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“HABLA POPULAR DE LA ZONA MERIDIONAL DE MONEGROS”. MÁS ALLÁ DE LA VARIEDAD GEOGRÁFICA. 
 
CITAS 

“Hace unos cuatrocientos cincuenta mil años, la mujer y el hombre frotaron dos piedras y encendie-

ron el primer fuego, que los ayudó a pelear contra el miedo y el frío. 

Hace unos trescientos mil años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron 

que podían entenderse. 

Y en eso estamos, todavía: queriendo ser dos, muertos de miedo, muertos de frío, buscando pala-

bras”. 

“…La palabra verdadera revela el alma de cada cosa,… el alma vive en las palabras…” 

 
EDUARDO GALEANO. Bocas del tiempo. 
 
“Aquellos que los precedieron en la tierra de los vivos habitan la lengua que ellas hablan en ese 

momento. Esta se transformará al contacto con otros idiomas a los que impregnará tanto como ellos la 

impregnarán. 

…. Aunque sea en voz baja hablarán nuestra lengua, y cuando no puedan hacerlo, esta seguirá sien-

do el vehículo de su pensamiento y el compás de sus emociones. 

No se puede despojar a los seres de lo que recibieron, aprendieron y vivieron…” 

 
LÉONORA MIANO. La estación de la sombra. 
 

“Nous savons qu’ un lexique ne peut être terminé que lorsqu’il s’agit d’une langue morte; Dieu mer-

ci, la nôtre ne l’est pas, et bien qu’elle subisse une méchante guerre, et, par un étrange paradoxe, de 

la part de ceux qui n’ont rien à gagner à vouloir la tuer, elle résistera longtemps encore, car il lui reste 

des “fidèles amants” et plus intelligents et compréhensifs que leurs adversaires.” 

 
SIMIN PALAY. Nouveau Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes 
 
DEDICATORIA 

Este trabajo está dedicado a mi hija por su complicidad silenciosa y por su confianza… y a mi marido 

por su DEDICACIÓN y comprensión; apoyo y soporte en los más duros contratiempos. Dos estrellas que 

siempre me iluminan y que han salpicado estas páginas de tanto fundir sus vidas con la mía. 

Y, cómo no, para la gente de Monegros Sur. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Como atestigua la Dra. Mª A. Martín Zorraquino en colaboración con el Dr. J. Mª Enguita Utrilla en 

su estudio Las lenguas de Aragón, la repoblación llevada a cabo tras la Reconquista, “supuso la incor-

poración al territorio de Aragón gentes que hablaban idiomas diversos, por lo que en los siglos medie-

vales, el espacio aragonés constituyo un lugar de encuentro de lenguas, interesa considerar aquellas 

enraizadas en el latín,…. Por otra parte conviene recordar la presencia del occitano traído por los repo-

bladores ultrapirenaicos. Pero hay que resaltar especialmente el aragonés y las hablas catalanas de la 

zona oriental de Aragón y no habría que olvidar que a finales del s. XV sobreviene un intenso proceso e 
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castellanización que, en buena medida, explica la realidad lingüística de la Comunidad Autónoma en 

nuestros días”1. 

Así pues el territorio lingüístico aragonés fue por las circunstancias históricas que lo rodearon, “un 

lugar de encuentro de lenguas”, que muestran fuertes influencias castellanas y catalanas y, aunque, en 

menor medida, también vascas y occitanas, así como paralelismos con el gascón. 
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1 Las Lenguas de Aragón. Mª A. Martín ZORRAQUINO y J. Mª ENGUITA UTRILLA. CAI, Zaragoza, 2000. 
2 A lo largo del estudio transcribiremos en alfabeto ordinario las formas del habla descritas que haremos constar en cursiva y a 
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INTRODUCCIÓN 

Me gustaría que el trabajo que he realizado sobre el habla popular de la zona meridional de Mone-

gros atrajera el interés no solo de los filólogos o de los especialistas en lingüística, sino también de to-

do el público en general y en especial de los habitantes de la zona. Me gustaría, pues, que todos ellos 

accedieran, a este estudio del vocabulario y formas de expresión recogido y expuesto aquí, dignamen-

te, con curiosidad y satisfacción; estudio lingüístico que será necesario fundamentar sobre una base 

geográfica, histórica, social, económica…; recopilando el material lingüístico en torno a los datos antes 

mencionados. 

A lo largo de los últimos años, las costumbres, la modernidad, la escolarización, los medios de co-

municación, los viajes y un largo etc. de acontecimientos han hecho que muchas expresiones utilizadas 

en el lenguaje coloquial de nuestros pueblos se hayan adaptado a las usadas corrientemente en caste-

llano. Así pues, teniendo en cuenta esta vertiginosa progresión en el deterioro al que están sometidas 

todas ellas, me parece que ha llegado el momento de realizar esta recopilación, para de este modo de-

jar constancia del mayor número posible de voces, estructuras, así como significados propios, antes de 

que se olviden con el paso de los años y de las influencias previamente enumeradas. 

Pretendemos simplemente recopilar el mayor número de palabras y locuciones que se usaban con 

más frecuencia en el habla coloquial de esta zona, y decimos se usaban porque muchas ya se han per-

dido y de otras se está descuidando o abandonando su empleo. Es pues necesario, retenerlas cuanto 

antes, ahora mismo, como dice acertadamente Rafael Barceló Caballud en su Vocabulario caspolino 

“antes de que se vean inmersas en el olvido, se adapten a otros usos o significados, o sean absorbidas 

por el DLE”. Rafael BARCELÓ CABALLUD, Vocabulario caspolino, p. 10. 

Aunque en el proyecto inicial planteábamos unas hipótesis, me he dado cuenta al estudiar lingüísti-

camente este trozo de tierra aragonesa que era mejor prescindir de toda hipótesis o conjetura previas 

y limitarme a la concisa objetividad de los datos obtenidos. Así, pues, en las páginas siguientes no pre-

tendemos resolver ninguna suposición; solamente pretendemos aportar datos para plantear el estudio 

con mayor rigor y exactitud. Estudiare, pues, los factores que han intervenido en la formación del 

habla de la zona sin por ello forzar conclusiones prematuras. 

Con seguridad todos los habitantes de estas tierras, tanto almoldanos como bujaralozinos, candas-

ninos, castejoneros, peñalbinos y valfartinos, se acercarán a este estudio con curiosidad y satisfacción, 

ya que hasta el momento no se había realizado ningún estudio de este tipo. 

Debido a los cambios de todo tipo producidos en las últimas décadas, la sociedad rural, ha sufrido 

una profunda transformación no solo a nivel socioeconómico, sino también a nivel ecológico y, cómo 

no, lingüístico, que es el que aquí nos interesa en especial. Por un lado, al implantarse la mecanización, 

la forma de cultivar ha cambiado y eso lleva consigo la pérdida del vocabulario correspondiente. Por 

otra, la población es cada vez más envejecida, con lo que cada vez son menos las personas que cono-

cen ese léxico, esas expresiones. Además, la castellanización, es cada vez más aplastante, ya que los 

medios de comunicación ejercen gran influencia en la forma de expresarse, siendo el español coloquial 

el que domina el habla cotidiana. 

Ahora bien, los núcleos rurales siempre conservan mejor las variantes lingüísticas, de ahí nuestro in-

terés por su estudio. Se da el caso que si observamos los dos pueblos de Monegros Sur que están re-

cogidos en el ALEANR, a los que les corresponde la numeración Z- 601 para Bujaraloz y HU – 603 para 
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Candasnos, encontramos, en ocasiones, divergencias en las formas de un municipio y otro, variantes 

que nos muestran que la lengua es dinámica y heterogénea y no estática y rígida, variación que va 

implícita en el funcionamiento de las lenguas y que deberemos considerar a la hora de caracterizar el 

habla de Monegros Sur y en particular sus expresiones y su léxico. 

Se trata, en líneas generales, de un estudio, descriptivo y sincrónico, aunque, a nuestro parecer, 

sería incompleto si no añadimos la perspectiva histórica, por lo que pretendemos sea una constante. 

Aparte de los motivos sentimentales que nos han movido a la realización de este estudio, estos serán 

los instrumentos que sustentarán nuestro estudio: recogeremos, pues, los rasgos comunes y los dife-

renciadores de la variedad geográfica, en un registro coloquial, definido por la espontaneidad, relación 

familiar y de igualdad. La lengua es la manifestación hablada de una actividad humana, de su cultura, 

de su saber hacer, de sus tradiciones, de sus relaciones personales, de sus fiestas, de su geografía, de 

su paisaje, de sus participaciones históricas y un sinfín de manifestaciones propias de cada comunidad 

que la condicionan y la definen, por lo que desde luego nos ha parecido necesario incluir en el estudio 

una aproximación a esas manifestaciones propias, representadas por la lengua propia, ya que forman 

parte también de su personalidad lingüística. 

Comenzamos (puntos 1 y 2) por caracterizar la zona estudiada, Los Monegros, su territorio, desde el 

punto de vista geográfico, climatológico, naturaleza, histórico, etc. y su población, desde el punto de 

vista agropecuario, productivo, sociocultural, festivo, tradiciones, etc. 

Luego exponemos la metodología utilizada y esbozamos el panorama sobre los estudios lingüísticos 

que ya se han referido a esta comarca; continuamos con un estudio de los rasgos fonéticos y morfo-

sintácticos característicos de la comarca en comparación con otros de zonas más o menos próximas. 

El núcleo fundamental del trabajo (puntos 3 y 4) está formado por el estudio lingüístico y cultural 

del léxico de Los Monegros y la recopilación del mismo. Al mismo tiempo que conocemos las distintas 

peculiaridades geográficas y demás que ya hemos enunciado del territorio, observaremos la perma-

nencia de muchos de sus términos asociados a esas tradiciones aún vivas o, por el contrario, el aban-

dono o la pérdida de otros por la desaparición de algunas actividades en desuso. Recogeremos topóni-

mos, motes, expresiones, dichos, refranes, coplas, etc. 

A lo largo de de mi propio estudio he ido consultando los apuntes que otros dejaron en sus publica-

ciones, y he usado parte de mi energía en trazar mi propio recorrido. 

Para terminar, estableceremos las conclusiones finales, a las que añadimos un apéndice de imáge-

nes, sobre todo fotografías, que ilustran cada uno de los capítulos de nuestro estudio, algunos de gran 

valor cultural y artístico y finalmente anotamos la bibliografía empleada y consultada. 

Sin duda, siempre quedarán lagunas y apartados incompletos, nuevas lecturas y revisiones que 

hacer; por lo que esta aproximación no agota, ni puede hacerlo, el estudio del habla de estos pueblos 

que hemos englobado en Monegros Sur, aunque sí ha pretendido abarcar sus aspectos más significati-

vos. 

A todos los que de alguna manera participaron, facilitaron o contribuyeron en mi búsqueda, a todos 

ellos he de agradecer las valiosas observaciones y sugerencias que me hicieron en su momento. Y, 

cómo no, he de destacar la inestimable ayuda y el empuje dado por el doctor Don Francho Nagore 

Laín, director de la tesis. No he dejado de tener en cuenta las aportaciones y consejos de unos y otros, 

aunque, como es natural, la responsabilidad por los errores que pudieran subsistir es solo mía. 
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PRÓLOGO 

El presente estudio intenta dar a conocer las hablas de los pueblos todavía no encuestados de la zo-

na meridional de los Monegros, lo que significa aportar mayor conocimiento lingüístico de la zona. 

En estas líneas, más que explicar el contenido del estudio, me gustaría manifestar cual ha sido mi 

propósito al iniciarlo. 

Me voy a limitar a informar sobre los hechos lingüísticos de la zona estudiada, señalar las coinciden-

cias y divergencias intentando establecer una relación mediante la comparación de las lenguas habla-

das en ella con las habladas en otras zonas próximas. 

Cuando analizamos el habla de un pueblo nos adentramos en los usos y costumbres adoptados por 

sus gentes en todos los elementos tanto recientes como remotos que han ido configurando la comuni-

dad lingüística. 

Gente recelosa, según afirma Javier Arruga: “En los Monegros se recela de todo” (vid. HERALDO). 

“En los Monegros se recela de todo. Es una característica de territorios con pocos bienes de subsisten-

cia, eso ya lo explicaba Antonio Beltrán”4. 

Cada uno de estos municipios ha tenido una historia y unas circunstancias de vida propias pero to-

dos ellos, al pertenecer a un mismo lugar geográfico, tiene un bagaje común indiscutible. 

Pretendemos hacer un estudio global del habla de estos pueblos detallando sus semejanzas y sus di-

ferencias, limitándonos a recoger objetivamente todos los datos que nos sea posible reunir. 

Ahora bien, todo trabajo que se precie contiene dos partes fundamentales: la recogida de datos y la 

valoración de los datos obtenidos, y por lo tanto no podemos eludir esta tarea. 

Por consiguiente ofreceremos unas conclusiones a modo de síntesis del estudio realizado, a buen 

seguro provisionales, ya que naturalmente esas conclusiones asentadas sobre premisas claramente es-

tablecidas podrán ser validas en la medida de que nuevos estudios con sus correspondientes nuevas 

observaciones no las contradigan. 

Comparto el criterio personal de D. José Collellmir Sentíes, autor de la tesis doctoral “Estudio lin-

güístico de la región de Caspe”, para quien el lenguaje es un código social y como tal todos participa-

mos de la lengua de la comunidad y cada uno de nosotros contribuimos a la formación y difusión del 

código lingüístico común, así como que no se puede estudiar el lenguaje sin relacionarlo con los pue-

blos que lo hablan y sin tener en cuenta a todos los elementos que lo integran, las costumbres, las tra-

diciones, las creencias religiosas que condicionan el lenguaje de los pueblos, cuando dice: “No es la 

lengua la que hace el pueblo, sino que es el pueblo el que construye su lengua”5 

 
1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y SOCIO-CULTURAL 

LOS MONEGROS… TERRITORIO Y POBLACIÓN. 

Será necesario comenzar haciendo un análisis geográfico comarcal para conocer las condiciones ge-

ográficas, climáticas, históricas, etc. que han determinado el habla de Los Monegros. 

                                           
4 ARRUGA, Javier Artículo: “En los Monegros recela de todo” [en línea ] HERALDO de Aragón 18/02/2011 [obtenida 20/02/11] 
Disponible en http://www.heraldo.es/noticias/cultura/javier_arruga_los_monegros_recela_todo.html 
5 Véase COLLELLMIR SENTÍES, José 2007 Estudio lingüístico de la región de Caspe, pag.15 
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Aunque sea brevemente, comenzaremos diciendo que la Comarca de Los Monegros se encuentra en 

el centro de Aragón, en la Depresión del Valle del Ebro, a escasos kilómetros de Zaragoza, con la que 

está bien comunicada a través de la AP- 2 y la NII, vías que la comunican a su vez con Barcelona y 

Madrid, así como la vía férrea. 

Del total de su superficie: 276.440 hectáreas, el 69 por ciento son hectáreas cultivables y de la su-

perficie no cultivada una parte importante está protegida: 93.504 hectáreas, son Zona de Especial Pro-

tección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario. 

Es una comarca compuesta por 49 localidades, agrupadas en 31 municipios, muy poco poblada, con 

una densidad de 7,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Son datos facilitados por La comarca de Los 

Monegros6. 

No obstante, solo serán seis en total los municipios de la comarca de Los Monegros los que vamos a 

estudiar; por orden alfabético, Bujaraloz, Candasnos, Castejón de Monegros, La Almolda, Peñalba y 

Valfarta, que para no extendernos abreviaremos de este modo: B, C, CM, LA, P, V, vid. (ALEANR, mapa 

de la zona estudiada). 

A título ilustrativo, debemos comentar que además de esta página web, vid. nota, hemos rastreado 

con el buscador Google acerca de la comarca y nos ha llevado a múltiples enlaces, cada uno de ellos 

nos ha sido útil para unos u otros datos: 

Así, encontramos en su momento alguna página que facilitó nuestra búsqueda acerca de Candasnos 

y Valfarta proporcionándonos información y fotos interesantes, obtenido 24/06/17, facilitada por Hues-

ca la magia. Posteriormente con fecha 29/11/17 ninguna de las dos páginas antes consultadas estaban 

ya disponibles. Si siguen estando otras, a las que agradecemos su desinteresada colaboración como 

Turismo los Monegros7; de modo que debemos contar con el riesgo que conlleva el que algunos de es-

tos enlaces puedan dejar de existir, como hemos podido comprobar, aunque por lo general se crean 

otros nuevos. Si bien aquí solo hemos hecho un esbozo, pues no podemos citar cada uno de los docu-

mentos, páginas web, blogs, archivos en PDF, sonoros, etc., son muchos, los que nos han facilitado la 

labor, por lo que al tiempo que hagamos uso de ellas los iremos citando. 

 
1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

Las siguientes palabras describen con tal claridad y brevedad y a su vez engloban el rico y al mismo 

tiempo extremo ecosistema de los Monegros, que no podemos menos que servirnos de ellas, para refe-

rirnos a cómo dicha situación geográfica, ha sin duda influido en las manifestaciones culturales de la 

comarca, así como en su lengua propia, sin olvidar que a pesar de lo extremado del lugar, la presencia 

humana ha sido una constante: “Un horizonte abierto e inabarcable donde conviven en armonía las di-

ferentes unidades paisajísticas. Las estepas y los bosques, las sierras y sus barrancos, las saladas y las 

lagunas configuran un original paraje lleno de ocres y verdes oscuros, territorio pletórico de vida para 

todos aquellos organismos, algunos únicos en el planeta, que en condiciones difíciles saben sobrevivir. 

La permanente ocupación humana en el solar monegrino, a lo largo de los tiempos, ha dejado su 

                                           
6 [en línea] [obtenido 24/06/17] Disponible en http://www.turismolosmonegros.es/entidad.php/conoce-la-comarca/48 
7 [en línea] Turismo los Monegros [obtenido 24/06/17] Disponible en 
http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/valfarta/1342/48 
http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/valfarta/1342/48 
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/pueblos/comarca.asp?comarca_id=18 
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huella en toda la comarca”, vid. Documentos gráficos, paisaje como la Panorámica Comarca Monegros. 

CEDER. Y Panorámica desde el aire. CEDER Monegros8, [en línea] Consejo Comarcal. Los Monegros9. 

Útil para comprender la ocupación humana desde la prehistoria en Aragón: Diputación de Zarago-

za10 y en particular el mapa11; así lo afirma Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ el ilustre historiador monegrino: 

“La homogeneidad de la población de la Edad del Bronce permite hacer arrancar la historia de los Monegros 

matizada por hallazgos entre el Bronce final y la I Edad del Hierro en el tozal de los Regallos en Candasnos, en el 

barranco de la Correbardera entre Castejón y Valfarta, en la Val de Ladrones entre Peñalba y Candasnos, en El 

Chermanillo en este mismo pueblo, ...”12 

 
Así, pues, los hallazgos encontrados entre el Bronce finales: una punta de flecha de bronce hallada 

en Bujaraloz y otros hallazgos más, muestran que la presencia de grupos humanos en esta época se 

extendía a toda la comarca, y la Primera Edad del Hierro: en el barranco de la Correbardera entre Cas-

tejón y Valfarta, en la val de Ladrones entre Peñalba y Candasnos, en El Chermanillo en este mismo 

pueblo, y en otros hasta rebasar el medio centenar de yacimientos, nos certifica el comienzo de la his-

toria en los Monegros entre estos periodos. 

 
1.1.1. LOS MONEGROS 

Es una comarca aragonesa situada entre las provincias de Zaragoza y Huesca. Es un área con un 

clima semidesértico que sufre sequías crónicas. Sus características físicas le han valido la calificación 

de paisaje singularísimo, único en Europa. 

Cuenta con una población de 21.641 habitantes y posee una superficie de 2764,40 km2 lo que supo-

ne una densidad de población de 7,6 hab/km2 y como ya mencionamos está formada por 31 municipios 

que integran 49 núcleos de población, siendo Sariñena la capital de la comarca. 

Los municipios que la conforman son los siguientes, por orden alfabético: Albalatillo224 hab. (2012), 

187 hab. (2017); Albero Bajo 114 hab. (2012), 138 hab. (2017); Alberuela de Tubo, y Sodeto, en el 

término de Alberuela 348 hab. (2012), 310 hab. (2017); Alcubierre 424 hab. (2012), 377 hab. (2017); 

Almuniente, y Frula, en el de Almuniente 564 hab. (2012), 486 hab. (2017); Barbués 98 hab. (2012), 

81 hab. (2017); Bujaraloz 1.054 hab. (2012); Capdesaso 184 hab. (2012), 163 hab. (2017); Cas-

tejón de Monegros 623 hab. (2012), 528 hab. (2017); Castelflorite 131 hab. (2012), 112 hab. 

(2017); Farlete (428 hab.), Callén, Curbe, Fraella, Grañén, y Montesusín, en el término de Grañén 

1.990 hab. (2012), 1.748 hab. (2017); Huerto, Usón y Venta de Ballerías, en el término de Huerto 266 

hab. (2012), 218 ha. (2017); La Almolda 611 h. (2012); Lalueza, Marcén y San Lorenzo de Flumen, 

en el de Lalueza 1.066 hab. (2012), 943 hab. (2017); Cantalobos, Lanaja y Orillena, en el término de 

Lanaja 1.358 hab. (2012); 1.179 hab. (2017); Leciñena 1.306 hab. (2012); Monegrillo 464 hab. 

(2012); Peñalba 759 hab. (2012), 662 hab. (2017); Perdiguera 645 hab. (2012); Poleñino 217 hab. 

                                           
8 En realidad son algunas panorámicas más. 
9 [en línea] [obtenido 24/06/17] Disponible en http://www.losmonegros.com/asp/pagina.asp?cod=70). 
10 [en línea] Diputación de Zaragoza [obtenido 24/06/17] Disponible 
https://ifc.dpz.es/webs/atlash/indice_epocas/prehistoria/1.htm 
11 [en línea] Diputación de Zaragoza [obtenido 24/06/17] Disponible 
https://ifc.dpz.es/webs/atlash/indice_epocas/prehistoria/img/1.gif) 
12 BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio Libro de las comarcas. El poblamiento prehistórico y protohistórico, p 84, [en línea] [obtenido 
24/06/17] Disponible en http://www.comarcas.es/pub/documentos/documentos_Bloque_II_De_la_Historia-
1.Presencia_humana_en_la_Antiguedad_08cafaef.pdf  
[en línea] www.comarcas.es › pub › documentos PDF[obtenido 24/06/17] Disponible en 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kiVsBia6dR8J:www.comarcas.es/pub/documentos/documentos_Bloque
_II_De_la_Historia-1.Presencia_humana_en_la_Antiguedad_08cafaef.pdf+&cd=19&hl=es&ct=clnk&gl=es 
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(2012), 205 hab. (2017); Robres 605 hab. (2012), 561 hab. (2017); Sangarrén 227 hab. (2012), 220 

hab. (2017), La Cartuja de Monegros, Lamasadera, Lastanosa, Pallaruelo de Monegros, San Juan del 

Flumen, Sariñena, y Barrio Estación, en el de Sariñena 4.402 hab. (2012), 4.155 hab. (2017); Sena 

542 hab. (2012), 481 hab. (2017); Senés de Alcubierre 53 hab. (2012), 42 hab. (2017); Tardienta 985 

hab. (2012), 973 hab. (2017); Torralba de Aragón 110 hab. (2012), 114 hab. (2017); Torres de Bar-

bués y Valfonda de Santa Ana, en el término de Torres de Barbués 297 hab. (2012), 272 hab. (2017); 

Valfarta 74 hab. (2012), 66 hab. (2017) y Villanueva de Sijena, 464 hab. (2012), 405 hab. (2017). 

Los datos de población los hemos obtenido del INE, al no haber sido posible recoger los datos del 

mismo año para todos los municipios, hemos optado por anotar lo que se nos brindaba, en algún caso 

los datos correspondientes a dos catastros y en otros no nos ha sido posible, los primeros correspon-

den al 1 de enero de 2012 y los segundos al Padrón municipal a 1 de enero de 2017. 

Los municipios que están en negrita son aquellos de los que nos vamos a ocupar en este estudio; 

añadiremos también Candasnos 315 hab. (2017), aunque en la actualidad no forma parte de esta 

comarca. De todos ellos, La Almolda y Bujaraloz pertenecen a la provincia de Zaragoza y el resto a la 

de Huesca; vid. mapa de Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad, proporcionado por 

CEDER Monegros y Grafico sacado de wikipedia. 

 
1.2. GEOGRAFÍA 

Los Monegros se sitúan en la zona centro oriental del Valle Central del Ebro, entre varios ríos, el 

Cinca por el este, el Ebro por el sur: Al norte se sitúan las Sierras de Sangarrén y Tardienta. Asimismo 

cruza la comarca de noroeste a sureste la Sierra de Alcubierre, que supone la mayor extensión de bos-

que de Los Monegros. A pesar de los cauces que la rodean, es un terreno extremadamente árido, se-

midesértico, con escasas precipitaciones y temperaturas extremas, sobre todo en verano. Vid. mapa de 

Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad. 

Su extensión abarca unas 276.440 hectáreas y consta de 49 pueblos en 31 municipios con una po-

blación aproximada de 21.238 habitantes, distribuidos entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Es 

una de las comarcas más grandes de Aragón, la tercera en extensión, y por el escaso número de habi-

tantes con que cuenta es también una de las menos densamente pobladas de la comunidad. Por su ba-

ja densidad de población, 7’6%, la UNESCO la considera como un desierto demográfico. 

La comarca de los Monegros, situada en la parte centro oriental de la comunidad aragonesa, se en-

cuentra surcada por las sierras de Alcubierre y San Gregorio, orientadas de noroeste a sureste, en cu-

yas vertientes se apoyan tierras bajas y llanas surcadas por una red de vales y barrancos, y en direc-

ción hacia los ríos Alcanadre, Flumen y Guatizalema, en el sector nororiental, y en la parte sur por la 

Serreta Negra, compartida con la Comarca Bajo Aragón-Caspe. 

La sierra de Alcubierre es una pequeña cordillera situada en el límite occidental de Los Monegros. Es 

el relieve más destacado de la depresión central del Ebro, cuya cota máxima es de 811 m de altura. Se 

extiende a lo largo de 40 km entre las provincias de Zaragoza y Huesca, desde los llanos de La Violada 

al noroeste hasta las inmediaciones de La Almolda y representa la divisoria de aguas entre la cuenca 

inferior del río Gállego y la del río Isuela. En realidad, se trata de un relieve residual, formado por cali-

zas y margas de capas horizontales, que han quedado resaltadas por su mayor resistencia sobre los 
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yesos y margas característicos de Los Monegros. En la parte central de la sierra se conservan buenos 

pinares. 

Cuenta la comarca con una red de recursos hidráulicos compuesta por los ríos Alcanadre y Flumen, 

ambos de caudal irregular, y los canales de Monegros y del Flumen. Este nace en el canal de Monegros 

y finaliza en el río Alcanadre, bordeando el límite norte de los Monegros. Por su parte el canal del Cin-

ca, bordea la parte este de la comarca. 

La comarca se encuentra declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protec-

ción de las Aves (ZEPA), por lo que aparece reflejada en el registro europeo de espacios protegidos de 

la Red Natura 2000. 

 
1.3. POBLACIÓN 

Si tenemos en cuenta la población de Los Monegros, alrededor de 21.23813 (de los cuales 10.988 

son hombres y 10.250 mujeres) y la superficie de su territorio, 2764,40 km2 obtenemos una densidad 

de población de 7,6 hab/km2. Como ya hemos mencionado con anterioridad se trata de una de las zo-

nas más despobladas de la comunidad aragonesa, por lo que la UNESCO la considera desierto de-

mográfico. En los últimos 100 años la comarca ha perdido más de 10.000 habitantes. La situación de 

pérdida demográfica se acentúa en las localidades más pequeñas, ya que han visto como a lo largo del 

tiempo su población ha ido disminuyendo y los habitantes que quedan superan los 60 años de edad. 

Además, solo 7 de los 31 municipios de la comarca superan los 1.000 habitantes. Ver Evolución de la 

población. Instituto aragonés de estadística.14 

Desde principios del siglo XX la comarca presenta un problema demográfico bastante grave. En la 

década de los años 60 se intentó paliar creando 10 nuevos pueblos: Sodeto, Cantalobos, La Cartuja de 

Monegros, San Juan del Flumen, San Lorenzo del Flumen, Curbe, Frula, Montesusín, Valfonda de Santa 

Ana y Orillena, fruto de la política descolonización llevada a cabo con la construcción del CANAL DE MO-

NEGROS en aplicación de su primera fase, poniendo así en marcha la ley de RIEGOS DEL ALTO ARAGÓN, 

pendiente desde 1915. Su construcción se proyectó en dos fases: la primera parte entre el embalse de 

La Sotonera y la Sierra de Alcubierre -MONEGROSI- y una segunda parte consistía en atravesar dicha 

sierra mediante un túnel y llevar el agua a los municipios situados al sur de la sierra, repartidos entre 

las provincias de Huesca y Zaragoza, lo que sería MONEGROSII. 

En agosto de 1986 se aprueba el PLAN GENERAL DE TRANSFORMACIÓN de la segunda fase de Monegros, 

publicándose, mediante un Decreto en el BOE del 8-8-1986, el cual reconocía estos regadíos como de 

interés nacional. La zona que se proyectaba regar partía del túnel de la Sierra de Alcubierre para regar 

los municipios situados al sur, con una superficie que supera las 230.000 hectáreas, de las que solo 

65.998 se consideran regables. Algunos de los sectores ya están en riego pero la superficie final inclui-

da en el proyecto que se preveía poner en riego está pendiente de otros proyectos y directivas de 

carácter medioambiental que, probablemente, reduzcan las expectativas del Plan de 1986. 

                                           
13 Como hemos podido comprobar en los datos del INE correspondientesal 2012 y al 2017 la población desciende practicamente 
en casi todos los municipios. 
14 Evolución censal. Instituto aragonés de estadística. [en línea] Instituto Aragonés de Estadística (IAEST): 08/11/2019 
https://www.aragon.es/-/comarcas [obtenido 24/12/19] Disponible en 
https://www.aragon.es/organismos/departamento-de-economia-planificacion-y-empleo/direccion-general-de-economia/instituto-
aragones-de-estadistica-iaest- 
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Con la puesta en marcha del Plan de Riegos del Alto Aragón y la modernización de los regadíos un 

gran número de hectáreas se han transformado, pasando de los cultivos tradicionales que alternaban 

con el barbecho a un potencial agrícola muy variado y sobre todo pudiéndose asegurar las cosechas 

gracias al regadío. 

Con una media de edad superior a los 47 años, unido a un crecimiento vegetativo negativo, algunos 

años el número de nacimientos es menor que el de defunciones. No podemos pensar que la situación 

vaya a mejorar. En los últimos 10 años el fenómeno de la inmigración ha repercutido favorablemente, 

ver grafico de evolución de la población (6.2.). Gráfico realizado a partir de los datos obtenidos de RA-

DIO HUESCA - Martes, 08 Enero 2013, 00:00, ya que la población ha aumentado en casi 250 perso-

nas.15 

El número total de personas de origen extranjero en la comarca, es aproximadamente de 1681, de 

las cuales 934 son hombres y 747 mujeres. Las nacionalidades más frecuentes de estos habitantes 

son: Rumanía con 752, Marruecos, 313, Polonia, 98, Bulgaria, 72, y Colombia, 49 y al menos una fami-

lia holandesa de 5 miembros.16 Vid. gráfico obtenido de Instituto aragonés de estadística. p. 5, Pobla-

ción extranjera a 1 de enero de 2017. 

Para conocer más datos sobre Población y sobre Economía vid. Caracterización territorial de Los Mo-

negros. Monegros-Centro de Desarrollo (CEDER Monegros). 

Un factor que hay que tener en cuenta es la distribución de la población, que se localiza principal-

mente en la mitad norte de la comarca, es decir al norte de la sierra de Alcubierre, siendo también ma-

yor el número de pueblos allí localizados, vid. mapas obtenidos de VENTURA Contenidos: Presentación 

Demografía y población de Los Monegros (6.3., 6.4., 6.5.),17 mientras que en la zona sur los pueblos 

son más escasos y a su vez están más desperdigados. Por lo tanto, al ser muchos los pueblos situados 

en la parte norte, su extensión es menor, mientras que los situados al sur, al ser pocos, cuentan con 

una extensión inmensa. 

La pirámide de población es bastante envejecida, siendo minoritaria la población joven, que repre-

senta el 10% del total. La población inmigrante es, entre joven y madura, lo que ayuda a la regenera-

ción de las zonas rurales: suponen un 15% de la población. Los años 60 y 80 fueron años de éxodo ru-

ral, lo que ayudó a aumentar el envejecimiento de la población, rompiendo la estructura demográfica, 

solo compensada en parte a partir de 2000, pues la comarca experimenta un saldo positivo en migra-

ción (mapas 6.3. / 6.4. / 6.5). 

 
1.3.1. ECONOMÍA 

Podríamos decir que la comarca ha evolucionado de una economía de tradicional de subsistencia y 

autoconsumo, con apenas comercio, a un desarrollo agropecuario moderno, extensivo, con un comer-

cio pujante, gracias a la puesta en riego de algún sector del Plan de Riego, aunque no sean muchas las 

hectáreas regadas, y a la modernización de las instalaciones tanto agrícolas como ganaderas. 

 

                                           
15 https://www.radiohuesca.com/noticia/481531/seis-poblaciones-superan-el-millar-de-habitantes-en-los-monegros  
16 Estos últimos residentes en Peñalba  
17 [en línea] VENTURA Contenidos, [obtenido 04/12/19] Disponible en 
https://www.slideshare.net/VENTURAContenidos/p1032013-monegros-demografa-y-poblacion 
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1.3.1.2. SECTOR PRIMARIO 

En la Comarca de Los Monegros la agricultura de tipo mediterráneo se ha basado tradicionalmente 

en el cultivo del trigo y de la cebada, alternando con el barbecho, de la vid, del olivo y del almendro, 

hasta la puesta en marcha de los riegos. Con ellos las tierras de regadío han sufrido una transforma-

ción en los cultivos, pasando al cultivo de alfalfa, maíz, cereales de invierno, guisante, veza, girasol…, 

convirtiéndole, esta comarca, gracias al regadío y a su considerable extensión, en una de las principa-

les zonas de España de ese tipo de agricultura. 

Esta transformación de cultivos ha hecho que su actividad económica dependa principalmente de la 

agricultura: el sector primario supone más del 40% del proceso productivo de la comarca. 

Mientras que antes el vino era el elemento básico de la dieta en la sociedad tradicional y la mayoría 

de las casas tenían viña y bodega para satisfacer el consumo familiar, en la actualidad, poco más o 

menos, ha desaparecido. Algo similar ocurría y ocurre con el olivo y el almendro. 

También contaba y cuenta con otros recursos naturales como el esparto, el sisallo, la sosa, antes 

usados con diversas utilidades, actualmente en desuso; la agricultura tradicionalmente se ha basado 

en los cereales de trigo y cebada. El clima, factor del que depende el panorama agrario, impone las 

condiciones de humedad y calor que disponen las plantas para desarrollarse, determinando los cultivos 

predominantes. Sabido es que se trata de una de las zonas más áridas de España, con muy escasas 

precipitaciones, circunstancia a la que se une el contraste de temperaturas, muy bajas en invierno y 

muy altas en verano, lo que da lugar a una vegetación esteparia en las tierras no labradas, aprovecha-

das como pastos. 

Este territorio cuenta también con una larga tradición ganadera. La ganadería, sobre todo el gana-

do lanar, ha sido de gran importancia, al tratarse de una actividad complementaria a las explotaciones 

agrícolas, por la que los agricultores pueden incrementar sus recursos al obtener una carne de gran ca-

lidad, así como la lana y la leche y fiemo. Por lo general las familias tenían un pequeño rebaño para 

auto abastecerse. Solo los más acaudalados poseían grandes rebaños. Junto a la cabaña lanar existen 

otras explotaciones pecuarias, porcino, vacuno, aves, conejos, si bien el ovino fue la modalidad gana-

dera más extendida. En la actualidad el ganado lanar está en retroceso, dejando paso al porcino, que 

ha tenido un incremento considerable en instalaciones de granjas porcinas. 

Las ovejas y cabras se guardaban y se guardan en el corral o paridera, establo situado generalmen-

te en el monte. Predominaba el ganado ovino de rasa aragonesa, adaptada a la aridez del terreno, 

clima y comida, especialmente llamada rasa monegrina; la voz rasa, derivada de RASUS ‘afeitado’, 

participio de RADĔRE (BDELC), a la que se añade el adjetivo del lugar. Los matorrales, que tanto abunda 

en los Monegros, suelen ser comidos, ávidamente, por el ganado lanar. El ganado, de esta manera, 

abona y fertiliza aún más los suelos y mantiene este sistema de gran interés económico y ecológico. El 

esquilo se realizaba entre mayo y junio y su lana se vende; por lo general el ganado se marcaba con 

pez para distinguir el propietario de cada oveja. 

Recogemos como documento ilustrativo las aportaciones hechas por Simeón Serrate con su Historia 

sobre el antiguo dance de Castejón de Monegros que nos habla del mayoral y del rebadán, su salario, 

y los complementos salariales y sus entretenimientos mientras cuidaban el ganado: “con diferentes 
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maderas, tallaban batajos para las ovejas, cucharas, varas,...”;18 así como extractos del dance de 

Castejón de Monegros del dialogo entre el Mayoral y el Repatán recogidos por Ricardo del Arco y Ga-

ray, Notas de folklore Altoaragonés. Madrid 1943.19 

La apicultura en Los Monegros sigue siendo una apuesta por conservar la tradición, el conocimiento 

adquirido generación tras generación. La cría de las abejas para obtener y consumir productos como la 

miel y la cera, aportando un beneficio indirecto, favorece el buen funcionamiento de los ecosistemas 

naturales, engendrando la vida, gracias a la actividad que realizan estos insectos, la polinización. Es el 

caso de Castejón de Monegros, donde siguen elaborando miel pura y artesanal, por lo que se conserva 

más fácilmente el lenguaje propio de la apicultura. El paisaje de Los Monegros juega aquí, una vez 

más, un papel importante. La climatología y la estepa vuelven a propiciar un producto particular, una 

miel pura de romero, si bien los arnaleros experimentados apuestan por todo tipo de mieles, ya que 

la floración de Monegros es muy variada. A propuesta de APUDEPA -Acción Pública Para La Defensa Del 

Patrimonio Aragonés20- destacamos los dos usos más importantes: 

De un lado la miel recorriendo arnales históricos,21 también recoge la receta del refresco de agua-

miel y nos trasmite su fórmula22. 

De otro lado otra de las propuestas, la cera, [cera, f. ‘cire d'abeilles’ igual forma en occ. y en cat., 

Alibert, del lat. cera] La Casa de la cera también en la localidad de Castejón al parecer de finales del 

siglo XVIII, completamos el recorrido con la información facilitada por EUGENIO MONESMA MOLINER,23 que 

habla de 12 arnales para la cría de las abejas y por ende la producción de miel y de cera, poniendo en 

valor este interesante legado patrimonial por la importancia de la cera en otros tiempos, sugiriendo in-

cluso que la proliferación de arnales tuviera como finalidad principal la producción de la cera, más que 

la de la miel, exponiendo unas magnificas fotos escogidas al final del presente trabajo, vid. Documen-

tos gráficos. 

La caza es otro de los recursos que hay que destacar en esta zona monegrina. La estepa de Los 

Monegros cuenta igualmente con gran tradición de esta actividad cinegética. Su gran extensión y su 

baja densidad de población hacen posible que la comarca sea lugar privilegiado para la práctica de la 

caza, tanto mayor como menor. El clima, las plantas, la topografía, los suelos: calizas, yesos, … y sus 

usos, hacen que la fauna del entorno sea variada: abundan los jabalís, las liebres, los conejos, las ra-

bosas, las perdices y hasta el ciervo, vid. Documentos gráficos. 

 
1.3.1.3. SECTOR SECUNDARIO 

En las últimas décadas una nueva implantación de empresas ha reforzado la industria en Los Mone-

gros. El desarrollo del sector industrial, antes escaso, ha ido en paralelo a la mecanización del campo, 

                                           
18 Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los Monegros.Centro de interpretación. Etnología de Los 
Monegros. [en línea] [obtenido 24/12/11] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/trabajos/ganaderia.htm 
19 Por su parte RUIZ GASPAR, Joaquín, recoge pequeños fragmentos del trancurso del dance de Castejón de Monegros en o blog 
“Os Monegros” [en línea] [obtenido 04/05/15] Disponible en https://osmonegros.com/ 
20 Nos servimos de la descripción facilitada por APUDEPA (Acción Pública Para La Defensa Del Patrimonio Aragonés). [en línea] 
[obtenido 04/05/15] Disponible en ARNA y Apudepa visitan los arnales de Castejón de Monegros 
21 Ruta de la Miel en Castejón de Monegros, recorriendo arnales históricoso que nos describe y en algún caso hay acceso a fotos, 
pudiendose consultar la ficha del SIPA (Sistema Informático del Patrimonio Aragonés), (vid. foto Colmenar de Puyol) 
22 A 1 litro de agua hay que añadir una pizca de sal, otra de bicarbonato, 3 limones y una cucharada sopera de miel. 
23 MONESMA MOLINER, Eugenio [en línea] [obtenido 04/05/15] Disponible en: 
https://www.facebook.com/eugenio.monesmamoliner/posts/924788434253200, teniendo en cuenta que la cera se utilizaba para 
la iluminación de las iglesias y casas señoriales, y también para la fundición a la cera perdida, procedimiento escultórico que 
permite obtener figuras de metal (generalmente bronce y oro) por medio de un molde que se elabora a partir de la cera de abeja 
por lo que la demanda tuvo que ser grande en otros tiempos. 
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de modo que la mayoría de las empresas actuales cubren las necesidades del sector, ya sean instala-

ciones de riegos, fitosanitarios, abonos, piensos, fabricación y arreglo de maquinaria pesada y com-

plementos agrícolas y ganaderos. 

Son multitud los oficios artesanos que antiguamente se ejercían en los distintos municipios y que 

hoy han desaparecido al no ser rentables o haberse modificado las necesidades, de los que al menos 

contamos con su impronta lingüística. Entre estos oficios podíamos encontrar: 

Los guardicioneros24; que realizaban aperos de labranza y trabajos en cuero, materia prima pro-

porcionada por las pieles del ganado abundante en la zona; los herradores; que herraban a las caba-

llerías. 

Los tejeros; hacían tejas; en Bujaraloz al parecer había dos tejares, uno junto a la Balsa Grande; 

en Candasnos, donde sigue habiendo una calle que se llama Calle Balsa el tejar,25 podemos pensar 

que al menos hubo uno; en Castejón de Monegros suponemos también uno “llamado del Tío Francis-

co”26 y en Peñalba la tejería se encontraba próxima a una balsa en las afueras de la población (ac-

tualmente, no queda prácticamente nada). La materia prima para su elaboración era la arcilla de tipo 

greda, en la zona llamada buro, material que se recogía de un lugar cercano al tejar. Una vez trabaja-

da la tierra, dada la forma y una vez secas al sol se metían en el horno para su cocción. De que esta 

fuese adecuada dependía la calidad del producto. También era importante para el resultado final la co-

locación de las piezas; se hacían tejas comunes y tejas maestras, de mayor dimensión que las prime-

ras.27 

El herrero trabajaba el metal, comúnmente acero y hierro. Mediante su forja, yunque y martillos 

elaboraba objetos de metal, necesarios para la población. Entre esos objetos se encontraban no sólo 

herramientas, carros y artículos para la casa, si no que en muchas ocasiones también realizaban artí-

culos decorativos, muebles, rejas, balcones, etc. Con la llegada de la industria, el herrero se ha conver-

tido en una profesión prácticamente desaparecida. 

Otro oficio tradicional era el colchonero. Los colchones más comunes en las casas eran los de lana, 

la que se apelmazaba con el uso, siendo necesario que el colchonero varease la lana, haciéndola más 

esponjosa, al ahuecarla; la introducción de los colchones de otros materiales llevó consigo la desapari-

ción paulatina de los colchones de lana, lo que supuso también la desaparición de este oficio. 

De nuevo tenemos otro oficio relacionado con los productos locales, la lana, y además, para su ob-

tención: el esquilador, que se dedicaba a esquilar a las ovejas; cuya piel curtía el guardicionero, vid. 

al que ya hemos mencionado; el fiemo utilizado por los labradores etc., produciendo una economía de 

aprovechamiento al máximo nivel. 

El aguador se encargaba de llevar el agua desde las balsas a las casas particulares mediante un ca-

rro tirado por burros que transportaba una cuba, donde se llevaba el agua para uso domestico. 

El soguero fabricaba las cuerdas para atar los fajos de mies, las sogas, con las que se ataban las 

cargas en los carros y galeras, los sacos de trigo, leña, etc.; los tirantes para enganchar las mulas; pa-

                                           
24 Es la forma empleada en la zona. 
25 Sin la preposición de, rasgo propio aragonés. 
26 Ana MAORAD y Felix RIVAS. [en línea] Técnicas Tradicionales de Construcción en Aragón. Los Monegros. Los ladrillos y las tejas. 
Tejares en Monegros [obtenido 04/05/15] Disponible en http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/tejasmonegros.htm 
27 Para conocer más detalles sobre esta actividad se puede consultar tb. Técnicas Tradicionales de Construcción en Aragón. Los 
Monegros, de Ana MAORAD y Felix RIVAS. [en línea] Los Monegros. Los ladrillos y las tejas. La elaboración de ladrillos y tejas [ob-
tenido 04/05/15] Disponible en http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/adobavocab.htm 
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ra montar andamios; subir las cargas mediante poleas o carruchas a la altura deseada. También se 

elaboraban cordeles, más delgados para infinidad de usos. La materia prima que ofrecía la zona era el 

esparto y el cáñamo. Una vez recolectados y secados, se mallaban, dejándolos maleables pero sin 

romperlos, para posteriormente unir las fibras mediante torsión con una pequeña máquina movida ma-

nualmente con una manivela. Para dar la largura deseada la soga, debía enlazar cuerda tras cuerda, 

yendo hacia atrás, mirando a la máquina, de ahí la expresión: “va p’atrás como el soguero” y así, tan-

tas veces como cabos tuviese la cuerda, y luego hacia adelante uniéndolos todos. 

También estaba el carbonero, que suministraba carbón; el peón caminero, que se encargaba del 

mantenimiento de la carretera, y vivía en una caseta próxima a vía pública; el guarda, que se encar-

gaba del monte; el pregonero, que por lo general era el mismo que el aguacil; el molinero que se en-

cargaba de moler el trigo para producir harina. 

El afilador-paragüero, normalmente no era de los pueblos de la zona, pero en ellos prestaba sus 

servicios deambulando con su bicicleta o motocicleta para afilar instrumentos con filo, tanto cuchillos 

como tijeras. También eran los encargados de arreglar paraguas, bien las varillas o cambiar la tela; 

también estañaban los utensilios metálicos, fondos de pucheros, de pozales, reparaban calderas de 

cobre para las matacías, ponían grapas en las tenajas; hacían canaleras para los tejados, arregla-

ban sillas y camas, y también se encargaban del arreglo de cuezos, tenajas y cantaras mediante 

grapas, tapando las grietas y rajas con la mezcla hecha de cemento masado con sangre. De manera 

que el desarrollo económico local estaba en plena armonía con los recursos de los que disponía el terri-

torio. Es lo que hoy, sin lugar a dudas, podríamos llamar desarrollo sostenible. 

Hoy son numerosos los oficios relacionados con la agricultura, la ganadería y los productos que es-

tas nos aportan; además de otras actividades tradicionales en relación con materiales que ofrece el te-

rreno y la naturaleza propios de Los Monegros, que han desaparecido de nuestros pueblos; lo que 

hemos ido llamando economía de aprovechamiento. 

También había quien se dedicaba a oficios no desaparecidos todavía como albañiles, carpinteros, 

pastores, horneros, zapateros, pintores. 

La construcción, dentro también del sector secundario, al igual que la industria, va muy ligada al 

desarrollo agropecuario con la edificación de instalaciones para dicho sector. Es uno de los sectores 

más desarrollados, aunque por detrás de los servicios. 

 
1.3.1.3.1. LA CONSTRUCCIÓN Y LAS PERSONAS 

La base de las técnicas de construcción que ejercitaron nuestros mayores, hasta la llegada de los 

materiales de origen industrial hacia los años 60, debemos rastrearla en la vasta herencia de las cultu-

ras que se desarrollaron en Monegros: iberos, romanos, andalusíes, o renacentistas. Entre todas ellas 

encontramos las adobas, los ladrillos y sus variedades: tocho, resilla, jero, matraco, machem-

brau, ciego (5.9.2.); las tejas y los tejeros ‘alfareros’ que las elaboraban en la tejería ‘alfarería’, o 

los yesos monegrinos, tradición trasmitida por los arbañiles, dedicados a la construcción de casas, 

pajares, parideras, o los mismos labradores, que mediante técnicas sencillas levantaban con la pie-
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dra seca pequeñas construcciones de carácter secundario.28 Sin olvidarnos de las construcciones rela-

cionadas con el agua: balsas, pozos, depósitos, azudes, pozos de hielo, fuentes, molinos...; siendo su 

obtención y aprovechamiento, su gran preocupación. 

Aunque no todas las construcciones son rústicas, ya que en todos los pueblos, además de la arqui-

tectura religiosa característica de todos los municipios, existe una arquitectura civil relevante, pues hay 

algunas viviendas de interés que corresponden a las características propias del renacimiento aragonés, 

generalmente realizadas con la técnica del ladrillo dispuesto decanto29 (vid. Documentos gráficos). 

 
1.3.1.3.2. TÉCNICAS Y MATERIALES 

A base fundamentalmente de piedras, adobas o tapial se han levantado las casas y demás edificios 

de la zona hasta hace pocos años. La piedra es, sin duda, el material más habitual en toda la zona. El 

tapial, en cambio, parece que dejó de emplearse, siendo posiblemente sustituido por las adobas. 

Otros materiales, están presentes por necesarios. El mismo buro o arcilla ha sido, empleado como 

argamasa o como manto interior del tejado además de para fabricar las tejas y las adobas. La cal, uti-

lizada para blanquiar los interiores y las fachadas de las casas, era elaborada en unos hornos gene-

ralmente llamados “hornetes”, de los que todavía se conservan algunos ejemplares, se trata de unas 

pequeñas construcciones enclavadas en la proximidad de una ladera, y generalmente con dos arcos en 

la parte baja, son los homos de yeso, consiste en amontonar en la parte superior, de forma ordenada, 

piedras de yeso. La parte inferior, hueca, permite acumular matorrales secos; con el calor desprendido 

al quemar el combustible, es suficiente para deshidratar el yeso; luego se muele, antiguamente con las 

ruedas de los carros, con paciencia, a base de dar vueltas. El cañizo de caña u otros entramados vege-

tales, desempeñaron un papel fundamental en los techos pero también sirvieron para dar forma a tabi-

ques interiores. La madera, utilizada en la carpintería y en forma de vigas, solía ser de sabina o de pi-

no, y en casos aislados podía traerse desde la montaña. Los ladrillos macizos, reservados en los últi-

mos tiempos para puntos esenciales de la obra como las entradas, los pilares o los aleros, eran fabri-

cados junto a las tejas en los tejares tradicionales, como ya hemos dicho más arriba, al hablar de los 

tejeros. Al menos existieron algunos según la citación que sigue, si bien en ella solo vienen citados Bu-

jaraloz y Castejón: “En concreto, los tejares que la memoria popular recuerda en funcionamiento du-

rante la primera mitad del siglo XX, algunos de los cuales llegaron a cesar de su actividad en una fecha 

                                           
28 Ver aquí la interesantísima descripción hecha por María TURMO [en línea] sobre las casetas de viña en Candasnos [obtenido 
14/1/17] Disponible en https://candasnos.wordpress.com/category/actividad-economica/la-actividad-agricola/las-casetas-de-
vina/ 
29 Así, en Bujaraloz tenemos La casa palacio de Torres Solano es de arquitectura civil aragonesa, con elementos barrocos del si-
glo XVII. Está construida con piedra de sillería en su primer piso y el resto con ladrillo dispuesto decanto. En Candasnos entre los 
monumento civiles nos encontramos: Casa Abió de estilo aragonés, con galería de ventanas de ladrillo bajo el tejado, y casa Ba-
llabriga, también casa tradicional de estilo aragonés, ambas terminadas en una galería de arcos de medio punto y un Pozo de 
hielo. En La Almolda encontramos diversas Casas Solariegas de estilo renacentista aragonés, con arcos y aleros salientes:laCasa 
de los Grasas es la más antigua de la Villa y data de 1.580, la Casa de los Andréu del siglo XVII, la casa de El Prior en la que sus 
arcos de ladrillo forman un bonito conjunto arquitectónico, la Casa Condado Aranda-Híjar, y otras casas-palacios. Para terminar 
con la población que creemos cuenta con monumentos más singulares, la localidad de Castejón de Monegros se caracteriza es-
pecialmente por su castillo, que corona la población a la que da nombre, de característica cisterciense, que dataría del siglo XIII, 
y del cual sobresale una torre de planta cuadrangular, cuyo interior se utiliza como ermita dedicada a San Sebastián y a San Fa-
bián. La construcción de esta fortificación utiliza como material sillares almohadillados de arenisca. Sobresalen las construcciones 
populares de influencia renacentista como la Casa de Buil en el que se encuentra un retablo del siglo XV y la antigua Casa Consis-
torial, fechada del siglo XVI, un buen exponente de la arquitectura aragonesa. 
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muy temprana por lo que ya nadie recuerda haberlos visto en uso, son los de Bujaraloz …, Castejón de 

Monegros…” (Rivas, Félix A, Las adobas. Los ladrillos y las tejas).30 

 
1.3.1.3.4. EL YESO, UN REFERENTE DE IDENTIDAD. 

Una de las peculiaridades geológicas más propias del suelo monegrino, es la presencia del yeso. 

Desde el punto de vista de su formación, las formas más abundantes son por acumulación o sedimen-

tación sobre sustratos yesíferos de rellenos constituidos principalmente por limos y cantos rodados 

también de yeso, características litológicas y estructurales responsables de la aridez manifiesta de los 

distintos paisajes que se observan en Los Monegros. 

Además de ese aspecto desértico que da a la comarca, el yeso permanece en el recuerdo de muchos 

monegrinos que alternaron sus faenas del campo con la elaboración de “hornetes” u hornos de yeso al 

menos en la zona sur de la comarca, la zona que nos ocupa, para su aprovechamiento. 

Los hornetes se construían, por lo general, aprovechando un hueco excavado en una ladera re-

forzándola con dos muros laterales, una vez extraído el material de yeso de la veta con la jada, o el 

barrón donde no entra la jada, en los terrenos duros y pedregosos, para sacar las piedras de yeso, y 

llevado al lugar deseado de preferencia, se usaba como leña matas de aliaga, romero, ontina, sosa o 

sisallo ya que producen mucho calor y mínima cantidad de ceniza. Colocando en su interior en primer 

lugar las boqueras que dan resistencia al horno y facilitan el contacto con el exterior, de ahí la impor-

tancia en su colocación, rellenando el resto con zaborros, la parte superior se colmaba de piedras pe-

queñas de yeso para aprovechar el horno al máximo, carambullo. El yeso en los Monegros, redactado 

por Ana Maorad Videgain, a 12 de Febrero de 200331 

La cocción del yeso solía durar entre 12 y 14 horas y durante el proceso las boqueras servían para 

introducir la leña además de ir sacando la ceniza; una vez finalizada la cocción se echaba tierra encima 

para reconducir el fuego se iba y por último tapando todo con tierra se dejaba enfriar entre diez o 

quince días, vid. más nota anterior. 

Para terminarse deshacían los tormos de yeso cocido en una zona plana, desmenuzados previamen-

te con el mallo o la maceta, luego las mulas se encargaban de rollarlo con el vulquete. El yeso resul-

tante, después de cribado, era un material de gran calidad que se empleaba en la elaboración de cielos 

rasos, vueltas de techos, enlucidos de paredes, suelos, tabiquería interior, chimeneas, y como arga-

masa de refuerzo en brancas, esquinas y, en ciertas hiladas.32 

La aparición del molino eliminó la necesidad del rollado y el gribado, mejorando la producción y el 

rendimiento del yeso; según recoge Ana Maorad Videgain: “La Almolda fue quizá el pueblo monegrino 

donde más se explotó el molino. Todos los pueblos de alrededor dependían para la molienda”; vid. no-

tas anteriores. 

Hubo hornetes prácticamente en todos los pueblos, por las condiciones del terreno favorables, 

hemos compartido una foto (vid. Documentos gráficos) de un hornete, en la actualidad, de Bujaraloz, 

vid. Documentos gráficos, también en Candasnos, vid. Documentos gráficos, también aquí recomen-

                                           
30 Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los Monegros.Centro de interpretación. Etnología de Los 
Monegros. [en línea] Técnicas Tradicionales de Construcción en Aragón. Los Monegros. Ana MAORAD y Felix RIVAS Las adobas. Los 
ladrillos y las tejas (redactado por Felix A. RIVAS) [en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en 
http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/tejasmonegros.htm 
31 vid mas información El yeso en los Monegros (redactado por Ana MAORAD VIDEGAIN, a 12 de Febrero de 2003 [en línea] [Obte-
nido 14/11/17] Disponible en http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/yesoindice.htm 
32 Pudiera ser que se escriba sin ‘h’: ilada 
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damos la aportación de Mercedes Pueyo sobre los oficios perdidos; 33 en La Almolda, todavía se con-

servan algunos; en Peñalba solo quedan algunos hornetes destruidos en los alrededores. 

 
1.3.1.3.5. APROVISIONARSE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

1.3.1.3.5.1. HORNOS DE YESO 

Aunque como hemos dicho actualmente solo se conservan algunos hornetes, con seguridad, fueron 

muchos más los que llegaron a estar en funcionamiento en lo que constituyó una actividad tradicional. 

Su ubicación se halla preferentemente en zonas o terrenos con abundancia de material yesífero que fa-

cilitaba el abastecimiento de materia prima, el chezo (6.9.2.) (6.10.5.). La forma de todos ellos res-

ponde a unas características bastante similares en casi todo Aragón: se construían generalmente apro-

vechando un hueco excavado en una ladera reforzándolo con dos muros laterales, quedando una es-

tructura rectangular y hueca una vez extraído el material de yeso de la veta, como ya hemos comenta-

do al hablar de EL YESO se coloca según la descripción que recogemos en ese mismo apartado. Una vez 

lleno del mineral, el horno contaba con dos túneles inferiores de trazado longitudinal que servían de 

cámaras de combustión bajo las piedras de yeso puestas a cocer. La construcción de esta parte era la 

más comprometida de todo el proceso y por eso había personas con mucha experiencia que se encar-

gaban de ello. 

 
1.3.1.3.5.2. TEJARES34 

En líneas generales los tejares tuvieron gran difusión en la zona entre finales del XIX y primeras 

décadas del XX, vid. TÉCNICAS Y MATERIALES. Algunos de ellos llegaron a cesar en su actividad en una fe-

cha muy temprana, por lo que nadie recuerda haberlos visto en uso. Había en casi todos los munici-

pios: dos en Bujaraloz, el de Castejón de Monegros, en Peñalba existió un tejar situado junto a una de 

las balsas, en Candasnos, aunque no tenemos constancia de que existiera, queda una balsa con ese 

nombre; al parecer también hubo uno en La Almolda.35 Como podemos ver siempre se localizaban cer-

ca de una fuente o reserva de agua, totalmente necesaria para humedecer la arcilla y dar forma, sobre 

todo a las tejas. En algunos también se hacían adobas. La construcción indispensable de un tejar era 

un horno, que solía contar con una cámara inferior donde se quemaba la leña de combustible, una pa-

rrilla media que dejaba pasar el fuego y una cámara superior donde se cocían las piezas de barro que 

previamente se habían dejado secar al sol. 

 
1.3.1.3.6. SERVICIOS 

Un sector que básicamente busca cubrir las necesidades básicas tanto comerciales, siendo los tradi-

cionales relacionados con la alimentación los más numerosos, como administrativas, y que por lo gene-

ral se concentran en los municipios más poblados; sin olvidar los asociados a las vías de comunicación 

y especialmente la A 2 y su Área de servicio a la altura de Candasnos. Si bien en los últimos años nue-

vas tendencias han surgido y se ha desarrollado una infraestructura turística como viviendas de turis-

                                           
33 Candasnos [en línea], [Obtenido 14/10/11] Disponible en https://candasnos.wordpress.com/category/los-oficios-perdidos/ 
34 Felix A. RIVAS Las adobas. Los ladrillos y las tejas http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/tejasmonegros.htm 
35 Etnología de Los Monegros. Técnicas Tradicionales de Construcción en Aragón. Los Monegros. Ana Maorad y Felix Rivas. 24 de 
setiembre de 2002 [en línea] [Obtenido 14/10/11] Disponible en http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/ttc9.htm 
Extracto de la entrevista a Marcos Escanilla, de 78 años de edad y Carmelo Used, de 74 años de edad (constructores de hornos 
de yeso). Trascripción de Roberto Cortés. Correcciones de Félix A. Rivas. (P1 es Félix A. Rivas y P2 es Ana Maorad) / (R1 es Mar-
cos Escanilla y R2 es Carmelo Used). “R2- Aquí había una tejería en tiempos”.  “R1- Aún duró después de la guerra, algo. Y aquí 
en L'Almolda hacían botijos, y en Peñalba hacían porrones de cristal...”, vid. 
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mo rural o alojamientos al aire libre como el camping de Valfarta, sector que contribuye a la creación 

puestos de trabajo entre la población más joven. 

 
1.3.1.3.6.1. ACTIVIDADES EMPRESARIALES PRINCIPALES: 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 33,4% 
INDUSTRIA Y ENERGÍA  22,1% 
CONSTRUCCIÓN    11% 
SERVICIOS    33,5% 
 
1.4. CLIMA 

Clima continental, de influencia mediterránea. Se caracteriza principalmente por la enorme escasez 

y mala distribución de lluvias. Otra de las características del clima de la región monegrina es la crudeza 

de los valores térmicos. Los inviernos suelen ser fríos, con temperaturas que incluso bajan de los -15° 

C. y veranos calurosos, cuyas máximas temperaturas alcanzan los 40° C. Es interesante consignar, 

además, los efectos del viento, que sopla en esta región con gran fuerza y acentúa aún más los efectos 

de la escasez de precipitaciones. 

Su clima semidesértico le otorga un ecosistema singular y único dentro de Europa con una gran ri-

queza biológica, por lo que en 1999 se dio a conocer el Manifiesto científico por los Monegros (MCM),36 

firmado por más de 500 científicos e investigadores con los resultados de las especies encontradas, 

más de 5.400 especies documentadas, que exigía la pronta declaración de Los Monegros como zona 

protegida. 

Y reciénteme sseeoo//bbll PPeerriióóddiiccoo  ddee  AArrggóónn publicó el 24·05·21: SSEEOO//BBiirrddLLiiffee ha presentado este lunes 

en la capital aragonesa una propuesta para que el ecosistema de las Estepas de Monegros pase a for-

mar parte de la Red de Parques Nacionales; se trataría del primer espacio natural protegido designado 

con la figura de Parque Nacional con características de un ecosistema estepario, tanto en España como 

en Europa, lo que sitúa a Aragón como referente de estos ecosistemas. 

El CEDER Monegros37 declara: “Un 69 por ciento de su superficie son hectáreas cultivables y una 

parte importante de la superficie no cultivada está protegida: 93.504 hectáreas son Zona de Especial 

Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario”. 

Sin apenas precipitaciones, el clima de los Monegros es muy árido, con máximas de unos 400 mm 

anuales. Así, pues, las precipitaciones en los Monegros son muy irregulares y con diferente intensidad 

desde lluvias torrenciales en forma de tormentas a nulas o escasas precipitaciones; por lo general la 

lluvia cae con más generosidad en primavera y en otoño, siendo el invierno y el verano las estaciones 

más secas, si bien en verano debido a las altas temperaturas estivales se forman ocasionales trona-

das. En la actualidad prácticamente no nieva nunca o lo hace de forma escasa; también hay que con-

tar con nieblas persistentes en invierno. De modo que las especies vegetales y animales deben adap-

tarse a las peculiaridades de este terreno: la escasez de agua y la exposición excesiva a los rayos sola-

res. En lo que se refiere a las temperaturas, el invierno es muy frío llegando a temperaturas bajo cero, 

mientras que el verano es muy caluroso, pudiendo alcanzar y sobrepasar los 40ºC. 

                                           
36 [en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en Manifiesto científico por Los Monegros 
http://entomologia.rediris.es/sea/bol/monegros/mcm.htm 
37 CEDER[en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en http://www.cedermonegros.org/ 
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Según se recoge en la GEA38 autores como Asso (1742-1814) atestiguan que: “Esta cordillera estu-

vo muy poblada de pinares y carrascales, que suministraban abundante materia para carbón, pero 

hace algunos años que los cortes hechos inconsideradamente han disminuido en gran parte aquellos 

bosques”. 39 Así pues este paisaje ha sido transformado por el hombre. 

 
1.4.1. NATURALEZA 

Las particularidades climáticas, geológicas y paisajísticas hacen de la comarca de Los Monegros un 

territorio único e irrepetible. La comarca cuenta con espacios naturales protegidos que están incluidos 

en la Red Natura 2000, entre ellos, cinco Lugares de Importancia Comunitaria (LIC): Serreta Negra, 

Sierras de Alcubierre y Sijena, Montes de Alfajarín, Saso de Osera, ríos Cinca y Alcanadre. También 

cuenta con seis Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA): Estepas de Monegrillo y Pina, La 

Retuerta y Saladas de Sástago, Laguna de Sariñena y Balsa de La Estación, Serreta de Tramaced, Sie-

rra de Alcubierre, Valcuerna, Serreta Negra y Liberola (vid. Memoria… y análisis… de incidencia am-

biental …).40 En torno a la Sierra de Alcubierre, orientada de noroeste a sureste y que culmina a 832 

metros en San Caprasio se organiza el relieve de este territorio. Destacamos la descripción técnica faci-

litada: “Se trata de una estructura tabular, similar a la de las otras muelas zaragozanas, con una base 

de yesos, sobre los que se estratifican alternadamente margas, arcillas y areniscas, coronadas por are-

niscas y caliza. El contacto de la sierra con los llanos extendidos a su pie (a 300-500 m.) tiene lugar a 

través de un glacis, de pendiente más fuerte hacia el sur, y profundamente abarrancado”.41 

Su fama de árida por la falta de agua y la excesiva insolación podría llevarnos a considerar el terri-

torio como un trozo de África en Europa, sin embargo este paisaje ha sido transformado por el hombre. 

Como ya hemos mencionado al hablar del clima (1.4.), diversos autores como Asso atestiguan al 

hablar de la Sierra de Alcubierre, que estuvo muy poblada de pinares y carrascales. De manera que es-

tamos ante un paisaje en el que se combinan bosques de quejigal y carrasca situados en la parte más 

alta de la Sierra (vid. Documentos gráficos). En ellos podemos encontrar especies como el boj, majue-

lo, enebro, etc. Los pinares de pino carrasco son escasos y se encuentran en una altura intermedia en-

tre los carrascales de la parte alta y el sabinar de la llanura. Junto a ellos conviven arbustos o grandes 

matas como la coscoja, el espino y el enebro, sotobosque que a veces se encuentra degradado y se 

trata de un romeral, con escasa cobertura donde en realidad abundan las ontinas, los sisallos, y tam-

bién las plantas aromáticas. El bosque que representa el máximo desarrollo de la vegetación en la zona 

de mayor aridez de Los Monegros es el sabinar de sabina albar. Los matorrales, entre los que abunda 

el coscojo (Quercus coccifera), el escambrón (Rhamnus lycioides), el lantisco (Pistacia lentiscus), la 

carrasca (Quercus ilex), el chaparro (Quercus robar), cajico (Quercus spp.). Y la barrilla, esta última 

en todas sus variantes, también tienen una gran representación en el ecosistema de la región. Pero si 

hay un paisaje que predomina por encima de todos es la estepa, grandes llanuras de desierto donde 

podemos encontrar especies como el albardín, arbusto de la familia de las gramíneas, propio de zonas 
                                           
38 Gran Enciclopedia Aragonesa [en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8943 
39 Habla de la Sierra de Alcubierre 
40 Memoria resumen y análisis preliminar de incidencia ambiental del plan de zona de desarrollo rural de la comarca de los Mone-
gros Abril de 2010 [en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/Presidencia/Documentos/docs/%C3%81reas/Programa_desarr
ollo_cultural_sostenible/24-1-APIA%20LOS%20MONEGROS.pdf 
41 [en línea] [Obtenido 14/11/17] Disponible en Idem nota Gran Enciclopedia Aragonesa GEA http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8943 
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secas sobre sustratos arcillosos o margosos, yesíferos o salinos, muy parecida al esparto y con las 

mismas aplicaciones que este, forman parte de los pastizales o facerías y las sardas, aprovechadas 

por el ganado; o las capitanas (Salsola kali), ligadas a los afloramientos más o menos salinos de la 

zona; así como la singularidad de las especies de aves esteparias como los aguiluchos, la avutarda 

común, la ganga, alondra, terrera y cernícalo, entre otras especies. El coscojar es un tipo de matorral 

típico de Monegros, muchos autores consideran que ésta es la vegetación climácica, la más desarrolla-

da posible, en las áreas de mayor aridez, conforme a las limitaciones del clima: 

 
“A nuestro territorio llega por el sur un tipo de coscojar termófilo, diferente del más continental arriba citado. 

Se encuentra en el barranco de la Valcuerna, en la parte más oriental del término municipal de Peñalba. Se trata 

de un coscojar en el que la sabina negral domina sobre la coscoja y al que acompaña el lentisco (Pistacialentis-

cus). Esta planta es un buen indicador climático, que tiene su óptimo en las comunidades mediterráneas termófilas 

del litoral, y rehúye los fríos muy intensos de las estepas continentales. Esta maquia aprovecha los barrancos que 

se hunden por debajo de la plataforma de Bujaraloz-Candasnos, en los que queda protegida del cierzo y las nie-

blas se disipan antes en situaciones de inversión térmica, debido a la circulación del aire por unos entornos de re-

lieve variado” (GOÑI MARTÍNEZ, 2005, 52).42 Para la variedad de nombres (6.6.3.). 

 
Son abundantes también las malas hierbas que invaden caminos, cunetas, terrenos en cultivo y 

barbecho. Destacan la amapola, la cebadilla, las malvas…. Junto a las corrientes de agua se suelen 

desarrollar herbazales compuestos de carrizos, eneas y juncos en sus proximidades. 

La comarca de los Monegros presenta una fauna bastante variada a pesar de su carácter árido. Aquí 

se han hallado numerosas especies desconocidas, siendo los Monegros el único lugar conocido donde 

viven. Como es el caso del Lychnocolax hispanicus, un insecto parásito que vive en el interior de otros 

invertebrados. Por consiguiente, también en lo que se refiere a la fauna, estamos ante un ecosistema 

original e irrepetible. Las especies más comunes que podemos encontrar están relacionadas con cual-

quier recipiente acuático, balsa o aljibe, como el sapo común, etc.; abundan los reptiles la lagartija 

(6.7.1.). Entre las aves hay un gran repertorio destacando en número y variedad las rapaces, diurnas y 

nocturnas; los córvidos, etc. (6.7.2.). Los mamíferos están representados por el jabalí, cada día más 

frecuente, los carnívoros, etc. (6.7.3.) 

Las características físicas de los Monegros y su dura climatología condicionan su paisaje y su fauna, 

haciéndolos singulares y únicos en Europa; uno de sus rasgos principales es ser una tierra llana, donde 

predominan el matorral, las plantas y hierbas amarillas sobre suelos blancos de yeso y de sal. La ma-

yor parte de la superficie ronda los 200-400 m de altitud, a excepción de la Sierra de Alcubierre y al-

guna otra de menor importancia, la sierra de San Gregorio y la Serreta Negra, etc., donde prima lo 

verde, y en la actualidad también el verde de las amplias extensiones de regadío que cubren gran par-

te del llano. La aparente homogeneidad ambiental y en consecuencia botánica no es tal. 

La vegetación de estepa y los cultivos de diferente signo conforman el paisaje actual de Los Mone-

gros. Podemos distinguir dos paisajes agrarios bien diferentes: las aéreas de secano y las de regadío; 

                                           
42 Gonzalo Gavín González, (coordinador), DGA, 2005. 2 Flora y vegetación de Los Monegros, del libro de las comarcas, Comarca 
de Monegros del Gobierno de Aragón. Al tratarse de un tipo de matorral diferente del más generalizado en la zona aquí nos gus-
taría transcribir la información encontrada sobre el tipo de coscojar propio de la zona más al sur, por el interés que representa, 
obtenida del siguiente archivo pdf Daniel Goñi Martínez, [en línea] en pg. 52 [Obtenido 14/11/17] Disponible en 
http://www.rednaturaldearagon.com/wp-content/uploads/2017/02/vegetacion_monegros_goni_2005.pdf 
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en las de secano el paisaje estepario que convive con el uso pecuario no se ha transformado en exce-

so, mientras que en las áreas de regadío, la transformación paisajística es total. 

Así pues la aridez, el viento, y las características físicas del suelo de Los Monegros le han valido la 

calificación de paisaje singularísimo, único en Europa y de los más viejos del continente. 

Un paisaje lleno de aromas intensos con un manto de romero, manzanilla y tomillo, y una fauna di-

versa, pues abundan los jabalíes, las liebres, los conejos, las rabosas (zorros) y en algunos lugares los 

ciervos; además debemos aludir a sus Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), donde 

habitan aves rapaces como el alcaraván, el búho real, el águila real o la avutarda (6.7.2.). Lo que le 

convierte en uno de los pocos paisajes aún vírgenes, un escenario de paisaje fósil donde contemplar 

una extensa composición de tonalidades anaranjadas y ocres. 

Hay muchas lagunas, saladas y balsas, que forman el complejo endorreico más importante de Euro-

pa. Destaca la laguna de Sariñena. 

En Monegros ha sido siempre una necesidad el aprovechamiento de las lluvias para recoger aguas 

mediante canales o agüeras. Las balsas presentan unos regueros u agüeros de recepción de las aguas 

que se escurren por los barrancos. Existían balsas grandes y abiertas de agua para consumo humano, 

pero también en el monte encontramos abundantes balsetas y balsetes para el ganado. Suelen ser 

pequeñas y de forma circular, en unos casos son de tierra y en otros las paredes están recubiertas de 

piedra accediendo a ellas por unas escalinatas ya que periódicamente debían limpiarse. Hoy en día 

están en desuso y en algunos casos desaparecidas. 

 
1.4.2. LAS SABINAS 

Uno de los símbolos del paisaje monegrino es la Sabina, aunque lo que predomina es el matorral, un 

árbol muy resistente tanto a la sequía como a las heladas, por lo que ha podido adaptarse a esta tierra 

dura y extrema. Este árbol es una especie tan antigua como los dinosaurios, ya que proviene de la Era 

Mesozoica, es decir, de hace unos 195 millones de años, y es en Los Monegros el único lugar del mun-

do donde crece entre los 200 y los 400 metros de altitud. Encontramos tantos ejemplares solitarios de 

gran tamaño y edad como sabinares jóvenes, pudiéndose seguir un itinerario para admirar su grandeza 

y todas las variedades que encontramos en la comarca, algunas de ellas de gran tamaño y edad, vid. 

Documentos gráficos. 

 
1.4.3. LAS SALADAS 

Las saladas de los Monegros tienen unos cien mil años de antigüedad; estas saladas o lagunas en-

dorreícas, de gran valor ecológico y paisajístico son auténticos oasis en el paisaje monegrino, de donde 

se extraía la sal desde tiempos inmemoriales, al principio de forma artesanal y para consumo domésti-

co y, a partir de los siglos XVII-XVIII, como explotación industrial. La salada más grande es La salina de 

la Playa (vid. Documentos gráficos) con 7 kilómetros de perímetro. Es la única de la que se extrajo sal 

de manera industrial con una producción por la que recibía de la Hacienda Nacional 200 libras jaque-

sas, en palabras de Madoz.43 

                                           
43 Joaquín Ruiz Gaspar [en línea] blog “Os Monegros” [Obtenido 05/10/15] Disponible en 
https://osmonegros.com/2015/05/29/bujaraloz/ “y muy próximo á la v. una gran playa llamada la Salineta, donde se depositan 
las aguas de lluvias, y á poco tiempo se convierten en sal; algunos años se extraen muchos centenares de sal. á beneficio de la 
hacienda nacional, quien paga al pueblo una pensión anual de 200 libras jaquesas en compensación” MADOZ, Diccionario Geográ-
fico – Estadístico – Histórico (1845-1850). 
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Así, pues, podemos terminar diciendo que es una tierra llena de contrastes y con un valioso patri-

monio natural y cultural. Una gran superficie en la que en la actualidad coexisten el rabioso secano y el 

regadío artificial más grande de Europa junto a espacios protegidos por su diversidad endémica; co-

marca tradicionalmente agrícola y ganadera pero que está encontrando en el turismo nuevas oportuni-

dades económicas y sociales, descubriéndonos un sorprendente patrimonio cultural y natural. 

 
1.5. CULTURA, FIESTA Y TRADICIONES 

Las celebraciones se han caracterizado por las ceremonias, la música, el baile, el fuego, las brasas y 

la comida abundante, dentro de las posibilidades de cada época. La zona cuenta con una serie de tradi-

ciones que con el paso del tiempo en unos municipios más que en otros se han ido perdiendo y actual-

mente sus vecinos las han intentado recuperar con mayor o menor éxito. 

Además de las fiestas comunes a la mayoría de los municipios, como las patronales, bodas, bauti-

zos, final de la cosecha..., Navidad, Semana Santa o Todos los Santos, existen toda una serie de cele-

braciones, la mayoría de ellas relacionadas con la adoración a un santo, como San Antón y otros santos 

invernales, en las que se hacen hogueras, otras con romerías, sobre todo en primavera, en las que la 

fiesta consisten en subir al lugar donde está ubicada la ermita y celebrar una comida y festividad popu-

lar. Estas celebraciones muestran el folclore popular de la zona, entre ellas se dan diversos ejemplos 

de los dances propios de los municipios, algunos de ellos recuperados recientemente. 

 
1.5.1. LA TRADICIÓN MUSICAL EN LOS MONEGROS 

Debido a la heterogeneidad de la zona solo vamos a intentar describir de forma aproximada su tra-

dición musical, sin olvidar la transformación que ha experimentado la comarca en los últimos 50 años, 

que sin duda han afectado también a la música y cultura popular. 

El dance y la gaita son dos de las manifestaciones más extendidas; por su carácter ritual los dances 

del sur de Los Monegros han conseguido salvar la gaita de boto, que estuvo a punto de desaparecer 

en los años 70, y con ella se recuperaron los romances, coplillas, despertaderas, albadas, auroras, 

coplas, cuplillas y pasacalles; también gracias al trabajo realizado por los folcloristas e investigadores 

locales que lo recopilaron atraídos por el patrimonio etnomusical que atesoran estas tierras. 

 
1.5.1.2. GAITAS Y GAITEROS 

1.5.1.2.1. LA GAITA 

Tampoco nos queremos extender aquí en definir, caracterizar y conocer la historia de la gaita de 

boto, como aquí se llama, que sin duda es larga, simplemente recogemos que es un instrumento tra-

dicional, cuya forma, según los ejemplares conservados en la zona, no ha variado mucho en sus más 

de doscientos años de antigüedad. 

Su componente principal es el boto, vid., pellejo curtido y acondicionado cuyo uso cotidiano era 

transportar y conservar el vino (6.9.7., 6.15.). En la gaita sirve como depósito de aire: Para su elabo-

ración la piel de cabra debía extraerse entera por una o dos de las patas traseras, conservando la for-

ma del animal. Luego se curtía, cosía y trataba para evitar las fugas de aire. Las piezas de madera se 

ataban al cuello y las patas delanteras. El soplador es el tubo a través del que se llenaba de aire el bo-

                                                                                                                                                        
PDF informativo [en línea] SODEMASA https://www.ramsar.org/ [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://www.rednaturaldearagon.com/wp-content/uploads/2018/01/INTERIOR-Folleto-Saladas.pdf 
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to, aire que una válvula de cuero impide que salga. Está atado a una de las patas delanteras. El cepo, 

con doble perforación paralela, servirá de tubo sonoro. Está atado en el cuello del boto. El clarín o me-

diana, a modo de oboe con ocho agujeros para articular la melodía, se inserta en ese doble cepo. En 

paralelo está la bordoneta que permite afinar la nota. El bordón está colocado en la otra pata delantera 

y tiene función similar a la bordoneta. Para tocar el bordón se coloca debajo del brazo derecho, pu-

diéndose ayudar para su sujeción por cuerdas o similar, y el boto bajo el izquierdo. 

El boto se cubre con un vestido similar al de una niña con cuello y mangas y generalmente termi-

nado en volante; suelen ser de colores alegres y estampados (Vid. Documentos gráficos) 

Los tres tubos sonoros, clarín, bordón y bordoneta, se suelen cubrir con piel de culebra, uso que los 

entendidos explicarían de modo práctico, y es que la piel de culebra evitaría fugas de aire en el caso, 

frecuente, de que la madera rajara. 

La gaita, musicalmente hablando, es un instrumento polifónico, ya que produce tres sonidos si-

multáneamente; los producidos por el bordón y la bordoneta son fijos y suelen afinarse con la nota del 

clarín, siendo este, pues, quien determina la mayor parte de las características musicales. 

En los Monegros los gaiteros suelen tocar solos o en ocasiones acompañados de algún instrumento 

sencillo de percusión, o cuando forman pasacalles pueden ir acompañados con guitarras o mandu-

rrias. 

Se sabe poco de los maestros que construían las gaitas pero se puede afirmar que su oficio requería 

una gran especialización. Los instrumentos que se han conservado han servido de modelo para cons-

truir otros nuevos a los que han introducido alguna modificación para facilitar su incorporación a gru-

pos instrumentales más variados. 

La técnica desarrollada por los gaiteros en Los Monegros es muy sobria, ya que debe adaptarse a las 

características del instrumento, en el que no es posible interrumpir el sonido; de ahí que se prefiera to-

car en solitario. 

 
1.5.1.2.2. LOS GAITEROS 

El gaitero era depositario de secretos transmitidos oralmente en el seno de la familia, evitando la 

competencia, como la dificultad para conseguir una gaita, la complejidad de su funcionamiento y pues-

ta a punto, lo que daba a su labor un aura de misterio. Algunas familias de gaiteros cuentan con ante-

cedentes familiares que abarcan por lo menos tres generaciones y acudían a tocar en bodas, bautizos y 

fiestas a otras localidades. 

Hemos encontrado un compendio muy interesante sobre la tradición musical en Los Monegros de la 

que nos hacemos eco, la mayor parte de las veces, reproduciendo su información, conocedora a su vez 

de una amplia bibliografía sobre el tema y solo en contadas ocasiones nos aventuramos a sintetizar. 

Destacamos las figuras, relacionadas con los pueblos en estudio: “Sixto Lana Muro, El Rey (1856-

1936),… es recordado por quienes lo oyeron por su maestría y elegancia al tocar.… Acudía a tocar a 

bodas, bautizos y fiestas en numerosos lugares: Castejón de Monegros,….”44
. Tomás Tella Castán, El 

Malo, el mejor de su época; Vicente Capitán Inglán, conocido como Pierretes, el último gaitero en acti-

                                           
44 La mayoría de las informaciones de este apartado proceden de: Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero, [en línea] La 
tradición musical en los Monegros. © Comarca de Los Monegros [Obtenido 10/09/16] Disponible en 
http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm. Así como en El libro de las comarcas. Comarca de Los Monegros. 
2005, p. 260. 
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vo en los años 60, por lo que acompañó muchos de los dances de los Monegros (La Almolda, Castejón, 

Valfarta…) o Juan Mir Susín que consiguió una gaita aragonesa de El Malo y sustituyó a Capitán en el 

dance de La Almolda hasta el 68. Fue el último gaitero con gaita aragonesa en los años 70. 

Martín Blecua Vitales, actual gaitero de los dances de Sariñena, Castejón de Monegros y Valfarta re-

cogió la herencia y relevancia de estos míticos gaiteros sariñenenses, comenzó tocando en 1975 con 

gaita gallega, y en 1980 recuperó el uso de la aragonesa. 

Una de las sagas de gaiteros más recordadas, la de Los Brujos, proviene de La Almolda. Cristóbal 

Falceto Aznar, El tío Brujo, El Brujé, su abuelo y su hermano Mariano. “Se ha conservado en la comar-

ca el dicho “ir de pueblo en pueblo como el gaitero de La Almolda” en recuerdo de las muchas localida-

des a las que acudía esta famosa familia de gaiteros”45. Actualmente Jesús Falceto, un bisnieto suyo, 

conocido como El Gaiteré, mantiene la tradición, tocando a dúo con otro joven de La Almolda Luis Bad-

ía. 

Por la importancia que tiene para la conservación, o mejor dicho, recuperación de la gaita, aragone-

sa en Los Monegros es bueno saber que “Mariano Labat Pinós, Mocé, comenzó a tocar el dance en 

1969 con clarinete y, desde el año siguiente, con gaita gallega. Es un instrumentista con una relevan-

cia especial, pues contribuyó al mantenimiento de los dances de La Almolda, Castejón y Valfarta…”46. 

En Castejón de Monegros contamos con lo que podría ser otra familia de gaiteros: Tomás Serrate 

Mallén, Cachencho, le llamaban “Cachencher, el gaiterer”, porque iba siempre con la gaita a todas par-

tes cuando era pequeño. Su hijo, Simeón Serrate aprendió a tocar la gaita y Senén Pueyo Serrate, fue 

el último de los gaiteros de Castejón. “Era muy mañoso: él mismo se hizo todas las piezas de su gaita 

y curtió la piel para el boto; solía preparar las pitas con que tocaban él y Vicente Capitán, gaitero de 

Sariñena. Tocó durante cerca de cuarenta años en Bujaraloz, Castejón, La Almolda…”47. 

Aunque sean imprecisos hay algunos datos sobre otros gaiteros monegrinos…“en Peñalba acompa-

ñaba el dance a principios de este siglo un gaitero de la localidad, del que apenas queda recuerdo… En 

Valfarta, Agustín Ballarín y Daniel Labrador tocaron en alguna ocasión las dianas con una antigua gaita 

gallega en el primer tercio del siglo pasado”48. 

Hubo unos años de grandes dificultades, ya que las modas y modos musicales cambian a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX y con ellas surgen nuevos instrumentos y grupos instrumentales. Así los ta-

lleres que fabricaban gaitas cesaron en su actividad y los nuevos gaiteros tienen dificultades en encon-

trar instrumento, teniendo que reutilizar gaitas antiguas o construir nuevas como copia, importando 

piezas de otros lugares. Al mismo tiempo las técnicas de mantenimiento y puesta a punto de la gaita 

se olvidan, relegando, su uso al acompañamiento de las actividades populares más ritualizadas en la 

comarca: el dance y el canto; por un tiempo coexistieron la gaita y los nuevos grupos musicales no sin 

roces. 

En 1975 la gaita deja de sonar en Los Monegros, los nuevos usos musicales, la dificultad de conse-

guir nuevas gaitas o de mantener las antiguas, el envejecimiento de los gaiteros y un profundo cambio 

social llevan consigo una crisis en el dance, donde la gaita se había apoyado. En 1980 se inicia la recu-

                                           
45 idem, p. 261 
46 idem., p. 261. 
47 idem., p. 262. 
48 idem., p. 262. 
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peración física del instrumento reproduciendo ejemplares antiguos, a lo que se añade importantes tra-

bajos de recopilación y estudio. 

1.5.1.2.3. LOS GÉNEROS INSTRUMENTALES 

Como ya hemos dicho más arriba, hasta la segunda mitad del siglo XIX, dentro del género instru-

mental el protagonista de la fiesta monegrina era el gaitero, que participaba en casi todos los aconte-

cimientos y festejos, aunque el repertorio específico para cada uno de ellos ha llegado hasta nosotros 

muy fragmentariamente. 

Con posterioridad fueron en muchas ocasiones las bandas las encargadas de sustituir su presencia 

en bailes, dances, pasacalles y otras actividades lúdicas. 

1.5.2.4.1. LOS GÉNEROS VOCALES 

A la par que los géneros descritos con anterioridad, el género vocal no fue ajeno a los cambios ya 

descritos para  el género musical: De una manera especial destacaremos que, a diferencia de ahora, 

antes se cantaba en cualquier momento y lugar. En algunos pueblos el repertorio de canciones sigue 

estando presente: 

“En los Monegros la presencia de la gaita de boto hizo desarrollar un especial estilo de canto masculino. Ro-

mances religiosos y profanos, rondas, despertadoras y cantos de muy diversa índole se acompañaban de gaita, 

obligando a los cantadores a un esfuerzo considerable por alcanzar el volumen y la altura impuesta por el ins-

trumento. El canto colectivo con el acompañamiento de la gaita de boto era antaño muy común en las 

fiestas de las diversas localidades de los Monegros. Aunque en la actualidad se canta con gaita en al-

gunos pueblos de la comarca como Parleruelo, La Almolda, Sena o Sariñena y crece el interés por este género, 

son ya muy escasos los solistas que mantienen el estilo antiguo.”49 

En lo que concierne al hogar y concretamente en la tradición musical del mundo infantil perviven al-

gunas características musicales, por otra parte, desaparecidas en el repertorio adulto. “Así encontra-

mos canciones de cuna y cantos para acompañar el juego que pueden representar pequeños tesoros 

musicales y literarios. Como esta versión del conocido romance, “LLaa  fflloorr  ddeell  aagguuaa”, utilizado como can-

ción de cuna en Castejón de Monegros y cuya música recuerda a las tonadas de gaita para romances 

de ronda: 

(Y) un sabadito a la tarde  y un domingo a la mañana 
Pregonaba un pregonero  (y) una rica fuente de agua. 
La hija del rey, que lo siente,  se levanta de la cama: 
Muy aprisa se vestía,   más aprisa se calzaba, 
(y) a coger los cantaricos  (y) a la fuente va por agua, 
 
y en el camino encontró a la Virgen soberana: 
 
- ¿Dónde vas hija del rey? (Y) a buscar la flor del agua. 
- Tú casadita has de ser,  una buenaventurada. 
Tres hijos has de tener:   dos jugadores de espadas 
y el más pequeño de todos  dirá la misa cantada. 
Y el romance ha sido corto,  corto pero muy bonito 
y a Dios lo encomendaré”50. 
(Posiblemente de creación popular) 
 
Es interesante la claridad y concisión que recogen las palabras que citamos a continuación refirién-

dose a las distintas festividades anuales: 

                                           
49 Idem. p. 268. 
50 idem. p. 266.  
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“Las festividades del calendario litúrgico eran también motivo para cantar. Cada momento del ciclo anual tenía 
cantos religiosos específicos: gozos al santo o Virgen de la fecha; salves y avemarías cantadas en los rosarios; el 
Reloj de la Pasión en las procesiones de Semana Santa… En una comarca siempre sedienta, el repertorio de roga-
tivas es forzosamente extenso y las letras reflejan la angustia que la ausencia de agua provoca, sobre todo a partir 
del mes de abril, cuando los labradores de secano se juegan la cosecha:”51 

“La obsesión por el agua llega incluso a tener reflejo en las letrillas de las mudanzas de los dances: 
 
(Y) Úrbez nos dará, Úrbez nos dará 
para todos nuestros campos agua 
si se le pide con grande humildad (La Almolda)52” 
 
En Peñalba, la colaboración de Carmen Gros Gros, facilito una Plegaria para la rogativa de agua:  

Oh madre amorosa  Socórrenos madre Yerra el pecador   Ahora y en la hora 
consuelo de tantos  a tus hijos de Eva Cuando hace el pecado  nuestra muerte ampare 
danos agua limpia  que piden que llueva Y a nuestro señor  ahora y en la hora 
pa regar los campos en esta novena  tenemos airado   nuestra muerte ampare 
 
Los campos tenemos Novena ofrecemos Si airado tenemos 
Heridos del hielo   a la virgen bella  al eterno padre 
Y es porque no llueve y es porque tenemos es por los pecados 
buen agua del cielo muy seca la tierra que hacen los mortales 
 
Del cielo esperamos Eha eha tierra  Ahora suplicamos 
Hermoso rocío   Tengamos paciencia a la hermosa madre 
Pues así lo pide   Que la omnipotencia que es madre de todos 
este pueblo mío   Ni peca ni yerra  y de todos madre 
 
1.5.2.4.1.2. LA RONDA 

Todavía está viva en muchas localidades la tradición de rondar asociada al período de la quinta, así 

en La Almolda quintos y quintas recorren las calles entonando jotas al compás de panderas decoradas 

curiosamente con cintas. Antiguamente eran sólo los quintos, con guitarra, mandurria, pandera, y 

otros instrumentos más rudimentarios, hacían rondas nocturnas durante todo el año, hasta la entrada 

de la siguiente quinta. 

En Castejón, donde a la tradicional pandera con parche de piel de perro se unían la mandurria y la 

guitarra, también los quintos salían a recorrer calles y plazas. 

En las rondas de mozos en ocasiones se contratan los servicios de cantadores profesionales que 

destacan por su facilidad para improvisar coplas alusivas a la moza a rondar. 

Con la anotación siguiente ponemos en relieve la disponibilidad de los gaiteros que amenizaban no 

solo las fiestas de su localidad: 

“Todavía queda recuerdo en Villanueva de las rondas con gaita, aunque eran los viejos, casados, 

quienes rondaban con el gaitero de La Almolda improvisando coplas. Los jóvenes preferían los instru-

mentos de cuerda para rondar a las mozas”53. 

Otro momento sin duda especial para salir de ronda era la noche de San Juan con sus coplas e ins-

trumentos como se verá en (6.15.) 

 
1.5.2.4.1.3. DESPERTADERAS, COPLILLAS Y AURORAS 

Para referirse al canto de auroras en Monegros se dice cantar la despertadera, al rayar el alba. Al 

amanecer, por lo general grupos de hombres recorren las calles del pueblo, cantando y parando en su 

recorrido, en alguna capilla o esquina, para despertar a los vecinos a animarles a que acudan al rosario 

de la aurora. Otro cantar eran las coplillas, en Bujaraloz. llamadas cuplillas en Peñalba; antiguamen-
                                           
51 idem. p. 266. 
52 Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero, [en línea] La tradición musical en los Monegros. © Comarca de Los Monegros [Ob-
tenido 15/10/15] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm. 
53 Idem Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero. 
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te las coplillas se cantaban la mayor parte de las festividades celebradas durante el año; actualmente 

sólo se sale en fechas muy señaladas, en las localidades en las que se conserva la costumbre, partici-

pando también las mujeres. 

Para cantar las despertaderas el día de la fiesta se contaba con un coro de hombres con voz solista y 

algún instrumento. “En algunas localidades el gaitero se unía al grupo y de esa manera se interpreta-

ban en Monegrillo, Bujaraloz,…, La Almolda -con almirez-, Castejón -con gaita, guitarra y pandereta- o 

Valfarta. Durante el canto de las auroras los gaiteros acompañaban la melodía o,… más recientemente 

–acordeón- Bujaraloz”54 [He destacado en cursiva los pueblos de nuestro estudio aquí mencionados, así 

como los instrumentos] 

Mario Gros Herrero afirma que “Los Monegros es una zona muy conservadora musicalmente, con vi-

talidad. Por la ritualidad del dance, apego, pobreza…”. 

“Los dos grandes bloques son el dance y los cantos romance a gaita. Romances de ronda en Sena, 

Castejón de Monegros, Pallaruelo de Monegros, Sariñena; despertaderas de Valfarta, Castejón de Mo-

negros, las coplillas de Bujaraloz. En el canto con gaita la puesta en escena es única”. 

La tradición de cantar “LLaa  ddeessppeerrttaaddeerraa”55, consultar archivo sonoro, se mantiene en La Almolda, los 

días de Santa Quitería y San Úrbez, 22 y 23 de mayo. A las seis de la mañana los vecinos que quieren 

participar inician el recorrido en casa del MMaayyoorraall  ddeell  DDaannccee, acompañado por el gaitero y el solista, el 

grupo con sus instrumentos, almirez, gaita,… van por las calles entonando las coplillas en honor de los 

Santos Patronos.  

Aurora o despertadera. Canto devocional tradicional de La Almolda (Zaragoza), dedicada a Santa 

Quitería cuya onomástica se celebra el día 22 de mayo. La despertadera se canta al amanecer, al son 

de la gaita y el almirez, mientras se recorren las calles del pueblo, para convocar a las gentes al rosario 

de la aurora, “despertando” al vecindario para que acudan. 

En realidad, más que al género “Gozos”, la despertadera pertenecería al de Auroras, Coplillas o Ro-

sarieras. En este caso se trata de una admirable versión “a capella” interpretada por L'Incantari, que 

presenta un estilo de marcadas características medievales. En ella, también hacen alusión, al glorioso 

San Urbez. Es un enlace que hemos hallado recientemente y por su belleza hemos decidido compartir-

lo56  

 
Es curioso comprobar que con la misma melodía se interpretaban coplas en forma de seguidilla, 
  
ddee  ccaarráácctteerr  pprrooffaannoo:   o mmaarrccaaddaammeennttee  jjooccoossoo: 
 
“Con los ojos abiertos  “Se trajo Mosén Cleto 
duerme la liebre   para casera 
y el que tenga enemigos  a su sobrina Gloria 
que no los cierre”  que es de primera 
    y desde que la chica 
    llegó de Soria 
    siempre está el padre cura 

                                           
54 Idem Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero. 
55 Idem. Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los Monegros. Centro de interpretación. Etnología 
de Los Monegros Celebraciones [en línea] [Obtenido 10/09/16] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/etnologia3.htm> 
DOCUMENTOS SONOROS > La despertadera (La Almolda). 
56 Una versión admirable hallada en este enlace que compartimos https://www.youtube.com/watch?v=YKmvjkYZDA8 
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    tocando a Gloria”57. 
 
En Peñalba se llaman cuplillas a las que se cantan las vísperas de los santos patrones de cada una 

de las calles del municipio, San Roque, San Isidro, María Auxiliadora, la Virgen del Carmen, San Loren-

zo, San Jorge…, dando la vuelta al pueblo y parando en lugares puntuales. 

 
1.5.2.4.1.4. ROMANCES, FOLÍAS Y CANCIONES A SON DE GAITA 

En las fiestas monegrinas uno de los actos más importantes, junto con el dance, era tradicionalmen-

te el canto colectivo de diversos romances. Interpretados, la víspera de la fiesta por la noche, por un 

solista y un coro, en el que sólo participaban hombres acompañados por el gaitero. Comenzaban a la 

puerta de la iglesia, donde cantaban en rolde un romance religioso; luego, durante toda la noche, se-

guían la ronda cantando romances profanos a la puerta de las casas de las mozas. “Coplas de la víspe-

ra”. “YYaa  rraayyaa  eell  aallbbaa”,58 consultar archivo sonoro, La Almolda. 

Son numerosos los romances religiosos correspondientes a diversas festividades que se recuerdan: 

los hay dedicados a San Miguel,59 consultar archivo sonoro, en Valfarta, el 29 de septiembre, festividad 

de San Miguel Arcángel, Valfarta celebra su fiesta patronal. Es importante destacar el canto del Ro-

mance, en honor al Santo, que se hace a medianoche en el pórtico de la iglesia ante su imagen y con 

la presencia del Dance. 

En Bujaraloz se celebra la Virgen de las Nieves, y San Agustín. Algunos de esos romances se siguen 

cantando en la actualidad, con la novedad de la incorporación de la mujer. 

Debemos distinguir por un lado entre los romances profanos dirigidos a las autoridades,... , por otro 

los más numerosos y esperados:“los romances cantados en forma de ronda a las mozas, la mayor par-

te de ellos de origen muy antiguo: “La flor del agua, cantado en…, La Almolda, Castejón, Bujaraloz…; 

Los trece pilares …, Castejón, La Almolda; Los Sacramentos de Amor, La Almolda; Las virtudes del 

agua, El amor ausente, El retrato, La Marichuana, Castejón de Monegros”, -consultar letra del romance 

y posible audición interpretada, en grabación de gaita y voz, por Serrate60; así mismo llamado “Ro-

mance del montañés-Despedida”61, consultar archivo sonoro, Este tipo de romances también se canta-

ban, antiguamente, en bodas y otros acontecimientos festivos. 

Simeón Serrate Mayoral, los conservó y recogió en su libro Historia del antiguo dance de Castejón 

de Monegros, publicado en 1999, donde narra sus recuerdos del dance, así como los textos de las mu-

danzas, despertaderas y romances, algunos de ellos auténticas joyas. 

En las rondas monegrinas otro género musical que se interpretaba antiguamente era el de las folías, 

antigua danza cantada muy popular durante los siglos XVI y XVII en España y Portugal que luego se hizo 
                                           
57 Idem. Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero, Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los 
Monegros.Centro de interpretación. Etnología de Los Monegros. Celebraciones. La tradición musical en Los Monegros: [en línea] 
[Obtenido 10/09/16] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm 
58 Centro de interpretación. Etnologia de los Monegros. Celebraciones: [en línea] [Obtenido 10/09/16] Disponible en 
http://etnologia.losmonegros.com/etnologia3.htm aquí DOCUMENTOS SONOROS: Coplas de la víspera. “Ya raya el alba” (La Almolda) 
59 Centro de interpretación. Etnologia de los Monegros. Celebraciones: [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://etnologia.losmonegros.com/etnologia3.htm aquí DOCUMENTOS SONOROS: San Miguel (Valfarta) 
60 Romance del Marichuana. (Castejón de Monegros)para la letra del romance: [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada2&idnoticia=5&seccion=p_nota 
Grabación: Disco LP cuaderno  “ Monegros” -Saga 1990. [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iaEsN3qsYgk 
Para ver más: “Romances de ronda en Castejón de Monegros” Archivo tradicional de Aragón 2008 JM Fraile y M. Gros. “Historia 
del antiguo baile de Castejón de Monegros" (AGA 1999). “Música Tradicional de Monegros" (SAGA 1999) 
61 Idem Luis Miguel Bajén y Mario Gros Herrero: [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://etnologia.losmonegros.com/etnologia3.htm aquí DOCUMENTOS SONOROS: Romance del montañés-Despedida (Castejón de 
Monegros) 
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famosa en toda Europa. Se tenían escasas noticias de la permanencia de este género en el folklore 

aragonés, en los Monegros, sin embargo, los restos recuperados, permiten asegurar que se trataba de 

una tipología habitual en el repertorio de canto con gaita. “Junto con los romances, en Castejón y Far-

lete la víspera de la fiesta los mozos cantaban folías a las mozas acompañados por un gaitero. En Buja-

raloz las mujeres también cantaban folías durante los carnavales y las bailaban en corro en torno a una 

hoguera. En Bujaraloz se recuerda una canción de la ronda con gaitero, con música de las folías, en 

que los mozos recorrían el pueblo cantando y lanzando chilos: 

¡A cantar venimos aquí, 
a cantar, que no a dormir, 
a cantar por el amor de las mozas…!”62 
Era también frecuente, durante las rondas festivas, entonar, además de romances y folías, diversas 

canciones acompañadas por el gaitero. Se trataba de un género menos rígido ya que los romances, 

permitían la incorporación de nuevas coplas de diversos orígenes. La víspera de la fiesta de Santa Qui-

taría, en La Almolda, los danzantes, acompañados por el mayoral y el gaitero, recorrían las calles bai-

lando mudanzas y entonando “a son de gaita” romances y coplas en forma de seguidillas o de cuarte-

tas con diversos estribillos: 

“La repuñetera de mi gaita 
cuando tiene vino qué bien canta 
y cuando no tiene 
se enfada y se aguanta.”63 
 
1.5.3. EL BAILE 

En la comarca pocos fueron los bailes populares acompañados por gaita los que resistieron el ímpetu 

de la modernización. Recientemente se ha recuperado uno de ellos, la jota de la calle baja o Baile de la 

gaita en Bujaraloz. Según se cuenta, la fiesta de la Virgen de las Nieves que se celebra el 5 de agosto 

para conmemorar el final de una epidemia de peste que asoló al pueblo, se celebra en la calle Baja de 

Bujaraloz, donde, a la altura de la llamada, “casa de las Pías” se construyó una pared a lo largo de la 

calle que logró frenar el avance de la feroz epidemia. Desde entonces los vecinos de la calle se enco-

mendaron a la Virgen de las Nieves y para recordar el lugar exacto donde se contuvo la terrible plaga, 

el baile se efectuaba la víspera de la fiesta delante de esa casa, en cuya bodega se situaba el gaitero, 

la música con la que se acompañaba el baile, a la luz de los tederos, se oía a través de los respirade-

ros. “Cabe suponer que este tipo de bailes estarían más extendidos antiguamente y, en muchas oca-

siones, fueron asimilados por el dance.”64 

La jota ha eclipsado otros tipos de baile relacionados con ella como la seguidilla, que se ha conser-

vado en otras zonas de Los Monegros. Aquí la jota se sigue bailando por parejas ataviadas con el traje 

regional y acompañadas por la rondalla. 

Con la llegada de las nuevas modas de baile, en muchos pueblos, los gaiteros, para no perder pa-

rroquia, tuvieron que adaptar como pudieron el nuevo repertorio al instrumento. Así, El Brujo de La 

                                           
62 idem. Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero, Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los 
Monegros. Centro de interpretación. Etnología de Los Monegros. Celebraciones. La tradición musical en Los Monegros: [en línea] 
[Obtenido 15/10/18] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm 
63 idem Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero, Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los 
Monegros. Centro de interpretación. Etnología de Los Monegros. Celebraciones. La tradición musical en Los Monegros: [en línea] 
[Obtenido 15/10/18] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm 
64 idem., p. 264. 
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Almolda y el tío Senén de Castejón tenían la habilidad de sacar de oído toda la música de moda que 

escuchaban para hacer bailar a sus convecinos. 

 
1.5.4. GASTRONOMÍA65 

La agricultura y de manera especial la ganadería local ofrecen una base inmejorable para cocinar, el 

ternasco cuenta con una fama excepcional, el delicioso ternasco de Aragón es el plato más característi-

co de la cocina monegrina, producto gastronómico que se comparte con el resto de la comunidad, se 

puede degustar en sabrosos guisos: paletilla de ternasco, con salsa de almendras, a la brasa o asada al 

horno con patatas a lo pobre, o la sartenada; las costillas y chuletas a la brasa…. 

Se conservan antiguas recetas en la elaboración de los derivados de la matacía como las longanizas, 

las bolas, las morcillas y el resto de piezas elaboradas en guisos, a la plancha, etc. y como se dice del 

cerdo se aprovecha todo hasta los andares, que mejor que las manitas de cerdo en su gelatina. 

Otros platos también tradicionales son las migas a la pastora las farinetas y las sopas d’ ajo; como 

importantes son los platos preparados con animales de corral, de caza y el cerdo; o el arroz elaborado 

con verduras, caracoles, bacalao o liebre que también está presente en la mesa. 

En postres, existe una gran variedad de dulces, como los rollos, roscones, farinosos, empanadones, 

madalenas, tortas de yema, mortajaos y mallorcas, son algunos de los deliciosos postres, para conocer 

más variedades (6.2.1.4.), y desde luego no podemos olvidar otro producto monegrino de excelente 

calidad, la miel. 

En su conjunto se trata de platos tradicionales y delicias de la repostería, todo esto, combinado con 

las nuevas tendencias gastronómicas. 

 
1.6. PATRIMONIO - LUGARES DE INTERÉS66 

Sobre cada uno de los seis municipios estudiados se sabe que fueron poblados desde la antigüedad, 

seguidos por los asentamientos de: los pueblos prerromanos, romanos, visigodos así como la ocupa-

ción islámica, siendo los árabes los que permanecieron más tiempo, de modo que una de las culturas 

más desarrolladas y que más siglos permaneció en la comarca fue la musulmana, por lo que todavía 

quedan restos de su cultura en la zona; la cultura árabe, como grandes gestores, que eran, del agua, 

dejó amplias muestras de azudes, acequias, pozos y balsas, que recorren la geografía monegrina; pa-

sando a formar parte, tras la reconquista, del reino de Aragón. 

En Los Monegros, de todo su patrimonio artístico, destaca la majestuosidad del Real Monasterio de 

Santa María de Sijena y la sobriedad de la Cartuja de Las Fuentes, monasterio “fundado por los Condes 

de Sástago en 1507, pasó a ser la 1ª Casa de la Orden de San Bruno establecida en Aragón.”67 Pode-

mos hablar de las pinturas que cubren sus paredes, 17 de ellas son pasajes de la vida de San Bruno 

pintadas por Manuel Bayeu, cuñado de Goya. 

                                           
65 Para documentarnos nos hemos servido de los siguientes datos obtenidos en unos casos de la Gran Enciclopedia Aragonesa 
GEA y en otros de Turismo/ Los Monegros / gastronomia [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/rutamonegros/4.aspy el blog os monegros [Obtenido 15/10/18] Disponible 
en https://osmonegros.com/category/gastronomia/ 
66 Como en el caso anterior noshemos servido de los datos obtenidos en unos casos de la Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en 
línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8943 y en otros de Turismo / 
Los Monegros / Patrimonio, [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://redaragon.elperiodicodearagon.com/turismo/rutamonegros/2.asp 
67 Ayuntamiento de Sariñena [en línea] [Obtenido 21/10/18] Disponible en 
http://www.sarinena.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.54/idmenu.1105/chk.e29cc449bea510e0f0e11bbcc94d8dd1.ht
ml 
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En los pueblos que abarca nuestro estudio encontramos el castillo-ermita y acueducto La Madre, en 

Castejón de Monegros; castillo y portal-capilla de la Virgen del Pilar, en La Almolda; y el arco-portal, en 

Bujaraloz; vid. apéndice DOCUMENTOS GRÁFICOS; así como otros que saldrán al hablar de cada uno de 

ellos. 

 
1.7. PERSONAJES DESTACADOS 

Son muchísimos los personajes destacados nacidos en alguno de los pueblos en estudio: Beltrán Vi-

llagrasa, Pío (Bujaraloz, 1889 - Valencia, 1971), doctor matemático; Crespo López, Lourdes (La Almol-

da, 2-II-1944 - Barcelona, 31-V-1991), pintora; Dieste y Giménez, Manuel (La Almolda, 1830 - Toledo, 

1875), abogado; Ripollés y Baranda, Mariano (La Almolda, 1842 - Baños de Segura 1909), abogado; 

Zaballos Carreras, Ezequiel (La Almolda, 1922 – id. 1993), autodidacta; Martín Cortés de Albacar naci-

do en Bujaraloz (1510-1582), que fue un cosmógrafo y escritor de náutica. 

Como persona célebre nacida en Candasnos tenemos a Jesús Arnal Pena, sacerdote y escritor, que 

nació el 28 de enero de 1904. Tras sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Lérida, fue ordenado 

sacerdote en 1927, posteriormente estuvo al frente de varias parroquias diocesanas, siendo destinado 

finalmente a la de Ballobar, donde murió el 8 de diciembre de 1971. En 1972 se publicó su obra Por 

qué fui secretario de Durruti. Ediciones Mirador del Pirineu, Andorra la Vieja, edición que salió a los po-

cos meses de la muerte del autor. Con un estilo sencillo y ameno, narra las tribulaciones de su autor 

durante la guerra de 1936, a quien, Buenaventura Durruti, nombró como su secretario particular, ter-

minada la contienda, se reincorporó a su ministerio sacerdotal, sintiendo siempre hacia la persona de 

Durruti una gran admiración y gratitud, a quien defiende en su obra, aunque esté lejos de compartir 

sus ideales. 

Y para terminar, conozcamos también al monegrino más ilustre, D. Miguel Servet, teólogo y científi-

co, natural de Villanueva de Sijena, versado en diversas ciencias tales como astronomía, meteorología, 

geografía, teología y física entre otras. Aunque no nacido en un pueblo de los del estudio, algunos de 

estos pueblos tuvieron una estrechísima relación con Villanueva, su pueblo natal, donde encontraremos 

un museo en su honor para visitarlo y conocer más sobre este ilustre aragonés. 

 
1.8. HISTORIA 

1.8.1. CONEXIÓN HISTORIA Y GEOGRAFÍA. IDENTIDAD CULTURAL. PERTENENCIA A UN LUGAR. 

I 

Un breve resumen histórico, mostrará cómo se forjó la personalidad de esta comarca. Iberos, Ro-

manos, Visigodos y Árabes, fueron las civilizaciones que poblaron y dejaron su huella en estas tierras, 

a lo largo de miles de años; así la comarca alberga en sus paisajes únicos el resultado de lo que estas 

civilizaciones nos legaron y sus numerosos yacimientos arqueológicos lo demuestran; como también 

sus impresionantes paisajes que son en gran parte fruto de la acción humana como ya avanzamos al 

hablar del clima (1.4.). 

Partiendo de los iberos68 autóctonos, y tras una ocupación de varios siglos por parte de los romanos 

primero y de los visigodos después, la Península fue invadida por los musulmanes en el año 711. 

                                           
68 Con anterioridad a la puesta en riego de la zona y durante una campaña de prospecciones se localizó, en noviembre de 2006, 
el yacimiento ibérico de San Miguel III. En el corazón de la Sierra de Jubierre, en Castejón de Monegros, siendo uno de los yaci-
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Durante las primeras décadas de la ocupación musulmana Zaragoza fue la llave de la expansión 

árabe en el norte de la Península. Esto explica los numerosos signos de influencia árabe en la toponi-

mia de la zona. 

El futuro Aragón estaba dividido en dos por la invasión musulmana: el sur, realmente ocupado y los 

altos valles pirenaicos, que no lo estaban. Esta separación en dos partes duraría más de dos siglos, sin 

apenas cambios en la línea de demarcación que era más o menos imprecisa. Los seis pueblos estudia-

dos formaban parte de la zona ocupada. Zaragoza era la capital de una de las provincias de la España 

musulmana. 

El árabe era la lengua oficial, mientras que las poblaciones vecinas hablaban latín y esto llevo a una 

mezcla considerable de palabras árabes. Así iría poco a poco elaborándose el romance, que daría el 

castellano actual, donde encontramos cuatro mil palabras de origen árabe, o las demás lenguas ro-

mances de la Península Ibérica. 

A partir del siglo X se empieza a hablar de Aragón, como otro estado cristiano del norte; la pobla-

ción aragonesa vive en unos cuantos valles pirenaicos. 

En el S. XI Aragón se convierte en reino con Ramiro I. Aragón emprende la Reconquista desde esta 

posición, más defensiva que ofensiva. En 1118 Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza lo que permi-

tió el dominio del valle del Ebro. Sariñena no fue liberada hasta 1132. Alfonso el Batallador iría recon-

quistando poco a poco las plazas fuertes de la región. Fraga fue conquistada en 1149 por Ramón Be-

renguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón. La conquista cristiana de Caspe tuvo lugar en 

1169, llevada a cabo por el rey Alfonso II. 

Las tierras reconquistadas se entregan como recompensa a los nobles aragoneses pero es necesario 

fijar en ellas a un suficiente número de cristianos para que la reconquista sea efectiva. La solución 

adoptada para evitar la despoblación de los territorios es la de no expulsar a los musulmanes. A estos 

musulmanes que se quedan entre los cristianos se les llama mudéjares; se dedican a la agricultura, al 

comercio y a las artes. La población mudéjar tendió a reducirse en las ciudades, mientras que aumentó 

en las riberas fértiles de los ríos y en la ribera derecha del Ebro. Los cristianos a su vez se concentrar-

ían en las ciudades. La población de Aragón en esta época es bastante dispar: bearneses y francos, 

castellanos y catalanes, que venían a ocupar las tierras vacías, sin olvidarlos judíos. 

Los fueros regulaban las relaciones de los ciudadanos con los señores; una figura original, el Justicia 

de Aragón, se encargaba de velar por el cumplimiento de los mismos. 

El principal recurso de Aragón era la agricultura junto con la cría del ganado. Existía una conciencia 

de grupo diferenciado. 

En este contexto fue forjándose poco a poco el pueblo aragonés; el primer rasgo de este pueblo es 

la “cristiandad”. El cristianismo fue un elemento unificador de los diferentes núcleos que se integraban 

en el reino, los no cristianos no estaban integrados en la comunidad aragonesa; se rigen por un estatu-

to especial. 

A la Reconquista siguió una expansión aragonesa sobre la que no me voy a extender; solamente re-

cordaré que llegó hasta el otro extremo del Mediterráneo: Atenas, Nápoles e incluso Constantinopla. 

                                                                                                                                                        
mientos ibéricos documentado más importante de Los Monegros, “y posiblemente en la provincia de Huesca” (vid) [en línea] 
[Obtenido 21/10/18] Disponible en http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1011805&com=1 
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La unidad nacional de España se hizo realidad en el S. XVI. En 1412, el “Compromiso de Caspe” pone 

en marcha la unión de los reinos de Aragón y Castilla, que culmina con el matrimonio de don Fernando 

de Aragón con Isabel I de Castilla, en 1469, conocidos como los Reyes Católicos. Pero la conciencia 

aragonesa no se anula con esta unión; más bien es al contrario. El nuevo estado que se crea bajo el 

mando de los Reyes Católicos recoge lo tradicional de cada individualidad territorial, es decir de cada 

uno de los territorios que forman la Corona de Aragón, no solo Aragón, sino también Cataluña, Valen-

cia, Murcia, las Islas Baleares, Cerdeña y el reino de Nápoles y Sicilia. 

Es en el S. XVIII cuando Aragón pierde su calidad de reino, tras la Guerra de Sucesión, al reforzarse 

el centralismo. 

La ocupación napoleónica en Aragón estuvo marcada por los dos Sitios de Zaragoza. 

En lo referente a la historia contemporánea, me limitaré a recordar que Aragón fue escenario de vio-

lentas batallas durante la guerra civil, 1936-39, ya que durante gran parte de la guerra, Aragón estuvo 

partido en dos, de norte a sur: en el oeste los franquistas y en el este, es decir la zona en estudio, los 

republicanos. Es bien conocida la de Teruel. Pero los combates fueron, particularmente duros en la Sie-

rra de Alcubierre (vid. más información en Ruta de Orwell) 

La época actual está marcada por la autonomía, aspiración que se remonta a 1923, pero que fue pa-

ralizada por la dictadura de Primo de Rivera y luego por el franquismo. 

La reivindicación de la autonomía por parte de Aragón, aunque apoyada en el pasado histórico, nun-

ca ha tenido los tintes conflictivos que se dan en el País Vasco o en Cataluña; se trata más bien de una 

reivindicación de reconocimiento de la propia identidad aragonesa. 

En la actualidad hay un Gobierno aragonés y unas Cortes aragonesas que van cambiando en el cur-

so de las sucesivas elecciones. 

II 

Si, como acabamos de ver, Aragón ha fundamentado su unidad en su Historia, dicha unidad no es 

geográficamente una unidad natural, con una superficie de 47000 Km², repartida en tres provincias 

creadas en España en 1833. 

Los seis pueblos estudiados están situados en el desierto de los Monegros. Esta apelación es proba-

blemente una contracción de “montes negros”, expresión debida al paisaje oscuro que debió de pre-

sentar cuando aún tenía una vegetación rica en árboles y arbustos.69 Hoy ha desaparecido casi por 

completo, en parte debido a los tiempos en que se utilizaba para hacer carbón vegetal en las carbone-

ras (6.9.5.), se utilizaba directamente como leña y para la construcción y en parte, también, por las 

guerras. 

Muchos autores aluden a esta vegetación, en particular el historiador del Monasterio de Sijena. Así 

como la recogida por Esteban Sarasa Sánchez en el Libro de las Comarcas, capítulo 2 “Notas sobre la 

comarca de Los Monegros en la Edad Media”, donde se refiere al Cantar de Roldán, que narra la gesta 

de la derrota carolingia en Roncesvalles el año 778, aunque compuesto en el S. XII, “podría referirse a 

esta zona al mencionar expresamente el montnegre próximo a Zaragoza, atravesado por el ejército 

                                           
69 (podríamos tomar como ejemplo Montagne Noir, en Bretaña) 
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franco tras la negativa del gobernador de la Zaragoza (Saraqusta) musulmana a abrir las puertas de la 

ciudad a cambio de la ayuda de Carlomagno en su rebeldía contra el emir de Córdoba”.70 

El desierto monegrino no constituye una división administrativa, de hecho se sitúa entre las provin-

cias de Zaragoza y Huesca; es una comarca que puede definirse por criterios de homogeneidad, relie-

ve, clima, vegetación…. Por eso no es de extrañar que las fronteras de los Monegros no estén siempre 

bien definidas; en general se puede decir que la comarca se extiende al este de Zaragoza y está deli-

mitada al sur por una cadena de montes bajos –de unos 400 metros de altitud- que bordean al norte el 

valle del Ebro, al oeste por una línea situada a algunos kilómetros al oeste del río Cinca. La sierra de 

Alcubierre, orientada de noroeste a sureste, de unos 800 m de altitud, que separa las provincias de Za-

ragoza y Huesca, viene a ser como la espina dorsal de este territorio de alrededor de 2.500 Km² (1.2.) 

El cclliimmaa de Aragón es de tipo mediterráneo, pero en el valle del Ebro, cerrado por todas las caras, el 

clima es continental, con los extremos que lo caracterizan: pocas e irregulares precipitaciones, gran di-

ferencia térmica entre invierno y verano, fuertes cambios de temperatura, y vientos intensos y abun-

dantes. 

Las precipitaciones son rara vez de nieve, la cantidad de agua recogida puede oscilar entre la habi-

tual entre 300 y 400 mm anuales y tres veces ésta. Las escasas precipitaciones se distribuyen de for-

ma irregular a lo largo del año, tienen carácter estacional y equinoccial, teniendo lugar las mayores 

precipitaciones en otoño y primavera y las mínimas en invierno y en verano, cuando las lluvias se con-

centran en pocos días y suelen ser en forma de tormentas fuertes acompañadas de lluvias torrenciales 

y granizo, especialmente temido este último porque viene a coincidir con el momento de la recolección. 

El agua potable tenía que ser distribuida, antiguamente en cubas, posteriormente y hasta mitad de 

los años setenta por camiones cisterna. 

Un elemento característico del clima del valle del Ebro es el viento dominante es el que procede del 

noroeste y se conoce como “cierzo”, viento frío, fuerte, puede soplar a 100 Km/h y generalmente es 

seco, hecho importante que influye en la evaporación, así como el exceso de temperatura en julio y 

agosto ya que las máximas pueden llegar a 42º (1.4.). 

La nnaattuurraalleezzaa ddeell  ssuueelloo también tiene su importancia. Concretamente en Monegros es muy variada, 

debido al origen de golfo marino de la región. Hay mantos de arcilla y suelos calcáreos, hay también 

muchos terrenos salinos (cloruros y sulfatos de sodio y de manganeso, de origen marino) que han ge-

nerado yeso, por la acción de las sales sobre la cal (1.4.1.). 

Todo esto hace que debido a la dureza del marco geográfico, Aragón en general y los Monegros en 

particular, sea una región que esté relativamente poco poblada. La densidad de población de Aragón es 

algo superior a 25 hab. /Km²; la propia región de Monegros se caracteriza por una baja densidad de 

población con poco más del 7’6%, población que iba más bien en descenso en los últimos años (1.1.1., 

1.2., 1.3.). 

El sector primario, esencialmente el agrícola y más aun el ganadero, disminuye en Monegros. Sin 

embargo, cerca de la mitad de la población sigue siendo agrícola (1.3.1.). 

                                           
70 Esteban Sarasa Sanchez, p. 102 Notas sobre la comarca de Los Monegros en la Edad Media, [en línea] [Obtenido 21/10/18] 
Disponible en 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Infor
ma-
ci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_Monegros/DOCUMENTOS_BLOQUE_II_DE_LA_HISTORIA-
2.pdf 
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El regadío es el gran motor de la transformación económica de la región. Las siguientes precisiones 

dan idea de su importancia: las tierras de secano sólo permiten el cultivo de cereales de invierno, so-

bre todo el de trigo, o el ordio, [en el DLE escrito con ‘h’ y como de Huesca, 2. m. desusada. Conjunto 

de granos de hordio. En Hues., u. c. rur.] con una sola cosecha cada dos años; mientras que en el re-

gadío cada año puede cultivarse, además de los cereales de invierno, alfalfa, maíz… incluso frutales. 

A comienzos del S. XX se inicia la elaboración de un plan de regadíos; aunque buena parte del pro-

grama de regadíos se ha realizado durante los últimos años, a pesar de no pocas dificultades, la conti-

nuación de las obras es una de las grandes preocupaciones de la población. 

Los retrasos en la ejecución de estos proyectos han hecho a los aragoneses algo hostiles y sensibles 

a los planes de trasvase del agua del Ebro. Estos últimos planes generan un conflicto latente con las 

Comunidades vecinas. 

De 276.440 hectáreas cultivables de Los Monegros, sólo unas 66.000 hectáreas son de regadío, en 

torno a una quinta parte, de ahí que Monegros tenga ese aspecto desértico. 

La producción agrícola de los Monegros, consta ante todo de cereales: el trigo, 20% de la produc-

ción total (los Monegros son uno de los primeros productores de trigo de España), la cebada, el 40%, 

el maíz alrededor del 5%, la alfalfa el 13%. Hay también legumbres (más del 5%), frutales (cerca del 

3%), almendras (un 2%), olivos (un 0,6%), viñas (más del 1%), el girasol (un 2%) y otros cultivos, 

que supondrían en torno al 7% del total. Según los últimos datos, la producción de cebada está au-

mentando, en detrimento de la del trigo; el girasol también disminuye, mientras que aumenta el maíz. 

Hay que añadir que la aplicación de la Política Agraria Comunitaria (PAC), ha conducido al abandono de 

alrededor de un 15% de las tierras cultivables. 

La mecanización agrícola está muy desarrollada. 

La ganadería tradicional de ovejas y cabras, limitada al ganado ovino en el secano, es relativamente 

poco importante. Actualmente no hay más que 50.000 cabezas de ganado ovino y 5.000 de bovino, y 

ambos pierden importancia ante el desarrollo del de los cerdos y pollos, ambos en granjas, de modo 

que la ganadería va desarrollándose hacia la cría de cerdos. 

La industria está poco desarrollada y es relativamente estable. 

Nos ha parecido necesario presentar este resumen histórico y geográfico para saber, en líneas gene-

rales, cómo la historia y la geografía de la zona han marcado a sus gentes. Por ejemplo, el hecho de la 

larga presencia árabe en la región y sus aportaciones en el terreno agrícola, la repoblación en la que 

participaron gentes venidas del norte, o la rivalidad que existe entre aragoneses y castellanos; las gue-

rras, tanto la Guerra de Sucesión española principios del S. XVIII, vid. (1.8.2.3.) GEOGRAFÍA E HISTORIA DE 

MONEGROS SUR, -al hablar de CANDASNOS y de PEÑALBA-, que lleva consigo la pérdida de independencia 

de Aragón y su integración en España; como las guerras carlistas en el S. XIX tan violentas en esta re-

gión, GEOGRAFÍA E HISTORIA DE MONEGROS SUR, al hablar de PEÑALBA Edad Moderna), así como la Guerra 

Civil, vid. cada uno de estos apartados (1.8.) HISTORIA I, II, III / LA COMARCA / BUJARALOZ / PEÑALBA / CO-

LECTIVIZACIÓN DE LA AGRICULTURA / (2.1.1.) EL HABLA DE LOS MONEGROS / (4.) ZONA ESTUDIADA / (4.1.) CARACTE-

RIZACIÓN DEL TERRITORIO; el deseo actual de reconocimiento histórico que nos corresponde por parte del 

gobierno central… En cuanto a los datos geográficos, son importantes para comprobar el impacto que 

esas condiciones medioambientales tienen sobre los habitantes de la región y más concretamente de la 

comarca. 
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III 

De los seis pueblos podríamos destacar a Bujaraloz por su importancia relativa, debida a su situa-

ción, al ser un cruce de varios caminos: el que une Caspe y Alcañiz con Huesca y la frontera francesa, 

el que viene de Fraga y el que va a Zaragoza. Los demás destacan por sus emplazamientos más o me-

nos privilegiados al estar situados sobre una elevación sobre las vales que las rodean o sobre inmen-

sas llanuras. 

La presencia humana en la comarca, a lo largo de los tiempos, ha dejado su huella (1.1.) 

Actualmente en estos pueblos se cultivan esencialmente cereales, trigo, cebada y maíz, este último 

en el regadío, plantas forrajeras, sobre todo la alfalfa, algunas leguminosas y algunos frutales. 

Los nuevos regadíos le proporcionan todas las tonalidades y gamas de colores: de un lado, la zona 

regable muestra su color verde intenso; y del otro, en contraste, el paisaje árido y desértico con su 

amarillo en verano y rojizo en otoño, salpicado por algún olivar. Es un paisaje eminentemente agrícola. 

Se crían principalmente ganado ovino, generalmente al aire libre, salvo si es muy joven, en estos 

casos se guarda en parideras. Igualmente se crían cerdos. 

En esta región también se caza bastante (perdices, liebres, conejos, jabalís, ciervos, etc.). 

La industria apenas está desarrollada en estos pueblos esencialmente agrícolas. 

En cuanto al sector terciario, está más o menos desarrollado. Los pueblos disponen de los comercios 

que necesita la población. 

Bujaraloz, Candasnos y Peñalba cuentan con una carretera de primer orden, la N II, que va de Ma-

drid a Gerona. Eso sí con muchos problemas debido al excesivo número de vehículos, sobre todo de 

transporte, que la frecuentan. Los otros pueblos están comunicados entre sí por carreteras secunda-

rias, en estos casos con menor número de usuarios. 

La historia de este territorio la expondremos a medida que hablemos de las distintas poblaciones y 

describiremos los acontecimientos que las conformaron tal como son. Aquí solo hacemos alusión a su 

estatus actual dentro de la nueva organización territorial de Aragón. 

Tan solo avanzaremos que los hallazgos arqueológicos en el Tozal de los Regallos en Candasnos, en 

el barranco de la Correbardera entre Castejón y Valfarta, en la Val de Ladrones entre Peñalba y Can-

dasnos y en El Chermanillo en este mismo pueblo, permiten suponer que la historia de Los Monegros 

podría arrancar entre el Bronce final y la I Edad del Hierro (1.1.). 

 
LA COMARCA se creó mediante la Ley 17/2002 del 5 de julio publicada en el Boletín Oficial Aragón el 

17 de julio. Aunque no se constituyó oficialmente hasta el 7 de octubre del 2002, asumiendo sus res-

pectivas competencias el 1 de enero del 2003. Tiene su capital en Sariñena. 

Por los restos localizados recientemente en los pueblos en estudio se sabe que fueron habitadas 

desde la antigüedad, seguida de asentamientos hispanorromanos, visigodos así como la ocupación 

islámica, pasando a formar parte, tras la reconquista, del reino de Aragón. Durante ese proceso de re-

población hay un rasgo que hay que tener en cuenta: la actual comarca en época medieval no formó 

un conjunto uniforme ni formó parte de ninguna agrupación administrativa única. Así pues, los 49 pue-

blos de la comarca recientemente creada con capital en Sariñena, anteriormente correspondieron a di-
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versas jurisdicciones, tanto civiles como eclesiásticas (Esteban Sarasa Sánchez).71 Son localidades con 

diferente origen en el tiempo y en su componente humano y que tienen en común el medio geográfico 

eminentemente desértico. 

Es una zona, actualmente, poco poblada pero debido a su estratégica situación geográfica, conec-

tando Zaragoza y el oeste peninsular con Cataluña y con Huesca, importantes infraestructuras la reco-

rren, desde la época romana. 

El frente de lucha, durante La guerra civil en Aragón, fue importante y duradero. Línea de frente que 

atravesó la comarca de los Monegros se estableció por la Sierra de Alcubierre, de gran importancia es-

tratégica, donde se construyeron pertrechos militares y elementos de defensa civil en sus estribaciones 

y en las localidades del entorno. 

En la actualidad a iniciativa de la Comarca de los Monegros, se ha recuperado uno de los escenarios 

donde el escritor británico George Orwell fue destinado durante su estancia en España en 1937, Monte 

Irazo, y que describe con maestría en su obra Homenaje a Cataluña, narrando sus vivencias en España 

durante la Guerra Civil.72 

 
1.8.2. EL AGUA COMO SÍMBOLO 

El agua de boca, la destinada para beber, llego por iniciativa de los ayuntamientos, a través de dos 

consorcios, en primer lugar a Candasnos y a Peñalba que se unieron para costear la obra y posterior-

mente llegó a La Almolda y Bujaraloz, el “24-IV-1975”,73 hasta esa fecha, los vecinos de estas dos 

últimas localidades y hasta pocos años antes los de Candasnos y Peñalba, tuvieron que comprar el 

agua abasteciéndose de las balsas que todavía se encuentran diseminadas por cada término municipal, 

algunas de ellas todavía visibles, vid. en Candasnos, la Balsa Buena sirvió de ejemplo para otras bal-

sas del entorno, para José Bada, “la más importante”, vid. CANDASNOS / SERVICIOS; la balsa calzada, la 

Balsa del Boberal, la Balsa Pedrera, la del Molino en Bujaraloz; en Peñalba estaba la Balsa Fra-

guada, ahora desaparecida, y la Balsa’l Lugar unida mediante güeras a la primera, que era una balsa 

hecha, completamente redonda, construida con grandes piedras engarzadas, hasta allí llegaba el agua 

que venía desde el monte, por las güeras, se creía que era muy antigua, el agua de esas dos balsas 

era para consumo humano, ambas desaparecidas; también estaba la Balseta Güera y la Balsa 

Lorén, esta para el ganado; también en Valfarta donde los informantes nos han hablado de una red de 

“güeras” para recoger el agua para beber que desembocaban en la Balsa Alta, desaparecida. La cultu-

ra del agua era todo un rito; vid. balsas en topónimos, vid. HIDRÓNIMOS de cada municipio. 

 
1.8.2.1. Canal de Monegros 

Ya en enero de 1915 se promulgó la Ley de Riegos del Alto Aragón que pretendía la transformación 

en regadío de amplias zonas del Sobrarbe, Los Monegros y el Somontano de las provincias de Huesca y 

en menor medida de Zaragoza. El Canal de Monegros era la infraestructura básica necesaria para po-

                                           
71 Esteban Sarasa Sánchez, p. 101, Notas sobre la comarca de Los Monegros en la Edad Media.Libro de las comarcas. Comarca 
de Los Monegros.2 (2005). [en línea] [Obtenido 21/10/18] Disponible en 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Infor
ma-
ci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_Monegros/DOCUMENTOS_BLOQUE_II_DE_LA_HISTORIA-
2.pdf 
72 Ruta Orwell. [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en http://www.casahelvetica.com/la-ruta-orwell.html 
73 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Bujaraloz [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2640&voz_id_origen=8943 
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ner en regadío esta zona y su construcción se proyectó en dos fases: la primera parte entre el embalse 

de La Sotonera y la Sierra de Alcubierre (Monegros I) y una segunda parte con la obra más singular 

que consistía en atravesar dicha sierra mediante un túnel y llevar el agua a los municipios de las pro-

vincias de Huesca y Zaragoza situados al sur de la sierra (MONEGROS II). 

Y hasta agosto de 1986 no se aprueba el Plan General de Transformación de la segunda fase de Mo-

negros, con la publicación en el BOE del 8-8-1986 mediante un Decreto que reconocía estos regadíos 

de interés nacional. La zona así reconocida parte del túnel de la Sierra de Alcubierre cuya superficie se 

distribuyen en una serie de sectores, si bien la superficie definitiva para transformar en regadío depen-

de a su vez de otros proyectos y directivas de carácter medioambiental que, posiblemente, reduzcan 

las expectativas del Plan General de 1986.74 

 
1.8.2.2. El territorio y la investigación 

El territorio que nos ocupa es una parte reducida de la comarca de Los Monegros, aunque son muni-

cipios de gran extensión; situado en la parte sur de la Comarca, los municipios que la rodean por el 

norte son: Lanaja, Sariñena, Albalatillo, Sena, Villanueva de Sijena; y por el este Ontiñena y Fraga; y 

por el sur, también Fraga, Caspe y Pina. 

La zona en estudio cuenta con una superficie total de 72.930. Así Bujaraloz tiene 12.160 Ha., Can-

dasnos 12.200 Ha., Castejón de Monegros 16.500 Ha., La Almolda 13.100 Ha., Peñalba 15.670 Ha. y 

Valfarta 3.300 Ha. Vid. mapas. 

 
1.8.2.3. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE MONEGROS SUR 

La Geografía y la Historia son dos importantes ejes para el conocimiento del grupo, conocer el espa-

cio donde se desarrolla la vida humana, y saber interpretar las interrelaciones que se dan entre las 

comunidades y el territorio en el que habitan; los cambios y conflictos que han dado lugar a las dife-

rentes sociedades, a su cultura; así ambas están intrínsecamente interrelacionadas en la medida en 

que la relación entre las sociedades y el medio en el que habitan son un factor fundamental en su evo-

lución histórica y esa evolución histórica condiciona o actúa como un elemento causal de la conforma-

ción del territorio, favoreciendo, la comprensión del contexto social, de su idiosincrasia, de su relación, 

de sus manifestaciones culturales, en definitiva, de su lengua. 

Al pensar en Los Monegros es fácil sucumbir a los tópicos, pensamos en tierras inhóspitas y paisajes 

desérticos, calificativos que curiosamente pueden interpretarse, de forma negativa, “dura y salvaje”, 

en boca de algunas personas; mientras que para otras, representan horizontes inmensos, calma, tena-

cidad, abnegación, luminosidad, respeto, “un hogar y un paisaje”. Rasgos, todos ellos, que bien podr-

ían calificar o describir nuestra lengua, fruto de todos esos elementos que la han perfilado; lugar de 

paso, columna vertebral. 

Centrándonos en la zona que nos ocupa, Los Monegros meridionales, describiremos cada uno de los 

seis municipios que componen Monegros Sur. 

La información que ofrecemos de cada pueblo depende en gran medida de los distintos documentos 

o enlaces que se nos ofrecían, por lo que varían de uno a otro; así pues como a la hora de documen-

tarnos sobre los diferentes municipios han sido muy distintas las fuentes a las que hemos podido acce-

                                           
74 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=8944 
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der, los resultados, aunque los hemos intentado armonizar, no son del todo exactos, de ahí que en al-

gunos casos intentamos sintetizar la información obtenida y en otros nos ha parecido más idóneo res-

petar el documento. 

 
1.8.2.3.1. BUJARALOZ 

Ubicación Coordenadas: 41º 29′ 52.29″ N, 0º 8′ 57.42″ E. 
Altitud: 327 msnm. 
Superficie: 121,61km² 
Partido Judicial de Caspe. 
Diócesis de Zaragoza 
Población: 1001 hab. 
 

1.900 1.950 1.978 1.998 2016 
1.403 1.104 1.217 1.018 996 

 
Buxaraloz en grafía aragonesa75 Villa de la prov. de Zaragoza, situada en la comarca de los Mo-

negros, junto a la carretera general, la Nacional II, que en algunos tramos coincide con la que anti-

guamente fue calzada romana si tenemos en cuenta los hallazgos arqueológicos de la zona, sobresa-

liendo interesantes monedas. 

Su ubicación privilegiada le hace ser cruce de caminos ya que aquí confluyen rutas de enlace entre 

el Bajo Aragón y Huesca y entre el Este y el Oeste de la Península, siendo paso obligado entre Madrid y 

Barcelona. 

En sus calles localizamos la iglesia parroquial dedicada a Santiago, obra de los siglos XVI y XVII, aun-

que se levantó sobre el solar donde ya había un templo en el siglo XIII. En la parte posterior de este 

templo, ocupando uno de los lados de una plaza, se encuentra la casa solariega de los Torres Solanot, 

familia vinculada a la historia aragonesa del siglo XIX, por la importante actividad política de alguno de 

sus miembros. Destacado ejemplar de la arquitectura civil aragonesa, ya que combina elementos de 

tradición mudéjar con otros barrocos dando una inusual monumentalidad al conjunto. Vid. Documentos 

gráficos. 

Dentro del mismo casco urbano, en un extremo de la localidad, está la ermita de la Virgen de las 

Nieves, más información en: Romances, folías y canciones a son de gaita. 

En el camino a Valfarta, se conserva el pozo de hielo. En torno a Bujaraloz encontramos las saladas, 

pequeñas lagunas características de esta estepa aragonesa.76 

Cuenta entre sus notables con Martín Cortés de Albacar, ilustre navegante y cosmógrafo, que revo-

lucionó las cartas de navegación, para quien, la estepa monegrina y su magnífico cielo estrellado sir-

vieron de inspiración. vid. PERSONAJES DESTACADOS. 

En palabra del propio ayuntamiento: “La economía de Bujaraloz se ha basado tradicionalmente en 

exclusiva en la agricultura y la ganadería, habiendo estado condicionadas estas actividades por la esca-

sez de agua. No obstante el sector servicios ha experimentado un incremento tan notable, que su por-

centaje en la distribución por sectores productivos ha superado al sector primario”.77 

                                           
75 p. 35, RODÉS, Francho, MAZA, Paquita y GAVIN, Gonzalo Bocabulariomonegrino. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Uesca. (2005). 
76 Turismo los Monegros [en línea] [Obtenido 16/09/17] Disponible en 
http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/saladas-de-bujaraloz-y-sastago/5077/48 
77 Ayuntamiento de Bujaraloz [en línea] [Obtenido 16/09/17] Disponible en 
http://bujaraloz.cumpletransparencia.es/Bujaraloz/Ordenacion/medio-ambiente-informacion-geografica-econom 
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Tierra de secano, fundamentalmente cerealista, de la que actualmente se riegan, aproximadamente, 

dos sectores. 

Desde el punto de vista arqueológico existen varios yacimientos romanos jalonando la vía romana 

CCaaeessaarraauugguussttaa--IIlleerrddaa. La calzada se conoce localmente como “ccaammiinnoo  ddee  llooss  FFiieerrrrooss”, de la que se 

conserva algún tramo junto a una balsa de agua a la que da nombre: la “Balsa Calzada”. 

“Ya en tiempos de los romanos pasaba por el actual término de Bujaraloz una calzada que hoy se 

llama “CCaammiinnoo  ddee  llooss  FFiieerrrrooss” y que unía Caesaraugusta e Ilerda, hablamos de la antigua vía romana 

de Caesaraugusta a Ilerda,”78 calzada en la que se han localizado varios yacimientos romanos. Sobre el 

nombre, CCaammiinnoo  ddee  llooss  FFiieerrrrooss, como se conoce ahora; hemos encontrado una aclaración del porque 

de ese nombre dada por Madoz, vid. nota.79 

También hay restos en la “VVeennttaa  ddee  llaa  PPeerrddiizz” y el “PPoozzoo  ddeell  PPeeddrreeggaall”, y vestigios de una posible vi-

lla rústica en la partida de Las Vales, con cerámicas ibéricas pintadas, y romana campaniense y sigi-

llata. Este yacimiento se asociaría también a la vía. 

En cuanto a su historia sabemos que fue: “Villa real conquistada por Alfonso I a los moros, que la 

poseyeron durante casi medio milenio, volvió a ser musulmana tras la derrota de Fraga. De esa pose-

sión árabe procede su nombre, de “BBuurrxx--aall--aarrúúss” que significa “torre de la novia”.80 

Y que en 1218, Jaime I, tomaba bajo su especial protección a la villa de Bujaraloz que Pedro II hab-

ía entregado, al monasterio de Sijena por doscientos cincuenta maravedís alfonsíes. “En 1254, doña 

Urraca de Entenza, priora de Sijena, otorgó la carta de población a sus habitantes. Según la carta, es-

tos territorios ya estaban poblados para esta fecha, y se regían por un derecho determinado; se les de-

clara francos, libres e inmunes de ciertos impuestos”.81 En 1818 Bujaraloz se emancipó y dejó de per-

tenecer al Monasterio de Sijena”.82 

Así pues etimológicamente Bujaraloz vendría del árabe “BBuurrxx  aall--aarrúúss”, que o bien significaría lite-

ralmente “torre de la novia”, como ya hemos hecho mención más arriba, “aunque también podría ser 

“torre de los Arús” ya que éste era el nombre de un importante linaje árabe”.83 

Bujaraloz cuenta con numerosos monumentos artísticos y naturales, entre los naturales destacare-

mos el complejo lagunar llamado Saladas de Sástago y Bujaraloz o “salinetas”, conjunto de humeda-

les formados en pequeñas fosas sobre suelos predominante calizos, que solo tienen agua de forma 

temporal, por lo general tras las lluvias de invierno o primavera, saladas de donde la población extraía 

la sal para comercializarla. Espacio natural que recientemente ha incluido dos rutas circulares que per-

                                           
78 Ayuntamiento de Bujaraloz [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.bujaraloz.es/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=673&language=es&co
dResi=15&codMenuPN=359&codMenu=354&layout=p_20_contenedor1.jsp&level=1 
79 Publicau en el Blog Os Monegros, de Joaquín Ruiz Gaspar. Replega de Toponmia Monegrina; [en línea]consultada en p. 34 [Ob-
tenido 17/10/15] Disponible en https://app.box.com/shared/9dh66526q5mbqkz04nis 
“…algo mas dist. hacia la parte del S. se conserva una travesía de 5/4 de hora de la famosa vía Pompeya, construida por los ro-
manos desde Tarragona á Lisboa, cuya dirección ha desaparecido en tantos puntos de la Península: es tanta la solidez de las va-
rias argamasas con que está fundada, que la hacen impenetrable al arado, y por eso se le llama á aquel sitio el camino de los 
Fierros". 
80 Ayuntamiento de Bujaraloz [en línea] [Obtenido 15/10/15] Disponible en 
http://www.bujaraloz.es/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=673&language=es&co
dResi=15&codMenuPN=359&codMenu=354&layout=p_20_contenedor1.jsp&level=1 
81 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Bujaraloz [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=2640&voz_id_origen=8943 
82 Suponemos debido a la desamortización. Ayuntamiento de Bujaraloz [en línea] [Obtenido 15/10/15] Disponible en 
http://www.bujaraloz.es/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=673&language=es&co
dResi=15&codMenuPN=359&codMenu=354&layout=p_20_contenedor1.jsp&level=1 
83 Wikipedia [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Bujaraloz 



43 
 

miten visitarlas, y cuenta con un observatorio de las aves y paneles informativos, está incluido en la 

Red Natural de Aragón, que a su vez pone en valor los recursos naturales y culturales, ligados a la an-

tigua explotación de sal destinada al consumo alimentario, del que aún hoy se pueden observar algu-

nas de las infraestructuras relacionadas con este tipo de producción: manantiales, balsas de decanta-

ción, canales de derivación, en la SSaallaaddaa  ddee  llaa  PPllaayyaa.84 Vid. NATURALEZA / LAS SALADAS. 

Bujaraloz cuenta con las ruinas de un molino de viento del siglo XVI, que es dibujado en 1668 por 

Pier María Baldí, en su viaje por España y Portugal, acompañando a Cosme de Médicis, vid. Imagen. 

Además cuenta con distintas balsas en las que la población se abastecía de agua: la Balsa Buena, 

antes llamada del Boberal, la Balsa Pedrera, la del Molino, etc. 

En Bujaraloz que conviene destacar el “bbaaiillee  ddee  llaa  ggaaiittaa”, que tiene lugar el 5 de agosto, festividad 

de la Virgen de las Nieves, los bujaralocinos cantan el tradicional Romance a las puertas de la ermita 

de la virgen, vid. EL BAILE. Celebra sus fiestas patronales el 28 de agosto en honor de San Agustín, des-

tacamos la pervivencia de dos tradiciones de gran arraigo en el pueblo: es el dance tradicional, “dance 

de moros y cristianos”, baile de palos y espadas que se representa el día 28 de agosto, fiesta mayor, 

en honor a San Agustín, patrón del lugar, dance, que desapareció a principios del siglo xx, y recupera-

do desde los años ochenta se sigue interpretando acompañados por la gaita de boto y las coplillas de 

las despertaderas”, a las seis de la madrugada del 28 y el 29, para rendir honores al santo, y despertar 

a los vecinos al rondar por el pueblo con cantos, acompañados de guitarra y bandurria, actos festivos 

tanto religiosos, como lúdicos. 

Durante la guerra civil esta zona quedó en la mitad de Aragón fiel a la república, como vimos en el 

apartado de HISTORIA, vid., lo que sin lugar a dudas influiría en el devenir de sus gentes. De modo que 

tras el 18 de julio la mitad oriental de Aragón queda separada de su centro económico, político y admi-

nistrativo habitual Zaragoza y también del gobierno central de la República, las tres capitales están en 

manos de los sublevados, de ahí que las columnas militares procedentes de Barcelona que avanzaban 

en defensa de Zaragoza, controladas principalmente por dirigentes anarcosindicalistas se detuvieran en 

la zona. 

Durante la guerra civil fue, una vez más, zona de paso y de lucha y por allí pasaron entre otras la 

Columna Durruti,85 quien dejo su impronta, que sin duda podríamos llamar colectiva; recogemos a con-

tinuación algunos datos que así lo testimonian. 

La Columna Durruti entró en Bujaraloz el 25 de julio y el 6 de octubre del 36 allí estableció su Cuar-

tel General y fue allí donde se celebró, el Pleno Extraordinario, vid.86 de Sindicatos y Columnas del Co-

mité Regional de Aragón, Rioja y Navarra de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). 

                                           
84 Ayuntamiento de Bujaraloz [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.bujaraloz.es/portal_localweb/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&codbusqueda=672&language=es&co
dResi=15&codMenuPN=359&codMenu=367&layout=p_20_contenedor1.jsp&level=1 y 
http://bujaraloz.cumpletransparencia.es/Bujaraloz/Ordenacion/medio-ambiente-informacion-geografica-econom 
85 Nos parece de gran relevancia la figura de Durruti y su huella dejada en la zona. De ahí la cita. HANS MAGNUS ENZENSBERG 
(1975) El corto verano de la anarquía. p. 20 “Solo el verdadero ser de la historia proyecta una sombra y la proyecta en forma de 
ficción colectiva. Así debe interpretarse la novela de Durruti: no como una biografía producto de una recopilación de hechos, y 
menos aún como reflexión científica. Su campo narrativo sobrepasa la mera semblanza de una persona. Abarca también el am-
biente y el contacto con situaciones concretas, sin el cual este personaje sería imposible de imaginar.Él se define a través de su 
lucha. Así se manifiesta su “aura” social, de la que participan, también a la inversa, todas sus acciones declaraciones e interven-
ciones. Todas las informaciones que poseemos sobre Durruti están bañadas de esa luz peculiar; es imposible ya distinguir entre 
aquello que puede ser atribuido estrictamente a su aura y aquello que sus comentaristas (incluso sus enemigos) le atribuyen en 
sus recuerdos”. 
86 Pleno Extraordinario [en línea][Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://consejodedefensadearagon.blogspot.com/2014/06/pleno-extraordinario-de-bujaraloz.html 



44 
 

El 20 de noviembre de 1936 Buenaventura Durruti moría en Madrid y Bujaraloz le dedicó una pla-

ca.87 Según los datos encontrados la placa fue inaugurada a comienzos de 1937, Nuevo Aragón88, edi-

ción del 5-3-1937, recogió así la noticia: “Nuestros gran Durruti no ha muerto. Su espíritu vive y per-

dura entre nosotros…”.89 Cuentan que posteriormente la placa apareció rota en una escombrera. Su 

paso por la zona se recuerda con agrado, dicen: “Durruti era una buena persona”, dejó un buen re-

cuerdo. Incluso ocasionalmente oí el comentario de algunas personas que recordaban un romance que 

cantaban sus padres en casa.90 

Durante su campaña en el frente de Aragón Durruti tomo como ayudante a Jesús Arnal, un sacerdo-

te de Candasnos a quien salvo la vida, en un juicio popular, por aclamación de los libertarios de su 

pueblo -Candasnos- convirtiéndose en hombre de confianza y protegido del líder anarquista, así como 

responsable de la intendencia de sus tropas; vid. más en PERSONAJES DESTACADOS. 

En ese Pleno Extraordinario celebrado en Bujaraloz la CNT impulso la creación del CONSEJO REGIO-

NAL DE DEFENSA DE ARAGÓN, siendo el primer gobierno libertario de la historia y prácticamente el úni-

co,91 este organismo, presidido por Joaquín Ascaso, gobernó la mitad oriental de Aragón entre el 6 de 

octubre de 1936 y el 11 de agosto de 1937. 

El CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGÓN consiguió varios logros, normalización de la vida civil, 

consolidar las conquistas sociales, como la colectivización; puso en marcha brigadas de alfabetización 

itinerantes y activó campañas de lectura. Sin embargo este organismo carecía de competencias milita-

res, que habían sido retenidas por las mismas milicias que habían apoyado su creación. 

Respondía a la necesidad de organizar la vida económica y social de unas comarcas privadas de sus 

centros naturales económicos y administrativos teniendo como resultado el inicio de un mínimo siste-

ma de organización y de gobierno. 

Fue el órgano de administración y de gobierno en el Aragón republicano durante la primera etapa de 

la guerra civil (octubre 1936, agosto 1937). Por otra parte, la situación política supuso que los pueblos 

y comarcas de esta parte de Aragón reorganizasen sus ayuntamientos y sus órganos de gobierno a ba-

se de las fuerzas políticas integrantes del Frente Popular, y de una CNT que, en muchos casos, disponía 

de cierta hegemonía local. 

Así pues, desde octubre de 1936, fuerzas políticas y representaciones locales y regionales constitu-

yen el CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA, que tuvo su primera sede en Fraga y luego se traslado a Caspe, 

y que presidió el militante cenetista Joaquín Ascaso. A principios de noviembre de 1936, el presidente 

del Consejo viajó a Madrid, donde se entrevistó con el presidente del gobierno de la República, Largo 

Caballero, y explicó que el nacimiento del Consejo se debía a lo anormal de las circunstancias: “Encon-

                                           
87 Placa conmemorativa y mas … [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/durruti-
en-bujaraloz/ 
88 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Periódico diario que se publicó en Caspe, entre el 20-I-1937 y el 11 de agosto del mismo 
año. Portavoz del Consejo Regional de Defensa de Aragón [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9482 
89 El Ajitador. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.bajoaragonesa.org/elagitador/durruti-en-bujaraloz/ 
90 “Dia 20 de noviembre / día nublado y sin sol / hemos sabido la muerte / de un valiente luchador. / Que peleaba en Madrid / 
con sus bravos milicianos / para aplastar al fascismo / con el fusil en la mano. / Una bala traicionera / Salida de una ventana / 
sego una vida valiente / por nosotros apreciada. / Mal haya a los criminales / que nos lo han fusilado. / Ya tendrán su merecido / 
en tiempo no muy lejano. / A nuestro hermano Durruti / debemos de recordar / que dio su vida en Madrid, / en pro de la liber-
tad. / En cambio los asesinos, / Cabanellas, Mola y Franco / Ensangrentan nuestra tierra / y hacen España a pedazos”. 
91 EDUARDO BAYONA @E_BAYONA [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.publico.es/politica/80-anos-del-
consejo-aragon.html 
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diciones normales nos hubiéramos limitado a pedir la aprobación rápida, como se ha hecho con el Esta-

tuto Vasco, del Estatuto Aragonés”.92 

Reconocida, legalmente, su existencia y ámbito jurisdiccional por el gobierno del Frente Popular el 

Consejo de Aragón en el mes de diciembre, y bajo la presidencia de Ascaso reúne en Caspe un rudi-

mentario aparato de gobierno compuesto por trece consejerías, un órgano de prensa desde enero del 

37 Nuevo Aragón,93 un Boletín oficial, etc., con hegemonía de la CNT. 

En sus declaraciones políticas se señalaba como objetivo: estructurar y vigorizar la nueva economía, 

y “recoger el afán colectivista respetando al pequeño industrial y al pequeño campesino”, así como co-

laborar con el gobierno nacional en la guerra contra los “nacionalistas”.94 

Las relaciones más intensas las establece el CONSEJO DE ARAGÓN con la Generalitat de Cataluña, así 

el Consejero de Abastos del Gobierno catalán, visita Caspe en enero de 1937, concertando un inter-

cambio de productos agrícolas y minerales aragoneses con elaboraciones industriales de Cataluña. A fi-

nales de mes es el CONSEJO DE ARAGÓN quien marcha a Barcelona, celebrándose entrevistas entre As-

caso y Companys; en julio Companys, acompañado por Tarradellas, visitan Caspe. 

En el verano de 1937, el nuevo gobierno del Frente Popular presidido por Negrín, con nuevos plan-

teamientos políticos y militares, disuelve el CONSEJO DE ARAGÓN con la promulgación de un decreto el 

18 de agosto que deroga el decreto de 11-XII-1936 que lo creaba, nombrando un gobernador general 

para Aragón. 

“El aparato de gobierno y de administración que fue el CONSEJO DE ARAGÓN duró poco más de seis 

meses, y a pesar de sus muchos defectos e insuficiencias fue un órgano necesario surgido en una si-

tuación de necesidad”.95 

 
1.8.2.3.2. CANDASNOS 

Ubicación Coordenadas: 41° 30′ 14″ N, 0° 3′ 51″ E 
Altitud: 283 m. (a.s.n.m.) 
Superficie de 122,45 Km2 
Partido Judicial de Fraga. 
Diócesis: actualmente diócesis de Barbastro, hasta junio de 1998, diócesis de Lérida. 
Población: 315 hab. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017. 
 

1900 1910 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1986 1992 1999 2004 2007 2011 2014 2016 

1.006 1.050 1885 1.020 975 844 814 723 699 623 558 470 438 409 339 318 

 
Municipio de la provincia de Huesca situada en la Depresión del Ebro, ubicada en un llano estepario 

donde perduran antiguas balsas, alguna emblemática, lo que muestra que la población sufrió seria-

mente los problemas de la sequía, siendo, la lucha por el agua, una constante histórica, en Candasnos. 

Su tradicional color ocre del secano se ha transformado en los últimos años en verde, merced a los 

nuevos regadíos instalados en su término. Actualmente riega todas las hectáreas previstas en el plan 

de riego. 

                                           
92 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Consejo de Aragón [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13269 
93 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Periódico diario que se publicó en Caspe, entre el 20-I-1937 y el 11 de agosto del mismo 
año. Portavoz del Consejo Regional de Defensa de Aragón [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9482&voz_id_origen=13269 
94 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Consejo de Aragón [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13269 
95 Compartiendo este epílogo queremos poner en valor su gestión.Gran Enciclopedia Aragonesa GEA Consejo de Aragón [en 
línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13269 
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La historia de esta localidad siempre ha estado ligada a las comunicaciones. Por sus alrededores dis-

curría la vía de Caesaraugusta a Ilerda y Tarraco cuándo y por ella pasaban los peregrinos que hacían 

la ruta jacobea, en el interior de la parroquia hay conchas grabadas. 

La iglesia parroquial, dedicada a la Asunción, es obra de estilo románico en origen, realizada según 

los esquemas del monasterio de Sijena, del que dependía Candasnos, obra de finales del siglo XII, el 

cuerpo bajo del ábside es semicircular, de cantería, con una ventanita con dos arquivoltas decoradas 

con bocel, y el alto poligonal, de ladrillo, con ventanas apuntadas; lo singular de este templo es la 

transición al gótico del siglo XIV, ya que a mitad de altura del templo se construye en ladrillo, y en la 

zona del ábside se pasa del semicírculo al polígono; reformada posteriormente, hay, con ampliaciones 

en los siglos XVI y XVIII. 

En torno a la Plaza del Ayuntamiento de planta rectangular, se cruzan dos calles en ángulo y recto y 

sobre éstas nacen y desembocan otras formando la red urbana de Candasnos que se completa con la 

plaza de la Iglesia. Del conjunto destacan algunas viviendas con elementos históricos en sus fachadas. 

Además del Ayuntamiento y sus porches, todavía se conserva alguna fachada que presenta la típica 

galería de arquillos de medio punto en la planta superior. 

Para conocer algo más sobre el nombre de Candasnos anotamos lo que Francisco Castillón escribió 

sobre Candasnos, al hablar de sus orígenes y la ermita de San Bartolomé en “Folletín Altoaragón” el 8 

noviembre 1981 y sobre la parroquia en “Cuadernos Altoaragoneses” el 10 enero 1998. “En ambas 

ocasiones disiente de quien ve el origen del nombre de esta localidad en campo de asnos, apostando 

por un origen que podría estar en el término árabe “kándara” o puente, relacionándola con las citadas 

vías de comunicación”.96 

Las primeras huellas de civilización de Candasnos datan del 900 a. C. (Bronce Final y Primera Edad 

del Hierro) y se encuentran en los yacimientos de Valdeladrones, Tozal de los Regallos, perteneciente a 

la cultura de los Campos de Urnas, Cabeza la Vieja, etc.; algunas de las piezas aquí halladas se ex-

hiben en el Museo Provincial de Huesca y en el Arqueológico Nacional de Madrid. 

Con la llegada de los romanos, el territorio candasnino y sus alrededores se convirtieron en lugar de 

paso para tropas y comerciantes, dada su peculiar situación de encrucijada entre las vías que comuni-

caban Tarraco, Ilerda (Lleida), Celsa (Gelsa) y Caesar Augusta (Zaragoza). De esta época nos han 

quedado la calzada romana, testimonio del paso de la Vía Augusta por este lugar son: la constancia de 

tres miliarios a su paso por Candasnos y por otra parte las ruinas del “Conventaz” y otros restos. Vías 

de comunicación que los árabes aprovecharían en sus incursión por el valle del Ebro. 

El actual Candasnos estuvo secularmente vinculado al Real Monasterio de Sijena desde su fundación 

hasta la desamortización de Mendizábal en 1835. 

En la Edad Moderna conoció el desarrollo y la expansión propios del siglo XVI, así como las agitacio-

nes de bandoleros y las crisis de subsistencia propias del siglo XVII, siglo que se inicia con las peripecias 

bélicas de la Guerra de Sucesión. Estando los últimos siglos jalonados de períodos de agitación, gue-

rras de la independencia, de sucesión, carlistas, civil... y de desarrollo, como la anhelada, desde 1915, 

                                           
96 Julio Alvira, en su árticulo Una mañana de mercadillo en Candasnos, publicado en el Diario del Alto Aragón [en línea] [Obteni-
do 17/10/15] Disponible en http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=548487 
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llegada de las aguas del Canal Monegros, lo que ha supuesto una importante transformación para la 

comunidad local.97 

 
EEccoonnoommííaa  ddee  CCaannddaassnnooss  

La actividad económica del pueblo se reparte entre la agricultura, ganadería, actividades, que gene-

ralmente van asociadas, y los servicios, favorecidos por su situación junto a la N-II y la A-II.98 

 
AAggrriiccuullttuurraa  

Actualmente se está viviendo un gran cambio a causa de los nuevos regadíos y de la concentración 

parcelaria que se ha llevado a cabo. 

Los tradicionales cultivos de secano han dado paso a otros largamente esperados como son el maíz, 

el girasol, la alfalfa, el sorgo, incluso árboles frutales, cultivos que se compaginan con los tradicionales 

de secano. 

 
GGaannaaddeerrííaa 

El sector ganadero está constituido principalmente por explotaciones intensivas de porcino, ovino, 

avícolas y pequeñas explotaciones cunícolas, siendo el sector del porcino el que está experimentando 

una profunda evolución, para ponerse al día, y satisfacer las exigencias del mercado. Generalmente la 

actividad de este sector va asociada a la agrícola. 

 
SSeerrvviicciiooss  

La actividad de este sector se centra en la oferta hostelera que genera la N-II y la Autopista A-2. 

Cuenta con los servicios básicos médico, farmacia, varias tiendas y diversos profesionales. Otra 

fuente de empleo, coyuntural, son las obras de transformación agraria que se están desarrollando en la 

zona. 

Los polos de atracción comercial principales, a día de hoy, son Fraga y Lérida. 

 
Actualmente pertenece a la Comarca del Bajo Cinca, en la provincia de Huesca, a 110 km de la capi-

tal. Situada en la Depresión del Ebro, dominada por el paisaje estepario de los Monegros, de los que 

anteriormente formaba parte, comarca con la que sigue compartiendo su paisaje a excepción de las 

zonas dedicadas a la producción frutal. 

Incluimos aquí una aproximación entrañable y cercana del municipio entresacada del artículo de Ju-

lio Alvira “Una mañana de mercadillo en Candasnos”, publicado en el Diario del Alto Aragón, en 2006, 

quien a su vez glosa lo que otros autores dicen sobre el municipio, lo ponemos entre comillas:99 

“Tierra ancha donde la mirada se pierde en la llanura ocre”, afirma Manuel Iglesias en su libro Arqui-

tectura Sacra, al hablar de esta villa, tono, que desde la llegada del agua, ha cambiado a verde, dejan-

                                           
97 Ayuntamiento de Candasnos >Municipio >Historía [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.candasnos.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.14/idmenu.124/chk.e49098853294d2b65b5e5ba61256568c.h
tml 
98 Ayuntamiento de Candasnos >Municipio >Economía [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.candasnos.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.13/idmenu.1021/chk.1f8ecba9d5d8db0a681f9dc51b4d740d.h
tml 
99 Árticulo de Julio ALVIRA “Una mañana de mercadillo en Candasnos”. Diario del AltoAragón: 18/06/2006, [en línea] [Obtenido 
17/10/15] Disponible en 
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=548487 
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do a un lado la tradicional escasez que se sufría y que había marcado la vida de varias generaciones. 

“Siempre el agua”. 

La Balsa Buena es “la madre de todas las balsas del lugar” es la más importante para José Bada. 

Así lo afirma en su libro El Canal y la Balsa Buena: una cultura del agua en Monegros. Fue ejemplo pa-

ra otras del entorno, construida a modo de cisterna de forma circular de unos veinte metros de radio y 

tres de altura, realizada piedra de sillería, para la recogida y almacenamiento del agua de lluvia a 

través de un portillo en el lado norte.100 

Es el símbolo del pueblo desde siempre. De origen romano, proveía de agua de boca a lugareños y 

visitantes, ya que por el término municipal pasaba una antigua calzada romana, el camino de Tarraco, 

siempre había agua, tiene un pilón en el centro que mide el nivel del agua. La limpieza era un ceremo-

nial, todo el pueblo participaba, antiguamente era una tarea manual, para limpiar el lodo acumulado 

cada cual tenía su tarea y había sanciones para quien no la ejecutara correctamente  

En un lugar donde llueve tan poco como es Candasnos el agua cobra vital importancia, lo que obli-

gaba a una organización muy cuidada para su mantenimiento, y sobre todo, para garantizar la cantidad 

y la calidad. Por lo que la limpieza se establecía como obligación para todos los vecinos, que debían 

participar en función de la capacidad de su casa, que solía expresarse por el número de mulas que ten-

ían, incumbía a todos, incluido el maestro; para cuya limpieza podemos suponer que empleaban algo 

similar a lo que nos dijeron en LA esquiparte ‘pala pequeña, cortante y fuerte que se usaba para lim-

piar las acequias, las balsas’; pala, o herramienta especial para limpiar canales, zanjas, cunetas, cau-

ces, conductos; De la raíz latina *exquintiare ‘descuartizar’, rasgar en cinco pedazos, pues conserva la 

raíz QUINTUS. Posiblemente provenga a partir del catalán, esquinç y esquinçar ‘rasgadura’, ‘rasgar’. Ob-

tenido en Etimologías. @EtimosDirectos; del lat. exquintiare; palabra que también registra Andolz. 

Como en tantos lugares, el origen de esta balsa, se atribuye a los árabes. Pero para José Bada, la 

Balsa Buena estaría ligada a la historia de Candasnos desde su fundación, “a finales del siglo XII, y es-

tuvo en servicio hasta que llegó el Canal de Monegros bien entrado el siglo XX”. Incluso todavía queda 

en torno a ella “un amplio círculo de la tierra extraída de su interior a lo largo de los tiempos, como 

queriendo proteger un tesoro incalculable hasta no hace muchos años”.101 

Situado primeramente en los Monegros oscenses, al pie de la carretera de Barcelona, en un páramo 

donde se conserva alguna de las balsas que antaño sirvieron para abastecer de agua a la población, 

hasta que se creó la Mancomunidad de Aguas de Monegros llevando la necesaria para beber y uso do-

mestico a La Almolda y Bujaraloz, en la provincia de Zaragoza, y a Castejón, Candasnos, Peñalba y 

Valfarta en la de Huesca. “Escaseó siempre tanto el agua, que en Candasnos es tradición decir que uno 

de sus edificios fue construido con vino como único elemento disponible. Ahora pertenece al Bajo Cin-

ca”.102 

La siguiente anotación recoge todos los detalles de su devenir histórico: 

De su historia sabemos que en abril de 1188 el monasterio de Sijena recibió la primera donación de 

manos de Alfonso II, que consistió en la entrega de la villa de Candasnos para que el monasterio la re-

                                           
100 Gobierno de Aragón. Diputación de Huesca, SIPCA: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.sipca.es/censo/1-INM-HUE-011-077-010/Balsa/Buena.html#.W56tU6Yzbcs 
101 Julio ALVIRA Una mañana de mercadillo en Candasnos. Diario del Alto Aragón. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasImprimir.aspx?Id=548487 
102 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=3028 
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poblase y señalando sus términos (Ubieto Arteta, Documentos de Sijena, I, nº. 7). Sin embargo, pare-

ce ser que Candasnos no pasó definitivamente al monasterio, por circunstancias que desconocemos, 

hasta que, el 25 de mayo de 1209 el rey Pedro II de Aragón donó Candasnos al monasterio de Sijena, 

repitiendo los mismos términos que en el documento anterior (Ubieto Arteta, Documentos de Sijena, I, 

nº. 55), Pedro II hacía la entrega definitiva y en 1217 le fue concedida carta puebla por la priora Ozen-

da de Lizana. Así en enero de 1217 el monasterio de Sijena dio el término de Candasnos a 37 poblado-

res para que cultivasen sus tierras a cambio de un tributo anual. Los términos los había fijado el rey 

Pedro II de Aragón entre Fraga y Sijena (Ubieto Arteta, Documentos de Sijena, I, nº. 76) 

Entre medio de los acuerdos anteriores, en 1211 Sibila de Eril vendió a Sijena el lugar de Candasnos 

que había donado a su familia el rey Alfonso II de Aragón y había confirmado Pedro II de Aragón 

(Ubieto Arteta, Documentos de Sijena, I, nº. 59) 

El 15 de diciembre de 1234 el rey Jaime I de Aragón concedió A Ramón Berenguer de Áger el feudo 

que tenía en Candasnos (Huici-Cabanes, Documentos, nº. 204) 

El 8 de junio de 1257 Jaime I de Aragón cedió Candasnos a Raimundo de Borja (Huici-Cabanes, Do-

cumentos, nº. 737) 

El 3 de noviembre de 1437 el rey Alfonso V de Aragón concedió a los hombres de la baronía de Alfa-

jarín, entre cuyos lugares estaba Candasnos, franquicia perpetua de los derechos reales, ya que tal ba-

ronía la había comprado Juan de Mur y estaba al borde de la ruina (Sinués, nº. 146) 

En 1610 era del monasterio de Sijena (Labaña, p. 97 y 105) 

En 1845, según Madoz, Candasnos tenía: 130 casas distribuidas en calles irregulares y empedradas. 

Escuela de primeras letras frecuentada por 55 discípulos y otra con 36 niñas 37 vecinos, 222 almas.103 

Las fiestas más destacadas son las patronales, el día 25 de abril en honor a San Marcos así como el 

15 de agosto en honor a Ntra. Sra. de la Asunción y el 16 de agosto en honor a San Roque. También 

se celebran romerías el lunes de Pascua donde se reparte la rosqueta o pan de caridad o para San Isi-

dro. San Roquillo, el 2 de enero. Santa Águeda, las Apolonias, etc.104 

En un recomendable paseo por su casco urbano se puede apreciar al sabor arquitectónico marcada-

mente aragonés. Se aprecia el Edificio del Ayuntamiento y diversas casas solariegas, con la presencia 

de escudos heráldicos en sus fachadas, fruto del arraigo en la localidad de varias familias infanzonas 

como casa Abió y casa Ballabriga (para completar información vid. Descripción). 

Cabe destacar los siguientes edificios y monumentos en una visita obligada al municipio: 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya planta y primer cuerpo son románicos. Desta-

can el ábside y las pinturas murales del presbiterio, así como la labor restauradora llevada a cabo re-

cientemente en todo el edificio, la Ermita del Pilar y la de San Bartolomé, situada en un cerro. 

Balsa buena, singular y antigua obra que recuerda la vida de los pueblos en años pasados (vid. 

más arriba afirmaciones de José Bada), Balsa del Tejar, Balsa del Sas, Balsa Reguladora. 

Pozo de hielo, se sitúa a las afueras de la población de Candasnos, en el interior de un montículo 

troncocónico de 35 metros de diámetro aproximadamente; construido con sillares, sillarejo y mampos-

tería de piedra de la zona, con una estructura circular abovedada de 5,25 metros de diámetro, y culmi-

                                           
103 EcuRed. Enciclopedia colaborativa en la red cubana: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://www.ecured.cu/Candasnos 
104 Comarcaacomarca.com | Promociones Comarcales Online, S.L. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.comarcaacomarca.com/municipio-candasnos/4302 
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nando en un vano cuadrangular de llenado, situado a 6,85 metros de altura máxima sobre el nivel del 

fondo, que se encuentra nivelado y empedrado. 

A día de hoy no hay datos respecto a la fecha de construcción, propiedad y sistema de explotación, 

no existe documentación en los archivos municipales.105 

El pozo fue restaurado en las últimas décadas, incorporándose elementos en su perímetro como la 

escalera de acceso. 

La denominada Balsa Buena, antiguo aljibe situado en las proximidades que pudo tener relación con 

el pozo, utilizándose para conseguir el hielo en los días invernales. 

El yacimiento del Tozal de los Regallos, conocido desde hace algunas décadas. Fue descubierto como 

consecuencia de los trabajos de prospección y excavación que se desarrollaron en la comarca del Bajo 

Cinca.106 

Y el enclave natural La laguna de Candasnos, también llamada, Hondo de la Unilla (vid fotos y más 

información)107 

 
1.8.2.3.3. Castejón de Monegros 

Ubicación Coordenadas: 41° 37′ 3.21″ N, 0° 14′ 23.67″ E. 
Altitud: 466 msnm. 
Superficie: 165,3km² 
Partido Judicial de Huesca 
Diócesis de Huesca. 
Población: 528 hab. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017. 
 

1900 1950 1978 1998 2016 
1.471 1.313 933 723 543 

 
Castillón de Monegros en aragonés.108 Es una villa de la provincia de Huesca (España), en la co-

marca de Los Monegros. Ubicado al pie de las últimas estribaciones al este de la Sierra de Alcubierre, 

linda al N. con Lanaja y Pallaruelo, al E. con Sena y Valfarta, al S. con La Almolda y al O. con Pina y 

Monegrillo. 

La población se asienta a levante de una pequeña elevación donde existe un castillo medieval de 

donde tomará su nombre: Castellón Montis Nigris o Castillón de Montenigro. 

Sus habitantes se dedican a la agricultura (trigo, cebada, avena) y la ganadería (lanar y cabrío). 

Abundan la caza de liebres, conejos y perdices, jabalís. 

En las afueras de la villa existe una hermosa fuente que en tiempos pasados la abastecía de agua a 

través de un caño de regular construcción.109 

                                           
105 (vid. el interesantísimo blog: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://candasnos.wordpress.com/category/el-
pozo-de-hielo-de-candasnos/ que explica su historia y de la que solo trascribimos lo más destacado, sugiriendo su consulta para 
mejor información, también recomendamos vid fotos y dibujos explicativos). 
106 Ayuntamiento de Candasnos: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
candas-
nos.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.63/idmenu.1046/chk.a3a927ebb226e6eb5729d31afa7626f4.html 
107 Foro sobre embalses. Tema Laguna de Candasnos: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://foros.embalses.net/showthread.php/13081-Laguna-de-Candasnos 
108 Pueblos con nombre aragonés [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20323&voz_id_origen=4184 
109 Ayuntamiento de Castejón de Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.castejondemonegros.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.20/idmenu.1046/chk.c2793157771037d25f841ae0f
76238be.html 
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Al norte, la villa se ve presidida por el castillo que le da nombre en lo alto de una colina, al pie de la 

cual se agrupan los edificios, algunos de espléndida factura, de estilo renacentista aragonés. La iglesia 

de mediados del S. XIII, es de estilo gótico cisterciense. 

Es las proximidades se encuentran los poblados de Jubierre, San Miguel y La Huega donde se halla-

ron restos prehistóricos. 

Población amante de las tradiciones, en sus fiestas patronales en honor a Santa Ana se va hasta la 

ermita acompañando la imagen con el dance y la música tradicional de la gaita de boto. 

Desde el punto de vista histórico, el origen de Castejón de Monegros no está claro si bien podría ex-

plicarse en base a las grandes piedras que conforman su valiosa fuente, conocida con el nombre de La 

Madre (vid. Documentación gráfica y enlace),110 cuya construcción nos indica que hubo de ser muy an-

tigua, probablemente romana y un núcleo de población importante.111 

En la Edad Media, sí está documentada su existencia, ya que al quedar despoblada la comarca, o 

muy reducida su población como consecuencia de las guerras contra los musulmanes, el Rey Alfonso II 

de Aragón, en 1170, le concede a Sariñena su “Privilegio de Población”, para poblar el vasto territorio 

que se extendía al este y sur de dicha villa, se habla del documento de “las Aldeas dependientes de la 

Villa de Sariñena”; dichas aldeas eran doce: entre ellas, Valfarte (suponemos que se refiere a Valfarta) 

y Castejón de Monegros.112 Que posteriormente reciben otros privilegios concedidos por los reyes Jai-

me I, Jaime II, y Pedro IV como: “la concesión de los hornos, la exención de los impuestos de lezda, 

peaje, pontaje y el ser francas e inmunes”. 

Castejón de Monegros recibió “el Privilegio de ser Villa”, otorgado en 1587 por el rey Felipe II, rey, 

que en 1593, le concede la celebración de ferias. “Destaca también la importancia que tuvo la villa du-

rante la guerra de la Independencia”.113 

Destacamos los restos de un castillo medieval del que sólo queda una torre de muralla, de gran 

planta rectangular, casi cuadrada, en cuyo interior hay una ermita consagrada a San Sebastián y San 

Fabián. 

Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria, de estilo gótico cisterciense, cuyo magnifico 

retablo mayor del siglo XV se atribuye a Miguel de Ximénez. Ermita consagrada a Santa Ana y la de San 

Miguel, localizada lejos de la población en las proximidades del río Alcanadre, posiblemente resto de un 

núcleo de población desaparecido, en el paraje conocido como Jubierre, lugar de remotos asentamien-

tos, con yacimientos ibéricos importantes.“En el territorio donde se encuentra la ermita de San Miguel, 

y a la izquierda y junto al río Alcanadre, “hubo antiguamente un pueblo llamado hoy Jubierre y antes 

Chubierre,114 del cual se conservan algunos vestigios....” (Madoz, 1845-1850, Diccionario Geográfico – 

Estadístico – Histórico). 

                                           
110 Enlace facilitado por Francisco Giral Puey: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://web.archive.org/web/20111129155706/http:/personal.telefonica.terra.es/web/webherjos/ 
111 Ayuntamiento de Castejón de Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.castejondemonegros.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.23/idmenu.1049/chk.37cbaedab93e97e3ac2628e8
108e1436.html 
112 Ayuntamiento de Castejón de Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.castejondemonegros.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.23/idmenu.1049/chk.37cbaedab93e97e3ac2628e8
108e1436.html 
113 Ayuntamiento de Castejón de Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.castejondemonegros.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.23/idmenu.1049/chk.37cbaedab93e97e3ac2628e8
108e1436.html 
114 De origen vasco, posiblemente de Etxea Berri ‘casa nueva’, pasando a Chubierre en aragonés y castellanizado como Jubierre 
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El casco urbano del municipio cuenta con muy buenos ejemplos de la arquitectura popular de la zo-

na, como puede ser casa Buil, obra del renacimiento aragonés, en cuyo interior guarda un impresio-

nante retablo con escenas de la pasión de Cristo. El mayor exponente es la antigua Casa Consistorial, 

de arquitectura civil aragonesa, que posee lonja abierta a la plaza mediante grandes arcadas de medio 

punto,115 totalmente restaurada en el 2002. Además de la Casa Consistorial y de la Casa Buil, en la Ca-

lle del Ángel, ya citados, cabe destacar otros inmuebles de arquitectura civil aragonesa, Casa los Ro-

merales y Casa Blazer, en la Calle Mayor; Casa el Boquera, en la Calle del Pilar; Casa el Ronquillo, en 

la Calle del Portillo; Casa el Estanquero, Casa Urca, Casa el Herrero, Casa el Camisero y Casa la Moli-

nera, en la Calle de la iglesia; Casa Bosque, en la Calle del Rebote.116 

La sierra de Acudiere, escenario de actuaciones del popular bandido ‘Cucaracha’, cuyo verdadero 

nombre era Mariano Gavín Suñén, apodado el Cucaracha, fue un famoso bandolero aragonés. Actuó en 

los Monegros durante la segunda mitad del siglo XIX, allá por 1860, y pasó a la historia como el bando-

lero que robaba a los ricos para dar a los pobres.117 

Respecto a la flora y la fauna el aspecto semidesértico de la zona hacía pensar que se trataba de un 

área degradada. Pero al hacer el inventario de la comunidad biológica se han hallado de más de 120 

especies de artrópodos nuevos para la ciencia (muchos de los cuales tienen sus parientes más próxi-

mos en Asia central) y otras conocidas hasta ahora sólo en Oriente Próximo, estepas centroasiáticas; 

por lo que estamos ante una zona, a modo de isla, que ha conservado a lo largo de los últimos millones 

de año las condiciones ecológicas que han permitido, por una parte conservar parte de la fauna y flora 

de finales del Terciario (Mioceno) y por otra propiciar la evolución de decenas de especies. Esta co-

nexión directa de fauna y flora de la estepa monegrina con el Mioceno la convierte a en uno de los pai-

sajes más viejos de Europa.118 

No podemos pasar por alto los intensos aromas que inundan el paisaje, proporcionados por el manto 

vegetal que cubren su tierra: tomillo, romero, manzanilla….La fauna del entorno es diversa y abundan 

los jabalís, las liebres, los conejos, las rabosas (zorros) y las aves rapaces águila perdiguera, es-

parvel, boleta, quebrantagüesos. 

Fiestas Mayores (26 de julio) en honor a Santa Ana. Con la música de la tradicional gaita de boto y 

el dance, se trata de un dance de pastorada, con representación de moros y cristianos y con la simboli-

zación del mal en el demonio, compuesto exclusivamente por mujeres, se va a la ermita de Santa Ana 

llevando a hombros a la santa y acompañados del tradicional dance, y al final de la procesión van unas 

carrozas hechas de diferentes temáticas; a la vuelta, de la ermita al pueblo, el ángel y el diablo dispu-

tan la lucha del bien y el mal; extracto (2.1.1.). 

Fiesta Menor: 20 de enero en honor a San Sebastián. Se hace el tradicional reparto de naranjas, de 

manos de los mayordomos de la ermita. Todas las tardes de las fiestas sobre las 16:30 de la tarde se 

realiza el café concierto acompañado del tradicional quemadillo de ron. El día de la cabra también es 

                                           
115 Datos facilitados por la Diputación de Huesca: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.dphuesca.es/municipios/-/asset_publisher/1MqCjfRbkjQT/content/castejon-de-
monegros;jsessionid=07D8FDB3C596CEF7C8BDDF382725A306 
116 Comarca de Los Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/castejon-de-monegros/1309/48 
117 Para más información visitar el blog os monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://osmonegros.com/tag/bandolero/ 
118 Ayuntamiento de Castejón de Monegros [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.castejondemonegros.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.19/idmenu.1045/chk.5d90bfe6bf0a1efe022d86657
1cc0531.html 
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una tradición en la localidad monegrina de Castejón de Monegros se disfraza al animal con bonitos ro-

pajes y se presenta a un concurso. 

Romería a San Miguel: la misma mañana del 8 de Mayo día en que se celebra la fiesta en honor a 

San Miguel varias personas vanen romería desde el pueblo hasta la ermita de San Miguel, situada en la 

sierra de Jubierre, a una distancia de 14 km, y al finalizar la celebración religiosa, en la que la ermita 

luce con bellas flores que la adornan y cirios, cantarán las coplas dedicadas al santo y los mayordomos 

invitarán a magdalenas y vino a todos los asistentes. Después comen las cuadrillas que han acudido a 

la romería. 

 
1.8.2.3.4. LA ALMOLDA 

Ubicación Coordenadas: 41º 33′ 8.93″ N, 0º 12′ 33.44″ E. 
Altitud: 491msnm. 
Superficie: 131 km² 
Partido Judicial de Caspe. 
Diócesis de Zaragoza. 
Población: 562 hab. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017. 
 

1900 1950 1978 1998 2016 
1.124 1.040 847 712  581 

 
L’Almolda en aragonés.119 Villa de la provincia de Zaragoza, a 63 km. de la capital, lindando con la 

de Huesca, se encuentra situada en las estribaciones de la Sierra de Alcubierre, sobre un tozal 

(5.1.1.28.), (6.10.2.), que domina la villa encontramos las ruinas de un castillo árabe del siglo XII (data 

del año 1195), es posible que existiera como atalaya o como un punto de vigilancia musulmán en una 

época anterior. Hay ruinas de un castillo del s. X. 

La Iglesia de Nuestra Señora de la Purificación o Nuestra Señora de la Luz está situada en lo alto del 

pueblo. Es de estilo gótico tardío y fue construida en el siglo XVI, guarda retablos y pinturas interesan-

tes. Junto al cementerio se hallan los restos de la iglesia del Espíritu Santo, también del siglo XVI. 

Desde la época de los romanos La Almolda, ha sido el cruce de caminos de la comarca de Los Mone-

gros que pudiera estar surcada por una calzada romana desde Velilla y Gelsa encaminada a Huesca y 

hasta Jaca.120 

Dispersas entre su caserío tiene varias capillas la Capilla de El Pilar del siglo XVI, la Capilla de San 

Antonio del siglo XVII y la Capilla de San Juan del siglo XX y en lo alto de la Sierra encontramos la Ermi-

ta de Santa Quintería, templo barroco construido en el siglo XVII, en un cerro de la Sierra de Alcubierre 

conocido como Sierra de Santa Quintería, a 587 metros de altitud, coronando la llanura monegrina. Es 

un templo barroco de proporciones regulares, que tiene tres naves. El campanario se construye en 

1800. 

En la villa encontramos diversas casas solariegas típicas aragonesas. La Casa de los Grasas es la 

más antigua de la Villa y data de 1.580, la Casa de los Andréu es del siglo XVII, la casa de El Prior tiene 

arcos de ladrillo que forman un bonito conjunto arquitectónico. Además está la Casa Condado Aranda-

Híjar, y otras casas-palacios (vid. FOTOS)121 

                                           
119 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA. Pueblos con nombre aragonés [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=20323&voz_id_origen=4184 
120 Ayuntamiento de La Almolda [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.ayuntamiento.es/la-almolda 
121 Turismo de Zaragoza [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/la-
almolda.html 
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También es de mencionar una balsa de origen romano, El Pozo de la Val que abastecía de agua la 

localidad y donde se obtenía el hielo en el invierno, almacenándose en un nevero para utilizarlo en el 

verano.122 

La composición y naturaleza del suelo, mayoritariamente yesos, sin apenas cambios en los últimos 

milenios, condicionan la fauna y la flora y solo ciertas especies soportan estos ambientes, por lo que 

actualmente encontramos una gran cantidad de especies endémicas. También se encuentra mucha ca-

za, como conejos, liebres y perdices. 

La Almolda celebra sus fiestas en honor a sus patrones San Urbez y Santa Quintería.123 Durante las 

fiestas se baila el dance tradicional, que interpretan todos los años para esa fiestas y para la Virgen de 

Agosto, el día 15 de este mes.124 

Como ya decíamos al hablar de este tema en Castejón el clima Monegrino es realmente extremo, 

condiciona la fauna y flora a lo que añadíamos que apenas ha habido cambios a lo largo de los cinco 

últimos milenios, esto le hace ser difícilmente colonizado por otras especies, consiguiendo que actual-

mente encontremos una gran cantidad de especies endémicas. Y así como en los otros municipios, en-

contramos mucha caza, como conejos, liebres y perdices.125 

 
1.8.2.3.5. PEÑALBA 

Peñalba Ubicación Coordenadas: 41° 30′ 3″ N, 0° 2′ 25″ E. 
Altitud: 253 msnm. 
Superficie: 156,7 km² 
Partido Judicial de Fraga. 
Diócesis: actualmente diócesis de Barbastro; hasta junio de 1998, diócesis de Lérida. 
Población: 662 hab. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017. 
 

1900 1950 1978 1998 2016 
1.164 937 847 812 688126 

 
Peñalba es una localidad de la comarca de los Monegros, de la provincia de Huesca, a 100 km de la 

capital, y próxima al límite de la provincia de Zaragoza, una localidad situada al sur de la comarca, jun-

to a la carretera Nacional II, entre Bujaraloz y Candasnos, anteriormente, las tres localidades más me-

ridionales de la comarca monegrina, recordamos que actualmente Candasnos, ha cambiado de comar-

ca, junto a Bujaraloz las dos localidades más meridionales de la comarca. 

Localidad ligada históricamente al monasterio de Sijena desde 1235, según donación del rey Jaime I 

de Aragón. La mayoría de sus casas se sitúan en la ladera de la loma donde hubo un castillo, el resto 

se distribuye al pie de la misma. 

El templo parroquial está dedicado a la Invención de la Santa Cruz, construido a finales del siglo 

XVII, está en la plaza, junto al Ayuntamiento. Destacan algunas construcciones de tipo tradicional ara-

gonés con portalada en la entrada, galería de arquillos en la planta superior o su variante a modo de 

galería, el soronal y bordeando el tejado, el rafe; destacan algunas viviendas con la presencia de es-

cudos heráldicos o elementos históricos en sus fachadas. 

                                           
122 Ayuntamiento de La Almolda [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.ayuntamiento.es/la-almolda 
123 Turismo de Zaragoza [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/la-
almolda.html 
124 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragone-
sa.com/voz.asp?voz_id=705&tipo_busqueda=1&nombre=la%20almolda&categoria_id=&subcategoria_id=&conImagenes=  
125 Ayuntamiento de La Almolda [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.ayuntamiento.es/la-almolda 
126 Instituto Nacional de Estadística 
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Peñalba ha sido lugar situado siempre junto a una importante vía de comunicación. Desde la vía ro-

mana de Cesaraugusta a Ilerda por Celsa hasta la actual Nacional II de Madrid a Francia por Barcelona, 

esta localidad ha visto el paso de romeros, mercaderes y guerreros que iban o venían del litoral a 

través de la Vía Imperial Romana. Y es muy probable que el origen de la población de Peñalba esté 

unido a la creación del Hospital, vid. Edad Media y a la existencia de un castillo o fortaleza anterior al 

propio Hospital, vid más adelante cuando se habla de su fundación “carta de fundación”. 

Así lo atestigua el “Camino de los Fierros: Camino romano. Antiguo camino que unía Lérida (Ilerda) 

con Velilla de Ebro (Celsa), y corresponde a un ramal de la vía romana Augusta”127. Se localizaron unos 

miliarios en Candasnos, y otro en las ruinas romanas de la Venta de la Perdiz en Peñalba. La existencia 

de la balsa de la Calzada, el Pozo del Pedregal y la Venta de la Perdiz donde se han encontrado frag-

mentos de Terra Sigillata. Entre las balsas que abastecían la vía romana además de la Balsa Calzada, 

estaban la Balsa de Boberal, el Pozo del Pedregal en Bujaraloz, la Balsa de Peñalba y la Balsa de Can-

dasnos (vid. HISTORIA I / EL AGUA COMO SÍMBOLO). 

Entre sus tradiciones hay que destacar la procesión de “El Reloj” vid.,128 de Viernes Santo, con 

cánticos que van señalando hora a hora los incidentes de la Pasión”. 

Desde el punto de vista arqueológico en las inmediaciones del Barranco de La Valcuerna, se encuen-

tra, el importante yacimiento arqueológico en el Tozal de los Regallos en Candasnos, justo en la güega 

de Peñalba, corresponde al Bronce final y la I Edad del Hierro, dentro de la cultura de los Campos de 

Urnas. “En su término también se han localizado otros materiales de filiación epipaleolítica. Igualmente 

por las cercanías del casco urbano pasa la vía romana entre Ilerda y Celsa, la Vía Augusta, Labaña des-

cubrió los restos de un miliario en 1611”.129 

Interesante y muy completo el enlace encontrado respecto a la Historia de Peñalba, vid.:130 

El hombre de Neandertal se cita como presente en Peñalba hace más de 140.000 años, asentamien-

tos como La Valcuerna, que se podrían relacionar con el aprovisionamiento de materias primas, en este 

caso, se les relaciona con actividades de caza. Los primeros habitantes de Aragón. vid.131 Hay indicios 

de los periodos paleolítico y neolítico en Peñalba, detectados recientemente; con motivo de la trans-

formación en regadío, se hizo un estudio arqueológico por parte de la Universidad de Zaragoza, en el 

que se descubrieron vestigios de industria lítica en varios puntos, un total de 43 de 107 yacimientos 

encontrados en Peñalba de modo que la presencia humana en el lugar queda demostrada desde el ini-

cio del paleolítico, hace unos 30.000 años, hasta nuestros días. Aunque la mayoría de los restos de la 

                                           
127 Publicau en el Blog Os monegros, de Joaquín Ruiz Gaspar: [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://osmonegros.com/category/toponimia/ 
128 E lReloj de la Pasión, el enlace que adjuntamos no se refiere a nuestro pueblo, se trata de un blog de Sos del Rey Catolico pe-
ro nos parece ineresante servirnos del material que recoge ya que al parecer se trata de una tradición similar a la de Peñalba con 
pequeñas variantes, incluso recoge la letra, que por su extensión no incluimos aquí, por si hay alguien interesado en conocerla, y 
al mismo tiempo es una forma de divulgarla, en Peñalba se canta el Viernes Santo en la procesión de la noche, subiendo a la er-
mita. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://villadesosdelreycatolico.blogspot.com.es/2015/04/el-reloj-de-la-
pasion.html 
129 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9983 
130 Por el gran interés que ofrece el enlace encontrado respecto a la Historia de Peñalba en la página web municipal lo quiero 
compartir en su totalidad porque creo que atestigua la antigüedad de la presencia humana en la zona, [en línea] [Obtenido 
17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
131 Aragón investiga 20/12/2003 [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.aragoninvestiga.org/Los-primeros-
habitantes-de-Aragon/# 
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Edad de Piedra son indeterminados hay algunos que se concretan en el período Epipaleolítico, previo al 

Neolítico, vid.132 

“Los hallazgos de industria lítica se centran fundamentalmente en las vales: Valcabrera, Valde-

caldés, Valcelada, Royano, Valcuerna etc. Probablemente, en aquella época, en plena era postglacial, el 

clima era más húmedo y las vales tenían cursos permanentes de agua”.133 En el estudio arqueológico, 

vid.134 se describen 33 referencias de restos cerámicos hechos a mano, en su mayoría ligados a indus-

tria lítica paleolítica, de ahí que los hallazgos se emplacen en Calvera, Valdelalmolda, Valdeladrones, 

etc., lugares más propicios para el desarrollo de una primitiva agricultura. 

Lo mismo ocurre con los vestigios de la Edad del Bronce y I Edad del Hierro que se localizan en Pu-

yal de lobos, Valdeladrones, localizaciones más ligadas a terreno laborable. El máximo exponente de 

estas épocas se encuentra en el Tozal de los Regallos en Candasnos, precisamente en la güega de Pe-

ñalba. Allí se halló una espada de hierro y los restos de un poblado íbero hoy accesible y señalizado. 

Restos menores de la misma edad en la Val de Ladrones con necrópolis y habitaciones de planta rec-

tangular, en el poblado de Valdeladrones en Peñalba, vid.135 

Por los restos encontrados, no hay duda de que toda la comarca fue territorio ibérico, de los ilerge-

tes, con centro en Lérida y extendido por el valle del Ebro hasta el río Jalón. Por la zona existieron 

asentamientos galos documentados por monedas e inscripciones, en Fraga. En cualquier caso se pro-

dujo una fusión de mediterráneos indígenas con los extranjeros venidos del norte. 

La presencia Romana en el municipio es patente aunque desafortunadamente la mayor parte de sus 

restos han desaparecido o están cubiertos por la carretera Nacional II, ya que en época romana por 

nuestro término pasaba la Vía Augusta que unía Ilerda (Lleida), Lepida Celsa (Gelsa) y Cesaraugusta 

(Zaragoza), conocida gracias a los miliarios de Augusto, descubiertos por J. B. Lavaña en el año 1611. 

Parece que en los últimos estudios arqueológicos se halló algún tramo de la calzada en buen estado, 

vid.136 El miliario que hubo en las ruinas romanas de la Venta de la Perdiz, en Peñalba, desapareció a 

principios de siglo. Al parecer los miliarios indican una restauración en esta vía datada de los años 8 a 

7 a.C., vid.137. 

                                           
132 No debemos olvidar que es durante el neolítico cuando se domestican los animales (lobo>perro; muflon>oveja; uro>vaca) y 
se inicia la agricultura, primero como complemento de la recolección y la caza, y luego como base principal de la alimentación. 
133 Ayuntamiento de Peñalba HISTORIA > PREHISTORIA [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
134 Ayuntamiento de Peñalba. Documentos adjuntos > PROSPECCION ARQUEOLOGICA. Documento que recoge las prospecciones 
arqueológicas realizadas en la zona entre Candasnos, Fraga y Peñalba [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyalba.dehuesca.es/pub/documentos/documentos_PROSPECCIO_ARQUEOLOGI_PENALBA_1997_c4724b32.pdf 
135 Suponemos se trata de un error de imprenta ya que según los datos que manejamos elTozal de Regallos está situado en el 
término deCandasnos , y fue allí donde se hallaron y no en Bujaraloz como recoge en p 98 Gonzalo Gavín González,Libro de las 
comarcas,Un poco de luz en las edades oscuras [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.comarcas.es/pub/documentos/documentos_Bloque_II_De_la_Historia-
1.Presencia_humana_en_la_Antiguedad_08cafaef.pdf 
136 Cimentación de la calzada romana a su paso por Peñalba (cuesta l’azar), p. 37, Las técnicas y la construcciones de la inge-
niería romana. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=SMNoCP5Aq_IC&pg=PA446&dq=pe%C3%B1alba+celsa&hl=es&ei=iYsdTbW8O8Wh8QPV7pmq
BQ&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q=pe%C3%B1alba&f=false 
137 Extracto consultado, facilitado por la web del Ayuntamiento, p. 623 [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books?ei=62EcTdWSC9L_4AaA67GGAg&ct=book-
thumb-
nail&id=4bVPAAAAIAAJ&dq=Algunos+datos+sobre+la+Arqueolog%C3%ADa+Romana+del+Alto+Arag%C3%B3n&q=PE%C3%9
1ALBA&hl=es#search_anchor 
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Según declaraciones del mismo Juan Bautista Lavanha, cosmógrafo portugués, también llamado La-

vaña o Labaña, cuando recorrió los Monegros en el siglo XVII para levantar el mapa de Aragón por en-

cargo de la Diputación del Reino, dijo: 

“... esta estrada vay a Candasnos e antes delle passa por hum alto, onde dizem que ha huna granbde ruina de 

pedras lavradas as quas affirmão que estavão travadas con gatos de ferrime chamão a este sitio Castello el 

Pedroso. De Candasnos vay a Estrada a Penalva, donde disse un velho que se continuava te Vililla de Ebro e quelle 

havia visto e he assy Segundo me disserão os de Penalva: nesta estrada 1/2 Legua de S. Salvador, y con hua 

pedra metida entre um Espeso de Pinheiros he hum pedaço de columna, das que os romanos contumavão por 

suas Estradas...”138 

 
Peñalba tuvo una gran importancia en el período imperial romano, ya que a partir de ella se produc-

ía la bifurcación entre el atajo directo a Zaragoza y la vía Romana de la época Republicana que se di-

rigía desde la venta de la perdiz hacia Lépida Celsa. La presencia de números puntos de abastecimiento 

de agua y de fortificaciones, especialmente el castillo, confirmaría la importancia de este punto durante 

el Bajo Imperio Romano que duraría hasta la época musulmana; vid.139 

De los resultados de las prospecciones arqueológicas, en sus inmediaciones se han encontrado un 

número considerable de yacimientos aunque de escasa importancia: 6 bronce, 6 campos de urnas, 14 

hierro, 21 romanos, 4 islámico, 5 cristiano, 9 moderno, 9 contemporáneo, vid.140 

 
EEddaadd  MMeeddiiaa  

El primer documento escrito data de 1170 y está fechado en Fraga. Se trata de una “carta de funda-

ción”, en la que Alfonso II dispone la fundación de un Hospital para transeúntes en Peñalba, declaran-

do: “libre e ingenuos de todo tributo a todos los que fuesen a poblar aquel lugar”, vid.141 

El Hospital, perteneció a la Orden del Temple, cuya sede central estaba en el castillo de Monzón, los 

Templarios contaban con las mejores tierras del obispado de Lérida y tenían sus fortalezas en puntos 

estratégicos como Monzón,... con hospitales y albergues en despoblados como Peñalba, …, ejerciendo 

una fuerte influencia social y económica en toda su área dominada; Hospital que aparece citado por 

última vez en el año 1737 con motivo de una visita del Obispo de Lérida, Don Gregario Galindo: “tiene 

la Villa un Hospital que está casi destruido por una avenida grande de agua” (Archivos de la Catedral 

Nueva de Lérida).142 

El 27 de octubre de 1235, en documento fechado en Lérida, Jaime I de Aragón “El Conquistador” 

hace entrega de Peñalba y su término al Monasterio de Sijena. Año en el que se producen enfrenta-

mientos entre Fraga y Peñalba por sus lindes, firmándose un documento que fija finalmente las lindes y 

                                           
138 Declaraciones conocidas a través de A. BELTRÁN MARTINEZ, p 95, Libro de las comarcas Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ El poblamiento 
prehistórico y protohistórico [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www.comarcas.es/pub/documentos/documentos_Bloque_II_De_la_Historia-
1.Presencia_humana_en_la_Antiguedad_08cafaef.pdf 
139 Extractoconsultado,facilitado por la web del Ayuntamiento, Historia > IMPORTANCIA DE PEÑALBA EN LA VIA ROMANA [en 
línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books/content?id=UY8NAQAAIAAJ&pg=PA63&img=1&pgis=1&dq=agua&sig=ACfU3U1PT9Qcl8Gz_Hh35z
HDjXjwpR2dEQ&edge=0 
140 Ayuntamiento de Peñalba.Documentos adjuntos > PROSPECCION ARQUEOLOGICA. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible 
en http://www-penyalba.dehuesca.es/pub/documentos/documentos_PROSPECCIO_ARQUEOLOGI_PENALBA_1997_c4724b32.pdf 
141 Ayuntamiento de Peñalba.Historia > Edad Media [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
142 según Francisco Castillón Cortada [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
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en el cual se establece que Peñalba gozará del mismo fuero que Fraga; en el mismo documento se es-

tablece la cuantía a percibir por P. Lobera, a quien se le había concedido la administración, gobierno y 

posesión del hospital; vid.143 

Monasterio que ejerció gran influencia en todos los pueblos de la comarca de Monegros, potenciando 

la repoblación mediante las llamadas Cartas Puebla, que funcionaban a modo de contrato entre el Mo-

nasterio y los vecinos, documentos de marcado carácter feudal, típicos de la Edad Media, especificando 

las prestaciones y obligaciones que se debían entre sí. 

“Como curiosidad todos los montes denominados Omprío son dominio del Monasterio de Sijena”.144 

En 1237 Guillén de Moncada restituye Peñalba y todos sus términos y pertenencias a la Baronía Fra-

gatina, que posteriormente, en 1331, el rey Alfonso IV de Aragón daría a su esposa la reina Leonor la 

villa de Fraga con sus aldeas, entre las que estaba Peñalba; ratificado en1333 por los manumisores de 

Guillén de Moncada. 

 
EEddaadd  MMooddeerrnnaa  

Para Ubieto, Peñalba alcanzaría el privilegio de Villa en 1785; por lo tanto mucho antes del reinado 

de Isabel II, en que lo sitúan Castillón Cortada, y la tradición popular, según la cual la reina Isabel II le 

otorgaría el título de Villa por el trato recibido de sus habitantes, con motivo de su estancia en Peñalba, 

cuando hacía un viaje hacia Barcelona. Sin embargo ya en 1610, se acredita como Villa de Realengo, 

dato recogido tanto por Labaña como por Ubieto; y si remontamos en el tiempo ya se cita como tal, Vi-

lla de Peñalba, en los Documentos del Monasterio de Sijena, en la donación que Jaime I hace de Peñal-

ba a dicho Monasterio, el 27 de Octubre de 1235, vid. 

 
PPéérrddiiddaa  ddee  llaa  aauuttoonnoommííaa  ddeell  RReeiinnoo  yy  ddee  llaa  CCoorroonnaa  ddee  AArraaggóónn. 

La Guerra de Sucesión en España a principios del siglo XVIII, fue un suceso poco conocido pero im-

portante. Esta guerra supuso para Aragón y sus instituciones un golpe mortal, al haberse decantado 

durante la contienda a favor del Archiduque Carlos de Austria y haber ganado la guerra Felipe V, pri-

mer rey de la dinástica borbónica, quien en 1707 promulgó el primer Decreto de Nueva Planta que de-

rogó los Fueros de Aragón y las principales Instituciones aragonesas e impuso la ley y estructura admi-

nistrativa castellana; más tarde en 1711 un nuevo decreto restauró la vigencia de los fueros aragone-

ses para las relaciones entre particulares, su derecho civil, pero confirmó la supresión del derecho 

público e instituciones particulares de Aragón. Con los Borbones Aragón pierde su capacidad de legislar 

y su autonomía fiscal: con capacidad de recaudar e invertir en su propio Reino.145 

En 1710 las tropas borbónicas derrotadas en Almenar, junto al Noguera (15 de agosto) se retiraron 

hacia Zaragoza, a las que siguieron numerosas escaramuzas, ya que las fuerzas leales a Felipe V fue-

                                           
143 Extracto consultado,facilitado por la web del Ayuntamiento, Historia >concesión de Peñalba al Monasterio de Sijena, Agustín 
Ubieto Arteta, El Real Monasterio de Sijena, 1188-1300, p. 72 [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=-
ncQAQAAIA-
AJ&q=pe%C3%B1alba+castillo+candasnos&dq=pe%C3%B1alba+castillo+candasnos&hl=es&ei=6pEdTbnvApPi4gbJ6MSGAg&sa=
X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=4&ved=0CDMQ6wEwAw 
144 Ayuntamiento de Peñalba.Historia > Edad Media [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
145 como relata Henry Kamen [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
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ron perseguidas por los austracistas, acampando en sus alrededores, el día 20 el ejército borbón, que 

ascendía a 20.000 hombres, todos castellanos, entablaron batalla con las tropas aliadas de Aragón que 

sumaban 23.000 hombres, integrado por combatientes de distintas procedencias, destacando los ale-

manes, al mando del príncipe austriaco Starhemberg, derrotado Felipe V, el Archiduque Carlos entraría 

en Zaragoza. 

Desconozco el documento en el que se basa, pero en la página web del ayuntamiento se habla de 

que la batalla fue en Peñalba, y que su importancia tan grande que 100 años después todavía era re-

cordada por el viajero Alejandro Laborde, quien en 1809 habla de su recorrido desde Fraga llega a 

Candasnos, y a la Villa de Peñalba memorable por la batalla que se dio en sus inmediaciones en 15 de 

agosto de 1710 entre las tropas del Archiduque y las de Felipe V en que éstas padecieron un descala-

bro considerable ...”,146 sigue su descripción llegando a Bujaraloz, donde hace referencia a las salinas y 

luego a la Venta de Santa Lucía. Sin embargo si hemos localizado un documento que hace alusión a di-

cha batalla “Es memorable esta villa por la sangrienta batalla que se dio en sus inmediaciones el día 15 

de agosto de 1710, entre las tropas del Archiduque y las de Felipe V, en que padecieron estas últimas 

un descalabro considerable.”147 

Las guerras carlistas (1833-1840) enfrentaron a los partidarios del infante Carlos María Isidro de 

Borbón y de un régimen absolutista, y los isabelinos o cristinos, defensores de Isabel II y de la regente 

María Cristina, en 1835 la primera guerra carlista, que enfrento a Carlos contra la Regente María Cristi-

na, se moviliza el alcalde de la villa de Peñalba pidiendo ayuda a Bujaraloz y a Candasnos para impedir 

el avance al carlista Ramón Cabrera llamado “El Tigre del Maestrazgo”148 llegando hasta la balsa de Los 

Arcos en la desembocadura de la Valcuerna. 

 
EEddaadd  CCoonntteemmppoorráánneeaa  

Ante el desmantelamiento de toda estructura estatal en la zona aragonesa, el movimiento anarquis-

ta, predominante en la zona, tuvo que hacerse cargo de la reorganización de la vida social, política y 

económica. Los cenetistas comenzaron la reorganización de la estructura regional en agosto de 1936 

en la localidad de Caspe, además de la creación, en Bujaraloz, de la primera gran entidad anarquista 

dedicada a encauzar el proceso revolucionario, acabar con el vacío administrativo y evitar que Aragón 

se convirtiera en una “colonia” de la Generalitat de Cataluña, creando el CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA 

DE ARAGÓN,149 más conocido como EL CONSEJO DE ARAGÓN, completar información.150 

                                           
146 Sin duda el autor confunde esta localización con la batalla de Zaragoza, ocurrida en los montes de Torrero. Si bien alguna de 
las escaramuzas previas a la batalla pudieron desarrollarse en nuestro municipio. [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://www-
penyal-
ba.dehuesca.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.html 
147 Sebastián Miñano y Bedoya. (1827). Diccionario geografico-estadistico de Espana y Portugal, Volumen, 6 p. 491, [en línea] 
[Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=fNFLAAAAcAAJ&pg=PA491&lpg=PA491&dq=hasta+cuando+pe%C3%B1alba+fue+diocesis+de
+lerida?&source=bl&ots=qzLLNb0cRS&sig=vLCXBtp53Nzbl7CnsHd7avAjgQY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiUi4vysN7XAhWIWRQK
HURzC34Q6AEIVTAH#v=onepage&q=hasta%20cuando%20pe%C3%B1alba%20fue%20diocesis%20de%20lerida%3F&f=false 
148 Dámaso Calbo y Rochina de Castro, 1845, p 97, Historia de Cabrera y de la Guerra Civil en Aragón, Valencia y Murcia [en 
línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=feUCAAAAYAAJ&pg=PA97&dq=guerras+carlistas+en+Pe%C3%B1alba&hl=es&ei=4gYZTZONN
8fAswbZnbybBw&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false 
149 [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en https://www.regeneracionlibertaria.org/guerra-y-revolucion-joaquin-ascaso-el-
primer-presidente-aragones-y-el-consejo-de-aragon 
150 Publicado por historiaragon. Santiago Navascués Alcay [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://historiaragon.com/2016/12/11/el-consejo-de-aragon/ 
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En el Pleno Extraordinario de la CNT de Aragón, la Rioja y Navarra celebrado en la localidad de Buja-

raloz el 6 de octubre de 1936 se fundó el CONSEJO REGIONAL DE DEFENSA DE ARAGÓN; fue el primer, y 

prácticamente único, episodio de gobierno libertario del que hay constancia en la historia. Este orga-

nismo, presidido por Joaquín Ascaso, gobernó durante diez meses, entre el 6 de octubre de 1936 y el 

11 de agosto de 1937, la mitad oriental de lo que hoy es la comunidad autónoma (Vid. bandera). 

El Consejo de Aragón en sus primeras declaraciones expuso lo que pretendía: “recoger el afán co-

lectivista respetando al pequeño industrial y al pequeño campesino”, así como colaborar con el 

gobierno nacional en la guerra contra los golpistas.”151 

Al principio, este nuevo organismo fue reconocido legalmente por el Gobierno republicano del Frente 

Popular presidido por Largo Caballero, pero en el verano de 1937, el 11 de agosto, el nuevo gobierno 

del Frente Popular presidido por Negrín, disolvió el CONSEJO DE ARAGÓN. Vid. más información en Buja-

raloz durante la guerra civil. Por su parte los comunistas, no dudaron en aliarse con el republicanismo 

liberal para catalogar al nuevo gobierno aragonés como una organización defensora del delito, la vio-

lencia y el terror. 

Si la creación de esta entidad política supuso un cambio radical en la vida del pueblo aragonés, ma-

yor radicalidad supuso la puesta en marcha del proceso colectivista de campos e industrias; en reali-

dad, la colectivización fue más una necesidad económica que una simple opción revolucionaria. En fe-

brero de 1937, en la histórica localidad aragonesa de Caspe, se creó la Federación Regional de Colecti-

vidades. El buen funcionamiento de la colectivización aragonesa fue tal que se pudieron realizar inver-

siones agrícolas, hospitalarias, educativas y asistenciales, además de proporcionar cantidades ingentes 

de abastecimiento a los pueblos de la retaguardia de Madrid y Cataluña.152 

 
CCoolleeccttiivviizzaacciióónn  ddee  llaa  aaggrriiccuullttuurraa  

La colectivización significa el paso de los medios de producción de manos de los capitalistas a manos 

del proletariado, una autentica, Revolución Social, la expropiación de la burguesía en beneficio de la 

clase trabajadora. 

Desde el mismo comienzo de la guerra civil, en Julio de 1936, en muchos pueblos de la España re-

publicana y en la gran mayoría del Alto Aragón, mujeres y hombres del campo colectivizaron la tierra y 

poniendo fin a la explotación del hombre por el hombre; abolieron el dinero, implantando el intercam-

bio de productos, articulando un reparto igualitario según las necesidades de cada uno, atendiendo 

cuestiones sociales que hasta entonces olvidadas.153 

La colectivización de la economía, en las comarcas orientales de Aragón, en territorio republicano, 

comenzó a desarrollarse durante el verano de 1936, debido tanto a las necesidades de la guerra y de 

la situación creada tras el levantamiento militar como a la difusión de ideologías socializadoras y colec-

tivizadoras, iniciándose un proceso revolucionario en gran parte de los territorios republicanos. 

Muchas de las colectivizaciones fueron creadas de forma espontanea y voluntaria otras sin duda se 

fundaron debido a presencia de las columnas de milicianos anarquistas llegados de Barcelona y aunque 

                                           
151 Publicado por historiaragon.Santiago Navascués Alcay [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
https://historiaragon.com/2016/12/11/el-consejo-de-aragon/ 
152 Regeneracionlibertaria.org. Publicado el 7 de abril de 2015 por Colaboraciones. Borja Salvador Paz [en línea] [Obtenido 
17/10/15] Disponible en https://www.regeneracionlibertaria.org/guerra-y-revolucion-joaquin-ascaso-el-primer-presidente-
aragones-y-el-consejo-de-aragon 
153 Blog de Librepensador Acrata. La colectivización de Aragón [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en 
http://laguerracivilenaragon.blogspot.com.es/2014/06/la-colectivizacion-de-aragon.html 



61 
 

las expropiaciones y socializaciones de la propiedad privada se extendieron por la España republicana, 

en Aragón los cambios fueron más radicales, más acordes con la idea de “revolución”, de transforma-

ción, apoyados e influidos, con toda seguridad, por los anarcosindicalistas. 

Cada pueblo tenía su colectividad, unas veces comprendía a todos los habitantes y otras veces a una 

parte de los mismos, colectivistas e individualistas convivían sin mayores dificultades, los componentes 

de la colectividad trabajan juntos las tierras puestas en común y las expropiadas a los grandes propie-

tarios, recibiendo todos, un jornal idéntico, en la mayoría de los casos el dueño aceptaba la colectiviza-

ción y continuaba trabajando como un empleado más. 

Si bien alguna de las expropiaciones de grandes propiedades en las que el propietario legal se nega-

ba a ceder “por las buenas” a las demandas populares y al movimiento revolucionario colectivista, con-

cluían en violentas acciones y en acusaciones de “fascismo” o “nacionalismo” que quizás no eran fun-

dadas; lo común era el respeto al individualista siempre y cuando éste no empleara en sus tierras a 

trabajadores asalariados. Por lo que debido a las dificultades que presentaba para un gran propietario 

trabajar por sí solo la tierra, muchos hombres que defendían la propiedad privada terminaron ingre-

sando en las colectividades.154 

El municipio de Peñalba, contó con los dispositivos necesarios para aprovisionarse de materiales de 

construcción hornetes de yeso, algún tejar, y a diferencia de los demás, con una fábrica de vidrio. 

 
FFáábbrriiccaa  ddee  vviiddrriioo  

Actualmente extinguida, la producción de vidrio tradicional, se desarrolló de forma artesanal al me-

nos en Peñalba (vid. copla popular). Hemos intentado buscar información acerca de la misma. Se refie-

re a ella (J. Vicente González, 2009: 116):“…, en el s. XV destacan las fábricas de vidrio de Caspe, Al-

famén, Peñalba y Utrillas en Aragón...”.155 Por otra Madoz, cuando habla de Peñalba en su Diccionario 

Geográfico – Estadístico – Histórico (1845-1850), dice: “IND. una fáb. de vidrio ordinario de propiedad 

del ayunt.”156 Aquí se habla de propiedad del ayuntamiento. 

Por último sabemos que aproximadamente hasta mediados del siglo XX estuvo en funcionamiento 

una fábrica de vidrio en Peñalba y que en la casa de los antiguos propietarios en la clave de la porta-

lada (tipo de puerta en arco muy amplia, tipo aragonés) que da acceso a la vivienda, está en relieve la 

forma de un porrón y una fecha 1832. 

Por los ejemplares que se conservan de ella en algunas casas particulares sabemos que los objetos 

realizados por los vidrieros comprenden fundamentalmente una producción doméstica, desde las acei-

teras y vinagreras a los diversos porrones de vino, adornos,… etc.; también un tipo de manufactura 

que producía un característico vidrio de color verde. 

                                           
154 Portal libertario oaca > Historia >La-experiencia-anarquista-colectivizaciones-en-Espana-1936-1937.Publicado: Jueves, 15 
Enero 2015 por: A. Gayubas [en línea] [Obtenido 17/10/15] Disponible en http://www.portaloaca.com/historia/revolucion-
social/9869-la-experiencia-anarquista-colectivizaciones-en-espana-1936-1937.html 
155 p 119 José Vicente González (coordinador) 2009. Antiguas boticas españolas y sus recipientes (Vidrio farmacéutico) [en línea] 
[obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
https://www.google.com/search?tbm=bks&ei=1pX9WY_DMcSHU97ataAD&q=Antiguas+boticas+españolas+y+sus+recipientes+-
+Página+119&oq=Antiguas+boticas+españolas+y+sus+recipientes+-+Página+119&gs_l=psy-
ab.12...0.0.0.7827.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.Q4kb9v23R-0) 
156 Diccionario Geográfico – Estadístico – HistóricoPublicado por Pascual Madoz entre 1845 y 1850. 
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El vidrio se hace con la mezcla de arena, sosa y cal, elementos que según los estudios realizados se 

encuentran en la composición del suelo monegrino,157 además de la existencia de plantas cuyo grado 

de alcalinidad es muy elevado, entre ellas la llamada sosa, planta perenne muy abundante en la zona, 

cuyas cenizas, que contienen muchas sales alcalinas, solían emplearse en la producción de vidrio; la 

sosa, también se empleaba en la elaboración del jabón de tajo ‘jabón casero’ (6.9.4.). Estos 3 ele-

mentos se funden en un horno a temperaturas muy elevadas, aproximadamente de 1.400º C a 1.600º 

C, al fundirse se forma una pasta vítrea que en caliente se somete a diversas técnicas para darle for-

ma. 

Por lo que podemos observar era un aprovechamiento máximo de los recursos ofrecidos por el en-

torno; sabemos, por conocimiento propio, que en el término municipal de Peñalba abunda la barrilla en 

sus múltiples variedades, cuyos nombres conoceremos más adelante, a diferencia de los otros munici-

pios colindantes, algo de lo que ya se dio cuenta en su día Sebastián Miñano y Bedoya (1826-

1829):“Confina con Bujaraloz y Candasnos,…, y tienen igual situación y productos, excepto la barrilla 

de que carecen.… Produce trigo, cebada, barrilla y ganado lanar”.158 (6.6.3.). Autor que, a renglón se-

guido, hace referencia a la batalla del 15 de agosto de 1710, como ya hemos citado al hablar de la 

Guerra de Sucesión. 

 
FFiieessttaass  yy  ttrraaddiicciioonneess  

Las Fiestas de octubre son las más grandes se celebran en honor de la patrona del pueblo, la Virgen 

del Rosario, el día 7 de octubre, pero en la actualidad, como sucede en mayo, se hacen coincidir con el 

primer fin de semana de octubre, por lo que no siempre coincide con el día de la patrona. El viernes, se 

hace la proclamación de las mairalesas y sus acompañantes los mairaleses que desfilan en una ca-

rroza dando la vuelta al pueblo. 

Cada día comienza con un buen almuerzo popular. El sábado al mediodía se celebra la comida popu-

lar. El domingo se venera a la patrona la Virgen del Rosario con misa cantada por la rondalla local. Tras 

la procesión se toma en la calle mayor el vermú popular y el lunes, para despedir la fiesta se hace la 

cena popular antes de la traca final. Los almuerzos, cada día, la comida el sábado y vermús popula-

res,… son lo más tradicional en las fiestas de Peñalba. 

Las Fiestas de mayo son en honor de la Santa Cruz o fiesta de la cruceta, antes celebraba el día 

tres, festividad de la Santa Cruz, en la actualidad se hacen coincidir con el primer fin de semana de 

mayo al objeto que puedan asistir las personas que trabajan o residen fuera de la localidad y las de los 

pueblos vecinos. Con pequeñas variaciones respecto a las de octubre, lo más tradicional de las fiestas 

de Peñalba son los almuerzos, y comida populares. El domingo tras procesión de la patrona se procede 

al ritual de bendecir los términos para rogar por la fertilidad de la tierra. 

 

                                           
157 Según Carlos SANCHO MARCÉN (2005), en su árticulo Geología y relieve de Los Monegros. Se trata de relieves controlados por 
litologías calcáreas resistentes, materiales arcillosos, sedimentos limo-arcillosos, intercalaciones de gravas y arenas y relieves es-
tructurales en areniscas. Por otro lado, donde aflora el sustrato lítico, aparecen suelos alcalinos y salinos. 
158 Sebastián Miñano y Bedoya. (1826-1829). Diccionario geografico-estadistico de Espana y Portugal, Volumen, 6 p. 491, [en 
línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=fNFLAAAAcAAJ&pg=PA491&lpg=PA491&dq=hasta+cuando+pe%C3%B1alba+fue+diocesis+de
+lerida?&source=bl&ots=qzLLNb0cRS&sig=vLCXBtp53Nzbl7CnsHd7avAjgQY&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiUi4vysN7XAhWIWRQK
HURzC34Q6AEIVTAH#v=onepage&q=hasta%20cuando%20pe%C3%B1alba%20fue%20diocesis%20de%20lerida%3F&f=false 
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1.8.2.3.6. VALFARTA159 

Ubicación Coordenadas: 41° 33′ 32″ N, 0° 7′ 55″ E. 
Tiene una Altitud: 372 msnm. 
Superficie: de 3320 hectáreas (33,20 km²) 
Partido Judicial de Fraga. 
Diócesis de Huesca (vid. aclaración).160 
Población en: 66 hab. Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2017. 
 

1900 1950 1978 1998 2016 
303 206 140 101 70 

 
El término municipal de Valfarta se halla situado al S.O. de la provincia de Huesca, una de las zonas 

más meridionales de la comarca de Los Monegros, junto a la unión del Canal de Monegros y el Canal de 

Sástago, al S. de la Sierra de Alcubierre, enclavado en el corazón de Monegros, en la Depresión del 

Ebro. Limita al N. con los términos de Sena y Villanueva de Sijena; al E. con los de Villanueva, Ontiñe-

na y Peñalba; al S. con los de Peñalba y Bujaraloz, y al O. con el término de La Almolda. A 84 km de la 

capital, a 35 km. de Fraga y a 45 de Sariñena, que es su estación de ferrocarril más próxima. 

Posee una vegetación de carácter estepario, apenas hay árboles: sólo alguna sabina y tamariz. Pre-

domina el matorral y las hierbas resistentes a la seguía. Abunda el romero, el tomillo, la aliaga, la so-

sa, el lentisco, el espliego y el esparto. Hay un pequeño pinar en la Loma de San Miguel; fue plantado 

en la década de los cincuenta por el Servicio de Repoblación Forestal. Más reciente se ha plantado una 

colonia de chopos en una parcela de la Val del Boral, en las inmediaciones de la Balsa Baja. La historia 

de este pueblo, como la de tantos otros de la comarca, va ligada al agua, a su carencia, que ha carac-

terizado la agricultura de secano, si bien en la actualidad riega todas las hectáreas previstas en el plan 

de riegos como Candasnos. 

Desde el punto de vista histórico muy antiguos debieron ser los origines de Valfarta, pues se sabe 

que en el Pinet se hallaron restos de hachas de piedra del período Neolítico y que de Valfarta proce-

den asimismo numerosos fragmentos de cerámica saguntina y algunas pesas de telar que se conser-

van en el Museo de Huesca. 

RReessttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss se han descubierto, recientemente, en diversos lugares del término munici-

pal: 

En Madrigueras: se localizan restos desde la Época ibero-romana, hasta la época imperial. 

En Val de la Rafela: se localizan restos del periodo romano indeterminado (hallazgo suelto). 

En Val de Peseguera: se localizan restos de la edad de bronce-hierro (hallazgo suelto). 

En Val de Carrabardera: se localizan restos arqueológicos correspondientes a diferentes épocas 

(hachas pulimentadas, cerámicas romanas…) 

Campo de Pertusa Yacimiento de cronología ibero-romana e imperial que se extiende hasta el si-

glo I d.C. 

Valbaja Asentamiento romano de hasta mediados del siglo II d.C. También en término de La Al-

molda. 
                                           
159 p. 35 RODÉS, Francho, MAZA, Paquita y GAVIN, Gonzalo Bocabulariomonegrino. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Uesca. (2005). (transcrito con ‘b’) Balfarta. “O nombre ye aragonés por toz os costaus, ya que en castellano debereba clamar-se 
“Valle- Harto”. 
160 (“Fraga es uno de los partidos en los que está dividida la provincia de Huesca. En lo eclesiástico pertenece a la diócesis de 
Lérida, a excepción de Valfarta que es del obispado de Huesca”), sacada del Blog: Historia de Fraga y entorno. Noticias sobre 
Fraga y las comarcas limítrofes que permitan recuperar una parte de nuestra historia. la de todos. en su conjunto. [en línea] [ob-
tenido el 4 del 11 del 17] Disponible en http://jsalleras.blogspot.es/tags/historia/13 
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En Mas del Dueso – Val de Ros: se localizan restos arqueológicos del Período contemporáneo. 

En Nevero “Pozo del Hielo”: se localizan restos arqueológicos del Período contemporáneo. 

En la sierra de Alcubierre, en su término municipal se hallaba un posible asentamiento agrícola ro-

mano de época imperial. Villas romanas161 

Todos estos yacimientos corroboran, pues, la antigüedad de Valfarta, en cuyo territorio se estable-

cieron pobladores desde el Neolítico, los iberos, los romanos y los árabes durante largos períodos de 

tiempo.162 Como el resto de los municipios Valfarta perteneció temporalmente a las Sanjuanistas de Si-

jena. 

 
FFiieessttaass  yy  TTrraaddiicciioonneess  

Valfarta celebra su Fiesta Mayor el 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel. Los actos 

religiosos ocupan una parte importante del programa festivo. 

El dance se representa el 29 de septiembre, se va en procesión a la ermita del Santo, allí se celebra 

la misa solemne. Después se reparte el “pan bendito” y la Cofradía obsequia a los asistentes con un 

aperitivo en la explanada de la Ermita.163 Vid. archivo visual y sonoro.164 Valfarta celebra una segunda 

fiesta, la Aparición de San Miguel, el 8 de mayo. 

El núcleo urbano es reducido formado por viviendas que siguen, las tendencias arquitectónicas de la 

zona. Predomina el uso del ladrillo y la piedra, con fachadas de dos o tres alturas encalas en blanco. 

Sobre los tejados de dichas construcciones emerge la bella y airosa torre de la Iglesia parroquial de 

Santa María; merece la pena ver la fachada de la iglesia, tallada en yeso; en la portada del templo, de 

caracteres clasicistas, luce la fecha 1748, lo que sitúa la construcción del edificio en el siglo XVIII. Está 

dedicada a Nuestra Señora de la Luz (vid. Documentos gráficos), situada en el centro del pueblo, y 

frente al ayuntamiento. El templo consta de una sola nave, muy amplia, y tres capillas a cada lado de 

la nave. En medio de la amplia llanura en la que se ubica el pueblo sobresale majestuosamente su to-

rre campanario de cuatro cuerpos, coronada por una veleta. 

Aparte del templo, podemos destacar la ermita de San Miguel, situada en la loma del mismo nom-

bre, a un kilómetro del pueblo. Se dice que en el lugar que ocupa la ermita de San Miguel, pudo haber 

un castillo o monasterio. Se tienen noticias de esta ermita en 1778 cuando se pintó completamente el 

interior y en el año 1867 se llevó a cabo la importante restauración. 

Valfarta también cuenta con un camping municipal, con todas las comodidades y con capacidad para 

40 personas.165 

                                           
161 Gran Enciclopedia Aragonesa GEA [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=12679 
162 Ayuntamiento de Valfarta [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
http://www.valfarta.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.22/idmenu.1041/chk.6072197727d2012719b592d205c40184.ht
ml 
163 Ayuntamiento de Valfarata [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
http://www.valfarta.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/idpag.23/idmenu.1042/chk.c6ceaa3a182de3c6d8da73957c03c6fc.html
, así como Francesc Giral Royo “Introducción al poblamiento de épocaromana en Los Monegros”Revista de Arqueologia de Ponent 
nº 14, 2004 [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/viewFile/251939/338254 
164 Dance [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en http://dance.losmonegros.com/valfarta/caract.htm 
165 Comarca de Los Monegros [en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en 
http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/valfarta/1342/48 y tb. Información Turística del Municipio de Valfarta 
[en línea] [obtenido el 4 del 11 del 17] Disponible en https://www.turismorural.com/informacion-
turistica/8965/espana/aragon/huesca/valfarta.aspx 
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Que mejor para concluir este Resumen histórico y geográfico, junto a las particularidades de cada 

municipio, que servirnos de la vista panorámica que se nos ofrece desde esta loma, la de San Miguel, 

en donde se contempla un extenso panorama, de prácticamente todos los municipios del estudio (a ex-

cepción de Candasnos), ya que desde allí se domina prácticamente todo el término de Valfarta, se divi-

sa la ermita de Santa Quintería, de La Almolda, el Castillo de Castejón de Monegros, los llanos y so-

montes de Peñalba, de Bujaraloz…, y los montes del Sisallar. 

 
1.9. ALGUNOS TOPÓNIMOS REPRESENTATIVOS 

CURIOSIDADES 
 
Si bien en 2011 con ocasión de mi participación en la VI Trobada d'estudios e rechiras arredol d'a 

luenga aragonesa e a suya literatura - Cursos y Talleres celebrado en Huesca, en el Instituto de Estu-

dios Altoaragoneses del 6 al 8 de Octubre de 2011 presenté la comunicación “Toponimia de la zona 

meridional de Monegros”166 en la que recojo los topónimos de los cuatro pueblos encuestados, no así 

de los otros dos ya encuestados en el ALEANR, por lo que me ha parecido mejor recoger aquí la toponi-

mia Replega de toponimia Monegrina167 publicada en el blog Os Monegros de modo que estén los topó-

nimos de los seis municipios que integran el presente estudio y presenten otra visión sin duda más 

cualificada y de seguro interesante ya que aporta además unos datos, algunos útiles, otros curiosos 

por su interés, como dichos, coplas, apelativos y motes de unos pueblos respecto a otros, de la mano 

de Pascual Madoz e Ibáñez (1806-1870) con su Diccionario geográfico, estadístico e histórico de Espa-

ña, 16 volúmenes (1845-1850); y otros estudiosos de este u otros temas relacionadas con la lengua y 

cultura aragonesa. 

1.9.1. LA ALMOLDA  

Provincia: Zaragoza. 
Comarca: Los Monegros. 
El gentilicio es: Almoldano, -a. 
 
Descripción: La Almolda en árabe corresponde a “distribución de agua de riego”; lugar de molinos. 

- A los de La Almolda les dicen “botejos”, “corruscos” y “los de la ballena”, y tienen varios dichos y 

coplas, los dos primeros relacionados con uno de los motes: 

- El secreto de la Almolda, publicado en Bujaraloz. 

 “A Velilla voy por higos   “No te vayas de L‘Almolda 

 a Gelsa por pimentones,   a’ justá-te d’agostero 

 a La Almolda por botejos   ti harán aventar de noche 

 y a Castejón por amores”.  y cobrarás igual sueldo” 

 “En La Almolda    “No te fíes de pasiego 

 hay un moro    ni te fíes de montañés 

 que hace botijos    ni trates con los de Almolda 

 y se ha convertido   que te “joibarán” los tres. 

 al cristianismo”. 

 

                                           
166 M. A. Lax Toponimia Monegros Sur [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5417388.pdf 
167 pp. 26 a 28, Replega de Toponimia monegrina Os Monegros 2011 [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/shared/9dh66526q5mbqkz04nis 
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Una parte de este cantar popular lo transcribe Andolz en su Diccionario, vid. s.v. botejos. 

MAPA, TÉRMINO MUNICIPAL DE LA ALMOLDA, vid.168 

 
1.9.2. BUJARALOZ 

Provincia: Zaragoza. 
Comarca: Los Monegros. 
Gentilicio: Bujaralocino, -a 
 
Descripción: Del árabe “Burx al-arús”, que significa literalmente “torre de la novia”, aunque también 

podría ser “torre de los Arús” ya que éste era el nombre de un importante linaje árabe.169 … y las pri-

meras referencias escritas son Burgelaroç, Borgialaroz, Borialaroç, Boxerols, Burjalaroz, Bujalaroz 

[1170]. La iglesia de Santiago es del s. XVI- XVIII y la Ermita está dedicada a San Jorge. 

- Balsa Boberal: Balsa de servicio al camino de los Fierros, ya desaparecida también se llamó balsa 

buena ya que el agua era apta para el consumo humano. 

- Tozal de los Regallos: Yacimiento de la edad del Bronce final, con necrópolis y habitaciones de 

planta rectangular. Regallo: arroyo por donde corre el agua. 

- Valdeladrones: Poblado de la edad del Bronce final. 

“Ya se van los segadores, “Bujaraloz en un llano,   “En Lanaja comen paja, 

ya se van por los secanos La Almolda está en un altero,  en Bujaraloz salvau, 

a beber agua de balsa  Valfarta está en un valle  en Monegrillo menudillo 

toda llena de gusanos”.  y Peñalba en un aujero”.  y en Castejón bocau”. 

 
“De Bujaraloz al mar  “En Peñalba hacen el vidrio 

se marchó Martín Cortés  y en Almolda las jarretas, 

para poder ver el agua  en Bujaraloz la sal y 

que en Bujaraloz no ve”.  en Caspe las olivetas”. 

 
“Ése ha de ser de Bujaraloz, porque está con la mano a ver si llueve”. 
 
- Tienen un dicho muy conocido en los Monegros, que dice así: 

“Los Monegros, tierra de jauja, porque cuesta menos el vino que el agua”. 

 
MAPA, TÉRMINO MUNICIPAL DE BUJARALOZ170 

Balsa Garra    Mas de Senén 

Balsa de Grol    Mas de Talegueta 

Boveral    Mas del Coger 

Casa de Benamud  Mas del Niño 

Casa la Viña    Mas del Rufo 

Corral de la Noria  Mas del Sáso 

Corral de Pelegrín  Pinet (379m) 

El Hoyo de Albacar  Pozo Agustín 

El Sáso    Pozo Algaceria 

Ermita de San Antón  Pozo de Valdecolao 

                                           
168 p 27-28 Replega de Toponimia Monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis 
169 Como ya decíamos al hablar de Bujaraloz en el apartado Historia (Resumen histórico geográfico). 
170 p 36-37 Replega de Toponimia Monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis  
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Ermita de San Jorge  Pozo del Cabrero 

Hoyo de Benamud  Pozo del Cerrojero 

Hoyo de la Cruz   Pozo del Confitero 

La Salineta (Laguneta)  Pozo del estanquero 

Las Sueltas    Val Cardosa De cardos. 

Las Sueltas Altas   Val del Cerrado 

Mas de Calio    Val Honda De honda, profunda. 

Mas de Ganino    Valdelafuente Descriptivo de fuente. 

Mas de Insa    Valdespartosa De esparto. 

Mas de los Avanzas  Valdestrecho De estrecho. 

 
1.9.3. CANDASNOS, vid. Replega monegrina.171 

Provincia de Huesca 
Comarca Bajo Cinca 
Gentilicio: candasnino, -a 
 
Descripción del topónimo de Candasnos de Bienvenido MASCARAY Toponimia altoaragonesa; al pare-

cer no tiene ningún rigor científico, incluso puede ser completamente fantástica, pero compartimos con 

él que Candasnos es un topónimo ibérico, lo cual resulta normal si atendemos al primitivo poblamiento 

de la zona, del que se conocen los yacimientos de la Edad del Bronce de Valdeladrones, Valpatao y Ca-

bezo de la Vieja. Y por otro lado coincide con las condiciones meteorológicas, ya que es un municipio 

en el que predomina la niebla. Pongo su interpretación a pie de página. Palabras que describen breve-

mente y con claridad; incluyendo, a su vez, una variante, del rico, y al mismo tiempo extremo, ecosis-

tema monegrino.172 

Las primeras referencias escritas son Candasnos, Campdasens, Campiasinorum, Campusasinorum 

[1188]. 

- Tozal de los Regallos: Aparece un yacimiento arqueológico entre el bronce final y la I edad del hie-

rro. 

- Val de Ladrones: Entre Candasnos y Peñalba se encuentra un yacimiento arqueológico entre el 

bronce final y la I edad del hierro. 

- El Chermanillo: se encuentra un yacimiento arqueológico entre el bronce final y la I edad del hie-

rro. 

 
1.9.4. CASTEJÓN DE MONEGROS 

Provincia de Huesca 
Comarca Los Monegros 
Gentilicio: Castejonero, -a 
 

                                           
171 Toponimia monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en https://app.box.com/shared/9dh66526q5mbqkz04nis. 
172 Se trata de una composición de la que distinguimos su primer elemento, kando, niebla. El segundo es el verbo azi, crecer, 
intensificarse, espesarse, que también puede ser adjetivo con valor de grande, creciente, espesa. Por último, el adverbio de lugar 
nontsu, donde, aproximadamente, poco más o menos. Los fenómenos fonéticos que observamos son los siguientes: 
1. En el enlace kando-azi, elipsis al final del primer término: Kand(o)azi 
2. En la acomodación azi-nontsu, elipsis al final del primer término: az(i)nontsu. 
3. En el segundo término, azi, pronunciación dorsodental /s/ de la fricativa interdental /z/. 
4. En el tercer término, nontsu, simplificación de la consonante doble ts, inexistente en lengua ibérica, hasta s (nonsu). Caída de 
la vocal átona final: nons(u). En la secuencia kandasno ns, haplología de la segunda n (por eliminación de una sílaba semejante 
a otra contigua en la misma palabra): kandasno(n)s. La traducción propia del topónimo Candasnos es: “donde poco más o 
menos se espesa la niebla”. Particularmente me atrae por su sensibilidad, su belleza sensorial, al describir una sigularidad 
propia de su hábitat. 
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Descripción: El topónimo es descriptivo del castillo “castillón”. La forma en aragonés es Castillón de 

Monegros. El gentilicio es Castejonero, -a y las primeras referencias escritas son Castillon de Monegros, 

Castilione, Castillon, Castillion, Castelon, Casteillon, Castellon de Sarinnana, Castillon de Monegro, Cas-

tillon cerca Balfarta, Castellon de Monnegro [1211]. 

- Barranco de la Correbardera: Entre Castejón y Valfarta se encuentra un yacimiento arqueológico 

entre el bronce final y la I edad del hierro. 

MAPA, TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTEJÓN DE MONEGROS, vid.173 
 
1.9.5. PEÑALBA 

Provincia: Huesca. 
Comarca: Los Monegros. 
Gentilicio: peñalbino, -a 
 
Descripción: el topónimo de Peñalba corresponde a Peña blanca. Las primeras referencias escritas 

son Penalba, Pennalba, Penyalba [1229]. 

Situada al pie de una colina, en medio de dos barrancos denominados Val de Castejón y Val Cardo-

sa, con buena ventilación 

Natividad Nebot Calpe (1991), en Toponimia del Alto Mijares y del Alto Palancia. Estudio etimológico. 

Diputació de Castelló, tiene dos propuestas para este topónimo que ya recogimos en el trabajo sobre la 

toponimia.174 

-Cabezo de la Vieja: Yacimiento de la edad del Bronce. 

- Venta de la Perdiz 

- Ermita de Santa Quintería 

MAPA, TÉRMINO MUNICIPAL DE PEÑALBA, vid.175 
 
1.9.6. VALFARTA176 

Provincia: Huesca. 
Comarca: Los Monegros. 
Gentilicio: valfartino, -a 
 
Descripción El nombre es descriptivo orográfico, Valle fértil o enfangado. En aragonés es “Balfarta” 

(ver Bal). Las primeras referencias escritas son Valfarta, Balfarta, Balffarta, Fartam, Falfarta [1229]. 

Balfarta (En el diccionario de MADOZ177 aparece escrito con B) 

MAPA, TÉRMINO MUNICIPAL DE VALFARTA178 
 

                                           
173 p 43-45 Replega de Toponimia Monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis 
174 Para la interpretación de este topónimo tenemos dos propuestas, por un lado Natividad Nebot Calpe, 1991, entre las Lenguas 
Prerromanas no indoeuropeas incluye “alba ‘colonia fortificada, castillo’ y el posterior significado de ‘colina, altozano’” y verdade-
ramente se trata de un municipio asentado en una colina o altozano rocoso, que en su origen pudo ser un lugar de defensa con 
una torre, y existe la tradición oral de que allí se alzaba un castillo; el hecho de que forma parte de un compuesto latino (peña) 
(DCECH s.v peña) del lat. PINNA ‘almena’, por comparación de la cima de un monte peñascoso con las almenas de una fortaleza, 
haciéndonos pensar que -alba (substrato prerromano no indoeuropeo), se incorporó al latín, de ser así se trataría de redundancia 
significativa peña + alba. Por otro ella misma lo incluye como ejemplo dentro de los topónimos de origen latino, de carácter to-
pográfico que aluden al color del terreno Peñalba compuesto del latín albus, -a, um ‘blanco’ Cf. Peñalba (Huesca)… (p. 162 op. 
c.); el primer elemento del topónimo se trata de uno de los topónimos llamados transparentes, de fácil comprensión. 
175 p 85-87 Replega de Toponimia Monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis 
176 Balfarta Madoz 1845-1850 Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://osmonegros.com/tag/balfarta/ 
177 Madoz , Diccionario Geográfico – Estadístico – Histórico1845-1850 
178 139-141 Replega de Toponimia Monegrina [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en 
https://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis 
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2 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECOGIDOS 

2.1. EL CONTEXTO DIALECTAL Y LA ADSCRIPCIÓN DIOCESANA TRADICIONAL 

El territorio que nos ocupa es un tanto peculiar en su distribución diocesana. Por un lado, pertene-

cieron a la diócesis de Lérida tanto Candasnos como Peñalba hasta junio de 1998, junto con Fraga, de 

la que forman y han formado parte a nivel administrativo como partido judicial. Así, nos consta que 

Fraga, uno de los partidos en los que está dividida la provincia de Huesca, en lo eclesiástico pertenece 

a la diócesis de Lérida, a excepción de Valfarta que es del obispado de Huesca. 

Mientras que los otros dos pueblos de la provincia, Castejón de Monegros y Valfarta pertenecen a la 

diócesis de Huesca. A su vez, Castejón corresponde al partido judicial de Huesca, mientras que Valfar-

ta, como Candasnos y Peñalba, corresponden al partido judicial de Fraga, como ya hemos apuntado 

más arriba. 

Respecto a los pueblos de la provincia de Zaragoza, Bujaraloz y La Almolda, ambos pertenecen a la 

diócesis de Zaragoza y forman parte del partido judicial de Caspe. 

Nos parece que es importante tener en cuenta todos estos datos, ya que pueden haber influido en el 

uso lingüístico diferenciado. 

 
2.1.1. EL HABLA DE LOS MONEGROS 

En realidad hemos podido comprobar que actualmente es el castellano-aragonés la base de la len-

gua de los pueblos estudiados de Los Monegros meridionales, más aún entre las personas mayores. 

Es, pues, español la variedad común a todos los pueblos con la presencia desigual de rasgos propios 

de la lengua aragonesa. 

A nuestro entender, es necesario tener en cuenta lo siguiente: si es innegable la existencia de un 

lenguaje propio en Aragón, si también es innegable que la lengua aragonesa se distingue claramente 

de la castellana y si además tenemos en cuenta que el origen de las dos es el latín vulgar, deberemos 

afirmar sin más demora que ambas son producto de ese latín. 

Si a las variantes léxicas, numerosas y distintas de la otra lengua, añadimos las diferencias morfoló-

gicas, sintácticas, fonéticas, no podemos negar que el aragonés es una lengua diferente. 

 

Nos congratula sobremanera la figura de JJeeaann--JJoosseepphh  SSaarrooïïhhaannddyy (1867-1932), filólogo francés, a 

quien se le considera descubridor científico de la lengua aragonesa y pionero en su estudio, por lo tan-

to de primordial importancia en el campo de la filología aragonesa. Y desde su cátedra, consagrada a 

las Lenguas de Europa Meridional en el Collège de France de París, Saroïhandy fue precursor de la en-

señanza del aragonés: Sobre sus clases de aragonés en París, señalamos que destaca la existencia de 

listados de vocabulario aragonés de las localidades de Binéfar, Candasnos y Ballobar (Latas, 2005: 

103).179 Incluimos aquí esta anotación recogida en el estudio que hemos citado ya que menciona uno 

de los pueblos de nuestro estudio, y uno de los otros dos, Ballobar, ha sido un referente continuo a la 

hora de comparar los datos recogidos en nuestro trabajo de campo con otros estudios ya existentes 

sobre la zona que nos ocupa o próximos a ella, (Soler, 2004).180 

 

                                           
179 Jean-Joseph Saroïhandy, Misión Lingüística en el Alto Aragón, Edición y estudio de Óscar Latas Alegre, Zaragoza, P.V.Z., Cua-
dernos Jean-Joseph Saroïhandy [2005] 
180 Replega de bocabulario de Ballobar, Amparo-Ángeles Soler Betés. (2004). 
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En Los Monegros, como en el resto de los territorios que se iban incorporando al Reino de Aragón, a 

raíz de la expulsión de la anterior población morisca, se produjo una repoblación con gentes venidas 

del norte de Aragón, Pirineo oscense y población ultrapirenaica. Así, la lengua se vería influida por los 

repobladores venidos del norte, entre ellos los francos, sobre todo los occitanos, y al ser una zona de 

paso no solo norte sur sino también entre el oriente y occidente peninsular, también, se vería influida 

por las lenguas vecinas, castellano y catalán, con la que algunas poblaciones del estudio más que otras 

han estado en contacto cultural y eclesiástico. 

Estamos pues en una encrucijada de caminos, “un lugar de encuentro”, lo que lleva asociado la con-

vivencia cultural, lingüística,… o lo que es lo mismo, se trata de culturas y lenguas en contacto. 

Para completar las premisas expuestas hasta el momento, a continuación, comenzamos por hacer 

nuestras, las palabras que recoge Joaquín Ruiz Gaspar, que sin ser un lingüista, sí es un amante de su 

lengua y de su cultura, en su blog, en defensa de nuestra lengua y nuestra cultura; tanto su aportación 

sobre El aragonés en Los Monegros, como las valoraciones manifestadas, por diferentes autores cono-

cedores del aragonés hablado en Los Monegros, y le agradecemos desde aquí su labor de divulgación, 

que nos ha simplificado la labor de recopilación de los estudios hechos hasta el momento, sobre la len-

gua de Los Monegros, avanzando alguna caracterización de la misma. 

 

 “En la redolada monegrina se habla aragonés y en nuestra historia existen gran cantidad de documentos, es-

critos y tradición oral que ponen de manifiesto un gran patrimonio lingüístico (tanto léxico, morfosintáctico y fóni-

co) propio de la lengua aragonesa…”.181 

Una prueba de la vitalidad de nuestra lengua son las “Actas notariales de Sariñena”, las actas 

notariales consultadas, de alrededor de 1500, aparecen escritas en aragonés182 

Otro testimonio es el ofrecido por Conte y colaboradores, quienes afirman que “En Los Monegros 

se conocía y comprendía el aragonés a principios del siglo xx” (A. Conte et al. 1977).183 

 

Podríamos decir que el carácter rural y las características de sus principales actividades agrícolas y 

ganaderas habían conservado un amplio léxico de la lengua aragonesa que debió mantenerse bien viva 

hasta antes de la Guerra Civil. Pero posteriormente el desprecio mostrado por las instituciones, junto a 

los cambios en los modos de vida y laborales, la hizo retroceder, aunque distintas iniciativas la han ido 

manteniendo viva, tales como la elaboración de vocabularios, escritos, documentos… como las expre-

siones monegrinas, vid.184 

 

Para la etnolingüista francesa JJeeaanniinnee  FFrriibboouurrgg “el lenguaje de Los Monegros comporta dife-

rencias fonéticas, morfológicas y sobre todo léxicas, frente al castellano”. En su libro sobre li-

teratura oral en Aragón, Fiestas y Literatura oral en Aragón (El dance de Sariñena y sus relaciones con 

los de Sena, Lanaja y Leciñena), identificó las particularidades fonéticas, morfológicas y léxicas que re-

cogió en diferentes pueblos de monegros, como “rasgos aragoneses”; realizando un trabajo de cam-

po entre los años 1975 y 1985. En su libro, la lingüista, Jeanine Fribourg, profundiza en la caracteriza-
                                           
181 Joaquín Ruiz Gaspar en su blog [en línea] [obtenido 04 / 11 / 17] Disponible en https://osmonegros.com/aragones/ 
182 Actas notariales consultadas en el Archivo provincial de Huesca. 
183 A.CONTE et al. El aragonés: identidad y problemática de una lengua (1977).Publicado por Librería General. 
184 Expresiones monegrinas según la lingüista Jeanine Fribourg [en línea] [obtenido 04 / 11 / 15] Disponible en 
https://osmonegros.com/2015/06/18/expresiones-monegrinas/ 
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ción lingüística del habla de Los Monegros. Para la autora el hablar baturro o pueblerino, tan “infravalo-

rado” históricamente, solamente se siente “revalorizado” cuando se trata de la expresión oral festiva, 

por ello en los textos del dance monegrino se hallan características fonéticas, morfológicas y léxicas 

propias del aragonés (Vid. particularidades fonéticas, morfológicas, etc.)185 

Para muchos etnólogos la lengua es un lugar privilegiado para captar buena parte de los as-

pectos socioculturales de una sociedad, como dice (J. FRIBOURG 2000: 35).186 

 
Sin duda alguna, es muy recomendable e imprescindible el Bocabulario Monegrino de Francho 

Rodés, Paquita Maza y Gonzalo Gavín, que, además de tener un abundantísimo léxico, contiene una 

excelente caracterización lingüística. Rodés, Francho et al (2005) El Bocabulario monegrino es una de 

las obras de referencia; libro que recoge más de 7700 palabras aragonesas en el área geográfica en 

estudio; consta de los siguientes trabajos: repertorios de Francho Rodés de Sariñena, de Gonzalo 

Gavín de Leziñena; Paquita Maza de Sariñena y redolada; de Chabier Tierz de Uerto; Lesico replegau 

en Tardienta de Fernando Romanos Hernando, Bocabulario de Sariñena de Manuel Antonio Corvinos 

Portella; El habla de los pueblos del bajo Alcanadre de Luis Barrios Chela; Bocabulario d´ Ontiñena 

(1920) de Santiago Gonzalvo; Bocabulario de Castillón de Monegros de Francisco Giral Puey; Reperto-

rio de Nati Camparola, L’Almolda; Dizionario aragonés d´espezies animals e bechetals de Rafael Vida-

ller; Monegrillo y Peralta d´Alcofea en el ALPI [Atlas Lingüístico de la Península Ibérica] y Lesico ara-

gonés d´Alcubierre de Fernando Romanos Hernando. 

De gran utilidad para la comprensión, tanto de la terminología relativa a los fenómenos atmosféri-

cos, como a las características de las distintas formaciones que nos ofrece el terreno, es el vocabulario 

agrupado en este epígrafe Terminolochía aragonesa d´a cheolochía en Os Monegros, de Anchel Bel-

monte Ribas.187 

Junto al episodio de repoblación de las tierras conquistadas, es evidentemente que la trashumancia 

fue, en su momento, un importante nexo entre el llano y la montaña, un flujo de comunicación, lo que 

explica rasgos lingüísticos característicos de determinados valles pirenaicos, visibles en el “Romance de 

Marichuana” (vid. punto 1 LOS GÉNEROS VOCALES). 

Como reseñable es también la diversidad léxica de Los Monegros, recogida por Rosa María Castañer 

Martín en el Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja donde encontramos diferentes de-

nominaciones al tronco o tronca de Navidad en Los Monegros, siendo “zueca pa la nochebuena” (Z 

601) que corresponde a Bujaraloz la numeración asignada en el ALEANR, y añade “(zueca de zoca: 

tocón, tronca de árbol)”,188 zueca ‘tocón de un árbol’ en Alvar; también encontramos léxico relacionado 

con el hogar estruides, p. 212, esparrillas, p. 219,… etc.189 (CASTAÑER, 2010), esparrillas en NEIRA 

(1969). 

                                           
185 Vid particularidades lingüísticas (fonéticas. morfológicas, …) [en línea] [obtenido 04 / 11 / 15] Disponible en 
https://osmonegros.com/2015/06/13/el-habla-de-los-monegros-segun-la-linguista-jeanine-fribourg/ 
186 Fribourg, Jeanine, Fiestas y Literatura oral en Aragón. El dance de Sariñena y sus relaciones con los de Sena, Lanaja y Leci-
ñena, 2000, Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
187 Esta entrada se publicó en aragonés y está etiquetada con Anchel, aragonés, Aragonesa, Belmonte, cheolochía, geología, 
Losmonegros, Monegros, Osmonegros, Terminolochia en 12 junio, 2015. [en línea] [obtenido 04 / 11 / 15] Disponible en 
https://osmonegros.com/2015/06/12/terminolochia-aragonesa-da-cheolochia-en-os-monegros/ 
188 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja (1990) Zaragoza. Diputación General 
de Aragon. Departamento de Cultura y Educación. 
189 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990), op. cit. 
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En la actualidad se sigue utilizando en Los Monegros una forma verbal en aragonés, es el uso del 

pretérito perfecto simple o pretérito indefinido en la tercera persona del singular; como ejemplo cuenta 

un breve relato “caminemos por la laguna de Sariñena” en el que se pregunta cuál uso es el correcto, 

aportando, seguidamente, la aclaración gracias al mayor experto y estudioso de la lengua aragonesa 

Francho Nagore Laín aclara que “en la conjugación verbal funciona la etimología y también en gran medida la 

analogía, de manera que muchas formas se llegan a hacer similares a otras solamente por analogía.” Así,… “cami-

nemos” se hace diferenciándose del presente de indicativo “caminamos”, “luego en aragonés, tanto desde el punto 

de vista etimológico como desde el puntos de vista analógico y de la coherencia del sistema, es perfectamente ex-

plicable”.190 

Además existen ciertas particularidades verbales, como es el caso de truje, una vez más encontra-

mos la explicación de la mano de Francho Nagore, profesor y filólogo de la Universidad de Zaragoza, 

para quien se trataría de un perfecto fuerte popular, habitual tanto en aragonés como en castellano ru-

ral o su otra variante trajieron, etc. En ambos casos la presencia de la “j” denota la castellanización.191 

Otras formas a destacar son: paice, trajiendo, hubiendo, dijiendo / dijendo,… Del verbo haber tenemos 

el presente del subjuntivo haiga, haigas, haiga, haigamos..., imperfecto del subjuntivo ubiá, ubiás, 

ubiá, ubiámos…, la forma pronominal en hay, en había,... Del verbo ser encontramos las formas se-

mos, sías,… y otras formas que veremos a lo largo del estudio. 

Todo un signo de identidad en muchos pueblos monegrinos es el uso del pronombre vocativo quio / 

quia, usado para llamar o apelar a alguna persona; o la interjección quio! ‘¡chico!’/ quia! ‘¡chica!’, que 

se usa para llamar la atención de alguien; no está nada clara sus etimología; en una primera explica-

ción se consideraría como una forma abreviada de chiquio (evolución de chico > chiquio > quio; la se-

gunda explicación lo relaciona con la declinación latina de qui, quae, quod. 

El profesor AAnnttoonniioo  BBeellttrráánn  MMaarrttíínneezz, ilustre monegrino y catedrático de Prehistoria de la Universidad 

de Zaragoza, decía: “Ser ciudadano del mundo con rasmia y sin reblar”,192 en “Historia de una 

vida”, Ediciones Moncayo, 1996. 

Sin olvidar que en Aragón se utilizaron medidas propias que, hoy en día, tras adoptar el sistema 

métrico decimal, han desaparecido, pero que no es extraño oírlas.193 (6.1.8., 6.13.1.2.) 

Con lo expuesto hasta el momento queda claro que nuestro pasado no puede entenderse sin la pre-

sencia del aragonés. 

Hasta aquí las anotaciones y reflexiones personales compartidas sobre la situación del aragonés en 

la zona, y a continuación, también parafraseando a nuestro amigo Joaquín otros datos importantes a 

tener en cuenta ya que conservan nuestras raíces, nuestra lengua, por un lado algo que tiende a per-

manecer más fácilmente por ser de carácter escrito, la toponimia y otros documentos que perduran 

para su análisis, y por otro las letras de los dances y romances y otras tradiciones que al ser en su 

mayor parte de carácter oral son por tanto más vulnerables. 

                                           
190 Publicau en el Blog Os Monegros, de Joaquín Ruiz Gaspar el 18 de marzo del 2013 [en línea] [obtenido 04 / 11 / 15] Disponi-
ble en https://osmonegros.com/2015/06/18/diccionario-de-voces-aragonesas-de-sarinena/ 
191 Publicado en el Blog Os Monegros , de Joaquín Ruiz Gaspar el 16 de mayo del 2013. [en línea] [obtenido 04 / 11 / 15] Dispo-
nible en https://osmonegros.com/aragones/ 
192 Estos dos elementos,la rasmia y sin reblar, posiblemente sean una constante esencial en la naturaleza del monegrino o mo-
negrina. 
193 Publicado en el Blog Os Monegros, de Joaquín Ruiz Gaspar el 4 de agosto del 2007. [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] Dispo-
nible en https://osmonegros.com/2015/04/23/el-aragones-presencia-y-memoria/ 
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LA TOPONIMIA es un fiel reflejo de nuestra lengua, con la presencia de numerosos topónimos arago-

neses que quedan recopilados en la Replega de topónimos de Los Monegros,194 así como en el Diccio-

nario de voces toponímicas de Los Monegros.195 

Entre los documentos que María Rosa Fort Cañellas estudió en el Léxico romance en documentos 

medievales aragoneses de los Siglos XI y XII, destacamos los Documentos de Sijena,196 I (Agustín Ubie-

to Arteta) analizados en el trabajo de la autora. Entre paréntesis está el número de referencia en la 

obra. Editado por la Diputación General de Aragón. 

 

La transmisión oral ha sido muy importante a través de refranes, historias y juegos. Es el caso de 

los juegos propiciando expresiones lexicalizadas. Los refranes también han transmitido la sabiduría po-

pular y en ellos podemos encontrar palabras aragonesas, ver refranes. 

EL DANCE ha sido un medio de transmisión oral que por medio de dichos, frases hechas, sentencias, 

ha transmitido un rico patrimonio lingüístico. Interesante es la recopilación: Replega de vocabulario de 

dance monegrino.197 

Incluimos un extracto del Dialogo del dance de Castejón de Monegros,198 del dialogo entre el Mayo-

ral y el Repatán: 

Contritos de corazón 
Os veo aprontados. 
- Repatán 
Lindamente lo ha charrado. 
Otra comparanza clara 
“Boto chico, pronto lleno”. 
 
Palabras aragonesas: charrado ‘hablado’; comparanza ‘comparación’; chico ‘pequeño’. 
 
Como ya avanzábamos antes el libro El Aragonés, Identidad y Problemática de una Lengua, sitúa a 

Los Monegros como territorio lingüístico del aragonés en el siglo XIX y como conocido en el siglo XX. 

Según Francho Nagore Laín en su estudio Os Territorios Lingüísticos en Aragón199 actualmente en Los 

Monegros han quedado abundantes restos léxicos e incluso morfosintácticos; cuestión que se refuerza 

con la aparición de numerosos vocabularios y recopilaciones plasmados en el libro colectivo Bocabulario 

Monegrino, publicado por el Consello d´a fabla aragonesa, vid. 

Más recientemente, con motivo del 10 aniversario del proyecto cultural “Os Monegros”, el 29 de 

enero del 2016 se desarrolló la conferencia “La huella del aragonés en Los Monegros/O rastro de 

l´aragonés en Os Monegros”, a cargo de Francho Nagore Laín (Director Diploma de Especialización Filo-

logía Aragonesa. Universidad de Zaragoza), comenzando por los diferentes estudios y trabajos de in-

vestigación realizados en materia lingüística sobre Los Monegros, siguiendo con la caracterización lin-

güística del aragonés residual en la comarca monegrina que presenta las características propias del 

aragonés meridional, conserva el complemento preposicional en/ne (del lat. ĬNDE, ‘de allí, de eso’, como 

el fr. en y el it. ne; en cat., en occ., en aragonés, del lat. inde, Alibert: l’en dije y más que iremos 

                                           
194 Toponimia monegrina.pdfhttps://app.box.com/s/9dh66526q5mbqkz04nis 
195 Publicau en Os Monegros el 21 de febrero del 2012. [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] Disponible en 
https://osmonegros.com/2015/06/08/diccionario-de-voces-toponimicas-de-los-monegros/ 
196 Con la que nuestros pueblos estaban directamente relacionados. 
197 Entre otros se recoge el Dialogo del dance de Castejón de MonegrosPublicau en el Blog Os Monegros, de Joaquín Ruiz Gaspar 
2012. [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] Disponible en https://app.box.com/s/kob99e1otu431ybhln73 
198 Recogido por Ricardo del Arco y Garay, Notas de folklore Altoaragonés. Madrid 1943. [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] 
https://app.box.com/s/kob99e1otu431ybhln73 
199 Francho Nagore Laín 2001 Os territorios lingüisticos en Aragón. Rolde de Estudios Aragoneses. 
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viendo a lo largo del estudio; mantiene formas con la –f inicial: farinoso, del lat. FARINŌSU, íd. (DCVB); 

follarasca ‘hojarasca’; posiblemente del lat. FŎLĬA + el sufijo –arasca; forno ‘horno’, del ll. FŬRNUS, íd. 

(BDELC); forn en cat. y en occ.; fematero ‘estercolero’...; femater en cat., derivado de fem (DCVB); 

diptongaciones como mielsa, bazo, el DLE  lo registra como aragonés, 1. f. Ar. bazo; melsa en cat. del 

gót. *mĭltja (DCVB); y en occ. del Germ. milzi, Alibert; tieda ‘tea’…; del lat. TĒDA, variante del cl. TAEDA 

(BDELC); tendencia a deshacer hiatos: anchoga ‘anchoa’, tomado del genovés anciöa, y este del lat. 

vg. *APIÚA, y este del gr. aphýē, íd. (BDELC); codete ‘cohete’...; de origen incierto, coet en cat. del 

cat. ant. coa; del llatí vg. CŌDA (BDELC); conservación de la palatales: chemecar, ‘llorar’, gemir; en 

occ. chemicar, del lat. gemere, Alibert; en cat. gemegar del ll. vg. *GĔMĬCARE, der. del ll. cl. GĔMĔRE, íd. 

(GDLC); chireta, alimento a base de tripas de cordero, probablemente derivada del verbo chirar; en 

occ. leemos girar, y otras formas derivadas, del lat. gyrare, Alibert; chordiga, ‘ortiga’…; ortic, ortiga 

en occ., del lat. urtica; y diferenciando las zonas según su grado de mayor o menor conservación, co-

mo el participio almorzato ‘almorzado’ en CM; participio pasado que mantiene la consonante sorda in-

tervocálica; derivado del lat. vg. *ADMŎRDIUM, der. del lat. ADMORDĒRE (BDELC). Asimismo hay matices 

léxicos entre la parte más occidental y oriental, donde encontramos reglotar ‘eructar’, en la zona occi-

dental, del lat. vg. *REGURGITARE ‘volver a la boca’, derivado del lat. GURDES, ITIS ‘garganta’ (BDELC); 

mientras que en la parte oriental de monegros aparece la forma rutir200; rotar, en cat y en occ. del 

llatí vg. *RŬPTARE que procede del lat. RUCTARE, íd. Posteriormente habló de la literatura en aragonés, de 

escritores monegrinos y el tema de “Os Monegros” como recurso literario en aragonés. 

 
Hasta aquí hemos ido numerando los libros, estudios y documentos sobre la zona, sería la puesta a 

punto del estado de la cuestión, los estudios y las personas que de alguna manera se han aproximado 

al estudio de la lengua de Los Monegros, el aragonés, y como resultado la han puesto en valor; ahora 

tenemos la responsabilidad de seguir avanzando en su conocimiento para dignificarla y propiciando su 

mantenimiento, su difusión y sobre todo la trasmisión generacional para evitar su desaparición.201 

 
2.1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICO-SOCIALES202 

El aragonés es una lengua indoeuropea de filiación románica que cuenta en su base con un sustrato 

íbero, prelatino, anterior a la romanización, y otros posteriores al latín como el visigodo y el árabe. 

El aragonés comenzó su andadura en la Edad Media y su expansión fue avanzando con el crecimien-

to desde el Condado primero, al Reino y luego Corona de Aragón si bien para entender la realidad 

lingüística aragonesa actual debemos conocer las diversas circunstancias históricas que la forjaron: a 

grandes rasgos, las repoblaciones tras la reconquista del Reino de Aragón, la posterior penetración del 

castellano tras la incorporación de la casa de Trastámara a partir de 1412, mediante el Compromiso de 

Caspe, y el carácter regionalista, ordinario, pueblerino, que impregnó la creencia popular desde finales 

del S. XIX, mantenido hasta la actualidad. 

Perduran en la lengua aragonesa huellas culturales y lingüísticas prerromanas, ya que antes de la 

romanización la parte septentrional de Aragón se hallaba ocupada por pueblos vascónicos o ibéricos, de 
                                           
200 En los pueblos de nuestro estudio se usan las dos formas. 
201 (para completar vid. replega de estudios y documentos sobre la zona). Publicau en el Blog Os Monegros, de Joaquín Ruiz Gas-
par el 23 de octubre del 2007. [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] https://osmonegros.com/2015/04/23/aragones-meridional-
monegrino/ 
202 Descripción sucinta de los hechos culturales, históricos y sociales que repercutieron en la formación de la lengua, en su evolu-
ción. 
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cuya lengua han quedado testimonios léxicos con fenómenos como el mantenimiento en las voces de 

origen latino, de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas (-p-, -t-, -k-) sin sonorizar por ejem-

plo: melico, del lat. ŭmbilīcus, íd., (BDELC); y su sonorización cuando van precedidas de un sonido 

nasal o líquido vid. (ALEANR, mapa núm. 969, ombligo) (3.2.1.2.); consonantes interiores simples se 

conservan como embolicar, igual en cat., del lat. *INVOLVICARE íd., derivado intensivo de del lat. 

*INVOLVĔRE íd., (DCVB) (3.1.4.8.); remugar misma forma en cat. del latín RUMĬGARE, con metátesis 

vocálica favorecida por la influencia del prefijo RE-, indicador de acción repetida como la que hacen los 

rumiantes volviendo a masticar (3.2.1.2.). 

Tras la romanización y durante la Edad Media se observan diferencias por ejemplo en la diptonga-

ción de las vocales E, O breves tónicas del lat. cuya solución frecuente es ie, ue (3 1.2.). 

El aragonés surge con el nacimiento del Reino de Aragón, en 1035, al unir Ramiro I los condados de 

Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, los 3 condados unirán su trayectoria histórica dando pie a una nueva 

comunidad de habla con características propias, y en la que también se pueden observar determinados 

fenómenos comunes a la mayoría de zonas españolas, sobre todo en soluciones del habla vulgar, por 

ejemplo el participio en au como echau, llegau, etc., o sustantivos como amoto, arradio o afoto; así 

como hay algunos ejemplos que pueden parecer influjo del catalán son soluciones también propias del 

aragonés; no hay que olvidar que ambas lenguas no dejan de ser lenguas derivadas del latín y más 

aún dos lenguas en contacto a lo largo de toda su historia: embolicar, esclafar, barral, ansa, pan-

sa, mengrana, molla, rosigar, cal o no cal, son palabras propias del aragonés que nuestros abuelos 

y nuestros padres usaron y nos trasmitieron. 

Es innegable que no se trata del habla actual sino de lo que fue el habla cotidiana de nuestra gente 

hasta la aparición de los movimientos migratorios de los años cincuenta y sesenta y antes del influjo 

homogeneizador, y empobrecedor, de la televisión y otros medios de comunicación. Otro factor decisi-

vo para el cambio lingüístico ha sido la mecanización del campo y la transformación derivada del triun-

fo de la sociedad industrial y del consumo: faenas, instrumental, objetos domésticos, nuevos materia-

les, etc. Al sustituir el tractor a las caballerías, casi nadie se acuerda de la retranca, las amugas 

(3.3.1.1., 4.1.2., 6.1.3.3.), el mozo o el collerón. Lo mismo ocurre con el rico léxico de la siega, la tri-

lla o la oliva: molino d’aceite ahora es la almazara, las morcas son los alpechines o al cospillo aho-

ra le llaman aceite de orujo de la oliva que se obtiene después de prensada, proceso por el que se ob-

tiene el aceite de oliva virgen y refinada; o la piñuela o piñola, pinyola en cat. al orujo usado como 

combustible. Aliaga Jiménez “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón.” (II), 

(1999-2000) p. 435 registra piñuela ‘orujo o residuo de aceitunas después de trituradas y prensadas 

en las prensas de aceite’. 

 
2.1.3. LA INVESTIGACIÓN. APUNTES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

Cuando tomamos la decisión en 2010 de recoger el habla de la zona meridional de Monegros solo 

deseábamos contribuir a preservarla y como para su realización debíamos partir de los materiales ya 

recogidos en el ALEANR, comenzamos por tomar nota de las particularidades lingüísticas recogidas en el 

Atlas de los dos pueblos que allí constan, Bujaraloz y Candasnos. Una vez analizados los 12 volúmenes 
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lo cotejamos con el Proyecto inicial en el que se recoge el CUESTIONARIO,203 de este modo pudimos com-

probar que de los 2568 ítems no todos están recogidos en el Atlas, en nuestras anotaciones constamos 

1758, aparte de las láminas, también numeradas, que en ocasiones además de dibujos y aclaraciones 

incluyen terminología, y son particularmente útiles las que recogen los paradigmas verbales y otras 

cuestiones gramaticales. Como acabamos de apuntar, el número de conceptos del Cuestionario es ma-

yor que el recogido en el Atlas, así pues no coincide el número de ambos, no se corresponde, por lo 

que consideramos necesario completar nuestra encuesta con los conceptos no registrados en el Atlas y 

que sí estaban en el CUESTIONARIO inicial del “Proyecto de un atlas lingüístico y etnográfico de Aragón”, 

recogido en PDF en la nota anterior). 

El estudio se llevó a cabo mediante el tipo de encuesta lingüística directa para poder aclarar, con 

nuestra presencia, si era necesario o si el informante lo solicitaba, el concepto requerido. Sin embargo 

no podríamos imaginar la ingente cantidad de trabajo que iba a llevarnos esta empresa, tanta ocupa-

ción como finalmente hemos debido dedicar; tal es así que los plazos planteados en nuestro proyecto 

inicial fueron imposibles de realizar.204 El muestreo llevado a cabo ha sido lo más exhaustivo posible, 

para conocer el estado actual de la lengua. Con este objetivo, y con la conformidad del director de la 

tesis, iniciamos la búsqueda. 

¿Porque elegimos esta zona? Por razones muy simples, en primer lugar por nuestro origen, Peñalba, 

pueblo que conozco y empleo su lengua y por extensión la de los otros pueblos todavía no encuestados 

hasta el momento de la zona sur de Monegros:205 Castejón, La Almolda y Valfarta; en segundo lugar 

porque de esta zona apenas contamos con estudios de carácter lingüístico, aparte de los materiales re-

gistrados en el ALEANR, que solo recoge Bujaraloz y Candasnos y algún otro vocabulario (F. Rodés, P. 

Maza y G. Gavín, 2005) y por último una razón de gran peso: temiendo por diversas razones (progre-

so, modernización…) su desaparición y por otro lado, teniendo en cuenta el gran valor que para noso-

tros tiene, nos hemos decidido a recopilar y estudiar el habla de esta zona. Con la recogida de estos 

testimonios deseábamos contribuir a preservarla de su inminente y tal vez pronta desaparición; aportar 

nuestra colaboración, nuestro esfuerzo, a dar el valor que nuestra lengua tiene y una vez conciencia-

dos de ese valor sepamos primeramente respetarla y quererla y luego, como no, hacerla respetar y 

querer. 

Nuestra encuesta se ha realizado tomando como base el CUESTIONARIO DEL PROYECTO206 del Atlas Lin-

güístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) (M. Alvar, A. Llorente, T. Buesa, 1979 - 

1983), resultado del trabajo de Manuel Alvar y sus colaboradores, que consta de doce volúmenes, de 

los cuales hemos sacado los datos que corresponden a los dos únicos pueblos de la comarca que en él 

se recogen, citados con anterioridad. Observamos que en dicho CUESTIONARIO en algunos casos se indi-

ca entre paréntesis la palabra que se desea obtener, así pues el CUESTIONARIO nos sirvió como cua-

derno de trabajo para recoger las anotaciones de nuestras entrevistas, que fueron llevadas a cabo 

durante los veranos de los años 2010 al 2016 recogida en notas manuscritas, y posteriormente a 

                                           
203 Publicado en PDF por Instituto Fernando El Catolico [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/04/71/01alvar.pdf 
204 Sin que nuestro trabajo pueda ser comparable a los ilustres romanistas anteriores, de todos conocidos y que no es el momen-
to de citar, y aunque nuestra pretensión sea mucho mas modesta. 
205 Agradecemos la acogida cordial que nos han dispensado en los distintos pueblos así como nuestra más sincera gratitud para 
todos los informantes por la benevolencia que nos mostraron en todo momento. 
206 Ya recogido en nota anterior. 
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través de entrevistas puntualmente concertadas con los distintos informantes de cada pueblo, entrevis-

tas tendentes a registrar un corpus oral que nos permitiera caracterizar lingüísticamente esta comarca. 

En ocasiones también efectuamos conversaciones breves dirigidas a completar, corroborar o precisar 

determinados aspectos puntuales. 

CUESTIONARIO DEL PROYECTO, además de una descripción del mismo, está precedido de unas páginas 

destinadas a recoger información de tipo general sobre cada localidad y los informantes, en el figuran 

un total de 2568 preguntas, relativas a Fonética vocálica y consonántica, Morfología: el género, el 

número, los numerales, pronombres - artículos, conjugación de los verbos y Sintaxis, en número de 

344, para concluir con el léxico, que se ordena temáticamente siguiendo este orden: 

I. El tiempo. 
II. Accidentes topográficos. 
III. Agricultura. 
IV. Vino. Aceite, Harina y panificación. Lino y cáñamo. 
V. Plantas. 
VI. Insectos, aves, animales silvestres. 
VII. Pesca y pescados. Caza. 
VIII. Vida pastoril. 
IX. Animales domésticos. 
X. La casa ocupaciones domesticas. Materiales empleados en la construcción de la casa. 
XI. El cuerpo humano. 
XII. El vestido. 
XIII. La familia. La vida humana. 
XIV. El mundo espiritual. 
XV. Juegos diversiones. 
XVI. Oficios. 
 
Esta ordenación del vocabulario por campos semánticos favorece, sin duda, su estudio a la vez que 

facilita el establecimiento de conexiones e interrelación entre términos que se refieren a contextos, 

próximos, lo que por lo general ha favorecido la ampliación del mismo. 

Quedando luego recogidos los distintos materiales en 12 volúmenes con la siguiente ordenación: 

Tomo nº 1 - Preliminares. Agricultura. 
Tomo nº 2 - Transporte. Industrias relacionadas con la agricultura. 
Tomo nº 3 - Plantas. 
Tomo nº 4 - Animales silvestres. La caza. Ganadería (I). 
Tomo nº 5 - Ganadería (II). Animales domésticos (I). 
Tomo nº 6 - Animales domésticos (II). Apicultura. La casa (I). 
Tomo nº 7 - La casa (II). Faenas domésticas. El cuerpo humano (I). 
Tomo nº 8 - El cuerpo humano (II). La vestimenta. De la cuna a la sepultura. La religión. Creencias populares. 
Tomo nº 9 - Juegos y diversiones. Oficios. El tiempo (I). 
Tomo nº 10 - El tiempo (II). Topografía y naturaleza del terreno. Complementos al tomo IX. Paradigmas verba-

les. 
Tomo nº 11 - Fonética y fonología. Morfología (I). 
Tomo nº 12 - Morfología (II). Sintaxis y fraseología. 
 
2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

En el verano de 2010 comenzamos a recoger los primeros datos en nuestra localidad natal, Peñalba, 

y proseguimos nuestros sondeos en los otros tres puntos más de la comarca: La Almolda en la provin-

cia de Zaragoza, Castejón de Monegros y Valfarta de la provincia de Huesca, cuyos colaboradores 

enumeraré en el apartado 3. INFORMANTES. En los veranos siguientes continuamos la cosecha lingüística 

por cada uno de los municipios mencionados, generalmente con nuevos y distintos informantes. 
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2.2.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

2.2.1.1. GÉNESIS 

La comarca de los Monegros, y más concretamente la zona meridional, conserva un habla que no 

había sido estudiada hasta ahora con detalle. Sólo algunas localidades han sido encuestadas, tiempos 

atrás, en obras como el Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) por ejemplo 

Bujaraloz, Candasnos, Pallaruelo,... así como otras de áreas cercanas, como Leciñena, Chalamera, 

Caspe, Fraga. Pero no se encuestaron otros municipios de la comarca, como La Almolda, Castejón de 

Monegros, Peñalba y Valfarta. De ahí que el presente estudio descriptivo del habla monegrina meridio-

nal, aspira no solo a completar los datos del Atlas lingüístico mencionado sino a preservar del olvido los 

rasgos más característicos del habla de la comarca, con especial atención al léxico y su vinculación -por 

áreas semánticas- con la cultura popular y a comprobar qué rasgos propios del aragonés mantiene to-

davía, aunque sea de manera residual. 

El interés que para nosotros tiene el habla de Peñalba y su comarca viene determinado por varios 

factores: 

 Los orígenes familiares son de Peñalba. El contacto con las gentes de esta localidad y las veci-

nas nos ha llevado a conocer y estimar el habla popular de la zona. 

 La formación académica en Filología Francesa nos ha dado facilidades para fijarnos con más de-

talle en el vocabulario aragonés conservado en la zona y hemos observado con interés, que en muchos 

casos hay semejanzas con el catalán con el francés y con el occitano. 

 La participación en noviembre de 1988 en un curso sobre geografía lingüística de Aragón, orga-

nizado por la Institución “Fernando el Católico” en Zaragoza, nos ayudó a ver la importancia del estu-

dio en profundidad de las hablas populares de Aragón, en especial de ciertas zonas que hasta el mo-

mento no disponen de estudios monográficos. 

 El estudio de ilustres romanistas como Rohlfs, Kuhn, Elcock, Saroïhandy, Griera, Baldinger, Lep-

sy, Palay, Alvar, Buesa, Badía y un largo etc., que se interesaron por las lenguas pirenaicas, nos hicie-

ron comprender que un estudio monográfico de las hablas de la zona meridional de los monegros podr-

ía contribuir a dar valor a las peculiaridades propias de nuestra habla y al mismo tiempo a acopiar da-

tos y materiales que podrían ser comparados con los aportados por otros estudios de zonas y lenguas 

vecinas. 

Podemos decir que así surgió la idea. 

 
2.2.1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

Como ya dijimos en su momento, en el proyecto inicial los distintos estudios hasta ahora realizados 

se han referido a ciertas zonas o aspectos específicos de estas lenguas en contacto (aragonés, occitano 

y catalán), vid. JUSTIFICACIÓN, 2.1.1. EL HABLA DE LOS MONEGROS y 2.2.1. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS / 

2.2.1.1. GÉNESIS). Por otro lado, hasta el momento se han realizado diversos estudios sobre las hablas 

populares de zonas actualmente castellanófonas situadas dentro de lo que suele denominar “castellano 

regional de Aragón”, es decir hablas estructuralmente castellanas pero que proceden de un fondo lin-

güístico aragonés castellanizado y que por eso conservan abundantes rasgos aragoneses, en especial 

un amplio vocabulario. Así se pueden citar los estudios de Fernando Lázaro Carreter sobre Magallón 

(1945), aunque apenas es un folleto, de Félix Monge (1951) sobre La Puebla de Hijar, artículo reedita-
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do ahora como libro; de Manuel Gargallo Sanjoaquin sobre el habla de Tarazona y su comarca (1985), 

de José Collellmir Sentíes sobre la región de Caspe (2007), de Rafael Barceló Caballud, sobre Caspe 

(2011), de Ángela Ena Bordonava (1976 y 1977) sobre Moyuela de Aragón, de M.A. Pérez Gil (1995) 

sobre la zona de Oseja y Trasobares, de José Enrique Gargallo Gil (2004), sobre el Rincón de Ademuz, 

aunque provincia de Valencia, de Natividad Nebot Calpe (1994) sobre la zona del Alto Palencia, aunque 

provincia de Castellón, de José Vilar Pacheco (2006), sobre la sierra de Albarracín, de Artur Quintana 

(1976) sobre el valle del río Mezquín, primero como artículo en Archivo de Filología Aragonesa, luego 

reeditado como libro, etc. Y por supuesto los materiales recopilados por el ALPI y por el ALEANR, fuente 

de numerosos estudios. 

También se han publicado numerosas recopilaciones de vocabulario, más o menos amplias y más o 

menos rigurosas, de distintas localidades y zonas de Aragón, tanto de la zona de conservación del ara-

gonés como de la zona de conservación del catalán o de las zonas castellanizadas de Aragón (Vid. NA-

GORE et al. 1998: Fuens lesicograficas de l’aragonés). Catálogo al que se podrían añadir un buen núme-

ro de referencias nuevas desde 1998 hasta 2018. Especialmente relevantes por ser de áreas cercanas 

a la que proponemos para su estudio, o incluso por solaparse con la comarca, son Rodés et al. 2005, 

Soler 2004. Pero hasta el momento no se han estudiado las características o las peculiaridades propias 

del habla local de Peñalba, ni las de otros municipios de la comarca como: La Almolda, Castejón de 

Monegros, Valfarta. Por esto creemos necesario estudiar, las modalidades propias de la zona meridio-

nal de Monegros, para aumentar el muestreo de los estudios hasta ahora realizados y para observar la 

flexibilidad de las fronteras respecto a las manifestaciones culturales y lingüísticas. 

Las distintas publicaciones realizadas a lo largo de los últimos años tampoco han recogido las parti-

cularidades del habla de estos pueblos, de ahí el propósito de dar a conocer las peculiaridades del 

habla monegrina. Esta misma ausencia nos ha hecho primero concebir la idea y luego nos ha animado 

a agrupar en un mismo estudio lexicográfico comparado cuantos vocablos y expresiones se consideren 

características y distintivas del lenguaje popular utilizado en los pueblos que se encuentran en la zona 

propuesta para el estudio. 

Si tenemos en cuenta, además, que a lo largo de los últimos años las costumbres, la modernidad, la 

escolarización, los medios de comunicación o los viajes, han hecho que muchas expresiones utilizadas 

en el lenguaje coloquial de nuestros pueblos se hayan adaptado a las usadas corrientemente en caste-

llano, hemos pensado que era el momento de acometer esta recopilación, para dejar constancia del 

mayor número posible de voces y significados propios, antes de que se olviden con el paso de los años 

e influencias comentadas. 

 
2.2.1.3. OBJETIVOS FUNDAMENTALES 

El primer objetivo que nos planteamos al abordar este estudio fue cubrir el vacío existente en la bi-

bliografía lingüística sobre esta zona así como ver los rasgos que la caracterizan, pudiendo enumerar 

como objetivos fundamentales a los que pretende llegar este estudio los siguientes: 

1º Constatar la existencia de voces aragonesas en el léxico de Monegros Sur. 

2º Descubrir si son comunes con los otros pueblos de Monegros, lo que supondría una personalidad 

propia, o son compartidos con otros lugares del dominio aragonés. 

3º Analizar el vocabulario según su origen, evolución y otras características que lo identifiquen. 
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Y cómo no, el objetivo fundamental de nuestro estudio es mostrar el valor cultural del habla de la 

gente de esta tierra, de sus palabras, y de cómo estas han trasmitido y trasmiten no solamente el sig-

nificado de la realidad que representan, sino también las tradiciones de la comunidad y la peculiaridad 

cultural de sus hablantes. Y si este léxico popular y tradicional desaparece con él se pierde una parte 

del patrimonio cultural. 

Ahora bien, no podemos olvidar que las lenguas son organismos vivos y como tales nacen, evolucio-

nan, siendo el ciclo vital de sus palabras más o menos variable y finalmente envejecen y mueren - co-

mo dice Bernardo Atxaga- “callando”. Por el momento impidamos ese silencio. 

 
NNuueessttrroo  eessttuuddiioo  ttiieennee  uunn  ddoobbllee  oobbjjeettoo: 

En el presente estudio intentaremos llevar a cabo la búsqueda, análisis y registro tanto del léxico 

como de las estructuras gramaticales de la lengua hablada en esta zona, en el Sur de Los Monegros. 

Análisis lexicográfico que pretende mediante el estudio sistemático del léxico de las hablas del Sur de 

Los Monegros, aportar materiales nuevos a la investigación de otros estudios antes realizados. Así co-

mo un análisis de geografía lingüística, tratando de examinar la permeabilidad de las fronteras. 

Sirviéndonos de reflexión los primeros siete versos del poema que sirve de entrada a su novela El 

hijo del acordeonista: 

MMuueerrttee  yy  vviiddaa  ddee  llaass  ppaallaabbrraass  

Así mueren 

las palabras antiguas 

como copos de nieve 

que tras dudar en el aire 

caen al suelo 

sin un lamento. 

Debería decir: callando.207 

…. 

(Bernardo Atxaga, 2004, primera página) 

Donde las palabras antiguas también mueren… callando; nos gustaría que sirviera de llamamiento 

para intentar evitar que aquí permanezcan en el olvido, impidiendo que ese silencio demoledor siga su 

avance. 

 
No pretendemos que este trabajo se reduzca al estudio de la lengua también tendremos en cuenta 

el resto de manifestaciones lingüístico-culturales como la toponimia, la antroponimia, los dichos, refra-

nes, romances, canciones populares, etc. 

La modernización, por una parte los cambios sociales y económicos, por otra el despoblamiento del 

medio rural, han transformado de forma radical la vida cotidiana a todos los niveles incluso lingüístico 

con la perdida de una parte importante del vocabulario. 

La población es en su mayoría adulta y envejecida. Su habla cotidiana es el español coloquial con 

algunos rasgos propios de la lengua aragonesa, que como lengua viva que es, es variable. Se da una 

diversidad que, hemos constatado en nuestro estudio y que mostraremos oportunamente, incluso que 

ya observamos en los dos municipios de la zona que ya recogía el ALEANR, Bujaraloz y Candasnos, cu-

                                           
207 Pretendemos que las palabras que hemos señalado en cursiva nos sirvan de lema para guiar nuestro trabajo. 
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yas formas registradas en sus mapas no son siempre iguales. Esta variabilidad es común a todas las 

lenguas. Aquí estamos ante una lengua dinámica, en especial en su léxico. 

En el trabajo de campo, al entrevistar a los informantes de las diferentes localidades, se ha intenta-

do recoger el habla espontánea y habitual, de acuerdo con un registro coloquial, familiar y próximo 

propio de la conversación oral y cotidiana. 

Es un estudio básicamente descriptivo, y puntualmente diacrónico. Los pilares sobre los que se ha 

sustentado nuestro estudio son en primer lugar la caracterización de la zona en estudio (capítulo uno); 

presentación de la metodología empleada y demarcación del ámbito geolingüístico de nuestra investi-

gación, incluyendo los estudios lingüísticos sobre la zona ya realizados (capítulo dos). Finalmente, un 

esbozo de los rasgos más representativos de la lengua hablada en la zona en los niveles fonético y 

morfosintáctico. 

Los capítulos tres y cuatro - referidos al léxico y a la fraseología – constituyen el núcleo central y re-

copilatorio de nuestro estudio, para cuyo contraste hemos recurrido a estudios concretos de zonas más 

menos próximas, así como a diccionarios y otros materiales, tanto de ámbito aragonés como de otras 

lenguas romances, abordando el léxico en apartados específicos. Sin olvidar otras marcas lingüísticas y 

culturales de la comunidad como son las expresiones, los dichos, las frases hechas, los antropónimos, 

los motes y la toponimia, ya que todos ellos forman parte de su personalidad lingüística. Anotaremos la 

bibliografía consultada y empleada para la comparación léxica; para finalmente extraer las conclusio-

nes. Agruparemos en un índice cada uno de los vocablos recogidos para facilitar así su localización en 

el estudio. Igualmente hemos seleccionado algunos vocablos concretos para incluirlos en mapas lin-

güísticos con la intención de conocer las similitudes o diferencias de las distintas localidades. También 

incluimos un apéndice de imágenes e ilustraciones que vienen a completar la información recogida a lo 

largo de nuestro trabajo. 

 
2.2.1.4. RECURSOS. ENCUESTA. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Podemos afirmar que nuestra investigación surge en el marco de los trabajos monográficos, que de 

forma sistemática y detallada está dedicado al estudio de las hablas locales, en este caso, de los pue-

blos de Monegros Sur; estudio monográfico que contemplará no solo lo particular sino lo común a otros 

lugares. 

Teniendo en cuenta que, como diría José Manuel Vilar Pacheco: 

“… más allá de la variedad geográfica, consideramos conveniente incorporar aunque de forma complementaria 

la perspectiva de los estudios más recientes sobre el registro coloquial, en los que se aúnan lo pragmático y lo dis-

cursivo, ya que la modalidad coloquial es la más sensible a la variedad geográfica y constituye la primera y fun-

damental situación comunicativa en la que se manifiesta el lenguaje humano; de hecho, la conversación es la más 

primitiva y genuina manifestación de la oralidad, sobre todo, si nos referimos al medio rural. En este español colo-

quial es donde se activan todos los rasgos lingüísticos del hablante y de la sociedad o comunidad a la que pertene-

ce: los dialectales o de la variedad geográfica, los sociales y, por supuesto, los de una situación comunicativa, los 

coloquiales - conversacionales. En ese contínuum de rasgos entrelazados que constituye para los hablantes su len-

gua cotidiana, su sistema de expresión verbal, surge lo universal y lo diferencial respecto a un sistema supradia-

lectal: el castellano estándar. No siempre ha sido fácil concertar ambos intereses.” (Villar Pacheco: 2008, 27-

28)208 

                                           
208 p. 27-28 Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarracín. José Manuel Vilar Pacheco, 2008. 
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2.2.1.4.1. OBTENCIÓN DEL CORPUS 

Hemos considerado indispensable fundamentar nuestro estudio en una cuidada y profunda recopi-

lación de materiales de primera mano, ante todo de procedencia oral. 

Queremos dejar constancia de que antes de iniciar el presente estudio ya estábamos familiarizados 

con el habla de la zona, así como con su realidad concreta. A ello hay que añadir los lazos familiares 

que nos unen al área que estudiamos. 

Este hecho nos ha sido de gran utilidad a la hora de llevar a cabo nuestra investigación. 

Para reunir los materiales lingüísticos, el primer paso fue la elaboración de un cuestionario adecuado 

a los aspectos que nos habíamos propuesto investigar. Para su elaboración nos pareció conveniente 

tomar como base el CUESTIONARIO del ALEANR, pues, además de reunir los principios científicos exigidos y 

adaptarse a la realidad lingüística y cultural de Aragón, incluye como puntos encuestados a dos de 

nuestras localidades: Bujaraloz (Z 601) y Candasnos (HU 603). 

La totalidad del CUESTIONARIO del ALEANR, incluido en el “Proyecto de un atlas lingüístico y etnográfico 

de Aragón” por Manuel ALVAR. Archivo de Filología Aragonesa, XIV–XV, 1963, pp. 7-82 ha formado parte 

del nuestro y hemos agregado, además, numerosas cuestiones dirigidas, en su mayor parte, a la ob-

tención de datos de carácter más próximo a la realidad lingüística actual; para ello, hemos tenido en 

cuenta diversas monografías sobre hablas altoaragonesas, así como otros estudios BUESA, T. y LLORENTE, 

A. (1979): Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. 12 tomos (ALEANR) Institución 

“Fernando el Católico” – Seminario de Geografía Lingüística del C.S.I.C., Madrid, 1979-1983; “El Atlas 

Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC). Cuestionario preliminar”. T BUESA OLIVER, Luis FLOREZ. The-

saurus Tomo X, 1954, núms. 1, 2, 3, pp. 147-304; William LABOV, Modelos sociolingüísticos, Ediciones 

Cátedra, 1972 / 1983; “Relatos conversacionales en la entrevista dialectal. Encuestas en la Sierra de 

Albarracín (Teruel)” de José M. VILAR PACHECO, Archivo de Filología Aragonesa, vol. 61-62 (2005-2006) 

pp. 139-164; Emili CASANOVA “Aragón en el ALPI”, en Autas d’a III trobada d'estudios e rechiras arredol 

d'a luenga aragonesa e a suya literatura (Uesca-Alquezra, 2001), Huesca, Instituto de Estudios Altoa-

ragoneses, pp. 21-94; “Fonética dialectal y léxico aragonés: del ALPI al ALEANR,” de María Luisa ARNAL 

PURROY y Rosa María CASTAÑER, Archivo de Filología Aragonesa (AFA) 67 (2011), pp. 33-73; “Una déca-

da de estudios sobre el ALEANR,” por Rosa M.ª CASTAÑER MARTÍN y José M.ª ENGUITA UTRILLA. Archivo de 

Filología Aragonesa XLII-XLIII (1989, pp. 241-257); EBA = Endize de bocables de l’aragonés (F. NAGO-

RE, dir.). Cuatro tomos, Uesca, Instituo de Estudios Altoaragoneses, 1999. 

De este modo, hemos confeccionado un cuestionario que consta aproximadamente de 3.500 pre-

guntas. Este cuestionario amplificado ha sido aplicado íntegramente en cuatro localidades de las seis 

que componen nuestro estudio, ya que por diversas razones no nos ha sido posible alcanzar a las otras 

dos y por lo tanto hemos debido servirnos únicamente de las anotaciones tomadas del ALEANR, por lo 

que en ocasiones tenemos menos datos de unas localidades que de otras, como ya hemos comentado 

(vid. el mapa de la zona estudiada, incluido en el capítulo cinco). 

Conjugamos el uso del ALEANR, propiamente dicho con el CUESTIONARIO del PROYECTO INICIAL, planteado 

para su realización, intentando recoger tanto cuestiones léxicas, morfológicas, sintácticas o fonéticas; 

tratando de comprobar en qué medida coincidían los usos lingüísticos en cada población. 
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Partiendo de los cuestionarios como hilo conductor de nuestro trabajo y contando con el hecho de 

que tales cuestionarios tuvieran un carácter abierto, pudimos comprobar que con cada entrevista se 

iban ampliando los datos y con ellos el cuestionario previo fue ampliándose paulatinamente, lo que 

puede suponer un desequilibrio en la recogida de datos, creando cierta falta de rigor sistemático en el 

método, que intentábamos subsanar incorporando las nuevas cuestiones en las siguientes entrevis-

tas209 del mismo municipio; y también nos podíamos encontrar con algunos términos, dichos, etc. que 

sólo habíamos anotado en una localidad, pero no en otras. De modo que de alguna manera tuvimos 

que comprobar si tales términos eran conocidos en las restantes poblaciones.210 

 
1. Para llevar a cabo las encuestas a partir de los mencionados cuestionarios, nos servirnos en par-

te de los tradicionales procedimientos del método indirecto, intentando dirigir con sutileza la conversa-

ción mostrándoles con nuestras preguntas que debían contarnos y como contarlo, para hacerles decir 

el término o la frase demandada (procedimiento rutinario, técnicas básicas en la manejo y construcción 

del relato, perífrasis, descripciones, frases inacabadas, etc.). Decimos “en parte” porque intentamos 

evitar en todo momento la rigidez del simple método de preguntas y respuestas, dado que lo que 

buscábamos era el habla espontánea y familiar de los naturales de la zona. Nos interesó, por lo tanto, 

dar a la encuesta un aire de “conversación dirigida”. Para lograrlo era preciso ganarnos la confianza de 

los informantes, y así lo hicimos: nos introdujimos en su quehacer cotidiano y nos interesamos por sus 

actividades y costumbres. De este modo, conseguimos dos objetivos: 1º) mantener la sistematicidad 

que supone la aplicación de un cuestionario; 2º) propiciar un clima informal que hacía surgir tanto el 

discurso imprevisto (mediante las observaciones y comentarios diversos que realizaban los informan-

tes), como el espontáneo (dejando a los informantes explayarse libremente, pues sus digresiones brin-

daban la posibilidad de estudiar su pauta natural de discurso, a la vez que ensanchaban el dominio 

gramatical y lexicográfico del habla).211 

 
Desde el principio la comunicación fue cercana y la lengua utilizada fue la habitual en la comunica-

ción diaria entre los vecinos, lo que facilitaba nuestro trabajo. 

La información conseguida durante las entrevistas mediante las encuestas fue anotada212 junto a los 

comentarios que surgían durante las mismas en diálogos espontáneos, en detalles relacionados con los 

temas o bien sugeridos por nosotros o bien tras algún inciso ocasionado por los hablantes; en ningún 

momento grabamos las conversaciones,213 ya que consideramos que por una parte, al no contar con 

equipos de grabación de calidad, las grabaciones no nos iban a facilitar el estudio fonético, el análisis 

de los sonidos registrados. Así pues, ratificamos las palabras de Labov respecto a la dificultad de la au-

dición y de la grabación: 

                                           
209 Entrevistas que en honor a la verdad en Valfarta fueron difíciles de realizar, debido, pensamos, al reducido número de habi-
tantes, siendo otros colaboradores, de otros municipios, algunos de nuestros informantes. 
210 Eso sí, una vez más, no pudimos tener en cuenta las dos poblaciones del ALEANR, ya que suponía un trabajo titánico que nos 
era imposible realizar; por otro parte, pensamos que siempre es bueno dejar una puerta abierta para continuar investigando, de 
modo que una vez finalizado este proyecto podemos ampliar o profundizar. 
211 Aunue posiblemente este no sea el lugar más oportuno, queremos manifestar que el contacto humano resultó entrañable y 
enriquecedor. 
212 Teniendo en cuenta que anotar cada palabra que dice un entrevistado le hace sentirse examinado, preferimos confiar en 
nuestra memoria y apuntar sólo los datos fundamentales o las frases que más nos interesaban. 
213 Las grabadoras intimidan mucho a quienes no están acostumbrados a hablar ante ellas. 
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“En el trabajo de campo, nos encontramos que el ruido de la misma habitación o de la calle, así como otras in-

terferencias, reducen el valor fonético de nuestros datos. Si rodeamos al informante de condiciones ideales, su dis-

curso se convierte entonces en formal, en forzado, que es justamente lo que queremos evitar” 

(LABOV 1983: 243) 

 
La combinación de actividades en la ejecución del método señalado para reunir el corpus, tanto las 

dirigidas como las espontáneas, nos permitieron observar tanto el uso gramatical y léxico del hablante 

como su discurso natural, su habla cotidiana. Combinación que resuelve de algún modo lo que Labov 

llama la “Paradoja del Observador”: “El objetivo de la investigación lingüística de la comunidad ha de 

ser hallar cómo habla la gente cuando no está siendo sistemáticamente observada; y sin embargo no-

sotros sólo podemos obtener tales datos mediante la observación sistemática.” (Labov 1983: 266). En-

tendemos, pues, que hemos podido aunar las dos aportaciones, la espontánea y la sistemática, y que 

las dos se equilibran a la vez que se contraponen alternativamente, compensando sus carencias y uni-

ficando sus aptitudes, y al igual que María Luisa Arnal Purroy recoge, refiriéndose a las afirmaciones de 

Antoni Badía i Margarit (1952) en “Note sur le langage des femmes et la méthode d’enquête dialectolo-

gique (domaine aragonais)” Orbis 1, p. 15-18: 

Estamos totalmente de acuerdo con BBaaddííaa, Langage des fenmes, pp. 16-17, cuando indica que la aportación 

espontánea es la más importante, pero con el gran peligro de desorden en la recogida de los materiales, y las la-

gunas que esto implica, tanto en el vocabulario como en la gramática; la aportación sistemática, por su parte, 

asegura —sigue diciendo Badía— la agrupación global de la riqueza lingüística perseguida, pero deja alguna vez 

eso que el habla tiene de más característico, y que aparece, no en la fría transcripción de términos y formas, sino 

en la vía de una conversación. (Arnal Purroy, 1998: 18) 

 
Hemos utilizado como material de trabajo complementario las letras de los romances, dances, 

despertaderas, mudanzas, coplas, etc. que contenían algún signo particular propio de la lengua en es-

tudio. De casi todos ellos hablamos en el primer capítulo de este trabajo. 

 
2.2.1.4.2. INFORMANTES 

Según los datos de población, el número de habitantes sería un total de 1882 repartidos entre los 

cuatro municipios encuestados, de los que los mayores de 65 años suponen aproximadamente el 45%, 

los comprendidos entre 36 y 65 el 27%, de 20 a 35 años el 15%. Otro dato que hay que tener en 

cuenta es que el número de mujeres supera al de hombres. Así, pues, este será el tipo de población a 

la que nos dirigiremos para recoger los datos necesarios para el estudio. En cuanto a nivel de forma-

ción la mayor parte de la población, de mayor edad, ofrece un nivel medio-bajo, por lo general posen 

estudios primarios, mientras que la población adulta, dispone de lo que podríamos considerar un nivel 

cultural superior, con estudios medios o superiores. Por actividades económicas o profesionales encon-

tramos una población activa repartida en los sectores tradicionales del sector primario: agricultura, ga-

nadería, medio forestal y en el comercio relacionado con este; en el sector servicios; en la industria, y 

en la construcción; hay que tener en cuenta que en el medio rural son muchas las personas que se de-

dican o se han dedicado a varias actividades. Además, están, los estudiantes, las personas que se de-

dican a las labores del hogar, y los jubilados. 
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Aunque la población a la que va dirigido nuestro estudio es, como ya hemos indicado, a partir de 

18-20 años, el número de jóvenes es bastante reducido, por lo que los datos de población dejan paten-

te su envejecimiento. 

Resumiendo, con estos datos hemos procurado que todos los sectores estén representados según 

sexo, generación, nivel socio-cultural y actividades profesionales, acogiendo al mismo tiempo cualquier 

participación casual que pudiera completar el corpus. 

La condición previa y necesaria que debían reunir nuestros informantes ha sido que hubieran nacido 

en la zona y / o residido en ella al menos durante dos tercios de su vida. 

También hemos creído indispensable que hubiera representantes de todos y cada uno de los cuatro 

núcleos de población que configuran la zona objeto del presente estudio. Sólo de este modo teníamos 

la posibilidad de conocer directa y efectivamente el habla de cada localidad y dar cuenta de aquellas 

variantes diatópicas o locales que pudieran existir en el conjunto de la comunidad Monegros Sur. 

Por otro lado, para evitar que la información obtenida sólo fuera representativa de un sector de la 

población, hemos procurado diversificar el número de informantes atendiendo a los factores de edad, 

sexo y grado de instrucción, factores sobre los que se refleja la variable lingüística como grupos de 

hablantes que muestran una manera de hablar similar. Si bien estos criterios selectivos no se han apli-

cado con carácter estricto, ya que hemos tenido que contar con la disposición de los colaboradores y su 

grado de voluntariedad como condicionante, a los que una vez más damos las gracias desde aquí, ni 

tampoco de modo igual en cada uno de los cuatro pueblos considerados. Por razones obvias, la diversi-

ficación de nuestros informantes se ha visto condicionada por las particularidades de cada uno de los 

municipios, más aún en aquellas localidades con menos habitantes. 

Para llevar a cabo la selección de informantes hemos intentado conjugar los criterios previamente fi-

jados y ya mencionados con la situación real demográfica, socioeconómica y sociocultural de Monegros 

Sur. A grandes rasgos, esta zona se caracteriza demográficamente por tener una población envejecida, 

socioeconómicamente dedicada a la actividad agropecuaria y, desde el punto de vista sociocultural, por 

un nivel de instrucción medio-bajo, grado que por lo general va ligado, a su vez, a la edad. De acuerdo 

con tales características, seleccionamos la mayor parte de nuestros informantes entre las gentes de 

ambos sexos, comprendidas entre 30 y más de 90 años, con un grado de instrucción en torno a los es-

tudios primarios o secundarios sin cerrar la puerta a otros colaboradores desprendidos, no importando 

el tipo de formación. Creemos que los hablantes con tales características constituyen una muestra re-

presentativa de lo que, sería el “habla común”, ni muy anticuada, ni muy moderna, esto es, el “mone-

grino estándar”, propio de la gente espontánea, natural, llana que, en definitiva, es el que pretende-

mos describir a lo largo de este trabajo. 

Para llevar a cabo la presente investigación han sido muchas las personas encuestadas y numerosas 

también con las que hemos conversamos de forma más o menos esporádica. Por eso, aquí citaremos 

sólo aquellos que fueron nuestros informantes asiduos. De un total de población de 1882 habitantes 

distribuidos entre los cuatro municipios encuestados, hemos contado aproximadamente con 55 infor-

mantes. No contamos ni con Bujaraloz y ni con Candasnos que ya figuran en él ALEANR. 

Pensamos que este número de informantes es suficiente y adecuado para cumplir los objetivos de 

nuestro trabajo, sobre todo teniendo en cuenta las características de la población de la zona, por lo que 

consideramos innecesario valorar si es o no representativa dicha muestra. 
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Los presentamos agrupados por localidades y de las que no decimos el partido judicial y la diócesis a 

la que pertenecen, mencionados antes; con el fin de no alargar innecesariamente la presentación de 

cada uno de los informantes, indicamos solamente su nombre, apellidos, edad, profesión y estudios, 

como información indicativa del grado de instrucción. Cuando haya alguna otra característica que me-

rezca ser consignada lo haremos; de no ser así, se entiende que han residido durante toda la vida, o la 

mayor parte de ella, en su pueblo natal. 

 
2.2.1.4.3. RELACIÓN DE INFORMANTES 

CASTEJÓN DE MONEGROS. 

Informantes encuestados (o que proporcionaron información) en los años 2010 al 2016: 

- ORENCIO AINOZA BURGASÉN, jornalero agrícola de 92 años, 

- BALTASAR SERRATE PUEYO, pastor 85 años, 

- JESÚS AINOZA FARLED, tractorista de 74 años, 

- LORENZO EZQUERRA CASTEJÓN, agricultor y ganadero de 74 años, 

- ROBERTO LAVILLA ARTAL, agricultor de 64 años, 

- JOSÉ ANTONIO VIDALLER SALINAS, agricultor de 55 años. 

- PILAR URIOL LAVILLA, estudios básicos, ama de casa, 81 años, nació y vive en Castejón. 

- VICTORIA ARGAL DUESO, 85 años, es de La Almolda, ha vivido en Mataró 40 años y ahora vive en 

Castejón. 

- DOMINICA SARRATE PEREZ, 89 años de Castejón. 

- MARÍA REUFAT BUIL, 91 años, de Castejón. 

- CONCHA PUYOL MALLEN, 91 años de Castejón. 

- FELIX SALILLAS URCIA, 76 años, nacido en Castejón, 60 años en Barcelona, conductor. 

- JESÚS CASTEJÓN ESCALONA, 78 años, de Castejón, tractorista. 

- LUIS SERRATE MAZUQUE, 79 años de Castejón. 

- GENEROSO AINOZA MORÓN, 76 años de Castejón, 64 años en Barcelona, joyero y pastor mes y medio. 

- BEATRIZ SERRATE GIRAL, casada, nacida en 1967, 50 años, de profesión Trabajadora Social y Biblio-

tecaria; estudió el Grado de Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza, naturaleza del cónyuge de 

Pallaruelo de Monegros; naturaleza de los padres: Castejón. Viajes diversos, pero de carácter laboral 

dentro de la Comarca de Monegros; natural de Castejón y con residencia en Castejón. 

- GEMA BADIMÓN URIOL, diplomada en magisterio, casada, 49 años, vive en Lérida, trabaja como mo-

nitora de comedor. Nacida en 1968 en Castejón donde vivió hasta 1982 que fue a estudiar a Huesca, 

donde residió hasta el año 1990; durante esos años iba y venía los fines de semana a Castejón y tam-

bién en vacaciones. Del año 1990 al 1994 volvió a vivir en Castejón por trabajo. Su marido es también 

de Castejón, se casó en 1994 y fueron a vivir Barcelona y del 1995 al 2004 a Sabadell; en 2004 se 

trasladó a vivir a Lérida, donde reside hasta el momento; van todos los fines de semana a Castejón y 

las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano. 

- ANTONIO SANAGUSTÍN AINOZA nacido en 1964, 53 años, soltero, estudios EGB su padre de Apiés y su 

madre de Castejón, se libró de hacer el servicio militar; trabaja en limpieza, desde hace 20 años en 

Zaragoza, va regularmente a su pueblo, es cazador. 
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- CARMELO SANAGUSTÍN AINOZA, hermano de Antonio, soltero, nacido en 1967, 50 años, estudió FP 

mecánica, trabaja en CEPSA, hizo el servicio militar en Peñalba en la Cruz Roja, padre de Apiés y ma-

dre de Castejón, trabaja en Zaragoza desde hace 20 años. Va regularmente a su pueblo. 

- JESÚS BUIL VIDALLER, casado, nacido en 1964, de 53 años, ebanista, estudió FP ebanistería, se libró 

del servicio militar, cónyuge de Peñalba, padre de Castejón, madre de Ontiñena, desde los 18 a los 40 

años residió en Zaragoza, actualmente vive en Peñalba donde trabaja llevando un Bar; regularmente 

va por su pueblo. 

- FRANCISCO GIRAL PUEY, nacido en 1953, de 64 años, casado, estudio Magisterio, hizo el servicio mili-

tar en Huesca en Ingenieros y durante ese periodo murió Franco, ha vivido en Castejón y en Huesca; 

por razones de trabajo, en la Telefónica, se fue a Cataluña donde vivió en Lleida y Mollerussa, más en 

esta última, donde vive en la actualidad, desde 1979, ha mantenido contacto frecuente con su pueblo y 

sigue manteniéndolo al que acude con asiduidad. Su esposa es nacida en Lleida, ya que sus padres viv-

ían entonces en Alcarrás, pero son de La Almolda, o sea de padres almoldanos. 

 
LA ALMODA 

Informantes encuestados en los años 2010 al 2016 

- ANTONIO CALVETE OLONA, labrador de 78 años, 

- JOSÉ CASTILLO CALVETE, agricultor de 84 años, quien me proporciono un mapa antiguo del municipio 

con el nombre de las partidas. 

- ROGELIO LAMENCA PINÓS, de 89 años y 

- JOAQUÍN LAMENCA PINÓS, de 86 años, ambos pastores y agricultores. 

Informantes encuestados (o que proporcionaron información) en 2015 y 2016 

- PEDRO OLONA CALVETE, casado, año de nacimiento1957 de padre y madre de La Almolda, estudió 

hasta 6º de Bachiller; hizo el servicio militar en Zaragoza, de profesión agricultor y durante 7 años fue 

transportista, viajando por toda España. 

- Mª JESÚS BELTRÁN POMAR, nacida en Peñalba el año 1958 de padre y madre peñalbinos, actualmente 

casada con Pedro Olona y vive en La Almolda desde el 84, aunque ha seguido en contacto regular con 

su pueblo natal, Peñalba, estudió Magisterio en Zaragoza, donde realizó algunos cursillos, así como en 

Pueyo de Jaca. 

- EVA BELTRÁN JARÍA, viuda, 65 años, nacida en 1950 de padre y madre almoldanos, estuvo interna de 

los 12 a los 16 años, luego vivió en La Almolda y volvió a Zaragoza a los 17, estudio Bachiller Elemen-

tal y FP sanitario, de profesión Auxiliar de enfermería; naturaleza del cónyuge: Zaragoza. Ha seguido 

en contacto regular con La Almolda y más desde la jubilación. 

- CARMELO SAMPER SERRATE, La Almolda, casado, 52 años, nacido el año 1965; de profesión agrogana-

dero; estudió graduado escolar; hizo el Servicio militar voluntario en aviación, Zaragoza; su cónyuge 

es de Santa Isabel, su padre de la Almolda, su madre de Castejón de Monegros; ha vivido siempre en 

la Almolda. 

- MONTSE ORDOVÁS CALVERA casada, 50 años, nacida en 1967, natural de Santa Isabel, Zaragoza don-

de vivió hasta su matrimonio con Carmelo Samper Serrate; sus padres son también de Santa Isabel; 

estudió la ESO y de profesión es Ama de casa, lleva 24 años viviendo en La Almolda. 
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- DORA MORALES CALVETE, casada, nacida en La Almolda en 1966 donde ha vivido toda su vida, de La 

Almolda son también sus padres y su marido. Estudió EGB y un curso de puericultura a distancia, em-

pezó a trabajar a los 12 años. 

 
PEÑALBA 

Informantes encuestados en 2011 

- GUMERSINDO PALACIO SALVO, agricultor de 88 años, 

- EMILIO LERÍN FRAUCA, transportista de 87 años, 

- CARMELO CLAVEL GROS, pastor de 81 años, 

- MANUEL RODELLAR CALÉS, pastor de 81 años, 

- PEDRO GROS ROYO, agricultor de 74 años, 

- JOAQUÍN GROS BALLARÍN, agricultor de 72 años, 

- JOSÉ Mª GROS ORÚS, cartero de 63 años. 

Informantes que nos han proporcionado información en los años 2014, 2015, 2016: 

- ANA ORÚS CARRERA, 36 años, nacida en Lérida, EGB, sus labores. Madre catalana y padre de Peñal-

ba. 

- JUANA RELUY SOLANS, 96 años, ama de casa, viuda; padre y madre de Ontiñena; estuvo más o me-

nos 2 años en Borjas Blancas en la posguerra. 

- Mª DOLORES CARRERA ARTAL, viuda, 65 años, nacida en Lérida, estudios primarios, ama de casa, pa-

dre y madre catalanes, lleva viviendo en Peñalba 41 años, vino a los 24. 

- ANTONIO GROS ROYO, 74 años, nacido en Peñalba, pastor, estudios primarios, estuvo 4 meses en Be-

lloc. 

Últimos encuestados: 

- Mª JESÚS BELTRÁN POMAR, nacida en Peñalba el año 1958 de padre y madre peñalbinos, casada con 

Pedro Olona, natural de La Almolda donde vive desde el 84, aunque ha seguido en contacto regular con 

su pueblo natal, Peñalba; estudió Magisterio en Zaragoza, donde realizó algunos cursillos así como en 

Pueyo de Jaca (Ya citada en La Almolda). 

- ASUNCIÓN BELTRÁN POMAR, casada, nacida en 1963, profesión actual restauración, estudios: grado 

superior de administración y otro de programación; cónyuge de Castejón, sus padres son naturales de 

Peñalba. Vivió en Zaragoza desde los 20 a los 40 años; ha vivido la mayor parte del tiempo en su pue-

blo, viajes de turismo. 

- MARÍA DOLORES PALACIO FRAUCA. Viuda, 65 años. Nacida en Peñalba en 1952, sus padres de Peñalba. 

Maestra Jubilada. Cursó Bachillerato superior, COU y Magisterio. Su cónyuge era de Castejón de Mone-

gros, donde vivió 30 años y donde ejerció como maestra 13 años; con posterioridad ejerció en Peñalba 

durante 16 años. Ha vivido entre los dos municipios, viajes de turismo. 

- RAMÓN CARRERAS CACHO. Soltero 49 años, nacido en Huesca en 1968, sus padres los dos de Peñal-

ba. Cursó sus estudios de Bachillerato entre Huesca y Zaragoza (4 años en Huesca y 2 en Zaragoza). 

Hizo el Servicio social sustitutorio en Protección Civil en Zaragoza. Agricultor de profesión. Ha vivido el 

resto del tiempo y vive en Peñalba y ha realizado viajes de turismo. 
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- Mª ASUNCIÓN PUEYO PUY, nacida en La Almolda en 1965 de padres almoldanos, casada con José Luis 

Gros Bastarras, natural de Peñalba, donde vive desde hace 27 años. Estudió EGB y es Ama de Casa, 

sigue en contacto frecuente con su pueblo natal, La Almolda. Viajes de turismo. 

- JOSÉ LUIS GROS BASTARRAS, nacido en Peñalba en 1958 de padres peñalbinos, casado con Mª Asun-

ción Pueyo Puy, natural de La Almolda. Estudio EGB, de profesión tractorista. Ha vivido toda su vida en 

Peñalba y también tiene una relación fluida con La Almolda. 

También intervino ocasionalmente una de las hijas del matrimonio de la que no recogí los datos sis-

temáticamente, solamente las aportaciones especificas, pero creo que es la persona más joven que ha 

participado en el estudio, corroborando, la mayor parte de las veces, los términos que enumeraban sus 

padres; en el momento de la entrevista tendría 18 años. 

 
VALFARTA 

Informantes encuestados en 2011. 

- JOSÉ DUESO BASTARRAS, ganadero de 81, años, 

- MÁXIMO LABRADOR BARÓN, agricultor de 78 años, 

- MARIANO BARÓN SORROSAL, agricultor de 72 años. 

Informantes encuestados en 2015 y 2016 

- JOSEFINA ROS IZUEL, 96 años, soltera, estudió en las escolapias en Zaragoza, padres de Valfarta. 

- ROSA ROS EZQUERRA 87 años, casada, estudios primarios; padres, de Valfarta. 

A la hora de realizar la encuesta, en este municipio, debemos señalar que el número de informantes 

fue escaso,214 así que no podemos conceder a los resultados la misma validez, que la de los otros pue-

blos en los que la participación ha sido mayor, sino que debemos considerarlos como una aproximación 

a nuestro objeto de estudio. 

Algunos de nuestros informantes forman parejas que podríamos llamar combinadas, en las que cada 

cónyuge pertenece a un municipio encuestado, lo que nos ha sido de gran interés para conocer las si-

militudes y diferencias de cada municipio, identificando así mejor los usos de un lugar y de otro. Y tu-

vimos un caso especial en que los abuelos del cónyuge de la colaboradora eran uno de cada municipio 

encuestado. 

 
2.2.1.4.4. ZONA ESTUDIADA 

2.2.1.4.4.1. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO215 

La unidad de la zona objeto del presente estudio viene dada, fundamentalmente, tanto por el aspec-

to lingüístico así como por el geográfico: su exacta definición se ha establecido —según hemos indicado 

en el apartado II —con arreglo a criterios de homogeneidad. A pesar de ello, parecía conveniente pre-

sentar una sucinta caracterización del territorio, en el que se utiliza la variedad léxica — el bajomone-

grino — que investigamos, así como de su acontecer histórico, cultural y social que han favorecido y 

condicionado la creación de la misma, a la que ya nos referimos con más detenimiento más arriba. 

                                           
214 Agradecemos a los informantes la acogida cordial que nos dispensaron, así como nuestra más sincera gratitud para todos 
ellos por la benevolencia que nos mostraron en todo momento y su desinteresada colaboración. 
215 Para la confección de este apartado como en el capítulo anterior nos hemos servido básicamente de la información que nos-
suministraron en los distintos Ayuntamientos de la zona, así como de la que aportan otras entidades y algunos blogs y la Gran 
Enciclopedia Aragonesa GEA. Cuando los datos proceden de otras fuentes, se indica convenientemente en nota. 
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Sus características físicas han permitido el trazado de unas vías de comunicación por carretera que 

facilitan tanto el acceso a cada uno de los municipios como de cada uno de ellos con el resto de la Co-

munidad y del país; la comarca está atravesada por la A 2 y la N II además de un importante número 

carreteras secundarias, por lo que se trata de una zona que no se caracteriza precisamente por su ais-

lamiento. Factores que suponen efectos negativos para la conservación del habla local, y que sin duda 

han repercutido negativamente, frenando el buen mantenimiento de la variedad léxica bajomonegrina. 

Al ser mayor el contacto con el exterior, obviamente, aumenta la penetración del castellano, aspecto 

del que nos ocuparemos más adelante. 

Conviene resaltar asimismo, como hemos enumerado más arriba, que no todas las localidades per-

tenecen a la misma provincia, ni al mismo partido judicial, y tampoco están unidas en cuanto a su ads-

cripción diocesana, de manera que Peñalba y Candasnos estuvieron unidos a la diócesis de Lérida hasta 

el año 1998 y ahora pertenecen a Barbastro (Gros, 1980: 140-143)216 y los otros dos pueblos de la 

provincia de Huesca. Castejón y Valfarta pertenecen y han pertenecido a la diócesis de Huesca; los dos 

pueblos restantes, de la provincia de Zaragoza, Bujaraloz y La Almolda pertenecen y han pertenecido a 

la diócesis de Zaragoza y son partido judicial de Caspe; en cuanto al partido judicial tres de los cuatro 

municipios de la provincia de Huesca pertenecen a Fraga y solo Castejón pertenece a Huesca. 

Con respecto a las características demográficas de la comarca monegrina ya hemos dicho en el 

apartado 1.3. POBLACIÓN, que los seis pueblos estudiados de Monegros Sur cuentan, según el padrón de 

2016, con una población total de 3.196 habitantes y una extensión de 73.026 hectáreas, habiendo ex-

perimentado una notable regresión demográfica durante el siglo pasado.217 

El acusado descenso demográfico que manifiesta Monegros Sur durante el pasado siglo en su ma-

yor parte se debe a la emigración. En primer lugar, de los que abandonaron el territorio después de 

la guerra civil por razones ideológicas, que se fueron a Francia, y posteriormente, en los años 50 y 

60, de los que marcharon hacia áreas más desarrolladas, especialmente a Cataluña. Si bien en los 

últimos años el territorio ha recibido población inmigrante de diferentes países (1.3.) 

La única localidad surmonegrina que experimenta un menor descenso de población es Bujaraloz, 

debido probablemente a su estratégica situación geográfica, que le ha permitido desarrollar en mejo-

res condiciones su actividad comercial y de servicios (centro de Salud, centro para cursar el primer 

ciclo de la ESO), convirtiéndola en la cabecera de su zona. 

Así, también, como consecuencia de la regresión demográfica, Monegros Sur acusa un exceso de 

población adulta frente a los jóvenes, que cuentan con escasa representación. 

Los datos demográficos de la zona nos muestran discrepancia no solo en el reparto de población de 

unas poblaciones a otras; sino también, y sobre todo, llama la atención el drástico descenso de algu-

nas de ellas como Candasnos y Valfarta, donde la reducción ha sido de más del 50% y más del 70%, 

respectivamente. 

Tanto por su relieve, como por su climatología y vegetación continental con influencia mediterránea, 

Los Monegros Sur son en definitiva, un área propiamente semidesértica. Las características físicas, de 

este territorio surmonegrino, y su emplazamiento en contacto entre territorios económicamente dife-

                                           
216 En relación con ello, vid. la monografía de Gros Bitriá, E.: Los límites diocesanos de Aragón Oriental; Editorial Guara. Zara-
goza, 1980, pp. 140-143. 
217 Tengase en cuenta que en 1900 la población de la zona ascendia a 6471 habitantes y en 2016 es de 3196, según el Instituto 
Nacional de Estadística. 
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renciados, por un lado la zona norte de Monegros que aunque su producción principal es también agrí-

cola ganadera, contó más pronto con el regadío por lo que se crearon nuevos pueblos de colonización 

así que comprende más municipios de menor extensión, por otro lado los territorios al este del Bajo 

Cinca, lindando con la provincia de Lleida, y al sur la Ribera Baja del Ebro, lo que en buena medida han 

determinado el medio económico en que se desenvuelve la zona Sur de Monegros, esencialmente cen-

trado entre la actividad agrícola y la ganadera, si bien esta última se reducía a la cabaña de ganado la-

nar, antaño de gran importancia, y actualmente cada vez más mermada dando paso a la explotación 

de granjas avícolas y porcinas en expansión y la actividad mercantil más desarrollada gracias a una 

pequeña zona industrial, agrupada en torno a la población de Bujaraloz, por lo que es centro comercial 

y de servicios para toda la zona surmonegrina. 

La población monegrina ha experimentado y está experimentando un proceso de adaptación a las 

exigencias que la vida moderna conlleva y los regadíos exigen. La mecanización de las tareas agrícolas 

es ya un hecho. La actividad ganadera se desenvuelve en torno a la explotación de granjas con su 

tecnología, y los sectores secundario y terciario se van desarrollando. Todo ello que ha contribuido a 

aumentar considerablemente el nivel de vida de la población, pero también ha traído consigo la pér-

dida de las actividades tradicionales de carácter artesanal (tanto a nivel agrícola como ganadero, 

etc.). Se trata, en definitiva, de un proceso de modernización que afecta a todos los ámbitos de la vi-

da, incluido el lingüístico: a medida que se modernizan las actividades agropecuarias, se van adqui-

riendo los hábitos lingüísticos del español estándar en que estas se transmiten. 

 
2.2.1.4.4.2. ASPECTOS SOCIOCULTURALES 

Tanto el nivel de vida como el cultural han mejorado y en la actualidad, a excepción de la población de 

mayor edad cuyo grado de instrucción se sitúa en torno a los estudios primarios, el resto ha tenido más 

posibilidades de formarse y como es lógico todos los niños y adolescentes están escolarizados, pudiendo 

realizar hasta el primer ciclo de la ESO en Bujaraloz. 

Respecto a la actividad cultural es muy activa en cada municipio, siendo las Bibliotecas, las Asociacio-

nes y los Ayuntamientos los que organizan concursos y festivales de diferente contenido. Incluso ocasio-

nalmente cuentan con la publicación de alguna revista de carácter local. 

Sin duda no podemos olvidar los hombres ilustres cuya cuna está en alguna de estas localidades y los 

que citamos en el capítulo 1, PERSONAJES DESTACADOS, vid., como Martín Cortés de Albacar nacido en Buja-

raloz (1510-1582), fue un cosmógrafo y escritor de náutica. 

Una muestra más de la riqueza cultural son las tradiciones folclóricas, algunas de ellas recuperadas 

en los últimos años lo que indica el grado de interés por salvaguardarlas que también relatamos en el 

capítulo 1 al hablar de la TRADICIÓN MUSICAL EN LOS MONEGROS, vid. 

Destacar que La Almolda cuenta con una emisora de radio, llamada “Radio Monegros, La Almolda”, co-

laborador ocasional de Aragón Radio. 

En este entorno sociocultural que acabamos de esbozar, sobrevive malamente, una modalidad lingüís-

tica propia a pesar de la modernización que ha experimentado y experimenta la sociedad surmonegrina. 

Eminentemente se trata de tradición oral ya que tan solo se recogen en algunos pueblos algunas composi-

ciones musicales populares de carácter familiar, festivo o religioso como los romances, ya mencionados 

en el capítulo 1, LOS GÉNEROS VOCALES, entre los que destacamos el “Romance de Marichuana” de Castejón 
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de Monegros, Coplas de la víspera. “YYaa  rraayyaa  eell  aallbbaa” de La Almolda y “LLaa  fflloorr  ddeell  aagguuaa”, romance canta-

do en varios municipios, vid. 

Con lo expuesto hasta ahora podemos comprobar que no contamos con muchos soportes escritos pero 

al menos contamos con el valor, el afecto y el respeto que se tiene por nuestra variedad lingüística, inten-

tando mantener su vitalidad. 

 
2.2.1.4.4.3. EL HABLA ESTUDIADA: SITUACIÓN LINGÜÍSTICA ACTUAL 

Antes de adentrarnos en el estudio propiamente lingüístico del habla surmonegrina, hemos 

creído conveniente hacer unas consideraciones generales sobre ella y presentar una visión global de la 

situación lingüística existente en la actualidad en la zona en estudio Monegros Sur. De este modo, la 

descripción de su variedad lingüística podrá ubicarse en el contexto de la comunidad que la usa y 

ser comprendida en su justo término. 

Se trata de una zona notablemente castellanizada. Entre los más jóvenes la castellanización podría-

mos decir que es prácticamente total, salvo algunas expresiones y términos concretos. También podr-

íamos hablar de conocimiento activo y pasivo de la lengua: es precisamente en este grupo de hablan-

tes jóvenes en el que existe mayor desajuste entre lo que pasivamente conocen y lo que realmente uti-

lizan al expresarse en surmonegrino, por ejemplo saben que a lo primero, pasaré por casa tuya, 

sacar mina, rutir, son expresiones propias de su habla local, pero utilizarán con mayor frecuencia o 

casi de forma exclusiva, en primer lugar, pasaré por tu casa, sacar punta, eructar. Lo que es lógico, ya 

que el contacto con el castellano es cada vez más intenso; así pues, cuando los jóvenes sólo conocen 

una forma lingüística de forma pasiva, suelen decir algo así como “eso solo lo dicen los abuelos” o, a la 

inversa, los mayores dirán “eso ya casi no se dice”. 

Resumiendo, la población surmonegrina comprendida entre los 18 y los más de 85 años conoce pa-

sivamente su modalidad lingüística, lo cual supone que puede expresarse en ella, ofreciendo mayor di-

ferencia en el terreno léxico que en el morfológico o fonético. 

También puede ocurrir que al estudiar o trabajar fuera, dejen de usarla, pero la vuelven a usar al 

volver al pueblo natal. Se puede decir que se tiene lealtad a la lengua propia, a la aprendida de nues-

tros padres y abuelos, fidelidad a la lengua local; utilizar la lengua vernácula significa que se pertenece 

a la misma comunidad, que se es hijo de Castejón, La Almolda,… etc. 

Naturalmente pueden coexistir interferencias218 de ambas lenguas que se ven favorecidas porque, 

en primer lugar, se trata de dos lenguas procedentes de un tronco común, el latín, por lo que en su 

evolución presentan, en algún caso, soluciones semejantes; y en segundo lugar, porque el castellano 

ha ejercido mayor presión que la lengua autóctona, de ahí que esté prácticamente castellanizada. El 

mayor grado de permeabilidad se da a nivel léxico: en este sentido, Weinreich señala que “el vocabula-

rio de una lengua, por estar estructurado menos fuertemente que su fonología o su gramática, es in-

dudablemente el campo por excelencia de los préstamos” (Wenrich, 1974:125)219 y menos en el fonéti-

co, morfológico y sintáctico; por otra parte aunque se hable castellano el hablante introduce en el 

                                           
218 Para conocer mejor el elemento de interferencia lingüística véase el clásico trabajo Weinreich, Lenguas en contacto, especial-
mente p. 17 y ss., así como el más reciente de Payrató, Interferencia lingüística. 
219 Razón esta por la que la penetración del castellano se ve incrementada al tratarse de una comunidad rural donde los cambios 
a todos los niveles (agrícola, ganadero, transportes, mecánica, tecnología) han transformado el modo de realizar sus quehaceres 
cotidianos, así como la evolución de la casa y el entorno familiar, lo que supone abandonar sus tareas y objetos tradicionales, de 
modo que el vocabulario cae en desuso beneficiando en líneas generales el uso del castellano. 
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habla algunos hábitos lingüísticos de su variedad autóctona como la entonación, los diminutivos –é / -

er, -eta: poquer, -eta / poqué, -eta ‘poquito’. Diminutivo de poco. Muy poco. Poca cantidad / Corto 

espacio de tiempo; el empleo impreciso de meter y poner vid. (ALEANR, mapa núm. 1323, dentro de 

Lámina - 1639 - LOS PARADIGMAS (VI) y las expresiones meter la trabeta, meter a cubierto); el man-

tenimiento del sonido [λ], conservación del sonido africado palatal sordo [t∫], etc. 

Por otra parte la valoración que se tiene de la lengua propia no es igual para todos. En general, 

aunque de ordinario hablar bien es hablar castellano y por el contrario hablar mal220 es hacerlo en la 

forma autóctona, incluso llegando a corregir a los niños cuando utilizan palabras o expresiones escu-

chadas a los abuelos, sin embargo, últimamente, de alguna manera, se valora con menos acritud. In-

cluso en situaciones de confianza, informales y coloquiales, en las que los interlocutores se sienten en 

su entorno familiar, próximo, los términos y expresiones fluyen con mayor facilidad. Es más difícil que 

estos aparezcan en situaciones formales. Y desde luego, nunca, o casi nunca aparecen en el registro 

escrito, siendo únicamente el castellano la forma escrita. 

En cuanto a la sensación que cada uno de los pueblos tiene del habla de los demás de la zona pien-

san que todos “los pueblos de la redolada charran po‘l estilo”, aunque por lo general añaden que en 

el pueblo de al lado se habla peor que en este, “aquí no hablamos tan basto”.221 

A pesar de la castellanización masiva, podemos afirmar que el surmonegrino se mantiene con una 

vitalidad que podríamos llamar pasiva. 

 
2.2.1.4.4.4. EL SUR MONEGRINO, PRÓXIMO DE UNA ZONA DE FRONTERA LINGÜÍSTICA. 

Dentro de la acusada diversidad lingüística que ofrece actualmente el mapa del Alto Aragón (Hues-

ca), donde se localizan cuatro de los seis municipios en estudio y el límite con la provincia de Zaragoza 

a la que pertenecen dos de los pueblos estudiados, la zona surmonegrina, a la que concierne el área 

geográfica que nos ocupa, constituye un destacado ejemplo de una de las dos áreas de total -o casi 

total- castellanización, con la subsistencia, claro está, de algunas peculiaridades lingüísticas. No po-

demos olvidar la frontera lingüística cátalo-aragonesa: Fraga, Mequinenza y Fayón están en las proxi-

midades, siendo Fraga la más próxima y de la que administrativamente dependen al menos tres muni-

cipios, así que esta zona se encuentra lingüísticamente en la frontera con el catalán de las hablas ara-

gonesas, por lo que los límites entre rasgos de tipo aragonés y de tipo catalán pueden interferir de 

forma más o menos aleatoria. Teniendo en cuenta el panorama lingüístico de esta comarca fronteriza 

que acabamos de esbozar, significa que la lengua puede contar con determinados rasgos de tipo ca-

talán; lo mismo ocurre respecto al occitano, con el que compartimos igualmente un gran número de 

rasgos o fenómenos que no son recientes, y que en todo caso han ido disminuyendo con los años lo 

mismo que los rasgos aragoneses. 

Como es lógico, esta gradual desaparición de formas propiamente locales -sean de tipo aragonés o 

de tipo catalán- tiene como contrapartida el imparable incremento que experimentan las formas caste-

llanas. No es extraño, por tamo, que sea tenido por sus usuarios como una variedad del castellano. 

 

                                           
220 La expresión habla mal se refiere a usar su propia modalidad local, donde podemos percibir un ligero complejo de inferioridad 
lingüística. 
221 Lo mimo podíamos decir de hablamos tan basto. 
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2.2.1.4.4.5. EL CORPUS. ENTREVISTAS Y CUESTIONARIO 

A través de las numerosas conversaciones llevadas a cabo con nuestros entrevistados, los vecinos 

de los distintos municipios, hemos conseguido reunir el corpus de nuestro estudio; el cuestionario apli-

cado está pensado para este tipo de estudios monográficos de tipo lingüístico; se trata de crear situa-

ciones de comunicación entorno a una serie de campos semánticos y léxicos sobre las distintas cues-

tiones de la vida cotidiana, en las que el hablante responde libremente, contando anécdotas, comen-

tando lo que le sugieren las palabras, etc., pudiendo recoger de este modo no solo el vocabulario y las 

peculiaridades gramaticales o fonéticas de la comunidad, sino también las de carácter reflexivo y por 

ende más extensas y, cómo no, coloquiales, así como más culturales. 

Así pues podemos decir que el método empleado en la obtención de los datos presta más atención a 

lo coloquial que a la interacción propia de la conversación, en este tipo de entrevistas lingüísticas diri-

gidas, que no son propiamente una conversación. Mediante esta interacción inducida y controlada por 

el estudioso se obtiene un discurso semiforme con finalidad científica que favorece la espontaneidad y 

por tanto el uso del lenguaje habitual usado espontáneamente. 

Con estos materiales y todos los demás materiales enumerados, elaboramos nuestro cuestionario y 

adaptamos a las características de la zona estudiada los cuestionarios del ALEANR; contemplando la po-

sibilidad de introducir además preguntas concretas y puntuales, cuestiones que pudieran dar pie a in-

tervenciones más extensas de los hablantes, aquellas con las que puedan sentirse afectivamente más 

implicados, según el oficio de la persona entrevistada (las labores agrícolas, o ganaderas, las abejas, la 

construcción, las fiestas y canciones tradicionales, la posguerra, los platos típicos y su elaboración, las 

diferencias generacionales y los cambios en los oficios y actividades tradicionales o las nuevas costum-

bres y diversiones, en definitiva, la vida cotidiana en el pueblo). 

Las numerosas observaciones y notas conseguidas en nuestras conversaciones con la gente de Mo-

negros Sur completaron el corpus. 

En todo momento ha estado presente en nuestra intención aproximarnos a la relación que cada una 

de las palabras tiene con el apartado cultural que designa, punto de vista cultural que recoge los mo-

dos de vida y las costumbres del grupo social, de la comunidad de Monegros Sur. Por lo que nuestro 

estudio intenta penetrar en aspectos que van más allá de lo estrictamente lingüístico, ahondando en 

las señas de identidad de esa comunidad cuya expresión fundamental se realiza a través de la lengua. 

Conocimos las canciones, coplas, romances, etc. que recogemos en el apartado GÉNEROS VOCALES y 

en general en el apartado uno de este estudio, e igualmente nos pareció interesante servirnos, como 

material de estudio, de algunos archivos sonoros como el Romance de Marichuana, de Castejón de Mo-

negros, cuya letra222 nos la facilitó el blog https://osmonegros.com, conocido también con el nombre 

de Romance del montañés. Mientras que en otro enlace facilitado por Pilar Monter,223 encontramos que 

la letra de la canción contiene términos como baxé y gaitata como rasgos más antiguos que los en-

contrados en la otra letra ofrecida, y donde también se puede escuchar. Tras la audición pensamos que 

quizá la que recoge mejor en la letra lo que se escucha es la recopilada en Castejón de Monegros y pu-

                                           
222 Publicau en el Blog Os Monegros, de Joaquín RUIZ GASPAR el 2 de octubre del 2006. [en línea]. [localizada el 20/06/16] Dispo-
nible en https://osmonegros.com/2015/04/22/romance-de-marichuana/ (también llamado del montañes). 
223 Pilar MONTER, publicó, Romance de Marichuana, [en línea]: Desde Monegros.Portal de información sobre la actualidad de los 
31 municipios de la comarca de Los Monegros. [en línea]. [localizada el 20/06/16] Disponible en 
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada2&idnoticia=5&seccion=p_nota Para ver más: “Romances de 
ronda en Castejón de Monegros” Archivo tradicional de Aragón 2008 JM FRAILE y M. GROS). 
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blicada en Os Monegros, a excepción de que nos parece oír gaitata en lugar de gaita. También CCooppllaass  

ddee  llaa  vvííssppeerraa, YYaa  rraayyaa  eell  aallbbaa, de La Almolda, [cuya letra obtuvimos de este otro enlace en nota a pie 

de página]224. Textos de los que nos serviremos para reconocer el pasado lingüístico de la zona. Sin 

embargo, no pudimos contar con otros materiales idóneos para nuestra investigación, como textos lite-

rarios o periódicos, ya que desconocemos su existencia en la zona. 

Por último es necesario explicar de qué modo vamos a diferenciar un tipo de cuestiones de otro. 

Como para la obtención del corpus hemos empleado diversas cuestiones, es necesario aclarar que hay 

dos tipos de numeración: las que corresponden al ALEANR en las que, los números van seguidos de una 

coma seguida del término sobre el que deseamos obtener información todo estos datos entre parénte-

sis, ejemplo (ALEANR, mapa núm. 225, almazara), son las que corresponden al número del mapa del 

ALEANR; los otros números corresponden al CUESTIONARIO cuya numeración va igualmente seguida del 

término en cuestión, así mismo colocado entre paréntesis por ejemplo (CUESTIÓN, núm. 820, tinaja); 

son los números que corresponden al CUESTIONARIO INICIAL incluido en el “Proyecto de un atlas lingüísti-

co y etnográfico de Aragón” y que no están incluidos en el ALEANR; las restantes, las demás cuestiones 

que no van numeradas, corresponden a las que han ido surgiendo de las distintas formas que hemos 

descrito anteriormente. 

 
2.2.1.4.4.6. LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Por lo general solo entrevistábamos a un informante cada vez, tratando de formular las preguntas 

mediante procedimientos indirectos, como ya mencionamos, dándole indicaciones suficientes para fa-

vorecer la respuesta concerniente al concepto que investigábamos. 

Solíamos utilizar el cuestionario completo. No obstante debíamos adaptarnos a la disponibilidad del 

informante, repartiendo los tiempos, por lo que se necesitaba más de una entrevista para completarlo, 

entrevistas que realizábamos ordinariamente en los domicilios particulares o en los lugares de trabajo, 

en el caso de las bibliotecarias, si bien en algunos casos solo formulábamos preguntas puntuales para 

comprobar algunos vocablos. No realizamos ninguna grabación, ya que creemos firmemente que 

hubiera intimidado a nuestros colaboradores, favoreciendo el distanciamiento, cosa que queríamos evi-

tar,225 así que los datos recogidos fueron anotados in situ junto a las reflexiones que enriquecieron 

nuestra convivencia prolongada. Las encuestas completas elaboradas para el presente estudio se reali-

zaron en cuatro municipios: La Almolda, Castejón de Monegros, Peñalba y Valfarta. 

 
2.2.1.4.4.7. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES RECOGIDOS 

Para recoger el corpus del estudio, como ya mencionamos más arriba el método que hemos em-

pleado ha sido la encuesta directa. Ya que, dadas las circunstancias actuales, la zona esta lingüística-

mente muy castellanizada, nos pareció conveniente realizar las oportunas aclaraciones a cada pregunta 

antes que correr el riesgo de encontrar un alto porcentaje de respuestas en blanco. O lo que es lo 

mismo: dando por válido el empleo castellano frente al aragonés, lo que falsearía la calidad de nuestra 

encuesta, para la que hemos contado con un muestreo lo suficientemente representativo entre perso-
                                           
224 Pilar MONTER publicó, Ya raya el alba [en línea] [localizada el 20/06/16] Disponible en: Desde Monegros, vid.: 
http://www.desdemonegros.com/index.php?id=noticiadesarrollada2&idnoticia=4&seccion=p_nota (para su audición: despertade-
ra 23.05.2011.wmv – YouTube) Para conocer más: Gaiteros de La Almolda. “Costumbres tradicionales y apuntes históricos del 
dance de La Amolda. Ezequiel ZEBALLOS. Zaragoza 1988. “Música Tradicional de Monegros” Mario GROS, L.M. BAJÉN. “La Gaita en 
los Monegros” archivo tradicional oral. 
225 Vid. nota (LABOV 1983: 243) 
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nas de ambos sexos de 30 hasta más de 90 años, siendo más numerosos de 50 en adelante, represen-

tantes de los distintos oficios y actividades propias de la zona. 

Son necesarias algunas observaciones sobre cuestiones que debimos tener en cuenta a la hora de 

realizar la encuesta. Por una parte dada la longitud del cuestionario, debimos dosificar las entrevis-

tas,226 que solían durar de una a dos horas, y el número de cuestiones (entre 30 y 40). Tuvimos que 

tener en cuenta la ausencia de respuesta, intentábamos evitar los momentos en blanco recurriendo a 

formular preguntas indirectas. Si a pesar de estos y otros intentos no logramos la respuesta buscada, 

las insinuábamos mediante preguntas del tipo: ¿aquí se dice…. para referirse a…? etc., en estos casos 

proponíamos la palabra o palabras utilizadas en otros lugares próximos facilitando el recuerdo; otro 

punto que debimos tener en cuenta fue las cuestiones de temas delicados,… etc. Este tipo de entrevista 

es realmente como una conversación y al aplicar durante la misma un cuestionario obtenemos un tipo 

de información aparte de específica: formas léxicas, rasgos fonéticos, morfológicos o sintácticos pro-

pios, también un material mucho más rico, ya que el cuestionario, durante la conversación, nos sirve 

de guía o de pretexto para ampliar los temas sobre los que dialogar y que interesan al entrevistador, 

facilitando a los informantes la conversación, ya que no se limitan a responder de forma precisa y es-

cueta sino que explican sus experiencias, describen sus preferencias, emiten sus juicios de valor, cuen-

tan historias, etc., mostrando de este modo sus cualidades, su visión cultural y lingüística, en definitiva 

se produce una conversación más libre, espontánea y coloquial, pudiendo así conocer, tanto su léxico 

común, como el más específico, además de todas aquellas estrategias que les permiten construir un 

discurso en situación improvisada. 

Al tratarse de una encuesta presencial, es generalmente fácil crear un ambiente cordial y distendido 

entre encuestador y encuestados de modo que los informantes participaban con interés asociando los 

conceptos de las palabras demandadas con otros cercanos en significado o en situación, ampliando de 

forma considerable el vocabulario, así como el número de términos, palabras, expresiones, frases, di-

chos, proverbios, refranes, giros,… etc. Como ya hemos dicho anteriormente, al recoger tanto las pala-

bras publicadas en el ALEANR, como las que solo constan en el Cuestionario, y la numeración no coinci-

de, diferenciaremos los números de la forma ya descrita y sin numerar introducimos entre ellos los 

términos que han ido surgiendo sobre la marcha en cada tema. 

Para el estudio contrastivo del material recopilado hemos consultado: artículos, estudios, vocabula-

rios, diccionarios repertorios, etc. que se refieren tanto al área estudiada como áreas vecinas que pue-

den verse en la bibliografía final. 

 
3. FONÉTICA227 Y FONOLOGÍA..  

A lo largo del presente capítulo nos proponernos describir la lengua surmonegrina tanto a nivel foné-

tico como fonológico o funcional. Asimismo, atendemos a las alternancias, confusiones e inestabilidad 

que se manifiestan en determinados aspectos, y que pueden ser el resultado de la situación de interfe-

rencias a la que aludimos en el capítulo anterior. 

                                           
226 En relación a este tipo de encuesta nos fue útil J.M. VILAR PACHECO, “Relatos conversacionales en la entrevista dialectal. Encues-
tas en la Sierra de Albarracín (Teruel)” Universidad de Valencia Archivo de Filología Aragonesa -LXI-LXII (2005-2006), pp. 139-
164 
227 A lo largo del estudio transcribiremos en alfabeto ordinario las formas del habla descritas que haremos constar en cursiva y a 
la vez en negrita. Asímismo la palabra latina etimológica, como es lógico, en versales. Cuando hay variantes usaremos la barra 
inclinada [/], de la que nos serviremos para marcar las pausas en coplas, refranes, versos o composiciones rimadas. 



97 
 

La descripción que presentamos se basa exclusivamente en la observación auditiva, un método no 

experimental y un tanto problemático, ya que la pronunciación del habla surmonegrina es prácticamen-

te igual a la del castellano. De donde se desprende que al utilizar este método de observación debere-

mos describir las unidades fonéticas y fonológicas en términos articulatorios, es decir, según los órga-

nos que intervengan en la producción del sonido. 

Examinaremos por separado las vocales y las consonantes; sin embargo, podremos observar la es-

trecha relación que las une durante la siguiente exposición. 

Distinguiremos entre vocalismo tónico y átono; entre consonantes iníciales, mediales y finales y 

otros casos particulares. 

Sobre la grafía utilizada, hemos de señalar únicamente que el sonido prepalatal fricativo sordo [š] lo 

trascribiremos igualmente por [∫]228 

Hemos elaborado una serie de mapas que ilustran la variación diatópica observada entre los munici-

pios del estudio, especialmente en relación con determinadas formas aisladas y ciertos fenómenos 

fonéticos (véase el APÉNDICE DE MAPAS LINGÜÍSTICOS). 

 
RASGOS LINGÜÍSTICOS DESTACADOS 

PARTICULARIDADES FONÉTICAS 

Entre los rasgos que destacan está la inestabilidad de la vocal átona. Encontramos, por ejemplo, ra-

sina y resina, que a veces alterna en el mismo hablante e intervención, ocasionados por la relajación 

articulatoria que facilita su posición de las vocales inacentuadas, originando diversos cambios de tim-

bre. También influye en este caso la [ř] pues en el entorno de la vibrante múltiple hay tendencia a la 

abertura vocálica e > a. 

Se registra asimismo síncopa de vocales como en muchísmo, buenismo, endrezau, drecho; re-

ducción de diptongos mu, pos; ruptura de hiatos mediante el cierre de la vocal inacentuada o la elimi-

nación: ande, pión. Existe una tendencia antihiática en voces como rial, almuada, como se anota en 

Alcolea; Buesa; creís, creitelo del v. ‘creer’ (del lat. CRĒDĔRE), vosotros, creís:-eyi- < -EI-, posible-

mente se trate del desarrollo de la consonante –y- antihiática;229 o misma tendencia antihiática en los 

infinitivos en -ear > -iar: nevusquiar, babosiar; blanquiar, babiar, papear,… y un largo etcétera 

de verbos en -ear, las dos últimas constan en Buesa; aunque también ocurre que por ultracorrección 

aparece la forma cambear. Otra característica muy extendida la pérdida de la -r en infinitivos con pro-

nombre personal enclítico, vestise, decilo; supresión de la -r- intervocálica, pa, mía; disimilación de 

r-l, arbañil, clujir; disimilación que podría aplicarse a furbol y su derivada furbolista ya que confor-

me a los rasgos fonéticos de la palabra inglesa de la que procede foot ball, al parecer, la /t/ en inglés 

es un sonido oclusivo según el modo de articulación y alveolar en cuanto a su punto de articulación; 

mientras que en español es un fonema oclusivo, coincidiendo en el modo de articulación y dental, dis-

crepando en punto de articulación; por su parte la /r/ en español es un fonema vibrante alveolar, que 

coincide con la /t/ en su punto de articulación; mientras que en inglés es un fonema apicopalatal, lo 

que supondría la alteración de la articulación; la reducción de grupos cultos, ostaculo, otubre, po-

                                           
228 Hemos procurado que la ortografía se ajuste lo más posible a la pronunciación real. De este modo, transcribiremos, por ejem-
plo, m'ha dicho, acachase, pa él, aguíla, higádo, cantáro, etc.(para estos últimos vid nota 189), (en lugar de *me ha dicho, 
*agacharse o *para él, *águila, *hígado, *cántaro ). 
229 como afirma Buesa 1058-59: 24 “La epéntesis de -y- se produce cualquiera que sea la posición del acento; a veces esa -y- es 
etimológica o analógica; la mayoría de las formas recogidas son verbales” 



98 
 

blema, trator. La pérdida frecuente de d- inicial en palabras que contienen el prefijo des-: espuntar, 

espuntada, espeñadero, esgarrar, esperdiciar. 

Rasgos fonéticos que en su mayoría se extienden por todo el ámbito peninsular y que se consideran 

propios de la lengua hablada coloquial y las variables a las que está sometida la comunicación como la 

rapidez, la familiaridad, la relajación articulatoria. Así, pues, no son sólo rasgos que caractericen a este 

territorio en estudio, sino tendencia lingüística del español estándar, ligada a la competencia sociocul-

tural que implica cualquier acto de comunicación. 

Todavía se observa la diferenciación del fonema lateral palatal /λ/ y el próximo fricativo, palatal so-

noro /y/, siguiendo la tendencia aragonesa que tradicionalmente ha mantenido esta distinción, aunque 

desde hace un tiempo viene observándose la confusión de ambos fonemas entre los más jóvenes, en 

favor de /y/, de acuerdo con la tendencia yeísta propia del español actual. 

Otro rasgo característico es el tono final ascendente aún en frases enunciativas; rasgo que va, unido 

al rechazo de la acentuación esdrújula. 

 
3.1. VOCALISMO 

3.1.1. Acentuación paroxítona a partir de formas esdrújulas, aspectos relacionados con el 

acento. 

Las palabras esdrújulas tienden por traslación acentual a convertirse en llanas o graves. Es conocida 

la “repugnancia por los esdrújulos”230 en la lengua aragonesa: así anotamos en todos los municipios B, 

C, CM, LA, P, V aguíla (ALEANR, mapa núm. 1405, águila), Rohlfs la compara con el gasc. aguílo; en 

cat. àguila / àliga (DCVB); agla en occ., (DGLO) y Alibert; del lat. AQUĬLA íd. (BDELC); lo mismo en B, 

C, CM, LA, P, V, ocurre con higádo (ALEANR, mapa núm. 1406, hígado), una de las entrañas del cuerpo 

humano y también víscera comestible del cuerpo de los animales; en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V anotamos cantáro (ALEANR, mapa núm. 1408, cántaro); los seis municipios B, C, CM, LA, P, V 

dijeron cañámo (ALEANR, mapa núm. 269, cáñamo), planta que produce una fibra textil, a pesar del 

cambio de acento, está incluida entre las plantas; mientras que la segunda estaba incluida en el apar-

tado de fonética y fonología y todos B, C, CM, LA, P, V, de nuevo coincidieron en la respuesta cañámo 

(ALEANR, mapa núm. 1407, cáñamo), en ambos casos se produjo el desplazamiento del acento (3.1., 

3.1.1.). Del lat. vg. CANNĂBUM, del lat. cl. CANNĂBIS íd. (BDELC); anotamos otra variante sólo en CM 

cañímo ‘cáñamo’; en todos B, C, CM, LA, P, V, sabána (ALEANR, mapa núm. 1411, sábana); cascára 

por cáscara; anotada en CM marcéga ‘colchón rústico de paja, jergón’, con traslación acentual de 

esdrújula a llana, si bien el DLE recoge márfega como de Aragón, del ár. hisp. márfaqa, y éste del ár. 

cl. mirfaqah. 1. f. Ar. Jergón (// colchón de paja); esparrágo por espárrago, lagríma por lágrima; 

lagríma forma idéntica en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1410, lágrima); 

si bien en CM y en LA anotamos glarimas por ‘lágrimas’ (6.8.1.2.); sabádo por sábado; fanatíco por 

fanático; balsámo por bálsamo; pampáno (ALEANR, mapa núm. 191, pámpano, hoja tierna de la ce-

pa); B, C, CM, LA, P, V, pajáro (ALEANR, mapa núm. 1409, pájaro); B, C, CM, LA, P, V, tabáno (ALEANR, 

mapa núm. 415, tábano) (Tabanus dovinus); insecto grande, característico por su picada; con cambio 

de acento; arbóles por árboles; apostóles por apóstoles (que se puede oír agrupados en la copla bur-

                                           
230 Vid Manuel ALVAR. El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, p. 145: “El aragonés siente extraordinaria repugnancia por los 
esdrújulos y tiende a la acentuación paroxítona…” 



99 
 

lesca: En tiempo de los apostóles / existían hombres barbáros / que se subían a los arbóles / y se 

comían a los pajáros). Como podemos observar, también ocurre en sustantivos en plural. Entre los 

antropónimos, Alváro por Álvaro; B, C, CM, LA, P, V, Aguéda por Águeda vid. en fiestas (ALEANR, ma-

pa núm. 1149, Santa Águeda), o nombres de lugar Afríca por África; Ameríca por América; Cordóba 

por Córdoba; Lerída por Lérida. La forma murcialágo por murciélago (vid. asimilación entre vocales) 

(DLE murciélago de murciégalo < MUS, MURIS ‘ratón’ y CAECŬLUS, dim. de CAECUS ‘ciego’). Se registra 

principalmente entre las personas mayores. La traslación acentual también alcanza palabras del ámbito 

médico: paralísis por parálisis y analísis231 por análisis que coexisten con paralís y analís, que su-

ponemos sería una apócope o pérdida de la silaba final (6.8.6.); tetúlo por título, aunque no es muy 

frecuente, apuntada en CM; del lat. tĭtŭlus (BDELC); coléra por cólera, epidemia del mismo nombre; 

colíco por cólico con desplazamiento del acento como la anterior y siguientes (3.1.1.); jovénes por 

jóvenes (es castellanismo fonético; en arag., chóbens); gramatíca por gramática; fabríca por fábri-

ca; pronostíco por pronóstico; deposíto por depósito, cisterna. En cuanto a las formas verbales, sa-

liámos por salíamos; saldriáis por saldríais. El condicional puede presentar traslación acentual en la 

2ª p. pl.: acompañada a su vez por la yotización de la 1ª ii: saldriámos por saldríamos ídem 1ª p. pl.; 

veniámos por veníamos. Pretérito imperfecto de indicativo, nosotros, desplazamiento del acento de –

ííaammooss > -iámos; ibámos por íbamos 2ª persona de pl. del pretérito imperfecto de indicativo del 

verbo ir; erámos, todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma (ALEANR, mapa núm. 

1668, éérraammooss); y también en B, C, CM, LA, P, V, riámos (ALEANR, mapa núm. 1681, rreeííaammooss); rierá-

mos, una vez más la misma forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1684, 

rriiéérraammooss), todas ellas con traslación del acento; hacía cinco meses que habiá muerto en todos de 

nuevo tenemos CM, LA, P, V,… habiá… (ALEANR, mapa núm. 1699, hacía cinco meses que hhaabbííaa muer-

to). En el Imperfecto de Subjuntivo todas las formas son iguales al castellano a excepción de nnoossoottrrooss: 

amarámos (amar-a, -as, -a), -áárraammooss (-arais, -aran), vid. VERBOS QUE COMPLETAN LOS PARADIGMAS; co-

mierámos por comiéramos; salierámos por saliéramos. Otros ejemplos que se pueden añadir son: 

sabádo en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1285, sábado); en CM, LA, P y 

V apuntamos musíca y en CM también mosíca por música, sin acentuación esdrújula como en el resto 

de Aragón, donde predomina la pronunciación llana, musíco por músico; la forma bául es la más ex-

tendida, de uso en B, CM, LA, P, V, en C se dice cofre forma también empleada en P (ALEANR, mapa 

núm. 1461, baúl), parecido al arca pero con la tapa convexa), bául mencionada por Buesa, recogida en 

Moyuela con desplazamiento del acento; vibóra es la forma común B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1543, víbora), desplazamiento del acento; del lat. VĪPĔRA, íd. (BDELC). Aunque también en los 

últimos pueblos se utiliza de forma despectiva entre mujeres para referirse a ‘mujer malvada’, similar 

en DLE ‘persona con malas intenciones’, se trata de un sentido más general; jacéna por jácena, viga 

principal del tejado; anímo por ánimo; medíco por médico; estomágo por estómago; cantára por 

cántara vasija de metal, usada para llevar leche, más grande que el cántaro; feminización de cantáro, 

del lat. CANTHĂRUS, y este del gr. kántharos (BDELC); lampára por lámpara; del lat. tardío LAMPĂDA, 

acusativo de LAMPAS, -ĂDIS, íd. y este del gr. lampás, íd. (BDELC); maquína por máquina con pronun-

ciación como palabra llana; tomada del latín machina, íd. y esta del gr. dialectal mēkhanḗ ‘invención 

                                           
231 Hemos acentuado de forma intencionada las palabras de este apartado como aguíla, higádo, cantáro, y un largo etc. que 
en la pronunciación se convierten en graves, para reflejar la prosodia. 
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ingeniosa’ (BDELC); lastíma por lástima; derivada de lastimar, del lat. vg. BLASTEMARE y este del gr. 

blastēméō, alteración del gr. blasphēméō; vertébra por vértebra; del lat. vertĕbra, íd.; celébre por 

célebre, famoso; parpádos idéntica la forma en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 948, 

párpados); comóda por cómoda, mueble con varios cajones, para guardar la ropa; del fr. commode 

(BDELC); jicára por jícara ‘aislador’ de los postes eléctricos además de ‘vasija de loza’ como en caste-

llano. 

Sin embargo tenemos áun duerme ‘aún’ duerme, con desplazamiento del acento contrario a la ten-

dencia propia de aversión a las esdrújulas; contrapuesto a auno ‘aún’, todavía, en frases negativas, no 

ha benido auno. Quizá lo podríamos explicar por la tendencia antihiática (aún no > auno). 

Teniendo en cuenta el comportamiento diferente que muestran las vocales, según se encuentren en 

sílaba tónica o átona, es aconsejable que los presentemos de forma separada. 

 
3 1.2. VOCALISMO TÓNICO - Evolución de las vocales tónicas 

Los fonemas vocálicos en posición tónica son bastante estables y apenas existe confusión. 

EEnn  llaa  eevvoolluucciióónn  ddee  llaass  vvooccaalleess  llaattiinnaass  ttóónniiccaass  --ĔĔ--  yy  --ŎŎ-- podemos observar tratamientos esporádicos 

aunque generalmente ĕ > ie, si bien ppooddeemmooss  eennccoonnttrraarr  llaa  mmiissmmaa  ppaallaabbrraa  ddiippttoonnggaaddaa  yy  ssiinn  ddiippttoonnggaarr: 

liendrera (CUESTIÓN, núm. 1755, lendrera), peine de púas espesas para limpiar la cabeza previniendo 

contra los piojos y las liendres, liendrera en Alquézar. Derivado, cuya base es liendre, según Coromi-

nas, del lat. vg. LENDIS, -ĬNIS, y este del lat. cl. LENS, LENDIS (BDELC), y mantiene la diptongación de la 

base léxica; (3.2.3.2.). 

También podemos comprobar como afirma Ángela Ena Bordonada que: “LLaass  vvooccaalleess  ĔĔ,,  ŎŎ  ——eenn ppoossii--

cciióónn  ttóónniiccaa——  nnoo  ddiippttoonnggaann  ffrreennttee  aa  llaa  ppoossttuurraa  aaddooppttaaddaa  ppoorr  eell  ccaasstteellllaannoo en las distintas formas de los 

verbos…; estregar: estrego, estregas...; fregar: frego, fregas...; emporcar: emporco, empor-

cas...; etc. Este mismo comportamiento de la vocal breve tónica se encuentra en vocablos comunes al 

aragonés en general; así también el tratamiento de la vocal breve tónica en sustantivos con el sufijo –

encia, concencia, coincide en forma con el cat. de Valencia y en cuanto a la pronunciación llana tam-

bién consta en la forma del catalán general consciència < CONSCIENTĬA (DCVB), conocencia ‘amistad’, 

con este sentido coneixença en cat. de conèixer (DCVB) y semejante a todo el ámbito del castellano 

vulgar. Así, los numerales compuestos de diez: decisáis / deciséis, decisiete, deciocho, decinue-

ve; y por influencia del sufijo –encia [con pronunciación llana]: concencia ‘conciencia’, conocencia 

‘amistad’, añadencia ‘añadidura’, pacencia, etc.” (ENA BORDONADA, 1967-1968: 96); del lat. patiens, -

tis (BDELC). 

EEnn  ccaammbbiioo  rreedduucceenn  eell  ddiippttoonnggoo  ––iiéé--  eenn  ee  eenn  ssiittuuaacciióónn  pprrooppiicciiaa: anotamos sólo la forma de C prisco 

(ALEANR, mapa núm. 363, Melocotón), vid. resto de formas; esta forma coincide con otra respuesta de 

los nuevos pueblos CM, LA, P, V encuestados presco ‘melocotón’, usada igualmente en Ballobar, en 

catalán préssec (DCVB priesco < PĔRSICU). Equivalencias acústicas en posición intervocálica; liestra de 

un anterior ariestra < del lat. vg. *ARĔSTRA, del lat. cl. ARISTA ‘filamento áspero de la espiga’ (DCECH), 

explicaríamos el cambio de –r- > -l- por equivalencia acústica, en posición intervocálica y la desapari-

ción de la a- como vocal pretónica, tendencia habitual; para el cambio –r- > -l- (3.2.3.4.) 

A diferencia del castellano, anotamos como forma única auca (ALEANR, mapa núm. 1447, ganso), 

pato común, con el mismo significado que registra Andolz, ‘oca’, similar al de Aliaga Jiménez “Docu-
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mentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (I) (2000), p. 415. Para Corominas la forma 

auca se debe a la aglutinación del artículo y por lo tanto a fonosíntaxis, a partir de la forma oca: la oca 

> láoca > láuca > l'auca (DCECH); según Nagore “puede deberse sencillamente a que el diptongo au 

no es originario, sino secundario formado en el lat. tardío por la síncopa de la -i: ÁVICA > ÁV(I)CA > AU-

CA. Si bien el diptongo AU del latín evoluciona a o en arag., no hay por qué suponer que también ha de 

ocurrir así cuando se trata de un grupo secundario” (NAGORE LAÍN, 1994: 124). Es comparable con el 

occitano auca ‘oie’, vid. Alibert; podría considerarse un occitanismo por la conservación del grupo au 

sin monoptongar en o. Por nuestra parte consideramos que al ir en posición tónica y debido a la ten-

dencia de los fonemas vocálicos en esa posición a la estabilidad, no varía (6.7.). 

SSiinn  vvaarriiaacciióónn  ccoonn  eell  ccaasstteellllaannoo  tteenneemmooss  aallgguunnaass  ffoorrmmaass: pie en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 1421, pie), con lo que caminamos; así como coinciden B, C, CM, LA, P, V, viejo 

(ALEANR, mapa núm. 1427, viejo); del lat. vg. VĔTŬLUS, diminutivo del clásico VETUS, -ĔRIS, íd. (BDELC); 

en todos los municipios, como en castellano, dicen trueno (ALEANR, mapa núm. 1334, trueno), deriva-

do del latín tardío trŏnus (DCVB); pecas (CUESTIÓN, núm. 1990, pecas); oveja en B y C (ALEANR, mapa 

núm. 1429, oveja), otras formas (6.3.1.2.); oveja del lat. OVĬCULA, en aragonés gwélla, obélla, en 

Haensch; tampoco la forma ojo difiere de la castellana en ningún municipio B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 1428, ojo); ojo del lat. ŎCULU, aragonés gwéllo úll, en Haensch; ninguna diferencia con 

el castellano B, C, CM, LA, P, V, martillo (ALEANR, mapa núm. 1431, martillo); pero no es igual su deri-

vada martilletear ‘martillar’, martillear, dar golpes con un martillo: está to ‘l día martilleteando; como 

el castellano es la forma recogida en B y C tobillo, en CM, LA, P, V, canilla y ocasionalmente tubillo 

(ALEANR, mapa núm. 1432, tobillo), espinilla de la pierna, más formas (5.1.1.14.); del lat. vg. 

*TŪBĔLLUM, diminutivo de TŪBER ‘bulto, ‘nudo’, aplicado en primer lugar al tobillo, etimología que viene 

confirmada por el nombre de tobillo en cat., turmell. occ. trumèl, vasco txurmillo y portugués tor-

nozelo formado de manera análoga derivado de turma ‘criadilla’; de origen incierto; probablemente 

correspondería a una base prerromana *TŪRMA ‘trufa’, ‘criadilla’ o al influjo del sinónimo latino tūber 

(BDELC); turma en el DLE, en cat. (DCVB); canilla del lat. *cannella ‘cañeta’, diminutivo de canna 

‘caña’; en cat. canyella; sin diferencia con el castellano la forma común en B, C, CM, LA, P, V, es hoy 

(ALEANR, mapa núm. 1433, hoy); en este caso la forma en B, C, CM, LA, P, V, es banco (ALEANR, mapa 

núm. 1434, poyo) banco de obra, pequeña elevación (Fonético – semántico); igual forma en B, C, CM, 

LA, P, V, hoyo (ALEANR, mapa núm. 1435, hoyo), agujero en el suelo para plantar un árbol (vid. topó-

nimos); en todos B, C, CM, LA, P, V, noche (ALEANR, mapa núm. 1436, noche). Si bien observamos que 

se emplea en plural en expresiones como, de noches, por la noche. De noche; misma forma en B, C, 

CM, LA, P, V, leche (ALEANR, mapa núm.1437, leche), lo que se saca al ordeñar las cabras y las vacas; 

igual forma que en castellano en todos los pueblos pecho (ALEANR, mapa núm. 1439, pecho); así mis-

mo en B, C, CM, LA, P, V, hecho (ALEANR, mapa núm. 1485, hecho); los nuevos coinciden en forma iz-

quierda (CUESTIÓN, núm. 2126, mano izquierda), no obstante también se oye zurda, en Fraga súrde 

(mà), Barnils; generalmente B, C, CM, LA, P, V se dice cuchillo (ALEANR, mapa núm. 1441, cuchillo), 

otras formas (3.1.3.2.); la forma anotada en B y C es mucho ALEANR, mapa núm. 1442, mucho); vid. 

más, puyal, en (5.1.1.28.) (vid topónimos); rey es la respuesta en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1456, rey) una de las cartas con las que se canta las 40; de nuevo todos B, C, 

CM, LA, P, V responden igual reís (ALEANR, mapa núm. 1458, reís); coinciden todos B, C, CM, LA, P, V 
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en la forma hilo (ALEANR, mapa núm. 1468, hilo); sin diferencia con el castellano, CM, LA, P, V coser 

(CUESTIÓN, núm. 1955, coser); la respuesta es en todos B, C, CM, LA, P, V, lata (ALEANR, mapa núm. 

1493, -hoja- lata); sin variación encontramos en B, C, CM, LA, P, V, llegar (ALEANR, mapa núm. 1500, 

llegar); comparten B, C, CM, LA, P, V, llenar (ALEANR, mapa núm. 1501, llenar), coinciden B, C, LA, P, 

V, llamar en todos menos en CM que anotamos clamar (ALEANR, mapa núm. 1502, llamar), compara-

ble al gasc. clamá, arag. clamar, cast. llamar ‘llamar’, cat. clamar (DCVB); sucede lo mismo con llave, 

en todos menos en CM que nos dicen clau (ALEANR, mapa núm. 1503, llave); en todos la misma forma 

que en castellano B, C, CM, LA, P, V, llama (ALEANR, mapa núm. 1505, llama); cartero ‘el cartero’; sin 

variación en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, encontramos caja (ALEANR, mapa núm. 1559, ca-

ja); misma forma voz (ALEANR, mapa núm. 1560, voz), al oír a un amigo lo reconocemos por la…; en 

todos B, C, CM, LA, P, V, se dice cruz (ALEANR, mapa núm. 1561, cruz); igual en todos B, C, CM, LA, P, 

V, confirman nuez (ALEANR, mapa núm. 1562, nuez). Fruto del nogal. 

A ddiiffeerreenncciiaa  ddeell  ccaattaallaanniissmmoo  ccoocciiooll ‘recipiente para la colada de la ropa’, ccaarraacctteerriizzaaddoo  ppoorr  llaa aauusseenn--

cciiaa  ddee  ddiippttoonnggaacciióónn  ddee  ŎŎ  >>  uuee  (< cossi más el sufijo diminutivo en –ol(a) (< lat. – ŎLU/- ŎLA), aquí, en 

nuestra zona de estudio, encontramos cuezo que si bien coincide con la solución castellana en la forma 

no así en su significado, ni por el uso ni por el material del que está hecho, ya que para el cast. es 

usado por los albañiles y es de madera; mientras que en nuestra zona es de barro con forma de cuen-

co; se usaba como recipiente para colar la ropa, especie de tina honda de barro para la colada que se 

hacía con ceniza (6.9.4.). Es posible que desde el catalán pasase al interior, lo que presupondría una 

base etimológica con Ŏ; También encontramos con este sufijo diminutivo lecherola ‘planta lechosa’ 

(3.2.3.3.). No así carrucha ‘polea’ derivada de carro, que en cat. es curriola (DCVB) (3.2.1.1.). 

El término piñol, ‘hueso del melocotón’ o de las frutas en general y también ‘hueso de la oliva’, en 

cat. pinyol (DCVB) del lat. <PINEŎLU (3.2.3.4.). La forma verbal que no diptonga probalo ‘pruébalo’ del 

lat. PRŎBĀRE, en Panticosa dicen proban; en cat. vid. v. provar, 2.… Prova-ho!: ‘atreveix-t'hi!’ (DCVB). 

El sustantivo ruejo ‘rodillo, apero utilizado para compactar la tierra’, que presenta diptongación esta-

blecida a partir del lat. RŎTULU, coexiste con rollo y con ruello en el DLE leemos 1. m. Hues. Rodillo de 

piedra; (3.2.2.2., 3.3.4.2.). La voz trujal del lat. vg. *TŎRCULU, lagar (2.2.1.3). 

Otro tipo de cambios explican las formas barrecha / barracha mezcla de coñac con moscatel prin-

cipalmente, en catalán barreja, posverbal de barrejar, ‘mezcla, mezcolanza’; para el ensordecimiento 

de –j- > -ch- (3.2.1.5.); con posible influencia del sufijo –acho, presente en fardacho ‘lagarto’, per-

digacho ‘perdiz macho’ / ‘cría de la perdiz’ del lat. PERDIX, -ĪCIS + -acho (5.1.1.19., 6.4.3.1.) 

Si se trata del diptongo tónico ei se abre en ai: paine ‘peine’, del lat. PECTĬNE; azaite por aceite, 

etimología obtenida en el DLE, del ár. hisp. azzáyt, este del ár. cl. azzayt, y este del arameo zaytā, lo 

podemos explicar cómo pronunciación exagerada de la e abierta del diptongo /ei/ en palabras como 

azaite, forma común en todos los pueblos del estudio incluido los que constan en el Atlas B, C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 1460, aceite, cuestión de carácter fonético-morfológico);u otras de la familia 

léxica zaitera ‘aceitera’ (5.3.1.); rayes, forma anotada en CM (ALEANR, mapa núm. 1457 Epifanía) 

fiesta que se celebra el 6 de enero, encontramos ray ‘rey’ en Moyuela, Iribarren, por nuestra parte 

pensamos que la forma ray ‘no importa’ podría influir en el plural > rayes (vid. resto de formas); 

sais, ‘seis’, etc. Este mismo diptongo se reduce a e en trenta ‘treinta’, vid. del lat. vg. *TRĬGĬNTA y este 

del lat. TRĪGĬNTA (BDELC). LLaa  tteennddeenncciiaa  tteennddeenncciiaa  aannttiihhiiááttiiccaa  eexxpplliiccaa  eell  ppaassoo  ddeell  hhiiaattoo  ––eeaa--  aall  ddiippttoonnggoo  ––
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iiaa-- en voces como rial ‘real’; en cambio se conserva el hiato en creatura ‘criatura’ se leen en Buesa (3 

1.2.), o que los infinitivos en -ear cambien a –iar, blanquiar (3.1.4.5.); igualmente se ve en la forma 

que comparten B y C relampaguear (ALEANR, mapa núm. 1332, relampaguear), profusión de lumina-

rias seguidas durante una tormenta; frente a la del resto CM, LA, P, V, que es relampaguiar vid. (ALE-

ANR, mapa núm. 1333). La misma tendencia se observa en ranquiar ‘no andar muy bien de salud’, fa-

tigarse ostensiblemente al andar o trabajar (2.1.3.1.); conviven machaconear / machaconiar ‘insis-

tir con pesadez’; l’ aira ‘sitio donde se trilla la cosecha’; del lat. ARĔA; el ruejo ya se pue llevar a l’ aira; 

naide / nadie es la alternancia que encontramos en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 1608, nadie). Ninguna persona, naide m’ ha dicho nunca eso; naide contenida en Alvar, An-

dolz, Barceló, BM; anotada por Ena como vulgarismo común a otras lenguas. Del participio del v. latino 

NASCĔRE, NATUS, plural masculino NATI, femenino NATA, de esta forma procede nada (DEEL)232 y (BDELC). 

Como resaltábamos al comienzo de este apartado, a nivel fonético, la evolución de las vocales lati-

nas tónicas -ĕ- y -ŏ- en nuestra lengua no diptongan frente a la postura adoptada por el castellano 

como veíamos en verbos como estregar: estrego, estregas...; eemmppoorrccaarr: emporco, emporcas... ; 

pprreettaarr: preto, pretas, preta...; ffrreeggaarr: frego, fregas, frega..., figura en Alvar; etc. 

A la analogía le corresponde un papel importante en la conjugación, puesto que hace que funcionen 

como regulares al seguir una evolución fonética normal algunos verbos que en castellano son irregula-

res. CCoonn  ffrreeccuueenncciiaa  eenn  llaa  lleenngguuaa  ddee  nnuueessttrraa  ttiieerrrraa  llaa  vvooccaall  ttóónniiccaa  bbrreevvee  ddeell  rraaddiiccaall  nnoo  ddiippttoonnggaa, mante-

niéndose así el PARADIGMA regular; lo que afecta, principalmente a los presentes, cuando se habla de 

forma distendida, no en todas sus formas y en especial en imperativo, así, del verbo contar podemos 

escuchar: contales ne uno ‘cuéntales uno (cuento)’; o el verbo probar que tampoco diptonga proba-

lo ‘pruébalo’; del lat. PRŎBĀRE, en Panticosa dicen proban; en cat. vid. v. provar, 2. … Prova-ho!: ‘atre-

veix-t'hi!’ (DCVB). 

La reducción del diptongo ie > e se observa en frego por friego del lat. FRĬCARE > fregar, que podr-

íamos explicar por fidelidad a la evolución de la vocal latina Ĭ > e o bien a la fuerza de la analogía en 

las formas verbales. Igualmente apreta ‘aprieta’ y apreto ‘aprieto, apuro’, verse en un apreto ‘tener 

dificultades, en general económicas’ / preto ‘prieto’, participio del verbo apretar. Observamos así 

mismo la no diptongación generalizada en los numerales de la segunda decena, vid. (Ángela Ena Bor-

donada). 

OOttrraass  vvaarriiaanntteess  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo  vvooccáálliiccoo, nenguno, -a ‘ninguno’, Andolz anota esta misma forma 

tal cual y negún, -a; en BM nenguno, -a; nenguno forma de uso en La Alta Zaragoza, Barceló escribe 

nengún y reenvía a denguno, Iribarren la localiza en la Ribera y dice se lee en el Fuero General; anota-

da por Ena como vulgarismo común a otras lenguas, del lat. NEC ŪNU; en cat. ningú o ningún, -una 

(DCVB) que recoge algunas variantes antiguas o dialectales entre ellas, nengú nengun, esta última si-

milar a nuestra forma y mesmo, mesmo, -a anotada por Aliaga Jiménez, BM; mesmo en La Alta Zara-

goza, se lee en Nagore, Notas…; anotado en DLE como coloquial y en desuso; arcaísmo también cono-

cido en otros lugares de la Península, aquí, en todos los pueblos, B, C, CM, LA, P, V, conviven las dos 

formas mesmo y mismo (ALEANR, mapa núm. 1610, mismo) (3 1.2.) antiguamente meismo y 

m(e)esmo del lat. vg. *MEDĬPSĬMUS, combinación de ĬPSĬMUS, superlativo vulgar de IPSE ‘el mismo’ con -

                                           
232 Anders, V. et al., [en línea]. Etimologías de Chile, (2001-2020) [obtenido 19/06/17] Disponible en 
http://etimologias.dechile.net/?nadie. 
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MET, que se añadía a los pronombres personales para reforzar su sentido y que en la lengua hablada 

tenía una variante -MED (BDELC). 

EEnn  ooccaassiioonneess  hhaallllaammooss  ddiippttoonnggaacciióónn  ddee  llaass  vvooccaalleess  ēē  yy  ōō  llaarrggaass,,  aassíí  ccoommoo  ddee  ii,,  uu,,  sseeaann  ééssttaass llaarrggaass  oo  

bbrreevveess: fiemo ‘estiércol’, del lat. fĕmus, alteracia de FĬMUS (DLE). Tendencia también observada en vo-

ces de procedencia germánica, como: mielsa ‘bazo’, del germánico MILZI, así pues hay diptongación en 

mielsa ‘bazo’, consta en el DLE como de Aragón, aragonesismo oficial, localizado en BM, Ballobar, An-

tillón, en Andolz, Aliaga Jiménez, Ena Bordonaba, Nagore, Collellmir en Caspe, frente a melsa, anotado 

por Haensch en la Alta Ribagorza; en catalán DCVB: melsa del germànic miltja, mat. sign. (cf. REW 

5579, Rohlfs Gasc. 281). Alibert: mèlsa, f. ‘rate’ / ‘embonpoint’ / ‘flegme’; fig., ‘fille fantasque, biza-

rre’,... del germ. milzi; cat. melsa; DGLO: mèlsa n. f. ‘rate’. 

Observamos así mismo la no diptongación de la segunda decena los numerales de la segunda dece-

na deciséis, decisiete, deciocho, decinueve, como constan también en Collellmir. 

ei > e: sólo tenemos la forma veinte en B, en todos los demás C, CM, LA, P, V, vente (ALEANR, ma-

pa núm. 1588, veinte); Corominas lo deriva del lat. VĪGĬNTĪ ‘veinte’ (BDELC); a partir de los datos facili-

tados por Pottier en Miscelanea, donde afirma que vente [vulgarismo generalizado en Aragón] y pres-

cindiendo de la teoría expuesta nos decantamos por el desarrollo desde el lat. VĪGĬNTĪ. Para vient y ve-

yent, hace falta una forma sin -ī, VĪGĬNT’ > vieint / VĪGĬNT’ > VĬGĬNT’ > veyent, p 147, posiblemente por 

disimilación. Cuenta con numerosas referencias bibliográficas, para toda la decena, en varios munici-

pios monegrinos, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, Collellmir, Barceló, Nagore; 

misma forma en cat. y occ. vint; o su derivado benteno / ventena y sus compuestos bentiuno / 

ventiuno bentidos / ventidos,…; así como trenta idéntica forma en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1589, treinta), la leemos en Panticosa, en La Alta Zaragoza, La Puebla, 

Antillón, Caspe, Maella, Andolz, Barnils, Aliaga Jiménez, Haensch, Ena, Pottier; del lat. vg. *TRENĀ, pro-

cedente de TRĪNA ‘triple’ (DCECH); misma forma trenta en cat. (DCVB), en occitano (DGLO) y Alibert; 

treinta < lat. vg. *TRĬGĪNTA < del lat. TRĪGĬNTA (BDELC), Joan Corominas, Breve diccionario etimológico 

de la lengua castellana; y durante toda la tercera decena trentaiuno…, así mismo en Barceló, y 

además trenteno, -a, adj. Aliaga Jiménez, Mott; en DLE como adj. en desuso; trenten, -ena, en occ. 

(DGLO) y Alibert trentena, ‘treintena’ n. f.; igual Aliaga Jiménez; en cat. (DCVB), en occ. (DGLO) y 

Alibert. 

ei > í: veian > vían > del v. ver, en Barceló via ‘veía’, ver < veer < del lat. VĬDĒRE, posiblemente 

grafía fruto de la tendencia antihiática, obtenida a través de las explicaciones de Pottier, Miscelanea. 

oi > ua: boina > buaina 

 
3.1.3. Vocales átonas. Evolución de las vocales átonas 

Las vocales átonas por el contrario son más inestables se ven afectadas por distintos fenómenos con 

mayor intensidad que las vocales tónicas, las variaciones son abundantes, coincidiendo, en algunos ca-

sos, con el castellano “vulgar” de otros lugares peninsulares, dando lugar a distintos cambios, ya sea 

por asimilación, disimilación, amalgamas y contracción, por influjo de sonidos contiguos, en ocasiones 

por influencia o recuerdo de otras palabras, etc. 
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3.1.3.1. Esbozo de alguna solución que adoptan las vocales átonas situadas en la primera 

sílaba, vocales pretónicas: 

a > e, se produce este cambio en: trebajar sólo anotada en LA, donde nos añadieron “ya casi no se 

oye”, vid. resto formas (ALEANR, mapa núm. 1549, trabajar), donde parece conservarse la vocal inicial 

etimológica, anotada por Ena; comparable a la forma treballar en cat. (DCVB); en occ. trabalhar v. (s. 

XII) ‘travailler’ (DGLO), del lat. *TREPALIARE, ‘atormentar’, derivado de TREPALIUM ‘instrument de tortura’ 

(DECast) y enginas ‘anginas’ por un posible influjo del prefijo en- como recoge Ena; escrito con ‘j’ en 

BM. Del lat. ANGĪNA, derivado de ANGĔRE ‘estrechar, ahogar’ BDELC. 

e > a, llaa  vvooccaall  iinniicciiaall  ssee  aabbrree, conservándose arcaísmos: lagaña (CUESTIÓN, núm. 2112, legaña), de 

origen incierto parece mantener la vocal inicial etimológica posiblemente el mismo origen que el basco 

lakaiña. Corominas se inclina por considerarlo como prerromano: “quizá del mismo origen protohispá-

nico que el vasco lakaina que significa ‘gajo’, ‘hebra’, ‘nudo de árbol’, ‘aspereza’, suponiendo que el 

sentido básico sea algo así como ‘brizna’, ‘broza’, ‘menudencia’”. Autor que considera esta forma como 

la más extendida y probablemente la primitiva (DCECH). Vid. Quintana, Andolz, Iribarren. 

e > i, por un fenómeno de aassiimmiillaacciióónn  aa  llaa  vvooccaall  ttóónniiccaa (e-i- > -i-i-): icir ‘decir’, hirvir / hervir 

‘hervir’, y otras formas personales del v.: hirvo, hirves, hirve,… ‘hiervo, -es, -e’; midir ‘medir’ y for-

mas en las que el v. influye en mida ‘medida’, vid.; servilo ‘sírvelo’, imperativo del v. servir, del. lat. 

SERVIRE (saca el vino de la fresquera y servilo antes de que se calinente); vistir ‘vestir’, vistido, visti-

te, siguir233 ‘seguir’ que influye en desiguida ‘enseguida’ y no así en deseguida ‘enseguida’, anota-

da en Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, Ena, Iribarren, en BM, La Puebla, La Alta Zaragoza y 

deseguido ‘seguidamente, a continuación’, sin pausa, hay que hacelo deseguido pa acabar pronto, 

igual en Barceló; estriñir ‘estreñir’, del lat. STRĬNGĔRE ‘estrechar’, STRĬCTUS ‘estrecho’ (BDELC), que in-

fluye en estriñido. 

i > e, existe la ppoossiibbllee  iinnfflluueenncciiaa  ddee  llooss  pprreeffiijjooss  eenn--  yy  ddee-- en las formas: endicar ‘indicar’ como en 

BM, La Alta Zaragoza; veciversa ‘viceversa’; tomado del latín vĭce vĕrsa, propiamente ‘en alternativa 

inversa’ (BDELC) con disimilación; envitar ‘invitar’; en occ. envitar ‘inviter’; sinónimo convidar; deri-

vados: envitaire:‘qui invite’, envi; ‘invite’, del lat. INVITARE; ant. occ. envida; ĬNVĪTĀRE íd. (BDELC); 

embitaus ‘invitados’, con vacilación en la escritura. Explicable por disimilación de vocales respecto a 

su origen, sin añadir una vocal protética, opción castellana devinar ‘adivinar’, en DLE divinar que re-

envía a adivinar, del lat. DIVINĀRE, similar recorrido en occ. devinar ~ devinhar, ‘deviner, prédire, 

présager; rencontrer, trouver; imiter’; sinónimo: endevinar ‘se rencontrer, se trouver’; derivados:… 

devinalha, énigme, devinette… del lat. DIVINARE, Alibert, derivadas con alguna semejanza con las deri-

vadas occitanas, devinetas ‘adivinanzas’, que favorece la disimilación, Andolz anota debineta, vid. 

Aféresis, mientras podemos oír adivinalla ‘adivinanza’, abinalla con ‘b’ lo escribe Andolz. Puede expli-

carse como un caso de disimilación: vesitar ‘visitar’, del lat. VĪSĬTĀRE ‘ver con frecuencia, ir a ver’ 

(BDELC), vesita ‘visita’ forma que anota Ena, en este caso en occitano encontramos formas idénticas 

vesitar, ‘visiter’, examiner, inspecter; ‘rendre visite’; derivado vesita, ‘visite’; origen del lat. VISITARE; 

menistro ‘ministro’, y demás, forma que recoge Ena; derivado del lat. MINISTER, ‘servidor’ (BDELC). 

Cambio que se produce también en Vesitación ‘Visitación’, nombre propio igual en Barceló. 

                                           
233 Así mismo ENA recoge estos v. icir ‘decir’, hirvir ‘hervir’, midir ‘medir’, riñir ‘reñir’, vistir 'vestir', y formas sobre las que in-
fluyen los mismos vistido; siguir ‘seguir’, vid. 
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o > u, llaa  vvooccaall  iinniicciiaall  ssee  cciieerrrraa Turibio ‘Toribio’, antropónimo que posiblemente deriva del griego 

θορυβος > Thoribios > lat. Turibius ‘ruidoso’. 

o > a, cambio que encontramos por una pprroobbaabbllee  ddiissiimmiillaacciióónn  ffrreennttee  aa  llaa  vvooccaall  ssiigguuiieennttee  ddee ttiimmbbrree  

iiddéénnttiiccoo en safoca(r)-se > safocase ‘sofocarse, ahogarse’, del lat. SUFFOCĀRE; safocar en Ballobar; 

Willmes anota: “ssee  aahhooggaa uno: [úno ssaaffóókkaa] Sercué, cast. ahogar”, la pronunciación que menciona nos 

da pie a plantear que una pronunciación relajada podría estar tras esta forma, ahogarse < afogar < fo-

care, < del lat. OFFŌCARE ‘sofocar, ahogar’ derivado de FAUCES ‘garganta’ (BDELC), Nagore en Notas es-

cribe afogar; conviven sofoquina / safoquina ‘sofoco’; safoquina en BM, La Alta Zaragoza leemos sa-

foquinas. 

u > o, se produce este cambio en fortainero anotado al menos en LA y en P (ALEANR, mapa núm. 

1217, hucha), la D- se pierde en hortainero ‘hucha’, Ena comenta el cambio de hortainero, variante de 

hurtadinero, presentado por Borao, y hurtadineros, por DCELC; hortainero / ortainero en Tarazona. 

 

3.1.3.2. Algunas opciones de la vocal postónica en posición interior: 

- pérdida de la vocal postónica: aspro, ‘áspero’, igual en Ballobar, en BM consta aspro, -a, así en 

Andolz, Iribarren; [con pronunciación llana] -ísmo ‘-ísimo’ en el superlativo, etc. (4.1.). 

- diptongación de la vocal átona: viejera ‘vejez’, quizá por influencia de viejo, del lat. vg. VETŬLUS, 

diminutivo de lat. cl. VĔTUS, -ĔRIS (BDELC) 

- desplazamiento de acento y disimilación cañímo ‘cáñamo’, vocal disimilada como resultado proba-

blemente producido por influencia de la consonante palatal que le precede. Del lat. vg. CANNĂBUM, del 

cl. CANNĂBIS íd. 

 
3.1.3.3. Variaciones en posición final: 

--  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaa  vvooccaall  ffiinnaall: anotamos en B rete, en C re(m), en los nuevos no hay respuesta 

(ALEANR, mapa núm. 1514, red de pesca), a diferencia del cat. y el occ. ret; en CM responden rete, en 

LA retes en plural y en P anotamos retes (los) (CUESTIÓN, núm. 587, herpil) red que se pone al carro. 

Del lat. RĒTE (DCELC) 

--  ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  vvooccaall  ffiinnaall en val f. ‘valle’ m.; en cat. vall f.; en occ. val f. vallée’ f.; solo en B ano-

tamos dos formas una es la val f., forma que comparte con C, CM, LA, P, V (vid. ALEANR, mapa núm. 

1364, cañada) y (ALEANR, mapa núm. 1565, valle) (vid. toponimia). Sufre apócope en carnuz, sobre 

carnuzo ‘carroña’, observación que también recoge Ena: Procede de un primitivo sustantivo carne con 

el sufijo peyorativo –uzo, en cat. carnús (DCVB); el DLE indica la forma como aragonesa y reenvía a 

carroña. 

 
3.1.4. Otros fenómenos. 

3.1.4.1. Aféresis: 

La a- es más frecuente que cualquier otra vocal, aunque convive con arrugas, rugas se puede oír 

en CM, LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 1989, arrugas) Ena apunta ruga ‘arruga’, quizá se trate de la antigua 

ruga (DCELC) y esta del lat. RŪGA (BDELC) que explica Corominas; de donde saldrían rugar, en cat. 

rugar del lat. RŪGĀRE (DCVB), en occ. ruga, ‘ride, pli’; derivado: rugar, ‘rider’; del lat. RUGA, Alibert; ru-

gau ‘arrugao’ y rugallo ‘arrugón’ -el rugau es un apodo en LA-; o quizá se trate de una falsa separa-
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ción del artículo, fenómeno que aparece en otras palabras la péndiz ‘apéndice’, la zeitera ‘aceitera’; 

Sidoro ‘Isidoro’ Ena y Barceló lo incluyen, cunar ‘acunar’ por influencia de cuna, la forma recogida en 

C parador (ALEANR, mapa núm. 826, vasar en torno a la chimenea); una de las formas anotadas en C 

parador (ALEANR, mapa núm. 837, vasar), en BM consta aparador; ‘aparador’ en DLE como aragonés 

reenvía a vasar, Borao anota aparador y añade que algunos dicen parador; hijau ‘ahijado’; cunar 

‘acunar’ posiblemente por influencia de cuna; rastriar ‘arrastrar’ que pierde la vocal inicial. 

 
3.1.4.2. Prótesis 

La prótesis vocálica destacada es a- abellota es la respuesta en B y C, en los nuevos encuestados 

no hay respuesta B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 390, bellota); abellota consta en Andolz, del 

ár. bellûṭa (BDELC); en cat. abellota (DCVB); en cast. abellota reenvía a bellota (DLE); ajuntar ‘jun-

tar’, unir, adherir, derivado de junto < JŬNCTUS participio pasado de JŬNGĔRE ‘juntar’ (BDELC); en cat. 

ajuntar, posiblemente derivado de junt (DCVB), tanto el catalán como el aragonés siguen la tendencia 

a añadir una a protética al inicio de algunas palabras, junto a sus derivadas ajuntate ‘júntate’, ajun-

taros ‘juntaos’, ajuntau, -ada, ‘juntado, -a’, ajunto ‘junto’, etc., arrodiar ‘rodear’, arriendas ‘rien-

das’, apencar ‘trabajar esforzadamente’, aunir ‘unir, aunar’ amejorar ‘mejorar’, amoto ‘moto’, con 

prótesis de la vocal a-, consta en Ballobar, La Puebla, Andolz, Ena, Iribarren, Barceló que la considera 

de género femenino: Coge la amoto y vete esfletau, en Maella se explica la forma, a partir de lat. mo-

tore ‘que mueve’ > motor > motocicleta > moto a la que con bastante frecuencia se asimila el artículo 

la al sustantivo produciendo el híbrido vulgar amoto con cambio de género; otra forma, en este caso 

sin prótesis, facilitada en LA y P motoreta ‘motocicleta’ de poca cilindrada, asimismo en La Puebla; 

alicotero ‘helicóptero’, igual en BM, Andolz, licotero en Panticosa; o su variante helicótero la reduc-

ción de grupos cultos, helicótero en Albarracín; en Mallén escribe helicóptero, hélice, del gr. elix ‘espi-

ral’ + gr. pteron ‘ala’. 

 
3.1.4.3. Metátesis 

Entre semivocales o semiconsonantes; en una de las formas halladas en B tetuano y la generaliza-

da en los nuevos B, C, CM, LA, P, V, con metátesis regresiva (ALEANR, mapa núm. 958, tuétano), tetua-

no (BM); Ena anota metátesis progresiva en tuetáno. Corominas anota la variante tútano, voz afín al 

occ. tutel y tudel ‘tubo’, fr. tuyau íd., cat. y languedociano tòt ‘pitorro del botijo o de una botella’, vas-

co tuta, bearnés tute ‘cuerno de caza’. Estas y otras voces romances proceden de la onomatopeya TUT- 

imitación del sonido de viento; de corneta pasó a tubo luego al agujero del tubo y posteriormente al 

contenido de este. Junto a TUT- > de donde proviene el cast. tuétano, existió TOT- > de donde el cat. 

tòt (BDELC); en LA y P dicen cofadre ‘otra forma de decir cofrade’; así como en los mismos municipios 

cofraría y cofadría ‘otra forma de decir cofradía’. 

 

3.1.4.4. Vocales en contacto 

EExxiissttee  uunnaa  tteennddeenncciiaa  mmuuyy  mmaarrccaaddaa  aa  eevviittaarr  eell  hhiiaattoo para ello o bien se diptongan las vocales que se 

encuentran en hiato (3.1.4.5.), ya sea dentro de la palabra o por fonosintaxis: ciazo ‘cedazo’, vid., 

pión ‘peón’, vid., etc., ir pa otri, vid. / ir pa otre, vid. ‘trabajar a jornal para otra persona’ / ‘trabajar 

para otro’; Ena apunta otra variante pa utri ‘para otro’. 
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3.1.4.5. Otras soluciones. 

SSuupprreessiióónn  ddee  uunnaa  ddee  llaass  vvooccaalleess: almadón, vid., es la respuesta en los últimos informantes CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 801, almohadón), forma registrada en Alvar; en todos responden almaza 

(ALEANR, mapa núm. 724, almohaza), se atestigua en Khun, Ena; ande es la forma común a todos los 

pueblos incluidos los del (ALEANR, mapa núm. 1449, adonde), forma que leemos en BM, Ballobar, Mo-

yuela, Collellmir, Andolz, Iribarren, Nagore, Buesa del lat. AD – UNDE > a(d)ónde > áonde, por trasla-

ción del acento de aónde a la vocal más abierta, -AO- > -a-> ánde ‘a dónde, hacia dónde’, así como 

canso, -a ‘cansado’, participio de cansar, con ruptura del hiato, del lat. CAMPSĀRE ‘doblar un cabo’, 

‘desviarse del camino’ de donde paso al significado actual, posiblemente pasando por la idea de ‘dejar 

de hacer algo’; tanto Corominas como Meyer recogen canso, etc. 

AAppaarriicciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnssoonnaannttee  aannttiihhiiááttiiccaa: toballa, vid. en todos B, CM, LA, P, V, menos en C toalla 

(ALEANR, mapa núm. 1451, toalla). 

DDeessppllaazzaammiieennttoo  ddeell  aacceennttoo: [con pronunciación llana] áuja en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 1446, aguja), del lat. vg. *ACUCŬLA, diminutivo de ACUS ‘aguja’ (BDELC), Ena anota aúja; bául 

(ALEANR, mapa núm. 1461, baúl), del fr. ant. bahur, actualmente bahut; de origen incierto, tal vez 

onomatopéyico, posiblemente por el ruido que se hace al cerrar la tapa del baúl (BDELC), bául y áuja, 

con desplazamiento del acento anotadas por Ena (3.1.1.). No obstante, existen palabras que abren el 

elemento cerrado del diptongo, produciendo así un hiato: cambear única forma (ALEANR, mapa núm. 

1518, cambiar), consta en Moyuela; así como cambea ‘cambia’, cambeo ‘cambio’, etc.; del lat. 

CAMBIĀRE, voz de origen céltico (BDELC) Nagore, Panticosa anota para su comparación cambiar -

cambéa, registrados en Badía, Bielsa, pp. 119-120) 

EEnn  ppoossiicciióónn  iinniicciiaall  eenn  aallggúúnn  ccaassoo  ddeessaappaarreecceenn como: jada < del lat. *ASCIĀTA, de ASCIA ‘azuela, espe-

cie de hacha’ (BDELC); cequia, vid. acequia; juagar ‘enjuagar’, aclarar la ropa o la vajilla, en BM, Ba-

llobar, La Alta Zaragoza; del antiguo y dialectal enxaguar y este del lat. vg. *EXAQUĀRE ‘lavar con agua’ 

derivado de AQUA íd. (BDELC); así como sus derivados juague ‘enjuague’, aclarado, consta en BM; o 

juagazo ‘aclarado’, también lavado o ducha rápida, en La Alta Zaragoza, vid. sufijos. 

EEnn  oottrrooss  ccaassooss  llaass  vvooccaalleess  iinniicciiaalleess  mmooddiiffiiccaann  eell  ttiimmbbrree  vvooccáálliiccoo  yy  ccaammbbiiaann: a- > u-: ubrir < del lat. 

APERIRE; en cat. obrir, en occ. obrir ‘ouvrir’; variante ubrir, lat. APERIRE, lat. vg. *OPERIRE; e- > i-: in-

agua, vid. 

- iinniicciiaalleess: o bien se mantiene: enagua > inagua < nagua, voz taína, de Santo Domingo, designaba 

unas faldas de algodón que las indias llevaban hasta la rodilla; la e- se introdujo por aglutinación para 

evitar que pudiera entenderse en aguas (BDELC); en cat. enagos; estillar derivado de estilla, vid., en 

cat. estellar (DCVB); estilla < del lat. tardío ASTĔLLA ‘astillita’, diminutivo de ASTŬLA, variante vulgar de 

ASSŬLA ‘astilla’ (BDELC), en cat. estella; engüento, del lat. UNGUĔNTUM, ungüent en cat. (DCVB); o se 

añade una vocal al principio, prótesis (a)pegar, del lat. PĬCĀRE ‘pegar con pez’. derivado de PIX, PICIS ‘la 

pez’ (BDELC), entre sus derivados incluye apegar, vid. y su antónimo desapegar, vid. 

- pprroottóónniiccaass: puede haber vacilación o alteración del timbre vocálico: afaitar, del lat. AFFECTĀRE ‘de-

dicarse a algo’ y de su participio affectatus ‘afectado, rebuscado’ de donde el sentido de hermosear, de 

ahí ‘raer el pelo’ (BDELC); afaitar en cat. (DCVB) y los derivados afaitate y afaitador; explicable por 
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vacilación entre vocales ei-> -ai- como hemos visto en afaitar por afeitar o por la tendencia propia a 

abrir la vocal e del diptongo /ei/ vid. azaite. 

- ppoossttóónniiccaass: pérdida de la vocal posterior al acento, sobre todo en las esdrújulas: aspro < áspero, 

vid., la síncopa del superlativo -ísimo en –ismo: muchismo < muchísimo, vid. 

- ffiinnaalleess: en la terminación-ado de los participios se produce la pérdida de la –d- intervocálica con el 

consiguiente cerramiento de la o en u: llegau, esperau; también se produce esto en sustantivos: ca-

cau, soldau, cuñau. 

 
3.1.4.6. Alteración de las vocales pretónicas 

La vocal pretónica cambia en algún caso: pueden sufrir vacilación o alteración del timbre vocálico. 
 
AAssiimmiillaacciióónn  eennttrree  vvooccaalleess  

ee-aa > aa-aa: calandario < calendario, derivado del lat. CALENDARIUM (BDELC); barraco < verraco, 

‘cerdo semental’ (6.5.); así como lagaña, vid. por legaña; 

aa–íí > ee–íí: enguila < anguila, presente en los 4 pueblos últimos encuestados para el presente estu-

dio, CM, LA, P, V, no así en los dos anteriores, B, C, donde no hay respuestas, recogidas en el ALEANR, 

mapa núm. 1524, anguila); estilla < ‘astilla’ del lat. tardío ASTELLA, diminutivo de ASTŬLA, forma común 

a los 6 municipios, B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 408, astilla), si bien en estas formas han po-

dido tener influencia los prefijos en- y es-; restillo en B y todos los nuevos pueblos encuestados, CM, 

LA, P, V, no así en C que tenemos restrillo (ALEANR, mapa núm. 542, rastrillo del pesebre o comedero 

con rejillas para el ganado). Comedero del ganado, recipiente donde se echa la comida para las ovejas 

y corderos que hay en los corrales, si bien en estos últimos, municipios, conviven las dos formas; 

Haensch agrupa distintas formas; restrillo ‘rastrillo’ y sus derivadas restrillar ‘pasar el rastrillo’ de 

púas de madera por lo que se ha segado y recoger las espigas desprendidas. Supone el sustantivo res-

tillo, vid.; restillau ‘montón de mies recogido con el restillo’, consta en Andolz; restilladizo ‘restos de 

la mies que queda en el suelo de la era tras la trilla’, la leemos en BM (5.1.1.15., 6.1.7.4.). 

e-í > i-í aassiimmiillaacciióónn en ciertas formas de los verbos que también se da en castellano: dicir ‘decir’, 

del lat. DICĔRE, maldicir ‘maldecir’, hirvir ‘hervir’, del lat. FERVĒRE, midir ‘medir’, del lat. METĪRI, impi-

dir ‘impedir’, del lat. IMPEDĪRE; y en algunos sustantivos miñique, meñique parece resultar de un cruce 

de menino ‘niño’ usado con el sentido de ‘meñique’ en hablas portuguesas, leonesas, gasconas y mer-

mellique o *margarique, variante de margarite que procede del fr. ant. margariz ‘renegado’, ‘traidor’, 

por la función de delator atribuida a este dedo en canciones y dichos infantiles (BDELC); 

Para las palabras eletrecista por electricista, elèctrician en occ. (DGLO); eletricidá por electrici-

dad; electricitat en occ. del lat. científico electricĭtas, -ātis, íd. (DGLO) y eletrizau por electrizado del 

v. electrizar igual en occ. (3.1.3.1., 3.2.2.5.). 

Asimilación vocálica: por contacto con una labial. La pronunciación de a lo mojor por a lo mejor, 

donde la nasal bilabial m- y el entorno de /o/, pueden haberla favorecido. 

 
Disimilación entre vocales. 

i-í > e-í: becicleta < bicicleta, del fr. bicyclette, de bicycle ‘biciclo’ y el sufijo diminutivo –ete, -eta, 

por el menor tamaño de sus ruedas; cevil < civil, del lat. CIVĪLIS, ‘guardia civil’ y la forma femenina 

cevila ‘mujer del guardia civil’; melitar < militar, del lat. MILITĀRE, y la forma femenina melitara’ ‘es-
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posa de militar’; menistro < ministro, derivado por vía culta, del lat. MINISTER, -TRI ‘servidor’; prenci-

piar ‘comenzar algo’ < principiar, del lat. PRINCIPIĀRE; vesita < visita; vesitar < visitar, del lat. 

VĪSĬTĀRE; vesitase ‘ir al médico’, Vesitación < Visitación, antropónimo. Y con alternancia vocálica ma-

chuelo / muchuelo < mochuelo, variante conocida en CM, debido a la vacilación entre articulaciones 

por lo que, en ocasiones, encontramos parejas de variantes; lebrillo por librillo de papel de fumar. 

e-é > i-é: jinebro, del lat. vg. JINIPĔRUS o *JĬNĔPIRUS, variantes del lat. cl. JŪNĬPĔRUS, íd.; en arag. 

chinebro, en BM, Vázquez, chinipro, en Andoz; cat. ginebre (GDLC); recibe el mismo nombre en los 

seis pueblos de Monegros Sur B, C, CM, LA, P, V, para conocer las respuestas de B y C vid. (ALEANR, 

mapa núm. 290, enebro). 

 
Influencia de los prefijos 

Voz propia de los 6 municipios, dispensa < despensa, del lat. DISPĒNSA, B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 887, despensa) forma intacta, sin alteración, respecto a su forma de origen; disprecio < 

desprecio, forma compuesta del prefijo latino dis- + el sustantivo precio < del lat. pretium; tomado por 

vía culta del occitano pretz ‘valor’234 (BDELC); del bajo lat. exfructare > desfrutar > disfrutar 

(BDELC); en las dos última formas quizá haya influencia del prefijo dis-. 

a- (lat. ad-) arrodiar ‘rodear’. Podría formarse, por influencia del prefijo, a partir de ad- que denota 

dirección o proximidad + rodear, reforzando la idea de ‘alrededor’ a- < lat. ad-. 

Estas formas podrían corresponder a la primitiva oscilación del vocalismo pretónico: ascucha, as-

cuchar < escuchar, del antiguo ascuchar y este del lat. vg. *ASCŬLTARE, con reducción del diptongo ini-

cial del cl. AUSCŬLTARE (BDELC) y ranquear por renquear, cojear, andar o moverse oscilando a un lado 

y a otro a trompicones; en cat. ranquejar (DCVB); en cat. y occ. ranc, posiblemente del germánico 

WRANKJAN ‘torcer’ (BDELC). 

OOsscciillaacciióónn  eennttrree  ee//ii es frecuente y propicia variantes, tenemos indíce en B, sin respuesta en C, y en 

los otros pueblos CM, LA, P, V tenemos endice alternando con indíce (ALEANR, mapa núm. 988, índice) 

del lat. INDEX, -ĬCIS, íd. (BDELC); endición y su variante indición ‘inyección’; senaguas / inaguas < 

enaguas, con: s- en B (ALEANR, mapa núm. 1049, enaguas), por adición de la -s del artículo plural 

(3.3.1.1.), debido a la unión de la final del artículo, con la primera silaba de la palabra que le sigue, 

fonética sintáctica, se han producido modificaciones fonéticas en palabras como senaguas ‘enaguas’, 

que ha influido en el singular senagua, como apunta Ena; vid. inagua; endizión ‘inyección’ del lat. in-

jectio, íd., derivado del lat. injicere; inyectar del lat. injectare (BDELC); encluso ‘incluso’; tenaja < ti-

naja, del lat. *TINACŬLA, dim. de tina (DLE); tenajeta < ‘tenaja pequeña’, sin embargo tinajeta en la 

expresión: hacer tinajeta, hacer vino a partir de uvas no maduras; defunto < difunto, del lat. DE-

FUNCTUS, en arag. medieval es defunto, misma forma que en el aragonés moderno, lo que nos hace 

pensar en que se conserva la e etimológica, en occ. defunt (DGLO) y Alibert, así como en fr. défunct; 

menuto ‘minuto’ del lat. MINŪTUM; disprecio < desprecio, derivado de despreciar, compuesto del 

prefijo des- más el sustantivo precio < del lat. PRĔTĬUM íd., tomado por vía semiculta prez que viene del 

occ. antiguo pretz masculino ‘valor’, ‘precio’), en occ. moderno prètz; Cerilo < Cirilo, nombre de per-

sona; vertú < virtud, del lat. virtus, -ūtis (BDELC); descurrir < discurrir, del lat. DISCŬRRĔRE, en cat. 

discórrer (DCVB); occ. discorrir, Alibert; escurrir < discurrir, pensar; escurrimiento < ocurrencia, 

                                           
234 pretz, ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français 
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inventiva; desimular ‘disimular’, dissimular en cat. del lat. DISSIMŬLARE íd. (DCVB); en occ. dissimular 

‘dissimuler’ (DGLO); desimulo ‘disimulo’; contrebución ‘la contribución’. 

LLaa  oosscciillaacciióónn  eennttrree  oo//uu hace que puedan convivir parejas de variantes: ombría / umbría, muy pre-

sente en la toponimia de la zona. Así en La Almolda: Umbría de la Val de la Martina, Umbría de la 

Val del Cerrado; en Peñalba: Camino de Las Umbrías, Las Umbrías, Umbría del Forcallo, Pari-

dera de la Umbría, El Omprío, La balsa del Omprío. Podría ser derivada de la palabra latina ŬMBRA 

partiendo en primer lugar de una variante de ombra > ombrío, seguida de una deformación por ultra-

corrección > omprío ‘aprovechamiento de un terreno público’ / ‘terreno que no da el sol’. Para la for-

ma Omprío, una partida del término municipal de Peñalba y de Candasnos (DCECH) del lat. ŬMBRA > 

ombra, forma general en todos los romances; ver además interpretación en Lax (2013 – 2014) p. 

127,235 p. 129,236 p. 133,237 p. 140;238 urón / orón ‘hurón’: ambas formas existen, la primera en LA, 

C, CM y V, la segunda en B y P (ALEANR, mapa núm. 492); Según Corominas se conserva en portugués 

furao, bearnés hurou y furon conocido también en occitano antiguo y algunos dialectos franceses, en 

aragonés forón, Aliaga Jiménez, Barceló anotan furón. Desciende del latín tardío FŪRŌNE íd. vid. 

(DCECH), si bien en todos ellos se emplea además la forma común bicho ‘hurón’, voz empleada por los 

cazadores para referirse al hurón que meten por la madriguera de los conejos. Ampliaremos informa-

ción en el apartado relativo a la caza (6.4.3.1.) bicho con este sentido consta en Tarazona; nusotros 

y vusotros por ‘nosotros’ y ‘vosotros’ como en otras hablas hispanas, ambas formas constan en Bar-

celó; currusco ‘corrusco’, ‘cuscurro’, forma coloquial según el DLE, parte del pan que sobra de una ba-

rra o el que se arranca con la mano; currusco, con los dos significados, tanto en CM como en LA, en P 

solo el primer significado ‘cuscurro’, extremo de la pieza de pan / fig. ‘se usa para llamar soso a al-

guien’, corrusco con el primer sentido en el DLE; escorrido ‘escurrido’; en occitano escorrut p. passé 

de escorrer ~ escorrir, Alibert; escorredera ‘escurridor’, colador grande para verduras y ensaladas, 

como en Andolz, Barceló, Aliaga Jiménez; en Iribarren se lee escorredor; en cat. escorredor ‘escurri-

dor’, Wilmes apunta las dos formas: m. y f.; escorreplatos tenemos en C y escorredor en B; en los 

otros pueblos B, C, CM, LA, P, V se dicen las dos formas (ALEANR, mapa núm. 885, escurreplatos), de 

escorrer; Wilmes recoge las aportaciones de Griera: escorredera y escorredor. Formas que conviven 

con platero ‘utensilio para escurrir los platos ya fregados’; escorrer ‘escurrir’, del lat. EXCŬRRĔRE ‘qui-

tar el agua’; corrucar / acorrucase ‘acurrucar(se)’, encogerse para resguardarse de algo; quizá del 

lat. CORRUGĀRE ‘arrugar’. Análogo en BM, que registra corrucar, Aliaga Jiménez apunta las dos formas, 

Barceló solo la forma pronominal / ‘arrugarse’, con este sentido corrucar en La Alta Zaragoza; similar 

corrucarse en Barceló (3.1.5.); en occ. acorrocar (s’) v. pron. s’accroupir, Alibert; otra variante: cu-

rrucase; acorrucau ‘encogido’, ‘acurrucado’; posiblemente del lat. CORRUGĀTUS ‘arrugado’ (BDELC); en 

occ. arrucat, -ada, adj., Alibert; currucar ‘arrugar’; corrucau, -ada ‘acurrucado, arrugado’, en BM; 

en un corrucón ‘sentado en el suelo acurrucado’ / ‘meter las ropas de vestir en paquetes y maletas, 

de forma que se acurrucan todas’; orticaria ‘urticaria, forma compartida con La Alta Zaragoza. Cul-

tismo derivado de ortiga del lat. ŬRTĪCA (BDELC); augase es la forma empleada en todos los municipios 

                                           
235 5.1.2. TOPÓNIMOS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO. (Composición, color, diferente condición, comparación me-
tafórica, situación, uso, forma…)  
236 5.1.7. PROFESIONES (actividades humanas) 
237 6.2. Topónimos de la romanización, derivados del latín. 
238 A modo de conclusión / Interpretación: desde el punto de vista semántico. Referentes al campo y a la ganadería. 
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B, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1450, ahogarse), augase en Barceló, en cat. ofegar, del latín vg. 

OFFĬCARE, variante del lat. clásico OFFŌCARE ‘sofocar, ahogar’ (DCVB) (6.11.2.). 

La forma noguera es la más extendida B, CM, LA, P, V, encontramos nogal tan solo en C (ALEANR, 

mapa núm. 358, nogal) (Juglans regia), noguera anotada por Aliaga Jiménez, Andolz, Collellmir, 

Rohlfs, La Alta Zaragoza, Antillón, Alcolea, La Sierra de Albarracín; el DLE la anota sin indicar localiza-

ción. Corominas indica que se parece al cat. noguera, del lat. *NŬCARIA (DCECH); botifarra ‘embutido 

a base de entrañas, ternillas, restos de carne y gorduras de cerdo’. En B y en LA se dice butifarra, en 

C encontramos una señal que significa: desconocido el concepto, uso y objeto, en el resto de munici-

pios CM, P, V, se prefiere botifarra con -o- como el catalán (ALEANR, mapa núm. 685, embutido de 

vísceras), a base de entrañas, ternillas, desperdicios de carne y gorduras; actualmente conviven las 

dos formas botifara y butifarra, en DLE, vid. Corominas apunta butifarra derivado del cat. botifarra 

‘cierto embutido’ del mismo origen que embutir (BDELC), se trata de la evolución normalizada de la ŭ 

> o. En Maella encontra mos su etimologia derivado de *botir < bot < lat. botte ‘bota’ + *farro del lat. 

farreus ‘de trigo’. Recoge así mismo las dos acepciones que compartimos en la zona ‘embutido’ / ‘juego 

de cartas’. En occ. botifarra (fam.) ‘boustifaille’ (DGLO). 

PPrreevviissiibbllee  eevvoolluucciióónn  ddee  llaa  uu  llaattiinnaa::  aabbeerrttuurraa  ddee  uu  ((>>  oo))  yy  ddee  uu  ((>>  aa))..  

En cuanto a solfatar por sulfatar y solfato por sulfato, se trata de un neologismo en el que posi-

blemente la -o- responda a la evolución vocal etimológica del latín SŬLPHUR ‘azufre’ + -ATO2 (sufijo quí-

mico del fr. –ate), solfato en Barceló, La Puebla; en cat. sulfat y sulfatar (DCVB); en occ. sulfat ‘sulfate’ 

y sulfatar ‘sulfater’ (DGLO), Otra variante evolutiva observamos en ssaaffooccaa((rr))--ssee > safocase ‘sofocar-

se’, del lat. SUFFOCĀRE; en occ. sufocar, S. XIV, sufogar ‘suffoquer’ (DGLO); igual forma que en occ. su-

focar, en cat. (DCVB); como derivado de safocase, recogemos safoquina ‘sofoco’, falta de respiración 

por un disgusto o un esfuerzo. Cuya vocal inicial /a/ nos cuesta explicar, a no ser por la explicación de 

Ena Bordonaba, que, aunque no pone este ejemplo, nos ayuda a justificar en nuestra forma el cambio 

o > a, por ser de uso frecuente en la lengua antigua; si recoge las formas sefocar y sefoquina que jus-

tifica por una probable disimilación frente a la vocal siguiente del mismo timbre; en La Alta Zaragoza 

se lee safoquinas, en Antillón sofoquina, se basa en el sustantivo sofoco, y este en el v. sofocar, latín 

SUFFŌCARE íd. (DCECH) (3.1.3.) 

 
Cerramiento de vocales la o en u y la e en i. 

o-í > u-í: churizo < chorizo. Corominas lo describe como vocablo propio del castellano y el portu-

gués, de origen desconocido la forma originaria podría ser SAURICIUM (BDELC). 

o- > -u-; nusotros, del lat. NŌS ‘nosotros’ (BDELC); currusco de origen onomatopéyico, vid.; llu-

visniar ‘lloviznar’ (vid. ALEANR, mapa núm. 1326, lloviznar); mosica al menos en CM ‘música’. Del lat. 

MUSĬCUS, y este del gr. mousikós íd., primitivamente poético, derivado de mûsa ‘musa’ (BDELC). 

e/o > i/u u otros diptongos tónicos: corrigüela < correhuela, nombre de cierta planta trepadora, 

diminutivo de correa; del lat. CORRĬGĬOLA, diminutivo de CORRĬGIA ‘correa’; dispués < después; según 

Corominas parece ser la alteración del antiguo depués por influjo de desque que se empleaba con el 

mismo valor. Proviene del lat. vg. DE POST íd. (BDELC); término que encontramos por unanimidad en 

los 6 municipios para designarlo escorpión (ALEANR, mapa núm. 436, lución), reptil insectívoro de color 

plateado, vid., escorzón en BM, igualmente se asemeje al empleado en nuestra zona la forma recogida 
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en Tarazona escurpión ‘pequeña culebra de río’; intierro < entierro, forma que compartimos con BM, 

La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, Iribarren; según Corominas antes enterramiento (BDELC) 

forma similar a enterrament común a las dos lenguas, el occitano y el catalán (formada a partir de en 

+ terra + -mente); algunas formas del verbo despertar como dispierto… etc., dispierto forma compar-

tida con Andolz; del lat. vg. *EXPĔR(C)TUS, forma analógica usada con el valor del lat. EXPERRECTUS, par-

ticipio que sustituye al cada vez mas decadente EXPERGISCI < EXPERGISCERE ‘despertarse’ (BDELC); gu-

rrión alternado con gorrión, la forma gurrión consta en BM, Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, Alia-

ga Jiménez, Andolz, Barceló, Haensch, Nagore; gorrió en cat. (DCVB). De origen incierto, voz antigua 

en castellano y se generalizo en el resto de Península a expensas de pardal, común a las lenguas ibero-

rromanas quizá por el significado obsceno que tomo pardal en catalán y gallegoportugués, lo que mo-

tivó la introducción del cast. gorrión, también en vasco existen formas emparentadas con gorrión, Me-

yer 3822. gorri, bask. ‘rot’ (3.2.3.5.) 

Del lat. vg. *TRIPALIĀRE ‘torturar’, deriva el lat. tardío TRIPALIUM ‘instrumento de tortura compuesto de 

tres maderos’ 

 
Cierre de a (> e) y abertura de e (> a) 

a > e: apenas se oye en la actualidad trebajar por trabajar y trebajo por trabajo donde la -e- sería 

la evolución regular de la vocal pretónica a partir *TRĬPALĬARE, a diferencia de la -a- del castellano que 

es fruto de la asimilación (e-á > a-á) por otro lado contiene la ‘j’, solución castellana, frente a la ‘ll’ so-

lución aragonesa. Del lat. vg. *TRĬPALĬARE ‘torturar’ derivado de TRĬPALĬUM ‘especie de cepo o instrumento 

de tortura’ que estaba compuesto de TRES y PALUS cruzados; de trabajar deriva el sustantivo trabajo. 

Aun hoy en día conserva el sentido etimológico de sufrimiento. Corominas comenta que la forma primi-

tiva fue trebajar que luego sufrió asimilación de las vocales, pero tre- aún se pronuncia en el Alto 

Aragón en catalán y en occitano (BDELC); ambas formas constan en BM, Andolz, Iribarren, Barceló; 

Collellmir apunta trebejar, como La Alta Zaragoza, Ena trebajo; treball en cat. derivado postverbal de 

treballar (DCVB); rastillo en B (6.1.7.2.), restillo en los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 512, rastrillo de la guadaña), rastillo y restillo están recogidas en BM, La Alta Zaragoza, Castañer 

§ 145.7, la forma del cast. rastrillo resulta de la alteración de rastillo, debido al influjo de rastro 

(DCECH); rastillo en Antillón, Del latín RASTĔLLU, diminutivo de RASTRU ‘rastrillo de labrador’ (DCECH); 

restillo en Iribarren, Collellmir, restrillo en Barceló; rastill, rastell en Haensch, rastel en cat. (DCVB), en 

occ. rastèl ‘râteau’ (DGLO) y Alibert; < del lat. RASTELLUM, diminutivo de RASTRUM, ‘rastrillo de labrador’ 

(DCECH); restillar ‘pasar el rastrillo’ de púas de madera por lo que se ha segado y recoger las es-

pigas desprendidas. Supone el sustantivo rastillo / restillo, vid., consta en Collellmir, Iribarren, Meyer: 

7078. rastĕllum; prov. rastel, katal. rastell, span. rastillo, portg. restello, portg. rastelo; restillau 

‘montón de mies recogido con el restillo’, consta en Andolz; restilladizo ‘restos de la mies que queda 

en el suelo de la era tras la trilla’. 

e > a: ancía < ‘encía’; así mismo en Collellmir, escrito con ‘z’ en BM y Andolz, Barceló. Haensch 

agrupa distintas formas de ancía en bajoaragonés; angiva en prov. ant.; agnibo, ignibo en gasc.; geni-

va en cat. del lat. GINGĪVA, id.; frasno forma general B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 399, fres-

no), del lat. FRAXĬNUS > fras(i)no > frasno, forma que sigue la evolución propia de la fonética histórica 

del aragonés, en cast. a > e: fresno. La forma jersé se usa de forma general por jersey si bien de 
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forma ocasional se oye jarsé posible abertura de la vocal en contacto con una vibrante; la forma más 

normativa resina alterna con, rasina ‘resina’, variante que queda registrada en Andolz, Alvar, Arnal, 

Vilar Pacheco, Gargallo Gil, Nebot, BM, Iribarren, Haensch. Meyer registra 7244. RĔSĪNA ‘Harz’, 2. rasi-

na; Wilmes por su parte registra “la resina: [řasína], cast. resina” (6.4.); sarrín alterna con serrín 

respuesta de los últimos pueblos encuestados CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2483, serrín), sarrín forma 

compartida con La Puebla de Castro, en Fraga seřín ‘serradures’, Barnils. Del lat. SĔRRA íd.; como deri-

vado despectivo de sierra, serrucho alterna con sarrucho, de lat. SĔRRA con el sentido de ‘línea de 

montañas’ por comparación con el perfil de las cordilleras, denominación que abarca las lenguas de la 

Península Ibérica, Sur de Francia, Norte de Italia… (BDELC); sigue la alternancia con la voz tarnasco 

‘cordero a partir de un mes hasta los tres’. Cordero de menos de 3 meses, mientras pesa + o ‒ 20 kg. 

Andolz da otra descripción para esta forma, en BM, como ternasco (5.1.1.30., 6.3.1.2.); tastarrazo 

‘testarazo’, trompazo, golpe fuerte dado con la cabeza, caída, golpe fuerte, consta en BM, Ballobar, La 

Puebla, La Alta Zaragoza, Iribarren, Barceló; Borao escribe testarrazo ‘trompazo, golpe’, La Alta Zara-

goza, Tarazona, Mott, Rohlfs; del lat. TĔSTA ‘pedazo de cacharro’ de donde figuradamente ‘cabeza’; lue-

go testerada, testarazo (BDELC). 

CCaammbbiiooss  vvaarriiooss  ddee  llaa  vvooccaall  iinniicciiaall: estrumento ‘instrumento’; del lat. INSTRŪMĔNTUM; en cat. estru-

ment > instrument (DCVB); en occ. estrument ‘instrument’, Alibert; escuro, -a ‘oscuro’, fue también 

forma antigua del castellano, que a partir del lat. (OB)SCURU, implicaría una e- protética; o la locución 

formada a partir de esta forma, a escuras / ascuras ‘a oscuras’, que alternaría con una pronunciación 

más relajada. 

Como ccaassooss  rreessiidduuaalleess piejo por piojo, esta palabra se conoce al menos en CM, donde hallamos la 

forma empleada en toponimia, existe un lugar llamado El corral del piejo, forma explicable por disi-

milación por influencia regresiva, consta en Andolz; en DLE como vulgar; poll en cat. < del lat. vg. 

PĒDŬCŬLUS < lat. cl. PĒDĬCŬLUS, diminutivo de PĒDIS, PĒDIS, ‘cría’ (GDLC); malacotón por melocotón, po-

sible transmisión gradual de la primera a- propia de la zona oriental peninsular; del lat. malum coto-

nium. en lat. malum es ‘fruto’ en general y cotonium ‘membrillo’ (BDELC); drecho por derecho; drecho 

en La Alta Zaragoza, La Puebla; dreito en Alvar, Andolz, Rohlfs, Haensch, Nagore, para Castañer va-

riante aragonesa general en la Edad Media del lat. vg. DRĔCTUS, sin la vocal pretónica desde época tem-

prana, D(E)RĔC TUS (DECLLC), comparable con el catalán dret, y el occitano dreit (/drech) ‘droit’ 

(DGLO); en todos los sitios se dice igual derecha (ALEANR, mapa núm. 1440, mano derecha); sus for-

mas y su género drecho, -a ‘derecho, -a’, como en BM, Ballobar, La Puebla, Andolz; comparables con 

el occ. dreit, dreita (/drech, drecha) ‘droit, droite’ / ‘debout’, cf. de pè! (DGLO); su derivado drechazo 

‘golpe dado con la mano o pie derecho’, consta en La Alta Zaragoza; y con sentido más amplio drecho 

‘derecho’, es razonable, justo, legítimo: tengo drecho a sabelo / ‘recto’, sin desviarse, como en Ballo-

bar: sigue drecho por esta senda / ‘de pie’: ponte drecho, con todos los sentidos igual en Barceló y La 

Alta Zaragoza; drechura ‘derechura’, rectitud, anotada en Andolz, Iribarren; al drecho ‘caminar rec-

to, sin virajes’. Directamente, por el medio, por mitad de, igual consta en BM, La Puebla; a lo drecho 

en La Alta Zaragoza. 
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3.1.4.7. Modificación y/o síncopa de la vocal postónica 

á-a > á-e. La a postónica precedida de a en sílaba tónica se convierte en e, por lo general, en ca-

talán, no obstante en nuestro estudio hemos encontrado cañamo como forma generalizada (3.1.1.), 

alternando con cañímo en CM, forma que consta en BM, Andolz, Iribarren, Nagore. Del lat. CANNĂBIS > 

lat. vg. CANNĂBUM (BDELC), con la evolución probable á-a > á-i > *cáñibo > cañímo. 

SSíínnccooppaa  oo  ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  vvooccaall  eenn  ppoossiicciióónn  ppoossttóónniiccaa tenemos: aspro < ASPĔRUM íd. por áspero, con 

pérdida de la vocal consta en BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, Aliaga 

Jiménez, Ena, Nagore, Barceló; en cat. aspre, -a (DCVB), en occ. aspre, aspra ‘âpre’; en DLE con otro 

significado; aspror / asprura ‘aspereza’, en Andolz y en La puebla consta la segunda forma; ambas 

formas constan en cat. (DCVB); en occ. aspror ‘âpreté’. También se produce la síncopa del superlativo 

formado con la terminación procedente del lat. –ISSIMUS: altismo, blanquismo, buenismo, facilis-

mo, gordismo, grandismo, guapismo, lejismos, limpismo, muchismo, carismo, pobrismo, etc., 

y sus formas femeninas; algunas de estas formas las recoge Aliaga Jiménez, otras Nagore; Ena, Mott 

apuntan el fenómeno; incluso mismismo, como forma superlativa de mismo, inexistente en castella-

no, considerado como la más alta expresión de lo que se nombra, por ejemplo “eso no se lo cree ni el 

mismismo papa”, forma que recoge Barceló; así como extrañadísimo ni su forma femenina estraña-

dismo, estrañadisma239 ‘estar muy extrañado o extrañada’; formado añadiendo el sufijo a la forma 

latina EXTRANĔUS ‘exterior’, ‘ajeno, ‘extranjero’; lejismos ‘muy lejos’, lejismos en Ballobar; lejazos / 

lejizos ‘lejos, de forma despectiva’, lejizos en Andolz. 

PPeerrddiiddaa  ddee  llaa  vvooccaall  ppoossttóónniiccaa escruplo ‘escrúpulo’, asco, repugnancia, consta en La Puebla, La Alta 

Zaragoza; a diferencia del catalán que lo resuelve con disimilación escrúpol (DCVB); forma similar al 

occ. escrupul ‘scrupule’ (DGLO) y Alibert. Del lat. SCRUPŬLUS ‘guijarro pequeño y puntiagudo’ de donde 

preocupación (BDELC). 

EEnn  oottrrooss  ccaassooss  ssee  ccoonnsseerrvvaa  llaa  vvooccaall  ffiinnaall según las respuestas dadas en los nuevos pueblos rete en 

CM, retes en LA y los retes en P < del lat. RĒTE conserva la sorda intervocálica, vid. (CUESTIÓN, núm. 

587) 

También eess  ppoossiibbllee  qquuee  eexxiissttaa  aalltteerrnnaanncciiaa  eennttrree  llaass  vvooccaalleess: 

/o/ /u/ polpa por pulpa, igual forma en catalán y aragonés, del lat. PŬLPA, íd., Meyer 6834. pŭlpa. 

Rum. pulpặ, ital. polpa, afrz., poupe, prov., katal., polpa, gask., poupa, [span. pulpa], portg. polpa; 

occ. polype, Alibert; sin embargo, aunque tenemos cuchillo como forma común en todos los munici-

pios B, C. CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1441, cuchillo), del lat. CŬLTĔLLUS ‘cuchillito’, diminutivo de 

culter, podemos escuchar cochillo cuando se habla de forma relajada. La forma cochillo consta en BM, 

Fraga [koĉíļo]; Ballobar, Alvar, Andolz. 

/e/ /i/ avespa por ‘avispa’, aunque sea de forma esporádica, del lat. VĔSPA, íd. con la a- por influjo 

fonético de abeja (BDELC); escrito abespa en Andolz. 

Supresión del hiato: vulgarismo general, que puede producirse por varias ccaauussaass: 

a) ppoorr  ccoonnvveerrssiióónn  eenn  ddiippttoonnggoo: 

--  ssuupprreessiióónn  ddee  llaa  --gg-- , desaparece en contacto con un sonido vocálico velar: mi[g]aja, diminutivo de 

miga > miaja; miga del lat. MĪCA (BDELC); áuja, lo mismo ocurre con la -g- de aguja; del lat vg. 

ACUCŬLA diminutivo de ACUS (BDELC); aujero y la-g- de agujero; derivado de aguja (BDELC) (3.2.1.2.). 
                                           
239 Siguiendo un criterío fonético lo escribimos con -s-. 
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- supresión de la -d- intervocálica: adonde > a[d]onde > aonde > ande; atestiguada en la mayor 

parte de los repertorios lexicográficos consultados. 

b) aaddiicciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnssoonnaannttee  aannttiihhiiááttiiccaa  --bb--: to(b)alla ‘toalla’ y su derivada toballero ‘toallero’ 

(3.2.1.2.), en Fraga tobàļe ‘tovallola’, Barnils; tovalla en cat. (DCVB); forma anotada en DLE como 

desusada que reenvía a toalla; megollo ‘meollo de un asunto’, con este sentido en Andolz, en Tarazo-

na ‘meollo’ sin más; forma que leemos en Alvar: ‘miga entera del pan’ / ‘tuétano’; consta en Scholz, 

Kuhn megollo ‘meollo de la madera’ < MEDULLA ‘médula’; medolla ‘meollo de una cosa’ igual consta en 

Andolz, Ena apunta: “medolla anota ‘miga del pan’ del lat. MEDŬLLA (Monge, 198)”. Del lat. MEDŬLLA, con 

conservación de la –D- intervocálica; sin respuesta en B y en C,240 anchoga en CM y en P, anchoa en 

LA (ALEANR, mapa núm. 485, boquerón) desangrado y curado en salmuera, anchoga; anchoba en Tara-

zona; anxova en cat. del genovés anciöa, y este del lat. vg. *APIÚA del gr. aphýē íd. (BDELC); en occ. 

anchòia, Alibert. 

c) ssuupprreessiióónn  ddee  vvooccaall: ríete > rite (4.1.6.5.) documentada por Ena en Moyuela, Barceló en Caspe. 

Del lat. RĪDĒRE (BDELC); en B almadón, vid., en C y en todos los demás CM, LA, P, V almada, vid.; en 

P se dice también almuada, vid. (ALEANR, mapa núm. 1452, almohada) (6.9.3.); del árabe hispano 

muẖádda, y este del ár. clás. miẖáddah, derivado de ẖadd ‘mejilla’ (BDELC); en todos los pueblos se di-

ce almadilla, vid. (ALEANR, mapa núm. 907, acerico). Almohadilla en la que se clavan los alfileres; en B 

dicen almada, todos los demás C, CM, LA, P, V, almadeta (ALEANR, mapa núm. 802, cabezal, pequeña 

almohada donde apoyar la cabeza); antojeras / antiojeras ‘anteojeras’, vid. con cierre de la e que 

deshace el hiato; antojeras consta en Tarazona con tendencia antihiática (1.1.4.5., 6.1.3.4.). 

d) ttrraannssffoorrmmaacciióónn  ddeell  ddiippttoonnggoo  eenn  hhiiaattoo  yy  cceerrrraammiieennttoo  ddee  llaa  pprriimmeerraa  vvooccaall: peor > pior más mal 

que lo bueno o conveniente, pior no puen ir las cosas, pior, del lat. PEJOR, -ŌRIS ‘peor’ (BDELC); forma 

contenida en BM, Barceló, Buesa, Pottier, Alta Zaragoza, Tarazona, Rincón de Ademuz; pitjor en Mae-

lla. Es corriente, por otra parte es más frecuente decir más mal en vez de pior (GARCÍA DE DIEGO, 

Gram. hist. 1970: 327-328); jornalero, peón > pión, forma que leemos en BM, Barceló, Andolz, Iriba-

rren, Moyuela, Tarazona, fr. pion; del lat. vg. PEDO, -ŌNIS (BDELC); petrolio ‘petróleo’ < del lat. vg. 

*PETROLĔUM, y este del lat. PĔTRA ‘piedra’ y OLĔUM ‘aceite’ (BDELC), consta en BM, Ballobar, Andolz. 

En posición final el caso más destacado es –ado > au: botinchau, lau ‘hinchado como un boto’ de 

forma acusada, abotargado, generalmente por enfermedad / ‘orgulloso’, pedante / ‘enojado’ persona 

que se enfada sin motivo o por muy poca cosa; como su homónimo botinflao, -ada / botinflau, -ada 

‘inflado, hinchado’, como botinchau / ‘presuntuoso, engreído’. Ambas formas constan en BM; abotin-

chau y botinflau en La Alta Zaragoza; Barceló y Collellmir anotan botinchau; Aliaga Jiménez botincha-

do; Andolz apunta botinflau; Borao, Iribarren y Gargallo Sanjoaquín anotan botinflado. Nuestras for-

mas estarían compuestas por el participio pasado del v. lat. ĬNFLĀRE ‘soplar dentro de algo’ y la palabra 

boto, al utilizar el símil con el boto, da pie a crear una figura retórica muy gráfica. 

Se trata de un final muy abundante, por lo que iremos localizando ejemplos a lo largo de toda la ex-

posición. La vocal semicerrada [o] tiene tendencia a cerrarse más; así, en palabras acabadas en –ado, 

                                           
240 Como en el ALEANR, se recogen distintos signos convencionales que significan: Falta de respuesta. / Desconocido el concepto, 
uso y objeto. / La falta de signo indica desconocido. / Voz anticuada. / Voz de reciente introducción. / Voz poco frecuente. / etc., 
hemos decidido unificarlos y decir ausencia de respuesta. 
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la –d-, se “fricatiza” entre vocales, desaparece, y la [o] final se cierra en [u]. La pronunciación [-ao] de 

la terminación -ado es un fenómeno por otro lado frecuente en el resto de la península. 

 
3.1.4.8. Vocalismo átono final 

Apócope, de -a: primer(a), imitación analógica del masculino apocopado ya que la –o final de pri-

mero puede caer en situación proclítica. Así lo observamos primer(a) + sustantivo femenino por ej. 

“pasar la primer reja”, expresión que coexiste con romper para referirse a esa misma faena agrícola 

‘labrar las tierras por primera vez, tras la recolección’ (6.1.5.) 

Apócope de -e. En toponimia son muy numerosos los nombres de lugar que contienen la forma Val, 

del lat. VALLIS, siempre en femenino, conservado todavía en la actualidad en aragonés así como en ca-

talán y otras lenguas romances, no así el castellano, ya sea de forma aislada como La Val,241 que es 

por otra parte, la forma común a todos los pueblos incluidos los dos que incluye el (ALEANR, mapa núm. 

1565, valle, campo situado en hondonada), o con complementos, como Val de Alcubierre, derivados 

como La Varella, La Varelleta fonda, o aglutinada en formación compuesta como Valfarta que al 

tratarse del macrotopónimo de uno de los municipios en estudio, será el único que comentemos aquí, 

compuesto de Val y farta (DCECH) del lat. FARTUS ‘relleno’, ‘fertil’ participio pasivo de FARCIRE ‘rellenar, 

atiborrar’, con tratamiento propio del aragonés, manteniendo la F- inicial; para los demás vid. LAX 

(2013 - 2014) o los otros documentos sobre el tema que hemos citado con anterioridad FRAGO en sus 

distintas aportaciones, NEBOT (1991) y COROMINAS (DCECH) entre otros. 

AAppóóccooppee  ddee  ––oo, la perdida de esta vocal se puede explicar por proclisis, o sea la unión de una pala-

bra átona con la tónica que le sigue, como apoyo para su pronunciación. Se observa apocope –o en: 

piñón posible alteración de piñol ‘hueso de la fruta’, del melocotón y de la oliva, del lat. vg. *PINĔŎLU, 

comparables con el catalán pinyol (DCVB). El uso de la última forma es más frecuente en la zona; el 

occ. pinhon 1. pignon 2. amande de pin (DGLO); pinhòl ‘petite pomme de pin’, ‘pomme de sapin’, pig-

non ‘amande de pin’; ‘noyau de fruit’. Del lat. PINEA, Alibert; en Maella pinyó ‘semilla del pino’ piñón 

‘simiente del pino’, Nebot; pinyol del lat. vg. PINEOLU ‘piñón’ hueso de los frutos; en La Puebla piñol 

‘hueso de la fruta’, pepita; piña ‘otra clase de coliflor’; pinya en cat. (DCVB) del lat. PĪNĔA; trujal ‘la-

gar’ y ‘estanque donde se elabora el vino’, del lat. vg. *TRŎCŬLU, recogido en DLE en su 4 y 5 acepción 

con estos dos significados y considerándolos como rural de Aragón; rebús ‘lo sobrante, lo último, lo 

que queda desperdiciado’; del lat. REPŪDIU la consonante sorda –p- se sonorizaría en –b- y al parecer la 

u > o final se pierde quedando -DI- > Y, de ahí formas como rebuy en Andolz quien también recoge 

rebús, la forma principal usada en nuestra zona; la respuesta de rebús en C (ALEANR, mapa núm. 647, 

cerdo más pequeño de la camada) en los otros pueblos, LA y P, vid. otras formas en el apartado del 

cerdo. 

PPaarraaggooggee  ddee  --ee  ttrraass  --tt-- . Encontramos codete ‘cohete’, < del cat. coet < probablemente del lat. 

CAUDATUS ‘provisto de cola’, a través de un *CODATA, arabizado en kodăt y pronunciado como codet 

(GDLC); Meyer 1774, del frz. coué > katal. coet > span. cohete; igual en BM, Ballobar, La Puebla, La 

Alta Zaragoza, Andolz, Nagore en Notas, VBB; a partir de coda ‘cola’, coda en La Puebla; en el cat. de 

Tamarite; en cat. cua (DCVB); en occ. coa ‘queue’, también coet ‘puñado de hilado’, coeta, petite 

                                           
241 Toponimo de La Almolda. 
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queue, en Alibert; en occ. coa (DGLO); del lat. vg. CŌDA y este del cl. CAUDA, íd., localizada en Alvar, 

Aliaga Jiménez, Borao, Panticosa, La Alta Zaragoza, Haensch. 

PPaallaabbrraass  aaccaabbaaddaass  eenn  --oott  //  --oottee, equiparables a los sufijos cat. / cast., del lat. -ottu: ninot ‘muñeco, 

monigote’. En Maella, Santiago Val propone como etimología nino, del lat. NINNUS ‘pequeño’, 1. muñe-

co. 2. hombre manejable, que baila según el son que tocan, páices un ninot, vid. monyaco (DCVB); ni-

not en DLE hace referencia a las figuras de las fallas; en cat. ninot, derivat despectiu de nin (DCVB); 

en occ. nin, nina, s. et adj. ‘petit bébé’. Derivados ninet, ninòt ‘ninon’, ‘nineta’, ‘poupon’, Alibert, eti-

mología onomatopéyica: ninna; sin ser una forma muy difundida contamos con sisote / sisot como 

variantes ‘sisón’, avutarda menor (Tetrax tetrax); sisote en CM y LA, sisot en P / también tiene un 

sentido despectivo, tanto en CM como en P, vid.;242 Andolz anota sisot; sisote en BM; en cat. sisó 

(DCVB); según Corominas (BDELC), probablemente viene del cat. sisó íd., es decir, nombre de una 

moneda antigua de seis dineros, porque el sisón se vendía a este precio, derivado de sis ‘seis’; picote 

en CM, vid. resto de formas (ALEANR, mapa 456, picamaderos); picot anota Andolz; varote ‘vara para 

batir olivas’; picote anotado en B (ALEANR, mapa núm. 1178, palo corto de la toña) vid. otras formas. 

PPaarraaggooggee  ddee  llaa  --ee  ttrraass  ––kk: embolique ‘envoltura, envoltorio’ / ‘enredo, complicación’; en Maella 

como en cat. embolic (DCVB), convive junto a embolico ‘envoltorio’ / ‘embrollo’ y embolicón ‘revolti-

jo’, todas ellas derivadas deverbales de embolicar que en la zona tiene dos significados: ‘embrollar’, 

en el sentido de complicar las cosas / ‘envolver’, cubrir, empaquetar; embolicar en catalán, del lat. 

*INVOLVICARE íd. (DCVB); el DLE, la registra como de Aragón y Murcia, 1. tr. Ar. y Mur. embrollar (// 

enredar), pero solo anota, el primer significado de la forma transitiva. y no registra la forma pronomi-

nal: embolicarse, la forma pronominal igualmente se encuentra en Maella, y su antónimo desembo-

licar compuesta con el prefijo des- negativo; embolicador embrollador, persona que embolica, enre-

da (5.1.1.5.) 

PPaarraaggooggee  ddee  ––ee  ttrraass  ––dd: solo ocasionalmente encontramos almude y con más frecuencia su varian-

te almú (3.2.1.3.), almud, del ár. hisp. almúdd, y este del ár. cl. mudd (6.1.8.). 

PPaarraaggooggee  ddee  ––ee  ttrraass  llaa  vveellaarr  ––jj: buje registrada en CM, LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 702, cojinete de 

la rueda) caja donde se insertan los ejes de los carros y sobre la que descansan y giran los mismos. 

Del lat. BUXIS, -ĬDIS ‘cajita’ aunque la historia del vocablo no es clara (BDELC) ceje, fleje ‘aro de las 

ruedas del carro o cincho de la cuba’; fleje en DLE [vid. en línea]. Del cat. dialect. fleix ‘aro de madera 

para asegurar las duelas’ luego ‘fresno’; fleje del lat. FRAXĬNUS, por cruce con el v. flixar o fleixir ‘doble-

gar’ procedente del lat. FLEXARE ‘doblar, encorvar frecuentativo de FLECTĔRE íd. (BDELC); consta como 

desconocido en B; en C así como en el resto de los pueblos se dice el castellanismo boj, asimismo en 

LA también se dice boje (ALEANR, mapa núm. 288), referido a la especie vegetal (Buxus sempervirens). 

Tanto boj como boje están en el DLE, del cat. y arag. boix y este del lat. buxus; en aragonés buxo < 

del lat. BŬXUS íd. (BDELC) 

PPaarraaggooggee  ddee  ––oo, adición de algún sonido al final de una palabra, aunque rara, la encontramos en 

solo en B cañuto (DCECH). Del mozárbe cannut íd. y este de una forma hispánica *CANNŪTUS ‘seme-

jante a la caña’, derivado del lat. CANNA ‘caña’, en el resto C, CM, LA, P, V se usa habitualmente canu-

to (ALEANR, mapa núm. 906, alfiletero), canuto o tubo para guardar las agujas; cañuto anotado en Ba-

llobar, Andolz, Collellmir, Iribarren; ambas formas constan en el DLE, si bien solo la forma cañuto la 
                                           
242 (en Peñalba me resaltaron esta expresión: cabeza de sisot ‘cabeza hueca’) 
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recoge, con idéntico significado para Huesca y Teruel en su cuarta acepción, [vid. en línea] 

(5.1.1.25.); sin embargo tenemos cañutar ‘hacerse o formarse la caña en la mies’ (3.2.1.2., 6.1.5.); 

tabullo en B, -tabollo en LA, donde es un mote-, tabollo en P y V ‘persona muy gorda’. Persona re-

choncha y torpe; podría tener relación con taboll en catalán (DCVB); tabullo consta en Andolz, lo reco-

ge Borao y añade que otros dicen tabollo. De origen desconocido; la voz segallo (6.3.1.2.) es recono-

cida en el DLE como aragonesismo, 1. m. Hues. Cabrito antes de llegar a primal. Corominas considera 

que por hallarse muy extendida en vascón, aragonés, catalán y gascón es probablemente de origen 

prerromano, quizá emparentada con el vasco segail, sekail ‘descarnado, esbelto, airoso’, el bearnés 

secàlh, y el catalán segall. La acepción señalada se aplicaría en el territorio vasco al ámbito pastoril. 

Afirmando que “habrá que suponer que es palabra de origen romance, alterada fonéticamente en vas-

co, y propagada luego por pastores de la lengua vasca” (DCECH), no confundir con secallo, vid. Ana 

Leiva Vicent, en Alazet 16, (2004), 116, afirma que la voz segallo se halla extendida en vasco, ara-

gonés, catalán y gascón. Por nuestra parte queremos añadir que en nuestra opinión la forma segall del 

catalán se ajusta más a la descripción dada, segallo consta en BM, La Alta Zaragoza, Antillón, Alvar, 

Borao, Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren, Rohlfs; cuartillo ‘medida, 1/4 litro’, derivado diminutivo 

de cuarto, quart en cat. (DCVB); quart en occ. (DGLO), quartal, quartaut, ancienne mesure: mesure de 

l'huile, 5 livres, mesure de vin, 1 pinte, Alibert; cuart en fr. del lat QUARTUS íd. (5.1.1.28.), consta en 

DLE. 

 
3.1.5. Otras cuestiones sobre vocalismo 

3.1.5.1. Aféresis. Supresión o pérdida de uno o más sonidos en posición inicial de palabra. 

AAfféérreessiiss  ddee  aa--, es más frecuente que con cualquier otra vocal y se suele explicar por fonosintaxis, 

principalmente se produce entre sustantivos y verbos. 

EEnn  aallgguunnooss  ssuussttaannttiivvooss la vocal puede ser percibida como parte del artículo u otro determinante que 

la precede, de algún modo motivado por fonética sintáctica: 

zada (< azada < ASCIATA), tan solo en P, en todos los demás B, C, CM, LA, V, encontramos jada 

como respuesta a la cuestión anotada en el (ALEANR, mapa núm. 99, azada), herramienta para cavar la 

tierra. Así como la forma preferida y por tanto más utilizada, común a los seis pueblos, B, C, CM. LA, P, 

V, incluyendo las anotaciones de los dos municipios en el recogidas es jada (ALEANR, mapa núm. 1243, 

legón), especie de azada ancha y rectangular, instrumento que se distingue de la legona por su mango 

de madera. También aparece en DLE como aragonesa, 1. f. rur. Ar. azada; encontramos en CM ondar 

por ahondar con pérdida de la a- inicial; al menos en uno de los últimos pueblos encuestados; consta 

en Andolz, Corominas del antiguo fondo y este probablemente sacado de la forma dialectal perfondo, 

del lat. PROFŬNDUS íd.; per- se perdería por haberla tomado como un prefijo, quedando fondo de donde 

provendrían sus derivados, en este caso ahondar; en CM. LA, P, V, anotamos plomear ‘aplomar’ seña-

lar la vertical con la plomada; en P y V humador243 (ALEANR, mapa núm. 754, ahumador), forma que 

compartimos con el Rincón de Ademuz (6.4.1.); en cat. fumador < fumar < lat. de FUMĀRE ‘echar humo’ 

(DCVB); polillase ‘apolillarse’ deteriorarse la ropa a causa de la polilla; y sus derivados polillau, -ada 

‘apolillada’, dañada la ropa por la polilla; anega244 (ALEANR, mapa núm. 21, Fanega, medida agraria de 

                                           
243 No en todos los municipios, vid. mapa para conocer más datos. 
244 En la todos de los pueblos vid. mapa para alguna aclaración. 
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superficie), para Aliaga Jiménez hanega es tanto medida de superficie ‘que es un octavo de cahizada’ 

como de capacidad ‘que contiene doce almudes’; robadera ‘arrobadera’, traílla, aparato de uso agríco-

la para nivelar terrenos, en DLE; delgazar por adelgazar, como en BM, el Bajo Alcanadre, Iribarren 

quien, a diferencia de en nuestra zona, cuenta que se usa generalmente de forma reflexiva; derivado 

de DELICATUS ‘tierno, fino’, del lat. vg. *DELICATIĀRE ‘afinar’ > delgazar > adelgazar (BDELC); Meyer 

2537. *delicatiare; Span. (a)delgazar; carriar ‘acarrear’, transportar una carga. Forma que como 

hemos visto contiene el paso de hiato a diptongo y al mismo tiempo presenta aféresis; cera < acera, 

contenida en Barceló, Iribarren; escrito zera en BM, Ballobar, La Puebla, Andolz. Del lat. FACERA deriva-

do de FAZ ‘cara’, cambiando de significado sucesivamente, primero significó ‘fachada’, luego cada uno 

de las filas de casas que hay a los lados de una calle’ o ‘cada uno de los lados’ finalmente ‘la orilla de la 

calle junto a estas hileras de casas’ (BDELC); cordión < acordeón, cordión en Barceló, en Maella, La 

Puebla, La Alta Zaragoza; Buesa acordión en Ayerbe, Biscarrués, Losanglis / cordión, en general; en 

cat. acordió (DCVB) (3.1.4.5.). Del francés accordéon y este del alemán akkord ‘acorde musical’ por un 

músico vienés (BDELC); lorza < alorza, ‘pliegue que se hace en una prenda…’; aquí, además de este 

significado encontramos otro: ‘bolsa que hace el vestido cuando no sienta bien’, así pues tenemos que 

precisar que aunque lorza está en el DLE con dos significados en los que sí que coincide, el que acaba-

mos de citar no está registrado; significado que sí registra Andolz; por su parte en BM, Ballobar Co-

llellmir, Barceló, Iribarren, Borao registran los significados compartidos con el DLE. Del árabe ḥúzza íd., 

derivado de ḥazz ‘cortar’ (BDELC); lifara ‘alifara’, convite, merienda. Comilona, extraordinaria, con 

mucha comida con motivo de una celebración; consta en BM, Ballobar, Collellmir, Andolz, Borao, La Al-

ta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Ena, Barceló, en Maella Val Palacios hace constar lifara e incluye su eti-

mología del árabe al-farah ‘impuesto’; alifara forma anotada en Tarazona, Nebot, La Sierra de Alba-

rracín, Aliaga Jiménez; alifara en cat. (DCVB); en el DLE como aragonés 1. f. Ar. alifara. > Del ár. hisp. 

aliḥála, y este del ár. cl. iḥālah 'cesión de crédito'. 1. f. Ar. Convite o merienda, en especial como robra 

de una venta o convenio; juerga en B y lifara en C (ALEANR, mapa núm. 1158, juerga); vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1159, merendona), donde tenemos merienda en B y lifara en C ‘comilona, convite para 

celebrar algo’. De nuestras anotaciones en todos los pueblos tenemos lifara para las dos cuestiones. 

EEnnttrree  llooss  ppaattrroonníímmiiccooss escuchamos Lifonso por Alifonso ‘Alfonso’; la tiá245 ‘gueda por Águeda, el 

tió Pifanio por Epifanio, forma con la que convive, nombre propio. 

EEnn  llíínneeaass  ggeenneerraalleess en los cuatro nuevos pueblos CM, LA, P, V podemos oír péndiz, ‘apendicitis’ < 

de apéndice e –itis; < apéndice, prolongación delgada y hueca del intestino ciego, del lat. APPENDIX, -

ĬCIS (BDELC); empleado sobre todo precedido del artículo, la péndiz, en frases como: l’ han operau 

de la péndiz; la zeitera ‘aceitera de cocina’, recipiente, generalmente, metálico para guardar aceite, 

derivado de aceite <del ár. zéit (BDELC); en los últimos pueblos encuestados, CM, LA, P, V mencionan 

rancar, diciendo, vamos a rancar las capitanas, en B tenemos esyermar y en C arrancar (ALEANR, 

mapa núm. 17, descuajar), arrancar las raíces que hay en tierra. La forma rancar consta en BM, Ballo-

bar, Andolz, Alvar, Iribarren, Aliaga Jiménez, Badía, Leiva, Pardo, Rohlfs, Kuhn; consta en el DLE como 

desusado y propone su origen en el lat. ERUNCĀRE ‘arrancar’; comparables al occ. arrancar ‘arracher’, cf. 

desrabar (DGLO); arrancar ‘arracher, déraciner; décamper, s'enfuir; agripper, amarrer. Del lat. ARRADI-

CARE, en cat. arrencar, Alibert. De origen incierto, aunque de origen incierto Corominas tantea el signi-
                                           
245 La tilde no sirve más que para marcar la ausencia de diptongo, así pues solo es figurada. 
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ficado antiguo ‘desbandar, vencer’ como forma primitiva, partiendo de una variante arcaica *esrancar, 

compara el gall. ant., arag. ant. y oc. derrancar y el cat. arrencar, podría ser derivado del cat. ant. re-

nc o el fr. ant ranc ‘hilera de tropa’, ambos con igual significado y vienen del germ. hring, que pasaría 

del sentido de ‘romper las hileras’ a ‘desbandar’ y de ‘sacar de las filas’ a ‘separar’, así en oc. ant. y fi-

nalmente a ‘desarraigar’ (BDELC) y (DCECH). No obstante, también hay que tener en cuenta el latín 

ERUNCARE íd. (Blánquez), Corominas considera que podría ser un derivado del catalán antiguo renc o del 

francés antiguo ranc (ambos ‘hilera de tropa’ y procedentes del germánico hring), que pasaría de ‘rom-

per las hileras’ a ‘desbandar’, ‘separar’ y finalmente ‘desarraigar’; Meyer 666. *arradicare span., portg. 

arraigar. Escrita en el DLE con doble opción deshierbar / desyerbar, forma compuesta por hierba y el 

prefijo des- según Corominas hierba del lat. HĔRBA; su ortografía fue yerba hasta mitad del S. XIX; en 

occ. deserbar ‘désherber’, Alibert; Haensch comparte distintas formas que nos pueden servir para 

comparar cat. l'erba; gasc. yérbo (f) y érbo (Schmitt, Term. past.); prov. mod. erbo; desyermar ‘ro-

turar un terreno inculto’ en Antillón, desyermar consta en los vocabularios de Coll y Altabás, Badía, An-

dolz, Pardo, Neira; desyermá ‘roturar en La Puebla; Barceló ezyermar > desyermar ‘roturar un terreno 

inculto’; cat. desermar ‘roturar la tierra’ (DCVB); en occ. deserbar ‘désherber’, Alibert. La forma es-

yermar consta en Andolz, en La Alta Zaragoza, Neira. Procede de yermo ‘terreno inculto’, presente en 

castellano, DLE, dos propuestas similares extraídas de sendos diccionarios de Corominas del latín tard-

ío eremu, y este del griego érēmos ‘desierto, solitario’ (DCECH); yermo del lat. tardío ERĔMUS, y este 

del gr. érēmos ‘desierto solitario’; derivados ermar, yermar (BDELC); pacentar y pajentar por ‘apa-

centar’, pastar el ganado, en los cuatro últimos pueblos: CM, LA, P, V; pacentar y pagentar escribe Bo-

rao, pacentar anotada por Barceló, Iribarren; pajentar escribe Leiva aunque confirma la variante apa-

jentar en Barceló, Moyuela, Tarazona. Del latín PASCĔRE íd. (DCECH); apajentar / apagentar y pajentar 

recoge Barceló; apajentar y pajentar ambas formas se leen en BM y Ballobar, La Alta Zaragoza. Deri-

vado del lat. PASCĔRE ‘apacentar, ‘pacer’ (BDELC); flojar ‘aflojar’, soltar, consta en BM, Borao, Andolz, 

Iribarren, localizado en el Rincón de Ademuz, en cat. fluixar ; consejar ‘aconsejar’, asesorar; mielca, 

forma común para todos los pueblos B, CM, LA, P, V a excepción de forcas en C (ALEANR, mapa núm. 

38, amelga) (medicago sativa), ‘tipo de planta forrajera, común en los sembrados’ y también ‘porción 

de terreno en una parcela delimitada por el labrador para esparcir la simiente con igualdad’. Para esta 

última acepción forca(s), convive con mielca (ALEANR, mapa núm. 38 amelga), que se refiere tanto a 

‘amelga’ la planta como a amelga, ‘líneas que hace el labrador con el arado o colocando plantas para 

poder sembrar derecho’, igual en Alvar; por lo que nos parece oportuno precisar que en castellano, 

según el DLE para referirse a la planta sería la palabra mielga, mientras que la palabra amelga se refe-

riría a la porción o porciones de terreno en las que se divide un campo para sembrarlo a voleo. Así 

mismo cabe observar que en el mismo mapa 38, junto a mielca246, del lat. vg. MĔLĬCA, y este del lat. 

MĒDĬCA íd., así llamada por ser procedente de Media, antigua región de Irán (BDELC); Kuhn anota melca 

< MEDICA (HERBA) ‘trébol medicinal’ REW 5455; consta mielcar verbo formado a partir del sustantivo, 

en B y forcas junto a forcar247 en C. En la actualidad las dos formas se reconocen en los demás pue-

blos CM, LA, P, V aunque no se usan ya que las labores agrícolas ya no son como antes (6.1.1.). Si no 

                                           
246 Evolución normal de la ĕ en ie y la conservación de la consonante sorda intervocálica propia del aragonés, como también me-
lico, mallata (aparece en el dance de Castejón). 
247 vid. forcar (4.2.1.1.), p 267 
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olvidamos la época en que fue dada la respuesta de B mielca podemos pensar que mielca no solo hace 

referencia a la planta empleada para marcar el arco que describe el brazo del sembrador, si no al mis-

mo radio trazado por el brazo, como recoge Andolz; otra de las variantes es lesna ‘amelga, faja de te-

rreno delimitada por los labradores para realizar la distribución de la siembra uniformemente’. Leiva 

muestra la amplia circulación en la provincia de Huesca, en el mapa núm. 38, sobre todo en el centro 

entre otros municipios cita, Pallaruelo de Monegros y la define como ‘faja de terreno delimitada por los 

labradores para realizar la distribución de la siembra uniformemente’ y teniendo en cuenta el significa-

do ‘punzón’, recogido por Pardo, y presente tanto en catalán como en castellano antiguo: ‘instrumento 

agudo de hierro’, se trataría de un desplazamiento semántico propio del aragonés cuyos pasos serían 

los siguientes: de ‘instrumento de filo agudo y cortante’ a ‘instrumento de estas características que el 

labrador usa para señalar un terreno’ y, posteriormente, ‘terreno señalado’. Del germánico occidental 

*alisna (DCECH). 

EEnn  aallgguunnooss  ssuussttaannttiivvooss  ffeemmeenniinnooss ddee  oorriiggeenn  áárraabbee  la ausencia de a- se puede atribuir a que los éti-

mos correspondientes no presentasen el artículo aglutinado y asimilado a la consonante siguiente. Así 

cequia ‘acequia’, forma más acorde con su etimología árabe, derivado del ár. asâqya id. participio ac-

tivo del v. sáqà ‘regar’ (BDELC), así como el (DCECH) coincide en el planteamiento del árabe sāqiya íd, 

participio activo del verbo sáqà ‘regar’, indica que existió en cast. antiguo y delimita como usual en 

Aragón, Murcia y Chile, aunque en realidad se conoce en Navarra y La Rioja; consta como desconocido 

tanto en B como en C, en los pueblos actuales: CM, LA, P y V la respuesta fue común la cequia (ALE-

ANR, mapa núm. 87, acequia, solo en el regadío); escrito zequia en BM, Ballobar y La Puebla, La Alta 

Zaragoza. Comparable con una de las formas que apunta Badía céquia; Meyer del ár. 7594. sāqīah. 

Scholz anota cequia y plantea que proviene del ár. as- sāqiya y que en el fondo presenta un compor-

tamiento similar al del catalán en la evolución fonética sèquía; en cat. sèquia (DCVB); según el DLE 

forma vulgar de acequia. Escrito zequia consta en BM, en Andolz entre otras muchas variantes. Tam-

bién en estos últimos, pueblos CM, LA, P, V, se conoce cequieta como diminutivo de cequia; igual en 

Alcolea, Aliaga Jiménez, zequieta en La Puebla. Nos parece necesario comentar las respuestas de B y 

C: desconocido, ya que en la época de elaboración del ALEANR, la zona era un auténtico desierto. Alter-

nan las variantes arroba / roba ‘arroba’ < del àr. vg. rúba', medida de peso equivalente a 12,5 kg.; 

en cat. rova (DCVB) 

EEnn  ssuussttaannttiivvooss  yy  aaddjjeettiivvooss. Coexisten bujero (3.2.3.5.) y aujero (3 1.2.), en B son dos las palabras 

apuntadas una de ellas es bujero (ALEANR, mapa núm. 747, piquera, agujerillo para entrar y salir las 

abejas);248 al referirnos de modo general al concepto obtenemos bujero ‘agujero, orificio’ es la forma 

registrada en LA y en P; forma que consta en BM, Andolz e Iribarren; voz que convive con aujero 

‘agujero’ localizada en Barceló, Collellmir, Iribarren; en CM y en P nos dicen cerrino, -a por ‘acérrrimo, 

obcecado, intransigente’, escrito zerrino en BM, Andolz. Del lat. ACERRĬMUS, superlativo de ACER 

(BDELC). 

EEnn  aaddvveerrbbiiooss ai 'lante ‘ahí delante’; allá 'lante ‘allá delante’; allá 'bajo ‘allá abajo’; en cat. baix, 

del lat. *BASSĬUS, var. bassus (DCVB); del lat. vg. BASSUS (BDELC); allá 'riba ‘allá arriba’ riba localizada 

en Panticosa. Del lat. RĪPA ‘orilla’. En casi todos estos casos se supone una desaparición inicial de la si-

laba –de- en posición intervocálica, o la desaparición de la a- ; o en la siguiente forma –te en posición 
                                           
248 Para este concepto también se registra portezuela en Bujaraloz, piquera en Castejón y picota en Peñalba 
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final malamén ‘malamente’, consta en BM, Ballobar, Andolz, Panticosa, La Alta Zaragoza, La Puebla. 

En catalán malament (DCVB del llatí vulgar mala mente, íd.). Según Corominas derivado del adverbio 

latino correspondiente male sustantivado en romance (BDELC); en occ. malament ‘méchamment’. 

Lo encontramos eenn  eell  eemmpplleeoo  ddee  llaass  pprreeppoossiicciioonneess hhaacciiaa y ppaarraa  sseegguuiiddaass  ddee  aaddvveerrbbiiooss  ddee  lluuggaarr co-

mo arriba, abajo, adelante, que llegan a perder la a- formando parte de la preposición que las precede: 

hacia riba; hacia lante, en el caso de lante se supone que primero ha desaparecido la sílaba -de- in-

tervocálica; pa' riba, pa' bajo (3.2.1.2.) pa’ < para; pal / pa’l ‘para él’. Indica el uso determinado 

que se dará a algo, pal verano iremos a la piscina, en Barceló; palante < hacia adelante, para ade-

lante; paciaquí, paciallá, pacialante, paciatrás, etc. < hacia, en dirección a. Se puede interpretar 

como un aglutinamiento de pa + hacia > pacia + otro adv. de lugar, lo que sería una redundancia 

(4.2.2.) paque ‘para que’, en Barceló. 

OOttrraass  vvooccaalleess (ee, oo, uu) también pueden sufrir aféresis. La tenemos en chavo por ochavo ‘cierta mo-

neda antigua’, ‘dinero’, si hay aféresis de o-. Se puede escuchar con frecuencia frases como “me he 

quedao sin un chavo”. Ochavo derivado del lat. ŎCTO, antes ‘octavo’, así llamado por pesar la octava 

parte de una onza, del lat. OCTĀVUS. Solo de forma ocasional escuchamos nano, -a por ‘enano, -a’, 

aunque aquí no se trata de aféresis ya que unos proponen que proviene de una forma primitiva del 

latín NANUS, y este del gr. nânos íd.; pero Corominas sigue diciendo que enano es quizá la alteración 

debida al influjo del antiguo enatío ‘feo, deforme’ derivado del lat. vg. ĬNAPTUS ‘torpe, grosero’ (BDELC); 

en cat. nan, nana ‘enano’ (DCVB); en ocit. nan, nana ‘nain, naine’ (DGLO) misma forma aporta Alibert 

que nos ofrece su etimología del lat. NANUS. La conjunción anque por aunque con pérdida de -u- Com-

puesto de la forma latina ADHUC y QUE (BDELC) La forma anque no es una corrupción fonética del espa-

ñol, sino la pervivencia de una variante medieval de distintas lenguas romances peninsulares, una for-

ma sincopada con vacilación grafica an que / anque, documentada ya en textos medievales (3.1.4.6.) 

Observamos por una parte que ssee  ttiieennddee  aa  eelliimmiinnaarr  llaa  aa--  iinniicciiaall en numerosas palabras; así la 

péndiz, la cordión, rancar, pajentar, etc. (3.1.4.1.), con posible vacilación ortográfica ahí lante / 

ailante, que por extensión encontramos en otros contextos: mientras que por otro lado en otras ve-

mos como existe aversión a comenzar una palabra por consonante a la que se antepone una a- como 

arradio, amoto, adelante es la respuesta tanto en B como en C, anteponiendo una a-, mientras que 

en los restantes pueblos CM, LA, P, V, tenemos alante con anteposición de a- y al mismo tiempo per-

dida de la sílaba –de- (por relajamiento de la –d- intervocálica) (ALEANR, mapa núm. 1482, delante); 

mientras que en esta otra cuestión todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma alante (ALEANR, ma-

pa núm. 1738, adelante), etc.; alante del arcaico denante < de + enante < del lat. tardío ANTE prece-

dido de la preposición IN, derivado de devant ‘delante’ ABANTE (BDELC); también podemos encontrar la 

forma exclamativa alante! ‘¡Adelante!’, como voz de saludo. ¡Date prisa! vid. (BDELC), de carácter 

apelativo (4.1.7., 4.1.8.1.). 

 
3.1.5.2. Prótesis 

De la tteennddeenncciiaa  aa  aaññaaddiirr  uunnaa  vvooccaall  pprroottééttiiccaa  aall  iinniicciioo  ddee  aallgguunnaass  ppaallaabbrraass,,  ddeessttaaccaammooss  llaa  aa-: abello-

ta < bellota, en B y en C (ALEANR, mapa núm. 390), vid resto de respuestas. Para etimología (5.1.1.7.) 

CCoonn los ssuussttaannttiivvooss arradio por radio; abreviación de las palabras compuestas radiodifusión, radio-

telefonía, radiorreceptor de las cuales es abreviación la radio, voz que a su vez proviene del lat. RADIUS 
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(BDELC); Meyer 2906. errativus aspan. radio, portg. aradio; afoto por foto. Corominas nos habla de 

foto- primer elemento de los compuestos cultos procedentes del gr. phôs, phōtós ‘luz’ > phōto-. Poste-

riormente, en la actualidad, foto es la forma abreviada de fotografía (BDELC); amoto por moto; Coro-

minas describe ciertas formas a partir del verbo latino MŎVĒRE, posteriormente del lat. tardío motivus 

‘relativo al movimiento’ y a continuación, motor, -oris ‘que mueve, movedor’ o finalmente del lat. 

MOBĬLIS ‘movible’; respecto a las formas compuestas, que es la que nos ocupa, mediante el elemento 

compositivo moto- < motus 'movido’, participio de MŎVĒRE, de donde motocicleta, comúnmente abre-

viado en moto (BDELC); apostal por postal, formada a partir de posta ‘conjunto de caballerías para el 

servicio de correo y transporte’ luego ‘correo’ y el sufijo –al (BDELC); en Maella postal de posta < del 

lat. posita de ponere ‘poner’; postal en cat. (DCVB) y en occ. (DGLO). Formas ante las que se tiende a 

utilizar el determinante masculino un, supuesto que indica Ena. 

Alternan en estos municipios la forma contracta azanoria, registrada en el DLE, con la forma zafa-

noria, recogida en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 323, zanahoria) (Dancus carota). Buesa anota azano-

ria ‘zanahoria’ del castellano antiguo çahanoria < safanória, forma que vive hoy en judeoespañol y ca-

talán meridional (DCVB) del  árabe vulgar safunâriya. Etimología que es fiel reflejo de la de Corominas 

pero cree que en árabe puede ser así mismo extranjerismo de procedencia incierta quizá del griego 

staphylínē agria ‘zanahoria silvestre’ pasando por un *çafulnágria (BDELC). Meyer 7504. safonaria del 

ár., katal. safanoria, safranoria, valenc. çafanoria, span. (a)zahanoria, zanahoria (a)cenoria. Según el 

DLE que recoge la forma azanoria sin matiz provincial y reenvía a zanahoria vendría del ár. hisp. 

*safunnárya, y este del gr. σταφυλίνη ἀγρία staphylínē agría ‘zanahoria silvestre’; Buesa apunta que 

está señalada en el bajoaragonés por Monge; çahanoria en el español de los judíos en cat. safanòria 

del ár., vg. safunnârya íd. (BDELC); en cat. safannària, safanòria (DCVB); aziatica por ciática, Coro-

minas ciática ‘neurología del nervio ciático’, femenino de ciático ‘que sufre de ciática’, relativo a la ca-

dera. Tomado del lat. tardío SCIATĬCUS, derivado de ischia -ōrum ‘hueso de la cadera’, del gr. iskhiá, -

iôn íd. (BDELC); en cat. ciàtica (DCVB); en occ. sciatic, ica ‘sciatique’ (DGLO) y Alibert; aponderador, 

-a ‘ponderador, -a’; para Corominas tomado del lat. PONDERARE ‘evaluar’ propiamente ‘pesar’ derivado 

directo de PONDUS –ĔRIS ‘peso’ (BDELC) (5.1.1.5.); en C responden arriendas (ALEANR, mapa núm. 128, 

madrina). Rienda para dirigir la yunta de mulas, vid. resto de respuestas; forma dada en otros puntos 

CM y LA arriendas (CUESTIÓN, núm. 1607, riendas de las caballerías) con prótesis de la vocal a-; del 

lat. vg. *RĔTĬNA íd., derivado de RETĬNĒRE ‘retener’, como lo es el clásico RETINACULUM ‘rienda’ (BDELC). 

Es ffrreeccuueennttee  eenn  mmuucchhooss  vveerrbbooss: asenta(r)-se > asentase por ‘sentar-se’, en DLE asentar como v. 

tr. y sus derivados asentau, -ada ‘sentado, -a’, participio del v. asentar, vid. / ‘sensato, pacífico, se-

rio, formal’ (6.8.1.); CM, LA, P, V, arrasca(r)-se > arrascase (CUESTIÓN, núm. 1987, rascar-se) 

(5.2.4.1.) formado a partir de raspar, del lat. vg. *RASICĀRE derivado de RADĔRE ‘raer’, ‘afeitar’, ‘ras-

par’; Meyer 7074. *rasĭcāre prov., katal., .span., portg. rascar; arrascarse anota Collellmir, arrascar 

consta en Andolz, Barceló, arrascar y arrascarse registra Iribarren; así como adormir ‘dormir’, vid.; en 

cat. adormir (DCVB); occ. adormir ‘s’endormir, sommeiller’ (sens actif), cf. endormir (sens passiu) 

(DGLO); en DLE adormir que reenvía a adormecer, usado como verbo transitivo y pronominal y a dor-

mirse -solo en forma pronominal- del lat. ADDORMĪRE; adormido ‘dormido’, vid.; adormise ‘dormirse’, 

vid. igual en Ballobar; adormir (s'), v. r. ‘s'endormir, dormir’ del lat. AD + DORMIRE, Alibert (5.1.2.3., 

5.2.4.1.); apegar ‘pegar’; pegar ‘aderir unir’. Del lat. PĬCARE, ‘embadurnar o pegar con pez’ derivado 
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de PIX, PICIS ‘la pez’ (BDELC); en occ. apegar, en cat. pegar, apegalos del lat. ad + picare, de pix, picis, 

Alibert (5.2.4.1., 6.8.6., 6.14.1.) 

 
3.1.5.3. Metátesis entre semivocales y semiconsonantes y propagación de dichos elementos 

en interior de palabra. 

Son muy pocas las formas que encontramos dentro de esta categoría: augua < agua, como resul-

tado de la propagación a la silaba anterior de la semiconsonante -u-; del lat. aqua íd.; en cat. aigua 

(DCVB). Meyer 570. aqua; prov. aiga, katal. aygua, span. agua, portg. agoa; compuesto del prefijo 

des- y AQUA, con la metátesis de -u- tal como ocurre en la forma de la que deriva desaugue < desa-

güe, canal o conducto por donde se da salida a las aguas; con este sentido, forma localizada en Tara-

zona e Iribarren; sin descartar la posible relación con los verbos en cast. desaguar y cat. desaiguar. Sin 

relación en cuanto al significado, y por lo tanto la consideramos alejada del contexto de nuestra zona, 

la forma desauge la recoge Castañer 73.2. que la anota dentro de las habitaciones accesorias de la 

planta baja entre los cuartos ‘habitaciones’ de la casa como uno de los aposentos de la misma según la 

finalidad a la que se destina, cuarto de desaugue explicando en nota a pie de página: desaugue como 

alteración vulgar de desahogo derivado de desahogar verbo creado sobre ahogar < OFFOCĀRE, DCECH 

que según sus notas significa ‘alivio’ o ‘ensanche’ y lo asocia a cuarto de desahogo, desván o estancia 

destinada a almacenar los trastes viejos de la casa. 

 
3.1.5.4. La yod epentética 

Según (ALVAR, 1953: 203) la eeppéénntteessiiss  ddee  llaa  ––ii--  sseemmiiccoonnssoonnaannttiiccaa es un fenómeno característico de 

los dominios aragonés y leonés. 

 
Sería tarria llaa  ffoorrmmaa  ccoonn  yyoodd  eeppeennttééttiiccaa  ttrraass  ––rr-- que deberíamos tratar aquí en primer lugar, ya que 

tarria ‘baticola’ fue la respuesta dada por los colaboradores de LA, pero como nos encontramos con es-

tas dos cuestiones (CUESTIÓN, núm. 171, ataharre) y (CUESTIÓN, núm. 173, baticola) tan próximas y re-

feridas a nociones semejante nos ha parecido más conveniente guardar el orden numérico; ahora bien 

como por el significado podríamos decir se trata de conceptos equivalentes, nos parece dos cuestiones 

redundantes que aprovecharemos para contraponer ya que ambas formas tienen el mismo origen y 

distinta evolución; así tenemos atafarra en B, tabarra en C y tafarra en el resto CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 171, ataharre), banda que sujeta la silla o la albarda a las caballerías por detrás, para 

evitar que en las bajantes se desplace hacia delante; con este sentido tafarra consta en Borao, Aliaga 

Jiménez, Pardo, Badía, Iribarren en la Ribera tudelana, BM, Ballobar, Alquézar, Antillón, tafara en Co-

llellmir, en Barnils [tafáre], membre del ruc; en Barceló leemos: atarre / tarrea / tarria ‘banda de ma-

terial consistente que sujeta la silla de montar por el vientre y ancas de la caballería, para evitar que 

se mueva’. Del ár. ṯafar (BDELC); atafarra recogida en el DLE < del ár. hisp. aṯṯafár, y este del ár. cl. 

ṯafar; sin embargo costa como desconocido el concepto, uso y objeto en B y C, los dos municipios del 

(ALEANR, mapa núm. 173, baticola, ‘correa con ojal por donde pasa la cola de la caballería, parte del 

aparejo de la caballería que sujeta la carga por detrás’. Como avanzábamos al inicio en LA anotamos 

tarria ‘baticola’ del ár. hisp. aṯṯafár, y este del ár. cl. ṯafar, con una aclaración que recogimos entre 

paréntesis por debajo del culo; quizás derivado de esta forma encontramos en CM tarrias en pl. con el 

significado de ‘parte de atrás de las piernas’, podría asemejarse a tarria ‘corva’ en Tarazona. Precisa-
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mente encontramos en C batiaguas con la yod en CM bateaguas249, forma que el DLE recoge como 

aragonesa y riojana reenviando a paraguas, vid.; las dos formas bateaguas, batiaguas constan en 

(BM); resultado de la unión del verbo batir del latín BATTUĔRE íd. (DCECH), y el sustantivo aguas del 

latín AQUA íd. (DCECH), de modo que el objeto queda definido por su función; y dos son las variantes 

que se oyen diferiencia y diferienza por ‘diferencia’; diferiencia en Barceló e Iribarren, diferienzia en 

Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza; diferienza consta en BM, Andolz; difieriencia en Alvar; tomado 

del lat. DIFFERRE íd., derivado de FERRE ‘llevar’ (BDELC); en cat, diferència (DCVB), en occ. diferéncia 

(DGLO). Mientras que observamos la ausencia de la /i/ en la forma aparencia por apariencia, aparen-

zia con ‘z’ en La Alta Zaragoza, del lat. tardío APPARENTĬA, lo que supone que la forma que encontramos 

en la zona es más fiel a la palabra de origen (3.1.4.6.), en cat. aparència (DCVB); en occ. aparéncia 

‘apparence’ (DGLO). Del lat. APPARENS, -ENTIS participio de APPARĒRE ‘aparecer’: apariencia antes aparen-

cia (BDELC) 

Con eeppeennttééssiiss  ttrraass  ccoonnssoonnaannttee  iinntteerrddeennttaall  ffrriiccaattiivvaa  ssoorrddaa: duricia, en DLE reenviando a dureza; for-

ma recogida por Iribarren, Tarazona; o su variante o mejor oscilación grafica durizia ‘dureza, callo’ 

como en BM, Ballobar, las formas más próximas de su palabra latina de origen DURITIA; en La Alta Za-

ragoza escriben durizias; y la variante duricie ‘dureza, callosidad’, o escrito con ‘z’ durizie como lee-

mos en BM, La Puebla, Andolz, Iribarren; durícia en Mallen; en cat. durícia y duresa del lat. DŪRĬTIA 

(DCVB); en occ. duresa, duretat ‘dureté’, Alibert; Meyer 2806. duritia, Ital. durezza, prov., span, dure-

za; así como martiriciar por ‘martirizar’; escrito con ‘c’ en Iribarren con ‘z’ martiriziar en Andolz, La 

Alta Zaragoza; la forma en occ. martirizar ‘martyriser’ es igual al castellano (DGLO); en cat. martiritzar 

(DCVB); voz que deriva del lat. tardío martyr, -Ўris, y este del gr. mártys, -yros; propiamente ‘testigo’ 

de donde ‘mártir’ porque daba testimonio de la fortaleza de la fe (BDELC); martirizá en La Puebla; en 

cat. martirit zar del lat MARTYRIZARE íd. (DCVB). Meyer 5386. martyrare ‘martern’. 

Posiblemente sea la solución adoptada por la tteennddeenncciiaa  aannttiihhiiááttiiccaa  ddeell  aarraaggoonnééss250 la respuesta ano-

tada en los dos municipios del ALEANR, B y C, es hiel, en los otros dicen yel (ALEANR, mapa núm. 1423, 

hiel); mapa que corresponde a la (CUESTIÓN, núm. 2046, hiel) (6.5.4.) Pensamos que se puede tratar 

de una hipercorrección por parte de los dos primeros pueblos encuestados), Ena escribe la hel; 

Haensch escribe la fél; Meyer 3234. fel ‘bilis’ [traducido del alemán: galle], ital. fiele, frz. fiel, prov., 

katal. fel, span. hiel, portg. fel; en cat. fel ‘hiel’ (DCVB); en occ. bila o su sinónimo fèl (DGLO); DLE 

hiel; del lat. FĔL, FELLIS (neutro) íd. (BDELC); yel, anota Barceló ‘vesícula biliar’, en DLE ‘bilis’, secreción 

amarillenta, vejiga donde se deposita la bilis que segrega el hígado, para cuenta cuando destripes el 

bicho no se reviente la yel porque no se podrán comer los azagos por la amargor; yelo ‘hielo’, consta 

en Iribarren; comparable al cat. gel y al occ. gèl ; del lat GĔLU, íd. (BDELC); yerba ‘hierba’, consta en 

Ballobar, Borao, yerba en DLE que remite a hierba. Del lat HĔRBA íd., la ortografía fue yerba hasta mi-

tad del S. XIX la distinción hoy entre las dos grafías es artificiosa (BDELC); Haensch cat. l'erba; gasc. 

yérbo (f) y érbo (Schmitt, Term. past.); prov. mod. erbo; yerbajo ‘hierbajo’. Hierba, generalmente 

mala, en Barceló; hierbajo y yerbajo, en DLE, despectivo, derivado de yerba; yerbaza ‘forraje’, en la 

                                           
249 Palabra que Nagore incluye en Panticosa, 3.8, entre otras palabras singulares que tienen apariencia y estructura formal, de 
plural; lo que ocurre sobre todo en compuestos formados por verbo + sustantivo en plural 
250 Sobre esta cuestión se pueden consultar los estudios de M. Alvar El dialectoaragonés, pp. 155-156 y Estudios sobre el dialec-
toaragonés pp. 94-95; B. POITTIER “Las vocales en hiato” en Archivo de Filología Aragonesa 2 (Zaragoza 1947) pp. 124-130; T. 
BUESA OLIVER Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe. AFA 10-11, Zaragoza 1958-1959, pp. 23-55. 
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Alta Zaragoza, vid. (5.1.1.8.); yerbazal ‘herbazal’, lugar lleno de hierba, en Barceló, La Alta Zaragoza, 

La Puebla, en DLE, vid. (5.1.1.28.); yedra ‘hiedra’, consta en Andolz; en el DLE; del lat. HĔDĔRA íd. 

(BDELC); en cat. heura (o eura) (DCVB); èdra / èura en occ. (DGLO); yerro ‘hierro’, consta en Bar-

celó; en cat. ferro (DCVB), en occ. fèrre ~ fèr, Alibert; del  FĔRRUM, íd. (BDELC); Meyer 3262. FĔRRUM, 

frz. fer, prov., katal. ferre, span. hierro, portg. ferro; yerro en DLE. ‘Equivocación por descuido’. Will-

mes nos aporta esta evidencia [báṝa de yéṝo]. 

 
3.1.5.5. Conversión de hiatos en diptongos 

El hiato romance tiende a resolverse en diptongo, comparable a la tendencia actual popular de casi 

todos los países de habla hispana a pronunciar peal > pial, en cat. pial / peal, PĔDĀLE (DCVB); pior < 

peor, anotado en Andolz, Nagore en Panticosa, tendencia antihiática también en Tarazona; en cat. pijor 

PEIŌRE (DCVB); rial, etc., muy arraigada en Aragón; tendencia que no es extraña a otros romances 

como el fr. vulgar, agriable por agréable. en cat. real, del lat. tardío REĀLIS (DCVB); en occ. real, - ala 

adj. ‘réel, elle’ (DGLO) y Alibert, del lat. REALIS. Como afirma Pottier la vocal inacentuada se cierra más: 

α ε rial, pior, piazo, peliar. Meyer 7166. rĕgālis ‘königlich’, fr. royal, prov., katal., span., portg. real. 

Así pues al igual que en general en el resto del ámbito lingüístico hispánico, nuestra habla tiende a 

convertir los hiatos en diptongos, lo que conlleva el cierre de las vocales medias e/o, que se transfor-

man en semivocal o en semiconsonante. 

DDee  hhiiaattoo  aa  ddiippttoonnggoo,,  ccoonn  cciieerrrree  ddee  ee: encontramos antiojeras en las nuevas poblaciones CM, LA, P, 

V, convive con antojera y antojeras (ALEANR, mapa núm. 1448, anteojera, ‘pieza que permite al mulo 

mirar solamente al frente’) (3.1.4.6.); pior < peor; cordión (f. la) por acordeón (3.1.5.1.); vid. forma 

de B y en C peales como también en CM y LA y en P y V pial-es (ALEANR, mapa núm. 1061, peal-es), 

pial en Tarazona. Del lat. PĔDĀLE ‘calcetín(es) grueso(s) de lana’ para el invierno. En los últimos pueblos 

CM, LA, P, V, tenemos peal y piales que luego, de forma similar, vid. en otro apartado la respuesta de 

B y piales en C (ALEANR, mapa núm. 1445, calcetin(es) de los pastores hechos con lana hilada y torcida 

en casa) (Lingüístico - Etnográfico); también de forma más o menos similar tenemos en CM peal y en 

los otros B, C, LA, P, V pial, lo que supondría en ambos casos un anterior pedal derivado de lat. PĒS, 

PĔDIS íd. (BDELC) > peal > pial; comparable a las siguientes respuestas dadas, vid. respuesta de B, 

en C piales en CM peal en LA, P y V pial (ALEANR, mapa núm. 1445, calcetin-es de los pastores hechos 

con lana hilada y torcida en casa) (Lingüístico - Etnográfico), ALEANR, mapa núm. 1061, Peal-es. Cal-

cetín-es grueso-s de lana para el invierno), vid.; Aliaga Jiménez registra pial ‘calcetín de lana, muy 

grueso, que se lleva encima de la media o de la calcilla; se usa principalmente en plural; rial < real 

‘moneda fraccionaria de las antiguas pesetas’, anotado por Andolz / ‘real’ que tiene existencia efectiva, 

del bajo lat. REĀLIS, y este derivado del lat. RES ‘cosa’ (DCECH); con ambos sentidos constan en BM, 

Iribarren; la forma ciazo < ceazo < cedazo se registra en todos los municipios encuestados (ALEANR, 

mapa núm. 237, cedazo), criba fina, de tela metálica espesa para tamizar la harina separándola del 

salvau; así mismo lo anota Iribarren, Buesa, Ena Bordonaba; del lat. vg. y tardío. SAETACEUM ‘criba 

hecha de pelos de animal’; escrito con ‘z’ ziazo: en BM, igual ocurre en Ballobar, Andolz, La Alta Zara-

goza; Mott apunta ceazo, ‘cedazo para cerner la harina’; piazo < peazo < pedazo, asimismo en todos 

los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 905, remiendo en tela); además en los últimos 

pueblos encuestados: CM, LA, P y V tiene también otros significados ‘pedazo’, trozo en general de 



128 
 

cualquier cosa, aún os queda buen piazo pa llegar al pueblo, toma un piazo magra y otro de pan / ‘par-

cela’, finca pequeña, campo de poca extensión, en este sentido consta en Barceló; en sentido general 

lo leemos en Buesa; apiazar es la forma común tanto en los que constan en el Atlas: B y C, como en 

los nuevos pueblos encuestados: CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 904, remendar, apedazar, arreglar 

la ropa), consta en BM, Ballobar, Andolz, Buesa, La Alta Zaragoza; también hallamos el paso de hiato a 

diptongo en gasiosa ‘gaseosa’, derivada de gas; voz creada por el químico flamenco van Helmont a 

partir del lat. chaos ‘caos’ que ya sus predecesores alquimistas utilizaban en el mismo sentido; en cat. 

gasós, -osa (DCVB); siguiendo con el paso de hiato a diptongo al mismo tiempo que presenta aféresis, 

escuchamos carriar ‘acarrear’ transportar una carga, del lat. CARRUS íd. de origen céltico y este del lat. 

vg. *carraria ‘vía para carros’, voz conservada en todas las lenguas romances (BDELC); o su variante 

sin aféresis en CM, LA, P, V, acarriar (CUESTIÓN, núm. 555, acarrear); voz conservada en todos las 

lenguas romances; del lat. carrus, y este de origen céltico (BDELC); palanquiar ‘apalancar’, levantar, 

mover alguna cosa mediante una palanca; bandiar se registra en todos los municipios C, CM, LA, P, V, 

a excepción de B, donde tenemos tocar a bando (ALEANR, mapa núm. 1444, tañer las campanas, so-

nar las campanas, echar las campanas al vuelo); en cat. bandejar ‘voltejar les campanes’ / anar a ban-

dol les campanes ‘esser voltades, tocar ventant’ y en occ. brandol, brandolar, brandolada, brandolejar; 

bandejar, v. tr. et intr., flotter, voltiger; secouer, agiter; del Germ. banda Alibert; si bien en los últimos 

pueblos encuestados, CM, LA, P, V, también significa ‘dar una paliza, pegar’. Por otra parte el sufijo –

ear tiende a pronunciarse –iar (5.1.2.1.), rasgo muy extendido en todo el dominio hispánico. 

Encontramos paso ddee  hhiiaattoo  aa  ddiippttoonnggoo  ccoonn  cciieerrrree  ddee  oo en cuete < cohete ‘petardo’, artefacto explo-

sivo festivo; de origen incierto posiblemente del cat. coet íd. derivado del catalán antiguo coa ‘cola’ hoy 

cat. cua (BDELC). Meyer 1774 cauda / coda, el frz. coué, katal. coet, span. cohete; evolución que tam-

bién experimenta la preposición por seguida de vocal, pues pierde la –r y luego diptonga po(r) aquí > 

puaquí > por aquí, consta en Tarazona; po(r) allá > puallá > por allá, la anota Iribarren; po(r) allí > 

puallí > por allí, anotada en BM y por Andolz, Barceló; po(r) arriba > puarriba > por arriba, anotada 

en BM y Ballobar, Barceló, Andolz así como su opuesta po(r) abajo > puabajo > por abajo, consta en 

Ballobar; po(r) dentro > puadentro > por dentro en Barceló; pueser ‘puede ser’, igual en Barceló; así 

como en formas personales del v. poder, del lat. POSSE íd. vulgarmente *PŎTERE (BDELC); puesque 

‘puede ser que’, consta en Andolz; pua < pueda: no creo que pua venir; puen < pueden: ya puen ve-

nir y la locución: pueque / pue que por puede que el cielo esté nublo, pue que llueva pronto; pueque 

consta en Barceló. 

Paso ddee  hhiiaattoo  aa  ddiippttoonnggoo  ccoonn  ddeessppllaazzaammiieennttoo  ddeell  aacceennttoo. Cuando la ‘a’ átona se encuentra en hiato 

con otra vocal tónica cerrada i/u esta última se convierte en semivocal y el acento se traslada a la a 

precedente: aí > ái; aú > áu. Así tenemos: 

aaíí > ááii: el adverbio ahí251 con la nueva pronunciación se convierte en monosílabo ai, así como cuan-

do va seguida de un adv. ailante ‘ahí delante’: ailante va, en BM encontramos doble opción aílante o 

ailante, Aliaga Jiménez, Barceló e Iribarren escriben ailante; caiz / cahiz < cahíz. Medida de capaci-

dad, equivalente aprox. a 130 Kg., la cantidad de trigo con el que se sembraba una caizada; consta 

en CM, LA, P, V, caizada (CUESTIÓN, núm. 507, cahizada, medida agraria de superficie, más de media 

                                           
251 ahí proviene de la unión del ant. hi, con la partícula a- demostrativa o enfática; el antiguo hi ‘ahí’, ‘allí’ resulta de la fusión del 
lat. ĬBĪ, de igual significado, con HĪC ‘aquí’ (BDELC s.v. ahí) 
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hectárea), el DLE ‘cahizada’, hace una mención específica de la provincia de Zaragoza (5.1.8.); caer 

tanto en B como en C, en los otros CM, LA, P, V, cair (ALEANR, mapa núm. 1453, caer), del lat. CADĔRE, 

íd.: cuida no te vayas a cair y sus formas verbales cáis ‘caes’, cái < cae; cairé por caeré, cairá, 

‘cairás’, formas anotadas en Buesa; futro del v. cair < CADERE atestiguado en Haensch la Alta Ribagorza 

I, p.170; ocasionalmente podemos oír estas formas cayes, caye, cayemos, del verbo cayer que para 

Buesa está localizado en una amplia zona de la que destacamos jacetano, Ansó, Hecho, Bielsa, Graus, 

Campo, Benasque; leonés, salmantino, asturiano, judeoespañol. En aragonés medieval permanece cai-

er, cayer:-aye- < -AE- < del lat. CADĔRE; las distintas personas de este verbo presentan asimismo esa -

y- antihiática: tú cayes, él caye, cayemos, etc. caite por caete; caída en el DLE como aragonesa 13. f. 

Ar. Añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo; caida por caída además del signifi-

cado de caer tiene el sentido de ‘salida, ocurrencia’, casi siempre en la estructura: tener cada caida 

‘tener alguna ocurrencia’ generalmente graciosa: tiene cada caida, ‘es ingenioso’; algunas formas ver-

bales pierden la –r- intervocálica (3.2.1.2.) así las vocales en contacto evolucionan de forma semejante 

a las señaladas más arriba, parece > paece > páice, si bien, solo en ocasiones, con desplazamiento 

del acento anotada por Ena, escuchamos m’en paice / me páice, aunque la mayor parte de las ve-

ces, en la actualidad, ya no se oye con tanta frecuencia, desaparece m’(en)252 páice < me parece; 

trai por trae, vid. esta forma y las siguientes (4.1.6.5.) trai(ne) por trae (de eso): traine un poquer 

en CM y en P aunque no muy usado; traime(ne) por tráeme (de eso) igualmente poco usado pero so-

lo en P; traite por tráete: si vas a la masedría traite el salero que la comida está jauta, con cierre de la 

e cuando hay hiato como muestra Alvar; traitelo por tráetelo: traitelo d’ una vez; mira > mia; locali-

zamos maestro tanto en B como en C en los demás CM, LA, P, V, tenemos la alternancia maistro y 

maestro (ALEANR, mapa núm. 1228, jefe de operarios); de nuevo tenemos la misma forma maestro 

en B y C, los dos primeros municipios y en los otros CM, LA, P, V, tenemos maistro, -a (ALEANR, mapa 

núm. 1454, maestro), enseña en la escuela (6.4.), Barceló, apunta ‘maestra’ y ‘maestro’ mujer y hom-

bre dedicados a la enseñanza que enseñan o instruyen; tio, tia ‘forma de tratamiento que se dan entre 

los vecinos del pueblo en vez de señor,-a y precediendo al nombre propio o al de la casa’, la tia Caridá 

nos aguarda o la tia cabalera nos aguarda (4.1.4.5.). (Si bien podríamos escuchar así: tió, -á, mar-

cando la ausencia de diptongo, así pues las tildes no son más que figuradas). A diferencia de tío / tía 

como palabra llana, con diptongo, que se empleaba, antes más que ahora, para referirse al ‘suegro’ o a 

la ‘suegra’, así los llamaban los yernos o las nueras,253 con este significado tío, tía en Aliaga Jiménez; 

en el DLE como de Aragón y Castilla, 14. f. rur. Ar. y Cast. Madrastra y, algunas veces, suegra. 

aaúú > ááuu: áun < aún: aún duerme; con el sentido de ‘todavía’, desplazamiento del acento, pronun-

ciación llana (3.1.1.); tanto en B como en C tenemos ahora mientras que en el resto CM, LA, P, V, te-

nemos aura (ALEANR, mapa núm. 1736, ahora); asimismo autraura ‘a otra hora’. Muy tarde. A hora 

avanzada. Vid. horicas: s’ ha presentau autraura; bául en B y en el resto CM, LA, V; en C y en P 

cofre, bául, con desplazamiento del acento (ALEANR, mapa núm. 1461, baúl), parecido al arca pero con 

la tapa convexa; tenemos áuja como forma común en todos los municipios, así como los dos reflejados 

                                           
252 (vid. El complemento pronomino-adverbial: en / ne: (de eso, de aquí). 
253 Cuando no incluimos numeración de los mapas del ALEANR, o de la CUESTIÓN del Proyecto, y no añadimos más comentarios, 
se trata de nuevos datos conseguidos en la encuesta realizada para este trabajo y los pueblos en el agrupados: Castejón, La Al-
molda, Peñalba y Valfarta. 



130 
 

en el Atlas B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1446, aguja), la de coser, podríamos decir que se 

considera masculino por las frases empleadas m’encontrau un auja, est’auja m. (3.2.1.2.)254 

 
3.1.5.6. Reducción de diptongos a vocales 

Debido a una relajación en la pronunciación el diptongo u tiende pronunciarse como o, al contrario 

de lo que ocurre con la diptongación de Ŏ tónica en u, así podemos oír fogoniar ‘remover el fuego’ y 

por extensión ‘cocinar’; pueque ‘puede que’, quizá; cudiau ‘cuidado’, prevención, preocupación. ¡Cui-

dado!, ¡ojo!; pos < pues, del lat. PŎST; porcada ‘guarrería, suciedad’ y en sentido figurado ‘indecen-

cia, acto inmoral’, como el cat. (DCVB), se constituye en base a puerco del lat. PŎRCUS; Meyer 6656. 

pŏrca ‘cerdo’. Ital., prov., katal. porca, span. puerca, portg. porca; en las siguientes formas de la mis-

ma familia recogidas a continuación podemos observar que en ninguna diptonga la ŏ breve, porquiar 

‘hacer el puerco’; emporca ‘empuerca’, él, 3ª persona del sg. del presente de indicativo del v. empor-

car; tendencia por otra parte popular en otras hablas hispanas, así como sus derivados eemmppoorrccaa((rr))--ssee  

> emporcase ‘ensuciar-se’; emporcau, -ada ‘sucio’. 

Hay vacilaciones en: alcorce / alcuerce; fosa / fuesa; almada almuada, por lo que podemos encon-

trar alternancia vocálica 

En la reducción del diptongo lo más común es que se pierda el elemento más débil, la semivocal o la 

semiconsonante, asimismo algunos hiatos se han transformado en vocales lo que supone un paso pre-

vio de hiato a diptongo. De forma semejante tenemos la palabra casolidá < casualidad con la reduc-

ción del diptongo átono –ua- >o. 

La ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  sseemmiivvooccaall  oo  sseemmiiccoonnssoonnaannttee  ““uu””,, no la encontramos en los pueblos encuestados en 

el (ALEANR, mapa núm. 1743, mi mujer va a menudo al médico). Con frecuencia, continuamente, cada 

adj. ind. que designa a los elementos de una serie, igual en occ. y en cat.; derivado del griego kata, 

Alibert; lo encontramos en la locución cada día dicha en B y mucho en C, si la podemos ver en las 

últimas encuestas con esta respuesta CM, LA, P, V, de contino < continuo, adjetivo que al ir precedido 

de la preposición de adquiere valor adverbial ‘continuamente’ (4.1.7.), forma poco frecuente que alter-

na con de continuo esta sí, más usual, consta en La Puebla; anque < aunque. Compuesto de la for-

ma latina AD HUC ‘hasta ahora’, que dio la forma aún y las formas latinas quid y quae del interrogativo 

qui (qué), formas que formaron el compuesto medieval aunque, formado a partir del adverbio enfático 

aún y la conjunción que. La forma anque no es una corrupción fonética sino una variante medieval sin-

copada; Meyer 488. *anque prov. anc; astur., galiz. anque; ajaceite < ‘ajoaceite’, clase de salsa 

hecha con aceite, ajos machacados y huevo, Buesa recoge como solución antihiática la eliminación de 

uno de los fonemas del grupo vocálico: -OA- > -a-: ajaceite < ajoaceite; Aliaga Jiménez la escribe igual 

con ‘c’, en Alquézar, en el Rincón de Ademuz; con ‘z’ en la Alta Zaragoza, Buesa; ajoaceite en Iriba-

rren, escrito con ‘z’ en BM, Ballobar; del lat. ALLĬUM OLĔU; en Maella allioli; en cat. allioli o alioli (DCVB); 

el DLE anota ajoaceite > ajiaceite > alioli; ande, a(d)onde (4.1.7.), ande es la forma común a todos 

los pueblos incluidos los del (ALEANR, mapa núm. 1449, adonde), donde, en donde… ¿ande ha ido tu 

                                           
254 Este punto contiene alguna de las indicaciones que Buesa comparte sobre una observación de Navarro Tomás referida a la 
gran difusión que tiene en la región aragonesa la tendencia a acentuar la vocal más abierta del grupo; tendencia que no era ex-
traña en latín vulgar. 
-aí- > -ái-: cáido < caído / tráis < traís ‘traéis’. 
-ái- < -áe- < -aé-: máistro < maestro / páice < páece < paéce < parece; 
-áu- > -aú- : áura < aúra < ahora / aúja y áuja < ‘aguja’ 
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madre? / ¿ande vais? ¿Adónde ha ido / vais? ‘Donde’. ‘A qué lugar’; ¿ande estas? ¿En dónde estás? 

‘En qué lugar’; ¿d’ande vienes? ¿De dónde vienes? ‘De qué lugar’; para completar hemos recogido es-

tas frases con el interés de diferenciar el sentido literal ¿ande vas tan temprano y sin almorzar? 

‘¿Dónde vas?’ / del figurado ¿que tiene mil oliveras?, ¡ande vas, hombre! ‘No puede ser’, estás 

exagerando, no te lo creas, no mientas, etc. en expresiones que muestran desacuerdo y también esta 

otra expresión ande va a parar! ‘dónde vamos a llegar’ (4.1.8.4.); igual forma ande nos consta en 

los últimos pueblos así como en el (ALEANR, mapa núm. 1740, ¿Dónde vacían el cántaro?),255 consta en 

Andolz; y en los últimos anotamos onde ‘donde’, ¡mia-lo por onde va!; ande y onde conviven en BM, 

Iribarren. 

La ppeerrddiiddaa  ddee  llaa  sseemmiivvooccaall  oo  sseemmiiccoonnssoonnaannttee  ““ii””,, < e, en algún caso; trunfo por triunfo, ‘carta de la 

baraja que puesta boca arriba marca la pauta en el juego del guiñote, etc.’ del lat. TRIŬMPHUS 

(BDELC); y trunfar por triunfar, ‘vencer, ganar’. Quedar victorioso. Tener éxito; del lat. TRIUMPHARE, 

íd. (BDELC); trumfar en cat., contracción vulgar de triunfar (DCVB); trunfada ‘tener muchas cartas 

de triunfo’ en el juego del guiñóte y del arrastrau; jersé < jersey; mu < muy, por reducción del dip-

tongo a vocal, forma común con el castellano forma de gran difusión en todo los pueblos, come, que 

está mu güeno; en B tenemos antojera y antojeras en C (ALEANR, mapa núm. 1448, anteojera) pieza 

que permite al mulo mirar solamente al frente, también antojera en CM y antojeras en el resto CM, 

LA, P, V; conviven con antiojeras < anteojeras (3.1.4.5.); ascape < a escape ‘rápidamente, en se-

guida’: ¡te lo digo ascape!, ‘rápidamente te lo digo’, a escape en DLE (3.2.1.4.); aspacio ‘despacio, 

poco a poco, lentamente’, y su diminutivo aspacico ‘despacio, en voz baja’ (5.1.1.2.) o también este 

otro diminutivo, quizá más propio de la zona, aspacier ‘despacio, lentamente, en voz baja’, en LA as-

pacié, charrar aspazier ‘hablar en voz baja’ (5.1.1.1.); astajo ‘a destajo, con empeño para terminar 

pronto’ / estajo (a…), ambos usos recoge Barceló; con pérdida de la -d-; en DLE a destajo ‘tomar o dar 

una obra ajustada en cierta cantidad’. 

AAllgguunnaass  ppaallaabbrraass terminadas en –iencia se pronuncian > -encia, nnoo  ssee  pprroonnuunncciiaa  llaa  pprriimmeerraa sseemmii--

ccoonnssoonnaattee: comenencia ‘conveniencia’; comeniente ‘conveniente’; convenencia ‘conveniencia’ por 

derivación convenenzudo ‘comodón’. Persona que mira ante todo por su provecho, sus conveniencias 

y comodidades; concencia ‘conciencia’, extendido también en castellano como pacencia ‘paciencia’ y 

su derivado espacenciase ‘impacientarse’, perder la paciencia. Enfadarse, cabrearse y espacenciau 

‘que ha perdido la paciencia’ (5.2.1.); otras palabras siguen la misma tendencia pero no tienen equiva-

lente en castellano: conocencias ‘gente conocida’, contactos personales, amistades; nacencia256 ‘na-

cimiento’, cuna: a tenido güena nacencia, ‘vino al mundo sano y sin tacha’; nacencia nacimiento, 

‘brote de una planta’; del lat. nascentia; obedencia ‘obediencia’, del lat. OBOEDIENTIA. 

EEnn oottrraass formas por el contrario vemos que ssee  aaññaaddee  eessee  ssoonniiddoo  sseemmiiccoonnssoonnáánnttiiccoo: diferencia ‘di-

ferencia’, y diferienza257 ‘diferencia’, como diferienzia; añadienza ‘añadidura’, trozo que se añade 

para completar cumplidamente el peso, añadiencia ‘añadidura’, trozo de tela para remendar ropas, 

sobre todo de trabajo: estos pantalones quedaran apañáus con unas añadiencias en las rodi-

llas. 

                                           
255 Las aclaraciones, en forma de pregunta en este caso, que siguen o acompañan al concepto que se busca obtener se supone 
son para facilitar la respuesta precisa del encuestado; sirva esta explicación para todas ellas. 
256 Nacencia tb. DLE pero el significado no es el mismo. 
257 La alternancia “c” / “z”, una vez más, no tiene carácter significativo. 
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Con llaa  rreedduucccciióónn  ddeell  ddiippttoonnggoo  ppoorr  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  vvooccaall  llaa  eennccoonnttrraammooss  eenn  nnoommbbrreess  pprrooppiiooss: Ulogio 

< Eulogio, Ugenio < Eugenio, de origen griego compuesto, de eù, que al parecer significa ‘bien, bue-

no’; y genus, -ĕris ‘nacimiento’, ‘origen’, ‘raza’ (BDELC); Usebio < Eusebio, también procede del grie-

go Εὐσέβιος, compuesto de εὐ ‘bueno’ y σέβας ‘piedad’, por lo tanto ‘piadoso’; Ustaquio < Eustaquio, 

como los dos anteriores, al parecer, también procede del griego, compuesto, de  eu-stachys ‘cargado 

de espigas’. 

 
3.1.5.7. Abertura o cerrazón de la vocal en los diptongos: ei / ai 

eeii > aaii pprreeffeerreenntteemmeennttee  ssii  eell  ddiippttoonnggoo  eess  ttóónniiccoo, se trata de un rasgo propio de situaciones de habla 

relajada, así encontramos paine y peine en B y CM, peine en C (ALEANR, mapa núm. 1455, peine), se 

lee paine en Barceló. También tenemos las dos variantes paine / peine en los demás pueblos CM, LA, 

P, V, y sus derivados painar / peinar conviven así como paineta / peineta; también encontramos 

painar junto a montar en B (ALEANR, mapa núm. 707, cubrir el gallo a la gallina); rai / ray ‘no impor-

ta’ palabra que junto a sustantivos, pronombres, verbos o adverbios, indica falta de importancia, en 

Alquézar ray y propone un modelo: ¡Icho ray! ‘eso no me preocupa, eso es fácil de arreglar’; ray anota 

Barceló, a él no le pasó nada, pero al coche... ¡ el coche rai t'en comprás otro!, Andolz lo escribe de las 

dos maneras y, según él, se trata de una conjunción; tu rai, lo tiens to‘l día; eso rai, a mi rai; en cat. 

rai, ‘reconeixement de l'evidència o de la gran facilitat’ (DCVB). No es solo de uso en catalán, Borao 

señala que es una voz usada en algunos puntos de Aragón y Cataluña, se usa en occitano; de etimo-

logía incierta nos quedamos con la propuesta por la Academia de Buenas Letras de Barcelona que sos-

tiene procede de rayo que a su vez viene del latín RADIU, ‘rayo de luz’, y que originariamente se diría 

això rai con el significado de ‘esto es claro, es luminoso’ (DCVB); en occ. rai ‘aucune importance’ 

(DGLO y Alibert ‘c’est facile, c’est tout simple’); se dice los reyes en los dos municipios del Atlas B, C 

(ALEANR, mapa núm. 1457, Epifanía) fiesta que se celebra el 6 de enero, del lat. RĒX, RĒGIS, BDELC, así 

como en los demás LA, P, V, a excepción de CM que tenemos rayes, vid.; también contamos con la 

forma rayera (6.4.1.); de forma relajada se puede escuchar en CM, LA, P, y V sais (CUESTIÓN, núm. 

172, seis). Solo está en el proyecto, por lo que solo tenemos respuesta en los últimos pueblos encues-

tados, CM, LA, P, V, sais consta en Barceló, en esta forma y sus compuestos existe diptongación abier-

ta como anota Ena en azaite, paine, ray, afaitar, etc. y sus compuestos dieciséis tanto en B como en 

C (ALEANR, mapa núm. 1587, dieciseis, y también, al menos en P, de forma relajada decisais; azaite 

forma común en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1460, aceite) (3 1.2. y 

5.3.2); en los nuevos pueblos CM, LA, P, V azaitera (CUESTIÓN, núm. 1868, alcuza vasija para el aceite 

de uso diario, aceitera), forma que convive con la zeitera ‘aceitera de cocina’, recipiente, generalmen-

te, metálico para guardar aceite y su derivado azaitero, -a por aceitero, -a; afaitar por afeitar y sus 

derivados afaitate por afeitate y afaitador ‘recipiente de barbería’ para preparar el jabón y remojar la 

barba. Mientras que este mismo diptongo se reduce a e en trenta ‘treinta’. 

Por otra parte tenemos la ddiissiimmiillaacciióónn  ddee  oouu  >>  aauu como forma más común, a los cuatro últimos pue-

blos CM, LA, P, V, al menos en la actualidad, prau! ‘ya vasta’. Vale, suficiente: prau de trebajar, ámo-

nos a casa. ‘Para’, acaba, termina: échame hasta que te diga prau que convive con prou! sobre todo 

en P ¡prou! no eches más. La variante prou está recogida en BM, Ballobar, Andolz, Aliaga Jiménez, 

Badía, Borao, Coll y Altabás, Collellmir, Haensch, Pardo, Rohlfs. Además, es usual también en catalán y 
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en gascón, cf. Rohlfs, Le gascón y Palay. recoge también prou esta última próxima del cat. prou del lat. 

PRODE, y prau a su vez provendría de la disimilación de ou > au; funciona como adjetivo y adverbio, ya 

vale, interj. ‘bastante’, ‘suficiente’, para completar su valor y uso (6.9.9.) 

 
3.2. CONSONANTISMO 

3.2.1. Consonantes simples 

3.2.1.1. Consonantes iníciales 

Evolución de la F- 

Por lo general la perdida de la F-, es un rasgo común del castellano, eenn  llaa  zzoonnaa  eessttuuddiiaaddaa, también 

es habitual, a diferencia del aragonés que la mantiene, nnoo  ssoonn pues mmuucchhaass  llaass  ffoorrmmaass  eenn  llaass  qquuee  ssee 

ccoonnsseerrvvaa ppeerroo  ssii  tteenneemmooss  aallggúúnn  ccaassoo,,  eenn  qquuee  llaa  ff--  iinniicciiaall  ssee  ccoonnsseerrvvaa, fogueta ‘nuca’, cogote aunque 

no es una forma muy extendida; ferralla del lat. *FERRALĬA; así mientras que en B registramos honda 

en C fonda para referirse a ese objeto los nuevos pueblos, CM, LA, P, V dicen tirador (ALEANR, mapa 

núm. 1470, honda), tira de cuero u otra materia semejante, que sirve para tirar piedras; del lat. FUNDA, 

en lat. cl. ‘honda’ (BDELC); tirador igual en Barceló, en catalán (DCVB) y en DLE; derivada de tirar, voz 

común a todas las lenguas romances, excepto el rumano; de origen incierto, probablemente del argot 

militar romano, a partir del nombre que los partos daban a la flecha, tir-, como en los dialectos iranios; 

formada sobre la raíz indoeuropea (S)TIG ‘agudo punzante’ (BDELC), + el sufijo, del latín –dor; encon-

tramos al menos en CM fondo, -a por ‘hondo, -a’ del lat. FŬNDUS, ‘íd.’; muy profundo y en toponimia 

encontramos en P Varelleta fonda (6.10.); en los últimos pueblos de la encuesta tenemos CM, LA, P, 

V, frontal ‘témpano’, tapadera circular del tonel o la cuba; en DLE como aragonesa en su séptima 

acepción, 7. m. Ar. Témpano de la cuba o barril del lat. FRONTĀLIS; en los nuevos pueblos la respuesta 

es frontal para completar información vid. (ALEANR, mapa núm. 123, frontil). Pieza acolchada que se 

coloca sobre el testuz; fotral ‘montón’, fotral en catalán, deriva de fotre ‘joder’; del lat. FŬTŬĔRE 

(DCVB); al menos en CM fontaneta ‘fuentecilla, manantial’, FONTĀNA, forma femenina de FONTĀNUS del 

lat. tardío + el sufijo -eta; herradura es la forma general sólo en CM encontramos ferradura (ALEANR, 

mapa núm. 1466, herradura), ferradura en DLE y en cat. DCVB; ferralla ‘chatarra’, en DLE del fr. fe-

rraille. Misma forma en catalán < *FERRALĬA, ‘coses de ferro’ (DCVB); ferruchonear convive con ferru-

char y ferruchiar ‘trabajar con objetos o herramientas de hierro’. Trastear con; hierros y con herra-

mientas diversas, arreglar la maquinaria o el utillaje; ferruchar / ferruchiar ‘manipular’; cinojo en B, 

fenojo en C enojo en todos los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 289, hinojo). (Foeniculum 

vulgare). Utilizada para condimentar la matanza. Aliño de las olivas que se curan en casa; del lat. tard-

ío FĒNŬCŬLUM, del lat. cl. FĒNICULUM, dimin. de FĒNUM ‘heno’ (DCECH); fenojo al menos en CM otra forma 

de decir ‘hinojo’; farta(r)-se ‘hartarse’, comer en exceso; fartar, en DLE que reenvía a hartar, pero no 

se encuentra farto vid.; farto, -a ‘harto’; gasc. hart, arag. farta, cast. harto ‘saciado, fart, cat. DCVB; 

fartudo ‘tragón’; fartizo ‘tragón’ / ‘Harto’; que convive con fartuzo ‘harto’, saciado de comida. Lleno; 

fartalla ‘hartazgo’, llenarse de comida, atracón que convive con hartalla en LA artalla ‘atracón’, es-

crito artalla en BM; término castellanizado sobrepuesto al autóctono fartalla, si bien se usa farto; furo, 

-a ‘arisco, huraño, muy fiero’. Proviene de FURA, forma femenina de FURO, en origen con el sentido de 

‘ladrón’ posteriormente ‘fura’; se conserva la f- inicial en fizón ‘aguijón’ siguiendo el aragonesismo fi-

zar señalado por Corominas (DCELC). 
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Aunque la F- inicial se ha ido perdiendo como es el caso de huso, forma común a todos los munici-

pios (ALEANR, mapa núm. 271, huso); sin embargo si queda fusada al menos en LA ‘ovillo que se de-

vana en el torcedor’, del lat. FŪSUS + el sufijo -ada; encontramos las formas orón y bicho en B, urón 

y bicho, en C que trascribimos sin h pero lo podríamos encontrar indistintamente, en el CM Y LA urón, 

en P orón (ALEANR, mapa núm. 492, hurón), orón anota Collellmir, furón en otros municipios de BM y 

en Ballobar; como alternativa tenemos bicho ‘voz empleada por los cazadores para referirse al hurón’ 

que meten por la madriguera de los conejos, lo llaman de este modo para encubrir, pues está prohibi-

do. Conservado según Corominas en portugués furao, bearnés hurou y furon conocido también en occi-

tano antiguo y algunos dialectos franceses (DCECH), en cat. fura, en fr. furet; del  lat. tardío FŪRO, -

ŌNIS, derivado de FŪR ‘ladrón’; bicho consta en el DLE con acepciones diferentes; el castellano tomo bi-

cho del gallego portugués del lat. vg. BESTIUS ‘animal’ (BDELC); y su derivado uroniar ‘cazar con huro-

nes’, en cat. y en occ. furar / fureter ‘chasser au furet’; del lat. FUR ‘voleur’, Alibert; sentir el fato ‘oler 

la caza’. Olfatear el perro, consta en Andolz; fuesa ‘hoya en donde se planta la vid o cualquier clase de 

árboles, o como ‘hoyo donde se entierra al difunto’, conserva la f- frente al castellano huesa, compar-

timos con Ena que al contrario a la norma fonética de la lengua oficial. Se mantiene también en foeta 

‘nuca’. Monge recoge la variante foyeta con el mismo significado, vid. topónimos; así como fuesa en 

todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1467, sepultura), nicho de cadáveres. Fosa; Ena apunta 

que proviene de fuesa < fossa; foya por hoya, del lat. FŎVĔA (DCECH), en la zona no se usa, anotada 

en BM, Alvar, Andolz, Rohlfs, Barceló; si que la recoge en el DLE como desusada, por lo que, como ya 

hemos comentado en el caso clota, parece que foya no queda más que fosilizado en los topónimos 

en Peñalba Alto de las Foyas, Plana de las Foyas, Val de las Foyas; mientras que si se conoce foyar 

‘cavar’, hacer hoyos o agujeros en tierra, suponemos se basa en un hipotético sustantivo foya, vid. que 

como ya hemos dicho no se usa en la actualidad pero si la encontramos en los topónimos. 

A pesar de la tendencia a la perdida de la f- inicial aún se conservan palabras como farinoso, farine-

tas, forquiar, forcacha, forcada, forcallo… etc; enfarinar y forca con sus derivados; enfornar por en-

hornar, ‘hornear’, meter en el horno el pan amasado para cocerlos, enfornar también en catalán; deri-

vado de forn del lat. FŬRNU y su derivado enfornau metido en el horno; la forma hornero por panade-

ro creemos que es una castellanización del aragonés fornero, -en CM hornero es un mote-, así como 

de forno por castellanización horno por panadería, establecimiento donde se amasa y se vende pan, 

con ampliación semántica; enfarinar por enharinar, cubrir de harina y en sentido figurado ‘implicar en 

algo’; en cat. enfarinar ‘enharinar’ (DCVB). Formado a partir de farina, del latín FARINA íd. (DCECH), 

forma desconocida actualmente, no obstante existe farinoso ‘especie de torta dulce, doblada y rellena 

de azúcar, aceite’, dulce tradicional, para la elaboración de la masa se precisa: 1/4 l. de agua, 1/4 l. de 

aceite, harina, azúcar; farinós, sa, igual en occ. y en cat, derivado de farina, del lat. fārina, íd. Alibert y 

(GDLC) y sus derivados enfarinau, -ada, por enharinado, -a, manchado de harina, en La Alta Zarago-

za / Se dice de quien se ha metido en algo desagradable o le han jugado una mala pasada, en La Alta 

Zaragoza; enfarinada ‘embrollo’, asunto complicado; farinetas, en DLE como aragonés, 1. f. pl. Ar. 

Gachas de harina de maíz, dicen en todos los pueblos incluidos los dos del Atlas B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 868, gachas), de harina cocida en agua o con leche, que generalmente se comían 

con lo que se dice en LA chincharros y chincharrones en P (3.2.3.2.) derivado diminutivo de farina, 

vid.; en P anotamos forcas para referirse a ‘cada una de las franjas en que se divide un campo por 
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medio de surcos o ramas para sembrarlo a voleo’, vid. (ALEANR, mapa núm. 38); dicen puntal en B y 

forcacho en C (ALEANR, mapa núm. 347, puntal) palo para sujetar ramas cargadas de frutos. Palo en 

forma de “Y” con dos ramificaciones para sostén, forcacha en el resto (4.1.1.8., 6.6.2.4.); misma 

forma forcacha para ‘horca grande de madera’, en Tarazona, forcacha ‘horcón’ Rohlfs; Borao anota la 

forma forcacha ‘horcón’ y para ‘muesca ahorquillada en la punta de la oreja de una res’; forca como 

‘horca’ de labrador, < lat. FŬRCA, -en toponimia Las forcas en CM- y como ‘ristra’; forquiar ‘trabajar 

con la horca’ para mover un producto, supone un primitivo sustantivo forca desconocido en la actuali-

dad, no obstante, esta forma ha quedado fosilizada en distintos compuestos, así forca está presente en 

la composición de distintas palabras que mayormente tratamos en este apartado; forcada ‘contenido 

que se puede coger de una vez con la horca’; forcallo ‘horca de cinco púas’; también forcallo ‘terreno 

en una confluencia de barrancos’. Bifurcación. Desfiladero, paso. En LA forcaño: ‘franja de terreno cul-

tivable que se mete en un barranco’, vid. topónimos El Forcallo, “es el nombre de un lugar del monte 

donde s’ ajuntan dos u tres barrancos”. Aclaración que podría venir según nota de Barceló a propósito 

de un topónimo del lugar, en la que expone el planteamiento de Collellmir respecto a forca quizá derive 

del latín FŬRCA, considerándolo como ‘desviación de caminos’ o ‘desfiladero’. Topónimo formado a partir 

de forca, la presencia de la f- inicial sugiere el mantenimiento del rasgo aragonés, probablemente co-

mo fosilizado al tratarse de un término propio de la toponimia; vid. topónimos: Carasol del Forcallo y 

Umbría del forcallo en P; horcón en B, CM y LA, forcón en C, P y V en las dos últimas nos hicieron 

la precisión forcón de 2 púas (ALEANR, mapa núm. 67, instrumentos para echar los haces al carro o al 

remolque), empleada para llevar leña y hacer hormigueros; enforcar ‘clavar, ensartar en la horca’ y 

‘hacer horcas de ajos o cebollas’ y en otras palabras compuestas desfollinar y esfollinar además de 

‘deshollinar’ / ‘limpiar las paredes de la casa’ en la limpieza general; esfollinau ‘deshollinado’; CM, LA, 

P, V, esfollinador (CUESTIÓN, núm. 1812, deshollinador), derivados de hollín del lat. vg. FŬLLĪGO –OĬNIS 

íd. del cl. FŬLĪGO (BDELC) (5.2.1., 6.9.6.); forigar ‘hurgar’, rebuscar. Hacer hoyos en la tierra con el 

morro u hocico, los cerdos y jabalíes. También referido a las personas revolver buscando algo, ‘hurgar 

en los caños de la nariz para limpiarlos’. / Escarbar, ‘indagar con curiosidad sobre una situación o 

asunto que está encubierto’, para tratar de averiguarlo, no seas alparcera y no forigues donde no de-

bes / ‘remover la leña con el foricón para avivar la lumbre o las brasas’; forigar, en Barceló relacionado 

con el catalán y occitano: furgar (DCVB) (DGLO) y Alibert. Con este significado está en Borao, Kuhn, 

Quintana, Ena, no ha perdido la f- inicial mientras que hurón sí, Castañer informa que mantiene la -c- 

intervocálica sin sonorizar, si bien encontramos casos en que localizamos ambivalencia, Nagore, Notas 

escribe foricar ‘hurgar’. Corominas propone la etimología del castellano hurgar, catalán y occitano fur-

gar, aragonés forigar, etc., propone un lat. vg. *FŬRĬCĀRE ‘menear, remover’, de FŪR ‘ladrón’ justifica el 

lexema o, para el aragonés forigar, por contaminación de otros vocablos (DCECH); forigar en DLE co-

mo de Aragón, vid. del lat. vg. *FURICĀRE (5.5.4.); no hay respuesta ni en B ni en C, en el resto de mu-

nicipios CM, LA, P, V, registramos forigón (ALEANR, mapa núm. 1402, covacha) cuevecilla natural en el 

monte aprovechada por los pastores, cazadores… como refugio (5.10.5.); forigacho ‘escondite’, lugar 

pequeño en malas condiciones (5.1.1.19., 6.10.5.), forma registrada en La Puebla; en B rastrillo, en 

C forigón, misma forma que en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 249, tirabrasas). Herra-

mienta para sacar las ascuas del horno de pan o de yeso. Instrumento para remover la leña en el hor-

no (6.2.1., 6.2.1.3.); forigador ‘fisgón’, entrometido, follonero, liante (6.12.); forigonazo ‘golpe da-
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do con el forigón’; forigonear / forigoniar ‘manejar el forigón’; forigonero, -a ‘persona que maneja 

el forigón en el horno’; esforigoniar ‘rebuscar, hurgar con el forigón’; y sus variantes foricón ‘palo 

largo para tareas diversas, en el que se pone la escoba para limpiar el horno’, con mantenimiento de la 

sorda intervocálica; foriconazo ‘golpe dado con el foricón’, siguiendo el rasgo propio del aragonés co-

mo foricón; foriconero ‘especie de horca con dos púas empleada para meter la leña en el horno de 

yeso’, igualmente de filiación aragonesa; fornecino misma forma que en castellano ‘fornecino’. Brote 

que no produce frutos, del lat. FORNIX, -ICIS, lupanar; que el DLE dice aragonesa, 1. adj. Ar. Dicho de 

un vástago de la vid: sin fruto. Se usa más como sustantivo, y su derivada esfornecinar ‘quitar los 

fornecinos’. Cortar de las cepas los sarmientos chupones o “ladrones”; en DLE como de Aragón, 1. tr. 

vulg. Ar. Quitar los fornecinos de la vid; forniguilla ‘hormigueo’, cuando se duerme un pie. Picor leve 

(5.1.1.14.); fosa ‘tumba’, en el DLE, del lat. FOSSA, derivado de FODĔRE ‘cavar’; fosca llaman en algu-

nos pueblos al ‘agua un poco turbia’; también tenemos los términos fosco y fosquino para referirse a 

‘oscuro, turbio’, tanto el tiempo como un asunto; fosc, -ca en catalán (DCVB), fosco, -a, en DLE como 

murciano del lat. FŬSCU; fote! ¡Jodo!, ¡jolines!. No te fastidia!, expresa contrariedad o sorpresa, fote! 

qué frío hace!; pensamos que está en relación con el catalán fotre del lat. vg. FŬTTĔRE y este del lat. cl. 

FŬTŬĔRE (GDLC). Hay otras formas que también conservan la F-: no muy extendidas pero encontramos 

estas formas en alguno de los pueblos, al menos en CM nos dijeron focín ‘guarro’, así en Barceló, Bo-

rao dice ‘persona poco culta o de maneras bruscas’, Aliaga Jiménez aporta cuatro significados ‘rocín’ / 

‘bruto’ / ‘animal’ / ‘de mala crianza’; Arnal ‘sucio, puerco, mal hablado’; (ROHLFS 1985: 149), focín, ‘de 

mal carácter, bruto, sucio, mal hablado’; en LA fogueta ‘nuca, cogote’ y en P fulla, ‘mentira, false-

dad’, el DLE anota una acepción como de Huesca: fulla, DLE 1. f. Hues. Mentira, falsedad; fullero ‘em-

bustero’, en DLE; falordia ‘cuento, mentira’; faloria en la Sierra de Albarracín; el DLE anota falordia 

como de Huesca, 1. f. rur. Hues. faloria. > 1. f. Ar. Cuento, fábula, mentira; fuch < fuig imperativo del 

v. cat. fugir, fuchis ‘fuera de aquí’, vete!, interjección utilizada para ahuyentar a los animales o quitar-

se de encima a las personas, emparentada con la forma que el DLE recoge fuchina, ‘escapada’, huida, 

como aragonesa 1. f. Ar. escapada (// acción de escapar) (3.2.1.5.); fuineta ‘acto o acción de irse a 

modo de protesta’ y las locuciones hacer fuina ‘hacer novillos’, no ir a la escuela y hacer fuineta ‘fal-

tar a clase’. Escaquearse, no ir a clase, en BM, fer fuineta en La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez; junto a 

ese significado de fuina tenemos otras variantes como fuina, registrada en el DLE con origen en el ara-

gonés, fuina, como la respuesta de todos los municipios C, CM, LA, P, V, a excepción de B donde en-

contramos un símbolo que indica falta de respuesta (ALEANR, mapa núm. 474, garduña) (Mustela foina) 

mamífero carnívoro, de color castaño oscuro, nocturno; fuina < del latín FAGU ‘haya’ y del francés anti-

guo fou > fouine ‘animal entre hayas’ (GARGALLO GIL, 2004: 44), se trata de una forma muy extendida 

en el dominio aragonés, consta en varios pueblos de Monegros, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, 

Antillón, la Sierra de Albarracín, en Buesa, Aliaga Jiménez, Andolz, Collellmir, Wilmes, Haensch, vid. 

Kuhn otras formas relacionadas el bearnés fuino, hajino, bigorr. hayino, gahino, fr. fouine < FAGINA. Pa-

ra Corominas se tomó del francés fouine, con origen en el francés antiguo fou ‘haya’, del latín FAGUS, 

por criarse este animal entre dichos árboles (DCECH). Rohlfs Diccionario, cat. fagina; gasc. hagine, 

gasc. hày, arag. fabo, cast. haya, cat. faig. En otro contexto, en sentido figurado, fuina ‘persona poco 

sociable’, mujer huidiza y poco tratable, figura en Ballobar, Andolz, fuin ‘insociable’ en La Puebla; en P 

se dice: eres una fuina o t’ has puesto como una fuina, ‘como una fiera; ha salido como una fuina, ‘de-
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prisa, como un rayo’ (6.7.3.); fajo forma común para todos los municipios incluidos los dos del Atlas 

B, C (ALEANR, mapa núm. 61, haz de trigo), formado por varios manojos, gavilla(s) atada(s), ahora bien 

la diferencia de nombre viene marcada por el número de manojos o gavillas que lo componen, cada 

pueblo tiene su aclaración que ponemos entre paréntesis en B, fajo (6-7) / C, fajo (4-5) / en CM fajo 

no tenemos precisión sobre el número / LA, fajo (5) / P, varía según los informantes, fajo (4-5 (6-7) / 

en V, fajo, también sin precisar; al parecer del aragonés antiguo *faxe y este del latín FASCE (DCECH). 

Coinciden todos los municipios, en dar el mismo nombre a los distintos conjuntos de haces agrupados a 

excepción de B aunque solo recogeremos aquí fajina y fascal y sus derivados ya que comienzan por f-

, para los datos al completo vid. (ALEANR, mapa núm. 62, tresnal) conjunto de haces de trigo u otro ce-

real apilados. Reciben distinto nombre según los puñados que lo forman, fajina, ‘conjunto de quince 

fajos apilados’ (6.1.7.3.); afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. Apilar fajos, con ‘j’ consta en BM, Ballo-

bar, Andolz, Iribarren, con ‘g’ y con ‘j’ en Aliaga Jiménez; enfajinar ‘hacer montones de gavillas ata-

das’, después de segar y antes de acarrear; enfajinau ‘trigo o cebada puesto en gavillas’; CM, LA, P, 

V, fascal (CUESTIÓN, núm. 1324, montón de cereal), ‘conjunto de 30 haces de trigo’. En sentido más 

amplio ‘montón, gran cantidad de algo’; en DLE como aragonesa 1. m. Ar. Conjunto de 30 haces de 

trigo, que se amontona en el campo mientras se siega, y corresponde a una carga; fascalar ‘hacer 

fascales’, montones de 30 fajos de mies; afascalar hacinar, amontonar en DLE como de Aragón, Na-

varra y Rioja (6.1.7.3.); flich ‘insecticida a granel’; flichar ‘acción de echar flich’ (4.1.7.). Echar insec-

ticida; flichero ‘artilugio de hojalata’ compuesto por un depósito y un émbolo accionado con una mani-

ja, que servía para esparcir el flich, vid.; fumero ‘especie de chimenea’ que sale al exterior como 

respiradero en las casas y bodegas construidas dentro de tierra, a pie de promontorio; fumo ‘humo’. 

Seguramente este topónimo esté relacionado con fumo por eso lo incluimos: Peña Fumada P; fuma-

rriar ‘fumar mucho’ / ‘fumar a escondidas’; fumarretea / fumorrotea ‘fuma mucho’; fumarro ‘ciga-

rro’ (6.6.3.); como alternancia tenemos humera ‘humareda’, qu’ humera sale!; humarera ‘humareda 

densa’ o con igual significado fumarrera ‘humareda densa’; fumarrada ‘humareda densa’; humador 

(ALEANR, mapa núm. 754, ahumador) (3.1.4.1., 6.4.1.); tufarrera y tufarrina para designar ‘humare-

da’ compuestas de la voz, presente en catalán, y en occitano tuf + el sufijo –era / –ina. También con f- 

inicial fuga ‘momento álgido de la recolección y abundancia de un producto’, aura es la fuga de la 

presquilla; igual en cat., del lat. fŭga, íd.; florada ‘abundancia excesiva’, racha de suerte. Producción 

de frutos de una planta en un mismo momento / ‘chica en la pubertad que comienza a tener los rasgos 

de mujer’ / ‘tiempo que dura la floración’, entre colmeneros; el DLE lo recoge como aragonés, 1. f. Ar. 

Tiempo que dura una floración y la expresión pasarse a uno la florada ‘pasarse la edad de casarse o 

tener novio’. Sin respuesta en B, sólo con f- inicial en C fullarasca y broza en los demás CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 385, pinocha seca), broza consta en Ballobar, Andolz, Collellmir traza su etimolog-

ía a partir del bajo lat. bruscia íd. y este del alto alemán brusta; en el DLE; brossa en cat. (DCVB); en 

occ. brossa 1. broussaille 2. étendue de bruyère 3. brousse (DGLO); sin embargo en los últimos pue-

blos CM, LA, P, V, localizamos fullarasca por hojarasca. Relacionado con el catalán fullaraca (DCVB 

“derivat intensiu de fulla, amb el sufix poc freqüent -aca i -araca, similar al -arasca del castellà hoja-

rasca”) (6.4.2.1.); otra voz que guarda la f- forma anotada en CM, LA, V, rata fillarda / forma ano-

tada en LA y P rata fullarda ‘lirón gris’, roedor de tamaño medio / o en sentido figurado referido a una 

‘persona picara’, rata fillarda consta en BM, consideramos comparable con nuestro uso la expresión re-
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cogida en La Alta Zaragoza: Cara fillarda. s. f. Rostro de los animales con varios colores; o afusilar 

por fusilar; fusilada por fusilamiento; y en palabras compuestas embufarnao por hinchado, deforma-

do; enfarragar por hastiar / enredarse, mezclarse en asuntos difíciles o peligrosos. 

Alguna palabra más falca; localizada en todos los municipios, en los que figuran en el Atlas B, C, y 

en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 405, cuña), asimismo Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, 

Iribarren, BM, Ballobar; el DLE en su acepción 4, la recoge como de Aragón y de Murcia, 4. f. Ar. y 

Mur. cuña (// pieza de madera o de metal). Para Scholz falca ‘cuña’ del ár. falka ‘astilla’ “REW, 3.165. 

Se trata de un arabismo propio sólo del catalán y del aragonés”258; de donde derivan falcar ‘calzar con 

cuña’, anotada en BM; el DLE falcar2 la localiza en los mismos lugares que la forma anterior, 1. tr. Ar. y 

Mur. Asegurar con cuñas, falcau, -ada ‘calzado con cuña’ y falcada ‘manojo de mies que el segador 

sujeta con una mano y corta con la hoz en la otra mano’, consta en Andoz; el DLE la localiza en Aragón 

las dos acepciones, 2. f. rur. Ar. Manojo de mies que el segador corta de un solo golpe de hoz. 3. f. rur. 

Ar. Manojo de hierba que puede cogerse con la mano. La cantidad de mies que cabe dentro de la ma-

no. Puñado de mies que se puede coger de una vez en la mano, las tres formas están recogidas en el 

DLE; también falquera ‘cuña para partir leña’, usada para partir troncos desgajándolos; enfalcar ‘en-

cuñar’, partir la leña con cuña. 

No varía ni en su forma ni fonéticamente, palabra que es igual al castellano B, C, CM, LA, P, V, 

fuente (ALEANR, mapa núm. 1414, fuente); lo mismo ocurre con B, C, CM, LA, P, V, frente (ALEANR, 

mapa núm. 1415, frente); coinciden en usar el mismo término voz (ALEANR, mapa núm. 1560, voz), al 

oír a un amigo lo reconocemos por la…. Posiblemente la consonante inicial árabe semejante a la h- as-

pirada castellana que provendría de <F- podría haber sido confundida con esta y de este modo se habr-

ía eliminado, y siguiendo esta hipótesis partiríamos del origen de la palabra fanega en castellano según 

el DLE: “del ár. hisp. faníqa ‘medida de áridos’, y este del ár. cl. fanīqah ‘saco para acarrear tierra’”, y 

llegaríamos a la explicación de la forma empleada por todos los pueblos del estudio B, C, CM, LA, P, V, 

anega también (ALEANR, mapa núm. 21, fanega). MEDIDA AGRARIA DE SUPERFICIE divisible en tres cuartales 

y equivalente en sistema métrico decimal a 715,1808 metros cuadrados. Sin embargo según nuestros 

datos la forma anega equivaldría tanto a MEDIDA DE CAPACIDAD PARA ÁRIDOS equivalente a 12 almudes; 

17,5 Kg.; 1/8 de caíz como MEDIDA DE SUPERFICIE que es un octavo de cahizada y sus derivados anega-

da ‘unidad de superficie labrada’, Aliaga Jiménez escribe hanegada ‘medida de superficie equivalente a 

la tierra que se siembra con una hanega de trigo; tanto hanegada como hanega con h están en DLE > 

fanega; en este caso encontramos en B desconocido el concepto, uso y objeto y en C tenemos alcada, 

manojo, zalpau (ALEANR, mapa núm. 57, puñado de mies). Cantidad de trigo que se corta con un gol-

pe de hoz; en los restantes pueblos CM, LA, P, V, tenemos zalpau (alcada, vid. ALEANR, mapa núm. 59) 

que convive con zarpau ‘puñado’, lo que cabe en una sola mano; del it. ant. sarpare, íd., de origen in-

cierto, como la forma más antigua fue serpare, posiblemente deriva de serpe ‘espacio de la proa donde 

se ponía el ancla al zarpar’ (BDELC); se trata de un proceso de neutralización de la lateralización del 

fonema /r/ a una variante [l]; como en el caso de anega, así podríamos explicar la forma alcada que 

encontramos tanto en B como en los nuevos informantes la variante falcada, no así en C donde reco-

gemos manada (ALEANR, mapa núm. 59, manojo de trigo); tenemos en todos los pueblos la forma far-

                                           
258 p. 166 SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-
186 
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dacho a excepción de C que consta lagarto (ALEANR, mapa núm. 440, lagarto) (Lacerta viridis); en CM 

convive con zangardacho, otra forma similar zagartacho la encontramos en (VBB); por aféresis de al-

forza, del ár. hisp. alhúzza tenemos lorza, con pérdida del grupo inicial, en los últimos pueblos encues-

tados con tres significados: ‘bolsa que hace el vestido cuando no sienta bien’ / ‘abultamiento de grasa 

en el cuerpo’; ‘pliegue en la carne’, michelín, o en un tejido / ‘alforza’, pliegue que se hace en una 

prenda como adorno o para acortarla. Estos dos últimos significados también en DLE. 

OOttrroo  ccaassoo  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  FF  --  eenn  aarraabbiissmmooss: farnaca, en el DLE como de Aragón, 1. f. Ar. lebra-

to, del ár. hisp. hárnaq, es la forma que tenemos en todos los pueblos incluidos los del B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 501, gabato, cría de la liebre). En LA nos dijeron la expresión: parece una far-

naca ‘estar sin nada que hacer, tumbado’. 

DDiivveerrssaass  ssoolluucciioonneess  eenn  eell  ttrraattaammiieennttoo ddee  llaa  FF--; la forma es idéntica para todos alda no está regis-

trada en B y C los municipios del Atlas, y si consta en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2176, falda), hueco 

que deja la tela de la falda entre las piernas al sentarse. Regazo de la mujer. Procede del fráncico 

*FALDA259 ‘pliegue’; halda en el DLE escrito con h dos acepciones como de Aragón entre otros, vid.; ilar 

‘devanar el cáñamo en el huso’; tenemos fuerte en todos los municipios B, CM, LA, P, V, excepto en C 

que tenemos agrio (ALEANR, mapa núm. 1746, agrio, cuando el vino empieza a agriarse). Por otra par-

te, como podemos ver, se conserva la f- inicial ante el diptongo ue < Ŏ, como en castellano; no obs-

tante encontramos la forma fortor (f) ‘calidad de sabor fuerte’ / ‘fuerza’: amera el vino pa quitale la 

fortor / ‘acidez en el estómago’ / ‘intensidad fuerte de sabor o de olor en los alimentos’, vino, vinagre u 

otros productos; fortor en catalán, derivado de fort + el sufijo –or y falcón por halcón al menos en P, 

en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Antillón. Figura en varios repertorios aragonesas: Andolz, Aliaga 

Jiménez, Haensch, Badía, Contribución; Wilmes, Contribución; Haensch. Presente en castellano antiguo 

(DLE) y con paralelos en el catalán falcó (DCVB), gascón faucou (Rohlfs, Dic.), occ. falcon ‘faucon’ 

(DGLO). Remonta al latín tardío FALCONE íd., de origen incierto (DCECH). 

La sonorización de k- > g- en posición inicial, es una tteennddeenncciiaa  ggeenneerraall  ddee  llaass  lleenngguuaass  rroommaann--

cceess  ppeenniinnssuullaarreess: gabina ‘cabina de un vehículo’, se lee en BM, Ballobar, La Puebla; del fr. cabine, íd. 

La forma común a todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, es la femenina gayata (ALEANR, mapa núm. 

523, cayado, o bastón), gayata en La Puebla; en el DLE como de Huesca y Teruel, vid., del lat. vg. 

*CAIĀTUS, ‘cayado’. Me parece necesario aclarar aquí que según me dijeron mis informantes lo usan los 

ancianos, no los pastores por lo que el uso que define el DLE no coincide con el uso dado en la zona y 

gayatazo ‘golpe dado con la gayata’. Para la conservación de la –t- intervocálica (3.2.1.2.) es un ras-

go propio del aragonés; currutaco ‘persona pequeña y gorda, -currutaca mote en Peñalba-; cacha-

rro ‘cualquier utensilio’ y ‘menstruación’; cacharrazo ‘golpe dado con cualquier objeto’, estas últimas 

sin sonorización de la k- (6.9.7.). 

En las palabras siguientes la KK--  iinniicciiaall no podemos decir que proceda del ensordecimiento de la g-, 

sino que se trata, o suponemos se trata, de formas primitivas o de alguna otra circunstancia: cacho, -

a por gacho, -a y acachar por agachar, también usado en forma pronominal acachase es la forma co-

mún también B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 976, agachar-se), ponerse en cuclillas. Suele pro-

nunciarse sin -r- , como es normal en los infinitivos con pronombre enclítico (4.1.6.2). “Acachaté, y 

vuelveté a acachar, que los acachaditos no saben bailar…” -canción infantil; se emplea gacho, -a por 
                                           
259 Según José Enrique GARGALLO GIL, Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz, p. 44 (2004). 
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agachado, -a, ponte gacho pa poneme a collicas, aunque es más frecuente acachau, -ada; a excep-

ción de LA que el diminutivo lo hacen en –é los demás lo hacen en –er, -eta: caché / cacher, -eta 

por bajito, -a, en el sentido de inclinado hacia abajo o por trocito, diminutivo de cacho, -cacher, -eta 

son motes en Peñalba-, si bien en este caso proceden del apellido Cacho, muy frecuente en Peñalba-. 

La encontramos en compuestos como consta en CM, LA, P, V cornicacho, -a (CUESTIÓN, núm. 1397, 

res cornigacha), la que tiene los cuernos inclinados hacia abajo; y en expresiones: acachar la cabeza 

‘bajar la cabeza’, cumplir la voluntad de quien manda aceptando la orden con sumisión, obedecer sin 

réplica lo que se manda; acachar las orejas ‘bajar alguien las orejas’. Sufrir una contrariedad en si-

lencio, sin defenderse ni excusarse. Ceder con humildad, de uso en Caspe, anotado por Barceló; ise 

con la coda cacha ‘irse con el rabo entre las piernas’, humillado, avergonzado; ocasionalmente podr-

íamos oír en P isene, o también est’ año s’ acachan las ramas de las almendreras de tantas que (n’) 

hay; en CM, LA, P, V, carrucha (CUESTIÓN, núm. 615, polea). En el DLE dos formas: carrucha, y garru-

cha; cangrena por gangrena, cangrenase y encangrenase por gangrenarse, posible alteración del 

cast. gangrena < lat. GANGRAENA, y este del gr. γάγγραινα gángraina; caparra, misma forma en los 

últimos pueblos CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1159, garrapata). Ácaro que vive como parásito de algu-

nos animales / ‘persona pesada en su forma de proceder’; de origen prerromano, igual en Barceló; Iri-

barren plantea su origen del vasco “kapar” garrapata pequeña; con ambos sentido las registra el DLE 

como aragonesas, 1. f. Ar. garrapata (‖ ácaro). 2. f. Ar. Persona impertinente, especialmente en su 

conversación o advertencias; escaparrar ‘limpiar de garrapatas’ en La Alta Zaragoza, expr. (4.1.8.3.) 

LLaa  GG  ssee  ppaallaattaalliizzaa eenn  aallgguunnaa  ffoorrmmaa que encontramos, no en B ni C ni en todos los otros que locali-

zamos, LA, P, V, helar, tan sólo en CM emplea chelar (ALEANR, mapa núm. 1476, helar), del lat. 

GĔLARE; y también en CM chelada por helada y chelera ‘lugar donde abunda el hielo’ (6.11.2.2.). An-

te las soluciones que en castellano, presentan la J- o G- (ante e, i), en algunas ocasiones, en aragonés, 

estas iniciales latinas se conservan palatalizadas, con la solución ch-: chelar ‘helar’, otra forma que 

palataliza [s]: chemecar ‘lloriquear’, ‘sollozar’ < lat. vg. *GĔMĬCARE (3.2.1.5.) (3.2.1.2.). 

La evolución de la S- inicial es una consonante que nnoo ssuueellee  ssuuffrriirr  ccaammbbiiooss, fuera de algún caso 

particular: chiflar en B y en C en el resto CM, LA, P, V, se dice chuflar (ALEANR, mapa núm. 1206, sil-

bar); ambas formas estan en el DLE, caracterizada la segunda como de Aragón, 1. intr. rur. y vulg. 

Ar.; chiflar en DLE con diferentes sentidos no todos acordes a los nuestros (Del fr. siffler ‘silbar’, y este 

del lat. dialect. SIFILĀRE); Aliaga Jiménez anota chiflá, chuflá y chuflar con dos sentidos: ‘silbar’ y ‘co-

mer’ algo en concreto: esto me lo he chuflao yo, ambos de uso en la zona, chuflar con el sentido de 

‘comer’ igual en Barceló; por su parte Borao escribe chiflar ‘comer, tragar’ y destaca el uso reciproco: 

se lo ha chiflado todo, así mismo en Tarazona; chuflar ‘silbar’, pitar con un silbato y sus derivados 

chuflador, -a ‘persona que chufla’; chuflido ‘silbido’; chifletazo ‘silbido fuerte’; chuflete ‘silbato’; o 

su variante chiflete ‘silbato’; chiflete ‘persona que cuenta secretos’ como en Borao y ‘silbato’; chifler 

y chiflé en LA otra forma de decir pito (5.1.1.1.); chifletazo ‘arrojar un líquido o gas -saliva, agua 

etc.- proyectándolo’, en sentido figurado se usa como variante de comer: tragar, engullir, se lo ha 

chiflau todo, ‘se lo ha comido todo’), si bien la última es más empleada; CM, LA, P, V, jarmiento por 

sarmiento (CUESTIÓN, núm. 748, sarmiento), rama de la vid; García de Diego le atribuye carácter ara-

gonés por velarización de la consonante inicial de SARMĔNTU (DEEH); en occ. sirment, m. ‘sarment’, dér. 

sirmentejar, Alibert; así como en CM, LA, P, V, jarmentar por sarmentar, recoger y atar en montones 
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los sarmientos después de podada la viña, formada sobre jarmiento, vid. y en CM, LA, P, V, esjarmen-

tar (CUESTIÓN, núm. 750, podar los sarmientos), limpiar las vides, en catalán eixarmentar, del lat. 

*EXSARMENTARE (DCVB); jarmentera por sarmentera, lugar donde se hacinan los sarmientos. Deriva de 

jarmiento, vid. (3.2.1.1.); zaborra ‘gravilla’, piedra menuda o mediana, generalmente usada para re-

llenar o ‘piedras pequeñas para ajustar las grades’ que se colocan en las paredes de un edificio entre 

las mayores, cuando estas no encajan perfectamente del lat. SABŬRRA ‘arena’, en DLE como de Aragón, 

2. f. Ar. Piedra pequeña. Usado más en plural; del cat, ant, saorra íd., hoy sorra ‘lastre, arena’ y este 

del lat. SABŬRRA, íd. (BDELC); Alibert anota saurra ~ sorra en occ.; de la forma femenina deriva zabo-

rro ‘pedrusco’, piedra algo grande / ‘cascote de yeso’, yesón; zaborro en DLE como de Aragón y Na-

varra, 1. m. Ar. y Nav. Hombre o niño gordinflón. 2. m. Ar. yesón / fig. ‘gordinflón; tanto la forma fe-

menina como la masculina están en el DLE y se emplean también en plural; -zaborros, vid. es un mo-

te, en Bujaraloz; proceden de zaborro: enzaborrar ‘rellenar con zaborros entre las piedras de cara 

vista cuando se hace una pared’; zaborrear ‘rellenar huecos’ en las obras de construcción utilizando 

zaborra, de la que deriva; sorrar en cat. (DCVB); en occ. saurrar ~ sorrar, registradas por Alibert; za-

borrazo ‘pedrada’; enzaborrar ‘rellenar con zaborros entre las piedras de cara vista cuando se hace 

una pared’; zaborrero -a ‘chapucero’, poco cuidadoso, en DLE 1. adj. Ál. y Nav. Dicho de un obrero: 

Que trabaja mal y es chapucero, vid.; en cat. sorrer, -era (DCVB); zaburrero como zaborrero, con 

cambio de timbre la vocal tónica; zaborrería ‘chapucería’; tanto en B como en C nos encontramos con 

“desconocido el concepto, uso y objeto” en los demás CM, LA, P, V, tenemos zuro (ALEANR, mapa núm. 

111, carozo). Corazón desgranado de la mazorca, panolla sin grano; en el DLE; una vez más conside-

ramos que la respuesta de los pueblos del ALEANR, se adapta a los uso agrícolas de la época, no había 

nada de regadío. / Entre nuestros datos recogidos tenemos también esta palabra zuro con el sentido 

de ‘tapón de corcho’, así mismo consta en Borao; en cat. suro ‘corcho de árbol’; en occ. surre del lat. 

del lat. sūber, -ĕris, íd. 

LLaa  DD--  eenn  aallggúúnn  ccaassoo  ddeessaappaarreeccee,,  ssee  ppiieerrddee en icir ‘decir’, ocena ‘docena’ probablemente por 

cuestión fonética, la dd--  iinniicciiaall  ddeessaappaarreeccee  ccuuaannddoo  ssee  ttrraattaa  ddee  uunn  pprreeffiijjoo y en general en el prefijo des- 

por confusión con ex-: estalentau ‘alocado’ < destalentado, esgarrar, esbarafundiar, esbozar, así 

como en muchos verbos que en castellano empiezan con el prefijo des-: escuartizar, escremar y en 

otros conviven desfollinar / enfollinar en Neira (5.2.1., 3.2.1.1.); estornillador por destornillador, 

Andolz escribe destornillador; estornillar por destornillar, Andolz así mismo escribe estor millar; es-

pachar ‘despachar’, echar de casa, del grupo… y un largo etc. que iremos viendo como en BM, Ballo-

bar, Andolz, Rincón de Ademuz. Del lat. IMPEDICARE para su enrevesada trayectoria (DCECH). 

Aunque no es común llaa  ppaallaattaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  LL--  iinniicciiaall  pprrooppiiaa  ddeell  ccaattaalláánn, si que, eenn  ooccaassiioonneess,,  ooíímmooss 

esta forma llonganiza por longaniza, se escucha con ‘ll’, de forma esporádica; por lo general la L- 

inicial no varía: lata es la forma que nos dicen los informantes recientemente CM, LA, P, V, según las 

preguntas sacadas del Proyecto inicial (CUESTIÓN, núm. 1909, Asador de tortas) en el horno; lonja ‘lon-

cha’ filete de jamón; lupia forma idéntica en todos los pueblos, B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

1046, lobanillo) bulto de grasa que sale en la cabeza o en la mano por estar flojo y débil sobre todo a 

los mayores); litón ‘futo del almez’, consta en BM; en el DLE consta lidón 1. m. Ar. almez (‖ árbol), pi-

de confirmar latón2 DLE y su derivado litonero (CUESTIÓN, núm. 1101, Almez) (Celtis australis) de la 

familia de las ulmáceas; litonero, DLE 1. m. Ar. almez (// árbol); procede de lidon; que nos reenvía, 
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para confirmar, a latón2 que vendría del lat. vg. loto, -ōnis, este del cl. Lot, us, y este del gr. λωτός 

lōtós; con dos acepciones consideradas aragonesas, 1. m. rur. Ar. almez (‖ árbol). // 2. m. rur. Ar. al-

meza. Voces que presentan un rasgo aragonés, conservan la -t- sin sonorizar (3.2.1.2.) 

LLaa  ppaallaattaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  NN--  llaa  eennccoonnttrraammooss  eenn  ttooddooss  llooss  mmuunniicciippiiooss eennccuueessttaaddooss B, C, CM, LA, P, V, 

con la forma ñudo (ALEANR, mapa núm. 1541, nudo). La ‘n’ palataliza en ñudo ‘nudo’; en interior de pa-

labra. Del lat. NŌDUS íd. La sustitución de Ō por u se produce también en catalán y en gascón, es irre-

gular y no está bien explicada (BDELC), ñudo en Barceló; añudar por anudar < del lat. ANNODARE 

(BDELC), añudar en La Alta Zaragoza, Barceló, en DLE; fenómeno comentado por Ena. Justificados 

como continuación fonética regular del lat. ANNUDARE; ñudarraco por nudo atado fuertemente; ñudoso 

por nudoso en La Alta Zaragoza, Barceló, en DLE; y ocasionalmente ñudada por conjunto de nudos 

para atar o sujetar algo, consta en Barceló. 

 
3.2.1.2. Consonantes intervocálicas 

EExxiissttee  uunnaa  tteennddeenncciiaa  aa  ccoonnsseerrvvaarr  llaass  ccoonnssoonnaanntteess  ssoorrddaass  iinntteerrvvooccáálliiccaass,,  eess  uunn  rraassggoo  pprrooppiioo  ddeell  aarraa--

ggoonnééss, además de pescatero encontramos esberrecar, ripa, melico, limaco, capolar… etc.; mientras que 

en otros casos desaparecen como, paizer, piazo, espiazar. Conservación de oclusivas sordas (-p-, -t-, -

k-). 

HHaayy  uunnaa tteennddeenncciiaa  mmuuyy  ffuueerrttee aa  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  llaass  ccoonnssoonnaanntteess  oocclluussiivvaass  ssoorrddaass  iinntteerrvvooccáálliiccaass, 

rasgo que asemeja al aragonés a los romances de la Romania oriental al mismo tiempo que coincide 

con el tratamiento que da el vasco a las voces de procedencia latina (MICHELENA 1977: 225-260): pes-

catero, -a ‘pescadero, -a’, persona que vende el pescado, él o la que lo vende; así mismo en Borao, 

Andolz; pescatería ‘pescadería’, en Aliaga Jiménez, Andolz; batallo ‘badajo’ en Panticosa, rete ‘red’, 

del lat. RĒTE, en La Alta Zaragoza; batallo consta en Aliaga Jiménez, paco ‘umbría’ < OPACU, al menos 

en toponimia El Paco el Rivadero y Paco del Buitre, topónimos en Castejón, vid. (5.1.1.20.); melico 

‘ombligo’, ripa ‘montón’; chemecar ‘gemir’ (NAGORE, 2002: 19). 

Por lo general en la Romania occidental el debilitamiento de estas consonantes es característico y su 

mantenimiento como sordas puede considerarse como un rasgo de filiación aragonesa como ya habla-

mos de gayata (3.2.1.1.), así como de litón y litonero también palabras de filiación aragonesa por la 

conservación de la consonante sorda -t- intervocálica, que también citamos más adelante (6.4.2.); re-

tes ‘malla, red’, vid. (CUESTIÓN, núm. 587); ccaappuuzzaa((rr))--ssee  > capuzase ‘zambullirse’, echarse al agua. 

‘Abalanzarse sobre algo’, s’a capuzau encima. Tenemos capucete en B, en C hay un símbolo que in-

dica desconocido el concepto, uso y objeto, en el resto CM, LA, P, V, capuzar (DCECH) (ALEANR, mapa 

núm. 1216, chapuzar, zambullir, meter a alguien de cabeza al agua). Darse un chapuzón; forma muy 

extendida consta en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren; en DLE, cat. cabussar; en estos últimos pueblos 

también se usa capuzar por hacer caer, inducir a otro, con amaños y habilidades, a que acepte algo 

que no quería admitir, del lat. CAPUT y el sufijo verbal –usar, al final, se l’hi capuzáu y sus derivados 

capuzete ‘zambullida’, acción de tirarse al agua de cabeza, así mismo en BM, Andolz, escrito con ‘c’ en 

Aliaga Jiménez; capucete en DLE como aragonés, 1. m. Ar. capuz. 2. m. Ar. Acción de arrojarse de ca-

beza al agua para bañarse y capuzón ‘chapuzón’, zambullida de cabeza. Para justificar el manteni-

miento de la –p- intervocálica de las tres que sugiere (DCECH) nos inclinamos por el aragonesismo; 

por esta misma razón o por posible mediación de un estrato mozárabe tenemos la misma forma capa-
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zo (DCECH) del lat. vg. *CAPACEU, se usa en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 181, será). Espuerta grande de dos asas, anotada en Aliaga Jiménez, Antillón, para Mott capazo 

‘cesta pequeña de mimbre sin pelar que sirve para recoger patatas o para llevar piedras’; y sus varian-

tes y diminutivos capazeta ‘cesta de mimbre con asas para trasladar pequeños objetos’; capacico / 

capazico, aunque en esta zona se dice más capacer y en LA capacé ‘capazo pequeño’; tanto en B 

como en C la respuesta es ddeessccoonnoocciiddoo  eell  ccoonncceeppttoo,,  uussoo  yy  oobbjjeettoo en los demás CM, LA, P, V, capaza 

(ALEANR, mapa núm. 227, capacho-s), espuertas de esparto que se ponen para hacer el aprieto en los 

molinos de aceite), capaza consta en Borao; en otras respuestas tenemos también capazo en C y sin 

embargo cajón en B y cualquiera de las dos formas en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1241, 

gaveta) o sustituto, donde lleva las herramientas el albañil) (Lingüístico – Etnográfico). Que se trata de 

otro aragonesismo es lo mismo podemos pensar de chemecar en todos los municipios B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1474, gemir), gemir, sollozar, quejarse, lamentarse de una dolencia. Del lat. vg. 

*GĔMĬCARE y este del lat. cl. GĔMĔRE íd. (DCECH), gemegar en cat. (DCVB), en occ. gemegar ‘geindre’; 

chemecador, -a / chemecón, -ona ‘quejica’, que se queja mucho, derivado de chemecar; en cat. 

gemegador, -a (DCVB); gemegaire, aira adjectif e nom ‘geignard, arde’ / ‘qui se plaint’; chemeco 

‘gemido, lamento, quejido, sollozo’, derivado de chemecar, gemec en cat. (DCVB), en occ. gemèc n. m. 

plainte, gémissement; chemequido ‘gemidos, lamentos fuertes y prolongados’, gemec en cat.; cañu-

to (DCECH), aunque, como ya hemos comentado, se dice más habitualmente canuto, teniendo en 

cuenta que también registramos la forma cañutar para la conservación de la –t- se debería apelar a su 

origen mozárabe (3.1.3.3.). En respuesta a este mapa encontramos cocote por cogote en los últimos 

pueblos, no así en B ni en C que respondieron cuello (ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo); e igual re-

sultado tenemos (ALEANR, mapa núm. 957, pescuezo) parte del cuerpo que une la cabeza con el cuerpo; 

B y C dicen cogote sin embargo los últimos CM, LA, P, V, coinciden en la forma cocote (ALEANR, mapa 

núm. 940, cogote), parte trasera de la cabeza, la nuca, vid. (ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo) y 

(ALEANR, mapa núm. 957, pescuezo), [¿sinónimos?]. El sustantivo cocote derivaría de coca ‘cabeza’, 

manteniendo la secuencia fonética reduplicada (k-k-) al ser de creación expresiva, cocote, está empa-

rentado con el occitano y el catalán; cocotera por ‘parte alta del cogote’, en La Puebla ‘nuca, tozuelo’; 

cocotazo por ‘coscorrón’; cocotazo por ‘golpe en la cabeza’ para sacrificar al conejo; de cocota por 

‘de cabeza’: s’a caido de cocota; melico es la forma común a todos los municipios que encontramos en 

el (ALEANR, mapa núm. 969, ombligo), del lat. ŬMBILĪCU, íd.; en la Alta Zaragoza, en Alquézar, Antillón, 

en Caspe Barceló y Collellmir, Alvar, Ena, Nagore, Lingüística; melic en Maella, anotado por Santiago 

Val, comparable al catalán melic (DCVB) y según Arno Scholz: “Para Rohlfs (1970), p. 93, § 351, el 

gasc. melìc pertenece al grupo lexical que de la Galorromania se ha extendido hasta los territorios nor-

teños de la Península Ibérica. La voz melico abarca gran parte de Aragón” (SCHOLZ, 1991: 167) 

Encontramos que ssee  ttiieennddee  aa  ccoonnsseerrvvaarr  ttaammbbiiéénn  llaass  ccoonnssoonnaanntteess  ssoonnoorraass  iinntteerrvvooccáálliiccaass así: tieda, 

coda, rader, robín, puga, codete, toballa,… etc.; pero no siempre agudo, -a ‘espabilado’, vivaz de 

talento, consta en Aliaga Jiménez; en el DLE un significado similar; similar a la forma idéntica tanto en 

cat. y en occ. agut, -a; del lat. ACŪTUS, íd. participio pasivo de ACUĔRE ‘aguzar’ (BDELC). 

EExxiissttee  vvaacciillaacciióónn  eennttrree  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  yy  llaa  ppéérrddiiddaa  ddee  llaass  ccoonnssoonnaanntteess  iinntteerrvvooccáálliiccaass  --bb--,,  --dd--,,  --gg--  

ddee  pprroocceeddeenncciiaa  llaattiinnaa,,  ddeell  llaatt..  ––BB--  //  --VV--,,  --DD--,,  --GG--: la forma cado es la común a todos los pueblos B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 493, madriguera). Sitio donde se esconde el conejo; forma amplia-
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mente difundida se halla generalizada en Monegros, Ballobar, La Alta Zaragoza, La Sierra de Alba-

rracín, Tarazona, en Andolz, Alvar, Aliaga Jiménez, Borao, Collellmir, Barceló, en Maella cau del lat. CA-

VU, Iribarren, Haensch, Kuhn quien propone su procedencia del cat. cau de CAVUS ‘cueva’ o bien por ul-

tracorrección de acuerdo con la terminación de participio en –ado o por destrucción del hiato; cado, en 

DLE como aragonesa, 1. m. Ar. Huronera, madriguera; del lat. cavus ‘agujero’, ‘cavidad’. Para esta 

misma palabra añadimos este otro significado: ‘Punto de encuentro’, allí tienen el cado los de la peña 

‘lugar de reunión’, en cat. cau (DCVB). Misma propuesta la de Corominas, del latín CAVUM ‘hueco, vac-

ío’, que ha dado también el catalán cau, italiano cavo, occitano cau (DECLLC) (G. DIEGO, 1970: 96), 

apunta a que la forma catalana cau y la aragonesa cao se han convertido en cado por ultracorrección. 

De este modo, surge la -d- antietimológica, por exageración culta; remugar idéntica forma en todos 

los pueblos B, C, CN, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 587, rumiar, masticar el ganado), consta en Alvar, 

La Alta Zaragoza, Alquézar; del lat. RŪMĬGARE, íd., con metátesis vocálica > *RIMUGARE, para Rohlfs esta 

metátesis se limita a la región pirenaica;260 favorecida por el prefijo re- que según Arno Scholz com-

parte con el gascón,261 en palabras textuales dice: “Esta forma se concentra en el léxico pirenaico. Para 

una consideración más profunda de este grupo léxico, consúltense los ejemplos aragoneses y gascones 

en Gerhard Rohlfs, Le Gascon, cf. Bibliografía”; así como en la nota 86 dice: “Cf. Rohlfs (1970), p. 62, 

§ 117: “Gasc. arremugà, armugà ‘ruminer’ (Palay), cat. et arag. remugar”. El DLE lo recoge sin refe-

rencia de ubicación a la que se refiere Corominas en el (DCECH), calificándola de aragonesa y catala-

na; eennccaaddaa((rr))--ssee > encadase ‘encerrarse el conejo en su cado’, agazaparse / ‘recluirse’, en sentido fi-

gurado. Se forma sobre sustantivo cado; calibo, es la forma de B y C (ALEANR, mapa núm. 819, rescol-

do), brasas que quedan al quemarse la leña y de las que puede volver a avivarse el fuego; en DLE cali-

vo con ‘v’ como de Huesca, 1. m. coloq. Hues. rescoldo / ‘brasa menuda resguardada por la ceniza’, así 

como la ceniza que cubre las brasas resguardándolas y también, voz propiamente aragonesa emparen-

tada con el catalán caliu < lat. vg. CALĪVU; abrir el calibo ‘extender las cenizas para sacar a la luz las 

brasas’; calibada ‘cantidad de calibo que hay en el hogar’, etc.; CM, LA, P, V, escalibar ‘avivar el fue-

go’ arrimando las leñas o moviendo y descubriendo las brasas del fogón, formado sobre el sustantivo 

calibo con ‘v’; escalivar en DLE como aragonés, 1. tr. Ar. Escarbar el rescoldo para quitarle la ceniza y 

avivar el fuego. 2. tr. Ar. Echar leña al fuego, avivar una discusión. / ‘remover lo que se debía de haber 

olvidado o que no viene a cuento’; escalibador ‘gancho para remover el fuego’; sabuco ‘flor de saú-

co’, blancas o amarillas, son olorosas y grandes, del lat. SABŪCU (6.4.2., 6.6.5.); sabuquera ‘planta 

del saúco’, como en la Alta Zaragoza, Iribarren, en BM; sabuquero, -a, sabuquero en Andolz, Pantico-

sa, Rohlfs; formado posiblemente por analogía con la designación de otros árboles olivera, almendre-

ra…, etc. (5.1.1.3.); desconocido en B y en C, sabuquera al menos en CM, sin respuesta en el resto 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 395, saúco) (sambucus nigra), arbusto de tronco agrietado, semejan-

te al corcho; esta planta y la betíquera ambas tienen cierto parecido; peder por peer. Expulsar vento-

sidades por el ano, del lat. PEDERE, y sus derivados, formada a partir del sustantivo pedo; tenemos la 

forma tieda en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 833, tea), especie de an-

torcha para alumbrar, leña o astilla resinosa. Parte del pino que arde muy bien, < del lat. cl. TAEDA ‘ra-

ma resinosa de pino’, ‘antorcha’, REW, 8520 (DCECH); lat. TĒDA, variante del lat. cl. TAEDA (BDELC) y 

                                           
260 G. ROHLFS, Le Gascon, pág. 62, y Diccionario, pág. 265. 
261 “El léxico aragonés (según el ALEANR)” por Arno SCHOLZ, AFA-XLVI-XLVII). 
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sus derivados, en CM, LA, P, V, dicen tedero (CUESTIÓN, núm. 1819, soporte para colocar las teas ar-

diendo) y tedoso por resinoso, con mucha tea; si bien no hay respuesta en B y C los demás CM, LA, P, 

V, dicen anchoga o anchoa (ALEANR, mapa núm. 485, boquerón desangrado y curado en salmuera); 

anchoa en DLE que la considera propia de Aragón entre otros lugares, 2. f. Ar., Burg., Nav., P. Vasco, 

Rioja y Seg. boquerón (‖ pez); pugas llaman los de B a los dientes de la horca y añaden: de hierro (4-

5 dientes) mientras que los de C dicen de madera (2-4) dientes el resto puga por púa, del lat. vg. 

*PUGIA o *PŪGA, ‘punta de una herramienta’, nota complementaria (ALEANR, mapa núm. 67) / úa, ‘esta-

ca larga que se coloca en los carros para poder aumentar su carga’ y sus derivados pugonas tanto 

en B como en C en el resto CM, LA, P, V, pugones (ALEANR, mapa núm. 160, estacones supletorios de 

los carros para acarrear la mies) y aumentar la carga de los mismos / ‘púa o estaca grande’. Uno de 

los seis que llevan las galeras; peducos ‘calcetines de lana hechos en casa’, Iribarren, Pardo, Badía, 

en Borao ‘calzado tosco que se usa en las montañas’ / ‘calcetín de dormir’; del lat. PEDŪCU; en B tene-

mos peducos y en C peales como también en CM y LA y en P y V pial-es (ALEANR, mapa núm. 1061, 

peal-es) < PEDALE. Calcetín/es grueso-s de lana para el invierno, vid. también (ALEANR, mapa núm. 

1445); volvemos a tener formas semejantes que (ALEANR, mapa núm. 1061), peduco en B, piales en 

C, peal en CM y en el resto LA, P, V, pial (ALEANR, mapa núm. 1445, calcetin(es) de los pastores). Esta 

última cuestión tiene más carácter etnográfico que lingüístico, se interesa más por la forma de hacerlos 

y por el material con que están hechos con lana hilada y torcida en casa, vid. (ALEANR, mapa núm. 

1061) (3.1.4.5.). 

LLaass  ccoonnssoonnaanntteess  ssoonnoorraass  iinntteerrvvooccáálliiccaass  --bb--,,  --dd--,,  --gg--  ddee  pprroocceeddeenncciiaa  rroommaannccee,,  ppoorr  lloo  ggeenneerraall  ddeessaappaa--

rreecceenn  ccoommoo  eenn ccaasstteellllaannoo  qquuee  ffrriiccaattiivviizzaann  ee  iinncclluussoo  ddeessaappaarreecceenn, ddee  llaa  ––bb--  nnoo  tteenneemmooss  nniinnggúúnn  eejjeemmpplloo,,  

ssii  tteenneemmooss  ddee  llaa  ddeessaappaarriicciióónn  ddee  ––dd--: ande < aonde < adonde, con reducción de diptongo a vocal, 

forma común en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1449, adonde, donde, en 

donde), vid. (ALEANR, mapa núm. 1740) (3.1.4.6.); ciazo en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 237, cedazo) de tela metálica espesa. Utensilio para cerner la harina para separarla 

del salvado; localizado en Buesa; proviene de < ceazo < cedazo < CRIBUM SAETACĔUM ‘criba hecha de 

cerda’, derivado de lat. seta ‘cerda, crin’ para la conversión de hiato a diptongo (3.1.4.5.); piazo < 

peazo < pedazo < del lat. vg. PĬTACCIU, vid. así mismo (3.1.4.5.), piazo en todos B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 905, remiendo en tela). En Buesa con sentido general. Además tiene otros signifi-

cados: ‘pedazo’, trozo, de uso en BM, Ballobar, La Puebla, Moyuela, La Alta Zaragoza / ‘parcela’, finca 

pequeña; con ambos sentidos en Andolz; sin olvidar los diminutivos piacer en todos CM, P y V, menos 

en LA que se dice piacé ‘diminutivo de piazo otra forma de decirlo piacico y sus derivados CM, LA, P, 

V, espiazar por despedazar ‘cortar el cerdo en trozos durante la matacía’ / ‘romper en pedazos, des-

trozar algo’, así en La Alta Zaragoza, en Aliaga Jiménez y su participio CM, LA, P, V, espiazau, -ada 

por despedazado, ambas así mismo en Buesa / ‘roto’, igual lo anota Aliaga Jiménez; la forma apiazar 

es común a todos los lugares B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 904, remendar), apedazar, arre-

glar la ropa igual en Buesa, en occ. petaçar ‘rapiécer’, Alibert, y CM, LA, P, V, apiazau, -ada por ‘re-

mendado’, las terminaciones del participio pierden la –d- en su forma masculina como hemos visto en 

espiazado y en apiazado; CM, LA, P, V, gazpiau, -ada por jaspeado ‘tejido salpicado de pintas’; no 

hay respuesta en B ni en C, en el resto CM, LA, P, V, prau < prado < PRATU (ALEANR, mapa núm. 503, 

prado); CM, LA, P, V, tejau (CUESTIÓN, núm. 1995, tejado); apuntado en Buesa, Andolz, Aliaga Jimé-
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nez, Iribarren. En estos casos como en las terminaciones de participio correspondientes al masculino –

ado < -ATU, por lo general se pierde la –d- como en castellano coloquial, sin embargo no ocurre lo 

mismo con la forma femenina –ada < ATA. Entre los numerosos ejemplos anotados de la forma mascu-

lina, unos cuantos, casi todos, son participios de la conjugación -AR, -áo- > -áu- en Buesa: CM, LA, P, 

V, aujerau ‘agujereado’; acachau ‘agachado’, acomparau ‘comparado’, atrapau ‘atrapado’, forma 

que anota Buesa; dau ‘dado’, forma que consta en prencipiau y principiau ‘comenzado’, ambas for-

mas recogidas por Buesa; vulcau ‘volcado’, anotado en Buesa; algunos de ellos sustantivados: can-

dau ‘candado’, consta en BM, Andolz candao en Collellmir; escamisau ‘descamisado’, lau ‘lado’, le-

trau ‘letrado’, ‘instruido’, soldau ‘soldado’, anotada en Buesa; agarrau ‘agarrado’ / ‘tacaño’ y ‘tipo de 

baile’, en Buesa consta agarrau pero no incluye el significado; en Ballobar, Andolz, ‘tacaño’, y otros con 

los tres significados; dejau ‘dejado’ / ‘desidioso’ apegau ‘pegado’ / ‘persona unida a una familia aun-

que no es pariente’ rematau ‘terminado’ / ‘perverso’. Así como otras formas verbales: CM, LA, P, V, 

yo áugo ‘ahogo’ y augar ‘ahogar’, ambas formas las registra Buesa. En CM, LA, P, V, torcida (CUES-

TIÓN, núm. 1843, mecha del cadil de algodón), para la llama de los candiles de aceite o de la vela, esta 

forma también tiene otro significado torcida ‘dislocación, torcedura o esguince’. La -d- si que se pierde 

en otras formas de uso muy frecuente na por nada. Ninguna cosa, usado de forma reiterativa, no hi 

visto na de na; to por todo. Enteramente. Íntegramente, usado tanto como adjetivo como pronom-

bre, si te portas bien te daré to lo que me pidas. Susceptible de ser utilizado como determinante abso-

luto, sin acompañamiento del artículo: to-s igual forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, ‘todo-

s’: to ‘l día; to ‘l año, to tieso; se levantaron tos como fuinas, tos pa mí, tos días; la forma femenina 

coincide en forma con el castellano toda noche / se ha comido to; to ‘todo’; to adj. y pro. Susceptible 

de ser utilizado como determinante absoluto, sin acompañamiento del artículo, tos días, toda noche; 

en su forma femenina podemos encontrar toa ‘toda’. Cosa íntegra, completa, esta tierra es güena pa 

toa clase de cultivos con la correspondiente contracción vocálica; en catalán se lee tot, tota, tots 

(DCVB); en occitano Alibert, apunta tot,-a, pl. totis, totes, tots; totas; del lat. vg. *tottus. 

Las formas del verbo poder: puo por puedo, pua por pueda, pues por puedes, ¿pues trair la torta?; 

pue por puede, pue que venga pronto; puen por pueden; pueser por puede ser, ¡no pueser güeno 

p’al cuerpo tanto trebajar!; puesque por puede ser que; pudiá < pudiera. Como narra Haensch algu-

nas veces la d no desaparece, ejemplos de la conservación de la ‘d’ en nuestra zona: coda ‘cola, rabo’; 

de uso en BM; Ballobar; Aliaga Jiménez; en Alvar; Iribarren; Barceló; Collellmir; La Puebla; La Alta Za-

ragoza; Nagore en Notas; (VBB), Borao dice que esta palabra está ya como castellana en las últimas 

ediciones, Cervantes usó el verbo acocotar; coda en el cat. de Tamarite, en cat. cua (DCVB); el DLE en 

su primera acepción la cataloga como de Aragón, desusado; mientras que si desaparece en occ. coa 

‘queue’ del lat. CAUDA, Alibert; sudare > sudar sin embargo suar en cat. (DCVB). 

En cuanto a las terminaciones participio –ido/ -ida solo en contadas ocasiones se pronuncian –ío/-

ía, de modo que lo le dedicamos más tiempo; si bien existen algunas formas sustantivas que tienen 

terminación participial y suelen mantener la –d-, así CM, LA, P, V, sunsido, -a ‘consumido’, sin caldo o 

aceite. Reducido o mermado por efecto del calor; asimismo la forma del infinitivo usada en todos los 

pueblos B, C, CM, LA, P, V, es sunsise < ssuunnssii((rr))--ssee (ALEANR, mapa núm. 874, consumirse el caldo al 

cocer los alimentos) con ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  ––rr  ddeell  iinnffiinniittiivvoo  aall  uussaarrssee  eenn  ffoorrmmaa  pprroonnoommiinnaall; y su variante 

CM, LA, P, V, sulsise < ssuullssii((rr))--ssee ‘consumir, menguar, reducirse el volumen por exceso de cocción’; 
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quedarse seco, sin jugo / ‘impacientarse’, aplicado a las personas, consumirse por la espera, en catalán 

solsir. “Etim.: incerta, però si s'accepta el llatí *solsum com a origen del nom de condiment sols (vid. 

sols, art. 3), sembla probable que solsir sigui derivat de sols”, A. M. Alcover i F. de B. Moll consultar en 

(DCVB) y (GDLC); oímos en CM, LA, P, V, sulsido, -a ‘encogido’, reducido de tamaño, es la forma lo-

calizada en los últimos pueblos encuestados CM, LA, P, V, en catalán solsida < derivada de solsir 

(3.2.3.4.); oscurecido / escurecido (ALEANR, mapa núm. 1278, crepusculo, ocaso del día. Obscureci-

do, participio de obscurecer; escurecida ‘atardecer’, últimas horas de la tarde. 

LLaa  ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  --gg-- áuja < a(g)uja, del lat. vg. *ACUCULA, diminutivo de ACUS, ‘aguja’ (BDELC), para 

el género (3.1.1., 3.1.4.5.) para la formación del diptongo; agulha, en occ., agulla en cat. y su deriva-

do aujero en todos estos B, CM, LA, P, V, menos en C que tenemos ujero (ALEANR, mapa núm. 1400, 

agujero), hueco pequeño en el que puede esconderse un animal. Propiamente, la forma aujero no es 

forma aragonesa, sino mera variante fonética relajada del castellano agujero; las respuestas de B y 

C barrenar y barrena nos parecen confusas respecto al concepto deseado, en el resto CM, LA, P, V, 

aujerar (ALEANR, mapa núm. 1254, agujerear). Lo mismo que dijimos en la nota de la voz aujero que 

no es forma aragonesa, sino mera variante fonética relajada del castellano agujero, aquí nos sirve la 

misma aclaración anterior, aujerar es forma castellana, variante fonética de agujerear, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1400), aujerar; consta en DLE reenviando a agujerear, ambas constan en Barceló; CM, LA, 

P, V, aujerear por agujerear otra forma, Borao escribe ahujerear; otras variantes, en B encontramos 

bujero y portezuela en C piquera como en CM y en P picota sin respuesta en los otros dos pueblos 

(ALEANR, mapa núm. 747, piquera), agujerillo para entrar y salir las abejas, picota en Borao; y aunque 

no muy frecuente bujero por agujero, orificio por donde entran y salen las abejas, (3.1.4.1., 3.2.3.5.); 

la forma luciar es la compartida por todos los municipios CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 143, agu-

zar la reja). Sacar filo a la reja del arado / ‘afilar los aperos y herramientas’, sacar punta al arado u 

otros aperos. Arreglar el desgaste, acondicionar un instrumento de trabajo para que corte o pique bien, 

y en los nuevos nos añaden la variante aluziar / aluciar ‘afilar los aperos y herramientas, forma que 

recoge el DLE pero con otro significado, luciar y aluciar, ambas formas en Aliaga Jiménez y en Barceló, 

ambas formas en Andolz que las escribe con ‘z’, posiblemente del lat. vg. *ACUTIARE. Por su parte Co-

rominas considera creado sobre lucio, del lat. LŪCIDUS ‘brillante’, ‘luminoso’ (DCECH); agusar, en occ., 

agüar en cat. (DCVB). Cuando la reja está muy gastada se le debe echar una punta dijeron en B, 

echar punta en C, recalzar en CM, echar, sacar punta en LA, recalzar, echar punchón en P y re-

calzar en V (ALEANR, mapa núm. 144, calzar la reja). Añadir un trozo de acero a la reja, vid. (CUESTIÓN, 

núm. 2489); Andolz anota como alternancia recalzar / calzar; sin pérdida de la –g-; al menos en CM 

nos dijeron cogullones para referirse a ‘cualquiera de las puntas que forman los colchones, almo-

hadones, serones, etc.’ < cogullón, solución aragonesa con –ll- en lugar de –j- del lat. CUCULLIŌNE; igual 

forma, en este caso sí, con pérdida de –g-, la forma en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, es miajas 

(ALEANR, mapa núm. 254, migajas, pedacitos que caen al partir el pan); mi(g)aja, derivado de miga < 

del lat. MĪCA; convive con migollas la variante aragonesa con –ll- en lugar de –j- de migajas, derivado 

de miga, (6.9.8.); misma forma en B y en C pizca en los otros CM, LA, P, V miaja, miajeta, mique-

ta, sacre, estopencia,… etc. (ALEANR, mapa núm. 1751, no tengo ni pizca). Cantidad insignificante de 
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algo. Vid. negaciones;262 con significado similar a la cuestión anterior, equivalente a poco o nada, en B 

encontramos nada y en C pepino, en el resto CM, LA, P, V, miaja (ALEANR, mapa núm. 1752, no me 

importa nada), ni un bledo, etc., aquí funciona como un adv.: no tengo miaja gana; no m’ importa 

miaja, así mismo en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Buesa, Barceló, Collellmir, Nago-

re, Ena, Andolz, Iribarren; miaja, en DLE; o las expresiones ni miaja ni media para decir nada de na-

da; por otro lado funciona como sustantivo que en aragonés es s. f. una miaja ‘un poco’ y en castella-

no s. m. y los derivados: miajica ‘un poquitín’, -poquitín, -a ‘diminutivo de poquito’-, con el sufijo -

ica; miajeta poquitín ‘diminutivo de miaja’, quizá este sea el más característico de la zona por la ter-

minación –eta, vid. ex., o también miajina ‘poquísimo’, diminutivo de miaja, con –ina, otro tipo de su-

fijo diminutivo; miajitina ‘diminutivo de miajina’, no olvidar la particular formación de este diminutivo; 

en otros derivados se mantiene fiel a la palabra de origen ya que conserva la consonante sorda latina 

con distintas grafías: una mica ‘un poco’, una mínima cantidad, en Barceló; mica como en cat. (DCVB, 

vid. Etim.),263 generalmente usado precedido del determinante una en occ. mica ‘mie’ / ‘bribe’ (DGLO), 

en Alvar mica ‘pizca, nada’. del llatí mīca, íd.; el resultado normal del lat. mīca en catalán sería miga, 

como en castellano; para justificar la conservación de la consonante velar sorda debe tener explicación 

por una forma intensiva *mīcca, debido al uso de esta palabra como refuerzo de una negación. Fórmu-

la para reforzar la negación: No tengo ni mica; miqueta ‘poca cantidad’, diminutivo intensivo. Un po-

co; CM, LA, P, V, miquina ‘un poquitín’; miquinina ‘muy poquitín’. vid. negaciones: ni una mica 

‘nada de nada’ etc.; CM, LA, P, V, amparo ‘trocito’, porción pequeña, vid. expresión en negaciones, 

consta en Andolz. El DLE lo recoge como alavés y aragonés 3. m. Ál. y Ar. chispa (‖ porción mínima de 

algo). Corominas plantea su origen en el lat. vg.*anteparare ‘prevenir de antemano’, (DECLLC). 

EEssttee es uunn  ccaassoo,,  aa  nnuueessttrroo  eenntteennddeerr,,  bbaassttaannttee  eexxcceeppcciioonnaall  ppeennssaammooss  qquuee  llaa  --gg--  nnoo  hhaa  ddeessaappaarreecciiddoo  

ssee  hhaa  eennssoorrddeecciiddoo  ttrraannssffoorrmmaaddoo  ssee  eenn  > -cc--, no tenemos respuesta en ninguno de los dos pueblos ini-

cialmente investigados y de los encuestados actualmente sólo localizamos la forma cajico en CM (ALE-

ANR, mapa núm. 393, quejigo). Tipo de roble (Quercus spp.). El DLE recoge las dos formas quejigo y 

cajigo; < de cajigo de una voz prerromana *cassus o *cassinus (6.6.4.) 

Con tteennddeenncciiaa  aannttiihhiiááttiiccaa encontramos B, C, CM, LA, P, V codete por cohete, llaa  tteennddeenncciiaa  aa  ddeess--

hhaacceerr  llooss  hhiiaattooss  ssee  vvee  rreeffoorrzzaaddaa  mmeeddiiaannttee  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  uunnaa  ccoonnssoonnaannttee  aannttiihhiiááttiiccaa, en este caso 

la -d-, la –b- toballa en B, toalla en C y toballa en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1451, 

toalla), ortografiado toballa o tovalla, lo registran Kuhn; Badía, Contribución; Alvar, Léxico aragonés; 

Antillón; Quintana; Andolz; Iribarren; < del cast. ant. tovaja, y este del germ. *thwahljô (BDELC). 

Comparable a tovalla en catalán (DCVB) y el castellano antiguo tovaja, procede del germánico thwahljo 

íd. (DCECH). La forma moderna del castellano debio tomarse del italiano o del catalán, figura en BM, 

Ballobar, Alvar, Buesa, Ena, Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren; en Fraga tobàļe ‘tovallola’. Barnils; 

en Maella tovalla; en cat. tovalla (DCVB) y toballero por toallero, menos extendido, en BM, en cat. to-

valloler (DCVB); toballón como ‘trapo de limpieza o protección de la comida’. Toalla rústica algo más 

basta y grande; así en BM, Ballobar, Alquézar, Andolz, forma que recoge Iribarren sin determinar su 

definición, como Pottier; en La Puebla de Roda se registran las tres formas toballa, toballero y toballón, 

                                           
262 miaja, mica pueden funcionar tanto como indefinidos que como adverbios de negación o partículas para reforzar la negación. 
263 Etim.: del llatí MĪCA, mat. sign. || 1. El resultat normal del llatí mīca en català seria miga, com en castellà; la conservació de la 
consonant velar sorda deu haver-se d'explicar per una forma intensiva *mīcca, deguda a l'ús d'aquest mot com a reforç d'una 
negació, amb un reforçament expressiu comparable al de la forma tōttu per tōtu (cf. COROMINES en Vox Rom. II, 450). 
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en La Alta Zaragoza toballa y toballón, lo mismo que en Antillón (2.1.); sin respuesta ni en B ni en C, 

pensamos que la falta de respuesta en estos dos municipios se debe a que en la zona no se empleaban 

bueyes para realizar las labores agrícolas, se empleaban mulas en los demás CM, LA, P, V, jubo (ALE-

ANR, mapa núm. 118, yugo de bueyes), vid. (ALEANR, mapa núm. 119). Si se labra con yugo cornal se 

dice labrar a toza; si con el yugular, labrar a malla (a cuello), del lat. IUGU > IUU, con pérdida de la -g- 

según el (DCECH), resolviendo la pronunciación añadiendo un refuerzo antihiático –b- en nuestro caso 

y –g- en la forma castellana) si bien podría tratarse de una equivalencia acústica b/g ante vocal labial 

como veremos en 3.2.3.5.; aquí sí tenemos jubo en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 119, yugo de mulas), del lat. JŬGUM, íd. Aparejo de madera mediante el que se unen los mulos 

para labrar, jubo figura en BM, Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Arnal Cavero, Barceló, Collellmir, Iriba-

rren, Antillón, La Alta Zaragoza; en el caso de jubo, según (DCECH) habría habido perdida de la –g-, 

JŬGU > *JŬU, resultando la –b- como refuerzo antihiático, yubo forma compartida con El Rincón de 

Ademuz; así como su derivado jubada ‘campo de labor que se puede labrar con una yunta en un solo 

día’ (5.1.1.4.); jubada en DLE 1. f. rur. Ar. yugada (‖ tierra arada en un día); tradilla por traílla, ape-

ro, para transportar tierra de una parte a otra del campo, para igualar terrenos; del lat. vg. *TRAGĔLLA, 

diminutivo del lat. cl. TRAGŬLA ‘rastrillo para igualar’ (BDELC); en catalán tragella (DCVB); con mante-

nimiento de la –d- rader es la forma común en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 1540, raer), 

raspar con los dientes una cosa dura, del lat. RADĔRE (DCECH);  rader también es la respuesta en CM, 

LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 2030, roer un hueso); raedor en B, en todos los demás C, CM, LA, P, V, ra-

dedor (ALEANR, mapa núm. 83, raedor, tablilla para rasar las medidas de los áridos), con la que se qui-

ta el colmo o porción de materia que sobresale por encima de los bordes del recipiente que la contiene. 

Instrumento para ajustar medidas rasas; así mismo responden CM, LA, P, V, radedor (CUESTIÓN, núm. 

2467, raedera). Instrumento para ajustar medidas rasas; radido ‘roído’, comida toda la carne / ‘raído’, 

muy gastado / ‘terreno de pastos sin hierba’, porque ya se la comió el ganado / ‘escaso’, apurado; ra-

diduras ‘raeduras’; radedizos ‘restos resultantes de haber roído algo’; radeduras ‘raeduras’, como 

radedizos; radigón que puede tener triple significado como ‘raíz de plantas y de dientes’ / ‘trozo de le-

ña retorcido’ / ‘corazón de la fruta’. 

LLaa  ––rr--  ssiimmppllee  ppaassaa  aa  dduupplliiccaarrssee  ––rrrr--  eenn  aallgguunnaass  ppaallaabbrraass, en otros casos coexisten las dos formas 

con distinto significado; comenzamos recogiendo las formas con una sola -r-: esbarar ‘resbalar’; en 

DLE esbarar: del lat. vg. *EXVARĀRE, y este del lat. ex- ‘ex-1’ y varus ‘zambo’; y sus derivadas esbara-

dizo, -a ‘resbaloso’; esbaroso ‘resbaladizo’; esbarizada f. ‘traspié’ m.; esbarizón ‘resbalón’; esba-

rizoso, -a ‘resbaladizo’; o esbarizar ‘resbalar’, en el DLE que atribuye a Aragón. Posiblemente, como 

en esta entrada se recoge sea cruce de esbarar y deslizar; y la forma pronominal de la primera forma 

recogida por el DLE, esbararse; o de la segunda eessbbaarriizzaa((rr))--ssee > esbarizase ‘resbalarse’ además de 

su variante eessbbaalliizzaa((rr))ssee > esbalizase; frente a las formas con dos -rr-: esbarrar ‘desvariar’, apar-

tarse de lo razonable / ‘separar algunas reses de un rebaño’ / ‘espantar’, asustar la caza, caballería, 

etc. / ‘adelantar’ a alguien; eessbbaarrrraa((rr))--ssee > esbarrase ‘desviarse’ del camino; además de la forma 

cruce tenemos en B esbarre que es la forma común empleada por todos los otros pueblos C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 1350, bifurcación) de caminos, desvío, vid. toponimia / y también ‘separación 

de una parte del ganado’; esgarpar junto a esgarrapar ‘escarbar’, rascar el suelo con las patas en 

especial las gallinas, consta en BM; esgarrapar en cat. (DCVB), vendría de un cruce entre garra y rapar 
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(GDLC); del que derivan el sustantivo esgarrapadera; se llaman esgarrapaderas ‘las patas de las ga-

llinas’; esgarrapazo ‘rasgadura’. La forma garrapiñada la recoge el DLE aunque te envía a garapiñada: 

garrapiñada (almendra) se trata de almendras recubiertas de caramelo, hecho a partir de azúcar 

como el girlache; arraclau en B, arraclán en C y todos los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 435, alacrán) (Buthus occitannus), aunque se puede oír arraclau (3.2.3.1., 3.3.1., 6.7.1.), 

arraclán consta en BM, Andolz, Iribarren; arraclau en Barceló y Collellmir, Andolz; arradigar ‘enraizar’, 

arradigau ‘enraizado’, estas dos últimas no son muy frecuentes; arradio ‘radio’, aparato; en gasc. 

arràdjo, ràdyo, ràdjo en Rohlfs, Gascon; arramplar con ‘arramblar’, llevarse todo: han arramplau con 

todo / van a ramplar con todo, en Andolz; arrán ‘a ras’, al mismo nivel, casi tocando; arrancadero ‘la 

parte más gruesa del cañón de la escopeta’, en Andolz, Iribarren; arrancadero ‘parte de la que arran-

ca un miembro, como brazo, ala, etc.’, en BM; arranque ‘golpe de genio’, pronto, decisión repentina; 

la r se convierte en vibrante múltiple en arrañar ‘arañar’; arrañazo misma forma en todos, B, C, CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1013, arañazo), estas dos últimas en Andolz; aarrrraappaa((rr))--ssee > arrapase 

‘estirarse las uñas los gatos’ forma poco frecuente; arras ‘tortas para una boda’, actualmente no se 

usa; CM, LA, P, V, aarrrraassccaa((rr))--ssee > arrascase (CUESTIÓN, núm. 1987, rascar-se), si te pica t’ arrascas, 

‘si no te paice bien te aguantas’; arrascar ‘rascar’: no t’ arrasques tanto que te vas ha hacer sangre, 

consta en Andolz, Collellmir, Iribarren, así mismo anotado en Barceló; la forma rascar ssee  eemmpplleeaa  eenn  llaa  

zzoonnaa  ccoonn  sseennttiiddoo  ffiigguurraaddoo  ‘sacar provecho, utilidad o beneficio de algo. Arañar, recoger con empeño y 

deseo lo necesario para algún fin;  arrastras ‘arrastrándose’, así mismo en Ballobar, usado como ad-

verbio; arrastrau ‘juego de cartas’; en B dicen gato, miau en C y los demás CM, LA, P, V, arrastro 

(ALEANR, mapa núm. 1207, andar a gatas, a rastras), por el suelo, convive con la locución expresiva 

andar a marramiau ‘andar a gatas’, a cuatro patas, con los pies y las manos apoyados en el suelo, 

vid. locuciones; arrastro ‘voz en el guiñote cuando ya no quedan cartas para robar’ que obliga a ser-

vir con triunfo; arre! ‘exclamación empleada para estimular a las caballerías a avanzar’, voz de crea-

ción expresiva que hallamos en otras lenguas entre ellas el occitano (BDELC); en occ. arrè! interj. 

‘hue!, allons!’, pour exciter les bestiaux à marcher; en cat. arri, arriar ‘faire avancer le bétail’; con si-

gnificado contrario leemos en occ. arrè! interj. ‘halte!’, pour arrêter les boeufs ou les chevaux, en cat. 

arrera; del lat. ad + retro, Alibert; en B dicen vete a prisa en C deprisa y en los demás CM, LA, P, V, 

arrea! (ALEANR, mapa núm. 1727, ¡Apresurate!) Date prisa; arrea! por atiza! Indica sorpresa o extra-

ñeza: arrea!, eso sí que no me lo esperaba; arrear ‘irse’, marcharse deprisa: arrea! pa casa; para Bo-

rao y Collellmir ‘andar’ / ‘poner en movimiento el ganado’: arrea pa la paridera, arrea! ‘¡vete!’; arrear 

‘participar, compartir en armonía’: ¡menuda charrada nos himos arreáu! / ‘tomar, recibir’: m’hi arreáu 

un almuerzo que m’ha sabido a poco. ‘Expresar. Hacer. Soltar. Emitir’: buenos rutidos s’ha arreáu el so 

marrano, después de comer; aarrrreebbuullllaa((rr))--ssee > arrebullase ‘arrebujarse’, amontonar en desorden co-

sas o personas; aarrrreebbuulllloonnaa((rr))--ssee > arrebullonase ‘hacerse rebullones en la comida’; arrechucho 

‘malestar, enfermedad repentina’; arreglau ‘bien vestido, elegante’: habrá que ir bien arregláu pa ir a 

esa boda; arreglo ‘condimento’, especia, Sustancia aromática vegetal con que se sazonan los manja-

res y guisos; aarrrreejjuunnttaa((rr))--ssee > arrejuntase ‘acercarse, apretarse’ / ‘reunir, juntar’; arrejuntau, -ada 

‘el que o la que convive con la otra persona sin ser su esposa, -o’; aunir ‘unir, aunar’; arremangar 

‘remangar mangas o falda’; arrendante ‘arrendador’; CM, LA, P, V, arriendas (CUESTIÓN, núm. 1607, 

riendas de las caballerías) (3.1.4.2); arriguilau ‘arrugado’; en occ. arrimar, ‘arrimer’, anc. occ. aru-
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mar. cat. arrimar; moyen angl. rimen, anc. occ. arumar, cat. arrimar, según Alibert; de origen incierto; 

aarrrriimmaa((rr))--ssee > arrimase ‘acercarse buscando apoyo’, los críos ya saben a quién s’ an d’ arrimar; 

arrimadero ‘zócalo de gran altura con el que se decora la parte baja de las paredes de una sala o pa-

tio’; arrimadillo ‘rodapiés’. Friso pintado en la pared; arrimau ‘apoyado’, puesto junto a otra cosa, 

deja el aladro arrimáu a la paré pa que no estorbe; arrime ‘últimos surcos’ hechos al terminar la faena 

de un campo; arrimo ‘apoyo’, ayuda económica; arroba ‘medida de peso’ equivalente a 12,5 kg.; en 

el DLE como aragonesa, indicando la misma equivalencia, 2. f. En Aragón, peso equivalente a 12,5 kg.; 

arrobadera ‘robadera’, apero para allanar la tierra o nivelarla y sacar piedras de los campos, en BM, 

Ballobar, La Alta Zaragoza, Alquézar, Borao, Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren; 

arrobaderada ‘cantidad que cabe en una arrobadera’; arrobar ‘nivelar un terreno con la arrobadera’. 

Mover tierra de un lugar a otro con la arrobadera para aplanar el terreno, en Borao, Barceló; arrodiar 

‘rodear’, consta en Andolz, Iribarren, Ena, en El Rincón de Ademuz, el DLE recoge tanto arrodear como 

arrodiar que reenvían rodear; rodiar en BM, Ballobar, Barceló; tanto en B como en C y el resto de pue-

blos CM, LA, P, V, todos dicen aarrrrooddiillllaa((rr))--ssee > arrodillase (ALEANR, mapa núm. 975, arrodillarse); 

arruga(r)se el melico ‘ser cobarde’; rujar dicen en B, arrujar en P (ALEANR, mapa núm. 489, cazar a 

ojeo). Acción y resultado de ojear la caza, haciendo ruido, asustándola para dirigirla a una trampa. En 

cat. ruixar y arruixar (DCVB), posiblemente desciende de la interjección arruix empleada para ahuyen-

tar animales, etc. 

EEnn  ttooppoonniimmiiaa  eennccoonnttrraammooss  oottrraass  ffoorrmmaass264 (Las) Socarradas en CM, (La) Socarrada en LA, Valso-

carrada en P, explicada en P, de origen ibérico-vasco; en LA La Carrabardera / Carrabordera,y en 

V Val de Carrabordera según mis datos, Carrabardera en Introducción al poblamiento de época ro-

mana en Los Monegros de Francesc Giral Royo265, localizado asentamiento romano, posiblemente una 

villa de cronología imperial; también en LA, explicado allí, pudiera ser un celtismo con el significado de 

“camino” de una supuesta base *CARRARIA > carrera > carra, el prefijo “carra” se trata, sin duda, de un 

carrera ‘camino’ contraído en carra-, utilizado como prefijo toponímico en nombres de lugar. Las for-

mas “carra” y “carria” en la ribera navarroaragonesa, Juan A. Frago Gracia. El segundo elemento del 

topónimo, según el DLE (1992). Del lat. bardus y este del celta bardd, poeta. Segunda extensión 1. m. 

Barro, fango. Como también lo hemos encontrado escrito con ‘o’ vamos a proponer una interpretación 

para ese supuesto y pensamos que podría relacionarse con (DCECH) bord, del fr. bord ‘orilla’ y el sufijo 

–era, locativo-abundancial. Corral de la Carrabardera / Carrabordera, combinado de la raíz pre-

rromana KARR- (DCECH) y bard ‘barro’ (DCECH), del occitano ‘fango’, ‘tierra arcillosa’, presenta la va-

riante fonética -RD- en lugar de -RR- y el sufijo -era, la extensión geográfica indica que es una voz pre-

rromana propia del occitano y del aragonés. Para la segunda pensamos que podría relacionarse con 

(DCECH) bord, del fr. bord ‘orilla’ y el sufijo -era, locativo-abundancial; en P Valsocarrada, nombre 

compuesto de val, del lat. VALLIS, -IS ‘valle’ y socarrada, probablemente quemada de forma artificial pa-

ra controlar el nacimiento de las hierbas, o con el valor de cremación anterior a la roturación. Juan Co-

rominas dice que es voz de origen prerromano, de la misma procedencia que el vasco antiguo su-

karr(a) ‘llama de fuego, incendio’ (DEcast., IV, p.257 -260). Johannes Hubschmid por su parte la inclu-

ye entre las hispano-vascas, probablemente preindoeuropeas y la relaciona con el vasco tšokarratu ‘re-

                                           
264 Anotaciones sacadas de mi trabajo realizado sobre Toponimia de la zona meridional de Monegros. 
265 [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] Disponible en https://www.raco.cat/index.php/RAP/article/view/251939/338254 
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quemar’. Lenguas prerromanas no indoeuropeas, p. 56, Balsa de Valsocarrada también en este caso el 

segundo término haría referencia al lugar donde está situada, la partida del monte. 

Como ya pasaba con la -d-, la -r- también desaparece en palabras de uso muy corriente: pa < para, 

con el sentido de PPaarraa, pa acabar-la d’amolar; lo que faltaba pal duro; pa tus morros, ‘ni hablar del asunto’, 

o como PPoorr / HHaacciiaa, p’allá, p’aqui, p’alante, p’atrás, p’arrriba, p’abajo. En esta acepción es un caste-

llanismo; en arag., ta, enta; pu- vid. p’, ‘indica situación o dirección’, el agüelo está puarriba; si lo 

quiés ver, entra puadrento y lo encontrarás, < pa + arriba / adentro, podríamos pensar en la modifica-

ción de uno de los dos sonidos iguales que están juntos o vid. (3.1.4.5.); mía < mira, imperativo, 2ª 

persona, del v. mirar: mía si te gusta o te conviene / mía qué gato más majo / mía que te doi! / mía-la! ¡Míra-

la! ¡Mía-la ónde s’a metido! / mía-lo por ande ba! ¡Míralo por dónde va!; pudiá < pudiera (4.1.6.6.); quió 

< quiero; quiés < quieres; quié < quiere (4.1.6.5.). 

En todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, la misma forma mardano (ALEANR, mapa núm. 603, mo-

rueco) carnero, semental. Macho de la oveja que sirve para la reproducción, anotado en Alvar, Aliaga, 

Garcés, Scholz; Mott mardán ‘carnero padre’. Según Léxico aragonés de Antillón Huesca Análisis Lin-

güístico (II): “Kuhn, Studien, p. 613, teniendo en cuenta su relación con el vasco marro (Azkue) se 

halla también en el occ. marran, marre, marro, Alibert, y el gasc. mar, màrre, màrri, màrrou, y mardà 

(Palay), apunta una base de origen prerromano *marro, -one; aceptada por Corominas DCECH y tam-

bién relacionado con el vasco y el gascón según Arno Scholz recoge en su estudio “El léxico aragonés 

(según el ALEANR)” como Rohlfs indica que la presencia de marro ‘morueco’ en el vasco y su extensión 

geográfica indican más probablemente un étimo prerromano; en el mismo sentido José Enrique Garga-

llo Gil dice que parece remontarse a la raíz prerromana *MARRANU y confirma que el cambio –rr- > -rd- 

es propio de voces de origen prelatino.266 Para Haensch las formas recogidas reflejan la extensión ge-

ográfica de marr- y mard, del que tratan, entre otros autores, Rohlfs, Gascon, § 47. Entre las que cita 

el gasc.…, mardà, mardang; el aranés mardang y marrà; el cat. marrà y mardà ; el mall. mardà; el 

arag. mardano (Ansó, Hecho, Fanlo, Berbegal, Graus), en resumen mientras Corominas no excluye un 

étimo prerromano (PARDO ASSO, 1938: 229); el DLE lo señala como aragonés: 1. m. Ar. Carnero padre; 

indica poco probable el lat. MARITARE, o bien MARITUS, Rohlfs indica más probable un étimo prerromano. 

 
3.2.1.3. Consonantismo final 

EEss  mmuuyy  rreedduucciiddoo  eell  lliissttaaddoo  ddee  ppaallaabbrraass  qquuee  tteerrmmiinnaann  eenn  ccoonnssoonnaannttee, las consonantes oclusivas sor-

das (-p / -t / -k) cualquiera de estas consonantes en final de palabra y en especial la –t, frecuente en 

los catalanismos puede perderse, como mocé, cambiar como mocer, o tomar un apoyo vocálico como 

mocete o popute, reforzándose con una vocal paragógica (3.1.3.3.), pero por lo general desapare-

cen; son raras las veces que dicha consonante final se mantiene tozalet en C (ALEANR, mapa núm. 

1359), vid. Asimismo tenemos ninot ‘muñeco, monigote’, Alibert; mientras que en B tenemos popute 

(6.7.2.) C y P comparten poput y en LA dicen puput (ALEANR, mapa núm. 459, abubilla) (Upupa 

epops), del lat. *UPUPELLA, dim. de UPUPA, poput en Alcolea, como el catalán puput, en catalán(DCVB), 

procedente del lat. UPŬPA íd., de origen onomatopéyico, REW, 9076; (DECLLC), vid. cucute; en CM te-

nemos cucute, en sentido despectivo referido a personas y cucute en LA ‘abubilla’, especie de ave / 

‘asustadizo, timorato’, persona fácilmente engañable, se aplica a las personas poco inteligentes, tal 

                                           
266 vid. p.51 José Enrique GARGALLO GIL, Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz, p. 51 (2004). 
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como se consideraba a esta ave, cucut, cat. cuclillo, suponemos que los dos nombres tienen relación 

con el catalán; sisot ‘sisón’, avutarda menor (Tetrax tetrax); anotamos en B carpintero, en C, pica-

porte, en CM picote y en P pájaro carpintero (ALEANR, mapa núm. 456, picamaderos). Del lat. tardío 

CARPENTARIUS, y este der. del lat. CARPENTUM ‘carro’, voz de origen celta (BDELC); Andolz anota formas 

variadas que pueden ayudar a comprender las anotadas en la zona picaport / picot / picopico; en Mae-

lla picot ‘pájaro carpintero’, proviene de picar, voz onomatopéyica; otras formas terminan en –t: fuet 

‘embutido parecido a la longaniza pero más delgado’ como en catalán, en DLE, del fr. fouet, ‘látigo’ y 

este derivado diminutivo del fr. ant. fou ‘haya’, lat. vg. FAGU, lat. cl. FAGUS, íd.; encontramos picote en 

B y boli en C y sin respuesta en el resto CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 1178, palo corto de la to-

ña); aunque en B anotamos remobo, en C y en P dicen abocat (ALEANR, mapa núm. 189, mugrón), 

sarmiento que se deja en la cepa sin podar para doblarlo en forma de codo, enterrarlo para que arrai-

gue y produzca nueva planta, con seguridad derivada de abocar anotada en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, 

núm. 807, entrujar), renovar las cepas por este método, soterrar los sarmientos para que echen raíz, 

lo recoge Andolz; en toponimia en Bujaraloz tenemos El Boveralet, Pinet, la forma clot: Camino del Clot 

de Mochón y también clota, forma que consta en BM, aunque ahora en desuso, podemos observar que 

quedan en toponimia términos como: Clota de Benamud, Clota de la Figuera, Clota de la Gramenosa, 

Clota del Corral Viejo, Clota del Herrero, Clota del Pozo de Calvete, Clota del Tío Mariano Sena, Clota 

de Muchón, Clota de Senén, Clota de Venancio Samper, Clota Fonda, Umbría de la Clota, Umbría de 

la Clota del Gancho; mientras que en Peñalba solo tenemos Clota de Grañena: clota en DLE como 

de Aragón 1. f. Ar. Hoya que se hace para plantar un árbol o arbusto. (DCECH) aragonés clota ‘hoya 

para plantar árboles’ (Pardo, Andolz, Rohlfs, Diccionario dialectal) (Nebot, 1991); + el antropónimo po-

siblemente indicando la pertenencia, con el sufijo –ena, forma femenina; Clota de Samper íd. aquí se 

trata de un apellido o nombre de familia; Clota de Sisallo (DCECH) (Andolz, 1984) clase de hierba 

que pasta el ganado lanar (salsola vermiculada). Voz de origen desconocido, el DLE incluye sisallo sin 

mención regional, incluida en el de Autoridades como aragonesismo (Frago Gracia, 1980)267 y en la to-

ponimia de Candasnos: Omprío, Maset, Vedadet; encontramos algunas palabras terminadas en –p: 

ep! ‘saludo breve’; chip-chop ‘chapoteo’, referido al ruido de los pies empapados al andar por charcos 

(chip-chop ‘chapoteo’ en Andolz); otras en –K: coticloc ‘golpe’, cachete; mec ‘tonto’, en P se dice so-

bre todo: hacer el mec ‘hacer el tonto’; también sucede algo similar con las consonantes finales pala-

tales fuch, fuchis ‘fuera de aquí’ (3.2.1.1.), muy escaso en uso, pero se conoce; flich ‘insecticida a 

granel’; may ‘nunca’, jamás, en catalán mai cuya traducción al castellano sería alguna vez -en frases 

dubitativas- y nunca, en frases negativas, de uso en P, se emplea sobre todo en la expresión ni may / 

ni mai ‘tanto me importa’, es igual, se trata de una exclamación de desprecio y de malestar con que 

se contesta a una negativa: si no quieres venir, ni may!, como si dijéramos: “No importa! Ojalá!”; al-

gunos topónimos han podido tener como final, la palatal –ll, en Castejón el propio macrotopónimo que 

designa al municipio, del lat. CASTĔLLUM ‘fuerte, reducto’ diminutivo de CASTRUM ‘fortificación, en la ac-

tualidad con la solución castellana si bien ha tenido otros nombres: Castillon, Castilione, Casteillon, 

Castillion, Castillon Cerca Balfarta, Castillon de Monegros, Castilione, Castelon, Castellon de Sarianna-

                                           
267 Anotaciones sacadas de mi trabajo realizado sobre Toponimia de la zona meridional de Monegros. 
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na, Castejón de Sariñena268; más palabras rusal en CM, aunque también se dice rusá como en el re-

sto para referirse a Arado fijo, no abatible, de una teja con una rueda en la parte delantera (6.1.1.1.); 

raramente encontramos redigal ‘raíz de los arboles’; en CM, LA, P, V, nos dicen alguaril como res-

puesta (CUESTIÓN, núm. 808, algorín), depósito donde se guarda el grano, algorín consta en Ballobar, 

Andolz, Borao; aiguaril en Rohlfs; todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, dicen cuartal (ALEANR, mapa 

núm. 22, cuartilla), cuarta parte de la anega o de la medida considerada como base; sirve como medi-

da de capacidad para áridos, trigo, cebada, etc.; quartal en cat. (DCVB). 

LLaa  ––dd  ffiinnaall  ttiieennddee  aa  ddeessaappaarreecceerr  ccoommoo  eenn  eell  rreessttoo  eell  ccaasstteellllaannoo, almú por almud, medida para cere-

ales en grano equivalente a 1/12 parte de la fanega: 1,250 kg. de cebada. 1,450 kg. de trigo; azú que 

al menos en los últimos pueblos CM, LA, P, V, se oye de dos formas: l’azú y el azú (ALEANR, mapa 

núm. 89, azúd), represa de agua. Dónde se recoge el agua para poder regar; barbaridá por barbari-

dad con el sentido de ‘mucho’, ‘muy’, Borao escribe barbaridad ‘gran cantidad’; casolidá por casuali-

dad (3.1.4.6.); calamidá por calamidad; Navidá por Navidad; abilidá por habilidad o tontada, en 

sentido figurado: vaya abilidá qu’ has hecho!; misma forma habilitat en cat. (GDLC) y en occ. del lat. 

habilĭtas, -ātis, íd. (DGLO); flojedá por flojedad, debilidad; amorosidá por amorosidad, ‘ternura’. 

Demostración de cariño, de amor, especialmente en la expresión con amorosidá ‘Con cariño’, con 

amor; lo mismo ocurre con bondá por bondad y la locución hacer bondá ‘portarse bien’ estar en un 

sitio con tranquilidad; edá por edad; maldá por maldad, sustantivo formado a partir del adv. MALE; 

riguridá ‘rigor’, meticulosidad. Crudeza, en el DLE riguridad n. f. desusado de Aragón y Salamanca; 

viudedá por viudedad, en el DLE recoge en su tercera acepción el Derecho aragonés durante la viu-

dez, 3. f. Ar. Usufructo de aquellos bienes del caudal conyugal, que durante su viudez goza el consorte 

sobreviviente; derivada de viuda y viudo, del lat. VĬDŬA y VĬDŬUS, íd. (BDELC); novedá ‘desgracia’, fa-

llecimiento: no ’stán en casa; han marchau de viaje por nobedá; novetat en occ. y en cat. coincidiendo 

con nuestro significado su acepción 6. Fet recent i funest o desagradable (DCVB); ciudá por ciudad; 

coinciden en forma ciutat el cat. y el occ.; del lat. CĪVĬTAS, -ATIS (BDELC); eletricidá por electricidad 

(3.2.2.5.); misma forma electicitat en cat y occ.; derivado culto del griego ḗlektron ‘ambar’ por la pro-

piedad que tiene esta sustancia al frotarla (BDELC); humedá por humedad; contracción de umiditas, -

atis, íd.; la h viene por confusión con hŭmus ‘tierra’ (BDELC); necesidá ‘necesidad’, carencia de cosas 

que son imprescindibles; necessitat en cat. y en occ. el lat. NECESSĬTAS, -ĀTIS (BDELC); la forma verdá 

es la común a todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1563, verdad); del lat. VERĬTAS, 

-ĀTIS, íd. (BDELC); carnosidá por carnosidad. ‘Encarnadura’, buena disposición atribuida a los tejidos 

del cuerpo para cicatrizar o curarse, cuando una herida cicatriza pronto y bien, es que se tiene una 

buena carnosidá; carnositat en cat. (DCVB) igual en occ. del lat. CARO, CARNIS (BDELC); también an-

tropónimos Caridá por Caridad; misma forma en cat. y en occ. caritat, del lat. CARĬTAS, -ĀTIS (BDELC); 

Soledá por Soledad; Felicidá por Felicidad; Nati, Natividá por Natividad; nativitat en cat. y en occ.; 

del lat. nativĭtas, -ātis, íd. (GDLC); vertú ‘virtud’; vertut en occ., virtut en cat. del lat. VĬRTUS, -ŪTIS 

(BDELC); salú ‘salud’; cat. y occ. comparten la misma forma salut; SALUS, -ŪTIS, íd. (BDELC); joventú 

por juventud (3.1.3.1.); joventut, en cat. y occ. del lat. JUVENTUS, -ŪTIS, íd. (BDELC); usté por usted, 

contracción de vuestra merced (BDELC); paré por ‘pared’ y su variante pare(r) > parer, otra forma 

                                           
268 Según los datos cartograficos facilitados por el Centro de Información Territorial de Aragón (CINTA) Gobierno de Aragón 
(DGA) 
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de decirlo, del lat. vg. PARĒTE, del lat. cl. PARIĒTE que podríamos explicar, la primera, por qué en ocasio-

nes la vocal atona no desaparece en la pronunciación en final de palabra como paré, sé, almú, etc. y la 

segunda, la prótesis de la –r, como apoyo consonántico; apoyo que tras la pérdida de la –d, vendría a 

explicar la forma ser localizada en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1564, ten-

go sed), dame agua. 

A continuación recogemos llooss  tteerrmmiinnaaddooss  eenn  ––íínn  ddee  ggrraann  vviittaalliiddaadd: aunque en B tenemos margen 

en los demás C, CM, LA, P, V, tenemos marguín (5.1.1.12.), si bien en P puntualizan que es de piedra 

(ALEANR, mapa núm. 1351, ribazo), talud con hierba entre dos fincas a distinto nivel; con el mismo re-

sultado que la anterior margen y marguín (ALEANR, mapa núm. 23, linde). Margen de un campo. La 

forma marguín cuenta con numerosas referencias: Borao, Pardo, Andolz, Aliaga Jiménez, Nagore, Iri-

barren, Rohlfs, Romanos. Para Corominas procede del lat. MARGĬNE, íd. (DCECH), con una evolución 

fonética especial aragonesa del grupo -RGI- que puede deberse a influencia del “antiguo vasco local”, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1351) y el pl. marguines ‘lindes’; localizamos verdín en casi todos los pue-

blos B, C, CM, LA, P, excepto en V que tenemos verdinchín (ALEANR, mapa núm. 276, musgo). Césped 

natural, hierba fina que cubre prados y campos; la forma la encontramos también en CM verdinchín 

como ‘terreno cubierto de césped’; verdet, -a en occitano (DGLO) y en catalán (DCVB) que plantea 

como intensiu de verd; no muy generalizada letazín para referirse a ‘cerraja’. Euforbio (Sonchus ole-

raceus). Hierba silvestre, comestible, productora de látex (savia de aspecto lechoso), en catalán lletsó, 

probablement de una forma llatina *LACTITIŌNE, derivada de LACTE ‘llet’, como lo hace suponer la forma 

provençal laitissoun y la francesa laiteron, nombre de la misma planta del género Sonchus, cf. Spitzer 

Lexik. 65, (DCVB, vid. lletsó); sólo en CM picutín ‘planta herbácea’ (Puccinellia spp.); sólo en CM ga-

rrofín ‘grano o simiente de la algarroba’; dallín ‘guadaña de hoja corta’ para segar hierba, esparto, 

etc.; siñalín ‘un poquito’; borreguín ‘cordero de hasta un año pero raquítico’ (6.3.1.2.); gorrín ‘cerdo 

al nacer’; en B tenemos espaldillas, en C lo mismo y espaldín en los otros B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 688, brazuelo(s), las manos o patas delanteras de los cebones que se salan para conser-

varlas como si fueran jamones; matachín es la forma común a todos los pueblos tanto en los que fi-

guran en el Atlas como en los actuales B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 659, matarife), el que 

mata cebones, tocinos gordos, del it. mattaccino derivado despectivo - diminutivo de matto ‘payaso, 

bufón’ y este del lat. vg. MATTUS; arbequín ‘variedad de olivo’, arbequín en DLE; socarrín ‘quemadura 

de poca importancia en la piel o en la ropa’ o el ‘olor a quemado’, cat. socarrim, de socarrar forma 

compuesta del vasco: su ‘foc’, y karra ‘flama’ (DCVB); hogaril en C, hogarín al menos en CM y hogar 

en B, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 812, hogar de la cocina) (6.9.). La forma hogarín sirve también 

en CM para designar el ‘suelo de ladrillo en donde se hace el fuego’ hogar en alto que solía estar en la 

cocina, fogaril en Barceló, en DLE en su última acepción como de And. y Ar.; fogaril en catalán 

(6.9.6.); alguarín consta en Andolz, Boarao, y es la forma del ALEANR en Caspe, Z 605 que aunque no 

corresponde a la zona podía servirnos para aclararnos la labor investigadora, sin respuesta en B, al-

guarín también en C y en LA donde convive con aguarín forma compartida por P y V (ALEANR, mapa 

núm. 917, compartimentos del desván), en el DLE como aragonés, 1. m. Ar. Aposento o cuarto peque-

ño y bajo para guardar o recoger algo. 2. m. Ar. Pilón donde cae la harina que sale de la muela; podría 

esta cuestión estar relacionada con la forma alguaril (3.2.3.4.) que en CM, LA, P, V, nos facilitarón en 

respuesta (CUESTIÓN, núm. 808, algorín) depósito donde se guarda el grano (6.9.); CM, LA, P, V, sinfín 
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(CUESTIÓN, núm. 2485, barrena), espiral en una punta y un mango en el otro extremo (6.4.); aunque 

no muy extendida encontramos la forma billabarquín ‘berbiquí’, taladro manual o mecánico, como en 

Barceló; en DLE villabarquín que la reconoce como propia de Aragón 1. m. rur. Ar. berbiquí, del fr. vi-

lebrequin, y este del neerl. wimmelkijn (5.1.1.12., 6.4.); en B alternan estas dos formas: robín / 

rubín y en el resto de pueblos C, CM, LA, P, V, la forma empleada es robín (ALEANR, mapa núm. 1266, 

herrumbre) óxido de color rojizo que producen los metales expuestos al agua y al aire; robín Nagore 

en Lingüística; en el DLE. Del lat. dialectal ROBĪGO, -ĬNIS, variante del lat. RUBĪGO, -ĬNIS; tenemos fango 

en B, CM, LA, P y V, tarquín en C (ALEANR, mapa núm. 1378, fango), lodo formado por la mezcla de 

agua y tierra, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo, fango en Ballobar, en cat. fang, 

pese a que fango está en el DLE, es aragonesismo en castellano. Pensamos que puede prestarse a con-

fusión con (ALEANR, mapa núm. 1379), vid.; aquí recogemos la sugerida con antelación, cieno en B, 

tarquín en C y en el resto de municipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1379, cieno) fango verdoso, 

maloliente de las aguas estancadas; sarrín, vid. abertura de e > a, por serrín; cetrín ‘terquedad’, 

obstinación; charrín ‘muy hablador’, charlatán; belluguín ‘persona que se mueve mucho’; jabalí en B 

jabalín y jabalí en C y jabalín s. jabalines pl. en los restantes pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1486, jabalí), jabalín en DLE pero no lo reconoce de Aragón; meñique, solo en B, donde también 

dicen gorrín como en todos los otros en C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 989, meñique), consta 

currín en BM, Andolz, Sierra de Albarracín; chiquirrín ‘pequeñísimo’; chorrín ‘vagina’; pichín ‘órgano 

genital femenino’. Vulva; petín ‘mancha blanca en la cara’, hinchazón escamosa de la piel, ‘tipo de 

herpes’; al tintín ‘al contado’; los antropónimos Florentín por Florentino; forma generalizada Jua-

quín por Joaquín; cierre del grupo átono, -OA- > -wa-, consta en Buesa, Barceló; -Chelín es un mote 

en Peñalba-. 

 
3.2.1.4. La estructura silábica 

Fundamentalmente la estructura silábica es como la del castellano, como ya hemos examinado en el 

apartado anterior las consonantes finales no son muy numerosas y ddee  ffoorrmmaa  eessccaassaa  eennccoonnttrraammooss  ffiinnaa--

lleess  ccoonnssoonnáánnttiiccooss  ccoonn  oocclluussiivvaass  ssoorrddaass  yy  ppaallaattaalleess; entre las primeras las oclusivas –p/ -t/ -k /: chip-

chop ‘chapoteo’, referido al ruido de los pies empapados al andar por charcos, …; como ya hemos di-

cho arriba abocat sólo en C y P (ALEANR, mapa núm. 189, mugrón), sarmiento que se deja en la cepa 

sin podar para doblarlo en forma de codo, enterrarlo para que arraigue y produzca nueva planta; fuet 

como tipo de embutido más delgado semejante a la longaniza; de los últimos pueblos sólo en P se dice 

sisot ‘Sisón’, avutarda menor (Tetrax tetrax) en los otros en CM y en LA sisote; en CM y P ninot ‘mu-

ñeco’, monigote; poput en C, y P alternando con / puput en LA (ALEANR, mapa núm. 459, abubilla); en 

CM y en P mec ‘tonto’; caticloc cloc en LA, en los otros posible alternancia entre caticloc / coticloc 

‘golpe’, cachete; entre las segundas las palatales /ch/, /ll/ y /ñ/: flich ‘insecticida a granel’; fuch, 

fuchis ‘fuera de aquí’, vete!; tenemos che en B y CM, conch en C y P y coch, coch en LA (ALEANR, 

mapa núm. 656, modo de llamar al cerdo), en C y en P con -n- epentética (3.2.3.2.) 

 
3.2.1.5. La palatal “ch” en algunas voces 

PPoorr  lloo  ggeenneerraall  eessttaa  aarrttiiccuullaacciióónn  pprroocceeddee  eenn  llaass  lleenngguuaass  mmoozzáárraabbeess  ddee  llaa  CC  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  uunnaa  vvooccaall  

aanntteerriioorr  EE//II; en B y en C tenemos cigarra y en el resto CM, LA, P, V, chicharra (ALEANR, mapa núm. 
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420, cigarra), cigarra del lat. vg.*CICĀRA según Corominas (DCECH), chicharra como Castañer supone 

se trata de una denominación jocosa de este insecto comparando, tal vez, el ruido que produce con el 

sonido del agua al caer, proceso de animalización, normal en las hablas populares; etimológicamente 

chicharra sale del mozár. *chicarra con una multiplicación consonántica favorecida por el efecto expre-

sivo de la reduplicación y por el influjo de achicharrar ‘abrasar’ (DCECH). Nebot recoge otra propuesta, 

de la onomatopeya CHICH- imitación de la voz del insecto, en DLE; en occ. cigala ‘cigale’ (DGLO) y chi-

charra, ‘grosse cigale verte’ y cigala, ‘cigale’; ‘sauterelle’, sinónimo de langosta en, Alibert; Kuhn ano-

ta: “cat. pr. cicala, gasc. cigale, cigalhe < CICALA; además gricha Nagore en Panticosa, grichón ib., La-

nuza, ‘langosta, grillo’; por lo que respecta a ch < -ll- cf. RLiR 11, 77, donde se estudian también las 

formas del fr. del sur”269; chicharra en Barceló; dicho en CM chiretas ‘guiso hecho con los intestinos 

del cordero guisados’; forma localizada en C y CM brochina ‘viento frío’, habitualmente acompañado 

de ventisca, lluvia o niebla; forma cotejada en BM. Aliaga Jiménez. Relacionado con el catalán bruixina 

(DCVB), derivado de bruixó, que a su vez se relaciona con las formas calabruix, calabruixó ‘granizo’, 

procedentes de los compuestos célticos cariavroiksai y cariavroikson (DECLLC); anotada en CM y P chi-

ringa ‘jeringuilla’; anotamos la forma chilar en todos los municipios: B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm.1512, chillar), gritar, dar chilos. De uso generalizado en Monegros, en Ballobar, La Alta Zaragoza, 

anotada por Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Iribarren. En la forma chilar, tradicionalmente derivada 

de sifilare, hay controversia por parte de Corominas (DCELC), que encuentra más probable la deriva-

ción de *CISOLARE; quien la relaciona, entre otros, con el portugués chilrar, el catalán xisclar y el occi-

tano antiguo cisclar, propone una base *TSISCLARE, del latín FISTULARE ‘tocar la flauta’, alteración (quizá 

onomatopéyica) (DCECH); posverbal de chilar chilo ‘grito, chillido’, Borao dice que en Aragón su uso 

es general aún entre las personas cultas el uso de chilar y sus derivados; consta en La Alta Zaragoza; 

BM, Andolz, Iribarren; y el derivado chilador ‘que chilla’, grita (6.13.); dificultosa es la interpretación 

etimológica de las formas panocha ‘panoja’, según Corominas de una supuesta base *PANŬCEA 

(DCECH) que satisfaría el resultado de –ch-, en el DLE y su variante panolla usada en los últimos pue-

blos: B, C, CM, LA, P, V, sin embargo ni B ni C respondieron (ALEANR, mapa núm. 109, mazorca, espiga 

del maíz) donde están los granos rodeados por las hojas (3.2.2.2.); requieren distinta explicación el 

resultado de -ch- y –ll- del lat. vg. PANŬCŬLA, íd.y este del lat. cl. PANĬCŬLA, íd., dimin. de PANUS; además 

de su derivada pelo panocha ‘pelo de color parecido a las hebras del maíz’; tenemos royo en B, pelo 

panolla en C y pelirroyo en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 945, pelirrojo), aunque suele 

decirse además royo o rocho; pelirroyo en BM (6.8.1.); aunque habitualmente no se dice pinocha que 

el DLE atribuye a Aragón, pinocha2 (De panocha). 1. f. Ar. Panoja del maíz y del panizo; rocho, -a ‘ro-

jo, pelirrojo’. -En Peñalba rocha es mote, Rocha (la) / -o , de un prerromano *ROCĔA, variante de 

RŎCCA, se utiliza como mote; más a menudo se dice pinochera, vid. ‘hojas que cubren la panocha’, 

como derivada de pinocha; y espinochar ‘deshojar las panochas del maíz’ (6.1.7.1., 6.6.2.1.). 

Otro tipo de cambios explican la palabra barrechar ‘mezclar’, en catalán barrejar, probablemente 

del lat. VERRĔRE, + el sufijo de verbo frecuentativo-intensivo -ejar; con cambio de significado (GDLC) 

(DCVB), en occitano: abarrejar v. mêler y barrejar v. mêler (DGLO); barrecha ‘mezcla’ de coñac con 

moscatel principalmente, en catalán barreja, derivado posverbal de barrejar cat. barrejar; en occitano: 

barreja n. f. mélange, pêle-mêle; a barreja: pêle-mêle, parmi, à travers, Alibert; en gascón abarrejà, 
                                           
269 p. 17, A. Kuhn, “Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas” AFA XVI-XVII, (1965-66) 
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barrejà “mélanger” (Palay), las formas del catalán y del gascón citadas por G. Haensch270; barrechao 

‘mezclado’ en cat. barreja, -j- > ch, vid. podría proceder por ensordecimiento de alguna anterior arti-

culación sonora; fuchina, en cat. fugina (3.2.1.1.); en B tenemos columpio en C repincha, en CM 

rebanciadera y en los tres últimos LA, P, V repinchadera (ALEANR, mapa núm. 1182, columpio), 

cuerda atada a una rama; y su derivada rreeppiinncchhaa  ((rr))--ssee > repinchase por columpiarse; en cambio en 

esta no hay respuesta en B, en C igual forma columpio (ALEANR mapa 1182, columpio); sin respuesta 

en B, repincha en C, en CM, parece ser la forma masculina del (mapa núm. 1182), en CM rebancia-

dor, los tres últimos LA, P, V rebalzador (ALEANR mapa núm. 1183, balancín) tablón sobre un tronco y 

su derivada verbal rebanciase en CM y rreebbaallzzaa((rr))--ssee > rebalzase en los demás ‘balancearse’, oscilar 

(No en todas las formas aquí expuestas está presente la “ch”, pero las recogemos por comparar las di-

ferencias o las semejanzas existentes ante una misma cuestión entre todos los pueblos del estudio); 

tacheta-s, al menos en CM y en P ‘tachuela-s’, en la suela del calzado, para no resbalar y evitar su 

desgaste, probablemente de la lengua d’oc. tacha, íd., o el fr. tache ‘clavo’ o emparentada con el fr. at-

tacher ‘cerrar, tacha, tacheta vid. Nagore Occitanismos; tacheta, ‘petit clou’… tête ronde. Alibert cuya 

procedencia formula del esp. tacho; entachetar también en CM y en P ‘clavetear con tachuelas’; che-

pa ‘joroba’; en DLE que lo considera un aragonesismo; del aragonés chepa, jorobado. 1. f. coloq. Cor-

cova, joroba; del lat. GĬBBA por ensordecimiento del sonido oclusivo, velar, sonoro G ante una vocal an-

terior o palatal I > dan paso al sonido africado, palatal, sordo CH); cheposo, -a y chepudo, -a ‘joro-

bado’, que tiene chepa, las dos formas en DLE, ambas se crean sobre el sustantivo chepa; en todos los 

lugares tenemos la forma chichorra ‘chicharrón’, despectivo de chicha, vid., aplicado generalmente a 

la carne de baja calidad y a las vísceras y menuceles de los animales sacrificados para el consumo 

humano; en Barceló chicorra y chichorros / ‘intestino animal’; chichorro ‘trozo de tripa’ / ‘algo que so-

bresale’; chichorrería ‘casquería’. Tienda donde se venden las vísceras y los despojos de la res; tanto 

B como C encontramos helar y en todos los otros LA, P, V, sólo CM emplea chelar (ALEANR, mapa núm. 

1476, helar), del lat. GĔLARE; y también en CM chelada por helada y chelera ‘lugar donde abunda el 

hielo’, así como: chemecar ‘lloriquear’, ‘sollozar’ (3.2.1.1.). 

Ante otras vocales: no es el caso de B ni de C, donde se dice bofetada, en este último también se 

dicen torta, si lo es en CM donde anotamos chula y en los restantes LA, P, V, chola (ALEANR, mapa 

núm. 984, bofetada), golpe que se da en la cara con la palma de la mano; cholla ‘bofetón’, en Tarazo-

na; chollada ‘golpe dado con la palma de la mano’. Bofetada fuerte, Tarazona; chollazo al menos en 

P ‘golpe dado en la cabeza’. Bofetón; cholla ‘suerte’, tener cholla, ‘tener suerte en toda clase de 

juegos’; cachola ‘nido de las aves que anidan en el suelo’. Oquedad, concavidad; forma usada en CM 

y en LA, donde además nos dijeron la expresión hazme cachola ‘hazme sitio’, cachola en BM, cachole-

ta en Andolz. En el DLE, otro significado; en B apuntamos dos formas colcha y cubierta, en C cubier-

ta, en CM colcha colchada, en LA cubierta, en P cubierta y colcha colchada no consta respuesta 

en V (ALEANR, mapa núm. 803, colcha). Tipo de colcha acolchada; el DLE la deriva del lat. culcĭta con 

una nota al pie: colchar1 > 1. tr. acolchar1 derivado de colcha; lo que al parecer vendría a detallar 

los dos componentes de ese tipo de colcha acolchada con aféresis de la /a-/ inicial; chollar ‘robar’ al 

menos en LA y en P; pocholada ‘cosa bonita’; tacholeta al menos en P ‘clavo’ pequeño y corto para 

                                           
270 p. 145, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1960. [Publi-
cato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
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el zapato; forma recogida en CM y LA rachola ‘piedra plana de río’, rechola en BM, en catalán rajola 

‘ladrillo’; chordiga por ortiga (Urtica urens), del lat. URTĪCA, cuyas hojas al entrar en contacto con la 

piel, segregan un líquido urticante que produce un gran picor y escozor en CM y en LA, en el que 

además nos dijeron que se decía está expresión: eres más basto que las chordigas; eenncchhoorrddiiggaa((rr))--

ssee > enchordigase ‘pincharse con ortigas’; enchordigau ‘picado por ortigas’; cchhoorrddiiggaa((rr))--ssee > chor-

digase ‘irritarse con las ortigas’; chordigau ‘irritado por ortigas’, estas cuatro últimas también solo en 

CM y en LA como su inmediatamente anterior; chasquiau ‘decepcionado’; particularmente en P llaman 

chulla ‘grumo de tierra que sale cuando se ladra un terreno húmedo’; igual en B y en C dicen chuleta, 

ttaajjaaddaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccllaassee  ddee  ccaarrnnee, ssiinn  hhuueessoo en los otros CM, LA, P, V, chulla (ALEANR, mapa núm. 

1510, tajada de carne de cerdo) / ‘lonja de “carne”, carne, en el DLE como de Aragón, 1. f. Ar. Lonja 

de carne; del cat. xulla y este del lat. AXŬNGIA ‘grasa de animal’, lo que se llama ensundia (6.9.9.); 

chulla ‘costilla de carne’, chulla ‘filete grande de jamón’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1510, lonja de car-

ne de cerdo). Haensch agrupa algunos lugares y autores que la contienen: chúlla en Embún Kuhn, 

Hocharag; íd. en Pardo Asso con el significado ‘lonja de tocino’; en navarro, chúla ‘lonja de jamón, to-

cino o carne’; sulla en el Alto Pallars ‘rodanxa de carn magra de porc’, Coromines, Cardós; en todos los 

municipios B, C, CM, LA, P, V, la misma forma polpa (ALEANR, mapa núm. 1750, no tiene hueso). Pul-

pa, parte blanda de algo. Carne sin hueso: es todo polpa, magro…etc., consta en BM, Ballobar, La Pue-

bla, La Alta Zaragoza, Maella, Andolz, Borao, Aliaga Jiménez, Iribarren; jeringa en B y P, cheringa en 

C y en CM (ALEANR, mapa núm. 1511, cerbatana) cañeta por la que soplan los niños arrojando agua, 

granos de arroz, etc. (del lat. SYRĬNGA, íd.); chorrete ‘clítoris’ / ‘pitorro’ del botijo por el que se bebe; 

chorrín ‘vagina’; pichín órgano genital femenino’. Vulva; chaveta la misma forma en todos los luga-

res (ALEANR, mapa núm. 156, clavija). Pasador del eje; y su homónimo chaveta ‘cabeza’ (chaveta con 

‘v’, en el DLE, del it. dial. ciavetta, diminutivo de ciave; en B y en C esqueje en los demás chito (ALE-

ANR, mapa núm. 342, esqueje), forma de reproducir claveles, geranios. Del cat. esqueix y este del lat. 

*SCHIDIU (DCVB) / ‘brote de una planta’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1545); sin embargo en P se dice es-

queje para referirse a ‘clavelina’ / ‘persona por la que se siente poco aprecio’, vaya un esqueje; tene-

mos brote en B y en C en las otras poblaciones chito (ALEANR, mapa núm. 344, brote de las plantas). 

Retoño que empieza a desarrollarse, vid. (ALEANR, mapas núm. 342 y núm. 1545); chitar ‘brotar las 

plantas’, nacer, vid. chito, rechito; chico es la forma más usada como respuesta en cada uno de los 

mapas anotados en refería a los distinto nombres que recibe el niño según la edad, durante las distin-

tas etapas de su desarrollo; voz de formación expresiva con una base común al castellano, al vasco, al 

catalán y con algunos dialectos franceses e italianos; sólo indirectamente relacionada con el lat. CICCUM 

‘membrana que separa los granos de la granada’, ‘cosa insignificante, pizca’ (BDELC); muleta en B, 

chanca en C y los restantes municipios (ALEANR, mapa núm. 999, muleta de cojo), señalada en Arnal, 

Nebot; forma que alterna con chancla y chancleta, estas últimas, menos extendidas, la forma chanca 

suponemos estará relacionada con el catalán xanca ‘zanco’, del lat. tardío zanca o tzanga ‘bota alta’; 

también tenemos chanclos por zancos; chapurquiar ‘enturbiar’ el agua al moverla o pisotearla / 

‘chapotear’, remover, con los pies y con las manos el agua sucia, agitarla salpicando, en Iribarren, voz 

de origen onomatopéyico y sus derivadas chapurcazo ‘chapoteo’, juguetear en el agua sucia dando 

golpes con las manos o con un palo y chapurcón ‘salpicadura’ de agua sucia que salta o rebota al pi-

sotear un charco, así como la expresión: llaavvaa((rr))--ssee  aa  cchhaappuurrccóónn > lavase a chapurcón ‘efecto de 
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echarse agua a golpes sobre la cabeza y espalda’; verdinchín al menos en CM para referirse al ‘terre-

no cubierto de césped’; chordos forma que recogemos en LA como respuesta (CUESTIÓN, núm. 2124, 

paperas), enfermedad con inflamación de la garganta y cuello, chordos forma anotada en BM, Ballobar, 

Andolz, La Puebla, chordo en Alquézar, Tarazona; chordonera ‘planta de la frambuesa’ en CM, anota-

da en Panticosa, Andolz; no había respuesta en B, en C anotamos colechar y los nuevos encuestados 

se sumaron a la respuesta dada en C (CUESTIÓN, núm. 1298, cantar la perdiz macho); en cat. llamado 

escotxegar o escotxinar, onomatopeya del canto que canta la perdiz, de ahí su origen onomatopéyico 

(DCVB); la forma de nuestra zona podría tener relación con el catalán. 

 
3.2.2. Grupos consonánticos 

3.2.2.1. Grupos iníciales: PL-, CL-, FL-, (GL-) 

En la mayoría de los casos los grupos pl, kl, y fl que en aragonés se mantienen por lo general se han 

castellanizado, por lo que más frecuente palatalizan en ll-, sin embargo encontramos palabras que aún 

los conservan como plano, amplo, inflar, replegar, chiflar... etc. 

Generalmente se utiliza plano por llano; aunque en B y en C tenemos allanar en los otros se oye 

aplanar (ALEANR, mapa núm. 1532, allanar), en BM; Ballobar; Andolz; Collellmir; en La Alta Zaragoza; 

Iribarren; Antillón; Maella; en catalán (DCVB); occitano (DGLO) y Alibert; en DLE; son varios los senti-

dos de aappllaannaa((rr))--ssee > aplanase ‘hundirse’, ‘caerse’, venirse a tierra un edificio como en BM; Ballobar, 

La Alta Zaragoza; Antillón; creado a partir de plano, del latín PLANU ‘llano’, ‘plano’ (DCECH) / ‘desmo-

ralizarse' y su derivado aplanau, -ada ‘hundido’, chafado, igual en Barceló / ‘desmoralizado’ / ‘aturdi-

do’, vid. chafau; aplanador ‘apero usado para allanar la tierra’; esplanada por llanura grande; expla-

nada en DLE tiene dimensiones reducidas a diferencia del significado recogido aquí; esplanar ‘poner 

llano un terreno, allanar la tierra’; explanar en DLE; se dice planer en todos menos en La Almolda que 

dicen plané ‘llanura pequeña’, plano pequeño. En Peñalba El Planer es un topónimo del entorno 

proximo al municipio, dentro del casco urbano; derivado de plano ‘terreno llano’, con el diminutivo 

propio de la zona –er; junto a la forma masculina encontramos la forma femenina plana por llanura, 

extensa superficie sin grandes accidentes del terreno, generalmente ocupada por parcelas dedicadas al 

cultivo del cereal en secano, vid. topónimos, en la Alta Zaragoza como ‘llanura elevada, meseta’, en 

Caspe la recoge Barceló, en cat. plana ‘llanura’ (DCVB) y en DLE plana ‘plano’. LLaa  ffoorrmmaa plana llaa  eenn--

ccoonnttrraammooss mmááss  eexxtteennddiiddaa  eenn llaa  ttooppoonniimmiiaa de los cuatro municipios estudiados qquuee  llaa  ffoorrmmaa  mmaassccuulliinnaa 

plano, dentro de los topónimos relacionados con las características del terreno: La Plana Bella, La Pla-

na de la Cruz, La Plana del Esquilador, Plana de Sta. Ana, Plana Vieja, Planas del Piner, Planas del Co-

rral de Rozas, Paridera de Plana de Sta. Ana, hasta aquí en Castejón; Planeta de la Catarra, Plano de la 

Cuba, Planos del Capón, hasta aquí en La Almolda; Plana del Vedado, La Plana Boral, Las Planas, Plana 

de Roque, Plana de las Foyas, Plana de los Fruteros, Planas de la Mina, Planas del Piner, Balsa de las 

Planas, hasta aquí en Peñalba; y las siguientes en Valfarta Planas del Piner, Plana el Pozo, Plana de 

Barón. 

De uso general tanto en el ámbito aragonés como en el castellano, la forma plantaina, aunque en 

uso en otros pueblos de Los Monegros, no es conocida en esta zona sur, ya que ni en su momento res-

pondieron B ni C, ni ahora lo han hecho los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1499, llantén) 

(Plantago sp.), planta herbácea, mala hierba de los trigales; Haensch registra plantáina en Caspe, Bajo 
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Aragón, prov. mod. plantage; cat. plantage; gascón plantâ, plantè, plantagne; en DLE, del lat. 

PLANTĀGO, -ĬNIS; este verbo se puede emplear de dos formas plegar ‘recoger’ del lat. PLĬCARE; como 

verbo transitivo, presenta diversos sentidos, ‘guardar las cosas que están dispersadas’, amos, plega ya 

de una vez, y como intransitivo ‘acabar una tarea’, concluirla. Cesar de trabajar, terminar el trabajo del 

día, los miércoles plego a las nueve. Dada la extensión de estas acepciones, conocidas en el ámbito ca-

talán, esa continuidad léxico-semántica del tercio oriental peninsular nos lleva a pensar en una voz pa-

trimonial, a diferencia del castellano plegar ‘doblar, hacer pliegues’; casi con más frecuencia se emplea 

su derivado replegar del latín REPLĪCARE ‘desplegar, desarrollar’ (DCECH), vid. PARADIGMAS VERBALES, ‘re-

coger cualquier cosa’. Recoger cuando se termina el trabajo del día, guardar los utensilios que han ser-

vido para realizar una obra: replega los trastes qu’himos empleau que ya himos acabau la faena / ‘re-

coger hasta que no queda nada’. Recoger hasta los restos, como las aceitunas o las almendras que han 

caído a las borrazas, vid., después de abatollar, vid., las oliveras o las almendreras; replegar la par-

va ‘recoger la mies hasta que no queda nada’ (6.1.9.); rebuscallar ‘recoger, rebuscando’, los frutos 

que quedan después de la recolección; replega ‘recogida, recolección, recolecta’; aunque en forma de 

recuerdo reconocen plegadera ‘tablón para recoger la mies en la era’, también podemos encontrarlo 

con prefijo (re)-plegadera ‘rastrillo mayor que retabillo’ para recoger la mies de la era. Utensilio 

compuesto de una tabla ancha y larga, con mango, con que la caballería arrastra la parva hacia el 

montón; aapplleeggaa((rr))--ssee > aplegase ‘acercarse, adaptarse, acomodarse a algo’. 

Formas con cl- aunque se conoce clota en municipios próximos como Ontiñena (BM), aquí la res-

puesta es hoyo en todos los municipios, incluidos los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1435, 

hoyo), agujero en el suelo para plantar un árbol. Pero una vez más observamos que la forma clota 

(3.2.1.3.) queda en la toponimia, forma ahora, en la lengua habitual de la zona, en desuso, pero cono-

cida en zonas próximas; clota, en DLE como aragonés, 1. f. Ar. Hoya que se hace para plantar un árbol 

o arbusto, del cat. clot ‘hoyo’; clocha en Caspe Z 605, espera en B y barraca tanto en C como en los 

últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 495, puesto de espera para cazar), en Barceló, del catalán 

clotxa que comparte etimología con clot, de posible origen prerromano. Distinto tratamiento recibe CL 

en llueca forma empleada en los últimos pueblos CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1651, clueca) gallina 

que está a punto de poner o ya ha puesto, dispuesta a incubar; alternando con la variante lueca del 

lat. vg. *CLŎCCA. Para Corominas se trata de una forma onomatopéyica del romance hispánico primitivo 

(DCECH); y sus derivados clocada ‘pollada’, conjunto de todos los pollos nacidos de los huevos empo-

llados por una gallina clueca; llocada, cat. ‘pollada’; cloquiar ‘cloquear la gallina’. Cacarear la gallina 

llamando a los pollitos (6.7., 6.9.8.); encontramos dos formas cloquetas y cocletas para croque-

tas; también en los últimos municipios claraboya por lucernario. Alabastro que suple al cristal, clara-

boya en DLE; clucar por guiñar, como cucar; y dos sentidos para clucada ‘siesta breve’ en la medio-

diada / ‘guiño’, dormir un rato sin echarse a la cama; clucadeta ‘sueño corto’, diminutivo de clucada. 

Pequeña siesta sentado o apoyado en algún sitio; clamido ‘sollozo, quejido’; clavilla ‘clavícula’; tanto 

en B como en C tenemos clavija en los otros B, C, CM, LA, P, V, clavilla (ALEANR, mapa núm. 138, cla-

vija de timón). Pasador que se pone en los agujeros del timón para que el arado quede sujeto al yugo, 

clavílla ‘clavija para sujetar el timón al yugo’ en la Ribagorza Haensch, en cat. clavilla; Rohlfs, Contri-

buciones; Meyer 1979. clavícula ‘clavija’. Katal. clavilla, span. clavija; clavija como ‘grapa de escala-

da’; en LA y en P clavillar ‘clavetear’ / ‘aguijonear’, acribillar de picaduras: los mosquitos m’ han cla-
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villau t’ol brazo; con dos sentidos no exactamente iguales, uno se refiere a los huesos y el otro a los 

músculos, encontramos la forma clujido por crujido, ‘ruido a modo de chasquido que producen las ar-

ticulaciones’ al descoyuntarse / por crujido, ‘distensión o calambre en la zona lumbar’, muy doloroso, 

producido generalmente por un esfuerzo excesivo; clujir por crujir; en B tenemos muleta en C chan-

ca forma que también encontramos en CM, donde se dice además chancla lo mismo ocurre en P, don-

de también se dice chancleta (ALEANR, mapa núm. 999, muleta) de cojo; en CM tenemos chancas pa-

ra designar los ‘apoyos de madera que se usan en las procesiones’: una vez parada la peana, se ponen 

verticales debajo de cada varal, quedando sostenida la peana; chanclos por zancos; al menos en CM 

y en LA dicen carrusclar por rechinar; y hacer carrusclas ‘castañeteo de dientes’, el sustantivo ca-

rrusclas ‘castañeteo de dientes’ se registra en BM; en B embuste y trola, en C mentira, trola y bola, 

estas dos últimas se registran también en CM, P y V, en LA tenemos mincloca (ALEANR, mapa núm. 

1124, mentira), embuste, trola y bola en el DLE; con varios sentidos tenemos esclafar ‘cascar hue-

vos’, partir algo quebradizo / ‘chafar’, aplastar una cosa contra otra rompiéndola, con los dos primeros 

sentidos Barceló, similar en Ballobar / ‘descubrir un secreto’, en el DLE que la considera aragonesa, en-

tre otras, pero no con todos los significados que aquí tenemos, 1. tr. Ar., Cuen. y Mur. Quebrantar, es-

trellar); esclafar, cat. (DCVB); y sus derivado esclafau ‘cascado’, huevo partido / ‘chafado’ algo / ‘des-

cubierto un secreto’; clarión ‘tiza’ de yeso usada en las escuelas. Podríamos decir que se trata de un 

galicismo, en DLE, consta en BM, Collellmir, Iribarren, clairon anota Andolz; clarió en cat. (DCVB); kla-

riona en euskera; cloquetas en CM, LA y P, cocletas en V ‘croquetas’ si bien los anteriores dicen las 

dos formas; en cloquetas y en cocletas (ALEANR, mapa núm. 1211, ponerse en cuclillas), agachado, 

con las piernas dobladas y su variante ccllooccaa((rr))--ssee > clocase ‘ponerse en cuclillas; al menos en CM 

tenemos closa como ‘sendero pedregoso’; una sola forma común a todos los municipios B, C, CM, LA, 

P, V, leba (ALEANR, mapa núm. 1390, terrón húmedo de tierra forma alargada) que sale al labrar del 

lat. GLĒBA; en la cuestión siguiente nos dicen lo mismo leba a excepción de C (ALEANR, mapa núm. 

1391, terrón arrancado con hierba), vid gallón y chespe; claudia ‘ciruela verde’; claudiera ‘árbol que 

produce la ciruela claudia’, deriva del francés de la expresión “prune de la reine Claude” (LEIVA, 2003: 

123); encontramos de forma escasa, anotada en P ascla ‘astilla de madera’, que se clava en la piel. 

Igual forma en catalán del lat. vg. *ASCLA, íd. y en P asclar ‘desgajar’, rajar, cortar en ascla (DCVB); 

igual forma en occ. y en cat. ascla, asclar, Alibert; igual forma en occ. ‘éclat de bois’ (DGLO) del lat. 

tardío ASTĔLLA ‘astilla’ diminutivo de ASTŬLA variante vulgar del lat. ASSŬLA (BDELC); sin embargo la for-

ma enclusa es común en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 510, yunque, usado 

para afilar el borde de la guadaña), consta en BM, Andolz, Barceló, Collellmir; enclusa, también en ca-

talán, [yunque = íncue probablemente viene del lat. vg. ĬNCŬDE y este del cl. ĬNCUS, -ŪDIS, íd. (BDELC)]; 

Meyer 4367. incus, incude ‘yunque’ / incudine > ital. incudine, frz. enclume, spain. ayunque / 

*incugine > katal. enclusa *INCLUDEX R. XXXIV 194. 

Entre el grupo fl- aaffllaammaa((rr))--ssee > aflamase ‘secarse la mies antes de granar, perderse una cosecha 

a consecuencia de vientos abrasadores, calor o sequía’; suflamase es la forma más extendida si bien 

también podemos escuchar ssooffllaammaa((rr))--ssee > soflamase ‘quemarse superficialmente algo’ por fuego 

muy fuerte directo / ‘agostarse’, secarse la mies antes de tiempo, soflamar, en DLE, lat. SUBFLAMMARE, 

aquí empleado de forma pronominal a diferencia del castellano; y sus derivados soflamau ‘sin jugo’, 

vacío, seco. Así se queda el grano que se seca antes de sazón por la prolongada acción del calor o del 
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viento cálido, por falta de agua por no haber madurado de forma inadecuada, referido a plantas, frutos 

secos o granos de cereal; soflama ‘excesivo calor veraniego, sofocante y hasta angustioso’, con tem-

peraturas muy elevadas por efecto del sol: con esta soflama no hay quien viva. consta en DLE sustan-

tivo del que deriva el verbo soflamar -soflama < so3, compuesto del lat. sub y flama; flamenco ‘per-

sona de carácter agradable, agudo y gracioso’. 

 
3.2.2.2. Grupos interiores –LY-, -C’L-, -G’L- y similares 

Debido a la síncopa de vocales se originaron grupos en posición interior, grupos consonánticos que 

se resolvieron así. 

A diferencia de la solución general castellana: la velar fricativa sorda(-j-) tenemos tendencia normal 

a la palatalización -ll-, respuesta de los últimos pueblos CM, LA, P, V, llueca (CUESTIÓN, núm. 1651, 

clueca), gallina que está a punto de poner o ya ha puesto, dispuesta a incubar, según el DLE forma 

onomatopéyica de cloc, que representaría la voz propia de la gallina clueca del lat. *CLŎCCA, como va-

riante tenemos otra forma que quizá se diga con más frecuencia lueca otra forma de decir ‘clueca’; es 

la variante más extendida; locada ‘pollada’, nidada de pollitos; mallo es la forma dicha en todos los 

municipios (ALEANR, mapa núm. 1265, macho), ‘herramienta para golpear el hierro al rojo sobre el yun-

que’, ‘mazo’, martillo de la fragua, en Caspe, Barceló y Collellmir, Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, 

Andolz, Alvar, Aliaga Jiménez, Badía, Pardo, Arnal Cavero, Haensch gasc. malh ‘masse de bois, gros 

marteau de forge’; cat. mall (DCVB), del lat. MARTĔLLU ‘martillo’ y su derivado verbal mallar ‘golpear’. 

Machacar. Golpear el hierro con el mallo, como en BM, en Ballobar, documentado en Aliaga Jiménez; 

mallazo por mazazo y mallada ‘golpe dado con el mallo’; mallo ‘roca vertical’ / ‘persona muy alta’. 

‘Alto’, vid. expresión; sin respuesta en B; tenella en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 141, telera). Pieza 

de hierro que sirve para medir la altura que debe darse al timón; Haensch escribe ténélla [tendicula > 

tenélla n + d > n, como en catalán, gascón y aragonés en parte a diferencia del castellano]. (Cf. Alvar, 

Dial., pág. 184.); Rohlfs Contribuciones, tenella ‘telera del arado’ < tendicula, con influencia parcial de 

tenere, arag.; tenella en catalán del lat. TENDĬCŬLA (6.1.1.1.); cadenas en B, cremallas en C, en los 

otros cremallos (ALEANR, mapa núm. 1488, llares cadena pendiente de una barra de hierro que atra-

viesa el hueco de la chimenea y sirve para colgar de ella ollas, calderos, etc., sobre el fuego). La forma 

cremallos, tiene relación con cremall en catalán (DCVB); el gascón etc., sobre el gascón (ROHLFS, Le 

Gascon, 1970: § 332); cremàlh (Palay). Podría pensarse en un derivado de cremar ‘quemar’, del latín 

CREMARE íd. pero su gran difusión en gascón “cramalh, cremalh, crimalh, e. -C. carmalh”, Palay, pro-

venzal cremai (Rohlfs, Dic.), inducen a pensar, tal como proponen Rohlfs, en su Diccionario, en una 

forma hipotética del latín vulgar *CREMACULUM; aunque no tenemos respuesta ni en B ni en C si nos res-

pondieron en CM tresmallo (ALEANR, mapa núm. 479, trasmallo), tipo de red compuesta por tres re-

des, escrito trasmallo en el DLE: del arag. trasmallo, y este del lat. *TRIMACŬLUM, de TRI -‘tri’- y MACŬLA 

‘malla’; a lo que podemos añadir su derivado verbal que también nos dijeron en CM tresmallar ‘pescar 

con red en el río’ (6.4.3.2., 5.1.1.14., 3.3.3.2.) tresmallar consta en (BM); la forma malloso coexiste 

con canoso; -a para llamar a la ‘caballería de pelaje blanco sobre fondo negro’; otras dos formas que 

conviven carcamal / carcamallo ‘cosa y persona vieja’, en sentido despectivo para una persona; en 

este caso la forma espumallo tiene dos significados ‘la espuma que brota en el caldero’ o ‘saliva es-

pumosa expulsada por la boca’; espumallera ‘cantidad de espuma echada’; cullara ‘rasera de latón 
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para sacar las bolas, espumar, etc.’; esta forma la encontramos en CM y en LA mallorca ‘tipo de trota 

típica del lugar’; zarracatralla ‘montón de hierros inservibles’; ternilla ‘cartílago’, ternilla, lo registra 

el DLE; aarrgguueellllaa((rr))--ssee > arguellase ‘desmejorarse’. Se aplica a personas, animales o cosas que por 

falta de salud han perdido su lustre original / ‘deslucirse’, perder su lustre original, dejar que se cargue 

de porquería, por ejemplo la ropa, escrito: arguellá-se en La Puebla; arguellarse, en DLE como ara-

gonés aunque solo recoge el primer sentido, y la deriva de arguello, vid.; en B arguellau, en C argue-

llao y tesico, en CM y todos los demás LA, P, V, arguellau, -ada (ALEANR, mapa núm. 1003, desme-

drado), flaco, persona o animal poco desarrollada o enfermiza, qué arguellau está ese zagal, ‘des-

nutrido, debilucho’; arguellat, cat. (DCVB). Seco, desmedrado; arguellau, -ada ‘deslucido’ con poco 

lustre. Apariencia de la ropa que no adquiere aspecto de limpia después del lavado; arguello ‘delga-

dez, del ár. hisp. alqílla, y este del ár. cl. qillah ‘escasez’, ser un arguello, presentar signos de flaque-

za, en cat. argell / ‘porquería, suciedad’, acción y efecto de arguellar-se, en DLE como aragonés, 1. 

prnl. Ar. Desmedrarse por falta de salud o mala alimentación; arguelluz ‘despectivo de arguello’; se-

callo ‘esmirriado’, delgaducho, enclenque; secall en catalán, derivado de seco (DCVB); tanto en B co-

mo en C y en el resto de pueblos dicen ballueca271 (Dicc. Autoridades) (ALEANR, mapa núm. 281, avena 

loca) (Avena fatua). Avena silvestre, mala hierba, en el DLE; ballico ‘cizaña’, en DLE; margallo ‘falsa 

cizaña’ (Lolium perenne) planta parasita de los sembrados; en B tenemos ojo, en C manillera y auje-

ro y en el resto manillera (ALEANR, mapa núm. 140, empuñadura de la esteva). Manivela, la forma 

manillera consta en Barceló; esbarallar es la respuesta de B y de C, esbadallar la de CM y la de P, 

donde también se dice badallar localizada en BM, Ballobar, Andolz, forma que el DLE localiza en Hues-

ca (ALEANR, mapa núm. 962, bostezar), abrir la boca involuntariamente para tomar y expulsar aire lenta 

y profundamente ya sea por sueño, hambre o aburrimiento, Nagore en Pirineos anota: badallar, gasc. 

badalhà; arag. badallar ‘bostezar’; cat. badallar; fr. báiller; Wilmes; Meyer, REW, del lat. BATACŬLĀRE; 

tanto en B como en C tenemos gargajo en todos los pueblos siguientes gallo (ALEANR, mapa núm. 

1029, gargajo), flema, como en BM, Ballobar; gallos en B, gallón, gallones en C gallo en CM, LA, P 

y V gallos, ranas si sale entera, es el comentario que añadió el informante en P (ALEANR, mapa núm. 

355, gajo(s) sea de naranja, nuez o semejante, en Alcolea, Ballobar, en la Alta Zaragoza, Antillón, la 

recogen Andolz, Iribarren Collellmir. Se registra en catalán (DCVB) y formas semejantes en portugués, 

gallego, gascón, provenzal (DCECH). Remonta al latín vulgar *GALLEU ‘a manera de GALLA’, esto es, 

‘como la agalla del roble y árboles semejantes’ (DCECH). Kuhn justifica las formas gallo y gallón, si 

bien aquí gallón no tiene el significado por él indicado, “se llama gallo de patata, y los de la cebolla ga-

llo de cebolla, cf. en relación con esto el esp. gajo, que en su significación etimológica sin duda está re-

lacionado con *GALLEUS, REW 3657, de la misma manera que el cat. galló ‘trozo de una fruta, semilla’ y 

el arag. gallón ‘césped arrancado de los prados’ (Borao) representan derivaciones de GALLA”272; resto B, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 359, gajo de la naranja) o de la mandarina, limón; trozo de cebolla, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 355); gallos ‘burbujas del agua cuando hierve’. Borbotón, del lat. *GALLEU, 

sinónimo de borbollón; encontramos la forma hervir en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 872, hervir) el agua, sin embargo en al menos los últimos informantes podemos oír 

                                           
271 (ballueca, Dicc. Autoridades [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible <http://web.frl.es/DA.html> s. f. Hierba semejante a 
la avena, aunque mas alta, y el grano que produce es muy pequeño y muy velloso. Es distinta del Ballico, aunque podría ser es-
pecie de él. Nace entre el trigo, y le es dañosa. Es voz usada en Aragón. Lat. Loliispecies quaedam). 
272 p. 25, KUHN Estudios sobre el léxico del Alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII, (1965-66) 
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mira qu’hirve, hirve a gallos, hace ambollas, ‘hervor muy fuerte’, hervir a gallos en Borao, Co-

llellmir, Iribarren, bollir a galls, cat. (DCVB). Hervir a borbotones) (4.1.6.2., 6.9.10.); borbollón ‘bor-

botón’ de sangre, de agua, de un líquido, borbollón, en DLE, aunque emplea la expresión en plural; en 

cat. borboll y la expresión a borbollón ‘salirse el agua a borbotones’; y gorgollo ‘borbotón’. Movi-

miento de agua al salir violentamente / ‘burbuja’ de agua al hervir; impolla y ambolla son las formas 

recogidas en B, burra en C, bambolla en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1022, ampolla), 

bolsa de líquido que se forma por una rozadura en la piel, con este sentido la anota Aliaga Jiménez; y 

ambolla otra forma de decirlo; ampolla en B, bambolleta en C, en los demás bambolla (ALEANR, 

mapa núm. 1373, burbuja de agua) pompa que se forma cuando llueve y el agua cae con fuerza sobre 

el suelo, este otro significado también lo apunta Aliaga Jiménez; de una forma romance BŬL-BŬLLA por 

reduplicación del radical de BŬLLIRE ‘bullir, hervir’; conservan el sentido primitivo del cat. bambolla; del 

vasco bonbollo y el y el sardo bumbulla con la misma disimilación de la primera L en n, disimilación di-

ferente de la castellana (BDELC); bambolla en Haensch, en La Puebla; bombolla en Barceló; en DLE; 

en catalán bambolla o bombolla. ‘Burbuja’ / ‘Ampolla’, del lat. AMPŬLLA íd., derivado de la raíz de la raíz 

bam- de carácter onomatopéyico (DCVB); bambolleta ‘diminutivo de bambolla’, forma que ya men-

cionábamos en C, aquí con valor diminutivo; pegalloso ‘calor pegajoso’; pegallosa ‘hierba’ tipo de 

hierba que se pega fácilmente; pegalloso, -a ‘pegajoso’, que se pega con facilidad, en el Rincón de 

Ademuz, cat. pegallós y pegalós (DCVB) / fig. ‘Pesado’, persona impertinente, empalagosa, insistente, 

con estos sentidos lo recoge Andolz / ‘Contagioso’; cegalloso ‘cegato’, corto de vista; boira alta se 

recoge tanto en B como en C, en los demás CM, LA, P, V, boira (ALEANR, mapa núm. 1337, niebla) muy 

espesa, nubes bajas que dificultan la visión, boira es la forma general en Monegros, Ballobar, Alcolea, 

La Alta Zaragoza, Borao, Iribarren, Barceló, Collellmir, Nagore, Andolz, Aliaga Jiménez, Arnal; boira en 

catalán del lat. BORĔAS ‘viento del norte’ (DCVB); en el DLE; Meyer 1219. boreas; siz. boira; afrz. boire, 

katal. boira; Alibert registra boira, en cat. del lat. boreas ‘vent du nord qui amoncelle les nuages et la 

brume’; encontramos como forma más común cerringallo y como menos frecuencia ziringallo para 

referirse a ‘colgajo’; rugallo ‘en un arrugón’: as dejau el jersé en un rugallo, posiblemente derivado 

posverbal del verbo lat. RUGĀRE; sólo responden en CM abrigallo ‘prenda o ropa de abrigo en general’; 

abrigall en cat. formado a partir de abrigar < del lat. APRĪCARE + el sufijo –ACŬLU; rogallo ‘resuello’, 

respiración especialmente agitada que produce unido involuntario, ronco o como un silbido, que suele 

presentarse en los moribundos / ‘sobrealiento’, respiración fatigosa y, en general, todo sonido fuera de 

lo normal producido al respirar, consta en Barceló; en cat. rogall ‘ronquera’, probablemente derivado 

del lat. RAUCU, ‘ronco’; morgalloso ‘flemático’, que produce flemas abundantes, referido a personas y 

animales, posiblemente por analogía con la anterior y sobrecompuesto de gallo, vid.; sogallo ‘cuerda 

de esparto para atar la mies’, otra manera de referirse a esa cuerda, vid. (ALEANR, mapa núm. 63), so-

gallo en BM, Ballobar; sogall en cat. (DCVB), derivado de soga; esbelluzar ‘desarrollarse’, iniciarse el 

crecimiento de un ser vivo o una cosa. Crecer, engordarse. Reponerse; como s’a esbelluzao ese chi-

quer!; madrilla en CM es del único pueblo del que hemos tenido respuesta (ALEANR, mapa núm. 486, 

boga) pez pequeño de río, comestible, del lat. *MATRICŬLA, f. de MATRICŬLUS ‘cierto pez de río’, en DLE 

como de Aragón, 1. f. Ar. boga (‖ pez de río); así como también en CM tenemos madrillera ‘red para 

pescar madrillas’; madrillera en DLE 1. f. Ar. Instrumento para pescar peces pequeños; panolla, del 

lat. vg. PANŬCŬLA, ‘mazorca’ y este del lat. cl. PANĬCŬLA, íd., dimin. de PANUS ‘madeja de hilo’, con palata-
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lización del grupo consonántico -C’L-, como el catalán panolla (6.6.2.1., 6.8.1.), alterna con la variante 

panocha (3.2.1.5.); trujal, del lat. *TROCLU, metátesis de un lat. vg. TORCLUM, y este del lat. cl. 

TŎRCŬLUM, ‘prensa de vino o aceite’, a su vez derivado de TŎRQUĒRE ‘retorcer, exprimir retorciendo’, sin 

embargo no adopta la forma propia del aragonés, esta forma contiene la –j- , la velar fricativa sorda, 

que es propia del castellano. 

A partir del grupo –T’L- los resultados son diversos, encontramos molón en B, ruejo en C, rollo en 

los restantes aunque en CM además se dice ruello, en el DLE como de Huesca; en LA además ruejo y 

en P además ruejo y redolino* y en V además ruello (ALEANR, mapa núm. 72, instrumentos y proce-

dimientos para endurecer la era) (Lingüístico – Etnográfico). Rodillo de piedra muy pesado que sirve 

para apisonar, al girar el cilindro de piedra se usaba para apisonarla tierra de la era para después po-

der efectuar la trilla sobre la superficie apisonada. Respecto a la forma ruejo podríamos considerar 

que se trata de la castellanización de la palabra aragonesa ruello (< lat. ROTŬLU), ya que se mantiene 

la diptongación propia del aragonés, como también fiemo y fuesa (3.1.2.), la forma rollo la documenta 

Barceló, roll en Maella y en cat. (DCVB). 

Para explicar la forma redolino de P nos hemos acercado a las formas que a partir de Andolz nos ha 

llevado hasta el DLE, 1992: *redolino “Ar. Bolita de cera o madera con un horado en el cual se intro-

duce la cédula con el nombre de la persona que ha de entrar en un sorteo // 2. Ar. Turno que hay que 

guardar para moler la aceituna”. Actualmente la palabra redolino no consta en el diccionario en línea, si 

que constan: redol, vid., redola, vid., redolar, vid.; como derivado verbal tenemos rollar ‘aplanar con 

el rollo; y en expresiones estar como un ruejo ‘estar gordo, pesar mucho’ (3.2.1.4.); ahora es en B 

donde encontramos la forma redolino y también redoncho, en C y todos los demás CM, LA, P, V, 

rolde (ALEANR, mapa núm. 1531, círculo), rolde, en DLE, una de sus acepciones descrita como arago-

nesa, 2. m. Alb. y Ar. Círculo, redondel; del lat. RŎTŬLU con caída de la vocal situada en posición postó-

nica; ampliamos con otros significados, según hemos podido observar, que tiene la forma rolde ‘grupo 

de gente en círculo’ / ‘cercanías’, vive en ese rolde / ‘cerco de la luna’; redolar ‘rodar, caer dando 

vueltas’, semejante significado en DLE, del lat. *ROTŬLARE, lo explicaríamos como forma no sincopada y 

con cambio de la primera vocal por disimilación; redolón ‘caída rodando’; en DLE, como de Aragón, 1. 

m. rur. Ar. Caída en que se rueda por el suelo. 

Los grupos –C’L- y -G’L- y similares tras consonante final de silaba siguen maneras diversas. La com-

binación –SC’L- en castellano, origina regularmente-ch-, así como los grupos /c’l/, /g’l/, /p’l/ cuando 

van precedidos de consonante evolucionan a > /č/ (grafía ch), en cambio en esta zona se conserva al 

menos en algunas voces que encontramos como musclo sólo en B, en todos los demás C, CM, LA, P, V 

mejillón (ALEANR, mapa núm. 484, mejillón), del lat. MŪSCŬLUS, vid. muslo, probablemente aplicado 

metafóricamente al molusco por lo blando; también únicamente en B dicen musclo del brazo, en C 

bola y en el resto CM, LA, P, V, morcilla, si bien en P y en V dicen además bola (ALEANR, mapa núm. 

981, biceps); musclo, forma obtenida en CM, LA, P, V, como respuesta a la (CUESTIÓN, núm. 2054, 

muslo). Músculo; del lat. MŪSCŬLUS (3.2.2.2.) o la otra opción cuando el grupo no va precedido de con-

sonante /c’l/, /g’l/, /t’l/ > /χ/, grafía j; abadejo y bacalao en B en todos los demás C, CM, LA, P, V, 

sólo abadejo (ALEANR, mapa núm. 483, bacalao); en occ. bacalhau, del Néerl. bakeljauw Alibert; -j- 

adopta la solución castellana <-c’l- resultado de la sincopa del lat. ABBATĬCŬLU, dim. de ABBATE ‘abat’; la 

forma bacalao es origen incierto y aparece por primera vez en Flandes en la forma latinizada cabelau-
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wus, en todo caso, son inciertos la forma y el idioma originario, quizá el gascón cabilhau, derivado de 

cap ‘cabeza’, del lat. CAPUT (BDELC); en esta ocasión tenemos recogida también la forma de Fraga (Hu 

602: ascleta) y de vez en cuando se puede oír en P, mientras que en todos los pueblos del estudio B, 

C, CM, LA, P, V, estilla (ALEANR, mapa núm. 408, astilla), consta en Aliaga Jiménez, Alvar; otra forma 

es ascla ‘astilla de madera’, que se clava en la piel, al menos en P, junto a su derivado verbal asclar 

‘desgajar, rajar’, cortar en ascla <lat. vg. ASCLA, con caída de la vocal situada en posición postónica, 

convive con estilla que es mucho más extendida (3.1.3.1.) del lat. tardío ASTĔLLA, dimin. del lat. cl. 

ASTŬLA, variante de ASSŬLA ‘astilla’ para la ‘e’ de estilla vid.; solo en B dicen estillica en todos los de-

más estilleta (ALEANR, mapa núm. 409, pedacito de madera que salta al hacer leña); de nuevo tene-

mos recogida la forma de Fraga: ascllá, en B estillar y rajar en C rajar, en el resto estillar (ALEANR, 

mapa núm. 404, hendir el tronco). Astillar o partir un tronco grande en astillas, derivado de estilla; 

también se emplea en forma pronominal eessttiillllaa((rr))--ssee > estillase ‘astillarse; encontramos la forma es-

tillas en B, sin respuesta en C y en los otros pueblos CM, LA, P, V, tabletas (ALEANR, mapa núm. 932, 

alfajia (alfarjía) tablillas que se cruzan con las vigas para formar el armazón de los techos; aunque no 

sigue la misma evolución suponemos que es un derivado tenemos, al menos en P, escallón ‘astilla 

grande y recia’; cello en B, cerco en C y en todos los demás (ALEANR, mapa núm. 158, aro, llanta de 

hierro de las ruedas del c), cello, en el DLE, del lat. CĬNGŬLU ‘ceñidor’, según Corominas, se trata de una 

evolución del grupo –NG’L- en la zona oriental DCECH, a diferencia del castellano ceño (6.1.2.); cerco 

del lat. CĬRCUS ‘circulo’, circo’ (BDELC); cerco en DLE ‘Aro de cuba, de rueda y de otros objetos’; las 

respuestas que encontramos en B son lastra y desconocido, en C cinglos y en los demás CM, LA, P, 

V cinglo (ALEANR, mapa núm. 1361, cresta rocosa / ‘borde rocoso y saliente en la ladera de una mon-

taña’. Desfiladero / ‘plataforma de piedra bajo la tierra de labor’, nos definen lastra ‘planicie donde 

hay mucha piedra’; en toponimia tenemos La Lastra y Mas de La Lastra, en P; llástra en Haensch; 

cinglo en este caso sí es igual la respuesta en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 1395, peñasco) 

piedra muy grande que no se puede mover / Suelo pedregoso de un campo, vid. (ALEANR,, mapa núm. 

1361, semejante al mapa núm. 1395), del lat. CĬNGŬLU ‘cinto’, con mantenimiento del grupo –NG’L-, con 

cambio de significado; cacinglo idéntica respuesta en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

174, argolla de la cincha), especie de ajustador, en forma de ocho, de madera que se usa en los carros 

para tensar las cuerdas de los carros una vez cargados. Suponemos que esta forma derivará también 

de CĬNGŬLU y un prefijo, conservan regularmente este grupo consonántico; Nagore en Lingüística escri-

be cazinglo; cincha ‘tira de cuero’, correa, ceñidor que va por arriba, del lat. CĬNGŬLA ‘correa’, forma 

femenina con tratamiento fonético propio del castellano; cincha, consta en el DLE, aunque no tiene el 

mismo significado; en esta zona no se habla tanto de cáñamo, más bien de esparto y de cuero, como 

material y sirve para ceñir por arriba; en occ. cencha ~ cinta, ceinture; bande, Alibert; a diferencia de 

la barriguera vid. (CUESTIÓN, núm. 727, cincha), así como en Aliaga Jiménez, Andolz, el Rincón de 

Ademuz, Caspe; y su derivado verbal encinchar ‘poner la cincha’, atar el aparejo con la correa; otras 

formas citadas en occ. cenchada ~ cintada, ce que l'on porte au-dessus de la ceinture y los verbos 

cenchar ~ cintar, Alibert; sin embargo el derivado aumentativo cinglazo ‘correazo’, golpe dado con un 

ramal o cuerda, parece que tiene tratamiento fonético aragonés que como el catalán mantiene el gru-

po –NG’L- < cingla, forma aragonesa de ‘cincha’, que mantiene el grupo –NG’L- como en catalán cingla 
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(DCVB) + el sufijo –azo que lleva implícita la idea de ‘golpe’, como en el Rincón de Ademuz (6.1.3.2., 

5.1.1.8.) 

El grupo –NFL- recibe el tratamiento fonético castellano en botinchau, -ada ‘hinchado como un bo-

to’ de forma acusada, abotargado, generalmente por enfermedad / ‘orgulloso’, pedante / ‘enojado’ per-

sona que se enfada sin motivo o por muy poca cosa; y su derivado verbal botinchar ‘hincharse una 

parte del cuerpo’ / ‘presumir’ / ‘enojar’; y su variante más propia del aragonés botinflao, -ada ‘hin-

chado’ como botinchau / ‘presuntuoso’, engreído; compuesto de boto ‘odre’ e ‘inflado’ con manteni-

miento del grupo –NFL- voz por lo tanto con desarrollo propio del este peninsular; botinflat ‘abotarga-

do’, en cat. (DCVB). 

Otras palabras conservan dicho grupo: inflar voz recogida en todos los pueblos del estudio B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 953, hinchar los carrillos), del lat. ĬNFLĀRE; en los últimos también se 

dice inflar ‘hinchar de aire’: inflame la rueda de la bizi; inflau, -ada ‘hinchado’; inflamadura ‘hin-

chazón’; iinnffllaa((rr))--ssee > inflase ‘hinchar-se’, con el sentido de hartarse de comer vid. (ALEANR, mapa 

núm. 877) y en sentido figurado ‘cansarse de algo o de alguien’: me inflas con tanta sandez; artase e 

indigestase en B, artase en C, inflase en todos los otros (ALEANR, mapa núm. 877, atracarse de co-

mer); gordinflas ‘gordinflón, como en la Alta Zaragoza, en DLE: De gordo e inflar; recio ‘grueso’ tan-

to persona como cosa; sin respuesta ni en B ni en C y en los demás CM, LA, P, V, enflasca (ALEANR, 

mapa núm. 1377, barro que se pega al calzado, a los pantalones...); eennffllaassccaa((rr))--ssee > enflascase 

‘pringarse’. Ensuciarse con lodo u otra materia pegajosa’ / ‘enfrascarse’, ensimismarse, aplicarse con 

intensidad a una actividad / ‘mezclarse en un asunto turbio’; enflascau, -ada ‘pringado’ participio de 

enflascarse / ‘absorto’ adj.; enflascada ‘pringamiento’, acción y efecto de pringarse; enflasque ‘prin-

gue’; monfletes forma empleada en los últimos pueblos CM, LA, P, V, encuestados (CUESTIÓN, núm. 

2018, mejillas). Mofletes, carrillo abultado con la prótesis de la –n- epentética (3.2.3.2.) y su derivado 

monfletudo ‘mofletudo’; chuflaina es la forma general en CM, LA, y V, no en P que tenemos chun-

flaina ‘flauta’, instrumento de viento, con epéntesis de -n-; chuflaina ‘juguete u otra cosa de poco va-

lor’ / ‘instrumento de viento’ / ‘tonterías’ pl., insignificancia: déjate de chuflainas (3.2.1.1.); manflorita 

‘res hermafrodita’, al menos en LA y en P, por contaminación de flor, forma que anota Nebot. 

 
3.2.2.3. Reducción de grupos con nasal más oclusiva sonora: -mb- > -m-; -nd- > -n- 

La perdida de la oclusiva en el grupo –MB- > -n- es general a todos los romances peninsulares, en-

contramos en los nuevos pueblos encuestados cama ‘tallo o caña del trigo’, con este sentido anotada 

por Andolz, en Valfarta nos comentaron que se empleaba para hacer la cama / ‘cereal revolcado’ 

igualmente anotada por Andolz / ‘parte del arado donde se juntan las piezas desmontables’, sentido 

anotado por Andolz, Collellmir la registra como ‘cama del arado’; esta acepción en DLE: cama2; del lat. 

vg. CAMBA, íd., utilizado para designar la parte del animal entre el pie y la rodilla, de origen posiblemen-

te prerromano (6.1.1.1.), como podemos ver tiene varios significados al que añadimos ‘pierna’, al me-

nos en CM y sus derivados eessccaammaallllaa((rr))--ssee > escanallase ‘cansarse las piernas’ después de una mar-

cha larga. Podríamos pensar que proviene de cama, esta palabra es de dominio general; [gran simili-

tud entre estas escamarlase y escamallo ‘gran marcha por el monte’ que leemos en Mott entre las pa-

labras con sufijo –allo]; escamallau ‘dolorido por algo desagradable’; camal ‘rama gruesa de árbol’, 

en BM, Ballobar, el DLE, significado que sitúa propio de Huesca, 3. m. Hues. Rama gruesa, esta voz, 
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como la anterior, solo recogida en CM; derivado de cama para Corominas quizá forma autóctona y po-

pular que vendría del latín vulgar CAMBA ‘pierna, especialmente la de las caballerías’, de origen incierto 

(DCECH). Esta reducción consonántica afecta también a formas compuestas o prefijadas: comenencia 

por conveniencia y comeniente por conveniente (3.1.5.6.); convive con otras formas en las que si se 

conserva el grupo convenencia por conveniencia; en LA y en P convenenzudo, en los otros se oye 

más convenienzudo ‘comodón’. Persona que mira ante todo por su provecho, sus conveniencias y 

comodidades; en general convenienzudo ‘perezoso’, y amigo de comodidades; tamién por también y 

también como ‘sí’ afirmación ‘sí que hay’, ¿hay longaniza? – tamién con sentido afirmativo. Como 

casos de ultracorrección (-m- > mb): cambión por camión y sus derivados cambionero por camione-

ro; cambioneta por camioneta. 

En cuanto a la reducción del grupo latino –ND- > -n- característico del catalán no se da, en la forma 

que encontramos al menos en CM fondo, -a por hondo, -a, del lat. FŎNTE; muy profundo, ni en la to-

ponimia, vid. topónimos (3.2.1.1.). Como podemos observar este adjetivo, en la actualidad no es de 

uso general, solo lo hemos registrado en uno de los pueblos por lo que podemos afirmar que queda so-

lo como fosilizado entre los topónimos relacionados con las características del terreno: Clota Fonda en 

B, topónimo que reúne dos voces aragonesas ahora en desuso en la zona y Varelleta fonda en P. Ya 

que de las dos maneras que tenemos para referirse a la hondura ya sea mediante un sustantivo: clota 

[aragonesismo en el DLE]o un adjetivo: fondo, -a luego se simplifican a sustantivo en las formas cas-

tellanas Hoya de Macian, Hoya del Mas de Juan Escuer, en LA (3.2.2.4.); La Hondura de la 

Suerte en P y Honduras del Culebro en V; como ya dijimos en (3.2.1.1.) solo la encontramos en C 

la forma fonda (ALEANR, mapa núm. 1470, honda); sin embargo sí que se da esa reducción, que al pa-

recer también era conocida en el primitivo romance aragonés; sin respuesta en B y anotamos la forma 

tenella en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 141, telera). Pieza de hierro que sirve para medir la altura 

que debe darse al timón, tenella en catalán del lat. TENDĬCŬLA (DCVB) (3.2.2.2., 6.1.1.1.). 

Mientras que se observa mantenimiento de las oclusivas sonoras intervocálicas como Nagore propo-

ne en Notas…: coda ‘cola’, del lat. CAUDA; remugar ‘rumiar’, del lat. RŪMĬGARE (3.2.1.2.); ancia ‘en-

cía’, del lat. GINGĪVA; rader ‘raer’, del lat. RADERE; calibo ‘rescoldo’, del lat. *CALIVU; tieda ‘tea’, del 

lat. TĒDA, variante del clásico TAEDA (BDELC); puga ‘púa’, del lat. *PŪGA; sabuquero ‘saúco’, del lat. 

SABŪCUS (5.1.1.3.); robín ‘orín’, del lat. ROBĪGĬNE; peduco ‘calcetín recio’, en cat. peüc, del lat. 

*PEDŪCU, etc. 

 
3.2.2.4. Resolución de otros grupos consonánticos 

El grupo latino -NS- se conserva en los romances de la zona oriental de la península, las formas 

más extendidas: ansa, forma encontrada en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, encuestados inclui-

dos los que figuran en el Atlas (ALEANR, mapa núm. 1528, asa), anotada así mismo en BM, Ballobar, 

Andolz, Aliaga Jiménez, La Sierra de Albarracín, así como en la mayoría de los autores consultados; el 

DLE las localiza en Aragón, 1. f. Ar. asa (‖ parte que sirve para asir), del lat. ANSA, género femenino y 

sus derivados ansera ‘agarradero’; desansar ‘quitar las asas’; desansau ‘sin asas’; pansa otra for-

ma común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1530, pasa), uva seca; vid. 

Dicho; en DLE como aragonés, 1. f. Ar. pasa (‖ uva seca); del lat. PANSA; y sus derivados ppaannssaa((rr))--ssee > 

pansase ‘secar la uva o los higos al sol’; pansau ‘seco, consumido’; panso, -a ‘seco, consumido’; 
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ppaannssii((rr))--ssee > pansise ‘secarse, perder humedad y volumen’ (4.1.6.1.). Tomar aspecto seco y arruga-

do. Marchitarse; pansido ‘seco’, convertido en pasa, quedarse sin jugo por perdida de humedad, per-

diendo también la consistencia y la turgencia / ‘muy delgado’; la pansa no es higo ‘no confundamos’, 

expresión totalmente figurativa, basada en la imagen (4.2.4.). 

Ante vocal anterior E/I el grupo -SC- > (x) fricativa velar sorda, solución adoptada por el aragonés, el 

catalán y otros romances, frente al castellano (z) fricativa interdental sorda; si bien en algunas pala-

bras de origen aragonés que se han castellanizado se ha adaptado el fonema como [x] así ocurre en la 

forma aragonesa fajo ‘haz’, < del arag. faxo, y este del lat. FASCIS; en DLE; según los datos recogidos 

en B el fajo equivalía a (6-7) en C a (4-5) en CM sin concretar, en LA (5), en P tenemos mucha varia-

ción según los informantes (4-5) (6-7) y en V sin concretar (ALEANR, mapa núm. 61, haz de trigo), for-

mado por varios manojos, gavilla(s) atada(s); cuatro de los pueblos C, CM, P, V, coinciden en las for-

mas fajina (15), fascal (30), novenal (9), excepto B fajina (30, 60), fascal (30) que muestra más 

vacilación en la respuesta en cuanto al conjunto de haces que las forman y LA que solo nos dicen dos 

variedades fajina (15), fascal (30) (ALEANR, mapa núm. 62, tresnal), conjunto de haces de mies apila-

dos. ¿Cuántos haces lo forman? Reciben distinto nombre según los puñados que lo forman, fajina, 

‘conjunto de quince fajos apilados: fascal de treinta y novenal de nueve, son por lo general las formas 

extendidas en territorio aragonés; tenemos fajina en B y en todos los nuevos pueblos CM, LA, P, V, no 

en C que dicen montón de garba (ALEANR, mapa núm. 70, hacina). Fajos de mies apilados, fajina del 

lat. *FASCĪNA < FASCIS, en el DLE sin localizar; y sus derivados afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. Hacer 

fascales. Apilar fajos, vid. fajina; enfajinar ‘hacer montones de gavillas atadas’, después de segar y 

antes de acarrear; enfajinau ‘trigo o cebada puesto en gavillas’ (6.1.7.3., 6.1.9., 3.2.1.1.). La forma 

rujiar es la más generalizada, consta en B, C, CM, V y P, en este último municipio, convive con su va-

riante rojiar que a su vez es la forma de decir en LA (ALEANR, mapa núm. 903, rociar el suelo con 

agua), remojar el suelo con la mano, rujialo una miajeta antes de pasar la escoba, no s’ará tanto pol-

vo; rujiar, en DLE que lo localiza en Aragón, tr. Ar. y Mur. Rociar, regar; del lat. vg. *ROSCIDĀRE, deri-

vado de ROSCĬDUS ‘lleno de rocío, húmedo, mojado’, y este derivado de ROS, RORIS ‘rocío’); y sus deriva-

dos rujiador / rojiador ‘persona que le gusta remojar el suelo con la mano’, localizados de la misma 

manera que en el punto anterior; rujiada / rojiada ‘llovizna repentina y escasa’ / ‘rociada’, riego 

hecho de forma repartida, formas que alternan en los mismos lugares, procede del v. rujiar; rujiadeta 

/ rojiadeta ‘breve rujiada’, llovizna escasa, vid. otras formas en Haensch; otra forma más rujada ‘llu-

via breve y débil’, más limitada en su expansión; rujadeta ‘diminutivo de rujada’, como la misma dis-

tribución que la anterior; rujiazo ‘acción de rujiar de forma rápida’ usada de forma general, igual que 

en la Alta Zaragoza, Barceló, Borao, Aliaga Jiménez; en catalán ruixat (DCVB), deriva de arrujiar, vid.; 

rujazo ‘chaparrón’, lluvia fuerte pero de corta duración, en Antillón, Andolz y Pardo. Tanto rujiada / 

rojiada de carácter intensivo (5.1.1.4.) y rujazo / rujiazo con valor de rapidez o violencia (5.1.1.8.) 

tal como otros muchos términos pertenecientes a la esfera semántica de la meteorología airada, can-

talada, pedregada, ventiscada, aguada, rosada y borrascazo, chaparrazo, airazo, cantalazo, 

rusazo, nevazo (6.11.). 

Los grupos latinos –BY- y –VY- > -y- adoptan igual resultado que el castellano: royo dicen en todos 

los municipios (ALEANR, mapa núm. 1314, rojeces del cielo cuando sale o se pone el sol). Rojo, rojizo, 

del lat. RŬBEUS ‘rojizo’; roya es la forma común que usan en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALE-
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ANR, mapa núm. 428, hormiga pequeña y rojiza), del lat. RŬBEA, forma femenina de RŬBEUS; pinturru-

jiada en B, pinturiada en C, roya en CM, pinturruciada en el resto (ALEANR, mapa núm. 703, gallina 

habada) multicolor; tierra roya en B y LA, tierra buro en C y buro en los otros tres CM, P y V (ALE-

ANR, mapa núm. 1370, arcilla) tierra rojiza. Lodo arcilloso, arcilla de sedimento poco permeable al 

agua, “más fuerte que el bardo”, en palabras de los informantes, vid. bardo (ALEANR, mapa núm. 1375, 

barro), buro en BM; en el DLE como aragonesa 1. m. Ar. greda; del lat. butȳrum ‘mantequilla’, y este 

del gr. βούτυρον boútyron; roya también es la forma en respuesta de CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 

1403, colorada); y royo, -a CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2006, rubio, -a), pelirrojo, es royo como su 

padre, en DLE como de Aragón, 1. adj. Ar. rubio (‖ de color parecido al del oro) / ‘Color rojo’, colorado; 

otra variedad aunque menos extendida: rocho-a ‘rojo, pelirrojo’, -en Peñalba rocha es mote-; y sus 

derivados, al menos en P dicen royano al ‘campo de tierra rojiza’; royenco ‘tirando a rojo’, es forma 

general; royisco, ocasionalmente se oye roisco, ‘rojizo’, de color rojo pero algo más tenue; royisca 

‘res rojiza’; royura ‘rojez’ / ‘moradura’ (3.3.3.4.1.); la encontramos también en forma compuestas 

como una de las formas empleadas en CM blanquirroyas, judías de careta dicen en B y en P, freso-

las en C, y además en CM dicen pintas, sin respuesta en los otros LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 303, 

judia(s) pinta(s) (Dolichos melanophtalmus), judías de careta en Antillón, Kuhn, La Alta Zaragoza. El 

complemento careta sale de cara, y este quizá del griego καρα ‘cabeza’ (DCECH); royo en B, pelo pa-

nolla en C y pelirroyo, -a en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 945, pelirrojo), la palabra royo 

en composición propiamente dicha, pelirrroyo, forma que posee una amplia circulación en Aragón y 

Navarra y cuenta con múltiples referencias bibliográficas: Peralta; Borao; Casacuberta-Corominas; 

Pardo; Badía, Contribución; Alvar; Haensch; Quintana; Andolz; Iribarren. Del latín RUBEU ‘rojizo’ 

(DCECH); o caracterizando a la palabra que acompaña garnacha roya ‘uvas rojas redondas’; CM, LA, 

P, V, pimiento royo (CUESTIÓN, núm. 974, pimiento rojo); tener la natura roya dicen en CM, s’ han 

amarrecido dicen en LA, en los otros P y V estar en celo ‘estar en celo la hembra de los animales’); 

tener la natura roya en Alta Zaragoza; mal royo (CUESTIÓN, núm. 1681, peste del cerdo), Collellmir 

mal rojo, en cat. malroig (DCVB) grafía aglutinada de mal roig; sofocase, ponese roya en B, ponese 

sofocada, roya en C, y en los otros B, CM, LA, P, V, ponese roya (ALEANR, mapa núm. 1034, rubori-

zarse); estar royo como un perdigacho ‘estar muy rojo’. 

Con notable presencia en toponimia: Borroya / La Borraya, Buralroyo / Bural royo, Mula el ro-

yo, Lo Royer en Castejón, El Royano, La Balsa Roya, Corral del Royo, Los Tozales Royos en Pe-

ñalba. 

Además de otra forma en toponimia derivada del lat. FŎVĔA Hoya de Macian, Hoya del Mas de 

Juan Escuer en LA; como ya hemos comentado en el caso de fondo, vid. fondo, -a, la forma foya no 

quede más que fosilizado en los topónimos: Alto de las Foyas, Plana de las Foyas y Val de las Fo-

yas en P; en cambio sí que se conoce el derivado verbal foyar ‘cavar’, hacer hoyos o agujeros en tie-

rra, por lo que suponemos se basa en un hipotético sustantivo foya, que si encontramos en los topóni-

mos, vid. 

AAllggúúnn  ccaassoo  aaiissllaaddoo  ddee  ccaammbbiioo  ddee  ––RRNN--  aa  ––rrrr-- (vibrante múltiple); solo nos queda el tratamiento del 

antropónimo Ferran < Ferrando < Fernando, de uso bastante restringido. 

Palabras con resultado –ch- derivadas de grupos –NT(I)C-, -RT(I)C- y – NKTY-> -ch-; mancha forma 

que recogemos en toda la zona (ALEANR, mapa núm. 1262, fuelle, instrumento para avivar el fuego) < 
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del cat. manxa y este del lat. MANTĬCA ‘alforja, zurrón’, mancha en DLE como de Aragón y Murcia, man-

cha3 1. f. Ar. y Mur. Fuelle de la fragua o del órgano y sus derivados manchón ‘fuelle grande de la fra-

gua’ que utiliza el herrero para avivar el fuego, así en La alta Zaragoza, Antillón, Haensch, Pardo, Bad-

ía. Aumentativo de mancha ‘fuelle’, aragonesismo oficial que se ha tomado del catalán manxa íd., del 

latín MANTĬCA ‘saquito, alforja, zurrón’ (DCECH), cat. manxa y manxó derivado de manxa (DCVB); 

manchar ‘accionar el manchón’ o fuelle de la fragua / ‘soplar con el fuelle’, igual en La alta Zaragoza; 

manchador ‘persona que acciona el fuelle de la fragua’. De igual manera habrá evolucionado pancha 

‘panza’, variante del mismo vocablo panza del lat. PANTEX, -ĬCIS, ‘tripa, barriga’ pero es forma dialectal 

de origen mozárabe (BDELC); en cat. panxa del lat. PANTEX, -ĬCIS y este del lat. vg. *PANTĬCA (GDLC); 

en oc. pança (DGLO) y Alibert del lat. PANTEX, -ĬCIS; panchudo, -a ‘barrigón, -a’; pancho, -a ‘pánfilo, -

a’, persona extremadamente calmosa; una nueva familia léxica semejante a las dos anteriores es la de 

puncha f. forma idéntica en el total de municipios B, C, CM, LA, P, V, del estudio (ALEANR, mapa núm. 

300, espina de una planta); en cat. punxa derivado posverbal de punxar (DCVB); puncho m. ‘espina, 

púa’, pincho que se clava en la piel, indistintamente se usan los dos géneros; punchón ‘espina grande’ 

/ ‘punzón’, del lat. PUNCTIŌNE. Objeto o utensilio terminado en punta; punchar ‘pinchar, punzar’, pun-

cha y punchar igual en DLE; punta ‘extremo agudo de una cosa’, antes ‘punzada’ del lat. tardío PŬNCTA 

‘estocada’ participio de PUNGĔRE ‘punzar’ (BDELC); responde al lat. vg. *PUNCTIĀRE, derivado de PŬNCTA 

(DCECH); en cat. punxar (DCVB) del lat. pŭnctiare; ponchar en occitano (DGLO), también usado en 

sentido figurado; punchazo ‘pinchazo’ con origen en el v. punchar vid.; ponchaçon en occitano, Ali-

bert; punchudo ‘puntiagudo’, punzante; ponchut, -uda en occitano (DGLO) y Alibert; punchagudo, -

a ‘puntiagudo, -a’; punxagut, -uda en cat. (DCVB); punchada ‘punzada’. Ramalazo de dolor; punxada 

en cat. (DCVB); ponchada en occitano (DGLO) y Alibert; ppuunncchhaa((rr))--ssee > punchase ‘pincharse’; CM, 

LA, P, V, punchón (CUESTIÓN, núm. 2489, formón) semejante al escoplo, de filo muy cortante, pero de 

boca más ancha y menos gruesa / ‘punzón’, puntera de la reja; echar una punta se dice en B, echar 

punta en C, recalzar en CM, en P y en V, echar / sacar punta en LA, en P se dice también echar 

punchón (ALEANR, mapa núm. 144, calzar la reja). Añadir un trozo de acero a la reja cuando está muy 

gastada, vid. (CUESTIÓN, núm. 2489); tenemos también punchar ‘incordiar’ ‘importunar’ en sentido fi-

gurado, en Barceló ¡qué mala leche tiene este tipo!, no hace más que punchar y su derivada punchón 

‘cizañero’, en sentido figurado como en catalán: punxó acepción 9. (DCVB). 

Siguiendo con palabras procedentes a través del cat. tenemos porche, anotado en el DLE, del cat. 

porxe; variante de porxo ‘soportal de un edificio’ y este del lat. PŎRTĬCUS, -ŪS ‘galería porticada’ 

(GDLC); porche ‘pórtico, soportal, galería cubierta’. Según Nagore se documenta ya en arag. médiéval 

porge ‘porche’, perche ‘entrée, vestibule’; documenta distintas formas del occ. prov. ant. porge, por-

gue, porche, portegue 'porche, portique', Levy; occ. gasc. porche, porge ‘porche, portique, vestibule’, 

Palay; occ. lang. porge ‘porche, portique, parvis d'église; galerie couverte’, Allbert. Según Corominas 

del lat. PORTICUS (BDELC); el cast. tomó porche -1.ª doc. en 1843- del cat. porxe. Es evidente, pues, 

que si en arag. hay documentación medieval de porche habrá que pensar que fue tomado directamente 

del occitano, provenzal antiguo, gascón recopiladas en Alibert, Levy y Palay. Para Corominas proviene 

del lat. PORTICUS BDELC y atestigua que el castellano tomó porche -1.ª doc. en 1843- del cat. porxe. 

Sin lugar a dudas es evidente, pues, que si en aragonés medieval la palabra porche está documenta-

da, habrá que pensar que fue tomado directamente del occitano. 
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3.2.2.5. Reducción de grupos cultos 

Los llamados grupos cultos, es decir de los grupos consonánticos cuyo primer elemento está situado 

en final de silaba y cuya pronunciación se realiza como el archifonema correspondiente /B/, /D/, /G/ 

tienden a eliminar dicha articulación. Recogemos ejemplos con velar c/g, desajerar por exagerar y 

desajerau, -ada por exagerado, -ada, formas explicables por cambio de prefijos ex- / es- > des- 

(4.2.1.) o simple confusión; esamen por examen; en nombres de persona Inacio < Ignacio; ino-

minia por ignominia, afrenta pública; insinificancia por insignificancia; inorar por ignorar, así como 

inorante por ignorante e inorancia por ignorancia en Barceló; endición / indición ‘inyección’; in-

festase ‘infectarse’; encontramos, tanto referido al nombre de mujer como al dulce de horno presen-

tado en molde de papel rizado en CM, LA, P, V, la forma Madalena / madalena por Magdalena co-

mo nombre de mujer / magdalena, dulce, a excepción de LA donde al bollo lo llaman gorré; o reduc-

ción del grupo culto -ct- CM, LA, P, V, eletricidá por electricidad y CM, LA, P, V, eletrecista por elec-

tricista; CM, LA, P, V, elétrico ‘eléctrico, cualquier aparato o cosa relacionada con la electricidad, CM, 

LA, P, V, eletrizau ‘electrizado’, atónito. ‘Electrocutado’; CM, LA, P, V, trator por tractor; del lat. 

tractor, -ōris, de tractus, part. pas. de trahĕre ‘arrastrar’; mostruo por monstruo; entre los antropó-

nimos en P casa Biturián < Victorián, no se con seguridad si con b o con v; leción por lección, en-

señanza; y otros cultismos acabados en –ción: istrución por instrucción; istitución con sincopa de la 

consonante nasal así como istituto ‘instituto’; istrumento-s ‘instrumento-s’; estrución ‘instrucción 

en el ejército’; tradución por ‘traducción’; en cat. traducció, derivado de traducere ‘transportar’, ‘tra-

ducir’; tomado del lat. traductio, -ōnis ‘acción de pasar de un punto a otro’, ‘traslado’ (GDLC); satisfa-

ción ‘satisfacción’. Caso aparte merecen cema en B, falta de respuesta en C y escema y ocasional-

mente ecema para el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1568, eczema), con posible influencia 

del prefijo es, del lat. científico ECZEMA, y este del gr. ἔκζεμα; y el grupo –gl- que no tiene la misma 

estructura silábica que las anteriores ilesia (ALEANR, mapa núm. 1417, iglesia). Del lat. vg. ECLESIA y 

este del lat. cl. ECCLESIA; aministrar ‘administrar’, del lat. ADMĬNISTRĀRE; o su variante alministar 

‘administrar’, dirigir; alministrador ‘administrador’, ‘mayordomo’, del lat. ADMĬNISTRATŌRE; almirar 

‘admirar’, ADMĪRĀRI; almirau ‘admirado’, embobado, derivado posverbal; a veces, las que empiezan 

por ad- se asimilan a las en al-: almiración ‘admiración, ADMĪRATIŌNE, forma anotada en Panticosa; 

almitir ‘admitir’, del lat. ADMITTĔRE; ecetera ‘etcétera’, de la locución latina: ETCETĔRA; fautura ‘factu-

ra’, del lat. FACTŪRA; fauturar ‘facturar’; catatombe ‘hecatombe’, gran catástrofe, del lat. HECATOMBE, y 

este del gr. ἑκατόμβη hekatómbē; osequio ‘obsequio’, OBSEQUIUM; osequíar ‘obsequiar’, agasajar, de-

rivado de obsequio; oservar ‘observar’, divisar, del lat. OBSERVĀRE; ostacúlo ‘obstáculo’, OBSTACŬLUM; 

susolar ‘subsolar’ labrar muy profundamente, compuesto de sub- sŏlum; o su derivada susolador 

‘subsolador’, arado empleado para la roturación profunda; otubre ‘octubre’, OCTŌBRE; tasis ‘taxi’, acor-

tamiento de taxímetro;  ttaaxxiiss,,  ppaallaabbrraa  mmuullttiilliinnggüüee;;  regta es la forma que leemos en B así como en CM, 

P y V, en C y LA tenemos reta (ALEANR, mapa núm. 1526, recta), línea que no se tuerce; la forma reg-

ta la podríamos pensar que en esta ocasión se ha optado por la sonorización de sorda intervocálica, 

tendencia contraria a aragonés que tiende a mantener la consonante sorda intervocálica, en cuanto a 

la forma reta se trataría de la perdida de esa consonante; efecto es la respuesta mayoritaria, sólo en 

C anotamos efeito (ALEANR, mapa núm. 1527, efecto), del lat. EFFECTU; istante ‘instante. Momento 
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muy corto, consta en Andolz, Barceló, forma documentada en la mayor parte de la bibliografía consul-

tada: espera un istante, que deseguida voy. 

 
3.2.3. Otros factores en la alteración de consonantes 

3.2.3.1. Metátesis 

El cambio de posición de algún fonema en interior de palabra es más frecuente entre nasales y líqui-

das, así tenemos arraclau en B y arraclán en todos los demás, B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

435, alacrán) (Buthus occitannus) con inversión de la líquida lateral /l/ por la líquida vibrante /rr/, 

arraclán en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. y Sal. escorpión (// arácnido); del ár. hisp. al-'aqráb y este 

del cl. al-'áqrab, íd.; coscurro ‘trozo de pan que por lo general queda al final de la comida’, de origen 

onomatopéyico que convive en nuestra zona de estudio con (3.1.3.1., 3.2.3.2., 6.7.1.); la variante co-

rrusco en CM y en LA con los dos significados que recogemos a continuación, en P sólo con el primero 

‘cuscurro’, extremo de la pieza de pan. parte del pan que sobra de una barra o el que se arranca con la 

mano / fig. ‘se usa para llamar soso a alguien’; eessccaarrrraammaa((rr))--ssee > escarramase ‘despatarrar’, poner-

se las piernas abiertas todo lo posible, de filiación catalana < del cat. escarramicar-se < alteración por 

metátesis de escamarrar, a su vez derivado de cama ‘pierna’, del lat. vg. CAMBA; y sus derivados es-

carramau, -ada ‘despatarrado, con las piernas muy abiertas; eessccaarrrraammaanncchhaa((rr))--ssee > escarraman-

chase ‘abrirse de piernas’; escarramanchau, -ada ‘espatarrado’, con las piernas abiertas, separadas 

excesivamente; llevar a escarraminchas ‘forma de montar a la espalda con las piernas abiertas’; a 

escarramanchas / a escarraminchetas ‘a horcajadas’ por lo general a los niños; a escarraman-

chones ‘postura de montar a caballo’, sentarse en cualquier otro lugar de forma similar, montado a la 

espalda con las piernas abiertas, en DLE como aragonesa; derivado. del arag. escarramar, ponerse a 

horcajadas, y este quizá cruce de escarrerar ‘descarriar’ y derramar; a ~ 1. loc. adv. Ar. a horcajadas; 

estentino por intestino, forma de escasa extensión, quizá influido por la influencia del prefijo es- 

(5.2.5.) 

Metátesis sencilla cuando solo es la víbrate /r/ la que sufre el desplazamiento, en los cuatro últimos 

pueblos encontramos las dos maneras cobertera / corbertera ‘tapadera’, la tapa de las cazuelas, pe-

rolas, pucheros, etc., cobertera; en el DLE, del lat. COOPERTŌRIUM, de COOPERTUS ‘cubierto’ (6.5.2., 

6.9.9., 6.15.); nesecitar ‘precisar de alguien o de algo’; nesecidá ‘carencia de cosas que son impres-

cindibles’; pedricar por predicar el cura, del lat. PRAEDICĀRE; y sus derivados pedricador ‘predicador’; 

pedricadera ‘púlpito’ del cura, pedricadera en BM, predicadera, en La Alta Zaragoza; en DLE como 

aragonés, 1. f. rur. Ar. Púlpito de una iglesia; mendigo y pobre B, si bien esta última forma es tam-

bién la empleada en todos los demás, alternando en CM con peligardero y en P con probe (ALEANR, 

mapa núm. 1231, mendigo) hombre que pide limosna. Pobre, persona necesitada, probe consta en An-

dolz; del lat. PAUPER, -ĔRIS, íd.; prespectiva ‘perspectiva’, posibilidad, probabilidad. Riesgo de que algo 

suceda; en el DLE ‘Contingencia que puede preverse en el curso de algún negocio’; cloquetas y co-

cletas ‘croquetas’, del fr. croquette, derivado de croquer ‘mordisquear, comer una cosa crujiente’, en 

la primera forma solo hay cambio /r/ a /l/ por equivalencia acústica, en la segunda además del cambio 

/r/ a /l/ hay metátesis reciproca (3.2.3.4.) y su variante cocreta ‘croqueta’ aunque no muy extendida, 

igual en BM, Andolz, Barceló, La Puebla; del fr. croquette, inspirada en la onomatopeya de croc, en es-

te caso solo hay metátesis, vid. cocleta; también la locución en cloquetas en B, en cocletas en C y 
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en los otros CM, LA, P, V, las dos formas en cloquetas y en cocletas (ALEANR, mapa núm. 1211, po-

nerse en cuclillas), agachado, con las piernas dobladas; cloquetas en Barceló y como derivado verbal 

ccllooccaa((rr))--ssee > clocase ‘ponerse en cuclillas’. 

 
3.2.3.2. Epéntesis o refuerzo consonántico 

La iinntteerrccaallaacciióónn  ddee  uunn  ssoonniiddoo  nnaassaall  eenn  ffiinnaall  ddee  ssííllaabbaa al entrar en contacto dos consonantes de difícil 

pronunciación seguida ya que los grupos de sonante nr y mr son inviables el hablante genera espontá-

neamente una consonante de apoyo d para nr > ndr y b para mr > mbr. 

Tenemos dos formas en B rodilla y moncho, rodilla también en CM, bayeta en C, LA, P y V (ALE-

ANR, mapa núm. 884, aljofifa) trapo para fregar el suelo, la forma moncho con n epentética; en occ. 

leemos baieta, igual que en cat., Alibert; formas que alternan con guisopo y moncho en CM, guisopo 

y mocho, ‘fregona’ en P, , guisopo en La Alta Zaragoza; mocho en DLE; otras formas similares volve-

mos a recoger en CM escoba de trapo y monchón, donde nos dijeron que -moncho era un mote-, la 

forma monchón la encontramos en LA, en P escoba de trapo ‘escoba que se recubre con un trapo 

para limpiar de polvo el suelo’; tanto en CM como en LA de nuevo tenemos monchonear para descri-

bir la acción de ‘pasar el monchón por el suelo’; corrinche ‘corro’ juego; corroncho ‘corrillo de gen-

te’; círculo; che en B, y en CM, conch en C, coch en LA conch y coch en P (ALEANR, mapa núm. 656, 

modo de llamar al cerdo). En todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, tenemos una misma forma ron-

cha (ALEANR, mapa núm. 683, rodaja) trozo ovalado de embutido, loncha de chorizo, salchichón, etc., 

en DLE, rodanxa en cat. y en fr. rondache; no localizamos aquí la forma rodancha ‘rodaja’, roncha por 

lo general de embutidos, que el DLE recoge como de Aragón entre otros, 1. f. Ar., Mur. y Sor. roncha2. 

Atendiendo a las apariencias cronológicas Corominas plantea que rechoncho viene del catalán rodanxa 

‘lonja o tajada’ derivada de RŎTA con un sufijo que puede deberse al mozárabe valenciano (DCECH). 

Para la forma roncha señala concretamente que el aragonés roncha ‘lonja de tocino, carne o pesca-

do’ se debe a una contracción del también aragonés redoncho ‘círculo’ y luego dice que redoncho 

podría venir de una contaminación del catalán rodanxa ‘lonja o tajada; en definitiva la forma más 

usada en la zona es roncha si bien ocasionalmente podemos oír redoncha ‘rodaja’, roncha de chori-

zo, salchichón, etc. / ‘moradura’, cardenal. Mancha amoratada de la piel a consecuencia de un golpe; 

redoncho ‘aro metálico’ de jugar los niños; redonchar aunque no del todo generalizada ‘jugar al aro 

los niños’, como podemos ver algunas de estas formas contienen un refuerzo consonántico; la misma 

forma B, C, CM, LA, P, V, redoncho ‘círculo o corro’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1531) y redolino y re-

doncho en B, rolde en C y en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1531, círculo); -concho, 

mote en Castejón- ‘voz que denota sorpresa o contrariedad’, en DLE, podría ser la 4ª acepción; gan-

cho no es muy generalizado ‘gajo’ de naranja, mandarina, de cebolla, dame un gancho de cebolla; an-

sa es la forma común, B, C, CM, LA, P, V, si bien puede oírse l’ansa en femenino singular / el ansa, 

fluctuación de género (ALEANR, mapa núm. 1528, asa), género y número, documentada en BM, Ballo-

bar, La Alta Zaragoza, Tarazona, Andolz, Collellmir, Iribarren, Aliaga Jiménez, Rohlfs y en la mayor 

parte de la bibliografía consultadas, ansa en cat. (DCVB); consta en el DLE como aragonesa 1. f. Ar. 

asa (// que sirve para asir); en occ. ansa n. f. ‘anse’ (DGLO), ansa, f. ‘anse’; del lat. ansa, cat. ansa; 

Alibert; comparada por Haensch con el prov. ant. ansa; prov. mod. y gasc. anso. Del latín ANSA íd., con 

conservación del grupo -ns- (DCECH); el ALPI mapa 18, por su parte, registra la alternancia de ansa y 
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asa de forma generaliza en Teruel, Bajo Aragón y en Tarazona; así como su derivado ansera ‘agarra-

dero’, anotada en BM, en La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, en Andolz, Wilmes, Haensch, Mott la 

incluye en el sufijo -é(-r) (-ere) (-ero), Rohlfs la compara con el cat. ansera (DCVB) desansar ‘quitar 

las asas’, lo encontramos en BM, Andolz, comparable al occ. desansar, v. tr. et r. priver des anses; 

perdre ses anses; déranger; del occ. des + ansar, Alibert; desansau ‘sin asas’ ambas formas se leen 

en La Alta Zaragoza; pansa en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1530, pasa, uva seca). Se 

conserva el grupo consonántico –NS-, siguiendo la tendencia del aragonés. Registrada en gran parte de 

los autores consultados, Aliaga Jiménez, Castañer, Ena, Kuhn, Leiva hace constar que registran pansa 

Borao, Pardo, Andolz, Enguita, Mott. Corominas observa que la forma coincide con el catalán y occita-

no, supone una forma pansu analógica del tema de presente, que en latín alternaba con la tradicional 

PASSU, participio del verbo PADERE siendo su significado ‘tender al aire las uvas para que se sequen’ 

(DCECH). En DLE como de Aragón; coincide con el catalán pansa (DCVB), y occitano, Alibert, del lat. 

PANSA, forma femenina del participio del verbo lat. PANDĔRE ‘extender’, especialmente los racimos para 

secarlos (DCECH); vid. Dicho; si en B y C dicen oso, en los últimos pueblos encuestados se recoge es-

porádicamente onso (ALEANR, mapa núm.1529, oso), onso en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, Alvar, 

Rohlfs la compara con el cat. ós, el gasc. ous, judeo-español lonso (Corominas, Top. Hesp., I, 257),273 

del lat. ŬRSU con disimilación r > n para explicar la nueva forma; en los nuevos pueblos encontramos 

alternando con, n epentética, las formas chincharro / chincharrones (ALEANR, mapa núm. 678, chi-

charrones), tocino de cerdo o manteca fritos. La manteca o el sebo cuando se derrite. En Peñalba chin-

charro es un mote, con epéntesis, chincharro lo leemos en La Alta Zaragoza, en DLE chicharrón; llen-

dre ‘liendre’, huevo del piojo; liendre en el DLE: del lat. vg. LENDO, LENDĬNIS, y este del lat. cl. LENS, 

LENDIS; en catalán llémena (GDLC: del ll. vg. LENDIS, -ĬNIS, cl. LENS, -NDIS, íd., que potser donà un 

*llénens); en occ. lende, m. et f. lente; petit pou; oeuf de pou, Alibert; a diferencia del castellano te-

nemos liendrera (CUESTIÓN, núm. 1755, lendrera). Peine de púas espesas para limpiar la cabeza previ-

niendo contra las liendres, los huevos de los piojos; aloda ‘alondra’. DLE: del lat. ALAUDŬLA, dim. de 

alauda, voz de origen celta, alosa, del ll. alauda, del gal alauda, íd. GDLC; en todos los pueblos B, C, 

CM, LA, P, V, la misma forma endrija y además dicen grieta en B (ALEANR, mapa núm. 937, grieta en 

la pared), rendija; eennddrriijjaa((rr))--ssee > endrijase ‘agrietarse’, rajarse; rendrija ‘rendija’, hendidura pe-

queña, tapa esa rendrija con una miaja buro, con ‘h’ en DLE: hendrija > desusado, hendija: del lat. 

*FINDICŬLA, de FINDĔRE ‘hender’; alfonsar ‘cavar profundo’. Labor de azada que por lo general se hacía 

en el terreno que se iba a dedicar a la viña, forma no muy extendida. Combinación del artículo árabe 

al- la palabra fosa derivado del lat. FŎSSA, con la inclusión de una -n- epentética, en cuanto el prefijo al 

quizá por influencia del artículo árabe al-; rreeppaannttiinnggaa((rr))--ssee > repantingase ‘repantigarse’, sentarse o 

tumbarse con laxitud y despreocupación; en DLE que envía a repantigarse, del lat. REPANTICARE; pimpi-

rigallo ‘esparceta o pipirigallo’ (Onobrychis viciifolia), planta forrajera, la –m- epentética, a nuestro 

modo de ver podría explicarse por la tendencia del aragonés a la inclusión de una nasal, en DLE: es-

parceta > pipirigallo, planta, otros autores la recogen;274 en la siguiente forma se podría decir lo mismo 

                                           
273 ROHLFS, Diccionario, 1985, s.v. 
274 ANDOLZ, Aragonés, en Benabarre; ALTABA, p. 153; IRIBARREN, Navarro, Ribera, Zona Media; ALVAR, Dialectología; G. OLLÉ, La 
Bureba, la incluye como planta forrajera; Calero, Léx. alc.; Ns. ver. plantas, p. 47. 
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sobre la –n- ancia misma forma en todos (ALEANR, mapa núm. 1542, encía), del lat. GINGĪVA; CM, LA, P, 

V, coincide (CUESTIÓN, núm. 2024, encía); onso... etc. 

EEppéénntteessiiss  ddee  ––rr--  eenn  ffiinnaall  ddee  ssiillaabbaa generalmente tras la vocal a- inicial. En algunos casos la -r- apa-

rece inserta en sufijos como –a(r)cho, -a(r)zo y -u(r)cio: en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, en-

contramos la misma forma algarchofa (ALEANR, mapa núm. 311, alcachofa) (Cynara scolymus) 

(6.6.2.); y alcarchofa otra forma de decir ‘alcachofa’; en cat. carxofa, alcarxofa; en occ. alcachòfa, 

carchòfa; alcarchofera otra forma ‘alcachofera’ y algarchofera en todos C, CM, LA, P, V, menos en B 

donde no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 312, alcachofera). Planta de la alcachofa; farcha ‘facha’, 

apariencia externa, aspecto, pinta (que farcha!). Mal aspecto, mala apariencia; farchau, -ada ‘forma-

do’, hecho, acondicionado; ir bien o mal farchau, -ada ‘ir bien o mal arreglado’ (6.8.10.); pelarzo 

en todos los pueblos B, CM, LA, P, V, menos en C que dicen pellejos (ALEANR, mapa núm. 317, monda-

dura de la patata). Restos de pelar algo; pelarza ‘peladura’, la piel, cáscara o corteza de un fruto 

(6.6.2.); ilarza ‘hilaza’, hilo que sale gordo y desigual (6.4.6.); garza ‘urraca’ (6.7.2.); escarzar 

‘hurtar la miel de las colmenas o los huevos de un nido’ / ‘arrancar a un árbol la corteza seca’, forma 

no muy extendida, en DLE con dos acepciones como de Aragón, 3. tr. Ar. Hurtar la miel de las colme-

nas o los huevos de un nido. 4. tr. Ar. Arrancar a un árbol la corteza seca; marzapán ‘mazapán’ 

(6.9.10.); ligarza ‘atadura’. Cuerda para atar la mies, hecha con la misma mies. Aliaga Jiménez usa 

ligarza ‘cualquier cosa que sirve para atar y que no tiene valor’ (6.1.7.3., 6.1.5.); entre los topónimos 

en CM tenemos: Paridera Urcia, el segundo elemento planteamos como posible que proceda del lat. 

ULEX, -ICIS ‘planta semejante al romero’ probablemente el brezo (DCECH); estrapalurcio ‘ruido, desor-

den, escándalo’, coexiste con estrapalucio ‘bullicio, mucho ruido’ / ‘desbarajuste’, lío: vaya estrapalu-

cio ha hecho el zagal (5.2.1.) pero, esta última es más frecuente, estrapalucio, en DLE pero no el 

mismo significado) y sus locuciones hacer estrapalucios / estrapalurcios ‘armar follón’, con -r- 

epentética; así como filorcho ‘hilacha’, hilo suelto. Pedazo de hilo que se desprende de la tela; desfi-

lorchar ‘deshilar’, de tan fino se desfilorcha; coexiste con la anterior pero esta es más frecuente, esfi-

lorchar ‘deshilar’, deshilachar. Gastarse y volverse vieja la ropa, de la que cuelgan hilachas, se forma 

sobre filorcho, vid., es tan fino que s’ esfilorcha, sobre la alternancia de los prefijos des / es, remito al 

punto (5.2.1.); esfilorchau ‘deshilachado’, deshilado; filarcho ‘hilacha’, como filorcho (6.8.10.); mi-

lorcha al menos en CM y LA ‘cometa’, milorcha en Aliaga Jiménez, milocha escribe Borao, milocha en 

DLE y milotxa en catalán, DCVB, el (GDLC) reenvía a miloca 3, vid.; milocha ‘cometa’ derivado de mi-

lano del lat. MILŬUS (BDELC); como señalan en BM la forma milorcha define en aragonés a una ‘cometa’ 

y la relaciona, tal vez, por comparación con milorcho forma que encontramos en CM para referirse a 

‘algo muy alto y delgado’, así mismo en La Puebla, en Barceló que significa ‘incauto’ y en Valfarta con 

el sentido de ‘desganado’, en La Alta Zaragoza milorcho ‘despistado’ (6.14.2.). 

Con epéntesis de r/l tras un grupo de –s- + oclusiva tenemos adiestra y aliestra en B, liestra en 

C y también en el resto de municipios, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 51, argaya), conjunto de fila-

mentos de la espiga. Arista, prolongación espinosa en la espiga de los cereales, filamentos de la espi-

ga, del lat. vg. ARĔSTA, lat. ARISTA ‘arista de la espiga’ apéndice rígido, filiforme y en forma de aguja que 

presenta la espiga del trigo y de otras gramíneas (3 1.2., 3.2.3.4., 6.1.9.); las formas corrusco y 

coscurro tratadas en (3.1.3.1.), documentado en Gargallo Gil; carbunclo por carbunco, enfermedad 

contagiosa que afecta al bazo, causada por una bacteria, frecuentemente mortífera en el ganado lanar 
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y a veces transmitida al hombre, en las personas, ántrax (5.1.1.3., 6.8.6.); carraclón y matracas en 

B, en C solo la última, en los otros carracla (ALEANR, mapa núm. 1145, matracas). Instrumento de 

madera de percusión, usado en las iglesias en vez de la campanilla en Semana Santa, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1191), matraca, del ár. hisp. maṭráqa, y este del ár. cl. miṭraqah ‘martillo’; carracla en to-

dos los municipios B, C, CM, LA, P, V, y además matraca en B (ALEANR, mapa núm. 1191, carraca). 

Instrumento de madera que produce un sonido seco; carracla ‘persona quejosa’, enfermizo, débil, lle-

no de dolencias y achaques, con este sentido está recogida en la Alta Zaragoza / ‘artefacto que está 

estropeado o no funciona bien’: estar hecho una carracla / estar como una carracla, ‘estar achacoso’ / 

este autobús está hecho una carracla, ‘estropeado’, vid. (ALEANR, mapas núm. 1145 y núm. 1191) ca-

rracla, posiblemente de origen onomatopéyico, de la repetición de carr-, imitación del ruido que produ-

ce el instrumento de madera utilizado en Semana Santa del mismo nombre (DCECH); estar como 

una carracla ‘estar lleno de achaques’. Estar enfermo para las distintas acepciones carracla y matraca 

(4.2.1.4., 6.14.2., 6.15., 6.15.2.1.); achaquiento, -a ‘achacoso’ por la vejez, en el DLE como de 

Aragón (6.14.2.); de l'àr. vg. atšákār acusar, derivado de šákà ‘quejar-se’ (BDELC); en cat. xacós, -

osa / atxacós, -a, que reenvía a xacrós, -a (DCVB); sin ser una forma muy generalizada, encontramos 

rascleta ‘rasqueta’, plancha de metal de borde afilado y con mango de madera que se usa para raer; 

rascleta, está recogida en el (DCVB). 

Refuerzo de g generado por una semiconsonante –u- como güeso < hueso, güerto < huerto; 

Güesca ‘Huesca’; y su gentilicio: güescano ‘oscense’; güeco, -a ‘hueco, -a’ / ‘Orgulloso’, el segundo 

sentido usado en esta zona: que güeco está ‘está orgulloso’; satisfecho es la palabra usada en B y en 

C, güeco en los últimos, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 878, quedarse satisfecho). ‘Estar orgulloso’, 

-güeco, mote en Peñalba-; güecura ‘oquedad’ / ‘vanidad’; güebra vieja tanto en B como en C güe-

bra sin diferencia en el resto, CM, LA, P, V (ALEANR,mapa núm. 32, barbecho) es el campo que descan-

sa durante un año entero, tierra que se labra pero no se siembra, se deja en descanso durante uno o 

dos años; consta en BM, Ballobar, Antillón, Andolz, Borao, Quintana, Iribarren; en DLE huebra del lat. 

OPĔRA ‘obra’; encontramos la forma güega en todos los pueblos, B, C, CM, LA, P, V, y en C además te-

nemos fita (ALEANR, mapa núm. 24, mojón). Señal del límite de un término o una propiedad. Límite, 

frontera, divisoria, vid. (ALEANR, mapa núm. 25, procedimiento para establecer los límites) (Cuestión de 

carácter Etnográfico), buega en DLE como de Huesca y Zaragoza. 1. f. Hues. y Zar. Mojón que señala 

el límite entre dos heredades; fita en catalán del lat. FĪCTA, ‘puesta’, DCVB, para otros usos de fita vid. 

(6.1.5., 6.4.3.1.); güegar ‘límitar’, hacer frontera; güeso-s ‘hueso-s’ (6.8.2.); y sus derivados güe-

sudo ‘muy delgado’; güesamenta ‘osamenta’, aise se le nota toa la güesamenta; güesera ‘osario’. 

Barranco donde echaban los animales muertos; rompegüesos ‘picogordo’ en CM (6.7.2.); güitre es la 

forma dicha de modo relajada, vid. más (ALEANR, mapa núm. 1443, buitre, ave rapaz muy grande con 

el pescuezo pelao), vid. topónimos; quebrantagüesos / quebranta güesos ‘quebrantahuesos’ 

(6.7.2.); güeso de la risa ‘hueso sacro’, situado en la parte inferior de la columna vertebral (6.8.6.); 

güesped ‘huésped’; güespeda ‘huésped’, en forma femenina; güespede una variante de ‘huésped’; 

y el plural: güespedes ‘huéspedes’; güevo ‘huevo’ en lenguaje familiar; güevo en agua ‘huevo pa-

sado por agua’; y sus derivados güevera como ‘cesta’ de mimbre o de alambre con asa, ‘para llevar o 

guardar huevos’; y también la palabra güevera como ‘cojonera’, vid.; y sus variantes güeguera ‘reci-

piente para llevar los huevos’; no son muy frecuentes las formas güego ‘huevo’ consta en BM, Ballo-
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bar, Barceló, Andolz / güegos / güevos usado en pl. equivale a ‘testículos’ como en BM; en CM esca-

rigüela ‘correhuela’ (Convolvulus arvensis). Planta trepadora que suelen comer los conejos (6.6.3.); 

en P carnigüelo ‘husillo’, o achicoria dulce (Chondrilla juncea). Planta silvestre, pequeña con hojas 

dentadas que da una flor amarilla y que se comía como ensalada, de origen incierto; güelta por vuel-

ta, variante vulgar por equivalencia acústica; güelteta ‘vuelta breve’; güeltas ‘curvas’; dar media 

güelta ‘desistir’ de llevar a efecto lo que tenía intención; güelfano en B, de la inclusa en C y las 

dos formas en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1084, expósito) huérfano, niño sin padre ni madre conoci-

dos; engüelto envuelto en un papel o ropa, participio del v. engolber; agüelo abuelo otra forma; 

agüela por abuela, otra forma; del lat. vg. AVIŎLA ‘abuelita’ dim. de avia ‘abuela’ (BDELC); también se 

llama agüelo al ‘mazo grande’; otros miembros de la familia: bisagüelo, -a por bisabuelo; tatara-

güelo por tatarabuelo; güelve por vuelve del v. golber y por analogía se extiende a toda la conjuga-

ción; regüelta por revuelta, cambio de dirección muy pronunciado en un camino, anotada en el Ricón 

de Ademuz / ‘curva’, doblar la esquina de una calle / ‘desorden público’ (5.2.2.1.). Sin respuesta en B, 

se ha vuelto en C y güelto en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1703, La mujer ssee hhaa vvuueell--

ttoo a casa); regüelve ‘revolver algo’ / ‘mirar o registrar moviendo y separando cosas que estaban or-

denadas’, si te la encuentras, ¡tiembla!* (*6.12.), porque no para de charrar; regüelto por revuelto; 

güeno, -a por bueno, -a, así en Aliaga Jiménez, buena persona / ‘rico al paladar’; Güenos Aires por 

Buenos Aires; güen por buen abreviación de bueno; güenismo con varios significados: ‘buenísimo’ / 

‘buena persona’ / ‘sabroso’; y locuciones güen tajo ‘gran cantidad’; güena limpia! Exclamación de 

alegría cuando se marcha una persona a la que no se aprecia; güenas van caendo. Indica que hay 

que evitar el boato o alarde porque las cosas no marchan bien; goler ‘oler’ < del lat. OLĒRE, en Barceló 

/ ‘husmear’ y en expresiones goler a chamusquina. Expresa la desconfianza de alguien respecto a un 

asunto dudoso, ciertamente poco claro o limpio (oler a chamusquina, consta en DLE, si bien no tiene 

idéntico significado); güelo por huelo del v. goler; güeles por hueles; güele por huele; güelen por 

huelen; güelas por, huelas; güelga en B y en todos los demás CM, LA, P, V, menos en C que dicen 

ulore (ALEANR, mapa núm. 1665, que (Yo) huela) (4.1.6.), por lo general las formas son regulares de-

ntro de cada paradigma; y sus derivados; y en la negación no güelo cosa ‘nada’, no es muy extendi-

da; y frases CM, LA, P, V, te güele el aliento / te güele ‘l aliento (CUESTIÓN, núm. 2104, oler el 

aliento); aliento procede del lat. vg. * ALĒNĬTARE metátesis de ANHELĀRE ‘respirar, alentar’ (BDELC); es-

tas formas alternan con olorar es la forma común a todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 1660, oler). 

Empleado también para los animales, percibir el rastro oloroso que dejan otros animales, olorar ‘oler’; 

cf. referencias en Coll, Pardo y DCVB. Con la aplicación específica al ‘husmear del perro’ Alvar, Léxico 

aragonés: Binéfar, Campo; Andolz. Se forma sobre olor, del lat. vg. OLORE, alteración del clásico ODOR 

por influjo de ULORE (DCECH); olorar en catalán, del lat. ODŌRARE, DCVB; sin respuesta en B encontra-

mos la forma oloro en C y en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm.1661, huelo); la forma olís 

en B, sin respuesta en C, los últimos informantes CM, LA, P, V, olís como en B (ALEANR, mapa núm. 

1662, oleis); olamos en todos los pueblos, B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1663, olamos); olo-

res* [*vid (ALEANR, mapa núm. 1660, oler)] en B, oláis en C golas en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1664, oláis); oloreta ‘olorcillo’; oloreta ‘aroma, olor suave’; oloreta en catalán (DCVB); 

olorina ‘mal olor’, la forma olorina en catalán pero no tiene el mismo sentido; golida ‘olfateo’, acción 

de oler en Barceló / ‘pesquisa’. Acción y efecto de husmear, indagar, de una golida s’hizo cargo; gui-



180 
 

sopo en B, traste de escobar en C y barredor en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 250, ba-

rredero del horno), palo con trapo (3.2.3.2., 6.2.1., 6.2.1.3.), barredor como en la Sierra de Alba-

rracín, guisopo ‘escoba con un trapo para quitar el polvo’ en Tarazona; Nagore en Lingüística, incluye 

este mapa; también guisopo ‘trozo de tela o saco viejo’ utilizado para hacer humo y asustar a las abe-

jas (3.2.3.2., 6.4.1.); guisopo por hisopo. Utensilio usado en las iglesias para esparcir agua bendita, 

anotada en BM, Ballobar, El Rincón de Ademuz, Andolz, Borao quien como Iribarren dice que la Aca-

demia reconoce el diminutivo guisopillo. Del lat. HYSSŌPUS, este del gr. ὕσσωπος hýssōpos, que proviene 

del hebr. ézôb, planta aromática a menudo citada en la Biblia (GDLC); la forma occitana para Alibert 

isòp ‘hysope’, considerado como planta, cuya etimología hysopus es de origen semítico; vid., también 

con refuerzo de g- ante la vocal anterior –i-; y su derivada guisopazo (5.1.1.8.) ‘acción de lanzar 

agua bendita el sacerdote con el guisopo’ 

 
3.2.3.3. Disimilación entre nasales (n/m) y entre liquidas (r/l). Otros casos 

EEnnttrree  llaass  nnaassaalleess: bembrillo por membrillo < del lat. MELIMĒLUM ‘manzana dulce’, y este del gr. 

μελίμηλον melímēlon, anoatado en BM y bembrillero por membrillero, no son muy frecuentes, se 

oyen de forma ocasional, son formas que conviven con membrillera ‘membrillera’ árbol frutal del 

membrillo, consta en Aliaga Jiménez, Barceló. 

Es posible la equivalencia acústica entre las líquidas r/l 

EEnnttrree  ll--ll  >>  nn--ll: lecherola forma común a todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, si bien en CM dicen 

también como variante lecheruela (ALEANR, mapa núm. 284, diente de león) (Taraxacum). Planta le-

chosa. Su nombre popular “meacamas” procede de una tradición infantil según la cual si los niños 

arrancan una mata, se orinan en la cama; cat. lleterola, del latín LACTARIOLA, derivado diminutivo de 

LACTARIA, ‘lechera’, en CM para referirse al diente de león, emplean otras dos formas retocino y ca-

rramocha, en LA dicen conejitos; tenemos de nuevo las mismas formas en los mismos lugares le-

cheruela y lecherola en CM y en los otros LA, P, V, solo lecherola ‘lechetrezna’ (Euphorbia spp.), 

cierta euforbiácea silvestre. Hierba silvestre cuya savia contiene látex y se ha usado en medicina; en 

cat. Lleterola, de llet, del lat. td. LACTE y este del lat. cl. LAC, LACTIS, íd. y lleteres, del lat. td. LACTĒRIS, -

ĬDIS, íd. (6.6.3.); quizá sea una variante de las anteriores lechecino ‘planta silvestre de secano que 

tiene un jugo lechoso blanco’, hierba buena para los conejos. 

EEnnttrree  llííqquuiiddaass::  rr--rr  >>  ll--rr: aladro misma forma en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 132, arado 

de madera). Se compone de cama, dental, reja, esteva y timón; aladro en DLE 1. m. Ar. y Nav. arado; 

por disimilación, del lat. ARĀTRUM, íd. (BDELC); goza de amplia difusión y documentación bibliográfica 

BM, Ballobar, El Rincón de Ademuz, Alcolea, Andolz, Aliaga Jiménez, Iribarren, Haensch; Barnils 

[alá₫re], s.m., arada; en DLE como aragonés y navarro, 1. m. Ar. y Nav. arado; y sus derivados la-

drar ‘arar con el aladro’, esta forma no es tan extendida; en occ. laurar ‘labourer’ aladrada ‘surco 

hecho con el aladro’; aladrada en DLE de Aragón, 1. f. Ar. surco (‖ hendidura que se hace con el ara-

do); derivada de aladro; laurada ‘labour’  celebro en todos los últimos pueblos (CUESTIÓN, núm. 2009, 

cerebro), del lat. CERĔBĔLLU diminutivo de CERĔBRUM, íd.; pelegrino, -a ‘peregrino, -a’, del lat. 

PEREGRĪNU, pelegrí en cat.; almario en todos los pueblos B, CM, LA, P, V, menos en C que tenemos 

armario (ALEANR, mapa núm. 792,armario), la primera forma mencionada en BM, Ballobar, Rohlfs, Iri-

barren, Andolz, Aliaga Jiménez, Castañer, Bruballa, Wilmes, Haensch, del lat. ARMARĬUM, de nuevo te-
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nemos disimilación (5.3.3., 6.9., 6.9.3., 5.3.3); pulgatorio ‘purgatorio’, del lat. pŭrgāre ‘purificar’, 

probablemente derivado del antiguo purus (BDELC); pulmu nía, plumonia ‘pulmonía’; para Coromi-

nas proviene del lat. pŭlmo, -ōnis (BDELC), y el DLE añade y este del gr. πλεύμων pleúmōn. 

EEnnttrree  ll--ll  >>  rr--ll: arbañil en todos los pueblos B, CM, LA, P, V, menos en C donde dicen además pa-

leta (ALEANR, mapa núm. 1525, albañil), profesión; agrupamos número de mapa del ALEANR y número 

de cuestión del PROYECTO que coinciden en el concepto (CUESTIÓN, núm. 2460, Albañil), figura en BM, 

Ballobar, Andolz, del ár. hisp. albanní, y este del ár. cl. bannā' por disimilación; cat. paleta. 

DDiissiimmiillaacciióónn  ccoonn  eelliimmiinnaacciióónn: alpargatas en B y C y apargatas en los restantes CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 1059, alpargatas), calzado de lona con suela de cáñamo, esparto o goma; del ár. hisp. 

alparḡát, pl. de párḡa, consideramos que en los dos primeros la respuesta es dada con un exceso de 

corrección lingüística, mientras que los actuales muestran más la realidad hablada en la zona, así pues 

nos quedamos con apargatas. del ár. hisp. alparḡát, pl. de párḡa; por eliminación vid. 

(6.8.10.1.,3.2.3.3.); poblema por problema, del lat. PROBLĒMA, y este del gr. πρόβλημα próblēma; po-

grama por programa, del lat. tardío PROGRAMMA, y este el gr. πρόγραμμα prógramma; pogramau pro-

gramado; padrastro solo en B en los otros C, CM, LA, P, V, padastro (ALEANR, mapa núm. 1533, pa-

drastro), del lat. vg. PATRASTER, -TRI; despectivo de PATER ‘padre’; CM, LA, P, V, madastra / madrasta 

(CUESTIÓN, núm. 2262, madrastra), de madre y –astra, madastra; aguacil (CUESTIÓN, núm. 2432, al-

guacil), del ár. hisp. alwazír, y este del ár. cl. wazīr, Corominas matiza del árabe wazīr, ‘ministro’, de la 

raíz w-z-r ‘soportar un peso’; en España los árabes lo aplicaron al gobernador de una ciudad, luego pa-

so a otros funcionarios subalternos hasta llegar al uso moderno (GDLC) (6.4.), anotada en Alvar, Iriba-

rren, Rohlfs, escrito con ‘z’ en La Puebla; aguacila ‘mujer del alguacil’, anotado en Andolz; aguazila y 

aguzil en La Alta Zaragoza; todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma ruiseñor coincidiendo al 

mismo tiempo con el castellano (ALEANR, mapa núm. 450, ruiseñor). Del occitano antiguo rossinhol pro-

cedente del lat. vg. *LŬSCĬNIŎLUS, diminuto. de LUSCINIA o LUSCINIUS, íd., la primera L cambió en r, en la 

época romance, por disimilación (BDELC). 

Otra posible equivalencia acústica entre líquidas y dentales, podría existir en las formas siguientes: 

almitir ‘admitir’, del lat. ADMITTĔRE; alministrador ‘administrador’, ‘mayordomo’, del lat. 

ADMĬNISTRATŌRE; alministar ‘administrar’, dirigir, ADMĬNISTRĀRE; almirar ‘admirar’, ADMĪRĀRI; almi-

rau ‘admirado’, embobado, derivado posverbal; almiración ‘admiración, ADMĪRATIŌNE. 

Como observaremos igual que hay palabras que comienzan por a-, que se asimilan a las en al- (vid. 

al- > a- // a- > al-), a veces, también las que empiezan por ad-, se asimilan a las en al-: ‘admiración’ 

> almirazión. 

 
3.2.3.4. Equivalencia acústica. Casos en que resultan implicadas articulaciones dento - al-

veolares 

EEnn  ppoossiicciióónn  iinniicciiaall: en general longaniza con ‘ll’ esporádicamente llonganiza, ‘longaniza’, del lat. 

vg. LŪCANICIA, derivado del lat. cl. LŪCANĬCA. En catalán llonganissa; niquitoso, -a ‘escrupuloso’, apren-

sivo, que tiene rarezas ‘sobre todo al comer’. Meticuloso, en DLE como aragonés, 1. adj. Ar. Dengoso, 

minucioso; similar al catalán neguitós, -osa ‘desazonado, impaciente’, de neguit ‘inquietud, desasosie-

go’ que recoge el (DCVB) y el diccionari.cat, de donde obtenemos la etimología; del lat. vg. 
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*(I)NIQUITOSUS o NEQUITOSUS, -A, -UM ‘malvado’, lleno de malos sentimientos y ansiedad, der. de 

INIQUĬTAS, -ĀTIS ‘maldad’. 

EEnn  ppoossiicciióónn  iinntteerrvvooccáálliiccaa: adiestra y aliestra son las formas que tenemos en B, liestra en todos 

los demás C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 51, argaya), conjunto de filamentos de la espiga. Del 

lat. vg. ARĔSTA, lat. ARISTA (3 1.2., 6.1.9., 3.2.3.2.); retolica ‘retórica’, ‘explicación argumentativa’, 

discurso pesado, rollo, vaya retolica nos ha echao, posiblemente del lat. RHETORĬCA y este del gr. 

ῥητορική, forma f.; en Aliaga Jiménez; retolicas ‘discursos’, excesivas explicaciones, líos, monsergas. 

Se usa en plural y empleado sobre todo en forma negativa, con el sentido de excusas, pretextos, ser-

mones’, no me vengas con retolicas ‘explicaciones, razones, cuentos. Conversación larga y pausada’, 

en Alquézar; puede haber cambios por equivalencia acústica: R-L en posición implosiva como apunta 

Ena; repinchador ‘balancín’; columpio en B, repincha en C, rebanciadera en CM repinchadera en 

LA P y V (ALEANR, mapa núm. 1182, columpio), cuerda atada a una rama; rreeppiinncchhaa((rr))--ssee > repinchase 

en los tres últimos ‘columpiarse’; sin respuesta en B, repincha en C, rebanciador en CM y rebalza-

dor en los tres últimos LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1183, balancín) tablón sobre un tronco; reban-

ciase en CM rreebbaallzzaa((rr))--ssee > rebalzase en los últimos ‘balancearse’, oscilar, interpreto derivado de ba-

lanza, la forma rebanziar la leemos en BM como de CM, rebanciarse ‘columpiarse’ la anota Iribarren; 

bandiador ‘otra forma de decir columpio’, consta en BM, Ballobar, Buesa; bbaannddiiaa((rr))--ssee > bandiase 

‘columpiarse’; bandear, suele ser también ‘tocar las campanas dando vueltas’, vid. (ALEANR, mapa 

núm. 1444) igual en Aliaga Jiménez, El Rincón de Ademuz, Moyuela, La Sierra de Albarracín, en Maella. 

Derivado de banda ‘lado’, voz de origen incierto según el DCECH; bandejar en occitano (DGLO) y Ali-

bert (3.2.1.5., 3.1.4.5., 6.15.) (ALEANR, mapa núm. 794, mecer) la cuna, acunar (6.9.). 

EEnn  ppoossiicciióónn  iinntteerriioorr  yy  ffiinnaall  ddee  ssííllaabbaa  

-l- > -r-: alcijo ‘acción de guardar o esconder una cosa’. Cantidad de dinero o de cosas comestibles 

que uno guarda secretamente, deduzco derivado de alzar vid. (ALEANR, mapa núm. 1218); en el que 

encontramos en B guardar, ahorrar, alzar, en C guardar, en CM y en P escusar, alzar en LA y V 

escusar (ALEANR, mapa núm. 1218, ahorrar), guardar el dinero; además observamos, en los nuevos 

pueblos, la forma alzar con el sentido de ‘guardar’, recoger, poner algo fuera de alcance para guardar-

lo o esconderlo; y también localizamos alzar ‘levantar’, mover hacia arriba levantarle la pata a una ca-

ballería para poderla herrar o bien curarla; el DLE esboza del lat. vg.*ALTIĀRE, der. del lat. ALTUS ‘alto1’ 

(6.17.) 

-l- > -n-: canzoncillo / canzoncillos en todos los pueblos la misma forma (ALEANR, mapa núm. 

1051, calzoncillo); mengrana forma igual en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 360, granada), en 

Bocabulario monegrino, Ballobar, en Alcolea de Cinca, en La Alta Zaragoza, en Tarazona, en Caspe 

Barceló no así Collellmir, Aliaga Jiménez la recoge en sus Documentos, forma muy extendida princi-

palmente en la zona oriental de Aragón y está presente en mucha bibliografía como en G. Rohlfs, Los 

sufijos; Andolz, Iribarren, en cat. magrana ‘granada’ (DCECH), la considera cruce entre dos formas la-

tinas MĪLLEGRANA ‘mil granos’ y [MALUM] GRANĀTUM ‘fruto de muchos granos’) y su derivada mengranera 

‘granado’ (Punica granatum), árbol cuyo fruto es la granada, en Bocabulario monegrino, Ballobar, en 

La Alta Zaragoza, mangranera recogida por Aliaga Jiménez en sus Documentos, Andolz, en Caspe Bar-

celó y Collellmir, en catalán magrana y magranera (DCVB) (3.2.3.4., 5.1.1.3.); todos los pueblos B, C, 

CM, LA, P, V, coinciden en la forma sunsise (ALEANR, mapa núm. 874, consumirse el caldo al cocer los 
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alimentos), ssuunnssii((rr))--ssee > sunsise y también con el sentido de ‘secarse los frutos’ (ALEANR, mapa núm. 

874) / ‘impacientarse’; sunsido, -a ‘consumido’, sin caldo o aceite. Reducido o mermado de volumen 

por efecto del calor; ssuullssii((rr))--ssee > sulsise ‘consumir’, menguar, reducirse el volumen por exceso de 

cocción; quedarse seco, sin jugo. También en sentido figurado aplicado a las personas, perder la lozan-

ía. ‘Marchitarse’. ‘Ajarse’ / ‘impacientarse’, aplicado a las personas, ‘consumirse por la espera’, si espe-

ras a que s’ acaben de acicalar las mujeres pa ir de paseo; ¡es que te sulses!, porque tardan dos horas 

largas. Como sunsirse preferiblemente se usan de forma pronominal; cat. sulsir ‘estropear’ [d' origen 

incert, potser del lat. SŬBSĪDĔRE ‘ensorrar- se, desintegrar- se’, contret en subsire i alterat semàntica-

ment en ‘consumir-se, socarrar-se’] (GDLC) (3.2.1.2.); sulsido, -a ‘encogido’, reducido de tamaño 

(con otra equivalencia acústica r/l que trato más abajo en este mismo punto). Es posible que haya con-

tribuido al cambio una propagación de -n- 

-s- [+ consonante sonora] > -r-, si el debilitamiento de la s- en final de silaba ante consonante so-

nora en otras partes de la Península llevan al resultado de –r-, aquí vemos que han podido experimen-

tar equivalencia acústica entre z/s; lluviznar en B, lloviznar, llover en C y en CM llovisniar en los 

demás LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1326, lloviznar) llover de forma intermitente y casi imperceptible, 

con oscilación de la vocal pretónica o/u, siendo explicable la -u- pretónica por la influencia analógica de 

lluvia; algo similar encontramos en Barceló llovizniar; en Alcolea lloviznear y sus variantes llovizniar, 

lluvisnear, llovizniar; purna en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 817, chis-

pa, partícula encendida que salta del fuego), de uso en Ballobar, Ontiñena y el Bajo Alcanadre, Alcolea 

de Cinca, en Andolz, Collellmir, Barceló, Alvar, Pardo, Wilmes, Aliaga Jiménez; purna, cat. ‘brasa’, del 

lat. PRŪNA (DCVB). La etimología aceptada por la mayor parte de los autores, PRŬNA ‘brasa o carbón en-

cendido’ Corominas la pone en duda y la atribuye a un vocablo prerromano de los Pirineos y Cataluña a 

partir de una base que puede ser PŪRNA alternando con ESPŪRNA tal vez de origen sorotáptico275 

(DECLLC). Castañer plantea que apoyaría este origen el hecho de que se mantuviera a ambos lados del 

Pirineo en todas las hablas ya que fuera del dominio aragonés, estas palabras se conozcan únicamente 

en catalán -donde permanece espurna ‘chispa’- y en los valles bearneses y gascones, mientras que ya 

no se encuentra en otras hablas bearnesas y occitanas, al otro lado de los Pirineos (Castañer, Casa 

1990: 182); purnas ‘copos sueltos y pequeños de nieve’ en Iribarren, parece que cae alguna purna y 

su variante espurna ‘chispa’ otra forma, menos empleada que la anterior, espurna en notas de Mott, 

Aliaga Jiménez, Alcolea, La Puebla; espurna, cat. ‘chispa’ (DCVB), de purna, + el prefijo es- tal vez 

producido por una aglutinación del artículo como la que ha dado origen a las formas estijeras por tije-

ras, estenazas por tenazas, etc., formas comparables al arag. purna, gasc. purno, cat. espurna ‘chis-

pa’; purnallo ‘chispa grande’, en Andolz; espurnallo ‘chispazo’, sinónimo de purnallo y derivado de él 

con el prefijo es- , como en La Puebla, espurnall, cat. ‘chisporroteo’ (GDLC), espurnalla en Mott, en 

Andolz, de espurna; espurnar ‘saltar las chispas’, espurnar, cat. como espurnejar > espurnejar ‘chis-

porrotear’, cat. (GDLC); espurniar ‘chisporrotear’, saltar chispas / ‘llover finamente’. Por último la 

terminación –ear de los verbos tiende a pronunciarse como diptongo: -iar (3.1.4.5., 5.1.2.1.) 

CCaammbbiioo  ddee  llaa  ssiibbiillaannttee  ((ss))  aa  iinntteerrddeennttaall  ffrriiccaattiivvaa  ssoorrddaa  ((zz))  eenn  eell  ggrruuppoo  ccoonnssoonnáánnttiiccoo  ––sskk-- besque al-

terna con bezque (ALEANR, mapa núm. 498, liga para cazar pájaros). Especie de sustancia resinosa, 

                                           
275 Presumiblemente es una lengua indoeuropea antigua. 
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goma que sale de algunas raíces, usado para cazar aves pequeñas, con ambos significados la registra 

Aliaga Jiménez (6.4.3.1.), vesque en DLE como de Huesca y Teruel, 1. m. rur. Hues. y Ter. liga (// 

masa para cazar pájaros), vesc en catalán y occitano, del lat. VĬSCUM ‘muérdago’ (DCECH); embescar 

/ embezcar sigue la alternancia en su derivado ‘untar con besque’. 

PPrreecceeddiiddaa  ddee  oocclluussiivvaa croqueta > ccoonn  mmeettáátteessiiss  --rr--  >>  --ll--, cocleta (3.2.3.1.), cocleta consta en Bar-

celó; clin, misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, aunque el género no es igual en 

todos, en C es masculino (ALEANR, mapa núm. 1507, crin, cerdas que cuelgan del cuello de los caba-

llos), del lat. CRĪNE; brincar en B y CM, saltar en C y blincar en los otros LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

1180. saltar a la comba) (blincar como brincar tienen además otros significados que recogemos a con-

tinuación: ‘sobre pasar, exceder’: ya brinca de los setenta / fig. ‘quitarse de delante’, irse, desaparecer 

de la vista: brinca-me d’aquí, ‘vete de mi presencia’; clujir probablemente de origen onomatopéyico 

(3.2.2.1.); chambra en B, brusa en todos los otros (ALEANR, mapa núm. 1047, blusa prenda que usan 

las mujeres para cubrirse el busto); Collellmir recoge chambra, en BM brusa, Ballobar chambra y bru-

sa, Iribarren anota las dos formas. El cambio en esta palabra es inverso al resto, brusa, cat. el fr. blou-

se (GDLC), folastero, -a ‘forastero, -a’, probablemente derivado de la superposición de estas dos for-

mas: FŎRAS del lat. y forest del fr. ant. 

EEnn  ppoossiicciióónn  ffiinnaall  aabbssoolluuttaa: -n, piñol es la forma común en todos los pueblos, y en LA dicen además 

piñón (ALEANR, mapa núm. 366, hueso del melocotón); ocurre lo mismo con piñol / piñón, esta última 

forma es poco frecuente, ‘hueso de las frutas’ / ‘hueso de la oliva’, para designar el hueso de las frutas 

en general y de la oliva en particular; piñola ‘restos de la oliva prensados’, vid. (ALEANR, mapa núm. 

229), -piñol, -a, mote en Peñalba-, en cat. pinyol del lat. vg. *PINĔŎLU (DCVB); o su variante piñuela 

la misma forma en los seis municipios (ALEANR, mapa núm. 229, orujo prensado. Residuo del orujo 

prensado de la oliva). El residuo de las olivas después de trituradas y prensadas en las almazaras suele 

usarse como combustible; piñolenca y piñolas en B piñoletes en C y P, piñón en CM, piñonetes en 

LA y V, piñolenca también en P (ALEANR, mapa núm. 198, pepita de la uva); no hay respuesta en B, en 

C anotamos alguarín, no hay respuesta en CM en LA nos dicen alguarín y aguarín, forma esta última 

que también nos consta en P (ALEANR, mapa núm. 917, compartimentos del desván), anotamos la for-

ma de Caspe recogida en el Atlas alguarín, Z 605: Caspe; esta cuestión podría estar relacionada con 

la forma alguaril (3.2.1.3.) forma que nos facilitaron en uno de los últimos municipios encuestados P 

alguaril donde añadieron -depósito para el grano- (CUESTIÓN, núm. 808, algorín, depósito donde se 

guarda el grano); alguarín que anota Andolz. El DLE registra alguarín con dos acepciones que localiza 

en Aragón, siendo la primera de ellas la que más se ajusta al concepto presente: 1. m. Ar. Aposento o 

cuarto pequeño y bajo para guardar o recoger algo. 2. m. Ar. Pilón donde cae la harina que sale de la 

muela. Procedente de algorín del ant. alhorí, este del ár. hisp. alhurí y este del ár. cl. hury. Andolz re-

gistra alguarín con los dos mismos conceptos que recoge el DLE. 

 
3.2.3.5. Más casos de equivalencia acústica entre dento-alveolares 

bb//gg  aannttee  vvooccaall  vveellaarr  ((oo//uu))  oo  sseemmiiccoonnssoonnaannttee  ((uu)). DDee  vveellaarr  aa  llaabbiiaall  gg  ++  oo//uu  >>  bb: bujero por agujero, 

aunque no sea una variante muy frecuente (3.1.5.1.), bujeros en El Rincón de Ademuz; convive con 

aujero que es la más habitual (3.2.1.2.) en B y en todos los demás menos en que tenemos ujero 

(ALEANR, mapa núm. 1400, agujero) hueco pequeño en el que puede esconderse un animal. Propiamen-
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te, la forma aujero no es forma aragonesa, sino mera variante fonética relajada del castellano aguje-

ro; bujero y portezuela en B, piquera en C y CM, picota en P (ALEANR, mapa núm. 747, piquera), 

agujerillo para entrar y salir las abejas, de pico, picota consta en Borao; en cat. piquera (DCVB); ba-

rrenar en B y en C en los otros CM, LA, P, V, aujerar (ALEANR, mapa núm. 1254, agujerear); otra va-

riante aujerear ‘agujerear’ otra forma. Lo mismo que dijimos en la nota de la voz aujero que no es 

forma aragonesa, sino mera variante fonética relajada del castellano agujero vale la misma aclaración 

anterior aujerar es forma castellana, variante fonética de agujerear, vid. (ALEANR, mapa núm. 1400, 

agujero); áuja es la forma utilizada en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1446, aguja), la de 

coser, con desplazamiento del acento anotada por Ena así como la desaparición de la -G-. en contacto 

con un sonido vocálico velar, del lat. *ACUCŬLA, dim. de ACUS ‘aguja’, (3.1.1., 4.1.3., 4.1.1.9.); gorrión 

es la forma general en todos los pueblos, sólo esporádicamente se oye gurrión (ALEANR, mapa núm. 

446. gorrión) (3.1.3.1.). De labial a velar: agüelo ‘abuelo’ otra forma; agüela ‘abuela’ otra forma; se 

lee en Aliaga Jiménez, Andolz, Alvar, Collellmir, Barceló, Iribarren, Rohlfs, BM, Ballobar, La Alta Zara-

goza, agüela, en DLE con otro significado; y alguna palabra compuesta tataragüelo ‘tatarabuelo’, ano-

tado en La Puebla, en La Alta Zaragoza; agüelo ‘mazo grande’, igual en Andolz; golver ‘volver’, re-

gresar, en Barceló; golvíese ‘volvíese’; golvió ‘volvió’; guelve ‘vuelve’; golvese de culo ‘volverse de 

espaldas’; y algunos derivados engolver ‘envolver’ / ‘cubrir la simiente’ mediante una labor de arado; 

engüelto ‘envuelto’ en un papel, tela,..., participio del v. engolver; regolver ‘revolver algo’, regüelve 

bien las farinetas, pa que no s'apeguen / ‘mirar o registrar moviendo y separando cosas que estaban 

ordenadas’ (6.12.), si la fulanita ice que va a buscar alguna cosa, ¡tiembla!, porque no hace más que 

regolverlo todo; regüelve ‘revuelve’; regüelto ‘revuelto’; regüelta ‘revuelta’, cambio de dirección / 

‘curva muy pronunciada’, doblar la esquina de una calle / ‘desorden público’ (5.2.2.1.); no hay res-

puesta en B, se ha vuelto en C y en los otros CM, LA, P, V, s’ ha güelto (ALEANR, mapa núm. 1703, la 

mujer se ha vuelto a casa); güelta ‘vuelta’; güelteta ‘vuelta breve’; güeltas ‘curvas’; dar medía 

güelta ‘desistir’ de llevar a efecto lo que tenía intención; sin respuesta en B, buey en C y güey en 

los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1420, buey), del lat. BŌS, BŎVIS, íd.; güeña en to-

dos los municipios (ALEANR, mapa núm. 586, boñiga). Excremento grande, cagada sólida de vaca o mu-

lo. Consta en Pardo, Arnal, Andolz, Iribarren, güeña está emparentada con el catalán, el gascón y el 

francés, vid. (ALEANR, mapa núm. 635); no comprendemos porqué tenemos aquí de nuevo güeña -

solido-, del lat. BŎVĪNA, ‘excremento de buey’, junto a escagazase, ‘ligero’, en B, caguera y escaga-

zar en C, en los otros también CM, LA, P, V, caguera (ALEANR, mapa núm. 636, cagarruta blanda), vid. 

(ALEANR, mapa núm. 1018); y otra variante CM, LA, P, V, buaina (CUESTIÓN, núm. 2193 boina) 

(3.1.5.7.); gomitar, del lat. VOMITĀRE, id., frecuentativo de VOMĔRE, id., forma común (ALEANR, mapa 

núm. 1033, vomitar). Meyer-Lübke junto al supuesto del 9452. del lat. VŎMĬTĀRE, indica otro étimo 

9451. *VŎMĬCĀRE; en cat. vomitar y gomitar, considerada vulgar (DCVB); en occ. vomitar ‘vomir’, Ali-

bert; como dice Scholz la forma gomitar quizás es una combinación de las voces gomecar276 y vomitar; 

gomito ‘vómito’, acción de vomitar; vomitera / gomitera ‘vomitona’, vómito grande; vomitar y go-

mitar en cat. (DCVB); vomitina / gomitina ‘lo que se ha vomitado’; borbollón ‘borbotón’ de sangre, 

de agua, de un líquido, borbollón en DLE de borbollar, del lat. BŬLLARE, con reduplicación, probablemen-

                                           
276 La voz gomecar es la que Aragüés propone como norma y que Andolz documenta para la localidad de Panticosa sin embargo 
no aparece en el ALEANR,. 
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te de origen onomatopéyico y su variante gorgollo ‘borbotón’. Movimiento de agua al salir violenta-

mente / ‘burbuja’ de agua al hervir; no hay respuesta ni en B ni en C, tenemos en CM y P anchoga, 

quizá del cat. anxova, este del genovés anciöa o anciova, del lat. vg. *APIÚA, y este del gr.ἀφύη aphýē, 

a no ser que la -g- sea antihiática respecto a anchoa, alternando con anchoa, forma anotada en LA 

(ALEANR, mapa núm. 485, boquerón) desangrado y curado en salmuera; ambas formas anchoa, ancho-

ga compartidas con BM, que el DLE localiza en Aragón, entre otros lugares, 2. f. Ar., Burg., Nav., P. 

Vasco, Rioja y Seg. boquerón (// pez teleósteo); eennssoobbiinnaa((rr))--ssee, vid., del lat. IN- ‘hacia’ y SUPINĀRE ‘po-

ner boca arriba’ > con dos variantes: ensobinase / ensopinase ‘caerse patas arriba el ganado’ sin 

poder volverse ni levantarse; y sus derivados ensopino y ensobinao en B ensobinao en C, ensobi-

nau en LA, ensopino en P (ALEANR, mapa núm. 741, caballería caída de espaldas) y que no se puede 

levantar por sus propias fuerzas; y también en CM y en P es ensopinau, -ada ‘caído quedando patas 

arriba’; resopinase ‘caerse una caballería, quedando patas arriba’ y resopinau, -ada ‘caído’, tumba-

do, ‘con las patas arriba’, en LA con un prefijo: re-, diferente al anterior. 

PPoossiibblleemmeennttee  ffaavvoorreecciiddaa  ppoorr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  oottrraa  nnaassaall,,  bb  >>  mm,, almóndiga ‘albóndiga’, del ár. hisp. 

albúnduqa, este del ár. cl. bunduqah, en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren ; mandurria ‘bandurria’, del 

lat. tardío PANDURIUM, y este del gr. πανδοῦρα ‘guitarra de tres cuerdas’, forma localizada en BM, La 

Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; moniato ‘boniato’; moniato en catalán; cagale-

ta en B, en C y en todos los otros CM, LA, P, V, y además en C moñiga y en CM cagarreta (ALEANR, 

mapa núm. 635, cagarruta). Excrementos esféricos de conejos, ovejas, cabras…, en especial el del ga-

nado ovino, en La Alta Zaragoza ‘excremento de ganado menor’, igual en DLE; moñiga ‘boñiga’, ex-

cremento vacuno; buina en catalán del lat. BŎVĪNA, ‘excremento de buey’ (DCVB); moñigada ‘montón 

de excrementos’; moñigo ‘boñigo’, excremento de las caballerías, consta en Andolz, Collellmir, Bar-

celó; esmoñigar ‘defecar las caballerías’; moñiguera ‘montón de excrementos’ como en Tarazona; 

forma común B, C, LA y P, pujamante (ALEANR, mapa núm. 1270, pujavante). Cuchilla para rebajar la 

pezuña de las caballerías al herrarlas; en DLE pujar1 > del lat. PULSĀRE ‘empujar’ y avante del lat. tardío 

ABANTE ‘delante’; vendema en B, LA y P, vendimia en los demás C, CM, V (ALEANR, mapa núm. 200, 

vendimia), vendema en Borao; vendémia, en occitano; verema en catalán; del lat. VINDĒMIA, Alibert y 

vendemar por vendimiar, en LA y en P, escrito con ‘b’ bendema en BM; vendemiar, en occitano; ve-

remar en catalán; del lat. VINDĒMIĀRE (DCVB) y vendemador por vendimiador, en LA y en P, bende-

mador en BM; vendemiador, en occitano; veremador en catalán; del lat. VINDEMIATŌRE (BDELC). 

OOttrrooss  ccaassooss: embafar ‘empalagar’. Causar molestia o pesadez de estómago, estoy embafau de tan-

to comer; consta en Borao; embafar, cat. ‘empalagar’, derivado de baf (DCVB). Nebot cita en nota a 

pie de página el cat. baf y el vasco bafa ‘vaho’, bafada ‘vaho, vapor’277 

Tratamos aquí un caso un tanto peculiar, en primer lugar, comentar que localizamos la misma forma 

en B y en C polvareda, a diferencia de polvorera que encontramos en los últimos pueblos encuesta-

dos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 162, polvareda); alternando con otra forma de decirlo polvare-

ra, del latín vulgar *PULVERETA de PULVIS, ‘polvo’ + el sufijo colectivo –era < ARIA, empleado en diminu-

tivo, polbarera se lee en Andolz; podríamos pensar que la forma polvorera se trataría de una asimila-

ción tanto consonántica como vocálica y la forma polvarera solamente consonántica entre dentoalveo-

                                           
277 vid. p, 68 “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia (Cas-
tellón)”, AFA, 28-29 (1981) 
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lares. También lo encontramos empleado en sentido figurado, levantar una polvarera ‘escandalizar’, 

como en Ballobar, Andolz: menuda polbarera s’ a levantau ‘vaya escándalo se ha organizado’; o con 

otro sentido más preciso s’ ha levantau una polvarera que no se vía gota ‘se ha levantado una polvare-

da que no se veía nada’ (4.2.4.). 

 
3.3. ALGUNOS HECHOS FONÉTICOS QUE AFECTAN INDISCRIMINADAMENTE A VOCALES O CONSONANTES Y LAS 

IMPLICAN EN OCASIONES DE FORMA CONJUNTA 

3.3.1. Deglutinación o aglutinación inducidas por el artículo u otras formas gramaticales. 

Este punto viene a completar lo ya expuesto en los apartados (3.1.5.1., 3.1.5.2.). Con deglutinación 

encontramos botica ‘tienda’, en DLE en su cuarta acepción como aragonés, 4. f. Ar. Tienda de merca-

der; del gr. bizant. ἀποθήκη apothḗkē, como vemos ha perdido el sonido inicial de la palabra; incluimos 

aquí la forma dada en B garroba por pensar que se trata de una deglutinación vid. (ALEANR, mapa 

núm. 353); así como en los últimos pueblos encontramos garrofera ‘algarrobo’ (Ceratonia Siliqua), en 

El Rincón de Ademuz, La Puebla, Nagore, Notas; y garrofín ‘grano o simiente de la algarroba’, garrofa 

en Borao, La Puebla, La Alta Zaragoza; garrova, garrofa, garrofer y garrofina en catalán; menos en B 

que dicen jjuueerrggaa en C y todos los otros CM, LA, P, V, dicen lifara (ALEANR, mapa núm. 1158, juerga), 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1159); parecido ocurre en esta en B dicen merienda y en C y los restantes 

CM, LA, P, V, dicen lifara (ALEANR, mapa núm. 1159, merendona). Comilona, convite para celebrar al-

go, el DLE lo recoge como de Aragón, 1. f. Ar. alifara y propone esta etimología del ár. hisp. aliḥála, y 

este del ár. cl. iḥālah ‘cesión de crédito’. Sin respuesta en B ni en C en los demás nos CM, LA, P, V, di-

cen la cequia (ALEANR, mapa núm. 87. acequia), del árabe hispánico assáqya y este del àrabe clásico 

sāqiya íd.; cequia presente en Aliaga Jiménez; Scholz, Badía, Haensch, Antillón, Sierra de Albarracín; 

zequia en La Alta Zaragoza, Nagore en Notas; comparable con el cat. sequía. “El aragonés y el catalán 

se diferencian del castellano también por la diferente acogida de arabismos. En parte no tiene lugar la 

aglutinación del artículo árabe al- a los sustantivos, como sucede en los arabismos castellanos como, 

por ejemplo, en el cat. sèquia” (SCHOLZ, 1991: 165 -166); cerolico ‘tipo de ‘acerola’ o ciruela alarga-

da’, más pequeño que la ciruela, del àr. azza´rûra, consta en Coll y Altabás; y sus derivado cerolique-

ro ‘acerolo’, árbol del cerolico; si bien estas formas conviven con acerolla en B, C y todos los demás 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1546, acerola); del ár. hisp. azza ‘rúra, este del ár. cl. zu ‘rūrah, y 

este del siriaco za‘rārā (DLE). Fruto comestible del acerolo, de forma redondeada, de pulpa encarnada 

o amarillenta y sabor agridulce y la expresión en la que se usa: más verde que un’ acerolla, ver Dicho, 

azarolla, azerolla y azerola en La Alta Zaragoza; o su variante cerolla ‘acerola’, como en Alcolea, Alia-

ga Jiménez, Arnal, Barceló. Fruto del acerolo o serbal; Leiva apunta, el término primitivo cerolla ‘cirue-

la’ se encuentra en Wilmes, Contribución, p. 189, y otros autores; desciende del latín CEREÓLA íd., abre-

viación de CEREOLA PRUNA ‘ciruelas de color de cera’, diminutivo de CEREUS ‘de color de cera’, y este de 

CERA (REW, 1828; DCECH, s. v. ciruela); cerolla en DLE con otro significado y acerollera ‘acerolo’. 

Árbol rosáceo de fruto comestible, Caspe; azerollera y azerolera en La Alta Zaragoza (ALEANR, mapa 

núm. 369) cuenta con referencias en Aliaga Jiménez que escribe cerolla y en Bruballa que escribe zero-

lla, lo que pensamos sería una forma secundaria con aféresis; en occ. azerole, azerolier apunta Alibert; 

azeròla del ar. az-zou’-roûr (DGLO); jubón ‘chambra, blusa o camiseta interior’. [Es castellanismo 

fonético; en arag., chipón] / ‘camiseta de hilo para bebés’. Aumentativo de juba, del antiguo aljuba y 
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este del ár. ŷúbba ‘especie de gabán con mangas’; es posible que las formas sin el artículo al- llegaran 

a través de otra lengua romance (BDELC); en cat. gipó; en occ. jupon ‘jupon’ (DGLO); jupa / jopa / ju-

pon; del ár. djoubba, Alibert. En todas estas formas observamos la pérdida de un sonido o grupo de 

sonidos al comienzo de la palabra, considerado por lo general como artículo, o como elemento de su 

estructura. No hay respuesta ni en B ni en C, y los demás tampoco CM, P, V, a excepción de LA que 

responden tarria y nos precisan que pasa por debajo del culo, (ALEANR, mapa núm. 173, baticola), co-

rrea con ojal por donde pasa la cola de la caballería. Parte del aparejo de la caballería que sujeta la 

carga por detrás, - ataharre-, en DLE atafarra > del ár. hisp. aṯṯafár, y este del ár. cl. ṯafar; pensando 

que puede estar relacionada con la anterior, recogemos como de CM la palabra tarrias f. pl. como 

‘parte de atrás de las piernas’ que aparece en el Bocabulario Monegrino de Francho Rodés, Paquita Ma-

za, Gonzalo Gavín. Samianigo 2005, en Aliaga Jiménez, Barceló, Alquézar, El Rincón de Ademuz, tarria 

sg. en Tarazona. La forma zafra es la empleada en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, y en B 

además dicen zofra (ALEANR, mapa núm. 854, zafra), vasija, o sustitutos, en donde se almacena el 

aceite, el DLE la recoge con varios significados: zafra1 como vasija, la que incluimos aquí y (6.9.7.), 

del ár. hisp. ṣáfra, y este del ár. cl. ṣafrā ‘amarilla’, por ser de latón y zafra2 como correa del ár. hisp. 

*záfra, y este del ár. cl. zāfirah ‘puntal, soporte’ que remite a > sufra, que en la zona localizamos co-

mo zofra ‘aparejo que va por encima del lomo de la caballería’. Correa gruesa que sostiene las varas 

del carro y que se apoya en el sillón de la mula de varas, zofra anota Collellmir, e Iribarren; en cat. so-

fra (DCVB); zofra en el DLE como de Aragón entre otros lugares, zofra2. 1. f. Ar., Man., Mur. y Nav. su-

fra (‖ correón que sostiene las varas (6.1.1.3., 6.1.3.2.); enjaretar ‘incluir’, meter a alguien en algo 

no muy de su gusto, confeccionar o componer, similar en Borao / ‘Efectuar trabajos rápidos’, por lo 

general de costura, deprisa y mal, este último con sentido similar al que recoge el DLE de jareta, del 

ár. hisp. šaríṭa, y este del ár. cl. šarīṭah ‘cinta’; enjergar ‘endilgar’, encargar a uno un asunto difícil o 

enojoso. 

Con aglutinación tenemos: la forma alcoba en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, que da nombre 

a una de las piezas del piso superior (además de otros nombres que completan la pregunta que como 

apuntamos es más bien de carácter etnográfico), vid. (ALEANR, mapa núm. 785, habitaciones del piso 

superior). (Etnográfico), en los últimos municipios CM, LA, P, V, nos han precisado su uso, la alcoba 

era una pieza que formaba parte del dormitorio principal; alcoba en DLE: ‘dormitorio’, y alcoba con 

‘v’ en catalán con significado más próximo al nuestro vid. (GDLC); numerosas variantes para referirse 

a la alcachofa: algachofa, algalchofa, alcarchofa y algarchofa única forma (ALEANR, mapa núm. 

311, alcachofa) (Cynara scolymus); y las formas que designan la planta alcachofera: algachofera; al-

carchofera; no hay respuesta en B y en todos los demás C, CM, LA, P, V, algarchofera (ALEANR, ma-

pa núm. 312, alcachofera). Planta de la alcachofa (3.2.3.2., 6.6.2., 5.3.); alberjena (CUESTIÓN, núm. 

1012, berenjena) (Solanum sculentum), del ár. hisp. baḏinǧána, este del ár. cl. bāḏinǧānah (DLE); en 

occ. aubergina ‘aubergine’, en catalán albergínia de l'àrab al-bādinjāna (GDLC); albergina de l’arabi < 

persan) ‘aubergine’ (DGLO); la forma garroba de B, forma vista antes en deglutinación, algarroba en 

C en los últimos CM, LA, P, V, algarrofa (ALEANR, mapa núm. 353, algarroba), fruto del algarrobo; al-

garabán ‘alcaraván’, ave zancuda, del ár. hisp. *alkarawán, este del ár. cl. karawān; adoba s. f., del 

ár. cl. ṭūba, en femenino frente al castellano en masculino ‘adobe’ s.m. Ladrillo de paja y barro. Masa 

de barro con forma de ladrillo y secado al aire que se emplea en construcción; vid. La Construcción y 
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las Personas / Técnicas y Materiales. Rivas, Félix, B, CM, forma muy generalizada la leemos en Andolz, 

Iribarren, Castañer, Collellmir, aldoba en Rohlfs, forma que mantiene el rasgo de su origen (al-); tova 

en cat. (DCVB); adoba en DLE como de Aragón, 1. f. Ar. adobe (‖ masa de barro empleada en la cons-

trucción); adobero s.m. ‘adobera’, molde para realizar adobas, en este caso es al contrario nuestra 

forma tiene género masculino y el castellano femenino, consta en BM; arraclau es la forma de B, y 

arraclán la de C y todos los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 435, alacrán) (Buthus occitannus), 

del ár. hisp. al’aqráb (3 1.2., 3.2.3.1., 6.7.1.); albaca ‘albahaca’, albaca en DLE envía a albahaca. Del 

ár. hisp. alḥabáqa, y este del ár. cl. ḥabaqah (6.6.3.); albadas ‘auroras’, cantos populares cantados 

en las fiestas patronales a primera hora de la mañana; en DLE como propio de Huesca, 2. f. Hues. al-

borada (‖ música al amanecer y al aire libre); del lat. ALBĀTA participio de ALBĀRE ‘blanquear’; albarda 

es la forma común a todos municipios (ALEANR, mapa núm. 167, albarda). Pieza principal del aparejo de 

las caballerías de carga, a manera de dos almohadas unidas sobre el lomo del animal; misma forma en 

cat. y en occ. del ár. hisp. albárda‘ah, Alibert; igual en el DLE; albercoque igual forma en todos los 

pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 361, albaricoque), atestiguado en Aliaga Jiménez; lo 

mismo ocurre con albercoquero (ALEANR, mapa núm. 362, albaricoquero) (Prunus armeniaca) del ár. 

hisp. albarqúq, este del ár. cl. burqūq, igualmente consta en Aliaga Jiménez; y como variantes alberi-

coque ‘albaricoque’ y albericoquero ‘albaricoquero’; y alberje o alberge ‘albaricoque’, escrito con ‘j’ 

en BM, Ballobar, Andolz, Rohlfs, La Alta Zaragoza; alberge en cat. (GDLC), anotado con ‘g’ en Iriba-

rren, Aliaga Jiménez, Lacasa, Scholz, Kuhn, Antillón, Tarazona; el occitano conoce los empleos albèrga 

y auberja (DGLO) y Alibert; en DLE como de Aragón y Rioja, 1. m. Ar. y Rioja. albaricoque; del àr. vg. 

al-bérčeq, arabización de PĒRSĬCU; alberjero / albergero ‘albaricoquero’, consta en Kuhn, en Antillón; 

en La Alta Zaragoza consta escrito con ‘j’; albergero, en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. albaricoquero, 

como alberge, vid.; anotado en LA aljezero ‘yesero’, fabricante de yeso, como en Ballobar derivado de 

aljez, vid.; no hay respuesta ni en B ni en C y en los nuevos pueblos encuestados solo obtenemos res-

puesta en CM albolga (ALEANR, mapa núm. 280, alholva) leguminosa, utilizada para pasto del ganado, 

anotada en Andolz, en Rohlfs albolba, según DLE del ár. hisp. alḥúlba, y este del ár. cl. ḥulbah; según 

Meyer 4167 de etimológicas árabe holva; Buesa añade de no ser etimológia árabe holva, puede haber 

confusión entre al- y a- iniciales, pasando a *aólva, y de aquí olva, que en nuestro caso llevaría a sur-

gir la b antihiática; lo mismo diríamos de almóndiga por albóndiga (3.2.3.5.); debido al gran nume-

ro de palabras que se forman por aglutinación sugerimos ver el apartado (5.3.2.). 

 
3.3.1.1. La –s del artículo plural 

Confundida con la primera consonante del sustantivo al que precede, favorece la adición o la elimi-

nación antietimológicas de dicho sonido; amugas es la forma conocida al menos en C y en P (ALEANR, 

mapa núm. 68, instrumentos para transportar carga a lomos de los animales). Armazón de madera, 

colocados encima de la albarda, para sujetar la carga en los lomos de las caballerías; consta en Onti-

ñena, Alcubierre (BM); Andolz; El Rincón de Ademuz; la Sierra de Albarracín; del lat. SAMBŪCA ‘máquina 

de guerra en forma de puente levadizo’, y este del gr. σαμβύκη sambýkē ‘arpa’, (4.1.2., 6.1.3.3.); 

amugar ‘poner los límites o lindes’, formada a partir del sustantivo, muga (6.1.5.). A diferencia de 

otras voces que ganan una s-: tenemos senaguas, a partir de (la)ss  eenaguas, del cast. enaguas, anti-

guo naguas y este de nagua, íd., de la lengua indígena de las Antillas, al menos en B, enaguas en C y 
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en los demás CM, LA, P, V, inaguas (3.1.3.1) (ALEANR, mapa núm. 1049, enaguas). en catalán en-

agües, la forma del f. pl. 

 
3.3.1.2. Reinterpretación de una primera sílaba por contaminación del artículo en singular 

(el/la) 

IInnddiissttiinnttaammeennttee  yyaa  sseeaa  ccoonn  eell  aarrttííccuulloo  mmaassccuulliinnoo  oo  eell  ffeemmeenniinnoo  eennccoonnttrraammooss  llaa  eelliissiióónn  lloo  qquuee  ssuuppoonnee  

uunn  ccaammbbiioo  ffoonnééttiiccoo l’aira ‘sitio donde se trilla la cosecha’: el ruejo ya se pue llevar a l’ aira (3.1.2.); 

CM, LA, P, V, l’almeta ‘soplo de vida misterioso’ que puede escaparse por una herida; junto a la ex-

presión salir l’almeta ‘dicho para satirizar a los niños que se queja excesivamente por un golpe o 

herida sin importancia’: t’has claváu una puncha y pegas unos gritos que páice que se te va a salir l’ 

almeta, en Caspe Barceló añade ppoorr  llaa  bbooccaa, Andolz dice almeta del paripau; l'hi, ‘le he’ (del v. haber), 

l’asma, l’agua, l’hambre, l’azucar, l’almibar, l’auja (4.1.1.9.); misma forma asma en cat. occ. del 

lat. asthma, Alibert; l’hombre ‘el marido’, como en Ballobar, Andolz, uno de los dos significados que 

apunta BM; CM, LA, P, V, l’ipo / l’hipo, m’a entrao l’ipo (CUESTIÓN, núm. 2100, hipo), (4.1.3.); en CM 

y P l’en dijo ‘se lo dijo’, ‘se  lloo’’, ‘ssee  llaa’’, ‘se  los’, ssee  las’,, a él o ella. En toponimia tenemos L’ Acochón 

(La Cochon) en LA, Corominas recoge la forma cochon del fr. prov. (DCECH) ‘cabeza’, derivando en 

‘cerro’, ‘altozano’, ‘ladera de un barranco’ y en P l’Azu (DCECH) ‘presa para tomar agua de los ríos’, 

aquí se lavaba la lana y La Cuesta l’Azar (DCECH) ‘terreno en pendiente’ del lat. COSTA ‘costilla’, ‘cos-

tado, lado, que en romance tomó la acepción ‘costado o ladera de una montaña’, ‘terreno pendiente y 

el segundo término ya comentado. En otras ocasiones observamos doble trato, asimilación l’azaite 

(ALEANR, mapa núm. 1460, aceite), (fonético - morfológico) frente a aglutinación lazeitera ‘aceitera de 

cocina’;  la cequia (ALEANR, mapa núm. 87, acequia) solo en el regadío. 

 

3.3.1.3. Otros casos 

EElliissiióónn  ssiimmiillaarr,,  eexxpplliiccaabbllee,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  ppoorr  ffoonnééttiiccaa  ssiinnttááccttiiccaa, sufrirán frases como estas m’ hi d’ 

ir ‘me tengo que ir’; imos d’ ir278 ‘tenemos que ir’: a lo que pare de llover imos d’ir al corral a dar una 

vuelta a los bichos, imos d’ir en Ballobar y BM; en CM, LA y V me páice / frente a la estructura oca-

sionalmente oída en P m’(en) páice ‘me parece’; paice lo leemos en Moyuela con pérdida de la vibran-

te r, m’en paize consta en Ballobar y BM; de nuevo volvemos a diferenciar lo que es más generaliza-

do m’ hi d’ir / m’(en) hi d’ ir ‘me tengo que ir’, m’en hi d’ir en Ballobar y BM; la doble opción ya m’ 

iba / ya m’(en) iba ‘iba a márcharme’, ya m’en iba, ir-me-ne, en Ballobar y BM; ir-se-ne en Ballo-

bar y BM se van aura / s’(en) van aura ‘marcharse’, irse, ¿pero ya se’n an ido los güespedes u qué? / 

aura se’n ban; única forma ite ‘márcharte’, irte; posible doble forma me fui / m’ (en) fuí ‘me marche 

(de allí)’; igual ocurre en este caso veste / veste(ne) ‘marchate’, ‘¡vete de aquí!’, imperativo del v. 

ir-se-ne; ves y veste, formas anotadas en Moyuela, veste en Barceló, bes-te-ne, en Ballobar y BM; 

pasa fuera ‘sal de aquí’, o su variante pasafuera; sucede lo mismo iros / iros(ne) ‘marchaos’, ir-us-

ne. Los verbos de movimiento cuando son reflexivos se conjugan con este complemento, ne; el verbo 

irse presupone un complemento de lugar de donde; por lo general sin discrepancia con la forma caste-

llana, normalmente oiremos no me voy, pero si podemos escuchar, no m’ en voy, como respuesta a 

una pregunta del tipo: ¿te vas aura? - no m’en voy ‘no me voy’. 

                                           
278 Manuel ALVAR explica la forma dir por fonética sintáctica. El dialecto aragonés, pág. 202. 
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3.3.2. Pérdida de una sílaba átona 

3.3.2.1. Sílaba inicial 

La pérdida puede tener que ver con la separación de prefijos esipela en B, desipela en C, y en los 

otros CM, LA, P, V, disipela (ALEANR, mapa núm. 1015, erisipela)279 infección cutánea con manchas ro-

jas. Inflamación y desecación de la piel. Enfermedad infecciosa que afecta a la piel y al tejido subcutá-

neo y se caracteriza por la aparición de placas rojas y brillantes y la presencia de fiebre. Del lat. 

ERYSIPĔLAS, y este del gr. ἐρυσίπελας erysípelas, íd., compuesto de eréuthō ‘enrojecer’ y pélas ‘cerca’, 

por la propagación progresiva de la inflamación; jambrar al menos en CM y en P ‘jambrar’, formar en-

jambre; jambrar en DLE como aragonés, 1. tr. rur. Ar. Formar enjambre; del lat. EXAMINĀRE ‘enjam-

brar’; norabuena / noragüena ‘enhorabuena’, la segunda forma como en La Alta Zaragoza. 

Diversos factores han podido condicionar la desaparición de la primera sílaba sentir el fato ‘oler la 

caza’. Olfatear el perro; < del lat. SĔNTĪRE ‘percibir con los sentidos’ y del lat. OLFACTUS, íd., posiblemen-

te con desaparición de la sílaba inicial ol- por confusión con el artículo quedando fato por olfato, en 

cuanto al verbo sentir aquí tendría el mismo significado que en latín ‘percibir las sensaciones que cap-

tan los sentidos’, oler en este caso; entre los antropónimos encontramos formas acortadas y familiares 

como (la tiá)’gueda ‘Águeda’; Lifonso ‘Alifonso’, ‘Alfonso’; Luterio ‘Eleuterio’; Menenciana ‘Eme-

renciana’; Menancia ‘Venancia’; Ginio ‘Higinio’, documentado en Caspe Barceló; Usebio Eusebio; 

Ufrasio Eufrasio; viene del gr. euphrasía: ‘alegría’, derivado de euphráinō ‘yo alegro’ y este de fren 

‘mente’ (BDELC); Ugenio Eugenio; Polonia Apolonia; Pifanio Epifanio; Baristo Evaristo, o en fem.; 

Sidoro Isidoro. Para terminar con la última averiguación realizada, uno de mis informantes de Peñalba 

Ramón Carreras Cacho (3.1.), me proporcionó la razón del nombre de la casa de su madre, Casa el 

Nico quien le contó: “casa del Nico” viene de su tatarabuela que se llamaba Ana. Casa de la Anica, Ca-

sa de la ‘Nica: Casa del Nico. Más o menos derivaría de algo así”. Por lo que podemos ver en la forma 

reciente hay ausencia de la preposición de cómo propia del aragonés y pérdida de la silaba inicial, en 

este caso es sólo una vocal, se formaría a partir del diminutivo Anica que daría ‘nica, por aféresis, el 

cambio de género vendría dado por sus descendientes masculinos. 

 
3.3.2.2. Pérdida de una sílaba interior 

Idéntica forma mamantón en el total de pueblos encuestados B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 593, cordero sin madre) borreguillo al que se le ha muerto la madre, de igual manera en la Sie-

rra de Albarracín, el DLE lo registra con otro significado; forma que convive con mamón o cordero que 

aún mama. 

 
3.3.2.3. Pérdida de la sílaba final 

Urbez (antrop.) ‘Urbicio’. S. Úrbez es patrono de La Almolda junto a Sta. Quitería. Del latín URBICUS 

‘de la urbe, ciudadano’, conseguido en el Diccionario de nombres de personas. Universitat de Barcelo-

na. 1993;280 paralís < parálisis: l’a dau un paralís en la garra drecha, con desplazamiento de la acen-

tuación de esdrújula a llana (3.1.1.); analís ‘análisis médico’, me tengo qu’hacer un analís. 

                                           
279 COROMINAS y PASCUAL (DCECH, s.v. erisipela) explican las formas desipela y disípela por la rareza de la secuencia inicial ere- 
en castellano. 
280 [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible en p. 242 
https://books.google.es/books?id=A_KHaYiixzwC&pg=PA242&lpg=PA242&dq=urbicio+%3E+urbez&source=bl&ots=-
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3.3.3. Etimología popular. Cruce de palabras 

Entre dos términos puede haber acercamiento por similitud formal o confusión total, sin que inter-

venga la afinidad semántica. 

 
3.3.3.1. Homonimización semántica. Palabras con la misma forma. 

Atracción paronímica entre palabras que se parecen la una a la otra en su forma o pronunciación ca-

lina / canina ‘calima’, niebla poco densa propia del verano, del lat. CALĪGO, -ĬNIS ‘oscuridad’, las dos 

formas alternan en uso, si bien posiblemente canina es corrupción de calina; amarramiau ‘andar a 

gatas’; de igual modo andar a gato y a miau en B, arrastro en C y todos los demás CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 1207, andar a gatas, a rastras, por el suelo); alpargatas de esparto en B, P y V, 

sin respuesta en C, esparteñas y alpargatas de esparto en CM y LA (ALEANR, mapa núm. 1058, al-

borgas, calzado hecho con esparto), con influencia de esparto ya que se hacen con ese material, convi-

ve con alpargatas en B y C, apargatas en el resto, CM, LA, P, V, con reducción de al- > a- (ALEANR, 

mapa núm. 1059, alpargatas), calzado de lona con suela de cáñamo, esparto o goma (3.2.3.3., 

6.8.10.1.) y con miñoneras en todos los pueblos C, CM, LA, P, V, menos en B (ALEANR, mapa núm. 

1060, alpargatas de suela de cáñamo y la parte superior hecha con cintas); posiblemente relacionada 

con el francés, occitano y catalán vid. (LEIVA, Alazet 16, 2004: 88), de uso en BM, Panticosa, Andolz; 

fumarro ‘cigarro’, consta en La Puebla, La Alta Zaragoza, Tarazona, Barceló; forma socarrona promo-

vida por fumar y sus derivadas, fumarriar ‘fumar mucho’ / ‘fumar a escondidas’; fumorrotea ‘fuma 

mucho’; fumarrera ‘humareda densa’; y otras más o menos aproximadas, como humerria ‘humo en 

abundancia’; tufarrera ‘humareda’, igual en cat. (DCVB); tufarrina ‘humareda’; tenemos hucha tan-

to en B como en C, y al menos en LA y en P encontramos fortainero (ALEANR, mapa núm. 1217, 

hucha), redonda en forma de tazón con pico, furtar + dinero, composición formada por verbo y sustan-

tivo. En DLE hurtaineros como aragonés, 1. m. Ar. Alcancía de barro; barrizal anotada en B, C igual-

mente en los nuevos municipios CM, LA, P, V, forma que alterna con bardizal en CM (ALEANR, mapa 

núm. 1376, barrizal) sitio donde se hace mucho barro, derivada de bardo, vid. bardo, barrizal figuran 

en DLE; vid. (ALEANR, mapa núm. 1380), bardo, en conexión con el pallarés, gascón y occitano (ROHLFS, 

Le Gascon, 1970, p. 89, § 309 y p. 151, § 466); pimpirigallo ‘esparceta o pipirigallo’. (Onobrychis vi-

ciifolia), planta forrajera; pipirigallo, en DLE, de origen onomatopéyico de pipiri y gallo, también reco-

gida por varios autores;281 espirigallo ‘planta leguminosa para alimentar al ganado’, probablemente se 

refiera a la misma planta; mascar (5.17) que convive con el cultismo masticar; esparatrapo por es-

paradrapo, suponemos por influencia de trapo; agrior f. ‘agror’, sabor ácido. ‘Acidez’ < del lat. tardío 

ACROR y este de ACER, ACRIS, íd., agror en catalán y en castellano antiguo posiblemente con influencia 

de agrio por hominización semántica y o léxica (4.1.1.10.). 

 
3.3.3.2. Homonimización entre miembros de una misma familia léxica 

Recogimos rebulicio por rebullicio, bulla, alboroto generalizado. Revuelo, confusión; rebulicio, en 

DLE como de Venezuela, de bullir; sietecientos por setecientos con influencia de siete; nuevecientos 

                                                                                                                                                        
I4t7aw75o&sig=BkSwUypQ6_w6Vup_0JVt1tvyPIc&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi6q-
u11MvZAhWGaxQKHbNXD6YQ6AEIVDAI#v=onepage&q&f=false 
281 ANDOLZ, Aragonés, en Benabarre; ALTABA, p. 153; IRIBARREN, Navarro, Ribera, Zona Media; ALVAR, Dialectología; G. OLLÉ, La 
Bureba, la incluye como planta forrajera. 
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por novecientos, con influencia de nueve; joventú por juventud; así en Andolz, Iribarren; en Alvar 

leemos joventud. Para la perdida de la –d (3.2.1.3.); en cat. joventut (DCVB); en occ. joventut ‘jeu-

nesse’, âge de la vie (DGLO); sanguijuela tanto en B como en C, sandijuela en CM y sangrijuela en 

el resto LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 439, sanguijuela) (Hirudo), sandijuela, en la Alta Zaragoza, san-

grijuela como en Tarazona y anotado en Iribarren mientras que Andolz anota sadrijuela y sangrijuela, 

con posible interferencia con animales rastreros como sangrentana (6.7.1.); tresmallo (ALEANR, ma-

pa núm. 479, trasmallo), tipo de red compuesta por tres redes, forma compuesta por influencia de tres 

(3.2.2.2., 5.1.1.14., 6.4.3.2.) 

 
3.3.3.3. Homonimización formal 

La forma lecheruela alterna con lecherola ‘lechetrezna’ (Euphorbia spp.), cierta euforbiácea silves-

tre. Hierba silvestre cuya savia contiene látex y se ha usado en medicina; del lat. td. LACTĒRIS, -ĬDIS, íd. 

por interferencia con leche; lecherola es la forma general de todos los municipios B, C, LA, P, V, me-

nos en CM que dicen lecheruela (ALEANR, mapa núm. 284, diente de león) (Taraxacum). Planta lecho-

sa. También conocida como achicoria amarga; su nombre popular “meacamas” procede de una tradi-

ción infantil según la cual si los niños arrancan una mata, se orinan en la cama. Llamada también, 

aunque con menos difusión retocino / conejitos / carramocha; lechecino / letazín ‘cerraja’. Eufor-

bio (Sonchus oleraceus). Planta silvestre de secano que tiene un jugo lechoso blanco, hierba buena pa-

ra los conejos; hierba silvestre, comestible, productora de látex, savia de aspecto lechoso; posiblemen-

te del latín tardío LACTĒRIS, -ĬDIS / *LACTERIDINA, lechezino, lechazino en Andolz en La Alta Zaragoza; CM, 

LA, P, V, cardelina (CUESTIÓN, núm. 1192, jilguero) (6.7.2.), cardelina, consta en Mott; Collellmir; car-

dalina en Maella, del lat. vg. *carduelis ‘jilguero’ + el sufijo -ina; cardelina en cat. del lat.; del llatí 

*carduēlīna (DCVB); cardelina, en occ. Alibert; en La Alta Zaragoza; Alcolea; en el DLE; relojiar ‘cu-

riosear, fisgonear’. Escudriñar con la mirada moviendo los de izquierda a derecha de forma exagerada, 

relojiar en la Alta Zaragoza, relojear, en Aliaga Jiménez, en el DLE, atribuyéndolo a algunos países de 

Hispanoamérica; y su derivado relojiador ‘escudriñador’, curioso, ‘que lo mira todo’, escrito con ‘b’ en 

la Alta Zaragoza; posiblemente derivado de reojo con interferencia de reloj. 

 
3.3.3.4. Algunos aspectos adicionales sobre fonética y prosodia 

En este apartado pretenderemos reunir a modo de punto final del bloque de la fonética, aspectos di-

versos como los que tienen que ver con la prosodia, la pronunciación y la acentuación. 

 
3.3.3.4.1. Relajación de –y- entre vocales 

Ocurre en posición intervocálica ya esté en interior de palabra como en inicial o final pero siempre 

en contexto intervocálico por fonosíntaxis CM, LA, P, V, royo, -a (CUESTIÓN, núm. 2006, rubio, -a), pe-

lirrojo, es bien royo. En DLE como de Aragón / ‘Color rojo’, colorado. Se trata de una forma muy ex-

tendida, incluida en la mayor parte de los estudios consultados (3.2.2.4., 6.3.1.7., 6.4.2.1., 6.5.4., 

6.6.2.2., 6.7.2., 6.8.1., 6.11.7.) y sus derivados diminutivos roíco, -a; royo en B, convive con pelo 

panolla en C y en los demás CM, LA, P, V pelirroyo, -a (ALEANR, mapa núm. 945, pelirrojo); CM, LA, 

P, V, roya (CUESTIÓN, núm. 1403, colorada), royo apunta Barceló, en cat. ROIG ‘rojo’; y roya también 

en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 428, hormiga pequeña y rojiza); y sus derivados CM, 

LA, P, V, royura ‘rojez’ / ‘moradura’ (6.8.6.); CM, LA, P, V, royano ‘campo de tierra rojiza’; CM, LA, P, 
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V, royenco ‘tirando a rojo’; CM, LA, P, V, royisca ‘res rojiza’; y la alternancia CM, LA, P, V, royisco / 

roisco ‘rojizo’. De color rojo pero algo más tenue; CM, LA, P, V, royal ‘clase de uva’; sofocase, po-

nese roya en B, ponese sofocada, roya en C y ponese roya en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1034, ruborizarse); se trata de una voz muy extendida y recogida en gran número de las cues-

tiones formuladas, atestiguada en Alcolea; también en toponimia Lo Royer en CM; CM, LA, P, V, que 

mesió / qué me sé(y)o! ‘yo qué se’. ‘Tal vez’. Es posible. Expresa cantidad indeterminada, o duda, 

quemesió cuando vendrá; quemeisió cuantos higos cojimos. Redundamos añadiendo aquí esta variante 

en la expresión: mia que me s’yo ‘no lo sé’, ¿cómo voy a saberlo? Cuando la ‘Y’ del pronombre queda 

en posición intervocálica que me se yo, se elide con mucha frecuencia la “e” del pronombre: que me 

s’io / quemesió ‘¡yo qué se’, ‘tal vez’, ‘es posible. 

 
3.3.3.4.2. Distinción entre y/ll 

LLaa  ddiiffeerreenncciiaacciióónn  eess  mmuuyy  ccllaarraa  eennttrree  llooss  hhaabbllaanntteess  ddee  mmaayyoorr  eeddaadd  nnoo  hhaayy  yyeeííssmmoo entre mallo forma 

común en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1265, macho), ‘herramienta para 

golpear el hierro al rojo sobre el yunque’ / ‘ maza o martillo grande’. Con otros sentidos: ‘roca vertical’ 

/ ‘alto’, ‘persona muy alta’, anotada en BM, Ballobar, vid. expresión; y sus derivados CM, LA, P, V, ma-

llar ‘golpear’. Machacar. Golpear el hierro con el mallo; CM, LA, P, V, mallazo ‘mazazo’; CM, LA, P, V, 

mallada ‘golpe dado con el mallo’; así como diferencian con claridad CM, LA, P, V, royo, -a (CUESTIÓN, 

núm. 2006, rubio, -a): es royo como su padre, en DLE lo cita como aragonés, 1. adj. Ar. rubio (‖ de 

color parecido al del oro) / ‘Color rojo’, colorado; o su opuesta fonéticamente, ya que en líneas genera-

les en la zona estudiada, no abunda el yeísmo, dicho en CM, LA, P, V, rollo que como veremos tiene 

varios significados; rollo de gallos es la forma de B, paneta la de C y CM y en P también se dice pa-

ner (ALEANR, mapa núm.245, los residuos de harina amasada), que quedan en la artesa después de 

amasar, se recogen y se amasan de nuevo para hacer una torta o un panecillo; llamado en P rollo de 

gallos ‘panecillo que se hace con el resto de la masa’; en los últimos pueblos encuestados dicen rollo, 

en B, molón y ruejo en C y en P, donde también se emplea redolino (ALEANR, mapa núm. 72, instru-

mentos y procedimientos para endurecer la era). Rollo de piedra que rueda y apisona la tierra para po-

der después efectuar la trilla sobre la superficie apisonada; o su variante ruello al menos en CM y V 

como ‘rodillo que se usaba para apisonar’, en DLE como de Huesca, 1. m. Hues. Rodillo de piedra y sus 

derivado CM, LA, P, V, rollar ‘aplanar con el rollo’. En su base está el sustantivo rollo, vid. Sin embar-

go, por lo general, la diferencia no es tan clara entre los más jóvenes. 

 
3.3.3.4.3. Adoptan la resolución –j- o –ll- 

Coexisten formas como espantajo ‘deforme, ridículo, muy feo’, en DLE; junto a espantallo ‘moni-

gote’. Persona mal vestida o desarreglada, según parece la forma espantallo, está relacionada con el 

catalán y el provenzal antiguo;282 junto a espantarallo en los últimos pueblos entrevistados CM, LA, P, 

V, mientras que en B tenemos fantasma y espantapájaros en C también espantapájaros y espan-

tarall (ALEANR, mapa núm. 43, espantapájaros) (4.1.1., 4.1.1.11., 6.1.5.) / ‘adefesio’, persona mal 

vestida o desarreglada, espantall en cat. (DCVB). 

 
3.3.3.4.4. Carácter átono de algunas palabras 

                                           
282 (vid. Ana LEIVA VICÉN, Alazet 15, 2003, p. 139) 



195 
 

EEnn  eexxpprreessiioonneess  ddee  ttiippoo  aaddvveerrbbiiaall, CM, LA, P, V, auno ‘aún. Todavía en frases negativas: no ha veni-

do auno, o como en las que el determinante suele pronunciarse átono o incluso se usa de forma elidi-

da, CM, LA, P, V, d’ ese, d’ esa, d’ eso… ‘término que suple una palabra que no se recuerda’, supo-

nemos formado por contracción: de ese, de esa, etc.; CM, LA, P, V, est’ otro ‘este otro’; est(i)año 

‘este año’; estotro ‘este no, el otro’. 

 
3.3.3.4.5. Tendencia a pronunciar con más intensidad la silaba final de frase. 

Como afirma Antonio Llorente283 es un rasgo típicamente aragonés la pronunciación tónica en final 

de frase. 

4. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

4.1. MORFOLOGÍA 

Con el propósito de alcanzar la mayor claridad expositiva me permito la libertad de estudiar por se-

parado cada una de las dos partes de la gramática que la constituyen: la morfología y la sintaxis. 

 
4.1.1. Rasgos morfológicos. Como rasgos morfológicos más destacables, apuntamos los siguien-

tes: 

Entre las características morfológicas tenemos el oorrddeenn  ddee  llooss  pprroonnoommbbrreess cuando el indirecto es de 

3ª persona: me se quedo tieso; la formación del femenino y del plural de los nombres de forma na-

tural: forestala, jabalina, jabalís. En el sistema verbal encontramos formas como dijistes, cuezca, 

formadas por analogía. Además otras construcciones como contrantes, antes más, de continuo, 

más que más y el uso del adverbial en: l’en dio. 

 
Grados del adjetivo: 

— salvo las variantes descritas más adelante (vid. NNoottaass  ddee  ssiinnttaaxxiiss), la construcción del comparati-

vo no difiere del castellano, excepto en las formas: CM, LA, P, V, más bueno por ‘mejor’, y CM, LA, P, 

V, más grande por ‘mayor’; es más frecuente, decir CM, LA, P, V, más mal en lugar de peor > pior, 

vid. 

— el ssuuppeerrllaattiivvoo se forma con el sufijo -ísmo que proviene de la síncopa del superlativo –ísimo, de 

la que contamos con muy variados ejemplos CM, LA, P, V, buenismo, güenismo, -a ‘buenísimo’; mu-

chismo ‘muchisimo’; altismo, -a ‘altísimo’; blanquismo, -a ‘blanquísimo’; clarismo ‘clarísimo’, puro, 

limpio, transparente / ‘evidente’, cierto, público. Expresado con mucha claridad; listismo, -a ‘inteli-

gente en grado sumo’; gordismo, -a ‘muy gordo’; facilismo, -a ‘muy fácil’; guapismo, -a ‘guapísi-

mo’; lleejjiissmmooss ‘muy lejos’, etc. (3.1.3.2.) y con el adverbio de cantidad mucho y más concretamente 

con su forma apocopa mu CM, LA, P, V: está mu güeno, como describe Ena en su apartado del adje-

tivo que dedica a la gradación (3.2.1.) 

 
El género 

— la dualidad de género en algunos sustantivos como procedimiento para establecer semánticas de 

tamaño, intensidad y valoración, o como recurso jocoso- despectivo; CM, LA, P, V, ventano; cazuelo; 

culera; carretillo; cucaracho; fregadera; sementero, diferente género que en castellano, vid. 

                                           
283 P. 93 Antonio Llorente Maldonado de Guevara, Las encuestas del “Atlas lingüístico y etnográfico de aragón, y (las encuestas) 
del Atalas lingüístico y etnografíco de Navarra y Rioja”.AFA,XVI-XVII, 1965-1966, ps. 81-98; y contretamente la p. 93. 
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— la construcción preposicional del tipo CM, LA, P, V, a la mañana ‘al amanecer’, a primera hora de 

la mañana; de mañanas ‘por la mañana’, loc. adv. con valor temporal. 

 
En cuanto a la ssuuffiijjaacciióónn son de destacar los siguientes aspectos: 

— mmuuyy  eexxtteennddiiddoo el sufijo CM, P, V, -er / LA -é / CM, LA, P, V, -ete, -eta, y empleado abundante-

mente; poquer / poqué / eta; é, -eta; piacer; maser / masé, rayeta y un largo etc. Y en menor medida 

encontramos el sufijo CM, LA, P, V, -ico: piacico; masico, jadico, rayica, etc. El sufijo CM, LA, P, V, -ín 

/ -ina, tontina ‘tontera’, tontuna; tiene un valor diminutivo más acentuado que el más frecuente –er, 

-eta: focín, siñalín, monín, -a; gorrín, -a, chispina, pichina, minina, miquina, miajina, miajitina, restoji-

na; destacar la particular formación de este diminutivo con acumulación de sufijos, o incluso más aún 

CM, LA, P, V, -inín, -inina: chiquinín, -ina, chispinina, miquinina (5.1.1.12.); sin olvidar el matiz des-

pectivo a la vez que intensivo de este sufijo, sobaquina ‘olor fuerte y pestilente que procede del so-

baco’. 

El sufijo CM, LA, P, V, -ón, - contrariamente al castellano - con matiz diminutivo, y puede en ciertos 

casos ser peyorativo; su matiz diminutivo no tiene aquí tanto uso como en otras zonas del norte de 

Aragón aunque sí encontramos algún caso: rayón ‘jabato’, pobrón, -ona ‘pobrecito, -a’. Encontramos 

bastantes más casos empleado de forma despectiva: escusón, chemecón, meticón, sonsacón, faltón, 

embrollón, contestón, somardón, zancarrón, pendón, torrollón, forigón, ferruchón; crestón, tiarrón, 

tión ‘solterón’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1102). 

Econtramos un sufijo que se repite, en la mayor parte de los casos, con el sentido de abundancia del 

concepto al que va unido, mosquerío ‘abundancia de moscas’; mosquiterío ‘nube de mosquitos’; 

monjerío ‘conjunto de monjas’; raterío ‘abundancia de ratones’; gaterío ‘conjunto de gatos’; mocer-

ío ‘conjunto de mozos o de gente joven’; mujerío ‘grupo de personas donde abundan las mujeres; 

también en el DLE. Del lat. MŬLĬER, -ĔRIS (BDELC). Mientras que en otras ocasiones no se le puede atri-

buir un significado tan preciso, alparcerío ‘comadreo’, el DLE reenvía a alparcería y su segunda acep-

ción la considera aragonesa, 2. f. Ar. chismografía; brujerío ‘brujería’, cosa de brujas, el DLE reenvía 

a brujería; destrío ‘desperdicio’. Lo que queda después de haber escogido lo mejor; recrío ‘animal jo-

ven que aún no trabaja’; chandrío ‘estropicio’. Mala pasada. 

El sufijo ––iittoo,,  --iittaa  nnoo  eess  ffrreeccuueennttee  eenn  llaa  zzoonnaa, sin embargo eess  mmaayyoorr  eell  uussoo del sufijo CM, LA, P, V, –

illo: triguillo; trapillo; jadillo; jadilla; cercillo; corvillo; tempranillo; cadillo; cospillo; menudillo; redon-

dillo; El Redondillo, vid. topónimos del entorno urbano; recantillo; canilla; tubillo; recercillo; cuartillo; 

garrotillo; bocillo; zarcillo; argadillos; tremoncillo; cantillo; cascabillo (5.1.1.14.). 

Los ssuuffiijjooss  ppeeyyoorraattiivvooss  ssoonn  mmuuyy  aabbuunnddaanntteess CM, LA, P, V, -allo, con matiz diminutivo y / o despec-

tivo: colgallo, rugallo, abrigallo, criallo, refinallo, espumallo, tornallo, espantarallo, espantallo, forcallo, 

sogallo, burricallo, regallo, rampallo, espirallo, segallo, escoballo, rosigallo, rebuscallo, menudallo, es-

pigallo, remugallo, breballo, sobrallo, purnallo, encendallo, ceringallo, pingallo, trapicallo, morgallo, 

gargallo, roncallo, secallo, rogallo, gallo; CM, LA, P, V, -az, aumentativo - peyorativo: traidoraz, tur-

caz, ombraz; CM, LA, P, V, -uz: arguelluz, viejuz, pajuz, caperuz, carnuz; CM, LA, P, V, –ez: desustan-

ciadez, tontez, lelez. 

EEss  ffrreeccuueennttee  eell  eemmpplleeoo  ddee  oottrrooss  ssuuffiijjooss  aauummeennttaattiivvooss,,  ddiimmiinnuuttiivvooss  yy  ddeessppeeccttiivvooss,,  ccaarrggaaddooss  ddee  aaffeeccttii--

vviiddaadd en muchas ocasiones, como CM, LA, P, V, -aco: barraco, berraco, puntarraco, ñudarraco; CM, 
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LA, P, V, -oca: bachoca; zoca; CM, LA, P, V, -ote: chanfarote, fregote, chicote, fuertote; CM, LA, P, V, 

-ota: cocota, cojota, picota, flota; CM, LA, P, V, -uelo: fajuelo, niñuelo, piojuelo, tejuelo, tozuelo, mor-

tijuelo; CM, LA, P, V, –ón: chapurcón, costrón, costurón; CM, LA, P, V, -azo: cabezazo, cascañetazo, 

chifletazo, chisporrotazo, chupazo, drechazo, estralazo, gayatazo, guisopazo, juagazo, lamparazo, lin-

gotazo, mallazo, multazo, nevazo (5.1.1.8.); CM, LA, P, V, -ero: sequero, plantero, culero, agarradero, 

nacedero, jugadero, moquero, calcero, pajariquero; CM, LA, P, V, -era: viejera, misera, bachillera, co-

jonera, chorrotera, airera, ventolera, ciercera, bochornera, sornera, tranquera, llavera, pajera, femera; 

consideramos representativa del sufijo –uco, CM, LA, P, V, peduco ‘calcetín de lana’, consta en BM, 

Ballobar, Collellmir ‘bota de lana’; del lat. PEDICCUM derivado de PĒS, PĔDIS 

 
Género de las palabras 

De cada una de estas voces que se recogieron en todo el ámbito estudiado; pongo el género domi-

nante primero y entre paréntesis el minoritario. 

No hay respuesta ni en B ni en C, en los demás CM, LA, P, V, la cequia (ALEANR, mapa núm. 87, 

acequia); CM, LA, P, V, l’asma ‘asma’; CM, LA, P, V, l’agua ‘agua’; CM, LA, P, V, l’hambre ‘hambre’; 

Por lo general se dice CM, LA, P, V, l’áuja, aunque a veces se puntualiza diciendo CM, LA, P, V, l’auja 

de cabeza (CUESTIÓN, núm. 145, alfiler) M. (F.) est’áuja género masculino, tenemos idéntica forma 

áuja en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1446, aguja), la de coser, m’ en-

contrau un auja; la -G- intervocálica desaparece en contacto con un sonido vocálico velar: auja < agu-

ja, confirmado por Ena (3.2.3.5.), auja consta en BM, Moyuela Andolz, Collellmir, Iribarren; CM, LA, P, 

V, l’ azucar (CUESTIÓN, núm. 143, azúcar) M. (alternativo en F); CM, LA, P, V, l’ almibar (CUESTIÓN, 

núm. 144, almíbar), M. (F.) (4.1.3.); CM, LA, P, V, la tizne (CUESTIÓN, núm. 147, tizne), no es de gran 

difusión; poco usado. F (M.); CM, LA, P, V, la val es género femenino en todos los municipios B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1565, valle), campo situado en hondonada; la péndiz ‘apendicitis’. 

‘Apéndice’, prolongación delgada y hueca del intestino ciego, pendiz es la forma anotada en BM, Ballo-

bar, Barceló; pendi o pendiz en el Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza; pendi escribe Ena, pendis en 

Andolz, igual en La Puebla, pèndis en Maella; pendi en Iribarren; apendiz ‘apéndice’ en La Alta Zarago-

za; apendi en Tarazona; en cat. apèndix del lat. APPENDIX (DCVB); CM, LA, P, V, abrochadura f. ‘bro-

che’, con cambio de género; cierre del vestido; del fr. broche, ‘joy’, ‘broche’, ‘botón de un vestido’ y 

este del lat. brocca; CM, LA, P, V, arradio m.; CM, LA, P, V, amoto m., etc.; CM, LA, P, V, barandau 

m. ‘baranda’, barandilla de escalera para pasar o apoyar la mano; en occ. baranda y en cat. barana, 

Alibert; CM, LA, P, V, claror f. ‘claridad’, luz, género femenino, hay demasiada claror, en DLE, pero 

sin embargo con género masculino; CM, LA, P, V, clarión m. ‘tiza’ de cal usada en las escuelas; CM, 

LA, P, V, la porción (CUESTIÓN, núm. 41, porción), F. (M.), junto a la porción, han dicho piazo de 

modo que estamos ante forma masculina; CM, LA, P, V, la hinchazón (CUESTIÓN, núm. 142, hin-

chazón), F. (M.), aunque la forma predominante sea la femenina se oyen frases como esta: menuda 

hinchazón lleva / menudo hinchazón lleva!; M. en CM, P, V, ese costumbre frente a F. en LA, la cos-

tumbre ‘costumbre’ M. (F.), ese costumbre que tienes; mimbre forma común B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 1570, mimbre). M.; del lat. VĪMĬNE; en CM, V, las lentes, en LA, P, los / las lentes 

(CUESTIÓN, núm. 148, lentes), F. (M.); se emplean los dos géneros: CM, LA, P, V, sirviente / sirvienta 

(CUESTIÓN, núm. 151, sirviente, -a); aquí lo que tenemos es referido a las relaciones familiares: CM, LA, 
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P, V, joven (el y la) m. y f., B, C, CM, LA, P, V, el joven, el yerno, la joven, la nuera (ALEANR, mapa 

núm. 1569, joven, -a) (M. (F.); CM, LA, P, V, el pariente y la parienta (CUESTIÓN, núm. 155, parien-

te, -a), M. (F.); se usan los dos géneros: CM, LA, P, V, el cliente y la clienta (CUESTIÓN, núm. 153, 

cliente, -a); CM, LA, P, V, el medico y la medica (CUESTIÓN, núm. 157, médico, -a), los dos géneros; 

CM, LA, P, V, juez y jueza se emplean los dos géneros: m. y f. (CUESTIÓN, núm. 156, juez, -a), en oca-

siones empleando la forma femenina para designar a la mujer del juez (4.1.2.); CM, LA, P, V, la lien-

dre (CUESTIÓN, núm. 149, liendre), F. (M.) CM, LA, P, V, liendres s. m. pl. ‘conjunto de larvas de piojo’ 

(4.1.1.5., 4.1.1.6.); CM, LA, P, V, el pobre / la pobra (CUESTIÓN, núm. 152, pobre), como en BM, 

Maella, recogido en Iribarren: “mujer del pordiosero que va pidiendo por los pueblos”, Andolz sugiere 

la creación de este femenino por analogía; para designarlos en CM, LA, P, V, guardiacibil, -a se em-

plean los dos: m. y f. y en especial CM, LA, P, V, guardiacibila se llama a la mujer del guardia civil 

(4.1.1.6.), forma anotada en Barceló; jabalí en B, la misma forma y jabalín en C, jabalín s. jabali-

nes pl. en LA y en P (ALEANR, mapa núm. 1486, jabalí) y jabalina ‘hembra del jabalí’, al menos en CM 

y en P; CM, LA, P, V, el reuma ‘reuma’ (M) F. (4.1.1.4.), la fantasma género femenino en B, C y P, 

en los otros, CM, LA, y V, masculino el fantasma (ALEANR, mapa núm. 1567, fantasma), el que quiere 

asustar; del lat. PHANTASMA, y este del gr. φάντασμα phántasma (4.1.1.11., 3.3.3.4.3., 6.1.5.); la 

chinche, chincha al menos en P como femenino, en los otros chinche masculino (ALEANR, mapa núm. 

1566, chinche). ¿Qué género tiene, es masculino o femenino?; chincha así lo anota Alvar; Haensch; 

Kuhn, con terminación del femenino, comparándolas con otras formas del arag. dalla y adoba ambas 

contenidas en el DLE como aragonesas, frente al esp. dalle, adobe y del francés: “El ALF 1105 ‘punaise’ 

presenta el tipo CĪMĬCE, formando un área continua con España, muy extendido por el sur de Francia, 

Macizo central, Languedoc, Gascuña occ.”;284 xinxa en cat. (DCVB) con palatalización de la c inicial la-

tina; CM, LA, P, V, pobrón, -ona ‘pobrecito, -a’, igual en Panticosa, en BM se describe como vagabun-

do, sin techo; CM, LA, P, V, pobracho, -a ‘diminutivo de pobre’, utilizado para mostrar afectividad por 

la desgracia ajena, consta en BM; CM, P, V, pobrer, -eta formas propias de los últimos pueblos, me-

nos en LA que dicen pobré en masculino ‘otra forma de diminutivo de pobre’. Pobrecico. Voz que tiene 

un cierto aire conmiserativo, compasivo y hasta de ternura y delicadeza: este chiquer está mu maler el 

pobrer / este chiqué está mu malé el pobré; junto a idiota tenemos CM, LA, P, V, idioto ‘estúpido’; co-

existen CM, LA, P, V, el linde / la linde, aunque en estos mismos municipios, para este concepto, se 

utiliza más marguín (3.2.1.3., 5.1.1.12., 6.1.5.) así como CM, LA, P, V, el dote / la dote, el DLE 

admite los dos géneros; el sementero (ALEANR, mapa núm. 1521, sementera), ¿qué género se usa: m. 

o f.? tanto en Ballobar como en Andolz se usa el masculino. Época de siembra, tiempo propicio para 

sembrar. En P se dice tanto en masculino el sementero como el femenino la sementera, al parecer 

la forma masculina hace referencia a las condiciones del terreno para realizar la siembra, mientras que 

la forma femenina se refiere a la acción misma de sembrar. Misma forma en todos B, CM, LA, P, V, ca-

nalera f. la canalera salvo en C que anotamos río (ALEANR, mapa núm. 935, teja canal. Canal en el 

tejado), cauce por donde se recoge el agua de lluvia de los tejados y cae a la calle. El DLE la recoge 

como de Aragón con dos acepciones, 1. f. Ar. Canal del tejado. 2. f. Ar. Agua que cae por una canale-

                                           
284 p. 18 KUHN Alwin, “Estudios sobre el léxico del Alto Aragón (ANIMALES Y PLANTAS)”, Archivo de Filología Aragonesa XVI-XVII 
(1965-66) 
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ra cuando llueve; o su variante CM, LA, P, V, canal f. / la canal ‘cañería’, forma esta de la que se su-

pone deriva. Ambas formas existen en catalán; en occ. canal m. es masculino, Alibert. 

 
4.1.1.1. Masculinos extraídos a partir de formas femeninas 

LLooss  mmaassccuulliinnooss  qquuee  rreessuullttaann  ddeell  ccaammbbiioo  ddee  llaa  ––aa  ffiinnaall  ddeell  ffeemmeenniinnoo  aa  llaa  ––oo  ddeell  mmaassccuulliinnoo  ttoommaann  uunnaa  

ddiiffeerreenncciiaacciióónn  sseemmáánnttiiccaa  ccoonn  ddiissttiinnttooss  rreessuullttaaddooss,,  mmuucchhooss  ddee  eellllooss  eenn  ttoonnoo  jjooccoossoo, CM, LA, P, V, bolo 

(CUESTIÓN, núm. 2055, rodilla), me duele el bolo; bolo al menos en C, los demás B, CM, LA, P, V, peña 

(ALEANR, mapa núm. 1396, piedra redonda de gran tamaño), peña ‘piedra’ en La Alta Zaragoza; para 

esta forma también tenemos otros significados un tanto similares, bolo ‘piedra de río de forma redon-

deada’ / ‘piedra grande’. -bolo, es un mote en Peñalba-; CM, LA, P, V, no dar pie con bolo ‘no dar 

pie con bola’. No acertar en nada; CM, LA, P, V, cabezo, ‘cerro alto o cumbre de una montaña’, en 

DLE, de cabeza, en toponimia Cabezo del Piner en P; CM, LA, P, V, campanillo ‘cencerro pequeño en 

forma de campano’, en DLE: coloquial Álava; cazuelo ‘especie de cazuela’, en Aliaga Jiménez ‘puche-

ro’; cantáro en B, cazuela en C, cantáro y caldero en CM, cantáro en LA, caldero en P y V (ALEANR, 

mapa núm. 638, vasija en la que se ordeña) (Lingüístico – Etnográfico). Como vemos esta cuestión es 

de asunto etnográfico pero en ella tenemos respuestas que se ajustan al tema: CM, LA, P, V, cantaro 

relacionado con su femenino cantara forma que recoge Alvar y CM, LA, P, V, caldero de caldera; CM, 

LA, P, V, zaborro ‘pedrusco’, piedra algo grande / ‘cascote de yeso’, yesón / fig. ‘gordinflón’, en DLE 

como aragonés y navarro, 1. m. Ar. y Nav. Hombre o niño gordinflón. / 2. m. Ar. yesón; derivado de 

su correspondiente femenino CM, LA, P, V, zaborra ‘gravilla’, piedra menuda o mediana, generalmente 

usada para rellenar; en DLE como de Aragón, 2. f. Ar. Piedra pequeña. Se usa más en plural; CM, LA, 

P, V, tortera ‘tartera cazuela poco profunda, de barro con dos asas’. Tartera de barro más ancha y re-

lativamente más baja que la cazuela. Vasija o fuente de barro, consta en Aliaga Jiménez, así como tor-

tero, ‘tartera grande de barro. Tartera catalana’, ambas formas en DLE aunque el significado no es 

exatamente el mismo; -en Peñalba torteros es un mote-, derivadas de tortera (6.2.1.4.); forma reco-

gida en todos los pueblos, B, C, CM, LA, P, V, ventano (ALEANR, mapa núm. 808, contraventana), hoja 

que cierra el ventano; y su homónimo ventano ‘ventana pequeña’, forma que recoge Borao, Collemir, 

Iribarren, escrito con ‘b’ en BM y Ballobar; derivados de ventana ‘abertura grande en una pared’, antes 

sólo ‘respiradero’, ‘orificio de la nariz por donde se respira’; estos son los sentidos primitivos, lo que 

explica que ventana sea derivada de viento; el paso del sentido, de lo estrecho a lo amplio, se debe a 

la desaparición de la antigua palabra hiniestra ‘ventana’; del lat. FĔNĔSTRA (BDELC);forma similar, 

fenèstra, Alibert apunta en occ. y finestra en cat. lo registra (DCVB); ventanita en B, sin respuesta en 

C, ventano y ventaneta en CM y en el resto LA, P, V, ventaneta (ALEANR, mapa núm. 918, ventana 

para dar luz al desván), o lo que es lo mismo, como dicen mis informantes ‘ventana pequeña’; deriva-

dos de ventana, del lat. VĔNTUS ‘viento’ (BDELC); zamarro en todos B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa 

núm. 56, mandil de segador). Delantal que se pone el segador, consta en La Puebla, Antillón; menos 

en B que no hay respuesta, todos los demás C, CM, LA, P, V, dicen zamarro (ALEANR, mapa núm. 519, 

zamarra), piel que lleva el pastor en la espalda para protegerse de la lluvia, algo similar se lee en BM, 

Andolz, Iribarren, Los sufijos… anotado por Nagore refiriéndose a Rohlfs, Le Gascon, § 108 bearn. 

chamarre, arag. zamarra, cast. zamarra, cat. samarra < vasc. zamar; género femenino en castellano, 

en aragonés masculino; igual en cat. samarra (DCVB); zamarro en B y V, delantal en C, zamarro y 
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delantal en CM y en P (ALEANR, mapa núm. 629, mandil del macho cabrío), para que no monte a la ca-

bra, vid. (ALEANR, mapa núm. 56); CM, LA, P, V, zamarro ‘delantal’ de cuero ‘que usaba el herrero’, < 

de zamarra, del vasco zamarr, ‘vellón del ganado lanar’, ‘pellico, zamarra’, o de la palabra ibérica co-

rrespondiente (DCECH); CM, LA, P, V, mazo de maza, ‘especie de martillo para golpear la campana 

por fuera’, en DLE que contiene una acepción como de Aragón, 5. m. rur. Ar. Badajo de la campana. 

 
4.1.1.2. Masculinos que generan formas femeninas del castellano común 

No hay repuesta en B, chaparro es la forma en C y los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 268, planta de la que se hace el carbón) árbol, encina o mata, a su vez en CM chaparro es un 

mote; en DLE, < del vasco txaparro; no hay respuesta ni en B ni en C, chaparro al menos en CM (ALE-

ANR, mapa núm. 392, roble) (Quercus robar), así lo anota Andolz, Iribarren, si bien en realidad se apli-

ca en general a distintos arbustos de poca altura con muchas ramas, aplicando el significado también a 

las personas de baja estatura y corpulentas, como Iribarren. Denominaciones relativas al aspecto cor-

poral. Cuestiones varias, habilidades, defectos; chaparro ‘pino no maderable’ en Aliaga; véase en B no 

hay respuesta en C chaparrudo y en CM, LA, P, V, chaparrudo, -a, (ALEANR, mapa núm. 1002, re-

choncho) se dice de la persona que es gruesa y pequeña, achaparrado. Recogido en BM, Andolz, 

Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, Ena, Collellmir, Iribarren, Barceló, Borao quien las relaciona con 

las palabras castellanas chaparra ‘coche ancho que tenía muy bajo el tejadillo’ y chaparro ‘mata de en-

cina de mucho follaje y poca altura’; en DLE, (6.8.7.), dando lugar a la forma femenina anotada en 

CM, LA, P, V, chaparra, en cat. xaparro, -a, (DCVB). Así como en los nombres dados a los árboles, 

plantas, etc. para designar anomalías en su crecimiento, chaparrudo, consta igual en La sierra de Alba-

rracín 

 
4.1.1.3. Algunos nombres de animales. De hembra a macho. 

A partir del femenino CM, LA, P, V, berra ‘cerda de cría’; se han obtenido berro respuesta dada en 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 1540, verraco), macho de la cerda, cerdo semental: este berro será un 

güen semental. ‘Hombre bruto, maleducado’, fig.: con ese no se pué tratar, es un berro, verro en ca-

talán, del lat. VĔRRES, íd., con alteración de la vocal final; en ocasiones escrito con ‘v’, CM, LA, P, V, 

hacer el verro ‘armar jaleo’; organizar, disputas, desorden, comportarse con poca consideración con 

los demás, ese mozo en las lifaras no sabe más que hacer el verro; convive en CM, LA, P, V, con la va-

riante barraco; en sentido figurado en CM, LA, P, V, verraco ‘llorón’, se aplica principalmente al niño 

que llora mucho, berreando desaforadamente: llora como un berraco. NOTA: en otros diccionarios con 

‘b’ berro, vid.; lo mismo ocurre a partir de rana CM, LA, P, V, ranueco ‘cría de la rana’ y de cualquier 

anfibio / y en sentido figurado ‘niño muy llorón’. 

 
4.1.1.4. Apodos masculinizados. Masculinos extraídos análogamente a partir de primitivas 

formas femeninas. 

A partir de nombres comunes femeninos, tanto de cosas como de animales o vegetales o como de 

nombres propios se derivan apelativos como: localizados en LA cañero de caña, canano de canana, 

cotorro de cotorra, joto de jota, fachendo de fachenda; estos últimos localizados en P: cabrero de 

cabra, perdigano de perdigana, reino de reina, torteros de tortera, y nico de nica (3.3.2.1.) 
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Otros motes 

Al menos contamos con un mote de C pijaito ‘señorito’ (6.12.); los motes que conocemos de CM 

son más numerosos: concho ‘voz que denota sorpresa o contrariedad’, pincho ‘presumido’ / ‘va-

lentón’ (6.12.), tardana ‘tardía’ (6.12.), chaparro ‘planta de la que se hace el carbón’, (6.9.5.), cañe-

ta ‘carrizo’ (6.6.3., 6.9.11., 5.1.1.1.); patatera ‘planta de la patata’; manzaneta ‘fruto de la cambro-

nera’ (6.6.3.); pocha ‘judía tierna desgranada’, en DLE, 5. f. Judía blanca temprana (6.6.2.2.); porro 

‘puerro’, (6.6.2.3.); quinceno ‘decimoquinto’ / ‘quinceavo’, (4.1.4.5.) ‘lechal de quince meses’ 

(6.3.1.2.); choto ‘codero aún no destetado’ (6.3.2.); de LA: tabollo ‘abultamiento en la cabeza’ 

(6.8.1.5.) ‘persona gorda’ (6.8.7.); pocho ‘decaído, enfermizo, pachucho’ (6.14.2.), para los moña-

cos ‘pequeñajo, -a’ / ‘muñecos’, mote en La Almolda; heredero / l’ereu ‘heredero’; l’ereu, mote en 

La Almolda; caganidos ‘hijo menor’; cavilar ‘pensar para recordar algo que no se recuerda’, del lat. 

CAVILLĀRE, íd. y carrañoso ‘enfadón’ / ‘muy enfadado, contrariado’ (6.12.); moncho ‘fregona’, trapo 

para fregar el suelo un mote; morrudo ‘goloso, demasiado aficionado a los dulces’ (6.9.); capilla 

‘hornacina’ (5.1.1.14., 6.15.2.1.); fraile, sin diferencia con el castellano (6.14.2.); jeta ‘espita’ 

(6.2.2.4.) ‘cara, morro’ (4.1.1.4.); salado ‘hierba silvestre’ (6.6.3.); tronca ‘tronco grande cortado’ 

(6.6.4.); tarranco ‘tronco poco grueso y seco’ (6.6.4.); Cucaracha ‘sobrenombre de un famoso ban-

dido aragonés’ (6.7.1.); engrineta ‘golondrina común’ (6.7.2.); perniles parte de la forma plural de 

pernil, ‘jamón entero curado’ 6.5.4.; muino, -a ‘res de color muy negro y genio vivaz’ (6.1.1.); rugau 

‘arrugado’, -El rugau mote en La Almolda- (6.8.1.); de Peñalba: polvora ‘coraje’ (6.14.2.); seco ‘fla-

co’ (6.14.2.); verolo ‘tuerto’ (6.8.9.); currutaca ‘persona pequeña y altiva’ (6.12.); charro ‘llamati-

vo, coloreado’ (6.12.); llorona ‘plañidera’ (6.12.); perula ‘peón’ tipo de peonza (6.13.2.1.); piñol 

‘hueso del melocotón, de las frutas en general, de la oliva’; piñola ‘restos de la oliva prensados’ (3 

1.2., 3.2.3.4., 6.14.1., 6.15.); ppiiññooll, -aa mote en Peñalba; mingarra de mingala ‘oportunidad’, oca-

sión propicia (6.13.2.2.) podría ser una alteración del sonido; palomera ‘flor de las acacias’ (6.6.4.); 

pelau ‘pajarillo sin plumas’ (6.7.2.); chileta ‘cría de gorrión (6.7.2.); mosca, mosqueta ‘pájaro mos-

ca’ (6.7.2.); tordo ‘estornino’ (6.7.2.); carbonero ‘clase de torda’ (6.7.2.); perdigana ‘perdiz hem-

bra joven’, creándose a partir de ella la forma masculina / perdigano, existen ambas como mote 

(6.4.3.1., 4.1.1.4.); cabrero, -a, ‘cabrero’. Pastor de cabras (6.3.1., 4.1.1.4.); soro y sarro ‘jabone-

ra’. Res de color claro, entre amarillo y marrón (6.3.1.3.); chincharro ‘chicharrones’, tocino de cerdo 

o manteca fritos; chicharro y chin. Por su parte Rohlfs documenta en Los sufijos…, “chicharro ‘residuo 

de manteca derretida’ < vasc. tsintsarra id. (ZRPh, 47, 398)” (ROHLFS, 1988: 131). En opinión de Co-

rominas responde a una raíz onomatopéyica chich-, común al castellano con el vasco, el gascón pire-

naico y el italiano (DCECH) / ‘pan cortado a tacos y frito’ para acompañar sopas, purés y farinetas 

(6.5.4., 6.9.9., 6.9.10.); cacher, -eta, pomarer, -eta son motes en Peñalba, ambos proceden del 

apellido; rocho, -a ‘rojo, pelirrojo’; torteros, pensamos que la explicación puede estar en Aliaga 

Jiménez que recoge y define la forma tortero ‘tartera grande de barro’. Tartera catalana, diferenciándo-

la de tortera ‘tartera de barro más ancha y relativamente más baja que la cazuela’ (4.1.1.1., 4.1.1.4., 

6.9.7.); güeco ‘quedarse satisfecho’, ‘estar orgulloso’ (6.14.2., 3.2.3.2.); carnera ‘especie de cajón’ 

de madera con la puerta de tela metálica fina para guardar la carne y los alimentos frescos,( 6.9.); 

malo ‘mal’ en sentido de adverbio, malus, -a, -um ‘enfermo’ (6.8.6.); cacho, -er, -eta (6.8.8., 

3.2.1.1.); boticario, -a ‘farmacéutico, -a’ (6.4.); en occ. apoticari, m. ‘apothicaire’; cat. apotecari, del 
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lat. apothecarius, Alibert; soguero ‘fabricante o vendedor de sogas’ (6.4., 1.3.1.); tejero ‘alfarero’, 

que fabrica tejas (6.4.) así como 1.3.1.; garrapita pensamos que podría ser una variante de garapita 

‘persona que tenía el servicio de pesas y medidas, arrendado por el ayuntamiento’; carapito ‘oficina de 

medición del vino y del aceite’, Andolz; ‘medida antigua para vinos’ en Iribarren (6.4.) asimismo (3 

1.2.); bolo ‘piedra grande’, ‘rodilla’ (6.10.5., 4.1.1.1., 6.8.3.); buro (ALEANR, mapa núm. 71, material 

de la era) / ‘lodo arcilloso’, barro muy fino, rojizo, arcilla de sedimento (ALEANR, mapa núm. 1370, arci-

lla) tierra rojiza, y (ALEANR, mapa núm. 1371, greda) arcilla arenosa’, 6.10.5., y (ALEANR, mapa núm. 

810, clases de pavimento, de la casa). (Cuestión de carácter Etnográfico) (6.9., 1.3.1., 3.2.2.4.); de 

V: pertusa podría ser de pertus (Rafael Andolz, Diccionario) ‘especie de litera para transportar a los 

enfermos en el valle de Tena, es la única forma que hemos encontrado que podría aproximarse, calo-

res sin variante con el castellano; algunos motes se encuentran en más de un municipio: pelaire ‘per-

sona que trabaja la manufactura o comercio de las pieles’ / ‘pelaire’ cardador de paños, tratante de la-

nas y tejidos. Colchonero, ahueca la lana de los colchones (5.1.1.22., 6.4.) mote en Castejón de Mo-

negros y en La Almolda; gaitero ‘músico popular que tocaba la gaita’, dulzaina, flauta…. (6.15.) y 1 LA 

ZONA ESTUDIADA: ESBOZO GEOGRÁFICO Y SOCIO-CULTURAL. CULTURA, FIESTA Y TRADICIONES. LA TRADICIÓN MUSICAL 

EN LOS MONEGROS285 GAITAS Y GAITEROS. LOS GAITEROS…, etc., mote en La Almolda y en Peñalba; trallo 

‘sección transversal de un árbol o rama gruesa’ (6.6.4.), mote en La Almolda y en Peñalba; chato 

‘chato’, tipo de nariz pequeña y aplastada (6.8.1.3.), mote en La Almolda y en Peñalba; oliveros 

‘aceitunero recolector de olivas’. Persona que vende olivas (6.2.3.), es un mote en Castejón de Mone-

gros y en Peñalba; molinera ‘la mujer del molinero’ (6.2.1.), mote en Peñalba y también en Cas-

tejón de Monegros; hornero ‘panadero’ (6.2.1., 6.2.1.3.). En CM y en P; cabalero ‘mozo de buena 

posición’ (5.1.1.3., 6.12.), en CM y P; cachucho ‘viejo enclenque’, sin energía por la edad (6.12.), es 

un mote en los cuatro últimos pueblos encuestados: Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y en 

Peñalba; para terminar este apartado nos gustaría comentar una situación un tanto divertida, que ca-

llao, en sentido irónico, llaman en La Almolda como mote a una persona que habla mucho y como con-

trapunto, en Peñalba, también con el mismo sentido irónico, se da como mote boqueta a una persona 

que no habla nada. 

 
4.1.1.5. Sustantivos o adjetivos femeninos formados por analogía con primitivos masculi-

nos. 

Con cambio de significado o adecuación semántica según los casos; cómo ya dijimos no hay res-

puesta ni en B ni en C, en los otros CM, LA, P, V, tenemos capaza (ALEANR, mapa núm. 227, capa-

cho(s), espuertas de esparto que se ponen para hacer el aprieto en lo molinos de aceite, procede de 

capazo, formas tratadas en (3.2.1.2.), y para su uso (6.2.3.2.); CM, LA, P, V, caracola ‘variedad de 

caracol más pequeño de lo común y de concha blanca’, en DLE como de Aragón, 3. f. Ar. Caracol te-

rrestre de concha blanca, 4. f. Ar. tuerca; localizada en BM, Rincón de Ademuz, Borao, Andolz, Iriba-

rren. De origen incierto, Corominas considera probable que se haya formado por metátesis de una raíz 

expresiva CACAR-, como nombre de la cáscara del caracol. Emparentada con otras lenguas romances 

peninsulares como el cat. caragol y cargol (DCVB) y al otro lado del Pirineo, el provenzal caragol, el oc-

                                           
285 Instituto de Estudios e Investigación de Los Monegros © Comarca de Los Monegros.Centro de interpretación. Etnología de Los 
Monegros. Celebraciones. La trdición musical en Los Monegrso: [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible 
http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm Luis Miguel Bajén García y Mario Gros Herrero 
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citano cagarol, cacalaus, etc., Alibert, quien propone el lat. COCUM; COCHLEA; CONCHYLIUM > lat. vg. COCU-

LIUM. , Corominas considera posible que la forma castellana y portuguesa sean préstamo del cat. o del 

occ. (BDELC); caragol anota Aliaga Jiménez, y Bruballa en La Puebla, en Mallen cuyo autor plantea co-

mo posible etimología el prerromano *karakauseli ‘caracol’; caragól en La Alta Ribagorza; y su deriva-

da CM, LA, P, V, caracoleta ‘caracol pequeño’ como en BM; Ballobar; La Alta Zaragoza; Andolz; cara-

goleta Aliaga Jiménez; mientras que el DLE apunta dos significados y ambos como aragoneses 1. f. Ar. 

Caracol pequeño. / 2. f. Ar. Niña diminuta, despejada y traviesa; CM, LA, P, V, garrancha (CUESTIÓN, 

núm. 1921, gancho con ramificaciones para colgar objetos). Forma femenina derivada de gancho 

(DCECH), voz muy extendida en la bibliografía consultada, en Antillón, Alquézar; recogida en el DLE 

como cruce de garra y gancho; aunque en B tenemos bara y tranca, en C encontramos palo y ga-

rrancha, forma, esta última, que nos dijeron en CM (ALEANR, mapa núm. 1492, lata), palo largo. Tabla 

sobre la que se asientan las tejas; loma forma idéntica en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1360, colina) elevación del terreno de forma alargada. Vid. topónimos y su derivado lometa ‘co-

lina pequeña’. Cerro algo más grande que el tozal. La Loma, Loma Rasa, Camino La Loma, en CM; 

La Loma del Subirón, La Loma Larga, Loma de S. Juan, Loma del Catalán, Loma del Fraile, 

Lometa de S. Antonio en La Almolda; Loma de San Miguel, Loma del Manco, Loma Redonda en 

Valfarta; perola, de perol del lat. vg. *PARIŎLU, dim. del cèltic *parĭum, con feminización que tiene va-

lor aumentativo (DCVB) y en La Almolda alternando con cacerola (CUESTIÓN, núm. 1850, perol), cace-

rola grande, cazuela, recipiente de hierro con tres patas. [¿Podría coincidir con la pregunta del (ALEANR, 

mapa núm. 1490, pote)?] relacionada con casserola en catalán (DCVB: derivat del llatí cattĭa < gr. 

cyathos ‘tassa’) y casseròla en occ., Alibert; grandaria ‘dimensión’, magnitud en CM, LA, P, V; 

grandària en catalán (DCVB) “derivat de gran(d) amb el sufix -ària indicador de dimensió”; CM, LA, P, 

V, dinerada ‘gran cantidad de dinero’, derivado de CM, LA, P, V, dinero del lat. DENARĬU + el sufijo de 

intensidad -ada (5.1.1.4.); CM, LA, P, V, añada ‘año’, temporada, igual en BM, Andolz, Aliaga Jiménez 

(5.1.1.4., 6.11.5.); en occ. annada ‘année, récolte annuelle’, en cat. any, anyada; del lat. annus, lat. 

vg. annata, Alibert; CM, LA, P, V, manada ‘manojo’, he replegau una manada de trigo, deriva de mano 

(3.2.1.1., 6.1.5., 6.1.7.3.) y tenemos la forma pobra ‘femenino de pobre’, localizado en Aliaga Jimé-

nez,286 ¡ai, pobra, cuánto habrá sufrido!, ‘pobre desgraciada,…’. 

 
4.1.1.6. Femeninos analógicos aplicados a mujeres 

Además de aguacila (para la pérdida de la –l- a partir de alguacil (3.2.3.3.), cevila, melitara 

(3.1.3.1.), se emplean los dos géneros: m. y f. – ‘guardia civil, -a’, y en especial, guardia civila se 

usa para referirse a la mujer del guardia civil; aunque se emplean los dos, m. y f. se usa igualmente el 

femenino CM, LA, P, V, la pobra (CUESTIÓN, núm. 152, pobre), forma femenina de pobre; CM, LA, P, V, 

governudo, -a ‘marimandón, -a’, autoritario, que le gusta mandar más de la cuenta; CM, LA, P, V, 

güespede ‘huésped’; CM, LA, P, V, güespeda ‘huésped’, forma femenina; CM, LA, P, V, menora ‘chica 

menor de edad’; CM, LA, P, V, governanta ‘mujer que tiene disposición para gobernar’ por gobernan-

te; CM, LA, P, V, dominanta ‘mujer a la que le gusta mandar’, forma femenina de dominante; servi-

ciala ‘complaciente’, forma femenina de servicial; la forma serviciala la leemos en occitano, Alibert; 

                                           
286 p. 384, ALIAGA JIMENEZ, José Luis, Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón (II), AFA LVI (1999-2000) pp. 
337-442. 
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CM, LA, P, V, tuna ‘mujer de vida disipada’, licenciosa; tuna consta en el DLE y en el DCVB, pero el 

significado no es similar; del antiguo argot francés tune ‘hospicio de mendigos’, ‘limosna’, ‘mendicidad’ 

y este del Roi de Thunes, jefe de los vagabundos franceses… (BDELC); de la que deriva la voz anotada 

en CM, LA, P, V, tunanta ‘mujer de mala fama’; consta en el DLE, pero no sigue la indicación que 

recomienda [Para el femenino, usar también la forma tunante]; CM, LA, P, V, cerrupia ‘mujer de 

mala conducta’; CM, LA, P, V, lagarta ‘mujer pícara’. 

Tradicionalmente, en el mundo rural, se ha usado el género femenino de algunos oficios para refe-

rirse a la esposa e hijas del hombre que lo desempeña, convirtiéndose en un recurso para la creación 

de apodos o motes: la forestala, la molinera, la boticaria…. 

 
4.1.1.7. Feminización analógica en eufemismos / masculinización 

En los nuevos municipios CM, LA, P, V, se feminizan el nombre del Santismo ‘Santísimo’. Cristo en 

la eucaristía, y tiene pronunciación llana; en las expresiones: Santisma! ‘voz que indica sorpresa’ o 

hacer la santisma ‘molestar’, importunar. Causar un perjuicio, una mala pasada. 

 
4.1.1.8. Vacilaciones en el género gramatical de algunos sustantivos 

SSiinn  aappeennaass  ddiiffeerreenncciiaa  sseemmáánnttiiccaa  eennttrree  llaass  ppaarreejjaass  ddee  mmaassccuulliinnoo  yy  ffeemmeenniinnoo: en B puntal, en C for-

cacho / forcacha, en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 347, puntal) palo para sujetar 

ramas cargadas de frutos. Palo en forma de “Y” con dos ramificaciones para sostén; también forcacha 

como ‘horca grande de madera’; aun no siendo formas muy frecuentes tenemos regacha ‘acequia pe-

queña’ / regacho ‘señal’, surco que deja el agua al correr por la tierra (5.1.1.19., 6.1.6., 6.10.1.); 

caperucha ‘caperuza’ / caperucho ‘capirote’ con agujeros para los y la boca, usado en Semana San-

ta; con pronunciación llana, cantáro forma común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1408, cántaro), los nuevos CM, LA, P, V, añadieron cantára ‘cántara’ vasija de metal, usa-

da para llevar leche, más grande que el cántaro. Cántaro de metal de 5 y 10 litros para transportar le-

che (3.1.1., 6.2.2.5.); CM, LA, P, V, candelera ‘candelabro’; vid. (ALEANR, mapa núm. 1148, La cande-

laria); CM, LA, P, V, candelero ‘candelabro’ o soporte velas. 

 
4.1.1.9. Oscilación de género favorecida por la prótesis de a- inicial (3.1.5.2.). 

Como ya veíamos al hablar del género la vacilación es posible (4.1.1.) CM, LA, P, V, un afoto ‘foto’; 

CM, LA, P, V, un apostal ‘tarjeta postal’; CM, LA, P, V, un amoto ‘moto’; CM, LA, P, V, un arradio 

‘radio’, aparato, formas, género masculino, que así mismo recoge Ena; pudiendo ser interpretadas co-

mo femeninos por falsa separación del artículo l’afoto, l’apostal, l’amoto, l’arradio, l’asma, l’agua, 

l’ hambre, l’azucar, l’ almibar, l’auja (la de coser), l’auja de cabeza u otros determinantes est’ 

auja (4.1.3.) 

 
4.1.1.10. Sustantivos abstractos de género femenino acabados en –or 

Estas formas coinciden en genero con las formas catalanas y francesas: CM, LA, P, V, calentor f. 

‘calidad de caliente’, calor que despide el fuego / ‘fiebre’, calentor en cat., del lat. CALĔNTE + el sufijo 

-or que sirve para formar sustantivos abstractos como frior, calor, etc. que significa ‘calidad de’; 

CM, LA, P, V, ardor ‘calentura’, fiebre: que ardor tiene, está que arde, ‘tiene fiebre’, anotado en BM, 

Andolz, es palabra femenina como en catalán, ardor, igual en occ. ardor, f., Alibert; en el DLE pero de 
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género masculino, derivado del lat. ARDĒRE; CM, LA, P, V, agrior f. ‘agror’, sabor ácido. ‘Acidez’, agror 

en catalán también femenino, del lat. ACRŌRE, posiblemente esta forma haya sufrido la influencia de 

agrio ya sea semántica y / o léxicamente (3.3.3.1., 3.3.3.2.), frente a agro, -a también usado en la 

zona, agro ‘ácido’ anota Rohlfs, Andolz, Bruballa; aún más extendida está; CM, LA, P, V, la calor por el 

calor: como no refresque pronto, no se podrá aguantar tanta calor; menuda calor ‘vaya calor que 

hace; hace mucho calor’, vid. interjecciones, antepuesta a un sustantivo, intensifica su significado o 

cualidades; CM, LA, P, V, color f. y también mala color ‘palidez’ del lat. CŎLŌRE; CM, LA, P, V, helor 

f. ‘helada’ de GĔLU + -or; CM, LA, P, V, ulor, mala ulor f. ‘olor’, en La Alta Zaragoza; del lat. vg. OLOR, 

-ŌRIS alteración del clásico ODOR (BDELC), menuda ulor f. ‘vaya olor’, CM, LA, P, V, una ulor ‘olor’, se 

siente una ulor y sus derivados; CM, LA, P, V, uloreta ‘olorcillo’, alterna con; CM, LA, P, V, olor, lo que 

podría ser un caso de disimilación entre vocales con oscilación entre o/u; usada a veces en diminutivo; 

CM, LA, P, V, oloreta ‘aroma, olor suave’; CM, LA, P, V, olorina ‘mal olor’; o en aumentativo; CM, LA, 

P, V, oloraza ‘pestazo’, mal olor fuerte; CM, LA, P, V, hacer mala olor ‘apestar’, oler mal; CM, LA, P, 

V, la pudor f. ‘mal olor’, olor desagradable: que pudor! ‘¡que mal olor!’; del lat. PUTŌRE; CM, LA, P, V, 

fortor f. ‘intensidad fuerte de sabor o de olor’, del vino, vinagre u otros productos: vaya fortor, a partir 

de fort + -or; a la pregunta ¿cuál es el género que se usa, masculino o femenino? en CM nos dicen 

género femenino; sin embargo también encontramos forma masculina CM, LA, P, V, el picor, de ahí 

que podamos decir que conviven ambas formas (menuda picor / menudo picor!); mientras que en los 

siguientes tenemos la forma femenina; CM, LA, P, V, la picor ‘picazón’, escozor: menuda picor tengo; 

y cómo podemos observar la vacilación se mantiene en otros referentes bibliográficos, en Andolz mas-

culino, en BM y Ballobar femenino: de l’año la picor, muy antiguo; derivado de picar + -or; en cat. pi-

cor f.; siguiendo la tendencia de las formas terminadas en –or es femenino en CM, LA, P, V se oye 

frior ‘frío’ en Andolz / ‘frialdad’, en BM; con ambos sentidos consta en el DLE, si bien es de género m.; 

del lat. FRIGOR, -ŌRIS; CM, LA, P, V, negror ‘negrura’, negritud, del lat. NĬGRŌRE; CM, LA, P, V, blancor 

‘blancura’; en DLE pero de género masculino, derivado del germ. *blank; CM, LA, P, V, claror f. ‘clari-

dad’, luz: demasiada claror hay; en DLE pero masculino del lat. CLAROR, -ŌRIS; y su derivado; CM, 

LA, P, V, negror ‘negrura’, negritud, en DLE pero masculino, del lat. NIGROR, -ŌRIS; CM, LA, P, V, as-

pror ‘aspereza’ derivado de ASPĔRU + -or, aspror en occ., Alibert; CM, LA, P, V, sudor, íd. DLE pero 

masculino, del lat. SUDOR, -ŌRIS; CM, LA, P, V, fortor (f) ‘calidad de sabor fuerte’: amera el vino pa qui-

tale la fortor / ‘fuerza’ / ‘acidez en el estómago’ / ‘intensidad fuerte de sabor o de olor en los alimen-

tos’, vino, vinagre u otros productos; CM, LA, P, V, amargor, en DLE pero masculino, del lat. AMĀRUM, 

modificada, con la -g adoptada por influencia del verbo amargar, del lat. vg. AMARĬCĀRE, solo usada en 

la expresión aplicada al tiempo: CM, LA, P, V, hacer amargor ‘hacer frío’; CM, LA, P, V, clamor y más 

concretamente la clamor en CM y en P se reconoce más con el segundo significado, ‘Barranco que con 

las lluvias copiosas recoge agua abundante’, así llamado por el ruido que producían las aguas al bajar 

por los torrentes / ‘queja, grito’, el pobrer era todo una clamor, ‘el niño tenía mucho calor’, en DLE pe-

ro masculino, del lat. CLĀMŌRE. En toponimia encontramos Las Clamores en CM (6.10.5.). 

 
4.1.1.11. Otros casos 

Agrupamos los casos distintos al castellano gambada f. ‘paseo’, caminata, garbeo; el costumbre 

también se oye en Aragón y probablemente más en la zona catalanoparlante y en la nuestra por 
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proximidad; en cat. el costum (DCVB); el dote ‘dote’ de género ambiguo según el DLE; el reuma 

‘reuma’ asimismo de género ambiguo en DLE; linde nuevamente considerada en el DLE de género 

ambiguo; así como chinche mientras que en la zona se diferencia la forma; mientras que fantasma 

no es considerada de género ambiguo y en la zona se usa de ese modo o en femenino (4.1.1. GGéénneerroo); 

anotada en CM, LA, P, V fregadera f. (CUESTIÓN, núm. 1913, fregadero), pila de lavar la vajilla, termi-

nado en –a frente al masculino fregadero forma castellana; la val es la forma propia (ALEANR, mapa 

núm. 1565, valle), campo situado en hondonada, tiene género femenino, es forma apocopada y despa-

latalización de –ll- < del lat. VALLE, íd., volvemos a tener esta forma generalizada la val f., menos en C 

que tenemos collao (ALEANR, mapa núm. 1364, cañada, valle amplio generalmente sin agua, terreno 

situado en una depresión); muy abundante, en toponimia, ya sea aislado o en composición y sus va-

riantes destacamos el macrotopónimo que señala uno de los pueblos en estudio: Valfarta compuesto 

de Val y farta (DCECH) del lat. FARTUS ‘relleno’, ‘fértil’ participio pasivo de FARCIRE ‘rellenar, atiborrar’, 

con tratamiento propio del aragonés, manteniendo la F- inicial; y otras formas toponímicas que contie-

nen val, numerosas en cada uno de los municipios: Val de la Fuesa / Val de la fuesa, La Valle en 

Castejón de Monegros; Pozo La Val, La Val, Alto de la Val de Bodegueta, Alto de la Val de Pio 

Beltrán, Alto de la Val de Leonarda, Carasol de la Val de la Pasiega, Umbría de la Val de la 

Martina, Umbría de la Val del Cerrao, La Val del Vecinal, Valdespartera / Val d’ Espartera, Ba-

rranco Val de Alcolea, Val de la Socarrada, Val del Saladar en La Almolda, Carasol de Valsere-

nosa, La Val de Castejón, La Val del Boral, La Val del Verolo, La Varella Sofrasio, La Varella, 

La Varelleta Fonda, Val de Castejón, Val de La Almolda, Val de la Magdalena, Val de las Fo-

yas, Val de los Monches, Val de los Salvadores, Val de Marzo, Val de Previllo, Val de Señor, 

Val del Buitre, La Varella del Fraile, Valcabrera, Valcallén, Valcuerna, Valcardosa, Valcarreta, 

Valcelada, Valdecaldés, Valdeva, Valdeladrones, Valpeseguera, Valserenosa, Valsocarrada, 

en Peñalba, además de las balsas, fuentes, embalses, barrancos, pozos, sendas, caminos, corrales, 

etc. de cada una de ellas; Val del Lugar, Val de lavilla, Faceras de Valpeseguera, Valpeseguera, 

Val de Carrabordera, Val de Anoro, Val de las oliveras, Val del boral, Valalta, Valbaja, Valde-

lazana en Valfarta; la chinche, chincha por lo general en femenino son las formas recogidas (ALEANR, 

mapa núm. 1566, chinche); la fresca s. f. con –a final frente aa eell fresco, amos a tomar la fresca, ‘reu-

nión de vecinos en la calle, en verano y por la noche’); aunque por regla general se emplea en femeni-

no la hinchazón, también podemos encontrar la doble posibilidad: menuda hinchazón lleva, adj.; 

menudo hinchazón lleva! interj. en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 142, hinchazón M. (F.),287 (4.1.1.); 

en LA dijeron la costumbre en los demás ese costumbre m., ‘costumbre’ género que también en-

contramos en La Alta Zaragoza (4.1.1.); poza ‘donde se hace el fregote’, vid.; la fantasma se dice en 

B, C y P y la forma masculina el fantasma en los otros CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 1567, fan-

tasma), el que dice tonterías (4.1.1., 4.1.1.4., 3.3.3.4.3.); una montonada ‘montón muy grande’; 

montonera f. ‘montón’ grande de algo; una miaja ‘un poco’; miajica ‘un poquitín’. También miajina, 

miajeta… (3.2.1.2., 4.2.4.). 

 

                                           
287 De cada una de estas voces que se recogierón en todo el ambito estudiado, Pongo el género dominante 1º y entre parentesis 
el minoritario. vid. 4.1.1. 
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4.1.2. Número 

Determinados apelativos referidos a personas que seguramente provienen de sustantivos plurales 

ya que contienen la -s final propia del plural pero que en la actualidad se usan como singulares (ser 

un…), sabanazas ‘persona calmosa’, bobalicona; cagamandurrias ‘hombre de poco valor’, con poco 

carácter. Pobre hombre; barrustas ‘balarrasa’. Persona de poco juicio; baldragas ‘zafio’, descuidado / 

‘vago’; zaborras ‘zaborrero’, hombre chapucero, poco habilidoso en sus labores o trabajos: este arba-

ñil, es un zaborras, solo quie acabar pronto y cobrar; zaforas ‘descuidado, chapucero, desaliñado’; 

responde a la confusión de dos palabras arábigas, safih ‘necio, ignorante’ y safi ‘puro, franco’ 

(DCELLC); en cat. consta safor de l'àrabe ṣaḥūr (DCVB); brozas ‘basto, zafio’, ‘persona’ torpe y des-

cuidada, ‘chapucera’, poco cuidadosa al trabajar, ese es un brozas, en Panticosa; procede de broza 

‘maleza’, vid.; brozeras ‘descuidado’, como brozas; berzas ‘persona descuidada, desmanotada’; aca-

bacasas en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1113, nombre que se da al manirroto) que 

gasta el dinero sin tiento. Manirroto; pocastrazas ‘inepto’, para las formas de los otros pueblos vid. 

(6.12.); malaspulgas ‘persona seca y poco sociable’; malastrazas ‘desmañado’; sintrazas ‘desali-

ñado, despreocupado’, bruto; modos ‘modales’, mismo uso en DLE; sustancias ‘lo fundamental’, del 

lat. substantia; gordinflas ‘gordinflón’; gordinflas, en DLE; calzonazos ‘hombre poco resuelto’; cons-

ta en el DLE; en CM dicen purnetas, en LA y P purnillas ‘cizañero’, provocador / ‘susceptible’; cojo-

nazas ‘huevazos’ con el sentido de perezoso. Persona pausada, cachazuda; afrentacasas ‘taramba-

na’, persona que con su mal comportamiento afrenta a la familia; quejicas ‘quejica’, que se queja 

constantemente e incluso sin motivos, se usa en plural; soseras ‘necio’, soso; cagaprisas ‘impacien-

te’. Persona ansiosa que siempre tiene prisa o que mete prisa a los demás; chiribillas ‘impaciente e 

insensato’; cantamañanas ‘poco trabajador y muy hablador’; rabietas ‘cascarrabias’; locares ‘per-

sona alocada’; sentencias ‘sentenciador’; esgarrmantas ‘persona informal’, de poca valía, así en 

Panticosa; laminaculos ‘adulador’, farsante; cagazas ‘cagón, cobarde’, miedoso. 

Del mismo modo algunas palabras se utilizan de forma prioritaria en plural: dineros ‘dinero’; y la 

expresión hacer dineros ‘ahorrar, prosperar’, enriquecerse, obtener una ganancia; cuartos ‘dinero’ 

en Aliaga Jiménez; amugas se conoce en C, P y en V, en los otros pueblos B, CM y LA, no hay res-

puesta (ALEANR, mapa núm. 68, instrumentos para transportar carga a lomos de los animales). Soporte 

de madera, colocado encima de la albarda, para inmovilizar la carga a lomos de las caballerías 

(3.3.1.1., 6.1.3.3.); botones y pitera en B, botones en C y en todos los otros pueblos CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 598, turmas), testículos (6.8.4.); en B estruides, en C trespies en CM, en V y en 

P estrudes donde también se oye estrebedes y en LA estruides, forma que convive con estruedes, 

anotada por Andolz, Quintana e Iribarren, entre las variantes fonéticas que designan el mismo nombre 

figuran estrúides, con diptongo decreciente úi, forma que anota Ena en Moyuela, estruedes, con dip-

tongo creciente wwee, frente a la forma monoptongada; estrudes < TRĬPĔDES (ALEANR, mapa núm. 831, 

trébedes), trípode de hierro para apoyar cazuelas, ollas... en el hogar, la forma estrudes anota por 

Buesa (5.2.1.3.); la pareja ‘guardia civil en servicio’, la pareja, por antonomasia la pareja de la 

Guardia Civil en Iribarren; los cibiles / los cebiles ‘la guardia civil’, los zebiles en Ballobar; CM, 

LA, P, V, la liendre (CUESTIÓN, núm. 149, liendre F. (M.); liendres, sust. m. pl. ‘conjunto de larvas de 

piojo’, aunque recogemos la forma en singular, el uso del singular no es frecuente como en castellano; 

sin embargo a diferencia del castellano, en los siguientes ejemplo empleamos el singular: a motón 
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‘mucho’, en gran cantidad: llueve a montón ‘llueve mucho’ mientras que el DLE en la tercera acepción 

de la locución que la considera aragonesa reenvía > a montones, vid.; incluso pueden tener diferente 

significado: hablada ‘conversación larga y animada’, habladas ‘habladuría’. 

Respecto a utensilios empleados por distintos profesionales, cortafrío o cortafríos; alicate o alicates, 

tijera o tijeras, tenaza o tenazas, tenemos distintos usos, por lo general se emplea mas el singular si 

es la forma tenaza y cuando se emplea el plural se usa mas la forma estenazas, pero observamos las 

dos formas tenaza, tenazas en B, tenaza solo en C, en sg., en CM y en el resto: LA, P, V, tenaza y 

estenazas (ALEANR, mapa núm. 1572, tenazas de la lumbre). Tenaza(s); posiblemente la forma más 

generalizada es el plural como ocurre en todo el territorio Aragón; cortafríos, alicates dos formas pe-

ro las dos en plural en B, cortafrío, alicate dos formas también en C pero en este caso en singular, en 

los nuevos pueblos CM, LA, P, V apuntamos cortafríos pl. (ALEANR, mapa núm. 1573, cortafrío(s). Cin-

cel para metal, construcción, etc., así mismo nos dijeron alicates también en pl. ya que les propusi-

mos la (CUESTIÓN, núm. 159, alicate(s); empleo selectivo del singular y el plural formas recogidas en B, 

tijera s., paraguas pl.; en C apuntamos estijeras pl. como en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1574, tijera(s); estijeras en (BM). Del antiguo tiseras, y este del lat. FORFICES TONSŌRIAS (DCECH); 

en cat. estisoras en pl. más usado que el sg. (DCVB); en occ. tosoiras n. f. pl. 2. ‘ciseaux à tondre les 

brebis’ del. lat. tonsoria (DGLO y DOc.-Fr., Alibert); paraguas es la forma común aunque en C encon-

tramos batiaguas y en CM nos dijeron bateaguas, en DLE como aragonesa, 2. m. Ar. y Rioja. para-

guas (‖ utensilio para resguardarse de la lluvia), todos ellos en pl. (CUESTIÓN, núm. 162, paragua-s); 

forma recogida en Borao. Paraguas grande de pastor; en cat. paraigua o paraigües (DCVB); en los si-

guientes están bastante generalizadas las dos formas s. / pl.: CM, LA, P, V, el pantalón y los panta-

lones (CUESTIÓN, núm. 163, pantalón-es); CM, LA, P, V, el calzón y los calzones (CUESTIÓN, núm. 

164, calzón-es); CM, LA, P, V, la col y las coles (CUESTIÓN, núm. 165, col-es); jubón, -ones ‘jubón-

es’; el segador, los segadores ‘segador(es)’ S. / Pl.; dalladores única forma en todos los pueblos B, 

C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1575, guadañadores). Segador con guadaña; dallador en BM, La 

Alta Zaragoza; picarras ‘escarpe, precipicio’. Terreno accidentado, no te subas por esas picarras, se 

emplea siempre en plural. 

 
Numerales vid. (3 1.2.) 

Un capítulo aparte merece el nombre propio asignado a los números. En algunos casos existen di-

vergencias, de índole fonética, con el castellano: así vemos que todos los municipios coinciden en for-

ma con el castellano cinco (ALEANR, mapa núm. 1577, cinco); con el siguiente número, no simpre es 

así, ya que podemos percibir la forma sais, cuando la respuesta se da de forma relajada, de modo que 

conviven seis y sais (CUESTIÓN, núm. 172, seis), del lat. SĔX. Forma que encontramos tanto aquí como 

en sus compuestos, donde existe diptongación abierta, diptongo ei se abre en ai como en azaite, paine, 

ray, afaitar, etc.; así también mientras que en B y en C anotamos dieciséis en los últimos CM, LA, P, 

V, podemos escuchar cuando se habla de forma relajada decisais (ALEANR, mapa núm. 1587, diecis-

éis), del lat. DĔCEM-SĔX, posiblemente se mantendría la -Ĕ- de DĔCEM (i-í > e-) por disimilación 3.1.3.1.; 

creando las formas siguientes de forma analógica decisiete ‘diecisiete’, del lat. vg. DĔCEM-SĔPTEM; de-

ciocho ‘dieciocho’; decinueve ‘diecinueve’, observamos igualmente la no diptongación generalizada 

en los numerales de la segunda decena (-ie > -e) (3 1.2.); veinte en B, vente en todos los otros (ALE-
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ANR, mapa núm. 1588, veinte), así escrito en Alvar, en cat. vint; del lat. VĪGĬNTĪ; (DCVB); en occitano 

vint; entre sus compuestos, la forma ventiuno ‘veintiuno’ (ei > e) coexiste con vintiuno (ei > í), co-

mo podemos ver la vocal pretónica puede sufrir vacilación o alteración del timbre vocálico; esta última 

similar al cat. vint-i-un, vint-i-una (GDLC); ventidos ‘veintidos; en cat. vint-i-dos (GDLC); venticua-

tro ‘veinticuatro’; en cat. vint-i-quatre (GDLC); ventiseis ‘veintiseis’; en cat. vint-i-sis (GDLC); como 

derivados de vint, ventena ‘veintena’; venteno, -a ‘vigésimo, -a’, que ocupa el lugar número veinte 

en una serie ordenada; en occ. vintén, -a Alibert y (DGLO) y en cat. vinté, -ena (DCVB); aunque no 

muy frecuente se puede oír ozena ‘docena’, compra una ozena güebos, igual en BM, con aféresis; ob-

servamos las categorías gramaticales del occitano, que Alibert nos enumera, dotze, número cardinal, 

dotzen, -a, adjetivo, dotzena sustantivo; en sintonía con el cat. dotzena, forma femenina de dotzè 

(DCVB); del lat. duōdĕcim, íd. (GDLC); tercer ‘tercero’; misma forma en catalán (DCVB); en el DLE 

tercer como apocope de tercero; del lat. TERTIARIUS ‘tercero’ (BDELC); quinceno y casa quinceno en 

CM (4.1.1.4.) quinceno en LA, P y V con el sentido de ‘decimoquinto’ / ‘quinceavo’; quinzè, -ena en 

catalán (DCVB); trenta igual forma en todos (ALEANR, mapa núm. 1589, treinta), como en BM, Ballo-

bar, Ena; trenta a trenta y nueve ‘toda la decena’; derivado de trenta, trenteno, -a ‘treinteno’, per-

sona entre 30 y 39 años, con este significado, consta en el DLE; trenten, -a, registrada en occitano 

tanto en (DGLO) como en Alibert; en B y C anotamos cuarenta mientras que en los nuevos pueblos, 

en alguna ocasión nos dicen cuaranta (ALEANR, mapa núm. 1590, cuarenta); quaranta en catalán, del 

lat. QUADRAGĬNTA; no ocurre lo mismo con cincuenta ya que es la única forma que se documenta (ALE-

ANR, mapa núm. 1591, cinquenta), en catalán cinquanta, del lat. QUINQUĀGĬNTA. En cuanto a las cente-

nas sólo destacamos que sin ser una forma muy extendida sí que se puede escuchar esporádicamente 

centeno ‘centésimo’, en catalán centé, -ena, del lat. CĔNTĒNU; sietecientos ‘setecientos’; nuevecien-

tos ‘novecientos’, formas creadas por analogía. 

Las decenas se consideran como unidades en el cómputo de ciertas materias: una ventena, una 

trentena, hemos cogido dos ventenas de güevos (4.1.4.5.). 

El adjetivo primera, en posición proclítica, sufre apócope de la vocal final, siguiendo la asimilación 

con el masculino; es decir, aquí no hay diferencia de género, sólo de número, la primer fiesta, la 

primer noche, la primer vez, etc., la primer reja primer < PRIMARĬU (3.1.3.3.). 

La forma empleada para decir la hora no siempre corresponde a la forma castellana. Para referirse a 

las 12:00 anotamos mediodía en B, C y CM y esta forma alternando con medodía en LA y P (ALEANR, 

mapa 1277, mediodía), las doce del día, hora solar. 

Las fracciones de tiempo, se anteponen no se suman ni se restan a la hora: es la media pa las 

dos (13:30) ‘son la una y media’; cuarto el cuarto para las diez ‘las nueve menos cuarto’; es el 

cuarto pa las dos / los tres cuartos pa las dos (13:45), ‘son las dos menos cuarto’, forma anotada 

por Iribarren; algo similar leemos en catalán un quart d'onze (=10 h. 15 m.), dos quarts d'onze (=10 

h. 30 m.), tres quarts d'onze (=10 h. 45) (DCVB); de paso ‘y pico’, referido a la hora, son las 3 de pa-

so, consta en BM; menuto ‘minuto’ (3.1.3.1.). 
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4.1.3. Particularidades sobre el artículo 

Con frecuencia se usa la construcción: artículo + indefinido un + sustantivo: la una parte y la otra; 

la una rueda está rota, la otra no, etc. Igualmente se encuentra el artículo ante el sustantivo precedido 

a su vez por el indefinido otro en la frase al otro el día, el otro el día ‘el otro día’. 

Al igual que otras lenguas romances, en aragonés a veces se apocopa el artículo ante nombres que 

empiezan por vocal: l’astral, l’hombre, l’amigo, l’agua, etc. La elisión del articulo es frecuente cuando 

va en contacto con una vocal ya sea delante o detrás: al otro ‘l día ‘al día siguiente’; otro ‘l día ‘el 

otro día’. Palabra usada para referirse a cualquier día indeterminado e impreciso anterior al actual: el 

otroldía amaneció con boira; pa'l ‘para el…’: pa ‘l Pilar iremos a Zaragoza; en B tenemos l’alba en C el 

alba en los restantes a l’alba (ALEANR, mapa núm. 1276, alba), por la mañana muy temprano; al pun-

to ‘l día ‘al alba’, al punto la mañana ‘a primera hora del día’, en ambas expresiones notamos la au-

sencia de la preposición ddee, vid. 4.2.2.1.; rayar l’alba ‘rayar el alba, amanecer’ a l’oscurecido ‘al 

anochecer’, elisión del articulo ante vocal; luzero el alba dicen en B, estrella de l’aurora en C, y es-

trella de l’ aurora en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1319, lucero del alba), estrella que 

sale al romper el día, denominación popular para referirse al planeta Venus; l’aira ‘sitio donde se trilla 

la cosecha’: el ruejo ya se pue llevar a l’aira (6.1.5., 6.1.9.); la güera ‘zanja’, conducto para conducir 

el agua de lluvia. ‘Canalización de aguas de lluvia’. Construcción de piedras o acequia para desviar o di-

rigir el agua para su aprovechamiento, vid. topónimos; CM, LA, P, V, l’azú (CUESTIÓN, núm. 592, azúd), 

represa de agua. Dónde se recoge el agua para poder regar; o su variante: el azú ‘azud, presa de rie-

go’; l’asma, l’agua, l’hambre, l’azucar, l’ almibar, l’auja (4.1.1.9.) CM, LA, P, V, l’ipo, m’a en-

trao l’ipo (CUESTIÓN, núm. 2100, hipo), l’ hombre / l’ombre ‘el marido’; l’almeta ‘soplo de vida mis-

terioso’ que puede escaparse por una herida; en B y C anotamos orer, en LA, l’oré y en todos los 

otros CM, P, V el orer (ALEANR, mapa núm. 1194, as de oros); se te va salir l’almeta ‘se dice a los 

niños que se quejan en exceso para que se clamen’, cuando lloran por que se han hecho mal por un 

golpe o herida insignificante; hacer l’ animal ‘hacer gamberradas’; quitase l’amargazón ‘saciarse 

de algo deseado’ después de mucho tiempo, vid. amargazón. Resarcirse de algo; a l’andada en B, a 

pecho en C, cazar a l’ andada en los otros (ALEANR, mapa núm. 490, cazar a salto). Cazar a base de 

andar por el monte y levantar la caza, elisión del articulo ante vocal (4.1.3.); estar a l’osma ‘estar 

esperando, al acecho’; no l’(en) daron solo es reconocible en P y cada vez se oye menos, en los de-

más no le daron ‘a la madre no le dieron limosna’. 

Normalmente se usa el articulo en lugar del posesivo para designar parentesco, o persona señalada 

la madre, el padre, los hijos, etc., así como el empleo del artículo seguido de la preposición de… : el 

de la Agueda, la de Todoro, los del guarda, o seguido de un nombre propio: la Josefa, el José. El 

artículo neutro lo, en función pronominal, se usa para indicar posesión, lo de fulano, la forma neutra 

sirve para indicar la posesión se emplea antepuesto a la preposición de: lo + de + nombre de perso-

na: lo de Biturian equivale a ‘el bancal o la finca de Biturian’, así lo podemos confirmar, misma for-

ma lo de en todos (ALEANR, mapa núm. 1732, las posesiones de fulano); para expresar la posesión 

también se recurre al uso del artículo cuando el sustantivo precede al posesivo: en casa nuestra ‘en 

nuestra casa’, empleo del posesivo pospuesto al sustantivo, el primo vuestro ‘vuestro primo’, al lao 

tuyo ‘a tu lado’; el hermano suyo ‘su hermano’, el sustantivo precedido del artículo se antepone al 

posesivo (4.1.4.1.). 
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La forma masculina singular del artículo puede usarse para reforzar el carácter nominal del infiniti-

vo: lo que le gusta el ir de lifara. 

Aunque no es muy frecuente, en ocasiones se utilizan algunos sintagmas bastante lexicalizados que 

suelen evitar el uso del artículo detrás de preposición así: por tierra, en tierra, a tierra ‘suelo’, por 

el…, en el…. al…, vid. exp. por tierra, ‘caído por el suelo’; caer por tierra ‘caído por el suelo’, ya s’ha 

caido to’l grano por tierra; y la expresión echar pie a tierra ‘levantarse de la cama por la mañana’. 

El DLE registra esta locución pero con otro sentido. Si bien la ausencia del artículo tras preposición era 

algo común antiguo;288 en la zona en estudio es general el uso de las formas castellanas de los artí-

culos el, la, los,… (CUESTIÓN núm. 200, consígnense ‘las formas del artículo’ lo, ro, o, es y femeninos 

correspondientes). Artículos: el, la, los, las. No obstante, y aunque las formas castellanas de los artícu-

los tienen gran difusión, observamos la presencia del artículo lo en toponimia, vid. topónimos, el uso 

del articulo masculino lo se mantiene en la toponimia de CM: Lo Santurnino, Lo Corvo, Lo Ferrer, 

Lo Fraile, Lo Gabin, Lo Guilloma, Lo Marta, Lo Ronquillo, Lo Royer, Lo Susan, Lo Vadimon, Lo 

Viturian, Lo Campillo, Balsete de lo Campaneta, Lo Campaneta. Señalemos que al menos un in-

formante confirmo el uso del artículo lo en P en esta muestra lo yelo (CUESTIÓN núm. 200 bis, formas 

del artículo, lo, ro, o, es) 

Sin embargo otra posible interpretación podría ser que hiciera referencia a la forma de expresar la 

posesión, recogida en el (ALEANR, mapa núm. 1732, las posesiones de ffuullaannoo); lo de, vid. Si admitimos 

esta explicación, ya que además la forma lo va seguida de antropónimos o nombres relacionados con 

personas, en este caso deberíamos explicar la desaparición de la preposición de bien por uso o por la 

tendencia propia del aragonés, vid. ej. boca y día (4.2.2.1.). 

 
4.1.4. El pronombre y algunos determinantes 

En líneas generales los pronombres personales empleados como sujeto no difieren de las formas 

castellanas; cabe destacar las anotaciones recogidas, en todos los municipios tenemos las formas yo, 

me (ALEANR, mapa núm. 1597, yo, me); tú, segunda persona singular con función sujeto, del lat. TŪ, 

íd. (BDELC); por un lado tenemos la forma nosotros en B, C y LA, en los otros, CM, LA, P, V, además 

de esa forma se utiliza nusotros (ALEANR, mapa núm. 1598, nosotros) y vusotros ‘vosotros, -as’, for-

mas que anotan Aliaga Jiménez, Alvar, Barceló, Ena, Collellmir, Iribarren, La Puebla, Nagore quien es-

cribe con ‘b’ busotros, lo mismo sucede en BM, y Andolz escribe busatros: vusotros paicis d’otro pue-

blo, nus ‘nos’. Apocope de nusotros vid., ya nus imos enterau; del lat. NŌS ‘nosotros’ pl. de EGO ‘yo’; 

nus en Barceló; en occ. nos ‘nous’ (DGLO) y Alibert; vus, apocope de vosotros; del lat. VŌS (BDELC); -

us / os ‘os’, forma enclítica -us ‘os’, como pron. pers. de 2ª pers. de pl., de uso frecuente, añadido al 

infinitivo venir-us, ir-us, apartar-us, etc. o veniros, iros, apartaros; en catalán encontramos 

las mismas formas, os pron. pers., variante antigua de us (=vos); de 2a personal plural, sin embargo, 

su empleo, puede ser enclítico o proclítico (DCVB), las formas aquí recogidas, están formadas sobre el 

infinitivo; usté ‘usted’ usado, antes más, por tú como tratamiento de cortesía y respeto sobre todo 

hacia las personas mayores; según Corominas contracción de vuestra merced, inventado para sustituir 

a vos, desgastado como pronombre de respeto (BDELC); en catalán leemos vosté (DCVB); formas que 

podemos encontrar en uso cuando van precedidas de preposición, formas tónicas como: con tú. Es la 

                                           
288 Vid. ALVAR, Manuel, 1953, El dialecto aragonés. Pág. 284. 
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forma encontrada en B, en C y en todos los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1721, va contigo), 

me (‘n) iré con tú a la fiesta, tú por tí, forma tónica del pron. pers. m. y f. de segunda persona singu-

lar, que desempeña la función de complemento con preposición y lo mismo ocurre con la 1ª persona 

con mí forma común en todos (ALEANR, mapa núm. 1720, ven conmigo), una de las formas registrada 

por Nagore en Lingüística; vino con mí desde Castejón; pa mí forma idéntica en todos B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1722, para mí); pa tú igual también en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1723, para ti); a tú ‘a tí’; en occitano vemos el mismo empleo, a tu te coneissi, Alibert; entremí 

‘en mi interior’: entremí yo pensaba que sería cierto. 

Las formas atonas con función de complemento directo me, CM, LA, P, V, solta-me ‘suéltame’; m’ 

> m’ alegro ‘me’ pron. personal átono de 1a persona con función de complemento directo (Me ante 

vocal: siempre que las formas atonas me, te, se vayan seguidas de una palabra que empiece por 

vocal, se contraen, se suprime la e añadiéndole el apóstrofo: m'alegro, ‘me alegro’; me -mover es 

la respuesta de B, moveme la de C y la de los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1725, 

no me puedo mover / o /no puedo moverme); en B tenemos mi he, en C m’ he y en el resto CM, LA, 

P, V, no m’hi acordau (ALEANR, mapa núm. 1724, no me he acordado). Lo mismo se aplica a las for-

mas la, lo, le, que, etc. Si bien es frecuente el uso del pronombre átono, en posición proclítica, cuando 

acompaña al imperativo en tercera persona: se siente ‘siéntese’, me dé un pañuelo ‘deme un pa-

ñuelo’, etc. 

Respecto al orden de los pronombres átonos en la frase, hay que destacar la anteposición de los pro-

nombres de primera y segunda persona en singular al de tercera: coinciden todos municipios B, C, CM, 

LA, P, V, en las formas me - se (ALEANR, mapa núm. 1728, se me cayó del bolsillo), si me se cayó del 

bolsillo; también, te se cayó del bolsillo, como vemos CM, LA, P, V, te – se (CUESTIÓN, núm. 225 bis 

¿se te calmó el dolor?) si, se me calmó el dolor. 

En cuanto a su uso vemos que las formas la, lo, las, los, con función CD y las formas le, les con 

función CI no siempre coincide con el uso castellano; lo es la forma conocida en todos los pueblos B, 

C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1708, a Miguel lloo cogieron preso y lloo llevaron a la cárcel), como 

podemos ver las formas del pronombre no discrepan son iguales al castellano; sin embargo se emplea 

en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, las formas les - los (ALEANR, mapa núm. 1709, a los niños 

los socorrieron los vecinos), diferenciando el uso según la función que realiza cada pronombre, consta-

tamos la forma les a diferencia del castellano que al tener función de CD referido a persona sería los; 

se emplea la forma le en todos los puntos del B y C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1710, al niño le 

pusieron un vestido) ya que en este caso el pronombre desempeña la función de CI; lo mismo ocurre 

con la forma le, igual en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1711, a la yegua llee 

cansa el trabajo); y la, misma forma B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1712, deja llaa en la cua-

dra); y también la en todos los sitios (ALEANR, mapa núm. 1713. a la madre la vio en la calle); la cues-

tión que tratamos aquí no está recogida ni en el ALEANR, ni en el Proyecto, por lo que no tiene numera-

ción como tantas otras que ya explicamos, pero nos parece de vital importancia destacar que solo se 

registra en CM y en P, y aunque no sea en la actualidad la forma más extendida, al contrario, está casi 

extinguida, podemos oír l’en, en los otros se lo, cuando se trata de la combinación de pronombres 

personales de tercera persona: ssee  lloo, / ssee  llaa, / ssee  llooss, / ssee  llaass), a él o ella, teniendo en cuenta la norma 

castellana que si el CD es un pronombre de 3ª per. el CI se sustituye por se, podemos concluir que 
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en dos de los cuatro municipios se seguiría esa norma y en los otros dos no, emplean, cada vez me-

nos, el complemento pronominal - adverbial en,289 forma propia del aragonés, del lat. ĬNDE, estando 

más cerca en su forma y en su uso de la catalana en / ne y de la francesa en290, consta en Barceló 

aunque la explicación es muy imprecisa; en B y en V tenemos decirle, en C decile, en LA las dos 

formas anteriores, en CM y en P dile(ne) (ALEANR, mapa núm. 1714, decidle lo que queráis). Díselo, en 

estas dos últimas localidades tenemos el uso de la forma enclítica; asimismo recogemos la forma ne: 

dilene y diles en B, dilene, dilesne en C y también en P, en los otros CM, LA, V, dile, diles (ALEANR, 

mapa núm. 1715, díselo) ‘a él’, ‘a ella’, ‘a ellos’, ‘a ellas’; dilene consta en Nagore, Lingüística; en las 

respuestas, recogidas, a esta pregunta podemos observar el grado de permanencia de cierto rasgo 

aragonés, el uso de ne en posición enclítica, ya que tanto los dos pueblos primeros encuestados en el 

Atlas como P de los actuales lo mantienen de forma al menos testimonial pero no la única como segui-

remos viendo en el apartado (4.1.4.3.); otros usos de los pronombres metetelo igual forma en todos 

(ALEANR, mapa núm. 1716, metelo en el bolsillo), hacemos uso de una forma pronominal a diferencia 

del castellano; sin variación con la forma castellana, bebetelo lo mismo en todos los sitios B, C, CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1717, bébetelo); en B sentensen en C se sienten, en el resto, CM, LA, 

P, V, sentese (ALEANR, mapa núm. 1718, siéntese), uusstteedd, 2ª p. s. del imperativo afirmativo del v. sen-

tarse; sentense ‘siéntense’, uusstteeddeess, 2ª p. pl. del imperativo afirmativo del v. sentarse; y su otra per-

sona sentarus en B, sentaros en C en los demás CM, LA, P, V, asentaros o asenta(r)os (ALEANR, 

mapa núm. 1719, sentaos), vvoossoottrrooss. 

El pronombre adverbial: en, ‘n / -ne ‘de eso, de allí’, solo de uso CM, y en P, de los cuatro nuevos 

pueblos incorporados al estudio: CM, LA, P, V, en CM solo en contextos breves como estos ejemplos 

l’en dije, le ‘n dio, no en quiero; subise / subise(ne), del lat. SŬBĪRE ‘ponerse o venir debajo de algo’, 

compuesto de SUB ‘debajo’ e IRE ‘ir’ (BDELC) dalene, dalesne, trai(ne) u otros que iremos observando 

a lo largo de la exposición; los de Peñalba en contextos más variados, y un poco más abundantes, 

además de los citados en Castejón de Monegros otros como: si que en hay; no en hay [Collellmir y 

Barceló anotan eenndd como forma del adverbio pronominal delante de un sonido vocálico: end hay o no 

end hay? y ambos autores apuntan la forma eenn para el resto de posiciones; Collellmir añade que tiene 

el mismo uso que el catalán] me‘n voy, le‘n dije; subise-ne. Partícula pronomino-adverbial intradu-

cible al castellano, se refiere a algo contable o a una expresión precedida de la preposición de: de eso, 

de aquí; acompaña a verbos de movimiento y se usa en combinación con los pronombres átonos. Si es 

postverbal se usa nnee, vid. Los verbos de movimiento cuando son reflexivos se conjugan con este com-

plemento, ves-te-ne, vid.; si se usa en catalán, eenn o nnee pron. i adv. 'nn enclítica detrás de vocal y nn'' 

proclítica delante de vocal (DCVB); lo mismo sucede en occitano eenn / nn’ delante de vocal (DGLO); en-

contramos tienes que beber más, de uso generalizado / frente a ties que bebe(ne) más ‘debes be-

ber más’ -de uso exclusivo y escaso en Peñalba; no en quiero, no (en) quiero ‘no quiero’ de eso, en 

                                           
289 Por su claridad y para posibilitar la mejor comprensión de su uso, nos servimos de la explicación facilitada por Barceló (p. 
109, BARCELÓ CABALLUD, Rafael, Vocabulario caspolino. Institución “Fernando el Católico” (CSIC) Excma. Diputación de Zaragoza, 
Zaragoza, (2011) “En, voz invariable de significado inconcreto o poco claro. Se utiliza delante de consonante, tanto al principio 
como en medio de la frase. No debe confundirse con el inicio de las palabras que incorporan en- a su dicción, puesto que en tales 
casos forma parte fonética de toda la palabra, por ejemplo: entavía, enrecular, entanticuanto, ensuavecer, ensoñar…”. 
290 Nos servimos de la explicación de Kuhn que Nagore comparte en Panticosa 12.4; pensamos que también en este caso, como 
muy bien dice Kuhn, Sintaxis p. 20, el sentido normalmente partitivo de INDE, que se destaca cuando se trata de un sustantivo 
divisible (pan, agua, etc.), se torna en “pura sustitución del acusativo cuando se trata de un objeto indivisible”. Entonces es 
cuando le, les ne se traduce por el grupo castellano ‘se lo’. Así l'en traduce a ‘se lo’, ‘se la’, ‘se los’, ‘se las’ (a él) y les ne, a ‘se 
lo’, ‘se la’, ‘se los’, ‘se las’ (a ellos) 
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este caso el empleo de en se localiza también en CM; no quió más / no (‘n) quió más ‘no quiero 

más’; así como en la frase siguiente como se cebe la paniquesa, no’n quedará uno ‘como se cebe 

la comadreja no quedara nada de eso’. Esta partícula pronomino-adverbial no es traducible al castella-

no, aunque si existe en catalán y en occitano y en francés, se refiere a algo contable o a una expresión 

precedida de la preposición de: de eso, de aquí; acompaña a verbos de movimiento o a otros verbos 

que rigen la preposición de, puede elidirse si se usa en combinación con los pronombres átonos adop-

tado la forma ‘n; si es postverbal su forma es ne, o también cuando el pronombre complemento al que 

acompaña no termina en vocal: ne o en del lat. ĬNDE, p. 133, 195 (Alvar, Dial. arag., § 195). Manuel 

Alvar: El dialecto aragonés, Madrid, 1953. 

Si es postverbal se usa ne en combinación con los pronombres átonos de tercera persona le'n, les 

ne dije, que se traducen al castellano por ‘se lo’, ‘se la’, ‘se los’, ‘se las’, a él o ella y a ellos o ellas, 

respectivamente, les ne en La Alta Zaragoza; les ne, combinación de pronombres, usados delante del 

verbo (4.1.4.3.). 

En ocasiones el complemento pronomino-adverbial ne / en, de ello, de eso, adopta la forma n’ 

o ‘n; No'n No (de ello); según el contexto puede apostrofarse. 

Cuando los verbos de movimiento son reflexivos se conjugan con este complemento: en la actuali-

dad no son usos generalizados podríamos decir que conviven a la baja me voy / m’(en) voy ‘me mar-

cho’; no me voy / no m’(en) voy ‘no me voy’ - el verbo irse presupone un complemento de lugar de 

donde-. Por lo general sin discrepancia con la forma castellana pero si podemos encontrar: no m’ en 

voy, como respuesta a una pregunta del tipo: ¿te vas aura?. Rohlfs anota m’en voy, no t’en vayas. En 

relación con la actividad que se realizaba, antiguamente, para obtener abono (6.1.5.), en P reconocen 

este uso se’n ha ido a engolber fornigueros. 

En el caso de un verbo pronominal me bajo / m’ en bajo en CM y en P ‘bajar de’; bajate forma 

general bajate(ne) ‘bajate de’, 1ª p. pl. imperativo de bajar; bbaajjaa((rr))--ssee>bajase / bajase(ne) bajar 

de algún lugar; bajandose / bajandose(ne)… ‘Bajar de’ algún lugar; bajaros / bajaros(ne) ‘bajaos 

de’, 2ª p. pl. imperativo de bajar. 

Hay restos del antiguo partitivo en algunas frases parecen quedar restos del antiguo sustantivo par-

titivo, con sentido genérico. En la frase de animales he visto, pero como tú ninguno, la construcción 

partitiva resulta, probablemente, al ir el objeto directo antepuesto al verbo. En otras expresiones 

partitivas: comer de caliente, comer de vigilia, …, posiblemente por influencia de la estructura catalana 

menjar de. 

Nagore en Notas para una caracterización lingüística del aragonés, p. 25, afirma que se trata de una 

caracterización lingüística del aragonés: 

“Una de las construcciones más típicas del aragonés, que además se encuentra muy viva en todo el Alto 

Aragón, es la construcción partitiva con la prep. de, que requiere el uso simultáneo en la frase del complemento 

pronominal-adverbial ne/en: en teneban muitas d’almendreras ‘tenían muchos almendros’, ne b’ha tantos de car-

nizers ‘hay tantos carniceros’, ya no ne b’ha de chelo ‘ya no hay hielo’, ¿cuántos de napos en tiens tu? ‘¿cuántos 

nabos tienes tú?’, de diners no en tiengo guaires ‘apenas tengo dinero’, no ne b’eba de chen ‘no había gente’, etc.” 
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4.1.4.1. El posesivo 

Hay algunas discrepancias respecto al castellano. Destacaremos el orden diferente del adjetivo en 

casa nuestra ‘nuestra casa’, el sustantivo se antepone al posesivo; el primo vuestro ‘vuestro primo’, 

de nuevo el empleo del posesivo pospuesto al sustantivo; cóge la chaqueta mía ‘coge mi chaqueta’, 

en estas dos últimas el sustantivo va precedido del artículo; el nuestro, la nuestra: Manola / Car-

meta la nuestra; Paco / Pepe el nuestro, empleo de un ‘antropónimo delante de un posesivo’ que a 

su vez va precedido del artículo; el posesivo, así empleado, delante de un nombre propio da a entender 

que se trata de una persona de nuestra familia; algo semejante ocurre con mí usado como determi-

nante de un antropónimo sirve para expresar grado de parentesco muy directo como hermano o hijo: 

mi Fagustino; las formas mío, del lat. MĔUS, A, UM (BDELC); tuyo, tuyo y el posesivo tu provienen 

ambos de TŬUS, A, UM (BDELC); suyo, suyo, antes súo, procede del lat. SŬUS (BDELC); se utilizan prefe-

rentemente detrás adverbio de lugar: delante mío, detrás tuyo, encima suyo…, delante mío / mía 

‘delante de mí’, diferenciando forma masculina y femenina: mío, pron. y adj. ‘mí’ en su forma masculi-

na, mía, pron. y adj. ‘mí’ en su forma femenina (4.2.2.); cerca tuyo ‘cerca de tí’; enfrente suyo ‘en-

frente de él’; más que los adverbios de lugar seguidos de la preposición de y las formas pronominales; 

o su variante sin de en castellano al lao tuyo ‘a tu lado’; el hermano suyo ‘su hermano’ empleo del 

posesivo pospuesto al sustantivo; cóge la chaqueta mía ‘mi chaqueta’ el sustantivo se pone delante 

del posesivo, que cambia de adjetivo a pronombre; d’él, d’ella, d’ellos (ALEANR, mapa núm. 1609, de 

él, de ella, de ellos), vid. empleo del artículo. 

 
4.1.4.2. Deícticos 

La indicación o señalización espacial es extensa e imprecisa, así tenemos isa en C, en B y en los 

nuevos pueblos CM, LA, P, V, ese, esa y sus respectivos plurales (ALEANR, mapa núm.1601, eessee, eessaa y 

variantes; cuando va precedido de preposición podemos oír en CM, LA, P, V aise ‘a ese’ como en Bar-

celó; observamos en expresiones como esta CM, LA, P, V: esa loma d’allá, que el uso de estas for-

mas no siempre expresa la misma relación espacial que su correspondiente castellana o sea su grado 

de proximidad o lejanía, ya que su lejanía podría estar más relacionada con aquel; es frecuente el uso 

de estas formas como término que suple una palabra que no se recuerda d’ese, d’esa, d’eso… supo-

nemos formado por contracción: de ese, de esa, etc.; esta es la forma usada en todos los municipios 

B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1602, esta, femenino de este); se usa este como forma mascu-

lina, si bien en ocasiones y de forma relajada podemos oír iste por este e isto por esto; así como 

est’otro ‘este otro’... Éste. Ése; estiaño ‘este año’; estotro ‘este no, el otro’; en sintonía con esa 

vaguedad deíctica anotamos CM, LA, P, V, aquí pero no señalando un lugar, sino a una persona que 

está presente en una conversación y es mencionada por alguno de los interlocutores: como dice aquí. 

 
4.1.4.3. Pronombres personales 
 
Coinciden las formas yo, me en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1597, yo, 

me); lo mismo dicen en B, C, CM, LA, P, V, nosotros (ALEANR, mapa núm. 1598, nosotros), además, en 

CM, LA, P, V, de nusotros–as) (4.1.4.), así mismo vosotros convive con vusotros: vusotros paicis 

d’otro pueblo, en los dos casos para el cierre de la vocal pretónica (3.1.3.1.), así como las formas apo-
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copadas nus por nos; vus por vos; us por os quizá las dos últimas sean menos frecuentes: ya nus 

imos enterau; usté por usted (4.1.4., 3.2.1.3.). 

Los pronombres átonos complemento directo, no varían por lo general de la forma castellana lo, la, 

los, las, sin embargo en su uso encontramos estas formas: coinciden todos B, C, CM, LA, P, V, en el 

empleo de estos pronombres lo- lo (ALEANR, mapa núm. 1708, a Miguel lo cogieron preso y lo llevaron 

a la cárcel) (4.1.4.); le es la forma común (ALEANR, mapa núm. 1710, al niño le pusieron un vestido); 

misma forma le en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1711, a la yegua le cansa el trabajo) 

(4.1.4.); aunque también encontramos li le: ya li dicia yo o su forma elidida l'hi le he, del v. haber: l’ 

hi dau un lamín, l’hi recogida en Barceló; en occitano Alibert apunta, li, pron. pers. au datif. Lui: li doni, 

je lui donne; dona-li, donne-lui. Ce pronom est des deux genres; la forma igual en todos (ALEANR, mapa 

núm. 1712, deja la en la cuadra) (4.1.4.); idéntica forma en todos la (ALEANR, mapa núm. 1713, a la 

madre la vio en la calle) (4.1.4.); l'a dau la venada ‘no se lo ha pensado dos veces’; lu hi lo he, del 

v. haber: lu hi encontrau; lu iba / luiba lo iba, del verbo ir: ¡quién lu iba a icir!, Barceló anota luiba. 

Alibert por su parte registra lu, art. déf. le, pour lo en occitano; en C apuntamos les–los y también en 

todos los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1709, a los niños los socorrieron los vecinos) (4.1.4.); 

l’hi ‘le he’, del verbo haber, l’hi dau una peseta, se lee en Barceló, o su variante lis hi dicho les, ya lis 

he dicho yo, Rohlfs (1988).291 Si se juntan dos pronombres complemento el orden suele ser inverso al 

castellano, rasgo típico del aragonés, occitano, francés y otras lenguas románicas no peninsulares; así 

las formas empleadas en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, son me - se y en ese orden (ALEANR, 

mapa núm. 1728, se me cayó del bolsillo), o en otras frases anotadas, como s’ esliza, me se cae ‘co-

mo se resbala se me cae’; m’ en bajo ‘me bajo’ sería la forma que podríamos oír solo en CM y en P; 

en CM, LA, P, V, te –se (CUESTIÓN, núm. 265 bis ¿Se te calmo el dolor?), vid. expresiones, sobre el or-

den de los pronombres tampoco queremos generalizar y afirmar que siempre ese sea el orden emplea-

do pero cuando se habla de forma relajada es frecuente, así pues conviven: ¿te se ha perdido algo? / 

¿se te ha perdido…?; te se pasa el día… / se te pasa el día…; te se cayó del bolsillo / se te cayo del 

bolsillo; te se reirán / se te reirán, estas fueron las respuestas en cuanto al orden de los pronombres: 

ssee  ttee, el pronombre personal te antepuesto al pronombre indefinido se con vacilaciones, sin embargo 

en este caso todos dijeron te s’ ha infectau ‘se te ha infectado’. La combinación de pronombres perso-

nales de tercera persona ssee  lloo, ssee  llaa, ssee  llooss, ssee  llaass, a él o ella, nos presenta diversas variantes en B y 

en V decirle, en C decile, en LA como los dos primeros decirle, decile, en CM dilene y en P dile(ne) 

(ALEANR, mapa núm. 1714, decidle) (lo que queráis). Díselo (4.1.4.); en esta tenemos dilene, diles en 

B, dilene, dilesne en C, dile, diles en CM, LA y V y dile(ne), diles(ne) como en C en P (ALEANR, ma-

pa núm. 1715, díselo) a él, a ella, a ellos, a ellas, se uso en Panticosa: tiralesne ‘tirárselo’ (4.1.4.); por 

otro lado conviven: me lo darán / me lo (en) darán, ‘me lo darán’; no le daron /no l’(en) daron -A 

la madre no- le -dieron limosna-; l’en / se la: l’en dio / se la dio, ‘se la dio’; o alternando en la escri-

tura le ‘n o l’en dije bien claro / se lo dije bien claro, ‘se lo dije muy claro’; l’en diga / se lo diga 

‘se lo diga’, al mismo tiempo en CM y P podríamos oír l’en diga ‘se lo diga’; l’en dijo / se lo dijo ‘se 

lo dijo’; le’ dio o l’en dio / se lo dio, ‘se lo dio’; l’ en has dau / se lo has dau ‘se lo has dado’; l’en 

pondré en el granero / se lo pondré… ‘se lo pondré …’; tampoco no l’en dijo pa que no s’ encarra-

                                           
291 p.186 Gerhard ROHLFS (lis ‘les’) “Fabla chesa del Alto Aragón”, “Contribuciones de G. Rohlfs a la filologia aragonesa”, Archivo 
de Filología Aragonesa XL) 
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ñara / tampoco no se lo dijo pa que no s’ encarrañara ‘no se lo dijo para que no se enfadara’, - 

empleo reiterativo de términos negativos-, [a él / ella] empleado el complemento directo ya sea de 

forma enclítica o proclítica según que el complemento indirecto esté en singular como es el caso; obser-

vamos el empleo de le con valor de CI antepuesto al verbo cuando a su vez el objeto indirecto está ex-

preso en la frase: algo de lluvia le vendría bien a mis campos, se trata del cada vez más frecuente 

uso doble del complemento indirecto, sobre todo si se trata de la 3ª persona dando énfasis y aclarando 

de quien se trata; o en plural que veremos a continuación; o esta otra le vivian todas aquí ‘vivían to-

das aquí’, la forma le representaría a la madre, padre o familiar, refiriéndose a todas las hijas o similar 

parentesco o relación; también conviven se lo / les ne / se les, ‘se lo’ [a ellos o ellas], la última com-

binación se utiliza cuando el CI es plural diferenciando entre: se lo he dado (a él / ella) y se les he 

dado (a ellos / ellas); les daron y áun no se lo creían, forma más generalizada frente a / les ne da-

ron y áun no se lo creían ‘se lo dieron y todavía no se lo creían’, la segunda forma poco usada y solo 

en P; les dije / les ne dije ‘se lo dije’ de P; les diré / les ne diré ‘se lo diré’, la segunda forma en ex-

clusiva de P; les dio / les (ne) dio ‘se lo dio’ en P; les doy / les ne doy ‘se lo doy’, la segunda for-

ma en P; les tienes que quitar / les (en) tiés / tienes que quitar ‘se lo tienes que quitar’ [a ellos, 

ellas], en estos casos, cuando el indirecto está en plural, el complemento directo que se mantiene inva-

riable, está empleado de forma proclítica, la primera construcción es la más común, la segunda se da 

de forma esporádica y solamente en P; encontramos en también usado como pronombre adverbial, 

complemento pronomino-adverbial, inexistente en castellano traducido por de ello, sustituyendo a un 

sustantivo a un sustantivo incontable nombrado previamente y al que de nuevo se hace referencia en / 

ne; ne es la forma postverbal, o la que toma tras palabra acabada en s, < del latín ĬNDE ‘de allí, de 

eso’, existe igual en catalán y en francés con una sola forma: en; me voy / me (‘n) voy ‘me voy’ solo 

comentada en P, no te vayas / no t’en vayas ‘no te vayas’, ya se va / ya s’en va ‘se va ya’; ¿t’ has 

d’ ir? / ¿t’(en) has d’ir? ¿te ties / tienes que ir?; no t’agas ‘no te preocupes’, no t’agas por eso, quizá 

podría sobrentenderse un en; encontramos pues las formas del complemento pronomino-adverbial: en 

/ ne: -de eso, de aquí- que en la actualidad, en la Península Ibérica, solo se conserva su uso en ca-

talán y en aragonés, coincidiendo con el occitano y el francés, este pronombre adverbial sustituye a 

complementos que encomienzan por la preposición de, incluimos aquí alguna otra forma que hemos 

encontrado: bien te beberás un vasé / bien t’en beberás un vaser ‘al menos tomarás un vasito (de…)’; 

amos / amos-ne ‘vámonos de ahí’, solo posible en P; s’ha de pensar / s’en ha de pensar ‘se tiene 

que pensar’, la segunda forma solo posible en P; ya m’ iba / ya m’(en) iba ‘iba a marcharme’, la se-

gunda forma localizable solo en P, si no tienes quiacer te vienes pa casa / si no tienes quiacer te ‘n 

vienes pa casa ‘si no tienes nada que hacer ven para casa’; si que hay / si que (en) hay ‘hay’ forma 

posible en P; si que se pue sacar / si que s’(en) pue sacar ‘si que se puede sacar; comprando 

uno / comprando (ne) uno ‘comprando uno’; pa que no se lo diga / pa que no l’en diga forma 

posible de localizar en CM y en P ‘para que no se lo diga’; así como no l’en digas ‘no se lo digas’; ya 

l’en diré / ya se lo diré / ya l’(en) diré ‘ya se lo diré’; en los casos siguientes, sobre todo en P sería 

posible oír el empleo de este pronombre-adverbial; se usa igual, en o ne, 'n enclítica detrás de vocal; 

n' proclítica ante vocal, en catalán; en / ne, en occitano; en / ne francés; ne, en italiano, pron. adv. del 

llatí ĭnde, ‘d'allà, d'això’ (com el fr. en i l'it. ne) (DCVB); ya te (‘n) dará ‘ya te dará (de eso)’ (4.1.4.); 

alcanzales(ne) ‘alcanzárseles’ como ‘alcanzárselo a ellos’; ya les dije que les darán esta sería la 
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forma generalizada / ya les (en) dije que les (en) darán, ‘ya les dije que se lo dieran’, esta segunda 

forma sería un poco más difícil de oír pero en exclusiva en P; habeselo dicho / haber le(ne) dicho 

‘habérselo dicho’, la segunda forma sería posible en P; habeselo dau / haberles(ne) dau, ‘habérselo 

dao', la segunda forma de P; hacese la mofa / hacese(ne) la mofa ‘burlarse’, la segunda forma de P 

y cada vez menos probable; bebe / bebe(ne) ‘bebe’ (de eso) la segunda forma de P; no beberá / no 

(en) beberá ‘no beberá’, la segunda forma de P; no beba tanto / no (en) beba tanto ‘no beba tan-

to’, la segunda forma de P; ya no come / ya no (en) comen ‘ya no comen’ la segunda forma de P; 

su uso muy escaso pero reconocible. No se usa el reflexivo sí: trabaja pa él (no para sí), ni los posesi-

vos correspondientes: va a la d’ él (no a la suya) incluso, ocasionalmente, en lugar de conmigo y con-

tigo podemos oír conmí y contú; aunque la forma más extendida es dame al menos en P podemos oír 

en alguna ocasión dame(ne) ‘dame de eso’, damene un poquer; o también dame uno / dame(ne) 

uno ‘dame un pañuelo’; no sé si quedan / no sé si (en) quedan ‘no sé si quedan’; hay muchas / 

(en) hay muchas ‘hay muchas’; en esta ocasión en CM anotamos como posible no’ n hay miaja / 

no (en) hay miaja / no hay miaja ‘no hay nada’, tanto en LA como en V; dos en tenemos, una 

como ésta y otra mayor en CM y en P (en) tenemos dos, una… en los otros no hay respuesta ‘te-

nemos dos, una como está y otra más grande’; forma infrecuente en CM antes si qu’ (en) había en P 

su uso es casual antes si qu’ (en) había en LA y en V antes si que había ‘antes si que había’; en 

este caso y el siguiente solo tenemos respuesta en P sino, no t’(en) / te’n habría guardau ‘sino, no 

te habría guardado’; negale(ne) a un señor tan respetable ‘negárselo a un señor tan respetable’; 

de nuevo dos posibilidades cada una de ellas en los pueblos ya mencionados y en ese orden CM había 

dos / P (en) había dos ‘había dos’; CM hay / P (en) hay ‘hay’; CM antes tenían muchos / P antes 

(en) tenían muchos ‘antes tenían muchos’, en CM nos dijeron que aunque el empleo de eenn es res-

tringido, su uso se reconoce; coincidieron en las formas, tanto en CM, est’ año s’ acacharan las ra-

mas de las almendreras de tantas que hay / como en P, est’año s’ acachan las ramas de las 

almendreras de tantas qu’(en) hay; CM cuando se (‘n) iba / como en P cuando se (‘n) iba; CM y 

P dicen ya te (‘n) vas, en LA ya te vas ‘¿ya te vas (de aquí)?’; de nuevo vuelven a coincidir, CM ya te 

(‘n) vas - no te (‘n) vayas / y P ya te (‘n) vas - no te (‘n) vayas; así como al decir, áun me (‘n) ir-

ía yo, pero tu no te (‘n) irás ni se (‘n) irá él / áun me (‘n) iría yo, pero tu no te (‘n) irás ni se 

(‘n) irá él; la misma respuesta en CM, LA y V ven aquí a cogete y así responden en P ven aquí a 

cogete / coge(ne) ‘ven aquí a cogerte (manzanas)’; solo obtenemos respuesta de P no t’ocurra d’ir-

te-(ne) de casa sin antes echales de comera a los bichos; en CM me (‘n) dió / en P me’n dió 

[Me, de ello, de eso] ‘me dió de ello, de eso’; en CM dame una miajeta / en P da-me-ne una 

miajeta ‘dame un poco (de eso); en CM ya te daré una miajeta / en P ya te’(n) daré una miajeta; 

en CM en t’ol día no s’ha visto nadie por aquí / en P en to‘l día no se‘(n) ha visto nniinngguunnoo por 

aquí ‘en todo el día no se ha visto a nadie’; en CM ha cogido una perra que no le vamos a quitar 

de la cabeza / en P (ha cojido una perra, que no) le‘n vamos a quitar de la cabeza ‘ha cogido 

una manía que no se la vamos a quitar fácilmente’; en CM con una miajeta tienes prau pa lo que 

haces / en P con una miqueta en tiens prou, pa lo que fas; en CM los granzaus echalos a un 

saco pa dales a las gallinas / en P los granzaus echa-los a un saco pa da-les-ne a las gallinas; 

en CM si no tienes quiacer te vienes pa casa / en P si no tiens quiacer, te‘n bienes pa casa. El 

uso del adverbial eenn solo lo oímos en Castejón y en Peñalba pero cada vez menos; a perdiz por bar-
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ba una m’en toca expresión utilizada bien en sseennttiiddoo  pprrooppiioo para repartir la caza o en sseennttiiddoo ffiigguurraa--

ddoo para atribuir el reparto equivalente de otra cosa. 

 
4.1.4.4. Flexión del género y número en pronombres y en algunos determinantes. Aspec-

tos diferenciales. 

Como adjetivo que es funciona como tal por eso registramos cuálo, -a como forma tradicional em-

pleada en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1606, ¿Cuál?) ¿Qué? ¿El qué? 

¿Cómo? ¿Qué cosa? ¿cuálo pasa?, ¿cuála te gusta más?), como en Barceló. Adjetivo interrogativo y 

como tal concuerda en género y número con el sustantivo al que se refiere; también existe en pl. cuá-

los, cuálas ¿Cuáles?; la forma cual también puede equivaler a quien: no se cual l’ ha dicho antes. 

‘No sé qquuiiéénn lo dijo antes’; la forma cuála es el femenino de cuál usado con frecuencia en lugar de 

“ccuuaall” y más aún de “qquuiieenn”, Aliaga Jiménez anota su uso; análogamente su pl. “cuálas” en lugar de 

‘ccuuaalleess’’ y de ‘qquuiieenneess’’; lo mismo ocurre con el pronombre que precedido del artículo formando una lo-

cución: como el que oye llover [eell qquuee = qquuiieenn] ‘como qquuiieenn oye llover’, expresión aplicada a la per-

sona que no presta atención a lo que se le dice, que hace oídos sordos a las recomendaciones o adver-

tencias, que no se da por enterada de lo que se le ordena; o también el pronombre que puede equiva-

ler a ‘de lo que’: eso es más antiguo que yo soy; no hay diferencia con el castellano quien llama a la 

puerta es la respuesta de B, C, los nuevos encuestados CM, LA, P, V dicen quien llama (ALEANR, mapa 

núm. 1730, ¿Quién llama a la puerta?) Esta exposición revela el uso bastante generalizado de que co-

mo pronombre relativo, e incluso de cual, en detrimento de quien; qué cosa que ‘¿por qué…?’, ¿por 

qué razón…?, ¿a causa de qué…? O incluso ‘¿cuál es la causa por la que…?’ ¿Qué cosa que no has veni-

do?. Formula interrogativa que supone una sorpresa de que no ocurra algo esperado. / qué cosa 

(que) ‘¿y eso por qué?’ -ya no festejo con fulanito / ¿qué cosa? Expresa también sorpresa pero res-

pecto a una afirmación hecha por un interlocutor (4.1.7.); algún m., adj. indef. apóc. de alguno: me 

voy a quedar algún día; en algún tiempo lo verás ‘alguna vez…’; alguna f., adj. y pron. indef.: aca-

barás haciendo alguna gorda ‘un daño’, en alguna cairás ‘alguna vez…’ ; formas similares registras por 

Aliaga Jiménez; algo n., pron. indef.: no hagas algo que se vea ‘no hagas un estropicio’, empleo simi-

lar en Iribarren, Aliaga Jiménez. 

 
4.1.4.5. Otros casos 

Pronunciados [tió / tiá] (3.1.4.5.) se utilizan unidas a la palabra que les sigue, generalmente un 

nombre de persona y precedidas del artículo: el tio Pepe, la tia María, o sin artículo, usados como 

vocativo: ¡tio Pepe!, ¡tia Maria! Por otra parte aunque no muy frecuente se puede oír una ozena, 

una ventena y una trentena se emplean con frecuencia para contar ciertas materias en lugar de 

veinte y treinta, vid. Numerales (4.1.2.); con posible intención clarificadora los dos, las dos ‘ambos’. 

 
4.1.4.6. Algunos adjetivos de interés. 

Agrupamos aquí algunos adjetivos de difícil explicación y para los que no encontramos análogos en 

las otras lenguas: jasco ‘basto’, que adolece de jugo, seco al paladar, referido a la comida, igual en 

Tarazona / ‘terreno desigual con muchos terrones’, igual con los dos significados en Tarazona, con el 

primer concepto en Caspe Barceló y Collellmir, en la Alta Zaragoza, en Antillón, documentada por Iri-

barren señala que se usa en la Ribera y en Aragón, Andolz en Almudévar y Huesca, Nebot, plantea que 
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procede “de la onomatopeya JASK-, imitativa de la expresión de asco que emite el que lo prueba por la 

falta de sabor”;292 y su derivado jascura ‘aspereza, tosquedad’; mientras que en B recogemos tres 

formas: desustanciada, sosa, jauta, en C solo una desustanciada, en los restantes CM, LA, P, V, la 

forma dada coincide con una de B jauta (ALEANR, mapa núm. 876, comida insípida) sosa, en DLE como 

de Aragón, 1. adj. Ar. Insípido y sin sal; jautada ‘tontería’; jauto, -a ‘insulso, soso’, en sentido real y 

figurado: ‘guiso insípido’, sin sal (la comida está jauta) / ‘Persona de poca viveza, gracia e interés’. 

Persona sosa, Barceló. Se trata de una forma mozárabe procedente del lat.vg. *ĬNSAPĬDUS, latín 

ĬNSĬPĬDUS (DCECH); junto a la respuesta dada en CM, LA, P, V, está jauto (CUESTIÓN, núm. 313, no tie-

ne sal), vid. (ALEANR, mapa núm. 876); a no ser que este adjetivo simio, -a ‘reseco’ carente de jugo, 

¡qué simio está el higo! tenga relación con el catalán sem, -a, del lat. SĒMUS; y sin duda la tiene vero-

so, -a ‘medio maduro’, fruto que no ha terminado de madurar todavía. Fruta o cereal todavía sin ma-

durar, empezando a madurar, se aplica sobre todo a las frutas, no lo cojas aún que está beroso. En ca-

talán verós, -a (DCVB) “derivat del radical ver- que figura en verol i verolar, amb el sufix –ós”. Vid. ve-

rol “del llatí *VARIŎLU, dim. de VARIUS”; mientras que en el GDLC encontramos otra explicación, deriva-

do del arcaico ver (v. vari) > vari vària del lat. varius, -a, -um ‘de color diverso, variado’; por vía popu-

lar existió un cat. ant. ver = aviat ‘dentro de poco tiempo’; desaparecido por su confusión con ver ‘ver-

dadero’; por otra parte fofo, -a ‘vano’, vacío que también los recoge el DLE, de creación expresiva 

como el que exponemos a continuación; variante bofo, -a ‘fofo, vacío’, aplicado a frutos secos lo ano-

tan BM, Ballobar, Borao, Collellmir. Si la agrupación de este apartado es un tanto peculiar al menos el 

ámbito de referencia de estos adjetivos es muy próximo sirviendo para describir cualidades de los ali-

mentos; a excepción de este último tobo ‘blando’, mullido. Suave, que nos lo han relacionado con las 

condiciones del terreno después de la lluvia o de la lana después de vareada; término emparentado 

con el catalán tou (del lat. TŌFU) y sus derivados con vacilaciones en la escritura sostobar o sostovar 

‘mullir’, ahuecar. Ablandar o mullir la lana de los colchones. Dejar que repose el arroz en la cazuela 

después de cocido (6.4.), sostovar, en catalán, de estovar, amb el prefix so- (DCVB), vid. sostovar; 

sostobau, -ada ‘mullido’, esponjoso. Colchón mullido, tierra esponjosa / ‘reposado, el arroz, el guiso’ 

y sus variantes estovar ‘ahuecar’, mullir; estovar en catalán, derivat de tou (DCVB); estobau ‘mulli-

do’, esponjoso. 

Recogemos aquí algunas peculiaridades de la formación del superlativo absoluto coincidiendo con lo 

escrito a propósito de una de las posibilidades de su formación, tomar la terminación -ísmo, grandís-

ma ‘grandísima’. De modo que teniendo en cuenta los valores afectivos que conlleva se obtuvieron al-

gunas variantes; en algunos casos, se emplean distintos tipos de sufijos aumentativos que iremos 

viendo a lo largo de la exposición, así como en otros casos se emplean expresiones ponderativas que 

sustituyen a la construcción propia del superlativo como: vaya espiga grande!, es bien grande; va-

liente espiga! ‘espigón’, ‘espiga grandota’ así pues encontramos tres maneras distintas para expresar 

esta idea; vaya farcha tienes ‘que mal aspecto’, vid. (3.2.3.2., 6.8.10.); vvaayyaa probablemente provie-

ne de la 3ª pers. de sg. del pres. de subj. del v. ir; en catalán vaja, 3ª pers. du sg. del present de sub-

juntivo de anar (DCVB); similar leemos en Alibert vage (se), 3e pers. du sg. du subj. présent de anar 

[con función exclamativa, que refleja una emoción o un sentimiento; o función equivale al adjetivo ex-

                                           
292 p. 77, N. NEBOT, “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia 
(Castellón) ”, AFA, 28-29 (1981), pp. 57-81. 
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clamativo qué; del lat. quid]; presente en gran parte de las lenguas romances; usado para ponderar la 

cualidad a la que acompaña; mientras que bbiieenn, situada delante de un adjetivo, un adverbio o un ver-

bo; aquí se da la primera situación, va seguido de un adjetivo, equivaldría al adv. ponderativo, ‘muy’, 

‘mucho’, con mucha intensidad; comparable al catalán bé / ben (DCVB) y occitano ben (DGLO); del lat. 

BĔNE (BDELC); por su parte vvaalliieennttee ‘grande, excesivo’, funciona como adjetivo; en cat. y en occ. va-

lent, -a, antepuesto al sustantivo ‘gran’ (DCVB) y Alibert; del lat. valens, -ntis, participio presente de 

VALĒRE ‘ser fuerte, robusto, tener valor’ (GDLC). Tanto vaya como bien, buen o valiente tienen, a veces, 

un matiz ponderativo. 

Destacamos las variantes que se obtiene añadiendo el adverbio bien al adjetivo: bien + adj.: bien 

grande, bien majo,… ‘muy’, cuantioso, grande; bien + verbo: bien habrá ‘si’ / ‘claro’ / ‘seguro’; a la 

que sumamos por su uso comparable buen + sustantivo, le falta buen trozo o buen rato ‘le falta mu-

cho’; -bien y buen completan al adj., al verbo, funcionan como adverbios; buen además tiene sentido 

abundancial cuando precede a un sustantivo: buena cosecha, buen aguacero ha caído, buen mozo, es-

tuvo buen rato, buen tajo-. Bien < del lat. BĔNE, no con matiz modal sino cuantitativo (Nagore, 1986: 

121). 

Recogemos aquí las formas to, toa, tos que pueden funcionar como adjetivos o pronombres conte-

nidas en Barceló, vid. (3.2.1.2.); otros autores solo anotan to. 

 
4.1.6. El verbo 

Hay algunas cuestiones que afectan al verbo, aunque no todas sean específicas de él, son la inesta-

bilidad de las vocales átonas el cierre de la e cuando hay hiato: tráite ‘tráete’, vadiau ‘vadeado’; 

las traslaciones acentuales: vácian ‘vacían’, vácies ‘vacíes’; la no diptongación de las vocales acen-

tuadas: frega ‘(él) friega’, apreto ‘aprieto’; las formas de imperativo, cantar ‘cantad’. Aunque lo nor-

mal sea la pérdida de la -r en el infinitivo, no debemos olvidar que de ahí surgen las formas con pro-

nombre enclítico del tipo arreglalo, limpialas o partilos. 

 
4.1.6.1. Algunos aspectos generales 

Por lo general la derivación verbal se realiza a partir de la 1ª conjugación, aunque existen casos es-

peciales, se conoce la forma del participio, pero no así el infinitivo endolorido, -a ‘dolorido’ afectado 

de dolor, en La Alta Zaragoza, nuestro significado está más próximo del que recoge Barceló ‘lleno de 

dolores corporales’. Adolorido > dolorido en castellano tanto para el dolor físico como moral, en catalán 

endolorir es el infinitivo; escolorido, -a ‘descolorido’, pálido (5.2.1.); tras observar las formas prece-

dentes podemos afirmar que solo funcionan como adjetivos, que aunque se hayan formado como 

participios, pero actualmente no forman parte de ningún paradigma verbal, de modo que algunas de 

estas, formas terminadas en –ido / -ida, únicamente funcionan como adjetivos; ppaannssii((rr))--ssee > pansise 

‘secarse, perder humedad y volumen’. Tomar aspecto seco y arrugado. Marchitarse; pansido ‘seco’, 

convertido en pasa, quedarse sin jugo por perdida de humedad, perdiendo también la consistencia y la 

turgencia / ‘muy delgado’. Derivados de pansa (3.2.2.4., 6.13.); desamorau, -ada ‘adusto’, excesi-

vamente serio o severo, de trato desagradable; desamorado, -ada en DLE; y en DCVB desamorarse, 

v. refl. y los adj. desamorat, -ada y desamorit, -ida; y su derivado desamoradote ‘poco amoroso’ 

(6.12.). 
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Mención aparte merecen otros verbos derivados la forma retorcer es la común a todos los pueblos 

B, C, CM, LA, P, V y además en C, también tenemos escurrir (ALEANR, mapa núm. 897, torcer la pren-

da lavada para que suelte el agua), como podemos observar la respuesta común retorcer no es objeto 

de este apartado y la veremos en (5.2.2.3.), la otra facilitada por C nos deja ver, una vez más, la ten-

dencia mostrada, de forma alternativa, por cada uno de los dos pueblos encuestados en el de exceso 

de corrección lingüística, lo que comprobamos observando la respuesta de los otros pueblos, donde 

principalmente se dice escorrer ‘escurrir’, quitar el agua, si no escorres bien el pescao, salta l’ aceite, 

derivado de correr, verbo que, pertenece a la 2ª conjugación, a diferencia del castellano que es de la 

3ª, escórrer lo encontramos en dominio catalán, del lat. EXCŬRRĔRE, (DCVB) y en occ. escórrer 

(DGLO); y sus derivados escorrido ‘escurrido’, escorredera ‘escurridor’, colador grande para verdu-

ras y ensaladas, localizado en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló, se lee en Andolz; ‘te-

rreno por el que afluye agua a una balsa o depósito tras la lluvia’, así lo recoge Andolz; escorredizo 

‘escurridizo’, anotada por Andolz; escorredor es la forma facilitada en B así como en los nuevos pue-

blos encuestados CM, LA, P, V y escorreplatos la de C (ALEANR, mapa núm. 885, escurreplatos); forma 

esta última, escorreplatos, también empleada como variante, la leemos en La Puebla de Castro; es-

correduras ‘líquido que resbala por el exterior de un recipiente al levantarlo’, después de vaciar todo o 

en parte su contenido / ‘agua procedente de filtración’. Es significativa la afinidad con el catalán en los 

casos arriba presentados. 

A partir del esquema vocálico de muchos verbos en e-ir (pedir, medir, decir) se ocasiona una asimi-

lación a la vocal tónica los verbos en e-i- > -i-i- (3.1.3.1.) pidir ‘pedir’; y su compuesto impidir ‘im-

pedir’; midir ‘medir’, vid. mida como sustantivo. Este fenómeno se extiende casi de forma general a 

todas las formas de la conjugación: midía, midi, midiré, etc.; de nuevo advertimos la diferencia entre 

medis en B y midis en C y los otros pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1687, medis); también 

midido / l’as midido ‘medido’, participio del v. medir; mididor ‘cualquier instrumento que sirve para 

medir’; dicir ‘decir’, quien l’en iba a dicir; sin respuesta en B, dicís tanto en C como en los demás CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1675, decís), 2ª p. pl. pte. ind.; incluso puede existir una posterior perdi-

da de la consonante inicial icir ‘decir’, tenia que ici(r)le… , gracias por ici-me-lo, quien luiba a icir, vid. 

para el resto de la conjugación, PARADIGMAS VERBALES. LLooss  ppaarraaddiiggmmaass (XXIIXX) y (XXXX); maldicir ‘maldecir’, 

para el resto vid mapas núms. 1676, 1677, 1678, 1679, 1680; una vez más en B y en C tenemos her-

vir mientras que en los otros CM, LA, P, V, hirvir (ALEANR, mapa núm. 872, hervir) el agua, mira 

qu’hirve, hirve a gallos, hace ambollas; ahora es en B donde tenemos hervir y fermentar mientras 

que en C encontramos hervir / irvir, forma, esta última recogida en los restantes pueblos (ALEANR, 

mapa núm. 207, fermentar). Hervir el mosto en las vasijas; anotamos tanto en B como en C reís for-

ma que en los demás municipios alterna con rís (ALEANR, mapa núm. 1458, reís), En algunos verbos es-

te comportamiento, de asimilación a la vocal tónica de los verbos en e-i- > -i-i-, puede estar llevado 

por el recuerdo de la vocal temática etimológica: riñir < RĪNGĪ, riir293 < RĪDĒRE , etc. lo que supone una 

forma anterior para el infinitivo rir, que alternan, rei(r)-se / reise / rise ‘reírse’, yo m’i rido, en el 

DLE, el uso pronominal se considera coloquial; por el contrario, aquí, sobre todo, se usa la forma re-

flexiva, vid. para otras formas LLooss  ppaarraaddiiggmmaass (XXXXIIII). En todo caso se trata de una tendencia generali-

zada en otras hablas del ámbito hispano; aunque no se trate del infinitivo también concurren las mis-
                                           
293 forma que consta en Buesa. 
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mas vocales y funcionan de la misma manera la 2ª p. pl. del futuro de los verbos de las tres conjuga-

ciones como ej. partir vosotros partirís. 

 
4.1.6.2. Infinitivo 

En rreessppuueessttaa a la cuestión tanto en B como en C dicen que sí se pronuncia la –r en los otros mu-

nicipios la respuesta es generalmente no se pronuncia CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1611, se 

pronuncia la -R del infinitivo), por lo general observamos que está ausente cuando no es final, rebul-

ca(r)-se ‘revolcar-se, tirarse por el suelo’, con ‘b’ en La Alta Zaragoza, también las caballerías / ‘aplas-

tarse la mies contra el suelo’; nace(r)-se ‘deshilachar-se’, senti(r)-se ‘oír-se / oler-se’ por lo que su-

ponemos posible ultracorrección en la respuesta de B y de C. 

Por lo general la –r final suele perderse ante pronombre enclítico: mmiirraa((rr))ssee > mirase por mirar, 

observar (siempre es pronominal), mirate por mira, observa; míalo por míralo, mia-la! por ¡mírala! 

mialo que repantingau está; aunque no todas las formas aquí recogidas sean infinitivos sí que si-

guen la tendencia sin –r- ante pronombre enclítico a excepción de la 2ª persona del plural del impera-

tivo: mirar-os por mirad, observad; en algunos infinitivos vemos la asimilación de su esquema vocáli-

co e-ir decir, pedir, medir,… adoptando las formas débiles, dicir, pidir, midir,… (3.1.3.1.), lo que oca-

sionalmente produce alguna reducción mayor freír > frir, así mismo en Barceló; REW, 3510 frigere > 

acaso la -y- sea etimológica; rir < reír < del lat. RIDĒRE; o la forma rei(r)-se por reír (yo m’i rido, en 

castellano el uso pronominal no es tan frecuente y se considera popular; aquí sobre todo se usa la for-

ma reflexiva, vid. (mapa núm. 1458); la forma hervir es la que se recoge en B y en C (ALEANR, mapa 

núm. 872, hervir) el agua, en el resto de municipios también tenemos hervir convive con hirvir pues 

en CM nos dicen hirve, en LA explican mira qu’ hirve, hirve a gallos, hace ambollas, en P y en V 

coinciden en la aclaración hirve a gallos, expresión para indicar ‘hervor muy fuerte’; hirvo, hirves, 

hirve… por hiervo, -es, -e, pte. Ind. del v. hervir; hirve ‘hierve’, 3ª p de sg. del presente de indicati-

vo del v. hervir: ya irve l’agua; encontramos hervir y fermentar en B y hervir, hirvir en C, en los 

nuevos CM, LA, P, V, irvir (ALEANR, mapa núm. 207, fermentar). Hervir el mosto en las vasijas; en el 

resto hirvir; aaccaacchhaa((rr))--ssee > acachase por agacharse, según el DLE propio del español oriental; vveessttiirr--

ssee > vestise por vestirse, en DLE dice poco usado, del lat. VESTĪRE; estarse ‘quedarse’. El uso prono-

minal del castellano no se corresponde al de aquí, del lat. QUIETĀRE; poder. ‘poder’: ej. no ‘n puedo 

más / si que s’en pue sacar, los usos de en son escasos, vid.; del lat. vg. *PŎTĒRE, lat. cl. POSSE; ajun-

tar ‘juntar’, unir, adherir; ajuntar en cat. derivado del lat. *ADJUNCTARE; dicir ‘decir’, del lat. DĪCĔRE, 

quien l’en iba a dicir con pérdida de la d- inicial icir ‘decir’ [izir], o icise ‘decirse’, vid. otro sentido de 

decirse en LOS PARADIGMAS (XXI), Barceló incluye como entrada dicir, pero usa en sus ejemplos icir; 

aassoollaa((rr))--ssee  >>  aassoollaassee. Posarse un líquido, es decir, depositarse en el fondo las partículas sólidas que 

están en suspensión en el mismo, sedimentarse lo sólido de un líquido, por ejemplo dejar posarse el 

aceite o el vino un tiempo para que se clarifique: ej. asta que s’asuele ‘se pose’, v. irregular que 

diptonga, asolar lo recoge el DLE como aragonés y manchego, 3. prnl. Ar. y Man. Dicho de un líquido: 

posarse1; del lat. tardío ASSOLĀRE; similar en occ. asolhar ~ asulhar, Alibert; también leemos en occ. 

assolelhar, en cat. assolellar; del lat. ad + soliculare, Alibert; alantar ‘adelantar’ en Barceló (3.1.5.1.); 

forma apocopada de adelantar del antiguo denante, formado de de y enante, procedente del lat. tardío 

ĬNANTE ‘delante, en frente’, derivado de ANTE, precedido de la preposición IN; decantar ‘inclinar’, poner 
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de canto, leído en BM, Ballobar, Collellmir, Andolz, igual en cat. (DCVB); en DLE no tiene igual signifi-

cado. 

De la combinación de una preposición + infinitivo resulta una frase preposicional: la construcción en 

+ infinitivo puede tener distintos valores: posterioridad, en pasar ‘después de que pasen…’, en pasar 

las fiestas lo veremos, simultaneidad en salir ‘al salir…’: en salir del cine te veo, y condición, en vol-

ver ‘si vuelve…’ en volver la luz te peino. La combinación con + infinitivo puede presentar un valor 

concesivo con haber venido no has solucionado nada ‘aunque hayas venido...’. 

 
4.1.6.3. Participio 

Los de la primera conjugación pierden la -d- intervocálica de la forma masculina -ado, no así la de 

la forma femenina –ada; incluso de ao > au: ajuntau, -ada ‘juntado’; acachau ‘agachado’, igual en 

Buesa. En los de la segunda y la tercera –ido/ -ida, la pérdida es poco frecuente (3.2.1.2.). 

Encontramos nublao en B, nuble en C y en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1310, cielo 

nublado) cubierto de nubes: está mu nuble, formas que posteriormente hemos ampliado con otra 

quizá más frecuente nublo ‘nublado’: está el cielo nublo, nublo, en castellano, del lat. NUBĬLUS. En el 

participio se dan las formas canso ‘cansado’ y abrigo ‘abrigado’ y las expresiones hace abrigo ‘está 

abrigado’, estar al abrigo ‘estar resguardado de las inclemencias del tiempo’: me puse al abrigo 

cuando empezó la tronada. Posiblemente se trate de antiguos participios sin sufijo correspondiente a la 

primera conjugación;294 pansido ‘seco’, convertido en pasa, quedarse sin jugo por perdida de hume-

dad, perdiendo también la consistencia y la turgencia / ‘muy delgado’, con terminación distinta de la 

primera conjugación que le correspondería a este verbo derivado de pansa, algunos participios se han 

formado sobre la base de perfectos fuertes hubido ‘habido’, aunque no se oye apenas; lo que ha 

hubido así como tuvido ‘tenido’. 

 
4.1.6.4. GGeerruunnddiioo 

De forma similar a las otras hablas peninsulares, se oye algún gerundio formado sobre modelos no 

obstante son más numerosos, los formados de forma analógica con las formas de perfecto hubiendo 

< de haber; tuviendo < de tener; supiendo < de saber; pusiendo < de poner; hiciendo < de 

hacer, siempre está hiciendonos reir; dijiendo es la forma localizada en B, en C diciendo y dijendo 

forma que también registramos en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1674, diciendo), dijen-

do, forma que leemos en Panticosa. Sobre la base del infinitivo ir se compone indo; asimismo leendo 

< de leer, si bien tenemos leyendo en B y leendo en C y los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1690, leyendo); caendo, del v. caer < del lat. CADĔRE íd., es la forma de B y de C, en los demás 

CM, LA, P, V, suena con más frecuencia caindo (ALEANR, mapa núm. 1689, cayendo), la forma caendo la 

registra Nagore en Lingüística; la reducción de hiato a diptongo y desplazamiento del acento caendo > 

caíndo se explica en (3.1.4.5.) hay que abatollar las oliveras si no las olivas no van caindo solas, am-

bas formas en Barceló, caendo en Iribarren; traendo < de traer que convive con trajiendo ‘trayendo’, 

si bien todas ellas alternan con la forma castellana. 

El uso del gerundio precedido de la preposición en tiene valor temporal de posterioridad: en lle-

gando ‘después de, cuando llegue’: en llegando a casa te llamo. Localizamos unas construcciones muy 

                                           
294 vid Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramática histórica española, p. 320. 
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peculiares en las que a una raíz de tipo verbal terminada en –ín le sigue la misma raíz con la termina-

ción del gerundio cuya pronunciación propicia cierta desazón o lentitud: cojín-cojiando ‘andar cojean-

do’, de forma renqueante. Andar lentamente; dondín-dondiando ‘hacer algo dando muchas vueltas o 

rodeo’; malín-maliando ‘convaleciente’, estar aún no repuesto del todo de una enfermedad; ranquín 

- ranquiando ‘andar, meneándose a un lado y a otro’; tontín-tontiando ‘como el que no quiere la 

cosa’. Conseguir algo haciéndose el tonto; zanquín-zanquiando ‘andar con dificultad’, un paso aho-

ra y otro después. 

 
4.1.6.5. Presente, de indicativo y de subjuntivo. Imperativo. 

En primer lugar anotaremos las discrepancias respecto al vocalismo tónico de las formas verbales 

que tienen el acento sobre la raíz, o sea rizotónicas en la 1ª, 2ª, 3ª persona del singular y 3ª del plu-

ral. Hay diferencias en cuanto al diptongo (-ié/-ué). La ausencia de diptongación a partir de -Ĕ-, puede 

que por analogía con la -e- de las formas débiles del paradigma verbal,295 como ejemplo anoto la 3ª 

per. del sg. preta y sus derivados repreta ‘apretar fuertemente un nudo, tornillo, etc.’ repreto ‘muy 

apretado’ y despretar ‘desapretar’, aflojar, acerca de la ausencia de a- inicial (5.2.4.2.), compuesto a 

partir del verbo pretar proviene el adjetivo posverbal preto, -a, cuyas acepciones más frecuentes son 

‘tupido, espeso’, la boira está mu preta, ‘ajustado, ceñido’ y de forma metafórica ‘avaro, tacaño’, ser 

del puño preto; ‘miedoso’, que iremos viendo a lo largo de la exposición, así como los sustantivos 

apretó ‘aprieto’, apuro: ver-se en un apreto, tener dificultades, en general económicas / ‘prieto’, part. 

del verbo apretar; apreturas ‘estrecheces’, dificultades económicas en que vive la persona. Mientras 

que se recoge otro significado diferente al castellano para la forma apretar ‘disparar un arma’ / ‘calen-

tar mucho’ el sol o el calor; ajunto ‘junto’, etc., no t’ajunto, en lenguaje infantil, en DLE, en catalán 

ajuntar, derivado de junto o del lat. ADJUNCTARE (DCVB) (5.2.4.1.). Otra forma que encontramos sin 

diptongar es aventa que alterna con la normativa avienta, de aventar, v. derivado de viento (6.1.5.); 

y sus derivadas aventada ‘irritación pasajera’. Impetuosidad, con ‘b’ la escribe Andolz, lo mismo que 

Bruballa en La Puebla (5.1.1.4.); aventador ‘aparato empleado para aventar’ la parva, para limpiar el 

trigo o limpiar las olivas de hojarascas, escrito con ‘b’ se lee en BM, Andolz; esventau, -ada ‘atolon-

drado’ (6.12.); salir esventau, -ada ‘presuroso’, veloz (6.8.8.); no se dice sembra por siembra pero 

si se usa sembradura para referirse a ‘lo que se puede sembrar en un terreno’, lo que cabe de grano 

en un campo, derivado posverbal de sembrar, del lat. SĒMĬNĀRE (6.1.5.), si bien la forma la forma sin 

diptongo no tardó en ser reemplazada por la diptongada en -ié- (DCECH). Otras formas sin diptongo se 

podrían explicar por fidelidad etimológica Ĭ/Ē frente a la diptongación castellana (-ié-), en CM, LA, P, V 

nos dicen frego por friego, frega por friega,… del v. fregar, del lat. FRĬCARE y sus derivados CM, LA, P, 

V, refrega ‘refriega’, riña de poca importancia, refrega en catalán, derivado de refregar, del lat. 

REFRĬCĀRE (6.12.); y CM, LA, P, V, frega-s ‘masaje-s’. Friegas en el cuerpo, igual en catalán y sus va-

riantes CM, LA, P, V, esfrega-s / esfriega-s y otro derivado posverbal de fregar, esfregar ‘masajear’, 

hacer friegas, igual forma en catalán; se oye plega por pliega del v. plegar, del lat. PLĬCĀRE; CM, LA, P, 

V, replega ‘recogida, recolección’, recolecta (6.1.7.4.); CM, LA, P, V, replegar ‘coger’; derivado pos-

verbal de plegar, del lat. PLĬCĀRE o del latín REPLĬCARE ‘desplegar, desarrollar’ (DCECH) (3.2.2.1.); tanto 

                                           
295 Como indica Manuel ALVAR1953, El dialecto aragonés. Pág 219. Vid tb. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Manual de Gramática histórica 
española, p.289. 
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replego como plego no diptongan; CM, LA, P, V, vácian ‘vacían’, vácies ‘vacíes’, encontramos la 

traslación del acento (ALEANR, mapa núm. 1613, desinencias de la persona NNoossoottrrooss del presente de in-

dicativo): misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, -emos, 1ª conj.; misma circunstancia B, C, CM, 

LA, P, V, -emos, 2ª conj. En el presente además de las formas anteriormente señaladas como otras 

formas generalizadas: CM, LA, P, V, i ‘he’, himos ‘hemos’, semos ‘somos’, has ‘haz’, haiga ‘haya’, y 

otras formas que iremos viendo la inestabilidad de las vocales átonas el cierre de la e cuando hay hia-

to: tráite ‘tráete’, vadiau ‘vadeado’. 

Aunque por lo general se dice riego existen otras formas derivadas del v. regar, del lat. RĬGĀRE, en 

CM, LA, P, V, regadura ‘riego’, cada vez que se riega, como en DLE y en catalán (DCVB), vid. otros 

significados u otros usos (6.1.6., 6.10.1.) por el contrario tenemos que buscar explicación para los 

diptongos antietimológicos –ié/-ué de algún infinitivo; CM, LA, P, V, desyelar ‘deshelar’, compuesto 

del prefijo negativo des- y el v. helar, del lat. GĔLARE, si sale el sol pronto se desyelarán los tejáus de 

las casas quizá por la influencia del sustantivo CM, LA, P, V, yelo ‘hielo’, del lat. GĔLU (4.1.3., 

6.11.2.2.). 

Las terminaciones –eo, -ea, -eas, -ean de algunos verbos en –iar son propiciadas por la tendencia 

de reducción del hiato a diptongo (3.1.4.5.) y así como para la terminación verbal –ear > -iar 

(5.1.2.1.) de blandiar, blandea ‘reblandecerse’ el terreno mojado al transitar sobre él; CM, LA, P, V, 

en concurrencia con blandear ‘reblandecerse’ el terreno por la humedad, formado a partir de blando, 

vid.; y su derivado reblandar ‘ablandar’. Poner blando algo, suavizarlo, pon ese currusco a reblandar 

con leche pa daselo al gato, (5.2.2.3.); bandia(r)-se > bandiase ‘columpiarse’ (6.13.2.1.); tocar a 

bando es la forma hallada en B, bandiar la usada en todos los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

1444, tañer las campanas), sonar las campanas, echar las campanas al vuelo; bandiar en Alquézar; 

Barceló; Borao anota bandear; CM, LA, P, V, bandiar también tiene el sentido de ‘dar una paliza, pe-

gar’; en B bandiar, en C y los otros CM, LA, P, V, cunar (ALEANR, mapa núm. 794, mecer la cuna, acu-

nar), (6.9.3., 6.14.1., 6.15.), para la ausencia de a- en CM, LA, P, V, cunar (5.2.4.2.); y su compues-

to CM, LA, P, V, abandiar ‘nacer el trigo sin uniformidad’, crecer de forma desigual las plantas 

(6.1.5.); encontramos como forma única B, C, CM, LA, P, V, cambear (ALEANR, mapa núm. 1518, cam-

biar dinero), así como CM, LA, P, V, cambea ‘cambia’, esto cambea mucho, abren el elemento cerrado 

del diptongo, produciendo así un hiato, aunque podemos confirmar la alternancia con cambiar y cam-

bia; igualmente sucede con cambeo; amarguea ‘amarga’ del v. amarguear; aunque no del todo ge-

neralizada, alguna vez se oye varéa ‘varía’, 3a per. de sg. del presente de indicativo de ‘variar’; CM, 

LA, P, V, al igual que vacear y vaceo formas del v. ‘vaciar’. Por el contrario verbos en -ear > -iar, ocu-

rre con pasear > pasiar, pasiabas, pasió, etc.. ‘pasear’. 

Como podemos observar una serie de verbos terminados en –ear cambian el hiato -eà- al diptongo 

–ià- afectando a las ffoorrmmaass  ddéébbiilleess: pasiar /pasiamos / pasiáis // ffoorrmmaass  ffuueerrtteess: paseo / paseas / pa-

sea / pasean. Esta pronunciación puede variar si es más lenta y esmerada. 

Algo comparable puede pasar con verbos terminados en –iar como cambiar, ranciar, vaciar, cuyas 

formas fuertes de presente acogen por ultracorrección la –é- tónica: ffoorrmmaass  ffuueerrtteess: cambeo / cambe-

as / cambea / cambean // ffoorrmmaass  ddéébbiilleess: cambiar / cambiamos / cambiabais. Y en ocasiones las débi-

les pueden seguir la pauta de la ultracorrección asimismo cambear. 
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La –g- analógica que se localiza en el presente de indicativo y subjuntivo de algunos verbos de la 

lengua castellana: caigo, traigo, pongo, etc.,296 de caer < del lat. CADĔRE, traer < del lat. TRAHĔRE, po-

ner, del lat. PONĔRE, en otros casos este incremento lo encontramos en el habla de la zona en estudio: 

güelga es la forma recogida en B, ulore en C y güela en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1665, que (Yo) huela); duelga ‘duela’, 1ª y 3ª per del presente de subjuntivo del v. doler < del 

lat. DOLĒRE, tomate esto pa que no te duelga. 

En situaciones de pronunciación descuidada encontramos reducciones fonéticas en formas como 

puo, no puo más, tanto en CM como en LA y V, en P podemos oír además no (‘n) puo más ‘no pue-

do más’; quió ‘quiero’, del verbo querer: quio que venga aquí aura mesmo; pronunciación aguda miá 

‘mira’, imperativo, 2ª persona, del v. mirar, miá si te gusta o te conviene; miá qué gato más majo; miá que 

te doi!; ¡miá -la ónde s’a metido!; miá-lo por ande va!, v. mirar (4.1.6.2.); en somos, en C y los otros 

pueblos CM, LA, P, V, semos297 CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1666, somos), 1ª persona del plural 

del presente de indicativo del v. ser, semos registra Barceló; CM, LA, P, V, ponís ‘ponéis’. 2ª p. pl. pte. 

ind.; aunque no muy frecuente saleis ‘salís’, 2ª p. pl. pte. ind. En gran afinidad con el catalán tenemos 

el uso del verbo CM, LA, P, V, caler, igual forma en occ. caler, v. impersonal vid. OTRAS FORMAS DISCRE-

PANTES; particularmente se emplea en forma negativa, no cal ‘no es necesario’, ni te cal ‘¡ni falta que 

te hace!’; na mas cal ‘solo faltaría’ / ‘no hace falta nada más’; no cal que vengas ‘no hace falta que 

vengas’. En contraposición conviene anotar su equivalente afirmativo en B menester, en C preciso, el 

resto CM, LA, P, V, es menester (ALEANR, mapa núm. 1754, es preciso y conveniente, es necesario), 

Nagore lo anota en Occitanismos; incluso eso es menester! ‘cuando esperas que se realice, algo ne-

cesario’ (4.1.7.). Comparables con el occ. menestier, del lat. MINISTERIUM (Levy); occ. mestier, del lat. 

vg. MISTERIUM por contracción (Levy) y el gasc. mestié ‘métier, profession’ (Palay). Cf. (DCECH). 

En algún caso, más arriba, hemos ido anotando los sustantivos posverbales resultantes ampliamos 

la selección: bandiador ‘otra forma de decir columpio’; CM, LA, P, V, bando ‘balanceo’, inestabilidad de 

una cosa demasiado alta y desequilibrada, tener mucho bando un carro, de bandear, lo anota Borao, 

Barceló; blando, -a ‘mojado’, húmedo; blandurrio, -a ‘muy blando, fofo, poco consistente’ de blan-

dear; cambeo ‘cambio’, intercambio, buen cambeo has hecho, de cambiar, en la Alta Zaragoza, en Bar-

celó, Iribarren lo localiza en la Ribera; desespero ‘desesperación’ de desesperar; estrosa ‘destrozo’; es-

troza ‘catástrofe’, destrozo grande, ambas, formas femeninas en consonancia con el catalán destroça f. 

de destrozar; esgarro ‘desgarro’ o rotura, sobre todo en la ropa. de esgarrar (5.2.1.); CM, LA, P, V, 

pierde, s.m. ‘pérdida’, s.f.; expr.: no tiene pierde ‘no tiene perdida’, no te extraviarás, es fácil de 

encontrar siguiendo las instrucciones recibidas, procede de perder, consta en Borao (4.2.1.4., 6.12.); 

CM, LA, P, V, reniego ‘bronca’, regañina; reniego ‘juramento’, blasfemia de renegar con el sentido de 

‘reñir, regañar, echar la bronca’, figura en Barceló, en el DLE aunque no es igual en todos los sentidos 

(6.12.) 

Respecto al imperativo conviven estas formas CM, LA, P, V, preta fuerte! / CM, LA, P, V, apreta! 

‘apresúrate’, acelera la marcha, para este significado y apreta! ‘aprieta’, 2ª p. sg. del imperativo del v. 

apretar, del lat. tardío *APPĔCTŎRĀRE ‘estrechar contra el pecho’, derivado de PĔCTUS, -ŎRIS ‘pecho’; 

                                           
296 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Manual de Gramática histórica española, pgs. 292-293. 
297 Vid para su propuesta etimológica: Bernard Pottier, Miscelánea de Filología Aragonesa”. Archivo de Filología Aragonesa, II 
(1947), pp. 95-153 y Manuel Alvar, 1953, El dialecto aragonés. Pág 125 
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CM, LA, P, V, aguarda ‘espera’. Mira. Observa. Presta atención; así como aguarte ‘espera’; contrac-

ción de aguardate, de uso entre la gente cuando habla rápido ¡aguarte una miaja! ‘espera un poco’ / 

Muchas veces se emplea con otro sentido, se usa en son de amenaza: aguarte cuando venga tu padre 

…! ‘esperate’, aguarda, se usa con sentido amenazador, o  explicable como contracción de ‘aguardate’ 

igual en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló (4.1.6.5., 6.17.). Cuando va seguida de 

un pronombre enclítico las vocales se acomodan a la vocal del infinitivo cambiando los diptongos –ié/-

ué> -é-/-ó respectivamente, con reducción de diptongo a vocal: CM, LA, P, V, sentate ‘siéntate’ del v. 

sentar; CM, LA, P, V, pensatelo ‘piénsalo’ del v. pensar; probalo ‘pruébalo’ del v. probar; colgalo 

‘cuélgalo’ del v. colgar; CM, LA, P, V, movelo ‘muévelo’ del v. mover, forma que leemos en Alvar pero 

referida al ganado; colo ‘cuelo’, del v. colar: espera que colo la leche; CM, LA, P, V, amolate ‘¡fastí-

diate!’ que convive con amuélate ‘fastídiate!’, joróbate; CM, LA, P, V, acacha-te ‘agáchate’ vid. para 

ausencia de -g- (3.2.1.1.); CM, LA, P, V, ajuntate ‘júntate’ de ajuntar (5.2.4.1.); CM, LA, P, V, traite 

‘tráete, 2ª per. sg. del imperativo del v. traer, si vas a la masedría traite el salero que la comida está 

jauta; CM, LA, P, V, traitelo ‘tráetelo (del verbo traer): CM, LA, P, V, traitelo de una vez; CM, LA, P, 

V, dormite ‘duérmete’: dormite ya de dormir, en estos casos, cuando los verbos de la tercera conju-

gación van seguidos del pronombre reflexivo, la –e final se convierte en –i por influencia del infinitivo, 

se cierra la vocal final, en contacto con un pronombre enclítico; CM, LA, P, V, subite ‘sube’; CM, LA, P, 

V, abrilo ‘ábrelo’; CM, LA, P, V, arreglalo ‘arregladlo’, CM, LA, P, V, limpialas ‘limpiadlas’, CM, LA, P, 

V, partilo ‘pártelo’, o partilos ‘partidlos’; CM, LA, P, V, pidilo ‘pídelo’; otros diptongos concidir ‘coin-

cidir’, hallarse a la vez dos o más personas en el mismo lugar, forma compartida con Barceló, etc. 

EEnn  eell  iinnffiinniittiivvoo  eell  mmoorrffeemmaa  --rr,,  ssee  aassiimmiillaa  aa  llaa  ccoonnssoonnaannttee  iinniicciiaall  ddeell  pprroonnoommbbrree  qquuee  llee  ssiigguuee ccuuaannddoo  

lllleevvaa  uunn  pprroonnoommbbrree  eennccllííttiiccoo: quiero velo ‘verlo’, leelo ‘leerlo’, etc. 

Por analogía funcionan las formas del plural, en B sentensen, en C se sienten en los nuevos CM, 

LA, P, V, sentese (ALEANR, mapa núm. 1718, síentese), usted, 2ª p. sg. del imperativo afirmativo del v. 

sentarse; CM, LA, P, V, sentense ‘síentense’, ustedes, 2ª p. pl. del imperativo afirmativo del v. sentar-

se. Por su parte la forma correspondiente a vosotros cambia la consonante final –d por –r que se con-

serva aún seguida del enclítico, explicable por equivalencia acústica d/r o por influencia del infinitivo: 

CM, LA, P, V, cantar ‘cantad’; sentarus en B, sentaros en C en los siguientes CM, LA, P, V, además 

de esta última aasseennttaa((rr))--ooss / asentaros (ALEANR, mapa núm. 1719, sentaos), vosotros; aasseennttaa((rr))--ssee > 

asentase ‘sentarse’; comeros eso ‘comed eso’; CM, LA, P, V, bajaros ‘bajaos’, 2ª p. pl. imperativo 

de bajar; CM, LA, P, V, ajuntaros ‘juntaos’; CM, LA, P, V, aguardaros ‘esperaos’ de aguardar ‘espe-

rar’, en DLE; igual en cat. (DCVB); CM, LA, P, V, esperaros ‘esperaos’ (4.1.6.5., 6.17.); CM, LA, P, 

V, andaros ‘idos de aquí’, imperativo de irse; o CM, LA, P, V, iros ‘marchaos’ del v. irse; CM, LA, P, 

V, acercaros ‘acercaos’, venid aquí; acacharos ‘agachaos’; acordaros ‘acordaos’ as-te ‘muévete’, 

correrse: as-te más p’alla / as-te a un lau; aste a un lao ‘hazte a un lado’, ‘córrete’, ponte a un la-

do (y así cabremos todos’). Tener una cosa en cuenta; CM, LA, P, V, veniros ‘veníos para aquí’; vesti-

ros ‘vestíos’, CM, LA, P, V; otros imperativos destacables, sale ‘sal’, imperativo del v. salir, se lee en 

Barceló; ves ‘ve’ (tú), imperativo del verbo ir, ves a la bodega y traime el porrón; forma que alterna 

con veste e incluso en P veste(ne) ‘vete’, 2a p. de sg. del imperativo del v. irse, veste a buscar jar-

mientos pa hacer la brasada; CM, LA, P, V, vestite ‘vístete’, 2a p. de sg. del imperativo del v. vestir, 

la forma vestite la recoge Barceló en CM, LA, P, V, vistite ‘vístete’; rite (tu) ‘ríete’, imperativo, del 
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verbo reír, del lat. vg. *RĪDĔRE, lat. cl. RĪDĒRE, rite, rite, pero lo que t’hi dicho es la verdá, CM, LA, P, V, 

reite ‘ríete’, del verbo reír, en Caspe la registra Barceló: reite con ganas y no desimules qu’es pior; 

usado de forma pronominal salite / salite(ne) ‘sal’; o sin ser pronominal sale ‘sal’, del lat. SALIRE ‘sal-

tar’, ‘salir, brotar’ (BDELC); manteniendo fidelidad a la vocal de su étimo CM, LA, P, V, abrime ‘abre-

me’ de abrir < del lat. APERĪRE íd. (BDELC). 

 
4.1.6.6. Otros tiempos de la conjugación 

Si por un lado no hay imperfectos diferenciados de las formas estándar del castellano, las termina-

ciones son iguales: es común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, la terminación -aba (ALEANR, 

mapa núm. 1616, desinencias de la persona YYoo del pretérito imperfecto de indicativo), 1ª conj. no di-

fiere del paradigma castellano. En la 1ª conj. se mantiene siempre la -b- desinencial de -aba; misma 

terminación para la 3ª persona -aba - La desinencia de la persona ÉÉll del imperfecto de indicativo coin-

cide con la persona YYOO; -ía, es la terminación de la 2ª y 3ª conj. tampoco difiere del paradigma, per-

sona YYoo y ÉÉLL; no hay usos diferenciados: la respuesta es hacía cinco meses que habiá muerto to-

dos, tanto en B como en C y en los demás se marca el desplazamiento del acento propio de nuestra 

lengua, de esdrújula a llana (3.1.1.), en… habiá… ( ALEANR, mapa núm. 1699, hacía cinco meses que 

había muerto); en respuestas breves quizá el acento se mantiene había dos y en P se podría oír (en) 

había dos ‘había dos’; cuando va unido a un pronombre favorece, creemos, la disimilación lu iba ‘lo 

iba’, del verbo ir: ¡quién lu iba a icir!; comparable con el occitano, lu, art. déf. le, pour lo, que apunta 

Alibert; cuando se (‘n) iba…, uso del pronominal en es más propio de CM, y aún más en P ‘cuando se 

iba…’; ya m’iba / ya m’(en) iba, en P, ‘iba a marcharme’, el sentido de este imperfecto tiene valor de 

futuro próximo; ya se iba / ya s’en iba, CM, P, ‘se iba’, 3a p. de sg. del pretérito imperfecto de ind., 

con idea de próxima realización; a diferencia de esta otra ya se iba / ya s’ (en) iba ‘se iba ya’; cal-

ía... ‘tenía que...’, ‘era preciso que…’, etc.; no le calía venir ‘no hacía falta que viniera’, ‘no tenía 

que...’; con formación del hiato vía ‘veía’, 1ª persona del singular del imperfecto del v. ver, yo vía que 

s’ equivocaba, pero el mozo; ya te lo icía yo ‘decía’, 3ª p. pl. pte. ind. (4.1.6.2.); cogía ‘cabía’, no se 

cogía en el baile; -ais (ALEANR, mapa núm. 1618, desinencias de la persona Vosotros del preterito im-

perfecto de indicativo); ibámos ‘íbamos’, 2ª persona de pl. del pretérito imperfecto de indicativo del 

verbo ir, desplazamiento del acento, (3.1.1.); saliámos ‘salíamos’; antes si qu’en había, se recono-

ce en CM, antes si qu’(en) había en P se usa aunque muy poco, antes si que había en LA y V ‘antes 

si que había’ ‘(de eso)’. 

En el futuro tampoco hay diferencias en las formas; ¡no t'esmagraras! Referido a la persona que 

no le gusta hacer esfuerzos; este verbo no existe en castellano; caldrá ‘no tendrás que’; y en forma 

negativa no caldrá que lo pagues tu ‘no será necesario que lo pagues tu’; tendré que bajame ‘de-

bería bajarme’ de algún lugar. De modo similar funciona el condicional compraría ‘compraría ‘igual al 

castellano en forma; áun me’n iría yo, pero tu no te ’n irás ni se ’n irá él, sería una frase posible 

en CM y en P; más te caldría… ‘te merecería más la pena’, te sería más conveniente, más te caldría 

hincar el hombro, más te caldría segalo ya ‘más te valdría segarlo ya’; poneria en B, metería en C 

y en todos los demás ‘pondría’; saldriámos ‘saldríamos’, con desplazamiento del acento; saldriáis 

‘saldríais’, igualmente con desplazamiento. El condicional puede presentar traslación acentual en la 2ª 

p. pl. acompañada a su vez por la yotización de la 1ª i; ídem 1ª p. pl.; saldrían ‘saldrían’ 3ª p. pl. 
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(ocasionalmente posible palatalización de ll > llll); en P sino no te(’n) abría guardau ‘sino, no te habr-

ía guardado’. 

En eell  pprreettéérriittoo  ppeerrffeeccttoo igual terminación en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, -astes (ALEANR, 

mapa núm. 1621, desinencias de TTúú pretérito indefinido), pretérito perfecto simple, 1ª conj., acertas-

tes, la 2ª p. del sg. toma una –s; tenemos la misma forma en B, C y los otros CM, LA, P, V, cantastis 

(ALEANR, mapa núm. 1648, cantasteis). 2ª p. pl. del pretérito perfecto simple de indicativo del v. can-

tar; andé, andastes son las formas correspondientes en todos los lugares (ALEANR, mapa núm. 1643, 

anduve, anduviste), antiayer andé tanto rato que terminé valdau; andó, andemos son igualmente las 

formas de todos los pueblos B. C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1644, anduvo, anduvimos). Y por 

lo general, todos los tiempos irregulares del verbo andar (andé, andó, andemos, andase, etc. for-

mas que leemos en Barceló); en B y en C anotamos andaistis, andastis en los otros CM, LA, P, V, 

andastis (ALEANR, mapa núm. 1645, anduvisteis); andaron es la única forma en todos B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1646, anduvieron); tardemos ‘tardamos’ 1ª p. pl. del pretérito imperfecto de 

indicativo del v. tardar; Como sostienen Buesa y Castañer298 aquí recogemos un esquema del PARADIG-

MA VERBAL que es el que mejor refleja las terminaciones recogidas en la zona, como ellos dicen con 

marcada influencia del castellano (en cursiva): verbos en –ar: 

1ª per. –é / canté 

2ª per. -ástes / -áste / cantástes 

3ª per. –ó / cantó 

4ª per. -émos / -ámos / cantémos 

5ª per. -ástes / -ásteis / -ástis / cantástes 

6ª per. –áron / cantáron 

Y quienes, recordando a Navarro Tomás y otros muchos estudiosos que han profundizado sobre el 

tema del pretérito en aragonés: Hanssen, Menéndez Pidal, Alvar, Zamora Vicente, Saroïhandy, Kuhn,… 

etc., así como los mapas del ALEANR, que recogen datos acerca de su empleo y de los que en el presen-

te estudio nos servimos, ya que en las seis localidades encuestadas (dos en los mapas) se utiliza el 

pretérito perfecto simple, frente a la terminología tradicional de “pretérito indefinido”, sugieren, antes 

de comenzar el análisis de las desinencias, la distinción entre el perfecto notarial del vulgar y dentro de 

este el “perfecto vulgar por antonomasia” en “e” y en “o”, apoyándonos en esta idea de que la “e” es la 

vocal del perfecto “por antonomasia” que abundaba en textos antiguos, lo que nos lleva a enlazar esta 

vocal con la vocal temática de pasado de algunas lenguas indoeuropeas y siguiendo en esta línea la vo-

cal “e” se mantendría como vocal temática de pasado de ahí cantemos, favoreciendo así la diferencia-

ción vocálica con su homónima en castellano cantamos, presente de indicativo, misma persona, em-

pleándola como recurso para evitar la homonimia, dada la semejanza de ambas desinencias, [nos 

querríamos apoyar, para esta hipótesis, en la premisa que si la derivación etimológica tiene fundamen-

to histórico “es siempre preferible a la analógica”, idéntica opinión defienden Menéndez Pidal y Bour-

ciez]299 o como algunos dicen por analogía con la vocal de la primera persona (que no es otra que la 

vocal temática). 

                                           
298 Pgs. 71-80, Tomás BUESA OLIVER Y Rosa Mª CASTAÑER MARTÍN (1950): El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de 
Aragón y Navarra. Archivo de Filología Aragonesa, X. Zaragoza, 1994, págs. 65-132 
299 Vid NAVARRO TOMÁS, T. “El perfecto de los verbos en -ar en aragonés antiguo. Observaciones sobre el valor dialectal de los 
documentos notariales”,*Archivo de Filología Aragonesa, X-XI. Zaragoza, 1950, pp. 315-324. (*Este trabajo se publicó en la 
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1ª p. –é como podemos comprobar las desinencias empleadas en todos los municipios se ajustan al 

paradigma presentado arriba, 1ª conj. Desinencias de la persona YYoo del pretérito indefinido, Navarro 

Tomás se inclina a creer que esta desinencia procede (lo mismo que el provenzal -ét y el lorenés anti-

guo y sardo antiguo -áit) directamente de -AIT, otra de las contracciones de -A(V)IT,300 o por la reduc-

ción de lat. cl. AVI > AI lat. vg.;301 lo mismo ocurre con la 2ª p. –ástes en todos los encuestados B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1621, desinencias de TTúú pretérito indefinido), 1ª conj., -áste en cas-

tellano, acertastes, astes < -Á(V)(I)STIS) y también distes, dastes en B, distes en C y daste, que 

siguen el paradigma propuesto más arriba y distes más próxima a la forma castellana con el incre-

mento de la -s final, por analogía con la persona tú de otros tiempos verbales, en los que es etimológi-

ca, tendencia propia del español vulgar, como en B, en los siguientes pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1640, diste), la terminación -ástes coexiste con la forma del castellano-áste: cantáste, de-

rivado regular del lat. cl. –AVISTI > ASTI; volvemos a coincidir en la 3ª p –ó de nuevo en todos los sitios 

B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1622.- 1ª, 2ª y 3ª conj. Desinencias de la persona ÉÉll del preté-

rito indefinido), se explicaría la ó < -AUT< -AV(I)T por analogía con la 6ª p.; seguimos compartiendo la 

misma desinencia –émos en la 4ª p. en todos los municipios: cantemos ‘cantamos’ (-ÁMUS < -

A(VI)MUS), del v. cantar, pto. indefinido o pto. perfecto simple, 1ª per. pl. 1ª conj. (ALEANR, mapa núm. 

1623, desinencias de la persona NNoossoottrrooss del pretérito indefinido); así como en la 5ª p -ástes / -

ástis: cantastis es la forma recogida en toda la zona (ALEANR, mapa núm. 1648, cantasteis); y distis 

es la forma tanto de B como de C, en los restantes CM, LA, P, V, dastes (ALEANR, mapa núm. 1641, 

disteis) (-AVISTIS > -ASTIS); y por último en la 6ª p –áron, daron ‘dieron’, (ARUT< -AVERUNT) pto. pto. 

simple del v. dar: no nos darón ni las gracias; la desinencia –imos es igual para todos en la 2ª y 3ª 

conj. (ALEANR, mapa núm. 1623, desinencias de la persona Nosotros del pretérito indefinido); como 

también lo es -istes (ALEANR, mapa núm. 1621, desinencias de TTúú pretérito indefinido). –iste, cast. 2ª y 

3ª conj. por ej: comiste -ISTI < -IVISTIS (COMEDĔRE), 2ª conj.; partiste (PARTĪRE), 3ª conj., hicistes, 

aplaudistes, vinistes, etc.,302 con incremento de la -s final, por analogía con la persona tú de otros 

tiempos verbales como ocurría en las formas del 1er tipo de verbos; la desinencia –istis, se recoge en 

B mientras que en C y los demás CM, LA, P, V, registran -istes (ALEANR, mapa núm. 1624, desinencias 

de Vosotros pretérito indefinido), por ej. comisteis (2ª), partisteis (3ª); aunque no sean formas gene-

ralizada, podemos oír hacistes por hiciste 2ª p. s. hacisteis por hicisteis para la 2ª per. pl.; hacieron 

por hicieron; dijistes por dijiste, 2ª p. sg. pto. indefinido, del v. decir: dijistes que m’aduyarías, igual 

en Barceló; manifestaste, aseguraste; puede oírse ocasionalmente truje ‘traje’ (yo), 1ª persona del 

sg. del pto. indefinido del v. traer, trajieron ‘trajeron’, pto. indefinido; daron ‘dieron’, pto. pto. simple 

del v. dar, no nos daron ni las gracias, suponemos que por analogía, al parecer, con la 1ª persona, en 

esa línea en B anotamos maldijo mientras que en C y los otros CM, LA, P, V, maldició (ALEANR, mapa 

                                                                                                                                                        
Revue de Dialectologie Romane, t.I, Bruxelles, 1909, pp.110-121); Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español, Madrid, Espa-
sa-Calpe, 8.ª ed., 1976, p. 362; J. BOURCIEZ, «El perfecto latino de los verbos en a en la región pirenaica (3.ª persona)». Tra-
ducción de P. GARCÍA MOUTON en AFA, 38 (1986), pp. 221-223; Lausberg,op. cit., § 824. 
300 Vid. NAVARRO TOMÁS, op. cit., p. 321. 
301 P. 207, 1er tipo de conjugación: pretérito perfecto, lat. cl. -AVI / -AVISTIS / -AVIT / -AVIMUS / -AVISTIS / -AVERUNT // lat. vg. -AI / -
ASTI / -AT / -AMUS / -ASTIS / -ARUNT. Francesc de B. MOLL Gramàtica històrica catalana, Edición corregida y anotada por Joaquim 
MARTÍ MESTRE, J et alt. Universitat de València 2006 [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
https://books.google.es/books?id=a69HJ6YdZfgC&pg=PA205&lpg=PA205&dq=avistis&source=bl&ots=OsWp2GFUBS&sig=3OKb
N0tpJnWBp5BW8STLEgurMoo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj8i5uh3YnaAhWDaRQKHTlKCcA4FBDoAQgtMAE#v=onepage&q=avistis
&f=false 
302 op. cit., p. 207, 2º tipo de conjugación: pretérito perfecto lat. cl. –IVI / -IVISTIS / IVIT / IVIMUS / IVISTIS / IVERUNT // lat. vg. - I / -
ISTI / -IT / -IMUS / -ISTIS / -IRUNT  
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núm. 1678, maldijo) posible regularización a partir del infinitivo; nesecitó por necesitó; paició por pa-

reció, pretérito perfecto del v. parecer; golvió por volvió, quizá por analogía con verbos como perdió. 

En cuanto a el empleo del subjuntivo encontramos -a como desinencia común (ALEANR, mapa 2ª y 3ª 

conj. núm. 1630, desinencias de la persona Yo del presente de subjuntivo); algunos verbos por su par-

te difiere algo del castellano por epéntesis, haiga forma idéntica en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1654, haya), 1ª o 3ª persona singular del presente de subjuntivo del verbo haber, espero 

que dios l’haiga perdonau; cuezca,‘cueza, cuezas’, etc. y todas las personas, singular y plural, del 

presente de subjuntivo del verbo cocer; dara (yo) ‘diera’ pto. impto. de subj., vid. PARADIGMAS (I), re-

gularizados a partir del infinitivo; como el verbo estar estára ‘estuviera’, pto. impto. subj. (yo); es-

tarán ‘estuvieran’ (ellos); o estase, estases, estasemos, etc.‘estuviera’ o ‘estuviese’, etc., todas las 

formas del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo estar, constan en Barceló; única desinencia B, 

C, CM, LA, P, V, -amos para la 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1631, desinencias de la persona No-

sotros del presente de subjuntivo); misma terminación B, C, CM, LA, P, V, -ámos (ALEANR, mapa núm. 

1636, desinencias de la persona Nosotros del pretérito imperfecto de subjuntivo); en C la desinencia 

es –en, B y los restantes CM, LA, P, V, -is para la 1ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1632, desinencias de la 

persona Vosotros del presente de subjuntivo); la desinencia común es B, C, CM, LA, P, V, –ais (ALE-

ANR, mapa 2ª y 3ª conj. núm. 1633, Desinencias de la persona Vosotros del presente de subjuntivo); 

misma desinencia -an para todos B, CM, LA, P, V, menos para C que es -en (ALEANR, mapa 1ª, 2ª y 3ª 

conj. núm. 1634, desinencias de la persona Ellos del presente de subjuntivo); aigáis / haigáis ‘hay-

áis’ o ‘tengáis’ (vosotros); haigámos ‘hayamos’;-ais es la desinencia recogida en todos los municipios 

B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1637, desinencias de la persona Vosotros del pretérito imper-

fecto de subjuntivo); amarámos, desplazamiento del acento (amar-a, -as, -a, aramos, -arais, -ran) 

(3.1.1.). Imperfecto de Subjuntivo igual al castellano a excepción de nnoossoottrrooss; amís améis vvoossoottrrooss 

pte. de subj., tiempo verbal igual al castellano a excepción de esta segunda persona del plural; -ra 

como desinencia única forma B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1635, desinencias de la persona 

Yo del pretérito imperfecto de subjuntivo); paiciera ‘pareciera’, imperfecto subj. del v. parecer; tra-

jiera es la forma generaliza B, CM, LA, P, V, menos en C que tenemos trajera (ALEANR, mapa núm. 

1705, le dijo que trajera un pan); con reducción de –er- y desplazamiento del acento, posiblemente 

por descuido pudiá ‘pudiera’ (pudi(er)a); tuviá ‘tuviera’; y en la correlación de tiempos: si tuviá – 

compraría…, ‘sí tuviera dinero lo compraria’,1ª persona singular del pretérito imperfecto de subjunti-

vo de tener del lat. TĔNĒRE (BDELC); tubia / tuviá, anota Barceló en Caspe; tuviais ‘tuvierais’ 2ª per-

sona plural, vosotros, imperfecto de subjuntivo del v. tener: tuvias ‘tuvieras’ 2ª p. sg., tú, imperfecto 

de subjuntivo del v. tener; desde el s. XII, en castellano, el v. tener empieza a sustituir a haber en el 

sentido de tener (BDELC); en occitano consta igualmente tener, y comparte formas similares, como 

ejemplo: teniái...., aviá.... (DGLO); ubiá ‘hubiera’, 3ª p. sg., pto. impto. de subj.; ubiáis ‘hubierais’, 

2ª p. pl., en realidad es cast.; en arag., ésez; ubiámos ‘hubiéramos’, 1ª per. pl.; ubián ‘hubieran’, 3ª 

p. pl. 

Encontramos unas perífrasis que indican; obligación / necesidad o conveniencia / deseo / probabili-

dad y que en muchos casos sustituyen o reemplazan el empleo del subjuntivo al que posiblemente se 

tenga aversión: no jará (dejará) de llover ‘no sería de extrañar que lloviera’ (pretérito imperfecto de 

subjuntivo), cuya estructura vendría a ser no jará* de + infinitivo = Posiblemente + v. en futuro de 
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indicativo. ‘Posiblemente lloverá’: *jará futuro del v. dejar. [Se trata de un castellanismo fonético, ya 

que en aragonés es dixar y su futuro dixará]; esta tarde no jará d'aber truenos, -posiblemente tro-

nará-, ‘puede que truene’; en B: quizá que llueva, redundando en la idea de posibilidad con el em-

pleo del subjuntivo precedido de la locución quizá que, en C quizá llueva, igual que en castellano; en 

los nuevos CM, LA, P, V: igual llueve (ALEANR, mapa núm. 1742, quizá va a llover), para expresar ne-

cesidad o conveniencia, en los últimos municipios con el empleo del modo indicativo en lugar del sub-

juntivo, lo que puede marcar la aversión al uso del modo subjuntivo, tendencia compartida con las len-

guas del otro lado del os Pirineos; posibles variantes que introducen la oración -ir + infinitivo < estú-

que, estuqué / ostuque ‘creo que, parece que, puede que’ ‘arreglen’ / ‘llueva’: “estuqué van arre-

glar el esbarre”, “estuqué va llover”, Alvar escribe estú y sigue una frase estú que ‘creo que’; Alia-

ga Jiménez propone: “estuque, contracción, de eessttooyy y qquuee, equivale a eessttooyy  eenn  qquuee, ooppiinnoo  qquuee”;303 

así escrito eessttuu  qquuee ‘puede ser, quizá, tal vez’, en La Puebla; Ena Bordonaba apunta que esta construc-

ción “Según Leo Spitzer *estuque parte del sentido de catalán estar en ‘yo estava que era cosa feta ‘yo 

pensaba que ...’.”304 Otras variantes empleadas siquiá / siquiá que llueva (Ojalá) llueva, por lo me-

nos. Cuando menos; consta en BM; a excepción de B vemos un cierta aversión al empleo del subjunti-

vo, donde localizamos doble respuesta: antes que amanezca / que se haga de día y en C también 

doble respuesta pero sin uso del subjuntivo: antes de amanecer / de hacerse de día, en los otros 

solo una respuesta CM, LA, P, V, al hacese de día < aall  hhaacceerrssee  ddee  ddííaa (ALEANR, mapa núm. 1734, an-

tes que amanezca) ‘cuando amanezca’, al hacese de día iremos al monte. 

 
Más datos sobre llover, vid. (3.2.3.4.). 

A diferencia del uso normativo en –o-, en algunos casos presenta –u- pretónica, así lo encontramos 

en B temporal flojo, lluvizna, llovizna no así en C ni en CM ni en LA, si en P y V lluvizna (ALEANR, 

mapa núm. 1325, llovizna) agua menudita que parece que no moja pero nos cala, de llover del lat. vg. 

PLŎVĔRE, lat. cl. PLŬĔRE; de nuevo en B lluviznar, en C lloviznar y llover, en CM lloviznar y en los 

otros LA, P, V, llovisniar (ALEANR, mapa núm. 1326, lloviznar) llover de forma intermitente y casi im-

perceptible, para explicar el cambio en la última forma, podemos pensar que se produce por equivalen-

cia acústica (3.2.3.4.); tampoco en llover en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1322, llo-

ver), lemas formados a partir del lat. PLUĔRE íd. > lat. vg. PLOVĔRE (BDELC); lluvia, agua en B, en C 

agua, en los otros CM, LA, P, V, llovida (ALEANR, mapa núm. 1321, lluvia) con este sentido augua en 

Alvar; o en expresiones como esta, en las que, a su vez, se pone manifiesto la predilección por evitar 

el uso del modo subjuntivo, característica compartida con las lenguas ultrapirenaicas, no jará (dejará) 

de llover ‘no sería de extrañar que lloviera’, pretérito imperfecto de subjuntivo / no jará* de + infini-

tivo = ‘posiblemente + v. en futuro de indicativo’. Posiblemente lloverá: *jará futuro del v. dejar; tan-

to en B como en C tenemos que llueva (presente de subjuntivo) y que lloviera -pretérito imperfecto 

subj. 1- como en castellano, en los nuevos CM, LA, P, V, lluviera (ALEANR, mapa núm. 1706, ojalá llue-

va), presente de subjuntivo. 

                                           
303 p. 369, ALIAGA JIMENEZ, José Luis, “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (II), AFA LVI (1999-2000) 
pp. 337-442. 
304 p. 112, ÁNGELA ENA BORDONADA, "ASPECTOS DEL HABLA Y VIDA DE MOYUELA (ZARAGOZA)", AFA, 18-19 (1967-1968), PP. 87-123. 
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PPrreettéérriittoo  iimmppeerrffeeccttoo en sus dos formas: 1- (ojalá lloviera), pretérito imperfecto de subjuntivo. Ojalá 

que lluviera ‘ojala que lloviera’. 2- (ojalá lloviese)-pretérito imperfecto subj. 2-; que lloviese, lluvie-

se ‘ojalá lloviese’. 

 
4.1.6.7. Morfología verbal 

Profundizando en el estudio de la morfología verbal ya tratada en el punto (4.1.6.) y siguiendo con 

el propósito de caracterizar la lengua de la zona hemos agrupado en su mayoría en esta parte las desi-

nencias verbales, contenidas en los mapas del (ALEANR, entre núm. 1612 y núm. 1637 junto a las lámi-

nas también del mismo, entre 1637-39, así como los prototipos verbales en base a las notas sacadas 

del mismo Atlas, destacando las formas divergentes. 

Paradigmas verbales. 

En este apartado hemos recogido los paradigmas verbales propuestos en el ALEANR, TOMO nº IX, com-

pletándolos y en algunos casos ampliándolos, de manera especial cuando las formas discrepan de las 

castellanas, no comprobando el lugar donde se localizan, a excepción de los mapas que incluimos y se 

ajustan al propósito del mismo, donde si recogemos la ubicación. 

 

Lámina 1634, Paradigmas (I) 

DDaarr: dara (yo ‘diera’) pto. impto. de subj., si las formas no discrepan de las castellanas no las 

transcribimos, vid. desinencias (4.1.6.6.); paque se lo dara / paque l’ (en) dara / pa que le’n da-

ra ‘para que se lo diera’; date / date(ne) ‘darte’ (de ello, de eso); daros ‘daos’; daros prisa; da-

ros(ne) ‘daos’ (de ello, de eso); se recogen dos formas en B distes, dastes, una forma en C distes, 

en los demás CM, LA, P, V, daste y distes (ALEANR, mapa núm. 1640, diste); en B y en C tenemos dis-

tis en los últimos CM, LA, P, V, dastes (ALEANR, mapa núm. 1641, disteis), vid. esta y las formas ante-

riores en (4.1.6.6.); dalene en CM y en P, daselo en LA ‘dáselo’ imperativo (a él / ella); dalesne en 

CM y en P (4.1.4.), daselo en LA ‘dáselo’, aa eellllooss / eellllaass, dalesne consta en Barceló; CM, LA, P, V, no 

le daron / no l’(en) daron en CM, LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 271, la madre no le dieron limosna), 

forma diferente al castellano del pto simple, eellllooss darón; me dio / me (‘n) dio ‘me’, -ddee eelllloo, ddee eessoo-; 

me das / me (‘n) das? ‘¿Me das?’ -ddee eelllloo, ddee eessoo (4.1.4.3.). 

 
Lámina 1635, Paradigmas (II) 

EEssttaarr: yyoo estara ‘estuviera’, pto. impto. subj.; eellllooss estaran ‘estuvieran’; estase, estases, esta-

semos, etc. ‘estuviera’ o ‘estuviese’, etc., este pernil tiene fortor, páice como si estase mal curau, todo 

el tiempo pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo eessttaarr (4.1.6.6.), estemos ‘estuvimos’ pto. pto. 

simple), enterdayer mientras la tronada estemos a cubierto, formas que encontramos en Barceló; dos 

formas se registran en B, no está, nosta, en C no está, en los demás CM, LA, P, V, no ‘sta (ALEANR, 

mapa núm. 1693, no está aquí) y la frase completa no est’ aquí ‘no está aquí’. 

Dentro de la misma lámina encontrar el verbo AAyyuuddaarr: aduyar infinitivo, posiblemente formado a 

partir del sustantivo aduya ‘ayuda’; aduyaba, las seis personas del pto. impto. ind.; aduyé, aduyas-

te, aduyó, aduyemos, aduyastis, aduyaron pto. indefinido o pto. pto. simple. 

Incluimos otro verbo que también sufre metátesis nneecceessiittaarr: nesecitar infinitivo; nesecito ‘necesi-

to’; nesecita ‘necesita’; nesecitaros ‘necesitaros’; nesecitó ‘necesitó’; nesecitau ‘necesitado’; ne-
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secitan ‘necesitan’; nesecitaba ‘necesitaba’, podría estar relacionado con el sustantivo nesecidá ‘ne-

cesidad’, (3.2.1.3.). 

FFaassttiiddiiaarr: en su lugar se emplea más jibarse: jibaros ‘fastidiaos’; jibate ‘¡fastídiate!’. 

CCaammbbiiaarr: cambea ‘cambia’  transformación del diptongo en hiato y abren la primera vocal, el ele-

mento cerrado del diptongo. 

CCoollaarr ‘hacer la colada’ / ‘filtrar’ colo ‘cuelo’ con reducción de diptongo a vocal 

 
Lámina 1636, Los paradigmas (III) 

AAfflloojjaarr. Se trata del mismo paradigma que los verbos del 1er grupo; aflojemos ‘aflojamos’ pto. in-

definido o pto. pto. simple, 1ª p. pl. ídem del v. EEnnttrreeggaarr v. entreguemos ‘entregamos’ pretérito inde-

finido o pretérito perfecto simple, 1ª p. pl. 

 
Lámina 1637, Los paradigmas (IV) 

CCaannttaarr: cantemos ‘cantamos’, pto. indefinido o pto. pto. simple, 1ª p. pl.; de comprar, compre-

mos ‘compramos’, pto. indefinido o pto. pto. simple, 1ª p. pl.; de lllleeggaarr, lleguemos ‘llegamos’ pto. in-

definido o pto. pto. simple, 1ª p. pl.; del v. mmaattaarr , matemos ‘matamos’ pto. indefinido o pto. pto. 

simple, 1ª p. pl.; de tteerrmmiinnaarr v., terminemos ‘terminamos’ pto. indefinido o pto. pto. simple, 1ª p. 

pl.; añadimos otros dos verbos sseeggaarr v. seguemos ‘segamos’, pto. indefinido o pto. pto. simple, 1ª p. 

pl. (4.1.6.6.) lo referente al pto. indefinido o pto. pto. simple); y enchegar este verbo no está regis-

trado en el DLE, su significado sería: ‘poner en marcha’, ‘enchufar’ (la tele, el coche...), forma anotada 

en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Alcolea, Andolz; enchegá en La Puebla; en catalán engegar, en-

cheguemos pto. indefinido o pto. pto. simple, 1ª p. pl. (4.1.6.6.). 

 
Lámina 1638, Los paradigmas (V) 

CCooggeerr: cojene en CM y en P, coje en LA ‘coge (de eso)’; sinónimos en uso del verbo coger: reple-

gar, también en catalán (3.2.2.1.), agarrar y esporádicamente agafar ‘coger’, en Andolz, Barceló, 

vid. ALEANR, mapa núm. 995; ídem en catalán (DCVB); en occ. agafar v. tr. ‘accrocher’, ‘saisir’, ‘attra-

per à la volée’ (DGLO); v. r. ‘s'accrocher’, ‘se prendre à’, ‘se coller’; dériva del occ. a + gafa + ar, Ali-

bert. 

En el ALEANR se recogen las perífrasis propias para el pto. pto. simple de la zona oriental como en 

Fraga, formas creadas a partir del v. ir + el infinitivo del v. en cuestión: vay culdre ‘cogí’, vas culdre 

‘cogiste’, va culdre ‘cogió’, vam culdre ‘cogimos’, vaz culdre ‘cogisteis’, van culdre ‘cogieron’, que aun-

que se comprendan no se usan en el territorio estudiado. 

 
Lámina 1639, Los paradigmas (VI) 

CCooggeerr (continuación). En este párrafo el aleanr, sigue recogiendo las perífrasis propias de la zona 

oriental, van agarrá ‘cogieron’, van replegá ‘cogieron’, van agafá ‘cogieron’, van cogé ‘cogieron’, perí-

frasis consabidas y aunque no se usan en la zona en estudio si se emplean los infinitivos que las com-

ponen agarrar, replegar y agafar como sinónimos de coger. 
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Lámina 1640, Los paradigmas (VII) 

CCrreeeerr: Algunas formas conjugadas: creís ‘creéis’; creitelo ‘créetelo’ imperativo, vid. RASGOS 

LINGÜÍSTICOS DESTACADOS PARTICULARIDADES FONÉTICAS; como variante encontramos parecer y sus formas 

personales paiciera ‘pareciera’, impto. subj., puede que le paiciera bien; paició ‘pareció’ pto. pto. 

(4.1.6.6.). 

CCoommeerr: comís vvoossoottrrooss ‘coméis’, pte. ind. 2ª conj.; comiámos nnoossoottrrooss ‘comíamos’; comiáis vvoo--

ssoottrrooss ‘comíais’, impto. de ind. 2ª conj.; comerís vvoossoottrrooss ‘comeréis’, futuro; como variante de este 

verbo encontramos minchar, según Nagore se trata de un occitanismo perfectamente asimilado, di-

vulgado desde la E.M.305 vid. (ALEANR, mapa núm. 1475, en 6.9.10.). 

 
Lámina 1641, Los paradigmas (VIII) 

TTrraaeerr: del lat. trahĕre ‘tirar de algo, arrastrar (BDELC); trair; trais ‘traes’ (-AÍ- > -ái-); trai ‘trae’; o 

su variante trai(ne) en CM y en P ‘traer -de eso-’, en su mayoría constan en Buesa; traime / trai-

me(ne) ‘trae me’ -de eso-; traite ‘tráete: si vas a la masedría traite el salero que la comida está jau-

ta, forma que anota Alvar; traitelo ‘tráetelo’: traitelo d’ una vez; traeros ‘traedlo’, empleo del infiniti-

vo en lugar del imperativo para exhortar; Del lat. TRAHĔRE ‘tirar de algo’, ‘arrastrar’; la forma obtenida 

en P truje ‘traje’,(yo); trajieron ‘trajeron’ (4.1.6.6.); trajiendo ‘trayendo’, gerundio, expuesto más 

arriba (4.1.6.4.). 

 
Lámina 1642, Los paradigmas (IX) 

HHaacceerr. Solo C responde haceis, B y los demás hacis 2ª p. pl. del pte. ind. ‘hacéis’; hiciendo 

‘haciendo’, gerundio, en Barceló (4.1.6.4.); otras posibles discrepancias: hicistes ‘hiciste’ ttúú pto. inde-

finido, ayer nu hicistes caso; o su variante hacistes ‘hiciste’; hacisteis ‘hicisteis’; hacieron ‘hicierón’. 

 
Lámina 1643, Los paradigmas (X) 

HHaacceerr, continuación; has ‘haz’, (tú), imperativo, has lo que te digo, como en Barceló; en cat. fes; 

hasle ‘hazle’. Haz tú a él, hasle sitio al agüelo pa que se asiente en la cadiera igual en Barceló; haslo 

‘hazlo’, haslo pronto y jopa, así en Barceló; hi ‘he’, 1ª p. del sg. del pte., hi hecho lo que m’a paicido; 

en Barceló; m’ hi punchau ‘me he pinchado’; himos ‘hemos’, nosotros, 1ª p. pl. pte. de ind., en Bar-

celó; posible vacilación ortográfica imos ‘hemos’, como en Ballobar. 

s’ha ‘se ha’; hicían ‘hacían’, denantes hicían lo que podían; haciámos ‘hacíamos’ coincide con la 

distribución señalaba a propósito de veniámos; la forma generaliza es hace sol / que puede ocasio-

nalmente alternar con hay sol ‘hace sol’; o su uso pronominal no exacto al castellano ‘apartarse’, has-

te ‘hazte’, imperativo v. intr. prnl. Moverse, correrse, has-te más p’ alla / has-te a un lau; ¡haste 

cargo! ‘date cuenta’; también en catalán encontramos fes-te. 

 
Lámina 1644, Los paradigmas (XI) 

HHaabbeerr, continuación, hubiendo ‘habiendo’, gerundio (4.1.6.4.); hubido ‘habido’, participio: lo que 

ha hubido (4.1.6.3.); hubiá ‘hubiera’ o ‘hubiese’, 3ª per. sg. pto. impto. de subj., se produce pérdida 

de la vibrante r, nadie l’ hubiá dicho, igual en Barceló, Ena; hubiámos 1ª p. pl. ‘hubiéramos’; hubiáis 

2ª p. pl. ‘hubierais’; [en realidad es cast.; en arag., ésez]; hubián 3ª p. pl. ‘hubieran’, posiblemente la 

                                           
305p. 26 NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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‘h’ que se usa en la zona sea por influencia del castellano (2.1.1. EL HABLA DE LOS MONEGROS, más concre-

tamente en el artículo de Francho Nagore Laín “voces aragonesas de la Villa de Sariñena”); habele / 

habe(r)le(ne) ‘habérselo (a él / ella)’; habeles / habe(r)les(ne) ‘habérselo, aa  eellllooss / eellllaass’; forma 

usada en CM y en P sí que (en) hai / usada en las otras dos localidades sí que hay ‘hay’; haiga 

‘haya’, 3a persona del sg. del pte. de subj.: no t’ estrañe que haiga tronada, que se vaya a un lugar 

que haiga mocetas ‘que se vaya a un lugar donde haya jovencitas’ como en Barceló; haigaís ‘hayáis’, 

2a p. del pl. del pte. de subj.; his 2ª p. de pl. del pte. de ind., ¿his vísto?  ‘¿habéis visto?’ (2.1.1. EL 

HABLA DE LOS MONEGROS, op. cit.) 

 
Lámina 1645, Los paradigmas (XII) 

DDeetteenneerr: formas: deteniste ‘detuviste’, 2ª p. pl. pto. indefinido; otras modificaciones detenisteis, 

-tis; detenieron ‘detuvieron’, 3ª p. pl. pto. indefinido. 

De vveerr tenemos vis en B, y CM, LA, P, V, los últimos encuestados y en C veis (ALEANR, mapa núm. 

1657, veis. 2ª p. pl. pte. ind.); igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, vi (ALEANR, mapa núm. 1658, 

vi); lo mismo forma común vistis (ALEANR, mapa núm. 1659, visteis); 

 
Lámina 1646, Los paradigmas (XIII) 

PPoonneerr,,  v. irregular, como variante tenemos meter; pusiendo ‘poniendo’, gerundio del v. poner, 

anotada en Panticosa; pusiendose ‘poniéndose’; ponís ‘ponéis’, 2ª p. pl. pte. ind.; en B encontramos 

ponería y en C y los otros CM, LA, P, V, metería ‘pondría’; metís ‘metéis’, 2ª p. pl. pte. ind.; meter 

‘poner’. Así pues meter además del sentido cast. tiene el de poner vid. (ALEANR, mapa núm. 1323, res-

guardarse de la lluvia) y exp. meter la trabeta, meter a cubierto; mientras que se dice ponte / pon-

te(ne) con el sentido de ‘sírvete’ -de eso-; ponle / ponle(ne) ‘pónselo’; se lo pondré … / l’en 

pondré en el granero ‘se lo pondre…’. (4.1.4.3.). L'en, combinación de pronombres, usados delante 

del verbo. 

 
Lámina 1647, Los paradigmas (XIV) 

CCoommppoonneerr: variantes léxicas de estos verbos: arreglar, apañar ‘arreglar, remendar’ / ‘aliñar’, como 

en Ballobar, Andolz; ambas formas en DLE 

CCoocceerr, del lat. vg. *CŎCĔRE < lat. cl. CŎQUĔRE, cuezco ‘cuezo’ (yo), pte. ind. del v. cocer: espumo 

con la cullara cuando cuezco las bolas; cuezca ‘cueza, cuezas’, etc. y todas las personas, singular y 

plural, del presente de subjuntivo del verbo cocer: en cuanto cuezca la leche voy, se trata de formas 

formadas por analogía, vid. RASGOS LINGÜÍSTICOS DESTACADOS…. RASGOS MORFOLÓGICOS; cocis ‘cocéis’ vo-

sotros. 

SSaabbeerr: supiendo ‘sabiendo’, gerundio, forma que alterna con la castellana; (4.1.6.4.). 

 
Lámina 1648, Los paradigmas (XV) 

AAggrraaddeecceerr: en algún caso se recurre a perífrasis para expresar tal significado: ‘dar las gracias’, perí-

frasis que veremos a lo largo del estudio. 

PPeeddiirr: infinitivo pidir como forma discrepante de las castellanas, (3.1.3.1.) 

 



238 
 

Lámina 1649, Los paradigmas (XVI) 

SSaalliirr: Solo se anotaran las formas discrepantes de las que se consideran normativas. Como formas 

discrepantes tenemos: saleis ‘salís’, 2ª p. pl. pte. ind.; salite / salite(ne) ‘sal’; sale ‘sal’, imperativo 

(4.1.6.5. Presente de indicativo y de subjuntivo. Imperativo). 

 
Lámina 1650, Los paradigmas (XVII). 

SSaalliirr (ccoonnttiinnuuaacciióónn), para la acentuación: vid. verbo vveenniirr; saliámos, desplazamiento del acento 

‘salíamos’ (3.1.1. y 4.1.6.6.); saldriáis, con desplazamiento del acento. ‘saldríais’. El condicional pue-

de presentar traslación acentual en la 2ª p. pl.: acompañada a su vez por la yotización de la 1ª ii; sal-

driámos, con desplazamiento del acento, ‘saldríamos’ ídem 1ª p. pl. (3.1.1.); saldrian ‘sal-drían’ 3ª 

p. pl. [posible palatalización de ll > llll]. 

 
Lámina 1651, Los paradigmas (XVIII) 

VVeenniirr: pto. indefinido: viniste ‘viniste’; viniste(s) ‘vinisteis’, vid. terminaciones (mapa núm. 1637 y 

4.1.6.6.); veniámos pto. impto. de ind. nosotros con desplazamiento del acento de -íamos> -iámos; 

veniste(s) ‘vinisteis’, ver también mapa 1650; coinciden con la distribución señalada a propósito de 

veníamos. 

 
Lámina 1652, Los paradigmas (XIX). 

VVeenniirr (continuación); junto a la forma venido / encontramos vinido ‘venido’, llegado, ¿ya has ve-

nido?; y’ han vinido los agosteros, lo que nos hace suponer un infinitivo vinir; veniros / veniros 

(ne) ‘veníos para aquí’, formado a partir del infinitivo y añadiendo -us / os ‘os’, forma enclítica -us 

‘os’, como pron. pers. de 2ª p. de pl., que aparece con frecuencia usada junto al infinitivo, venir-us, 

ir-us, apartar-us, etc.; apartaros ‘apartaos’ (4.1.4.). 

SSuubbiirr: subite ‘súbete’. Las formas perifrásticas no se usan en la zona (4.1.6.5.). 

 
Lámina 1653, Los paradigmas (XX). 

IIrr, cuya variante más frecuente sería marchar, marcha cara casa aura mismo, ver ALEANR, mapa 

núm. 1637, para las desinencias; ¡ves! ‘¡ve!’ imperativo, 2ª p. de sg., del v. ir / ves, marcha, equiva-

len a ‘vete’; forma general, veste ‘vete’. 2a p. de sg., del imperativo del v. ir-se: veste a buscar 

jarmientos pa hacer la brasada (4.1.6.5.) / veste(ne) ‘vete’, ‘lárgate de aquí’, imperativo del v. ir-

se-ne, ‘¡vete de aquí!’, veste a chuflar afuera pa que no nos ensordes, para el adverbial vid. (4.1.4.); 

en este cuestión en ningún municipio encontramos el uso del pronominal en se dice ite ‘marcharte’, ‘irte’, 

ya puedes ite (4.1.6.5.); lo particular de la forma veros ‘iros’, veros a la mierda nos hace pensar en 

un cruce entre los verbos venir e ir / ‘idos’; iros ‘marchaos’; amos ‘vamos’ 1ª p. pl. del ppttee..  ddee  ssuubbjj. 

del v. ir o iimmppeerraattiivvoo del mismo / iinntteerrjjeecccciióónn que denota extrañeza; otra posibilidad amos (4.1.8.1.) / 

amos(ne) ‘vámonos de ahí’ (4.1.4.3.); podemos encontrar el uso del v. ir en forma pronominal irse y 

en P podríamos encontrar irse (ne), / í-se-ne ‘alejarse, ausentarse, desaparecer, marcharse, despla-

zarse, irse de un lugar’, aura mismo acaba d' ise(ne) verbo en uso pronominal que requiere gramati-

calmente el uso del complemento en / ne: ej. me (‘n) iría si tuviá dineros. reconocido en CM, en P 

se podría oír; me ‘n voy / me voy ‘me marcho’, ‘me voy’, 1a p. de sg., del pte. de ind. del v. ír-se-

ne; m’ en fuí / me fui ‘me fui’, 1ª p. de sg. del pto. indefinido (de allí); ya te (‘n) vas? usada en 
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CM y en P / ya te vas ¿Ya te vas (de aquí)?; no te (‘n) vayas usada en CM y en P; áun me (‘n) iría 

yo, pero tu no te (‘n) irás ni se (‘n) irá él ‘aún me iría yo, pero tú no te irás ni se irá él’ forma usada 

en CM y en P; ya m’ iba forma general / ya m’ (en) iba ‘iba a marcharme’: ya m’ en iba; s’ ha ido al 

güerto forma general / se (‘n) ha ido al güerto ‘se ha ido al huerto’; se van aura forma general / s’ 

(en) van aura ‘marcharse’, irse, de ahí: ¿pero ya se ‘n han ido los güespedes u qué? - aura se ‘n van; 

s’ (en) fue pa la puerta ‘se fue hacia la puerta’; iros forma general / iros(ne) ‘marchaos’, forma 

testimonial. De forma comparable anotamos las formas del verbo anar en occ. Ind. pr., vau, vas, va, 

anam, anatz, van, Alibert. 

DDeecciirr, del lat. DĪCĔRE, dicir infinitivo: quien l’ en iba a dicir (3.1.3.1.) o la variante icir: tenía que 

ici(r)le… , gracias por ici-me-lo, quien luiba a icir (4.1.6.1.); ice ‘dice’, 3ª p. sg. pte. ind.; icen que ‘se 

dice’. Se comenta: icen que fulano se presenta p’ alcalde; icise ‘decirse’; icile ‘decirle’, voy a icile que 

venga; icía ‘decía’, ya te lo icía yo, 3ª p. pl. pte. ind.; icía to ‘l rato; dicimos ‘decimos’, 1ª p. pl. pte. 

ind.; dicís ‘decís’, 2ª per. pl. pte. ind., vid. (mapa 1675) (4.1.6.1.); diselo forma general; dilene / 

dilesne ‘díselo’ (a él, a ella, a ellos, a ellas) (4.1.4.) deci(r)-se ‘llamarse’, igual en catalán el uso pro-

nominal dentro de la III acepción “2. refl. ‘tenir per nom’; anomenar-se” (DCVB), me dicen…, en res-

puesta a la pregunta: ¿cómo te dicen?. 

El v. decir con el sentido de ‘asegurar’ en frases como, por si no lo sabes te voy a dicir una cosa, fu-

lananito no es trigo limpio, para cuenta con él, empleo que apunta Barceló. 

 
Lámina 1654, Los paradigmas (XXI) 

DDeecciirr (continuación), pto. indefinido: dijistes ‘dijiste’, tú. pto. indefinido. Manifestaste, aseguraste: 

dijistes que m’ aduyarías (4.1.6.6.); dijistis ‘dijisteis’ (vvoossoottrrooss), pto. indefinido vid. (ALEANR, mapa 

núm. 1637, mmaallddeecciirr) v. infinitivo maldicir; medir (v.) infinitivo midir (3.1.3.1.), vid. mida como sus-

tantivo, posiblemente del lat. METĪRI; midido: l’ has midido, participio del verbo mmiiddiirr..  

 
Lámina 1655, Los paradigmas (XXII) 

RReeíírr. La forma castellana es la propia de casi todo el ámbito encuestado, no así estas formas rreeii((rr))--

ssee > reise / rise, yo m’ hi rido, en castellano el uso pronominal no es frecuente y además no tiene el 

mismo sentido; sin embargo aquí se usa sobre todo en forma reflexiva, vid. (mapa núm. 1458), del lat. 

RĪDERE; podemos encontrar tanto rite (tu) ‘ríete’, imperativo, del verbo reír: rite, rite, pero lo que t’ hi 

dicho es verdá; como reite ‘ríete’: reite con ganas y no desimules qu’ es pior, (4.1.6.1., 4.1.6.5.). 

 
Lámina 1656, Los paradigmas (XXIII) 

RReeíírr (continuación); la forma reís es la recogida en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1458, 

reís). Esta idea la encontramos también tanto en alguna otra palabra como en alguna perífrasis. 

IInndduucciirr. La conjugación coincide con la de los verbos incoativos transcribimos los sonidos anotados 

tanto en B:-zc- como en C: -z-, -zc-, en los otro CM, LA, P, V, agradezco, agradezcas,… etc. (ALE-

ANR, mapa núm. 1638, SK o, a, en los verbos incoactivos). Respuestas a los verbos: agradecer, conocer, 

merecer, conducir; convezco ‘convenzo’; en B anotamos -z- [θ], en C lo mismo -z- [θ]) en los últimos 

CM, LA, P, V, no lo transcribimos fonéticamente como están anotadas en B y en C (-z- [θ] / -z- [θ]) los 

restantes conduces (ALEANR, mapa núm. 1639, SK e, i, en los verbos incoactivos); CCoonndduucciirr v., conducí 
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‘conduje’, 1ª p. sg. pto. indefinido, del lat. CONDŪCĔRE; conducímos ‘condujímos’, 1ª p. pl. pto. indefi-

nido. 

 
Verbos que completan los paradigmas 

Por un lado ya hemos tratado el v. ccoommpprraarr y otros verbos de la 1ª conjugación, vid. PPaarraaddiiggmmaass  

vveerrbbaalleess. LLooss  ppaarraaddiiggmmaass (IIIIII) y (IIVV) en su forma diferente compremos ‘compramos’, pto. pto. simple 

1ª conj. -nosotros-; observamos que el uso ccoonnddiicciioonnaall es igual al castellano compraría ‘compraría’… 

etc., tuviá – compraría ‘sí tuviera dinero lo compraría’; amarámos (3.1.1.) (amar-a, -as, -a), -

aarraammooss (-arais, -aran), iimmppeerrffeeccttoo de ssuubbjjuunnttiivvoo es igual al castellano a excepción de nosotros; 

amarís, comerís, partirís por amareis, comeréis, partiréis, futuro -vosotros-, como podemos obser-

var el ffuuttuurroo es igual al castellano a excepción de vosotros (4.1.6.1.); aaccaacchhaa((rr))--ssee / acachase, aga-

charse (4.1.6.2.); en el DLE; y sus formas personales acacha-te por agáchate; acacharos por aga-

chaos (4.1.6.5.); acachau por agachado; aguantaros por aguantaos, con el mismo significado en-

contramos ¡fastidiar-us!; acercaros por acercaos, ‘venid aquí’ (4.1.6.5.); a tener en cuenta el parti-

cular significado de acordaros ‘tener una cosa en cuenta’ (4.1.6.5.); acercame ‘dame’, ‘traéme’: 

acércame la ensalada que voy a comer, así en Barceló; igual en occ. acercar; ¡amola-te! / ¡amolate¡ 

‘¡Fastídiate!’; o la forma diptongada amuélate, ‘joróbate’ (4.1.6.5.); amolarse ‘fastidiarse’, se usa 

como interjección y funciona a modo de imperativo del v. amolar, consta en Iribarren; aguardar ‘es-

perar’ (4.1.6.5. y 6.17.); en el DLE; o sus formas personales aguarda ‘espera’. Mira. Observa. Presta 

atención; aguardaros ‘esperaos’; o esperaros por esperaos; y sus usos ¡aguarte una miaja que 

voy con tú! ‘Espera un poco que voy contigo’; aguarte cuando venga tu padre del monte… ‘Espé-

rate, aguarda’, se usa con sentido amenazador (4.2.1.1.); ajuntar por juntar, unir, adherir, ajuntar y 

ajuntarse en catalán; ajunta-te / ajúntate ‘por júntate; ajuntaros por juntaos; ajuntau, -ada por 

juntado: m’ hi ajuntáu con Fulano pa cosechar; ajunto por junto, etc.: no t’ ajunto ; aassoollaa((rr))--ssee, v. 

prnl. > asolase ‘aclararse un líquido al posarse’, es decir, depositarse en el fondo las partículas sólidas 

que están en suspensión en el mismo, sedimentarse lo sólido de un líquido, por ejemplo dejar posarse 

el aceite o el vino un tiempo para que se clarifique, ej.: hasta que s’asuele, se trata de un verbo irre-

gular que diptonga, en DLE como de Aragón y La Mancha, vid. asolar1 3. prnl. Ar. y Man. Dicho de un 

líquido: posarse1; s’ asuele ‘se pose’ (4.1.6.2.); vveessttii((rr))--ssee / vestise ‘vestirse’ (4.1.6.2.); vestiros 

‘vestíos’; vestite / vistite ‘vístete’, 2a p. de sg., del imperativo del v. vestir: vestite que te vas a en-

friar; ‘vístete (4.1.6.5.); vía ‘veía, 1ª p. de sg. del imperfecto del v. ver, del lat. VĬDĒRE: yo vía que s’ 

equivocaba, pero el mozo venga a charrar (3 1.2., 4.1.6.6.); lo vide ‘lo ví’, solo dicho por una persona 

en Peñalba; cai ‘cae’ del v. caer; encontramos un uso similar de ambas formas, ya caí gotas / ya caín 

gotas, expresión que se decía al llover con gotas muy diseminadas y los niños cantábamos: “ya caín 

gotas y pelotas y cordones pa las botas”; expresión similar en cat. caure gotes ‘ploure a gotes molt 

disseminades’ (GDLC); caite ‘cae-te’ (3.1.4.5.); icir ‘decir’. Algunas formas del v. [izir]; icise ‘decir-

se’; uso de la forma pronominal, vid. LOS PARADIGMAS (XX); voy a tomame un trago vino (tomar(se) v. 

tr. prnl.), y sin la preposición de que introduce el complemento, rasgo típico aragonés como recoge G. 

Rohlfs: “nótese la falta de preposición (cf. 31) como en otros casos: una bota vino, un cacho pan, 

…”.306 

                                           
306 Gerhard Rohlfs, 1983, p. 185 Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa, AFA – XL 
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Aunque el verbo fer no se usa, si que se emplean algunas formas verbales de forma más o menos 

esporádica y con los significados que precisamos: fas presente de ind. 2ª p. v. tr. ‘presentar, aparen-

tar, mostrar, tener’, referido a la cara y sus gestos, fas una cara mu mala, esta forma la anota Aliaga 

Jiménez; fa presente de ind. 3ª p. v. ir. ‘hacer’, fa un frío que pela; fan presente de ind. 6ª p. ‘cum-

plir’, hoy fan trenta años. Respecto al verbo; irbo, irbes, irbe…pte. ind. las 3 p. sg. de hervir; impi-

dir ‘impedir’, (3.1.3.1.); pidí ‘pedí’, del lat. PETĔRE; deducí ‘deduje’, presentí; llegué a la conclusión; y 

todas las personas, singular y plural, del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo deducir, de-

ducí que m’ estaba mintiendo cuando lo escuché, del lat. DEDŪCĔRE. 

Otros verbos recogen la idea de ‘fastidiar’, fastidiaros!, se trata de un verbo cuyo concepto reúne 

un gran número variantes y de perífrasis, de las que iremos hablando durante el estudio, entre ellas la 

respuesta que nos dieron jibaros ‘fastidiaos’; jibate ‘¡fastídiate!’. Empujar: las respuestas han sido 

iguales en todos los municipios, en C, no empujeis B, CM, LA, P, V, no empenteis (ALEANR, mapa 

núm. 1757, no empujéis); o la variante obtenida entre los nuevos informantes no empentis, otra ma-

nera de decirlo, empentar en DLE, como de Aragón entre otros, 2. tr. And., Ar. y Cuen. Empujar, em-

pellar; no empujis, otra manera de decir ‘no empujéis’; en B anotamos sentarus, en C sentaros, en 

los demás CM, LA, P, V, sentaros y asenta(r)os en CM y en V alternando en la pronunciación o no de 

la (r) (ALEANR, mapa núm. 1719, sentaos -vosotros- (4.1.4.); sentate ‘siéntate’, del v. sentarse 

(4.1.6.5.). En catalán asseure (DCVB: del lat. vg. *ASSĔDĒRE, var. de ASSĬDĒRE (DCVB). Para la persona 

vosotros se usa normalmente el infinitivo. 

 
Otras formas discrepantes no incluidas en los paradigmas 

Sirviéndonos del CUESTIONARIO del Proyecto del ALEANR, hemos recogido la conjugación de los verbos, 

enumerando cada uno de sus rasgos particulares, algunos reflejados en dicho proyecto y otros introdu-

cidos para completarlo, también hemos conservado el modelo de verbo que proponía y cuando no lo 

había hemos optado por alguno que fuera relevante, para la no pronunciación de la –r del infinitivo, 

respondieron tenelo ‘tener-lo’ (ALEANR, mapa núm. 1611, se pronuncia la -R del infinitivo) (4.1.6.2.), 

vulcar ‘volcar’, volver algo de modo que se caiga o se vierta su contenido: ha vulcau un cambión; co-

menzando por la desinencia de la primera persona del singular (yo) del presente de indicativo es –o, 

forma que coincide con el castellano, mientras que en la raíz tenemos la forma sin diptongar vulco 

‘vuelco’ (yo), 1ª p. sg. del presente de indicativo del v. vulcar, del lat. vg. *VŎLVĬCARE; la segunda per-

sona viene recogida (ALEANR, mapa núm. 1612, Desinencias de la persona TTúú del presente de indicati-

vo) de las tres conjugaciones: la forma es igual en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, –as (ALEANR, 

mapa núm. 1612, vulcas la carga) 1ª conj., vulcas ‘vuelcas’; vulca ‘vuelca’, como podemos observar 

las formas vuelves a coincidir con la primera persona y con el infinitivo, no así el castellano que dipton-

ga respecto a su infinitivo; lo mismo sucede con la terminación de la segunda conjugación es igual en 

todos los municipios y a su vez coincide con el castellano -es en el mismo mapa 2ª conj. (naces); en la 

tercera conjugación vuelven a coincidir en la forma -es 3ª conj. (sientes), así pues las desinencias de 

la persona tú del presente de indicativo de la 2ª y 3ª conj. son iguales B, C, CM, LA, P, V; para la ter-

cera persona las terminaciones son: -a 1ª conj. y -e 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1613, desinen-

cias de la persona ÉÉll del presente de indicativo); para la primera persona del plural: -amos 1ª conj., -

emos 2ª conj. -imos 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1614, desinencias de la persona NNoossoottrrooss del pre-
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sente de indicativo); las terminaciones de la segunda persona en todos los municipios es -ais para la 

1ª conj.; -is en B y los otros, CM, LA, P, V (comis) y –eis en C 2ª conj., en los restantes CM, LA, P, V, 

–is / -eis, la segunda persona del plural en todos B, C, CM, LA, P, V, es -is para la 3ª conj. (ALEANR, 

mapa núm. 1615, desinencias de la persona VVoossoottrrooss en el presente de indicativo; la desinencia de la 

persona EEllllooss no presenta anomalías -n, en todas las conjugaciones y todas las formas; primera perso-

na del singular –aba (ALEANR, mapa núm. 1616, desinencias de la persona YYoo del pretérito imperfecto 

de indicativo), misma terminación que la tercera persona singular ÉÉll, 1ª conj. no difiere del PARADIGMA. 

En la 1ª conj. se mantiene siempre la -b- desinencial de -aba; la terminación -ía en la 2ª y 3ª conj., 

para las personas YYoo y ÉÉLL, terminación que tampoco difiere del PARADIGMA; segunda persona del singu-

lar -s desinencia de la persona TTúú del imperfecto de indicativo; -amos (ALEANR, mapa núm. 1617, desi-

nencias de la persona NNoossoottrrooss del pretérito imperfecto de indicativo); ibámos ‘íbamos’ 2ª p. de pl. del 

pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir, aquí se desplaza el acento, también en comiámos; -ais 

(ALEANR, mapa núm. 1618, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del pretérito imperfecto de indicativo), y 

en comiais; -ían (ALEANR, mapa núm. 1619, desinencias de la persona EEllllooss del pretérito imperfecto de 

indicativo), 2ª y 3ª conj.; tampoco difieren las desinencias en todos los municipios -é 1ª conj. / -í 2ª y 

3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1620, Desinencias de la persona YYoo del pretérito indefinido); misma des-

inencia en todos B, C, CM, LA, P, V, con -s final –astes (ALEANR, mapa núm. 1621, desinencias de TTúú 

pretérito indefinido), 1ª conj. acertastes, llegastes; lo mismo que en la 1ª conj. –istes (ALEANR, ma-

pa núm. 1621, desinencias de TTúú pretérito indefinido). 2ª y 3ª conj. Por ej: comiste 2ª conj., partiste 

3ª conj., hicistes, vinistes, aplaudistes, etc.. (4.1.6.6.); -ó 1ª, 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 

1622, desinencias de la persona ÉÉll del pretérito indefinido); 1ª conj. -emos; 2ª y 3ª conj. –imos (ALE-

ANR, mapa núm. 1623, desinencias de la persona NNoossoottrrooss del pretérito indefinido); en B y en C tene-

mos -istis en los otros CM, LA, P, V, -istes (ALEANR, mapa núm. 1624, desinencias de VVoossoottrrooss pretéri-

to indefinido). Por ej: comisteis (2ª), partisteis (3ª); cogeis es la forma en C cogís en B y los demás 

CM, LA, P, V (ALEANR, Lamina 1638-39, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del pretérito indefinido de 

coger); las terminaciones coinciden B, C, CM, LA, P, V, -aron 1ª conj. / -ieron 2ª y 3ª conj. (ALEANR, 

mapa núm. 1625, desinencias de la persona EEllllooss del pretérito indefinido); -eis en C -is en B y los res-

tantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1626, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del futuro de indica-

tivo). Las desinencias de las demás personas yyoo,, ttúú,, ééll, nnoossoottrrooss y eellllooss del futuro de indicativo, son 

como en castellano en el ámbito de la zona encuestada; en todos la misma terminación B, C, CM, LA, 

P, V, –ía (ALEANR, mapa núm. 1627, desinencias de la persona YYoo del condicional); -ías es la termina-

ción general B, C, CM, LA, P, V, para la desinencias de la persona TTúú del condicional; la desinencia de 

la persona ÉÉll del condicional, coincide con la de YYoo; coinciden todos –iámos (ALEANR, mapa núm. 1628, 

desinencias de la persona NNoossoottrrooss del condicional); todos B, C, CM, LA, P, V, igual terminación –iáis 

(ALEANR, mapa núm. 1629, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del condicional); -ían es la terminación 

común B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1619, desinencias de la persona EEllllooss del pretérito im-

perfecto de indicativo). Conjugaciones 2ª y 3ª conj.; igual terminación B, C, CM, LA, P, V, -e 1ª conj. 

// -a 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1630, desinencias de la persona YYoo del presente de subjunti-

vo); las desinencias de la persona ÉÉll del presente de subjuntivo coinciden con la persona YYoo de estos 

tiempos y modos; -emos 1ª, 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1631, desinencias de la persona NNoossoo--

ttrrooss del presente de subjuntivo); la terminación B, C, CM, LA, P, V, -is 1ª conj. (ALEANR, mapa núm. 
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1632, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del presente de subjuntivo); terminación B, C, CM, LA, P, V, 

-ais 2ª y 3ª (ALEANR, mapa núm. 1633, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del presente de subjunti-

vo); B, C, CM, LA, P, V, -en 1ª conj. y B, C, CM, LA, P, V, -an 2ª y 3ª conj. (ALEANR, mapa núm. 1634, 

desinencias de la persona EEllllooss del presente de subjuntivo); igual B, C, CM, LA, P, V, terminación –ra 

(ALEANR, mapa núm. 1635, desinencias de la persona YYoo del pretérito imperfecto de subjuntivo); la des-

inencia de la persona YYoo del pretérito imperfecto de subjuntivo coincide totalmente con la persona ÉÉll; -

ámos (ALEANR, mapa núm. 1636, desinencias de la persona NNoossoottrrooss del pretérito imperfecto de sub-

juntivo); -ais (ALEANR, mapa núm. 1637, desinencias de la persona VVoossoottrrooss del pretérito imperfecto de 

subjuntivo); la respuesta en B -zc-, en C encontramos dos opciones -z-, -zc-, en los demás agradez-

co, agradezca,… (ALEANR, mapa núm. 1638, SK o, a,, en los verbos incoativos). Respuestas a los ver-

bos: agradecer, conocer, merecer, conducir, también hemos recogido convezco por convenzo; misma 

forma recogida en B y C -z- [θ], conduces en los demás B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1639, 

SK e, i, en los verbos incoativos); terminada en –s, distes es la forma de C, distes, dastes en B y los 

otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1640, diste); en B y en C distis en los nuevos CM, LA, P, V, 

dastes (ALEANR, mapa núm. 1641, disteis); otras formas verbales del verbo dar como pronominal date 

/ date(ne) ‘darte’ (de ello, de eso), la última forma solo posible en P; daros / daros(ne) ‘daos’ (de 

ello, de eso) como en la anterior, la segunda persona del plural daros prisa ‘daos prisa’ se emplea 

con valor imperativo; que convive, para el mismo sentido, con delijenciar en Castejón y alijenciar al 

menos en Peñalba ‘diligenciar’, dar prisa; B y C dicen andao en los nuevos CM, LA, P, V, andau (ALE-

ANR, mapa núm. 1642, anda do); coinciden todos en las formas B, C; CM, LA, P, V, andé, andastes 

(ALEANR, mapa núm. 1643.- an duve, anduviste), 1ª y 2ª p. sg. del pto. pto. simple del v. andar, anti-

ayer andé tanto rato que terminé valdau; tambien vuelven a coincidir B, C, CM, LA, P, V, andó, an-

demos (ALEANR, mapa núm. 1644, anduvo, anduvimos), 3ª p. sg. y 1ª p. pl. del pto. pto. simple del 

mismo verbo; tardemos 1ª p. pl. del pto. pto. de indicativo del v. tardar, forma compartida con Ballo-

bar; tanto en B como en C recogimos dos formas andaistis y andastis en los otros solo una CM, LA, 

P, V, andastis (ALEANR, mapa núm. 1645, anduvisteis) 2ª p. pl. del pto. pto. simple del v. andar; en 

todos recogemos la misma forma B, C, CM, LA, P, V, anduvieron (ALEANR, mapa núm. 1646, anduvie-

ron) 3ª p. pl. del pto. pto. simple del v. andar; lo mismo ocurre con CM, LA, P, V, daron ‘dieron’, pto. 

pto. simple del v. dar: no nos darón ni las gracias; igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, cantastis 

(ALEANR, mapa núm. 1648, cantasteis) 2ª p. pl. del pto. pto. simple del v. cantar; misma forma en to-

dos los municipios B, C, CM, LA, P, V, creís (ALEANR, mapa núm. 1649, creéis), 2ª p. pl. del pte. de ind. 

del v. creer, trairé es la forma común (ALEANR, mapa núm. 1650, traeré); la forma del auxiliar haber 

en los tiempos compuestos es igual en todos los pueblos encuestados B, C, CM, LA, P, V, hi / (hi 

hecho) / en P en hi hecho (ALEANR, mapa núm. 1651, yo he hecho), 1ª persona de sg. del pte. de 

ind. del v. haber: les hi dicho que se 'n fuesen pa casa, hi pidido ‘he pedido’: le he pedido: l’ hi pedi-

do; en anotamos s’a puesto y en C se ha puesto, en los últimos encuestados CM, LA, P, V, s’a 

puesto la misma forma que en B (ALEANR, mapa núm. 1755, se ha puesto (nublado); también en todos 

B, C, CM, LA, P, V, recogemos his (ALEANR, mapa núm. 1652, habéis), 2ª p de pl. del pte. de ind. del v. 

haber, ¿his visto una polleta que mmee  ss’ ha trafucau?, ¿Habéis visto una polleta que ssee  mmee ha perdido?, 

habis venido ‘habéis venido’; habrís en B, habréis en C y en los demás CM, LA, P, V, habrís como 

en B (ALEANR, mapa núm. 1653, habreis); todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma haiga (ALE-
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ANR, mapa núm. 1654, haya), 1ª o 3ª p. sg. del pte. de subj. del verbo haber: espero que dios l’haiga 

perdonau, deseguida comemos lo qu’ haiga; y las otras personas haigáis ‘hayáis o tengáis’ –vosotros-, 

no creo que os haigaís percatau; haigamos ‘hayamos’, nnoossoottrrooss, cuando haiga amanecido, empeza-

remos a segar, y dispués de que haigamos comido lo mejor será echar una güena siesta [todas las 

personas, singular y plural, del presente de subjuntivo del verbo haber: haigas, haigamos, haigáis, 

haigan]; en B y C anotamos serví en los restantes CM, LA, P, V, serví en Afríca (ALEANR, mapa núm. 

1756, fui soldado (en África), igual en catalán 3 - 5 sseerrvviirr llaa ppaattrriiaa (GDLC); también en occitano, Ali-

bert; varéa ‘varía’, 3a p. de sg. del pte. de indicativo del verbo cast. varear ‘variar’; con un significa-

do similar, obtuvimos la forma varear ‘batanear’ / ‘golpear la lana del colchón’; derivado de vara 

(BDELC); todos vuelven a coincidir B, C, CM, LA, P, V, olorar (ALEANR, mapa núm. 1660, oler); olorar 

en cat. del lat. ODŌRARE. Tanto en el sentido de percibir un olor como de desprenderlo. Empleado tam-

bién para los animales percibir el rastro oloroso que dejan otros animales; en la forma personal no hay 

respuesta en B en los demás anotamos C, CM, LA, P, V, oloro (ALEANR, mapa núm. 1661, huelo); olo-

res es la forma de B, olais es la de C y en el resto CM, LA, P, V. golais (ALEANR, mapa núm. 1664, 

olais); olis igual forma para todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1662, oléis); y sus derivados 

oloreta ‘aroma, olor suave’, como uloreta; olorina ‘mal olor’; una variante goler ‘oler’ / ‘husmear’; 

en su forma personal güelo otra forma de decir ‘huelo’; güeles otra forma de decir hueles; güele 

‘huele’; golemos ‘olemos’ (la g- inicial aparece en los mismos casos que se emplea goler); güelen 

‘huelen’; güelas ‘huelas’ por lo general las formas son regulares dentro de cada paradigma; la forma 

localizada en B es güelga, ulore en C y en los otros CM, LA, P, V, güela (ALEANR, mapa núm. 1665, 

que yo huela); y sus derivados golida ‘olfateo’, acción de oler / ‘pesquisa’. Acción y efecto de husme-

ar, indagar, de una golida s’hizo cargo, o la expresión goler a chamusquina expresa la desconfianza 

de alguien respecto a un asunto dudoso, ciertamente poco claro o limpio; otra variante ulorar ‘oler’ 

como en La Alta Zaragoza; uloras ‘hueles’ encontramos como formas discrepantes; ulores ‘huelas’ 

como variantes; encontramos golver como variación de ‘volver’, regresar; y sus derivados guelve 

‘vuelve’; golvió ‘volvió’; golviese ‘volviese’; golvese de culo ‘volverse de espaldas’. 

Las formas personales del v. ser coinciden con las formas castellanas en algunas personas: soy; 

eres; es; sois (ALEANR, mapa núm. 1667, sois), 2ª per. del pl. del pte. de ind. del v. ser; son, no pre-

senta ninguna variante; B, C, CM, LA, P, V, erais (ALEANR, mapa núm. 1669, erais); B, C, CM, LA, P, V, 

sea (ALEANR, mapa núm. 1670, yo sea); B, C, CM, LA, P, V, seas ‘tu seas’ si bien podemos encontrar 

como variante / sias de forma relajada > no sias pesao; B, C, CM, LA, P, V, sea; él sea; seamos, se-

an seamos, sean, tampoco discrepan de las formas castellanas; en eramos se produce desplazamien-

to del acento (ALEANR, mapa núm. 1668, éramos) (3.1.1.); mientras que tenemos somos en B y en to-

dos los demás pueblos C, CM, LA, P, V, semos (ALEANR, mapa núm. 1666, somos), 1ª persona del plu-

ral del pte. de ind. del v. ser, localizado en Ballobar y en Barceló; dijiendo es la forma de B dijendo y 

diciendo en C dijendo en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1674, diciendo); no hay respues-

ta en B, en C y los restantes CM, LA, P, V, tenemos dicís (ALEANR, mapa núm. 1675, decís); en todos 

B, C, CM, LA, P, V, la misma forma maldecí (ALEANR, mapa núm. 1676, maldije); misma forma en to-

dos B, C, CM, LA, P, V, maldecistes (ALEANR, mapa núm. 1677, maldijiste); maldijo en B, maldició 

en C y en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1678, maldijo); forma para todos B, C, CM, LA, 

P, V, maldicistis (ALEANR, mapa núm. 1679, maldijisteis); y lo mismo ocurre con B, C, CM, LA, P, V, 
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maldicieron (ALEANR, mapa núm. 1680, maldijeron); igual sucede en B, C, CM, LA, P, V, riámos (ALE-

ANR, mapa núm. 1681, reíamos) con traslación del acento; siguen coincidiendo en riera (ALEANR, mapa 

núm. 1682, riera); también en B, C, CM, LA, P, V, rieras (ALEANR, mapa núm. 1683, rieras); en B, C, 

CM, LA, P, V, rierámos (ALEANR, mapa núm. 1684, riéramos) de nuevo con traslación del acento; y B, 

C, CM, LA, P, V, rierais (ALEANR, mapa núm. 1685, rierais); medimos es la forma de B, midimos la de 

C y los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1686, medimos) ambas formas recoge Nagore en Lin-

güística; en B tenemos medis en los demás C, CM, LA, P, V, midis (ALEANR, mapa núm. 1687, medís); 

pidir ‘pedir’; partilo ‘pártelo’ como formas discrepante de las castellanas; cansau en B, cansao en C 

y cansau, -ada en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1688, cansado). Pesado, molesto, can-

sau, -ada consta en BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Barceló; la forma común en todos B, C, 

CM, LA, P, V, es indo (ALEANR, mapa núm. 1672, yendo); caendo en B y C en los otros CM, LA, P, V, 

caindo (ALEANR, mapa núm. 1689, cayendo), hay que abatollar las oliveras si no las olivas no van cain-

do solas leyendo en B, leendo en todos los otros C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1690, leyendo), 

para el gerundio vid. (4.1.6.4.); rompese misma forma en todos, en ocasiones es posible oír en P 

rompesene (ALEANR, mapa núm. 1691, romper(se) un vaso); la forma de B y C es desecho en los 

otros CM, LA, P, V, redetido (ALEANR, mapa núm. 1692, la nieve ya se ha derretido); la respuesta en B 

es doble: no está, no’sta, en C no está, en los siguientes CM, LA, P, V, hay elisión no ‘sta (ALEANR, 

mapa núm. 1693, no está aquí); no diré nada es la frase dicha en todos los municipios B, C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 1694, no diré nada); no comeré todos igual (ALEANR, mapa núm. 1695, no 

comeré); come / come-(ne) ‘come’ son las dos opciones posibles; a excepción de C que anotamos: 

en hay en los demás B, CM, LA, P, V, tenemos hay, si bien en CM y en P se podría oír como en C (ALE-

ANR, mapa núm. 1696, hay); todos dicen lo mismo B, C, CM, LA, P, V, allí hay (ALEANR, mapa núm. 

1697, hay muchas cabras allí); nu por no, se trata de la negación que funciona a modo de prefijo ya 

que se pronuncia enlazado a las voces verbales que le siguen: nues (no es), nu hi o nui (no he), nu 

era (no era), nuir (no ir), etc.; la respuesta es nu hay en B, no hay en C en los otros CM, LA, P, V, 

nu hay (ALEANR, mapa núm. 1698, no hay), posiblemente escrita nuhay; la frase recogida en todos es 

la misma: hacía cinco meses que habiá muerto lo que además, conocemos ahora de los nuevos 

encuestados, es que el acento de la forma verbal había cambia de lugar convirtiéndose en palabra 

aguda: “… habiá…” (ALEANR, mapa núm. 1699, hacía cinco meses que había muerto); dar la absolu-

ta ‘licenciar’, Despedir, anotado en Andolz; CM, LA, P, V, me daron l’ absoluta (CUESTIÓN, núm. 296, 

Hace un año que me licenciaron); localizamos en B tenemos buen tiempo, en C y los nuevos CM, 

LA, P, V, se inclinaron más por hace buen tiempo ¡que buen tiempo hace! (ALEANR, mapa núm. 

1700, tenemos buen tiempo) (ALEANR, mapa núm. 1700, hace sol), se trata de la segunda parte del 

mismo mapa, la respuesta en este caso es en todos: hace sol menos en P hay sol; los dos primeros 

municipios informantes B y C respondieron he estado bailando toda la tarde los informantes actua-

les, CM, LA, P, V, de una forma un poco más relajada responden he estao bailando toda tarde (ALE-

ANR, mapa núm. 1701, he bailado toda la tarde), el participio pierde la-d- y se pierde el artículo; en B 

dicen se ha augau, en C se ha aogao y los otros CM, P, V s’ augau un ch’ quer (4.1.7., 6.12.), 

excepto en LA s’ augau un chiqué donde no es igual la pronunciación del diminutivo (ALEANR, mapa 

núm. 1702, se ha ahogado un niño); no hay respuesta en B, se ha vuelto en C, s’ ha güelto en los 

demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1703, La mujer se ha vuelto a casa); la forma trajiera es la 
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común de todos B, CM, LA, P, V, menos de C que tenemos trajera (ALEANR, mapa núm. 1705, le dijo 

que trajera un pan); son dos las propuestas que plantea el ALEANR, en este mapa y por tanto son dos 

las respuestas obtenidas tanto en B como en C que llueva - que lloviera, mientras que los nuevos 

CM, LA, P, V, solo obtenemos una forma para los dos casos lluviera (ALEANR, mapa núm. 1706, lllloovveerr: 

1- (Ojalá) llueva / 2- (Ojalá) lloviese); misma forma también para la propuesta añadida por mí (Ojalá) 

que lluviera ‘ojala que lloviera’; pudimos observar que lloviese convivía con lluviese (Ojalá) ‘llovie-

se’; o dicho de otra forma si quiá que llueva ‘ojalá llueva’. Por lo menos. Cuando menos, si quiá 

‘ojalá en La Alta Zaragoza; la respuesta más aproximada fue como ha cambiao el tiempo dicen en 

CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 331 ¡Cómo se ha puesto el tiempo!); la respuesta de todos B, C, CM, LA, 

P, V, a la opción planteada es entrar (ALEANR, mapa núm. 1707, entrar o meter) la leña en el corral, 

coincide con el uso en catalán ya que se emplea entrar con el sentido de ‘introducir’; para la consulta 

siguiente obtuvimos dejar (CUESTIÓN, núm. 344, quedar o dejar la cartera en casa), dejar en catalán 

tiene un sentido similar; distas formas verbales quiá ‘quiera’, el que no quia jugar, que no juegue; y 

distintas personas quió ‘quiero’, dile que quio que venga aquí aura mesmo; quiés ‘quieres’, si quies 

que t’ arregle el juguete denantes dame un beso; quié ‘quiere’, fulano, siempre quie tener la razón 

(3.1.4.5.); querete ‘querer-te’; quisistes ‘quisiste’, 2ª p. s. del pretérito indefinido, del verbo qquueerreerr, 

nunca quisistes tratate con naide; forma generalizada no quié más / no (‘n) quié más ‘no quiere 

más’; no quio miaja / no (‘n) quió miaja ‘no quiero nada’, consta en Buesa, Nagore; no quió tanto 

/ no (‘n) quió tanto ‘no quiero tanto’; el verbo caler ‘ser preciso, hacer falta’, ‘ser conveniente, impor-

tar’ (DCELC). Verbo auxiliar por haber o tener, consta en Aliaga Jiménez; aunque no es un verbo im-

personal se usa principalmente en 3ª persona, ‘ser necesario, convenir’, en DLE, como propio de 

Aragón, 1. intr. desusado ‘ser menester’. De uso en Aragón; en cat. caldre ‘ser preciso, ser necesario’. 

Del lat. CALĒRE ‘ser o estar caliente’ y de ahí cambiaria a ‘ser necesario’; en occ. caler, v. impers., Ali-

bert; cal, cale, tienes que..., es preciso que…, etc.; cal forma abreviada de cale, presente del v. caler, 

‘es preciso, es necesario’, cal en uso en La Alta Zaragoza; cal en occ., Alibert; solo cal(e) gastar! ‘¡No 

hay nada más / mejor que hacer!’ Empleada en sentido irónico; calía..., imperfecto, tenía que..., era 

preciso que…, etc.; en occ. cali, Alibert; caldrá…, futuro, tendrás que..., será preciso que…, en occ. 

caldr…, Alibert, etc., las formas cal, cale, caldrá en Alquézar; caldría condicional tendrías que..., será 

preciso que…, en occ. caldri, Alibert; etc.; no cal, cale ‘no tienes que...’, no calía... ‘no tenía que...’, 

no caldrá ‘no tendrás que...’, etc. del v. caler; usado ya sea de forma aislada o más infinitivo: no me 

cal / no te cal / no le cal… // no le cale ir ‘no le hace falta ir’; no le calía venir, ‘no hacía falta que 

viniera’; no te cal ir ‘no es necesario que vayas’, no te cal venir; no te caldrá hacer cosa de uso en 

CM; no te caldrá hacer miaja ‘no te hará falta hacer nada’; o dicho de otra forma no te caldrá 

hacer ni un sacre ‘no será necesario que hagas nada’; no te cal charrar más ‘no es necesario que 

hables más’; no cal que vengas ‘no hace falta que vengas’; na' mas cal ‘solo faltaría’ / ‘no hace falta 

nada más’; no te cale ‘no te hace falta’; pues no te cale venir tan de mañanas ‘no hace falta que 

vengas tan pronto; no caldra que lo pagues tu ‘no será necesario que lo pagues tu’; más te caldr-

ía… ‘te merecería más la pena’, te sería más conveniente: más te caldría hincar el hombro; más te 

caldría segalo ya ‘más te valdría segarlo ya’; algunas formas del v. tener: ten‚ ‘toma’, ten, sujeta, 

aguanta, 2ª per. del presente de indicativo o imperativo del v. tener, (4.1.8.1.); tenlo ‘sostenlo’, 

tómalo, cógelo; tenís ‘tenéis’, como en Barceló; tuvias ‘tuvieras’ 2ª per. sg. ttúú impto. de subj. del v. 
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tener; tuviá ‘tuviera’; tuviais ‘tuvierais’ 2ª p. pl. vvoossoottrrooss impto. de subj. del v. tener (4.1.6.6.) 

Otros tiempos de la conjugación); el posible uso del adverbial no tengo / no (en) tengo ‘no tengo’; 

ya tengo / ya (en) tengo ‘ya tengo’. Además el v. tener se emplea en numerosas expresiones verba-

les; puede ser que la -g- sea antihiática (3.2.3.5.); partiris (vosotros) futuro del v. partir; estar-se, 

v. ‘quedarse’, el v. estar usado de forma pronominal también en catalán tiene el sentido de ‘permane-

cer’; dos posibles diferencias para el verbo venir ‘llegar y volver’: anoche vino Felipe ‘anoche llegó 

Felipe’; ayer vine pronto ‘ayer volví temprano’. 

 
4.1.7. Adverbio. Locuciones adverbiales 

Encontramos que a partir de alguna forma que habitualmente funciona como adjetivo se produce un 

cambio de categoría, la respuesta en B es cada día, en C mucho, en los últimos encuestados CM, LA, 

P, V, de continuo (ALEANR, mapa núm. 1743, mi mujer va a menudo al médico). La forma continuo, 

adj. pasaría a significar ‘continuamente’, con frecuencia 3.1.4.6.; regulín-regulán ‘regular’, no muy 

bien; con poca fortuna, vid. frase (6.8.6.); ni un triste vermú nos himos tomao ‘no hemos tomado 

nada’, triste también adj. pasaría a significar ‘nada’; ni una brenca y ni una mica ‘nada de nada’, los 

sustantivos en este caso pasarían a adverbios; a cuba! ‘no hay más’, cuando se acabe a cuba!. ¡Se 

acabo! Se dice cuando una cosa se acaba y no queda más; en BM y Andolz anota solamente cuba! 

como interjección que indica ‘¡nada!’; también Borao anota solo la voz cuba que a modo de adverbio se 

emplea como sinónimo de basta, no hay más, principalmente aludiendo a lo que se come; ala ba! 

‘mucho lo dudo’, no lo creo, no es muy probable. Expresión que indica negación, duda, extrañeza ante 

algo, ala ba que te lo quiera contar. Hemos intentado agrupar las locuciones, según la función gramati-

cal que desempeñan, diferenciando entre locuciones adjetivas, adverbiales, conjuntivas, cuantificado-

ras, preposicionales, sustantivas, interjectivas, verbales, tal como iremos viendo a continuación, aun-

que en ocasiones no sea demasiado evidente, lo que dificulta la clasificación, siguiendo la misma rela-

ción que avanzábamos al inicio. Vemos que tanto en B como en C y los restantes municipios CM, LA, P, 

V, encontramos cuanto (ALEANR, mapa núm. 1731, lo que llora este chico), pensamos que cuanto 

substituye a la locución lo que, ya que se puede presuponer un antecedente cuantitativo; lo mismo 

ocurriría en cuantas flores hay, ‘hay muchas flores’ empleadas como locuciones conjuntivas de valor 

gradual o intensivo; o la locución conjuntiva con que ‘así que’: con que nos fuimos a velo; por su par-

te la locución a lo que ‘cuándo’, en cuanto, tan pronto como, así como, podría suponer un antecedente 

temporal: a lo que volvió nos hizo trabajar; a lo que llegues ya habremos plegao, consta en La Puebla; 

creando posiblemente estas formas analógicas: a lo primero ‘en primer lugar’, al principio, locución 

adverbial conocida en Ballobar, referida en Andolz; a lo ultimo ‘al final’, son locuciones adverbiales 

que indican tiempo; a dar vuelta ‘volver a casa a ver si está todo bien’; a una mala ‘¡Si no hay otra 

solución...!’ Dar al fin la conformidad, hacer algo, en último extremo, cuando no queda otro remedio: 

el brabán s’ ha roto a una mala coge el rusá pa labrar algún corro, (6.1.1.1.), la hallamos en BM, Ba-

llobar, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, (VBB); algo similar en occitano a mala fin, …, ‘finalement’; 

mal y de mala manera por deprisa y mal. Hacer algo sin interés, localizada en BM, Ballobar; a bue-

nas luces ‘de día’. Por la mañana, con claridad y luz: mañana a güenas luces remataremos; a últi-

ma hora ‘en cualquier caso, de todos los modos’; en cat. a última (o darrera) hora ‘al final del día’ / 

‘en el último momento’ (DGLO); buen recau ‘mucho’; buen tajo ‘gran cantidad’, expresión que puede 



248 
 

utilizarse sola o seguida de la preposición de + sustantivo: buen tajo d’años (4.1.5.), a la manera del 

francés beaucoup de…; tan apenas ‘apenas’, reforzado con tan; en B tenemos menester, en C preci-

so, en los otros CM, LA, P, V, es menester (ALEANR, mapa núm. 1754, es preciso y conveniente), es 

necesario, funcionando como locución verbal; menester consta en Maella y afirma que se usa solo en la 

forma perifrástica, ser menester, del lat. MINISTERIU ‘ocupación’ (4.1.6.5.); ser menester igual en el 

DLE; quizá de una forma reforzada; eso es menester! ‘cuando esperas que se realice, algo necesa-

rio’; uso de la preposición a en la formación de locuciones: beber a gargaller, loc. adv. forma de be-

ber en bota, porrón u otro recipiente, haciendo que el chorro de líquido caiga desde cierta altura direc-

tamente sobre la boca abierta a bonico ‘lentamente, despacio, con suavidad, en voz baja: hablame 

abonico, en La Alta Zaragoza: charrar…; en DLE como murciano y turolense, vid. loc. adv. ‘En voz ba-

ja’ / loc. adv. ‘En silencio’; CM, P, V a poquer / a poqué, en La Almolda ‘poco a poco’. Con calma. 

Pausadamente; otra posibilidad poquer a poquer / poqué a poqué; su antónimo deprisa ‘rápido’; o 

su variante dulcificada apriseta ‘deprisa’, rápidamente; o el uso de la preposición a en lugar de otras 

a ‘l alto ‘hhaacciiaa arriba’; mira a ‘l alto ‘mira hhaacciiaa arriba’; a la mañana ‘alamanecer’, a primera hora 

de la mañana; a la tarde ‘ppoorr la tarde’, o al atardecido ‘al atardecer’; a la noche ‘ppoorr la noche’, o al 

anochecido ‘al anochecer’; al inte / en el inte ‘en el momento, al instante’; otras locuciones adver-

biales punta arriba ‘hacia arriba’ y su opuesta punta abajo ‘hacia abajo’; car’arriba ‘hacia arriba’, 

car’ abajo ‘hacia abajo’; al cabo (e)l día ‘al final del día’ con ausencia de la preposición de; en la ex-

presión ir al drecho ‘caminar recto, sin virajes’, directamente, en la pronunciación, en algunas ocasio-

nes, desaparece la vocal atona como en este caso: drecho y otros como melico, jada, aspro, etc. 

(3.1.3.1.); chino-chano ‘poco a poco’, sin parar, en catalán xano-xano y la variante xino-xano ‘paso a 

paso, despacito’; poca alma ‘cobarde’, flojo que no tiene vigor, qué poca alma tienes; aunque con po-

ca frecuencia podemos oír ya días ‘ya hace tiempo’, de eso ya días; lat. vg. *día, lat. cl. dies, íd 

(BDELC); de hoy en doce ‘de aquí a doce días’; en que ‘cuando, una vez que’, en cuanto. Tan pron-

to como: en que esté rustido lo saco / en que crezca más, borrego, de uso en Panticosa, Barceló, Iriba-

rren; en últimas ‘al final’, por último; en tanto ‘mientras’, durante ese tiempo entretanto: en tanto 

comes calla; más ‘tan’: que cara más fea, ‘que cara tan fea’; que pan más blanco, ‘que pan tan blan-

co’, anotada en Andolz; más pronto ‘más bien’: que día hace? más pronto hace frío; a palpón ‘a tien-

tas’. Emplear el sentido del tacto para orientarse o reconocer las cosas en la oscuridad: s’ han llevau la 

luz habrá que buscalo a palpón / ‘a ojo’, a simple vista. ‘A bulto’, sin cálculo previo: dices las cosas a 

palpón no sabes de lo que hablas; en occ. a palpas (DGLO) y Alibert; derivado de palpar; tajo parejo 

‘todo por igual’. Hacer las cosas sin pensar, sin reflexionar: llevar todo tajo parejo; locución con base 

latina TALĔA ‘tallo rajado para transplantar’ + PAR, PARIS ‘igual’ ‘semejante’ to parejo ‘desordenadamen-

te’. Todo por igual, sin distinción; por un casual ‘por casualidad’, en DLE; por un regular ‘general-

mente’, normalmente, por lo regular; tal cual ‘regular’, así, así. No muy bien; tal cual, en DLE; serviría 

para responder sobre la salud, el trabajo… / ¿cómo te va? – tal cual; o su uso particular, es tal cual 

‘es cómo’: es tal cual lo dicias; de uso en La Alta Zaragoza; tal cual, en DLE pero no con idéntico signi-

ficado; tampoco no ‘no’. ‘Tampoco’: tampoco no l’en dijo pa que no s’encarrañara / tampoco no se lo 

dijo pa que no s’ encarrañara, ‘no se lo dijo para que no se enfadaran’ (4.1.4.3.) tampoco, se usa 

acompañado de la negación no, solo cuando va seguido de verbo conjugado: tampoco no lo he visto) 

/ - en final de frase, no usa el refuerzo no: el no habla pero yo tampoco; arrea! ‘¡atiza!’. Indica sor-
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presa o extrañeza: arrea!, eso sí que no me lo esperaba; tamién ‘también’: paice que tamién viene; al 

menos en Peñalba si fa u no’n…, ‘como si nada’, indica que no causa ningún efecto, en catalán: si fa o 

no fa, ‘poc més o menys’, DCVB; ¿mande? Equivalente a ‘¿Qué?’, ‘¿Cómo?’, voz interrogativa usada 

para indicar que no se ha comprendido lo que ha dicho el interlocutor o la persona que ordena alguna 

cosa: ¿mande?, nui entendido na de lo qu’ha dicho; a la pregunta ¿cuál de estas dos formas a la vuel-

ta o al volver se emplea más, la respuesta fue: a la vuelta; en llegando ‘al llegar’: a la vuelta te 

llamo, en llegando a casa te llamo; na más / namás ‘simplemente, exclusivamente: iremos de propio, 

na más, forma en uso en La Alta Zaragoza / ‘enseguida’: na más llegar nos sacaron de brendar; na más 

cal ‘solo faltaría’ / ‘no hace falta nada más’; allá que t’allá ‘de vez en cuando’, cuando menos lo espe-

res: ese solo aparece allá que t’allá; señalar entre las locuciones adjetivas algunas tan sugerentes co-

mo emotivas buena pieza y que vendría a ser equivalente al adjetivo “travieso”, sin olvidar la ironía 

que la envuelve, podemos confirmar que se trata de una expresión que de forma sarcástica se dirige a 

los niños traviesos o a los individuos malos, pícaros; o su contraria mala pieza / malapieza, se refie-

re a la persona que carece de cualidades positivas, también aplicado a los niños traviesos, revoltosos, 

rebeldes.; a hora bien, aplicado a personas adultas; entre las locuciones conjuntivas reseñamos algu-

nas ciertamente peculiares impregnadas de cierta ironía: mal es que ‘una vez que’, en cuanto, tan 

pronto como: jopa, males que lo consiga / date prisa, males que lo consiga; con que ‘así que’; ¿de 

qué parte? ‘¿Cómo, con qué fin?’, ni hablar del asunto / ‘en absoluto, de ningún modo’; a diferencia 

de la forma exclamativa a qué fin! ‘De ningún modo’; ¿de qué coda? ‘¿A santo de qué?’ ¿Por qué 

motivo? Indica sorpresa, en BM; Ballobar; La Alta Zaragoza; qué cosa que ‘¿por qué…?’, ¿por qué 

razón…?, ¿a causa de qué…? O incluso ‘¿cuál es la causa por la que…?’: ¿Qué cosa que no has venido?. 

Formula interrogativa que supone una sorpresa de que no ocurra algo esperado / qué cosa (que) ‘¿y 

eso por qué?’: -ya no festejo con fulanito / -¿qué cosa? Expresa también sorpresa pero respecto a una 

afirmación hecha por un interlocutor. Como afirma Francho Nagore en su artículo A formula interroga-

tiva ¿qué cosa (que…)? en aragonés. Gramática e pragmalingüística. Alazet, 19 (2007): 

“Ye una formula, si no paralela, sí muito semellán á ra esprisión qu’est-ce que…? que a luenga franzesa emple-

ga ta fer una pregunta. Anque en aragonés parixe que no tien a mesma consistenzia ni regularidá d’ emplego, ye 

pro cheneral e ye consolidata como formula fixa d’emplego en o rechistro coloquial, cuan se pregunta por una cau-

sa, razón u motibo” (Nagore, 2007: 123) 

y como su autor sugiere, creemos que esta perífrasis interrogativa se parece a la formula interroga-

tiva francesa, qu'est-ce que...? De modo semejante al catalán encontramos algunas oraciones interro-

gativas introducidas por un que: ¿Que cuando vendrás?; ¿Que te has caído? 

Así como propias, son también algunas locuciones nominales, imposible recogerlas todas en este 

apartado, que ponen de manifiesto una idiosincrasia propia, por la sorna o retranca, que las caracteri-

za: lengua de fuego ‘lengua viperina’, mordaz; ni tres ni revés, de cualquier manera. Sin orden ni 

concierto; ir a salto (de) mata ‘de cualquier forma o manera’, sin prestar atención, chapuceramente, 

en Barceló sin la preposición ‘de’, en DLE, aunque el significado no es igual; dar la vez ‘comunicar a 

otro el lugar que le corresponde cuando son varias las personas han de intervenir por turno u orden; 

loc. verbal; vislumbramos, generalmente, en las locuciones preposicionales, ese tono somarda esa sor-

na que las acompaña; ¡no se lleva nada! Expresión que irónicamente sirve para comparar dos hechos 

‘manifestando la notable diferencia entre ellos’: el camión tuyo es más grande -¡no se lleva nada con el 
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mío! en lo tocante a ‘en relación con’; igual forma tocant en cat. y en occ.; locución preposicional que 

registra el DLE; de propio ‘a propósito’, adrede; locución preposicional, particular, a partir del lat. 

prŏprĭus, íd.; al consonante ‘a propósito’, a juego. ‘En consonancia’, de modo parecido; similar forma 

en cat. y en occ. consonant; consonante en el DLE del lat. consŏnans, -antis, part. pres. act. de 

consonāre ‘estar en armonía’; de que parte! ‘en absoluto’, de ningún modo; paciaquí, paciallá, pa-

cialante, paciatrás, etc. ‘hacia, en dirección a’, pa + hacia > pacia + otro adv. de lugar, lo que sería 

una redundancia; a escote (pagar) ‘cantidad a pagar entre varios poniendo la misma cantidad cada 

uno’. Reparto proporcional de un gasto efectuado por dos o más personas; Barceló apunta ascote ‘a es-

cote’, pagando cada uno la parte que le corresponde en un gasto común, a(e)scote no hay nada caro, a 

escote en el DLE, igual significado que Barceló; en occitano Alibert apunta escòt, m. écot; quote-part; 

repas où chacun paie sa part; del franc. skot, contribution; en cat. pagar l'escot; del fr. ant. escot, íd., i 

aquest, del germ. frànc. skot ‘contribució monetària’ (GDLC); al tintín ‘al contado’; así como las locu-

ciones pronominales: como el que oye llover, expresión aplicada a la persona que no presta atención 

a lo que se le dice, que hace oídos sordos a las recomendaciones o advertencias, que no se da por en-

terada de lo que se le ordena; en el DLE tiene otra construcción como quien oye llover; aquí solo re-

cogemos uno de los ejemplos más claros podemos mencionar: como hay Dios ‘indica contrariedad’; 

entre las locuciones verbales: llevase la luz ‘irse la luz’; ir delante ‘adelantarse’; en pasar ‘después 

que pasen’: en pasar las fiestas lo veremos; a toca teja ‘al contado’; en DLE; quedar a deber ‘que-

dar debiendo’; a la fuerza horcan ‘estar obligado a hacer algo no deseado’, con aféresis de a- 

(3.1.5.1.); aguar la fiesta ‘estropear algo’; andar con tiento ‘ir con cuidado’; coger el tiento ‘coger 

el tranquillo’ escrito con ‘j’ consta en Borao; hacer tarde ‘llegar tarde’. Ir con retraso; tanto en B y C 

como en los demás CM, LA, P, V, tenemos pedir relaciones (ALEANR, mapa núm. 1064, declararse) 

pedir relacione a una mujer; hacer mal ‘doler’. Dañar, hacer daño; hace mal ‘duele’: ¿t’ aze mal la 

cabeza?; mal de muelas ‘dolor de muelas’; mal de tripas ‘dolor de vientre’; hacer tontiar ‘enga-

ñar’, confundir: ese páice tonto pero es de los qu’ hacen tontiar si te descuidas t’engañará, en Barceló; 

hacer un poder ‘intentar’, hacer un esfuerzo: has un poder; hacer los posibles ‘intentar’; hacer de 

lau ‘marginar’, aislar, dar de lado a alguien; hacer casa ‘administrarse bien’ hacer dinero, ganarse 

bien la vida y ahorrar; hacer miedo ‘asustar’, amedrentar, dar miedo; no te fara el morro cló ‘tener 

esa suerte’, caer esa breva, sólo en frases negativas; mirar de ‘procurar’; ir delante ‘adelantarse’; 

abrir la boca ‘bostezar’; en el DLE consta badallar como de Huesca 1. intr. rur. Hues. bostezar; andar 

a marramiau ‘andar a gatas’, a cuatro patas, con los pies y las manos apoyados en el suelo: pa entrar 

en ese forigón hay que andar a marramiáu, porque la puerta es mu baja y no se cabe d’otra manera; 

de bote pronto ‘sin demora’, a toda prisa. De forma improvisada, rige otra preposición en castellano, 

a bote pronto en DLE; bien / buen / bueno / buena empleados como un adverbio: bien + adj. / 

bien grande, bien majo,…etc. ‘muy’, cuantioso, grande, bien completa al adj., funciona como adver-

bio; también tiene sentido abundancial cuando precede a un sustantivo: buena cosecha, buen agua-

cero ha caído, buen mozo, estuvo buen rato; además de aportar otro sesgo a su significado; simila-

res a bé / ben en catalán, con la que comparte alguno de estos sentidos (DCVB) y diccionari.cat; ben 

en occitano (DGLO) y Alibert; del lat. BĔNE; así como bo / bon, -a (DCVB) y diccionari.cat; igual en oc-

citano bon, -a, Alibert; a contra mano ‘en dirección contraria’; a garrón tendido ‘a pierna suelta’; 

por demás ‘imposible’, inútil, es por demás, en DLE; a desmano ‘lejos’, lo has comprau a desmano 
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de todo; por las justas loc. adv. ‘apuradamente’, llegar con el tiempo justo, cogimos el autobús por 

las justas, recogida por Iribarren. 

 
4.1.8. Interjección. Locuciones, interjecciones y similares 

Consideramos que se trata de una lengua de gran fuerza expresiva de modo que son variadas las 

locuciones e interjecciones empleadas: ¡aiba! ‘aparta’ o bien sirve para ahuyentar / o / hacer salir a 

alguien; o como exclamación de sorpresa y admiración ‘sensación de asombro’, se trata de una vocablo 

de creación expresiva; si se refiere a una persona en concreto se utilizaría ¡aiba-te! ‘apártate’; con 

dudas en la transcripción ortográfica ¡aiva diay / aiba d’ai! ‘¡Aparta de ahí!’, quítate de ahí. Fuera de 

ahí. Vete de ahí; ¡aire! interjección que se emplea para echar de casa u otro sitio a alguien, similar en 

Barceló como exclamación incitando a mayor actividad o energía; como también ¡fuchis! / o / su for-

ma reducida ¡fuch¡ ‘!vete!’, fuera de aquí, voz empleada para quitarse de encima a alguien o para es-

pantar a los animales; ¡au! ‘¡toma!’, ‘¡vale!’, ‘¡anda!’ Según el tono o las circunstancias tiene distintos 

significados, como ‘despedida’, ‘saludo’, ‘dolor’, ‘fin de una acción’, indica que algo está terminado o 

resuelto, etc.: pos yo lo aviento y au!./ ‘Ya está’, ya vale; ¡au! ‘ya está’, basta ya, con el significado 

de fin de acción, despedida, adiós; yasta ‘ya está’, yasta bien, para d’una vez; resultado del afére-

sis de la segunda palabra; ¡au! d’aquí ‘fuera de aquí’, se emplea para despachar a alguien; ¡jolín! 

exclamación para expresar admiración, alegría, preocupación…, expresión de uso común, sin significa-

do preciso, suele decirse como coletilla en cualquier conversación; ¡jolines! ‘vaya’; jopo! ‘caray’ ex-

clamación que denota sorpresa o disgusto. Voz expresiva; cojona ‘¡caramba!’, denota asombro sor-

presa o enfado; cojota ¡carajo!, denota extrañeza, admiración o disgusto; ¡maño! expresión de 

asombro, y también para dirigirse de forma cariñosa entre amigos que la recoge el DLE como de 

Aragón; ridiela / rediela! ‘¡atiza!’. Denota enfado, sorpresa o contrariedad; ¡narices! excl. ‘con la que 

se demuestra disconformidad’, igual lo anota Iribarren; a partir de las informaciones etimológicas facili-

tadas por Corominas (1987) en BDELC y también la proporcionada por (GDLC), pensamos que esta 

forma puede proceder del lat. vg. *NĀRĪCES, nueva pluralización del pl. *NARĪCAE ‘agujero de la nariz’, 

tomada por un sg. (NARICE), cruce del cl. NARES, -RIUM, íd., con NASĪCA ‘persona de nariz afilada’; inte 

‘momento’, instante, en La Alta Zaragoza; igual ‘también’: - yo si voy a ir - yo igual, en Tierz; como 

recoge Nagore en Panticosa (NAGORE, 1986: 121); igual se usa a veces como si fuera un adverbio de 

afirmación o duda, con el valor de ‘tal vez, quizá, seguramente’; tamién ‘si que hay’: ¿hay borraja? - 

tamién; anque ‘aunque’, anotado en BM, Andolz, Iribarren; auno ‘aún’. Todavía, en frases negativas, 

no ha benido auno; quitau ‘excepto’: quitau los arbañiles tos plegaban a l’aura; fuera de ‘excepto’; 

con todo y con eso ‘a pesar de todo’, no obstante; amás ‘además’; mal ‘cuidado’, en frases como: 

no te des mal ‘no te preocupes’, consta en Borao; menúda ‘vaya’, funciona como interjección pudiendo 

expresar sorpresa, satisfacción, decepción o disgusto y cuando va antepuesta a un sustantivo, intensi-

fica su significado o cualidades; veremos distintos ejemplos a lo largo del estudio; menudo! exclama-

ción que expresa ‘excelencia o magnitud, etc. por contraposición; de uso en Andolz, Iribarren; aunque 

tanto menudo como menuda son adjetivos, del lat. del lat. MĬNŪTUS íd., probablemente, participio pasi-

vo de MINUERE ‘disminuir’, usados en sentido ponderativo, consta en el DLE; en nuestra zona encuesta-

da no es una forma invariable ya que concuerda con el sustantivo al que acompaña, se usa más como 

un adjetivo que como una interjección, ya que concuerda con el sustantivo al que se refiere, vid. usos 
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a lo largo de la trabajo, ej.: menudas letras que no hacían! ‘vaya letras que hacían’; que pa qué 

‘indica valor superlativo’, gritaban que pa qué; que vas a esperar ‘qué esperas que…’, qué crees 

que…, por qué confías en que…; locución que podría equivaler a esas expresiones, jalo! ‘apócope de 

ddééjjaalloo’’,, ¡jalo, jalo estar!; jará ‘apócope de ddeejjaarráá’;  no jará de (+ v. en infinitivo) ‘posiblemente + futu-

ro’, esta tarde no jará d’aber truenos, ‘posiblemente tronará’). [Se trata de un castellanismo fonético, ya 

que lo propio del arag. es ddiixxaarr, futuro ddiixxaarráá]; la forma dejar no varía (ALEANR, mapa núm. 1557, 

dejar); dejar estar ‘dejar tranquilo’, en paz, dejar estar, en Ballobar, Andolz, vid. Locuciones adver-

biales. 

 
4.1.8.1. Interjecciones dirigidas a personas 

En este apartado recogemos voces comúnmente expresivas: ¡apa! ‘¡Aupa!’, levantate. Arriba. ‘Voz 

para invitar a los niños a que se levanten’ en Barceló / o como ‘voz empleada por los niños para que se 

les tome en brazos’, expresión de uso infantil; ¡venga! ‘voz usada para infundir aliento o meter prisa’: 

venga, amos que se nos está hiciendo de noches./ o como ‘despedida, pero imprimiendo a la acción un 

cierto sentido de continuidad’: por hoy ya vale y ¡venga!, mañana nos vemos otra vez; comparable en 

catalán con vinga! 1 Exclamación que se utiliza para pedir algo que se desea tener a continuación. 2 

Exclamación utilizada para indicar el carácter apresurado, insistente o duradero de una acción u objeto 

(GDLC); vete a cascala, locución utilizada para quitarnos de encima a alguien por agotamiento, mo-

lestia, falta de interés; del lat. vg. *QUASSICĀRE, derivado de QUASSĀRE ‘sacudir’, ‘golpear’ (BDELC); en-

contramos vete aprisa en B, deprisa en C y arrea en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

1727, ¡Apresúrate!) Date prisa:, arrea pa casa; ¡uñas! ‘vete’, sirve para indicar a alguien que se vaya; 

del lat. ŬNGŬLA diminutivo de UNGUIS (BDELC); amanecer ‘aparecer’, hallar, ahora amaneces!; ten ‘su-

jeta’ o ten ‘toma’, ten, sostén, aguanta. Imperativo, 2ª persona, del v. tener, igual en DLE; ¡jopa! 

‘¡marcha, vete!’: ¡jopa d’aquí quio!, fuera de aquí!; ¡jopla!, ¡jople! o ¡joplis! ‘expresiones usadas para 

manifestar diversos estados de ánimo’ como: asombro, sorpresa, admiración; susto, espanto, miedo; 

alegría, júbilo, contento, satisfacción: ¡Joplis!, qué rayo acaba de cair por la tronada; ¡jopo! ‘caray’, 

exclamación que denota sorpresa o disgusto. Voz expresiva, ¡jopo! que desustanciau; y su homónima 

¡jopo! ‘¡largo de aquí!; posiblemente con doble grafía ray / rai ‘no importa’, da igual: a mi rai ‘a mí 

qué’; tu rai, lo tienes to‘l día. ‘Fácil solución’, eso rai, es pior lo que venga, interjección que en si mis-

ma podría equivaler a una locución interjectiva; ¡como aquel! ‘da igual’; ¡rediela! ‘¡Atiza!’. Denota 

enfado, sorpresa o contrariedad; o su variante ¡ridiela¡ ‘exclamación de disgusto’: ¡ridiela, que frío 

hace hoy!; ¡ridiez! ‘¡Rediez!’ Expresa cólera, extrañeza o disgusto; ¡cuenta! interj. ‘Vaya, mira por 

donde’. Expresa sorpresa, satisfacción, decepción o disgusto: ¡pues cuenta! ‘ya te puedes imaginar’; 

¡oy! ‘término que puede expresar admiración, dolor, sorpresa, protesta, etc.’: ¡oy! que mal m’ has 

hecho, que susto m’ has dau; ¡uy! ‘exclamación de asombro o susto’, generalmente ocasionado por 

una sorpresa repentina; en el DLE está escrita con y sin ‘h’; en catalán ui (DCVB); Corominas escribe 

huy, voz de creación expresiva análoga al lat. cat. al port. hui (BDELC); duro! ‘¡ánimo!’ ¡duro que es 

tarde! ‘sigue adelante’; frase animosa: duro qu'es tarde, hasta que no dejes nada en el plato; ¡duro que 

te pego! ‘esfuerzo para conseguir algo’; ¡amos¡ ‘vamos’, imperativo de ir y presente de indicativo del 

mismo: amos a misa que y’ ha sonáu el segundo toque; amos que te páice ‘vamos’, ‘¿qué te pare-

ce?’; amonos ‘vámonos’, del verbo ir: amonos pronto al campo, qu’hay mucho qu’acer; ¡andanda! 
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‘¡Fíjate, mira!’ / ‘¡Vaya faena!’, etc. no tiene significado concreto: nos a tocao la lotería, ¡andanda qué 

suerte!, fulanita s’ha roto la pierna, ¡andanda ¡qué problema!; ¡ala! ‘¡Vamos!’ Vocablo usado común-

mente como despedida y sus matices ¡ala!, ‘adiós’, ¡ala! ‘que vaya bien’, ¡ala! ‘hasta luego’; ¡ale! 

‘¡Venga, vamos!’ Indica una orden, anotada en Andolz, Barceló; ¡afuera! ‘¡Fuera de aquí!’; ¡alante! 

‘¡adelante!’, voz de saludo. ‘¡Date prisa!’; otra que te pego ‘vaya salida’, consta en Andolz; ¡figura-

te! ‘imagina’, piensa. Date cuenta; y sus derivados ffiigguurraa((rr))--ssee > figurase ‘imaginarse’, suponer o 

creer algo: me figuro que sí; figuración ‘imaginación’. Suposición; ¡tiembla! ‘prepárate’, cuida, estate 

atento, vigila, ten cuidado; ¡toza! ‘¡insiste!’; ¡espabil¡ ‘¡ya te apañarás!’ Dicho a una persona para que 

espabile o se arregle para salir de un apuro en que se ha metido; espabilar / espavilar en cat., deriva-

do de pábilo ‘mecha’; La forma occitana bleze, documentada también en català medieval blese, parecía 

justificar un origen germ. *blesa (DCVB); en occ. blese ‘mèche de lampe’, en cat. ble Alibert; jomio 

‘hijo mío’; ¡ep! ‘saludo breve’; ¡epa! ‘según el tono de voz sirve como saludo breve’; ¡eu! ‘saludo bre-

ve’; ¡que hay! ‘interjección de saludo equivalente a ¡hola! ¿qué tal?’; ¡ola! ‘hola’, además de saludo se 

usa ‘para mostrar sorpresa, asentimiento, desacuerdo’,… según la entonación. Podría equivaler a 

‘¡bien, claro, sí, bueno, ¡vaya!, ¡jodo!’; quió, -á ‘voz para llamar la atención de alguien, equivalente a 

las exclamaciones ¡oye¡’ / ‘!tú¡’ o su variante ¡quio! ‘abreviación de ¡chico! o en fem. / ¡quia¡ ‘¡chi-

ca!’, o equivalente a ‘!tú¡’, forma de llamar la atención o saludar a una persona del sexo masculino, la 

primera, y del sexo femenino la segunda, con la que se tiene amistad o relación y que está distante, 

¡quio esperame!; igualmente sirve para llamarle ¡chicó, chh’co, -a! ‘¡chico, -a!’, dicho con energía, 

para llamar a alguien, con un sonido oclusivo palatal, no africado, como en castellano, similar a la ‘ch’ 

francesa que podríamos transcribir con el símbolo [ʃ] que es el usado por el alfabeto fonético interna-

cional (6.12.); solo en CM anotamos mesache ‘jovencito’, muchacho, nombre afectuoso dirigido a los 

jóvenes; ¡monín! o ¡monina! ‘pequeñajo, -a’. Manera de llamar al niño. Designación cariñosa de un 

niño pequeño; o las locuciones interjectivas que veremos más ampliamente en el apartado (4.1.8.); 

seguime ‘sígueme’ o ‘seguidme’ del verbo seguir: seguime bien cerca; ¡toma! ‘claro’, ‘naturalmente’; 

¡amos! ‘¡vamos!’ Exclamación de asombro, incredulidad, zozobra: ¡amos, no pue ser, mía lo qu’has 

hecho, estaba recién estrenau!; ¡amos anda! ‘que te crees tú eso, ni lo pienses’, etc. Expresión utili-

zada generalmente para mostrar desacuerdo: ¿quiés que cargue yo con to‘l peso?, ¡amos anda!; aun-

que no muy frecuente adeu ‘en las despedidas’; con diós ‘adiós; los posibles significados de ¡tira! 

‘quita, aparta’. Anda, marcha; ¡tira! ‘saludo, despedida’; ¡tira pues! ‘haz lo que quieras’; ¡tiraaa¡ ‘no 

te lo crees ni tu’; tira, tira, tira ‘al aparcar para indicar que retroceda’; ala tira! ‘no seas pesado’; 

modorro, -a ‘amodorrado, -a’, misma forma en cat.; probablemente de origen vasco; en euskera, 

modorro (DCVB); modorre, -a en occ. Alibert; qué higádos tiene ese, expresión aplicada a una ‘per-

sona muy parada o tranquilona’. 

Palabras de uso expresivo folio! ‘taco, palabra malsonante’, equivalente a jodo, aunque sin ser tan 

rotunda. Expresión de asombro o pena; epa! ‘expresa sorpresa desagradable’, aunque depende del to-

no de voz como ya hemos dicho según se use sirve como saludo breve; eu ‘saludo breve’; concho! 

‘voz que denota sorpresa o contrariedad’, -concho mote en Castejón de Monegros-; esprés ‘expresa-

mente, adrede’; descubrimiento ‘idea inesperada’, ‘ocurrencia’, ¡que descubrimiento!, forma com-

puesta a partir del lat. COOPERTŌRĪUM (BDELC), descurrimiento en Tarazona; descubrimiento en el DLE 

tiene otro sentido; escurrimiento ‘discurrimiento’, invento, idea original, a veces pensada extrava-
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gantemente; ocurrencia, inventiva; anotado en La Alta Zaragoza; en DLE discurrimiento ‘discurso, ra-

zonamiento’; escurrir ‘discurrir, pensar’; descurrir ‘discurrir’; tener güenas / malas entendede-

ras ‘entender bien las cosas’ / ‘entender solamente aquello que le conviene a uno’; entendederas 

‘entendimiento’, la forma plural, la registra como coloquial y usada con intención despectiva, el DLE; 

del lat. INTĔNDĔRE ‘extender, dirigir hacia algo’, especialmente dirigido a la mente..., de ahí ‘oír’, 

‘comprender’ (BDELC); caída ‘salida, ocurrencia’, tiene cada caída, ‘es ingenioso’; tener cada caída 

‘tener alguna ocurrencia’, generalmente graciosa. 

 
4.1.8.2. Voces dirigidas a animales 

En líneas generales se trata de formas onomatopéyicas y muchas de ellas formas hipocorísticas: se 

dice voluntario toma en B, mua en C, puá, mua en CM, mo, muá en LA, y también en P (ALEANR, 

mapa núm. 721, modo de llamar al caballo) para que venga; arre! para que ande la caballería, expre-

sión empleada para estimular a las caballerías a avanzar; ría! Voz del arriero para hacer que ande la 

caballería o vaya más deprisa; encontramos la misma forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, 

güesque (ALEANR, mapa núm. 722, modo de llamar al caballo para que vaya a la izquierda). Voz impe-

rativa para indicar a las caballerías que vayan hacia la izquierda; ¡pasallá! ‘voz para conducir los ani-

males hacia la derecha’; pasatrás ‘voz de mando dada a la caballería para que recule o retroceda’, 

principalmente para meterla entre los varales del carro, porque, como es obvio, ha de hacerlo “de cu-

lo”; pasa fuera / pasafuera ‘sal de aquí’; dos maneras tras, trás / atrás ‘voz del arriero para que la 

caballería retroceda; ¡soo! ‘voz para hacer que se detenga la caballería’; ¡alza! ‘voz dirigida a la caba-

llería para que levante una pata’ cuando se le hierra o se le cura; y su derivado verbal alzar ‘levantarle 

la pata a una caballería’ para poderla herrar o bien curarla; che en B, conch en C, che, che en CM, en 

LA coch, coch y en P conch, conch (ALEANR, mapa núm. 656, modo de llamar al cerdo); en B dicen 

oveja quirrina, en C rina, suponemos que será la abreviación de qquuiirrrriinnaa, en los otros CM, LA, P, V, 

quirrina, quirrina (ALEANR, mapa núm. 615, modo de llamar a la oveja) para que venga, quirrina en 

Sariñena (BM); la forma quirrina consta en el cat. de Maella y qerrina en el de Mequinenza (DCVB); 

vid. (ALEANR, mapa núm. 634); en B anotamos craba aquí, en C querrina, en todos los demás CM, LA, 

P, V, quirrina, quirrina (ALEANR, mapa núm. 634, modo de llamar a la cabra) para que acuda y se de-

je ordeñar; otra nueva forma recogida monina ‘chota’. Voz para llamar a la cabra, las dos formas qui-

rrina y monina en Alquézar; localizamos mis, mis, en B, michino en C, mis, misino en CM, en LA y 

en P (ALEANR, mapa núm. 696, modo de llamar al gato) para que se acerque y en CM, LA, P, V (CUES-

TIÓN, núm. 1640), misino, -a en Alquézar, michino en Barceló; bis, bis!‚ ‘voz para llamar al gato’ en 

Alquézar; ¡bisino, -a! ‘voz para llamar al gato’; en B dicen tuba y quis, quis en C quis y tuba, en los 

siguientes CM, LA, P, V tuba (ALEANR, mapa núm. 698, modo de llamar al perro); del lat. tŭba, íd. 

(GDLC),quizá, en sentido onomatopéyico, hace referencia al sonido que produce la tuba y (CUESTIÓN, 

núm. 1641), tuba, ven aquí como en Tarazona; apuntamos otra forma, quis, quis! ‘voz para llamar al 

perro’, que coincide con una de las ya anotadas en B y C; la voz quis la registra el (DCVB) para llamar 

al perro, onomatopeya del ruido “ks ks” con que se suele llamar un perro; ¡andallá! ‘voz del pastor al 

perro para dirigir el rebaño’; tita, tita ‘voz para llamar a la gallina’, en Alquézar, Haensch; tita en el 

(DCVB) consta como etimología la reducción de petita > tit, -a, nombre para llamar a los polletes y ga-



255 
 

llinetas, en lenguaje infantil; igualmente se usa pita, pita o también para llamar a otras aves domésti-

cas, en lenguaje infantil. 

De Arnal Cavero hemos entresacado algunas formas que compartimos para llamar a los animales, 

[monina, quirrina] a la cabra; [michino, -a] al gato; [bis, bis, bis] al gato; [tita, tita] a la gallina; 

[quis, quis] al perro; estas formas son distintas en nuestra zona [conch, conch] al cerdo; [güesque, 

pasallá] a las caballerías. 

 
4.1.8.3. Expresiones malsonantes, despectivas o peyorativas. Deformaciones eufemísti-

cas. Otros casos, sentido figurado. 

Las expresiones de este tipo son por lo general una forma de descargar la irritación personal del 

momento ridiós! / ¡rediós! ‘¡Rediós!’ Juramento ‘exclamación de asombro, de disgusto o contrarie-

dad’; ¡mecá! ‘¡mecachis!’, ¡me cachis en la mar! Se usa para expresar extrañeza o contrariedad. Apó-

cope de mecagüen, vid.; ¡cachislá! ‘¡maldita sea’, apocope de me cachis en la…; con pronunciación 

aguda; ¡cojota! ‘¡carajo!’, denota extrañeza, admiración o disgusto: ¡buen susto m’ has atizáu, cojo-

ta!; ¡mecagüen! ‘me cago en’. Vocablo utilizado para expresar diversos estados de ánimo, especial-

mente enfado, cólera e irritación. También sorpresa, asombro, admiración, extrañeza: ¡mecagüen la 

mar serena!; mecagüenla! ‘me cago en la’; mecagüen la hosma u osma ‘expresión usada para 

suavizar la voz hostia al decir un juramento’, como dice Mott la interjección ¡osma! ‘que expresa des-

aprobación’, podría considerarse como un eufemismo, equivalente a ¡hostia!; ¡mecagüendiez! ‘de-

formación eufemística de Dios’; ¡mecagüen! ‘deformación eufemística abreviada’; ¡cojona! ‘¡caram-

ba!’, expresión que denota asombro sorpresa o enfado; ¡coña! ‘¡joroba!’ Exclamación que indica 

asombro, o preocupación; ¡coñe! ‘¡jolines!’ Indica fastidio, o disgusto; ¡jolín! ‘exclamación para ex-

presar admiración, alegría, preocupación…’, expresión de uso común, no obstante. sin tener un signifi-

cado concreto, suele decirse como valoración final en cualquier conversación; ¡jolines! ‘vaya’; ¡jibo! 

‘¡caracoles!’ Expresión de sorpresa: ¡jibo, que suerte has tenido!, vid. jibar; ¡jodo! ‘¡no te joroba!’ Pa-

labra malsonante. Expresión de contrariedad y o sorpresa, aunque también puede manifestar alegría; 

¡fote! ‘¡jodo!, ¡jolines!’. ¡No te fastidia!, expresa contrariedad o sorpresa: ¡fote! qué frío hace!; forma 

que suponemos está relacionada con el catalán fotre, (DCVB); ¡folio! ‘taco, palabra malsonante’, se-

mejante a jodo, aunque con menor brusquedad. Expresión de asombro, enfado o pena; ¡hosma! / 

¡osma! ‘caramba’. Expresión de extrañeza, alegría: ¡osma! qué bien me van a venir estos vente duros; 

¡ostialera! ‘¡mecachis!’ Indica, sorpresa, enfado o asombro por lo que se ve o por lo que ha ocurri-

do:, ¡ostialera, qué manos tienes!; o sus variantes hostialera ‘vocablo utilizado en lenguaje vulgar, 

generalmente para dulcificar la palabra hostia; alternando líquida y nasal; ¡ostianera! ‘denota, enfado, 

sorpresa’; ¡ostraneta! ‘rediez’, ¡Mecachis! ¡Vaya por Diós! Expresión de extrañeza y enfado; ¡ostra-

lera! ‘indica contrariedad’; rehostia ‘dicho cuando se quiere magnificar una situación de sorpresa, 

asombro o admiración’: lo que nos está pasando es la rehostia, no tenemos agua pa regar / ‘también 

para engrandecer las cualidades buenas o malas de una persona’; tratar a Dios de tú ‘tratar de for-

ma grotesca al prójimo’; s’ ha ido sin decir ni ai te pudras ‘se ha ido sin decir ni una palabra’, en P 

también podríamos oír, ocasionalmente, se’n ha ido sin izir ni ai te pudras; ¡qué mala folla! ‘¡qué des-

fachatez!’; marcha a escaparrar (d’aquí) ‘despedir a alguien de mala manera’ o contestarle agria-

mente. Enfadarse con alguien, no querer nada con él, pedirle que se vaya o deje el asunto en cuestión, 
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igual en Barceló; pa tus morros ‘ni hablar del asunto’; cagar con medio culo ‘cuando una acción o 

esfuerzo se ejecuta a medias’, sin decisión; expresión empleada en tono burlón, que se lee en Barceló; 

contamos con dos opciones por un lado la conversión de hiato en diptongo peal / pial y por otro disi-

milación vocálica [llii hhii]] lu hi puesto como un peal / lu i puesto como un pial ‘tratar mal a alguien’. 

No decir nada bueno de alguien; equilicuá ‘efectivamente’, eso es. Así mismo; exactamente; muy 

bien, etc., su pronunciación es un tanto peculiar ya que se acentúa en la primera y última silaba (GAR-

GALLO GIL, 1987: 105), en DLE, del it. eccoliqua ‘helos aquí’. 

 
4.1.8.4. Locuciones interjectivas. Casos similares 

Al tratarse de una lengua muy expresiva y enfática conlleva el uso de voces y locuciones vehemen-

tes ¡ale! ‘¡venga, vamos!’ Indica una orden, se dice para apremiar a realizar una actividad determina-

da; ande va parar! ‘dónde vamos a llegar’, sirve para mostrar incredulidad ante lo que se propone al 

creer que se exagera: dice que han cazao diez jabalines. -¡ande va parar!, con reducción del diptongo 

a vocal (3.1.4.6.); que mielsa tienes ‘que tranquilidad’; a que santo ¿A santo de qué? en DLE ‘Con 

qué motivo, a fin de qué, con qué pretexto’; no se ve ni pa jurar ‘no ver nada’, está muy oscuro; pa 

días ‘dentro de mucho tiempo’, indica que ha de pasar un periodo de tiempo largo para conseguir al-

go; pa días tienes / pa días (en) tienes ‘tienes que esperar mucho tiempo para eso’, la última forma 

sólo en Peñalba y no es frecuente; ¡milagro! ‘¡Claro que sí!’, ya era de esperar, con un significado 

completamente diferente al registrado en castellano; del lat. MĪRACŬLUM ‘hecho admirable’ (BDELC); 

¡afuera! ‘¡Fuera de aquí!’ con prótesis de a- inicial (3.1.5.2.), queremos destacar el uso de la negación 

de forma expletiva, en algunas frases exclamativas: ¡menudas letras que no hacían! ‘¡vaya letras 

que hacían!’; ¡Cuánto no habré bailao yo! 

 
4.2. SINTAXIS 

Notas de sintaxis 

Analizadas las secuencias de nuestro corpus observamos una amplia gama de marcadores que co-

hesionan los enunciados de los hablantes en sus conversaciones cotidianas. Son los propios del español 

coloquial: es que, pues, si eso, pero, entonces o que, así como el empleo de comodines coloquiales. 

Así, encontramos la locución eess  qquuee para enfatizar; la conjunción ppuueess, muy empleada, en sus múlti-

ples variantes, viene a expresar: causa, deducción, enlace, aclaración, inciso; el conector si eso vendr-

ía a ser un amortiguador expresivo; pero introduciría una oposición o contradicción parcial; eennttoonncceess 

como marca temporal; total recapitulativo; ccllaarroo, bbuueennoo manifestar acuerdo; ddiiggoo, rectificativo; oojjoo, 

vamos a ver advertencia reflexión; ddiiggaammooss aproximativo …; aunque de forma especial hablaremos de 

otras formas más propias de la zona localizadas durante la investigación y que iremos viendo a lo largo 

de la exposición; y cómo no, además nos detendremos en la estructura sintáctica y la entonación; al 

respecto ddeessttaaccaarreemmooss llaa  ccaaddeenncciiaa  pprrooppiiaa  ddee  llooss  hhaabbllaanntteess  ddee  LLaa  AAllmmoollddaa,,  yyaa  qquuee  ppoosseeeenn  uunn  aacceennttoo  oo  

ssoonnoorriiddaadd  ppaarrttiiccuullaarr,,  eenn  llaass  pprrooxxiimmiiddaaddeess,,  ttaann  ssoolloo  eenn  CChhiipprraannaa  ssee  ooyyee  uunnaa  eennttoonnaacciióónn  ssiimmiillaarr. Intenta-

remos mostrar cada uno de estos aspectos a través de algunas frases reunidas y anotadas, durante la 

recogida del corpus, en nuestras entrevistas, cuando el hablante traía a su memoria recuerdos en torno 

al tema del momento y en su respuesta a nuestra pregunta el hablante recurría a un relato espontáneo 

y generoso, manifestando su uso comunicativa más natural. 
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Son numerosos los marcadores temporales, así: eenn  qquuee, eenn  ppaassaarr, aanntteess  mmááss, aall  ccaabboo  eell  rraattoo entre 

los que encontramos en ocasiones alguna variante: ddeesseegguuiiddaa / ddeessiigguuiiddaa / ddeesseegguuiiddoo; además de 

otros muchos que iremos viendo. 

Es frecuente recurrir al entorno físico para hacer comparaciones aproximadas como esta eessee  ttrraajjee  ttee  

ssiieennttaa  ccoomm’’  uunnaa  ppeeddrreeggaaddaa; ttoossee  ccoomm’’  uunn  ppeerrrroo y otras muchas, por lo general, de carácter muy expre-

sivo. Asimismo la estructura comparativa puede contar con el nexo comparativo o no: eessttaarr ccoommoo  uunnaa  

ccaarrrraaccllaa / eessttaarr  hheecchhoo  uunnaa  ccaarrrraaccllaa, del mismo modo es muy habitual el uso de interjecciones y excla-

maciones para ponderar la afectividad y dar énfasis al relato por ejemplo: vvaayyaa, o la unidad exclamati-

va qquuee con algunos usos expletivos que no existen en castellano, es decir, que su empleo no es nece-

saria para el sentido de la frase, pero que añade valores expresivos, funcionando como adyacente de la 

palabra a la que precede. 

Es notoria también aquí la amplia presencia de las perífrasis de obligación y necesidad mediante las 

estructuras: tteenneerr  qquuee: tendremos qu’emplear el abocador; tendrán que poneme la antitetanica, hhaabbeerr  

ddee: habíamos de blanquiar; ha d’ir a la escuela y ccaalleerr: más te caldría hincar el hombro; no te cal ve-

nir. 

Uno de los enlaces de conexión del relato más usado es pues, así como muletilla o comodín, cuando 

el hablante duda, también se usa para iniciar una respuesta; otro nexo frecuente es ppoorrqquuee para indi-

car la razón; y también ccoonnqquuee que imprime la idea de continuidad en el relato. 

Además de formas de gran extensión significativa, habituales del coloquio, como tteenneerr o hhaacceerr, en-

contramos otras voces que ofrecen una amplia aplicación semántica, como ocurre con el verbo ccrriiaarr: 

estás criando al primer hijo; cuando hay humedá aquí se crían muchos hongos, bien gordo s’a criau el 

tocino. 

La locución eessqquuee es otro marcador que aparece con cierta frecuencia: este marcador ha perdido sus 

propiedades reflexivas para convertirse en un enlace discursivo, indicando que lo que sigue es una ex-

plicación o justificación necesaria para el hablante, con lo que, de alguna manera, sirve también como 

elemento afectivo o enfático de su discurso; resulta que es otro nexo explicativo empleado. Por su par-

te la partícula eennttoonncceess puede servir como indicador temporal o con valor de conclusión, sirvan como 

muestra de los conectores que hemos observado a lo largo de nuestras entrevistas. 

Todos estos medios expresivos los conectores, son nexos que cohesionan el discurso del hablante, la 

estructuración sintáctica y emotiva a través de la línea melódica de la entonación a su vez resultan efi-

caces en la comunicación al introducir el rasgo de discurso compartido haciendo apelación al entrevis-

tador que actúa de oyente; y con los incisos aclaratorios, que sitúan el relato en el rango de la cotidia-

nidad, más natural, más cercana. 

Tras la descripción de los rasgos expuestos hasta el momento sobre la caracterización lingüística de 

la zona Sur de Los Monegros, a modo de conclusión podemos considerar que se trata de rasgos simila-

res a los del español coloquial -conversacional-, con las variedades y peculiaridades que la caracteri-

zan, o lo que es lo mismo, la lengua popular. 
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4.2.1. Sintagma verbal 

4.2.1.1. Aspectos relacionados con el carácter intransitivo, reflexivo o transitivo de algu-

nos verbos 

Determinados verbos cambian o precisan su significado al usarse como intransitivos echarles se 

emplea para referirse al hecho de poner comida al ganado o a los animales domésticos, sin determinar 

qué tipo de comida se les echa; encerrar es la forma utilizada entre pastores en referencia al ganado 

sin utilizar el complemento directo, ¿Cuándo vas a encerrar? - Cuando s’ haga de noche; enganchar 

‘empezar el trabajo a una hora’: enganchamos a las ocho, en varios pueblos de Monegros, y el Bajo Al-

canadre, Alcolea, Barceló, vid. otros significados; y su sustantivo posverbal enganche ‘comienzo del 

trabajo’; o el compuesto reganchar ‘reenganchar’ / ‘repetir algo’; del que procede un sustantivo pos-

verbal reganche‚ ‘reenganche’; si se refiere a la labor realizada por los pastores al comenzar la jorna-

da se dice soltar ‘conducir el ganado al campo’ a pastar; formar ‘trabajar, fichar en el trabajo’: a 

dormir pronto que mañana hay que formar a l’alba; como ya avanzamos en el apartado 3.2.2.1., son 

varios los sentidos que presenta el verbo plegar, como transitivo ‘recoger’: amos, plega ya de una vez 

/ y como intransitivo ‘acabar una tarea’, concluirla. Cesar de trabajar, terminar el trabajo del día: los 

miércoles plego a las nueve, morirse: ese y’ ha plegau y su derivado replegar ‘recoger cualquier cosa’. 

Recoger cuando se termina el trabajo del día, guardar los utensilios que han servido para realizar una 

obra: replega que ya himos acabau la faena / ‘recoger hasta que no queda nada’, este último derivado 

representa un fiel representante del orientalismo peninsular. Se trata de acepciones más conocidas en 

catalán y en el castellano aragonés del tercio oriental peninsular que en el castellano central con la sola 

discrepancia del sentido dado a la palabra plegar como ‘doblar’ como veremos en el apartado (6.9.); 

mover ‘levantarse de la cama; salir al trabajo; marchar de un lugar’ y con el sentido de ‘verdear las 

plantas’: ya mueve el trigo; pretar ‘apretar’. Dar celeridad a un movimiento o modo de caminar. Darse 

prisa: preta fuerte (4.1.6.5.); verbo que posibilita la formación de diversas locuciones como por 

ejemplo pretar a + infi. ‘echar a correr + infi.’, escaparse; pretar fuego ‘pegar fuego’, prender, … 

etc. (6.12.); pretarse un trago ‘beber’; apretar ‘disparar un arma’ / ‘calentar mucho el sol o el ca-

lor’; y su derivado posverbal apreto ‘aprieto’, apuro: ver-se en un apreto, tener dificultades, en gene-

ral económicas. Anotado en Alvar / ‘prieto’, part. del verbo apretar; 1ª p. del presente indicativo: al 

escribir apreto mucho con el boli; arrear ‘ir’, marchar deprisa: ¡arrea! pa casa / ‘poner en movimien-

to el ganado’: ¡arrea pa la paridera, arrea! ‘¡vete!’, semejante en BM, Ballobar, Borao, Collellmir; arre-

ar ‘participar, compartir en armonía’: ¡menuda lifara nos himos arreáu! / ‘tomar, recibir’: m’ hi arreáu 

un almuerzo que m’ ha sabido a poco. ‘Expresar. Hacer. Soltar. Emitir’, buenos rutidos s’ ha arreáu el 

so marrano, después de comer; coger ‘caber’, en Ballobar, Barceló, Collellmir, Borao, escrito coger en 

BM: si que coge aquí, el DLE lo considera vulgar; coger ‘cosechar’, este año nu himos cogido mucho; 

agüeca ‘levanta’, vete, dicho en tono enérgico a alguien que está sentado, y sobre el que se tiene cier-

ta autoridad; derivado del lat. ŎCCARE ‘ahuecar’ (BDELC); cariñar ‘tener cariños, sentir añoranza’, pro-

cede de cariño ‘afecto’, su primer significado; con el tiempo derivo en cariñar ‘echar de menos, sentir 

nostalgia’, de uso general, hoy sólo en aragonés; del lat. CARĒRE ‘carecer’ (BDELC). Se emplea más fre-

cuentemente como verbo pronominal: cariña(r)se, Borao escribe encariñarse, consta su posibilidad de 

uso en el DLE 1. intr. Ar. Sentir nostalgia o añoranza. Usase también como pronominal; aaffiinnccaa((rr))--ssee > 

afincase ‘residir’, permanecer en un lugar. Situarse. La encontramos en Andolz; o su derivada afin-
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cau, -ada ‘situado’; quedase ‘pernoctar’, pasar la noche, queda(r)-se: te pues quedar esta noche; 

estase ‘quedarse’, estar-se: estate lo menos un rater. 

Contamos con algunos usos de interés entre los verbos reflexivos así el verbo jopar ‘marcharse’, 

desaparecer: y’ ha jopau, ‘ya se ha marchado’, aquí con valor intransitivo tendría el equivalente en 

castellano joparse que sí es reflexivo; o su uso más directo ¡jopa! ‘¡marcha, vete!’, ¡jopa d’aquí quio!, 

fuera de aquí!; algunos son desconocidos en castellano como pronominales tene(r)-se l'aliento ‘con-

tener la respiración’; tteennee((rr))--ssee  ll''aalliieennttoo > tenese el aliento / tenese l’aliento ‘contener la respira-

ción’, con posible variación en la pronunciación; atarase las alpargatas ‘estar prevenido ante un 

acontecimiento imprevisto’, similar en Andolz; similar en catalán, cordar-se (o lligar-se, o calçar-se) bé 

les espardenyes (DCVB); aaffiinnaa((rr))--ssee > afinase ‘empezar a llover con más fuerza’; aaffiinnccaa((rr))--ssee > afin-

case ‘residir’, permanecer en un lugar. Situarse; aaccoottooffllaa((rr))--ssee > acotoflase ‘acomodar-se’, sentarse 

con dejadez; aaccooqquuiinnaa((rr))--ssee > acoquinase ‘acobardarse’, encoger-se de miedo o de frío; del fr. aco-

quiner ‘acostumbrar a un habito desagradable’, ‘acurrucar’, derivado de coquin ‘mendigo’, ‘bribón’ 

(BDELC); aaddoorrmmiissccaa((rr))--ssee > adormiscase ‘adormecerse’; adormiscau ‘adormilado’; dormiscar en cat. 

(DCVB); aaffllaammaa((rr))--ssee > aflamase ‘secarse la mies antes de granar, perderse una cosecha a conse-

cuencia de vientos abrasadores, calor o sequía’; aaffoorrrraa((rr))ssee > aforrase ‘ponerse en mangas de cami-

sa’, aligerarse de ropa; aaggoossttiiaa((rr))--ssee > agostase ‘estropearse las plantas por falta de agua o excesivo 

calor’; aaggrraannaa((rr))--ssee > agranase ‘indigestarse de grano el ganado’; aagguuaappaa((rr))--ssee > aguapase ‘volver-

se guapo’, anotada en Andolz, Iribarren; formado a partir del lat. vappa ‘bribón, granuja’ (BDELC) y el 

prefijo a-, víd. (5.2.); aligenciar / aalliijjeenncciiaa((rr))--ssee > aligenciase ‘agenciar’, conseguir algo con habili-

dad y rapidez, aligenciar-se en BM, mia si “sus” aligenciáis con esto ‘remediar el deseo ajeno con la 

parte que se ofrece’; con varios significados aaccaattrraacchhaa((rr))--ssee > acatrachase ‘arreglarse’: asearse, ves-

tirse / ‘acondicionar’, reunir lo necesario para un asunto, contando con escasos medios / ‘hacerse ami-

gos’; eemmppeerriiffoollllaa((rr))--ssee > emperifollase ‘acicalarse’, una persona, abusando tanto de adornos como de 

cosméticos; arreglarse para salir de fiesta; el DLE reenvía emperejilar; compuesto de perifollo, planta 

semejante al perejil, del lat. CAEREFŎLĬUM, plantas que se destinaban a adornar los guiso, por extensión 

al adorno de las mujeres (BDELC); eennddrriijjaa((rr))--ssee > endrijase ‘agrietarse’, rajarse; otros llove(r)-se 

[el tejao] ‘mojarse con la lluvia la parte de la casa afectada’; ttrriiaa((rr))--ssee > triase ‘cortarse la leche o 

una salsa que la contenga’, en DLE como de Aragón, 4. prnl. rur. Ar. Dicho de la leche: cortarse; aappaa--

rraattaa((rr))--ssee > aparatase ‘prepararse cielo o la atmosfera como si fuera a llover’ consta en Andolz, Lei-

va; consta en DLE aparatase 2. prnl. Prepararse, disponerse. En Ar., usado especialmente hablando del 

cielo cuando anuncia inminente lluvia, nieve o granizo; eennffuurrrruussccaa((rr))--ssee > enfurruscase ‘enfurruñar-

se’ o enfadarse de forma ligera e infantil, en DLE como de Aragón entre otros, 1. prnl. coloq. Ál. y Ar. 

Enfurruñarse. Quizá alteración del fr. medio enfrogner, derivado del fr. ant. froigne ‘cara de mal 

humor’; otros los incluye el DLE pero no tienen igual significado aaccoorrrree((rr))ssee > acorrese ‘desplazarse’, 

consta en DLE con otros significados; y una forma personal muy usada acorrete ‘echate para un lado’; 

aaccoorrrruuccaa((rr))--ssee > acorrucase ‘acurrucarse’, encogerse para resguardarse de algo / ‘arrugarse’; alinear 

‘rectificar’, ‘corregir’, forzar a alguien a obrar bien; eecchhaa((rr))--ssee > echase ‘acostarse; eemmppiippaa((rr))--ssee > 

empipase ‘enfadarse’. Disgustarse, en La puebla se lee empipá-se ‘emborracharse’ / ‘enfadarse’; re-

sultante de pipa, derivado de un lat. vg. *pīpa ‘tonel’ (DCECH); empiparse en DLE, no tiene igual signi-

ficado; eemmppiinnaa((rr))--ssee > empinase ‘engreírse’, a partir de pino del lat. PĪNUS íd.; darse un costillazo 
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‘caer de espaldas’, hacese / hacese(ne) ‘disgustarse’, la primera es la forma generalizada; sseerreennaa((rr))--

ssee > serenase ‘quitársele a uno la borrachera’; ssuubbii((rr))--ssee > subise ‘dejar crecer algunos tallos para 

que produzcan simiente’; aattiizzaa((rr))--ssee > atizase ‘pegarse’, darse palos; despacha(r)-se > despachase 

‘acabar las tareas de la casa’; comparable al occitano despachar, v. tr. et r. Dépêcher, expédier; déga-

ger, débarrasser; étym. Occ. des + lat. impedicare; revenise ‘reblandecerse una materia, por ejemplo 

deshelarse la nieve o la escarcha. 

Hay otros verbos transitivos con sentido o disposición a tener en cuenta: refirmar ‘prestar dinero 

hipotecando una finca o inmueble’ mediante documento y testigos: refirmando-lo; rreeffiirrmmaa((rr))ssee > re-

firmarse ‘apoyarse’, refirma-te en mí ‘apóyate en mí’, y su derivado refirmau ‘apoyado’, en La Alta 

Zaragoza; o la locución de la que forma parte refirmau contra ‘apoyado’ en algo: refirmau contra la 

paré, apoyado en la pared; contar ‘imaginar’, suponer, sospechar: a ese lo contaba en otro lugar, le-

jos d’ aquí. No conocido en castellano acuriosar ‘adecentar’, arreglar; agarrapar ‘agarrar’; agarra-

pachicos ‘lo que es atractivo para los chicos’;307 agatolinar ‘parir la gata’, consta en Andolz, vid su 

derivado en sentido figurado agatolinao ‘atontao’, al menos en CM; aguardar ‘esperar’; del germ. 

*warda ‘acto de buscar con la vista’, y este de *wardôn ‘atender, prestar atención’ (BDELC); aguarda-

ros ‘esperaos’; aguarte cuando venga tu padre del monte… ‘esperate, aguarda, se usa con sentido 

amenazador: aguarte una miaja que voy con tú! ‘espera un poco que voy contigo’, recogida por 

Andolz, aguarte consta en Aliaga Jiménez; alcorzar2 ‘acortar’, ‘atajar un camino’. Acción de atajar o 

acortar, en DLE alcorzar2 como de Ar., Nav., Rioja, Sor., vid. DLE vigésima primera edición; aldrague-

ar ‘chismorrear’, contar chismes; echar se usa en numerosas locuciones o expresiones verbales como 

echar el día ‘emplear la jornada completa en una labor’, etc.; enjaretar ‘incluir, meter a alguien en 

algo no muy de su gusto’ / ‘efectuar trabajos rápidos’, por lo general de costura, deprisa y mal, en 

DLE; si bien enjergar vendría a significar lo mismo que enjaretar, ‘encargar a uno un asunto difícil o 

enojoso’; llevar; hay verbos como llevar que se forman parte con frecuencia en el uso de locuciones 

en CM, LA, P, V, como llevar a rastro (CUESTIÓN, núm. 741, arrastrar), etc., vid. expr.; o como sacar: 

sacar mina ‘afilar’, sacar punta, etc., vid. expr. 

De forma ocasional encontramos verbos usados de forma transitiva: clujir: te pega una paliza que 

te cclluujjee la espalda, me cclluujjeenn los güesos (3.2.2.1., 3.2.3.4.); gustar ‘comer’, tomar alimento: estoy 

sin gustar bocáu desde el almuerzo / ‘probar un alimento’, saborear una comida: coge un par pa gusta-

las, gustar, en el DLE, del lat. GUSTĀRE. 

 
Formación de verbos a partir de sustantivos muy frecuente en Aragón: foyar, tizoniar, 

trastiar, saquiar, moquiar, atablar,,  atablonar… vid. (ALEANR, mapa núm. 1549). 

Siguiendo con el carácter intransitivo, reflexivo o transitivo de algunos verbos aplican procedimien-

tos lingüísticos siempre guiados por la intención del hablante a producir un efecto pragmático. Así la 

mayor parte de los verbos se forman a partir de un sustantivo: afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. 

Hacer fascales. Apilar fajos; mielcar marcar y señalar con mielca la porción de terreno delimitada por 

el labrador en una parcela para esparcir la simiente con igualdad; forcar, marcar y señalar con forca, 

tipo de planta usada con esa finalidad; sin a- inicial en la zona ladrar ‘arar con el aladro’, vid. aladro 

(3.2.3.3., 5.1.2.3., 6.1.1.1.); alomar ‘subir la tierra del surco para formar el lomo’, vid. lomo; en 

                                           
307 Sacado del Diccionario almoldano de Nati Camparola 
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DLE; forquiar ‘trabajar con la horca’ para mover un producto. Supone un primitivo sustantivo forca 

desconocido en la actualidad, no obstante, esta forma ha quedado fosilizada en distintos compuestos, 

forca está presente en la composición de distintas palabras, vid.; jadiar ‘trabajar con la azada’, forma-

do a partir de jada, vid.; fustiar al menos en CM ‘trabajar la madera’, vid. fusta; ferruchoniar ‘traba-

jar el hierro’ con objetos o herramientas de hierro. Por su sema se presupone que el termino deriva del 

latín FERUM; podemos suponer que proviene de ferrunchón que como en otros lugares significa ‘hierro 

inservible, chatarra’; derivado de traste, trastiar ‘mover, manejar objetos, herramientas, cosas’, se 

forma a partir de traste, vid. (6.1.1.2.); tintar ‘tomar tinta’, mojar la pluma en tinta, derivado de tin-

ta; pozaliar ‘sacar agua con un pozal’, vid. pozal; la repuesta en todos los municipios fue B, C y ha si-

do CM, LA, P, V, capolar (ALEANR, mapa núm. 672, triturar la carne), picarla. Se crea sobre capoladora, 

vid.; igual forma en occ. y en cat., del lat. cappulare, Alibert; encada(r)-se ‘encerrarse el conejo en su 

cado’, agazaparse / ‘recluirse’, en sentido figurado. Se forma a partir de cado, vid.; emburar ‘cubrir 

con buro’, vid. buro; obrar ‘construir’, hacer trabajo de albañilería. Derivada de obra; eessmmeelliiccaa((rr))--ssee > 

esmelicase ‘desternillarse’, partirse, troncharse de risa; quintar ‘entrar en quintas’, igual forma en 

DLE; formada a partir de quinto; así mismo localizada en cat. (DCVB). 

Se ha formado sobre el sustantivo melico, vid.; femar ‘estercolar’, abonar con estiércol. Se forma a 

partir de fiemo, vid., igual en Aliaga Jiménez, una de las formas entre las que vacilan en Tarazona; de 

nuevo en todos los municipios tenemos la misma respuesta porgar (ALEANR, mapa núm. 81, ahechar). 

Pasar el trigo por una criba más tupida. En este caso es a la inversa el instrumento, llamado porgador, 

porgadera y porgadero, derivan del v. porgar el DLE lo registra como de Aragón, 1. tr. Ar. ahechar, vid. 

los sustantivos correspondientes; las respuestas son variadas, en B tenemos sólo gribar, en C gribar 

y porgarlo, en los otros CM, LA, P, V, gribar y porgar (ALEANR, mapa núm. 79, cribar), pasar el trigo 

por la criba para que se separe de la paja, leído en Barceló, ambas formas en Los Monegros, en Ballo-

bar, Antillón, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, Collellmir, gribar en Alcolea, en Arnal Cavero. Proce-

de del latín CRĪBRARE íd., formado sobre el instrumento CRĪBRU (DCECH), vid. griba y vid. (ALEANR, mapa 

núm. 81); jarmentar ‘sarmentar’, recoger y atar en montones los sarmientos después de podada la 

viña. Creado a partir de jarmiento, vid. 

4.2.1.2. Verbos con el incremento la/las lexicalizado, algunos de ellos, inmersos a su vez 

en estructuras oracionales más amplias. 

No son muy numerosos pero si de uso frecuente diñarla, espicharla, cascarla, ‘morir-se’, ir al 

otro mundo; llevarla buena se dice de alguien cuando es imposible que acabe un proyecto en el 

tiempo previsto ¿Qué piensas acabar antes de Navidá? –Pues la llevas buena; no tenerlas todas… ‘no 

estar seguro’, no tenelas todas consigo; carga(r)-se-la uno > cárgasela ‘endosarle a uno la culpa 

sin tenerla’. 

 
4.2.1.3. Verbos que dan pie a perífrasis verbales. Régimen preposicional 

Quizá sea el uso de la perífrasis uno de los rasgos más peculiares de la zona: oída en CM: llegar a 

las avutardas, ‘a las tantas’, ‘llegar tarde’, según el DLE avutarda, el origen de la voz, vendría de un 

cruce de avetarda y el ant. autarda, y estos del lat. AVIS TARDA, mismo significado, lo que nos lleva a 

derivar el significado de la frase; engancharse a ‘comenzar a’, en Gargallo Gil: de repente s’ engan-

cha a llover; como registra en Moyuela, Ena Bordonaba; aquí para expresar la idea de posibilidad con 
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cierta seguridad de que se va a cumplir la acción, está normalmente expresada por la frase “no 

(de)jará (de) + infinitivo”:308 no jará de llover ‘no sería de extrañar que lloviera’, pretérito imperfecto 

de subjuntivo, no jará* de + infinitivo ‘posiblemente’ + v. en futuro de indicativo ‘posiblemente llo-

verá’; *jará futuro del v. dejar; estar por algo ‘prestarle atención’, en catalán también existe esta 

perífrasis (GDLC, acepción 11); respecto a que preposición se emplea, en este caso, la respuesta en B 

es por, en C a buscar y en los últimos CM, LA, P, V, a por agua (ALEANR, mapa núm. 1758, iban por 

agua). Se advierte una cierta inclinación a la acumulación de preposiciones como otros ejemplos que 

surgieron: un puchero de a litro así como una espiga de a palmo, tendencia que se anota en Mo-

yuela. 

Perífrasis modales de infinitivo que expresan: obligación / necesidad o conveniencia / deseo / pro-

babilidad: haber de + infinitivo ‘tener que + infinitivo’, ‘deber + infinitivo’ (DADLAZ),309 perífrasis que 

expresa obligación: m’ hi d’ ir ‘me tengo que ir’; himos d’ir ‘tenemos que ir’: a lo que pare de llover 

imos d’ ir al corral a dar una vuelta a los bichos; ha d’ ir a la escuela ‘tiene que ir a la escuela’; s’ha 

de pensar ‘se tiene que pensar’; habíamos de + infinitivo ‘tendríamos que’: antes de las fiestas 

habiamos de blanquiar ‘antes de las fiestas teníamos que blanquear’, habíamos de aurrar alguna 

perra pa cuando haiga que casar al hijo ‘tendríamos que ahorrar algún dinero para cuando tengamos 

que casar al hijo, esti año no habíamos de sembrar miaja panizo ‘este año no tendríamos que 

sembrar nada de maíz’, locución emparentada con el catalán ya que el v. haver en su acepción 2. del 

apartado (II aux.) contempla que unido al infinitivo de un verbo mediante la preposición de, la locución 

formada haber de indica obligación, mostrando la necesidad de que se cumpla la idea expresada por 

dicho infinitivo (DCVB). Para expresar una idea de obligatoriedad se usa principalmente la expresión 

haber de, uso recogido en La Alta Zaragoza. 

 
4.2.1.4. Locuciones verbales 

Son muchas las locuciones que a modo de perífrasis van introducidas por verbos como ser, estar, 

tener, hacer, dar, pretar (3.2.1.1.), echar, llevar, ir, etc. sirven para formar numerosas expresiones 

verbales que hemos ido recogiendo; son muy numerosas las locuciones encontradas que contienen el 

verbo dar se trata de un verbo que se usa en numerosas locuciones o expresiones verbales que irán 

surgiendo durante el estudio y comenzaremos por la locución recogida en B, C y todos los otros pue-

blos CM, LA, P, V, dar de tetar (ALEANR, mapa núm. 1088, amamantar), en fr. donner à téter; a dar 

vuelta locución que sirve para ‘comprobar, verificar, revisar, ver con atención, volviendo a un lugar, 

que todo va bien o está en orden’. Inspeccionar fijándose y comprobando con atención, así mismo en 

Barceló; dar abasto ‘ser suficiente’, alcanzar a hacer, poder acabar algo, igual en Ballobar, en Andolz; 

dar a entender ‘insinuar’; a diferencia de su uso pronominal da(r)se a entender > dase a en-

tender ‘hacerse notar’, significarse en algo; dar aires ‘alentar’, animar a alguien para que riña; dar 

ansias o angunia ‘repugnar’; dar batán ‘manipular mucho un utensilio’; dar vela ‘incumbir’; ¿quién 

te da vela en este intierro? ‘no invitar a esa persona o personas, ni se cuenta con ellas en un asun-

to’. Frase hecha de uso común para indicar que se prescinde de su participación o colaboración y que 

están de más sus opiniones; dar carrete ‘dar pie a algo’. ‘Propiciar’ una conversación para que uno 

                                           
308 p. 112, ENA BORDONADA, Ángela, “Aspectos del habla y vida de Moyuela (ZARAGOZA)”, AFA, 18-19 (1967-1968), PP. 87-123. 
309 Haber de + infinitivo ROMANOS HERNANDO, Fernando, Dizionario aragones de las Comarcas de la Alta Zaragoza, [en línea] obte-
niso http://www.charrando.com/docs/lesicoaltazaragoza.pdf 
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hable de algo y así poder enterarse, como anota Andolz; dar culete ‘coger a un individuo por los pies 

y las manos y subirlo y bajarlo golpeándole el culo contra el suelo’; dar en el clavo ‘acertar’; dar ga-

villa ‘dar los manojos de mies’, que están en el suelo, al que va haciendo los fajos; dar gloria ‘dar 

gusto’; dar jabón ‘adular’, hacer la pelota; dar la absoluta ‘licenciar’, despedir; dar la tetadeta ‘ir a 

ver a la madre’; dar la venada ‘tomar una decisión inesperada’; dar la matraca ‘incomodar o moles-

tar insistentemente a alguien con una pretensión o solicitud’; dar la vez ‘comunicar a otro el lugar que 

le corresponde cuando son varias las personas han de intervenir por turno u orden’; dar mal ‘moles-

tar’; dar mala gana ‘dar asco’; dar manteca ‘zurrar’. Dar una paliza o serie de golpes; dar media 

güelta ‘desistir’ de llevar a efecto lo que tenía intención; dar pampurrias ‘dar repugnancia’; dar que 

sentir ‘causar problemas’: ese asunto da que sentir; dar sebo ‘abofetear’; dar tierra ‘enterrar a un 

difunto en la tierra’, como antiguamente era la tradición; dar traslau ‘aclarar algún asunto’ de difícil 

comprensión’. Explicar, interpretar, transmitir una información: no mandes al crío que no te dará tras-

lau, ‘no sabrá darte una explicación o información clara del asunto’; dar un batán ‘dar una paliza’; 

dar un cañazo ‘cobrar algo más caro de la cuenta, abusivamente’: ha comprau una jada y l’ an dau 

un cañazo; dar un retiro ‘tener cierto parecido’; dar una gambada ‘dar una vuelta’, pasear un rato: 

amos a dar una gambada; dar una ganchada ‘peinar’: dar una ganchada al pelo; dar vicios / vicie-

tes ‘mimar’, sin necesidad ni motivo. Condescender excesivamente: no haces más que dar vicios a es-

te crío, luego no habrá quien lo endrece; dar vicios anotada en Borao; vici en cat. y occ.; del lat. VĬTĬUM 

‘defecto’, ‘falta’, ‘vicio’ (BDELC); ddaa((rr))ssee  bbaannddoo > dase bando ‘alabarse’, alardear; ddaa((rr))sseennee  ccuueennttaa > 

dase cuenta / ocasionalmente en P dase(ne) cuenta ‘fijarse’, darse cuenta; ddaa((rr))ssee  ppoottee > dase po-

te ‘presumir’, jactarse, alardear con frecuencia de lo que no se es o no se tiene, en Andolz; dar largas 

‘hacer tiempo’, dilatar, como en Ballobar; dar ferrete ‘insistir’, mostrarse pesado, importunar, con 

este sentido, en BM; en el DLE como de Aragón, 1. loc. verb. Ar. Dar la lata, especialmente cuando se 

maneja algo con demasiada insistencia / ‘utilizar mucho alguna cosa’; así pues dar… se usa en nume-

rosas locuciones o expresiones verbales como las anteriores y otras que surgirán durante el estudio: 

darse un costillazo ‘caer de espaldas’; ser ‘ser’, con el mismo significado, o mejor redundando en él, al 

ser empleado en numerosas expresiones para indicar la cualidad de una persona, quedarse a dos ve-

las ‘quedarse sin dinero’; el DLE recoge como coloquial la locución verbal análoga estar a dos velas; 

ser como el palico la gaita ‘entrometido’, persona que se cree indispensable; ser como una estra-

leta-mano ‘ser habilidoso’; ser d’ aupa ‘tener mucho genio’. Ser de mala condición; ser d’alibio ‘ser 

una mala persona’; ser de buena boca ‘gustarle a uno todo, ser buen comedor’. Comer de todo y 

con apetito; ser de la virgen del puño ‘ser tacaño’; ser de mala clase ‘ser mala persona’; ser de 

rompe y rasga ‘ser decidido’, enérgico; ser de un tiempo ‘tener la misma edad que otra persona’; 

ser la risión ‘ser objeto de burla’; ser fácil ‘ser probable’: es fácil que llueva; expresión que también 

existe en catalán ésser fácil con igual significado (DCVB); ser letra gorda / o su forma personal: es 

letra gorda ‘fácil de entender’, consta en Andolz; ser malo rematau ‘perverso’, malo, igual en La 

Puebla de Castro; ser más basto que la lija del cuatro / o sin la preposición de: ser más basto 

que la lija el cuatro ‘ser poco delicado’; ser más bruto que un arao ‘ser muy bruto’; ser más cor-

to que el día de Santo Tomás ‘ser corto de entendimiento’; ser más grande qu’ un mallo ‘mallo, 

formación rocosa elevada y alargada; ’ser más malo que arrancau ‘ser muy malo’; ser muy isto-

riau, -ada / con duda en la grafía historiau, -ada ‘ser muy complicado’; ser muy suyo ‘persona 
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huraña’, esquiva, huidiza; ser un acha ‘habilidoso’; en el DLE ser alguien un hacha; loc. verb. coloq.; 

ser un sentencias ‘sentenciador’. Persona que habla con cierta importancia, como si cuanto dice fue-

se una declaración doctrinal, anotado en Barceló; ser una viña ‘ser un buen negocio’, esto es una 

biña; echar cerros ‘reparar o sustituir los muros exentos como los de los cierres de corral que suele 

culminar en un montón de barro y piedras’, echar cerros localizado en Robres; locuciones verbo nomi-

nales y expresiones verbales integradas por el v. estar > estar se usa en numerosas locuciones referi-

das, en muchos casos, a diferentes formas de estar de las personas como las siguientes y las que nos 

irán surgiendo a lo largo de la exposición: estoy eslomau de trabajar; estar al abrigo ‘estar res-

guardado de las inclemencias del tiempo’, me puse al abrigo cuando empezó la tronada; estar al raso 

‘estar a la intemperie’, ídem en Ballobar, Iribarren; estar amolau, -ada ‘estar achaquiento, enfermo’: 

i estau muy amolau este tiempo atrás, expresión anota en Ballobar; estar aparente ‘estar preparado’; 

estar benau ‘estar chiflado’ como en Ballobar; estar como el ajo ‘estar en todas las salsas’, indican-

do que es entrometido; estar como las cañas / o su variante estar como la caña la dotrina ‘ser 

muy delgado’, flaco, de pocas carnes: este zagal se cría como la caña la dotrina, ni come, ni asosiega, 

cualquier día se partirá por la mitá; estar como un ruejo ‘estar gordo, pesar mucho’ (3.2.2.2.); eessttaarr 

jjiibbaauu, -aaddaa ‘fastidiado, molesto’ / ‘enfermo’, delicado de salud; estar como una carracla ‘estar lleno 

de achaques’. Estar enfermo; o de forma redundante estar hecho una carracla ‘estar achacoso’: este 

coche está hecho una carracla; o su contraria estar hecho un zagal ‘parecer o sentirse joven una 

persona que ya no lo es’; estar corriente ‘estar terminado’, listo, dispuesto:, ya está corriente, se aca-

bo, ya no tiene remedio ya está terminado, como en Ballobar; estar de (buen / mal) ver ‘tener (buen 

/ mal) aspecto’, semblante, vid. ej.; estar de mal cuesco ‘estar enfadado’ lo mismo en Ballobar; es-

tar de memoria ‘boca arriba’; estar de morro-s ‘estar enfadado’, enemistado. No hablarse; estar 

en el candelero ‘tener poder o influencia’; estar en las avutardas ‘estar distraído’; estar en sus 

glorias ‘estar a gusto, a placer’, feliz y dichoso; estar erizao todos se expresan igual B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1037, estar arrecido, entumecido), que tiene mucho frío, congelado; estar es-

torbau ‘estar loco’; estar fuerte ‘estar bien de salud’, encontrarse bien, en forma; estar mal de la 

chabeta ‘estar trastornado’ como en Ballobar; estar mollo ‘estar blando’, tierno; estar moza ‘estar 

soltera’; estar por algo ‘prestarle atención’; estar por demás ‘estar inútilmente’, sin necesidad, aquí 

ya estoy por demás; estar royo como un perdigacho ‘estar muy rojo’ como en cat. “Vermell o roig 

com un perdigot” (DCVB); estar templau, -ada ‘estar ágil’; estás hecho una tecla ‘impertinente, 

susceptible’; estáte al tanto ‘vigila’; está-te lo menos un póquer ‘quédate, -lo menos ‘al menos’, 

‘por lo menos’-, un rato’; estate quieto que páice que tienes el baile sanvito ‘no puede estarse 

tranquilo nunca’; estar a culo pajarero ‘estar destapado en la cama y desnudo totalmente’; estar a 

la usma / estar a l’osma ‘estar esperando’, al acecho; estar a rebutir / estar rebutido ‘estar lle-

no’, al límite de su capacidad; estate al tanto ‘vigila’; estar mal del coco ‘estar chiflado’, vid. locu-

ciones verbo nominales y expresiones verbales integradas por el v. estar; hacer [+ referencia tempo-

ral o meteorológica] hacer tarde ‘llegar tarde’. Ir con retraso; hacer amargor ‘hacer frío’; hacer mal 

orache ‘mal tiempo’, frío y desapacible; hace bueno ‘hace buen tiempo’; asimismo hacer se usa en 

numerosas locuciones o expresiones verbales que recogemos a continuación o que irán saliendo duran-

te el estudio; hacer calor forastera / folastera ‘hacer frío’; hacer mal ‘doler’. Dañar, hacer daño; 

hace mal ‘duele’; hace raya ‘destaca, ser el mejor en algo, se distingue de los demás’; hhaaccee((rr))ssee  ((nnee)) 
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> hacese ‘disgustarse; hacer a la memoria ‘recordar’; hacer aparatos ‘gesticular de forma desme-

dida’ por cualquier cosa. Exagerar; hacer aprecio ‘agradecer’. Aceptar una invitación; hacer asiento 

‘sentar bien la comida’; hacer balsa ‘combarse’, tomar un terreno plano en parte de su superficie una 

forma cóncava; hacer boca ‘tomar un aperitivo’; hacer bondá ‘portarse bien’ estar en un sitio con 

tranquilidad / ‘Comportarse mejor de lo acostumbrado’ (4.2.1.3.); hacer el capacico ‘sacar la lengua 

doblando los laterales hacia arriba’, se suele enseñar a los niños pequeños como diversión, misma lo-

cución anota Iribarren; hacer borrego ‘caerse la mies del carro’ por estar mal cargado, cargau como 

iba el carro ha hecho borrego, esta expresión y con igual sentido la anota Iribarren; hacer buena o 

mala cara ‘poner la cara con gesto positivo o negativo’, tener el semblante que indica algo bueno o 

algo malo; hacer bulla ‘gritar’, hacer ruido, hablar alto; hacer caer ‘tirar’, derribar; hacer cagar el 

tronco ‘golpear el tronco para que de golosinas en Navidad’; hacer casa ‘administrarse bien’ hacer 

dinero, sacar adelante el patrimonio familiar; hacer cataticos ‘cuidar en exceso’, al menos en LA; 

hacer ceño ‘gesticular’, hacer gestos o señas con las manos; hacer ceño y no pegar ‘simular y no 

hacer’; hacer ceprén ‘apalancar’, hacer fuerza con una palanca para mover algo pesado; hacer cerro 

no es tan general como echar el cerro ‘reparar o sustituir la línea de barro y piedras que suele culmi-

nar los muros exentos como los de los cierres de corral que sustituye a la de tejas cobijas en los teja-

dos de media teja, al menos en Peñalba (6.9.2.); hacer cimbel ‘atraer la atención’ dar envidia, dar 

celos a alguien; a diferencia de hacer el cimbel ‘provocar envidia’: hacer el cimbel, ‘dar envidia’, con 

ambos significados y escrito con ‘z’ se lee en BM, en Ballobar solo consta la segunda expresión, tam-

bién escrita con ‘z’; hacer comedias ‘hacer reír’, protagonizar una situación grotesca; hacer corto 

‘no haber suficiente’; hacer de lau ‘marginar’, aislar, dar de lado a alguien; hacer dineros ‘ahorrar, 

prosperar’, enriquecerse, obtener una ganancia; hacer duelo ‘dar lástima’, apenar, lamentar, sentir; 

hacer / dar gozo ‘gustar’: me da gozo verte así; semejante a fer goyo en aragonés; hacer cabida 

‘hacer sitio’; hacer el canelo ‘hacer el tonto’; hacer el fregote ‘lavar la vajilla’; hacer el gancher 

‘inclinarse las espigas por exceso de peso de la cabeza’; hacer el papel ‘fingir’, aparentar; hacer el 

verro / …berro posible confusión ortográfica ‘armar jaleo’; ‘organizar, disputas, desorden’, comportar-

se con poca consideración con los demás; hacer estorbo ‘estorbar’; hacer estrapalucios ‘armar 

follón’, vid. estrapalurcio; hacer favor ‘hacer el favor’, harían güen favor que no s’ arrimaran por ca-

sa; hacer fiestas / o su variante con el diminutivo hacer fiestetas ‘acariciar, hacer carantoñas, mi-

mar’; hacer fuego ‘encender el fuego’; hacer fuina ‘hacer novillos’, no ir a la escuela, hacer fuina re-

cogida en Iribarren; y su similar hacer fuineta ‘faltar a clase’, hacer fuineta consta en BM. Escaquear-

se, no asistir a clase o a una obligación determinada; hacer gozo ‘gustar’; hacer juego ‘combinar’; 

hacer l’animal ‘hacer gamberradas’; hacer la burla ‘hacer burla’; sin respuesta en B ni en los últi-

mos encuestados: CM, LA, P, V, hacer la carbonera es la respuesta de C (ALEANR, mapa núm. 260, 

armar el horno -para hacer carbón vegetal); CM, LA, P, V, hacer la colada (CUESTIÓN, núm. 1926, La-

var la ropa a mano); hacer la contra ‘enfrentarse’, llevar la contraria, oponerse. Hacerse la compe-

tencia; en todos los municipios recogimos B, C, CM, LA, P, V, hacer la levadura (ALEANR, mapa núm. 

241, recentar). Poner levadura a la masa (hacer crecer el pan); hacer la risión ‘hacer el ridículo’, pro-

vocar risa; hacer la santisma ‘molestar’, importunar. Causar un perjuicio, una mala pasada; hacer 

leña es la forma común en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 402, cortar leña 

en el monte), entendida como dice Borao ‘cortarla’; hacer los imposibles ‘agotar todos los medios 
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para hacer o alcanzar alguna cosa’; hacer los posibles ‘intentar’; hacer mal efecto ‘parecer mal’. 

Estar fuera de lugar, sentar mal; hacer mala cara ‘tener mala cara’, mostrar disgusto, pena o tristeza 

en los gestos de la cara; hacer mala olor ‘apestar’, oler mal; hacer manto ‘acurrucarse por la sen-

sación de frío que produce la fiebre’ o por estar enfermo; muy corriente en las aves domesticas que se 

acurrucan por enfermedad; hacer marros ‘ir en zig-zag’, forma de andar de lado a lado de la calle; las 

respuestas de B y C son tejer, mientras que respuesta en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, es hacer 

media (ALEANR, mapa núm. 1556, tejer), lo que nos hace pensar en la corrección lingüística de los dos 

primeros; hacer miedo ‘asustar’, amedrentar, dar miedo; hacer morros ‘poner cara de enfado’, estar 

disgustado; hacer honra ‘servir, convenir’, ser de utilidad, ser una cosa provechosa. Venir bien; 

hacer oreja ‘escuchar con atención’, para cuenta con lo qu’ ices, ese está hiciendo oreja; hacer pa-

peles ‘testar’; hacer papos ‘ponerse a llorar’, posiblemente papo ‘gimotear’ provenga de la raíz in-

fantil y expresiva PAPP- con distintos significados al de su forma primera PAPA ‘comida’ vid. PAPA III 

(BDELC), ¿comparable a la locución catalana fer papus? (DCVB); hacer perras ‘ganar dinero’; hacer 

pimienta, al menos en CM, ‘faltar a clase sin excusa’; hacer provecho ‘sentar bien lo que se ha co-

mido o bebido’; hacer punta, aunque se dice más sacar mina ‘afilar’, sacar punta; esta expresión es 

más bien un recuerdo debido al fuerte cambio en los usos y modos de vida hacer rabosa ‘atascarse el 

carro en un bache o fango’, actualmente, tener una avería con el coche / ‘retrasarse al tener una aver-

ía o contratiempo’ o por fallar algo, así usada en Ballobar, Antillón; hacer rastro ‘hacer daño’; hacer 

risa ‘dar risa’, producir risa. ¿no t’ haze risa eso?, en La Alta Zaragoza: fer risa; hacer sopetas ‘lanzar 

piedras sobre la superficie del agua para que salten’; hacer sudar ‘hacer pasar un mal trago’, hacer 

pasar malos momentos; hacer sus menesteres ‘defecar’. Evacuar los excrementos; hacer tiestos 

‘romper algo’; hacer tinajeta al menos en P ‘hacer vino a partir de uvas no maduras’; hacer tripa 

‘torcerse encorvándose, especialmente en el medio de una pared’. Hincharse o abombarse una pared; 

hacer un mandau ‘hacer un recado’, cumplir con algo que se ha encomendado; hacer un pepito 

‘juego que consiste en cortar por la mitad una espiga silvestre’, luego ensamblar las dos partes de la 

espigadilla de modo que parezca que no se ha cortado; se pone entre los dedos, y un niño dice a otro 

que te apuestas a que la rompo por la mitad sin tocarla solo dando una palmadita en la mano y al dar 

una palmada en la mano que la sostiene, salta la parte ensamblada como si se rompiera, vid. espigadi-

lla; hacer un poder ‘intentar’, hacer un esfuerzo, has un poder ‘inténtalo’; hacer una hombrada 

‘hacer algo que dé motivo para que se comente durante mucho tiempo’, hombrada está en el DLE; 

hacer venir a güeñas ‘convencer’, hacer entrar en razón, me paize que no l’ harás benir a güenas; 

hacer zuña ‘poner mala cara’; hacerse la picha un lio ‘liarse haciendo algo’; hacese la mofa ‘bur-

larse’; hacese cargo ‘darse cuenta’. Fijarse. Hacerse cargo; no tener narices ‘no tener coraje, aga-

llas’, así en Iribarren; ir delante ‘adelantarse’; ir a retiro ‘ir para casa’, regresar, volver a casa; ir 

ascape ‘realizar algo rápidamente’, vete a escape d’aquí, ascape voy, ven ascape (3.1.4.6. y 4.1.7.); 

vete a campora ‘largo de aquí’, en eusquera, escrito con ‘k’, kampora ‘fuera’; llevar a cuenta cabal 

‘hacer entrar a uno en lo razonable’; llevar a dula ‘llevara pacer ganado de varios propietarios’, en la 

actualidad esta expresión ya solo es un recuerdo (6.1.1.), dula en cast. del árabe dûlu ‘turno’ 

(DCELC); CM, LA, P, V, llevar a rastro (CUESTIÓN, núm. 741, arrastrar) (4.2.1.1.); llevar algo a la bi-

rulé ‘ropa puesta de cualquier manera’ (6.8.10.); llevar andante ‘llevar algo para todo uso’ 

6.8.10.7.; llevar la buena ‘se dice de alguien cuando es imposible que se acabe un proyecto en el 
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tiempo previsto’ (4.2.1.2.); llevar batán ‘actuar con mucho ajetreo’ (6.4.6.); llevar en silletas ‘lle-

var en la silla de la reina’ (6.13.2.1.); llevar la cesta ‘acompañar a una pareja de novios’ una perso-

na para que no vayan solos (6.12.); llevar la coba a alguien ‘seguirle la corriente’; llevar la venia 

‘decir a todo que sí’, en una conversación, dar la razón a la otra persona; llevar todo tajo parejo 

‘todo por igual’ (4.1.7.); echar es otro verbo que se usa en numerosas locuciones o expresiones ver-

bales: esta primera no es una forma corriente echar aguas ‘hacer pis’; echar el arranque ‘último 

trago antes de despedirse’, tomar la última copa; echar el día ‘emplear la jornada completa en una 

labor’ (4.2.1.1.); echar el diente ‘morder’; echar el mal pelo ‘mejorar la situación de una persona’, 

tanto en fortuna, aumentando bienes y reputación, como en condiciones físicas, salud, estado, etc.; 

echar el trillo por las piedras ‘perder la sensatez, la cordura’. Actuar con rabia y obrar sin ningún 

miramiento; echar la charradeta ‘hablar un rato’ (6.12.); echar la cucharetada ‘entrometerse’: ella 

siempre ha d’echar la cucharetada; echar la zarpa ‘robar, hurtar’. Aprovechar la ocasión y al menor 

descuido, robar y coger lo ajeno; echar los higádos ‘hacer un esfuerzo grande’; echar pie a tierra 

‘levantarse de la cama por la mañana’; echar pies entre niños, ‘modo de sortear el comienzo de un 

juego’; echar un espunte ‘decir algo para que otro hable’. Hacer una insinuación o indirecta, malicio-

samente, echar un papo ‘llenarse la boca de agua y lanzarla con fuerza’; a diferencia de echar papo 

‘engordarse’; echar un rellán ‘contestar con descaro’ / ‘reprender con energía’; echar una cabezada 

‘dormir una pequeña siesta’; echar una calda ‘añadir un trozo de hierro a una azada’, etc.; echare-

mos un bocau ‘comer un poco entre horas’; pegar un mueso ‘comer algo’; echarle a uno el sello 

‘juzgar su carácter y condición’; echau p’alante ‘decidido’. Atrevido / ‘presuntuoso’. Arrogante; echar 

una punta en B, echar punta en C; recalzar en CM, echar, sacar punta en LA, recalzar, echar 

punchón en P, recalzar en V (ALEANR, mapa núm. 144, calzar la reja). Añadir un trozo de acero a la 

reja cuando está muy gastada, son las formas recogidas en los distintos pueblos que ya nombramos en 

(3.2.2.4.) sobre resolución de los grupos consonánticos y (6.1.1.1), vid. (CUESTIÓN, núm. 2489); 

echar el romerer o echar romeretes ‘empreñar’, fastidiar al hablar sin ser oportuno. Cizañear, sem-

brar o meter cizaña. Encrespar una conversación o disputa diciendo cosas que puedan molestar y hasta 

irritar a uno, varios o todos los contendientes; por similitud a la acción de avivar el fuego echando ra-

milla de romero, misma explicación en Barceló; echar fuego por la boca ‘blasfemar, jurar’. Echar 

pestes (6.15.2.1.); echar un cosquete ‘echar un polvo’ (6.8.7.); tener azogue ‘no poder estar 

quieto’, estar intranquilo o nervioso; en el DLE se lee ser un azogue; tener aguantaderas ‘tener buen 

carácter, ser paciente’; no tiene idea buena ‘locución que se aplica a la persona de mal proceder’, de 

malos modos y formas de portarse, de torcidas intenciones y perversos pensamientos; tener pocas 

aguantaderas, ‘no saber aguantar bromas’; tener ares y mares ‘tener mucho’, en el DLE como ara-

gonés, 1. m. pl. Ar. Abundancia, prodigios o maravillas. Poseer, contar, hacer ares y mares; tener ca-

da caida ‘tener alguna ocurrencia’ generalmente graciosa (3.1.4.5.); tener cariños ‘sentir nostalgia’; 

tener color de pote ‘tener mal color’. Pálido, enfermizo con mal color de rostro. Descolorido; tener 

color de tericia ‘tener mal color de cara’ apocope de ictericia; tener el culo preto ‘tener miedo, es-

tar en apuros’; similar en catalán, anar cul arrera ‘anar perdent diners, prestigi, força, etc.’ (DCVB); 

tener correa ‘tener flexibilidad’ o elasticidad, aplicado sobre todo a ‘los tallos de la mies’ / ‘tener la 

consistencia adecuada la masa’ de pan para ser amasada / ‘ser fuerte’ en carácter y naturaleza; com-

parable al catalán tenir corretja en sentido figurado ‘tenir molta paciència, saber-se dominar’ (GDLC); 
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tener forniguilla ‘persona que no puede parar quieta’; tener fueros ‘ser arrogante’, en sentido figu-

rado; derivado de fuero del lat. FŎRUM, ‘plaza pública’, y posteriormente ‘jurisdicción para sentenciar 

causas’ (BDELC); tener güenas / malas entendederas ‘entender bien las cosas’ / ‘entender sola-

mente aquello que le conviene a uno’; tener la cabeza más dura que un pedreñizo ‘ser muy tozu-

do’; tener la mano laminera ‘propensión o facilidad a pegar o ejercitar la violencia en lugar del razo-

namiento’; tener la mano larga ‘ser demasiado proclive a castigar con golpes y bofetadas’; tener 

mala gana ‘indisposición pasajera’. No sentirse bien (en general) o tener ganas de vomitar; tener 

morro ‘comer sólo lo que le gusta’; tener mucho fregote ‘mucha cantidad de vajilla sucia para fre-

gar’; tener noticia ‘darse cuenta de algo’; tener posibles ‘tener fortuna’; tener reseco ‘estar se-

diento’; tener rodeo ‘poder abarcar algo’ en La Alta Zaragoza / ‘persona gorda’; rodeo deriva del lat. 

RŎTA (BDELC); tener tragaderas ‘sosegado’, forma de ser que no se molesta por nada. No ofenderse 

ante un insulto, no defenderse, ni protestar ante una indignidad, tragar con todo; tragaderas derivada 

de tragar (BDELC); tener tripa alguien / le tiene tripa ‘sentir antipatía, rencor por alguien’; tener 

conocimiento ‘actuar con juicio’; verse la toca ‘impacientarse’, sentirse contrariado al no obtener o 

lograr lo que se desea; en catalán encontramos una locución similar 5. Veure's a tal o tal acció o estat 

‘encontrarse, estar en esa situación’ (DCVB); tener mala folla ‘mal carácter’; pierde (no tener) ser 

fácil de localizar una cosa, forma que consta en BM, Borao, Andolz, Iribarren. No tiene pierde, expr. 

‘No te perderás’, (4.1.6.5., 6.12.); no quiere llover ‘indica la tardanza en llegar el fenómeno meteo-

rológico esperado’; ponese como un basilisco ‘enfurecerse’; misterio, (algún… tendrá), algún 

misterio tendrá ‘explicación’. Expresión para justificar algo que no se comprende o no se conoce que 

tiene cierta complejidad y cuya explicación puede ser razonable; igual tiene ‘da igual’; parar cuenta 

‘fijarse’. Prestar atención a algo o a alguien, ‘tener cuidado’, expresión semejante en catalán parar 

compte (DCVB); parar quieto, -a ‘estar quieto, permanecer sin moverse’, forma que registra Iribarren 

como expresión redundante; saber malo / bueno ‘saber mal o bien’; me sabe malo ‘me sabe mal’; 

poner aran (poner) ‘al mismo nivel, a la misma altura horizontal’; se conoce que ‘parece ser que’; 

locución que registra el DLE; con carácter negativo se utiliza poco se conoce ‘no lo parece’; pue ser 

‘puede ser’; tardará + infinitivo ‘tardar en venir’: han tardao mucho a venir; perder parroquia 

‘perder clientes’; partirse el coco ‘abrirse la cabeza’; venir de ‘descender de’, tener procedencia de; 

encontrar en falta ‘echar de menos’; dejar rastro ‘hacer daño’; tira tú primero ‘ve por delante’. 

 
4.2.2. Preposiciones. Locuciones prepositivas 

En el primer caso que planteamos podemos encontrar dos formas pa / p’ ‘para’ prep., anotada por 

Ena, se produce pérdida de la vibrante; pa cutio, ‘para siempre’, locución anotada en Panticosa, Par-

do; pa acabar-la d’ amolar; lo que faltaba pa ‘l duro; pa tus morros, ‘ni hablar del asunto’; a menudo las 

formas provienen de la combinación de unidades léxicas que generalmente se contraen: p’allá, 

p’aqui, p’ alante, p’atrás, p’arrriba, p’abajo ‘por’ / ‘hacia’, se trata de un castellanismo, en aragonés 

sería ta, enta, o con esta grafía pallá ‘para allá’; pallí ‘por allí’; palante ‘hacia adelante’, para ade-

lante, utilizados como introductores, indicando una relación espacial, temporal o conceptual entre ele-

mentos; como el dicho empleado para indicar que alguien va recuperando la salud palante va, ya hay 

hombre; paquí ‘par aquí’; pa’l de uso muy frecuente ‘para el’…: pa ‘l Pilar subiremos a Zaragoza; forma 

común en todos los pueblos encuestados B, C, CM, LA, P, V pa mí (ALEANR, mapa núm. 1722, para mí); 
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pa tú como en la anterior todos lo dicen B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 1723, para ti); la for-

ma en B es por la, la de C por el, en los otros CM, LA, P, V, recogemos po ‘l humo, por la boira 

(ALEANR, mapa núm. 1744, no se veía por causa del humo, de la niebla), por lo general se contrae la -r 

final asimilada a sonidos próximos así: po ‘l, o cuando va seguida de pronombres enclíticos como te-

ne-lo, quere-te… etc.; pa que ‘para qué’: lo que m’ ha dicho Fulano no m’ ha gustau pero, ¡paqué te 

quies incomodar!, ni l’hi contestáu (4.1.6.2.); pu vid. p’ ‘indica situación o dirección’: el agüelo está 

pu arriba; si lo quies ver, entra pu adrento y lo encontrarás; a tú ‘a ti’; con tú lo mismo ocurre aquí, 

todos coinciden B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 1721, va contigo), me (‘n) iré con tú a la fies-

ta; conmí todos los municipios coinciden B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1720, ven conmigo), 

vino con mí desde Castejón; a lau ‘al lado’; a lau mío ‘a mi lado’ junto a mi; en el canto ‘junto a’; de 

canto ‘de perfil’; en medio ‘en el centro’; de medio lau ‘de costado’; quitate d’en medio ‘quita de 

en medio’, quitar ‘sacar’: quita d’aquí esto; encontrando como respuesta en B hacia, en C a, y en los 

nuevos CM, LA, P, V, cara casa (ALEANR, mapa núm. 1739, hacia, casa), indica posición; anotada en 

Barceló, Ena apunta cara ‘hacia’ según DCELC, ponlo car’ arriba no car’ abajo o dirección del movimien-

to: marcha cara casa aura mismo. Usado como preposición con el sentido de: ‘de cara’ o ‘de cara a’: - 

m’ en voy cara casa, nos en vamos pa casa’; ‘de frente a’ o ‘frente a’, pon-lo cara la cadiera, cara la 

fuente; cara a cara ‘enfrente’, carallá ‘hacia allá’; caraquí ‘hacia aquí’; cara alante ‘hacia delante’; 

cara la paré ‘en dirección a’; en ocasiones también escuchamos: cara a la paré; para expresar la 

idea de ‘hacia’ encontramos distintas maneras de hacerlo, así junto a carabajo hemos recogido pun-

tabajo ‘hacia abajo; y cararriba junto a puntarriba ‘hacia arriba’; a ‘l alto ‘hacia arriba’; mira a 

l’alto ‘mira hacia arriba’; y también podemos oír al menos en Peñalba la forma capa ‘hacia’ forma pro-

pia de Fraga, quizá por su proximidad a Fraga y por su relación administrativa, lo mismo sucede con 

capallá ‘hacia allá’; capaquí ‘hacia aquí’, consta en La Puebla; capallí ‘hacia allí’; delante mío / mía 

‘delante de mí’ varía en función de cuál sea el género, masculino o femenino, de la persona a la que se 

refiere; en el puesto de ‘en lugar de’; ailante ‘ahí delante’: ailante va; aunque no sea muy frecuente 

en la actualidad tenemos la forma aintro ‘dentro de’; Corominas indica: dentro, derivado del antiguo 

entro íd. ĬNTRO ‘adentro, en el interior’ (BDELC); endentro ‘adentro’; allálante ‘allá delante’; allábajo 

‘allá abajo’; allárriba ‘allá arriba’; alredol / alredor ‘alrededor’, en torno a algo, rodeándolo: vamos a 

sentanos alredor del hogar pa calentanos / ‘aproximadamente’, poco más o menos: el precio d’estos 

campos está alredor de 20 riales la fanega; redor ‘contorno de un lugar o cosa’, según Corominas re-

dor, preposición, estaría en la base de alrededor, procedente probablemente del lat. RETRO ‘detrás’ 

(BDELC); totieso ‘todo recto’, no es una forma que se oiga mucho. Todo derecho; palabra compuesta 

por la reducción de todo > to + tieso del lat. TENSU, lat. vg. TĒSUS ‘tendido’, participio de TENDERE (con la 

ie de tiende). Sin torcerse: sigue totieso y llegarás (3.2.1.2.); frente por frente ‘enfrente’, igual en 

Ballobar; de reculas ‘hacia atrás’, retrocediendo; contra prep. ‘junto a’, ‘cerca, al lado’, ‘hacia’, ponla 

contra la paré, pa que no estorbe el paso, consta en Collellmir, Ena, [hacia convive con cara y contra 

que soportan el mismo significado: ponte contra la pared / iba cara la viña]; igual en cat. (DCVB) / 

contra conj. ‘cuanto’, , conjunción correlativo de cantidad Sirve para indicar una relación recíproca o 

sucesión entre dos o más nombres contra más cerca estés de la puerta, mejor, pa salir pitando, así en 

Ballobar, Barceló, Andolz, Iribarren / contra pron. correlativo de cantidad: contra más… ‘cuanto 

más…’ contra menos… ‘cuanto menos…’, como en Ballobar; a lo menos ‘por lo menos’, al menos. 
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Como mínimo. Locución de uso en La Alta Zaragoza, esta olivera tendrá a lo menos 300 años; en 

últimas ‘al final’, por último; posible variación estuqué / ostuque ‘creo que, me parece que’, pue-

de…: estuqué van arreglar el esbarre; estuque no s’(en) quié ir ‘parece que no se quiere ir’ (de un 

lugar), solo se podría oír en P estú que no s’en quié ir de Caspe; ocasionalmente podemos escuchar 

me ‘n samble ‘me parece’, por lo negro que s’está poniendo me’n semble que vamos a tener tronada, 

misma forma semblar en cat. (DCVB) y en occ. del lat. similare, Alibert; por un casual ‘por casuali-

dad’, del lat. casualis, íd.; el DLE registra la expresión como locución adverbial coloquial; vamos al 

caso ‘vamos al asunto que nos interesa’; tomado del lat. casus, us ‘suceso, casualidad, etc.’; la locu-

ción en el DLE consta como expresión coloquial en uso; coexisten por poco ‘casi’; en DLE y por pocas 

‘casi’: por pocas me caigo; en B respondieron cada día. En C mucho, en los últimos CM, LA, P, V, de 

continuo (ALEANR, mapa 1743, Mi mujer va a menudo al médico). Con frecuencia, continuamente; a 

puro de ‘a fuerza de’, por causa de, misma locución en Ballobar; por narices ‘a la fuerza’, en Ballobar 

escrito con ‘z’ como en Andolz, o de forma más especifica ‘cueste lo que cueste’. ‘Quieras que no’ en 

Andolz; por darle en las narices ‘por fastidiarle’, igual Iribarren; entremí ‘en mi interior’: entremí yo 

creía que saldría bien; pasarle a uno algo por las narices ‘hacerle ver algo apetecible para después 

no dárselo’, como Iribarren; tener narices ‘tener carácter, fuerza, animo, valentía’: tuvo narices 

cuando se le concaró / ‘algo que se dice o hace rebasando los límites de la tolerancia o admisión’: ¡tie-

ne narices!, ambos significados los anota Iribarren; en un bolero ‘rápidamente’, con celeridad’, al ins-

tante. Con ímpetu, celeridad y presteza, si me necesitas me llamas y acudo en un bolero; de vez ‘a la 

vez’; de morro ‘enfado, berrinche’; de puntetas, ‘de puntillas’; con todo y con eso ‘a pesar de to-

do’, no obstante; a nada ‘a poco que te descuides’; quizá la explicación está en el origen de la palabra 

nada, del lat. RES NATA ‘cosa nacida’, empleada ya en latín con el sentido ‘el asunto en cuestión’ 

(BDELC); con amorosidá ‘con cariño’, con amor; quitau ‘excepto’: quitau los folasteros tos acudian; 

en tocante a ‘respecto a’, relativo a; en B y C anotamos en hombros, en CM, LA, P, V a corderetas 

(ALEANR, mapa núm. 1214, llevar a hombros); apuntamos en B en colleras, en C en collicas y en los 

otros pueblos CM, LA, P, V, a collicas y en collicas (ALEANR, mapa núm. 1215, llevar a cuestas) llevar 

a alguien en la espalda. 

 
4.2.2.1. Preposiciones 

La preposición de, propia del complemento del nombre, se suprime como ya recoge Manuel Alvar en 

su obra;310 CM, LA, P, V, la meseta la cadiera (CUESTIÓN, núm. 1936, Mesa levadiza de la cadiera), la 

meseta (de) la cadira; la cadiera la cocina ‘la Cadiera de la cocina’: ausencia de la preposición de, 

característica del aragonés; la preposición de también desaparece en las referencias de tipo partitivo si 

el nombre es femenino acomodándose al mismo: una poca (de) leche incluso pensamos que ha po-

dido contribuir a la lexicalización de las siguientes expresiones: poca alma ‘cobarde’, flojo que no tie-

ne vigor: qué poca alma tienes; poca chicha ‘endeble’, delgado, de pocas carnes, anotado en Aliaga 

Jiménez; poca crisma ‘persona de poco juicio’; poca sangre ‘cobarde’, persona con poco coraje o 

energía, las cuatro últimas expresiones en Andolz; otros usos de la preposición de: de paso ‘y pico’, 

referido a la hora, son las 3 de paso; de hoy en doce ‘de aquí a doce días’, como en El Rincón de 

Ademuz; o se elide delante de vocal d’ allá ‘de allá’; d’ aquí ‘de aquí’; d’abajo ‘de abajo’; quitate d’ 

                                           
310 ALVAR, M., 1953, El dialecto aragonés, p. 301 
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en medio ‘quita de en medio’; d’ el, d’ ella ‘de él’, ‘de ella’; así como también contraen otras prepo-

siciones: caraquí ‘hacia aquí’ resultado de la combinación de cara + aquí, contraída; la forma locali-

zada en B es por, en C a buscar, en los demás CM, LA, P, V, encontramos dos preposiciones combi-

nadas a por agua (ALEANR, mapa núm. 1758, iban por agua); siendo una de las que más formas aglu-

tina paciaquí, paciallá, pacialante, paciatrás, etc. ‘hacia’, en dirección a, pa + hacia > pacia + 

otro adv. de lugar, lo que sería una redundancia. 

Las formas i, y ‘de’ (preposición) se usan en sustitución de la preposición de, cuando coincide que 

la palabra anterior termina en vocal y la siguiente en consonante, las dos palabras que relaciona, pue-

den estar o no, juntas; posiblemente se usa más cuando la palabra que precede termina en vocal la 

vocal a:bocaidía / boca y día ‘amanecer’. A primera hora. De madrugada. Solo se usa cuando la pa-

labra que la antecede termina en vocal, generalmente la a: no en tengo miaja i ganas de trebajar. vid. 

boca y día y al punto i día; así respondieron en LA y P: boca y noche ‘anochecer’; añuivez, año y 

vez ‘sembrar los campos en años alternos’, anotado con ‘b’ en Andolz. Compuesto de los términos lati-

nos ANNU íd. y VĬCE ‘turno, alternativa’ (DCECH), sinónimo de contrañada, vid.; i, y = De -preposición- 

vid. 

 
4.2.2.2. Algunas locuciones 

Otras locuciones con distintos valores: ni poco bien ‘estar satisfecho, conforme con algo’; arrán ‘a 

ras’, al mismo nivel, casi tocando; o también escrito arran, al ran ‘al borde’, rozando / ‘a ras, al ni-

vel’, a la misma altura horizontal, vid. exp.; en cat. constan ran y arran (DCVB); en occ. a ran y al ran 

de en Alibert que incluye la etimología del germánico rand ‘bord’; a ran de ‘al nivel de’; a mí me las 

den todas ‘ahí me las den todas’, no me afecta lo que digan, no me atañe; posible variación de la ex-

presión coloquial ahí me las den todas, hallada en el DLE; vuelta la burra al trigo! ‘cuando repiten lo 

mismo muchas veces’; al otro viaje ‘próxima vez’; pue ser ‘puede ser’; ¡como aquel! ‘da igual’; si 

es caso ‘por si acaso’, en previsión de una contingencia: yo si es caso la escondo en la gatera; cantar 

el pecho ‘síntoma de fuerte catarro’; no coger en la camisa. ‘Estar orgulloso’, satisfecho, estar loco 

de contento; !que perra ha cogido! ‘manía’, deseo de hacer o conseguir algo; hacer duelo ‘dar 

lástima’, apenar, lamentar, sentir: cuanto duelo m’ hizo al enterame...; o de forma intensificada 

m’hace mucho duelo ‘me da mucha lástima’; hacer boca ‘tomar un aperitivo’; matar el cuco ‘co-

mer algo cuando se tiene hambre pero no mucha’; frente a la locución proverbial que trata de definir la 

necesidad de comer más hambre que Dios talento / paciencia ‘el colmo del hambre’, el grado su-

perlativo, comparándole con la infinita capacidad de Dios: himos estáu dos días sin probar bocau, y te-

nemos más hambre que Dios talento. De igual uso en Barceló. 

Prestamos un particular interés en la forma que recogemos a continuación ya que como venimos 

observando los pueblos reflejados en el ALEANR, son mas dados a utilizar la forma más castellanizada, a 

diferencia de los nuevos encuestados: en B tenemos dos respuestas otro, otre, en C otro, en los de-

más CM, LA, P, V, otre (ALEANR, mapa núm. 1607, otro. Otra persona); del lat. ALTER, ALTĔRA, ALTĔRUM 

‘el otro entre dos’ (BDELC) trabajar pa otri / ir pa otre ‘trabajar a jornal para otra persona’ / ‘traba-

jar para otro’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1607), tanto otre, como otri los compartimos ambos con BM; 

otri con Ballobar, Andolz, Collellmir, Iribarren; otre en Barceló; el DLE registra las dos variedades otri / 

otre y las califica en desuso, entre otros lugares de Aragón; otri en Barceló; en catalán, otre y otra va-
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riante dialectal de altre; altre, altra son las formas más usadas pero también registra altri, anar per al-

tri (DCVB), se emplean con preposición antepuesta: pa’otri ‘por cuenta ajena’ / d’ otri ‘que no es de 

sí mismo’, ajeno; ambas formas las recoge el DLE como de Aragón entre otros lugares, 1. adj. desus. 

Otro. Era usado también como sustantivo. Usado en algunos lugares de Ar., Cuen., Rioja, Nav. y Sor. 

De cuyo origen y difusión, en otros lugares de Aragón que a su vez otros autores habían ya reseñado, 

habla María Luisa Arnal Purroy (1998)311 y que reproduzco aquí íntegramente sería:312 “Procedente del 

dativo ALTERĪ121 la forma otri -conocida en el castellano medieval122 y documentada desde el siglo XIII 

en textos jurídicos navarros y aragoneses,123 se halla registrada modernamente en diversos puntos de 

la geografía aragonesa, con un empleo análogo al observado en la modalidad bajorribagorzana.124 Otri 

se ha registrado también en pueblos de Navarra, Álava, La Rioja y Soria.”125 

“[NNoottaa112211 Esta es la etimología que, de acuerdo con las razones aducidas por Malkiel en su trabajo “Old Spanish 

“nadi(e), otri(e)”, aceptan Alvar-Pottier, Morfología, nota 110 de la p. 146. El mismo origen propone Corominas, 

DCECH, basándose en el hecho de que el antiguo español otri se empleaba sobre todo en locuciones como para 

otri y de otri, al igual que se usa actualmente en el habla bajorribagorzana, según hemos expuesto. En esta línea, 

Pensado, Formas pronominales, p. 162, afirma que otri es un antiguo dativo conservado por analogía de los pro-

nombres personales. Menéndez Pidal, Manual, p. 265, y, de acuerdo con él, Fernández Ramírez, Pronombre, nota 

695 de la p. 288, piensan, en cambio, que otri se ha configurado sobre qui. 

NNoottaa112222 Según indica Fernández Ramírez, Pronombre, nota 695 de la p. 288, otri alcanza su mayor desarrollo 

en la época de Alfonso X, perdurando hasta mediados del s. XVI, vid. asimismo Hanssen. Gram, histórica, p. 86, y 

Pensado, Formas pronominales, pp. 162-164. 

NNoottaa112233 Vid. Alvar, Dial, aragonés, p. 215. 

NNoottaa112244 Concretamente en Campo (Mascaray, Campo, p. 51), Somontano de Huesca y Barbastro (Alvar, Dial, 

aragonés, p. 215). Sabiñanigo (Alvar, Jaca, p. 94), Panticosa (Nagore, Panticosa, p. 97), Moyuela (Ena, Moyuela, 

p. 108, quien aduce también la variante otre) y comarca de Tarazona (Gargallo Sanjoaquín Tarazona, p, 13, Gar-

gallo Gil Habla, p, 318). Por otra parte, un comportamiento semejante al de otri manifiesta la forma altri del ca-

talán y occitano, vid. al respecto, Alcover, Llengua catalana, p. 357; Badía, Gramàtica, p. 537; Corominas, 

DCECH. 

NNoottaa112255 Víd. las referencias que aducen, entre otros, Alvar-Pottier; Morfología, p. 146; Buesa, Afinidades, p. 

133; Iribarren, Voc. navarro, s.v. otri; y Menéndez Pidal, Manual, p. 265.]” 

 
4.2.3. Conjunciones y locuciones conjuntivas 

Sirven de nexo unas son concesivas: anque ‘aunque’, no es una forma muy generalizada; con dis-

tintos valores pos ‘pues’: pos claro, (3.1.4.6.); o la forma más extendida con valor consecutivo o in-

cluso para reforzar lo ya dicho pues ‘entonces’, en ese caso: ¿Qué había de hacer, pues?, como anota 

Barceló pues es una palabra sin significado concreto que se usa como hábito o muletilla al hablar; o 

con valor causal, denotando causa, motivo o razón puesque ‘puede ser que’; u ‘o’ conj. coordinada 

que se usa, no solo con el valor disyuntivo del castellano, sino en cualquier ocasión: blanco u negro, ¿t’ 

hace mal la tripa u qué?; con valor temporal entre que ‘mientras’, misma forma en occ. entre que loc. 

conj. 1. aussitôt que 2. pendant que (DGLO); entre que, ‘dès que, aussitôt que, tandis que’; étym. lat. 

inter; contra ‘cuanto’, conjunción correlativa de cantidad, semejante en Ballobar. Sirve para indicar 
                                           
311 ARNAL PURROY, Mª L., El habla de la Baja Ribagorza occidental (Huesca). Aspectos fonicos y gramaticales, Institución Fernando el 
Católico, Zaragoza, 1998, p. 275 
312 Cito tal cual su exposición, incluidas las citas del mismo texto, ya que no he podido cotejar las afirmaciones de alguno de los 
autores que enumera y por otra parte son muy numerosos. 
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una relación recíproca o sucesión entre dos o más nombres; o con valor consecutivo en este caso la 

respuesta dada en B y en C coincide con la de los restantes CM, LA, P, V, contra más (ALEANR, mapa 

núm. 1741, cuanto más): contra más cojas mejor, contra más pobre más generoso, anotado en La 

Puebla; o su contraria contra menos ‘cuanto menos’; o valor temporal contrantes ‘cuanto antes’, lo 

antes posible; con igual valor en que ‘una vez que’, en cuanto. Tan pronto como, en que esté rustido 

lo saco, en que crezca más borrego; como consecuencia o ilación con lo anteriormente expuesto con 

que ‘así que’; sirve con carácter condicional fuera de ‘excepto’; así como la también condicional por 

pocas ‘casi’: por pocas me caigo; con valor temporal que no ‘hasta que no’, que no comas, no te 

mueves de ahí; lo mismo que estas otras locuciones nomás ‘nada más’: nomás cal que llueva; a lo 

que ‘cuándo’, en cuanto, tan pronto como, así como: a lo que volvió nos hizo trabajar; a lo que llegues 

ya habremos plegao; del mismo modo en Ballobar, La Alta Zaragoza, Iribarren localiza el empleo de 

esta locución en la Ribera y Aragón; o una posible variante a la que, ‘en cuanto’ anotada en Andolz, 

Collellmir; siquiera ‘siquiera’, cuando menos. ‘Ojalá’, deseo de que algo ocurra, consta en BM, Iriba-

rren, igual en DLE: de si1 y quiera, 3ª per. sg. del pres. de subj. de querer1, cuando menos. ‘Ojalá’, de-

seo de que algo ocurra. 

La conjunción adversativa pero tiene alguna vez función de partícula afirmativa como en la expre-

sión es fácil pero muy fácil, empleo que recoge Borao. 

 
4.2.4. Aspectos relacionados con la sintaxis oracional. Algunas secuencias oracionales 

muy estereotipadas: expresiones, frases, apostillas. 

O bien introducen una oración subordinada o forman oraciones independientes: llevase la luz ‘cor-

te de luz’ provocado generalmente por avería, tormentas…, s’ han llevau la luz habrá que encender la 

palmatoria; en su forma interrogativa ¿de qué parte? ‘¿cómo, a qué fin?’, ni hablar del asunto; o 

exclamativa ¡de que parte! ‘en absoluto’, de ningún modo, de que parte en Ballobar, Andolz; ¿de 

qué coda? ‘¿a santo de qué?’, ¿Por qué motivo? Indica sorpresa, locución interrogativa, consta en BM, 

Ballobar, La Alta Zaragoza, La Puebla; a qué santo, ‘¿a santo de qué?’; en DLE constan las dos locu-

ciones adverbiales a qué santo y a santo de qué ‘con qué motivo, a fin de qué, con qué pretexto’; ¿a 

qué fin? ‘¿para que?’; a fin de que, en el DLE con disto orden sintáctico; ¡a qué fin! ‘de ningún mo-

do’, negación, no rotundo, marcado incluso por el tono; pa que veas (tú). Expresión coloquial em-

pleada para significar: ‘Entérate’. Por si no lo sabías. ‘Aunque te extrañe’: ¿t’ acuerdas que Fulano y 

Mengano se llevaban a matar? pues pa que veas tú, aura son la mar de amigos; en Barceló; ayer vine 

pronto ‘ayer volví temprano’;… vino…‘anoche llegó Felipe’; se conoce que ‘parece ser que’; o en 

sentido negativo poco se conoce ‘no lo parece’; en lo que cabe ‘dentro de lo que cabe’; qué vas a 

esperar ‘qué esperas que…’, ‘qué crees que…’, ‘por qué confías en que …’; locución que podría equiva-

ler a esas expresiones: si sabes qu’es tonto de remate, ¿qué vas a esperar qu’haga el pobrecico?; a lo 

primero ‘en primer lugar’; a lo ultimo ‘al final’; en llegando ‘al llegar’: en llegando a casa te llamo; 

en lo tocante a ‘en relación con’; como sería equivalente a ‘más que’ durar como un año sin pan 

‘hacerse largo’, durar mucho. Expresión que se utiliza para determinar una situación excesivamente 

prolongada; día sin pan, (un…), en Barceló; sirve para marcar el grado en que se produce algo tene-

mos la misma forma en todos los municipios cuanto (ALEANR, mapa núm. 1731, lo que llora este chi-

co), completando la frase en Peñalba añadieron ¡cuanto llora este ch’quer! con la característica pro-
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nunciación de la ‘ch’; que ‘de lo que’: eso es más antiguo que yo soy; allá que t’allá ‘de vez en cuan-

do’, cuando menos lo esperes: ese solo aparece allá que t’allá; vale más ‘es preferible’. Como apostilla 

en una conversación ¿sabes? muletilla que puede ir precedida de ‘lo’; de veras ‘de verdad’, ¿de veras 

lo izes?; ¿mande? Equivalente a ‘¿Qué?’, ‘¿Cómo?’, voz interrogativa usada para indicar que no se ha 

comprendido lo que ha dicho el interlocutor o la persona que ordena alguna cosa, consta en Barceló, 

¿mande?, nui entendido na de lo qu’ha dicho; al finalizar una interrogación se suele utilizar ¿… o qué? 

con el valor del ¿o no? castellano; destacar el hecho diferencial del empleo de la doble negación en al-

gunas combinaciones: 1.- acompañado de la negación no, solo cuando va seguido de verbo conjugado 

tampoco no lo he visto / 2.- en final de frase, el no habla pero yo tampoco; o la redundante frase pa 

tú, no, tampoco / pa tú, tampoco ‘tampoco para ti’; el empleo de dos términos contrapuestos para 

reforzar la negación no por cierto ‘negación absoluta’, no rotundo; no verdá ‘mentira’: ayer lo hicis-

tes, no verdá; el adverbio no, indica el carácter negativo de la idea que le sigue; similar recurso usado 

en las frases anteriores mostramos esta otra, con un significado igualmente categórico sí, de cojón 

expresión para decir un no contundente; tururú ‘ya lo creo’, o ‘sí, claro, que te lo crees tú’, en sentido 

irónico. Expresión usada como negación rotunda. También para desdeñar, esquivar o excusarse de 

hacer algo: ¿y te crees que lo hare mientras tu guiñoteas?, sí tururú; podría estar relacionada con su 

forma homónima tururú ‘estar mal de la cabeza’, vid. (6.8.7.); ni por esas expresión que indica ‘im-

posibilidad o suma dificultad’; ni poco bien ‘estar a satisfecho’, conforme con algo; o para expresar el 

desinterés ni may / ni mai ‘tanto me importa’, es igual, ¿no quiés venir? pues ni mai / may ‘¿no quie-

res venir?’ ‘pues no importa, da igual’. Si no quieres venir, tanto me importa; o la estructura empleada 

para negar el infinitivo haber no ido ‘no haber ido’; son varias las expresiones que emplean un se-

gundo termino de negación como en francés: no l’ ha quedau ni un amparo ‘nada en absoluto’ como 

en Ballobar, amparo se emplea para reforzar la negación, del lat. vg. *ANTEPARARE (BDELC) amparo en 

DLE como de Álava y Aragón, 3. m. Ál. y Ar. chispa (// pequeña parte de una cosa) / ‘protección. De-

fensa’. Sitio donde refugiarse, en Barceló; no quió miaja ‘no quiero nada’, o esta variación que encon-

tramos la primera se emplea en CM la segunda en P no te caldrá hacer cosa / no te caldrá hacer 

miaja / no te caldrá hacer un sacre ‘no será necesario que hagas nada’; empleada como segundo 

término de la negación: cosa, miaja, un sacre ‘nada’, en la mayoría de los pueblos es la respuesta a 

los mapas 1751 y 1752; como lo son también las frases al menos, localizadas en Castejón: tiene unas 

ansias, que no tiene ganas de cosa* ‘tiene unas nauseas que no tiene ganas de nada’, *cosa ‘na-

da’; en CM no ha sido cosa ‘no ha sido nada’: ¿t’ as hecho mal en la pierna? - no a sido cosa; en CM 

no güelo cosa ‘nada’ (3.2.3.2.); ni gota ‘ni una gota’. Nada; igual en cat. ni gota (GDLC); o su como 

forma aislada, reforzando una negación gota ‘nada’: no veo gota, no hace ni gota de calor, no tene-

mos gota d’agua en casa, no ‘n esperdizia gota gota la localizamos en La Alta Zaragoza; el DLE la in-

cluye como loc. pronominal coloquial; igual forma y sentido en cat. (DCVB); gota, en occ.; s’ ha le-

vantau una polvarera que no se vía gota ‘se ha levantado una polvareda que no se veía nada’; ni 

una estopencia, ‘no haber nada’, ni una insignificancia, como refuerzo de la negación se emplea el 

término estopencia ‘nadería’, cosa sin valor. ‘Insignificancia’, cosa insignificante por lo pequeña; a lo 

que se puede añadir: divina reforzando su significado ‘nada en absoluto’, “estopencia devina” en Alia-

ga Jiménez y en Barceló; ni pizca ni media ‘de ninguna manera’; no dejó ni zarrapita ‘nada de na-

da’, zarrapita ‘ausencia total de todo’; zarapito, ave zancuda de pico largo y encorbado, alteración del 
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antiguo zarapico, hoy en gallego zarrapico, probablemente compuesto de pico, cierra pico, aludiendo a 

lo que hace con su gran pico, el ave al zamparse a los animalitos de los que se alimenta (BDELC); sa-

cre ‘nada de nada’; ni un sacre, esa pedregada no ha dejau ni un sacre; para reforzar la negación se 

puede añadir divino; o también bendito ‘nada en absoluto’; ni un sacramento ‘nada de nada’; algu-

nos otros términos con carácter minimizador podrían servir para reforzar la forma negativa: pajolera 

vocablo también usado para reforzar la negación, cuyo significado vendría a equivaler a expresiones 

como: ‘la más mínima’, ‘la menor’, ‘ninguna’, o similares: no tengo ni pajolera idea de lo me estás di-

ciendo, en DLE no tiene igual significado; sin ser una forma muy extendida cualcosa ‘algo’, cualcosa 

se lee en Andolz; menucia ‘menudencia’, misma forma en catalán pero no igual significado que si co-

rresponde al propio de la palabra de origen propuesta MINŪTIA; menudalla ‘abundancia de cosas pe-

queñas’, esta palabra es igual en catalán tanto en forma como en significado; si bien aquí se emplea 

quizá más en plural menudallas ‘menudencias’, resto de cosas pequeñas o de poca importancia; en 

occ. menudalhas, Alibert; ni una brenca ‘nada de nada’ (4.1.7.), ni cuatro brencas han nacido. ‘No ha 

nacido nada’; como segundo término de la negación encontramos mota ‘mínimo residuo material o 

mancha muy pequeña de cualquier materia’: esta cocina está tan limpia que no hay ni una mota de 

polvo; en occ. mota, motte, del germ. o prelatino motta, Alibert; ni un triste vermú nos himos to-

mao ‘no hemos tomado nada’ (4.1.7.); no entender ni patada / ni patata ‘ser un completo ignoran-

te’; a ese no lo puedo ni estomagar ‘digerir, tragar’; se emplea en negativo: no poder estomagar 

a una persona, ‘sentir antipatía por ella’. No tragar, soportar a uno; la estructura no… más ‘no … 

más’: no –verbo- más que, adv. ‘solamente’: no semos más que dos, podemos relacionarla con el ca-

talán només aglutinación de la grafía només; así como ni mai o may ‘tanto me importa’, ‘es igual’, 

expresión que también existe en catalán el apartado: h) “Ni mai!: exclamació de menyspreu i d'impa-

ciència amb què es contesta a una negativa, com si diguéssim: “Tant se val! Tant de bo!”, del llatí MA-

GIS” (DCVB); la forma rai la encontramos en catalán aunque no solamente sino también en el occitano, 

la lengua d’oc, según la información recogida en el diccionario DCVB, de donde hemos extraídos los da-

tos en referencia a su etimología: “En l'any 1886, Balari escrigué un documentat article sobre l'origen, 

ús i significat del mot rai (publicat en 1916 per l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona) en el qual 

sosté com a evident que rai ve del llatí radiu, ‘raig de llum’, i que originàriament es diria això rai amb 

el significat de “això és clar, és lluminós” 4. rai (DCVB) (3.1.5.7., 4.1.8.1.); probablemente inspirada 

en la forma catalana res encontramos res de res ‘nada de nada’; tal cual, talcual ‘regular’, pasable. 

Medianamente, así; talcual, en DLE; serviría para responder sobre la salud, el trabajo…, ¿cómo te va? 

– talcual, locución que también existe en catalán en cuyo diccionario encontramos la misma definición 

en su acepción nº 5, apartado b): “b) Tal cual: mediocre, no gaire bo; adv., mediocrement, no gaire 

bé; cast. regular, así” (DCVB); el adverbio ya suele colocarse delante de la oración principal en lugar 

de la subordinada completiva: ya parece que viene el personal ‘parece que ya viene la gente’; 

‘público en general’ mismo uso en cat.; se usa para evitar la palabra gente que habitualmente tiene 

matiz despectivo (DCVB); personal, en occ. Alibert; tomado del lat. PERSONĀ (BDELC); propensión al 

uso del infinitivo aunque no en B donde recogemos dos posibilidades antes que amanezca, que se 

haga de día pero si en C y los demás CM, LA, P, V. antes de amanecer, de hacerse de día (ALEANR, 

mapa núm. 1734, antes que amanezca) (4.1.6.6.); hay rechazo por el uso del se pronombre reflejo y 

se prefiere el uso sin más de la tercera persona del plural: han cortau trenta pinos ‘se cortaron 
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treinta pinos’; venden patatas ‘se venden patatas’, en la plaza; ¿qué cosa (que)? formula interroga-

tiva ya recogida al hablar de las locuciones adverbiales (4.1.7.); la asimilación de la preposición a no 

hay nada hacer quizá relacionado con el catalán “no hi ha res a fer” (J. E. GARGALLO, 2004: 112); o 

su variante quehacer -EÁ- > -já-: quihacer / quiacer ‘quehacer’. ‘Trabajo, tarea, ocupación’; cuando 

el grupo es inacentuado, la e átona preserva su personalidad y se cierra en la semiconsonante [j] (BUE-

SA, 1958-1959: 38); con supresión del pronombre complemento ¿qué vas a hacer? ‘¿qué le vas a 

hacer?’, o cual quiera de estas otras expresiones equivalentes del castellano ¿qué hemos de hacer, o 

qué le hemos de hacer, o qué se le ha de hacer?, frase para expresar la resignación ante un hecho ad-

verso; si fa u no’n fa ‘como si nada’, indica que no causa ningún efecto, sin duda emparentada con la 

expresión catalana “si fa no fa (o si fa o no fa): poc més o menys, si arriba no arriba (or., occ., mall.)” 

(DCVB); dos expresiones con un mismo sentido como aquel!, igual tiene ‘da igual’; de cuando acá 

expresión que sirve para mostrar extrañeza; más feo que picio / más feo que tito expresión para 

indicar que es ‘muy feo’; ya te probarás ‘ten cuidado’, frase que sirve de advertencia o amenaza: ya 

te probarás a llegar tarde; ¡que me entere yo! ‘ni se te ocurra hacer eso’; mía que me s’ yo ‘no lo 

sé’, ¿Cómo voy a saberlo?  Cuando la -y- del pronombre queda en posición intervocálica, que me sé 

yo, se elide con mucha frecuencia la “e” del pronombre: que me s’ io, elisión (4.1.4., 4.1.4.3.); asa-

ber ‘ve tu a saber’, en cat. antiguo asaber, en occ. assaber del lat. ad + sapere, Alibert. 

 
5. FORMACIÓN DE PALABRAS. MORFOLOGÍA LÉXICA - DERIVACIÓN 

Aquí reuniremos los derivados que por una u otra razón no se vean en el resto del estudio o que po-

demos retomar en algunos casos, remitiendo a otros apartados de la exposición. Derivación en la que 

tendremos en cuenta los afijos como secuencias lingüísticas que se anteponen: pprreeffiijjooss; se posponen: 

ssuuffiijjooss o insertan: iinnffiijjooss. Así como la aaccuummuullaacciióónn  ddee  aaffiijjooss. 

 
5.1. SUFIJACIÓN 

5.1.1. Sufijos nominales. Formación de sustantivos y adjetivos 

Los sufijos los destacaremos en cursiva, y junto a ellos, en su caso, anotaremos su base etimológi-

ca. 

 
5.1.1.1. –ete / -a (< ǏTTU, -A) con valor generalmente diminutivo y en ocasiones despecti-

vo. 

--eerr,,  --éé  ((mm))  //  --eettaa  ((ff))  <<  --IITTTTUU,,  IITTTTAA, es el sufijo diminutivo que parece más común en la zona en es-

tudio, incluso sucede que en muchos casos ha perdido el matiz diminutivo y se ha lexicalizado, mien-

tras, advertimos que la solución para la forma singular responde a dos maneras distintas siendo –er la 

forma más general y -é la forma exclusiva de LA, mientras que en f., en todos los pueblos la forma 

es –eta; menos en C que dicen abeja todos los demás CM, LA, P, V, coinciden en forma abejeta (ALE-

ANR, mapa núm. 1430, abeja), la forma abeja consta en Alvar, Nagore; aunque abejeta se trata de un 

diminutivo de abeja del latín APĬCŬLA (DCECH), es la forma generalizada para nombrarla, consta en BM, 

Andolz, Nagore, Kuhn; abejetas en La Alta Zaragoza; abélla en Haensch, abella Mott, abella en La Pue-

bla, en Maella, del latín apicula; mancheta ‘fuelle pequeño, doméstico, para atizar la lumbre; tran-

queta ‘refuerzo del soporte de la puerta’, derivado de tranca, a la que refuerza; alacer s., alacetes 

pl.en CM / alacé, alacetes en LA / alacer / alacete(s) en P / alacer / alacete(s) en V ‘cimiento(s)’, 
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fundamento de un edificio, alazet, escrito con ‘z’ la encontramos en BM, alazet, alazete y alizetes cita-

dos en Andolz, alazete en Panticosa, alaze(t) en La Alta Zaragoza, alacetes en Barceló; alassét en cat. 

(DCVB), alasset Rohlfs, Corominas lo considera un singular extraído analógicamente de alacez -del 

árabe isas, plural de ass ‘principio’, ‘fundamento’, ‘cimientos de un edificio’ siguiendo el modelo de los 

diminutivos aragoneses en –et; alacet en DLE como proveniente del aragonés *alacez, este del ár. 

hisp. alasás, y este del ár. clás. asās; acelgueta de monte ‘verdura silvestre’, diminutivo derivado de 

acelga, vid.; aquí nos interesan las respuestas de C y de los demás judietas, y en P además añaden 

judietas tiernas (ALEANR, mapa núm. 304, Judia(s) verde(s)); o la nueva variante aportada judietas 

verdes ‘judías con vaina’, judieta en Ballobar, Alcolea, judieta tierna en Andolz; longaniceta ‘longani-

za estrecha’; además de diminutivo, la voz, tiene este significado agüeta ‘agua de lluvia muy fina que 

cae persistentemente durante largo tiempo’, consta en Aliaga Jiménez, Barceló; sin respuesta en B, 

boleta de enebro en C, boleta en CM y boleta de jinebro en los otros (ALEANR, mapa núm. 291, ba-

ya de enebro); o la que podríamos considerar su homónima boleta ‘alimoche’, ave rapaz, registrada 

en BM, Andolz, Panticosa, La Alta Zaragoza; las formas de B y C coinciden estraleta (ALEANR, mapa 

núm. 339, hacha), así lo anota Mott; similar en cat. destral, destraleta; del lat. dextrāle, íd., derivado 

de dĕxtra, ‘mano derecha’ (DCVB); en los nuevos pueblos encuestados nos marcaron la diferencia en-

tre ambas (6.6.2.4.), CM, LA, P, V. estraleta ‘hacha más pequeña que la estral’; chaveta ‘cabeza’, 

seso, razón; anotado igual en Iribarren; chabeta / chaveta (ALEANR, mapa núm. 156, clavija), escrito 

con ‘b’ en BM; del it. dialect. ciavetta, íd., en italiano común chiavetta (BDELC), en principio con el sen-

tido de llave; chaveta con ‘v’ en el DLE y el mismo sentido 1. adj. coloq. loco (‖ que ha perdido la 

razón); charreta ‘conversación’; charradeta ‘conversación breve’, cruce de palabras; charretas ‘par-

lanchín’, charlatán, en La Alta Zaragoza; en B responden nene, en C chico, en los nuevos encuestados 

CM, LA, P, V, ch’quer (4.1.7.) a excepción de La Almolda chiqué (ALEANR, mapa núm. 1086, niño re-

cién nacido); chiquer, -eta, chiquetes en B, mocer, mocete, mocetes en C, en los nuevos pueblos 

CM, P, V mocer, mocete, -eta, mocetes, a excepción de LA que tenemos mocé, moceta (ALEANR, 

mapa núm. 1576, mocete(s), muchacho, muchacha, mozer, mozeta en Bocabulario monegrino; mozet, 

mozeta, mozete en Andolz; Nagore mozet, mozeta en Notas para una caracterización y mozé, mozés, 

mozeta en Panticosa; mozé, mozeta en La Puebla de Castro; mozé, mozet, mozeta en la Alta Zarago-

za; mocet, -ta en Aliaga Jiménez; mocete, -a en Borao muchacho de 4 a 8 o 10 años; mocer, moceta, 

mocet persona entre 8 y 12 años aproximadamente en Alcolea; mocete, -a ‘chico, -a joven’, formas re-

conocidas por el DLE como propias de Aragón y La Rioja, son las formas más extendidas, hay una va-

riante: mocé anotada en Pardo; Badía; Nagore; Mott; Iribarren; Alvar; mocete y mocé, en Mott; Alvar, 

Salvatierra; Iribarren; Enguita; empleado únicamente como diminutivo, mocer / mocete / mocé, 

moceta ‘diminutivo de mozo, -a’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1576, mocete(s); mocé, moceta, mocete en 

Iribarren; mocete, moceta en Tarazona; mocete en Caspe, Collellmir; Aliaga Jiménez documenta mo-

cet, moceta; mocet, mocer en Alcolea; mocete, moceta en Antillón; para Corominas, de origen incierto, 

aunque probablemente emparentado con la familia del vasco motz ‘rapado’, gallego esmozar ‘descabe-

zar un árbol’, francés mouse ‘despuntado’, de creación expresiva (DCECH); sólo en CM anotamos chi-

leta ‘cría de gorrión’, mientras que -chileta es mote en Peñalba-, por lo que podemos pensar que en 

algún momento estuvo en uso, chirleta es la forma usada en Alcubierre; chorradeta ‘pequeña canti-

dad de líquido’ como en BM, Panticosa; clucadeta ‘sueño corto’, del mismo modo en Mott, diminutivo 
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de clucada. Pequeña siesta sentado o apoyado en algún sitio; colchoneta en C jergón y colchoneta 

en CM, LA, P, V, colchoneta (ALEANR, mapa núm. 798, jergón), colchoneta para dormir en el campo. 

(Lingüístico - Etnográfico); colchoneta vendría de colcha ‘antes colchón para echarse en el suelo’ del 

ant. fr. colche ‘yacija, lecho’, derivado de colchier ‘acostar’, del lat. COLLOCARE (BDELC); jergón derivaría 

de jjeerrggaa  II, ‘tela gruesa y tosca’, del mismo origen incierto que el fr. serge y seguramente emparentado 

con el cast. sarga, el occ. sarga y el ant. fr. sarge, del bajo latín sarica, descendientes del lat. SERĬCA 

‘paños de seda’ pero algunos detalles fonéticos y de sentido hacen dudosa esta etimología (BDELC); 

cocineta ‘cuarto contiguo a la cocina para desahogo y para fregar’; en LA y P nos responden que si se 

utiliza coqueta con el primer significado ‘palmetazo’, pero no recuerdan el segundo, mientras que en 

CM si conocen coqueta, como ‘pan dado como limosna, en el DLE lo considera como aragonés, coque-

ta1. 1. f. rur. Ar. / coqueta2. 1. f. Ar. Panecillo de cierta hechura; en CM tenemos cordoleta ‘intestino 

delgado’; coroneta es la forma comúnmente utilizada (ALEANR, mapa núm. 941, coronilla) nombre de 

esa zona de la cabeza, forma a la que añadimos un nuevo significado ‘tonsura’, círculo rasurado que se 

ve a los sacerdotes en la cabeza; correeta ‘correa estrecha’; corrideta ‘desplazamiento rápido’; cue-

veta ‘cueva pequeña’; bajadeta ‘bajada pequeña’, pendiente poco pronunciada, en BM, Ballobar, An-

dolz, Bruballa; baixadeta en Aliaga Jiménez; subideta ‘cuesta pequeña o poco pronunciada’, en Andolz 

como de Huesca, en La Puebla de Castro; caguetas ‘persona medrosa’, de poco ánimo; en BM ‘niño 

miedoso’; en Ballobar; cagueta en Panticosa; cagueta, en DLE; caguetes en cat.; calceta ‘labor de 

punto’ igual en castellano; cañeta ‘carrizo’, la anota Collellmir; calabaceta es la forma usada en C y 

en LA (ALEANR, mapa núm. 326, calabacín); tajadeta ‘diminutivo de tajada’; talladeta en catalán 

(DCVB); ch’quer, -eta / chiqué, -eta ‘niño pequeño’, chiqués se lee en Panticosa ‘chicos, mucha-

chos’; delgader / -é ‘delgadito’, la forma delgadé en Panticosa; la forma más generalizada es poquer, 

-eta mientras que la forma de LA es poqué, -eta ‘poquito’, esa misma forma poqué la encontramos 

también en Panticosa; Andolz, la Alta Zaragoza, Collellmir; cuqueta ‘cuca pequeña’, diminutivo de cu-

ca, en Barceló, en La Puebla; o en grupo sintagmático cuqueta de luz ‘luciérnaga’ en La Puebla, An-

dolz; gafete ‘corchete’, cierre de presión como apunta Nagore en Panticosa, La Puebla; oreta ‘tiempo 

que no llega a una hora’, algo menos de una hora’; podríamos encontrar vacilación grafica jafete ‘cor-

chete’; baldoseta ‘baldosín’; rebalseta en CM ‘represa de agua’; cambreta ‘pequeña alacena en el 

hueco debajo de la escalera para guardar utensilios’ o podría aplicarse a todo cuarto de cortas dimen-

siones, anotado por Andolz e Iribarren, proviene de cambra, vid.; cambreta ‘jaula para el ganado’ es 

la respuesta en CM y en LA, puntualizándonos ambos municipios que se trata de una parte del mas, 

forma similar recogida por Iribarren y [cambra M'R > mbr, formadas sobre CAMĔRA] Gargallo Sanjoaquin 

en Tarazona donde se registran así mismo encambretar y desencambretar; misma forma en todos B, 

C, CM, LA, P, V, caseta (ALEANR, mapa núm. 537, cabaña) o equivalente, donde se refugia el pastor en 

el monte, lingüístico etnográfico; anotamos dos respuestas en B caseta, celda, una en C caseta en 

los demás CM, LA, P, V, caseta el tocino (ALEANR, mapa núm. 779, pocilga); la respuesta de CM es 

cambreta, en el resto LA, P, V, caseta ‘casita’, pequeña construcción en la era para resguardarse del 

agua y guardar también los aperos; y la forma redundante caseteta ‘diminutivo de caseta’; coinciden 

en la forma B, C, CM, LA, P, V, forma loseta (ALEANR, mapa núm. 1393, piedra lisa), delgada, muy fina, 

puede formar parte de la liena, la trampa para cazar pájaros; quizá tomando la parte por el todo, la 

respuesta que encontramos en los últimos pueblos encuestados es loseta (ALEANR, mapa núm. 470, 
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cepo para cazar pájaros, ratones… etc.), como en Haensch, Panticosa, Andolz; neneta es la forma más 

extendida, a excepción de CM que encontramos la forma nina (ALEANR, mapa núm. 949, niña del ojo). 

Pupila; anotamos niñeta ‘iris cristalino del ojo humano’ en CM y en LA, podría tratarse de una varian-

te o nombrar el todo por la parte, igual en BM, en la Sierra de Albarracín, Andolz, Barceló, el DLE la re-

gistra como poco usual, nineta en Ballobar: en Ontiñena; en la Alta Zaragoza; la Alta Ribagorza; Nago-

re la recoge en Panticosa y en Notas para una caracterización; Santiago Val, que plantea como origen: 

diminutivo de nina > del lat. *ninna ‘pequeña’; en occ. nineta, ‘petite fille’; ‘poupée’; ‘pupille de l'oeil’, 

Alibert; osqueta es la respuesta de B, C, CM y P (ALEANR, mapa núm. 605, muesca) que coincide con la 

(CUESTIÓN, núm. 1456, muesca). Hendidura, señal que se hace en la oreja de la res en forma de ángu-

lo, para saber quién es su dueño, como en Sariñena y Ontiñena (BM); registrado en Andolz, Iribarren, 

Nagore. Podríamos considerarlo diminutivo de osca, palabra que, asimismo existe en catalán (DCVB) y 

en occitano òsca, ‘coche, entaille’, en Alibert; y òsca ‘entaille’ / ‘cran’ (DGLO); supone en opinión de 

Corominas (DECLLC) una base *ŎSCA, de origen incierto, probablemente prerromano; estaría en rela-

ción con el vasco oska, propuesto por algunos autores como etimología; al menos en P se les llama 

panetes ‘frutos de la malva’, igual en Panticosa; tintadeta ‘tintada reducida’, diminutivo de tintada; 

sopeta ‘sopa de pan o torta mojada en vino mezclado con azúcar’; sopetas ‘sopa de ajo con pan’; 

tortetas de masa de pan, responden en CM y en P, tortetas sin más en LA y en V (ALEANR, mapa núm. 

881, tortas de maíz, trigo, sartén-; tortereta ‘tartera pequeña’; voces que derivan de torta (6.2.1.4.); 

las cestetas en CM, torteta en LA, etc.); en P torteta ‘panal de miel’; CM, LA, P, V, tortetas (CUES-

TIÓN, núm. 1910, dulces caseros), dulces fritos en la rosqueta en P moneta ‘mona de Pascua’; vare-

ta ‘varilla del cohete’, del lat. VARA; vid. codete (2.1.1., 3.1.4.8., 6.15.); en CM la llaman zorrete 

‘cuatro de oros’; en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, se dice cagaleta, vid. otras formas (ALEANR, 

mapa, núm. 635, cagarruta). Excrementos esféricos de conejos, ovejas, cabras…, en especial el del 

ganado ovino; baldeta ‘aldavilla’ que sirve para cerrar ó sostener las puertas; en cat. balda; de l' aràb 

ḍabba, íd. (DCVB); borreta ‘borrilla’; garreta ‘doblez de una manguera’ / ‘atadura o unión hecha con 

un alambre’; garretas ‘enredos y nudos’; jugadeta ‘jugarreta’, diminutivo de jugada; charreta 

‘conversación’. Al parecer era el sufijo más generalizado a finales del siglo XV en aragonés,313 sobre la 

posible mediación del catalán y el occitano,314 y en la actualidad son los diminutivos que más se usan 

en la zona: –er / -eta excepto en La Almolda que es –é / -eta,315 la forma masculina, suponemos, ori-

ginada por apócope de -e y posterior caída de -t en posición final así: tejader ‘remate en las chimene-

as en forma de tejadillo’; respuesta dada en los últimos municipios encuestados tejader ‘tejado pe-

queño sobre la ventana’. Deriva de tejado, y este de teja, latín TĔGŬLA íd. (DCECH); desconocido B y 

aunque rara en este caso,en en C, se conserva la –t final tozalet; tozaler en CM, P, V y tozalé en LA 

(ALEANR, mapa núm. 1359, cerro cónico), elevación redondeada. Cerro pequeño, vid. topónimos, 

(3.2.1.3.); despacier / despacié ‘despacito’; espacier / espacié ‘despacio, lentamente, en voz ba-

ja’, charrar aspacier ‘hablar en voz baja’; pequeñer, -eta / pequeñé, -eta ‘diminutivos que más se 

usan en la zona en estudio’; pequeñer / pequeñé, -eta ‘pequeño, de poco bulto’; morraleta ‘morral 

                                           
313 p.309 GONZALEZ OLLE, Fernando, Los sufijos diminutivos en castellano medieval, Anejo LXXV de la Revista de Filología Españo-
la, Madrid 1962. 
314 p. 39, GONZALEZ OLLE, Fernando, op. cit. 
315 pp. 229-250, ENGUITA UTRILLA, J. Mª, 1984, Notas sobre los diminutivos en el espacio geográfico aragones, AFA - XXXIV-
XXXV; asi como pp. 274-275, Alvar, M. (1953), El dialecto aragonés. Madrid, Gredos. 
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pequeño’; cacher / caché, -eta ‘bajito, -a’, en el sentido de inclinado hacia abajo / ‘trocito’, diminuti-

vo de cacho; chufler / chuflete ‘pito’, silbato; chifler / chiflé / chiflete ‘pito’, silbato otra forma; 

chiflete ‘persona que cuenta secretos’, recogida en Borao; culer / culé ‘el poco vino o licor que que-

da en la botella’; traguer / tragué ‘traguito’, trago pequeño, se lee tragué en La Puebla; gater / 

gaté ‘gato pequeño; unas de las formas similares del occ. gatet, gateta, Alibert; perrer, perreta / 

perré, -eta ‘perro pequeño’, perrito, diminutivo de perro; pajarete B, pajarico C, pajarer, CM, P, V, 

pajarico, pajariqué LA (ALEANR, mapa núm. 442, cría de pájaro); pajariquer / pajariqué ‘pajarito; 

desconocido en B, sin vestir en C, pelader en CM, P, V, peladé en LA (ALEANR, mapa núm. 445, paja-

rillo sin plumas); crieta ‘diminutivo de cría’, aplicado por lo general a los pájaros recién nacidos; CM, 

LA, P, V, pichoner (CUESTIÓN, núm. 1670, pichón recién nacido); CM, LA, P, V, jarrer (CUESTIÓN, núm. 

1874, jarro pequeño). Diminutivo de jarro y este de jarra; jarreta ‘jarra pequeña’, diminutivo de jarra; 

paredeta B / rodia C / paredeta CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1504, cercado) para el ganado; y 

también paredeta ‘pared pequeña’; poquer / poqué, -eta ‘poquito’. Diminutivo de poco. Muy poco. 

Poca cantidad. Corto espacio de tiempo; pozaler / pozalé ‘cubo pequeño’; rebañer / rebañé ‘hatajo’, 

grupo pequeño de ganado; peder ‘peer’. Expulsar ventosidades por el ano; peder ‘pie pequeño’, pie-

cecito; pedetes pl. ‘piececitos’, se dice de los pies de los bebés; maneta ‘diminutivo cariñoso de ma-

no’, suele aplicarse a la de los niños, lo anota Collellmir; voceta ‘vocecita’; ojetes ‘ojos ingenuos’, de 

los niños; forma recogida en CM y P ch’quer (4.1.7.), pronunciaciando la ‘ch’ de forma exenta, sin 

apoyo vocálico; chiqué ‘chiquillo’, muchacho, mozalbete, vid. (ALEANR, mapa núm. 1086, niño recién 

nacido)316, su plural puede ser chiqués o chiquetes; también la forma femenina chiquetas / ch’ 

quetas (4.1.7.); chiquer B / chico C / zagaler, -eta CM, P, V / zagalé LA (ALEANR, mapa núm. 1092, 

niño hasta los 10 años); xiquet, -a en cat. (DCVB), posiblemente voz de creación expresiva; la forma 

zagal el DLE la contempla como propia del español oriental, DLE 4. m. Esp. orient. niño; chaval C, 

mocer B, CM, P, V / mocé LA (ALEANR, mapa núm. 1094. mozo, chaval de 15 a 20 años). Muchacho, 

joven adolescente; jovener, -eta ‘jovencito’; en cat. jovenet, -eta, diminutivo de jove < del lat. IŬVĔNE 

(DCVB); occ. jovenet, eta ‘petit jeune’ (DGLO); destacamos en occ. forma diferente para masculino y 

femenino jove, jovena, ‘jeune homme’, ‘jeune fille’, Alibert; tater / taté ‘diminutivo de tato’; tateta 

‘diminutivo de tata’; beser, -etes es la forma más utilizada a excepción de La Almolda que se dice 

besé ‘beso-s’; pereta ‘pulsador para encender la luz desde la cama’; o su homónima pereta ‘clase de 

pera muy pequeña’ como en Tarazona; rater / raté ‘rato corto’; balsete ‘balsa pequeña’, como bal-

seta; saquete ‘saco pequeño’, bolsa; maquineta ‘pequeño juego electrónico. 

En principio con carácter apreciativo como diminutivo y en la actualidad algunas voces se hallan 

lexicalizadas, tal como vemos en algunos sustantivos femeninos, vid. badileta, mazeta, paleta, cal-

dereta, picoleta, sogueta, cazoleta, capaceta, copeta, pulgareta etc.; en la mayoría de los casos 

mediante unidades léxicas simples: barrete ‘barro blando’; calderete ‘caldero pequeño en que los 

pastores se hacen la comida’ / ‘guiso típico de los pastores con carne, de cordero o cabrito, y pata-

tas’, calderete en Barceló y en Tarazona; caldereta en DLE; capuzete ‘zambullida’; hilete ‘hilo delga-

do’; hornete ‘horno para cocer las piedras de yeso’; mocete ‘jovencito’, el DLE recoge mocete, moce-

ta lo describe como aragonés y riojano, es una forma muy extendida aunque se registran algunas va-

riantes, recogida en Haensch; Iribarren; Mott; Nagore y un largo etc.; de origen incierto, aunque pro-
                                           
316 Misma respuesta ch’quer / chiqué 
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bablemente emparentado con la familia del vasco motz ‘rapado’, gallego esmozar ‘descabezar un 

árbol’, francés mousse ‘despuntado’, de creación expresiva (BDELC); negrete ‘ennegrecimiento’, ac-

ción y efecto de ennegrecer; blanquete ‘blanqueamiento’, acción y efecto de blanquear; verdete ‘ma-

teria verdosa’, que se forma en los objetos de cobre; comparable al occ. verdet, eta adj. ‘tirant sur le 

vert’ (DGLO); azulete ‘pasta de añil’ que se emplea para blanquear la ropa al lavarla; en CM, LA, P y V 

gorretes ‘molde de papel plisado que se utiliza para hacer madalenas; y en LA gorré ‘magdalena’; 

cuchareta ‘renacuajo’, embrión de la rana (6.7.3.); o sus homónimos cuchareta ‘parasito interno de 

la oveja’ parecido al renacuajo; y cuchareta ‘cucharilla’; llaveta ‘llave más pequeña’; saleta ‘sala pe-

queña’ / ‘sala de estar’; con este sentido, igual en catalán, diccionari.cat; clarete ‘vino rosado’; ba-

queta ‘varilla de acero’ que se introduce por el orificio de la medula y que facilita el corte a la cuchi-

lla, se lee en Antillón; el sufijo en forma masculina solo en B truquete en los demás en todos los de-

más C, CM, LA, P, V, truqueta (ALEANR, mapa núm. 551, cencerro boquiangosto de tamaño pequeño). 

Esquila de la forma del truco, pero de menor tamaño que llevaban las ovejas, igual en Borao; Moyuela; 

Tarazona; o la palabra al menos registrada en LA solarete ‘repisa de la ventana’, forma que leemos en 

Andolz como de Huesca; posiblemente derivado de solar, adj. del lat. solaris íd. (BDELC); caballete 

‘soporte para serrar troncos’; no hay respuesta en C en todos los demás B, CM, LA, P, V, cabreta (ALE-

ANR, mapa núm. 412, cabrilla para serrar troncos). Trípode de madera para trabajar o serrar troncos 

por carpinteros y aserradores; conviven cubete / cubeta ‘cuba manejable que usaban los aguadores’; 

trujaleta ‘pila donde cae el mosto desde el trujal’, con igual forma y significado la registra Borao; de-

daleta ‘dedil’, protector de cuero para los dedos mientras se siega con la hoz; tireta ‘tirilla’, tira pe-

queña para diversos usos; barreta es la forma utilizada en B y en C y recordada en la actualidad en 

algún municipio (ALEANR, mapa núm. 151, puente del carro), palo que va de varal a varal y es atrave-

sado por las estaquillas; tacheta ‘tachuela’, en la suela del calzado, para no resbalar y evitar su des-

gaste, consta entre los occitanismos, Nagore; tacholeta ‘clavo pequeño y corto para el zapato’, forma 

que consta en Badía, entre los occitanismos como tacheta Nagore; serreta ‘diminutivo de serra’; y su 

homónima serreta (CUESTIÓN, núm. 1609, freno de boca), de la caballería’, consta en Borao, Andolz, 

Iribarren; igual en catalán (DCVB); bagueta ‘cuerda más fina que la baga’ para sujetar los pugones / 

o como ‘diminutivo de baga’; galleta es la forma encontrada, en este punto, no solo en B ya que 

según he leído con posterioridad también se dice en C (ALEANR, mapa núm. 98, cubo del pozo). La for-

ma galleta la encontramos en Ballobar, Alcolea, Caspe Barceló y Collellmir, en Maella, en Andolz; en 

cat. galleda (DCVB); esta vez es solamente en C donde localizamos la forma galleta (ALEANR, mapa 

núm. 217, utensilios para trasegar); en lamayoría de los pueblos se dice jeta (ALEANR, mapa núm. 

212, espita, grifo de madera de la cuba). Tubo torneado de boj con orificio taponado con la jeta y 

que hace de grifo en el tonel; jeta, en el DLE como aragonés. 6. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija); 

xeta y aixeta en catalán (DCVB); en occitano aisseta ‘robinet, cannelle’, apunta Alibert; según Coro-

minas la semejanza con el vasco dialectal xixa es algo vaga y seguramente casual, comparándola con 

la variante antigua xeta (BDELC); gancheta ‘diminutivo de gancho, similar a la vara del aceitunero’; 

ferrete ‘acto o fenómeno reiterativo y molesto’, similar en Aliaga Jiménez; zoquete (CUESTIÓN, 

núm. 706, freno del carro), pieza de madera que sirve de freno en los carros; en BM; Andolz, Collell-

mir; Iribarren; en cat. soquet ‘soc per a frenar el carro’ (DCVB); en occ. soquet ‘souche’ (DGLO); 

(Rohlfs, 1988, § 38) (6.1.2.); en todos los lugares hallamos zoqueta coincidiendo con el castellano 
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(ALEANR, mapa núm. 54, zoqueta del segador), guante de madera para proteger los dedos de los sega-

dores al utilizar la hoz, forma recogida en distintos documentos bibliográficos BM, Ballobar, Alvar, An-

dolz, Collellmir, Iribarren; en cat. soqueta (DCVB) y soquet en (GDLC); en occ. Alibert registra soque-

ta; zoqueta a pesar del sufijo –eta, se trata de una palabra lexicalizada, derivada de zueco; del lat. 

soccus; zarpeta diminutivo de zarpa; zarpadeta ‘diminutivo de zarpada’; mazeta ‘martillo de alba-

ñil’; paleta (CUESTIÓN, núm. 2464, palustre) paleta de albañil; caldereta ‘caldero de albañil’; misma 

forma en todos los municipios, picoleta (ALEANR, mapa núm. 1250, alcotana). Herramienta que tiene 

martillo y azadilla, piqueta de albañil herramienta que tiene martillo y azadilla, piqueta de albañil; for-

ma que consta en BM, Andolz, Borao; el DLE en su segunda acepción la localiza como de Aragón y 

Murcia; sogueta ‘soga delgada’, derivado de soga palabra romance presente en todas las lenguas de 

la misma familia, del lat. tardío SŌCA, quizá tomado de un prerromano céltico (BDELC); estilleta en C 

y los otros CM, LA, P, V, para la forma de B vid. (ALEANR, mapa núm. 409, pedacito de madera que sal-

ta al hacer leña); anotada en Hu 602 Fraga: ascleta y puntualmente en P (ALEANR, mapa núm. 408, 

astilla); quizá no muy generalizada tenemos rascleta ‘rasqueta’, planchuela de metal de borde afilado 

y con mango de madera que se usa para raer; formada a partir de rascle y este de rasclar con influen-

cia de ascla ‘astilla’, asclar ‘astillar’, o bien con alteración de rascar por efecto de líquida e influjo de 

asclar (DCVB); guijeta encontrada en B y en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 112, almor-

ta) planta de tipo leguminosa, que nace espontánea entre los sembrados, especialmente los de trigo. 

Arveja; al menos consta en CM manzaneta ‘fruto de la cambronera’ tiene forma de manzana diminu-

ta; la recoge Iribarren; Nagore; manzanetas en La Alta Zaragoza; -manzaneta en Castejón de Mone-

gros es un mote-; sopeta ‘flor blanca del olmo’; rabaneta ‘rábano pequeño’, rabaneta consta en BM; 

Aliaga Jiménez; Andolz; en Tarazona Iribarren; Barceló; en cat. ravenet, diminutivo de rava (DCVB) 

del lat. raphănus; jamonetes ‘parte baja de la pierna’ entre el tobillo y media pantorrilla; su sinónimo 

menos empleado en CM, LA, P, V, jarrete (CUESTIÓN, núm. 2053, pantorrilla) parte baja y abultada de 

la pierna; consta en DLE; tobillo y media pantorrilla, dicho tanto para personas como para animales en 

la carnicería; tobillo y media pantorrilla, dicho tanto para personas como para animales en la carnicer-

ía; largueta ‘tipo de almendra de forma alargada’; marieta al menos en P (ALEANR, mapa núm. 423, 

mariquita) (Cocinella septempunctata), la hallamos en BM; Collellmir; palometa ‘polilla’, en BM; Co-

llellmir / ‘palomilla’, mariposa nocturna, como en Ballobar, esta acepción coincide con Panticosa; en ca-

si todos los nuevos dicen palometas ‘palomitas de maíz’, consta en Andolz; gallineta ‘gusano de los 

estercoleros’ (Melolontha melolontha); zangalleta ‘lagartija’ al menos localizada en CM (BM); mos-

queta ‘pájaro mosca’, -mosca, mosqueta, son motes en Peñalba-; engrineta ‘golondrina común o 

andorina’ (Hirundo rustica), al menos -en La Almolda, donde existe como mote-; cuerveta ‘corneja 

negra de menor tamaño que la gralla’, Kuhn escribe curveta ‘cuervo’ Loarre, < CORVUS; pelleta ‘pelle-

jo’, piel del animal, de uso en Panticosa; se lee en Aliaga Jiménez, Borao; cruceta ‘encrucijada’, desvío 

de caminos, cruce de direcciones; y su homónima cruceta ‘maderos en cruz que sostienen la cubierta’, 

ambas formas escritas con ‘z’ y con ambos sentidos en La Alta Zaragoza; coinciden todos B, C, CM, LA, 

P, V, en llamarlas cabretas (ALEANR, mapa núm. 1316, Las pleyades); colladeta ‘montículo pequeño’ a 

partir de collada; alternan polleta d’ agua / polla d’ agua ‘gallineta común’ (Gallinula chloropus). Po-

lla de agua, ave zancuda; musiqueta ‘melodía’; motoreta ‘motocicleta’ de poca cilindrada; sin res-

puesta en B, en C hallamos dos formas piqüeta y bigüeta y en los nuevos CM, LA, P, V picueta (ALE-
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ANR, mapa núm. 1016, varicela); riseta ‘sonrisa’; toseta ‘tos suave’ aunque intensa y continuada; co-

incidiendo con tosseta en catalán con carácter intensivo (DCVB); derivado de tos del lat. tŭssis 

(BDELC); tetadeta diminutivo de tetada que derivaría de teta vocablo infantil de creación expresiva. 

Palabras semejantes existen en griego, céltico y en algunas lenguas germánicas; se trata de creaciones 

paralelas en todos los idiomas (BDELC); apriseta ‘deprisa, rápidamente’; bocadeta ‘vómito de los be-

bes’; CM, LA, P, V, zamarreta (CUESTIÓN, núm. 2175, camiseta) interior gorda para el invierno, como 

en Sariñena (BM); Ballobar; Alcolea de Cinca; derivada de zamarra; l’ almeta ‘soplo de vida misterio-

so’ que puede escaparse por una herida; capilleta ‘imagen de la virgen que iba en una caja de madera 

y que se llevaba diariamente de casa en casa’; tan solo en P encontramos la forma bolseta (ALEANR, 

mapa núm. 1172, taba); sin ninguna seguridad, sugerimos la forma más afín hallada, para explicar la 

palabra bolseta, podría estar relacionada con el occ. bedin, bedòs, m. ‘sorte de jeu d'osselets’, o su de-

rivado bedòssa, lat. bis + dorsum + are > bidorsar > bidossar, Alibert; trabeta ‘zancadilla’, derivado 

de traba del lat. TRABS, TRABIS ‘madero, viga’ (BDELC); en catalán traveta como intensivo de trava 7.fig. 

Obstacle (s.v trava DCVB); solo recogida en LA figuereta ‘voltereta’; la palabra en B es monteleta, 

en C capucete si bien en los últimos pueblos CM, LA, P, V, nos han puntualizado que capucete se dice 

cuando al dar la voltereta se cae mal, si no se dice volticeta (ALEANR, mapa núm. 1210, voltereta) Na-

gore escribe montalleta, capuzete en Lingüística; cierta similitud con volteig. voltejament del cat. y vol-

tiger ‘tournoyer’; voltejament, action de voltiger del occitano; en este punto son varias las formas a 

destacar en B cingalleta, en C conquilleta, en CM a la cingalleta, en LA zangalleta y en P concu-

lleta (ALEANR, mapa núm. 1209, Andar a la pata coja), creada a partir de zanca, del latín tardío ZANCA, 

TZANGA, y este probablemente del persa antiguo zanga ‘pierna’ (DCECH), xanca en cat. (GDLC); pata-

leta ‘rabieta’, derivado de pata de origen incierto posiblemente onomatopéyico (BDELC), más el sufijo 

–eta; cucharetas ‘lanzar piedras contra la superficie del agua de forma que vayan dando saltos sobre 

ella; pizarreta ‘pizarra manual’; libreta ‘cuaderno’; cuchilleta ‘cuchilla para afilar los lápices’; mase-

ta ‘engrudo’, pegamento casero hecho de harina y agua; aunque no sea la forma más generalizada 

fuineta ‘acto o acción de irse a modo de protesta’; coseta ‘pene infantil’, igual en Caspe, Barceló; bu-

fete otra forma de decir ‘ano’, esfínter’, bufete es mote en Castejón de Monegros; y al menos en CM 

encontramos bolete ‘rótula de la rodilla’; rodeta ‘articulación de la pierna’; mollete ‘parte más carno-

sa de las extremidades’, los brazos o piernas; rajeta ‘hendidura o raja formada en el culo por ambos 

glúteos’; chorrete ‘clítoris’ / ‘pitorro del botijo’ por el que se bebe; cosquete ‘coito’, unión sexual en-

tre el hombre y la mujer; al menos en LA espericueta ‘mujer desenvuelta’; forma localizada al menos 

en CM aujeta ‘persona con suerte’, ganadora. Espabilada. Barceló escribe auja ‘descarado, desvergon-

zado’. Pillo, pícaro, insolente: menudo auja está hecho este zagal!. 

Entre las que hay unas cuantas formas homónimas: de todas las variantes que anotamos en este 

punto nos quedamos con pileta y bacieta que son las más compartidas y ya haremos las precisiones 

al hablar del mondongo (ALEANR, mapa núm. 654, dornajo). Pileta de madera o tronco. Recipiente don-

de se echa de comer al cerdo; sirve también para lavar la ropa, vid. (ALEANR, mapa núm. 892); o como 

recipiente donde se coloca al cerdo después de muerto para su escaldado y pelado; en todos B, C, CM, 

LA, P, V, tenemos, su homónima, bacieta (ALEANR, mapa núm.1242, bacía). Artesa de albañil, recipien-

te donde se prepara el yeso, como en Alcolea; en este punto solo anotamos la forma más general B, C, 

CM, LA, P, V, también homónima pileta (ALEANR, mapa núm. 1383, navajo) / ‘pequeño embalse’; así 
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como en CM, LA, P, V, pileta ‘pila del agua bendita’ en la iglesia; pileta en cat. (DCVB). Deriva de pila, 

del latín PILA ‘mortero’, ‘tina de batán’ (DCECH); CM, LA, P, V, sardineta ‘discusión o riña’; o su homó-

nima CM, LA, P, V, sardineta (CUESTIÓN, núm. 1252, sardina). Suele llamársele así según Andolz, en 

todo el Alto Aragón, hemos comprobado su uso en Ballobar, Alcolea; en este punto apuntamos jeta es 

la forma habitual en B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 212, espita), grifo de madera de la cuba, -

jeta, mote en La Almolda-; escrito con ‘g’ lo hallamos en Aliaga Jiménez con otro significado ‘grifo de 

bronce que se coloca en cubos y en barriles’, resto de formas (6.2.2.4.) y su homónima jeta ‘cara, mo-

rro’ (6.8.1.5.), que jeta tienes; igual forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, gallineta ciega 

(ALEANR, mapa núm. 461, chotacabras) (Caprimulgus europens) ave nocturnas de mediano tamaño; 

forma homónima que, para referirse al juego, emplean todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, galli-

neta ciega (ALEANR, mapa núm. 1184, gallina ciega), juego (6.13.2.1.); aquí destacamos la forma 

ojete es la de los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 891, cáncamo) tornillo que tiene una anilla 

en lugar de cabeza en uno de sus extremos (5.9.); o sus homónimas ojete ‘ano, esfínter’; y ojetes 

‘agujeros de las aguaderas’ (6.1.1.). 

O en grupos sintagmáticos: mosqueta muerta ‘mujer que aparenta ser tranquila y comedida y sin 

embargo no lo es’; picueta loca ‘varicela’ otra forma de llamarla; CM, LA, P, V, camiseta de imperio 

(CUESTIÓN, núm. 2184, camiseta), otra forma; media paleta ‘aprendiz de albañil’; alternan uñeta de 

gato / uña de gato ‘planta silvestre de hojas muy pequeñas’; el DLE anota uña de gato como propias 

de Perú y Uruguay; en cat. ungla de gat (DCVB); solo anotamos la forma de B y P que coinciden jud-

ías de careta (ALEANR, mapa núm. 303, judia(s) pinta(s) (Dolichos melanophtalmus); a uñeta ‘forma 

de lanzar la canica con la uña del dedo pulgar’; uña, del lat. ungla, íd. diminutivo de unguis (BDELC); 

a cuchareta ‘forma de lanzar las piedras planas sobre el agua’ de manera que van saltando sobre la 

superficie; solo anotado en LA a la gargalleta ‘a la pata coja’; incluso forman parte de locuciones ver-

bales y adverbiales ir de bracete ‘forma de cogerse, agarrándose del brazo’ mientras andan; te se va 

salir l’ almeta ‘se dice a los niños que se quejan en exceso para que se calmen’, cuando lloran por 

que se han hecho mal por un golpe o herida insignificante; hacer fuineta ‘faltar a clase’. Escaquearse, 

no ir a clase; haber sardineta ‘haber pelea’, anotada en Andolz, en Ballobar. 

Por otra parte son frecuentes los nombres de las casas Casa Saveta en Peñalba, Bruneta. El doc-

toré, mocé, riñoneta son motes en La Almolda; cacher, -eta, pomarer, -eta son motes en Peñalba, 

ambos proceden del apellido; donde se le da como mote boqueta a una persona que apenas habla; -

cañeta es un mote en Castejón- y como desconocemos cual es el sentido del que podría proceder el 

mote y la forma aparece en distintos apartados con significados distintos planteamos indagar una solu-

ción (5.1.1.1., 6.6.3., 6.9.11.); el tió riñoneta, en LA, el tió sarteneta en P, para la pronunciación 

átona de tio, -a (3.1.4.5.). 

SSiinn  lluuggaarr  aa  dduuddaa  eess  eell  ssuuffiijjoo  mmááss  nnuummeerroossoo, como atestiguan prestigiosos romanistas317 y tal vez 

sin pretenderlo, olvidemos añadir alguna forma más. 

 

                                           
317 Vid. ROHLFS, (1988), Sufijos, § 38, KUHN, (1935), Der Hocharagonesische Dialekt. Número XI de la Revue de Linguistique Ro-
mane, 1935, pp. 177-181, §§ 57-59, BUESA, (1963), Sufijación, § 1, 2 y 3. 
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5.1.1.2. –ico / -a (ǐCCU, -A)331188 con carácter diminutivo y de relación -el trato en la comuni-

cación-. 

Como el espacio estudiado pertenece en su mayoría al Aragón septentrional o al lado oriental de la 

provincia de Zaragoza, pueblos fronterizos a Huesca, este diminutivo, podríamos decir, es secundario y 

vienen a corroborar la difusión expuesta por Enguita en su estudio que recopila el uso de los diminuti-

vos en territorio aragonés,319 así localizamos en B estillica frente a estilleta en todos los demás C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 409, pedacito de madera que salta al hacer leña); lo mismo ocurre 

con ventanica y ventaneta (ALEANR, mapa núm. 807, ventana pequeña); derivado del lat. VENTUS + el 

sufijo ICCA propio de la provincia Zaragozana o ITTA, este último más propio del territorio oscense, § 

61.1.2.;320 que convive con ventanico ‘postigo’, cada una de las hojas de una ventana o balcón. Deri-

va de ventano, con un cambio del morfema de género de ventana, y esta de VĔNTU ‘viento’ (DCECH); 

en este caso es B la que registra el sufijo –ete, pajarete lo que nos lleva a pensar que el rasgo propio 

de la vecindad, de los pueblos oscenses, se ha impuesto, mientras que en C tenemos el sufijo –ico pa-

jarico lo que viene a indicar la permeabilidad de los rasgos en zonas fronterizas todo ello implementa-

do con las respuestas dadas en los últimos pueblos, en todos ellos conviven las formas pajarer y pa-

jarico y en La Almolda pajarico, pajariqué (ALEANR, mapa núm. 442, cría de pájaro), la forma pajare-

te la registra Enguita; semejante es la convivencia de capacer, capacico y capacé ‘capazo pequeño’ 

o rayica y rayeta ‘diminutivo de raya’; así como de cantarica y cantareta ‘cántaro pequeño’, canta-

rica como en Ballobar, Andolz; o masico / masé / maser ‘casa de campo pequeña’. Diminutivo de 

mas; miajica convive con miajeta ‘un poquitín’ y miajina, vid.; solo localizadas en P pero conviven 

marieta (ALEANR, mapa núm. 423, mariquita) (Cocinella septempunctata) y mariíca otra forma, algo 

similar, encontramos responden en P, así como cuqueta de Dios forma compartida con La Puebla, Al-

colea;321 almendra tierna y almendrico en CM (ALEANR, mapa núm. 351, almendruco), fruto del al-

mendro con la cubierta verde, antes de endurecerse la cáscara, almendrico en La Alta Zaragoza, en 

Antillón. 

 
El sufijo –ico puede incrementar sustantivos adjetivos e incluso adverbios: 

Como ocurría con el sufijo –ete / -eta, algunas formas tienen la idea de diminutivo: sin detenernos 

en las demás formas apuntamos una de las dos recogidas en B por ser la representativa en este punto, 

jadica y omitimos las demás (ALEANR, mapa núm. 46, escardillo) azada pequeña para quitar las malas 

hierbas, zarzas, etc., término que comparte con los nuevos municipios CM, LA, P, V para designar ‘aza-

da muy pequeña y estrecha’ que a su vez convive con jadico ‘como jadica’. 

Otras están lexicalizadas bonico ‘bonito’, empleado generalmente para dirigirse a los niños con ca-

riño: bonico, ven, así pues esta empleado no con el sentido de guapo sino como monín, -a, forma ca-

riñosa para dirigirse a los niños; para el diminutivo se dice boniquer / boniqué, boniqueta ‘diminu-

tivo de bonico’ y se emplea majo ‘bonito’, para referirse a alguien guapo o elegante, vid.; mico ‘per-

sona melindrosa en la comida’. Arguellado; perrica ‘moneda de cinco céntimos de peseta’, moneda de 

poco valor: con perricas, chuftetes; caguica ‘miedoso, cobarde’; mocico ‘palo que sujeta el carro’, 

                                           
318 p. 270, sobre el origen de este sufijo vid ALVAR (op. cit.) 
319 pp. 229-250 José Mª ENGUITA UTRILLA, 1984, Notas sobre los diminutivos en el espacio geográfico aragones, AFA - XXXIV-
XXXV 
320 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990) en el Lexico de la casa § 61.1.2. 
321 así como compartimos una cancioncilla similar a esta: Cuqueta de Dios / alza las alas / y vete con Dios. 
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una vez sueltas de la caballería; acusica ‘acusón’, chivato que delata y acusa de cosas pequeñas; pa-

jarica ‘pajarita de papel’ / ‘palomita de maíz’; canastico ‘canastilla de la costura’; corrico ‘propiedad 

muy pequeña de tierra cultivable’, diminutivo de corro; retolica ‘explicación argumentativa, discurso 

pesado, rollo: vaya retolica nos ha echao; retolicas ‘discursos’, excesivas explicaciones, líos, ‘monser-

gas’. Empleado sobre todo en forma negativa, y en plural: no me vengas con retolicas; igualmente se 

usa en plural horicas ‘expresión usada para indicar que es muy tarde’: ¡vaya horicas de venir a casa!; 

rarico, -a ‘enfermizo, -a’, en menor grado que raro ‘persona enfermiza, achacosa, indispuesta, que 

incuba alguna dolencia’; agudico, -a ‘simple’, poco inteligente [en sentido irónico]; derivado de agu-

do; forma solo localizada en CM morico (ALEANR, mapa núm. 718, caballo morcillo) de color negro 

(6.1.1.); los caballicos ‘nombre que se da a la atracción de feria llamada ‘tiovivo’, en Iribarren los 

caballetes en la Ribera. Localizamos algunos o su variante reforzada –cico /-cica: aspacico ‘despacio’, 

en voz baja; espacico ‘despacio’. Poco a poco; piacico otra forma de referirse al diminutivo de pía-

zo; irónicamente: geniecico ‘que tiene mal genio’; gentecica ‘gente de mala condición’; garbancico 

‘petardo pequeño’; tardecica ‘mala tarde’. Tarde desapacible, desagradable, por los motivos que se-

an; nochecica ‘mala noche’, por los motivos que sean, vaya nochecita nos ha dao el crío; mañanica 

‘mala mañana’, ya sea por el tiempo atmosférico, o por los acontecimientos o sucesos acaecidos, etc. 

güena mañanica imos tenido con el dorondón!, vaya mañanica m’ ha dau el zagal!. 

Grupos sintagmáticos: a patica ‘a pie’, andando; una mica ‘nada’; ni una mica ‘nada de nada’; 

gusanico de luz ‘luciérnaga’; a bonico ‘lentamente’, despacio, con suavidad, hablame abonico, que 

bien llueve a bonico que bien llueve a bonico 

Al igual que, como hemos podido acreditar, el uso del sufijo –ico / -ica, es menor en esta zona, 

también podemos comprobar la poca frecuencia de su presencia entre los motes o nombres de las ca-

sas, tan solo hallamos uno en Peñalba derivado de nombre propio y con clara connotación afectiva Ca-

sa el Nico (3.3.2.1.) 

 
5.1.1.3. –ero / -a (< -ARIU / -A) 

Los nombres creados con este sufijo se pueden dividir en varias categorías: Oficios y formas de ser. 

Plantas y árboles. Aves, animales y palabras afines. Objetos. Locativos. Accidentes topográficos. Esta-

dos fisiológicos y psíquicos. Colectivo y otros no catalogados: 

La terminación –ero, -a es frecuente en el ámbito castellano - aragonés322 y de forma similar a las 

formas catalanas en –er, -a, con valores diversos: indicando oficio, ocupación, cargo o profesión, o 

marcando el origen; para nombrar utensilios, muebles, lugar, conjunto o tipo de árbol, animal; o para 

mostrar cualidades propias, carácter o condición moral. Los sufijos-ero, -era tienen, tanto en gascón 

como en aragonés, prácticamente las mismas funciones;323 agarradero ‘cadera, muslo’, de agarrar: 

esa zagala tiene buen agarradero; cintero ‘braguero para las hernias’ de cinta; nacedero ‘sitio por 

donde arranca un miembro del cuerpo’, de nacer: nacedero del brazo, ‘articulación del brazo con el 

hombro’; arrancadero ‘parte de la que arranca un miembro’, como brazo, ala, etc. de arrancar + el 

sufijo; o su homónimo arrancadero ‘la parte más gruesa del cañón de la escopeta’; forma facilitada 

especialmente en CM acampadero ‘lugar donde se detienen las reses para descansar o estar a la 

                                           
322 p.262, ALVAR, op. cit. 
323 ROHLFS. Los sufijos en los dialectos pirenaicos § 26 



287 
 

sombra’, así mismo en BM, con sentidos aproximados en Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez; derivado 

de acampar, voz presente tanto en arag., cast., cat, occ., etc.; el latín puede crear nuevos verbos a 

partir de la suma de distintos prefijos a bases verbales. Los verbos prefijados en ad- pueden actuar 

también como refuerzo de verbos incoativos: del it. accampare, y este de la suma del prefijo latino ad- 

‘ad-’ y el sustantivo campo ‘campo’; asestero en B, CM y P, sin respuesta en C y los otros, LA y V 

(ALEANR, mapa núm.590, sestero). Lugar donde sestea el ganado; altero ‘altozano’, terreno que está 

en alto. Colocado en lo alto, en BM, Andolz; blanquero (ALEANR, mapa núm. 1369, tierra caliza) terre-

no blanquecino, de color blanco ya que en su composición tiene cal; blanquer en cat. (DCVB), derivado 

de blanco < del germánico BLANK + -ero; consta en DLE como aragonés aunque no tiene este significa-

do: 1. m. y f. Ar. enjalbegador; tempero ‘condición climática de humedad adecuada que ha de tener 

la tierra para poder hacer la siembra’, buena disposición de la tierra para sembrarla; la registra el DLE; 

del lat. vg. *TEMPĔRĬUM, que debió reemplazar los clásicos TEMPERIES ‘temperatura’ e INTEMPERIE ‘mal 

tiempo’ (BDELC); con significado distinto temperi en catalán ‘mal temps tempestat’ (DCVB); y en occi-

tano tempèri ‘mauvais temps’ (DGLO); cebadero ‘recipiente que se coloca generalmente en la cuadra, 

para depositar la cebada’ y su casi sinónima cebadera, vid.; aguacero ‘Pito real’ (Picus viridis) el tipo 

más común de pájaro carpintero; Aliaga Jiménez escribe aiguadé, pájaro denominado, también en len-

gua del país picot y en castellano ‘pico carpintero’. aguazero y aguacero ambas formas anota Rohlfs, 

escrito con ‘z’ en Andolz; Mott apunta aguador / auguador, coexiste con aguacé(-r) (-e) / auguacé(-r) 

(-e), ‘pito real’ (Picus viridis); esperadero ‘puesto para cazar a la espera’ compuesto de esperar y -

ero; igual en Tarazona, Iribarren; esperador en El Rincón de Ademuz. Consta en DLE y reenvía a 

puesto (6.4.3.1.); adobero s. m. ‘adobera’, molde para realizar adobas; alentadero (CUESTIÓN, núm. 

872, respiraderos del horno), agujero de ventilación, consta en La Alta Zaragoza; atizador es la forma 

encontrada en B y en C, atizero en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1264, atizador) hierro 

largo, del hogar para avivar las brasas, acodado en un extremo con el cual se revuelve el fuego; arri-

madero ‘zócalo de gran altura con el que se decora la parte baja de las paredes de una sala o patio’; 

solo tenemos respuesta en LA y P balaguero (ALEANR, mapa núm. 1392, desfiladero) paso estrecho y 

dificultoso entre dos cerros o montes de paredes casi verticales, balaguero en DLE pero con otro signi-

ficado, nada acorde al del lugar; agostero ‘obrero para las faenas de siembra y trilla’; misma forma en 

los dos pueblos que figuran en el Atlas B y C y de los nuevos en CM avispero, en LA y P avespero 

(ALEANR, mapa núm. 752, avispero), enjambre de avispas, de avispa (6.4.1.); así como también llaman 

avispero en B, C, y LA, avesperos en P y V (ALEANR, mapa núm. 1009, antrax) (6.8.6); avespero 

anota Aliaga Jiménez; culero ‘parte trasera de una prenda de vestir’, de culo; o culero ‘culo, trasero’, 

mote en Castejón de Monegros; moquero ‘pañuelo para sonarse la nariz’; la forma calcero es común 

en todos los pueblos B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1056, calzado). Toda clase de calzados, 

en Aliaga Jiménez la localiza en el Somontano, Alcolea, Antillón, Tarazona, Barceló, Collellmir, Ena, Iri-

barren, calzero con ‘z’ en BM, Ballobar, Panticosa, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz; calcer en cat. 

DCVB; formado a partir del lat. CALCEARE, derivado del sustantivo CALCEUS ‘calzado, zapato’ (DCECH); 

colgadero ‘percha’ otra forma de decirlo, de colgar; coladero ‘recipiente que se empleaba para hacer 

la colada con ceniza’, derivado de colar; vajillero ‘armario donde se guarda la vajilla’; formada sobre 

vajilla; baruquero al menos en CM ‘persona de ideas muy raras’, de baruca; fotero ‘fotógrafo’, de fo-

to, como en Barceló; camandulero, -a ‘holgazán’, que le gusta callejear, como en Sariñena, Ballobar, 
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Alcolea, Moyuela, La Puebla, La Alta Zaragoza, en DLE aunque no tiene igual significado; papelero, -a, 

adj. ‘hipócrita’, fingido, farsante, lo registra el DLE con un significado distinto y añade poco usado como 

adjetivo; derivados de faina: fainero ‘trabajador’; malfainero ‘holgazán’; pajariquero ‘iluso’ / ‘volu-

ble’, de pajarico; trolero ‘mentiroso’; probablemente del fr. drôle ‘bribonzuelo’, ‘gracioso’ y este del 

neerlandes antiguo drol ‘hombrecillo’, ‘duende’, la explicación para la ‘t’, concibe la misma explicación 

que para trapo vid. (5.1.1.14.) (BDELC); trachinero ‘trajinero, arriero’, de trajín; sopero ‘babero’, se 

lee en Andolz, La Puebla; derivada de sopa; cabalero ‘hijo segundón o no heredero’ no recibe las tie-

rras como herencia pero si dinero. Mozo de buena posición, en DLE como de Huesca, 1. adj. Hues. Di-

cho de un hijo de familia: Que no es heredero. Se usa también como sustantivo. En P y CM cabalero es 

un mote; aunque no es muy extendida refitolero ‘curioso, entrometido’, en DLE; tizonero, -a ‘perso-

na que le gusta mucho atizar el fuego’; farolero ‘fisgón, que se mete donde lo llaman’, proviene de fa-

rol; formas diversas con la misma idea alparcero, -a ‘chismoso’. Cotilla, que censura y difama las ac-

ciones o conducta de alguien, como en Alcolea de Cinca, en Antillón; aldraguero, -a ‘cotilla’ que le 

gusta contar chismes, apuntado en Panticosa, Andolz, Iribarren; rebisalsero ‘entrometido’, el DLE 

aplica esta condición sólo a las mujeres, solo recoge rebisalsera; repostero ‘persona que está siempre 

protestando’, en DLE aunque no tiene igual significado; pesetero, -a ‘tacaño’. Amigo del dinero, igual 

en castellano; medialero ‘persona que lleva a medias un campo o finca con otro’; medianero ‘quien 

comparte con otra persona la explotación de una finca’; mediero ‘el que trabaja la tierra a medias’; 

cicatero ‘reñidor’ y su femenino cicatera ‘reñidora’. Mujer de genio fuerte con ganas de crear proble-

mas, en DLE aunque no tiene igual significado; zalapastrero ‘que hace las cosas mal’; zaborrero, -a 

‘chapucero’, poco cuidadoso, recogida en Iribarren, Andolz, Ballobar, en BM, Panticosa, recogida en el 

DLE que la localiza en Álava y Navarra; forma que convive con zaburrero con el cambio de timbre de 

la vocal o > u; cizañero ‘incordiador’, en Aliaga Jiménez, en DLE; cismero ‘provocador’, con base en 

cisma; fantuchero ‘fantasioso’; rocero, -a ‘campechano’, afable, sencillo dispuesto para cualquier 

broma o diversión. Que le gusta comer de todo y hablar con todos. Sencillo en el trato y en el comer, 

en DLE como de Aragón y Navarra, 1. adj. Ar. y Nav. Dicho de una persona, ordinaria o aficionada a 

tratar con gente inferior o baja, si bien el significado no es exacto; tardanero ‘tardón’, persona que 

siempre llega tarde a todos los sitios, de tardano, en otros pueblos de Monegros, y en Ballobar, La 

Puebla de Castro, en La Alta Zaragoza; aparatero, -a ‘aparatoso’, de aparato. Exagerado, como apa-

ratador, vid., anotado en BM, en La Alta Zaragoza, Borao, Iribarren, en DLE como de Álava y Aragón 

entre otros; trapacero ‘tramposo’, liante; consta en el DLE, de trapaza y -ero; trafullero convive con 

fullero ‘embustero’, está en DLE como derivado de fulla, que el mismo DLE localiza en Huesca, 1. f. 

Hues. Mentira, falsedad; capazero, -a ‘charlatán’, persona que gusta de largas conversaciones, de co-

ger “capazos”; lucero ‘electricista’ / ‘encargado del alumbrado público’ de la luz. De luz +-ero, consta 

en Alquézar, Barceló; gallinero ‘entrada general en el teatro o el cine’, en DLE; titiritero ‘persona de-

dicada a hacer teatro’, entretenimiento o ejercicios destinados a entretener, en DLE no tiene el mismo 

significado; al menos en CM y LA apero ‘travieso’; palmero ‘lo que mide un palmo de longitud’ / ‘vaso 

grande de vino’: m’i comido cuatro nueces y güen palmero vino; calabacero ‘tonto’; chiquero, era 

‘persona a la que le gustan mucho los niños’ y disfruta estando con ellos. Figura en los vocabularios de 

Andolz, Iribarren y Pardo. Procede de chico, vid. chicote; sermonero ‘cura que da muchos sermones’; 

boquero ‘gruta, hueco’, derivado de boca similar en La Alta Zaragoza; este sufijo es sobre todo fre-
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cuente en nombres de árboles y plantas: albercoquero misma forma en todos (ALEANR, mapa núm. 

362, albaricoquero) (Prunus armeniaca), albercoquer en cat. DCVB derivado de albercoc, de l'àr. al-

barquq, ‘l'albercoc’, compost de l'art. al i d'un mot pres del llatí PRAECŎQUUM, ‘fruita primerenca’ i espe-

cialment ‘albercoc’, que convive con alberioquero y albergero y toda una variedad de formas pres-

quillero ‘melocotonero’ y en femenino vid. presquillera, presquero; no hay respuesta ni en B ni en C, 

responden malacatonero en CM y LA y melocotonero en los otros (ALEANR, mapa núm. 364, meloco-

tonero) (Amygdaluspérsica); bullanero en P, aquí recogemos la forma de Fraga HU 602: mullanero 

(ALEANR, mapa núm. 365, albérchigo) ya que la semejanza con P es evidente. Clase de melocotón con 

carne blanca y jugosa pegada al hueso, se pela con la mano, y su hueso se abre fácilmente, las otras 

formas están recogidas en (6.6.4.); ceroliquero ‘árbol del cerolico’, vid. (3.3.1.) (6.6.4.); en este 

punto solo tenemos respuesta en CM arañonero (ALEANR, mapa núm. 370, endrino) (Prunus spinosa). 

Ciruelo silvestre; aranyoner en cat., vid. etimología derivado de aranyó del gàll. *agraniōne, mat. 

sign., segons Meyer-Lübke REW 294. (DCVB); Meyer 294. *agranio, -one (gall.)… westprov. arañún, 

katal., mallork. aranyó, arag. arañon; en B registramos niespola, en C niespolero, así como en LA y 

P niespolero (ALEANR, mapa núm. 372, níspero) (Mespilus germanica), el árbol, la planta, niespolero, 

en Ballobar, nespla y nespler en cat. DCVB; palosantero ‘caqui, árbol’, aventuramos que su nombre 

podría tener relación con las fechas de su desarrollo; laurelero ‘árbol del laurel’; con ambos géneros 

candelero ‘candelabro o soporte velas’; candelera ‘candelabro’, de candela; Candelera es la res-

puesta común anotada en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1148, La candelaria); Candelera la 

recogen tanto en el DLE, aunque el DLE dice desusada; como misma forma en cat. (DCVB); Candelièra 

en (DGLO); Candelièira escribe Alibert en occitano; del lat. CANDĒLA ‘vela de luz’ derivada de CANDĒRE 

‘arder’; misera ‘mujer que va mucho a misa’, se forma a partir del latín eclesiástico MISSA; entre los 

árboles son muy numerosas las formas femeninas presquillera ‘melocotonero’, árbol cuyo fruto es el 

melocotón o presquilla. vid.; acerollera ‘acerolo’. Árbol rosáceo de fruto comestible; en cat. atzeroler 

DCVB, de atzerola, vid. (ALEANR, mapa núm. 369) en Caspe la anotan Barceló y Collellmir; y la no muy 

extendida cerollera ‘Acerolo’ o Serbal común, en Arnal, con desaparición de la silaba inicial (3.3.1.); 

almendro responden en B, almendrera en el resto C, CM, LA P, V (ALEANR, mapa núm. 349, almen-

dro) (Amygdalus comunis) en Ballobar, en Antillón, en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en 

Caspe Collellmir, Haensch, Wilmes, Ena, Andolz lo sitúa en Almodóvar y sur de Huesca, en Alcolea de 

Cinca, almendrera o almendro en Barceló y en DLE; noguera en B y los nuevos CM, LA P, V (3.1.3.1., 

6.6.4.), nogal en C (ALEANR, mapa núm. 358, nogal) (Juglans regia), noguera en catalán (DCVB), igual 

forma en Caspe, Collellmir y en Maella noguere; Andolz; en Monegros en general, en Ontiñena, el Bajo 

Alcanadre; Alcolea de Cinca; Ballobar; Aliaga Jiménez; en La Alta Zaragoza; Antillón; Sierra de Alba-

rracín; S. Val Palacios en Maella; Kuhn escribe otras formas con las que podría tener relación: “nuque-

ra Panticosa, Torla, nuguera Fiscal, Loarre, junto a noguera, también en esp., Embún, Lanuza, Pantico-

sa, Biescas “nogal”; en este tipo de formación hay que incluir el cat. noguer, -a y en Ariège, Gers, Bi-

gorre, Bearn nugé según ALF 927”;324 para Rohlfs se observa claramente la antigua función adjetival. 

Como atestiguan la mayoría de los vocabularios consultados, goza de una amplia circulación en 

Aragón, si bien en el DLE se recoge sin consideración de lugar. Para Corominas se trata de un tipo dia-

lectal semejante al catalán noguera, procedente del latín vulgar NŬCARIA, derivado de NŬCE íd. (DCECH); 
                                           
324 p. 50, A. KUHN Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
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noguer –a en cat.; avellanera ‘avellano’, con ‘b’ lo escribe Andolz y Rohlfs, forma que convive con 

avellanero, escrita con ‘b en Rohlfs, en cat. avellaner (DCVB); mengrana en todos B, C, CM, LA P, V 

(ALEANR, mapa núm. 360, granada) (3.2.3.4.); mengranera ‘granado’ (Punica granatum), derivada de 

mengrana, de uso en BM, Ballobar, en Caspe anotada por Collellmir; garrofera ‘algarrobo’ (Ceratonia 

Siliqua), en BM, Ballobar, Nagore en Notas, en El Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza; garrofer en cat. 

(DCVB); membrillera ‘membrillero’, árbol frutal del membrillo; Ballobar, Barceló, Collellmir, Iribarren; 

en algunos pueblos bembrillera; arbolera ‘arboleda’, arbolera, localizada BM; La Alta Zaragoza, Alco-

lea, La Puebla de Castro, Barceló, Aliaga Jiménez, Iribarren; arbreda en cat. (DCVB) (3.2.3.3.); solo 

hay respuesta en C y P que dicen prunera; prunera en cat. (DCVB) (ALEANR, mapa núm. 369, ciruelo). 

(Prunus domestica). Árbol rosáceo, su fruto es la ciruela (ciruela) blanca, en algunos sitios sinónimo de 

Claudia; claudiera ‘árbol que produce la ciruela Claudia’, así en Aliaga Jiménez, claudiera en cat. 

(DCVB); en C y los nuevos CM, LA, P, V, cerecera (ALEANR, mapa 378, cerezo). De uso general en el 

dominio aragonés, vid. Aliaga Jiménez; Pardo; Alvar; Wilmes; Ena; Lacasa; Quintana; Kuhn; Haensch; 

Collellmir, Barceló; Leiva; Andolz lo escribe con ‘z’ zerezera como en Ballobar, Sariñena y el Bajo Alca-

nadre, en La Puebla, La Alta Zaragoza, en cat. cirera (DCVB). Se forma a partir del sustantivo cereza, 

del latín vulgar CERĔSIA, cl. CERASIUM íd. (DCECH); no hay respuesta en los dos primeros, no responden 

ni B ni C (ALEANR, mapa 376, manzano) los nuevos pueblos CM, LA, P, V, dicen manzanera (ALEANR, 

mapa núm. 376, manzano), en BM, Ballobar, Alcolea, Alvar, Antillón, Aliaga Jiménez, Andolz, Ena, Co-

llellmir, Mott, Nagore, Vázquez lat. mattiāna [mala] (DCECH); perera ‘peral’, en Borao, Alcolea, Ballo-

bar, en Bocabulario monegrino, La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, Panticosa, Andolz, Aliaga Jimé-

nez, Haensch, Mott, Pardo Asso, en Caspe Barceló y Collellmir; perera en cat. (DCVB); pera sanjua-

nera en B, y sanjuanera en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 375, cermeña), vid. otra 

forma, pera de San Juan; santjoana en catalán (DCVB), grafía aglutinada de Sant Joan; judiera ‘plan-

ta que produce las judías, en Borao, en Barceló; habera ‘planta que produce las habas’, favera en cat. 

DCVB; tomatera ‘planta del tomate’, en el DLE; derivado de tomate del azteca tómatl (BDELC); o su 

homónima tomatera ‘agujero’, roto en la ropa sobre todo en los calcetines / ‘herida’; estas dos últi-

mas acepciones en sentido figurado; olivera, en muchos documentos consulados escrita con ‘b’, es la 

forma generalizada no sólo en los pueblos encuestados B, C, CM, LA P, V sino en todo Aragón (ALEANR, 

mapa núm. 222, olivo) / ‘olivar’, campo y olivos; documentada por Andolz, Collellmir, Nagore, Scholz. 

Documentada en territorio catalán (DCVB), procede de oliva ‘aceituna’ y esta del lat. vg. OLĪVU ‘olivo’, 

cl. OLĪVA ‘olivo’, ‘aceituna’ (DCECH); pataquera ‘planta de la pataca’; en los nuevos responden pata-

tera (CUESTIÓN, núm. 1001, patatar), planta de la patata, se ha formado sobre patata, cruce de papa 

del quechua (DCECH) con batata del taíno (DCECH); patatera es un mote en Castejón de Monegros; 

rosera ‘rosal’, en varias localidades monegrinas, en Ballobar, en Alcolea de Cinca, Panticosa, anotado 

en Aliaga Jiménez y Andolz, en catalán roser (DCVB), procede de rosa, del latín RŌSA íd. (DCECH); cla-

velinera ‘clavellina’, en cat. clavellina ‘planta del clavel’ derivada de clavell (BDELC); clabelinera en La 

Alta Zaragoza; clavell en Maella del latín *clavellu clavell ‘clavel’; en cat. Clavell; del llatí *CLĀVĔLLU, 

dim. de CLĀVU, mat. sign. (DCVB); no muy extendida mentironera ‘planta del mentirón’, rosal silves-

tre, mentironera en cat.; tapaculera ‘rosal silvestre o escaramujo’, quizá, por alusión, su nombre se 

deba al efecto astringente de su fruto, el tapaculos, ‘fruto del escaramujo’, que puede producir estre-

ñimiento; tapaculs en catalán (GDLC) la forma de la que deriva; así mismo en La Alta Zaragoza 
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(6.6.3.); no hay respuesta en B, en C anotamos: en época de escasez de tabaco fumaban la hoja de 

salvia, en LA berdiguera (ALEANR, mapa núm. 277, clemátide) (Clematis vitalba). Planta silvestre, cu-

yos tallos sarmentosos, secos y porosos, la fumaban los chicos; en CM trabuquera ‘arbusto leñoso, 

para fumar’ con los troncos de las ramas; derivado del catalán trabucar; trabuco antiguamente signifi-

caba ‘astucia’, ‘especie de catapulta’, de ahí a escopeta; desconocemos la evolución significativa; ca-

churrera ‘lampazo’ cardo silvestre (Arctium lappa), planta herbácea con fruto muy pegajoso, forma 

que anota Alvar, Kuhn, Gargallo Gil, Rohlfs; emparentada con el castellano cachorro ‘cría del perro’ que 

al parecer deriva de cacho del lat. vg. *CATTULU (DCECH), otros casos como cadillo, cadell en cat. re-

frendan la evolución semántica; sardera ‘zona donde hay sardas’, consta en BM; compuesto de sarda 

y el sufijo –era; en el DLE leemos sarda2 ‘matorral’; espartera ‘planta del esparto’, vid. toponimia; 

jarmentera ‘sarmentera’, lugar donde se hacinan los sarmientos, del lat. SARMĔNTUM; pinochera 

‘hojas que cubren la panocha’, pinotxa en cat. (DCVB); sabuquera ‘planta del saúco’; madroñera 

‘madroño, tipo de arbusto’, del lat. SABŪCUS con influjo del sufijo –ŪCCU (DCECH); triguera ‘trigal’, vaya 

triguera tienes, viene del lat. TRĪTĬCUM (BDELC) + era; otra posibilidad es la que registra el DLE consta 

triguera, del lat. triticarius; recogida en CM palomera ‘flor de las acacias’, mientras que -palomera es 

un mote en Peñalba-; en CM escorzonera ‘hierba parecida al trébol con tallo comestible’; en DLE; al-

ternan cascabillera / cascabelera ‘planta mala que da una flor en forma de cascabel’. Los derivados 

surgen tanto de sustantivos como de adjetivos o verbos; en CM y P banquera ‘colmenar pequeño sin 

cerca’, sitio donde se ponen en línea las colmenas sobre bancos’ descripción que apunta Borao; en los 

mismos pueblos arnalero ‘apicultor’, persona que se dedica a la apicultura que tiene colmenas o cuida 

de ellas, derivado de arna, de origen incierto, posiblemente prerromano (DCECH); o de arnal ‘colme-

nar, abejar’ recogido por Arnal Cavero; artificiero ‘pirotécnico’; en CM rayera ‘abeja reina en pollo’, 

en Andolz ‘abeja reina’; recachadera es la forma recogida en B y P (ALEANR, mapa núm. 452, alondra) 

pájaro parecido a la calandria, forma registrada en Andolz, Iribarren; cuca binatera ‘carraleja’, insec-

to coleóptero rojizo de pequeño tamaño; en CM zapatera ‘Santateresa’, otra forma; juñidera es la 

forma general, ocasionalmente unidera (ALEANR, mapa núm. 129, uncidera). Correa que sujeta los ex-

tremos de la collera, para sujetar el yugo al testuz, de uncir, junyir en cat. (DCVB), del lat. IUNGĔRE, ju-

ñidera La Alta Zaragoza, Antillón; en CM matriquera ‘matriz’ de los animales / ‘placenta’ en sentido 

general, se crea a partir de un latín vulgar *MATRĪCARIA, del latín MATRĪCE íd. conservando el sentido eti-

mológico y las dos consonantes sordas intervocálicas, la registra Andolz; cojonera ‘bolsa que contiene 

los testículos de los mamíferos’, en La Puebla se conoce por ‘genitales masculinos’; para Barceló ‘saco 

testicular y su contenido’; mientras que en Ballobar ‘persona algo estúpida y lenta’ y apunta que solo 

se dice a los hombres, cosa que ocurre en nuestra zona, consta en DLE en locuciones mosca cojonera, 

1. f. coloquial. Persona molesta; en cat. ‘escroto’ / ‘home curt d’ entendiment o sense energía’ (DCVB). 

Haensch nos proporciona las formas dichas en lugares próximos: en cat. como popular colló; en prov. 

ant. colhon; en gascón coulhoû; cast. pop. cojón; cojonera ‘persona algo gansa y simple’; mosca co-

jonera ‘persona pesada, impertinente que molesta’ con reiteración causando fastidio, que incómoda, 

anotado en Barceló, en DLE; cordera ‘oveja madre’; carbonera es la respuesta de B y esquilla en C, 

no hay respuesta en el resto CM, LA P, V (ALEANR, mapa núm. 549, cencerro boquiancho) cencerro re-

dondo de tamaño pequeño que llevaban las cabras, igual en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Alquézar, 

Alvar; mientras que Andolz, Collellmir, e Iribarren anotan esquila; en este punto nos quedamos con 
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una de las respuestas dadas en C caguera que coincide con la dada en los nuevos, vid. resto de for-

mas (ALEANR, mapa núm. 636, cagarruta blanda), diarrea; igual en BM, Ballobar, Alcolea, Antillón, Ta-

razona, anotada en Aliaga Jiménez, Andolz, Badía, Borao, Iribarren, Mott, Pardo. Procede de cagar, del 

latín CACARE íd., verbo de creación expresiva (DCECH), Haensch reúne formas similares de distintas 

lenguas romances: prov. ant. cagar; prov. mod. y gasc. cagà; cat. y cast. cagar; de nuevo anotamos 

caguera en C así como en los últimos encuestados, además de diarrera que añadieron los últimos 

(ALEANR, mapa núm. 1018, diarrea). Descomposición de vientre. Una vez más registramos caguera 

‘persona impertinente, latosa, insoportable’, igual que en Caspe Barceló; otra vez más caguera, ‘obse-

sión por algo’, en Mott. Caguera, deriva de cagar, se trata de un verbo de creación expresiva del latín 

CACARE íd. (DCECH); pajera ‘pajar, tipo de recipiente en la cuadra, o en casa’ donde se ponía la paja 

que comían las caballerías / ‘camastro de paja en la cuadra o el pajar’ / ‘zona de la cuadra donde se 

almacenaba la paja’; CM, LA, P, V, pajera (CUESTIÓN, núm. 1736, cuadra para las caballerías), deriva-

dos de paja, del lat. PALĔA (DCECH); galera ‘carro articulado’, de 4 ruedas, las delanteras con dirección 

independiente, montadas en una plataforma giratoria para facilitar la maniobrabilidad, galera en DLE y 

en cat. galera, de galea tomando el sufijo .-era (DCVB); en occitano galèra, f. ‘galère’; bagne; cage…; 

étym. aragonais galèra, de galea, de l'Ar. xalija, Alibert; rabera ‘parte trasera del carro’ se crea a par-

tir de rabo, del latín RAPU ‘nabo’ (DCECH); igual en DLE; solera ‘estera que cubría el suelo de los ca-

rros’, con base en un latín SOLU ‘base’, ‘fondo’ (DCECH); zaguera ‘parte posterior de una cosa’, men-

cionado en Aliaga Jiménez, Romanos, Barceló; en DLE como aragonés, de zaga del ár. hisp. sáqa, y es-

te del ár. cl. sāqah ‘retaguardia’, zaga ‘atrás, detrás’ en Alvar; zaguero, -a ‘último, retrasado’. Se apli-

ca a personas, a cosechas, etc., va zaguera la cosecha; este chico va zaguero en la escuela, vid. za-

guera, con el sentido de ‘último’ en BM, La Alta Zaragoza; zaguero, - a, recogida en el DLE 5. f. Ar., 

Cuen. y Sal. zaga (‖ parte trasera de algo), derivado de zaga; del árabe sâqa ‘retaguardia’ (BDELC); 

tenemos sudero en B y en los últimos C, CM, LA P, V, sudera en C (ALEANR, mapa núm. 169, suda-

dor). Manta que se pone a las caballerías, sobre el lomo, debajo de la albarda para que no se pegue, 

sudera en BM, Antillón y Arnal, sudero, Barceló, La Alta Zaragoza y Aliaga Jiménez; Andolz anota las 

dos formas; de sudar, latín SŪDĀRE íd. (DCECH); con otro significado sudera ‘mancha grande de su-

dor’; solo anotamos la forma de B manillera (ALEANR, mapa núm. 511, manija(s) de la guadaña). Man-

go de la guadaña, derivada de manilla diminutivo de mano, latín MANU; DCECH); o un sentido más ge-

neral manillera ‘mango, manilla, pomo’; ahora la forma recogida en C y los últimos pueblos CM, LA P, 

V es manillera (ALEANR, mapa núm. 140, empuñadura de la esteva). Manivela; cabecera ‘sitio donde 

la yunta da la vuelta cuando ara’. Se basa en el sustantivo cabeza, del latín CAPITIA (DCECH); garbera 

‘montón de mies en una era’, está en el DLE como perteneciente a Andalucía, Aragón y Murcia, deriva 

del sustantivo garba, vid.; polvorera anotamos en los últimos pueblos CM, LA P, V (ALEANR, mapa 

núm. 162, polvareda), la forma equivalente en catalán polseguera, contiene el sufijo -era; o su varian-

te polvarera ‘polvareda’, otra forma de decir. Como polvorera, vid., con posible disimilación; y su 

homónimo polvorera ‘polvera’. Recipiente que sirve para contener los polvos y la borla con que suelen 

aplicarse, polvorera, también en el DLE; codera al menos en CM ‘granzas’, restos o impurezas, ‘lo 

último’ que aún queda después de aventar o de cribar los cereales, lo último que queda del montón de 

trigo, procede de coda, del latín CAUDA íd. (DCECH); pastera ‘recipiente grande para diversos usos’, 

comedero de los animales, consta en BM, igual en catalán derivada de pasta; comedera ‘pesebre’, el 
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DLE recoge la forma masculina, procede de comer del lat. COMEDĔRE; pesebrera es la forma de dos de 

los nuevos pueblos encuestados (ALEANR, mapa núm. 560, pesebre) para más de un animal, por lo ge-

neral de albañilería, a lo largo de la cuadra, proviene de pesebre, lat. PRAESĒPE ‘pesebre’, ‘establo’ 

(DCECH); cebadera ‘bolsa de tela con comida que se acoplaba a la cabeza de las caballerías para que 

coman’, en DLE, parte de cebada; pedera ‘estaca clavada en el suelo para sujetar la oveja’, atándole 

una pata, cuando se resistía a amamantar a su cordero. O bien, cuando se pretendía hacerle criar un 

cordero de otra oveja, por muerte del suyo, suponemos viene del lat. PIDE < PĒS, PĔDIS; también llaman 

pedera al ‘recinto donde se encierra una res para forzarla a amamantar una cría’, o, como ya hemos 

descrito, a la estaca clavada en el suelo para sujetar la oveja; frontalera ‘parte delantera de un ani-

mal’, en Caspe Barceló y Collellmir, en la Alta Zaragoza, en Antillón, misma forma en catalán, derivado 

de frontal (DCVB) y en DLE; CM, LA, P, V, patera (CUESTIÓN, núm. 1678, glosopeda), fiebre aftosa del 

ganado; enfermedad del ganado que les genera bolsas infectadas en las patas y en la boca, patera en 

DLE, proviene de pata; laminera ‘oveja que se adelanta a las demás al olor del pasto que le gusta’, en 

DLE pero con una acepción que veremos más adelante, proviene de lamín, vid.; moñiguera ‘montón 

de excrementos’, vendría de moñiga variante popular de boñiga (3.2.3.5.); güesera ‘osario’. Barranco 

donde echaban los animales muertos, a partir de güeso, vid.; rastrera ‘señal o rastro que deja el par-

to’ / ‘señal o rastro de algo’, procede de rastro, del lat. RASTRUM ‘rastrillo del labrador’ de donde pasó a 

la huella que este deja y de ahí a huella o pista en general (BDELC); cabañera única forma B, C, CM, 

LA P, V (ALEANR, mapa núm. 532, camino para el ganado trashumante). Cañada, vía, camino para ga-

nados. Vereda, se forma a partir de cabaña, vid., igual en Monegros, Ballobar, Panticosa; restojera 

‘campo de cereal ya cosechado que aprovechan las ovejas’, se basa en restojo, variante a su vez de 

rastrojo; tormera ‘campo en donde abundan los tormos’, formada a partir de tormo, forma atestigua-

da en catalán (DCVB). De origen incierto probablemente prerromano quizá de un *TŬRMO de la raíz in-

doeuropea TUR- ‘masa, bulto, hinchazón’ transmitido por los centroeuropeos precélticos de España 

(BDELC); ringlera ‘hilera’, fila, línea de cepas, en DLE del cat. renglera, este de renguera, influido por 

regla, este de reng, y este del franco *hrĭng ‘círculo’, ‘corro de personas’; solo tenemos respuesta en 

los últimos pueblos CM, LA, P, V, ringlera de garba (ALEANR, mapa núm. 508, hilera de hierba corta-

da); rodera ‘huella de las ruedas, marca que deja impresa la rueda de un vehículo en el suelo, rodera, 

recogida tanto en DLE como en DCVB, deriva de de roda y esta del gallego o del portugués roda, y este 

del lat. ROTA ‘rueda’; ruidera ‘ruido fuerte, constante y desagradable’, en DLE está en forma masculi-

na, de ruido del lat. tardío RUGĪTUS ‘rugido’, ‘estruendo’; facera ‘terreno sin cultivar junto al corral, que 

rodea un corral o una balsa’, formado a partir de FAZ ‘cara’ (DCECH), y que, en este último caso, era 

uno de los lugares en los que realizar las adobas (3.3.1.). La otra acepción a tener en cuenta: Monte o 

terreno que pertenece a una facería o comunidad de pastos (5.3.1.); solanera ‘extensión grande de 

terreno en solano’, solanera en DLE con una acepción distinta, posiblemente derivado de solana (forma 

femenina) del lat. SOLĀNA, de SOLANUS, -A, -UM; calvera ‘espacio sin vegetación’ en el monte, en el bos-

que. El DCVB lo recoge como topónimo del lat. CALVARĬA, vid. en toponimia, encontramos Calvera un 

topónimo de Peñalba dentro de los Topónimos relacionados con la flora o las características del terre-

no; o con su sentido original calvera ‘calva en una persona’. Calvicie; al menos en CM anotamos co-

dera ‘lo más alto de los cerros’ suponemos relacionado con coda, vid., en su sentido más amplio de lo 

último; endrezera ‘atajo’. Ir por el camino recto, vid. endrezar. En cat. drecera (DCVB) del lat. vg. 
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*DIRECTIARE; mojonera ‘línea formada por los mojones’, de mojón; costera ‘cuesta’, pendiente, ano-

tada por Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; en el DLE que reenvía a costero; costera, igual en catalán 

(DCVB), derivado de costa; ladera única forma anotada (ALEANR, mapa núm. 1362, cuesta de un mon-

te), ladera de un cerro, pendiente de la falda de un monte. Ladera muy pendiente, vid. topónimos, 

igual en DLE; grabera ‘yacimiento de grava’; fanguera ‘fangal’, terreno con mucho fango, igual en 

cat. (DCVB) derivado de fango, de origen incierto; localizamos femera aunque solo responden los 

nuevos (ALEANR, mapa núm. 780, pudridero, estercolero domestico); femera usado en la mayoría de 

los pueblos, cambia en femero en B (ALEANR, mapa núm. 545, estercolero grande fuera del pueblo), si-

tio donde están todas las femeras, o conjunto de ellas, femera lo recoge el DLE como de Aragón, 1. f. 

Ar. Lugar donde se recoge el estiércol; procede de fiemo aragonés, entre otros, el DLE lo recoge como 

‘estiércol’, propio de, 1. m. And., Ar., Nav. y Rioja; como la diptongación en el aragonés fiemo inducen 

a suponer, fundadamente, que en latín ya existía una forma *FĔMUS con ĕ breve con la diptongación en 

el aragonés, a diferencia del cat. fem del lat. cl. FĬMUS (DCVB); o su variante fimera ‘estercolero’, pu-

dridero de basuras en el corral; frontera ‘fachada’, en DLE y en cat. (DCVB), derivado del lat. FRŎNTE; 

llavera ‘ojo de la cerradura’ por donde se introduce la llave, lo recoge Andolz; güevera ‘cesta’ de 

mimbre o de alambre ‘con asa, para llevar o guardar huevos’, viene del lat. ŎVU se trataría de una do-

ble epéntesis: de una parte un refuerzo de consonante velar inicial y por otra un refuerzo del diptongo 

con la u semiconsonante como primer elemento, en posición inicial, o su forma más vulgar con un 

cambio b > g por equivalencia acústica güeguera ‘recipiente para llevar los huevos’; cucharatera ‘ta-

bla de cocina en que recolocan lo cubiertos’, en DLE cucharetero, podría derivar de cuchareta y –era y 

tratarse de una asimilación vocálica; cobertera ‘tapa o tapadera de la cazuela o de otra vasija’. del lat. 

COOPERTORIUM íd. (DCECH); ansera ‘agarradero’, derivado de ansa, en DLE como de Aragón, vid., en 

cat. (DCVB), del lat. ANSA íd., con conservación del grupo -NS- (DCECH); antorchera ‘velón de cobre’, 

lámpara metálica de aceite compuesta de un vaso con uno o varios mecheros que se sostienen sobre 

un pie a modo de eje en que pueden girar, posiblemente derivada de antorcha; tortera ‘tartera’, ca-

zuela de barro, poco profunda, con dos asas. Vasija o fuente de barro, -en Peñalba torteros es un mo-

te-, vid. Otros Apodos; recogida en DLE, derivada de torta; ortera ‘vasija honda de tierra, a modo de 

fuente’, podríamos pensar que se trata de una variedad de la anterior con aféresis del sonido inicial; 

carnera ‘especie de cajón de madera con la puerta de tela metálica fina para guardar la carne’ y los 

alimentos frescos, carner en cat. (DCVB) del lat. CARNARIU(M), -carnera en Peñalba es un mote-; can-

tarera ‘banco donde se colocan los cántaros’, en DLE; caracolera ‘cesta de mimbre para guardar ca-

racoles’ derivaría de caracol, BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, Iribarren; caragolera en La Pue-

bla; chocolatera ‘recipiente metálico o de arcilla, donde se preparaba el chocolate’, xocolatera en cat. 

(DCVB), de chocolate; tocinera ‘pocilga’, establo para los cerdos, deriva de tocino, vid., en Iribarren; 

mondongera ‘persona que realizaba el mondongo en los domicilios’, derivada de mondongo; manda-

dera ‘recadera’, procede de mandar; losera ‘plancha de hierro del hogar’, de losa; conviven varias 

formas además de chiminea que es la recogida en los últimos pueblos, CM, LA, P, V, chimenera que 

anotamos en C y así como en los nuevos CM, LA, P, V, junto a la forma chaminera325 (ALEANR, mapa 

núm. 825. chimenea), al parecer se trata de un galicismo que procede del francés cheminée, y este del 

latín tardío CAMINATA, derivado del latín CAMINUS íd., se tomó cheminea, alomorfo, que pasó a chimenea 
                                           
325 p. 204, 1986, citado por NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática. 
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con metátesis favorecida por el influjo de la palatalizante de ch- siendo chiminea el último cambio, en 

la que pervive la indecisión respecto al timbre de las vocales átonas, de notable difusión, DCECH); y 

sus variantes cheminera / chimenera forma que creemos se formaría a partir de chimenea por con-

taminación del sufijo femenino –era, así como la forma diarrera, de diarrea, forma que recoge Garga-

llo, las variaciones afectan sobre todo a la vocal de la silaba inicial, pudiendo ser cualquiera de las cinco 

y la terminación que es la mayoría de las veces la forma -era; destacar aquí la forma recogida en CM y 

V chera (ALEANR, mapa núm. 814, fogata). Hoguera con mucha llama, como en BM, en La Alta Zarago-

za, similar en Ballobar, Andolz, Rohlfs; relacionada con el catalán xera (DCVB), su origen resulta incier-

to (DCECH); aunque no sea muy extendida chelera326 ‘lugar donde abunda el hielo’; o la forma más 

común helera ‘superficie extensa de hielo o de nieve muy helada’, seguramente castellanización de la 

anterior; tizonera ‘parte posterior del hogar donde se quema la leña’, de tizón; fumarrera ‘humareda 

densa’, fumera en La Puebla, en conexión con el cat. fumera, Nagore en El aragonés de Panticosa. 

Gramática, 1986;327 humera ‘humareda’, abundancia de humo, qu’ umera sale!, suponemos refleja 

una castellanización de fumera; humarera ‘humareda densa’, posiblemente creado a partir de humo y 

se trate de una creación expresiva, humera en Iribarren, en Andolz escrito umera, fumera en La Pue-

bla; tufarrera ‘humareda’, coincide con el cat. (DCVB), derivado de tufo con posible ampliación del 

significado; llavera ‘ojo de la cerradura por donde se introduce la llave’, de llave; gorronera igual for-

ma en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 760, quicio), parte de la puerta o ventana donde 

se introduce el eje cilíndrico de madera de las puertas que carecen de bisagras, sobre los que giran es-

tas. Agujero del cabezal donde se introduce el gorrón, vid., consta en Aliaga Jiménez, La Alta Zarago-

za; en Tarazona ‘puerta que gira dentro de un gorrón’; cambronera ‘bisagra o gozne que gira en el 

cambrón’; batalera solo localizada en CM ‘puerta o ventana muy abierta’; muchos más extendida es la 

forma patalero, -a ‘abierto de par en par’; y la locución ancho, -a patalero, -a ‘sobre todo se dice al 

tener las dos hojas abiertas, de ventanas y balcones’, as dejau el balcón ancho patalero; tranquera 

‘hueco donde entra la tranca’ a cada lado de la puerta para cerrarla; solera igual forma en todos B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 928, viga cimera cumbrera) que va de un extremo al otro de la te-

chumbre, forma la base del tejado, la parte firme; así como solera (ALEANR, mapa núm. 929, viga ci-

mera del tejado); y solera (ALEANR, mapa núm. 930, solera). Viga maestra o principal en los tejados a 

dos aguas; camera ‘cama intermedia’ entre la de matrimonio y la individual, derivado de cama, consta 

en Aliaga Jiménez; cadiera es la respuesta más extendida en los nuevos pueblos (ALEANR, mapa núm. 

908, escaño) banca o sillón duro de madera, con respaldo y que a veces tenía una mesa abatible, solía 

colocarse cerca del fuego a ambos lados del hogar. Generalizada en Monegros, Ballobar, Alcolea, Panti-

cosa, La Alta Zaragoza, Antillón. Atestiguada en Albar, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, Nagore en Pi-

rineos…, donde recoge datos para comparar con el occ. (PALAY, 1974: cadiera, cadéyre ‘chaise; chai-

re’); Castañer, Barceló y Wilmes recogen cadiera y cadira, este último a su vez recoge las formas com-

parables del prov. cadiera, cat. cadira; en occ. cadièra, f. ‘chaise’, Alibert; Haensch sólo cadira. En co-

nexión con el catalán cadira (DCVB) y el gascón PALAY, 1974: cadière, cadèyre. Desciende del latín 

CATHĔDRA ‘silla’ (DCECH); bastantes formas se refieren a partes del cuerpo botonera328 ‘escroto’, en-

                                           
326 citado por NAGORE LAÍN, F., op. cit. vid p. 204 
327 p. 204, 1986 NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática. 
328 p. 49, 1986 NAGORE LAÍN, F., op. cit. 
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voltura testicular, procede de botones, vid.; botones que es la general en todos los municipios sería la 

primitiva de botonera, en este punto debemos destacar la otra forma recogida en B pitera, (ALEANR, 

mapa núm. 598, turmas), testículos, precisaremos que se usa en plural y se aplica de forma general 

tanto a los testículos del hombre como de los animales, derivada de pito que supone una traslación 

metafórica por la semejanza de forma desde la acepción original ‘silbato’, con la que el vocablo acusa 

un origen onomatopéyico (DCECH); además recogimos en los nuevos pueblos la forma pitera con dos 

significados: ‘escroto’, la zona de los genitales masculinos, en este caso se refiere a los testículos del 

hombre / y en sentido fig. ‘valentía’, tener mucha pitera, ‘ser fuerte y valeroso, poseer mucha fuerza 

y decisión’); sufijo usado con sustantivos adjetivos e incluso verbos relativos a personas, animales o 

cosas güevera ‘como cojonera’, vid.; talonera ‘parte de la media o calcetín que corresponde al talón’; 

canillera ‘parte de las medias que corresponde a la canilla’, recogida en el DLE, del lat. *CANNELLA, di-

minutivo de CANNA ‘caña’; culera ‘culo, sobre todo si es gordo y ampuloso’ y ‘parte del pantalón que 

corresponde a las posaderas’, en DLE no tiene igual significado; tripera ‘barriga’, como en BM, en An-

dolz, derivado de tripa, nombre de origen incierto (DCECH); muñiquera ‘banda elástica que protege la 

muñeca’; formada a partir de muñica más el sufijo –ero, con disimilación entre vocales, en DLE ‘muñe-

quera’; bufarrera ‘culo’ otra forma de decirlo, trasero; del cat. bufar (DCVB) quizá de origen onoma-

topéyico BUFF- que, como dice Nebot: “expresa el ruido que hace el aire al salir de la boca casi oclui-

da”329; bufetera ‘nalgas’, posiblemente derivado de bufete, vid.; riñonera ‘riñonada’, zona lumbar, 

formada a partir de riñón; cocotera ‘parte alta del cogote’, en Aragón con mantenimiento de la sorda 

intervocálica, Corominas considera cogote emparentada al occitano cogot; del lat. CUCUTIUM, Alibert, ca-

talán antiguo coc, como derivadas de coca ‘cabeza’ y sus derivados, de creación expresiva (DCECH); 

en alguno de los siguientes este sufijo sirve para expresar la abundancia de algo determinado: sesera 

‘masa encefálica’ / ‘tapa de los sesos’, en el cráneo / fig. ‘inteligencia’, en DLE; deriva de seso del lat. 

sensus, -us ‘acción de percibir’ inteligencia; ‘masa encefálica’ / fig. ‘inteligencia’; de forma metafórica, 

sesera ‘tapa de los sesos’; tetera ‘pechera femenina’, parte exterior del pecho. Tetas prominentes, 

con esa tetera no pasara hambre el zagal; resultado de teta + el sufijo; pechuguera ‘pechera’, región 

del pecho cuando es muy desarrollada, Andolz, formada sobre pechuga; en DLE con otro significado; 

meliquera ‘barriga, tripa grande’, conocida en la Alta Zaragoza, de melico, del lat. UMBILĪCU, con man-

tenimiento de la consonante sorda intervocálica, vid.; a diferencia de ombliguera ‘vientre, panza 

grande’ que se supone una castellanización; lomera ‘riñonada’, zona lumbar sobre todo cuando es 

abultada y carnosa; pelambrera ‘pelos en diversas zonas del cuerpo; gustera ‘placer sexual’. Goce 

carnal, consta en Barceló; formado a partir de gusto, quizá con alargamiento semántico; espumera 

‘espumaje’, abundancia de espuma. Espumajoso, lleno de espuma, en Barceló, suponemos saldría de 

espuma; espumallera ‘cantidad de espuma echada’, desconocemos su procedencia pero por su confi-

guración fonética y su significado, campo especialmente abonado para las creaciones expresivas, se 

puede entrever la posibilidad de que su origen sea de carácter onomatopéyico; caspera ‘abundancia 

de caspa’; moquera ‘abundancia de mocos’; estornudera ‘serie de estornudos fuertes e incontrola-

dos’, de estornudar; ganchera ‘rigidez excesiva en los dedos producida por el frío’, entumecimiento de 

las manos, según Corominas tiene como base primitiva una palabra celta *ganskio ‘rama’ (DCECH); 

                                           
329 (p. 68) (1981) N. NEBOT, «Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Pa-
lancia (Castellón), AFA, 28-29, pp. 57-81. 
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garraspera ‘ronquera’, carraspeo. Aspereza en la garganta, afección de la laringe que afecta al sonido 

habitual de la voz, palabra de origen onomatopéyico con sonorización de k- > g- en posición inicial, 

vid.; raspera ‘carraspera’, aspereza, escozor en la garganta que obliga a toser; derivado de raspar; 

modorrera ‘aturdimiento’, letargo, cansancio; patología cerebral del ganado ovino; el DLE registra 

modorra con referencia a la veterinaria como ‘aturdimiento patológico del ganado lanar [...] producido 

en el cerebro’; modorra deriva de modorro ‘aturdido’, emparentado con el vasco mutur ‘enojado’, cons-

ta en la Sierra de Albarracín; se aplica también a las personas; moquitera ‘moquita’, abundancia de 

moco fluido, que rezuma de la nariz; cansera ‘cansancio’, fatiga, derivada de cansar, la registra el 

DLE; soñera ‘somnolencia’, necesidad de dormir, en DLE, derivada de sueño; tontera ‘atontamiento’ 

se documenta en Mott, Barceló; formada a partir de tonto (5.1.2.2.); flojera ‘debilidad’, en DLE, deri-

vada de flojo; viejera ‘vejez, senectud’, en DLE, como aragonés entre otros, 1. f. Ar., Nav. y P. Rico. 

vejez (‖ edad senil); mortalera330 ‘mortandad’. Por una catástrofe u otro motivo, haber muchos muer-

tos; braguetera ‘bragueta’, podríamos decir que se trataría de una figura retórica; gatera ‘bragueta 

en los pantalones de los niños’; estremera ‘final’, posiblemente derivado de extremo, pronunciado 

[estremo] (3.2.2.5.); faldriquera / faldiquera ‘faltriquera’, Bolsillo interior a modo de bolsa en las 

faldas de las mujeres para guardar las monedas, llaves…, faldriquera como en BM, faldriquera en el 

DLE, faldiquera como en La Alta Zaragoza, Andolz; Rohlfs y Aliaga Jiménez escriben faldriquera; estri-

bera ‘trabilla’, algo similar en DLE que lo registra como un tipo de media; en occ. estribería, ‘corroe de 

l'étrier’; del fráncico streup; encordonadera ‘cordón para atar el corsé’, posiblemente derive de en-

cordonar; zarrapollera ‘cierre automático de los vestidos’, corchetes, en cat. existe el v. serrar ‘cerrar’ 

(DCVB); del lat. SERARE, derivado de SERA ‘cerrojo’; la –rr- que aparece ya en lat. vg., se debe a una 

confusión popular con SERRARE ‘aserrar’; aventuramos que podría ser un compuesto de zarrar con aper-

tura de la vocal influida por la pronunciación y pollera, entre otros significados, ‘tipo de falda femenina 

que se ponían las mujeres debajo de la falda debajo de la saya’ (BDELC); sobaquera ‘sobaco’, cavidad 

que forma el arranque del brazo con el cuerpo / ‘parte del traje o vestido correspondiente a la axila’; 

perrera ‘berrinche’, anotado en Borao; en DLE / ‘gandulería’; lloriquera ‘llanto prolongado e intenso’, 

cogió una lloriquera, que no podía parar; sangonera ‘hemorragia’, la sangre que ha salido de una 

herida o herida con abundante sangre, igual Sariñena, Ballobar, en las comarcas de la Alta Zaragoza, 

misma forma en cat. (DCVB) pero con el sentido de ‘sanguijuela’, en La Puebla, como el DLE que la sit-

úa en Huesca, como ‘sanguijuela’; se conoce en BM, lo leemos en Haensch, del lat. SANGUĬNARĬA, pen-

samos que el significado de nuestra zona habría sufrido un cambio semántico, que quizá podamos rela-

cionar por la forma con el cat, sangonera ‘sanguijuela’ (DCVB) y por el significado con el occitano: 

“sagnièra n. f. hemorragia hémorragie” (DGLO) / ‘asunto que pone en apuros un negocio u otra cues-

tión’ al absorber gran parte del capital, en sentido figurado; similar en (DCVB) y diccionari.cat; trape-

ra ‘herida grande pero sin peligro’; en el DLE la voz trapera, para que tenga el significado de ‘herida…’, 

debe formar parte de la locución, puñalada trapera; zarrapastrera ‘sucia, desaliñada’, suponemos de-

riva de zarrapastra; resaltamos la forma bachillera dicha en C y en los últimos municipios CM,LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 1105, nombre que se da a la entrometida). Alparcera, posiblemente de bachillear; 

perifollera ‘mujer que se adorna demasiado y de forma ridícula’, de perifollo; en CM, LA, P, V, lien-

drera (CUESTIÓN, núm. 1755 lendrera). Peine de púas espesas para limpiar la cabeza previniendo con-
                                           
330 p. 204, 1986 NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática. 
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tra las liendres, los huevos de los piojos; morrera ‘erupción alrededor de los labios’ generalmente por 

fiebre, en DLE como aragonesa, 1. f. pl. Ar. Erupción en los labios 1. f. pl. Ar. Erupción en los labios; 

gusanera ‘heridas infectadas de los animales donde se crían los gusanos’. Deriva de gusano de etimo-

logía incierta, quizá prerromana (BDELC) / ‘herida sangrante en la cabeza’ con llaga, en el DLE como 

aragonesa, 4. f. And. y Ar. Herida en la cabeza; nos ocupamos de cuquera en B y en los últimos mu-

nicipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1025, descalabradura). Herida sangrienta en la cabeza, ano-

tada en BM, Andolz, Panticosa, en el DLE como aragonesa, y remite a gusanera: 1. f. Ar. gusanera (// 

llaga o lugar donde se crían gusanos). 2. f. Ar. gusanera (// herida en la cabeza). Deriva de cuco; CM, 

LA, P, V, andadera (CUESTIÓN, núm. 2147, golondrino), inflamación de los ganglios del sobaco o de las 

ingles, que sale por infección; desconocemos su origen, para Ena andadera ‘hinchazón o bulto, gene-

ralmente en los pies’, anotado andaderas en Andolz, Badía y Borao, Collellmir; pajolera ‘vocablo usa-

do para reforzar la negación’, para significar expresiones como: la más mínima, la menor, ninguna, o 

similares; o la forma reforzada repajolera, pajolera en Barceló; gotera ‘gasto continuado’ de gota, 

latín GŬTTA íd. (DCECH) suponemos que hay una traslación metafórica; respuesta de P pitonera ‘pito-

nes del toro’, suponemos vendrá de pitón; cacera ‘cacería’, así en Aliaga Jiménez, en BM y Andolz es-

crito con ‘z’; en DLE como de Murcia, aunque, en realidad, es también aragonesa y catalana como jus-

tifica Corominas (DECLLC), que se trata de un derivado peculiar al catalán, extraño incluso al castella-

no y occitano antiguo, y que la voz murciana procede de él). Viene de cazar, y este del latín *CAPTIARE 

‘intentar coger’, de CAPERE ‘agarrar’ (DCECH); en cat. (DCVB); topera agujero o ‘madriguera del topo’, 

en DLE; rabosera ‘raposera, zorrera’, viene de rabo, del latín RAPU ‘nabo’ (DCECH); ratera ‘ratonera’, 

artilugio de madera dotado con un mecanismo de muelles de alambre, a manera de cepo, que sirve pa-

ra cazar ratones aprisionándolos; el DLE lo considera de Méjico; igual en cat. (DCVB); presera ‘red pa-

ra capturara los conejos’ a la salida de la madriguera / ‘trampa para cazar’; al menos en CM madrille-

ra ‘red para pescar madrillas’, se crea a partir de madrilla, vid.; sendera ‘red usada para cazar cone-

jos cuando salen de la madriguera huyendo del hurón’, misma forma en cat. (DCVB), formada a partir 

de senda, del lat. SEMĬTA; destacamos las formas filochera y pitina en B, melopera en C y todos los 

demás (ALEANR, mapa núm. 1126, borrachera), el DLE recoge filoxera como forma coloquial de borra-

chera, aventuramos que podría ser una explicación para la forma primera, algo similar ocurre con la 

segunda forma el DLE escribe melopea, como forma coloquial de embriaguez, melopera consta en Ba-

llobar; pifolera ‘embriaguez’, formada a partir de pifo; en occ. pifon ‘buveur’; pifonar ‘boire avec 

excès’. étym. anc. occ. befar ‘railler’, onomatopée beff, Alibert; nada que ver con el sentido que encon-

tramos en Caspe por un lado Barceló anota pifón ‘agraciado. Bien parecido. Afortunado. De buen ver’ y 

por otro Collellmir ‘agraciado’; zorrera ‘embriaguez’, derivado de zorra, sin duda en sentido figurado, 

según Corominas “por la costumbre campesina de ahuyentar la zorra, de ahí quizá zorra ‘borrachera’, 

por el mareo causado por la zorrera”;331 su homónima zorrera ‘atontamiento con fiebre’, derivados de 

zorra (BDELC); en su sentido originario del vocablo zorra deriva del port. zorrar ‘arrastrar’, onomato-

peya del roce del que se arrastra perezosamente; zorra remplazo a raposa; así como en occit. mandra 

‘zorra’, en sentido estricto mandria ‘holgazán’ (BDELC) (6.12.); tronera ‘juerguista’, pendenciero, que 

arma mucha bulla, en DLE como coloquial ‘persona de vida disipada y libertina’, y en cat. acepción 6 en 

sentido figurado ‘hombre de conducta moralmente desarreglada’ derivado del latín tardío trŏnus, íd.; 
                                           
331 p. 225, COROMINAS Joan 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial Gredos Madrid. 
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derivado postverbal del latín vg. trŏnāre, clásico tonare, ‘tronar’ (DCVB); Castañer recoge la forma, de-

rivada de trueno, posverbal de tronar, pero con otro significado ‘detonación de un arma de fuego’ 

(DCECH); Corominas recoge la evolución en los cambios de sentido (BDELC); calavera ‘persona de 

malas acciones’, en DLE y en cat. (DCVB); escandalera ‘escándalo’, alboroto, en DLE y en cat. 

(DCVB); vomitera ‘vomitona’, vómito grande, en DLE y en cat. (DCVB); sebera ‘mancha de grasa’, 

derivado de sebo, del lat. SĒBUM; chorrotera ‘chorretón, chorreón’, mancha de un líquido que cae con-

forme se va andando. Rastro que deja algo que chorrea; como en La Alta Zaragoza; se origina en cho-

rrotón, vid.; al menos en P chumera ‘barrizal sucio’, pegajoso, derivaría de chumear que no se pro-

nuncia de forma cerrada ni en el infinitivo ni en el resto de las formas: chuméan; es la forma más ge-

neral canalera (ALEANR, mapa núm. 935, teja canal). Canal en el tejado, cauce por donde se recoge el 

agua de lluvia de los tejados y cae a la calle, se conoce en Monegros, La Puebla de Castro, Antillón, 

en la Alta Zaragoza, anotada por Mott, Peralta, Borao, Pardo; Andolz e lribarren; recogida en el DLE, 

con dos acepciones, como aragonesas (4.1.1.); presente en cat. (DCVB), creada a partir de canal, latín 

CANALE íd. (DCECH); barranquera ‘lugar erosionado por el agua’, agujero que deja el agua al correr. 

Se crea sobre barranco término de carácter prerromano (DCECH). Meyer 6461. pharaux (griech.) 

‘Schlucht’ …, katal. barranc, span., portg. barranco; charquera ‘charco grande de agua o lugar de mu-

chos charcos’, Nebot recoge que para algunos Romanistas como W. Meyer-Lübke vendría de CHARK-, 

onomatopeya de pisar el agua, mientras que Corominas es de origen desconocido, quizá prerroma-

no;332 agualera es la forma general (ALEANR, mapa núm. 1339, rocío) agua que tienen las plantas 

cuando no ha llovido pero ha hecho frío por la noche, podría tratarse de un compuesto con doble sufi-

jo: -al + -era, vid. Combinaciones de sufijos;333 agüera ‘zanja’, conducto para conducir el agua de llu-

via, anotada por Borao, Andolz, Barceló, La Alta Zaragoza, Rohlfs, en DLE, se basa en la voz agua, de 

latín AQUA íd. (DCECH); aigüera / aiguera en cat. (DCVB); agulhièra ‘rigole d'irrigation’, Alibert; y su va-

riante güera ‘canalización de aguas de lluvia’, construcción de piedras o acequia para desviar o dirigir 

el agua para su aprovechamiento, vid. topónimos; sin respuesta en los pueblos del Atlas, tajadera 

responden en los nuevos pueblos encuestados (ALEANR, mapa núm. 91, compuerta). Plancha o tablón 

para cortar o dejar correr el agua, el DLE la recoge como aragonesa en su acepción nº 4, vid.; coinci-

diendo con la forma castellana encontramos en CM, LA, P y V tajadera (CUESTIÓN, núm. 2508, tajade-

ra). Cuchilla a modo de media luna para cortar; procede de tajar, del latín vulgar TALĔARE ‘cortar, rajar’, 

y este del latín TALĔA ‘retoño, tallito que se raja y trasplanta’ (DCECH). Tiene valor intensivo en mon-

tonera f. ‘motón grande’ igual Iribarren, en DLE; tiritera ‘sensación de tiritar’, tiritona, en el DLE, voz 

de creación expresiva que procede del latín vulgar TRĔMŬLARE íd., derivado de TRĔMŬLU ‘tembloroso’, 

onomatopeya del temblequeo del que tirita (DCECH); ventolero ‘ventoso’, tiempo en que hace aire 

fuerte; ventolera ‘vendaval’, forma registrada en el DLE; destacamos la forma recogida en los últimos 

municipios airera (ALEANR, mapa núm. 1299, ventarrón), ventolera; forma generalizada en Monegros, 

Ballobar, Antillón, la Alta Zaragoza, La Puebla, Gistaín, Caspe, Tarazona, Andolz, Rohlfs, Mott, Iribarren 

lo sitúa en La Ribera y Aragón; ventolero y ventolera proceden del lat. VĔNTUS, íd. (BDELC); airera, 

desciende del vocablo aire, del latín AERE íd. (DCECH); bochornera es la forma generalizada (ALEANR, 

                                           
332 p.60 N. NEBOT, (1981), “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palan-
cia (Castellón)”. 
333 vid p. 241Brian MOTT 1982, "La sufijacion sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134 
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mapa núm. 1313, tiempo bochornoso) pesado, caluroso, pero sin que salga el sol. Bochorno que sopla 

insistente, fuerte y caliente; o más concretamente ‘bochorno fuerte’. Ventolera, presagio de lluvias, se 

basa en bochorno; también. en DLE del lat. VULTURNUS ‘viento del este’; sornera ‘calor pegajoso’, pe-

sado, vendría de sorna, palabra que debió de tomarse del occitano antiguo sorn ‘oscuro’ y ‘melancólico, 

retraído’, cuyo origen se desconoce334; cercera ‘viento que sopla fuerte y seguido’, en Lacasa, Aliaga 

Jiménez; con ‘z’ en Ballobar; Andolz; cerç en cat. (DCVB); cèrç, m. en occ., del lat. circius, Alibert; o 

su variante ciercera ‘cierzo, que sopla con violencia, más frío y constante de lo normal’, vid. Barceló; 

escrito con ‘z’ en La Alta Zaragoza; remonta al latín CĔRCĬUS, variante de CĬRCĬUS, dorondonera, refe-

rido a la boira ‘niebla baja muy espesa y con helada’, proviene de dorondón, vid.; serenera ‘despeja-

do y sin viento’. Buen tiempo y seco, procede sereno del lat. SERĒNU; comparables al occitano serena 

‘beau jour’ (DGLO); serenós ‘clair’; del lat. serenus, Alibert; sequera ‘aridez’. Sequedad, anotado por 

Mott, al igual que el cat. (DCVB); sequera ‘esterilidad’, se le supone una transferencia semántica des-

de el significado que posee hasta el área pastoril; señalamos la forma salera (ALEANR, mapa núm. 526, 

salega), piedra en las que se pone sal para que el ganado pueda lamerla, derivado de sal; salera en 

DLE; misma forma en catalán (DCVB); saquera ‘aguja para coser sacos’; en catalán encontramos agu-

lla saquera ‘agulla de cosir sacs’ (GDLC); derivada de saco del lat. SACCUS (BDELC); candilera ‘mancha 

de aceite que deja el candil’ / ‘sitio donde se cuelgan los candiles’, deriva del árabe hispánico qandíl, 

este del árabe clásico qindīl, tomado del latín CANDĒLA; casera ‘mujer que atiende la casa del cura’, 

existe en el dominio catalán (DCVB) y en el DLE como de Aragón en su acepción 18, vid.; procede del 

sustantivo casa, del latín CASA ‘choza’, ‘cabaña’ (DCECH); molinero ‘persona que se encarga de un 

molino o de moler’; molinera ‘mujer del molinero’, -molinera mote en Castejón de Monegros y en 

Peñalba-, termino igualmente presente en castellano (DLE) y catalán (DCVB), del lat. MOLĪNU; panera 

‘pala ancha para poner los panes en el horno’, se basa en pan, del lat. PANIS; encontramos una sola 

forma rasera (ALEANR, mapa núm. 244, raedera). Instrumento para raer la artesa, derivado de rasar 

del lat. vg. *RASARE, derivado de RASUM, participio pasado de RADĔRE, ‘raer’; y su derivado rasero ‘pale-

ta para cortar la masa’; a diferencia de radedera ‘raedera’, raspador con el que quitar la tierra pegada 

al arado, de uso en La Puebla, Barceló; que provendría de RADĔRE (BDELC). Este mismo sufijo lo en-

contramos en derivados que designan alimentos como arroz, pan, chocolate,… contribuyen a forma-

ciones adjetivas referidas a las personas que gustan de comerlos con frecuencia: arrocero ‘persona 

que le gusta mucho comer arroz’; panero ‘persona que come mucho pan’, en Andolz; sopero, -a ‘per-

sona a quien le gusta mucho la sopa’, anotada en Andolz; chocolatero, -a ‘aficionado a tomar choco-

late’, la encontramos en Andolz; llamando tripero, -a a la ‘persona que come cualquier cosa’, que es 

buen comedor, igual en Ballobar. ‘Persona que manifiesta afán por comer. Se dice de la persona que 

come mucho y con avidez, glotón’ con este último sentido en Alcolea de Cinca. 

Algunos de estos adjetivos se han sustantivado, indicando oficios: mandadero ‘recadero de una ca-

sa’; fustero, vid., carnicero, ganadero, cabezero, vid. (ALEANR, mapa núm. 1225, manijero jefe de 

cuadrilla de labriegos); cañizero ‘persona que hace cañizos’; mielero ‘melero’, persona que vende 

miel o la trabaja; melero en cat. (DCVB); aljezero ‘yesero’, vid., etc.; tempranero ‘madrugador’, 

tempranero, del lat. vg. TEMPORĀNUS ‘que se hace a tiempo’ (BDELC) y el sufijo en estudio; ternero 

(ALEANR, mapa núm. 561, ternero). Cría de la vaca, cuando es menor de tres años; ternero (ALEANR, 
                                           
334 COROMINAS J. 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial gredos Madrid. 
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mapa núm. 562, añojo), becerro de un año; del lat. TENER, -ĔRA, ĔĔRRUUMM (BDELC); o instrumentos: atize-

ro (ALEANR, mapa núm. 1264, atizador hierro largo, del hogar para avivar las brasas); estorrocador 

‘tablón de arrastre’ con o sin ganchos ‘para rastrillar’, chafar los tormos, desterronar la tierra; que en 

ocasiones también se le llama estorrocadera ‘tabla con puntas para destripar terrones de tierra’, re-

cogida por Andolz, de uso en Panticosa; podríamos incluirlos entre los sustantivos con vacilación de 

género (4.1.1.8.); CM, LA, P, V, remajadera (CUESTIÓN, núm. 886, mazo), vid.; tabladera ‘grada de 

tablones con puntas para deshacer tormos de tierra’. Se basa en el sustantivo tabla, del latín TABŬLA íd. 

(DCECH); vid. (ALEANR, mapa núm. 75, instrumentos para recoger la parva trillada), en Panticosa, An-

dolz, Antillón. Y, en fin, otras cosas: miñoneras ‘alpargatas’ (ALEANR, mapa núm. 1060, alpargatas), 

igual en BM, Ballobar, Panticosa, Andolz; braguero ‘ubre’, vid., como en BM, Ballobar, Panticosa, Iri-

barren, Collellmir, Alvar; en cat., braguer (DCVB); en occ. braguièr ‘mamelles des animaux’ Alibert; 

roscadero ‘cesto grande’, lo mismo en BM, Ballobar, Panticosa, Iribarren; en CM dijeron roscadero 

para coger uvas’; zancero, cencero, vid. (ALEANR, mapa núm. 504, cencido); cencero en el DLE como 

aragonés: 1. adj. Ar. cenceño. Campo intacto, sin labrar, con mucha hierba, en donde hace varios días 

no ha entrado el ganado; o referidos a personas lacero ‘cazador furtivo mediante lazos’; rocero, -a 

‘campechano’ vid., etc., localizado en La Alta Zaragoza. En cuanto a la formación de gentilicios corres-

pondientes a los pueblos de nuestro estudio, tan solo uno contiene el sufijo –ero /-a: castejonero, -a; 

el resto de gentilicios los iremos viendo a lo largo de la exposición; aguacero ‘chubasco’. 

Los sufijos-ero, -era tienen, tanto en gascón como en aragonés, prácticamente las mismas funciones 

indicando oficios, animales, instrumentos y otras cosas (según Rohlfs, Sufijos. § 26 y § 32, Kuhn, El 

Dialecto Altoaragonés. [Der Hocharagonesische Dialekt], pp. 222-230, Alvar, Jaca, p. 88, DA, § 150, 

Buesa. Sufijación, § 45 y § 30).335 

 
-dero, -dera (del latín -tōriu, -tōria con interferencia de -ariu) cuyo significado indica de 

alguna manera: posibilidad, lugar, instrumento o capacidad. 

No son tan numerosos pero podríamos decir que completan al grupo anterior: pasadera ‘pasarela 

de piedras distanciadas entre sí para cruzar los riachuelos sin mojarse’, se lee en Andolz, en La Alta 

Zaragoza, Tarazona, pasaderas en Ballobar; en DLE, derivado de pasar; escorredero ‘terreno por el 

que afluye agua a una balsa o depósito tras la lluvia’, en Andolz; DLE como aragonés, 1. m. Ar. Canal 

de avenamiento; o su homónimo en forma femenina escorredera ‘escurridor’, colador grande para 

verduras y ensaladas, formas escorredera ‘vasija a manera de fuente con muchos agujeros, que se 

destina a separar el caldo de la verdura cocida antes de aderezarla’, escorredero, escorredera y esco-

rrer anotadas en Aliaga Jiménez, escorredor en cat. (DCVB), derivado de escorrer, forma que registra 

en catalán el (DCVB) del lat. EXCŬRRĔRE y en occitano escórrer (DGLO); fregadera, la fregadera f. 

(CUESTIÓN, núm. 1913, fregadero), pila de lavar la vajilla, forma femenina a diferencia del castellano 

implica un verbo fregar, latín FRICĀRE ‘fregar’, ‘restregar’, ‘frotar’ (DCECH), conocida en varios pueblos 

de Monegros, Ballobar, Alcolea, Caspe, la Alta Zaragoza, Antillón, Alvar, Andolz, Iribarren, Gargallo Gil; 

alargadera ‘pieza que, acoplada a una cosa, sirve para alargarla’, formada a partir de largo, en DLE; 

porgadera ‘máquina para porgar el trigo’, desciende del verbo porgar del lat. PURGĀRE ‘limpiar’; así 

como también localizamos porgadero (CUESTIÓN, núm. 578, harnero, especie de criba, de trama espe-

                                           
335 vid. nota 9 p. 205, NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986. 
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sa y menuda para limpiar el grano), porgadero en Borao, Alvar, Aliaga Jiménez, vid. Haensch,336 el DLE 

anota porgadero como de Aragón, 1. m. Ar. Harnero, cedazo, criba; escampadero ‘paraje amplio y 

despejado’, forma compuesta por el prefijo es- campo y el sufijo -dero; volandera ‘arandela que impi-

de la fricción del cubo en la chaveta’ / ‘persona inquieta’, misma forma y significado en Tarazona; for-

ma localizada en el DLE con el primer significado y en cat. con ambos (DCVB), del lat. VOLĀRE y el 

sufijo -dera; en P al menos reconocen plegadera ‘tablón para recoger la mies en la era’, vid. reple-

gadera con pérdida del prefijo re-, en catalán replegador (DCVB) derivado de replegar, orientalismo 

peninsular, vid.; trilladera ‘tirantes de las caballerías para arrastrar el trillo’, formada a partir de trillo 

del lat. TRĪBŬLUM, el DLE la localiza en Álava y Soria; resolladera ‘correa’ que llevan las caballerías por 

debajo de la mandíbula ‘para que el yugo no obstaculice la respiración’, de resollar, del lat. re- ‘re-’ y 

SUFFLĀRE ‘soplar’; respuesta de CM, LA, P y V barriguera (CUESTIÓN, núm. 27 cincha), barriguera ‘espe-

cie de correa o cincha’, sin más precisión en Borao; cinturón que se ciñe por debajo de la barriga de las 

caballerías para asegurar la silla o la albarda, en DLE; corredera ‘tensor’, corredizo, que se mueve. 

Pieza de madera con dos agujeros para tensar las sogas en las cargas con un nudo, de correr, vid.; 

morradera ‘correa que une las caballerías amorradas’ para que trabajen en la misma dirección, deri-

vada de morro, de origen incierto, si bien probablemente de la onomatopeya murr- del refunfuño 

(DCECH); tenemos tres variantes sulfatadera / solfatadera / sulfatadora ‘máquina de sulfatar’, de-

rivadas de solfatar en cat. (DCVB) y sulfatar, vid.; alternancia de formas replegadera / 

(re)plegadera ‘rastrillo mayor que retabillo para recoger la mies de la era’. Utensilio compuesto de 

una tabla ancha y larga, con mango, con que la caballería arrastraba la parva hacia el montón; en 

catalán existe replegador con este mismo significado (DCVB), deriva de replegar, vid.; tabladera en B 

y los últimos CM.LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 75, instrumentos para recoger la parva trillada). En la 

actualidad: apero agrícola en forma de viga que se lleva detrás de otros para alisar el terreno o des-

hacer los tormos de la tierra. Responde al sustantivo tabla, del latín TABŬLA íd. (DCECH); arrobadera 

‘apero para allanar la tierra o nivelarla y sacar piedras de los campos’, vendría del verbo arrobar, vid. 

que a su vez vendría de robar (DCECH); en el DLE; robadera ‘especie de traílla’, instrumento para uso 

agrícola, vid. arrobadera, con apocope o perdida de la silaba inicial, en La Alta Zaragoza; paridera, ce-

rrada, ‘cobertizo en el monte donde pernocta el rebaño’. Nombre común dado al corral o construcción 

en el monte, dedicada al ganado lanar y cabrío, donde se le encierra y se le atiende, en BM, Antillón, 

Andolz, Iribarren, Collellmir, muy extendido en Aragón aunque el DLE no lo recoge como aragonés, en 

el Dicc. de Autoridades se da como vocablo “especialmente aragonés”; paridera en cat. (DCVB), proce-

de del verbo parir del lat. PARĔRE; al menos en CM gabardera ‘galabardera’, rosal silvestre, documen-

tada en gascón gabardèro, íd., en aragonés gabardera, íd., en catalán gavarrera que G. Rohlfs incluye 

entre otras formas prerromanas, y las relaciona con el vasco gaparra, kaparra ‘zarza’ (ROHLFS, Le Gas-

con, 1970: § 20, p. 41-42). Corominas también lo relaciona con el vasco gaparra ‘zarza’, remontando a 

un origen prerromano (DCECH); Nebot: garrabera ‘escaramujo’, rosal silvestre, Nagore, Notas: gabar-

dera ‘rosal silvestre, escaramujo’; Pirineos: arag. gabardera ‘escaramujo’, gasc. gawardé, vasc. gapa-

rra; en CM y LA correndera ‘terrera común’, pájaro parecido a la alondra, formada a partir del verbo 

correr, del latín CURRĔRE íd. (DCECH), con epéntesis nasal; tracamandero ‘entrometido’, curioso, deri-

varía de traca, onomatopeya del estallido; chafardero, -a ‘chismoso’, entrometido, alcahuete, en DLE, 
                                           
336 p. 168 HAENSCH, Günther, Las hablas de la Alta Ribagorza, Zaragoza, IFC, 1960. 
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en cat. xafarder, del verbo chafardear, vid., en varios pueblos de Monegros, Ballobar, Panticosa, An-

tillón, Tarazona, en Andolz, Iribarren. En su origen el verbo chafardiar, vid.; jugadero337 es la forma 

común (ALEANR, mapa núm. 982, articulación) del cuerpo, a partir de jugar en su acepción de mover las 

articulaciones, jugadero en La Alta Zaragoza; encontramos las formas espadero en B y espedera en 

todos los demás C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 836, espetera) aparador donde se colocan los 

utensilios de la cocina / ‘soporte del espedo’. Procede de espedo, del gótico *spitus ‘asador’ (DCECH), 

la primera forma podría explicarse por disimilación vocálica; sudadera ‘sudor repentino’, en DLE; es-

moladera es la forma recogida en los últimos pueblos y la de Fraga (Hu 602), una especie de híbrido 

entre esmeril y amolar, (las otras no convienen al apartado) (ALEANR, mapa núm. 1272, rueda de afi-

lar), esmoladera la recoge Neira; bolbedera ‘palo delgado y fino para volver los intestinos’, proviene 

del verbo latino VOLVERE ‘hacer rodar’, ‘hacer ir y venir’, ‘enrollar’, ‘desarrollar’ (DCECH); lloradera ‘es-

tado de ánimo que desemboca en llanto imposible de contener’, derivado de llorar, presente en el DLE; 

reidera ‘risa’, carcajada, incluida en el DLE; tembladera ‘tembleque’, la registra el DLE reenviando a 

tembladero ‘que retiembla’; panadera ‘azotaina’, desconocemos su origen; idéntica forma en todos 

que coincide con la forma castellana espumadera (ALEANR, mapa núm. 839, espumadera). Rasera más 

grande, de cobre, para espumar el caldero. 

La forma refinadera es la más repetida (ALEANR, mapa núm. 1165, perinola) especie de trompo pe-

queño al que se hace girar con los dedos), creada a partir de refinar, esta de fino, y este de fin, latín 

FINIS ‘límite, fin’ (DCECH), se encuentra en Borao, Pardo, Andolz; en DLE tiene otro significado; encon-

tramos dos formas con este sufijo repinchadera / rebanciadera en CM (ALEANR, mapa núm. 1182, 

columpio), cuerda atada a una rama), desconocemos su origen; de nuevo tenemos dos formas en CM y 

V eslizadera / en LA y P esbalizadera ‘rampa deslizante’, la primera suponemos que deriva de desli-

zar y el sufijo –era, con reducción del prefijo des- > -es (5.2.1.) en el que este prefijo aragonés, está 

en relación con el catalán -es llissar frente al castellano des- ; y la segunda forma creemos que contie-

ne una epéntesis aunque desconocemos la motivación; tiradera ‘tiragomas’, misma forma en BM, Al-

var. Tipo de tirachinas que se hacía con una rama en forma de Y, con una goma en los dos extremos, 

resulta de tirar, de etimología incierta (DCECH), tirador en cat. (DCVB), en DLE; en los nuevos pueblos 

nos dijeron saladera (ALEANR, mapa núm. 680, saladero), recipiente donde se salan los jamones del 

tocino, procede de sal, latín SALE íd. (DCECH), usada en BM, Ballobar, anotado en Andolz; cosedera 

solo en CM ‘cuerda para coser la suela de la alpargata’, suponemos deriva de coser; registrada por Bo-

rao trenzadera ‘cinta de hilo o de algodón’, el DLE la registra como de Aragón en su segunda acep-

ción, vid. DLE: 2. f. Ar. Cinta de hilo; resulta de trenza, cruce del francés antiguo trece íd., de origen 

incierto, y el latín TRĪNA ‘triple’, (DCECH); trenzadera ‘borrachera’. Efecto de emborracharse, justifica-

ble por cambio semántico, sentido figurado; formada a partir de trenza; en el BDELC, Corominas dice 

que trenza resulta de un cruce entre dos sinónimos antiguos treça y trena esta última forma tiene el 

mismo origen que el cat. y el oc. trena; rematadera ‘final’, con este sentido igual en Caspe / ‘colmo’, 

posible procedencia de rematar; pedricadera ‘pulpito del cura’, igual en Ballobar, Panticosa, Ena, Bar-

celó; pedricar y pedricador en Iribarren, las tres formas en Andolz y en algunos pueblos monegrinos, el 

DLE escribe predicadera como aragonesismo, 1. f. rur. Ar. Púlpito de una iglesia, se supone como base 

el verbo pedricar, del latín PRAEDĪCĀRE (DCECH), con metátesis regresiva. Sustantivo que pueden indicar 
                                           
337 Ena escribe la forma juadero ‘rótula’ formada sobre jugadero 
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lugar donde se realiza la acción verbal; recogida en LA remajadera (CUESTIÓN, núm. 886, mazo) que 

se aplica después de la agramadera y que permite separar la paja de la fibra, termino compuesto de 

re- y majada, esta última incluida dentro de las palabras iberorromanas agrupadas por (ROHLFS, 1970: 

72-87), gasc. malhado, arag. mallata, cast. majada, port. maihada, vid. mallata, si bien en este caso 

la solución adoptada es la castellana con –j- y –d- < MACULATA; cardadera ‘carda’, utensilio para car-

dar la lana, derivado posverbal de cardar; falquera ‘cuña para partir leña’, usada para partir troncos 

desgajándolos, procede de falca; sayetera ‘saetera’, relativo a las saetas, formada a partir de saeta 

del lat. SAGĬTTA, con supresión del hiato; tobera ‘orificio de salida del fuelle’, deriva de toba, presente 

en el DLE que la deriva del vasco tobera ‘tolva’, ‘barquín o fuelle de fragua’, del mismo origen que tol-

va; tovera en catalán (DCVB); masadera ‘amasadera’, recipiente que se usa para amasar, deriva del 

verbo masar, y este de masa, latín MASSA ‘masa, amontonamiento’, ‘pasta’ (DCECH); pisadera ‘tina 

grande de madera sobre las que se pisan las uvas’, consta en Barceló; en DLE tiene otro sentido. Se 

forma sobre pisar, del latín vulgar PINSARE, variante del clásico PINSERE ‘golpear’, ‘majar, machacar’ 

(DCECH); prensadera ‘prensa’, formada compuesta de prensa ‘maquina de comprimir’ y –era, a partir 

del cat. premsa íd. femenino de prems, participio de prémere ‘apretar’; del lat. PRĔMĔRE íd. (BDELC); 

sobrecedero ‘rebosadero’; sobrero ‘lo que se tiene de remanente’, como residuo o reserva de una 

cosa; entretenederas ‘entretenimiento’, distracción; compuesto del prefijo entre + el verbo tener + 

el sufijo ––ddeerraa; aguantaderas ‘aguante’, buen carácter para aguantar bromas. Tolerancia; compartido 

con BM; derivado de aguantar; del it. agguantare ‘coger, empuñar’, ‘resistir’ y este derivado de guanto 

‘guante’, por alusión a los guanteletes de los guerreros medievales (BDELC). 

 
5.1.1.4. –ada, expresando conjunto, semejanza, acción y efecto, cualidad de, aspecto de… 

Por lo general este sufijo indica contenido, cantidad con carácter colectivo, aumentativo; tiempo o 

acción, llegando a lexicalizarse en determinados casos; intentaremos agrupar las palabras por afinida-

des semánticas. En primer lugar voces que tienen valor intensivo o aumentativo. Son tres las formas 

recogidas como respuesta a esta cuestión y dos contienen el sufijo fogarada en B, llamarada en C 

igual que en castellano y charada en los últimos encuestados (ALEANR, mapa núm. 1506, llamarada) 

fuerte o golpe de calor del fuego, similar en Borao, Collellmir, Andolz, Iribarren; fogarada derivada de 

fogar que actualmente ha desaparecido, vid. fogarata (ALEANR, mapa núm. 814, fogata), charada 

consta en el DLE como de Aragón, charada2 1. f. Ar. llamarada que la considera una voz onomatopéyi-

ca. En el BDELC, Corominas enuncia que procede del fr. charade, de origen incierto, tomada del v. occ. 

mod. charrà con el mismo sentido y origen que charlar; fregada ‘cantidad de vajilla que se friega de 

una vez’, igual la encontramos en el Rincón de Ademuz; con sentido relacionado encontramos esta 

forma en cat. ‘acto de fregar’, así como fregó y en occ. fregada; en DLE fregada no tiene nada que ver 

su significado; aldada ‘lo que cabe en l’ alda’; `proviene de alda, en castellano el DLE lo recoge escrito 

con ‘h’ halda y en dos de sus acepciones dice que es aragonés, entre otros lugares halda 3. f. Ar., Sal. 

y Vizc. Regazo o enfaldo de la saya. 4. f. Ar., Sal. y Vizc. Parte del cuerpo donde se forma el enfaldo de 

la saya; almendrada ‘cosecha de almendras’, anotada en Andolz. Se forma sobre el sustantivo almen-

dra, del latín vulgar *AMYNDŬLA, y este del cl. AMYGDĂLA íd. (DCECH); andada ‘caminata’, recorrido en 

ocasiones excesivo y fatigoso al hacerlo andando de una vez y contenido en la expresión utilizada en la 

mayoría de los pueblos B, CM, LA, P, V, cazar a l’andada menos en C (ALEANR, mapa núm. 490, cazar 
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a salto). Cazar a base de andar por el monte y levantar la caza, elisión del artículo ante vocal (4.1.3., 

6.4.3.1.); andada ‘terreno que pasta el ganado en un día’, localizada en Andolz que recoge las tres 

acepciones encontradas en la zona, con esta acepción la registra el DLE como de Aragón, 2. f. Ar. Te-

rreno en que suele pastar un ganado, o en que pastó en determinado día, del verbo andar; animalada 

‘mucho’, en gran cantidad / ‘dicho o hecho más propio de animal que de una persona’, ambos sentidos 

en castellano en el DLE; arrobaderada ‘cantidad que cabe en una arrobadera’, en castellano robadera, 

con prótesis de la vocal inicial –a (3.1.4.2.), consta en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, Iribarren; va-

ciada ‘cantidad de comida que cabe en la bacía’, del latín tardío BACCEA ‘vasija’ (DCECH); badilada 

‘cantidad que cabe de una vez en un badil’ o cantidad transportada en un recogedor, procede de badil, 

forma esta última incluida en el DLE sin localizar del lat. BATILLUM; balconada ‘balcón largo’, con este 

significado también en El Rincón de Ademuz; en cat. (DCVB), citada en el DLE pero con significados 

distintos; bancada ‘grupo, numeroso de personas sentadas en un banco’, como en cat. (DCVB), en 

DLE no tiene este significado; misma forma en cat. y en occ., Alibert; derivado de banco del germánico 

BANK íd., tomado ya por el lat. vg. de todo el Imperio de Occidente (BDELC); collada ‘abertura entre 

dos montañas’, ‘collado de poca altura’; en cat. collada (DCVB); bandada ‘conjunto de aves que vue-

lan juntas’, igual en Barceló, y lo mismo en catalán como en castellano; barrancada ‘avenida de agua 

por el barranco’ / ‘riada repentina’. Viene de barranco ‘grieta producida por las aguas’, término de 

carácter prerromano (DCECH); bocada ‘cantidad de agua que cabe en la boca; bocada ‘vómito invo-

luntario momentáneo’, bocada en La Alta Zaragoza; en cat. bocada (DCVB), vid. (ALEANR, mapa núm. 

961); bocada igual forma en todos (ALEANR, mapa núm. 961, bocanada), aire que sale de la boca de 

una vez, sus significados se asemejan más al catalán que al castellano; voz derivada de boca, del lat. 

BŬCCA ‘mejilla’ que evolucionó poco a poco hacia el significado de ‘boca’ (cfr. Wartburg FEW, y, 586); 

alternan bolchacada forma menos frecuente que buchacada ‘bolsillo completamente lleno’, creado a 

partir de buchaca posiblemente derivado de bolsa del lat. BŬRSA y la terminación –aca, difícil de expli-

car; bolsillada ‘cantidad de algo que cabe en el bolsillo de una prenda’, creada sobre bolsillo, diminu-

tivo de bolso a su vez derivado de bolsa, vid.; aunque no muy extendida encontramos borrumbada 

‘masa de agua que emerge con fuerza por los barrancos tras una tronada’, en DLE tiene otro sentido, 

al parecer de origen onomatopéyico; brasas dicen en B, brasada es la forma de C y de los nuevos 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 248, brasa), conjunto de brasas en un brasero, fogón, hoguera, etc., 

es la forma más extendida en todos los pueblos del ALEANR, registrada en BM, Andolz, como en cat.; 

según Corominas de origen incierto, o prerromano o del latín vulgar; braserada ‘cantidad de brasas 

que cabe en un brasero’. Brasada que se pone dentro del brasero para calentar la estancia, como en 

cat. (DCVB), vendría de brasero y este de brasa; brazada ‘cantidad de leña, hierba, etc. que se pue-

de abrazar de una vez’, a partir de brazo, del lat. BRACHĬUM, en cat. braçada (DCVB), occ. braçada 

‘brassée’ (DGLO); vulquetada ‘carga de un vulquete’. Cantidad que cabe en un remolque y se descar-

ga de una vez (3.1.3.1.); en el DLE leemos volquetada; cacerolada ‘cantidad que cabe en una cacero-

la’; en occ. caçairolada ‘contenu d'une casserole’, Alibert; en el DLE esta forma no tiene el mismo signi-

ficado, si lo tiene casserolada en cat. que vendría de casserola, diminutivo de cassera ‘cazo’ (DCVB); 

en CM anotamos cachilada ‘camada del cerdo’ y añadieron que también se usaba para referirse a 

otros animales; así pues su variante cachilada ‘camada de animales’, en BM encontramos cachilada y 

cachillada; en cast. del lat. CATŬLUS ‘cachorrillo’; cadillada ‘conjunto de cachorros’, en especial de pe-
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rros (6.7.), con origen en cadillo, en cat. cadellada; calderada ‘cantidad que cabe en una caldera’, del 

lat. CALDARĬA; calibada ‘cantidad de calibo que hay en el hogar’, etc., con ‘v’ en DLE, mantiene la con-

sonante intervocálica (3.2.1.2.); candilada ‘todo el aceite que llena el candil’ del que deriva, vid.; ca-

rretada ‘carretada’, cantidad transportada en un carro, derivado de carreta y esta de carro del lat. CA-

RRUS, íd. de origen céltico (BDELC); carrizada ‘cantidad transportada en un carro’, no conocemos su 

procedencia; caterbada ‘multitud de personas o animales’, con ‘v’ en DLE del lat. CATERVA ‘tropa’, ‘mul-

titud’, ‘pelotón’, ‘cuadrilla’; cazuelada ‘la cazuela llena de comida puesta a cocer’, en occ. caçolada 

‘contenu d'une casserole’, Alibert; cazolada en DLE; charrada ‘conversación amistosa’, de carácter 

distendido, charla prolongada, formado sobre charrar, se trata de una creación expresiva u onoma-

topéyica, vid., Aliaga Jiménez la localiza en el Somontano; consta en Alcolea, en La Alta Zaragoza, La 

Puebla, Aliaga Jiménez, Barceló; en occ. charrada ‘bavardage’, ‘charade’ (DGLO); en B localizamos 

chorrotada, en C y los otros: CM, LA, P, V, chorrada (ALEANR, mapa núm. 1239, chorreón) porción de 

propina en una medida, regalo que el comerciante da al rebasar la medida de líquidos; chorrotada lo 

anota Iribarren, chorrada consta en BM, Collellmir, lo recoge el DLE; derivada de chorro palabra de 

formación onomatopéyica; voz según Corominas, presente en vasco y gascón (Corominas 1987, Breve 

diccionario etimológico de la lengua castellana); esta forma ya la registramos en B con otro sentido 

chorrotada ‘chorretada’, chorro de un líquido o gas que sale improvisadamente, chorrotada con este 

sentido en Andolz, en Iribarren; derivada de chorro; en occ. charrotada, filet de liquide, Alibert; cloca-

da ‘pollada’, conjunto de todos los pollos nacidos de los huevos empollados por una gallina clueca, vie-

ne de clocar, de la onomatopeya de cloc, el grito de la gallina; colada ‘lavado semanal de la ropa’; 

derivada del lat. CŌLĀRE, íd., a su vez derivado de COLUM ‘coladero’ (BDELC); igual en DLE; dinerada 

‘gran cantidad de dinero’, del latín DENARIUS (DCECH); esfollinada ‘acción de deshollinar’, quitar el 

polvo de techos y tabiques, de forma intensa, con un deshollinador, o utensilio apropiado; falcada 

‘manojo de mies que el segador sujeta con una mano y corta con hoz en la otra mano’. La cantidad de 

mies que cabe dentro de la mano. Puñado de mies que se puede coger de una vez en la mano, deriva-

do del lat. FALX ‘hoz’; faldada ‘lo que cabe en el remango, la parte vuelta, del sayo o del delantal’, se 

fundamenta en el sustantivo falda, del fráncico *falda ‘pliegue’ (DCECH); femada ‘cantidad de fiemo 

extendida o esparcida por el campo’, posiblemente derivado de fem (ROHLFS, 1970, Le Gascon: 93). La 

e cerrada de la palabra catalana fem, así como la diptongación en aragonés fiemo y otras particulari-

dades del vocalismo registradas en diferentes lenguas románicas, inducen a suponer, de forma razona-

ble, que ya existía en latín una forma *FĔMUS con ĕ breve debido a un cruce entre FĪMUS y su sinónimo 

STĔRCUS (cf. Rohlfs Gasc. § 342) / ‘cantidad de estiércol que se echa de una vez’, derivado de femar, 

del lat. FĬMARE, como en catalán (DCVB) y en occ., Alibert; fumarrada ‘humareda densa’, del lat. FU-

MUS; flocada ‘lazada’, lazo grande de cuerda o cinta como adorno, creada desde floco, vid., formas si-

milares a las del catalán floc y flocada; florada ‘abundancia excesiva’, racha de suerte. Producción de 

frutos de una planta en un mismo momento / ‘chica en la pubertad que comienza a tener los rasgos de 

mujer’ / ‘tiempo que dura la floración’, entre colmeneros, las dos primeras acepciones coinciden en 

significante y significado con el catalán, con el último significado está documentada en el DLE como 

aragonesa, 1. f. Ar. Tiempo que dura la floración; forcada ‘cantidad que se puede coger de una vez 

con la forca’ (6.1.5., 3.2.1.1.); ganchada ‘cantidad de materia que se coge de una sola vez, con una 

herramienta’: cuchara, hoz, pala, etc., / ‘cantidad de comida que se toma de una vez’ con el tenedor o 
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la cuchara. Porción que con cuchara o tenedor se toma del plato de otro comensal, procede de gancho, 

del céltico *ganskio- ‘rama’ (DCECH); en catalán ganxa (DCVB); en el DLE; o la locución dar una 

ganchada ‘peinar’ (6.8.1.5.); garrada ‘zancada’ paso largo al andar; desciende del céltico *garra 

(DCECH); granillada ‘erupción cutánea’, abundancia de granos, viene del diminutivo de grano del latín 

GRANU íd. (DCECH) y el sufijo -ada; hablada ‘conversación larga y animada’, formado sobre el v. 

hablar, del lat. FABULĀRI, buena hablada nos himos arreau esta tarde; ilada ‘hilera’. ‘Fila’, hilera de la-

drillos; se basa en el latín FĪLA ‘hilada’, plural de FĪLU ‘hilo’ (DCECH); inviernada ‘invierno’, tiempo que 

dura el frío, de invierno, y este del lat. HĪBĔRNUM abreviación de TEMPUSHIBERNUM ‘estación invernal’; 

jornalada ‘jornal’, salario, del occitano jornal, derivado del lat. diurnus ‘diurno, propio del día’, poste-

riormente sustantivado con el sentido de ‘tiempo diurno’, por oposición al nocturno; jubada ‘cantidad 

de terreno que se puede labrar con una yunta en un solo día’, su procedencia remonta al latín JŬGU, 

cuya -g- intervocálica desapareció y el hiato resultante se resolvió intercalando bien la -g-, en la for-

ma castellana yugo, o bien la -b- en aragonés (DCECH), (3.2.1.2.); lardada ‘dolor intenso y de corta 

duración’, generalmente debido a una infección; lechonada ‘conjunto de crías de un mismo parto’, su-

ponemos formada a partir de lechón; laminada ‘lengüetada’, lamida, acción de lamer, en La Alta Za-

ragoza; lobada ‘manada de lobos’, formada a partir de lobo; locada ‘pollada’, nidada de pollitos, pen-

samos que podría derivar de una forma como cloc, conservada en catalán: “cloc : 1. ‘soroll d’una cosa 

que s’esclafa’, 3. ‘soroll imitador del crit de la lloca’” o “clocar: ‘cloquejar la gallina’” (DCVB) se trata de 

una forma onomatopéyica *CLOCCA del romance hispánico primitivo; mandilada ‘cuanto cabe en un 

mandil’, del que suponemos deriva; ‘meada grande’, comparable al gascón picharrado, ambas formas 

recogidas por Rohlfs § 360,338 voz creada a partir de picha y el sufijo –arrádo, forma ampliada (-ado, -

ada);339 junto a la forma propiamente aragonesa también anotamos mearrada ‘meada grande’, otra 

forma, lo que podríamos decir una castellanización de la anterior; anota por Rohlfs, Contribuciones § 5; 

puntarrada ‘puntada demasiado larga’, con la forma ampliada del sufijo –arrado; molinada ‘cantidad 

de trigo que se muele de una vez’, a partir de molino; moñigada ‘montón de excrementos’, a partir de 

moñiga (3.2.3.5.); nudada ‘conjunto de nudos’ al atar algo, derivada de nudo; o su variante aunque 

menos frecuente ñudada ‘conjunto de nudos para atar o sujetar algo’, igual en Barceló, se basa en 

ñudo (3.2.1.1.); escupinada ‘salivazo’, anotada en Caspe por Barceló y Collellmir, derivada de escupir 

posiblemente del lat. vg. *EXCONSPUĔRE, forma común en cast., cat., occ. y fr. antiguo, según anota Co-

rominas,340 mientras que para el DGLO es de origen onomatopéyico, (6.8.1.1.); pinada ‘pinar’, como 

dice Nagore encontramos el sufijo con la –t- sonorizada o perdida, como ocurre normalmente;341 pal-

mada ‘golpecito amistoso’ para fortalecer un acuerdo, en cat.; palmotada ‘palmada fuerte’, en DLE, si 

bien no tiene la idea de intensidad; pañolada ‘lo que cabe envuelto dentro de un pañuelo’, en DLE pe-

ro no con el sentido de cantidad; parrillada ‘cuanto cabe en una parrilla’, en DLE pero no con este 

significado / ‘comida asada a la parrilla’; parvada ‘montón, cantidad de mies en una era’, como en cat. 

(parva 2, DCVB); parvarada, anota Mott en Gistaín ‘mies trillada’, en DLE, de origen incierto, derivado 

de parva, quizá del lat. PARVA ‘cosas pequeñas’, pero como no hay prueba del sentido primitivo, tal vez 

se trate de una reliquia prerromana con el significado de ‘montón o porción de cosecha’ o acaso de ori-

                                           
338 p. 94, ROHLFS, G. (1970): Le Gascon 
339 p.125 ROHLFS, G., "Los sufijos de los dialectos pirenaicos". Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
340 COROMINAS JOAN 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial gredos Madrid. 
341 p. 201 NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986. 
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gen indoeuropeo emparentada con el sanscrito, Corominas 1987, Breve diccionario etimológico de la 

lengua castellana y el sufijo intensivo -ada; pasada ‘cuando una cosa o algo es excesivo, exagerado, 

desproporcionado’; igual en el DLE; o su homónimo más aragonés con significados propios pasada 

‘mano de pintura’ / ‘mano de jabón que se da a la ropa’ / ‘en el dance, movimientos de una a otra fila 

sin golpear las armas’; peonada ‘cuadrilla de trabajadores’; platada ‘gran cantidad de alimento, en 

un plato, cuanto cabe en él’. Plato lleno con abundante cantidad de comida, se lee en Borao, Barceló, 

Iribarren, como en catalán (DCVB), una de las formas del occitano: platat, platada, platée, contenu 

d'un plat (DGLO); platerada ‘platazo’, gran cantidad de comida puesta en un plato, la recoge Iriba-

rren, igual en El Rincón de Ademuz, misma forma en cat. (DCVB); pochada ‘bolsillo lleno’, cantidad 

que cabe en la pocha, en un bolsillo, creado sobre pocha, del occ. pocha ‘poche’, Levy, poche, patche 

‘poche, sac’, Palay,342 según Nagore, se trata de un préstamo del occitano antiguo, medieval343 y el su-

fijo, consta en La Alta Zaragoza; pozalada ‘cubo lleno’, lo que cabe en un cubo. Cantidad de agua u 

otras materias que cabe en un pozal lleno a rebosar; prensada ‘cantidad de oliva echada de una vez a 

la prensa’ / ‘cantidad de uva’, como en Tarazona. Se basa en prensa según Corominas “Del cat. prem-

sa, id., 1460, propiamente femenino de prems ‘apretado’” COROMINAS, Joan 1987, Breve diccionario 

etimológico de la lengua castellana; punchada ‘punzada’. Ramalazo de dolor, tiene su origen en el 

verbo punchar vid.; puntalada ‘conjunto de puntales que sostienen la carga’ se basa en punta según 

Corominas del lat. PŬNCTA participio de PŬNGĔRE, COROMINAS, Joan 1987, Breve diccionario etimológico de 

la lengua castellana; puntarracada ‘puntadas grandes’, posiblemente a través del catalán puntarraco 

(DCVB); dos formas posibles rebanada / rabanada ‘rebanada’, tajada grande de pan; remolcada ‘la 

cantidad que cabe en un remolque’, en catalán; rescoldada ‘abundancia de rescoldo’; ripada ‘gran 

cantidad de algo’, derivado de ripa, que conserva la consonante oclusiva sorda intervocálica recogida 

por Nagore344 una ripada, ‘mucho’, (6.9.); sabanada ‘cantidad que cabe en una sábana’, procede de 

sábana, para Corominas del lat. SABĂNA, pl. de SABĂNUM y este del griego, a su vez de origen semítico, 

Corominas, Joan 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana; tizonada ‘montón gran-

de de tizones’, basada en tizón del lat. TĬTIO, -ŌNIS; tocinada ‘marranada, suciedad’, deriva de tocino 

vid. (6.5.); así como la misma forma recogida con otro sentido una tocinada f. ‘mucha cantidad’, am-

bas derivan de tocino (6.5.4.); forma femenina montonada, a diferencia del castellano ‘montón’; una 

montonada f. ‘montón grande’ de algo apilado, similar en El Rincón de Ademuz / ‘mucho’, forma fe-

menina de montón, a diferencia del castellano; troncada ‘abundancia de troncos’, formado sobre tron-

ca, del lat. vg. TRŬNCU, vid. (6.6.4.); zarpada ‘zarpazo’, en Andolz, en DLE; sarpada en cat. que pro-

viene del cast. zarpa, íd., que viene de un antiguo farpa (DCVB); con un cambio fonológico en la arti-

culación de una consonante alveolar, anotamos otro significado para el término zalpada ‘cantidad pe-

queña de algo’, lo que cabe en una mano; convive con zarpada que aunque en ocasiones nos ha plan-

teado confusión en el sentido, ya que nos trasmitían que era la cantidad de trigo o maíz que cabe en 

ambas manos juntas’, confusión que luego aclaramos al hablar de mosta y almosta, formas facilita-

das por Nagore, Pirineos, gasc. amausto, mousto; en cat. mosta (DCVB). Finalmente pudimos confir-

mar que tanto el término zarpada como zarpau se referían a ‘lo que cabe en una mano’, zarpada 

                                           
342 p. 155 NAGORE LAÍN, F. “Los occitanismos en aragonés”, Alazet [Huesca], 6 (1994), pp. 119-173, 
343 p. 282 NAGORE LAÍN, F. (2001): “Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés”. Revista de Filología Románica, 
Vol. 18. 
344 p. 19 NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés” Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 



309 
 

anota Aliaga Jiménez, vid. DCECH zarpado y zarpau, de zarpa, vid.; además del significado anterior: 

grupo, cantidad, puñado; zancallada ‘paso largo’, suponemos creado a partir de zanca, del latín tardío 

ZANCA, TZANGA, y este probablemente del persa antiguo zanga ‘pierna’ (DCECH); rascada ‘acción y 

efecto de rascar’, como rascadura, vid., de igual forma en Caspe, así como en cat. (DCVB). 

Algunas otras están relacionadas con actividades de la vida humana: acalorada ‘sofocación’, acalo-

ramiento. Procede del verbo acalorar que tiene como primitivo el sustantivo calor, del latín CALŌRE íd. 

(DCECH); o su variante calorada ‘calorina, calor fuerte y sofocante, bochorno; en sentido figurado ca-

lorada ‘disgusto’, con pérdida sílaba inicial; arañada ‘arañazo’, de arañar, que posiblemente se basa 

en arar, con el significado de ‘hacer surcos en la piel’ (DCECH); aventada ‘irritación pasajera’. Impe-

tuosidad; aventar ‘echar los granos al viento para que se limpien’, del latín vulgar *ADVENTARE, creado 

sobre el sustantivo VĔNTUS (DCECH); varada ‘varazo’, golpe dado con la vara, derivado de vara, feme-

nino sustantivado de VARUS, -A, -UM (Corominas 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua caste-

llana); burrada y brutada ‘torpeza’, ambas formas están contenidas en el DLE pero no tienen este 

significado; cantalada ‘golpe con una piedra’, anotada por Aliaga Jiménez, en Tarazona, se crea desde 

cantal ‘piedra’, y este de canto, del latín CANTUS ‘llanta de metal en una rueda’, voz de origen extranje-

ro, tal vez céltico (DCECH); carada ‘desaire, desplante’, desprecio en público. Echar en cara una cosa, 

de uso en BM; Ballobar, La Puebla de Castro, se lee en Aliaga Jiménez, Andolz; enfarinada ‘embrollo’, 

asunto complicado, la forma enfarinar y enfarinada se conocen en catalán siempre con el sentido primi-

tivo que le suponemos a nuestra forma, no el actual sentido figurado (DCVB); jautada ‘tontería’, for-

mada a partir de jauto, vid.; cafrada ‘salvajada’, creada a partir de cafre, palabra registrada en DLE, 

del ár. cl. kāfir ‘infiel’; barrabasada ‘travesura’, pensamos que se forma con base en Barrabás el per-

sonaje bíblico Bar Abbás Corominas le da el significado de ‘persona díscola’, Corominas op. cit.; len-

guada ‘lametada en Tarazona a’, proviene de lengua; lunada ‘idea rara’, similar en Andolz, La Alta 

Zaragoza, Iribarren, Tarazona, comparable a venada, vid., en occitano su segundo significado ‘lubie’ 

(DGLO), posiblemente derivado de luna; a nuestro en tender algunas de estas formas poseen gran ex-

presividad; chanada ‘ocurrencia’ o broma pesada. Sorpresa desagradable. Mala pasada que se juega a 

alguien, La Alta Zaragoza; en DLE; chollada ‘golpe dado con la palma de la mano’. Bofetada fuerte, a 

partir de cholla, forma contenida en el DLE pero ninguno de sus significados es pertinente para nues-

tro uso; clavada ‘pagar en una compra un precio más elevado de lo normal o razonable’, incluida en el 

DLE; o su homónimo clavada ‘profundidad hasta donde se ha clavado la jada’, así en Aliaga Jiménez, 

con este sentido no se encuentra en el DLE; empentada ‘empujón reiterativo’, igual en Tarazona, pa-

labra emparentada con el catalán empenyer, del latín IMPINGERE íd. (DCVB); enflascada ‘pringamiento’, 

acción y efecto de pringarse, se formaría a partir de enfrascarse, localizada en el DLE, similar a la for-

ma en cat. enfrascada (DCVB), de origen incierto, quizá del it. Infrascarsi, derivado a su vez de frasca, 

presente en castellano y catalán (DCECH) con neutralización del fonema vibrante por un fonema lateral 

o posiblemente por la confusión de los fonemas líquidos [r] y [l]; enrabiada ‘rabieta’, enfado grande, 

deriva de rabia, sustantivo que igualmente existe en catalán; esbarizada ‘traspié’, creado en base al 

verbo esbarizar, cruce de esbarar y deslizar, incluido en el DLE como aragonés, vid.; eslizada ‘res-

balón’, posible neutralización o confusión de fonemas; esmanotada ‘mujer poco mañosa’ para las ta-

reas de la casa, sería un compuesto de des- y mano y esta del latín MANU (DCECH) (5.2.); fantuchada 

‘fantasía’, idea o expresión a veces presuntuosa, desconocemos su origen; fardada ‘fanfarronada’. Pe-
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dantería, pensamos que puede proceder de fardar; farutada ‘acción propia de personas farutes, vid.; 

fusilada ‘fusilamiento’, suponemos deriva de fusilar; gambada ‘paseo’, caminata, garbeo. Deriva del 

italiano gamba ‘pierna’ que procede del latín vulgar CAMBA ‘pierna, especialmente la de las caballerías’, 

de origen incierto (DCECH); conocida en el dominio catalán jugada ‘jugarreta’, mala pasada, jugada 

desleal, procede de jugar; judiada ‘jugarreta’, como jugada, quizá derivado de judío; lelada ‘bobada’, 

voz de creación expresiva con repetición consonántica; melonada ‘abundancia de melones’ / ‘sandez’, 

en el primer significado el sufijo tiene el valor de intensidad que le es propio, en el segundo tiene un 

valor figurativo; neciada ‘necedad’, estupidez, creemos se forma a partir del sustantivo necio del lat. 

NESCĬUS; nombrada s. f. ‘situación o noticia sonada que se comenta y se divulga entre la gente’, que 

tiene fama, reputación; formada a partir de nombrar, localizada en El Rincón de Ademuz, también en 

La Alta Zaragoza, semejante a la castellana nombradía ‘íd.’; nombrau ‘conocido, afamado’; ñoñada 

‘ñoñería’, bobería, supuestamente viene de ñoño; pachuchada ‘patochada’. Bobada, tontería, desco-

nocemos el origen; pechugada ‘esfuerzo realizado sin descanso’, esta forma es una de las derivadas 

que anota Corominas 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, a partir de la voz an-

tigua *apechiguar ‘empujar con el pecho de un caballo la montura de otro jinete, de ahí podría haber 

salido la forma pechugada; petada ‘ir deprisa haciendo las tareas’, saldría de petar palabra de origen 

catalán, si es así con cambio semántico; anotada en C fogada (ALEANR, mapa núm. 1008, sarpullido). 

Erupción pasajera en la piel, formada por granillos pequeños que suele salir a los bebes cuando hace 

calor; picada ‘picadura’, forma en uso en catalán (DCVB); pipada ‘calada’, fumada, chupada que se 

da a un cigarrillo o puro aspirando el humo, l’ hi dau una pipada a ese caliqueño y m’ ha entrau la tos, 

igual en Barceló, misma forma en catalán (DCVB), vendría de pipar; porcada ‘guarrería’, suciedad / 

‘indecencia’, misma forma en catalán (DCVB), suponemos vendría de porc, forma sin diptongar a dife-

rencia de la forma castellana; rabosada ‘raposería’, engaño, treta. Procede de raposa que en corres-

pondencia con el catalán (DCVB), y a diferencia del castellano, se crea sobre rabo, vid.; revesada 

‘revés’. ‘Adversidad’, desgracia que se produce sin esperarla, pensamos se forma a partir de revés; 

sopletada ‘soplo, soplido’. Aire expelido con fuerza por la boca. También se aplica al aire impulsado 

por algún objeto, como un fuelle, supuestamente deriva de soplar, según Corominas del lat. vg. 

*SŬPPLARE (COROMINAS 1987, op. Cit. p. 543-544), al que se añaden la combinación de dos sufijos –et + 

ada; sosada ‘sosería’, dicho o hecho que tiene poca gracia o carece de interés, creemos deriva de so-

so; sudada ‘acción de sudar copiosamente’, sudor intenso, emparentada con suada en catalán, de 

suar; sumanciada ‘bobada’, tontería, no conocemos su origen. 

Formando sustantivos relacionados con la alimentación, derivados que indican porción o parte inde-

terminada de algo o valores similares: caracolada ‘comida o merienda a base de caracoles’, de cara-

col, de origen desconocido, en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, en DLE; caragolada en La Pue-

bla; abadejada ‘lifara a base de abadejo’, consta en Iribarren, Andolz; derivado de abadejo; carca-

nada ‘esqueleto’, otra forma; chocolatada ‘desayuno o merienda a base de chocolate’, como en Tara-

zona, El Rincón de Ademuz; en DLE, en catalán xocoltada; costillada ‘comida a base de costillas gene-

ralmente a la brasa, costellada en catalán; ensalada ‘lechuga’, significado adquirido a partir del prime-

ro, vigente en castellano, ‘hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y adereza-

das con sal, aceite, vinagre y otras cosas’ (DLE); se basa en sal, latín SALE íd. (DCECH); por extensión 

creemos que se amplía el significado y tenemos ensalada ‘lío’, disgusto, decepción. Fracaso; quesada 
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‘pasta de requesón, mezclado y batido con huevo, azúcar y limón’; sartenada ‘caldereta’, carne de 

cordero guisada con patatas / ‘guiso de vísceras troceadas del ternasco’. Plato típico aragonés; consta 

en (BM); la palabra sartenada, no tiene igual significado en el DLE; formada a partir de sartén + el su-

fijo; en occitano leemos sartan en (DGLO), misma forma sartan en Alibert quien también incluye la de-

rivada sartanada, plein une poêle; del lat. SARTĀGO, -GĬNIS, íd. (BDELC); untada ‘acción de untar’, en 

DLE otro significado, untada y untar existen en catalán, DCVB: “del llatí vg. *UNCTARE, derivat del supí 

UNCTUM del verb UNGERE, mat. sign.”; untada ‘rebanada de pan recubierta de manteca, miel, aceite, 

etc.’; en DLE como de Aragón 1. f. Ál., Ar., Nav. y Rioja. Rebanada de pan untada con tocino, manteca, 

miel, etc.); vid. (6.9.10.); vinada ‘vino de peor calidad’ que se obtiene colando los restos de la prensa 

con agua caliente, vino flojo producto del resultado de la prensa, los orujos, de uva y de agua que se le 

añade (Somontano) en Aliaga Jiménez, en Alquézar, escrito binada en La Alta Zaragoza; Haensch la 

apunta y compara con el catalán vi dolent, fluix, de uso en catalán (DCVB); cavada ‘acción y efecto de 

cavar’, con este significado, igual en catalán, ‘extensión de lo que se ha cavado’, con ambos significa-

dos la leemos en El Ricón de Ademuz, en Andolz que la escribe con ‘b’ e Iribarren con ‘v’ y añade un 

tercer significado. 

Otros sustantivos designan accidentes topográficos, labores agrícolas o están relacionadas con la 

meteorología, fenómenos atmosféricos y afines: reada ‘riada’, avenida de agua, crecida repentina, 

consta en Ballobar; tronada ‘tormenta’, tempestad con descarga de fuerte aparato eléctrico, truenos y 

gran cantidad de agua; deriva de tronar, la encontramos en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, Rohlfs, en 

La Alta Zaragoza, en el DLE; en catalán (DCVB), en occitano: tronada n. f. ‘tonnerre’ (bruit) (DGLO) y 

Alibert, similar en DLE, deriva de tronar, vid. (6.11.1.1.); aguada ‘diluvio’, derivado de agua, del lat. 

AQUA, íg. (BDELC); o su homónimo aguada ‘rocío de la mañana’; ventiscada es por lo general la for-

ma más conocida pero en C no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 1345, nieve arrastrada por el vien-

to); chaparriada ‘llovida’, acción de llover, palabra de origen onomatopéyico, vid. chaparrón; airada 

‘racha de viento fuerte’, contenida en Andolz, misma forma en catalán (DCVB), igual en occ., Alibert 

(6.11.2.2.); sólo trataremos aquí la forma anotada en C calamarzada, calamarsa en catalán (DCVB y 

GDLC): “[probablement d'una base cèltica cariamartia ‘pedres de març’, anàlogament a calabruix (v. 

aquest mot)]” creemos que se trata de una forma compuesta; misma forma en occ. calamarsa, Alibert; 

vid. brochina (3.2.1.5.), para el resto vid. andalocio (ALEANR, núm. mapa 1324, lluvia de corta dura-

ción); pedregada ‘tormenta de granizo’, granizada fuerte; precipitación fuerte de piedra o granizo, 

forma atestiguada en el ámbito castellano-aragonés, así como en catalán, anotada en Andolz, en BM, 

Ballobar, Antillón, La Puebla de Castro, El Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, Mott en Gistaín la cata-

loga como derivado de participio, Aliaga Jiménez, Haensch en Ansó; se crea a partir de pedregar, vid.; 

con ampliación semántica encontramos pedregada ‘señalar que algo como la comida, vestido, etc., 

sienta mal, cae mal’, con este sentido “esser una cosa molt perjudicial o molt temible” en cat. (DCVB); 

y en la expresión ser más malo que una pedregada para referirse a una ‘persona despreciable por su 

conducta’, frase que se le atribuye para designar su alto grado de maldad; rosada igual forma en to-

dos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1341, escarcha), capa blanquecina de rocío congelado que re-

cubre las plantas en las mañanas más frías del invierno. De uso general en Monegros, Ballobar, Alco-

lea, Caspe, Alcolea de cinca, El Rincón de Ademuz, Gistaín, Ansó, Panticosa, Alta Ribagorza, Alta Zara-

goza, Antillón, Andolz, conocida en catalán (DCVB), en occitano (DGLO), así como Louis Alibert apunta 
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como etimología el lat. ros, roris, íd., del mismo modo Corominas, del latín RORE ‘rocío’ (DCECH); mien-

tras que para el DLE proviene del verbo rosar, del participio sustantivado; rujada ‘lluvia breve y débil’, 

igual que en Antillón, Borao, Pardo, Iribarren, Vilar; o su variante rujiada ‘llovizna repentina y escasa’ 

/ ‘rociada’, riego hecho de forma repartida. En catalán, ruixada (DCVB), y el DLE la considera aragone-

sa en sus tres acepciones, 1. f. Ar. Golpe de lluvia. 2. f. Ar. rociada (‖ acción de rociar). 3. f. Ar. rocia-

da (‖ reprensión); volada ‘racha de viento de corta duración’, en Caspe la recoge Barceló, el DLE vola-

do, -a, en su 6ª acepción, la localiza como aragonesa y segoviana; o su homónima volada ‘vuelo’, el 

DLE la califica de desusada; con ambos sentidos recogida en Aliaga Jiménez; cierzada ‘cierzo que so-

pla con virulencia’, como en (GDLC) cerçada, misma forma en el Rincón de Ademuz; si bien se emplea 

más a menudo ciercera, o bien escrito con ‘z’ en BM y Ballobar; chaparrada ‘chaparrón’, en cat. 

xaparrada / ‘trago largo de bebida’ así en Iribarren; calamarzada es la forma recogida en C (ALEANR, 

mapa núm. 1324, lluvia de corta duración), misma forma en catalán (GDLC); matacabrada ‘si es muy 

fuerte la matacabra’, vid.; tufarrada ‘ráfaga de viento sofocante en plena canícula’ y con calma at-

mosférica, , formada con la voz tuf más la forma ampliada del sufijo –arrado; babada ‘capa húmeda y 

resbaladiza’, barrillo que se forma sobre el terreno, al deshacerse la nieve o el rocío por la bonanza, 

suéltalas más tarde, cuando s’ haiga secau la babada una miajeta; en B anotamos mies y garbada, 

vid. garba en los otros, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 52, mies), espigas segadas y extendidas en 

la era dispuestas para la trilla; garba ‘gavilla de mieses’ en Borao, Antillón, La Puebla; localizada asi-

mismo en catalán; el DLE recoge garba. Para Corominas del fráncico *garba (DCECH), se advierte su 

gran extensión en la provincia de Huesca: Alvar, Andolz, Leiva: con un significado próximo a ‘gavilla de 

mieses’, se considera oficialmente palabra aragonesa y murciana y cuenta con mayor número de refe-

rencias dialectales que anotan: Alvar, Ansó, Haensch, Andolz, Mott, Iribarren, Peralta, Borao, Pardo, cf. 

catalán garba ‘feix d’espigues tallades i lligades, que generalment es compon d’algunes gavelles’ 

(DCVB). Del fráncico *garba (DCECH); misma forma garba en occ. y en cat.; garranchada ‘labor su-

perficial’ bien sea con la azada o con el arado, como en Tarazona; en catalán se conoce garranxa 

(DCVB), vid. (6.9.) Es el resultado del cruce de garra ‘rama’, del céltico garra ‘pantorrilla’ con su sinó-

nimo gancho, del céltico *ganskio ‘rama’ (DCECH); masada es la forma localizada en B y en CM (ALE-

ANR, mapa núm. 1348, casa en una finca). Casa de campo en el monte, destinada a refugio y habitácu-

lo. El vocablo es de uso en catalán, deriva de mas, para las otras respuestas a esta pregunta 

(6.1.1.7.); solo en C encontramos parada, para los demás (6.1.6.; 6.10.1.; 6.10.5.) (ALEANR, mapa 

núm. 1354, muro del sendero), muro natural o artificial de tierra o piedras para proteger el camino; si 

bien recogimos parada en Valfarta, nos dijeron “marjen alta Parada la Rafela” algo así como ‘presa 

pequeña’, Ena apunta la forma masculina del antropónimo Rafel ‘Rafael’; aladrada ‘surco hecho con el 

aladro’, vid.; alcada es la forma de B y de los nuevos pueblos encuestados, esta forma podría venir de 

falcada, vid., con aféresis de la consonante inicial f-, en C manada (ALEANR, mapa núm. 59, manojo de 

trigo); igualmente en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V, nos dijeron manada ‘manojo’ can-

tidad que se puede recoger de una vez con una mano, conocida en castellano y en catalán, suponemos 

derivado de mano, manat en catalán; anegada ‘fanegada de tierra’. Unidad de superficie labrada. Del 

árabe faníqa ‘saco grande, costal’, ‘medida de capacidad correspondiente a un saco’, Corominas 1987, 

Breve diccionario etimológico de la lengua castellana; faneca en catalán, suponemos se trata de una 

forma que ha sufrido aféresis de la consonante inicial f-; caizada ‘senara’ porción de tierra que dan los 
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amos a los jornaleros para su beneficio. Del árabe qafîz ‘medida de capacidad para áridos’, Corominas 

1987, op. cit.; así como en CM, LA, P, V, caizada (CUESTIÓN, núm. 507, cahizada), medida agraria de 

superficie, más de media hectárea; labrada ‘acción y efecto de labrar’, en castellano y en catalán llau-

rada, en occ. laurada; solo anotada en CM traquilada ‘rebaño grande’; desconocemos cual es su ori-

gen; esgarrada ‘raja desde la punta de la oreja hacia la cabeza’, se supone deriva de esgarrar, forma 

que pertenece al dominio catalán (DCVB); en occ. esgarrar ‘estropier’; ‘blesser au jarret’; del occ. es + 

garra + ar, Alibert; espuntada es la única forma anotada en B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 

1483, oreja, despuntada). Oreja con la punta cortada, deriva de espuntar, forma que recoge Alvar, La 

Alta Zaragoza, de uso en catalán (DCVB), vid. (CUESTIÓN, núm. 1462) en (6.3.1.4.); esquillotada es la 

forma que encontramos B, en C y los demás anotamos esquillada (ALEANR, mapa núm. 547, nombre 

colectivo de los cencerros), vid. (mapa núm. 1073). A partir del sustantivo esquilla, vid.; B, C, CM, LA, 

P, V, esquillada (ALEANR, mapa núm. 1073, cencerrada en la boda de viudos); como la anterior deriva 

de esquilla, vid., con -ll- a diferencia de la forma aragonesa oficial registrada en el DLE, esquilada, vid. 

además la respuesta de B en (6.12.); rabada ‘rabadilla’, rabo de cordero que se come, del sustantivo 

rabo, misma forma en catalán (DCVB); en B se lee coz, coinciden en forma C y CM patada así como 

LA y P pernada (ALEANR, mapa núm. 979, coz). La forma pernada la encontramos en cat. (DCVB), del 

lat. PĔRNA; al menos en LA y en P pernegada o pernegadas si se trata del plural (ALEANR, mapa núm. 

980, un par de coces). Remonta a espernegar idéntica forma en catalán (DCVB, del llatí *EXPERNĬCARE, 

mat. sign. derivat de perna), vid. las respuesta de los otros pueblos en (6.8.4.); esgarrañada ‘araña-

da, raspadura’, arañazo; arcada ‘ojo de puente’, así en Borao, La Alta Zaragoza; igual en occ. arcade 

‘arche de pont’, Alibert; arcada en cat. con un sentido más amplio ‘construcció en forma d'arc’ (DCVB) 

/ ‘arco de piedra’ por lo general en relación al típico arco de las casonas de estilo aragonés, del lat. AR-

CUS, ŪS íd.; más frecuentemente llamado portalada, vid., derivada del sustantivo portal, del latín PŎRTA 

‘portón, puerta grande’ (DCECH) (6.9.), con la primera acepción en DLE; cantonada es la forma reco-

gida en CM y en P ‘esquina, rinconada’, vid. otras acepciones en (6.10.5.); tramada ‘conjunto de ma-

deros’ colocados en una edificación / ‘distancia entre dos puntos de apoyo’, tram en catalán (DCVB), 

derivado colectivo de trama; voz presente en coccitano; del lat. TRAMA (BDELC); trancada ‘golpe dado 

con la tranca’, como en catalán (DCVB), en DLE, como aragonés, en su segunda acepción, 2. f. Ar. 

Golpe que se da con la tranca; estajada ‘división de un local mediante tabiques’, la solución castellana 

j < -LY-, en este caso se impone a la palatal ll, característica del aragonés (3.2.2.2.), deriva de esta-

jar, en otros lugares de Monegros trestajar y trestallar, al parecer trestajar vendría de un TRANSTALIARE, 

procedente del lat. TALIARE (Alvar, Casa, p. 31), trestajar en Antillón, estajá en La Puebla; escobada 

‘barrida’, acción y efecto de barrer. Deriva de escoba, del lat. SCŌPA íd. (DCECH); al menos en LA reco-

gimos fusada ‘ovillo que se devana en el torcedor’, del latín FŬSU íd. (DCECH), (3.2.1.1.); masada 

‘amasadura’, cantidad de masa de harina que se amasa y se cuece de una sola vez; forma emplea para 

designar la cantidad de otras sustancias que se amasan de una vez, además de la harina, ya sea, mor-

tero, yeso, etc.; masada s. f. Cada una de las veces que se masa, mezclando agua y otro elemento 

como harina, tierra, cal, etc. Deriva de masa, latín MASSA ‘masa, amontonamiento’, ‘pasta’ (DCECH); 

clucada ‘siesta breve’ en la mediodiada / ‘guiño’, dormir un rato sin echarse a la cama, derivada de 

clucar en catalán, probablemente procede de un CLŪDICARE ‘cerrar’, forma a partir de CLŪDĔRE, vid. (NE-

BOT, 1981: 72) (6.8.1.); o su variante posiblemente con apócope cucada ‘guiño hecho con un ojo’, ac-
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ción de cucar el ojo / ‘siestecita pequeña’; de revolada ‘coger algo al vuelo, en catalán encontramos 

un empleo similar: d'una revolada ‘amb un moviment ràpid i violent’ (DCVB); cucharetada, echar la 

cucharetada ‘entrometerse’, meterse uno donde no le llaman, se nos ocurren dos posibles explicacio-

nes que proceda del diminutivo de cuchara, cuchareta y el sufijo -ada o bien si nos fijamos en signifi-

cado quizá tenga que ver con el verbo cucharetear, vid.; empajuzada ‘paja que se echa en los corra-

les cuando estaban blandos por la humedad’ / ‘jugarreta, mala pasada, engaño’ / ‘explicación compli-

cada’ cuando se quiere aclarar algo sin provocar enfado, suponemos se trata de la forma pajuz con el 

prefijo em- (5.2.3., 6.14.); filada ‘parte de una bal formada por un barranco o depresión entre dos ce-

rros que a su vez comprende varios galachos’ / ‘parte de una bal que pertenece a un solo propietario’ / 

‘cauce’, volumen de agua que pasa o llega por cualquier caudal; vid. topónimos, enlaza con el plural 

del término latino FILUM ‘hilo’, FILA ‘hilera’ (DCECH); destacamos la forma recopilada en B y en C zal-

pada (ALEANR, mapa núm. 994, alorzada, ambuesta), lo que cabe en el hueco de ambas manos juntas. 

Todo lo que cabe juntando y curvando las dos manos, para el resto formas (6.8.2.); orillada ‘acción y 

efecto de orillar un apero’ / ‘desviación peligrosa de un vehículo’ (DCECH); portellada ‘brecha’, paso 

entre dos colinas como en catalán (DCVB), de portell, puede ser el derivado diminutivo de porta; o su 

variante portillada ‘paso estrecho, brecha en un desfiladero; redolada ‘contorno’, alrededores, zo-

na limítrofe ‘comarca’, formado sobre redol del lat. ROTŬLU o de redolar, del lat. RŎTŬLĀRE, con disimila-

ción; resolada ‘parte baja del campo’, la que recoge mayor cantidad de lluvia. Formado del prefijo re- 

con valor intensificativo y el sustantivo solada, vid.; Mott anota solada; retabillada ‘acción de retabi-

llar’ recoger con retabillo, en Aliaga Jiménez / ‘lo que se que se retabilla de una vez’, cantidad. Procede 

del sustantivo retabillo, vid.; rinconada ‘zona entre dos vertientes’, derivado de rincón, del árabe vul-

gar rukún, y este del clásico rukn; robada ‘medida agraria de superficie’, vid. (ALEANR, mapa núm. 21, 

fanega), vid. roba, sin el articulo ar- y arroba, con el artículo; del ár. hisp. arrúb, y éste del ár. cl. rubc 

‘cuarta parte’; o robada ‘robo’, acción de robar en los juegos de cartas / ‘carta que se ha robado’ del 

montón en el juego del guiñote, cf. arrobar; rodilada ‘surco dejado en el suelo por el paso de la rue-

da’, viene de rodil, vid. (ALEANR, mapa núm. 161, rodada), en La Alta Zaragoza; mediodiada ‘hacia el 

medio día’. Descanso en el trabajo agrícola hasta las dos de la tarde, compuesto de medio, del latín 

MĔDIU íd., según Corominas con influjo culto de la forma latina sobre la castellana, el sustantivo día y el 

sufijo (COROMINAS 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana); o su variante medo-

diada ‘medio día’, como medodía, mediodiada en BM, La Puebla de Hijar, Andolz, medodiada en el Ba-

jo Alcanadre, Ballobar; nos ocupamos de la forma recogida en los nuevos pueblos mañanada (ALEANR, 

mapa núm. 1275, amanecer), madrugada, consta en Alcolea, sobre mañana del lat. vg. *MANEĀNA, se-

guida del sufijo; semanada ‘sueldo de una semana’, de uso en Ballobar, setmanada en catalán 

(DCVB) del lat. SEPTIMĀNA; tardada ‘atardecer’, a últimas horas de la tarde, como en varios puntos de 

Monegros, en Ballobar, en Alcolea de Cinca; en catalán, en Fraga (DCVB); formado a partir de tarde, 

latín TARDE, adverbio correspondiente al adjetivo TARDU ‘lento’ (DCECH); en occitano, Alibert registra 

tardada, heure tardive; soir; tempranada ‘madrugada’, amanecer, compuesto de temprano del lat. 

vg. TEMPORĀNUS ‘que se hace a tiempo’ (BDELC) y el sufijo -ada; contrañada ‘sembrar un campo un 

año si, otro no’, sinónimo de año y vez, compuesto de la preposición contra del latín CONTRA ‘frente a’, 

‘contra’ y el derivado de año del latín ANNUM, añada (DCECH), igual en Antillón; añada ‘año’, tempora-

da, derivado de año y el sufijo –ada de carácter intensivo, en catalán anyada (4.1.1.5., 6.11.5.); mu-
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dada ‘ropa interior limpia para cambiarse’, forma compartida con el catalán (DCVB), relacionada con el 

verbo mudar, forma femenina del participio pasado, el DLE la recoge con el sentido de mudanza de ca-

sa; tintada ‘acción de mojar la pluma en la tinta’, formado a partir de tinta del lat. tardío TĬNCTA, forma 

femenina del participio, (Corominas 1987, op. cit.), puede estar relacionada con la misma forma del ca-

talán cuyo significado es ‘gran cantidad de tinta’ (DCVB); de uso en CM salmorrada ‘ungüento casero 

a base de vinagre, sal’ , etc. que se usaba para curar ciertas dolencias, igual en Andolz, La Alta Zara-

goza; forma registrada por Borao que define como ‘salmuera’ y añade que en Aragón se pronuncia 

salmuerra; forma que leemos en La Puebla, Tarazona y que anota Iribarren con el sentido aquí expues-

to; Al igual que el castellano salmuera (DLE) y forma existente en catalán salmorra (DCVB), se trata 

del compuesto latino SAL MŬRĬA, íd. (DCECH), se basa en salmorra + el sufijo -ada, (DCVB); relacionada 

con el occ. salmoira ‘saumure’ (DGLO), Alibert acopia varias formas según los lugares y aporta un deri-

vado y su etimología, salmoira, salmora, salmièra ‘saumure’; deriv. salmoirar, ‘imbiber de saumure’ < 

del lat. vg. SAL + MURIA; solada ‘poso de los líquidos cuando se sedimentan’, vino, aceite, tal que en La 

Puebla de Castro / ‘parte honda de un campo’, la mejor porque recoge la mayor cantidad de lluvia’. 

Con ese sentido en Andolz. Del lat. SŎLUM y el sufijo –ada con idea de cantidad; sonada ‘acción de so-

narse los mocos’; mocada ‘acción de mocarse’ / ‘cantidad de mocos que se saca de una vez’ y en sen-

tido figurado / ‘desplante’, desairar o dar una sorpresa desagradable a alguien, menuda mocada ‘va-

ya metedura de pata’, algo que se ha hecho mal; forma y empleos semejantes al catalán; tozada ‘to-

petazo’, embestida, acción de tozar, de toza, vid.; tozolada ‘golpe en la cabeza’, dado por caída, deri-

vada de tozola - variante de toza para referirse a la cabeza- vid. y el sufijo; trepuzada ‘tropiezo’, deri-

vada de trepuzar, en las dos propuestas que Corominas hace para la forma tropezar, de un lado la re-

laciona con la primitiva forma castellana entrepeçar, y respondería al latín vulgar *ĬNTERPĔDĬĀRE, varian-

te de INTERPEDIRE (DCECH) y por otro lado propone como etimología el latín TRĬPŬDIARE (DCECH), nos 

parece más acertada la segunda para la forma aragonesa; zurdada ‘golpe dado con la mano izquier-

da’, vendría de zurdo, para Corominas emparentadas con otras lenguas romances de las que destaca-

mos el bearnés soùrrou ‘avaro’, ‘taciturno’, ‘maleducado’ y el vasco zurr ‘avaro’ y zurrum ‘inflexible, 

pesado’, probablemente procedan de una voz prerromana afín a estas palabras vascas; bufada / vu-

fada ‘ventosidad sin ruido’, ventosidad que el oído no oye. Aliaga Jiménez dice ‘soplo fuerte y sosteni-

do, en La Alta Zaragoza ‘soplido’; ventosear con mal olor’; como en catalán formada desde la onoma-

topeya BUFF- que expresa el ruido que hace el aire al salir de la boca casi ocluida generalmente relacio-

nada con la respiración (DCVB) y, por analogía, de otros ruidos semejantes, palabras que han sido 

formadas a partir de ciertos ruidos producidos por la nariz, por la boca o por otras partes del cuerpo; 

tripada ‘planchazo’, golpe dado en el vientre al caer al agua de plano; en DLE no tiene igual significa-

do; de tripa de origen incierto; morrada ‘golpe dado con el morro’, caída de bruces, de morro, voz 

común en varias lenguas romances, de origen incierto posiblemente en principio vendría de la onoma-

topeya MURR- del refunfuño (DCECH) (COROMINAS 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua cas-

tellana); narigada ‘golpe dado en la nariz’, posiblemente procede nariga vid., del lat. vg. *NARĪCAE 

(COROMINAS 1987, op. cit.); en occitano encontramos nasada ‘nasarde’ (coup sur le nez) (DGLO) y en 

Alibert además nasicada, ‘plein une narine’, ambas formas con idéntico sufijo la primera con idea simi-

lar de ‘golpe’ y la segunda de ‘cantidad’; culetada ‘culada’, formado a partir de culete, diminutivo de 

culo; bafada ‘vaharada’, exhalación de vaho o respiración, en catalán, de baf, onomatopeia de l'expi-
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ració per la boca (DCVB); rayada ‘ráfaga de luz’, de mucha claridad, forma presente en Barceló; La Al-

ta Zaragoza, Andolz, Iribarren; y su homónimo rayada ‘dolor de tripa’ repentino, encontrado en la Alta 

Zaragoza, en DLE; robada ‘robo’, acción de robar en los juegos de cartas / ‘carta que se ha robado del 

montón’ en el juego del guiñote, formada a partir del verbo robar, del lat. vg. *RAUBARE, y este del 

germánico RAUBÔN ‘saquear’, ‘arrebatar’, ‘robar con violencia’ (DCECH) / ‘superficie’; tandada ‘tanda’, 

vez, turno, derivada de tanda, vocablo de origen incierto se documenta en catalán, aragonés y caste-

llano por ese orden de antigüedad (DCECH); y la locución a tandadas ‘a tandas’, por turnos; triunfa-

da ‘reunión de muchos triunfos’; del lat. triŭmphus, íd. de donde derivaría triunfada como participio de 

triumphāre, y su variante no diptongada trunfada ‘tener muchas cartas de triunfo en el juego’ del 

guiñóte y del arrastrau, la forma trunfo > trumfo existen en catalán como vulgar (DCVB); tirada ‘tur-

no’, jugada que toca a un jugador. Momento de cada jugador para jugar, procede de tirar, de etimolog-

ía incierta (DCECH): en la ultima tirada m’hi llevao todas las perras; tongada ‘tanda, oleada, vez, tur-

no’. De una vez, cosas que ocurren de golpe o vienen juntas, ej. una tongada mosquitos, ‘oleada de 

mosquitos’; una tongada d’ augua, ‘una riada’; lo hizo de una tongada, ‘de una vez’; misma forma en 

catalán (DCVB); tongada, derivado del lat. TŬNĬCA ‘vestido interior de los romanos’; por vía popular pa-

so a tonga ‘túnica’ y de ahí a capa, estrato (BDELC); en B la respuesta es como en castellano coguja-

da, la respuesta de C no corresponde al apartado vid. la respuesta en (6.7.2.), en LA y P respondieron 

cucullada (ALEANR, mapa núm. 453, cogujada), pájaro semejante a la alondra, anida en los sembra-

dos, del latín vulgar *CŬCULLIATA, femenino de CŬCULLATU ‘provisto de capucho’, con influjo de CŬCULLIO, 

por alusión al moño o copete que distingue a la cogujada de los demás tipos de alondra (DCECH); la 

forma general es bandada menos en C que dicen banda (ALEANR, mapa núm. 494, bando de perdices), 

bandada también en DLE y en catalán (DCVB), en occ. banda, f. ‘bande, troupe’, Alibert; derivado de 

banda; torada es la forma al menos recogida en CM ‘reunión de los machos de perdiz’ cuando la perdiz 

está en celo; conejada ‘conjunto de conejos’ especialmente referido a numerosas camadas, en El 

Rincón de Ademuz; en cat. conillada; escopetada ‘escopetazo’, disparo con escopeta; localizada en 

Iribarren, Andolz, Borao, Bruballa, en catalán (DCVB) y en occitano Louis Alibert; el sufijo denota in-

tensidad, derivado de escopeta; becada, igual forma en todos los pueblos como en castellano (ALEANR, 

mapa núm. 502, becada), ave insectívora, parecida a la perdiz con el pico muy largo, igual en La Alta 

Zaragoza, en catalán (DCVB) derivado de bec y en ocitano (DGLO), anotada por Haensch como prov. 

ant. becada ‘bécasse’ fr. mod.; cazada ‘caza’, ya sea como producto de la misma o la gran cantidad de 

piezas cobradas en una cacería, esta forma podría derivar del participio captus del v. capĕre > lat. vg. 

*CAPTIĀRE que recoge Corominas (BDELC), para este significado Aliaga Jiménez escribe cazata / ‘golpe 

fuerte que se da en la cabeza’ poniendo la mano en forma de cazo, igual en BM; con significado similar 

la leemos en Borao, La Alta Zaragoza, Iribarren. Tiene como base el sustantivo caza, posverbal de ca-

zar, con el sufijo –ada, expresando la idea de ‘lo que cabe’ en un lugar así como la de ‘golpe’; o su 

homónima cazada ‘golpe dado con el caz de la azada’, en Ballobar, Aliaga Jiménez, Andolz; aunque 

solo en ocasiones y solo en CM y P encontramos trobada ‘encuentro’, entrevista entre dos o más per-

sonas; anotada en Andolz, Barceló, misma forma en catalán (DCVB), derivado posverbal de trobar pro-

cedente del occitano antiguo trobar, en francés trouver, italiano trovare, y catalán trobar, formas que 

apuntan hacia un lat. vg. *TROPARE (DCECH); vaporada ‘emanación de olor o calor profunda’, de vapor 

o gas; escrito con ‘b’ en BM, Andolz, La Alta Zaragoza, igual forma en catalán (DCVB); del lat.  VAPOR, 
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ŌRIS, íd. (BDELC); venada f. ‘manía’, tendencia absurda o caprichosa. Preocupación; igual en Caspe, 

Barceló, en DLE aunque no es exacto el significado, Iribarren recoge un sentido similar; quizás, la ano-

tación de Alibert, veiner, venar ‘s'irriter’, nos permite comprender de una forma más clara el significa-

do; venada ‘inspiración’ ingeniosa, derivado de vena, del lat. VĒNA; en occitano encontramos venada 

pero con otro significado; mazada ‘refrán, dicho’. ‘Salida’, algo similar en Iribarren, Borao; y la expre-

sión de mazada ‘dicho sin réplica’; mazada ‘mazazo’, golpe dado con el mazo; pocholada ‘cosa boni-

ta’, igual en Ballobar, en BM leemos pocholo, -a ‘entrañable, hermoso, aplicado a los niños, similar lo 

recoge Andolz, Iribarren por su parte además de este sentido, añade que por extensión se aplica a las 

prendas de vestir que son hermosas y bonitas, que falda más pochola llevas, significado que se conoce 

en nuestra zona de estudio; formada a partir de pocholo; Vilar anota: “Según Altaba, el apelativo po-

cholo, pochón o pocholico se aplica generalmente al ‘niño pequeño gordito y bonito’”,345 en DLE encon-

tramos el adj. pocholo, -a que tilda de coloquial. 

 
5.1.1.5. –dor (-ador / -edor / -idor) (< lat. –tor). Este sufijo se emplea para la formación 

de sustantivos con el sentido de: lugar, instrumento, oficio, profesión, locativo, abundancia, 

ocupación, agente. 

Coincide con el castellano en formar derivados verbales, dando lugar a formaciones léxicas referidas 

a utensilios,346 si bien, en ocasiones, ambos valores conviven en la misma palabra, así como para ca-

racterizar: bajador ‘lugar por donde se baja’, igual en La Alta Zaragoza, El Rincón de Ademuz, Andolz, 

Pardo, como el catalán baixador (BCVB), otra forma de decir ‘tobogán’, misma forma en Dizionario 

aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza y en El Rincón de Ademuz, vid. (6.13.2.1.); brincador 

‘saltador’, suponemos derivado posverbal de brincar, vid.; bandiador otra forma de decir ‘columpio’, 

igual en La Alta Zaragoza, Antillón; sin respuesta en B, en C tenemos repincha, en CM rebanciador, 

en LA y P rebalzador (ALEANR, mapa núm. 1183, balancín), tablón sobre un tronco; otra forma para 

llamarlo repinchador ‘balancín’; mididor ‘instrumento que sirve para medir’, lo leemos en Aliaga 

Jiménez aunque posiblemente también con el sentido de oficio ya que mididor, -a, seguramente for-

mado igualmente a partir de midir, vid.; encontramos la forma no muy extendida de esturridor ‘uten-

silio destinado a las teas’. Soporte de las teas junto al hogar donde se colocaban cuando no había ilu-

minación eléctrica, misma forma en Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza (ROMA-

NOS 2003), esturrador en Iribarren; subidor ‘subidero’, senda por donde se sube, formado a partir de 

subir, del lat. SŬBĪRE (BDELC), y el sufijo –dor, así como en cat. existe pujador derivado de pujar 

(DCVB), o sea, lo contrario de bajador ‘sitio para bajar’, ambas formas se leen en Andolz, Pardo, El 

Rincón de Ademuz; con especial atención a bajador otra forma de decir ‘tobogán’; recibidor ‘vestí-

bulo’. Sala de recibir; transcrita en Borao; Wilmes utiliza el término al describir la casa; en DLE; misma 

forma en cat. (DCVB); las respuestas de B y la de C las veremos en (6.3.), en todos los demás anota-

mos abrevador (ALEANR, mapa núm. 543, abrevadero natural del campo), lugar para abrevar el gana-

do en el monte, escrito con ‘b’ en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza y Andolz, Mott escribe brevador; Bo-

rao lo escribe con ‘v’, como Ena, en El Rincón de Ademuz; Haensch, Rohlfs, abeuradó; abeurador; de 

abrevar, del lat. vg. *ABBIBERARE, derivado de BĬBĔRE, forma sustantiva del verbo (BDELC); en cat. 

                                           
345 p. 188, VILAR PACHECO José Manuel, Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarracín. Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín (CECAL), Tramacastilla (Teruel) (2008)345. 
346 Para utensilios, vid. ALVAR, El dialecto aragonés, p. 280. 
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(DCVB), abeuradou en gasc.; abrevador, en DLE; sufijo empleado para formar locativos, o para desig-

nar utensilios como es el caso que acabamos de ver y los siguientes; bebedor ‘bebedero’, vid., en 

Aliaga Jiménez, Mott; igual en El Rincón de Ademuz, el DLE la recoge como aragonesismo en su 3ª 

acepción y remite a bebedero, vid.; ponedor ‘nidal’, ponedero, sitio donde ponen los huevos las galli-

nas. Forma de gran difusión, en BM, Alcolea, Ballobar, Caspe, Collellmir y Barceló, La Alta Zaragoza; 

Andolz, Iribarren; anotado por Mott, misma forma en Aliaga Jiménez; Dizionario aragonés de las co-

marcas de la Alta Zaragoza, Romanos 2003, Tarazona, El Rincón de Ademuz; igual en cat. (DCVB), 

del lat. PŌNĔRE (6.7., 6.9.8.); corredor ‘corredizo’, nudo corredor, forma y enunciado anotados por 

Andolz como propia de Huesca, ñudo corredor en La Puebla; ñudo corredero en La Alta Zaragoza (Ro-

manos, 2003); en occ. corredor, adj., ‘qui coule, qui glisse’: nos corredor, ‘noeud coulant’; derivado de 

correr + el sufijo –dor, del lat. CURRERE, id. vid. Alibert; como adj. en Maella; escorredor en cat.; esco-

rredor es la forma más común excepto en C (ALEANR, mapa núm. 885, escurreplatos) que podemos ver 

en (6.9.4. y 3.1.3.1.), con este mismo significado la leemos en Andolz; Iribarren; aventador ‘aparato 

empleado para aventar’ la parva; en DLE; con este mismo sentido en La Alta Zaragoza pero escrito con 

‘b’; Andolz lo escribe con ‘b’ y propone otra acepción ‘para limpiar las olivas y separarlas de la hojaras-

ca’, con este último sentido lo vemos en BM; aplanador ‘apero usado para allanar la tierra’; lo anotan 

Alvar, Andolz e Iribarren, si bien no coinciden esas definiciones con la que encontramos en la zona; de-

rivado de aplanar, vid.; acoplador, parte del aparejo de las caballerías que sirve para que las cabezas 

vayan juntas, como en Andolz; similar en BM; igual en catalán (DCVB); aquí solo anotamos la forma 

generalizada radedor (ALEANR, mapa núm. 83, raedor), tablilla para rasar las medidas de los áridos, 

con la que se quita el colmo o porción de materia que sobresale por encima de los bordes del recipiente 

que la contiene, la leemos en Collellmir; Andolz; Aliaga Jiménez, Barceló; vid. el resto de formas en 

(3.2.1.2., 6.1.5., 6.4., 6.9.2.); la misma forma radedor la encontramos en CM, LA, P, V, como res-

puesta a la (CUESTIÓN, núm. 2467, raedera) que podríamos considerar sinónimos. Instrumento para 

ajustar medidas rasas, como registra el Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza 

(Romanos, 2003); nos ocupamos de la forma barredor dada en los últimos municipios encuestados 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 250, barredero del horno), palo con trapo, vocablo que leemos en 

Andolz; en La Alta Zaragoza en cuyo significado vemos ‘¿?’; en La Sierra de Albarracín con carácter 

instrumental como sugiere Vilar Pacheco; para las otras respuestas, vid. (6.2.1.); tendedor ‘tendede-

ro’, lugar donde se tiende, por lo general, la ropa para que se seque, igual en BM; Ballobar; Alcolea de 

Cinca; La Alta Zaragoza; Barceló; Andolz; Iribarren lo localiza en Tudela; en DLE que remite a tende-

dero; colgador ‘percha para ropa’ consta en BM, Mott; torcedor es la forma generalizada en los nue-

vos pueblos CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 899, huso especial) para torcer el hilo, espadar y torcedor en 

DLE, para el resto de formas (6.4.6.); torcedor forma que así mismo localizamos con otro significado 

‘torniquete’, cuerda tensada con un palo para sujetar por el morro a las caballerías que se van a 

herrar, de este modo en BM; Aliaga Jiménez, El Rincón de Ademuz; el DLE lo recoge en este sentido 

como aragonés, 4. m. rur. Ar. acial (‖ instrumento para que estén quietas las bestias); Andolz lo anota 

con los dos significados así como Arnal Cavero (6.2.4.); la forma cortador la recogemos en B y en LA 

(ALEANR, mapa núm. 886, tajador para cortar la carne). Tabla gruesa generalmente circular sobre la 

que se corta la carne; en El Rincón de Ademuz leemos cortador como ‘cuchillo’; para el resto vid. 

(6.9.); degollador ‘cuchillo con el que se degüella al puerco’ (6.5.4.), con el mismo significado lo lee-
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mos en El Rincón de Ademuz, igual en cat. (DCVB); cobertor ‘edredón’ que cubre la cama, manta 

gruesa generalmente de lana; cobertor en BM; del lat. COOPĔRTŌRIUM, íd (BDELC); cobertor en cat. 

(DCVB); cobertor en occ. (DGLO) y Alibert; cobertor, en DLE; la forma más empleada es colador dicha 

en B, CM, LA, P y V en C dicen cenicero forma usada también en P (ALEANR, mapa núm. 894, colade-

ro). Trapo que se pone encima del coladero con la ceniza para evitar que pase a la ropa. 

Supresión o pérdida de uno o más sonidos en posición inicial de palabra; estormador ‘herramienta 

para aplastar los terrones’, seguramente derivado de estormar, vid.; CM, LA, P, V, tronzador (CUES-

TIÓN, núm. 1131, sierra grande, de mano con dos mangos para ser manejada entre dos hombres); es-

torrocador ‘tablón de arrastre’ con o sin ganchos ‘para rastrillar’, chafar los tormos, desterronar la tie-

rra, dentro de los que designan utensilios; o con otro significado estorrocador ‘persona que trabaja 

con ese tipo de tierra arenosa’, en CM se usa con carácter despectivo, sustantivo agente; derivan de 

estorrocar; envasador ‘embudo’, objeto destinado para transvasar líquidos; recogido por Borao, Alia-

ga Jiménez Jimenez, Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón (II) (1998), p. 369; 

por Haensch: “envasadór en Bielsa, Badía y en Alquézar, Arnal Cavero; íd. en Hecho, Sallent, Pantico-

sa, Torla ‘embudillo’ (Kuhn, Hocharag.); íd. en Binéfar (ALC)”, Haensch, 1960: 143, localizada con ‘v’ 

en Tarazona por Gargallo Sanjoaquín (1985), en Alcolea de Cinca, Antillón, Maella, Aliaga Jiménez, 

Barceló, Collellmir, Iribarren; en cat. el DCVB la localiza en algún punto del dominio catalán; envasa-

dor, en DLE que la define como ‘embudo grande’; escrito con ‘b’ en BM, Ballobar, Andolz, el Dizionario 

aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza; CM, LA, P, V, escalibador ‘gancho para remover el 

fuego’, derivado de calibo, vid.; CM, LA, P, V, escardador ‘escardillo’, instrumento para limpiar la lana 

de impurezas, vid. homónimo en (ALEANR, mapa núm. 46) recogido en la Alta Zaragoza; así como es-

cardador B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 46, escardillo), azada pequeña para quitar las malas 

hierbas, zarzas, etc., vid. otras formas de B y de C en 6.1.5.; engullidor ‘sumidero’, como en Caspe 

Barceló (2011), en DLE con otro significado; tajador ‘sacapuntas’ otra forma, igual lo anota Pilar La-

casa, Iribarren; o su homónimo tajador ‘tablero para introducir los panes en el horno’, tallador en ca-

talán en su acepción III 4 (DCVB); quizá sea una forma poco generalizada trucador ‘llamador de puer-

ta para ser golpeado’, de igual manera en catalán (DCVB) de trucar, vid., en BM, Ballobar, Andolz, tan-

to Castañer como Haensch hacen referencia a ROHLFS, Le Gascon, 1970: § 186 y 372 que anota distin-

tas formas que se asemejan: gasc. trucà, forma incluida por Palay, anc. prov. trucar, cat. trucar, arag. 

trucar, vid. (6.9.); abocador ‘instrumento para facilitar el vertido de un recipiente en otro’, conocido 

en Caspe, en Tarazona; en Alquézar tiene el mismo sentido que definen Andolz y Leiva, entre otros 

significados; mocador es la forma usada por todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 1055, pañuelo de 

la nariz), como en catalán (DCVB), en occitano (DGLO), derivado de mocar, forma equivalente en occi-

tano, entre los que destacamos estos significados: ‘moucher’; ‘relever une injure, un propos’; ‘river le 

clou à quelqu'un’ [que traducido vendría a ser: ‘despreciar’, ‘dejar a uno atónito’] incluidos unos en el 

(DGLO) y todos en Alibert; ya que vendrían a contener los significados resultantes; igual forma en cat. 

(DCVB); en el DLE, así como de uso en la mayor parte de los documentos consulados, destacando BM, 

Maella, en el Rincón de Ademuz, frente a otros que usan más la forma pronominal y otros usan por 

igual las dos maneras como La Alta Zaragoza, Iribarren; encontramos pelador en LA (ALEANR, mapa 

núm. 365, albérchigo). Clase de melocotón con carne blanca y jugosa pegada al hueso, se pela con la 

mano, y su hueso se abre fácilmente, suponemos derivado de pelar, posiblemente con valor adjetivo, 
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expresando su cualidad; para las demás respuestas vid. (6.6.4.). Algunos árboles; porgador, -a ‘per-

sona que realiza la acción de porgar’ de uso en Caspe y también porgador ‘criba de malla fina’, en 

Maella; de porgar < del lat. PURGĀRE ‘limpiar’; Iribarren la diferencia del ceazo siendo este de trama 

más menuda (6.1.5.); afaitador ‘recipiente de barbería’ para preparar el jabón y remojar la barba, de-

rivado de afaitar, vid. con diptongación abierta; ajustador ‘chaleco’, vid. (CUESTIÓN, núm. 2183), for-

ma recogida así mismo en BM, Aliaga Jiménez, Documentos lexicográficos II, Andolz; achustadó 

Haensch atribuye a Bisaurri y a pie de página ajustador en Bielsa, Badía, proviene de ajustar + -dor; 

del latín -tor, -toris, que indica: gente o profesión; íd. en Binéfar (ALC); ajustador en cat. (DCVB, 

GDLC) y también en occ. (DGLO) y Alibert; en P y V nos dijeron humador y en Peñalba precisaron que 

era un fuelle con el que se echaba humo a las abejas (ALEANR, mapa núm. 754, ahumador), en El 

Rincón de Ademuz advertimos humador ‘recipiente dotado de un tubo y un fuelle con el que se echa 

humo a las abejas’; la tercera acepción de la palabra fumador en cat. (DCVB) (3.1.4.1., 6.4.1.); la 

forma de los últimos pueblos encuestados CM, LA, P, V, es aparador (ALEANR, mapa núm. 888, alace-

na). Estantería en el hueco de una pared, con puertas y repisas, a modo de armario, donde guardaba 

lo necesario para parar la mesa, ver las otras formas de los pueblos en (6.9.), vid. (ALEANR, mapas 

núms. 826 y 837), forma que encontramos con algún matiz diferenciador, en BM, Ballobar, Alcolea, la 

Alta Zaragoza, en Antillón, en Andolz; dos cuestiones diferentes con idénticas respuestas, menos B, 

vid. forma, y C que dicen parador el resto CM, LA, P, V, dicen aparador (ALEANR, mapa núm. 826, va-

sar en torno a la chimenea), repisa, en BM, Andolz, vid. además (6.9.6.); la misma forma en todos 

aparador y además en C dicen parador (ALEANR, mapa núm. 837, vasar), estante en la cocina donde 

se colocan los utensilios, así en BM, Ballobar, Alcolea de Cinca, La Alta Zaragoza, Andolz, Borao que in-

cluso añade que “algunos dicen parador”,347 anotada por Castañer en la casa; el DLE la recoge como 

aragonesa, vid., parador en Iribarren, la forma podría explicarse por aféresis, como anota ENA (1967-

1968) y WILMES (1947), para cocer más datos sobre el termino vid. CASTAÑER (1990) (6.9.7.). Coromi-

nas propone su origen del lat. vg. ANTEPARARE ‘aparar’ (BDELC); abridor ‘clase de melocotón que se 

abre y se parte por la mitad’, especialmente se dice de la fruta que se abre fácilmente por sí solo por 

impulso ajeno, localizado en BM, Ballobar, la Alta Zaragoza, Rincón de Ademuz, Andolz, Iribarren, 

Rohlfs. El DLE anota abridor en su segunda acepción y reenvía a abridero (6.6.5.); amurriador ‘ses-

teadero del ganado’, como en catalán (DCVB) , amurriadó en Andolz; podría estar relacionado el v. 

amurriá-se ‘amodorrarse’, registrado en La Puebla, posiblemente compuesto con prótesis de a- murria 

vid. + -dor; aparatador, -a ‘el que aparata’ exagerador, de aparatar, vid., en Ballobar, Andolz; apara-

tadó en La Puebla (6.12.); comedora ‘persona con mucho apetito’ formada a partir de comer; sufijo 

que se emplea para la formación de sustantivos agentes, remoldador ‘podador’, en Aliaga Jiménez; 

aunque no muy extendido localizamos la forma muidor ‘persona que ordeña’, derivado de muir forma 

registrada en Borao, el Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza (ROMANOS, 2003), 

así como muir y muidero; la forma tejedor la anotamos en los seis municipios (ALEANR, mapa núm. 

1273, tejedor de telas). Persona que tiene por oficio tejer. Cardador, colchonero, tratante de lanas y 

tejidos; vid. (ALEANR, mapa núm. 1547); aguador ‘persona encargada de llevar el agua a las casas 

desde las balsas mediante un carro tirado por burros que transportaba una cuba’, donde se llevaba el 

agua para uso domestico, en DLE; estañador ‘soldador’, persona que repara utensilios metálicos; va-
                                           
347 p. 115, BORAO, J. (1908): Diccionario de voces aragonesas. Zaragoza, 1859; segunda edición, Zaragoza, 1908. 
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riador (ALEANR, mapa núm. 1547, pelaire cardador de paños, tratante de lanas y tejidos); en el DLE 

consta vareador, derivado de vara; emplumador ‘timador’, en base a PLŪMA íd. (BDELC); con otro sig-

nificado en DLE, emplumar ‘poner plumas, ya para adorno ya para facilitar el vuelo’ (6.12.); cheme-

cador ‘quejica’, que se queja mucho, misma forma que en La Alta Zaragoza; gemegador en cat. 

(DCVB); en occitano gemegaire, aira adj. e n. 1. geignard, arde 2. qui se plaint (DGLO) (3.2.1.2.); 

chingador ‘fornicador’. Que fornica, o que tiene el hábito de fornicar. Localizado en Barceló, Andolz lo 

anota como propio del Sur de Huesca, así como chingar. Suponemos derivado de chingar cuyo signifi-

cado primitivo podía haber sido ‘pelear, reprender’, de donde ‘molestar’, forma de origen jergal, posi-

blemente el gitano, chingarar ‘pelear’ de origen índico; Barceló recoge otro significado también aplica-

ble en nuestra zona: ‘beber con frecuencia vino o licores’, significados que recoge el DLE chingar ‘Prac-

ticar el coito’, como malsonante / Beber con frecuencia vino o licores’ como coloquial; resacador 

‘ojeador’, deriva de resacar, vid. + el sufijo -dor, de uso en Antillón, anotada en Andolz, tanto Borao 

como Iribarren apuntan resacadores (6.4.3.1.); aponderador, -a ‘ponderador, -a’. El que ensalza y 

elogia la persona y los intereses del novio o novia en el ajuste; consta en Andolz / ‘Exagerado’, que en-

salza las cualidades demasiado, como en BM, Caspe (BARCELÓ, 2011), Tarazona (GARGALLO SANJOAQUÍN, 

1985) y la Alta Zaragoza (ROMANOS, 2003), Iribarren, posiblemente derivado de aponderar (6.12.); y 

su variante no localizada en otros lugares emponderador ‘halagador’. Exagerador, así mismo, pensa-

mos, derivaría de emponderar (3.1.4.2.); trafucador ‘liante, embaucador’, de uso tanto en los nuevos 

pueblos de la encuesta como en Caspe, Alquézar, La Alta Zaragoza, de traficar vid.; embolicador 

‘embrollador’, persona que embolica, enreda…, como en cat. (DCVB), deriva de embolicar + el sufijo –

dor, vid. embolicar; sudador ‘persona que suda abundantemente’, localizado en Caspe, derivado de 

sudar; acabador en B y C, en este último pueblo anotamos también malgastador (ALEANR, mapa 

núm. 1113, nombre que se da al manirroto) que gasta el dinero sin tiento. Dilapidador, acabador, así 

mismo en Ballobar acabador ‘dilapidador’, formado de acabar + -dar del lat. ACAPARE, < a + cap. < lat. 

vg. CAPUL ‘cabeza’;348 acabare, -aira en occ. (DGLO); malgastador igual en DLE. Para las otras formas 

restantes vid. (4.1.2., 6.12.); salidor ‘que sale mucho’, probablemente formado a partir de salir, la 

recoge Andolz que a su vez cita a Pardo Asso; comprometedor ‘provocador’, igual forma en catalán 

(DCVB) y en castellano (DLE), posverbal de comprometer, vid. Este sufijo también lo encontramos 

como apunta Mott en el nombre de un pájaro aguador / augurador ‘pito real’ (picas viridis) (5.1.1.3.). 

 
5.1.1.6. –ejo / -a (del latín -īculū), generalmente con carácter despectivo o diminutivo 

Este sufijo se ha lexicalizado en algunas palabras sin el valor peyorativo que tiene en el castellano 

actual. No puede considerarse sufijo rentable ya que no añade noción alguna al primitivo, boteja ‘reci-

piente para beber’, de uso en BM, Borao, Griera, Pardo, Wilmes, Iribarren, Castañer que recoge, a pie 

de página, las diferencias que caracterizan al objeto aportadas por otros autores; Antillón, Tarazona; 

en el DLE en su única acepción pone: rur. Ar. botijo ‖ vasija para refrescar el agua. Para la explicación 

del resultado botija / boteja vemos que depende de la de la vocal I, ya sea larga Ī botija o breve Ĭ bote-

ja; a partir del fem. se ha obtenido el masc., botijo (DCECH); botejo ‘botijo’, en BM como de CM, lo 

anota Castañer (6.9.7.); vencejo es la forma de B, fencejo la de C, en los otros CM, LA, V, se usan 

las dos formas, en P nos dijeron, el haz se ata con vencejo, la gavilla, no (ALEANR, mapa núm. 63, ven-

                                           
348 p. 32, VAL PALACIOS, S. Vocabulario dialectal del habla de Maella (Aragón), Zaragoza, DGA / CAI, 2000. 
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cejo para atar el haz) ligadura hecha con esparto para atar los fajos, fencejo en Borao, Aliaga Jiménez, 

Collellmir, Barceló; escrito con ‘z’ en Andolz, BM, Ballobar y La Alta Zaragoza; en Aliaga Jiménez ven-

cejo ‘atadero de haces de mies hecho de esparto ó de paja larga de centeno’; Alvar anota vencello 

‘vencejo par a atar los haces de centeno’. Corominas en Breve diccionario etimológico… lo considera 

derivado de VĬNCĪRE ‘atar,…’, luego cita varias lenguas romances: ita. vinciglio, cat. vencill, port. vin-

cilho por lo que propone como probable un lat. vg. *VĬNCĬCŬLUM que vendría del lat. VINCICŬLUM ‘atadu-

ra’; Rohlfs: § 46349 “arag. (a) vencejo ‘cuerda de esparto’ < VINCICULUM por VINCULUM”; Nagore lo pone 

en relación con otras lenguas: “gasc. bencilh, cat. vencill, cast. vencejo, port. vencelho, arag. benzello 

‘ligadura hecha con una rama flexible’”.350 Localizado en Antillón, vid. (6.1.4., 6.4.8.); festejo ‘noviaz-

go’, de festejar, vid., en BM, Ballobar, Alcolea, Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren; 

festeig en catalán (DCVB) (6.12.); parejo, -a ‘desidioso’, poco cuidadoso, persona que descuida inter-

eses, obligaciones o el aseo personal / ‘todo por igual’, desordenado, revuelto, de uso en BM, Ballobar, 

en la Alta Zaragoza, recogido en Borao, Aliaga Jiménez, Andolz; responde al sustantivo parejo del lat. 

vg. *PARICULU diminutivo de PAR, -ARIS ‘igual’ (DCECH); CM, LA, P, V, pellejo (CUESTIÓN, núm. 1984, 

piel); se amplía el significado de la forma pellejo incluso para referirse a la ‘piel de las personas’, co-

mo en Ballobar / ‘corteza de los vegetales’, así mismo en Andolz, en DLE, pell en cat. pèl en occ. 

(DGLO y Alibert); en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, se dice abadejo, alternando con bacalao 

en B (ALEANR, mapa núm. 483, bacalao), localizada de forma generalizada en Monegros, Ballobar, La Al-

ta Zaragoza, la Sierra de Albarracín, Andolz, Barnils, Collellmir, Haensch, Rohlfs, Val quien propone 

como étimo derivado humorístico de abad < lat. abbas < arameo abba, ‘padre’; en DLE del lat. tardío 

abbas, -ātis, este del gr. ἀββᾶ abbâ, y este del siriaco abbā ‘padre'; (3.2.2.2., 6.4.3.2.); ruejo es la 

forma generalizada ‘rodillo de piedra muy pesado que sirve para apisonar la tierra’, vid. (ALEANR, mapa 

núm. 72, instrumentos y procedimientos para endurecer la era). Rollo de piedra, con este significado, 

la forma ruejo se localiza en la Alta Zaragoza con dos significados ‘piedra de río, guijarro’ / ‘rodillo’ (así 

como la forma ruello solo significa ‘piedra de río’); Borao la anota como ‘rodillo de molino’ y ruello co-

mo ‘rodillo de piedra para allanar las eras antes de trillar’; la forma ruejo en Antillón consta como 

‘hueso de melocotón’ que Corominas plantea del latín RŎTŬLU ‘ruedecita’ (DCECH); ruejo, el DLE en su 

tercera acepción la localiza en Teruel y Zaragoza significando ‘rueda de molino’, así mismo lo anota 

Andolz; Castañer recoge ruejo y ruello < de RŎTŬLU con diferente tratamiento del grupo T’L, sigue di-

ciendo que en Aragón significa ‘rueda de molino’ como ya hemos visto en Andolz, Borao especifica ‘ro-

dillo de piedra para allanar eras antes de sembrar’ y podemos ver en Pardo e Iribarren y en nota a pie 

de página cita a Corominas quien considera que el altoaragonés ruello y bajo aragonés y navarro rue-

jo son descendientes autóctonos de RŎTŬLU, frente al esp. rollo que entró a través del port. rolho 

(DCECH), roll en cat. (DCVB); salmorrejo ‘plato tradicional’, hecho con lomo, longaniza, costillas de 

cerdo, huevos, miga de pan ajos, etc. guiso típico de Aragón, anotado en BM, Andolz, con variaciones 

de sentido, en Antillón, en DLE salmorejo con otros significados; derivado de salmuerra, vid.; la res-

puesta de C es salmorejo, vid. resto de formas (ALEANR, mapa núm. 679, salmuera) agua mezclada 

con sal y sangre que escurre del tocino recién salado, en el DLE encontramos salmorejo (su segunda 

                                           
349 p. 153, ROHLFS, G., "Los sufijos de los dialectos pirenaicos". Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
350 p. 287, NAGORE LAIN, F., “Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés”. Revista de Filología Románica Vol. 
18 (2001), págs 261-296 
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acepción trata de una salsa pero con diferentes ingredientes) y salmuera cuya tercera acepción podría 

semejarse; tejo ‘piedra que se empuja con el pie’ en el tejuelo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1188). Pedazo 

pequeño e irregular de teja o ladrillo, que se utiliza para lanzarlo con la mano o arrastrarlo por el suelo 

con el pie en algunos juegos de niños, como en castellano (DLE), Andolz dice sin especificar ‘clase de 

juego’, con esta forma Iribarren describe un tipo de juego; forma localizada en CM piejo ‘piojo’, donde 

añaden “el corral del piejo” forma que leemos también en Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren, Garga-

llo Gil. Corominas prácticamente coincide en la etimología de piojo con (GDLC), del lat. vg. PĒDŬCŬLUS < 

lat. cl. PEDICULUS, dimin. de PĒDIS íd. (BDELC); a toca teja ‘al contado’, anotado en Aliaga Jiménez, An-

dolz, Barceló e Iribarren lo escriben junto tocateja como en Ballobar completando la expresión a toca-

teja, el DLE admite las dos escrituras; forma localizada en CM y en P almeja ‘vulva’, parte externa del 

aparato genital femenino, como en Caspe Barceló e Iribarren, en DLE ‘molusco’; pensamos que se trata 

de un apelativo coloquial, descriptivo, de creación expresiva, de alguna manera comparable a la forma 

que se usa en Argentina con esta acepción concha; madeja ‘guiso hecho con las tripas limpias del cor-

dero’, se conoce en BM, Andolz, en DLE con otro sentido; forma común en los nuevos pueblos CM, LA, 

P, V, molleja (CUESTIÓN, núm. 1658, molleja), entraña de la gallina. Segundo estómago de las aves, 

igual en Barceló, similar en DLE; Collellmir anota moleja; mollega escribe Andolz; para Corominas la 

forma primitiva será moleja, de origen incierto, posiblemente emparentado con el fr. ant. mule, mulet-

te ‘molleja de las aves de cetrería’, ‘cuajar del ternero’ que a su vez enlaza con mula, propio del rético 

y otras lenguas balcánicas procedente del griego mỳlē, ‘carnosidad de la matriz’ cuyo sentido pudo ser 

ampliado por los veterinarios grecorromanos aplicándolo a otras vísceras (BDELC, Corominas, Breve 

diccionario etimológico de la lengua castellana); no es de uso general pero anotamos oreja ‘parte más 

ancha de la teja’, lo mismo en Tarazona; en cat. podría ser orella (DCVB en su acepción nº 3. Nom de 

diferents coses més o menys semblants, per llur forma o posició, a les orelles d'un animal; del lat. 

AURĬCŬLA, dimin. de AURE). 

 
5.1.1.7. –ote / -a, con valor aumentativo o despectivo. 

Los valores aportados por este sufijo son muy diversos: chanfarote ‘guiso mal hecho’ / por exten-

sión ‘chanchullo’, fiasco; lo más parecido que hemos encontrado son estas formas anotadas por Mott 

chanfurical (Serveto, chanfarucal / …), ‘sitio barroso’; quizá con mayor semejanza anotamos chafarote 

‘niño entrometido’, charapote ‘líquido o guiso desagradable’ que registra Ena Bordonaba. Se trata de 

una forma compuesta que podría derivar de chafar, vid., de origen expresivo, onomatopéyico; a dife-

rencia de las formas que anotamos a continuación en las anteriores encontramos una –n- epentética 

(3.2.3.2.); Andolz escribe chafarote con el sentido de ‘fiasco, chanchullo’; Iribarren escribe chafarote 

como el DLE y con un sentido más próximo a éste. ‘sable’ / ‘cuchillo’; xafarot en cat. con sentido de 

‘cuchillo’ (DCVB); guisote ‘guiso poco cuidado’, igual en castellano; forma que deriva de guiso, partici-

pio substantivado del v. guisar unido al sufijo; en cat. guisat (DCVB); Corominas establece en este or-

den: guisar, guisado, guiso y guisote los derivados de guisa del germ. *wîsa ‘modo, manera’ proba-

blemente en todas las lenguas romances el lat. vg. lo tomaría del germánico occidental, comparable al 

al. weise y al ingl. wise (BDELC); fregote ‘conjunto numeroso de cacharros o vajilla pendiente de fre-

gar’, la encontramos en BM, Ballobar, Antillón, La Alta Zaragoza; Caspe, Barceló; Andolz. Se forma a 

partir de fregar, vid., quizás esta forma pueda estar relacionada con la forma catalana fregó ‘fregada, 
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acto de fregar’; derivada de frec que a su vez es derivado posverbal de fregar; chicote ‘muchacha con 

gustos de muchacho’; otros autores recogen formas semejantes pero con otros significado; chicot ano-

ta Haensch en La Alta Ribagorza, Mott en Gistaín; chicote ‘pequeño de poco bulto’ en La Alta Zarago-

za; chicot, -a en La Puebla; Leiva reúne distintas formas de otros autores: chicote, el ‘hijo menor’ en el 

Somontano de Huesca, Andolz y la variante como adjetivo diminutivo ‘pequeño’, chicot en Benasque, 

Ballarín y en Bielsa, Badía. Posiblemente procede de chico, del latín CICU ‘cosa insignificante, pizca’ 

(DCECH); cambiando su sentido originario de ‘pequeño en tamaño’ a ‘pequeño en edad’, con el valor 

despectivo que añade el sufijo; Andolz; registra chicote, -a ‘pequeño, de poco bulto’, el DLE la recoge 

con otro sentido; en cat. xicot, -ota ‘noi, noia’ (DCVB); en occitano chiquet ‘petit morceau’; chiquet a 

chiquet ‘peu … peu’, recogido en Alibert; una de las dos formas recogidas en CM narigote ‘golpe dado 

en la nariz’ procede de nariz < del lat. vg. *NARĪCAE que antiguamente designaba cada uno de los orifi-

cios de la nariz como todavía en cat. nariu y otras lenguas romances el oc. naritz y el it. narice 

(BDELC) + el sufijo; cocote es la forma de los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 689, pescuezo); así mismo cocote como respuesta única B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

940, cogote), parte trasera de la cabeza, la nuca, igual forma en el DLE que reenvía a cogote; cocot en 

cat. (DCVB); cogòt ‘nuque’ en occ. del lat. CUCUTIUM (DCVB). Corominas (DCECH) considera esta y 

otras formas emparentadas: castellano cogote y también cocote, hoy considerada vulgar pero antes de 

uso normal, occitano cogot, catalán antiguo coc íd.; como derivadas de coca ‘cabeza’ y su familia léxi-

ca; de creación expresiva (BDELC). Por otro lado, según este autor “hoy se dice cocote en Aragón... 

etc.”, (DCECH), vid. (ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo y mapa núm. 957, pescuezo), [quizá se propo-

nen dos cuestiones afines con la idea de encontrar sinónimos] y volvemos a recogerlo en la misma si-

tuación cocote (ALEANR, mapa núm. 957, pescuezo) parte del cuerpo que une la cabeza con el cuerpo, 

las otras dos formas vid. (3.2.1.2., 6.5.4.); al menos en P morcillote ‘estomago del cerdo relleno de 

bodrio’, escrito con ‘z’ lo vemos en BM atribuido a Ontiñena, sale de morcilla de una base *MŬRCĔLLA 

seguramente prerromana y tal vez emparentada con el vasco mukurra ‘objeto abultado y deforme’ y 

con el céltico MUKORNO- ‘muñón’ (6.5.4. 5.1.1.7.); perdigote ‘perdigón’, en BM, VBB, derivado del ra-

dical latino PERDĪC-, ‘perdiz’, con el sufijo –ote; Andolz escribe perdigotes en pl.; en cat. perdigó DCVB 

derivado del llatí *PERDICŌNE / fig. mm’’  hhaa  sseennttaauu  ccoommoo  uunn  ppeerrddiiggoottee ‘cuando algo te ha sentado muy 

mal’, expresión en uso en la Alta Zaragoza; sisote ‘Sisón’, avutarda menor, ave zancuda (Tetrax te-

trax), en CM también con sentido despectivo; en catalán sisó (DCVB: Sisó, moneda antigua que valía 

seis dineros, cast. seisén, palabra que el DLE nos reenvía sesén de la que conocemos su origen < del 

lat. SEX ‘seis’ y su significado: ‘Moneda de Aragón que equivalía a seis maravedís burgaleses’. Para Co-

rominas DECast, probablemente viene del nombre de una antigua moneda por la que el pájaro sisón se 

vendía, en base a documentos antiguos, el pájaro sisón se vendía a seis dineros; cerote ‘excremento 

solido de animal o humano de forma alargada’ y su otro sentido ‘miedo, temor’, escrito con ‘c’ en Bar-

celó y sólo con el primer sentido; escrita zerote se localiza en BM, Andolz, La Alta Zaragoza, ambos en 

el DLE, posiblemente derivado de cera, en cat. cerot; Corominas del lat. CĒRA deriva cerote ‘mezcla de 

pez y cera, o de cera y aceite, que usan los zapateros’, s. XV; del gr. kērōtḗ, ‘mezcla de cera, aceite y 

goma etc.’, derivado de kērós ‘cera’ hermana del lat. cera (BDELC); de modo que el termino deriva de 

cera y el sufijo; la forma de CM es picote, las demás formas (6.7.2.) (ALEANR, mapa núm. 456, pica-

maderos), Andolz anota picot tal que Aliaga Jiménez y en Maella cuyo etimología indica de picar, voz 
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onomatopéyica. Corominas sugiere, en BDELC, al plantear la etimología de pico ‘boca de ave’, según el 

port. y algunos dialectos franceses, que no se trata de un derivado del v. picar sino de la voz de origen 

celta BECCUS, de donde viene el fr. y el cat. bec, el it. becco, sufriendo en muchas partes el influjo cre-

ciente de aquel verbo, pasando primero a bico y luego a pico. De donde provendrían otros derivados 

así picota, vid., derivado de pico que a su vez derivaría de picar, en el sentido de ‘punta’ (BDELC); la 

forma picote está así mismo registrada en B (ALEANR, mapa núm. 1178, palo corto de la toña) 

(3.1.3.3.), otras formas en (6.13.2.1., 6.15.); la forma picote la registra el DLE pero con otros signifi-

cados; higote es la forma más común B, C, CM, P (ALEANR, mapa núm. 380, breva), primer fruto anual 

de la higuera. Para el resto (6.6.4.); igote sin ‘h’ anota Andolz; anotado en Collellmir, y como añade 

Aliaga Jiménez (1999-2000) en el Bajo Aragón, en Documentos lexicográficos II, Andolz anota igote y 

lo localiza en el Bajo Aragón, figote acreditado en Caspe por Barceló, figa en Maella. Compuesta de 

higo, del lat. cl. FĪCUS + el sufijo; en cat. y occ. figa < del lat. vg. FĪCA (Corominas, BDELC), figa negra 

y figón ‘breva’ en La Puebla, figón ‘higo negro’ en La Alta Zaragoza, Alquézar; barote ‘barrote’, palo 

vertical de sillas, barreras, cercas, etc.: s’en saldrán los corderos, están los barotes mu separaus, loca-

lizado en BM; Ballobar; Andolz; (VBB), La Alta Zaragoza, Nagore, O charrar; barrot en cat. Compuesta 

de barra voz prerromana *barra, común a todas las lenguas románicas, menos el rumano (Corominas, 

BDELC). Aunque no se conoce su procedencia, es decir a que lengua pertenecía; es posible que fuera 

palabra celta, cf. Meyer-Lübke REW 963, Corominas DECast. I, 406; o su homónimo barote ‘vara para 

batir olivas’; derivado de vara. Vara flexible para sacudir las almendras y otros frutos; en cat. vara de 

barroscar (DCVB); en occ. barròt ‘gourdin’ (DGLO) aportamos estas formas ya que pensamos que pue-

de tener relación; mote ‘apodo’. Sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición 

suya, misma forma en Barceló, DLE del occ. o fr. mot ‘palabra, dicho’. Corominas indica tomado del 

occ. y fr. mot ‘palabra’, ‘sentencia breve’, y estos del lat. vg. MŪTTUM onomatopeya empleada en frases 

como non muttum facere ‘no abrir la boca’ (BDELC); moteig en cat. (DCVB); Alibert en occ. mot ‘mot’. 

Dér. motejar,’ lancer des mots’; invectiver; v. r., s'invectiver. Etimología del lat. vg. MUTTUM; cipote / 

zipote ‘enredador’ el que molesta a otro, inoportuno; cipote es la forma anotada en DLE, su sentido no 

exacto; Corominas escribe cipote y dice voz regional y americana, al parecer derivada de una variante 

de cepo ‘pie del tronco de una planta’, del lat. CĬPPUS (BDELC); escrito con ‘z’ zipote, en Alquézar, An-

dolz. 

Gustan los formados a partir de un adjetivo; fuertote ‘fortachón’. Al tratarse de un adj. del que de-

riva, creemos que puede tener mayor relación con el adj. occ. fòrt, fòrta ‘fort, forte’ (DGLO). Fort, vi-

goureux; rude, violent; habile, expérimenté, Alibert y el cat. fort, forta (DCVB), del lat. FŎRTE; grando-

te ‘joven bastante crecido’. Como en el caso anterior nos inclinamos con la forma del adj. occ. grand, 

granda ‘grand, grande’ (DGLO). ‘Grand’; ‘remarquable’, Alibert, así como del cat. gran, granda (DCVB), 

del lat. GRANDE; jovenote ‘joven entre niño mozalbete’, escrita con ‘b’ en Andolz. Forma compuesta de 

joven que Corominas propone descendiente semiculto del lat. JŬVĔNIS (BDELC) en cat. jove, adj. / m. i 

f.< del lat. IŬVĔNE (DCVB); en occ. jove adj. y nombre (DGLO); malote ‘malucho’, algo indispuesto, 

desganado, en BM, VBB. Derivado de malo ‘enfermo’, vid., del lat. MALUS, -A, -UM, sustantivado en ro-

mance más el sufijo; desamoradote ‘poco amoroso’, formado a partir de amorar, igual en cat. DCVB 

y este a su vez de amor; desamorar < desamor, o más directamente de su participio o del adj.; en 

occ. desamor n. m. ‘désamour’ (DGLO), desamor, m. ‘desafección’, origen des + amor, Alibert; aquí 
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solo destacamos garrote como la forma más generalizada (el resto 6.3.1.) (ALEANR, mapa núm. 521, 

garrote del pastor). Vara del pastor. Garrote en DLE derivado del francés garrot; garrot escribe Andolz 

en la Ribagorza; en cat. garrot (DCVB); garrot en Maella; de garra de origen céltico; en occ. garròt 

(DGLO); Alibert plantea su origen galo garr; Rohlfs; garròt Sufijo § 57; Corominas dice que su origen 

es oscuro al parecer procedería de waroc del verbo waroquier o garoquier seguramente de origen 

germánico (BDELC). Meyer 3690. garra (gall.?) span., portg. garra; span., portg.jarrete; prov. garrot 

span., portg. garrote; reglote ‘regüeldo’, acreditada en BM, Andolz, Iribarren, reglotar en Alvar, El 

Rincón de Ademuz, las dos formas en la Alta Zaragoza, VBB, en cat. reglot de reglotar (DCVB); en occ. 

regolar < de gola ‘rendre gorge’ / ‘dégueuler’ (vomir...) (DGLO) y regolar ‘ravaler’, avaler de nouveau; 

derivados: regolada, ripaille, divertissement; regolant, qui regorge, déborde; otra forma regòli, satiété 

y regolir, ‘rassasier’, regolum, ‘renvoi d'estomac, nausée; chose nauséabonde; de origen occ. re + go-

la, Alibert; regoldar en DLE; según Corominas quizá del lat. vg. *REGŬRGĬTARE derivado del lat. GURGES, 

ITIS ‘garganta’ (BDELC); pichote ‘tontaina’, necio, sin gracia. Se emplea casi de forma exclusiva en es-

ta expresión popular comparativa para decir que alguien es muy tonto: eres más tonto que pichote, 

misma forma y frase en Caspe, Iribarren, Andolz, Ballobar, conocido en Tarazona, BM; consta en P zo-

te ‘ignorante, lerdo’, se dice en Caspe, en DLE. Corominas afirma que con ligeras variantes se encuen-

tra en varias lenguas románicas port. zote, fr. sot, it. zòtico, el origen es incierto, posiblemente de 

creación expresiva, de una interjección despectiva ¡zutt! aplicada a persona o cosa sin valor (BDELC), 

la exclamación existente hoy en francés es zut!; fote ‘jodo’, ‘jolines’. ¡No te fastidia!, expresa contra-

riedad o sorpresa, fote! qué frío hace!; localizada en BM; La Alta Zaragoza; Andolz; VBB; formas simila-

res encontramos en occ. foti, fote, fotra, v. fotre, Alibert y fotre y fotis en cat. (DCVB). En los nuevos 

pueblos hallamos aligote ‘buitre’, así lo define Andolz, en BM encontramos aliga, forma que también 

recoge Andolz, Aliaga Jiménez, Haensch, Coll y Altabás, Rohlfs, Diccionario, 1985 escribe aligote ‘bui-

tre’, v. aliga y de la que seguramente deriva con el sufijo –ote; en cat. aligot (DCVB derivat de àliga, 

amb el sufix –ot; del lat. AQUĬLA > àliga), con variante obtenida por metátesis, tal vez por vía semicul-

ta, el DLE anota aligote como pez. Al menos en Peñalba hay un estribillo infantil que se canta y dice: 

“aligote, aligote, aligote el que no bote”, si bien creemos que en realidad en la canción se dice aligote 

pero probablemente se desconoce el significado; tocote ‘zona protegida en el juego del escondite’, 

opinamos derivado de tocar que Corominas plantea de origen onomatopéyico en todas las lenguas ro-

mances, como forma imitativa del sonido toc toc producido por cualquier objeto al ser golpeado y sin 

duda ya heredada del latín (BDELC), de forma paralela tenemos tocar en occ., cat. y cast., en fr. tou-

cher y en it. toccare; formada a partir del lexema de tocar y el sufijo; mientras que todos los lugares 

encuestados B, C, CM, LA, P, V, aportan idéntica información pote forma común en todo el territorio de 

la encuesta (ALEANR, mapa núm. 514, aliara) (Lingüístico - Etnográfico), recipiente para llevar la piedra 

de afilar. Con este significado lo encontramos en el Somontano, Documentos lexicográficos I; o su pa-

labra homónima con la que pensamos comparte origen y formación pote ‘frasco’, bote de hojalata o 

cristal ‘de boca ancha’, que sirve para conservas, en La Alta Zaragoza a los de cristal, en Tarazona lla-

man así solo al de hojalata, así como Iribarren que lo localiza entre otros lugares en la Ribera y en 

Aragón, mientras que en la Alta Zaragoza su significado se ajusta más a la forma ‘de boca ancha’ y a 

su uso ‘conservas’, por su parte Documentos lexicográficos II recoge los dos conceptos, Andolz como 

‘tarro’ lo localiza en La Litera y el Sur de Huesca, Aliaga Jiménez lo anota sin indicar dónde; por en cat. 
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(DCVB); de origen incierto podría venir del lat. vg. *PUTT, ‘tipo de recipiente’, cf. REW 6705; el DLE lo 

anota como de origen cat.; frote es la forma anotada en B, para el resto (6.6.2.4.) (ALEANR, mapa 

núm. 333, ramojo del olivo); en BM leemos frota, con una idea más general, como la encontramos en 

LA con la forma flota ‘conjunto de ramitas, hojarasca y hierba seca muy útil para encender el fuego’; 

Castañer anota: 97.8.2. flota / frota con cambio de liquidas; del fr. flote, propagándose por los roman-

ces hispánicos, en su sentido figurado de ‘grupo de personas u objetos’ significado que se asienta más 

en cat. mientras que en cast. se ha mantenido sobre todo la acepción marinera (DCECH y DECLLC), en 

este último Corominas subraya su aplicación a árboles, matas y otros elementos vegetales de tamaño 

más reducido). Corominas plantea su origen del lat. vg. RAMA que en principio tuvo sentido colectivo y 

luego aumentativo (BDELC); cocota ‘cogote’ en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Tarazona, ‘cabeza’ 

en Barceló; en el DLE significa ‘cabeza’, vulgar / ‘cima, punto más elevado de un montículo u otra co-

sa’, en Tarazona; misma raíz onomatopéyica que cocote (2.2.1.2.);351 como afirma Gargallo Gil cocota 

y cocote, son formas que figuran en diferentes repertorios aragoneses con acepciones algo distintas a 

las nuestras; de cocota ‘de cabeza’, s’a caido de cocota, en BM, Andolz; abellota es la respuesta tan-

to en B como en C (ALEANR, mapa núm. 390, bellota), tendencia a añadir una a- protética al inicio de 

algunas palabras, apartado donde la incluye Ena, citada por Andolz, Iribarren, Barceló, abellota en va-

lenciano de l'àrab al-ballūṭa (DCVB); bellota en Maella, Val; y en cat. (DCVB); Corominas propone del 

ár. cl. ballûṭa (BDELC) del ár. bellûṭa (BDELC) (6.4.2.1.). Algunas palabras relacionadas con dicho árbol 

-partes, peculiaridades-; solo citamos picota en P (ALEANR, mapa núm. 747, piquera), agujerillo para 

entrar y salir las abejas, termino citado por Borao; picota en DLE pero tiene otros significados; picota 

en B y en P (ALEANR, mapa núm. 1176, toña), tala, tipo de juego en que se hace saltar del suelo un pa-

lito de doble punta moviéndolo con otro palo. Palo pequeño que se emplea en este juego, picota; con 

este sentido en DLE (6.13.2.1.); cojota! ‘¡carajo!’, expresión que denota extrañeza, admiración o dis-

gusto, cojona anota Iribarren como eufemismo ‘extrañeza, enfado, estupor’ -propia de mujeres-, mis-

ma forma en Barceló, expresión de ‘asombro y extrañeza’; pensamos puede estar relacionado con del 

lat. vg. *COLĔŪTU, íd. (DCECH) o del lat. vg. COLEO, -ŌNIS, ‘testículo’, derivado del lat. cl. CŌLĔUS, íd; Ena 

proporciona para esta voz otro significado ‘mujer aficionada a la bebida’; sota es la forma generalizada 

B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1198, sota), el nº 10 de cada palo, del lat. vg. *SŬBTA, variante 

del lat. cl. SŬBTUS (GDLC), con adición de la -a por analogía con SŬPRA; vid. otra variante en 

(6.13.2.2.); usada al menos en P mota ‘mínimo residuo material o mancha muy pequeña de cualquier 

materia’ en Barceló; Casteñer enumera mota y las diferencias de sentido con el cast.; similar es anota-

da por Corominas ‘broza, partícula’. Voz común a los principales romances occidentales especialmente 

arraigada en Francia, Los Alpes y el norte de Italia, de origen incierto, probablemente prerromano 

(BDELC); para Corominas, no se sabe si de origen autóctono en castellano, o tomado del francés 

(DCECH); Alibert propone como étimo “soit Germ. motta, soit prélatine” (GDLC). 

 

                                           
351 vid. p. 23, KRÜGER, F. (1952) Acerca de las raíces onomatopéyicas “casc-”, “cosc-”, “coc-” Y “croc-”. 
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5.1.1.8. –azo, generalmente aportando valor aumentativo, despectivo o golpe dado con o 

en... -az, -azo < -aceum. Expresa una idea aumentativa, en cuyo caso aparece en la forma. 

-az m. / -aza f., o la idea de ‘golpe’, en cuyo caso aparece en la forma –azo / -aza. 

CCoonn  aaddjjeettiivvooss,, eenn  mmuucchhooss  ccaassooss,,  llaa  iiddeeaa  aauummeennttaattiivvaa  ccoobbrraa  ttaammbbiiéénn  vvaalloorr  ppeeyyoorraattiivvoo. Rohlfs, Sufi-

jos, § 17, habla de los mismos valores, tanto para el aragonés como para el gascón, incluyendo la idea 

de ‘golpe’ dentro de la función aumentativa. También dice que tienen una función puramente adjetiva, 

denotando semejanza o pertinencia con algo, sirve para degradar las propiedades que la palabra repre-

senta. 

Con carácter aauummeennttaattiivvoo: consta en el DLE zambombazo ‘estruendo ruidoso, fuerte y seco que 

produce un golpe’; del lat. tardío SYMPHONĬA ‘instrumento parecido a la zampoña’, confirmada la etimo-

logía por la f del asturiano y gallego zanfoña, el portugués sanfonha y el languedociano sanfònio 

(BDELC); samfoina, en cat. (DCVB); airazo ‘ventolera’, aire huracanado (6.11.1., 6.11.1.2.), consta 

en BM, Barceló, Rohlfs, airaz en La Alta Zaragoza, airaz y airazos en Panticosa, procede del lat. AËRE y 

este del gr. aḗr, íd. y el sufijo; marguinazo ‘marguín más alta’. Margen amplio y en desnivel entre 

dos fincas o campos. Separación a distinto nivel entre dos terrenos (6.10.5.), se lee en Panticosa, en 

BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en Alquézar, Andolz, Iribarren, teniendo como base marguín, vid.; son 

dos los mapas, en ambos consignamos la misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, es-

quinazo (ALEANR, mapa núm. 691, columna vertebral), espina dorsal, cuenta con abundantes referen-

cias bibliográficas BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Tarazona, Alvar, Andolz, Nagore, 

Aliaga Jiménez, Collellmir, Barceló, VBB, Corominas del germánico *skĭna ‘barrita de madera, metal o 

hueso’, ‘tibia’, ‘espinazo’ por similitud entre una esquina y los huesos salientes de la espalda; por nues-

tra parte pensamos que está formada deriva de la unión de esquina del occ. esquina ‘dos’ (DGLO), es-

quina ‘échine’, ‘dos’; del germánico skina, Alibert y el sufijo -azo; quizás sea mismo origen para el cat. 

esquinàs; vid. (ALEANR, mapa núm. 965, espinazo); para las dos cuestiones tenemos la misma respues-

ta B, C, CM, LA, P, V, esquinazo (ALEANR, mapa núm. 965, espinazo) columna vertebral, esquinàs, cat. 

(DCVB), consta en Alvar, como apunta Ena Bordonaba se trata de una voz frecuente en aragonés, 

donde se aprecia la influencia de esquina; podríamos hablar de un cruce de palabras; batucazo ‘trago 

de licor’, con otros significados lo localizamos en Andolz ‘lluvia corta y fuerte’ e Iribarren ‘chaparrón’, 

Ochagavía; en cuanto al sentido nos inclinamos por pensar que el significado de CM podría tratarse de 

un sentido figurado; el DLE registra batucar y reenvia a bazucar ‘batir o agitar’, así pues una de las op-

ciones podría ser voz compuesta por acumulación de sufijos y el v. batir del lat. BATTUĔRE (BDELC), en 

cat. y occ. batre (DCVB), (DGLO), Alibert; Alibert examina su origen: el lat. BATTUERE, battualia. Cat. 

batre. Comp. batacoa; por su parte (GDLC) batre < lat. vg. BATTĔRE < del lat. cl. BATTUĔRE, o quizá pro-

vine de otra lengua indoeuropea, seguramente el celta. (6.2.2.4., 6.9.); patacazo ‘batacazo’ voz ono-

matopéyica (BDELC); en catalán y occitano patac > patacada; sillazo golpe dado con una silla; del lat. 

SĔLLA, íd. derivado de SEDERE (BDELC); trucazo ‘golpe fuerte con el llamador de una puerta’; palabra 

onomatopéyica que procede de truco que viene de trucar, es una palabra presente en muchas lenguas 

pero con el sentido más primitivo el cat. y el oc. truncar ‘golpear’ (BDELC); patatazo ‘golpe dado al ti-

rar a alguien con una patata’; compuesta de patata, cruce del quechua papa, íd., con el taíno de San-

to Domingo batata, del americano de las Antillas; cabezazo ‘movimiento involuntario de la cabeza al 

dormirse’; de igual forma en Ballobar; en DLE con otros significados; Corominas la señala como deri-
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vada del lat. CAPĬTĬA forma del latín vulgar hispánico que sustituyó al lat. cl. CAPUT, -ĬTIS (BDELC) 

(6.8.1.); bergazo ‘golpe dado con la berga’, en La Alta Zaragoza escriben bergantazo ‘latigazo’, en 

Barceló vergazo ‘golpe’. El DLE escribe vergazo, con ‘v’ y solo encaja en este sentido / ‘marca que deja 

el golpe’, en Tarazona encontramos verganto ‘cardenal, golpe’; Mott escribe verdiazcazo, ‘latigazo’ 

(6.1.1.3.); zumbazo ‘golpe fuerte’, derivado de zumbar; anotamos una de las formas de B bergazo 

que también se dice en P (ALEANR, mapa núm. 620, cuchitril), cuartucho que hay en el corral para me-

ter a los cabritos recién nacidos; igual forma turcazo en B, C y CM no hay respuesta en los otros, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 715, paloma torcaz) grande y azulada; sin embargo anotamos la respuesta de 

P turcaz (ALEANR, mapa núm. 714, paloma zurita) pequeña; la forma turcaz contenida en Panticosa, 

Kuhn incorpora turcasu; Andolz y Romanos incluyen turcaz y turcazo, Vilar añade la variante torcaz; en 

El Rincón de Ademuz leemos turcazo, como variante de trorcazo, forma esta cuyo vocalismo pretónico 

es más acorte a su étimo; Mott anota torcazo, coexiste con trucazo, ‘paloma torcaz’. Corominas anota 

torcaz y torcazo, todavía en aragonée, cubano, etc. trazando su origen del lat. vg. *TORQUACĔUS < del 

lat. TŎRQUES ‘collar’ (BDELC y DCECH) proceden de un lat. vg. *TORQUACĔU, del antiguo iberorrománico 

*TORQUAX, REW, 8797 (DCECH); picaraza ‘urraca’, usada en BM; Panticosa; Aliaga Jiménez; Andolz; 

Iribarren; (VBB); La Sierra de Albarracín; según García de Diego 455 vendría de *PĪKKARE REW 6495, 

conservando sólo la oclusiva sorda, pero el resto de la palabra procede de PĪCA, REW 6476; alguaza en 

B, en LA y P (ALEANR, mapa núm. 767, gozne de cubo). Bisagra. De uso general en BM, Panticosa, La 

Alta Zaragoza, Antillón, Andolz, Borao, Iribarren; alguaza en DLE del ár. hisp. alwáṣl ‘tira de cuero usa-

da de gozne’, y este del ár. cl. waṣl ‘juntura’. 

SSuussttaannttiivvooss  ccoonn  iiddeeaa  aauummeennttaattiivvaa  yy  mmaattiizz  ddeessppeeccttiivvoo: oloraza ‘pestazo’, mal olor fuerte; en ocasio-

nes uloraza; caloraza ‘mucho calor’ (6.8.9.); lenguaza ‘lengua de la persona mal hablada’; sabana-

zas ‘persona calmosa, bobalicona; cojonazas ‘huevazos’ con el sentido de perezoso, anotada en Bar-

celó; los seis municipios coinciden en forma quebrazas (ALEANR, mapa núm. 1508, grieta(s) de las 

manos), debidas al trabajo duro y al frío; yerbaza ‘forraje’; borraza ‘tela gruesa que extendida en el 

suelo se usa para diversas tareas agrícolas, similar en Aliaga Jiménez; Mott apunta borraza, ‘manta de 

cáñamo para aventar el trigo’ < borra ‘desperdicios del trigo’ + -aecus, entre los sufijos con valor au-

mentativo, Collellmir; forma que usan los nuevos pueblos capaza (ALEANR, mapa núm. 227, capa-

cho(s), espuertas de esparto que se ponen para hacer el aprieto. Dos piezas redondas hechas de es-

parto cosidas por la orilla que sirven para prensar las olivas; los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, 

emplean la misma forma almaza (ALEANR, mapa núm. 724, almohaza), cepillo metálico para limpiar a 

las caballerías; narizazas ‘narigudo’. Narigón; narizazo ‘golpe dado en la nariz’; derivada de nariz; 

narizazo en Barceló; narigazo como narigada, a partir de nariga; narigotazo como narigazo, surge de 

nariga, vid. con doble sufijo; tres variantes con el mismo sufijo para el mismo significado; narigazo, re-

cogida por Andolz; Barceló, procede de nariga, vid. y el sufijo; narigotazo, como en Iribarren, Andolz, 

acorde con lo que sugiere Corominas 1987 (BDELC) pensamos que vendría del lat. vg. *NARĪCŪTUS; co-

mo propone Corominas op. cit., antiguamente designaba los agujeros de la nariz como actualmente en 

cat. nariu y el occ. naritz y el it. narice; procedentes del lat. vg. *NARĪCAE que tenía ese mismo signifi-

cado ‘agujero’, resultante de un cruce del lat. cl. NARES, -RIUM, íd., con NASĪCA ‘de nariz afilada’ + el sufi-

jo, (6.8.1.3.); tozolazo ‘golpe en la cabeza’; raspazo ‘arañazo, rasgadura superficial; todos B, C, CM, 

LA, P, V, coinciden gallinaza / gallinazo, en P se dice con prioridad la segunda forma (ALEANR, mapa 
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núm. 713, gallinaza). Estiércol de la gallina. Se han formado a partir de gallina, latín GALLINA íd. 

(DCECH); en B corralaza (ALEANR, mapa núm. 756, espacio entre dos casas); andron, m. ~ androna, 

f., cat. androna; del Gr. andron, androna, Alibert; en B se emplea el singular y plural: tenaza, tena-

zas, en C tenaza sg., en los nuevos municipios CM, LA, P, V, las dos formas tenaza y estenazas 

(ALEANR, mapa núm. 1572, tenazas de la lumbre); peñaza ‘piedra grande’, derivado de peña; lengua-

za ‘lengua de la persona mal hablada’; cojonazas ‘huevazos’ con el sentido de perezoso; sopazas 

‘torpe’, persona de pocos alcances, boba; traza-s ‘manera-s’, formas de hacer las cosas; derivado 

posverbal de trazar; formas similares leemos en catalán y occitano traça y traçar; sintraza 'desaliña-

do, despreocupado, bruto; bocinazo ‘grito estridente’. Palabra compuesta de bocina y –azo, que apor-

ta un valor aumentativo; para Corominas bocina procede del lat. BŪCĬNA ‘cuerno de boyero’ (BDELC), 

escrito con ‘z’ en BM; Andolz; similar en Iribarren; bozina en Maella; en cat. botzina (6.13.); borras-

cazo ‘llover a causa de una borrasca’, voz formada por borrasca, Corominas comenta que es voz 

común a las lenguas romances meridionales que parece ser derivada del griego ático borrâs ‘viento del 

norte, bóreas’, variante del gr. cl. boréas id.; aunque la historia de borrasca en romance es oscura, y -

azo (BDELC); cacharrazo ‘golpe dado con cualquier objeto’ (3.2.1.1., 6.9.7.); y en sentido figurado 

chaparrazo ‘chaparrón’ que posiblemente en sentido figurado ha derivado en ‘trago largo de bebida’, 

‘regaño, reprimenda’ con este sentido en Iribarren; documentado en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, An-

dolz, Borao, Barceló; La Alta Zaragoza, El Rincón de Ademuz que anota junto a su variante chaparrada, 

vid., son de creación onomatopéyica (DCECH) (6.2.2.5.); chapotazo, ‘golpe de agua’ en La Alta Zara-

goza, ‘chapoteo’ especialmente sonoro en BM, Andolz, o chapotada hacer sonar el agua batida con 

ambas manos; en cat. xapotada ‘acción de chapotear’ (6.14.1.). Consideramos que deriva de chapoteo 

y el sufijo –azo, que a su vez deriva de chapotear de origen onomatopéyico, chap-, el sonido que se 

oye al golpear el agua (BDELC); en occ. encontramos chapotar ‘tremper dans l'eau’; ‘manier salement’; 

‘patauger’. Entre los derivados escogemos los que consideramos más pertinentes por proximidad con 

nuestras palabras; chapòt, ‘flaque d'eau’; chapotadis ‘barbotage’; chapotatge, ‘action de patauger’; 

chapotejar, hacher, couper menu. En su etimología propone el cat. xapotar, xapotejar, Alibert; cha-

purcazo ‘chapoteo’, juguetear en el agua sucia dando golpes con las manos o con un palo. Pensamos 

que saldrá de chapurcar, vid., < cha- PŎRCU + -ar y el sufijo -azo; (3.2.1.5., 6.15.); todos los homóni-

mos siguientes son voces creadas a partir del v. chiflar, vid., del fr. siffler ‘silbar’, y este del lat. dialect. 

SĪFĬLĀRE y el sufijo; consideramos que las dos primeras formas podían tener relación con la acepción co-

loquial de esta palabra que registra el DLE ‘beber mucho y con presteza vino o licores’; chafazo ‘ac-

ción de chafar violentamente’; formado a partir de chafar voz de creación onomatopéyica KLAF 

(DCECH); chifletazo ‘arrojar un líquido o gas, saliva, agua, etc., proyectándolo con violencia’ similar 

Iribarren (6.13.2.1.); chifletazo ‘chorro fuerte y breve de un líquido’. Descarga de un líquido o gas, 

saliva, agua etc. (6.2.2.5.) ‘silbido’ (6.15.); chifletazo ‘contar a alguien un secreto o algo clandesti-

no’, esta forma podríamos entenderla en sentido figurado, vid. expresión; chifletazo ‘silbido fuerte’, 

esta forma podría estar relacionada con la forma de origen, el fr. siffler (6.14.1.); chisporrotazo 

‘chispazo’; palabra compuesta derivada posverbal salida de chisporrotear, que a su vez procede de 

chispa voz expresiva y onomatopéyica que imita el sonido de las chispas que despide el fuego encendi-

do (BDELC) y el sufijo (6.11.1.1.); chupazo ‘chupetón’. Chupada dada con fuerza y su sinónimo, como 

en La Puebla; forma derivada de chupar para Corominas vocablo propio del castellano y el portugués, 
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de origen onomatopéyico, imitativo del ruido que producen los labios al chupar; chupetazo ‘lametón’, 

lamer con ansia y fuerza (6.3.), como en Tarazona; deriva de chupeteo < chupetear < chupar, de for-

ma reiterada; en occ. chupar, ‘baiser sur les lèvres’, de origen esp. chupar, Alibert; escupinazo y es-

cupitazo ‘escupitajo’, saliva (6.8.1.3.), Borao escribe escupinata; Corominas advierte rasgos comunes 

en cat., occ. y fr. ant. escopir del lat. *EXCONSPŬĔRE derivado del lat. CONSPŬĔRE que perdió la segunda s 

por disimilación (BDELC); otros derivados de escopir en cat. escopinar ‘escupir’ > escopinada ‘escupita-

jo’; formas comparables que encontramos en occitano escupir ~ escopir, saliver algunos de sus deriva-

dos: escupida, salive, crachement; escupidor, crachoir; escupanha, escupinha, escupilina, escup, es-

cup…s, escupiment, escupit, escupinhejar, … escupinhos, -osa, adj., plein de salive; semblable… de la 

salive; etimología lat. scuppire, onomatopée, Alibert; esgarrañazo ‘desgarradura’, herida. Derivado de 

esgarrañar compuesto de des-garra+ añar y el sufijo (5.2.1 y 6.8.5.); anotado en BM, Andolz, La Pue-

bla; esgarrapazo ‘rasgadura’, posiblemente surgido del cruce entre esgarpar y esgarrapar + el sufijo -

azo, así mismo en Ballobar, esgarrap m. / esgarrapada f. en cat. (DCVB) (3.2.1.2., 5.2.1, 6.7., 6.9.8.); 

esquilazo ‘sonido del cencerro en la esquillada’, de esquilla y el sufijo, vid. esquilla (6.3.1.5.); tijere-

tazo ‘tijeretada’, como en castellano, derivado del diminutivo tijereta y el sufijo del lat. (FORFĬCES) 

TONSŌRIAS ‘tijeras de esquilar’, derivado de TONDĒRE ‘esquilar’ (BDELC); estirazo ‘tirón’, estirón, de tri-

rar común en las lenguas romances, de origen incierto, no es improbable que proceda de la jerga mili-

tar latina, nombre de la flecha en lenguaje de los partos tir-, desde donde se propago, de la raíz indo-

europea (S)TIG ‘agudo, punzante’ (BDELC), uno de los sentidos recogidos en Andolz (6.8.5.); revesazo 

‘adversidad’, cambio repentino a mal tiempo; garrampazo ‘rampazo’, descarga eléctrica, en La Alta 

Zaragoza; procede de garrampa, vid.; guisopazo ‘acción de lanzar agua bendita el sacerdote con el 

guisopo’, palabra compuesta de guisopo, vid. (3.2.3.2., 6.15.2.1.); gotillazo ‘chubasco fuerte’, así 

mismo en BM, derivado de gota del lat. GŬTTA (6.11.2.); cabronazo ‘aumentativo de cabrón’, como ju-

ramento. Suponemos derivado del lat., del masculino CAPRA, CAPRŌNE (6.12.); en CM caputaz ‘capa-

taz’; derivado del lat. CAPUT ‘cabeza’; ombraz ‘hombrón’, hombre corpulento, como en BM, Andolz, Iri-

barren dice aumentativo, suponemos derivado de HOMO, -ĬNIS; barralazo ‘garrafón’, aumentativo de 

barral (6.9.11.). 

A veces se usa ppaarraa  ddeessiiggnnaarr  eell  ggoollppee  ddaaddoo  ccoonn  lloo  ddeessiiggnnaaddoo  ppoorr  ddiicchhoo  ttéérrmmiinnoo  pprriimmiittiivvoo: bofetazo, 

bolazo, generalmente asociado a la idea de ‘golpe’ este sufijo es indicativo, al mismo tiempo, de accio-

nes o hechos realizados con rapidez o violencia como queda de manifiesto en los siguientes casos: bo-

fetazo ‘golpe en la cara’ derivado de bofetada < del ant. bofete y ese de bofar ‘soplar’, variante de bu-

far íd. de origen onomatopéyico (BDELC), en cat. bufetada (DCVB) (6.8.2.) localizado en Andolz; 

Haensch anota bofetada; cat. bufetada; en Maella bufetà; bolazo ‘pedrada’, derivado de bolo del ant 

occ. bola íd. y este del lat. BŬLLA (BDELC) consta en BM, Andolz, en El Rincón de Ademuz (6.10.5.) apa-

rece en BM, Andolz; peñazo ‘pedrada’, igual forma en DLE pero diferente significado. Derivado de pe-

ña del PĬNNA ‘almena’ por comparación de las rocas a las almenas de una fortaleza (BDELC), consta en 

BM; Ballobar; La Alta Zaragoza; Rincón de Ademuz; Andolz; Iribarren; Ena (6.13.2.4.); B, C llanazo, 

en CM dicen llanazo y lenazo, en LA P y V lanazo (ALEANR, mapa núm. 12, posío), la forma posío que 

no aparece en el DLE hace referencia a la tierra de labor que se deja descansar sin ser labrada, sir-

viendo mientras tanto de pastizal, hierba de pasto; podríamos considerar todas estas formas derivadas 

del lat. PLANUS ‘llano, plano’ (BDELC); Barceló escribe lanazo; cantalazo ‘pedrada agresiva’ proviene 
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de cantal (BDELC), anotado por Rohlfs en Los sufijos (6.11.2.1.); cascañetazo ‘trompazo’. Golpe fuer-

te, violento y ruidoso, similar en Iribarren, Podemos compararlo por la forma con castañetazo del cast., 

aunque difieren en significado, del lat. CASTĂNĔA, íd., y este, del gr. kástanon, íd. (BDELC) y explicaría-

mos la transformación por asimilación (6.3.1.); cazazo ‘golpe dado con el caz de la azada’, general-

mente para romper los terrones, igual en Barceló, vid. caz, cazo (6.1.4.); en B leemos aguacero, 

chaparrón, en C, CM, LA, P, V, chaparrazo (ALEANR, mapa núm. 1327, chaparrón), lluvia fuerte y re-

pentina [lo incluimos aquí ya que al menos en cinco de los seis municipios la palabra empleada termina 

en –azo, pensamos que la respuesta de B se trata de una hipercorrección], esta última forma chapa-

rrazo reenvia a chaparrón en el DLE. De la onomatopeya chap-, imitación del ruido del agua al caer 

(DCECH); se conoce en el Rincón de Ademuz, xaparró en cat. (DCVB) (6.11.2.), alterna con la variante 

chaparrada vid. (5.1.1.4.); chollazo ‘golpe dado en la cabeza’. Bofetón. Para comprender su forma-

ción vid. chola y cholla. Consta en Borao, BM, Andolz, Alquézar; cholazo escribe Iribarren (3.2.1.5.). La 

palatal “ch” en algunas voces); pisazo ‘pisada fuerte’ asimismo en el Rincón de Ademuz, Borao, An-

dolz, Aliaga Jiménez, Ena, Pardo. Forma basada en el v. pisar + el sufijo indicando el resultado de la 

acción así como su forma enfática pisotazo en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2064, pisotón) (6.8.4.), 

formada a partir de pisotón, podemos pensar que deriva de pisotar que junto a pisotear ambas varian-

tes derivan de pisar (DCECH) (6.8.9.); lo mismo ocurre con quemazo ‘quemadura’, indica el resultado 

de la acción al unir el sufijo al v. quemar, forma igual en El Rincón de Ademuz, Ena (6.8.9.); uñazo, 

forma masculina en nuestra lengua, frente a ‘uñada’, femenino en castellano, arañazo; derivada de 

uña, vid. (4.1.8.1.); la registra el DLE remitiendo a uñada; rasguñazo ‘rasguño grande’ (6.8.6.). De-

rivado de rascar alterado por el influjo uña > rascuñar del lat. vg. *RASICĀRE (BDELC); solo anotada en 

CM samugazo ‘bofetón dado con fuerza’, estacazo, trompazo manotazo, posiblemente derivado de 

samuga, consta en Barceló, el Rincón de Ademuz, Vilar Pacheco anota que en el Bajo Aragón se usa 

como ‘golpe dado con las jamugas u otra cosa’, y en el Pirineo aragonés, apunta Rohlfs (1985), luego 

con el sentido ‘bofetón’ en Andolz, Borao, Iribarren y Gargallo (1985); formado a partir de samuga 

(6.1.1.2.); en cat. samugada ‘golpe dado con la samuga u otro elemento flexible’ (DCVB); cinglazo 

‘correazo’, en el Rincón de Ademuz (3.2.2.2.); cocotazo ‘coscorrón’, en BM, La Puebla, La Alta Zara-

goza, Andolz, Iribarren; cocotazo ‘golpe en la cabeza’ para sacrificar al conejo, (6.8.1.); costillazo 

‘caída de costado y golpe en las costillas’, anotado en Ena. Creado a partir de costilla; costalada en 

cast. (6.8.1.), la expresión darse un costillazo; comparable a costella en cat. del llatí COSTĔLLA, dim. de 

CŎSTA, mat. sign (DCVB) (4.2.1.1.); culazo / culetazo ‘golpe con el culo’, caída sobre las posaderas, 

golpeando con ellas, en Caspe, Barceló, culatazo en DLE; tripazo ‘caer al suelo sobre el vientre’; dre-

chazo ‘golpe dado con la mano o pie derecho’ (6.14.1. y 6.15.); derivado de zurdo, zurdazo ‘golpe 

dado con la mano o el pie izquierdo’, en DLE; espenillazo / espinillazo ‘golpe en la tibia’ (6.8.4.); 

estralazo ‘golpe con la estral’; o sus variantes estraletazo ‘golpe dado con la estral’; astralazo 

‘hachazo’, de astral (6.6.4.), astralazo en La Alta Zaragoza; picazo ‘picotazo’, a diferencia del uso de 

nuestra zona, el DLE incluye los dos términos pero da preferencia al segundo; lo hallamos en La Alta 

Zaragoza, Tarazona, Iribarren, El Rincón de Ademuz (6.4.1., 6.4.1.2.); y su variante acizonazo ‘pico-

tazo’ (6.4.1.); aguazo ‘golpe de agua’, lluvia repentina y brusca (6.11.2.); foriconazo ‘golpe dado 

con el foricón’, vid. y su variante forigonazo ‘golpe dado con el forigón’ (6.2.1., 6.2.1.3., 3.2.1.1.); 

frontinazo ‘choque, golpe de frente’ (6.12.); localizamos garrotazo en todos B, CM, LA, P, V, menos 
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en C que hallamos estacazo (ALEANR, mapa núm. 522, golpe dado con el palo), la forma garrotazo 

creada a partir de garrote (6.3.1.); gayatazo ‘golpe dado con la gayata (6.3.1., 3.2.1.1.); tochazo 

‘golpe dado con un tocho’, garrote, consta en Mott, Andolz; jetazo ‘bofetón’. Golpe fuerte en la cara, 

en la Puebla de Castro, Ena. Derivado de jeta forma ‘cara’, coloquial en DLE, (6.8.1.5.); lamparazo 

‘trago grande de vino’ / ‘mancha grande en la ropa’ de grasa o aceite (6.2.2.5., 6.9.); lingotazo ‘trago 

grande de vino u otro licor’ (6.2.2.5., 6.9.); mallazo ‘mazazo’ (3.2.2.2., 3.3.4.2., 6.4.); mangazo 

‘golpe dado con el mango de un útil’, consta en BM, anotado en Barceló, similar en Andolz, La Alta Za-

ragoza, vid. (6.1.4.); morrazo ‘golpe dado con los morros’, en Barceló, en Iribarren (6.15.); multazo 

‘multa muy grande’ en Andolz, e Iribarren (6.13.); nevazo ‘nevada grande’, Mott anota nevazo entre 

las formas con sufijo aumentativo, (3.2.2.4., 6.11.2.2.), escrita con ‘b’ en BM, Andolz; la incluye Mott, 

Vilar Pacheco y en el DLE; testarrazo ‘testarazo’, trompazo, golpe fuerte dado con la cabeza. Caída, 

golpe fuerte, formado con el sufijo –arrazo comprendido entre los sufijos pirenaicos (ROHLFS, 1988: 

131) (6.8.1.); tastarrazo ‘caída, golpe fuerte’ < TESTAM, indica Mott; zapotazo ‘trompazo, golpetazo’, 

consta en BM, Andolz, Borao, (6.8.1.); pescollazo ‘pescozón’, golpe en el pescuezo (6.8.1.); talega-

zo ‘caída estrepitosa’, en algunas localidades monegrinas, en Ballobar, Ena; del árabe taclîqa ‘saco, 

bolsa, zurrón’, derivado de cáliq ‘colgar, estar pendiente de algo’ (BDELC); vulquetazo ‘volquetazo’, 

vuelco violento, acto de volcar el carro. Caida estrepitosa; reglazo ‘golpe dado con la regla’ (6.14.1., 

6.15.); sopletazo ‘soplido fuerte’ (6.9.6.); talabartazo ‘costalada’, caída de bruces contra el suelo. 

Golpe dado contra un trasto o talabarte, cf. sobre este sufijo Rohlfs, Sufijos, § 17, Buesa, Sufijación, § 

25 y 26, Kuhn, HAD, § 102, etc., (6.14.1., 6.15.); ganchetazo ‘efecto de pegar con la gancheta’, en 

el sentido de “golpear los olivos para que caigan las aceitunas”. Se forma a partir de gancheta, vid., 

diminutivo de gancho, cuyo significado primitivo, ‘rama punzante o ganchuda’, apunta hacia el céltico 

*ganskio ‘rama’ (DCECH), lo vemos en Antillón (6.2.3.); pedruscazo ‘pedrada’ como en Tarazona, Iri-

barren lo localiza en la Ribera. 

SSuussttaannttiivvooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  vveerrbbooss  qquuee  ddeessccrriibbeenn  llaa  aacccciióónn  ((yy  eeffeeccttoo))  ddeell  mmiissmmoo rujiazo ‘acción de ru-

jiar de forma rápida’; y su variante rujazo ‘chaparrón’, lluvia fuerte pero de corta duración, como en la 

Sierra de Albarracín (3.2.2.4., 6.11.2.); tarrancazo ‘tropezón’ con una raíz que sobresale del suelo’. 

‘Arañazo o herida producida por un tarranco’, ‘golpe con un tronco’, BM, Panticosa, La Alta Zaragoza, 

Collellmir, Andolz, Iribarren, Kuhn *TARINCA (celt.) ‘estaca’, REW 8585, vid. trarranco; en cat. terranc o 

tarranc (DCVB). 

 
5.1.1.9. –ura / –orro, -urro y otros sufijos con –rr- con sentido de resultado, cualidad o 

puntualmente carácter despectivo. 

SSuuffiijjoo  pprreesseennttee  eenn  ddeerriivvaaddooss  vveerrbbaalleess con significado originario de acción, han pasado a designar el 

objeto relacionado con dicha acción, el resultado o cualidad: abrochadura ‘broche’, cierre del vestido. 

Se crea a partir del v. abrochar y el sufijo-ura, conocida en el Habla de Gistaín (MOTT 1982: 241); aca-

loradura ‘excitación’, de uso en La Puebla de Castro; agriura ‘acidez de estómago’, derivado de agrio; 

amargura ‘pena’, indica sentimiento de dolor ante un contratiempo; en DLE y en (DCVB); amelgadu-

ra ‘acción y efecto de amelgar’ (Borao, 1859); amelgar en el DLE como aragonés 2. tr. rur. Ar. Amojo-

nar alguna parte del terreno, en señal del derecho o posesión que en ella tiene alguien; amplura ‘am-

plitud’ de amplo; en cat. ample (DCVB); de lat. amplus, Alibert; andadura ‘andar de forma defectuo-
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sa’, en DLE: Acción o modo de andar; asadura es la forma más extendida C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 696, conjunto de vísceras), asadura, restantes formas en (6.5.4.), en DLE; asprura ‘aspe-

reza’, como en La Puebla de Castro y en cat. (DCVB) (6.8.10.4., 3.1.3.2.); calzadura ‘alargamiento de 

la reja’ por empalme de un trozo de acero como en Tarazona (6.4.); cascadura ‘magulladura sin heri-

da’ que se le hace a la caballería por el roce de la albarda, el baste o la collera, con este sentido tam-

bién en La Puebla de Castro / ‘incordio’, mal asunto, mala fortuna, con este sentido como en Barceló, 

tanto en DLE como en DCVB; catadura ‘honradez’ rectitud en su comportamiento, maneras, modales, 

poco usado en la zona, conocido en Caspe, en DLE con otro significado; CM, LA, P, V, clarura f. ‘clari-

dad’, igual en cat. (DCVB); corredura ‘eyaculación’, semen expelido de los órganos sexuales, como en 

Caspe en DLE con otro sentido; cosedura ‘costura’, como en DLE; degolladura ‘pedazo de carne del 

cuello del cerdo que se fríe antes’ que nada en la matanza, en Andolz; en DLE con otro sentido; den-

tadura ‘dentición’, proceso de formación, salida y desarrollo de los dientes, localizada en BM y Ballo-

bar; forma recogida en LA deslogadura ‘torcedura’, deslogadura en Andolz, vid. asimismo deslogadu-

ra ‘dislocation’ (DGLO); drechura ‘derechura’, rectitud, Alibert; embotonadura ‘abotonadura’, como 

en Caspe; empezadura ‘comienzo’ como en BM; empreñadura ‘fastidio’, molestia, igual en Ballobar; 

encarnadura ‘cicatrización’, en DLE, localizada en La Alta Zaragoza; esbinzadura en CM, LA, P, V 

(CUESTIÓN, núm. 2049 hernia abdominal), igual en La Alta Zaragoza; escocedura ‘rojez, herida produ-

cida por roce’, en DLE, con ‘z’ en La Puebla de Castro; escorchadura ‘despellejadura’ como en BM; 

esgarrañadura ‘arañazo’, anotada en BM; espellejadura ‘despellejadura’, en Antillón del verbo espe-

llejar; esquiladura ‘esquileo’, acción y efecto de esquilar, igual en La Puebla de Castro; en CM estolo-

cadura ‘dislocación’, en la Alta Zaragoza, en BM; estorbadura ‘luxación’, Dislocación de un hueso, se 

supone a partir del verbo estorbar; fajadura ‘fajamiento’, en DLE; festejadura ‘noviazgo’ derivado 

del v. festejar; güecura ‘oquedad’ / ‘vanidad’ güecura ‘oquedad’, formado a partir de güeco, vid.; o 

su variante uecura 'oquedad’, güecura ‘vanidad’ con este sentido se conoce en La Puebla de Castro; 

formas derivadas del lat. ŎCCARE ‘rastrillar la tierra para que quede hueca y mullida’ (BDELC); en CM 

inflamadura en LA, P y V infladura ‘hinchazón’ igual en La Puebla de Castro; jascura ‘aspereza, tos-

quedad’, derivado de jasco, vid.; juntura ‘unión de las piezas’, con igual significado en la Alta Zarago-

za, donde se especifica “de la almadía”; del latín JŬNCTŪRA ‘parte o lugar en que se juntan y unen dos o 

más cosas’ (DCECH); igual leemos juntura en cat. (DCVB) y en occ. (DGLO); vid. la forma juntura 

empleada en B (ALEANR, mapa núm. 982), en Antillón; lavadura ‘enlucido de la pared’, escrito con ‘b’ 

se cita en Bocabulario monegrino, atribuyéndolo a Félix Rivas (Rodés, Francho et al. 2005); malura 

‘enfermedad’ / ‘travesura’, igual en BM; mistura ‘mezcla de harina y salvado’ que se emplea como 

alimento para los cerdos igual en BM, en la Alta Zaragoza, en Antillón (6.2.1.2.); la forma más exten-

dida B, C, CM, LA, P, V, es mojadura (ALEANR, mapa núm. 1340, rociada), humedad, otra forma 

(6.11.1.1., 6.11.2.) en cat. melladura (DCVB), usada en La Puebla de Castro; natura ‘vulva’, vagina, 

parte exterior del sexo de las hembras, se aplica sólo a la ganadería; pastura ‘mezcla de salvado coci-

do y desperdicios que se le daba para comer a los animales domésticos’, de uso en Caspe, Alquézar, 

Gistaín, Albarracín, Antillón, la Alta Zaragoza; pastura en cat. (DCVB); pastura en occ. del lat. pastura 

(DGLO); peladura ‘escoriación’, se conoce en BM, Andolz, Collellmir, cat. (DCVB) (6.8.6.); porgadura 

‘expurgo’, acción de porgar, se conoce en la Alta Zaragoza, Andolz; postura es la forma anotada en B 

y en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 708, huevo de señal en el ponedor), más en (6.7., 



335 
 

6.9.8.); preñadura ‘gestación’ suponemos derivado de preñar; ranciura ‘ranciedad’, con ‘z’ en BM; 

rascadura ‘rasponazo’, asimismo en Caspe; raspadura ‘rozadura’, como rascadura vid., se localiza en 

Caspe; rayadura ‘rayado’, como en Andolz, La Puebla de Castro; reciura ‘grosor’, escrito con ‘z’ en la 

Alta Zaragoza; regadura ‘riego’, cada vez que se riega / ‘conocimiento’, sentido común, con los dos 

sentidos la hallamos en BM; rematadura ‘final’, conclusión, como en La Puebla de Castro; royura 

‘rojez’ / ‘moradura’ (6.8.6.); en CM salpicadura ‘eczema’, suponemos derivado de salpicar por la apa-

riencia; saquiadura ‘saqueo’, posiblemente derivada de saquear, pronunciado [saquiar]; sembradura 

‘siembra’, lo que se puede sembrar en un terreno, lo que cabe de grano en un campo, localizado en la 

Alta Zaragoza y en BM; en B observamos silvilladura (ALEANR, mapa núm. 1008, sarpullido). Erupción 

pasajera en la piel, formada por granillos pequeños que suele salir a los bebes cuando hace calor, vid. 

resto de formas en (6.8.6.); en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V, anotamos servelladura 

‘sarpullido’, erupción cutánea, voz procedente de sarpullo de origen gallego-portugués, en vasco 

zarpuilļo, probablemente procedente del lat. vulgar *SERPŬCŬLUS derivado del lat. SERPĔRE ‘cundir, pro-

pagarse’ (BDELC); socavadura ‘pequeña zanja, surco o hendidura producida en la tierra por el agua 

cuando corre con ímpetu’, conocida en Caspe; suavura ‘suavidad’, suponemos derivado de suave; ta-

cadura ‘mancha, marca o señal, en una fruta, producida de forma natural por un golpe o rozamiento’, 

como en Barceló, en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, derivado de taca; tocadura ‘contusión’. 

Podría referirse a la herida por rozadura en las caballerías o a la señal producida por rozamiento, gene-

ralmente en la fruta, en BM, Ballobar, el Rincón de Ademuz, Barceló, Aliaga Jiménez; en occ. tocadura, 

‘partie atteinte’, touchée (DGLO); el DLE lo señala como aragonés; tristura ‘tristeza’, tristura en el 

DLE, tristura en cat. (DCVB); en occitano tristor (DGLO), del lat. TRISTIS, TRISTITIA, Alibert; untura 

‘manteca’, misma forma en DGLO: ‘graissage’ / ‘tache graisseuse’ / ‘bálsamo, medicina casera’, un-

güento que se usaba como remedio, aplicado sobre una dolencia, inflamación, etc., se localiza en BM. 

En líneas generales este sufijo indica aplicación despectiva, a excepción de algunos derivados más 

lexicalizados: abejorro ‘abeja robusta’ relativamente grande, derivado de abeja, que no tiene nada 

que ver con el abejarruco ‘abejorro’, que es insectívoro (6.4.1.2., 6.7.2.), abejorro la localizamos en 

BM, Andolz, Rohlfs; abejarruco en La Alta Zaragoza, siguiendo la tendencia a duplicar la -r- simple, en 

cat. abellerol (DCVB); ceporro ‘persona torpe y de pocas luces’, como en castellano (6.12.); modo-

rro, -a ‘amodorrado, -a’ (4.1.8.1.); o su forma homónima referida tanto a personas como a los anima-

les modorra ‘somnolencia’, pesadez por sueño, pereza, aplicado a las personas, así en Ballobar 

(6.8.6.); modorra en CM, LA, P, v (CUESTIÓN, núm. 1680, modorra de las ovejas), malestar que las 

desorienta. Res enferma de modorrismo, enfermedad que las desorienta, amorra(s) ‘oveja(s) afecta-

da(s) por la modorra’ (6.3.1.7., 6.3.1.6.); pichorro ‘pitorro’, pico estrecho del botijo o del porrón, en 

CM añadieron un uso referido a las personas, vid. (6.9.7.), y recogemos a continuación; en CM, LA y V 

pichorro ‘lerdo, torpe’ y también en los dos últimos, la misma forma, con el sentido de ‘persona creí-

da’ (6.12.); picollo ‘pico’, punta aguda de alguna cosa, como posible referencia al porrón; consta en 

Andolz; picoll en catalán (DCVB); en P anotamos potorro ‘vulva’, partes que constituyen la abertura 

externa de la vagina (6.8.4.); zaborro ‘pedrusco’, piedra algo grande / ‘cascote de yeso’, yesón / fig. 

‘gordinflón’; zaborra ‘gravilla, piedra menuda o mediana, generalmente usada para rellenar (6.4., 

6.9.2.); cachurro ‘fruto pegajoso del lampazo’, cardo que se adhiere a la ropa. En Aragón, este nom-

bre suele aplicarse a cualquier fruto pegajoso tanto para los animales como para la ropa de las perso-
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nas (6.6.3.), confirmado por Rohlfs: cachurro ‘cabeza espinosa del lampazo’; cachurro en El Rincón de 

Ademuz la considera emparentada con cachorro, vid.; coscurro ‘trozo de pan que por lo general que-

da al final de la comida’ (3.2.3.1., 3.2.3.2., 6.2.1.); curro ‘bajo de estatura’ y en sentido figurado el 

dedo más pequeño (6.8.2.); la forma de P curro, -a (CUESTIÓN, núm. 2129, manco). Se dice del que le 

falta un dedo o un brazo’ / ‘animal que le falta un cuerno’ (6.8.7., para Alvar ‘que tiene un brazo in-

útil’; alguna forma con acumulación de sufijos –urr- + -ona: santurrona forma localizada en todos los 

pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1104, nombres que se da a la beata) (6.12.); -irr- -ín 

chiquirín ‘pequeñísimo’ (3.2.1.3., 5.1.1.12., 6.12.); fumarro ‘cigarro’, labor de tabaco liada en un 

papel fino (6.6.3.); humerria ‘humo en abundancia’; cacharro ‘cualquier utensilio’ (3.2.1.1., 6.9.7.) y 

su homónimo cacharro ‘menstruación’ (3.2.1.1., 6.8.4., 6.8.7.); sin respuesta ni en los dos pueblos 

incluidos en el Atlas B, C, ni en los demás, LA, P, V, tan solo responden chaparro en CM (ALEANR, mapa 

núm. 392, roble) (Quercus robar), igual en La Alta Zaragoza, misma forma en castellano ‘mata de en-

cina o roble, de muchas ramas y poca altura’, en el DLE del vasco txaparro. Corominas habla de origen 

prerromano emparentado con el vasco dialectal txapar(ra) id. diminutivo de zaphar(ra) ‘matorral’ 

(BDELC); en cat. xaparro, -a; forma dicha en CM, LA, P y V cascarria ‘cazcarria’, suciedad que llevan 

las ovejas pegadas a la lana. Excrementos o barro pegados a la lana de las ovejas; cascarria consta en 

el DLE sin ser exacto el significado (6.3.1.6.); closcarra aumentativo en cat. (DCVB s.v. closca); chi-

chorra ‘chicharrón’, residuo que queda del cerdo, después de derretida la manteca, trozo pequeño de 

carne grasienta / ‘intestino animal’. Despectivo de chicha; chichorro ‘trozo de tripa’ / ‘algo que sobre-

sale’, para ambas (3.2.1.5., 6.9.9., 6.9.10.); blandurrio, -a ‘muy blando, fofo, poco consistente’ 

(4.1.6.5., 6.10.5.); delgadurrio ‘muy delgado, esquelético’ (6.8.4., 6.8.7.); en B anotamos butifarra, 

en C no hay respuesta, en CM, LA, P y V botifarra, esta forma alterna con / butifarra esporádicamen-

te (ALEANR, mapa núm. 685, embutido de vísceras). Consta en Andolz con las dos formas, en DLE cons-

tan las dos formas. Haensch anota que en gascón boutifarre significa ‘odre grande’; en occ. botifarra 

‘boustifaille’ (DGLO) y botifarra ‘boudin’ Alibert; ambas formas como en cat. (DCVB) (3.1.3.1., 6.5.4.); 

botifarra ‘juego de cartas’, igual en cat. (6.13.2.2., 6.15.); tontarra ‘atontado’ que serviría para 

masculino y femenino como despectivo de tonto (6.8.7.), registrado en el Rincón de Ademuz, en La 

Puebla de Castro, Iribarren. 

 
5.1.1.10. -oso, expresando abundancia, intensificación, atenuación o cualidad (en adjeti-

vos; citamos los representantes masculinos) 

DDiissffrruuttaa  ddee  ggrraann  vviittaalliiddaadd  eenn  llaa  zzoonnaa  yy  eexxpprreessaa  llaa  iiddeeaa  ddee  ‘‘mmaanneejjaabbllee,,  ccóómmooddoo’’, esbarizoso, -a ‘res-

baladizo’ (3.2.1.2., 5.2.1, 6.13.2.3., 6.13.2.4., 6.15.) esbalizoso ‘deslizante’ (6.13.2.1., 6.15.); esli-

zoso ‘resbaloso' que se resbala o escurre fácilmente (5.2.1, 6.13.2.4., 6.15.); esbaroso ‘resbaladizo’, 

(5.2.1, 6.15.); fantesioso ‘presuntuoso’, ilusorio (6.12.); fachendoso recogida en CM y en LA ‘pre-

suntuoso’, presumido, vanidoso; -fachendo mote en La Almolda- (4.1.1.4., 6.12.); malloso –a ‘caba-

llería de pelaje blanco sobre fondo negro’ (3.2.2.2., 6.1.1.); pequeños matices separan las dos nocio-

nes que encierra esta palabra secalloso ‘reseco’, muy seco, árbol o planta que tiene ramas secas 

(6.2.2.3.); secalloso ‘árido’, falto de humedad, tierra, árboles, plantas… etc. (6.2.2.2.); salobroso 

‘que contiene sal’; grasoso ‘grasiento’ (6.5.4.); chumoso ‘pringoso’, por lo que rezuma un liquido es-

peso, (6.5.4.); cochambroso ‘viejo, sucio’ (6.9., 6.9.3.); aunque no muy generalizada encontramos 
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tedoso ‘resinoso’, con mucha tea (3.2.1.2., 6.9.6.); gustoso ‘apetitoso’ (6.9.10.); farinoso ‘especie 

de torta doblada rellena de azúcar y aceite’. Dulce tradicional (6.2.1.4.); ronquilloso ‘ronco’ que res-

pira con quejido (6.8.1.); roncalloso ‘ronco’ que tiene ronquera o un sonido de voz fuerte y grave 

(6.8.1.); greñoso ‘que lleva greñas’ (6.8.1.); sin ser muy general tenemos morgalloso ‘flemático’, 

que produce flemas abundantes, referido a personas y animales (3.2.2.2., 6.8.1.3.); misma forma en 

todos B, C, CM, LA, P, V, jiboso (ALEANR, mapa núm. 998, jorobado) persona que tiene deformada la 

espalda (6.8.7.); cheposo ‘jorobado’, que tiene chepa, en DLE (3.2.1.5., 6.8.7.); en todos B, C, CM, 

LA, P, V, igual forma garroso (ALEANR, mapa núm. 1001, patizambo), igual en Aliaga Jiménez, Leiva, 

Tarazona (6.8.3., 6.8.7.); zarzalloso ‘que tiene dificultad al hablar’, en Aliaga Jiménez. Ceceoso, el 

que cecea (6.14.2.); farfalloso ‘tartamudo’, quien habla sin vocalizar, sin pronunciar bien, que balbu-

cea. Que pronuncia de forma confusa (6.14.2.); febroso ‘que padece fiebre’ (6.8.6.); blanquinoso 

‘blanquecino’, tirando a blanco; en occ. blanquinos, -osa, en cat. blanquinós, -osa, Alibert; convive con 

blanquiñoso, como en La Alta Zaragoza (6.8.6.); cegalloso ‘cegato’, corto de vista, miope (6.8.9.), 

Aliaga Jiménez en el Somontano; ñudoso ‘nudoso’ (3.2.1.1.); triquiñoso, -a ‘raro’, quisquilloso que 

se incomoda por nada (6.12.); podría estar tomada del gr. tríkhìnē, femenino de tríkhĭnos ‘semejante a 

un pelo’ (BDELC); tirrioso, -a – ‘que tiene ojeriza, envidia a otro’, derivado de tirria; remilgoso, -a 

‘remilgado’, le gusta ser tratado con mucho mimo (6.12.); amoroso ‘cariñoso’ (6.12.); zaforoso ‘des-

arreglado’, sucio (6.12.); zalapastroso ‘que hace las cosas mal’, zalapastros (6.12.); dadoso ‘gene-

roso’, dadivoso (6.12.); cizañoso ‘cizañero’ (6.12.); niquitoso, -a ‘escrupuloso’, aprensivo, que tiene 

rarezas ‘sobre todo al comer’. Meticuloso (3.2.3.4., 6.12.); modoso, -a ‘formal, educado’, consta en 

BM, Ballobar, Borao, Barceló, Collellmir, Andolz, en DLE (6.12.); verdadoso ‘veraz, sincero’, lo contra-

rio de mentiroso; derivado de verdad, del lat. VERĬTAS, -ĀTIS, íd. (BDELC); para su uso, vid. (6.12.); 

engañoso ‘engañador’ (5.2.3., 6.12.); manioso, -a ‘maniático’; localizamos la forma aralloso en B, 

en LA y P, para otras formas vid. (ALEANR, mapa núm. 1312, celajes) cuando el cielo se ve cruzado por 

nubes finas, alargadas que parecen gasas (6.11., 6.11.1., 6.11.5.); mostoso, -a ‘objeto pegajoso, 

pringoso’ / ‘niño, -a sucio, -a’; pegalloso, -a ‘pegajoso’, que se pega con facilidad, con este sentido 

anota Mott en Gistaín apegaloso / apegalloso en el Rincón de Ademuz / fig. ‘pesado’, persona imperti-

nente, empalagosa, insistente / ‘contagioso’ (6.10.5.); pegalloso ‘calor pegajoso’, referido al calor, 

para ambas formas vid. (3.2.2.2.); seboso ‘mugriento’, sucio, (6.10.5.); en CM y en LA glarimoso 

‘lagrimoso’, tengo el ojo glarimoso, (6.8.1.2.); y correoso que forma parte de la locución día correo-

so ‘día en el que hace sol y ligera brisa’ (6.11.1., 6.11.5.) solo en CM manantioso ‘terreno humedo’, 

encharcado, (6.10.1.); angunioso ‘ansioso’ (6.8.6.); birrioso, -a ‘birria’ (6.8.7.); rasmioso ‘enérgi-

co’ (6.14.2.); miserioso, -a ‘mísero, -a’, tacaño, así como en BM, en Ballobar, Andolz, Aliaga Jiménez; 

cirrioso ‘asqueroso’ (6.8.9.); desirioso ‘desidioso’ (6.12.); picardioso, -a ‘persona pícara, desver-

gonzada’, llena de astucia (6.12.). 

 
5.1.1.11. –udo / -a (< lat. ŬTU / -A), con significación de abundancia, gran tamaño o in-

tensidad. 

Es un ssuuffiijjoo  qquuee  aabbuunnddaa  ssoobbrree  ttooddoo  eenn  ffoorrmmaass  aaddjjeettiivvaass  ddee  llaass  qquuee  aannoottaammooss  llooss  mmaassccuulliinnooss: cabe-

zudo ‘testarudo, (6.12.); y algunos sustantivos cabezudo ‘cría de la rana’ (6.7.3.); en occ. y en cat. 

cabòt ‘têtard de grenouille’, Alibert; cornudo es la forma más común en los pueblos (ALEANR, mapa 
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núm. 1112, nombres que se dan al cornudo), marido a quien su mujer le es infiel, vid. otras formas 

(6.12.); convenenzudo ‘comodón’. Persona que mira ante todo por su provecho, sus conveniencias y 

comodidades (3.1.4.6.) que alterna con convenienzudo ‘perezoso’, amigo de comodidades, vid. am-

bas formas en (3.2.2.3., 6.12.); forma no muy extendida estopudo ‘tosco’, basto como la estopa, lle-

no de hilazas (6.8.10.4.); fartudo ‘tragón’ (6.9.10.); galbanudo ‘perezoso’ (6.12.); grasudo ‘gra-

siento’ (6.5.4.); greñudo ‘con la cabellera despeinada y revuelta’, BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, An-

dolz (6.8.1.); güesudo ‘muy delgado’ (3.2.3.2., 6.8.7., 6.8.4.); letrudo ‘culto’, persona que sabe mu-

cho, bien informada, que está muy preparada y ha estudiado; similar en Andolz (6.8.1.); lenguatudo 

‘deslenguado’, que habla más de la cuenta. Chismoso (6.12.); mantudo ‘apocado, alicaído, preocupa-

do’ / ‘enfermizo’, estar encogido, de frío o medio enfermo (6.14.2.); molludo ‘molletudo’ (6.9.10.); 

mielsudo ‘cachazudo’, parsimonioso (6.8.4.). ‘Calmudo’, persona tranquila que no se inmuta (6.8.6.); 

así como calmudo en lugar de calmoso, molsudo, -a ‘carnoso’, esponjoso; monfletudo ‘mofletudo’ 

(3.2.2.2., 6.8.1.5.); morrocotudo ‘bueno, excelente’ (6.9.10.); morrudo ‘goloso’, demasiado aficio-

nado a los dulces. Persona que sabe disfrutar y gozar de las cosas, -morrudo, mote en La Almolda- 

(6.9.); pansudo ‘tranquilo’ (6.8.4.); pistonudo ‘excelente’, estupendo (6.14.2.); punchudo ‘puntia-

gudo’, punzante (3.2.2.4., 6.6.3.); rebotudo ‘pequeño y gordo’; podría estar relacionado con el ca-

talán rebotir, derivado de bot (DCVB); rebotir consta en occitano (DGLO) y Alibert añade la etimología 

Occ. re + bot + ir; nosotros deberíamos sustituir el sufijo del infinitivo por el sufijo –udo; (6.8.7.); to-

zoludo ‘tozudo’, terco; tozoludo derivado de tozola, vid.; terco comparable con el gasc. terc ‘cruel, 

terco, testarudo’, cast. terco ‘obstinado’ (6.12.); zampudo ‘que come mucho’, regordete (6.8.7.); za-

rrapastrudo ‘zarrapastroso’. Sucio (6.8.9.); en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, recogimos cerruda 

(ALEANR, mapa núm. 617, oveja con lana hasta en las ancas), res con pelo largo en los flancos y las pa-

tas, resto de formas (6.3.1.4.), peluda es la forma que hallamos como respuesta en C y peluda, ce-

rruda en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 632, cabra con pelo largo en flanco y patas) 

(6.3.1.1.); crestuda ‘gallina que tiene mucha cresta’ (6.7., 6.9.8.), sentenciudo ‘quien habla senten-

ciosamente’, a modo de sentencia (6.12.); sortudo ‘que tiene mucha suerte’ (6.13.2.2.); y la forma 

pasteluda al menos en la locución cara pasteluda ‘cara monfletuda’ (6.8.1.5.). 

 
5.1.1.12. –ín / -ino / -ina < -inus. Con valores diversos, agente, gentilicio, entre ellos des-

tacamos el de diminutivo expresivo, señalado por Rohlfs, Nagore, Gargallo Gil. 

Destacar un gentilicio que al menos utilizamos en P fragolín ‘habitante de Fraga’; por poco repre-

senta todas las variantes jabalín s. jabalines pl. (ALEANR, mapa 1486, jabalí), y la forma femenina ja-

balina ‘hembra del jabalí’; está presente en marguín C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1351, riba-

zo), talud con hierba entre dos fincas a distinto nivel) y también marguín en C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 23, linde). Margen de un campo (3.2.1.3., 6.1.5., 6.10.5.); B, C, CM, LA, P, verdín y ver-

dinchín V (ALEANR, mapa núm. 276, musgo). Césped natural, hierba fina que cubre prados y campos; 

también la forma verdinchín como ‘terreno cubierto de césped’ (3.2.1.5., 6.10.5.); no muy generali-

zada, nos consta en CM letazín para referirse a ‘cerraja’. Euforbio (Sonchus oleraceus). Hierba silves-

tre, comestible, productora de látex, savia de aspecto lechoso (3.2.1.3., 6.6.3.); picutín ‘planta herbá-

cea’ (Puccinellia spp.) (3.2.1.3., 6.6.3.); garrofín ‘grano o simiente de la algarroba’ (3.2.1.3., 3.3.1., 

6.6.4.); dallín ‘guadaña de hoja corta’ para segar hierba, esparto, etc. (3.2.1.3., 6.1.); siñalín ‘un 
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poquito’ (3.2.1.3., 6.1.5.); piquiñín ‘muy pequeño’, de muy corta edad o de baja estatura’, en Bar-

celó, ese perrer es mu majé mientras sea piquiñín, luego ya veremos; borreguín ‘cordero de hasta un 

año pero raquítico’ (6.3.1.2.); gorrín ‘cerdo al nacer’ (3.2.1.3.) gorrín es la forma más usada (ALEANR, 

mapa núm. 989, meñique), vid. otras (6.8.2.); espaldín dicen los últimos informantes CM, LA, P, V. 

(ALEANR, mapa núm. 688, brazuelo(s) las manos o patas delanteras de los cebones que se salan para 

conservarlas como si fueran jamones (6.5.4., 3.2.1.3.); matachín es la forma común a todos los pue-

blos (ALEANR, mapa núm. 659, matarife), el que mata cebones, tocinos gordos (6.5.4., 3.2.1.3.). Regis-

trado en el DLE sin matiz regional; hogarín al menos en CM (ALEANR, mapa núm. 812, hogar de la co-

cina). La forma hogarín sirve también en CM para designar el ‘suelo de ladrillo en donde se hace el 

fuego’ hogar en alto que solía estar en la cocina (3.2.1.3.); sietemisino ‘sietemesino’, palabra com-

puesta de siete + mes -ino; vid. la forma generalizada, es fango excepto, C que dicen tarquín (ALE-

ANR, mapa núm. 1378, fango), lodo formado por la mezcla de agua y tierra, especialmente la que re-

sulta de las lluvias en el suelo, fango se registra también en Ballobar; en esta pregunta solo B dice 

cieno los otros C, CM, LA, P, V tarquín (ALEANR, mapa núm. 1379, cieno, fango verdoso, maloliente de 

las aguas estancadas), tarquín anotada en BM; socarrín ‘quemadura de poca importancia en la piel o 

en la ropa’ así como ‘olor a quemado’, (3.2.1.3., 6.5.4.); socarrina ‘olor a socarrado’ que desprende lo 

que se ha quemado (3.2.1.3.); calorina ‘calor intenso’ (6.11.1.), en el DLE ‘calor fuerte y sofocante’, 

indicando como coloquial en Murcia; anotado en Borao, Andolz, Ena, Pardo, Iribarren, Barceló, El 

Rincón de Ademuz; chicharrina ‘calor excesivo’, en Barceló el DLE reenvía a chicharrera < de chicha-

rra (6.11.1., 6.11.5.); y su homónimo chicharrina ‘mortandad humana en una acción de guerra’ 

(6.3.5.); mojadina es la forma más extendida B, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1328, mojadura), 

vid. más en (6.11.2.), usada en Caspe, La Puebla de Castro y en el Rincón de Ademuz; sudadina ‘su-

dor abundante’ como en Moyuela y sudatina ‘sudor fuerte’; oscurina ‘oscuridad’. Ambiente que se 

produce cuando aparecen nubarrones negros y se aproxima una tormenta o tempestad. Ausencia de 

luz. Lugar sin luz o con luz muy escasa, El Rincón de Ademuz; podemos oír escurina por oscuridad, 

tanto por irse el sol, como por no haber luz en un lugar o una estancia, anotada en La Alta Zaragoza, 

Andolz y en BM que convive con oscurina (6.11.5.); en occitano: escurina ‘obscurité; crépuscule’, Ali-

bert; en C querrina en los nuevos CM, LA, P, V, quirrina (ALEANR, mapa núm. 634, modo de llamar a 

la cabra) para que acuda y se deje ordeñar) (6.3.1.1., 4.1.8.2.); cardelina (CUESTIÓN, núm. 1192, jil-

güero) (6.7.2.), muy extendida en Monegros, Ballobar, Alcolea, Rincón de Ademuz, Panticosa, La Alta 

Zaragoza, La Sierra de Albarracín, Barceló, Andolz, Kuhn, Mott; pardina ‘pardina’, monte de pasto 

(6.10.5.), de uso en Antillón, Iribarren la localiza en Bardenas, Aliaga Jiménez en el Alto Aragón con el 

sentido de ‘dehesa’, en el DLE como de Aragón, 1. f. Ar. paradina. Del lat. PARIETĪNAE ‘paredes ruinosas’ 

(DCECH); pardina en CM significa ‘muladar’, corral para guardar animales (6.3.4.); clavelina ‘clave-

llina’, derivada del cat. clavell ‘flor de clavel’ [+ ina] (BDELC); Andolz escribe clabelina; chispina 

‘partícula o porción muy pequeña de algo’, consta en el Rincón de Ademuz; en su base chispa, vid.; 

chispinina ‘partícula o porción más pequeña aún que la chispina’ (6.1.5.); monín, -a ‘pequeñajo, -a’. 

Manera de hablar con el nene. Designación cariñosa de un niño pequeño; mismo sentido la forma me-

nin, -e en gasc., Palay, anotada por Haensch entre las formas relacionadas con chic ‘pequeño’, vid. § 

21. (6.12., 4.1.7.); pichín ‘vulva’, órgano genital femenino (3.2.1.3., 3.2.1.5., 6.8.4., 6.8.7.), en La 

Alta Zaragoza; pichina ‘pene infantil’, minina ‘miembro viril del niño’, igual en Caspe Barceló, ‘falo, 
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pene’ en La Puebla de Castro (6.8.4., 6.8.7.); poquitín, -ina ‘diminutivo de poquito’ (3.2.1.2.); escu-

pitina ‘salivazo’, en occitano escupilina, ‘salive, crachat de salive’, Alibert; miquina ‘un poquitín’ 

(3.2.1.2.); miquinina ‘muy poquitín’ o sea cantidad inferior a miquina (3.2.1.2.); miajina ‘diminuti-

vo de miaja’ (3.2.1.2., 4.1.1.11.). Nada; miajitina ‘diminutivo de miajina’, ya resaltamos su particular 

formación, acumulación de sufijos (3.2.1.2.) y redundando todavía más: -inín, -inina: gustirrinín 

‘gusto, bienestar, felicidad, todos en grado menor’, como en Barceló; chiquinín, -ina ‘diminutivo de 

chiquer, -eta’. Muy pequeño (6.12.); chiquirrín, -ina ‘pequeñísimo’ (3.2.1.3., 5.1.1.9., 6.12.); arbe-

quín ‘variedad de olivo’; arbequina ‘oliva de esa variedad’ (6.2.3., 6.2.3.1.); solo en P chacuina ‘es-

pecie de ensalada silvestre’ que es comestible (6.6.3.); alguarín es la forma del ALEANR en Caspe, Z 

605, alguarín también en C y en LA donde convive con aguarín forma compartida por P y V (ALEANR, 

mapa núm. 917, compartimentos del desván): en DLE como aragonés, 1. m. Ar. Aposento o cuarto pe-

queño y bajo para guardar o recoger algo. 2. m. Ar. Pilón donde cae la harina que sale de la muela 

(3.2.3.4.); sinfín (CUESTIÓN, núm. 2485, barrena), espiral en una punta y un mango en el otro extremo 

(6.4., 3.2.1.3.); sinfín ‘artilugio mecánico muy utilizado para carga, descarga o transporte general-

mente de productos agrícolas, sobre todo de cereal’ (6.4.); billabarquín ‘berbiquí’, taladro manual o 

mecánico; del francés vileberquin (6.4., 3.2.1.3.); robín es la forma empleada en C, CM, LA, P, V, la 

mayoría de los pueblos, B registra dos, rubín y robín, (ALEANR, mapa núm. 1266, herrumbre) óxido de 

color rojizo que producen los metales expuestos al agua y al aire (6.4., 3.2.1.2., 3.2.1.3 sarrín ‘serrín’ 

(3.1.3.1., 3.2.1.3.); cetrín ‘terquedad’, obstinación (6.12., 3.2.1.3.); charrín ‘muy hablador’, deslen-

guado, presuntuoso (3.2.1.3., 6.12.); belluguín ‘persona que se mueve mucho’ (3.2.1.3., 6.8.4., 

6.8.8.); focín ‘guarro’ (3.2.1.1., 6.8.9.); petín, ‘tipo de herpes’ (3.2.1.3., 6.8.1.). 

 
5.1.1.13. –ito / -a, generalmente con sentido diminutivo o afectivo. 

Sin ser muy abundante, en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V encotramos la forma chito 

(ALEANR, mapa núm. 344, brote de las plantas). Retoño que empieza a desarrollarse, -chito que a su 

vez es un mote en Castejón de Monegros-, para el resto de formas vid. (6.6.2.4., 3.2.1.5.) (ALEANR, 

mapa núm. 342, esqueje), forma de reproducir claveles, geranios / ‘brote de una planta’; o su forma 

compuesta, misma para todos, rechito (ALEANR, mapa núm. 1545, brote de una planta); que encon-

tramos en la locución de rechito ‘se dice de la planta o cultivo que ha crecido sin haberlo sembrado’ al 

quedar alguna semilla cuando se hizo la recolección; cabrito es la forma de B y de C, otras formas en 

(6.3.2.) (ALEANR, mapa núm. 619, cabrito lechal), cordero que aún no ha sido destetado. [Pensamos 

que este término y el anterior 618, se refieren a lo mismo]; cabrito en C y casi todos los últimos, más 

en (6.3.2.) (ALEANR, mapa núm. 618, cabrito, cría de la cabra) mientras mama; guito ‘animal cocea-

dor’, indomable, aragonesismo oficial por su extensión Borao, Badía, Pardo, Aliaga Jiménez, en Antillón 

/ ‘se aplica a personas de modales ariscos’ (6.1.1.); son varias las formas homónimas pito ‘castañe-

ta’. Ruido que produce el dedo medio al chocar violentamente con el pulgar (6.13.2.1.); pito ‘otra for-

ma de llamar al pene’ / ‘canica’, bola pequeña de que emplean los muchachos para jugar (6.8.4., 

6.8.7.y 6.13.2.1.); pito, -a ‘sano, agudo, templado’; de pito ‘silbato', así en la Sierra de Albarracín / 

‘tieso’, erguido, igual en BM, en Andolz, Barceló, Iribarren, ponte pito, ‘recto’, está bien pito; ir pito 

‘ir tieso’, erguido, en BM, en DLE como aragonés, pito3, ta 1. adj. Ar. Dicho de una persona: Tiesa, ro-

busta. 2. adj. Ar. valiente. Evoluciona semánticamente desde pito ‘silbato’, palabra de carácter onoma-
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topéyico (DCECH) (6.8.7.); una de la formas de P es caballito más formas en (6.7.1., 6.7.3.) (ALEANR, 

mapa núm. 418, santateresa) (Mantis religiosa); manguito la forma de los nuevos pueblos encuesta-

dos, CM, LA, P, V, vid. otras formas (6.1.5., 6.1.9.) (ALEANR, mapa núm.55, mangote). Mangas super-

puestas que se ponía el que daba las gavillas de mies como protector del antebrazo durante la siega; 

pijaito, -a ‘señorito’, cursi, en sentido despectivo; presuntuoso, engreído -pijaito es un mote en Can-

dasnos- (6.12.). 

 
5.1.1.14. -illo, -illa y otras terminaciones en -ll- (-alla < -ALLIA, en el origen tenía sentido 

colectivo -allo), ya sea con valor de dolencia, deterioro, diminutivo o afectivo. 

Es bastante común en formaciones lexicalizadas, no siempre con la misma difusión, como igadillo 

‘enfermedad propia de los corderos de leche cuando están muy gordos’; sapillo ‘enfermedad de las 

ovejas que ataca al hígado’ (6.3.1.7.); basquilla ‘enfermedad del bazo en las reses’ (6.3.1.7.); car-

bonilla ‘enfermedad del trigo’; o carbonilla la forma de B (ALEANR, mapa núm. 841, pabilo) mecha 

quemada que impide la llama viva (6.9.7.); triguillo ‘trigo menudo o granos partidos que queda des-

pués de porgar’; viene del lat. TRĬTĬCUM (BDELC) (6.1.5.); trapillo ‘tapadillo’, con complicidad, situación 

de ser compinches. Trato o negocio oculto, hacer algo a escondidas; con base trapo; del lat. tardío 

DRAPPUS ‘paño’, voz no latina pero sí indoeuropea, de origen prerromano, quizá celta, la D- cambió en T- 

en castellano y portugués, no en otras lenguas romances, por la razón de que no existían palabras, 

propiamente latinas que empezaran por DR- (6.12.); jadillo ‘azada pequeña’ manual de mango corto; 

también encontramos esta forma en C (ALEANR, mapa núm. 46, escardillo) (Lingüístico - Etnográfico). 

Azada pequeña para quitar las malas hierbas, zarzas, etc.; jadilla ‘azadilla’ (6.1.4.), vid. ambas for-

mas m. y f. en (6.1.4.); corbillo en la mayor parte de los pueblos encuestados, vid. el resto de for-

mas (ALEANR, mapa núm. 180, espuerta. Cesta plana, con asas, normalmente de mimbre que se usaba 

para las labores agrícolas o ganaderas); tempranillo ‘dícese del fruto temprano (6.2.2.3.); cadillo 

sólo en B y en P (ALEANR, mapa núm. 223, flor del olivo), igual en Borao, Barceló, Aliaga Jiménez, en 

Maella cadell; el DLE en su séptima acepción como de Ar. Flor del olivo; podría estar relacionado con el 

catalán cadell (DCVB en su apartado III. acepción 2. recoge “La mostra o rameta florida de l'oliver (Pa-

llars)” (6.2.3., 6.2.3.1.); así como su homónima cadillo ‘cachorro o cría de perro’, localizada en los 

nuevos pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 701, cachorro destetado). El DLE anota en su acep-

ción 5. m. desusado. Perro de poco tiempo. En Huesca, usado como rural, aplicado ocasionalmente de 

forma generalizada a todo tipo de animales e incluso de forma cariñosa a las personas (6.7.); cospillo 

‘orujo de la oliva después de prensada’, (6.2.3.2.); menudillo en todos los municipios B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 236, acemite, salvado fino). Salvado más menudo el último que se separa al 

apurar la harina y de inferior categoría. Residuos de la harina tras el cernido (6.2.1., 6.2.1.2.); re-

vueltilla en B, en C redondillo; en los otros CM, LA, P, V, revoltilla (ALEANR, mapa núm. 58, llave). 

Vuelta que da el segador a cada puñado para que le quepan en la mano (6.1.7.3); otros significados de 

estas voces redondillo ‘redondo’ (6.13.); redondillo ‘vuelta en redondo’ (6.10.5.); El Redondillo, en 

P (vid. topónimos del entorno urbano); aunque solo hallada, vid. resto de formas; recantillo ‘bordillo’ 

de las aceras. Moldura que sobresale (6.10.5.); misma forma que en castellano en B y en C tobillo, 

quizá por ultracorrección, en el resto CM, LA, P, V, canilla (ALEANR, mapa núm. 1432, tobillo, espinilla 

de la pierna), como variante encontramos, aunque de forma escasa, tubillo; otro significado para la 
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forma canilla ‘clavija de madera para cerrar el orificio de la cuba o tonel por donde se saca el vino’ 

(6.8.3.); recercillo ‘borde’ (6.1.5.); orillo ‘extremo, canto’; derivado de orilla, diminutivo del latín ŌRA 

‘borde’, ‘orilla’, ‘costa’ (BDELC); garrotillo es la forma única (ALEANR, mapa núm. 1017, difteria), pla-

cas de pus en la garganta de los niños que les ahogaba, es la primera acepción que contiene el DLE 

(6.8.6.); garrotillo ‘nudo retorcido con ayuda de un palo y que sirve para el atado de las mieses’ / Pa-

lo que sirve para hacer ese nudo’, palo curvo para atar los haces de mies’ para hacer un nudo sin las-

timarse los dedos cuando se atan los haces de mies así en Aliaga Jiménez, Iribarren, Tarazona; las dos 

acepciones están recogidas en el DLE, la segunda el DLE la atribuye a La Rioja; derivadas de garrote 

vid. (6.1.7.3.); en B tenemos dos formas bocillo y zarcillo (ALEANR, mapa núm. 157 bocín). Anillo 

metálico que aprisiona el cubo en uno de sus extremos. Aro ancho que sujeta y refuerza el cubo del ca-

rro, zarcillos en B, en CM y en P (ALEANR, mapa núm. 209, aros) que sujetan las tablas que forman las 

cubas de vino. ‘Arco de cuba’, vid. las otras formas en (6.2.2.4.), zarcillo ‘arco de cuba’ en Borao; cer-

cillo se conoce como ‘aro metálico que rodea el cubo de la rueda del carro’ para darle firmeza, Kuhn 

muestra cercillo de CIRCELLUS, en DLE otro significado (6.1.2.); y también como ‘aro metálico de toneles 

y cubas’; argadillos ‘cesto grande de mimbre’, aunque se trata de una forma poco familiar (6.1.1.3.), 

similar en Alcolea, argadélls en Bonansa igual en cat. (DCVB); en gasc. áryes, árjes Rohlfs, Gascon, § 

193. Responde a un latín vulgar *ERGATELLUS, diminutivo de ERGATA ‘cabestrante’ (DCECH); CM, LA, P, 

V, tremoncillo (CUESTIÓN, núm. 947, tomillo) (Thymusvulgaris), planta perenne muy olorosa, común 

en España, la forma tremonzillo en Panticosa, en prácticamente todo Monegros, en Ballobar, tremonci-

llo en los pueblos de nuestra encuesta, en Alcolea de Cinca, en Antillón, Barceló y Collellmir lo anotan 

en Caspe, Andolz, Borao, Badía, Wilmes. En cuanto a su origen, se acepta la base *THIMONICĔLLU, pro-

puesta por Casacuberta - Corominas, que procedería del latín clásico THYMU íd. (DCECH) (6.6.3., 

6.4.1.3.); tremoncillo ‘niño pequeño’, en tono cariñoso surge en comparación con el tamaño de la 

planta (6.12.); peduguillo ‘diminutivo de pedugo’; en C y en el resto de pueblos CM, LA, P, V, canti-

llo (ALEANR, mapa núm. 255, cantero del pan), borde del pan, consta en Alcolea, Aliaga Jiménez 

(6.2.1., 6.2.1.3.); cascabillo ‘cascabel, campanilla’, forma poco extendida de uso en CM, anotada en 

Alvar, BM, Iribarren (6.6.3.); cuartillo ‘medida 1/4 litro’ (3.1.3.3., 6.2.2.5.); manguillo ‘portaplu-

mas’, mango de madera en que se coloca la plumilla metálica para escribir o dibujar (6.14.1.); aunque 

no muy extendida se conoce campanillo como ‘cencerro pequeño en forma de campano’ (4.1.1.1., 

6.3.1.5.); chumillo ‘líquido que destila algún objeto’, en general las vasijas o recipientes porosos ‘o los 

organismos vivos’, por ejemplo las carnes (6.5.4.); en algunos pueblos LA y P vajillo como variante de 

‘vajilla’, en el DLE como aragonés, 1. m. Ar. vajilla (‖ conjunto de piezas para el servicio de mesa; por-

tillo ‘pedazo roto’ de alguna cosa, sobre todo en el borde / ‘hueco’ hecho ‘en la pared para entrar sin 

puerta’ / ‘espacio por falta de algún diente’ (6.9.7.); carrillo ‘mejilla del rosto humano’ (6.8.1.5.); 

sobaquillo ‘modo de lanzar piedras, u otros proyectiles, pelotas, etc. de arriba abajo’ (6.13.2.3., 

6.15.); carretillo ‘carretilla de una rueda’. Carro de dos varas que arrastra hacia adelante el hombre y 

que es de una sola rueda (6.4., 6.9.2.); lomillo ‘solomillo’, en Andolz, el Rincón de Ademuz (6.9.9.). 

Algunas comidas típicas; mostillo ‘postre de mosto cocido con azúcar’. Mosto sin fermentar que se 

hierve con azúcar. Después de hervirlo se vacía en un molde y una vez cuajado, se cuartea, similar en 

BM, Andolz, Collellmir, el Rincón de Ademuz / ‘Vino dulce’, relacionado posiblemente con el significado 

de Ballobar; crespillo ‘postre hecho con las hojas de la borraja’ rebozadas’ con harina, huevos y azú-
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car fritas en aceite, un postre típico altoaragonés, popular para las fiestas (6.9.10.); morenillo ‘molini-

llo de madera para deshacer el chocolate mientras se cuece’, el DLE registra la forma pero con otro 

sentido; al menos en LA y P quemadillo ‘bebida hecha quemando ron o coñac’; otro tipo de bebida 

más corriente vinagrillo ‘refresco con agua, vinagre y azúcar / ‘que tiene vinagre’ (6.9.11.); budi-

llo(s) ‘intestino para embutir’, es frecuente usarlo en pl., vid. otras formas en (6.5.4.); bodillos, es 

una de las formas localizadas en B, así como una de los nuevos pueblos CM, LA, P, V, la forma de C, es 

budillos, vid. resto de formas (ALEANR, mapa núm. 972, intestinos) vísceras largas y huecas que hay 

en el vientre; bodillo ‘intestino’ en BM, Collellmir, Aliaga Jiménez; bodillo ‘tripas con las que se hacen 

embutidos’, Aliaga Jiménez lo considera un rasgo castellano por el resultado -illo a partir del sufijo –

ĔLLU. Tiene su origen en el latín BOTELLU ‘morcilla, intestino’ (DCECH); Haensch botellu > (variante de 

botulu por cambio del sufijo) budjéls (plural); budillo en Barceló, en catalán budell, provenzal antiguo 

budel, provenzal moderno budéu, gascón boudet, budèt (Rohlfs, Dic.); posible alternancia canzoncillo 

/ canzoncillos en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 1051, calzoncillo) (3.2.3.4., 6.8.10., 

6.8.10.2.); agüilla forma hallada en B y en los últimos pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 679, 

salmuera) agua mezclada con sal y sangre que escurre del tocino recién salado (6.5.4.); agüilla ‘desti-

lación acuosa que sale de una herida’. Pus poco espeso que sale de una herida, anotada por Andolz, 

Iribarren (6.8.6.); agüilla ‘rocío que cubre las hojas de las plantas’ (6.11.1.1.); cocinilla ‘cocina de 

leña o carbón’, llamada económica, aparato que sirve para calentar y cocinar alimentos; o su posterior 

en el uso cocinilla de butano ‘instrumento para cocinar’; pedreguilla ‘piedra pequeña’ en abundan-

cia en un campo (6.10.5.); embrilla ‘trigo candeal’. Variedad de trigo candeal de grano pequeño 

(5.2.3., 6.1.5.); espigadilla ‘espiga silvestre’, semejante a la cebada, que crece de forma espontánea 

y se utiliza como pasto; espiguilla ‘cebadilla’ (Hordeum murinum), planta silvestre (6.1.5., 6.1.9.); 

pastilla ‘tableta de chocolate’ (6.9.); pocillo ‘tacita, para tomar café, chocolate, etc. generalmente 

de arcilla’ (6.9.7.). Utensilios y objetos varios; recogimos manilla en CM (ALEANR, mapa núm. 103, as-

til). Mango de la herramienta, (6.1.4.); más general es su homónimo manilla ‘siete de espadas en el 

juego de la botifarra’ (6.13.2.2.); todos coinciden en forma espadilla (ALEANR, mapa núm. 1196, as de 

espadas), la carta de mayor valor de ese palo en el guiñote; bastillo en todos los municipios (ALEANR, 

mapa núm. 1197, as de bastos), la carta de mayor valor de ese palo en el guiñote, (6.13.2.2.); la for-

ma de los últimos pueblos CM, LA, P, V, es clavilla (ALEANR, mapa núm. 138, clavija de timón). Pasador 

que se pone en los agujeros del timón para que el arado quede sujeto al yugo (6.1.1.2., 3.2.2.1.); 

también esta forma la recogemos con otro significado clavilla ‘clavícula’ (6.8.4.); al menos en CM cu-

lebrilla ‘pito de cristal con colores’, (6.13.2.1.); culebrilla ‘rayo en zigzag’, (6.11.1.1.); culebrilla 

‘herpes zoster’ (6.8.6.); carrerilla ‘ventaja que se da en las carreras’ permitiendo, al contrario, salir 

antes, consta en Ballobar (6.13.2.1.); plumilla ‘pluma de metal para escribir’ que se coloca al final de 

un mango (6.14.1.); carretilla ‘tipo de cohete que se arrastra’ (6.15.); cajetilla ‘paquete de tabaco’; 

cuplillas ‘coplillas’, canciones que se cantan la vispera al patrón (6.15.); cinturilla ‘parte más estre-

cha de la suela de la alpargata’ (6.4.); palomilla ‘aislador de porcelana para sujetar los cables de la 

luz, teléfono o telégrafo’, también llamados jícaras, colocadas en un armazón de hierro que hay en las 

calles para el alumbrado público; palomilla ‘tornillo que sujeta las ruedas de la bicicleta en su eje’ 

(6.13.); casilla ‘vivienda donde vivía el casillero o caminero’ (6.13.); codilla ‘rabadilla’, últimas 

vértebras de la columna vertebral del cordero (6.13.); barquilla ‘cesta de tablas’ para transportar fru-
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tas o verduras (6.1.1.3.); estaquilla ‘sarmiento que se planta para hacerse cepa’ (6.2.2.); temprani-

lla ‘uva negra y temprana’ (6.2.2.2.); tercerilla ‘harina de tercera’; derivado de tercer + illa (6.2.1.); 

ornilla ‘en el horno de pan sitio donde se hace el fuego’ (6.2.1.3.); trencilla ‘si es de algodón’, deri-

vado de trenza, a saber del lat. cl. TRĪNA, se cambiaría en lat. vg. *TRĒNA, por influjo de TRĒS (BDELC); 

Andolz escribe trensilla (6.4.6.); ramilla ‘leña menuda, formada por ramas finas secas’ (6.6.2.4.); 

presquilla, ‘duraznilla’ (6.6.4.); misma forma en todos los municipios estilla (ALEANR, mapa núm. 

408, astilla) (3.1.3.1., 3.2.2.2., 6.6.4.); las formas en B son borrilla y pelusilla en todos los otros C, 

CM, LA, P, V, pelusilla que alterna con pelosilla en P (ALEANR, mapa núm. 443, pelusa de los pajari-

llos) (6.7.2.); en CM anotamos borrilla ‘lana que se deja sin esquilar’ (6.3.1.4.); solo hay respuesta en 

CM madrilla (ALEANR, mapa núm. 486, boga) pez pequeño de río, comestible (3.2.2.2., 6.4.3.2.); en 

CM nos dicen mostacilla ‘perdigón cuando es más pequeño’, vid. mostaza (6.4.3.1.); esquilla en B 

y los nuevos, CM, LA, P, V, no hay respuesta en C (ALEANR, mapa núm. 553, esquila) tipo de cencerro, 

igual forma en Alvar (6.3.1.5.); la respuesta es de P tordilla ‘color grisáceo de las caballerías’ y por 

extensión de las personas; tordillo, -a en el DLE, pero solo referido a las caballerías (6.3.1.3.); punti-

lla (CUESTIÓN, núm. 1549, cuchillo para matar el cerdo) (6.5.4.); o su homónima puntilla ‘bordes tu-

rrados’, que se forman alrededor de la clara de los huevos cuando se fríen con aceite hirviendo (6.9.); 

ternilla ‘cartílago’ (6.5.4.); del lat. TENER, -ĔRA, ĕĕrruumm (BDELC); resilla ‘ladrillo’ alargado pero ‘delgado, 

para tabicar’ (6.9.2.); la forma tumbilla la encontramos en B, C, CM y P (ALEANR, mapa núm. 805, ca-

lentador de lecho), consiste en un recipiente metálico en el cual se introducen brasas servía para ca-

lentar las camas o secar la ropa cuando no había sol; tomado del lat. tardío TŬMBA, íd., y este del gr. 

týmbos ‘túmulo, montón de tierra’; tumbilla diminutivo de tumba por semejanza a dos camilla super-

puestas (BDELC) (6.9.3.); parrilla (CUESTIÓN, núm. 1821, parrillas), utensilio de hierro en forma de re-

jilla para asar la carne (6.9.6.); encontramos la forma rodilla en B y en CM (ALEANR, mapa núm. 884, 

aljofifa) trapo para fregar el suelo; tenemos la forma rodilla en CM y en P para designar el ‘trapo para 

limpiar’, o la ‘rosca de trapo para llevar cántaros en la cabeza’ (6.9.4.); generalizada encontramos ar-

madilla (ALEANR, mapa núm. 907, acerico). Almohadilla en la que se clavan los alfileres (3.1.3.2.). Mo-

dificación y/o síncopa de la vocal postónica (6.9.); faldilla ‘falda de la mesa camilla’ (6.9.); fornigui-

lla ‘hormigueo’, cuando se duerme un pie. Picor leve (3.2.1.1., 6.8.3.); tener forniguilla ‘persona 

que no puede parar quieta’ (4.2.1.4.); no hay variación respecto al castellano barbilla (CUESTIÓN, núm. 

2017, barbilla), hueso maxilar inferior (6.8.1.5.); en B tenemos varella y varilla, en C varella, en los 

otros CM, LA, P, V, varilla (ALEANR, mapa núm. 954, mandíbula inferior) (6.8.1.5.). Vid. Coll, Andolz y 

Ena II, p.272. Deriva del latín VARA ‘travesaño en forma de puente’, ‘horcón para sostener algo’, ‘caba-

llete para aserrar madera’ (DCECH); hablar de boquilla ‘hablar para impresionar’ sin intención de 

realizarlo (6.12.); algunos homónimos morcilla ‘elaboración parecida a la bola pero con arroz’ (Et-

nográfico); en B morcilla (ALEANR, mapa núm. 669, tripa gruesa), intestino grueso con el que se hacen 

morcillas (6.5.4.); morcilla forma localizada en los últimos pueblos preguntados CM, LA, P, V, (ALEANR, 

mapa núm. 981, biceps) (6.8.4.); caguerilla ‘descompostura mas liquida’ (6.8.6.), la recoge Iribarren; 

misma forma que el castellano hebilla (CUESTIÓN, núm. 2189, hebilla) (6.8.10.2.); calzilla ‘media sin 

pie’ (6.8.10.1.); palabrilla ‘tipo de nudo a modo de vuelta’ (6.8.10.1.); granujilla ‘astuto, golfo’ 

(6.12.); capilla ‘hornacina’ (6.15.2.1.); gerrilla como el cast., en la locución cuatro en guerrilla ‘po-

cas personas o cosas’ (6.15.); bacinilla ‘bacina usada por el barbero para remojar al cliente ajustada 
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al cuello’ Andolz (6.4.); cuadrilla ‘pandilla’, grupo de amigos (6.15.); dicho en LA calderilla ‘pobre’, 

persona con poco dinero; en CM nos dijeron calderilla a las ‘pocas perras’ (6.4.); tradilla ‘traílla’ 

transportar tierra de una parte a otra del campo (3.2.1.2., 6.1.5.). 

 
-alla < -ALLIA 

Que en algunos casos sigue teniendo el valor que tenía en su origen, sentido colectivo: misma forma 

en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, canalla (ALEANR, mapa núm. 1160, chiquillería alborotadora), 

en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez lo localiza en el Somontano, Haensch en la 

Ribagorza, en Caspe Barceló y Collellmir, Andolz, Alvar; como en cat. (DCVB); en DLE tiene otro senti-

do. Deberíamos precisar que en la zona se piensa en ‘chiquillería’, lo de alborotada no se entendería 

como algo estrepitoso por añadido si no que va asociado al grupo, al ‘conjunto de niños’ a la ‘gente 

menuda’; colla ‘grupo de personas’, el DLE anota en colla2 en su tercera acepción ‘cuadrilla de jornale-

ros de los puertos’; en cat. ‘cuadrilla de obreros’ en sentido general o conjunto de personas o animales 

que hacen juntos un trabajo determinado (DCVB), en occ. còlha (/còla) ‘équipe de travailleurs’ 

(DGLO); su étimo del lat. colla, pl. de collum facilitada por Alibert; parentalla ‘parentela’ (Brian Mott, 

1982);352 CM, LA, P, V, recatalla ‘pandilla, chiquillería’ / ‘mucho’, con este significado igual en la Alta 

Zaragoza, Aliaga Jiménez escribe zaragalla, que el DLE anota como de Ar.; CM, LA, P, V, rondalla 

‘grupo que canta por el pueblo’, acompañado de instrumentos, como en Caspe, Barceló y Collellmir; 

zarracatralla ‘multitud de personas’, generalmente niños y jóvenes, como en Tarazona y en la Alta 

Zaragoza; zarracatralla ‘montón de hierros inservibles’; CM, LA, P, V, menudalla ‘críos en conjunto’ 

/ ‘abundancia de cosas pequeñas’, como el cat. (DCVB); forma usada también en plural en CM, LA, P, 

V, menudallas ‘menudencias’, resto de cosas pequeñas o de poca importancia; en occitano menudal-

has ‘menues choses’ (DGLO). 

O ya sea propiciando sentido colectivo, despectivo, de pertenencia o relación: CM, LA, P, V, adivi-

nalla ‘adivinanza’, escrito con ‘b’ Andolz y en La Alta Zaragoza; derivada devino + el sufijo, del lat. DI-

VINUS, derivado de DIVUS, variante de DEUS que ya en latín se empleaba como sustantivo aplicado al 

adivino (DCECH); CM, LA, P, V, fartalla ‘hartazgo’, atracón, llenarse de comida, en Mott; CM, LA, P, V, 

hartalla ‘atracón’, termino castellanizado sobre puesto al autóctono fartalla, si bien se usa farto; solo 

recogida en CM la forma burrufalla ‘conjunto de cosas sin valor’, borrufalla en DLE como de Huesca, 

1. f. coloq. Hues. Hojarasca, fruslería, cosa de poca sustancia; de or. inc.; cf. lat. tardío BŬRRA ‘borra, 

lana grosera’; suponemos una variante, anotada en CM gurrufalla, en LA gurrufalda ‘menudencia’. 

Conjunto de cosas pequeñas, de poca sustancia o interés, como borrufalla; CM, LA, P, V, cizalla ‘male-

za’: l‘ aira s’a llenao de cizalla; la forma común CM, LA, P, V, dalla (ALEANR, mapa núm. 509, guadaña). 

Herramienta formada por una hoja curva sujeta con un palo que sirve para segar a ras de tierra, que 

se maneja con ambas manos. Se trata de un aragonesismo incorporado al español DLE, 1. f. Ar y 

Nav. guadaña; comparable al cat. dalla, de origen desconocido que procedería de un supuesto 

*DACULA, y otras formas del sur de Francia occ. dalha n. f. faux (DGLO), dalh, dalha, m. et f. Faux. 

Alibert, dalh, dalhe; Palay; en contraste con otras formas afines del área galorrománica, que vendrían 

de *DACULUM (Rohlfs, 1970: 92, § 334: gasc. dalho, anc. prov. dalha (...), cat., arag. dalla f. ‘faux’ < 

                                           
352 p. 226, Brian MOTT 1982, “La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134 
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*dacula, d'origine inconnue). Etimología, esta última, que sugieren otros estudiosos (DCECH). Presen-

ta, además, múltiples referencias: Alvar, Aliaga Jiménez, Scholz, para Rohlfs353 es voz aragonesa, 

Kuhn, Haensch, BM, Ballobar, La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, Antillón, la Sierra de Albarracín, 

Peralta, Borao, Pardo, Badía, Wilmes, Haensch, Andolz, Nagore, Garcés, Barceló, Collellmir, Val Pala-

cios, Iribarren (vid. 6.1.9.); CM, LA, P, V, ferralla ‘chatarra’ como en las comarcas de la Alta Zarago-

za, Barceló; CM, LA, P, V, gralla (ALEANR, mapa núm. 465, grajo). Ave de la familia de los córvidos, , 

otras formas en (6.7.2.); CM, LA, P, V, malla ‘eslabón de cadena’ como en cast.; CM, LA, P, V, malla 

‘mancha en la piel de los animales’, como en la Alta Zaragoza; la respuesta de B, C, LA y P es la misma 

senalla, sin respuesta el los restantes, aunque en el -BM costa capazeta en Castillón de Monegros- 

(ALEANR, mapa núm. 182, espadilla,354 capacho). Especie de cesta flexible habitualmente hecha de pal-

ma y provista de dos asas para llevar generalmente alimentos, por lo que se usaba especialmente para 

hacer la compra, en Barceló; ‘Bolsa alargada y de mediano tamaño, de rafia o similares, con dos asas a 

ambos lados, para llevar generalmente alimentos’; en Collellmir ‘capazo’; en Ballobar ‘cesto, capazo 

pequeño’, La Alta Zaragoza ‘espuerta para olivas’; Andolz lo precisa de forma algo diferente a la local, 

senalla igual en en cat. (DCVB), y definida claramente según sus características: “Cabàs d'espart o de 

palma, més ample de boca que de baix, quasi tan alt com ample de boca” (GDLC); no hubo respuestas 

diferenciadas de la forma castellena (CUESTIÓN, núm. 739, alforjas), vid. ej., Andolz recoge alforcha; 

toballa en todos B, CM, LA, P, V, la misma forma menos en C (ALEANR, mapa núm. 1451, toalla) con la 

‘b’ antihiática, consta en Moyuela (-W- antihiática, Pottier, B. Miscelanea, 1947: 128), Para Buesa 

(1958-59): 28, la -b- de toballa ‘toalla’ y de toballón ‘paño de cocina usado para tapar los cántaros’ 

(general) puede ser etimológica < germano thwahljo ‘toalla’, a través del italiano o del catalán; tralla 

es la forma común en los nuevos CM, LA, P, V (otras formas en 6.1.1.3.) (ALEANR, mapa núm. 164, tra-

lla) (Lingüístico – Etnográfico). Punta del látigo, en La Alta Zaragoza ‘látigo muy grande; igual en cast. 

DLE y el cat. (DCVB); del lat. TRAGULA ‘cuerda que se lleva arrastrando’, en catalán tralla ‘cuerda que 

termina en punta’, ‘látigo’ (BDELC); cremallas es la forma de C (ALEANR, mapa núm. 1488, llares) ca-

dena pendiente de una barra de hierro que atraviesa el hueco de la chimenea y sirve para colgar de 

ella ollas, calderos, etc., sobre el fuego. 

 
-allo < -ACULU, forma normalmente nombres de objetos y utensilios. 

De uso en CM esperigallo ‘probador’; CM, LA, P, V, espirallo ‘tapón de palo que tapa la salida del 

vino en el tonel’ / ‘tubo flexible con que se trasvasa el vino de una cuba a otra’; la forma gallo en los 

nuevos CM, LA, P, V, vid. las otras formas, (ALEANR, mapa núm. 1029, gargajo), flema, en BM, Ballobar, 

Iribarren; gallo en B y los nuevos CM, LA, P, V, vid. más (ALEANR, mapa núm. 359, gajo de la naranja) 

o de la mandarina, limón; trozo de cebolla, Andolz, Iribarren, vid. (ALEANR, mapa núm. 355). Cada una 

de las partes en que está dividido el interior de algunos frutos, como en Barceló comete este gallo de 

naranja y verás cosa buena; CM, LA, P, V, gallo ‘pelo de la cabeza levantado’ por apoyarla mal al dor-

mir, mira qué gallo llevas en el pelo, semejante en Barceló; gallo es la forma localizada en los nuevos 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1029, gargajo), flema; CM, LA, P, V, gargallo ‘flema’ como en BM, 

en La Puebla; CM, LA, P, V, morgallo ‘gargajo’, mucosidad, en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, La 

                                           
353 p. 92, ROHLFS (1970), § 334: “Gasc. dalho, anc. prov. dalha (...), cat., arag. dalla f. ‘faux’ < *dacula, d'origine incon-
nue” 
354 Pensamos que esta palabra podría tratarse de un error y debería ser espuerta o esportilla. 
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Puebla, Alquézar, Andolz; anotada en CM espigallo ‘lavanda’, planta semejante al espliego; al menos 

en CM y en LA espirigallo ‘planta leguminosa para alimentar al ganado’; CM, LA, P, V, margallo ‘falsa 

cizaña’ (Lolium perenne) planta parasita de los sembrados, en La Puebla; recogida en CM pimpirigallo 

‘esparceta o pipirigallo’ (Onobrychis viciifolia), planta forrajera, anotada en BM, en La Alta Zaragoza, 

Andolz, Kuhn; CM, LA, P, V, sisallo ‘planta esteparia, seguramente el caramillo, denominada (Salsola 

vermiculata) que abunda mucho’, planta espinosa propia de terrenos áridos, comestible para el ganado 

Sisallo; CM, LA, P, V, rampallo ‘racimo de uva pequeño’; CM, LA, P, V, rebuscallo ‘lo que se ha reco-

gido rebuscando’; y otros significados bastante relacionados rebuscallo en los últimos CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 262, leña menuda), palitroques, tarranco, ... Ramas finas, astillas y leña menuda 

adecuadas para encender el fuego. Lo que queda después de almacenar la leña; rebuscallo en C y en 

los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 821, hornija), leña menuda y matorral que se utiliza para 

alimentar el horno; rebuscallo en B y en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 332, ramojo), 

leña menuda, ramas cortadas de arbustos, vid. respuesta de C en (6.6.2.4.); anotamos la forma de C 

batallo (ALEANR, mapa núm. 1550, badajo) palo que hace sonar la campana o la esquila, en Panticosa, 

Alvar, Aliaga Jiménez. 

PPuueeddee  tteenneerr  vvaalloorr  ccoolleeccttiivvoo,,  ccoommoo  eell  llaattíínn  --AALLIIAA: CM, LA, P, V, menudallo ‘leña menuda’, conjunto 

de astillas y ramitas; CM, LA, P, V, espumallo ‘saliva espumosa expulsada por la boca’ (6.1.1., 

3.2.2.2.) / ‘La espuma que brota en el caldero’ (3.2.2.2., 6.9.6.); CM, LA, P, V, cenizallo ‘ceniza so-

brante’; CM, LA, P, V, inzensallo / incensallo ‘hierba, paja, madera, papel algo seco y fácilmente 

combustible para encender el fuego, una hoguera, etc., también dicen encendallo; CM, LA, P, V, en-

cendallo ‘ramas menudas para iniciar el fuego; elemento que arde fácilmente y se usa para comenzar 

el fuego, escrito con ‘z’ en BM, Ballobar; Mott anota encesallo, ‘trozo de leña informe’; encensallo, in-

censallo en Arnal Cavero. 

OO  vvaalloorr  aauummeennttaattiivvoo: la forma empleada en los nuevos CM, LA, P, V, cremallos (ALEANR, mapa núm. 

1488, llares, cadenas de hierro del hogar pendientes de la chimenea) que sirven para colgar de ella 

ollas, calderas, calderos, etc. sobre el fuego; Mott escribe cremallo vid. (MOTT, Sufijación, 1982: 226); 

CM, LA, P, V, purnallo ‘chispa grande’; CM, LA, P, V, espurnallo ‘chispazo’; espurnall en cat. (DCVB) 

(3.2.3.4.); CM, LA, P, V, espantallo ‘monigote’. Persona mal vestida o desarreglada; CM, LA, P, V, 

pingallo ‘pingajo’ (6.9.4.); CM, LA, P, V, trapicallo ‘harapo despreciable’ (6.9.4.); CM, LA, P, V, ma-

llo ‘roca vertical’ / ‘persona muy alta’. ‘Alto’, vid. expresión (6.14.2., 3.2.2.2.); en todos la misma for-

ma B, C, CM, LA, P, V, mallo (ALEANR, mapa núm. 1265, macho), herramienta para golpear el hierro al 

rojo sobre el yunque / ‘maza o martillo grande’ (6.4.); sin respuesta en ninguno de estos municipios B, 

C, LA, P, V, a excepción de CM que dicen tresmallo (ALEANR, mapa núm. 479, trasmallo), tipo de red 

compuesta por tres redes (3.2.2.2., 3.3.3.2., 6.4.3.2.); forma anotada en LA y en P carcamallo ‘cosa 

y persona vieja’, en sentido despectivo para una persona, como carcamal (3.2.2.2., 6.9.); CM, LA, P, 

V, regallo ‘cauce pequeño por donde corre el agua para el riego o como desaguadero’, como en Ballo-

bar y en Caspe. 

O con uso despectivo: CM, LA, P, V, abrigallo ‘prenda o ropa de abrigo en general’, lo anota Rohlfs, 

en cat. abrigall (DCVB); breballo misma forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 652, mixtura para el cerdo), comida preparada con patatas, desperdicios y salvado cocidos que 

se le daba como comida al cerdo para cebarlo; CM, LA, P, V, burricallo ‘burro débil’, no solo para de-
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signar a ese tipo de animal sino también en sentido figurado usado de forma despectiva; cerringallo 

en CM, ciringallo en LA, ceringallo en P y V ‘colgajo’. Pingajo, trapo viejo. Trozo de tela que cuelga 

de un roto / fig. ‘cosa que no tiene ningún valor’; CM, LA, P, V, colgallo ‘colgajo’; CM, LA, P, V, criallo 

‘criajo’, niñato; la forma más general CM, P, V, encendallo y la que se usa en La Almolda encendera-

llo ‘ramas menudas para encender el fuego’. Hierba, paja madera, materia seca en general que arde 

fácilmente / fig. ‘provocador’, persona cizañosa / fig. ‘sonrojado’, encendido de color; CM, LA, P, V, es-

coballo ‘escobizo o escoba basta hecha de ramas de tamariz’, Mott escribe escopallo; CM, LA, P, V, 

espantallo ‘monigote’. Persona mal vestida o desarreglada, Mott anota espantallo ‘espantajo’; espan-

tarall es una de las formas de C, espantarallo en P (ALEANR, mapa núm. 43, espantapájaros) / ‘adefe-

sio’, persona mal vestida o desarreglada. 

 
-ello < -ICULU) 

Sufijo que antiguamente tenía un sentido diminutivo y que posteriormente cambio a peyorativo. El 

sufijo -ICULU > presenta en este caso la solución K’L > [-λ-] 

Constan dos formas en B varella y varilla una sola forma en C varella. CM, LA, P y V coinciden en 

decir varilla (ALEANR, mapa núm. 954, mandíbula inferior), varilla (CUESTIÓN, núm. 2022, quijada de 

los animales) que coincide en nombre con la mandíbula de los hombres; varilla ‘mandíbula’, en Alvar, 

Collellmir, escrito con ‘b’ en BM con ambos sentidos, en Ballobar ‘mandíbula’, Andolz escribe varillas 

‘mandíbula inferior’, aclara que se usa normalmente en plural pero con sentido singular; en occ. barra, 

.... ‘barre de la mâchoire du cheval’ Alibert; cat. barra II. || 1. Mandíbula; del prerromano *barra, que 

ha dejado derivación en todas las lenguas románicas, pero que aún no se sabe de dónde viene ni a qué 

lengua pertenecía. Es posible que fuera palabra celta (cfr. FEW, y, 260; Meyer-Lübke REW 963; Coro-

minas DECast. Y, 406) (DCVB); diminutivo del lat. VARA ‘travesaño’ (BDELC). Oscilación gráfica, anota-

mos en CM barello y en P varello ‘val pequeña’, disposición del terreno natural en hondonada con 

suave inclinación y entre dos lomas; todo de menor importancia que la val; formas compartidas barella 

con BM y barello con Andolz; Aliaga Jiménez anota varello < del lat. VALLE + ICULO / ICULA, a nuestro jui-

cio el cambio de –l a –r se puede justificar seguramente por que la –l de val no sufre variación en su 

sonido, en su modo de articulación, pero si ha sufrido una diferenciación en su punto de articulación: 

de lateral a vibrante -r. 

El Varello de Estopiñan, Varello de los Carneros en La Almolda; 

El Varello del Jovero, Varello Coleto en Peñalba. 

La Varelleta Fonda en Peñalba (Vid topónimos). 

 
Como diminutivos en B anotamos valeta en C varelleta, en CM barella con ‘b’ y en LA, P y V va-

rella con ‘v’ (ALEANR, mapa núm. 1365, valle seco). Hondonada larga, estrecha y en pendiente; las 

formas valeta y varelleta contienen además el sufijo diminutivo propio de la zona para el femenino –

eta; barella, barellón; barilla y barillón en La Alta Zaragoza, vid topónimos (6.10.3.); la forma en B es 

cello la de C, CM, LA, P y V cerco (ALEANR, mapa núm. 158, aro, llanta de hierro de las ruedas del ca-

rro), cello en Aliaga Jiménez / zello, escrito con ‘z’ en BM; cello en Barceló, cello en Maella que expresa 

origen aragonés de zello ‘llanta del carro’ < del lat. circulu ‘círculo’ llanta de hierro de las ruedas del 

carro, cello consta en DLE 1. m. Aro con que se sujetan las duelas de las cubas, etc.; vid. (ALEANR, ma-

pa núm. 209); es de destacar que en este mapa las formas cuello en B y C y cocote en CM, LA, P y V 
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(ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo), coincidan exactamente con las anotadas en el siguiente: B y C di-

cen cuello y CM, LA, P y V dicen cocote (ALEANR, mapa núm. 957, pescuezo parte del cuerpo que une 

la cabeza con el cuerpo); los cuatro nuevos pueblos CM, LA, P, V, nos dicen arguello ‘enfermizo, del-

gaducho’: ser un arguello, presentar signos de flaqueza / ‘porquería, suciedad’ acción y efecto de ar-

guellar-se, sentido que compartimos con BM, con Andolz compartimos ambos sentidos, consta en Bo-

rao, Arnal Cavero, en Nagore, Notas; arguello, DLE 1. m. Ar. Acción y efecto de arguellarse; la res-

puesta de B fue vaina, la de C tabella, forma que emplearon también en P (ALEANR, mapa núm. 115, 

vaina de las legumbres), membrana que las envuelve; Andolz usa tabella ‘judía verde’, Aliaga Jiménez 

con ese mismo sentido escribe tabelleta; con igual sentido Haensch escribe tábella, en La Puebla tabe-

lla ‘vaina (de judía, etcétera)’; en cat. existe tabella ‘entre els romans, tauleta per a escriure-hi’ 

(GDLC); forma también contenida entre la “Terminología libraria en Marcial”355, cuyo significado nada 

tiene que ver con el que nos ocupa; quizá sea Meyer quien más se aproxima a nuestro significado al in-

troducir el catalán y español, con cambios semánticos que desde el significado inicial hasta los últimos 

consultados no vemos un nexo claro REW 8509. tabĕlla ‘tablero’; ital. tavella ‘carrete de seda’;… afrz. 

tavele ‘tablero de juego’, prov. tavela ‘tablero de juego’, ‘borde estrecho’, katal. tavella ‘vaina’; span. 

tabilla ‘vaina de la alfalfa’; no hay respuesta en B en C, LA y P tenella (ALEANR, mapa núm. 141, telera. 

Pieza de hierro que sirve para medir la altura que debe darse al timón), forma que recoge Andolz, Gar-

gallo Gil; constan dos formas en B cogollo y pella, dos en C cocollo y grumo en los cuatro nuevos 

CM, LA, P, V, cocollo (ALEANR, mapa núm. 319, cogollo de la lechuga), cocollo consta en Ballobar, BM, 

La Puebla, La Alta Zaragoza; Iribarren, Andolz añade lo mejor de la ensalada, de la col. Del lat. CŬCŬLUS 

‘capucho’, masculino correspondiente a CUCULLA, por comparación de forma con el remate o brote de 

una planta (DCECH). Leiva al hablar de las variantes cocollo o cocullo apunta algunos lugares entre 

ellos Candasnos; la respuesta de B fue col de pella la de C col de grumo misma respuesta que nos 

dieron en P y V (ALEANR, mapa núm. 320, repollo, col de hojas), pella en Alcolea; en Antillón grumo ‘co-

gollo de col’, en Alcolea llaman indistintamente grumo y pella a la ‘variedad de col, de cabeza blanca y 

hojas verdes, coliflor’, en La Alta Zaragoza constan las dos formas recogidas en el Atlas, col de grumo 

y col de pella ‘coliflor’. Del latín GŪRUMUS ‘montoncito de tierra’, de donde ‘conjunto de cosas apiñadas 

entre sí’ (DCECH); la forma única dicha por los cuatros nuevos municipios es pella ‘coliflor’, Borao dice 

‘el cogollo de la col’. Deriva del fr. ant. pelote íd. y este del lat PĬLA; la forma pella procede de PILŬLA 

diminutivo de PĬLA la forma anotada en B y C es igual estrella en CM, LA, P y V dicen la misma palabra 

estrellada (ALEANR, mapa núm. 572, lucera, res con una estrella blanca en la frente), Ena escribe oji-

negro ‘oveja que tiene una mancha negra en la cabeza’; Alvar anota estrella ‘oveja con una mancha 

negra en la frente’, procede del lat. STĒLLA; en cat. estel acepción 4. viene de estela, por masculiniza-

ción (DCVB); estrellada una de las denominaciones, relacionadas con la forma y el tamaño, dadas a las 

vacas con manchas por Fernández y Arredondo, forma que deriva de estrella; los seis municipios todos 

a una dicen centella (ALEANR, mapa núm. 1333, culebrina, relámpago y rayo serpenteante en zigzag / 

‘rayo centelleante, relámpago muy luminoso’, similar en Collellmir, igual en DLE ‘rayo, chispa eléctrica 

atmosférica de poca intensidad’; del lat. SCINTĬLLA ‘chispa’ (BDELC), Meyer 7720. scĭntĭlla ‘chispa’, frz. 

étincelle, katal., span. centella; igual en cat. (DCVB) 

                                           
355 Reseña firmada por María del Mar Agudo Romeo. LACASA CARRASCOSA, María Pilar 2010 "EL HABLA DE ALCOLEA DE CINCA", AFA-66, 
PP. 193-216. 
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-iello (-illo) < -ĔLLU, con valor diminutivo que desaparece en muchos casos 

La solución más típica para el aragonés del latín -ELLUM es -iello, aunque -illo va ganando terreno 

rápidamente según Mott toma nota de Pidal356. Agrupamos algunos modelos: bodillo, ‘intestino’; 

crespillo ‘un dulce hecho con la hoja de la borraja’; cercillo ‘aro metálico de toneles y cubas’ / ‘aro 

metálico que rodea el cubo de la rueda del carro para darle firmeza’; en occ. cencha ~ cinta ‘cercle de 

cuve’, Alibert; recercillo ‘borde’, escrito rezencillo en Ballobar; redondillo ‘redondo’; forma que cons-

ta en CM y P redondillo ‘vuelta en redondo’; tres formas diferentes anotadas en diferentes localidades 

rastillo, arquillo y restillo que responden (ALEANR, mapa núm. 512, rastrillo de la guadaña; en este 

caso son dos las formas localizadas restillo es la dominante y restrillo solo en un municipio (ALEANR, 

mapa núm. 542, Rastrillo del pesebre o comedero con rejillas para el ganado. Comedor para las ove-

jas y corderos que hay en los corrales. 

 
5.1.1.15. --iizzoo  <<  --IICCIIUU  ssiirrvvee  ppaarraa  ffoorrmmaarr  ssuussttaannttiivvooss  yy  aaddjjeettiivvooss (para los adjetivos varia-

bles cito el masculino) 

Sufijo que aporta la idea de semejanza, condición, posesión, propensión a, lugar: alcorzadizo ‘tajo 

bajo del cordero’, tiene, a menudo, valor diminutivo, y, a veces, connotaciones peyorativas, ocasio-

nalmente parece tener un valor aumentativo (6.9.10.) ‘atajo’, camino más corto (6.10.5.); el valor 

aumentativo y despectivo de este sufijo destaca claramente cuando se añade a adjetivos, como para 

lograr la expresión superlativa, tal que -ismo < -ISSIMUS: altizo ‘altura, elevación’, en BM, Mott, Andolz 

(6.10.2.); feízo ‘muy feo’, en Mott; laminerizo ‘muy laminero’, en Mott, pesadizo ‘muy pesado’, en 

Mott; barranquizo ‘barranco pequeño’, estrecho (6.10.5.); bordizo ‘sarmiento que no sale de la ye-

ma’ y carece de utilidad. ‘Vastago esteril’ (6.2.2.1.); bordizo ‘vástago, retoño’. Brote tardío (6.2.2.); 

solo en B y en P bordizo (ALEANR, mapa núm. 197, granillo). Grano de la uva que no alcanza la madu-

rez (6.2.2.1., 6.2.2.2.); con este otro significado hallamos la forma bordizo en B y C (ALEANR, mapa 

núm. 186, vid nueva) joven (6.2.2.). Procede de borde, vid., en su sentido despectivo; calderizo ‘ca-

dena sujeta en la chimenea para colgar la caldera’, en Panticosa (6.9.6.); callizo ‘callejón’, calle estre-

cha, en varios pueblos monegrinos (BM), en Ballobar, Alcolea, La Puebla, La Alta Zaragoza, en Borao, 

Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, Iribarren; solo en C y LA callizo (ALEANR, mapa núm. 756, 

espacio entre dos casas) (6.9.); en CM tenemos canalizo ‘surco que forman las aguas torrenciales’; 

cañizo en C y los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 382, pasera), sitio donde se seca la fruta 

(6.6.5.); cañizo ‘estructura construida con el trenzado de caña seca’, consta en el DLE (6.5.4.); cañi-

zo es la respuesta en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 931, material 

sobre el que se sujetan las tejas), entramado que va sobre el armazón principal de vigas, sustentando 

definitivamente el tejado, manto de paja con barro que se pone debajo de las tejas (6.9.); carrasqui-

zo ‘encina joven seca’ (6.4.2.1.), conocido en Antillón, anotado en Rohlfs Sufijos § 48, Kuhn lo sitúa 

en la Litera como ‘arbusto parecido a la carrasca’; chamizo ‘casa vieja destartalada’, algo similar Co-

llellmir (6.9.); churizo ‘chorizo’ (6.5.4., 3.1.3.1.), consta en La Alta Zaragoza y en Barceló; cuartizo 

es la palabra localizada en P y en Z 605: Caspe cuartizo (ALEANR, mapa núm. 548, cencerro) (6.3.1.5.), 

cuartizo se lee en Andolz, Borao, Mott, Antillón. Procede de cuarto, latín QUARTUS (DCECH); esbaradizo 

                                           
356 PIDAL (1972: 152-158) señala que en Aragón se conserva el diptongo ie de este  sufijo durante más tiempo que en Castilla, y 
que los primeros ejemplos de reducción a i datan de mediados del siglo xv. 
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‘resbaloso’ (3.2.1.2., 5.2.1, 6.13.2.4.); escarbadizo ‘rastro que dejan los animales en el monte’ al es-

carbar (6.4.3.1.); escobizo ‘escoba rústica’ para barrer la era, los corrales, etc. (6.1.7.4.), en BM, Ba-

llobar, en la Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; escobizo ‘planta de la que se sacan las ramas para 

hacer las escobas rusticas’, en la Alta Zaragoza, Iribarren (6.6.3.), Según Castañer procedente de 

*SCOPĪCIU del latín < SCŌPĀ –ICIU con sufijo adjetival y sentido peyorativo; escorchadizo ‘trozo de ma-

dera levantado’ (6.4.); escorredizo ‘escurridizo’ (4.1.6.1.); eslizadizo ‘resbaloso’ (6.13.2.4.); espor-

tizo ‘cuévanos de mimbre para estiércol’ (6.1.1.3.); estajadizo ‘tabique pequeño’ (6.9.2.); fartizo 

‘harto’ / ‘tragón’ (3.2.1.1., 6.9.10.); fierizo ‘terrible’ (6.12.);  puerquizo, -a ‘muy sucio’; grandizo 

‘muy grande’ (6.12.); levantadizo ‘levadizo’ que se puede levantar (6.10.5.); losizo ‘suelo cubierto 

de losa’. Losa grande (6.10.5.); así llamada en LA mochizo ‘sabina borde’ (6.6.3.); CM, LA, P, V, mo-

redizo ‘mortecino’ (6.3.5.); orgullosizo ‘soberbio’, altanero (6.12.); suyizo, -a ‘peculiar’, retraído 

(5.1.1.15.); igual forma en todos los municipios panizo (ALEANR, mapa núm. 105, maíz) (6.1.7.1., 

6.6.2.1.); CM, LA, P, V, pedreñizo ‘piedra de gran dureza’ (6.9.); derivado del lat. PĔTRA ‘roca’, encon-

tramos, en catalán, formas de similares características, pedrenyal derivado de pedreny ‘pedernal’ 

(BDELC); pedreñizo es la forma que, con otro significado, leemos sólo en B pedreñizo (ALEANR, mapa 

núm. 1397, piedra pequeña) (6.10.5.); panadizo en B (ALEANR, mapa núm. 1011, panadizo). Infección 

en un dedo alrededor de la uña que se llena de pus (6.8.6.); en B una de las formas es tarrizo, en los 

nuevos terrizo (ALEANR, mapa núm. 882, recipiente para fregar) o para la matanza. Vasija de barro vi-

driado, más ancha por el borde que por el fondo (6.9.4.), tarrizo se crea a partir del lat. TERRA ‘tierra’, 

con un cambio de e en a, como señala Corominas, por una evolución fonética que es frecuente en los 

derivados de tierra (DCECH), si bien el mismo autor plantea que parece más probable que en este 

cambio de índole fonética haya intervenido la influencia de tarro (procedente del árabe tarr (DCECH); 

tarriza consta en DLE 1. f. rur. Ar. y Sor. Barreño, lebrillo; lo mismo que terrizo 6. f. Ar. terrizo (‖ ba-

rreño); pochizo ‘alicaído’, que no está con buen ánimo (6.12.); rebordizo ‘persona de mala fe’, de 

mala idea o intención (6.12.); restilladizo ‘restos de la mies que queda en el suelo de la era tras la 

trilla’ (3.1.3.1.); monterizo, -a ‘montañoso, -a’. 

 
5.1.1.16. ––aarriiaa  

No siendo muy numeroso es sufijo indicador de dimensión, característico del catalán y sus zonas 

limítrofes orientales, siendo algunas formas más habituales que otras: amplaria ‘extensión’ 

(6.8.10.7.), en Borao, Andolz, el Rincón de Ademuz; en cat. amplària (DCVB); ancharia ‘anchura’, 

anotada en Andolz, el Rincón de Ademuz (6.8.10.7.); alumbraría ‘luces de cirios en los entierros’, 

igual en Andolz (6.14.3.); luminaria ‘resplandor’, luz intensa / ‘alumbrado’ (6.11.1.1.); en cat. lumi-

naria > llumenària (DCVB); grandaria ‘dimensión’, magnitud (6.1.5., 4.1.1.5.), localizada en Andolz, 

Ena, el Rincón de Ademuz; en cat. grandària (DCVB); orticaria ‘urticaria’ (3.1.3.1., 6.8.6.). 

 
5.1.1.17. –anza / -encia 

Con este sufijo se forman sustantivos femeninos abstractos cuyo significado varía en función de la 

base de la que procede (acción y efecto, cualidad, agente, instrumento o medio). Tomando las formas 

-anza, cuando la base es -ANTIA, más popular y -encia, cuando acaba en –ENTIA: acomparanza, com-

paranza ‘comparación’, Mott incluye esta forma en Sufijaciones (6.15., en el dance de Castejón de 
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Monegros, en el dialogo entre el Mayoral y el Repatán); bonanza ‘temperatura benigna’ buen tiempo 

(6.11.). Del latín vulgar *BONACIA, alteración de MALACIA íd. (DCECH); crianza ‘educación’, formación; y 

su antónimo sin crianza ‘maleducado’, vid. ambas formas en (6.12.); nacencia ‘nacimiento’, cuna; 

nacencia ‘nacimiento, brote de una planta’, vid ambas formas en (3.1.4.6., 6.6.2.4.); conocencias 

‘amistad’ / ‘gente conocida’, contactos personales, amistades (3.1.4.6., 6.12.); avertencias ‘conse-

jos’ (6.12.); avertencia ‘advertencia’, como alvertenzia; alvertencia ‘advertencia’, Andolz la escribe 

con ‘b’, en La Puebla de Castro está escrita con ‘b’ y ‘z’, así consta en La Alta Zaragoza; menudencias 

‘vísceras y sangre del cordero y de otros animales’ / ‘abundancia de cosas pequeñas’ (6.5.4.). 

 
5.1.1.18. ––iióónn 

El significado de este sufijo puede tener valor aumentativo, despectivo, edad, relación, acción re-

pentina o violenta: CM, LA, P, V, bación ‘vacía grande donde se escalda al cerdo’ para limpiarlo, forma 

que localizamos en vid. (ALEANR, mapa núm. 544 y núm. 654); bación es la respuesta en C y en los 

nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 544, abrevadero artificial). Comedero y bebedero del ganado; 

como en Iribarren, similar en Barceló, bazión con ‘z’ en La Puebla, La Alta Zaragoza, vación con ‘v’ en 

Aliaga Jiménez especificando ‘donde dan de comer á los cerdos’; una de las dos respuestas dadas en B 

es bación como en CM y en P de madera (ALEANR, mapa núm.654, dornajo). Pileta de madera o tronco. 

Recipiente donde se echa de comer al cerdo, se hace con un madero vaciado con una azuela con un 

pequeño orificio vid. (ALEANR, mapa núm. 544); sirve también para lavar la ropa, vid. (ALEANR, mapa 

núm. 892); o como recipiente donde se coloca al cerdo después de muerto para su escaldado y pelado, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 663 y siguiente) (6.5.4.); en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, responden ba-

ción (ALEANR, mapa núm. 892, vasija para lavar la ropa) (6.9.4.). Es un término que adopta varios sig-

nificados. Procede de bacía, vid.; en occ. leemos bàcia, bacion, bacieta, Alibert; CM, LA, P, V, risión 

‘risa prolongada y estrepitosa’ la misma referencia semántica que se recoge en el Rincón de Ademuz; 

en DLE tiene otro sentido, (6.8.1.5.); CM, LA, P, V, condución ‘iguala o cuota’, acuerdo por el cual un 

médico o practicante prestan sus servicios a un cliente, que paga una cantidad fija anual (6.14.2.); 

CM, LA, P, V, escojonazión ‘mucha risa’ (6.8.1.5.); CM, LA, P, V, hostión ‘bofetón’. Porrazo dado con 

fuerza, violencia y ruido (6.8.2.); en occ. bofeton ~ bufeton, Alibert; CM, LA, P, V, refrión ‘resfriado 

importante’ (6.8.6.); en CM tión ‘soltero’ ya entrado en años (6.12.). 

 
5.1.1.19. –acho, probable sufijo mozárabe < -ACEU según Buesa, Sufijación, § 16, según 

Rohlfs de origen inexplicable, § 4.Para Kuhn, A. Der hocharagonesische Dialekt (1935) 

(2008), § 105, proviene de -ATICU. 

Tiene una función peyorativa o aumentativa, aunque su uso habitual no es con valor despectivo, si-

no más bien indefinido: CM, LA, P, V, coloracho ‘color pálido’, propio de persona con aspecto enfermi-

zo, como en Tarazona (6.8.6.); CM, LA, P, V, cornicacho, -a (CUESTIÓN, núm. 1397, res cornigacha), 

de uso en Tarazona (3.2.1.1., 6.3.1.3.); CM, LA, P, V, flojacho ‘enfermizo’. Que tiene poca salud. 

Convaleciente, débil, como en Barceló (6.8.6.); forcacho es la forma en C, forcacha en los nuevos 

(ALEANR, mapa núm. 347, puntal) palo para sujetar ramas cargadas de frutos. Palo en forma de “Y” con 

dos ramificaciones para sostén (3.2.1.1., 4.1.1.8., 6.6.2.4.); así como sus homónimos forcacha ‘horca 

grande de madera’; y aunque solo en CM forcacha ‘muesca ahorquillada en la punta de la oreja de 
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una res’, creadas sobre forca; CM, LA, P, V, medianacho ‘regular’ no muy bien (6.8.6.); CM, LA, P, V, 

geniacho ‘tener mucho genio’, localizado en Tarazona (6.12.); CM, LA, P, V, vivaracho ‘sano y pletó-

rico en su desarrollo’ (6.15.); consta en el DLE; en catalán vivaratxo, -atxa, considerada un castella-

nismo (DCVB); en occitano vivarés, esa (DGLO); del lat. VĪVARIUM (BDELC); forigacho ‘escondite’, 

lugar pequeño en malas condiciones, localizado en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro (3.2.1.1., 

6.10.5.); CM, LA, P, V, pobracho, -a ‘diminutivo de pobre’, utilizado para mostrar afectividad por la 

desgracia ajena (4.1.1.); CM, LA, P, V, regacho ‘señal, surco que deja el agua’ al correr por la tierra 

de uso en Caspe, Tarazona y CM, LA, P, V, regacha ‘acequia pequeña’, hallada en Leciñena (4.1.1.8., 

6.1.6., 6.10.1.). En algunas palabras aparece lexicalizado: la respuesta es fardacho en todos los mu-

nicipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 440, lagarto) (Lacerta viridis), una de las formas halla-

das en Caspe, Tarazona, la Alta Zaragoza, Ena Bordonaba (Kuhn, 1965-66: 14), alfardatx en cat. 

(DCVB), en DLE, del ár. hisp. ḥarḍún o ḥarḏún, y este del ár. cl. ḥirḏawn (3.1.2., 3.2.1.1., 6.7.1., 

6.7.3.); en CM zangardacho ‘lagarto’, recogido en Bocabulario Monegrino (3.2.1.1., 6.7.1., 6.7.3.); 

CM, LA, P, V, ppeerrddiiggaacchhoo ((CCUUEESSTTIIÓÓNN,,  nnúúmm..  11229933, Macho de la perdiz) relacionado con el catalán y el 

gascón, vid. (LEIVA, 2004: 99) (ALIAGA, 1998: 391); lo sitúa en el somontano, en Andolz, Barceló, Co-

llellmir, Iribarren, Aliaga Jiménez, varios municipios de Monegros, en Alcolea de Cinca, en Ballobar, Co-

ll, Colección de voces… en la Litera; Mott en el Habla de Gistaín, en Tarazona, en la Sierra de Alba-

rracín, en la Alta Zaragoza, Antillón, en el Rincón de Ademuz; perdigatxo en Maella < del arag. perdi-

gacho; forma recogida por (ROHLFS, G., Sufijos, 1988: 123 § 4), gascón perdigalh, Rohlfs, Diccionario 

(1985); perdigàs y perdigot en cat. (DCVB). Dicha palabra además de esta acepción significa ‘cría de la 

perdiz’, significado conocido en BM, Gargallo en El Ricón de Ademuz que comparte las dos acepciones, 

Bruballa en La Puebla de Castro diferencia bien entre perdigacho ‘cría de la perdiz’ y perdigana ‘perdiz 

pequeña’ en Andolz; Aliaga Jiménez; Iribarren; Collellmir; Barceló; (VBB); Antillón; relacionado con el 

catalán perdigana que reenvía a perdiganya (DCVB). Del lat. PERDĪCE ‘perdiz’ (DCECH) + el sufijo (3 

1.2., 5.1.1.19., 6.4.3.1.); CM, LA, P, V, gabacho, -a ‘falso, cobarde’, igual en BM, Ballobar, Barceló, 

Andolz, Iribarren / ‘francés’ en sentido despectivo, lo recoge Ballobar, Aliaga Jiménez, Nagore; con ese 

mismo significado en DLE, se usa en la Alta Zaragoza, en Panticosa, con varios significados en Aliaga 

Jiménez: ‘francés’ / ‘cobarde’ / ‘falso’ / ‘flojo’; gabách anotado en la Alta Ribagorza; un occitanismo re-

gistrado por Nagore. Del gasc. gabach ‘étranger venu du Nord’; gabachou, gabatchou ‘gavache’; 

sinónimo de rustre, de grossier, sans éducation (Palay) vid. justificaciones de Palay. Sobre gabacho 

vid. Colón, ELH, p. 176, vid. (NAGORE, 1994: 141) (6.12.); CM, LA, P, V, galacho ‘barranco pequeño’, 

hoyo que dejan las avenidas, surco que se abre en los campos o los caminos cuando llueve de tormen-

ta, en Aliaga Jiménez, en Antillón, en Alquézar, (6.1.6., 6.10.1.); CM, LA, P, V, gacho ‘chico’ con cierto 

matiz despectivo, localizado en BM (6.12.), CM, LA, P, V, gacho, -a ‘agachado, -a’, de uso en BM, en 

DLE (6.8.4., 6.8.8., 6.12.); CM, LA, P, V, cenacho ‘bolsa de esparto para llevar bultos’ en el carro, re-

gistrado por Aliaga Jiménez, escrito con ‘z’ en Bocabulario monegrino, según el DLE, aunque el signifi-

cado no es igual, recoge cenacho, al parecer procede del ár. hisp. ṣannáč (6.1.2.); para el GDLC podría 

venir del lat. CENACŬLA neutre pl. de CENACŬLUM ‘graner’ y ‘recipiente de grano’ y Corominas plantea del 

mozárabe cennách ‘cesta, canasta’, viene probablemente de lat. CENACŬLUM ‘camar alta’, ‘piso superior 

de un edificio’ que de ahí paso a ‘granero’ y luego ‘recipiente para el grano’; CM, LA, P, V, frescacho 



354 
 

‘freco’, frío; compuesto a partir de fresco + el sufijo; Del germ. frĭsk ‘nuevo’, ‘joven’, ‘vivo’, ‘ágil’, ‘atre-

vido’ (BDELC); Mott, usado en Gistaín (6.11.4.). 

-aanncchhoo como variante de -acho: en forma femenina CM, LA, P, V, garrancha (CUESTIÓN, núm. 

1921, gancho con ramificaciones para colgar objetos) 

Para la variante –ache < -ATICU, préstamo occitano, según Rohlfs, Sufijos, § 6. y según Nagore “casi 

con seguridad, se deben a influencia del occitano en el aragonés”, del lat. –ATICU > occ. -atge (-àdje, -

àtje) / arag. -ache (NAGORE LAÍN, 2001: 275). Solo recogida en CM mesache ‘jovencito’, muchacho, en 

Panticosa, en La Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en la Alta Ribagorza, en Caspe; Alvar, para 

Nagore mesache <MISSATICU es un occitanismo, para conocer más, vid. (NAGORE LAÍN, 1994: 146), en 

gascón: messàdje ‘jeune homme non marié’, Palay; CM, LA, P, V, orache ‘tiempo atmosférico que 

hace’, meteorología, en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en Caspe, en la Sierra de Albarracín, 

en Panticosa, Aliaga Jiménez, como la anterior se trata de un occitanismo, para mayor información so-

bre esta forma vid. (NAGORE LAÍN, 1994: 148), ambas formas están registradas en (NAGORE LAÍN, 2002: 

26) y en (NAGORE LAÍN, 2001: 282). 

-aca, según Rohlfs: “Este sufijo, que figura exclusivamente en los nombres de plantas, corresponde 

con exactitud al sufijo vasco-aga, que sirve para designar conjunto de árboles y arbustos” (Rohlfs, Su-

fijos, § 7). A pesar de estas afirmaciones en nuestro estudio encontramos vocablos en –aca y –aco que 

no corresponden a plantas. 

Sufijo que encontramos muy extendido al igual que su paralelo vasco, idéntica forma en todos B. C, 

CM, LA, P, V, aliaga (ALEANR, mapa núm. 294, aulaga) (Ulex). Se trata de una voz muy conocida en el 

medio rural; el DLE la registra sin localización y reenviando a aulaga. El ALEANR, la presenta como la 

más extendida en Aragón, la hallamos en Andolz, Barceló, Collellmir, Gargallo Gil, Nagore en Lingüísti-

ca; en Rodés et al.; en Soler Betés, Kuhn, Mott, Nebot, Rohlfs, de forma general en Monegros, en Ba-

llobar, en la Sierra de Albarracín, en Antillón, en el DLE. Según Corominas, de origen incierto, aunque 

se percibe probablemente una base prerromana: un ibérico o protovasco *aielaga (o *agelaga) 

(DCECH); bolomaga es la forma de B, vid. resto de formas (ALEANR, mapa núm. 279, gatuña) (Ononis 

spinosa), bolomaga en BM, La Alta Zaragoza, Antillón, Kuhn la relacionada con la forma bearn. bulima-

co y con el bearn. y gasc. boulomague, anotado en Rohlfs junto a las formas del gasc. boulimaco, 

boumago, (1988); (ROHLFS, Gascon, 1970, § 128) (ROHLFS, Sufijos, § 7), Haensch apunta otras varian-

tes; o con la consonante intervocal ensordecida: CM, LA, P, V, albaca ‘albahaca’, lo mismo en BM, Ba-

llobar, Collellmir, Barceló, La Alta Zaragoza, Buesa la recoge entre las formas con reducción por sinére-

sis a una sola vocal, -AA- > -a-, considerándola como la pronunciación familiar del español y en vasco, 

Rohlfs Diccionario, del ár. hábaq-a, Andolz, Collellmir, Barceló, en el DLE que lo llama síncopa, cat. 

alfábega (DCVB); aunque se trata de una forma no muy extendida tenemos en CM, LA, P, V, biraca 

(CUESTIÓN, núm.916, cizaña) (lolium tumulentum), planta parásita de los trigales, igual en Andolz, Kuhn 

relaciona: biraca / biraga arag. con el vasco iraca, el gasc. birago, irago del lat. EBRIACA (ROHLFS, Le 

Gascon, 1970: 316); viraca Rohlfs, Contribuciones; biraga en BM, Ballobar; en occ. biraga ~ briaga, 

Alibert; CM, LA, P, V, fullarasca ‘hojarasca’ (3.2.1.1.) 

Otras voces que contienen el sufijo –aca / -aga que no sean nombres de plantas, tales como: en to-

dos los pueblos dicen B, C, CM, LA, P, V, pezolaga, vid. resto de formas (ALEANR, mapa núm. 1127, 

nombres que se dan al indeseable), en Aliaga Jiménez ‘malo, de malas intenciones’ / ‘granuja’ (ROHLFS, 
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Sufijos, 1988: 126) tiene su base en el latín vulgar PĔDICA ‘traba’ para el ganado’ (DCECH); Mott, Sufi-

jación; ñaca-ñaca ‘acción de practicar el coito entre sexos’, en Caspe con otro sentido; con distintos 

significados encontramos la forma CM, LA, P, V, matraca ‘esquila corta de forma rectangular’, Andolz 

la sitúa en la Ribagorza / matraca aquí solo destacamos una de las dos formas registradas en B, vid. 

el resto (ALEANR, mapa núm. 1191, carraca). Instrumento de madera que produce un sonido seco; CM, 

LA, P, V, matraca ‘tabla con manezuelas que hace ruído monótono y pesado’ que substituye al toque 

de campanas durante los días de semana santa, como en Caspe; en DLE; CM, LA, P, V, matraca ‘ma-

traca’ / ‘pelma’ / ‘mucho ruido’, significados compartidos con Mott con este sentido en Gistaín; misma 

forma empleada en plural, en B emplean dos formas una es matracas, vid. la otra forma, en C coinci-

den en esta forma matracas, vid resto de formas de los nuevos pueblos, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1145, matracas). Instrumento de madera de percusión, usado en las iglesias en vez de la cam-

panilla en Semana Santa; en todos la misma forma farnaca (ALEANR, mapa núm. 501, gabato, cría de 

la liebre). Goza de una extensión considerable en tierras aragonesas, vid. BM, Ballobar, Antillón, en La 

Alta Zaragoza; Peralta, Borao, Pardo, Haensch, Kuhn, Rohlfs, Andolz, Aliaga Jiménez, Quintana, Nago-

re; Gargallo Gil, Gargallo Sanjoaquín, lribarren. Documentado en catalán farnaca (DCVB), responde al 

árabe hárnaq íd. (DCECH); tanto en C, CM y P anotamos barraca es la forma más extendida (ALEANR, 

mapa núm. 495, puesto de espera para cazar), otras formas en (6.4.3.1.). Escondite para caza hecho 

de ramas; forma que leemos en Andolz, en La Alta Zaragoza ‘oteadero de caza hecho de ramas’, en el 

alto Aragón de Alquézar, de uso en Maella, igual en cat. y en occitano, Alibert y (DGLO). El DLE la re-

coge y la propone tomada del catalán, Corominas por su parte sugiere como más probable varias líneas 

etimológicas: derivada del prerromano barra con el sufijo –aca, o derivado de barro por el material que 

se emplea para su construcción, o relacionado con el mozárabe barga ‘casa pajiza’, o con el mozárabe 

valenciano taravaca (DCECH), en Castañer357 de origen incierto quizá sea un derivado del prerromano 

*barra, que significaría originariamente ‘construcción hecha con barras o ramas’, o bien del latín 

*BARRUM ‘barro’; en occ. barraca, de l’ital. baracca < cast. barraca ‘baraque’ / ‘cabane’; planteamiento 

que coincide con la explicación dada por Alibert: barraca, ‘baraque’, ‘cabane’: del esp. barraca; it. ba-

racca; ibère barrum ‘argile’. Su étimo permanece oscura: el DECLLC sugiere una raíz barr- de origen 

desconocido, quizá gálico, común a la forma barral y a la galorrománica barrique -forma tomada del 

gascón procedente de una base *BARRĪCA (BDELC); mientras que el DCECH acepta, con reservas, una 

posible procedencia francesa; Corominas sugiere del cat. barraca de origen seguramente prerromano 

Barrachina un apellido de la zona estudiada podría ser descendiente de mozárabe de un diminutivo 

*BARRACNINA de fecha ya romana, del cat. barraca pasó al francés barraque y de ahí a todas las lenguas 

europeas; se reconoce en la mayoría de los municipios CM, LA, P, V, pochaca. Nagore, Panticosa, 

p.197 y Haensch, Ribagorza, p. 134 “gasc. poche y potche; pocha ‘bolsillo’ en Aliaga Jiménez, en CM 

tenemos bochaca y buchaca en CM ‘bolsillo’, ambas en BM; aunque hay alternancia, entre estas for-

mas es más frecuente en la mayoría de los pueblos el uso de la segunda, menos en CM que es la pri-

mera, bochaca / buchaca ‘bolsillo que lleva la manta del pastor’ para llevar las perras, metelo a la 

buchaca, al bolsillo; pochaca ‘bolsillo’, de uso en BM, gasc. poche y potche, Palay, pocha Alibert y 

(DGLO), en navarro: pocha ‘bolsillo interior’, y pochaca ‘bolsillo’ Iribarren (1984); pocha en Graus, 

                                           
357 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. 1990. 
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Griera (1919),358 pocha y pochaca en Panticosa, Nagore (1986); pócha y pocháca, Haensch, Ribagor-

za;359 bochaca en el valle de Barrabés, Griera (1914);360 butxaca en catalán (DCVB); CM, LA, P, V, cu-

rrutaco, -a ‘persona pequeña y altiva’; avaro, -currutaca es un mote en Peñalba-, de uso en Tarazo-

na, con otro sentido en Caspe, en DLE lo registra con otro significado; cría de la liebre; paca ‘bala o 

fardo de paja’, como en Maella, igual en catalán (DCVB), en occitano, paca ‘paquet’, del neerl. pak, Ali-

bert; en DLE como préstamo del fr. ant. pacque; CM, LA, P, V, pataca es la respuesta en los nuevos 

pueblos, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 325, calabaza vinatera) (Lagenoriavulgaris). Tubérculo 

comestible parecido a la patata que se pone en vinagre, como en Caspe y en Maella donde habla de su 

etimología un cruce entre el quechua papa ‘patata’ y la voz antillana batata ‘patata’; en DLE, patac en 

occitano, Alibert; CM, LA, P, V, petaca ‘especie de chapa hecha de naipes para el juego de los pataco-

nes’; en cat. pataca; de origen onomatopéyico del ruido de un golpe o algo producido violentamente 

(DCVB) / ‘persona pequeña y rechoncha’, en sentido figurado (6.13.2.1.); saca es la forma utilizada en 

los nuevos pueblos encuestados vid. otros (ALEANR, mapa núm. 235, harinal), o sustitutos. Dónde cae la 

harina; saca ‘saco grande de esparto’; derivada de saco anota el (BDELC) (6.3.1.4.); CM, LA, P, V, ta-

ca ‘mancha’ de origen natural / ‘marca o señal que deja un golpe’, especialmente en la fruta, con este 

significado en La Alta Zaragoza. 

 
-ago / -aga 

Anotamos balago de centeno, que es la forma encontrada en B; balago ‘paja larga del cereal des-

pués de quitarle el grano’, del una voz celta afín al bretón, balazn, galés banadl ‘retama’ (BDELC); el 

resto de formas vid. (ALEANR, mapa núm. 799, material del jergón), hecho con la ‘hoja que cubre la pa-

nolla del maíz’ o con paja del cereal. (Etnográfico); semejante en la Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez lo 

recoge en sus Documentos pero no es exactamente ese significado, en Caspe Barceló con significado 

similar a lo anotado por Aliaga Jiménez; esparrago ‘espárrago’, con desplazamiento del acento 

(3.1.1.); baga recogida en CM ‘cuerda para sujetar la carga o para arrastrar’, localizada en la Alta Za-

ragoza, igual en Maella, del lat. BACA, ‘anilla’; baga la registra Garcés en Notas, que basándose en el 

(DEEH) el vocablo baga proviene del provenzal baga ‘bagaje’, que comparte su origen con García de 

Diego del gótico *bagga ‘paquete, fardo’ (DEEH). La existencia de baga en catalán, en occitano y en 

gascón (DCVB), Alibert (1966) y Palay (1961) lo que nos permite suponer que se trata de una voz pi-

renaica. Corominas, DCECH, I, pp. 454-455, supone un préstamo del antiguo germánico para la voz 

occitana, catalana y aragonesa baga ‘lazada’. 

Con posible vacilación en la ortografía bago / vago ‘lugar protegido del viento’ corral. Solar, igual 

en BM, para Castañer (1990), 1.8. la idea de ‘terreno vacio’ subyace en las denominaciones solar del 

lat. SŎLUM y vago del lat. vg. *VACUM y este del cl. VACŬUS ‘desocupado’, con esta última idea lo recoge 

Borao; el DLE lo recoge como aragonés con otra acepción, vid.; la forma empleada para designar a to-

dos en general es azago(s) ‘tripas’, nombre de las vísceras de los animales, recogido en Bocabulario 

monegrino, como de CM,361 encontramos la forma zagos en Caspe, Barceló; o sus variedades halladas 

                                           
358 p. 70, Antoni Griera, “La frontera del cata la occidental. II. Alguns criteris lexicografics que separen el catala de l' arago-
nes”, BDC, 7 (1919), pp. 69-79. 
359 p. 134, HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Archivo de Filología Aragonesa. Zaragoza. Institución Fernando 
el Católico, 1960. 
360 p. 20, Antoni GRIERA, “La frontera del catala occidental”, BDC, 6 (1918), pp. 17-37. 
361 RODÉS, Francho / MAZA, Paquita / GAVÍN, Gonzalo, Bocabulario Monegrino, Publicazións d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, 2005. 
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en CM, LA, P, y V azago cular (CUESTIÓN, núm. 1554, tripa del cagalar); azago gordo en CM. vid. 

otras formas (ALEANR, mapa núm. 669, tripa gruesa), intestino grueso con el que se hacen morcillas; 

azago delgao es una de las formas de P, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 668, tripa delgada), 

intestino, el más menudo del cerdo, que se usa para embutir; rezago ‘grupo de ganado más endeble’ 

que no puede ir con el rebaño principal y pasta aparte, igual significado en Antillón, semejante en la Al-

ta Zaragoza / ‘referido a personas, en sentido despectivo’, igual en Antillón, en la Sierra de Albarracín, 

rezago en La Puebla de Castro tiene otro significado. Responde a zaga, del árabe saqa ‘retaguardia de 

un ejército’ (DCECH); trafago ‘trajín’, actividad. Mucho movimiento y quehaceres a la vez, igual en 

Antillón, Iribarren localiza trafágo en la Ribera tudelana, que en realidad es así como se pronuncia con 

desplazamiento del acento (3.1.1.); trafec en Maella; en La Puebla de Castro tiene otro significado. Es 

un postverbal del verbo trafagar; trafegar en cat. (DCVB) y occ. (DGLO); trafegar, ‘aller et venir; tra-

casser’, trafegum, ‘agitation de mauvais aloi’; del lat. TRANS + FICARE, Alibert. Para su origen Corominas 

se remonta a un latín vulgar *TRANSFRICARE, derivado de FRICARE ‘fregar’, que pasaría desde ‘rozar pro-

longadamente, manosear’ hasta ‘traer de acá para allá’ (DCECH); amago ‘mareo’. Desgana repentina. 

Síntoma de enfermedad, malestar pasajero, igual a uno de los significados registrados en BM y Andolz 

con otro sentido en la Alta Zaragoza. En el DLE amago reenvía a hámago del lat. AMIDĬDUM por AMЎLUM 

‘almidón’. 

 
5.1.1.20. –aco < -accu, de origen incierto. Generalmente peyorativo, de relación. 

Continuamos localizando vocablos, Rohlfs § 10 -aco (verraco, sobaco), bastante frecuente en las 

hablas de la Península Ibérica. Probablemente proviene de un -accus que difícilmente podría ser latino. 

Con valor aumentativo o intensivo: no es la forma más extendida pero es una forma en uso barra-

co ‘cerdo semental’, igual forma en la Alta Zaragoza, escrito con ‘v’ en la Sierra de Albarracín, en 

Rohlfs, Sufijos, p. 127, Mott, Sufijación (6.5.4., 3.1.3.1.); por otro lado hallamos berraco ‘oveja vieja’, 

voz que compartimos con BM; con un homónimo disponible en los nuevos municipios berraco ‘llorón’, 

se aplica principalmente al niño que llora mucho, berreando desaforadamente, llora como un berraco, 

escrito varraco con ‘v’ tiene igual sentido en Caspe, Barceló, barraco consta en La Alta Zaragoza, Iriba-

rren, barraco, -a ‘llorón’ en Andolz;. Meyer 9239. VĔRRES ital. verro; prov. verre; katal. berre; span. ve-

rraco, varraco; port. barraco; katal. verra, berra (6.5.4., 4.1.1.3.); currutaco, -a ‘persona pequeña, 

achaparrada, -currutaca mote en Peñalba-, consta en Andolz; la forma laco es compartida con BM, 

Andolz, Antillón (ALEANR, mapa núm. 204, pocillo del lagar). Recipiente en el que se recoge el mosto; 

no hay respuesta ni en B ni en C y de los nuevos solo registramos limaco en P (ALEANR, mapa núm. 

422, babosa), forma que compartimos con BM, localizado en la Alta Zaragoza, Mott en el Habla de Gis-

taín p. 225, Nagore la recoge en Panticosa p. 197, en Pirineos mostrando la unión entre el aragonés y 

el gascón: arag. limaco, gasc. limác ‘babosa’; limaco en Aliaga Jiménez; como dice Kuhn362 “en Aragón 

limaco Ansó, Hecho, Sallent, Panticosa, Torla, Aineto, Loarre, limarca Lacanal, y se continúa en el cat. 

llimach, gasc. limak”, G. Haensch, la incluye dentro del apartado 53. VOCALES PROTÓNICAS, a partir 

del lat. LIMACU p. 103363; llimac en cat. (DCVB); en occ. limac ~ limauc, ‘limace’. Del lat. LĪMAX, -ĀCIS, 

del lat. vg. LIMACEA, Alibert; en DLE; matraco, ‘ladrillo macizo’; o su homónimo matraco, -a, ‘cateto, 

                                           
362 KUHN, A., “Estudios sobre el léxico del Alto Aragón (Animales y plantas)”, Archivo de Filología Aragonesa XVI-XVII (1965-66), 
pp. 7-55. 
363 HAENSCH, G. Las hablas de la Alta Ribagorza,  
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rustico’, en Andolz, Collellmir, Iribarren; matraco ‘cencerro grande y corto que llevan los guías del ga-

nado’; moñaco, -a, ‘muñeco, -a’ en BM consta separado el masculino y el femenino donde añade (ju-

guete), quizá con el mismo sentido que recoge Iribarren, diferenciando el masculino ‘muñeco’, persona 

que se deja manejar; no así en Andolz, en Borao y Ballobar solo aparece moñaco; moñaco, -a- ‘pe-

queñajo, -a’, - los moñacos, mote en La Almolda-; paco ‘umbría’, parte del monte menos soleada y 

húmeda, consta en los topónimos vid.; tiparraco, -a ‘despreciable’; ñudarraco ‘nudo atado fuerte-

mente’, compartido con BM; puntarraco ‘punto mal dado al coser’, así se dice en CM y en LA, como en 

BM, igual en catalán (DCVB) (5.1.1.4.); (6.8.10., 6.8.10.1.). 

Ocasionalmente da pie a formaciones lexicalizadas: matraco ‘ladrillo macizo’ o de tres agujeros so-

lamente, vid. Félix Rivas;364 matraco, -a ‘cateto, rustico’, en DLE; consta en Barceló, Tarazona, en 

DLE (6.12.); aunque no tuvimos la respuesta paco al preguntar por la idea de ‘umbría’ como parte del 

monte menos soleada y más húmeda, presente en otros pueblos monegrinos, si podemos observar que 

estuvo en uso ya que en toponimia permanece El Paco el Rivadero y Paco del Buitre, en CM; paco 

localizado en la Alta Zaragoza, en el Alto Aragonés de Alquézar, Andolz, Aliaga Jiménez en Documentos 

II, p. 381, Iribarren; (EBA, 1999 s.v.); Nagore (2001), propone que “Veamos algún mapa tomado del 

estudio de Elcock (1938): el mapa número 16, representa las áreas de arag. paca, occ. gasc. paquis 

‘umbría’ lat. opacum”,365 lo vuelve a recoger al hablar de las vocales atonas que tienden a desaparecer 

en p.18, y cuando habla de la fuerte tendencia a la conservación de las consonantes oclusivas sordas 

intervocálicas, “rasgo que asemeja al aragonés a los romances de la Romania oriental al mismo tiempo 

que coincide con el tratamiento que da el vasco a las voces de procedencia latina (MICHELENA 1977: 

225-260)” (NAGORE, 2002: 19); taco ‘calendario de pared’ en el DLE / ‘Piscolabis’. Bocado de comida, 

tentempié, con ambos sentidos se localiza en la Alta Zaragoza en el DLE / ‘persona rechoncha’, igual 

en Ballobar / ‘Palabrota grosera, blasfemias’ igual en catalán y castallano; roñaco ‘protestón’ como en 

BM; en CM, LA, P, V sobaco (CUESTIÓN, núm. 2037, sobaco). 

Con posible vacilación en la ortografía bago / vago ‘lugar protegido del viento’ (corral). Solar, igual 

en BM, para Castañer Martín, R. M. (1990),366 1.8. la idea de ‘terreno vacio’ subyace en la denomina-

ciones solar del lat. SŎLUM y vago del lat. vg. *VACUM y este del cl. VACŬUS ‘desocupado’, el DLE lo re-

coge como aragonés con otra sentido. vid.; la forma empleada para designar a todos en general es 

azago(s) ‘tripas’, nombre de las vísceras de los animales, recogido en Bocabulario monegrino, como 

de CM,367 encontramos la forma zagos en Caspe, Barceló; azago cular forma recogida en CM, LA, P y 

V (CUESTIÓN, núm. 1554, tripa del cagalar); azago gordo en CM, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 

669, tripa gruesa, intestino grueso) con el que se hacen morcillas; azago delgao es una de las formas 

de P, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 668, tripa delgada), intestino, el más menudo del cerdo, 

que se usa para embutir; rezago ‘grupo de ganado más endeble’ que no puede ir con el rebaño princi-

pal y pasta aparte, igual significado en Antillón, semejante en la Alta Zaragoza. / ‘Referido a personas, 

en sentido despectivo’, igual en Antillón, en la Sierra de Albarracín, rezago en La Puebla de Castro tie-

ne otro significado. Responde a zaga, del árabe saqa ‘retaguardia de un ejército’ (DCECH); trafago 

                                           
364 Felix A. Rivas Las adobas. los ladrillos y las tejas [en línea] [Obtenido 15/10/16] Disponible en 
http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/adobafuentes.htm > vocabulario 
365 p. 273, NAGORE LAÍN, F., “Los Pirineos nexo de uniónentre el occitano y el aragonés”,  
366 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. 1990. 
367 RODÉS, F. / MAZA, P. / GAVÍN, G., Bocabulariomonegrino, Publicazións d'o Consello d'a Fabla Aragonesa, 2005. 
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‘trajín’, actividad. Mucho movimiento y quehaceres a la vez, igual en Antillón, en La Puebla de Castro 

tiene otro significado, Iribarren escribe trafágo. Es un postverbal del verbo trafagar, trasfagar en caste-

llano antiguo, trasfegar en portugués, trafegar en catalán (DCVB) y occitano (DGLO), en occ. derivado 

de trafegar: trafic ‘remueménage, agitation’, trafegum; del lat. trans + ficare, apunta Alibert. Cuyo ori-

gen quizá remonte a un latín vulgar *transfrĭcare; derivado de frĭcare ‘fregar’, que pasaría desde ‘rozar 

prolongadamente, manosear’ hasta ‘traer de acá para allá’ (DCECH); amago ‘mareo’. Desgana repenti-

na. Síntoma de enfermedad, malestar pasajero, igual a uno de los significados registrados en BM, con 

otro sentido en la Alta Zaragoza. Derivada de amagar ‘hacer ademan de ir a ejecutar una cosa en daño 

de otro’ (BDELC). 

 
5.1.1.21. –uzo / -a < lat. -ŬCEU / -A sufijo despectivo, como en italiano, gascón y caste-

llano (cf. Rohlfs, Sufijos, § 63): carnuza ‘carroña’ (Vid. Haensch, Hablas de La Alta Ribagorza 1.004. 

y Mott, Sufijación, p. 227). 

Como afirma Rohlfs este sufijo es peyorativo y en su estudio anota además de términos en ara-

gonés: carnuz ‘carne corrompida’, pajuz ‘paja medio podrida’, como los casos que nos ocupan, algún 

ejemplo italiano, alberguccio, casuccia, y como indica “posiblemente se podría incluir aquí el bearn. 

bargus ‘compartiment pour les veaux dans l’étable’”.368 Por nuestra parte diríamos que esas serían las 

formas sincopadas frente a pajuzo ‘paja medio podrida’, se llama así a la paja de peor calidad que sir-

ve para estiércol, Se documenta en BM, Antillón, Andolz, Arnal, Borao, Barceló, Collellmir, Iribarren, 

Pardo, Peralta; o su forma sincopada pajuz ‘paja desechada y a medio podrir’, ambas formas en el 

DLE como de Aragón, 1. m. rur. Ar. Paja a medio pudrir y desechada de los pesebres. 2. m. rur. Ar. 

Paja muy menuda que los labradores abandonan en la era y destinan para estiércol, en Alquézar, An-

dolz, Caspe, Sierra de Albarracín, el Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, Tarazona, Iribarren, Rohlfs, 

Contribuciones. Deriva de paja, latín PALĔA ‘cascabillo de los cereales’ y de ahí ‘paja desmenuzada’ 

(DCECH); afín al catalán pallús (DCVB); al occ. palhoss…s369 ‘tas de paille … moitié pourrie’, palhum 

‘débris de paille’ palhús, ‘débris de paille, d'épis, résidu de criblage’, palhut, fourni de paille. Del lat. PA-

LEA, PALEARIUM, Alibert (6.1.7.4.); en casi todos la misma forma B, C, CM, P, y V carnuzo, en LA car-

nuz (ALEANR, mapa núm. 466, carroña), animal muerto en descomposición, carnuzo en Panticosa, La 

Alta Zaragoza, igual Collellmir, carnuzo y carnuz en BM, carnuz en Ballobar, Aliaga Jiménez e Iribarren 

anotan carnuz forma que así mismo el DLE atribuye a Aragón; tenemos carnuzo, en CM la misma 

forma (ALEANR, mapa núm. 728, penco) caballo viejo y malo; en sentido figurado; la forma carnuzo 

sirve para designar a una ‘persona indeseable, de poco valor’, se emplea como insulto, su uso es gene-

ral está en Antillón, la Alta Zaragoza, en la alta Ribagorza, la encontramos con ambos sentidos en Bar-

celó, según Haensch anota, “En gascón: carnùs (m) “mauvaise viande; charogne. Terme injurieux pour 

désigner une femme publique”, Palay; arag. carnuzo ‘moza fea’ Kuhn, Hocharag.”370 carnús en cat. 

(DCVB) (6.3.4., 6.3.5.); carnuza ‘carroña’. vid. también (Kuhn, HAD, § 104, p. 235, y Buesa, Sufija-

ción, § 37); fartuzo ‘harto’, saciado de comida. Lleno, igual en Caspe (Barceló), en Maella fart y far-

                                           
368 p. 163, ROHLFS, G. (1988). Los sufijos en los dialectos pirenaicos, Archivo de Filología Aragonesa, XL. 
369 Transcrito tal cual lo hemos sacado del Diccionario Occitain-Français de Alibert 
370 p. 218, HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1960. [Publicato 
tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
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tar; del lat. FARTUM < de FARCIRE, ‘llenar’, en cat. fart (DCVB), y en DLE el verbo fartar (6.9.10., 

3.2.1.1.); gazuza ‘apetito’, tener mucha hambre, ganas de comer, usada en Ballobar, en DLE (6.9.). 

 
Así como su variante -uzio < - ŬCEU, fem. -uzia. 

Formas anotadas en los últimos encuestados CM, LA, P, V, escaramucio ‘escaramuza’, alboroto, 

escrito con ‘z’ en BM, en La Alta Zaragoza; estrapalucio ‘bullicio, mucho ruido’ / ‘Desbarajuste’, lío; 

escrito igual en Rohlfs, Alquézar, Collellmir quien aporta su etimología del lat. stragulum ‘estrago’, Iri-

barren, escrito con ‘z’ en BM, Andolz, en La Alta Zaragoza, estrapaluzia en Panticosa; estrapalucio, con 

‘c’ en DLE aunque no con significado idéntico; estrapalurcio ‘ruido, desorden, escándalo’, esta forma 

y la anterior igual en Caspe Barceló y estrapalurzio con ‘z’ en Ballobar; sólo anotada en CM y en LA 

palmucio ‘cierta hierba de la comarca, escrito con ‘z’ en BM, Andolz; rarucio ‘extraño’, muy raro, es-

crito con ‘z’ en La Alta Zaragoza, vid. locuciones. 

 
5.1.1.22. –aire < -ATOR (ROHLFS, Sufijos, p. 127, § 9), 371 Cf. además Kuhn, Der Hocharagonesis-

che Dialekt, § 95 y según Alvar, DA, § 153, es un provenzalismo. 

Nagore en Occitanismos, sirviéndose de las afirmaciones de Rohlfs indica: “que procede del nom. -

ator y no del acus. –ATOREM (> -adou). Vid. también Alvar, DA, § 153, p. 265. Todas las palabras for-

madas con este sufijo pueden incluirse entre los occitanismos”.372 Al parecer, según Moll, se trata de 

un sufijo probablemente introducido en el catalán por influencia del sudeste de Francia desde el anti-

guo provenzal,373 en el que disfruta de notable difusión, así como en el aragonés, Alvar también sostie-

ne que “en las hablas peninsulares debe ser un provenzalismo.”374 En la zona tenemos algunas voces, 

pueden formar nombres de oficioso: quinquilaire coinciden en forma todos los municipios (ALEANR, 

mapa núm. 1235, quincallero), vendedor ambulante, persona que vende artículos de poco valor, usado 

en Antillón, La Puebla de Castro, la Alta Zaragoza, en cat. quinquillaire (DCVB), quinquilaire parece 

préstamo del catalán quinquillaire, que se origina en el francés antiguo quincaille (DCECH), así pues lo 

podríamos considerar un galicismo como los demás sufijos en –aire (6.4.); Nagore, Occitanismos anota 

quinquilaire ‘vendedor ambulante’; ‘vendedor de pequeñas cosas o utensilios de poco valor’. Andolz lo 

registra en la Litera, en Bielsa y el Somontano. Según puede verse por la distribución en el mapa núm. 

1235 del ALEANR, está generalizada en el Alto Aragón, excepto algunos puntos occidentales. Se relacio-

na con el occ. gasc. quincalhayre, quenquilhayre ‘marchand, colporteur de quincaille’, quinquilhayre en 

Barege y Lavedan (Palay); pelaire una de las dos formas halladas en B (ALEANR, mapa núm.1273, te-

jedor de telas). Persona que tiene por oficio tejer, como en Panticosa, La Puebla de Castro, la Alta Za-

ragoza, la Sierra de Albarracín (6.4.); en esta ocasión la forma pelaire es la recogida en B y C (ALEANR, 

mapa núm. 1547, pelaire) cardador de paños, tratante de lanas y tejidos, pelaire (< PELATORE), Nagore 

en Notas; en DLE, del catalán paraire vid. (DCVB) (6.14.); pelaire se llama en los nuevos pueblos a la 

‘persona que trabaja la manufactura o comercio de las pieles’, pelaire es un mote tanto en Castejón y 

en La Almolda (6.4.); yesaire ‘yesero’ persona que trabaja el yeso, el que lo aplica, lo hallamos en la 

Alta Zaragoza, en Uerto, en Alcolea de Cinca; en cat. guixaire (DCVB); en occ. geissar, Alibert y 

(DGLO); del lat. GЎPSUM, y este, del gr. gýpsos, íd. (BDELC); en todos tenemos la misma forma flaire 
                                           
371 ROHLFS, G. (1933): Los sufijos en los dialectos pirenaicos. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170, § 9 
372 p. 123, NAGORE LAÍN, F., “Los ocitanismos en aragonés”. Alazet: Revista de filología, Nº 6, (1994), págs. 119-174 
373 P. 178, DE BORJA MOLL, F (1952), Gramática histórica catalana. Madrid, Editorial Gredos. 
374 p. 265, ALVAR, M. (1953): El dialecto aragonés. Madrid, Gredo cat. s. 
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(ALEANR, mapa núm. 1534, fraile), -fraile, mote en La Almolda -, Nagore en Panticosa, en Notas, Occi-

tanismos; La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza; en occ. gasc. se usa fray; frayre ha caído en desuso 

(Palay). Lacasa incluye flaire entre las voces que han mantenido la f- inicial y con algún cambio no 

solo exclusivo de Aragón si no de los valles franceses que hablan gascón, con disimilación entre las 

líquidas, derivado del occ. fraire, y este del lat. FRATER, -TRIS ‘hermano’ (6.14.2.); algunas veces tiene 

marcado carácter despectivo, al menos en CM encontramos tirolaire ‘inquieto’, como en la Alta Zara-

goza (6.12.); posiblemente compuesto de tiro derivado tirar y aire, igual forma en catalán y en occita-

no; del lat. aëre ‘aire’, y este del gr. aḗr, aéros, íd. (BDELC) en sentido figurado; y a veces un ligero 

matiz peyorativo, derivados de un verbo de la 1ª conjugación: charraire ‘hablador en exceso’, hombre 

que habla mucho que lo cuenta todo, en BM, Ballobar, Nagore Panticosa, Notas, Occitanismos, La Alta 

Zaragoza, en el Rincón de Ademuz, Borao, Pardo, Andolz, en Caspe, Barceló, Collellmir lo localiza en 

Maella, en La Puebla de Castro escriben charraire, -a. Para Corominas de formación expresiva, proba-

blemente del italiano ciarlare, arag. oriental charrar (BDC XXIV, 166). 

 
5.1.1.23. Agrupamos dos sufijos supuestamente interrelacionados: –arrón (-arro / -arra 

< -ARRU*), de carácter ibérico (cf. Rohlfs, Sufijos, § 16, Alvar, DA, § 151). Tiene matiz aumenta-

tivo-peyorativo. 

No es una palabra singularmente aragonesa, cotarro ‘jaleo’, derivado de cota II ‘número que en los 

planos topográficos indica la altura’ > cotejar ‘cotejar, comparar’ > cotejo > cotarro ‘albergue’, vid. co-

ta I del fr. ant. cote íd. y éste del fráncico *KOTTA ‘paño basto de lana’ (BDELC); Corominas lo deriva de 

coto1 ‘albergue de pobres y vagabundos’ ‘habitación de gente de mal vivir’, de coto en el sentido de 

‘cercado’ (BDELC), consta en el DLE; esgarro ‘desgarro’ o rotura, sobre todo en la ropa, en BM, Ballo-

bar, Andolz, el Rincón de Ademuz; en cat. (DCVB); tastarro ‘objeto inservible’, cosa inútil, testarro en 

Tarazona, con el sufijo –arr, con valor despectivo; como forma equiparable encontramos en catalán 

testarrot ‘tiesto roto’ (DCVB); cacharro ‘cualquier utensilio’, cacharro en la Sierra de Albarracín; ca-

charro ‘menstruación’; chincharro / chincharrón ‘pan cortado a tacos y frito’ para acompañar sopas, 

purés y farinetas, en B chicharrons y en C chicharricos, en CM, LA, V, dicen chincharro, en P, 

chincharrones (ALEANR, mapa núm. 678, chicharrones), tocino de cerdo o manteca fritos. La manteca 

o el sebo cuando se derrite; en -Peñalba chincharro es un mote-. Al parecer responde a una raíz 

onomatopéyica chich-, común al castellano, el vasco, el gascón pirenaico y el italiano (DCECH); sin 

respuesta en B, chaparro es la forma en C y los otros cuatro pueblos CM, LA, P y V (ALEANR, mapa 

núm. 268, planta de la que se hace el carbón) (árbol, encina o mata), chaparro en Andolz; en DLE, < 

del vasco txaparro; no hay respuesta ni en B ni en C, chaparro al menos en CM (ALEANR, mapa núm. 

392, roble) (Quercus robar), sarro ‘jabonera’. Res de color claro, entre amarillo y marrón (6.3.1.3.); 

chincharro ‘chicharrones’, tocino de cerdo o manteca fritos; no hay respuesta en B, en C y en CM 

chaparro, en LA, P y V no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 268, planta de la que se hace el carbon 

(árbol, encina o mata); chaparro en Andolz; en DLE, solo anotamos chaparro en CM (ALEANR, mapa 

núm. 392, roble) (Quercus robar) a su vez -en Castejón de Monegros chaparro es un mote-; fumarro 

‘cigarro’, normalmente de baja calidad, con el sufijo-arro < -ARRU*; en esta palabra que anotamos re-

petidamente no podemos hablar de polisemia, ya que en todas ellas viene a tener similar significado, 

se trata del uso de la piel curtida de los animales para protegerse o proteger, ya sea como delantal de 
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diversos usos, o como prenda para resguardase, en los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, anotamos 

zamarro (ALEANR, mapa núm. 56, mandil de segador). Delantal que se pone el segador; en este caso 

no hay respuesta en B, si la hay en C, CM, LA, P y V donde apuntamos la misma forma zamarro (ALE-

ANR, mapa núm. 519, zamarra), piel que lleva el pastor en la espalda para protegerse de la lluvia; en 

este mapa la mayor parte de las localidades dicen zamarro B, CM, P y V, pero en C y en LA dicen de-

lantal, por otra parte en CM y P además de zamarro dicen delantal (ALEANR, mapa núm. 629, mandil 

del macho cabrío para que no monte a la cabra); esta forma es de los cuatro últimos municipios CM, 

LA, P y V zamarro ‘delantal de cuero que usaba el herrero’; somarro ‘parte quemada de un alimento 

o un guiso’ como en La Alta Zaragoza, similar en Andolz, Borao ‘carne asada’, en la Sierra de Alba-

rracín con otro significado; la forma jarro consta en DLE pero en castellano el significado no es exacto 

en la zona jarro ‘medida de vino alrededor de 1 litro’; y su homónimo, la forma anotada en C, CM, LA, 

P y V es jarro (ALEANR, mapa núm. 851, botijo, vasija con una o dos asas, para poderla transportar); 

para designar otro tipo de botijo recogemos charra ‘especie de botijo de dos asas’; se trata de una voz 

polisémica; en occ. charra, f. Flacon d'étain ou de cuivre; bouteille; vase de terre pour le vin, Alibert; 

chicharro ‘jurel’, igual DLE; sin respuesta en B ni en C en CM. LA, P y V nos dicen charro (ALEANR, 

mapa núm. 1115, nombres que se dan al que viste con mal gusto); -charro es un mote en Peñalba- 

pero desconocemos de cuál de estos significados puede provenir; a bocajarro ‘de improviso’, en An-

dolz con otro significado, ambos constan en DLE; de nuevo nos encontramos con otra palabra polisémi-

ca marro ‘poso de café’ en Barceló; marro ‘juego infantil’, así en Ballobar; marro dicho en LA y P ‘ob-

jeto o lugar que hay que tocar en el juego del parao para quedar libre’; marro ‘juego en el que, los ju-

gadores se dividen en dos bandos’ lo incluye el DLE; marro ‘curva, revuelta’ como en BM. 

Localizamos en B atafarra, en C tabarra y en el resto CM, LA, P, V, tafarra (ALEANR, mapa núm. 

171, ataharre) banda que sujeta la silla o la albarda a las caballerías por detrás, para evitar que se co-

rra hacia delante). Se produce confusión de estos términos B-F como relata Ena: tafarra / tabarra; la 

forma tafarra es anotada por Borao, Aliaga Jiménez, Rohlfs en Sufijos, Ballobar; atafarra, recogida en 

el DLE, en cat. tafarra (DCVB); CM, LA, P, V, caparra (CUESTIÓN, núm. 1159, garrapata). (Ixodes rici-

nus). Ácaro que vive como parásito de algunos animales, se adhiere a su piel y chupa la sangre hin-

chando una bolsa que lleva en su abdomen; caparra consta en BM, Ballobar, Borao, Barceló, Aliaga 

Jiménez, Alvar, Leiva; La Alta Zaragoza, Maella / ‘persona pesada en su forma de proceder’, referida 

en Aliaga Jiménez; con similar sentido en el DLE que la sitúa en Aragón, 1. f. Ar. garrapata (‖ ácaro). 

2. f. Ar. Persona impertinente, especialmente en su conversación o advertencias. Existe en vasco, 

mozárabe y catalán occidental, Corominas indica que debe ser vieja voz prerromana, idéntica al vasco 

gapar(ra) o kapar(ra) ‘zarza, cambrón’, porque la garrapata y la zarza se agarran fuertemente a la piel 

(DCECH) cuenta con varias referencias: Peralta; Borao; Casacuberta Corominas; Pardo; Haensch; 

Quintana; Mott, Iribarren, consta en Panticosa, en el Ricón de Ademuz. Kuhn recopila formas semejan-

tes en cat. caparra ‘garrapata’ (DCVB), caparra en arag. Borao, en gasc. gabàr ‘pou de mouton’ Palay; 

Rohlfs en Le Gascon, § 39, anota capàrro en gasc., caparra en arag., la Ribagorza Haensch § 867, Na-

varra y cat., lo hace derivar del vasco kaparra ‘tique des brebis’. Nagore arag. caparra, gasc. capárra, 

vasc. kaparra / ‘persona pesada en su forma de proceder’; con ambos significados Andolz, Iribarren, 

Barceló, en Alcolea; en el DLE caparra1 en sus dos acepciones como aragonés) (3.2.1.1.) (6.7.1.). 
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Al menos este sufijo queda reflejado en la toponimia de La Almolda catarra ‘escarpado que hacen 

las aguas en el terreno’, vid. 

 
-ardo < -HART, de origen germánico (cf. Rohlfs, Sufijos, § 15, Alvar, DA, §157), posible-

mente con valor entre aumentativo y peyorativo. 

El único ejemplo documentado fue bardo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1375, barro), como podemos 

comprobar bardo es la forma usada en otros pueblos próximos, como Sariñena y Ontiñena ya que así 

se llama a la tierra mezclada con agua de lluvia; bárdo es anotada por Haensch, en La Puebla; la alter-

nancia de -arro y -ardo, proviene seguramente de su estructura prerromana, cf. Rohlfs, Le gascón, p. 

151, § 466. Lo que ocasiona a veces confusión entre el sufijo -arro y el -ardo, como ocurre entre bardo 

'barro', documentada en Panticosa y general en aragonés, como comenta Nagore; en este mapa no 

había respuesta ni en B ni en C tampoco obtuvimos ninguna en los cuatro nuevos pueblos CM, LA, P, V, 

encuestados (ALEANR, mapa núm. 563, eral, novillo de 2 años), Andolz anota bimardo, Mott escribe bi-

mardo(-a), ‘ternero(-a) de 1-3 años’; en occ. bard, Alibert; en cat. 2. bard; d'una forma pre-romana 

*bardum, var. del mot *barrum d'on procedeix el cast. barro (DCVB); fardo ‘bulto’, igual DLE. Sacado 

por regresión del antiguo fardel y fardaje, voces de origen incierto probablemente del francés fardel 

‘fardo’ hoy fardeau ‘peso’ y farde íd. de etimología dudosa. Teniendo en cuenta que el catalán viene del 

lat. vg. *FARTICELLUM, diminutivo de FARTUM ‘relleno’ es posible que el francés antiguo farcel provenga de 

una metátesis FARCITELLUM, (BDELC); tabardo ‘abrigo de paño’, en el DLE, en cat. tavar (DCVB). Voz 

común a las distintas lenguas romances, de etimología incierta el punto de partida parece el ant. fr. ta-

bart quizá de origen germánico. Meyer 8563. tapētum; frz. tabard > span., portg. tabardo; otros datos 

etimológicos aportados por Pottier por un lado afirma que hay una categoría de palabras que pudieron 

tomarse tanto del provenzal como del francés, entre otros, términos de vestido: tavardo ‘tipo de abri-

go’ y por otro recopila lo aportado por otros autores: fr. ant. tabard (Godefroy); prov. ant. tabart 

(Lévy); cat. ant. tauardo (Querol, núm. 660: préstamo del aragonés o del castellano); esp. ant. tavar-

do (J. Ruiz). (POTTIER, 1953: 241). 

 
Se trataría de un sufijo compuesto de –arr, cuyo valor es despectivo, y de –ón, el más 

destacado, que es aumentativo y otras casuísticas; barrón ‘punzón’ del arado de vertedera; o su 

homónimo barrón ‘barra grande de hierro aplastada en un extremo y con punta en el otro’ para cavar 

hoyos o mover piedras grandes a ceprén, vid. EL YESO, un referente de identidad, en las comarcas de 

la Alta Zaragoza encontramos esta forma con un sentido similar ‘Instrumento para remover piedras pe-

sadas’ (Fernando Romanos Hernando, 2017); barrón ‘barra grande de hierro aplastada en un extremo 

y con punta en el otro, para cavar hoyos o mover piedras grandes a ceprén’, de uso en Caspe, Barceló, 

en DLE barrón tiene otro significado: Planta perenne que crece en los arenales marítimos. 

Hay un valor diminutivo en las siguientes voces, algunas de las cuales designan determinados 

animales: recogido con valor aumentativo de caparra por Aliaga Jiménez en Documentos II (6.7.1.); y 

posiblemente con ambigüedad entre diminutivo y aumentativo caparrón en B y C (ALEANR, mapa núm. 

425, rezno). (Ricinus) larva del estomago de los rumiantes (6.7.1.) (5.1.1.23.); al menos en LA ga-
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farrón ‘pardillo’, tipo de ave, en la creencia de que –on marca el diminutivo, vid. Nagore, Panticosa.375 

Combinaciones de sufijos –urr- + -ona: santurrona -irr- -ín chiquirín ‘pequeñísimo’-inín, -inina: gus-

tirrinín ‘gusto, bienestar, felicidad –in + -ín / -ina; agualera -al + -era (5.1.1.3.). 

Con valor aumentativo una de las formas de B chaparrón coincide con la forma castellana (ALE-

ANR, mapa núm. 1327, chaparrón), lluvia fuerte y repentina. Corominas plantea que chaparrón y cha-

parrada son de origen onomatopéyico de la raíz chap- que expresa el ruido al caer la lluvia sobre las 

plantas y cosechas, hay una raíz semejante en vasco (zarpar(r), zaparrada, ‘chaparrón’, zapart ‘estalli-

do’ probablemente también sea una onomatopeya, vid. mas formas en (6.11.2.); o con un sentido 

podríamos decir figurado chaparrón ‘conjunto de insultos y desprecios graves dichos a una persona, 

sin ningún motivo ni consideración’ así mismo en Barceló, vid. (6.12.); en CM nos matizaron el signifi-

cado radigón ‘trozo de leña retorcido’, en P no nos especificaron por lo que además mostramos los si-

guientes significados ‘raíz de plantas y de dientes ‘y ‘corazón de la fruta’; hostión ‘bofetón’. Porrazo 

dado con fuerza, violencia y ruido, anotado por Barceló. 

PPrreeddoommiinnaa  uunnaa  iinnffeerreenncciiaa  mmááss  bbiieenn  ddeessppeeccttiivvaa  eenn  llooss  ssiigguuiieenntteess  vvooccaabbllooss: crestón y tiarrón 

dos de las formas localizadas en B, la segunda forma compartida con C (ALEANR, mapa núm. 1102, sol-

terón), vid. otras respuestas en (6.12.) compartimos crestón con La Alta Zaragoza; esgarrón ‘des-

garrón’, rotura, ‘roto grande en la ropa’ igual en Iribarren, Tarazona, en Borao, Barceló, Kuhn en Estu-

dios (5.2.1., 6.8.10.4.); garrón ‘pantorrilla’, jarrete’. Parte inferior de la pata, derivado de garra, en 

Panticosa: ‘corva, calcañar’, Antillón, la Alta Zaragoza, en La Puebla, la Sierra de Albarracín (José Ma-

nuel VILAR PACHECO, 2008: 133), en Borao, Mott apunta garrón < garra; similar en DLE, como aumen-

tativo de garra; en occ. garra ‘jarret’ (DGLO); Haensch anota garró, garrót, garrôn en gascón; fan-

farrón es la forma empleada en B y C (ALEANR, mapa núm. 1120, bravucón), engreído, presuntuoso, 

las demás formas en (6.12.); zancarrón es la forma más general, en B anotamos garrón (ALEANR, 

mapa núm. 687, hueso que queda del jamón), hueso de la pierna, del cerdo, una vez despojado de 

carne, consta en Sierra de Albarracín, Barceló; zancarrón se dice del ‘hombre viejo y flaco’; en CM di-

cen zancarrón al ‘sinvergüenza’, la localizamos en la Alta Zaragoza con varios significados. Se ha 

creado a partir de zanca, del latín tardío ZANCA, TZANGA, y este probablemente del persa antiguo zanga 

‘pierna’ (DCECH); mozarrón ‘muchachote’, mozo fuerte, zancarrón, en sus varios sentidos y mozarrón 

se registran en Dizionario de las comarcas de la Alta Zaragoza;376 chicarrón ‘niño o adolescente muy 

crecido y desarrollado, en Barceló y en el DLE, Aliaga Jiménez dice chicarrón, -a ‘pequeñuelo’. 

DDeennttrroo  ddee  eessttee  ppuunnttoo  ddeeddiiccaammooss  uunn  aappaarrttaaddoo  eessppeecciiffiiccoo  aall  ssuuffiijjoo  --oonn  <<  --OONNEE, que no se em-

plea principalmente con valor diminutivo como sucede con otras zonas más al norte, aunque ocasio-

nalmente también, pero además sirve para nombrar frutos (igual que en gascón, cf. Rohlfs, Sufijos, § 

62), así como en todo el Altoaragón (ROHLFS, Le Gascon, 1970: 229), designar plantas, como aumenta-

tivo y peyorativo para distinguir una variedad individual de persona con cierta peculiaridad, y que a ve-

ces se encuentra en combinación con otros, como en su mayoría hemos visto en el punto anterior. 

Hemos destacado algunas formas en el punto anterior que ya contenían ese vvaalloorr  ddiimmiinnuuttiivvoo aquí 

proseguimos con este uso que como ya hemos dicho no es muy generalizado: pobrón, pobrona ‘po-

                                           
375 p. 207, La presencia de -ón diminutivo en aragonés fue ya señalada por SAROIHANDY, en 1913 (Vid. AFA, VIII-IX, p. 191, no-
ta). ROHLFS trata sobre ello en Sufijos, § 62 y Le gascón, § 563, pp. 228-229. 
376 ROMANOS HERNANDO, Fernando, Dizionario aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza  
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brecito’; tostón ‘trocito de pan tostado’ que se echa en una comida o bebida liquida para hacerlo más 

alimenticios; derivado de tostar (BDELC); solo localizada en P chincharrón ‘pan cortado a tacos y fri-

to’ para acompañar sopas o purés y farinetas; así como balsetón ‘balsa pequeña’; trompichón ‘niño 

pequeño’; lo incluimos aquí a modo de diminutivo balsón anotada solo en CM ‘pozo de agua del mon-

te’ ya que en general no son grandes; y localizado solo en C quiñón ‘porción’ [forma no obtenida a 

través del ALEANR] igual la registra el DLE; escalerón en CM y en LA ‘peldaño, escalón’ podemos consi-

derar diminutivo en oposición a escalera (ALEANR, mapa núm. 787, peldaño), escalón; solo tenemos 

respuesta en los nuevos pueblos CM, LA, P, V forigón (ALEANR, mapa núm. 1402, covacha) Cuchitril, 

cuartucho pequeño, de techo bajo y sin posibilidades de habitabilidad; en cat. forigó ‘habitación estre-

cha y fosca’ (DCVB); igualmente su voz homónima forigón (ALEANR, mapa núm. 249, tirabrasas); posi-

blemente se pueda considerar como diminutivo rosigón (ALEANR, mapa núm. 257, mendrugo) de pan / 

‘trozo de algo mordido’; o más específicamente y según las últimas encuestas CM, LA, P, V, rosigón 

‘trozo de pan seco’; deriva de rosigar, vid., en cat. rosigó (DCVB) / ‘parte del diente que queda en la 

encía cuando se rompe’. 

Entre los que designan frutos, igual que ocurre en gascón, (cf. Rohlfs, Sufijos, § 62), plantas 

o cosas en relación con ellas: solo hay respuesta en CM arañón (ALEANR, mapa núm. 371, endrina). 

Fruto del endrino, ciruela silvestre. Se lee en BM, Panticosa, Borao, Andoz, Alvar, Aliaga Jiménez, La 

Alta Zaragoza. A propuesta de Rohlfs del < celt. agran-, que también pervive en el vasc. aran ‘ciruela’, 

en cat. aranyó (DCVB), en Nagore gasc. aragnoû; chordón al menos en CM (CUESTIÓN, núm. 964, 

frambuesa), forma compartida con Vázquez. El DLE anota la forma con tres acepciones y todas ellas 

localizadas en Aragón, 1. m. Ar. frambueso, [planta]. 2. m. Ar. frambuesa, [fruto]. 3. m. Ar. Jarabe o 

pasta de frambuesa y azúcar que, desleídos en agua, se usan como refrescantes; comparables con 

gasc. yourdaû, jurdoú, jourdoung; Nagore en Pirineos nos facilita en nota a pie de página “Según el 

EBA 1999 s.v., chordón, se documenta en numerosos puntos del Alto Aragón, y desde luego en todos 

los valles altos. Sobre la continuidad de área del mismo tipo léxico, < *JURDONE, en ambas vertientes; 

arag. chordón / gasc. yurdú, puede verse el mapa 115 del “Atlas Linguistique de la Gascogne” (NAGORE. 

2001: 291); escambrón es la respuesta en B y en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 298, 

majoleto) (Crataegus oxyacantha). Espino blanco, Nagore escribe escambrons ‘arbustos’, parecidos a 

los artos, con la sílaba protética es- que parece tratarse de un artículo asimilado; en CM nos dicen 

grillón (ALEANR, mapa núm. 1544, brote(s) de las patatas) germen de una semilla, bulbo o tubérculo; 

de nuevo en CM anotamos mentirón ‘fruto del rosal silvestre’; tizón ‘carbón del trigo’, hongo parásito 

de este cereal que impide su normal desarrollo; el trigo se pone negro; zurrón ‘trigo cuando está a 

punto de salir la espiga’. Tramo abombado de la caña que contiene la espiga antes de que termine de 

salir; todos coinciden en la forma voldagón (ALEANR, mapa núm. 77, tamo). Polvo o paja muy menuda 

que vuela al aventar; rebollón es la forma más generalizada y robellón en C (ALEANR, mapa núm. 

287, níscalo) (Lactarius deliciosus). Hongo comestible, robellón con igual significado en Alcolea de Cin-

ca; en B localizamos rabazón (ALEANR, mapa núm. 343, tocón), parte del tronco del árbol unida a la 

raíz que queda una vez cortado por el pie; en el momento de las entrevistas nos ampliaron su signifi-

cado de rabazón ‘leño grueso’ / ‘rechoncho’, gordo; el primero viene a coincidir con el recogido en el 

ALEANR, no así el segundo; en cat. rabassó, derivado de rabassa (DCVB); del lat. RAPUM, ‘nabo’ (BDELC); 

sarrajón ‘planta gramínea silvestre que afecta a los cultivos’; leemos sarrajón en BM, el DLE la apunta 
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como de Aragón, 1. m. rur. Ar. Planta silvestre de la familia de las gramíneas; del lat. tardío serralia 

‘lechuga’. 

CCoommoo aauummeennttaattiivvoo zapatón ‘aumentativo de zapato’; sabaton en occ. (DGLO); achuchón ‘abrazo 

fuerte’, apretón; alegrón ‘alegría grande’, igualmente en Andolz; chorrotón ‘chorretón’, mancha 

grande producida al derramarse un líquido; cortezón ‘corteza grande al secarse la herida’; costrón 

‘postilla grande’; de uso poco frecuente escrostrar ‘descortezar’, quitar la corteza; escorchón ‘deso-

lladura’; glarimón ‘lagrimón’ en CM y en LA; narizón ‘narigón’, localizado en Ballobar, VBB; pajón 

‘paja gruesa y corta que queda al aventar’; recalentón ‘recalentamiento’, calentamiento excesivo; re-

frión ‘resfriado importante’; lamparón ‘trago largo de vino o de otra bebida alcohólica’, bebiendo más 

de la cuenta / ‘mancha grande en la ropa’ de grasa o aceite; morgón ‘mucha cantidad de algo’. Cosas 

de valor, caudal en dinero y bienes; mucho dinero, cosecha, etc.; con otro significado en CM y en P 

morgón ‘refunfuñón’. Persona que da mucha murga, latoso o que habla con insistencia y de forma 

molesta; manchurrón ‘mancha grande’; moretón ‘hematoma grande’; punchón ‘espina grande’ / 

‘punzón’. Objeto o utensilio terminado en punta; localizada en LA podón ‘podadera’; punzón ‘lezna’, 

punzón curvado con mango de madera que usan los zapateros; dallón en B CM, P, V y en LA, donde 

recogemos que es más grande (ALEANR, mapa núm. 14, rozón). Guadaña de mango corto para cortar 

zarzas; en CM y en V esportón ‘especie de capazo de esparto para el transporte en caballería’; re-

mojón en CM y en P ‘rebanada de pan tostado’ impregnada de aceite, ajo, etc., se lee en Iribarren; en 

P nos dicen repentón ‘repecho muy pronunciado’; escallón en P ‘astilla grande y recia’; tenazón en 

CM ‘gancho que sirve para regular la longitud del calderizo’ / ‘tenaza grande para avivar el fuego’; 

marmitón (CUESTIÓN, núm. 1838, caldera); rosadón ‘escarcha abundante’, fuerte; en La Almolda 

sanguilón ‘persona grande y desmadejada’; así como moscallón ‘moscardón’, moscallón localizado 

en Panticosa, la Alta Zaragoza, Antillón, La Puebla, Andolz, Coll, Nagore, O charrar, Vázquez, Kuhn en 

cat. moscalló (DCVB), occitano moscalhon (s. XIV) ‘moucheron’ (DGLO), bearnés mouscalhoû, mous-

quilhoû, ‘moucheron’; ‘terme de mépris’, Palay. De mosca, y esta del latín MŬSCA íd. (DCECH); moscón 

‘moscardón’ o en sentido figurado ‘persona pelma’ Iribarren, para Andolz se trata de ‘reservado y taci-

turno y al mismo tiempo fastidioso’; manchón ‘fuelle grande de la fragua’ que utiliza el herrero para 

avivar el fuego, aumentativo de mancha ‘fuelle’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1262, fuelle, de la herrería); 

registrada en Aliaga Jiménez, Andolz, en Antillón, aragonesismo oficial que se ha tomado del catalán 

manxa íd., del latín MANTĬCA ‘saquito, alforja, zurrón’ (DCECH) (3.2.2.4., 6.4.). 

Aportando un matiz peyorativo: tión es la respuesta en CM ‘solterón ya entrado en años’, forma 

que vemos en BM, Ballobar, Panticosa, La Puebla; dos de las formas en B son crestón, y tiarrón, en C 

una de las formas es tiarrón (ALEANR, mapa núm. 1102, solterón), la forma tión se lee en Aliaga Jimé-

nez, cresto en Andolz; ferruchón ‘hierro inservible’, chatarra; achuchón ‘enfermedad repentina’; 

costurón ‘remiendo en la ropa mal hecho’ / (ALEANR, mapa núm. 1021, cicatriz); esgarrañón es la 

forma que nos respondieron todos los nuevos CM, LA, P, V, espellejón en C (ALEANR, mapa núm. 1014, 

desolladura), desgarrón en la piel; en otra ocasión en estas mismas localidades nos dijeron espellejón 

‘rasguño en la piel’. Herida leve a la que se le ha ido la piel, así mismo en Alvar; estregón ‘lavado’, 

fregado; o su homónimo estregón ‘rasguño’, rozadura con lesión; mosigón ‘bocado’; rebullón ‘revol-

tijo’, mezcla de pelo, lana, etc. enredado y hecho una bola, en La Puebla, La Alta Zaragoza, Barceló / 

‘bola solidificada de una pasta’, cuajos sólidos en líquidos; empentón ‘empujón’; esbarizón ‘resbalón, 
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en BM; escorchón ‘rasponazo’, peladura; trepuzón ‘tropezón’; chapurcón ‘salpicadura’ de agua su-

cia que salta o rebota al pisotear un charco; y su homónimo chapurcón ‘efecto de echarse agua a gol-

pes’ sobre la cabeza y espalda; capuzón ‘chapuzón, zambullida de cabeza’; en P pezcozón ‘pellizco 

fuerte’, igual que en BM; cerullón ‘excremento humano alargado y duro’; tozolón ‘golpe fuerte en la 

cabeza’, en Fraga tosoló ‘cop de cap’, Barnils377 / ‘obstinado’, terco, en BM, Ballobar, Andolz, La Pue-

bla; en CM localizamos toballón ‘trapo de limpieza o protección de la comida’. Toalla rústica algo más 

basta y grande; pegotón ‘pegote mal puesto’, obra mal hecha; paquetón como ‘cuarterón’, vid. Se 

usaba principalmente en sentido despectivo, igual que en Caspe; pelotón ‘balón’, para jugar al fútbol; 

patadón ‘patada dada en la pierna por otra persona’. 

Mostrando una variedad individual de persona, con cierta característica particular:  

Llamábamos totón ‘personaje imaginario’. Fantasmón, feo, utilizado para asustar a los niños cuando 

se portan mal / ‘persona muy fea’ / ‘persona poco sociable’, en Alquézar ‘huraño, poco social’, Arnal 

Cavero, Vocabulario; en occ. tòtol, m. pivot que l'on fait tourner. Var. tòti, toton; jouet qui tourne, Ali-

bert; escusón ‘avaro’. Ahorrador en exceso, tacaño; meticón ‘metomentodo’, persona que se mete 

donde no le llaman, consta en el DLE, asimismo metementodo; faltón ‘provocador’, que ofende, mo-

lesta o muestra desprecio, samugón ‘cargante’, que se queja hablando entre dientes; somardón 

‘pícaro, astuto’. Reservado, socarrón; sonsacón ‘sonsacador’; punchón ‘cizañero’; quitón, -a ‘ladron-

zuelo’, persona que hurta cosas de poco valor; torrollón en todos los nuevos menos en Castejón que 

se dice estorrolón ‘torpe’. Atolondrado; tocón ‘sobón’, manoseador; derivado de tocar, voz onoma-

topéyica, del sonido de las campanas u otros objetos golpeados o tocados toc toc, común a todas las 

lenguas romances y sin duda ya heredada del latín (BDELC); mocetón, -ona ‘mozo, -a’; roñón – a 

‘gruñón’, quejita; quejón, -a ‘quejica’, que se queja mucho y sin razón; a diferencia de chemecón, -a 

‘quejica’, gemidor; carrañón, -a ‘renegón’. Persona que se enfada fácilmente; contestón, -a ‘res-

pondón’; golosón, -a ‘muy laminero’; guapetón, -a ‘guapo, -a’; peluchón, -a ‘cantidad abundante y 

desordenada de pelo’, peluchón en La Alta Zaragoza; machucón, a ‘machacón’, en Tarazona; lloricón 

‘llorón’, niño que llora mucho y sin motivo; pegón, -a ‘niño que tiene la costumbre de pegar’; pendón, 

-a ‘pindonga’, persona que esta mucho en la calle; embrollón en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 1123, embustero); enredón ‘enredador’, persona que enreda, incordia; melón ‘necio’, insul-

so; en P 378 motilón ‘grandullón, corpulento’, similar en BM, como en Ballobar, Andolz, Iribarren, Co-

llellmir ‘grandullón’, ‘retraído’, en La Alta Zaragoza ‘seco de carácter’; oída en P pedigón ‘pedigüeño’. 

Para designar animales, o algo relacionado con ellos; aquí solo consta la forma de B abortón 

(ALEANR, mapa núm. 568, cría nacida muerta) y (CUESTIÓN, núm. 2239, aborto), feto abortivo de una re-

s; escrito con ‘v’ en occ. avorton, de abortar; del lat. abortare, Alibert; igual con ‘v’ en cat. avortó; en 

esta pregunta la forma abortón la recogemos en todos los otros pueblos C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1484, cría no nacida de la oveja). Mal parto en los animales, como en Andolz, albortón en La Alta 

Zaragoza y Rohlfs; en occ. avorton, Alibert; en CM tetón ‘cochinillo que aún mama’, igual en Tarazo-

na; en el DLE como propio de Rioja; capón (CUESTIÓN, núm. 1661, gallo castrado); misma forma en 

occ., Alibert; capó en cat. (DCVB); del lat. vg. cappo y este del lat. cl. capo; Alibert; ciclón es la res-

                                           
377 Barnils transcribe la palabras fonéticamente y no siempre conseguimos encontrar los signos equivalentes en nuestro ordena-
dor. 
378 A propósito de esta palabra motilón, viene a mi recuerdo una especie de adivinanza o de sonsonete popular que decíamos: 
allá ribita, ribita, / hay un fraile motilón / que lleva habito blanco / y amarillo el corazón 
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puesta en B, en LA y en P (ALEANR, mapa núm. 600, ciclán) cordero, sin testículos, o con ellos ocultos, 

como en Albarracín, Alvar escribe zinglón, en La Alta Zaragoza ziclón. Del ár. vg. siqláb ‘eunuco’, síqlab 

‘esclavo’ y este del gr. bizantino sklábos íd. (BDELC), xiscló en cat. (DCVB); Haensch nos facilita los 

autores que documentan esta voz: Rohlfs, Gascon, § 43, cita el gasc. chìsclou, chìscle, chìstre, sìscle, 

chiscloû; Ariège: sisclhou; arag. siscllón, cisclón, sisclón, zicolón, zinglón, siempre con el significado de 

‘animal qui a les testicules défectueux (qui n'a qu'un testicule, dont les testicules sont remontés dans 

l'aine ou mal châtré)’. Coromines, Dicc., cita el altoaragonés ciclón, ciquilón, cig(o)lón y el valenciano 

siscló con el significado de ‘castrado’; ciquilón en Alvar, Salvatierra; ciclón y cisclón en Pardo Asso; en 

cat. xiscló ‘mascle que, per algun vici de conformació, es infecund’, Fabra. Cf. también Kuhn, Hocha-

rag., p. 211; en este punto de la encuesta la respuesta ciclón se da en C (ALEANR, mapa núm. 599, 

rencoso), cordero con un solo testículo; el DLE reenvía de rencoso a ciclán, lo que nos permite com-

prender mejor la respuesta dada en todos los municipios; se usa en Albarracín; en casi todos la misma 

forma codón (ALEANR, mapa núm. 716, rabadilla de las aves) parte donde crecen las plumas de la cola, 

consta en Aliaga Jiménez; corcón ‘nombre dado a las larvas y a los adultos de ciertos coleópteros que 

ataca a las espigas de los cereales’; cullarón es la respuesta en B, cucharón en C y en los nuevos 

CM, LA, P; V, cucharón (ALEANR, mapa núm. 468, renacuajo, larva de la rana); aguijon en C, fizón en 

P (ALEANR, mapa núm. 437, ¿Con qué muerde la víbora?). Aguijón de la culebra o de un insecto. Lengua 

de los reptiles. (Lingüístico – Etnográfico), aguijón proviene del lat. vg. AQUILEO, -ONIS, íd., derivado de 

AQUILEUS (BDELC); la forma fizón está presente en numerosos documentos bibliográficos: Alvar, Badía, 

Borao, Pardo, Peralta, Salvatierra, Wilmes, Rohlfs, Kuhn, Andolz, Mott, fizón como en Ballobar, anotada 

en Panticosa, en Aliaga Jiménez y en La Alta Zaragoza, en Antillón, en relación con el gasc. hissoû, Pa-

lay, occ. fiçon (DGLO) y fisson, Alibert; cat. fiçó (DCVB), y provenzal fisson (Kuhn, Léxico), fizón deri-

vado de fizar ‘picar’, vid., ambas formas en Borao; el DLE anota fizón como de Huesca, vid., del mismo 

modo fizar en DLE como de Huesca, 1. tr. Hues. Dicho especialmente de un insecto o de un reptil: Pi-

car, producir una picadura o mordedura, se basa en el verbo fizar ‘picar’, del latín *FICTIARE, que a su 

vez se creó sobre FICTUS, participio pasivo de FIGERE ‘clavar’ (DCECH); en LA tenemos gafarrón ‘pardi-

llo’, tipo de ave; la forma diferente la hallamos en LA gurrión (ALEANR, mapa núm. 446, gorrión), en 

Aliaga Jiménez la localiza en el Somontano; escamuchón en C y una de las formas de P (ALEANR, mapa 

núm. 749, jabardo, enjambre pequeño de abejas); liebrón ‘macho de la liebre’, macho del mamífero 

silvestre parecido al conejo, de cuerpo estrecho y extremidades posteriores más largas que las anterio-

res, liebre macho, liebrón, en Ontiñena, Alcolea, en Iribarren como aumentativo; como única forma 

mamantón (ALEANR, mapa núm. 593, cordero sin madre) borreguillo al que se le ha muerto la madre; 

mamón ‘cordero de menos de 3 meses’; en B acizón, zizón en CM, una de las formas de P azizón 

(ALEANR, mapa núm. 753, aguijón) de la abeja u otro insecto; zurrón es la forma generalizada y 

además en C la forma moscardón (ALEANR, mapa núm. 414, abejorro) o moscardón (Bombus); rayón 

‘jabato’, cría del jabalí, así consta en BM, La Alta Zaragoza, Iribarren; picarazón ‘cría de la urraca’; 

pichón (CUESTIÓN, núm. 1659, palomo joven), consta en Borao; plumón ‘vello que tienen las aves al 

salir del huevo’; una de las formas usadas en B es orón, una de las de C urón, en los nuevos urón 

en CM y en LA, y orón en P (ALEANR, mapa núm. 492, hurón); con respuesta en B y P encontramos 

cañón (ALEANR, mapa núm. 552, cencerro grande de las vacas), así Andolz, Borao, Enguita, Iribarren, 

la Alta Zaragoza, la sierra de Albarracín; como forma única tenemos collerón (ALEANR, mapa núm. 120, 
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yugo para un solo animal) / ‘collera’; B y C responden trabón (ALEANR, mapa núm. 726, traba) para 

esquilar; morcillón ‘morcilla’ que se hace con el intestino grueso o bodillo cular; es la forma localizada 

en CM, esta forma se lee en Alvar, Iribarren, Ena, Leiva, Pardo, el Rincón de Ademuz, el DLE anota al-

go similar en su tercera acepción: ‘Estómago del cerdo, carnero u otro animal, relleno como la morci-

lla’. Sale de morcilla, término de origen incierto (DCECH); J. Corominas, en su (BDELC), piensa que 

puede haber un parentesco con la voz cast. morcón que da nombre a un embutido parecido, y si así 

fuera vendría de un *MŬRCŎNE, y por su parte morcilla, de una base *MŬRCĔLLA de la misma raíz. Posi-

blemente prerromana y tal vez emparentada con el vasco mukurra ‘objeto abultado y deforme’ que 

podría venir de *mukurna y con el céltico MUKORNO ‘muñón’; por su parte Borao recoge morcal ‘intesti-

no de carnero, vaca o cerdo en el cual se ponen los embuchados de morcilla, longaniza etc., Aliaga 

Jiménez ‘intestino grueso’; Iribarren anota morcales ‘intestinos gruesos del cerdo que se utilizan para 

hacer morcillas’ y lo localiza en la Ribera tudelana y Aragón; morcón ‘intestino grueso del cerdo’, en 

La Alta Zaragoza con este y otro significado ‘tipo de embutido’; con el primer sentido en Andolz, aun-

que anota un segundo significado referido a persona que quizás podría tener relación con morgón, 

forma de uso en nuestra zona, referida a una persona molesta, vid. -eso sí, nuestra forma, con sonori-

zación intervocálica-, en Iribarren, el Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza con dos significados: como 

‘intestino grueso del cerdo’ / o como ‘tipo de embutido’; en DLE con esas dos mismas acepciones para 

designar el intestino grueso del animal que se utiliza para hacer embutidos; o para referirse al embuti-

do correspondiente; torzón (CUESTIÓN, núm. 1675, cólico de las caballerías) / ‘cólico o dolor intenso de 

barriga’, indigestión, empacho, ‘también para las personas’; derivado de torcer, del lat. vg. *TŎRCĔRE, 

lat. cl. TŎRQUĒRE, íd. (BDELC). 

Con otros valores: solo recogemos aquí la forma anotada en C jarretón (ALEANR, mapa núm. 852, 

barril). Botijo de madera para el vino. Botijo de madera para llevar al campo, utilizado también por los 

albañiles; horcón en B, CM y LA, forcón en C, P y V donde nos precisan de 2 púas (ALEANR, mapa 

núm. 67, ‘instrumentos para echar los haces al carro o al remolque); Alvar le da este uso: horca de 

dos dientes empleada para llevar leña y hacer hormigueros. Barceló viene a compartir forma y descrip-

ción ‘horca grande con al menos 2 púas’. Instrumento agrícola formado por un mango largo con dos o 

más púas en un extremo, de palo o de hierro, que sirve para recoger paja, hierba y similar; por lo que 

vemos la F- va cediendo, así por ejemplo, observamos como forca del lat. FŬRCA, retrocede ante horca, 

mientras que forcón y otras formas viven más fácilmente; foricón en CM y en P ‘palo largo’ para tare-

as diversas, por ejemplo en el que se pone la escoba para limpiar el horno; probablemente semejante 

al anterior forigón es la forma generalizada (ALEANR, mapa núm. 249, tirabrasas). Herramienta para 

sacar las ascuas del horno de pan o de yeso. Instrumento para remover la leña en el horno; punchón 

(CUESTIÓN, núm. 2489, formón) semejante al escoplo, de filo muy cortante, pero de boca más ancha y 

menos gruesa / ‘punzón, puntera de la reja’; rastrón ‘tablón, con púas de hierro para desmenuzar la 

huebra después de labrada’; solo tenemos respuesta en B y C trascón (ALEANR, mapa núm. 142, pes-

cuño). Cuña gruesa y larga, con que se aprietan la esteva, la reja y el dental del arado, que sujeta par-

te del arado por detrás. Pieza de sujeción del arado al yugo; derivado de trasca vid. (5.1.1.28., 

6.1.1.2.); salagón ‘marga’, tierra de salitre, piedra arcillosa, de tipo sedimentaria que se descompone 

fácilmente, igual en La Alta Zaragoza, vid. topónimos; en CM y en LA machón ‘pared de contención’. 

Muro o pared hecha de piedras y sin cemento para sostener la tierra pero que deja pasar el agua de 
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lluvia; en LA y en P malacón ‘bloque de piedra a los bordes de la carretera’; en LA y P aguazón 

‘humedad causada en la tierra por el rocío que no se hiela’, Anotada en BM, Iribarren, Alvar, La Alta 

Zaragoza, Rohlfs; dorondón ‘niebla fría que convierte en hielo la humedad del rocío’, generalizada en 

Monegros, Ballobar, en Caspe Collellmir y Barceló, Borao, en Panticosa, La Alta Zaragoza, Aliaga Jimé-

nez, Andolz; molón ‘instrumento cilíndrico muy pesado que se utiliza para apisonar el suelo de la 

era’ en Barceló, Andolz; o molón ‘cilindro que rueda y chafa las olivas’; en todos tizón (ALEANR, ma-

pa núm. 822, tizón) pedazo de leña que arde mal o que está a medio quemar, igual en La alta Zarago-

za; moñigón ‘trozo de pan casi sin corteza’; mechón en los dos primeros, B, C; moñigón en los cua-

tro últimos, CM. LA, P, V, así mismo mecha en P (ALEANR, mapa núm. 943, mechón de pelos), en BM; 

trompichón ‘tipo de peonza’ igual que en BM, Aliaga Jiménez / ‘niño pequeño’, en sentido figurado, 

vid. en diminutivos; la respuesta recogida en B, C y CM grillón (ALEANR, mapa núm. 1168, clavo de la 

peonza); tropezón ‘cada uno de los trozos de carne, jamón, longaniza, etc. que se echan en la comi-

da’; voz empleada en sentido figurado; del lat. vg. *ĬNTERPĔDĬĀRE, variante del lat. tardío INTERPEDIRE, 

con el sentido del lat. cl. IMPEDIRE ‘impedir’, ‘enredar’, ‘entorpecer’. En la Edad Media aparece ‘tropezar’ 

(BDELC); eslizón ‘traspié’, desplazamiento inesperado de los pies, sin llegar a caerse; revulcón ‘re-

volcón’; mascarón ‘tiznadura’ o mancha negra de hollín o ceniza en la piel; redolón ‘caída rodando’; 

refrotón ‘restregón’; socarrón ‘extensión socarrada’. Parte que se ha socarrado / ‘el que se burla di-

simuladamente’; esta segunda acepción deriva de socarrar ‘quemar, chamuscar’, procedente del vasco 

antiguo sukarr(a) ‘llamas de fuego, incendio’, compuesta de su ‘fuego’ karra ‘llama’ (BDELC); retor-

cigón es la forma más usada, vid. resto de formas (ALEANR, mapa núm. 1076, entuertos), dolores, pin-

chazos, contracciones, espasmos,… típicos de después del parto, en la zona del útero. ‘Dolor agudo de 

vientre’, retortijón en DLE que además incluye retorcijón, en retortijón, retorcijón intuimos la influen-

cia de torcer, posteriormente se ha sustituido el sonido fricativo velar sordo por el sonido velar oclusivo 

sonoro sin comprender muy bien el porqué; con un sentido más general recogimos la forma retorcijón 

‘torcedura’, acción y resultado de torcer o torcerse algo, en La Puebla de Castro escrito con ‘z’; una de 

las formas en B es cañón (ALEANR, mapa núm. 951, agujeros de la nariz), orificios respiratorios; al-

jezón solo en C (ALEANR, mapa núm. 931, material sobre el que se sujetan las tejas), entramado que 

va sobre el armazón principal de vigas, sustentando definitivamente el tejado, manto de paja con barro 

que se pone debajo de las tejas; en LA aljezón ‘pieza del rafel’, enumerada por Andolz; la forma más 

común es aljezón, forma que en P alterna con arjezón ‘cascotes’, trozos de yeso, de enruna, pen-

samos que en estas últimas cuestiones se responde con la misma forma por el hecho de tomar la par-

te, es decir la materia de la que se suelen hacer, por el todo que sería el objeto en cuestión; localiza-

mos en B, C y P tejón (ALEANR, mapa núm. 923, teja que cubre el caballete del tejado). Parte más ele-

vada de un tejado que lo divide en dos vertientes, muy semejantes ambas preguntas 922 y 923; solo 

hay respuesta en CM cuairón ‘madero que sirve de dintel en puertas y ventanas’ hecho con un tronco 

cortado a escuadra, así en La Alta Zaragoza; Alvar anota dos acepciones: ‘maderos que sujetan el ale-

ro del tejado’ / ‘cuarterón, viga de madera cuya sección es rectangular’; cuarterón ‘medida de peso’ 

igual a ‘1/4 de arroba’; cuarterón ‘paquete de tabaco de picadura barata’, contenía picadura en hebra 

o al cuadrado para liar cigarrillos, en uso durante la posguerra; pesetón ‘moneda antigua de plata cu-

yo valor era dos pesetas’; recogida en CM muletón ‘sábana recia’; jaretón ‘dobladillo de prendas de 

ropa’, consta en el DLE; jubón ‘chambra, blusa o camiseta interior’. [Es castellanismo fonético; en 
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arag., chipón] / ‘camiseta de hilo para bebés’; nonón ‘sueño de los niños’. Termino familiar con que se 

denomina al hecho de dormir (dicho, generalmente, a un niño); en cat. non-non (GDLC); solo desta-

camos la forma de C tachón (ALEANR, mapa núm. 212, espita, grifo de madera de la cuba). Tubo tor-

neado de boj con orificio taponado con la jeta y que hace de grifo en el tonel; para explicar la forma 

tachón, aumentativo de tacheta, lo que nos lleva a pensar en un cruce entre jeta y tacheta; de alguna 

manera comparable al catalán que partiendo de la variante antigua xeta ‘morro d'animal’ y que en ara-

gonès significa también ‘canilla’, ‘grifo’; considera xetó reducción de aixetó y a su vez derivado de aixe-

ta en cat. (DCVB); es la respuesta en CM tirabuzón ‘sacacorchos’, consta en el DLE; en catalán tira-

buixó; del fr. tire-bouchon, compuesto de tirer ‘estirar’ y bouchon ‘tapón’ (GDLC); en CM se llama em-

panadón tanto a los grandes como a los pequeños, en LA y en P solo a los grandes ‘especie de empa-

nada dulce’ de la repostería tradicional, hecha de masa rellena con distintos ingredientes, vid. 

Algunas de ellas forman parte de alguna locución: a mosigón ‘comer a mordiscos’, derivado 

de mossegar forma registrada en catalán y en occitano; del lat. morsicare; a palpón ‘a tientas’. Em-

plear el sentido del tacto para orientarse o reconocer las cosas en la oscuridad / ‘a ojo’, a simple vista. 

‘A bulto’, sin cálculo previo, como en Ballobar; a rebullón ‘a montón’. Revoltijo, de ropa, trapos, des-

ordenada y confusamente como en BM, en La Alta Zaragoza; a rebull en La Puebla; a retorcigón ‘cor-

tar algo sin emplear el cuchillo’, cortando directamente con los dedos. Forma de cortar el pan a pelliz-

cos, sin cuchillo, a retorzijón en La Alta Zaragoza; en DLE retorcijón; del lat. TŎRQUĒRE de donde el lat. 

vg. *TŎRCERE (BDELC); al tentón ir ‘a tientas’ en la oscuridad, con ayuda del tacto, valiéndose de él 

para reconocer las cosas en la oscuridad, o por ceguera, como en BM y en Ballobar, tentón ‘a tientas’ 

anota Alvar; de topetón ‘de sopetón’, de repente. 

 
5.1.1.24. –anchín y –anchón 

Entre los terminados en –ín encontramos una forma dirigida a persona matachín común en todos 

los municipios (ALEANR, mapa núm. 659, matarife), el que mata cebones, tocinos gordos. matachín ‘ma-

tarife’. Goza de una amplia circulación en Aragón tal como corrobora el ALEANR, mapa núm. 659, y la 

documentación bibliográfica, así figura en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en los repertorios de Andolz, 

Borao, Barceló, Collellmir, Leiva, Pardo, Romanos Hernando y Vilar Pacheco, en Antillón, La Puebla de 

Castro. Voz extendida en Aragón (ALEANR, mapa núm. 659). Vid. Rohlfs (1985) en el Pirineo aragonés; 

Arnal (2003) en la Ribagorza. Compuesto del verbo matar, del lat. vg. *MATTARE ‘golpear’, ‘abatir’ y 

chin procedente de cochín, cochino ‘cerdo’ (DCECH). 

Para los terminados en -ón recogemos garganchón utilizada por todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 692, garganta). Parte superior de la tráquea, parte de las vías respiratorias, como en DLE; 

garagnxó en cat. (DCVB), no se especifica pero creemos que este mapa se refiere a los animales 

(6.5.4.); así como anotamos garganchón (ALEANR, mapa núm. 956, garganta), conducto por donde 

pasa la comida al estómago desde la glotis, y este otro se refiere a las personas, otras formas en 

(6.8.1.4.). 

 
5.1.1.25. –uuttoo / -aa 

La forma canuto más extendida, convive con cañuto (ALEANR, mapa núm. 906, alfiletero), canuto o 

tubo para guardar las agujas, así en BM, La Alta Zaragoza; cañuto en Borao, Aliaga Jiménez, Andolz, 
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Collellmir, Ballobar; en cat. canut (DCVB) (6.9.); la respuesta de P canuto de caña ‘caña para llevar 

la sal’, así consta en BM; canuta ‘trampa para cazar pájaros hecha con caña’ / ‘caña para beber vino 

de la cubeta’, consta en Tarazona, Iribarren; posiblemente, los tres conceptos derivan de caña, vid. 

(6.3.1.); cagarruta ‘excremento suelto, de poca entidad’, constaría de dos sufijos -arr es que aporta 

un valor despectivo + -uto, en Aliaga Jiménez; en Albarracín se propone derivada de cagar del lat. CA-

CARE; caca voz infantil de formación expresiva; igual en occ., Alibert; en cat. (DCVB); en el DLE; reso-

luta ‘definitiva’, en DLE como adj. podría venir de resolver (6.12.). 

 
5.1.1.26. –aina(s) ago < -AGINE, cf. Alvar, DA, § 144, Buesa, Sufijación, § 59, Rohlfs, Sufijos, § 

8). 

Al parecer en su origen servía principalmente para formar nombres de plantas, pero no es nuestro 

caso, si bien reconocemos plantaina, de uso en otros pueblos del entorno, pero desconocida en los 

nuestros ya que no hay respuesta, ni en los pueblos del Atlas, ni en los de ahora (ALEANR, mapa núm. 

1499, llantén) (Plantago sp), planta herbácea, mala hierba de los trigales; anotada en BM, La Alta Za-

ragoza, Panticosa, Andolz, Collellmir, Barceló, Iribarren, Haensch, muestra el cat. plantatge, el prov. 

mod. plantage; gascón plantâ, plantè, plantagne; Rohlfs aporta plantaina ‘llantén’, plantagine, además 

de la forma plantina en cheso, la forma del gasc. plantaino; Nagore en Notas propone su etimología 

PLANTA(G)INE > plantaina, donde se pierde la -g- pero la á se mantiene sin flexionar; en fr. plantain. Co-

rominas aporta más bien una explicación de tipo semántico del lat. PLANTĀGO, -ĬNIS íd., derivado de 

PLANTA ‘planta del pie’ probablemente por la comparación de los cinco nervios de las hojas del llantén 

con las nervaduras de los cinco dedos del pie (BDELC) 

EEnn  nnuueessttrroo  eessttuuddiioo  pprreesseennttaa  ddiivveerrssooss  vvaalloorreess: gotifainas ‘llover cuatro gotas’, derivado de gota, 

como prueba este sustantivo gotichainas, ‘gotas de lluvia finas, llovizna’, forma recogida por Mott 

(6.11.2.), Leiva anota gotiflainas ‘cuatro gotas’. Parece un compuesto de gota, latín GŬTTA íd., y chin-

flaina, de SYMPHONIA ‘acompañamiento musical’ (DCECH); no es muy empleada pero se oye alguna vez, 

voz dicha en CM buaina (CUESTIÓN, núm. 2193, boina), compartida con BM; tomado normalmente del 

vasco probablemente emparentada con el bajo latín abonnis > BONETE, en las hablas norteñas del vasco 

la ñ se desdoblaba normalmente en in (BDELC); chuflaina ‘juguete u otra cosa de poco valor’ / ‘instru-

mento de viento’ vid. ‘flauta’ así en Tarazona / ‘tonterías’, se emplea en plural, insignificancia: dejate 

de chuflainas; chuflaina ‘flauta’, o su variante chunflaina ‘flauta’, instrumento de viento, 3.2.2.2., 

6.14.1., 6.15.), no es muy usada pero existe esta forma cofaina ‘jofaina’, barreño de loza que se em-

pleaba para lavarse la cara, las manos o los pies; dulzaina ‘dulce’, golosina, caramelo, en DLE pero no 

tiene idéntico significado; sanfaina es la forma dicha en C y en P sanfaina / chanfaina alternan las 

dos formas; chanfaina, en DLE. Corominas primero describe en qué consiste el plato y lo confronta con 

sanfaina en catalán, pasando a su evolución parece ser alteración de sanfoina con cambio de sufijo; 

palabra tomada del lat. sŷmphōnia ‘acompañamiento musical’, y este del gr. symphōnía ‘acuerdo de 

voces o de sonidos’, ‘consentimiento, unión’ de phōné ‘voz’ y el prefijo syn- que expresa compañía; 

faina ‘faena’, trabajo. Corominas plantea que proviene del catalán antiguo faena ‘quehacer, trabajo’ 

procedente del lat. FACIENDA ‘cosas por hacer’ neutro plural del participio de futuro pasivo de FACĔRE; 

forma compuesta de faina: malafaina ‘holgazán, torpe’. 
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-aajjee 

Formas obtenidas en nuestra encuesta : la forma dicha en CM es terraje como en P y V, en LA di-

cen erbaje otra forma que se dice en P es erbaje ‘tributo que pagaban los ganados por la concesión 

de pasto’; erbaje consta en Andolz; erbaje, el DLE lo escribe con ‘h’ y en su tercera acepción se refiere 

a un Tributo que en la Corona de Aragón los ganaderos pagaban a los reyes; es la forma más extendi-

da aunque convive con terraje ‘tributo que pagaban los ganados por la concesión de pasto’, las dos te-

rraje y herbaje constan en el DLE que lo escribe con h, si bien la primera recoge la tradición de la Co-

rona de Aragón, la segunda reenvía a terraje cuya definición no está relacionada con el ganado, pu-

diendo estar más relacionada con su homónimo; utilizado en CM, LA, P, V, terraje ‘tierra de labor en 

arriendo por una cantidad fija’, terraje compartido en BM, pagando con dinero o especies por la tierra 

arrendada que se cultiva; CM, LA, P, V, estaje ‘tabique que separa dos habitaciones’; posiblemente 

con ambivalencia ortográfica CM, LA, P, V, bisaje / visaje que hace gestos de burla a alguien; bisaje 

anota Andolz, escrito con ‘v’ en Collellmir. ‘mala facha’ persona extravagante vestida de forma llamati-

va o ridícula’, visaje consta en Iribarren, en Barceló; CM, LA, P, V, viaje ‘turno, vez’; biaje en BM, An-

dolz; viaje en Iribarren; Alibert apunta la palabra viatge, con distintos significados, ‘voyage’; ‘charge, 

chargement’; entre ellos ‘fois’... [‘vez’, igual a nuestro significado]; del catalán viatge íd. y este del lat. 

VĬATĬCUM (BDELC). 

 
--áánn,,  --aannoo,,  --aannaa  <<  --AANNUUSS,,  ssuuffiijjoo  aaddjjeettiivvaall  qquuee  ddeessiiggnnaa  uunnaa  ppeerrtteenneenncciiaa: 

Sufijo que acompaña a distintos tipos de palabras: algarabán ‘alcaraván’, ave zancuda, con el sig-

nificado de ‘perdiz’ en la Alta Zaragoza, del ár. hisp. *alkarawán, este del ár. cl. karawān, y este del 

persa karvān, observamos como rasgo característico, la sonorización de la oclusiva sorda tras líquida, 

rasgo también muy típico del bearnés y del vasco (Nagore, 2002: 20); arraclán es la forma de C y del 

resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 435, alacrán) (Buthus occitannus), vid. (6.7.1.). Confirmada en 

Monegros, La Alta Zaragoza, Alvar, Borao, Pardo, Andolz, Gargallo, Iribarren. El DLE la considera como 

variante de alacrán en Aragón y Salamanca. Del árabe vulgar aqráb íd. (DCECH); en B y en C anota-

mos matacán (ALEANR, mapa núm. 500, liebre macho), vid. resto de formas en (6.4.3.1.) con el senti-

do de ‘liebre macho’ lo registra Aliaga Jiménez en sus Documentos (Aliaga, 2002: 378); La Alta Zara-

goza, con la forma matacán los nuevos informantes se refieren a ‘cierta liebre pequeña que corre mu-

cho’, en el Bocabulario monegrino, en Ballobar; Iribarren anota algo similar liebre pequeña que se cría 

en la Bardena y lleva una pinta a modo de estrella en la frente, algo similar en Tarazona ‘cierta clase 

de liebres muy corredoras, las que se distinguen por su menor volumen y por una como estrella que 

llevan en la frente’; el DLE, define matacán como ‘liebre que ya ha sido corrida por los perros’; en ca-

talán matacá (DCVB); Ambos significados se conocen en castellano (DLE) y catalán (DCVB). Se com-

pone del verbo matar, del lat. vg. *MATTARE ‘golpear’, ‘abatir’ y el sustantivo can, del lat. CANE ‘perro’; 

adán ‘sucio’, descuidado en el aseo y vestir, como en Ballobar, en Alcubierre, Rohlfs, una forma pare-

cida adanot encontramos en La Puebla de Castro, en DLE como coloquial; guarán es la forma encon-

trada en B y en C y de los nuevos en P, usada en Panticosa, Aliaga Jiménez en Documentos sin locali-

zación; Haensch en la Alta Ribagorza, en la Alta Zaragoza, guarran en el habla de Gistaín, en Alquézar, 

en cat. guará (DCVB), vid. otras formas en (6.3.4.), (ALEANR, mapa núm. 733, garañón) semental, as-

no destinado a cubrir burras y yeguas, igual en BM, en Alquézar, en Caspe, el DLE la recoge como ara-
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gonesa, 1. m. rur. Ar. Burro garañón; del germ. *wranjo, -ons ‘semental’; cf. bajp alemán antiguo 

wrênjo, neerlandés medio wrêne; y en sentido figurado ‘hombre mujeriego’, como en BM, otras formas 

(6.3.1.), rabadán en C, en los nuevos CM, LA, P, V, rebadán (ALEANR, mapa núm. 516, zagal), chico 

aprendiz de pastor que ayuda al pastor, rabadán en Ballobar, Alcolea; rabadán y rebadán en Nagore, 

Lingüística; rebadán en otros municipios monegrinos (BM); brabán ‘aladro reversible’, localizada BM, 

en Antillón, en la Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló, está relacionada con el gascón braban ‘brabant; 

charrue moderne’ (Palay, S. 1974). Para Corominas, el nombre procede de Brabante, provincia de los 

Países Bajos (DCECH); batán ‘molino de mazas de madera para golpear las telas recién tejidas para 

suavizarlas’, igual en Ballobar, en DGLO: batan ‘moulin à foulon’, Mott, en DLE; batán ‘sobo’, golpe 

fuerte, como en Uerto, en Ballobar, y en el Bajo Alcanadre, en La Puebla de Castro, en la Alta Zarago-

za, con los dos significados en cat. (DCVB), anotado por Mott en Gistaín entre los sufijos en –án(o) 

(Brian Mott, 1982: 227) y en Alquézar por (Pedro Arnal Cavero, 2007-2008: 269), en occ. Alibert: “…, 

batan, batanar, …; bategar. V. batre”; en cat. batan y batá (DCVB); para Corominas de origen incierto, 

quizá del ár. vg. baṭṭân íd. (BDELC) (4.2.1.4., 6.9.4.); en C y P la forma es pichacán (ALEANR, mapa 

núm. 286, seta venenosa); en Benasque podría tener relación con la forma matacán registrada por 

Scholz; en occitano, Alibert apunta Comp. pissacan, touffe d'herbe où les chiens vont uriner; hellébore; 

champignon vénéneux; recogida en CM balandrán ‘impermeable’, chubasquero, en DLE del occ. ba-

landran, derivado de balandrà ‘balancear’, forma que en Uerto se usa en las comparaciones como 

símbolo de algo grande en BM, en la Alta Zaragoza significa ‘despreocupado, desorganizado, estrafala-

rio’, recogida por Alibert en Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens: “balandran, 

m. ‘casaque’, manteau d'étoffe grossière, robe de capucin, froc; dadais, flandrin. Derivado balandrana, 

grand manteau de berger, del it. palandra, anc. occ. opalanda”; marzapán ‘mazapán’, igual en Caspe, 

La Puebla de Castro, Andolz lo sitúa en Alquézar. En algún caso puede tener carácter peyorativo: ma-

llacán ‘terreno duro y pedregoso, difícil de picar o cavar no apto para cultivos’, improductivo. Como 

cascajo, anotado por Aliaga Jiménez en sus Documentos, en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, 

en Antillón. Su base es posiblemente el sustantivo mallo en el sentido de ‘roca vertical’; mallacán en 

tono despectivo ‘cabezota’; aunque no sea muy generalizada tenemos mangarrián ‘perezoso’, hol-

gazán. Irresponsable, que no toma con seriedad sus obligaciones, en la Alta Zaragoza con significado 

no exacto ‘descuidado, desordenado, desorganizado’; podría estar relacionado con mangarra ‘persona 

negligente, perezosa y poco activa’, consta en Aliaga Jiménez, forma que G. Rohlfs en “Los sufijos en 

los dialectos pirenaicos” § 16, dentro de los que cataloga de raíz oscura, mangarra ‘tramposo’ en La 

Puebla, mangarra recogido por Aliaga Jiménez en Documentos; Mott; vid. otras formas en (6.12.) ma-

tucán, -aña en LA, matucán en P ‘persona corpulenta, torpe y desmadejada’; matután en CM y en 

LA ‘grandullón, torpe y rudo’, matután ‘torpe, rudo, descuidado, en Ballobar, la Alta Zaragoza, con sig-

nificado diferente matután ‘bellaco, pícaro, pillo, rufián’ en La Puebla de Castro; Andolz combina los dos 

sentidos; para Mott ‘perezoso’; ran (CUESTIÓN, núm. 2470, nivel, altura horizontal); arrán ‘a ras’, al 

mismo nivel, casi tocando o variantes aran / al ran ‘al borde’, rozando, la primera forma la leemos 

en la Alta Zaragoza, en Ballobar, en BM; Borao anota ran ‘raíz’, cortar al ran de tierra / ‘a ras, al nivel’, 

a la misma altura horizontal, como en Caspe, Barceló, en DLE. a ras, sin un significado exacto, arran ‘a 

ras’ en catalán (DCVB), en occ. arran ‘près de’ (DGLO), vid. (6.4.); arran, arrans, prép. ‘près de, en 
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cat. arran; del germ. randa, Alibert; regulín - regulán ‘regular’, no muy bien. Mediocre, con poca for-

tuna, igual en Caspe; vid. frase (6.8.6.). 

 
-ana 

FFoorrmmaa  aaddjjeettiivvooss  yy  ssuussttaannttiivvooss: en CM y en LA almojábana ‘buñuelo, dulce casero parecido al boca-

dito de crema o profiterol pero más grande’, Andolz lo localiza en Zaragoza, Collellmir en Caspe, al-

morjábana es la forma que registra Barceló, Iribarren la recoge, igual en DLE, del ár. hisp. 

almuǧábbana ‘hecha de queso’, y este del ár. cl. ǧubn ‘queso’); badana ‘paliza dada con saña’, como 

en BM, en Caspe como ‘piel curtida’ Barceló y Collellmir, en Maella, igual DLE, del ár. hisp. baṭána, y 

este del ár. cl. biṭānah ‘forro’, quizá el significado que tenemos en nuestra zona proceda en sentido me-

tafórico de los golpes que recibiría la piel para ser curtida; puede formar locuciones, vid. formas sin-

tagmáticas; Mott la relaciona con el chistavino badana, ‘trozo de cuero que sirve de parche’. Tal vez 

relacionado con el castellano baldío, ‘desatinado, inútil’, el vasco baldan, ‘abandonado, flojo, desaliña-

do’ (COROMINAS, 1980: 585-587)379; en LA barbacana, vid. Arno Scholz,380 en P balbarcana, supone-

mos que se trata de disimilación entre las consonantes liquidas, vid. otras respuestas (ALEANR, mapa 

núm. 1354, muro del sendero), muro natural o artificial de tierra o piedras para proteger el camino, 

barbacana en Caspe Collellmir, barcacana en Caspe recogido por Barceló, según Corominas del árabe 

vulgar bábalbaqqára ‘puerta vaquera’, balbacara se convirtió en barbacana probablemente por influen-

cia de otro arabismo albarrana, vid. Corominas, Joan, 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua 

castellana, forma igual en cat. (DCVB). Esta forma en Aragón aparece con el significado de ‘brocal’. Se 

trata de un arabismo presente en varias lenguas románicas, barbacana en el DLE que no recoge este 

significado. Scholz anota la explicación de Pellegrini más próxima al francés barbacane, con la objeción 

del significado, para él: “El significado ‘canal de desagüe’ y los significados citados en Wehr ‘Wasse-

rrohr, Rohrleitung, Kanalisationsrohr’381 se dejan conciliar más fácilmente con el arag. barbacana, que 

más bien está a favor de la explicación etimológica de Pellegrini”.382 Otra propuesta etimológica la en-

contramos en Alibert: “barbacana, f. Barbacane; corbeau soutenant une poutre; del persan bâlakha-

nah?”; solo la voz empleada en P contiene el sufijo que nos ocupa balbarcana (ALEANR, mapa núm. 97, 

brocal, parapeto que rodea la boca de un pozo o un agujero), para impedir que alguien se caiga en él. 

Barbacana; atendiendo al sufijo, solo hacemos constar aquí las formas dichas en LA barbacana y en P 

balbarcana (ALEANR, mapa núm. 1354, muro del sendero), muro natural o artificial de tierra o piedras 

para proteger el camino; muro que protege de un precipicio o altura, como en la Alta Zaragoza, vid. 

(ALEANR mapa núm. 97); botana ‘agujero en un boto o pellejo de vino’, semejante en BM, en la Alta 

Zaragoza con el significado de ‘remiendo de madera para tapar agujeros de odres de piel’, en DLE. 

Formada a partir de bota, del latín tardío BŬTTEM ‘odre’, ‘tonel’ (DCECH) con la intervención de cambios 

semánticos varios adquiere este significado a partir del originario ‘remiendo que se pone en los aguje-

ros de los odres para que no salga el líquido’ (DLE). Andolz documenta en Huesca una acepción inter-

media que permite el paso de uno a otro: ‘agujero en un boto o pellejo de vino’, botana en cat. 

                                           
379 p. 226, nota 10, Brian MOTT. “La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain”,(1988), pp. 223-243. 
380 para más información sobre su etimo vid. p.164, barbacana, SCHOLZ, Arno “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de 
filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-186 
381 WEHR, H. (1956), Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart, 2. Auflage, Leipzig. Esta obra no se incluye en 
la bibliografía. 
382 p. 164, SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-
186 



376 
 

(DCVB); bocana ‘boca para salida de fluidos’, para riego, humos, etc., como en BM, en DLE como ‘Pa-

so estrecho de mar que sirve de entrada a una bahía, fondeadero o puerto’; en los nuevos pueblos en-

cuestados CM, LA, P, V, bocarrana ‘cinco de bastos’ en BM, Andolz la localiza en Huesca, en la Alta 

Zaragoza como ‘criticador’; localizada en CM y LA zangarriana ‘malestar, indisposición’. Pereza, seme-

jante en BM, en la Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló, Andolz en Somontano de Huesca, Iribarren; deri-

vado de la raíz ZANG- (BDELC); solo tenemos respuesta de CM yerbana ‘jaramago’, hierba rastrera, 

mala hierba de los campos, planta de flores amarillas agrupadas, voz que comparte con BM, Ballobar, 

Andolz lo documenta en Abiego, Almudevar y Monegros; tracamandana ‘griterío’, semejante en An-

dolz; en el DLE con un sentido similar consta tracamundana, derivado de traca de donde envía a traque 

onomatopeya del estallido; sariana es la forma generalizada y sajariana, además en LA ‘camisa de 

caballero’, en DLE: sahariana en su acepción 4. f. Especie de chaqueta propia de climas cálidos…; en 

catalán saharià, -ana, diccionari.cat; en occitano saharian, -ana (DGLO); polegana es forma dicha en 

B, C y CM; en LA, P y V dicen poligana (ALEANR, mapa núm. 135, arado par uso animal). Arado para 

una sola bestia, se puede enganchar a la caballería con dos varas o con una cadena, poligana lo recoge 

Aliaga Jiménez en sus Documentos, en Caspe poligana está documentado por Barceló y por Collellmir 

quien así mismo informa del término usado en Maella pollegana, en cat. polligana (DCVB) que reenvía 

pollegana; los nuevos pueblos CM, LA, P, V, responden perdigana (CUESTIÓN, núm. 1294, cría de la 

perdiz). Perdiz hembra joven; misma forma en Borao, Iribarren, Caspe Barceló y Collellmir, Val Pala-

cios en Maella, del lat. *perditione, Andolz, Iribarren una de sus dos acepciones, vid. perdigón, en va-

rios puntos de Monegros, Bruballa en La Puebla de Castro, Romanos Hernando en la Alta Zaragoza, 

Leiva Vicén en Antillón, Aliaga Jiménez (1998) lo sitúa en el Somontano en Documentos lexicográficos 

I, vid., en Alcolea de Cinca (LACASA CARRASCOSA 2010: 213), el DLE lo documenta como de Aragón y 

Rioja, 1. f. Ar. y Rioja. Perdiz nueva; en cat. perdigó equivalente al cast. perdigón ‘pollo de la perdiz’ / 

‘perdiz nueva’ / ‘perdiz macho’ / ‘munición’, perdigana, ‘perdiz hembra’; en occ. perdic ~ perditz, f. 

perdrix; pl. perdises; derivados perdigal, perdreau y de forma fam. sexe féminin, Alibert; perditz n.f. 

‘perdrix’ (DGLO). Del latín PERDĪCE ‘perdiz’ (DCECH) y el sufijo; perdigana en el DLE 1. f. Ar. y Rioja. 

Perdiz nueva; -mote en Peñalba tanto perdigana como perdigano-, suponemos que se forma a partir 

de la forma femenina; o mejor aún otra posibilidad apuntada por el (GDLC) del catalán occidental per-

digana, que provendría del radical latino PERDĪC-, ‘perdiz’, con el sufijo –ana; de origen probablemente 

iberobasco (cf. sargantana), el DLE anota perdigana como de Aragón y Rioja ‘perdiz nueva’; en CM ga-

lana383 ‘res de dos o más colores’, desconocemos su origen y ninguna otra localización, citada entre las 

denominaciones de apreciaciones estéticas, Los nombres de “La vaca con manchas” (1985); la forma 

franciscana se halla en B, CM y LA; vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 704. gallina lorigada), gris 

y blanca; en P anotamos la forma pelicana384 referida a la ‘res que tiene pelo’, no podemos precisar su 

etimología ni en que otros lugares se dice; solo hay respuesta en B cana (ALEANR, mapa núm. 578, res 

orejuda); curasana ‘voz para confortar a los niños que se han lastimado de poca importancia’, al 

tiempo que frota suavemente con la mano, coincide con lo documentado en Caspe, Barceló, vid. can-

ción popular, posiblemente se trate de un derivado compuesto de curar y sanar; respuesta de los nue-

                                           
383 p. 574, 588, 591 galana entre las denominaciones relacionadas con el color, FERNANDEZ, Maria Sonsoles y ARREDONDO, Isabel. 
Los nombres de “La vaca con manchas” AFA - XXXVI-XXXVII 
384 p. 578, 390 pelicana, FERNANDEZ, Maria Sonsoles y ARREDONDO, Isabel. Los nombres de “La vaca con manchas” AFA - XXXVI-
XXXVII 
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vos municipios encuestados capitana ‘tipo de zarza espinosa’ Alcali o Barrilla pinchosa (Salsola Cali). 

Planta silvestre, rastrera, que toma forma de esfera una vez seca y si sopla el viento va rodando por 

los campos. Hierba del jabón, planta anual con altísimo contenido en sodio empleando sus cenizas en 

la producción de vidrio, como en BM, igual en Caspe, Barceló, en la Alta Zaragoza; las seis localidades 

B, C, CM, LA, P, V, responden con la misma voz mengrana (ALEANR, mapa núm. 360, granada), voz 

que consta también en BM; sangrentana en B, C y P, en LA dicen sacristana (ALEANR, mapa núm. 

441, lagartija) (Lacertamuralis), en ambos casos suponemos se trata de variantes relacionadas con 

una misma raíz que designa dicho concepto y se extienden por todo Aragón caracterizadas por comen-

zar por s-, z-, y constar de cuatro sílabas, de ellas, la que posee mayor difusión, ALEANR, mapa núm. 

441), sangartesa en Borao, sargantana en BM, en Caspe, en Aliaga Jiménez, salangrana en Panticosa, 

sargantana en cat. DCVB: “probablement d'un derivat llatí vg. *LACARTĀNA de *LACARTA, clàssic LACĔRTA, 

‘llangardaix’, amb la l- canviada en s- per creuament amb noms d'altres rèptils com serpent, salaman-

dra o els de la família del cast. sabandija; cf. Corominas DECast, DCVB o la otra explicación encontrada 

en (GDLC): “d'un preromà *lakartana, dimin. del preindoeuropeo *lakarta amb el sufix iberobasc -na, 

probable base del ll. lacerta ‘llangardaix’, amb encreuament progressiu amb el protobasc seguandílea 

‘sargantana’” (GDLC) y en el DLE consta como aragonesa sargantesa, 1. f. Ar. y Sor. lagartija. Haensch 

recoge para el femenino: la singardálla, la singardálla y sargantana en catalán. En opinión de Coromi-

nas sangartana, se origina en una base prerromana *savandilia, con cruce del romance *langartana, 

de una variante *LACARTU, del latín LACERTU (DCECH); vid. (WILMES, Contribución: 173), (KUHN, Léxico: 

13-14); aquí solo haremos constar el término que contiene el sufijo en cuestión anotado en B y C pa-

langana que por otra parte coincide con el castellano (ALEANR, mapa núm. 788, palangana vasija en la 

que nos lavamos las manos); galbana ‘holgazanería’. Pereza, desgana momentánea para hacer las co-

sas, compartida con BM, Ballobar, La Alta Zaragoza que lo anotan como sustantivo, Aliaga Jiménez lo 

escribe con ‘v’; Andolz apunta galbán, -ana adj. ‘perezoso, vago’, como adj. igual en La Puebla; sus-

tantivo en el DLE; decimos comúnmente tardana ‘tardía’, fruta o productos que aparecen después del 

tiempo normal. A su vez tardana es también mote en Castejón de Monegros;  mmeeddiiaannaa ‘esquila ma-

yor que el piquete y menor que la plana; anotada, solamente, en CM macana ‘chanza’, broma; gana 

‘hambre’, este chico paice que no tiene gana; yo ya tengo gana; malagana ‘inapetencia’ como en la 

Alta Zaragoza / ‘extremada debilidad producida por el hambre, con ambos sentidos en Ballobar, en 

Caspe, Barceló que los agrupa en uno, Andolz, en DLE: ‘Desfallecimiento. Desmayo’, como en cat. 

(DCVB). Forma compuesta de malo (BDELC); todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, dicen peana y 

en C también dicen piana (ALEANR, mapa núm. 1142, peana) sitio donde se pone al santo para sacarlo 

en procesión; piana en Andolz; los seis pueblos B, C, CM, LA, P, V, responden igualmente sabána (ALE-

ANR, mapa núm. 1411, sábana), vid. también: cambio de acento; plana ‘llanura’, como en el caso de 

otras palabra pertenecientes al mismo étimo, este término lo encontramos de forma más extendida en 

la toponimia de los cuatro municipios estudiados, dentro de los topónimos relacionados con las carac-

terísticas del terreno: 

CASTEJÓN: La Plana Bella, La Plana de la Cruz, La Plana del Esquilador, Plana de Sta. Ana, Plana Vieja, Planas del 

Piner, Planas del Corral de Rozas 

LA ALMOLDA: Planeta de la Catarra, Plano de la Cuba, Planos del Capón 
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PEÑALBA: Plana del Vedado, La Plana Boral, Las Planas, Plana de Roque, Plana de las Foyas, Plana de los Frute-

ros, Planas de la Mina, Planas del Piner / 

VALFARTA: Planas del Piner, Plana el Pozo, Plana de Barón. 

 
-ano 

EEll  ssuuffiijjoo  --aannoo  ffoorrmmaa  aaddjjeettiivvooss  yy  ssuussttaannttiivvooss, una de las formas halladas en C es morellano y así nos 

respondieron en CM, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 1301, viento del sur); carrilano ‘trotamun-

dos’, que le gusta pendonear, como en BM, semejante en Ballobar , en la Alta Zaragoza, en La Puebla 

de Castro; escolano ‘monaguillo’, en BM, Ballobar, Caspe, Barceló, en la Alta Zaragoza, en Alquézar, 

en Tarazona con otro sentido ‘listo, agudo’, referido a niños, en DLE, escolá en cat. (DCVB). Responde 

al latín SCHOLA ‘lección’, ‘escuela’ (DCECH); güescano ‘oscense’, derivado de Güesca; jovenzano, -

ana ‘jovencito’, chico joven, lo recoge Borao, igual en Caspe, Barceló, en Tarazona, está recogido por 

Aliaga Jiménez en Documentos lexicográficos II, Iribarren, escrito con ‘b’ Andolz. Posiblemente com-

puesta a partir del cat. jovençà, -ana y este a su vez prestado del provenzal < del llatí vulgar 

*IUVENCIĀNU, la forma jovença también en occ. Alibert propone dos opciones del lat. juvenis o jovenis; 

igual forma en todos los pueblos libiano (ALEANR, mapa núm. 694, pulmón), asadura, igual en varios 

pueblos de Monegros, en Ballobar, en Panticosa, en la Alta Zaragoza (donde puntualiza ‘sobre todo el 

de los animales’), en Antillón, del latín *LEVIANU, derivado de LĔVIS ‘leve, ligero’ (DCECH), con ‘v’ en 

Caspe, Barceló ‘pulmón de las reses dedicadas al consumo’ y Collellmir escribe liviano ‘entrañas y pul-

mones de las aves’, en DLE: ‘Pulmón principalmente de las reses destinadas al consumo’; en este caso 

todos dicen libiano menos en C, vid. (ALEANR, mapa núm. 960, pulmón) entraña dentro del pecho con 

la que respiramos; malgrano ‘pústula maligna’, consta en Andolz; en todos B, C, CM, LA, P, V, mar-

dano (ALEANR, mapa núm. 603, morueco) carnero, semental, de uso en Monegros, Ballobar, Antillón, 

Panticosa, Aliaga Jiménez, Arno Scholz. El léxico aragonés (según el ALEANR), G. Haensch lo recoge en 

la Alta Ribagorza, en La Puebla de Castro, en Albarracín, María Pilar Garcés lo incluye en “Notas para 

un vocabulario dialectal altoaragones”, así como G. Rohlfs § 2, p. 121, Los sufijos en los dialectos pire-

naicos, en Alquézar, en Caspe lo registran tanto Barceló como Collellmir, forma que incluye el DLE co-

mo de Aragón, 1. m. Ar. Carnero padre (6.3.); mardá en cat. (DCVB), mardá en Maella, Nagore Pirine-

os, gasc. mardá / marrá / márrau; anotamos milano como forma única (ALEANR, mapa núm. 464, mi-

lano) como en cast. del lat. vg. *MILĀNUS, derivado de MILVUS; en cat. milà (DCVB); plano ‘llano’, vid. 

plana en los topónimos que recogemos con este vocablo; replano ‘descansillo de la escalera’, en Cas-

pe replanillo Barceló, replà en cat. (DCVB); aunque no muy común localizamos royano ‘campo de tie-

rra rojiza’, suponemos derivado de royo; solano ‘lugar del monte orientado al sol de mediodía, solana 

de la casa o del monte’, la forma más extendida en el navarro y el altoaragonés es solano, vid. Iriba-

rren, vid. Andolz, en la Alta Zaragoza, en la Sierra de Albarracín, Mott en Gistaín, solana en catalán, 

Haensch recoge ambas formas; en gascón: soulà, soulàn ‘lieu exposé au soleil’ (Palay), en occitano so-

lana (DGLO); solano ‘viento menos caluroso que el bochorno’, en occitano solana ‘vent d’est’ (DGLO), 

en DLE; ventano ‘ventana pequeña’, en Albarracín, Castañer Martín (1990) en el Léxico de la casa 61., 

cambio de género ventana > ventano 61.1.1.,385 en DLE; en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, del 

estudio se dice ventano (ALEANR, mapa núm. 808, contraventana), hoja que cierra el ventano; aquí so-

                                           
385 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. 1990. 
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lo anotamos una de las formas recogidas en CM ventano el resto vid. (ALEANR, mapa núm. 918, venta-

na para dar luz al desván); no es de uso generalizado pero se conoce al menos en CM tano, con una 

puntualización madera como mala, en BM y Ballobar su significado es ‘nudo en la madera’, como en La 

Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en Antillón significa ‘tronco limpio de ramas’. Se registra en Bo-

rao, Pardo, e Iribarren con el significado de ‘nudo en la madera’; Kuhn apunta: el ‘nudo’ se llama tano 

Panticosa y también en Borao. Del francés tan ‘corteza de encina y otros árboles’, y este de una base 

*tann-, procedente del céltico tannos ‘encina’ (DCECH), tana no la encontramos como forma aislada 

sino de forma sintagmática, usada del mismo modo en Ballobar, vid. expresión; probablemente tal 

forma puede tener un origen expresivo, pero también puede tener alguna relación con una base TANN 

de origen seguramente céltico TANNOS ‘encina’. Ya que tana es una palabra celta que significa ‘corteza 

de encina’ y que el DCECH localiza en murciano y andaluz, considerándolo como posible derivado del 

aragonés tano ‘nudo en la madera originado por un brote en la rama’ (DCECH); vid. expresión, la ta-

na ‘muy antiguo’, hace mucho tiempo; única forma B, C, CM, LA, P, V, tardano (ALEANR, mapa núm. 

1101, hijo nacido tardíamente), tardío, distanciado de sus hermanos un tiempo mayor del considerado 

normal o razonable. Ultimo hijo inesperado, igual en la Alta Zaragoza, en Caspe Barceló, en Maella 

tardà, -ana; tardano, -a ‘tardío’. Clase de cereal que se cría en poco tiempo, se siembra en marzo, o 

‘tardía’, fruta o productos que aparecen después del tiempo normal, con este sentido en Panticosa, en 

la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, Aliaga Jiménez lo registra en sus Documentos, Kuhn cita ‘or-

dio tardano’, p. 24 “Estudios sobre el léxico del Alto Aragón”, en Caspe, Collellmir, en Maella tardà, -

ana; tardón, -ana ‘dícese del que tarda en acudir a las citas o llega tarde a los sitios’, igual en Ballo-

bar, en la Alta Zaragoza, recogida por Iribarren con todos los sentidos; lo registra el DLE con unos ma-

tices en su significado, diferentes; en CM la respuesta es tempano ‘tocino blanco de la parte de la tri-

pa del cerdo’, con desplazamiento del acento; en el DLE témpano del lat. TYMPĂNUM ‘tambor, atabal’, y 

este del gr. τύμπανον týmpanon, el DLE lo considera aragonés y riojano, en su acepción 8. m. Ar. y 

Rioja. Hoja de tocino, quitados los perniles, en la Alta Zaragoza, recogido por Aliaga Jiménez en sus 

Documentos, en Antillón, Casacuberta-Corominas localiza esta palabra en Ansó (DCECH) y Andolz en 

Abiego y Agüero, la registra Iribarren en Tudela. 

 
-á(r)(-e) 

OOttrraass  vveecceess  ccooiinncciiddee  ccoonn  --aall  eenn  ddeessiiggnnaarr  eell  ssiittiioo  ddoonnddee  aabbuunnddaann  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ppllaannttaa. Con función 

originalmente adjetiva: forma conocida en los cuatro nuevos municipios CM, LA, P, V, sisallar ‘terreno 

donde abunda el sisallo’, vid.; bujaruelo, ‘lugar donde abunda el boj, tal vez se trate de un diminutivo 

o de una variante de la planta’, topónimo compuesto de doble sufijo, por un lado –ar, locativo - abun-

dancial y por otro el sufijo –olu> -uelo, con valor diminutivo; anotamos la forma dicha en LA y P clavi-

llar (ALEANR, mapa núm. 137, clavijero). Parte superior del timón del arado en donde están los orificios 

para poner la clavija que gradúan la profundidad de labor del arado; clabillar con ‘b’ en Andolz. Deri-

vado de clavo del cat. clavell (BDELC); clavell del lat. *CLĀVĔLLU, dim. de CLĀVU, íd. (DCVB). 

 
5.1.1.27. –unflo / -a (con valor despectivo) 

DDee  ccaarráácctteerr  ddeessccrriippttiivvoo gordunflo, -a ‘gordinflón’. persona excesivamente gorda, como documenta 

Gargallo Gil, José Enrique, en el Rincón de Ademuz, podría ser que hubiera intervenido analógicamente 
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el verbo inflar, vid. más datos en Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz386 y (6.8.7.). Deno-

minaciones relativas al aspecto corporal. Cuestiones varias (habilidades, defectos), así como su varian-

te gordinflas ‘gordinflón’, muy gordo, empleado de forma aumentativa y despectiva, se documenta en 

Andolz e Iribarren; gordinflas, en DLE que reenvía a gordinflón. 

 
5.1.1.28. –al < del latín –ALE (Sobre el sufijo -al. cf. Rohlfs, Sufijos, § 22, Kuhn, Der Hocharago-

nesische Dialekt, pp. 189-192, Alvar, DA, 145, Jaca, p.88). 

En latín este sufijo servía para formar adjetivos algunos de los cuales han pasado a ser sustantivos 

unos indicando abundancia, localización, colectivos, nombres de animales y otros valores: delantal en 

B y en C, debantal en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1516, delantal de cocina), muy generalizado en la 

provincia de Huesca, lo recogen BM, Ballobar, La Puebla, Antillón, Andolz; mientras que Alvar, Badía, 

Iribarren, Haensch escriben devantal, el último autor comparte dos formas comparables: cat. devantal 

y gasc. dabantàu; Rohlfs anota debantáu, debantál ‘tablier’, pr. ant. devantal íd. Al parecer derivado 

del catalán davantal íd., que deriva de davant ‘delante’ DE ABANTE (DCECH); o bien compuesto del lat. 

vulgar *DEABANTE y el sufijo -al; quizá no muy extendida pedal ‘estribo’ igual en BM, Andolz; forma 

empleada en los seis municipios morral (ALEANR, mapa núm. 524 zurrón), bolsa del pastor para la co-

mida campestre, formada a partir de morro (BDELC), voz común a las lenguas romances de la Peninsu-

la y otras de Francia, Italia…; astral es la respuesta dada por los nuevos informantes de CM, LA, P, V, 

vid. la forma de B y C (ALEANR, mapa núm. 339, hacha), tipo de hacha pequeña que se maneja con una 

sola mano, conocida en Panticosa, en La Alta Zaragoza, estral f.< del latín DEXTRALE (DCECH), con 

pérdida de la D- inicial; cat. estral f.; cast. destral m. < del lat. tardío DEXTRĀLIS, y este derivado del lat. 

DEXTRA ‘diestra’, porque suele manejarse con esta mano, en occitano destral, Alibert, en gascón destráu 

(Palay); el DLE, tanto en la vigésima primera edición como en la actualidad en el DLE digital, en la se-

gunda entrada, lo da como aragonés, astral2 1. m. vulg. Ar. destral; estral en todos B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 406, hacha de leñador), tipo de hacha grande que se maneja con las dos manos, 

como en Ballobar, en La Puebla de Castro, en La Alta Zaragoza, en Antillón, en Borao, Caspe, Collell-

mir, Aliaga Jiménez, Andolz, Haensch, Iribarren, ocurre como con la forma astral el DLE la registra co-

mo aragonesa en su entrada nº 2, vid.; misma forma en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, primal 

(ALEANR, mapa núm. 650, primal, cerdo de cinco a seis meses); del mismo modo, igual lo recoge Iriba-

rren, en la Alta Zaragoza, en Tarazona; primal, -a (CUESTIÓN, núm. 622, chivo o chiva, cría de la ca-

bra, res de uno a dos años), igual en Panticosa, en la Alta Ribagorza, en la sierra de Albarracín, la re-

gistra Andolz, Ena apunta primala ‘oveja que tiene tres años’, Mott especifica: primal(-a), ‘cría de la 

oveja, cabra o vaca’, Alvar en ansotano; Haensch387 en la nota a pie de página 901 enumera la distin-

tas formas que hemos localizado, enumera quien las recoge y donde se dan: “primál Badía, Bielsa, Al-

var, Salvatierra; en catalán primal, primala (DCVB); primál, primálo y primála en Kuhn, Hocharag., p. 

190; primála en Wilmes, Valle de Vió; gasc. primáon en Schmitt, terminología pastoril” Corominas 

(DCECH), propone una base latina *PŪGA emparentada con PŬNGERE ‘punzar’ y PŪGIO ‘puñal’; dedal es la 

forma más usada C, CM, LA, P, V, vid. resto (ALEANR, mapa núm. 391, cascabillo de la bellota), capsula, 

                                           
386 p. 438 GARGALLO GIL, José Enrique, Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz. Nombre de colección: Anejos de la Revis-
ta de filología española. Número: 096. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. (2004). 
387 p. 209, nota 901. HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 
1960. [Publicato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.]. 
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corona de la misma como en Tarazona; asimismo dedal ‘dedal’ de cuero utilizado ‘para proteger los 

dedos’ al segar con hoz, didal en Ballobar, en La Puebla de Castro y en cat. (DCVB), en DLE dedal y 

dedil, del lat. DIGITĀLE, de DIGĬTUS ‘dedo’. Expresa generalmente abundancia así como valor locativo: 

charcal en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1385, charco de agua), Andolz en Benasque, Graus y Puebla de 

Roda, Bruballa en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, vid. otras formas en (6.10.1.); bardal ‘lo-

dazal’ de uso en CM; en todos los lugares se dice barrizal y en CM además bardizal (ALEANR, mapa 

núm. 1376, barrizal) sitio donde se hace mucho barro. Procede de bardo, vid. bardo, vid. (ALEANR, ma-

pa núm. 1380); recogido en CM barzal ‘zarzal’, lugar donde predominan las barzas, zarzas; Haensch: 

“barzál (fonética cast.)”,388 barzal en BM, La Puebla de Castro; Mott, Sufijación; Rohlfs plantea: “6. 

bartigál M1 ‘endroit couvert de broussailles’ supone un *bartiga, cuyo radical se encuentra en bárta D1 

‘bosquet, touffe d’arbres’, pr. ant. bárta ‘broussaille’ y que aparece también en la forma ampliada 

*bartia en el arag. (a) barza ‘zarzamora’, esp. de América barzal íd., catal. barzer ‘zarza’, Rohlfs cf. 

vasc. zarga ‘zarzamora’. Procede probablemente de una palabra prerromana”;389 CM, LA, P, V, bural 

‘terreno lleno de buro, localizado en la Alta Zaragoza, Iribarren lo anota en Sangüesa, Andolz lo regis-

tra en Huesca; medial ‘contrato en el que los participantes se reparten los beneficios’; anotada en P 

bufanal ‘terreno arcilloso con mantillo que lo hace más fertil’. Capa superior del suelo, formada por la 

descomposición de materias orgánicas, vid. topónimos, lo documenta Andolz en el Bajo Aragón; hay 

dos formas en B manantial, salobral (ALEANR, mapa núm. 1388, terreno pantanoso), terreno que está 

siempre encharcado, rezumando agua, aún en verano, salobral en DLE el significado no es exactamen-

te igual, vid. resto de formas en (6.10.1.) En relación con el agua; aunque no muy generalizada car-

gadal ‘cantidad de tierra y otros materiales que se deposita en el fondo de los ríos, acequias, etc.’ Se-

dimentos que deja una riada tras una crecida, Iribarren indica su presencia en el DLE como aragonesa, 

concretamente de Huesca, igual en Tarazona, semejante en Caspe Barceló; CM, LA, P, V, cenizal ‘es-

pacio’ reservado en las casas ‘para guardar la ceniza del hogar y la cocinilla’ que luego se empleaba 

para hacer la colada; Mott escribe cenisal ‘depósito para guardar ceniza’ y como afirma a veces, -al co-

existe con -er; cenizal, vid. ceniser; cenizal consta en DLE que reenvía a cenicero; CM, LA, P, V, feme-

ral ‘estercolero’, sitio en donde están las femeras o el conjunto de ellas en Andolz, Iribarren, en la Alta 

Zaragoza, en Caspe Barceló pero el sentido no es exacto, Aliaga Jiménez lo documenta si bien el signi-

ficado no es preciso; CM, LA, P, V, yerbazal ‘herbazal’, lugar lleno de hierba en BM, Andolz, en La 

Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, en Caspe Barceló Iribarren; CM, LA, P, V, sosal ‘terreno pobla-

do de sosa’, Andolz lo sitúa en Almudevar y la Litera; fascal ‘conjunto de 30 haces de trigo’, vid. 

(CUESTIÓN, núm. 1324, montón de cereal, de espiga cortada), igual en Ballobar, lo recogen Borao, An-

dolz, Iribarren, Aliaga Jiménez. En sentido más amplio ‘montón, gran cantidad de algo’ tal como en 

BM; CM, LA, P, V, almendreral ‘almendral’, terreno plantado de almendros se halla en Andolz, Coll y 

Altabás, La Puebla de Castro; en cat. ametller (DCVB); CM, LA, P, V, naranjal ‘naranjo’, Andolz lo sit-

úa en el Bajo Aragón; CM, LA, P, V, jinebral ‘zona cubierta de enebro’ suponemos formada a partir de 

jinebro; no hay respuesta en B en los otros CM, LA, P, V, se dice carrascal (ALEANR, mapa núm. 389, 

encinar); derivado de carrasca; localizado en Alvar, BM, La Alta Zaragoza, Kuhn plantea derivado de 

                                           
388 p. 191, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publi-
cato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
389 p.151 ROHLFS, Gerard, Los sufijos en los dialectos pirenaicos, Contribuciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa. AFA-XL 
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carrasca tanto en español como en aragonés carrascal ‘lugar donde crecen encinas’ y lo sitúa en 

Hecho; jinestral ‘terreno donde abunda la jinestra’, Andolz lo sitúa en la Litera; CM, LA, P, V, sabinal 

‘sabinar’, terreno poblado de sabinas; savinar en cat. (DCVB); CM, LA, P, V, secarral ‘sequeral’, terre-

no muy seco, igual en BM, se documenta en Ballobar, Borao, Andolz y Aliaga Jiménez; CM, LA, P, V, si-

rrial ‘zona donde se ha acumulado excrementos del ganado’ por haber estado estabulado o pastando 

de forma continuada, de uso en la Alta Zaragoza, en Antillón, en BM, Andolz lo sitúa en el sur de Hues-

ca, procede de sirrio; CM, LA, P, V, torrocal ‘campo en donde abundan los torrocos’, documentado 

por Andolz, en La Puebla de Castro; CM, LA, P, V, ordial ‘campo de cebada’, Andolz lo anota en Echo y 

Huesca; proviene de ordio; CM, LA, P, V, trigazal ‘trigal’. Extensión de tierra sembrada de trigo, An-

dolz la documenta en Echo, Khun,390 de uso en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza; palabras 

compuestas tanto trigazal como trigarral a partir del lat. TRĪTĬCUM (BDELC) + -azo y + al; trigarral 

‘campo sembrado de trigo que promete abundante cosecha’, en Tarazona, Iribarren; + el interfijo  ––

arra-,  que tiene matiz aumentativo y a su vez un tono despectivo, seguido del sufijo –al; panizal 

‘campo de maíz’, procede de panizo, como en Alcubierre, en Caspe panizar en Barceló, DLE anota la 

forma panizal pero con otro significado y propio de Asturias; CM, LA, P, V, ricial ‘campo lleno de ri-

cios’, conjunto de ricios, Andolz lo escribe con ‘z’, tiene su origen en ricio; CM, LA, P, V, tapial ‘conjun-

to de tapias que cercan un recinto’, lo documenta Andolz; derivado de tapia, palabra común a las len-

guas hispánicas y al occitano. Hay que suponer un base hispánica *TAPIA, conocida en la Hispania ro-

mana de la onomatopeya del apisonamiento ¡TAP! Comparable al cat. y al occ. (BDELC); la forma em-

pleada en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, es tozal vid. más formas en (6.10.2.) (ALEANR, mapa 

núm. 1358, cerro), montículo, pico rocoso, de pequeñas dimensiones, vid. topónimos; Rohlfs al refrirse 

al uso del sufijo –al dice “También es muy usado este sufijo en la terminología del paisaje” y pone en-

tre otros ejemplos tozal,391 de uso en Ballobar, en BM, en Panticosa, en Alcolea de Cinca, en La Puebla 

de Castro, en la Alta Zaragoza, en la Sierra de Albarracín, lo observamos en Andolz, Aliaga Jiménez, 

Haensch; en el DLE tozal como aragonés, 1. m. Ar. teso (‖ colina baja). Colina baja que tiene alguna 

extensión llana en la cima; en cat. tossal (DCVB); alguna otra forma referida al paisaje: CM, LA, P, V, 

picarral ‘zona tierra que no vale por tener suelo de roca o mucha piedra’, ubicado en la Alta Zaragoza, 

lo apunta Andolz; CM, LA, P, V, puntal ‘cerro’, lo situa en la Ribera, Iribarren, en Echo, Andolz; la for-

ma de los nuevos pueblos CM, LA, P, V, encuestados es puyal (ALEANR, mapa núm. 1442, mucho), vid. 

otras formas en (3 1.2.). Sin variación con el castellano tenemos algunas formas), Andolz anota puyal 

‘mucho’ en Benasque, en Haensch se lee (el puyál - el montón de cereales segados) y en nota a pie de 

página: “478. puyál ‘montón’ en FERRAZ”;392 en Fraga puĵal, ‘pilot’ (de grava), Barnils, vid. Aventuramos 

su étimo en paralelo con otras formas de lenguas próximas: gasc. pujà, (Palay), cat. pujar (DCVB), 

arag. puyar ‘subir’ (< PODIARE), en occ. pujar, Alibert y un posible cambio semántico, vid. topónimos; 

CM, LA, P, V, cantaral ‘lugar donde se colocan los cántaros’, en BM, Ballobar, Alcolea, lo recoge An-

dolz, el DLE lo recoge como aragonés, 1. m. Ar. cantarera (‖ poyo para poner cántaros); CM, LA, P, V, 

arnal ‘colmenar’, lugar donde están las colmenas, en Sariñena y Ontiñena (BM), Andolz la sitúa en Al-

quézar; Mott, Sufijación; Nagore en Panticosa; derivado de arna, forma que encontramos tanto en 

                                           
390 p. 23, KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
391 p.138, ROHLFS, G., “Los sufijos en los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
392 p. 166 HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. Archivo 
de Filología Aragonesa, XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
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cast. (DLE), en arag., como en cat. arna ‘rusc d'abelles’. Probablemente de origen celta (cf. J. Hubsch-

mid en ELH, y, 62). En las Glosses de Reichenau, del siglo VIII, ya se encuentra: “arna, vaso apium” 

(DCVB); CM, LA, P, V, personal ‘gente’, gentío, vid. expresión, Andolz la recoge, así como Aliaga 

Jiménez, en cat. (DCVB), en DLE; CM, LA, P, V, campanal ‘campanario’, parte de la torre donde están 

las campanas, registrada por Andolz, Aliaga Jiménez, Alvar, Iribarren, Mott, en Caspe Barceló y Co-

llellmir, en Tarazona, en Antillón, en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en cat. (DCVB), en occi-

tano Alibert y (DGLO), Santiago Val Palacios en Maella propone de origen aragonés campana < del lat. 

CAMPĀNA + el sufijo colectivo aragonés –al,393 registrado por Mott, Sufijación; CM, LA, P, V, cabal ‘capi-

tal’, dinero, en BM, anotado por Andolz, Aliaga Jiménez, en DLE como de Huesca, vid., Alibert: “cabal, 

m. Capital, avoir; héritage” igual en cat. cabal; del lat. capitalis, de caput. “Dictionnaire occitan-

français”; soronal en CM y en P, vid. las otras formas en (6.9.), (ALEANR, mapa núm. 809, solana de la 

casa). Terraza cubierta en la parte alta de la casa orientada hacia el sur, en Ballobar se dice solonar 

igual se dice en Caspe Barceló, solanar es la forma recogida por Andolz, solanar en cat. (DCVB); sola-

nar que procede de solana, en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. solana; del lat. sōl, SŌLIS (BDELC); o la 

forma soronal como ‘sitio soleado’, suponemos derivado de solanar con disimilación entre liquidas (r/l) 

y cambio de timbre vocálico; CM, LA, P, V, varal (CUESTIÓN, núm. 695, conjunto de varal y puntero), 

barandilla del carro, coincide en forma con el castellano (DLE) y el catalán (DCVB), Iribarren la localiza 

en la Ribera, derivado de vara, Andolz escribe baral con ‘b’; CM, LA, P, V, cuartal es la única forma 

anotada (ALEANR, mapa núm. 22, cuartilla), medida de capacidad para áridos, trigo, cebada, etc., como 

en la Alta Zaragoza, Andolz la sitúa en Almudevar, recogida por Iribarren, enumerada por Mott, se ha 

formado sobre cuarto, del latín QUARTUS íd. (DCECH); CM, LA, P, V, quintal ‘medida para aceite’, quin-

tal equivale a 4 arrobas, registrada en Andolz y por Iribarren, igual en cast. (DLE), en cat. (DCVB), y 

en occ. (DGLO) y Alibert: quintal, m. ‘quintal’ (poids: cent livres). Derivado quintalenc, -a, adj., qui 

pèse un quintal: romana quintalenca; quintalièr, celui qui ramasse les feuilles de murier au quintal; del 

ár. qintâr, Dictionnaire occitan-français; solo registrada en CM redigal ‘raíz de los árboles’, en caste-

llano encontramos la forma raigal ‘perteneciente o relativo a la raíz’, en el DLE: del lat. tardío RADICĀLIS, 

y este derivado del lat. RADIX, -ĪCIS ‘raíz’ que podría ayudarnos a interpretar nuestra forma con disimi-

lación entre vocales (3.1.3.1.) y aunque extraño, sonorización de la consonante intervocálica; CM, LA, 

P, V, royal ‘clase de uva’ y ‘clase de olivo’, con ambos sentidos se encuentra en Andolz, se conoce en 

la Alta Zaragoza; CM, LA, P, V, badal ‘costillas delanteras del cordero’, Andolz y Barceló la recogen con 

este sentido ‘carne de la espalda y las costillas de las reses, próxima al pescuezo’ el mismo que en la 

Alta Zaragoza, el DLE vigésima primera edición, en su segunda acepción la propone como de Aragón 

con este sentido: “La carne de la espalda y las costillas principalmente hacia el pescuezo en las reses 

que sirven para el abasto. Del árabe badila, la carne entre el pecho y la axila)”,394 por su parte Aliaga 

Jiménez recoge para esta forma tres entradas que a su vez remiten a distintos autores: “badal, s. m. 

Carne de la parte de la res lanar o cabría que cubre el vientre. 2. Costilla de badal; la que no tiene pa-

lo. [Jordana] / badal, s. m. p. Ar. La carne de la espalda y las costillas principalmente hacia el pescue-

zo en las reses que sirven para el abasto. [DLE] / badal, a., carne de la espalda y las costillas, hacia el 

                                           
393 p. 66, VAL PALACIOS, S. Vocabulario dialectal del habla de Maella (Aragón), Zaragoza, DGA / CAI, 2000. 
394 Diccionario de la lengua española. Vigesima primera edicion. (2 volumenes) Espasa-Calpe, S.A. (1999) 
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pescuezo, en las reses de abasto. [Borao]”;395 B, C, CM, LA, P, V, bancal es una de las formas más 

usadas, vid. otras formas en (6.1.) (ALEANR, mapa núm. 19, haza). Trozo de tierra cultivable limitada 

por una margen, igual en Caspe Barceló y Collellmir, en el DLE, en cat. (DCVB) y anotado en (DGLO) 

“bancal n. m. terrasse en montagne”;396 forma con la que al menos en CM, bancal, designan al ‘banco 

de piedra junto a las paredes’, significado este último que localizamos en la Alta Zaragoza, la encon-

tramos en Alibert: “bancal, coffre servant de siège; banc de Pierre”397 y la hemos oído como recuerdo 

con el significado de ‘trozo de tejido de lana que se ponía en un canasto, debajo de una tela llamada 

masero, donde se dejaba la masa para el pan’ como en la Alta Zaragoza, en Tarazona; del germánico 

BANK íd. (BDELC); otro significado para esta forma bancal ‘cobertor para la cabeza que usan las muje-

res cuando van a misa’ que lo registra Andolz; barral ‘garrafa forrada de caña’, semejante en Caspe 

anotada por Barceló y Collellmir, Andolz la localiza en Huesca con capacidad de unos 20 litros, Borao la 

define: ‘vasija grande de vidrio capaz de una arroba de vino aproximadamente, barral en catalán 

(DCVB); Barnils [barál] ‘càntir’; ‘recipiente de cristal o metálico de unos 10 litros, usado para vino’, en 

la Alta Zaragoza, Castañer apunta barral como aragonés oficial ya en el Diccionario de Autoridades, ba-

rral, es común con el cat. y occ. que designa barriles y recipientes de diferentes clases; la antigüedad 

de estas formas parece exigir, desde el principio, la existencia, junto a *BARRĬLE (cf. § 3), de una base 

*BARRĀLE (DCECH). Insisten diversas obras en la vitalidad de barral ‘botijo’ en Fraga (Hu 602), ‘botijo 

de madera’. Su étimo permanece oscuro: el DECLLC sugiere una raíz barr- de origen desconocido, 

quizá gálico, común a la de barral y galorrománico barrique, mientras que el DCECH acepta, con reser-

vas, una posible procedencia francesa; en cat. barral 4 Boteta de fusta per a portar vi, (GDLC); en cat. 

barral (DCVB), emparentada con el occitano, la hallamos en Alibert: barral, m. Petit baril; petit baril 

des ouvriers agricoles ou des charretiers; mesure pour les liquides de 60 l. Derivado barralari, boisse-

llerie, tonnellerie…; del prélatin barrum + al.; en el Diccionari General de la Lenga Occitana (DGLO): 

barral n. m. baril (cf. barril); brocal es una de las formas reconocidas CM, LA, V, (ALEANR, mapa núm. 

97, brocal), parapeto a modo de barandilla que rodea la boca de un pozo o un agujero, para impedir 

que alguien se caiga en él, mientras que barbacana es la más autentica, vid. (6.1.6.), en Caspe tanto 

Barceló como Collellmir; o de forma general CM, LA, P, V, brocal ‘pieza de cierre de conducciones de 

líquidos’, sobre todo acequias, pozos, o botas de vino, con este sentido en la Alta Zaragoza. Rosca que 

lleva la bota de vino a la que va roscada otra pequeñita, el pitorro, referido a la bota de vino lo registra 

Andolz y lo localiza en Huesca, en Caspe Collellmir, podría tener relación con estas dos anotaciones del 

occitano, DGLO: “bròc, n. m. 1. broc 2. vase pour l'eau” y Alibert: “bròc, m. Broc (récipient pour l'eau 

ou le vin)”; petit baquet à deux anses; goulot de bouteille ou de cruche. Dér. brocal, bocal” y en el Dic-

cionari General de la Lenga Occitana (DGLO): “bocal n. m. 1. embouchure 2. bocal 3. bouche de four”; 

sin respuesta en los dos municipios del Atlas en los nuevos CM, LA, P, V, anotamos brazal (ALEANR, 

mapa núm. 88, hijuela), acequia secundaria, pequeña, localizado en La Alta Zaragoza, en Caspe reco-

gido por Barceló y Collellmir, anotado por Aliaga Jiménez, por Gargallo Gil en el Rincón de Ademuz, in-

cluido con este valor en el DLE, suponemos procedente de brazo, brassal en cat. (DCVB); cabezal 

                                           
395 p. 341, ALIAGA JIMENEZ, José Luis, “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (I) 395 AFA LIV-LV (1998) pp. 
369-422 y (II) 395, AFA LVI (1999-2000) pp. 337-442. 
396 (s.v.) ACADEMIA OCCITANA 2008 – 2016 DiccionariGeneral de la Lenga Occitana (DGLO) 
397 (s.v.) ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-
CNRS, 1966/1976] 
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‘parte del arreo de la caballería que le ciñe la cabeza’, como en las comarcas de la Alta Zaragoza, en 

Andolz, Gargallo Sanjoaquín en Tarazona, en Caspe Barceló y Collellmir; CM, LA, P, V, cabezal ‘parte 

superior de la prensa’; CM, LA, P, V, cabezal ‘parte superior del marco de la puerta’, dintel, otra forma 

de llamarlo, se conoce en Caspe, Barceló y Tarazona, en la Puebla de Castro, en Andolz, Iribarren; CM, 

LA, P, V, cabezal (CUESTIÓN, núm. 1762, cabecera de la cama), asimismo en DLE, derivados de cabe-

za; camal ‘rama gruesa de árbol’, localizada en BM, Ballobar, Alquézar, Antillón, anotado por Andolz, 

Borao, Corominas (DCECH) la deriva de cama, vid., descendiente, quizá autóctono y popular, del latín 

vulgar CAMBA ‘pierna, especialmente la de las caballerías’, de origen incierto. Este mismo autor la califi-

ca de aragonesa, navarra y murciana, mientras que el DLE únicamente la registra como de Huesca, 3. 

m. Hues. Rama gruesa, así mismo en CM, LA, P, V, se llama camal a ‘cada uno de los elementos que 

juntos y torcidos forman la cuerda’ o el fencejo, de forma similar lo recoge Aliaga Jiménez, se completa 

en (6.4.8.); CM, LA, P, V, canal ‘res abierta sin las tripas y demás desperdicios’, la encontramos en 

Caspe, Barceló, Andolz (6.9.10.); la forma más usada es B, CM, LA, P, V, canal, se usa en género fe-

menino (ALEANR, mapa núm. 541, comedero portátil), pesebre formado con dos empalizadas unidas en 

forma de V; cuando no se puede salir a pastar se dice: el ganau come en canal, localizada en Mone-

gros, Antillón, Tarazona, Andolz, Iribarren lo sitúa en la Ribera y Zona Media (6.3.); (la) canal ‘cañer-

ía’, Andolz, Haensch la anota en masculino (2) y en femenino (4), en Caspe Barceló, en occitano Ali-

bert: “canal, m. Chéneau; chenal; conduite d'eau; canal, rigole. f. Tuile creuse; conduite d'eau des 

toits; tuyau d'amenée d'eau d'un moulin”; tanto esta forma como la anterior derivan del latín CANALE íd. 

(DCECH); se conoce en LA y P, aunque no es de uso general cantal ‘piedra’ de regular tamaño, como 

en cast. y cat. (DCVB), registrada por Aliaga Jiménez ‘piedra pequeña que se puede arrojar con la ma-

no’, Iribarren y Andolz, usado en Alcubierre, Ballobar, la Alta Zaragoza, en Maella escribe cantal de 

etimología prerromana cant ‘piedra’; Rolhfs en Sufijos p. 137. Las definiciones no siempre coinciden 

pero de una forma general se asemejan, así en Alcolea de Cinca ‘trozo de teja o piedra de tamaño va-

riable’, Borao dice ‘canto grande’; carcamal ‘cosa y persona vieja’, vid., documentado por Aliaga 

Jiménez carcamal, igual en cast. (DLE) y en cat. (DCVB); en CM anotamos casal para referirse a ‘ca-

llejón’; igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, mayoral (ALEANR, mapa núm. 1227, rabadan) jefe de 

pastores, en DLE; en CM además se dice mairal ‘jefe de pastores’, el que manda a todos los pastores, 

igual en Antillón, Andolz la registra en Almudévar y Echo. Remonta al latín MAJŌRE (DCECH); solo locali-

zada en CM mimbral ‘madera que hay encima de las puertas’, semejante en el Vocabulario navarro de 

Iribarren; al parecer en la Rioja, umbral m. Portal de la casa. Goicoechea. // 2. Parte inferior y contra-

puesta al dintel en la puerta de una casa. Goicoechea. ALEANR. Diccionario de Riojanismos398; pozal es 

la forma general B, C, CM, LA, P, V, en B hay además otra forma registrada vid. (6.1.6.) (ALEANR, mapa 

núm. 98, cubo del pozo). Cubo metálico, Andolz, Iribarren, Rodés y al., Soler Betés, en Caspe Barceló 

y Collellmir, en Alcolea de Cinca, en la Alta Zaragoza, en Antillón, pozal, en DLE; pozal es la forma 

empleada por todos B, CM, LA, P, V, a excepción de C, vid. (6.2.2.4.) (ALEANR, mapa núm. 217, utensi-

lios para trasegar); pozal es la forma más usada B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 902, cubo pa-

ra fregar el suelo), vid. resto de formas en (6.9.), derivan de pozo; recogemos en CM ruchal ‘campo o 

terreno malo’; en CM son dos las formas: rusal y rusá, en los demás LA, P, V, solo rusá ‘arado fijo, 

no abatible, de una teja con una rueda en la parte delantera’, ambas formas se conocen en el Ricón de 
                                           
398 http://www.culturaderioja.org/index.php/diccionario/Diccionario  
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Ademuz,399 la forma rusal se conoce en el “Lesico de la Alta Zaragoza”, BM, Andolz, Iribarren; trascal 

responden en B, trascall en C, en LA y P trascal (ALEANR, mapa núm. 121, mediana. Correa o soga 

que sujeta el timón al yugo). Sujeción en los aperos agrícolas; las respuestas en este mapa en los dos 

pueblos del Atlas son iguales a las anotadas en el mapa con el nº anterior, trascal es la forma recogi-

da en B, trascall en C, no hay respuesta en los nuevos municipios (ALEANR, mapa núm. 122, barzón, 

orificio por donde entra el timón del arado en el yugo). En muchos sitios mediana y barzón son una so-

la pieza por lo que la terminología no se diferencia (6.1.1.2.); CM, LA, P, V, trascal en BM ‘pieza que 

sujeta el timón del arado al yugo, de madera y en forma circular’, en Antillón: trascal ‘mediana, correa 

con la que se sujeta el timón al yugo’, y en Alquézar: p. 293 [trascal], s.v. jubo p. 283 “En el gabachi-

llo400 se pone el trascal y en el trascal (trasca) se apoya la clavija, que se introduce en uno de los agu-

jeros del timón”,401 donde empezamos a intuir que hay cierta confusión en la atribución del concepto, 

así encontramos en P trasca ‘parte del aparejo de arar donde encaja el timón del arado’; trasca en 

Caspe Barceló y Collellmir, en Tarazona, Iribarren, trasca en la Alta Zaragoza ‘Pieza de sujeción del 

arado al yugo’; nos servimos de las explicaciones que nos aporta Corominas a propósito de tras-

ca ‘anillo de correa o madera para sujetar el timón al yugo’, ‘correa curtida empleada para varios me-

nesteres de labranza’; ya que nos facilita las formas de las lenguas con las que habitualmente compa-

ramos, catalán tràsega o traiga, occitano tresega y piamontes trisia; probablemente del lat. vg. 

*TRANSĬCA, derivat de TRANSJĬCĔRE, ‘hacer pasar’ (por alguna parte) (BDELC). Andolz recoge las dos 

formas y diferencia el significado trasca ‘trozo de madera con un agujero redondo para sujetar el 

timón del arado al yugo’ y trascal ‘orificio por donde pasa el timón del arado’, podríamos decir que 

Haensch unifica el significado “trasca o trascal en altoaragonés ‘trozo de madera con un agujero re-

dondo para sujetar el timón del arado al yugo’”;402 el DLE registra trasca del lat. *transĭca pasador; en 

su primera entrada, su tercera acepción la considera aragonesa, TRASCA1 1. f. Barzón del yugo. 2. f. Co-

rrea para uncir y para otros usos. 3. f. rur. Ar. pescuño; en cat. targa (DCVB). En líneas generales, 

observamos que, como en la práctica, tanto trasca como trascal aúnan los dos significados de ‘barzón 

del yugo’ y ‘correa para uncir y otros usos’, posiblemente debido a un hecho extralingüístico, el sentido 

práctico, el tomar la parte por el todo o a la inversa, uniendo los dos objetos en una pieza que cumple 

la función de ambos. En cuanto a su origen, para Corominas responde a un lat. vg. *transĭca, derivado 

de TRANSJĬCĔRE ‘hacer pasar una cosa a través de algo’ (DCECH); los últimos pueblos encuestados CM, 

LA, P, V, dicen frontal (ALEANR, mapa núm. 123, frontil). Pieza acolchada que se coloca sobre el testuz; 

frontal en cat. (DCVB) y el DLE remite a frontalera, podríamos relacionarla con el occitano ya que en 

Alibert encontramos: “frontal, bandeau placé sur le front”;403 CM, LA, P, V, frontal ‘témpanos’, tapade-

ras circulares del tonel o la cuba, igual en DLE, 7. m. Ar. Témpano de la cuba o barril; CM, LA, P, V, 

                                           
399 GARGALLO GIL, José Enrique, Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz. Nombre de colección: Anejos de la Revista de fi-
lología española. Número: 096. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid. (2004). 
400 gabachillo ‘palo largo en medio del yugo para apoyar el trascal’. Rohlfs, Dic., anota ‘estaquillo con que se sujeta el arado al 
yugo’. El radical gab- apunta hacia un origen prerromano. Al no ser una forma registrada en la zona al menos la incluimos para 
facilitar la comprensión del mecanismo. 
401 p. ARNAL CAVERO, P. Vocabulario del alto-aragonés (De Alquézar y pueblos próximos), Archivo de Filología Aragonesa (AFA) 
LXIII-LXIV, 2007-2008, pp. 259-295. Publicado en (1944). 
402 p. 167, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publi-
cato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
403 ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-CNRS, 
1966/1976] 
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medecinal ‘medicinal’, escrito con ‘z’ en Panticosa, Andolz, en BM, en la Alta Zaragoza, en occitano 

medecinal, ala adj. médicinal, ale (DGLO); ventanal, ‘balcón pequeño’ como Mott. 

 
5.1.1.29. El nexo consonántico –ng- / -gn- 

Agrupamos varios derivados que contienen este infijo yuxtapuesto a los sufijos que los conforman, y 

junto a distintos entornos vocálicos antepuesto y pospuestos han formando palabras, generalmente, de 

claro valor despectivo CM, LA, P, V, fandango ‘pelotera, desbarajuste’, menudo fandango has mon-

tau!, igual al concepto ‘pendencia’ anotado en Borao, La Puebla de Castro, como en catalán (DCVB), en 

DLE como coloquial, de origen incierto; fango tanto en B como en los nuevos, CM, LA, P, V para la otra 

forma vid. (6.10.5., 3.2.1.3.) (ALEANR, mapa núm. 1378, fango), lodo formado por la mezcla de agua y 

tierra, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1379), en la Ri-

bagorza Haensch, en Maella fang “del gótico fani”,404 de origen incierto pero posiblemente del cat. 

fang; o en su forma femenina CM, LA, P, V, fanga ‘fango, lodo, barro’, como en occitano (DGLO); CM, 

LA, P, V, guarrindango ‘guarrindongo’. Hombre marrano, sucio y desaliñado, localizada en Caspe. 

Barceló, en el Rincón de Ademuz, posiblemente atenúa el carácter despectivo del término guarro; CM, 

LA, P, V, mondongo ‘elaboración de morcillas, bolas, etc. en la matazía’, la preparación de los produc-

tos del cerdo; masa para elaborar esos productos. Actividades posteriores a la matanza destinadas a 

elaborar morcillas y productos derivados del cerdo, hablan del mondongo en Fraga, Fernando Romanos 

Hernando en la Alta Zaragoza, José Manuel Vilar Pacheco en la Sierra de Albarracín, Mott en Gistaín, 

Pedro Arnal Cavero en Alquézar, Rafael Barceló y Caballud en Caspe, Santiago Val Palacios en Maella 

con los sentidos; ‘carne de cerdo para hacer embutidos’ y ‘matanza del cerdo’; plantea que quizá sea 

derivada del árabe bonduga ‘albóndiga’ (VAL PALACIOS, 2000: 155), recogida en el DLE: ‘Intestino de la 

res, especialmente del cerdo’, es decir el significado no es idéntico, mientras el catalán si lo tiene, de 

origen incierto; quizá alteración de bondongo íd. y este con trasposición de las consonantes y el sufijo 

–ongo, del ár. bațn ‘vientre’, ‘tripa de cerdo rellena’, pronunciado vulgarmente bọtn, la etimología de 

mondongo es bastante insegura, (BDELC); potingue ‘potingue’, derivado de pot con el infijo –ng- que 

sin duda le da un carácter despectivo (6.8.6.), Iribarren lo localiza en la Ribera, en cat. potinga 

(DCVB), como en occitano potinga (DGLO) y Alibert,405 con transformación del sonido oclusivo velar 

sonoro posfricativo velar sordo; pingo ‘trasto que no se emplea y estorba’ o ‘trapo viejo y sucio’, así 

anotado por Andolz, en castellano no es igual el significado; respingo ‘crecimiento’, dar un respingo, 

‘crecer deprisa’, Andolz lo sitúa en Huesca, tampoco esta forma tiene igual significado en el DLE; se-

ñoritango ‘despectivo de señorito’ como en Ballobar, recogido por Andolz en DLE señoritingo, anotada 

por Iribarren; zapatango ‘zapato viejo o roto’; cheringa en C, donde añaden de agua y en CM, y je-

ringa en B y los otros nuevos LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1511, cerbatana) cañeta por la que soplan 

los niños arrojando agua, granos de arroz, etc., igual en Sariñena y el Bajo Alcanadre (BM), encontra-

mos cheringa recogida por Andolz en Abiego; La Puebla; charinga en Alquézar, chiringa en el vocabula-

rio de la Alta Zaragoza, jeringa en Tarazona, xeringa y seringa en cat. (DCVB) seringa en occitano tan-

to Alibert como (DGLO); mandanga ‘fastidio’, contrariedad, como en BM, Ballobar, similar en cat. 

                                           
404 VAL PALACIOS, S. Vocabulario dialectal del habla de Maella (Aragón), Zaragoza, DGA / CAI, 2000. 
405 ACADEMIA OCCITANA 2008 – 2016 Diccionari General de la Lenga Occitana (DGLO) y tb. ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-
français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-CNRS, 1966/1976] 
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(DCVB), Andolz lo registra con otro sentido, en DLE; chatungo derivado afectivo de ‘chato’, recogido 

por Gargallo Gil, en el DLE, Iribarren escribe chatunga. 

 
-eno, -eño < -IGNU). 

Sufijo que propicia las formaciones léxicas siguientes: barreño es la respuesta de los nuevos pue-

blos, vid. resto formas (ALEANR, mapa núm. 788, palangana) vasija en la que nos lavamos las manos, 

forma muy extendida, en BM, Caspe Collellmir, Andolz, Iribarren; barreño una de las formas recogidas 

en B y P, así como en CM, LA y V, vid. resto formas (ALEANR, mapa núm. 791, orinal), en BM, Andolz, 

Haensch: “barreño ‘orinal’ en Badía, Bielsa; íd. ‘orinal’ y ‘jofaina’ en Pardo Asso; íd. ‘lavabo, jofaina, 

palangana’ en Wilmes, Valle de Vió”;406 barreño, vid. resto formas (ALEANR, mapa núm. 882, recipiente 

para fregar) o para la matanza. Vasija de barro vidriado, más ancha por el borde que por el fondo, ba-

rreño en DLE que deriva de barro; burreño es la forma localizada en C, vid. resto formas (ALEANR, ma-

pa núm. 736, burdégano), cruce de caballo y burra, en Andolz, Mott; trenteno, -a ‘treinteno’, trigési-

mo, persona entre 30 y 39 años, de igual uso en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, forma reco-

gida por Aliaga Jiménez, Andolz, Haensch,407 Iribarren la sitúa en la Ribera, Mott.408 Viene de trenta, 

trentena en cat. (DCVB), en occitano: trenten, ena adj. trentième // trentena n. f. trentaine” (DGLO y 

Alibert); venteno, -a ‘vigésimo’ que ocupa el lugar número veinte en una serie ordenada, localizada 

en La Puebla de Castro, formada a partir vente pensamos que por analogía; centeno solo anotada en 

CM ‘centésimo’, en occitano: centen, -a adj. ‘centième’ / centena n. f. ‘centaine” (DGLO) y Alibert, pre-

sentimos desciende de cent forma, no constatada, creada por analogía con vente y trenta, escrito con 

‘z’ en BM. 

 
-anco 

Se usa para formar palabras cuyo significado es 'trozo de algo': es una de las formas que no cons-

taban en el Atlas tarranco ‘tronco poco grueso y seco’. Raíz o astilla seca que sobresale al pie de un 

árbol. Tronco para el fuego, inscrito en BM, Andolz, Borao, La Alta Zaragoza, Tarazona; similar en Co-

llellmir, Iribarren, Mott, Kuhn: ‘astilla pequeña de madera’, < *TARINCA, celt. ‘estaca’ REW 8585; en es-

te punto solo anotaremos una de las formas recogidas en C, la que contiene el sufijo, pachanco ‘cua-

jar de cordero’ (ALEANR, mapa núm. 641, tipos de cuajos). (Etnográfico); en occ. pacha ‘pacte accord,…’ 

(DGLO); a nuestro juicio podría derivar de pacto ‘convenio’ del lat. PACTUM íd. participio de PACISCI ‘fir-

mar un tratado’ (BDELC), más el sufijo –anco, ahora bien respecto a la evolución semántica ante la au-

sencia de información disponible y no podemos proponer ninguna sugerencia; una forma única sin nin-

guna diferencia en los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, barranco (ALEANR, mapa núm. 1366, vagua-

da, parte de una bal) formada por un barranco o depresión entre dos cerros por donde corre el agua 

cuando llueve; Haensch la vocal velar en posición final -u > -o se conserva tanto en nuestra zona como 

en Aragón, cat. barranc; o su complementaria barranco ‘torrente’, asimismo en La Puebla (6.10.3.) 

Con la voz barranco recogemos en: 

                                           
406 p. 152, punto 353. HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 
1960. [Publicato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
407 HAENSCH, Agrupa lo que otros autores recogen igual lexema trenteno, con distinto significado y su localización: a) trenténo 
“mulo de tres años” en WILMES, Valle de Vió; íd. “potro de dos a tres años” en Panticosa ; íd. “macho de tres años” en Lanuza ; 
íd. “macho de treinta meses” en Ansó y Hecho (KUHN, Hocharag.). 
408 p. 231, burreño y trenteno, BRIAN MOTT 1982, “La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de 
Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134. 
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CASTEJÓN DE MONEGROS: Barranco de la Huega / Güega, Barranco la Torre, Barranco La Valle, Barranco la Cocine-

ta, Barranco Las Peñetas, Barranco de la Mata, Barranco de los Conejos, El Ballestero / Barranco del Ballestero. 

LA ALMOLDA: Val de Barrancos / Valdebarrancos, Barranco Val de Alcolea. 

PEÑALBA: Barranco de Castejón, Barranco de los Arenales, Barranco de la Valcuerna, Barranco de las Brujas, Ba-

rranco del Ballestero. 

 

-enco < franco -ing (Rohlfs, Sufijos, § 31). Mott sugiere: enco, -engo germánico –ING. Forma 

nuevos adjetivos derivados de adjetivos, nunca de sustantivos. 

Coinciden tanto Rohlfs que propone esta etimología: -enc procedería del lat. –INQUUS, como Nagore 

que comparte esta otra: “(Del lat. -INQUUS, según J. Bruch, Zeitschrift fur franzosische Sprache und Li-

teratur, t. 56. p. 53)”.409 

Muestra aproximación a la cualidad expresada por el adjetivo base amarillenco ‘amarillento’ igual 

en La Puebla, en Andolz; verdenco ‘verdoso’; derivado del lat. VĬRĬDIS, íd. (BDELC); azulenco ‘azula-

do’, así en Panticosa, Ena recoge este y algún otro; derivado del árabe vulgar *lāzūrd, variante del 

árabe lāzawárd, propiamente lapislázuli, voz de origen persa (BDELC); royenco ‘tirando a rojo’, An-

dolz; grisenco, -a ‘grisáceo’, Nagore Occitanismos; buralenco ‘arcilloso’; o su variante burenco ‘arci-

lloso’, ambos en La Alta Zaragoza; en B, C y CM dicen friolero, en La Almolda y los pueblos restantes 

friolenco (ALEANR, mapa núm. 1040, friolero), igual en Rohlfs, en La Alta Zaragoza, Tarazona; esta 

forma puede contar con vacilación ortográfica y doble significado humedenco, -a ‘tirando a húmedo’, 

como en Barceló; humedenco, -a ‘humedecido’; alternando con umedenco ‘humedecido’, como en 

BM, Andolz; agrienco ‘sabor agrio’, en Andolz; salobrenco ‘salitroso’, en Andolz; salobrec en catalán, 

diccionari.cat; malenco, -a ‘enfermo’, en Andolz; marcenco ‘cereal que se siembra en marzo’, escrito 

con ‘z’ en Andolz; mayorenco es la forma hallada en B y en P (ALEANR, mapa núm. 597, cordero de 

cuatro años), en Andolz; primerenco, -a- ‘primerizo’, en BM, en Andolz; tercenco es la forma dicha 

en B, C y P (ALEANR, mapa núm. 596, cordero de tres años), anotado en Aliaga Jiménez, escrito con ‘z’, 

en Andolz; tercenc en catalán (DCVB) y en occitano lo recoge Alibert; del lat. TĔRTĬUS ‘tercero’ (BDELC); 

rebordenco ‘estéril’, de mala calidad, en Barceló, en Aliaga Jiménez ‘todo lo que degenera’ / ‘persona 

engañosa’, mala persona, ambos significados en BM, el segundo en La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez 

recoge la voz con significado más o menos próximo; sordenco ‘que está algo sordo’ en BM, en Andolz; 

traidorenco ‘traicionero’, en BM, Andolz; creado a partir de traidor del lat. traditor, -oris ‘traidor’, que 

deriva de tradere; flamenco ‘persona de carácter agradable, agudo y gracioso’, como en Barceló. 

 
-eco 

En los últimos cuatro pueblos encuestados CM, LA, P, V, nos respondieron tartameco (ALEANR, mapa 

núm. 1005, tartamudo). Compuesto del radical onomatopéyico tarta- [indicación anormal de silabas 

propia del tartamudo] y meco, de origen incierto (DCECH); en CM y P apuntamos meco, -a ‘tartamu-

do, -a’; solo en V nos dicen farfalleco ‘tartamudo’, que balbucea. Que pronuncia de forma confusa; 

misma forma en CM, LA, P y V zamueco ‘torpe, bobalicón’, se aplica a personas confiadas o ingenuas; 

consta en BM, La Puebla, Alvar, Andolz, similar Iribarren. En opinión de Corominas, zambapalo ‘bobo’, 

de zampar y palo, alterado por influjo de zambo, sufrió un cruce con su sinónimo zamacuco, del árabe 

                                           
409 p. 204, NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986. 
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antiguo samakuk y de ahí surgió la forma combinada zamacueca o zambacueca. En cuanto a -ue de la 

terminación -ueca, señala que, si bien puede explicarse por un cambio de sufijo, más probablemente 

sufrió el influjo de chueco, como antes lo hubo de su sinónimo zambo (DCECH); forma recogida en CM 

y P tarrueco ‘terrón de tierra muy endurecido, seco’, consta en Andolz, Haensch; Nagore en Pirineos 

apunta arag. tarrueco, gasc. taurròc ‘terrón de tierra’; una variante de la forma que precede torrueco 

como torroco (6.10.5.), torroco anotada en La Alta Zaragoza, en Alquézar, en Panticosa para la que 

Nagore propone este sufijo-oco < -ŏccu, por Mott que la introduce entre los derivados del sufijo –oco (-

ueco) como batueco; comparable al catalán terroc, muestra como origen el latín TĔRRA ‘tierra’ (DCECH) 

con el sufijo prerromano *-ŎCCU; forma idéntica en todos los municipios B, C, CM, LA y V, batueco 

(ALEANR, mapa núm. 711, huevo huero, vacío que no produce cría), consta en Mott / en sentido figura-

do se emplea en frases como: que cabeza más batueca tiene (6.7.); chemeco ‘gemido, sollozo, la-

mento’, comparable a gemec en cat. derivado posverbal de gemecar del lat. *GEMĬCARE íd. (DCVB); es-

berreco ‘alarido’ (6.3.1.2.); reseco ‘sed grande’, ansia de beber al tener la boca seca; compuesto de 

seco del lat. SĬCCUS íd. y el prefijo re- (BDELC); ressec en cat. compuesto de sec del lat. SĬCCU íd. 

(GDLC); tener reseco ‘estar sediento’; en DLE; ranueco ‘larva de la rana’ y de cualquier anfibio / ‘ni-

ño muy llorón’ formado a partir de rana (DCECH); voz anotada en CM y LA roñueco ‘protestón’; roña-

co consta en BM, Mott apunta roñaca. La aportación etimológica la hace Meyer 3893. GRŬNDIRE / 

*grunjare. Ital. grugnire frz. grondir, prov. gronhir, katal. grunyir, span. gruñir, portg. grunhir. Borao 

anota roñar ‘regañar y roñón ‘regañón’; el DLE registra en roñar dos acepciones aragonesas la primera 

1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar; ronyar en cat. (DCVB); En opinión de Corominas roña pro-

cede de RINGERE, alterado por influjo de ronzar y análogos, y no de *RUMINARE ‘rumiar’, como se ha 

aceptado tradicionalmente; embeleco ‘embelesamiento, fascinación’, embeleco consta en Panticosa 

pero otro significado, en DLE embeleco con un significado no exacto, de origen incierto y dado que en 

port. ant. significaba ‘quedar aturdido’ quizá provenga del árabe béliq íd. o de otra forma verbal deri-

vada de la misma raíz *’imbélaq ‘quedar atónito’ (BDELC); la forma utilizada en los pueblos encuesta-

dos por mí es güeco410 (ALEANR, mapa núm. 878, quedarse satisfecho). Estar orgulloso y su homónimo 

que funciona como s. güeco ‘hueco’, posverbal del verbo ocar ‘volver esponjoso’ ‘poner una cosa hue-

ca’ que procede del lat. ŎCCARE ‘rastrillar’ que a su vez deriva de OCCA ‘rastrillo’ (BDELC) / y como adj. 

güeco, -a ‘Orgulloso’, ufano. 

 
5.1.1.30. –sco / -a, -asco < *-ASKU, de origen discutido; cf. Kuhn, Der Hocharagonesische 

Dialekt,411 p. 203, § 101, Buesa, Sufijación, § 29,412 y vid. Alvar El dialecto aragonés, p. 279. 

Con variación de la vocal previa asco / usco y en general con carácter intensivo. Se usa a veces con 

valor despectivo. En adjetivos generalmente indica relación o pertenencia. 

Es forma localizada en P andosco (CUESTIÓN, núm. 1443, cordero de dos años), como en castellano, 

DLE: De or. inc., quizá del lat. *ANNOTĬCUS, por ANNOTĬNUS, así como Vilar Pacheco;413 Andolz como Iri-

barren recogen andosca, Aliaga Jiménez anota andosco, -a; blanquisco, -a ‘blancuzco’, procede 

                                           
410 Castañer dice de güeco pronunciación vulgar en todo el territorio hispánico 21.3, posverbal del v. ocar procede del lat. ŎCCARE 
(DCECH) 
411 KUHN, A. (1935): Der Hocharagonesische Dialekt. Número XI de la Revue de Linguistique Romane, 1935, pp. 1-312. 
412 BUESA OLÍVER, Tomás, “Sufijación afectiva en ayerbense”, Actas del Tercer Congreso Interna-cional de Estudios Pirenaicos, to-
mo VI (Zaragoza, 1963), pp. 9-32. 
413 pp. 75, 184 VILAR PACHECO, José Mª. Relatos conversacionales en la entrevista dialectal. Encuestas en la Sierra de Albarracín 
(Teruel) Universidad de Valencia Archivo de Filología Aragonesa -LXI-LXII (2005-2006), pp. 139-164 
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blanco + el sufijo; chusco ‘trozo de pan seco’, igual en La Puebla de Castro, en el DLE; cisco ‘estro-

picio’, destrozo, como en DLE , la documenta Iribarren, y Barceló (6.12.); por una parte en CM y en LA 

corrusco se usa para llamar ‘soso a alguien’, en los otros pueblos esta acepción no se conoce, y solo 

se usa como ‘cuscurro’, extremo de la pieza de pan, por otra la forma corrusco alterna con currusco, 

así pues en CM y en LA se recogen los 2 significados: como ‘cuscurro’, extremo de la pieza de pan, co-

rrusco reenvía a cuscurro en DLE y en sentido figurado se usa para llamar ‘soso a alguien’, se llama así 

a la parte del pan que sobra de una barra o el que se arranca con la mano. Para Corominas es voz de 

creación onomatopéyica a partir de KOSK onomatopeya del golpe dado a un objeto duro, de origen se-

mejante a coscorrón (BDELC). En nuestra zona convive con otras formas con variaciones fonéticas, vid. 

coscurro (3.2.3.1., 5.1.1.9., 6.2.1.); cuesco ‘consistencia, fortaleza’, lo recoge Andolz, Aliaga Jiménez, 

en DLE con otros significados, al parecer de origen onomatopéyico; al menos en CM localizamos fosco 

y fosquino en LA ‘oscuro, turbio’ referido al tiempo y también a un asunto, localizado en la Alta Zara-

goza, en DLE, fosc en cat. (DCVB), fosc en occitano (Alibert, 1988); Haensch anota fosco ‘turbio’ y en 

cat. tèrbol [punto 308., vid. nota pie de página];414 Meyer 3611. fuscus; ital. fosco, prov. fosc, katal. 

fosch, span. hosco, portg. fosco, portg. fosca; tanto en CM como en LA fosca ‘agua un poco turbia’ 

(fosco, -a) documentado en Andolz, en Ballobar, en varios puntos de Monegros con distintos significa-

dos; de nuevo solo en CM anotamos lentesco ‘lentisco’ (Pistacia lentiscus) arbusto con tallo leñoso del 

que se obtiene una resina aromática, documentado en Bocabulario monegrino, llentiscle en cat. 

(DCVB), en occ. lentisc n. m. lentisque (DGLO); presco es la forma localizada en C (ALEANR, mapa 

núm. 363, melocotón) otras formas vid. (6.6.4., 3.1.2.); presco es otra manera de llamar al ‘melo-

cotón’ en los nuevos pueblos, CM, LA, P, V, de uso en Ballobar, en Caspe, Barceló, documentado en 

Andolz, préssec en cat. (DCVB); nevasco (ALEANR, mapa núm. 1344, nevada de mucho espesor e in-

tensidad), igual en el Rincón de Ademuz y el DCVB, escrito con ‘b’ Andolz y en Panticosa; pardisco 

‘parduzco’ en Andolz; pedrusco ‘piedra grande’, aunque manejable, igual en Tarazona, en DLE tiene 

otro significado; roisco ‘de color rojo pero algo más tenue’, como en Caspe, Barceló, Iribarren; o su 

variante royisco ‘rojizo’, forma recogida como adjetivo en Andolz, en la Alta Zaragoza, en Iribarren, en 

Tarazona con el sentido de ‘rubio’; royisca ‘res rojiza’, lo más aproximado para explicar esta forma 

nos remitimos a Kuhn415 y a Vilar Pacheco que documenta rubisca ‘res con el cuerpo blanco y la cara 

negra o colorada’ en la sierra de Albarracín; CM, LA, P, V, ternasco (ALEANR, núm. 592, cordero recen-

tal), resto de formas en (6.3.1., 6.3.1.2.), la documenta Alvar, Aliaga Jiménez, Andolz, Collellmir, 

Garcés, Iribarren, Nagore, Rodés y al., Romanos Hernando; en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. Cordero 

que aún no ha pastado. Alvar propone que es un derivado del latín TĔNER, -ĔRA, -ĔRUM ‘tierno’ (BDELC), 

al que se añade el sufijo -sku, de origen incierto;416 o su variante, anotada en, CM, LA, P, V, tarnasco 

‘cordero a partir de un mes hasta los tres’, cordero recental. En opinión de García de Diego se trata de 

una forma pirenaica (DEEH), la palabra de la que procede ternasco, es considerada como un aragone-

sismo oficial, lo cita Borao, Buesa, Leiva, Kuhn,…. Según Corominas remonta al adjetivo latino TĔNER 

‘tierno’ (DCECH); CM, LA, P, V, tontusco, -a, derivado que atenúa el valor ‘despectivo de tonto’, apli-

                                           
414 p. 148, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. 
[Publicato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
415 KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII, p. 11, “en Loarre se la define como 
‘cabra roya’”. 
416 págs. 279-280, ALVAR, M. El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953. 
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cado a la persona que presenta algún retraso, se localiza en BM y ‘casi tonto. Medio tonto. Tonto, pero 

no del todo’, en Caspe, Barceló, Santiago Val en Maella del lat. ATTONITUS ‘aturdido’, Rohlfs lo anota y 

cree que acentúa dicho valor;417 solo hemos tenido respuesta en CM bardasco ‘latigo, vara fina para 

pegar’, pero luego hemos localizado algunas variantes con las que esta forma podría estar relacionada, 

berdiazco en BM, bardiazco documentado por Andolz en la Litera, bardusca Iribarren en la Ribera, 

Haensch anota “navarro vardusca, bardusca ‘verdasca, vara o ramo, ordinariamente verde’”,418 Arnal 

Cavero: “verdiazco ‘tallo largo, flexible y verde, como el mimbre”.419 En el Diccionario de Borao, ver-

dasco, verdusco, verduzco ‘látigo de cuero o rama de árbol’; verdiazco en Alquézar, verdasco en Aliaga 

Jiménez; como forma general encontramos como forma generalizada B, C, CM, LA, P, V, bisca forma 

documentada en Andolz, conocida en Caspe, Barceló, pensamos que podría estar relacionada con la 

forma que recoge Nagore: “turbisca ‘viento que acciona partículas de nieve’ en Bielsa” que a su vez 

compara con el gascón, “tourb ‘torbellino’ en Barege y Lavedan (Palay)”,420 junto a la forma brisca, 

solo anotada en CM421 ‘vientecillo frío no muy fuerte pero penetrante’; única forma B, C, CM, LA, P, V, 

bresca (ALEANR, mapa núm. 750, panal de miel) en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en Caspe Barceló y 

Collellmir, en Maella, en el Rincón de Ademuz Gargallo Gil. Borao nos informa de que bresca era un vo-

cablo usado por los poetas provenzales / ‘miel recién sacada de la colmena’, natural con la cera de las 

celdas, con ambos sentidos se lee en Andolz y Aliaga Jiménez, incluida en el DLE, del celta *brisca ‘pa-

nal’; cf. galo *brisco ‘quebradizo’, sin marcar localización, si bien esta forma es propia del este penin-

sular, enmarcada dentro del área léxica con la que compartimos parentesco: bresca en cat. (DCVB) así 

como del occitano bresca (/brescha) n. f. (s. XII) gaufre (apiculture) (DGLO) y Alibert “bresca, f. Gâte-

au de cire; gaufre; rayon de miel”; en todos B, C, CM, LA, P, V, carrasca (ALEANR, mapa núm. 386, en-

cina) (Quercus ilex). Árbol o arbusto que da bellotas; lo encontramos en Alvar, Andolz, Ballobar, en 

BM, en Barceló, en Collellmir, en Maella, en Gargallo Gil, en La Alta Zaragoza, en Antillón, en la Sierra 

de Albarracín, Kuhn, Haensch la localiza en Benasque y Graus, en gascón carrasco (Rohlfs, Gascon), 

Rohlfs recoge carrasca en Contribuciones, Sufijos § 43, en Le Gascon (1970) § 214 en gasc. carrasco y 

arag. carrasca y § 388 en gasc. cascarro y arag. carrasca; Diccionario (1985) carrasca ‘encina’ arag., 

gascón carrasco id. Gascón § 388 y cat. carrasca, voz prerromana; carrasca en Maella, igual en catalán 

(DCVB) y en castellano, de karr-, raíz prerromana, Scholz plantea una explicación etimológica para el 

mapa 386, además de la propuesta ya conocida hecha por Corominas *karr, vid., añade que para Co-

rominas: “Las primeras documentaciones de esta voz son aragonesas” (Corominas, 1980, I: 89-92), 

sigue con la propuesta de Meyer-Lübke que lo considera “probablemente ibérico” y por último plantea 

la propuesta del DLE: “ofrece una etimología del lat. CĔRRUS ‘encina’ [afirmación que no hemos podido 

cotejar]. No se extiende más allá de la Península Ibérica y se podría suponer un desarrollo común en 

los tres idiomas peninsulares”;422 la forma en B es casca; cascara en los otros con desplazamiento del 

                                           
417 § 79, Los sufijos en los dialectos pirenaicos. 
418 HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publicato 
tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
419 p. 294, ARNAL CAVERO, P. Vocabulario del alto-aragonés (De Alquézar y pueblos próximos), Archivo de Filología Aragonesa 
(AFA) LXIII-LXIV, 2007-2008, pp. 259-295. Publicado en (1944). 

420 p. 165, NAGORE, Los occitanismos en aragonés, Alazet, 6 [Huesca], (1994), pp. 119-173, 
421 (según el diccionario de Rafael ANDOLZ así dicen tb. en Hijar) 
422 número 23. SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 
143-186. 
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acento > [cascára]423 (ALEANR, mapa núm. 488, concha del caracol), orden de frecuencia que en otra 

ocasión obtuvimos a la inversa: casca / cascára ‘cáscara’. La cáscara o envoltura de los frutos y 

huevos, etc., la forma casca localizada en BM, Aliaga Jiménez, Alvar, en la Alta Zaragoza, donde lee-

mos cosca, Andolz la sitúa en el Bajo Argón, Binefar, Fraga, Fonz, Peralt de la Sal y Ribagorza, anotada 

en Alvar, Aliaga Jiménez, Kuhn apunta: “En lugar de concha de caracol se encuentra en Hecho, Sallent, 

Aineto casca (Ansó, Hecho también ‘cáscara de huevo’),424 Haensch anota (Badía, Bielsa), y en cat. 

closca, igual en Tarazona, referido a la cáscara o envoltura de los frutos y huevos, etc. Para Nebot: 

cascla, vendría de la onomatopeya KLASK-, al romper la cáscara, “En val. y cat. clasca ‘cáscara’ (Alco-

ver, III, p. 193); en arag. casca íd. (Pardo, Borao)”.425 Asimismo podemos comprobar que el DLE de 

casca, remite a cáscara; casco ‘piel que cubre a la almendra cuando está verde, en BM, en Andolz; al 

menos en P cusca otra forma de decir ‘pene infantil’, no encontramos ninguna equivalencia para po-

derla estudiar; en B y C no hay respuesta, enflasca es la forma dicha en CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1377, barro que se pega) al calzado, a los pantalones... , vid. enflascada derivado de frasca 

(DCECH) más (3.2.2.2., 5.2.3., 6.10.5.); en CM alterna arena / arenisca y en LA arena ‘arena para 

fregar los utensilios de la cocina’ (6.9.4.) sin variación con la forma castellana; arena, en occ., igual en 

cat., del lat. arena, Alibert; CM, LA, P, V, fullarasca ‘hojarasca’, fullaraca anota Andolz, fullerasca en 

Maella derivado de fulla; forma igual en cat. (DCVB) del lat. FŎLĬA, pl. de FŎLĬUM; o su variante folla-

rasca, documentada en BM, Panticosa, La Alta Zaragoza, Alvar, Kuhn en Hecho, en Aliaga Jiménez, 

igual en Barceló; añadimos otro significante de la forma apuntado en C fullarasca (ALEANR, mapa 

núm. 385, pinocha seca); sin ser muy frecuente su uso, al menos podemos oírla en P llesca ‘rebana-

da, igual en Andolz, Caspe (Collellmir y Barceló), en Maella, y en cat. (DCVB: del pre-romà lĭska, 

‘jonc’); ventisca es la respuesta dada en B, esta forma y borrasca en C, vid. resto de formas en 

(6.11.2.2.) (ALEANR, mapa núm. 1346, nieve menuda mezclada con viento). Cellisca, temporal de agua, 

nieve o granizo menudo con algo de viento, ambas formas en DLE, ventisca en Iribarren ‘parte de nie-

ve caída arrastrada por el viento’, en occitano borrasca ‘bourrasque’ (DGLO) y Alibert: “borrasca, f. 

Bourrasque. Dér. borrascada, effet d'une bourrasque, accès de colère; del lat. boreas; cat. borrasca”; 

patusca ‘juego infantil fabricado a partir de naipes’ que consistía en tirar y dar la vuelta a unas cartas 

de la baraja, se formaba cortando la carta en dos mitades que luego tejían dejando el dibujo por deba-

jo y con otra carta igual se golpeaba para intentar darles la vuelta, (6.13.2.1.); patusca en catalán 

“Nom d'un joc antic del qual no sabem en què consistia” (DCVB); la forma patusca Barceló la recoge 

con el significado de ‘piedra o canto rodado muy pequeño’, para Collellmir es ‘piedra grande’ y Aliaga 

Jiménez la caracteriza de forma esférica; cachuscas ‘katiuskas’, botas para cuando llueve, si nos ser-

vimos del origen propuesto por el DLE vendría del n. p. ruso Katjuša, hipocorístico de Katja, y este de 

Ekaterina ‘Catalina’, de uso en Ballobar; mosca es la forma anotada en CM ‘punto de mira de un arma 

de fuego’ Andolz lo describe como occitano, por lo que afirmamos encontrar en Alibert, con este senti-

do, entre otros, la forma “mosca, f. Mouche; ...mire d'arme… feu”, del lat. MŬSCA; hallamos la forma en 

CM tosca ‘piedra plana, muy porosa, de poco peso’ / ‘tierra muy esponjosa y áspera utilizada como 

pulidor’ para limpiar la chapa de las cocinillas, se lee en Aliaga Jiménez, Alvar, Andolz, Iribarren, en 

                                           
423 Se trata de un acento fonético, no ortográfico. 
424 KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
425 p, 77, NEBOT, N. “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia 
(Castellón) ”, AFA, 28-29 (1981), pp. 57-81 
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BM, la Alta Zaragoza, en Tarazona; consta en la acepción 4 del DLE; Corominas, s. v. tosco, ‘grosero, 

inculto’ común en las lenguas romances penisulares y no es ajena en las francesas; parece probable 

que procede del lat. TŬSCUS ‘desvergonzao’, ‘vil’ en alusión a la gente que vivía en el Vicus Tuscus que 

designaba el barrio etrusco de Roma poblado principalmente de gente de mala vida; en primer lugar 

habría pasado a significar ‘grosero’, en principio en sentido moral y después material (BDELC); capis-

car ‘entender’, coger la idea, aunque no está registrado en el DLE creemos que es de uso general, 

forma igual al portugués que, al parecer viene del italiano capisco; anotada en P capiscol ‘muchacho 

independiente, astuto, de carácter vivo, inquieto, y travieso’, recogida en Andolz, en Barceló, en occi-

tano capiscòl n. m. 1. capiscol (chef d’école, de coeur) (DGLO) y Alibert: cabiscòl / capiscòl ‘chef de 

choeur dans une cathédrale; président d'une société de félibres...; del occ. cap + escòla. cat. cabiscol; 

en DLE tiene otro significado; chabiscar ‘salpicar, rebotar las gotas de agua al pisar los charcos’, en 

BM, en La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló; chabisque ‘barrizal’, superficie pringosa con barro, enchar-

camiento producido al derramar un líquido, Borao escribe chavisque con ‘v’, en BM, en Ballobar, en An-

dolz se localiza en Bajo Aragón y Lanaja, una de las acepciones registradas en Iribarren, chabisque en 

DLE como aragonesa, 1. m. Ar. Lodo, fango, la considera voz onomatopéyica. 

 
5.1.1.31. –iillóónn 

Mostrando relación o pertenencia motilón ‘gordo, corpulento’, en Caspe, Barceló y Collellmir, en Ba-

llobar, en Sariñena y Ontiñena, (BM), conocido en Tarazona y en la Alta Zaragoza, documentado en 

Andolz, Iribarren; pilón ‘columna’, pilar en los cruces o desvío de los caminos, en BM, como en Caspe, 

Barceló) y Tarazona, vid. topónimos; tenemos pilón en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 886, tajador pa-

ra cortar la carne). Tabla gruesa generalmente circular sobre la que se corta la carne, con este sentido, 

entre otros, anotada en Andolz, en Haensch, en cat. piló (DCVB) así como en Maella; o la forma feme-

nina dicha en CM pilona ‘poste metálico y alto que sostiene los cables’ por donde pasa la energía eléc-

trica, como en La Puebla de Castro, en occitano encontramos las dos formas “pilón n. m., cf. pilador 

y pilòna n. m. pylône” (DGLO); nos consta únicamente la forma de LA sanguilón ‘persona grande y 

desmadejada’ como en la Alta Zaragoza, inscrita en Andolz; zanquilón en el DLE; grillón es la respues-

ta de B, de C y de CM (ALEANR, mapa núm. 1168, clavo del peonza) (6.13.2.1.); en B grillos, C grillo-

nes las dos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1544, brote(s) de las patatas) germen de una semilla, 

bulbo o tubérculo, igual en BM, vid. (ALEANR, mapa núm. 344) y grillo / grillón ‘brote de la semilla de 

los vegetales’, anotada en Andolz, en Aliaga Jiménez, en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, gri-

llo en DLE; grill en cat. (DCVB), G. Diego, Etimologías, pp. 514-516, se inclina por derivarlo de GALLA 

‘agalla de roble’, forma latina que debió de tener también los significados de ‘excrecencia’ y ‘brote’ 

(6.13.); morcillón ‘morcilla’ que se hace con el intestino grueso o bodillo cular, anotada en Iribarren, 

el DLE la apunta con un significado distinto. Sale de morcilla, término de origen incierto (DCECH); go-

tillón ‘aumentativo de gota’. Gota muy grande de cualquier líquido, usado en Caspe, Barceló, igual en 

Andolz, mientras que Aliaga Jiménez lo recoge como diminutivo. 

 
5.1.1.32. –ijón y sus variantes. 

CCoonn  vvaalloorr  aauummeennttaattiivvoo  oo  ddeessppeeccttiivvoo: sin respuesta en B, aguijon en C, vid. resto de formas (ALEANR, 

mapa núm. 437, ¿Con qué muerde la víbora? Aguijón de la culebra o de un insecto). (Lingüístico – et-
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nográfico), vid. (ALEANR mapa núm. 753) / ‘lengua de los reptiles’; acizón en B, sin respuesta en C, 

zizón en CM, acizo y azizón en P (ALEANR, mapa núm. 753, aguijón) de la abeja u otro insecto, zizón 

en BM; Kuhn analiza formas que pueden facilitarnos la comprensión de las formas locales y plantea su 

origen, fizón en Hecho, Aragüés, Sallent, Torla, Fiscal ‘diente ponzoñoso de la gripia’, en Panticosa 

‘lengua bifurcada’; que lo atribuye al arag. y relaciona con el vecino Bearn: hisu ‘aiguillon de guêpe’, 

gasc. hisû, Palay: his / hissoû gasc. mod., pr. mod. fisson; lo que completa con otras formas aragone-

sas: cizón Hecho, Aragüés, cizo Ansó ‘aguijón de una culebra’ < FIXARE (KUHN, 1965-1966: 13); Alvar, 

Barceló y Collellmir anotan cizo, como en Tarazona, cizón Iribarren, afizón en la Alta Zaragoza. 

 
5.1.1.33. Otros casos de sufijación más peculiares 

SSeeggúúnn  RRoohhllffss  eessttee  ssuuffiijjoo eenn  rroommaannccee  iinnddiiccaa,,  ddee  ffoorrmmaa  pprreeddoommiinnaannttee,,  iiddeeaa  ddee  lluuggaarr,,  oo  eessttáá vviinnccuullaaddoo  

aall  ccoonncceeppttoo  ddee  ppoobbllaacciióónn: solo tenemos una respuesta alguaril en P (CUESTIÓN, núm. 808, algorín) de-

pósito donde se guarda el grano, Castañer Martín, p. 286, anota alguaril como aragonesismo oficial, al-

guarín es la forma registrada por Aliaga Jiménez y Andolz, Mott: aguarín / alguarín; algurín en Alqué-

zar, en Antillón, Barceló; en la forma de P pensamos que puede ser el resultado de una asimilación 

fonética; destacamos la forma de C hogaril y la de CM hogarín (ALEANR, mapa núm. 812, hoga  r) de 

la cocina, Iribarren hogaril mientras que fogaril en BM, Andolz, Barceló, Mott, Haensch, Rohlfs, Nagore, 

Castañer (para el sufijo –il < -ILE, ambos proponen un valor locativo), vid. Rohlfs, Sufijos, § 45 y Panti-

cosa 17.24, en Antillón, en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro. Término que en el DLE consta con 

marca aragonesa y andaluza, cuenta con abundantes referencias bibliográficas (Coll y Altabás, Casacu-

berta-Corominas, Pardo, Badía, Alvar, Wilmes, Andolz, DCVB en Benabarre, Tamarite de Litera, Fraga. 

Deriva de fogar, del latín FOCARIS, que en el latín hispánico sustituyó a FOCUS ‘hogar’, ‘hoguera’, ‘brase-

ro’ (DCECH); similar valor tendría CM, LA, P, V, borguil (CUESTIÓN, núm. 585, almiar, pajar al descu-

bierto). Montón grande de paja, en varios pueblos de Monegros, en el Bajo Alcanadre y Ontiñena, Ba-

llobar, Antillón, en La Alta Zaragoza también apunta burguil; Borao ‘paja apiñada como en un cono 

truncado con tejadillo para evitar la humedad’; Nagore lo recoge en Pirineos, arag.: barguil, burguil, 

gasc. burgué ‘almiar’; (HAENSCH, 1960: 161) agrupa distintas formas de diversos autores en torno a 

borguil, en nota 433 de los que destacamos: Rohlfs, Gascon, § 102, cita el gasc. burguè y el arag. bur-

guíl Rohlfs Contribuciones § 45; burguíl Alvar, Salvatierra; arag. borguíl en Borao y Alvar, Jaca. Cfr. 

también Coromines, Dicc., I, y Kuhn, Hocharag., p. 112; en cat. borguil (DCVB que lo deriva de bar-

ga); burguíl, Iribarren, en DLE como aragonés, vid. formas comparables arag. borguil, burguil, gasc. 

burgué ‘almiar’. Para Corominas aceptando que el gascón burguet ‘choza portátil de pastor’ y el riba-

gorzano barga ‘montón cónico de heno que cabe en el pajar’ se relacionan el uno semánticamente y el 

otro fonéticamente con VARGA ‘choza’ y con el gascón pirenaico barguera ‘cercado para encerrar las 

ovejas’, de origen prerromano, debe pensarse en la posibilidad de que borguil tenga la misma proce-

dencia (DCECH); en todos B, C, CM, LA, P, V, igual forma branquil (ALEANR, mapa núm. 758, umbral) 

escalón o parte inferior que hay en la puerta de entrada a la casa, igual en BM, Ballobar, Antillón, La 

Alta Zaragoza, Andolz; Barnils; Coll; Pardo; Rohlfs; Scholz; Barceló; branquillo Nagore en Panticosa. 

Corominas propone como primitivo el sustantivo branca ‘rama’, del latín tardío BRANCA ‘pata’ (DECLLC), 

etimología aceptada tradicionalmente a la que se añade el sufijo -ILE, y que con probabilidad pasó a 

designar el umbral por contigüidad, a partir de su aplicación a las jambas de la puerta, vid. Castañer, 
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Casa (1990). Haensch nos facilita barga formas comparables prov. ant. y cat. branca; prov. mod. 

branco; gasc. brango; fr. branche; por su parte Nagore en Pirineos occ. gascón branco / brango; en 

occ. branca / brancha ‘branche’ (DGLO); en el cat. de Fraga branquil ‘pedra collocada horitzontalment 

a la part inferior d'una porta, de rebranca a rebranca’. Derivado branca variante de brancal por cambio 

de sufijo (DCVB). El DLE registra borguil como aragonés, de or. inc. 1. m. Ar. almiar. 

 
-ato –au <-ATU, / -ata, -ada < -ATA / -ito, -ido < -ITU 

EEssttooss  ssuuffiijjooss  ssiirrvveenn  ppaarraa  ffoorrmmaarr  llooss  ppaarrttiicciippiiooss,,  aallgguunnooss  ddee  llooss  ccuuaalleess  ssee  aaddjjeettiivvaann,,  eenn  llooss  ddooss ccaassooss  

llaa  --tt--  iinntteerrvvooccáálliiccaa  ggeenneerraallmmeennttee  ddeessaappaarreeccee: CM, LA, P, V, acotoflau ‘repantingado’, sentado cómo-

damente; achopao en CM, chopao en LA y chupido, -ada en P y V ‘empapado’, como en Panticosa, 

Alcolea de Cinca, Arnal Cavero; achopao y chopao formas derivadas de chopar, verbo similar al cat. 

xopar vid. (6.11.2.); CM, LA, P, V, anieblau ‘mal nutrido’ / ‘atontado’; CM, LA, P, V, aneblau ‘enfer-

mizo, o atontado’; CM, LA, P, V, bozau, -ada ‘taponado’, CM, LA, P, V, escagazau ‘animal o persona 

con diarrea’; en Panticosa escagazato / ‘flaco, endeble’; esforigau, -ada ‘revuelto’, removido, rebus-

cado, de esforigar, vid.; CM, LA, P, V, avinatau ‘color amoratado’ en Rohlfs encontramos abináu y en 

Irribarren avinado y en cat. avinat, -ada (DCVB), pensamos que nuestra forma podría derivar de la 

forma catalana; CM, enrobinau / LA, P, V, enrobiñau ‘oxidado’; CM, LA, P, V, farchau, -ada ‘forma-

do’, hecho, acondicionado; esclafau ‘cascado’. Huevo partido. 

YY  oottrrooss  ppaassaann  aa  sseerr  ssuussttaannttiivvooss: CM, LA, P, V, desaforau ‘bruto, torpe’ / ‘despreocupado’; como 

forma general B, C, CM, LA, P, V, gayata (ALEANR, mapa núm. 523, cayado, o bastón), en Antillón La 

sierra de Albarracín; gayata consta en Nagore, Notas; CM, LA, P, V, barrancada ‘desbordamiento de 

agua en un barranco’ / ‘riada repentina’ en la Alta Zaragoza; observamos como CM, LA, P, V, alternan 

dos formas subida / sobida ‘cuesta’, según sea una pronunciación más o menos relajada; localizada 

en LA fusada ‘ovillo que se devana en el torcedor’; mallata, aparece en el dance de Castejón, docu-

mentada entre las palabras iberorromanas cuya extensión llega hasta Gascuña “gasc. malhado, arag. 

mallata, cast. majada, port. maihada”,426 Corominas sugiere una hipotética forma latina *MACŬLATA, de 

MACŬLA ‘malla de una red’, en el sentido de ‘lugar donde pernocta el ganado rodeado de redes’ 

(DCECH); CM, LA, P, V, sanmiguelada ‘fiesta de San Miguel a comienzo del otoño; en catalán santmi-

quelada (DCVB), derivat intensiu de Sant Miquel; CM, LA, P, V, zarpau / zarpada ‘puñado’, lo que ca-

be en una sola mano; en B anotamos abierta, en C ofendida igual forma en P (ALEANR, mapa núm. 

606, oreja hendida) oveja señalada con una raja larga, ofendida consta en Andolz; formada a partir del 

v. hender del lat. FĬNDĔRE íd.; CM, LA, P, V, sentido ‘oído’, percibir, notar con los sentidos del oído / 

‘olido’, percibir con los sentidos del olfato; zumbido ‘sonido desagradable y continuo’, derivado de 

zumbar (BDELC); CM, LA, P, V, gomito ‘vómito’, acción de gomitar, vid. 

 
La terminación–on, -ona 

Sirve para recalcar algunos adjetivos: CM, LA, P, V, mocetón, -ona ‘mozo, -a’, se usa en Caspe, 

Barceló, en DLE con un significado no del todo exacto (6.12.); CM, LA, P, V, guapetón, -ona ‘guapo, -

a’, derivados, ambos, que sin duda acrecienta el estimación de la cualidad, guapetona forma recogida 

por Ena; misma forma en DLE pero el significado no es el mismo (6.12.); marmitón (CUESTIÓN, núm. 

                                           
426 p. 82 ROHLFS, G. (1970), Le Gascon. 
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1838, caldera), anotado en Andolz; derivado y usado posiblemente para diferenciarlo de marmita al 

menos anotado en CM (CUESTIÓN, núm. 1847, olla grande) (6.9.7.); CM, LA, P, V, pitón ‘pulsador, 

botón, tecla’, usado en la Alta Zaragoza (6.9.7.) 

 
-astro 

Tiene valor peyorativo: CM, LA, P, V, madastra / madrasta (CUESTIÓN, núm. 2262, madrastra), 

madastra con pérdida en la de la primera r por disimilación, madrasta con pérdida de la segunda r por 

disimilación, madastra anotada por Alvar, Andolz; por el contrario Mott anota madrasta. Forma com-

puesta de MATER, -TRIS, íd. > madre + el sufijo; madrastra igual en cat. admitiendo estas formas ma-

dastra, vulgar; madrasta (DCVB); solo en B anotamos padrastro como en castellano, los demás pa-

dastro con el mismo tratamiento que madastra) (ALEANR, mapa núm. 1533, padrastro), con disimila-

ción como en madastra; jovenastro, -a ‘jovenzano’. Chico, muchacho de 20 a 30 años, con ‘b’ en 

BM, en Aliaga Jiménez ‘adolescente’; CM, LA, P, V, olivastro (CUESTIÓN, núm. 960, acebuche), olivo 

silvestre; lateralización del fonema /r/ a [l] zalapastro ‘chapucería’, cualquier cosa hecha toscamente, 

sin arte, en uso en La Alta Zaragoza, VBB; zalapastroso ‘que hace las cosas mal’, zalapastros, sufijo 

compuesto de –astro + oso; como zalapastrero. Corominas apunta zarrapastroso de *zarpastroso 

(BDELC); zarrapastro ‘sucio, desaliñado’, recogida en Borao, similar en el DLE; al cambio de farpa en 

zarpa debió contribuir el influjo de zarria del vasco txar ‘defectuoso, débil’ (BDELC); zarrapastrudo 

‘zarrapastroso’. Sucio; sufijo así mismo compuesto de –astro + -udo, como en Tarazona. Derivados del 

antiguo zarpa ‘cazcarria’, con este significado se supone provendría del antiguo farpa ‘pingajo, jirón’, 

de el mismo origen que harapo; al cambio de farpa en zarpa pudo contribuir el influjo de zarría 

(BDELC). 

 
-ambre 

Este sufijo forma sustantivos colectivos o que indican abundancia cochambre ‘suciedad’ como en 

castellano (DLE). 

 
-ario / -aria 

PPrroobbaabblleemmeennttee  eenn  aallggúúnn  ccaassoo  eessttee  ssuuffiijjoo  iimmpplliiccaa  uunn  ccaammbbiioo  sseemmáánnttiiccoo, en función del cual el vocablo 

ha adquirido unas connotaciones peyorativas que anteriormente no poseía bartulario ‘conjunto de úti-

les para un trabajo’, de la unión de bartulos ‘libros de estudio’…427 y -ario ; diario ‘periódico’ fusión de 

día y -ario; relicario ‘cosa inservible o despreciable’, nexo de reliquia y -ario; perdulario ‘derrocha-

dor’, mezcla del verbo perder más quizá un posible infijo que precedería a -ario; arbolario ‘que cam-

bia de genio con facilidad’, articulación de árbol y –ario; en DLE herbolario con un significado próximo; 

calandario ‘calendario’, derivado de calendas ‘el primer día de cada mes’ del lat, CALENDAE íd. 

(BDELC); boticario, -a ‘farmacéutico, -a’ de la unión de botica y sufijo –ario, -a; grandaria ‘dimen-

sión, magnitud’, enlace de grande y -aria; luminaria ‘resplandor, luz intensa’, supuestamente provie-

ne del lat. LŪMĬNE, íd. y el sufijo –aria; consta en el DLE pero el significado no es igual; orticaria ‘urti-

caria’, desciende del lat. ŬRTĪCA íd.+ el sufijo -aria. 

 

                                           
427 De Bàrtolo, nombre del famoso jurisconsulto bolognes del S. XIV cuyas obras eran libro de texto fundamental para los estu-
diantes de derecho. (BDELC s.v. bártulos) 
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-au, -ada 

AAppaarrttee  ddee  ssuu  vvaalloorr  ccllaarraammeennttee  aaddjjeettiivvoo  ssee  eemmpplleeaa  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  vvaarriiooss  ttiippooss  ddee  ssuussttaannttiivvooss; 

entre ellos destacamos alguno de esos sustantivos formados por elipsis; o sea, en origen eran adjeti-

vos cuyo sustantivo acompañante cesó de expresarse: cuatrimudáu / cuatrimudada, ‘res de cuatro 

años’. 

SSuussttaannttiivvooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  ppaarrttiicciippiiooss que describen la acción (y efecto) del verbo al que pertenecen: 

escodau, -ada ‘desrabotado, sin cola’, podría tratarse de un posverbal del verbo eess--  ccooddaa  ––rr, com-

puesto de coda; la forma que anotamos en B y C, bofetada (ALEANR, mapa núm. 984, bofetada), golpe 

que se da en la cara con la palma de la mano. Deriva del antiguo bofete íd. y este de bofar ‘soplar’, de 

origen onomatopéyico, vid. bofe428, compárese al cat. bufa, bufet, bufetada ‘bofetada’, Mott lo cataloga 

como derivado de participio; lo mismo propone Mott para la forma mangada ‘hurto’ de poca importan-

cia, seguramente deriva de mangar, vid.; derivado posverbal de tronar, tronada ‘tormenta, tempestad 

con descarga de fuerte aparato eléctrico, truenos y gran cantidad de agua; rayada ‘ráfaga de luz’, de 

mucha claridad que produce el sol cuando sale momentáneamente entre los nubarrones que amenazan 

tormenta, agradable en invierno; clavada ‘pagar en una compra un precio más elevado de lo normal o 

razonable’ / ‘profundidad hasta donde se ha clavado la jada’; empajuzada ‘paja que se echa en los 

corrales cuando estaban blandos por la humedad’ / ‘jugarreta, mala pasada, engaño’ / ‘explicación 

complicada’ cuando se quiere aclarar algo sin provocar enfado; CM, LA, P, V, espada (CUESTIÓN, núm. 

891; espadilla de madera para peinar los manojos de cáñamo ya agramado), pipada ‘calada’, fumada, 

chupada que se da a un cigarrillo o puro aspirando el humo; punchada ‘punzada’. Ramalazo de dolor; 

andada ‘caminata’, recorrido en ocasiones excesivo y fatigoso al hacerlo andando, andada ‘terreno 

que pasta el ganado en un día’; fusilada ‘fusilamiento’; escopetada ‘escopetazo’, disparo con esco-

peta; encamada ‘liebre que tiene su refugio a la intemperie’; retabillada ‘acción de retabillar’ / ‘lo 

que se que se retabilla de una vez’, cantidad; tozada ‘topetazo’, embestida, acción de tozar; volada 

‘vuelo’; cazada ‘caza’ / ‘golpe fuerte que se da en la nuca’ poniendo la mano en forma de cazo; esga-

rrada ‘raja desde la punta de la oreja hacia la cabeza’; CM, LA, P, V, espuntada (CUESTIÓN, núm. 

1462, oreja despuntada). Corte recto que elimina la punta de la oreja); carne capolada ‘carne pica-

da’; picada ‘picadura’; estajada ‘división de un local mediante tabiques’; calentada ‘acción de calen-

tar o calentarse’; tizonada ‘montón grande de tizones’; estricallau ‘destrozado’, hecho pedazos; to-

rrada ‘tostada’ como su variante turrada; torrar en cat.; del lat. vg. *torrāre, variante del clásico 

torrēre (DCVB); untada ‘acción de untar’ / ‘rebanada de pan recubierta de manteca, miel, aceite’, etc.; 

gambada ‘paseo, caminata, garbeo’; garrada ‘zancada’ paso largo al andar; LA, P pernada (ALEANR, 

mapa núm. 979, coz), pernada en cat. (DCVB); pernegadas (ALEANR, mapa núm. 980, un par de co-

ces); palmotada ‘palmada fuerte’; chollada ‘golpe dado con la palma de la mano’. Bofetada fuerte; 

arañada ‘arañazo’; rascada ‘peladura de parte del cuerpo debido a un roce continuado’, como rasca-

dura; sudada ‘acción de sudar copiosamente’, sudor intenso; pichada ‘meada’; picharrada ‘meada 

grande’; mearrada ‘meada grande’, otra forma; mudada ‘ropa interior limpia para cambiarse’; nuda-

da ‘conjunto de nudos’ al atar algo su variante de uso en P ñudada; garranchada ‘enganchón’, roto 

hecho en el pantalón o en la piel con algo punzante; empaquetada ‘preñada’; agarrada ‘disputa, al-

                                           
428 bofe ‘pulmón, derivado de bofar ‘soplar’ de origen onomatopéyico, posterior variante bufar con cambio de significado ‘resoplar 
los animales’ en cat. todavía ‘soplar’ (BDELC 
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tercado’; despepitada ‘descarada’, habladora; farutada ‘acción propia de personas farutes’; enra-

biada ‘rabieta’, enfado grande, tintada ‘acción de mojar la pluma en la tinta’; eslizada ‘resbalón’; 

trunfada ‘tener muchas cartas de triunfo’ en el juego del guiñote y del arrastrau; participio del v. 

triunfar del lat. triumphāre (BDELC), con reducción del diptongo; labrada ‘acción y efecto de labrar’; 

mallada ‘golpe dado con el mallo’; chaparriada ‘llovida’, acción de llover; en CM achopada en LA 

chopada y en P chupida ‘empapada’. 

SSuussttaannttiivvooss  ccoolleeccttiivvooss borregada, ‘rebaño de borregos’, ovejas y coderos jóvenes, anotada en 

Mott, en la Sierra de Albarracín ‘conjunto de borregos’; corderada, ‘conjunto de corderos’, recogida 

por Mott; masada ‘amasadura’, cantidad de masa que se amasa y se cuece de una sola vez, igual en 

Bocabulario monegrino, Aliaga Jiménez, Andolz, en La Alta Zaragoza; además de la harina también se 

emplea para referirse a la cantidad de otras sustancias que se amasan de una vez, ya sea, mortero, 

yeso, etc. Deriva del verbo masar, de masa, latín MASSA ‘masa, amontonamiento’, ‘pasta’ (DCECH); las 

formas mas, mases son las de mayor uso en la zona estudiada en C, LA, P, V, a excepción de B y CM 

que dicen masada (ALEANR, mapa núm. 1348, casa en una finca). Casa de campo en el monte, desti-

nada a refugio y habitáculo, masada en Ballobar, si es grande y más ‘caseta’, mas en el Bajo Alcana-

dre, en Alcolea, Aliaga Jiménez; masada en Sariñena y Bajo Alcanadre, en (BM); en Caspe, Barceló, en 

cat. (DCVB); en occitano identificamos las mismas formas mas (pl. mases) (DGLO). La forma masada 

deriva de mas que proviene del lat. MANSU, ambas formas están en el dominio catalán. Corominas opina 

que, se trata de un préstamo del catalán, lengua en la que se basa en el sustantivo mas ‘casa de cam-

po’, del bajo latín MANSU ‘lugar de estado o de residencia’ (DCECH), aunque dada la considerable difu-

sión del término en los dos territorios y de la abundancia de otros derivados como masada cabe la po-

sibilidad de una evolución compartida por ambos dominios; cozida ‘hornada’; una de las formas de C 

es zalpau que coinciden con los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 57, puñado de mies); que al-

terna con zarpau ‘puñado’; así como zalpada / zarpada ‘puñado’ de mies o de lo que sea; consiste 

en un proceso de neutralización de la lateralización del fonema /r/ a una variante [l]; parvada 

‘montón, cantidad de mies en una era’; rujiada ‘llovizna repentina y escasa’ / ‘rociada, riego hecho de 

forma repartida’; enflascada ‘pringamiento, acción y efecto de pringarse’; chelada es la forma reco-

gida en CM ‘helada’, de chelar (3.2.1.5.), compartida con BM, La Alta Zaragoza; nombrau ‘conocido, 

afamado’; nombrada ‘situación sonada, que se comenta’; aguarda ‘espera’. Mira. Observa. Presta 

atención; anotada en CM y en P trobada ‘encuentro, entrevista entre dos o más personas’. 

SSuuffiijjoo  eemmpplleeaaddoo  eenn  llaa ffoorrmmaacciióónn  de varios tipos ddee  ssuussttaannttiivvooss, lleejjooss ddee  ssuu  vvaalloorr  ccllaarraammeennttee  aaddjjeettii--

vvoo: apañau, -ada ‘aliñada’, condimentada / ‘saludable’; escoscau, -ada ‘limpio, aseado, arreglado’ / 

‘almendra descortezada’ a la que también se refiere; escobada ‘barrida’, acción y efecto de barrer; 

acortezada ‘agrietada’; corrucau, -ada ‘encogido, acurrucado, arrugado’; asentau ‘sentado’, part. 

del v. asentar / ‘sensato’, pacifico, serio, formal; cucada ‘guiño hecho con un ojo’, acción de cucar el 

ojo / ‘siestecita pequeña’; entufau, -ada ‘atufado, intoxicado’; inflau, -ada ‘hinchado’; encanau, -

ada ‘atragantado’; aguachinau, -ada ‘aguado’, con demasiada agua, guiso, bebida, tierra, etc.; pe-

chugada ‘esfuerzo realizado sin descanso’; bufada ‘ventosidad sin ruido’; esganguillau, -ada ‘uten-

silio estropeado’, roto, inservible, desarmado, deshecho; como esganguillar, también en sentido figura-

do; chipiau, -ada ‘empapado’, muy mojado o calado de agua; sostobau, -ada ‘mullido, esponjoso’, 

colchón mullido, tierra esponjosa / ‘reposado, el arroz, el guiso’; carambullau, -ada ‘colmado’, lleno 
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hasta arriba. ‘Rebosante’; pochada ‘bolsillo lleno’, cantidad que cabe en la pocha; aladrada ‘surco 

hecho con el aladro’; forcada ‘contenido que se puede coger de una vez con la horca’; empentada 

‘empujón reiterativo’; B, C, CM, LA, P, V, triada (ALEANR, mapa núm. 640, leche agria). Leche cortada, 

en malas condiciones; triau, -ada ‘escogido, elegido’; empapuzau, -ada ‘cebado, harto’ , estar muy 

lleno de tanto comer; también aplicado a las personas, harto del todo; somarrau, -ada ‘chamuscado, 

quemado por exceso de cocción’; espiazau, -ada ‘despedazado’ / roto; encenegau, -ada ‘ofuscado, 

por algo o alguien’. Abstraído, ensimismado, ciego / ‘cubierto de lodo’; aposentau ‘que vive en un si-

tio fijo’; rebotau ‘sacerdote que se seculariza’ que ha dejado la carrera eclesiástica; en el DLE rebota-

do, -a; rebotau, ada ‘perverso’; en cat. rebotata, ada ‘Irritat contra algú’ (DCVB); solo nos responden 

en LA portigau ‘pórtico de la iglesia’; espacenciau ‘que ha perdido la paciencia’; esmaliciau, -ada 

‘pícaro, malicioso’. Que ha perdido la inocencia; malcarau, -ada ‘ceñudo’ en La Alta Zaragoza, Bar-

celó; tal vez no sea una forma muy generalizada malcontau, -ada ‘escaso’, malcontau, -ada, figura 

en Andolz, Barceló, Iribarren: gano cuatro duros malcontaus; parau ‘juego infantil, otro’, vid.; refir-

mau ‘apoyado’; arrejuntau, -ada ‘el que o la que convive con la otra persona sin ser su esposa, -o’; 

espedregau ‘limpio de piedras un campo’; esmenuzau ‘desmenuzado’; enzurronau ‘trigo fecunda-

do’; brazau ‘cantidad que se puede abarcar con los brazos’. Lo que puede cogerse entre el brazo ex-

tendido y el cuerpo; zarpau ‘puñado’, lo que cabe en una sola mano; enfajinau ‘trigo o cebada puesto 

en gavillas’; esboldregau ‘parcialmente derruido’; esbodrillau ‘roto por el borde’; encapotau ‘grano 

de trigo que conserva la cascarilla’; soflamau ‘sin jugo, vacío, seco’; empandullau ‘embarullado, me-

tido en un lío o enredo; joriau ‘ventilado, secado por el aire’; esbocau ‘desbocado’. Animal que no 

obedece al freno del morro; barbau ‘barbado’, sarmiento con raíces dispuesto para la plantación; 

abocau ‘agachado, soterrado’, arradigau ‘enraizado’; emberau ‘color de un fruto que está maduran-

do’; pansau ‘seco, consumido’; repicotiau ‘picado, comido por las aves’, principalmente las gallinas; 

esvafau, -ada ‘insípido, poco sustancioso’. Liquido que se ha evaporado, ó que ha perdido los grados 

alcohólicos al permanecer sin tapar o con el paso del tiempo ha perdido su esencia o sus burbujas, se 

ha quedado sin gas; CM, LA, P, V, tumbau (ALEANR, mapa núm. 214, vino turbio’); y su homónimo 

tumbau ‘acostado’; avinagrau ‘vino con sabor agrio; abocau ‘dulzón, vino algo envejecido, tirando a 

dulce’; CM, LA, P, V, apuntau (ALEANR, mapa núm. 215, vino repuntado, vino que comienza a agriar-

se). Vino echado a perder por mucha acidez, mala fermentación; picau ‘vino que empieza a agriarse’; 

abocau, -ada ‘agachado o inclinado hacia abajo’, asomado a una ventana o similar; CM, LA, P, V, sal-

vau (CUESTIÓN, núm. 831, salvado), cáscara del grano de los cereales desmenuzada después de moler-

lo; enfarinau, -ada ‘enharinado’. Manchado de harina; enfornau ‘metido en el horno’; esmiojau 

‘desmigajado, pan sin miga’; esmiajau, -ada ‘desmigajado’; al menos en CM y en LA nos dicen en-

chordigau ‘picado por ortigas’; en las mismas localidades anotamos chordigau ‘irritado por ortigas’; 

ramoteau, -ada ‘rameado con ramas’; esgallau ‘desgajado’, astillado; envendau, -ada ‘vendado, -

ada’; esquinazau, -ada ‘maltrecho de la columna’; embozau, ada ‘obstruido’; bozau, ada ‘tapo-

nado’; prensada ‘cantidad de oliva echada de una vez a la prensa’; esgallau ‘desgajado, astillado’; 

Fruta agusanada: cucada, nuez, ‘agusanada’; gusanau, -ada ‘podrido’; tacau, -ada / ‘que posee al-

guna taca’. Manchado, marcado, dañado de forma natural o por un golpe. Fruta en sazón cuando co-

mienza a pudrirse; machucau, -ada ‘magullado, estropeado’; entreverau, -ada ‘fruta que comienza 

a madurar’, a medio madurar; falcau, -ada ‘calzado con cuñas’; calzau, -ada ‘nivelado poniéndole 
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cuñas’; tronzau, -ada ‘partido’, roto por la mitad; garapatillau ‘trigo afectado por el garapatillo’, en 

Antillón, Kuhn anota carapatillo, en esp. garrapatillo, ‘garrapata’, como una ‘enfermedad del trigo cau-

sada por este animalillo’, garrapatell en Fraga; alternando en el uso de sus derivado corcollau / cor-

cojau ‘cereal atacado por el gorgojo’; arraclau ‘tipo de escorpión’; ratau ‘roído por un roedor’; no hay 

respuesta en B y C, en los demás CM, LA, P, V, prau (ALEANR, mapa núm. 503, prado); restillau 

‘montón de mies recogido con el restillo’; envendau, -ada ‘vendado, -ada’; ganau ‘toda clase de ga-

nado’; bacibau ‘oveja que ha quedado sin cría’; abraguerada ‘oveja o cabra a punto de parir’; entri-

parrau, -ada ‘res flaca y débil pero con mucha tripa’ en Tarazona / ‘harto, empachado’; mallau, -ada 

‘animal con manchas en la piel’; pintau, -ada ‘se aplica a la res con manchas’; bragau, -ada ‘res con 

el color del vientre diferente al resto del cuerpo’; CM, LA, P, V, dañau, -ada (ALEANR, mapa núm. 594, 

cordero de desecho, animal enfermizo). También se aplica a las personas; amoquillau, -ada ‘res con 

moquillo’; dentau ‘dentadura’; cerrau, -ada ‘oveja o cabra de más de cuatro años’; machem brau 

(ALEANR, mapa núm. 601, hermafrodita, que tiene los dos sexos); capau ‘macho cabrío castrado’; es-

bezau (ALEANR, mapa núm. 646, cochinillo de destete); matau ‘muerto, sin vida’; joreau ‘jamón seca-

do en su punto’; gallau ‘huevo fecundado’; pollau ‘huevo de ave fecundado’; resopinau, -ada ‘tum-

bado, caído, con las patas arriba’ / ensopinau, -ada ‘caído quedando patas arriba’; atorzonau ‘em-

pachado por comer mucho’; parau, -da ‘desocupado, parado’; parau ‘enjambre nuevo que anida por 

su cuenta...’; conviven sellao / sellau ‘cubierto un panal de miel’; machembrau ‘machiembrado, tipo 

de ladrillo que por medio de rebajes y ranuras en sus cantos, se pueden encajar entre sí’; ingletau ‘in-

clinado, sesgado’; CM, LA, P, V, candau (CUESTIÓN, núm. 1713, candado); empedrau (ALEANR, mapa 

núm. 774, empedrado de la entrada, del patio); barandau ‘baranda, barandilla de escalera para apo-

yar la mano; terrau ‘terraza’, zona abierta sin cubrir; escusau ‘inodoro, retrete’; recau ‘comida para 

llevar al campo’, plato fuerte de la comida / ‘encargo’; alcorzau ‘falda y pecho del cordero’; untau 

‘manchado’; en sentido figurado, pervertido, corrompido por un soborno o un asunto delictivo; abra-

sau ‘quemado’; emborrachau ‘pan con vino y azúcar’; prau! ‘ya vasta’. Vale, suficiente; turrau, -

ada ‘tostado’; historiau, -ada ‘lo que tiene mucha ornamentación’; trancau, -ada ‘cerrado’; embe-

lecau ‘embelesado, fascinado’; mascarau, -ada ‘tiznado manchado de hollín o ceniza’; esfollinau 

‘deshollinado’; forma que apuntamos en LA; cascamajau ‘magullado’ / ‘enfermizo’, débil, enclenque. 

Falto de vigor y fuerzas; esportillau ‘roto por los bordes’ / ‘que le falta algún diente’; escantillau ‘ro-

to por el borde’; en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, dicen esburciaus (ALEANR, mapa núm. 1071, 

conyuges separados), cuando el hombre y la mujer no viven juntos; desustanciau, -ada ‘insulso, so-

so’ / ‘persona simple, sin gracia, insulsa, aburrida, de poco talento’, también referido a personas; ta-

pau de [tapado], ‘cubierto’, vid. llevaban cogida de l’ansa una senalla con el culo tapau de tortas, igual 

en la Alta Zaragoza; atapau ‘empachado’ por comer mucho. Lleno; incomodau, -ada ‘indigestado’, 

molesto por haber comido mucho, con este sentido no está en el DLE; incomodau, -ada ‘molesto’, 

con este significado sí está, pero vid. incomodase; esturrufau ‘alborotado, erizado’, en especial el ca-

bello, llevo el pelo esturrufau / ‘orgulloso’, vanidoso, presumido, s’ ha puesto todo esturrufau; albar-

dau ‘rebozado con huevo y harina; amagau ‘escondido’. Oculto / ‘encogido, enfermo’; repinchau ‘el 

que está de puntillas intentando alcanzar algo’ / ‘vanidoso’; comboyau ‘atendido, bien cuidado’; arri-

mau ‘apoyado’, puesto junto a otra cosa; rebailau ‘bien atendido y cuidado’; gazpiau, -ada ‘tejido de 

pintas blancas y negras’; apiazau, -ada ‘remendado’; estartalau, -ada ‘destartalado’; CM, LA, P, V, 
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tejau (CUESTIÓN, núm. 1995, tejado); escachuflau ‘chafado, aplastado’; escuajeringau ‘descuajerin-

gado’, roto o destrozado / ‘exhausto’, vencido por la fatiga; espaldau ‘derrumbado, desplomado’; es-

plomau, ada ‘desplomado’. Derrumbado; acoquinau ‘acobardado’; asentau ‘sentado’, part. del v. 

asentar / ‘sensato’, pacifico, serio, formal; esnucau ‘desnucado; que ha sufrido una caída gravísima’; 

estozolau ‘descalabrado’; en-rebullau, -ada ‘envuelto de cualquier manera’ / ‘hecho un rebullo’; es-

greñau, -ada ‘greñudo’; espeluchau, -ada ‘despeinado’; tintau ‘teñido’; clavau, -ada ‘físicamente 

igual que otra persona’. Idéntica; forma usada en CM empestau ‘apestado’; abultau, -ada ‘inflama-

do, hinchado’; botinflau, -ada ‘inflado, hinchado’ como botinchau / ‘presuntuoso, engreído / botin-

chau ‘hinchado como un boto de forma acusada’, abotargado, generalmente por enfermedad / ‘orgu-

lloso, pedante’ / ‘enojado’ persona que se enfada sin motivo o por muy poca cosa; esdentau ‘desden-

tado’, persona o animal que le faltan dientes; bocau ‘un bocado de algo que se come’. Mordisco, 

ala, entra y echaremos un bocau / ‘trozo de carne o embutido que se añade al guiso para darle mayor 

sustancia’; vedau ‘tráquea, donde están las cuerdas vocales’; vid. expresión; junto a su homónimo 

vedau ‘prohibido’; con ambos sentidos en catalán vedat de VĔTĀRE, id. (DCVB); vedat en cat. (DCVB) y 

occ. Alibert; variantes de ideas similares: amodorrau ‘somnoliento’; adormiscau ‘adormilado’; 

adormilau ‘adormecido’; tumbau ‘acostado’; espanzurrau ‘tumbado indolentemente’; espatarrau 

‘echado de mala manera’; escarramau, -ada ‘despatarrado’, con las piernas muy abiertas como esca-

rramanchau; traspasau ‘medio dormido’. Adormilado, sueño ligero del que se halla adormeciendo; 

traspassar en cat. (DCVB) y trespassar en occ. (DGLO); solo encontramos una variante en P trespa-

sau, -ada ‘adormilado’; forma similar en ocitano trespassat, ada (DGLO); escalabrau ‘dolorido por 

golpe o caída’; en LA y P eslabau ‘delicado’, estar flojo, con el estómago vacío / ‘terreno pendiente y 

liso, fino, resbaladizo’; endormiscau ‘adormecido’; en LA y P estragau ‘tener mal el estómago’; esri-

ñonau ‘deslomado’, muy fatigado por el trabajo o por un esfuerzo físico intenso, a causa de esa carga 

se sienten doloridos los riñones; arriñonau ‘desriñonado, estoy arriñonau de tanto espedregar; eslo-

mau ‘tener dolor de espalda por el esfuerzo realizado’ / ‘estar agotado’ por un trabajo o un esfuerzo; 

escojonau, -ada ‘cansadísimo’, muy fatigado. Sin fuerzas para nada / ‘apocado, abatido’, que no tiene 

valor; en P tronchau, -ada ‘cansado’; de origen incierto, probablemente a través del cast. troncho, del 

lat. truncŭlus, diminutivo de truncus ‘tronc’, o de un mozárabe procedente de una base lat. *trunciare 

(GDLC); agotado ‘fatigado en exceso’. Molido; esventau, -ada ‘presuroso, veloz’; escopetiau ‘rápi-

do’; volau ‘rápido, veloz’; forma dicha en LA y P chingau ‘estropeado, deteriorado, echado a perder; 

esbinzau (ALEANR, mapa núm. 974, herniado); forma usada en CM y P escañau ‘escuálido’, chupado, 

estar tan delgado como una caña; acachau, -ada ‘agachado’; aspiau, -ada ‘reventado de andar’. 

Dolorido o dañado en los pies; forma localizada en CM y LA escamallau ‘dolorido por algo desagrada-

ble’; baldau ‘estar muy cansado’, hecho polvo; voz hallada en P y V estorbau ‘descoyuntado’, desen-

cajado. Estropeado, roto, que no funciona; manosiau ‘manoseado’, sobado; zalpau ‘puñado’, lo que 

cabe en una sola mano, como zarpau; grillau ‘perturbado’, persona de poco juicio; barrenau, -ada 

‘demente’, que anda mal de coco, loco; alunau ‘loco’, que se va de la cabeza / ‘lunático’; estorbau, -

ada ‘loco, ido’. Trastornado, que tiene mal la cabeza; esquiciau, -ada ‘desquiciado’, trastornado; ne-

gau ‘torpe’; esboriau, -ada ‘alocado’. Necio, persona con poco juicio; estalentau, -ada ‘necio, im-

prudente’, persona con poco entendimiento o conocimiento; destalentau, -ada ‘insensato’ como esta-

lentau; enterau ‘sabelotodo’; rapau ‘escaso’ / ‘limitado’; faltau, -ada ‘bobo’; atontolinau, -ada 
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‘tonto, alelado’; esmemoriau, -ada ‘desmemoriado’, olvidadizo; arguellau, -ada (ALEANR, mapa núm. 

1003, desmedrado, flaco, persona o animal poco desarrollada o enfermiza), arguellau, -ada ‘desluci-

do’ con poco lustre. Apariencia de la ropa que no adquiere aspecto de limpia después del lavado; cas-

cau, -ada ‘envejecido, achacoso’. Estar con problemas de salud; escapau ‘rápido, veloz’, rápidamen-

te, enseguida; licenciau ‘licenciado’; escudillau, -ada ‘preparado, espabilado’; apurau ‘preocupado, 

triste’; cuadrau ‘hombre ancho y fornido’, aunque no de mucha estatura; rasmiau ‘arguellado’; es-

mirriau ‘poca cosa’, pequeño, delgado / ‘flaco’; acabau ‘consumido’, flaco; espigau ‘alto y delgado’; 

forma de uso en CM y V maltrazau, -ada ‘descuidado en el vestir y hacer las cosas’; aplanau, -ada 

‘hundido, chafado’ / ‘desmoralizado’ / ‘aturdido’; lisiau, -ada ‘contrahecho’ que tiene deformado el 

cuerpo; desfarfallau, -ada ‘deslenguado’, suelto de lengua; atroncau ‘amodorrado’ por diversas cau-

sas, fiebre, sueño...; chinau, -ada ‘trastornado’, medio loco; esmadejau, -ada ‘desmadejado’, flojo; 

engarrotau ‘agarrotado’, paralizado; esgarrañau ‘desgarrado’; señalau ‘persona que lleva en su 

cuerpo alguna señal o mancha’, tales como una cicatriz, un lunar o peca, etc.; escuchimizau ‘muy flo-

jo y débil’; refriau ‘resfriado’, catarro, sustantivo; refriau, -ada ‘resfriado’, acatarrado; costipau 

‘constipado’, catarro, resfriado; escagarruciau, -ada ‘persona flaca, débil, miedosa’ / ‘persona que 

tiene miedo’; desganau ‘apático’, inapetente; estemplau ‘destemplado’. Estar con mala gana; acalo-

rau ‘excitado, alterado’, desasosegado, encendido; afincau, -ada ‘situado’; escaldau ‘escaldado’, con 

la piel irritada. escarnau ‘descarnado’, herido; enlucernau, -ada ‘deslumhrado’ por la luz; petau 

‘lleno hasta los topes’; consta en CM y V empilmau, -ada ‘entablillado, -ada’; esnafrau ‘herido’, da-

ñado; espechugau, ada ‘sin abrochar la camisa’, enseñando el pecho; nesgau ‘que tiene pliegues’, 

plisado; embotonau ‘abotonado’ / ‘enfadado’; hincháu. ‘disgustado’, enojado, irritable, harto; esbo-

cau ‘prenda de vestir con cuello amplio’; esperijoliau, -ada ‘persona limpia de piel, ropa y bien pei-

nada a la vez que alegre’; emperifollau, -ada ‘peripuesto’. Recargado de adornos; arreglau ‘bien 

vestido, elegante’; esmanotau, -ada ‘torpe’, desmañado, persona poco habilidosa; abiau, -ada ‘arre-

glado’, apañado; arriguilau ‘arrugado’; aforrau ‘aforrado’, en mangas de camisa; mudau, -ada ‘ves-

tido de fiesta o con la ropa de los domingos’; esbraguetau ‘que lleva la bragueta abierta’; esfilor-

chau ‘deshilachado’, deshilado; polillau, -ada ‘apolillada’, dañada la ropa por la polilla; repinchau 

‘doblado hacia arriba’; descabalau, -ada ‘desparejado’, objeto que teniendo par, ha quedado sin el 

otro, por ejemplo un calcetín de los dos; esgarrau, -ada ‘desgarrado’, roto; localizada en CM y P es-

garranchau, -ada ‘enganchado, -a’, se aplica a la ropa que lleva jirones rasgado hecho en la prenda o 

en la piel con algo punzante; quemau, -ada ‘resentido’; trafucau ‘equivocado’; chasquiau ‘decep-

cionado’; preñau ‘embarazo’; encullestrau ‘animal recién nacido que ha sido alimentado con las pri-

meras leches o con el calostro’; embolicau ‘envuelto’; emplingau ‘muy ocupado con variedad de 

quehaceres’; escagazau ‘niño que no precisa continuas atenciones’ por edad y desarrollo físico sufi-

cientes, desamorau ‘adusto’, excesivamente serio, de trato desagradable; apegau ‘persona unida a 

una familia aunque no es pariente’; desapegau ‘distante’; aviejau ‘envejecido’; al menos en CM y P 

confitau, -ada ‘confiado, convencido’, que está seguro de conseguir algo; agarrau (ALEANR, mapa 

núm. 1108, nombre que se da al tacaño) egoísta, rácano, tacaño, ruin; mirau vergonzoso’. Retraído; 

escaramuciau ‘alborotado’; desaforau ‘bruto’, torpe / ‘despreocupado’; biemplantau ‘apuesto, dis-

tinguido, seguro de sí mismo’; malplantau ‘de mala figura o traza’, antónimo de biemplantau; empi-

nau, s. ‘altanero’, engreído; parau ‘tímido’, callado, lento; estirau, -ada ‘abundante’ / ‘vanidoso, -a’ 



404 
 

/ asalvajau ‘asilvestrado’, sin civilizar; templau, -ada ‘templado, -a’ / ‘ligero, rápido en la acción, 

ágil’ / ‘diligente, espabilado’; apabilau ‘adormecido’, casi aturdido; apamplau ‘atontado’. Despistado, 

embobado, que no está pensando en lo que hace; atontolinau ‘imbécil’; amolau ‘cansado, triste, de-

bilitado, medio enfermo’; escamau, -ada ‘descontento’, que siente recelo o desconfianza, dolorido, 

m’en fui escamau / ‘escamado, resentido’; jibau, -ada ‘fastidiado, molesto’ / ‘enfermo, delicado de sa-

lud’; asquiau ‘hastiado’, cansado de algo; desajerau ‘exagerado’; atabalau ‘alocado’. Irreflexivo; 

procupau, -ada ‘preocupado’; esbatullau, -ada ‘atolondrado’, alterado, poco reflexivo; esventau, -

ada ‘atolondrado’; aturrullau ‘irreflexivo’, impetuoso, atolondrado; escorazonau ‘defraudado y tris-

te’; encerrinau ‘tozudo’; abispau ‘listo’; avispado en el DLE, part. de avispar, de avispa; del lat. 

vĕspa, íd., avispa con influjo fonético de abeja (BDELC); espabilau ‘agudo’; atrasau ‘retrasado’, corto 

en el saber; embabucau ‘ensimismado’; ensimismau ‘absorto, abstraído’; amorcillau ‘forma de cali-

ficar el Sentido común, buen juicio’, capacidad de entender o juzgar de forma lógica o razonable; ve-

nau ‘trastornado’. Enajenado. Poco lógico o consecuente en sus dichos y hechos; del lat. VENĀTUS, -US 

‘caza, acción de cazar’ ‘producto de la caza’; derivado de VENARI ‘cazar, ir de caza’; en CM, LA, P, V, 

empifau (ALEANR, mapa núm. 1125, borracho); empifolau ‘borracho’; cargau ‘algo borracho’, achis-

pado; enfurrucau, -ada ‘enfadado’; picau ‘molesto, enfadado, disgustado’, en Barceló; empipau 

‘disgustado’; empipau ‘borracho, ebrio’ en Barceló; empinau, -ada, adj. ‘altanero, engreído’; malca-

rau, -ada ‘ceñudo’; embotau, -ada ‘enfadado’ / ‘hinchado’, inflamado por enfermedad. Congestio-

nado; encarrañau ‘irritado’; concarau, -ada ‘encarado, opuesto’; chafau ‘abatido, deprimido’, de-

caído de ánimo, desde entonces está chafau / ‘impresionado’, asombrado, no me lo puedo creer, me 

dejas chafau / ‘cansado, agotado’; escocau, -ada ‘descocado’, atrevido; condenau ‘malo’; dejau, -

ada ‘dejado’, desidioso; esclafau ‘cascado’. Huevo partido; esmaliciau, -ada ‘pícaro, malicioso’. Que 

ha perdido la inocencia; pinturrutiau ‘pintarrajeado’; esculau, -ada ‘persona que se ha quedado sin 

dinero’ / ‘sin culo’, que se ha quedado sin fondo, que se ha roto el fondo de algo; agarrau (ALEANR, 

mapa núm. 1200, bailes agarrados), baile que no es suelto; palotiau ‘danza tradicional ejecutada con 

palos’; la forma más empleada es querau frente a queriau ‘carcomido’ / ‘cariado’; templau, -ada ‘ti-

bio’; arañau ‘cielo cubierto de nubes finas; alcorzau, -ada ‘acortado, menguado’ / ‘atajado’; enflas-

cau, -ada ‘pringado’ como participio de enflascarse / ‘absorto’ como adjetivo; emporcau, -ada ‘su-

cio’; emponzoñau, -ada ‘manchado’; abadinau ‘encharcado, terreno con badinas o charcas’; ane-

blau, -ada ‘agostado’ / ‘cosecha estropeada por falta de sol’ / ‘atontado, sin rasmia’; empanau, -ada 

‘atontado’ que no se entera de nada; revulcau ‘trigo revolcado’ cuando el trigo es abundante y la es-

piga pesa; enfilau, -ada ‘aplicado a lo que crece alto y derecho’; espantau ‘asustado; orillada, ‘ac-

ción y efecto de orillar un apero’ / ‘desviación peligrosa de un vehículo’. 

 
5.1.2. Sufijación verbal 

5.1.2.1 La terminación –ear 

En líneas generales los infinitivos terminados en -ear experimentan un cambio de hiato a diptongo 

en las formas acentuadas sobre la vocal a, se cierran normalmente en -iar siendo numerosos los ejem-

plos que siguen esta tendencia como nevusquiar, blanquiar, cloquiar, cacariar, pasiar, abofetiar, plei-

tiar, mociar y un largo etc. 
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Con valor colectivo: mociar ‘ser joven’, moziar en BM, Andolz, La Alta Zaragoza; proviene de mozo, 

vid. etimología en (BDELC) (5.1.1.1.), compuesto de mocé + -ar; vociar ‘dar voces’, pregonar; como 

en BM; boziar ‘anunciar, pregonar’ Andolz, La Alta Zaragoza. Derivado de VŌX VŌCIS ‘sonido producido 

por el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales’ vocear (BDELC); Meyer 9459. 

vōx ‘voz’… ital. voce, frz. voix, prov. votz, katal. veu, span., portg. voz // ital. bociare, span. vocear, 

portg. bozear. 

Lo que no impide que dependiendo de la vocal en que recae la acentuación, en algunos casos se 

abra otra vez, como chumear ‘mojar, calar’, vid., de ahí chuméan ‘mojan, calan’. En algún que otro 

caso podríamos se abre el elemento cerrado del diptongo, produciendo así un hiato, lo que podríamos 

considerar hipercorrección, en todos los municipios, B, C, CM, LA, P, V, cambear es la única respuesta 

(ALEANR, mapa núm. 1518, cambiar), dinero. Del lat. tardío CAMBIĀRE, voz de origen céltico (BDELC); lo 

hallamos en BM, el Rincón de Ademuz, la Sierra de Albarracín. Andolz, Iribarren, Barceló, Collellmir, 

Ena Bordonaba, Nagore; y no solo para referirse al dinero, incluso con el sentido general cambéa 

‘cambia’, esto cambea mucho. Se tiende a mantener el hiato en todas las formas de la conjugación si 

bien prevalecen las ffoorrmmaass ffuueerrtteess y las ddéébbiilleess (4.1.6.5.) 

 
5.1.2.2. Hechas las observaciones precedentes registraremos aquí infinitivos en –ear en 

los que la e fluctúa. 

En C recogemos blanquear, en todos los demás B, CM, LA, P, V, anotamos blanquiar (ALEANR, ma-

pa núm. 1509, encalar, blanquear) pintar las paredes con cal, antes de las fiestas habiamos de blan-

quiar, anotado en Ayerbe por Buesa, Caspe por Barceló, blanquejar en cat. DCVB, ablanquir, v. tr. 

Blanchir, peindre en blanc en Alibert; conviven estas dos formas alcagüetear / alcagüetiar ‘alcahue-

tear’, contar chismes o cotilleos. En Andolz y Aliaga Jiménez anotan las dos formas, Barceló y Romanos 

anotan la segunda (3.2.3.2.) alparcear / alparciar ‘chismorrear’, preguntar, desear saber para luego 

criticar, meterse en vidas ajenas, la primera en Alcolea, en Tarazona, en Andolz que lo escribe con ‘z’, 

Gargallo, Iribarren. Se forma a partir del adjetivo alparcero, vid., la segunda en Panticosa, en Caspe 

Barceló; alparcear en DLE tiene otro significado; pleitear en B , en C reñir y en los nuevos CM, LA, P, 

V, pleitiar (ALEANR, mapa núm. 1066, romper relaciones) dejar de ser novios. Separarse una pareja / 

‘pleitear’. Discutir airadamente con peleas y disputas; bandiar es la forma de los nuevos pueblos CM, 

LA, P, V y la de C (ALEANR, mapa núm. 1444, tañer las campanas, sonar las campanas, echar las cam-

panas al vuelo) / con el significado de ‘Dar una paliza, pegar’ / ‘columpiar’ con los tres sentidos consta 

en BM; bandiar en B, vid. otras formas (ALEANR, mapa núm. 794, mecer la cuna, acunar), derivado de 

banda ‘lado’ de origen incierto según (DCECH), bandear la registra el DLE pero con otro significado, 

bandejar en cat. (DCVB); alternancia CM, LA, P, V, blandiar / blandear ‘reblandecerse el terreno’ mo-

jado al transitar sobre él, blanejar en cat. (DCVB), ‘pisotear un terreno blando y mojado por le lluvia o 

el riego’ en el Rincón de Ademuz, el DLE lo registra pero con otros significados; blandear tiende a 

convertirse en blandiar deriva de. blando; se usan las dos formas según se trate del infinitivo o la 

forma personal / blandea ‘reblandecerse (3.1.4.5.); al menos en CM y en LA balconiar ‘curiosear 

desde un balcón’ como en BM, Andolz lo localiza en el sur de Huesca; CM, LA, P, V, espurnar, forma 

recogida en Andolz / espurniar ‘chisporrotear’, saltar chispas, localizada en Leciñena; moniar ‘remo-

lonear, tontear’, de uso en BM y Ballobar; CM, LA, P, V, morgoniar ‘refunfuñar’. Hablar mucho 
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quejándose o refunfuñando por algo, se oye en BM, anotada en Andolz y en La Alta Zaragoza; CM, LA, 

P, V, chapurriar ‘empezar a hablar’, se dice del niño que empieza poco a poco a hablar; CM, LA, P, V, 

tosiquiar ‘toser leve pero repetidamente’; del lat. TŬSSĪRE, íd. + el elemento sufijal –ic- del iberoro-

mance429 significando contrariedad, tosiquear en Andolz; en Panticosa leemos estusiquiar; voltear ‘dar 

vuelta a la tierra con la reja, el aladro, etc.’, derivado del lat VŎLVĔRE (BDELC); CM, LA, P, V, cantear 

‘cambiar de posición los panes dentro del horno para su mejor cocción’, igual en Tarazona / ‘poner de 

canto un ladrillo, tabla, etc.’ Iribarren la sitúa en la Ribera; CM, LA, P, V, monigotear ‘hacer el moni-

gote’, tontear; CM, LA, P, V, tontear ‘divertir a una chica’, intentar ligar, el DLE lo califica de coloquial; 

palabra derivada de tonto, voz de creación expresiva que indica, mediante la repetición de sonidos, la 

condición de estupidez (BDELC); CM, LA, P, V, esplicotear ‘explicar con facilidad, que bien lo esplico-

tió, registrada en La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló; CM, LA, P, V, pinturrutear / pinturrutiar ‘pinta-

rrajear’, la primera igual en Andolz, la segunda en La Alta Zaragoza, BM, donde conviven otras varian-

tes como pinturrujiar; CM, LA, P, V, martilletear ‘martillar’, martillear, dar golpes con un martillo, 

está to ‘l día martilleteando, como en Barceló; CM, LA, P, V, cucharetear ‘meterse en todo’. 

 
5.1.2.3. Otros sufijos verbales - derivados. 

GGeenneerraallmmeennttee  ccoonn  ppéérrddiiddaa  ddee  llaa  --rr--  ddeell  iinnffiinniittiivvoo  ccuuaannddoo  vvaa  ddeellaannttee  ddee  uunn  pprroonnoommbbrree  eennccllííttiiccoo: CM, 

LA, P, V, aabboorrrreeggaa((rr))ssee > aborregase ‘embrutecerse’, vid. borrego, -a, parecen derivados regresivos 

de borra (BDELC); anotado en Ballobar, Andolz; CM, LA, P, V, abraguerar ‘formar el braguero en las 

hembras preñadas’, aflorar las ubres a las hembras a punto de parir. Creada sobre braguero, vid., 

consta en Antillón; en cat. abraguerar (DCVB); CM, LA, P, V, abadinar ‘encharcar’, quedar agua es-

tancada en un campo, vid. badina, forma que leemos en BM, Andolz, Aliaga Jiménez; abatajar sola-

mente en un municipio P (ALEANR, mapa núm. 1551, colocar el badajo a las esquilas), vid. batajo, bata-

jar anota Aliaga Jiménez; en cat. 2. batallar deriva de batall, del lat. *battuacŭlu, íd. (DCVB); abocar 

‘volcar’, vaciar / ‘agachar’, poner cabeza abajo; para Corominas término formado sobre el sustantivo 

boca del latín BUCCA ‘mejilla’ (DCECH); abocar, DLE: Verter el contenido de un recipiente en otro, abo-

car en occitano (DGLO) y Alibert. Y sus derivados, vid. con otra idea descubrimos en Tarazona la forma 

abocar ‘tapar los cuévanos con un abocador’, vid.; abocar (CUESTIÓN, núm. 807, entrujar), renovar las 

cepas por este método, soterrar los sarmientos para que echen raíz, en catalán abocar, vid., formado a 

partir de boca (ALEANR, mapa núm. 189); CM, LA, P, V, aabbooccaa((rr))--ssee > abocase ‘inclinar(se) hacia aba-

jo’, asomarse demasiado a un pozo o una ventana, inclinar algo hacia abajo; en el DLE solo consta 

como verbo transitivo: abocar ‘tomar sabor a vinagre el vino’, vid. (ALEANR, mapa núm. 215); abofe-

tiar ‘abofetear’, a partir de bofetada; abollonar ‘brotar’, salir las yemas en las plantas, vid. bollón; el 

DLE lo registra como aragonés 2. intr. Ar. Dicho de una planta: Echar el bollón; aborguilar ‘amontonar 

paja’, vid. borguil en la Alta Zaragoza; en B y C aboquecese y en CM, LA, P, V aboquecer (ALEANR, 

mapa núm. 626, cubrir a la cabra). Entregar las cabras al macho cabrío, vid. boque (ALEANR, mapa 

núm. 627); este verbo, procedente de buco o boque, vid., calificado como aragonés por García de Die-

go vid. DEEH; se lee en los vocabularios de Coll, Pardo y Arnal Cavero; formas relacionadas: aboquecer 

documenta Aliaga Jiménez, aboquezer en BM, en Andolz encontramos aboquezer y abuquezer; abu-

quecer en Alquézar; en catalán boquir, aboquir (DCVB); en gascón bouquí (Palay), occ. aboquir ‘sou-

                                           
429 LEIVA VICEN, Ana Alazet, 16 (2004, p.123) 
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mettre la chêvre au bouc’ (DGLO); aboquir, v. tr. ‘Soumettre une chèvre au bouc’ / v. intr. ‘Être en 

chaleur, rechercher le bouc’; proviene del occ. a + boc + ir, Alibert; aconformar ‘conformar’, consta 

en Andolz; aaccoonntteennttaa((rr))--ssee  > acontentase ‘conformar-se’, a partir de contento, acontentar en Andolz; 

en cat. acontentar; CM, LA, P, V, acorderar (CUESTIÓN, núm. 2235, parir la oveja), formada a partir de 

cordero; aaccoorrrree((rr))ssee > acorrese ‘desplazarse’, derivado del lat. CŬRRĔRE (BDELC); acortezar ‘agrietar 

la piel por sequedad’, a partir de corteza; acuriosar ‘adecentar’, arreglar, a partir de curioso, vid.; 

adormise ‘adormecerse’, dormirse a medias, a partir de adormir, en el DLE; afascalar ‘hacinar’, 

amontonar, vid. fascal, Aliaga Jiménez lo anota en sus Documentos, Gargallo Sanjoaquín en Tarazona, 

Andolz; afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. Hacer fascales. Apilar fajos, vid. fajina, anotada por Rohlfs; 

afusilar ‘fusilar’, consta en Andolz, Iribarren; del fr. fusil que en Edad Media significaba ‘pedernal’ o 

eslabón para encender el fuego y fusil procede del lat. vg. *FOCĪLE ‘pedernal’ derivado de FOCUS ‘fuego’ 

(BDELC); afusellar, en cat. (DCVB); en occ. fusil ~ fusilh, ‘briquet’ / arme … feu, fusil. Dér. fusilhada 

‘fusillade’, fusilhar ‘fusiller’; étym. lat. FOCILIS, de FOCUS, Alibert; agatolinar ‘parir la gata’ a partir de 

gato; aagguuaappaa((rr))--ssee > aguapase ‘volverse guapo’, (4.2.1.1.); aajjuunnttaa((rr))--ssee > ajuntase ‘juntar’ / ‘acer-

carse’, tratarse / ‘mezclar’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1072); ladrar ‘arar con el aladro’, vid. aladro, sin 

a- inicial aunque si localizamos aladrada ‘surco hecho con el aladro’, igual en occ, Alibert; alacetar 

‘fundamentar’, a partir de alacer / alacé ‘cimiento’, como alazete; almazar ‘almohazar’ limpiar con la 

almaza ‘almohaza’ a las caballerías, son formas que registra Buesa del hispanoárabe mohása y que 

añade: “formas que se pueden basar en almuaza, con pérdida de la w, o, por etimología popular, en 

alma y arma; la alternancia al - ar, con líquida implosiva, está ayudada por la disimilación entre líqui-

das y confusión de falsos prefijos al-, ar-”,430 almaza es la forma localizada en Moyuela, donde Ena 

presenta otra solución para la ruptura del hiato, la supresión de una de las vocales, La Alta Zaragoza, 

Antillón, Tarazona; alzar ‘levantarle la pata a una caballería’ para poderla herrar o bien curarla; deri-

vado de alza, vid., voz que se dirige a la caballería para que levante una pata cuando se le hierra o 

se le cura; bolsear ‘formar pliegues, arrugas’, hacer bolsas en la tela. Derivado de bolsa; estajar ‘di-

vidir’, hacer tabiques, separar en piezas un espacio. Derivada de estaje; en B anotamos acompañar, 

ir detrás; en C perseguir, acompañar, rondar, en los actuales CM, LA, P, V, festejar (ALEANR, mapa 

núm. 1063, cortejar), acompañar a una muchacha para ser su novio. Mantener relaciones amorosas 

entre los novios, similar en Aliaga Jiménez; deriva del lat. tardío festa, íd., plural del lat. FESTUM, neutro 

del adj. FESTUS, -A, -UM ‘festivo’ en occ. cortejar, tenir cour; faire la cour, courtiser; del lat. cohors, co-

hortis, basse-cour. Cat. cort, cortejar, cortés, Alibert; festejar en DLE con un significado no del todo 

exacto, de la que procede festejo; jambrar ‘jambrar’, formar enjambre, en DLE como de Aragón, 1. 

tr. rur. Ar. Formar enjambre. Derivada de jambre. 

 
5.2. PREFIJACIÓN 

De forma preliminar distinguiremos entre la prefijación verbal suelen distinguirse prefijos producti-

vos: a-, en- y es- 

a- del latín AD-, su base es el sustantivo, la suma: 

- ssee  ttrraannssffoorrmmaa  eenn  aacccciióónn: abraguerar ‘salir el braguero’, aboquecer ‘cubrir el boque a la cabra’, 

acantalear ‘granizar’, afajinar ‘hacer fajinas’, afascalar ‘hacer fascales’, amarrecer ‘cubrir el carne-

                                           
430 p. 44, T. BUESA OLIVER Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe AFA - X-XI, 1958-1959 
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ro a la oveja’, apañar ‘arreglar remendar’, apulgarar ‘dejar los pulgares al podar las cepas’’, arrebu-

llona(r)se ‘hacerse rebullones hacerse rebullones en la sopa y en la comida’ en general. Se ha forma-

do a partir de rebullón, de bullir, latín BULLIRE íd. (DCECH). 

- ccoollooccaarr  eell  oobbjjeettoo: abatajar ‘colocar el batajo en las esquilas’, alomar ‘subir la tierra del surco pa-

ra formar el lomo’ 

- se designa mediante el lluuggaarr  ddoonnddee  ssee  ccoollooccaa: amugar ‘poner los límites o lindes’/ la causa en 

aflama(r)-se ‘perderse una cosecha a consecuencia de vientos abrasadores, calor o sequía’, el calor, la 

sequía, aniebla(r)-se ‘cosecha estropeada por falta de sol’, la niebla. 

en- del latín ĬN- 

*ssii  llaa  bbaassee  eess  uunn  aaddjjeettiivvoo: emberar ‘empezar a tomar color maduro’, embotar ‘enfadar’, ambos 

denotan cualidad 

*ssii  llaa  bbaassee  eess  uunn  ssuussttaannttiivvoo: 

- ccoonnvviieerrttee  eenn  aacccciióónn  eell  nnoommbbrree  pprriimmiittiivvoo: encada(r)-se ‘encerrarse el conejo en su cado’, agaza-

parse’, encaracolar ‘rizar’; embolicar ‘embrollar, liar’ / ‘envolver’, empapuzar ‘cebar, sobrealimen-

tar’ 

- ssiiggnniiffiiccaa  ppoonneerr: emburar ‘cubrir con buro’, CM, LA, P, V, enfajar (CUESTIÓN, núm. 2255, envolver 

al niño en pañales); son variadas las formas recogidas en este punto en B embatejar en C y CM em-

batallar en LA embadajar y en P abatajar (ALEANR, mapa núm. 1551, ‘colocar el badajo a las esqui-

las’ 

- aaddqquuiissiicciióónn  ddee  ccuuaalliiddaadd: encara(r)-se: encara(r)-se el cereal / la tierra / las plantas ‘formarse 

costra, endureciéndose la superficie de la tierra de los campos sembrados lo que no los deja brotar, 

impide el nacimiento de la planta y retrasa su crecimiento’; ensuavecer ‘suavizar’, otra forma de de-

cir. 

-es del latín EX-, dis-, de EX-. Se observan bases sustantivas 

- ssaaccaarr  oo  ppoonneerr  ffuueerraa: respuesta en exclusiva de CM esfornecinar  ‘quitar los fornecinos’; B, C, CM, 

LA, P, V, esbordizar (ALEANR, mapa núm. 190, quitar tallos superfluos, bordizos); B, C, CM, LA, P, V, 

escodar (ALEANR, mapa núm. 612, desrabotar cortar el rabo); escollar ‘comezar a espigar el trigo’; 

esfilorchar ‘deshilachar’; esfollinar ‘deshollinar’ / ‘limpiar las paredes al hacer la limpieza general’; 

esfuriar ‘espantar, ahuyentar’; espuntar ‘despuntar el día’ / ‘despuntar, acortar algo quitándole la 

punta’ / ‘insinuar’ / ‘sobresalir’. 

- ddiissggrreeggaacciióónn  ddee  llaass  ppaarrtteess: escalibar ‘avivar el fuego’; esmelica(r)-se ‘desternillarse, troncharse 

de risa; estoza(r)se ‘romperse la cabeza, darse un golpe fuerte’; estricallar ‘destrozar’, hacer peda-

zos. Así como, perder cualidades: esvafa(r)se ‘evaporarse, perder sus cualidades, sabor, aroma, el vi-

no u otro líquido, perder la esencia’ esventa(r)-se. 

-des, se incluyen en las acepciones citadas para -es: dicha en CM esbarzar ‘limpiar de barzas un te-

rreno’, desbozar ‘desatascar, limpiar algo que está obstruido’, desjuñir ‘quitar el yugo a los anima-

les’, desyermar ‘roturar un terreno inculto’. 

Como señala Jesús Neira431 después de analizar diversos casos extraídos del habla actual así como 

de analizar el trato que otros dialectólogos han dado al tema, plantea que la supuesta confusión entre 

los prefijos EX- / DIS- no existe en términos generales, más bien apreciamos una estructura que nos 
                                           
431 NEIRA MARTINEZ, J. “Los prefijos es-, des- en aragonés” Archivium XIX, 1969, pp. 331-341. 
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permite distinguir entre las formas des- como prefijo verbal privativo y es- en formaciones parasintéti-

cas (es- + lexema + sufijo verbal) 

 
Prefijos no productivos: 

re- del latín re- la vemos integrada en ejemplos de base verbal CM, LA, P, V, resacar (CUESTIÓN, 

núm. 1277, cazar a la espera), acosar, mover la caza de sus guaridas’; rebocar ‘echar la chimenea el 

humo para afuera’; y de base sustantiva forma dicha en CM, rezagar ‘separar las reses débiles del re-

baño’; retabillar ‘recoger con el retabillo’ / ‘amontonar la mies trillada’ para luego aventarla / fig. 

‘apropiarse de todo o de buena parte de algo’. 

tres- del latín trans- se advierte de uso en CM tresmallar ‘pescar con red en el río’; usada en LA 

y P trestucase ‘trastornarse la cabeza, volverse loco’; de uso general CM, LA, P, V, trestabillar ‘tras-

papelar’; en el DLE consta trastabillar, pero con otro significado. 

 
5.2.1. Los prefijos des- / es- como prefijo verbal negativo o en derivados verbales. 

El prefijo des- < DE, EX, cf. Kuhn, Had, § 52, se encuentra algunas veces: descosido, desaflojar, 

desgana, que se constituyen a partir de bases léxicas primitivas cosido, aflojar, gana, formas recogidas 

en nuestra encuesta descosido ‘atrevido’, lanzado, insolente, desaforado, descarado, exagerado, 

consta en BM; desaflojar ‘aflojar’, soltar lo que está muy unido, anotado en BM, Andolz, Collellmir; 

desgana ‘desvanecimiento’, localizada en Alcubierre, en Ballobar, en la Alta Zaragoza, en Caspe, Bar-

celó y Collellmir, Aliaga Jiménez en sus Documentos, Andolz, Iribarren, desgana, en DLE, en su tercera 

acepción, es considerada como aragonés, 3. f. Ar. Congoja, desmayo. 

En Palabras de Nagore “Pero lo más normal es que EX-, DIS-, DE- EX- y DI- confluyan en es, el prefijo 

más general, consta en Panticosa, al igual que en todo el Altoaragón y aragonés en general” (Nagore, 

Panticosa, 1986: 196). 

Ya Kuhn432 destacaba la gran abundancia de prefijos es- que a veces corresponden al prefijo des- 

cast. y otras veces no y los agrupa en categorías: 

a) es- arag. que está en relación con el cat. y el bearn. frente al cast. des-: eessbbaarrrraa((rr))ssee > 

esbarrase ‘desviarse’ del camino, en la Alta Zaragoza; esbarrar ‘desvariar, apartarse de lo razonable’ 

/ ‘separar algunas reses de un rebaño’ con igual sentido en Panticosa / ‘espantar’, asustar la caza, ca-

ballería, etc. / ‘adelantar a alguien’, significados similares en la Alta Zaragoza, misma forma en cat. 

(DCVB); encontramos cruce en B, aunque también esbarre como en el resto de las poblaciones C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm.1350, bifurcación) de caminos, desvío, igual en Ballobar, Alcolea, La 

Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza, Antillón, Andolz, Barceló / ‘separación de una parte del ganado’. 

El prefijo es- arag. en concordancia con el catalán y el bearnés frente al cast. des-; entre los topóni-

mos: Esbarre de Pina en CM, dentro de los relacionados con las Vias de comunicación; así como es-

tas otras formas eessbbooccaa((rr))--ssee > esbocase ‘desbocarse’, salir desenfrenada una caballería, sin obede-

cer la orden de detenerse; Andolz lo sitúa en SSHH; esbocau ‘desbocado’. Animal que no obedece al fre-

no del morro, localizado en BM, Ballobar / ‘prenda de vestir con cuello amplio’, para Kuhn en este caso 

el prefijo es- estaría más en relación con el cat. y el bearnés que con el castellano des-; esfallecido 

‘desfallecido’, estar muy cansado; escalabrar ‘descalabrar’ (la acción); en cat. escalabrar. Probable-

                                           
432 NEIRA MARTINEZ, J. op. cit. 
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ment contracció de escalaverar (DCVB); en occ. escalabrar ‘gravir’ (DGLO) / escalabrau ‘descalabra-

do’ (el resultado) ‘dolorido por golpe o caída’ ocurre lo mismo que en el caso anterior, en cat. escala-

brar (DCVB); escalabro descalabro’ como en La Puebla; esmiajar ‘desmigajar’, hacer migajas; es-

miajau, -ada ‘desmigajado’, en cat. esmicar (DCVB); espedregar ‘quitar las piedras de un terreno’. 

Limpiar de piedras, lo encontramos en la Alta Zaragoza, en cat. espedregar (DCVB); espedregau 

‘Limpio de piedras un campo’; esyermar en C, esta forma y romper en B y esta última en todos los 

otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 16, roturar). Labrar los eriales para ponerlos en cultivo, vid. 

(ALEANR, mapas núms. 13 y 28). Relacionada con el catalán y el gascón (LEIVA, Alazet 16,  2004: 112); 

espullar ‘desnudar’, al menos en CM, en Neira espullarse ‘despojarse’; eessppaattaarrrraa((rr))--ssee > espatarrase 

‘despatarrarse’, abrirse las piernas excesivamente, en cat. espatarrar (DCVB); escarramase ‘despata-

rrar’, ponerse las piernas abiertas todo lo posible, como escarramanchau ‘espatarrado’, con las pier-

nas abiertas, separadas excesivamente; escarramau, -ada ‘despatarrado’, con las piernas muy abier-

tas; esbariza(r) –se, en La Alta Zaragoza; en DLE esbarizar, como aragonés 1. intr. Ar. resbalar / es-

barizase ‘resbalarse’, en Andolz, Iribarren lo escribe con ‘v’; CM, LA, P, V, ‘esbarizada ‘traspié’, como 

en BM; esbarizón ‘resbalón’, igual en BM, escrito con ‘v’ en Iribarren la sitúa en Tudela; esbarizoso, 

-a ‘resbaladizo’, como en BM, Iribarren, Tudela;  escama ‘chasco’, para Corominas voz familiar y mo-

derna, probablemente relacionada con escamna en Mallorca, del griego kámōn, los efectos de un pur-

gante maligno (BDELC); formado a partir de escama escamar ‘escarmentar, desengañarse’; y su deri-

vado escamau, -ada ‘descontento’, que siente recelo o desconfianza / ‘escamado, resentido’; esbarar 

‘resbalar’, la anotan Andolz, Iribarren; Aliaga Jiménez; Iribarren escribe esvararse o esbararse; es-

barón ‘resbalón’ Iribarren en Tudela; esbaroso / esbarroso por ‘resbaladizo’ la segunda forma cons-

ta en Andolz, Aliaga; esbaradizo, -a ‘resbaloso’; eslizón ‘traspié’, desplazamiento inesperado de los 

pies, sin llegar a caerse; eslizadizo ‘resbaloso’; eslizoso ‘resbaloso’ que se resbala o escurre fácil-

mente; esquiruelo es la forma de B, sin respuesta en los demás aunque suponemos la misma forma 

en P por la expresión que aún se dice allí en la actualidad, vid. (ALEANR, mapa núm. 475, ardilla), Mamí-

fero roedor de color pardo rojizo por el lomo y blanco por el vientre, vid. expresión; Rohlfs, Gascon § 

338 esquiròu, esquiró, cf. más variantes en Rohlfs, Wilmes y Kuhn; esquirol en catalán, aragonés es-

quirol esquiruelo; en cat. esquirol (DCVB del lat. vg. *SCURIOLUS dim. de *SCURIUS); para kuhn es una 

voz que alcanza el Alto Aragón, Cataluña y la Galorromania de *SKURIOLU de SCURIUS, incluyendo esqui-

ruelo entre las voces fonéticamente castizas. Nagore apunta algunas formas comparables gasc. esquir-

òu, esquiró, esquiról / arag. esquiruelo ‘ardilla’, cat. esquirol, fr. écureuil (<*scuriolus). Meyer 8003. 

skiurus (griech.) ‘ardilla’ [pensamos que esta segunda forma presenta metátesis de la anterior] 2. 

*skurius. frz. écureuil, prov. excurol, esquirol, katal., span. esquirol; eessttoozzoollaa((rr))--ssee > estozolase 

‘descalabrarse’, herirse en la cabeza al golpearse fuertemente. Encontramos estozolar en Aliaga Jimé-

nez, estozolarse en algún pueblo de Monegros, Ballobar, el Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, Bar-

celó, Andolz, Collellmir, Iribarren la forma pronominal la sitúa en Tudela, también anota: estozolar, 

‘descalabrar’. En DLE compuesto de es- y tozuelo, propio de Aragón y Navarra, 1. tr. Ar. y Nav. esto-

zar. Usado más como pronominal que reenvía a estozar voz que localiza en Huesca, 1. tr. rur. Hues. 

Desnucar, romper la cerviz. Usado más como pronominal; Andolz anota estozolar y estozar; Rohlfs:433 

estozarse ‘caerse de cabeza’ y estozolar ‘romper la cabeza’; Iribarren: estozolar, ‘descalabrar’ y esto-
                                           
433 ROHLFS, G. (1985): Diccionario dialectal del Pirineo Aragonés. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico". Zaragoza, 1985. 
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zolarse ‘darse un tozolón’; eessttoozzaa((rr))--ssee > estozase ‘romperse la cabeza’. Desnucarse, en algunos 

pueblos monegrinos, Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, Arnal Cavero, en Aliaga Jiménez, en Alquézar 

con el sentido de ‘despeñarse, caerse de cabeza’; espeñar ‘despeñar’ en Neira; en la mayor parte de 

los lugares consta con el significado etimológico ‘desnucarse, caerse de cabeza’, significado, que ha 

experimentado una ampliación hasta el más general que encontramos en Antillón ‘caerse’. Con origen 

en el sustantivo toza > es+ toz-ar. 

Por otro lado, registramos una palabra, estregar, compartida con el castellano y el occitano, voz 

que registra el DLE; posiblemente del lat. vulg. *STRĬCARE id., resultante del cruce de *STRĬGĬLARE con 

FRĬCARE ‘frotar, fregar’ (BDELC), comparable al occ. estrelhar ~ estrilhar, ‘étriller’, del lat. strigilis, stri-

gilare, Alibert. 

b) es- arag. cat. prov. sin correspondiente cast.; CM, LA, P, V esberrecar es la forma que te-

nemos en B y en el resto de municipios CM, LA, P, V, menos en C que tenemos esbelecar (ALEANR, 

mapa núm. 633, gritar lastimeramente las cabras). Balar las cabras. La forma anotada en C esbelecar 

nos aproxima, suprimiendo el prefijo, a la forma belegar considerada variante de belar en cat. (DCVB) 

y de ahí nos aventuramos a suponer que las otras formas se han transformado por disimilación. Consta 

en La Alta Zaragoza esberrecar / ‘Berrear’ los ciervos, esberrecar consta en Panticosa, esbelecar Leiva 

lo sitúa en Candasnos, esbarracar en La Alta Zaragoza, vid. (ALEANR, mapa núm. 1538), en cat. esbele-

gar; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, encontramos la misma forma esberrecar (ALEANR, ma-

pa núm. 1538, berrear). Gritar los ciervos; CM, LA, P, V esberreco ‘alarido’, en La Alta Zaragoza; CM, 

LA, P, V esberrequido ‘berrido’; CM, LA, P, V escarcallar ‘desencajar’, en la Alta Zaragoza existe con 

el sentido de ‘cacarear’ Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza;434 esgramucar 

‘graznar’, esgramuquido ‘graznido’; CM, LA, P, V escagarruciase ‘tener diarrea’, en DLE (6.8.6.) / 

‘Cagarse de miedo’, en cat. escagarriar con los dos significados (6.12.); CM, LA, P, V eessppeerriijjoolliiaa((rr))--ssee 

> esperijoliase ‘salir por ahí para despejarse’; ‘Acicalarse’; esperijoliau, -ada ‘persona limpia de 

piel, ropa y bien peinada a la vez que alegre’; CM, LA, P, V estropicio ‘destrozo, desperfecto’, desor-

den, consta en BM, Ballobar, Borao, Andolz; CM, LA, P, V estrozar ‘destrozar’, en occ. estroçar, plo-

yer; fausser; tortuer; donner une entorse. Dér. estroçat, -ada, adj., estropié,… estroçada ‘rossée’; ‘tor-

sion’…; del occ. es + troçar, Alibert; CM, LA, P, V estrozo ‘desastre’, destrozo, vaya estrozo ha hecho 

el ganau; CM, LA, P, V estroza ‘catástrofe’, destrozo grande; CM, LA, P, V estrosa ‘destrozo’, menuda 

estrosa ha hecho la tronada; CM, LA, P, V espericueta ‘mujer desenvuelta’; CM, LA, P, V escaga-

rruciau, -ada ‘persona flaca, débil, miedosa’ / ‘persona que tiene miedo’; esgarrapaderas ‘las patas 

de las gallinas’; en CM, LA, P, V nos constan dos formas esgarpar / esgarrapar ‘escarbar’, rascar el 

suelo con las patas en especial las gallinas. En La Alta Zaragoza, en cat. esgarrapar (DCVB); CM, LA, P, 

V esgarrapazo ‘rasgadura’; por una parte CM, LA, P, V estorrocar ‘limpiar de terrones la tierra’ des-

hacer los terrones de los campos, localizado en BM, Ballobar, Panticosa, en la Alta Zaragoza, Mott, 

Neira; como en cat. (DCVB), y en la Alta Zaragoza Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta 

Zaragoza; al menos en CM la recogimos con otro significado CM, LA, P, V estorrocar ‘fregar con ese 

tipo de tierra arenosa’ con este significado y el anterior lo vemos en Andolz; CM, LA, P, V estorroca-

dor ‘tablón de arrastre’ con o sin ganchos ‘para rastrillar’, chafar los tormos o torruecos, desterronar la 

                                           
434 ROMANOS HERNANDO,Fernando. Parte del trabajo “Al Límite. La pervivencia del aragonés en las comarcas del norte de Zarago-
za” (Diputación Provincial de Zaragoza, 2003). 
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tierra, Mott lo recoge cuando habla del sufijo: “-dó(-r) (-e)”, como derivado de estorrocar; o su homó-

nimo CM, LA, P, V estormar ‘destormar’. Desterronar, deshacer con el caz, vid., de la azada los tor-

mos o terrones que se forman al labrar la tierra, vocablo usado en La Alta Zaragoza; en la Ribera Me-

dia lo ubica Iribarren, Andolz lo sitúa en el Bajo Aragón, lo hallamos en Barceló, Neira; en Barceló lee-

mos en sentido despectivo escachatormos ‘labrador’. Destripaterrones; estormiar > estormeiar en cat. 

(DCVB), derivado de tormo; CM, LA, P, V estormador ‘herramienta para aplastar los terrones’, deriva-

do de estormar. 

c) es- arag. frente a des- cast., cat. y prov.: CM, LA, P, V esbarajustar ‘desbarajustar’, desor-

denar, en Neira; CM, LA, P, V esbarajuste ‘desbarajuste’; CM, LA, P, V esgarrañau ‘desgarrado’, 

consta en Aliaga Jiménez; CM, LA, P, V esgarrañazo ‘desgarradura’, herida; CM, LA, P, V esgarraña-

dura ‘arañazo’; esgarrañón dicen en B; en C y el resto de pueblos, CM, LA, P, V, espellejón (ALEANR, 

mapa núm. 1014, desolladura), desgarrón en la piel, desprendimiento por roce o golpe de un trozo de 

piel del cuerpo, en Barceló; forma, esta última, que en, CM, LA, P, V seguidamente detallan como ‘ras-

guño en la piel’. Herida leve a la que se le ha ido la piel. vid. espellejón (ALEANR, mapa núm. 1014); 

CM, LA, P, V espellejadura ‘despellejadura’; esgarrar ‘desgarrar’, romper, en BM; Ballobar; Andolz; 

Iribarren; Barceló; Collellmir; El Rincón de Ademuz; Borao; La Alta Zaragoza; (VBB); Neira; en cat. 

(DCVB); en occ. esgarrar ‘estropier’; ‘blesser au jarret’; étym. Occ. es + garra + ar; Kuhn, Hocharag., 

cita esgarrár ‘desgarrar’ en Hecho, Torla, Fiscal, Aineto, Bolea; derivado de: des y garra; en DLE dife-

rente significado, derivado el prefijo es- + garra + terminación verbal, vid. garra (6.8.3.); CM, LA, P, V 

esgarrau, -ada ‘desgarrado’, roto, en BM, Ballobar, Andolz; CM, LA, P, V esgarrada ‘raja desde la 

punta de la oreja hacia la cabeza, en la res’ / ‘ropa rasgada, despedazada’, Haensch la anota en la Alta 

Ribagorza; CM, LA, P, V esgarro ‘desgarro’ o rotura, sobre todo en la ropa; derivado postverbal de es-

garrar en BM, Ballobar, El Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, así mismo en cat. (DCVB); CM, LA, P, 

V esgarrón ‘desgarrón’, rotura, ‘roto grande en la ropa’, conocido en Tarazona, Iribarren, Borao, me-

nudo esgarrón t’as hecho en la pernera ‘l pantalón!; CM, LA, P, V esgarranchau, -ada ‘enganchado, -

a’, se aplica a la ropa que lleva jirones, rasgado hecho en la prenda o en la piel con algo punzante; CM, 

LA, P, V espabilar ‘despabilar’, agudizar el ingenio, despertar la mente; CM, LA, P, V esperdiciar ‘ti-

rar o malgastar algo’ valioso o bueno; en B y los nuevos CM, LA, P, V, responden esbezar, en C des-

tetar (ALEANR, mapa núm. 1089, destetar animales, quitar el pecho a las crías), forma muy extendida; 

esbezar en BM, Andolz, La Alta Zaragoza, Neira; esvezar Iribarren, Aliaga Jiménez, del lat. < dis + 

VĬTIĀRE < VĬTIUM, desvezar DLE como de Aragón, vid.; cat. desvesar (DCVB); CM, LA, P, V esbece ‘des-

tete’, acto de separar a las crías de la madre para desacostumbrarlas de mamar, escrito con ‘z’ en La 

Alta Zaragoza; por otro lado tenemos estetar en B, destetar en C y esbezau en el resto CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 646, cochinillo de destete), cerdo de siete u ocho semanas, destetado, que ya no 

mama, de esbezar; CM, LA, P, V escostrar ‘descortezar’, quitar la corteza; Meyer 2988. *excorticare; 

en occ. escorjar ‘écorcher’, animal..., (DGLO); CM, LA, P, V escorchar ‘despellejar’. Levantarse la piel 

o la corteza de alguna cosa debido a un roce, escorchar registra Borao; escorcar según García de Diego 

es el derivado directo de *EXCORTICARE, que hay que poner en relación con el prov. escorgar, cat. ant. 

escorguet y el arag. escorchar, cat. escorxar íd., datos recogidos por Kuhn (1965-66)”435 / ‘descorchar 

                                           
435 p. 50 KUHN Alwin, “Estudios sobre el léxico del Alto Aragón (Animales y Plantas)”, Archivo de Filología Aragonesa XVI-XVII 
(1965-66), pp. 7-55. 



413 
 

una botella’, con este último significado en DLE; escorxar en cat. (DCVB); CM, LA, P, V escorchadura 

‘despellejadura’; CM, LA, P, V escortezar ‘descortezar’, quitar la cáscara o la corteza de algo, en Nei-

ra; CM, LA, P, V escarrañao ‘pan con muchas grietas y hendiduras’, escarrañado en Tarazona; CM, 

LA, P, V estormar ‘destormar’. Desterronar, deshacer con el caz, vid. de la azada, los tormos o terro-

nes que se forman al labrar la tierra; CM, LA, P, V estormador ‘herramienta para aplastar los terro-

nes’; CM, LA, P, V estozar ‘arrancar’ la cepa de raíz; CM, LA, P, V, espampanar (CUESTIÓN, núm. 752, 

despampanar). Quitar los pámpanos a la vid; coinciden en la misma forma esporgar todos los pueblos 

B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 193, cerner la uva). Soltar las cepas parte de su fruto durante 

la floración, usado en el Rincón de Ademuz, la Alta Zaragoza, la Sierra de Albarracín, Aliaga Jiménez; 

esporgar en cat. (DCVB), del lat. EXPŬRGARE; en occitano son dos las posibles equivalencias: esporgar 

del lat. EXPŬRGARE y desporgar, de des + porgar, Alibert; CM, LA, P, V esporga ‘expurgo’, limpieza, 

elección. Acción y efecto de expurgar similar en La Sierra de Albarracín, Caspe, Barceló; El Rincón de 

Ademuz; esporgada, cat.(DCVB); occ. porgas y esporgas, Alibert / con un sentido algo diferente lo en-

contramos en Andolz, Caspe ‘prerderse y caerse parte de las flores cuando estas comienzan a trans-

formarse en fruto’, Barceló, Aliaga Jiménez; El Rincón de Ademuz; CM, LA, P, V eslindar ‘deslindar’ / 

‘aclarar un asunto pendiente’; en CM, LA, P, V escolorido, -a ‘descolorido’, pálido; CM, LA, P, V esmo-

lar ‘afilar’, anotada en BM, Ballobar, Arnal, La Alta Zaragoza, Andolz, igual en cat. (DCVB); vid. formas 

de B y CM, esmolador en C, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1271, afilador), al igual que en La Alta Za-

ragoza, Andolz, esmoladó en La Puebla, esmolador en cat. (DCVB). Formada a partir de esmolar + el 

sufijo –dor; vid. forma de B y C, esmoladera en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1272, rueda de afilar), 

igual en BM, en (Hu 602 Fraga) esmoladera, especie de cruce entre esmeril y amolar (CUESTIÓN, núm. 

1330, piedra de afilar la guadaña); apuntada en BM, La Alta Zaragoza, Andolz; aunque no sea una 

forma muy generalizada estentino ‘intestino’, como en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, Bar-

celó. 

d) es- arag. sin correspondencia en otras lenguas: sin relación evidente hallamos espinochar 

‘deshojar las panochas del maíz’, en Neira (3.2.1.5., 6.1.7.1., 6.6.2.1.); esbodrillase ‘deshacerse una 

tela’; esbodrillau ‘roto por el borde’; esculase y se ha quebrao en B; se ha roto y esboldregase 

en C; esculase en CM, LA, P, V y además en P s’ a roto (ALEANR, mapa núm. 66, deshacerse un haz), 

porque se rompe el vencejo o está mal atado. Reventarse un fajo de mies, las demás formas (6.1.5.); 

en Tarazona escularse ‘desprenderse el contenido de un haz sin romperse el vencejo’; escarriase 

‘descarriarse’, apartarse del rebaño una o varias reses, así en Tarazona; escuajase ‘caer algo de cua-

jo’ / ‘descuajar’, arrancar de raíz; escuaja(r)-se en BM; escuajado, -a ‘descuajeringado’; escuajase 

‘degajarse’, romperse las ramas de los árboles por el peso, consta en BM; escuajado, -a ‘desgajado’. 

El uso del prefijo es- como podemos observar es muy frecuente en todo tipo de palabras esforigo-

niar ‘rebuscar, hurgar con el forigón’; escoballo ‘escobizo o escoba basta hecha de ramas de tamariz’ 

(DCECH) propone del primitivo SCŌPAE ‘briznas’ > SCŌPĀ + el sufijo –ACŬLUS frecuente en la formacion 

de nombres de instrumentos, con valor negativo; esforigar ‘hozar, hurgar’, ‘remover’, revolver bus-

cando algo, rebuscar, esforigar en Alquézar; esforicar en Panticosa, Antillón / ‘indagar’, en sentido figu-

rado , no esforigues tanto en el pasado; igual en Aliaga Jiménez, Andolz, en BM, Ballobar; esforigau, -

ada ‘revuelto’, removido, rebuscado; eessmmaaddeejjaa((rr))--ssee  >> esmadejase / desmadejase ‘sentir desgana’, 

estar débil, fatigado; esmadejau, -ada ‘desmadejado’, flojo, en la Alta Zaragoza; desarguellar ‘lu-



414 
 

cir’, lustrar algo, dejarlo en las debidas condiciones, ‘hacer lucir la ropa’ / ‘fortalecer, restablecer físi-

camente’ a una persona o animal débil, similar en La Alta Zaragoza, Borao, desarguellá en La Puebla; 

esbarrancar ‘salirse el barranco de cauce’, hacer barrancos formando surcos o socavaduras en los 

bancales o fajas de tierra en cultivo, escalonados, las aguas después de una tormenta o temporal. 

Deshacerse campos, prados, caminos o pistas, por agua desbordada, anotado en Aliaga Jiménez, Bar-

celó; esbarrancáu, -ada. campo en el que se han hacho muchos barrancos, así como esbarrancau, en 

La Alta Zaragoza; eessmmaannddaa((rr))--ssee > esmandase ‘desmandarse, desbordarse’ los ríos y acequias y ‘sa-

lirse las aguas de su cauce’; estrapalucio ‘bullicio, mucho ruido’ / ‘Desbarajuste’, lío vaya estrapalucio 

ha hecho el zagal; estrapalurcio ‘ruido, desorden, escandalo’, coexiste con estrapalucio, pero, esta 

última es más frecuente; esbraguetar ‘desabrochar la bragueta’, se lee en BM, Andolz, Iribarren. 

Entre los verbos son numerosos los formados con el prefijo es-: esgarrapar ‘escarbar’, rascar el 

suelo con las patas en especial las gallinas, en Panticosa ‘arañar’, con ambos sentidos en BM, Ballobar; 

eessllaaggaaññaa((rr))--ssee > eslagañase ‘quitarse las legañas de los ojos’; misma forma en todos los municipios 

B, C, CM, LA, P, V; eslizase (ALEANR, mapa núm. 1189, resbalar(se), deslizarse, perder pie, caerse al 

suelo; eessmmaalliizziiaa((rr))--ssee > esmaliciase ‘malearse’, perder la inocencia, volverse malo, adquirir malos vi-

cios, pervertirse, esmaliciar consta en Aliaga Jiménez; eessttuurrrruuffaa((rr))--ssee > esturrufase ‘ahuecar-se, al-

borotar-se’ / ‘Enfadarse’ / ‘Enorgullecerse’ por alabanzas; esfuriar ‘espantar, ahuyentar’ a los anima-

les asustándolos, como en BM, Andolz, Alquézar, igual en catalán (DCVB), esfurriar escribe Aliaga 

Jiménez, Iribarren, esfuriá en La Puebla; o su variante al menos oida en P enfuriar ‘espantar, ahuyen-

tar’, como en Ballobar; esfurriar en Aliaga Jiménez; estafurriar ‘espantar a los animales’, si haces tan-

tos aparatos estafurrias a los animales, se dice en BM; eessvvaaffaa((rr))ssee > esvafase ‘evaporarse’, perder 

sus cualidades, sabor, gas, aroma, el vino u otro líquido, perder la esencia o las burbujas, anotado en 

BM, Ballobar, Borao, Barceló, Andolz, Iribarren; esclarecer ‘eliminar algunos de los brotes o frutos que 

están muy juntos para que crezcan mejor los que quedan’, esclarezer en BM escrito con ‘z’ igual que en 

Ballobar; esclarecer ‘limpiar de malas hierbas de los sembrados, desbrozar’ con ‘z’ en La Alta Zarago-

za; CM, LA, P, V, esclarecer (CUESTIÓN, núm. 1932, aclarar la ropa), Ena apunta aclarecer ‘dar el se-

gundo aclarado a la ropa’; Haensch: acllerí; cat. aclarir (DGLO) gasc. esclarí; aclarir ‘clarifier’; Alibert: 

aclarar, éclairer; derivado aclaresir ‘rincer le linge de la lessive’, étimo lat. acclarare, clarescere; escla-

recer ‘aclar el tiempo’, escampar; anotado en Collellmir. 

Generalmente los verbos que empiezan por des- pierden la d-: estrozar ‘destrozar’; escantillar 

‘romper los bordes de un objeto’, en Neira; esportillar ‘desportillar, romper por los bordes’, la loza, en 

Neira / ‘mellar, faltar uno o varios dientes’; espotricar ‘despotricar’. Hablar generalmente criticando. 

Gritar, consta en Andolz, El Ricón de Ademuz, Neira; se dice en CM y P esbarafundiar ‘desvariar’, de-

cir cosas sin sentido, en BM, en La Alta Zaragoza / ‘desordenar’; esbarajar ‘barajar las cartas’; en occ. 

mesclar, del lat. misculare, Alibert; esbarar ‘resbalar’; esbaratar ‘desbaratar’; en LA esbarbolar 

‘desacer con la horca los haces de mies para tender la parva’; en los nuevos CM, LA, P, V, esbarfollar 

(ALEANR, mapa núm. 110, deshojar la mazorca). Quitar las barfollas al maíz, pelar la panoja, lo anota 

Neira; esbariar ‘delirar’, irse de la cabeza; espuntar ‘despuntar el día’. Primeras luces del día espun-

tar ‘despuntar’, cortar la punta de los sarmientos para que cojan más fuerza. Acortar algo quitándole la 

punta, las puntas del pámpano; la forma más frecuente es estajar ‘dividir’, hacer tabiques, separar en 

compartimentos un espacio, en Neira; frenter a la dicha solo en CM destajar ‘tabicar’. Dividir un local 
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en varios a base de tabiques y paredes; estornillar ‘destornillar’, lo recoge Neira; escular / escula-

se ‘desfondar, romper el fondo de una silla o recipiente’, en Ballobar, Barceló, escularse en BM, Ando-

loz, Barceló, Iribarren, Neira; en DLE descular ‘desfondar’/ ‘desplumar, dejar sin dinero a uno’, así en 

BM, Andolz / ‘acabar de consumir algo’ en La Alta Zaragoza; descular, v. tr. et r. ‘éculer’; del. occ. des 

+ cul + ar, no es el mismo significado en fr. pero la expresión l’argent s’ écoule vite ‘el dinero desapa-

rece pronto’ nos da una idea aproximada; despellejar en B, en todos los demás CM, LA, P, V, espe-

llejar (ALEANR, mapa núm. 1536, desollar) un conejo. Quitar la piel a los animales, , en BM, el Bajo Al-

canadre, Ballobar, Alcolea, espelletar en La Alta Zaragoza, Tarazona, Iribarren, Neira; despelletar y es-

pelletar en Caspe, Barceló y Collellmir, en cat. espelletar (DCVB). Derivado del lat. PELLE; espellejau, -

ada ‘despellejado’, se aplica a quien no tiene nada. La lista de los compuestos con es- podría alargarse 

ya que casi todos tienen un sustantivo correspondiente a la idea del lexema. 

Encontramos palabras con des- con o sin valor de prefijo, en todo caso no son muchas las palabras 

que comienzan por des- sin valor de prefijo; a veces des- corresponde a una forma castellana en es-, 

a-, en-: desanchar ‘ensanchar, ampliar’; del lat. EXAMPLĀRE (DCECH); desagerar, escrito con ‘j’ en 

BM; descampar en Aliaga Jiménez, igual en DLE que reenvia a escampar. 

 
5.2.1.1. des- con valor negativo 

EEll  pprreeffiijjoo  ddeess--  <<  DDEE  EEXX: además de desenganchar que anotamos en B y C la forma más generali-

zada es desjuñir (ALEANR, mapa núm. 131, desuncir). Quitar el yugo a los animales del arado y del ca-

rro, lo cita Neira; opuesto a juñir encontramos la misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 130, uncir). Poner el yugo a los animales; juñir en BM, Ballobar, La Alta Zara-

goza, Neira; CM, LA, P, V, eemmbboottoonnaa((rr))--ssee > embotonase ‘abotonar-se’, abrocharse, embotoná en La 

Puebla de Castro / ‘enfadarse’; CM, LA, P, V, desembotonar ‘desabrochar’, consta en Neira; bozar 

‘obstruir’, taponar, como en BM, Ballobar, Andolz, la forma derivada de bozo, vid.; no tenemos res-

puesta en B, limpiar en C, en los últimos CM, LA, P, V, desbozar (ALEANR, mapa núm. 94, desbrozar, 

desatascar), limpiar algo que está obstruido, acequias, tuberías, etc., en Neira; taponar es la forma de 

B, tapar la de C y del resto CM, LA, P, V, embozar (ALEANR, mapa núm. 213, taponar). Atascar, obs-

truir embozar deriva de boz, vid., como su antónimo CM, LA, P, V, desembozar ‘desatascar’. Limpiar 

las acequias, las tuberías…., obstruidas por desechos o porquerías, en Barceló. 

Pero lloo  mmááss  nnoorrmmaall  eess  qquuee  EEXX--,,  DDIISS--,,  DDEE--  EEXX--  yy  DDII--  ccoonnfflluuyyaann  eenn  eess: CM, LA, P, V, esbarrar ‘desva-

riar’, apartarse de lo razonable; similar en Alcolea / ‘separar algunas reses de un rebaño’ / ‘espantar’, 

asustar la caza, caballería, etc. / ‘adelantar’ a alguien, con varios significados en BM, La Alta Zaragoza; 

esbotar ‘reventar algo que contenía un líquido estancado’, como una balsa, una presa, saliendo el 

líquido a presión, s’a esbotau la balsa, así mismo en BM, Andolz, Panticosa, La Alta Zaragoza / ‘Perder 

la paciencia’, como en Ballobar a esbotau con un chilo; esboldrega(r)-se en B anotamos esbodrillar-

se en C, esboldregarse en LA t’ a salido flaire en CM, P y V esboldregase (ALEANR, mapa núm. 65, 

vaciarse un haz sin que se rompa el vencejo). Deshacerse una cosa por defecto de construcción. Cuan-

do un fajo tiene bultos se denomina fajo tripao, con tripa, o fajo fraile; forma que puede aclarar las ex-

presiones anteriores bulto ‘relieve’ como en Ballobar; Andolz sin embargo escribe bulto, ‘en relieve’; 

eessbboollddrreeggaa((rr))ssee > esboldregase ‘desmoronarse’ derrumbarse, en sentido más general, esboldregar 

consta en Panticosa, esboldregá y esboldregase en La Puebla, esboldregar y esboldregau en Barceló; 
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en cat. esfondrar; al menos en CM tenemos estozar ‘arrancar la cepa de raíz’; estricallar ‘destrozar, 

hacer pedazos’. Reventar. Su base es el sustantivo tricallon ‘tipo de tronco’, quizás se trate de un 

préstamo del francés trique ‘garrote, porra, palo’, nombre de origen germánico, que también ha sido la 

base para el triquet ‘juego de la pelota’, en catalán trinquet, ‘palo pequeño en la arboladura de una na-

ve’, ‘bastón que servía para el juego de la pelota’ (DECLLC), quizá como dice Leiva de origen francés; 

esbalizar ‘resbalar’; esfollinar ‘deshollinar’; esgramucar ‘mugir, graznar estrepitosamente’, igual en 

Panticosa, Andolz; estorrocar ‘deshacer tormos de tierra’; espeluchar ‘despeinar’, ir mal peinado; sin 

respuesta en B y C, CM, P y V, sólo responde LA esbarfollar (ALEANR, mapa núm. 110, deshojar la ma-

zorca). Quitar las barfollas al maíz, pelar la panoja; esbarrancar ‘salirse el barranco de cauce’, hacer 

barrancos formarse surcos en las tierras de labor por efecto de las lluvias después de una tormenta / 

‘deshacerse campos, prados, caminos o pistas, por aguas torrenciales’, como en Neira; esbraguetar 

‘desabrochar la bragueta’, igual en Neira; eslagañarse ‘quitarse las legañas de los ojos’ formado a 

partir del primitivo lagaña *LAGANĔA. La forma más antigua y extendida, común al castellano, al catalán 

y al occitano es lagaña. Formada por el prefijo es- el sustantivo lagaña y la terminación verbal. De ori-

gen incierto probablemente prerromano quizá de la misma etimología protohispánica que el vasco la-

kaiña ‘hebra’, ‘aspereza’, ‘nudo de árbol’, ‘gajo’, suponiendo que el sentido primitivo fuera ‘brizna’, al 

parecer documentada en cat. ant. laganya ‘broza’, ‘menudencia’ y de ahí ‘legaña’ (BDELC); eslomar, 

esloma(r)-se ‘deslomar-se’, agotar de cansancio por un trabajo fatigoso / ‘propinar una paliza’ así 

mismo en Tarazona y también eslomado ‘cansado’, eslomar, eslomau en Barceló; eslomar en BM, La 

Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, Neira; eslomarse en Ballobar. Resultado de es- lomo 

+-ar: lomo ‘parte inferior y central de la espalda’ ‘en los cuadrúpedos todo el espinazo’ del lat. LŬMBUS 

íd.; esclafar ‘cascar huevos’, partir algo quebradizo / ‘chafar’, aplastar una cosa contra otra, rompién-

dola / ‘descubrir un secreto’; voz de creación onomatopéyica KLAF (DCECH) en El Rincón de Ademuz, 

forma que incluye todo el territorio de la lengua catalana y las zonas contiguas del oriente peninsular; 

respuesta dada en CM espullar ‘desnudar’ en BM, Aliaga Jiménez despullá, misma forma anota 

Haensch en La Alta Ribagorza y en cat. despullar, Andolz para este significado anota espullarse, así 

como en La Alta Zaragoza; CM, LA, P, V esbarajustar ‘desbarajustar, desordenar’. Parece ser deriva-

do intensivo de barahustar ‘desbaratar, trastornar’ que primitivamente parece haber significado ‘golpe-

ar con lanza’ y luego ‘parar un golpe por medio de una lanza’, quizá compuesto de vara y un verbo 

*hustar, y este del lat. tardío FUSTARE ‘azotar’ ‘golpear’, del lat. FUSTIGARE (BDELC); CM, LA, P, V escor-

tezar ‘descortezar’, quitar la cáscara o la corteza de algo, registrada en Andolz, descortezar anota 

Aliaga Jiménez “escortezar íd. Sobre corteza se ha formado escortezar ‘descortezar, escortizar’ en 

Ansó, Hecho, datos recogidos por Kuhn (1965-66)”;436 descortezar en DLE solo su primera acepción co-

incide; forma mayoritaria espinochar ‘deshojar las panochas del maíz’ para Kuhn espinochar sería un 

aragonesismo oficial compuesta de es- pinocha + ar; CM, LA, P, V estormar ‘deshacer los terrones de 

los campos’, formado por des- tormo +ar 

La lista podría alargarse pues los compuestos de es- son muy numerosos por lo general están for-

mados a partir de un sustantivo 

                                           
436 p. 50 KUHN Alwin, “Estudios sobre el léxico del Alto Aragón (Animales y Plantas)”, Archivo de Filología Aragonesa XVI-XVII 
(1965-66), pp. 7-55. 
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También el pprreeffiijjoo  eess--  ppuueeddee  tteenneerr  uunn  sseennttiiddoo  ‘‘iinntteennssiivvoo  oo  iinnccooaattiivvoo’’;;  en todos B, C, CM, LA, P, V la 

misma forma esberrecar / esbelecar (ALEANR, mapa núm. 633, gritar lastimeramente las cabras). Ba-

lar las cabras / ‘berrear los ciervos’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1538); así como también B, C, CM, LA, P, 

V esberrecar (ALEANR, mapa núm. 1538, berrear); ‘gritar los ciervos’ / ‘balar las ovejas y las cabras’ / 

‘berrear’, llorar fuerte los niños; CM, LA, P, V esclarecer (CUESTIÓN, núm. 1932, aclarar la ropa); CM, 

LA, P, V escampar ‘despejar el cielo’, dejar de llover, levantar la niebla; CM, LA, P, V espacenciase 

‘impacientarse, perder la paciencia’. 

EEll  pprreeffiijjoo  eess-- suele preceder ccoommoo  pprriivvaattiivvoo y no antepuesto: estrozar ‘destrozar’, en Neira; escan-

tillar ‘romper los bordes de un objeto’; escolgar ‘descolgar’; esbaratar ‘desbaratar’, trastornar; es-

portillar ‘desportillar, romper por los bordes’, la loza / ‘mellar, faltar uno o varios dientes’; espotricar 

‘despotricar’. Hablar generalmente criticando. Gritar; estajar ‘dividir, hacer tabiques, separar en com-

partimentos un espacio’; estornillar ‘destornillar’; escular / esculase ‘quitar o romper el fondo a un 

cesto, una vasija, una caja, un saco, etc., o el asiento de una silla’ / ‘ganarle a uno todo su dinero, en 

el juego’, limpiar dejar a uno sin blanca; en B se dice despellejar, en C y en los siguientes CM, LA, P, 

V, espellejar (ALEANR, mapa núm. 1536, desollar). Quitarle el pellejo a un animal, despellejar; espelle-

jar consta en Alcolea; o incluso reforzar a la voz castellana desenclavar ‘desclavar’; desenronar es la 

forma usada en CM y consta en BM, Neira; desenrunar en LA y P ‘desescombrar’, quitar los escom-

bros; desenronar consta en el DLE como de Aragón. 1. tr. Ar. Quitar la enrona, desenrunar anotada por 

Barceló; la forma de CM es enronar ‘cubrir con escombros’, cascotes, tierra o restos, forma que se lee 

en el DLE como aragonesa; enrunar ‘cubrir con escombros o tierra un vacío’ en el DLE como de Ar. 1. 

tr. Ar. Construir o solar con casquijo o escombros. 

El prefijo es- asume las funciones de ex-, dis- y di- esgarrar ‘desgarrar’, romper; consta en BM; en 

el DLE; esfollinar ‘deshollinar’, limpiar la chimenea de residuos de hollín, así consta en Ballobar, Pan-

ticosa, Alvar, Andolz, Collellmir, Pardo, Wilmes, Neira; Iribarren escribe esfolinar para este significado, 

Borao apunta esfullinar y esfullinador / ‘limpiar las paredes de la casa’ en la limpieza general; con este 

sentido en Iribarren; con ambos sentidos se lee en BM; eesslloommaa((rr))--ssee / eslomar ‘deslomar-se’, agotar 

de cansancio por un trabajo fatigoso, con este significado en la Alta Zaragoza / ‘propinar una paliza’, 

con este sentido en Tarazona (5.2.1.1.), consta en BM, Aliaga Jiménez. 

 
5.2.1.2. Otros casos de prefijación con es- 

Algunas formas esclafar ‘cascar huevos’, partir algo quebradizo / ‘chafar’, aplastar una cosa contra 

otra rompiéndola. Agrupando estos dos sentidos la recoge el DLE como de Ar., Cuen. y Mur.; en cat. 

esclafar (DCVB) / ‘descubrir un secreto’; esgarramantas ‘persona informal, de poca valía’, así en An-

tillón; Nagore, Panticosa; Barceló, Andolz; se trata de una forma compuesta de verbo mas sustantivo: 

esgarrar + manta; eessbbuurrcciiaa((rr))--ssee > esburciase ‘divorciarse’, consta en Iribarren, escrito con ‘z’ es-

burziar en BM, Andolz; esburziarse en Ballobar, La Alta Zaragoza. Formada a partir de divorcio del lat 

divortium íd. (BDELC) 

 
5.2.1.3. Algunos sustantivos con el incremento es- (sin valor preciso) 

Formas con es- por derivación parasintética. El es- forma compuestos parasintéticos que no tiene 

carácter negativo ni se opone a un primitivo sin es-, el significado predominante es el de ‘alejamiento 
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de un límite’ / ‘disgregación de partes’: estenazas tenazas de la lumbre; estijeras ‘tijera(s)’; estije-

ras ‘tijeras de podar’; estijeretas ‘la tijereta común’ (Forficula auricularia). Insecto con pinzas; es-

trebedes variante de ‘trébedes’, del lat. TRĬPĔDES plural del adjetivo TRIPES, -EDIS ‘de tres pies’, com-

puesto de TRES y PES, PEDIS ‘pié’ (BDELC) alterna con variantes que saldrían a partir de estrebedes 

‘trébedes’ > estruedes, estrudes con metátesis y/o influencia de otras voces con diptongo –ué- > 

estruides. Todas las formas anotadas en la evolución corresponden a testimonios de la zona en estu-

dio, casi todas las formas las recopila en El Rincón de Ademuz; escalabrau ‘descalabrado’, ‘dolorido 

por golpe o caída’. 

 
5.2.1.4. ex- (es-) > des- 

Algo que interesa hacer en ocasiones desajerar ‘exagerar’, del lat. exaggerare ‘terraplenar’, ‘col-

mar’, ‘amplificar, engrosar’; deriva de agger ‘terraplén’ (BDELC), desconocemos el cambio de significa-

do; desajerau ‘exagerado’; desamorau, -ada ‘adusto’, excesivamente arisco, o brusco, de trato des-

agradable, poco sociable, desamorado, huraño, grosero; desamorar, así como de uso pronominal en 

castellano DLE; desamorado, -ada en el DLE; DCVB desamorarse, v. refl. y los adj. desamorat, -ada y 

desamorit, -ida; y su derivado desamoradote ‘poco amoroso’ forma que cuenta con el prefijo des y el 

sufijo –ote, posiblemente despectivo y al mismo tiempo cargado de afectividad; desanchar ‘ensan-

char’, ampliar desanchar, localizada en BM, Neira; desanche ‘ensanche’, amplitud, igual en BM, An-

dolz; desansar ‘quitar las asas’, igualmente en BM, Andolz; desansau ‘sin asas’, figura en Andolz; 

desañudar ‘deshacer nudos, desatar, desañudá en La Puebla; desapalabrar ‘deshacer o dejar sin efec-

to un trato’, anotada en Tarazona; voz derivada del v. apalabrar; desapegar ‘despegar’, igual en BM, 

Ballobar, Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; derivado posverbal desapegau ‘distan-

te’, desapegat, -ada en cat. DCVB; desarguellar ‘quitar el arguello de una prenda’. Lucir, lustrar algo, 

dejarlo en las debidas condiciones; así en BM, Ballobar, Andolz, en La Alta Zaragoza ‘eliminar el mal 

aspecto de un objeto’ / ‘fortalecer, restablecer físicamente’ a una persona o animal débil, con ambos 

significados en BM; descambiar ‘descambiar, cambiar dinero’, canjear billetes por su equivalente en 

moneda menor; consta en BM, Ballobar, Andolz, en La Alta Zaragoza ‘cambiar dinero para obtener 

moneda fraccionaria’; consta en el DLE: canjear billetes en moneda o a la inversa’; desaflojar ‘aflo-

jar’, soltar lo que está muy unido, como en BM, Collellmir, en Barceló ‘desatornillar’ y desaflojá en La 

Puebla. 

 
5.2.2. Derivados con el prefijo re- 

En apariencia no aportan nueva significación sobre la base primitiva: reblandar ‘ablandar’. Reblan-

dar, poner más blando algo, suavizarlo, paque se reblande ponle un póquer d’ agua, reblandar en Bar-

celó; en cat. reblanir (DCVB); rejuntar ‘juntar, ensamblar’, en Ballobar, Andolz / ‘reunir acumular’. In-

tensivo de juntar, en Iribarren; relaminar ‘lamer varias veces’, en BM; replaceta ‘plazoleta’, plaza 

pequeña, escrito con ‘z’ en BM, replaceta en Barceló, en DLE; repretar ‘apretar fuertemente’; remez-

clar ‘mezclar’; rebufar ‘retroceder de improviso algo que avanzaba’ sin trabas, refiriéndose, princi-

palmente, al humo de la chimenea; recocina ‘cuarto junto a la cocina para desahogo’; reconcomese 

‘rabiar por dentro’, consta en el DLE. 
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Asimismo re precede, de forma inseparable, a numerosas palabras a las que refuerza, dando origen 

a un repertorio sinfín genuinamente aragonés: rebueno, repillo,… equivale ‘muy bueno’ o ‘buenísi-

mo’, ‘muy pillo…’; rebruja ‘grandísima bruja’, muy bruja; rehostia ‘dicho cuando se quiere magnificar 

una situación de sorpresa, asombro o admiración’: lo que nos está pasando es la rehostia, no tenemos 

agua pa regar / ‘también para engrandecer las cualidades buenas o malas de una persona’, se lee en 

Bardeló; releche voz sin definición concreta que ‘denota impedimento, contrariedad, enfado, fastidio’: 

¡releche con este tipo!, no hace más que incordiar. También ‘equivale a lo máximo, muy importante, 

superior, excelente’: ¡es la releche!, no hi visto cosa igual en mi vida, consta en Barceló; repajolera, 

vid. pajolera: ‘usada para reforzar la negación’, voz usada para significar expresiones como: ‘la más 

mínima, la menor, ninguna’, o similares: no tengo ni pajolera idea sobre lo que m’estás hablando, re-

pajolera en Barceló; repampanos vocablo ‘utilizado para expresar principalmente admiración, sorpre-

sa, extrañeza’, este tipo de construcción que genera estas infinidad voces está registrada en Andolz, 

repampanos en Barceló; nos consta de otro hecho similar usado en la zona en este caso el antepuesto 

aplicado es requete precediendo a numerosas palabras a las que ofrece un refuerzo reiterativo: reque-

tebueno, requetepillo, requetebruja,… equivale a ‘muy bueno’ o ‘buenisimo’, ‘muy pillo’… 

 
5.2.2.1. En verbos que expresan movimiento 

GGeenneerraallmmeennttee  pprreeffiijjaaddooss,,  rreejjiirraa((rr))--ssee > rejirase ‘volverse de forma imprevista, asustarse, sobresal-

tarse, con un significado aproximado Iribarren lo registra escrito con ‘g’ como en El Ricón de Ademuz; 

esto mismo Andolz lo escribe con ‘j’, Borao escribe rejirar ‘estremecerse, sentir un movimiento compul-

sivo’ / ‘dar vuelta con la horca a la parvada o a la hierba segada, para que se seque bien o al estiércol, 

Collellmir escribe regirar para un sentido similar; rejirar/ regirar ‘volver de forma rápida’, escrito con 

‘j’ en BM / ‘dar vuelta con la horca a la parvada o a la hierba segada’, para que se seque bien o al es-

tiércol escrito con ‘j’ en Andolz, escrito con ‘g’ en Collellmir y el Rincón de Ademuz; en Fraga reĵirá ‘re-

girar’, remenar, herba, fems, etc., Barnils; regirar en cat. (DCVB). Del lat. GYRĀRE y el prefijo re-; ano-

tamos en CM y V la forma revirar ‘volver hacia un lado’, similar en Iribarren; girar ‘volver’, torcer. Di-

rigir. Orientar, así en Barceló. Cuando llegues al final d’esta calle, gira a la izquierda y deseguida verás 

el consistorio, girar Barceló; del lat. GYRARE (BDELC); en occ. girar > virar ‘tourner’, (DGLO); girar, v. 

tr. et intr. ‘tourner’…, del lat. GYRARE, Alibert; tornar ‘volver’, dar la vuelta. Igual en catalán y en occi-

tano; del lat. TORNĀRE; como derivado posverbal regüelta ‘revuelta, curva’ compartida con BM; Ballo-

bar y Andolz como ‘revuelta’ / ‘desorden público’. 

 
5.2.2.2. En palabras que designan lugares y en particular accidentes geográficos 

Los nuevos pueblos CM, LA, P, V, comparten replaceta ‘plazuela’. Ensanchamiento entre calles; en 

CM anotamos rabal ‘arrabal’, lugar fuera de la población, rabal, en Andolz; igual forma en DLE; en ca-

talán raval, del árbe clásico rabaḍ; y en toponimia Paridera del Rabalero, donde resaltamos su deri-

vado rabalero; la forma dicha en CM es rebalseta y la de LA rebalsa ‘represa de agua’; la forma em-

pleada en CM es balsete ‘charca, balsa pequeña’, como balseta; forma de uso en P balsetón balsa 

pequeña; forma facilitada en CM balsón ‘pozo de agua del monte’; lometa ‘colina pequeña’. Cerro al-

go más grande que el tozal; una de las respuestas de B altero (ALEANR, mapa núm. 1358, cerro), 
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montículo, pico rocoso, de pequeñas dimensiones, vid topónimos; en los nuevos respondieron altero ‘al-

tozano’, terreno que está en alto. 

 
5.2.2.3. En derivados con carácter intensivo o interactivo y con algún otro valor 

Forma usada en todos los municipios retorcer en B, C y en los nuevos CM, LA, P, V, y además en C 

se dice escurrir (ALEANR, mapa núm. 897, torcer la prenda lavada para que suelte el agua); escórrer 

en occitano (DGLO); retorcer en DLE aunque no precisa el objetivo de la acción, del lat vg. *TŎRCERE, 

variante del lat. cl. TŎRQUĒRE; posible vacilación ortográfica rreejjiirraa((rr))--ssee > regirase ‘volverse de forma 

imprevista, asustarse, sobresaltarse’; reprensar ‘acción de desmenuzar la brisa en segunda prensa-

da’; repretar ‘pretar fuertemente un nudo, tornillo, etc.’ compuesto de re- y pretar, vid. 

 
5.2.3. Derivados con el prefijo en-, o su variante gráfica em- 

La mayoría de los municipios dicen encapullao, en LA encapullado y en C capullando (ALEANR, 

mapa núm. 48, trigo a punto de espigar). Quizá se trata de un cruce entre capillo ‘capucho’ y ‘capullo’ 

en lat. CAPELLUS con cogulla ‘capa de fraile’ del lat. CUCULLUS ‘capucho’ (BDELC); otra aclaración de Co-

rominas, del latín CUCULLUS ‘capucho’, masculino correspondiente a CUCULLA, por comparación de forma 

con el remate o brote de una planta (DCECH); la forma más extendida es encargau se dice en B, CM, 

LA, P, V, la forma dicha en C no encaja en este apartado (ALEANR, mapa núm. 1226, aperador) encar-

gado de la cuadrilla de labradores. Derivado posverbal de cargar el lat. CARRICĀRE, y este derivado de 

carrus ‘carro’ voz latina de origen céltico (BDELC) precedido de en-; sólo una forma en todos los pue-

blos B, C, CM, LA, P, V enclusa (ALEANR, mapa núm. 510, yunque) usado para afilar la guadaña; 

Haensch anota distintas formas entre ellas enclúsa; gasc. enclùs; cat. enclusa; prov. mod. enclume; 

gasc. enclùmi, englùmi, englùdi; una sola formas en B se ajusta al apartado: endrija, en C y en los 

nuevos CM, LA, P, V; ocasionalmente se oye andrija (ALEANR, mapa núm. 937, rendija), grieta en la 

pared, las dos formas en BM, Andolz, Iribarren; endrija en Ballobar, Barceló, en La Alta Zaragoza, An-

tillón, La Puebla de Castro, con ‘h’ en Alcolea y en Aliaga Jiménez. Grieta que atraviesa un cuerpo sóli-

do de parte a parte. García de Diego (DEEH) propone el latín *FINDICULA, procedente de FINDERE ‘rajar’; 

mientras Corominas plantea que del lat. FĬNDĔRE derivan hendidura, rendija, hendija (BDELC) y apunta 

una disimilación de *hendidija, derivado de hendida, y este de hender por analogía con vendida y aná-

logos en (DCECH); Meyer 7154. *refindi cula. Aspan. rehendija, span. rendija, hendrija; en occ. fen-

dilha ‘fissure’ del lat. findere, Alibert; encachurrar ‘llenarse de cachurros el pelo o la ropa’ donde se 

agarran con fuerza, en Andolz, El Ricón de Ademuz; catxurro en cat. (DCVB); eennccaaddaa((rr))--ssee > encada-

se ‘encerrarse el conejo en su cado, agazaparse’ sustantivo sobre el que se forma, encadarse en Aliaga 

Jiménez / recluirse’, en sentido figurado. Se basa en el sustantivo cado ‘madriguera’, vid.; enca-

mar(r)-se ‘conejo que se refugia a la intemperie’ / ‘revolcar o tumbar las espigas de cereal’, con esta 

acepción en La Alta Zaragoza; compuesto de en- y cama I ‘lecho’, voz peculiar del castellano y el por-

tugués, procedente del hispanolatino CAMA ‘lecho en el suelo’, de origen incierto quizá prerromano 

(BDELC); el DLE registra las dos acepciones que corresponden a la 6ª y 7ª; encamau ‘trigo aplastado 

a causa de la lluvia o por peso de la espiga’, igual en La Alta Zaragoza / ‘conejo que tiene su refugio al 

aire libre’ ambas acepciones constan en Andolz; encamada ‘liebre que tiene su refugio a la intempe-

rie’; forma obtenida en P encambretar ‘encajonar’ / ‘meter en la cárcel’; forma compuesta de en- + 
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cambreta que proviene de cambra, vid. y la terminación del infinitivo -ar; eennccaannaa((rr))--ssee > encanase 

‘atragantarse’. Ahogarse por retención de algo en la garganta. Quedarse sin aliento o falto de espira-

ción, a causa de la risa sin pausa o por atragantamiento, con este significado existe en BM, Barceló, 

Borao, Collellmir, Andolz; encanau, -ada ‘atragantado’; encaná-se en La Puebla; encanarse, misma 

forma en cat. [de cana en el sentit de ‘canó, tràquea’] del lat. CANNA ‘caña’ (GDLC), así mismo la prime-

ra acepción en el DLE; con este otro sentido no hemos encontrado ningún lugar compartido, quizá po-

damos interpretarlo con un sentido figurado eennccaannaa((rr))--ssee > encanase ‘quedarse la campana sin soni-

do’ por doblar demasiado deprisa; encantes ‘lugar desordenado’ / ‘conjunto de cosas variadas y en 

desorden’ lo compartimos en la zona tal cual se registra en Ballobar aunque nos consta que esto pro-

cede de que antiguamente como ya expone Borao llamaban encante ‘lugar en que vendían las cosas ya 

usadas, las viejas y las de desecho’, Andolz añade una palabra similar “o de segunda mano”; estas dos 

explicaciones nos parecen más acordes a la situación de antaño; Collellmir dice ‘rastro’; eso sí las tres 

últimas comentadas, sus autores las escriben en singular; en cat. 2 encant; del fr. encan, mat. sign. 

(<fr. en quant, ‘en quant de preu’): REW 6933 (DCVB), Meyer 6933 quantus; ital. quanto, prov. cant, 

katal. quant, span. cuanto; encapotau ‘grano de trigo que conserva la cascarilla’ y se separa de los 

demás cuando se criba, encapotau consta en Tarazona. Del lat. tardío CAPPA origen desconocido 

(BDELC), entre sus derivados encapotar; eennccaarraa((rr))--ssee > encarase ‘encarar, desafiar’. Volverse con 

atrevimiento y descaro, con igual sentido en BM, en La Alta Zaragoza, Antillón, Andolz e Iribarren / en-

cara(r)-se ‘endurecerse’, ‘enfrentarse’ con estos significados en Ballobar; derivado de cara quizá del gr, 

cara ‘cabeza’; encará / encará-se en La Puebla; encarar en cat y en occ. encarar ‘regarder en face’ / 

‘discuter avec passion’ (DGLO), encarar, v. tr. ‘regarder en face / ‘opiniâtrer’, rendre opiniâtre. v. r. 

‘s'entêter, discuter avec obstination’; del occ. en + cara + ar, Alibert; eennccaarraa((rr))--ssee  eell  cceerreeaall > encara-

se el cereal ‘encostrarase’, formarse costra, endureciendose la superficie de la tierra, en los campos 

sembrados, lo que no los deja brotar; eennccaarraa((rr))--ssee  llaa  ttiieerrrraa > encarase la tierra ‘endurecerse’. For-

marse costra en la superficie de los campos sembrados, por el aire y el sol, que impide el nacimiento 

de la planta, como BM, Andolz, Aliaga Jiménez; eennccaarraa((rr))--ssee  llaass  ppllaannttaass > encarase las plantas ‘re-

trasarse en el crecimiento las plantas’, así mismo en La Alta Zaragoza; encaracolar ‘rizar’, encaragolá 

en La Puebla; en occ. caracolar ‘caracoler’ del español caracol ‘limaçon’; forma dicha en P encarada 

‘masa de pan endurecida antes de la cocción’, encarada en Tarazona. Quizá se basa en el sustantivo 

cara, del griego kára ‘cabeza’ (BDELC); encarnadura ‘cicatrización’. Disposición buena o mala de los 

tejidos del cuerpo para curar una herida; en BM, Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza; en el DLE; en-

carnar ‘cicatrizar’, encarnar en BM, Andolz, encarná ‘cicatrizar’ en La Puebla de Castro; encarnar en 

Alibert y (DGLO), encarnar, v. tr. et intr. ‘introduire dans la chair; ‘devenir chair’, blessure / v. r. s'in-

carner. Dér. encarnament, incarnation. encarnat, -ada, incarnat. étym. Occ. en + carn + ar, Alibert; 

eennccaarrrraaññaa((rr))--ssee > encarrañase ‘enfadarse’, irritarse, como en BM, Iribarren, La Alta Zaragoza, vid. 

carraña, o su derivado encarrañau ‘irritado’, en La Alta Zaragoza, Tarazona; encartar ‘cuando a la 

carta jugada se puede servir o matar con otra del mismo palo, encartar ‘tomar baza’ en Andolz; el lat. 

CHARTA ‘papel’ y este del gr. khártēs ‘papiro’ (BDELC); igual en DLE; encarcelar ‘ajustar una pieza de 

madera en otra’, consta en Andolz, encarcelá en La Puebla; compuesto del prefijo en + CARCER, -ĔRIS + 

ar; encasillar ‘hacer pliegues en el masero con el fin de que la masa no se extienda’, en Tarazona; a 

partir del diminutivo de casa, del lat. CASA, precedida de en- y seguida de la terminación verbal –ar; 
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obtenida en C y P encasquetar ‘adjudicar algo no deseado’, resulta de casquete que viene de casco 

que a su vez deriva de cascar ‘romper, quebrantar’ con el prefijo en- y seguida de la terminación ver-

bal; forma hallada en CM y P encastrar ‘empotrar’, encajar una cosa en otra, encastrar en BM, Ballo-

bar, Andolz. Constata el verbo crestar, y este, metátesis de castrar, del latín CASTRARE íd. (DEEH, 

DCECH), precedido en- y la terminación de infinitivo -ar; en occ. encastrar ‘encastrer’ / ‘enchâsser’ / 

‘sertir’ (DGLO), encastrar ‘encastrer’ / ‘enchâsser’; del lat. incastrare, Alibert; Meyer 4.344. incastrare; 

frz. encastrer, span. engastar, prov. encastrar; al igual que en el caso precedente anotamos la forma 

en CM y P encastre ‘bastidor’, marco cuadrado, encastre consta en Andolz, en occ. encastre ‘cadre’ / 

‘châssis’ / ‘contexte’ (DGLO); encastre, ‘cadre’, ‘châssis’, ‘encadrement’, Alibert; encima (de) ‘además 

(de)’; ya hemos incluido esta locución dentro de las adverbiales, pero en algunos casos encima funcio-

na como adverbio cuando se usa sólo con el sentido de proximidad en el tiempo, encima ‘pronto’, al 

caer: como sabes las fiestas ya están encima, os esperamos, uso que recoge Iribarren; forma anotada 

en LA y P encelao ‘muy enamorado’, enzelau ‘encelado’ en La Puebla, enzelau ‘celoso’ en La Alta Za-

ragoza; encelado en el DLE, 1. adj. coloq. Ar. Dicho de una persona: muy enamorada; del lat. CELARE 

id. (BDELC); en CM, P y V anotamos encendallo y en LA encenderallo ‘ramas menudas para encen-

der el fuego’. Hierba, paja madera, materia seca en general que arde facilmente / fig. ‘provocador’, 

persona cizañosa / fig. ‘sonrojado’, encendido de color; con el primer significado leemos encendallo en 

Iribarren, en Antillón; enzendallo en BM, Ballobar; en Andolz con el primer y segundo significado y en 

La Alta Zaragoza con los tres; enzandallo en La Puebla; en cat. encenall (DCVB). Del lat. INCĔNDĔRE 

‘quemar, incendiar’ derivado de CĂNDĒRE ‘abrasarse’ (BDELC). Responde a un latín vulgar 

*INCENDACULUM, derivado del latín INCENDERE ‘encender’ (DEEH, DCECH); encenegau, -ada ‘ofuscado, 

por algo o alguien’, Abstraído, ensimismado, misma forma en Alquézar, Aliaga Jiménez; escrito con ‘z’ 

en BM que asimismo incluye eenncceenneeggaa((rr))ssee > encenegase ‘obsesionarse’ cegarse: está encenegau 

con esa fantuchada, encenegar escribe Aliaga Jiménez; Collellmir escribe encenegarse ‘cegarse’ / ‘cu-

bierto de lodo’, a bajau una barrancada que a encenegau todo; encenegarse ‘meterse en el lodo’; se-

mejante en el DLE; encegarse en cat. (DCVB) del lat. CAECUS íd., derivado de cegar lat. CAECARE íd. pre-

cedida de en-; forma recogida en CM y P encerrinau ‘tozudo’, comparable a cerrino consta en Alqué-

zar / zerrino, en La Alta Zaragoza; el DLE escribe cetrino, -a ‘melancólico y adusto’, forma tomada del 

lat. tardío CITRINUS ‘análogo al limón’, y este derivado del lat. CITRUS ‘limonero’ por el color de su fruto 

(BDELC) sin lugar a dudas con sentido figurado; posible origen de eenncceettrriinnaa((rr))--ssee > encetrinase ‘po-

nerse nervioso’; enchegar ‘poner en marcha un motor o un aparato’. Arrancar, conectar, encender, 

generalizado en Monegros, en Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, Antillón, Alquézar, Andolz, Barceló, 

engegar en Maella, como en catalán engegar (DCVB) potser alteració de l'hispanoàrab atšakká ‘acusar’, 

o del ll. ĬNSTĪGARE ‘agullonar’, o d'un ll. vg. *INDEAGARE, alteració de indagare ‘indagar’; término que 

plantea muchas dudas: se desconoce su origen, su significado originario e incluso si la forma más anti-

gua fue la señalada o atgegar (DECLLC); y sus derivados: enchegau ‘encendido, en marcha’, referido 

a un aparato o un motor, La Alta Zaragoza; encheguemos ‘enchegamos’ del v. enchegar Pto. indefini-

do o Pto. pto. simple, 1ª p. pl. así mismo en Barceló; enchegue ‘arranque’, puesta en marcha, como 

en BM; eenncchhoorrddiiggaa((rr))--ssee > enchordigase ‘pincharse con ortigas’ en La Alta Zaragoza; en CM y LA 

responden enchordigau ‘picado por ortigas’ en La Alta Zaragoza, derivado de chordiga, vid.; encierre 

‘encierro de vacas’. Voz formada a partir de cerrar, del lat. tardío SERĀRE íd., derivado del lat. SERA ‘ce-
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rrojo’, ‘cerradura’; la -rr- que ya aparece en el lat. vg. se debe a una confusión popular con SERRARE 

‘aserrar’ (BDELC); encinchar ‘poner la cincha’, atar el aparejo con la correa, resultado de en- cincha, 

vid. + -ar; enclavar ‘clavar’, compuesto del prefijo en- y clavar, del lat. tardío CLAVARE íd.; su antóni-

mo desenclabar ‘desclavar’, formado a partir de enclavar precedido de des-; ensordar ‘ensordecer’ 

equivalente al occitano ensordar, assourdir étym. Occ. en + sord + ar, Alibert; encluso ‘incluso’, con-

cluir tomado del lat. CONCLUDERE ‘cerrar’ derivado de CLAUDERE,… incluir del lat. INCLUDĔRE ‘encerrar de-

ntro de algo’; del adv. del bajo latín inclusive ‘con inclusión’, incluso, el empleo adverbial es muy re-

ciente (BDELC), encluso consta en Andolz, Pottier (3.1.3.1); forma de uso en CM encordadera ‘cordón 

del jubón para atar por delante’ encordadera en Andolz, formada a partir de cuerda del lat. CHŎRDA 

‘cuerda de instrumento musical’, ‘soga cordel’ y este del gr. khordḗ > encordar, encordelar, cordón, 

acordonar (BDELC); de uso en CM, LA, P, V, encordonadera ‘cordón para atar el corsé’, encordoná 

‘acordonar’ en La Puebla / encordonadera ‘zumbel’. Cuerda que se arrolla al peón o trompo para 

hacerlo bailar; formada igualmente a partir de la misma base inicial CHŎRDA; encorrer ‘perseguir, ir co-

rriendo tras alguien’ que huye; generalizado en Monegros, Ballobar, en Alcolea, en La Alta Zaragoza, 

Alquézar, Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren, lo recoge Borao y como dice es un ver-

bo activo; en cat. encórrer además con el sentido de perseguir. Corominas propone para el origen de 

incurrir el lat. INCURRERE ‘correr hacia’ (BDELC) lo que nos hace pensar que podría semejarse a nuestro 

uso; encubar ‘poner vino en las cubas’, proveniente de CŪPA íd. (BDELC); encular ‘estafar, engañar’ / 

‘recular’, echar marcha atrás; o su derivada encule ‘estafa, timo’. Compuesta de en- y CŪLUS (BDELC); 

encullestrar ‘alimentar al ganado recién nacido con las primeras leches o con el calostro’, en + culles-

tro + ar ; encullestrau ‘animal recién nacido que ha sido alimentado con las primeras leches o con el 

calostro’, participio pasado del verbo precedente; endentro ‘adentro’, creada con la suma de en + de-

ntro; endiñar ‘endosar’, trasladar a uno una carga, trabajo o cosa no apetecible, compuesta de en- y 

diñar; endolorido ‘dolorido’, afectado de dolor, en Iribarren, La Alta Zaragoza. Creada a partir de do-

lor del lat. DOLOR, -ORIS id., en composición en- + dolor + ido; endormiscau ‘adormecido’, consta en 

Barceló; en cat. endormiscar(se) ‘adormecer(se)’, derivado intensivo de dormir y el prefijo en- (DCVB); 

eennddoorrmmiissqquuiiaa((rr))--ssee > endormisquiase ‘adormecerse’. Adormilarse, endormisquiar-se de uso prono-

minal como en Ballobar, el Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza; derivado todavía más retórico que el 

precedente; endrezar ‘enderezar’, arreglar, encauzar / ‘castigar, reprender’ BM, La Alta Zaragoza, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren; endrezar en el DLE que lo marca como desusado. De en- y el ant. 

drezar ‘aderezar’, y este de derezar; su posverbal endrezau, -ada ‘enderezado, tieso’, en BM; de la 

misma familia léxica endrezera ‘atajo’. Ir por el camino recto, vid endrezar, en BM, Andolz, Collellmir 

escribe endrecera, así mismo Aliaga Jiménez; enfadoso, -a ‘enfadón’. Cascarrabias, que se enfada 

mucho. Al parecer procede del gallegoportugués, derivado de fado ‘hado’, ‘destino’ en especial el des-

favorable con el sentido de entregarse a fatalidad’, ‘ceder a ella’, en principio enfadar en castellano 

significó ‘aburir’ luego ‘enojar’. Derivados enfado, enfadoso (BDELC), podríamos pensar que se trata de 

un derivado posverbal de la forma compuesta de en- fado + ar; enfadoso en DLE ‘que causa enfado’; 

enfajar (CUESTIÓN, núm. 2255, envolver al niño en pañales), enfajar en Aliaga Jiménez y en Antillón 

‘fajar al niño’ -forma compuesta de en- faja + -ar, terminación verbal-; Leiva nos facilita otros datos, 

lugares y variantes, que extrae del ALEANR: en Pozán de Vera, Santalecina, Chalamera y algún punto 

aislado del resto de las provincias (ALEANR, lám. 1301); cf. las variantes enfaixare en Andolz; enfaixá en 
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Alvar, Graus; enfaixar en el DCVB. Se forma a partir del aragonés faja ‘tira de tejido’, latín FASCIA ‘ven-

da’, ‘faja’, ‘sostén del pecho’; enfajinar ‘hacer montones de gavillas atadas’, después de segar y antes 

de acarrear; compuesta de en- fajina* + ar - *fajina, ‘conjunto de quince fajos apilados’-; su derivado 

enfajinau ‘trigo o cebada puesto en gavillas’; enfalcar, formada a partir de falca, hay dos formas de-

rivadas homónimas: enfalcar ‘encuñar’, partir con cuñas la madera, la leña / ‘encuñar’, ajustar las 

piedras de una pared en construcción; enfarinar ‘enharinar’, cubrir de harina, en La Alta Zaragoza, 

Barceló / fig. Implicar en algo; enfarinada ‘embrollo’, asunto complicado, desagradable en el que se 

está implicado, en BM, La Alta Zaragoza / enfarinau, -ada ‘enharinado’. Manchado de harina, en La 

Alta Zaragoza / ‘se dice de quien se ha metido en algo desagradable o le han jugado una mala pasada’. 

Las tres formas derivadas de farina; enfarragar ‘hastiar’ / ‘enredarse’, mezclarse en asuntos difíciles o 

peligrosos, compuesta de en- fárrago + ar, la forma fárrago consta en DLE; Corominas comenta antes 

acentuado farragó. Del lat. FARRĀGO, AGĬNIS ‘mezcla de varios granos’, ‘complicación de poco valor’ 

(BDELC); enfilar es la forma recogida en B, enhebrar en todos los otros C, CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 1469, enhebrar) meter el hilo por el ojo de la aguja; enfilar en Panticosa, La Alta Zaragoza; 

en cat. (DCVB), (6.9.); forma compuesta en- + FĪLU ‘hilo’, latín tardío FĪLARE íd. (DCECH); enfilar ‘diri-

girse’. Tomar un camino, en Ballobar, La Alta Zaragoza, como el castellano y el catalán, la registra el 

DLE, en Borao ‘dirigir un asusto’, ‘ingerirse’; enfilau ‘dirigido, en posición hacia’ / ‘vigilado’, observado 

y sin quitar ojo cuidadosamente; su homónima enfilau, -ada ‘aplicado a lo que crece alto y derecho’; 

eennffllaassccaa((rr))--ssee > enflascase ‘pringarse’. Ensuciarse con lodo u otra materia pegajosa, conocido en 

Caspe, Barceló y en la Alta Zaragoza / ‘enfrascarse’437, ensimismarse, aplicarse con intensidad a una 

actividad / ‘mezclarse en un asunto turbio’. Se trataría de un proceso de neutralización de la lateraliza-

ción del fonema /r/ a una variante [l], o disimilación regresiva entre consonantes líquidas; y sus deri-

vados enflascau, -ada como participio de enflascarse. ‘pringado’. Como adj. ‘absorto’; conviven estas 

dos formas enflasque / enflascada ‘pringamiento’, acción y efecto de pringarse; enflasque ‘prin-

gue’; no hay respuesta ni en B ni en C, en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, se dice enflasca (ALEANR, 

mapa núm. 1377, barro que se pega al calzado, a los pantalones...); en occ. enflascar, ‘mettre en fla-

con’ / ‘duper, tromper’ del occ. en + flasca + ar, Alibert; enforcar ‘hacer horcas de ajos o cebollas’, 

igual en cat. (DCVB) y en occ. enforcar ‘mettre en meule’; occ. en + forca + ar, Alibert / ‘clavar, ensar-

tar en la horca’; en DLE enforcar ,desusado, reenvía ahorcar; enfornar ‘hornear’. Meter en el horno, el 

pan amasado para que se cuezca, vid.. Poner a cocer los panes en el horno. Del lat. ĬN ‘en’ y FŬRNUS 

‘horno’. Supone un sustantivo primitvo forno ‘horno donde cocer (el pan)’, aunque olvidado actualmen-

te en el territorio; occ. enfornar ‘enfourner’ (DGLO), occ. en + forn + ar. De forma más residual, ya 

que la actividad a la que iba asociada desapareció antes se conocía así mismo su homónimo enfornar 

‘enhornar’, acción de introducir y colocar de manera adecuada las tejas o los ladrillos sin cocer dentro 

del horno del tejar; su derivado posverbal enfornau ‘metido en el horno’, enfornar en La Alta Zarago-

za no especifica si se trata del horno de pan o el del tejar; enfoscar -se ‘oscurecerse’, ‘enturbiarse’, 

en La Alta Zaragoza, en el DLE como desusado; Haensch fosco ‘turbio’;  fosco en La Alta Zaragoza; en 

cat. (DCVB); en occ. enfoscar ‘obscurcir’ (DGLO), enfoscar ‘assombrir, obscurcir’ del occ. en + fosc + 

ar, Alibert; eennffuurrrruussccaa((rr))--ssee > enfurruscase ‘enfadarse de forma ligera e infantil, en La Alta Zarago-

za; recogida en el DLE como de Aragón, reenviando enfurruñarse; en Barceló furruña ‘enojo’, malestar, 
                                           
437 Como dice el DLE quizá del it. infrascarsi. 
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disgusto, enfado; en Tarazona furruñas ‘genio malo, áspero’, creemos que una de estas dos formas 

podría estar en la base de su formación; incluso de estas otras dos enfurrucar ‘enfadar’; enfurrucau, 

-ada ‘enfadao’, en La Alta Zaragoza; posible variante de enfurruñar quizá alteración del fr. anticuado 

enfrogner, fr. antiguo froigne ‘cara de mal humor’, procedente del galo frogna ‘ventanas de la nariz’; 

provenzal s'enfrougnà, hoy fr. se renfogner ‘poner ceño, mala cara’; engafetar ‘engafetar’, abrochar 

los gafetes, enlazar los gafetes macho y hembra; gafete, engafetar consta en Borao, La Alta Zaragoza; 

termino formado desde gafete a su vez derivado de gafa, germánico ‘gancho’; enganchar ‘pillar’, sig-

nificado similar en Iribarren / ‘unir’ / ‘empezar el trabajo a una hora’, este último en BM, Andolz, estos 

dos últimos significados incluidos en Ballobar. Procede de gancho, quizá del céltico *ganskio- ‘rama’ 

(DCECH); seguida de algunos términos derivados de gancho, no fue una respuesta muy generalizada 

enganchao ‘que padece gonorrea’ inflamación infecciosa de la mucosa genital, enfermedad venérea, 

enganchado en Tarazona, Iribarren anota enganchado, -a; enganchar ‘reñir, agarrar con las manos’ / 

‘atrapar’, coger a uno a quien se persigue o aguarda, consta en Collellmir / ‘entumecerse las manos 

por el frío’, este sentido lo constata Iribarren; enganchau ‘adormecido, atascado, sin movilidad o sen-

sibilidad’ en La Alta Zaragoza; enganche ‘comienzo del trabajo’, en BM, Andolz; enganche ‘conjunto 

de cadenillas para sujetar la caballería al carro’ anotado por Collellmir; enganche ‘obstáculo donde 

tropieza el arado’, por lo general una piedra, como en Tarazona. En estos casos se supone una trasla-

ción metafórica del sentido originario del castellano ‘prender con un gancho o colgar de él’, en DLE; 

engañarse ‘equivocarse’, consta en DLE; en occ. enganar ‘tromper’ (DGLO); del lat. vg. *INGANNĀRE 

‘burlarse de alguien’ deriva de la onomatopeya latina GANNIRE ‘regañar, reñir’ (BDELC), derivados en-

gañoso ‘engañador’; engañufla ‘engañifla’. Engaño dicho o hecho de broma; eennggaarrrroottaa((rr))--ssee > en-

garrotase ‘agarrotar-se’, ponerse rígido, en La Alta Zaragoza; en Panticosa ‘tensar la soga con un ga-

rrote’. Su base el sustantivo garrote posiblemente de origen francés, aunque la etimología es oscura 

parece que la forma más antigua es waroc del verbo waroquier o garokier, ‘agarrotar apretar con cuer-

das’, seguramente de origen germánico; engarrotáu ‘agarrotado’, paralizado. Dícese que un miembro 

está agarrotado cuando no puede moverse por la articulación / ‘tieso, -a’, en Aliaga Jiménez; angolfa / 

engolfa / engorfa ‘algorfa’. Desván, buhardilla. engolfa en Ballobar, Andolz anota engolfa y engorfa. 

Del ár. hisp. alḡúrfa, y este del ár. cl. ḡurfah; en cat. golfa i ses var. algolfa, angorfa, asgolfa (DCVB); 

engorfa en el DLE 1. f. Ar. algorfa; Castañer Martín, del ár. ġurfa, ‘cuarto alto’, coincide con Corominas 

(BDELC); el DLE apunta engorfa como aragonés, engorfa en DLE 1. f. Ar.; Haensch apunta las formas 

de la Ribagorza la fálsa y la gólfa y recopila en cat. les gólfes; engólfa en Pardo Asso; gólfa en Pont de 

Suert (DCVB); engolver ‘envolver’, en BM escrito con ‘b’, asimismo engolber en Andolz; en occ. volver 

‘enrouler’; en DLE del lat VŎLVĔRE ‘hacer rodar’, ‘envolver’ (BDELC); engolber, se trataría de un cambio 

por equivalencia acústica; engüelto ‘envuelto’ en un papel o ropa, participio del v. engolber; forma 

recopilada en P engranar ‘echar el grano en la tolva para molerlo’. Se basa en la tendencia a formar 

verbos a partir del sustantivo, en este caso grano, del lat. GRANUM (BDELC) con el prefijo en- y la ter-

minación –ar; engrandar ‘engrandecer’, agrandar, ampliar; en cat. agrandir > engrandir (DCVB); en 

occ. agrandir ‘agrandir’ (DGLO), etimología del occ. a + grand + ir, Alibert; en el DLE engrandar > 

agrandar. Resulta del adj. grande del lat. GRANDIS; engulle! ‘traga’. Voz para animar al niño a que co-

ma. Imperativo del verbo engullir viene del preliterario, hoy catalán engolir, derivado de gola ‘gargan-

ta’ del lat. GŬLA, alterado bajo la influencia de degollar, del fr. goulet, y este del lat. GULA con el mismo 
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cambio de consonante (BDELC); formas derivadas; engullidero ‘alcantarilla’, como en Ballobar, An-

dolz, Alvar; engullidor ‘sumidero’ igual Andolz, Borao, Barceló, engolidor en Maella; el DLE engullidor 

‘que engulle’; engullise ‘tragar’, lo leemos en Andolz; en Maella en la voz engollir del lat. IN ‘en’ + lat. 

GULA ‘garganta’; podemos leer que se puede usar de forma pronominal; engolir en cat. también de uso 

reflexivo (DCVB); en occitano englotir ~ englotar ‘engloutir, avaler, engouffrer’, Alibert y englotir ‘en-

gloutir’ (disparaître) (DGLO); desconociendo su origen, creemos que estas son las formas más próxi-

mas, posiblemente tomada en sentido figurado, engulema ‘panorama o situación problemática’; enja-

retar ‘endosar’, meter a alguien en algo no muy de su gusto / ‘efectuar trabajos rápidos’, por lo gene-

ral de costura, deprisa y mal. Borao anota ‘intercalar’, ‘incluir y aún confeccionar o componer’. en 

Andolz, Iribarren, Barceló, Collellmir; en el DLE. Del ár. hisp. šaríṭa, y este del ár. cl. šarīṭah ‘cinta’; 

enjergar ‘enjaretar’, encargar a uno un asunto difícil o eno, enjergar en Ballobar; en DLE. Forma com-

puesta de en- jerga de origen incierto como el fr. serge y el port. (en)gerga que designan, paños de lu-

to, en general; seguramente emparentados con el cast. sarga y el occ. sarga, del bajo latín sarica; 

forma dicha en LA y P enjualdrido ‘Abstraído en el juego’ se utiliza principlalmente al hablar de los ni-

ños que no piensan más que en jugar, que están obsesionados por algún juego. Adicto al juego. Apa-

sionado por el juego, forma anotada en Andolz, enjugaldrido es la forma que cita Barceló; en occ. jo-

garèl, èla adj. ‘qui aime jouer’ (DGLO), Alibert comparte otras palabras como jouailler que podrían 

acercarnos a comprender su evolución, con origen en el lat. JOCUS, JOCARE. se trataría de una forma 

compuesta de en- y el participio de un verbo con base en JOCARE; por su parte B comparte una de sus 

formas con CM, LA, P, V, enjugase / secase en C (ALEANR, mapa núm. 1330, secarse), quitarse la 

humedad con una toalla o junto al fuego; en esta ocasión en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, 

anotamos enjugase (ALEANR, mapa núm. 1537, secarse las manos). De enjugar ‘secar’ del lat. tardío 

EXSŪCĀRE ‘dejar sin jugo, enjugar’, derivado de SŪCUS ‘jugo’ (BDELC); en occ. eissugar, v. transitivo y 

reflexivo ‘essuyer, sécher’. Del lat. EX + SŪCARE, íd., Alibert; en DLE: enjugar, pero no en forma prono-

minal. Haensch anota isugá, eisugá ‘secar’; en cat. eixugar (DCVB); Meyer 3073. exsucare ‘seco’, frz. 

essuier, prov. eisugar, ensugar, katal. ensugar, span. enjugar;  como derivado de eennjjuuggaa((rr))--ssee > en-

jugase de donde enjugau ‘seco’, part. de enjugar; aunque no muy extendida, localizamos enjuga-

manos como otra forma de decir toalla, vid. (6.17.), en occ. essuie-mains, Alibert; enlagar ‘poner las 

uvas en el lagar’, se lee enlagrar en Andolz; formada en base a lagar; eennllaammiinnaa((rr))--ssee > enlaminase 

‘viciarse’, aficionarse con algo, en La Alta Zaragoza; en el DLE como aragonés 1. prnl. Ar. Engolosinar-

se, aficionarse a un manjar. Borao anota laminar y laminear ‘lamer, golsinear’, laminar en Aliaga Jimé-

nez, Antillón; en occ. laminar ‘laminer’ (DGLO). Formada sobre el verbo laminar; enlucernar ‘deslum-

brar’, cegar con luz intensa, en La Alta Zaragoza; el DLE dice desusado y reenvia deslumbrar; com-

puesta de en- y lucerna del lat. LUCERNA ‘candíl, lampara’ (BDELC); en cat. enlluernar (DCVB); su deri-

vado enlucernau, -ada ‘deslumbrado por la luz’; enrabiar ‘enrabietar’, poner o ponerse rabioso, 

enfadar mucho, gastar mal genio, consta en BM, Andolz, Barceló, Collellmir que indica su origen ra-

biar precedido de in de valor incoctivo, rabia procede del lat. RABIES íd., vulgarmente RABĬA (BDELC); 

forma idéntica en cast. y cat.; en occ. enrabiar ‘faire enrager’ (DGLO), Alibert apunta otras formas 

derivadas enrabiadura ‘irritation’ y su origen occ. en + rabia + ar; su derivada enrabiada ‘rabieta’, 

enfado grande, en Ballobar; eennrraassaa((rr))--ssee / enrasar ‘despejarse de nubes el cielo’, en Andolz; en CM, 

LA, P, V, enrasar (CUESTIÓN, núm. 581, rasar las medidas), quitar el caramullo, ‘nivelar’ en La Alta Za-
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ragoza; se da a partir de rasar, formado sobre el participio rasa, del verbo latino RADERE ‘raer’ 

(DCECH); enrasar en cast. (DLE); enrasar en cat. (DCVB); en occ. enrasar ‘araser’; mettre de nive-

au; del occ. en + ras + ar, Alibert; enrasasele los ojos de lagrimas / arasaos de lagrimas ‘llenar-

sele los ojos de lágrimas’, enrasar-se con este sentido consta en BM; enrastrar ‘enristrar’, ensartar. 

Con base en rastra que a su vez proviene de rastro, vid.; la forma de B es embatejar y la de C, CM, 

LA, P, V, embatallar (ALEANR, mapa núm. 1551, colocar el badajo a las esquilas), embatajar se lee en 

Iribarren; embatallar anotada en Andolz. Formadas a partir de batajo / batallo, vid.; sin respuesta en 

C, embutir responden en B y en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 671, hacer embutido). 

Embutir, meter a presión, hacer caber, consta en Ballobar, Andolz; forma compartida con La Alta Zara-

goza, embutí en La Puebla; en DLE. Antiguamente embotir, creada sobre la base boto ‘odre’ del lat. 

tardío BUTTIS (BDELC); empedrao y enlosao son las formas de B empedrao la de C y los cuatro últi-

mos CM, LA, P, V, dicen empedrau (ALEANR, mapa núm. 774, empedrado de la entrada), del “patio”; 

empedrear escribe Borao, empedregau en La Alta Zaragoza las formas empedrao y empedrau participio 

de empedrar derivada de lat. PĔTRA ‘roca’ y esta del gr. pétra íd. (BDELC), compuesto de en + pedra+ 

ar; en occ. empeirar ‘empierrer’ (DGLO), empeirar ‘empierrer, pétrifier’. Dér. empeirada, empierrée; 

del occ. en + pèira + ar, Alibert. Por su parte enlosao derivado de losa del vocablo prerromano *LAUSA 

‘losa’ ‘pizarra’, se extiende por toda la península, el sur y sureste de Francia y el Piamonte. De origen 

incierto pero no parece ni celta ni íbero (BDELC); en occ. lausa ‘lauze, pierre plate’ (DGLO); occ. lausa 

‘dalle de pierre’ ‘ardoise’. Derivado lausada ‘toiture formée de dalles’; lausar ‘daller’ ‘carreler’ ‘paver’; 

del gaulois lausa, Alibert; la forma de B es empentar y empujar, en C dicen empujar y en los nue-

vos CM, LA, P, V, empentar (ALEANR, mapa núm. 184, empujar), empentar igual en BM, Tarazona, el 

Rincón de Ademuz, Borao, Andolz, Aliaga Jiménez / ‘endosar’ a uno algo que no quiere, empentar en 

cat. (DCVB), en la base está empenta ‘empuje, empellón’ que consta en el DLE como desusado pero de 

uso en Aragón; embabucar ‘embaucar’, seducir, engañar con ardides. Ensimismar; consta en BM, Ba-

llobar, Andolz, Iribarren. Misma forma en catalán y en castellano que remite a embaucar, deriva de la 

raíz BAB-, de creación expresiva, onomatopeya del balbuceo (BDELC); en occ. embabucar ‘étonner, 

ébahir’; creada a partir de embabiar, Alibert; su derivado embabucau ‘ensimismado’, en La Puebla; 

embafar ‘empalagar’. Causar molestia o pesadez de estómago, estoy embafau de tanto comer; en cat. 

embafar (DCVB); en occ. embafar ‘bâfrer’ (DGLO); occ. …, ‘se gorger de nourriture’; etimología occ. en 

+ baf, onomatopée + ar, cf. Fr. bâfrer, Alibert; eemmbbaannaa((rr))--ssee > embanase ‘deformarse algo curván-

dose’, ondularse la madera a causa del peso o de la humedad; embanau, -ada ‘deformado, combado’. 

Puerta o ventana que no ajusta bien por la humedad; embarrancar ‘quedar algo detenido entre ba-

rrancos después de una avenida’. Procede de barro [antigua voz prerromana común con el portugués, 

gascón y languedociano (BDELC)] precedido del prefijo em- y seguido de la desinencia verbal; eemmbbaa--

rrrraa((rr))--ssee > embarrase ‘nublarse el cielo; compuesto de em- + barra, voz prerromana común a todos 

las lenguas romances, salvo el rumano (BDELC); en occ. embarrar ‘enfermer’ (DGLO), Alibert recoge 

datos similares y añade la etimología. Occ. en + barra + ar que nos sirve para explicar la base de 

nuestra forma a diferencia que nuestro verbo es pronominal; su derivado embarrau ‘encapotado’, cie-

lo con muchas nubes. Cielo nuboso; embasador (CUESTIÓN, núm. 784, embudo), en BM, Ballobar, An-

dolz, La Alta Zaragoza, Antillón; envasador (CUESTIÓN, núm. 1834, embudo), en Borao, Barceló, Co-

llellmir, Iribarren, Alquézar, Maella, del aragonés embasador ‘embudo’ < arag. embasar del lat. vg. VA-
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SUM, lat. vas ‘vaso’. Etimología que comparte con Corominas, deriva del arag. embasar 'envasar', y es-

te de baso ‘vaso’, a su vez del lat. vg. VASUM, cl. VAS ‘vasija’ (DCECH); envasador en DLE. Creada sobre 

vasum forma vulgar de VAS, -IS ‘vasija’ (BDELC), precedida de en- y seguida –dor. Responde a dos 

cuestiones diferentes del Proyecto que preguntaban por el mismo objeto, los transcribimos uno con ‘b’ 

y otro con ‘v’ para reflejar la vacilación en la escritura que compartimos en la zona y hemos visto en 

los distintos glosarios consultados; embastar ‘hilvanar’, BM, Ballobar, Borao, Collellmir, La Alta Zara-

goza, igual DLE / ‘preparar un trabajo dejándolo comenzado para después continuarlo’ similar en An-

dolz, Aliaga Jiménez, Barceló, embastá en La Puebla. Corominas basta ‘hilván’ en arag. derivado del 

verbo germánico *BASTJAN ‘zurcir’, ‘pespuntar’ (BDELC); eemmbbeebbee((rr))--ssee > embebese ‘secarse a medias 

la ropa’. Perder algo de humedad la ropa que estaba mojada, embeberse en Ballobar, Andolz, en DLE 

embeber ‘absorber’; creada sobre la base beber del lat. BIBERE id. (BDELC); en cat. embeure (DCVB); en 

occ. embeure… 3. ‘se résorber’ (DGLO); forma derivada embebida ‘ropa seca a medias’, en occ. embe-

guda; del occ. en + beure, Alibert; embebecer ‘sentir vértigo de altura’; en DLE embebecer ‘embele-

sar’; embelecar ‘embelesar’, despertar sentimientos apasionados por algo o alguien, (VBB), en La Alta 

Zaragoza ‘Fascinar’; en DLE embelecar; derivadas embelecau ‘embelesado, fascinado’ (VBB); embe-

leco ‘embelesamiento, fascinación’ (VBB), en La Alta Zaragoza significa ‘tonto’; embendau, -ada 

‘vendado, -ada’, derivado de embendar ‘vendar’ en BM, Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza, Antillón; 

compuesta en base a venda del germánico BĬNDA, comparable al alemán antiguo binta > binde ‘faja, ti-

ra, venda’, gótico gabinda ‘atadura’ de donde vendría el verbo precedido de em-; en cat. embenar, de-

rivado de bena (DCVB); emberar ‘madurar’, empezar la sazón de las frutas tomar color maduro, pero 

sin tener sabor o textura de madurez, se lee en Borao, BM, Andolz, La Alta Zaragoza; en DLE enverar; 

la forma emberar / enverar, responde etimológicamente al término vario, del latín VARIUS ‘de colores 

varios’ (DCECH); en cat. verolar; emberau ‘color de un fruto que está madurando pero no ha alcanza-

do la madurez’. Fruto no sazonado, en BM, Andolz, en DLE enverar del lat. IN- ‘en-’ y VARIĀRE ‘cambiar 

de color’; embescar ‘untar con vesque’, en el DLE vesque lo localiza en Aragón, concretamente 1. m. 

rur. Hues. y Ter. liga (‖ materia pegajosa); embescar consta en BM, Andolz; su base es besque tomado 

de visco del lat. VĬSCUM ‘muerdago’ (BDELC); en occ. envescar ‘engluer’ del occ. en + vesc + ar. 

(DGLO) y Alibert; en cat. y occ. visc / vesc, procede del latín viscum ‘muérdago’ (DCECH); embido 

‘apuesta en algunos juegos de cartas’; en DLE envido derivado posverbal de envidar del lat. ĬNVĬTĀRE ya 

que según Corominas es duplicado hereditario de invitar (BDELC); en cat. envidar > envit (DCVB); en 

occ. envitar ‘inviter’. Dér. envit, invite, del lat. INVITARE; anc. occ. envidar; manteniendo la sorda inter-

vocálica embitar ‘invitar’, en BM; embite ‘invitación’, en BM, embitaus ‘invitados’; eemmbbooiirraa((rr))--ssee > 

emboirase ‘cubrirse de niebla’, en BM, La Alta Zaragoza; se origina en base a boira formando con el 

prefijo em + boira + una terminación verbal pronominal; del que deriva emboirau ‘cubierto de niebla’, 

en BM; emborrachau pan con vino y azúcar. Quizá borracho la voz que está en la base de su forma-

ción y su familia léxica derivan de borracha; del cat. borracha ‘bota de vino’ > ‘redoma de cristal’, pa-

rece resultar de un cruce de las voces cat. botella ‘bota’ y morratxa ‘redoma’, junto al cast. almarraja 

del ár. mirášša íd. (BDELC); embotar ‘envasar en botes’, guardar conservas en botes; su homónimo 

embotar ‘enfadar’ en la Alta Zaragoza; en cat. 4 embotar3 ‘enfadarse’; fundamentada en la forma bo-

to de origen incierto, aparece con variantes en las lenguas germánicas, eslavas, magiares y romances 

por lo que es probable que se creara paralelamente con carácter expresivo, (BDELC); occ. embotar 
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‘bouder’. Del occ. en + bot + ar, Alibert; cast. embotar; su derivado embotau, -ada ‘enfadado’, igual 

en Caspe, Barceló o ‘enfadón’, cascarrabias, que se enfada mucho, como en la Alta Zaragoza / ‘Hin-

chado’, inflamado por enfermedad. ‘Congestionado’; variante lingüística eemmbboottoonnaa((rr))--ssee > 

embotonase ‘abotonar-se’, abrocharse / ‘enfadarse’. Compuesta en base a botón ‘yema de planta’, 

‘pieza que se pone en los vestidos para abrocharlos’ proviene de boter ‘brotar’, del fr. ant. boter ‘gol-

pear’, ‘empujar’, ‘poner’ y este del fráncico *BÔTAM ‘empujar’, ‘golpear’ (BDELC); derivado de un verbo 

embotonar, embotonau ‘abotonado’ / ‘enfadado’; embotonar en cat. (DCVB); embotonadura ‘abo-

tonadura’ en Barceló; a partir del que se formaría la forma sustantiva; eemmbboozzaa((rr))--ssee > embozase 

‘obstruir-se un cauce o tubería’. Taponar, obstruir un conducto, embozar en Andolz, el Rincón de 

Ademuz, La Alta Zaragoza, emboçar en Mallen. Forma compuesta sobre bozo, derivado directo de BUC-

CA (BDELC); su derivada posverbal embozau, ada ‘obstruido’; embussada / embossada en cat. 

(DCVB); la respuesta de B y C es igual que el castellano embustero, en CM, LA, P, V embrollón (ALE-

ANR, mapa núm. 1123, embustero). De poca calidad, falso, embrollón en La Alta Zaragoza, embrollo 

derivaría del verbo embrollar; del fr. embrouiller derivado de brouiller ‘confundir, mezclar’ y este deriva 

del antiguo breu ‘caldo, sopa’, procedente del fráncico *BROD; embustero en el DLE. Corominas afirma 

de origen incierto, probablemente tomado del francés anticuado empousteur, hoy imposteur, del mis-

mo sentido y origen que impostor, combinación de em- postor del lat. positio, -onis (BDELC); consta 

tanto en forma transitiva emburar ‘cubrir con buro’, emburar en BM, Andolz, Iribarren; usado en for-

ma pronominal eemmbbuurraa((rr))--ssee > emburase ‘cubrirse de buro’, como en La Alta Zaragoza, ambas tienen 

como base buro; embutir ‘hacer comer a la fuerza’; creada sobre la palabra boto; eemmppaabboonnaa((rr))--ssee > 

empabonase ‘cubrir un cristal o superficie pulimentada de vapor’, debido al calor de una habitación y 

al frío de la calle; el DLE registra empavonar: ‘pavonar’, dar pavón al hierro o al acero / ‘untar, prin-

gar’. Para intentar comprender el cambio semántico nos acercamos a Corominas pavo del lat. PAVUS 

‘pavo’ teniendo este significado hasta el s. de oro que paso a aplicarse esta forma al ave oriunda de 

América del Norte, pasando a distinguir con el epíteto real ‘pavo real’, al pavo autentico, al verdadero. 

Como derivados se encuentra pavón uno de sus significados es ‘azul oscuro’ del que surgió empavonar 

(BDELC). De ahí nuestro criterio de considerar el sentido figurado para nuestra aplicación; empavonar 

en cat. (DCVB); en occ. pavonar (DGLO) y Alibert empacar ‘hacer pacas’, empaqueter en occitano, 

Alibert y (DGLO); Meyer 6313. pavo ‘pavo real’, ital. pavone, frz. paon, prov. paó, katal. pagó, span. 

pavon, portg. pavão, ital. pavonegiare, frz. pavaner, span., portg, pavonear; empache ‘empacho’, in-

digestión, empache en BM, Andolz; derivado de empachar; empachar ‘estorbar, impedir’ del fr, empê-

cher íd. y este por conducto del occ. ant. empachar íd., del lat. vg. *impedicare ‘trabar’ que deriva de 

pedĭca ‘traba’ y esta de pes, pedis ‘pie’ (BDELC), del lat. tardío impedicare (DCECH); en cat. empatx 

(DCVB); en occ. empach ‘empêchement’ / ‘obstacle’ (DGLO); empajuzar ‘abonar con paja enterrada’ / 

‘Molestar’ (6.14.); empajuzar ‘adherirse pajas a la ropa de vestir’ (6.8.10.7.); empajuzada ‘paja 

que se echa en los corrales cuando estaban blandos por la humedad. / ‘Jugarreta, mala pasada, enga-

ño’ / ‘explicación complicada’ cuando se quiere aclarar algo sin provocar enfado (5.1.1.4., 6.1.7.4., 

6.14.) formas compuestas todas ellas a partir de pajuz; empanadón ‘empanada dulce’, en BM, Ballo-

bar; empanadonicos ‘empanadones más pequeños’, su formación se basa en empanar y este a su 

vez en pan del lat. PANIS íd. (DCECH); empanau, -ada ‘atontado’ que no se entera de nada, derivado 

de empanar, en Maella se plantea la etimología de empanar desde el lat. PLANUM ‘plano’ por pa del lat. 
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PANE ‘pan’, verbo aplanar, aplanando especialmente las masas…, en nuestro caso se supone en sentido 

figurado, vid. sinónimos aplanau, -ada, chafau; empandullar ‘embarullar’ hacer algo deprisa y mal, en 

Ballobar, Andolz; empandullau ‘embarullado’, metido en un lío o enredo; empandullo o su variante 

en CM empant(d)ullo ‘embrollo’, complicación o asunto poco claro en el que uno se ve envuelto. Lío, 

asunto turbio, empandullo empantullo constan en Ballobar, Tarazona, Borao, Andolz, Barceló, Collellmir 

del lat. pando de pandus ‘curvado’; en cat. empantullar (DCVB); empapuzar ‘cebar’, sobrealimentar; 

atiborrar, comer en exceso, empacharse, en Ballobar, Andolz; forma compuesta de en y papo que deri-

varía del lat. vg. PAPPĀRE íd. (BDELC); o su derivado empapuzau, -ada ‘cebado, harto’, estar muy lle-

no, de tanto comer / también aplicado a las personas, harto del todo; empaquetar ‘dejar preñada a 

una mujer’, empaquetá ‘preñar fecundar’, en La Puebla; sin duda, en sentido figurado, derivada de pa-

quete a su vez derivado de paca ‘fardo’, del fr. anticuado pacque y este del neerl. packe íd. (BDELC); 

en occ. paquet, del neerl. pak ‘paquet’ (DGLO); empaquetada ‘preñada’, empaquetada ‘embarazada, 

preñada’ en La Puebla; son dos las formas que emplean en CM emparvar y aparvar, en LA aparvar y 

vacilación ortográfica entre P emparvar y V emparbar ‘recoger la parva’; apavar y emparvar derivan 

de parva; empazar ‘quedar en paz’ bien por deudas o por diferencias / ‘empatar’, en toda clase de 

juegos, no ganar ni perder, resarcirse de lo que había perdido, empazar en BM, Ballobar, Andolz. En 

su base está la forma paz del lat. PAX, -ACIS, íd. (BDELC); empelletar ‘una cría huérfana con la piel de 

otra cría que ha muerto para que la madre la acepte como suya y la alimente’, en La Alta Zaragoza, 

Tarazona; formada a partir de piel del lat. PĔLLIS íd.; empelletar en cat. (DCVB); empeltar ‘injertar’, 

forma conocida en Ballobar, Barceló, Collellmir, en cat. empeltar del llatí gàllic *impeltare, derivat de 

pelta, ‘escut’ [pelta ‘escut petit’] (DCVB); empeltre ‘variedad de olivo’, consta en Borao, Collellmir, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren; empeltre en DLE como de Aragón 2. m. Ar. Olivo injerto, pequeño, 

muy fructífero, de aceituna negra, buena para adobar y para el molino; empeltre en cat. (DCVB); en 

occ. empelar > empeutar ‘greffer, enter’; variable empèl ‘partie ajoutée’; étym. lat. IMPELLITARE, Ali-

bert; empentar (ALEANR, mapa núm. 184, empujar) en Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Ena, La Alta Za-

ragoza; en DLE empentar 2. tr. And., Ar. y Cuen. Empujar, empellar / empenta 2. f. desusado Empuje, 

empellón. Usado en Aragón.; en cat. empentar (DCVB); palabra emparentada con el catalán empen-

yer, provendría de IMPINCTUS, participio pasado del verbo IMPINGERE íd. (DCECH); empentada ‘empujón 

reiterativo’, en BM, Aliaga Jiménez, Andolz, La Alta Zaragoza, Tarazona, la Sierra de Albarracín; em-

pentón ‘empujón’, en BM, Borao, Andolz, Ena, Aliaga Jiménez La Alta Zaragoza, la Sierra de Alba-

rracín, Tarazona; empentón en DLE 1. m. Ar. y Nav. empellón; empenta en cat. (DCVB); eemmppeerriiffoo--

llllaa((rr))--ssee > emperifollase ‘acicalarse’, una persona, abusando tanto de adornos como de cosméticos; 

arreglarse para salir de fiesta, en Ballobar, en Barceló no es pronominal, emperifolláse en La Puebla; 

emperifollar en DLE. Deriva de perifollo, planta semejante al perjil. Del antiguo cerifolio o cerfollo, alte-

rado en su forma por influencia de perejil. Cerifolio se tomó del lat. CAEREFŎLĬUM íd. y este del gr. 

kairéphyllon íd.; plantas que se empleaban no solo para condimentar sino también para adornar los 

guisos, tomando el sentido de ‘adorno mujeril’ (BDELC); su derivado posverbal emperifollau, -ada 

‘peripuesto’. Recargado de adornos, en Ballobar; sólo obtuvimos la forma en CM empestar ‘apestar’, 

empestar en BM; empestar, en el DLE que indica desusado; fomada a partir de peste; empestar, cat. 

(DCVB); empestau ‘apestado’, empestau, -ada en BM, Barceló, La Alta Zaragoza; empezadura ‘co-

mienzo’; forma derivada de pieza (BDELC); empieze, ‘empiece’ derivado de empezar, Iribarren escri-
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be empiece; eemmppiiffaa((rr))--ssee > empifase ‘embriagarse’. Emborracharse, compuesta en base a pifo; en 

occ. pifon ‘buveur’; pifonar ‘boire avec excès’. étym. anc. occ. befar ‘railler’, onomatopée beff, Alibert; 

nada que ver con el sentido que encontramos en Caspe por un lado Barceló anota pifón ‘agraciado. 

Bien parecido. Afortunado. De buen ver’ y por otro Collellmir ‘agraciado’; eemmppiiffoollaa((rr))--ssee > empifolase 

‘emborracharse’, formada con base en pifolo; empifolau ‘borracho’, derivado de empifolar; empinar 

‘beber’ mucho en especial vino. Del mismo origen incierto que pino ‘levantado’ y que en port. empinar 

‘enderezar, levantar en alto’ (BDELC); empinar en el DLE; en cat. empinar (DCVB); Meyer 6519 PĪNU 

ital. pino, frz. pin, prov., katal.; span. pino; / span. empinarse; portg. empinarse / span. empinar; po-

siblemente con el mismo origen pero en sentido figurado eemmppiinnaa((rr))--ssee > empinase ‘engreírse’; em-

pinau, s.; empinau, -ada, adj. ‘altanero’, engreído; respondieron en CM y V empilmar ‘entablillar’ 

una extremidad partida, aplicar un emplaste o pilma en la extremidad rota de una res, empilmar en 

BM, Iribarren, La Alta Zaragoza; constituida en base a pilma; asimismo empilmau, -ada ‘entablillado, 

-ada’; empingar ‘utilizar algo y ensuciarlo sin necesidad’. Derivado de pringar ‘hechar gotas de grasa’, 

‘untar con grasa’. En port. pingar ‘colgar y pringar’ y leonés. Probablemente este sentido primitivo 

vendrá del lat. *PENDICARE y este de pendēre ‘colgar’, además en portugés y leonés exiten píngue y 

pingo del lat. PINGUE ‘grasa’, en castellano se cruzaron las dos palabras combinando significados; la ex-

plicación de la r no es segura pero es posible que pingue se cambiara primero en pingre por analogía 

del sinónimo mugre y luego por metátesis pasó a pringue (BDELC); emplingar ‘empringar’, se trataría 

de un proceso de neutralización de los fonemas líquidos, de la lateralización del fonema [r] a una 

variante [l]; así como su derivado emplingau ‘muy ocupado con variedad de quehaceres’; empipar 

‘empinar’, beber mucho, especialmente vino, en Barceló, Andolz; empipau ‘borracho, ebrio, embria-

gado’ en Barceló; eemmppiippaa((rr))--ssee > empipase ‘enfadarse’. Disgustarse; empipau ‘disgustado’; eemmppii--

ttaa((rr))--ssee > empitase ‘enojarse sin consuelo’, basada en pito posiblemente en sentido figurado; em-

plaste ‘emplasto’, en todas sus acepciones, consta en BM, La Puebla, Andolz, ‘preparado sólido, mol-

deable y adhesivo’ / ‘componenda o arreglo poco satisfactorio’ / ‘parche, pegote’, en Barceló ‘Pega-

mento’, cola de pegar, engrudo; en cat. emplastre ‘emplasto’ (DCVB); Del lat. emplastrum tomado del 

gr. émplastron íd. derivado de emplássō ‘yo modelo sobre algo’ que a su vez viene de plássō ‘yo ama-

so, modelo’ (BDELC); emplumar ‘timar’, engañar a alguien aprovechándose de su inexperiencia o in-

genuidad, así en BM, Ballobar, Andolz / ‘endilgar’, endosar a alguien algo desagradable o molesto. Los 

dos sentidos en Vocabulario caspolino Barceló (2011), encontramos esta misma forma tanto en occita-

no con en castellano pero en ambas tienen distinto significado al empleado aquí; creada en base a 

PLŪMA íd. (BDELC); de la misma familia léxica emplumador ‘timador’; emplume ‘timo’ consta en BM, 

La Puebla, Andolz; empochar ‘embolsar’, hacer dinero, empochá en La Puebla; formado a partir de 

pocha, vid.; emponderar ‘elogiar’. Exagerar, en BM, Ballobar, Andolz; empoderar en DLE, con la dife-

rencia de la presencia de una –n- epentética; emponzoñar ‘manchar’, en Ballobar, La Alta Zaragoza; 

formado en base a ponzoña y este del lat. POTIO, -ŌNIS ‘bebida, brebaje’, ‘brebaje venenoso’, influido en 

su forma moderna por el v. ponzoñar o emponzoñar explicables a partir del lat. vulg. *POTIONIARE, la -

n- se debe a la propagación de la otra nasal (BDELC); emponzoñau, -ada ‘manchado’, en La Alta Za-

ragoza; emporcar ‘ensuciar’, en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz, Collellmir; fundamentada en 

puerco del lat. PŎRCUS íd. (BDELC); emporca ‘empuerca’ (él), 3ª p. del sg. del presente de indicativo 

del v. emporcar; emporcau, -ada ‘sucio’, en La Alta Zaragoza; eemmppoorrccaa((rr))--ssee > emporcase ‘ensu-
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ciar-se’; emprender ‘reprender, reñir’ / ‘iniciar una acción prolongada’; del lat. PREHĔNDĔRE ‘coger’, 

‘atrapar’, ‘sorprender’; vulgarmente PRĒNDĔRE (BDELC), locuciones derivadas emprender a correr ‘sa-

lir corriendo’; tronar, del lat. tonāre, con la r de tronido ‘trueno’. 

 
5.2.4. El prefijo a- en verbos. Algunos casos diferenciales respecto al castellano 

Respuesta única en CM, LA, P, V, abocar (CUESTIÓN, núm. 807, entrujar), renovar las cepas por este 

método, soterrar los sarmientos para que echen raíz, vid. (ALEANR, mapa núm. 189, mugrón); aabbooccaa((rr))--

ssee > abocase ‘inclinar(se) hacia abajo’, asomarse demasiado a un pozo o una ventana, inclinar algo 

hacia abajo. Lo leemos en La Puebla / ‘tomar sabor dulzón el vino’; forma anotada en CM abollonar 

‘brotar, salir las yemas en las plantas’, la registra Andolz; sobre la base bollón en el DLE como ara-

gonés 4. m. Ar. Botón que echan las plantas, principalmente la vid; forma masculina sacada del lat. 

BŬLLA ‘burbuja’, ‘bola’ con la figura redondeada común a los dos objetos; aborrecer ‘cansar de algo’, 

no querer la oveja a la cría, se dice también que un gato o un pájaro aborrece los huevos o las crías si 

los han tocado, en Andolz escrito con ‘z’ y en La Alta Zaragoza, no los toques pa que su madre no los 

aborrezca; aborrecese ‘aburrir’, así en BM, en La Puebla lo escribe con ‘z’. Del derivado tardío 

ABHORRĒSCĔRE del lat. ABHORRĒRE (BDELC). Meyer 23. abhorrescĕre [afrz. aborrir], prov. aorrir, akatal. 

avorrir, katal. aborrir, aborreixer, aspan. aborrir, span. aburrir, aborrecer. En el DLE ‘tener aversión a 

alguien o algo’; aborrecido ‘ovino sin madre’, lo escribe con ‘z’ Andolz; aborregase ‘embrutecerse’, a 

partir de borrego vid.; abraguerar ‘desarrollar las ubres’ las hembras preñadas, se refiere, por lo ge-

neral, a ovejas y cabras. Su base es el sustantivo braguero, vid., anotada en Antillón, Aliaga Jiménez, 

Garcés, Pardo, Gargallo Sanjoaquín, en cat. DCVB, Mallorca; aguardar ‘Esperar’ como en Ballobar; 

igual en el DLE; en cat. (DCVB); alvertir ‘advertir’, poner en conocimiento; escrito con ‘b’ en La Alta 

Zaragoza, del lat. ADVERTĔRE y su derivado alvertencia ‘advertencia’; avertir ‘advertir’, como alvertir; 

amodorrar ‘atontar’. Falta de sentido; en occ. amodorrar (s'), v. r. ‘s'endormir’, del occ. a + modorro 

+ ar, a su vez del vasco modorro, en cat. amodorrir, en cast. amodorrar(se), no tiene el mismo signifi-

cado; para el sentido patológico que recoge el DLE en la zona se dice atroncase (6.8.6., 6.12.) Con 

base en tronco del lat. TRŬNCUS íd., funciona como adjetivo con el sentido de ‘talado, sin ramas’, ‘muti-

lado sin miembros’ (BDELC), suponemos que en sentido figurado. 

 
5.2.4.1. Vocablos en a- en correspondencia con formas castellanas sin tal prefijo 

VVeerrbbooss  ccoonn  uunnaa  aa--  pprroottééttiiccaa. Existe fuerte tendencia al uso de una a- protética generalmente en 

verbos: afusilar ‘fusilar’, afusilar en La Alta Zaragoza; afusilá en La Puebla; asentar ‘sentarse’ la for-

ma transitiva se lee en Collellmir, Andolz, Iribarren, Moyuela, en DLE solo consta la forma transitiva 

asentar de la que Corominas apunta que lo único antiguo es el transitivo asentar que procede del lat., 

vg. *ADSEDĔNTARE derivado del lat. SĔDĒRE ‘estar sentado’, participio activo SEDENS, -ENTIS ‘que está sen-

tado’, asentar es voz común al cast. port. cat. y dialectos del norte de Italia (BDELC); en cat. assentar 

(DCVB); ajuntar ‘juntar’, unir, adherir y otras formas estudiadas (3.1.3.); ajuntarse ‘juntarse’, ‘re-

unirse’, ‘acercarse’, mezclar, en Moyuela; Meyer 7780. SĔDĒRE katal., span., portg. sentar, span. asen-

tar, portg. assentar..., span. asiento; arrodiar ‘rodear’ Ena anota en Moyuela la existencia de una ten-

dencia al uso de una a- protética generalizada; con base en rueda del lat. RŎTA íd.; en cat. rodar 

(DCVB); en occ. arrodar (s'), v. r. ‘se grouper autour’, étym. occ. a + ròda + ar; amigase ‘amance-
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barse’, partiendo de AMĪCUS íd. > AMICĀRE; agafar ‘coger’ en La puebla agafá, Barceló que indica un 

nuevo concepto, además de compartir el significado habitual ‘asir con la mano alguna cosa’ / ‘coger 

con codicia. Robar’; acusa una base gafa; del cat. gafa ‘gancho’ (BDELC); apegar ‘pegar’, encolar, unir 

dos cosas. Adherir una cosa a otra utilizando un medio adhesivo por simple aplicación: con este em-

plaste apegaremos la pata la silla, así mismo en Ballobar, Aliaga Jiménez438; también se usa con otro 

sentido apegar ‘contagiar’ con ambos sentidos consta en BM, Iribarren, Andolz, Barceló, La Alta Zara-

goza, El Rincón de Ademuz, apegá en La Puebla; en Maella, del lat, *APPĬCARE ‘encolar, engomar unien-

do’, con los dos significados conocidos ‘encolar’ / ‘contagiar’; en cat. (DCVB) y la locución apegar un 

mal ‘contagiar una enfermedad’ (6.8.6.); el antónimo desapegar ‘despegar’, desapegá en La Puebla, 

como su antónimo que también contiene la a- protética, como en Moyuela, Barceló; aapplleeggaa((rr))--ssee > 

aplegase ‘acercarse, adaptarse, acomodarse a algo’; aconformar ‘conformar’ del lat. CONFŌRMĀRE; 

aconformau ‘resignado’; aarrrraassccaa((rr))--ssee > arrascase (CUESTIÓN, núm. 1987, rascar-se), si te pica t’ 

arrascas, ‘si no te parece bien te aguantas’; adormise ‘dormirse a medias’, consta en Ballobar, ador-

milarse en DLE; en occ. adormir (s'), verbo reflexivo ‘s'endormir, dormir’; del. lat. ad + dormire; en 

cat. adormir v. tr. y refl. (DCVB); adormir ‘dormir’, consta en BM, Barceló; adormí ‘adormecer’, en La 

Puebla; usado más como pronominal, en Aliaga Jiménez (1994)439; Meyer 157. addormire, prov., ka-

tal., span., portg. adormir; y su derivado posverbal adormido ‘dormido’, ‘adormecido’; presencia de 

algún infijo –isc- aaddoorrmmiissccaa((rr))--ssee > adormiscase ‘adormecerse’ dormir ligeramente, dormisquear en 

el Rincón de Ademuz; adormiscau ‘adormilado’, formado a partir de adormir; adormilase ‘dormirse a 

medias’, en DLE; adormilau ‘adormecido’; adormido ‘dormido’; aclarecer ‘clarear’ al rayar el alba, 

amanecer / ‘clarear el cielo, despejarse de nubes’, aclarezer La Alta Zaragoza, aclará en La Puebla; aclare-

cer, igual, en el DLE de clarecer, del lat. clarescĕre; anivelar ‘nivelar un terreno’, escrito con ‘b’ en BM, 

Andolz; en occ. anivelar, en cat. anivellar; del Occ. a + nivèl + ar, según Alibert; amadrugar ‘madru-

gar’. Levantarse temprano, igual en BM, La Alta Zaragoza, Panticosa, Andolz. Del lat. vg. *MATŪRICĀRE, 

derivado del lat. MATURARE ‘hacer madurar’, ‘acelerar’, ‘darse prisa’ (BDELC); de forma mayoritaria se 

pronuncia apaicido, -a ‘parecido, -a’, igual en El Rincón de Ademuz, Barceló lo emplea en alguno de 

los ejemplos; aparece en algunos repertorios escrito con ‘z’ en BM, Andolz; en Panticosa apaizito. Del 

lat. vg. *PARĒSCĔRE, derivado del lat. PARĒRE. 

TTaammbbiiéénn llaa  aa--  pprroottééttiiccaa  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  aallgguunnooss  ssuussttaannttiivvooss abellota < bellota; que ya hemos ana-

lizado y otros que iremos viendo amoto < moto, procede de la reducción de ‘motocicleta’ y esta como 

afirma Val se trata de una forma compuesta a través del seudoprefijo moto(r), que, según Alvar y Pot-

tier, antepuestos a una palabra simple, da como resultado otra en nada distinta de la que se forma con 

prefijo como motocicleta de moto(r) y de lat. cyclus tomada del griego κýκλος ‘circulo’, con la termina-

ción -eta a imitación de bicicleta; arradio < radio resulta del acortamiento de radiodifusión, neologis-

mo formado por la unión de radio + fusión del lat. fusio, -onis íd.; arriendas < riendas. Meyer 7261. 

*RĔTĬNA, prov. renha, katal. regna, span. rienda; alicotero ‘helicóptero’, licotero en Panticosa explica-

do por deglutinación, confusión de la primera sílaba con el artículo, ‘el helicóptero’, en especial en pa-

labras importadas recientemente. Tomado de helix, -ĭcis ‘espiral’, y este del gr. hélix, -ikos ‘espiral’, 

                                           
438 ALIAGA JIMÉNEZ anota apegar entre las Palabras que el Diccionario de la Lengua Castellana por la R.A.E., ed. de 1914, califica 
de anticuadas, y que se hallan en uso en Aragón. 
439 ALIAGA JIMÉNEZ Adormir, una de las palabras que Aliaga apunta bajo el título: Palabras que el Diccionario de la Lengua Caste-
llana por la R.A.E., ed. de 1914, califica de anticuadas, y que se hallan en uso en Aragón. 
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‘varios objetos de esta forma’ (BDELC); apostal ‘tarjeta postal’, del participio pasado del v. PŌNĔRE, 

‘colocar’, PŎSĬTA, forma femenina de PŎSĬTUM, en Maella propone la misma etimología y da dos concep-

tos postal ‘tarjeta’ y postal ‘relacionado con correos’; afoto ‘fotografía’, foto abreviación de fotografía; 

primer elemento de compuestos cultos, procedente del gr. phōs phōtós ‘luz’, … actualmente foto es la 

forma abreviada de fotografía (BDELC), en Maella traza su etimología del gr. fotos ‘luz’+ el gr. grafía 

‘escritura’, junto a la forma retrato ‘fotografía’, vid.; en occ. fotografía (/fòto) ‘foto’, ‘photographie’ 

(DGLO). 

 
5.2.4.2. Verbos sin a- correspondientes a formas castellanas con tal prefijo 

Perdida de vocales, la aféresis se observa en verbos como gguussaannaa((rr))--ssee > gusanase ‘agusanar-se’, 

en Andolz, La Alta Zaragoza. Su elemento base sería gusano, vid.; pretar ‘apretar’; preta fuerte!, si 

pretamos el paso llegaremos denantes; menazar ‘amenazar’, consta en Andolz; bollar ‘abollar’, igual 

en BM, Ballobar y bollau; bboommbbeeaa((rr))--ssee > bombease ‘abombarse’, Andolz, Iribarren; deshacer y 

masar en B, deshacer en C, en el resto CM, LA, P, V, masar (ALEANR, mapa núm. 242, fresar), ama-

sar. Mezclar la harina con agua, hacer la masa del pan, así en Sariñena, Alcubierre, BM, Alcolea de Cin-

ca, Ballobar, el Rincón de Ademuz, masar por ‘amasar’, ambas formas incluidas en el DLE que da pre-

ferencia a la segunda; flojar ‘aflojar’, soltar, derivado de flojo, del lat. FLŬXUS ‘flojo, suelto’, ‘débil’, 

blando propiamente ‘fluido’ participio de FLUĔRE ‘manar’ (BDELC); en B anotamos bandiar, C y todos 

los otros CM, LA, P, V, dicen cunar (ALEANR, mapa núm. 794, mecer la cuna, acunar), (6.9.3., 

6.13.2.1., 6.15.); pajentar / pacentar ‘apacentar’, llevar a pacer el ganado; consejar ‘aconsejar’, 

asesorar; modorro, -a ‘amodorrado, -a’. 

 
Verbos sin en- correspondientes a forma castellana con tal prefijo 

juagar ‘enjuagar’ en La Alta Zaragoza, que convive con enjuagar; rollar ‘enrollar’, liar; roscar ‘en-

roscar’; mangar ‘enmangar’, poner mango a una herramienta; consta en el DLE. 

 
5.2.5. Algunos casos de contaminación o cambio de prefijos 

ccoonnccaarraa((rr))--ssee > concarase ‘encarar, ‘enfrentarse uno contra otro’, oponerse a alguien dialéctica-

mente. Aclarar un asunto cara a cara, concarar-se lo recogen BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; sólo la 

forma transitiva, Andolz, Iribarren, concará en La Puebla; concarau, -ada ‘encarado, opuesto’; des-

pretar ‘desapretar’, aflojar; ensuavecer otra forma de decir ‘suavizar’, localizada en Caspe, Barceló, 

Tarazona; enfajinar ‘hacer montones de gavillas atadas’, después de segar y antes de acarrear; des-

anchar ‘ensanchar’, ampliar; del lat. vg. EXAMPLARE (BDELC) y el posverbal desanche ‘ensanche’, am-

plitud, ambas formas en BM, el Rincón de Ademuz. 

 
5.2.6. Acumulación o combinación de prefijos 

Formada a partir de rebullo, enrebullar ‘desordenar, revolver cosas’, en La alta Zaragoza, que pro-

cedería de rebullar, venría de BŬLLĪRE ‘bullir’, ‘hervir’, derivado BŬLLA ‘burbuja’ (BDELC); esmalizia(r)-

se > esmaliciase ‘malearse’, perder la inocencia, volverse malo, adquirir malos vicios, pervertirse; 

consta en BM, Ballobar; derivado posverbal esmaliciau ‘pícaro, malicioso’. Que ha perdido la inocen-

cia; esmaliziau compartida con BM; con posible dualidad ortográfica enclavar / enclabar ‘clavar’; 

desenclavar ‘desclavar; engafetar ‘engafetar’, abrochar enlazar los gafetes; desengafetar ‘desabro-
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char’; desembotonar ‘desabrochar’, como en La Puebla; solo conocida en CM encerringlar ‘religar, 

entrelazar, enredar; Andolz escribe enzerringlar; enreligar ‘enmarañar una cosa, liarla’; enreguilar 

‘enrollar’, ‘enredar’, hacer un enredo; desenreguilar ‘desenredar’ / ‘desenrollar’; desenreligar ‘des-

enredar’ / ‘desenrollar’, desenreligar; desembozar ‘desatascar’, destaponar, La Alta Zaragoza, Bar-

celó; embolicar ‘embrollar’, liar, desorientar, complicar las cosas con palabras o engaños / ‘confundir’ 

con la locuacidad propia a otro, enredar un asunto, se usa en Alquézar, Antillón, Alta Zaragoza, Bar-

celó, Aliaga Jiménez, Maella, misma forma en catalán del llatí *INVOLVICARE, mat. sign., derivat intensiu 

de INVŎLVERE (DCVB), en el DLE como aragonés y murciano, embrollar; otro significado para emboli-

car ‘envolver’; posverbal embolicau ‘envuelto’, participio del v. embolicar, idéntico en La Alta Zarago-

za embolicador ‘embrollador’, persona que embolica, enreda…, igual en cat. (DCVB); en este caso se 

trataría más bien acumulación de sufijos y prefijo embudarnos ‘hinchado’, deformado; posiblemente 

derivado de bufar ‘soplar’, precedido de en- + bufar + n + ir, con ‘n’ epentética; en cat. Embudar 

(DCVB); en occ. Embudar (DGLO) y Albert. 

 
5.2.7. Otros prefijos o similares 

5.2.7.1 contra- 

Como podemos observar contra no es solo un prefijo también funciona como preposición contra 

‘cerca’, al lado. Junto a, dejalo contra la paré / ‘cuanto’, contra en Ballobar, o como conjunción correla-

tiva de cantidad. Sirve para indicar una relación recíproca o sucesión entre dos o más nombres; mismo 

uso en todos los municipios contra más (ALEANR, mapa núm. 1741, cuanto más); en oposición contra 

menos, ‘cuanto menos’ contra más… ‘cuanto más’, contra menos… ‘cuanto menos’ ambas en Ballobar; 

contrantes ‘cuanto antes’, lo antes posible, contrantes contra antes en La Alta Zaragoza; contrañada 

‘sembrar un campo un año si, otro no’, sinónimo de año y vez, contrañada en Pardo Asso; contrapa-

riente ‘pariente lejano’, contrapariente en BM, Andolz; contrapierna ‘pieza de madera en la que se 

insertan los teleros que forman los laterales del carro por su parte inferior’, contrapierna en Andolz; 

contratirantes ‘telero de hierro’, contratirante escribe Andolz. 

 
5.2.7.2 entre- 

Con este prefijo entrebich, entrevivo ‘peritoneo’, membrana sebosa en forma de telilla que cubre 

y envuelve las vísceras de los animales, entrebibo en Andolz; en occitano entrevic ‘fraise des animaux; 

gros intestin’, Alibert; entrecabar ‘limpiar de malas hierbas dejando la tierra suelta’, La Alta Zaragoza, 

escrito con ‘v’ se lee en Collellmir. En las vides cavar un poco entre la planta / ‘poner un poco de tierra 

junto a la planta cuando empieza a nacer’, recargarlas con la azada poniendo alrededor del tallo tierra 

desmenuzada y abundante, en Andolz con ‘b’ y en Aliaga Jiménez con ‘v’; en DLE entrecavar ‘cavar li-

geramente sin ahondar’; entredós ‘mueble, no muy alto, con cajones’, otra forma de referirse a él; en 

DLE designa un tipo de armario pero no se atiene a lo descrito, como entredós en catalán (DCVB); en-

tremedio ‘intermedio’, en BM; en DLE como desusado; en cat. entremitjà (DCVB); en occitano entre-

mièg, adv. et prép. ‘entre’; ‘parmi, au milieu’; … étym. Occ. entre + mièg’, Alibert; entremí ‘en mi in-

terior’, entremí yo suponía que eso podría ocurrir; en DLE entre mí; entretelas ‘entrañas’, en Ballo-

bar; en DLE entretela, 2. f. pl. coloquial entretelas; entretenederas ‘entretenimiento’, distracción; 

entreverar ‘cambiar los frutos de color al madurar’, entreberar en BM, entreverar en Iribarren; entre-
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verar en DLE pero diferente sentido; entreverau, -ada ‘fruta que comienza a madurar’, a medio ma-

durar, entreberau en Ballobar; eennttrriippaarrrraa((rr))--ssee > entriparrase ‘llenar la tripa’, hartarse de comer, en 

Tarazona; comparable al occitano entripar ‘goinfrer’, étym. Occ. en + tripa + ar; entriparrau, -ada- 

Res con mucha tripa, entriparáu en Iribarren / ‘harto, empachado’ entriparrau, -ada, en BM. 

 
5.2.7.3. mal- (con valor negativo) 

El empleo de este prefijo es de alguna manera numeroso; formando palabras por yuxtaposición; 

prefijo mal- con carácter peyorativo; prefijo que compartimos con el occ. mal-, préf. Péjor, Alibert; 

malfarchau, -ada ‘contrahecho’ / ‘desaliñado’, mal vestido y arreglado, (avd.+ ed.); es la respuesta 

de LA y de P igualmente se lee en BM, Barceló; y en occ. Encontramos malangar, v. ‘se mal hebillera’, 

malagata, ed., ‘mal habilla’, Albert. También se conoce su contrario bien faracha, -Ada con la misma 

distribución ‘buena presencia’ que tiene una persona. Posiblemente escrito todo junto; mal catracha 

‘desaliñado’, la forma más similar que hemos encontrado la anota Arnal Cavero: acotraciáu y la usa 

acompañada por los adverbios mal / bien; malcontentar ‘contentar con poco’, no dar lo debido. Sale 

de mal-, prefijo negativo; malfurriar ‘derrochar’, malfurriar en Barceló; malfurriador ‘malgastador’, 

malfurriador en Barceló; malcomedor ‘que come poco y de mala manera’; maldormidor, -a ‘que 

duerme poco y molesta al que duerme con él’, en Barceló; misma anotación en todos maldicir ‘malde-

cir’. Meyer 5258. maledicere … prov. maudir, katal. maldir span. maldecir, portg. maldizer; existe coin-

cidencia en esta forma verbal en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V maldecí (ALEANR, mapa núm. 

1676, maldije); así mismo anotamos maldecistes (ALEANR, mapa núm. 1677, maldijiste); en B res-

ponden maldijo en C, CM, LA, P, V maldició (ALEANR, mapa núm. 1678, maldijo); igualmente coinci-

den maldicistis (ALEANR, mapa núm. 1679, maldijisteis); en todos los municipios anotamos maldicie-

ron 1680, (ALEANR, mapa núm. maldijeron); malenco, -a ‘enfermo’, malenco, -a en Andolz; malgrano 

‘pústula maligna’, Andolz, lo sitúa en la Litera; malmandau, -ada ‘desobediente’ niño que no obedece 

a los recados; en La Alta Zaragoza; malmandado, en DLE; malafaina ‘holgazán, torpe’; malfainero 

‘holgazán’, mal trabajador que no se esfuerza, poco diligente y un poco chapucero. Gandul, malfainero 

en Ballobar, La Alta Zaragoza; malasombra ‘Malo o mal intencionado’. Perverso que hace malas pasa-

das; malasombra en Barceló; mala pieza Se refiere a la persona que carece de cualidades positivas. 

También aplicado a los niños traviesos, revoltosos, rebeldes, malapieza, en Barceló; malcarau, -ada 

‘ceñudo’, incapaz de esbozar una sonrisa, en La Alta Zaragoza, Barceló; malcontau, -ada ‘escaso’, 

aproximado, de cantidad inexacta, eramos cuatro malcontaus; malcontau, Barceló; maldau, -ada 

‘desafortunado’, ‘desacertado’, mal acontecido, los últimos tiempos han venido maldaus, maldau, -ada, 

en Barceló; malempleau! ¡Qué lástima! Dicho de algo usado deficientemente por cuyo motivo ha que-

dado o puede quedar inútil o inservible. Cosa mal destinada, en Barceló; malemplear ‘desaprovechar’, 

hacer mal uso, echar a perder; malmeter ‘estropear’, mal emplear. ‘Echar a perder’, igual en Borao, 

Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; malmete(r)-se / malmetese ‘estropear-se’, echarse a perder un 

alimento por putrefacción. Descomponerse. Pudrirse, los alimentos perecederos, Barceló / ‘desperdi-

ciar’, utilizar inadecuadamente; malmetido, -a ‘estropeado’, pasado, echado a perder. Podrido. en La 

Alta Zaragoza, Arnal Cavero escribe malmetiú; malmetedor, -a ‘malgastador’, derrochador, persona 

que estropea o dilapida todo. Persona que desaprovecha las cosas sin obtener la máxima utilidad o 

rendimiento de ellas. en La Alta Zaragoza, Arnal Cavero; malplantau ‘de mala figura o traza’, lo con-
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trario de biemplantau, malplantau, en Barceló; malqueda ‘informal’ que no cumple con lo que se ha 

comprometido; malquedas en La Alta Zaragoza; en el DLE. 

 
5.2.7.4 so(n)- (<SŬB-) 

Prefijo so- ‘prefijo que precede a numerosas palabras que denotan profundo desprecio’, soanimal, 

sobruja, etc.; soanimal ‘ser peor que un animal’; sobatida ‘batida’, rastreo en una cacería; y su 

homónima sobatida ‘sacudida’, zarandeo’. Meneo a un recipiente con líquido; sobatir ‘remover’ el 

puchero de abajo arriba, sujetándolo por las asas / ‘agitar’ para limpiar un frasco por dentro con agua 

y jabón; en occitano sosbacar ‘secouer’, Alibert; soflama ‘excesivo calor veraniego, sofocante y hasta 

angustioso’; con temperaturas muy elevadas por efecto del sol, soflama anotada en Ballobar, Barceló; 

soflamase ‘agostarse’, secarse la mies antes de tiempo, soflamarse en Andolz; derivada posverbal so-

flamau ‘sin jugo, vacío, seco’. Así se queda el grano que se seca antes de sazón por la prolongada ac-

ción del calor o del viento cálido, por falta de agua por no haber madurado de forma inadecuada, refe-

rido a plantas, frutos secos o granos de cereal. 

 
5.2.7.5. Otros casos 

Para concluir la relación de sufijos sinsentido ‘insensato’, consta en Iribarren, el Rincón de Ademuz, 

Tarazona; el DLE atribuye el significado a una cosa; sinsal ‘persona insulsa, sosa’, carente de agudeza 

y viveza; sinsustancia ‘insulso, falto de gracia y viveza’; el DLE lo registra como coloquial; sintrazas 

‘desaliñado, despreocupado, bruto’; sobraliento ‘fatiga pulmonar’, respiración especialmente agita-

da; derivado de aliento ‘respiración’; invivible ‘inhabitable’, donde no se puede vivir; forma compues-

ta por la suma  del prefijo privativo in- y el verbo vivir como sinónimo de habitar. 

 
Palabras compuestas 

Pensábamos incluir entre los derivados las ppaallaabbrraass  ccoommppuueessttaass ya que para su composición se sir-

ven de una de las formas más frecuente la yyuuxxttaappoossiicciióónn  ddee  vveerrbboo  mmááss  ssuussttaannttiivvoo: esgarramantas 

‘persona informal’, de poca valía. Compuesto del verbo (d)esgarrar < de garra 'zarpa', y este del árabe 

garfa, y el sustantivo manta < de manto, latín tardío MANTUM ‘manto corto’ (DCECH); agarrapachicos, 

‘atractivo para los chicos’. Sacado del Diccionario almoldano de Nati Camparola; su composición jada + 

ancha sirve para describir su forma: jadancha ‘legón para recoger tierra’, estiércol, etc.; B y C coinci-

den diciendo paraguas, si bien en C, también dicen batiaguas, aunque esta forma la hemos encon-

trado en la actualidad, no en el Atlas, bateaguas es la forma de CM, y en B y C ,en LA y P apuntamos 

paraguas pl. (ALEANR, mapa núm. 1574, tijera- s / paragua-s / (CUESTIÓN, núm. 162, paragua-s). Para-

guas grande de pastor; bateaguas consta en DLE 2. como de Ar. y Rioja, ‘paraguas (‖ utensilio para 

resguardarse de la lluvia; bateaguas, batiaguas ambas formas en BM, Barceló, Andolz, Iribarren; ba-

teaguas en Collellmir; batiaguas en Ballobar, La Alta Zaragoza, Castañer; vid. resto de formas; locali-

zada en CM, LA, P, V cortapichas ‘tijereta común’, especie de insecto con unas pinzas móviles en su 

parte trasera a modo de alicates, compuesta de cortar + picha; localizamos cortarropas en C y en los 

nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 438, salamanquesa) (Platydactilus mauritaniens). Parecido a 

la lagartija suele verse en los techos y las paredes persiguiendo a las moscas, etc., en Alcolea esgarra-

rropas, como en Aliaga Jiménez, en La Puebla ropero, dos formas que podrían acercarnos a la com-

prensión de nuestra forma; picatroncos forma encontrada en CM ‘el pito real (Picus viridis). Variedad 
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de pájaro carpintero picatroncos consta en La Alta Zaragoza; la forma más generalizada es picaporte 

(ALEANR, mapa núm. 765, llamador), como en Caspe Barceló, en cat. picaporta o picaportes ‘compost 

de l'imperatiu de picar i del substantiu porta’ y picaport ‘de picaporta, per masculinització de forma, 

produïda pel gènere masculí del mot’ (DCVB), como podemos ver se mantiene la Ŏ sin diptongar como 

dice Haensch: “Se trata sin duda de palabras de origen catalán”,440 el DLE lo registra y en su etimolog-

ía indica, del cat. picaportes ‘aldaba’. En la zona también recibe este nombre el ‘tirador para abrir las 

puertas’, así lo anota Borao: ‘llavín con que se abre la puerta exterior de las habitaciones’ y como ‘mo-

ño formado de trenza ancha y aplastada’; propio de las mujeres en los festejos tradicionales de Fraga, 

igual en cat. (DCVB), reconocido por Andolz, Castañer recoge diversos autores que lo registran; solo en 

C, para referirse al pájaro, localizamos la forma picaporte, en CM picote (ALEANR, mapa núm. 456 pi-

camaderos), picatroncos en BM; nuestra forma picaporte comparte una gran similitud con la forma cat. 

picaport así como con las cuatro acepciones que así mismo recoge el DCVB, Andolz anota picaporte pa-

ra el ‘moño’ picaport para ‘aldaba’ y ‘pájaro’, y picot para ‘pájaro’; leído en Aliaga Jiménez; mientras 

que la forma picot podría derivar de pico o de picar; en Maella picot ‘pájaro carpintero’ de picar origen 

onomatopéyico. Castañer incluso explica se le llama pico en cuanto ‘parte puntiaguda que sobresale en 

la superficie o en el borde o límite de alguna cosa’, consta en DLE; acepción de la que deriva el verbo 

picar de creación expresiva (DCECH); en las localidades de B y C dicen engañapastor, en CM enga-

ñapastores y los siguientes LA, P, V, alternan las dos formas (ALEANR, mapa núm. 458, aguzanieves). 

Lavandera común (motacilla alba), tipo de pájaro, engañapastor anota Ballobar, Andolz, La Alta Zara-

goza, Tarazona; en BM se recogen ambas formas en singular y en plural, como se observa en nuestros 

pueblos, lo mismo Iribarren, si bien como hemos indicado podemos encontrar el uso en sg. y en pl., 

quizá sea más frecuente el uso del sg. Destacar la anotación de Kuhn: engaña-pastor, en Ansó y en 

Hecho burla-pastror, cf. bearn. abuse-pastoù, Palay; Haensch en La Alta Ribagorza engañapastós. 

Es también frecuente la yyuuxxttaappoossiicciióónn  ddee  ssuussttaannttiivvoo  yy  aaddjjeettiivvoo: cuatrojos ‘miope’, así se llama a 

los chicos que usan gafas; cudiblanca ‘collalba rubia’ (Oenanthe hispanica) tipo de ave. Pájaro pareci-

do a la torda que tiene la cola y la cabeza blanca; nos ocupamos de una de las formas hallada en CM 

blanquirroyas (ALEANR, mapa núm. 303, Judia(s) pinta(s) (Dolichos melanophtalmus); aunque conse-

guida fuera del Atlas encontramos además en C la forma batiaguas y en CM bateaguas vid. resto de 

respuestas (CUESTIÓN, núm. 162, Paragua-s). 

OOttrrooss  ccoommppuueessttooss: condiós ‘adiós’ (prep.+ sust.), antiojeras ‘anteojeras’, prep. + nombre, se 

compone de la preposición ante, del latín ANTE ‘delante de’, ‘antes de’ (DCECH), con un cierre de la e 

que deshace el hiato, y ojeras, derivado de ojo, latín OCULU íd. (DCECH); ciempatas ‘gusano, ciempiés’ 

(adj. + sust.), escrito con ‘z’ en Panticosa; en B responden cempiés, en C, CM y LA centespiche, en 

P, ciempiés y en V no hay repuesta (ALEANR, mapa núm. 434, ciempiés). Se ha formado con las pala-

bras cien, del latín CĔNTUM (DCECH) y pié del lat. PEDIS; la forma cempiés sin diptongar la Ĕ, para la 

forma centespiche sugerimos podría derivar del lat. CĔNTUM y espiche de etimología dudosa BDELC, la 

forma ciempatas es compartida con Barceló y Tarazona; tartameco es la forma recogida en los nue-

vos pueblos CM, LA, P, V, los dos primeros B y C emplean la misma forma que el castellano (ALEANR, 

mapa núm. 1005, tartamudo), persona que habla con dificultad o tartamudea, verbo + adj., etc. 

                                           
440 p. 96, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publica-
to tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
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5.3. INCIDENCIA DEL ARTÍCULO ÁRABE EN LOS SUSTANTIVOS Y OCASIONALMENTE EN OTRAS CLASES DE PA-

LABRAS. AUSENCIA, AGLUTINACIÓN, CONTAMINACIÓN 

AAgglluuttiinnaacciióónn: algarchofa (ALEANR, mapa núm. 311, ‘alcachofa’) (Cynara scolymus), algarchofa en 

BM; no hay respuesta en B, en C, CM, P, V algarchofera (ALEANR, mapa núm. 312, alcachofera). Plan-

ta de la alcachofa algarchofera en BM. Deriva de alcachofa, vid. y sus variantes algalchofa otra forma 

de ‘alcachofa’; algalchofera otra forma de ‘alcachofera’; algachofa otra forma de ‘alcachofa’, alga-

chofa en Alvar; algachofera otra forma de ‘alcachofera’; alcarchofa otra forma de ‘alcachofa’; en el 

DLE como desusado; alcarchofera otra forma de ‘alcachofera’. Pensamos que podría tratarse de la 

aglutinación del artículo aall a la palabra de hisp.-ár. haršûfa. Son numerosas las variantes que se utili-

zan; aparece garchofa como en la Ribagorza donde la K intervocálica sonoriza que podría ser una va-

riante del cat. carxofa, la variante sonora coexiste con la sorda como en catalán. También hemos cons-

tatado variación de las líquidas; es probable, que en Aragón esta voz pertenece y pertenecía sólo a la 

franja ribagorzana (catalán) y como tal carchofa ha penetrado hasta el occitano: alcachòfa n. m. 

carchòfa ‘artichaut’ (DGLO), alcachòfa, f. ‘escarchòfa, escariòfa, carchòfa. étym. Ar. al-karcho-f. cat. 

carxofa, alcarxofa, Alibert; alberje ‘albaricoque’, alberje en BM, Ballobar; en occ. albèrga ~ aubèrja, 

en cat. alberge; del ár. al + el lat. persica, mot mozárabe, Alibert; alberge, en DLE, 1. m. Ar. y Rioja. 

albaricoque; alberjero albaricoquero, vid. alberje; albergero en DLE, 1. m. Ar. albaricoquero; alberi-

coque ‘albaricoque’; albericoque en DLE, 1. m. Ar. y Burg.; albericoquero ‘albaricoquero’; alberco-

que en B, C, CM, LA, P,V (ALEANR, mapa núm. 361, albaricoque); albercoque en DLE, 1. m. Mur. poco 

usado albaricoque; en cat. albericoc > albercoc; albercoquer (DCVB); El occitano conoce albèrga 

(/albèrja) ‘auberge’ (DLGO); albèrga ~ aubèrja, f. ‘alberge’, fruit. Dér. albergièr, albergier, arbre; 

étym. Esp. albérchiga, de l'ár. al + lat. persica, mot mozarabe; cat. alberge Alibert; en catalán alberge 

(DCVB); alberjena (CUESTIÓN, núm. 1012, berenjena) (Solanum sculentum), berenjena de l'àrab al-

bēdinŷêna íd., de origen persa (BDELC); en cat. albergínia; en occ. albergina n. f., de l’arabi < persan 

‘aubergine’ (DGLO). 

 
5.3.1. Algunos casos de ausencia del artículo árabe 

En todos encontramos la misma forma que en castellano, zafra, tan solo en B añaden zofra (ALE-

ANR, mapa núm. 854, zafra), vasija donde se almacena el aceite. El DLE incluye tres acepciones para la 

forma zafra, nos interesa la primera por tratarse del mismo significado; del árbe hispánico ṣáfra, y este 

del árabe clásico ṣafrā ‘amarilla’, por ser de latón, y dos acepciones para la forma zofra, la segunda 

acepción como aragonesa, 1. f. Ar., Man., Mur. y Nav. sufra1 [1correón que sostiene las varas’]; sofra 

en cat., sufra o sofra en occ.; de origen incierto, quizá del árabe súfur, plural de sifâr ‘brida del came-

llo’ (BDELC); roba ‘arroba’, medida de peso equivalente a 12,5 kilos; en cat. arrova o rova (DCVB); 

güera ‘canalización de aguas de lluvia’, Construcción de piedra o acequia para desviar o dirigir el agua 

para su aprovechamiento, comparable con la forma guadera ‘acequia para regar y otros usos’ en An-

tillón. Procede de agua, latín AQUA íd. (DCECH), con eliminación de la vocal inicial; solo confirmado en 

CM rabal ‘arrabal’, lugar fuera de la población; consta en BM, Andolz. Del ár. rabad íd. (BDELC); raval 

en cat. (DCVB); su empleo con aféresis de a inicial sin duda adoptada en el árabe hispánico, la zeitera 

‘aceitera de cocina’, como en BM, Andolz, La Puebla, La Alta Zaragoza; zaitera en Barceló; derivado del 
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árabe zéịt id. (BDELC); solo en B observamos la ausencia del artículo garroba, en C coincide en forma 

con el castellano aallggaarrrroobbaa y la forma aallggaarrrrooffaa en los nuevos CM, LA, P, V, encuestados, vid. (5.3.2.) 

(ALEANR, mapa núm. 353, algarroba) fruto del algarrobo (3.3.1.); en cat, garrofa (DCVB). 

 
5.3.2. Algunos arabismos de interés con el artículo árabe aglutinado 

Almolda (La) es un macrotopónimo de origen árabe que contiene el artículo árabe asimilado. “La 

Almolda en árabe corresponde a “distribución de agua de riego”; lugar de molinos: Mol = Bol = Molino 

(D.E.)”. Replega de toponimia monegrina, Los Monegros / Os Monegros 2011. Según Corominas podr-

íamos considerarlo como derivado de moler, muela del lat. MŎLA ‘la del molino’; por comparación de 

forma: ‘diente molar’; ‘cerro escarpado de cima plana’ (BDELC). Esta última acepción nos hace pensar 

en la descripción física del lugar ya que se asemeja a un altero o ttoozzaall que sobresale y domina la villa 

donde los musulmanes construyeron un castillo del que solo quedan restos en la actualidad. 

Mientras que observamos el artículo aglutinado en la forma algarrofa dicha en C y por los nuevos 

informantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 353, algarroba) fruto del algarrobo; misma forma en to-

dos B, C, CM, LA, P, V, albarda (ALEANR, mapa núm. 167, albarda), del ár. hisp. albárda‘ah, y este del 

ár. cl. barda‘ah). Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, a manera de dos almohadas 

unidas sobre el lomo del animal; algarabán ‘alcaraván’, ave zancuda, del ár. hisp. *alkarawán, este 

del ár. cl. karawān, y este del persa karvān, recogida en Andolz; así como azaite misma forma en 

todos (ALEANR, mapa núm. 1460, aceite) (fonético - morfológico) sirve para freír un huevo; como en 

BM, Ballobar, Moyuela, Ena, Iribarren, del ár. zéit (BDELC) (3 1.2., 3.14.7.). Abertura o cerrazón de la 

vocal en los diptongos: ei / ai); o su derivado azaitera (CUESTIÓN, núm. 1808, alcuza, vasija para el 

aceite de uso diario, aceitera), en BM, encontramos vacilación en el empleo del género ya que tanto en 

LA como en P obtuvimos por un lado azú, l’azú (ALEANR, mapa núm. 592, azúd), represa de agua. 

Dónde se recoge el agua para poder regar; en BM tiene género femenino, así como en Barceló: “Gene-

ralmente se cita convirtiendo la vocal a en artículo: La zu de los Moros desapareció con el embalse de 

Mequinenza”; frente a la forma obtenida en los mismos lugares el azú ‘azud, presa de riego’; azud en 

DLE, del ár. hisp. assúdd, y este del ár. cl. sudd. Para Corominas del ár. ssudd ‘obstaculo obstrucción’, 

‘presa’ (BDELC); Consta en Ballobar, Andolz; Borao anota azud, Iribarren anota azut, voz árabe deri-

vado de as-sudd; en cat. assut (DCVB). 

Conviven las formas alacer / alazete con alacé ‘cimiento’, las primeras son las más generales y la 

segunda es la forma de La Almolda, en Andolz, BM), Ballobar, el DLE documenta alacet como aragonés, 

vid., y su derivado alacetar ‘fundamentar’. Corominas lo considera un singular extraído analógicamen-

te de alacez -del árabe isas, plural de ass ‘principio’, ‘fundamento’, ‘cimientos de un edificio’- según el 

modelo de los diminutivos aragoneses en –et. (DCECH) 

Las formas albarcas / abarcas conviven en la respuesta de los nuevos pueblos CM, LA, P, V, en-

cuestados (CUESTIÓN, núm. 2199, albarcas). Calzado rústico de cuero o de caucho, tipo sandalia. Ambas 

formas constan en los repertorios de Andolz, Rohlfs, Gargallo Gil, Collellmir, Barceló, Romanos Hernan-

do; en Alvar, figura abarca, como en Vilar Pacheco; albarcas en Panticosa; ambas formas figuran en 

DLE aunque da preferencia a la primitiva abarca. De origen desconocido seguramente prerromano, 

(DCECH); origen incierto posiblemente prerromano *abarka, que se encuentra representada en vasco y 

las lenguas romances de la península; igual en occitano, Alibert; el árabe hispano la tomo del castella-
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no y no viceversa; Corominas plantea del árabe bárdaca (BDELC); así es como respondieron en CM 

abarqueras ‘tiras de cuero que sujetan las abarcas a la pierna’ rollándose en ella. Se consigna en los 

repertorios de Andolz, Rohlfs; en B y C dicen rreebboozzaarr, la forma coincide con la castellana, en P nos di-

cen albardar (ALEANR, mapa núm. 880, rebozar), con huevo y harina, algunos alimentos, tales como 

pescados, carnes, etc. para freírlos; en el DLE albardar con este significado reenvía a enalbardar; aun-

que no respaldada en los otros municipios, si anotada en P albardau ‘rebozado con huevo y harina; 

albercoque misma forma en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 361, albaricoque), vid. referen-

cia en Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, en el DLE como murciano, del ár. hisp. albarqúq, y este del ár. 

cl. burqūq, y este del gr. bizant. βερικόκκιον berikókkion; albercoquero misma forma en todos (ALE-

ANR, mapa 362, albaricoquero) (Prunus armeniaca); albericoque ‘albaricoque’; albercoque en Barceló; 

albericoquero ‘albaricoquero’; en Aliaga Jiménez; alberje ‘albaricoque’, con ‘j’ en Los Monegros; Ba-

llobar; escrito con ‘g’ alberge en Aliaga Jiménez; Alcolea, Scholz; en la Ribera y Aragón, Iribarren; al-

berjero ‘albaricoquero’, albergero en Alcolea, La Alta Zaragoza; alberjena (CUESTIÓN, núm. 1012, be-

renjena) (Solanum sculentum), del ár. hisp. baḏinǧána. La encontramos en varios pueblos de Mone-

gros, Pardo, Andolz, escrito con ‘g’ en La Puebla, en Antillón; en catalán albergínia, DCVB: de l'àrab al-

bādinjāna, mat. sign, o a partir de una forma morisca tardana *al-bergina, del árabe vulgar al-

bedenǧéna, árabe cl. bādänǧāna, y este, a su vez, del persa badingan íd. (GDLC); alcagüete, -a 

‘chismoso, -a, alcahuete’, persona dada a chismear, en Aliaga Jiménez, Barceló, Romanos; del ár. hisp. 

alqawwád, y este del ár. cl. qawwād; alcagüetería, ‘chisme’, en Aliaga Jiménez; alcoba parte del 

‘dormitorio principal’; alcarchofa otra forma de ‘alcachofa’; en DLE, del ár. hisp. alẖaršúf[a], este del 

ár. ẖuršūf[ah], y este quizá del pelvi *hār čōb ‘palo de espinas’; alcarchofera Otra forma de ‘alcacho-

fera’; alcorce en el total de municipios (ALEANR, mapa núm. 1352, atajo), ir de un punto a otro acor-

tando terreno / ‘lo que queda al acortar algo’, alcorce en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. Acción y efec-

to de acortar. 2. m. Ar. atajo (// senda); visible en Iribarren, Collellmir, Aliaga Jiménez, Alcolea, 

Rohlfs; escrito con ‘z’ en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz; alcorzar ‘acortar’ (‘acorzar’), no figu-

ra en el Atlas, sólo anotada en los últimos pueblos encuestados, así mismo en Rohlfs. ‘Atajar un cami-

no’, en Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Antillón. Acción de atajar o acortar un camino / Subir el doble 

de un pantalón o de una manga; alcorzar consta en BM y Ballobar, La Alta Zaragoza. Del latín vulgar 

*CURTIARE, cl. CURTARE ‘cercenar’ (DCECH), alcorzar2 en DLE como de Aragón, Navarra y Rioja, y Soria 

vid. y su derivado ‘alcorzau, s. m. ‘tajo bajo de carne’ como en BM, La Alta Zaragoza, Andolz escribe 

alcorzao; alcorzau, -ada adj. ‘acortado’, menguado / ‘atajado’, como en BM; alcorzadura ‘efecto de 

alcorzar’ en Aliaga Jiménez; alcorzadizo falda y pecho o ‘tajo bajo del cordero’, así mismo en BM, La 

Alta Zaragoza / ‘atajo’, camino más corto, igual en BM; las cinco últimas formas en Aliaga Jiménez. 

Con frecuencia encontramos palabras que inician por al-, cuando en castellano comienzan por a-, 

asimilándose a las que si comienzan por al-, vid. al- > a- // ad- > al. 

En B alfalfa, en C alfalz que es la misma forma que en Caspe (Z 605) y en todos los demás CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 505, alfalfa). La forma alfalz como en Alcolea, La Puebla, Nagore en No-

tas, Andolz, Borao, Pardo, Vázquez; y su variante alfalze, otra manera de decir alfalfa, ambas de for-

ma general en Monegros, la recoge Andolz, alfalze en Panticosa, La Alta Zaragoza, alfalce en Alvar y 

Rohlfs, en Tarazona, Iribarren; alfaiz y alfalces en Barceló; Kuhn, reúne varias formas, así como 
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Haensch; en cat. alfals (DCVB), del ár. hisp. alfáṣfaṣ[a], este del ár. cl. fiṣfiṣah, y este del persa as-

past. 

FFoorrmmaass  qquuee  nnoo  ttiieenneenn  eeqquuiivvaalleennttee  eenn  ccaasstteellllaannoo alfonsar ‘cabar profundo’, localizada al menos en P, 

forma potencialmente creada por la suma del artículo árabe al-, la palabra fosa del lat. FŎSSA ‘excava-

ción, fosa, tumba’ propiamente participio femenino de FŎDĔRE ‘cavar’, con la -n- epentética, (6.1.5.) 

Anotamos la forma de Caspe ya que puede facilitarnos la comprensión: Z 605: Caspe, alguarín sin 

respuesta en B, alguarín en C, alguarín y aguarín, esta última forma de también empleada en P 

(ALEANR, mapa núm. 917, compartimentos del desván), alguarín anotado en BM; aliaga, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 294, aulaga) (Ulex). Arbusto espinoso de flor amarilla, de la familia de las leguminosas, m’ 

hi punchau con una aliaga; en DLE, del mozár. y ár. hisp. alyiláqa, este de *alǧiláqa, este de 

alǧawláqa, y este del ár. cl. ǧawlaqah. Voz muy extendida en Aragón la encontramos en: BM, Ballo-

bar, la Sierra de Albarracín, Collellmir, Barceló, Badía; Wilmes; Kuhn; Haensch, Alvar; Andolz, Nebot, 

Rohlfs, aliaga en DLE sin marca de lugar mientras que el Dicionario de Autoridades lo anota como 

término de Aragón, Valencia y La Mancha, localización que señala Corominas. Aunque de origen incier-

to, vislumbra probablemente una base prerromana: un ibérico o protovasco *aielaga o *agelaga 

(DCECH); alguaza vid. (ALEANR, mapa núm. 767, gozne de cubo). Bisagra; alicates pl. (CUESTIÓN, 

núm. 159, alicate-s), del ár. hisp. *allaqqáṭ, y este del ár. cl. laqqāṭ ‘tenazas’; alicate ‘malicioso’, 

persona poco fiable / ‘comilón’, de buen diente. 

 
5.3.3. Contaminación del artículo árabe 

Menos C que dice armario todos los demás B, CM, LA, P, V, dicen almario (ALEANR, mapa núm. 

792, armario), igual en BM, Ballobar, Rincón de Ademuz, Andolz, Iribarren; aldrede(s) adv. ‘adrede’. 

A propósito, expresamente; con deliberada y manifiesta intención. Generalmente se oye aldredes pero 

a pesar de ser un adverbio podemos encontrarlo modificado y oírlo sin la –s final: paize que lo azes al-

drede, ‘conscientemente’; m’as pegao aldredes, ‘con intención’. Generalizado en Monegros, Ballobar, 

en Aliaga Jiménez, en Barceló; de origen incierto del gót. AT *RED ‘a consejo, con consejo’ (BDELC). 

 
5.3.4. ¿Segregación de a- por fonosintaxis, o bien ausencia del artículo árabe? 

Sólo tenemos respuesta en los últimos pueblos CM, LA, P, V, encuestados llaa cequia (ALEANR, mapa 

núm. 87, acequia) solo en el regadío. Para Scholz cequia presenta un comportamiento similar al del 

cat. sequía, sin artículo, al igual que el catalán441 sèquia (DCVB) (3.1.4.1.); en CM anotamos cerollera 

‘acerolo’ o serbal común; acerolo de acerola, del ár. zacrura íd. (BDELC); en CM, P y V tafarra (ALEANR, 

mapa núm. 171, ataharre) banda que sujeta la silla o la albarda a las caballerías por atrás) y en LA ta-

rria -por debajo del culo- (ALEANR, mapa núm. 173, baticola), tarria no presenta a- inicial, a diferencia 

del castellano ataharre y coincidiendo con el catalán tafarra (DCVB) y (GDLC); su base etimológica ser-

ía del árabe ṯafar, íd. Sobre la yod epentética vid. (3.1.5.4.) ; zafrán ‘azafrán’; del àrabe zacfarân, íd. 

(BDELC); safrá en catalán (DCVB) y safran en occitano Alibert y (DGLO). 

 

                                           
441 (cequia “El aragonés y el catalán se diferencian del castellano también por la diferente acogida de arabismos. En parte no 
tiene lugar la aglutinación del artículo árabe al- a los sustantivos, como sucede en los arabismos castellanos como, por ejemplo, 
en el cat. sèquia”. p. 165 – 166, (Arno SCHOLZ, año, 1991: 165). 
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6. LÉXICO Y CULTURA POPULAR 

Nos ocupa el léxico de las formas coloquiales, propias, tradicionales y específicas 

La delimitación lingüística de los léxicos específicos del monte, es decir, los correspondientes a la ac-

tividad agrícola, ganadera, forestal y a su entorno natural, el monte, constituyen en nuestra comuni-

dad una marca de pertenencia lingüística, ya que sus voces representan las actividades tradicionales y 

el medio natural propios de la comunidad. Estos léxicos caracterizan lingüística y culturalmente a gru-

pos o segmentos de la población cada vez más reducidos, casi secundarios, debido al descenso de la 

gente que a ellos se dedica y a la innovación tecnológica de estas actividades económicas tradicionales. 

Se sitúan lingüísticamente en el ámbito de las lenguas especiales y las jergas; aunque tradicional e 

históricamente han formado parte del léxico patrimonial extendido en la comunidad, sobre todo, el re-

lativo a la actividad ganadera, ahora en verdadero retroceso. 

Podemos distinguir, de un lado, el léxico ganadero y, de otro, el relativo a la actividad forestal. Que-

da un léxico común, el del entorno natural, compartido por estas actividades: el correspondiente a la 

flora y fauna, a los accidentes geográficos y a los fenómenos atmosféricos. Entre los rasgos que carac-

terizan estos léxicos específicos, podemos destacar los siguientes: 

 
Consideraciones generales sobre el léxico 

Estamos de acuerdo con las afirmaciones que hace Vilar Pacheco en su libro Léxico y cultura popular 

de la sierra de Albarracín (2008): “El léxico es el nivel lingüístico que más resonancias culturales refle-

ja”442, y que detrás de cada unidad léxica no hay solo un significado, hay un propósito, unos valores 

afectivos, en definitiva mil propuestas, evocaciones, recuerdos. “Las características situacionales, so-

cioculturales, geográficas e históricas condicionarán, por tanto, el paisaje peculiar del vocabulario. Es 

en este nivel donde mejor y con mayor claridad se manifiesta y marca la variedad geográfica de la co-

munidad, aunque sea por otra parte el nivel más inestable”. 

Se observa el uso de muletillas propios como el sustantivo cosa: qué cosa (que) / qué cosa que 

¿por qué…?, ¿por qué razón…?, ¿a causa de qué…? O incluso ‘¿cuál es la causa por la que…?’ ¿Qué cosa 

que no has venido? Formula interrogativa que supone una sorpresa de que no ocurra algo esperado / 

‘¿y eso por qué?’, -ya no festejo con fulanito / - ¿qué cosa? Expresa también sorpresa pero respec-

to a una afirmación hecha por un interlocutor. 

Además del uso proliferado de verbos como hhaacceerr: hacer leña, hacer fuego y tteenneerr: tener amor, 

tener labia encontramos otros en locuciones verbales con amplia aplicación semántica como ocurre 

con haber; destacar que en referencia a las formas verbales ssuubbiirr y bbaajjaarr van asociadas con desplaza-

mientos geográficos que nos permiten conocer aproximadamente la altitud del terreno, el relieve, del 

lugar al que nos dirigimos como: subir a Zaragoza y bajar a Lérida; así como aabbaannddoonnaarr o ppeerrddeerr: 

s’an abandonau las almendreras y las oliveras y s’an perdido las viñas; con más repercusión o 

connotación antropológica que lingüística 

Al desarrollar el léxico es necesario distribuir por aéreas semánticas el material del que disponemos 

y esos son los apartados que a continuación pasamos a desarrollar: las faenas agrícolas, la vida fami-

liar y social, las fiestas y tradiciones, algunas de ellas tan transformadas que agrupan cuestiones que 

                                           
442 p. 65 Léxico y cultura popular de la sierra de Albarracín. Jose Manuel VILAR PACHECO. Centro de Estudios de la Comunidad de 
Albarracín (CECAL), Tramacastilla (Teruel) 2008. 
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en buena medida podríamos señalar de residuales: palabras, expresiones refranes que al no haber sido 

tratados hasta el momento les queremos brindar desde aquí la posibilidad de que encuentren todavía 

reconocimiento, refugio y trasmisión en este estudio lingüístico; de algunos de ellos hemos podido in-

corporar algunas fotos para ilustrar los lugares, las tradiciones, las vivencias…, vid. Documentos gráfi-

cos. 

Son bastantes los términos que incluyo en el léxico sin apenas comentario pero que acompaño de 

una referencia numérica que reenvía a los lugares oportunos donde encontrar la información comple-

mentaria que en el léxico podemos evitar, generalmente en los apartados anteriores; intentando, por 

razones básicas, aligerar de este modo el apartado léxico de contenido fonético, morfológico, sintácti-

co, derivación, cotejos…, sin privarles de una visión de conjunto sobre el término. En este momento 

nos importa más: la forma, el material, la función… de los objetos correspondientes. Por otra parte en 

algunos casos incorporamos información complementaria que nos puede facilitar su contexto. 

 
6.1. LAS FAENAS AGRÍCOLAS 

Ir a las olivas / ir al tomate, a las almendras, etc. ‘frase utilizada para designar el trabajo que 

se va a realizar’, durante la campaña de recogida de un producto, la semana que viene empezaremos a 

ir a las olivas antes de que s’enrede el tiempo y no podamos hacer na; CM, LA, P y V, coger las olivas 

(CUESTIÓN, núm. 797, recoger aceitunas), como en Barceló; la expresión más utilizada han cogido 

muchas frente a la de uso ocasional (en) han cogido muchas ‘ha cogido muchas (olivas)’, vid. re-

plegar, las aceitunas; la forma común B, C, CM, LA, P, V, es yermo y en C además dicen montariza 

(ALEANR, mapa núm. 11, erial). Erial es el terreno que no se labra ni se cultiva. Nombre dado para de-

signar, un terreno sin cultivar, yermo, en DLE; en cat. erm, erma; èrm, èrme occ.; montariza derivado 

del lat. MONS, MONTIS ‘monte, montaña’; también monteriza ‘monte’. Terreno montañoso del monte, 

sin cultivar, que se dedica para pastos; asimismo monterizo, -a ‘montañoso, -a’; en B, C y CM ano-

tamos llanazo, en CM además apuntamos lenazo, en LA, P y V lanazo (ALEANR, mapa núm. 12, pos-

ío). Tierra de labor que se deja descansar sin ser labrada, sirviendo mientras tanto de pastizal, hierba 

de pasto. (Melilotus). Forraje silvestre que come la cabra. Se llama lanazo cuando un campo lleva más 

de un año sin haberse cultivado, al estado de un campo que lleva más de un año sin arar ni cultivar 

pero sin llegar a dos, en cuyo caso se denomina yermo. La forma lanazo consta en Barceló, Aliaga; 

conviven dos maneras de llamarla uñeta de gato / uña de gato ‘planta silvestre de hojas muy pe-

queñas’; en todos B, C, CM, LA, P, V, la misma respuesta esyermar (ALEANR, mapa núm. 13, rozar). 

Quitar las zarzas las hierbas. Labrar la tierra yerma; quizá el matiz que se añade ahora creemos que es 

importante, para ponerla en cultivo; esyermar ‘roturar un terreno inculto’. Labrar la tierra yerma para 

ponerla en cultivo, como esyermar; desyermar; desermar en cat. (DCVB). Esta plana, después de es-

yermar quedará buena pa sembrar; forma anotada en LA y V maigar ‘entrecavar’, cavar ligeramente 

la tierra, sin ahondar para quitar las yerbas; consta en BM, Andolz, Borao; Aliaga Jiménez; la respues-

ta más generalizada es dallón en B, CM, P y V; en C no hay respuesta y en LA nos dicen que el 

dallón, es más grande, (ALEANR, mapa núm. 14, rozón). Herramienta para cortar las zarzas. Caracterís-

ticas. (Lingüístico-Etnográfico). Guadaña de mango corto, hoja corta y fuerte para cortar zarzas; cons-

ta en Alvar, Nagore, La Alta Zaragoza, Barceló. Pilar Garcés agrupa formas en común con el catalán 

dalla, dall (DCVB) y con formas que se registran en el sur de Francia: dalh ‘lame de faulx; la faulx elle-
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même’ y dalhe ‘faulx’ y recoge las propuestas etimológicas de Rohlfs quien supone que estos vocablos 

derivan de un hipotético *dacula o *daculum, de origen desconocido, y afirma que los términos hispá-

nicos son de procedencia galorromance (ROHLFS, Le Gascon, 1970: 92) y por otro lado Hubschmid 

quien piensa que el étimo de estas voces es el galo *daglo-, *dagla ‘guadaña’ (Hubschmid, “Lenguas 

prerromanas indoeuropeas. Testimonios románicos”, p. 140); dallín ‘guadaña de hoja corta’ para se-

gar hierba, esparto, etc.; la respuesta unánime es jada y a su vez en P añaden zada (ALEANR mapas 

núm. 99, azada). Herramienta para cavar la tierra; jadón es la respuesta en todos los municipios B, C, 

CM, LA, P, V y en C añaden con mango corto o largo (ALEANR, mapa núm. 15, azadón de peto), vid. 

(ALEANR mapas núms. 101, azada y 102, azadón); no hay respuesta en B, en C anotamos picaestral443 

misma forma que en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 15, Azadón de peto), herramienta 

con mango de madera y dos bocas opuestas una en punta y la otra en corte estrecho, usada para ex-

cavar en tierra dura; la forma esyermar se usa en B y C y en B además se dice romper forma que 

también se usa en, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 16, roturar). Labrar los eriales para ponerlos en 

cultivo, vid. (ALEANR mapas núms. 13 y 28). Roturar un terreno inculto. Labrar por vez primera la tierra 

yerma para ponerla en cultivo. Relacionada conexión con el catalán y el gascón (LEIVA, Alazet 16, 

 2004: 112); esyermar dicen en B, arrancar en C y en los restantes CM, LA, P, V, rancar (ALEANR, 

mapa núm. 17, descuajar, arrancar las raíces que hay en tierra), vamos a rancar las capitanas; arran-

car, v. tr. et intr. ‘arracher’, ‘déraciner’; del lat. arradicare; cat. arrencar; escuajase ‘caer algo de cua-

jo’ / ‘descuajar’, arrancar de raíz; en B anotamos pollo, en C consta como desconocido, en los nuevos, 

CM, LA, P, V, dicen hormiguero (ALEANR, mapa núm. 18, hormiguero). Operación agrícola de quemar 

tierra sobre haces pequeños de leña para que haga combustión sin llama. Sirve como abono. Igual que 

la forma castellana hormiguero, se considera tradicionalmente como descendiente de FORMĪCA, REW, 

3445. No obstante, parece que ha habido una contaminación con FŬRNU, secundaria según Corominas, 

porque no plantea ninguna dificultad el explicarlo simplemente a partir de FORMĪCA (DCECH); zizalla 

‘maleza’, l‘ aira s’ ha llenao de zizalla; broza ‘maleza en el monte’, en La Alta Zaragoza, en DLE; en B 

recogemos campo, bancal y plana en C y en los nuevos CM, LA, P, V, bancal (ALEANR, mapa núm. 

19, haza). Porción de terreno dedicada al cultivo, bancal, en DLE; bancaler ‘bancal pequeño’; anota-

mos la misma forma en todos faja (ALEANR, mapa núm. 20, campo estrecho y largo), terreno de cultivo 

de forma rectangular. Está generalizada en el dominio aragonés, de uso en BM, Ballobar, Alcolea, La 

Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Antillón, Andolz, Barceló, Coll y Albatás, Pardo. Del latín FASCĬA ‘venda’, 

‘faja’, ‘sostén del pecho’ (DCECH). Para María Pilar Garcés es: “forma que el castellano ha tomado en 

préstamo del aragonés” (Notas 1987 pp 110 – 111), vid. DLE. Del arag. faja, y este del lat. fascia; jus-

tificando su cambio semántico: “Es un derivado del latín FASCĬA ‘venda’, ‘faja’, que ha sufrido un cambio 

semántico motivado por la semejanza formal entre ambas realidades, y ha pasado a designar ‘trozo de 

tierra más largo que ancho’, que es el significado más arraigado”, aunque no el único. Comparable a 

formas como arag. faxa, gasc. hècho ‘gradin herbeux d'accès difficile, pénible’, Palay. Dentro de los 

topónimos relacionados con su forma, tenemos: Punta de la Faja, Paridera de la Faja en CM y Las Fajas 

                                           
443 Esta anotación no corresponde a mis notas tomadas al consultar el ALEANR, si no a partir de la bibliografía utilizada, por eso no 
consta el término que corresponderia a Bujaraloz y como he mantenido la misma estructura del resto de las preguntas he consi-
derado oportuno poner que se desconoce la palabra del lugar en cuestión. “Se oye en Huesca y Candasnos; picastral en Bolea y 
Almudébar y picoestral en Leciñena…”*. (* p. 100, A. L. Vicén - Alazet 16,  2004) 
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de Blay en P; fajeta ‘faja pequeña o bancal muy estrecho’, diminutivo de faja, vid., en Antillón, faxeta 

en La Alta Zaragoza. 

 
6.1.1. La labranza 

6.1.1.1. El arado tradicional 

Entre los informantes más mayores recuerdan como se labraba antiguamente, con el aladro es la 

forma empleada por todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 132, arado de madera). Instrumento uti-

lizado por los agricultores para labrar la tierra de forma que se abren surcos en ella. Se localiza en BM, 

en La Alta Zaragoza, Iribarren, Rohlfs, Andolz, Collellmir, Alvar, Aliaga Jiménez, Gargallo Gil, Haensch, 

Vilar; en DLE como voz aragonesa y navarra 1.m.Ar.y Nav. arado; en cat. aladro reenvia a arada > 

arada o aladre (DCVB). Se compone de cama, dental, reja, esteva y timón. Remonta al latín ARATRUM 

íd. (DCECH), con una disimilación que produjo el cambio de la primera ‘r’ en ‘l’ resultando aladro que 

convive con el otro término catalán aladre (DCVB) (3.2.3.3.); derivadas ladrar ‘arar con el aladro’, el 

DLE escribe aladrar, lo caracteriza como aragonés y de otros lugares y aladrada ‘surco hecho con el 

aladro, el DLE la recoge como aragonesa, aladrada 1. f. Ar. surco (‖ hendidura que se hace con el ara-

do) y aladro, 1. m. Ar. y Nav. arado; de reja superpuesta plana respuesta de los dos municipios B y 

C que figuran en el (ALEANR, mapa núm. 133, tipos de arado) arado con reja superpuesta / arado con 

reja enchufada. En primer lugar figura el arado de reja plana, en 2º el de reja acanalada. (Etnográfi-

co); cama ‘pieza encorvada de hierro, en la cual encajan por la parte inferior delantera el dental y la 

reja, y por detrás la esteva; por el otro extremo se engancha al timón para posibilitar el tiro; cama II 

‘pieza encorvada que forma parte del arado’; del celta CAMBOS ‘curbo’ (BDELC); voz que registra el DLE, 

esta última acepción en DLE cama2. Del celtolat. camba ‘corva’, voz de or. hisp. (3.2.3.1.); cama ‘tallo 

o caña del trigo’ / ‘cereal revolcado’ / ‘Parte del arado donde se juntan las piezas desmontables’; por-

tarrejas forma recogida en los últimos pueblos (CUESTIÓN, núm. 673, dental). Palo donde encaja la reja 

del arado, dental en DLE; la reja cuando se desgastaba se debía aluciar o luciar (3.2.1.2.) ‘afilar’, sa-

car punta al arado u otros aperos. Arreglar el desgaste, acondicionar el instrumento de trabajo para 

que corte o pique bien; a veces era necesario dicen echar una punta en B, echar punta en C, recal-

zar en CM, echar / sacar punta en LA, recalzar y echar punchón en P, recalzar en V (ALEANR, ma-

pa núm. 144, calzar la reja). Añadir un trozo de acero a la reja cuando está muy gastada; cuando el 

hierro sustituyo a la madera, entonces surgió el término técnico por excelencia: maquina y con ella pe-

netran otros términos más específicos para designar al arado moderno de hierro, arado de vertedera 

con ruedas; braban, arado de hierro que consta de dos ruedas y una cama, cuyos surcos son más pro-

fundos y rusal, ‘arado con dos manilleras’, la primera del francés: brabant íd. y la segunda según Alvar 

en Los nombres del arado en el Pirineo posiblemente de *rosic, de la que no nos aventuramos a dar su 

evolución;444 a cierto tipo de arado de vertedera que se engancha no al timón sino a una barra metáli-

ca transversal que descansa sobre una rueda y es tirada a base de cadenas por varios mulos, se le 

llama de dos maneras: rusal, rusá en CM y en los pueblos restantes LA, P, V, solo rusá ‘arado fijo’, al 

tipo de arado no abatible, de una teja con una rueda en la parte delantera; otro ejemplar de arado lo 

                                           
444 ALVAR, Manuel, Los nombres del arado en el Pirineo, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006 
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-nombres-del-arado-en-el-pirineo-0/html/00ec9d64-82b2-11df-acc7-
002185ce6064_8.html: “No creemos necesario insistir en nuestro criterio de prescindir de todas aquellas voces que, no siendo 
patrimoniales de los dialectos que nos ocupan, no ofrecen dentro de ellos una evolución lingüística tradicional”. 
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llaman brabán en lo últimos pueblos para referirse al ‘aladro reversible’, la forma brabán; en B dicen 

aladro de hierro en C aladro de hierro y de punzón, brabante en el resto CM, LA, P, V, (ALEANR, 

mapa ,núm. 136, arado de hierro), reversible que ladra con más profundidad; voltear ‘dar vuelta a la 

tierra’ con la reja, el aladro, etc.; comparable a voltejar, forma compartida del cat. y el occ.; del lat. 

VŎLVĔRE ‘hacer rodar’, ‘hacer ir y venir’ (BDELC); como respuesta en los nuevos CM, LA, P, V, obtene-

mos mariposa (CUESTIÓN, núm. 666, vertedera) tipo de arado de hierro cuya reja se puede girar, su 

función principal es el volteo del suelo formando un canal que permite la aireación y la circulación del 

agua de lluvia hasta las capas profundas, la incorporación de los restos de cosecha para su descompo-

sición; Andolz la define como ‘vertedera del arado’; añadiendo en CM, LA, P, V, que se llama teja a la 

‘pieza del arado de vertedera que sirve para voltear la tierra’; Iribarren indica que llaman teja en Mar-

cilla a la reja más ancha del arado; CM, LA, P, V, llaman barrón al ‘punzón’ del arado de vertedera; di-

cen clavijeras en B y en C en los otros CM, LA, P, V, clavillar (ALEANR, mapa núm. 137, clavijero). 

Parte superior del timón del arado en donde están los orificios para poner la clavija que gradúan la pro-

fundidad de labor del arado; lo mismo ocurre con clavija en B y en C clavilla en los demás CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 138, clavija de timón). Pasador que se pone en los agujeros del timón para que 

el arado quede sujeto al yugo; coinciden todos B, C, CM, LA, P, V, en decir abrazaderas (ALEANR, ma-

pa núm. 139, belortas). Abrazaderas de hierro para sujetar el timón a la cama del arado, pieza encor-

vada, que sirve para engarzar todos los elementos del arado; en los cuatro nuevos municipios la lla-

man CM, LA, P, V, manguera (CUESTIÓN, núm. 674, esteva, pieza curva del arado sobre la que lleva la 

mano el labrador y dirige la reja y la apreta contra la tierra), consta en Iribarren, Alvar, Andolz, en La 

Alta Zaragoza; como ya dijimos en (3.2.2.2.) en B tenemos ojo en C manillera y aujero y en el resto 

CM, LA, P, V, manillera (ALEANR, mapa núm. 140, empuñadura de la esteva). ‘Manivela’; comentado 

en el mismo apartado que la forma anterior, desconocido en B, tenella en todos los demás, C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 141, telera). Pieza de hierro a modo de travesaño que sujeta el dental a la 

cama del arado o al timón mismo y sirve para graduar la inclinación de la reja y la profundidad de la 

labor; del lat. TENDĬCŬLA ‘tirante’ (3.2.2.2., 3.2.3.1.); trascón es la respuesta de B y de C, en los otros 

CM, LA, P, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 142, pescuño). Cuña gruesa y larga, colocada a 

base de mazo, con la que se sujetan las piezas: esteva, cama y dental. 

 
6.1.1.2. Labrar a par 

Cuando se labra a par hay una pieza fundamental que sirve de enlace entre el arado y el yugo, per-

mitiendo así la tracción de aquel, se trata del timón; igual en DLE, palo derecho que sale de la cama 

del arado y queda ligado a ella por una abrazaderas; esta misma función la desempeñan en la actuali-

dad por el uso de los arados de hierro, unos tornillos que permiten la ensambladura entre cama y 

timón 

Destacamos la forma de referirse a los animales que sirven para cabalgar y realizar las tareas ágri-

colas: baje(s) ‘caballería-s, en general’, tan solo en P se emplearía en sentido figurado en frases como 

las que expongo a continuación: que baje estas hecho, eres un baje con el sentido más bien de 

‘animal’. 

Distintas formas de labrar: labrar a toza ‘sujetando el yugo a los cuernos por medio de correas’. 

(Etnográfico), los últimos pueblos reconocen la forma aunque no era propia de la zona, la recoge Alvar 
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en Ansó; labrar a collar ‘arar de forma que el arado va sujeto al cuello del animal’. (Etnográfico), ya 

no es de uso, ocurre lo mismo que en caso anterior. 

En los últimos pueblos CM, LA, P, V, encontramos jubo, sin respuesta en B y en C (ALEANR, mapa 

núm. 118, yugo de bueyes). El de los bueyes no tiene colleras, mullidos o almohadillados. En el gaba-

chillo se pone el trascal y en el trascal, que viene de trasca, se apoya la clavija, que se introduce en 

uno de los agujeros del timón; abocador y juñidera, vid. son correas que sujetan el yugo a las caba-

llerías. De abocar inclinarse las caballerías para adelante, formado sobre el sustantivo boca, latín BUCCA 

‘mejilla’ (DCECH). Si se labra con yugo cornal se dice labrar a toza; si con el yugular, labrar a malla (a 

cuello); en el DLE como aragonesa, vid. del lat. JŬGUM. Frente a las formas propias del aragonés con ch 

o x encontramos la j en palabras como jubo, jergón, jada; sin embargo también encontramos minchar, 

pichar, chitar, junto a sus compuestos y o derivados, asimismo, aunque no en todos los puntos del es-

tudio localizamos, chera (3.2.1.2.) y explicación de los mapas. Ena explica la alternancia B / G debido 

a la influencia de una vocal velar por el carácter labial de las vocales velares, yugo cambia a jubo; ju-

bo es a proposito la respuesta única en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, para la siguiente cues-

tión (ALEANR, mapa núm. 119, yugo de mulas); jubada ‘terreno que pueden arar un par de mulas en 

una jornada’; en el DLE como aragonés, 1. f. rur. Ar. yugada (‖ tierra arada en un día) (3.2.1.2., 

5.1.1.4.); collerón es también respuesta común B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 120, yugo pa-

ra un solo animal); trascal en B, trascall en C, zanjaler en CM, trasca en LA, trascal en P y en V 

(ALEANR, mapa núm. 121, mediana). Correa o soga que sujeta el timón al yugo. Barceló define zanjale-

te como ‘brida. Freno de las caballerías con las riendas y todo el correaje que lo sujeta a la cabeza del 

animal’. Sujeción en los aperos agrícolas, trasca del lat. *TRANSĬCA ‘pasador’, derivado de TRANSJĬCERĔ 

‘hacer pasar una cosa a través de algo’ (DCECH), mientras que para otros supone una alteración de 

*TENSICULA en *TENSICA y este en *TRANSICA por influjo de TRANS- REW, 8649b, anotada en La Alta Zara-

goza, Antillón; en DLE con tres acepciones, todas ellas semejantes al uso de estas localidades y una de 

ellas dice de Aragón, trasca1 1. f. Barzón del yugo. 2. f. Correa para uncir y para otros usos. 3. f. rur. 

Ar. pescuño; trasca ‘parte del aparejo de arar donde encaja el timón del arado’, así se dice en P; 

arzón ‘pieza por donde se une el timón del arado’, así se dice en CM, sin respuesta ni en B ni en C, y 

tampoco en los demás LA, P, V, arzón en La Alta Zaragoza; en catalán arçó (DCVB), del lat. vg. 

*ARCIŌNE; trascal y trascall, mismas formas en y C que en la cuestión anterior, en los otros pueblos 

CM, LA, P, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa 122, barzón, orificio por donde entra el timón del arado). 

Como aclaración final a todas estas formas nos gustaría decir que en muchos sitios mediana y barzón 

son una sola pieza por lo que la terminología no se diferencia; en CM se llama zanjalete a cada una de 

las correas que había en el collerón donde iba el enganche al carro; no hay respuesta ni en B ni en C, 

en los restantes CM, LA, P, V, dicen frontal (ALEANR, mapa núm. 123, frontil). Pieza acolchada que se 

coloca sobre el testuz; frontalera ‘parte delantera de un animal’; CM, LA, P y V guardapolvos ‘pieza 

de cuero para proteger el cuello de las caballerías’, guardapolbo en BM; ningún de los pueblos respon-

de, suponemos que es debido a que en la zona no se usan actualmente, ni se usaban en la antigüedad 

los bueyes como animales de carga (ALEANR, mapa núm. 124, coyunda). Correa o soga para sujetar el 

yugo a los bueyes. 

La forma en todos B , C, CM, LA, P, V, es la misma estacas (ALEANR, mapa núm. 125, costilla del 

yugo armadura de madera de la collera), en número de cuatro tienen forma de bastón ligeramente 
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curvado, encajado en el yugo; y para asegurar todas estas piezas a los animales se utilizan dos cuer-

das o correas que unen los extremos inferiores de cada collera ciñendo por debajo el cuello de la caba-

llería: la uncidera con la que se unce la yunta de los mulos; forma compartida por Alvar, Collellmir, 

‘parte del aparejo de los mulos’ tanto en BM como Andolz; voz facilitada en P samuga ‘palo que con 

otro gemelo sujetan la collera de la caballería’, así mismo en Andolz; fieltro es la forma que se recoge 

en todos (ALEANR, mapa núm. 126, collera). Collar mullido que se pone al cuello de las caballerías para 

apoyo del yugo; collerón ‘collera’; Barnils en Fraga [koļére], ‘collar dels muls’; todas las formas ano-

tadas en B, C, LA y P coinciden topo (ALEANR, mapa núm. 127, rolla). Especie de collera pequeña ante-

puesta a las costillas o forrándolas; antiojéras pieza que se pone sobre los  a los caballos y mulos; so-

lo en C leemos arriendas, en B y los nuevos pueblos CM, LA, P, V, anotamos tirantes (ALEANR, mapa 

núm. 128, madrina). Rienda para dirigir la yunta de mulas; por similitud a nuestras formas destacamos 

la forma tirantes como respuesta mayoritaria; en dos de los nuevos pueblos CM y LA dicen arriendas 

(CUESTIÓN, núm. 1607, riendas) de las caballerías, con prótesis de la vocal a-; regna en catalán del lat. 

vg. *RĔTĬNA, deriva < del lat. cl. RĔTĬNĒRE ‘retener’ (GDLC); sin ser una forma muy empleada en nuestra 

zona, maneras ‘riendas del carro o arado’, así consta en BM; La Alta Zaragoza; Andolz; maneras 

‘riendas del carro o arado para dirigir la yunta de mulas’, anotada por Scholz, afirmando que esta voz 

se utiliza sólo en la Ribagorza y es un ejemplo de la influencia lingüística catalana; Badía; nos interesa 

la etimología propuesta por Pardo Asso (1938), de mandare, mandar y la propuesta de Rohlfs (1970) 

que indica el posible paso de -ND- > -n- en gascón y catalán, poniendo como modelo el cat. demanar. 

Contamos con otras dos posibilidades etimológicas: derivar el término de manos o bien pensar en una 

conservación del sentido etimológico de maneras, lat. vg. MANUARIA, femenino de MANUARIU ‘manejable’ 

(DCECH); asimismo se propone en Maella del lat. vg. MANUARIA ‘de la mano’; juñideras en C, unidera 

en CM, juñidera en B, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 129, uncidera). Uncidor, -a, correa que sujeta los 

extremos de la collera, para sujetar el yugo al testuz; juñir forma igual en todos los municipios B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 130, uncir). Poner el yugo a los animales, en BM, Ballobar, Antillón, 

Andolz; en el DLE juñir 1. tr. rur. Ar. uncir; proviene del latín JŬNGERE ‘juntar’, ‘reunir’ REW, 4620 

(DCECH); o su contraria desjuñir además de desenganchar son las formas que encontramos en B y 

en C, en cuanto a el resto CM, LA, P, V, desjuñir (ALEANR, mapa núm. 131, desuncir). Quitar el yugo a 

los animales del arado y del carro, vid. juñir. 

Anotamos aladro de madera en C y aladro en B y todos los otros C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 132, arado de madera). Se compone de cama, dental, reja, esteva y timón. El DLE lo recoge co-

mo aragonés y navarro, del latín ARATRUM, Corominas (DCECH), con una disimilación que comparte el 

término catalán aladre (DCVB); su derivado ladrar ‘arar con el aladro’, vid. aladro, por su parte el DLE 

recoge aladrar como forma aragonesa, 1. tr. Ar., Burg. y Cantb. arar2, otro derivado aladrada ‘surco 

hecho con el aladro’, en el DLE como aragonesismo, 1. f. Ar. surco (‖ hendidura que se hace con el 

arado); en este punto del Atlas, que es ante todo de carácter Etnográfico, se reúnen los dos tipos de 

arado más usados en la época de la encuesta realizada para el ALEANR, por lo que solo obtenemos res-

puesta en los dos primeros municipios, B, C, en ambos anotamos la misma forma: de reja super-

puesta plana (ALEANR, mapa núm. 133, tipos de arado): arado con reja superpuesta / arado con reja 

enchufada. En primer lugar figura el arado de reja plana, que vendria a coincidir con la (CUESTIÓN, núm. 

661, arado con reja superpuesta) y el 2º el de reja acanalada que pensamos podría coincidir con la 
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(CUESTIÓN, núm. 662, arado con reja enchufada al dental). Punta de la reja del arado, pieza hueca de 

acero, cónica, en cuyo hueco se enchufa el dental, con vértice saliente en lengüeta alargada y puntia-

guda que, sobrepuesta a una pieza similar de madera en el arado romano, sirve para romper la tierra, 

se espera anotar la forma güembre que está recogida en la Alta Zaragoza, en Andolz, Iribarren, Rohlfs 

en la Fabla Chesa así como en Diccionario dialectal del Pirineo Aragonés, del lat. vomer y en Gascón 

boume y bome,445 y de nuevo lo registra en Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne, donde plan-

tea su evolución: “Devant nasale o ouvert tend à se fermer en ó, qui plus trad devien ou:…, boùme 

dans les Landes orientales à côté de bòme dans les Landes occidentales … < VŎMERE”; a lo que añade 

una nota a pie de página que transcribimos como una caracterización propia del aragonés: “La qualité 

de o ouvert est présupposée aussi à l’aragonais (g) güembre et l’italien vómere”,446 y seguimos con las 

anotaciones de María Pilar Garcés en “Notas para un vocabulario dialectal altoaragonés”447 § 2.10. 

Guambre, güembre son los términos que se documentan en el noroeste de Huesca y norte de Zaragoza 

para designar un tipo de reja acanalada, que sólo es conocido y utilizado en esta zona. Procede del 

latín VŌMER, -ĔRIS ‘reja del arado’, que únicamente ha dado derivados en altoaragonés y, al otro lado de 

los Pirineos, en la región de Las Landas, G. Rohlfs, Le Gascon, pág. 120. Así pues no obtuvimos esa 

respuesta ya que solo permanecía en el recuerdo y si podemos observar que de nuevo las corrientes 

lingüísticas a uno y otro lado del Pirineo no se detienen; polegana en B, C y CM; poligana en el resto 

LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 135, arado par uso animal), arado con dos varales o timones en forma de 

U para que tire de él una sola caballería enganchada entre ellos, se puede enganchar a la caballería 

con dos varas o con una cadena. 

No es una forma propia de uso, en la zona se prefieren otras formas, vid.448 pero la recogemos por 

su relevancia forcate ‘arado con dos varas o timones arado para que tire de él una sola caballería’; for-

cate consta en el DLE como de Ál., Ar. y Rioja; se lee en Andolz, Iribarren, Rincón de Ademuz, en la se 

propone su etimología de FŬRCĀTU. Sierra de Albarracín ‘arado de una sola caballería con dos varas o 

timones’; Barceló apunta poligana. ‘Forcate’); comparable con el cat. forcat (DCVB), el occ. araire 

‘charrue simple’; sinónimo: forcat ‘arnés’, Alibert; en el Rincón de Ademuz en cat. polligana ‘tipo de 

arado’ (DCVB); rusal, rusá conviven en CM, en los otros LA, P, V, rusá ‘arado fijo’, no abatible, de 

una teja con una rueda en la parte delantera; brabán ‘aladro reversible’. Se trataba de un arado rudi-

mentario de volteo o reversible, de una sola vara, arrastrado por animales, que se empleaba para la-

brar terrenos blandos emparentada con el gascón Palay; brabán, relacionado con el gascón (LEIVA, Ala-

zet 15, 2003: 106); la forma anotada en B es aladro de hierro en C anotamos aladro de hierro y 

de punzón en los nuevos CM, LA, P, V, con supuesta vacilación gráfica bravante / brabante (ALEANR, 

mapa núm. 136, arado de hierro), reversible que labra con más profundidad, bravante consta en An-

dolz, en BM consta brabán misma forma Iribarren, Collellmir ‘variedad de arado’ relacionando su nom-

bre con las tierras en las que se empleaba “la región de Bravant”; CM, LA, P y V, mariposa (CUESTIÓN, 

núm. 666, vertedera), tipo de arado de hierro cuya reja se puede girar. Especie de pala giratoria que 

sirve para voltear la tierra levantada por el arado. Su origen está en la comparación del movimiento de 

la reja con el de la mariposa ‘insecto’, nombre compuesto de el apocope de María y el verbo posar 

                                           
445 ROHLFS, G. (1985): Diccionario dialectal del Pirineo Aragonés. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico". Zaragoza, 1985. 
446 p. 120 ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. 2ª edición. Tübingen / Pau, 1970. 
447 Maria Pilar GARCES Notas para un vocabulario dialectal altoaragones AFA-XXXIX1987 
448 vid. otras formas en (ALEANR, mapa núm. 135, arado par uso animal) 
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(DCECH); teja ‘pieza del arado de vertedera que sirve para voltear la tierra’; barrón ‘punzón’ del ara-

do de vertedera (CUESTIÓN, núm. 679, tipos de reja): reja + larga > ppuunnzzóónn ‘reja plana’. (Etnográfi-

co); no es una respuesta directa ggüüeemmbbrree ‘reja acanalada’, güembre en Andolz; ambas formas son 

aproximaciones no confirmadas en el transcurso del trabajo de campo llevado a cabo; misma forma en 

B y C clavijeras en LA y P dicen clavillar (ALEANR, mapa núm. 137, clavijero). Parte superior del timón 

del arado en donde están los orificios para poner la clavija que gradúan la profundidad de labor del 

arado; en Tarazona se lee clavijera; Andolz escribe clabillar; en LA y P nos dicen clavillar ‘clavetear’ / 

‘aguijonear’, acribillar de picaduras, escrito con ‘b’ clabillar en BM; CM, LA, P y V, portarrejas (CUES-

TIÓN, núm. 673, dental). Palo donde encaja la reja del arado, que suele ser de hierro con forma de 

punta de lanza y sirve para romper y remover la tierra; clavija tanto en B como en C en los otros B, C, 

CM, LA, P, V, clavilla (ALEANR, mapa núm. 138, clavija de timón). Pasador que se pone en los agujeros 

del timón para que el arado quede sujeto al yugo; Haensch anota clavilla y refrenda la misma forma en 

Wilmes, Valle de Vió; íd. y en catalán (DCVB); Andolz escribe clabilla; Meyer 1979. clavicula ‘clavi-

ja’,.... katal. clavilla, span. clavija,... frz. cheville, prov. Cavilha; bulón ‘pieza que sirve para sujetar el 

arado al remolque’; en DLE. 

En todo los municipios B, C, CM, LA, P, V, dicen abrazaderas (ALEANR, mapa núm. 139, belortas). 

Abrazaderas de hierro para sujetar el timón a la cama del arado, pieza encorvada, que sirve para en-

garzar todos los elementos del arado; del lat. BRACCHIUM (BDELC); juntura ‘unión de las piezas’; man-

guera responden en CM, LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 674, esteva), pieza curva del arado, situada en la 

parte posterior sobre la que lleva la mano el labrador para dirigir la reja y apretala contra la tierra y de 

este modo manejar el arado; en B dicen ojo, en C, manillera y aujero en el resto CM, LA, P, V, ma-

nillera (ALEANR, mapa núm. 140, empuñadura de la esteva). Manivela; en B no respondieron, en C di-

jeron tenella, forma que nos han dicho en LA y P (ALEANR, mapa núm. 141, telera). Pieza de hierro que 

sirve para medir la altura que debe darse al timón (6.1.1.1.). El arado tradicional. Travesaño de hierro 

o de madera que sujeta el dental a la cama del arado o al timón mismo, y sirve para graduar la inclina-

ción de la reja y la profundidad de la labor; solo contamos con las respuestas de B y C que en ambos 

municipios dicen trascón (ALEANR, mapa núm. 142, pescuño). Cuña gruesa y larga, con que se aprietan 

la esteva, la reja y el dental del arado, que sujeta parte del arado por detrás. Pieza de sujeción del 

arado al yugo, forma trascón que compartimos con BM. 

Para otras labores agrícolas en las que no es preciso profundizar están el arado de desfonde, las 

gradas con discos de desmonte para el allanamiento y desfonde para realizar una labor de poca pro-

fundidad; el cultivador ‘arado de varias rejas’ arrastrado actualmente por trator, cultivador en Tara-

zona; en occ. cultivador ‘cultivateur’, Alibert; cultivador en DLE, todos ellos arrastrados por un trator 

‘tractor’, máquina o instrumento que producen la tracción; de potencia y calidad cuasi incalificable de 

cuesco ‘consistencia, fortaleza’. Vigor. Condición de fortaleza de un apero o herramienta. Se refiere 

especialmente al género y calidad del material, consta en Aliaga Jiménez; con vacilación ortográfica 

engolber / engolver ‘cubrir la simiente mediante una labor de arado’. Labor que se hace con el arado 

para cubrir las semillas, una vez extendidas a voleo. en BM engolber, en Barceló engolver; tablón 

‘madera que va encima de la telera’ para profundizar más o menos; aplanador ‘apero usado para 

allanar la tierra’, consta en DLE; no localizamos ninguna respuesta (ALEANR, mapa núm. 145, aguijada), 

barra larga con punta de hierro para hacer andar a los animales de carga, la voz esperada podría ser 
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ppiiéérrttiiggaa que recogen Andolz e Iribarren; otro mapa sin respuesta alguna (ALEANR, mapa núm. 146, 

aguijón de la aguijada). Pincho de la espuela, respuesta posible aazzuuzzóónn como se anota en Andolz, en 

La Alta Zaragoza; radedera ‘raedera’ empleada para quitar la tierra pegada al arado; trastes es la 

forma que consta en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, si bien C, LA y P usan además aperos 

(ALEANR, mapa núm. 147, conjunto de instrumentos para la labranza). Herramientas, así figura en La 

Alta Zaragoza; en Aragón apero y cat. aper ‘arado’. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. 

Rohlfs a la filologia aragonesa, p. 186 Archivo de Filología Aragonesa – XL; Corominas expone como 

base el lat vg. *appariare (BDELC); Meyer por su parte plantea 539. *apparium; traste ‘utensilio de 

cualquier clase’, usado en forma despectiva, en La Alta Zaragoza; del latín TRANSTRUM, ‘banco de reme-

ro’, que luego se aplicaría a cualquier mueble viejo…. La forma traste debió tomarse del cat. trast ‘ban-

co’ ‘trasto’, ‘lugar’ (BDELC); la forma traste representa una simplificación del grupo de la triple conso-

nante -str- y con la vocal final conservada (-e o -o); trast, traste, trasto en cat. (DCVB); trast en oc. 

(DGLO); trastes pl. ‘cacharros’, utensilios domésticos en general, sobre todo si son inútiles e inservi-

bles, ¿pa qué quies ya esos trastes?, en La Alta Zaragoza; trastiar ‘manipular objetos, herramientas, 

cosas’, vid. traste, figura en La Alta Zaragoza; trastejar, misma forma en cat. (DCVB) y en oc. (DGLO); 

B anotamos cordón, cerro en C y todos los demás CM, LA, P, V, lomo (ALEANR, mapa núm. 148, ca-

ballón). Lomo de tierra entre dos surcos, cordones ‘surcos’ en Andolz además de la forma anterior ob-

tuvimos cerro ‘caballón’, lomo entre surco y surco de la tierra arada; llom en catalán (DCVB); del lat. 

lŭmbus (BDELC); en DLE tiene otro significado; para referirse a la acción anotamos alomar ‘subir la 

tierra del surco para formar el lomo’, formada a partir de lomo, similar en Iribarren, en DLE; dadas las 

condiciones del terreno que contiene mucha piedra que sobre sale al labrar deben proceder a realizar 

según dicen en CM un lomo, en LA, P y V un cordón piedras amontonadas en línea’. 

 
6.1.1.3. El yugo y sus partes 

La forma jubo es unánime (ALEANR, mapa núm. 119, yugo de mulas). Aparejo de madera mediante 

el que se unen los mulos para labrar; del lat. IŬGUM (BDELC). Su procedencia remonta al latín JUGŪ, cu-

ya -G- desapareció pronto, de modo que el hiato resultante se resolvió intercalando bien la -g-, que no 

sería por tanto prolongación de la latina en la forma castellana yugo o bien la -b- (DCECH); para pro-

teger al animal de ese aparejo se usaba el fieltro es la que se recoge en todos, B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 126, collera). Collar mullido que se pone al cuello de las caballerías para apoyo del 

yugo; collerón ‘collera’; tanto B como C, LA y P comparten la forma topo, no hay respuesta en CM ni 

en V (ALEANR, mapa núm. 127, rolla). Especie de collera pequeña antepuesta a las costillas o forrándo-

las; tirantes es la forma más extendida: B, CM, LA, P, V, solo en C vemos arriendas (ALEANR, mapa 

núm. 128, madrina). Rienda para dirigir la yunta de mulas; en otra ocasión en dos de los nuevos pue-

blos CM y LA respondieron arriendas (CUESTIÓN, núm. 1607, riendas de las caballerías), con prótesis 

de la vocal a-; regna en catalán (DCVB); del lat. vg. *RĔTĬNA, derivado RĔTĬNĒRE ‘retener’ (BDELC); 

maneras ‘riendas del carro o arado’. Para la explicación de la forma manera ver de El léxico aragonés 

(según el ALEANR) por (Arno Scholz, 1991: 174) (6.1.1.2.); la forma de B es juñidera la de C juñide-

ras en CM unidera y en LA, P y V como en B juñidera (ALEANR, mapa núm. 129, uncidera). Correa 

que sujeta los extremos de la collera, para sujetar el yugo al testuz, consta en Aliaga Jiménez; juñir 

forma igual en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 130, uncir). Poner el yugo a los animales; 
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anotado en Haensch cat. junyir; desjuñir además de desenganchar son las formas que encontramos 

en B y en C, en el resto CM, LA, P, V, indican desjuñir (ALEANR, mapa núm. 131, desuncir). Quitar el 

yugo a los animales del arado y del carro; vid. juñir. 

 
6.1.1.4. Para labrar con una sola caballería 

Encontramos polegana en B, C y CM y poligana en el resto, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 135, 

arado par uso animal), Arado con dos varas para ser arrastrado por una sola caballería; encontramos 

trascón en B y en C en los demás CM, LA, P, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 142, pescuño). 

Cuña gruesa y larga, con que se aprietan la esteva, la reja y el dental del arado, que sujeta parte del 

arado por detrás. Pieza de sujeción del arado al yugo; derivado de trasca vid. (5.1.1.28., 6.1.1.2.). 

 
6.1.1.5. Para la tracción del arado cuando se labra con un solo mulo 

Respuesta unánime collerón (ALEANR, mapa núm. 120, yugo para un solo animal), collerón en BM; 

collerón en DLE pero con otro sentido); no hay respuesta ni en B ni en C en los nuevos dicen varas 

(ALEANR, mapa núm. 155, lanza del carro). Vara que se engancha a la caballería y al apero; azagadera 

‘cadena que permite que la caballería haga retroceder el carro’, se sujeta a los ganchos de las varas y 

a la retranca; igual forma en Tarazona; Andolz escribe azagadero, Aliaga Jiménez azagador para de-

signar algo similar; retranca ‘aparejo que va de la silla hacia las ancas del animal y ayuda a retroce-

der; zofra ‘aparejo que va por encima del lomo de la caballería’. Correa gruesa que sostiene las varas 

del carro y que se apoya en el sillón de la mula de varas, zofra en BM; zofra en DLE zofra2. 1. f. Ar., 

Man., Mur. y Nav. sufra (‖ correón que sostiene las varas); silletas (CUESTIÓN, núm. 730, Jamugas) si-

lla de tijera sobre el aparejo de la caballería; solo obtuvimos respuesta en CM alforjas (CUESTIÓN, núm. 

723, enjalma), aparejo sencillo, fabricado con paja, para transportar cosas a lomos de las bestias de 

carga, jalma en BM, Andolz, Iribarren; silletas es la respuesta en CM (CUESTIÓN, núm. 730, jamugas) 

silla de tijera sobre el aparejo de la caballería; forma que consta en Borao, Andolz; silleta ‘silla peque-

ña’ 

 
6.1.1.6. Algunos procedimientos más modernos para la labranza 

En este caso responden CM, LA,P, V cultivador ‘arado de varias rejas’ actualmente de gran enver-

gadura arrastrado por potente tractor, en DLE; trator ‘tractor’, vehículo automotor usado principal-

mente para labores agrícolas; bulón ‘pieza que sirve para sujetar el arado al remolque’, en DLE; jun-

tura ‘unión de las piezas’; sinfín ‘artilugio mecánico muy utilizado para carga, descarga o transporte 

generalmente de productos agrícolas, sobre todo de cereal’, formado por una varilla central a la que va 

acoplada una pieza en espiral de un extremo a otro, que a su vez está colocado dentro de una especie 

de canalón. Al girar la espiral arrastra sin parar de abajo arriba -si el mecanismo está inclinado-, o de 

uno a otro lado -si está horizontal-, cualquier sólido de pequeño tamaño, o desmenuzado, que se in-

troduzca dentro del mencionado canalón. 

 
6.1.1.7. Otros aspectos de la labranza 

Eran los lugares en los que los labradores debían pasar largos periodos, allí comían, dormían y pa-

saban sus momentos de descanso, por lo tanto debían proveerse de alimentos, vestimenta y demás 

cosas necesarias, en las épocas de mayor urgencia de la actividad ya fuera la siembra o la siega; ma-
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sada es la forma recogida en B y en CM, mas en el resto C, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1348, casa 

en una finca). Casa de campo en el monte, en secano, destinada a refugio y habitáculo. Anotada en 

Borao, Collellmir, para quien procede de MANSU participio pas. de MANERE ‘permanecer’; Andolz recoge 

las dos formas mas y masada, como Gargallo Gil, masada es la forma en Barceló. En opinión de Coro-

minas, se trata de un préstamo del catalán, lengua en la que se basa, en el sustantivo mas ‘casa de 

campo’, del bajo latín MANSU ‘lugar de estado o de residencia’ (DCECH s.v. manido), si bien dada la ex-

tensión del término y de otros derivados como masada cabe la posibilidad de una evolución compartida 

por ambos dominios tanto el aragonés como el catalán (DECLLC, s.v. romandre). 

Aliaga Jiménez presenta dos definiciones de mmaass distintas la primera dice: “Albergue construido con 

solidez para vivienda de los encargados del cultivo de tierras muy distantes del poblado. Generalmente 

se compone de cocina, cuadra y pajar bajo un mismo techo con separaciones que en muchos casos no 

llegan a la cubierta”.449 Así como de mmaassaaddaa. Conjunto del mmaass y las tierras inmediatas del mismo pro-

pietario, y la segunda extraída del diccionario de Luis Raíz: “Edificio en el campo, ya sea en el secano, 

ya en regadío. Consta solamente del piso firme. Su altura no excede de 2 1/2 metros por delante y 4 

m. por detrás; su largo es de 7 a 10 m. Su interior está dividido en cuadra a lo largo de él y hogar en 

un extremo”;450 quizá todas ellas manifiestan de forma complementaria la realidad más próxima de la 

zona, tanto las anteriores como la que aporta Collellmir “masada ‘finca rustica de secano con un mas, 

pero en la que no se habita al menos de modo permanente, sino sólo ocasionalmente en tiempo de 

siega o labores del campo”;451 variantes que presenta, la forma dicha en CM, P y V es maser, y la de 

LA masé ‘casa de campo pequeña’. Diminutivo de mas, masico en Andolz; masada ‘casa de campo’. 

Masía, masada, en BM, Andolz; en DLE masía, 1. f. Casa de labor, con finca agrícola y ganadera, típica 

del territorio que ocupaba el antiguo reino de Aragón; banco ‘asiento, hecho con argamasa, ccaaññiizzoo u 

otro material, de tamaño suficiente para dormir sobre él, colocado a los lados del hogar’ en las cocinas 

de las casas de campo, mases, casetas de pastores, etc. Alguna vez tiene cubierta de madera, más ve-

ces de yeso. 

 
6.1.2. El carro. Tipos y partes 

Normalmente el carro de varas es transportado por una sola caballería, las varas descansan en la 

zofra que a su vez se afianza en la silleta o silla de varas, asimismo unas cadenillas van desde el co-

llerón, punto desde donde el animal hace la fuerza hasta la parte anterior del carro. 

El armazón donde se transporta la carga se denomina caja, enumeraremos elementos que lo com-

ponen: misma forma empleada por todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, escalera (ALEANR, mapa 

núm. 149, palillo del carro), escalera en DLE, armazón, se lee en Barceló, Collellmir. Piezas laterales, 

en el carro, colocadas a ambos lados y por encima del banco, vid., formadas por palos redondos o pali-

llos, vid., separados entre sí a modo de escalera; pulsera ‘carga que sobresale a los costados del ca-

rro’ que convive con pulseras ‘fajos que se ponían en las esquinas para apoyar la carga en los carros’, 

Borao anota pulseras y añade la carga que sobresale a los costados de cualquier carro o galera, atán-

dosela con cuerdas fuera de la escalera del carruaje; tomado el mismo nombre la red de cuerdas que 

                                           
449 p. 378, ALIAGA JIMENEZ, José Luis, “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (II), AFA LVI (1999 - 2000) 
pp. 337-442. 
450 p. 432, op. cit. 
451 p. 214, COLLELLMIR SENTÍES José, Estudio lingüístico de la región de Caspe. CENTRO DE ESTUDIOS COMARCALES DEL BAJO ARAGÓN-
CASPE. Institución Fernando el Catolico. Caspe (2007) 
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contiene la carga; polsera en cat. (DCVB); así como el modo de hacerlo cargar a pulsera ‘cargar paja 

verticalmente fuera de la escalera del carro’; soleras, tablas en B y tableros en C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 153, suelo del carro), solera en Tarazona; generalmente; solera ‘estera que cubría el 

suelo de los carros’; bancos y topos, son formas anotadas en B y C, en este último pueblo también se 

dice contrapiernas, en LA dicen bancos (ALEANR, mapa núm. 150, palomillas) piezas del carro en las 

que se apoya la escalera y están atravesadas por el eje; Barceló registra banco. ‘suelo del carro, for-

mado por tablas extraíbles para dar acceso a la bolsa que cuelga por debajo del eje de las ruedas’; 

ccoonnttrraappiieerrnnaa ‘pieza de madera en la que se insertan los teleros que forman los laterales del carro por 

su parte inferior’, en la zona no hay respuesta por el desuso, recogida en Andolz; lo mismo sucede con 

sobrevaral ‘pieza de madera donde se insertan los teleros por su parte superior’ y con baral ‘pletina 

metálica que’ entre el sobrevaral forma que si se conoce en Tarazona y la contrapierna ‘sujeta los tele-

ros’; barreta es la forma hallada en B, en C y LA (ALEANR, mapa núm. 151, puente del carro), palo que 

va de varal a varal y es atravesado por las estaquillas; tabla lantera en B y lantera en C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 152, cabezal del carro), la parte delantera. Cabezal del carro: delantero y tras-

ero; meriñaque ‘arco de hierro, protector para la mula’ de varas en el carro, para evitar que caiga la 

carga sobre los cuartos traseros de las caballerías, meriñaque en BM, Ballobar, Andolz / ‘arillo de 

alambre que hace que la falda o saya sea voluminosa’; bolsas ‘tabla que colgaba con unas cadenas 

debajo del carro’ para darle mayor capacidad de carga, bolsas en BM, Andolz; rabera ‘parte trasera 

del carro’, rabera, en BM, Andolz añade ‘o la galera’; en Tarazona leemos paradera ‘tabla anterior o 

posterior que impide que se caiga la carga’; zaguera ‘parte posterior de una cosa’, igual en Andolz; 

zaguero, -a ‘ultimo’, asimismo en BM / ‘retrasado’. Se aplica a personas, a cosechas, etc., va zaguera 

la cosecha; este chico va zaguero en la escuela; cenacho ‘bolsa de esparto para llevar el botijo en el 

carro’, zenacho en BM, Andolz; en DLE pero no con el mismo valor semántico; en B anotamos palillos 

y en C la forma es teleros como en Ontiñena, en P se recogen las dos formas, palillos y teleros (ALE-

ANR, mapa núm. 154, punteros de madera). Estacas verticales que forman la baranda, el costado late-

ral de los carros. Formadas por palos delgados o palillos, separados entre sí a manera de escalera que 

forman la escalera del carro, palillos como en Caspe, Barceló, telero en Borao, en DLE como de Aragón, 

1. m. rur. Ar. Palo o estaca de las barandas de los carros y galeras; en LA nos indicaron que contrati-

rante se llamaba al ‘telero de hierro’ cosa que podemos leer en Andolz; en LA y P punteros ‘varas 

verticales que forman el costado lateral de los carros’; CM, LA, P, V, varal (CUESTIÓN, núm. 695, con-

junto de varal y puntero), barandilla del carro; no obtuvimos ninguna respuesta ‘cojinete de la rueda’ 

que entra y gira en el cubo del carro o galera; vid. (CUESTIÓN, núm. 702); estrinque ‘cadena gruesa de 

arrastre’ que en la actualidad llevan los tractores. Cadena de hierro que, amarrada en lugar convenien-

te, sirve para ayudar a realizar las tareas más complicadas, a poner los carros en posición normal, si 

vuelcan. Anotada en BM, Aliaga Jiménez, Andolz, Arnal Cavero, Iribarren, en DLE; en cat. estringuet o 

estrinquet; en occ. estringar, v. tr....; ajuster, parer. v. r. ...; s'ajuster, se parer; étym. lat. ex-

stringere + -are; malla ‘eslabón de cadena’; en DLE; gafa ‘enganche’ en el timón donde se sujeta la 

azagadera que permite la acción de retroceso, así mismo en Tarazona; No hay respuesta en B ni en C y 

de los nuevos solo CM responde varas (ALEANR, mapa núm. 155, lanza del carro). Vara que se engan-

cha a la caballería y al apero, con la misma idea pensamos que se puede entender vara ‘timón del ca-

rro’ o varas ‘varas que sujetan el apero a la caballería’, camal registrado por Andolz; al menos en CM 
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responden garrotera cada uno de los ‘palos donde se asegura la carga’ mediante cuerdas; igual signi-

ficado en Alvar, Iribarren, en Tarazona, La Alta Zaragoza / ‘barra que movida por una palanca acciona 

el freno’ igual significado en Tarazona; en CM, LA, P y V, anotamos zoquete (CUESTIÓN, núm. 706, fre-

no del carro) palo grueso atado a la caja del carro que sirve para frenarlo oprimiendo el cubo de una de 

las ruedas, igual en BM, Andolz, Iribarren, Barceló, Collellmir. Derivado probablemente del ár. suqàț 

‘desecho, objeto sin valor’ (BDELC); soquet en cat. (DCVB) (5.1.1.1.); la forma que nos dijeron fue la 

maquína ‘palanca del freno del carro’, conjunto de piezas que forman el freno, sin el artículo en BM, 

Iribarren pero los dos matizan el acento en la í como palabra llana, en Tarazona se lee maquína, 

máquina en Collellmir, del latín MACHĬNA ‘artificio, maquinación’ (DCECH), con una especialización de 

significado; la respuesta de CM y P coincide zoque (CUESTIÓN, núm. 707, galga). Pieza de madera del 

freno, madera que ayuda a frenar actuando sobre el cubo; soc en cat. (DCVB); zueco de la maquina 

‘zapata del freno’; igual significado en cat. 2. soc 5. (DCVB), soc1 3 (GDLC); en todos B, C, CM, LA, P, 

V, obtuvimos una misma forma en todos los municipios descanso (ALEANR, mapa núm. 159, tentemo-

zo). Palos abatibles situados en la parte media de los varales del carro; para apoyarlos en el suelo y 

que, puesto de punta contra el suelo, sostienen el carro cuando está parado o desenganchado, impi-

diendo que aquel caiga hacia delante, sujetándolo en posición horizontal cuando no está enganchado a 

una caballería, descanso como en Barceló, procede de cansar; otra manera de llamarlo mocico ‘palo 

que sujeta el carro’, una vez sueltas de la caballería, en Fraga [móso] ‘descans del carro’, Barnils; mo-

cicos ‘tentemozo del carro’. Leiva comenta que circula por toda la provincia de Huesca (ALEANR, mapa 

núm. 159). En Pardo, Andolz, y Alvar. Diminutivo de mozo, para su etimología vid. mocete; además 

aunque menos usada en LA apuntamos la forma tientimozo ‘tentemozo del carro’, tentemozos en 

Barceló; procede del imperativo del v. tener del lat. TĔNĒRE ‘mantener, retener’ y el sustantivo mozo 

(BDELC); pía ‘traba de piedra o madera que se pone en las ruedas para asegurar el carro’ ‘falca o cuña 

que se pone en las ruedas para calzar el carro’. Calce que se coloca delante y detrás de las ruedas de 

un carro para inmovilizarlas en la dirección correspondiente. Es el nombre que se da a cualquier objeto 

con que se calzan las ruedas de un carro parado; Castañer expone que procede del lat. vg. PĔDEA deri-

vado de PES PEDIS (DCECH), contenido en BM, Borao, Pardo Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, el Rincón 

de Ademuz, Tarazona, La Alta Zaragoza, pia en Maella; del lat. *pedia o pedica, del lat. pede ‘pie’; píar 

‘trabar, calzar un vehículo’. Colocar una pía para trabar un carro o un coche. Calzar las ruedas de una 

carruaje poniendo delante o detrás, a veces delante y detrás, cualquier objeto que detenga la marcha; 

compartida con BM, Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez; La Alta Zaragoza, Tarazona; puga ‘púa, estaca 

larga que se coloca en los carros para poder aumentar su carga’, consta en BM, Ballobar, Andolz, 

Iribarren. Responde a una base latina *PŪGA emparentada con PŬNGERE ‘punzar’ y PŪGIO ‘puñal’; en B y 

C anotamos pugonas en los cuatro restantes CM, LA, P, V, pugón (ALEANR, mapa núm. 160, estacones 

supletorios de los carros para acarrear la mies y aumentar la carga de los mismos), pugón ‘púa o esta-

ca grande’ se lee en Tarazona. Uno de los seis que llevan las galeras, los carros llevaban cuatro para 

facilitar igualmente el traslado de la mies, en BM consta pugón pugones; pugón en Andolz e Iriba-

rren; pugones consta en Ballobar, Antillón, en La Alta Zaragoza pugón ‘palos altos que se colocan en 

las carreta varilla lateral de los carros usados para transportar yerba y ahora en los remolques para 

que faciliten la sujeción de la carga’. Aliaga Jiménez anota pugón como aumentativo de puga; no hay 

respuesta ni en B ni en C, la respuesta de CM retes ‘malla, red’, para retes vid. (ALEANR, mapa núm. 
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1514, red, malla que se usa para pescar). Nos confirmaron que no es de uso en la zona. La forma rete 

consta en Andolz, Iribarren, Ena confirma la conservación de la vocal final rete ‘red’ y que se usa con 

mayor frecuencia en plural –retes; para otras formas vid. (CUESTIÓN, núm. 587); al referirnos a otro ti-

po de redes en la respuesta de CM apuntamos rete, en LA retes y en P los retes (CUESTIÓN, núm. 

587, herpil) red que se pone al carro (3.2.1.2.). Del lat. RĒTE íd. (BDELC). 

La rueda del carro está protegida por su parte exterior por un cello (3.2.2.2.) también llamada 

banda al menos en CM, al menos en P se le llama cercillo al ‘aro metálico que rodea el cubo de la 

rueda del carro para darle firmeza’; banda en DLE 8. f. rur. Ar. llanta (‖cerco metálico de las ruedas, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 157) y (ALEANR, mapa núm. 209); cercillo en Barceló vid. (ALEANR, mapas 

núms. 157 y 209) / ‘aro metálico de toneles y cubas’, escrito con ‘z’ zercillo en BM; en DLE otro signifi-

cado, (5.1.1.14.); cello es la forma anotada en B, en todos los demás C, CM, LA, P, V cerco (ALEANR, 

mapa núm. 158, aro, llanta de hierro de las ruedas del carro); zello en BM escrito con ‘z’, lo mismo en 

Andolz; consta cello en Aliaga Jiménez y cello en DLE 1. m. Aro con que se sujetan las duelas de las 

cubas, etc. vid. (ALEANR, mapa núm. 209). Del lat. CINGŬLUM ‘ceñidor’; Aliaga Jiménez nos proporciona 

claridad al anotar cello ‘cerco de hierro’ / ‘llanta de una pieza que rodea las pinas de una rueda de ca-

rro’ como dice Gargallo Gil en el Rincón de Ademuz, cada rueda es protegida en su parte exterior por 

un cello; la respuesta en CM es banda ‘llanta’, así mimo en Andolz; banda, DLE 8. f. rur. Ar. llanta 

(‖cerco metálico de las ruedas); chaveta todos B; C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma (ALEANR, ma-

pa núm. 156, clavija). Pasador del eje. Para sujetar algo a modo de pasador; bocillo, zarcillo en B; 

en C bocil en los restantes CM, LA, P, V, cerco (ALEANR, mapa núm. 157, bocín). Anillo metálico que 

aprisiona el cubo en uno de sus extremos. Aro ancho que sujeta y refuerza el cubo del carro; vid. (ALE-

ANR mapa núm. 209, aros que sujetan las tablas que forman las cubas de vino. Arco de cuba) y 

(6.2.2.4.); de uso ocasional en CM, LA, P, V fusel (CUESTIÓN, núm. 698, cubo de la rueda) ‘huso’ cilin-

dro de un torno, pieza donde se apoya y gira el eje. Meyer 3620. fusus; en cat. fusell (DCVB); en occ. 

fusèl, fuseau, dispositif qui met en mouvement l'auget de la trémie. étym. lat. FUSUS, fuseau, Alibert. 

Diminutivo de FUSUS lat. vg. *FŪSĔLLU; volandera ‘arandela que impide la fricción’ del cubo en la cha-

veta / ‘persona inquieta’; CM, LA, P, V buje (CUESTIÓN, núm. 702, cojinete de la rueda), caja donde 

se insertan los ejes de los carros y sobre la que descansan y giran los mismos; el cojinete de la 

rueda entra y gira en el cubo del carro o galera; en La Alta Zaragoza ‘eje del carro’, en Antillón boje 

‘cojinete de la rueda’; buje, en DLE. Según el DCECH deriva del lat. BUXIS ‘cajita’; CM, LA, P, V, rayo 

(CUESTIÓN, núm. 703, radio de la rueda), del lat. RADIUS ‘rayo de carro’ (BDELC); consta en BM, Andolz, 

Barceló y Collellmir, en DLE, en Fraga [ráyo], llamp; raig (de sol); d’una roda, Barnils; en occ. rai ‘ra-

yon’ (lumière, roue) (DGLO), Alibert nos ofrece la etimología, del lat. RADIUS; en CM se dice fleje en LA 

ceje en P ambas formas ceje, fleje ‘aro de las ruedas del carro o cincho de la cuba’, zeje escrito con 

‘z’ en Andolz; fleje < cruce de la forma cat. fleix ‘fresno’ con la forma lat. FLEXARE ‘doblegar’; fleje en 

DLE del cat. fleix. 

La galera ‘carro articulado, de cuatro ruedas’, las dos delanteras con dirección independiente, mon-

tadas en una plataforma giratoria para facilitar la maniobrabilidad del conjunto, y las dos traseras más 

grandes y robustas, consta en Barceló; en occ. galèra, del aragonais galèra, procedente de galea, del 

ár. xalija, Alibert; galera en cat., donde no recogen lo de carro articulado; galera el DLE no lo recoge 

con tanta precisión, no lo define como carro articulado, diferencia, por otra parte, esencial; vulquete 
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‘volquete’, carro basculante, bulquete en Borao; [bulkét], en Fraga, Barnils, Barceló; bolquet en ca-

talán; sobre un eje horizontal, que puede soltar la carga por un lado o por la zaga; procede de volque-

te derivado de volcar, probablemente extraído de revolcar del lat. vg. *REVŎLVĬCARE, íd., derivado a su 

vez de REVŎLVĬ y este de VŎLVĔRE ‘hacer rodar’ (BDELC); vulquetazo ‘volquetazo’, vuelco violento, acto 

de volcar el carro. Caída estrepitosa; bulquetazo en Borao; vulquetada ‘carga de un vulquete’. Canti-

dad que cabe en un remolque y se descarga de una vez; bulquetada en Borao; bolquet en cat.; sinó-

nima de la anterior remolcada ‘la cantidad que cabe en un remolque’; carga ‘peso y volumen que se 

acostumbraba a colocar sobre una bestia para su transporte’ ‘se usaba como medida de capacidad, 

aunque fuera aproximada: una carga de fiemo, de leña,…, consta en La Alta Zaragoza; tastarrazo 

‘caída, golpe fuerte’; esquinazar ‘romper el esquinazo o resentirse de él’; esquinazau, -ada ‘enfer-

mo de la columna vertebral’. 

 
6.1.3. Aparejos para el transporte. Otros arreos de la caballería 

Por lo general según la carga las ruedas hacían marcas en los caminos rodera ‘huella de las rue-

das’. Marcas de ruedas, roderas en La Alta Zaragoza; DLE: Señal que deja impresa la rueda de un 

vehículo en el suelo; todas las localidades B, C, CM, LA, P, V, dicen rodil (ALEANR, mapa núm. 161, ro-

dada), huella que dejan las ruedas de los vehículos en los caminos cuando están mojados; rodilada 

‘Rodada, surco dejado en el suelo por el paso de la rueda’, huella que dejan las ruedas de los vehículos 

en los caminos cuando están mojados; tría ‘senda rodada que se hace para facilitar el acceso a una 

finca’ Camino ocasional, sendero formado por paso continuado de personas o ganado; tría, en el DLE 

2. f. Alb. y Ar. Rodada de un camino, en La Alta Zaragoza; tría viene de triar, de origen desconocido 

pero por un lado hay que partir de una base latina *triare, ‘terciar’, derivado del latín tria, ‘tres’; sin 

embargo, de este modo, no se explicaría la evolución del significado ‘rodada’. Considerando que el sig-

nificado básico es ‘separar’, Corominas DECast (s. v. triar) ha sugerido optar por una forma creada so-

bre la falsa descomposición de destriar, y que éste vendría de un verbo latino *destriare derivado de 

stria, ‘raya’; solo obtuvimos la respuesta en CM abarcar ‘sortear los baches profundos de un camino’, 

este camino tiene roderas y aujeros, abarcaremos el carro paque no vulque, de uso en BM, consta en 

los diccionarios de Andolz, Aliaga Jiménez, abarcar, DLE: Ceñir algo con brazos o manos. Rodear. Del 

lat. vg. *abbracchicāre ‘abrazar’, derivado de bracchium ‘brazo’. Abarcar se dice hoy en América, Astu-

rias y Aragón (BDELC);  Ocurre en ciertas palabras, la sonorización de consonantes iníciales sobre todo 

con c- > g-; así, por ejemplo: gayata ‘cayado, bastón’, gabina ‘cabina de un vehículo’, gabia ‘jaula’, 

y p- > b- batalera / patalera ‘puerta o ventana que está abierta de par en par’, etc. (NAGORE, 2002: 

20). 

Al ser un terreno muy árido y los caminos no siempre en las mejores condiciones; en CM, P, V, ca-

miner en LA, caminé ‘senda’; esta forma nos la dijeron en CM closa ‘sendero en el que hay muchas 

piedras’, closa en Andolz; regata ‘huella, rastro’, marca alargada. Marca continua que deja alguna co-

sa, Andolz; mismo sentido en 1. regata, acepción 2, en cat. (DCVB); se producía polvareda, forma 

anotada tanto en B como en C lo que nos hace pensar una vez más en la respuesta hipercorrecta de 

estos municipios, en los otros CM, LA, P, V, polvorera (ALEANR, mapa núm. 162, polvareda); alternan-

do con polvarera, otra forma de decir ‘polvareda’, del lat. vg. *PULVERETA, colectivo de PULVIS, ‘polvo’ 

(3.2.3.5.); empleado en sentido figurado, en expresiones como levantar una polvarera ‘escandali-
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zar’, o por otra parte, menuda polvarera s’ a levantau; con un sentido más preciso s’ ha levantau una 

polvarera que no se vía gota ‘se ha levantado una polvareda que no se veía nada’ (4.2.4.). Para facili-

tar el avance de las caballerías, se empleaban distintos métodos, ajustándose a cada situación, en B 

anotamos dos formas zurriaga referido a la labranza y tralla cuando es de uso de carreteros y arrie-

ros, en C, CM, LA, P y se dice zurriaga y no matizan diferenciación (ALEANR, mapa núm. 163, látigo) o 

fusta que usan los carreros, con el que se golpea a los animales para que vayan más deprisa, en Alco-

lea de Cinca, Aliaga Jiménez, Iribarren; en el DLE. Haensch anota isordiaca en Benasque (Krüger, HP, 

C, II, p. 273, y Griera, Front. occ.); suryáka en Alós (Valle de Arán) (Krüger, op. cit.). Rohlfs, Gascon, 

§ 334, cita el gasc. sourriac, souriac ‘grand fouet de cocher’; cast. zurriaga; voz común con el catalán 

xurriaca y no ajena al vasco; se cita como posible el árabe hispánico surriyáqa o quizá de or. prerro-

mano el vasco zurra ‘paliza’ y aga ‘palo’, pero en definitiva probablemente vienen del lat. vg. 

*EXCORRĬGĬATA; derivado de CORRIGIA, ‘correa’; reducido a *ESCORRIATA, de donde provendrían el fr. 

écourgée y el occitano escorrejada (BDELC); derivado de zurriaga, zurriagazo ‘golpe dado con un láti-

go de palo y tira de cuero’, descrito en el DLE; verga ‘látigo’ (nos aclararon que se empleaba para tri-

llar), berga en Ballobar, escrito con ‘b’ aunque probablemente en la zona igual podríamos verlo escrito 

indistintamente; del lat. VĬRGA, ‘vara’; verga en catalán, vèrga / verga en occitano; con posible vacila-

ción gráfica, derivado de verga, bergazo ‘golpe dado con la berga’ / ‘marca que deja el golpe’; repe-

char ‘ayudar al animal’ que tira de un carruaje ‘cuando sube una cuesta’ o repecho; llaaddeeaa((rr))ssee > la-

diase ‘ladear’, desplazamiento lateral de un carruaje en movimiento; ccaannttiiaa((rr))ssee > cantiase ‘no mo-

verse’ aplicado a personas y usado en forma negativa, no cantiase, ‘tener presencia de ánimo’: al re-

zibir la notizia ni se cantió; haste p’ alla ‘correrse’, azte p’aquí, aazzeerr((rr))ssee; cabezal ‘parte del arreo de 

la caballería que le ciñe la cabeza’; eessbbooccaa((rr))--ssee > esbocase ‘desbocarse’, salir desenfrenada una ca-

ballería, sin obedecer la orden de detenerse; esbocau ‘desbocado’. Animal que no obedece al freno del 

morro; correa en B, puntera en C tralla en los otros CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 164, tralla). 

(Lingüístico - Etnográfico). Punta del látigo, en DLE; en todos B. C, CM, LA, P, V, responden ramal 

(ALEANR, mapa núm. 165, jaquima). Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería; ¿es de cue-

ro, soga, lona, tela,…? Cordel que hace las veces de brida; arriendas f. pl. ‘riendas’, con prótesis de la 

vocal a- Meyer 7.261. *retina ‘riendas’. Ital. redine, afrz. resne, nfrz. rene, prov. renha, katal. regna, 

span. rienda, portg. redea; misma forma en los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, bozo (ALEANR, mapa 

núm. 166, bozal) de alambre, de cuerda, esparto o cuero para los animales. Lo leemos en Borao; Alia-

ga Jiménez; Andolz; Iribarren; (VBB); El Rincón de Ademuz. Corominas escribe antes ‘parte del rostro 

próximo a la boca’ hoy Aragón bozo ‘bozal; de origen incierto quizá de un *BŬCCIU derivado romance 

del lat. BUCCA ‘boca’ no obstante es posible que derive de forma secundaria del verbo embozar que 

vendría de *IMBUCCIARE derivado directo de BUCCA (BDELC); otra propuesta es de una base latina 

*BŬCCĔUS ‘propio de la boca’ derivado de BUCCA ‘boca’ (DCECH); bozo en el DLE tiene distintos significa-

dos; todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden en forma con la castellana albarda (ALEANR, mapa núm. 167, 

albarda). Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, a manera de dos almohadas unidas 

sobre el lomo del animal; fue una forma que oímos en contexto, baste ‘manta que se coloca sobre los 

lomos de la caballería debajo de la albarda’, baste, en DLE; baste consta en BM, Collellmir ‘albarda’, 

almohadillada que lleva la pieza principal de la montura de la caballería’; Alvar, Andolz, Borao, Badía, 

Haensch, Iribarren, en BM el significado no se ajusta; sin ser muy general se reconoce fuste ‘armazón 
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de la albarda’ en alguna de cuyas piezas se sujetan argadas, amugas, etc., así mismo en Tarazona; 

forma homónima y poco usada fuste ‘viga de cuarenta palmos’, Borao anota fuste y FUSTE CUARENTEN 

‘viga de cuarenta palmos’; en DRAE, 21ª ed., 1992, s.v. fuste ll cuarentén. Ar. DLE [en línea] cua-

rentén adj. Aplicase a la pieza de madera de hilo de 40 palmos de longitud, con una escuadría de tres 

palmos de tabla por dos de canto. Es marco usado en Cataluña y Huesca. Usado más como sustantivo; 

fuste la recoge: Castañer, Pardo, Nagore; Meyer 3618. fūstis ...; rum. fuste, ital. fusto, frz. fût, prov., 

katal. fust, portg. fuste; ital. fusta, prov. fusta. 

Formando unidades léxicas compuestas, la forma registrada en B guardalomos (ALEANR, mapa 

núm. 168, aparejo para los asnos), vid. resto de formas. (Lingüístico - Etnográfico). Conjunto de arre-

os de una bestia de carga; vendría a completarse con las respuestas de LA y P guardalomos (CUES-

TIÓN, núm. 722, lomillos), almohadillas que se ponen bajo el sudador; guardalomo en los nuevos CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 725, montura) formas comparables al catalán guardalloms (DCVB), com-

puesta de guardar, del germánico wardon, y lomo, del latín LŬMBU (DCECH); otras formas aparejo en 

C y aparejos en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 168, aparejo para los asnos); resto de 

formas silla en B, y montura en C (ALEANR, mapa núm. 725, montura); amorradas ‘caballerías unidas 

por la morradera’; morradera ‘correa que une las caballerías’ amorradas para que trabajen en la 

misma dirección; acoplador ‘parte del aparejo de las caballerías que sirve para que las cabezas vayan 

juntas’, en BM, Andolz, acoplador, en DLE; en B, LA y P anotamos sudero en C sudera (ALEANR, mapa 

núm. 169, sudador). Manta que se pone a las caballerías, sobre el lomo, debajo de la albarda para que 

no se pegue, sudera, sudero es conocida en la Alta Zaragoza, ambas en Andolz, sudera en BM; alma-

dillas ‘almohadillas rellenas que se ponen bajo el sudero’, almadilla una de las formas que recoge Bue-

sa enumerada en el apartado (6.9.3.); Al menos en CM baga ‘soga para asegurar la carga sobre las 

caballerías’; vid. la interesante explicación de Arno Scholz que la relaciona con el catalán el occitano y 

el gascón;452 su derivado bagueta en CM ‘cuerda más fina que la baga’ para sujetar los pugones / ‘di-

minutivo de baga’. Pardo Asso (1938), p. 45: distingue entre “bagueta o baguera, f. Trozo de soga co-

mo la baga, pero más delgada y con igual fin”; Mott apunta bagueras, ‘riendas del buey o del caballo’, 

Garcés en Notas opone baqueras a bagueras con sonorización; No hubo respuesta ni en B ni en C en su 

momento y no la hemos obtenido ahora en CM, LA, P, V, las nuevas poblaciones encuestadas (ALEANR, 

mapa núm. 170, petral), correa que sujeta la montura por debajo del animal; retranca ‘aparejo que 

va de la silla hacia las ancas del animal y ayuda a retroceder’; consta en DLE; la forma de B es atafa-

rra, la de C tabarra, en los nuevos encuestados CM, LA, P, V, tafarra (ALEANR, mapa núm. 171, ata-

harre banda que sujeta la silla o la albarda a las caballerías por atrás), para evitar que se corra hacia 

delante. Cincha que pasa por debajo de la cola de las caballerías para evitar que los aparejos, de carga 

o silla, se corran hacia el cuello de los animales, en las laderas. Pieza a modo de banda que pasa desde 

la parte posterior de la albarda por las caderas del animal y sirve para impedir que el aparejo se des-

place hacia adelante; Alvar anota retranca, asimismo en La Puebla; compartimos con Ena que se pro-

duce confusión de estos términos B-F. en tafarra / tabarra y posiblemente la forma de B sería más fiel a 

su origen < del ár, tafar íd. (BDELC); del árabe táfar íd. (DCECH); el DLE propone atafarra; solo una 

forma nos consta en LA tarria -por debajo del culo- (ALEANR, mapa núm. 173, baticola), correa con ojal 

por donde pasa la cola de la caballería. Parte del aparejo de la caballería que sujeta la carga por 
                                           
452 SCHOLZ, Arno: El léxico aragonés (según el ALEANR) por, AFA-XLVI-XLVII (1991), ver p. 171-172 
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detrás’. Cincha o correa para sujetar las colchonetas y albardas sobre lomos de las caballerías de carga 

y de silla. Resulta difícil determinar si ha habido falsa separación del artículo teniendo como base del 

ár. hisp. aṯṯafár o bien se ha tomado directamente del ár. cl. ṯafar; comparable con la forma encontrada 

en La Alta Zaragoza atarria ‘ataharre’, pieza a modo de banda que pasa desde la parte posterior de la 

albarda por las caderas del animal y sirve para impedir que el aparejo se desplace hacia adelante; así 

mismo hallamos tarria ‘correa trasera de sujeción de las caballerías’; tafarra y tarria son sinónimos y 

participan del mismo origen; como ya advertimos en otros puntos a lo largo de nuestro trabajo, ni en 

las poblaciones del Atlas ni en las nuevas actualmente encuestadas hemos obtenido una palabra para 

designar este tipo de aparejo (ALEANR, mapa núm. 172, arzones de la albarda); resolladera ‘correa 

que llevan las caballerías por debajo de la mandíbula para que el yugo no obstaculice la respiración’, 

consta en Aliaga Jiménez; cincha ‘tira de cuero’, correa, cincha que va por arriba; zincha en BM, zen-

cha anota Andolz, cincha, con c, consta en el DLE; encinchar ‘poner la cincha’, atar el aparejo con la 

correa, igual en Iribarren, escrito con ‘z’ en BM; barriguera (CUESTIÓN, núm. 727, cincha), cinturón 

que se ciñe por debajo de la barriga de las caballerías para asegurar la silla o la albarda; anca (CUES-

TIÓN, núm. 1583, grupa), parte superior del cuarto trasero de las caballerías. Consta en BM, Ballobar, 

Andolz; en occ. anca ‘hanche’; del germ. hanka, cat. anca Alibert; anca, en occ. y en cat., del germ. 

hanka, Alibert; zofra ‘aparejo que va por encima del lomo de la caballería’. Correa gruesa que sostiene 

las varas del carro y que se apoya en el sillón de la mula de varas; zofra en el DLE como de Aragón y 

otros lugares, del ár. hisp. *záfra, y este del ár. cl. zāfirah ‘puntal, soporte’ (5.3.1.); cacinglo es la 

forma en todos los municipios: B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 174, argolla de la cincha). Espe-

cie de anilla, que sirve de ajustador, en forma de ocho, de madera de litonero que se pone en el ex-

tremo de la cincha de una soga de carga para que corra mejor la cuerda y se sujete más fuertemente 

lo cargado sobre los lomos de las caballerías, de madera que se usa en los carros para tensar las cuer-

das cuando van cargados, en BM cazinglo; para referirse a la cincha en BM escriben zingla, forma simi-

lar en catalán cingla ‘cincha’ (DCVB) del lat. CINGŬLA; cacinglo es además la forma que encontramos en 

Alquézar; en occ. cingla ‘sangle’; sous-ventrière; ceinture; bande; derivada cinglada; etimología lat. 

CINGULA, CINGULUM, CINGULARE, cat. cingla, Alibert; Haensch: ng'l > ngll, y en parte > nll: cingula > 

sínglla / sínlla ‘cincha’. 

En B y en C tenemos argadas en los otros CM, LA, P, V, argados (ALEANR, mapa núm. 175, aguade-

ras). (Lingüístico-Etnográfico). Soportes de esparto ó mimbre, con cuatro ó seis vasos, o cántaros que 

sirve para acarrear agua en caballerías, entre otros usos. La forma argados consta en BM, Ballobar, 

Andolz, Collellmir, Barceló, en Alquézar, argado en sg. lo anota Aliaga Jiménez; posiblemente relacio-

nada con el anterior, la forma argadas podría ser el apocope de argaderas forma que localizamos de 

forma más extensa, en Ballobar, Alvar, Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, Mott; la forma argados es 

según la documentación bibliográfica consultada la más extendida en el territorio aragonés; argadillo 

‘cesto grande de mimbre’, argadillo en Borao, Iribarren, Alcolea, argadillo en el DLE como aragonés, 2. 

m. rur. Ar. Cesto grande de mimbres; en catalán argadells (DCVB). Responde a un lat. vg. *ERGATĔLLUS, 

diminutivo de ERGATA ‘cabestrante’ (DCECH); en LA dicen ojillo y en P ojetes ‘agujeros de las argade-

ras’, ojetes aunque proviene del diminutivo de ojo, no se trata de un diminutivo sino de una voz lexica-

lizada, derivada del lat. ŎCŬLUS (BDELC). 
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No hay respuesta en B ni en los nuevos, solo tenemos respuesta en C tabletas (ALEANR, mapa núm. 

177, pedreras), cajones de fondo practicable para arrojar la carga, tabletas en Andolz; esportizo ‘cué-

vanos de mimbre para estiércol’; aunque no obtuvimos respuesta nos consta la forma sarria (CUESTIÓN, 

núm. 733, serón) cesta que se utiliza para llevar la carga en una caballería; forma que registra Andolz, 

Borao, Rincón de Ademuz y consta como voz aragonesa, en su segunda acepción, en el DLE 2. f. Ar. y 

Mur. ‘Espuerta grande’. Para el termino sarria Corominas propone un origen prerromano incierto; el 

DLE la incluye como voz aragonesa y murciana; en cat. sàrria (DCVB). 

Nada más anotamos la forma de B guallarta y la de C ballarta, en el resto CM, LA, P, V, no hay 

respuesta (ALEANR, mapa núm. 178, angarillas), armazón de madera para transportar pesos las caba-

llerías; comparables a otras formas recogidas por Andolz ballarte; misma forma registrada en el DLE. 

Del fr. ant. baiart. 1. m. Ar. y Sor. parihuela (// artefacto para llevar la carga entre dos); algunas va-

riantes baluarte anotadas por Andolz e Iribarren; Andolz balluarte ‘cajón transportado por medio de 

parihuelas para llevar carga’; balluarte ‘angarillas, parihuelas’ Nagore, Occitanismos; Iribarren ballarte; 

a su vez el termino ballarte está registrado en DLE; algunas respuestas con igual forma que la caste-

llana en B banasta, en C banasta y cuevano, en masculino en CM banasto, en LA cesto, no hay 

respuesta ni en P, ni en V (ALEANR, mapa núm. 179, banasta). Cesta grande de mimbre para llevar fru-

tos; ‘cuebano’ cesto de mimbre para transportar sobre caballerías, escrito con ‘b’ en La Alta Zaragoza; 

barquilla ‘cesta de tablas’ para transportar frutas o verduras; tenemos espuerta en B, en C y en P, 

con posible vacilación gráfica, corbillo y femero, en los demás sólo corvillo (ALEANR, mapa núm. 180, 

espuerta). Cesta plana con asas, normalmente de mimbre que se usaba para las labores agrícolas o 

ganaderas para transportar piedras, estiércol, etc.; espuerta anota Barceló y corbillo en el DLE, 1. m. 

rur. Ar. Espuerta de mimbres; en cat. esporta del llatí SPŎRTA (DCVB); corbillo en BM, Ballobar, La Pue-

bla, Andolz; corvillo escribe Borao; corbella en La Alta Zaragoza, Iribarren, 2. corbella en cat. (DCVB); 

en occ. corbelh ‘hotte’, del lat. CORBICULA, de CORBIS, ‘corbeille’; en cat. corbell, Alibert; corbillo en DLE 

como de Aragón, 1. m. rur. Ar. Espuerta de mimbres; En la Alta Ribagorza Haensch anota curbíllo ces-

to de mimbre grande y plano para transportar piedras, estiércol, etc., escrito con ‘v’ corvillo Ferraz453 

prov. mod. gorbo; gasc. corb; razón ‘instrumento de madera de boj, de forma cónica, que emplean los 

cesteros’ para procesar el tejido de mimbre tensándolo más fuerte; en Andolz y Alquézar, describen 

con esta misma forma razón como otro utensilio utilizado por los zapateros y los que trabajan la piel; 

femero ‘estercolero’ en Ballobar, idea similar en Andolz, Castañer, Haensch, son muy pocos los refe-

rentes bibliográficos consultados los que recogen la forma masculina, femero, y menos aún para refe-

rirse a tipo de cesta; tan solo Tarazona apunta femero ‘argadillo’; misma respuesta anotada en todos 

B, C, CM, LA, P, V, capazo (ALEANR, mapa núm. 181, sera o recipientes análogos). (Lingüístico - Et-

nográfico). Espuerta grande de dos asas. Forma anotada por Borao ‘esportilla’ capaceta ‘cesta de 

mimbre o esparto con asas que sirve para trasladar pequeños objetos’, así en Alcolea, en Moyuela, 

Mott, Aliaga Jiménez; escrito con ‘z’ en Sariñena, según el BM en CM ‘cesta para la compra’, La Puebla, 

La Alta Zaragoza; en CM capacer y capacico, en LA capacé y en P y V capacer ‘capazo pequeño’, 

capazico en Ballobar; esportón ‘especie de capazo de esparto para el transporte en caballería’, es-

portón en BM; vid. (CUESTIÓN, núm. 733), en DLE aunque no es el mismo significado; estirazo ‘ca-

                                           
453 Bibliografía de la que me sirvo en la cita, pero que yo no he consultado: FERRAZ Y CASTÁN, Vicente, Vocabulario del Dialecto 
que se habla en la Alta Ribagorça, Madrid, 1934. 
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rretón’, especie de trineo para cargas , soporte para arrastar pesos, formado por un tronco horquillado. 

Especie de carro sin ruedas, que se emplea para llevar pesos, por caminos muy pedregosos arrastrados 

por las caballerías; otro de los significados anotados por Andolz, estiraso escribe Aliaga Jiménez, 

Scholz, Arnal, Antillón. Desciende del verbo estirar, que deriva de tirar, y este, a su vez, de un lat. vg. 

*TIRARE, formado sobre el nombre pártico *tir ‘flecha’ (DCECH); en Fraga estiràs ‘especie de carret sen-

se rodes, per a arrossegar pesos’ Barnils; el DLE lo anota como de Huesca. 1. m. rur. Hues. Especie de 

narria que se usa en el Pirineo aragonés para arrastrar pesos, formada por un tronco horquillado con 

un asa de hierro en el punto de convergencia de los brazos y una barra de madera que une los extre-

mos de los mismos); en B responden trillo de rastro, en C rastro, en CM y LA como en B trillo de 

rastro y en P como en C rastro (ALEANR, mapa núm. 183, narria). Cajón sin ruedas que llevaban las 

caballerías para llevar arrastrando cosas de gran peso; narria, emparentada con el vasco nar o narrra 

‘arrastre’, ‘trineo’ (BDELC); rastra anota Alvar, Scholz, La Alta Zaragoza; en DLE rastro. Del lat. RAS-

TRUM ‘rastrillo’ y señal o huella que deja, tabla ‘rastra’, tabla para recoger la parva de la era, en Tara-

zona; pedreñas ‘piedras de trillo’. Piedrecitas de sílex o pedernal cortante que están incrustadas en 

los trillos; nos responden en CM trilladera ‘tirantes de las caballerías para arrastrar el trillo’, trilladera 

en BM, Andolz; estribar ‘hacer esfuerzo contrario tirando dos caballerías unidas’, probando ambas 

quien puede arrastrar o llevarse a la otra; al labrar, cuando una caballería se echa al lado contrario al 

que debe ir; una de las formas de B es empentar la otra empujar forma, esta última, compartida con 

C, en los pueblos restantes CM, LA, P, V, se dice empentar (ALEANR, mapa núm. 184, empujar), ano-

tado en BM, Ballobar, Borao, Aliaga Jiménez, Collellmir, Ena Bordonaba, Andolz, Iribarren, Tarazona / 

‘encajar’, endosar a uno algo que no quiere, en sentido figurad la registra Iribarren; palabra emparen-

tada con el catalán empenyer, del verbo IMPINGERE íd. (DCECH); empentar en DLE, 2. tr. And., Ar. y 

Cuen. Empujar, empellar; sus derivados empentón ‘empujón; empentón en el DLE, 1.m. Ar. y Nav. 

empellón; empentada ‘empujón reiterativo’, en La Alta Zaragoza. Emparentada con el catalán (LEIVA, 

2003: 133); llevar a rastro (CUESTIÓN, núm. 741, arrastrar); rastriar ‘arrastrar’; arrastras 

‘arrastrándose’. 

 
6.1.3.1. Nombre genérico y pieza principal 

Una sola forma comparten los seis municipios jubo (ALEANR, mapa núm. 119, yugo de mulas). Apa-

rejo de madera mediante el que se unen los mulos para labrar jubo en BM; en el DLE 1. m. rur. Ar. Yu-

go al que se uncen los animales; en B anotamos guardalomos en C aparejo en el resto aparejos 

(ALEANR, mapa núm. 168, aparejo para los asnos). Conjunto de arreos de una bestia de carga, aparejos 

en BM; igual forma que en castellano albarda (ALEANR, mapa núm. 167, albarda). Pieza principal del 

aparejo de las caballerías de carga, a manera de dos almohadas unidas sobre el lomo del animal; en B, 

LA y P anotamos sudero en C sudera (ALEANR, mapa núm. 169, sudador). Manta que se pone a las ca-

ballerías, sobre el lomo, debajo de la albarda para que no se pegue, sudera en BM; alforjas (CUESTIÓN, 

núm. 723, enjalma), aparejo sencillo, fabricado con paja o enea, para transportar cosas a lomos de las 

bestias de carga, jalma en BM. 
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6.1.3.2. Correas varias 

En CM, LA, P, V, anotamos barriguera (CUESTIÓN, núm. 727, cincha), cinturón que se ciñe por deba-

jo de la barriga de las caballerías para asegurar la silla o la albarda (3.2.2.2.); la respuesta de CM ba-

ga ‘cuerda o soga para sujetar y asegurar la carga sobre las caballerías o para arrastrar la carga’. Co-

rominas piensa que es un derivado de baga, voz regional aragonesa que tiene el significado de ‘soga 

con que se atan las cargas que llevan las caballerías’, derivada del latín tardío baca ‘eslabón (de una 

cadena)’, de origen incierto (DCECH, I, pp. 454-455). En palabras de Garcés 1987: “E. Gamillscheg su-

pone que el vocablo baga proviene del provenzal baga ‘bagaje’, que tiene su origen en el gótico *bagga 

‘paquete, fardo’454; en CM responden bagueta ‘cuerda más fina que la baga para sujetar los pugones, 

o como diminutivo de baga, bagueta; retranca ‘aparejo que va de la silla hacia las ancas del animal y 

ayuda a retroceder, así en Andolz, Iribarren dice que hace de freno para inmovilizar el carro, esto últi-

mo igual en Tarazona; atafarra dicen en B, tabarra en C y tafarra en los demás CM, LA, P y V (ALE-

ANR, mapa núm. 171, ataharre) banda que sujeta la silla o la albarda a las caballerías por detrás, para 

evitar que en las pendientes se corra hacia delante. Aparejo de la caballería que pasa por debajo del 

rabo. Correa, cuerda, madera u otra cosa que se coloca en las albardas para sujetarlas en las nalgas 

de las caballerías á fin de que en las cuestas abajo no se vaya la carga hacia el cuello, la forma tafarra 

la anota Aliaga Jiménez, Rohlfs; igual en cat. (DCVB); como ya anunciamos más adelante ni en el Atlas 

ni en nuestra actual encuesta hemos obtenido una palabra para designar este tipo de correa (ALEANR, 

mapa núm. 170, petral), correa que sujeta la montura por la parte delantera del animal; atarria ‘ata-

harre’ en La Alta Zaragoza; solo obtuvimos respuesta en LA, tarria, puntualizando, va por debajo del 

culo (ALEANR, mapa núm. 173, baticola), correa con ojal por donde pasa la cola de la caballería. Correa, 

cuerda o palo que amarrado a la albarda o aparejo y rodeando las nalgas del animal impide que la car-

ga vaya hacía el cuello del animal, parte del aparejo de la caballería que sujeta la carga por detrás; 

forma tarria también registrada por Aliaga Jiménez, Leiva455, Gargallo Gil anota tarria ‘ataharre’, co-

menta que es una forma muy extendida por Aragón y otras zonas de la península; resolladera ‘correa 

que llevan las mulas por debajo de la mandíbula unida al yugo de arar’ destinada a facilitar el trabajo 

sin resuello para no obstaculizar la respiración; cincha ‘tira de cuero, correa’, ceñidor que va por arri-

ba; cincha deriva de cincho del lat. CĬNGŬLUM ‘cinturón’, este derivado de CINGERE ‘ceñir’ / cincha del lat. 

CĬNGŬLA íd. de donde sale cinchar (BDELC) y de ahí el compuesto encinchar ‘poner la cincha, atar el 

aparejo con la correa, enzinchá en La Puebla. Meyer 1927. cingulare ‘ceñir’; prov. cinglar > frz. cingler; 

span. cinchar; zofra ‘aparejo que va por encima del lomo de la caballería’. Correa gruesa que sostiene 

las varas del carro y que se apoya en el sillón de la mula de varas, Corominas, en cuanto a su etimo-

logía, anota del árabe súfur, plural de sifar ‘brida del camello’ (DCECH); forma anotada en CM zanjale-

te ‘cada una de las correas que había en el collerón donde iba el enganche el carro’, zanjalete en BM. 

 
6.1.3.3. Otros útiles para la carga 

La respuesta de P y V amugas (ALEANR, mapa núm. 68, instrumentos para transportar carga a lo-

mos de los animales), soporte colocado a la caballería para cargar haces de mies u otra mercancía 

(3.3.1.1., 4.1.2.), localizada así mismo en BM; Iribarren; Aliaga Jiménez; Andolz anota amugas y sa-

                                           
454 Maria Pilar Garces 1987, “Notas para un vocabulario dialectal altoaragones”. AFA-XXXIX 
455 compartimos con Leiva esta afirmación “Sinónimo de tafarra, acusa su mismo origen (vid.)”. 
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mugas, forma esta última que anota también Vilar Pacheco; nos quedamos con las formas obtenidas 

en B guallarta y en C ballarta, el resto de poblaciones no responde (ALEANR, mapa núm. 178, angari-

llas), armazón de madera para transportar pesos entre dos personas o las caballerías; si encontramos 

alguna variante entre la bibliografía consultada: ballarte Andolz e Iribarren; la forma ballarte está re-

gistrada en el DLE 1. m. Ar. y Sor. parihuela (// artefacto para llevar la carga entre dos); otra variante 

también anotada por Andolz es balluarte ‘cajón transportado por medio de parihuelas para llevar car-

ga’. El vocablo balluarte, podría estar en relación con el fr. antiguo (LEIVA Alazet 16, 2004: 132-133); 

Aliaga Jiménez constata esta forma guallarta ‘portadera formada por una base de madera con barandi-

llas por todos sus lados o por alguno, y dos varas largas aplicadas a dos lados opuestos actuando como 

soporte con dos manillares a cada lado salientes por sus extremos; sirve para transportar materiales 

de construcción o similar por terrenos sin caminos; Barceló escribe guallarte 

 
6.1.3.4. Otros arreos y aspectos relacionados con el transporte de carga o de tiro 

En CM, LA, P, V, dicen cabezana ‘ramal’ correas que llevan las caballerías por la cabeza, para suje-

tarlas o conducirlas al caminar; forma que anota BM; Andolz, Collellmir, Iribarren, Mott; CM, LA, P, V, 

cabezal ‘parte del arreo de la caballería que le ciñe la cabeza’, forma igual en BM, Andolz, Collellmir 

dice ‘yugo para una sola bestia’; forma recogida en CM bridón ‘cabezada con anteojeras’, para que las 

bestias no vean sino delante; consta en Antillón, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Gargallo e 

Iribarren. Relacionado con el francés, (LEIVA, Alazet, 2004: 134). Como el catalán bridó (DCVB), se 

crea sobre brida, del germánico bridel, por vía del francés bride (DCECH); las formas localizadas en B, 

C, CM, LA, P, V, vacilan entre plural y singular antojera / antojeras (ALEANR, mapa núm. 1448, ante-

ojera) pieza que permite al mulo mirar solamente al frente, compuesta de la preposición ante y ojera, 

a su vez derivado de ojo y el sufijo –era, del lat. ŎCŬLUS íd.; y su forma afín antiojeras, con supresión 

del hiato, consta en Buesa, Antillón; respuesta dada en LA y P serreta (CUESTIÓN, núm. 1609, freno de 

boca, de la caballería). Pieza metálica semicircular con dos filas de dientes que se les pone en la boca a 

los caballos u otros animales de monta para refrenarlos; misma forma en todos los municipios B, C, 

CM, LA, P, V, bozo (ALEANR, mapa núm. 166, bozal) de alambre, de cuerda, esparto o cuero para los 

animales. 

Según el estado del camino o carretera encontraremos rodera ‘huella de las ruedas’, marca que de-

ja impresa la rueda de un vehículo en el suelo; la forma es común en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V, rodil (ALEANR, mapa núm. 161, rodada), huella que dejan las ruedas de los vehículos en los 

caminos cuando están mojados; rodilada ‘surco dejado en el suelo por el paso de la rueda’; tría ‘sen-

da’ rodada que se hace para facilitar el acceso a una finca; forma facilitada solo en CM abarcar ‘sor-

tear los baches profundos de un camino’. Conducir el carro de modo que el paso de las ruedas no coin-

cida con el surco hecho por el paso de otros carros, o sea con las rodadas del camino, este camino tie-

ne roderas y aujeros, abarcaremos el carro paque no vulque; la encontramos en BM, Aliaga Jiménez, 

Andolz; Collellmir apunta el mismo significado que abarcar en DLE: Ceñir algo con brazos o manos. 

Rodear. Contener; gabina ‘cabina de un vehículo’ consta en Nagore, Notas; en occ. gabina ‘cabine’; 

del anglais cabin ‘cabane’, Alibert. Corominas viene a coincidir, de origen incierto. Si tiene que  ver con 

el lat. vg. CAPANNA, de donde cabaña, tendría que ser alteración inglesa de esta palabra luego transmi-

sión al francés (BDELC); regata ‘huella’, rastro, marca alargada. Marca continua que deja alguna cosa; 
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sirga ‘maroma’, cuerda gruesa de esparto, cáñamo u otras fibras vegetales o sintéticas que sirve para 

llevar las embarcaciones tirando de ellas desde tierra, principalmente en la navegación fluvial, y para 

otros usos; consta en Borao; forma registrada en el DLE; en catalán (DCVB), (GDLC); de origen incier-

to, tal vez relacionado con la palabra románica sirga ‘seda’, por el hecho de usarse seda, en la confec-

ción de cuerdas, por su ligereza y resistencia (BDELC). 

 
6.1.4. Algunas herramientas (y objetos diversos) para trabajar la tierra 

Uno de los utensilios cuyo nombre es más generalizado jada en todos los municipios B, C, CM, LA, 

P, V, si bien en P también se dice zada (ALEANR, mapa núm. 99, azada). Herramienta para cavar la tie-

rra (2.1.3.) Herramienta compuesta de una pala de hierro cuadrada con el borde afilado y encajada en 

un mango, que sirve, entre otras cosas, para excavar; aragonesismo oficial consta en Borao, Peralta, 

Pardo, Andolz, Enguita, Iribarren, en Alcolea, Tarazona, Ena Bordonaba propone como étimo *ASCIATA 

con la solución aragonesa del grupo (-SC-, -SCY- > x) frente a la solución castellana: c, θ, solución que 

comparte Gargallo Sanjoaquín, si bien en la zona se ha sustituido por el sonido velar fricativo sordo 

[χ], como ocurre con otras formas: fajo (por faxo) ‘haz’, cajico (por caxico) ‘roble’, jada (por xata / 

xada) ‘azada’, pajentar (por paxentar) ‘pacer’ vid. (Nagore, Notas456), en cat. aixada ‘azada’ (DCVB). 

Corominas propone la misma forma del latín vulgar *ASCIATA ‘herramienta provista de una ascia’, sien-

do ascia una especie de hacha o azuela que hace referencia en este caso concreto a la hoja de la azada 

(DCECH), Meyer, REW, 697; *asciata, prov. aissada o frz. aissade, span. azada, portg. enxada. El DLE 

por su parte la considera de Aragón, podríamos hablar de un aragonesismo oficial que se extiende por 

toda la comunidad y por Navarra y está presente en la muchos de los autores consultados Pardo, Pe-

ralta, Borao, Alvar, Ena, Andolz, Gargallo Sanjoaquín, Iribarren; junto jada ‘azada’ encontramos mu-

chas variantes diferenciadas por tamaño, uso, etc. que Fernando Romanos Hernando agrupa en la Alta 

Zaragoza de forma concisa y clara: -anotación a modo de esquema que desarrollaremos durante nues-

tra exposición- jadeta ‘azada pequeña’, jadico ‘azada pequeña manual’, jadica ‘azada pequeña de una 

sola mano’, jadón ‘azadón’ y jadiar ‘trabajar con la azada’; se trata de la terminación del diminutivo 

más frecuente en la zona, jadeta ‘diminutivo de azada’; tanto en CM como en LA, alternan jadica 

‘azada muy pequeña y estrecha’, con jadico como jadica ‘azada pequeña’. Diminutivo de jada, vid., 

en BM, Tarazona, solo encontramos la forma jadico; con el significado de ‘escardillo’, con la que se 

quitan las malas hierbas se halla en Antillón; jadón es la respuesta de los nuevos informantes de CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 101, azadón). Azada alargada, estrecha y fuerte, vid. (resto de respues-

tas). Herramienta similar a la azada, aunque con la pala más larga y estrecha, se documenta en An-

tillón; Aliaga Jiménez; en Pardo; Coll y Albatás; Iribarren, en la Ribera; Andolz; Collellmir; Barceló. Se 

crea sobre jada, vid.; jadillo ‘azada pequeña manual de mango corto’, aixadella en cat. (DCVB); y en 

femenino jadilla ‘azadilla’; en todos B, C, CM, LA, P, V, la misma forma escardar (ALEANR, mapa núm. 

44, escardar a mano). Quitar los cardos y malas hierbas de los sembrados, a mano, así en La Alta Za-

ragoza, vid. con herramienta; escardar en DLE; como en el punto anterior coinciden todos B, C, CM, 

LA, P, V, en la forma escardar (ALEANR, mapa núm. 45, escardar con herramienta). Quitar las malas 

hierbas con una herramienta, removiendo ligera y superficialmente la tierra para quitar la corteza que 

se haya podido formar en la superficie, por efecto de las condiciones climáticas, igual en Caspe Bar-

                                           
456 p. 21, NAGORE LAÍN, F. Notas para una caracterización lingüística del aragonés, Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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celó; escardar, lo leemos en DLE con dos acepciones: ‘realiza la acción de escardar’ y ‘separar’); es-

carda ‘limpia, destrucción’, acción de tomar mucho de una cosa, empleada en frases como esta: menuda 

escarda han hecho ‘han quitado las malas hierbas de los campos’ y por analogía con la tarea agrícola 

aplicable a situaciones más bien drásticas equivaldría a ‘han dado muchos suspensos en los exámenes’; 

escardador y jadica en B, escardador y jadillo en C, en los demás CM, LA, P, V, escardador (ALE-

ANR, mapa núm. 46, escardillo). (Lingüístico - Etnográfico). Azada pequeña para quitar las malas hier-

bas, zarzas, etc., escardador, en DLE pero referido a la persona, no al instrumento; esclarecer ‘lim-

piar de malas hierbas los sembrados’, escrito esclarezer con ‘z’ en BM; solo nos consta las respuestas 

de B azada de boca ancha y la de C azada rectangular en los nuevos no hay respuesta (ALEANR, 

mapa núm. 100, ‘azada. Tipos). (Etnográfico); en B y C leemos jada y jadón es la respuesta en los 

restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 101, azadón). Azada alargada, estrecha y fuerte; la res-

puesta de B es de boca ancha con mocho, la de C con hacha, no hay respuesta en los últimos en-

cuestados CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 102, azadón: tipos). (Etnográfico). Tipos: vid. (ALEANR ma-

pa núm. 15, azadón de peto), vid. jada; vid. (ALEANR mapa núm. 99); mocho ‘parte del hierro de la 

azada que no corta’ misma forma y sentido en Andolz; mango en B y C, manilla en C y maneta en 

los restantes, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 103, astil). Mango de la herramienta, derivado de manga, 

del lat. vg. *MANĬCUS, derivado de MANICA que en latín y en romance antiguo designó cierta clase de 

mangos (BDELC); manilla en DLE y en DCVB; mangar ‘enmangar’, poner mango a una herramienta 

para así poder utilizarla, asimismo en Alcolea; en DLE aunque dice propia de: Ast., Gal. y León, sentido 

que compartimos con el BM, proviene de manga del lat. vg. *MANĬCUS, deriva del lat. MANUS ‘mano’ 

(BDELC); procede del prefijo des- + mangar esmangar ‘desmangar’, quedase sin mango o romperse 

de las herramientas, similar en BM, en Andolz; mangazo ‘golpe dado con el mango de un útil’, en La 

Puebla; en Andolz ‘golpe dado en general’ en Barceló; deriva de mango + el sufijo (5.1.1.8.); en todos 

B, C, CM, LA, P, V, emplean la forma pica y en LA dicen además jadilla (ALEANR, mapa núm. 104, za-

papico). Herramienta con pico en un lado y una pala en el otro, pica ‘instrumento usado por los albañi-

les parecido al pico pero de menor tamaño’, alguna explicación más a cerca de este tipo de utensilio en 

La Alta Zaragoza; picoleta la de los albañiles. Herramienta de albañil que se compone de un mango y 

un hierro atravesado que termina en dos cortes, el uno en sentido vertical y el opuesto en dirección 

horizontal, contenido en Aliaga Jiménez. vid. (ALEANR, mapa núm. 1250); jadiar ‘trabajar con la azada’; 

paliar ‘trabajar con la pala’; en ocitano palejar v. 1. pelleter 2. travailler avec la pelle (DGLO); anota-

mos cazo en LA y su variante / caz en P ‘parte opuesta al corte de la azada, pieza de hierro en forma 

de martillo’, esta última forma igual en Barceló, la forma cazo la anota Iribarren; cazazo ‘golpe dado 

con el caz de la azada’ generalmente para romper los terrones; misma forma en Barceló; en CM, LA, P, 

V, dicen picar (CUESTIÓN, núm. 623, cavar). Con la misma interpretación la leemos en Arnal Cavero, la 

respuesta picar coincide con la definición genérica que da el DLE. Coincidimos con su afirmación [Aquí 

nadie dice cavar, aquí se pica, pero no se cava], para Borao ‘machacar, desmenuzar’; la labor hecha 

con la azada: entrecavar, jadiar…; de donde resulta la expresión no pegar pico ‘no trabajar’. 

 
6.1.5. La siembra 

Los modos de realizar las faenas agrícolas suponían labrar a toza ‘sujetando el yugo a los cuernos 

por medio de correas’. (Etnográfico), labrar a toza en Andolz; labrar a collar ‘arar de forma que el 
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arado va sujeto al cuello del animal’ (Etnográfico), labrar a collar, en La Alta Zaragoza. Todos coinciden 

en la forma y el género B, C, CM, LA, P, V, el sementero (ALEANR, mapa núm. 1521, sementera). Épo-

ca de siembra, tiempo propicio para sembrar; si bien tenemos que añadir, que en P se usan ambos 

géneros -el y la-, sementero, -a (4.1.1.); tipos de terreno aspro ‘terreno sin roturar’, como en An-

dolz; para Alvar ‘terreno abandonado’, La Alta Zaragoza; cat. aspre; occ. aspre, aspra 1. ‘âpre’ 2. ‘lieux 

pierreux’ (DGLO); la forma empleada por todos B, C, CM, LA, P, V, es yermo y en C además dicen 

montariza (ALEANR, mapa núm. 11, erial). Nombre dado para designar, un terreno sin cultivar, yermo; 

consta en DLE; monteriza ‘monte’. Terreno del monte sin cultivar que se dedica para pastos; en B, C 

y CM dicen llanazo y en este último municipio dicen también lenazo, en LA, P y V lanazo (ALEANR, 

mapa núm. 12, posío). Tierra de labor que se deja descansar sin ser labrada, sirviendo mientras tanto 

de pastizal, hierba de pasto. (Melilotus). Forrage silvestre que come las reses, lanazo es la forma que 

anota Barceló; también, coincidiendo con el castellano, se denomina yermo al campo que lleva más de 

un año sin arar ni cultivar; se trata de tierra de labor que se deja descansar sin ser labrada, sirviendo 

mientras tanto como pastizal, hierba de pasto; uñeta de gato / uña de gato ‘planta silvestre de 

hojas muy pequeñas’; obtenemos una forma común a todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, esyermar 

(ALEANR, mapa núm. 13, rozar). Roturar un terreno inculto, quitar las zarzas, las hierbas. Labrar la tie-

rra yerma para ponerla en cultivo, convertir en cultivable un terreno que había estado baldío o era 

monte improductivo; desermar, cat. Roturar la tierra; solo nos responden en LA y V maigar ‘entreca-

var’, cavar ligeramente la tierra, sin ahondar para quitar las yerbas, maigar en BM; en todos los muni-

cipios B, C, CM, LA, P, V emplean jadón y en C añaden con mango corto o largo (ALEANR, mapa núm. 

15, azadón de peto), o azadón de pico, [como esclarecedor, vid. (ALEANR mapas núms. 101 azadón y 

102, tipos de azadón)]; desconocida la forma de B, en C obtuvimos picaestral457* [*LEIVA,  2004: 100] 

como en los nuevos CM, LA, P, V, picaestral (ALEANR, mapa núm. 15, azadón de peto), tipo de herra-

mienta con mango de madera y dos bocas opuestas una en punta y la otra en corte estrecho, usada 

para excavar en tierra dura; dos formas en B esyermar, forma que comparte con C, y romper, forma 

que comparte con los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 16, roturar). Labrar los eriales para po-

nerlos en cultivo, vid. (ALEANR mapas núm. 13 y 28). Relacionada con el catalán y el gascón, vid. (LEIVA, 

Alazet 16,  2004: 112); esyermar en B, arrancar en C y en los restantes CM, LA, P, V, rancar (ALE-

ANR, mapa núm. 17, descuajar – arrancar) las raíces que hay en tierra, rancar consta en Aliaga Jimé-

nez, Kuhn. A primera vista, atendiendo a la semejanza fonética y la coincidencia de significación, 

arrancar hace pensar en el fr. arracher del lat. ERADĪCĀRE pero en realidad arrancar es una palabra bien 

distinta de arracher, lo que lleva a plantearse para la forma arrancar origen germánico (3.1.4.1.); la 

forma anotada en B es pollo en C nos consta desconocido y en CM, LA, P, V, hormiguero (ALEANR, 

mapa núm. 18, hormiguero); en BM encontramos forniguero y orniguero y en Caspe, Barceló escribe, 

hormiguero. Son descritos como, maleza amontonada que se hace en el barbecho, para quemarla pro-

duciendo abono, cf. forniguero ‘montón de leña que, cubierto de tierra, se quema y sirve para abono’ 

(Pardo Asso, 179), cast. Hormiguero ‘montón de hierba seca a que se pega fuego para beneficiar la tie-

rra’. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa, p. 186 Archivo 

                                           
457 *Esta anotación no está sacada de mis notas tomadas al consultar el (ALEANR, si no a partir de la bibliografía utilizada, por eso 
no consta el término que corresponderia a Bujaraloz y como he mantenido la misma estructura del resto de las preguntas he 
considerado oportuno poner interrogantes al no conocer la palabra del lugar en cuestión. “picaestral… Se oye en Huesca y Can-
dasnos; picastral en Bolea y Almudébar y picoestral en Leciñena…”. (*Leiva Vicén,  2004: 100) 
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de Filología Aragonesa – XL), Antillón; zizalla ‘maleza’, l‘ aira s’ ha llenao de zizalla; zizalla en BM; 

broza ‘maleza en el monte’, igual en DLE; campo y plana son formas que anotamos en B, bancal en 

C, pero la forma más extendida y que todos comparten B, C, CM, LA, P, V, es bancal (ALEANR, mapa 

núm. 19, haza). Parte superior de un terreno sostenido por una pared o margen formando una faja de-

dicada al cultivo que se hizo para evitar el derrumbe de tierras por efecto de aguas torrenciales. Barníls 

[bankál] camp, feixa de terra; bancaler ‘bancal pequeño’; corro ‘extensión de tierra de poco tamaño. 

Parcela pequeña, en Barceló; si es muy pequeño se le dice corrico; corrico ‘diminutivo de corro’, pro-

piedad muy pequeña de tierra cultivable; igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, faja (ALEANR, mapa 

núm. 20, campo estrecho y largo), terreno de cultivo de forma rectangular. Trozo de tierra de labor es-

trecho y alargado, antes poblado de vegetación. Suelen ser así los bancales escalonados en las laderas 

de las montañas, consta en Barceló; fajeta ‘faja pequeña o bancal muy estrecho’; otro diminutivo sa-

quete ‘saco pequeño’, bolsa, en Barceló; derivado de saco (BDELC); saquet, diminutivo de saco, en 

catalán (DCVB); saquete en DLE, diminutivo de saco. Envoltura en que se empaqueta la carga del 

cañón, terminología militar; saquiar ‘mover sacos’ como en La Alta Zaragoza; auja saquera ‘aguja 

para coser sacos’, así en Barceló, Borao, Iribarren, La Alta Zaragoza; anotada en el (BDELC) y en el 

(DLE); en B margen en C marguín, los otros CM, LA, P, V, alternan las dos formas (ALEANR, mapa 

núm. 23, linde). Margen de un campo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1351), margin en Borao, Aliaga Jimé-

nez, Andolz, Iribarren, Rohlfs, Diccionario; Nagore, Panticosa, La Alta Zaragoza, Antillón, Alcolea. En 

opinión de Corominas (DCECH), del lat. MARGO, -ĬNIS ‘borde’, ‘margen’, responde al latín MARGĬNE ‘mar-

gen’, con una evolución fonética especial aragonesa del grupo -RGI- que puede deberse a influencia del 

“antiguo vasco local”; en cat. marge; en occ. marge ‘marge’, ‘bord’; CM, LA, P, V marguines ‘lindes’, 

pl.; Rohlfs en op. cit. escribe como pl. las marguins; CM, LA, P, V ribazo ‘margen en cuesta’; ribacera 

en DLE 1. f. rur. Ar. Margen en talud que hay en los canales; raya ‘línea’. Voz común a distintos ro-

mances, probablemente derivada del lat. RADIUS ‘rayo de luz’, ‘rayo de carro’, por la forma rectilínea 

que tienen estos objetos (BDELC); en occ. raia 1. ‘raie’ ligne. Alibert plantea que raia, ‘raie, bande, ra-

yure, ligne’, deriva del v. raiar < del lat. RADIARE / ‘límite, frontera’, con este sentido la anota Andolz, 

con ambos sentidos en Ballobar; aliniar ‘alinear’, poner en línea, como en BM, la Alta Zaragoza, en 

DLE; la forma güega se dice en todos los pueblos de la encuesta B, C, CM, LA, P, V y en C además fita 

(ALEANR, mapa núm. 24, mojón). Señal del límite de un término o una propiedad. Límite, frontera, divi-

soria; vid. (ALEANR, mapa núm. 25, procedimiento para establecer los limites). De origen prerromano 

(DCECH), está emparentada con el vasco muga ‘término, frontera, límite, linde’ (Azkue).458 Esta última 

forma, muga, vid., también se oye en la zona; o su derivado verbal güegar ‘límitar’, hacer frontera. A 

partir del sustantivo güega, así en La Puebla, vid.; la otra forma también conocida en los nuevos pue-

blos era fita ‘demarcación’, frontera. Atestiguada en el ámbito catalán fita (DCVB, del llatí fīcta, ‘fica-

da’); fitar ‘poner señales para indicar las lindes de un terreno’. Formada a partir del sustantivo, fita, 

vid.; en cat. fitar (DCVB); mojonar ‘lindar limitar’. / ‘poner mojones’; muga ‘linde, mojón’, en La Alta 

Zaragoza, muga, coincide con el vasco, el cat. el arag. y el cast., el DLE: muga1. Del vasco muga 

‘mojón1’. 1. f. Mojón, término o límite. muga ‘mojón, piedra gorda que sirve de límite’. De una forma 

prerromana *muga, como el vasco muga (DCECH); derivada amugar ‘poner los límites o lindes’, Iriba-

rren, Andolz, A partir del sustantivo, muga, mugar en La Alta Zaragoza, cat. muga (DCVB); Nagore, Pi-
                                           
458 p.73, 2004, A. L. V. Alazet 16. 
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rineos, gasc. mugo, vasc. mugo; en B anotamos ddeessccoonnoocciiddoo, oo  nnoo  eess  uussaaddoo  eenn llaa  llooccaalliiddaadd, en C hito 

de piedra, losas verticales, en CM güega, fita, en LA güega, en P y V fita (ALEANR, mapa núm. 25, 

procedimiento para establecer los límites). (Etnográfico), vid. (ALEANR mapa núm. 24, mojón), güega 

consta en BM, Ballobar, Andolz, Barceló; cleta es una forma conocida en otros pueblos de Monegros 

pero no es el tipo de los del estudio, que responden no es de uso en la localidad (ALEANR, mapa 

núm. 26, cancilla), verja que cierra los huertos, corrales o jardines. Puerta para entrar en una finca 

cercada. Sin embargo al consultar los distintos documentos con los que trabajamos hemos podido ob-

servar que cuenta con nutrida bibliografía, la forma cleta la encontramos en BM, Alvar, Kuhn, Rohlfs, 

Haensch, Nagore, Arnal Cavero, La Alta Zaragoza, en Antillón la catalogan de origen indoeuropeo 

(céltico). Elcock 1938, mapa 10, reúne las áreas del arag. cleta y del occ. gasc. cleto / cleta ‘vallado, 

cercado’. Nagore, insiste en que el aragonés el catalán, el occitano y el francés al conservar los grupos 

consonánticos iníciales se alejan del castellano, del asturiano, del gallego y del portugués (lenguas en 

las que se produce algún grado de palatalización ll- o ch-). Garcés aporta nuevos cotejos, gascón cle-

do, cleto ‘clôture’, ‘barrière’, en catalán se documenta cleda, y en vasco gereta y concreta su origen: 

todas ellas derivadas de un término de procedencia céltica *clēta ‘enrejado’. Rohlfs, en Sufijos § 20 

anota cletát, (cléto) de *CLETATUM indicando el sentido originario de la terminación participial latina -

ATUS. Saroïhady 1913 -AFA 8-9, p. 194, nota 24) indica: “cleta es vocablo de uso normal en todas par-

tes”; tapial ‘conjunto de tapias que cercan un recinto’; rodiar ‘rodear, cercar’; secano en todos B, C, 

CM, LA, P, V, se dice igual (ALEANR, mapa núm. 27, secano). Terreno que no se riega, solo recibe el 

agua de lluvia; secarral ‘sequeral’, terreno muy seco; en DLE; romper igual forma en todos B, C, 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 28, barbechar). Labrar las tierras por primera vez, tras la recolección; 

vid. (ALEANR mapas núms. 13, 16); la primer reja ‘labrar la tierra por primera vez’ (3.1.3.3.); rompi-

siembra ‘labor simultanea que levanta el rastrojo y entierra la simiente’ previamente esparcida; man-

tornar misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 29, binar). Arar por segunda vez 

la tierra antes de sembrar. Borao ‘dar la segunda labor a la tierra después del barbecho’, en BM, Alvar, 

Barceló, Antillón; presente en catalán (DCVB), procede del latín MANU TORNARE ‘girar con la mano’ 

(DCECH); mantornar en DLE 1. tr. Ar. binar (// dar segunda reja a las tierras); terciar igual en todos 

los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 30, terciar), tercera labor. Labrar un rastrojo por 

tercera vez. Consta en Alvar, Alibert lo registra en occitano; el DLE registra terciar que procede del lat. 

tertiāre ‘dar la tercera labor a las tierras’, ‘repetir tres veces’; marjau y rincón en B, orilla en C y en 

CM, LA, P, V, comparten una forma con cada uno de los municipios anteriores rincón, orilla (ALEANR, 

mapa núm. 31, punta de la besana)*. [*Labor de surcos paralelos que se hace con el arado]. Primer 

surco que se abre en la tierra cuando se empieza a arar. Orilla en la tierra de labor; rinconear ‘traba-

jar los rincones de un campo en angulo; cabecera ‘sitio donde la yunta da la vuelta cuando ara’. Res-

ponde al sustantivo cabeza, del latín CAPITIA (DCECH), más el sufijo –era, con la idea de ‘función’; sur-

co muerto ‘modo de labrar’, sobre todo con caballerías. Generalmente empieza el surco junto a uno 

de los lados de la finca y, en línea recta, se va en dirección del lado opuesto. Antes de llegar a él es 

obligado levantar el arado para que las caballerías puedan volver; por lo tanto, el surco queda muerto 

o cerrado. De este modo se dejan unas franjas que se labran después en sentido perpendicular. Que-

dan ángulos o rincones que es preciso sacar con azada; surco vivo ‘modo de arar’. Generalmente se 

inicia el laboreo junto a un ángulo o rincón. El arado al ir de un lado al contiguo traza surcos cuyos ar-
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cos son cada vez más abiertos y largos. Al rematar el recorrido en uno de los lados u orillos se vuelve 

la vertedera y en sentido contrario se inicia un nuevo surco. Casi siempre hay que sacar rincón; surco 

vivo, orillos y sacar rincón constan en Tarazona; sacar rincón ‘modo de arar iniciando el laboreo junto 

a un ángulo o rincón’. Cavar la tierra en los rincones donde no ha podido entrar el arado; alfonsar ‘ca-

var profundo’, localizada al menos en P, similar en Andolz, alfonsá ‘cavar’ y alfonsada ‘cavada’ en La 

Puebla, Leiva anota alfonsar459 en Alquézar y añade alfonsar460 ‘cavar profundo’. Posiblemente un cruce 

entre el artículo árabe y la palabra fosa del lat. FŎSSA ‘excavación, fosa, tumba’ propiamente participio 

femenino de FŎDĔRE ‘cavar’ (BDELC), con -n- epentética, en cuanto el prefijo al-, quizá por influencia 

del artículo árabe al- (5.3.2., 6.1.5.); a diferencia de la forma encontrada en CM ondar por ahondar 

con pérdida de la a- inicial (3.1.4.1.); clabada ‘profundidad hasta donde se ha clavado la jada’; sem-

bradura ‘siembra’, cantidad de grano con el que se puede sembrar un terreno, lo que cabe en un 

campo; mover ‘verdear las plantas’, ya mueve el trigo; solfato ‘sulfato’. Del lat. sulphur ‘azufre’ y -

ato2, < del fr. –ate, sufijo químico, consta en Iribarren; a partir del sustantivo se forma el v. solfatar 

‘sulfatar’, tendríamos que solfatar la cebada; además de podar las cepas hay que solfatalas, recogida 

en Iribarren y posteriormente derivarían sulfatadora / sulfatadera / solfatadera ‘máquina de sulfa-

tar’, solfatadera en BM, en La Alta Zaragoza; sulfatadora, en DLE; formas derivadas de sulfato que vie-

ne del lat. SŬLPHŬR ‘azufre’ (BDELC s.v. azufre); B y C coinciden en la forma empleada güebra vieja, 

los nuevos también CM, LA, P, V, usan una forma común güebra (ALEANR, mapa núm. 32, barbecho) 

tierra que se labra pero no se siembra, se deja en descanso durante uno o dos años; güebra ‘huebra’. 

Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filologia aragonesa, p. 186 AFA – XL. La 

palabra güebra está documentada en castellano antiguo, procede del latín OPERA ‘trabajo, obra, labor’ 

(DCECH), anotada en CM y LA alomar ‘tercera reja en barbecho’, consta en Tarazona, Iribarren; res-

tojar ‘resembrar’. Sembrar sobre rastrojo, sin haber dejado el campo en barbecho durante un año. 

Sembrar un campo en el año que no le corresponde; restojiar ‘sembrar sobre rastrojo’, sin haber de-

jado el campo en barbecho durante un año; o su variante rastrojar ‘resembrar’, levantando los rastro-

jos con el arado. Derivado de rastrojo, vid.; en occ. rastolhar ‘déchaumer’ (DGLO), vid. rastojo; resto-

jina ‘residuos minúsculos que quedan’ después de una faena; amargar ‘resentir los sembrados el hie-

lo o una mala labor’ que deja en malas condiciones el cultivo. así en Andolz, similar en Aliaga Jiménez 

año par d’ otro ‘años alternos’; asimismo uno sin otro ‘un año sí y otro no’, en Andolz, La Puebla; es 

la fórmula utilizada por todos los municipios CM, LA y V año y vez lo escriben así / frente a añuivez 

en LA y P ‘sembrar los campos en años alternos’ dejando alternativamente uno de ellos en barbecho, 

en descanso; contraña da ‘sembrar un campo un año si, otro no’, sinónimo de año y vez, vid.; se-

quera ‘aridez’. Sequedad; sequero ‘sequía’, estiaje, falta de agua de lluvia; tanto B como C y los 

cuatro pueblos nuevos CM, LA, P, V, coinciden en la respuesta cereales y barbecho (ALEANR, mapa 

núm. 33, tipo de rotación de cultivos), combinando cultivo y descanso. (Etnográfico); enganche 

‘obstáculo donde tropieza el arado’, por lo general una piedra; espedregar en CM, LA, P y V / además 

en LA despedregar ‘quitar las piedras de un terreno’. Limpiar de piedras, la forma despedregar la lo-

calizamos en La Alta Zaragoza; espedregau ‘limpio de piedras un campo’; tradilla ‘traílla’ apero, es-

pecie de rastrillo, para transportar tierra de una parte a otra del campo para igualar el terreno; roba-

                                           
459 LEIVA 1.2.2. Entre las palabras que se limitan por tanto —presumiblemente— al Somontano de Huesca o lugares cercanos… 
460 LEIVA La incluye entre las palabras 5.1.5. Etimología popular. 



472 
 

dera ‘instrumento agrícola para allanar o nivelarla la tierra y sacar piedras’; robadera en DLE; arro-

badera ‘apero para nivelar y sacar piedras de los campos’, forma compartida con BM, Ballobar, Co-

llellmir, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, arrobadera en DLE; arrobaderada ‘cantidad que cabe en 

una arrobadera’; arrobar ‘nivelar un terreno con la arrobadera’. Aplanar, compartida con BM, Aliaga 

Jiménez, Andolz, Iribarren. Procede del verbo robar, del lat. vg. *RAUBARE, y este del germánico raubon 

‘saquear’, ‘arrebatar’, ‘robar con violencia’ (DCECH), arrobar, en DLE otro significado; o su variante 

sincopada robar ‘allanar los campos’; anivelar ‘nivelar un terreno’, escrito con ‘b’ en BM, anivelar en 

DLE, 1. tr. desus. nivelar (‖ poner a igual altura dos cosas). 2. tr. desus. nivelar (‖ igualar algo con otra 

cosa); anivellar, cat. nivelar (DCVB); allanar es la forma localizada en B y atablar es la de C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa 35, allanar la tierra arada). (Lingüístico-Etnográfico) pasar la tabla para romper los 

terrones después de labrar; atablar en DLE; gradear ‘pasar la grada’ para deshacer los tormos de la 

tierra; pedrusco ‘piedra grande’, aunque manejable; en B, CM, LA, P, V dicen tablón y en C dicen ta-

bla y tabla de ganchos (ALEANR, mapa núm. 36, instrumentos para allanar la tierra arada). (Lingüísti-

co - Etnográfico). Tablón o tabla puede llevar ganchos de hierro para romper los tormos; tablonar 

‘allanar un terreno, un campo con un tablón’, atablonar en La Alta Zaragoza; en CM dijeron rastrón, 

tabla con clavos y en V rastrón ‘tablón, de hierro con púas para desmenuzar la güebra’ después de 

labrada; rastrón en Andolz; esmenuzar ‘desmenuzar’, en BM, Ballobar, en La Alta Zaragoza, Iribarren 

en la Ribera, Andolz; derivado posverbal esmenuzau ‘desmenuzado’. La respuesta en B fue doble, 

primero nombrando el elemento empleado mielca y luego la forma para realizar la acción mielcar, al-

go similar ocurre en C dicen algo así como plantar forcas > (forcar)461, en CM, LA, P y V dicen miel-

ca y en P además dicen forcas, para marcar y señalar (ALEANR, mapa núm. 38, amelga), (medicago 

sativa), tipo de planta forrajera, común en los sembrados, utilizada para marcar y señalar, con la que 

el labrador marca el campo para esparcir la simiente de forma homogénea, llamando forcas a cada una 

de las franjas en que se divide un campo por medio de surcos o ramas para sembrarlo a voleo; vid. 

(ALEANR, mapa núm. 38, amelga), para marcar y señalar, forca consta en Andolz; mielca con este sen-

tido consta en BM, Ballobar. ‘Porción de terreno en una parcela delimitada por el labrador para esparcir 

la simiente con igualdad’, con ambos sentidos la recoge Iribarren y entendemos que algo similar anota 

Andolz. melquiar ‘dividir un terreno con mielcas para sembrar, consta en Andolz; mielcar462 ‘amel-

gar’. Marcar con amelga calles en el campo para señalar la dirección del surco para labrar; misma for-

ma y sentido en Andolz, mielgar en Iribarren; amelgar ‘poner amelgas’; amelgar en DLE 2. tr. rur. Ar. 

Amojonar alguna parte del terreno, en señal del derecho o posesión que en ella tiene alguien; amel-

gado ‘amojonado’, en DLE como aragonesa, 2. m. rur. Ar. Acción y efecto de amelgar (‖ amojonar); 

amelgadura ‘acción y efecto de amelgar’; amelgamiento ‘acción y efecto de amelgar’, las tres for-

mas están recogidas en el Diccionario de Gerónimo Borao (1859); en C quiñón ‘porción’; la forma a 

mano la encontramos en B y C, donde también nos dijeron a repuña, la forma a voleo en los otros 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 39, sembrar a voleo), forma de siembra definida por el movimiento 

del brazo del sembrador, al arrojar la semilla a puñados y esparciéndola por el aire; la forma a voleo 

contenida en el Rincón de Ademuz; repuña podría ser comparable con el occitano ponh ~ punh; deri-

vados ponhada ~ punhada ‘poignée’, contenu de la main; del lat. pugnus, pugnare Alibert, más el pre-

                                           
461 vid. forcar (4.2.1.1.), p 267 
462 vid. mielcar / melquiar (4.2.1.1.), p 267 
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fijo re-; solo tenemos respuesta de LA y P amelca ‘porción de terreno que el labrador delimita en una 

parcela para esparcir la simiente con igualdad’ / ‘cada una de las divisiones de cultivo de un campo’, 

forma amelca que localizamos en La Alta Zaragoza, Andolz escribe almerca ‘arco o radio que describe 

el brazo del sembrador’; a fajas ‘forma de sembrar una ladera’ que aprovechan todo el terreno me-

diante fajas continuadas a distintas alturas, igual en La Alta Zaragoza. Dentro de los topónimos rela-

cionados con las características del suelo, más concretamente por su forma, tenemos: PPuunnttaa  ddee  llaa  FFaajjaa 

CM, PPaarriiddeerraa  ddee  llaa  FFaajjaa CM y LLaass  FFaajjaass  ddee  BBllaayy P. vid. toponimia; CM, LA, P y V, abandiar ‘nacer el 

trigo sin uniformidad’, crecer de forma desigual las plantas: se ve abandiar el trigo por allí; abandiar 

consta en BM; a corros ‘crecer de forma desigual las plantas’; en C no hay respuesta, en B, CM, LA, P 

y V, chorrillo (ALEANR, mapa núm. 40, sembrar a chorrillo). Modo de siembra en el que los granos se 

dirigen por un conducto a la reja; ricio ‘cereal espontaneo’ que nace al año siguiente procedente de las 

espigas que quedaron sin segar o de los granos caídos en la siega de la cosecha anterior; vid. ej., loca-

lizado en Antillón, en la Sierra de Albarracín, en BM, escrito con ‘z’ lo recogen Andolz y en la Alta Zara-

goza, Antillón, ricio en el DLE como de Aragón 1. m. Ar. Campo que se siembra aprovechando las espi-

gas que quedaron sin segar, bien golpeándolas o bien dando una labor de arado y el DCECH, juzgándo-

la de Aragón, y otros diccionarios, como los de Borao, Pardo y Andolz, dan una misma o aproximada 

definición: ‘campo sembrado con solo espigas que en él quedaron, ya porque cayeron desgranadas, ya 

porque no se quedaron sin cosechar’; se trata de la hierba que nace en el campo en estas circunstan-

cias, planteamiento acorde con la propuesta de Pardo, Mott, Iribarren. García de Diego (DEEH), el latín 

RECIVIDU ‘que recae, que renace’; sembrar de ricio ‘campo sembrado por sí solo’, cultivo que ha creci-

do sin haberlo sembrado, aprovechando las espigas que quedaron y se desgranaron en el campo al co-

sechar, dando solo una labor de arado; ricio en DLE 1. m. Ar. Campo que se siembra aprovechando las 

espigas que quedaron sin segar, bien golpeándolas o bien dando una labor de arado; nace de ricio 

‘que sale solo sin plantarlo’; ricial ‘campo lleno de ricios; conjunto de ricios’; variante; riciar ‘sembrar 

los campos de cereal, aprovechando las espigas que quedaron sin segar’./ ‘aprovechar los campos de 

ricio, para que se alimente el ganado’. En su base está el sustantivo ricio, vid., se usa en Antillón, en la 

Sierra de Albarracín, escrito con ‘z’ en la Alta Zaragoza y Andolz; sin respuesta en B y C en los nuevos 

CM, LA, P, V dicen plantero (ALEANR, mapa núm. 42, almáciga). Lugar abrigado donde se siembran las 

semillas de las plantas que luego han de trasplantarse. ‘Semillero’, criadero de plantas; consta en BM, 

Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Tarazona, Andolz, Barceló, Borao, Collellmir, Iribarren, 

en cat, planter (DCVB), del lat. PLANTARĬU íd. (DEEH); la forma espantapajaros la encontramos en B, 

C, CM, LA, y V; en B dicen también fantasma, en C espantarall, en LA y P espantarallo (ALEANR, 

mapa núm. 43, espantapájaros), espantarallo en La Alta Zaragoza / ‘adefesio’, persona mal vestida o 

desarreglada; en LA y P nos consta la forma espantallo ‘monigote’. Persona mal vestida o desarregla-

da, espantallo en BM, espantallo en Alvar en Nagore, Leiva. Haensch recopila formas relacionadas: es-

pantálls, espandállo en Wilmes, Valle de Vió; espantáll en Peralta (ALC); espantarrallo en Alvar, Salva-

tierra; prov. ant. espantalh; prov. mod. espaventau; cf. Kuhn, Hocharag., p. 194. En primavera suelen 

diseminarse entre los sembrados, primero llamadas monja ‘amapola en capullo’; en los seis municipios 

se dice ababol (ALEANR, mapa núm. 282 amapola), flor y planta (papaver rhoeas); en el DLE leemos 1. 

m. Esp. orient. amapola; del mozárabe ḥabapáura y este alteración del lat. PAPĀVER, -ĔRIS, íd., con influ-

jo del árabe ḥábba ‘grano de cereal’, ‘semilla de verdura’ (BDELC); en B, LA, P, y V dicen encapullao 
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en C capullando (ALEANR, mapa núm. 48, trigo a punto de espigar); espigar ‘Brotar las espigas en las 

mieses’, similar en Collellmir; espigar en cat. (DCVB); en DLE no tiene igual significado. Derivada de 

SPĪCA (BDELC); zurrón ‘trigo cuando está a punto de salir la espiga’. Tramo abombado de la caña que 

contiene la espiga antes de que termine de salir, similar en DLE; eennzzuurrrroonnaa((rr))--ssee > enzurronase ‘fe-

cundarse el trigo para sacar la espiga’. No llegar a salir la espiga, a granar los cereales por exceso de 

calor y falta de humedad; consta en BM, Aliaga Jiménez; palabra compuesta de en- y zurrón ‘cáscara’, 

enzurronarse, igualmente descrito en el DLE 1. prnl. Ar., Pal. y Sal. Dicho de un cereal: No llegar a 

granar por exceso de calor y falta de humedad; enzurronau ‘trigo fecundado’; encamar(r)-se ‘revol-

car o tumbar las espigas de cereal’ en La Alta Zaragoza; encamau ‘trigo aplastado a causa de la lluvia 

o por peso de la espiga’, igual en La Alta Zaragoza; candial ‘candeal’, variedad de trigo; embrilla ‘tri-

go candeal’. Variedad de trigo candeal de grano pequeño; en el DLE hembrilla como de Aragón y Rioja 

4. f. Ar. y Rioja. Variedad de trigo candeal cuyo grano es pequeño; espigadilla ‘espiga silvestre’, se-

mejante a la cebada, que crece de forma espontánea y se utiliza como pasto; espigadilla, en DEL; es-

piguilla ‘cebadilla’. (Hordeum murinum), planta silvestre; en B anotamos guía en C flecha y los si-

guientes CM, P, V, ambas formas guía y flecha mientras que en LA solo anotamos guía (ALEANR, mapa 

núm. 49, lleta), tallo de la semilla del trigo recién nacido. 

 
6.1.6. El riego 

Únicamente responden los nuevos municipios encuestados CM, LA, P, V, la cequia (ALEANR, mapa 

núm. 87, acequia), solo en el regadío. La ausencia de respuesta en los primeros municipios podríamos 

explicarla del mismo modo que lo hicimos al hablar de brazal, vid., siendo esta forma, en todo caso, 

más reconocible del ár. as-sāquiya, consta en Scholz, escrito con ‘z’ en BM, Ballobar, Andolz; en cat. 

sèquia (DCVB); como diminutivo propio de la zona cequieta ‘acequia pequeña’, misma forma en Alco-

lea; diminutivo de zequia, escrito zequieta en BM; agüera ‘zanja’, conducto para conducir el agua de 

lluvia, en DLE y la forma más utilizada güera / la güera ‘canalización de aguas de lluvia’, Construcción 

de piedra o acequia para desviar o dirigir el agua para su aprovechamiento. 

Encontramos algunos topónimos con esta voz en: 

CASTEJÓN DE MONEGROS: Balsa Güera, 

LA ALMOLDA Barranco Val de Alcolea, que recoge agua de las güeras de Tupí y La Juana, 

PEÑALBA: Balsa ’l Lugar unida mediante güeras a la Balsa Fraguada, era una balsa hecha, completamente redon-

da, construida con grandes piedras engarzadas, hasta allí llegaba el agua que venía desde el monte, por las güe-

ras, se creía que era muy antigua, ya desaparecida y la Balseta Güera; 

VALFARTA donde los informantes nos han hablado de una red de “güeras” para recoger el agua para beber que 

desembocaban en la Balsa Alta, desaparecida 

 
En CM nos dijeron partidero de agua ‘donde la acequia se divide en varios ramales’; escorredura 

‘líquido que resbala por el exterior de un recipiente al levantarlo, después de vaciar todo o en parte su 

contenido’, limpia la escorredura de vino del porrón o te echaras una taca / ‘agua procedente de filtra-

ción’; correntía ‘agua que corre por los barrancos después de haber llovido’; regallo ‘cauce pequeño 

por donde corre el agua para el riego’; regacha ‘acequia pequeña; regacho ‘señal, surco que deja el 

agua’ (4.1.1.8.); nacedero ‘manantial pequeño’; manantiar ‘manar’, brotar agua de la tierra; mana-

se ‘filtrarse, rezumar’, salir un liquido por filtración, mana(r)se. 



475 
 

Dadas las condiciones agrícolas en el momento de la encuesta realizada para la elaboración del ALE-

ANR, en las que el agua era un autentico problema, podemos entender la ausencia de respuesta para 

nombrar algo desconocido en sus usos, no hay respuesta en B ni en C, los nuevos informantes de CM, 

LA, P, V, responden brazal (ALEANR, mapa núm. 88, hijuela), acequia secundaria, pequeña. Cuenta con 

numerosos testimonios bibliográficos BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, etc.; braçal en cat. DCVB; braça 

1. brasse (mesure), braçal ‘brassard’ (DGLO); en DLE; rebalseta en CM, rebalsa en LA ‘represa de 

agua’. Como hemos podido observar se trata de una palabra de género vacilante; habitualmente es 

masculina pero también se escucha como femenina l’azú (ALEANR, mapa núm. 89, azúd), represa de 

agua. Dónde se recoge el agua para poder regar / el azú ‘azud, presa de riego’; solamente en Vallarta 

nos dijeron, marjen alta Parada la Rafela ‘presa pequeña’ dique de mimbre en los arroyos y ace-

quias, Andolz anota parada; la única respuesta obtenida es la de P torna que no difiere en forma con 

el castellano pero si en el significado (ALEANR, mapa núm. 90, torna). (Lingüístico-Etnográfico). ‘Montón 

de tierra puesto en una reguera para cambiar la dirección del agua’. Remanso de un río; Aliaga Jimé-

nez anota torna pero su sentido es similar al dado por el DLE: torna 5. f. Ar. Remanso de un río; pos-

verbal de tornar; tornar ‘volver, girar’; tornase ‘volverse’, torna(r)-se. Sin respuesta en los dos pri-

meros y misma respuesta en los últimos CM, LA, P, V, tajadera (ALEANR, mapa núm. 91, compuerta). 

Compuerta que sube o baja por tornillo y que sirve en la acequia para regular el cauce, el paso del 

agua, para cortar o dejar correr el agua. De uso en BM, Ballobar, Alcolea, Andolz, Borao, Iribarren, Co-

llellmir, Aliaga Jiménez, Barceló, La Alta Zaragoza, Antillón, Alquézar; el DLE en su acepción 4 la carac-

teriza como aragonesa, 4. f. pl. Ar. Compuerta que se pone para detener la corriente de agua. Aquí se 

impone la solución castellana j < -LY- a la palatal ll, característica del aragonés, tajadera, desciende de 

tajar del lat. vg. TALĔĀRE ‘cortar’, ‘rajar’ y este del latín cl. TALĔA ‘retoño, tallito que se raja y trasplanta’ 

(DCECH) (5.1.1.3.); traviesa ‘parada, represa’. Construcción para desviar o dirigir el agua de riego; 

traviesa en el DLE; del lat. transversus ‘oblicuo’, ‘transversal’ traviesa en DLE 16. f. Ar. Parada de ta-

blas o piedras y tierra para desviar o contener el agua de riego; en cat.  sin respuesta en B, en C y to-

dos los otros pueblos CM, LA, P, V, dicen turno (ALEANR, mapa núm. 92, turno de riego); turno del fr. 

tourner ‘dar vueltas’ y luego ‘alternar, turnar’ turnar en castellano de donde sale turno (BDELC); torn 

en catalán y en occitano. Con gran difusión encontramos para este concepto la forma ador, en Borao, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren; regadura ‘riego’, cada vez que se riega; reguero ‘por donde corre 

el agua al regar’; alternan las dos formas chifletes / chufletes ‘aspersor, -es’; no obtuvimos respues-

ta a esta (CUESTIÓN, núm. 593, desagüe para la presa, salida), o según Andolz galocho ‘colector, desa-

güe’. Lo que nos lleva a interesarnos por esta forma es que en Castejón de Monegros tenemos el topó-

nimo Los Galochos que contiene ese vocablo galocho; galacho ‘barranco pequeño’, hoyo que dejan 

las avenidas, surco que se abre en los campos o los caminos cuando llueve de tormenta, en DLE como 

de Aragón, pero con significado no idéntico al conocido en la zona: 1. m. Ar. Meandro de un río por 

donde ya no fluye el agua); entibar ‘remansar’, al menos en P y V, asimismo en DLE como de Aragón, 

3. tr. Ar. Represar las aguas en un río o canal para aumentar el salto o nivel de aquellas; no hay res-

puesta ni en B ni en C, en P y V entibo (ALEANR, mapa núm. 93, remanso de agua), en DLE como de 

Aragón, 4. m. Ar. Caudal de aguas represadas en un río o canal. Derivado de entibar / ‘Agua estanca-

da’; igualmente recogemos en CM balsón ‘pozo de agua del monte’; forma anotada en LA restaño 

‘reserva de agua para mover el molino’ / ‘residuo de agua que queda en las acequias al cortar el agua’, 
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restaño en BM, Andolz, Iribarren; sentido similar en el DLE restaño2 2. Remanso o estancamiento de 

las aguas, forma derivada de restañar ‘recoger; bozar ‘obstruir’, taponar; no hay respuesta en B, en 

C anotamos limpiar, en los restantes CM, LA, P, V, desbozar (ALEANR, mapa núm. 94, desbrozar para 

que corra el agua), desatascar, limpiar algo que está obstruido, acequias, tuberías, etc., desbozar en 

BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Coll y Albatás, Pardo. Formada a partir del verbo bozar ‘obstruir’; deri-

vado de broza, de origen incierto si bien probablemente prerromano, vid., con un prefijo des-; su 

antónimo esbozar ‘desatascar’, limpiar y quitar lo que obstruye el paso de un liquido, así en BM, 

Ballobar, esbroza ‘limpiar los cauces y acequias de las plantas espontáneas y brozas acumuladas que 

impiden el paso del agua’ en Barceló; desembozar ‘desatascar’. Limpiar las acequias, las tuberías…., 

obstruidas por desechos o porquerías; Barceló, formado a partir de embozar; desembozar en DLE con 

otro significado; desembussar, cat. ‘desatascar’; aattrraassccaa((rr))--ssee > atrasca-se ‘atascar-se’; escorrede-

ro ‘terreno por el que afluye agua a una balsa o depósito tras la lluvia. Anotada en Aliaga Jiménez; 

Borao utiliza escorredor ‘escorredero’, 1. m. Ar. Canal de avenamiento, forma también conocida en la 

zona; escorredero en DLE como aragonés. ‘Canal de avenamiento’; sobradero ‘canal por donde sale el 

agua sobrante del riego’; sobradero en DLE 1. m. Ál., Ar. y Rioja. desaguadero (// conducto de salida 

de las aguas); bocana ‘boca para salida de fluidos’ (para riego, humos, etc.); balsa ‘charca artificial 

donde se recoge agua de lluvia’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1386, alberca); balsa en DLE 1.f. Ar. Aquella 

en que, a fuerza de mucho trabajo y costa, se recoge agua para los ganados y, en algunos territorios, 

para las personas). Voz prerromana y posiblemente en conexión con algunos dialectos occitanos; en B 

anotamos cubierta con una especie de caseta, en C cubierta con una bovedilla, brocal en CM, en LA 

y balbarcana en P (ALEANR, mapa núm. 97, brocal). (Lingüístico-Etnográfico). Parapeto que rodea la 

boca de un pozo o un agujero, para impedir que alguien se caiga en él. Barbacana; y brocal ‘pieza de 

cierre de conducciones de líquidos’, sobre todo acequias, pozos, o botas de vino, en La Alta Zaragoza 

‘rosca que lleva la bota de vino a la que va roscada otra pequeñita’, el pitorro, en DLE; en B tenemos 

dos formas: pozal y galleta, en C conviven pozal y caldero, la respuesta de los nuevos informantes 

CM, LA, P, V, es pozal (ALEANR, mapa núm. 98, cubo del pozo). Generalmente el cubo era metálico, en 

DLE; consta en Caspe Barceló y Collellmir, en Alcolea de Cinca, en cat. galleda (DCVB); en Fraga 

[pozál] ‘galleda’, Barnils, ‘cubo’. Deriva de pozo, vid. poza; pozalada ‘lo que cabe en un cubo’. Cubo 

lleno, como en otros pueblos de Monegros, en Andolz, Iribarren; CM, LA, P, V, carrucha (CUESTIÓN, 

núm. 615, polea). En DLE dos formas: carrucha, y garrucha; en la Alta Ribagorza, en la Alta Zaragoza; 

garrucha en Caspe Barceló y Collellmir, carrucha en DLE y carrutxa en cat. (DCVB); Nagore en Pirineos 

apunta gasc. carruteho, carruche ‘polea del telar de tejer’ 

 
6.1.7. LOS CEREALES. LA SIEGA. LAS MIESES. OTROS ASPECTOS CONEXOS 

6.1.7.1. Los cereales 

Tradicionalmente se comenzaba a segar por la cebada y seguidamente se emprendía con el trigo. 

Actualmente apenas se siembra trigo, creo que solo el trigo duro en Bujaraloz; el cereal de secano por 

excelencia en nuestra zona es el ordio de uso en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 625, cebada). (Hor-

deum vulgare), forma muy extendida como en Barceló, en La Alta Zaragoza, Antillón, Kuhn, Vázquez; 

del lat. HORDEU > ordio ‘cebada’; ordi en cat. (DCVB), en occ. òrdi n. m. (s. XIII), orge (DGLO), órdio en 

Wilmes, en Alvar, en Pardo Asso, Badía, Iribarren, en la mayoría de los casos con el significado de ‘ce-
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bada’, Haensch en Las hablas de la alta Ribagorza: p. 187, recoge formas comparables de otras len-

guas: cat. ordi; prov. ant. ordi, fr. orge; alem. gerste; así como Rohlfs, Gascon, § 355 y 476, cita el 

gasc. òrs, ouèrdi, gouérdi; Ariège: òrdi; prov. mod. òrdi; cat. ordi; arag. ordio y güerdio, fr. orge < 

hordeum, siempre con el significado de ‘cebada’; e igualmente Nagore, Los Pirineos p. 285, gasc. òrs, 

uèrdi, òrdi, occ. lang. y prov. òrdi, cat. ordi, arag. ordio ‘cast. cebada’ <HORDEUM. Entre los Documentos 

de Aliaga Jiménez lo anota con ‘h’, como en cast., caso que se refleja en Alcolea de Cinca. Nagore en 

Notas para la caracterización p. 22 plantea la evolución de los grupos -VI-, -BI- y-DI- (3.2.2.4.), “… los 

grupos -VI-, -BI- y-DI- evolucionan normalmente a -y-” como royo ‘rojo’, vid. < RUBEU; puyar ‘subir’ y 

puyal –es nuestra apuesta-, vid. comparable a las formas gasc. pujà, occ. lang. y prov. poujà, pujar, 

cat. pujar, arag. puyar ‘subir’ < PODIARE; bayo ‘rastro’, vid. < BADIU; comportamiento que se observa 

en voces de origen prerromano, y luego contrapone el caso de ordio < HORDEU ya que al grupo DE le 

precede una consonante R y siendo así se suele mantener. Escrito con ‘h’ el DLE en su segunda acep-

ción la sitúa en Huesca, 2. m. desus. Conjunto de granos de hordio. En Hues., usado como rural. Como 

aragonesismo oficial, se registra en todos los diccionarios consultados. Del latín HŎRDEU íd., solo con-

servado en aragonés, navarro y dialectos del área galorrománica (DCECH); escrito hordio en Aliaga 

Jiménez ‘cereal similar al trigo, aunque más espinoso y puntiagudo, cebada’. Meyer 4180. hordeum 

‘cebada’; prov. ordi; ordial ‘campo de cebada’; tardano, -a ‘tardío’. Clase de cereal que se cría en po-

co tiempo, se siembra en marzo; respigar ‘volver a recoger’ las espigas que quedaban en el campo 

después de la siega; así lo anota Andolz, similar en Collellmir, Borao añade que en Castilla se refiere 

solo al cereal y en Aragón se dice también de las olivas; coger ‘cosechar’, recolectar, este año no 

hemos cogido mucho, así en BM, Ballobar, Collellmir. Uno de los significados del DLE; B, C, CM, LA, P, 

V, escardar (ALEANR, mapa núm. 44, escardar a mano). Quitar las malas hierbas con la mano o con 

herramienta, escardar en Ballobar; en DLE; escarda ‘acción de quitar las malas hierbas’ / ‘redada’ / 

‘carda’, instrumento para cardar la lana, escarda en (VBB); han hecho menuda escarda… ‘han quitado las 

malas hierbas de los campos’ / ‘han dado muchos suspensos en los exámenes’, han hecho menuda es-

carda… ; todos los municipios coinciden escardar (ALEANR, mapa núm. 45, escardar con herramienta). 

Quitar las malas hierbas con una herramienta, escardar en Ballobar; en DLE; la forma común a todos 

B, C, CM, LA, P, V, es escardador, en B además jadica y en C jadillo (ALEANR, mapa núm. 46, escar-

dillo), azada pequeña para quitar las malas hierbas, zarzas, etc., escardador en Andolz; esclarecer 

‘limpiar de malas hierbas los sembrados’, esclarezer en BM; la forma anotada en B encapullao se dice 

igualmente en CM, LA, P y V, en C dicen capullando (ALEANR, mapa núm. 48, trigo a punto de espi-

gar); enzurrona(r)-se / enzurronase ‘fecundarse el trigo para sacar la espiga’. No poder granar los 

cereales salir la espiga en los cereales por exceso de calor y falta de humedad en BM, Andolz; enzu-

rronau ‘trigo fecundado; zurrón ‘trigo cuando está a punto de salir la espiga’. Tramo abombado de la 

caña que contiene la espiga antes de que termine de salir, zurrón en BM; corcón ‘nombre dado a las 

larvas y a los adultos de ciertos coleópteros que ataca a las espigas de los cereales’; cañutar ‘hacerse 

o formarse la caña en la mies’, cañutar en Andolz; cabeza ‘parte de la espiga donde se encuentran los 

granos’; cabezar ‘granar la espiga de los cereales’; boro ‘espiga con pocos granos’; todos dicen cor-

dones y en LA además remos ‘paja que se queda hileras después de cosechar’; paca ‘bala o fardo de 

paja’, prensada en paquetes atados, semejante en La Alta Zaragoza; empacar ‘hacer pacas’; en B 

anotamos mies y garbada, en C y los restantes, CM, LA, P, V, garba (ALEANR, mapa núm. 52, mies), 
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espigas segadas y extendidas en la era dispuestas para la trilla. Citado en el DLE como del español 

oriental, garba 1. f. Agr. Esp. orient. Gavilla de mieses; también mencionado en catalán garba (DCVB). 

Para Corominas del fráncico *garba (DCECH); parva ‘mies extendida para ser trillada’, parva en Alvar, 

en DLE; parvada ‘montón, cantidad de mies en una era’, en DLE; replegar la parva ‘recoger la mies 

hasta que no queda nada’. 

Tanto el trigo como el ordio y los cereales en general pueden ser infestados por algún tipo de insec-

to, por una parte los que atacan a las semillas y de forma más destacada anotamos corcollo ‘gorgojo’, 

insecto coleóptero de pequeño tamaño que ataca las semillas de los cereales que convive con corcojo 

‘gorgojo de los cereales’; así como alternan corcollau / corcojau ‘cereal atacado por el gorgojo’; por 

otro lado los que atacan en primavera, cuando la planta está formada, creando focos de infestación 

que ocasionan grandes daños y perdidas en la cosecha, como el garapatillo, misma forma en todos 

los pueblos B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 424, gorgojo del trigo). (Curculio). Insecto que 

ataca el trigo y lo seca, Leiva anota garapatillo. Aunque Rohlfs lo deriva del vasco kaparra, ‘tis des bre-

vis’, Corominas propone un hispánico-prerromano *CALAPPACU (DECLLC, s.v. galapet); en DLE garapati-

llo reenvía galapatillo que localiza en Aragón y su derivado garapatillau ‘trigo afectado por el garapa-

tillo; de uso muy extendido anotamos corcón ‘nombre dado a las larvas y a los adultos de ciertos co-

leópteros que ataca a las espigas de los cereales’; en cat. corcó ‘gorgojo’ y ‘carcoma’ (DCVB); en CM 

cuquillo y en P cuco ‘insecto que ataca a la alfalfa’; taladro ‘insecto que ataca el maíz’; del lat. tardío 

TARATRUM íd., voz de origen céltico (BDELC); palometa ‘polilla’, larva de este insecto que anida princi-

palmente en las prendas de lana deteriorándolas / ‘palomilla’, mariposa nocturna, insecto que habita 

en los graneros donde hay cereal, causando grandes daños. 

 
6.1.7.2. Herramientas, indumentaria, objetos diversos para la siega, circunstancias 

Consta una única forma en B, C, CM, LA, P, V, dalla (ALEANR, mapa núm. 509, guadaña). Instrumen-

to para segar a ras de tierra, que se maneja con ambas manos, en relación con el catalán y formas del 

sur de Francia, en BM, Aliaga Jiménez, Nagore, Los Pirineos gasc. dalho / arag. dalla ‘guadaña’, cat. 

dall ‘podón’, consta en BM, Ballobar, Borao, Andolz, La Alta Zaragoza, La Puebla, Barceló, Collellmir, 

Iribarren; dalla en el DLE como de Aragón y Navarra; los nuevos pueblos usan una misma forma da-

llar ‘segar con guadaña’, vid. dalla, en BM, Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza, Barceló, Collellmir, Iri-

barren; en DLE; responden dallón en B, no hay respuesta en C y en CM, LA, P, V dicen dallón, si bien 

en LA puntualizan que es más grande (ALEANR, mapa núm. 14, rozón). Guadaña de mango corto para 

cortar zarzas; dallín ‘guadaña de hoja corta’ para segar hierba, esparto, etc.; hoz es la forma genera-

lizada y en C además hallamos falz (ALEANR, mapa núm. 53, hoz), instrumento con el que se siega, del 

lat. FALX, FALCIS íd. El término pertenece también al catalán y al occitano: “Esta voz se halla también en 

el cat. falç, en el occ. falç o en el it. falce….”463 Cf. Alibert (1988): “fauç f. Faux. Syn. dalha. Var. 

Falç”.464 Término falz que se recoge en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Alquézar, y autores como Co-

llellmir, Barceló, Haensch, Scholz, Aliaga Jiménez, Pardo, Arnal, Andolz, Nagore, Garcés, Arnal. Como 

el catalán falç (DCVB), procede del latín FALCE íd. (DCECH); vid. asimismo (ALEANR, mapa núm. 509); 

responden en LA puntazo ‘romperse la hoz segando’, puntazo derivado del lat. tardío PŬNCTA ‘estoca-

                                           
463 Arno Scholz, El léxico aragonés (según el ALEANR) AFA-XLVI-XLVII,p. 162). 
464 p. 350 ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: 
IEO-CNRS, 1966/1976] 
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da’, propiamente f. del participio PUNCTUS, part. pas. de PŬNGĔRE ‘punzar’ + el sufijo -azo; misma forma 

en todos zoqueta (ALEANR, mapa núm. 54, zoqueta del segador). (Lingüístico - Etnográfico). Especie de 

guante de madera para proteger los dedos del segador al segar con hoz. Según el DLE,465 es voz carac-

terística de Aragón, Navarra y La Rioja; tiene abundantes referencias bibliográficas BM, Ballobar, Alvar, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, Collellmir, Barceló; mangote en B, manga en C, manguito en el 

resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 55, mangote). (Lingüístico-Etnográfico). Mangas superpuestas 

que, durante la siega, el que daba las gavillas de mies se ponía como protector del antebrazo; dedal 

‘dedil’ funda de cuero utilizada ‘para proteger los dedos’ al segar con hoz; dedaleta ‘dedil’, protector 

de cuero para los dedos mientras se siega con la hoz, registrado en BM, Ballobar, Andolz; en este caso 

la respuesta es común a todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, zamarro (ALEANR, mapa 56, mandil de 

segador). Delantal que se pone el segador; en B no hay respuesta, en C anotamos alcada (manojo, 

zalpau), en los nuevos CM, LA, P, V, coinciden en la forma zalpau (ALEANR, mapa núm. 57, puñado de 

mies). Cantidad de trigo que se corta con un golpe de hoz; alcada, vid. (ALEANR mapa núm. 59); bra-

zada ‘cantidad, de leña, hierba, etc. que se puede abrazar de una vez’, se lee en Andolz, La Alta Zara-

goza; o su homónimo brazau Medida de longitud que es la ‘distancia entre una mano y la otra con los 

brazos extendidos’, o de una mano con el brazo extendido hasta mitad del pecho, brazau consta en 

BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; braziar ‘agitar los brazos como muestra de alegría o protesta’, simi-

lar en Ballobar; correa ‘flexibilidad, cualidad entre húmeda y semiseca de la mies o la hierba / ‘Buen 

temple’, buena disposición de ánimo para hacer algo así en Andolz que la atribuye a Huesca; en BM los 

dos sentidos anteriores; y sobre todo en el sentido de agilidad y resistencia, así anotado por Iribarren; 

tener correa ‘tener flexibilidad’ o elasticidad, aplicado sobre todo a los tallos de la mies, como en La 

Alta Zaragoza, BM / ‘tener la consistencia adecuada la masa de pan para ser amasada’ / ‘ser fuerte en 

carácter y naturaleza’ (Iribarren); tener amor ‘estar la mies en buenas condiciones para empezar a 

cosechar por la mañana, consta en Andolz; revueltilla en B, en C redondillo, en los nuevos revolti-

lla, a su vez en P y V nos comentaron qquuee  ssee  hhaaccííaa  ccoonn  llaa garba, vid. [‘una espiga’] (ALEANR, mapa 

núm. 58, llave). Vuelta que da el segador a cada puñado para que le quepan en la mano; Ena escribe 

regoltilla vuelta que da el segador a la mies’, y sugiere que el carácter labial de las vocales velares in-

fluye en la alternancia B / G; falcada ‘manojo de mies que el segador sujeta con una mano y corta con 

la hoz en la otra mano’. La cantidad de mies que cabe dentro de la mano. Puñado de mies que se pue-

de coger de una vez en la mano, en Alquézar; el DLE lo considera aragonés, 2. f. rur. Ar. Manojo de 

mies que el segador corta de un solo golpe de hoz. 3. f. rur. Ar. Manojo de hierba que puede cogerse 

con la mano; la forma de B, LA y P es alcada la de C manada (ALEANR, mapa núm. 59, manojo de tri-

go). (Lingüístico - Etnográfico); manada ‘manojo’ cantidad que se puede recoger de una vez con una 

mano de cualquier cosa, no solo trigo, en Alvar ‘manojo de mies formado por tres puñados’; zarpau 

‘puñado’, lo que cabe en una sola mano, como confirma Nagore, la –t- después de sonorizar ha des-

aparecido466; ligarza ‘atadura’, cuerda para atar la mies, hecha con la misma mies, en La Alta Zarago-

za; todos los municipios coinciden y comparten la forma con el castellano gavilla aunque solo dos pre-

cisan el número de falcadas que lo forman en B (4) y en C (3-5) el resto aportan solo la forma CM, LA, 

P, V, gavilla (ALEANR, mapa núm. 60, gavilla). (Lingüístico - Etnográfico). Haz formado por 3, 4, 5, fal-

                                           
465 Diccionario de la lengua española. Vigésima primera edición. (2 volúmenes) Espasa-Calpe, S.A. (1999) 
466 p.201 Nagore, Laín F. El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986. 
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cadas. ¿Qué forman varios manojos? [número de majos, expresado por los informantes, indicado entre 

paréntesis] vacilación ortográfica gabilla (4) / gabilla (3-5). Una vez distribuida por el suelo luego se 

rastrilla; restojina, rastrojo, forma castellana con escasas variantes; otras formas: restroja, rastro-

jo, en El Rincón de Ademuz, restojo en Collellmir, Iribarren; Cebada sin atar lo que queda en el suelo 

y luego se rastrilla: restojina; gavilladora ‘maquina usada antiguamente para segar’; dar gavilla 

‘dar los manojos de mies’, que están en el suelo, ‘al que va haciendo los fajos’; en B el fajo consta de 

(6-7) manojos, en C fajo de (4-5) en CM y V dicen fajo sin precisar el número de manojos que lo for-

man en LA nos dicen fajo de (5) manojos y P indican fajo pero hay una gran variación en el número 

de manojos que lo pueden formar (4-5 (6-7) (ALEANR, mapa núm. 61, haz de trigo). (Lingüístico - Et-

nográfico) formado por varios manojos, gavilla(s) atada(s); no todos los municipios coinciden con pre-

cisión en el uso de estas formas, si coinciden C, CM, P, V, fajina (15), fascal (30), novenal (9); no-

bena en BM, por un lado B que al referirse a fajina cuenta entre (30, 60) manojos, y no incluye nove-

nal y LA que solo facilita estas variantes fajina (15), fascal (30), (ALEANR, mapa núm. 62, tresnal). 

(Lingüístico - Etnográfico). Conjunto de haces de trigo apilados. Reciben distinto nombre según los pu-

ñados que lo forman, fajina, ‘conjunto de quince fajos apilados’. Llamaban así al grupo formado por fa-

jos de mies recién recolectada y colocados en el campo en fajina, antes de llevarlos a la era, fajina en 

Aliaga Jiménez; fascal ‘conjunto de 30 haces de trigo’ vid. (CUESTIÓN, núm. 1324, montón de cereal). 

Iribarren la sitúa en la Ribera tudelana y añade de uso en Aragón, en la Alta Zaragoza se le llama así al 

‘montón de 18 fajos de mies’, concepto que se recoge en Caspe por Barceló; fascaliar igual en BM que 

alterna con fascalar ‘hacer fascales, montones de 30 fajos de mies’ lo recoge Iribarren la localiza en la 

Ribera, Gargallo Sanjoaquín en Tarazona, afascalar ‘hacer fascales’ en Alvar, Aliaga Jiménez / ‘amon-

tonar cosas’, vid. fascal. Se lee en Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, el DLE la localiza en Navarra, 

Aragón y Rioja, vid.; afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. Hacer fascales. Apilar fajos. De uso en BM, en 

Ballobar, en la Ribera, Iribarren, vid. fajina. Nos servimos de los datos facilitados por Ana Leiva en el 

“Léxico de Antillón” para hablar de su localización: “Cuenta con varias referencias bibliográficas: Alvar; 

Pardo; Andola; Coll y Altabás; Iribarren; Alvar, Jaca, p. 185. Cf. afaixinar (Mott, p. 151), afeixiná (Ba-

llarín). Procede de fajina, vid.” (LEIVA 2003: 87); otra variante enfajinar ‘hacer montones de gavillas 

atadas’, después de segar y antes de acarrear; su derivado enfajinau ‘trigo o cebada puesto en gavi-

llas’; vencejo ‘sogueta justa de esparto con nudo en sus extremos’ para atar fajos de leña o mies; 

vencejo en el DLE vencejo1 < del lat. vg. *VĬNCICŬLUM, alteración del lat. cl. VĬNCŬLUM ‘ligamento’, deri-

vado de VĬNCĪRE ‘atar’, en el que influye; en B, LA y V vencejo, en C, CM y P fencejo (ALEANR, mapa 

núm. 63, vencejo para atar el haz), ligadura hecha con paja o con esparto para atar los fajos. Atadero 

de haces de mies hecho de esparto ó de paja larga de centeno (Somontano); vencejo en Aliaga Jimé-

nez, “Documentos lexicográficos I”, la forma fencejo en Aliaga Jiménez “Documentos lexicográficos II”; 

en Moyuela; formas comparable con gasc. bencìlh, cat. vencill, cast. vencejo, port. vencelho, arag. 

benzello ‘ligadura hecha con una rama flexible’; sogallo ‘otra manera de referirse a ese tipo de cuerda, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 63); todos B, C, CM, LA, P, V, responden esparto (ALEANR, mapa núm. 64, 

material del que se hace el vencejo). (Lingüístico-Etnográfico); espartera ‘planta del esparto’. En to-

ponimia encontramos: 

en LA ALMOLDA LLaass  EEssppaarrtteerraass,,  VVaallddeessppaarrtteerraa  //  VVaall  ddee  EEssppaarrtteerraa 

en PEÑALBA LLaa  EEssppaarrtteerraa. 
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En CM dicen amarrar, en LA atar y en P ambas formas atar, amarrar ‘atar’, por lo general se dice 

atar pero también amarrar…; en B esbodrillarse, en C, CM y P esboldregarse, en LA t’ a salido 

flaire (ALEANR, mapa núm. 65, vaciarse un haz) sin que se rompa el vencejo. Deshacerse una cosa por 

defecto de construcción, flaire anotada por Nagore como occitanismo467; CM, P, V, eessbboollddrreeggaa((rr))  ssee > 

esboldregase ‘desmoronarse’, derrumbarse, incluido en BM, significado que coincide mejor con el re-

cogido en Panticosa; su derivado esboldregau ‘parcialmente derruido’, esboldregau consta en Ballo-

bar; tripao ‘con bultos’. Cuando un fajo tiene bultos se denomina fajo tripao, con tripa, o fajo fraile); 

forma conseguida en LA esbarbolar ‘deshacer con la horca los haces de mies para extender la parva’ 

esbarbolar en Andolz; se ha quebrao y esculase en B, se ha roto y esboldregase en C, esculase 

en CM, LA, V y P, donde también anotamos s’ a roto (ALEANR, mapa núm. 66, deshacerse un haz), 

porque se rompe el vencejo, o está mal atado. Reventarse un fajo de mies; eessbbooddrriillllaa((rr))--ssee > esbo-

drillase ‘deshacerse una tela’; esbodrillau ‘roto por el borde un tejido’; canto ‘lado, borde’, como en 

BM, Andolz, La Alta Zaragoza; recercillo ‘borde’, posiblemente con traslación semántica, compuesto 

del prefijo re- y cercillo, vid.; voces derivadas de carro, hallamos en CM, LA, P, V, acarriar (CUESTIÓN, 

núm. 555, acarrear), se usa preferentemente referido al transporte de la mies del campo a la era; for-

ma anotada por Ena, La Alta Zaragoza; igual deriva de carro, carriar ‘transportar una carga’, llevar al-

go, así en la Alta Zaragoza, Caspe, Barceló, BM, Ballobar, Andolz, Iribarren, carriá en La Puebla, La Al-

ta Zaragoza, Antillón, carrear en Maella, en cat. carrejar (DCVB); en oc. carrejar (/charrejar) ‘charrier’ 

/ ‘transporter’ (DGLO). Los hiatos se suelen transformar en diptongos véase: carriar, bandiar, maistro, 

etc.; deriva de carro, así mismo carretada ‘carretada, cantidad transportada en un carro’; igual en 

DLE; carretada en cat. (DCVB) y en occitano (DGLO); una carretada de… ‘una gran cantidad de…’; 

frase confirmada en P hacer borrego ‘caerse la mies del carro por estar mal cargado’, así lo escribe 

Andolz acer borrego; Iribarren recoge ‘detenerse el carretero para arreglar la carga mal colocada; 

bando ‘balanceo’, inestabilidad de una cosa demasiado alta y desequilibrada, la recoge Borao, Barceló, 

tener mucho bando un carro, cuando va cargado de forma desproporcionada, de modo pierde fácilmen-

te el equilibrio vulca con facilidad. 

Tipos de horcas, en B horcón en C forcón) en CM y LA horcón y en P y V forcón en estas últimas 

poblaciones nos remarcan de 2 púas (ALEANR, mapa núm. 67, instrumentos para echar los haces al ca-

rro o al remolque), Palo fuerte, grueso, puntiagudo, con una derivación o saliente para clavarlo en fa-

jos de leña y llevarlos y manejarlos sin pincharse y con más comodidad. Se emplea especialmente en 

el manejo de fajos de zarzas, aliagas, espinos, etc., por ser tan dolorosos sus pinchazos, forcón en BM; 

en La Alta Zaragoza, forcón ‘horca de dos dientes o púas, usada sobre todo para contornar el fiemo, 

remover el pajuzo apelmazado, preparar los fornigueros, etc.; como cuestión asociada al mapa anterior 

anotamos en B pugas ‘dientes de la horca’, de hierro (4-5 dientes) en C añaden de madera (2-4) dien-

tes; en los nuevos municipios CM, LA, P, V, dicen puga ‘púa, punta’ de una herramienta referido a los 

instrumentos que la tienen; en BM, Andolz, Iribarren; La Puebla; La Alta Zaragoza, Antillón, Nagore, 

Notas; Alvar precisa a lo que aquí en la zona también se refiere ‘diente del peine, de la horca, del ras-

trillo, etc.’, como anota Aliaga Jiménez. Buesa anota puga ‘púa’ (general) su origen etimológico puede 

ser el que propone Meyer REW, 6810 *puga, gask. püo, lyon. puá, span. pu(g)a, portg. pua; DCEC, II, 

899-902, en donde Corominas rechaza la base *puba propuesta por Spitzer, Ail, II, 31-32. En el Dic. 
                                           
467 p. 282 NAGORE LAIN, F., Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés 
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de Autoridades se documenta puga y se considera que está muy difundido: su uso es general en ara-

gonés, ribagorzano, navarro, etc.; en occ. pua ‘pointe’ / ‘dent (outil)’ (DGLO); pua, ‘pointe’; ‘dent de 

peigne, de râteau, fourchon’; ‘grosse dent qui dépasse les autres’ del lat. vg. *PUGA, Alibert; en cat. 

pua (DCVB). Corominas habla de que se trata de un término común a los tres romances ibéricos468 y a 

la lengua de Oc y extendida hasta el centro de Francía y gran parte de Italia. La base común parece ser 

*PŪGA; probablemente se trate de una voz indoeuropea o precéltica emparentada con PŬNGĔRE ‘punzar’ 

y PŪGĬO ‘puñal’ (BDELC), así mismo en (DCECH) Corominas, acusa una base latina *PŪGA emparentada 

con PŬNGERE ‘punzar’ y PŪGIO ‘puñal’; forcacha ‘horca grande de madera’; forca ‘horca de labrador’, 

con este sentido de uso limitado. Del latín FŬRCA ‘horca de labrador’ (DCECH), consta en BM, Ballobar, 

La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Alvar, Collellmir, Haensch registra cat. forca; gasc. hourc, hour-

que / ‘ristra’, en Ballobar, en catalán está documentado forc, vid. (6.6.2.3.), formado a partir de forca, 

masculinizado (DCVB); gasc. hourc, arag. fulco / furco, cat. forc, astur forcu, jeme, ‘distancia del pul-

gar al índice’. Meyer 3593 furca ital. forca, frz. fourche, prov., katal. forca, span. horca, portg. forca; 

forquiar ‘trabajar con la horca para mover un producto’. Manejar la horca para mover ya sea paja 

fiemo, preparar los fornigueros, etc., recogida en La Alta Zaragoza, en Alquézar describen así los forni-

gueros, leña seca de zarzas, ramas y arbustos cubierta de grandes tormos o terrones, para ser que-

mada en los campos en que se va a sembrar trigo, etc. La tierra quemada y las cenizas se esparcen 

por el campo; es una manera, algo pobre, de abonar la tierra, a falta de abono mineral o de estiércol; 

forcada ‘contenido que se puede coger de una vez con la horca’. De forca; consta en La Puebla, La Al-

ta Zaragoza, Antillón, Andolz; forcallo ‘horca de cinco púas’, consta en BM, Andolz, Iribarren; en LA 

nos dicen forcaño*, con la aclaración que aporta el asterisco, en P forcallo ‘terreno en una confluen-

cia de barrancos. Bifurcación’. Desfiladero, paso; forcallo consta en La Alta Zaragoza, [*forcaño: Fran-

ja de terreno cultivable que se mete en un barranco, explicación dada por nuestros informantes], 

creemos que podríamos relacionar la forma forcaño de LA con la que hemos localizado en Antillón 

forcaña con el l podríamos decir el mismo significado que se recogía en el (ALEANR, mapa núm. 347) 

‘palo de madera para apuntalar y sujetar las ramas cargadas de frutas’, donde a su vez leemos que “El 

ALEANR, mapa núm. 347, solo testimonia forcaño en Pueyo, Santalecina y Chalamera” (LEIVA, 2003: 

149), mientras que en nuestro trabajo la forma forcaño se recoge con otro significado que a nuestro 

parecer podría estar relacionado en sentido figurado por la forma descrita del terreno. 

En Peñalba El Forcallo es un topónimo “donde s’ajuntan dos u tres barrancos”. A partir de forca, la 

presencia de la f- inicial sugiere el mantenimiento del rasgo aragonés, probablemente como fosilizado 

al tratarse de un término que ha permanecido fosilizado en la toponimia propia de la zona, vid. topó-

nimos. 

Si nos referimos a la terminología relacionada con el modo de trasladar algo de una parte a otra las 

respuestas son variadas atendiendo a los ítems propuestos; aquí en B no hay respuesta, la de C, P y V 

amugas (ALEANR, mapa núm. 68, instrumentos para transportar carga a lomos de los animales). Ar-

mazón de madera, colocados encima de la albarda, para sujetar la carga en los lomos de las caballer-

ías, amugas aparece en (BM), Alcolea, La Puebla, Tarazona, Aliaga Jiménez lo escribe con ‘h’, Iriba-

rren; podría tratarse de una variante de la anterior, sólo localizada en P samuga ‘palo que con otro 

                                           
468 Corominas habla de tres romances…, según nuestro estudio, sobre una lengua romance hablada en Aragón, llamada por tanto 
aragonés, no nos salen las cuentas, lo que nos hace pensar que no contabiliza alguno de los romances ibéricos… 
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gemelo sujetan la collera de la caballería’; samuga en cat. (DCVB); la respuesta en B fue arquillos ar-

ticulados, dispuestos un par a cada lado; la de C dos palos paralelos sujetos por travesaños 

de madera, hierro formando una especie de escalera en CM dijeron arquillos y los restantes 

travesaños (ALEANR, mapa núm. 69, tipos de instrumentos para transportar los haces). Utensilio para 

llevar la carga las caballerías, formado por un armazón de palos cruzados; travesaño, travessa en cat. 

del lat. transvĕrsum, situado en sentido perpendicular a la longitud (DCVB); así mismo respondieron en 

CM arquillos ‘ganchos para sujetar la carga de leña’. Armazón que se coloca sobre el baste de la caba-

llería para transportar leña; con respuesta en CM y LA picas ‘palos aguzados’ que se ponen ‘en los ex-

tremos del carro para acarrear’ la mies, pica se lee en Tarazona; solo obtuvimos respuesta en CM es-

pigueros ‘palos que se ponen en los extremos del carro para acarrear’ la mies; por similitud recoge-

mos la forma del gascón picòts ‘jeu de barres de bâtons reliés ensemble par deux traverses et dont on 

se sert pour divers traveaux agricoles’ (Palay) aparejo de transporte para leña, ramas, etc.; las dos 

forma anotadas en CM aparvar y emparvar se repiten en LA, en P y V aparvar y emparvar / em-

parbar ‘recoger la parva’; emparbar ‘echar paja en las eras antes de trillar para dejarla más suave’ en 

Andolz; contornar ‘dar vuelta a la parva en la era donde se trilla’, la recoge Aliaga Jiménez; consta en 

Tarazona; contornadores ‘ganchos de hierro para contornar la parva’; contornadura ‘acción de dar 

la vuelta a las espigas en la era para que se desgranen mejor al trillar’. Revolver las espigas en la era 

para trillar, en La Alta Zaragoza, Tarazona; tornear ‘dar vueltas a las espigas en la era con la horca’, 

tornear derivada de torno; casi todos los derivados de torno están relacionados con la idea de ‘dar 

vueltas’ (BDELC); tornear1, acepción 2 consta en el DLE; tornejar en catalán (DCVB); rejirar / regirar 

‘girar de forma rápida / ‘Dar vuelta con la horca a la parvada o a la hierba segada’, para que se seque 

bien o al estiércol, en Andolz y Pardo regirar ‘volver hacia un lado’, Barceló ‘revolver, hurgar’, Aliaga 

Jiménez ‘volver’ y revolver’; en cat. regirar ‘revolver’; revirar ‘volver hacia un lado’; girar ‘volver’. 

Torcer. Dirigir. Orientar. Cuando llegues al final d’esta calle, gira a la izquierda y deseguida verás el 

consistorio, girar, se lee en Barceló; esparramase ‘desparramar’, dejar caer alguna cosa, esparcirse 

un líquido por el suelo, esparramar-se; fajina en B, montón de garba en C y fajina en los nuevos 

CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 70, hacina). Montón ordenado de fajos de trigo, ordio…; garba ‘mie-

ses en total’, en grandes cantidades, en parvas, en fajinas. Lo documentan Iribarren, Aliaga Jiménez, 

Arnal, en cat. (DCVB), en el DLE: Conjunto de haces de mies que se pone en las eras. Leña ligera para 

encender; garbera ‘montón de mies en una era’, ‘montón de garbas’, conjunto de haces colocados or-

denadamente unos sobre otros. Presente en el dominio catalán garbera ‘munt de garbes collocades or-

denadament segons una disposició determinada’ (DCVB), garbera ‘montón de garbas’, se registra en la 

mayoría de los vocabularios aragoneses y en el DLE como perteneciente a Andalucía, Aragón y Murcia. 

Basada en el sustantivo garba, f. Montón de garbas; está presente en el dominio catalán y en el DLE 

recogida como de Aragón entre otras comunidades, 1. f. And., Ar. y Mur. Montón de garbas; buro en 

B, tierra en C, buro en los otros CM, LA, P, V, y alternando con tierra (buro) en P (ALEANR, mapa 

núm. 71, material de la era. ¿De qué es la era?). (Lingüístico-Etnográfico) / ‘lodo arcilloso’, barro muy 

fino, rojizo, arcilla de sedimento, vid. (ALEANR, mapa núm. 1370, arcilla y mapa núm. 1371, greda); sin 

respuesta en los municipios del Atlas B y C ni en los actuales CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 116, 

otros procedimientos para trillar) o majar pequeñas cantidades de cereales o leguminosas. (Etnográfi-

co). Hablamos de procedimientos, luego tanto esta cuestión como la siguiente son ante todo de interés 
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etnográfico y dada la evolución que estos procedimientos han sufrido y lo duros que eran consideramos 

oportuno no profundizar en la búsqueda; como ya hemos avanzado no hubo respuesta en el Atlas y 

tampoco en la actualidad y más teniendo en cuenta la mecanización existente (ALEANR, mapa núm. 

117, procedimientos para obtener el balago ‘paja del cereal después de quitarle el grano’). Sacudir, pi-

sar las caballerías, pasar un rodillo… (Etnográfico). Iribarren dice que se recoge el balago con la plega-

dera; ruejo es la forma en LA y en P donde hallamos otra forma redolino* ‘rodillo de piedra muy pe-

sado que sirve para apisonar la tierra’; Borao registra ruejo ‘rodillo de molino’ (vid. expresión); ruejo, 

en DLE, del lat. RŎTŬLU. Podríamos considerar que se trata de la castellanización de la palabra aragone-

sa ruello, en algunos casos se mantiene la diptongación propia del Pirineo, así como la diptongación en 

voces tales como fiemo, tieda, mielsa, fuesa. (DRAE, 1992: *redolino m. Ar. Bolita de cera o madera 

con un horado en el cual se introduce la cédula con el nombre de la persona que ha de entrar en un 

sorteo. 2. Ar. Turno que hay que guardar para moler la aceituna). Actualmente la palabra redolino no 

consta en el diccionario en línea, si que constan: redol, redola, redolar); formas procedentes de redol 

que así lo muestra el DLE: redol, de redor. 1. m. Hues. redola; redola, en DLE, de redol 1. f. ‘círculo, 

redor, contorno’; redolar, en DLE de redol. 1. intr. ‘dar vueltas’. En la actualidad se emplea en sentido 

figurado, solo se dice en esta expresión, está como un redolino, ‘está como una bola’; estar como 

un ruejo ‘estar gordo, pesar mucho’, expresión usada en BM, vid. locuciones verbo nominales y expre-

siones verbales integradas por el v. estar; la forma de B es molón, la de C ruejo; rollo en CM, LA y P, 

donde también se dice ruejo y redolino (ALEANR, mapa núm. 72, instrumentos y procedimientos para 

endurecer el piso de la era). (Lingüístico-Etnográfico). Rollo de piedra que rueda y apisona la tierra pa-

ra poder después efectuar la trilla sobre la superficie apisonada; ruello ‘rodillo que se usaba para 

apisonar’, al menos en CM y en V, en BM, Ballobar, La Puebla, Antillón, Andolz, Iribarren; Nagore con-

sidera que es una forma con la característica diptongación del aragonés, en Alquézar una de sus acep-

ciones; en La Alta Zaragoza ‘piedra de río’; ruello, DLE 1. m. Hues. Rodillo de piedra. Descendiente 

autóctono [λ] debido a la evolución del grupo -T’L- < RŎTŬLU ‘ruedecita’ (DCECH). A la forma dicha en 

CM y V ruello Alvar añade ruellos ‘piedras redondas del tamaño de un huevo de perdiz’, Del lat. 

RŎTŬLU, ‘cilindro’, ‘rollo’; en cat. rollo (DCVB); ruello, DLE 1. m. Hues. Rodillo de piedra / ruejo, DLE 3. 

m. Ter. y Zar. rueda de molino; ambas formas ruello y ruejo derivan de RŎTŬLU con diferente trata-

miento del grupo T’L, vid.; rollar ‘aplanar con el rollo’. En su base está el sustantivo rollo, vid.; en otra 

ocasión en CM, LA, P y V nos dijeron molón ‘instrumento cilíndrico para apisonar el suelo de la era’; 

molonar ‘pasar el molón por la era’; amolonar ‘apisonar’, pasar el molón, vid., por la era para apla-

nar el suelo, hay que amolonar l’ aira, la tierra está mu suelta, como en Leciñena (BM); bastida ‘en-

ganche del ruejo’. Remonta al verbo bastir ‘construir’, que, procedente del germánico *bastjan ‘tejer, 

trenzar’, se registra en castellano y francés antiguos, occitano y catalán (DCECH). 

Habitáculo en el monte caseta es la forma más abundante aunque en CM además se dice cambre-

ta ‘pequeña construcción en la era’ para resguardarse del agua y guardar también los aperos; algo si-

milar encontramos en catalán cambreta; derivado de cambra, f 1 Dependència dels baixos de la casa 

per a guardar-hi el carbó, la llenya, etc. (GDLC); CM, LA, P, V, granero (CUESTIÓN, núm. 584, sitios pa-

ra guardar el trigo). Lugar donde se guarda el grano. (Etnográfico); CM, LA, P, V, borguil (CUESTIÓN, 

núm. 585, almiar, pajar al descubierto). ‘Montón grande de paja’. Reconocido como aragonesismo, 

borguil, podría estar relacionado con el ribagorzano barga ‘montón cónico de heno que cabe en el pa-
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jar’, Haensch barga ‘montón de heno en forma de cono, almiar’, bbaarrggaa Meyer, 958, con el catalán bor-

ga del gàllic barga, ‘cabana’ (DCVB) y el gascón barguera. Haensch arag. borguíl en Borao y Alvar, Ja-

ca, La Alta Zaragoza, Corominas plantea que teniendo en cuenta que el gascón burguet ‘choza portátil 

de pastor’ y el ribagorzano barga ‘montón cónico de heno que cabe en el pajar’ se relacionan el uno 

semánticamente y el otro fonéticamente con VARGA ‘choza’ y con el gascón pirenaico barguera ‘cercado 

para encerrar las ovejas’, de origen prerromano, debe pensarse en la posibilidad de que borguil tenga 

la misma procedencia. (DCECH); aborguilar ‘amontonar paja’; botero ‘ventana del pajar por donde 

echar la paja con la horca’ / ‘agujero’. Viene de bota del lat. tardío BŬTTEM (DCECH); idéntica forma en 

todos B, C, CM, LA, P, V, pajar (ALEANR, mapa núm. 85, pajar). Puede ser un pequeño edificio aparte 

de la casa, en la era,… etc. y otras veces estaba en la misma casa, en la cuadra. Alude a la finalidad 

que se le da a esta dependencia, ya que es el lugar donde se encierra y conserva la paja; a diferencia 

de su forma femenina pajera pajar, ‘tipo de recipiente’ en la cuadra, o en casa donde se ponía la paja 

que comían las caballerías, ambas formas anotadas en Castañer, Sierra de Albarracín / ‘camastro de 

paja en la cuadra o el pajar o en la caseta de campo’ compartido con BM, Andolz; horca pajera 

‘aviento’, instrumento para aventar, asimismo la anota Borao. Horca de cuatro dientes, con un arco 

que aumenta su capacidad, así lo recoge Aliaga Jiménez, orca pajera en Andolz, en DLE, como arago-

nesa, ~ pajera. 1. f. Ar. aviento; aventar con la horca pajera ‘fanfarronear’ sobre todo de sus rique-

zas; rete en CM, retes en LA y retes (los) en P (CUESTIÓN, núm. 587, herpil red que se pone al carro); 

rete consta en Andolz, Iribarren, en La Alta Zaragoza, Tarazona, Nagore en Notas, Ena registra rete 

pero plantea que se usa con mayor frecuencia en plural retes; Val anota ret en Maella añadiendo que 

en el catalán local tiene género femenino y no masculino como en el normativo; en occ. ret ‘filet’ 

(DGLO); en CM responden pajar y en LA y P cubierto (CUESTIÓN, núm. 560, Construcciones junto a la 

era). Edificación con techumbre y tres paredes; en B apuntamos dos formas sierra, cordón en C una 

montón en LA y P dicen sierra (ALEANR, mapa núm. 74, parva trillada y recogida). (Lingüístico-

Etnográfico). Montón alargado de trigo, paja, etc. Para Corominas el sentido de SĔRRA ‘línea de monta-

ñas’ se trata de una comparación con el perfil de las cordilleras (BDELC); cordón ‘fila, hilera de paja’, 

etc.; Haensch registra puyal mientras que la respuesta obtenida en P y V es pila (CUESTIÓN, núm. 574, 

montón cónico de trigo); en B, tabladera, en C tabla en los demás CM, LA, P, V, tabladera (ALEANR, 

mapa núm. 75, instrumentos para recoger la parva trillada). (Lingüístico - Etnográfico). En la actuali-

dad: ‘apero agrícola en forma de viga’ que se lleva detrás de otros para alisar el terreno o deshacer los 

tormos de la tierra, atabladera en DLE; tabladera anotada en Panticosa, Antillón y por Aliaga Jiménez; 

hacer caer ‘tirar, derribar’; todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, dicen tirar (ALEANR, mapa núm. 1438, 

echar, dejar caer una cosa); paliar ‘aventar, lanzar al aire con una pala los granos de cereales ya tri-

llados para separar los trozos pequeños de paja, que puedan contener; aventar (CUESTIÓN, núm. 568, 

aventar), tirar la mies al aire para separarla de la paja debido a su diferencia de peso), igual lo recoge 

Collellmir en Caspe, es una de las variante en El Rincón de Ademuz; escrito con ‘b’ en La Alta Zarago-

za; igual en cat.; en DLE, del lat. VĔNTU / ‘tirar una cosa’, deshacerse algo no deseado o que no sirve, 

Barceló; y su derivado aventador ‘aparato empleado para aventar’ la parva, para limpiar el trigo o 

limpiar las olivas de hojarascas, en DLE, aventador en Castañer469 quien sugiere derivado de ADVEN-

TARE + sufijo instrumental –TOR que añadido al lexema verbal sirve para designar distintos utensilios; 
                                           
469 p. 176, CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. 1990. 
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ventador en Barceló, abentador con ‘b’ en BM en la Alta Zaragoza y en Andolz; en catalán ventall 

(DCVB), derivado del verbo castellano ventar que reenvía aventar ‘echar los granos al viento para que 

se limpien’, del latín vulgar *ADVENTARE, creado sobre el sustantivo VENTUS (DCECH); pajón ‘paja 

gruesa y corta que queda al aventar’; encapotau ‘corzuelo’, lo llama Gargallo Sanjoaquín en Tarazona, 

y corzuelo consta en el DLE / ‘granos de trigo que conservan la cascarilla’ separándolos de los demás 

cuando se criba. Meyer 1642 cappa ‘abrigo’;… > frz. capot ‘abrigo con capucha’; la mayoría de los pue-

blos dicen simplemente vestido, C por su parte dice trigo vestido (ALEANR, mapa núm. 78, corzuelo). 

Grano de cereal que conserva la cascarilla. Kuhn anota trigo vestiú en Hecho; tizón ‘carbón del trigo’, 

hongo parásito de este cereal que impide su normal desarrollo, el trigo se pone negro, tizón del trigo; 

carbonilla ‘enfermedad del trigo’; simio, -a ‘reseco’, carente de jugo (4.1.5.); soflamau sin jugo, 

vacío, seco’. Así se queda el grano que se seca antes de sazón por la prolongada acción del calor o del 

viento cálido, por falta de agua por no haber madurado de forma inadecuada, referido a plantas, frutos 

secos o granos de cereal; gribar es la forma compartida por todos, B, C, CM, LA, P, V, y en C añaden 

porgarlo y en los nuevos CM, LA, P, V, porgar (ALEANR, mapa núm. 79, cribar). Separar el grano de la 

paja y demás impurezas, cribar. Pasar el trigo por la criba para separarlo de la paja. Separar el grano 

de la paja y demás impurezas, coincidiendo en la respuesta con (ALEANR, mapa núm. 81, ahechar); 

porgar forma recogida por Borao, Aliaga Jiménez lo aplica de forma más general ‘acto de limpiar las 

semillas de cereales y otros granos con criba’, vid. griva, según sea el tipo de griba más o menos tupi-

da; porgar en el DLE como aragonesa, del lat. purgāre ‘limpiar’ 1. tr. Ar. ahechar; igual en occ., Ali-

bert, del lat. purgare; en B, C, CM, LA, P, V, como única forma tenemos griba (ALEANR, mapa núm. 80, 

criba). Clases. (Lingüístico - Etnográfico). Instrumento que sirve para separar las partes delgadas de 

las gruesas de algunas materias; según el uso y la abertura de su trama, para los cereales se llama 

griba o porgadero, ‘cedazo de agujero gordo’ y ciazo para la harina, griba ‘criba’. La forma griba alcan-

za máxima difusión: de forma general en Los Monegros; Ballobar; Antillón; La Alta Zaragoza; Andolz, 

Badía, Iribarren, en Caspe Collellmir, Barceló; Scholz compara este lexema porgadero con el cat. por-

gader, en el DLE está recogido como regionalismo aragonés y en occ. porgair Alibert, Arnal Cavero, y 

como recoge Leiva: “Coincidente con el catalán (DCVB) y aranés (Condó), se extiende por el dominio 

aragonés: suroeste de Huesca, con once puntos entre los que se encuentran Almudévar, Alberuela de 

Tubo, Robres y Zaragoza (ALEANR, mapa núm. 80); y navarro (Iribarren en Romanzado, Aezcoa, Oroz-

Betelu, Puente la Reina, Roncal, Salazar)”, (LEIVA, 2004: 71). Del latín CRIBRA, plural de CRIBRU íd., con 

sonorización de la C- inicial (DCECH). 

La forma es porgar en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 81, ahechar). Cribar por última vez 

el cereal pasándolo por una criba más tupida, vid. porgador ‘utensilio’; en el DLE está recogido como 

aragonés,1. tr. Ar. ahechar; porgador ‘persona que realiza la acción de porgar’, con igual significado, 

localizada en Aliaga Jiménez; CM, LA, P, V, porgadero (CUESTIÓN, núm. 578, harnero el cedazo de agu-

jeros más espesos), especie de criba, para porgar o ahechar manualmente. Artefacto mayor que los 

anteriores compuesto de una malla metálica sujeta sobre un bastidor de madera de unos dos metros 

cuadrados. Inclinado sobre el suelo y apoyado en uno de sus extremos por dos palos, sirve para cribar 

todo tipo de cereales y, si la malla es poco tupida, arena, grava y otros materiales rocosos, lanzándolos 

sobre ella con una pala; porgadero se conoce en Antillón, La Alta Zaragoza y está recogida en Docu-

mentos lexicográficos II, Borao, Andolz, Haensch, Günther (1960), en Scholz; en el DLE está recogido 
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como aragonés, 1. m. Ar. Harnero, cedazo, criba; para Alvar el cedazo es de agujeros más espesos; en 

Cataluña, porgador (DCVB); variantes porgadera ‘utensilio para porgar el trigo’, en BM, Ballobar, An-

dolz la sitúa en Huesca; porgador ‘criba de malla fina’, de uso en La Alta Zaragoza, Antillón, procede 

del verbo porgar, vid.; porgadura ‘expurgo’, resultado de porgar; porga ‘acción y efecto de porgar’; 

en occ. porgas ‘criblures’, derivado de porgar, Alibert; en CM, LA, P y V torno (CUESTIÓN, núm. 2506, 

torno) máquina, artesanal, usada para separar el salvado de la harina, movida por una manivela exte-

rior. En su octava acepción constaba torno como de Ar. en el DRAE, vigésima primera edición, 1992. 

Hoy ya no consta como de Ar.; como ésta palabra, son muchas las que aún incorporadas al DLE en an-

tiguas ediciones y teniendo una acepción propia, en la edición digital actual ya no constan como tal; en 

B y C anotamos la misma forma granzaos, actualmente en los nuevos CM, LA, P, V, nos responden 

indistintamente en sg. o pl. granzau / granzaus (ALEANR, mapa núm. 82, granzas), desperdicios que 

quedan en el porgador, restos de cribar, granzaus en Antillón, Mott escribe garanzas ‘residuos que 

quedan del trigo al cribarlo’; en CM anotamos codera y en P y V coda ‘granzas’, restos o impurezas, 

‘lo último’ que aún queda después de aventar o de cribar los cereales, lo último que queda del montón 

de trigo; consta en Tarazona; codero ‘lo último que queda después de aventar’ consta en BM; trigui-

llo ‘trigo menudo o granos partidos que queda después de porgar’, en DLE como de Aragón entre 

otros, 1. m. And. y Ar. Residuos que quedan después de ahechado el trigo; porguesas ‘ahechaduras’, 

restos que quedan en la criba, desperdicios que quedan después de porgados los granos de cereales; 

de uso en La Alta Zaragoza, Caspe, Collellmir, Tarazona; Borao, Aliaga Jiménez; porgueres en cat. 

(DCVB); porgas en occ. Alibert; sobrecer ‘rebosar’, sobrezer así escrito en Ballobar; sobrecedero 

‘rebosadero’; sobrecimien to ‘rebosamiento’; sobrero ‘lo que se tiene de remanente’; carambullar 

‘colmar’, desbordar, rebosar el contenido de un recipiente, anotada en Andolz, La Alta Zaragoza, Tara-

zona, el DLE escribe caramullar como aragonés, 1. tr. Ar. colmar (‖ llenar de modo que exceda); ca-

rambullau, -ada ‘colmado’, lleno hasta arriba. Rebosante, en La Alta Zaragoza; carambullo (CUES-

TIÓN, núm. 580, colmo de una medida), lo que sobresale de una cosa llena, tratándose de sólidos. 

Igualmente en BM, La Alta Zaragoza, en Andolz; Borao escribe caramullo; el DLE escribe caramullo, 

como aragonesa, 1. m. Ar. colmo (‖ porción que sobresale), de origen incierto; caramull en cat. 

(DCVB); con carambullo ‘a rebosar’, que se sale y se derrama, expresión de uso en Alcubierre, qui-

tar el carambullo ‘igualar las medidas, quitar el sobrante’; CM, LA, P, V, enrasar (CUESTIÓN, núm. 

581, rasar las medidas, quitar el caramullo), ‘nivelar’; en occ. arrasar, v. tr. ‘araser, mettre de nive-

au’; en cat. arrasar; del lat. vg. ad + rasare, de rasus, p. passé de radere, Alibert / ‘humedecerse, 

arrasarse, dícese de los ojos cuando se llenan o cubren de lágrimas, lo que nos hace pensar en una 

aplicación metafórica del concepto; siendo dos las variantes que hemos obtenido enrasasele los ojos 

de lagrimas / arasaos de lagrimas ‘llenarsele los ojos de lágrimas’; mientras que enrasar ‘despe-

jarse de nubes el cielo’, una de las formas con más homónimos es la voz raso, -a, se trataría de for-

mas que tienen el mismo origen, proceden de la base raso, diferenciándose a nivel semántico, reco-

gemos una de las formas con más homónimos la voz raso, -a ‘completamente lleno, colmado’, anota-

da en Borao, BM, Collellmir, Iribarren; raso ‘sitio sin vegetación’ / ‘escaso’ tan justo que no ha sobrado 

nada, se lee en Borao: la tela ha venido rasa; forma registrada en LA y P raso ‘patio interior’, corral 

descubierto detrás de la casa, forma que encontramos en Andolz / ‘sin nubes’ Collellmir; la locución 

adverbial de raso ‘totalmente, de raíz’, se lee en Andolz, Iribarren, La Alta Zaragoza; en DLE raso ‘cie-
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lo sereno, libre y desembarazado de nubes y nieblas’ / ‘completamente lleno, sin exceder los bordes; 

en todos los nuevos pueblos CM, LA, P, V, anotamos rader (CUESTIÓN, núm. 2030, roer un hueso); así 

mismo rader (ALEANR, mapa núm. 1540, raer), raspar con los dientes una cosa dura; solo en B respon-

den raedor en todos los demás C, CM, LA, P, V, radedor (ALEANR, mapa núm. 83, raedor), utensilio 

para quitar el carambullo. Tablilla para rasar las medidas de los áridos, con la que se quita el carambu-

llo. Instrumento para ajustar medidas rasas; las respuestas anotadas en B medir y envasar, la forma 

dada en C coincide con la primera dada en B medir, en los siguientes CM, LA, P, V, ensacar (ALEANR, 

mapa núm. 84, envasar). Meter el trigo en sacos > ensacar, DLE; derivada de saco (BDELC); aparar 

‘sostener’, sujetar, poner las manos u otra cosa para coger algo. Anotada en BM, Ballobar, La Alta Za-

ragoza, Barceló, así en el DLE, en cat. (DCVB), vid. dicho / ‘apoyar’, apara la talega contra la paré; 

apara esto. Del lat. vg. ANTEPARARE (BDELC); en occ. aparar ‘parer’ / ‘protéger’, del lat. AD + PARARE, 

Alibert; aparate en mí ‘apóyate en mi’, apara-te en mi. 

Es la forma utiliza en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, enclusa (ALEANR, mapa núm. 510, yun-

que), pieza de hierro que por sus dos extremos tiene una cara plana usado para afilar el corte de la 

guadaña, enclusa en BM; ancrusa ‘yunque para trabajar a martillo los metales. Bigornia, enclusa ‘yun-

que’ con dos puntas opuestas. Bigornia para trabajar a martillo los metales, ambas formas en Barceló; 

Alvar apunta ayunque de dalla ‘yunque para apoyar la hoja de la guadaña cuando se le quieren quitar 

las mellas’; Corominas del latín INCLŪSA (DCECH); enclusa, cat. ‘yunque’; bigòrnia cat. ‘yunque muy 

pequeño que emplean los herreros y hojalateros’ (DCVB); en occ. enclusa ‘écluse’ (DGLO), enclusa 

‘écluse’; del lat. vg. *incugĭne relacionado con includere, Alibert; solo se diferencia la forma dicha en B 

inclusa el resto C, CM, LA, P, V dicen enclusa (CUESTIÓN, núm. 2500, bigornia), yunque de 2 cuernos; 

enclusa en Barceló; manillera es la forma en B, manetas en C y en CM, LA, P, V, maneta (ALEANR, 

mapa núm. 511, manija(s) de la guadaña). Mango de la guadaña; completando la idea anterior mani-

llera ‘mango’, manilla, pomo; manillera en La Alta Zaragoza; (VBB); en B anotamos rastillo, arquillo 

en C, restillo en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 512, rastrillo de la guadaña), instrumento 

para rastrillar; retabillo ‘instrumento agrícola de madera formado por un palo largo a modo de mango, 

y una tabla transversal al final del anterior de forma plana, recta o curva, para recoger la parva, 

herramienta parecida al rastrillo, más pequeña y sin púas, para raer la era y juntar la parba. Borao lo 

escribe con ‘v’ y lo describe como instrumento de labranza que sirve con los mismos fines que la ple-

gadera, consta en Ballobar, Alvar, Andolz, Collellmir, Iribarren. Del lat. vg. *RUTABĒLLU, alteración de 

RUTABŬLU ‘palo, rastrillo’, ‘hurgón’ REW, 7471; (DCECH). vendría a ser otra forma de llamarlo retabi-

lladora ‘instrumento para recoger la parbada en la era’, Andolz escribe retabillador; para describir la 

acción retabillar ‘recoger, amontonar la mies trillada con el retabillo para luego aventarla. Pasar por la 

era un tipo de rastrillo amplio pero sin púas ‘Pasar el retabillo’, vid. retabillo. Se forma a partir del sus-

tantivo retabillo, vid. Iribarren, retabillada ‘acción de retabillar ‘cantidad que se retabilla’, compartida 

con BM, Andolz, Iribarren; se recuerda plegadera ‘tablón para recoger la mies en la era’. Tipo de ras-

trillo grande y redondeado sin púas, consta en La Alta Zaragoza; y su variante replegadera 

(6.2.3.1.); (re)plegadera / replegadera ‘rastrillo mayor que retabillo’ para recoger la mies de la era. 

Utensilio compuesto de una tabla ancha y larga, con mango, con que la caballería arrastra la parba 

hacia el montón, replegadera en Antillón; como el término catalán replegador íd. (DCVB), deriva de 

replegar, vid.; retablar ‘recoger con la (re)plegadera la mies trillada’; B y C son los únicos que res-
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ponden y coinciden en la forma responden lo mismo en B y C cuero, lata o cinc en los siguientes no 

hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 513, material de que está hecha la aliara) (Etnográfico); pote mis-

ma forma en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 514, aliara), recipiente para llevar la piedra de 

afilar; garrotillo ‘palo curvo para atar los haces de mies’, palo que sirve para el atado de las mieses 

haciendo un nudo retorcido con ayuda del mismo, se lee en Andolz, Iribarren, igual que la segunda 

acepción recogida en el DLE como de la Rioja, Aliaga Jiménez da el mismo nombre a la atadura ‘nudo 

retorcido con ayuda de un palo y que sirve para el atado de las mieses’ y al / ‘palo que sirve para hacer 

ese nudo’; el DLE lo atribuye a La Rioja. 

 
6.1.7.3. Otros aspectos relacionados con la siega 

Retomamos aquí la exposición que iniciamos en el apartado (2.2.1.1.) donde hablábamos del man-

tenimiento de la F- inicial y mostrábamos todos los datos que eran comunes a todos los pueblos a ex-

cepción de B; la vacilación en el contenido y las variantes terminológicas se percibe en cada uno de 

ellos, en B se muestra más vacilación en el número de haces que la forman que en el término que la 

define fajina (30, 60), fascal (30); así LA solo confirma dos variantes fajina (15) y fascal (30), los 

otros C, CM, P, V, coinciden en denominar tres variantes fajina (15), fascal (30), novenal (9) (ALE-

ANR, mapa núm. 62, tresnal), conjunto de haces de mies apilados. ¿Cuántos haces lo forman? Reciben 

distinto nombre según los puñados que lo forman, fajina, ‘conjunto de quince fajos apilados; del latín 

*FASCINA, y este de FASCIS ‘haz’ (DCECH); fascal ‘conjunto de treinta haces de trigo’ y novenal de nue-

ve, estas son por lo general las formas más extendidas en territorio aragonés. La forma fascal está re-

gistrada en el DLE como aragonesa: 1. m. Ar. Conjunto de 30 haces de trigo’ (CUESTIÓN, núm. 1324, 

montón de heno, trigo, etc.); el DLE lo registra como de Aragón, Navarra y Rioja vid., así como 

‘Montón, gran cantidad de algo’, con esta misma idea en Caspe Barceló. De un colectivo hispano-latino 

*FASCALE, derivado ya antiguo de FASCIS (DCECH); que se amontona en el campo mientras se siega, y 

corresponde a una carga; fajina ‘conjunto de quince fajos apilados; del latín *FASCINA, y este de FASCIS 

‘haz’ (DCECH); fascal ‘conjunto de 30 haces de trigo’ (CUESTIÓN, núm. 1324, montón de heno, trigo, 

etc.); el DLE lo registra como de Aragón, Navarra y Rioja; fascal, DLE 1. m. Ar. Conjunto de 30 haces 

de trigo, que se amontona en el campo mientras se siega, y corresponde a una carga; así como 

‘Montón, gran cantidad de algo’, con esta misma idea en Caspe Barceló. De un colectivo hispano-latino 

*FASCALE, derivado ya antiguo de FASCIS (DCECH); fascalar ‘hacer fascales’, montones de 30 fajos de 

mies; afascalar ‘hacinar, amontonar’, para Alvar ‘amontonar la mies en hacinas de a fascal’, vid. fas-

cal, afascalar, en el DLE con la misma localización que fascal, vid.; lo encontramos en “los diccionarios 

de Borao, Pardo, Andolz e lribarren. Se ha creado sobre fascal, vid.”470; la primera denominación dada 

a los haces da nombre a la acción afajinar ‘agavillar’. Hacer fajinas. Hacer fascales. Apilar fajos, cons-

ta en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren, vid. fajina; o su variante enfajinar ‘hacer montones de gavillas 

atadas’, después de segar y antes de acarrear; en BM La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; derivado 

posverbal enfajinau ‘trigo o cebada puesto en gavillas’, ambas constan en BM; al menos en CM y en P 

falcada ‘manojo de mies que el segador sujeta con una mano y corta con hoz en la otra mano’. La 

cantidad de mies que cabe dentro de la mano. Puñado de mies que se puede coger de una vez en la 

mano. Para Corominas (DCECH), se trata de un derivado del verbo romance *FALCARE, que ha dado el 

                                           
470 LEIVA, Ana 2003 p. 87 



490 
 

francés faucher ‘segar con guadaña’; sin respuesta en B, alcada, mmaannoojjoo, zzaallppaauu, en C y en los nuevos 

CM, LA, P, V, zalpau (ALEANR, mapa núm. 57, puñado de mies). Cantidad de trigo que se corta con un 

golpe de hoz; en B dicen revueltilla en C redondillo en CM y LA revoltilla en P dicen revoltilla y 

añaden que se hace con la garba, ‘una espiga’ y en V nos dicen lo mismo, revoltilla y que se hace con 

la garba (ALEANR, mapa núm. 58, llave). Vuelta que da el segador a cada puñado de mies para que le 

quepan en la mano; falcada ‘manojo de mies que el segador sujeta con una mano y corta con hoz en 

la otra mano’. La cantidad de mies que cabe dentro de la mano. Puñado de mies que se puede coger 

de una vez en la mano, corta la falcada con la hoz, falcada en Andolz; en este punto alcada es la for-

ma anotada en B, en C apuntamos manada y en LA y P alcada (ALEANR, mapa núm. 59, manojo de 

trigo), una alcada he cortau; manada ‘manojo de mies formado por tres puñados’, he replegau una 

manada de trigo, así mismo en Alvar; zarpau ‘puñado’, lo que cabe en una sola mano, consta en BM, 

Ballobar, Andolz, Iribarren; ligarza ‘atadura de la garba’. Cuerda para atar la mies, hecha con la mis-

ma mies, anotada en Andolz; en esta cuestión todos dicen gavilla en lo que difieren es en el número 

de haces en B dicen (4) en C entre (3-5) / (3, 4, 5) (ALEANR, mapa núm. 60, gavilla), haz formado por 

3, 4, 5, falcadas; gavilladora ‘maquina usada antiguamente para segar’; dar gavilla ‘dar los manojos 

de mies’, que están en el suelo, al que va haciendo los fajos; la forma dicha en todos los municipios es 

fajo cantidad aproximada que lo forman en B apuntamos (6-7), en C (4-5), en CM no nos dijeron can-

tidad en LA (5), en P depende de los informantes (4-5) (6-7), en V no conocemos la cantidad (ALEANR, 

mapa núm. 61, haz de trigo), formado por varios manojos, gavilla(s) atada(s). 

 
6.1.7.4. La trilla 

Una vez que los grupos de haces de espigas, se colocan formando montones, los cuales se disponen 

diseminados por el campo, delma así se llama al menos en CM a un ‘campo cercano al pueblo, Usebio 

está en la delma; demba en BM, así como en Nagore en Notas; con mas detalles lo describe Arnal Cave-

ro; la era en CM, en todos los demás se dice l’aira al ‘sitio donde se trilla la cosecha’, consta en BM, 

Rohlfs, Iribarren, Collellmir, l’áira en Buesa; en occ. aira ~ ièra, f. ‘aire’, sol à battre les céréales, Ali-

bert; ereta ‘era pequeña’, en occ. aireta, ‘petite aire’; en el sitio que más convenga, observamos que 

en B se le llama mies y garba, en C y todos los demás CM, LA, P, V, garba (ALEANR, mapa núm. 52, 

mies), espigas segadas y extendidas en la era dispuestas para la trilla; el DLE la localiza en la España 

oriental, 1. f. Agr. esp. orient. Gavilla de mieses. Del cat. garba, y este del franco *garba; cf. alto 

alemán antiguo garba, neerlandés medio garve; en cat. garba (DCVB). Para Corominas del fráncico 

*garba (DCECH); sin respuesta en B y C, en los nuevos CM, LA, P, V, ringlera de garba (ALEANR, ma-

pa núm. 508, hilera de hierba cortada); la forma es común en los nuevos municipios CM, LA, P, V, 

garba (CUESTIÓN, núm. 1324, montón de cereal); parva ‘mies extendida en la era para ser trillada’ o, 

después de trillada, antes de separar el grano, en Barceló, en el DLE y en catalán; de origen incierto 

quizá el lat. PARVA ‘cosas pequeñas’ o tal vez se trate de una reliquia prerromana con el sentido de 

‘montón o porción de cosecha’, acaso de origen indoeuropeo emparentada con el sánscrito y el iranio 

párvatas ‘montaña, peñasco’ y su primitivo parvā o parvan ‘nudo, bulto, ‘porción, sección’ (BDELC), 

parvada ‘montón, cantidad de mies en una era’, parvada ‘gran cantidad’ en Borao, ‘conjunto de par-

vas’ en DLE; replegar la parva ‘recoger la mies hasta que no queda nada’; la respuesta de B es ma-

nillera, la de C manetas, la de los restantes maneta (ALEANR, mapa núm. 511, manija(s) de la gua-
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daña). Mango de la guadaña; manillera deriva de manilla, a su vez de mano, del latín MANU, (DCECH), 

con una especialización desde su sentido de ‘mango’ vid. manilla en DLE, tercera acepción; la forma de 

B es rastillo, la de C arquillo la de los otros CM, LA, P, V, restillo (ALEANR, mapa núm. 512, rastrillo 

de la guadaña); y otras formas relacionadas restillar ‘pasar el rastrillo’ de púas de madera por lo que 

se ha segado y recoger las espigas desprendidas. Supone el sustantivo restillo, vid.; restillau ‘montón 

de mies recogido con el restillo’; aunque no sea una forma muy extendida restilladizo ‘restos de la 

mies que queda en el suelo de la era tras la trilla’ (5.1.1.15., 3.1.3.1.); retabillo ‘herramienta pareci-

da al rastrillo’, rastrillo liso, sin púas para recoger paja y grano, para raer la era y juntar la parva, palo 

con una tabla delantera, localizado en La Alta Zaragoza. Del lat. vg. *RUTABĔLLU, alteración de RUTABŬLU 

‘palo, rastrillo’, ‘hurgón’ (DCECH); retabillar ‘amontonar la mies trillada’ para luego aventarla / ‘pasar 

el retabillo’, vid. retabillo. Se forma a partir del sustantivo retabillo, vid.; retabilladora ‘instrumento 

para recoger la parvada en la era’; retabillada ‘cantidad que se retabilla’; retablar ‘recoger con la 

(re)plegadera la mies trillada’; (re)plegadera / replegadera ‘rastrillo mayor que retabillo’ para reco-

ger la mies de la era. Utensilio compuesto de una tabla ancha y larga, con mango, con que la caba-

llería arrastra la parva hacia el montón. 

Dispositivos y tareas de utilidad para acondicionar la era escobar es la forma registrada en todos B, 

CM, LA, P, V, menos en C que encontramos barrer (ALEANR, mapa núm. 76, abalear). Separar las gran-

zas del montón de trigo al aventar; escobizo ‘escoba rústica’ para barrer la era, los corrales, etc., lla-

mada así con el mismo nombre dado a la planta con la que se hacía, vid., la anota Castañer procedente 

de SCOPĪCIU con el sufijo –ICIU, con matiz peyorativo; pajuzo ‘paja medio podrida’. Paja muy menuda 

abandonada en la era después de trillada la mies, suele destinarse para estiércol. Desperdicios de la 

trilla, restos de la parva; paja que comienza a descomponerse, que queda en la era para que se con-

vierta en estiércol, es el derivado peyorativo de paja del lat. PALEA solución castellana j < -LY- en este 

caso se impone a la palatal ll, característica del aragonés, o su forma abreviada pajuz ‘paja desechada 

y a medio podrir’, con lo que abonaban los campos, acción que se llamaba empajuzar enterrando la 

paja; empajuzada ‘paja que se echa en los corrales cuando estaban blandos por la humedad’ 

(5.1.1.4., 5.2.3., 6.1.7.4.); la forma hallada en B es voldagón, en C volagón, misma forma nos dije-

ron en LA y P (ALEANR, mapa núm. 77, tamo). Polvo o paja muy menuda que vuela al aventar, formas 

que no coinciden con las que recoge María Pilar Garcés en sus “Notas para un vocabulario dialectal al-

toaragonés”471 afirmando que güelba ‘paja menuda que vuela al aventar’ es general en la provincia de 

Huesca junto con las variantes fonéticas gualba (Hu 107, 109, 111, 302), bualba (Hu 203) y bolba (Hu 

201), que relaciona con el catalán volva o volva como dice en su acepción 3. ‘Partícula molt lleugera 

que l'aire s'emporta fàcilment, que està en suspensió en l'aire o en un liquid’ (DCVB); Leiva coincide 

con Garcés en las variantes aragonesas propuestas en paralelo con las formas del cat. y con el gascón 

aubo ‘etincelle’ (Palay)472, òbo ‘cendre légère qui s'envole’.473 Para G. Rohlfs se trata de formas empa-

rentadas del área galorrománica: las hispánicas, el cat. volva, volva ‘flocon de neige’, las variantes del 

gasc. aubo, ófo, y el arag. olva, gualba en la Litera,474 bolba (Ferraz y Castán), olva en la Alta Ribagor-

                                           
471 p. 117, § 2.11. Maria Pilar GARCES “Notas para un vocabulario dialectal altoaragones”. AFA-XXXIX1987. 
472 S. PALAY, Dictionnaire du béarnais et du gascon modernes (Bassin Aquitain). París, 1961,p.84. 
473 S. PALAY, op. cit., p. 706. 
474 COLL Y ALBATAS, B. (1908): Colección de voces usadas en La Litera. En El diccionario aragonés. Colección de voces para su 
formación. Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1902. [Incluyita tamién en a 2ª ed. de o Diccionario devoces aragonesas 
de J. BORAO, Zaragoza, 1908.] 
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za…475; vendrían del “gaulois” *olwa ‘poussier’,476 recogiendo la propuesta de J. Hubschmid forma que 

se correspondería con el latín PŬLVIS ‘polvo’477. Por su parte V. García de Diego piensa que son formas 

derivadas directamente de un étimo latino VŎLVA ‘vulva, hollejo’ (DEEH)478 Con todo lo expuesto hasta 

el momento podemos afirmar que hay unanimidad (Palay, Rohlfs, y Hubschmid) en considerar que las 

variantes aragonesas, güelba, bualba, etc., tienen su paralelo en el catalán volva o bolva y con el 

gascón aubo ‘étincelle’, Palay, como formas emparentadas con el área galorrománica, Rohlfs, quien 

comparte el supuesto de Hubschmid, que propone para ellas el celta *olwa, mientras que García de 

Diego (DEEH) las entronca directamente con un étimo latino VŎLVA ‘vulva, hollejo’. Todo esto para in-

tentar aproximarnos a dar una explicación a las formas halladas en nuestra zona de estudio, la forma 

que quizá sea más próxima sea la localizada en Ontiñena, bolegón (BM). 

 
6.1.8. Medidas de capacidad para áridos 

Como tal medida la anega ‘medida de capacidad para áridos’ equivalente a 12 almudes. 17,5 Kg. 

1/8 de caíz; Solo en B y C tenemos las equivalencias en el primero una anega equivale a 1250 m² y 

en el segundo C igual forma anega =1430 m² pero como podemos observar equivalencia distinta; en 

CM, LA, P y V respondieron anega (ALEANR, mapa núm. 21, fanega). Medida agraria de superficie divi-

sible en tres cuartales y equivalente en sistema métrico decimal a 715,1808 metros cuadrados, en es-

tos últimos pueblos no nos facilitaron la equivalencia y en P añadieron robada, más pequeña, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 21, fanega) o principal medida de superficie. (Lingüístico-Etnográfico). Medida 

agraria de superficie divisible en tres cuartales y equivalente en sistema métrico decimal a 715,1808 

metros cuadrados; la forma robada sería comparable a la anotada por Aliaga Jiménez arroba ‘medida 

de superficie equivalente a la cuarta parte del cahíz de tierra’, cualquiera que sea el número de cuarta-

les de éste (arroba de tierra), hanega el DLE reenvía a fanega; robada el DLE la registra como medida 

de superficie, cosa que en la zona es frecuente asociar las medidas de superficie con las de capacidad, 

cantidad con la que se puede sembrar una superficie, véase cahiz > cahizada o arroba > robada; 

anega ‘medida de capacidad para áridos equivalente a 12 almudes’ / ‘medida de superficie que es un 

octavo de cahizada’ > anegada ‘unidad de superficie labrada’, 2 anegas de tierra. En los Documentos 

de Aliaga Jiménez escrito con ‘h’ con ambos sentidos, el DLE recoge hanega y reenvía a fanega; otra 

forma facilitada doble ‘medida de capacidad equivalente a 10 almudes o 20 litros’, como en Ballobar, 

Andolz dice doble decalitro = 20 litros’. Entre otras medidas de capacidad para líquidos el cantaro. 

Así pues la caizada es la extensión que se puede sembrar con un caíz, medida de capacidad, equi-

valente aprox. a 130 Kg., la cantidad de trigo con el que se sembraba una cahizada. Medida equivalen-

te a 8 medidas u 8 hanegas de tierra; en CM, LA, P, V, anotamos caizada (CUESTIÓN, núm. 507, cahi-

zada), medida agraria de superficie: más de media hectárea, extensión de terreno sembrada con un 

caíz de grano medida de capacidad: equivalente a 32,64 litros, y en alguna de sus variadas equivalen-

cias locales a 33,048 litros. 

                                           
475 HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Archivo de Filología Aragonesa. Zaragoza. Institución Fernando el Cató-
lico, 1960. 
476 ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. 2ª edición. Tübingen / Pau, 1970. 
477 p. 94, ROHLFS, G. (1970)op. cit.(J. Hubschmid “Lenguas prerromanas indoeuropeas. Testimonios románicos” 2-10, y en Enci-
clopedia Lingüística Hispánica, Madrid, 1960, vol. 1, pág. 146) 
478 V. GARCÍA DE DIEGO, Diccionario etimológicoespañol e hispánico.Espasa-calpe, 1989. 
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En el reino de Aragón la medida agraria por excelencia para áridos era la caizada. La forma cahiza-

da, el DLE la localiza en Aragón, 2. f. En la provincia de Zaragoza, medida agraria equivalente a 38,140 

áreas aproximadamente; o a 8 fanegas de tierra, 24 cuartales y 96 almudes o celemines. 

Medidas de peso: la arroba ‘medida de peso’ equivalente a 12,5 kg, empleada sobre todo para el 

tocino; arroba en DLE 2. f. En Aragón, peso equivalente a 12,5 kg.; o su variante apocopada roba 

‘arroba’; el cuarterón ‘medida de peso’ igual a ‘1/4 de arroba’; talega ‘talega’ saco estrecho, de cua-

tro fanegas que sirve para transportar grano, todas las significaciones examinadas coinciden apuntar 

esa cantidad que equivale a unos 66’5 Kgs. y presenta unas características similares, saco estrecho, al-

to y alargado, de tela gruesa para transportar el trigo, es una forma de uso general y el DLE la recoge 

como de Aragón, 7. f. Ar. Saco de tela gruesa, de cabida de cuatro fanegas; talega y taleca en catalán 

(DCVB). 

He intentado apuntar aquí una aproximación a las múltiples variantes que hay: cuartal misma for-

ma en todos (ALEANR, mapa núm. 22, cuartilla), cuarta parte de la anega o de la medida considerada 

como base; sirve como medida de capacidad para áridos, trigo, cebada, etc., equivalente a un cuarto 

de fanega aragonesa, tenía 4 almudes; medida de capacidad, generalmente para áridos, muy variable 

según las épocas y las regiones, almú, almudes ‘almud’. Medida para cereales en grano equivalente a 

1/12 parte de la fanega: 1,250 kg. de cebada. 1,450 kg. de trigo; almú como en varios pueblos de Mo-

negros, Ballobar, Andolz; bagón ‘medida de capacidad’ equivalente a 10.000 kg.; robada ‘medida 

agraria de superficie’, superficie que se siembra con una roba o arroba, vid. arroba; robada consta en 

Iribarren quien apunta que robada procede de robo; y como navarra la registra el DLE 1. f. Nav. Medi-

da agraria equivalente a 8 áreas y 98 centiáreas; robo ‘medida de capacidad’, v. arroba; robo en DLE 

robo2 1.m. Nav. Medida de capacidad para áridos equivalente a 28 l y 13 cl. Recipiente utilizado para 

medir y envasar es el robo, equivalente a 22 o 22’5 kgs. En otros lugares se usa la hanega (fanega). 

La robada equivale a 28 l y 13 cl; robada viene de robo y robo viene de arroba, del árabe clásico 

rubc que significa “cuarto, la cuarta parte de algo”, a su vez procedente del hebreo arba, que significa 

“cuatro”. 

 
6.1.9. Otros aspectos relacionados con la agricultura 

Como los modos de realizar las faenas agrícolas han cambiado tanto gran cantidad de las palabras 

que exponemos a continuación ya no están en uso pero sin embargo forman parte de nuestro acervo 

lingüístico; trigarral ‘campo sembrado de trigo que promete abundante cosecha’; trigazal ‘campo de 

trigo’. Extensión de tierra sembrada de trigo; triguera ‘trigal’, igual en BM, registrada por Andolz, 

Kuhn; se llama trigo puntero, jemero o palmero, rodillero, pichorrero, braguetero, cinturero 

‘nombres que recibe el trigo, según la medida que tiene la planta’, los nombres que recogimos en 

nuestras conversaciones coinciden con los que Andolz indica que es lo mismo en castellano, para Aliaga 

Jiménez es curiosa la clasificación del trigo en planta según el tamaño, siendo estas las formas descri-

tas: “rodillero, placentero, braguetero, cinturero o a los pechos”479; puntero del lat. punctum ‘punto, 

señal minuscula’, part. pas. de PŬNGĔRE ‘punzar’ (BDELC); jemero derivada de jeme, recogida en el 

DLE; del lat. semis ‘mitad’; palmero derivado de palma, del lat. PALMA ‘palma de la mano’ (BDELC); ro-

                                           
479 p. 407, ALIAGA JIMENEZ, José Luis, “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (I)479 AFA LIV-LV (1998) pp. 
369-422 y (II), AFA LVI (1999-2000) pp. 337-442. 
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dillero derivado de rodilla ‘rotula’ > ‘rodilla’ del lat. tardío rotella ‘ruedecita’, adaptación del italiano ro-

tella, íd. (BDELC); pichorrero, en arag. pichorra ‘miembro viril’; Rohlfs 1988; braguetero derivado de 

bragueta, víd. (6.8.10.); cinturero del lat. CĬNTA, femenino del participio pasivo del verbo CĬNGĔRE ‘ceñir’ 

(BDELC); espigadilla ‘espiga silvestre’, semejante a la cebada, que crece de forma espontánea y se 

utiliza como pasto; o su variante espiguilla ‘cebadilla’. (Hordeum murinum), planta silvestre; espiga-

dilla, en DLE; guía es la respuesta en B, flecha en C, en CM, P y V se dicen ambas formas guía y fle-

cha en LA guía (ALEANR, mapa núm. 49, lleta), tallo de la semilla del trigo recién nacido; encontramos 

la forma en todos los pueblos B, CM, LA, P, V, solo en C dicen cascarote, en B, CM, LA, P, V dicen 

cascullo y en P también vestido (ALEANR, mapa 50, cascarilla del trigo), la forma cascarote tiene como 

primitivo el sustantivo cáscara, y este de cascar, del latín vulgar *QUASSICĀRE, clásico QUASSĀRE ‘sacu-

dir’, ‘blandir’, ‘golpear’, ‘quebrantar’ (DCECH); la forma vestido, anotada en Peñalba, es comparable la 

que Kuhn registra en Hecho: “El trigo que conserva la cáscara y la argolla, en cambio, se llama trigo-

vestiú Hecho (‘trigo vestido’)” (KUHN, 1965-66: 24), vid. salvau, (CUESTIÓN, núm. 831). Salvado, cutí-

cula o piel exterior de las semillas de los cereales, una vez hecha la molienda. Cualquier clase de 

cáscaras o desperdicios en forma de láminas delgadas; cascarullo ‘cascarilla que cubre el grano del 

trigo’, cascarullo consta en BM, en Alvar y Barceló se lee cascarulla; escollar ‘comenzar a espigar el 

trigo’; en B anotamos adiestra y aliestra, en C y los otros CM, LA, P, V, liestra (ALEANR, mapa núm. 

51, argaya, conjunto de filamentos de la espiga). Arista, prolongación espinosa en la espiga de los ce-

reales, filamentos de la espiga, liestra citada en BM, Andolz, La Alta Zaragoza; cama ‘tallo o caña del 

trigo’ / ‘cereal revolcado’ / ‘parte del arado donde se juntan las piezas desmontables’, la última acep-

ción consta en el DLE; cañutar ‘hacerse o formarse la caña en la mies’, anotado en Andolz; carreras 

‘serie de filas de granos en la espiga’ consta en el Rincón de Ademuz; carreres en Xativa (DCVB); se 

dice en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V, cordones y además en LA dicen remos para re-

ferirse a la ‘paja que se queda hileras después de cosechar’; paca ‘bala o fardo de paja’, prensada en 

paquetes atados; mismo origen plantea Corominas, del francés antiguo pacque, y este probablemente 

del neerlandés medio packe (BDELC); empacar ‘hacer pacas’; solo en C encontramos falz que coexis-

te con hoz que a su vez es la forma común al resto de municipios (ALEANR, mapa núm. 53, hoz), ins-

trumento agrícola que sirve para segar, compuesto de una hoja metálica curva, afilada por la parte 

cóncava, sujeta en un mango de madera. Para el lexema hoz, del lat. FALX, usado en la mayor parte de 

los municipios, podríamos pensar que la o procede de a seguida de la vocalización de una l agrupada: 

falce > foz y posterior castellanización con el cambio de f por h, o bien es claramente evidente la inten-

sa castellanización mediante el paso f- > h- y el desarrollo fonético -al- > -au- > -o-. Esta voz se halla 

también en el cat. falç, en el occ. falç o en el it. falce (Arno Scholz, 1991, p. 162); vid. anotación en 

dalla (ALEANR, mapa núm. 509, guadaña). Instrumento para segar a ras de tierra, que se maneja con 

ambas manos, denominación que abarca la generalidad del dominio aragonés, común con el catalán 

dalla (DCVB) y con las formas que se registran en el sur de Francia: dalh y dalhe,480 Arno Scholz 

(1991) p. 163,481 y Rohlfs (1970)482 § 334: “Gasc. dalho, anc. prov. dalha (...), cat., arag. dalla f. 

‘faux’ < *dacula, d'origine inconnue”); Haensch agrupa distintas formas relacionándolas: dálla y dállo) 

                                           
480 S. Palay, op. cit., págs. 302-303. 
481 p. 163, Arno Scholz,op. cit. 
482 p. 92, ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. 2ª edición. Tübingen / Pau, 1970. 



495 
 

en Wilmes, Valle de Vió; dálla y dáya en navarro; en cast.: el dalle ‘guadaña’ (Dicc. Acad.); Rohlfs, 

Gascon, § 263, cita el gasc. dalho; prov. ant. dalha; prov. mod. dayo; fr. antiguo daille; cat. y arag. 

dalla, siempre con el significado de ‘guadaña’; dalla en Andorra, Tortosa, Valencia (DCVB). Se trata de 

un aragonesismo oficial incluido en el DLE, 1. f. Ar. y Nav. guadaña; encontramos la forma puntazo 

‘romperse la hoz segando’ aunque se conoce, ya no es de uso; zoqueta igual forma en todos los mu-

nicipios (ALEANR, mapa núm. 54, zoqueta del segador), protección de madera que se pone el segador 

para resguardarse las manos al segar a hoz, especie de guante de madera con el que se protege los 

dedos el segador; mangote en B, manga en C y manguito en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 55, mangote). Mangas superpuestas que, durante la siega, se ponía el que daba las gavi-

llas de mies, como protector del antebrazo; misma forma en los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, 

zamarro (ALEANR, mapa núm. 56, mandil de segador). Delantal que se pone el segador; no responden 

en B, en C alcada, (manojo, zalpau) en los nuevos zalpau (ALEANR, mapa núm. 57, puñado de mies). 

Cantidad de trigo que se corta con un golpe de hoz; alcada, vid. (ALEANR, mapa núm. 59); brazada 

‘cantidad de leña, hierba, etc. que se puede abrazar de una vez’; brazau medida de longitud que es la 

‘distancia entre una mano y la otra con los brazos extendidos’, o de una mano con el brazo extendido 

hasta mitad del pecho; braciar ‘agitar los brazos’ como muestra de alegría o protesta; correa ‘flexi-

bilidad’, cualidad entre húmeda y semiseca de la mies o la hierba / ‘buen temple’, buena disposición de 

ánimo para hacer algo, en BM; se usa también en expresiones como tener correa ‘tener flexibilidad o 

elasticidad’, aplicado sobre todo a ‘los tallos de la mies’ / ‘tener la consistencia adecuada la masa’ de 

pan para ser amasada / ‘ser fuerte en carácter y naturaleza’; mida ‘medida’ en general, se usa espe-

cialmente cuando se alude a granos o a líquidos. anotado en Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Collellmir, 

Ena, Barceló, en BM, Ballobar, La Puebla de Castro, Tarazona, Maella, como en cat. (DCVB, GDLC), es-

te último propone como etimología “probablemente d'una base indoeuropea afí a la del ll. metīri ‘mesu-

rar’, o del gòt. mitan, íd., o mita ‘mesura’ y el DLE en su segunda acepción la anota como aragonesa; 

mididor ‘instrumento que sirve para medir’; un ciento ‘mucho-s’, mucha cantidad; en occitano un 

cent ‘une centaine’ (DGLO); del lat. CĔNTUM (BDELC); hacer corto ‘no haber suficiente’; grandaria 

‘dimensión’, magnitud; la anota Borao ‘grandor, magnitud’ se usa en lenguaje agrícola; bolicón ‘lío, 

enmaraño’, hato. Montón de cosas en confusión, bolicón (VBB) / ‘abultamiento’; boligón ‘enredo’, lío 

de cosas, boligón (VBB); retáila ‘asuntos o cosas que producen saturación’, retahíla en DLE; poquer, 

-eta la forma general / la forma de La Almolda poqué, -eta ‘poquito’. Poca cantidad. / Corto espacio 

de tiempo, trai-ne un poquer pa gusta-lo / estate lo menos un poquer; póquer, -eta consta en BM, po-

qué en Andolz, Nagore, Mott quien documenta ampliamente este sufijo -é anotado en La Almolda y que 

hemos observado a lo largo de la encuesta; poquet, -a en cat. (DCVB) está-te lo menos un póquer 

‘quédate -al menos / por lo menos- un rater’; miqueta ‘poca cantidad’. Un poco; misma forma en cat. 

(DCVB); a diferencia del castellano señal es un sustantivo masculino CM, LA, P, V, un señal ‘insignifi-

cancia, cantidad pequeña’, trocito: cojo solo un señal, en La Alta Zaragoza; es también un s.m. en ca-

talán señal 5. fig. Quantitat mínima (DCVB); también podemos oír siñal s.m. ‘señal’, así en Aliaga 

Jiménez / ‘cantidad insignificante de una cosa’, como en BM, a mí, echa-me-ne sólo un siñal; siñalín 

‘un poquito’: echa na más un siñalín de sal, consta en Ballobar, La Alta Zaragoza; siñalar ‘señalar, 

marcar’, compartida con BM; a sabelo ‘mucho’, en gran cantidad: comió a sabelo, asabelo así escrito 
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en La Alta Zaragoza; algo similar leemos en el DLE, loc. verb. coloq. no saber alguien lo que tiene; in-

sinificancia ‘insignificancia’. Cosa de poca importancia. 

En CM responden gurrufalla y en LA gurrufalda no hay respuesta en P ni en V ‘menudencia’. Con-

junto de cosas pequeñas, de poca sustancia o interés, fue la respuesta en CM gurrufalla como gurru-

falla en Andolz; respuesta de CM burrufalla ‘conjunto de cosas sin valor’, dicha en CM burrufalla, bu-

rrufalla anotada en BM; en el DLE borrufalla, 1. f. coloq. Hues. Hojarasca, fruslería, cosa de poca sus-

tancia. De or. inc.; cf. lat. tardío burra ‘borra, lana grosera’; firme / firme! adj. y adv. ¡mucho! / 

¡bien!, ¡hala!: no se qué l’han hecho pero llora firme; ¡firme!, te s’a estau bien por mete-te a farolero!, 

consta en BM; cubicar ‘rendir’, dar provecho; nuestro significado, pensamos que está más próximo al 

catalán, cubicar ‘propagarse, aumentar’ (DCVB); que con el expresado en el DLE, más relacionado con 

el volumen; derivado de cubo; del lat. CŬBUS (BDELC); es más, posiblemente, se deba a un cruce con 

el v. cubrir, del lat. COOPERIRE (BDELC), de donde deriva cubierto; suplir ‘cundir’, rendir, dar de sí un 

producto, suple más con agua; así el pan no suple tanto; l’azeite d’oliba suple mucho; azeite y zeite en 

La Alta Zaragoza; no tiene este sentido en el DLE; SUPPLĒRE ‘suplementar, derivado de PLERE ‘llenar’ 

(BDELC), con posible ampliación semántica; chispina ‘partícula o porción muy pequeña de algo’, deri-

vado de chispa y suele ir precedido del determinante una; chispinina ‘partícula o porción más peque-

ña que chispina’, vid.; cundir ‘durar’, cuanto a cundido esta retolica; chabo ‘ochavo’, moneda antigua. 

‘Dinero’, Aliaga Jiménez lo escribe con ‘v’; aféresis de ochavo y este deriva de ocho del lat. ŎCTO, íd. 

(BDELC); centímo ‘céntimo’; la forma dicha en CM es real, en todos los otros rial ‘real’, moneda 

equivalente a 25 céntimos de las antiguas pesetas, con este sentido en La Alta Zaragoza, anotada en 

Buesa483. Borao anota real ‘moneda imaginaria’ con valores distintos de un territorio a otro; en cat. re-

ial (escrit també real i ral) ‘moneda antiga, de diversos valors’, que avui encara s'usa com a denomina-

ció de l'equivalent a 25 cèntims de pesseta. Reial (o reialet) de plata: moneda que valia mitja pesseta i 

s'usà fins a principis del segle XX, del llatí REGĀLE íd. (DCVB); perrica ‘moneda de cinco céntimos de 

peseta’, moneda de poco valor, aunque en esta frase no hace referencia a la cuantía o valor de la mo-

neda sino a la posesión o no de dinero: con perricas, chuftetes, LA, P; pesetón ‘moneda antigua de 

plata cuyo valor era dos pesetas’; menudo ‘moneda, dinero suelto’, en Andolz consta ‘moneda antigua 

submúltiplo del sueldo aragonés’; tornas ‘cambios de moneda, lo que se devuelve al pagar una com-

pra’; torna escribe Alibert, en occitano; dinerada ‘gran cantidad de dinero’, en DLE; dineros ‘dinero’, 

así mismo en La Alta Zaragoza; cuartos ‘dinero’, así en Aliaga Jiménez, Alvar, Iribarren; cuartot anota 

Andolz; la locución hacer cuartos ‘hacer capital, acumular dinero’. Obtener ganancia en un negocio, 

tal cual recogido en Iribarren; hacer dineros ‘ahorrar, prosperar’; pocha ‘bolsillo’, de uso bastante 

generalizado BM, Ballobar, Aliaga Jiménez lo localiza en Somontano,484 para préstamo occitano anti-

guo;485 o su variante pochaca ‘bolsillo’, con la terminación -aca; pochada ‘bolsillo lleno’, cantidad que 

cabe en la pocha, con el sufijo aumentativo; empochar ‘hacer dinero’. Embolsar. Sobre pocha. 

 
6.1.9.1. Labor y labores 

Al trabajo realizado se le llama labor ‘la tierra movida por la reja o por la azada’, así en Andola ‘pro-

fundidad de la tierra movida por el arado o la azada’; garranchada ‘labor superficial bien sea con la 

                                           
483 Obra que cita Buesa: SIMONET, s. v. (‘real, moneda de plata’) 
484 p. 392, (1998) José Luis Aliaga Jiménez, “Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón” (I) * 
485 p. 25 NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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azada o con el arado; en CM y LA dicen acierro, en P zerro ‘fallo, parte de tierra que se queda sin la-

brar por descuido’, según (LEIVA, 2003: 87), “Como en La Litera (Coll y Altabás, Viudas, p. 26, s.v. cie-

rro)”. Para Corominas responde a la primera persona del verbo cerrar, latín SERARE (DCECH); mentira 

‘porción de tierra que queda sin sembrar entre surco y surco’ involuntariamente, por error, mentira en 

BM; en CM y P dijeron cagazierro ‘terrones de tierra que quedan después de labrar’ al haber trabaja-

do la tierra con mucha humedad y luego se ha secado formando placas, cagazierro en Andolz; rayar 

‘labrar mal un campo sin clavar bien el aladro, consta en Antillón; del latín RADIĀRE (DEEH); fiemo ‘es-

tiércol’; en BM, Ballobar, Andolz, Aliaga Jiménez, Collellmir, Garcés. El aragonés, catalán, francés anti-

guo y otras lenguas del sur de Francia proceden de FĔMUS, debido a un cruce con FĬMUS, para Rohlfs los 

derivados hispánicos son de procedencia galorromance, Rohlfs (1970) § 342; formas comparables 

gasc. héms, hiéms / arag. fiemo ‘estiércol’; fems en occ. el DLE anota fiemo como de And., Ar., Nav. y 

Rioja. Y sus derivados femar ‘estercolar’, abonar con estiércol, acto de poner en el campo un volumen 

más o menos grande de fiemo: está femando, ‘está abonando el campo’; consta en el DLE 1. tr. Ar. 

Abonar con fimo; femada ‘fiemo esparcido por el campo’ / ‘cantidad de estiércol que se echa de una 

vez’; fematero ‘comerciante de estiércol’, así en Aliaga Jiménez / ‘sucio, de fiemo’, vas como un fema-

tero; orquilla ‘ganchos para picar el fiemo’, en Antillón. La ausencia de f- inicial indica que ha de tra-

tarse de un castellanismo derivado de horca (arag. forca) del latín FURCA ‘horca de labrador’ (DCECH); 

Meyer, REW, 3593. furca ital. forca, frz. fourche, prov., katal. forca, span. horca, portg. forca; diminu-

tivo de horca del lat. FŬRCA que en la actualidad ha perdido su valor diminutivo originario; susolador 

‘subsolador’, descompactador, arado empleado para la roturación profunda de los terrenos agrícolas, 

sin voltear la tierra, susulador, formado por un número impar de ganchos, en Antillón. Registrado sub-

solador en el DLE, misma forma consta en el Rincón de Ademuz; igualmente en catalán (GDLC); for-

mado a partir del verbo subsolar; susolar ‘subsolar’ labrar muy profundamente, sin girar la tierra, lo-

grando la descompactación de los terrenos agrícolas y facilitando la aireación, la infiltración del agua y 

la penetración de las raíces, susular en Antillón, donde Leiva se apoya en Blázquez que plantea que 

quizá proceda del latín SŪSU, SŪRSU ‘hacia arriba, subiendo, con ideas de movimiento’; gradas ‘instru-

mento con el que se desmenuza y allana la tierra después de arada antes de sembrar; figura en el 

Rincón de Ademuz; grada en La Puebla; registrada en el DLE grada2 

Desde luego en la actualidad el uso cada vez más extendido de aparatos que facilitan en gran modo 

las faenas agrícolas y cuyo rendimiento es mucho mayor se van incorporando. 

 
6.1.9.2. El terreno del cultivo. Formas, tipos, partes y otros aspectos conexos 

Debido a las condiciones climatológicas, la escasez de lluvias, el sol intenso y el cierzo inagotable, 

los cultivos pueden  aaggoossttiiaa((rr))--ssee > agostase ‘estropearse las plantas por falta de agua o excesivo ca-

lor, compartida en BM, Antillón, en cat. agostejar (DCVB). Su base es el sustantivo agosto lat. AUGUSTU 

íd. (DCECH); sinónimo de aaffllaammaa((rr))--ssee > aflamase ‘secarse la mies antes de granar’, ‘perderse una 

cosecha a consecuencia de vientos abrasadores, calor o sequía’. Se registra en Coll Y Altabás, Pardo, 

Arnal, Badía, Andolz, Rohlfs, Mott. Deriva de flama, latín FLAMMA ‘lengua de fuego’ (DCECH); aammaarr--

ggaa((rr))ssee / amargase ‘resentirse los sembrados por el hielo’ que deja la tierra en malas condiciones, se 

dice de la tierra que está en producción cuando las plantas han sufrido por el intenso temporal de hie-

los en Andolz, como amargar, vid.; amargazón ‘acción y efecto de amargarse una tierra’, se dice del 
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mal estado de las plantas después de fríos intensos, igual en Aliaga Jiménez; con otras acepciones 

‘destrozo ocasionado por las heladas’ / ‘dolor persistente en el cuerpo’ / ‘resentimiento’ / ‘tristeza’, así 

mismo en La Alta Zaragoza; hacer amargor ‘hacer frío’, como en Ballobar; aanneebbllaa((rr))--ssee / aneblase 

‘estropearse las plantas o la cosecha por falta de sol, por nieblas’, etc. / ‘enfermar’, en el DLE figura 

anieblar como palabra aragonesa con el significado de ‘alelarse, entontecerse’ y aneblar con otro senti-

do diferente y según propone el mismo diccionario vendría del lat. mediev. nebulare con prótesis vocá-

lica; y su derivado aneblau, -ada ‘agostado’ / ‘cosecha estropeada por falta de sol’ / ‘atontado’, sin 

rasmia, con sentido similar se lee anieblato en Panticosa, aneblar y aneblau anotados en BM, Andolz, 

La Puebla; así mismo se entiende aanniieebbllaarr((rr))--ssee > anieblase y anieblau con a- protética; careo ‘as-

pecto del campo’, bueno o malo para la siembra; corro ‘propiedad pequeña, trozo pequeño de tierra 

cultivable’; eennccaarraa((rr))--ssee  llaa  ttiieerrrraa > encarase la tierra ‘endurecerse’, formarse una costra en la super-

ficie de la tierra sembrada lo que impide el nacimiento de la semilla; eennccaarraa((rr))--ssee  llaass  ppllaannttaass > enca-

rase las plantas ‘retrasarse en el crecimiento las plantas’; eennccaarraa((rr))--ssee  eell  cceerreeaall > encarase el ce-

real ‘encostrarse’, formarse costra, endureciéndose la superficie de la tierra, en los campos sembra-

dos, lo que no los deja brotar; escostrar ‘romper la costra seca de la tierra’; en CM mallacán ‘cabe-

zota’ en tono despectivo / mallacán ‘terreno duro y pedregoso, difícil de picar o cavar no apto para 

cultivos’, improductivo. Como cascajo; recebo ‘grava’; orillar ‘arrimarse a las orillas’, en DLE; orilla-

da ‘acción y efecto de orillar un apero’, en Tarazona / ‘desviación peligrosa de un vehículo’, así en An-

dolz; arrime ‘últimos surcos’ hechos al terminar la faena de un campo; plantau ‘campo recién sem-

brado’; rreebbuullccaa((rr))--ssee > revulcase ‘aplastarse la mies contra el suelo’. Procede de revolcar, verbo para 

el que se supone un latín vulgar *REVOLVICARE, y este de REVOLVERE ‘hacer rodar’ (DCECH); revulcau 

‘trigo revolcado’ cuando el trigo es abundante y la espiga pesa, está to’l trigo revulcau por la tronada, 

escrito con ‘b’ en BM, La Alta Zaragoza. Procede de revolcar, verbo para el que se supone un lat. vg. 

*REVOLVICARE, de REVOLVI ‘caer de nuevo’, y este de VOLVERE ‘hacer rodar’ (DCECH); cabeza ‘parte de la 

espiga donde se encuentran los granos’; cabezar ‘granar la espiga de los cereales’; hacer el gancher 

‘inclinarse las espigas por exceso de peso de la cabeza’; en CM rompedizos ‘tierra que ha estado mu-

cho tiempo yerma y se rotura’ rompedizos consta en Andolz; en CM ruchal ‘campo o terreno malo’; 

tornallo ‘trozo de tierra pequeño sembrado de una misma cosa’, tornallo en BM; andurriales ‘parajes 

alejados’, de difícil acceso o fuera de camino, en Andolz, ¿cómo imos d’ir por esos andurriales?; es-

campadero ‘paraje amplio y despejado’, escampadero en Andolz. 

 
6.1.9.3. Partes de un terreno de cultivo 

Ni B ni C responden, los nuevos, todos CM, LA, P, V, responden prau (ALEANR, mapa núm. 503, pra-

do); del lat. pratum; zancero es la forma hallada en B, sin respuesta en C y en los demás CM, LA, P, 

V, cencero (ALEANR, mapa núm. 504, cencido), es un prado en el que no han entrado los animales. 

Campo intacto, sin labrar, con mucha hierba, en donde hace varios días no ha entrado el ganado; Alia-

ga Jiménez y Barceló anotan sancero ‘campo de pasto que está todavía sin apacentar por el ganado’. 

La forma cencero la recoge el DLE como aragonesa, que remite a cenceño, plantea en su origen cenci-

do, de or. inc., quizá del lat. sancītus ‘prohibido’; solada ‘parte honda de un campo’, la mejor porque 

recoge la mayor cantidad de lluvia’. Con ese sentido en Andolz, solada en (VBB), La Puebla; solada en 
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catalán (DCVB); así como resolada ‘parte baja del campo’, la mejor porque se recoge la mayor canti-

dad de lluvia. Derivado de solada y el prefijo re-. 

 
6.1.9.4. Aspectos diversos relacionados con la tierra de labor 

Como ya conocemos las condiciones climáticas y las características del suelo, observamos que  son 

muchas las partidas que contienen salobre ‘salitre’, sales que afloran tanto en tierra como en paredes, 

como en BM, Ballobar, Andolz, en catalán salobre (DCVB) derivado de sal; occitano: salòbre n. m. 1. 

air salin 2. air marin (DGLO); refiriéndose a un terreno se dice salobrenco ‘salitroso’; y si se trata de 

un grupo abundante se llama salobrar ‘salobral’, terreno salobroso, Andolz lo localiza en la Litera; sa-

lobrar en catalán, de salobre (DCVB); salobroso ‘qué contiene sal’; en catalán salobrós, -a (DCVB) de 

salobre; así como saladar ‘salobral’, vid. topónimos; saladar en catalán diccionari.cat; igual en el DLE; 

rara vez nuestra tierra está arta ‘tierra con excesiva humedad’, y las condiciones de siembra no siem-

pre cuentan con el tempero ‘ocasión para realizar las labores del suelo’, la condición climática y de la 

tierra, buena o mala, para la siembra. Momento oportuno para llevar a cabo una acción por estar dis-

puesto lo necesario, tener la tierra la condición de humedad adecuada para poder hacer la siembra; se 

lee en BM, Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza. 

 
6.2. ALGUNAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA 

6.2.1. La molienda. La elaboración del pan 

Solo tenemos una forma la anotada en P es alguaril donde nos puntualizaron como depósito para el 

grano (CUESTIÓN, núm. 808, algorín), depósito donde se guarda el grano. Lugar en que se deposita oli-

va, granos, etc., caracterizado por tener forma de caja careciendo de puerta al nivel del suelo, alguarín 

en Aliaga Jiménez, el DLE recoge alguarín como de Aragón, 1. m. Ar. Aposento o cuarto pequeño y ba-

jo para guardar o recoger algo. 2. m. Ar. Pilón donde cae la harina que sale de la muela. Tiene su ori-

gen en el hispanoárabe hurí. árabe húri ‘granero’ (DCECH), al que suponemos se agrega el artículo 

árabe; no hay respuesta ni en B, ni en C como tampoco la hay en ningún de los municipios nuevos CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 234, tolva), recipiente donde se echa el grano para que baje poco a poco 

a la piedra ordinaria de moler granos; orenza recoge Aliaga Jiménez, Collellmir; gronsa en cat. (DCVB); 

en el DLE orenza, como de Aragón, DLE 1. f. Ar. Tolva del molino; engranar ‘echar el grano en la tolva 

para molerlo’. En los molinos de harina para servicio público es llegar a tiempo para verter el grano en 

la tolva de la muela, localizamos engranar en Andolz, Aliaga Jiménez, en DLE no tiene igual significado; 

a partir de esta voz se crea la expresión llegar y engranar ‘no perder el tiempo’, llegar con toda opor-

tunidad. 

Uno de los primeros pasos a llevar a cabo es porgar (CUESTIÓN, núm. 835, cerner colar, limpiar). Ac-

to de limpiar las semillas de cereales y otros granos con criba. Separar con el cedazo la harina del sal-

vado, cribar por última vez sacando el polvo y residuos varios. Con una amplia circulación en tierras 

aragonesas (ALEANR, mapa 81), cuenta con los testimonios de Peralta; Borao; Pardo; Ballarín; Andolz; 

Mott; Iribarren; Romanos; Leiva; Gargallo Sanjoaquín. Corominas (DCECH) considera porgar como 

término propio del catalán y aragonés con el significado de ‘cerner’. Igual en el DLE (con indicación 

aragonesa): ‘limpiar semillas con harnero, cedazo o criba’. Y, de hecho, en algunas de las obras con-

sultadas no aparece otra significación que ‘cribar’: Badía; Haensch, Gargallo, Tarazona, Iribarren, entre 
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otros. Del latín PŬRGARE ‘limpiar’, ‘purificar’ (DCECH), en occitano porgar; derivados: porgas, porgaire, 

etc., vid. Alibert; desconocido en B y en C, en los otros CM, LA, P, V, anotamos saca (ALEANR, mapa 

235, harinal), o sustitutos. Dónde cae la harina cuando se muele. (Lingüístico-Etnográfico); molinada 

‘cantidad de trigo que se muele de una vez’; molinera ‘mujer del molinero’, -molinera mote en Pe-

ñalba y en Castejón de Monegros-; molinero ‘persona que se encarga de un molino o de moler’; 

coinciden en forma todos los municipios menudillo (ALEANR, mapa 236, acemite), salvado fino. Salvado 

más menudo el último que se separa al apurar la harina y de peor clase. ‘Residuos de la harina’ des-

pués del cernido; única forma usada ciazo (ALEANR, mapa núm. 237, cedazo). Utensilio de tela metáli-

ca espesa para refinar la harina y separarla del salvau. Abreviación del lat. vg. CRIBRUM SAETACĔUM ‘criba 

hecha de de cerdas’, del lat. SAETA ‘cerda, crin’ (BDELC), Haensch anota ciazo, así como gasc. sedàs, 

setàs; prov. mod. sedas; cat. sedàs (DCVB), (3.1.4.5., 3.2.1.2.); CM, LA, P, V, salvau (CUESTIÓN, núm. 

831, salvado) cáscara del grano de los cereales desmenuzada después de molerlo; cascara ‘salvado 

gordo’, Aliaga Jiménez anota tástara, forma que registrar el DLE: Ar. Salvado grueso, 21ª edición); 

tercerilla ‘harina de tercera’, vid. tercer (4.1.2.); mistura ‘mezcla de harina y salvado’ que se emplea 

como alimento para los cerdos. 

Ingrediente básico en la elaboración del pan todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden levadura (ALEANR, 

mapa 239, levadura) lo que se echa a la masa para que suba. Levadura para fermentar la masa; ma-

dre ‘madre de la masa’. Levadura natural, en La Alta Zaragoza madre d'a masa ‘levadura natural’. Con 

un sentido figurado por comparación con la figura de la madre, procede del latín MATER íd. (DCECH); en 

todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, la respuesta es bacía (ALEANR, mapa núm. 240, artesa), reci-

piente en el que se amasa. Como en La Puebla; masa ‘fermentar la masa’; en el DLE del lat. massa, y 

este del gr. μᾶζα mâza ‘masa de harina’, ‘pastel’, ‘mezcla amasada’; masadera ‘amasadera’, recipiente 

que se usa para amasar, localizada en BM, Ballobar, La Puebla de Castro, Andolz; todos B, C, CM, LA, 

P, V, emplean la misma expresión hacer la levadura (ALEANR, mapa núm. 241, recentar). Poner leva-

dura a la masa, hacer crecer el pan; venir la masa ‘fermentar la masa’, escrito con ‘b’ en La Alta Za-

ragoza; masada ‘amasadura’, lo que de una vez se amasa para hacer pan, estar de masada ‘ocuparse 

en la elaboración del pan’, hecho con harina de trigo. Cantidad de masa que se amasa y se cuece de 

una sola vez, así en Aliaga Jiménez, Iribarren; hay que seguir todo un proceso en B deshacer y ma-

sar, en C deshacer, la forma anotada en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, es masar (ALEANR, mapa 

núm. 242, fresar, amasar). Mezclar la harina con agua, hacer la masa del pan. Mover una masa para 

que tome la forma y consistencia deseada, amasar, en BM, Alcubierre, Ballobar, como en Alcolea, el 

Rincón de Ademuz, en Andolz. Deriva del verbo masar, que a su vez viene de masa, del latín MASSA 

‘masa, amontonamiento’, ‘pasta’ (DCECH); masador ‘amasador’, persona que amasa; ocasionalmente 

podía suceder que la masa perdiera su elasticidad, se encara, y en P la llamaron encarada ‘masa de 

pan endurecida antes de la cocción’, encarada en Tarazona; desgazar en B, delgazar en todos los 

otros (ALEANR, mapa núm. 243, heñir). Hacer los panes una vez hecha la masa; encasillar ‘hacer plie-

gues en el masero’ con el fin de que la masa no se extienda; encasillar las piezas, impide que los panes 

se toquen, bbeessaa((rr))--ssee  eell  ppaann > besase el pan ‘tocarse los panes’, formando señales al salir del horno; 

en occ. besadura ‘trace de baiser, baisure du pain’ beso ‘señal que queda en el pan por haber estado 

en contacto a otro pan en el horno’, beso en Andolz; baisol ‘besadura du pain’, en occ., Alibert; enfa-

rinar ‘enharinar’ cubrir de harina, en BM, Ballobar; Andolz; Aliaga Jiménez / (fig.) ‘implicar en algo’; 
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enharinar en DLE pero no con significado exacto; enfarinar, cat. (DCVB); occ. enfarinar ‘enfariner’ 

(DGLO), Alibert añade su origen del occ. en + farina + ar; enharinar, formado a partir de farina, des-

conocido actualmente, no obstante existe farinoso, y farinetas; Alvar y varios autores recogen la forma 

farina ‘harina’, Badía; Haensch; Peralta; Kuhn; Nagore, Notas; La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón; 

igualmente en occ. farina ‘farine’ (DGLO); en cat. farina, (DCVB); enfarinau, -ada ‘enharinado’. Man-

chado de harina; procedencia enfarinar; rasera es la forma localizada en todos B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 244, raedera). Instrumento para raer la artesa, vid. (CUESTIÓN, núm. 2467, raedera); 

en B lo llaman rollo de gallos en C y CM le dicen paneta y en P paner (ALEANR, mapa núm. 245, los 

residuos de harina amasada), que quedan en la artesa después de amasar; se recogen y se amasan 

para hacer una torta; en una respuesta posterior en P nos dijeron también rollo de gallos ‘panecillo 

que se hace con el resto de la masa’. 

Los tipos de pan antiguamente no eran tan variados como ahora; en B y en C anotamos pan, en 

CM, LA, P y V dicen barra ya que se trataba de dar nombre al tipo de pan de forma alargada pero en 

Peñalba nos añadieron que antiguamente todo el pan era de forma redonda (ALEANR, mapa núm. 246, 

pan alargado); Barceló registra la forma como en el DLE barra ‘pieza de pan de forma alargada’; ca-

ñada ‘pan plano’, de forma alargada en cuya superficie se dibuja un retículo, amasado con aceite, ano-

tado en Aliaga Jiménez, Tarazona; sin respuesta en B y en C, en los nuevos CM, LA, P, V, toña (ALEANR, 

mapa núm. 247, pan redondo. Pan grande), en Borao ‘pan grande’. Esta forma toña consta en el DLE 

2. f. rur. Ar. Pan grande, a veces de centeno); en CM nos dicen coqueta con los dos significados en LA 

y P dicen coqueta (1) ‘palmetazo’, golpe dado con la palmeta. Instrumento que se usaba en las escue-

las para golpear en la mano, como castigo, a los niños / ‘pan que como limosna entregaban a los po-

bres y obreros en desempleo’, coqueta como en Tarazona el segundo significado. Con ambos sentidos 

la recoge el DLE como de Aragón (5.1.1.1..); con posible vacilación ortográfica rreebbeennii((rr))--ssee > revenise 

‘reblandecerse una masa: este pan se ha revenido; en cat. revenir con este mismo significado en su 

acepción 5. intr. o refl. (DCVB); en DLE; la forma de B es rastrillo, en el resto C, CM, LA, P, V, fo-

rigón (ALEANR, mapa núm. 249, tirabrasas). Herramienta para sacar las ascuas del horno tanto el de 

pan como el de yeso. Instrumento para remover la leña en el horno en Maella localizamos forigó des-

pectivo de forat del lat. FŎRĀTUM participio de FORARE ‘horadar’; algunas formas de la misma familia fo-

rigonear ‘manejar el forigón’; forigonero, -a ‘persona que maneja el forigón en el horno’, que atiza 

mucho el fuego’; forigonazo ‘golpe dado con el forigón’; esforigoniar ‘rebuscar, hurgar con el fo-

rigón’; instrumento con el que se sacan las brasas y después se limpia. La epéntesis o adición de fo-

nemas por cruce de palabras es también muy frecuente; foricón ‘palo largo para tareas diversas’ co-

mo en el que se pone la escoba para limpiar el horno, foricón en BM; foriconero ‘especie de horca con 

dos púas empleada para meter la leña en el horno de yeso’, foriconero en BM; foriconazo ‘golpe dado 

con el foricón’; la forma anotada en B guisopo, en C traste de escobar, en resto CM, LA, P, V, ba-

rredor (ALEANR, mapa núm. 250, barredero del horno), palo con trapo para limpiar el horno; guisopo 

(3.2.3.2.); escoballo ‘escobizo o escoba basta hecha de ramas de tamariz’, en BM, Ballobar, Andolz, 

Mott; bancal ‘trozo de tejido de lana con el que se cubría el pan en la artesa’, también llamado mase-

ro, donde se dejaba la masa para elaborar el pan, con este sentido en Tarazona, anotado por Iribarren; 

del germánico BANK íd (BDELC); misma forma usada en todos los municipios masero (ALEANR, mapa 

núm. 251, paño para cubrir la masa) para que fermente cuando se lleva al horno. Tela basta y consis-
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tente, usada haciendo pliegues para separar y conservar la masa ya trabajada en piezas de pan o ba-

rras, impidiendo así que se peguen unas con otras antes de meterlas a cocer en el horno, en Andolz, 

Aliaga Jiménez, Barceló; rasero ‘paleta para cortar la masa’; palear / paliar ‘meter en el horno’, in-

troducir los panes en el horno con la pala, en Tarazona; enfornar ‘hornear’. Meter en el horno, el pan 

amasado para cocerlo, en DLE como desusado; enfornau ‘metido en el horno’. La palabra fornero ‘pa-

nadero’, persona que hace el pan, ya no se usa, si que se lee fornero en BM, Aliaga Jiménez, Antillón; 

supone un sustantivo primitivo forno ‘horno donde cocer (el pan)’, aunque olvidado, actualmente en el 

territorio la forma que se conoce es hornero ‘panadero’, persona que hace el pan / que vende el pan -

en CM y en P hornero es un mote-; en Aliaga Jiménez, en La Puebla se lee fornero, ra ‘hornero, ra’. 

Persona que tiene como trabajo el horno de pan cocer; en occ. fornièr, ièra ‘boulanger’ / ‘celui qui cuit 

le pain’ (DGLO); horno ‘panadería’, establecimiento donde se amasa y se vende pan. Borao puntualiza 

más: “La casa o el establecimiento en el que se amasa y vende el pan”; tajador ‘tablero para introdu-

cir los panes en el horno’, análogo en Ballobar donde añaden “y los panes benditos a la procesión”; ta-

llador en catalán en su acepción II 6 (DCVB); panera ‘pala ancha para poner los panes en el horno’; 

partir dicen en B, cortar en C en CM, LA, V partir , en P hay que prestar atención ya que establece 

una diferencia en el empleo entre partir el pan y cortar una tajada (ALEANR, mapa núm. 252, cortar el 

pan); la forma miga localizada en B y C no difiere de la castellana, frente a mioja localizada en CM y P 

(ALEANR, mapa núm. 253, miga) parte blanca del pan; en mioja ‘miga’, la –D- intervocálica desaparece; 

la forma mioja la vemos en BM, Ballobar, Borao, Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, Alvar apunta: mica 

‘miga’, otra forma de decirlo; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, consta miajas (ALEANR, mapa 

núm. 254, migajas), pedacitos que caen al partir el pan miaja con este sentido consta en Buesa; o su 

antónimo esmiajar ‘desmigajar’, hacer migajas, desmenuzar en La Alta Zaragoza, Collellmir escribe 

miaja ‘migaja’; y derivado esmiajau, -ada ‘desmigajado’, desmenuzado en La Alta Zaragoza; o su va-

riante, no muy extendida esmiojar en CM y P ‘quitar la mioja’, la miga; y en las mismas localidades 

esmiojau ‘desmigajado’, pan sin miga; como variante esmigar ‘desmigar’; Buesa anota mioja en 

Sangüesa. Para Scholz: “la explicación etimológica de mioja se hace difícil”. Por un lado plantea que la 

forma megollo (Ansó) que nosotros inscribimos en nuestras encuestas megollo ‘meollo de un asunto’, 

podría remontarse también al étimo que Corominas propone para el cast. meollo ‘médula ósea’ del lat. 

vg. *MEDULLUM (DCECH), tendencia antihiática Tarazona; junto a otras formas que designan conceptos 

próximos mollo, -a ‘carnoso, tierno’, molla ‘parte carnosa de un órgano’, anotada en BM, Iribarren; 

en el DLE; siguiendo la misma propuesta medolla ‘miga de una cosa’, donde se conserva la -d- eti-

mológica, provendría del plural colectivo neutro lat. MEDŬLLA así como desaparece en molla ‘miga’ del 

cat. que tras la caída de la -D- intervocálica quedaría *meolla y después de la reducción del hiato eó > 

o y su miolla que, bajo influjo castellano y la contaminación de mi(g)aja, habría cambiado en mioja.486 

Ena Bordonaba también comenta esta doble posibilidad: que se conserve la -d- etimológica: medolla, o 

que desaparezca: mioja; migollas ‘migajas’, en BM migolleta ‘migueta’; moñigón ‘trozo de pan casi 

sin corteza’; CM, LA, P, V, crosta (CUESTIÓN, núm. 852, corteza del pan), en Alquézar / ‘postilla, costra 

endurecida tras una herida’. Forma que designa ambos sentidos igual en cat. del lat. CRŬSTA (DCVB); 

Haensch escribe krósta ‘corteza’, ‘costra’ / crósta ‘corteza en general’; Nagore en Notas registra crosta 

                                           
486 p. 174, SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-
186486. 
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‘corteza’ < CRUSTA; suela ‘parte del pan que toca el suelo del horno’; en CM, P, V dicen culo (CUESTIÓN, 

núm. 857, suelo del pan); en B tenemos canto, y también otros C, CM, P, V, cantillo dicen (ALEANR, 

mapa núm. 255, cantero del pan), borde del pan, parte del extremo del pan, más dura y con más cor-

teza que el resto, coscurro; en DLE, cantillo, en BM, Bajo Alcanadre, Ballobar, Alcolea; la variante ape-

nas usada canto ‘lateral del pan’, canto en Collellmir y Barceló; del latín CANTU ‘llanta de metal en una 

rueda’ (DCECH) suponemos con cambio de significado; misma forma en todos los pueblos B, C, CM, 

LA, P, V, incluidos los de constan en el Atlas rosigón (ALEANR, mapa núm. 257, mendrugo de pan); si-

milar se lee en La Puebla, en Alquézar / ‘trozo de algo mordido’ como en Ballobar. En catalán rosigó 

derivado de rosegar; forma que podemos que podemos enfatizar con otras aportaciones ‘mendrugo de 

pan seco’ / ‘trozo de algo mordido’ así consta en BM y Ballobar / ‘parte del diente que queda en la en-

cía cuando se rompe’, como en Ballobar; rosigón consta en el DLE 1. m. Alb. y Ar. Mendrugo de pan; 

sinónimo rosigallo ‘trozo de pan duro’, olvidado, tirado, en Alquézar; chusco ‘trozo de pan seco’, en 

DLE); moñigón ‘trozo de pan casi sin corteza’, moñigón en BM; currusco (BM) ‘corrusco, cuscurro’, 

parte del pan que sobra de una barra o el que se arranca con la mano. Barceló registra corusco de ori-

gen onomatopéyico; igual en el DLE currusco; en CM se usa currusco con los dos significados, en La 

Almolda corusco con los dos significados, en P corusco solo con el primer significado ‘corusco, cuscu-

rro’, extremo de la pieza de pan / fig. ‘se usa para llamar soso a alguien’; ambas formas corusco y cu-

rrusco constan en BM con los dos significados; corusco anotada en Ballobar, currusco anota Barceló, 

Collellmir –plantea en su etimología que es metátesis de cuscurro-, Andolz, Iribarren; el DLE registra 

corusco, de or. onomatopéyico > cuscurro de uso coloquial, con sentido similar al primero; en cat. co-

rusca ‘resegó de pa’ (DCVB); coscurro ‘trozo de pan que por lo general queda al final de la comi-

da’; en todos B, C, CM, LA, P, V, se usa la misma forma florecido (ALEANR, mapa núm. 258, pan en-

mohecido), igual en Barceló. Estropeado por el moho. Derivado posverbal de florecer, florecido, en 

DLE, florita en catalán (DCVB); fflloorreezzee((rr))--ssee > florecese ‘pudrirse, ponerse mohoso’, florecerse, en 

DLE, 4ª acepción. 

 
6.2.1.1. Aspectos generales 

Voces vinculadas con la molienda en P dijeron maquila ‘parte en especias que cobra el molinero por 

su trabajo’, registrada en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, en el DLE; asimismo el correspondiente 

verbo maquilar ‘cobrar el molinero como precio de su trabajo’. 

Y entre las vinculadas con la elaboración del pan tenemos la dada en cinco municipios B, C, CM, P, 

V, de los seis pueblos encuestados poya, no hay respuesta en LA; y en P añaden ppaaggoo  eenn  eessppeecciiee (ALE-

ANR, mapa núm. 256, poya). Pago por la cocción del pan en harina (1Kg por hornada); como el pan se 

preparaba en cada casa y se llevaba a cocer al horno debían poner una señal para distinguirlo en LA lo 

llamaron artera ‘hierro o señal con la que se marca el pan al llevarlo a cocer al horno’, artera en An-

dolz, actualmente caída en desuso; a todos los panes cocidos a la vez se le llamaba cozida / cocida 

‘hornada’ con vacilación ortográfica. 

 
6.2.1.2. En relación con el molino 

No hay respuesta en los dos primeros, y saca es la forma hallada en los nuevos pueblos (ALEANR, 

mapa núm. 235, harinal) (o sustitutos). Dónde cae la harina, al molerla en el molino; molinera ‘la 
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mujer del molinero’, -molinera mote en Peñalba y también en Castejón de Monegros-; molinero 

‘persona que se encarga de un molino o de moler’; menudillo misma forma en todos los municipios 

(ALEANR, mapa núm. 236, acemite), salvado fino. Salvado más menudo, el último que se separa al apu-

rar la harina y de peor calidad. Residuos de la harina una vez realizado el cernido; la forma común en 

B, C, CM, LA, P, V, es ciazo (ALEANR, mapa núm. 237, cedazo), criba fina para refinar la harina de im-

purezas. Utensilio para cerner la harina para separarla del salvau; cascara ‘salvado gordo’; CM, LA, P, 

V, salvau (CUESTIÓN, núm. 831, salvado) cáscara del grano de los cereales desmenuzada después de 

molerlo; porgar (CUESTIÓN, núm. 835, cerner) colar, limpiar. Separar con el cedazo la harina del salva-

do; tercerilla ‘harina de tercera’; en el DLE ‘salvado’; mistura es la forma más usada en los últimos 

pueblos encuestados, localizada en Caspe, Barceló, mestura, con el sentido de ‘comida para los anima-

les’, en BM, Collellmir, La Alta Zaragoza, igualmente se conoce en Alquézar pero con el sentido de ‘cen-

teno’, pero la destacamos porque recoge una canción popular que es similar en Peñalba487, frente a 

mestura que es la forma más extendida en los otros municipios de Monegros ‘mezcla de harina y sal-

vado’ que se emplea como alimento para los cerdos; mestura y mistura en Andolz. Del latín MĬXTŪRA, 

derivado del participio MĬXTU (DCECH), mestura en el DLE como aragonesa, si bien dice mezcla “rara de 

cosas”, vid. y eso no es así, se trata de mezcla de cereales, vid. mestura ‘mezcla de centeno y de tri-

go’, Kuhn, compara algunas formas como el arag., cat., pr. mestura ‘trigo y centeno’; cf. alav. mesto 

‘mezcla de varias semillas’ (ROHLFS, 1988: 168 § 78), en Gistaín. 

 
6.2.1.3. El horno. Proceso de elaboración del pan 

Todos B, C, CM, LA, P, V, coinciden asimismo con el castellano en la forma levadura (ALEANR, mapa 

núm. 239, levadura) lo que se echa a la masa para que suba. Levadura para fermentar la masa; ma-

dre de la masa. ‘levadura natural’; en todos B, C, CM, LA, P, V, se dice bacía (ALEANR, mapa núm. 

240, artesa), recipiente en el que se amasa; masadera ‘amasadera’, recipiente que se usa para ama-

sar, masadera en Andolz; arqueta ‘artesa en la que se amasa el pan’, consta en BM, Andolz, La Pue-

bla; todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, utilizan la misma expresión hacer la levadura (ALEANR, 

mapa núm. 241, recentar). Poner levadura a la masa, hacer crecer el pan; venir la masada ‘amasa-

dura’, cantidad de masa que se amasa y se cuece de una sola vez; además de la harina también se 

emplea para la cantidad de otras sustancias que se amasan de una vez, ya sea, mortero, yeso, etc., 

consta en Tarazona; B y C coinciden en una forma deshacer y en B además anotamos masar forma 

de uso en los siguientes CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 242, fresar, amasar). Mezclar la harina con 

agua, hacer la masa del pan, masar igual en Alcolea; masador, -a ‘amasador’, persona que amasa, 

igual en BM, en Andolz; la forma dicha en P encarada ‘masa de pan endurecida antes de la cocción’, 

encarada se lee en Tarazona; desgazar es la forma anotada en B, en los restantes C, CM, LA, P, V, 

delgazar (ALEANR, mapa núm. 243, heñir), amasar la masa con los puños, hacer los panes una vez 

hecha la masa, adelgazar en Tarazona; encasillar ‘hacer pliegues en el masero’ con el fin de que la 

masa no se extienda, en Tarazona; bbeessaa((rr))--ssee  eell  ppaann > besase el pan ‘tocarse los panes’, formando 

señales al salir del horno; beso ‘señal que queda en el pan por haber estado en contacto a otro pan en 

                                           
487 “Arre, burro, no te pares, / que aquí no venden centeno, / porque a mistura que cogen / la fan en pan de moreno” (cantar 
popular recogido en Alquézar s.v. mistura). 
En Peñalba los chicos se lo cantaban a las chicas y decía así: “Arre burro no te pares / no te comas el centeno / que las chicas d’ 
este pueblo / tienen el culo moreno”. 
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el horno’; cantear ‘cambiar de posición los panes dentro del horno’ para su mejor cocción; ccaanntteeaa((rr))--

ssee > cantease ‘moverse’. Empleado en sentido negativo, igual en Tarazona, ni m’ i cantiau ‘ni me he 

movido del sitio’; enfarinar ‘enharinar’ cubrir de harina / fig. Implicar en algo; enfarinau, -ada ‘en-

harinado’. Manchado de harina; B, C, CM, LA, P, V, rasera (ALEANR, mapa núm. 244, raedera). Instru-

mento para raer la artesa; al parecer este mapa corresponde al número del cuestionario siguiente vid. 

(CUESTIÓN, núm. 2467, raedera) y coinciden en la respuesta; en B dijeron rollo de gallos en C paneta 

lo mismo que en CM y en P anotamos paner (ALEANR, mapa núm. 245, los residuos de harina amasa-

da), que quedan en la artesa después de amasar; se recogen y se amasan para hacer una torta; en P 

nos dijeron rollo de gallos ‘panecillo que se hace con el resto de la masa’; B y C coinciden en la forma 

dicen pan, todos los nuevos también coinciden en la forma y dicen barra pero los de P añaden que an-

tes todo el pan era redondo (ALEANR, mapa núm. 246, pan alargado); cañada pan plano’, amasado con 

aceite; no hay respuesta ni en B ni en C, los nuevos nos dijeron toña (ALEANR, mapa núm. 247, pan re-

dondo). Pan grande, toña en Andolz; Haensch aporta toña ‘pan grande’ en Aragón (Dicc. Acad.); íd. en 

el Valle de Vió (Wilmes); íd. en Pardo Asso; gasc. tougno ‘petit pain rond’ (Cf. Rohlfs, Gascon, 336). 

Más materiales sobre ‘toña’ da Badía, Contribución; en el DLE como de Aragón 2. f. rur. Ar. Pan gran-

de, a veces de centeno; pan macerau ‘pan más compacto que el corriente’, hecho principalmente a 

base de trabajar mucho la masa dándole vueltas, golpeándola, estrujándola y añadiéndole harina para 

que el pan salga más compacto, antes de meterla en el horno. En Aliaga Jiménez macerado, Barceló 

maceráu, (pan…); en CM coqueta todos, en LA y P coqueta con el significado primero ‘palmetazo’, 

golpe dado con la palmeta. Instrumento que se usaba en las escuelas para golpear en la mano, como 

castigo, a los niños / ‘pan que entregaban a los pobres y obreros en desempleo como limosna’, coqueta 

con los dos sentidos en Andolz; coqueta en Tarazona con la segunda acepción; escarrañao ‘pan con 

muchas grietas y hendiduras’, aunque no es una forma muy extendida, podría estar relacionado con 

carraña, del que procedería con posible traslación semántica, en Tarazona escrito encarrañado; forma 

facilitada en CM tonto ‘pan que por algún defecto sale aplastado’, tonto en Tarazona, suponemos em-

pleada en sentido figurado; rreebbeennii((rr))--ssee > revenise ‘reblandecerse una sustancia’: la nieve s’ ha reve-

nido; ornilla ‘en el horno de pan sitio donde se hace el fuego'; coinciden todos en forma como en cas-

tellano B, C, CM, LA, P, V, brasada (ALEANR, mapa núm. 248, brasa), conjunto de brasas en un brase-

ro, fogón, hoguera, etc.) s’asará bien la carne con esa brasada que tienes; braserada ‘cantidad de 

brasas que cabe en un brasero’. Brasada que se pone dentro del brasero para calentar la estancia; 

fogoniar ‘remover el fuego’ / ‘cocinar’; capazo masero ‘cesto para transportar masa’; crosta (CUES-

TIÓN, núm. 852, corteza del pan) / ‘postilla’, costra endurecida después de una herida. Del latín CRUSTA 

(DCECH); costrón ‘trozo grande de pan con corteza’ en Aliaga Jiménez / ‘postilla grande’, a ver cuan-

do me se cai el costrón que llevo en la canilla; escrostar ‘descortezar’, quitar la corteza. 

 
6.2.1.4. Algunos aspectos relativos al pan. Otros productos elaborados en el horno (tor-

tas, pastas, dulces) 

La elaboración del pan se realizaba en cada casa se hacia la masada y se llevaba al horno a cocer, 

así se hacían el rollo de gallos en B, la paneta en C y CM y el paner en P (ALEANR, mapa núm. , los 

residuos de harina amasada), que quedan en la artesa después de amasar; se recogen y se amasan 

para hacer una torta; del mismo modo en P dicen rollo de gallos ‘panecillo que se hace con el resto 



506 
 

de la masa’; torta en B y C, tortetas de masa de pan en CM y P, tortetas en LA y V (ALEANR, mapa 

núm. 881, tortas de maíz, trigo, etc.); torta es una palabra común a todas las lenguas romances, 

vendría del lat. TŎRTA, forma femenina del participio pasado de TŎRQUĒRE ‘tòrcer’ (BDELC); lata, se tra-

ta de una especie de bandeja de hojalata que se utiliza en el horno para cocer dulces caseros (CUES-

TIÓN, núm. 1909, asador de tortas). Bandeja de hojalata empleada para asar alimentos en el horno. 

(3.2.1.1.); CM, LA, P, V, tortetas (CUESTIÓN, núm. 1910, dulces caseros). Rosquillas, tortetas,… etc., 

dulces fritos en la sartén y que se hacen en casa; pedos de monja ‘dulces pequeños’. palomicas en 

CM en los otros LA, P, V, palometas ‘palomitas de maíz’; conseguimos por otros medios la respuesta 

de C coquillaos, en CM empanadón, empanadico, mantecao, pintado; en LA gorretes, cocos, 

mantecaos, empanadonicos, almojabanas, farinoso, farinosa, mas grande; en P farinosos, tor-

tas [de varias clases, la de manzana es exquisita] coquillaos / -us, madalenas, cocos, mantecaos, 

mostachos, empanadonicos, etc. ‘dulces de panadería’ que de forma especial se hacían para las 

fiestas, empanadón consta en BM, Ballobar, Andolz, almojábana la apunta Andolz; en occ. farinós, -sa 

derivado del lat. farina, Alibert; en la zona nos costa nombres de dulces, elaborados en sus panaderías 

empanadico, farinoso, refollao, …, de ahí el uso de formas como refollar ‘hojaldrar’, hacer el hojaldre 

y refollau ‘hojaldre’, ambas recogidas en BM. Generalmente de este tipo de dulce hay dos tamaños 

grandes y pequeños y en CM para ambos tamaños emplean la misma forma, mientras que en LA y en 

P solo se llama así a los grandes empanadón ‘empanada dulce a base de calabaza, azúcar, canela, 

etc.’ de la repostería tradicional, vid.; para hacer las madalenas se necesitan unos moldes llamados 

gorretes ‘molde de papel plisado’ que se utiliza para hacer madalenas, consta en Tarazona; y mien-

tras que en CM, P, V, dicen madalena, en LA la llaman gorré ‘magdalena’. Dulce de horno, bollo pe-

queño presentado en molde de papel rizado; en CM se llama empanadón tanto a los grandes como a 

los pequeños, en LA y en P solo a los grandes ‘especie de empanada’ de la repostería tradicional, 

hecha de masa rellena con cabello de ángel o de calabaza, a la que se añade azúcar y otros ingre-

dientes: piñones, pasas, en LA agregaron que la hacían de frutos secos; la respuesta de CM es que 

no hay diferencia con el empanadón en el resto de los pueblos dicen empanadonicos ‘empanado-

nes más pequeños’; panellés ‘dulce elaborado con piñones, almendras de forma redondeada, que sue-

le comerse alrededor del uno de noviembre, festividad de Todos los Santos. Igual en Alcolea de Cinca, 

posible variante panellets, forma que encontramos en Santiago Val Palacios, Maella, quien propone 

como etimología pa < del lat. pana ‘pan’, lo describe como “dulce de repostería a base de mazapán a 

modo de pequeño pastelito. Suele ir adornado en su parte superior con alguna almendra… Se elabora 

fundamentalmente con ocasión de la festividad de Tots Sants”;488 conocido en CM y en P carquiñol 

‘tipo de dulce duro hecho con harina, huevo y almendras’, similar en BM, se lee en Andolz, Santiago 

Val anota en Maella carquinyol, del del fr. croquignol < de croquer ‘roer’ que lo describe “dulce de pas-

telería de textura dura, a modo de pequeñas rebanadas tostadas con trozos de almendra en su inter-

ior”489, carquiñón en Tudela (Iribarren). Típico de la fiesta de Todos los Santos. Tanto los panellés co-

mo los carquiñoles los conocemos, a nivel personal y por tradición familiar, propios de la ciudad de 

Lérida; farinoso ‘especie de torta doblada rellena de azúcar y aceite’. Dulce tradicional, conocido en 

BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en Andolz; variedad propia de CM pintau ‘torta típica’; propias de CM 

                                           
488 p. 166 VAL PALACIOS, S. Vocabulario dialectal del habla de Maella (Aragón), Zaragoza, DGA / CAI, 2000. 
489 p. 71, VAL PALACIOS, S. Vocabulario dialectal del habla de Maella (Aragón), Zaragoza, DGA / CAI, 2000. 
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y LA almojábana ‘buñuelo, dulce casero parecido al bocadito de crema o profiterol pero más grande’, 

consta en Andolz; almojábana, en DLE; en CM LA P y V anotamos rosa ‘dulce casero’ hecho con masa 

liquida que cogida con un molde de hierro se fríe en la sartén; pedo de monja ‘dulces pequeños’; co-

ca al menos en CM ‘tipo de torta que se hace para las fiestas’ igual en Andolz, Aliaga Jiménez; en el 

DLE se lee coca5 1. f. Ar. torta (‖ masa redonda de harina); coc y coca en cat. (DCVB); en occitano 

còca ‘gâteau’ / ‘boule de pastel’, analogie avec gâteau, en (DGLO) y las formas còc, m. ‘pastel préparé 

en boules’ y su derivado còca, f., ‘coque’, en Alibert, este último autor propone como origen el lat. COC-

CUM y el bajo lat. COCO, ‘oeuf’; Got. koka, ‘gâteau’; en cat. coc, coca; el DLE en su quinta acepción que 

cataloga como aragonés, propone su origen en el cat. coca, y este quizá del germ. *koka, torta; en CM 

secas ‘torta delgada de forma circular, seca y crujiente’, coscarana en BM, Andolz, coscarraña escribe 

Iribarren; pastas ‘galletas’, porción pequeña hecha con masa de harina y otros ingredientes, dulces, 

de poco grosor y de diversas formas, cocida al horno, puede ir rellena o recubierta a veces con choco-

late, mermelada, etc., o sola; el término se aplica tanto a la elaborada artesanalmente como a la que 

viene de fábrica (por ejemplo la galleta maría) como en Alcolea de Cinca, en Maella Santiago Val, pasta 

en DLE con sentido similar; pasteta ‘galleta pequeña’; mallorca es la forma recogida en CM y en LA 

‘tipo de trota típica del lugar’, según el Vocabulario de Nati Camparola, se trata de una “masa de bo-

llería con azúcar por encima que se hace sobre todo para la fiesta de mayo [sugiere algo similar a una 

ensaimada]”490; gorrete ‘molde de papel plisado’ que se utiliza para hacer madalenas’ / ‘madalena’, 

con ambos sentidos en Tarazona; en P se llama culeca ‘torta con huevos duros encima’, se solía hacer 

para los niños en Pascua, culeca en Andolz, Iribarren, en BM la describe igual pero no se bendecía para 

San Blas; las cestetas en CM, torteta es la forma empleada en LA, mona, rosqueta en P ‘mona de 

Pascua’; en cat. mona ‘especie de torta que se come para la fiesta de Pascua’ (DCVB). Dentro de la 

Cultura Popular, La mona de Pascua es un obsequio que se hace generalmente a los ahijados, nietos, 

sobrinos, según los pueblos, para Pascua; tradición que compartimos con Cataluña e incluso en Peñal-

ba coincidimos en que la mona lleva al menos un huevo duro como adorno, así leemos en (GDLC) Coca 

o pastís generalment guarnit d'un o més ous durs. 

 
6.2.2. El cultivo de la vid. La elaboración del vino 

Arnal Cavero en Alquézar nos describe, aún siendo una forma no muy extendida, la faena de alfon-

sar ‘hacer especialmente, en terrenos de regadío, una labor de azada más profunda que con arado de 

desfonde y que con una vertedera cualquiera. Tal vez con esta labor de azada se alfonse ‘profundice’ 

hasta 40, 50 centímetros o más; también se alfonsa el terreno que se va a destinar a viña, en La Pue-

bla encontramos alfonsá ‘cavar’ alfonsada ‘cavada’; cepa (CUESTIÓN, núm. 744, parra), cepa en DLE, 

cep en cat. (DCVB); en occ. cep ‘cep de vigne’ (DGLO). Derivado de cepo del lat. CĬPPUS (BDELC); 

cepas ‘vides en las viñas’; forma obtenida en CM y LA berdugo ‘sarmiento, verdugo en Andolz; La 

respuesta de B y C es bordizo y en P plantao (ALEANR, mapa núm. 186, vid nueva), recién plantada; 

junto a bordizo ‘vástago, retoño’. Brote tardío, a partir de borde más el sufijo despectivo –izo, bornizo 

en Andolz y en el DLE como aragonés. De borne3. 1. m. Ar. vástago (// de árbol o de otra planta); en 

Andolz, BM; respuesta dada en LA y P a puga ‘tipo de injerto’, en Andolz; púa es una palabra común a 

                                           
490 p. 127 RODÉS, Francho; MAZA, Paquita y GAVIN, Gonzalo, Bocabulario monegrino. Publicazions d'o Consello d'a Fabla Aragone-
sa. Uesca. (2005). 
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los romances ibéricos y al occitano; la base parece ser *pūga, que o bien se trata de una voz itálica o 

una indoeuropea, precéltica relacionada con PŬNGĔRE ‘puzar’ y PŬNGĬO ‘puñal’ (BDELC); a yema ‘tipo de 

injerto’ lo explicaron del siguiente modo, al sarmiento se le deja un pequeño trozo con dos o tres ye-

mas; gema Del latín GĔMMA ‘yema, botón de vegetal’ (DCECH); gema en catalán y en occitano; entre-

cavar ‘limpiar de malas hierbas dejando la tierra suelta, escrito con ‘v’ en Borao; entrecabar ‘limpiar 

de malas hierbas’ dejando la tierra suelta. En las vides cavar un poco entre la planta. Labor ligera 

hecha generalmente con azada para realzar las plantas y quitar las malas hierbas que hay entre aqué-

llas; entrecavar, en DLE / Poner un poco de tierra junto a la planta cuando empieza a nacer, escrito 

con ‘v’ en Aliaga Jiménez. Labor ligera hecha generalmente con azada para realzar las plantas y quitar 

las malas hierbas que hay entre aquéllas; la forma en que todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, co-

inciden es viñeta y en B dicen además viña (ALEANR, mapa núm. 188, viña pequeña); vinha, anota Ali-

bert en occ., vinya en cat. (DCVB), del lat. vīnĕa, íd. (BDELC); viñas ‘viñedos’, escrito con ‘b’ en Ballo-

bar, Antillón; en catalán vinyeta (DCVB). Diminutivo de viña, del latín VĬNĔA íd. (DCECH); estaquilla 

‘sarmiento que se planta para hacerse cepa’. Trozo de sarmiento que plantado, produce después el 

barbado; barbau ‘barbado’, sarmiento con raíces dispuesto para la plantación, barbado en Andolz; fa-

juelo ‘sarmiento ya podado’ que se corta de la cepa, en La Alta Zaragoza. 

 
6.2.2.1. Distintos aspectos relacionados con la viña y la uva 

Quizá no sea una forma muy generalizada bollón ‘brote’, yema de la vid o de otras plantas, en el 

DLE consta como aragonesa, 4. m. Ar. Botón que echan las plantas, principalmente la vid; Borao escri-

be bollón y abollón y abollonar; así como abollonar ‘brotar’, salir las yemas en las plantas costa en el 

DLE 2. intr. Ar. Dicho de una planta: Echar el bollón; ringlera ‘fila’, ‘hilera’, línea’. La Alta Zaragoza, 

así respondieron en LA palo ‘cada alineación de cepas o frutales en una plantación’, Andolz escribe pa-

los; abrir la viña ‘cavar las viñas’; labor de azada que se hace en las viñas consistente en limpiar de 

tierra el tronco y raíces superficiales de la cepa antes de la poda; labor tras la que se arrima tierra a 

las cepas después de jabrir-las, con el objetivo de proteger de alguna manera la planta de la intempe-

rie; para designar la primera acción jabrir consta en BM y el DLE la recoge como aragonesa ‘roturar la 

tierra’; par la segunda acción alumbrar en BM; abrir ‘labrar por primera vez’, en La Alta Zaragoza; 

abrir la viña en Antillón; el significado de abrir, conlleva la singularidad de comenzar, abrir del lat. APE-

RIRE íd. (DCECH); sólo en CM anotamos gabiño ‘especie de cuchillo de hoja curva’, instrumento que 

consta de una hoja curva a manera de hoz pequeña, fuerte y de un mango largo que sirve para cortar 

los racimos de uva, forma localizada en Bocabulario monegrino, Andolz, gaviño con ‘v’ en Aliaga Jimé-

nez, Barceló; sólo tenemos la respuesta de LA falceño ‘navaja curvada usada para la vendimia. Hoz o 

cuchillo arqueado para vendimiar, falzeño, falzeta y farziño en BM, falcino en Barceló y Collellmir, fal-

cino ‘gancho para escarbar’ Iribarren, falciño y falcilla en Tarazona; falcilla en cat. (DCVB). 

En la época de la poda en LA nos dicen que con el podón ‘podadera’, la forma podón localizada en 

(VBB), cortan cada CM, LA, P, V, jarmiento (CUESTIÓN, núm. 748, sarmiento, rama de la vid), vid. 

(3.2.1.1.); tarea a la que se llama en CM, LA, P, V, esjarmentar (CUESTIÓN, núm. 750, podar los sar-

mientos), limpiar las vides, una vez rematan la faena proceden a realizar; eissermentar, ramasser les 

sarments et les mettre en fagots, dér.de sarment, lat. ex + sarmentum, Alibert; o su variante jarmen-

tar ‘sarmentar’ coger los sarmientos podados, recogerlos y atarlos, vid. jarmiento, siguiendo el proceso 
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formando la jarmentera ‘sarmentera’, lugar donde se hacinan los samientos. Formada sobre de jar-

miento, vid., documentada en BM, Borao, Pardo y Andolz; alargadera ‘sarmiento amugronado o que 

deja de podarse para amugronarlo’ así mismo en BM, Andolz. El DLE en su segunda acepción lo anota 

como aragonés, 3. f. Ar. Sarmiento amugronado, que se deja de podar para amugronarlo; la forma 

anotada en B es remobo la de C abocat, forma que nos dijeron en P (ALEANR, mapa núm. 189, 

mugrón, sarmiento que se deja en la cepa sin podar para doblarlo en forma de codo, enterrarlo para 

que arraigue y produzca nueva planta), la forma morgón consta en Borao, Andolz, e Iribarren, morgón, 

en DLE que reenvía a mugrón; amorgonar se oye en P ‘amugronar’, lo que nos llevaría a pensar en 

una forma anterior morgón que en el momento presente no nos han facilitado y que si recogen otros 

autores como Borao, Andolz, Collellmir, Iribarren. Enraizar, acodar la vid, tener los sarmientos bajo la 

tierra para que arraiguen, a partir de este empleo podemos suponer una forma anterior morgón 

‘mugrón de vid’491, amorgonar se lee en Andolz, morgonar en Borao, Gargallo Sanjoaquín y el DLE la 

recoge como de Aragón y de Murcia; forma abocar que podría responder a la (CUESTIÓN, núm. 807, en-

trujar), renovar las cepas por este método, soterrar los sarmientos para que echen raíz, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 189, mugrón), también lo registra Andolz, formada a partir de boca; abocar ‘agachar’ po-

ner cabeza abajo / ‘verter’; con los dos sentidos en BM, con el segundo en Ballobar, Collellmir y Bar-

celó; ‘enterrar un sarmiento para que crezca’ así precisa S. Val el primer sentido y en el segundo coin-

cide, aportando la etimología a + boca del latín BUCCA ‘mejilla’ (DCECH); Andolz enuncia los dos senti-

dos; como en cat. (DCVB); occitano abocar ‘être la bouche contre terre’ (DGLO) y Alibert; aabbooccaa((rr))--ssee 

> abocase ‘inclinar(se) hacia abajo’, verter; asomarse demasiado a un pozo o una ventana, inclinar 

algo hacia abajo. Localizado en BM / ‘tomar sabor dulzón el vino’, así en Andolz; en La Alta Zaragoza 

‘tomar sabor a vinagre el vino’; abocau, -ada ‘agachado’ o inclinado hacia abajo, asomado a una ven-

tana o similar. En BM, Rohlfs, Andolz / ‘se aplica al vino que se vuelve de sabor dulzón’, así como en 

BM, La Alta Zaragoza; Rohlfs, Andolz, Barceló quien lo describe como “Vino algo envejecido, sin llegar 

a rancio, tendente a dulce, de buen sabor y aroma agradable”492 que se guarda para las grandes oca-

siones, ‘vino turbio’ en La Puebla, ‘avinagrado’ en La Alta Zaragoza; o su homónima abocau ‘agacha-

do, soterrado’, forma que pensamos podria estar relacionada con las cuestiones (ALEANR, mapa núm. 

189, mugrón) vid. y con (CUESTIÓN, núm. 807, entrujar), vid.; recogida en CM arradigar ‘enraizar’, lo-

calizada en La Alta Zaragoza; del lat. RADĪCĀRĪ > raigar antes que arraigar (BDELC); en DLE, del lat. AD- 

‘a, hacia’ y RADICĀRE; arradigau ‘enraizado’, consta en La Alta Zaragoza; forma facilitada en CM re-

mudar ‘trasplantar una planta’, remudar inscrita en Aliaga Jiménez, Borao; aportada en CM fornecino 

‘fornecino’, vástago inútil en la vid que no produce frutos, Iribarren, fornecino, -a en Aliaga Jiménez, 

fornezino en BM; como aragonés en el DLE fornecino, -na, del lat. FORNIX, -ICIS, lupanar; 1. adj. Ar. Di-

cho de un vástago de la vid: Sin fruto. Usado más como sustantivo; forma de uso en CM esforneci-

nar ‘quitar los fornecinos’. Cortar de las cepas los sarmientos chupones o “ladrones”, esfornezinar en 

BM; esfornecinar en DLE, 1. tr. rur. Ar. Quitar los fornecinos de la vid; bordizo ‘sarmiento que no sale 

de la yema’ y carece de utilidad. Vástago estéril’; coinciden en la forma B, CM, LA, P y V esbarizar y 

no hay respuesta en C (ALEANR, mapa núm. 190, quitar tallos superfluos), con los dedos, vid. bornizo; 

                                           
491 Con este significado, ya que la voz morgón tiene otros significados en la zona (vid. ‘mucha cantidad de algo’ / ‘refunfuñón’). 
492 p. 20 BARCELÓ CABALLUD, Rafael, Vocabulario caspolino. Institución “Fernando el Católico” (CSIC) Excma. Diputación de Zara-
goza, Zaragoza, (2011). 
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desbornizar en Caspe, Barceló, en cat. esbordar ‘podar la viña’ (DCVB); en Barceló se lee bordizo ‘olivo 

silvestre’. Acebuche; espuntar ‘despuntar’, cortar la punta de los sarmientos para que cojan más fuer-

za. Acortar algo quitándole la punta; similar en BM, Tarazona, La Alta Zaragoza; responden en LA ra-

yar ‘quitar los brotes de las vides’ para que prospere la uva, forma localizada en BM, Andolz; pulgar 

‘parte de sarmiento con dos o tres yemas’ que se deja en las vides al podarlas. Su base es el sustanti-

vo pulgar, del latín POLLĪCARIS ‘de la longitud de un pulgar’, y este de POLLĪCE ‘pulgar’ (DCECH); apulga-

rar ‘dejar los pulgares al podar las cepas’. Consta en Andolz. Formado a partir de pulgar, vid.; venas 

‘conjunto de raíces de una planta’; desvenar ‘quitar las raíces superficiales’; forma anotada en CM es-

tozar ‘arrancar la cepa de raíz’; en todas las localidades, B, C, CM, LA, P, V, encontramos pampano 

(ALEANR, mapa núm. 191, pámpano). Hoja tierna de la cepa, con desplazamiento del acento (3.1.1.); 

CM, LA, P, V, espampanar (CUESTIÓN, núm. 752, despampanar). Quitar los pámpanos a la vid; espor-

ga ‘expurgo’. Acción y efecto de expurgar; Borao escribe exporga, lo incluye Barceló / ‘Desprenderse 

las corolas de las flores cuando estas comienzan a transformarse en fruto’; esporga, cat. (DCVB). En la 

zona en estudio de Monegros Sur tanto esporgar como su derivada posverbal esporga se emplean con 

un sentido genérico, cast. ‘expurgar’ ‘expurgo’, vid. sección c, 5.2.1. Buena esporga hi hecho en la fal-

sa pa tirar tos los talabartes que no carrulan; aclarecer ‘limpiar de malas hierbas los sembrados’ / 

Quitar espesura a los árboles para que los frutos tengan más espacio para crecer, así en Alcolea, escri-

to con ‘z’ en BM; esporgar es la forma común (ALEANR, mapa núm. 193, cerner la uva). Soltar las ce-

pas parte de su fruto durante la floración, Borao escribe exporgar; en B anotamos acida / y agria en 

C, en el resto los municipios son las dos voces las que alternan (ALEANR, mapa núm. 194, agraz, uva sin 

madurar y zumo amargo que se obtiene de ella; agro, -a ‘agrio, -a’, agro, -a en BM; similar en occ. 

agre, agra (DGLO); igual al occ. en cat. agre, agra (DCVB); del lat. ACER, ACRIS, ACRE ‘agudo, penetran-

te’, en lat. vg. ACER, ACRA, ACRUM de donde en cast. ant. agro (BDELC); agrior ‘agrura’, sabor ácido. 

Acidez, agrior en BM; agror, en cat. y en occ.; emberar ‘madurar’, empezar a la sazón de las frutas 

tomar color maduro, pero sin tener sabor o textura de madurez; emberau ‘color de un fruto que está 

madurando’. Fruto no sazonado del todo; así llamado al menos en La Almolda borra ‘botón de las 

hojas y frutos que han de florecer’ y desarrollarse el fruto se desprende en forma de pelusa, como en 

Alquézar; yema de la vid; botón de las hojas y frutos que botón que han de aparecer al salir expresa 

Andolz; pensamos que ambas formas están en relación borra en el DLE en su 6ª acepción la define ‘Pe-

lusa que sale de la cápsula del algodón’ (borra, en conexión con el occitano y el francés, vid p. 105 LEI-

VA, Alazet 15, 2003); y su forma derivada borrón, solo localizada en B y en C, no hay respuesta en los 

nuevos, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 192, yema de la vid) nada más brotar, borrón en BM; en es-

te otro mapa que recogemos a continuación borrón sigue siendo la respuesta de B, yema la de C y los 

otros CM, LA, P, V, a diferencia de la anterior ahora si dicen borrón (ALEANR, mapa núm. 1478, yema 

de las plantas). Brote de los árboles; En catalán borró ‘… rudiment que conté en germen tanys, fulles i 

flors’ (DCVB), occitano bourroun íd., francés bourgeon íd. (DECLLC); misma forma gema, en cat. y occ. 

(DCVB) y Alibert; borfollo es la forma común (ALEANR, mapa núm. 195, hollejo) envoltura de los gra-

nos de la uva. Pellejo del grano de uva una vez prensado, pisado o masticado, y también de otros fru-

tos en baya; en B racimo, en C uva, en CM y P ramo (ALEANR, mapa núm. 196, racimo) de uvas. Bo-

rao escribe uva para referirse al racimo como Iribarren; ninguno de los nuevos informantes nos dan 

respuesta pero si conocemos la de Sariñena y Ontiñena (BM) y Ballobar tres lugares muy próximos a 
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nuestra zona, carrazo ‘racimo’, carrazo ‘racimillo de la uva’ en Borao; forma que a su vez es compara-

ble con carraso en la Alta Ribagorza, en gasc. carràs ‘réunion de choses attachées ou enfilées à la fa-

çon d'un chapelet’ y en cat. carràs ‘grape de rassin’, Rohlfs, Gascon, § 134. arag. corroborado por Na-

gore en Pirineos, Aliaga Jiménez; carrazo en el DLE 1. m. rur. Ar. Racimo pequeño, principalmente de 

uvas, también comparables con arag. carraza, gasc. carrás ‘conjunto de cosas atadas o ensartada, ra-

cimo’; rampallo ‘racimo de uva pequeño’ al menos dicho en CM y en LA, en P usamos la forma carro-

llo ‘gajo’, parte de un racimo grande, grupo compacto de un racimo; equiparable a la forma que Bar-

nils registra en Fraga [kařọļ] ‘penjoll de raïm’, en Maella carroll, de etimología incierta quizá de una raíz 

de origen prerromano karr-; en cat. carroll, loc. a carrolls ‘en grups compactes’ (DCVB); del occ. ca-

rrolha ‘épi de maïs’. Del lat. CARULIUM, Alibert; cat. carroll, tros de raïm que conté alguns grans (or., 

occ.); cast. gajo; en el DCVB también se ha considerado carràs como de origen ibérico, prerromano 

(Hubschmid Karr 37); bordizo, solo en B y en P (ALEANR, mapa núm. 197, granillo). Grano de la uva 

que no alcanza la madurez; las formas B son piñolenca y piñolas, en C piñoletes, en CM piñón, en 

LA piñonetes, en P piñoletes y piñolenca (ALEANR, mapa núm. 198, pepita de la uva), al parecer solo 

coinciden piñolenca y piñoletes; ssuunnssii((rr))--ssee > sunsise (ALEANR, mapa núm. 874, consumirse el caldo al 

cocer los alimentos) / ‘impacientarse’; ppaannssaa((rr))--ssee > pansase ‘secar la uva o los higos al sol’, ‘secarse 

los frutos’, anotada en Barceló; pansau ‘seco, consumido’; ppaannssii((rr))--ssee > pansise ‘secarse, perder 

humedad y volumen’. Tomar aspecto seco y arrugado. Marchitarse, anotado en El Rincón de Ademuz; 

panso-a ‘seco, consumido; pansido ‘seco’, convertido en pasa, quedarse sin jugo por perdida de 

humedad, perdiendo también la consistencia y la turgencia. Así mismo en Barceló / ‘muy delgado’. De-

rivado de pansa; en cat. pansir (DCVB); secalloso ‘reseco’, terreno, árbol o planta que tiene ramas 

secas; secatibo / secativo ‘seco’ presenta oscilación gráfica, escrito con ‘b’ lo anota Andolz, con ‘v’ 

Iribarren; pizcar ‘picar’, comer pequeñas porciones, en DLE; picotiar ‘picotear’ / ‘comer en pequeña 

cantidad’, tomar un tentempié, como anota Barceló y la Alta Zaragoza; picotiar en BM, picotear Andolz 

y Borao; picotear el DLE lo recoge en este sentido; en cat. picotejar (DCVB) derivat intensiu de picar; 

occ. picotejar (DGLO) y picoter, Alibert. Corominas derivado de pico y a su vez de picar, vid.; repico-

tiáu ‘picado, comido por las aves’, principalmente las gallinas; consta en Barceló. 

 
6.2.2.2. Tipo de uva 

Dado que el cultivo de la vid era principalmente para autoconsumo durante el año ni las extensiones 

dedicadas, ni las variedades eran trascendentales, si bien, posiblemente, la más propia de la zona fue-

ra la garnacha ‘uva negra’. Tipo de uva muy dulce y con buen rendimiento. Anotada en Iribarren, 

VBB, Andolz añade y ‘vino que se saca de ella’, para Borao uva y vino; los nuevos informantes nos di-

cen que la garnacha es una de las variedades de uva más representativa; garnacha roya ‘uvas rojas 

redondas’; royal ‘clase de uva’; tempranilla ‘uva negra y temprana’; no confundir con tempranillo 

‘dícese del fruto temprano’, ambas formas las anota Borao; se puede ver que compartimos formas para 

designar a la raspa o a la peladura de la uva; en esta respuesta única B, C, CM, LA, P, V, garraspa 

(ALEANR, mapa núm. 199, escobajo de la uva). Raspa del racimo. Localizada la forma garraspa en Bo-

rao, Andolz, Barceló, Collellmir, en Maella Val, BM, en cat. garraspa (DCVB); única forma encontrada 

en B, C, CM, LA, P, V, borfollo (ALEANR, mapa núm. 195, hollejo) de la uva. Envoltura de los granos de 

la uva, el pellejo de la uva después de la presión para extraer el mosto o masticado. barfollo y borfollo 
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en BM, barfolla y barfollo en Andolz, barfolla en La Puebla, borfollo en La Alta Zaragoza, Barceló; cor-

foll, cat. (DCVB). Piel de la uva. Corfoll derivado de corfa de l'àr. vg. qórfa, àr. qírfa, íd. (GDLC); raci-

mo dicen en B, uva en C, ramo en CM y P (ALEANR, mapa núm. 196, racimo de uvas u otras frutas); 

forma compartida en CM y LA rampallo ‘racimo de uva pequeño’; en B y en P anotamos bordizo (ALE-

ANR, mapa núm. 197, granillo). Grano de la uva que no alcanza la madurez; en B piñolenca y piñolas 

en C piñoletes, en CM piñón en LA piñonetes en P piñoletes y piñolenca (ALEANR, mapa núm. 198, 

pepita de la uva); ssuunnssii((rr))--ssee > sunsise ‘secarse los frutos’; sunsise misma forma en todos los muni-

cipios (ALEANR, mapa núm. 874) / ‘Impacientarse’; tiene ambos sentidos; pansar ‘secar la uva o los 

higos al sol’; pansau ‘seco, consumido; aunque por lo general el participio pansau no es muy corrien-

te; más bien panso-a ‘seco, consumido, se utiliza como adjetivo y como participio, aunque pansau sea 

el participio propio del v. pansar; ppaannssaassee / pansise ‘secarse, perder humedad y volumen’. Tomar 

aspecto seco y arrugado. Marchitarse; pansido ‘seco, convertido en pasa, quedarse sin jugo por perdi-

da de humedad, perdiendo también la consistencia y la turgencia / ‘muy delgado’, en DLE; secalloso 

‘árido’, de poca humedad, en tierra, árboles, plantas… etc.; en P dijeron secatibo ‘seco’, secatibo, -a 

en Andolz; botón de gato ‘variedad de uva’ alargada y roja, como en BM, Iribarren, Andolz, Barceló 

anota: cojón de gato de igual forma que botón de gato, explicando que dicha variedad de uva de grano 

rojo y grande, ovalado, se parece a dicha gónada gatuna, en La Alta Zaragoza dicen ‘uva pequeña y 

dulce’. 

Tipos de vino de los que nos hablaron en CM, LA, P, V, vino rancio ‘se le dice al vino de sabor 

dulce’, porque lleva mucho tiempo envasado; misma forma en cat. (DCVB), ràncio en occ. (DGLO); 

del lat. RANCĬDUS, íd. (BDELC); clarete ‘vino rosado’ en La Alta Zaragoza; del ant. fr. claret, íd. 

(BDELC); mistela ‘anís con mosto’, bebida dulce de mosto, elaborada en casa; mistela probablemente 

del italiano mistella, tomado del lat. miscellaneus ‘mezclado’ (BDELC); CM, LA, P, V, vino amistelau 

‘con sabor a mistela’; formado a partir del sustantivo mistela; CM, LA, P, V, vino amoscatelau ‘con 

olor a moscatel’; formado a partir de moscatel, tomado del cat. moscatell o moscat, llamado así por su 

olor (BDELC); vino aspro ‘de sabor duro y áspero’, vid. aspro (6.8.10.4.); CM, LA, P, V, vino atem-

perau ‘vino de igual temperatura que la habitación’; posiblemente del lat. *ATTĔMPĔRĀRE, íd., tomado de 

TĔMPĔRĀRE ‘combinar adecuadamente’, ‘moderar, templar’ (BDELC); la respuesta de CM es vino carno-

so ‘de buen cuerpo y produce una sensación de plenitud en la boca’; en cat. carnós, -a (DCVB), en occ. 

carnos, -a, Alibert; del lat. CARO, CARNIS, íd. (BDELC); en CM acristalao ‘limpio en grado máximo’; 

formado a partir de cristal del lat. crystallus, y este del gr. krýstallos (BDELC); vino recio ‘vino de mu-

chos grados y color’, en Caspe, Barceló lo llama cabezudo por ser un vino fuerte, de mucho grado al-

cohólico, que emborracha con facilidad; recio, de origen incierto recio, en cat. consta, règeu, règea, del 

lat. RĬGĬDUS, posiblemente diera primero régeo como forma semiculta y este cambiara en recio por in-

flujo de refacio > reacio (BDELC); también llamado vino cabezón ‘que provoca dolor de cabeza’, como 

coloquial en el DLE, (6.8.1.); o vino peleón ‘corriente, como coloquial en el DLE; voz común al caste-

llano, pelejar en portugués y en la lengua de Oc derivada de pelo, del lat. PĬLUS, íd.; vino espeso 

‘común, recio’; igual forma en cat. y en occ. espés, -essa del lat. SPĬSSUS, íd.; LA, P, V, redondo 

‘armónico, equilibrado, completo’; en cat. rodó, -ona (DCVB), en occ. redond, -a Alibert; del lat. 

ROTŬNDUS, íd. por vía culta y con sentido figurado (BDELC); en CM tranquilo ‘ha terminado su fermen-

tación y no desprende gas carbónico’; misma forma en cat. y en occ. tranquil, -la; del lat. tranquillus, 
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íd. (BDELC); vino tumbau ‘vino turbio’, bino tumbau en La Puebla; de origen expresivo, de la voz imi-

tativa ¡tumb! que expresa el ruido de un objeto que cae, onomatopéyico, tumbar caer dando tumbos 

(BDELC); sofocado ‘vino de alta graduación’ como en Tarazona; comparten forma el cat. y el occ. su-

focar; tomado del lat. suffocare, íd. (BDELC); CM, LA, P, V, vinada ‘vino de peor calidad’ vino flojo 

producto de los restos de la prensa, los orujos de uva; misma forma vinada y mismo significado nos 

consta en occitano, tanto en Alibert como en (DGLO); en La Alta Zaragoza escrito con ‘b’, llamado asi-

mismo, en La Alta Zaragoza, bino prensau ‘vino obtenido por nuevas presiones sobre los restos de la 

presa’ o bino colau ‘vino de peor calidad’. El orujo de la uva viene siendo la parte sólida de la uva una 

vez prensada, y de la que ya se sacó toda la sustancia. Este orujo puede ser fresco, es decir, sin fer-

mentar, o bien fermentado, cuya destilación da lugar al aguardiente de orujo. 

 
6.2.2.3. De la uva al vino 

Se refieren a la vendema, en todos menos en C que dicen vendimia (ALEANR, mapa núm. 200, 

vendimia), bendema en BM, vendema en Tarazona, del lat. VINDĒMIA, íd., a su vez compuesto de VINUM 

íd. y DEMĔRE ‘cortar’; y sus derivados vendemar del lat. VINDĒMIĀRE ‘vendimiar’, bendemar en BM; 

vendemador, lat. VINDEMIATŌRE ‘vendimiador’, bendemador en BM; racimeo ‘acción y efecto de raci-

mar’, racimeo en Tarazona; enlagar ‘poner las uvas en el lagar’, enlagrar en Andolz; en B la respuesta 

es bodega en C y todos los demás pueblos CM, LA, P, V, trujal (ALEANR, mapa núm. 202, lagar) donde 

se pisa la uva. Así mismo en Borao, Coll y Altabás, Pardo y Peralta, La Alta Zaragoza / ‘estanque donde 

se elabora el vino, lugar donde se dejaba fermentar el mosto de la uva. Del lat. tardío *TROCLU, metá-

tesis de un lat. vg. TORCLUM, lat. cl. TŎRCŬLUM, íd.; con ambos sentidos la vemos en BM, Andolz, La Alta 

Zaragoza; en cat. trull (DCVB); Barceló describe trujal como un depósito cúbico generalmente excava-

do en el suelo, embaldosado en su interior y cubierto por su parte superior. Al que se accede por una 

trampilla. En él suele guardarse aceite o vino; en Maella trull, del lat. vg. *TROCULU < lat. TORCULUM; en 

occ. truèlh 1. pressoir. 2. treuil (DGLO); truèlh ~ truòlh ‘pressoir pour la vendange’ del lat. torculum, 

Alibert. En el DLE se adscribe al dominio aragonés con dos acepciones distintas: ‘estanque, general-

mente de piedra, donde se elabora el vino, fermentando el mosto juntamente con el escobajo de la 

uva’ y ‘lagar donde se pisa la uva’. Del latín TŌRCŬLU ‘lagar’ (DCECH); cabezal ‘parte superior de la 

prensa’; tranca ‘barra de madera o hierro introducida en el cabezal para presionar más las uvas’; 

tranca voz patrimonial del castellano y el portugués, al parecer prerromana, de origen incierto proba-

blemente celta *TRANCĀ o *TARANCĀ, afín al gálico tarinca ‘espetón, barra de hierro’ y al gaélico tarrang 

‘clavija’ (BDELC); huso ‘tornillo de la prensa de vino’. Eje de madera o hierro por el que se desplaza el 

cabezal; cubillos ‘cada una de las dos piezas semicirculares de una prensa’; plato ‘base de la prensa’; 

pisadera ‘tina de madera donde se pisa la uva’ o tablas sobre las que se pisan las uvas de amplia su-

perficie, con cuatro patas y ligeramente inclinada a un lado, se usa para pisar las uvas tras la vendi-

mia, vertiéndose el mosto a un depósito que está debajo, el trujal, donde se vierte el mosto, al que cae 

por una abertura inferior. En las bodegas se construyen de mampostería y tienen metro y medio cua-

drado; de uso en Leciñena y el Bajo Alcanadre, documentada en Aliaga Jiménez, Barceló; sujeto de la 

acción pisador ‘persona que pisa la uva’ en Barceló; la respuesta, misma forma en todos los munici-

pios B, C, CM, LA, P, V, con los pies (ALEANR, mapa núm. 203, estrujar la uva: procedimientos). (Et-

nográfico); brisas ‘restos obtenidos después de pisar o prensar las uvas, igual en BM y Ballobar, Aliaga 
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Jiménez. Pellejos de la uva, lo que queda después de exprimido y sacada toda la sustancia; brisa2 ‘oru-

jo’, consta en DLE; en cat. y en occ.; del gaul. bris + are, Alibert; reprensar ‘acción de desmenuzar la 

brisa en segunda prensada’, Andolz anota reprensa ‘vino que se obtiene prensando las raspas de uva; 

y en La Alta Zaragoza se lee bino prensau ‘vino obtenido por nuevas presiones sobre los restos que 

quedan en la prensa, los pellejos de la uva, después de prensar exprimir y sacar toda la sustancia las 

uvas; en B anotamos soladas, poso y porquería en C apuntamos caqueta y en el resto CM, LA, P, V 

dicen solada en singular (ALEANR, mapa núm. 206, heces del vino). Poso o sedimento, parte gruesa de 

los líquidos que queda en el fondo de las vasijas, poso en Borao; forma que ratifican al referirse al 

aceite solada ‘poso de los líquidos cuando se sedimentan’ (vino, aceite); caca ‘sedimento del aceite’ en 

occ. y en cat., Alibert; en B dicen hervir, fermentar en C hervir, irvir) y en los otros CM, LA, P, V, 

irvir (ALEANR, mapa núm. 207, fermentar). Hervir el mosto en las vasijas; responden bodega en B, en 

C y los nuevos, CM, LA, P, V, trujal (ALEANR, mapa núm. 202, lagar) donde se pisa la uva / ‘estanque 

donde se elabora el vino’, lugar donde se dejaba fermentar el mosto de la uva, lat. vg. *TORCLU, lat. cl. 

TŎRCULU; trujaleta ‘pila donde cae el mosto desde el trujal’, como en Borao; como única respuesta y 

de forma no muy contundente apuntamos en P cuezo (ALEANR, mapa núm. 204, pocillo del lagar). Re-

cipiente en el que se recoge el mosto, mientras que en BM y Andolz encontramos laco, en conexión con 

el vasco, catalán y languedociano (LEIVA, Alazet 16, 2004: 78). 

 
6.2.2.4. El almacenaje del vino y otros aspectos conexos 

Para describir el procedimiento llevado a cabo las formas anotadas en B son quizá las más idóneas 

hervir, fermentar, las de C hervir, irvir, en los últimos CM, LA, P, V, irvir (ALEANR, mapa núm. 207, 

fermentar). Hervir el mosto en las vasijas; al menos así responden en CM bullir ‘hervir’. Tanto en cas-

tellano como en catalán bullir (del lat. BULLĪRE), bullir consta en BM; tufo ‘olor emitido por la fermenta-

ción del vino’. Mal olor. Igualmente en castellano del lat. vg. TUFUS, este del lat. tardío TYPHUS ‘sober-

bia’, y este del gr. τῦφος tŷphos ‘humo, vapor’, ‘soberbia’, en cat. como castellanismo; así lo llaman en 

CM poncho ‘bebida tradicional elaborada a base de vino… etc.’, sólo responden en CM; poncho ‘vino 

caliente’ en Andolz, en Ballobar ‘bebida de vino con melocotón’, cf. en BM la descripción es más com-

pleta; al menos anotada en P binatera / vinatera ‘carraleja’, insecto coleóptero rojizo de pequeño 

tamaño; con ‘b’ en Andolz, la escribe con ‘v’ Borao; emplean la misma forma B, C, CM, LA, P, V, costi-

llas (ALEANR, mapa núm. 208, duelas). Cada gajo de madera que forma el tonel; pipa ‘tonel’ de made-

ra para cocer y guardar el vino; cuba ‘tonel’. A la familia de cuba de una base latina CŪPA, pertenecen 

cubeta, diminutivo de cuba (BDELC); presente en DLE; cubete, en otras zonas con diferentes significa-

ciones, en nuestro dominio en la mayoría de los municipios cubete ‘cuba manejable que usaban los 

aguadores’ que valía para llevar agua de la balsa a casa; llamada en CM y LA cubo y en P cuba ‘cubo 

de las sardinas’. Vasija de madera. Corominas plantea derivado del lat. tardío CAPUZ ya que antigua-

mente los cubos se hacían con duelas como las cubas (BDELC); frontal ‘témpanos’, tapaderas circula-

res del tonel o la cuba, tímpanos anota Arnal Cavero. Tenemos zarcillos en B, CM y en P, cercos en C 

al igual que en CM y P (ALEANR, mapa núm. 209, aros) que sujetan las tablas que forman las cubas de 

vino. ‘Arco de cuba’. El termino zarcillo lo recoge el DLE como aragonés, 4. m. Ar. Arco de cuba, o su 

variante cercillo ‘aro metálico de toneles y cubas’, del lat. CĬRCĔLLUS ‘circulito’ diminutivo de circus, -i 

(5.1.1.14.); canilla ‘clavija de madera para cerrar el orificio de la cuba o tonel por donde se saca el 
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vino’. Orificio de la cuba o tonel por donde se saca el vino que se cierra con una clavija de madera: la 

jeta. en el DLE, como aragonés en su sexta acepción, del ár. jaṭm ‘hocico’, ‘pico’, ‘nariz’; canilla lo re-

gistrar el DLE *cannella, diminutivo de canna ‘caña’; encubar ‘poner vino en las cubas’, consta en An-

dolz; igual en DLE; la forma más general es caballetes, aunque en C dicen tarugos y en P además 

potro (ALEANR, mapa núm. 210, cabrilla). (Lingüístico-Etnográfico). Pie para sostener los toneles, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 412) (6.9.6.); alternan la forma en singular y en plural cabreta / cabretas ‘pie 

para sostener los toneles’. Sería un diminutivo a partir de caballo; en B, CM, LA, P, V dicen jeta en C 

tachón (ALEANR, mapa núm. 212, espita), grifo de madera de la cuba. Tubo torneado de boj con orificio 

taponado con la jeta y que hace de grifo en el tonel; jeta ‘espita, grifo’ considerado como aragonesis-

mo oficial, muy común en tierras aragonesas, cuenta con abundantes referencias: BM, Ballobar, Peral-

ta, Borao, Pardo, Badía, Andolz e Iribarren (la Ribera); Collellmir, del árabe jetam ‘hocico’. De seta o 

xeta ‘hocico’, sentido derivado del primero (‘hongo’) por su aspecto abultado; de origen incierto 

(DCECH), -jeta, mote en La Almolda-; jeta, en el DLE 6. f. Ar. Espita de la cuba u otra vasija; espira-

llo ‘tapón de palo que tapa la salida del vino en el tonel’ / ‘tubo flexible con que se trasvasa el vino de 

una cuba a otra’, espirall con el primer sentido en cat. Probablemente del lat. SPIRACŬLU íd.; espira-

llar ‘quitar el espirallo de un tonel’ para probar como es el vino / ‘trasvasar el vino’. Aliaga Jiménez 

anota esta forma con el sentido ‘correr el vino separándolo de los orujos’; en cat. espirallar ‘obrir espi-

rall en un objecte’; mazos ‘herramientas para presionar o golpear las canillas’; bboozzaa((rr))--ssee > bozase 

‘taponar-se, obstruirse el cauce’, grifo o cualquier salida de un líquido; bozau, ada ‘taponado; 

anotamos igual forma que la cast. en B taponar, similar en C tapar; en CM, LA, P, V, embozar 

(ALEANR, mapa núm. 213, taponar). Atascar, obstruir; embozar en BM, Ballobar, el Rincón de Ademuz, 

La Alta Zaragoza, Andolz; embozar; en el DLE 3. tr. Ar. Obstruir un conducto; derivado posverbal em-

bozau, ada ‘obstruido; forma pronominal eemmbboozzaa((rr))--ssee > embozase ‘obstruir-se un cauce o tuber-

ía’. Taponar, obstruir un conducto. 

Esta palabra, cata ‘orificio en el tonel para sacar vino y probarlo’, seguramente da origen una de las 

acciones que realizan los enólogos, cata recogida en Andolz; su homónimo cata ‘brecha, agujero, grie-

ta’, cata anotada en Barceló, amos hacer una cata pa ver ande llega la humedá; en CM y P nos dijeron 

barreno ‘orificio que se hace al tonel para probar el vino’; esperigallo ‘probador’; tastador ‘cata-

dor, probador’. Persona que tasta; misma forma en catalán (DCVB); derivada de tastar; respuesta en 

LA zuro ‘tapón de corcho’, en el DLE ‘corcho de árbol’; zurrapa ‘trozo de tela o palito que ayuda a ce-

rrar la salida del vino del tonel’, igual en (BM); en el DLE zurrapa ‘sedimento que se halla en los líqui-

dos y poco a poco se va sentando’; zurrapa en la Alta Zaragoza con el sentido de ‘porquería’; con este 

sentido Corominas anota zurrapas quizá de origen prerromano, del port. surro ‘sucio’, ‘suciedad’ 

(BDELC); eessbbaaffaa((rr))ssee > esbafase ‘evaporarse’, perder sus cualidades, sabor, gas, aroma, el vino u 

otro líquido, perder la esencia o las burbujas. Disiparse el gas en las bebidas gaseosas, escrito con ‘b’ 

esbafa(r)se, consta en BM, Leiva, Neira; esbafar en Borao ‘evaporar’, Aliaga Jiménez, en Alquézar, La 

Alta Zaragoza, Antillón. Perder aroma y color un líquido, sobre todo vinos, licores, perfumes, si están 

destapados o con el paso del tiempo; en cat. esbafar, derivado de baf de origen onomatopéyico, que 

expresa el soplo de vapor al expirar por la boca (DCVB); que coincide con la que da Corominas forma-

da sobre el primitivo catalán baf, con origen en la onomatopeya baf, que expresa el soplo o aliento del 

vapor (DCECH); se ha conservado la antigua /f/ intervocálica en bafá ‘vaharada’, de bafear en el caste-
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llano antiguo, actualmente vafear en el DLE; bafo, actual vafo en DLE ‘vaho’. Andolz lo califica como 

sinónimo de esbentar que procede de viento, del latín VENTU íd. (DCECH); esvafau, -ada ‘insípido’, po-

co sustancioso. Liquido que ha perdido su esencia o sus burbujas, se ha quedao sin gas, esbafau, -ada 

en BM, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; madre ‘solera del vino’. Madre del vino, el primer vino que 

se echó en un tonel que se ha ido rellenando todos los años sin llegar a ser vaciado del todo, vino añe-

jo que permanece en la cuba y da sabor y textura al que se introduce nuevo en la cuba. Con un sentido 

figurado por comparación con la figura de la madre, procede del latín MATER íd. (DCECH); tumba(r)-s’ 

el vino / l’azeite > tumbase s’ el vino / l’ azeite ‘enturbiarse’, revolverse un líquido con sus sedi-

mentos; de esta forma: tumba(r)-se l’ azeite, lo hallamos en La Alta Zaragoza; de origen onomatopé-

yico, voz imitativa de un sonido como tum propio de un cuerpo que cae rodando por el suelo; en los 

dos municipios que constan en el Atlas anotamos tumbao en los nuevos tumbau (ALEANR, mapa núm. 

214, vino turbio). Vino que no está transparente por defecto de fermentación o de insuficiente reposo o 

mal filtrado. Revuelto, turbio, referido a líquidos, así consta en La Alta Zaragoza; apunttaa((rr))--ssee > 

apuntase ‘tomar el vino sabor a vinagre’, en DLE, 25ª acepción; CM, LA, P, V, ppiiccaa((rr))--ssee eell  vviinnoo > pi-

case ‘echarse a perder, agriarse’; abinagrau ‘vino con sabor agrio’; abocau ‘dulzón’, vino algo enve-

jecido, dulzón, tirando a dulce, de sabor y aroma agradable; significado similar en BM, Andolz. El DLE 

registra abocado ‘Clase de vino de Jerez que contiene mezcla de seco y dulce’; para designar otro tipo 

de vino echado a perder por su mucha acidez, mala fermentación que describe Andolz, en B le llaman 

fuerte y repuntao, en C apuntao, en los nuevos CM, LA, P, V, apuntau (ALEANR, mapa núm. 215, vi-

no repuntado), vino que comienza a agriarse. Vino echado a perder por mucha acidez, mala fermenta-

ción; o también se le llama picao / picau ‘agrio, picado’, repuntado, vino que empieza a agriarse, pi-

cau consta en BM, Ballobar, La Puebla; cuando el vino adquiere estas características dicen que tiene 

fortor f. ‘calidad de sabor fuerte’ / ‘fuerza’, amera el bino pa quitale la fortor / ‘acidez en el estómago’ 

/ ‘intensidad fuerte de sabor o de olor en los alimentos’, vino, vinagre u otros productos, que fortor se 

siente, los cuatro nuevos municipios dijeron picao ‘cuando el vino está avinagrado’, picado forma re-

cogida por Andolz, Collellmir; de uso mayoritario anotamos fuerte en B, CM, LA, P y V, solamente en C 

dicen agrio (ALEANR, mapa núm. 1746, agrio) cuando el vino empieza a agriarse; agrienco ‘sabor aci-

do que tienen algunas cosas’, también se aplica al vino que empieza a agriarse; sin ninguna duda los 

nuevos informantes de CM, LA, P, V, dicen acído ‘ácido’; del lat. acĭdus, íd., derivado de acēre 

(BDELC); tanto en B como en C anotamos demasiao en LA y P masiau (ALEANR, mapa núm. 1745, 

está demasiado ácido), masiau en La Alta Zaragoza; demasiao compuesto del lat. MAGIS ‘exceso’. 

Misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, trascolar (ALEANR, mapa núm. 216, trasegar. Traspasar 

un líquido de un recipiente a otro). En este apartado se trata de sacar el vino de los lagares para colo-

carlo en las cubas o los toneles / ‘trasvasar’ el vino a toneles o cubas; en occitano trascolar v. (s. XIII.) 

‘filtrer’ (DGLO) y Alibert apunta trescolar; lo registra el DLE con un significado no exacto; trasmudar 

‘cambiar el vino de vasija, trasladar vino de un tonel a otro para aclararlo cuando la luna es menguan-

te. En DLE como de Aragón, 4. tr. Ar. Trasegar un líquido de un lugar a otro; tresmudar anota Aliaga 

Jiménez, Leiva; Formada a partir del verbo mudar ‘cambiar’, del latín MŪTARE (DCECH) con el prefijo 

trans-; trasmudar en catalán, trasmudar el vi ‘trascolarlo’ (Penedès) (DCVB); o su derivado tras-

mudador ‘el que se dedica al oficio de trasmudar’. 
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La respuesta a esta cuestión en B es pozal y galleta, en C pozal, en CM, LA, P, V pozal en P y V 

además caldero (ALEANR, mapa núm. 98, cubo del pozo); en B, CM, LA, P, V pozal en C galleta 

además en P y V caldero (ALEANR, mapa núm. 217, utensilios para trasegar). (Lingüístico - Etnográfi-

co). Recipiente de forma cilíndrica, con un asa, que sirve para contener o transportar tanto líquidos 

como sólidos. Formas relacionadas con el catalán: poal en cat. (DCVB) del lat. PŬTĔĀLE, galleda en ca-

talán (DCVB) del lat. GALLĒTA; calder en cat. (DCVB) derivado de caldera por masculinización; los dimi-

nutivos característicos pozaler / pozalé ‘cubo pequeño’ procede del sustantivo pozal, y este, a su vez, 

en pozo, latín PŬTEU ‘hoyo, pozo’ (DCECH); embasador (CUESTIÓN, núm. 784, embudo), generalmente 

escrito con ‘b’ y muy extendido en su uso Aragón y Navarra, lo leemos en BM, Ballobar, Antillón, La Al-

ta Zaragoza; podemos enumerar autores como Peralta; Borao, Pardo, Arnal, Badía, Alvar, Wilmes, 

Buesa, Haensch, Carpi, Quintana, lribarren. Deriva del arag. embasar ‘envasar’, y este de baso ‘vaso’, 

a su vez del latín vulgar VASUM, cl. VAS ‘vasija’ (DCECH); cantáro (CUESTIÓN, núm. 786, cántaro), des-

plazamiento del acento (3.1.1.), anotado en Barceló y Gargallo Sanjoaquín, Moyuela, Tarazona; escrito 

bocoi en CM, P y V, en LA bocoy ‘recipiente para el vino’. Tonel pequeño; la forma taberna es com-

partida por B, C y P, en B también anotamos cantina y en CM y LA dicen tasca (ALEANR, mapa núm. 

219, taberna). Tienda donde venden vino; taverna en catalán (DCVB); tavèrna en occitano, apunta Ali-

bert, del lat. taberna; cantina en catalán (DCVB); cantina en occitano, del italiano cantina, anota Ali-

bert; a lo que Corominas añade de origen desconocido (BDELC); tasca consta en catalán (DCVB); en 

occitano Alibert apunta tasca, como un derecho feudal, descendiente de la lengua franca taska; otros 

datos aporta Corominas, tasca, voz propia del castellano y del portugués, de origen incierto, probable-

mente de tasca ‘espadilla para lino’, conservada en gallego tascón. Este vendría del céltico taskós ‘es-

taca, clavija, clavo’, de donde proceden el catalán tascó y el occitano tascoun ‘cuña’. A través de los 

derivados llegamos al sentido actual (BDELC). En todo este periplo podemos percibir la afinidad lingüís-

tica que comparten todas estas lenguas en contacto. 

Sin respuesta en B y los cuatro nuevos CM, LA, P y V, ramo dicen en C (ALEANR, mapa núm.220, 

ramo o signo para indicar la taberna) o la casa donde se vende vino (Etnográfico); completa la pregun-

ta anterior romero y aliaga dicen en B, romero y pino en C, en P nos dijeron el buen vino no ne-

cesita ramo (ALEANR, mapa núm. 221, material del ramo de la taberna). (Etnográfico); encontramos 

una expresión prácticamente idéntica, aa  bboonn  vviinn  ppaass  ddee  llaauusseennjjaa (fr: un bon produit n’a pas besoin de 

réclame) en (DGLO); amerar ‘añadir agua al caldo, vino u otro líquido’. Aguar algo, quitarle sustancia 

o sabor, forma común usada en lo nuevos pueblos, en BM, Ballobar; Aliaga Jiménez; Andolz; Iribarren, 

en DLE de cuyo origen dice: Del arag. amerar, y este quizá del lat. vg. *EMERĀRE, derivado del lat. e- 

‘ex-1’ y merum ‘vino puro, vid.; reenviado en su primera acepción a merar, vid. 

Según la información extraída en esta web de Docitalia, artículo de opinión titulado: PRIMITIVO, EL 

MERUM O VINO “PURO”493. Conocemos que Merum en latín significa ‘puro’ o sin mezcla, mientras que el 

vino para el uso común, aquel que tenía que ser mezclado para tener un sabor más agradable era el 

“Vinum”; de donde por nuestra parte pensamos que la explicación de merum en el DLE no está muy 

clara, y la traducción de merum debería ser ‘puro’, sin mezcla, que al ir precedido del privativo ex- lle-

garía al significado de vino mezclado. 

                                           
493 [en línea] [obtenido 14 / 11 / 16] Disponible en http://www.docitalia.mx/primitivo-vino-milenario 
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6.2.2.5. Medidas de capacidad para el vino y otros líquidos 

El quintal ‘medida para aceite’, el quintal equivale a 4 arrobas; libra ‘medida de peso y capacidad 

antigua’, libra en BM, Andolz que la describe y compara con otras medidas aragonesas; cuartillo ‘me-

dida, 1/4 litro’, doble ‘medida de capacidad equivalente a 10 almudes o 20 litros’; medida de capaci-

dad para líquidos, consta en La Alta Zaragoza, Iribarren; al menos en Castejón nos dijeron alquez co-

mo ‘medida de vino’ de 12 cántaros; con un asa respondieron en Bujaraloz; con dos en Candasnos 

(ALEANR, mapa núm. 849, cántaro -tipos); la pregunta no fue respondida en los demás municipios, es 

de carácter etnográfico y por ello no insistimos en su recuperar sus recuerdos; cubete es la forma di-

cha en CM, V y LA, donde añaden, se empleaba para ir a buscar agua, en P son dos las formas cuba, 

cubeta ‘cuba manejable que usaban los aguadores’. Carro con una cuba encima, de poca altura y 

acomodada para ser conducida en el mismo y destinada al transporte del agua, necesaria para usos 

domésticos en las casas, principalmente cuando no había agua corriente y el suministro provenía 

de las balsas, servicio necesario para el abastecimiento de de los usos domésticos; cantára ‘cántara 

más grande que el cántaro’ / ‘cántaro de metal de 5 y 10 litros para transportar leche’, Andolz simple-

mente dice de metal; cantáro (ALEANR, mapa núm. 849, cántaro). Medida para líquidos, equivalente a 

diez litros, poco más o menos de vino. Con este sentido Borao escribe cántaro; La Alta Zaragoza; Tara-

zona; Nagore en Notas, cuestión referida al significante lingüístico; cantáro (ALEANR, mapa núm. 1408, 

cántaro), cuestión encuadrada en el apartado 3.1., 3.1.1.; en B precisan con un asa y en C con dos 

en el resto CM, LA, P, V, cantáro (ALEANR, mapa núm. 849, cántaro) (etnográfico, tipos de…), con des-

plazamiento del acento. Medida de capacidad para el vino, equivalente a diez litros, con ambas nocio-

nes recogido en La Alta Zaragoza, y por Nagore en Notas; jarro ‘medida de vino aproximadamente de 

1 litro’; lingotazo ‘trago grande de vino u otro licor’; lamparazo ‘trago grande de vino’ / ‘mancha 

grande en la ropa’ de grasa o aceite, en La Alta Zaragoza, Antillón; la forma empleada en CM, LA, P y V 

es lamparón y los informantes de LA añaden caer lamparilla ‘trago largo de vino’ o de otra bebida 

alcohólica, bebiendo más de la cuenta; con este mismo sentido en Tarazona leemos lamparillazo; Ne-

bot anota lamparilla ‘trago pequeño de vino’ de la onomatopeya LAP- de tragar que se ha visto conta-

minada por etimología popular con lámpara / mancha grande en la ropa de grasa o aceite’, con este 

segundo sentido lamparilla en Barceló, en Andolz lamparilla ‘trago pequeño de vino o con un vaso pe-

queño’; en tres de los cuatro nuevos pueblos se dice traguer y en La Almolda tragué ‘traguito’, trago 

pequeño; chaparrazo ‘trago largo de bebida’, ‘chaparrón’, de donde posiblemente se deriva, en senti-

do metafórico, de forma semejante lo señalan en BM, Rincón de Ademuz, Aliaga Jiménez, Ena; en Ba-

llobar solo consta ‘chaparrón’; chifletazo ‘chorro fuerte y breve de un líquido’. Descarga de un líquido 

o gas (saliva, agua, etc.) / ‘silbido’; batucazo ‘trago de licor’. 

 
6.2.3. La elaboración del aceite. La almazara 

La forma generalizada es CM, LA, P, V, oliva (CUESTIÓN, núm. 796, aceituna), anotada por Aliaga 

Jiménez; CM, LA, P, V, coger las olivas (CUESTIÓN, núm. 797, recoger aceitunas), similar en Collellmir; 

muyir es la respuesta de CM y la de P coger a mano (CUESTIÓN, núm. 801, ordeñar los olivos, coger 

olivas a mano), muyir es conocida en BM; escala ‘escalera de mano’; igual forma en catalán (DCVB) y 

en occitano escala, f. échelle (DGLO) y Alibert; la respuesta más común CM, LA y V han cogido mu-
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chas frente a la cada vez menos oída de P (en) han cogido muchas ‘han cogido muchas’; ir al to-

mate, a las almendras, ir a las olivas, etc. ‘frase utilizada para designar el trabajo que se va a rea-

lizar durante la campaña de recogida de un producto’, iremos a replegar las olivas la semana que vie-

ne, olivas (ir a las…) en Barceló; recogiendo hasta que no queda nada, vid. replegar / forma empleada 

en LA achotar ‘varear un árbol’, achotar se lee en La Alta Zaragoza; batir ‘dar con un palo a las olivas 

para que caigan del olivo’ / ‘tirar, abatir, así lo recoge Aliaga Jiménez, en el Rincón de Ademuz; batir, 

en DLE 19. tr. Ar. Derribar, dejar caer al suelo. / 20. tr. Ar. Arrojar o echar desde lo alto algo. Batir el 

agua por la ventana; CM, LA, P, V, variar (CUESTIÓN, núm. 800, varear. Golpear con una vara los árbo-

les para que caiga su fruto). Dar golpes para que se desprendan las olivas o las almendras; barote 

‘vara para batir olivas’. Vara flexible para sacudir las oliveras; solo obtenemos respuesta en B bardas-

co ‘verdasco’, látigo, vara fina para pegar, berdiazco en BM; Mott apunta verdiazcazo, ‘latigazo’; en CM 

peines; gancho en LA y P ‘pértiga para coger olivas’. Vara para escardar las oliveras en forma de 

gancho, voz que por su significado primitivo ‘rama punzante o ganchuda’, alude al céltico *ganskio 

‘rama’ (DCECH); gancho y sus derivadas anotadas por Leiva en Antillón; gancho, en DLE en su acep-

ción 12 lo califica como aragonés; sin ser una forma muy extendida gancheta ‘diminutivo de gancho’, 

empleada a modo de vara del aceitunero, vid. gancho, vid. otras formas relacionadas con esta activi-

dad: barote, ganchetazo ‘efecto de pegar con la gancheta’, se forma a partir de gancheta, vid.; re-

buscar ‘recoger las olivas que quedan después de la recolección’; replega ‘recogida, recolección’, re-

colecta; en B anotamos dos formas capazo y saco la misma forma saco consta en C y el resto de 

municipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 224, vasijas en las que se llevan las aceitunas); CM, LA, P, 

V, olivero (CUESTIÓN, núm. 802, aceitunero, recolector de olivas). ‘Persona que vende olivas’; -

oliveros es un mote en Peñalba y en Castejón de Monegros-; La respuesta de CM es arpillera, pa-

ños, en LA sabána, en P sabána, arpillera (CUESTIÓN, núm. 804, tendal), malla puesta debajo del 

almendro u olivo para recoger el fruto para que caigan en el las almendras y aceitunas. La voz arpillera 

consta en BM, Andolz y el DLE al hablar de su origen escribe: De origen incierto, aragonés sarpillera, 

francés serpillière; borraza ‘tela gruesa que extendida en el suelo se usa para diversas tareas agríco-

las’, igual en Ballobar, la anota Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Rohlfs, Mott ‘manta de cáñamo para 

aventar el trigo’ borra, ‘despojos del trigo’. 

 
6.2.3.1. Aspectos generales 

Única forma olivera (ALEANR, mapa núm. 222, olivo). Árbol de tronco corto y copa ancha y ramosa, 

cuyos frutos son las aceitunas, en Alcolea de Cinca; Barceló; Ena; Badía, Contribución; Wilmes, Contri-

bución; Buesa, olivo; oliveras; escrito con ‘v’ en Tarazona / ‘olivar’, campo y olivos, Borao, [hay varias 

clases: arberquina, empeltre, caspolina, negral494, verdeña]; la forma se refiere tanto al árbol como al 

fruto, como en cat. (DCVB) donde se precisa como etimología: “del llatí *olivaria, mat. sign.”, mientras 

que el DLE la registra sólo con el significado de ‘olivo’ coincidiendo en la etimología: “del lat. olivaria”. 

Para Corominas procede de oliva esta del latín vulgar OLĪVU ‘olivo’, clásico OLĪVA ‘olivo’, ‘aceituna’. 

(DCECH), con las dos acepciones lo encontramos en Haensch, Ena I, p. 119, Peralta, Borao, Coll y Al-

tabás, Pardo. Palay recoge en su diccionario una forma que es muy similar a la aragonesa: ouliberâ, -

                                           
494 Tipo de oliva recogida en Borao como olivo que produce olivas completamente negras que es más sensible a los rigores del 
frio. 
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ère con el significado ‘olivar’495; por su parte Arno añade en la comparación a la forma registrada por 

Palay la forma del occ. y fr. Olivier496. Scholz hace referencia al mapa del ALEANR, núm. 222 olivo, com-

para la forma aragonesa olivera con la correspondiente catalana olivera separadas claramente del cas-

tellano olivo; así como en Palay localiza ouliberâ, -ère con el significado ‘olivar’. (PALAY, 1961: 712); 

olivera borde ‘olivo silvestre’, como en BM, Andolz; o su variante olivastro (CUESTIÓN, núm. 960, 

acebuche, olivo silvestre), olivastro en Tarazona, Iribarren; ninguno de los nuevos informantes respon-

dieron (CUESTIÓN, núm. 961, fruto del acebuche). Aceituna silvestre; arbequín ‘variedad de olivo’; ar-

bequín en DLE; su variedad arberquino ‘árbol que da olivas pequeñas’, muy buenas para extraer acei-

te, alberquín en La Alta Zaragoza; arbequina ‘oliva de esa variedad’; empeltre ‘injerto’, olivo injerta-

do. Variedad de olivo, empeltre en Borao, Andolz, Aliaga Jiménez; en cat. empelt (DCVB); en DLE em-

peltre; royal ‘clase de olivo’. Variedad de olivo caracterizado por madera muy fuerte y fruto redondo y 

rojizo, voz puramente testimonial ya que esta variedad no era frecuente en la zona; negral ‘variedad 

de olivo caracterizado porque el fruto maduro es negro’, se lee en Aliaga Jiménez; La forma localizada 

en B y en P es cadillo, la de C muestra en los otros CM, LA, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 

223, flor del olivo). La forma cadillo reseñada en Aliaga Jiménez, Borao; el DLE lo recoge como ara-

gonés, 7. m. pl. Ar. Flor del olivo, muestra ‘flor del olivo’ en Antillón, Pardo; o su complementaria 

muestra ‘flor en general de cualquier árbol frutal’, como anota Andolz. Sale del verbo mostrar del latín 

MŎNSTRARE ‘mostrar, indicar, advertir’ (DCECH); CM, LA, P, V, oliva (CUESTIÓN, núm. 796, aceituna); la 

respuesta de CM y de LA fue faldas ‘ramas bajas de los olivos’ por el peso al tener mucho fruto, bra-

gas, en Tarazona, La Alta Zaragoza; sin similitud alguna, leemos baisa en occ. ‘branches basses d’un 

arbre’, Alibert; CM, LA, P, V, coger las olivas (CUESTIÓN, núm. 797, recoger aceitunas); ir a las olivas 

‘expresión utilizada para designar el trabajo que se va a realizar’, recogiendo, vid. replegar, las aceitu-

nas, durante la campaña de recogida de un producto, mañana iremos a coger las uvas que si apedrega 

hará mucho mal; olivas (ir a las…) en Barceló / ir al tomate, a las almendras, etc.; varote ‘vara pa-

ra batir olivas’. Vara flexible para sacudir las oliveras; en CM apuntamos bardasco ‘verdasco’, látigo, 

vara fina para pegar, berdiazco en BM; peines en CM y gancho en LA y P ‘pértiga para coger olivas’; 

gancho, en DLE 12. m. Ar. Almocafre de escardar; en CM dijeron muyir y en P coger a mano (CUES-

TIÓN, núm. 801, ordeñar los olivos, coger olivas a mano); muyir consta en BM; rebuscar ‘recoger las 

olivas que quedan después de la recolección’; replega ‘recogida, recolección’, recolecta.; B saco, ca-

pazo, C, CM, LA, P, V, saco (ALEANR, mapa núm. 224, vasijas en las que se llevan las aceitunas); oli-

vero (CUESTIÓN, núm. 802, aceitunero recolector de olivas). ‘Persona que vende olibas’. –En Castejón 

oliveros es un mote así como en Peñalba-; en CM arpillera y paños en LA sabána en P sabána y 

arpillera (CUESTIÓN, núm. 804, tendal), malla puesta debajo del almendro u olivo para recoger el fruto, 

para que caigan en él las almendras o aceitunas); la forma arpillera está registrada en el DLE, de or. 

inc.; cf. fr. serpillière, arag. sarpillera; Corominas recoge la forma sarpillera como derivada de sarna 

(BDELC); al parecer antes en aragonés sarpillera aunque del mismo origen incierto que el catalán ser-

pellera, el occitano serpelhieira, el francés serpillière (BDELC); en cat. serpellera, serpillera que reenv-

ían a xarpellera (DCVB); borraza ‘tela gruesa que extendida en el suelo se usa para diversas tareas 

                                           
495 p. 712, PALAY, S. (1974): Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes. Paris Éditions du Centre National de la Recherche 
Scientifique. 1961, 2ª edición 1974. 
496 p. 165 Arno Scholz, EL LÉXICO ARAGONÉS (SEGÚN EL ), Archivo de Filología Aragonesa -XLVI-XLVII). 
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agrícolas’, tejido hecho con estopa. Lienzo o trapo para coger las olivas bajo el árbol; no nos sorprende 

el significado de la forma abocador ‘trozo de arpillera o de saco que sirve para abocar’ los cuévanos, 

definición sacada de Tarazona que la registra al hablar del vino y la vid, como ya vimos al hablar de 

abocar, vid.; a diferencia del concepto usado en nuestra zona: ‘instrumento para facilitar el vertido de 

un recipiente en otro, pa vaciar el trigo en la talega tendremos qu’emplear el abocador; abocar + el su-

fijo –dor que indica su carácter instrumental. Con sentido similar lo leemos en Collellmir y Barceló, si 

bien este último lo define a su vez como Ana Leiva (2003) ‘cuerda que sujeta el yugo al cuello de las 

caballerías’, recoge el termino abocador con sentido similar al de Andolz y sugiere otros autores Berg-

mann; Alvar; Pardo; de abocar (DCECH) más el sufijo -dor, que en este caso tiene carácter instrumen-

tal (5.1.1.5.); en cat. II. 2. abocar (DCVB), igual en occ. derivado de boca + ar, Alibert. 

 
6.2.3.2. La almazara 

Sin respuesta en B, molino de aceite en C y molino d’aceite (ALEANR, mapa núm. 225, almazara). 

Molino de aceite; molón ‘cilindro que rueda y chafa las olivas’, rodillo de piedra usado para apretar 

y chafar las olivas’; en esta ocasión no hay respuesta ni en B ni en C en los nuevos CM, LA, P, V, di-

cen capaza (ALEANR, mapa núm. 227, apacho(s), espuertas de esparto que se ponen para hacer el 

aprieto en lo molinos de aceite. Dos piezas redondas hechas de esparto cosidas por la orilla que sirven 

para prensar las olivas (4.1.1.5.); solo en LA responden cospillo ‘orujo de la oliva después de prensa-

da’. Residuo de la aceituna molida y prensada, del cual se saca aceite de calidad inferior, cospillo en La 

Puebla; en el DLE como aragonés: 1. m. Ar. Orujo de la aceituna después de molida y prensada; para 

designar este tipo de orujo la forma más empleada en todos los municipios B. C, CM, LA, P, V, es pi-

ñuela (ALEANR, mapa núm. 229, orujo prensado). Orujo o residuo de las olivas después de trituradas y 

prensadas en los molinos de aceite; en Ballobar llamados piñola y cospillo, los residuos del prensado de 

la oliva; en DLE tiene otro significado; en P anotamos poso (ALEANR, mapa núm. 228, alpechín), liquido 

ennegrecido que sale de la almazara; morqueta en Andolz, La Puebla; torno ‘herramienta de madera 

en forma de cruz que permite exprimir la uva todavía más en la prensa’. Procede del lat. TORNUS, y este 

del gr. τόρνος tórnos (DCECH) se aplica en Aragón al ‘molino aceitunero’ Coll y Altabás, Arnal y Andolz 

o al aparato que se emplea para cerner la harina’ Pardo, Andolz; prensadera ‘prensa’, igual forma en 

BM prensadera; prensada ‘cantidad de oliva que se echa de una vez a la prensa’ en Tarazona / ‘lo 

mismo de uva’; en occ. prensada, ce que l'on pressure en une fois (DGLO); repaso ‘segunda prensada 

de la aceituna’ que generalmente es para el dueño del molino en pago de la primera, igualmente cons-

ta en Borao y Andolz; en P dijeron infierner ‘depósito donde caen los residuos’ sobrantes tras escaldar 

las olivas, inferned recoge Pedro Arnal Cavero en Alquézar. En los tornos o molinos de aceite, los de-

pósitos de las morgas o residuos de la elaboración, substancias pastosas o semilíquidas negras y mal 

olientes. Depósitos en que se sedimenta el alpechín o morgas, mientras que en alguno de nuestros 

pueblos se dice morcas con ensordecimiento de la consonante intervocálica; como entra dentro del 

funcionamiento del mecanismo utilizado para obtención del aceite y aunque no es una forma muy co-

nocida en la zona, anotamos concha ‘recipiente metálico que permite separar el aceite del agua’, es de 

escasa profundidad y de unos treinta y cinco centímetros de diámetro; en Tarazona mediarroba ‘reci-

piente donde se vierte el aceite recuperado en la concha’ > ‘recipiente metálico de escasa profundidad 

y de unos treinta y cinco centímetros de diámetro que permite separar el aceite del agua’, ambas for-
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mas en Tarazona; trascolar (CUESTIÓN núm. 818, trasegar aceite, cambiar, colar). Traspasar un líquido 

de un recipiente a otro como en el caso del vino, vid. (ALEANR, mapa núm. 216); compuesta del lat. 

trans-colare; la forma más común es tenaja si bien si se quiere especificar se añade “la tenajeta 

l’aceite” (CUESTIÓN, núm. 820, tinaja, vasija grande de barro cocido, y, a veces, vidriado), cuya boca y 

fondo son círculos aproximadamente iguales y cuyo diámetro va creciendo desde ambos extremos has-

ta el punto medio de la vasija en donde es mucho mayor. Descansa directamente en el suelo y sirve 

para guardar agua, aceite, con menos frecuencia vino, y otros líquidos o substancias. La forma tenaja 

es muy generalizada en toda la Comarca (BM), en Ballobar, Alcolea, Iribarren la localiza en la Ribera: 

estas dos tenajas las llevaremos al mas y las llenaremos d’agua pa que no nos falte. Otras vasijas para 

depositar el aceite: aceitera, garrafa, tenaja… etc., vid.; en catalán tenalla escorrido ‘escurrido’; cho-

rrar ‘chorrear’, manar. Nebot trasmite la etimología de la raíz CHORR- de origen onomatopéyico de la 

caída del agua, que según Corominas es voz común al castellano, portugués, vasco y gascón; también 

encontramos en val. y cat. xorrar ‘chorrear’, y xorrera ‘gotera’ (DCVB); no hay respuesta en B, en C 

molino de aceite, en los nuevos CM, LA, P, V, podemos encontrar molino d’azeite / molino 

d’aceite (ALEANR, mapa núm. 225, almazara). Molino de aceite, aquí sin y; como en otras ocasiones si 

se emplea, vid. i, y = ‘de’, preposición: en año y vez o añuivez, boca y día etc.; fuelle ‘pila de can-

tería donde se recogen los caldos, en los molinos de aceite’, fuelle consta en Andolz; la forma posos es 

de uso en B, CM, LA, P, V, no hay respuesta en C (ALEANR, mapa núm. 230, heces del aceite, posos del 

aceite); no tuvimos respuesta ‘poso’ si consta oleaza en Andolz; oleaza, en DLE 1. f. Ar. Agua que que-

da en el fondo de las pilas de los molinos de aceite después de apartar este; en CM nos dijeron mor-

cas ‘posos de aceite de oliva’ restos que quedan en el fondo de las zafras después de prensar las oli-

vas y que se aprovechan para hacer jabón con sosa; se utiliza siempre en pl.; misma forma en BM, 

anota Borao, dice Arnal Cavero, vid.; morca en Andolz, Ballobar, La Puebla, Maella, cat. (DCVB), VBB 

que remite a amurca, morca, en DLE como aragonés ‘hez del aceite’. Del lat. AMŬRCA, íd.; algunas me-

didas arrobeta ‘medida de aceite’, 24 libras a diferencia de la arroba de 36, en Borao, Andolz; quintal 

‘medida para aceite’, que equivale a 4 arrobas; libra ‘medida de peso y capacidad antigua’, Andolz 

anota libra ‘medida para aceite, tres libras hacen aproximadamente un litro. 

 
6.2.4. La herrería y derivados 

El torcedor ‘torniquete’, cuerda tensada con un palo para sujetar por el morro a las caballerías que 

se van a herrar, escrito con ‘z’ en BM (5.1.1.5., 6.3.4.); manchón fuelle de la fragua que se usa `para 

manchar ‘accionar el manchón’ o fuelle de la fragua’ y mallar ‘golpear con el mallo’; ‘cortafríos; en-

clusa ‘tipo de yunque’; pujamante ‘cuchilla para rebajar la pezuña del animal al herrarlo’; mallo es la 

forma dicha en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1265, macho), ‘herramienta para golpear el 

hierro al rojo sobre el yunque’; incidiendo sobre la misma idea recogemos de nuevo mallo ‘mazo’, 

herramienta generalmente de hierro, muy pesada, que se utiliza para golpear el hierro en las herrerías, 

en cat. mall ‘martillo grande, de mango largo’ (DCVB); solo robín (ALEANR, mapa núm. 1266, herrum-

bre) óxido de color rojizo que producen los metales expuestos al agua y al aire; robín en DLE; robiña-

se ‘oxidarse’,  en B  anotamos  usidase, enrubiñase en C enrobinase y en CM, LA; P y V enrobiñase 

(ALEANR, mapa núm. 1267, oxida(r)-se) el hierro o cualquier metal cuando está a la intemperie y le da 

el agua y el aire; y sus derivados que en CM dicen enrobinau y en LA y V escuchamos enrobiñau y 
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en P, enrobiñao ‘oxidado’ o su variante generalizada robiñau ‘enmohecido’, también llamado roñoso, 

-a o robiñoso, -a ‘que se oxida con facilidad’; ronyós, -osa en diccionari.cat. 

 
6.3. LA GANADERÍA 

Esta terminología pastoril conserva un legado lingüístico-cultural, sobre todo heredero de una cultu-

ra popular ancestral. A pesar del carácter tradicional, son vulnerables al cambio; se adaptan a las 

transformaciones y necesidades. Están, pues, sometidos a la variabilidad y a la innovación. Es frecuen-

te la variedad y la alternancia sinonímica de machohembrao y manflorita, así como la confusión y 

cruce con otras formas. Se muestran receptores de ciertos tecnicismos y actúan como estadio interme-

dio entre el léxico técnico y el popular, aceptando la entrada de tecnicismos propios de la veterinaria, 

de extranjerismos y de términos procedentes de marcas comerciales. Pero son igualmente proclives al 

trasvase de términos a la creación metafórica popular. 

La escasa dedicación actual a la ganadería y la especialización de la actividad ganadera ha supuesto 

que parte de sus términos hayan quedado relegados a un grupo reducido de hablantes y a un registro 

específico y especializado, profesional: de ahí su proximidad a las lenguas especiales de grupo y de 

temática específica, jerga. 

Tienden a estructurar la realidad designada y a detallar minuciosamente la variedad y riqueza del 

mundo representado con formas específicas, mediante la especialización semántica de términos de sig-

nificado amplio y la creación de formas compuestas (ojinegra, carirroya, corniancha)*. Se traduce esto 

en una terminológica más específica, reflejada en las distinciones detalladas que hacen, por ejemplo, 

pastores y ganaderos de las edades del animal: andosco, cerrada, primal, trasandosco*, de sus rasgos 

anatómicos y fisiológicos: ciclón, mocha, pelicana, escornada, tordilla, galana, de los nombres de 

los cencerros: carbonera, matraca, esquilla, truco*497 conocedores del monte o de los caminos tra-

dicionales por los que transitan animales y pastores en sus desplazamientos: cabañera, cañada. 

Los pastores pasan largas horas en el monte al cuidado de sus reses y allí preparan su comida cal-

derete ‘caldero pequeño en que los pastores se hacen la comida’; sartenada ‘caldereta’, comida ela-

borada con carne de cordero y patatas / ‘guiso de vísceras troceadas del ternasco’. Platos típicos de 

Aragón. En el DLE, con otro significado, sartenada, lo que de una vez se fríe en la sartén; calderada 

‘cantidad que cabe en una caldera o sartén’, igual en el DLE; platerada ‘platazo’, gran cantidad de 

comida puesta en un plato; a diferencia de platada ‘cantidad de alimento que cabe en un plato’ mismo 

significado en Andolz; forma recogida en LA y P cuchara de pastor ‘trozo de pan con corteza y alar-

gado que les sirve a los pastores de cuchara’, cuchara de pastor en Andolz; paredeta dicen todos me-

nos C que dicen rodia (ALEANR, mapa núm. 1504, cercado) para el ganado; tanto en B como en C em-

plean corral y paridera, en LA puntualizaron corral, sin cubrir así como en P dijeron corral raso sin 

cubrir (ALEANR, mapa núm. 538, corraliza), recinto cerrado para guardar el ganado. Nombre común da-

do al corral donde se encierra el ganado lanar y cabrío en el monte para pasar la noche, así en Barceló; 

corraliza ‘recinto para encerrar el ganado’, corral en el monte para el ganado, cercado en el campo 

pero sin cubrir, corraliza consta en BM, Antillón, Alvar, Andolz, Kuhn, Coll y Altabás, Iribarren; acepcio-

nes relacionadas con la señalada; y comparables con el catalán corralissa (DCVB, DECLLC). Tiene como 

primitivo el sustantivo corral ‘recinto descubierto en las casas para los animales domésticos’; para Co-

                                           
*497 la terminología compartida con la Sierra de Albarracín 
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rominas vocablo común, a los tres romances hispánicos y a la lengua de Oc quizá de un lat. vg. 

*CURRALE, derivado del lat. CURRU ‘carro’; CM, LA, P, V, paridera con puntualización de LA y P que dicen 

la paridera es cerrada ‘cobertizo en el monte donde pernocta el rebaño’. Construcción en el monte, 

dedicada al ganado, donde se encierra, y se le atiende paridera; con vacilación gráfica en los cuatro 

pueblos nuevos anotamos bago / vago ‘lugar protegido del viento’, corral. Solar; poco usada encon-

tramos la forma tiña ‘cubierto en donde se resguarda el ganado durante la lluvia o pernocta en él’, 

Antillón; cf. riojano teña (DCECH). Del latín TĬGNA ‘vigas’, ‘materiales de construcción’, plural de TĬGNU 

(DCECH) / ‘tejado a una sola vertiente’ / cierta enfermedad del ganado lanar que les afecta estro-

peándoles la lana, las tres acepciones las contempla Andolz; se conoce en occ. tinha (DGLO); hay 

dos formas iguales en B y C corral, paridera otros dos pueblos vuelven a coincidir LA corral [sin cu-

brir] es sin cubrir y P corral, sin cubrir, añadiendo corral raso, no hay respuesta en CM ni en V (ALE-

ANR, mapa núm. 538, corraliza), recinto cerrado para guardar el ganado; Nagore en Lingüística corral y 

paridera; todos a excepción de LA coinciden en la forma cubierto, pero en LA dicen es sin cubrir, 

haciendo referencia al ALEANR, mapa núm. 538) (ALEANR, mapa núm. 539, tinada, de la corraliza); la 

forma más repetida consta en B, C, CM, LA, P, V, corral y en LA, P y V se dice también raso (ALEANR, 

mapa núm. 777, corral); cubierto ‘soportal, porche’; en occ. cobèrt ~ cubèrt, p. passé et adj. de co-

brir, Alibert; la forma que anotamos en Peñalba no es muy extendida cubilar ‘corral para ganado en el 

monte’ como en BM; anotada por Nagore en Lingüística; Rohlfs, comparable con el gasc. couylá, íd. < 

*cubilare (Gascon § 226); asimismo en Peñalba se conoce con este otro sentido cubilar ‘hondonada 

pequeña que confluye en una val’; campo cultivado que ocupa tal hondonada, así en Leciñena; lo que 

podría explicar los topónimos del municipio. Dentro de los topónimos relacionados con la fauna que 

contienen la palabra cubilar, encontramos en Peñalba: Cubilares de Rigores (DCECH) derivado de 

cubil ‘sitio donde las bestias silvestres se recogen para dormir’, del lat. CUBILE ‘lecho’. Cubilar se emplea 

en el Alto Aragón en conexión con el gasc. v. además J. A. Frago Gracia Toponimia navarroaragonesa 

del Ebro (v): yermos y pastizales.498 Y rigor Corominas lo deriva de (DCECH) parece ser tomado de ri-

gor, -oris. Los Cubilares de Candial, v. explicación en Cubilares de Rigores. (DCECH) ‘blanco’, ‘sin 

malicia’, tomado del lat. CANDĬDUS íd. candeal se dice de una clase de trigo que produce pan muy blan-

co, y del pan resultante; derivado popular de CANDĬDUS, port. candial; cambreta, una parte del mas 

‘jaula para el ganado’; cambreta en CM ‘casita’, pequeña construcción en la era para resguardarse del 

agua y guardar también los aperos; cambreta ‘pequeña alacena’ en el hueco debajo de la escalera pa-

ra guardar utensilios; podría estar relacionado con el cat. cambreta: Dependència dels baixos de la ca-

sa per a guardar-hi el carbó, la llenya, etc. (DGLC); cambreta en P ‘cárcel local’, gran parte de estos 

conceptos los registra Andolz bajo esta forma; de alguna forma la aportación hecha por Iribarren nos 

manifiesta lo que todos estos conceptos comparten: cambreta proviene de cambra: cámara y llega a 

aplicarse a toda estancia o departamento angosto; en occ. cambreta ‘chambrette’ (DGLO); cambra 

‘chambre’, de lat. CAMĔRA, en cat. cambra, Alibert; encambretar en P ‘encajonar’ / ‘meter en la carcel’, 

consta en Iribarren solo con el primer sentido; en occ. encambrar ‘enfermer dans une chambre’, del 

occ. en + cambra + ar; sereno ‘corral descubierto’ generalmente unido a la casa / ‘intemperie’; al ra-

so ‘a la intemperie’, similar en Ballobar, Iribarren; en el DLE; estar al abrigo ‘estar resguardado de 

las inclemencias del tiempo’, me puse al abrigo cuando empezó la tronada; estar al raso ‘estar a la 
                                           
498 p. 98, 99 [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/11/33/04frago.pdf 
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intemperie’; vid. locuciones verbo nominales y expresiones verbales integradas por el v. estar; la for-

ma recogida en B es barrera en C y los cuatro nuevos pueblos CM, LA, P, V, apuntamos raso (ALEANR, 

mapa núm. 540, parte descubierta de la corraliza), Borao apunta barrera ‘corral de ganado al descu-

bierto’; surgió una cuestión similar y ahí CM y P respondieron barrera ‘era cerrada sin cubierto adjun-

to’. Borao define barrera ‘corral de ganado al descubierto’; en la Alta Zaragoza: barrera, s. f. Redil, co-

rral al aire libre sin cobijos. Comparable con el occ. gasc. barradje ‘barrage, cloiture’, Palay. 

La forma general es canal / la canal f. a excepción de C que anotamos comedera (ALEANR, mapa 

núm. 541, comedero portátil), pesebre formado con dos empalizadas unidas en forma de V. Cuando no 

se puede salir a pastar se dice: el ganau come en canal, creada sobre canal, del latín CANALE íd. 

(DCECH), por tener forma similar; y su variante comedera ‘pesebre’, formada a partir de comer del 

lat. COMEDĔRE; en todos anotamos restillo menos en C restrillo (ALEANR, mapa núm. 542, rastrillo del 

pesebre o comedero con rejillas para el ganado). Especie de pesebrera, lugar de la cuadra donde co-

men los animales. Comedero para las ovejas y corderos que hay en los corrales; restillo en Andolz, An-

tillón, Haensch anota prov. ant. rastell; prov. mod. rastelié; cat. rastel; Castañer 145.7, del lat. RASTE-

LLUM diminutivo de RASTRUM, rastrillo resulta por alteración de rastillo debido al influjo de rastro 

(DCECH); la respuestas de B es pozo y la de C abrevadero nos parecen ultracorrectas, en todos los 

demás anotamos abrevador (ALEANR, mapa núm. 543, abrevadero natural del campo), lugar para 

abrevar el ganado en el monte; en occ. abeurador ‘abreuvoir’ (DGLO); abrevador, en DLE, o quizá 

haya habido confusión entre esta cuestión y la siguiente, vid.; donde la forma de B es abrevadero, en 

C encontramos tres opciones: desconocido, pila y bación forma esta última que también comparten 

los siguientes pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 544, abrevadero artificial). Comedero y bebe-

dero del ganado. vid. (ALEANR, mapa núm. 654, dornajo). Procede de bacía, del latín tardío BACCEA ‘vasi-

ja’ (DCECH); pila ‘abrevadero’; no difiere de la forma castellana abrevar ‘abrevar’, beber agua los 

animales; en occ. abeurar ‘abreuver’ (DGLO); femero en masculino es la forma de B, en los todos 

otros igual forma, en femenino femera (ALEANR, mapa núm. 545, estercolero grande fuera del pueblo), 

sitio donde están todas las femeras, o conjunto de ellas, igual la recogen Aliaga Jiménez, Collellmir, en 

Tarazona, en Antillón, en la Alta Zaragoza, en cat. (DCVB), femera lo recoge el DLE como aragonés, 1. 

f. Ar. Lugar donde se recoge el estiércol, femero en Ballobar; o sus variantes recogidas en los nuevos 

pueblos fimera y fiemera ‘estercolero’, pudridero de basuras en el corral, Barceló recoge fimera; Pilar 

Garcés recoge femera y fimera; o sus derivados femeral ‘estercolero’, sitio en donde están las feme-

ras o el conjunto de ellas; femero ‘lugar muy sucio’ como en la Alta Zaragoza; la respuesta de B y C 

es vacía, en los nuevos CM, LA, P, V, machorra (ALEANR, mapa núm. 567, horra, oveja estéril que no 

cría), machorra en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín, Alvar, Andolz; Ena la cata-

loga entre derivados con sufijo peyorativo –orra; Haench confronta las formas: vaca vacíva y vaca 

machórra con el cat. vaca baciva; con cast. vacío aplicase en los ganados, a la ‘hembra que no tiene 

cría’ (Dicc. Acad.); gasc. bassíu ‘agneau, brebis de l'année précédente’ (Palay); prov. mod. vacivo 

‘brebis qui n'a pas porté encore’; en cast. machorra ‘hembra estéril’ (Dicc. Acad.); íd. en aragonés, 

Ansó, Hecho, Aineto, Solanilla, ‘estéril: oveja, cabra, vaca’; en otra cuestión, los nuevos informantes 

respondieron vacía ‘oveja no preñada’, la oveja que no está preñada. Pensamos que hay dos opciones 

la ausencia puntual de gestación, y la definitiva, de ahí los nombres diferentes; nos facilita la compara-

ción entre las lenguas próximas, Haensch agrupa las formas del cat. vaca baciva; el cast. vacío ‘hem-
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bra que no tiene cría’; el gasc. bassíu; prov. mod. vacivo; en cast. machorra ‘hembra estéril’; íd. en 

aragonés ‘estéril (oveja, cabra, vaca)’ (Kuhn, Hocharag., p. 219). Por su parte Rohlfs, en Contribucio-

nes..., compara machorra, cast. machorra, port. machorra ‘estéril’, formado de una raíz románica, del 

esp. macho; Aliaga Jiménez apunta ahorra ‘oveja que no cría ni está preñada ; bacibo es la respuesta 

en CM y en P ‘ganado infecundo’, reses que no crían, que no se destinan o no tienen edad de reproduc-

ción, como en BM, Antillón, Andolz; bacibo relacionada con el gascón bassíu, bassibo (Palay). Del latín 

VACĪVUS ‘vacío’ (DCECH); quizá sea una variante baciba en CM y en P ‘res que no cría de forma tempo-

ral’. Hembra que aún siendo fértil, es separada del resto para que no quede preñada; baziba, está rela-

cionada con el gascón, vid. (LEIVA VICÉN, A. Alazet 15 2003: 97); o el derivado posverbal bacibau ‘ove-

ja que ha quedado sin cría’, vid. (ALEANR, mapa núm. 571), vuelven a coincidir en la respuesta CM y P; 

a pesar de las formas arriba estudiadas no consta en la zona la forma bazibero ‘pastor del ganado que 

no cría, cuida a las ovejas que no están preñadas’ que sí anotan Andolz y Romanos, volviendo a estar 

en conexión con las lenguas próximas como el catalán baciver (DCVB) y el gascón bassibé, Haensch, p. 

219; abortón es la forma de B, aborto la de C, aborto en los siguientes CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 

2239, aborto) y (ALEANR, mapa núm. 568, cría nacida muerta), feto abortivo de una res, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1484); abortín en Borao, Andolz y Pardo, Vilar. Sale de aborto, del latín ABORTUS íd. 

(DCECH); en CM y P dicen sequera ‘esterilidad’; forma registrada en CM acorderar (CUESTIÓN, núm. 

2235, parir) la oveja, acorderá anota Andolz; parrias dijeron en LA y en P al menos me dijeron espa-

rrias ‘placenta’, forma que encontramos en BM, en Panticosa. La forma esparrias mantiene la sílaba 

protética es- lo que indica que estamos ante la asimilación de un viejo artículo; caloyo ‘cordero recién 

nacido’, asimismo en el DLE (ALEANR, mapa núm. 1484). La presencia de -oi, sufijo diminutivo y afecti-

vo corriente en vasco, lleva a Corominas a dirigir la etimología hacia este o su antecedente prerromano 

(DCECH); igual Corominas apunta, voz jergal que aparece aplicación figurada del aragonés ‘cordero o 

cabrito recién nacido’, a su vez emparentado con el gascón caloy ‘labriego’ y con el port. ‘estudiante 

novato’ (BDELC); en la actualidad no es una forma muy usual craba ‘cabra, res ovina o caprina’ forma 

craba que resulta de la metátesis del lat. CAPRA, vid. (LEIVA VICÉN, 2003: 126); forma que anota BM, 

Ballobar, Andolz, Aliaga Jiménez; cabra, en occ. y en cat., Alibert; braguero en B, C y los restante CM, 

LA, P, V, además l’ubre (ALEANR, mapa núm. 569, ubre, mamas de las hembras, de la vaca, la cabra, la 

oveja), braguero consta en Ballobar, Panticosa, Alvar, Aliaga Jiménez, Andolz, Collellmir, Iribarren, 

Romanos, esa craba tiene mucho braguero. Relacionado con el gascón braguè, braquè; con el catalán 

braguer; con el provenzal meridional brayè íd. (Rohlfs, Dic.) y (Gascon § 320); dada la gran extensión 

de la palabra: aragonés, gascón, occitano, la procedencia lógica sería “el latín BRACA ‘calzón’, con un 

cambio semántico explicable por el lugar que ocupan las ubres en el cuerpo del animal”;499 del lat. BRA-

CA ‘calzón’ y este del galo; derivados braguero ‘cinturón’ ‘aparato para contener una hernia’ (BDELC); 

braguer en cat.; en occ. braguièr ‘mamelles des animaux’, Alibert; mientras que la forma ubre procede 

del lat. UBER, -ĔRIS; muir ‘ordeñar’, forma localizada en Borao, Dizionario aragonés de las comarcas 

de la Alta Zaragoza500, Andolz, en DLE como aragonés, 1. tr. rur. Ar. ordeñar (‖ extraer la leche); o su 

derivada muida ‘apretón para ordeñar’ en La Alta Zaragoza; o muidero ‘lugar para ordeñar’, lo anota 

                                           
499 LEIVA VICÉN, Ana, (2003) p.106 
500 ROMANOS HERNANDO, Fernando. Parte del trabajo “Al Límite. La pervivencia del aragonés en las comarcas del norte de Zarago-
za” (Diputación Provincial de Zaragoza, 2003). [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en 
http://www.acparola.com/documentos/lesicoaltazaragoza.pdf 
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Andolz a la vez que muidera, estas dos formas asimismo las recoge Iribarren; así como muidor ‘per-

sona que ordeña’, muir, la leemos en Andolz, formas todas ellas recogidas en Dizionario aragonés de 

las comarcas de la Alta Zaragoza, vid., las formas muir y muidero en BM; Panticosa; Antillón; Tarazo-

na; Alquézar; en Caspe: Collellmir y Barceló; Borao; muir sólo en Ballobar; Haensch, en una nota re-

coge otros autores que la registran: Wilmes; Alvar; Badía; Krüger; muyír Kuhn; cat. munyir; gasc. 

mòulhe, mùlhe (Palay), muidero en Alvar, cceebbaa((rr))--ssee > cebase ‘viciarse’, habituarse a una mala cos-

tumbre; lamida ‘lo que se lame de una vez’; laminada ‘lengüetada’, lamida, lamedura, acción de la-

mer, en La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza; laminar en DLE; lamusquear ‘lamer a disgusto’; eenn--

llaammiinnaa((rr))--ssee > enlaminase ‘viciarse’; relaminar ‘lamer varias veces’; lenguada ‘lametada’; todos los 

municipios B, C, CM, LA, P, V, coinciden en la forma chupar (ALEANR, mapa núm. 959, sorber el tuéta-

no); en B anotamos dos formas, una tuetáno, con desplazamiento del acento y la otra tetuano, con 

metátesis regresiva; en C anotamos tetano con reducción del diptongo ue; en los nuevos tetuano 

como la segunda forma de B (ALEANR, mapa núm. 958, tuétano); un informante empleo el artículo lo en 

dos ocasiones chupar lo dedo y lo yelo (CUESTIÓN, núm. 2032, chupar el dedo); chuparrear ‘chupe-

tear’; chupazo ‘chupetón’. Chupada dada con fuerza; chupetazo ‘lametón’, lamer con ansia y fuerza; 

remugar idéntica forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 587, rumiar, 

masticar el ganado). Rumiar y por extensión masticar mucho una cosa. Consta en Borao, Mª Pilar 

Garcés, Iribarren, Aliaga Jiménez. Forma próxima al gascón romiar ‘ruminer, remâcher’; fig., ‘penser 

sans cesse’, languir dans l'attente; del lat. RUMIGARE, Alibert y al catalán remugar con ambos sentidos 

(DCVB); del lat. RŪMĬGARE, íd., derivado de RŪMA ‘primer estómago de los rumiantes’, que daría rumi-

gar, con metátesis posterior favorecida por la verosimilitud del prefijo re-, indicador de acción repetida 

como la que hacen los rumiantes volviendo a masticar (GDLC); remugar ‘rumiar, darle vueltas a las 

cosas’ referido a las personas, como romancear’, en sentido figurado; solo nos consta la forma dicha 

en CM y P remugallo ‘bola de comida que se hace en la boca al masticar el alimento que rumian las 

ovejas’; remugallo en La Alta Zaragoza, vid. remugar (ALEANR, mapa núm. 587); no tenemos respuesta 

en ningún pueblo de los nuevos encuestados (CUESTIÓN, núm. 1435, amajadar, cambiar el redil para es-

tercolar distintas parcelas) / malladar, llevar el rebaño a que duerma en el aprisco, vid. mallada, tan 

solo en Andolz leemos la forma amalladar que por otra parte consta en el DLE como aragonés, 1. intr. 

Ar. Dicho del ganado: Hacer noche en la majada. 

En todos B, C, CM, LA, P, V, recogemos la misma laminar (ALEANR, mapa núm. 588, lamer), chupar, 

dar lametazos, lamer, pasar la lengua, consta en La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Barceló, Iribarren, 

Mª Pilar Garcés que la derivada de lamín ‘manjar, generalmente dulce, que sirve más para satisfacer el 

gusto que el sustento, está relacionada con el vasco laminurri ‘golosina’501; laminar en cat. (DCVB), 

Corominas opina que debe remontarse a un latín vulgar hispánico *LAMBINARE, descendiente de LAMBĔRE. 

Consideración válida para el aragonés laminar y su postverbal lamín (DECLLC); lamín en DLE como de 

Aragón, 1. m. Ar. golosina (‖ manjar delicado), o la forma pronominal llaammiinnaa((rr))--ssee > laminase ‘chu-

par’. Lamerse el perro; o su derivado laminear ‘golosinear’, tener afición a los lamines. Andar buscan-

do y consiguiendo cosas exquisitas, similar en Aliaga Jiménez; laminera ‘oveja que se adelanta a las 

demás’ al olor del pasto que le gusta, en DLE como de Aragón, laminero2, ra 2. f. rur. Ar. Abeja suelta 

que se adelanta a las demás al olor del pasto que le agrada; con la diferencia de que el DLE pone abeja 
                                           
501 vol. I, pág. 521, R. Mª DE AZKUE, Diccionario vasco-español-francés, 2 VOLS., Bilbao, 2.ª ED., 1969. 
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y no oveja; andada ‘terreno que pasta el ganado en un día’, en Andolz; andada en el DLE 2. f. Ar. Te-

rreno en que suele pastar un ganado, o en que pastó en determinado día; agranase ‘indigestarse de 

grano el ganado’, agrana(r)-se en Andolz; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, dicen botones y 

en B además indican pitera (ALEANR, mapa núm. 598, turmas, testículos), botón ‘testículo’ en Barceló; 

pitera ‘escroto’, la zona de los genitales masculinos, los testículos del hombre / fig. ‘valentía’: tener 

mucha pitera, ‘ser fuerte y valeroso, poseer mucha fuerza y decisión’; sin total seguridad creemos 

recordar haber oído esta forma guía ‘miembro genital de los mamíferos’, consta en Andolz, La Alta Za-

ragoza; botonera ‘escroto’, envoltura testicular, procede de botones; cojonera ‘bolsa que contiene 

los testículos’ de los mamíferos, así mismo en Barceló; en todos se dice igual ciclón (ALEANR, mapa 

núm. 599, rencoso), cordero con un solo testículo; en cat. ranc, ranca ‘coix’ del fràncic rank, mat. sign. 

(DCVB); y occ. ranc, ranca ‘boiteux, euse’, del fráncico Rank, Alibert; italiano ranco, tomados de un 

derivado del germánico wrankjan ‘torcer’ (DCECH), con una posible” interferencia de rana, del latín RA-

NA íd. (DCECH); no hay respuesta en C en todos los otros anotamos ciclón (ALEANR, mapa núm. 600, 

ciclán) según recoge Borao: ‘res que tiene un testículo interno y otro externo, o con ambos internos’; 

la Academia llama rencoso al cordero de la primera clase. Contenida en muchos autores, Rohlfs, Gas-

con, § 43, cita el gasc. chìsclou, chìscle, chìstre, sìscle, chiscloû; Ariège: sisclhou; arag. siscllón, 

cisclón, sisclón, zicolón, zinglón, siempre con el significado de “‘animal qui a les testicules défectueux’ 

(qui n'a qu'un testicule, dont les testicules sont remontés dans l'aine ou mal châtré)’”. Coromines, Di-

cc., cita el altoaragonés ciclón, ciquilón, cig(o)lón y el valenciano siscló con el significado de ‘castrado’; 

ciquilón en Alvar, Salvatierra; ciclón y cisclón en Pardo Asso; en cat. xiscló ‘animal que té un sol testi-

cle o que té algun altre defecte que el fa infecund’ (DCVB); cf. también Kuhn, Hocharag., p. 211; man-

florita res hermafrodita; manflorita, en el DLE, pero referido al hombre; en B anotamos machoem-

brao, en C machembrao en los nuevos machembrau (ALEANR, mapa núm. 601, hermafrodita, que 

tiene los dos sexos); en Ballobar consta machembrau; la respuesta de B es cuernetas y la de C y CM 

coinciden cuernetes en los otros no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 602, pitones de los borregos), 

cuernecillos poco desarrollados de algunos borregos. Cuernos sin desarrollar que tienen algunos corde-

ros. 

En todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, encontramos mardano (ALEANR, mapa núm. 603, morueco) 

carnero, semental. Macho de la oveja que sirve para la reproducción, en Alvar, Andolz, Iribarren, 

Haensch (3.2.1.2.), en particular la nota de (GARGALLO GIL, 2004: 51), sobre la explicación de *MARRANU 

donde se confirma que el cambio –rr- > -rd- es propio de voces de origen prelatino). (ROHLFS, 1970: 

49, § 57), además de las formas catalanas y aragonesas enumera una multitud de variantes del gasc. 

mar. Así como el esclarecimiento de Scholz apoyado en Rohlfs, la presencia de marro ‘morueco’ en el 

vasco y su extensión geográfica indican más probablemente un étimo prerromano. La hallamos tam-

bién en el occitano: “marran ~ marre ~ marro, m. Bélier; homme fort et vigoureux”, Alibert, en cat. 

marrá (DCVB). Así pues según consideran A. Kuhn y G. Rohlfs este grupo de palabras que sólo es co-

nocido en el sur de Francia, en el noreste peninsular y que posee representantes en vasco tiene un ori-

gen prerromano, una supuesta base *marro, -one; solo obtenemos respuesta en CM climen ‘período 

de celo de las ovejas’, climen consta en Andolz; tozar es la forma localizada en todos los municipios 

(ALEANR, mapa núm. 604, topar), embestirse los animales, golpearse con la cabeza, consta en Aliaga 

Jiménez, vid. toza, vid. (ALEANR, mapa núm. 574), junto a la variante toziar ‘tozar’, ambas formas las 



529 
 

recoge Mª Pilar Garcés. Corominas supone que es un derivado de una forma toza, palabra antigua, de 

origen incierto, aunque, probablemente, puede tratarse de una base prerromana * taucia ‘mata, cepa 

de árbol’, cuyo significado primitivo, evolucionó finalmente a ‘cogote’ (DCECH); étimo que también ha 

dejado derivados en catalán: tossar ‘donar cops amb el tós, amb el cap’ (DCVB) y en gascón toudoù 

‘somet de la tête’ (J. Séguy, ALG, IV, mapa 1238) (Rohlfs, G., 1970: 58) y más adelante G. Rohlfs re-

coge la forma aragonesa toza ‘tocón, parte del tronco de un árbol cortado que queda en la tierra’ 

(Rohlfs, G., op. cit.: 86); por su parte el DLE la recoge como aragonesa en su primera acepción, 1. in-

tr. rur. y vulg. Ar. topetar (// dar con la cabeza); vid.; empelletar una cría huérfana con la piel de 

otra cría que ha muerto para que la madre la acepte como suya y la alimente; amamantalo respon-

den en B en C dicen amamantar en CM pedera y en LA P y V atar a pedera (ALEANR, mapa núm. 

624, ahijar) atar una oveja de una pata para obligarla a dar de mamar al cordero, aceptar una madre 

la 2ª cría que le ponen; recinto donde se encarcela una res para forzarla a amamantar una cría o esta-

ca clavada en el suelo para sujetar la oveja, atándole una pata, cuando se resistía a amamantar a su 

cordero o bien cuando se pretendía hacerle criar un cordero de otra oveja, por muerte del suyo, igual 

puede definir al elemento esencial como al todo una madre acepta la 2ª cría que le ponen; B y CM em-

plean la forma mariscal, en ambos además dicen veterinario, en C apuntamos menescal en los res-

tantes LA, P, V, no hay respuesta diferente a la castellana veterinario, -a (ALEANR, mapa núm. 1571, 

veterinario), en BM albéitar. En femenino ¿como se diría? 

 
6.3.1. El ganado lanar 

El adjetivo y sustantivo raso, -a, entre otros términos ganaderos, se aplica a la raza de oveja más 

autóctona, la oveja es del tipo de la rasa502 aragonesa503. Caracterizada por una piel fina, una lana 

más corta y limpia, exenta de vellón en la cabeza y parte inferior de las extremidades; de ahí, tal vez, 

su nombre; del lat, RASUS, probablemente ‘afeitado’, participio de RADERE ‘afeitar’, o por su ‘frontal recto 

y raso’. 

En B anotamos corderito, ternasco en C cordero lechal hasta el mes y ternasco en todos los 

demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 592, cordero recental) el que está mamando, cordero lechal 

que no ha salido al pasto; bullestro en B, gulestro en C, cullestro en los nuevos CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 1087, calostro, primera leche de la madre después del parto, que se cuaja al hervirla), 

cullestro en BM, Ballobar, Alcolea, Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, Wilmes, Mobiliario; Badía, Haensch 

anota collestro y lo compara con el fr. colostrum. Del latín COLOSTRUM ‘calostro’ (DCECH); coinciden CM, 

LA, P, V, en decir encullestrar ‘alimentar al ganado recién nacido con el calostro’ o sea con las prime-

ras leches, Alta Zaragoza; así como su derivado encullestrau ‘animal recién nacido que ha sido ali-

mentado con las primeras leches o con el calostro’, en La Alta Zaragoza, pero es en CM donde la forma 

encullestrau, les hizo recordar la expresión aplicada a los niños: mal encullestrau ‘es un llorón’; todos 

                                           
502 Debe su nombre a la característica mecha de lana corta de su vellón, en comparación con la longitud de otras razas de la re-
gión (Churra, Latxa), y el sobrenombre de Aragonesa, al ser Aragón la comunidad autónoma donde mayormente se explota. 
El origen de la Raza Rasa Aragonesa hay que buscarlo en el Ovis Aries Ligeriensis, tipo ovino primitivo originado en Europa Cen-
tral, que se extendió hacia la Cuenca del Loira, los Alpes franceses y suizos, etc. 
Esta agrupación ovina descendió a través de Francia, atravesó los Pirineos, acompañando a las penetraciones pirenaicas de In-
doeuropeos del siglo I a de J.C., y en su viaje hacia el sur de la península, se distribuyó por la Cuenca del Ebro, donde evolucionó 
según las zonas en función del ambiente para dar lugar a la Rasa aragonesa con sus distintos ecotipos* (*es una subpoblación 
genéticamente diferenciada que está restringida a un hábitat específico, un ambiente particular o un ecosistema. [en línea] [ob-
tenido 24/12/11] Disponible en 1 (http://www.infocarne.com/ovino/raza_rasa_aragonesa.asp) 
503 Aquí llamada Rasa monegrina. 
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los municipios dicen esbezar a excepción de C que dicen destetar (ALEANR, mapa núm. 1089, destetar 

animales), quitar el pecho a las crías; de donde derivan el posverbal esbezau, -ada y el sustantivo 

esbece ‘destete’, acto de separar a las crías de la madre para desacostumbrarlas de mamar. 

En las nuevas localidades encuestadas CM, LA, P, V, se refieren al conjunto de cabezas de ganado 

con el nombre de cabaña ‘rebaño de ovejas con gran número de cabezas’. Corresponde al latín CAPAN-

NA ‘cabaña, choza’ (DCECH); de donde surge cabañera, acepción que el DLE recoge como aragonesa, 

7. f. Ar. cañada vía para los ganados; término común a todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 532, 

camino para el ganado trashumante). Cañada, vía, camino para ganados. Vereda; basada en cabaña, 

vid. En toponimia encontramos Cabañera de Jubierre en CM, Cañada Real, entre V, CM, LA, Caña-

da Real de Caspe a Valfarta pasa por P, La Cabañera y Cañada los judíos, en V, en toponimia 

vemos que conviven cabañera y cañada; en B tenemos mariscal, forma que también se emplea en CM 

y veterinario, en C, menescal (ALEANR, mapa núm. 1571, veterinario), la forma mariscal la anota 

Aliaga Jiménez, forma registrada en el DLE, del fr. ant. marescal, y este del franco *marhskalk ‘caba-

llerizo mayor’, compuesto de *marh ‘caballo’ y *skalk ‘sirviente’; la forma menescal la citan Andolz, 

Iribarren, Barceló, Collellmir. Del germ. marahskalk, id. Casacuberta, forma que podría ser una altera-

ción del ant. marescal, de la lengua d'oc. en su acepción nº 2. maréchal- ferrant ‘herrador’ (marescal, 

DGLO)504; montañés es la forma común (ALEANR, mapa núm. 515, serrano); en B ragacho; en C ra-

badán, en los otros CM, LA, P, V, rebadán (ALEANR, mapa núm. 516, zagal), chico aprendiz de pastor 

que ayuda al pastor, las dos últimas formas en Alcolea de Cinca; regacho, rabadán y rebadan en Nago-

re, Lingüística; sin respuesta en B ni en C, tampoco en los nuevos (ALEANR, mapa núm. 517, vaquero), 

al no ser un ganado propio de la zona lógicamente no hay palabra que lo designe; localizamos zago-

nes en B y CM, delanteras en C sin respuesta en los otros (ALEANR, mapa 518, zahones). Calzón de 

cuero atado a la cintura y con perneras abiertas que van atadas a las piernas, para proteger los panta-

lones; la forma primitiva sería zagón, hoy propio del Alto Aragón, Norte de Castilla y León occidental. 

En Vasco zagón, mozárabe sqán. Origen incierto posiblemente prerromano (BDELC); delantero ‘delan-

tal o mandil de lona o cuero’ que se ponían los segadores y pastores para protegerse del roce de la 

mies, del frío o de otras inclemencias; posiblemente relacionada con delanteras, la respuesta dada por 

B y CM en la cuestión anterior; ambas formas derivan de delante del arcaico denante forma con de + 

enante, procedente del lat. tardío ĬNANTE ‘delante, enfrente’, derivado de ANTE ‘delante’, ‘antes’, prece-

dido de la preposición IN (BDELC); sin respuesta en B, zamarro es la forma compartida por C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa núm. 519, zamarra), piel que lleva el pastor en la espalda para protegerse de la llu-

via, zamarro en BM; en catalán samarra; de etimología incierta; probablemente del vasco zamar, con 

articulo zamarra, íd. (BDELC); solo obtenemos respuesta en los municipios que figuran en el Atlas y 

ambos B y C coinciden vendas de paño (ALEANR, mapa núm. 520, calcetines y vendas para los pasto-

res). Del germ. *BĬNDA; comparable al alemán antiguo binta o al alemán binde ‘faja, tira’ (BDELC). Es 

posible que nos sirvan las aclaraciones dadas por Andolz que llama peal a un ‘tipo de paño batanado’, 

en forma de venda con el que los pastores se protegen las piernas; mientras que Iribarren escribe pial 

‘tejido cuadricular, de paño burdo o de lana, para envolver los pies y las piernas hasta debajo de la ro-

dilla, va por dentro de las albarcas y se sujeta con las cintas de estas. Trozo cuadrado de lana para en-

                                           
504 Academia Occitana 2008 – 2016 DiccionariGeneral de la Lenga Occitana (DGLO) marescal, m. Maréchal (titre militaire). Dér. 
marescala, marescalci, maréchaussée. étym. B. L. mariscalcus, du Franc. marh-skalk, domestique qui soigne les chevaux. 
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volver los pies al calzar abarcas. Explicación que pese a la descontextualización de su uso en el mo-

mento presente nos ayudaría a comprender mejor el contexto y por ende las respuestas siguientes que 

una vez más ponen de manifiesto la vacilación grafica o evolutiva; la forma en B es peducos, la de C 

piales, en CM dicen peal, y en LA, P y V pial (ALEANR, mapa núm. 1445, calcetin(es) de los pastores). 

Calcetín de lana, muy grueso, que se lleva encima de la media o de la calcilla, se usa más en plural, 

pial contenido en Aliaga Jiménez. Hechos con lana hilada y torcida en casa. (Lingüístico - Etnográfico). 

Nagore en Notas apunta peduco ‘calcetín’; Iribarren también hace referencia a peduco como ‘botín de 

paño o calcetín recio de lana que usan cuando calzan abarcas; Andolz anota peduco ‘escarpín hecho a 

mano’; envendar ‘vendar’, curar una herida; comparable al cat. embenar; envendau, -ada ‘vendado, 

-ada’; la forma de B es garrote; palo la de C, en CM y V garrote y en LA y P conviven las dos formas 

garrote, palo (ALEANR, mapa núm.521, garrote del pastor). Vara del pastor. La forma garrote consta 

en Iribarren, Mott, En occ. garròt ‘bâton’. Aunque la etimología es oscura parece que su forma de ori-

gen es waroc del verbo waroquier o garoquier ‘agarrota, apretar con una cuerda’ y ‘lanzar’; segura-

mente de origen germánico (BDELC); sus derivados garrotada ‘golpe, bastonazo’, como en Ballobar; 

garrotazo es la forma encontrada en todos los municipios B, CM, LA, P, V, menos en C que tenemos 

estacazo (ALEANR, mapa núm. 522, golpe dado con el palo); garrotazo y estacazo, las dos en el DLE; 

cascañetazo ‘trompazo’. Golpe fuerte, violento y ruidoso; tocho ‘palo gordo’, garrote; forma registra-

da en Alvar, Andolz, BM, Antillón, Haensch escribe el tócho y el tóch, en cat. totxo; anotado por Garcés 

en Notas; tocho en DLE 5. m. Hues. y Sal. Palo redondo, garrote, tranca; Mott apunta tocho ‘palo con 

el que se trilla’, ‘garrote del pastor’; tochar ‘cerrar la puerta con un tocho’; tochazo ‘golpe dado con 

un tocho’; gayata (ALEANR, mapa núm. 523, cayado, o bastón). Lo usan los ancianos, no los pastores, 

con sonorización de la consonante inicial c- > g, vid. Es un aragonesismo oficial y se documenta en los 

repertorios de Borao, Pardo, Gargallo, Iribarren, Barceló; entre las formas paralelas el gasc. cayat, cay 

‘gancho de madera’, el cat. gaiata, gaiato (DCVB), el arag. gayata, el cast. cayado en el DLE, 1. f. 

Hues. y Ter. cayado (‖ palo o bastón); remonta a un latín vulgar hispánico *CAJATU, abreviación de BA-

CULU *CAJATU, a su vez procedente del latín tardío CAJA, que tendría el valor de ‘gancho’ u ‘objeto gan-

chudo’ (DCECH); gayatazo ‘golpe dado con la gayata’; forma única usada en todos los municipios B, 

C, CM, LA, P, V, morral (ALEANR, mapa núm. 524, zurrón), bolsa del pastor para la comida campestre; 

compartida con Ballobar; Haensch registra en Castanesa morralet de pell; en cat. sarró; en occ. mor ~ 

morre derivado morralh ‘muselière’, sac que l'on suspend au cou des bestiaux avec une ration d'avoine 

ou de foin, Alibert; en DLE ‘talego que, con el pienso, se cuelga de la cabeza de las bestias para que 

coman cuando no están en el pesebre’; morraleta ‘morral pequeño’, tipo de talego pequeño, consta 

en BM, Andolz; solo hay más respuesta en B saco ( ALEANR, mapa núm. 525, talega o vasija para guar-

dar la sal), salinera en Andolz. (Lingüístico – Etnográfico); canuto estaba hecho de caña así nos res-

pondieron en Peñalba para referirse a la ‘caña para llevar la sal’, canuto consta en BM; solo responden 

B, CM y P salera (ALEANR, mapa núm. 526, salega), piedra en las que se pone sal para que el ganado 

pueda lamerla, salera en Iribarren; salera, cat. íd., salera, en DLE; en occ. assalar v. tr. ‘donner du sel 

aux bêtes à laine’ y assalador, m., ‘pierre plate sur laquelle on met le sel pour les troupeaux’, Alibert; 

en occ. assalar, en cat. assalar, Alibert; morriar ‘dar con el morro las ovejas en las saleras’; en todos 

los municipios B, C, CM, LA, P, V, se dice rebaño y además en B dicen ganado (ALEANR, mapa 

núm.527, rebaño) de ovejas. Rebaño independiente; nombrado según las características rezago ‘gru-
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po de ganado más endeble’ que no puede ir con el rebaño principal y pasta aparte. así mismo en La Al-

ta Zaragoza, La Sierra de Albarracín / ‘referido a personas, en sentido despectivo’. El DLE lo considera 

vocablo propio de Aragón, 3. m. Ar. y Chile. Reses débiles que se apartan del rebaño para procurar 

mejorarlas. De rezago, responde a zaga, del árabe saqa ‘retaguardia de un ejército’ (DCECH); de la 

que suponemos derivaría rezaguero ‘pastor que cuida del rezago’, forma que en realidad no nos han 

facilitado y que si recogen en La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín; rezagar ‘separar las reses 

débiles del rebaño’, como en Andolz, Antillón; deriva de rezago, vid.; rezagau ‘retrasado’ consta en 

Alvar; punta ‘parte de un rebaño’, como en Andolz; eessccaarrrriiaa((rr))--ssee > escarriase ‘descarriarse’, apar-

tarse del rebaño una o varias reses; andallá! ‘voz del pastor al perro para dirigir el rebaño’. 

Misma forma en todos B. C, CM, LA, P, V, cabrería (ALEANR, mapa núm. 528, cabrío, rebaño de ca-

bras). Responde al sustantivo craba, vid. a partir del lat. CAPRA con metátesis; cabrero (CUESTIÓN, 

núm. 1418, cabrero). Pastor de cabras, resultado de CAPRA + el sufijo –ero que en este caso expresa la 

idea de oficio, -cabrero, -a, mote en Peñalba-; forma anotada en CM traquilada ‘rebaño grande’, tra-

quilada en La Alta Zaragoza; ganau ‘toda clase de ganado’; en B dicen atajo en C rebañet y atajo 

en CM atajer en LA rebañé en P y V rebañer (ALEANR, mapa núm. 530, hatajo). Grupo pequeño de 

ganado. Parte de un ganado, grupo pequeño de animales; el ‘hatajo’, grupo pequeño de ganado; pegu-

llo, DLE 1. m. rur. Ar. hato (// de ganado); burro cabañero solo tenemos respuesta en los dos muni-

cipios que aparecen en el Atlas, no en los nuevos, suponemos por el cambio en los usos (ALEANR, mapa 

núm. 531, burro del hatajo) que va con el ganado. Formado por el sustantivo burro (derivado regresivo 

de burrico, pronunciación vulgar de borrico, del latín tardío BURRICU ‘caballo pequeño’, DCECH) y el ad-

jetivo cabañero que se basa en cabaña, vid; en CM responden terraje en LA erbaje y en P se usan las 

dos formas erbaje y terraje ‘tributo que pagaban los ganados por la concesión de pasto’; herbaje, el 

DLE lo escribe con h, y en su tercera acepción describe: 3. m. Tributo que en la Corona de Aragón se 

pagaba a los reyes al principio de su reinado, y era proporcional a las cabezas de ganado que poseía 

cada uno; cabaña ‘rebaño de ovejas con gran número de cabezas’. Del lat. tardío capanna; cabañera 

es la forma recogida en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 532, camino para el ganado tras-

humante. Cañada), vía, camino para ganados. Vereda. En DLE como aragonés, 5. f. Ar. cañada vía pa-

ra los ganados. En toponimia encontramos 

en CASTEJÓN CCaabbaaññeerraa  ddee  JJuubbiieerrrree, 

entre VALFARTA y CASTEJÓN en LA ALMOLDA CCaaññaaddaa  RReeaall; 

en PEÑALBA CCaaññaaddaa  RReeaall  ddee  CCaassppee  aa  VVaallffaarrttaa;; 

en VALFARTA LLaa  CCaabbaaññeerraa y CCaaññaaddaa  llooss  jjuuddííooss. 

Entre las hierbas que comían los corderos al salir a pajentar, vid. (6.6.3.), está la sosa. Barrilla 

común o sosa blanca (Salsola soda). Planta ramosa, con hojas blanquecinas, semicilíndricas, puntiagu-

das, pero no espinosas y flores verduscas y solitarias. Mata de hierba que comen los corderos; sosa en 

DLE; sosa en cat. (DCVB); sosal ‘terreno poblado de sosa’; apajentar ‘apacentar’, pastorear el gana-

do. Consta en BM, Ballobar, Tarazona, Andolz. Ena Bordonaba nos vuelve a mostrar en esta palabra 

apajentar ‘apacentar’ < pascere, la evolución de los grupos -SC-, -SCY- > x como en aragonés (Alvar, 

1953: 193), frente a la solución c, θ del castellano como ya planteaba en jada, vid.; así como pajen-

tar ‘pastar el ganado’, así mismo en BM, Ballobar, Barceló, Andolz, Aliaga Jiménez, quien propone 

una expresión que en nuestra zona no es de uso frecuente pajentar la vista, ‘salir a la calle para 
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ver pasar las muchachas’ quizá en nuestra zona con un significado más generalizado ‘salir para recre-

arse la vista’; variante pacentar ‘pacer el ganado’, anotado en Iribarren; paixentar en Maella; del lat. 

PASCERE ‘pacer’; referido al lugar pajentero ‘pastizal’, lugar con pasto para el ganado o el pasto mismo, 

consta en La Alta Zaragoza, Andolz como segunda acepción; la manera correr un campo ‘pastar un 

ganado en un campo’; donde realizan la actividad la respuesta anotada en B y en C fue término mu-

nicipal, en CM y en V dicen restojo, en LA y P restrojo (ALEANR, mapa núm. 533, rastrojo), sitio don-

de el ganado pasta en verano; en DLE del lat. vg. *RESTUCŬLUM, alteración de *RESTUPŬLUM, y este deri-

vado del lat. STIPŬLA ‘rastrojo’, restojo en Aliaga Jiménez; en B, C, CM, LA, P, V, aturar es la forma 

común (ALEANR, mapa núm. 534, detener el ganado). Hacer parar o detener a las bestias, manejar el 

ganado. Con este sentido en el DLE como de Aragón, 5. tr. ant. Hacer parar o detener a las bestias. En 

Aragón, usase como rural / ‘no poder estar quieto’. Nervioso. Referido a las personas con el sentido de 

‘detenerse, parar, permanecer, en algún sitio o en alguna actividad’. Quedarse quieto en un sitio, pa-

rar: no atura quieto ni un cuarto d’ hora; aturar también en cat. DCVB -del lat. vg. *ATTŪRĀRE, var. de 

OBTŪRĀRE, ‘tapar’, ‘impedir el moviment’; aturar igual en occ., Alibert; restojeras en C, restojo en B y 

en todos los restantes CM, LA, P, V, en Fraga Hu 602: restoll (ALEANR, mapa núm. 536, agostadero), 

campo de cereal ya cosechado, de rastrojo, residuo de las cañas de la mies, que queda en la tierra 

después de cosechar, campo en barbecho a la espera de la nueva labor, en el que se meten las ovejas 

para aprovecharlo, vid. (ALEANR, mapa núm. 533); restojo en el DLE del lat. vg. *RESTUCŬLUM, variante 

de *RESTUPŬLUM, y este der. del lat. STIPŬLA ‘rastrojo’; o su variante rastojo ‘rastrojo’, campo en barbe-

cho a la espera de la nueva labor. Para Corominas rastrojo es alteración del antiguo restrojo y de res-

tojo, forma primitiva alterada por rastro conservada en port. restolho en cat. restoll, rostoll y en occ. 

restolh; del lat. vg. *RESTŪCŬLU resultante, por cambio de sufijo de RESTŬPŬLU, sustantivo que deriva del 

verbo RESTUPŬLARE ‘arrancar el rastrojo’, sacado a su vez de STIPULA ‘rastrojo’, vulgarmente STUPŬLA; en 

occ. rastolh ‘chaume’ (moisson) (DGLO) rastolh, ‘éteule, chaume’, vid. restoble. Dér. rastolha ‘tiges de 

blé restant sur le champ’; rastolhar ‘labourer le chaume’; rastolhada ‘nouvelle récolte semée sur l'an-

cienne’, ‘jeune récolte ainsi obtenue’; del lat. RE + STUPULA, Alibert; en Tarazona de rastrojo ‘cualquier 

variedad que permita sembrarse después de recolectar el cereal de invierno’; en catalán rostoll, otras 

variantes restoll y rastoll similares a las nuestras; también recogemos restojera la forma que tenía-

mos en C en los nuevos pueblos encuestados para referirse al ‘campo de cereal ya cosechado que 

aprovechan las ovejas’; para referirse a la acción restojiar ‘rastrojear’. Pastar el ganado entre rasto-

jos, o andar rebuscando entre ellos; acampadero ‘lugar donde se detienen las reses para descansar o 

estar a la sombra’, así mismo en BM, con distintos matices en los distintos autores que la incluyen, 

Aliaga Jiménez habla de ‘terrenos en la delantera del corral del ganado, que suelen reservarse para re-

ses enfermas o recién paridas’, algo así dice Andolz añadiendo ‘lugar donde las ovejas dan de mamar a 

sus corderillos antes de encerrar el ganado’; facera ‘terreno sin cultivar junto al corral’, escrito con ‘z’ 

en La Alta Zaragoza. Monte o terreno que pertenece a una facería o comunidad de pastos o / ‘terreno 

sin cultivar junto al corral, que rodea un corral o una balsa, y que, en este último caso, era uno de los 

lugares en los que realizar las adobas’. El DLE lo considera navarro, 1. adj. Nav. Perteneciente o relati-

vo a la facería; Iribarren la cita con los siguientes significados: ‘fronterizo’, ‘dícese del monte o terreno 

que pertenece a una facería o comunidad de pastos’, ‘pueblo, valle o comunidad que participa en una 

facería’. (Iribarren, J.M. (1984). Los significados en la zona son similares a los que dice Iribarren con la 
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precisión de los usos económicos de los mismos, que no son solo relativos a los pastos. Término que 

encontramos en la toponimia del lugar, así en nuestro trabajo realizado sobre el tema recogimos entre 

los topónimos relacionados con las características del suelo los encontramos en Peñalba Las Faceras y 

en Valfarta Facera el Tollo y Faceras de Valpeseguera, vid.; facería ‘terreno de pasto’, el DLE la 

recoge como navarra, vid. Iribarren no está de acuerdo con esta acepción y en su explicación puntuali-

za la trascendencia jurídica del término mediante documentos, Iribarren, op. cit.; en todos los munici-

pios utilizan la misma forma caseta (ALEANR, mapa núm. 537, cabaña) o equivalente, donde se refugia 

el pastor en el monte. (Lingüístico – Etnográfico), lugar de alojamiento provisional en el campo. En 

Aragón nunca equivale a casa pequeña que es la acepción castellana, diferencia que recoge Aliaga 

Jiménez; caseta, cat. ‘casilla’ DCVB; caseteta ‘diminutivo de caseta’, con el sufijo –eta, digamos dupli-

cado, como redundando para dar a entender la pequeñez del término; sin ser su uso tan frecuente co-

mo la anterior casetón ‘casilla pequeña’; en BM, Iribarren; casetón, en DLE otro significado. 

 
6.3.1.1. La reproducción. La cría 

De buena de calidad dicen en B, en celo en C y en el resto de municipios CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa 625, cabra en celo); buquidera anota Wilmes; misma forma leemos en Alvar y buqida ‘cabra cu-

bierta’; en cat. boquir de boc; aboquecese es la palabra registrada tanto en B como en C, en los otros 

CM, LA, P, V, aboquecer (ALEANR, mapa núm. 626, cubrir a la cabra). Cubrir el boque o macho cabrío a 

las cabras y a veces las ovejas, proviene de boque o buco; en BM y Andolz la forma está escrita con 

‘z’; misma forma en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, boque si bien en limitadas ocasiones podría-

mos oír su sinónimo buco (ALEANR, mapa núm. 627, macho de la cabra) sin castrar. La forma generali-

zada en Monegros es boque, en Ballobar, La Alta Zaragoza, en Aliaga Jiménez, Alvar, Andolz, Haensch, 

Barceló, Mª Pilar Garcés enumera las correspondencias que este término tiene con catalán boc ‘mascle 

de la cabra’ (DCVB), y con el gascón bouc ‘bouc, mâle de la chèvre’ (Palay). Pedro Arnal anota buco / 

‘cabrón’, insulto. García de Diego lo considera de origen germánico, del fráncico bukk íd., vid. DEEH, 

etimología que Corominas -teniendo en cuenta el catalán boc, occitano antiguo boc, gascón bouc, 

francés bouc - descarta rotundamente en el DCECH, indicando que, en todo caso pudiera pensarse en 

una procedencia céltica, ya que en todas partes es creación expresiva. En el (DECLLC), si bien insiste 

de nuevo en su carácter onomatopéyico, no descarta que se haya heredado de una lengua prerromana 

y probablemente indoeuropea; Alibert anota boc para el occ. y el cat. de raíz celt. y germ. bucco; ma-

cho se le llama en todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 628, macho castrado) Borao llama macho 

llano al ‘cabrío castrado’; capau ‘macho cabrío castrado’; aun no siendo una forma de uso en nuestros 

pueblos del estudio, masto si se usa en BM ‘semental’, y en La Alta Zaragoza, Andolz ‘macho de cual-

quier especie’, este último autor registra los dos sentidos del DLE; Las dos acepciones de masto, el DLE 

las considera aragonesas 1. m. rur. Ar. Patrón de un injerto. 2. m. rur. Ar. Animal macho, principal-

mente el de las aves de corral. Del latín MASCŬLU ‘del sexo masculino’, diminutivo de MARE íd. REW, 

5397 y (DCECH); la forma de B y V es zamarro la de C y LA delantal en CM y P emplean las dos for-

mas zamarro y delantal (ALEANR, mapa núm. 629, mandil del macho cabrío). (Lingüístico – Etnográfi-

co). Especie de mandil que se pone al macho cabrío para que no monte a las cabras en época indebida, 

(vid. ALEANR, mapa núm. 56); pelendengues ‘mamellas de las cabras’, apéndice de forma alargada y 

ovalada que cuelga del cuello de algunos animales, como las cabras. Quizá han recibido este nombre 
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porque cuelgan como los pendientes; pelendengue > perendengue ‘pendiente’… etc.; se lee en An-

tillón; pelendengue en DLE y pelendengues / perendengues en catalán (DCVB). Probablemente, defor-

mación de un derivado de PĔNDĒRE ‘colgar’ (DCECH) con este sentido en Antillón / ‘Dificultad: “el asunto 

tiene pelendengues”. con ambos sentidos la vemos en Ballobar, Aliaga Jiménez; todos los municipios 

coinciden en la respuesta B, C, CM, LA, P, V, pendientes (ALEANR, mapa núm. 631, mamella, carnosi-

dades que cuelgan del pescuezo de la cabra), apéndices largos y ovalados que tienen las cabras y al-

gunas clases de ovejas a los lados del cuello, en la parte anterior e inferior, pendientes consta en La 

Sierra de Albarracín, Andolz, Iribarren; peluche es la forma hallada en B, peluda en C, en los restan-

tes CM, LA, P, V, conviven peluda y cerruda (ALEANR, mapa núm. 632, cabra con pelo largo en flanco 

y patas). 

 
6.3.1.2. Denominaciones del ganado lanar según la edad; peculiaridades. 

Se oye el belido ‘balido’, en La Alta Zaragoza; en cat. bel (DCVB), derivado posverbal de belar; en 

occ., belèc, ‘bêlement’, como en cat. derivado de belar, del lat. BELĀRE, Alibert; a partir de la cual se 

forma la locución en CM, LA, P, V, pegar belidos (CUESTIÓN, núm. 1455, balar. Emitir balidos), vid. 

(ALEANR, mapa núm. 633); sin ser la forma más usual podemos oír belar ‘balar’ ovejas y cabras, los 

corderetes no paran de belar, como en Barceló; igual en cat. belar del lat. BELĀRE íd., en occ. belar 

‘bêler’ (DGLO); belar ‘bêler’ y belegar ‘bêler’, belèc, ‘bêlement’, del lat. BELĀRE, Alibert; belar, se conoce 

también en catalán, gascón y provenzal, vid. (LEIVA, Alazet 16, 2004: 133); anotamos en C esbelecar, 

en B esberrecar y lo mismo que en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 633, gritar lastime-

ramente las cabras) ‘balar las cabras’ / ‘berrear los ciervos’, (vid ALEANR, mapa núm. 1538); así mismo 

en Panticosa. ‘Balar’ las ovejas y las cabras / ‘berrear’, llorar fuerte los niños; la forma rebequido ‘ba-

lido desesperado’ podría tener relación con el cat. rebecar 2 y el occ. rebecar ‘répliquer’ / v. pron., ‘se 

rebiffer’ (DGLO) y Alibert rebecar ‘répliquer insolemment’, ‘se rebiffer’. Dér. rebecada, riposte, répli-

que; del occ. re + becar; craba ‘cabra’, según la edad que tengan son crabitos, segallas, primalas, fre-

cuau, cuatrimudada, zerradas en La Alta Zaragoza; en B segallo en C choto y segallo (3.1.3.3.), se-

gallo, -a; en catalán segall, -a (GDLC), en el resto de municipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

621, chivo). Cabrito de un año, cría de la cabra desde el destete hasta el año. En BM choto y segallo; 

Borao y Pilar Garcés además de la forma aragonesa segallo, anota segall en catalán, segàlh en gascón 

y segaila en vasco, algo similar anota Nagore en Pirineos; explica lo que Rohlfs piensa de los términos 

segail, sekail ‘esbelto’, ‘airoso’, que tienen su origen en el vasco; cuyo significado primitivo habría sido 

‘animal flaco’505. Rohlfs, Sufijos, § 11 segálha ‘jeune chèvre d’un an’, arag. Segall / segallo ‘cabrito’, 

segalla ‘cabra de un año’; Rohlfs, Gascon, § 51, recoge segàlh en gasc., segallo en arag., segall en 

cat., etc. Val en Maella anota segall, -a ‘cabrito’, voz de uso general en el cat. occidental; segallo la re-

gistra el DLE como aragonés 1. m. Hues. Cabrito antes de llegar a primal; de origen incierto, aunque 

probablemente con el vasco segail ‘esbelto’. La voz segallo cabrito de un año, la citan además Badía en 

Bielsa; Alvar en Jaca; Wilmes en Valle de Vió; y además véase Corominas (3.1.3.3.) para quien estos 

términos son de origen prerromano, emparentados con el vasco segail, sekail ‘esbelto’, ‘delgado’, cuyo 

significado primitivo habría sido ‘animal flaco’; también incluye las formas femeninas (Rohlfs, 1970: § 

61); por su parte García de Diego había propuesto una base latina *SEQUACŬLUM ‘animal que sigue a la 

                                           
505 G. Rohlfs, Le Gascon, pág. 403 
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madre’, lo que parece poco probable506; Corominas relaciona las voces vascas con el bearnés secàlh 

‘personne maigre, sèche, osseuse et mince’, por lo que sería un vocablo de procedencia romance, alte-

rado fonéticamente en vasco y propagado luego por los pastores de lengua vasca hacia las otras co-

munidades (DCECH); el DLE la recoge como propia de Huesca; Haensch, Collellmir en Caspe que pro-

pone como etimología el lat. suctu. Misma propuesta hace Santiago Val que registra xoto en Maella del 

lat. suctum < lat. suctare ‘mamar’, s.m. macho cabrío, cabrón, cría de la cabra desde que nace hasta 

que deja de mamar. Registrada en el DLE choto ‘cría de la cabra mientras mama’. De origen onoma-

topéyico, por el ruido que hace al mamar; xot en cat. (DCVB); Ena en p.101 afirma: la consonante ini-

cial se palataliza [š] en choto ‘cría de la cabra’; segallo DLE como de Huesca; segall, -a en cat. DCVB 

de donde hemos tomado la explicación etimológica507; como dice Borao ‘cabrito desvezado hasta llegar 

a primal’, igual que lo es borrego o cordero desvezado en el ganado lanar; primal, -a CM, LA, P, V 

(CUESTIÓN, núm. 622, chivo o chiva, cría de la cabra, res de uno a dos años), primal consta en Alvar; en 

B dicen pare de borrega en C indican primala de borrega, en CM primala, en LA y P como en C 

primala de borrega (ALEANR, mapa núm. 623, cabra que pare por vez primera). Res en su primer par-

to; en B localizamos dos formas corderito, ternasco, en C anotamos cordero lechal y precisan has-

ta que tiene el mes y todos los demás CM, LA, P, V, responden ternasco (ALEANR, mapa núm. 592, 

cordero recental) el que está mamando; el DLE lo registra como aragonés, 1. m. Ar. Cordero que aún 

no ha pastado; al hablar de forma relajada es frecuente oír tarnasco ‘cordero a partir de un mes hasta 

los tres’, mientras pesa + o - 20 kg., matices recibidos para aclarar el concepto (5.1.1.30); -

quinceno es mote en Castejón de Monegros-; en P quinceno ‘lechal de quince meses’; mamón ‘cor-

dero de menos de 3 meses’; forma obtenida en P madrona ‘oveja que se encapricha de la cría ajena, 

madrona; Forma facilitada en CM melguiza ‘hembra con dos crías’; Andolz anota melguizo ‘mellizo’; 

anotamos la forma la misma forma mamantón en B, C, CM y P y sin respuesta en los otros dos LA y V 

(ALEANR, mapa núm. 593, cordero sin madre) borreguillo al que se le ha muerto la madre. En La Sierra 

de Albarracín con el mismo sentido ‘cría huérfana de oveja a la que amamanta otra’: Iribarren dice 

‘nombre que se aplica con exclusividad al cordero de leche’, Andolz sin embargo dice ‘ternero de cuatro 

o cinco meses’; madrasta ‘oveja a la que se ahíja un borrego’, consta en Alvar; aborrecer ‘descono-

cer la oveja a su cría’, en Andolz escrito con ‘z’. En el DLE similar; aborrecido ‘ovino sin madre’, lo es-

cribe con ‘z’ Andolz; borreguín ‘cordero de hasta un año pero raquítico’, en Panticosa ‘cordero recién 

nacido’; afrontar ‘juntar las ovejas con sus crías al volver de pastar’, consta en BM, Andolz, Alvar, 

Aliaga Jiménez; escorderar ‘separar los corderos de las ovejas’; cordera ‘oveja madre’; en DLE no 

tiene igual significado; en las dos población es primeras dicen oveja en las cuatro últimas res (ALEANR, 

mapa núm. 1429, oveja); cordero (CUESTIÓN, núm. 1441, cría de la oveja cuando no pasa del año), 

Andolz comparte el nombre que reciben las crías según los años que tienen: cuando tiene un año cor-

dero, en occ. anoca, f. ‘brebis d'un an’, del lat. annucus / anolh, m. ‘agneau d'un an’. cat. anoll, del lat. 

annuculus / anotge, -tja, m. et f. ‘agneau d'un an’, del lat. annoticus, Alibert; con dos años borrego [o 

andosco, vid.], de tres años primau, de cuatro años cuatrimudau, de cinco años frescuau, en adelante 

zerrau; luego pierden los dientes y ya nos e puede controlar su edad; borrega ‘oveja de un año’; en 

                                           
506 V. García de Diego, Diccionario etimológico2 , s.v. segallo 
507 Etim.: “incerta, possiblement pre-romana; potser relacionada amb el basc sekail o segail, ‘animal magre’, que sembla esser 
pres del bearnès secalh o del cat. secall, segons Corominas DECast, iv, 172; l'origen llatí *SECACŬLU, var. de *SEQUACŬLUM ‘animal 
que segueix sa mare’ (derivat de sequi, ‘seguir’), proposat per G. de Diego Dicc. 6005a, sembla improbable”. 
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todos B, C, CM, LA, P, V, anotamos la misma forma, compartida con BM, Andolz dice ‘cordera de dos 

años que todavía no se ha echado al masto’; B, C, CM, LA, P, V, borrego (ALEANR, mapa núm. 595, 

cordero de un año). La res lanar desde el destete hasta que hace la primera muda de dientes. De ordi-

nario de seis a diez y ocho meses. Seguramente derivado de borra por el tipo de lana con la que está 

cubierto, lana suave (BDELC); Según Rohlfs parece contener un sufijo -icus: bourrèk ‘jeune mouton’, 

bourrego ‘jeune brebis’, arag. burrega ‘cordera de uno a dos años’, cast. borrego, borrega íd.; borrego 

en DLE, en cat. (DCVB); en occ. borrèc, èga ‘agneau d’un an’ (DGLO). Documentado en Alvar, Aliaga 

Jiménez, Haensch recopila los datos aportados por: Rohlfs, Gascon, § 159, cita el gasc. bourrèc; Ariè-

ge: bourrèc; arag. borrego ‘jeune bélier de 1 à 2 ans’ y más variantes; Schmitt, Term. past., gasc. 

bourrèc ‘bête à laine de 1 à 2 ans’; Borao ‘bruto’, poco delicado; en P nos dijeron andosco (CUESTIÓN, 

núm. 1443, cordero de dos años); la forma anotada en B, C y P es tercenco (ALEANR, mapa núm. 596, 

cordero de tres años), ‘res lanar o cabría, en el tercer año de su vida’; tercenco en DLE 1. adj. rur. Ar. 

Dicho de una res de ganado menor: Que tiene tres años; misma forma en B y P mayorenco en C ce-

rrau sin respuesta en el resto (ALEANR, mapa núm. 597, cordero de cuatro años) Res que ya ha muda-

do todos los dientes; dentadura ‘dentición’, proceso de formación, salida y desarrollo de los dientes, 

esa res est’ aura con la dentadura; dentau ‘dentadura’, como en la Alta Zaragoza, ya tiene to’ l den-

tau; aunque conocida, no es una forma muy usada cuatrimudáu, cuatrimudada ‘res de cuatro años’, 

'cabra u oveja de cuatro años; consta en Andolz, Iribarren, Mott; para Alvar cuatrimudau es el ‘cordero 

de más de dos años’; Borao habla de la res que ha mudado cuatro dientes y va para tres años; tam-

bién dice que se le llama andosco, vid. pero no la incluye por ser corrupción de la castellana adosco; no 

es una forma facilitada por los informantes, frescuau, -ada ‘oveja de cuatro años’. Res en estadio ante-

rior al adulto, Mott escribe frecucáu m., frescucá f. ‘cabra u oveja de cinco años’; cerrar ‘echar una res 

todos los dientes’, a partir de ese momento ya no se conoce su edad por la dentadura; cerrau, -ada 

‘oveja o cabra de más de cuatro años’. Animal que, por razón de edad, ha completado su dentadura; 

carnero (CUESTIÓN, núm. 1452, cordero de cinco años); viejas ‘ovejas a partir de 7 años’. 

 
6.3.1.3. Algunas características del ganado lanar (relacionadas con el color, la forma del 

cuerpo, el sexo, entre otras) 

La respuesta de CM abraguerar ‘desarrollar las ubres de las hembras a punto de parir’, se refiere 

por lo general tanto a las ovejas como a las cabras; se basa es el sustantivo braguero, vid., documen-

tado en Aliaga Jiménez; ganado abraguerau ‘ganado que está a punto de parir’ al llevar mucho bra-

guero, vid., como en Andolz; abraguerada ‘oveja o res apunto de parir’, Rohlfs, Diccionario; La Alta 

Zaragoza, Barceló se limita a decir: ‘dícese de la vaca que tiene las ubres hinchadas’; uniteta es la 

forma común (ALEANR, mapa núm. 570, teticiega), se dice de la hembra que tiene leche solamente en 

un pezón, al tener seca una ubre; ambas palabras, teticiega uniteta, derivarían de la composición de 

un adjetivo y un sustantivo; el DLE recoge la forma teticiega como aragonesa, 1. adj. Ar. Dicho de una 

res: Que tiene obstruidos los conductos de la leche de una teta, consta en Borao, Alvar, La Alta Zara-

goza; respuestas recogidas: teticiega, en B, reseca, que s’ha secau en C y en P nos dijeron s’ha 

embacibau (ALEANR, mapa núm. 571, enjuta, delgada muy flaca) que ha dejado de dar leche. Pensa-

mos que las respuestas de B y C no corresponden a la palabra demandada en sentido propio, como 

tampoco la respuesta obtenida en P, respuestas que responderían a la idea de que deja de dar leche 
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más bien que al concepto ‘delgada muy flaca’, para el que se podría esperar juta como se indica en BM, 

Andolz, Iribarren; la forma anotada en P embazibar estaría relacionada con la obtenida en Panticosa 

‘dejar de dar leche’. Por el sentido nos ha parecido adecuado recurrir a la forma vacío para la que Co-

rominas propone el lat. VACĪVUS (BDELC). Otra forma apenas generalizada agotada ‘hembra parida y 

falta de leche’ igual en Andolz. Posverbal de agotar del lat. vg. *EGŬTTARE ‘secar hasta la última gota’ 

que procede de GŬTTA (BDELC); entriparrau, -ada ‘res con mucha tripa’; la forma de B y C es igual 

estrella en los nuevos CM, LA, P, V, estrellada (ALEANR, mapa núm. 572, lucera res con una estrella 

blanca en la frente); estrella consta en Alvar; en la llaman corta de vista en C no hay respuesta, ni en 

CM ni en LA, burriciega en P, tampoco hay respuesta en V (ALEANR, mapa núm. 573, res cegata, de 

vista escasa), la forma de Peñalba sería una composición formada por sustantivo y adjetivo, burriciega 

en Antillón; burriciego en DLE > cegato, aplicado a personas; Una sola forma encontrada B, C, CM, LA, 

P, V, tozar (ALEANR, mapa núm. 574, dar cornadas). Embestir, golpear con la cabeza los animales, en 

catalán tossar (DCVB), en gascón toussà (ROHLFS, 1985: 309); igual en el DLE tozar 1. intr. coloq. Ar. 

topetar (‖ dar con la cabeza), ver toziar; tozada ‘topetazo’, embestida, acción de tozar (5.1.1.4.); 

remeter ‘arremeter’, atacar, en Ballobar; remetida ‘arremetida’, ataque brusco, en BM, La Puebla de 

Castro; No hay respuesta ni en B ni en C, de los nuevos sólo tenemos la de P candeleras (ALEANR, ma-

pa núm. 575, res corniveleta) con los cuernos verticales, hacia arriba; Alvar anota cornialta, e Iribarren 

cornitieso en contraposición a cornicacho; no tenemos respuesta de ninguno de los municipios (ALEANR, 

mapa núm. 576, res corniabierta), si bien podríamos incluir corniancho, -a ‘res con los cuernos muy 

separados’ como recoge Alvar; no obtuvimos respuesta en los nuevos municipios CM, LA, P, V (CUES-

TIÓN, núm. 1395, res con un cuerno hacia cada lado), en Alvar localizamos una forma que podría con-

venir corniancho ‘carnero con los cuernos muy separados’; cornicacho, -a, CM, LA, P, V (CUESTIÓN, 

núm. 1397, res cornigacha), res que tiene los cuernos ligeramente inclinados hacia abajo; igual en Iri-

barren, cacha en Alvar; baisson, -a ‘bovidé qui a les cornes abaissées en avant’, Alibert; escornao es 

la forma de B, escornada la de C y en los siguientes CM, LA, P, V, mocha (ALEANR, mapa núm. 577, 

mogona) res sin cuernos o con un cuerno solo, mocha ‘sin cuernos’, en BM, Alvar, Andolz, escornau 

‘con los cuernos rotos’ en La Puebla, en Haensch lo anota en la Alta Ribagorza y cat. motxa; la forma 

masculina mocho ‘cabrío, lanar o vacuno que no tiene cuernos’, en Alvar; esmochar ‘cortar los cuer-

nos de un animal’, empequeñeciéndolos; sin confirmar en todos los lugares encontramos corniplegau 

‘con los cuernos hacia atrás, así lo recoge Andolz; Alvar dice ‘cordero con los cuernos retorcidos’; la 

forma cana la localizamos en B y es la única respuesta registrada (ALEANR, mapa núm. 578, res oreju-

da); la forma hallada en B es peluche, en C peluda, en los restantes CM, LA, P, V, conviven peluda y 

cerruda (ALEANR, mapa núm. 632, cabra con pelo largo en flanco y patas); forma anotada en P peli-

cana ‘res con la lana basta’, pelicanuda anota Mott; blanca, igual que en castellano, es la respuesta a 

la (CUESTIÓN, núm. 1399, blanca, color de la res); forma que nos dijeron en P moracha (CUESTIÓN, 

núm. 1400, color de la res negra), moracho, -a ‘de color oscuro [Tudela] Iribarren; tordilla ‘color 

grisáceo de las caballerías’ y por extensión de las personas; en Castejón galana ‘res de dos o más co-

lores’, desconocemos su origen y ninguna otra localización; malla ‘mancha en la piel de los animales’; 

mallau, -ada ‘animal con manchas en la piel’; hallamos dos formas en B laia, mallada, forma esta 

última que comparte con C, y en los nuevos CM, LA, P, V, pintada (ALEANR, mapa núm. 579, berrenda, 

res de dos colores), forma anotada en La Sierra de Albarracín, Los nombres de “la vaca con manchas”. 
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Participio sustantivado de pintar del lat. vg. *PĬNCTARE, y este del participio *PĬNCTU del verbo PĬNGERE íd. 

(DCECH); de nuevo encontramos las mismas dos formas en B laia, mallada así como en C volvemos a 

anotar mallada, así mismo los nuevos, en este caso sí, coincidiendo con los anteriores apuntamos en 

B, C, CM, LA, P, V, mallada (ALEANR, mapa núm. 580, blanquinegra), del latín *MACŬLĀTA derivado de 

MACŬLA ‘mancha’; una vez más en B recogemos laia,508 en C pintureada y en el resto pintada entre 

las denominaciones de forma y tamaño de las manchas (ALEANR, mapa núm. 581, mosqueada) con pin-

tas; en lugar de pintada registra pinta, mallada y laia formas anotadas en Los nombres de “La vaca con 

manchas” 509 entre los nombres que indican la presencia de manchas;. Aunque la forma castellana es 

mosqueada, la voz predominante en la zona estudiada es pintada, pinta, pintureada, denominaciones 

referidas a este étimo se refiere a la vaca con pintas; del latín *PINCTA-, como en el caso del estudio 

comentado; vid., aunque nosotros no podemos mostrar los porcentajes; algo similar es la forma pinta-

raciada sacada del Rincón de Ademuz; nuevamente la forma en B es laia; mallada en C; calzada en 

los últimos encuestados (ALEANR, mapa núm. 582, calzada con las patas blancas); la voz calza podría 

equivaler a la occ. cauçada ~ calçada, chaussée, derivada del v. latino calceare, Alibert; roya (CUES-

TIÓN, núm. 1403, colorada); royisca ‘res rojiza’; en CM y P anotamos rocho, -a ‘rojo, pelirrojo’, -

rocha es un mote en Peñalba-, rocho -a forma compartida con Sariñena (BM); bragau, -ada ‘res con 

el color del vientre diferente al resto del cuerpo’ entre las denominaciones referidas al color la encon-

tramos en Los nombres de “La vaca con manchas” (1985); canela fue la respuesta en CM y P (CUES-

TIÓN, núm. 1405, jabonera). Res de color claro, es un marrón parecido al del café con leche. Color 

crema, entre amarillo y marrón; canela procede del italiano cannella, dim. de canna 'caña', a traves del 

francés canele; soro lo registra Andolz; en el  DLE leemos, soro, -a 1. adj. rur. Ar. Rubio, rojizo; -en 

Peñalba soro es mote-. Manuel Gargallo Sanjoaquín (Archivo de Filología Aragonesa - XXXVI-XXXVII p. 

437. NOTA 22 

“Encontramos en esta voz y en el compuesto pelisoro el valor latino de “saurus soro ‘amarillento, pardo’ dicho 

del halcón que aún no ha mudado la pluma o del 'rocín rojizo' del antiguo navarro. Cf. saurus”. DEEH. El DCELC a 

propósito de saro, jaro dice: “No debemos perder de vista que en el Alex, se aplica sarro o saro al color de la bar-

ba de la gente madura o de los viejos que tantas veces toma un tono amarillo más que cano (...) Sedien cerca del 

rey todos los ancianos / los de las barbas sarras, de los “cabellos canos”510. -en Peñalba tanto soro como sarro 

son dos motes-. 

 
6.3.1.4. Marcas para reconocer el ganado 

Todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, responden lo mismo osqueta (ALEANR, mapa núm. 605, 

muesca). Señal que se hace en la oreja de la res en forma de ángulo, para saber quién es su dueño / 

‘hendidura’. Sería el diminutivo de osca forma que leemos en otros autores, así la hallamos en BM, La 

Alta Zaragoza, Antillón, osca anota Iribarren, Haensch en la Alta Ribagorza; y diversas formas compa-

rables prov. ant. oscar ‘entailler, ébrécher’; gasc. osco ‘coche, entaille’; prov. mod. osco; en el Alto 

aragonés osqueta (Alvar, Dial., pp. 305-306); osca en catalán (DCVB); base *ŎSCA, de origen incierto, 

                                           
508 p, 574, Maria Sonsoles Fernandez e Isabel Arredondo. “Los nombres de “la vaca con manchas”. AFA - XXXVI-XXXVII. Presen-
ta las variantes de las distintas denominaciones de "la vaca con manchas" en Aragón, Navarra y Logroño; entre las variantes que 
aparecen con porcentajes reflejados*, destacamos las que localizamos en nuestro estudio: pintada (*la de mayor porcentaje 47 
%), mallada, (*4'8 %), torda (*2 %, pero en nuestro estudio referido a las aves), y con porcentajes por debajo del *2 %: gala-
na, fabada, laia, canosa. 
509 FERNANDEZ, Maria Sonsoles y ARREDONDO, Isabel, Los nombres de “La vaca con manchas” AFA - XXXVI-XXXVII (1985) 
510 [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/15/22gargallo.pdf> 
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probablemente prerromano; estaría en relación con el vasco oska, etimología propuesta por algunos 

autores; no obtuvimos ninguna respuesta (ALEANR, mapa núm. 607, taladro). Señal redonda hecha en 

la oreja de la res con un sacabocados; forqueta ‘señal curva que se hace en la oreja de los corderos, 

quitándoles la punta’, así mismo en Alvar, Andolz anota esta forma con el sentido más similar al facili-

tado en osqueta; en B anotamos abierta, en C y P ofendida (ALEANR, mapa núm. 606, oreja hendida), 

oveja señalada con una raja larga, la forma ofendida como en Panticosa; forma anotada al menos en 

CM forcacha ‘muesca ahorquillada en la punta de la oreja de una res’; solo obtenemos respuesta en P 

resacada (CUESTIÓN, núm. 1461, oreja cortada en forma de escuadra). Comentándonos como se hacía 

con una raja vertical y otra horizontal hacen que se desprenda un cuarto de la oreja, señal en forma de 

ángulo recto que se hace en la oreja de los corderos, en Andolz resacao, Alvar resacau; única forma 

registrada (CUESTIÓN, núm. 1462, oreja despuntada). Corte recto para despuntar la oreja de los corde-

ros que elimina la punta de la oreja; coincide con (ALEANR, mapa núm. 1483), vid. en Fonética 

(5.1.1.4.); esgarrada ‘raja desde la punta de la oreja hacia la cabeza’; otra forma de diferenciarlas 

era marcar las ovejas con un jugo resinoso la pez. Para diferenciar la variedad, en B y en P anotamos 

fina monegrina, en C en CM, LA y V monegrina (ALEANR, mapa núm. 609, clases de ovejas). (Lin-

güístico – Etnográfico). Ovejas de lana rasa y de mucho peso; rasa monegrina ‘raza ovina de 

aragón’, autóctona, de frontal recto o raso. Debe su nombre a su característica lana corta y el sobre-

nombre, al ser Aragón donde mayormente se explota; en CM y P natura ‘vulva, vagina’, parte exterior 

del sexo de las hembras, se aplica sólo a la ganadería, que leemos. en BM, Andolz, La Alta Zaragoza, 

VBB; en CM y en P nos dijeron tener la natura roya, en LA nos dijeron s’ han amarrecido ‘estar en 

celo la hembra de los animales’, observamos la locución tener la natura roya en La Alta Zaragoza; solo 

tenemos la respuesta de B buena de calidad y la de C en celo en los nuevos CM, LA, P, V, no hay 

respuesta (ALEANR, mapa núm. 611, morionda oveja en celo), con ganas de carnero; maridera en An-

dolz, Haensch anota el uso de esta forma en Alvar, comprobamos su uso en Repertorio ansotano donde 

leemos manidera; a pesar de que se trata de un mapa del ALEANR, desconozco la razón por la que no 

me constan las respuestas de los pueblos allí contenidos, así que solo puedo facilitar la respuesta 

común obtenida en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, escodar (ALEANR, mapa 612, desrabotar) cortar el 

rabo o la cola a las ovejas jóvenes para facilitar su cubrición, así figura en Alvar, Andolz, Collellmir, 

Barceló, BM, Antillón, Moyuela, La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín; descodar en Aliaga Jiménez; 

en occ. descoatar ‘couper la queue’ (DGLO); descoar ‘couper la queue’ Alibert; escodar, DLE 1. tr. Ar. 

Cortar la cola a los animales. Usase también como pronominal; escodau, -ada ‘desrabotado’, sin cola. 

Andolz, BM, La Alta Zaragoza; n todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, anotamos amarrecer (ALEANR, 

mapa núm. 613, amorecer), cubrir el carnero a la oveja, Andolz escribe amarrezer y amarezer, forma 

esta última que se lee en La Alta Zaragoza, amarecer escribe Aliaga Jiménez; relacionada con el ca-

talán amarrir (DCVB) y el gascón, marrì (Rohlfs, p. 49), como mardano, remonta, a un origen prerro-

mano (DCECH), se conoce en Antillón; Aliaga Jiménez por su parte escribe amanecer, afirmando que 

en ganadería constituye la monta del morueco sobre la oveja ejemplificada con estas frases Esta oveja 

ya está amanecida. El mardano palomo amarreció ayer tantas ovejas; amarrecida ‘hembra preñada’, 

amarezida en Andolz; respuesta anotada en CM matriquera ‘matriz de los animales’ / ‘placenta’ en 

sentido general, matriquera Andolz la localiza en el SSHH;;  mayoritariamente responden las madres ‘ma-

triz de las ovejas’, se le han salido las madres, ‘la matriz, el útero’, las madres; rastrera ‘señal o ras-
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tro que deja el parto’ / ‘señal o rastro de algo’; manso (CUESTIÓN, núm. 1468, manso, oveja o carnero 

que sirve de guía al rebaño); sudadero ‘cuarto pequeño donde amontonan a las reses antes de esqui-

larlas para que suden’. Anotado por Alvar, Borao, Andolz, Iribarren; sudadero en DLE 5. m. And. y Ar. 

bache 2. 1. m. Sitio donde se encierra el ganado lanar para que sude, antes de esquilarlo, esquiladu-

ra ‘esquileo’, acción y efecto de esquilar, deriva de esquila; podemos oír en P esquile ‘esquileo ya fi-

nalizado’: ya himos hecho el esquile; el DLE anota esquilo ‘en Aragón, esquilar’; esquilar (CUESTIÓN, 

núm. 1472, esquilar), cortar la lana especialmente de las ovejas para que no pasen tanta calor en ve-

rano. Del ant. aragonés esquirar, este del gót. tardío *SKAÍRAN, íd. (BDELC) y su derivado esquilador 

‘persona encargada de cortar la lana’; respuesta obtenida en P abrir la oveja (CUESTIÓN, núm. 1473, 

cortar la lana bajo el cuello); en el DLE como rural de Aragón; distinta forma emplean en B donde ano-

tamos correa, mano a mano y en C cuerda, manos patas en los nuevos no hay respuesta (ALEANR, 

mapa núm. 727, tipos de traba). Atadura que se pone en las manos de las caballerías para que no se 

escapen. (Etnográfico); en B y C emplean la misma forma trabón así como CM y P traba que coincide 

con la castellana (ALEANR, mapa núm. 726, traba) para esquilar, atadura que se pone a las reses para 

que no se escapen, traba en Andolz; el DCBV en cat.; en DLE como rural de Aragón; saca ‘saco grande 

de esparto’, especialmente para la lana; consta en Barceló; derivada de saco (BDELC); borrilla ‘lana 

que se deja sin esquilar’; una de las formas de B es morusa, la otra moñuda forma que se extiende a 

todos los demás municipios C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 616, oveja con lana en la frente), mo-

ñuda en Antillón, en la Alta Zaragoza, Tarazona, Andolz, Alvar, creada a partir de moño, probablemen-

te de una raíz prerromana munn- o monn- ‘bulto, protuberancia’ (DCECH). En principio tomamos el 

mismo planteamiento de la voz moño quizá de la raíz prerromana * MŬNN- o MONN- ‘bulto, protuberan-

cia’, al parecer variante de BŬNN-, vid. boñiga, cuyos representantes se hallan en todas las lenguas ro-

mances de la península y de Francia, reapareciendo en vasco e incluso en idiomas neocélticos. Las di-

versas acepciones ‘nudo de cabello’, ‘copete de ciertas aves’, ‘lazo de cintas que adorna el cabello’ son 

todas antiguas. Comparable a muñeca. Derivada moña ‘lazo de cintas’ (BDELC); B y C dicen cerrada y 

CM, LA, P, V, cerruda (ALEANR, mapa núm. 617, oveja con lana hasta en las ancas) 

 
6.3.1.5. Cencerros y esquilas 

En todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, anotamos esquillas (ALEANR, mapa núm. 546, nombre 

genérico de los cencerros); esquilo ‘cencerro’, así lo escribe Borao; Aliaga Jiménez escribe esquilla; en 

B tenemos esquillotada, en C y todos los demás CM, LA, P, V, esquillada (ALEANR, mapa núm. 547, 

nombre colectivo de los cencerros), anotamos la forma de Fraga por si nos facilitaba la comprensión 

(Hu 602: esquillos), vid. (ALEANR mapa número 1073), con ambos sentidos la anota Aliaga Jiménez; a 

un tipo de cencerro en P y en Z 605: Caspe le dicen cuartizo, en (HU 602 Fraga) esquilla sin res-

puesta en B, vaquera en C (ALEANR, mapa núm. 548, cencerro boquiancho). Esquila grande de forma 

rectangular que lleva el macho cabrío; cuartizo mayor que la carnalera, igual a la esquila y más peque-

ña que el esquilón anotada en Andolz; cuartizo consta en Borao ‘esquila deformas rectangulares, Mott 

‘esquila grande, cuadrada’, en Tarazona ‘esquilo grande de forma rectangular’; esquilón redondo 

acampanado por arriba y con la boca pequeña; matraco ‘cencerro grande y corto que llevan los guías 

del ganado’, en Aliaga Jiménez y en Andolz; matraca ‘esquila corta de forma de rectangular’, Andolz la 

sitúa en la Ribagorza; carbonera responden en B, esquilla en C, no hay respuesta en los nuevos 
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(ALEANR, mapa núm. 549, cencerro boquiancho) de tamaño pequeño que llevaban las cabras, Iribarren 

escribe esquila ‘propiamente el que llevan las ovejas’, Andolz anota crabonera ‘esquila redonda que lle-

van las cabras’ y esquilla ‘esquila’ que las cataloga en planas y redondas, enumerando los nombres [de 

los que solo anoto los registrados en la zona]; sin respuesta en C en todos los otros B, CM, LA, P, V, 

esquilla (ALEANR, mapa núm. 553, esquila) tipo de cencerro. El DCVB recoge esquilla como de uso en 

Fraga, mientras que la forma extendida en el dominio catalán es esquella lo mismo que en provenzal, 

se trata de un germanismo (del gót. *skilla), probablemente directo, a diferencia del castellano esquila, 

tomado de la lengua de Oc (BDELC); badajo en B, batallo en C, batajo en CM y P (ALEANR, mapa 

núm. 1550, badajo) palo que hace sonar la campana o la esquila. La forma más extendida es “batajo, 

es forma parcialmente castellanizada. La forma fonéticamente aragonesa es batallo” (Agliberto 

Garcés 2005: 64), batajo en Tarazona; batajo y batallo en La Alta Zaragoza, los anota Aliaga Jiménez, 

batallo figura en BM, Alcolea; Alvar; Haensch; Nagore en Panticosa, Pirineos, Notas; en Alquézar; 

Rohlfs, Gascon, § 311. cita el gasc. batàlh, batày; prov. ant. batalh; prov. mod. batày; arag. batallo, 

batajo nav., cat. batall; del lat. vg. *BATUACŬLUM íd., derivado de BATTUĔRE ‘golpear, batir’ (DCECH), con 

conservación de la oclusiva sorda -t- como el catalán batall (DECLLC); en occ. batalh (DGLO); batajo 

en BM, Tarazona, Iribarren; Aliaga Jiménez anota tanto batallo como batajo y abatajar, batollar; Andolz 

anota batallo como batajo; como derivadas embatejar en B, embatallar en C, embatallar en CM, 

embadajar, abatajar en P (ALEANR, mapa núm. 1551, colocar el badajo a las esquilas). Hay diferen-

cias en las formas de los municipios encuestados y en su explicación Ana Leiva Vicén comenta algunas 

de las formas recogidas en nuestro estudio: “Deriva de batajo, vid. No se documenta en el mapa núm. 

1551 del ALEANR, ni en la bibliografía, en contraste con embatajar y embatallar, que se atestiguan prin-

cipalmente en la provincia de Huesca y figuran en los diccionarios aragoneses consultados” (LEIVA, 

2003: 85); mazo ‘especie de martillo para golpear la campana por fuera’, en Andolz, Borao, DLE como 

de Aragón, 5. m. rur. Ar. Badajo de la campana. 

Para poder aclarar y simplificar su variedad, distinguiremos en este punto, entre las planas y las re-

dondas y las nombraremos de menor a mayor; así entre las planas encontramos: piquete, mediana, 

plana, realera, carnalera, cuartizo y cañón; entre las redondas: truco y carbonera: piquete ‘cencerro 

muy pequeño’ anotada en Andolz, de uso en Tarazona; mediana ‘esquila mayor que el piquete y me-

nor que la plana, conocida en Tarazona, Andolz la localiza en Castiello de Jaca y Ejea; otra explicación 

encontrada es que para referirse a las esquilas boquianchas reciben los siguientes nombres, según su 

tamaño y ordenadas de menor a mayor: plana ‘esquila así llamada por su forma aplanada’, Andolz la 

localiza en Castiello de Jaca; carnalera ‘esquila mediana que llevan los carneros’ mayor que la plana, 

consta en La Alta Zaragoza, Alvar escribe carnedera, Borao carnerera; realera ‘cencerro largo’, menor 

que la carnalera así descrito por Andolz; Alvar nos aporta otros datos ‘cencerro boquiancho que llevan 

las ovejas’; en La Alta Zaragoza ‘cencerro con boca muy ancha y de tamaño mediano’; en B anotamos 

cañón, no hay respuesta en C y en P responden como en B cañón (ALEANR, mapa núm. 552, cencerro 

grande de las vacas). Esquila mayor del rebaño, tiene forma rectangular; Borao nos describe cañón 

como el esquilón que se pone a los machos cabríos cuando trashuman a la cabeza de los rebaños de 

ovejas y carneros: llevándolo a veces estantes en la estación del verano; campanillo ‘cencerro pe-

queño en forma de campano’, en DLE: coloq. Ál.; esquilazo ‘sonido del cencerro en la esquillada’, a 

partir de esquila, vid. esquilla; ronco ‘sonido grave’; todos los municipios coinciden en la forma esqui-
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llas (ALEANR, mapa núm. 546, nombre genérico de los cencerros), esquella en cat.; en relación co-

nexión con el catalán y el provenzal, (LEIVA, Alazet 15, 2003: 141); esquilo ‘cencerro’ / ‘esquileo’, ac-

ción y efecto de esquilar el ganado, con este sentido en La Sierra de Albarracín, Aliaga Jiménez, An-

dolz, Collellmir, Iribarren. Con estos dos significados la recoge Borao y el DLE esquilo1 1. m. Rioja. cen-

cerro / esquilo3 1. m. desus. Acción y efecto de esquilar. Usase en Rioja y Nav. En Ar., usase como ru-

ral), con el segundo significado la recoge Collellmir; en B esquillotada, en C y los siguientes CM, LA, 

P, V, esquillada (ALEANR, mapa núm. 547, nombre colectivo de los cencerros), vid. (ALEANR, mapa 

núm. 1073); matraca ‘esquila corta de forma de rectangular’; carbonera es la forma de B, esquilla 

en C, en CM, LA, P ni V hubo respuesta (ALEANR, mapa núm. 549, cencerro boquiancho de tamaño pe-

queño) que llevaban las cabras; misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, truco (ALEANR, mapa núm. 

550, cencerro boquiangosto), de curvatura más saliente en el centro que en los bordes. Cencerro gran-

de que llevaba el carnero guía. Similar en BM, Andolz, coinciden que en la actualidad está en desuso, 

Borao, Collellmir, Barceló, Ena, Alvar, Aliaga Jiménez, Antillón, La Alta Zaragoza, Tarazona, e Iribarren 

que asimismo emplea truca; truca y truco en Alvar, Nagore (2001) arag. truco: ‘cencerro de grandes 

dimensiones’, en gasc. truc, cat. pir. truc511; relacionado con Haensch escribe trúco y en nota a pie de 

página “prov. mod. truco ‘sonnette de vache’; cat. truc”; truc, Rohlfs en Le Gascon, § 186 y 372; p. 

287; Nagore en Los Pirineos; Garcés; Arnal. Seguramente en total relación con la forma truco conside-

ramos la expresión menudo truco tienes! ‘cabeza dura’; al contrario que la forma truquete en B, 

truqueta es la de los otros C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 551, cencerro boquiangosto de tama-

ño pequeño). Esquila de la forma del truco, pero más pequeña lo llevaban las ovejas. Diminutivo de 

truco y con el mismo parentesco el catalán y el gascón; Aliaga Jiménez; Leiva escribe truqueta misma 

forma que el catalán (DCVB) y el gascón (Rohlfs, Dic.); igual Borao; Pardo; Alvar; Ena; Andolz; Garga-

llo Sanjoaquín en Tarazona; Mott e Iribarren, se conoce en la Sierra de Albarracín, quizá de origen 

onomatopéyico (imitación de una clase de sonido: truc). Así el DCECH y el DCVB, que registra la forma 

truc en el catalán occidental. Reseñado en el DLE, sin la indicación local que le adjudica Corominas en 

el DCECH, que lo califica como término aragonés, andaluz y catalán; vid. Badía; Haensch. Comparable 

al catalán truc ‘esquella grossa, de forma rodonenca, més estreta de baix que de dalt, que porten els 

marrans i bocs’ (DCVB) y al gascón truc, Rohlfs, Gascon § 186 y truc, trúcou, Rohlfs, Dic., relacionado 

con el verbo trucar, que responde a un origen onomatopéyico (DCECH, DECLLC) 

En B y C anotamos la misma forma campanilla, forma que también encontramos en LA además de 

esquilleta, forma asimismo anotada en CM y P (ALEANR, mapa núm. 554, esquilita), esquila pequeña 

para las borregas que dejaban para criar. Se deriva de campana, vid. campaneta, garrapito anota Leiva 

como respuesta a este mapa, voz semejante: garapita que tratamos en (6.4.) con otro sentido, pero 

nos surge la duda de cuál podría ser el significado del que inicialmente partiría; la forma collar dada 

tanto en B como en C, es la única obtenida, y no se diferencia en nada de la castellana, ocasionalmen-

te escuchamos canaula (ALEANR, mapa núm. 555, collar del cencerro), especie de collar, de madera, 

de donde se cuelgan las esquilas el ganado. Collar para colocar el cencerro y atar al animal al pesebre. 

Andolz, igualmente Haensch anota canáula ‘collar de madera del yugo’. El DLE registra canaula como 

propia de Huesca Del lat. CANNABŬLA ‘collera’; anotada en Andolz, (GARCÉS 1987: 122. Relacionada con 

                                           
511 P. 291 NAGORE LAÍN, F. (2001): Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés.Revista de Filología Románica, 
Vol. 18, pp.261-296 
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el catalán canaula ‘collar de fusta’ (DCVB) en occ. canaula f. ‘collier de bois’, Alibert y con el gascón el 

gascón canaule ‘collier en bois’ (Palay); Nagore, gasc. canánlo / arag. cañabla, canabla, canaula ‘collar 

de madera’, Los Pirineos; Iribarren: collar hecho con una tira ancha de madera, doblada a fuego del 

que pende la esquila o el cencerro citan: cañabla o canaula comparable al gasc. canaulo (Rohlfs, Dic-

cionario), Y refuta los postulados de Rohlfs pues supone que este término se habría incorporado al léxi-

co altoaragonés a través de los dialectos meridionales franceses (ROHLFS, Le Gascon, 1970); sin em-

bargo, no parece que esto sea cierto: estas voces proceden del latín tardío *CANNABŬLA, derivado de 

CANNA en el sentido de ‘tráquea’, ‘cuello’, y sería extraño que los vocablos aragoneses que mantienen -

b- sin vocalizar procedan de las formas galorromances que han avanzado un grado más en la evolución 

fonética; además, la repartición geográfica de esta palabra en Aragón y su extensión por la zona orien-

tal de Navarra induce a pensar que son voces autóctonas en este dominio lingüístico y no préstamos; 

en B responden de cuero y madera, en C, CM y LA dicen cuero no hay respuesta en P ni en V (ALE-

ANR, mapa núm. 556, materia de la que se hace el collar); los seis municipios B, C, CM, LA, P y V coin-

ciden en forma collar de punchas (ALEANR, mapa núm. 557, carlanca, collar con puntas de hierro que 

se pone a los perros). 

 
6.3.1.6. Aspectos diversos relacionados con el pastoreo 

La forma mallada la comparten B, CM y P, en C consta malladiza (ALEANR, mapa núm. 589, maja-

da); mallata, aparece en el dance de Castejón, documentada entre las palabras iberorromanas cuya 

extensión llega hasta Gascuña, anotada por Nagore en Panticosa, Lingüística; formas comparables: 

gasc. malhado, arag. mallata, cast. majada, port. maihada; cat. mallada (DCVB); aquí coincide la res-

puesta de CM y P malladiza (CUESTIÓN, núm. 1496, aprisco, lugar en el campo para recogimiento del 

pastor y de su ganado por las noches); sin respuesta en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1435, amajadar, 

cambiar el redil para estercolar distintas parcelas) / ‘malladar’, llevar el rebaño a que duerma en el 

aprisco, vid. mallada; amalladar en DLE del dialect. mallada ‘majada’; 1. intr. Ar. Dicho del ganado: 

Hacer noche en la majada, amalladar en Andolz; amalladar en el DLE; del dialectal mallada ‘majada’. 

intr. Ar. Dicho del ganado: Hacer noche en la majada; en LA y P anotamos cierre ‘valla’, barrera; ro-

diar ‘rodear’, cercar; cleta ‘cerca, vallado, puerta’ para el corral del ganado, vid. cletau ‘redil, cercado’ 

BM; Alvar; Andolz; Alquézar; Nagore en Lingüística, vid. cleta (mapa núm. 1141), cleta, relacionado 

con el francés vid. (LEIVA, Alazet 15, 2003: 123-124); cletar ‘poner cercas’, encerrar el ganado con 

cercas, vid. cleta, así en La Alta Zaragoza la forma anotada en B es asestero, en C no hay respuesta y 

CM y P comparten la forma con B asestero (ALEANR, mapa núm. 590, sestero). Lugar donde sestea el 

ganado, en este caso Borao anota asestadero; respuestas aportadas en CM y en P asestar ‘sestear en 

la sombra’, echar la siesta el ganado. Anotada en Borao, vid. asestero; murriar ‘sestear el ganado en 

las horas de calor’, vid. murria, coincide con el primer sentido apuntado en La Alta Zaragoza, en cat. 

coexisten las formas amurriar / murriar y el sustantivo murria.“La forma amorriar o amurriar, del ca-

talà, és explicable per l'analogia de morro o de murri”, vid. (DCVB), el significado que enuncia el DLE 

no tiene nada que ver con el conocido en la zona; murrio ‘con pereza, triste’, ese zagal esta murrio; 

murria ‘modorra, o somnolencia’, cansancio, abatimiento por exceso de calor, además de melancolía 

como en cast.; galbana, sopor, pesadez, aturdimiento, en Castejón ‘pereza, desgana’ según el Boca-

bulrio monegrino, localizada en Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza; Andolz e Iribarren registran tan-
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to el sustantivo murria como el verbo murriar y el adjetivo; murrio y murria contenidas en DLE con 

sentido similar, no así el v. murriar; ni el adjetivo; murrioso, -a ‘somnoliento’. Taciturno, igual en 

BM, La Puebla; amurriadero en LA y P ‘sesteadero del ganado’, amurriadó en Andolz. 

Llaman soltar ‘conducir el ganado al campo’, ayer no las soltemos, porque no paró de bentisquiar; 

suelto ‘soltado’, participio, ya has suelto las ovejas. en La Alta Zaragoza; yerba ‘hierba’; yerbaza ‘fo-

rraje’; yerbazal ‘herbazal’, lugar lleno de hierba; yerbajo ‘hierbajo’. Hierba, generalmente mala; yer-

bajo, también en el DLE; cagaleta es la forma encontrada en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V y 

en C además tenemos moñiga (ALEANR, mapa núm. 635, cagarruta). Excrementos esféricos de cone-

jos, ovejas, cabras…, en especial los excrementos del ganado ovino, cagaleta consta en Alquézar, An-

dolz, Iribarren, Barceló, Rohlfs; Alvar puntualiza ‘de conejo’, Aliaga Jiménez ‘de ganado lanar o cabrío’ 

así como en La Puebla de Castro, en Antillón ‘excremento de ganado mayor’. La primera forma deriva 

del lat. CACĀRE que a su vez es un término de creación expresiva (DCECH); cagarruta ‘excremento 

suelto, de poca entidad’, en DLE sin localización, como el termino anterior derivado de cagar; en B te-

nemos güeña y escagazase, en C caguera y escagazar, en el resto caguera (ALEANR, mapa núm. 

636, cagarruta blanda), vid. (ALEANR, mapa núm. 1018), desgagazar en Tarazona, caguera en BM, Ba-

llobar, Andolz, Collellmir, Iribarren; caguera deriva de cagar; cagador ‘cagadero’, en Antillón, misma 

forma en occ. cagador ‘chiotte’, fam.; eessccaaggaazzaa((rr))--ssee > escagazase ‘padecer diarrea los animales y 

las personas’; escagazau ‘animal o persona con diarrea’ / ‘flaco, endeble’; cagazas ‘cagón, cobarde’, 

miedoso; cagoso, -a ‘cagón’ como en La Alta Zaragoza; caguica ‘miedoso, cobarde’ cerullo ‘cerote’, 

excremento; coexisten dos formas cerullón / cerollón ‘excremento humano alargado y duro’; idéntica 

forma en todos sirrio (ALEANR, mapa núm. 637, cagarrutas en polvo, estiércol de oveja). Sirle. Excre-

mento seco del ganado lanar y caprino, en BM, en Antillón, en la Alta Zaragoza, en Caspe Barceló y Co-

llellmir, Alvar ‘cagarruta de cabra y oveja’, Borao, Badía, Andolz, Aliaga Jiménez; sirria en DLE de or. 

prerromano 1. f. sirle, 1. m. Excremento del ganado lanar y cabrío. En relación con el castellano sirle, 

sirria, chirle y el catalán xerri, en opinión de Corominas, se trata de un vocablo de la zona propiamente 

ibérica y pirenaica, que responde a una lengua prerromana relacionada con el vasco zirri y su diminuti-

vo txirri ‘cagarruta’ (DCECH) (sirrio, relacionado con el vasco y el catalán vid (LEIVA, Alazet 16, 2004: 

116-117); Alibert en occ.: chèrre ~ chèrri, m. fumier de brebis, chèrra, id., cherrar, éparpiller le fumier 

de brebis; cherrat, champ fumé; del cat. serri, xerri; esp. sirle, sirria. BDELC s. v. sirle, sirria y chirle 

‘excremento del ganado lanar y cabrío’, empleado en la combinación agua chirle se refiere a la mezcla 

de agua y excrementos en las charcas de los lugares de pastoreo indica que es voz prerromana, Voz 

prerromana representada por el vasco actual zirri y su diminutivo txirri. En cat. se dice xerri, sirro y se-

rri; en arag. sirlia, sirle, jirle, etc. Voz de origen prerromano, está representado actualmente por el 

vasco zirri; sirrial ‘zona donde se ha acumulado excrementos del ganado’ por haber estado estabulado 

o pastando de forma continuada; cascarria ‘cazcarria’, Porción seca de excremento que llevan los 

animales pegado al pelo. Excrementos secos o barro que llevan los animales pegado al pelo o la lana, 

generalmente en las partes traseras; en Barceló, en la Alta Zaragoza, Tarazona; en la zona en estudio, 

preferiblemente se emplea en plural cascarrias lo mismo ocurre con el cat, cascàrria (DCVB); cascària 

en Maella; forma que documenta Rohlfs como aragonesa, en cat. cascàrries, en gasc. cascárros, en 

“basque kazkarria” (Rohlfs, Gascon, § 52); cascarria, en el DLE si bien no es un significado exacto; son 

palabras de uso no muy generalizado acarrazar ‘juntar las ovejas con sus crías cada día al volver del 
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pasto’, así en BM, Aliaga Jiménez, Andolz añade ‘hacer que una oveja amamante al hijo de otra o al 

suyo si no lo quiere’; el DLE recoge acarrazarse como forma propia de Huesca, 1. prnl. Hues. Abrazarse 

con fuerza; amorra-s ‘oveja-s afectada-s por la modorra’, en Andolz; Mott512 propone su origen en el 

vasco amorru, ‘rabia’, apoyándose en Rohlfs513 vid. (CUESTIÓN, núm. 1680) 

 
6.3.1.7. Algunas enfermedades del ganado lanar 

Animal al que llaman tísico y dañau dicen en B, dañao en C, los nuevos informantes: CM, LA, P, V, 

dañau, -ada (ALEANR, mapa núm. 594, cordero de desecho), animal enfermizo. También se aplica a las 

personas; amoquillau, -ada ‘res con moquillo’, igual en Tarazona; lisiada es la forma anotada en B, 

sin respuesta en C, en los nuevos CM, LA, P, V, lisiada (ALEANR, mapa núm. 583, perniquebrada), res 

con la pata rota; B y C dicen vacía los restantes CM, LA, P, V, machorra (ALEANR, mapa núm. 567, 

horra, oveja esteril que no cría). Barníls en Fraga [basíbe, a], estèril (vaca); idéntica forma vacía ‘ove-

ja no preñada’, la oveja que no está preñada; forma anotada en CM y en P baciba ‘res que no cría de 

forma temporal’. Hembra que aún siendo fértil, es separada del resto para que no quede preñada, ba-

ziba en Andolz, bazibo en BM; posible vacilación ortográfica vacibau / bacibau ‘oveja que ha quedado 

sin cría’; misma vacilación vacibo / bacibo, -a ‘ganado infecundo’, reses que no crían, que no se des-

tinan o no tienen edad de reproducción vacivo en Alvar, bazibo, -a en Andolz, BM; abortón se dice en 

B, y en C y los demás CM, LA, P, V; aborto (ALEANR, mapa núm. 568, cría nacida muerta), feto aborti-

vo de una res, vid. (ALEANR, mapa núm. 1484) que coincide con (CUESTIÓN, núm. 2239, aborto); La for-

ma de B es caloyo, la de C y todos los demás CM, LA, P, V, abortón (ALEANR, mapa núm. 1484, cría 

no nacida de la oveja). Mal parto en los animales, abortón, igualmente se lee en Andolz; vid. asimismo 

mapa núm. 568; para Alvar caloyo ‘borreguito hasta los diez días’, en Borao ‘recental’, cabritillo desti-

nado al regalo del paladar’, en La Alta Zaragoza anota caloyo ‘cordero muerto en el parto o en los pri-

meros días de vida’; en CM y P emplearon sequera ‘esterilidad’; la respuesta dada en los nuevos infor-

mantes CM, LA, P, V, fue común patera (CUESTIÓN, núm. 1678, glosopeda, fiebre aftosa del ganado); 

enfermedad del ganado que les genera bolsas infectadas en las patas y en la boca, consta en BM, An-

dolz, Iribarren; fiebres maltas ‘brucelosis, enfermedad profesional de veterinarios, carniceros, granje-

ros y ganaderos, además de consumidores, producida por bacterias del género Brucella; calenturas 

‘fiebre’; calentucho, -a ‘febril que tiene calentura’, calenturiento, -a, consta en Barceló; modorra 

(CUESTIÓN, núm. 1680, modorra de las ovejas), malestar que las desorienta. Res enferma de modorris-

mo, enfermedad que las desorienta. Consta en BM, Andolz, De origen incierto, si bien Corominas pro-

pone una base arcaica *muturru conservada en el vasco *mutur (DCECH) (6.3.1.6.); sebo ‘grasa del 

cordero’; basquilla ‘enfermedad del bazo en las reses’. Sebo amarillo; igadillo ‘enfermedad propia de 

los corderos de leche’ cuando están muy gordos; zapillo ‘enfermedad de las ovejas que ataca al híga-

do’; en el DLE leemos sapillo ‘tumor, llaga, úlcera’, aunque en este caso referido a la boca; derivado de 

sapo, voz de origen incierto quizá prerromana. Hay variante vasca y cast. dialectal zapo (BDELC); en B 

anotamos bisagra, en C y todos los nuevos CM, LA, P, V, sarna (ALEANR, mapa núm. 744, sarna de los 

animales). Corominas plantea que es una palabra peculiar de las lenguas románicas de la Península 

sarna proviene del lat. tardío SARNA íd., de origen incierto quizá hispánico prerromano emparentado con 

                                           
512 p. 239, MOTT, Brian, 1982, “La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de Ciencias Sociales 
del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134 
513 p. 48, ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. 
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el vasco sarra ‘escoria’, extendida por zonas mediterráneas de substrato afín al ibérico (BDELC); para 

explicar la forma de Bujaraloz vemos que Andolz hace constar la forma bisagre como ‘enfermedad gra-

nulosa propia de los solípedos’; sarna en catalán (DCVB); otra manera de referirse a la enfermedad en 

los nuevos pueblos es tiña, ‘sarna del ganado lanar producida por un ácaro’, granos que le salen al ga-

nado,’ enfermedad de las ovejas producida por un parásito que vive en la raíz del pelo y provoca una 

inflamación alrededor de éste y su caída, por lo que les estropea la lana, forma que recoge Aliaga 

Jiménez; tinha, ‘teigne’ (insecte); ‘teigne’ (maladie). Sininonimo arna; tinhos, derivado ‘teigneux’; del 

lat. TINEA, Alibert; forma dicha en CM y P güesera ‘osario’. Barranco donde echaban los animales 

muertos; espeñadero ‘despeñadero’. 

 
6.3.2. El ganado cabrío 

En B y CM se dice choto en los otros C, LA, P, V, cabrito (ALEANR, mapa núm. 618, cabrito, cría de 

la cabra) mientras mama, choto, en DLE; en conexión con el cat. crabit > cabrit (DCVB), con el gascón 

crablt, crabltchou, crabot, -e ‘cabri, chevreau, chevret-te’ (Palay), responde al latín tardío CAPRITUS, 

participio de un verbo *CAPRIRE ‘parir (la cabra)’, con influencia del sufijo diminutivo (DCECH); en B y C 

dicen cabrito, en los nuevos pueblos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 619, cabrito lechal), cordero 

que aún no ha sido destetado, -choto además es un mote de CM- encontramos en B bergazo y capa-

zo, cuchitril formado por un cañizo, no hay respuesta ni en C ni en el resto de municipios CM, LA, V, en 

P bergazo (ALEANR, mapa núm. 620, cuchitril), cuartucho que hay en el corral para meter a los cabritos 

recién nacidos. (Lingüístico - Etnográfico). Mott al definir la voz brosquil, ‘compartimiento en la cuadra, 

rincón para poner un animal, bergazo pequeño’, emplea el termino bergazo, que es la forma de la que 

compartimos uso; vergazo ‘cuarto pequeño y aislado para el cuidado especial de las reses’ en Barceló; 

forma que deriva de verga + el sufijo –azo para los dos sentidos que expresa; considerando que el se-

gundo concepto especificado en B, capazo, ccuucchhiittrriill  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  uunn  ccaaññiizzoo  (ALEANR, mapa núm. 620, 

cuchitril), podría tener un carácter etnográfico, descriptivo, podría estar formado por verguetas, vid., al 

tratarse de pequeñas varillas, cañas o palos de arbusto delgados pero flexibles con los que poder tren-

zar un cesto, de verguetas deriva bergazo; el DLE escribe vergazo y ninguna de sus dos acepciones se 

asemeja a la estamos describiendo, resto de formas en (6.3.2.); en LA y P nos respondieron corralina 

‘cuchitril que hay en el corral para meter a los cabritos recién nacidos’; guariche ‘cuchitril’, local pe-

queño y en malas condiciones; en B y LA dicen cantáro con desplazamiento del acento, en C cazuela, 

en CM y V cantaro y caldero, en P caldero (ALEANR, mapa núm. 638, vasija en la que se ordeña). 

(Lingüístico – Etnográfico); telo (CUESTIÓN, núm. 1498, nata de la leche). Membrana, película delgada 

que se forma sobre algún alimento, tales como leche hervida, chocolate cocido, sopa, vinagre, etc. / 

‘capa fina que cubre algo o se forma en algunos líquidos’ como el huevo, la leche, o se forma en algu-

nos sitios, como las legañas, similar descripción leemos en Ballobar; similar al cat. tel de la llet / tel 

d'un ull (DCVB); hhaaccee((rr))--ssee  tteelloo > hacese telo ‘formarse una capa fina y sólida’; escremar ‘descre-

mar’; esnatar ‘desnatar’; en B dicen agria y triada, siendo esta última forma la que usan todos los 

demás C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 640, leche agria. Leche cortada, en malas condiciones); 

triar en BM, Ballobar; triar ‘separar’ unas cosas de otras / ‘elegir’, escoger, seleccionar, en relación con 

las formas catalana destriar, triar (DCVB), y occitana destrièr y triar (DGLO), del lat. vg. *DESTRIARE 

(DCECH), vocablo de amplia difusión en Aragón y Navarra; el DLE incluye triar sin ninguna localiza-
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ción); ttrriiaa((rr))--ssee > triase ‘cortarse la leche o una salsa que la contenga’, triarse, así mismo en BM, Ba-

llobar, Collellmir, La Alta Zaragoza; en DLE 4. pronominal rural Ar. Dicho de la leche: cortarse; triarse 

igual en cat. (DCVB); triau, ada ‘escogido, elegido’, como en BM; tría ‘separación, elección’ selección 

de frutos desechando los de baja calidad, igual en BM, Barceló; ‘separación de las ovejas de cada due-

ño cuando al fin del otoño vuelven de la montaña’; fr. triage des ovins, así consta en Haensch; de ca-

brito dicen en B, de cordero lechal, pachanco ‘cuajar de cordero’ dicen en C y de los restantes solo 

hay respuesta en P cabrito, cordero lechal (ALEANR, mapa núm. 641, tipos de cuajos). (Etnográfico). 

Como no hemos encontrado ninguna forma que nos pudiera aportar claridad a la forma pachanco, nos 

ha parecido oportuno que podría estar relacionada con palabras de étimo aproximada pacháco ‘hombre 

soso, aburrido’ Haensch; pachango ‘soso, aburrido, desastroso, descuidado en La Alta Zaragoza; pa-

changa que consta en Barceló pachorra; solo en B responden arbero, en todos los demás tripa (ALE-

ANR, mapa núm. 698, panza), arbero, del lat. HERBARIU; en Andolz encontramos una forma quizá com-

parable arbiello ‘esófago’, conducto del sistema digestivo que va desde la faringe hasta el estómago y 

por el que pasan los alimentos que recoge Andolz. Nagore, Notas: arbiello ‘intestino delgado’ del lat. 

ARBELLU; en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P, V, responden estomágo (CUESTIÓN, núm. 1593, 

cuajo), fermento que existe principalmente en la mucosa del estómago de las crías de algunos anima-

les mamíferos y sirve para cuajar la leche con el fin de hacer queso, se obtenía generalmente del 

estómago del cordero de leche. vid. (ALEANR, mapa núm. 641). (Etnográfico); cuajo ‘estómago’, con 

este sentido en Iribarren / ‘calostro’, con este sentido igual en BM, Andolz / (fig.) ‘calma, pachorra’. 

Impasibilidad: qué cuajo tienes! Ves que se ha caído y tú, sentada;  en B anotamos fiambrera aguje-

reada en C no hay respuesta, en CM fiambrera y en P quesera o tubo de uralita (ALEANR, mapa 

núm. 642, encella, molde para hacer queso); no nos costa respuesta en ninguno de los pueblos (ALE-

ANR, mapa núm. 643, materia de que se hace la encella). (Lingüístico - Etnográfico). Mimbre, barro, 

junco. ¿Qué es el secadero del queso? (Etnográfico) - armario, mesa, tabla, cañizo, tinaja, piedra; co-

mo en la actualidad es una actividad reducida la forma no es muy frecuente matón ‘masa de leche 

cuando se ha despojado del suero’ quedando cuajada en forma de bola que luego se corta para meterla 

en los aros de madera donde se aprieta para formar el queso, consta en Andolz e Iribarren; canastico 

en CM en el resto no responden ‘especie de molde para elaborar el requesón’; el requesón es un pro-

ducto derivado de la leche fresca se obtiene tras lograr que la leche se corte, al coagularse la parte 

sólida, separándose del suero; concluida la coagulación, se deposita en un recipiente, canastico, que 

permita el vaciado del exceso de líquido durante unas horas, es trata de un producto que dura poco; 

quesada ‘pasta de requesón mezclado y batido con huevo, azúcar y limón’, es una exquisitez de CM; 

tape (CUESTIÓN, núm. 1522, cierre de la encella), ‘tapón’, ‘tapadera’, con este sentido en Caspe Co-

llellmir; Aliaga Jiménez; derivado de tapa vid. (6.9.5.). 

Consideremos, para terminar, un ejemplo concreto del léxico ganadero. La voz ciclón, entre pastores y gana-

deros, designa al macho que nace con un solo testículo o con los dos escondidos; el ganadero necesita delimitar 

en su realidad ganadera cotidiana este tipo de animales, reconocerlo como tal y decidir, según su rendimiento, su 

función en el grupo, en el ganado, dependiendo de su productividad: así, puede dejarlo para vida como manso, 

venderlo como carne, o bien buscarle otra utilidad. La voz ciclón es, en principio, un término cultural y tradicional 

heredado de la práctica de esta actividad y característico de una comunidad rural; sin embargo, al que come su 

carne no le importará si el animal tuvo o no el testículo escondido, como tampoco si fue ojirroyo, mamantón, 

ladrón o zaguero. Se trata, pues, como muchas voces ganaderas, de un término técnico y específico (se requiere 
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pertenecer a una comunidad ganadera, en la que además sea decisivo este rasgo fisiológico, para entenderla ca-

balmente); pero, además, se trata de una variante dialectal aragonesa del término común ciclán, que cuenta con 

diversas variantes como cisclón o ciclón y con la forma sinonímica garlito. Lo que en principio fue un término ex-

tendido en la comunidad, dada la regresión de la actividad ganadera y la mayor especialización actual en esta co-

mo en otras actividades tradicionales del medio rural, queda hoy recluida en una capa marginal de la población 

(sociolecto) y en un registro de temática más específica. De ahí que esta voz haya pasado a formar parte de lo que 

podemos considerar como una auténtica jerga, en el sentido que le otorga a esta variedad (J. Sanmartín, 1998). 

 
6.3.3. El ganado vacuno 

Comparten la misma expresión B, C, CM, LA, P, V, pa la carne (ALEANR, mapa núm. 584, vaca des-

tinada al matadero); del mismo modo todos ellos B, C, CM, LA, P, V, comparten el desconocimiento: no 

hay respuesta (ALEANR, mapa 585, modo de llamar a la vaca); en todos B, C, CM, LA, P, V, anotamos la 

misma forma güeña (ALEANR, mapa núm. 586, boñiga). Excremento grande, cagada sólida de vaca o 

mulo; vid. (ALEANR, mapa núm. 635) consta en varios municipios de Monegros, Ballobar, Alcolea, 

Rincón de Ademuz, Collellmir, Andolz, Iribarren la localiza en la Ribera tudelana, Corominas la empa-

renta con el catalán bony ‘bulto, chichón’, gascón bougno íd., francés antiguo y dialectal buque íd., y 

supone para todas ellas una base *BUNNĪCA, de origen incierto pero presumiblemente prerromano 

(DCECH). En Alcolea leemos la extensión de la forma bueña ‘excremento del ganado vacuno’ en el nor-

te y centro oriental de Huesca y la variante güeña se registra en los restantes pueblos oscenses y en 

Zaragoza; está en el DLE con marca aragonesa entre otros lugares, 1. f. Ar., Cuen., Guad. y Sor. que 

reenvía a > chorizo de sábado > ‘Embutido que se hacía con la asadura y carne de inferior calidad del 

cerdo’. Y este significado es desconocido en la zona; vacas en todos la misma forma (ALEANR, mapa 

núm. 558, ganado vacuno). La misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, cuadra (ALEANR, mapa núm. 

559, establo para vacas); en B y en C hay un signo de desconocido a su vez en C anotamos pesebre, 

sin respuesta en CM y V y responden pesebrera en LA y P (ALEANR, mapa núm. 560, pesebre) para 

más de un animal, por lo general de albañilería, a lo largo de la cuadra. 

La forma es igual en todas las poblaciones B, C, CM, LA, P, V, coinciden, así mismo con la forma 

castellana ternero (ALEANR, mapa núm. 561, ternero). Cría de la vaca, cuando es menor de tres años; 

sólo tenemos respuesta en B y C ternero (ALEANR, mapa núm. 562, añojo), becerro de un año; enume-

ramos algunas voces patrimoniales anollo en Aliaga Jiménez, Garcés; en gasc. anoùlh Palay; gasc. 

betèt, betèch Palay; arag. betiello, Alvar, Enguita, Mott, La Alta Zaragoza / bediello Haensch / betiecho 

Nagore; Haensch prov. ant. vedel; prov. mod. vedèu, cat. vedell (DCVB, del lat. VĬTĔLLU íd.); no hay 

respuesta en los dos pueblos del Atlas ni en los nuevos; Andolz anota añenco; mientras que Mott regis-

tra añenco(-a), ‘ternero(-a) de dos años’ (ALEANR, mapa núm. 563, eral, novillo de 2 años) Para este 

concepto Andolz apunta bimardo y la misma forma bimardo ‘ternero, -a (de 1-3 años) cuando va sepa-

rado de las vacas’ es anotada por Aliaga Jiménez, Mott; respecto a su evolución dice tal vez haya aquí 

disimilación de consonantes -rr-, -rd. Si reunimos estos tres mapas contiguos podemos comprobar así 

mismo que donde hay respuestas es la misma, no importa las características del animal por el que se 

pregunta; lo que nos hace pensar que al no ser el tipo de ganado que se criaba en la zona posiblemen-

te se desconocía el nombre adecuado; así como tampoco obtuvimos respuesta en las nuevas poblacio-

nes (CUESTIÓN, núm. 1376, buey joven) tan solo pudimos comprobar que la palabra boyatero ‘pastor de 

bueyes’ estaba recogida en BM y posteriormente comprobamos la voz boyato en Andolz; gramar en 
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todos B, CM, LA, P, V menos en C que no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 564, mugir, bramar fuer-

te) voz del ganado vacuno, del ciervo y de otros animales salvajes; igual en La Alta Zaragoza; en Ba-

llobar se recogen dos sentidos ‘bramar’ / ‘rebuznar’ como nos ocurre en la zona estudiada, así en Alia-

ga Jiménez; lo mismo que Andolz; con los sentidos de: ‘mugir’ / ‘rebuznar’ en BM; vid. (ALEANR, mapa 

núm. 731); sin respuesta en B y C, en el resto responden CM, LA, P, V, gramido (ALEANR, mapa núm. 

732, rebuzno) voz del asno; encontramos gramido ‘bramido’, mugido, misma forma en La Alta Zara-

goza, pensamos que puede ser resultado de el doble significado antes comentado; la respuesta de B es 

buena, la de C en celo, en los nuevos CM, LA, P, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 565, vaca 

en celo), en otros lugares de Monegros toridera o turidera forma esta que recogen Alvar, Andolz, Nago-

re, Mott, en La Alta Zaragoza, Antillón; emparentada con el gascón touridéro, Rohlfs, Sufijos, p. 498; 

toridera procede de toro y este del latín TAURU (DCECH); relacionadas con turir ‘cubrir el toro a la vaca’, 

forma anotada en BM, Andolz, Haensch, P. Garcés, Notas…; La Alta Zaragoza; en gascón: tauri, tari, 

touri, Palay; touridero (Rohlfs, Sufijos, p. 498), se crea a partir del verbo turir ‘cubrir el toro a la vaca’, 

y este de toro, del latín TAURU (DCECH); nos consta solo la respuesta de B y C cubrir (ALEANR, mapa 

núm. 566, cubrir a la vaca). 

 
6.3.4. Los animales de carga y tiro: el macho y el burro 

La forma en B es moro, en C negro, en CM morico, moro y esta última forma moro se dice en LA 

y P (ALEANR, mapa núm. 718, caballo morcillo) de color negro. Del lat. vg. *MAURICELLUS, derivado de 

MAURUS ‘moro’, referido al color negro; aunque posiblemente proceda del gr. Μαῦρος o Maûros, ‘oscuro’, 

por alusión al color de su piel; malloso, -a convive con / canoso, -a ‘caballería de pelaje blanco sobre 

fondo negro’, la forma canosa consta entre los nombres que indican color (Los nombres de “La vaca 

con manchas”, 1985); muino, -a ‘res de color muy negro y genio vivaz’; para Aliaga Jiménez ‘mulo, la 

negros’ que tienen también negro el hocico y las bragas. –muino, muina es un mote en La Almolda-; 

recrío ‘animal joven que aún no trabaja’; guita ‘mula que da coces’ o yegua brava y furiosa; guito 

‘animal coceador’, indomable; lo anotan Borao, Aliaga Jiménez, Andolz, Arnal, Barceló, La Alta Zarago-

za, Nagore en Los Pirineos y Notas, Iribarren quien dice haber leído que proviene del vascuence gait 

‘malo’; en DLE guito, -a, como aragonés, 1. adj. Ar. Dicho de un animal de carga: Que es falso; en 

Antillón; en Maella guit / ‘se aplica a personas de modales ariscos’, así en Collellmir; con ambos senti-

dos en BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, en catalán guit, -a (DCVB). Tanto en el (DCECH) 

como en (DECLLC) Corominas indica que, en correlación con el catalán guit y el italiano y castellano 

guito, es probable que se tomara del francés antiguo guiton ‘paje, criado’ y más concretamente del ca-

so sujeto *guit, que acusa el fráncico *wiht ‘ser, criatura’, ‘niño’. 

Quizá no fuera un uso habitual y no hubo respuesta ni en B ni en C y tampoco ahora obtuvimos nin-

guna respuesta (ALEANR, mapa núm. 719, yeguada), yeguazería en Alvar; eguassada en cat. (DCVB); 

èga, en occ. (DGLO); dula es la respuesta de CM y LA (CUESTIÓN, núm. 1597, conjunto de mulas) igual 

sentido en Antillón / ‘conjunto de los animales de varios dueños’ que se guardan o pastorean juntos, 

dula en Ballobar, Antillón, en La Alta Zaragoza ‘conjunto de animales, ‘pastor’, gritón’, Andolz, en DLE / 

‘cada una de las porciones del terreno comunal’, por donde por turno pacen los ganados de los vecinos 

de un pueblo; en DLE; del árabe vulgar dula ‘tumo, alternativa’, árabe daula ‘cambio, vicisitud’ 

(DCECH); llevar a dula ‘llevar a pacer ganado de varios propietarios’ llevar a dula en Ballobar; en CM 
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y LA nos dijeron dulero ‘pastor’ o cuidador ‘de la dula’ en BM / ‘gritón’, que grita mucho y alto, vid. 

dula, su primitivo, dulero en Antillón, La Alta Zaragoza; mula de varas ‘la que dirige el carro’, metida 

entre las dos varas; B, C, CM, LA, P, V, relinchar (ALEANR, mapa núm. 720, relinchar); cebadera ‘bol-

sa de tela con comida que se acoplaba a la cabeza de las caballerías para que coman’. 

Vocablos empleados por los campesinos y carreteros para dirigirse a las caballerías según sea la ac-

ción deseada; la fórmula empleada en B es voluntario toma o algo similar, en C anotamos muá, en 

CM puá y muá en LA mo y muá como en P (ALEANR, mapa núm. 721, modo de llamar al caballo para 

que venga), la forma púa púa consta en Alvar; muá consta en Iribarren; en todos los municipios se re-

coge la misma forma güesque (ALEANR, mapa núm. 722, modo de llamar al caballo para que vaya a la 

izquierda). Voz para indicar a las caballerías que vayan hacia la izquierda; Collellmir anota uesque en 

Caspe y Chiprana; pasallá! ‘voz que el arriero dirige a las caballerías para que vayan a la derecha’, 

consta en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Collellmir, escrito pasa-llà! en Ballobar; arre! ‘voz para hacer 

que ande la caballería’, expresión empleada para estimular a las caballerías a avanzar; con diferente 

sentido en occ. arrè! interj. ‘halte!’, pour arrêter les bœufs, les chevaux; en cat. arrera; del lat. ad + 

retro, Alibert; ría! ‘arre!’. Voz para hacer que ande más deprisa; soo! término empleado para que pa-

ren las caballerías’; en CM dicen atrás, en LA, P y V tras! ‘voz del arriero para que la caballería retro-

ceda’, forma tras! que recoge Andolz; pasatrás ‘voz de mando dada a la caballería para que recule o 

retroceda, principalmente se usa esta forma para meterla entre los varales del carro, porque, como es 

obvio, ha de hacerlo “de culo”, pasatrás en Barceló; alza! ‘voz que se dirige a la caballería para que 

levante una pata’ cuando se le hierra o se le cura; alzar ‘levantarle la pata a una caballería’ para 

poderla herrar o bien curarla. Verbo formado a partir de la interjección. 

En B; CM, LA, P, V, potro en C no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 723, potro de dos años). To-

das las poblaciones B, C, CM, LA, P, V, dicen almaza (ALEANR, mapa núm. 724, almohaza), cepillo 

metálico para limpiar a las caballerías; almazar ‘almohazar’ limpiar con la almaza a las caballerías, la 

forma empleada en B es silla la de C montura la de CM, LA, P, V, guardalomo (ALEANR, mapa núm. 

725, montura). Tipos. (Lingüístico - Etnográfico); sillazo ‘golpe dado con una silla’; pedal ‘estribo’, 

pedal en BM; ir p’ atrás ‘retroceder las caballerías’. 

En B tenemos carnuzo, en C no hay respuesta, en CM penco y carnuzo, en los otros LA, P, V, 

penco (ALEANR, mapa núm. 728, penco) caballo viejo y malo, llamado carnuzo, posiblemente al tratar-

se de un animal en malas condiciones; en CM tenemos dos formas somero y burro, en los demás, LA, 

P, V, solo, burro (CUESTIÓN, núm. 1617, asno); Aliaga Jiménez escribe somé ‘asno’ y somero, a, ‘burro, 

-a’; derivado del antiguo somo, hasta hoy en catalán som ‘ somero’, procedente del lat. SŬMMUS ‘el más 

alto’ (BDELC). En el DLE encontramos la palabra somera que nos podría servir para explicar la forma 

somero, más que su origen, su significado, una definición aproximada; del lat. tardío SAGMARIUS ‘bestia 

de carga’; burra (CUESTIÓN, núm. 1618, asna), lo recoge Collellmir en Caspe; misma forma en todos 

los lugares pollino (ALEANR, mapa núm. 729, pollino), cría de la burra. Asno joven, anotada en Alvar, 

en Tarazona; coinciden todos de nuevo en forma pollino (ALEANR, mapa núm. 730, pollino lechal). Mulo 

joven; en B son dos las formas rebuznar y gramar en C rebuznar, en los otros gramar (ALEANR, 

mapa núm. 731, rebuznar); anotado por Alvar; Badía; Pardo; Mott. Alteración de bramar, de origen 

germánico, a partir de un gótico *bramôn (DCECH); vid. (ALEANR, mapa núm. 564); Sin respuesta en B 

y C, en el resto CM, LA, P, V, responden gramido (ALEANR, mapa núm. 732, rebuzno) voz anotada en 
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BM, que recoge Iribarren; guarán es la forma encontrada en B y en C y de los nuevos en P, semental 

en CM y LA, (ALEANR, mapa núm. 733, garañón) semental, asno destinado a cubrir burras y yeguas; en 

sentido figurado ‘hombre mujeriego’; guarán escribe Aliaga Jiménez, Arnal Cavero; solo tenemos la 

respuesta de B y C cubrir (ALEANR, mapa núm. 734, cubrir a la burra), montar a la burra para dejarla 

preñada. Cubrir el asnal; cojer vid. (ALEANR, mapa núm. 658); las respuestas de B son dos según el 

sexo macho ♂, mulica ♀ una en C recría, una en CM mula, en LA, P y V mulo, -a (ALEANR, mapa 

núm. 735, muleto), cruce de yegua y burro o de asno y yegua; macho ‘mulo’. Macho de la mula. Se 

utilizaban desde antiguo para las faenas agrícolas como la tracción del aladro en El Rincón de Ademuz, 

además de macho forma de la Alta Ribagorza, Barceló, Haensch anota la forma del gasc. màtchou ‘mu-

let’. En ocasiones el agricultor se sirve exclusivamente de un mulo para tirar del arado o bien de una 

pareja de mulos labrar a par, una u otra posibilidad condiciona el uso del tipo de instrumentos a em-

plear; burricallo ‘burro débil’; también ‘uso despectivo’, consta en BM; en B dicen macho burrero en 

C recría burreño y en  CM, LA, P, V mula burrera (ALEANR, mapa núm. 736, burdégano), cruce de 

caballo y burra, burreño en Andolz; forma igual en todos penco (ALEANR, mapa núm. 737, jumento bu-

rro viejo) (similar al mapa núm. 728); en todos cagallón (ALEANR, mapa núm. 739, cagajón excremen-

to de las caballerías), documentada en Aliaga Jiménez, en La Puebla, en Haensch que recoge la forma 

ribagorzana cagallons ‘excremento del burro; en cat. cagalló (DCVB); en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V, consta cagallona (ALEANR, mapa núm. 740, montón de cagajones, excrementos de animales), 

cagallones, anota Aliaga Jiménez en el Somontano; cagallonada en cat. (DCVB); moñiga ‘boñiga’, ex-

cremento vacuno (3.2.3.5.); moñigada ‘montón de excrementos’; moñigo ‘excremento de las caba-

llerías’; esmoñigar ‘defecar las caballerías’; moñiguera ‘montón de excrementos’, igual en Tarazona; 

rreessooppiinnaa((rr))--ssee > resopinase ‘caerse una caballería, quedando patas arriba’, forma que encontramos 

en Panticosa, Andolz; ligeras variantes de una población a otra para referirse a la postura que se defi-

ne; aquí sólo respuesta de LA resopinau, -ada ‘tumbado, caído, con las patas arriba’, consta en An-

dolz; y su otra variable en LA ensobinase y la más generalizada ensopinase ‘caerse patas arriba el 

ganado’ sin poder volverse ni levantarse; en el DLE ensobinarse, forma que atribuye a Aragón. Dicho 

de una caballería o de un cerdo: Quedarse en posición supina, sin poderse levantar; o su derivada que 

dicen en B ensopino, ensobinao y en C ensobinao, mientras que en LA tenemos ensobinau y en P 

ensopino (ALEANR, mapa núm. 741, caballería caída de espaldas y que no se puede levantar) por sus 

propias fuerzas; nuevas preguntas nos llevaron a apuntar ensopinau, -ada tanto en CM como en P 

‘caído quedando patas arriba’. Derivado de sopinar ‘caer largo’, García de Diego propone el latín SUPI-

NARE, formado sobre SUPINU (DEEH); de todas las variantes detalladas, casi especificas según localidad, 

hay una forma que sin duda en todas las poblaciones es la más habitual la más conocida y la más em-

pleada, de memoria ‘boca arriba’ posición de una persona, igual en BM, Andolz; vid. locuciones verbo 

nominales y expresiones verbales integradas por el v. caer, estar o ponerse de memoria en Iribarren; 

domir de memoria, ‘dormir boca arriba’, esta expresión consta en Ballobar; igual en cat. del lat. me-

moria, íd.(DCVB); espumallo ‘saliva espumosa expulsada por la boca’; espumallera ‘cantidad de es-

puma echada’; rreebbuullccaa((rr))--ssee / revulcase (CUESTIÓN, núm. 1636, revolcarse las caballerías). Tirarse por 

el suelo, escrito con ‘b’ en La Alta Zaragoza / ‘revolcarse las caballerías’. Probablemente del lat. vg. 

*REVŎLVĬCARE íd. y este de VŎLVĔRE ‘hacer rodar’ (BDELC); todos los encuestados comparten la misma 

forma aspiase (ALEANR, mapa núm. 742, aspearse), estropearse los pies por haber caminado mucho; 
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la respuesta de B coincide con la de P acizada la de C igual pero en plural acizadas (ALEANR, mapa 

núm. 743, ubrera), escocedura de la boca, lesión producida por rozadura de las vacas y ovejas por 

mamar mucho, a consecuencia de la descomposición de la leche que se derrama por sus labios; azi-

ta(r)se, en Andolz y azeta(r)se en BM ‘acidificarse, estropearse’; posiblemente derivadas de acedar, 

formado a partir del sustantivo acedo, tomado del lat. acĭdus, derivado de acēre (BDELC); en occ. aci-

dular ‘aciduler’ (DGLO); CM, LA, P, V, torzón (CUESTIÓN, núm. 1675, cólico de las caballerías). Retor-

tijón doloroso de vientre que sufren algunos animales producida por una indigestión / ‘cólico o dolor in-

tenso de barriga’, indigestión, empacho, también para las personas; el DLE registra dos de sus tres 

acepciones de uso veterinario; aattoorrzzoonnaa((rr))--ssee > atorzonase ‘sufrir un torzón’. Indigestarse las caba-

llerías, similar en Aliaga Jiménez. Aplicado a las personas sufrir un cólico, o un dolor muy fuerte por 

comer demasiado o comer algo que le hace daño, en La Alta Zaragoza; en anc. occ. artuzonar, Alibert; 

atorzonau ‘empachado por comer mucho’. Dícese de quien ha sufrido un cólico digestivo o dolorido 

por cólicos o dolores de tripa, en La Alta Zaragoza; ninguno de los nuevos pueblos CM, LA, P, V, nos 

dieron una respuesta (CUESTIÓN, núm. 1676, haba). Tumor que les sale a las caballerías en el paladar. 

Mal de boca; abolín es la forma recogida por Andolz, habolín Aliaga Jiménez; pasmo ‘enfermedad de 

las caballerías, enfriamiento de los riñones y partes traseras’; pasmo ‘enfriamiento’, aplicado por ex-

tensión a las personas; única respuesta obtenida en CM liestro ‘herida producida por las espinas de las 

espigas en la boca’ de las caballerías, vid. liestra, alistero en Andolz; almendrada d’ ancas ‘caballería 

que tiene las ancas estrechas’, así mismo en Andolz; tocadura ‘herida por rozadura en las caballerías’, 

la mula s' ha pegáu un trompazo con el aladro y lleva una güena tocadura en la pata, en DLE como 

aragonesa, tocadura2 1. f. rur. Ar. Herida por rozamiento del aparejo de las bestias; ttooccaa((rr))ssee > toca-

se ‘producir una herida o llaga a una caballería por el roce del aparejo’ la supresión de la -r- del infini-

tivo es tendencia general; cascadura ‘magulladura sin herida’ que se le hace a la caballería por el ro-

ce de la albarda, el baste o la collera / ‘incordio’, ‘mal asunto’, mala fortuna. Pretensión que no se 

cumple, menuda cascadura, ‘vaya incordio’, en sentido figurado; abríos ‘animales de trabajo, carga, 

tiro o labor’, caballar, mular o asnal: buen abrío pa pasar el aladro. Se apunta en los vocabularios de 

Alvar, Andolz, Borao, Pardo, Gargallo Sanjoaquín, Iribarren Collellmir, Barceló como ‘bestia de carga o 

labor’. Rohlfs, Diccionario lo compara con el cat. averia del lat. habere ‘riqueza’. Lo mismo sospecha 

Corominas un sustantivo haber con el sentido de ‘posesión’ que procede del verbo haber, latín HABERE 

‘tener, poseer’ y con pérdida de la vocal pretónica (DCECH); par ‘pareja de animales de carga o labor’, 

en DLE; yunta es la respuesta en B y en C y junta en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm.1487, 

yunta); en occ. junta / joncha (DGLO). Pareja de animales de carga en general, caballos, bueyes o mu-

las, bestias de carga para realizar las labores del campo; junta en BM; pardina ‘muladar’. 

 
6.3.5. Otros aspectos relacionados con la ganadería, mortandad. 

Hemos anotado lo que dicen en Fraga en este mapa, Hu 602: carne mortecina, ya que luego 

hemos encontrado en la zona nueva una expresión algo similar que veremos seguidamente; carnuzo 

es la palabra conocida en todos los pueblos a excepción de LA que dicen carnuz (ALEANR, mapa núm. 

466, carroña). Animal muerto en descomposición, recogimos la forma de Fraga Hu 602: carne morteci-

na, contenida en el ALEANR; carnuzo anota Alvar, Barceló, Collellmir dando como etimología carne + su-

fijo peyorativo, Andolz anota esta forma y la siguiente; ambas conviven en la zona en estudio, carnuz 
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‘animal muerto’, así la recoge el BM, Aliaga Jiménez, Coll y Altabás, Haensch, Iribarren, Mott, Pardo, 

Wilmes, huele a carnuz ‘huele mal’, próxima de la forma carnús que conoce el catalán (DCVB); en 

gascón carnús, ‘mauvaise viande; charogne’ / ‘terme injurieux’… , Palay; con ambos sentidos en La Al-

ta Zaragoza, en DLE como de Aragón, 1. m. Ar. carroña; usado igualmente en sentido figurado carnu-

zo ‘persona indeseable, de poco valor’, de igual modo se emplea carnuzo como insulto: “estas hecho 

un carnuzo”; arag. carnuzo ‘moza fea’ Kuhn, Hocharag.; morediza ‘res moribunda’; o la forma mascu-

lina moredizo ‘mortecino’; o la expresión similar a la recogida en Fraga carne morediza ‘carne de res 

que muere de enfermedad o accidente’. Era la carne que procedía de reses que habían muerto y se 

vendía para consumo humano; mortalera ‘mortandad’, producirse muchos muertos debido a una 

catástrofe u otro asunto; chicharrina ‘mortandad humana en una acción de guerra’; obtuvimos la 

forma en CM y P mal royo (CUESTIÓN, núm. 1681, peste del cerdo). 

 
6.4. ACTIVIDADES Y OCUPACIONES DIVERSAS. OFICIOS, PROFESIONES 

Comenzamos por el guarda encargado del monte’; aguacil ‘alguacil’ y aguacila ‘mujer del algua-

cil’ vid. (2.2.3.3), aguacil en La Puebla, Iribarren, en el DLE que reenvía a alguacil, y dice poco em-

pleado, usado como vulgar; escrito con ‘z’, aguazil y aguazila en BM, Andolz recoge la forma femenina 

aguazila; bando ‘Orden del Ayuntamiento que por medio del aguacil informa a los vecinos’. Bando I 

‘edicto solemne’ del fr. ban, y este del fráncico ban íd. En Castilla no se hace corriente hasta el s. XVI 

con infl. del it. bando, préstamo del francés (BDELC), forma registrada en el DLE. En cat. bando o 

bàndol (DCVB); en occitano bandol, m., V. ban > ban, m. ‘ban, proclamation’; ‘ordonnance, saisie’; 

peine. Derivado banal, -ala, adj., banal, commun; vulgaire; banalitat, banalité. banarèl, -arèla, adj., 

banneret, banal; banièr ~ bandièr, -ièra, m., bannier, messier; adj., banal. bandol, ‘volée de cloches’; 

espèce de danse; proclamation, Alb. del Germ. ban, Alibert; en occ. argusin, en cat. algutzir o alguat-

zir; del ár. al-wâzir, Alibert; amo ‘dueño, patrón’, anotado en Collellmir. Del vasco ama ‘madre’, mas-

culinizado; igual en cat. (DCVB); alministrador ‘administrador’ / ‘mayordomo’; criao en todos B, C, 

CM, LA, P, V la misma forma (ALEANR, mapa núm 1219, obrero fijo); CM, LA, P, V mozo ‘jornalero del 

campo’, mozo jada en Andolz; mozo, voz peculiar de origen incierto debe pertenecer a la familia del 

vasco motz ‘rapado, gallego esmozar ‘descabezar un árbol’, francés mousse ‘despuntado’, de creación 

expresiva (DCECH); moza ‘criada’, en Aliaga Jiménez, Castañer 107.5. nota cf. neskato ‘moza’ ‘criada’ 

Michelena; agostero ‘obrero para las faenas de siembra y trilla’ como en Andolz; agostería ‘período 

de trabajo veraniego’, similar en Andolz; recogemos en B de temporada, en C y CM jornalero y en 

LA, P, y V temporero (ALEANR, mapa núm. 1220, obrero eventual); jornalada ‘jornal, salario’; sema-

nada ‘sueldo de una semana’, Ballobar; trabajar pa otri ‘trabajar a jornal para otra persona’, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 1607); dos formas en B otro, otre en C dicen otro en CM y LA dicen pa’ otre, 

otri en P y V otre, otri (ALEANR, mapa núm. 1607, otro. Otra persona). Como hemos podido observar 

se suelen emplear con preposición antepuesta: pa otri, de otri. Tanto la forma otre como otri están en 

el DLE: otre, 1. adj. desusado ‘otro’. Usado en algunos lugares de Ar., Cuen., Rioja, Nav. y Sor.; otri, 

1. adj. desusado ‘otro’. Era usado también como sustantivo en algunos lugares de Ar., Cuen., Rioja, 

Nav. y Sor.; locución generalizada ir pa otre ‘trabajar para otro’; terraje ‘tierra de labor en arriendo 

por una cantidad fija’, pagando con dinero o especies por la tierra arrendada que se cultiva; arren-

dante ‘arrendador’; medianero ‘quien comparte con otra persona la explotación de una finca’, Andolz, 
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La Alta Zaragoza, en DLE; mediero ‘aparcero, el que va a medias en la administración de las tierras, 

trabaja la tierra a medias’. Con este significado en Borao, Pardo, Andolz, el sentido general de la pala-

bra: tierras, cría de ganado ‘el que va a medias con otro’ en Ballobar, Andolz, Collellmir, Iribarren, La 

Alta Zaragoza; consta en el DLE. Se ha formado sobre medio, del latín MĔDIU íd. (DCECH); medialero 

‘persona que lleva a medias un campo o finca con otro’, forma compartida con La Alta Zaragoza; me-

dial ‘contrato para indicar que se lleva una finca entre dos por iguales partes’, forma compartida con 

BM, similar lo anotan Andolz, Iribarren; término que en muchos casos ha ampliado su significado para 

indicar a cada una de las personas que hace con otro algo a medias, bien un trabajo, negocio, juego...; 

mediar ‘dividir por la mitad’ es la acepción que recoge Borao; a medías ‘por mitad’, cultivar tierra de 

propiedad ajena abonando el medialero al dueño la mitad de lo recolectado. Sistema de explotación de 

la tierra entre el propietario y el medialero, que da por resultado partir entre los dos los frutos a partes 

iguales; Aliaga Jiménez escribe a medías; esmediar ‘disminuir la cantidad de algo’ mermar el conteni-

do de un recipiente, aproximadamente hasta la mitad, en varios pueblos de Monegros, BM, en Caspe 

Collellmir, Borao añade ‘se aplica normalmente a los que están en el fuego para cocer, se usa también 

como reflexivo y hay quien pronuncia y escribe desmediar; esmediau, -ada ‘a medias’, reducido un 

líquido de volumen, la botella está esmediada; pión ‘peón’, jornalero, jornalero. en BM; mondongera 

‘persona que realizaba el mondongo en los domicilios’; mandau ‘recado’; ir a vecinal se dice en B y 

en P, a comunal en C y CM en los otros LA y V se dice a comuna (ALEANR, mapa núm. 1221, azofra) 

trabajo en común para el pueblo para mejoras y conservación de caminos, fuentes, etc. Hacer trabajos 

gratis para el municipio. Participaba un vecino de cada casa. Según Borao, zofra, tributo que se impon-

ía antiguamente en el reino de Aragón hacer zofra ‘trabajar para el común o a vecinal en obras de 

construcción; de forma similar lo relata Borao; vecinal proviene del lat. VĪCĪNUS, íd., derivado de VĪCUS 

‘barrio, pueblo’ (BDELC); comunal y comuna derivados de del lat. COMMŪNIS, íd. (BDELC); no hay res-

puesta en B, ni en CM, LA, P; V, si anotamos en C celebrar el trato (ALEANR, mapa núm. 1222, albo-

roque) agasajo con que se cierra un trato, en Andoz alboroque igual que el cast.; apalabrar ‘hacer 

trato o compromiso de palabra’ cerrar un trato, venta, formalizar un convenio de palabra514. Compro-

meterse; consta en Aliaga Jiménez, Barceló, Iribarren; proceden de palabra, similar en DLE, sin em-

bargo no contiene su antónimo; desapalabrar ‘deshacer o dejar sin efecto un trato’; término que pro-

cede del v. apalabrar; cabezero y conde en B, cabezero en C en los otros CM, LA, P, V, no hay res-

puesta (ALEANR, mapa núm. 1225, manijero) jefe de cuadrilla de labriegos; en CM caputaz ‘capataz’, 

capotaz, en BM; en CM y P mainate ‘jefe de cuadrilla’, mainate, en BM; encargau es la forma en to-

dos B, CM, LA, P, V, menos en C que tenemos sobrestante (ALEANR, mapa núm. 1226, aperador) jefe 

de cuadrilla de labradores, persona encargada de la hacienda y de los elementos relativos a la labran-

za; la forma anotada en Candasnos tiene su equivalente en el DLE sobrestante ‘capataz’; en catalán 

sobrestant (DCVB); labrar ‘arar’ acción correspondiente a la tarea realizada con el arado; consta en 

DLE pero da preferencia a arar; semejante al cat. llaurar del lat. LABŌRĀRE (DCVB); labrador ‘agricul-

tor’ en occ. laurador, m. ‘laboureur’ derivado del lat. laborare; labranza ‘agricultura’ (6.1.1.); labra-

da ‘acción y efecto de labrar’, laurada en occ. derivada del lat. laborare; en todos los pueblos B, C, CM, 

LA, P, V, apuntamos mayoral (ALEANR, mapa núm. 1227, rabadan) jefe de pastores; por otro lado en-

                                           
514 PATO Enrique, “Algo más sobre la historia del posesivo lur”. AFA, 66, 2010: 25. Se trataría de un sustantivo del ámbito jurídico 
[fuero, uso, demanda, mandas, palabra, costumbre, siello]. 
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torno al pastoreo y la vida pastoril encontramos en BM y en CM, donde Simeón Serrate en su Historia 

sobre el antiguo dance de Castejón de Monegros anota la forma repatán ‘aprendiz de pastor’, vid. 

(1.3.1.2.), zagal que acompaña al pastor, al mayoral y se inicia en el oficio de cuidar y gobernar un re-

baño de ganado, consta en Alvar y que en palabras de Rodés, Maza y Gavín515: “en ningún caso equi-

vale al término castellano “rabadán”, al menos la documentada en los dances de Castejón, voz que lo-

calizamos en La Puebla de Castro como ‘zagal, ayudante joven del pastor’, así como en la Alta Zarago-

za tal que ‘pastor que ayuda al pastor, rabadán’, en Antillón ‘zagal que acompaña al pastor’, atestigua-

da por Andolz, Iribarren, Arnal Cavero en Alquézar, ‘pastor de menos categoría y responsabilidad’, pas-

torcillo. No es, pues, ni mucho menos, el rabadán; Barceló en Caspe, además, gracias a María Pilar 

Garcés y la nota que incluye en su estudio, 3.1.8. “Notas para un vocabulario dialectal altoaragonés” 

AFA-XXXIX, 1987516 ratificamos la función que desempeña cada uno de ellos, así el repatán sería el 

‘pastor o mozo encargado de uno o más rebaños a las órdenes de un mayoral’. Del árabe rabbaḍ-ḍá'n 

‘el de los carneros’ (DCECH) podemos observar además el fenómeno de ensordecimiento de consonan-

tes intervocálicas que encontramos en los arabismos, en los que es habitual que -dd- del étimo árabe 

evolucione a -t- y -b- se conserve como -p-: repatán ‘zagal, ayudante del pastor’; en B ragacho y pa-

ra esta forma la única explicación que hemos logrado es que esté emparentada con la forma del occi-

tano ragach que recoge con varias acepciones de las que tomamos ‘aide berger’, Alibert en su Diction-

naire occitan-français d’après les parlers languedociens: “ragach, regach, ragassa, m. Goujat d'armée; 

valet de meunier; aide berger; homme bourru; domestique femme. étym. it. ragazzo,”517 la forma de C 

rabadán vemos que coincide con el castellano, forma que encontramos en Ballobar y rebadán dicen 

los últimos encuestados (ALEANR, mapa núm. 516, zagal), chico aprendiz de pastor que ayuda al pastor, 

rebadán en BM; podríamos decir que la forma repatán, antes tratada, y rapatán en Iribarren, alterna 

con rebadán siendo esta última, al parecer, más moderna y que se ha visto influenciada por la voz 

castellana, con sonorización al parecer más propia de la zona oriental de Huesca frente al fenómeno de 

ensordecimiento expuesto y como ya hemos dicho es una forma procedente del árabe rabb.adda’n ‘el 

de los carneros’ (DCECH), con derivados en los romances próximos como el catalán rabadà ‘noi que 

ajuda a un pastor a guardar el ramat’ (DCVB) y el gascón arrebadà, -bedà (Haute Lavedan) > arrou-

badà, -no (Barège et Lavedan) ‘jeune domestique’;518 mairal ‘el que manda a todos los pastores’; bu-

chaca en C, LA, P y V, en CM bochaca ‘bolsillo que lleva la manta del pastor’ para llevar las perras, 

metelo a la buchaca, al bolsillo; ahora sí la respuesta en CM es buchaca ‘bolsillo’; buchacada ‘un bol-

sillo completamente lleno’; bolchaca en DLE como aragonés, 1. f. coloq. Ar. bolsillo (// de los vestidos). 

Usado también en sentido. fig.; bolchacada; bolsillada ‘cantidad de algo que cabe en el bolsillo de 

una prenda’; en CM, LA, P y V perras ‘dinero en general’, perras, en DLE coloquial; hacer perras 

‘ganar dinero’; capador ‘castrador’ y la expresión el que más chufla, capador ‘el más listo, más 

fuerte y más capaz, suele imponerse a los demás’, como en Barceló; capar ‘castrar’, consta en Alvar; 

tenemos como forma general cubeta ‘cuba pequeña’, diminutivo propio de la zona y llaman cubete en 

CM y LA, mientras que en P nos dicen cubeta ‘cuba manejable que usaban los aguadores’ (5.1.1.5.) 

                                           
515 p. 154, RODÉS, Francho / MAZA, Paquita / GAVÍN, Gonzalo, Bocabulariomonegrino, Publicazións d'o Consello d'a Fabla 
Aragonesa, 2005. 
516 p. 121, Maria Pilar Garces Notas para un vocabulario dialectal altoaragonés AFA-XXXIX 1987 
517 ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-CNRS, 
1966/1976] 
518 PALAY, S. op. cit pág. 58 y 69 respectivamente. 
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ambas formas, pertenecientes a la familia de cuba, designan recipientes distintos del ‘botijo de madera’ 

aunque, por supuesto, recuerdan su forma, constan en Castañer. 

Tener una puerta abierta ‘negocio hacia el público’ bar, tienda... etc.; viña ‘ganga’, negocio lucra-

tivo en Andolz, menuda viña tiene ese con los tocinos; ser una viña ‘ser un buen negocio’, esto es 

una biña; el DLE la registra como loc. verb. coloq.; trafaguear ‘trajínar’. Hacer muchos negocios y acti-

vidades; trafique ‘llevar a la vez muchos movimientos y actividades’; podría estar relacionada con tra-

fec en catalán (DCVB) y en occitano, Alibert, derivados de trafegar; enganchar ‘pillar’, corre que 

t’engancho / ‘empezar el trabajo a una hora’, en verano enganchamos temprano; en DLE pero no tiene 

ese significado; reganchar ‘reenganchar’, Andolz; reganche ‘reenganche’; enganche ‘comienzo del 

trabajo’, en Andolz; formar ‘trabajar, enganchar, fichar en el trabajo, a dormir pronto que mañana 

hay que formar a l’alba, en Andolz, Ballobar; plegar ‘recoger’ / ‘acabar, terminar el trabajo del día’, en 

Andolz: los miercoles plego a las nueve; replegar ‘recoger’ / ‘terminar el trabajo del día estos dos 

conceptos primeros constan en Ballobar / ‘recoger hasta que no queda nada’, el primero y el último 

constan en BM (3.2.2.1.). [En la mayoría de los casos los grupos pl, kl, y fl se han castellanizado, no 

obstante, encontramos palabras que aún los conservan como plano, amplo, inflar, replegar, chiflar... 

etc.]; rematar ‘finalizar’, acabar una faena; rematau, -ada ‘terminado’; estar corriente ‘estar ter-

minado’, listo, dispuesto, ya está corriente, se acabo, ya no tiene remedio ya está terminado; listo! 

‘terminado, acabado’, concluido, finalizado; voz usada para indicar que se da por terminada una ac-

ción, replegamos y ¡listo!, ya podremos descansar; rematadura ‘conclusión’, fin; rematadera Final, 

‘última copa en el bar, taberna o en la calle como final de una juerga’ / ‘colmo’; posible alternancia or-

tográfica extremera / estremera ‘final’, extremera en Andolz; de una sentada ‘sin interrupción, de 

un tirón’; entremedio ‘intermedio’; bartulario ‘conjunto de útiles para un trabajo’. 

 
6.4.1. La apicultura 

Actividad antiguamente muy generalizada en la comarca, en un municipio sobre todo, Castejón. En 

la actualidad en Castejón existe una empresa familiar dedicada a producir miel artesanal, actividad de 

herencia árabe, especializada en mieles que producen las abejas a partir del néctar de las flores de las 

plantas propias de la estepa monegrina, en especial de romero y tomillo; miel de gran calidad gracias a 

las características peculiares de nuestro entorno. 

 
6.4.1.1. La colmena 

La respuesta de B, C, CM y P es arna, forma que se completa con peoneta en C y con movilista 

en CM (ALEANR, mapa núm. 745, colmena vasija o casetilla donde viven las abejas), arna en BM, Mone-

grillo (ALPI), Ballobar, Andolz la sitúa en La Fueva, Ribagorza y Puebla de Roda, en la Alta Zaragoza, 

en Antillón, La Puebla, en Caspe Barceló y Collellmir, en Maella, documentada por Aliaga Jiménez, que 

la define como colmena de madera de forma distinta al ‘vaso’ de cañizo enyesado; Haensch (561.), en 

DLE, arna; en cat. (DCVB). Etimología incierta, quizás de origen prerromano (DCECH). Habiámos d’ 

arrimar las arnas a la ladera d’ese pueyo, pa qu’ estén al abrigo del cierzo; las formas arna, arnal, ar-

nalero se conoce en la mayor parte de los pueblos. Mott diferencia la forma arnal con el significado 

‘colmena’, sin valor colectivo, que recogió en Gistaín, la forma arnal ‘conjunto de colmenas’ que recogió 

en Plan. 
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La colmena tradicional consistía en un vaso tejido de caña y recubierto con barro lo que le daba con-

sistencia y servía de aislante, donde las abejas fabricaban los panales, colmenas fijistas ya que los pa-

nales no se pueden extraer, ese tipo de colmena debía de estar en uso en la época de la encuesta lle-

vada a cabo para la realización del ALEANR, ya que es la respuesta en el mapa número 746 a la CUES-

TIÓN: material de que se hacen las colmenas (etnográfico), en B: cañas recubiertas con barro / pre-

fabricadas y en C: cañas recubiertas con barro; ahora bien durante mi recogida de datos en CM 

también me dieron esa respuesta: vasos de caña y en P: madera / caña, definiéndome estas dos 

últimas baso especie de cesto de caña y barro que sirve de colmena, o de mimbre y barro en forma de 

cono truncado, lugar donde se mete el enjambre, forma anotada por Andolz; cuando en B respondieron 

prefabricada suponemos podrían hacer referencia a otra modalidad de colmena también en uso en la 

época las cajas de madera con cuadros móviles con alambres verticales y horizontales donde las abejas 

depositaban la cera (como ya dijimos fue una producción importante) en forma de celda formando así 

los panales, donde conservaban la miel, en occ. mèl, m. et f. con ambos generos, del lat. mel, Alibert; 

mel en cat. (DCVB) y el polen, tipo de colmena más practica y rentable, la colmena movilista; a partir 

de la voz arna es la más empleada en los municipios encuestados; según Corominas deberíamos partir 

de un prerromano AROS ‘rueda, circulo’, del que podría derivar un *ARŎNĀ, perpetuado en leones… , 

aragonés, catalán e italiano arna ‘colmena’ para designar por lo general a la fabricada con un cilindro 

de corteza (BDELC s.v. aro); anotamos tanto en CM como en P la forma arnal ‘colmenar’, lugar donde 

están las colmenas, en BM, Andolz, Arnal Cavero lo sitúa en Alquézar así como la forma anotada en CM 

y P es arnalero ‘apicultor’, persona que se dedica a la apicultura, persona que tiene colmenas o cuida 

de ellas; y arnales ‘lugares donde se colocan las colmenas, soleados y protegidos del viento’; arnero, 

en La Puebla; Aliaga Jiménez; (VBB); igual en Panticosa. Según la forma de colocar las colmenas en 

CM y en P nos dicen banquera ‘colmenar en línea sin cerca’, sitio cubierto donde se ponen las colme-

nas sobre bancos. Instalación provisional de vasos de colmena, hecha en lugar abrigado sobre una ex-

cavación del terreno a manera de banco definición aproximada de Aliaga Jiménez; banquera, en el 

DLE: f. Ar. Sitio donde se ponen en línea las colmenas sobre bancos. // 2. Ar. Colmenar pequeño sin 

cerca. Vigésima primera edición, Tomo I. Madrid 1992; encontramos formas diversas como bujero / 

portezuela en B, piquera como en cast. en C; a través de nuestra encuesta obtuvimos piquera en 

CM y picota en P (ALEANR, mapa núm. 747, piquera), orificio por el que entran y salen las abejas; pico-

ta, probablemente derivado de pico y este a su vez de picar, en el sentido de ‘punta’ porque la cabeza 

de los ajusticiados se en la punta de una pica (BDELC); información facilitada en CM vinagre y alcan-

for ‘mezcla de vinagre, miel y plantas’ del monte utilizada para rociar colmenas vacías y que al olor 

acudan los enjambres, llamada amijo en Andolz; vinagre del catalán vinagre, formado con agre ‘agrio’ 

y alcanfor del árabe kāfûr, este del sánscrito karpûra (BDELC); son dos las opciones planteadas en B 

cañas recubiertas con barro o prefabricadas en C comparten la primera opción de B cañas recu-

biertas con barro, en CM dicen basos de caña y en P dos opciones madera, caña (ALEANR, mapa 

núm. 746, material de que se hacen las colmenas) (etnográfico); dos son las formas anotadas en B 

bujero y portezuela, coinciden en forma C y CM piquera, en P picota (ALEANR, mapa núm. 747, pi-

quera), agujerillo para entrar y salir las abejas; ateniéndose a la idea más usual del concepto en LA y P 

responden bujero ‘agujero, orificio’, bujero anotan Aliaga Jiménez; Andolz, Barceló, Iribarren; en B y P 

guía en C y CM reina y en P además maestra (ALEANR, mapa núm. 748, abeja reina), maestra, del lat. 
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MAGISTER (BDELC); en cat. en cat. abella guia, mare, rei o reina (DCVB); en occ. maire n. f. 4. reine des 

abeilles (DGLO), del lat. MATER Alibert; en CM también se le llama rayera ‘abeja reina’; zangáno 

(CUESTIÓN, núm. 1696, zángano), macho de la abeja reina; con cambio de acento; probablemente de 

zang, onomatopeya del zumbido del abejorro (BDELC); responden CM y P baso ‘cesto de caña y barro’ 

que sirve de colmena, lugar donde se mete el enjambre, baso, en Andolz; respuesta facilitada en CM y 

P parase ‘asentarse un enjambre’, paula(r)se en La Alta Zaragoza; así como en las mismas localidades 

nos dicen parau ‘enjambre nuevo que anida por su cuenta’ en agujeros, hendiduras o troncos huecos, 

paulau en La Alta Zaragoza; jambra en B, CM, y P, escamuchón en C y P (ALEANR, mapa núm. 749, 

jabardo), enjambre pequeño de abejas; los verbos correspondientes escamochar ‘jabardear’. Dicho 

de una colmena: Producir jabardos. Hacer las abejas segunda cría después de la principal; escamoche-

ar en DLE 1. intr. Ar. Pavordear o jabardear, hacer las abejas segunda cría después de la principal, se-

parándose de la madre unas pocas con su maestra, comparable al cat. escamotxar; variante de jambra 

jambre ‘enjambre’ de abejas en colmena, jambre en BM, Aliaga Jiménez, Barceló; del lat. EXAMEN íd. 

(DCECH). [Forma castellanizada fonéticamente, frente a la más genuina en arag., xambre]; CM, P, 

jambrar ‘jambrar formar enjambre, jambrar en Andolz; jambrar en DLE 1. tr. rur. Ar. Formar enjam-

bre. Del lat. EXAMINĀRE ‘enjambrar’; bresca responden en B, C, CM y P (ALEANR, mapa núm. 750, panal 

de miel). Miel recién sacada de la colmena, natural con la cera de las celdas, la miel virgen, la miel que 

aún está dentro del propio panal antes de ser extraída; en P se le llama también torta / torteta ‘panal 

de miel’, torta la documenta Iribarren; CM, P responden celda (CUESTIÓN, núm. 1698, celda); maestril 

‘celda de la abeja reina’, como en La Alta Zaragoza; derivado de maestra del lat. MAGISTER (BDELC); en 

CM nos dicen sellao y en LA, P, sellau ‘panal cubierto de miel’, operculau en La Alta Zaragoza; CM, 

LA, P, V, cortar la miel (CUESTIÓN núm. 1699, castrar colmenas), cortar los panales, desellar, quitar el 

sello de cera con el que las abejas cubren las celdillas. Sacar la miel de las colmenas para su aprove-

chamiento; facilitado en P escarzar ‘hurtar la miel de las colmenas o los huevos de un nido’ / ‘arrancar 

a un árbol la corteza seca’; escarzar con ambos sentidos en Andolz; escarzar en DLE 3. tr. Ar. Hurtar la 

miel de las colmenas o los huevos de un nido. 4. tr. Ar. Arrancar a un árbol la corteza seca; gancho es 

la forma de B, rasera la de C, en el resto CM cuchillo y P cuchillo y rasera (ALEANR, mapa núm. 751, 

castradera) instrumento con que se cortan los panales al castrar. (Lingüístico - Etnográfico); solo nos 

responden CM y P careta (CUESTIÓN, núm. 1701, Careta). Probablemente, al formular esta cuestión se 

tomo una parte por el todo, a nuestro juicio, máscara ‘careta’, ‘persona disfrazada’ posiblemente del 

ár. masẖarah ‘bufón, payaso’, ‘personaje risible’, derivado de sáḫir ‘burlarse’ y probablemente por con-

ducto catalán más que por el italiano. En Europa el vocablo árabe sufrió el influjo italiano del occ. mas-

ca (BDELC); masca ‘personne masquée’ (DGLO); en occ. careta, ‘masque’, Alibert; la respuesta de B y 

C es la misma cagajones secos y matas -lo que nos hace pensar que se refieren al material emplea-

do más que al instrumento, en C y en LA nos dicen fuelle y en P y V humador, era un fuelle (ALEANR, 

mapa núm. 754, ahumador). ¿Con que se ahúman las colmenas antes de castrar? (Lingüístico - Et-

nográfico). Esta última parte es de carácter etnográfico, (3.1.4.1); trapo en CM y guisopo en P ‘trozo 

de tela o saco viejo’ utilizado para hacer humo y asustar a las abejas (3.2.3.2., 6.4.1.); florada ‘tiem-

po que dura una floración’, Entre colmeneros el tiempo que dura una flor, Borao; florada en DLE 1. f. 

Ar. Tiempo que dura la floración. 
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6.4.1.2. Las abejas 

Como nombre genérico en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, responden abejeta, menos en C 

que dicen abeja, para referirse a las que tienen capacidad de producir cera y miel, ver (ALEANR, mapa 

núm. 1430, abeja) (Apis mellifera), abejeta, de gran extensión en la provincia de Huesca, forma gene-

ralizada en Monegros, Ballobar, Panticosa, La Alta Zaragoza, abelleta y abella anota Aliaga Jiménez, 

vid. (sufijos –ete / -a); del lat. APĬCŬLA diminutivo de APIS íd. (BDELC); Meyer 523. apĭcula; en cat. 

abella; en occ. abelha ‘abeille’ (DGLO) y Alibert; confirmamos en CM pollos para ‘huevos de las abejas’ 

como en la Alta Zaragoza, La Puebla; en B anotamos guía, en C y CM anotamos donde también encon-

tramos rayera, en P maestra y también guía (ALEANR, mapa núm. 748, abeja reina), hembra sola en 

su especie dentro de cada colmena. Es la única que puede procrear, rayera en Andolz, maestra consta 

en La Alta Zaragoza; maistra en Barceló; no hay diferenciación en la respuesta con la forma castellana 

en CM, LA, P, V se dice zangáno (CUESTIÓN, núm. 1696, zángano), macho de la abeja reina; con pro-

nunciación llana (3.1.1.), algunos informantes añadieron: no producen miel y no tienen aguijón; la 

forma avispero la encontramos en B, C igual que en cast., en los otros pueblos CM, LA, P, V, encon-

tramos además, esporádicamente, avespero (ALEANR, mapa núm. 752, avispero), enjambre de avis-

pas; escrito con ‘b’ en Rohlfs, Aliaga Jiménez escribe avespero (5.1.1.3.); en cat. vespa y vesper 

(DCVB), en occ. vèspa ‘guêpe’ (DGLO), vespièr ‘guêpier’, Alibert; mientras que por un lado todos B, C, 

CM, LA, P, V, coinciden en decir avispa (ALEANR, mapa núm. 1424, avispa), en LA y P esa forma convi-

ve con avespa, con ‘e’, esporádica; avespa anota Aliaga Jiménez, Barceló; con ‘b’ la escribe Andolz, en 

La Alta Zaragoza; una de las voces facilitada en P fizar que alterna en LA y P con zizar ‘picar un insec-

to’, zizar como fizar en BM, Andolz, Borao, Iribarren; nos servimos de otras formas comparables que 

aporta Nagore gasc. hissà / arag. fizar ‘picar’ <*FICTIARE, occ. lang. y prov. fissar, cat. occ. fiçar; 519 

forma derivada del verbo zizar: acizón anotada en B, no hay respuesta en C, en CM nos dicen zizón y 

en P acizo / azizón, no responden en LA y en V (ALEANR, mapa núm. 753, aguijón) de la abeja u otro 

insecto, zizón en BM; de la misma manera, Nagore nos aporta las formas comparables del derivado: 

gasc. hissoû, occ. lang. y prov. fisson, fissoun [fisún], cat. occ. fiçó, arag. fizón ‘aguijón’; acizonazo 

por picotazo, en LA y P; frente al uso ocasional de las formas anteriores hay otras dos palabras de uso 

general que si encontramos en los cuatro pueblos CM, LA, P, que surgieron a lo largo de nuestra inves-

tigación: picazo se utiliza en lugar de ‘picotazo’, nombrada en Tarazona, El Rincón de Ademuz 

(5.1.1.8.); fibló en cat. (DCVB) y picada ‘picadura’, Haensch la sitúa en la Alta Ribagorza, y “Nota 

992. “cat. picada; gasc. picado”520 (DCVB); ambas en el DLE; [el uso de ci- / zi- en las últimas pala-

bras no tiene intención significativa]. 

Entre los pájaros que atacan a las abejas uno de los que más daño causan son los abejarucos, in-

sectívoros que reciben varios nombres, entre ellos arbierol en C, en B no consta ningún apelativo 

según el (ALEANR, mapa núm. 457, abejaruco), arbierol también se dice en P, abellarol en Ballobar, en 

cat. abellerol (DCVB), Rohlfs anota abellarot; en los cuatro nuevos pueblos de nuestro estudio también 

se le llama abejarruco ‘abejorro’, insectívoro; al ‘abejaruco común’ en CM también se le llama billa-

ruelo y en P biñarbuelo y los pájaros carpinteros, vid. Encontramos otra forma abejaruelo en Andolz, 

                                           
519 gasc. hissà (Palay); occ. fiçar (DGLO) y fissar (Alibert), cat. fiçar (DCVB) 
520 p. 217, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico”, 1960. [Publi-
cato tamién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
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abejarruco y abejaruelo en La Alta Zaragoza que podría ayudarnos a comprender las dos últimas for-

mas y en Aliaga Jiménez millaruelo ‘ave de temporada, de colores vivos y variados’. Prolifera cerca de 

los colmenares porque se alimenta de abejas que caza al vuelo, como recoge Barceló. El DLE escribe 

abejaruco y abejorro; de abeja, del lat. APĬCŬLA, diminutivo de APIS, íd. (BDELC). 

 
6.4.1.3. La elaboración de la miel 

Solo hay respuesta en CM y P coincidiendo con el castellano celda (CUESTIÓN, núm. 1698, celda); 

maestril ‘celda de la abeja reina’; maestril en DLE. Como la miel depende de la vegetación anotare-

mos las plantas por lo general más apreciadas: conviven boj / boje, las dos formas también en el DLE, 

del lat. BŬXUS íd. (BDELC); aliaga ‘aulaga’, almendro, romero, tremoncillo ‘tomillo’. Planta aromática 

que crece en el monte, de color verde grisáceo y con flores blancas o rosadas; pimpirigallo ‘esparce-

ta’, con la llegada de la primavera llega la florada ‘tiempo que dura una floración’, voz propia entre 

colmeneros, florada en DLE 1. f. Ar. Tiempo que dura la floración, las abejas acuden a las flores para 

recoger polen y néctar y así fabricar la cera y elaborar la miel obteniendo la bresca521 así llamada en 

B, C, CM y P (ALEANR, mapa núm. 750, panal de miel). ‘el conjunto de los panales ya extraídos de la 

colmena’, miel recién sacada de la colmena, natural, aún con la cera de las celdas; en BM, Ballobar, 

Andolz, Aliaga Jiménez, Borao, Collellmir, en occ. bresca ‘gâteau de cire; gaufre; rayon de miel’, Ali-

bert; en P coexiste con torta, documentado en Iribarren / torteta ‘panal de miel’, forma facilitada en 

anotaciones asociadas a las encuestas; así mismo nos proporcionaron las siguientes: que en CM, LA, P 

y V llaman sellao / sellau ‘a un panal cubierto de miel’, ‘panal de miel’, el producto de la colmena an-

tes de separar la miel de la cera; cuando los panales están cubiertos de miel se extraen de las colme-

nas para separar la miel de la cera, faena, que aquí llaman cortar la miel CM, LA, P, V (CUESTIÓN, 

núm. 1699, castrar colmenas), cortar los panales, desellar, quitar el sello de cera con el que las abejas 

cubren las celdillas; cuestiones que al no encontrar registrada en los mapas del ALEANR, y si encontrarla 

en el proyecto de cuestionario, hemos optado por incluir la numeración que figura en el mismo. El api-

cultor se sirve de humo para hacer salir a las abejas de la colmena para lo que en B y en C se usan 

cagajones secos y matas en el mapa del (ALEANR, mapa núm. 754 ahumador) ¿Con que se ahuman 

las colmenas antes de castrar? Esta última parte es de carácter etnográfico; lo que nos hace pensar 

que se refieren al material empleado más que al instrumento, para referirse a este nos serviría la si-

guiente respuesta de CM y LA es igual fuelle, vid. resto de respuestas, en P y V nos dijeron humador 

y precisaron que era un fuelle con el que se echaba humo a las abejas (ALEANR, mapa núm. 754, ahu-

mador), en El Rincón de Ademuz advertimos humador ‘recipiente dotado de un tubo y un fuelle con el 

que se echa humo a las abejas’; la tercera acepción de la palabra fumador en cat. se recoge en Maella, 

uno de los puntos del dominio lingüístico catalán (DCVB); de nuestros datos tenemos que en CM tra-

po, en P guisopo ‘trozo de tela o saco viejo’ utilizado para hacer humo y asustar a las abejas, 

(3.2.3.2., 6.4.1.); ninguno de los nuevos pueblos responde (CUESTIÓN, núm. 1703, miel virgen), ano-

tamos eraje que es la forma registrada por Andolz y que el DLE reconoce cómo de Aragón, 1. m. Ar 

miel virgen; todos ellos emplean humador (3.1.4.1., 3.2.1.1., 5.1.1.5.) como para asustar a las abe-

jas’, el humo se introduce por la piquera aturdiéndolas y haciéndolas menos agresivas, se sacan los 

                                           
521 Hago mias las palabras que José Enrique GARGALLO GIL en su libro Habla y cultura popular en el Rincón de Ademuz, p. 188 re-
coge como nota a pie de pagina y que transcribo a continuación: “Por más que el DLE (s.v. bresca) incluye esta voz sin localizar, 
es propia del oriente peninsular, en continuidad de área léxica con la bresca de catalán y occitano). 
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panales y se procede a cortar la miel CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1699, castrar colmenas), cortar 

los panales, desellar, quitar el sello de cera con el que las abejas cubren las celdillas. Sacar la miel de 

las colmenas para su aprovechamiento; gancho es la forma de B, rasera la de C, en el resto CM cu-

chillo y P cuchillo y rasera (ALEANR, mapa núm. 751, castradera) instrumento con que se cortan los 

panales al castrar. (Lingüístico - Etnográfico). Una vez extraída la miel y escaldada la cera se obtiene el 

aguamiel, un refresco del que facilitamos la receta, (6.4.1.); aiguamel en cat. (DCVB); melica en occ. 

(DGLO) y Alibert; apuntamos la respuesta conseguida en P escarzar ‘hurtar la miel de las colmenas o 

los huevos de un nido’ / ‘arrancar a un árbol la corteza seca’, escarzar con ambos sentidos en Andolz; 

escarzar en DLE 3. tr. Ar. Hurtar la miel de las colmenas o los huevos de un nido. 4. tr. Ar. Arrancar a 

un árbol la corteza seca; en CM y P responden careta (CUESTIÓN, núm. 1701, careta), mascareta en La 

Alta Zaragoza, misma forma en cat. considerado intensivo. De l'àrab maskara ‘bufó’ (DCVB); mascare-

ta en cat. màscara; Meyer 5394 maskara (arab.) frz. masque, span., portg. mascara. 

 
Cuando las abejas son muy numerosas en la colmena o bien el apicultor saca un enjambre, o bien 

se dividen de forma natural y forman un enjambre buscando una nueva ubicación, la forma de B, CM y 

P es jambra y en C y P escamuchón (ALEANR, mapa núm. 749, jabardo), enjambre pequeño de abe-

jas; respuesta facilitada en CM y P escamochar ‘jabardear’. Dicho de una colmena: Producir jabardos, 

dar jabardos, para referirse a cuando las abejas producen una segunda cría después de la principal. 

Hacer las abejas segunda cría después de la principal; ; en Andolz se lee escamochear y el DLE registra 

como aragonesa, 1. tr. rur. Ar. Formar enjambre; también obtuvimos en CM y P forma jambre ‘en-

jambre de abejas en colmena’, jambre en BM. [Forma castellanizada fonéticamente, frente a xambre 

en arag.] grupo de abejas que, con reina nueva, se separa del enjambre primitivo, para formar otro dis-

tinto; consta en Barceló; Aliaga Jiménez recoge esta forma y jambrar; en CM y P responden jambrar 

‘jambrar’, formar enjambre; jambrar en DLE como de Aragón 1. tr. rur. Ar. Formar enjambre. Del lat. 

EXAMINĀRE ‘enjambrar’; otras palabras que están relacionadas con las faenas apícolas al menos en CM y 

en LA anotamos aguamelar ‘empapar con aguamiel las nuevas colmenas’ para atraer al enjambre; 

compuesto de agua y el verbo melar; melar existe en catalán (DCVB); como en el DLE, en ambos está 

melar, la forma verbal simple; pero no existe el verbo compuesto aguamelar; en cat si existe meler –a, 

sustantivo y adj. (GDLC); como forma única, igual que en cast. miel (ALEANR, mapa núm. 1422, miel) 

lo que producen las abejas; del lat. MĔL, MĔLLIS, íd. (BDELC); mel en cat. (DCVB); derivada de miel; 

mielero ‘melero, persona que vende miel o la trabaja’; anotamos la forma arnal en CM y en P ‘colme-

nar’, lugar donde están las colmenas, en BM, Andolz, Arnal Cavero lo sitúa en Alquézar; derivado de 

arna; derivada de arnal es la forma que comparten CM y P es arnalero ‘apicultor’, persona que se de-

dica a la apicultura, persona que tiene colmenas o cuida de ellas; arnero consta en Aliaga Jiménez; An-

dolz; La Puebla; (VBB); de nuevo los dos municipios poseen una forma compartida por CM y P ban-

quera ‘colmenar en línea sin cerca’, sitio cubierto donde se ponen las colmenas sobre bancos para pre-

servarlas de la humedad, consta en Borao BM, Aliaga Jiménez, Andolz; banquera, la registra el DRAE, 

vid. vigésima primera edición, Tomo I. Madrid 1992; en los otros pueblos no hay respuesta, la dada en 

CM vinagre y alcanfor ‘mezcla de vino rancio, miel, azúcar y esencia de plantas de monte utilizada 

para rociar colmenas vacías y que al olor acudan enjambres’, llamado amijo en Andolz; en B anotamos 

dos tipos cañas recubiertas con barro y prefabricadas, en C comparten con B el primer tipo de 
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colmena, en CM dijeron basos de caña y en P dijeron madera, caña (ALEANR, mapa núm. 746, mate-

rial de que se hacen las colmenas) (etnográfico); en B dicen bujero y portezuela en C y CM piquera 

y en P picota (ALEANR, mapa núm. 747, piquera), agujerillo para entrar y salir las abejas; si hacemos 

referencia a la idea general del concepto una de las formas más usadas es bujero ‘agujero, orificio’, en 

BM; dos municipios CM y P responden baso ‘cesto de caña y barro que sirve de colmena’, lugar donde 

se mete el enjambre, baso anota Andolz. 

 
6.4.2. Los pinos. Olmos, árboles en general. Tala, arrastre y otros aspectos conexos 

La tala es un procedimiento del que apenas tenemos constancia pero en ocasiones si es necesario el 

uso de ciertos instrumentos para su desplazamiento el arrastre ‘porte, transporte’, que también regis-

tra Andolz; no solamente empleado para arrastras los árboles, también otros aperos utilizados para 

las labores agrícolas. 

 
6.4.2.1. Clases de pinos. Algunas palabras relacionadas con dicho árbol -partes, peculiari-

dades- 

Uno de los árboles más genuinos es la sabina albar que salpica el paisaje, monegrino; pino ca-

rrasco; el enebro térmico castellano pero en toponimia tenemos: Los Jinebros en P; sin respuesta 

en B, CM, LA y V, hoja responden en C y P (ALEANR, mapa núm. 384, pinocha) aguja del pino; pinarra y 

pinaza en Andolz, pinaza en la sierra de Albarracín; pinocha ‘piña del pino’, Andolz, Iribarren; pinada 

‘pinar’, lugar poblado de pinos en Borao; Kuhn; el Ricón de Ademuz; La Alta Zaragoza (5.1.1.4.); al 

menos en P pino royo ‘pino albar’; en el DLE como de Aragón, 1. m. Ar. pino albar de corteza rojiza 

en lo alto, pino royo en Andolz; sin respuesta en B, fullarasca en C y en los otros CM, LA, P, V, broza 

(ALEANR, mapa núm. 385, pinocha seca), Haensch anota brósa ‘hoja seca del pino’ con sentido colecti-

vo; en CM resina y en LA y P rasina ‘resina’, BM se lee rasina; en general en los nuevos fullarasca 

‘hojarasca’. Maleza seca; al menos en CM bizco ‘muérdago’, planta parasita del pino; 

 
6.4.2.2. Tala y arrastre 

En la zona no es una labor especifica, no es una faina ‘faena’, trabajo. Meyer REW, 3144. *fagina > 

faina, en BM; y sus derivados fainero ‘trabajador’, hacendoso. Diligente, en Ballobar, Alquézar; sus 

antónimos malafaina ‘holgazán’, torpe, malafaina en BM, mala faina en Alquézar; malfainero ‘hol-

gazán’, mal trabajador que no se esfuerza, poco diligente y un poco chapucero. Vago, en BM, Ballobar, 

La Alta Zaragoza; taño aa  llaa  ccoorrtteezzaa  ddeell  ppiinnoo ‘corteza de los árboles’; sin embargo si se usa remoldar 

(ALEANR, mapa núm. 334, podar). Limpiar de ramas y tallos superfluos los olivos, almendros y árboles 

frutales, remoldar consta en Borao, Aliaga Jiménez; así como las formas resultantes remolda ‘faena 

de remoldar’, en Aliaga Jiménez; remoldador ‘podador’, igual en Aliaga Jiménez; limpiar ‘podar’, 

aclarecer los árboles quitándoles las ramas viejas, dejando los renuevos; también dicen esporgar 

(ALEANR, mapa núm. 335, escamujar), cortar las ramas verticales, quitar las ramas bajas de los árboles 

para que quede el tronco limpio. Podar someramente un árbol, entresacar, escogiendo y cortando los 

tallos superfluos o algunas de sus ramas para que el fruto tenga mejor sazón. Limpiar de impurezas; 

esmochar ‘descabezar’, podar la copa del árbol, la punta. 
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6.4.3. La caza. La pesca 

6.4.3.1. La caza 

Actividad de interés en la zona cacera ‘cacería’, igual en Aliaga Jiménez, Antillón; cacera, en DLE 

aunque dice que es murciana, lo es también aragonesa, derivada de cazar y este del lat. vg. *CAPTIĀRE 

‘intentar coger’, de CAPĔRE ‘agarrar’ (DCECH); otro derivado cazada ‘caza’, producto de la caza, gran 

cantidad de piezas cobradas en una cacería / ‘golpe fuerte que se da en la cabeza’, así en BM, Ballobar, 

Alvar, Andolz, Iribarren, (5.1.1.4.); la forma de B es rujar, la de C arrujar, forma obtenida en P (ALE-

ANR, mapa núm. 489, cazar a ojeo). Acción y resultado de ojear la caza, haciendo ruido, para asustarla 

y dirigirla a una trampa; rujar ‘cazar haciendo ruido para que salga la caza’. 

Contamos en este caso, además, con la respuesta tomada de Z 605: Caspe: batida, en B dicen a 

l’andada en C a pecho en el resto unánimemente responden cazar a l’andada (ALEANR, mapa núm. 

490, cazar a salto). Cazar a base de andar por el monte y levantar la caza. Cazar a la andada consta 

en Andolz, elisión del artículo ante vocal; CM, LA, P, V, resacar (CUESTIÓN, núm. 1277, cazar a la espe-

ra), acosar, mover la caza de sus guaridas, acción de dispersar y poner en carrera a las piezas de caza. 

Meterse por la maleza con perros asustando a los jabalíes y liebres para que salgan de la espesura y 

mientras el cazador está a la espera. Recogido en Borao, Andolz, Iribarren, Leiva, Dizionario aragonés 

de las comarcas de la Alta Zaragoza (Romanos Hernando, Fernando, 2003). ‘Batir, ojear en la caza’, 

surge de sacar, del gótico sakan (DCECH), en el sentido de ‘sacar la caza haciéndola huir’; o su deri-

vado resacador ‘ojeador’, cazador que en las cacerías se dedica a ojear y hacer mover de sus cados a 

los animales de caza sacándolos de sus guaridas, consta en Borao, Antillón (5.1.1.5.), deriva de resa-

car; así como resaque ‘ojeo en la caza’. Mover la caza, acción de poner en carrera las piezas de caza, 

igual Andolz, Iribarren, La Alta Zaragoza, Tarazona, Aliaga Jiménez anota resaca; alufrar ‘distinguir, 

ver con prontitud, prever’. Observar atento algún descuido, especialmente por parte del perro o del ga-

to; alufrar en DLE 1. tr. Ar. columbrar (// divisar); estar a l’ osma ‘estar esperando’, al acecho, com-

parable a la que leemos en Ballobar estar a la usma, vid. locuciones verbo nominales y expresiones 

verbales integradas por el v. estar; balines ‘postas, balas’, munición de las armas de fuego; la for-

ma recogida es mosca ‘punto de mira de un arma de fuego’, mosca en Andolz; zambombazo ‘ruido 

de explosión’. Estruendo al disparar un arma de fuego; afusilar ‘fusilar’, formada a partir de fusil; fu-

silada ‘fusilamiento’; escopetada ‘escopetazo’, disparo con escopeta, así consta en Borao; caño 

‘cañón de la escopeta’, así dice Iribarren, Andolz solo dice ‘caño’; lo dicen en CM y en P arrancadero 

‘la parte más gruesa del cañón de la escopeta’, arrancadero en BM; en DRAE: Vigésima Primera Edi-

ción, lo recoge como Ar.; al menos así respondieron en P perdigote ‘perdigón’, como en BM, en (VBB) 

/ ‘cuando algo te ha sentado muy mal’: “m’ ha sentau como un perdigote”, podemos enlazar esta 

expresión con esta otra: como a las perdices los perdigotes, indica que algo no le ha gustado o no 

le ha sentado bien a uno, expresión similar en uso en la Alta Zaragoza: Como as perdizes os perdigo-

tes; en cat.: com els perdigons a les guatlles ‘de la manera más perjudicial’ (DCVB). 

En la época de la berrea los machos emiten un sonido gutural que todos B, C, CM, LA, P, V, coinci-

den en llamar esberrecar (ALEANR, mapa núm. 1538, berrear). Gritar los ciervos. ‘Balar las ovejas y 

las cabras’, anotado por Neira / ‘berrear’; llorar fuerte los niños. Gritar mucho las personas; del lat. VE-

RRES ‘verraco’ por la voz de este animal (BDELC); consta en BM, La Alta Zaragoza, Garcés que diferen-

cia según zonas de Aragón: esbelecar, esbelegar, esta última emparentada con el catalán esbelegar. 
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Todas estas palabras derivan de una base latina *BELĬCARE, intensivo de BELĀRE, que, según Alvar, va 

unida al prefijo ex- o influida por formas vascas próximas a MARRU ‘balido’, ha sido el origen de las vo-

ces peninsulares y de las gasconas belegà, esberrecà, esberroucà, ALVAR, 1953: 314) (PALAY, 1974: 

117 y 409). No obstante, Corominas (DCECH), teniendo en cuenta otras formas afines, lo deriva del 

latín VERRES ‘verraco’, lo que se confirma con la variante esberrecar, vid. y la existencia del positivo ve-

rro, vid.; berrear ‘gritar desaforadamente’, derivado posverbal de belegar; esberreco ‘alarido’, así en 

La Alta Zaragoza (5.2.1.); esberrequido ‘berrido’, esberrequido en Andolz rebequido ‘balido deses-

perado’, rebequido consta en Andolz. 

Forma anotada en CM mostaza ‘perdigón menudo para cazar’, principalmente tordas y gorriones, 

Andolz nos precisa su localización, en Huesca, y aún más su significado ‘perdigón del nº 10 para cazar’, 

si es más pequeño se dice mostacilla como podemos ver a continuación; usado en la Alta Zaragoza, 

donde hablan de la misma numeración; mostacilla ‘perdigón cuando es más pequeño’, lo anota con 

‘z’ Andolz, vid. mostaza; en B anotamos jabalí, forma registrada en C, donde se dice además ja-

balín, forma esta, compartida por nuevos CM, LA, P, V, en los que nos marcaron la diferencia: jabalín 

s. jabalines pl. (ALEANR, mapa 1486, jabalí), el DLE la recoge, pero no como aragonesa, 1. m. Anda-

lucía y Salamanca, poco usado, jabalí; y la forma femenina jabalina ‘hembra del jabalí’; rayón ‘jaba-

to, cría del jabalí’, suponemos procede del lat. RADIUS; en LA y P nos confirman sobatida ‘batida, ras-

treo en una cacería’; la misma forma en todos desplazamiento del acento vibóra (ALEANR, mapa núm. 

1543, víbora), desplazamiento del acento / ‘despectivo entre mujeres’; vibra en cat. (DCVB); vipèra, 

en occitano (DGLO); del lat. VĪPĔRA, (BDELC); respuesta común en los nuevos pueblos gripia ‘víbora’. 

Culebra venenosa. Nagore en Los Pirineos, comparable al gasc. grípo ‘víbora’; junto a otro significado, 

gripia ‘mujer mal intencionada, que siempre está dispuesta a crear problemas’, localizada en BM, An-

dolz, Borao, en Tarazona (natrix natrix), ‘serpiente acuática de collar’; grípia en cat. con varias acep-

ciones, por su semejanza destacamos la 3. Gentussa, colla de persones indesitjables (DCVB) y en 

(GDLC) encontramos su etimología, del germ. frànc. *krippja, íd.; en CM emplean estas dos formas 

zamueca, destacando gamusinos; en LA y P zamueca (CUESTIÓN, núm. 1175, alicante, bicho fabulo-

so). Animales fabulosos, imaginarios. Seres imaginarios para gastar bromas a los incautos. Parece te-

ner su base en el término zamueco ‘tonto’, vid. con posible traslación humorística de dicha palabra (ver 

CUESTIÓN, núm. 1281, “cazar la *zamueca”); como en los mismos lugares a veces estos supuestos ani-

males llevan nombres diferentes; les propusimos si conocían algunos nombres similares para designar 

a estos seres imaginarios o animales fabulosos de los que se servían para gastar bromas a los incau-

tos, sugiriendo: calamusinos, gamusinos, zalagarda…; obtenido en CM cazar galamusinos en LA, ca-

zar la zamueca y galamusinos, en P, cazar la zamueca sin respuesta en V (CUESTIÓN, núm. 1281, 

cazador que no cobra la pieza). Pieza que se caza cuando no se caza nada, imos cazau la zamuaca*522. 

[* Animal inexistente]; gamusino en DLE con el mismo sentido; solo en B dicen cobrar la pieza, en C 

y en los nuevos CM, LA, P y V dicen coger / coger la pieza (ALEANR, mapa núm. 491, cobrar la pieza); 

dos forma se leen en B orón y bicho lo mismo ocurre en C urón y bicho, en CM, LA y V anotamos 

urón y en P orón (ALEANR, mapa núm. 492, hurón), furón en BM; bicho ‘voz empleada por los cazado-

res para referirse al hurón que meten por la madriguera de los conejos, lo llaman de este modo para 

                                           
522 (*La zamueca es un animal imaginario que se entrega al cazador dentro de un saco; el novato lo lleva a cuestas toda la jor-
nada creyendo que hay un sorprendente reclamo y lo que lleva es un gran pedrusco). Parece basarse en zamueco (vid.) 
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disimular, pues está prohibido. Quizá como apuntaba V. García de Diego para mostrar la falta de in-

terés tendemos a emplear nombres genéricos como bicho para referirnos a diferentes especies de ani-

males, forón en Antillón; Conservado según Corominas en portugués furao, bearnés hurou y conocido 

en occitano antiguo juron y algunos dialectos franceses. Desciende del latín tardío FŪRONE íd. (DCECH); 

uroniar ‘cazar con hurones’; respuesta de CM, LA, P y V, sendera ‘red para cazar conejos instigados 

por el hurón’ cuando salen de la madriguera huyendo del mismo, mete el hurón en ese cado, pon la 

sendera en la boca y veras como caen; consta en Andolz; aguzar ‘estar atento, agudo’. Señalar el pe-

rro la caza que está oculta, aguzar anotada por Andolz; del lat. vg. ACUTIARE, íd., derivado de ACUTUS 

‘agudo’ (BDELC); achapezer ‘seguir el perro el rastro de la caza abatida’ para dar alcance, atrapar a la 

liebre que persigue, no es una forma usada en nuestra zona pero sí en lugares próximos BM y Ballobar 

y podría estar en la base de la forma dicha en CM chapecer ‘jadear’, respirar con dificultad después de 

una acción impetuosa; responden en CM mal aire ‘bostezar los perros’; sentir el fato ‘oler la caza’. 

Olfatear el perro; fato ‘olfato’, en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Iribarren, en cat. fato (DCVB) 

(3.3.1.3.); marcar ‘señalar, indicar’, el perro donde está la caza; dicen en CM está tocando ‘empezar 

a rastrear el galgo la caza’; tocar, en DLE 28. intr. Ál. y Ar. Dicho de un galgo: Hallar el rastro de la ca-

za; esfuriar ‘espantar, ahuyentar’ a los animales asustándolos; enfuriar ‘espantar, ahuyentar’; ano-

tamos en LA esfarullar y en P estafurriar ‘espantar a los animales’, no hagas tantos aparatos qu’ es-

tafurrias a los animales, estafurriar consta en BM; apuntan en CM rufar ‘poner las orejas tiesas un 

animal cuando se asusta’ / ‘separar dos notas del mismo tono por medio de un mordente sobre una 

nota inferior, tocando la gaita’, rufar consta en BM; CM, LA, P, V, gazapo (CUESTIÓN, núm. 1284, cría 

del conejo), así la registra Alvar, Kuhn, La Puebla; gazapina ‘abundancia de conejos pequeños’; la so-

la forma encontrada cado (ALEANR, mapa núm. 493, madriguera). Sitio donde se esconde el conejo. 

Encontramos en Alvar, Rohlfs, Iribarren, Collellmir, Barceló, Andolz, Aliaga Jiménez lo localiza en el 

Somontano y lo define ‘Galería subterránea donde se cobijan y hacen su nido los conejos caseros’ / 

‘punto de encuentro’, allí tienen el cado los de la peña, ‘lugar de reunión’, en la Sierra de Albarracín. El 

DLE lo recoge como aragonés, 1. m. Ar. Huronera, madriguera, está en conexión con el catalán el occi-

tano, etc.: “Del latín CAVUM ‘hueco, vacío’, que ha dado también el catalán cau, italiano cavo, occitano 

cau (DECLLC). G. Diego, Gramática, p. 96, apunta: “Esta forma catalana cau y la aragonesa cao se han 

convertido en cado por exageración culta”. De este modo, surge la -d- antietimológica, por ultracorrec-

ción” (LEIVA, 2003: 111); cado en el DLE 1. m. Ar. Huronera, madriguera; su derivada eennccaaddaa((rr))--ssee > 

encadase ‘meterse el conejo en su cado’. Así mismo en Aliaga Jiménez / ‘agazaparse’, Iribarren lo re-

coge con este sentido tanto de forma transitiva como pronominal; en el DLE como aragonesa, 2. prnl. 

Ar. Meterse en el cado, en La Alta Zaragoza ‘meterse en el cado’, igual en Tarazona / ‘recluirse’, asi-

mismo consta en BM, en sentido figura, encadá-se en La Puebla; con ambos sentidos en Antillón; en-

cama(r)-se ‘conejo que se refugia a la intemperie’; encamau ‘conejo que tiene su refugio a la intem-

perie’; encamada ‘liebre que tiene su refugio a la intemperie’; presera ‘red para capturar a los cone-

jos’ a la salida de la madriguera / ‘trampa para cazar’. Sale de presa, término procedente del latín 

PRAEDA por conducto del catalán (DCECH), cf. Pardo y Borao ‘trampa para cazar’, así en Antillón. En su 

momento la respuesta de B fue rete y en C re(m) ahora lo que si nos dijeron los informantes en nues-

tra encuesta que no es de uso en la zona (ALEANR, mapa núm. 1514, red de pesca), Andolz anota rete 

‘malla, red’, en Iribarren; la forma rem consta en Andolz ‘espacio que describe la guadaña en cada pa-
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sada’; forma anotada en CM retes ‘malla, red’ que se pone al carro; para retes vid. (CUESTIÓN, núm. 

587, herpil) (6.1.2., 6.1.5.). 

No respondieron todos pero obtuvimos lobero ‘cepo para coger lobos’; escarbadizo ‘rastro que de-

jan los animales en el monte’; topera ‘madriguera del topo’. Agujero; perdigacho (CUESTIÓN, núm. 

1293, macho de la perdiz), macho del ave, de color ceniciento con manchas blancas, negras y rojas, 

suele andar en manada con sus crías, pieza codiciada de caza, por lo general es el que se usa como re-

clamo para la caza, perdigacho en Aliaga Jiménez; estar royo como un perdigacho ‘estar muy rojo’, 

en referencia a las personas, expresión anotada en Ballobar, Iribarren, en DCVB (4.2.1.4.); perdigana 

(CUESTIÓN, núm. 1294, cría de la perdiz). Perdiz hembra joven, cría del ave de color ceniciento con 

manchas que suele andar en manada y como el perdigacho es una pieza muy codiciada por los cazado-

res, perdigana en Aliaga Jiménez; aquí apuntamos la respuesta de CM y P churra ‘ganga’, ave de for-

ma y tamaño semejante a la perdiz. 

Se diferencia banda ‘grupo de aves’ y bandada forma empleada por todos B, CM, LA, P, V, a ex-

cepción de C que dicen banda (ALEANR, mapa núm. 494, bando de perdices). Conjunto de aves que 

vuelan juntas. Corominas expone: banda II ‘bandada, manada’ del got. bandwo ‘signo’ posteriormente 

llegaría a significar ‘lado’, común al cast. cat. ital. y port. (BDELC); en DLE banda2; solo responden en 

CM torada ‘reunión de los machos de perdiz’ cuando la perdiz está en celo, forma que recoge Andolz; 

nos consta que en B no hay respuesta, en C y todos los restantes dicen colechar (CUESTIÓN, núm. 

1298, cantar la perdiz macho), [al oír la pregunta algunos informantes dijeron: “la hembra no canta”]; 

esperadero ‘puesto para cazar a la espera’, escondite con ramaje que se utiliza para cazar a la espe-

ra, en el DLE que reenvía a puesto; barraca es la forma más generalizada, en Bujaraloz encontramos 

espera y en Z 605: Caspe clocha, así como en La Sierra de Albarracín, barraca en Alquézar; forma 

registrada por Pardo523 (ALEANR, mapa núm. 495, puesto de espera para cazar). Escondite para caza 

hecho de ramas, de árboles, arbustos, bien dispuestas para ocultar a uno o más hombres, preparado 

todo para cazar, con reclamo, liga o vesque, si se trata de pájaros, mientras con reclamo atrae la per-

diz, la caza, o más consistente con pared de piedras, para estar al acecho el cazador, oculto entre 

ellas, semejante en Alquézar (ARNAL CAVERO 2007-2008)524; también llamado en las últimas encuestas 

de forma generalizada espera ‘puesto para esperar la caza’. Sitio donde el cazador permanece oculto y 

al acecho, aguardando a que la perdiz acuda al llamamiento del reclamo, como anota Aliaga Jiménez, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 495); en DLE en su acepción 3; sin respuesta en B; en C y P fita (ALEANR, 

mapa núm. 496, púlpito). Sitio donde se pone el reclamo. Podríamos suponer relacionada con fita 

‘mojón’, vid., forma, con este último significado, contenida en BM; en los nuevos pueblos comparten la 

forma parar ‘colocar artes de caza en los sitios elegidos’: parar una trampa, loseta, ratera, zepo. 

Sonorización de la consonante inicial, por ejemplo: c- > g- gabina ‘cabina’; gabia ‘jaula de corral’ o 

en general, en BM, Andolz; en DLE gavia ‘jaula’ desusado; en Maella gàbia del lat. CAVEA ‘jaula’ < lat. 

CAVUS ‘vacio’ ; en cat. gàbia (DCVB); en occ. gàbia ‘cage’ / ‘gabie’ (DGLO), gavia ‘cage’, del lat. CAVEA 

de CAVUS, Alibert. Meyer 1789. cavea 2. Ital. gabbia, portg. gavea, frz. cage, prov. gabia, katal., gavia; 

en LA y P nos dijeron jaula (CUESTIÓN, núm. 1302, jaula para la perdiz), puesto para cazar perdices; 

                                           
523 PARDO ASSO, J. (1938): Diccionario etimologico aragonés. Zaragoza, Imprenta del Hogar Pignatelli. 
524 p.268, Pedro ARNAL CAVERO. Vocabulariodel alto-aragonés (de Alquézar y pueblos próximos) Archivo de Filología Aragonesa 
(Archivo de Filología Aragonesa) LXIII-LXIV, (2007-2008), pp. 259-295 
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posible vacilación ortográfica en B y C zepo y en CM, LA, P, V, cepo forma que en CM y P comparten 

con lazos (ALEANR, mapa núm. 497, trampa para cazar pájaros); cep en cat. (DCVB); cep en occ.; del 

lat. CĬPPUS (BDELC); forma anotada en CM bardiza trampa para cazar pájaros y perdices que se forma 

con ramas punzantes, las aves entran y no pueden salir después; de nuevo en CM nos responden ca-

nuta trampa para cazar pájaros hecha con caña; también nos dijeron en CM palanqueta ‘otra de las 

formas para cazar pájaros con liga’; mediante un palo, lleno de verguetas con liga o besque, colocado 

en los puestos para la caza de pájaros, similar en Aliaga Jiménez; en CM nos dicen besque, en LA y P 

bezque (ALEANR, mapa núm. 498, liga para cazar pájaros), besque. Substancia pegajosa especie de re-

sina, pegajosa que sale de algunas raíces, usado para cazar aves pequeñas, especie de pegamento con 

el que se untan las ramas de los árboles para coger pájaros En mis notas consta que se saca de una 

mata llamada rocho.525 Anotado en Rohlfs, recogida en Aliaga Jiménez; besque en Borao, BM y Ballo-

bar. En el DLE figura vesque, localizado, como rural, en Huesca y Teruel, vid.; localizado en el Vocabu-

lario altoaragonés de Alquézar, comparable al catalán y al occitano vesc. Se saca de una planta que 

crece parasita entre las ramas del pino el muérdago (3.2.3.4.), embescar dicen en CM en LA y en P 

embezcar ‘untar con besque’; embescar se lee en BM, Andolz; la forma compartida por B, C, LA y P es 

llorca en CM dicen lorca (ALEANR, mapa núm. 499, conejera) sitio donde crían las conejas; lorca y llor-

ca en BM, lorca anota Iribarren; del lat. vg. laurica; podría estar relacionada con la forma anotada por 

Kuhn: lorica, Hecho ‘conejo’, *LAURICA de LAUREX, -ICE, REW 4941; macho, matacán son las formas re-

cogidas en B, matacán en C macho en P (ALEANR, mapa núm. 500, liebre macho); en los nuevos pue-

blos llaman matacán a ‘cierta liebre pequeña que corre mucho’. (Lepus canensis). Se compone del im-

perativo del v. matar, del lat. vg. *MATTARE ‘golpear’, ‘abatir’ y el sustantivo can, del lat. CANE ‘perro’ y 

liebrón ‘macho de la liebre’; farnaca forma común (ALEANR, mapa núm. 501, gabato, cría de la liebre), 

en Borao, para Kuhn palabra de ámbito exclusivamente dialectal, de origen árabe según Wagner; DLE 

como de Aragón, 1. f. Ar. lebrato. Del ár. hisp. ẖárnaq, y este del ár. cl. ẖirniq; todos coinciden en for-

ma becada (ALEANR, mapa núm. 502, becada, ave gallinácea), parecida al palomo; así como coinciden, 

todos los nuevos, diciendo ciervo (CUESTIÓN, núm. 1309, ciervo); en CM lacero ‘cazador furtivo a base 

de lazos’; zepo es la respuesta de B, zepo y ratera la de C, loseta la del resto CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 470, cepo para cazar pájaros, ratones… etc.) B, C, CM, LA, P, V loseta (ALEANR, mapa núm. 

1393, Piedra lisa, delgada, muy fina), puede formar parte de la liena, la trampa para cazar pájaros. 

 
6.4.3.2. La pesca. Moluscos. 

Ninguno de los municipios dan respuesta a esta pregunta (ALEANR, mapa núm. 478, hilo de pescar). 

(Lingüístico – Etnográfico); tan solo tenemos respuesta en CM tresmallo (ALEANR, mapa núm. 479, 

trasmallo), tipo de red compuesta por tres redes y su derivado tresmallar ‘pescar con red en el río’ 

también solo en la misma localidad CM; trasmallo, en el DLE: del arag. trasmallo, y este del lat. 

*TRIMACŬLUM, de tri- ‘tri’- y MACŬLA ‘malla’, para explicar la forma localizada deberíamos partir de un re-

sultado inicial procedente de la síncopa –C’L- > ll, que sería tremallo y después se convertiría en 

tresmallo por influencia de tres, el numeral (3.2.2.2., 5.1.1.14.); en cat. tresmall del lat. 

*trĭmacŭlum, ‘xarxa de tres malles’, que en català primero resultó tremall y luego se convirtió en tres-

mall (DCVB), en oc. tramalh ~ tremalh, ‘tramail: sorte de filet en nappe’, del bajo latín tremaculum < 

                                           
525 En Peñalba rocho es un mote, vid. 
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tres + macula, Alibert; una vez más no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 481, cesta de pescador). 

(Lingüístico – Etnográfico). Cesta para pescar; pescar a uñeta ‘pescar a mano’, referido a la pesca en 

el río, en Alvar, Panticosa; bicha ‘culebra pequeña de río’, bicha en Andolz; anotamos en CM y LA cu-

bo en P cuba ‘cubo de las sardinas’. Vasija de madera donde se conservaban las sardinas en salazón 

con lo cual podían trasladarse. En las costas mediterráneas abundaban las salinas y comenzaron la sa-

lazón de los pescados, entre ellos la sardina que era la más abundante; así, en los años del hambre, 

las sardinas en salazón fueron un alimento que, por su composición nutricional, cumplió un papel im-

portante en la alimentación, se convierten en un alimento frecuente y sobre todo en España como sus-

titutivo, junto con el bacalao, de las carnes en los días de vigilia. Comida de pastores, arrieros, segado-

res, campesinos, familias y viajantes, con frecuencia la única que les permitía soportar el trabajo diario 

junto con algún cantillo de pan, este alimento, que ayudó a soportar las vigilias y a matar el hambre; 

como veremos sucede en nuestra zona, las sardinas se conocen con distintos apelativos: arenque, sar-

dinas de bota, de casco, de salazón o rancias, pero a pesar de las denominaciones diferentes se convir-

tieron en un alimento frecuente de la España interior, donde era el único tipo de pescado que podía 

comerse junto al bacalao en salazón; también era variada la vocablo para designar el recipiente; forma 

anotada en los nuevos pueblos tina ‘recipiente o cubo de madera’. Medio tonel cortado por su parte 

más ancha; ‘vasija de madera donde se pisa la uva’. Se conoce en BM, Antillón y varios lugares catala-

nes (DCVB). Del latín TĪNA ‘especie de botella de vino, de cuello largo con tapadera’ (DCECH), con sen-

tido similar tina en cat. (DCVB); consta en DLE; sardina seca en B, sardina arenga en C, sardina 

de cubo, s. seca, s. rancia en los demás CM, LA, P, V, aquí apuntamos también forma dicha en (Z 

605, Caspe), sardina de cubo, (ALEANR, mapa núm. 482, arenque), sardina en salmuera; como ya 

hemos dicho son varias las formas que conviven para designarlas; sardinas rancias ‘sardinas en sal-

muera’ y guardiacibil ‘sardina de cubo’; abadejo, en todos dicen igual (ALEANR, mapa núm. 483, ba-

calao); bacalao en cat.; del lat. ABBATĬCŬLU, diminutivo de ABBATE ‘abat’ (DCVB); generalmente en todos 

se llama así al ‘bacalao seco’ a diferencia del fresco que se llama bacalao; raspa en CM, LA, P, V, 

(CUESTIÓN, núm. 1253, espina del pescado), registrada en el DLE; deriva de raspar vid.; musclo dicen 

en B, mejillón en C y los siguientes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 484, mejillón). Molusco comesti-

ble de concha negra y carne anaranjada (2.2.2.1.), musclo en BM, Alcolea, Andolz, Rincón de Ade-

muz, La Puebla de Castro, Barceló en Caspe, Nagore, “Notas para una caracterización lingüística del 

aragonés”, S. Val Palacios en Maella; no hay respuesta ni en B ni en C en los otros CM, LA, P, V, en-

guila (ALEANR, mapa núm. 1524, anguila) (3.1.3.1.). La vocal pretónica cambia en algún caso: pueden 

sufrir vacilación o alteración del timbre vocálico), consta en Aliaga Jiménez; cat. y occ. anguila, del lat. 

anguilla, Alibert; sin respuesta en B y en C en los nuevos CM, LA, P, V, sardineta (CUESTIÓN, núm. 

1252, sardina), se podría considerar como forma regional, ya que se trata del nombre generalizado 

que se le da a la sardina, un pez comestible no muy largo, de carne sabrosa y color plateado, se lee en 

Barceló y en catalán (DCVB); sin respuesta en los pueblos del Atlas, y en los nuevos solo hay respues-

ta en CM madrilla (ALEANR, mapa núm. 486, boga) pez pequeño de río, comestible, en DLE como de 

Aragón; y su derivada madrillera ‘red para pescar madrillas’, ambas formas recogidas por Borao, 

Aliaga Jiménez sólo anota madrillera; que se coloca a la salida de un salto de agua: empieza en ancho 

abarcando todo el cauce y acaba en un cesto unido al extremo, manga igual en Aliaga Jiménez; chi-

charro ‘jurel’, en DLE; pota ‘pota’, calamar basto, en DLE; casca en B, cascára en C y en los siguien-
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tes CM, LA, P, V, con desplazamiento del acento (ALEANR, mapa núm. 488, concha del caracol), casca 

en Andolz; casca y cascara, designan en su mayoría la cáscara la corteza o envoltura, en Tarazona; 

responden CM y P cabra ‘caracol con la cáscara más plana’, forma conocida en BM caracola ‘caracol 

de concha blanca’, caracola en DLE 3. f. Ar. Caracol terrestre de concha blanca. 4. f. Ar. tuerca. La se-

gunda acepción no se conoce, no obstante Andolz la anota; caracoleta ‘caracol pequeño’; en el DLE 1. 

f. Ar. Caracol pequeño. 2. f. Ar. Niña diminuta, despejada y traviesa; este segundo significado es des-

conocido en nuestra zona pero se lee en Andolz; caracolera ‘cesta de mimbre para guardar caracoles’, 

en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren. 

 
6.4.4. Las almendras 

Todos comparten la misma forma almendra (ALEANR, mapa núm. 348, almendra). Se forma sobre el 

sustantivo almendra, del lat. vg. *AMYNDULA, cl. AMYGDALA íd. (DCECH); del lat. AMYGDĂLA, y este del gr. 

ἀμυγδάλη, AMYGDÁLĒ, íd., o de una de sus formas del lat. vg. *AMĬNDŬLA (BDELC); con las pertinentes di-

similaciones; en B anotamos almendro, en todos los otros C, CM, LA, P, V, almendrera (ALEANR, ma-

pa núm. 349, almendro). (Amygdalus comunis), se forma sobre el sustantivo almendra que procede 

del lat. vg. *AMYNDŬLA, este del lat. cl. AMYGDĂLA, y este del gr. ἀμυγδάλη amygdálē (DCECH), se lee en 

Antillón; y su derivado almendreral ‘almendral’, terreno sembrado de almendros,; se oye la forma 

masculina almendrero ‘almendro’, igual forma en la Alta Zaragoza, recogido en Andoz; almendrada 

‘cosecha de almendras’; largueta tipo de ‘almendra de forma alargada’; marcona ‘almendra de forma 

redondeada’, tipo de almendra originario de Mallorca según Andolz, Barceló, Iribarren, quien añade va-

riedad de almendro; abatollar / abatallar ‘golpear con varas un árbol para coger el fruto’. Sacudir las 

ramas del árbol para que caiga el fruto, ya se puen abatollar las almendreras, qu’están güenas pa co-

melas. Varear, hacer caer a la borraza los frutos. Sacudir las almendreras o las oliveras para que se 

desprendan las almendras o las olivas y replegar los frutos; en Aliaga Jiménez observamos batollar y 

abatollar, como en Barceló; en Andolz, La Alta Zaragoza abatallar; en cat. batollar (DCVB) sin a- ini-

cial; responden en B amargo, en el resto C, CM, LA, P, V, amarga (ALEANR, mapa núm. 350, almendro 

amargo) (Amigdalus comunis variedad, Amara); preñada ‘almendra que tiene doble fruto’, en La Alta 

Zaragoza; almendra tierna tanto en B como en Ca y en P, almendrico en CM (ALEANR, mapa núm. 

351, almendruco), fruto del almendro con la cubierta verde, almendra verde sin madurar, antes de en-

durecerse la cáscara, almendrico, diminutivo de almendra en -ico que no es el más frecuente en la zo-

na; casco ‘piel que cubre a la almendra cuando está verde’; misma forma en B y C pelar, la forma 

escoscar la opimos en CM, LA, P y V pero en CM también dicen descoscar (ALEANR, mapa núm. 352, 

pelar almendras) quitarle la cáscara verde cascára en CM y casca en LA y P ‘cáscara’. La cáscara o 

envoltura de los frutos y huevos, etc.; cascullo en LA y P ‘cáscara verde de la almendra’, vid. (ALE-

ANR, mapa núm. 50) ; almendra garrapiñada ‘garapiñada’, en DLE, son almendras crudas recubiertas 

de caramelo, hecho a partir de azúcar como el girlache. 

 
6.4.5. La fabricación de cestas 

Es muy poco común este tipo de labores en la zona pero si se usan los derivados hechos con ese 

material; canastillo ‘canastilla de la costura’; capaceta / capazeta ‘cesta de mimbre con asas para 

trasladar pequeños objetos’; dicho en algún caso capazico, aunque en esta zona se dice más capacer 
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y en LA capacé ‘capazo pequeño’; se llama capaza (ALEANR, mapa núm. 227, capacho-s), espuertas de 

esparto que se ponen para hacer el aprieto en los molinos de aceite); en otras respuestas tenemos 

también capazo (ALEANR, mapa núm. 1241, gaveta) o sustituto, donde lleva las herramientas el alba-

ñil). (Lingüístico – Etnográfico); culo ‘fondo de un recipiente’; cul en catalán, (DCVB); en occitano Ali-

bert registra cul que reenvía a cuol, forma que recoge casi todas las variantes significativas, diferencia-

das en nuestra lengua; del lat. CŪLUS, íd. (BDELC). 

 
6.4.6. El cáñamo 

En este caso son dos los mapas que recogen la misma idea si bien la primera se refiere al significado 

lingüístico y todos B, C, CM, LA, P, V, responden cañámo (ALEANR, mapa núm. 269, cáñamo), planta 

que produce una fibra textil; la segunda cuestión estaba incluida en el apartado de fonética y fonología 

y todos B, C, CM, LA, P, V, de nuevo coincidieron en la respuesta cañámo (ALEANR, mapa núm. 1407, 

cáñamo), en ambos casos se produjo el desplazamiento del acento, pronunciación llana (3.1., 3.1.1.). 

Del lat. vg. CANNĂBUM, del lat. cl. CANNĂBIS íd. (BDELC); cañímo es la variante en CM. 

El laborioso proceso de fabricación de cuerdas a partir de la fibra de cáñamo implica el cultivo, la co-

secha, la elaboración de la planta hasta obtener la fibra, el hilado y el colchado de la misma para hacer 

la cuerda. El cáñamo tiene una preparación trabajosa semejante a la del lino, las plantas se arrancaban 

de una en una y con ellas se hacían zarpaus, dejándolos de dos en dos, sobre el suelo, de forma que, 

quedaban enfrentadas las partes altas. Después se mojaban durante ocho días el cáñamo. Al sacarlos 

del agua, se ponían a secar al sol y se gramaban con la grama y posteriormente utilizaban la remaja-

dera especie de mazo que se aplicaba después de la grama y que permitía separar la paja de la fibra; 

el cáñamo además se cascamajaba en la cascadera. Tras estas operaciones venían las de restillar y es-

padar; aspa ‘palo con dos palos más delgados que lo atraviesan perpendicularmente á su eje y per-

pendiculares entre sí’. Se emplea en los pueblos para hacer madejas de esparto, cáñamo, etc., similar 

en Aliaga Jiménez; no obtuvimos respuesta en ninguno de los nuevos CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 

877, simiente de la planta del lino), linosa consta en Andolz; aspa, igual en cat. y en occ.; del germ. 

haspa, Alibiert; borra ‘surtido de ínfima calidad’, lo que queda después del escardar la lana o espadar 

el cáñamo; fibras sueltas finísimas en montón, hilos cortos de cualquier materia textil no aprovechable 

para ser hilado ni tejido; consta en Collellmir, del lat. BURRA ‘lana grosera’; misma forma en cat.; CM, 

LA, P, V, pudrir (CUESTIÓN, núm. 885, podrir), pudrir, en DLE; pudrido, -a- ‘podrido, -a’; respuesta 

conseguida en LA remajadera (CUESTIÓN, núm. 886, mazo que se aplica después de la grama y permi-

te separar la paja de la fibra); CM, LA, P, V, grama (CUESTIÓN, núm. 888, agramadera), instrumento 

para agramar; CM, LA, P, V, gramar (CUESTIÓN, núm. 889, agramar). Majar, machacar el lino el cáña-

mo u otra planta para separar del tallo la fibra. Forma que anota Aliaga Jiménez; esta voz cascadera 

‘especie de gran tijera que se usa en la industria del cáñamo’ no la hemos localizado en ningún munici-

pio pero que debió ser de uso según la narración de la elaboración del cáñamo consta en Andolz; no 

hay respuesta en los cuatro nuevos pueblos CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 890, raspar el cáñamo o el 

lino con la espadilla) antes de hilarlo; nos consta la forma forachar en Andolz; aquí sí obtuvimos una 

única respuesta CM, LA, P, V, espada (CUESTIÓN, núm. 891, espadilla de madera para peinar los mano-

jos de cáñamo) ya agramado; forma que consta en Andolz; así como su derivado espadar ‘peinar el 

cáñamo con la espada’, o el autor de la acción espadadero ‘espadador’. Persona encargada de espa-
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dar el cáñamo; ninguno de estos municipios CM, LA, P, V, respondió (CUESTIÓN, núm. 892, residuo del 

lino y del cáñamo); en Andolz encontramos ssaappiinnoo; la forma anotada en B fue rueca en C caña de 

hilar (ALEANR, mapa núm. 270, rueca), Alvar escribe rueca; (Scholz, 1991: 163, 168) recoge filosa en 

la Ribagorza, Arnal en Alquézar, junto al cat. y occ. filosa cf. (DCVB) (Alibert, 1966: 399) documenta 

las formas gasconas filouse e hilouse, cf. (Palay, 1961: 489). Rohlfs la relaciona con el bearnés 

(ar)ròco, para la Península Ibérica rueca, para Navarra arroka que podría ser una variante del vasco 

erroka Rohlfs (1972), pp. 21-23. Corominas la considera voz de origen germánico *RŎKKO, introducido 

en el lat. vg. y convertido en femenino RŎCCA; forma idéntica al castellano B, C, CM, LA, P, V, huso 

(ALEANR, mapa núm. 271, huso) de hilar; del lat. FŪSUS, íd.; no hubo ninguna respuesta (CUESTIÓN, núm. 

898, Hueco del huso por donde pasa el hilo); en CM dijeron espadar y en LA torcedor (CUESTIÓN, 

núm. 899, huso especial) para torcer el hilo; espadar y torcedor, en DLE; forma usada en LA fusada 

‘ovillo que se devana en el torcedor’; ilar ‘devanar’ el cáñamo en el huso; ilarza ‘hilaza’, hilo que sale 

gordo y desigual, escrito con ‘h’ en Borao; única forma anotada ovillo (ALEANR, mapa núm. 272, ovillo) 

madeja; fenefa ‘cenefa’; celpa ‘felpa’. Tejido que tiene pelo por uno de sus lados; zelpa en (BM); voz 

común al port., cat. e it. felpa, occit. feupo ‘hilachas’, el vocablo apareció primero en Inglaterra, por lo 

que quizá sea un antiguo vocablo germánico; Alibert apunta étym. Germ. faluppa; encachurrar ‘lle-

narse de cachurros el pelo o la ropa’; escachurrar ‘quitar los cachurros de la lana’; en B peinar, en C 

cardar y en los restantes CM, LA, P, V, escardar (ALEANR, mapa núm. 273, cardar la lana), limpiar la 

lana de impurezas, escardar en La Alta Zaragoza; en occitano Alibert escribe: escardassar ~ escardus-

sar, ‘carder’, carder grossièrement; étriller les chevaux et les boeufs, término con el que podía corres-

ponder; escardador ‘escardillo’, instrumento para limpiar la lana de impurezas; vid. (ALEANR, mapa 

núm. 46); cardadera ‘carda’, instrumento para cardar la lana, es la forma recogida en nuestra encuesta, 

así como la leemos en BM, en La Alta Zaragoza; escarda ‘carda’, ambas formas en Ballobar para designar 

el mismo instrumento, en BM solo cardadera; la forma en occitano coincide con el castellano carda ‘carde’ 

‘outil… carder’, Alibert; escarda ‘acción de quitar las malas hierbas’ es el sentido que comparte con otros 

lugares comparados durante el estudio, insinuado por Iribarren / ‘redada, rapiña, así como esta otra / 

‘carda’, instrumento para cardar la lana; los dos últimos significados los recoge Martínez Ruiz en (VBB); forma 

recogida en CM y LA pegullo ‘maraña’ de lana o hilo; dicen en CM niñuelo ‘hilo de cáñamo hecho a 

mano que se emplea para coser sacos’, etc.; corredera ‘tensor’, corredizo, que se mueve. Pieza de 

madera con dos agujeros para tensar las sogas en las cargas con un nudo, anotado por Andolz, vid. 

cacinglo; fardo ‘bulto’; hilete ‘hilo delgado’, hilete en Borao; pita ‘cuerda de esparto’; liza ‘braman-

te’. Cordel delgado hecho de cáñamo, liza en Barceló; liza consta en el DLE liza3. 1. f. Ar. Hilo grueso 

de cáñamo; sogueta ‘soga delgada’; al menos en LA dicen terna ‘trozo de tela’ que se coloca para ta-

par la masa mientras sube, terna, para Alvar ‘el ancho de la tela’; el DLE la registra en su acepción 5. 

f. Ar. paño (‖ ancho de una tela); tĕrnus (BDELC); trenzadera ‘cinta de hilo, de algodón’, así en BM, 

Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez ‘cinta de algodón, hilo o lana’; trenzadera en DLE 2. f. Ar. Cinta de 

hilo. Relacionada con el francés antiguo (LEIVA Alazet 16, 2004:125); trencilla ‘si es de estambre’, An-

dolz escribe trensilla; cinta ‘tira larga y delgada si es de seda’, Andolz escribe sinta; forma escuchada 

en P bobiné ‘tela de tejido muy delicado, muy apreciada y valorada’, bobiné así mismo en Barceló; en 

Aliaga Jiménez por el contrario se dice ‘tela transparente poco consistente’ y la llega a calificar de ‘de-

leznable’; tireta ‘tirilla’. Borao ‘tira de piel sobada que sirve para ajustar algunas prendas del traje’; 
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Andolz hace constar que el DLE en su segunda acepción lo localiza como aragonés con el significado 

‘agujeta para atacar calzones, jubones y otras prendas’ que hemos podido confirmar en el DLE vigési-

ma primera edición; batán ‘artefacto para golpear las telas’ recién tejidas para suavizarlas; en occ. 

‘machine à fouler les draps’ Alibert; batán ‘sobo’, golpe fuerte, así en La Alta Zaragoza, en Mott; dar 

batán ‘Manipular mucho un utensilio, una herramienta (4.2.1.4.); llevar batán ‘actuar con mucho 

ajetreo’; suavecer ‘suavizar’, poner suave y blando al tacto; ensuavecer otra forma de decir ‘suavi-

zar’; basta ‘hilván’, lo recoge Andolz, Borao, BM, Ballobar; en occ. basta,…. bati à longs points (coutu-

re), Alibert; igual en cat.; d'un derivat postverbal del germ. *bastjan, ‘teixir amb fibres’ (DCVB); em-

bastar ‘hilvanar’ / ‘preparar un trabajo dejándolo comenzado para después continuarlo’, con este 

sentido igual en BM, Ballobar, Andolz, Borao, Barceló, Collellmir, l’imos dejau por ahora embastau, con 

el sentido de hilvanar; forma anotada en LA cotoñina ‘tela de algodón tiesa’, cotoñina en Andolz. 

 
6.4.7. La recogida de la leña 

Los seis municipios coinciden en la forma hacer leña (ALEANR, mapa núm. 402, cortar leña en el 

monte), locución que registra Andolz; el DLE anota leñar como forma aragonesa, forma que aquí no se 

usa 1. tr. rur. Ar. Hacer o cortar leña). Leña, del lat. lĭgna, pl. neutro de lĭgnum ‘leño’, llenya en cat. 

(DCVB); lenha en occ. Alibert; íbamos los niños a buscar leña para las hogueras y cogíamos ramilla 

‘leña menuda formada por ramas finas secas’. Conjunto de ramas delgadas y pequeñas cortadas de ar-

bustos. ‘leña menuda formada por ramas finas secas’. Conjunto de ramas delgadas y pequeñas corta-

das de arbustos, ramilla escrita en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Castañer; en occ. ramilha 1. ramille 

2. petites branches (DGLO); Castañer anota ramilla y ramulla, de ramilla ‘ramas delgadas destinadas al 

fuego’ y alude a Iribarren quien define como ‘cierta clase de carbón vegetal’ obtenido de las ramas pe-

queñas de los árboles; Andolz; ramoteau, -ada ‘rameado’ con ramas; las atábamos con un vencejo 

‘sogueta justa de esparto con nudo en sus extremos’ para atar fajos de leña o mies; trallar ‘cortar, 

hacer trallos’ (VBB); la forma compartida por CM, LA, P, V, es trallo, mientras que en B y C anotamos 

tronco (ALEANR, mapa núm. 401, tronco grande). Trozo de madera grueso. Sección transversal de un 

árbol o rama gruesa; forma compartida con (BM). En La Almolda y en Peñalba trallo es un motete. 

 
6.4.8. La tarea de hacer soga, cuerda… y derivados 

Para el comienzo de esta tarea se necesita el camal, ‘cada uno de los elementos que juntos y torci-

dos forman la cuerda’, cuerda de cinco camales. Cada uno de los espartos agrupados o atados en sen-

tido longitudinal, o sea por las puntas, forman el fencejo, fencejos de tres o de cuatro camales, de 

forma similar lo recoge Aliaga Jiménez; vencejo ‘sogueta justa de esparto con nudo en sus extremos’ 

para atar fajos de leña o mies; vencejo en B, fencejo en C y en los restantes CM, LA, P, V, se usan 

las dos formas, fencejo / vencejo (ALEANR, mapa núm. 63, vencejo), atadura del haz. Ligadura hecha 

con esparto para atar los fajos; sogallo ‘cuerda de esparto’ para atar la mies, otra manera de referirse 

a esa cuerda, vid. (ALEANR, mapa núm. 63), formada a partir de soga, término que responde al latín 

tardío SŌCA, íd. (DCECH); se emplea una forma común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, es-

parto (ALEANR, mapa núm. 64, material del que se hace el vencejo). (Etnográfico). Atadijo hecho de 

esparto, sin torcer, que sirve para ligar la mies; espartera ‘planta del esparto’, vid. toponimia; la for-
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ma más repetida por nuestros informantes en CM, P y V es amarrar en LA atar ‘atar’, por lo general 

se usan ambas. 

 
6.4.9. Otros oficios y cuestiones conexas 

Los dos primeros pueblos encuestados B y C respondieron maestro en los actuales CM, LA, P, V 

maistro y maestro (ALEANR, mapa núm. 1228, jefe de operarios) (3.1.4.5.); una vez más tenemos 

igual forma en los dos primeros municipios maestro y en los otros anotamos maistro, -a (ALEANR, 

mapa núm. 1454, maestro), enseña en la escuela, así como una ciencia, arte u oficio, en Barceló (-ái- 

< -áe- < -aé-); en B y en CM registramos mariscal en C menescal (ALEANR, mapa núm. 1571, veteri-

nario), mariscal anota Aliaga Jiménez; menescal es la forma hallada en Caspe, Barceló, más en 

(6.3.1.) (ALEANR, mapa núm. 1571, veterinario). Desconocemos como se diría en femenino; no hay 

respuesta ni en B ni en C en los nuevos CM, LA, P, V, coinciden en decir mandadero (ALEANR, mapa 

núm. 1229 y (CUESTIÓN, núm. 2444, recadero de una casa); mandadera ‘recadera’; la respuesta de B 

es comidero la de C pinche y la de CM, LA, P, V zagal (ALEANR, mapa núm. 1230, niño que lleva 

agua) a los segadores. El DLE registra estas acepciones de zagal: ‘pastor joven’ / ‘muchacho, adoles-

cente’ / ‘niño’, se usa como sinónimo de niño en la mitad oriental de España; del àrabe zaǧáll, ‘valien-

te, fuerte’ (BDELC); en B, C, CM, LA, P, V dicen pobre y B además respondió mendigo, en CM dicen 

además peligardero y en P probe (ALEANR, mapa núm. 1231, mendigo) hombre que pide limosna. Po-

bre, persona necesitada; no tener ande caese muerto ‘ser pobre de solemnidad’, paupérrimo, muer-

to, no tener ande caese…; rial, no tener ni un… > esta es la forma de CM no tener ni un real y esta la 

del resto de poblaciones no tener ni un rial ‘ser pobre de solemnidad’. Estar alguien desplumado o 

sin dinero, como en Barceló; coinciden en la respuesta CM y LA, peligardero ‘espabilado, listo’, en los 

otros municipios no obtuvimos respuesta; en Castejón dicen calderilla a las ‘pocas perras’, en La Al-

molda dicen calderilla al ‘pobre’, a la persona con poco dinero; B y C responden pregonero, CM, LA, 

P y V dicen el pregonero, suele ser el mismo aguacil (ALEANR, mapa núm. 1232, pregonero, algua-

cil), vid. (CUESTIÓN, núm. 2432); la forma común B, C, CM, LA, P, V, es guardicionero (ALEANR, mapa 

núm. 1233, guarnicionero hombre que trabaja con el cuero), en Maella guarnicioner de *guarnir, 

germánico warnjan ‘abastecerse’; pielero ‘peletero’, persona que se dedica’ a trabajar o a vender pie-

les finas de animales; pellejero ‘persona que comercia con pieles y cueros’; pelleter en cat. (DCVB); 

sobar ‘dar flexibilidad a la piel’; de origen incierto posible abreviación del lat. vg. SŬBĂGĔRE, del clásico 

SŬBĬGĔRE ‘amasar, sobar’ (BDELC). Los dos municipios encuestados en el Atlas B y C dicen pelaire los 

otros CM, LA, P, V, variador (ALEANR, mapa núm. 1547, pelaire cardador de paños, tratante de lanas y 

tejidos). Colchonero ahueca la lana de los colchones. ‘Vareador’. Persona que se dedica a ahuecar la 

lana de los colchones, dándole golpes con una fina vara; pelaire en el DLE, del cat. paraire; escrito con 

‘b’ bariador, en La Alta Zaragoza; derivado de vara; la forma generaliza en los nuevos pueblos es va-

riar ‘varear’ sacudir la lana del colchón con una vara para ahuecarlo. Borao escribe varear, en La Alta 

Zaragoza escrito con ‘b’ variar; derivado de vara (BDELC); parar ‘montar una cosa desarmada’ / ‘ba-

tanear un colchón’; parar los colchones es la forma más usada en los nuevos pueblos a excepción de 

La Almolda donde dicen hacer los colchones ‘batanear’, ahuecar la lana de los colchones golpeándola 

con varas. Se registra en los vocabularios de Borao, Pardo, Andolz y Ena II, en Antillón, BM, Ballobar, 

Andolz. Asimismo presente en catalán (DCVB); parar responde al latín PARĀRE ‘preparar, disponer, pro-
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porcionar’ (DCECH); estobar ‘ahuecar’, mullir, estobar consta en Andolz; así respondieron en LA y P 

estobau ‘mullido’, esponjoso, estobau en Andolz, Ballobar; berga / verga ‘vara de mimbre’, de mate-

ria flexible; en Fraga Barnils anota bérge ‘verga’ (serment), Castañer, con el significado de ‘cierta plan-

ta en La Alta Zaragoza. Corominas plantea del lat. VĬRGA ‘vara’, forma de la que salen el francés verge 

(BDELC); verga es forma común al cat. y el cast. (DCECH); Aliaga Jiménez escribe primero con ‘b’ ber-

gueta ‘palo delgado de 25 centímetros de largo, donde se impregna la liga, y se coloca en los árboles 

destinados á la caza de pájaros’ y al final con ‘v’ vergueta; verguetas ‘diminutivo de verga’, varillas 

pequeñas y delgadas o palos de arbusto pero flexibles, algo similar en Arnal Cavero, Aliaga Jiménez lo 

escribe con ‘b’ y con ‘v’: bergueta / vergueta ‘palo delgado de unos 25 centímetros de largo, donde se 

impregna la liga o besque y se coloca en los árboles destinados á la caza de pájaros; vergueta en ca-

talán y occitano, incluso en occ. Alibert anota. vergueta ‘petite verge’; del lat. VĬRGA, ‘varra’, ‘rama’, re-

toño; sostobar ‘mullir, ahuecar’. Ablandar o mullir la lana de los colchones. Dejar que repose el arroz 

en la cazuela después de cocido; sostobau, -ada ‘mullido, esponjoso’. Colchón mullido, tierra espon-

josa / ‘reposado, el arroz, el guiso’; agüecar ‘ahuecar’, mullir, ablandar, similar en Barceló; del lat. 

ŎCCARE ‘ahuecar la tierra para que quede mullida, rastrillándola’ (BDELC); así incluido en la expresión 

agüecar el ala ‘huir, marcharse a toda prisa’, igual en Barceló, en el DLE ahuecar el ala; reblandar 

‘ablandar’. Poner blando algo, suavizarlo, reblandar en Barceló; una de las formas de B es quinquilai-

re, además de telero, en C y los nuevos CM, LA, P, V, pañero (ALEANR, mapa núm. 1234 mercero, en 

tiendas) vendedor de cintas, botones, agujas etc. blanquiador ‘persona que blanquea las paredes’, 

con cal diluida en agua. Pintor de “brocha gorda”, como en Caspe, Barceló; rascleta ‘rasqueta’, plan-

cha de metal de borde afilado y con mango de madera que se usa para raer; gotillón ‘aumentativo de 

gota’. Gota muy grande de cualquier líquido, cuando se va el blanquiador de casa hay qu’ echar mano 

de la rascleta pa limpiar los gotillones del suelo; botica ‘tienda’, forma anotada en Borao, de forma 

más ocasional podemos oír botiga, consta en Andolz, Aliaga Jiménez; botiga en cat. (DCVB) y occ. 

(DGLO); botica ‘farmacia’ del griego bizantino apothiki femenino, clásico apothḗkē ‘depósito’ ‘almacén’ 

(BDELC); derivado botica + ario, indica profesión en derivados nominales, coincidiendo con el castella-

no boticario, -a ‘farmacéutico, -a’, -en Peñalba boticario, -a es un mote-; así como –ero confitero 

(CUESTIÓN, núm. 2455, tendero) vendedor de comestibles, como en BM; confituras ‘productos diversos 

confitados a base de abundante azúcar’. Caramelos, peladillas y otras golosinas que se repartían en los 

bautizos, como en Barceló; colomato en CM y colmado en P ‘economato’ colomato en Andolz; co-

perativa ‘cooperativa’; cuarto y mita ‘cantidad equivalente a ¾ de Kg’; mitá ‘mitad’; vara ‘medida 

de longitud para tejidos’, que en Aragón equivale a 0,720 cm, o sea, aproximadamente cuatro palmos, 

no te metas en camisa de onze varas, o también: te s’ha estau mu bien por mete-te en camisa d’onze 

varas. Advertencia o juicio de lo ocurrido por haberse metido una persona en donde no debe; locución 

idéntica en cat. Posar-se en camisa d'onze vares (DCVB); sin embargo ccooddoo ‘considerada equivalente a 

la vara’, esta otra medida de longitud, no es tan usada, consta en Aliaga Jiménez; en el DLE encontra-

mos: vvaarraa  ddee  AArraaggóónn. 1. f. Medida de longitud que equivale a 772 mm.; largaría ‘largura’, longitud; 

mercar ‘comprar’, adquirir; encantes ‘lugar desordenado, mezcla de cosas variadas y en desorden; 

en todos anotamos quinquilaire (ALEANR, mapa núm. 1235, quincallero), vendedor ambulante, perso-

na que vende artículos de poco valor, quinquilaire deriva del fr. ant. (Leiva, Alazet 16, 2004: 107). Lo 

podríamos considerar un galicismo como los demás sufijos en –aire, vid.; voz que alterna con quinqui-
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llero; los datos anotados en B son quinquillero, cuenquero, estañador, en C quinquilleros y en 

LA y P nos dicen cuenquero (ALEANR, mapa núm. 1236, lañador). Artesano, ambulante por lo general, 

que repara pucheros y otros utensilios de loza o porcelana por medio de alambres o grapas para lo que 

paseaba por las calles anunciándose a grandes gritos. Andolz apunta cuenquero; Borao recoge apaña 

cuencos, en La Puebla escrito todo junto: apañacuencos. [Esta cuestión y la anterior podían referirse a 

lo mismo]; estañador ‘instrumento con mango de madera’ que en su punta lleva adherido un trozo de 

cobre ‘que una vez candente deshace y desparrama el estaño por la junta’; estañador en DLE se refiere 

solo a la persona; estañador ‘soldador’, persona que repara utensilios metálicos, así en DLE; así res-

pondieron los informantes de LA y P estañe ‘estaño’, estañe en BM; la respuesta en B fue peso de pla-

tillos, romana, bascula, las tres formas compartidas con CM y P, en C emplearon las dos primeras 

formas pesos de platillo y romana (ALEANR, mapa núm. 1237, Pesos. Tipos). (Etnográfico), romana 

‘peso antiguo’ en La Alta Zaragoza; romana en cat. (DCVB); en occ. alternan la forma masculina y la 

femenina, roman, m. ‘grande romaine’ (instrument de pesage), romana, f. ‘petite romaine’, Alibert; 

plateau de romaine anota Alibert; los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, emplean misma forma caída 

(ALEANR, mapa núm. 1238, añadidura), lo que añade el vendedor para sobrepasar el peso; añadienza 

‘añadidura’, trozo que se añade para completar cumplidamente el peso, a modo de propina, localiza-

do en Andolz, Ena I (p. 118), Ena II (p. 295). Responde al verbo añadir, del hispanolatino *INADDĔRE, 

derivado de ADDĔRE íd. (DCECH); o su variante añadiencia ‘añadidura’, adición, otra manera de decir, 

anotada en Andolz; chorrotada en B, en C y los nuevos CM, LA, P, V es chorrada (ALEANR, mapa 

núm. 1239, chorreón) porción de propina en una medida, regalo que el comerciante da al rebasar la 

medida de líquidos), chorrada consta en Borao, chorrotada en La Alta Zaragoza; chorradeta ‘peque-

ña cantidad de líquido’; chorrotada ‘chorretada’, chorro de un líquido o gas que sale improvisada-

mente; similar en La Alta Zaragoza; chorrotera ‘chorreadura’, mancha de un líquido que cae conforme 

se va andando. Rastro que deja algo que chorrea. en La Alta Zaragoza; chorrotón ‘chorretón’, man-

cha grande producida al derramarse un líquido. Se ha formado a partir de chorro ‘golpe de agua’, por 

imitación del sonido de la caída del agua chorr- (DCECH) chorro es voz común a varias lenguas roman-

ces entre ellas el vasco y el gascón Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana). 

Consta en Borao que añade otra acepción ‘acto mismo en el que se desprende algún líquido’; chorro-

tiar ‘chorrear’, gotear, caer un chorro que mancha; así mismo en La Alta Zaragoza; la respuesta gene-

ral es B, CM, LA, P, V, arbañil, y en C anotamos paleta y albañil (ALEANR, mapa núm. 1525, albañil) 

trabajador que hace casas y obras, coincide con la (CUESTIÓN, núm. 2460); y a su vez encontramos en 

CM, LA, P, V, la forma paleta en respuesta a la (CUESTIÓN, núm. 2464, palustre), paleta de albañil (el 

instrumento); pensamos que de ahí la loc. media paleta ‘aprendiz de albañil’, incluido en el DLE como 

de Aragón, media paleta 1. f. Ar. Oficial de albañil que sale de aprendiz y aún no gana gajes de oficial; 

obra ‘trabajo de albañilería’. Manufactura, estamos de obras en casa ‘están los albañiles’; o su deriva-

do obrar ‘construir’, hacer trabajo de albañilería; pegotón ‘pegote mal puesto’, obra mal hecha, cons-

ta en BM, en Andolz; pegotiar ‘poner pegotes, hacer remiendos’, como en BM y Ballobar; regle ‘regla 

de medir el albañil y el carpintero’. Listón o regla larga, de madera o metálica, que usan los albañiles 

para hacer líneas rectas, en Tarazona dicen de madera: traite el regle pa allanar el suelo qu’ himos 

echáu en el mas, Borao escribe regla; forma anotada en CM aguja ‘palo horizontal en un andamio’, 

aguja; ilada ‘hilera’; lucero ‘electricista’. Electricista, persona que hace instalaciones eléctricas / ‘en-
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cargado del alumbrado público’ encargado de la luz; palomilla ‘aislador de porcelana para sujetar los 

cables de la luz, teléfono o telégrafo’ así consta en Iribarren, también llamados jícaras, colocadas en 

un armazón de hierro que hay en las calles para el alumbrado público; dicho en CM pilona ‘poste 

metálico y alto que sostiene los cables’ por donde pasa la energía eléctrica; chispa ‘electricista’. Voz 

expresiva y onomatopéyica que imita el ruido del chisporroteo; vid. chipa ‘rayo’ mapa núm. 1331; elé-

trico ‘eléctrico’, cualquier aparato o cosa relacionada con la electricidad, tiene aparatos eletricos de to-

das clases, en Barceló; eletrecista ‘electricista’; eletricidá ‘electricidad’; eletrizau ‘electrizado’, ató-

nito. ‘Electrocutado’; casillero ‘encargado’ de mantener limpias las orillas ‘de las carreteras’; casilla 

‘vivienda donde vivía el casillero o caminero’; peonada ‘cuadrilla de trabajadores’; cindria en C y 

en P, no hay respuesta en los otros (ALEANR, mapa núm. 1246, terraja), herramienta usada para hacer 

rosca en tornillos, tubos; estornillar ‘destornillar’ y su derivado estornillador ‘destornillador’; repre-

tar ‘apretar fuertemente’ un nudo, tornillo, etc.; en todos los municipios consta la misma forma cube-

ro (ALEANR, mapa núm. 1247, tonelero); carramatero ‘arriero’, transportista a base de carro, en Bar-

celó; carramatiar ‘efectuar transportes con carro’. Supone una base sustantiva carromato, del italia-

no carromatto (DCECH); la forma de todos los municipios coincide con la castellana carretero (ALEANR, 

mapa núm. 1248, carretero), constructor de carros; en todos los municipios estudiados apuntamos 

idéntica forma picoleta (ALEANR, mapa núm. 1250, alcotana) herramienta que tiene martillo y azadilla, 

piqueta de los albañiles que usan para demoler, así mismo en Borao; en CM confirman fustero (CUES-

TIÓN, núm. 2475, carpintero); fuster en catalán DCVB del lat. FUSTARIU, localizada en La Alta Zaragoza; 

fusta es la forma recogida en CM ‘madera como material de construcción’, madera para ser trabajada, 

viga del techo, fusta, en La Alta Zaragoza; en catalán del lat. FŪSTE (DCVB), en occ. fusta ‘bois 

d’œuvre’ (DGLO); considerado por Rohlfs, derivado del gascón hust ‘bois’, Le Gascon526 y para otras 

consideraciones sobre el término, vid. (Nagore),527 y su derivado fustiar ‘trabajar la madera’, cepillarla 

de manera tosca, vid. fusta; fustiar en La Alta Zaragoza; eemmbbaannaa((rr))--ssee > embanase ‘deformarse algo 

curvándose’, ondularse la madera a causa del peso o de la humedad; embanau, -ada ‘deformado, 

combado’. Puerta o ventana que no ajusta bien por la humedad; reborde ‘esquina’ de un palo o made-

ra; aprendiz CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2476, aprendiz), consta en Andolz, la forma coincide con la 

castellana; banco (CUESTIÓN, núm. 2477, banco de carpintero); encarcelar ‘ajustar una pieza de ma-

dera en otra’; sin ser muy generalizada pero localizamos ñeque ‘golpe dado con los nudillos’ / ‘descon-

chado en muebles o paredes’, similar en Tarazona; escorchadizo ‘trozo de madera levantado’; forma 

anotada en CM tano, añadiendo madera como mala ‘nudo en la madera’, en Antillón tano ‘tronco 

limpio de ramas’. Se registra en BM, Borao, Pardo, e Iribarren con el significado de ‘nudo en la made-

ra’. Del francés tan ‘corteza de roble y otros árboles’, y este de una base *tann-, procedente del céltico 

tannos ‘roble’ (DCECH); anea ‘enea’, planta herbácea, sus hojas se emplean para hacer asientos de si-

llas, etc. En BM, Andolz, anea, en DLE. Planta herbácea de hojas largas, estrechas, consistentes y 

flexibles características que las hacen adecuadas para una vez secas, se emplean para su aprovecha-

miento más corriente, hacer los asientos de las sillas de madera, no obstante pueden hacerse también 

otros objetos de cestería; culo ‘asiento de una silla’; eessccuullaa((rr))--ssee > esculase ‘quedar una silla sin 

asiento, o sin base un cesto, un saco, etc.; de uso en P birlos ‘palitroques de las sillas’; barote ‘barro-

                                           
526 P. 66 ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. Études de philologie pyrénéenne. 2ª edición. Tübingen / Pau, 1970. 
527 P. 139 NAGORE LAÍN, F. Los occitanismos en aragonés, Alazet [Huesca], 6 (1994) 
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te’, palo vertical de sillas, barreras, cercas, etc., localizada en BM, Ballobar, Andolz, Nagore, O charrar, 

s’en saldrán los corderos, están los barotes mu separaus; única forma utilizada, idéntica al castellano 

en B y C serrucho frente a sarrucho en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1251, serrucho); 

galce ‘rebaje en la madera de marcos, puertas, etc.’, disminución del grosor por medio de una ranura; 

en Borao; de uso en CM machembra ‘herramienta para hacer las muescas de empalme’ en las tari-

mas, machembra; machembrar ‘machihembrar’, ensamblar piezas machihembradas; machembrau 

‘tipo de ladrillo para hacer tabiques’. Ladrillo para la construcción largo y estrecho, por un lado tiene 

una hendidura a lo largo y por el otro una espiga, de forma que puedan ensamblarse formando una 

unidad mayor y de suficiente consistencia; entablau ‘tablado portátil de madera’, escenario donde 

actúan los músicos durante las fiestas; tablau ‘tarima’, tablado de madera; bozel nos dicen en CM, en 

P cepillo, igual que en castellano (CUESTIÓN, núm. 2480, cepillo redondo de carpintero), bozel consta 

en Andolz; garlopa (CUESTIÓN, núm. 2481, garlopa cepillo grande de carpintero); guilloma ‘cepillo es-

trecho de carpintero’ para hacer todo lo que no se puede cepillar con la garlopa ni con otros cepillos, es 

la forma dicha en CM asimismo nos dijeron casa guilloma, en los demás no hay respuesta, guilloma 

en Andolz; tanto en B como en C se dice viruta así como en CM, LA, P y V, coincidiendo con la forma 

castellana (ALEANR, mapa núm. 1252, viruta), de origen incierto probablemente de derivado del occita-

no viróutà ‘enrollar’ (BDELC); serradizo escribe Borao, serradizos anota Mott; rizo, otra forma, dada en 

CM, de decir ‘viruta’ cepilladura fina, rizos en Iribarren, Castañer lo presenta como posverbal de rizar 

resultado de la alteración de erizar del lat. ERĪCIUS (DCECH); hablando de forma relajada se oye sarrín 

alternando con serrín CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 2483, serrín), sarrin en (VBB); casi siempre se 

escucha rasina por resina; rasina anota BM, Alvar, Andolz, Iribarren; en cat. resina (ant. escrit també 

rasina) DCVB (3.1.3.1.); CM, LA, P, V sinfín (CUESTIÓN, núm. 2485, barrena), espiral en una punta y 

un mango en el otro extremo; la respuesta de CM y LA es billabarquín ‘berbiquí, taladro manual o 

mecánico’, en los otros dos, P y V, no hay respuesta, de origen francés y ha conservando un nombre, 

“tan parecido a vileberquin con que aquellos le conocen”, según Borao p. 329, Diccionario de voces 

aragonesas precedido de una introducción filológico-histórica, Collellmir anota villabarquí; billabarguín 

Iribarren; villabarquín en DLE, 1. m. rur. Ar. berbiquí; en LA también usan berbiquí así como en P 

(ALEANR, mapa núm. 1253, berbiquí herramienta en forma de doble codo con una broca en el extremo); 

estornillar ‘destornillar’ derivada del lat. TORNUS y este del gr. tórnos, íd. y TORNARE ‘tornear’, dar vuel-

tas a un objeto (BDELC); derivado posverbal estornillador ‘destornillador’; roscar ‘enroscar’; en B 

anotamos barrenar y en C barrena en los otros CM, LA, P, V aujerar (ALEANR, mapa núm. 1254, agu-

jerear), aujerar en BM, Andolz, Iribarren; aujerear ambas formas en Barceló, aujerear en Collellmir; 

aujerear ‘agujerear’ otra forma anotada en la zona, aujereau en Buesa. [Lo mismo que dijimos en la 

nota de la voz aujero que no es forma aragonesa, sino mera variante fonética relajada del castellano 

agujero vale la misma aclaración anterior aujerar es forma castellana, variante fonética de agujerear], 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1400); enclabar ‘clavar’; desenclabar ‘desclavar’; punta ‘clavo’ así mismo 

en Andolz, Iribarren; desgazar ‘trabajar la madera con la azuela eliminando las irregularidades’ para 

alisarla, en BM; ajuela responden en B y C y juela es la respuesta en LA y P (ALEANR, mapa núm. 

1413, azuela), herramienta de carpintero parecida a una azadilla, pero con el mango corvo, formada 

por una plancha de hierro con el filo cortante y un mango corto formando un ángulo que sirve para 

desbastar la madera eliminando la parte basta de la misma. La forma ajuela se recoge en Alcolea, 
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Wilmes, Andolz, Iribarren; Meyer 698. asciola. Ital. asciolo, prov. aissola, span. azuela; juela como en 

BM, la documenta Aliaga Jiménez, Barceló, Andolz, Iribarne, Pardo, Antillón; en conexión con aixola, 

cat. eissolo, prov., ucholo gasc. (Rohlfs, Dic.). Del lat. *ASCIŎLA, diminutivo de ASCIA ‘azuela’, ‘hacaha’ 

(DCECH); responden B, C, LA, P, V escoplo y en CM, escuplo (ALEANR, mapa núm. 1255, escoplo). 

Herramienta de hierro con boca en bisel y mango de madera, utilizada por el carpintero; punchón CM, 

LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2489, formón) semejante al escoplo, de filo muy cortante, pero de boca más 

ancha y menos gruesa / ‘punzón’, puntera de la reja; gubia CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2490, gubia) 

similar al formón, con boca arqueada, en DLE; en todos los pueblos recibe el mismo nombre raspa 

(ALEANR, mapa núm. 1256, escofina), lima de punto grueso que sirve para lijar y pulir la madera. Deri-

vado de raspar, voz común a las principales lengua romances, quizá del germ. *HRASPÔN; comp. alem. 

ant. raspôn ‘acumular residuos’ y hrëspan ‘arrancar’, ‘desplumar’ (BDELC); en cat. raspa (DCVB); en 

occ. raspa ‘râpe’ (DGLO) y Alibert; limada ‘limadura’, acción y efecto de limar; la forma común en to-

dos los municipios es rosete (ALEANR, mapa núm. 1257, gramil) herramienta para marcar líneas en una 

pieza paralelamente a su borde, usada en carpintería; anotada en La Almolda corca ‘termita de la ma-

dera’, en Borao, el Rincón de Ademuz se llama así además de al insecto que daña el cereal, el gorgojo, 

asimismo se usa con la acepción de ‘carcoma’ y el verbo correspondiente corcarse ‘carcomerse’, verbo 

que por otro lado registran Andolz, Borao; si bien en nuestra zona la forma más extendida es corcón, 

vid.; corcau ‘carcomido’; quera forma idéntica en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1258, carcoma gusano que carcome la madera), Kuhn afirma que la forma quera queda así 

pues incluida en el área léxica del sur de Francia keiro, quèro, Ribagorza, en cat, quera, en Fraga que-

re; *CARIA < CARIES. Insecto de color oscuro cuyas larvas hacen pequeños orificios en la madera. Polvo 

de la madera roída por este insecto, así mismo en Aliaga Jiménez / ‘caries dental’; con los dos signifi-

cados está anotada en Bocabulario monegrino. En DLE dos de tres acepciones las reconoce como de 

Álava y Aragón, 2. m. Ál. y Ar. carcoma (‖ insecto). 3. m. Ál. y Ar. carcoma (‖ polvo); quera, con el 

sentido de ‘carcoma’, cf. quero, gascón (Rohlfs, Dic.) y (LEIVA, Alazet 16, 2004: 107) comparables con 

formas como gasc. quèro, occ. lang. y prov., quèra, quèiro, cat. quera, arag. quera ‘carcoma’ < CARIES; 

en sentido figurado quera ‘impaciente’, no seas quera, anotada en Andolz, Aliaga Jiménez; qquueerraa((rr))--ssee 

> querase ‘carcomerse, apolillarse’ la madera. Igual en Andolz y Collellmir / ‘cariarse la dentadura’, 

erosionarse el esmalte por efecto de las bacterias; querau, -ada es la forma más extendida y además 

en Peñalba se dice queriau ‘carcomido’ / ‘cariado’. De nuevo los dos significados coinciden con el Bo-

cabulario monegrino; ccuuccaa((rr))--ssee > cucase ‘cariarse las muelas’ / ‘agusanarse’, llenarse de cucos o gu-

sanos, con los dos sentidos la compartimos con La Alta Zaragoza; así como, cucau, -ada ‘cariado’, es-

tropeado, dañado, referido a las muelas / ‘agusanado’; la forma usada por todos los municipios coinci-

de con la castellana herrero (ALEANR, mapa núm. 1259, herrero); zamarro ‘delantal de cuero que 

usaba el herrero’; acerar ‘añadir un trozo de acero a la azada o una herramienta desgastada’, así en 

Alvar, Rohlfs, Iribarren, escrito con ‘z’ en Andolz; del lat. tardío ACIARIUM, derivado de ACIES ‘filo1’ 

(BDELC); echar una calda ‘añadir un trozo de hierro a una azada’, etc.; calda ‘hierro candente’. Mo-

mento álgido de intenso fuego en la fragua que pone el hierro apto para ser maleable; echar dentro del 

horno de los tejares mucha leña; caldear / caldiar ‘calentar a calda’, al rojo el hierro o el acero para 

juntar dos piezas; caldear la anota Andolz y caldiar en Ballobar; templar ‘calentar ligeramente’ del lat. 

TĔMPĔRĀRE ‘conbinar adecuadamente’ ‘moderar, templar’; templau, -ada ‘tibio’, participio de templar; 
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calzadura ‘alargamiento de la reja por empalme’ de un trozo de hierro, o sea, ‘echandole una calda’; 

bboommbbeeaa((rr))--ssee > bombease ‘abombarse’; bboommbbiiaa((rr))--ssee > bombiase ‘combarse’, doblarse un material; 

bollar ‘abollar’ de uso en BM, Ballobar, Iribarren, y su derivado bollau; combiau ‘palo curvado’; en-

drezar ‘enderezar, arreglar, encauzar’ / ‘castigar, reprender’; comparable al occ. endreiçar ~ endreçar, 

‘dresser’, ‘diriger’, ‘organiser’, ‘former’, ‘façonner’, ‘instruire’. Derivados: endreç, -a, adj. ‘disposé’, ‘or-

ganisé’; endreça ‘direction’, ‘moyen’, ‘truc’, expédient. Variante endriça. Del lat. in + directiare, Alibert; 

endrezau ‘enderezado, tieso’; todos los municipios coinciden con el castellano en el empleo de fragua 

(ALEANR, mapa núm. 1260, fragua), forja; cagafierro ‘escoria de hierro’, residuos que quedan en la 

fragua. Escoria de la fragua; cagaferri se lee en Aliaga Jiménez; antaño se echaba en el agua de las 

gallinas para combatir ciertas enfermedades. Para Corominas cagafierro es vocablo aragonés, murciano 

y vizcaíno cuyo origen, al igual que el de cagaferro palabra catalana y cagafer palabra del occitano an-

tiguo, vendría del latín vulgar CACAFERRI (DCECH, DCELLC). 

Aunque no sea muy extendida rescaldar ‘sacar a fragua nuevo filo’ a las herramientas estropeadas; 

caldar ‘caldear’, trabajar el hierro al rojo vivo; rusiente ‘candente’, por la acción del fuego, al rojo vi-

vo, no pares de manchar, asta que se ponga rusiente, vid. manchar, anotada en Borao; igual forma 

mancha (ALEANR, mapa núm. 1262, fuelle), instrumento para avivar el fuego en la herrería, documen-

tada en BM, La Puebla de Castro, Gistaín, en Aliaga Jiménez, Haensch, Andolz, Pardo; en catalán 

manxa, del lat. MANTĬCA (DCVB), en el DLE como aragonés y murciano; y su derivado manchón ‘fuelle 

grande de la fragua’ que utiliza el herrero para avivar el fuego, manxo en cat. (DCVB). Aumentativo de 

mancha ‘fuelle’, aragonesismo oficial que se ha tomado del catalán manxa íd., del latín MANTĬCA ‘saqui-

to, alforja, zurrón’ (DCECH); mancheta que convive con la palabra castellana CM, LA, P, V, fuelle 

(CUESTIÓN, núm. 1793, fuelle doméstico), pequeño para atizar la lumbre; en cat. manxeta (DCVB); 

manchar ‘accionar el manchón’ o fuelle de la fragua’. ‘Soplar con el fuelle’, en cat. manxar (DCVB); 

manchador ‘persona que acciona el fuelle de la fragua’, anotado en Iribarren, en cat. manxador 

(DCVB); tobera ‘orificio de salida del viento que produce el fuelle’, anotado en Andolz; soplete ‘tubo 

por el que se sopla para avivar el fuego’, en vez de hacerlo con el fuelle, se lee en BM, Andolz; la forma 

anotada en B fue atizador, no hay respuesta en C, los nuevos CM, LA, P, V, coinciden en decir atiza-

dor (ALEANR, mapa núm. 1263, espetón) asador giratorio, pincho de hierro empleado para asar a la 

brasa, en BM espedo, lo mismo, Andolz e Iribarren / hierro largo, delgado y terminado en punta con el 

que se revuelve en la fragua, se utiliza como atizador o para asar en el fuego vid. (ALEANR, mapa núm. 

835); B y C dicen atizador como en Castellano, en los nuevos CM, LA, P, V, atizero (ALEANR, mapa 

núm. 1264, atizador, hierro largo, del hogar para avivar las brasas), acodado en un extremo con el 

cual se revuelve el fuego; forma anotada en CM ticete ‘atizador para el fuego’, en BM escrito tizete. 

Son varias las cuestiones encontradas que abordan un concepto similar con soluciones evidente-

mente redundantes: misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, yunque (ALEANR, mapa 

núm. 1261, yunque). Pieza de hierro que por ambos extremos tiene una cara plana, sobre la que los 

segadores pican con un martillo la hoja de la hoz o guadaña para templar su corte; del antiguo íncue, 

cambiado por metátesis en íunque y luego yunque; probablemente íncue viene del lat. vg. *ĬNCŬDE en 

sustitución del lat. cl. ĬNCUS, -ŪDIS, íd. (BDELC); respuesta común B, C, CM, LA, P, V, enclusa (ALEANR, 

mapa núm. 510, yunque) usado para afilar de la guadaña, forma que encontramos en BM; conviven 

inclusa / enclusa (CUESTIÓN, núm. 2500, bigornia, yunque de 2 cuernos); comparables como sugiere 
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Haensch al prov. mod. enclume; gasc. enclùs; cat. enclusa; occ. enclusa según Alibert del Bajo Latín 

exclusa; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V lo llaman mallo (ALEANR, mapa núm. 1265, macho). 

Maza o martillo grande, herramienta para golpear el hierro al rojo sobre el yunque. Martillo grande que 

usan en la herrerías para machacar hierro; cat. la maça y en gasc. masso f. ‘gros marteau’; mallar 

‘golpear’. Machacar. Golpear el hierro con el mallo. Trabajar duro, esforzadamente, con ánimo Remon-

ta al latín *MALLEARE, cuya base es MALLĔU ‘martillo’ (DCECH); mallazo ‘mazazo’, en otros pueblos de 

Monegros; mallada ‘golpe dado con el mallo’; agüelo ‘mazo grande’, probablemente llamado así en 

sentido figurado; torno (CUESTIÓN, núm. 2506, torno). Máquina, artesanal, usada para separar el sal-

vado de la harina, movida por una manivela exterior; formación posverbal de tornar; tajadera (CUES-

TIÓN, núm. 2508. tajadera). Cuchilla a modo de media luna para cortar; la forma de CM tachuela coin-

cide con la forma castellana, en P tacholeta ‘clavo’ pequeño y corto para el zapato; tacholeta consta 

en La Alta Zaragoza; tachuela en DLE que apunta como origen dim. de tacha1 ‘clavo’; tacheta en BM, 

implícitamente tacheta-s ‘tachuela-s’, en la suela del calzado, para no resbalar y evitar su desgaste, 

aunque realmente Andolz escribe tacheta. En occ. prov. ant. tacha ‘sorte de clou’, tacheta ‘petit clou’ 

(Levy); Alibert en occ. tacha, ‘clou … grosse tête’ tacheta, ‘petit clou’; en gasc. tache, tatche, tachéte 

‘petit clou a large tete plate’ (Palay). Según Corominas, la voz se tomó del occ. ant. (BDELC). Para 

Sesma y Líbano las formas tacha, taches, tachicas, tachuelas, etc. se documenta en abundancia en el 

Aragón del s. xv (LCMA p. 337), vid. Colón (ELH);528 Haensch compara la forma en distintas lenguas 

cast. tachuela ‘clavo corto y de cabeza grande’ (Dicc. Acad.); cat. tatxa (DCVB); íd. en Benasque 

(ALC); íd. en Badía, Bielsa [véase allí la definición]; prov. ant. tacha ‘sorte de clou’; gasc. tacho, tat-

cho, tachéto ‘petit clou à large tête plate’; entachetar ‘clavetear con tachuelas’; clavillar ‘clavetear’ / 

‘aguijonear’, acribillar de picaduras; trespiés ‘banquillo de tres patas que usan los zapateros’. Nota de 

Alibert en oc. trespès, del lat. tripes, -pedis, en cat. trespeus; burro ‘yunque de zapatero’; punzón 

‘lezna’, punzón curvado con mango de madera que usan los zapateros; presente tanto en catalán como 

en castellano antiguo; vendría del germánico occidental *alisna (DCECH); punxó en catalán (DCVB); 

ataconar ‘echar tacones’, remendar el calzado; consta en Andolz; serbús ‘betún para el calzado’, en 

La Alta Zaragoza (al parecer, era una marca de betún de principio del siglo XX); en B anotamos dos 

formas robín, rubín, en el resto C, CM, LA, P, V, solo robín (ALEANR, mapa núm. 1266, herrumbre) 

óxido de color rojizo que producen los metales expuestos al agua y al aire; robín en DLE; robiñase 

‘oxidarse’; en B leemos usidase y enrubiñase, en C enrobinase, en los nuevos CM, LA, P, V, enro-

biñase (ALEANR, mapa núm. 1267, oxida(r)-se) el hierro o cualquier metal cuando está a la intemperie 

y le da el agua y el aire, eennrroobbiinnaa((rr))--ssee / eennrroobbiiññaa((rr))--ssee, enrobinar en BM, enrobinar enrobinau en An-

dolz; enrobinau / enrobiñau / enrobiñao ‘oxidado’, enrobinau en Ballobar; robiñau, -ada ‘enmo-

hecido’; robiñoso, -a ‘que se oxida con facilidad’ ‘oxidado, .-a’, Aliaga Jiménez escribe rebuñoso, -a; 

robinoso escribe Nagore en Lingüística; roñar ‘oxidar los metales’, consta en Iribarren; en el DLE se 

registra roñar con dos acepciones aragonesas la primera que señalamos en (6.2.4., 6.5.) y la segunda 

que destacamos aquí 2. tr. Ar. y Rioja. Tomarse de orín. Usado también como pronominal; roñoso, -a 

‘oxidado’ y las otras acepciones; como en Ballobar; en Nagore, Lingüística; 2 ronyós, -osa en dicciona-

ri.cat; la respuesta en B es lijar y en C limpiar, los otros CM, LA, P, V, responden desenrobiñar (ALE-

ANR, mapa núm. 1268, limpiar la herrumbre), limpiar el óxido; en B anotamos herrador en C afirman 
                                           
528 En castellano no se documenta tacha hasta 1535 y tachuela hasta 1531. Cfr. COLÓN, ELH, p. 187. 
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que antiguamente también realizaba labores de veterinario, en CM, LA, P, V, herrador (ALEANR, mapa 

núm. 1269, herrador). (Lingüístico – Etnográfico). Se dedica a poner herraduras a las caballerías; 

herradura en todos B, C, LA, P, V, menos en CM que encontramos ferradura (ALEANR, mapa núm. 

1466, herradura), ferradura anotada en Aliaga Jiménez (3.2.1.1.); ferralla ‘chatarra’, hierro de dese-

cho; en DLE del fr. ferraille. Misma forma en catalán de *FERRALĬA, ‘coses de ferro’ (DCVB); en LA ano-

tamos ferruchonear y en P ferruchar, ferruchiar ‘trabajar con objetos o herramientas de hierro’. 

Trastear con hierros y con herramientas diversas, arreglar la maquinaria o el utillaje; otra variante en 

LA responden ferruchar y en P nos dicen lo mismo ferruchar y ferruchiar ‘manipular’; zarracatralla 

‘montón de hierros inservibles’; pujamante es la forma que anotamos en B y C y la que ahora hemos 

vuelto a localizar solo en dos municipios en LA y en P (ALEANR, mapa núm. 1270, pujavante). Cuchilla 

para rebajar la pezuña de las caballerías al herrarlas; Andolz anota pujamante en Almudebar; rafe del 

casco ‘borde de la pezuña’; calzar ‘herrar’, Colocar las herraduras; soguero ‘fabricante o vendedor 

de sogas, -soguero, mote en Peñalba-; obtenida en CM cosedera ‘cuerda para coser la suela de la al-

pargata’. Cuerda fina, especie de liza o cinta algo más basta, de tejido largo y estrecho de algodón; ti-

po de hilo que se emplea para coser la lona de la alpargata, cosedera consta en Tarazona; cruzar 

‘atravesar’ la suela de la alpargata en el cosido lateral; travesero, -a ‘atravesado, cruzado’, igualmen-

te en BM, escrito con ‘b’ en Ballobar; en catalán, travesser -a, de través ‘puesto de través’; del lat. 

TRANSVĔRSUS, participio del lat. tardío TRANSVERSARE (BDELC); veta ‘vena de la madera’, dirección de las 

fibras de la madera, escrita con ‘b’ por Andolz; zapatón ‘aumentativo de zapato’ registrada por An-

dolz; derivada de zapato, de origen incierto igual que el port. sabato, el cat. y el occ. sabata; a pesar 

de ser una palabra común en la mayoría de lenguas románicas y otras no románicas (eslavas, turco, 

árabe, persa), no se ve relación etimológica entre ellas (BDELC); zapatango ‘zapato viejo o roto’, 

igual en BM, en Ballobar, en Caspe, Barceló, en la Alta Zaragoza, en Andolz, zapatanco Iribarren; cin-

turilla solo recogida en Castejón ‘parte más estrecha de la suela de la alpargata’; afilador dicen en B 

y CM, esmolador en C, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1271, afilador) hombre que va con una rueda 

afilando herramientas, esmolador, en La Alta Zaragoza; dar carrete ‘dar pie a algo’. Propiciar que se 

hable mucho en una conversación o de una situación con objeto de enterarse de ella o de comprometer 

con sus explicaciones al que habla, aclaración que nos aporta Borao, La Alta Zaragoza; llevar la venia 

‘decir a todo que sí’, en una conversación, dar la razón a la otra persona, hay que llevale la venia pa-

ra que no s’enfade; esmeril es la respuesta de CM esmeriz la de LA y P ‘piedra para afilar cuchillos, 

navajas, etc.’; en B dicen muela, en C piedra de afilar y esmoladera en LA y P, que coincide con la 

forma dicha en Fraga (Hu 602) esmoladera (ALEANR, mapa núm. 1272, rueda de afilar) y CM muela 

(CUESTIÓN, núm. 1330, piedra de afilar la guadaña), esmoladera registrada en BM, Andolz, La Alta Za-

ragoza, Neira; en Alvar piedra dalla ‘piedra de afilar la guadaña’; esmolar ‘afilar’, anotada en BM, Ba-

llobar, Arnal, Andolz, como en cat. (DCVB); en occ. asmolhas / esmòlhas / molhas ‘pinces ou tenailles 

de forgeron’, en cat. esmolles; del lat. mollis, Alibert; picar la dalla ‘afilar la guadaña’ golpeando el fi-

lo con un martillo, en La Alta Zaragoza: picar a dalla; sargento (CUESTIÓN, núm. 2494, gato). Herra-

mienta manual, de dos piezas, que mediante un tornillo que sirve para aproximarlas y ejercer presión 

para sujetar otra pieza que se coge entre ambas, los hay de distintos tamaños; definición que no he 

encontrado en los documentos habitualmente consultados, sólo en la red, al parecer vendría del 

francés serre-joint ‘abrazadera’, cuya pronunciación en castellano es similar a sergeant ‘sargento’; flo-
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jar ‘aflojar’, soltar (5.2.4.2.) Verbos sin a- correspondientes a formas castellanas con tal prefijo, for-

ma contenida en BM, Rincón de Ademuz, Andolz, Borao, Iribarren; desaflojar ‘aflojar’, soltar lo que 

está muy unido, en Caspe, Barceló ‘desatornillar’ / ‘aflojar’ / ‘perder fuerza’; tejedor es la forma regis-

trada en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, y en B se recoge pelaire (ALEANR, mapa núm. 1273, te-

jedor) de telas. Persona que tiene por oficio tejer. Cardador, colchonero, tratante de lanas y tejidos, así 

en Ballobar; B y C dicen pelaire, los otros CM, LA, P, V, variador (ALEANR, mapa núm. 1547, pelaire) 

cardador de paños, tratante de lanas y tejidos. Colchonero, ahueca la lana de los colchones; pelaire 

‘persona que trabaja la manufactura o comercio de las pieles’, compraban las pieles como en BM, -

pelaire mote en Castejón y en La Almolda-; localizamos pelaire en Panticosa, en La Puebla de Castro, 

La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín, Andolz, Nagore en Los Pirineos… y en Notas…, donde com-

parte la etimología de < PELATORE + el sufijo –aire, así como en Los occitanismos…, Arnal lo emplea en 

una frase, pelaire en cat. reenvía a paraire; una sola forma común a todos los municipios B, C, CM, LA, 

P, V, tejería (ALEANR, mapa núm. 1274, alfarería), tejar, fábrica de tejas, tejería apunta Collellmir; te-

jero ‘alfarero’, que fabrica tejas; -tejero, mote en Peñalba-; como esta actividad lleva hace muchísi-

mos años que perdió su vigencia es difícil que nuestros entrevistados recuerden la terminología especi-

fica y nos hemos apoyado en la información recopilada para conocer el tema así localizada en Grañen 

anotamos la palabra cenicero ‘recipiente donde se recoge la ceniza’ situado en la parte inferior de un 

horno de tejar donde se produce la combustión de la leña y se acumula la ceniza resultante; al tratarse 

de una voz asociada a otra labor más común a toda la población, la elaboración del pan, es más posible 

su recuerdo, al que va asociado este término enfornar ‘enhornar’, acción de introducir y colocar de 

manera adecuada las tejas o los ladrillos sin cocer dentro del horno del tejar, consta en BM; facera 

‘terreno sin cultivar junto al corral, que generalmente rodea un corral o una balsa, y que, en este últi-

mo caso, era uno de los lugares en los que se realizaban las adobas; adoba ‘adobe’, se trata de un 

sustantivo femenino recogido al menos en CM y en V. Ladrillo de paja y barro. Masa de barro con for-

ma de ladrillo y secado al aire que se emplea en construcción así nos dijeron en Bujaraloz, Castejón de 

Monegros; lo anota Rohlfs, Andolz; en Barnils [ađóbe], s. f., rajola de fang, sense coure. Tiene su ori-

gen, al igual que el catalán tova (DCVB), en el árabe tuba ‘ladrillo’ (DCECH); en occ. adòba ‘daube’ 

(DGLO); y su derivado adobero s.m. ‘adobera’, molde para realizar adobas; hacer balsa loc. ‘com-

barse’, tomar un espacio plano en parte de su superficie una forma cóncava; masada s.f. ‘Cada una de 

las veces que se masa, mezclando agua y otro elemento como tierra, cal, etc.; además también se 

emplea esta voz masada para referirse ‘amasadura’, cantidad de masa de harina que se amasa y se 

cuece de una sola vez, también se emplea esta voz para referirse a la cantidad de otras sustancias que 

se amasan de una vez, ya sea, mortero, yeso, etc.; fabríca ‘fábrica’, con desplazamiento del acento; 

no obtuvimos la respuesta esperada corbeta ‘molde de forma curva utilizado para la elaboración de las 

tejas’, que si nos consta en Perdiguera corbeta s.f. (BM); terrero ‘depósito de tierra arcillosa’ de don-

de se abastecen los alfareros y los tejeros, terrero en BM, Andolz; bacinilla ‘bacía con un agujero 

adaptable al cuello utilizada por el barbero’, deriva de bacín forma castellana, en catalán bací, del 

latín tardío BACCHINON, de origen incierto, Corominas y Pascual (DCECH); afaitador ‘recipiente de bar-

bería para preparar el jabón y remojar la barba’; afaitadó así lo anota Andolz; en La Puebla; afaitar 

‘afeitar’, forma que encontramos en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló y en Documen-

tos lexicográficos II; Iribarren; La Sierra de Albarracín; Maella donde obtenemos su etimología: del lat. 
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vg. *AFFACTARE < lat. AFFECTARE ‘afectar’, también se puede usar como verbo reflexivo; afaitar en cat. 

(DCVB); afaitate! ‘afeitate’; carrular ‘funcionar una cosa’; carchutar ‘funcionar un objeto o un apa-

rato’; chutar ‘funcionar algo; enchegar ‘poner en funcionamiento un vehículo o máquina, arrancar’. 

Poner en marcha un motor o un aparato. Conectar, encender; enchegau ‘encendido, puesto en mar-

cha’, referido a un aparato o un motor; enchegue ‘arranque’, puesta en marcha; desenchegar ‘des-

conectar’, parar un motor. 

Profesiones más relacionadas con la administración. No se registra en ningún municipio la forma ga-

rapitero ‘medidor oficial del vino y de la aceite’ Persona que tenía el servicio de pesas y medidas, 

arrendado por el ayuntamiento, así mismo en Andolz en Tarazona escrito garrapitero; -en Peñalba ga-

rrapita es un mote-; garapito ‘impuesto sobre la exportación que grava las operaciones de medición y 

carga de vinos y demás licores’ que como cuenta Iribarren aparece como una donación hecha en 1240 

por el obispo de Tarazona / ‘añadidura, propina’ o pequeña gratificación en la compra o entrega de al-

go. garapitero ‘medidor oficial del vino y del aceite’ Andolz; Barceló; Leiva anota garrapito ‘esquila pe-

queña’, voz compuesta de garra, y pito, vid. ambas formas; contribucionero ‘recaudador de contribu-

ciones’; con alteración de la vocal contrebución ‘la contribución’, impuesto, contrebuzión en BM; 

contribucionero ‘recaudador de contribuciones’, contribuzionero y contrebuzionero en BM; deputau 

‘diputado en las Cortes’; deputazión ‘diputación’; menistro ‘ministro’; letrau ‘letrado’, ‘instruido’; 

diario ‘periódico’; papel ‘periódico’, prensa, papel en Iribarren; papeles ‘documentos importantes, 

autorizados por notario’, en Andolz; hacer papeles ‘testar’, en Ballobar. 

 
6.5. LA MATANZA DEL CERDO O MATAGORRINO. ASPECTOS AFINES 

Comenzamos con una palabra común para todos los pueblos en estudio: B, C, CM, LA, P y V tocino, 

-a (ALEANR, mapa núm. 644, cerdo, -a) el animal, escrito con ‘c’ en Alcolea de Cinca, Collellmir; en BM, 

Ballobar, La Alta Zaragoza y Andolz, escrito con ‘z’; aragonesismo recogido en el DLE en su quinta 

acepción; según Corominas las palabras hispánicas proceden del lat. *TŬCCĪNUM, que se formaría en el 

latín vulgar hispánico (BDELC) / ‘sucio, -a’ este otro significado, que para esa misma palabra, añadi-

mos de nuestra búsqueda. Para completar la explicación, nos servimos de la reflexión hecha por Engui-

ta en la nota 14 (1984, p. 233) “Por otra parte, tocino es el nombre del ‘cerdo’ en Aragón: de aquí ha 

pasado a Cataluña, pronunciado con la terminación -ino, nunca *tocí -según precisa el DCELC-, pues 

tal denominación nunca ha sido genuina del catalán; vid., asimismo, Alcover”; Scholz por su parte 

afirma que la forma cast. tocino en Aragón se generalizo al significado de ‘cerdo’. Cf. Corominas 

(BDELC), probablemente de origen céltico tŭcca ‘jugo mantecoso’, de donde el derivado más conocido 

TŬCCĒTUM ‘carne de puerco conservada en salmuera’. Hoy se emplea tocino como nombre del animal 

vivo en algunos puntos de Aragón. En catalán de forma general es de uso coloquial, aun cuando la len-

gua literaria lo rechace. En catalán se trata de un aragonesismo que hay que añadir a la larga lista de 

maco, bonic, etc., aragonesismos bien conocidos del catalán. (SCHOLZ, 1991: 170-171). Para Leiva se 

trata de un aragonesismo oficial, de amplia difusión en el (ALEANR, mapa núm. 644) y contado con va-

rias citas bibliográficas Borao, Haensch; Rohlfs; Wilmes; Badía; Alvar; Andolz, Castañer y Enguita; el 

DLE acepta efectivamente como aragonés tocino ‘cerdo’. Como hemos podido apreciar la palabra toci-

no contiene varios significados: ‘cerdo’, el animal, mamífero ungulado / ‘lardo’ o grasa del cerdo / ‘su-

cio, -a’ / ‘saltos muy rápidos y seguidos’, en el juego de la comba; derivada de esta hay otra palabra 
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común en los últimos pueblos tocinera ‘pocilga’, establo para los cerdos, así en Castañer, Iribarren y 

Tarazona, gorrinera en Andolz; dicen cachorro en B, tocineta en C, tociner en CM, P y V y tociné en 

LA (ALEANR, mapa núm. 645, cochinillo recién nacido); tocinetes ‘plural de tociner’; tetón ‘cochinillo 

que aún mama’, consta en Iribarren; como aumentativo de teta denota el interés; estetar en B, des-

tetar en C en los otros esbezau (ALEANR, mapa núm. 646, cochinillo de destete), cerdo de siete u ocho 

semanas, destetado, que ya no mama; esbezar, esbezau en Antillón, La Alta Zaragoza; en B consta el 

curro, en C rebús y el gorrin, en CM y en V caganido en LA y P como una de las formas de C rebús 

(ALEANR, mapa núm. 647, cerdo más pequeño de la camada), sinónimo de caganiu o caganido. Andolz 

emplea curro para los animales que han perdido un cuerno; Alvar dice curra ‘res sin cuernos’; Iribarren 

lo aplica a los animales que han perdido una mano o pata; rebús es la forma con la que Iribarren y 

Pardo hablan del ganado endeble, que no sirve para nada’. Con el significado general de ‘lo sobrante, 

lo último, lo que queda desperdiciado’, se lee en La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, 

Ollé, García de Diego (DEEH). De REFŬSU, participio de REFŬNDERE ‘rechazar’ (DCECH); en CM nos dije-

ron cachilada ‘camada del cerdo’ pero atribuida además a otros animales, cachilada en BM; también 

llamada lechonada ‘conjunto de crías de un mismo parto’; borreguero consta en B y P donde nos di-

cen que es tozudo y en C dicen borregón (ALEANR, mapa núm. 648, cerdo destetado) 

FFaasseess  ddeell  cceerrddoo  eenn  ffuunncciióónn  ddeell  ppeessoo: lechón (0 a 23 Kg.), marrano (23 a 57,5 Kg.), primal (57,5 a 

103,5 Kg.), cebón (a partir de 103,5 Kg.). 

CCiicclloo  ddee  vviiddaa  ddeell  cceerrddoo  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  ttrreess  ppeerriiooddooss: ppeerriiooddoo  ddee  ccrrííaa o llaaccttaanncciiaa: Durante este periodo 

se le denomina lechones. PPeerriiooddoo  ddee  rreeccrrííaa: Durante este periodo pasan por dos denominaciones, la de 

marrano y la de primal, en función del peso; Borao escribe marrano ‘cerdo’ sin especificar el tamaño. 

PPeerriiooddoo  ddee  cceebboo: Durante este periodo se le denomina gordo. 

Términos anotados en la encuesta, misma forma en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, tocineta 

(ALEANR, mapa núm. 649, lechón). Cerdilla, cerda pequeña; roñar ‘gruñir el cerdo’ / (fig.) ‘quejarse’, 

similar en Andolz, Barceló; roñar en DLE 1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar; roñueco ‘pro-

testón’ que puede alternar con roñaco, esta última igual en BM; roñoso, -a ‘refunfuñón’, así en Ballo-

bar, Borao; roñón - a ‘gruñón, quejita’ así en Andolz; primal única forma en los seis municipios (ALE-

ANR, mapa núm. 650, primal, cerdo de cinco a seis meses); la respuesta de B pa enganchalo la de C 

gordo en los nuevos no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 651, cebón), animal que está cebado, ma-

seto en Andolz se refiere a cordero; nos la dijeron en P esbotar ‘reventar’, con este significado igual 

en BM, Panticosa / ‘perder la paciencia’, con ambos sentidos en Ballobar; relacionado con el gascón an-

tiguo botar…, (LEIVA, Alazet 15, 2003: 136); tocinero ‘tratante que se dedica a comprar y vender cer-

dos’ de recría; misma forma en todos los pueblos breballo (ALEANR, mapa núm. 652, mixtura para el 

cerdo), comida preparada con patatas, desperdicios y salvado cocidos que se le daba como comida al 

cerdo para cebarlo; frente al antiguo brebajo, consta en Moyuela, Ena recoge la voz pero el significado 

no es exacto; derivado del verbo abbiberare sustantivado mediante el sufijo -aculu (DCELC); pastura 

‘mezcla de salvado cocido con patatas, desperdicios, mondaduras, etc.’ que se le daba para comer a 

los animales domésticos, al cerdo, a las gallinas…, consta en el DLE pero no tiene este significado 

(BRIAN MOTT, 1982). Del latín tardío PASTŪRA ‘acción de pacer’ (DCECH) (6.5.4.); empapuzar ‘cebar, 

sobrealimentar; atiborrar, comer en exceso; así mismo en BM, Ballobar, Andolz, Barceló, en DLE, Alia-

ga Jiménez solo lo aplica a las aves; voz compuesta en base a papo; como su derivado empapuzau, -
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ada ‘cebado, harto’ estar muy lleno, de tanto comer; también aplicado a las personas, harto del todo; 

en BM, Andolz; rebús ‘restos, lo que no vale’. Lo peor, lo más malo. Así mismo en Aliaga Jiménez 

rebús ‘lo de menos valor en una serie’ / ‘despreciable’. Que sólo la necesidad puede hacer utilizable, 

con este sentido registrado en Andolz, Borao, Collellmir, Aliaga Jiménez; La Alta Zaragoza, Alquézar; 

Iribarren; Barceló; igual en cat. en fr. rebut ‘desecho, desperdicio, lo peor’ Larousse, édition 1989; 

forma que recoge el DLE reenviando a rehús; lo sobrante; lo que queda desperdiciado; lo último. Apli-

cable a lo que queda en fuentes, platos y bandejas después de la comida, o la ropa u otros enseres que 

quedan en mal estado después de un uso continuado; sobrallo o en pl. ‘sobrante’. Lo sobrante, lo que 

sobra, las sobras en La Alta Zaragoza; sobrallas, pl. de sobrallo ‘restos, sobras’, como en la Alta Za-

ragoza; restojina ‘residuos minúsculos que quedan’; dicha por los informantes de CM descarte ‘so-

bras de comida’, descarte en Andolz; cebadero ‘recipiente que se coloca generalmente en la cuadra, 

para depositar la cebada’; pastera ‘recipiente grande para diversos usos’, comedero de los animales, 

como recoge Aliaga Jiménez; los de B dicen levantar con el morro en C y en los cuatro nuevos muni-

cipios se dice escarbar (ALEANR, mapa núm. 655, hozar, remover y levantar la tierra con el hocico); o 

su forma homónima escarbar ‘hurgar en la comida cuando comes’; o su similar forigar ‘hurgar’, re-

buscar. Hacer hoyos en la tierra con el morro u hocico, los cerdos y jabalíes. También referido a las 

personas revolver buscando algo, hurgar en los caños de la nariz para limpiarlos / ‘escarbar, indagar 

con curiosidad sobre una situación’ o asunto que está encubierto, para tratar de averiguarlo, no seas 

alparcera y no forigues donde no debes / ‘remover la leña’ con el foricón para avivar la lumbre o las 

brasas. En forma y significados similar en Barceló; forigar en el DLE 1. tr. rur. Ar. hurgar. Del lat. vg. 

*FURICĀRE ‘robar’; forigar, relacionado con el occitano (LEIVA, Alazet 15, 2003: 134); esforigar ‘remo-

ver, revolver buscando algo’, rebuscar / indagar, en sentido figurado: no es menester qu’ esforigues 

más; derivado posverbal esforigau, -ada ‘revuelto, removido, rebuscado’; como lo llaman en B che 

en C conch, en CM che, che, en LA coch, coch, en P coch, coch / conch, conch (ALEANR, mapa 

núm. 656, modo de llamar al cerdo); para designar sus partes en CM, LA, P, V, morro(s) (CUESTIÓN, 

núm. 1537, hocico con el qué hoza el marrano). / ‘labios de persona y de animal’. Parte de la cara, 

donde están la nariz y la boca, tanto en los animales como en los humanos; anotada en Aliaga Jimé-

nez, Alvar; morro en Iribarren, Aliaga Jiménez, una de las acepciones de La Puebla; en BM escriben 

morros, así como en Ballobar. Otra de las acepciones que apunta Corominas ‘saliente que forman los 

labios abultados’ (DCECH); en cat. morro (DCVB); en occ. mor ~ morre, ‘museau, groin’, Alibert; la lo-

cución derivada pa tus morros ‘ni hablar del asunto’ Iribarren la califica de grosería usual; con vacila-

ción ortográfica CM, LA, P, V, berro / verro (CUESTIÓN, núm. 1540, verraco), macho de la cerda, berro, 

relacionado entre otros con el francés antiguo, el occitano, en cat. verro, en occ. Alibert: vèrre / vèrri / 

verrat, m. Verrat; homme brutal y verro en Caspe, Barceló, Maella y en catalán, anotada en los reper-

torios de Coll y Altabás, Pardo, Andolz. Su procedencia remonta al latín VERRE íd., con descendientes en 

rumano, italiano, rético, sardo, francés antiguo, occitano y en el catalán verro (DCECH); barraco ‘ve-

rraco’, cerdo semental, en La Alta Zaragoza; berraco ‘llorón’, llora como un berraco, con ‘v’ en Maella; 

borrego ‘niño llorón y gritador’, anotado por Iribarren; y en CM a partir encullestrau, mal enculles-

trau ‘es un llorón’; berra ‘cerda de cría’; responden calienta, buena en B, en celo, a punto en C, 

sin respuesta en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 657, verrionda), cerda en celo. La forma 

calienta podríamos relacionarla con “Etre en chaleur, rechercher le bouc”, Alibert (5.1.2.3); simple ten-
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tativa comparación en Alvar calién ‘burra o yegua en celo’; en C anotamos saltar, en B y los últimos 

CM, LA, P, V, cojer (ALEANR, mapa núm. 658, cubrir a la cerda), montar el verraco a la hembra. Andolz 

anota coger ‘cubrir el caballo a la yegua’; en el DLE, la forma saltar, vid. (ALEANR, mapa núm. 734); 

montar ‘cubrir el macho a la hembra’, en DLE. Forma que anotamos en CM porcellar ‘parir la cerda’; 

en occ. porcelar v. intr. mettre bas* (truie), (DGLO), [*‘parir’ pour les animaux]; porcelar del lat. por-

cus, Alibert. Meyer 6660. pŏrcĕllus... prov., katal. porsel (>span. porcel) 

 
6.5.1. Cuestiones preliminares 

Son variados los nombres que recibe el cerdo en B se dice el curro, en C rebús y el gorrin, en CM 

y V se le llama caganido y en LA y P rebús (ALEANR, mapa núm. 647, cerdo más pequeño de la cama-

da). Haensch recopila las formas arag. caganiedo “último hijo nacido” en Pardo Asso; caganidos en 

Badía, Bielsa; gasc. caguenid, cague-nidè; atestiguado en Palay; caganiu ‘benjamín’ en Maella; en occ. 

cachaniu (caganís) ‘dernier né’ (DGLO); cachaniu ‘dernier-né d'une couvée’; syn. caganis, Alibert. Alia-

ga Jiménez con la forma caganidos se refiere tanto al ‘pájaro más pequeño de la nidada’ como al ‘pollo 

menos desarrollado de la clocada’. Y por generalización, al menor de una colectividad niños, corderos, 

cerdos, etc.; con similar sentido caganiedo en Alquézar; de forma análoga caganidos; generalización 

que advertimos en La Alta Zaragoza, similar en Antillón y Alquézar que así mismo recogen caganiedo, 

también en La Puebla; Haensch agrupa distintas formas caganiedo ‘último hijo nacido’ en Pardo Asso; 

caganidos en Badía; en gasc. caguenid, cague-nidè, formas todas ellas que podemos confirmar. Se 

compone del verbo cagar, lat. CACARE íd., y nido, del lat. NIDU íd. (DCECH); caganido Collellmir ‘el más 

pequeño de una cría’; caganidos en BM, Andolz ‘último hijo nacido, semejante en Iribarren; caganidos 

en Barceló con los dos significados del DLE; en el DLE ‘último pájaro nacido en la pollada’ / ‘hijo último 

de una familia’ como en BM; Andolz y Nagore apuntan natón ‘animal, en especial pájaro, recién nacido’ 

/ cat. nadó; gorrín, -a ‘cerdo al nacer’ -caganidos es un mote en La Almolda-; caganidos, en el DLE; 

así en Barceló. 

 
6.5.2. La matanza. Preparativos y ejecución. El descuartizamiento. El almuerzo 

Misma forma en todos los lugares matachín (ALEANR, mapa núm. 659, matarife), el que mata cebo-

nes, tocinos gordos. Cuenta con gran documentación Borao, Andolz, Iribarren, Ena, Enguita, Antillón, 

La Alta Zaragoza Compuesto del verbo matar, del lat. vg. *MATTARE ‘golpear’, ‘abatir’ y chin, procedente 

de cochín, cochino ‘cerdo’ (DCECH); matacía es una de las formas recogidas en la mayoría de los pue-

blos la otra es matancía (ALEANR, mapa núm. 660, matanza), sacrificio y aprovechamiento del cerdo, 

principalmente, para su beneficio y consumo familiar, se hacía en casa, matancía en Barceló, matazía 

en Bocabulario monegrino y en Ballobar, matacía en Iribarren, matacía en DLE como de Aragón, 1. f. 

Ar. Matanza de los cerdos, donde alcanza una estimable extensión, vid. Borao, Pardo, Badía, Andolz, 

Iribarren, Vilar. Deriva de matar, del latín vulgar *MATTARE ‘golpear, abatir’, de MATTU ‘estúpido, embru-

tecido’ (DCECH); degolladero ‘matadero’ Iribarren lo anota en una expresión ir al degolladero ‘ir al 

matadero’, a la muerte; corte ‘cuchillo’, forma compartida con Ena, Arnal Cavero, ‘cuchillo, navaja’. Se 

le da este nombre al instrumento, al objeto: dame un corte, es decir, dame un cuchillo, dame una na-

vaja. Algunas veces equivale a tajo ‘porción cortada de carne, queso, pan, jamón, etc.’; derivado del 

lat. vg. TALEARE ‘cortar, rajar’ (BDELC); degollador ‘cuchillo con el que se degüella al puerco’ (5.1.1.5., 
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6.5.4.); degüello ‘especie de martillo con boca redonda que se emplea en la forja’ consta en Andolz, 

para Borao ‘degolladero’: derivado del lat. DECŎLLĀRE íd. derivado de COLLUM ‘cuello’ (BDELC); degollau 

‘degollado’, persona o animal con la garganta o el cuello cortado, como consta en Ballobar; degolla-

dura pedazo de ‘carne del cuello del cerdo que se fríe antes’ que nada en la matanza, alguna cosa, 

como lo leemos en Andolz; Ena escribe degolladuras podemos pensar con un sentido similar; CM, LA, 

P, V, puntilla (CUESTIÓN, núm. 1549, cuchillo para matar el cerdo); baqueta ‘varilla de acero’ que se 

introduce por el orificio de la medula y que facilita a la cuchilla partir la res, o el cerdo una vez muer-

tos para cortarlo en dos mitades, Del latín BACULUM 'bastón' (DCECH) (vid. expresión); acero ‘instrumento 

para afilar los cuchillos que emplean los carniceros’, de acero alargado y cónico, escrito con ‘z’ en An-

dolz; se emplea la metonimia tomado la materia por el objeto; del lat. tardío ACIARIUM, derivado de 

ACIES ‘filo1’ (BDELC); somarrar ‘socarrar’, quemar superficialmente con fuego los pelos del cerdo, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 875); somarrar en DLE 1.tr. Ar. y Rioja. Socarrar, chamuscar. Usase también co-

mo pronominal, coinciden en forma y uso; somarrau, -ada ‘chamuscado’, quemado por exceso de 

cocción, güele a somarrau; somarro ‘parte quemada de un alimento o un guiso’; socarrín ‘socarrina, 

acción y efecto de socarrar’, quemadura de poca importancia en la piel o en la ropa u ‘olor a quemado’; 

socarrina ‘olor a socarrado’; tradición de la fiesta anotamos en todos B, C, CM, LA, P, V, la misma 

forma presente (ALEANR, mapa núm. 662, regalo de la matanza). Obsequio a base de mondongo, car-

ne o embutidos, regalo de embutidos, otras piezas o algunos trozos del cerdo que se hace a familiares 

o amigos. Es costumbre bastante general ofrecerlo a personas de quien se recibe protección u otro fa-

vor de un modo puntual o permanente con motivo de la matanza del cerdo; la forma presente es de 

uso en Alvar, Aliaga Jiménez, Tarazona; en LA nos dijeron tiratrillo (CUESTIÓN, núm. 1547, gancho de 

la matanza). Traviesa de madera con dos ganchos donde se cuelga al cerdo muerto para su despiece / 

‘palo que va sujeto al trillo provisto de un gancho al cual se enganchan las caballerías’ así en Aliaga 

Jiménez; tiratrillo, en Tarazona y en DLE 1. m. rur. Ar. y Sor. Balancín de madera con un anillo en el 

centro para enganchar el trillo, y otros dos en los extremos para los tirantes del ganado que lo arras-

tra. Compuesto de tirar, de un lat. vg. *TIRARE, formado sobre el nombre pártico *tir ‘flecha’ y trillo, del 

latín TRĪBŬLUM íd. (DCECH); garrancha ‘madera donde se ensarta el cerdo para destriparlo’ y dividirlo 

en trozos; muerto ‘participio de matar: matado’, ya imos muerto el tocino, ¿cuántos jabalís, dices, que 

has muerto?; cama en B, banco en C y en los nuevos CM, LA, P, V, en P nos añaden bacía (ALEANR, 

mapa núm. 663, mesa - sustituto- de la matanza). (Lingüístico - Etnográfico). Pieza de madera utiliza-

do para colocar a los cerdos ya muertos, sobre esta mesa se colocaba el animal ya sacrificado y poder 

limpiarlo; bación ‘bacía grande donde se escalda al cerdo para limpiarlo’, (quizá se refieran a lo mismo 

esta pregunta y la anterior (ALEANR, mapa núm. 663), vid. (ALEANR, mapa núm. 544) y (ALEANR, mapa 

núm. 654); bacieta ‘comedero de animales’, recipiente a modo de cuenco o artesa, más pequeño que 

la bacía que se usaba para poner la comida del ganado, igual Iribarren, en gasc. bacin, bacina, bacinet 

(DGLO); vid. (ALEANR, mapa núm. 240), vid. (ALEANR, mapa núm. 1242, otro significado). Diminutivo de 

bacía, del latín tardío BACCEA ‘vasija’, DCECH, término muy extendido en la zona, con varios significados 

siendo común a todos ellos la idea de ‘recipiente’; bacía ‘comedero de madera en el que comen los 

cerdos’, lo recoge Alvar, en La Alta Zaragoza, BM, Ballobar, Andolz, escrito con ‘z’; el DLE anota el 

término con el significado ‘vasija, … para contener líquidos o … alimentación’ lo que supone una aplica-

ción del general; o su contenido baciada ‘cantidad de comida que cabe en la bacía’; abrevadero 
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responden en B, pila y bación en C , forma esta última hallada en los nuevos (ALEANR, mapa núm. 

544, abrevadero artificial). Comedero y bebedero del ganado, vid. (ALEANR, mapa núm. 654, dornajo) 

las formas de B son bación, pileta, la de C bacieta como en CM, LA y V, mientras que en P tenemos 

además de bacieta estas aclaraciones: pileta si es de piedra, bación si es de madera (ALEANR, mapa 

núm. 654, dornajo. Pileta de madera o tronco). Recipiente donde se echa de comer al cerdo, se hace 

con un madero vaciado con una azuela con un pequeño orificio, vid. (ALEANR, mapa núm. 544); sirve 

también para lavar la ropa, vid. (ALEANR, mapa núm. 892); o como recipiente donde se coloca al cerdo 

después de muerto para su escaldado y pelado, vid. (ALEANR, mapa núm. 663 y siguiente); también se 

le llama pileta ‘vasija de cemento’; nos parece necesario comentar que como se trata de una cuestión 

de índole etnográfico y no solo lingüístico, la respuesta cuenta con dos formas asociadas para explicar 

el modo de como se realiza dicha actividad y el instrumento que utilizan, así en B dicen escaldar - ca-

zoleta / en C escaldar - cazo / en los últimos escaldar – cazoleta / cazo (ALEANR, mapa núm. 664, 

manera de raspar la piel del cerdo). (Lingüístico - Etnográfico) / ‘instrumento con el que se pelaban los 

cerdos’. (Etnográfico), pequeño cazo con filo cortante que se usa para raspar la piel del cerdo, utensilio 

de forma curvada con borde afilado y mango corto, que sirve para pelar el cerdo, después de muerto y 

escaldado, teniéndolo metido en el bación; cazoleta anota Ena, BM; cazo lo anotan Alvar, Andolz, Iriba-

rren; la forma escaldar es igual en cat. (DCVB); la forma anotada en C es loceta, en B y los siguientes 

cazoleta (ALEANR, mapa núm. 665, cazo de hierro con el borde afilado) con que se raspa la piel del 

cerdo, utensilio con el que se raspaba la piel del cerdo, en el DLE tiene otro significado, la forma cazo-

leta, inscrita en BM; otra forma obtenida loza ‘herramienta tipo cazo de hierro con el borde afilado que 

se emplea para pelar el cerdo’, sirve así mismo para echarle agua hirviendo en la parte que se está pe-

lando, misma forma la recoge Andolz, lòsso ‘cucharón’, en gasc. Rohlfs Gascon, § 348, lossa id. en cat. 

(DCVB); forma que así mismo se percibe como su diminutivo loceta ‘diminutivo de loza’, lozeta en BM, 

igual en Andolz, llozeta en La Puebla; en cat. dim.: llosseta (DCVB); Nagore reúne algunas formas 

comparables gasc. lòsso, arag. loza ‘cucharón, cazo’, cat. llosa, el diminutivo loceta se usan en siete 

puntos oscenses entre ellos Candasnos, Leiva, Pardo, Andolz. Tal vez se basa en una metonimia me-

diante la que se designa el instrumento por la materia de que está hecho, de loza ‘barro fino, cocido y 

barnizado de que están hechos los platos, tazas, jícaras, etc.’ (DLE). Este último procede probablemen-

te del latín LAUTIA ‘ajuar proporcionado al huésped’ y LAUTU ‘suntuoso’ (DCECH); en CM registramos ra-

llo ‘botijo de dos asas’, y nos dijeron que este tipo de botijo se usaba para la matancía. 

 
6.5.3. Algunas partes del cerdo 

Responden ensundias* tanto B como C y además en B anotamos manteca en los nuevos respon-

den ensundia (ALEANR, mapa núm. 712, enjundia) grasa espesa y amarilla de la gallina. Grasa de las 

vísceras de los animales. [*las respuestas en pl. tienen carácter de colectivo léxico, no morfológico], 

ensunya, cat. ‘enjundia’; ensundia ‘grasa de las vísceras’ que se guarda todo el año para condimentar 

/ ‘en sentido figurado se dice de la falta de empuje o de coraje’: que poca ensundia tiene!; magreta 

‘parte carnosa sin grasa de un animal para guisar’; magro ‘carne de jamón si curar’. Parte carnosa del 

jamón sin salar; tocino ‘parte grasa del cerdo o del jamón’ como en Ballobar; en B anotamos chicha-

rrons en C chicharricos, en CM, LA y V chincharro y en P chincharrones (ALEANR, mapa núm. 678, 

chicharrones), tocino de cerdo o manteca fritos. La manteca o el sebo cuando se derrite, chicharro en 
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Ballobar, Andolz; chicharrón consta en DLE. -En Peñalba chincharro es un mote-; en BM consta chi-

charro y chincharro; Borao escribe chicharro y chichorra con igual significado; chicharro en Ballobar, 

Antillón, chincharro en La Alta Zaragoza; chichorra en Tarazona. Como podemos observar el plural, 

junto con variaciones fonéticas, conviven en el territorio estudiado. Responde a una raíz onomatopéyi-

ca chich-, común al castellano con el vasco, el gascón pirenaico y el italiano (DCECH). 

 

6.5.4. El mondongo 

El mondongo ‘actividades posteriores a la matanza’ destinadas a elaborar morcillas y productos de-

rivados del cerdo, embutidos: carne picada, sazonada y posteriormente embutida en las propias tripas 

del animal previamente limpiadas; igual en BM, La Alta Zaragoza, Barceló; el DLE no recoge un sentido 

idéntico; mondongo en cat. (DCVB); para apañar los diferentes tipos de embutidos y demás partes del 

cerdo, que se desean conservar, son necesarias distintos condimentos; la forma más extendida es es-

pecias localizada en C, LA, P y V y especies en B y CM (ALEANR, mapa núm. 661, avíos de la matan-

za); son variadas las formas recogidas cinojo, fenojo, enojo (ALEANR, mapa núm. 289, hinojo) (Foeni-

culum vulgare). Utilizada para condimentar la matanza; anotada cenojo en Alquézar ‘yerba mondon-

guera’; apaño ‘compostura, arreglo’ en La Alta Zaragoza / aderezo de cosas de comer, aliño de aceite 

o grasa, que se echa a la comida así como remiendo de alguna cosa en BM, Aliaga Jiménez / ‘casa-

miento convenido’ entre los padres de los novios; similar es anotado por Andolz; en Antillón ‘arreglo’, 

Aliaga Jiménez ‘amancebarse’ / ‘remiendo’ / ‘condimento’. Postverbal de apañar, vid.; las tres acepcio-

nes en Ballobar; en Borao ‘remiendo, reparo o composición; derivado de apañar (BDELC); registrada 

en DLE; forma obtenida en CM ñapa ‘chapuza’, arreglo provisional, pequeña reparación. Parche, pego-

te, ñapa recogida con significado similar en Barceló, Andolz ‘resto que queda de algo’; en cat. nyap ‘co-

sa mal hecha’ (DCVB); repelar ‘separar los distintos tipos de carne después de muerto el cerdo’; tas-

tar ‘catar’, probar, degustar, en BM, Ballobar, Andolz; igual en occitano, en catalán; en el DLE como 

desusado; taste ‘cata, prueba’. Acción de gustar la masa dispuesta para embutir; de la que se separa 

una pequeña porción que se fríe o cuece para probarla, localizada en BM, Aliaga Jiménez, Andolz; tast 

en catalán (DCVB); tast y tastet en occitano (DGLO); gustar ‘comer’, tomar alimento, estoy sin gustar 

bocáu desde el almuerzo / ‘probar un alimento’, catar, saborear una comida: coge un par pa gusta-las, 

consta en Barceló; gustar en el DLE si bien el significado local no es del todo igual; prebar ‘probar’, así 

en BM, Ballobar, en La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; prebar de ‘intentar’, como en BM; preba de 

gustar el bodrio, ¿has prebao de segar antes?; prebar bien / mal ‘sentar bien’ la comida, la bebida… 

etc., prebar bien en La Alta Zaragoza; preba ‘prueba’, experimento. Acción de probar, amos hacer una 

preba; en BM, Ballobar, Andolz / ‘muestra’. Cantidad pequeña de algo, coge una preba de bodrio y 

llévasela al menescal; prebeta ‘diminutivo de preba; prebatina ‘experimento’. ‘Intentona’, tanteo, en 

BM; o su variante probatina ‘intento, prueba’ ambas en Barceló, en La Alta Zaragoza; probatina en 

Borao, vamos hacer una probatina con la dalla; probalo ‘pruébalo’, forma que también hemos visto 

escrita con ‘v’, lo que nos hace pensar en una vacilación ortográfica; anotada en los nuevos pueblos 

cinta ‘tira de carne cortada para abrir el cerdo en canal’. Aliaga Jiménez, Alvar, apuntan cinta ‘tira del 

cerdo’, Andolz zinta; papada ‘cuello del tocino’; azago(s) ‘tripas’, nombre de las vísceras de los ani-

males; vid. (ALEANR, mapas núms. 668, 669, 670) y en CM, LA, P, V, azago cular (CUESTIÓN, núm. 

1554, tripa del cagalar); cular en Aliaga Jiménez ‘intestino cular’ / ‘embutido cular’; en occ. tripa culal 



591 
 

ou cular, ‘rectum’, Alibert; en B y C responden hiel, en los nuevos CM, LA, P, V, yel (ALEANR, mapa 

núm. 1423, hiel) corresponde a la (CUESTIÓN, núm. 2046, vesícula biliar), vejiga donde se deposita la 

bilis que segrega el hígado, bolsita verde muy amarga que tienen los animales en las vísceras, hay que 

tener cuidao que no se reviente la yel pa que no amargueen los azagos; en B, CM, LA, y V dicen lon-

ganizar, en C budillo y longanizar, en P azago delgao y longanizar (ALEANR, mapa núm. 668, tripa 

delgada, intestino) el más menudo del cerdo, que se usa para embutir; en cat. budell llangonisser 

(DCVB); solo nos respondieron en CM cordoleta ‘intestino delgado’, cordillón en BM, Andolz; en algu-

na ocasión podemos oír en LA y en P llonganiza ‘longaniza’, con ‘ll’, esporádicamente; llonganiza se 

lee en Andolz; longaniceta ‘longaniza estrecha’; secallona ‘longaniza seca’, embutido secado, de 

forma delgada y alargada, igual en Alcolea de Cinca; secalló, -ona en catalán, con un significado más 

general, no solo referido a los embutidos, también a otros productos secados (DCVB); estripar ‘rajar 

por el estómago’; igual en cat. (DCVB) y occ. estripar ‘étriper’ (DGLO); veta ‘tira de magro entre lo 

blanco de cerdo’; blanco ‘tocino’, tiras o rayas de tocino blanco sin magro pero mezcladas con él entre 

el delantero y el jamón, es una voz muy generalizada la recoge Andolz, Barceló, Collellmir, Rodés , So-

ler; tocino ‘parte grasa del cerdo o del jamón’. Tiene su origen en el latín TŬCCĒTU ‘carne de puerco 

conservada en salmuera’, desde donde evoluciona a la designación del animal vivo; aunque, como se-

ñala Corominas (DCECH), probablemente *TŬCCĪNU (LARDU) se formara ya en latín hispánico, vid.; es-

piazar ‘despedazar’. Cortar el cerdo en trozos durante la matazía, en Buesa, similar en Barceló, / 

‘romper a pedazos, destrozar’ similar en La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; espiazau, -ada ‘despe-

dazado, en Buesa / ‘roto’, igual en Aliaga Jiménez; embotar ‘envasar en botes’, guardar conservas en 

botes > embotar, otro sentido en DLE; cañizo ‘trenzado de caña seca’. Espacio donde se secan frutas, 

verduras, embutidos o el queso; para sostén del yeso en los cielos rasos y otros usos; consta en La Al-

ta Zaragoza, Barceló, en DLE. 

Para describir las actividades posteriores a la matacía, destinadas a la preparación de los productos 

del cerdo, a preparar la masa para elaborarlos y a la elaboración de los mismos se utiliza la forma 

mondongo ‘elaboración de morcillas, bolas, etc. en la matacía’, vid., consiste en transformar la carne 

de cerdo de la matancía, vid., haciendo chorizos, longanizas, morcillas, bolas y otros productos deriva-

dos, con motivo de la matacía, que en Aragón es motivo de fiesta familiar como atestigua Andolz, Mott, 

La Alta Zaragoza, en Caspe, Barceló con el significado de ‘embutidos del cerdo, carne molida y adoba-

da, una vez embutida en las propias tripas del animal’ aunque nos interesa más la otra variante de sig-

nificado que se ajusta a nuestra zona de estudio, vamos a poner las rastras en la falsa pa que se jore-

en bien y comelas cuantuantes; mondongo en Fraga ‘intestinos’, (Barnils, 1988: 246); en cat. con sig-

nificados similares (DCVB), y en DLE mondongo ‘Intestinos y panza de las reses, especialmente del 

cerdo. Intestinos del hombre, coloquial’. Corominas para los significados de ‘intestino de la res’, cerdo 

y ‘carne de cerdo preparada para hacer embutidos y el conjunto de estos’ dice que es de origen incier-

to después plantea otros posibilidades, pero en ningún caso se refiere al significado más genuino de 

nuestra zona, etc. (BDELC); mondongo ‘embutido’ y en cast. ‘bandullo’, tripa de los animales, (WILMES, 

1947: 200); Meyer: 1205. bondoca ár.; katal. mondonguilla; span. mondongo; mondonguera ‘mujer 

que hace -o ayuda- el mondongo’, la recoge Ena en Moyuela, Mott ‘mujer que trabaja en las fiestas de 

mondongo ‘matanza del cerdo’, haciendo chorizos, albóndigas, etc. (Brian MOTT, 1982: 232); Gargallo 

Sanjoaquín se refiere a la cazuela mondonguera, de 25 centímetros de diámetro y 22 de altura que se 
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empleaba para los distintos usos de la laboriosa preparación de los distintos productos, seguramente 

mismo nombre que recibiría en la zona pero no lo hemos podido verificar. 

Para referirse a la realización de estas actividades que acontecen el día de la matacía del cerdo, con 

el trafago general que supone la realización de los productos derivados del mismo, inmediatamente 

después de la matacía, una forma es emplear mondongo y otra estructuras sintagmáticas como hacer 

el mondongo, es decir llevar a cabo el conjunto de tradiciones, de procedimientos que se realizan una 

vez muerto el cerdo, se trata de instrucciones casi rituales, para preparar, sazonar y hacer los embuti-

dos. Ya himos matáu el tocino, aura lo primero es hacer el mondongo, como bien atestigua Barceló, 

mientras que la misma expresión recogida en el DLE significa ‘Emplear los intestinos en hacer morci-

llas, chorizos, longanizas, etc.’, ir529 o estar de mondongo, hacer mondongo, expresiones sin-

tagmáticas que sirven para referirse a esta ancestral práctica del mundo rural, hoy también en trans-

formación y regresión, como lo recoge Vilar Pacheco, otra manera es mondonguiar ‘hacer la matanza 

del cerdo’. Hacer el mondongo, las faenas y actividades propias de la matanza del cerdo. Trafago ge-

neral que acontece el día de la matazía del cerdo. Realizar los productos derivados del cerdo inmedia-

tamente después de la matanza, como en La Alta Zaragoza. 

Aunque no muy usual morcón ‘intestino grueso del cerdo’; o budillo ‘intestino para embutir’; es-

tentinos, bodillos, tripas en B, budillos en C, bodillos en los siguientes CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa 

núm. 972, intestinos) vísceras largas y huecas que hay en el vientre, estentinos anota Alvar, budillo, 

en BM, Ballobar, Alcolea, Rincón de Ademuz, La Puebla, Neira; [bođiļos] (Wilmes, 1947: 200); budillo 

‘intestino’ (COLL Y ALTABÁS, 1908: 8); bodillo en BM, Antillón, Collellmir, Aliaga Jiménez, Arnal; ambas 

formas en Andolz; bodillo / budillo se leen en Barceló; budell en Maella; bodiello / bodillo Mott. 

Haensch por su parte engloba las distintas formas aportadas por distintos autores. La primera forma 

con metátesis y asimilación a partir del lat. INTESTĪNUM; las siguientes relacionadas con el catalán budell 

(DCVB); en occ. budèl ‘boyau’, tripe, intestin, (DGLO) y Alibert; el arag. bodillo / budiello; el provenzal 

antiguo budel, el provenzal moderno budéu y el gascón boudet, budet (ROHLFS, Le Gascon, 1970: § 

317); gasc. budèt, budètch, budèytch (Palay). Tiene su origen en el latín BOTĔLLU ‘morcilla, intestino’ 

(DCECH); tripa anota Haensch; tela ‘membrana que rodea el estómago de los animales’. Revestimien-

to, peliculilla superficial, similar en Andolz, Iribarren; tela ‘membrana’ en catalán y en occitano con 

igual sentido; en CM se conocen dos formas entrebich y entrevivo, esta última compartida con LA y 

la primera escrita con ‘v’ con P entrevich ‘peritoneo’, membrana sebosa en forma de telilla que cubre 

y envuelve las vísceras de los animales; entrebibo escrito con ‘b’ en Andolz, Antillón. Se trata de un 

término compuesto por la preposición entre del latín INTER íd. Y el adjetivo vivo, arag. bibo < lat. VIVUS 

íd. (DCECH). 

Según la parte de la que se sacan reciben un nombre especifico: budillo, morcilla son las formas 

empleadas en B, morcillero en C y azago gordo la forma general de los últimos pueblos CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa 669, tripa gruesa, intestino grueso) con el que se hacen morcillas, budell en cat. 

(DCVB); otras formas menos frecuentes bodillo cular o azago cular en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 

1554, tripa del cagalar); citado por Leiva. Compuesto de bodillo, vid. bodillos y cular, derivado de culo, 

lat. CULUS íd. (DCECH); con él se elaboraba el morcillón ‘morcilla que se hace con el intestino grueso o 

bodillo cular’; el morcillote se hacía con el ‘estomago del cerdo relleno de bodrio’; en cat. budellcular 
                                           
529 comparable al gasc. bearnés del Valle de Aspe í(r), arag. ir, cast. ir; cat. ir en los comienzos ahora anar(DCVB) 
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(DCVB); bodrio ‘masa para hacer morcillas, bolas’, anotado por Iribarren; en todos los municipios en 

CM, LA, P, V, nos dicen bola dulce y con piñones (CUESTIÓN, núm. 1572, bola de sangre). Producto 

de la matanza del cerdo elaborado con harina y sangre, junto a otros condimentos. Masa amasada en 

forma de bola, cocida y hecha con sangre de cerdo con miga de pan seco, azúcar, manteca, especias y 

piñones, con un sabor anisado, que se moldea dándole forma esférica, redondeada en forma de bola y 

luego se cuece, como en BM, Ballobar, Alcolea de Cinca, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Barceló530; 

morcilla ‘elaboración parecida a la bola pero con arroz’ y embutida en un azago. (Etnográfico); en ex-

clusiva nos dijeron en CM fardel ‘torteta hecha con hígado, carne de cerdo y huevos’. Alimento deriva-

do de la matacía del cerdo; en B leemos los azagos, mondongo, en C el menudo, en ambos munici-

pios precedidos del artículo, en CM y LA azagos, en P nos dijeron azagos si se trata de las vísceras de 

los animales en general y menudo si son las del cordero (ALEANR, mapa núm. 670, nombre de las 

vísceras de los animales en conjunto). Entrañas de una res; menudo ‘entrañas y vísceras comestibles 

del cordero’, aclaración que luego pudimos comprobar era compartida por el resto de municipios. Goza 

de una amplia difusión confirmada por la documentación bibliográfica consultada es la primitiva menu-

do, de MĬNŪTU, participio pasivo de MINUERE; (DCECH); menudencias ‘vísceras y sangre del cordero y 

de otros anima; escrito con ‘z’ en Ballobar, así mismo escribe Andolz ‘menudo de las aves’ / ‘abundan-

cia de cosas pequeñas’ como menudalla, vid.; menudencia en DLE con un significado no del todo exac-

to; con varios sentidos en cat. menudència (DCVB); menuceles ‘menudos de res’, intestinos, pies, 

sangre y vísceras de las reses que se matan, productos que se venden en las chichorrerías; Andolz lo 

escribe con ‘z’ cita que el DLE lo localiza en Aragón y que lo escribe con ‘c’; menuceles, DLE 1. m. pl. 

Ál. y Ar. menudos (// de las reses). 2. m. pl. Ál. y Ar. menudos (// de las aves). Aliaga Jiménez escribe 

menucel; Borao incluye menúceles como diezmos menores, llamados también minucias; respuesta solo 

obtenida en CM frichinacha ‘asadura del menudo’; chichorrería ‘casquería’, tienda donde se venden 

las vísceras y los desperdicios de la res; para limpiarlos bien se necesita emplear la bolbedera / vol-

vedera ‘palo delgado y fino para volver los intestinos’, creada a partir del verbo latino VOLVĔRE ‘hacer 

rodar, voltear’, ‘enrollar’, ‘desenrollar’ (DCECH); procediendo posteriormente a su llenado; sin respues-

ta en C, en todos los otros B, CM, LA, P, V, embutir (ALEANR, mapa núm. 671, hacer embutido), embu-

tir, meter a presión, en el DLE; debidamente procesada: escarnar ‘separar la carne del hueso’; es-

magrar ‘trocear la carne para meterla en la capoladora’; de donde procede la expresión ¡no 

t’esmagraras! ‘referido a la persona que no le gusta hacer esfuerzos; la forma única es capolar B, C, 

CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 672, moler la carne), picar la carne, vid. capoladora. Anotada por 

Borao, Aliaga Jiménez, Andolz la localiza en Huesca, se apunta en BM, Ballobar, en Alcolea de Cinca, en 

La Alta Zaragoza, en la Sierra de Albarracín, Iribarren. Está en DLE como aragonés, 2. tr. Ar. Picar la 

carne para hacer picadillo, la forma existe en catalán (DCVB), del lat. tardío *CAPPŬLARE (DCECH); su 

derivado capoladora ‘máquina para picar la carne’; maquineta de capolar ‘máquina que sirve para 

hacer la carne picadillo’. Implica el verbo capolar, vid., Bocabulario monegrino, Iribarren, Aliaga Jimé-

nez, en Monegros, Ballobar, en Alcolea las dos maneras maquineta de capolar y también capoladora, 

esta última forma se lee en La Alta Zaragoza; carne capolada ‘carne picada’; Borao anota capolado 

‘picadillo’, capolau ‘picado’ en La Alta Zaragoza, el uso masculino en nuestra zona no es frecuente; sin 

respuesta en B, faja en C y en los restantes CM, LA, P, V tocino rayao (ALEANR, mapa núm. 673, toci-
                                           
530 La elaboración que describe Barceló, con cebolla, arroz, pimienta, sal, etc., no se ajusta a la de nuestra zona. 
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no de la panza) del cerdo con vetas de carne; tocino biau / viau ‘tocino entreverado con franjas o ve-

tas’. Pedazo de tocino del cerdo atravesado por unas leves hebras de magro; panceta ‘carne del vien-

tre del cerdo’, forma general; panceta en Antillón; diminutivo de panza, del latín PANTICE ‘tripa, barriga’ 

(DCECH); panceta en DLE; panxeta de panxa en catalán (DCVB); panceta de paça en occitano; panza 

del lat. PANTEX, -ĬCIS, ‘tripa, barriga’; panceta, del it. dialectal panzetta, en it. pancetta, dim. de panza 

‘panza’ (BDELC); tocino de barreta se decía en CM al ‘tocino con beta de carne que se salaba y se 

comía en crudo’; blanco tanto en B como en C y tocino blanco en los demás (ALEANR, mapa núm. 

674, hoja de tocino) cada una de las bandas de la panza que no tiene magro; tempano ‘tocino blanco 

de la parte de la tripa del cerdo’, al menos en CM, se lee en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; témpa-

no, DLE 8. m. Ar. y Rioja. Hoja de tocino, quitados los perniles; manteca en B, ensundia en C y 

manteca en los otros en CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 675, manteca de cerdo sin derretir); en-

sundia ‘grasa de las vísceras’ que se guarda todo el año para condimentar / ‘se dice de la falta de em-

puje o de coraje’, en sentido figurado: que poca ensundia tiene!; vid. (ALEANR, mapa 712); manteca 

dicen en B, manteca redetida en C y en los nuevos CM, LA, P, V, dicen reditida (ALEANR, mapa núm. 

676, pringue), manteca fundida; derritir ‘derretir’; derritido ‘derretido’, manteca de cerdo que se 

conserva mucho tiempo, después de freída y depurada de los chicharrones y partes gruesas; redetido 

‘derretido’; y su homónimo derritido ‘derretido’; redetir ‘derretir’, fundir al calor una sustancia sólida; 

reditir ‘derretir’; aunque no es una forma facilita por nuestros informantes, lardo ‘grasa animal’: man-

teca de cerdo; grasa líquida que sale al freír el tocino, la recoge Andolz localizada en el sur de Huesca y 

sin duda está relacionada con formación de “lardero”; otras formas grasoso ‘grasiento’ en La Puebla; 

grasudo ‘grasiento’; gordo ‘sebo de tocino o de la carne’; en B lo llaman tocino frito, en C, CM, LA, P 

y V dicen tocino blanco frito (ALEANR, mapa núm. 677, torrezno) pedazo de tocino frito; la forma de B 

es chicharrons la de C chicharricos la de CM; LA y V chincharro y en P chincharrones (ALEANR, 

mapa núm. 678, chicharrones), tocino de cerdo o manteca fritos. La manteca o el sebo cuando se de-

rrite. -En Peñalba chincharro es un mote-. Al parecer responde a una raíz onomatopéyica chich-, 

común al castellano, el vasco, el gascón pirenaico y el italiano (DCECH); tropezón ‘cada uno de los 

trozos de carne, jamón, longaniza, etc. que se echan en la comida’, vid. (5.1.1.23.); arreglo ‘condi-

mento, especia’, Sustancia aromática vegetal con que se sazonan los manjares y guisos. Como pueda 

ser la mezcla preparada con sal y otros condimentos que se utiliza para conservar carnes, pescados y 

otros alimentos, vid. salmuera; en B y los pueblos recientemente encuestados CM, LA, P, V dicen agüi-

lla, y en C salmorrejo (ALEANR, mapa núm. 679, salmuera), agua mezclada con sal y sangre que escu-

rre del tocino recién salado chumillo ‘cada uno de los ‘líquidos que destilan los organismos vivos’, por 

ejemplo las carnes; en B responde cajón, en C no hay respuesta y en los nuevos nos dicen saladera 

(ALEANR, mapa núm. 680, saladero), pregunta con la que facilitar la respuesta buscada ¿cómo se llama 

el recipiente donde se salan los jamones del tocino? (Lingüístico - Etnográfico). Arca o caja donde se 

cura el pernil, recipiente donde se sala el jamón y otras piezas de carne; era donde se conservaba en 

salmuera la carne del tocino. Mott recoge la forma saladera ‘salmuera’ diferenciándola de salador ‘sala-

dero’; aquí todos los municipios coinciden en la forma roncha (ALEANR, mapa núm. 683, rodaja) trozo 

ovalado de embutido, loncha de chorizo, salchichón, etc.; roncha2 en DLE; rastra por ristra, de chorizo 

u otro tipo  de embutido, tripa rellena de carne picada y adobada que atados juntos ambos extremos 

adquiere forma similar a una herradura / ‘ensartado de ajos o cebollas’ atadas por un extremo, forma 
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muy extendida por lo que se registra en muchas de las publicaciones consultadas, en Alcolea, La Pue-

bla, a lo que haigáis acabáu d’hacer las rastras de ajos, comeros pa merendar esta rastra de longaniza; 

pronunciado de forma relajada tenemos churizo por chorizo; aunque de carácter más etnográfico nos 

parece importante ya que recoge una forma tradicional de hacer el bodrio que vemos en B dicen dulce 

y en C arroz, cuando en realidad están hechas con ambos productos las dos cosas dulce y arroz y 

lleva piñones (ALEANR, mapa núm. 684, de que están hechas las morcillas). (Etnográfico); en B tene-

mos butifarra en C tenemos ((xx)) Desconocido el concepto, uso y objeto, en CM, P y V botifarra y en 

LA butifarra (ALEANR, mapa núm. 685, embutido de vísceras), hecha a base de entrañas, ternillas, 

desperdicios de carne y gorduras; butifarra, en DLE; fuet como el cat. (DCVB) (3.2.1.3.); en DLE; 

ternilla ‘cartílago’, ternilla, en DLE como diminutivo de tierna; costilla ciega ‘costilla flotante’; costi-

llas falsas ‘costilla del cerdo pequeña’; en B dicen pernil y jamón, en C pernil, en el resto tenemos 

pernil y magra, pernil cuando se habla de la pieza entera y curada y magra, cuando la pierna tras-

era del cerdo una vez salado y curado se corta en lonjas o chullas (ALEANR, mapa núm. 686, jamón), 

pierna trasera del cerdo salada y curada. Haensch pernil ‘jamón’ en Badía, Bielsa; íd. en el norte de 

España, Cataluña y en Murcia; gasc. pèrno, pènou; Ariège: pèrno ‘fesse’, formas citadas por Rohlfs , 

Gascon, § 211, que da más variantes; pernil pl. perniles anotado por Aliaga Jiménez, forma pl. perni-

les, que nos consta y -es un mote en La Almolda-. Corominas (DECLLC) señala su existencia en el ca-

talán, altoaragonés, murciano y algunas localidades leonesas y gallegas. A esta caracterización hay que 

añadir el resto de Aragón y el dominio navarro como se puede comprobar (ALEANR, mapa núm. 686). 

Tiene como base el latín PĔRNA ‘muslo y pierna juntos, en un animal’, ‘muslo del cerdo’, ‘zanca, en el 

hombre’, ‘rama de árbol’ (DCECH); magra ‘jamón curado’ / ‘lonja de jamón curado’; lonja ‘loncha’ fi-

lete de jamón así llamado según el tamaño, la reciura ‘grosor’; chulla ‘filete ggrraannddee de jamón’, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 1510, lonja de carne de cerdo) (3.2.1.5.); magro ‘carne de jamón si curar’. Parte 

carnosa del jamón sin salar; magreta ‘parte carnosa sin grasa de un animal para guisar’; joreau 

‘jamón secado en su punto’; cecina ‘carne de cabrío o lanar, ya seca y salada’, muy gustosa; en B 

tenemos garrón, en el resto C, CM, LA, P, V, zancarrón (ALEANR, mapa núm. 687, hueso que queda 

del jamón), hueso de la pierna, del cerdo, una vez despojado de carne; en DLE. Se ha creado a partir 

de zanca, del latín tardío ZANCA, TZANGA, y este probablemente del persa antiguo zanga ‘pierna’ 

(DCECH); garrón ‘pantorrilla, jarrete’. Parte inferior de la pata; como en BM, Ballobar, La Alta Zarago-

za; Andolz, Mott; Haensch apunta las formas comparables del gascón garró, garrót, garrôn ‘jarret’ 

(Schmitt, Term. past.) y del prov. mod.: garroun ‘jarret’; misma forma emplean en B y en C espaldi-

llas, en el resto espaldín (ALEANR, mapa núm. 688, brazuelo(s) las manos o patas delanteras de los 

cebones que se salan para conservarlas como si fueran jamones; espaldar ‘paletilla de de los anima-

les’, parte delantera; en B y C cuello, en los nuevos CM, LA, P, V, cocote (ALEANR, mapa núm. 689, 

pescuezo), en BM, Antillón, Andolz, Iribarren; de cocote adv. ‘de cabeza’, en Iribarren, Antillón, La 

Puebla, el Rincón de Ademuz; los seis municipios responden crucero (ALEANR, mapa núm. 690, cruz de 

los animales), punto de cruce entre la vertical de las patas delanteras y la horizontal de la columna 

vertebral; Andolz anota crucero; misma forma en todos , esquinazo (ALEANR, mapa núm. 965, espina-

zo) columna vertebral (vid mapa núm. 691, columna vertebral), compartimos con Alvar, Ena Bordona-

ba que se trata de una voz frecuente en el aragonés, donde se percive la influencia de esquina; en cat. 

esquinàs ‘espinazo’ (DCVB); en DLE; todos los municipios coinciden en la forma garganchón (ALEANR, 
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mapa núm. 692, garganta). Parte superior de la tráquea (parte de las vías respiratorias), en DLE que 

reenvía a garguero, anotado por Mott; la mayor parte de los municipios B, CM, LA, P y V dicen tripa, 

solo C dice panza (ALEANR, mapa núm. 693, estómago); junto a otra forma homónima estomágo 

‘estómago’ con desplazamiento del acento; andares ‘pies de cerdo’, en sentido figurado; llegando a 

decirse: del tocino nos gusta todo hasta los andares. 

De alguna manera podríamos decir que existen aspectos similares en el aprovechamientos del cor-

dero; en todos B, C, CM, LA, P y V anotamos libiano (ALEANR, mapa núm. 694. pulmón), asadura de 

esta víscera; vid. también (ALEANR, mapa núm. 960); higádo desplazamiento del acento / pronunciado 

de forma relajada higau (CUESTIÓN, núm. 1588, hígado); locución creada a partir de hígado qué higá-

dos tiene ‘expresión aplicada a una persona muy parada o tranquilona; anotamos menudo en B, asa-

dura en C y los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 696, conjunto de vísceras), asadura. ‘Plato de 

comida tradicional elaborado con las entrañas y vísceras comestibles, sangre, tocino, liviano’ sazona-

dos; especie de fritada hecha con cebolla, etc., asadura en La Alta Zaragoza, en DLE, vid. (ALEANR, ma-

pa núm. 670); en B y C dicen vejiga junto a esa forma en B dicen bufa como en CM, LA, P y V (ALE-

ANR, mapa núm. 1554, vejiga del cerdo tripa de la orina), bufa compartida con Ballobar, Andolz, Bar-

celó, Collellmir, Nebot; bufa ‘vejiga de la orina en los animales’, en especial la del cerdo, en Aliaga 

Jiménez. Una vez limpia y desecada, servía para conservar la manteca o para embutir. También, hin-

chada, la utilizaban los chicos como pelota; bufa, bufeta y veixiga cat. DCVB; del lat. vg. VESSĪCA y este 

del lat. cl. VESĪCA (DCECH); además de bufa, variante encontrada en LA vechiga ‘vejiga de cerdo’; del 

lat. VESĪCA, forma anotada por Haensch; evolución característica del aragonés como muestra Nagore 

“Tanto los grupos -SC- y -PS-, como la -X- latina, han evolucionado a un sonido prepalatal fricativo sor-

do [∫]”;531 bufa en cat. (DCVB); bufa en occ. (DGLO); como diminutivo de bufa, bufeta ‘vejiga de cer-

do pequeña’, la forma bufeta en BM, en occitano (DGLO); en catalán significa ‘vejiga’, o igualmente 

podría considerarse un diminutivo de bufa. 

 
6.5.5. El embutido. Cena y fin de la jornada 

Quizá de esa costumbre tomar sopa por las noches para cenar venga llamar, sopar a la acción ‘ce-

nar’, no en nuestra zona; sopá anotada en la mayor parte de los pueblos de la Alta Ribagorza estudia-

dos por Haensch, y sigue anotando en cat. sopar y fr. rústico souper, prov. mod. soupà; en occ. sopar 

‘dîner’, repas du soir, (DGLO); sopar ‘repas du soir’ prendre le repas du soir, souper, Alibert; el signifi-

cado del germánico SŬPPA ‘pedazo de pan empapado en líquido’ dio paso sopas ‘sopa de pan’, (BDELC); 

alguno de los tipos de sopa más tradicionales registrado en CM, LA, P, V, ya fuese sopas de pan 

(CUESTIÓN, núm. 1888, plato que se comía para la cena) simplemente o con otros condimentos; tam-

bién llamadas sopetas ‘sopa de ajo con pan’, consta en Alcolea; o asimismo sopas de ajo / sopas 

d’ajo ‘sopa hecha con pan escaldado y ajos’, plato que consiste en cortar pan más grande que para las 

migas, a continuación se sofreían en sebo y ajo y posteriormente se añadía agua para completar la so-

pa; otro modo de hacerlas es a base de trozos de pan cortado en tajadas que por lo general antes se 

ha frotado con ajo y luego se añade el caldo del puchero al plato para que queden empapadas pero no 

caldosas; datos comparables a los obtenidos en Alibert en occ. sopa ‘soupe’... tailler le pain pour la 

soupe;... del bajo lat. *suppa, du fráncico suppa; lo que recibía el nombre de escudillar ‘echar el cal-

                                           
531 p. NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”,Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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do hirviendo a la sopa’, Borao ‘echar el caldo en el plato sobre el contenido que se va a escudillar: jud-

ías, patatas, sopas’ / en sentido figurado ‘descubrir un secreta’ le escudillo mi plan, asimismo los tres 

sentidos los recoge Aliaga Jiménez, similar en La Alta Zaragoza; en cat. Escudillar íd. (DCVB). 

 
6.5.6. Otros aspectos relacionados con el mata gorrino 

El presente (ALEANR, mapa núm. 662, regalo de la matanza. Obsequio a base de mondongo con 

motivo de la matanza del cerdo que se hace a familiares o amigos; anotado en LA tiratrillo (CUESTIÓN, 

núm. 1547, gancho de la matanza). Palo de madera con dos ganchos donde se cuelga al cerdo para su 

despieze; en CM, LA, P, V, podemos escuchar rancear ‘ranciar’, ¿paize que rancea este tocino?; CM, 

LA, P, V, así como ranciase ‘enranciarse’; jorear, joriar ‘orear, airear, ventilar’; ya sea una habita-

ción, la ropa, etc. o curar la salazón; joriar en La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, Alquézar, vid. 

exp. sacar la luenga a joriar, ‘hablar sin control’; joriau ‘ventilado’, secado por el aire, La Alta Zara-

goza; joreo ‘ventilación’, acción de airear. 

 
6.6. LAS PLANTAS 

6.6.1. Cuestiones generales 

PPllaannttaass  eennddéémmiiccaass ddee  llaa  zzoonnaa, hemos constatado la forma bruja en tres poblaciones B, C y LA (ALE-

ANR, mapa núm. 313, vilano), simiente del cardo con filamentos que le sirven para ser transportada por 

el aire, bruja en BM, Andolz, La Alta Zaragoza; en este caso no hemos podido comprobar si todas las 

formas comparables facilitadas corresponden al significado que nos ocupa gasc. broucho, arag. broxa, 

cat. bruixa, cast. bruja, port. bruxa; otra forma de llamarla localizada en LA y P peloyo ‘semilla del 

cardo que va por el aire a merced del viento’; solo tenemos las respuestas de B y C cardo negro 

(ALEANR, mapa núm. 314, nombres del cardo que echa vilanos). (Cirsium vulgare); la respuesta de B y 

de CM cardo blanco, no hay respuesta en C, en LA y P cardo borriquero (ALEANR, mapa 315, cardo 

borriqueño), tipo de cardo alto y con flores de color púrpura; seta borriquera ‘hongo que se cría junto 

a los cardos’; abriojo ‘abrojo’. Cardo estrellado. (Centaurea calcitrapa). Planta espinosa con inflores-

cencias rosa morado puntiagudas y espinas más pequeñas en la base. Al igual que en BM, Andolz, Co-

llellmir, Barceló, Rohlfs, Buesa, Vilar; del lat. APERI ŎCULU > compuesto mozárabe abre-ualyo. (Tríbulus 

terrestris); abriojos en Andolz, Borao; en cat. abriülls (DCVB); forma anotada en CM gardencha ‘tipo 

de cardo con los tallos altos’, gardincha en BM, ambas formas en Tarazona; otras variantes: la voz re-

cogida en LA y P cardincha (ALEANR, mapa núm. 316, cardencha). (Dipsacus fullonum / Dipsacus sil-

vestris), tipo de cardo de flores de color rosa-lila que salen en la cabeza cónica y espinosa, a cada púa 

le corresponde una flor, se empleaba para cardar la lana. El DLE registra: cardencha y cardinche, am-

bas del mismo origen Del lat. *cardincŭlus, de carduus ‘cardo’; en BM, Andolz recoge tres variantes; La 

Alta Zaragoza; Alvar en Ansó; Kuhn, Alto Aragón; Iribarren; otra variante cardoncha forma recogida 

en CM y en P ‘cardencha’ (Kuhn 1965-1966 p. 34), anota que “cardencha aparece bajo las formas dia-

lectales cardincha Ansó, cardoncha Panticosa, también en alav. cardincha”. Para otras variantes, vid. 

DCECH; Wilmes, Contribución, p. 179. Del lat. vg. *CARDUNCULU, diminutivo de CARDONE, de donde surge 

cardoncha y de aquí, con variantes en la vocal del sufijo y sonorización de la consonante inicial gardin-

cha (DCECH); “una sonorización que se puede deber a influjo vasco, según Alvar, Jaca, si bien como 
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señala González, p. 53, “esta sonorización se daba ya en latín vulgar y aparece en los Inventarios y en 

los Aranceles de Américo Castro”. (LEIVA, 2004: 69). 

 
6.6.2. Plantas cultivables (y ocasionalmente sus frutos) 

Dentro de las plantas cultivables algunas de labores son necesarias para su normal desarrollo; es-

porgar es la forma común (ALEANR, mapa núm. 193, cerner la uva). Soltar las cepas parte de su fruto 

durante la floración, Borao escribe exporgar; esporga ‘expurgo’. Acción y efecto de expurgar; esque-

je y chito (ALEANR, mapa núm. 342, esqueje), forma de reproducir algunas plantas; chitar ‘brotar las 

plantas’ brote / chito (ALEANR, mapa núm. 344, brote de las plantas). Retoño que empieza a desarro-

llarse; brotar, mover y salir (ALEANR, mapa núm. 345, brotar). Empezar a echar hojas las plantas, 

brotar, crecer; mover ‘verdear las plantas’; verdiar ‘verdear, ponerse verde’, empezar a nacer la 

siembra; nacencia ‘nacimiento’, el panizo ha tenido güena nacencia; rechito (ALEANR, mapa núm. 

1545, brote de una planta; rechitar (ALEANR, mapa núm. 346, retoñar) volver a echar vástagos o tallos 

un vegetal. Se aplica, principalmente, cuando la planta se consideraba muerta; en B apuntamos gri-

llos en C grillones, en CM grillón en LA, P V grillos, grillones (ALEANR, mapa núm. 1544, brote(s) de 

las patatas) germen de una semilla, bulbo o tubérculo; ggrriillllaa((rr))--ssee > grillase ‘germinar’, surgir brotes 

de los tubérculos y bulbos; grillau, -ada ‘bulbo o tubérculo germinado’; esgrillonar ‘quitar los grillos 

a las patatas’. 

La clavelina ‘clavellina’, planta semejante al clavel común, pero más pequeña. Borao apunta clave-

llina. Del cat. clavell ‘flor del clavel’, llamada así por su olor análogo al del clavell ‘clavo de especia’, 

acepción que al parecer procede del cat. ant. clavell ‘clavo de clavar’ por comparación de forma 

(BDELC); clavelinera ‘clavelina, planta del clavel’, anotada en Aliaga Jiménez, La sierra de Albarracín; 

en cat. clavellinera íd. (DCVB), clabellinera escribe Andolz; rosera ‘rosal’. Se apunta en Alvar, Coll y 

Altabás, Pardo, Andolz (Ansó, Aísa, Ejea, Litera, Panticosa), Nagore, p. 204, Vázquez. Como el catalán 

roser (DCVB), se ha formado sobre rosa, del latín RŌSA íd. (DCECH); yerbabuena ‘sándalo’, compues-

ta de yerba. Barceló escribe yerbabuena, en DLE; Rohlfs anota yerbagüena; en La Puebla yerba sana 

‘sándalo’; albaca ‘albahaca’; tiesto ‘maceta’, forma registrada en el DLE; test en cat. (DCVB); del 

TĔSTU ‘tapadera de barro’ y ‘vasija de barro’ (BDELC); expresión derivada hacer tiestos ‘romper algo’; 

la forma generalizada es sandálo con desplazamiento del acento mientras que en Peñalba se alarga la 

vocal -a- sandaálo ‘sándalo’, vid. Yerbabuena, con desplazamiento del acento, sándalo en DLE; del 

lat. SANDĂLUM; CM, LA, P y V perejil (CUESTIÓN, núm. 982, perejil). (Petroselinum sativum); algarchofa 

en el total de municipios (ALEANR, mapa núm. 311, alcachofa). (Cynara scolymus) (3.2.3.2.), algarchofa 

registrada en BM, en Andolz, Aliaga Jiménez. Pensamos que podría tratarse de compuesto entre la 

forma castellana alcachofa y la catalana garchofa p. 166 “El léxico aragonés (según el ALEANR)” por Ar-

no Scholz, Archivo de Filología Aragonesa XLVI-XLVII); algarchofera en todos los pueblos menos en B 

que no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 312, alcachofera). Planta de la alcachofa. Deriva de algar-

chofa, vid.; algachofa otra forma de decir ‘alcachofa’; algachofera otra forma de ‘alcachofera’, am-

bas en Antillón; alcarchofa otra forma de ‘alcachofa’, recogida en Andolz, en DLE; algalchofa otra 

forma; alcarchofera otra forma de ‘alcachofera’; esqueje ‘tallo comestible de la alcachofa’ de cual-

quier variedad, así mismo en Tarazona; coinciden en forma con la castellana CM, LA, P, V, patata(s) 

(CUESTIÓN, núm. 993, patata-s); del quechua papa, íd., de un cruce de este con batata, resulta pa-
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tata (BDELC); CM, LA, P, V, patatera (CUESTIÓN, núm. 1001, patatar), planta de la patata; patatazo 

‘golpe dado a uno tirándole de una patata’; pelarzo es forma común en todos los pueblos B, CM, LA, P 

y V excepto en C que tenemos pellejos (ALEANR, mapa núm. 317, mondadura de la patata). Restos de 

pelar algo, pelarzo en Aliaga Jiménez, en Borao que la califica de gente vulgar; pelarza ‘peladura’, la 

piel, cáscara o corteza de un fruto, vid. (3.2.3.2.); pellejo ‘piel incluso de las personas’ / ‘corteza de 

los vegetales’; recogida en P moniato ‘boniato’; moniato en cat.; boniato, aparecido en las Antillas, de 

origen incierto, tal vez sea una palabra con origen de donde es oriundo este tubérculo. 

Son varias las formas encontradas cogollo y pella en B, cocollo y grumo en C y en los otros CM, 

LA, P y V cocollo (ALEANR, mapa núm. 319, cogollo de la lechuga). Encontramos cocollo en algunos 

pueblos de Monegros y del Bajo Alcanadre, en Moyuela, La Puebla de Castro, en La Alta Zaragoza, Al-

colea, Tarazona, Iribarren, y Andolz. Con el significado general de ‘cogollo’ convive junto a cogollo y 

grumo, de gran difusión en C y los últimos informantes de CM, LA, P, V. Del latín CUCULLUS ‘capucho’ 

(masculino correspondiente a CUCULLA), por comparación de forma con el remate o brote de una planta 

(DCECH); por otra parte obtenemos la forma grumo ‘col cerrada’, cogollo de la col; en B tenemos col 

de pella, en C, P y V col de grumo (ALEANR, mapa núm. 320, repollo), col de hojas, Ballobar. Del latín 

GRŪMUS ‘montoncito de tierra’, de donde ‘conjunto de cosas apiñadas entre sí’ (DCECH); troncho ‘tallo 

pelado’, parte blanca de la ensalada al quitar las hojas; la definición de tronxo del cat. se ajusta más a 

nuestro uso (DCVB); estronchar ‘partir el tallo de las plantas’ al golpearlo o retorcerlo; ensalada ‘le-

chuga’ (Lactuca sativa) es una planta anual que se cultiva como alimento; misma forma en cat. y en 

oc. Alibert añade su origen, en + salada; esquerola ‘escarola’. Planta comestible, normalmente en en-

salada, de hojas rizadas y amargas, en varios pueblos de Monegros, Ballobar, Alcolea, La Puebla, La Al-

ta Zaragoza, Tarazona, Barceló, Andolz, Collellmir, Iribarren (Ribera tudelana), Vázquez; Haensch es-

cribe: esquiróla, cast. y cat. escarola; el DLE registra escarola, cuyo origen atribuye al cat. u occit. es-

carola, y este del lat. tardío [lactūca] escariŏla ‘[lechuga] escarola’, dim. de escarius ‘comestible’; en 

cat. y en occ. escaròla ‘scarole’ (DGLO), explicación que se clarifica con la aportada por el Gran Diccio-

nari de la Llengua Catalana (1a edició): del ll. td. escariŏla, íd., abreviació de lactuca escariola, dimin. 

de l'adj. escarius, -a, -um ‘comestible’]; así como la facilitada por Alibert escaròla, ‘escarole’, sorte 

d'endive; etim. it. scariola, du lat. ESCA ‘nourriture’; ssuubbii((rr))--ssee > subise ‘dejar crecer algunos tallos 

para que produzcan simiente’; pella ‘coliflor’, variedad de col, de cabeza blanca y hojas verdes, tam-

bién llamada grumo, así en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren; posiblemente también podemos oír pella 

para designar a la ‘col de hojas’ como en Alcubierre; en LA y P conseguimos piña ‘coliflor’ otra clase, 

piña en Tarazona, en Barceló col de piña; bróquil ‘brécol’, otra variedad de col. Planta de la familia de 

la col, con hojas separadas, estrechas, larga y verdes. (Brassica oleracea), en BM, Ballobar, Alcolea, La 

Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez añade la forma brócoli, Andolz, Aliaga Jiménez, Collellmir, Barceló, Val 

en Maella escribe bròquil del it. broccoli, diminutivo de bròcco ‘brote nuevo’, igual en cat.; el DLE regis-

tra bróquil como aragonés, 1. m. Ar. brócoli y reenvía a brócoli; con menos frecuencia podemos oír 

brócul en Andolz; la forma hallada CM, LA, P y V es igual al cast. acelga (CUESTIÓN, núm. 1004, acel-

ga), del ár. cl. sílqah íd. (BDELC); Meyer 7797. selqa (arab.), span, acelga, portg. selga; acelgueta de 

monte ‘verdura silvestre’, (Beta vulgaris), azelgueta ‘verdura silvestre’, en La Alta Zaragoza; penca 

‘parte blanca o tallo carnoso de la acelga’, penca consta en La Puebla, escrito pencas en La Alta Zara-

goza, en el DLE; coinciden B, C, CM, LA, P y V única forma registrada espinais (ALEANR, mapa núm. 
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321, espinacas) (Spinacia oleracea), en varios pueblos de Monegros, en La Alta Zaragoza, Alquézar, 

Andolz, Collellmir, Barceló; espinay en Aliaga Jiménez; Ena; Kuhn relacionando las formas escrive: “El 

arag. espinais Ansó, Hecho, Lacanal, Panticosa, Aineto, Bolea ‘espinaca’ corresponde al lat. *SPINAX, cf. 

REW 706, y en relación con ella espinai Sallent, también en Borao, y más al este la voz próxima a la 

cat. espinaques Torla, que Coll y Altabás recoge en la Litera en la forma espinaque. A este respecto 

tanto el territorio gasc. como el bearn. aparecen unidos al nuestro: gasc. espinac, espinat, Palay, be-

arn. espinàs pp. 695, 698 del ALF 475, que generalmente presenta espinàro.” (Kuhn, 1965-1966: 29). 

Corominas propone una base arábiga ispinah (DCECH); en B dicen berzas de monte y en los demás 

simplemente berzas (ALEANR, mapa núm. 322, espinacas silvestres). Acelga de monte. En DLE berza 

‘col’ del lat. vg. VIRDIA ‘verduras’, pl. n. de VIRDIS, y este del lat. VIRĬDIS ‘verde’; chicoria ‘achicoria’; en 

LA amargón ‘achicoria’, tipo de planta muy buena en ensalada; borraja ‘borraja’. Verdura aragonesa. 

Corominas plantea del b. lat. BORRAGO, -AGĬNIS, pasando a las lenguas romances borragĭne, trasmitido 

por el catalán borraja (BDELC); en occ. borrage, m. ‘bourrache’ (Borrago officinalis); variante borratja; 

del lat. borrago, -ginis, en cat. burratja, Alibert; en P beturracio ‘comida floja’. Verduras u hortalizas-

de cualquier clase; güerta ‘huerta’; en B zanahoria como el castellano, zafanoria en C, LA y P (ALE-

ANR, mapa 323, zanahoria). (Dancus carota), zafanoria recogida en BM, Andolz, Barceló, por Rohlfs; 

otra forma que nos dijeron los últimos informantes azanoria ‘zanahoria’ otra manera de decirlo, como 

en BM, La Alta Zaragoza, Sierra de Albarracín, Andolz, Buesa, Collellmir, Iribarren y zanoria en Tarazo-

na; del árabe vulgar safunâriya (DCECH); rabaneta ‘rábano pequeño’; planta hortícola de raíz peque-

ña y abultada de piel rojiza, la carne es blanca, se suele comer añadida a la ensalada; tongada ‘tanda, 

oleada, vez, turno’. De una vez, cosas que ocurren de golpe o vienen juntas, una tongada mosquitos, 

oleada de mosquitos; una tongada d’augua, una riada; lo hizo de una tongada, de una vez, tongada en 

La Alta Zaragoza, en Alquézar tiene un significado especifico; Borao escribe: en una tongada ‘de una 

vez’; consta en el DLE con significados diferentes, como origen cita tonga que sitúa en Aragón, en Mae-

lla consta tonga del lat. túnica; tongada, derivado del lat. TŬNĬCA ‘vestido interior de los romanos. De 

forma popular dio el antiguo tonga ‘capa’, ‘estrato de cosas apiladas’ (BDELC). Meyer 8985. tŭnlca .... 

Ital. tanaca, span. tongada; a tongadas ‘a tandas, por turnos’. Por etapas. Cosas que ocurren de gol-

pe o vienen juntas. Grupo de plantas que se plantan al mismo tiempo, en La Alta Zaragoza; derivado 

de tonga que consta en el DLE, en cat., del lat. tŭnĭca ‘túnica’, incluso a tongadas (DCVB); tandada 

‘tanda, vez, turno’. Voz que aparece en Cataluña en S XIII y en Aragón en el XV, lo más probable es que 

proceda del árabe tanzîm ‘disposición en orden en serie’, ‘arreglo, regulación’ que en el árabe hispánico 

se pronunció tánden; por otra parte el árabe vulgar ‘acción de desviar’ que debió emplearse también 

con el sentido de ‘desviar fraudulentamente’, quizá posteriormente tomando tandes como plural de 

tánden, ambas palabras se confundirían, pasando del catalán al castellano (BDELC); a tandadas ‘a 

tandas, por turnos’; voz que por las fechas que recoge Corominas primero se usó en Aragón; derivada 

de tanda, probablemente venga del árabe tanẓîm ‘disposició ordenada, en sèrie’, pronunciado tànden, 

pl. tàndens, de donde se formó un sing. tanda (BDELC); misma forma en todos B, C, CM, LA, P y V al 

igual que en castellano calabaza (ALEANR, mapa 324, calabaza comestible) (Cucurbita pepo) calabaza 

de gran tamaño que se usa en los guisos; en B calabaza en C calabaza vinatera en CM, LA, P, V, 

pataca (ALEANR, mapa núm. 325, calabaza vinatera) (Lagenoria vulgaris), tipo de calabaza que se usa-

ba principalmente en seco como recipiente para líquidos. Aliaga Jiménez define así calabaza vinatera 
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‘calabaza de peregrino’; vinatera en el DLE vinatero, ra < del arag. vinatero, y este derivado del lat. 

vinum ‘vino’; pataca “clase de patata, planta de sesenta a setenta centímetros de alta, hoy día ya no 

hay”, como el cat., ast., león., gall. pataca, fr. del sudoeste patac de PATATA; asimismo patatar en 

Hecho “campo de patatas”, con el sufijo locativo usual como en el caso de panizar, o cebollar532; pata-

quera ‘planta de la pataca’. Tubérculo comestible parecido a la patata que se pone en vinagre; en B 

dicen calabaza fina, en C y LA calabaceta, en CM y P calabazín (ALEANR, mapa núm. 326, cala-

bacín). Calabaza verde y larga; calabacera ‘planta de la calabaza’; alberjena (CUESTIÓN, núm. 1012, 

berenjena) (Solanum sculentum); en B anotamos sandía y melón de agua, en C melón de agua, 

aunque la forma actual más usada es sandía en LA y P nos dijeron melón d’agua (ALEANR, mapa núm. 

327, sandía) (Citrullusvulgaris); melonada ‘abundancia de melones’; igual forma en todas las locali-

dades y como en castellano pepita (ALEANR, mapa núm. 328, pepita del melón o de la sandía); en B 

anotamos azido en C zumo y en CM, LA, P, V, jugo (ALEANR, mapa núm. 329, zumo de un fruto). 

 
6.6.2.1. Léxico del maíz 

En todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, tenemos la misma forma panizo (ALEANR, mapa núm. 105, 

maíz), planta de cereal que produce mazorcas de granos gruesos y amarillos / ‘grano de estas mazor-

cas’. Lo registra Aliaga Jiménez, Collellmir, Andolz, Haensch, Scholz, en BM, Ballobar, Alcolea de Cinca, 

La Alta Zaragoza; en occitano está documentada en los dos géneros, femenino y masculino, Alibert: 

panic m., panissa f., del lat. tardío PANĪCIUM (DCECH), panís en cat. (DCVB); con ambos sentidos lo re-

gistra el DLE; o sus derivadas panizar ‘maizal’, campo sembrado de panizo o maíz, como en Caspe 

Barceló, en la Alta Zaragoza; y su variante quizá hasta más común en la zona panizal ‘campo de 

maíz’. Campo sembrado de maíz; no hay respuesta en los dos primeros pueblos, los que aparecen en 

el ALEANR, usada en los últimos pueblos, en todos CM, LA, P, V, se dice panolla, sin embargo ni B ni C 

respondieron (ALEANR, mapa núm. 109, mazorca, fruto de la planta), de forma alargada compuesto de 

granos muy juntos que forman la espiga del maíz cuyos granos están rodeados por hojas. Andolz la lo-

caliza en el Bajo Aragón, Iribarren en Tudela, Barceló y Collellmir en Caspe, Soler Betés en Ballobar, 

Lacasa Carrascosa en Alcolea de Cinca,533 panolla igual en cat. (DCVB), en el sur de Francia panulho 

(Palay), para la que propondríamos este origen del lat. vg. PANUCŬLA ‘mazorca’, y este del lat. PANICŬLA, 

dim. de PANUS ‘mazorca de hilo’ (3.2.2.2.), Kuhn recoge distintas formas: panolla en Hecho y en Borao, 

así como la catalana y la del sur de Francia, del latín PANŬCŬLA;534 Alibert apunta panolh, m., panolha, f. 

‘épi de maïs’; étym. lat. panucula, cat. panolla; la no respuesta en C y B pensamos que podría corres-

ponder a que en el momento de la encuesta realizada para el ALEANR, estos cultivos se desconocían, ya 

que solo había cultivos de secano en la zona, y no era necesario darles nombre (3.2.2.2.); hallamos 

otras formas equivalentes panocha ‘panoja’, según Corominas de una supuesta base *PANŬCEA 

(DCECH), en cat. panotxa (DCVB), panocha, igual en el DLE (3.2.1.5.), esa forma es más usada en la 

zona que pinocha ‘panoja’, esta segunda forma goza de gran difusión en Aragón, Navarra y La Rioja, 

la leemos en Aliaga Jiménez, Andolz, Borao, Collellmir, Iribarren, Antillón (3.2.1.5.), Scholz, anota las 

tres formas aquí recogidas y habla de su empleo y distribución y de cómo lo recogido no siempre co-

                                           
532 A. KUHN Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII, p.25  
533 pp 202 y 212, LACASA CARRASCOSA, María Pilar, 2010 El habla de Alcolea de Cinca, AFA-66, PP. 193-216. 
534 KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
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rresponde a la realidad sobre el terreno: “Otra vez la “norma” contradice los hechos reales”;535 tanto 

panocha como pinocha están contenidas en el DLE y la segunda: pinocha tiene a su vez dos acepcio-

nes, la segunda de ellas es considerada como aragonesa, vid., Kuhn propone que se trata con toda se-

guridad de una confusión etimológico-popular entre la forma aragonesa pinocha ‘panoja’ con la forma 

castellana pinocha ‘hoja del pino’, del cruce de panocha ‘mazorca’ con pinocha ‘hoja del pino’, surge así 

pinocha ‘mazorca’, aragonesismo oficial, registrándose en unos lugares con ambos significados y en 

otros con el citado; panoja del lat. vg. PANŬCŬLA ‘cabellera de una mazorca’, lat. cl. PANICULA, diminutivo 

de PANUS ‘mazorca de hilo’, ‘panoja’. La variante regional panocha no tiene una explicación segura 

panícula es duplicado culto de panoja (BDELC). Pinocha ‘mazorca de maíz’, se basa en el mozarabismo 

panocha, cuya etimología no está clara: del latín PANNŬCEA o de un *PANŬCEA, derivado de PANU, término 

vivo en Cataluña, Albacete y Murcia, y que probablemente ejerció su influencia desde el último dominio 

señalado (DCECH); concurriendo ambas por una parte en el concepto de ‘mazorca’ y, por otra parte, 

ambos conceptos ligados en pinochera ‘hojas que cubren la panoja o panocha’ documentada por An-

dolz, La Alta Zaragoza, en DLE como de Aragón, 1. f. Ar. Espata que cubre la panoja del maíz y del pa-

nizo; y de ahí espinochar ‘deshojar’ las panochas del maíz, sacar las hojas al maíz, como recoge BM, 

La Alta Zaragoza, Andolz, Kuhn, Coll y Altabás en La Litera, Neira (3.2.1.5.); en el mismo sentido in-

terpretamos la ausencia de respuestas en B y C, en los restantes CM, LA, P, V, responden penacho 

(ALEANR, mapa núm. 107, barba de la mazorca), pelos rojizos; seguimos sin respuesta en los primeros 

municipios, aunque en este punto no hay respuesta en ninguno, tampoco en los nuevos (ALEANR, mapa 

núm. 106, flor del maíz), pensamos que es probable que no quede clara la diferencia entre los mapas 

105 y 106 del ALEANR; seguimos con la abstención en los dos primeros pueblos, mientras que de los 

nuevos sólo en LA y V responden barfolla (ALEANR, mapa núm. 108, farfolla), hojas que envuelven las 

panochas del maíz. Pinochera, hoja que recubre la mazorca del maíz. Se emplea para rellenar colcho-

nes rústicos; barfolla consta en Andolz, Castañer, Barceló: esta barfolla es güena pa rellenar los col-

chones que hay en el mas, qu’ están mu chafáus; una vez más seguimos con la ausencia de respuesta 

siendo de nuevo LA y V los que responden esbarfollar (ALEANR, mapa núm. 110, deshojar la mazorca). 

Quitar las barfollas al maíz, pelar la panoja, esbarfollar en Andolz, esbarfollá en La Puebla; no hay res-

puesta ni en B ni en C, en los nuevos CM, LA, P, V, responden zuro (ALEANR, mapa núm. 111, carozo). 

Corazón desgranado de la mazorca, panolla sin grano, es la forma anotada en BM, en DLE sin localizar; 

carriza ‘caña o palo seco del panizo, que queda en los campos una vez cosechadas las panollas’, igual 

en Caspe: Barceló y Collellmir. 

Formas compuesta a partir de panocha o panolla pelo panocha ‘pelo de color parecido a las hebras 

del maíz’; tenemos royo en B, pelo panolla en C y pelirroyo en el resto CM, LA, P y V (ALEANR, mapa 

núm. 945, pelirrojo). 

 
6.6.2.2. Judías o alubias 

Entre los distintos tipos tenemos blanca de riñón al menos en CM ‘judía de vaina blanca’, como en 

Tarazona; la respuesta de B fue judías blancas y abichuelas en C dijeron judías blancas en CM 

abichuelas y en P jodías blancas (ALEANR, mapa núm. 302, judia(s) blanca(s). (Phaseolus vulgaris), 

                                           
535 p. 154, SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-
186 
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de vaina blanca; la forma que anotamos en B judías de careta igual forma nos dijeron en P, en C 

apuntamos fresolas, en CM pintas, blanquirroyas (ALEANR, mapa núm. 303, judia(s) pinta(s) (Doli-

chos melanophtalmus), aplicado a un tipo de judía de gran vaina y grano pequeño marcado por una 

pinta negra, careta, compartida con BM, Andolz, La Alta Zaragoza, Antillón; judías de ayuno ‘alubias 

blancas secas, cocidas sin aditamentos sustanciosos’ y aderezadas solamente con aceite de oliva, en 

Caspe, Barceló. Solían comerse durante la Cuaresma; bolinche-s ‘boliche-s’, clase de grano muy fino, 

de forma redonda, los hay de color blanco o de color amarronado o rojizo y ambos con una pinta re-

donda oscura, de buen sabor; compartida con BM, Andolz, Borao, La Alta Zaragoza; forma oída, en 

ocasiones, en P jodías ‘judías, alubia’, jodias como en Ballobar, Vázquez; generalmente a la legumbre 

en forma de vaina aplastada de color verde que contiene granos en el interior, la judía verde, en B se 

la denomina judías verdes, en C y los demás CM, LA, P y V judietas y en P además judietas tiernas 

(ALEANR, mapa núm. 304, judia(s) verde(s)); otra variante judietas verdes ‘judías con vaina’; judiera 

‘planta que produce las judías’; pocha ‘judía tierna desgranada’ -pocha es un mote en Castejón de 

Monegros-; en B dicen guija y guijeta en C guija en CM, P y V guijeta (ALEANR, mapa núm. 112, al-

morta) planta perteneciente a la familia de las leguminosas, que nace espontánea entre los sembrados, 

principalmente en los de trigo. Arveja; guija en Borao, la Sierra de Albarracín, al parecer, como dice su 

autor, forma muy extendida en Aragón; tanto en B como en C conviven dos formas guisante y bisal-

to en los otros solo guisante (ALEANR, mapa núm. 113, guisante); la forma bisalto ‘legumbre parecida 

al guisante’, una variedad, que se come con la vaina, del que se distingue por tener la vaina que encie-

rra el fruto verde, carnosa y comestible, es más dulce y plano que el guisante. Es verdura muy estima-

da en Aragón, se lee en todos los diccionarios y vocabularios aragoneses, en general en Monegros, Ba-

llobar, Alcolea, La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Tarazona, Alquézar, Alvar, Aliaga Jiménez; An-

dolz; Arnal; Badía; Barceló; Borao; Collellmir; Gargallo; Haensch; Iribarren; Kuhn; Mott; Peralta; Par-

do; Quintana; Vázquez; Vilar; Wilmes; bisalto en DLE como aragonés, vid. Corominas afirma: “en ara-

gonés bisalto”, de biššáut de origen mozárabe alteración de la palabra latina PISUM que probablemente 

proviene de una variante compuesta PISUM SAPĬDUM ‘guisante sabroso’ para diferenciarla de otras le-

gumbres análogas (BDELC, Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana); así 

como en el (DCECH) volvemos a conocer su origen del mozárabe biššáut, y este del lat. PISUM SAPĬDUM 

‘guisante sabroso’; y bisaltera ‘planta del guisante’, la planta que produce el guisante como en Aliaga 

Jiménez / ‘planta de los bisaltos’, como en BM, en La Alta Zaragoza, Barceló; no nos consta ninguna 

respuesta en ninguno de los seis municipios (ALEANR, mapa núm. 114, vaina del garbanzo), bachoca en 

Alquézar; en occ. bajòca ‘gousse de légumes’, en cat. bajoca, Alibert; al menos en P bachoca ‘judía 

tierna, cuando está con su vaina’ / ‘vaina de cualquier legumbre’, así la anota Mott, (ROHLFS, 1988:§ 

52); con ambos sentidos en BM; la forma anotada en B es vaina, la de C y P tabella, en el resto de 

municipios no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 115, vaina de las legumbres), membrana que las en-

vuelve; tabella ‘judía verde’ en Andolz; tabilla en Barceló; tabelleta en Aliaga Jiménez, Kuhn, vaina < 

VAGINA, cf. VAGINELLA, ‘vaina’, REW 9123.; en catalán tavella del lat. tabella (DCVB); bainetas respues-

ta en CM ‘judía verde’, diminutivo de baina característico de la zona; baina en cat. (DCVB); del lat. 

VAGĪNA ‘vaina’ (DCECH); bachoca ‘judía tierna, cuando está con su vaina’. En La Alta Zaragoza, An-

tillón; Nagore apunta bachoca, tabella y baineta en Lingüística; Mott; Barceló / ‘vaina de cualquier le-

gumbre’, no está muy extendida, bachoca en Alquézar, bajoca en catalán, como derivada presentamos 
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esbachocar ‘desgranar las judías’, sacar las judías de sus vainas, aunque no la hemos constatado y 

nos dijeron bachoca hemos supuesto que podría tener relación, así en Alquézar; esgranar (CUESTIÓN, 

núm. 639, desgranar las legumbres) Desgranar, sacar el grano de algo, generalmente un fruto, en La 

Alta Zaragoza, Barceló; comparable al catalán esgranar (DCVB); así nos dijeron en LA cascullo ‘vaina 

de las habas’, cascullos en Iribarren ‘nombre que se da a los pellejos de la uva’; abera ‘planta que 

produce las habas’; esfloriar ‘seleccionar o elegir caprichosamente lo mejor de una cosa’, en La Alta 

Zaragoza. 

 
6.6.2.3. Ajos, cebollas y otros condimentos 

En todos los pueblos B, C, CM, LA, P y V se le llama ajo (ALEANR, mapa núm. 308, diente de ajo); 

solo responden en LA cascara ‘cápsula que contiene la semilla’ en el extremo de un tallo de cebollas, 

ajos, etc.; horca (de ajos) es la forma generalizada B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 309, ris-

tra). Ensartado de ajos o cebollas, en catalán para este concepto se conoce la palabra forc, forma mas-

culina sacada de forca (DCVB); enforcar ‘hacer horcas de ajos o cebollas’ / ‘clavar, ensartar en la hor-

ca’, igual en catalán derivado de forc (DCVB); rastra (ALEANR, mapa núm. 310, sarta), de cebollas o 

equivalente. Ristra u horca de ajos, trenza hecha con los tallos de los ajos. / Ristra de embutido; en-

sartado de cebollas, ajos. (Lingüístico – Etnográfico), forca ‘ristra’ en La Puebla, rastra inscrita en Bo-

rao, Alcolea, Barceló; en el DLE; enrastrar ‘enristrar, ensartar, atar por los mangos la fruta u otros 

productos alimenticios para colgarlos y secarlos; babosa ‘tipo de cebolla’; porro ‘puerro’, -en Castejón 

porro es mote-; la forma ajo toma la solución castellana, a diferencia de ail en occ. y all, en cat. del 

lat allium, Alibert; ajo porro otra forma de decir ‘puerro’; igual en cat. all porro (DCVB); ajo porro 

igual consta en el DLE; ajo borde ‘puerro silvestre’; ajo de bruja ‘especie de ajo silvestre’; igual en 

cat. all de bruixa (DCVB); pimiento royo (CUESTIÓN, núm. 974, pimiento rojo); sólo en B dicen guin-

dilla, en C y los demás CM, P y V coraler, a excepción de LA que dicen coralé (ALEANR, mapa núm. 

307, guindilla). Pimiento pequeño, alargado y muy picante, de color rosáceo. Las dos últimas formas 

registradas, serían el diminutivo propio de la zona de coral. Vid. referencias de coral en Alcolea, Tara-

zona, Arnal, Pardo, Andolz; coraler como en BM y coralé como en Ballobar, La Puebla, Collellmir, An-

dolz, coraletes registra Barceló, Barnils [koralét] en Fraga, coralet en Maella, tanto Collellmir como Val, 

quien nos aporta la etimología: “arg. coralé ‘guindilla’ < coral por el color rojo < lat. corallium, del gr. 

korallion”, (Val Palacios 2000: 83), en cat. coralet (DCVB). Corominas apunta como etimología el latín 

tardío CORALLUM, latín cl. CORALLIUM (DECLLC). 

 
6.6.2.4. Varios 

En B dicen taño en C corteza en CM crosta, en LA y P costra (ALEANR, mapa núm. 331, corteza del 

árbol), crosta en BM, Arnal Cavero ‘corteza de pan, de tocino; sangre y pus y suciedad solidificados en 

una herida, un grano, etc., Barceló ‘postilla’, corteza seca de una herida; vuelve a aparecer la forma 

taño en CM y V y en LA y P dicen que se llama taño aa  llaa  ccoorrtteezzaa  ddeell  ppiinnoo ‘corteza de los árboles’; es-

cortezar ‘descortezar’, quitar la cáscara o la corteza de algo. Derivado de CORTĬCĔA que en el lat. cl. 

es adjetivo femenino aplicado a los objetos que se hacen de corteza, derivado de CORTEX, -ĬCIS 

‘corteza’ (BDELC); rebuscallo es la forma más extendida B, CM, LA, P, V; solo en C anotamos rami-

lla (ALEANR, mapa núm. 332, ramojo, leña menuda), ramas cortadas de arbustos. En sentido aproxi-
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mado la registra Aliaga Jiménez, rebuscallos en La Alta Zaragoza; frote es la respuesta de B, no hay 

respuesta en C y ramulla en CM (ALEANR, mapa núm. 333, ramojo del olivo), la forma ramulla en DLE 

como de Aragón y Rioja, vid. Se lee en Borao ‘ramaje inútil’; el DEL contiene ramulla como de Aragón y 

Rioja y reenvía a ramujo. Corominas sugiere que el cast. tomó la forma del arag. o el cat. (DCECH); 

Nagore ramulla ‘ramillete, manojo’ derivado del sufijo ullo < -UCULU, que originariamente tenía un ma-

tiz diminutivo, perdido en la actualidad; la forma; Castañer relata lo del sufijo estimando las distintas 

apreciaciones de la palabra oscilan entre el contenido apreciativo, colectivo o despectivo (97.2.1.); An-

dolz, Collellmir, Barceló, VBB; Iribarren anota ramulla con sentidos similares a los de la zona; en cat. 

(DCVB); solo nos respondieron en LA, zimo ‘trozo de cualquier planta’. Racimo pequeño, ramilla, zimo 

(VBB); podría tratarse de un derivado de la segunda silaba de racimo, del lat. vg. RACĪMUS, variante del 

lat. cl. RACĒMUS (BDELC); flota en LA tiene una idea más general, se refiere a ‘conjunto de ramitas, 

hojarasca y hierba seca muy útil para encender el fuego’; en B anotamos podar y remoldar, en C 

limpiar, en CM, LA, P, V, remoldar (ALEANR, mapa núm. 334, podar). Limpiar de ramas y tallos super-

fluos los olivos, almendros y árboles frutales, remoldar consta en Borao, Aliaga Jiménez; formas resul-

tantes remolda ‘faena de remoldar’, en Aliaga Jiménez; remoldador ‘podador’, igual en Aliaga Jimé-

nez; limpiar ‘podar’, aclarecer los árboles quitándoles las ramas viejas, dejando los renuevos; no 

hay respuesta en los pueblos incluidos en el Atlas B y C, en los otros CM, LA, P, V, dicen esporgar 

(ALEANR, mapa núm. 335, escamujar), cortar las ramas verticales, quitar las ramas bajas de los árboles 

para que quede el tronco limpio. Podar someramente un árbol, entresacar, escogiendo y cortando los 

tallos superfluos o algunas de sus ramas para que el fruto tenga mejor sazón. Limpiar de impurezas; 

esmochar ‘descabezar’, podar la copa del árbol, la punta; en CM nos dijeron escamochar y sugirie-

ron algo que ver con rraammoo  ddee  fflloorreess ‘quitar hojas inútiles a las plantas’; Andolz apunta escamochá ‘cor-

tar una planta por su parte superior’; escamochar en el DLE como andaluz 2. Quitar las hojas no co-

mestibles a los palmitos, lechugas, alcachofas, etc.; esgallar en todos la misma forma (ALEANR, mapa 

núm. 336, desgajar). Romper, resquebrajar, dejar a medio cortar una rama, astillar; igual en BM, Ba-

llobar, Andolz, Barceló, Santiago Val en Maella; esgallau, -ada ‘desgajado’, astillado; brenca en sen-

tido afirmativo tendría el significado de ‘brizna vegetal’, tallo fino. Restos de hierba en un prado o en 

un sembrado; brenca ‘brizna’, Pardo; brenca ‘brizna’, Coll y Altabás; brenca ‘miaja, nada’ Aliaga Jimé-

nez; vid. ex. negativa, cuyo origen remonta a una lengua prerromana, quizá del céltico *brenica ‘briz-

na, tallo’ (DCECH) y el sentido negativo marcado por el indefinido y la partícula negativa con el signifi-

cado de ‘nada’, recogido en la expresión ni una brenca ‘nada de nada’, ni cuatro brencas han nacido 

‘no ha nacido nada’; tomar ‘arraigar una planta’, echar raíces, toas las cepas que plantemos han to-

mau. Kuhn anota tomar con este sentido; no recopilamos ni una sola respuesta (ALEANR, mapa núm. 

337, calabozo), podadera, instrumento de mango corto para podar o cortar ramas, bodollo en Andolz, 

Borao (Lingüístico – Etnográfico). Forma, para que se usa, podón o instrumento corvo de acero para 

podar cosas fuertes, herramienta de podar, podadera a modo de cuchilla que se utiliza para cortar leña 

no muy gorda; forma conseguida en LA empeltar ‘injertar’. Implantar un injerto en cualquier tipo de 

planta, empeltar en Ballobar, Barceló; estraleta es la forma documentada en B y en C, así como en 

los nuevos CM, LA, P, V lo que sería un diminutivo lexicalizado de estral (ALEANR, mapa núm. 339, 

hacha), tipo de hacha pequeña que se maneja con una sola mano; en occitano observamos las dos 

formas apcha / destral (DGLO); en cat. destral y estral con aféresis; del lat. dextrāle, íd., derivado de 
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dĕxtra, ‘mano derecha’; vid. (ALEANR, mapa núm. 406); estral forma anotada en todos los municipios 

(ALEANR, mapa núm. 406, hacha de leñador), tipo de hacha grande que se maneja con las dos manos o 

su variante astral al menos en los nuevos CM, LA, P, V, estral en Ballobar Borao, Bruballa, Aliaga 

Jiménez, Haensch, Rohlfs, Wilmes, La Alta Zaragoza, Antillón, Tarazona y ambas formas en BM, Bar-

celó, Iribarren; o su diminutivo estraleta más pequeña que la estral como en BM, Ballobar, Panticosa. 

La Sierra de Albarracín, Andolz; o su variante astraleta ‘hacha más pequeña’, se maneja por lo gene-

ral con una sola mano, en BM, Ballobar, Antillón, registrado por Andolz, Collellmir, Mott; Aliaga Jiménez 

anota diminutivo de estral de mano; estral pequeña / ‘persona mañosa que es útil en múltiples ocasio-

nes’ empleado de forma sintagmática en esta segunda acepción: ser como una estraleta-mano ‘ser 

habilidoso’, igual en BM, Barceló recoge estraleta de mano y Aliaga Jiménez estralica de mano; esco-

car ‘arrancar la leña de raíz con el azadón’; escocar ‘cortar zarzas, limpiar campos’ en La Alta Zarago-

za; los dos primeros municipios B y C dicen serrucho misma forma que en castellano los nuevos CM, 

LA, P y V dicen sarrucho (ALEANR, mapa núm. 340, serrucho de podar). Sierra para podar olivos, sa-

rrucho consta Andolz, en La Puebla; en B y C usan tijeras y los nuevos CM, LA, P, V, además emplean 

estijeras (ALEANR, mapa núm. 341, tijeras de podar), estijeras forma que leemos en Aliaga Jiménez, 

Andolz, Iribarren, en BM, Ballobar, La Puebla, El Rincón de Ademuz; esqueje en B y C, chito en los 

demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 342, esqueje), forma de reproducir claveles, geranios / ‘brote 

de una planta’ asimismo en Alcolea; vid. (ALEANR, mapa núm. 1545); esqueje ‘Clavelina’ / ‘persona por 

la que se siente poco aprecio’: vaya un esqueje. Ambos significados coinciden con Ballobar; Andolz con 

el primero y el segundo dice ‘niño mal educado’; la forma anotada en B es rabazón, la de C esqueje, 

en los restantes anotamos CM, LA, P, V, zueca (ALEANR, mapa núm. 343, tocón), parte del tronco del 

árbol unida a la raíz que queda una vez cortado por el pie; formas similares a ribazón, Andolz anota: 

ribazón ‘rechoncho’ y rebasó ‘leño grueso…’; rebasó ‘cepa’ / ‘rechoncho’, en cat. (DCVB) rabasòt, òta 

‘trapu, ue’ en occ. (DGLO); Alibert anota rabasson como variante de rabassòt, -a ‘fornido, corto’ en, 

occ.; del lat. vg. *bassus; vid. la forma esqueje que la encontramos a lo largo del estudio con signifi-

cados más o menos próximos; zueca forma hallada en Alvar, Andolz, Collellmir, Iribarren, Kuhn de < 

SOCCUS; zueca en el DLE como aragonesa, 1. f. Ar. tocón (‖ parte del tronco de un árbol); soca en cat. 

(DCVB: probablement del gàllic *tsŭkka); Corominas indica que la z- del castellano, parece debida al 

influjo del vocablo prerromano TSŬCCA conservado en fr. souche y en cat. soc, soca ‘cepa de árbol’ 

(BDELC); en occ. soca ‘souche, cep’ (DGLO); en los nuevos municipios nos dicen rabazón ‘leño grue-

so’ / ‘rechoncho, gordo’; por extensión y en sentido figurado se dice: ha tenido un chiquer com’ un ra-

bazón; toza ‘trozo del árbol, formado por la parte baja del tronco y las raíces, cuando lo cortan por el pie’, 

como tocón, toza e BM; toza, en DLE, 3. f. rur. Ar. Tocón de un árbol. Procede probablemente de una 

base prerromana *TAUTIA ‘mata, cepa de árbol’, hoy sobre todo aragonés con el sentido de ‘objeto vo-

luminoso’ (BDELC); en el catalán tossar (DCVB) y (DCELLC). Con el significado metafórico de ‘cabeza’, 

asumido por tozuelo, vid., da lugar a numerosos derivados. Pilar Garcés: toza, palabra antigua, de ori-

gen incierto, aunque, probablemente, puede tratarse de una base *tauca ‘mata, cepa de árbol’, cuyo 

significado primitivo sería ‘cepa’ o bien ‘raigambre’ ‘mata’, de donde evolucionó a ‘objeto abultado’, 

‘cogote abultado’ y, finalmente, ‘cogote’, étimo que también ha dejado derivados en catalán: tossar 

‘donar cops amb el tós, amb el cap’ y en gascón; zoca ‘parte del tronco de un árbol que queda unida a 

la raíz cuando lo talan’, como tocón; anotada en Borao, Andolz, Iribarren; zoca2 en DLE como rur. Ar. 
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tocón (‖ parte del tronco de un árbol); soc en cat. (DCVB); en occ. sòca, ‘soque, galoche’, del lat. SOC-

CUS, Alibert; soc en occ. 1. tronc 2. souche 3. billot (DGLO). Alibert soc, m. Bûche, tronc, billot; sou-

che; Alibert soca, souche d'arbre; influida por el prerromano *TSŬCCA (BDELC); eszocar ‘desarraigar’, 

arrancar de raíz la zoca; son dos las formas grillo la más abundante y la otra grillón ‘brote de la se-

milla de los vegetales’, la primera recogida en el DLE, grill en catalán (DCVB); brote en B y C, chito 

en los siguientes B, C, CM, LA, P, V, y -chito es un mote en Castejón de Monegros- (ALEANR, mapa 

núm. 344, brote de las plantas). Retoño que empieza a desarrollarse, vid. (ALEANR, mapas núms. 342 y 

1545). Tallo o brote tierno y reciente en cualquiera clase de vegetal, chito en varios pueblos monegri-

nos, en Ballobar, en Aliaga Jiménez, en Alcolea, La Puebla, La Alta Zaragoza; chitar ‘brotar las plan-

tas’, nacer, vid. chito, rechito, en Barceló. Nagore propone chitar ‘echar’; del lat. vg. *JECTARE < lat. cl. 

JACTARE, donde el grupo -ct- del latín ha evolucionado a -it- como rasgo aragonés, entendemos que con 

el sentido más general del término, mientras que aquí el sentido es más preciso; única forma rechitar 

(ALEANR, mapa núm. 346, retoñar) volver a echar vástagos o tallos un vegetal. Se aplica, principalmen-

te, cuando la planta se consideraba muerta. Documentada en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, Alta Zara-

goza, Barceló, Collellmir; así como su derivada rechito coinciden todos B, C, CM, LA, P, V, en la forma 

(ALEANR, mapa núm. 1545, brote de una planta), en Andolz, Aliaga Jiménez; de rechito se dice de la 

‘planta o cultivo que ha crecido sin haberlo sembrado’ al quedar alguna semilla cuando se hizo la reco-

lección, de rechito; la respuesta de B es brotar en C brotar y mover y en CM, LA, P, V, salir (ALEANR, 

mapa núm. 345, brotar). Empezar a echar hojas las plantas, brotar, crecer; salir, figura en occitano; 

del lat. salire; mover ‘verdear las plantas’, ya mueve el trigo; verdiar ‘verdear, ponerse verde’, em-

pezar a nacer la siembra, berdiar en La Alta Zaragoza; advertimos la tendencia a deshacer el hiato, 

mediante la eliminación de la vocal inacentuada, en aragonés; o la solución que adopta el cat. y el occ. 

introduciendo entre ambas vocales una semivocal o semiconsonante entre las vocales que forman el 

núcleo de la sílaba para evitar el hiato, verdejar; nacencia por nacimiento, cuna: a tenido güena na-

zenzia, ‘vino al mundo sano y sin tacha’, en cat. naixença (DCVB), en DLE aunque el significado no es 

del todo igual; y su homónima nacencia ‘nacimiento, brote de una planta, escrito con ‘z’ en Andolz, La 

Alta Zaragoza; corbar ‘curvarse el árbol; puntal responden en B, forcacho en C, forcacha en los 

otros CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 347, puntal) palo para sujetar ramas cargadas de frutos. Palo 

en forma de “Y” con dos ramificaciones para sostén, forcancha Nagore en Panticosa, Barceló, Kuhn 

propone su origen, de FURGA; forcacho como ‘palo con salientes que sirve para colgar cosas del techo 

y protegerlas de los ratones’ cuando se pasaba largas temporadas en el monte, en la siembra, siega y 

con el ganado. (4.1.1.8.); puntalada ‘conjunto de puntales que sostienen la carga’. 

 
6.6.3. Plantas silvestres. Flores 

Con diferencias según los pueblos encontramos la voz quizá más aragonesa en CM codarrata, que 

compartimos con BM, forma anotada en La Alta Zaragoza, Antillón; o el sintagma coda de rata que en-

contramos en Ballobar; semejante a la cola, vid. coda, de una rata, de origen desconocido, quizás 

onomatopéyico (DCECH); o la forma más castellanizada en LA y P cola de rata ‘llantén menor’. (Plan-

tago lanceolata) es una especie de planta silvestre que es pegajosa; codarrata (coda + de + rata) 

agrupada en formas compuestas por subordinación, en Antillón; coda de rata en BM, Ballobar, Collell-

mir, coda i rata en La Alta Zaragoza. Quizá reciba ese nombre por la terminación decreciente de su ta-
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llo, semejante a la cola de una rata, de origen desconocido, quizás onomatopéyico (DCECH), vid. coda; 

pegallosa ‘tipo de hierba que se pega fácilmente’; sin respuesta en B, una forma de C es silvestre y 

otra borde forma que comparte con CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 274, planta silvestre). Semillas 

que han caído a tierra sin sembrar, en catalán bord (DCVB). Del latín tardío BŬRDU ‘mulo’ (DCECH); en 

CM, LA, P, V, jinjol, s., jinjoles, pl. (CUESTIÓN, núm. 967, azufaifa), fruto del azufaifo, especie de ci-

ruela elipsoidal de poco más de un centímetro de diámetro, encarnada por fuera y amarilla por dentro, 

dulce o agria, según variedades, es comestible, consta en Barceló; en el DLE; del ár. hisp. azzufáyzafa, 

a través del arameo, y este del gr. ζίζυφος zízyphos; en CM, LA, P, V, jinjolero (CUESTIÓN, núm. 966, 

azufaifo). (Zizyphusvulgaris); alborzo es la forma recogida en B en C y en P en los otros no hay res-

puesta (ALEANR, mapa núm. 275, gamón), lirio silvestre. (Asphodelus ramosus) varilla de S. José, abozo 

vemos en BM; La Alta Zaragoza; (VBB); en Andolz, Kuhn, Rohlfs, Coll y Altabás; alborza en Rohlfs, 

Diccionario; albó en cat. (DCVB), aubós en gasc. lat. ALBUCIUM (Gascon § 200); a diferencia de la forma 

alborce ‘madroño’ que anotamos sólo en P; posiblemente tenga relación con la forma alborzo que está 

en el DLE, del lat. ARBUTEUS ‘perteneciente al madroño’; madroñera ‘madroño, tipo de arbusto’; ver-

din se dice en B, C, CM, LA, P, y en V, verdinchín (ALEANR, mapa núm. 276, musgo). Césped natural, 

hierba fina que cubre prados y campos; verdete ‘materia verdosa’, que se forma en los objetos de co-

bre; hhaazzee((rr))--ssee  vveerrddeettee > hacese verdete ‘formarse herrumbre’ en los utensilios de cobre; en CM una 

de las formas es trabuquera ‘arbusto leñoso, para fumar’ con los troncos de las ramas en La Alta Za-

ragoza; en LA berdiguera, (humulus lupulus). Planta de tallos porosos, tallos parecidos a los sarmien-

tos que cogían los chicos para fumar’, se apunta petiquera en BM, La Alta Zaragoza; betiguera Iriba-

rren, Mott, Collellmir, Barceló quien anota betiquera, forma esta última que leemos en Panticosa, Al-

quézar, en Rohlfs, Vázquez; por su parte Andolz anota: petiquera, betiquera, betiguera; Nagore beti-

guera / petiguera. Variantes con ensordecimientos o sonorizaciones de alguna consonante, correspon-

den a un tipo de ‘planta trepadora que fumaban los chicos’, a falta de algo mejor, solían fumar su tallo 

sarmentado y poroso; sin olvidar que no hay respuesta en B, en C responden que “en época de esca-

sez de tabaco fumaban la hoja de salvia” también en P me dijeron salvia (ALEANR, mapa núm. 277, 

clemátide). (Clematis vitalba). Planta silvestre, cuyos tallos sarmentosos, secos y porosos, la fumaban 

los chicos, fumarro ‘cigarro’, cigarrillo de papel, normalmente de baja calidad, con el sufijo-arro < -

ARRU*, anotado en Panticosa, en La Puebla, Antillón, La Alta Zaragoza, Tarazona, Barceló. El origen de 

este sufijo se supone que procede probablemente del ibérico vid. (Rohlfs, Sufijos, § 16), con valor des-

pectivo; o sus derivados fumarriar ‘fumar mucho’ La Alta Zaragoza / ‘fumar a escondidas’; fumorro-

tea ‘fuma mucho’. Formas que proceden del verbo fumar, igual en cat.; en occ. Del lat. fūmus íd. 

(BDELC); del latín fūmu ‘humo’ REW, 3372; (DCECH); pipar ‘aspirar’, sorber; pipada ‘absorción que 

se da a un cigarrillo o puro aspirando el humo’, l’ hi dau una pipada a ese caliqueño y m’ ha entrau la 

tos; lebrillo ‘librillo de papel de fumar’; caliqueño ‘cigarro puro de sabor fuerte, se localiza en Bar-

celó; caliquenyo en cat.; igual en DLE; facilitado en CM perrero ‘cigarro puro de ínfima calidad’, se lee 

en Andolz; cuarterón ‘paquete de tabaco de picadura barata’ consta en Barceló; cajetilla ‘paquete de 

tabaco’; aunque la forma más usada B, C, CM, LA, P, V es picasarna (ALEANR, mapa núm. 278, ortiga) 

(Urtica dioica) (Urtica urens), cuyas hojas al entrar en contacto con la piel, segregan un líquido urtican-

te que produce un gran picor y escozor, asimismo nos destacan en CM y en LA, la forma chordiga, ‘or-

tiga’, los últimos informantes nos dan a conocer un dicho: “Eres más basto que las chordigas”, picasar-
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na consta en Andolz, Collellmir; la última forma, chordiga consta en BM, localizada en Alquézar, La Alta 

Zaragoza, Tarazona; Barceló, Kuhn, Pardo; Andolz la sitúa en Ansó Huesca, Panticosa y sur de Huesca, 

registrada en Vázquez; Rohlfs, ordiga ‘ortiga’, con /d/ por contaminación con el verbo ardere; cf. ardica 

en Italia Meridional. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filologia aragonesa, 

p. 186 Archivo de Filología Aragonesa – XL. 

Varios autores aportan su enfoque tanto acerca de su origen como de su evolución fonética, Arno 

Scholz El léxico aragonés según el ALEANR: chordiga s.f. ALEANR mapa 278 ‘ortiga’. Frente al cast. ortiga, 

el arag. chordiga presenta un desarrollo etimológico del todo propio. Cf. del lat. ŬRTĪCA íd. (BDELC). Co-

rominas (1981), IV, pp. 308-309: “Ortiga, del lat. ŪRTĪCA (...). De estas formas, (castellanas) deben 

separarse las arag. (i)xordiga, chordiga, sordiga, jurdiga, enjordiga, que se deben a influjo del verbo 

exordigar o xordigar ‘picar (la ortiga)’ (...), procedente de ex – urticare”. Haensch Las hablas de la Alta 

Ribagorza: p. 193, cast. y cat. ortiga; fr. ortie; alem. brennessel y sigue detallando p. 193, 743, 

chordíca en Sercué y Buerba, (Wilmes, Fauna y Flora); chordíga en Arnal Cavero, Alquézar, Antillón; 

íd. en Alvar, Salvatierra; chordíga y jordíga en Pardo Asso, cf. más variantes en Wilmes, op. cit.; Nago-

re p. 273, Los Pirineos. Para terminar esta cuestión vemos un ejemplo en que se producen los dos 

fenómenos: xordica [con variantes: chordica, ixardica, ixordiga, xordiga, chardiga]. Del lat. EX URTICA > 

arag. xordica, con sonorización de T > d tras la r y con conservación de K > k entre vocales —aunque 

no en todos los sitios: hay formas con sonorización—, occ. gasc. urtico / urtigo, con conservación de k 

en alguna zona, pero sin sonorización de T en todas las zonas. Se pueden ver las áreas correspondien-

tes en arag. xordica Nagore, Panticosa y variantes: chordica, ixordica, xordiga, chordiga y en occ. 

gasc. urtico / urtigo en el mapa número 19 de Elcock 1938, estas formas no son de uso generalizado 

consta en exclusiva en CM y LA cchhoorrddiiggaa((rr))--ssee > chordigase ‘irritarse con las ortigas’; Rohlfs Fabla 

chesa p. 186, ordiga ‘ortiga’, con –d- por contaminación con el verbo ardere; cf. ardica en Italia Meri-

dional; así como su derivado localizado en las mismas localidades chordigau ‘irritado por ortigas’ 

misma ubicación para su forma compuesta eenncchhoorrddiiggaa((rr))--ssee  > enchordigase ‘pincharse con ortigas’ y 

su derivado enchordigau ‘picado por ortigas’; Scholz anota Ar. enschordigar, enxordigar de chordiga, 

vid.; bolomaga, así llamada en B, en C recogemos tres formas: mielcas, bordas, balancianas, en 

los otros CM, LA, P, V, mielca (ALEANR, mapa núm. 279, gatuña) (Ononis spinosa). Planta silvestre, le-

guminosa y espinosa, común en los sembrados. Planta usada como alimento para los conejos y para 

pastos de toda clase de animales, mielca en Alvar. Rohlfs recoge otras formas próximas además de bo-

lomaga en Fanlo, bolomaca, gasc. boulimaco, boumago, en Sicilia bulimaca, en Toscana bilumaca ‘de-

tiene buey’, planta (Gerhard ROHLFS, 1988: 186). La podemos leer en Borao, Coll y Altabás, Pardo, 

Haensch, Wilmes, Kuhn, Andolz; Vázquez. La forma bolomaga, está emparentada con el bearnés y el 

gascón, boulomague, Palay y el catalán bolmaga, sugiere una forma del latín tardío BOLUMACA, de ori-

gen incierto (DECLLC); babosos ‘planta silvestre leguminosa’, cuyas raíces son muy profundas; sólo 

tenemos respuesta de CM albolga, no responden ni en B ni en C, ni los restantes LA, P, V, (ALEANR, 

mapa núm. 280, alholva papilionácea), leguminosa, utilizada como pasto para el ganado. Con esta 

forma se documenta en Andolz, albolba en La alta Zaragoza, albolva en Iribarren, Buesa registra a olva 

> alva ‘alholva’. Meyer 4167. holba árab. (foenum graecum). Katal. alfolbes, span. alholva, portg. al-

forva, alforfa; en CM y en P anotamos ruda, en LA bruga, harmaga (Peganum harmala). La ruda sil-

vestre, planta de la familia de las rutáceas, ramosa, con flores blancas, es muy olorosa; mata que sue-
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le abundar en los eriales. También conocida como ‘ruda siria’, nombre que induce a confusión al no 

guardar esta planta relación con la ruda. Forma generalizada en la mayoría de las lenguas romance, 

ruda en Andolz; en DLE, en cat. (DCVB); en occ. ruda ‘rue’ (plante) (DGLO); del lat. RŪTA íd. (BDELC). 

Del ár. ḥármal íd. (BDELC); en cat. y en occ. bruga, de origen dudoso, posiblemente del bajo lat. bru-

cus, del gaul., Alibert. 

No hay respuesta en B, en C y los otros B, C, CM, LA, P, V responden ballueca (ALEANR, mapa núm. 

281, avena loca) (Avena fatua). Avena silvestre, mala hierba. La cita Borao, Aliaga Jiménez, Nagore en 

Notas recoge balluaca y en Pirineos anota: gasc. balhuaco; Barníls [balóke] ‘cugula’. Recogido en Dic-

cionario de Autoridades vid.536; llamada por el nombre en castellano ballico, para ambas se supone 

una raíz ball- de origen desconocido posiblemente ibérico (DCECH), anotada por Borao, Andolz; mar-

gallo ‘falsa cizaña’. (Lolium perenne) planta parasita de los sembrados, igual forma en La Puebla, en 

Antillón Leiva anota ‘hierba medicina’, Andolz, Coll y Altabás, Pardo, margall en cat. (DCVB); para Co-

rominas voz que comparte con el catalán (DECLLC), para el término aragonés se puede proponer el 

verbo amargar, del latín vulgar AMARICĀRE íd., procedente de AMĀRUS ‘amargo’ (DCECH); en LA y P ano-

tamos beza ‘hierba perjudicial que crece en los campos de trigo’, como en BM, Andolz; biraca es la 

respuesta en P (CUESTIÓN, núm. 916, cizaña) planta parásita de los trigales, (lolium tumulentum). En 

BM y Ballobar leemos biraga; en Andolz las dos formas: biraca y biraga. Para viraca cf. gasc. birago, fr. 

ivraie con el mismo sentido < ebriaca. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la fi-

lología aragonesa, p. 189 Archivo de Filología Aragonesa – XL 

Misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, ababol (ALEANR, mapa núm. 282, amapola) 

flor y planta, (papaver rhoeas). Planta con flores rojas y semilla negra que suele crecer libremente en 

los campos, así en Aliaga Jiménez / ‘ingenuo’, simplón, persona de inteligencia simple, en sentido figu-

rado; en el DLE 2. m. Ar. y Nav. Persona distraída, simple, abobada. El DCVB la localiza en Valencia y 

Fraga. Corominas (DCECH) la caracteriza como soriana y conquense, además de aragonesa y murcia-

na; y en el DECLLC, añade a su consideración del dominio aragonés el catalán occidental, con las for-

mas hababol, babols, papales. Del árabe vulgar hispánico hababáur, colectivo de hababáura, que es al-

teración del latín PAPĀVERE íd., por influencia del árabe hábba ‘semilla de cereal o verdura’ (DECLLC). 

Voz extendida en Aragón y en el Este peninsular. Con los dos sentidos en DLE como de España orien-

tal, Aragón y Navarra, vid. En Aragón, la recogen los repertorios de Borao, Pardo, Andolz, Peralta, Al-

var, Barnils, Aliaga Jiménez, Haensch, Antillón, etc. y en Navarra, Iribarren, aunque no todos con los 

dos sentidos; solo hay respuesta en CM zapatitos del niño Jesús ‘zadorija’. Planta de la familia de las 

papaveráceas, la de la amapola. (Hypecoum grandiflorum), de hojas estrechas y agudas y flores ama-

rillas; en BM consta florica de mayo; monja ‘amapola en capullo’ igual en Tarazona, Iribarren; aunque 

no hay respuesta nos hemos servido de la forma anotada en BM esclatar que también recoge Andolz 

‘estallar’, abrir los capullos de la flor; forma a la que Nebot nos aporta algunos datos esclatar intr. 

‘abrirse los capullos de las flores de los árboles y demás plantas’ en cat. esclatar (DCVB), de una raíz 

onomatopéyica KLAT-; en B responden margarita en C panicostra y camamirla en CM, LA, P, V, pa-

nicostre (ALEANR, mapa núm. 283, margarita silvestre), (chrisanthemum coronarium). En muchos si-

                                           
536 [en línea] (ballueca, Dicc. Autoridades [obtenido 19/06/17] Disponible en: <http://web.frl.es/DA.html> s. f. Hierba semejan-
te à la avena, aunque más alta, y el grano que produce es muy pequeño y muy velloso. Es distinta del Ballico, aunque podría ser 
especie de él. Nace entre el trigo, y le es dañosa. Es voz usada en Aragón. Lat. Loliispecies quaedam). 
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tios se identifica con la manzanilla; en CM y LA coinciden en el vocablo empleado palmucio ‘cierta 

hierba de la comarca’. Especie de margarita. (Anthemis arvensis). (Anacyclus clavatus); la única res-

puesta es en CM camamila ‘manzanilla’, camamila en BM; en el DLE camamila reenvía a camomila; la 

respuesta de CM re tocino y la de LA conejitos ‘diente de león’; otra manera de decir en CM calamo-

cha ‘diente de león’. (Taraxacum officiale), carramocha en (RV); diego (CUESTIÓN, núm. 922, dondie-

go), planta con flores de colores que se abren de noche y se cierran al salir el sol; lecherola en todos 

los municipios menos en CM que dicen lecheruela (ALEANR, mapa núm. 284, Diente de león). (Taraxa-

cum). Planta lechosa. Su nombre popular “meacamas” procede de una tradición infantil según la cual si 

los niños arrancan una mata, se orinan en la cama; quizá, ya que la Cerraja y sus cualidades, son pa-

recidas al Diente de León, se les llame de igual manera, en CM dicen lecheruela y lecherola, forma 

esta última que comparte con LA, P y V ‘lechetrezna’. (Euphorbia spp.), cierta euforbiácea silvestre. 

Hierba silvestre cuya savia contiene látex y se ha usado en medicina; lecheruela es compartida por An-

dolz; en CM, LA, P, y V coinciden llamándola delfa (CUESTIÓN, núm. 924, adelfa); en B, C y LA dicen 

regaliz en CM palo dulce en P regaliz de palo la raíz del árbol (ALEANR, mapa núm. 285, regaliz). 

(Glycyrrhiza glabra). Raíz y tronco comestibles; similar en cat. regalèssia (DCVB); destacamos por 

aclaratoria, la etimología recogida en diccionari.cat., metátesis del latín tardío lĭquirĭtĭa, y este, altera-

ción del gr. glykýrriza, íd., comp. de glykýs ‘dulce’ y rhíza ‘raíz’; y más aún en occitano donde además 

de regalécia, encontramos bois de réglisse, Alibert; en CM responden escorzonera ‘hierba parecida al 

trébol con tallo comestible’; escorzonera, en DLE; no hay respuesta ni en B ni en C, trefollo es la for-

ma localizada en CM en los restantes no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 1473, trébol), forma que 

recoge Andolz; en occitano tréfol ~ treule ~ trefuèlh; del lat. vg. *trifolum > tréfol, treule, del lat. cl. 

trifolium > trefuèlh, en Alibert; misma forma trefuèlh en (GDLC); según Corominas procede del cat. 

trèvol que junto con el fr. trèfle procede del gr. tríphyllon, íd., compuesto de tri- ‘tres’ y phýllon ‘fulla’ 

(BDELC); no hay respuesta (CUESTIÓN, núm. 927, anís). (Pimpinella anisum), la forma batazalúa consta 

en Andolz; la LA y P comparten yerba loca (CUESTIÓN, núm. 937, beleño). (Hyoscyamus niger) es una 

planta venenosa. Según nos contaron sus frutos son parecidos al cacahuete y dos niños murieron por 

comerlos; forma que consta en BM; ninguno de los nuevos municipios aporto ninguna respuesta (CUES-

TIÓN, núm. 927, anís). (Pimpinella anisum); sucede lo mismo en este punto no hay respuesta (CUES-

TIÓN, núm. 928, seta comestible), camparol en Andolz, Aliaga Jiménez, Scholz, Nagore; camperol, -a 

en cat. (DCVB); en occ. camparòl (/champanhon) ‘champignon’ (DGLO), camparòl ‘champignon en gé-

néral’ y campairòl en Alibert, s.v. camp, lieu où viennent naturellement des champignons; etimología 

del lat. CAMPUS; Nagore gasc. camparole; (Arno Scholz, 1991: 168) indica de esta voz que es ‘una va-

riedad de hongo’ y este lexema existe también en el gasc. camparole, cf. (Palay, 1961: 189) y en el 

occitano campairól, -aròl, cf. (Alibert, 1966: 199). Meyer 1557. campania... frz. champagne, prov. 

campanha, katal. campanya, span. campaña prov. campanhola, camparol; Rohlfs, Sufijos, apunta 

camparòlo; solo en LA responden turma ‘champiñón silvestre’; sin respuesta los otros (CUESTIÓN, núm. 

928, seta comestible); referido originalmente a la planta que se produce sin necesidad de ser cultiva-

da, se cría bajo la tierra; seta borriquera ‘hongo que se cría junto a los cardos’; en B la llaman seta, 

en C y en P pichacán, no hay respuesta en los otros (ALEANR, mapa núm. 286, seta venenosa); la 

última forma escrita está próxima de la forma catalana pixacá (DCVB) y (GDLC); comparten forma B, 
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CM, LA, P, V rebollón a excepción de C donde se dice robellón (ALEANR, mapa núm. 287, níscalo). 

(Lactarius deliciosus). Hongo comestible, seta que sale en los pinos; en occitano, rovilhon (DGLO). 

No nos dan ninguna respuesta (CUESTIÓN, núm. 942, ajenjo). (Artemisia aragonensis), planta peren-

ne de la familia de las compuesta, medicinal, amarga y aromática; donzel en Andolz; doncel en el DLE 

5. m. Ar. y Mur. ajenjo (// planta compuesta); de nuevo sin respuesta ‘tipo de ajenjo’. (Artemisia ab-

sintium), muy amargo, jenzo en BM; en Alquézar jenzo ‘ajenjo’; comparativo de cosa muy amarga; 

ontina ‘arbusto poco alto, buen alimento, principalmente, para las ovejas’. Planta silvestre de hojas 

pequeñas, olorosa parecida al tomillo, propia de secano. Denominación genérica de un conjunto de 

hierbas silvestres con características comunes como la (Artemisia herba alba) y la (Artemisia campes-

tris). Se considera un hipotético *ONTINA, derivado romance del protovasco *ONTO ‘cepa’ (DCECH); on-

tina, en DLE; cinojo en B, fenojo en C, enojo en todos los demás CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 

289, hinojo). (Foeniculum vulgare). Utilizada para condimentar la matanza. Aliño de las olivas que se 

curan en casa; la forma dicha en C coincide con al menos con otra forma dicha en CM fenojo ‘hinojo’, 

en BM, Alcolea, Ballobar, Andolz, Iribarren, Gargallo Sanjoaquín, zenojo en BM, en La Alta Zaragoza: 

zenollo, zenojo y fenojo, fenollo en Caspe Collellmir y Barceló, fenóllo en Caspe Robert Wallace Thomp-

son537, fenolh, m. Fenouil, Alibert y (DGLO); Kuhn538 recoge formas comparables: “aragonés fenollo  

PUYOLES), cat. fenoll, gasc. fenull (ALF 1565), con cambio f > θ arag. cenullo Hecho, cenojo Aineto, 

mezcla típica del sonido inicial dialectal y la velar cast.”; para otras formas y su distribución vid. Wil-

mes, Contribución, p. 178. Del latín tardío FENŬCŬLUM íd., cl. FENICULUM, diminutivo de FENUM ‘heno’ 

(DCECH); malva ‘malva. Planta silvestre, de tallo ramoso y flores grandes y violáceas, en La Alta Za-

ragoza se lee malba donde le atribuyen ciertos poderes curativos. Meyer 5274. malva ‘malva’. Ital. 

malva, frz. mauve, prov., katal., span., portg. malva; forma oída al menos en P panetes ‘frutos de la 

malva’. Pequeños capullos en forma de panecillos redondos que se encuentran en las matas de las 

malvas; en Andolz; en Panticosa; jinebro539 misma forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 290, enebro). (Juniperus), conífera arbórea o arbustiva, “denominadas como en-

ebro, cuando conservan el follaje juvenil espinoso toda su vida, o sabina, cuando conservan el follaje 

juvenil espinoso solo los primeros años”,540 forma que documenta Iribarren, Haensch sitúa jinebro en 

navarro;541 lo mismo Aliaga Jiménez, jinebre se lee en Andolz, ginebre en cat. DCVB, en Alibert encon-

tramos la misma forma: “sabin, ‘sabina’, m. et f. sabine, (Juniperus sabina); genévrier de Phénicie 

(Juniperus phoenicea). Étym. lat. sabina”,542 en cambio lo encontramos escrito con ‘v’ en (DGLO) “sa-

vina n. f. (s. XIII) sabine, bot.”, lo mismo ocurre en cat. savina (DCVB). En toponimia tenemos: Los Ji-

nebros en P se trataría de la forma castellanizada frente al topónimo que recoge Romanos en Alcubie-

rre: puichinebro (chinebro: enebro)543 al igual que ocurre entre chinestra, forma localizada en Caspe 

                                           
537 p. 239, Robert WALLACE THOMPSON, Algunos fitónimos caspolinos, AFA, VIII-IX. 
538 p.30, A. KUHN, Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
539 Vid comentario para comprender la diferencia: Enebro (Juniperus), conífera arbórea o arbustiva;… “denominadas como en-
ebro (cuando conservan el follaje juvenil espinoso toda su vida) o sabina (cuando conservan el follaje juvenil espinoso solo los 
primeros años)”. [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible en: <http://alpiedelarbol.blogspot.com.es/2013/04/el-enebro-de-
atapuerca.html> 
540 [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible en: <http://alpiedelarbol.blogspot.com.es/2013/04/el-enebro-de-atapuerca.html>. 
541 p. 190, HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publi-
cato TAMIÉN en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
542 ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-CNRS, 
1966/1976] 
543 Fernando ROMANOS HERNANDO “Lexico aragonés de Alcubierre (Monegros) Chinebro. (top. Puichinebro). (s. m.) Enebro. [en 
línea] [obtenido 19/06/17] Disponible en: https://docplayer.es/41300950-Lexico-aragones-de-alcubierre-monegros.html 
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Barceló y Collellmir y ginestra situada en la Alta Zaragoza o jinestra con ‘j’ que es la forma utilizada en 

nuestra zona ‘retama’, las primeras formas, en cada caso, conservan el fonema africado palatal sordo 

/ĉ/, característico de la lengua aragonesa; jinebral ‘zona cubierta de enebro’; sabina ‘sabina’, tipo de 

enebro; sabinal ‘sabinar’, terreno poblado de sabinas; El Sabinal en LA; llamada mocho en CM y 

mochizo en LA ‘sabina borde’; sin respuesta en B, boleta de enebro en C en los otros CM, LA, P, V, 

encontramos boleta / boleta de jinebro (ALEANR, mapa núm. 291, baya de enebro, su fruto); jarilla 

‘planta que crece en terrenos de yeso’. (Helianthemum squamatum), forma comparable en BM; no hay 

respuesta en B, en C y las cuatro localidades nuevas CM, LA, P, V, dicen como en castellano espliego 

(ALEANR, mapa núm. 292, espliego) (Lavandula spica); espigallo es la respuesta en CM ‘lavanda’, plan-

ta muy aromática, semejante al espliego, Andolz, Barceló, Kuhn, quien plantea que es un préstamo 

semiculto del lat. SPICULUM, espigol en cat. (DCVB) con etimología del llatí SPĪCŬLU, derivat dim. de 

SPĪCU, ‘espiga’; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, tenemos aliaga (ALEANR, mapa núm. 294, 

aulaga) (Ulex). Arbusto espinoso de flor amarilla, de la familia de las leguminosas; provisto de espinas 

muy punzantes con flores geminadas, tipo mariposa, de color amarillo de producción muy abundante. 

La aliaga se ha utilizado tradicionalmente para socarrar la piel del cerdo en la matanza. Nagore en Pan-

ticosa pone como ejemplo aliaga al hablar del sufijo -acá, del que afirma: “aplicado a plantas, se co-

rresponde con el sufijo vasco -aga, que sirve para designar conjunto de árboles y arbustos (cf. Rohlfs, 

Sufijos, §7, y Luis Michelena, Apellidos vascos, 3ª ed., San Sebastián, 1973): allaca ‘aliaga’”;544 en DLE 

aulaga; escobizo ‘planta de la que se sacan las ramas para hacer las escobas rusticas’. (Osyris al-

ba).Tipo de arbusto de madera dura, con hojas escamosas y flores en racimo agrupadas en la parte 

superior de las ramas, el DLE la recoge como aragonesa, 1. m. Ar. guardalobo / ‘escoba burda para ba-

rrer calles, corrales, etc.’; tamariz ‘taray’, tamarisco’, (tamarix gallica). Tipo de arbusto de hojas muy 

finas, compartida con BM, Andolz, Collellmir, tamariza en Ballobar; tamariz, en el DLE; tremoncillo es 

la forma común CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 947, tomillo). (Thymusvulgaris ), planta perenne muy 

olorosa, común en España. Crece espontánea en terrenos secos y soleados, principalmente montaño-

sos, pon tremoncillo en el almario pa que le dé güena ulor a la ropa; el tremoncillo pa aderezar las oli-

vas les da mu güen gusto, igual consta en Barceló, Collellmir, Wilmes y es la forma más usada en ara-

gonés; otras variantes en BM, Ballobar, Andolz escrito tremonzillo, Haensch escribe tremonsillo; esta 

palabra se emplea también en sentido figurado para referirse a ‘niño pequeño’, en tono cariñoso surge 

en comparación con el tamaño de la planta; jinestra única forma anotada (ALEANR, mapa núm. 293, 

retama negra). (Cytisus scoparius). Mata con ramas espesas, que se empleaba para hacer escobas pa-

ra las eras, se localiza en la Alta Zaragoza; en cat. ginesta (DCVB) como en el DLE; jinestral ‘terreno 

donde abunda la jinestra’; en CM y LA nos dijeron cascabelera ‘planta que da una flor en forma de 

cascabel’, canción popular luna lunera cascabillera…, Rohlfs apunta cascabelera ‘mala hierba en el tri-

go’; en CM cascabillo ‘cascabel, campanilla’; todos B, C, CM, LA, P, V, comparten la forma aliagar 

(ALEANR, mapa núm. 295, aulagar). Sitio donde abundan las aulagas, Como locativo abundancial, alia-

gar, con base en aliaga, Corominas afirma que Cervantes usó aulaga (DCECH) y aunque de origen in-

cierto, acusa probablemente una base prerromana: un ibérico o protovasco *aielaga (o *agelaga); 

garbancillo El espantalobos. (Colutea arborescens). Planta herbácea de la familia de las leguminosas, 

la come el ganado; tapaculera ‘rosal silvestre o escaramujo’, en La Alta Zaragoza; tapaculos ‘fruto 
                                           
544 p. 197, NAGORE LAÍN, Francho, El aragonés de Panticosa. Gramática. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses. (1986). 
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colorado del escaramujo’, es comestible pero puede producir estreñimiento, en La Alta Zaragoza; en 

cat. tapacul (DCVB) y tapaculs en (GDLC); yerbana ‘jaramago’ hierba rastrera, mala hierba de los 

campos, planta de flores amarillas agrupadas, (3.1.5.4.); capitana ‘tipo de zarza espinosa’ Alcali o Ba-

rrilla pinchosa. (Salsola Cali). Planta silvestre, rastrera, hierba vivaz, que toma forma de esfera una 

vez seca y si sopla el viento va rodando por los campos. Hierba del jabón, planta anual con altísimo 

contenido en sodio empleando sus cenizas en la producción de vidrio. Al parecer según R. Barceló Ca-

ballud, “el nombre le viene por tener los pinchos en forma de estrella o corona”.545 Consta en La Alta 

Zaragoza. Consta en La Alta Zaragoza Salsola: nombre género de plantas que deriva del término latino 

salsus ‘salado’, de acuerdo con los hábitats donde se desarrollan muchas de sus especies; probable-

mente el nombre del género se deba a su sabor salado; por su parte Kali procede del árabe qalí, que 

significa sosa; sosa ‘barrilla común o sosa blanca’. (Salsola soda). Esta hierba es una planta perenne. 

Planta esteparia. Sus cenizas, que contienen muchas sales alcalinas, solían emplearse en la producción 

de vidrio y para obtener la sosa; sosa en DLE del cat. sosa; con la sosa esta vez son los informantes de 

La Almolda los que dicen salado ‘hierba silvestre que se encuentra en terreno salitroso’, compartida 

con Andolz. El término -salado es un mote en La Almolda-; entre otros productos que podían obtener-

se a partir de las distintas plantas enumeradas, de alguna de estas plantas de tipo barilla tan abundan-

tes en la zona está el jabón de tajo ‘jabón casero’, para cuya elaboración, uno de los ingredientes era 

la sosa a la que se añadían otros productos reciclados; sisallo ‘caramillo’. (Salsola vermiculada);‘tipo 

de barrilla’, arbusto pequeño que abunda en las márgenes, planta espinosa propia de terrenos áridos, 

clase de hierba que pasta el ganado, sisallo registrada en BM, Ballobar, Andolz, Borao, Collellmir, Iriba-

rren, La Alta Zaragoza, Antillón; en cat. siscall (DCVB), derivado de sisca, vid. La forma sisallo consta 

en el DLE reenviando a caramillo. Corominas la considera aragonesa junto a jijallo como ‘planta análo-

ga a la barrilla’ y la sitúa en la zona de Caspe; sisall, en Mequinenza y Albelda. De origen incierto 

(DCECH). En cat. sisca o xisca. Planta arbustiva de la familia de Salsola Vermiculata, perenne, de tallo 

leñoso, grisáceo, hojas lineares, largas y delgadas, semicilíndricas, flores en espigas compactas, de co-

lor de rosa; se cría en terrenos arcillosos, origen occ., derivado de sisca (DCVB y GDLC); en gascón y 

languedocianao sesca. Procede del céltico sesca, íd. No está claro que la variante hispana con i viene 

de una variante céltica o es debida a la pronunciación del mozárabe (Corominas BDELC); en occ. sisal 

‘sisal’ (DGLO); así como sesca, ‘typha’ / ‘massette’ / ‘glaïeul’; del gaulois sesca, ‘laîche’, Alibert. El DLE 

anota sisca como de Huesca y Teruel entre otros; sisallar ‘terreno donde abunda el sisallo; en cat. sis-

callar (GDLC); 

(Sisallar topónimo . muy familiar en la localidad pues aunque no es un topónimo que corresponda al termino 

municipal de Peñalba está muy próximo, en Villanueva de Sijena, y algunos de sus habitantes tienen en esa parti-

da propiedades). 

manzaneta ‘fruto de la cambronera’ tiene forma de manzana diminuta. -En Castejón manzaneta 

es un mote-; punza ‘pincho’, punta aguda o aguijón; derivado regresivo de punza, punzar ‘pinchar’, 

misma forma en DLE que lo deriva de punzón; punzazo ‘pinchazo’; puncha ‘pincho, púa’, espina de 

una planta, astilla, algo punzante. Partícula pequeña y puntiaguda, susceptible de clavarse y producir 

dolor, para extraer la puncha se busca, con una aguja, en qué lugar de la mano donde se oculta; pun-

                                           
545 p.66, BARCELÓ CABALLUD, Rafael, Vocabulario caspolino. Institución “Fernando el Católico” (CSIC) Excma. Diputación de Zara-
goza, Zaragoza, (2011) 
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cha en Alvar; punxa ‘picho, espina, púa’; punxar ‘punzar’, en Maella; en catalán punxa ‘pincho, púa’ 

(DCVB), procede del latín PŬNCTA, de PŬNGERE ‘punzar’ (DCECH); en todos B, C, CM, LA, P, V, se dice 

puncha (ALEANR, mapa núm. 300, espina de una planta), la carrasca lleva punchas; anotada en La Alta 

Zaragoza, en Barceló, Mott; el DLE recoge puncha agrupando los distintos significados sin especificar 

lugar: 1. f. Púa, espina, punta delgada y aguda; variante puncho ‘espina’, púa, pincho que se clava en 

la piel. La Alta Zaragoza; punchón ‘espina grande’ / ‘punzón’. Objeto o utensilio terminado en punta, 

en Borao, Barceló, Mott; La Alta Zaragoza; punchar ‘pinchar’, el v. punchar está contenido en el DLE. 

Según Corominas el verbo punchar, que se documenta en textos castellanos medievales, y supone un 

tratamiento excepcional del grupo -NCTY-, responde al latín vulgar *PŬNCTIARE, derivado de PŬNCTA 

(DCECH) / ‘molestar, incordiar’ localizada en Borao, Barceló, La Alta Zaragoza; Ena plantea que el gru-

po -NKTY- ofrece dos resultados: s y θ en punchar, puncha y punzar, punza con significado de ‘pinchar’ 

y ‘pincho’ que derivan del lat. PUNCTIO ‘acción de punzar’ (DCELC); variante pronominal ppuunncchhaa((rr))--ssee > 

punchase ‘pincharse’, en La Alta Zaragoza; punchada ‘punzada’. Ramalazo de dolor, similar el primer 

significado que anota Aliaga Jiménez, la Alta Zaragoza; punchazo ‘pinchazo’. Tiene su origen en el 

verbo punchar, vid.; consta en Borao, La Alta Zaragoza; punchudo ‘puntiagudo’, punzante; puncha-

gudo, -a ‘picudo’; punchiagudo, -a ‘puntiagudo’; puntero, -a ‘puntiagudo’, lo que termina en punta. 

Sin respuesta en B, zarza en C, barza en CM sin respuesta en los restantes (ALEANR, mapa núm. 

301, zarzamora), zarza, planta espinosa, se lee en Aliaga Jiménez, Rohlfs; barza anota Vázquez; en el 

DLE como de Huesca, zarza, relacionada con el castellano zarza, el catalán barsa y barza, el gascón 

barta, según Corominas (DECLLC), posiblemente de procedencia prerromana, seguramente no indoeu-

ropea apoyándose en la terminación -za o -fa, al parecer la misma que la vasco-ibérica -tza, de carác-

ter colectivo, barza en La Alta Zaragoza, en Kuhn la localiza en todo el Alto Aragón; barza derivó de 

*BARTIA; barzal ‘zarzal’ en CM, lugar donde predominan las barzás, zarzas; barzal en La Alta Zarago-

za, Mott, Kuhn lo enumera en varios pueblos del Alto Aragón, junto a otras formas barzar que corres-

pondería a barza; barcero en C (ALEANR, mapa núm. 296, escaramujo). (Rosa canina) especie de rosal 

silvestre. Espino; arto en BM, Ballobar, Collellmir, La Alta Zaragoza, Vázquez apunta arto ‘espino blan-

co’; Iribarren escribe arto como ‘endrino silvestre, arañonero’; para Corominas procede de un étimo 

prerromano no indoeuropeo emparentado con el vasco, arte ‘encina’, con el catalán arç ‘espino 

cambrón’ y con el asturiano arto ‘zarzamora’; remonta a un origen prerromano (DCECH); Aliaga Jimé-

nez anota barcero ‘zarzal’, en Arnal Cavero leemos arto ‘arbusto, espino blanco’; en los nuevos munici-

pios encuestados no hay respuesta sin embargo la respuesta esperada hubiera sido barzero / barcero 

‘zarzal’. Zona donde predominan las barzas, [forma anotada en C en el ALEANR mapa 296]; Aliaga Jimé-

nez anota barcero ‘zarzal’; barzero en BM, Andolz. Por su parte la forma barcero posiblemente está re-

lacionada con barza, otro tipo de planta espinosa, vid.; barzero ‘zarzal’ escrito con ‘z’ en BM, ninguno 

de los nuevos pueblos respondió. Zona donde predominan las barzas, vid. (ALEANR, mapa núm. 301), 

que derivaría de barza, forma que si recogemos en CM, en el DLE 1. f. considera rural de Huesca y Za-

ragoza; en conexión con el castellano zarza, catalán barsa, barza, gascón barta, y Corominas aunque 

plantea serias dificultades etimológicas, se inclina por adscribirle una procedencia prerromana hispano-

pirenaica y seguramente no indoeuropea, basándose en la terminación -za o -fa, que parece ser la 

misma que la vasco-ibérica -tza, de carácter colectivo (DECLLC) así como barzal; esbarzar ‘limpiar de 

zarzas’ un terreno, en CM, en la Alta Zaragoza, vid. barza (6.6.3.); entre los topónimos La Sarda, ex-
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plicado en la toponimia de La Almolda: Sarda Alta y Baja, La Sardera y Val de Sardera y en Peñalba: 

LaSarda (DCECH) en arag. barza, cat. esbarzer, gasc. barta ‘zarza’, en vasco ant. sartzi, es difícil pre-

cisar su origen546; en BM sarda ‘colina yerma poco útil para el cultivo’; en La Almolda: Sarda Alta, 

Sarda Baja, de origen incierto, probablemente prerromano, posiblemente emparentada con el antiguo 

vasco sartzi ‘zarza’; del ast. sardu ‘terreno lleno de malezas’, león. y zamor. ‘mata achaparrada de en-

cina’… (DCECH) y oposición de emplazamiento. La Sardera, compuesto, posiblemente del prerromano 

*sassita, *sasda > sarda y el sufijo –era, ‘especie de terraza o superficie plana en una sierra’, ‘poco 

fértil’ (DCECH) y Val de Sardera, derivado de Sarda, explicado arriba y el sufijo –era, abundancial; en 

Peñalba: La Sarda (DCECH) difícil proponer un origen, podría ser de *SARTEUM. Zona del monte donde 

abunda el matorral, monte bajo, explicado en La Almolda; escarigüela ‘correhuela’. (Convolvulus ar-

vensis). Planta trepadora que suelen comer los conejos, así la llaman en CM y en Peñalba corrigüela 

‘correhuela’, campanilla. (Convolvulus althaeoides). Planta trepadora que suelen comer los conejos 

(3.1.3.1.). No sabemos con exactitud si se refieren a la misma variedad; carnigüelo ‘husillo’, o achico-

ria dulce. (Chondrilla juncea). Planta silvestre, pequeña con hojas dentadas que da una flor amarilla y 

que se comía como ensalada, en BM carnigüelo, en Andolz en La Alta Zaragoza, Iribarren, corrihuela en 

la Sierra de Albarracín, corregúela en Borao, corregüela apunta Collellmir; en cat. corretjola: del llatí 

CORRĬGĬOLA, dim. de CORRĬGIA, ‘corretja’, (DCVB); forma que nos confirmaron los nuevos municipios CM, 

LA, P, V, encuestados fresa (CUESTIÓN, núm. 963, fresa), fraga ‘otra forma de llamar a la fresa silves-

tre’, forma anotada por Andolz que aquí no se usa, gasc. harago / arag. fraga ‘fresa’, occ. lang. y prov. 

fraga [frago] < FRAGA, vasc. arraga; chordón responden en CM (CUESTIÓN, núm. 964, frambuesa). Ano-

tada en Borao, Nagore en Panticosa, Los Pirineos arag. chordón ‘frambuesa’, consta en Vázquez; gasc. 

yourdoû, jurdoû, jourdoung, Haensch; de nuevo en CM chordonera ‘planta de la frambuesa’, Nagore 

en Panticosa y Notas; ningún informante facilito una respuesta (CUESTIÓN, núm. 965, grosella). (Ribes 

rubrum), rosilla; cascabillera ‘planta mala que da una flor en forma de cascabel’; no es una forma ob-

tenida en la zona en estudio sino en Andolz / cascavillera ‘árbol frutal que da cascavillos’, ‘fruto carno-

so parecido a la ciruela de menor tamaño y sabor muy dulce’, escribe Iribarren; sin embargo se conoce 

una cancioncilla popular que dice algo así como: luna lunera cascabillera, debajo de la cama tienes la 

cena; escuchada a los informantes de CM cascabillo ‘cascabel, campanilla’; cascabillo en BM; B, C, 

CM, LA, P, V, aliagar (ALEANR, mapa núm. 295, aulagar). Sitio donde abundan las aulagas. Se basa en 

aliaga, vid., forma muy usada en otros lugares de Aragón; arto apuntamos en B, LA y P; otra planta 

similar, llamada al menos en CM, mentironera ‘Planta del mentirón, rosal silvestre, así como en CM 

llaman al fruto de la que derivaría mentirón, así llaman al ‘fruto del rosal silvestre’; ni B ni C conocen 

el concepto, en el resto no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 299, majoleta), fruto del majoleto. Fruto 

del espino blanco; no hay respuesta en B, la de C es rasca costillas en CM dicen gabarda no hay 

respuesta en los otros tres LA, P, V (ALEANR, mapa 297, fruto del escaramujo) produce estreñimiento. 

La forma gabarda consta en La Alta Zaragoza, Andolz, Vázquez; Rohlfs, gabardo en gasc. (Gascon § 

20); otra forma que localizamos en CM gabardera ‘galabardera’, escaramujo, rosal silvestre, aragone-

sismo oficial, que registran Andolz, Leiva, Vázquez; en Panticosa, en La Alta Zaragoza, Antillón, Nagore 

en Pirineos, gasc. gawardé, vasc. Gaparra; Andolz; Nebot; Barceló; Haensch; Rohlfs; gasc. gabardero; 

                                           
546 Ver Sarda en J. A. Frago Gracia Toponimia navarroaragonesa del Ebro (v): yermos y pastizales p 115: [en línea] [Obtenido 
10/02/17] Disponible en http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/11/33/04frago.pdf 
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gavardera > gavarrera en cat. (DCVB), vid. otras formas en Gascon § 20; quien se suma a la propues-

ta etimológica de Corominas GAB- que está presente en el vasco caparra ‘zarza’ (5.1.1.3. 6.6.3.). El 

DLE recoge gabarda con doble significado de planta y fruto atribuidos a Huesca, a la forma gabarda el 

DLE le atribuye origen prerromano. 1. f. Hues. Rosal silvestre. 2. f. Hues. Fruto de la gabarda; según 

Corominas, relacionada con el vasco gaparra ‘zarza’, remonta a un origen prerromano (DCECH); ca-

churro ‘fruto pegajoso del lampazo’, cardo que se adhiere a la ropa. En Aragón, este nombre suele 

aplicarse a cualquier fruto pegajoso tanto para los animales como para la ropa de las personas. Locali-

zada en Ademuz, Alvar, Kuhn, La Alta Zaragoza. Podría derivar de cacho, del lat. vg. *CACCŬLUS, y este 

del lat. cl. CACCĂBUS; y sus derivados cachurrera ‘lampazo’ cardo silvestre. (Arctium lappa), planta 

herbácea con fruto muy pegajoso por tener unos pelos o puntas adherentes, en cat. catxurrera 

(DCVB); comparable a la forma que cuenta con gran difusión bibliográfica garruchera ‘cardo silvestre’ 

Andolz, Kuhn, La Alta Zaragoza, planta cuyos frutos se adhieren por tener unos pelos o puntas ad-

herentes. Para Rohlfs garruchera ‘especie de lampazo. (Lappa maior)’, planta que produce los garru-

chos ‘cabezas espinosas’, ‘cachorros’. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filo-

logia aragonesa, p. 187 Archivo de Filología Aragonesa – XL; Kuhn esboza las distintas procedencias 

que proponen diferentes autores: del vasco chacur ‘perro’; correspondencia que se encuentra en 

gascón câ que significa ‘perro’ y ‘cardo’, palabra de origen ibérico, Meyer, REW; sin embargo es Brüch 

quien, en ZRPh 51, 515 ss., examina las distintas clases de árboles y arbustos quercus que tienen la 

raíz carr-, garr-, también el grupo *GARRICUM prov. y cat. garriga, (para lo que propone cf. el estado 

de la cuestión en Schuchart ZRPh 23, 198; el cat. garriga ‘bosque de coscojas’, el fr. del sur garrigo 

fem. ‘monte bajo de quercus, erial, pastizal’, que corresponde al antiguo aragonés garrico masc. ‘cam-

po yermo’, Borao; Barceló, Andolz; Palay recoge además garrue ‘garrigue (vx.)’. Sobre su origen y 

área de difusión ver Rohlfs, Le Gascon; que la zona estudiada, corresponde a la raíz carr-, y que Meyer 

cree de origen celta, cf. REW 1716 carr-, garr- (Gall., iber.?), así como, las raíces carv-, garv-, grav- 

de *CERRACA y CERR(U)ARIUS, por lo tanto del latín CERRUS ‘especie de quercus’. En consecuencia, estas 

voces no serían ni celtas ni ibéricas. A esto se opone el hecho de que la etimología presenta distinta 

voz radical que las formas románicas; sin embargo, la raíz CERRUS ‘especie de quercus’ aparece, en el 

sur de Italia bajo la forma CARRUS (ROHLFS, ZRPh 52, 77); pero no en la Península Ibérica; lapa en Iri-

barren; como derivado del nombre de su fruto, cardillo, tenemos cachurro, consta en BM, Ballobar, La 

Alta Zaragoza; Andolz; Kuhn; encachurrar ‘llenarse de cachurros el pelo o la ropa’; antónimo esca-

churrar ‘quitar los cachurros de la lana’; catxurro en cat. (DCVB); en CM dicen bruga y ruca, en LA 

bruga y en P ruca ‘eruca, rúcula, roqueta’. (Eruca vesicaria). Planta crucífera silvestre de hojas denti-

culadas con flores de cuatro pétalos en cruz de color blanco a amarillento; comparable a la forma ruca 

recogida por Andola; en occ. ruca, Alibert; en cat. ruca, del lat ERŪCA con eliminación de la e- (DCVB); 

en DLE; en occ. ruca > eruga, ‘chenille. Var. eruca, ruca, eluga del lat. ERUCA; mientras que para bruga 

no encontramos equivalente que se ajuste ya que leemos en Andolz bruga ‘grúa, molinete’ / ‘grulla’ en 

La Alta Zaragoza; Buesa Oliver recoge bruga en el apartado sobre el DESARROLLO DE CONSONANTE ANTIHIÁ-

TICA –W, 16. UA- > -uga; señalando otras formas para el castellano antiguo grúa, el catalán, occitano e 

italiano dialectal grua, el francés grue < gruem y remitiendo al DCEC, II, 794-795, donde se estudia 

también el cambio semántico ‘grulla’ > ‘máquina para levantar pesos’ no obstante ninguno de estos 

significados se ajusta a los conocidos en la zona; grámen ‘grama’. (Cynodon dactylon) planta gramí-
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nea, especie de mala hierba; en BM; Ballobar; Andolz; Borao, Iribarren. Se usa la expresión: es pior 

qu’ el grámen, para designar ‘algo muy malo o nocivo’; cañar ‘cañaveral’; cañeta ‘carrizo’. Planta de 

zonas húmedas parecida al junco, lo recoge Collellmir; -cañeta es un mote en Castejón de Monegros; 

localizada en CM, LA, P y V sarrajón ‘planta gramínea silvestre que afecta a los cultivos’, en BM; en el 

DLE como aragonesa; cañapita ‘carrizo’, (Phragmites vulgaris), cañapita consta en BM, en La Alta Za-

ragoza; esta forma no es muy usada en la actualidad sisca ‘carrizo’, consta en Andolz y en el DLE 1. f. 

And., Hues., Mur. y Ter. carrizo (// planta gramínea española), al mismo tiempo está en conexión con 

el catalán: sisca (DCVB) y el gascón: sesca (DGLO) / sesca del gaulois sesca ‘laîche’; anotada en CM 

letazín ‘cerraja’. Euforbio. (Sonchus oleraceus). Hierba silvestre, comestible, productora de látex, sa-

via de aspecto lechoso, letazín en BM; lechecino ‘planta silvestre de secano que tiene un jugo lechoso 

blanco’, hierba buena para como alimento de los conejos, lechazino en BM; no es una forma de uso 

muy general, dicha en CM lentesco ‘lentisco’. (Pistacia lentiscus) arbusto con tallo leñoso del que se 

obtiene una resina aromática, lentesco recogido por Rafael Vidaller; forma sólo oída a un informante de 

Peñalba chacuina ‘especie de ensalada silvestre’ que es comestible, mientras que encontramos chicoi-

na en BM con igual sentido; chicoina consta en Andolz, Mott; aunque no muy generalizada se trata de 

una respuesta facilitada en P zocollada ‘Coronilla de fraile’. (Globularia alypum). Planta aprovechada 

como buen combustible. Es también un laxante o purgante suave y al mismo tiempo, actúa como anti-

ácido, zocollada en Andolz; respuesta proporcionada en CM pimpirigallo ‘esparceta o pipirigallo’. 

(Onobrychis viciifolia), planta forrajera, compartida con BM, Andolz, Iribarren, Alvar, González Ollé. 

Como recoge Kuhn el nombre de la esparceta experimenta transformaciones populares muy diversas, 

que no vamos a reproducir aquí al no asemejarse a las formas locales; pero si anotamos que Andolz di-

ferencia dos formas pipirigallo y pimpirigallo; en DLE: pipirigallo, planta; en CM picutín ‘planta herba-

cea’. (Puccinellia spp.); facilitada en CM y LA espirigallo ‘planta leguminosa para alimentar al gana-

do’; escambrón es una de las respuestas de B, no hay respuesta en C, los nuevos CM, LA, P, V, coin-

ciden en la forma escambrón (ALEANR, mapa núm. 298, majoleto). (Crataegus oxyacantha). Espino 

blanco; de uso en BM, Collellmir, Barceló, Andolz, escambrons en Panticosa; escambró en cat. (DCVB). 

El DLE la apunta como aragonesa, vid. y envía a cambrón. Del lat. *SCRABRO, -ŌNIS ‘tábano’; no hay 

respuesta, no responden los dos pueblos encuestados en el ALEANR ni los cuatro nuevos (ALEANR, mapa 

núm. 299, majoleta), fruto del majoleto. Fruto del espino blanco. 

No hay respuesta en B, comparten la forma boj C, CM, LA, P, V y a su vez LA dice boje (ALEANR, 

mapa núm. 288, boj). (Buxus sempervirens) se refiere tanto al arbusto de hojas verde oscuro como a 

la madera obtenida, dura amarilla muy maleable, usada para trabajos de torneado artesanal, puramen-

te habilidosos, así como pequeños utensilios caseros, cucharas, paletas, etc.; ambas formas recogidas 

en el DLE con ascendencia catalana y aragonesa, planteando su origen del cat. y arag. boix, y este del 

lat. buxus. También para Corominas deriva del lat. BŬXUS íd. (BDELC), boj con eliminación de la vocal 

final, a diferencia de boje. La variante boje es más acorde con el étimo latino que boj, como indica el 

DCECH; bucho se lee en BM, Arnal Cavero, Vázquez / buixo en Aliaga Jiménez, Bruballa / buxo Rohlfs; 

buxo ~ bucho ‘boj’, Nagore Notas; los nuevos informantes no responden sobre este término (CUESTIÓN, 

núm. 940, bojedal), terreno donde abundan los bojes, nos limitamos a recoger voces próximas buchera 

en BM, buixera, Aliaga Jiménez, Bruballa; bojacar terreno poblado de bojes, en Andolz; sin respuesta 

(CUESTIÓN, núm. 940, bojedal, terreno donde abundan los bojes); podemos enlazar con esta cuestión la 
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forma bujaruelo topónimo compuesto del lat. BŬXUS ‘boj’ (DCECH s.v.) doblemente sufijado por un la-

do –ar, locativo-abundancial y por otro el sufijo –olu> -uelo, posiblemente, este sufijo, no se trate solo 

de un diminutivo, sino de una variante de la planta, con tratamiento castellano de la -x- aragonesa; 

respuesta de LA zimo ‘trozo de cualquier planta’. Racimo pequeño, ramilla, vid. (6.6.2.4.); sin res-

puesta (CUESTIÓN, núm. 942, ajenjo). (Artemisia aragonensis), planta perenne de la familia de las com-

puesta, medicinal, amarga y aromática. 

 
6.6.4. Algunos árboles o arbustos. 

Al ser las zonas arboladas no muy abundantes respecto a la gran extensión de nuestros municipios, 

nos ha ocurrido en ocasiones que ni en el ALEANR hubo respuesta y tampoco en nuestro caso, posible-

mente por no ser especies propias del terreno; aún así, como podemos comprobar nuestra variedad 

autóctona es muy característica. En todos B, C, CM, LA, P, V nos responden carrasca, (ALEANR, mapa 

núm. 386, encina). (Quercus ilex). Árbol o arbusto que da bellotas; en DLE; (DCVB), (Meyer 1716 

carr-, garr- (Gall., iber.?) 1. Span., portg., katal. carrasca). Frente a la voz encina para denominar la 

variedad Quercus Ilex, la más extendida no solo en Aragón sino en toda la zona oriental de la Península 

es la voz carrasca (probablemente de la raíz preindoeuropea KARR-, más sufijo -sku; DCECH). La prime-

ra documentación de esta voz aparece en Aragón, (5.1.1.30.); coscollo en todos B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 387, encina silvestre). Coscoja, árbol achaparrado semejante a la encina. Coexiste 

con coscojo, aunque coscollo es más frecuente; si bien convive con coscojo ‘arbusto pequeño parecido 

a la encina’, en DLE de una raíz prerromana karr-; debe referirse a la coscoja; en este caso al menos 

en CM cozcolina ‘bellota que produce el coscojo’; coscoll o coscolla, cat. coscolla, carrasca (DCVB), y 

matorrales arbustivos como coscoja, en nuestra zona de estudio se llama coscojo o coscollo conviven 

ambas formas. (Quercus coccifera) y escambrón, (Rhamnus lycioides), vid. (ALEANR, mapa núm. 298); 

carrasqueña es común a todos C, CM, LA, P, V, menos en B que no hay respuesta (ALEANR, mapa 

núm. 388, encina joven); carrasquizo ‘encina joven seca’ en DLE como aragonesa, 1. m. Ar. Arbus-

to parecido a la carrasca por sus hojas y fruto, procede de carrasca ‘encina’ palabra localizada así 

mismo en castellano (DLE) y en catalán (DCVB), que supone una raíz prerromana karr- (DCECH), 

Rohlfs anota carrasquizo ‘árbol que se parece a la carrasca, especie de encina’, en Contribuciones; Ar-

nal Cavero anota carrasquizos ‘arbustos, tallos derivados de carrascas (encinas)’; sobre esa raíz tene-

mos la forma carrascal en todos C, CM, LA, P, V menos en B que no hay respuesta (ALEANR, mapa 

núm. 389, encinar), consta en DLE, (6.4.2.); en B tenemos abellota borde y en C abellota sin res-

puesta en los restantes CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 390, bellota), tendencia a añadir una a 

protética al inicio de algunas palabras; del árabe bellûṭa (BDELC); no hay respuesta en B, si en C y to-

dos los demás CM, LA, P, V, dedal (ALEANR, mapa 391, cascabillo de la bellota), capsula, corona de la 

misma; no hay respuesta ni en B ni en C, ni en los demás, solo tenemos chaparro en CM (ALEANR, ma-

pa núm. 392, roble). (Quercus robar), misma forma en castellano; en DLE del vasco txaparro; Aliaga 

Jiménez anota chaparro ‘pino no maderable’; no hay respuesta en ninguno de los dos pueblos iníciales, 

y de los últimos encuestados solo respondieron los informantes de CM cajico (ALEANR, mapa núm. 393, 

quejigo). Tipo de roble. (Quercus spp.), cajigo, en DLE, la forma cajico muestra la permanencia de la 

consonante sorda intervocálica, rasgo aragonés, de una voz prerromana *CAXĪCOS quizá transmitida al 

romance a través del celta (DCECH); cajico en BM, cagigo en el DLE que reenvía a quejigo, y aunque 
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no lo atribuye a Aragón, si documenta su etimología: De una voz prerromana *cassus o *cassinus, lo 

que nos hace pensar que puede ser una forma próxima del occitano: casse, Alibert que se mantiene fiel 

a su base etimológica, de una voz prerromana *cassus o *cassinus y próxima al aragonés que a su vez 

mantiene la consonante sorda intervocálica respecto a la forma castellana. Sobresalen con personali-

dad mágica y propia el caxico o cajico, como llaman al roble, y la carrasca, como denominan a la en-

cina. Los dos, del mismo género, quercus. Son árboles divinos, que atraen más que los otros el poder 

del rayo, simbolizan la fuerza, la longevidad, la altura. Tanto en el mundo celta como en el helénico, 

representaron el eje del mundo, y sirvieron de comunicación entre el cielo y la tierra. La antigüedad de 

esta creencia en esta parte de España, se pone de manifiesto en las palabras aragonesas que se con-

servan para designarlos, cuyas rraaíícceess, según los expertos, son pprreerrrroommaannaass, cassus para caxico, y el 

pprreeffiijjoo karr, para carrasca. Para designar el lugar donde crecen encontramos en Sariñena y al menos 

en CM cajicar ‘robledal’; señalamos en CM sabuco ‘flor de saúco’, blancas o amarillas, son olorosas y 

grandes, anotada en Andolz. Como recoge Kuhn son variadas las formas para designar al sabuco o 

saúco en el territorio aragonés, entre ellas con las sufijadas: sabuquero en Ansó, Hecho, Embún, Sa-

llent, Lanuza, Biescas, Torla, sauqué Panticosa, forma esta, en la que desaparece la labial como en 

Gascuña, en gasc. sauquè, además, arag. sabucar, que designa tanto el lugar donde se cría el saúco, 

como el arbusto; sufijo que no es igual en la zona, desconocido en B y en C, sabuquera al menos en 

CM llaman a la ‘planta del saúco’, sin respuesta en el resto (ALEANR, mapa núm. 395, saúco) (sambucus 

nigra), arbusto de tronco agrietado, semejante al corcho; planta que tienen cierto parecido con la 

betíquera, al igual que la Alta Zaragoza, sabuquero es la forma dicha en BM, ambas formas sabuque-

ro. -a, derivarían mediante el sufijo -ero, -a, lo que es habitual en designaciones botánicas. La flor del 

sabuco se recoge en la madrugada de la festividad de San Pedro o de San Juan y es empleada como 

remedio curativo. El DLE recoge el término sabuco sin nota de lugar, forma más acorde con el étimo la-

tino < SABŪCUS; por su parte Corominas propone del latín SABUCŪ, con influjo del sufijo -UCŪ (DCECH), 

esta forma popular alterna con saúco en todo el dominio hispánico. Kuhn en Estudios sobre el léxico 

del altoaragón, p. 35, anota “sabuquero ‘sauco’ en, Anieto, Echo, Fablo, parece basarse en una confu-

sión del enebro con el saúco, confusión que, por otra parte, también se da en alemán: Wachholder 

[enebro], Holder [saúco], Holunder [saúco]”. Posteriormente añade en aragonés distintas formas “en-

tre ellas las sufijadas sabuquero Ansó, Hecho, Embún, Sallent, Lanuza, Biescas, Torla, sauqué Pantico-

sa, cf. con la forma gasc. y cat. del sufijo desconocida en Castilla547; aunque los informantes de nues-

tro estudio no nos han facilitado la forma litonero por almez sabemos que consta en otros pueblos de 

Los Monegros según Francho Rodés que correspondería al (CUESTIÓN, núm. 1101, almez) (Celtis austra-

lis) de la familia de las ulmáceas. Forma que también recogen distintos repertorios bibliográficos con-

sultados como en Ballobar, Andolz, Borao, Kuhn quien trasmite la etimología, litón del lat. LOTUS ‘al-

mez’; incluso el DLE anota litonero y reenvía a almez como de Aragón: litonero, 1. m. Ar. almez (// 

árbol); algo similar ocurre con litón por ‘fruto del almez’, que como el árbol figura en el Bocabulario 

monegrino (2005), Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Kuhn recogen ambas formas; litonero cuyo primitivo 

es litón, procedente de lidón; la forma litonero también la anota el DLE como aragonés y vuelve a re-

enviar a almez como árbol, no como fruto. No hay respuesta en B, cañaferma dicen en C y en los 

nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 396, yezgo) (Sambucus ebulus), semejante al saúco, aunque 
                                           
547 p. 50, A. KUHN “Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas”. AFA- XVI-XVII, (1965-66). 
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esta desprende un olor fétido y es una planta venenosa para el ganado lanar, según aseguran los pas-

tores < posiblemente una de las variantes peninsulares del compuesto latino CANNA-FERŬLA; mientras 

que en Andolz leemos cañaferra; no respondieron en su momento ni B ni C y ahora tampoco hemos 

obtenido respuesta en ninguno de los nuevos pueblos (ALEANR, mapa núm. 397, sauce) (Salix alba); de 

modo que la única referencia que tenemos es la forma ssaallzzee, que consta en BM, por lo que la anotamos 

y la comparamos con el occ. salze ‘sause’, Alibert; sause (s. XII) ‘saule’ (DGLO); Corominas registra 

salce, del lat. SALIX, -ĬCIS (BDELC); en los cuatro municipios B, C, LA y P anotamos frasno (ALEANR, 

mapa núm. 399, fresno), voz que consta en BM. Del lat. FRAXĬNUS; B, C, CM, LA, P, V, mimbre (ALEANR, 

mapa núm. 1570, mimbre); bimbre en BM, Aliaga Jiménez; debido al uso que se hacía de estos utensi-

lios fabricados en mimbre y a pesar de no haber obtenido ninguna respuesta para representar este 

concepto ‘tipo de sauce aprovechado en cestería’ (Salix cinerea) nos hacemos eco de salzmimbre, for-

ma que recoge Andolz, así como el DLE 1. m. Ar. Sauce de vástagos aprovechables en cestería. Ena 

anota bimbre ‘mimbre’ < VĪMENE. DCELC; nos consta al menos la respuesta de CM sopeta ‘flor blanca 

del olmo’, forma que hemos sacado del Bocabulario Monegrino; registrada en CM, junto a sopetas,‘flor 

de la acacia’, como en BM, La Alta Zaragoza; Andolz escribe sopeta; y aunque no está localizada en la 

zona la forma palomera ‘flor de las acacias’, que hemos encontrado en La Alta Zaragoza, la hemos 

anotado como posible explicación para -palomera, mote en Peñalba-; no hay respuesta de los nuevos 

pueblos CM, LA, P, V, a esta (CUESTIÓN, núm. 1114, arce blanco) si se dice azirón en otros pueblos mo-

negrinos (BM). 

Como ya comentamos en el apartado de NATURALEZA, vid. El coscojar es uno de los tipos de matorral 

más característicos de los Monegros. En las áreas de mayor aridez muchos autores consideran que ésta 

es la vegetación climácica, la más desarrollada posible conforme a las limitaciones del clima. En la sie-

rra de Alcubierre y el norte de la comarca estos matorrales aparecen tras la degradación de los carras-

cales y en los claros de pinares de pino carrasco. Las laderas son a menudo quemadas repetidas veces. 

Esto, junto a la tala de pinos y carrascas, favorece a la coscoja. (Quercus coccifera), que suele formar 

densas manchas. El lentisco (Pistacia lentiscus) crece en el extremo sur de la comarca, en los barran-

cos que bajan hacia el Ebro, en la Valcuerna. Busca lugares abrigados, desapareciendo allí donde se 

dan heladas intensas, habitual un arbusto alto o arbolillo, el espino negro (Rhamnus lycioides), y el en-

ebro de la miera (Juniperus oxycedrus) y la sabina negral (Juniperus phoenicea). Aunque a veces for-

ma densas manchas, es más habitual que los arbustos citados se intercalen con matorrales bajos y 

pasto, dando un aspecto característico a las laderas de los cerros, lo que popularmente se conoce como 

sarda548; sarda ‘colina yerma poco útil para el cultivo, como en BM, Andolz, Iribarren. Borao anota 

‘ramaje bajo en el monte como el tomillo etc.’ 

 
Uno de los árboles más genuinos es la sabina albar (Juniperus thurifera) es la que salpica el paisa-

je, monegrino, presentando un gran desarrollo, en contra de la idea generalizada de ser una especie de 

crecimiento lento. En la sierra de Alcubierre es donde se acumula principalmente la sabina albar. 

(Rhamno-Cocciferetum. Thuriferetosum), al parecer son dos tipos diferentes. La sabina albar aparece 

acompañada junto a otras especies como el pino carrasco, el enebro (Juniperus Oxycedrus) y la sabina 

                                           
548 [en línea] [Información obtenida 15/10/18] Disponible en http://www.rednaturaldearagon.com/wp-
content/uploads/2017/02/vegetacion_monegros_goni_2005.pdf 



622 
 

negra (Juniperus Phoenicea). Distribuida por los llanos agrícolas de secano, la sabina albar presenta 

una estructura abierta de ejemplares aislados, destacando por su belleza en La Almolda y Castejón de 

Monegros, también se localiza en los marguines de los campos y en las vales donde su número suelen 

ser más denso, ocupando los espacios que antiguamente eran aprovechados por el ganado y para la 

obtención de leñas. 

Si hablamos de las formas de uso de los recursos había diferencias en el momento trocearla para el 

consumo, dependiendo de donde iba a utilizarse ya fuera en la chiminera, la cocinilla, la estufa, etc. y 

el tipo de árbol que se disponía; solo contamos con anotación en CM camal ‘rama gruesa de árbol’, en 

Borao; camal en DLE 3. m. Hues. Rama gruesa, camal consta en BM; forma que consta en CM, LA, P, y 

V tronca ‘tronco grande cortado’, vid. (ALEANR, mapa núm. 823), -tronca, mote en La Almolda-, tronca 

(VBB), lo registra el DLE; con un sentido más acorde al nuestro lo localizamos en cat. en el DCVB, in-

cluso su etimología: d'una forma del llatí vg. *trŭnca, pl de trŭncu, ‘tronc’. Del sentit de pluralitat, la 

terminació -a ha pres valor d'augmentatiu, i per això la tronca es considera més gruixuda que el tronc; 

tarranco ‘tronco poco grueso y seco’. Parte dura y que sobresale del tronco o rama de un árbol. Tron-

co para el fuego, -tarranco, mote en La Almolda-; tarranc o terranc en catalán (DCVB); tarrancazo 

‘tropezón con una raíz que sobresale del suelo’, ‘Arañazo o herida producida por un tarranco’ como en 

BM, Andolz, Kuhn. Borao lo define ‘garrancho’ y consideramos que en todo caso debería ser ‘garran-

chazo’; aunque en la actualidad parece ser desconocida percibimos que pudo ser de pleno uso cuando 

el número de almendreras, oliveras y viñas formaban parte de la economía de subsistencia estarran-

car ‘quitar a los árboles todos los tarrancos’, vid., principalmente a los olivos, con el carácter de limpia 

o monda del árbol, todos los tarrancos, que son los tallos extremos y más delgados que sustentaba el 

olivo, los cuales se han secado y están muertos por virtud de heladas invernales; o su derivada esta-

rrancáu ‘olivar que se ha limpiado o remodelado y no le queda ningún tarranco’; eessccuuaajjaa((rr))--ssee > es-

cuajase ‘degajarse’, romperse las ramas de los árboles por el peso, consta en BM; escuajado, -a 

‘descuajado’, anota en Iribarren; corbar ‘curvarse el árbol’; con v en el DLE; coinciden en forma B y C 

partir, así como los nuevos pueblos trallar (ALEANR, mapa núm. 403, cortar leña en casa). Cortar la 

leña con estral; en todos igual forma estral (ALEANR, mapa núm. 406, hacha), de leñador, tipo de 

hacha grande que se maneja con las dos manos; estral en DLE estral2 1. m. Ar. destral; destral en ca-

talán (DCVB); igual destral es recogido en el DLE como 1. m. Hacha pequeña que se maneja por lo ge-

neral con una sola mano; como vemos se trata de un sentido diferente; estraletazo ‘golpe dado con la 

estral’; y sus variantes estralazo ‘golpe con la estral’, en La Alta Zaragoza; astralazo ‘hachazo’; las 

formas de B estillar y rajar la de C rajar en CM, LA, P y V estillar, hemos también anotado los datos 

que constan en el ALEANR respecto a Fraga población a la que corresponde: Hu 602, ascllá (ALEANR, 

mapa núm. 404, hendir el tronco). Astillar o partir un tronco grande en astillas; estillar consta en BM, 

posibles formas comparables, gasc. arralhà, arag. rallar, cast. rajar ‘hendir’, cat. asclar (DCVB), occ. y 

cat. ascla en Alibert; del lat. tardío ASTĔLLA ‘astilla’ diminutivo de *ASTŬLA, variante vulgar del lat. ASSŬLA 

‘astilla’ (BDELC); estilla(r)-se > estillase ‘astillarse’; en todos los pueblos del estudio, B, C, CM, LA, P, 

V, tenemos estilla y además en P se dice ascleta por lo que de nuevo anotamos los datos que cons-

tan en el ALEANR de Fraga: Hu 602 ascleta (ALEANR, mapa núm.408, astilla) y en P también se oye, 

ocasionalmente, ascla ‘astilla de madera’, que se clava en la piel, [ST'L > scl ASTELLA ascla ‘astilla’] 

Gargallo Sanjoaquin en Tarazona; Val Pacheco; comparable al gasc. y al cat. ascla; y su derivado as-



623 
 

clar ‘desgajar’, rajar, cortar en ascla; de reducido uso tenemos asimismo escallón ‘astilla grande y re-

cia’ igual en Ballobar; estillica es la forma de B, estilleta la de C y la de CM, LA, P, V, los nuevos 

pueblos de la encuesta (ALEANR, mapa núm. 409, pedacito de madera que salta al hacer leña); en todos 

B, C, CM, LA, P, V la misma forma falca (ALEANR, mapa núm. 405, cuña). Pieza, normalmente de ma-

dera, que se utiliza para calzar muebles que cojean o para inmovilizar vehículos de ruedas. Forma muy 

generalizada, recogida en varios pueblos de Monegros (BM), Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, An-

tillón, y varios autores Gargallo Gil, Nagore, Barceló, Val Palacios, Peralta, Borao, Pardo, Alvar, Aliaga 

Jiménez, Buesa, Iribarren, para Scholz549: “Se trata de un arabismo propio sólo del catalán y del ara-

gonés”; Calificada como aragonesa y murciana en el DLE. También de uso en catalán, responde al ára-

be fálqa ‘astilla de madera’ (DCECH); falcar ‘calzar con cuña’, Iribarren en La Ribera; falcau, -ada 

‘calzado con cuñas’; falquera ‘cuña para partir leña’, usada para partir troncos desgajándolos; enfal-

car ‘encuñar’, partir con cuñas la madera, la leña, en La Alta Zaragoza; calce ‘obstáculo que se coloca 

delante y detrás de las ruedas del carro para calzarlo e impedir su movimiento’ en la respectiva direc-

ción; calzau, -ada ‘nivelado poniéndole cuñas’; tronzador (CUESTIÓN, núm. 1131, sierra grande, de 

mano con dos mangos para ser manejada entre dos hombres), forma que recoge Ena y Mott la anota 

al hablar del sufijo: “-dó(-r)(-e)”; coinciden en forma tronzar (ALEANR, mapa núm. 410, serrar) ramas 

de leña o troncos con tronzador, la anota Barceló, en el DLE; tronza(r)-se > tronzase ‘partirse algo, 

por una acción que no sea la sierra’; voz tardía en castellano probablemente tomada del cat. tros, o del 

oc. troç ‘pedazo’; de origen incierto. En cuanto a destrozar, cat. destrossar ‘despedazar’, parece resul-

tar de una evolución del sentido del oc. y cat. antiguo destrossar ‘desvalijar, saquear’; como el fr. 

détrousser, negativo de trousser ‘cargar’; así, las irregularidades fonéticas del oc. y cat tros como des-

cendiente de THYRSUS se explican por el influjo de destrossar, mientras que la evolución del sentido se 

debe al influjo de tros (BDELC); derivado posverbal tronzau, -ada ‘partido’, roto por la mitad; parti-

cipio del verbo tronzar, del lat. TRŬNCARE o el lat. vg. *TRINICARE; respuesta de B y C serrar coincide 

con la forma y pronunciación castellana mientras que en CM anotamos sarrar con apertura de la vocal 

(ALEANR, mapa núm. 411, serrar a lo largo); serrar del lat. SERRARE (BDELC); serrar / sarrar en occitano 

(DGLO); burro ‘armado de madera para apoyar los troncos mientras se sierran’; en B, CM, LA, P, V 

anotamos cabreta y en C no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 412, cabrilla para serrar troncos). 

Trípode de madera para trabajar o serrar troncos por carpinteros y aserradores; en con este sentido, 

en occ. cabra, en cambio la forma cabreta ‘petite chèvre’, Alibert; vid. (ALEANR, mapa núm. 210); ca-

ballete ‘soporte para serrar troncos’ (6.9.6., 6.2.2.4.); troncada ‘abundancia de troncos’; proporcio-

nada en CM redigal ‘raíz de los arboles’. 

Entre los árboles cultivados, son pocos los de producción local, en B tenemos almendro m. y en el 

resto C, CM, LA, P, V almendrera f. (ALEANR, mapa núm. 349, almendro). (Amígdalas comunes); res-

pecto al fruto coinciden todos B, C, CM, LA, P, V en la forma almendra (ALEANR, mapa núm. 348, al-

mendra); aquí volvemos a tener en B amargo m., en C y en los demás CM, LA, P, V amarga f., lo que 

nos hace pensar que los primeros han respondido pensando en la forma castellana: almendro m. y los 

otros pensando en la forma en aragonés, almendrera, f. (ALEANR, mapa núm. 350, almendro amargo). 

(Amígdalas comunes bar. Amara); almendrera por almendral, terreno sembrado de almendros; al-

                                           
549 p. 166, SCHOLZ, Arno, “El léxico aragonés (según el ALEANR)”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 46-47, (1991), págs. 143-
186. 
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mendrada ‘cosecha de almendras’; largueto. Tipo de ‘almendra de forma alargada’; marcena, tipo 

de ‘almendra de forma redondeada’; al menos en P abatallar ‘golpear con varas un árbol para coger el 

fruto’. Sacudir las ramas del árbol para que caiga el fruto, ya se puen abatallar las almendreras, 

qu’están güenas pa comelas. Varear, hacer caer a la borraza los frutos. Sacudir las almendreras o las 

oliveras para que se desprendan las almendras o las olivas y replegar los frutos; preñada ‘almendra 

que tiene doble fruto’; almendra tierna en B y en C, almendrico en CM y almendra tierna en P 

(ALEANR, mapa núm. 351, almendruco). Almendra verde sin madurar, fruto del almendro con la cubierta 

verde, antes de endurecerse la cáscara; casco ‘piel que cubre a la almendra cuando está verde’; pelar 

en B y en C, en CM escoscar y descoscar en el resto escoscar (ALEANR, mapa núm. 352, pelar al-

mendras) quitarle la cáscara verde; avellanera de avellano con ‘v’ quizá por influencia del castellano, 

la leemos con ‘v’ en Collellmir, con ‘b’ en Ballobar, en BM, en Panticosa, en Andolz; procede de avella-

na, latín ABELLANANŬX ‘nuez de Abella’, ciudad de Campania donde abundaban (DCECH) (5.1.1.3.); cas-

ca por cáscara. La cáscara o envoltura de los frutos y huevos, etc.; al menos en LA y en P cascullo 

‘cáscara verde de la almendra’, vid. (ALEANR, mapa núm. 50); en los nuevos informantes, llaman ga-

rrofera ‘algarrobo’. (Ceratonia Siliqua); garrofín al menos en CM al ‘grano o simiente de la algarroba’ 

(6.6.4.); tenemos garroba en B (5.3.1.), algarroba en C y algarrofa en el resto CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 353, algarroba), fruto del algarrobo; garroba en Iribarren, garrofa en BM, Ballobar, 

Andolz, Borao, El Rincón de Ademuz, La Puebla; en DLE como de uso en la España oriental remitiendo 

a algarroba; el cat. como el cast. del árabe ẖarrūbah (DCECH); garrofa en cat. (DCVB) y occ. del ár. 

kharro–ba; lat. médiéval carrubia, Alibert; cacahuete tanto en B como en C calcagüete en los de-

más, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 354, cacahuete). (Arachishipogea) calcagüete consta en Kuhn, 

como en La Alta Zaragoza; y cacagüete por cacahuete. 

Cada una de las partes en que se pueden dividir algunas frutas, como los cítricos, en B dicen gallo 

en C gallón, en los otros gallo (ALEANR, mapa núm. 359, gajo de la naranja) o de la mandarina, limón; 

trozo de cebolla, vid. (ALEANR, mapa núm. 355), en catalán (DCVB). Del latín vulgar *GALLEU ‘a manera 

de GALLA’ (DCECH); al menos en P dicen gancho al ‘gajo’ de naranja, mandarina, de cebolla, dame un 

gancho de cebolla; y algunos frutos, como las nueces; los llaman gallos en B, gallón, gallones en C, 

gallo en CM, LA y V, en P diferencian: gallos ‘gajos’ y rana si sale entera (ALEANR, mapa núm. 355, 

gajo(s) de la nuez); sin respuesta en ninguno de los pueblos (ALEANR, mapa núm. 356, bizna), telilla 

que separa los cuatro gajos de la nuez; cucada en B y bofa en todos los demás B, C, CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 357, nuez vana, hueca seca por dentro), m’an salido casi toas bofas; cucada, 

Nuez, ‘agusanada’. Fruta agusanada; noguera en B y en los nuevos pueblos CM, LA, P, V (5.1.1.3.) y 

nogal en C (ALEANR, mapa núm. 358, nogal). (Juglans regia). Árbol de tronco robusto y copa redon-

deada, cuyo fruto son las nueces, noguera consta en Vázquez; del lat. NUCARIA (DCECH); tanto B como 

C y todos los demás CM, LA, P, V dicen mengrana (ALEANR, mapa núm. 360, granada), fruto del gra-

nado, de forma redondeada, corteza rojiza y con membranas en su interior, así mismo en Caspe, man-

grana en cat. tanto en (DCVB) como en (GDLC); y todos los municipios llaman mengranera al árbol, 

‘granado’ (Punica granatum); como en Caspe, Maella (3.2.3.4.); y todos igualmente dicen membrille-

ra al ‘árbol frutal del membrillo’; aunque ocasionalmente encontramos bembrillo por membrillo; cons-

ta en BM, Andolz, bembrillera por membrillero, otra forma de decirlo; en BM anotamos forma mascu-

lina bembrillero; carne (de) membrillo se llama al ‘dulce de membrillo, en DLE, vid. codoñate ‘dulce 
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de membrillo’; albercoque en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 361, albaricoque); alber-

coquero también en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 362, albaricoquero). (Prunus arme-

niaca); albericoque por albaricoque, en los últimos pueblos encuestados; albericoquero por albari-

coquero; y también estas otras formas alberje, vid. alberge, ‘albaricoque’ y albergero, vid. ‘albarico-

quero’, acreditado en Andolz; presquilla ‘duraznilla’ fruto parecido al melocotón, de color blanco, for-

ma aragonesa, documentado en Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Gargallo Gil / ‘melocotón’, 

con este sentido es muy común en los nuevos pueblos encuestados, Aliaga Jiménez lo recoge con este 

sentido, Barceló aporta una información que nos parece bastante precisa para la comprensión de las 

cualidades de este fruto: ‘fruto en drupa de sabor y olor agradables’, en castellano prisco ‘melocotón’, 

posiblemente la forma prisco proceda del lat. [MALUM] PERSĬCUM ‘fruta de Persia’ que primero sincopa > 

*perscu y luego sufre metátesis > *prescu, en cat. préssec y presquilla que remite a bresquilla 

(DCVB); presquillera ‘melocotonero’, árbol cuyo fruto es el melocotón o presquilla, vid., anotado por 

Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, en cat. presseguera ‘melocotonero’; otra forma de llamarlo pres-

quillero ‘melocotonero’, vid. presquillera, documentado en Aliaga Jiménez, Barceló, en cat. presseguer 

‘melocotonero’; presquero ‘árbol que da melocotones’, recogido por Aliaga Jiménez; lo llaman melo-

cotón en B, presco en C y malacatón, -nes en los demás, (ALEANR, mapa núm. 363, melocotón), ma-

lacatón es una de las forma que recoge Kuhn, Aliaga Jiménez, Andolz, Gargallo, Iribarren, Wilmes, BM, 

La Alta Zaragoza, Antillón, Tarazona; derivado, según García de Diego, de MELUM COTONEUM, algo similar 

propone Corominas MALU COTONIU ‘fruto del membrillo’ (DCECH); otra forma de llamarlo en los nuevos 

pueblos estudiados es presco ‘melocotón’, Barceló matiza la diferencia con el significado que el aporta 

‘variedad de melocotón de mayor tamaño que el corriente y carne algo más basta’; no hay respuesta ni 

en B ni en C, se dice malacatonero en CM y en LA, melocotonero en el resto P, V (ALEANR, mapa 

núm. 364, melocotonero). (Amygdalus pérsica), recogida por Kuhn, malacatonero / malacatonera en 

La Alta Zaragoza; prescotomate se les llama en general CM, LA, P, V, y en LA, además chatos a los 

‘paraguayos’, variedad de melocotón aplanada, vid. más en (6.6.4.); en CM y P se le llama presco-

manzana a la ‘pavía’, tipo de melocotón temprano, cuyo fruto tiene la piel lisa y la carne pegada al 

hueso, más jugosa y tierna aunque menos dulce, anotado por Andolz; presco mollar es la forma de B, 

en C no hay respuesta, tampoco la hay en CM, en LA dicen pelador y bullanero en P (ALEANR, mapa 

núm. 365, albérchigo), melocotón de carne blanca, jugosa, pegada al hueso, se pela con la mano, y su 

hueso se abre fácilmente, en Aliaga Jiménez melocotón mollar; por proximidad y porque nos podían 

servir para justificar las distintas formas de nuestra zona, también recogimos la forma de llamarlo en 

Fraga contenida en el ALEANR, HU 602 en Fraga se dice mullanero, por lo que pensamos que ambas 

formas de Fraga y Peñalba pueden estar condicionadas, por ser la primera localidad el lugar donde se 

producen y desde donde se traen a vender a la plaza de la segunda, por su relación comercial; encon-

tramos la forma mollar, así mismo de uso en Caspe, Barceló, para el resto de formas (6.6.4.); abri-

dor variedad del melocotón pérsico que se abre con facilidad y deja el hueso suelto lleno de hendidu-

ras; abrider en cat. (GDLC); ese tipo melocotón con carne blanca y jugosa pegada al hueso que se pela 

con la mano, y su hueso se abre fácilmente partiéndose por la mitad se denomina en nuestros últimos 

pueblos CM, LA, P, V abridor; igual se oye arbolera por arboleda; ciruela en B, pruna en C, ceroli-

co en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 368, ciruela morada); cerollico en Antillón. La forma ci-

ruela se puede explicar a partir del DLE, del lat. CEREŎLA [pruna], epíteto aplicado al fruto; literalmente 
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‘[ciruelas] de color de cera’, igualmente serviría para explicar la forma cerolico como diminutivo de 

CEREŎLUM, nombre dado al fruto, como aclaración en P nos dicen, además, pruna si es la ciruela amari-

lla; para la explicación de la voz pruna indicaremos que existe igual en cat. (DCVB), del lat. PRŪNA, pl. 

de PRŪNUM, en general los romanos llamaban al ciruelo prunus o prunuscereŏla;550 y otra en CM ceroli-

co tipo de acerola o ciruela alargada, más pequeño que la ciruela; sin respuesta en B, en C responden 

prunera misma forma en P (ALEANR, mapa núm. 369, ciruelo). (Prunus domestica). Árbol rosáceo, su 

fruto es la ciruela, ciruela blanca, en algunos sitios sinónimo de Claudia. vid. (ALEANR, mapa núm. 1546, 

acerola); CM, LA, P y V llaman claudia ‘ciruela verde’; diferencian claudiera ‘árbol que produce la ci-

ruela claudia’; de ceroliquero ‘árbol del cerolico’; Aliaga Jiménez escribe prunera como ‘endrino ó ci-

ruela silvestre’; hemos recogido la forma que consta en el ALEANR dicha en Caspe (Z 605): acerollera; 

igualmente anotada por Barceló, zeroliquero en Andolz; alternando con las formas cerollera / acero-

llera y la variante acerollo nombra al ‘acerolo’ o serbal común; en esta ocasión todos los municipios 

coinciden B, C, CM, LA, P, V, dicen acerolla / cerolla (ALEANR, mapa núm. 1546, acerola), fruto co-

mestible del acerolo, de forma redondeada, de pulpa encarnada o amarillenta y sabor agridulce, azero-

lla y zerolla en BM; al parecer del ár. hisp. azza'rúra, este del ár. cl. zu'rūrah, y este del siriaco za‘rārā, 

vid. (3.3.1.), la -ll-podría ser el resultado de una palatalización de la /l/ geminada, debida a una in-

terferencia analógica -r- > -l- (3.2.3.4.). Para mejor comprensión queremos añadir que normalmente 

“cerolla” es la respuesta o la continuación a cuando te comienzan la frase diciendo “verde como la…”, y 

por extensión se puede aplicar el dicho: más verde que un’ acerolla / una cerolla (para el sentido 

figurado ver Dicho); en B se lee cebolla en C yedra y cerolla en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1748, acerola) (verde como la…) cerolla ‘ciruela’ en Barceló; beroso, -a ‘medio maduro’, 

fruto que no ha terminado de madurar todavía. Fruta o cereal todavía sin madurar, empezando a ma-

durar, se aplica sobre todo a las frutas, no lo cojas aún que está beroso en La Puebla de Castro; en-

treverar / entreberar ‘cambiar los frutos de color al madurar’; entreverau, -ada / entreberau, -

ada ‘medio maduro’ (fruta) que comienza a madurar, a medio madurar; escrito con ‘b’ como en BM, 

Ballobar, La Puebla de Castro, en La Alta Zaragoza, Andolz; con ‘v’ en Tarazona; entreverado, da escri-

be Iribarren; niespola en B, niespolero en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 372, níspero). (Mespilus 

germanica) árbol que produce las niéspolas, nièspola escribe Borao, Aliaga Jiménez escribe niézpola así 

como niezpolero ‘árbol que produce las niézpolas; niespolera en Andolz, nizpero en Alcolea de Cinca, 

localizamos las formas niespola, niespora y niezpolera en la Alta Zaragoza; los informantes responden 

niespola (CUESTIÓN, núm. 1071, níspola, fruto del níspero), así llamada en Ballobar, en Caspe Barceló, 

en Andolz quien anota niézpola, ambas como esdrújulas, niezpola documentada en Aliaga Jiménez, 

Kuhn localiza esta y otras formas similares: “niéspola Hecho, Fablo, Aineto, niézpola Ansó, niezpola, sin 

acentuar, en la Alta Zaragoza, Nagore en Notas para una caracterización lingüística del aragonés, niás-

pola Fiscal; según el DLE niéspola es una forma propia de Huesca, 1. f. rur. Hues. níspero (// fruto); en 

cat. nespla y nespra (DCVB); en gasc. naspre, néspre junto a mésple (Palay) < *NESPILUS en lugar de 

MESPILUS”;551 palosanto ‘caqui, fruto’; palosantero ‘caqui, árbol’; laurelero ‘árbol del laurel’; la forma 

obtenida en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, coincide con la forma castellana corazón (ALEANR, 

                                           
550 ANDERS, V. et al., Etimologías de Chile, (2001-2020) [en línea] [obtenido 19/06/17] Disponible en 
http://etimologias.dechile.net/?ciruela. 
551 p. 40, A. KUHN Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII 
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mapa núm. 373, corazón de la pera); naranjal ‘naranjo’; en B, C, CM, LA, P, V es también común 

mango (ALEANR, mapa núm. 374, rabo de la pera); en B, responden pera sanjuanera, en C pereta 

de sanjuán y en los otros CM, LA, P, V sanjuanera (ALEANR, mapa núm. 375, cermeña). (Pyrus ach-

ras) ‘pera de San Juan’, pera amarilla muy pequeña, variedad de pera temprana y dura muy poco; pe-

reta ‘clase de pera muy pequeña’, diminutivo de pera, del latín PĬRA, plural de PĬRU ‘pera’ (DCECH); pe-

rera ‘peral’. (Pirus comunis), árbol de tamaño variable, tronco liso y copa poblada, cuyos frutos son las 

peras; derivado de pera; sin respuesta en B y C y manzanera en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 376, manzano); responden cereza en B, cerecera en C y los otros cuatro nuevos pueblos 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 378, cerezo). (Cerasus juliana), cerecera en Aliaga Jiménez; fuga 

‘momento álgido de la recolección y abundancia de un producto’, aura es la fuga de la presquilla; flo-

rada ‘abundancia excesiva’, racha de suerte. Producción de frutos de una planta en un mismo momen-

to / ‘chica en la pubertad que comienza a tener los rasgos de mujer’ / ‘tiempo que dura la floración’, 

entre colmeneros; se dice piñol en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, y en los dos del Atlas B, C (ALE-

ANR, mapa núm. 366, hueso del melocotón); por lo general también se llama piñol al ‘hueso de las fru-

tas’, incluso al ‘hueso de la oliva’, muy apreciado por los chavales que, una vez comida, utilizan el piñol 

para lanzarlo soplando por un canuto de caña; -piñol, -a, es un mote en Peñalba-; en CM completan 

que también llaman coca al ‘hueso del melocotón’; almendra responden en B y P, en C dicen pepita 

no hay respuesta en CM ni V y en LA dicen pepita y almendra (ALEANR, mapa núm. 367, almendra del 

melocotón), del hueso del melocotón; no responden ni B ni C, solo tenemos arañonero como respues-

ta en CM (ALEANR, mapa núm. 370, endrino). (Prunus spinosa). Ciruelo silvestre; o su fruto el arañón 

como en el mapa precedente solo tenemos respuesta en CM (ALEANR, mapa núm. 371, endrina). Fruto 

del endrino, ciruela silvestre, lo recoge el DLE como aragonés que a su vez procede del vasco, vid.; 

Como el catalán aranyó y el gascón abayoû, proceden del céltico *AGRANIO ‘espino negro’ (DCECH); 

tomatera ‘planta del tomate’; tomatar ‘tomatal’, trozo de tierra destinado a la plantación de tomate-

ras. Conjunto de estas plantas, hay qu’ encañar el tomatar pa que no arrastren po’l suelo; consta en 

Aliaga Jiménez; ambas formas derivadas de tomate del azteca tómatl (BDELC); la forma común a B, C, 

CM, P, es higote, en LA dicen higo negro (ALEANR, mapa núm. 380, breva), primer fruto anual de la 

higuera; Andolz escribe igote; veroso, -a ‘medio maduro’, fruto que no ha terminado de madurar to-

davía. Fruta o cereal todavía sin madurar, empezando a madurar, se aplica sobre todo a las frutas, no 

lo cojas aún que está veroso; entreverar ‘cambiar los frutos de color al madurar’, en DLE con otros 

significados; entreverau, da ‘fruta que comienza a madurar’, a medio madurar; fuga ‘momento álgi-

do de la recolección y abundancia de un producto’, aura es la fuga de la presquilla; florada ‘abundan-

cia excesiva’, racha de suerte. Producción de frutos de una planta en un mismo momento / ‘chica en la 

pubertad que comienza a tener los rasgos de mujer’ / ‘tiempo que dura la floración, entre colmeneros’; 

a partir de la cual, en sentido figurado, se dice pasase a uno la florada ‘pasarse la edad de casarse o 

tener novio’; taca ‘mancha de origen natural o marca o señal que deja un golpe’, especialmente en la 

fruta, en DLE que la considera aragonesa y asturiana vid., se lee en Val Palacios, S. (2000). El Vocabu-

lario dialectal del habla de Maella, donde sugiere como etimología el germánico taikn ‘señal’; igual en 

cat. (DCVB), y en occitano, taca ‘tache’ (DGLO) y Alibert, tache en fr., localizada en la Alta Ribagor-

za552, taco en gascón, anotado en la Alta Ribagorza por Haensch, G. (1960);553 en occ. tacar, ‘tacher’, 
                                           
552 p 155 HAENSCH, Günther (1960): “Las hablas de la Alta Ribagorza”. Zaragoza, Institución, Archivo de Filología Aragonesa, XII-
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souiller, salir y v. pron. tacarse ‘se tacher’; tacarse, v. ref. ‘empezar a podrirse’, también recogido por 

José Luis Aliaga Jiménez (1999-2000);554 tacau, -ada ‘que posee alguna taca’. Manchado, marcado, 

dañado de forma natural o por un golpe. Fruta en sazón cuando comienza a pudrirse; tacadura ‘man-

cha, marca o señal, en una fruta, producida de forma natural por un golpe o rozamiento’, estos mala-

catones están llenos de tacaduras por la pedregada que cayó antesdayer; en occ. tacadura ‘partie 

tachée’, Alibert; apuntada en P destrío ‘desperdicio’. Resto desechable de alguna cosa. Lo que queda 

después de haber escogido lo mejor, y la locución de destrío ‘aplicado a los productos que por su pe-

queñez no sirven para la venta, ambas constan en Andolz. 

Efectivamente, resulta difícil distinguir entre presuntos occitanismos y voces pertenecientes al fondo 

común pirenaico o común a las lenguas románicas pirenaicas como por ej. arag. taca ‘mancha’, miel-

sa ‘bazo’, en el DLE como aragonesa, 1. f. Ar. bazo; dalla ‘guadaña’, cremallo ‘llares’, biraca ‘cizaña’, 

fizón ‘aguijón’, quera ‘carcoma’, etc. Quizá algunas de las consideradas como occitanismos no son si-

no voces aragonesas autóctonas que dan continuidad a un área lingüística común a ambas vertientes 

de los Pirineos;555 malmeter ‘estropear’, mal emplear. Echar a perder comida u otro objeto, igual en 

Aliaga Jiménez; así como su forma pronominal mmaallmmeettee((rr))--ssee > malmete-se ‘estropear-se’, echarse a 

perder un alimento por putrefacción. Descomponerse. Pudrirse, los alimentos perecederos / ‘desperdi-

ciar’, utilizar inadecuadamente; desperdiciar / esperdiciar ‘desperdiciar’. Tirar o malgastar algo va-

lioso o bueno; malmetedor, -a ‘malgastador’, derrochador. Persona que desaprovecha las cosas sin 

obtener la máxima utilidad o rendimiento de ellas; malmetido, -a ‘estropeado, pasado, echado a per-

der. Podrido. 

 
6.6.5. Frutos 

Muchos frutos están recogidos en el apartado anterior (6.6.4.), junto a los árboles que los produ-

cen, sin embargo entorno a los frutos hay asociadas distintas formas que les afectan o pueden afectar 

por igual; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, emplean la forma cuco (ALEANR, mapa núm. 381, 

gusano de la fruta). Bicho, insecto pequeño; de uso también en plural; forma que recoge Aliaga Jimé-

nez, Alquézar, La Puebla de Castro; en DLE; cuc en catalán (DCVB), de origen onomatopéyico 

(DCECH); cucos ‘insectos de varias clases’ y en general con este nombre se designan las larvas de 

todos los insectos; ccuuccaa((rr))--ssee > cucase ‘estropearse la fruta por los gusanos’; cucau, -ada ‘agusana-

do’; ccuurrrruuccaa((rr))--ssee > currucase ‘encogerse, acurrucarse’, como Aliaga Jiménez y Barceló; en occ. arru-

car, v. r. se recroqueviller, Alibert; esclarecer ‘eliminar algunos de los brotes o frutos que están muy 

juntos’ para que crezcan mejor los que quedan; puntal apuntamos en B, forcacho en C y en CM, LA, 

P y V forcacha (ALEANR, mapa núm. 347, puntal) palo para sujetar ramas cargadas de frutos. Palo en 

forma de “Y” con dos ramificaciones para sostén; puntalada ‘conjunto de puntales que sostienen la 

carga’; rebuscallar ‘recoger, rebuscando’, los frutos que quedan después de la recolección. 

 
Por otra parte hay expresiones que basadas en aplicaciones hortofrutícolas o similares llegan a de-

signar asuntos que afectan más a las relaciones personales, evidentemente interviene el sentido figu-

                                                                                                                                                        
XIII, 1961-62, pp. 117-250. 
553 §384, HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Archivo de Filología Aragonesa. Zaragoza. Institución Fernando el 
Católico, 1960. 
554 p. 390, Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón (II), AFA LVI (1999-2000) pp. 337-442. 
555 Cfr. POTTIER, Éléments, pp. 680-681. 
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rado ppaassaa((rr))ssee  aa  uunnoo  llaa  fflloorraaddaa > pasase a uno la florada ‘pasarse la edad de casarse o tener novio’; 

ares y mares expresíon que denota abundancia de cosas y de bienes, en Andolz, e Iribarren; en el 

DLE de or. desc.; quizá de la loc. port. ares e mares ‘aires y mares’ 1. m. pl. Ar. Abundancia, prodigios 

o maravillas. Poseer, contar, hacer ares y mares; tener ares y mares ‘tener mucho’ expresión abun-

dancial; merma ‘perder peso la fruta o la cosecha de un día para otro’; machucar ‘machacar, estro-

pear’, se lee en Iribarren, registrada en el DLE; machucau, -ada ‘magullado, estropeado’, en BM, Ba-

llobar; machuquiar variante de machucar, vid., forma que recoge Barceló; malmeter ‘estropear’, mal 

emplear. Echar a perder; mmaallmmeettee((rr))--ssee >malmetese ‘estropear-se’, echarse a perder un alimento 

por putrefacción. Pudrirse, los alimentos perecederos / ‘desperdiciar, utilizar inadecuadamente; mal-

metido, -a ‘estropeado’, pasado, echado a perder. Podrido; malmetedor ‘malgastador’, persona que 

todo lo malgasta o estropea; los seis B, C, CM, LA, P, V, dicen cuco (ALEANR, mapa núm. 381, gusano 

de la fruta), en general. Bicho, insecto pequeño; consta en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir; en DLE, 

cuco, tiene otros significados; cuc, en cat. ‘gusano’ (DCVB); ccuuccaa((rr))--ssee > cucase ‘estropearse la fruta 

por los gusanos’, vid. cuco; cucau, -ada ‘agusanado’; gusanina ‘conjunto de gusanos’; cucos ‘insec-

tos de varias clases’; gguussaannaa((rr))--ssee > gusanase ‘agusanar-se’, ‘estropearse la fruta por ataque de 

algún gusano’, gusanar-se en BM, en Borao, Tarazona; gusanau, -ada ‘podrido’, gusanado en Borao. 

Una parte de la producción, de frutas y verduras, para conservarla más tiempo y que no se malme-

tiera ni se agusanara la ponían a deshidratar en cañizos, con paciencia y al sol, no se necesita mucho 

más cuando se cuenta con la los productos adecuados, revisarlos diariamente, durante una semana 

aproximadamente; después de unos días al aire libre, se vuelven a extender bajo techo en un espacio 

bien ventilado, en los tradicionales graneros de las casas de campo. Allí los mantienen aproximada-

mente un mes siguiendo con la dedicación requerida para que no se estropeen; aunque no de forma 

tan meticulosa como en la primera fase del proceso de secado; en Candasnos y en los últimos encues-

tados anotamos cañizo (ALEANR, mapa núm. 382, pasera). Sitio donde se seca la fruta. (Lingüístico – 

Etnográfico; en los nuevos pueblos CN, LA, P, V, cañizo ‘estructura construida con el trenzado de caña 

seca’. Espacio donde se secan frutas, verduras, embutidos o el queso; para sostén del yeso en los cie-

los rasos y otros usos, en DLE; y durante el proceso los frutos terminan por currucase ‘encogerse, 

acurrucarse’, curruca(r)-se. 

Otra forma de conservar estos alimentos era en pote ‘frasco’, bote de hojalata o cristal ‘de boca an-

cha’, que sirve para conservas; de hojalata en Tarazona, de cristal en Aliaga Jiménez. 

 
6.7. ANIMALES DOMÉSTICOS 

La forma empleada en B es reiterativa mis, mis, en C dicen michino, en CM, LA, P, V mis, misino 

(ALEANR, mapa núm. 696, modo de llamar al gato) para que se acerque; coincide con la (CUESTIÓN, 

núm. 1640); Iribarren anota misino, -a; misino, -a- ‘gato, -a’, animal doméstico, con ambos sentidos 

Iribarren; posible variante bisino, -a ‘voz para llamar al gato’, bisino!; bis, bis ‘voz para llamar al ga-

to’, bis, bis! en Ballobar; las dos formas habituales en la zona para el diminutivo en CM, P y V gater / 

y en LA gaté ‘gato pequeño’, gaté en La Puebla; todos B, C, CM, LA, P, V emplean la misma forma 

maular (ALEANR, mapa núm. 697, maullar), sonido que emiten los gatos, coincide con la (CUESTIÓN, 

núm. 1638); en CM y P dicen maulliar en LA mauliar ‘maullar’, maulliar en Andolz; esta forma no la 

confirmamos en ningún de las localidades de la encuesta miular ‘maullar los gatos’, consta en Andolz, 



630 
 

sin embargo la forma miular la encontramos al menos en la exp. ni piula ni miula ‘no dice nada’; 

maulido ‘maullido’; en la zona localizamos, solamente en CM, la forma muermo ‘gruñido del gato al 

acariciarlo’, pero sí es de uso frecuente la expresión, no seas muermo ‘no protestes, no seas pesado’. 

Borao escribe muermo ‘hombre pesado e inoportuno; palabra que registra el DLE; arrapase ‘estirarse 

las uñas los gatos’, arrapa(r)-se; gaterío ‘conjunto de gatos’; en B dicen tuba y quis, quis, en C quis 

y en CM, LA, P, V tuba, tuba (ALEANR, mapa núm. 698, modo de llamar al perro), coincide con la 

(CUESTIÓN, núm. 1641); junto a quis, ‘voz para llamar al perro’; la forma generalizada B, C, CM, P, V 

perrer, -eta y la forma propia de LA perré, -eta ‘perro pequeño’; achuchar es la forma anotada en 

todos los pueblos (ALEANR, mapa núm. 699, azuzar), incitar, al perro para que arremeta contra los ani-

males, se lee en BM, Ballobar, Andolz, Rohlfs, Nagore, O charrar; en cat. de valencia atxutxar. De la 

voz chucho (DCELC) o mejor de la interjección zuz o zuzo que se dirige al perro (BDELC), palabra de 

creación expresiva / ‘apretar a otra persona cariñosamente’ o con intención erótica; el primer sentido 

de esta palabra en el DLE, como coloquial, recoge igual el segundo significado; dos localidades CM y LA 

una respuesta enzurizar ‘provocar, incitar, enzarzar creando discordia, enzurizar en Borao, BM, Ballo-

bar, Barceló, Collellmir, Andolz; morico ‘animal (perro o res) de color negro’, forma que anotada en 

BM; mientras que Alvar anota morica como ‘res de color rojo con manchas negras’; misma forma en 

todos los municipios B, C, CM, LA, P, V salida (ALEANR, mapa núm. 700, cachonda); cachorro es la 

forma de B y la de C, los nuevos CM, LA, P, V dicen cadillo (ALEANR, mapa núm. 701, cachorro deste-

tado) / ‘cachorro o cría de perro’ aplicable por extensión a todo tipo de animales y personas; cadillo en 

Borao, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Antillón, Mott, Meyer 1763. catellus… prov. cadel, katal. ca-

dell, span. cadillo, Tarazona; cachorro, posiblemente derivado de cacho como cachurro, del lat. vg. 

*CATULLU (DCECH); cadillo ‘planta de fruto espinoso’. Significó primero ‘cachorro’ como hoy todavía en 

el Alto Aragón y se aplico a los cadillos porque su fruto se pega a los vestidos como los perros al cami-

nante (BDELC), vid., en DLE con dos significados atribuidos a Aragón, 5. m. ant. Perro de poco tiempo. 

En Huesca, usado como rural. 7. m. pl. Ar. Flor del olivo; cadell, en catalán (DCVB) del lat. CATĔLLU; o 

su diminutivo cadiller, en LA cadillé, ‘animal joven en general’, perro o gato de poco tiempo, cadillé 

se lee en Aliaga Jiménez; aplicado también cariñosamente a los niños; cadillada ‘conjunto de cacho-

rros’; la respuesta de CM cachillada ‘camada de animales’, por extensión dijeron ampliable a todo tipo 

de crías o grupos de personas reunidas, cachilada en BM; la respuesta de LA y P es cosque ‘coscorrón, 

golpe en la cabeza’, se lee en Andolz, Aliaga Jiménez, en DLE; bayo ‘rastro oloroso de los animales’, 

olor que como rastro dejan las piezas de caza, huella o rastro oloroso u olfativo que dejan algunos 

animales a su paso. zorros, conejos, perros,.. , ese perro está marcando el bayo de los conejos. Olor 

que impregna algo y delata la presencia de un animal. En La Alta Zaragoza, Buesa lo escribe con ‘v’, y 

lo relaciona con el castellano vaho < onomatopeya de baf, imitación de la expulsión del aire de los 

pulmones que expresa el soplo que emiten los cuerpos al espirar por la boca; baf en cat. (DCVB). Co-

rominas dice antes bafo, la grafía con ‘v’ es muy reciente y antehistórica la forma primitiva es bafo 

conservada en asturiano, judeoespañol y portugués y en cat. baf. De la onomatopeya de BAF que ex-

presa el soplo o aliento del vapor. (BDELC); por extensión se aplica esta forma bayo al ‘perro que en-

cuentra la caza’ como en Antillón el perro que encuentra la caza responde a bayo, del latín BADIU ‘blan-

co amarillento’ (DCECH), con una traslación del color al animal que lo posee y elipsis; no hay respuesta 

en B, en C, CM, y P responden penco (ALEANR, mapa núm. 702, chucho) perro viejo e inútil, voz que 
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encontramos en Antillón descrita como ‘persona que ha perdido su vigor y no sirve para nada’, lo citan 

Pardo e Iribarren. Por metáfora de penco ‘caballo flaco o matalón’ (DLE), y este de penca, término de 

origen incierto (DCECH); la forma moro es la más usada, en B, CM, LA y P, en C se dice negro y mo-

rico es otra forma dicha en CM (ALEANR, mapa núm. 718, caballo morcillo) de color negro; moro se lee 

en Andolz; morico lo leemos en BM, Iribarren. 

Relacionados con las aves de corral bichos ‘animales de corral’. Como recoge Vilar Pacheco lo que 

apuntaba V. García de Diego que por falta de interés tendemos a emplear nombres genéricos como bi-

cho para referirnos a diferentes especies de aves; pollas ‘conjunto de gallinas’; polletes en CM y po-

lleta en LA, P y V ‘cría de la gallina; polleta ‘gallina pequeña’, pollita, en La Puebla; piojuelo ‘piojillo 

de las gallinas’, piojuelo en Andolz; Andolz anota pintorrotiada aplicado a las gallinas; Iribarren pintu-

rriada aplicado a la res; en B anotamos pinturrujiada en C pinturiada, en CM roya en LA y P pintu-

rruciada (ALEANR, mapa núm. 703, gallina habada) multicolor. Iribarren escribe pinturrujiada aplicado 

a la mujer y pinturriado, -a ‘res salpicada de pintas’, en Andola pintorrotiado, -a ‘aplicado a las galliná-

ceas con manchas blancas en fondo canela’; son muy variadas las denominaciones referidas a ese éti-

mo: del latín *PINCTA-, mancha o señal pequeña en el plumaje o piel de los animales556; en B, CM y LA 

anotamos franciscana que sería la forma igual a la castellana, en C fabada557 y en P fabada o faga-

da, formas las de C y P, que estarían más próximas del valenciano de Castellón (ALEANR, mapa núm. 

704, gallina lorigada), al parecer, y de forma general, a este tipo de gallina gris y blanca se le llama 

barrada558 o franciscana, se caracteriza por las plumas con listas blancas, en zonas de la provincia de 

Castellón próximas a Teruel, a ese tipo de coloración se le denominaba gallina fabada,559 es la aclara-

ción más plausible que hemos localizado para explicar la forma fabada, no así para la forma fagada; 

pita, pita! ‘voz para llamar a la gallina’, que compartimos con el DLE pita2; alguna variante tita ‘galli-

na’; de ahí que podamos encontrar la alternancia entre tita, tita / titas, titas ‘modo de llamar a las 

gallinas’; la forma plural, se referiría, específicamente, al grito con que se llama a las gallinas; sobre 

todo cuando hay que darles de comer; papo (CUESTIÓN, núm. 1657, buche de las aves); igual en el 

DLE; luego forma locuciones verbales, aplicado a las personas; molleja (CUESTIÓN, núm. 1658, molle-

ja), entraña de la gallina. Segundo estómago de las aves. Órgano muscular del sistema digestivo de las 

aves que sirve para triturar y ablandar los alimentos; la forma más frecuente es barbas en B, CM, P, y 

pendientes en C (ALEANR, mapa núm. 705, barbas de la gallina); crestar ‘empezar a sacar la cresta 

las gallinas’, igual en Andolz; crestuda ‘gallina que tiene mucha cresta’; los seis municipios la llaman 

igual cresta granada (ALEANR, mapa núm. 706, gallo con cresta aclavelada), semejante a un clavel. 

cresta granada en Andolz; almendrau ‘gallo de cresta múltiple’, Andolz la localiza en Aisa, Sinués y 

Esposa, donde, al parecer convive con granado, lo mismo que ocurre en nuestra zona, quizá esta últi-

ma forma este menos extendida; en B dicen painar y montar en C, CM, LA, P, V dicen gallar (ALEANR, 

                                           
556 como recogen p. 575 FERNANDEZ, Maria Sonsoles y ARREDONDO, Isabel, Los nombres de “La vaca con manchas” AFA - XXXVI-
XXXVII (1985) 
557 Aunque se trata de un estudio sobre los nombres que se le dan a la vaca con manchas, nos llama la atención que una de las 
formas sea fabada en p, 574, Maria Sonsoles FERNANDEZ e Isabel ARREDONDO. “Los nombres de “la vaca con manchas”. AFA - 
XXXVI-XXXVII [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/10/15/23fernandez.pdf 
558 Semejante a barreada que consta entre las denominaciones relacionadas con la forma y tamaño de las manachas, vid. Los 
nombres de “la vaca con manchas” aunque se aplica también a los animales que tienen el pelo, la piel o el plumaje mezclado de 
algun color. 
559 Santiago ÁLVAREZ BARTOLOMÉ y Rafael GUILLÉN MONFORT. “Apuntes-para-la recuperación de la gallina serrana de Teruel”. Feagas, 
Nº 40, 2017, págs. 110-116 [en línea] [obtenido 24/06/17] Disponible en https://www.avigaster.com/images/Apuntes-para-la-
recuperacin-de-la-gallina-serrana-de-teruel.pdf 
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mapa 707, cubrir el gallo a la gallina), formado a partir de gallo; gallar, igual en DLE; en cat. gallar 

(DCVB); las nuevas localidades entrevistadas responden al unísono gallau ‘huevo fecundado’, gallau 

en BM; si consta el verbo gallar y gallau se llama el huevo fecundado, posible sería la voz galladura pa-

ra definir al ‘embrión’ que se forma en el huevo fecundado, pero es solo una forma localizada en Bar-

celó; en occ. galadura fécondation, Alibert; en DLE no es exacto el significado; capón (CUESTIÓN, núm. 

1661, gallo castrado), pollo de corral de carne más fina, logrado mediante la castración antes de co-

menzar el proceso de engorde; quiquiriquí ‘voz imitativa del canto del gallo’, la registra Iribarren y 

cuenta lo que en algunos pueblos de la Ribera las niñas que recitaban una larga retahíla de preguntas y 

respuestas, que es lo mismo que hacíamos nosotras, algo así: “Quiquirquí canta el gallo. / ¿Qué le pa-

sa? / Mal en el papo. / ¿Quién se lo ha hecho? / El fardacho. / ¿Dónde está el fardacho? / Debajo la le-

ña. / ¿Dónde está la leña? / El fuego la quema. / ¿Dónde está el fuego? / El agua lo apaga…; igual for-

ma leemos en occitano quiquiriquí (DGLO), una vez más Alibert nos aporta su origen, étym. onoma-

topée du chant du coq, y similar en catalán quiquiriquic (DCVB); se dice llueca (CUESTIÓN, núm. 1651, 

clueca, gallina que está a punto de poner o ya ha puesto, dispuesta a incubar), según el DLE de la 

onomatopeya cloc, lat. *CLŎCCA (3.2.2.2., 6.9.8.); o su variante lueca ‘clueca’ otra forma, adjetivo que 

se aplica a la gallina que está incubando un huevo, forma hallada en varios pueblos de Monegros, en 

Ballobar, Alcolea, Andolz, Iribarren, Pardo; clocada ‘pollada’, conjunto de todos los pollos nacidos de 

los huevos empollados por una gallina clueca; forma que anota Aliaga Jiménez; llocada, cat. ‘pollada’ 

(DCVB) y su variante locada ‘pollada’, nidada de pollitos; cloquiar ‘cloquear la gallina’. Cacarear la 

gallina llamando a los pollitos; cacariar ‘cacarear’, gallos y gallinas, en CM nos alertan de que puede 

ser usado, aplicado a personas, en tono despectivo; aparte del cerramiento de la vocal de la desinen-

cia, una aproximación acertada para su interpretación la encontramos en Nebot “En cast. cloquear 

‘hacer cloc, cloc la gallina clueca’ (Dicc. Acad.); en cat. cloquejar íd. y ‘hacer ruido seco una co-

sa’”560 (3.2.2.1.); en occ. cacarejar ‘cacareo’, hablando de gallinas, Alibert, de origen onomatopé-

yico; en CM nos dijeron esplumear ‘erizarse el plumaje de las gallinas’ a causa de la fiebre, espluma-

ziar en Andolz; de nuevo solo hubo respuesta en CM esplumaziau ‘erizado el plumaje de las gallinas’, 

esplumaziau en Andolz; esgarrapaderas ‘las patas de las gallinas’; esgarrapaderas ‘las patas de las 

gallinas’; tres variedades esgarbar ‘escarbar las aves’; esgarpar ‘escarbar’; escarpar ‘escarbar’; es-

garrapar ‘escarbar’, rascar el suelo con las patas en especial las gallinas, con el sentido de ‘arañar’ en 

Panticosa, misma forma en cat. parece ser una interferencia entre garr- de garra y rap- de arrapar 

(DCVB); esgarrapazo ‘rasgadura’; bebedor ‘bebedero’, recipiente donde se echa la bebida a los pája-

ros de jaula y a las aves domésticas. (5.1.1.5.); ponedor ‘nidal’, ‘ponedero’, sitio donde ponen los 

huevos las gallinas, anotado por Mott cuando presenta del sufijo –dor; ponedora ‘ave que pone mu-

chos huevos’, en Andolz e Iribarren, existe la forma en cat. (DCVB), así como en DLE pero sin referirse 

a la cantidad; tolba ‘recipiente para la comidas de las gallinas’; tolva, del lat. TŬBŬLA, diminutivo de 

TŬBA ‘trompeta’ (BDELC); echarles ‘el hecho de poner comida al ganado o a los animales domésticos, 

sin determinar lo que se les echa’ (4.2.1.1.); la respuesta de B y de los nuevos CM, LA, P y V postura 

en C no responden (ALEANR, mapa núm. 708, huevo de señal en el ponedor); en todos los municipios 

anotamos binza (ALEANR, mapa núm. 709, huevo en fárfara), telilla del huevo, membrana que rodea la 

                                           
560 p.76 N. NEBOT, “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia 
(Castellón) ”, AFA, 28-29 (1981), pp. 57-81 
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clara adherida a la la cáscara en los huevos de aves, en DLE y en la Alta Zaragoza, huevo en binza, 

‘sin cáscara’; se dice cuando las gallinas ponen los huevos sin cáscara; todos B, C, CM, LA, P, V coinci-

den en la palabra cobar (ALEANR, mapa núm. 710, empollar), cuando la gallina clueca incuba los hue-

vos. Incubar las aves; del lat. CŬBARE ‘yacer’, covar ‘empollar’ en cat. (DCVB). Se conoce en el dominio 

catalán (covar, cat. DCVB). Del latín CŬBARE ‘yacer, estar echado’ (DCECH); coar en occ., Alibert; coba 

‘incubación’; polla ‘gallina joven’; pollar ‘incubar los huevos’ igual en La Alta Zaragoza; pollau ‘huevo 

de ave fecundado’, en la Alta Zaragoza; dicen güero ‘huevo huero’, vano, vacío y sin sustancia; otra 

forma común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V batueco (ALEANR, mapa núm. 711, huevo hue-

ro), vacío que no produce cría que no está gallau. Conocida en Monegros, Ballobar, Alcolea, La Puebla, 

La Alta Zaragoza, Antillón, Mott, Rohlfs, Barceló, en DLE como aragonesa, 3. m. Ar. Huevo huero / En 

sentido figurado ‘tonto, cabeza hueca’ se emplea en frases como: que cabeza más batueca tiene; 

según Corominas creado a partir de bater ‘batir’, y este del latín BATTUĔRE íd., por el ruido como de gol-

pes que produce este huevo al sacudirlo dentro de la cáscara (DCECH), atestiguada en Peralta, Borao, 

Pardo, Iribarren, Andolz, Mott. La segunda acepción ‘tonto, cabeza hueca’; se crea a partir de batueco 

(1). vid.; en B anotamos ensundias* y manteca, en C ensundias*, mientras que en CM, LA, P, V 

ensundia (ALEANR, mapa núm. 712, enjundia) grasa espesa y amarilla de la gallina. Grasa de las vísce-

ras de los animales. [*las respuestas en pl. tienen carácter de colectivo léxico, no morfológico]; ensun-

dia en Borao; ensunya, cat. enjundia; una sola forma que a su vez coincide con la forma castellana ga-

llinaza / gallinazo (ALEANR, mapa núm. 713, gallinaza. Estiércol de la gallina); gallinaza consta en An-

dolz, Leiva, La Puebla; en DLE; gabia ‘jaula de corral’ en general, en P sugieren que ‘jaula de corral’ se 

refiere a algo más grande; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V se dice auca (ALEANR, mapa núm. 

1447, ganso), pato común. Oca. Del lat. vg. AUCA, vid. 

 
6.7.1. Insectos y otros animales de pequeño tamaño 

La respuesta de B y la de C es la misma caparrón, los otros CM, LA, P, V, no responden (ALEANR, 

mapa núm. 25, rezno). (Ricinus), larva del estomago de los rumiantes, caparrón en BM, aumentativo 

como en Aliaga Jiménez (5.1.1.23.); forma anotada solo en CM piejo ‘piojo’, insecto parásito de los 

mamíferos, de cuya sangre se alimenta; son tres las maneras de llamar a la luciérnaga: en B y C al 

igual, que en LA y P dicen cuco de luz (ALEANR, mapa núm. 426, luciérnaga). (Lampyris noctiluca), cu-

co de luz se lee en Andolz, Antillón; en CM, LA, P, nos dicen cuqueta de luz ‘luciérnaga’, consta en 

Andolz, en La Puebla; cuqueta ‘mariquita’ en Haensch; gusanico de luz ‘luciérnaga’, gusanico de luz; 

coincide con el cat. cuca de llum ‘luciérnaga’ (DCVB). se compone de cuco, vid. y el determinante de 

luz del lat. LUX, LUCIS (DCECH); estos municipios coinciden B, C, LA, P, cuco de luz (ALEANR, mapa 

núm. 426, luciérnaga). (Lampyris noctiluca), cuca de llum, cat. ‘luciérnaga’ (DCVB); gusano de 

alambre ‘tipo de gusano’ que ocasiona destrozo en una gran cantidad de cultivos, en especial el maíz, 

los granos que son pequeños y sobre todo para la mayoría de las hierbas que son cultivadas y salvajes 

y es una de las principales amenazas para los productores de patata, igual en Andolz; gusanera ‘Heri-

das infectadas de los animales donde se crían los gusanos’ / ‘herida sangrante en la cabeza’ con llaga, 

similar en Borao, La Alta Zaragoza, Tarazona; gusanera en DLE 4. f. And. y Ar. Herida en la cabeza; 

gallineta ‘gusano de los estercoleros’ (Melolontha melolontha); coincidiendo con el cast. todos B, C, 

CM, LA, P, V, dicen hormiga (ALEANR, mapa núm. 427, hormiga). (Formica); otra forma diferente es la 
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obtenida en P y LA orniga ‘hormiga’, orniga consta en BM, Andolz; sin duda en esta cuestión respon-

den todos a una roya (ALEANR, mapa núm. 428, hormiga pequeña y rojiza), como en Tarazona; alaica 

es la forma de B, LA y V, hormiga de alas en C, en P también se dice hormiga con alas, y alicas 

como en CM (ALEANR, mapa núm. 429, aluda) (Formica) hormiga con alas, la forma alaica la recogen 

Borao, Pardo, Gargallo Sanjoaquín, Iribarren561, Andolz, en catalán alada (DCVB) es la forma para de-

signar a ese tipo de hormiga; solamente en B emplea la misma forma que el castellano araña, en C 

tenemos dos formas telaraña como en LA y P y talaraña como en CM (ALEANR, mapa núm. 431, ara-

ña); aranha, en occ., Alibert; cómo podemos apreciar no hay una distinción clara entre el insecto en sí 

mismo y la trama que ella misma teje, en B apuntan telaraña, en C diferencian tela de araña, tela-

raña, en los últimos no hay diferencia CM, LA, P, V, dicen talaraña, (ALEANR, mapa núm. 432, telara-

ña. Araña y tela que ésta construye), talaraña en BM, tararaña en Andolz; en Fraga tararánes ‘teranyi-

nes’, Barnils; en cat. teranyina; catalán occidental y valenciano telaranya (DCVB); tararanha ‘toile d'a-

raignée’, anotan (DGLO) y Alibert, en occitano. Tiene su origen en el latín vulgar TĒLA ARANĔA (DCECH); 

la forma común a todas las localidades B, C, CM, LA, P, V se diferencia de la forma castellana por el 

desplazamiento del acento tarantula (ALEANR, mapa núm. 433, tarántula). (Tarentola mauritana). Tipo 

de araña; tarantula en occitano (DGLO), taràntula en catalán (DCVB); del it. taràntola, de Tàranto ‘Ta-

rento’, por abundar esta araña en la Puglia, en los alrededores de esa ciudad de Italia (BDELC); en B 

se emplea cempiés en C, CM, LA centespiche, en P ciempiés, otra forma de decirlo en LA y P es 

ciempatas no hay respuesta en V (ALEANR, mapa núm. 434, ciempiés) ‘gusano, ciempiés’, ciempatas 

consta en Barceló, Tarazona; ciempatas en Barceló, ziempatas en Panticosa, La Alta Zaragoza, La Pue-

bla; voz de numero invariable, sirviendo indistintamente para el singular y el plural, ziengarras en BM, 

Andolz, Maella centpeus; del céltico *garra (DCECH) en cat. centpeus, centcames (DCVB), ‘gusano, 

ciempiés’ miriápodo con un par de patas en cada uno de los 21 anillos en que tiene dividido el cuerpo; 

anotado en Barceló, Tarazona, en Panticosa escrito con ‘z’; en La Alta Zaragoza se lee zienpatas ‘ciem-

piés’. (Scolopendra, sp), ziempatas en La Puebla; forma compuesta por cien y patas; Se ha constituido 

con las palabras cien, del latín CENTUM (DCECH) y pié del lat. PEDIS, en Antillón ciencamas y cienga-

rras,562 formas compuestas de cien y cama, del lat. vg. CAMBA, íd., de origen incierto, quizá prerromano 

(DCECH) / garra, del céltico *garra (DCECH); otra forma ziempatas, forma compuesta de cien y patas, 

Nagore en Panticosa; para referirse a otro tipo de gusano en P registramos santaespiga ‘artrópodo 

parecido al ciempiés pero más plano’, quizás reciba este nombre por su aspecto que según la descrip-

ción encontrada podría semejarse a una espiga563; forma que consta en B arraclau, en los otros C y 

CM, LA, P, V, arraclán (ALEANR, mapa núm. 435, alacrán). (Buthus occitannus); en DLE arraclán2, va-

riante de alacrán, atribuida a Aragón y Salamanca 1. m. Ar. y Sal. escorpión (‖ arácnido); su sinónimo 

arraclau ‘tipo de escorpión’; arraclán en BM e Iribarren; arraclau en Barceló y Collellmir, las dos for-

mas en Andolz (3.1.2., 3.2.3.1., 3.3.1., 6.7.1.); en todos los nuevos CM, LA, P, V coinciden en decir 

cortapichas ‘tijereta común’, insecto con el abdomen terminado por dos piezas córnea, unas pinzas, 

móviles que forman una especie de alicates; igual en BM, en Panticosa; Kuhn; Barceló; Iribarren; An-

                                           
561 Iribarren hace constar alica ‘aluda’, hormiga con alas que se emplea como cebo para la caza de pájaros con costilla; llamada 
aláica en Tudela y Cascante. 
562 Leiva atestigua su presencia en Pallaruelo de Monegros 
563 Cuerpo relativamente corto en la cabeza tiene antenas muy finas su cuerpo consta de 15 segmentos, cada uno de esos seg-
mentos del tronco está provisto de largas patas articuladas 



635 
 

dolz escribe cortapicha; todos los municipios B, C, CM, LA, P, V coinciden en la forma escorpión (ALE-

ANR, mapa núm. 436, lución) reptil insectívoro de color plateado), escorzón en BM. Del lat. SCORPIO, -

ŌNIS, y este del gr. skorpíos (BDELC); solo tenemos respuesta en C aguijón y en P fizón (ALEANR, ma-

pa núm. 437, ¿Con qué muerde la víbora?) Aguijón de la culebra o de un insecto. (Lingüístico – Et-

nográfico), vid. (ALEANR, mapa núm. 753) / ‘lengua de los reptiles’; fizón en Borao, BM, Ballobar, An-

dolz; fizón en el DLE 1. m. Hues. aguijón; aguijó y fibló en cat. (DCVB); sin respuesta en ningún pue-

blo (ALEANR, mapa núm. 146, aguijón de la aguijada. Pincho de la espuela), vid. acizón en B, sin res-

puesta en C, cizón en CM y acizo, azizón en P (ALEANR, mapa núm. 753, aguijón de la abeja u otro in-

secto); no hay respuesta en B, y en C como los nuevos CM, LA, P, V dicen cortarropas (ALEANR, mapa 

núm. 438, salamanquesa). (Platydactilus mauritaniens). Parecido a la lagartija suele verse en los te-

chos y las paredes persiguiendo a las moscas; la misma forma sanguijuela en B y en C, sandijuela 

en CM y sangrijuela en el resto LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 439, sanguijuela). (Hirudo) una especie 

de anélido. La forma sandijuela está anotada en BM, sangrijuela en Ansó Alvar; Andolz; Iribarren; Ta-

razona; la Alta Zaragoza; Ena, sangrijuela tiene su origen, probablemente, en la influencia de la pala-

bra sangre; Haensch anota sangonera en cat., misma forma en La Puebla. Del latín *ASCIŎLA, diminuti-

vo de ASCIA ‘azuela’, ‘hacha’ (DCECH); en todos B, C, CM, LA, P, V tenemos la misma forma avión 

(ALEANR, mapa núm. 413, libélula). (Libella), escrito con ‘b’ en BM, en La Puebla de Castro, La Alta Za-

ragoza, Andolz, Rohlfs; una forma común B, C, CM, LA, P, V zurrón y en C anotamos además mos-

cardón (ALEANR, mapa núm. 414, abejorro) o moscardón (Bombus); zurrón, similar a zon-zon / zonzon 

en occitano, en Alibert y (DGLO) de etnología onomatopéyica; moscardón, en cat. moscard, derivado 

de mosca, del lat. MŬSCA, íd. con el sufijo aumentativo peyorativo -ard, del germano -hart ‘fuerte’ 

(DGLC); moscón ‘moscardón’ / ‘persona pelma’, en sentido figurado; derivado de mosca (BDELC); ob-

tenemos una única forma tabáno, con desplazamiento del acento en todos los lugares B, C, CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 415, tábano). (Tabanus dovinus), insecto grande característico por su picada; 

así mismo la recoge Alvar; tavá en cat. (DCVB); tavan en occ. (DGLO); del lat. TABANUS (BDELC); los 

informantes de LA nos dijeron moscallón ‘moscardón’; moscallón, relacionado con el catalán, proven-

zal, bearnés (LEIVA, 2004: 90); todas las poblaciones, B, C, CM, LA, P, V, dicen mosquito (ALEANR, ma-

pa núm. 416, cinife). (Mosquito violero); en todos anotamos cagada (ALEANR, mapa núm. 417, huevos 

de la mosca que luego se convierten en larvas). Conjunto de huevecillos de mosca, puesta; en occ. ca-

gada 1. ‘fiente’ 2. ‘échec’ (DGLO), dos acepciones equivales a las de nuestra zona; mosquero ‘ar-

mazón pendiente del techo’, movible pendularmente y que ahuyenta las moscas y al mismo tiempo re-

fresca; generalmente se articulaba mediante una cuerda sujeta al pie que balanceaba al ritmo de la 

mecedora; mosquerío ‘abundancia de moscas’; mosquiterío ‘nube de mosquitos’; moscarda ‘espe-

cie de mosca grande’, verde; se oye en P mosca de gancher ‘insecto parasitario’ que produce enfer-

medades. (Oestru sequi); incluso hay una expresión destacada: eres mas pesao que las moscas de 

gancher, ‘insistente, latoso’; la locución mosca de ganchet, Andolz la sitúa en la Litera; la diversidad 

hallada en los datos obtenidos nos hace más complicado relacionarlos con otros que sirvieran a nuestro 

propósito; en B y CM tenemos langoste, en C langosta y en P caballito, no disponemos de mas for-

mas (ALEANR, mapa núm. 418, santateresa). (Mantis religiosa), caballito podría tener conexión con ca-

baller en Alcolea y Aliaga Jiménez. Insecto carnívoro de color verdoso, amarillento o pardo, con cuatro 

patas largas y estrechas, las anteriores son cortas y más largas las posteriores, saltamontes, salta-



636 
 

campo registra Collellmir; santamaría en (BM); anotamos dos formas en B langosta y saltacampos, 

en todos los demás C, CM, LA, P, V, langoste (ALEANR, mapa núm. 419, saltamontes). (Caelifera). In-

secto herbívoro, de cuerpo alargado, de color verde o marrón, con prominentes, antenas finas y seis 

patas, siendo las posteriores muy largas y robustas, con las que da grandes saltos, de ahí su nombre, 

langoste en el vocabulario de Nati Camparola de L’Almolda, langoste en Antillón, en Barceló y en Co-

llellmir. Conserva el significado del étimo LOCŬSTA (DCECH). Posibles variantes con las que relacionar-

las, las registradas en Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens: langasta, lingos-

ta, lingasta, ligasta; del lat. LOCUSTA, Alibert, en francés m. locuste, f. ‘sauterelle’; junto a langosto, 

otra forma de decir ‘saltamontes’, forma anotada en CM y en P, localizada en Alcolea, Andolz, Aliaga 

Jiménez; llangosto en La Puebla de Castro, saltacampos en Caspe, Barceló que recoge la siguiente 

aclaración: “Según Andolz y Collellmir, “saltamontes”. Según Vizcaya, “grillo”564 y Collellmir. Aunque 

parece haber confusión en el nombre se trata de dos insectos diferentes; zapatera en CM, forma re-

gistrada en BM ‘santateresa’, en cat. la forma más empleada es escamarlà, pero también dicen cigala, 

< del lat. vg. CICĀLA, variante del lat. cl. CICĀDA, (DCVB), igual en occ. cigala, Alibert; además gricha 

Panticosa, grichón, Lanuza, ‘langosta, grillo’; por lo que respecta a ch < -ll-; en P dicen caballito ‘san-

tateresa’, otra forma; como posible forma perdida anoto la forma que consta en el Bocabulario mone-

grino anadón ‘tejedor’, zapatero o zancudo. (Gerris lacustris) insecto que corre por encima del agua; 

anadón (BM). (Cancioncilla popular: anadón, don, don, entra uno y salen dos), cancioncilla que a 

mí me suena recordar, la canción registrada en BM es así: anadón, don, don, entra uno y en salen dos; 

zapatero ‘tejedor’, insecto como anadón, zapatero se lee en La Alta Zaragoza, forma que leemos en 

BM, Andolz, Iribarren; con esta acepción consta en el DLE sin localizar; misma forma en B y C cigarra, 

en CM, LA, P, V chicharra (ALEANR, mapa núm. 420, cigarra), chicharra en La Alta Zaragoza, anotada 

en Barceló, Ena; consta en DLE; de la onomatopeya chich- imitación de la voz del insecto, en anotación 

de Nebot, según el Dicc. voc. nat.,565 p. 213 y Corominas (I, pp. 797-798), s.v. cigarra:566 “chicarro es 

variante mozárabe de cigarra y que del femenino correspondiente *chicarra sale chicharra por una di-

lación consonántica favorecida por el efecto expresivo de la reduplicación y por el influjo de achicharrar 

‘abrasar’”. Castañer recoge y comenta la gran extensión que abarca la forma y en nota se sirve de Co-

rominas para precisar su etimología, la forma castellana cigarra procede seguramente de una forma 

*CICĀRA del lat. CĬCĀDA; mientras que chicharra sale del *chicarra mozár., que como ya hemos señalado 

más arriba el efecto expresivo de la reduplicación favorece la dilación consonántica así como el influjo 

de achicharrar ‘abrasar’ (DCECH). Alcover por su parte indica que el cat. xitxarra probablemente ha si-

do tomado del cast. (DCVB) que convive con cigala (DCVB) < CICĀLA; gasc. cigale, cigalhe (Palay); 

además gricha ‘langosta verde’ Nagore en Panticosa, grichón ‘saltamontes', grinchón Lanuza, ‘langosta, 

grillo’; por lo que respecta a ch < -ll- Kuhn; en occ. chicharra ‘grosse cigale verte’; del. esp. chicharra, 

Alibert; Kuhn recopila: cat. pr. cicala, gasc. cigale, cigalhe < CICALA, otra forma nos dijeron en CM fer-

fer ‘cigarra’, ferfer como en Huerto (BM) comparable con ferfé en Ballobar, La Puebla de Castro, fefé 

en Alcolea, Andolz: ferfé(t) y en La Alta Zaragoza, Nagore en Notas: ferfet, pl. ferfez ‘cigarras’ y otras 

variantes. De creación expresiva, recuerda el canto de este insecto. Se trata de una voz de creación 

                                           
564 p. 249, BARCELÓ CABALLUD, Rafael, Vocabulario caspolino. Institución «Fernando el Católico» (CSIC) Excma. Diputación de Zaragoza, Zaragoza, 
(2011) 
565 GARCÍA DE DIEGO, Vicente, Diccionario de voces naturales, Edit. Aguilar, Madrid, 1968. 
566 p. 64, N. NEBOT, “Las voces naturales y la etimología popular en la toponimia y el habla del Alto Mijares y del Alto Palancia (Castellón) ”, AFA, 
28-29 (1981), pp. 57-81 
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onomatopéyica en imitación al sonido que emite el insecto ya que los machos producen un sonido 

monótono; cat. cigala (DCVB); en B dicen cucaracho pelotero y en C escarabajo pelotero en los 

otros CM, LA, P, V, alternan estas dos formas (ALEANR, mapa núm. 421, ciervo volante). (Lucanus cer-

vus), insecto parecido al escarabajo, escarabajo pelotero anotado en Andolz, Borao, Collellmir; regis-

trada en CM y LA correndera ‘cucaracha’, corrondera en Pallaruelo de Monegros; CM, LA, P, V cuca-

racho género masculino en aragonés s.m. (CUESTIÓN, núm. 1151, cucaracha ), compartido con La Alta 

Zaragoza. Aunque conocido por el resto de municipios, para este significado, sólo responden en CM 

Cucaracha, ‘sobrenombre de un famoso bandido aragonés’ que operaba por la sierra de Alcubie-

rre. Una copla recuerda al Bandolero567: “Se pasea Cucharacha / por la sierra d'Alcubierre, / un ombre 

como un tomillo / y todo el mundo le teme”; mientras que -en La Almolda cucaracha es un mote-; 

encontramos maría en B, cuco rojo en C, marieta en P (ALEANR, mapa núm. 423, mariquita). (Coci-

nella septempunctata), marieta en Caspe, Collellmir, en BM, donde convive con la forma mariíca como 

en P, para referirse al mismo insecto ‘mariquita’; solo tenemos respuesta en P limaco (ALEANR, mapa 

núm. 422, babosa), como en Antillón, La Alta Zaragoza, forma comparable con el cat. llimac (DCVB, de 

la forma llatina vulgar *LIMĀCU) y el gascón limac (Rohlfs, Dic.); igual en el DLE; tanto B y C como los 

demás CM, LA, P y V dicen garapatillo (ALEANR, mapa núm. 424, gorgojo del trigo). (Curculio). Tipo de 

insecto parásito, chinche fétido, probablemente de varias especies, que ataca los granos de trigo antes 

de madurar y los seca, insecto cuyas larvas se alimentan tanto de la espiga sin sazonar, como de las 

semillas almacenadas. Forma anotada en BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; Borao da el mismo 

nombre, garapatillo, al insecto y a la enfermedad; el DLE escribe galapatillo como aragonesismo; Kuhn 

recopila distintas formas comparables a la nuestra, en Fraga garrapatell, Barbastro calapatillo; cat. ca-

rapatell (DCVB); garapatillau ‘trigo afectado por el garapatillo’, en BM; forma más usada corcollo 

‘gorgojo’, insecto coleóptero de pequeño tamaño que ataca las semillas de los cereales; consta en An-

dolz; quizá de forma menos generalizada corcojo ‘gorgojo de los cereales’; consta en Andolz, BM, Iri-

barren; alternando en uso sus derivadas posverbales corcojau / corcollau ‘cereal atacado por el gor-

gojo’; corcón ‘nombre dado a las larvas y a los adultos de ciertos coleópteros que ataca a las espigas 

de los cereales’; corcó, cat. ‘carcoma, gorgojo’ (DCVB); en CM dicen cuquillo en P cuco sin respuesta 

en LA y V ‘insecto que ataca a la alfalz’, cuquillo en Andolz; taladro ‘insecto que ataca al maíz’; igual 

en Tarazona y en Iribarren ‘insecto xilófago del olivo’; llendre, huevo del piojo, ‘liendre’, en La Puebla; 

palometa ‘polilla’, palomilla, insecto que se cría en los graneros donde hay cereal causando grandes 

daños, consta en BM, Andolz, Collellmir / ‘mariposa nocturna’, consta en Ballobar, Panticosa, forma que 

convive con palomilla voz que Kuhn registra en Sallent tanto para designar ‘polilla’ como ‘mariposa 

pequeña’ situación que compartimos; aunque no es una forma que se use en la zona el DLE registra 

pajarilla ‘mariposa nocturna’, en su tercera acepción como aragonesa, vid. caparra (CUESTIÓN, núm. 

1159, garrapata). Animal milimétrico y de forma ovalada que suele agarrarse a otros animales para 

chuparles la sangre, viviendo como parásito / ‘persona muy pesada en su forma de proceder, difícil de 

sacudir’, caparra en Aliaga Jiménez; vid. expr.; Nagore Los Pirineos; Kuhn recopila caparra ‘garrapata’ 

(DCVB), en arag. Borao, en gasc. gabàr ‘pou de mouton’ Palay, Rohlfs en Le Gascon, 20c, 36, 39, lo 

hace derivar del vasco kaparra ‘tique des brebis’. arag. caparra ‘garrapata’; cat. caparra; gasc. capà-

                                           
567 en occ. bandolièr ‘bandoulier’; del germ. banda, Alibert; bandoler en cat. (DCVB) 



638 
 

rro; vasc. kaparra. En las formas del primer grupo sin duda se ha entremezclado la concepción eti-

mológico-popular, de la rapidez de movimiento, con las patas del animal, y se ha puesto en relación la 

palabra garra y pata. cf. Hecho, garrapiar ‘patalear’, esp. ‘garrapatear’, por tanto también en el sentido 

de ‘hacer movimientos rápidos’; galapatillo se lee en el DLE 1. m. Ar. Insecto del orden de los Hemípte-

ros, que ataca a la espiga del trigo cuando está sin sazonar. Aunque Rohlfs lo deriva del vasco caparra, 

Corominas propone un hispánicoprerromano *CALAPPACU (DECLLC); escaparrar ‘limpiar de garrapatas’, 

igual en La Alta Zaragoza escaparrar ‘limpiar de garrapatas; escaparrar en la Sierra de Albarracín ‘des-

pachar de malas formas’, en Teruel, sentido similar al recogido en el Bajo Aragón por Andolz, así cons-

ta en Barceló mandar a escaparrar ‘despedir’. Obligar de malas maneras a alguien a que se vaya / 

Contestar a alguien agriamente o con desdén; a partir de la que se forma la expresión marcha a es-

caparrar (d’aquí) / marcha a… ‘despedir a alguien de mala manera’ o contestarle agriamente. Enfa-

darse con alguien, no querer nada con él, pedirle que se vaya o deje el asunto en cuestión; estijere-

tas ‘la tijereta común’. (Forficula auricularia). Insecto con pinzas como una especie de tijera, estijereta 

se lee en El Rincón de Ademuz; también llamado tijeretas ‘insecto con una especie de tijera’, tijeretas 

anota Iribarren; estas palabras son derivadas de estijera (4.1.2.); la forma común en todos municipios 

B, C, CM, LA, P, V es fardacho y en C además dicen lagarto (ALEANR, mapa núm. 440, lagarto). (La-

certa viridis); fardacho en DLE del ár. hisp. ḥarḍún o ḥarḏún, y este del ár. cl. ḥirḏawn + el sufijo -

acho), apuntado en varios pueblos de Monegros, en Andolz, Borao, La Alta Zaragoza; fardatxo en cat. 

(DCVB); otra forma conseguida en CM zangardacho ‘lagarto’, consta en (VBB); sangrentana es la 

forma registrada en B, C y P, sacristana en LA (ALEANR, mapa núm. 441, lagartija). (Lacertamuralis), 

sargantana en BM, en Borao, Nagore, Notas; forma registrada en el DLE como de Aragón, 1. f. Ar la-

gartija; sangardana en Alquézar; Mott anota ixingardana / ixirdangana568; Haensch anota para el mas-

culino: el singardáso, el singardáll; zangalleta dicen en CM ‘lagartija’, Kuhn anota zargallana en Loa-

rre y Jaca. 

 
6.7.2. Pájaros y aves pequeñas. Insectos 

Nuestra forma no difiere de la castellana pinzón ‘pinzón’, tipo de ave común; en BM pinzán, Andolz, 

Aliaga Jiménez; pinzán escribe Mott; Corominas dice que es voz común a muchas lenguas romances, 

célticas, germánicas, eslavas, etc.; tendría en lat. la forma de *PĪNCIO -ŌNIS y debió de formarse de la 

onomatopeya pink por imitación del canto de este pájaro (BDELC); en occ. pinçon ‘pinson’ (DGLO) 

La forma en B es pajarete en C pajarico en CM, P y V pajarer, pajarico, y en ese orden, mientras 

que en LA pajarico, pajariqué (ALEANR, mapa núm. 442, cría de pájaro); como es habitual tres de los 

cuatro nuevos municipios encuestados dicen pajariquer y LA pajariqué ‘pajarito’; todos los nuevos 

coinciden en la forma crieta ‘diminutivo de cría’, aplicado por lo general a los pájaros recién nacidos, 

crieta forma compartida con BM; para Alvar ‘pollo del pájaro’; borrilla y pelusilla en B, en C pelusilla 

que alterna con pelusa, en todos los otros CM, LA, P, y V pelusilla que alterna con pelosilla en P 

(ALEANR, mapa núm. 443, pelusa de los pajarillos); plumón ‘vello que tienen las aves al salir del 

huevo’; nos consta en CM volanderas ‘crías de pájaros en el nido que están ya a punto de poder 

volar ‘y marcharse; el DLE lo recoge en singular y en su acepción 8. precisa, coloquial y de Álava; 

volada ‘vuelo’; anotada con ‘b’ en Andolz, en La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza; revoliar ‘revolo-

                                           
568 Para sus múltiples variantes fonéticas en otras zonas de Aragón propone consultemos Elcock, 1940, y Buesa, 1963: 15 
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tear’, reboliar escrito con ‘b’ en VBB; no hay respuesta en ninguno de los seis municipios (ALEANR, mapa 

núm. 444, volantón) pajarillo recién salido del nido; en CM y LA lo llaman cachola ‘nido de las aves 

que anidan en el suelo’. Oquedad, concavidad y en LA nos expusieron la expresión: hazme cachola 

‘hazme sitio’; cachola en BM;  en el DLE, otro significado; sin respuesta en B, en C dicen sin vestir, en 

CM, P, V, comparten la forma pelader, en LA señalan peladé, además en P comparte otra forma con 

C sin vestir (ALEANR, mapa núm. 445, Pajarillo sin plumas), mote en Peñalba el pelau-; Nebot anota 

pelayo ‘pelado, pájaro sin pluma’; ddeessnnuuddaa((rr))--ssee > desnudase ‘cambiar las plumas las aves’; en la 

mayoría B, C, CM, P, V, usan la forma igual al castellano gorrión, en LA gurrión (ALEANR, mapa núm. 

446, gorrión); gurrión dicen en LA el resto gorrión de canalera ‘especie habitual de gorrión que 

anida bajo los tejados’ gurrión de canalera en BM, Andolz; todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, le 

llaman triguero (ALEANR, mapa núm. 447, gorrión campestre), la voz triguero ‘pájaro triguero’, la re-

gistra el DLE, del lat. triticarius; sólo en CM respondieron chileta ‘cría de gorrión’, -chileta, mote en 

Peñalba-; la forma chirleta se lee en BM, al parecer seria el diminutivo de chirla ‘gorrión chillón’ que 

consta en BM por lo que podemos pensar que en algún momento estuvo en uso; mosquete es la for-

ma de B, en C tenemos dos referencias: una que no hay respuesta y la que anota petirrojo, misma 

forma que anotamos en CM, LA, P, V, petirrojo (ALEANR, mapa núm. 448, petirrojo); tanto en CM co-

mo en P apuntamos mosqueta ‘pájaro mosca’, mosqueta en Andolz, en Maella – diminutivo de mosca 

del lat. MUSCA íd., ‘pájaro de pequeño tamaño y cabeza negra’-; -mosca, mosqueta, mote en Peñalba-

; sin respuesta en B y C, en CM y LA responden cucú no hay respuesta en p y V (ALEANR, mapa núm. 

449, cuclillo) pájaro cuco. Diminutivo de cuco, pájaro cuco, forma que registra Andolz; onomatopeya 

de la voz del ave, creada análogamente en muchos idiomas, del lat. CUCŪLUS (BDELC); en DLE 4. m. 

cuclillo (‖ ave); en CM y LA sisote ‘sisón’, avutarda menor, ave zancuda. (Tetrax tetrax), en CM sisote 

también se usa con carácter despectivo, peyorativo; donde nos añadieron (cabeza de sisot ‘cabeza 

hueca’) expresión compartida en P cabeza de sisot ‘cabeza hueca’; sisote se lee en BM; en P se dice 

sisot ‘sisón’, avutarda menor. (Tetrax tetrax), sisot presente en Andolz; en cat. sisó (DCVB); de uso 

generalizado, posible vacilación ortográfica; en CM se dice polleta d’agua, en LA y P polla d’agua 

‘gallineta común’. (Gallinula chloropus) Polla de agua, ave zancuda. Ave similar a la becada, vid.; polle-

ta d’agua en BM; polleta de agua anotada en Barceló; sin localizar ni una respuesta ‘garza real’. (Ardea 

cinerea), ave acuática de patas muy largas garrapescaire Andolz; ninguno de los municipios B, C, CM, 

LA, P, V, difiere de la forma castellana ruiseñor (ALEANR, mapa núm. 450, ruiseñor); del lat. vg. 

*LUSCINIŎLUS, diminuto. de LUSCINIA o LUSCINIUS, íd., con disimilación de líquidas la primera l en r, 

(3.2.3.3.); la respuesta en B es murciagalo la de C murcielago y las de CM, LA, P, V, murcialágo 

(ALEANR, mapa núm. 467, murciélago). En el DLE conviven murciélago y murciégalo, del lat. MURIS 

‘ratón’ y CAECŬLUS dim. de CAECUS ‘ciego’, considerando murciégalo como vulgar. Kuhn: “Junto al esp. 

murciélago encontramos las formas arag. murciégalo Ansó, Hecho, Sallent, murciélaro Hecho, murciá-

lago Torla, murciácalo Biescas, y, con desplazamiento acentual en la penúltima, murcialago , murciaga-

lo Ypiés, morcialāgo Loarre, de MURE *CAECULU ‘algo ciego’ *MEYER-LÜBKE REW 1460 (p. 8 KUHN “Estudios 

sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas” AFA- XVI-XVII (1965-66), pp. 7-55) MEYER-LÜBKE 

REW, 5764a esp. mur(ec)illo, esp. murcieg(al)o, murcielago, cat. muricec; piular ‘piar los polluelos, 

gorgojear los pájaros’ anotado en BM, Ballobar, Andolz, Haensch; piular en cat. del lat. PĪPĬLARE íd., 1. 

‘piar’, 3. fig. Parlar (DCVB); en occ. piular ‘piauler’ (DGLO) y Alibert del lat. piulare; así como en senti-
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do figurado piular ‘quejarse’, hablar, en LA, P y V dijeron ni piula ni miula, en CM nos dijeron ni 

paula ni maula ‘no dice nada’, vid. bajo (ALEANR, mapa núm. 697), Barceló apunta paular ‘hablar’; 

pajáro en todos (ALEANR, mapa núm. 1409, pájaro), vid. Desplazamiento del acento; todos los munici-

pios; B, C, CM, LA, P, V dicen como en Castellano ruiseñor (ALEANR, mapa núm. 450, ruiseñor); voz 

anotada en CM, LA, P, V cardelina (CUESTIÓN, núm. 1192, jilguero), cardelina consta en BM, Andolz, 

Collellmir; en el DLE. Pájaro cantor, muy vistoso con plumas pardas por el lomo, cara blanca con una 

mancha roja y alas y cola negras con manchas amarillas y blancas, en Aliaga Jiménez; la palabra regis-

trada en CM, LA, P, V es algarabán ‘alcaraván’, ave zancuda, algarabán en Andolz; la totalidad de los 

municipios: B, C, CM, LA, P, V dicen verderol (ALEANR, mapa núm. 451, verderón). (Carduelis chloris), 

tipo de pájaro pequeño; en Barceló; derivado de verde, del lat. VĬRĬDIS, íd. y ‘vigoroso, vivo, joven’ 

(BDELC); en B y en P dicen la forma recachadera no hay respuesta ni en C ni en CM, LA ni V (ALEANR, 

mapa núm. 452, alondra pájaro parecido a la calandria) también la recoge Andolz; otra forma de decir 

‘alondra’ es aloda, única respuesta recogida en CM, consta en BM, Alquézar, Andolz; moñuda ‘pájaro 

provisto de un moño o copete; en La Alta Zaragoza encontramos moñudo (adj.) ‘animal que tiene pelo 

en la frente’ [¿podría ser comparable?]; en CM dicen caperuzo y en LA caperuz ‘moño de plumas de 

algunas aves’, caperuz en BM, en Andolz; la respuesta de B es cogujada, en C responden calandria 

de peineta y en LA y P dicen cucullada (ALEANR, mapa núm. 453, cogujada), pájaro similar a la alon-

dra, anida en los sembrados, cucullada en BM; Andolz anota cogullada; en cat. cogullada, del llatí 

CUCŬLLIĀTA (DCVB); calandria del lat. vg. CALANDRIA, y este del gr. kharádrios íd. (BDELC); falcino es la 

forma de B y LA, farcino la de C y P, farfino dicen en CM (ALEANR, mapa núm. 454, vencejo), ave pri-

maveral. (Apus apus); falcino es la forma que recoge Rohlfs, así como Borao, Aliaga Jiménez puntuali-

za dos conceptos ‘variedad de golondrina’ / ‘hoz pequeña’; Kuhn, entre otras, esp. vencejo, gasc. ben-

cilh, < VINCICULU y Collellmir; escrito con ‘z’ Andolz; farcino ‘hoz pequeña’ en Iribarren, farfino atribuido 

a Castejón en BM; en Barceló; falcino como aragonés en el DLE 1. m. Ar. vencejo2; vencell en cat. 

(DCVB). Corominas anota vencejo en su Diccionario etimológico abreviado, en primer lugar habla de 

una alteración muy antigua de oncejo por confusión con vencejo. En segundo lugar relaciona oncejo 

por una parte con el cast. ant. onceja ‘uña’ del lat. vg. *UNCĬCŬLA derivado del lat. UNCUS ‘ganchudo’ y 

‘gancho’; por otra parte lo relaciona con el cat. y arag. falcilla, fr. dial. faucille, languedociano faucil de-

riv. de FALX ‘hoz’ por el aspecto arqueado del vencejo. Inclinándose entre las dos propuestas etimológi-

cas por la segunda como más verdadera: “la forma del cast. arcaico sería *hocejo (derivado de hoz 

como el cat. y el arag. falcilla derivan de falç ‘hoz’) alterado en oncejo por influjo de onceja de ahí más 

tarde vencejo.”569; para Kuhn se trata seguramente de una metáfora “basada en falciño Aineto, falceno 

Loarre ‘hoz con hoja corta con la que se corta el mimbre, etc.’, de FALX, cf. FEW III, 380, donde apare-

ce una metáfora equivalente bajo el título FALCICULA, ‘queue de coq composée de grandes plumes arqu-

ées’, metáfora que también aparece en el caso del nombre de la golondrina por la silueta de cada una 

de sus dos alas tan parecida a la hoja de la hoz (cf. también Riegler 108);”570 en B y V no hay respues-

ta; en P y V no hay respuesta, así responden en CM LA correndera ‘terrera común’, pájaro parecido a 

la alondra, correndera en BM; no hay respuesta en B, en C, y P dicen golondrina roquera en CM go-

londrina rojuera (ALEANR, mapa núm. 455, avión). Por las respuestas recogidas pensamos que se tra-

                                           
569 p. 600 COROMINAS Joan 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial gredos Madrid. BDELC. 
570 p. 22, KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII, (1965-66) 
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ta del ‘avión roquero’ (Ptyonoprogne rupestris) ave de la familia de los aviones y de las golondrina; 

engrineta ‘golondrina común o andorina (Hirundo rustica), -engrineta es un mote en La Almolda- y 

donde manifestaron el uso de la expresión: esa es una engrineta, como ‘menuda, seca’; en los otros 

tres pueblos CM, P, V, no obtuvimos respuesta; engrineta consta en BM, Ballobar, Fraga [engrinéte] 

‘oreneta’ Barnils, el DCVB anota engrineta en Fraga; en catalán oreneta / oreneta del lat. *HIRUNDĬTTA, 

diminutivo de HIRŬNDO, íd. (DCVB); Nos servimos de parte de la explicación que, podría ayudarnos a 

acercarnos a la comprensión de la forma aquí estudiada ofrece, Corominas para explicar golondrina 

parte del lat. HĬRŬNDO, -ĬNIS la terminación tubo un tratamiento análogo al de SANGĬNEM, AMYGDŬLA e 

INGUĬNEM y la inicial se cambio *erondre en *orondre por asimilación de las vocales y disimilación de las 

consonantes, tomando g- como sonido de relleno… (BDELC); forma localizada en CM picatroncos ‘el 

pito real’. (Picus viridis). Variedad de pájaro carpintero, localizada en BM, La Puebla de Castro, la Alta 

Zaragoza, en Caspe Barceló y Collellmir, Kuhn apunta picatronco en Loarre, también en Álava, de 

*PIKKARE, Meyer 6495., mientras que picaraza en Ansó, Hecho, Aineto (Kuhn, 1965-66: 21); carpinte-

ro es la forma de B y la de P, picaporte la de C y la de CM picote (ALEANR, mapa núm. 456, picama-

deros), en Andolz leemos picaport (referido a un tipo de pájaro que no sabemos con precisión si se tra-

ta del mismo) y picot, en este caso sí apunta ‘pájaro carpintero’, así como en Aliaga Jiménez; en cat. 

picot ‘pitorreal’ / pigot < del llatí *PICŎTTU, derivat de PĪCU, mat. sign (DCVB); en P aguacero ‘Pito real’ 

(Picus viridis) pájaro llamado así porque dicen anuncia las lluvias; aguazero en Panticosa; Andolz; 

Haensch aiguadéro; aiguadé; picaguacero en Antillón; consta del verbo picar, de creación expresiva, 

(DCECH); según Leiva aguaceros se localiza en Pallaruelo de Monegros, derivado de agua ; del latín 

AQUA íd., (DCECH); Mott “aguacé(-r) (-e) / auguacé(-r) (-e), ‘pito real’. (Picus viridis)”571; Kuhn acumu-

la distintas formas, aguacero que localiza en Biescas designación que explica con la referencia etimoló-

gica de que ‘va a llover cuando canta’, lo que corrobora lo dicho por nuestros colaboradores, sigue con 

sinónimos picaguacero, picatronco, picacerdos, picoverde, picaverde; siendo este último que se rela-

ciona con el fr. pivert, cuyo significado es el de ‘pico o pájaro carpintero’, de *PIKKARE. Meyer 6495.; al-

gunos de estos términos pueden sernos más idóneos que otros para relacionar con las distintas formas 

que nos han ido surgiendo sobre el contenido; sin respuesta en B, CM, LA, y V, arbierol en C y en P, 

(ALEANR, mapa núm. 457, abejaruco). Pájaro que come abejas, en los nuevos pueblos encuestados CM, 

LA, P, V, obtuvimos abejarruco ‘abejorro’, insectívoro, así como también en CM nos dijeron billaruelo 

y en P biñarbuelo -donde nos añadieron que come abejas- ‘abejaruco común’ (Merops apiaster), pája-

ro insectívoro; vid. (ALEANR, mapa núm. 457) y (6.4.1.2.); en B, C, LA, P y V dicen engañapastor, en 

CM engaña-pastores (ALEANR, mapa núm. 458, aguzanieves). Lavandera común, (motacilla alba), tipo 

de pájaro. Palabra compuesta por una forma verbal de engañar + el sustantivo pastor derivado de pa-

cer, del lat. PASTOR, -ŌRIS, en Maella enganyapastor donde además de facilitar la etimología: engañar + 

pastor, narra el relato hecho por sus informantes que facilitada la comprensión de ese peculiar nombre 

debido a su comportamiento con el ganado que como amplia Iribarren es un pajarillo que acostumbra a 

seguir en sus desplazamientos al ganado lanar y a montarse en la trasera de las ovejas; en cat. en-

ganyapastors; compost de l'imperatiu de enganyar i del subst. pl. pastors, (DCVB). Corominas engañar 

del lat. vg. *INGANNARE, derivado de la onomatopeya latina CANNIRE ‘regañar, reñir’; en B tenemos po-

                                           
571 p. 203, § 18. MOTT, Brian, 1982, "La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de Ciencias 
Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134 
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pute en B, poput en C, P y V, puput en LA (ALEANR, mapa núm. 459, abubilla). (Upupa epops). Pájaro 

de color rojizo, de alas y cola negras, de plumaje vistoso que despide un olor fétido, la forma poput la 

localizamos en el Bajo Alcanadre, Alcolea de Cinca, en Ballobar, Andolz, Barceló, Collellmir, en Maella 

poput; Haensch anota la popút en la Ribagorza, en cat. puput, butbut, poput y recopila varios autores 

que aportan distintas variantes; vid. cucute; empleada la forma cucute al menos en CM y en LA como 

‘abubilla’, especie de ave, también se emplea en sentido despectivo referido a personas ‘asustadizo, 

timorato’, persona fácilmente engañable, se aplica a las personas poco inteligentes, tal como se consi-

deraba a esta ave, cucut, cat. (DCVB); conocido al menos en LA y en P carbonero ‘clase de torda’, 

pájaro negro y pequeño/ ‘para referirse a los animales de color muy negro’, lo recoge Andolz, carbone-

ra se lee entre las denominaciones que indican color (Los nombres de “La vaca con manchas”, 1985); -

carbonero, mote en Peñalba-; gallineta ciega (ALEANR, mapa núm. 461, chotacabras). (Caprimulgus 

europens) ave nocturna de mediano tamaño, escrita con ‘z’ en BM gallineta ziega; con este nombre 

garza se refieren todos a ‘urraca’, garsa en cat. posiblemente de un prerromano indoeuropeo *karkia 

(GDLC) (3.2.3.2.); otro nombre también común B, C, CM, LA, P, V, para esa ave es picaraza ‘urraca’, 

con el que convive; en Nagore Panticosa, Lingüística; Caspe, Collellmir; la Alta Zaragoza; en Tarazona; 

Andolz; Iribarren; Aliaga Jiménez; Kuhn propone que viene de *PĪKKARE, Meyer 6495. pica y lo localiza 

en Ansó, Hecho, Aineto, Embún como ‘urraca’, vid. propuesta de García de Diego (5.1.1.8), vid. apun-

te de Kuhn en picatronco; igual en DLE; picarazón ‘cría de la urraca’, en La Alta Zaragoza, Andolz; 

cudiblanca ‘collalba rubia’. (Oenanthe hispanica) tipo de ave. Pájaro parecido a la torda que tiene la 

cola y la cabeza blanca; cudiblanco ‘collalba grís’. (Oenanthe oenanthe); hace su nido en las paredes 

y según los informantes la cola remata en negro; rompegüesos ‘picogordo’, en CM, ave del género 

Coccothraustes dentro de la familia de aves paseriformes, pájaro de color pardo que rompe el hueso de 

la oliva para comerse el interior (3.2.3.2.); engañapastor es la forma común a todos los municipios B, 

C, CM, LA, P, V, pero en CM y en P se suele decir más engaña-pastores (ALEANR, mapa núm. 458, 

aguzanieves). Lavandera común (motacilla alba), tipo de pájaro, en La Alta Zaragoza, Tarazona, Iriba-

rren, en Kuhn; al menos obtuvimos una forma en LA gafarrón ‘pardillo, tipo de ave’, forma compartida 

con BM, Borao; gafarrón, en DLE como aragonés 1. m. rur. Ar. pardillo (// ave paseriforme); otra for-

ma común a todos los pueblos es tordo (ALEANR, mapa núm. 460, estornino). (Turdus musicus), tordo 

es de color negro, se alimenta principalmente de olivas, -tordo, mote en Peñalba-, tordo consta en Ba-

llobar; torde registra Alibert en occitano; del lat. TŬRDUS (BDELC); al menos en CM llaman torda al 

‘mirlo común’. (Turdus merula), su plumaje es marrón oscuro; Alibert también anota torda en occita-

no; tordo / torda en el DLE; compartido con BM, torda entre las denominaciones que indican color, 

tordo ‘referido a las caballerías’, se aplica también a los animales que tienen el pelo como el plumaje 

del tordo, Los nombres de “La vaca con manchas” (1985); Andolz escribe torda ‘aguzanieves’. 

En todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, se dice zurrón y en C además dicen moscardón (ALE-

ANR, mapa núm. 414, abejorro) o moscardón (Bombus), zurrón en BM; CM, LA, P, V, moscón ‘mos-

cardón’ / ‘persona pelma’ en sentido figurado; la forma en todos es tabáno, desplazamiento del acento 

(ALEANR, mapa núm. 415, tábano). (Tabanus dovinus); voz anotada en LA moscallón ‘moscardón’; 

moscallón, relacionado con el catalán, provenzal, bearnés, vid. moscallón (LEIVA, 2004: p. 90); en to-

dos encontramos la forma mosquito (ALEANR, mapa núm. 416, cinife). (Mosquito violero); misma for-

ma en todos cagada (ALEANR, mapa núm. 417, huevos de la mosca) que luego se convierten en larvas. 
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Conjunto de huevecillos de mosca, puesta; mosquero ‘pieza pendiente del techo’, movible pendular-

mente y que ahuyenta las moscas. Iribarren escribe mosquero pero la descripción no del todo precisa; 

mosquerío ‘abundancia de moscas’, mosquerío en La Puebla, Tarazona, Iribarren; mosquiterío ‘nube 

de mosquitos’, mosquiterío; moscarda ‘especie de mosca grande’, verde, moscarda en BM, Andolz. 

 
6.7.3. Sobre las aves 

En relación con las aves capuchina es la respuesta de B, palomo de monte en C, turcaz en P 

(ALEANR, mapa núm. 714, paloma zurita pequeña); en B, C y CM anotamos la forma turcazo en los 

otros no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 715, paloma torcaz) grande y azulada; torcaz ‘collar’ lla-

mada así por el circulo blanco que tienen alrededor del cuello; torcazo consta en BM en Mott; CM, LA, 

P, V dicen pichón (CUESTIÓN, núm. 1659. palomo joven); las mismas localidades CM, LA, P, V picho-

ner apuntan (CUESTIÓN, núm. 1670, pichón) recién nacido. Diminutivo de pichón, vocablo tomado del 

italiano piccione, del latín tardío PIPIONE (DCECH); de nuevo CM, LA, P, V expresan avechucho (2) ‘ave 

grande’ / ‘despectivamente y referido a personas, ‘animalucho’, en P se emplea más con el segundo 

significado: avechucho (2); en el DLE con un significado no del todo equivalente; en todos B, CM, LA, 

P, V, codón menos en C que tenemos rabada (ALEANR, mapa núm. 716, rabadilla de las aves), parte 

del cuerpo de las aves donde crecen las plumas de la cola, igual Barceló, Collellmir, Andolz, Aliaga 

Jiménez; codón en el DLE tiene otro significado; en pregunta adicional los nuevos cuatro pueblos res-

ponden coda ‘rabadilla de las aves’; como única respuesta apuntamos arrullar dicha en C (ALEANR, 

mapa núm. 717, zurear), ruido de las palomas cuando están en celo. 

 
6.7.4. Otros animales 

En B tenemos buitre en todos los demás C, CM, LA, P, V, güitre (ALEANR, mapa núm. 1443, buitre), 

ave rapaz muy grande con el pescuezo pelao, vid. topónimos; güitre en Barceló; como propone Buesa 

las formas güitre, buitre, podrían ser “un resguardo para soslayar la monoptongación butre… < 

VŬLTURE” 572; chuta ‘lechuza’, ave rapaz nocturna, con la cara redonda y plana, que miran de frente y 

pico pequeño en forma de gancho, con plumas amarillas, blancas, grises y negras. Voz de posible crea-

ción onomatopéyica, algunos informantes imitaban el sonido que produce el animal, como en BM, Ba-

llobar, Andolz, Alcolea; xuta en Maella voz onomatopéyica, onomatopeya del sonido que produce el 

pájaro xut (VAL 2000); conviven formas como bugo en B, CM y LA, búho en los otros P y V (ALEANR, 

mapa núm. 462, búho); podemos encontrar aunque de forma esporádica muchuelo y machuelo al 

menos en CM por mochuelo; en P falcón por halcón. Ave rapaz diurna, de cabeza pequeña, pico fuerte 

y curvo y color de plumaje variable; en CM y en P se dice aguila perdiguera por águila perdicera, 

(Aquila fasciata). Tipo de ave rapaz, posiblemente, así llamada, por ser las perdices parte de su ali-

mentación; en cat. perdiguera del llatí *perdicaria, ‘cosa pròpia de perdius’ (DCVB); en el DLE consta 

perdicera y perdiguera; posible vacilación fonética esparbero en B en CM esparvero, esparvel, en C, 

y en los restantes LA, P, V, esparvel (ALEANR, mapa núm. 463, cernícalo), ave rapaz, esparbero, carto-

grafiado en el mismo mapa además de Bujaraloz en pueblos próximos, Pallaruelo de Monegros y Fraga; 

por su parte Barnils registra [ẹsparbę]573; esparbel escrito con ‘b’ en BM, Andolz y Ballobar, en este 

último con ambos sentidos, esparvero se lee en Alquézar, Borao apunta esparvel ‘gavilán’; esparbero 

                                           
572 p. 31, BUESA OLIVER, T., Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe AFA - X-XI 
573 No he podido completar adecuadamente la transcripción especifica. 



644 
 

consta en Coll y Altabás, Collellmir, Haensch, Quintana; relacionado con el catalán esparver (DCVB) y 

el fráncico *sparwari (DCECH)574, Corominas añade: “el gótico *sparwareis supuesto por M. Lübke, 

REW, 8126 no existió nunca”; en el DLE como de Aragón, en su acepción 2. desusado, gavilán (‖ ave). 

Usado en Aragón; relacionado con el catalán y el fráncico, vid (LEIVA, Alazet 15, 2003: p. 139-140); 

esparvel se emplea en sentido figurado como ‘despejado, astuto’, aplicado a personas; todos los en-

cuestados coinciden en forma con el castellano milano (ALEANR, mapa núm. 464, milano); del lat. 

MILŬUS, íd. (BDELC); anotamos dos formas en B cuervo, gralla, en C cuervo en los otros gralla en P 

nos añadieron que era más pequeña que el cuervo (ALEANR, mapa núm. 465, grajo). Ave de la familia 

de los córvidos, como en la Alta Zaragoza, Aliaga ‘Ave graznadora, algo más pequeña que un cuervo, y 

que vive en bandadas’, coincide con parte de la información facilitada en P; gralla, cat. grajo (DCVB), 

Leiva constata la considerable circulación de gralla en la provincia de Huesca; Pardo; Badía, Contribu-

ción, Wilmes, Contribución, Haensch, Kuhn, Mott; en catalán (DCVB), tiene su origen en el latín 

GRACŬLA ‘corneja’ (DCECH); cuerveta ‘corneja negra de menor tamaño que la gralla’, Kuhn; grallar 

graznar, ‘gritar la gralla’ formado a partir de gralla y por extensión ‘levantar la voz’; grallar, cat. graz-

nar; aunque no tan frecuente se puede oír esgramucar ‘graznar’ al menos en P lo mismo que esgra-

muquido ‘graznido’; es de uso general boleta ‘alimoche’, ave rapaz, de la familia de los buitres; ali-

gote ‘buitre’. Quizá metátesis de aguilote usado en sentido despectivo. Al menos se usa en el estribillo 

infantil: “aligote, aligote, aligote el que no bote”, comentada más adelante; quebrantagüesos ‘que-

brantahuesos’, crebantagüesos en La Alta Zaragoza; revolar ‘cambiar las aves de dirección en el vue-

lo’; de revolada ‘coger algo al vuelo’: l’ ha cogido de revolada. 

Encontramos en B murciagalo, en C murciélago, en los demás CM, LA, P, V, murcialágo (ALEANR, 

mapa núm. 467, murciélago); cabezudo, en el DLE como aragonés, ‘cría de la rana’, 6. m. Ar. rena-

cuajo (// larva de la rana) responde al sustantivo cabeza, del latín capitia íd., forma que sustituyó a CA-

PUT en el lat. vg. hispánico, (DCECH) y el sufijo –udo que expresa la idea de ‘poseer algo en abundan-

cia’; ranueco al menos en LA y en P con las dos acepciones ‘larva de la rana’ y de cualquier anfibio, 

consta en BM, Alvar, Iribarren; renacuajo antes ranacuajo y primero ranuecajo derivado de ranueco 

antiguo en cat. ranoc del mozárabe ranoca (BDELC), Leiva anota distintas variantes ronueco, ranueco, 

renueco; en base al sustantivo rana del lat. RANA (DCECH) / ‘niño muy llorón’, así lo registra Andolz; 

cuchareta ‘embrión de la rana’, responde al sustantivo cuchara más el sufijo diminutivo –eta propio 

de la zona; tenemos cullarón en B, cucharón en C y en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 

468, renacuajo)575, larva de la rana, la forma cullarón estará relacionada con el catalán cullera (DCVB), 

que al parecer vendría del lat. cochlearia y el sufijo –ón, por su parte cucharón estará relacionado co-

mo cuchareta con cuchara; la forma samarugo nos la dijeron en CM precisando que se conocía la se-

gunda acepción, la misma palabra consta en el DLE como aragonesa con dos sentidos, 1. m. Ar. Rena-

cuajo de la rana. 2. m. Ar. Persona torpe, zote; en CM nos confirmaron la segunda acepción; tenemos 

zapo como forma común a las seis poblaciones B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 469, sapo). 

(Bufo bufo). Anfibio parecido a la rana, más rechoncho y con piel verdosa de aspecto verrugoso, uno 

de los significados que contiene el BM; Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Barceló, Collellmir, Aliaga 

                                           
574 (vid. LEIVA VICÉN, Ana, Alazet 15, 2003, p. 139-140). 
575 (p. 320-325. GARCÍA MOUTON, Pilar, Mapas y textos: Algunos zoónimos en el . Instituto de la lengua española. CSIC, [en línea] 
[obtenido 24/06/17] Disponible en <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/31/ebook2431_10.pdf>) 
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Jiménez, Alvar, Andolz, Ena, Leiva, Scholz, Borao comenta que los antiguos llamaban al sapo / ‘perso-

na torpe’, desmañada, con este significado en BM, Borao. Corominas señala zapo como voz andaluza, 

murciana, vasca y aragonesa, plantea la posibilidad de que se trate de una creación onomatopéyica, 

considerando que este origen no está reñido con la ascendencia prerromana defendida tradicionalmen-

te por la mayoría de los lingüistas. Así, se inclina por “un sap- zap- imitativo del ruido del animal al ca-

er de vientre en un charco o en tierra mojada, o del ruido del pie humano que lo aplasta”. (DCECH). S- 

> [θ] en zapo ‘sapo’; DCELC lo señala como forma antigua usada actualmente en aragonés, murciano 

y andaluz oriental; (6.3.1.7.) s.v. sapo (BDELC); en B anotamos zepo sin diferenciar el uso, en C, dife-

rencian entre zepo y ratera, en los otros CM, LA, P, V, dicen loseta sin hacer diferencia (ALEANR, mapa 

núm. 470, cepo para cazar pájaros, ratones… etc.); ratera ‘ratonera para cazar ratones’; raterío 

‘abundancia de ratones’; ratau ‘roído por un roedor’; arratonao por ratonado, mordisqueado por un 

roedor; la forma tajado tanto en B como en C y tajugo al menos en LA y P (ALEANR, mapa núm. 471, 

tejón). Mamífero carnívoro de color gris y franjas blancas y negras en la cabeza, de pelaje áspero con 

el que se fabrican brochas y pinceles. Son numerosos los autores que hablan de una u otra variante de 

esta denominación: tejugo Borao; Alvar registra tajudo; tajudo y tajubo escribe Andolz, ambas formas 

Iribarren, Collellmir tajubo < del lat. taxo + sufijo ucus, tajubo en Aliaga Jiménez; Nagore anota en 

Panticosa la forma tachugo ‘tejón’, vid. Rohlfs, Sufijos; Corominas dice de tejón < del lat. tardío TAXO, -

ONIS y este del germánico que correspondería en gótico *THAHSUS de cuyo diminutivo *THAHSUKS viene 

probablemente el cast. tasugo y el port. teixugo (BDELC); en occ. tais, taisson (DGLO) y Alibert; Kuhn 

comparte que la forma de llamar al tejón coincide de nuevo en el sur de Francia y la iberorromania con 

derivados de origen germánico, ya citado, y se corresponden desde el punto de vista fonético con el 

cast. tejón, cat. teixó; gall. teicho; así como añade las formas del gasc. tàchou, tach, tatch, Palay, para 

terminar, en la Península Ibérica se encuentra el sufijo que para Rohlfs es de origen germánico: “arag. 

tachubo Aragüés (con cambio g > b); a tajudo Nerín, tachur Buerba (Wilmes); en la Litera tajugo (Co-

ll), así como el port. tiexugo; el esp. tasugo en lugar del esperado *tejugo (como tejón) es una palabra 

migratoria del norte de España asimilada al hábito fonético castellano; se trata de una terminación 

muy usual en Iberorromania576; Haensch en gasc. tesón, en ribagorzano teisó, cat. teixó; en La Alta 

Zaragoza tajudo y tajugo, en La Sierra de Albarracín tajudo; Nagore anota en Pirineos, gasc. téch, 

tatch, arag. taxo, cast. tejo, port. teixo y en Notas taxo ‘tejo’ < del lat. TAXU; Mott tejudo, en Tarazona 

tajubo y tajudo, igual en Barceló tajubo y tajudo; B, C y todos los demás dicen paniquesa (ALEANR, 

mapa núm. 472, comadreja). (Mustela nivalis). Mamífero carnívoro de cabeza pequeña, patas cortas y 

pelo pardo, de color marrón rojizo por el lomo y blanco por el vientre, muy perjudicial para las aves. 

Nagore en Lingüística anota paniquesa como general. De uso general en Aragón, Navarra y País Vasco, 

relacionada con el catalán paniquera (DCVB) y el gascón panquero, panquese (Rohlfs, Dic.), forma 

atestiguada en abundantes referencias bibliográficas BM, Alcolea, Borao, Casacuberta-Corominas, Bar-

celó y Collellmir, Pardo, Alvar, Badía, Nagore, Rohlfs, Kuhn, Andolz, Quintana, Iribarren. Según la eti-

mología popular constaría de dos términos pan del lat. PANE íd. y queso del lat. CASEU íd. (DCECH). Co-

rominas propone una base PANIQUĚLLA para las formas aragonesa, catalana y gascona, de modo que se 

daría el proceso inverso: su alteración en paniquesa, que sería el origen “por etimología popular” del 

“cantarcillo local del pan y el queso” (DCECH). Vid. también Elcock, p. 186, quien se adscribe al origen 
                                           
576 p. 10, KUHN, A. Estudios sobre el léxico del alto Aragón. Animales y plantas AFA- XVI-XVII, (1965-66) 
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romance propuesto por Schuchardt. Por su parte Nagore habla de las formas arag. paniquesa, gasc. 

payquésa, paquésa, panquéso ‘comadreja’ y su extensión a ambos lados del Pirineo (p. 288 Los Pirine-

os un nexo de unión). Para terminar afirmando: “El área de paniquesa, muy extensa, tanto que abarca 

todo Aragón y la mayor parte de Navarra, se corresponde con otra área al norte, en Gascuña. [Véanse 

el mapa 8 y el mapa 9]”. El mismo autor sigue profundizando en el término mostrando otras formas y 

nuevos autores que la han tratado: panquèro, panquése, ‘paquése’, ‘belette’ (Palay), payqueso, paque-

so, panqueso (ROHLFS, Le Gascon, 1970: § 167, p. 68), siendo Rohlfs quien afirma que paniquesa, no 

es sólo de uso general en el Alto Aragón sino también en todo Aragón y Navarra. El mapa donde 

Menéndez Pidal recoge la extensión del vocablo paniquesa, así como los demás nombres que la coma-

dreja recibe en las distintas lenguas románicas. Se propone cf. también el mapa núm. 472 del ALEANR, 

para corroborar la extensión de la palabra, además registra la forma rata paniquera en Benasque y pa-

nitiecha en Bielsa. Igualmente Rohlfs documenta rata paniquera en Bisaurri y Espés. Tras cuya exposi-

ción Nagore plantea que: “Hay una extraña coincidencia en el tratamiento fonético: la -r- reclamaría 

una -LL- (proceso propio del gascón); la -ch- también < -LL- (proceso propio del arag. belsetán). Pero 

eso requeriría una base *PANIQUELLA, que no explica la -s- de paniquesa”577. Para terminar concluyendo 

que : “De todas maneras, éste no es un caso de occitanismo léxico; si acaso lo sería fonético (y 

además, local). La etim. que propone Rohlfs, Le Gascon, § 167, es pan y queso > PANE(M) ET CASEU(M), 

que no explica las formas con -r-578. Una vez más recurre a Rohlfs para esbozar una solución: “Quizá 

surgen éstas por cruce con otras denominaciones como gasc. dauno-bèro, literalmente ‘bella dama’. De 

ahí, pues: gasc. panqueso > gasc. panquero y, por influencia de ésta el aragonés de la Alta Ribagorza 

rata paniquesa > rata paniquera”579; gato de monte en B gato cerval en C y (gato) montesino en 

todos los demás: CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 473, gato montes), silvestre, salvaje, compartido 

con BM, montesino y gato montesino leemos en BM, La Alta Zaragoza; Haensch apunta clavél de mon-

te y clavél montesí, así como cabra montés o cabra montesa; excepto en B en todos los otros C, CM, 

LA, P, V, fuina, (ALEANR, mapa núm. 474, garduña). (Mustela foina). Mamífero carnívoro de color cas-

taño parduzco, es nocturno y puede alimentarse de las crías de animales domésticos; fuina está regis-

trada en Borao, Buesa, Collellmir, Pardo; gascón fuña, catalán fuina, francés fouine; fuina en DLE que 

reenvía a garduña / fig. ‘persona poco sociable’, mujer huidiza y poco tratable (3.2.1.1.); en B apun-

tamos esquiruelo, en C no hay respuesta y al menos en P también esquiruelo, (ALEANR, mapa núm. 

475, ardilla). Mamífero roedor de color pardo rojizo por el lomo y blanco por el vientre, vid. expresión; 

En B dicen rabosa en C la forma rabosa ♀ para el femenino y zorro ♂ para el masculino, en el resto 

de municipios raboso, -a (ALEANR, mapa núm. 477, zorro, -a); también se usa con el significado ‘agu-

do, astuto’, raboso, -a, en Andolz, La Puebla, solo rabosa en Alcolea; procede de rabo, del latín RAPU 

‘nabo’ (DCECH); hacer rabosa al menos en P ‘atascarse el carro en un bache o fango’, actualmente, 

tener una avería con el coche. Encontramos un uso igual hacer rabosa en la Litera, Coll y Altabás y 

otros análogos en Kuhn: feito rabosa y fer rabosa recogido en Andolz y que el (DCVB) recoge en Mas-

salcoreig. Se trata de un uso metafórico de rabosa ‘zorra’, vid. / ‘retrasarse al tener una avería o con-

tratiempo’ o por fallar algo; rabosera por raposera, zorrera; lobada ‘manada de lobos’; rata fillarda 

                                           
577 p.150 NAGORE LAÍN, F. “Los occitanismos en aragonés”, Alazet, 6 [Huesca], (1994). 
578 p.150 NAGORE LAIN, F. op. Cit. 
579 p.150 NAGORE LAIN, F. op. Cit. 
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en CM, rata fullarda / fillarda en LA, rata fullarda en P y rata fillarda en Valfarta ‘lirón gris’, roe-

dor de tamaño medio / en sentido figurado ‘persona picara’; no hemos podido cotejar esta voz fillardo, 

-a ‘animal de varios colores’ rata fillarda que se anota en BM, Barceló, Collellmir, quien propone que 

deriva por equivalencia acústica de rata guillarda, cf. rata guilla (DCVB); Andolz escriben fillarda ‘vaca 

con grandes manchas rojas y negras ‘como Alvar que también anota cillarda ‘con pelaje en el cuello al-

go más oscuro’, en La Alta Zaragoza leemos fillardo ‘de color café y negro’, aplicado al ganado y zillar-

do; a pesar de que podemos constatar que el adj., en sí mismo, actualmente no tiene vigencia, consi-

deramos que en su momento debió tenerla teniendo en cuenta la permanencia de la expresión citada 

(3.2.1.1., 6.7.3.); solo hay dos pueblos CM y P que responden: pegollo con los dos conceptos: ‘ani-

mal’ / fig. ‘pegajoso’ fue la respuesta en CM, mientras que en P solo en sentido figurado ‘pegajoso’, 

anotado por Alvar pero no habla de sentido figurado / ‘pegajoso’. Persona molesta, impertinente, en 

sentido figurado, menudo pegollo está hecho! en cat. poll (DCVB), vid. exp. Kuhn sitúa pegollo en el 

Alto Aragón como ‘Piojo’; de PEDUCULU ha eliminado el hiato producido por debilitamiento y caída de la 

dental; en cambio en cat. poll por contracción / En Hecho además ‘gente noble’, sentido completamen-

te diferente al conocido en nuestra zona: ‘pegajoso’; pegalloso, -a ‘pesado’, persona impertinente, 

empalagosa, insistente, en sentido figurado / ‘contagioso’, respecto a la salud; B, C, CM, LA, P, V, pio-

jo (ALEANR, mapa núm. 1425, piojo); Haensch anota en la Ribagorza: el plóll, el póll, en cat. poll; en fr. 

pou; en occ. pesolh, m. ‘pou’, Alibert; Meyer 6361. pĕdŭculus; frz. pou, prov. pezolh, katal. poll, span. 

piojo; del lat. vg. PEDUCŬLUS y este del lat. cl. PEDICULUS diminutivo de PĒDIS (BDELC); por otra parte en 

BM se conoce esta forma alicancano con las dos nociones en La Alta Zaragoza / Persona molesta, im-

pertinente, en sentido figurado. Se encuentra en Kuhn como ‘piojo’, derivado de < ala + cáncano, que 

Borao recoge en la forma alicáncano como ‘piojo aludo’. 

La que más variantes conviven son las referidas a renacuajo, llamado, cabezudo ‘cría de la rana’; 

similar en occ. caboçòla, cabociòla ‘têtard de grenouille’, Alibert y otras variantes aunque no localizadas 

en todos los lugares ranueco ‘larva de la rana’ y de cualquier anfibio / ‘niño muy llorón’; y lo mismo 

ocurre con cuchareta ‘embrión de la rana’; la forma más generaliza C, CM, LA, P, V, es cucharón a 

excepción de B que emplean cullarón (ALEANR, mapa núm. 468, renacuajo), larva de la rana. 

 
6.8. EL CUERPO HUMANO. LA INDUMENTARIA. 

6.8.1. La cabeza. Partes y otros aspectos conexos 

Los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, se expresan de la misma manera pellejo (CUESTIÓN, núm. 

1984, piel); escocentor (CUESTIÓN, núm. 1986, escozor), con ‘z’ en la Alta Zaragoza; escocedura ‘ro-

jez, herida producida por roce’; escocedura en DLE aunque el sentido no es igual; como ya hemos se-

ñalado solo en CM nos dicen el picor, menudo picor! en LA, P y V dicen la picor ‘picazón, escozor’ 

¿masculino o femenino? menudo picor / menuda picor tengo / del año la picor ‘muy antiguo’; ca-

ra (CUESTIÓN, núm. 1988, cutis); careta ‘cara pequeña’ anotada en Kuhn; alternan las dos voces arru-

gas, rugas (CUESTIÓN, núm. 1989, arrugas); CM, LA, P, V, pecas (CUESTIÓN, núm. 1990, pecas), mis-

ma forma peca en ribagorzano (DCVB); se dice en los cuatro nuevos municipios encuestados CM, LA, 

P, V, la forma pecotoso, -a ‘pecoso’, que tiene muchas pecas, aunque en Peñalba es la forma más 

empleada, pese a que mascareta, convive con ella, su uso es escaso, pecotoso consta en BM, Ballo-

bar, La Alta Zaragoza, Barceló, Iribarren, Andolz que incluye una expresión de uso en nuestra zona 
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“pecotoso, señal de hermoso”; picotoso en Aliaga Jiménez ‘marcas por haber sufrido la viruela; petín 

s. / petines pl. ‘mancha blanca en la cara’, roncha escamosa de la piel, tipo de herpes debido a la ac-

ción del aire que seca la piel; contenida en BM, Andolz, Iribarren, Tarazona; toza ‘cabeza de las caba-

llerías’. En opinión de Corominas (DCECH), procede probablemente de una base prerromana *tautia 

‘mata, cepa de árbol’, que también ha dejado un descendiente paralelo al aragonés en el catalán tossa 

(DCVB). Con el significado metafórico de ‘cabeza’, asumido por tozuelo, vid., da lugar a numerosos de-

rivados; la forma tozuelo se usa en todos pueblos B, CM, LA, P, V, menos en C que apuntamos tozola 

forma que nos consta también en CM, LA, P, V y en B además anotamos cabezón, (ALEANR, mapa 

núm. 938, denominación festiva de la cabeza), la forma tozuelo cuenta con gran difusión en BM; An-

tillón; Panticosa; Andolz; Collellmir; Aliaga Jiménez; (VBB). La voz tozuelo diminutivo de tozo, y este 

sacado de toza (BDELC); en los nuevos pueblos se usa la forma cabezón, -a ‘tozudo, -a’, en BM, en el 

DLE; en cat. cabeço, cabeçot, cabeçona (DCVB), en occ. Alibert anota caboçut, -uda, caboçon; del lat. 

capĭtĭa que sustituyó a CAPUT, -ĬTIS, íd. en el lat. vg. hispánico (BDELC); tozudería ‘tozudez, obstina-

ción’, en Barceló; tozolada ‘golpe en la cabeza’, dado por caída; tozolada en DLE 2. f. Ar. costalada; 

tozolazo ‘golpe en la cabeza’; en todos B, C, CM, LA, P, V, responden igual pulso-s (ALEANR, mapa 

núm. 939, sien-es, parte lateral de la frente). Cada una de las dos partes a cada lado de la frente don-

de es perceptible el pulso. Forma muy extendida, de uso en Alcolea, Andolz, Collellmir, Iribarren, Soler 

Betés, Rodes, Maza et alt., Lacasa, etc.; pols en cat. (DCVB), pŭlsus, -us ‘impuls, xoc’, de pulsus, -a, -

um, participi de pĕllĕre (GDLC); ronquilloso ‘ronco’ que respira con quejido; roncalloso ‘ronco’ que 

tiene ronquera o un sonido de voz fuerte y grave; ronco ‘afónico’; coco ‘fantasma, imaginario, para 

meter miedo a los niños, voz infantil. de creación expresiva / por semejanza con la cabeza del fantas-

ma llamaron coco al ‘fruto del cocotero’ / ‘cabeza’ especialmente en el lenguaje familiar, nombre de la 

cabeza; en catalán coco 1. 2. ‘cabeza’ (DCVB); a partir de esta forma se crean algunas expresiones: 

estar mal del coco ‘estar chiflado’, vid. locuciones verbo nominales y expresiones verbales integradas 

por el v. estar; partirse el coco ‘abrirse la cabeza’ igual en Iribarren; B y C dicen cogote, en los nue-

vos CM, LA, P, V, cocote (ALEANR, mapa núm. 940, cogote), parte trasera de la cabeza, la nuca; cocote 

en Borao; Iribarren; Alvar; Aliaga Jiménez; Andolz; (VBB); Gargallo Gil; Moyuela; La Puebla; Antillón; 

cogote en Ballobar, Corominas habla de cocote como forma hoy vulgar pero antes uso normal proba-

blemente cogote y cocote son forma emparentada con el occ. cogòt y el cat. ant. coc, seguramente de-

rivadas de coca ‘cabeza’ (BDELC); en occ. cogòt ‘nuque’, la etimología aquí propuesta es del lat. CUCU-

TIUM; esp. cogote, Alibert; vid. (ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo) y (ALEANR, mapa núm. 957, pes-

cuezo, sinónimos); cuello es la forma anotada en B y en C, en el resto CM, LA, P, V, cocote (ALEANR, 

mapa núm. 957, pescuezo) parte del cuerpo que une la cabeza con el cuerpo; fogueta ‘nuca, cogote’, 

así al menos en LA, en BM, Andolz, Aliaga Jiménez; foyeta ‘hoyo de la nuca’ en Barceló, Aliaga Jimé-

nez; foeta en el Rincón de Ademuz, cuyo autor explica con pérdida de la consonante intervocálica -y-; 

encontrada en CM y en P cocota ‘cabeza’, igual en Barceló, Collellmir, La Alta Zaragoza, Tarazona / 

‘cima’, punto más elevado de un montículo u otra cosa, así en BM, Iribarren, Tarazona; cocotera ‘par-

te superior del cuerpo’, del cogote, usada en Caspe, Barceló, Andolz, La Puebla, La Alta Zaragoza; co-

cotazo ‘coscorrón’, localizado en Iribarren, La Puebla, La Alta Zaragoza, Tarazona, Iribarren, Barceló, 

Collellmir quien puntualiza derivado de cacota; y su homónimo cocotazo ‘golpe en la cabeza’ para sa-

crificar al conejo; de cocota ‘de cabeza’, s’ ha caido de cocota, en BM; testarrazo ‘testarazo’, trom-
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pazo, golpe fuerte dado con la cabeza, consta en Borao, Andolz, La Alta Zaragoza; del lat. TĔSTA 

(BDELC); zapotazo ‘golpe violento’, en Rohlfs Contribuciones; pescollazo forma anotada en P ‘pes-

cozón’, golpe dado en el pescuezo, pezcollazo en Monzón, Andolz, Aliaga Jiménez, Antillón. Procede de 

pescuezo, cuyo origen resulta incierto (DCECH); costillazo ‘caída de costado y golpe en las costillas’, 

darse un costillazo; lau ‘lado’, ‘costado’, ‘orilla’, consta en BM, Ballobar, me duele el lau; pretate al 

lau; la forma lau la registra Buesa pero no precisa su significado; ir de medio lau ‘vivir apurado y con 

dificultades’, consta en BM, por lo general económicas, una situación adversa así en Barceló / ‘se aplica 

también a la persona que no anda tiesa y erguida’; ir de medio lao ‘ir apurado, tener dificultades’, 

igual consta en Andolz / ‘andar de perfil’; talegazo ‘caída estrepitosa’, consta en el DLE; esturdir 

‘aturdir’, causar confusión, perder brevemente el conocimiento, en DLE. Del lat. tordo ‘pájaro atolon-

drado’ (BDELC); esturdir > estordir en cat. del mateix origen que l'it. stordire, fr. étourdir, esp. aturdir, 

que es consideren derivaciones del llatí TŬRDUS, ‘tord’ (DCVB); cf. Meyer-Lübke REW 8999; esturdido, 

-a ‘aturdido’, sin conocimiento; esturdiu en Aliaga Jiménez; en occ. estordit, -ida ‘étourdi’. Dér. estor-

dir, étourdir; del lat. EXTURDITUS, de TURDUS ‘grive’, Alibert; tontera ‘atontamiento’, pesadez de cabeza. 

Ofuscación de la mente, trastorno, confusión de las ideas, así se conoce en Caspe (Barceló); en todos 

B, C, CM, LA, P, V, anotamos coroneta (ALEANR, mapa núm. 941, coronilla, nombre de esa zona de la 

cabeza), consta en Mott / ‘tonsura’, círculo rasurado que se ve a los sacerdotes en la cabeza; con 

ambas acepciones consta en Ballobar; sesera ‘masa encefálica’ / fig. ‘inteligencia’; o de forma me-

tafórica, sesera ‘tapa de los sesos’, en el cráneo; celebro (CUESTIÓN, núm. 2009, cerebro), zelebro 

en BM; poso / tiene buen poso ‘inteligencia, razón natural’. Instrucción. Caudal de conocimientos 

adquiridos, este güen hombre, tiene buen poso; letrudo ‘culto’, persona que sabe mucho, bien infor-

mada, que está muy preparada y ha estudiado; estorbar lo negro ‘analfabeto’, no saber leer ni escri-

bir; igual en DLE; letrau ‘letrado’, ‘instruido, consta en Buesa; en todos apuntamos esnucase (ALEANR, 

mapa núm. 942, romperse la nuca). Desnucar-se caerse de espaldas dándose un golpe mortal en la 

nuca, en Alcolea, Aliaga Jiménez, esnucar-se en BM; esnucarse, cat. ‘desnucarse’ (DCVB); su derivado 

posverbal esnucau ‘desnucado’ que ha sufrido una caída gravísima, esnucau en BM; eessccooccoottaa((rr))--ssee > 

escocotase ‘desnucarse’ ‘romperse el cocote’; a partir de cocota, con el prefijo es-; estozolase ‘des-

calabrarse’, herirse alguien en la cabeza al golpearse fuertemente. como hemos podido comprobar el 

uso varía entre la forma: estozolar y estozolarse (5.2.1.); estozolar-se, en BM, Barceló; con su deriva-

do estozolau ‘descalabrado’, en La Alta Zaragoza; vid. cat. estossolar ‘golpear la cabeza’ (DCVB); en 

DLE: Aragón y Navarra estozar; Andolz, Aragonés, ‘descalabrar’; Rohlfs, aragonés, estozolar ‘romper 

la cabeza o tozuelo’ lo anota Neira; Mott, Gistaín, estozolase 'darse un golpe en la cabeza en una caí-

da'; Iribarren, Navarro, estozolar, ‘descalabrar’, ‘estrellar a una persona’ (Roncal); o su variante eessttoo--

zzaa((rr))--ssee > estozase ‘romperse la cabeza’. Desnucarse; rreessppiinnggaa((rr))--ssee > respingase ‘ponerse de pun-

tillas’, en Borao; anotamos en LA y P trena (CUESTIÓN, núm. 2003, trenza). Conocida en BM, Ballobar, 

La Puebla, La Alta Zaragoza, Maella, Alvar, Andolz, Collellmir, Haensch; Nagore en Pirineos anota las 

distintas formas de las lengua próximas: gasc. treno, occ. lang. y prov. trena [treno], cat. trena, arag. 

trena ‘trenza’ (Nagore, 2001: 285). Existen divergencias, de índole fonética, con el castellano, así pues 

se conoce en cat. < llatí vg. *TRĒNA, var. del clàssic TRĪNA, ‘composta de tres’ (DCVB). Del latín vulgar 

*TRĒNA, procedente de TRĪNA ‘triple’ (DCECH). El cambio vocálico debió producirse probablemente por 

analogía de los otros numerales distributivos latinos como sēni, septēni, novēni, etc., como propone 
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acertadamente Corominas; Rohlfs en Gascon § 370 cita: gasc. treno; tréno, ant. prov. trena; prov. 

mod. treno; cat. trena, arag. trena, trena en vasco; de nuevo en La Almolda y Peñalba trenar ‘tren-

zar’, hacer trenzas; trenzar y este del lat. TERTIARE (BDELC); en La Alta Zaragoza, recogido por Andolz, 

Iribarren; trena y trenar en cat. (DCVB) y en occ. (DGLO); en los mismos lugares La Almolda y Peñalba 

trenetas ‘trenzas pequeñas’; así como en La Almolda y Peñalba trena ‘trenza, bollo o pan’ en forma 

de trena, igual en Andolz, Barceló; trena en DLE 4. f. Ar. Bollo o pan en forma de trenza; y en LA y P 

trena ‘cadenilla hecha con la soga para llevarla recogida’; en Andolz; en esta ocasión lo observamos 

en CM, LA y P meter en trena > meter a uno en trena ‘meter en cintura’, hacerle entrar en razón; 

lo leemos en Borao, Andolz, Iribarren; consta como aragonés en DLE meter a alguien en trena 1. loc. 

verb. coloq. Ar. meter en cintura); En B y C leemos mechón, en CM no hay respuesta en LA dicen 

moñigón y en P moñigón y mecha (ALEANR, mapa núm. 943, mechón de pelos), moñigón en BM; re-

bullo ‘enredo’, grupo de personas o cosas desordenadas o amontonadas / ‘revoltijo, lio, desorden’, 

ambos significados en Aliaga Jiménez / ‘remolino en el pelo, lana, etc. enredado y hecho una bola’. Bo-

rao escribe rebullo ‘reburujón’, ‘rebujo’, consta en Barceló, en La Puebla, en Alcolea con varios signifi-

cados; a rebullo ‘enbalar o disponer algo sin cuidado’, a rebullo, ‘desordenadamente’; rebull en ca-

talán derivado posverbal de rebullir (DCVB); rebulh, rebulhir en occitano recogido por Alibert; rebullar 

‘hacer rebullo’, recoger sin ningún orden / ‘envolver’, empaquetar de forma poco cuidada; rebullar en 

Borao ‘reburujar’; rebullase ‘encogerse’, arrebujarse; rebullón ‘revoltijo’, mezcla de pelo, lana, etc. 

enredado y hecho una bola / ‘grumos solidificados de una pasta, cuajos sólidos en líquidos’; a re-

bullón ‘a montón’. Revoltijo, de ropa, trapos, desordenada y confusamente; en-rebullau, -ada ‘re-

vuelto’ / ‘coagulado’; en-rebullonau / en-rebullau, -ada ‘envuelto de cualquier manera’ / ‘hecho un 

rebullo’; en-rebullonar ‘envolver descuidadamente sin gracia’ / ‘hacerse rebullones’ al solidificarse 

una pasta por no revolverla oportunamente, enrebullonar en La Alta Zaragoza; enreligar v. tr. ‘enma-

rañar una cosa’, liarla, en La Alta Zaragoza; eennrreegguuiillaa((rr))--ssee > enreguilase v. refl. ‘enredarse, embro-

llarse, obstaculizar’, se lee en Antillón con metátesis, la variante no metatizada es enreligarse se lee en 

Borao ‘enredarse, entrelazarse, enmarañarse una cosa con otra’, enreligar en Pardo, Andolz, lribarren 

lo recoge también como reflexivo; procede de ligar, latín LIGARE ‘atar’ (DCECH), Corominas anota como 

cultismo derivado de ligar, del lat. RELĬGARE (BDELC); forma no muy extendida desenreguilar ‘desen-

rollar’ ‘desenredar’, deshacer un enredo, igualmente en Barceló; desenreligar ‘desenredar’ / ‘desenro-

llar’, desenreligar en BM; pelambrera ‘pelos en abundancia en diversas zonas del cuerpo; greña ‘pelo 

despeinado’; greñas ‘pelo alborotado’ y sin peinar; greñudo ‘con la cabellera despeinada y revuelta’, 

en DLE; greñoso ‘que lleva greñas’; esgreñar ‘desgreñar’ despeinar; esgreñau, -ada ‘greñudo’. La 

Alta Zaragoza; espeluchar ‘despeinar’, mal peinado, consta en BM, Andoz, La Alta Zaragoza, Iriba-

rren; despeluchar anota Barceló. Probablemente podríamos recurrir para explicar su formación a la 

unión del prefijo des- y la palabra peluca del fr. perruque, alterado por el influjo de pelo (BDELC), des-

peluchar leemos en Barceló; sus derivados espeluchau, -ada ‘despeinado’, mal peinado, espeluchado 

se lee en Tarazona, espeluchado, -a anota Iribarren, despeluchau en La Alta Zaragoza; peluchón, -

ona ‘cantidad abundante y desordenada de pelo’; caspera ‘abundancia de caspa’, caspera BM, Bar-

celó; cerra ‘mucho pelo y mal cuidado’. Greña. Pelo largo y abundante en el hombre; cerrudo ‘mele-

nudo’, en Rohlfs ‘que lleva el pelo largo’ / ‘greñudo’. Que lleva zerra. Muy peludo en piernas y brazos, 

también para los animales; tijeretiar ‘cortar el pelo’ (cf. arag. cerrudo ‘que lleva el pelo largo’. Contri-
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buciones de G. Rohlfs a la Filología Aragonesa, 187 Archivo de Filología Aragonesa - XL); esquilón 

‘trozo de pelo cortado desigualmente’, derivado de esquilar, vid., así consta en Iribarren; las formas 

anotadas en rizao, encaracolao, la de C rizao, en CM y LA anotamos caracolau y en P y V rizau, 

caracolau (ALEANR, mapa núm. 944, pelo rizado), caracoleado, referido al cabello; caracoliau en La Al-

ta Zaragoza, caracoleado Iribarren; la forma encaracolao procedería de encaracolar, compuesta por 

en- caracol + -ar; Corominas habla de caracol voz común en los tres romances hispánicos y en la len-

gua de Oc, de origen incierto, quizá salió por una metátesis de una raíz expresiva CACAR- como nombre 

de la cáscara del caracol. En Castilla y Portugal es posible que sea un préstamo del catalán o del occi-

tano, dada la popularidad del caracol como comida en estas tierras, en las que ya se encuentra el vo-

cablo en el S. XIV (BDELC); encaracolar ‘rizar’, en La Puebla encaragolá ‘enroscar’; quisquis ‘tupé’, 

flequillo que se lleva levantado los niños sobre la frente; así responden en CM y LA tufa ‘flequillo de 

pelo que cae sobre la frente’, tufa en La Alta Zaragoza; igual en catalán y en occitano; quiquiriquí 

‘pelo que sobre sale del peinado’, remolino, en Ballobar, en Barceló ‘peinado excesivo y feo del cabe-

llo’; quiqui ‘mechón que sobresale en el peinado’; gallo ‘pelo de la cabeza levantado’ generalmente 

por apoyarla mal al dormir, mira qué gallo llevas en el pelo, en Barceló; en DLE otros significados; no 

hay variación en la forma en todos se dice moreno (CUESTIÓN, núm. 2005, moreno); royo, -a (CUES-

TIÓN, núm. 2006, rubio, -a), es royo como su padre ‘color rojo’, colorado. De uso general B y C, CM, 

LA, P y V, consta en Andolz; royo, -a, en DLE 1. adj. Ar. rubio (‖ de color parecido al del oro); royisco 

‘rojizo’, anotado en Andolz; royo es la forma en B, pelo panolla en C, pelirroyo en los últimos CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 945, pelirrojo), por lo general se dice de la persona cuyo cabello es de co-

lor rojizo, pelirroyo, -a en Alcolea; tintar ‘teñir’, no solo referido al pelo ya que también se hacía al 

hablar de la ropa, tintar ‘teñir’, anotada en BM, Ballobar, tintar escribe Aliaga Jiménez, con dos senti-

dos ‘mojar la pluma en la tinta’ /’teñir’, con este sentido en DLE; derivado posverbal de tintar tintau 

‘teñido’; amarillenco ‘amarillento’ de color tirando a amarillo; blanquiñoso ‘blanquecino’, tirando a 

blanco; verdenco ‘verdoso, verdusco’; azulenco ‘azulado’, así en Panticosa; / azulisco ‘azulado que 

tira a azul’, color indeterminado ni claro, ni oscuro, azulisco, -a en Andolz, Iribarren; royenco ‘tirando 

a rojo’; royisco ‘rojizo’ o su variante roisco ‘de color rojo pero algo más tenue’; coloracho ‘color 

pálido de la piel’, propio de persona, con aspecto enfermizo, en Tarazona, Iribarren; grisenco, -a 

‘grisáceo’; pardisco ‘parduzco’; pardo ‘marrón’; pelo panocha ‘pelo de color parecido a las hebras 

del maíz’ pelopanocha en BM; clabau, -ada ‘físicamente igual que otra persona’. Idéntica; se le da un 

aire ‘cuando una persona se parece a otra’, comparable al catalán tenir un aire, diccionari.cat; dar un 

retiro ‘tener cierto parecido’; en B responden cucar C en guiñar y en CM, LA, P, V cucar un ojo 

(ALEANR, mapa núm. 946, guiñar el ojo); cucar, en occ. lo registra Alibert, el DLE; cucada ‘guiño hecho 

con un ojo’, acción de cucar el ojo / ‘siestecita pequeña’ cucar un ojo en BM; o su variante clucada 

‘siesta breve’ en la mediodiada / ‘guiño’, dormir un rato sin echarse a la cama; y su derivado diminu-

tivo clucadeta ‘sueño corto’, diminutivo de clucada. Pequeña siesta sentado o apoyado en algún sitio; 

derivadas de clucar ‘guiñar’, como cucar, como en catalán la forma seguramente de origen onoma-

topéyico cluc-clucar, según Krüger, F.580; también clucar, en occ., Alibert; cabezada ‘siesta muy bre-

ve’, asimismo en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; en DLE; cabezazo ‘movimiento involuntario de la 

                                           
580 KRÜGER, F. (1952) Acerca de las raíces onomatopéyicas "casc-", "cosc-", "coc-" Y "croc-". Articulo de Nueva revista de filología 
hispánica AÑO VI NUM. 1, pp. 1-32 



652 
 

cabeza al dormirse’; echar una cabezada ‘dormir una pequeña siesta’; cabeciar ‘dar cabezadas de 

sueño’; usada en Peñalba la siesta el carnero ‘siestecilla que suelen echarse las personas desocupa-

das antes de comer’; en Caspe leemos la siesta del borrego Barceló; nonón ‘sueño de los niños’; non-

non registrado en (GDLC) ir a nonón ‘irse a domir’. Expresión usada para acostar y dormir a los niños 

pequeños; en catalán fer non-non en llenguatge infantil, dormir (GDLC); ir a mimir ‘expresión para 

decir a los niños que se vayan a dormir’; ddeessoorraa((rr))--ssee > desorase ‘desvelarse’, perder el sueño; y su 

derivado posverbal desorau, -ada ‘desvelado’, con el sueño cambiado; ceño ‘ademán’, gesto hecho 

con los ojos, la cara, arrugando la frente y juntando las cejas en señal de enojo, preocupación, etc. del 

lat. tardío CINNUS ‘gesto’, ‘señal que se hace con los ojos’; de este sustantivo deriva ceñar ‘hacer se-

ñas’, gesticular, ceña y ceñar en Aliaga Jiménez, Borao, zeñar en La Alta Zaragoza, Iribarren, ceñar; en 

el DLE como de Aragón, 1. tr. Ar. Guiñar, hacer señas; surge de ceño, del latín tardío CĬNNU ‘señal que 

se hace con los ojos’ (DCECH). Otra manera de decirlo sería de forma indirecta hacer ceño ‘gesticular, 

hacer gestos o señas con las manos, si bien en este caso no se referiría solo al gesto de la cara, podría 

hacer alusión también a las manos; posible derivado posverbal de ceñar, ceñas ‘señas’, gestos con las 

manos es la forma empleada para concernir a las manos, zeñas en La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez 

escribe ceños, Barceló ceña; o su derivado ceñador, -a ‘aplicado a la persona que ceña’, gesticula; 

hacer aparatos ‘gesticular de forma exagerada por cualquier cosa’. Exagerar; fer aparatos en La Alta 

Zaragoza; jeribeque ‘gesto artificioso’, aspaviento, expresión del rostro. Ademán o gesto cómico que 

produce risas en los presentes, jeribeques ‘muecas, gestos ridículos y amanerados’ en Panticosa; en 

DLE; zuño ‘señal de enojo en el gesto’, La Alta Zaragoza; la forma zuño consta en el DLE del gr. 

σκύνιον skýnion; posiblemente sea la variante femenina zuña ‘gesto raro, mueca’, mirada amenazado-

ra, en La Alta Zaragoza; hacer zuña ‘poner mala cara’, fer una zuña en La Alta Zaragoza; hacer mala 

cara ‘tener mala cara’; mostrar disgusto, pena o tristeza en los gestos de la cara; mención ‘ademán’, 

en Tarazona; momos ‘gestos de burla a alguien’; eessttrreeggaa((rr))--ssee / estregase / ‘restregarse’ (los ojos). 

 
6.8.1.1. La boca. La garganta 

En todos anotamos B, C, CM, LA, P, V, chemecar (ALEANR, mapa núm. 1474, gemir), quejarse, la-

mentarse de una dolencia, anotada en Borao, misma forma en BM, Ballobar, Caspe, Barceló y Collell-

mir, Aliaga Jiménez, Iribarren, Ena, Tarazona, Antillón, La Alta Zaragoza, Nagore, Notas…; en cat. ge-

mecar variante de gemegar; gemecar en Maella; Haensch en nota a pie de página apunta chemecar 

como valenciano; en occitano gemegar geindre (DGLO) (3.2.1.2.); y sus derivados chemecador ‘que-

jica’, que se queja mucho, igual en La Alta Zaragoza; Tarazona; chemecón, -ona ‘quejica’, gemidor; 

en BM; Ballobar; Andolz, La Puebla; La Alta Zaragoza; chemeco ‘gemido, sollozo, lamento’; la registra 

Borao; Andolz; BM; Aliaga Jiménez; Iribarren; La Puebla; La Alta Zaragoza; Tarazona; gemec en occ., 

gemec en cat. derivado de gemecar (DCVB); chemequido ‘gemido’, lamento fuerte y prolongado, en 

BM; Andolz; La Alta Zaragoza (3.2.1.2.); resollar ‘respirar’. Se usa en forma negativa, sin resollar; 

chitar ‘hablar’, ni ha chitau, ‘no ha dicho nada’, comparable al occitano chitar ‘chuchoter; piauler fai-

blement’, Alibert. Forma recogida en el DLE que reenvía chistar. ‘Emitir algún sonido con intención de 

hablar, contestar, etc.’; campaneta (CUESTIÓN, núm. 2033, campanilla). Parte colgante del interior del 

paladar, que divide la garganta. Diminutivo de campana, del latín tardío CAMPĀNA íd. (DCECH); No difie-

re del castellano nuez (CUESTIÓN, núm. 2034, nuez), prominencia del cartílago tiroides en el cuello del 
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varón adulto; solo en C anotamos pulmón en los otros B, CM, LA, P, V, libiano (ALEANR, mapa núm. 

960, pulmón) entraña dentro del pecho con la que respiramos; forma solo nombrada en CM y P roncu-

llo ‘respiración jadeante o dificultosa’; la siguiente forma es conocida en los cuatro últimos municipios 

roncallo ‘jadeo, ronquido’ apunta Andolz; roncuello en Antillón. Deriva de roncar, del latín RHONCARE 

íd., y este a su vez de RHONCHU ‘ronquido’, de origen griego (DCECH); bocada en todos los municipios 

en estudio B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa 961, bocanada), aire que sale de la boca de una vez, en 

BM, Andolz; en DLE, en su acepción 3 anota desusado y reenvía a boqueada; bocadas consta en el DLE 

como desusada y reenvía a boqueada; bocada en cat. (DCVB); bocada en occitano (DGLO); últimas 

bocadas ‘estertores de la muerte’, respiración ansiosa, propia de la agonía, bocadas (últimas); baf 

‘vapor’, emanación de calor o de olor, así mismo en Nebot; bafada ‘vaharada’, exhalación de vaho o 

respiración, en La Alta Zaragoza; bafarada ‘golpe de calor o de olor’. Ráfaga de calor o de olor, en La 

Alta Zaragoza; la forma esbarallar en B y en C, esbadallar en CM y esta última y badallar en P (ALE-

ANR, mapa núm. 962, bostezar), abrir la boca involuntariamente para tomar y expulsar aire lenta y pro-

fundamente ya sea por sueño, hambre o aburrimiento. Del lat. vg. BATACULARE, gasc. baclalhà / arag. 

badallar ‘bostezar’, cat. badallar, fr. bâiller (Nagore, 2001: 285) la forma badallar la recoge el (DCVB); 

en occ. esbadalhar, esbadalhar ‘rendre le dernier soupir’, Alibert; con el mismo sentido en cat. badallar 

(DCVB); abrir la boca ‘bostezar’, registrada en Andolz, en Antillón, en Ademuz por (GARGALLO GIL, 

2004: 217), Iribarren escribe abridura de boca [señal de hambre o sueño, significados que también 

compartimos] de abrir, latín APERIRE íd. (DCECH); la respuesta dada en CM y en P es esbarafundiar 

‘desvariar’ alucinar; esbarafundiar en BM, con sentidos similares en Andolz y La Alta Zaragoza; solo 

obtenemos respuesta en CM barafundiar ‘darle vueltas a la cabeza’, desvariar perder el juicio, bara-

fundiar en BM, Andolz, con sentido similar La Alta Zaragoza, tol día está barafundiando; herramienta 

‘dentadura’, estar mal de herramienta, Andolz lo escribe sin ‘h’; boca zapatera ‘tener la boca áspera’ 

expresión localizada en Tarazona; morrera(-s) ‘erupción alrededor de los labios generalmente por fie-

bre’, documentada en Collellmir, Iribarren Andolz; morreras en DLE 1. f. pl. Ar. Erupción en los la-

bios; escupinada ‘salivazo’ alterna con escupitada ‘salivazo’; similar en el uso escupidina ‘salivada’; 

escupitina ‘salivazo’, similar en Iribarren, ecupitina ‘escupitajo’ en Andolz y en DLE; escupinazo ‘es-

cupitajo, saliba’, recogida por Andolz, por Bruballa en La Puebla; escupitazo ‘escupitajo’ consta una 

forma común en CM, LA, P, V japo ‘esputo’; gargallo ‘flema’ en BM. En este caso podríamos pensar 

que se impone la solución palatal ll, característica del aragonés sobre la solución castellana j < -LY- si 

bien desconocemos su origen; morgallo ‘gargajo’, mucosidad, igual en La Alta Zaragoza, en Alquézar; 

morgalloso ‘flemático’. Persona que anda echando escupitajos. Que produce flemas abundantes, refe-

rido a personas y animales, vid. morgallo como en BM y La Alta Zaragoza, similar en Alquézar y An-

dolz. 

 
6.8.1.2. LLooss  oojjooss. 

Sin respuesta en B, en C y los nuevos CM, LA, P, V, se dice escocer coincidiendo con la forma cas-

tellana (ALEANR, mapa núm. 947, escocer), tener sensación de picor doloroso y desagradable, parecida 

a la quemadura, en alguna parte del cuerpo; broza ‘partícula que se mete en el ojo’, al menos dicha 

en LA y P, llevo metida una broza en el ojo y m’ hace llorar; broza en La Puebla, Andolz, Barceló; en el 

DLE ‘maleza en el monte’, un sentido más general; en cat. brossa, forma anotada tanto por Haensch 
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como en el (DCVB); en CM, LA, P, V, no hay diferencia con el castellano cejas (CUESTIÓN, núm. 1994, 

cejas); en los seis municipios emplean la misma forma que en castellano ojo (ALEANR, mapa núm. 

1428, ojo); en singular parpádo ‘párpado’; en plural en los seis B, C, CM, LA, P, V, se dice parpádos 

(ALEANR, mapa núm. 948, párpados), desplazamiento del acento; parpadiar ‘parpadear’; los nuevos 

encuestados CM, LA, P, V, coinciden en forma con el castellano pestañas (CUESTIÓN, núm. 1996, pes-

tañas); neneta es la forma más difundida, solo en CM encontramos nina (ALEANR, mapa núm. 949, ni-

ña del ojo). Pupila; podría tratarse de una variante, o tratarse de una sinécdoque, nombrar el todo por 

la parte; niñeta es la respuesta en CM y en LA ‘iris’ cristalino del ojo humano; lo blanco del ojo 

(CUESTIÓN, núm. 1998, esclerótica), parte blanca del ojo, membrana opaca de color blanquecino que 

cubre casi por completo el globo ocular, la documentan Barceló y Collellmir en Caspe, se lee en Tara-

zona; locución a partir de la que, suponemos, se forma la expresión que destacamos por la sorna y el 

especial sarcasmo que encierra, se parecen en lo blanco del ojo / se parecen en lo blanco el ojo 

‘no se parecen en nada’; mirar de ‘procurar’, construcción que retorna su significado original, al ir se-

guida de otros elementos; dos respuestas en B de lao, de reojo en C responden de reojo, en CM, LA, 

P, V, obtenemos una respuesta con posible ambivalencia gráfica: de bislai forma que compartimos 

con BM; Ballobar; (VBB) / bislay compartida con Alvar, Andolz, Iribarren, (ALEANR, mapa núm. 950, 

mirar de reojo), oblicuamente, de refilón: mirar de bislai, ‘mirar de reojo’. Oblicuamente, de soslayo. 

Aliaga Jiménez anota: vislay (al), ‘oblicuamente’; Barceló escribe: de visley / al visley ‘de refilón, obli-

cuamente, de soslayo y cita: vislay la forma que apunta Collellmir; de resbalón ‘de refilón’, consta en 

Borao; atisba ‘vigilante, atento con la mirada’, estar a l’atisba ‘estar alerta’, estar mirando con aten-

ción. A la espera, a la expectativa, en La Alta Zaragoza; atisbar ‘mirar con atención’, observar con di-

simulo, en el DLE; hacese cargo ‘darse cuenta’. Fijarse. Expresión de censura utilizada contra un di-

cho falto de sentido o una conducta inapropiada de otra persona, ¿Después de tener todo preparau 

suspendes la boda? / ¡Haste cargo hombre! esas no son maneras; como en Barceló; malvisto ‘repro-

bable’, censurable, intolerable, como en Barceló; estáte al tanto ‘vigila’; relojiador ‘escudriñador, 

curioso’, que lo mira todo, igual en La Alta Zaragoza, Borao anota relojeador; relojiar ‘curiosear, fis-

gonear’ propensión a enterarse de todo cuanto acontece. Mirar a todos los lados con curiosidad, escu-

driñar con la mirada, moviendo los  de izquierda a derecha de forma exagerada, relojiar en La Alta Za-

ragoza Borao escribe relojear; mirar ‘buscar’; mmiirraa((rr))ssee > mirase ‘mirar, observar’ (uso pronominal), 

mirate ‘mira’, mirar-os, ‘mirad, observad’. Suele pronunciarse sin -r- como es normal en los infinitivos 

con pronombre enclítico (4.1.6.2.); miá ‘mira’, pronunciación aguda, imperativo, 2ª p. del v. mirar, solu-

ción antihiática frecuente, miálo ‘míralo’ / miá-la! ‘¡Mírala!’ / miá-lo por ande ba! ‘¡Míralo por dónde va!’ / 

miá si te gusta o te combiene / miá qué gato más majo / míá que te doi! / ¡Mia-la ónde s’a metido!, lo recoge 

Aliaga Jiménez, Ena; repullar ‘mirar fugazmente o con descaro’; rebullar ‘despertar’ avivar. Rebullir; 

dispierto ‘despierto’; soñera ‘sueño, necesidad de dormir’; una sola forma en los nuevos pueblos CM, 

LA, P, V, llorar sin diferencia con el castellano (CUESTIÓN, núm. 2000, llorar), solo se emplea plora en la 

expresión que hace referencia al tiempo, vid. Manteniendo el grupo PL- como el catalán y el francés 

(LEIVA, Alazet 16, 2004: 103); llorisquiar ‘lloriquear’, llorisquiar se lee en Antillón, Iribarren. Del latín 

PLORARE íd. (DCECH); lloriquera ‘llanto prolongado e intenso’, cogió una lloriquera, que no podía parar; 

lloradera ‘estado de ánimo que desemboca en llanto imposible de contener’; en CM y en LA glarima-s 

‘lágrimas’, localizada en BM, Ballobar, presente en Barceló, deja de llorar y secate las glarimas, gllari-
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ma en La Puebla; en CM y en LA glarimoso ‘lagrimoso’, en , tengo el ojo glarimoso, en Andolz; en CM 

y en LA glarimón ‘lagrimón’, en BM, vaya glarimones le cain; choto ‘berrinche, llanto con rabia, simi-

lar en Leciñena, consta en Borao, menudo choto ha cogido ‘enfado, berrinche’; berriar ‘gritar, llorar 

estrepitosamente’, figura en La Alta Zaragoza; dormiendo ‘durmiendo’; dormite ‘duérmete’, dormite 

ya; tumbau ‘acostado’. 

 
6.8.1.3. La nariz 

Tenemos dos formas en B caños y cañón, en C y los restantes pueblos caño (ALEANR, mapa núm. 

951, agujeros de la nariz), orificios respiratorios, igual en Ballobar, Antillón, Andolz, Iribarren, caño en 

Tarazona. Derivado del lat. CANNA ‘caña’, lo que implica una traslación metafórica desde caño ‘tubo’, 

por similitud de forma (DCECH); en B leemos echar sangre en C reventase las narices en CM, LA, P 

y V sangrar las narices coincidiendo con la expresión castellana (ALEANR, mapa núm. 952, sangrar las 

narices); fa! ‘expresión de repugnancia’ cuando se percibe mal olor; fa, que olor ‘que mal huele!’, fá, 

que ulor!; ulor f. ‘olor’, menuda ulor f., uló en Rohlfs, olor f. en cat. (DCVB), en gasc. aulou, de 

género femenino como en Aragón, se recoge como palabra femenina en BM (una) ulor f., así como 

en Ballobar, La Alta Zaragoza, en Andolz, Barceló, Aliaga Jiménez incluye en una frase “una ulor”, Iri-

barren la anota con género masculino; de ahí la expresión hacer mala olor ‘apestar’, oler mal, en La 

Alta Zaragoza “fer…”, mala ulor ‘hedor’ en La Alta Zaragoza; quizá no es una forma muy en uso em-

pestar ‘apestar’. Infectar, contagiar. Enfermar por una plaga; empestar, cat. Plagar. Apestar, empes-

tar en BM; empestar, en el DLE; en cat. empestar ‘plagar’, ‘apestar’; de uso restringido empestau 

‘apestado. empestau en BM, Barceló; tufarrina ‘olor excesivamente intenso o muy desagradable’, en 

Barceló; embafar ‘empalagar’. Causar molestia o pesadez de estómago, embafar en Ballobar, Andolz, 

Barceló, estoy embafau de tanto comer; en cat. embafar ‘empalagar’; no está claro cuál es el género 

empleado en cada población solo en CM nos dijeron la pudor f. / pudor ‘mal olor’, que pudor! ¡que 

mal olor!, por lo que creemos conviven los dos géneros; Borao escribe pudor ‘despide mal olor pene-

trante’, sin indicar género; del v. putir en P se dice le pute… ‘heder’, oler mal, le pute el aliento, ‘le 

huele mal el aliento’; Borao anota pudir; misma forma pudir en cat. (DCVB) y en occ. (DGLO) y Alibert, 

tomado de lat. vg. putire, cl. putēre; eennttuuffaa((rr))--ssee > entufase ‘atufar, intoxicarse por inhalación’, entu-

fa(r)-se, en BM; entufau, -ada ‘atufado, intoxicado’, entufau, -ada; atufar ‘oler mal’, atufar en Ballo-

bar; oloraza ‘pestazo’, mal olor fuerte, en La Alta Zaragoza uloraza; oloreta ‘aroma’; uloreta ‘olorci-

llo’, en La Alta Zaragoza; vaporada ‘golpe de vapor’, emanación densa y profunda, de olor, de vapor o 

gas, escrito con ‘b’ en La Alta Zaragoza; se usa en singular vela ‘moco que cuelga de la nariz’, vaya 

vela te cuelga; del lat. VĒLA, pl. de VĒLUM (BDELC) y en plural velas ‘moco o moquita que cuelga de la 

nariz’; velas, plural coloquial en el DLE; como equivalente de velas en el DLE candelas ‘moco que 

cuelga de la nariz’. por lo general se usa más en pl., candela en BM, Andolz; del lat. CANDĒLA (BDELC); 

B, C, CM, LA, P, V sonarse, mocase en B y CM LA, P y V en solo dicen mocase (ALEANR, mapa núm. 

1030, limpiarse la nariz), como en Ballobar, La Alta Zaragoza, Iribarren; sonada ‘acción de sonarse los 

mocos’; mocada ‘acción de mocarse’ con este sentido igual en Barceló, en cat. (DCVB) / ‘cantidad’ de 

mocos que se saca de una vez, menuda mocada / sonada t’as dao, en CM nos explican el sentido 

de la expresión: menuda mocada equivaldría a ‘que alguien ha hecho algo mal’; mocada ‘contenu 

d’un moichoir’ en occ. vid. Alibert / ‘desplante’, con este significado igual en Ballobar; mocada ‘humilla-
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tion’ en occ. vid. Alibert; pañolada ‘lo que cabe envuelto dentro de un pañuelo’; misma forma en CM, 

LA, P, V, chato (CUESTIÓN, núm. 2016, chato), tipo de nariz pequeña y aplastada; -chato, mote en La 

Almolda y en Peñalba-; napia ‘nariz’. Se aplica comúnmente a la nariz grande; en este sentido Iriba-

rren. Designación humorística de la nariz, DLE, napia, en cat. nàpia (DCVB) [del cast. napia o napias, 

deformación argótica de nariz]; trompa ‘nariz prominente’, trompa en Ballobar, Andolz; trompa en 

cat. (DCVB); palabra común a varias lenguas romances, germánicas y eslavas, onomatopeya que imita 

el sonido del instrumento TRRRUMP (BDELC); penca ‘nariz abultada y saliente’ aplicado a la nariz cuan-

do el apéndice destaca mucho sobre el rostro; consta en Barceló; en DLE penca ‘troncho o tallo de cier-

tas hortalizas’ en CM y LA: apagacandil ‘narigudo’; o la que podríamos considerar como forma análo-

ga nariz de apagavelas / apagavelas ‘nariz muy grande aguileña’, con ‘b’ Andolz, con ‘v’ Iribarren; 

narizazas ‘narigudo’. Narigón, similar en Andolz; derivada de nariz que a su vez vendría del lat. NARES 

‘nariz’ (Corominas, 1987, BDELC); en occitano nas ‘nez’ de donde saldría nasada ‘nasarde’, coup sur le 

nez, (DGLO) y Alibert; narizazo ‘golpe dado en la nariz’; derivada de nariz; nariga ‘nariz grande’; po-

siblemente del lat. vg. *NARĪCAE (Corominas, op. cit., s.v. nariz); narizón ‘narigón’; narigotas ‘na-

rigón, narizotas’, se lee en Iribarren. Posible derivado lat. vg. *NARĪCŪTUS, (Corominas, op. cit., s.v. na-

riz); en occitano nasard, ‘gros nez’ (DGLO) y Alibert; narigada como “narizazo”; procede de nariga, 

vid., en DLE con otro sentido; narigazo como “narigada”, a partir de nariga, vid.; narigotazo como 

“narigazo”, surge de nariga, vid. con doble sufijo, forma que compartimos con Iribarren, Andolz. 

 
6.8.1.4. El oído… la boca… 

Apelativo revelador cielo de la boca (CUESTIÓN, núm. 2023, paladar); pala, paleta (CUESTIÓN, núm. 

2025, diente incisivo), igual en DLE; posiblemente vacilación ortográfica ancía / anzía (ALEANR, mapa 

núm. 1542) / (CUESTIÓN, núm. 2024. encía). Escrito con ‘c’ se lee en Buesa, Barceló, Collellmir, El 

Rincón de Ademuz; con ‘z’ consta en BM, Andolz, La Alta Zaragoza; Buesa por su parte plantea la eli-

minación de uno de los fonemas del grupo vocálico -AE- > -a: ancía < a encía, por debilitamiento, favo-

recido asimismo por la resonancia nasal que aumenta la inconsistencia de la vocal. Meyer 3765. gingi-

va; prov. gengiva, Katal. genciva, span. encía, portg. gengiva; / en CM dicen radigón con el segundo 

significado, en P radigón con los tres significados ‘raíz de plantas y de dientes’ / ‘trozo de leña retorci-

do’ / ‘corazón de la fruta’; colmillo (CUESTIÓN, núm. 2026, canino, tipo de diente) diente agudo, cada 

uno de los dientes incisivos; colmillo en el DLE; muela el juicio (CUESTIÓN, núm. 2027, muela del jui-

cio); en CM y LA nos emplearon la forma befo ‘que le faltan uno o más dientes’, este significado lo re-

coge Andolz, Aliaga Jiménez / ‘mandíbula inferior retirada’ y los dientes no coinciden al masticar, se di-

ce de quien tiene las mandíbulas a distinta posición y no encajan bien, así en La Alta Zaragoza; con 

ambos significados en BM; esdentau ‘desdentado’, persona o animal que le faltan dientes; aacceerraa((rr))--

ssee (los dientes) > acerase (los dientes) ‘sentir dentera’, padecer sensación de desagrado en los dien-

tes ante un ruido estridente o un sabor ácido, azerarse, escrito con ‘z’ en Andolz; en occ. asimar ‘aga-

cer les dents’; del lat. acimen, asim + are, Alibert; echar el diente ‘morder’; CM, LA, P, V, mosigar 

(CUESTIÓN, núm. 2028, morder), como en Caspe Barceló; mosigón ‘bocado’, en Barceló el significado 

no es exacto; mosegar ‘masticar’; mascar ‘masticar’, en DLE; mueso (ALEANR, mapa núm. 955, mor-

disco, bocado). Acción de morder algo o a alguien, mordisco, igual en Aliaga Jiménez, Alcolea. ¡Qué 

bocadillo tan rico! ¿Me das un mueso? / echar un mueso ‘comer algo’, alcanza-me el pan pa echa-
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me(-ne) un mueso, de forma general en BM, Ballobar, Alcolea, la Alta Zaragoza, en Antillón, con otras 

varias referencias bibliográficas Aliaga Jiménez, Andolz, Borao, Badía, en Caspe Barceló y Collellmir, 

Iribarren, Peralta, consta en el DLE sin referencia de lugar, si bien en el Dicc. de Autoridades se advier-

te su carácter anticuado o aragonés. Del latín MŎRSU íd. (DCECH); bocau Mordisco / ‘un bocado de algo 

que se come entre horas’ como en BM, ala, entra y echaremos un bocau / ‘trozo de carne o embutido 

que se añade al guiso para darle mayor sustancia’, no te comas to’s los bocáus y dejes solo las pata-

tas; auja ‘porción carnosa del ganado vacuno’ en la parte anterior y superior del cuello: compra carne 

de auja pa hacer el guisáu, porque es más gustosa, como en Barceló; echaremos un bocau loc. verb. 

‘comer un poco entre horas’; pegar un mueso ‘dar un mordisco’ en la Alta Zaragoza; repelar ‘pelar 

mucho’. Sacar la carne toda la carne de junto a los huesos; a retorcigón ‘cortar algo sin emplear el 

cuchillo’, cortando, a pellizcos, directamente con los dedos; la forma garganchón es la común para 

todos si bien en B y en C anotamos garganta (ALEANR, mapa núm. 956, garganta), conducto por don-

de pasa la comida al estómago desde la glotis, vid. (ALEANR, mapa núm. 692); vedau ‘tráquea’, don-

de están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe, que por un lado comuni-

ca con la faringe y por otro con la tráquea, concretamente en la gglloottiiss, siendo la eeppiigglloottiiss, lámina carti-

laginosa, la que tapa la glotis al tiempo de la deglución; vid. expresión. Derivado del lat. VETĀRE. Borao 

escribe vedado ‘Laringe, o cavidad entre la glotis y la epiglotis’, en BM escrito con ‘b’ ‘vías respiratorias 

(laringe-tráquea); vedau ‘prohibición’ / ‘glotis’, escrito con ‘b’ en BM y Andolz; la forma más generali-

zada es ise po’ l vedau y ocasionalmente y sobre todo en P se podría oír ise(ne) po ‘l vedau ‘atra-

gantarse’, formas que destacamos en la Alta Zaragoza escrito con ‘b’: Ir-se por el bedau. Ir-se-ne por 

o bedau; esta vez sí la frase fue recogida en CM y P me s’ ha ido po ‘l vedau ‘me he atragantado’, 

atragantarse, ahogarse al comer o beber, por algo solido o liquido que entra en la laringe. Se dice por 

ej.: se’n a ido po ‘l bedau, me s’ a ido po ‘l bedau; aattrraaggaannttaa((rr))--ssee > atragantase ‘atragantar-se’, así 

mismo en Aliaga Jiménez / ‘también referido a una persona’: fulano me s’ha atragantau; atragantar, 

en DLE; garraspera ‘ronquera’, carraspeo. Aspereza en la garganta, afección de la laringe que afecta 

al sonido habitual de la voz. como en BM, La Puebla de Castro, La alta Zaragoza, Barceló; Con sonori-

zación respecto al castellano de la consonante sorda inicial k > g, por lo que en DLE encontramos: ca-

rraspera, carraspear. Sonorización de las consonantes sordas iníciales en vascuence y en romance y la 

neutralización de k-/g- en español; garraspear ‘carraspear’, estar afectado de ronquera, La alta Zara-

goza; Voz onomatopéyica emparentada con el port. escarrar ‘expectorara con esfuerzo’, la terminación 

se debe quizá a un cruce con raspear y raspar en el sentido de ‘picar’ el paladar; raspera ‘carraspera’, 

aspereza, escozor en la garganta, en Caspe, Barceló, en Tarazona, raspera en cat. (DCVB); raspear 

‘carraspear’, sentir aspereza en la garganta; ambas derivan de raspar. 

 
6.8.1.5. Otras partes y aspectos varios de la cabeza 

Quizá su empleo es más bien despectivo jeta ‘cara, morro’, qué jeta tienes, jeta ‘cara’, Ballobar, Iri-

barren y, como ‘labios gruesos, boca y aun mejillas’, en Borao, Pardo y Peralta. Las acepciones señala-

das suponen una ampliación de la primaria ‘hocico’, con la que el término procede de seta ‘hongo’, de 

origen incierto, (DCECH), por comparación con el aspecto abultado de la superficie superior del hongo; 

su derivado jetazo ‘bofetón’. Golpe fuerte, apuntado por Ena, Andolz; supone un sustantivo jeta; se 

lee en el DLE y entre otros significados señala: jeta coloquial ‘cara humana’ y jeta ‘grifo de la cuba 
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u otra vasija’ de Aragón, 1. m. Ar., Man., Mur. y Hond. golpe dado con la mano en la jeta (‖ cara); 

soplillos ‘orejas grandes y saledizas’, en Tarazona, Iribarren; orejas de soplillo en DLE; barilla forma 

dicha en LA, P y V, barbilla en CM (CUESTIÓN, núm. 2017, barbilla, hueso maxilar inferior), en 

Haensch; la forma nos consta en LA y P papolar ‘papo o papada excesivamente grande’, la carne con 

piel que cuelga entre la barba y el cuello de animales y personas, papolar en BM, La Alta Zaragoza; 

sobrebarba ‘papada’; carrillo ‘mejilla del rosto humano’, Consta en BM, Haensch; Kuhn; en el DLE; 

monfletes (CUESTIÓN, núm. 2018, mejillas, carrillo abultado); DLE: moflete; monfletudo ‘mofletudo’; 

dicen en LA tabollo ‘Abultamiento en la cabeza’, -tabollo, mote LA-; cara pasteluda ‘cara monfletu-

da’; inflamadura ‘hinchazón’; eessccoojjoonnaa((rr))--ssee  ddee  rriissaa > escojonase de risa ‘reírse alguien mucho por 

algo que ha sucedido’, m’i descojonau de risa, en Barceló, vid. descojonarse en DLE; escojonazión 

‘mucha risa’, derivado de escojonar y este a su vez de descojonar (6.8.4.); eennccaannaa((rr))--ssee > encanase 

‘quedarse sin aliento o falto de respiración’, a causa de la risa sin pausa o por atragantamiento; enca-

narse en DLE 2. prnl. And. y Ar. Entretenerse demasiado hablando; encanau, -ada ‘atragantado’; je-

rigoncia ‘jerigonza’, acción ridícula extraña, impertinencia, jerigoncia, jerigonza en Andolz, Iribarren; 

en DLE -del occ. gergons-; Corominas jerigonza derivado retrogrado del occ. antiguo gergon que a su 

vez se tomo del fr. antiguo jargón dialectalmente gargon ‘gorjeo de los pájaros’ –de donde habla in-

comprensible’-, derivado de la raíz onomatopéyica GARG- expresa la idea de hablar confusamente 

(BDELC); Meyer 3685. garg., prov. gergó, ital. gergo(ne), span. jerga, jerigonza. portg. gerigonça. 

Hacer muchas pruebas, enredar y probar cosas, jerigonziar en La Alta Zaragoza; risión ‘ridículo’, ac-

ción que provoca risa o burla, en DLE, o contenido en la locución hacer la risión / ser la risión ‘hacer 

el ridículo’, ser objeto de risa; hacer risa ‘dar risa’, producir risa, ¿no t’hace risa eso?; rediculo ‘ridí-

culo’, por extraño o extravagante, como en BM, y en Caspe lo recoge Barceló, registrado por Andolz, 

así vestida harás el rediculo y to’l que te vea s’escojonará de risa; del lat.ridĭcŭlus id., derivado de 

RĪDĒRE (BDELC); riseta ‘sonrisa’; chotiar ‘divertirse’, dar muestras de alegría; chotear registra Borao 

como el DLE en su acepción 5. intr. Ar. Retozar, dar muestras de alegría; brujiar ‘gozar en las diver-

siones’; desfrutar ‘disfrutar’ costa en Aliaga Jiménez; jugar ‘retozar’; alegrón ‘alegría grande’, en 

DLE; hacer gozo ‘gustar’ forma muy castellanizada de la perífrasis verbo nominal aragonesa fer goyo 

‘gustar, apetecer’; tenemos varella y varilla en B, varella en C, varilla en los otros CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 954, mandíbula) (CUESTIÓN, núm. 2022, quijada de los animales), coincide con la 

mandíbula de los hombres; anotada en Alvar, Haensch por su parte muestra la extensión de la voz va-

rilla ‘mandíbula, quijada’ en murciano; Rohlfs, Gascon, p. 89, § 310 cita además el bearnés barro 

‘mandíbula’ y con el mismo significado en gasc.; éres barres, éros barros; en prov. mod. li barro ‘les 

barres d'un cheval’, en aragonés barrilla / barriella / varilla; en cat. barra (DCVB), igual en Maella; ba-

rilla en BM, Ballobar; con ‘b’ en La Alta Zaragoza, en Antillón; barrilla en Andolz; lo escribe con ‘v’ vari-

lla Alvar, Collellmir y Barceló; varilla en cast. como coloquial, debemos precisar que aquí, en la zona en 

estudio, se llama así a la mandíbula inferior; Ena anota esvarillau ‘que tiene barbilla hundida’, etc.; eess--

bbaarriillllaa((rr))--ssee > esvarillase ‘romperse la mandíbula’, dar una ganchada ‘peinar’, dar una ganchada al 

pelo. 
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6.8.2. Las manos. Los dedos. Brazos 

Forma de provocar con este gesto clujido ‘crujido’, ‘ruido a modo de chasquido que producen las 

articulaciones’ al descoyuntarse; clujido ‘crujido’, ‘distensión o calambre en la zona lumbar’, muy do-

loroso, producido generalmente por un esfuerzo excesivo; clujir ‘crujir’; forma facilitada en CM, LA, P 

y V novias ‘chasquidos voluntarios de las articulaciones de los dedos de la mano, en La Alta Zaragoza 

sacar nobias ‘producir chasquidos en las articulaciones de los dedos al estirarlos o apretarlos’; CM, LA, 

P, V, muñica (CUESTIÓN, núm. 2069, muñeca del brazo, articulación de la mano), forma compartida con 

BM; muñiquera ‘banda elástica que protege la muñeca de distensiones musculares’; esporádicamente 

tenemos moñica ‘muñeca de la mano’; al igual que muñica consta en BM; misma forma que en caste-

llano CM, LA, P, V, sobaco (CUESTIÓN, núm. 2037, sobaco); sobaquina ‘olor fuerte y pestilente que 

procede del sobaco’, en Barceló, en DLE; coincide en la forma con el castellano CM, LA, P, V, codo 

(CUESTIÓN, núm. 2038, codo); del lat. CŬBĬTUS (DCECH); comparable a las formas que recoge Haensch 

prov. mod. couide; gasc. coud y coude, fr. coude; nacedero ‘sitio por donde arranca un miembro del 

cuerpo’, nacedero del brazo, ‘articulación del brazo con el hombro’; más o menos podría ser un sinó-

nimo de la anterior, arrancadero ‘parte de la que arranca un miembro’, como brazo, ala, etc., es decir 

referido tanto a personas como a animales; se dice juntura en B y en todos los demás C, CM, LA, P, V, 

jugadero (ALEANR, mapa núm. 982, articulación del cuerpo). Sitio en donde se aloja la cabeza del 

fémur en la cadera; en B se dice estorbase y en el resto C, CM, LA, P, V, deslogase (ALEANR, mapa 

núm. 983, descoyuntarse), desencajarse, eslogar-se en Andolz; en occitano encontramos deslogar 

‘déboîter, disloquer’ (DGLO); escarcallar ‘desencajar’, se lee en Neira (5.2.1.); eessttoorrbbaa((rr))--ssee > es-

torbase ‘estropearse, dejar de funcionar’, s’a estorbau la radio / ‘entorpecer’, ¡quítate d’ai que m’ 

estorbas! / ‘volverse loco’; en CM eessttoollooccaa((rr))--ssee > estolocase ‘dislocarse un hueso’; así como en CM 

estolocau ‘dislocado’; y también en CM estolocadura ‘dislocación’; en LA deslogadura ‘torcedura’, 

deslogadura en Andolz; en occitano localizamos en Alibert delogadura ‘mise négligée’ como derivado de 

delogar ‘disloquer, luxer’, proponiendo como etimología el lat. de + locus + are; estorbau, -ada ‘des-

coyuntado’, desencajado. Estropeado, roto, que no funciona; estorbadura ‘luxación’, Dislocación de 

un hueso, anotada por Andolz; torcida ‘dislocación, torcedura o esguince’; igual en Iribarren; escrito 

con ‘z’ en BM, Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza; en occitano torcida ‘entorse’ (DGLO), igual lo anota 

Alibert y ambos anotan torcedura, forma que coincide con el castellano y el catalán, vid.; del lat. 

TŎRQUĒRE, íd., lat. vg. *TŎRCĒRE (BDELC); CM, LA, P, V, palma (CUESTIÓN, núm. 2072, palma de la ma-

no); palmo ‘medida’ de longitud, ‘desde la punta del dedo pulgar a la del meñique extendidas’, igual 

en el DLE; geme ‘medida’ de longitud correspondiente a la separación ‘entre la punta del pulgar y el 

índice’; jeme en DLE, en su primera acepción igual significado; palmotada ‘palmada fuerte’; palma-

deta ‘golpecito amistoso’, caricia por amistad; palmada ‘golpecito amistoso para fortalecer un acuer-

do’; palpiar ‘palpar’, tocar con la mano examinando lo manipulado, de uso en Caspe Barceló; toqui-

tiar ‘toquetear’, tocar reiteradamente algo o a alguien sin tino ni orden, se registra asimismo toquite-

ar esta última en Andolz, Borao, que diferencia entre ‘diminutivo o atenuante de tocar’ / ‘carácter re-

iterativo, frecuentativo’, Iribarren; toquitiar consta en BM, Ballobar; en cat. toquitejar (DCVB); Alibert 

apunta toquitejar del lat. vg. toccare (onomatopée); o su forma homónima toquiniar ‘manosear’, to-

car sin necesidad alguna cosa, como en BM, asimismo toquinear / ‘sobar’, toquetear mucho, escrito to-

quiniá en Andolz; manotiar ‘mover las manos’, gesticular; manosiau ‘manoseado’, sobado; sobeo 
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‘soba, manoseo’, en Tarazona; del lat. vg. *SŬBĬGĬUM, alteración debida, en parte, a alteraciones fonéti-

cas (BDELC); a palpón ‘a tientas’, leída en Caspe Barceló; lapo ‘bofetada’. Torta, dada en la cara, La 

Alta Zaragoza, en DLE; bofetazo ‘golpe en la cara’; zurdazo ‘golpe dado con la mano izquierda’; o su 

variante zurdada ‘golpe dado con la mano izquierda’; abofetiar ‘abofetear’; bufetejar en cat.; en occ. 

bofetar ~ bufetar, Alibert; estampar ‘dar un bofetón con la mano abierta’, estate quieto o t’estampo la 

cara; tener la mano larga ‘ser demasiado proclive a castigar con golpes y bofetadas’, igual en Bar-

celó; la forma de B bofetada581, las de C bofetada y torta, en CM chula, en LA y P nos dicen chola 

(ALEANR, mapa núm. 984, bofetada), golpe dado en el carrillo con la mano abierta, se lee en BM, Bar-

celó, Collellmir, Andolz; en DLE con otro significado; otra forma recogida es cholla ‘bofetón’, consta en 

BM, Ballobar; cholla y chola en (VBB); cholla ‘nuca, pescuezo’ en BM, Andolz; Collellmir escribe chola, 

chola es la forma que Iribarren dice se usa en Aragón y la forma que incluye el DLE entre otros signifi-

cados como ‘cabeza’, vid., Corominas por su parte escribe cholla ‘cabeza, cráneo’, calificándola de po-

pular y afectiva, de origen incierto quizás del fr. ant. y dialectal cholle ‘bola, pelota’ y este del fráncico 

KEULA ‘maza’ (BDELC), en occ. chòl, -a ‘qui a le haut de la tête pelé (en parlant d'un mouton)’, en cat. 

xoll, -a ‘pelat de cap’, (DCVB); con sentido similar tenemos chollada ‘cogotazo’, golpe dado en la ca-

beza, en Alquézar; encontrado en (VBB); soplamocos ‘golpe ó bofetada dado en las narices’, lo anota 

Aliaga Jiménez localizado en el Somontano; igual en el DLE; hostión ‘bofetón’. Porrazo dado con fuer-

za, violencia y ruido; samugazo ‘bofetada’, al menos en CM, como en BM, Rincón de Ademuz, la Sie-

rra de Albarracín, Barceló, Andolz. Procede del lat. SAMBŪCA, (DCECH); coticloc ‘golpe dado con los nu-

dillos en la cabeza’; al menos en CM y en LA se dice coca ‘torta’, golpe dado con la palma de la mano, 

generalmente en la cara, tortazo, leída en Andolz, Aliaga Jiménez, algo similar en Iribarren; puñazo 

‘puñetazo’; la anota Borao, Rincón de Ademuz, Andolz, Ena, Pardo, Tarazona. del lat. PĪNNA; casquina 

‘tunda, paliza’, abundancia de golpes y bofetadas, casquina igual en, Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, 

portate bien si no habrá casquina; manteca ‘zurra’, castigo, especialmente de azotes o golpes, ¡que 

abrá manteca!; tabarda ‘tunda’, anotado en Borao, Andolz; panadera ‘azotaina’, manotazo. Golpe 

que se da con la mano abierta, asimismo en Caspe, Barceló; misma forma en B y C paliza en CM, LA, 

P, V, bandeo (ALEANR, mapa núm. 985, paliza) con ambos significados en BM y Ballobar; sobo ‘paliza’, 

s’ha llevau un buen sobo por llegar tarde; (dar) una somanta palos ‘palizón’, sin “de” para introducir 

el complemento, construcción redundante; tute ‘paliza’, esfuerzo o trabajo excesivo; o su homónimo; 

tute ‘ocupación’, trajín, ajetreo; conceptos similares en el DLE; del lat. TŌTUS ‘todo entero’ (BDELC). En 

consecuencia puede surgir el lloriconeo ‘lloriqueo’; lloriconear ‘lloriquear’, gimotear; ser un lloricón 

‘llorón’, niño que llora mucho y sin motivo; o incluso un becerro ‘persona que llora mucho’. En otro ni-

vel de interacción se manifiestan en C las cosquillas y en B, CM, LA, P, V, dicen cosquilletas (ALEANR, 

mapa núm. 986, hacer cosquillas), cosquilletas se lee en La Puebla; pizcar ‘pellizcar’, porción de piel o 

carne que se puede coger y apretar con los dedos en especial el pulgar y el índice, el DLE la considera 

coloquial. Forma bastante generalizada: BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; pizcá, en La Puebla así como 

pizco y pizca; pessigar en Maella; Corominas en su Breve diccionario etimológico de la lengua castella-

na, habla de una voz de creación expresiva, anota algunas variantes: cat. pessigar, cast. dialc. peci-

gar,…; en (DCECH), en occitano pecigar ‘pincer’ (DGLO) y Alibert; pizquer ‘pizquillo’; pezcozón ‘pe-

llizco fuerte’ al menos tanto en P como en BM; pizcollo ‘pellizco fuerte’; hasta llegar a ser un tocón 
                                           
581 Sustantivos derivados de participios que describen la acción (y efecto) del verbo al que pertenecen: bofetada, mangada,… 
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‘sobón’, manoseador, en DLE; en B la respuesta es pulgar en C y en los nuevos CM, LA, P, V, gordo / 

dedo gordo (ALEANR, mapa núm. 987, pulgar), consta en Collellmir, igual en el DLE dedo gordo; la 

forma empleada en B índice coincide con el castellano, en C no hay respuesta y en los nuevos nos 

responden mayormente en CM endice, alternando con indíce en LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 988, 

índice) escrita con ‘z’ endize consta en BM, Andolz. Tomado del lat. ĬNDEX, -ĬCIS ‘indicador, revelador’, 

aplicado al dedo por ser el que sirve para señalar (BDELC); el del medio (CUESTIÓN, núm. 2078, dedo 

corazón); el del anillo (CUESTIÓN, núm. 2079, anular). Consta en Andolz; los nuevos pueblos coinciden 

en decir curro ‘bajo de estatura’ y -en sentido figurado- ‘el dedo más pequeño’; meñique y gorrín en 

B, la forma última la comparte con los otros C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 989, meñique). Rohlfs 

en Contribuciones anota, bearn. di menín ‘petit doigt’ supone un *mininnus; dedillo ‘nombre de uno 

de los dedos de la mano’. Según el dicho que hemos sacado del Andolz : “el dedillo, el del anillo, el de 

la mano, el escribano, el que mata pulgas de berano, numerados de meñique a pulgar”; falange 

(CUESTIÓN, núm. 2081, falanges de los dedos); misma forma en todas las localidades nudo (ALEANR, 

mapa núm. 990, nudillo), articulación de los dedos de la mano. Del latín NUDU ‘nudo’ (DCECH); todos 

los municipios B, C, CM, LA, P, V, comparten la misma forma repelo (ALEANR, mapa núm. 991, padras-

tro del dedo), pellejo que sale en los dedos junto a las uñas, repelón escribe Alvar, vid. ej., en La Pue-

bla; sin respuesta en B, palmillo en C en los nuevos dicen polpillo (ALEANR, mapa núm. 992, pulpejo) 

parte carnosa en la base del dedo pulgar; sin diferencia con el castellano todos dicen puño (CUESTIÓN, 

núm. 2085, puño, mano cerrada); en B y C dicen puñao, en los restantes CM, LA, P, V, puñau (ALE-

ANR, mapa núm. 993, puñado), lo que cabe en la mano; o sus variantes zalpau ‘puñado’, como zarpau 

y mosta, las tres formas constan también en BM; a zalpaus, ‘a puñados’; vid. (ALEANR, mapa núm. 

57); en B y C anotamos zalpada donde también registramos mosta como en P mosta (ALEANR, mapa 

núm. 994, alorzada), forma que el DLE reenvía a ambuesta, lo que cabe en el hueco de ambas manos 

juntas y abiertas. Todo lo que cabe juntando y curvando las dos manos. Se lee mosta en BM, en Ba-

llobar, Andolz, Coll y Altabás, Alvar y Haensch. Corominas propone un origen celta *ambosta, etimología 

que explicaría también las formas castellana, catalana, gascona y francoprovenzal, afines a la aragonesa 

(DCECH); zalpada ‘lo que cabe en una mano’, ‘puñado’, en Ballobar, así consta en BM, vid. zarpa 

(DCECH); o su opuesta menos generalizada almosta ‘lo que cabe en el hueco de ambas mano forman-

do hueco’ como en BM; cambio fonológico en la articulación por neutralización de la lateralización del 

fonema /r/ a una variante [l]; zalpadeta ‘puñado pequeño’, como zarpadeta; con otro significado, 

zarpadeta ‘diminutivo de zarpada’, misma forma en Aliaga Jiménez; zarpazos ‘manotazos’, derivada 

de zarpa; en B coger, en C y P agarrar, en CM y LA agarrapar (ALEANR, mapa núm. 995, coger), en-

ganchar con la mano. Alcanzar; anotado por Rohlfs, vid. otros sentidos de coger y perífrasis construi-

das con él; la forma agarrar no tiene el mismo sentido de fuerza que el término castellano para eso se 

emplea agarrapar ‘agarrar’, coger con fuerza; agarrapachicos ‘lo atractivo para los chicos’. Sacado 

del Diccionario almoldano de Nati Camparola pillar ‘coger’, en Rohlfs, Contribuciones. Puede hacer de 

verbo semiauxiliar en frases como: pillar un costipau ‘coger un resfriado’; pillar un capazo ‘entre-

tenerse con alguien charrando en la calle’, como coger un capazo; pillar el montante ‘marcharse’; si-

guiendo esta idea encontramos jopar ‘marcharse’, desaparecer: y’ ha jopau, ‘ya se ha marchado’. En 

DLE con forma pronominal joparse; su derivado jopa! ‘marcha, vete!’, quio! jopa d’aquí, fuera de 

aquí!; variante jopo! ‘largo de aquí!’; andate ‘vete, marchate’, dejame en paz, andate por ahí; agüe-
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ca ‘levanta, vete’, dicho en tono enérgico a alguien que está sentado, y sobre el que se tiene cierta au-

toridad; derivado de agüecar. Las dos formas utilizadas son, indistintamente: fuch, fuchis ‘fuera de 

aquí, vete!’ (2.2.1.1.); aire! ‘exclamación que se emplea para echar de casa u otro sitio a alguien’, 

como en BM; en catalán comparten la misma exclamación; ¡aire! interjección imperativa para incitar a 

menearse deprisa y con determinación (DCVB); forma anotada en CM y P  espendolase ‘desperezar-

se’; despendolarse en DLE; la forma anotada en B, espereza(r)-se en C estirase, en CM esperezase 

y en LA, P, V, esperezase, estirase (ALEANR, mapa núm. 963, desperezarse), estirarse. 

 
6.8.3. Las piernas, (asociados) 

En CM, LA, P, V, dicen musclo (CUESTIÓN, núm. 2054, muslo. Músculo); del lat. MŪSCŬLUS ‘músculo’, 

‘mejillón’. Haensch anota músclle / múscllo ‘hombro’ (prov. ant. muscle ‘épaule’; gasc. Mùscle, en Bi-

gorre, ‘hombro’); S. Val Palacios en Maella musclo (3.2.2.1.); CM, LA, P, V, bolo (CUESTIÓN, núm. 

2055, rodilla), me duele el bolo, -bolo, podo en Peñalba-; bolete ‘rótula de la rodilla’; en CM con los 

dos sentidos rodeta, en LA y P sólo con el segundo ‘articulación de la pierna’ / ‘rueda pequeña’ ambas 

acepciones en La Puebla; gamba ‘pierna’ tanto de persona como de animal; en CM, LA, P, V, gamba-

da ‘paseo, caminata, garbeo’, forma compartida con BM, Ballobar, Andolz, Iribarren quien proyecta su 

origen en cambas ‘piernas’; según sea el sg. o el pl. garra / garras (CUESTIÓN, núm. 2052, pierna-s), 

referido tanto a personas como a animales; garra ‘piernas largas y delgadas’ se lee en BM, Ballobar, 

Andolz, Iribarren; Aliaga Jiménez; Borao; Nagore en Panticosa, Notas. Del céltico *garra (DCECH); ga-

rra, el DLE en su acepción nº 5. f. Ar. y Nav. pierna (// extremidad inferior de las personas), igual en 

cat. de etimología céltica. Procedencia de garra ‘mano de fieras y aves de rapiña armada de uñas cur-

vas, fuertes y agudas’; en la EM garfa con el mismo significado y además ‘puñado, cantidad que se co-

ge con una mano’, probablemente del ár. ģárfa ‘puñado’, derivado de ģáraf ‘sacar agua’, ‘arrevatar’, 

‘empuñar’. En el cambio de significado influyo el parónimo garfio del lat. garphium ‘punzón para escri-

bir’, influido a su vez en su forma y significado por garfa (BDELC); o el que suele usarse como despec-

tivo garrillas ‘piernas excesivamente delgadas de una persona’, mia qué garrillas tiene esa moza!; las 

variantes habituales, en la zona estudiada, para el diminutivo peder / pedé ‘pie pequeño’, piececi-

to, peder; pedetes ‘piececitos’, se dice de los pies de los bebés; garrada ‘zancada paso largo al an-

dar’, consta en La Alta Zaragoza; zancallada ‘paso largo’; zzaannqquuiiaa((rr))--ssee > zanquiase ‘andar, mover-

se’. Generalmente usado en sentido negativo; nnoo  ppooddeerr  zzaannqquuiiaa((rr))--ssee > no poder zanquiase ‘no po-

der andar’; zanquín-zanquiando ‘andar con dificultad’, un paso ahora y otro después; jarrete 

(CUESTIÓN, núm. 2053, pantorrila) parte baja y abultada de la pierna; tobillo y media pantorrilla, dicho 

tanto para personas como para animales en la carnicería; jarrete, en DLE; forma apuntada en CM ta-

rrias ‘parte de atrás de las piernas’, en Tarazona consta tarria ‘corva’; cabras ‘inflamación y enrojeci-

miento de las venas’ de las espinillas debido al calor, en el DLE manchas en las piernas; andadura 

‘andar de forma defectuosa’, deficiente, mejorable, consta en DLE 1. f. Acción o modo de andar. U. t. en 

sent. fig.; andares ‘forma especial de caminar’, posiblemente también usado en sentido figurado; es-

tirar las piernas ‘Salir a pasear’, consta en DLE; pasiar ‘pasear’, en BM, Ballobar, Andolz; mientras 

que en CM emplearon solamente coger el tuli la otras dos formas conviven en LA, P y V coger el tuli 

‘marcharse precipitadamente’ / coger el toli ‘irse sin decir palabra, marcharse del sitio donde se 

está, con prontitud, de improviso, con un fin determinado o para evitar una situación embarazosa, 
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ambas constan en Ballobar; toli-toli ‘rumor público’, habladurías. Preocupación pertinaz, toli-toli en 

Andolz; coger el… / tomar el montante y marchar ‘largarse sin decir adiós’, expresión que asimis-

mo localizamos en Andolz, Barceló; convive con pillar el montante ‘marcharse’. Irse, marcharse pre-

cipitadamente, parecido en Ballobar donde dicen tomar el montante; Aliaga Jiménez dice coger el mon-

tante; todas ellas con sentido similar; vete a campora ‘largo de aquí’, en eusquera kampora ‘fuera, 

largo’; arrear ‘irse’, marcharse deprisa, arrea pa casa, arrea! ‘¡vete!’, como en BM, Andolz / ‘poner en 

movimiento el ganado’ como en Ballobar; arrear ‘participar, compartir en armonía’, ¡menuda cabezada 

nos himos arreáu! / ‘tomar, recibir’: m’hi arreáu un almuerzo que m’ha sabido a poco. ‘Expresar. 

Hacer. Soltar. Emitir’: buenos rutidos s’ha arreáu el so marrano, después de comer, arrear en DLE, 

otros significados; en B vete aprisa, en C de prisa en los demás CM, LA, P, V, arrea (ALEANR, mapa 

núm. 1727, ¡Apresurate! Date prisa), arrea pa casa; arrea! ‘atiza!’. Indica sorpresa o extrañeza. Ex-

clamación admirativa, como incorporan Ballobar, Andolz, Iribarren; arrear ‘caminar’, ‘marchar’, similar 

en Ballobar y BM / hacer caminar a las caballerías; con ambos sentidos en Ballobar, con el segundo en 

Iribarren; viajear ‘viajar’, escrito con ‘b’ en Andolz; similar al occitano viatgejar, voyager souvent, Ali-

bert; recular ‘retroceder’ ir hacia atrás, consta en Ballobar; Collellmir, Andolz; igual en el DLE; del fr. 

reculer, compuesto parasintético, derivado de cul ‘culo’; en cat. recular (DCVB); en occ. recular ‘recu-

ler’ (DGLO), igual en Alibert; la loc. adv. de reculas ‘caminar hacia atrás’, de espaldas; compartida 

con BM; Andolz y Aliaga Jiménez apuntan: a reculas; en La Puebla a reculons; cintero ‘braguero para 

las hernias’; escrito con ‘z’ en Ballobar, Andolz, Borao, el DLE lo escribe con ‘c’ y no es igual el signifi-

cado; nalga responden en B, anca en C, en los otros CM, LA, P, V, sentaderas (ALEANR, mapa núm. 

1497, nalga-s), sentaderas recoge Andolz, el DLE; B y C responden cadera los otros CM, LA, P, V, an-

ca (ALEANR, mapa núm. 973, cadera), la forma anca compartida con BM, Collellmir, Andolz, forma fami-

liar para Iribarren, me duele l’ anca, al menos en P; ancón ‘nalga’, como en BM, Monegrillo (ALPI), 

Andolz, Aliaga Jiménez emplea ancón ‘parte exterior y prominente de la cadera’, en La Alta Zaragoza 

‘zona de encaje del hueso de las caderas’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1497); ancón ‘nalga’, ancón en 

BM, vid. ((ALEANR, mapa núm. 1497); otra manera de referirse agarradero ‘cadera, muslo’, esa zagala 

tiene buen agarradero, forma compartida con Ballobar; garra-s (CUESTIÓN, núm. 2052, pierna-s) refe-

rido tanto a personas como a animales, como en otros pueblos del BM, Ballobar, Andolz, Iribarren; ga-

rra en DLE 5. f. Ar. y Nav. pierna (// extremidad inferior de las personas); bajo garra ‘por debajo de 

la pierna’, bajo garra; garrear ‘patalear’, mover mucho las piernas, en BM, Borao; garrear en DLE pe-

ro tiene un significado relacionado con el mar; garriar ‘andar mal’ / ‘Valerse por sí mismo, poder mo-

verse, por lo general con sentido negativo: no se puede ni garriar, no puede moverse, no puede valer-

se. / ‘patalear, mover las piernas’ Variante fonética de garrear, vid. garra-s; desciende del sustantivo 

garra, vid., localizada en BM, Alquézar; no poderse garria / no se puede garriar ‘andar mal’; podría 

ser comparable con la expresión en occ. téner (non se poder…) ‘ne pas pouvoir se tenir’ / ‘supporter’ 

(DGLO); garrada ‘zancada paso largo al andar’; anotamos garrón en B, zancarrón en todas las otras 

localidades C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 687, hueso que queda del jamón), hueso de la pierna, 

del cerdo, una vez despojado de carne, en Iribarren, La Alta Zaragoza, el Rincón de Ademuz, en DLE / 

garrón ‘pantorrilla, jarrete’. Parte inferior de la extremidad ‘calcañar’, parte posterior de la planta del 

pie el talón, como en BM, Borao; garron ‘gîte’ (boucherie) (DGLO); a garrón tendido expr. ‘a pierna 

suelta’ como en BM, Andolz, Borao / al garrón loc. adv. ‘caído hasta el talón y arrugado’, Ballobar, 
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Andolz; meter la pata hasta el garrón ‘equivocarse estrepitosamente’, decir algo que ya no se pue-

de remediar, así mismo en Andolz; misma forma en todos garroso / garroso, -a (ALEANR, mapa núm. 

1001, patizambo). Para nuestros informantes la definición de garroso se ajusta más a la que recoge el 

Vocabulario caspolino de Rafael Barceló (2011) que es la siguiente ‘Persona con las piernas torcidas o 

que pisa defectuosamente’, este zagal es garroso, desgasta más las suelas por dentro que por fuera, 

similar en BM, Ballobar, Andolz, Borao, Aliaga Jiménez, El Rincón de Ademuz, Antillón, La Puebla, La 

Alta Zaragoza; (VBB). Persona que tiene las piernas torcidas, tanto para adentro como hacia fuera’, 

Borao ‘patituerto’; en algunos casos equivalente a patizambo. Los dos conceptos juntos: patizambo 

‘que tiene las piernas hacia fuera con lo que le rozan las rodillas’ y patiestevado o sea ‘piernas arquea-

das hacia adentro, con la parte central distanciada’ en Badía y Andolz. Así como ocurre en nuestra zona 

y según recoge Leiva en el ALEANR, mapa 1001 y lámina 1195, el término garroso, se presenta con la 

mayor extensión para ambos sentidos. Deriva de garra ‘pierna’, vid.; a escarraminchas loc. ‘forma de 

montar a la espalda con las piernas abiertas’, compartido con BM, La Alta Zaragoza; a escarramin-

chetas ‘forma de montar a la espalda con las piernas abiertas’; a escarramanchas ‘a horcajadas’, 

con las piernas abiertas, en BM, Andolz; a escarramanchones ‘postura de montar a caballo’, sentarse 

en cualquier otro lugar de forma similar, montado a la espalda con las piernas abiertas, consta en An-

dolz; a escarramanchones, DLE -Der. del arag. escarramar, ponerse a horcajadas, y este quizá sea 

cruce de escarrerar, descarriar, y derramar-. 1. loc. adv. Ar. a horcajadas; escarramar ‘esparrancar, 

esparrancarse’, abrirse de piernas, separarlas; escarramar en catalán posiblemente de la metátesis de 

escamarrar, derivado de cama y el sufijo intensivo -arra (DCVB); eessccaarrrraammaanncchhaa((rr))--ssee / escarraman-

chase ‘abrirse de piernas’; escarramanchau, -ada ‘espatarrado’, con las piernas abiertas, separadas 

excesivamente; garrillas ‘piernas excesivamente delgadas’ de una persona, en BM escrito en sg. ga-

rrilla ‘pierna muy delgada y enclenque’, mía qué garrillas tiene esa moza!, suele usarse como despecti-

vo; Encontramos varias formas creadas por la composición de sustantivo y adjetivo: garricorto ‘per-

sona o animal que tiene piernas o patas muy cortas’; garrilargo ‘persona o animal que tiene piernas 

delgadas y largas’ en Tarazona, Iribarren; garriancho ‘abierto de piernas al andar’, anotado en Al-

var; garrituerto solo anotada en P (CUESTIÓN, núm. 2138, patiestevado) tiene las piernas torcidas, así 

como en BM, similar en Moyuela, Andolz, Iribarren, hacia adentro o sea arqueadas, con la parte central 

distanciada; como escarramanchau. Esta pregunta no está incluida en el ALEANR, pero sí en el Cuestio-

nario previsto para su realización; por lo que pensamos que era necesario incluirla. Por su parte en DLE 

encontramos: ‘De piernas arqueadas’, sin precisar hacia donde; forniguilla ‘hormigueo’, cuando se 

duerme un pie. Picor leve, forniguilla en Antillón ‘enfermedad que padecen las caballerías en las pezu-

ñas’. Creado sobre forniga, lat. FORMĪCA ‘hormiga’ (DCECH); Meyer, REW, 3445. formica; ital. formica, 

frz. fourmi, prov., katal. formiga, span. hormiga, portg. formiga; Alibert registra en occitano forniga; 

tener forniguilla ‘persona que no puede parar quieta y tiene que estar siempre en movimiento’, cons-

ta en Andolz; algo similar en catalán. Tenir ses formigues en es cap d'es tió: estar extremadament irri-

tat (Mall.) (DCVB); ¡para quieto! ‘no te muevas’, permanecer sin moverse o estar quieto, de uso ge-

neralizado; expresión redundante de parar quieto, registrada en Iribarren; aarrrraassccaa((rr))--ssee > arrascase 

(CUESTIÓN, núm. 1987, rascar-se), forma compartida con Collellmir, Iribarren, Andolz escribe arrascar 

como v. tr. al igual que el DLE que califica como vulgar y reenvía a rascar, voz común al cast. port, 

cat. y lengua de Oc; viene del lat. vg. *RASICARE derivado de RADĔRE (DCECH);  aaccoottooffllaa((rr))--ssee > acoto-
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flase ‘acomodarse’, sentarse con dejadez. Repantingarse. Las formas acoflar, acoflarse sacadas de Ar-

nal Cavero son las más equivalentes en forma y significado, mientras que Collellmir anota acoflarse 

‘agacharse’; acotoflau ‘repantingado’, sentado cómodamente; Ballobar, mientras que la forma acoflau 

la encontramos en La Alta Zaragoza, en Panticosa leemos escoflato ‘acomodado’ (por acoflato), tras 

estos cotejos solo nos queda pensar que puede tratarse de un cruce de palabras; repantingase ‘re-

pantigarse’, sentarse o tumbarse con laxitud y despreocupación repantingar-se en BM; aaccooqquuiinnaarr--ssee > 

acoquinase ‘acobardarse’, encogerse de miedo o de frío; acoquinar en el DLE, del fr. acoquiner; y su 

derivado acoquinau ‘acobardado’; acorrucase ‘acurrucarse’, encogerse para resguardarse de algo; 

en cat. acorrucar-se, (DCVB) / currucar-se ‘arrugarse’; corrucau ‘encogido’, acurrucado; currucar 

‘arrugar’; corrucau, -ada ‘acurrucado, arrugado’; en un corrucón ‘sentado en el suelo acurrucado’ 

/ ‘meter las ropas de vestir en paquetes y maletas, de forma que se acurrucan todas’; hacer manto 

‘acurrucarse por la sensación de frío que produce la fiebre o por estar enfermo’; muy corriente en las 

aves domesticas, que se acurrucan con las alas rozando el suelo, por enfermedad; aasseennttaa((rr))--ssee > 

asentase ‘sentar-se’, consta en BM, Ballobar, Andolz anota las dos formas asentarse y asentase, las 

dos posibilidades que de forma ordinaria acompañamos en estos casos ya que la r puede o no ser pro-

nunciada; asentau, -ada ‘sentado’, participio del v. asentar, en Ballobar, La Puebla (3.1.4.2.) / ‘sen-

sato’, pacifico, serio, formal; en Ballobar con ambos sentidos, La Puebla; La Alta Zaragoza y Andolz so-

lo con el último significado; en CM, LA, P, V, aappoosseennttaarr--ssee > aposentase ‘colocarse’; CM, LA, P, V, 

posase ‘sentar-se. 

 
6.8.4. Otras partes del cuerpo 

Dicho generalmente con carácter arisco chaveta ‘cabeza’, chaveta con ‘v’, en el DLE, del it. dial. 

ciavetta, dimin. de ciave; perder la chaveta, ‘estar mal de la cabeza’); así como la expresión estar 

mal de la chaveta ‘estar trastornado’; embufarnao / ambufarnau ‘hinchado’, deformado; abultau, 

-ada ‘inflamado, hinchado, igual en BM; botinflao, -ada / botinflau, -ada ‘inflado’ hinchado como un 

boto, Borao escribe botinflado / ‘presuntuoso’, similar en Andolz; botinchau ‘hinchado de forma acu-

sada’, abotargado, generalmente por enfermedad, consta en Andolz; en cat. botinflat ‘abotargado’ 

(DCVB); cuando se plantea la sensación de fatiga que sentimos sombre el pecho, sugerimos la frase 

incharse el pecho nos dicen me s’incha el pecho ‘fatigarse’, ‘me fatigo’; sobraliento ‘fatiga pulmo-

nar’; la forma inflar se encuentra en B, CM, LA, P, V, y en C inchar (ALEANR, mapa núm. 953, hinchar 

los carrillos); inflar ‘hinchar de aire’, inflame la rueda de la bizi; iinnffllaa((rr))--ssee > inflase ‘hinchar-se, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 877); en sentido figurado, cansarse de algo o de alguien; inflau, -ada ‘hinchado’; 

reidera ‘risa, carcajada’, reidera en Andolz; eessttrroonncchhaa((rr))--ssee > estronchase ‘troncharse de risa’; la 

forma es igual en los seis municipios espalda a la vez que igual al castellano (ALEANR, mapa núm. 968, 

espalda); lomera ‘riñonada’, zona lumbar sobre todo cuando es abultada y carnosa; riñonera ‘riñona-

da’, parte de la espalda de las personas, a la altura de los riñones; eessrriiññoonnaa((rr))--ssee / esriñonase ‘de-

rrengarse’. Lastimar la zona lumbar después de un gran esfuerzo y acabar muy cansado, esriñonase en 

Barceló, desriñonar en DLE; esriñonau, -ada ‘deslomado’, muy fatigado por el trabajo o por un es-

fuerzo físico intenso, a causa de esa carga se sienten doloridos los riñones; estoy arriñonau ‘desriño-

nado’, estoy arriñonau de tanto espedregar; eesslloommaa((rr))--ssee > eslomase ‘deslomar-se’, agotar de can-

sancio por un trabajo fatigoso / ‘propinar una paliza’ (5.2.1.1.). Consta en BM, Aliaga Jiménez; así co-
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mo en Ballobar eslomau, -ada ‘tener dolor de espalda por el esfuerzo realizado’ / ‘estar agotado’ por 

un trabajo o un esfuerzo, estoy eslomau de trabajar; desorau, -ada ‘desvelado’, con el sueño cambia-

do; pechugada ‘esfuerzo realizado sin descanso’; pechuguera ‘pechera’, región del pecho muy des-

arrollada; en todos los municipios se dice melico (ALEANR, mapa núm. 969, ombligo). Cicatriz que que-

da en el abdomen de las personas y que se produce al desprenderse el cordón umbilical, consta en Al-

var, de uso en Alcolea junto con meligo, asimismo Aliaga Jiménez anota melico y meligo, dos forma re-

gistradas igualmente por Scholz (1991): “del lat. ŬMBĬLĪCUS. Para Rohlfs (1970), p. 93, § 351; en Fraga 

melík, Barnils; el gasc. melìc pertenece al grupo lexical que de la Galorromania se ha extendido hasta 

los territorios norteños de la Península Ibérica; Nagore recoge melico, meligo y melic. La voz melico 

abarca gran parte de Aragón y en el este, hacia la franja ribagorzana, aparece la variante meligo. En 

Cataluña melic pertenece sólo al catalán occidental y al valenciano”.582 Comparable pues con el catalán 

(DCVB); Haensch (1960) por su parte recoge otras formas próximas comparables. “melíc en Barnils, 

Fragá; prov. ant. embelìc; prov. mod. embourigo; gasc. melìc (Palay); cat. melic. Cf. Rohlfs, Gascon, § 

280 e Iribarren”,583 procede del latín ŬMBĬLĪCU, según Corominas, debido a que “el artículo tiene o tuvo 

la forma lo, y así l’omelic(o) se confundió con lo melic(o)” (DCECH); eessmmeelliiccaa((rr))--ssee > esmelicase 

‘troncharse’, partirse, de risa, desternillarse; vid. melico, en La Alta Zaragoza, desmelicarse en Bar-

celó; esmelicau adj. Partido, tronchado de risa, deternillado, en La Alta Zaragoza; esmelique s.m. 

‘risotada’, desternillamiento de risa, como en La Alta Zaragoza; aarrrruuggaa((rr))ssee  eell  mmeelliiccoo > arrugase el 

melico ‘ser cobarde’; nnoo  aarrrruuggaa((rr))ssee  eell  mmeelliiccoo > no arrugase el melico ‘ser valiente’; meliquera 

‘barriga, tripa grande’; ombliguera ‘vientre, panza grande’; ddeessccoojjoonnaarrssee / escojonarse ‘hacer en 

demasía’, se aplica tanto referido al trabajo, como a la risa, me he descojonau de trabajar; me he des-

cojonau de risa, en el DLE con valor no por completo igual, solo hace referencia a la risa, vid., o su de-

rivado posverbal descojonau, -ada / escojonau, -ada ‘cansadísimo’, muy fatigado. Sin fuerzas para 

nada / ‘apocado’, abatido, que no tiene valor; dos respuestas en B son mielsa y bazo, en todos los 

demás C, CM, LA, P y V mielsa (ALEANR, mapa núm. 971, bazo) (¿de los animales?), pensamos que es-

ta pregunta y la siguiente son dos preguntas prácticamente iguales, posiblemente la diferencia sea a 

quien va referido, al tratarse de una visera vascular presente en casi todos los vertebrados con diver-

sas funciones relacionadas con la sangre y el sistema inmunológico, no está aclarado; en esta segun-

da; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, responden la misma forma mielsa (ALEANR, mapa núm. 

695, bazo) de un animal. Este aragonesismo oficial cuenta con varias referencias bibliográficas: Casa-

cuberta-Corominas, Arnal, Alvar, Badía, Quintana, Andolz, Val Palacios, Aliaga Jiménez anota mielsa 

‘bazo en los rumiantes’. El DLE anota mielsa con una única acepción 1. f. Ar. bazo. Alibert anota melsa, 

igual que el catalán, procedente de un germánico milzi. En el DLE también consta melsa, con dos acep-

ciones como de Aragón y que encajan, 1. f. Ar. bazo. 2. f. Ar. flema (‖ calma excesiva, impasibilidad); 

melsa se lee en Borao, Iribarren y en catalán (DCVB). Del germánico *miltja íd. (DCECH). Rohlfs Gas-

con § 352 mielsa ‘rate’ < gothique miltja / mielsa ‘cachaza’, parsimonia, lentitud y sosiego en el modo 

de ser o actuar. Calma, tranquilidad excesiva al hacer las cosas. Como en Alquézar, vid. ej., en La Alta 

Zaragoza, en Barceló, en La Puebla de Castro melsa; de donde procede mielsudo ‘cachazudo’, parsi-

                                           
582 p. 167 El léxico aragonés (Según el ALEANR) por Arno SCHOLZ, AFA-XLVI-XLVII). 
583 Señalar que los datos que manejamos no coinciden con las indicaciones dadas en esta cita, así la forma por nosotros registra-
da en Fraga es melik y el apartado referido a Rohlfs § 351, y en cuanto a Iribarren las formas anotadas son melico, meligo y me-
lo. 
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monioso, mielsudo, a partir de mielsa, como en Alquézar, Antillón, La Alta Zaragoza, La Puebla de Cas-

tro melsudo, misma forma con idea semejante mielsudo ‘calmudo’, persona tranquila que no se inmu-

ta; en cat. melsut, -uda (DCVB); a la vez que calmudo en lugar de calmoso, en la Alta Zaragoza, en 

DLE; es la fórmula empleada en CM, P y V echar los higádos / en LA echar los higaus ‘hacer un es-

fuerzo grande’; visicula ‘vesícula’, visicula; al menos registrada en P tener mu anchas las espaldas 

‘persona imperturbable’, que acepta lo que le acontece sin inmutarse, que todo le da igual, le resbala 

cuanto se le dice o le sucede, igual en Barceló espaldas, tener mu anchas las…; ojete ‘ano, esfínter’, 

en DLE; culero ‘culo, trasero’; culera ‘culo, sobre todo si es gordo y ampuloso’, así como ‘la región del 

culo y de la ropa que lo cubre’, en Aliaga Jiménez e Iribarren / ‘el asiento de una silla’ anota Iribarren 

al que también se llama culo; bufar ‘soplar’ anotan Aliaga Jiménez, Mott, Nebot, Barceló, en La Alta 

Zaragoza; Haensch anota bufá en la Ribagorza, prov. ant. bufar; prov. mod. boufà; gasc. bouchà; bu-

far ‘soplar, inflar’ en murciano. Cf. también Rohlfs, Gascon, p. 382, bufá en La Puebla; en occ. bufar 

‘souffler’ (DGLO) / ‘apagar una vela soplando, soplar el fuego’, como en La Alta Zaragoza, Nebot, Bar-

celó, Haensch bufár en Badía, Bielsa; bufá en Ferraz ; íd. en Benasque, Campo y Peralta; prov. ant. 

bufar; prov. mod. boufà; gasc. bouchà; bufar ‘soplar, inflar’ en murciano. Cf. también Rohlfs, Gascon, 

p. 382. El DLE lo considera de Murcia; de carácter onomatopéyico posiblemente de la raíz buff-; tam-

bién con otros significados bufar ‘ventosear si ruido’ / ‘correr muy rápido’ / ‘Soplar la niebla’, vid. y 

sus derivadas bbuuffaa((rr))ssee / bufase ‘ventosear sin ruido’, bufase Nebot: prnl. expeler ventosidades no 

ruidosas, bufarse en Iribarren; conviven bufada / bufa ‘ventosidad sin ruido’, que el oído no oye y con 

mal olor, ventosidad que el oído no puede advertir, pero sí el olfato; bufa y bufada en cat. ventosidad, 

quizá la segunda podría ser sincopa de la primera (DCVB); bufada la comparte Aliaga Jiménez; Ambas 

en BM; bufa Iribarren, Arnal, Nebot, Alquézar, La Alta Zaragoza; en occ. bufada ‘bouffée’ (DGLO) y Ali-

bert bofada ~ bufada de buff, onomatopée; en occ. bufa ‘bouffée’ (DGLO) y Alibert bofa ~ bufa de 

buff; en B vejiga, bufa, en C vejiga en el resto CM, LA, P, V, bufa (ALEANR, mapa núm. 1554, vejiga 

del cerdo) tripa de la orina; para esta acepción encontramos otra forma, aunque solo en LA vechiga, 

bechiga en La Alta Zaragoza; Andolz anota bechiga y bochiga; bochiga en Sariñena; Bajo Alcanadre 

(BM); Alcolea; Antillón. Veamos Pardo; Quintana; Altaba; vešiga en Alvar. De un lat. vg. *VESSICA, cl. 

VESICA íd. (DCECH). Haensch engloba varias formas con las que podemos establecer conexión: bechíga 

en Binéfar (ALC); beisiga en Graus y Peralta (ALC); vesíga en Ansó (Badía, Contr.); bixiga en La Pue-

bla; prov. ant. veziga, veiziga; gasc. bechigo, bechico; bufa anotada en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, 

Nebot, Barceló; en cat. bufa (DCVB); igual en occ. (DGLO); son dos las formas anotadas en B botones 

y pitera, en C y los restantes CM, LA, P, V, usan la misma forma botones (ALEANR, mapa núm. 598, 

turmas, testículos); a su vez en los nuevos pueblos nos confirman el empleo de la forma pitera ‘escro-

to’, la zona de los genitales masculinos, los testículos del hombre / y con sentido fig. ‘valentía’ 

(5.1.1.3.); la forma pitera en Caspe, Barceló la recoge con el significado de ‘Pechos, tetas, mamas de 

la mujer cuando son turgentes’, mismo significado en cat. (DCVB); el DLE la recoge como planta; bu-

fete ‘esfínter anal, ojete’, en Barceló, con posible traslación semántica, en La Alta Zaragoza ‘culo’; en 

BM, Ballobar, en Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Iribarren; o relacionado con el catalán bufeta ‘veji-

ga’; bufarrera otra forma de decir ‘culo, trasero’ que podría estar relacionada con bufalera en Alcolea 

y Aliaga Jiménez ‘parte del cuerpo de las personas referida a las nalgas, sobre todo si son de gran ta-

maño’; así como bufetera ‘nalgas’, ambas con carácter despectivo, son dos formas de creación expre-
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siva, igual forma en Barceló; comparable a bufatera en La Alta Zaragoza; peder ‘peer’. Expulsar ven-

tosidades por el ano; ppeeddee((rr))ssee > pedese ‘echarse pedos’ en La Alta Zaragoza; pedorrear ‘ventosear 

con ruido y frecuencia; pedorriar ‘ventosear’, variante de pedorrear estar a culo pajarero ‘estar 

destapado en la cama y desnudo totalmente’; culo pajarero ‘desnudo’, ‘culo desnudo’, con las po-

saderas al aire; te voy a dar al culo pajarero ‘frase para advertir a los niños traviesos que se les va 

a dar en el culo descubierto’; en porretas ‘sin ropa, desnudo’, en DLE; en cueritatis ‘desnudo, en 

cueros’, en los últimos pueblos encuestados; en coritatis en Borao y Caspe, Barceló y Collellmir; es-

pullar ‘desnudar’; canaleta ‘canalillo’, línea de separación entre los pechos de la mujer y entre las 

nalgas: me baja el sudor por la canaleta, como en la Alta Zaragoza, en La Puebla de Castro, en Caspe, 

Barceló, en Maella, Santiago Val Palacios, anotado por Andolz; o su homóloga canalillo ‘línea o espacio 

situado entre los pechos de la mujer’ como en Caspe, Barceló, canalillo en DLE, (con ese escote se te 

ve to ‘l canalillo); rajeta ‘hendidura o raja formada en el culo por ambos glúteos’ similar a canaleta, 

vid.; popes ‘pechos’ respondieron en LA y P, así en Andolz, [pópes] en Fraga Barnils; popa en 

Haensch; Rohlfs, Gascon, § 172, cita el gasc. poupo; Ariège poupo, arg. popa, prov. ant. popa ‘mame-

lle’ < puppa; el cat. popa, (DCVB); popa ‘sein’, popar ‘téter’ (DGLO) así como Alibert; coinciden CM, 

LA, P, V, con la forma castellana la ingle género femenino en el singular, mientras que en P emplearon 

el masculino los ingles en plural (CUESTIÓN, núm. 2048, ingle). ¿Masculino o femenino?; cataplines 

‘testículos’; pelendengues ‘testículos’, órganos sexuales masculinos, igual en La Puebla / ‘dificultad’. 

Se dice que un asunto, tener muchos pelendengues una cosa / tiene pelendengues, cuando algo 

es problemático o dificultoso; botonera ‘escroto’, envoltura testicular; mingola ‘pene de los mayores’ 

en Caspe Barceló; picha ‘pene’, miembro viril, en Antillón, Alquézar, La Alta Zaragoza, Kuhn. Aunque 

consta en el DLE sin indicación dialectal, se considera propia del Alto Aragón y de Murcia en el DCECH, 

y de Aragón y Soria en el (DEEH). Vid. Ena II, p. 273, y Quintana. Supone la onomatopeya pis, del rui-

do de la micción (DCECH); tranca ‘pene de gran tamaño’. Consideramos que la explicación etimológica 

facilitada por Corominas para esta voz, tendría un carácter representativo, metafórico o alusivo, dentro 

del lenguaje figurado, irónico, somarda del que hemos hablado como característico, tranca, posible-

mente voz prerromana de or. celta *TRANCĀ (o TARANCĀ) afín al galo tarinca ‘espetón’ y al gaélico tarrag 

‘clavija’; de la raíz indoeuropea TER- TR- ‘perforar’ aplicada a enseres de hierro o madera más o menos 

puntiagudos o contundentes, (BDELC); aba ‘pene’; en occi. fava n.f. (s. XIII., lat. faba, var.: hava 

(Gasc.)) 2. gland (pénis) (DGLO); en occ. fava ‘gland de la verge’, del lat. faba, Alibert; la punta 

l’aba, ‘la punta del pene’; gaita ‘pene’, igual en La Puebla; morros d’aba, frase despectiva e insul-

tante. Andolz anota morros de uba ‘descarado’, similar a este vendría a ser el significado en la zona 

‘desvergonzado’; Iribarren escribe morros de haba como despectivo; solo nos responden en P capu-

llo ‘glande’, parte extrema interna o caza del miembro viril, capullo Barceló; capullo en DLE significa 

‘prepucio’ piel móvil que cubre el glande; trabuco ‘pene’ en sentido figurado, trabuco en BM; para Co-

rominas derivado posverbal del catalán trabucar ‘volver lo de arriba a bajo’, ‘caer, tropezar’ que deriva 

de buc ‘vientre’, ‘capacidad interior de algo’ (BDELC); pichorra ‘miembro viril de los mayores’, en La 

Alta Zaragoza pixorra ‘pene’ sin especificar; Rohlfs, Contribuciones: arag. pichorra ‘miembro viril’; 

Rohlfs 1988 Los sufijos… § 55; en DLE malsonante; chorra ‘pene de los mayores’; en DLE malsonante; 

otra variante pito ‘otra forma de llamar al pene’, igual en DLE, coloquial; pitopausia ‘andropausia’, 

climaterio masculino. Decadencia de la función genital; corredura ‘eyaculación, semen expelido de los 
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órganos sexuales, vaya corredura qué t’ as echau, misma forma en Caspe, Barceló, en el DLE tiene 

otro sentido; variantes infantiles; minina ‘miembro viril del niño’, en Barceló, en Fraga [meníne] 

‘membre viril’, Barnils pero no especifica si se trata o no de persona adulta; pichina ‘pene infantil’; 

coseta ‘pene infantil’, igual en Caspe Barceló; cuca otra forma de decir ‘pene infantil’; en Andolz, La 

Puebla, consta en el DLE solo especifica coloquial; cusca ‘pene infantil’, otra forma de decirlo; cuque-

ta ‘cuca pequeña’, diminutivo de cuca; pirindola ‘pene de niños y muchachos’, ¡zagal!, no te toques 

tanto la pirindola; órganos sexuales femeninos chorrete ‘clítoris’ / ‘pitorro’ del botijo por el que se be-

be, detectado en BM, Andolz; chorrín ‘vagina’; potorro ‘vulva’, partes que constituyen la abertura ex-

terna de la vagina, en Caspe, Barceló (5.1.1.9.); pichín ‘órgano sexual femenino’. Vulva; consta en 

BM, Andolz, La Puebla, La Alta Zaragoza almeja ‘vulva’, parte externa del aparato genital femenino, en 

Barceló; gustera ‘placer sexual’. Goce carnal; gustirrinín ‘gusto, bienestar, felicidad’, todos en grado 

menor; o en relación con su condición de mujer cacharro ‘menstruación’ como en Tarazona; reglar 

‘menstruar’, verbo formado a partir de un sustantivo, dentro de la tendencia propia del aragonés; cos-

quete ‘coito’, unión sexual entre el hombre y la mujer, sábado sabadete, camisa limpia y cosquete, di-

cho popular, como en Caspe, Barceló; echar un cosquete ‘echar un polvo’, cosquete, (echar un…); 

echar un cosquete ‘echar un polvo’; echar un flete al menos en Peñalba ‘practicar el coito’. Echar 

un polvo (vulgar), así mismo en Barceló; aparte de ser un término que valora la condición y fortaleza 

de un apero o una herramienta, refiriéndose especialmente a la categoría y a la calidad del material, 

también puede referirse a la condición y fortaleza personal o como variante …cuesco ‘consistencia, for-

taleza’. Vigor; cuesco en DLE pero con distintos significados; cuesco ‘hueso de la fruta’, ‘pedo ruidoso’… 

propiamente ‘golpe seco’, De KOSC onomatopeya del golpe que se da a un objeto duro, extendida al ob-

jeto mismo o a un ruido comparable (BDELC); de cuesco ‘fuerte, resistente, seguro, potente’: este 

aladro es de cuesco, tal que en Caspe Barceló. ‘Estar fuerte’, referido a personas: fulano está de cues-

co; estar de mal cuesco ‘estar enfadado’ como en Ballobar; ñaca-ñaca ‘acción de practicar el coito 

entre sexos’, en Caspe con otro sentido, Barceló; chingar ‘fornicar’. Practicar el coito; chingar, consta 

en Barceló, chingá en La Puebla, en DLE como malsonante; chingáu ‘estropeado, deteriorado, echado 

a perder’ lo mismo en Barceló; chingador ‘fornicador’. Que fornica, o que tiene el hábito de fornicar; 

la forma obtenida en los nuevos pueblos coincide con la forma castellana hombro (CUESTIÓN, núm. 

2050 bis, hombro); comparables con el gasc. ùmbe, ùme, arag. güembro, cast. hombro. port. hombro, 

cat. espalda, fr. épaule; hincar el hombro ‘trabajar duro’; en CM y P inque ‘empeño que se pone en 

la consecución de una empresa’; mocada ‘desplante’; menuda mocada ‘vaya insolencia’; petada ‘ir 

deprisa haciendo las tareas’; clabillar ‘tobillo’ escrito con ‘b’ clabillar en Andolz, escrito con ‘v’ en Mott; 

clavilla ‘clavícula’; escrito con ‘b’ clabilla en Andolz; clavilla ‘trozo de madera que fija el timón del ara-

do al yugo’ < clavicula Rohlfs; clavillar ‘tobillo’ Mott, clavilléro ‘tobillo’ en la Ribagorza, Haensch; en 

occ. cavilha ‘cheville’; ‘cheville du pied’ (DGLO); cavilha,… ‘cheville en général’; del lat. CLAVICULA > cla-

vilha > cavilha, en cat. clavilla, Alibert; güeso-s ‘hueso-s’; güesudo ‘muy delgado’. 

La forma lambreño la localizamos en CM y en P aplicada a la persona delgada y ágil, consta en An-

tillón, Ena, Andolz, Iribarren, Pardo, en Alquézar, La Alta Zaragoza. Se ha formado sobre alambre, del 

latín AERAMEN ‘objeto de bronce’, ‘bronce’ (DCECH); en LA tenemos alcorzau con el significado de ‘del-

gado’; delgadurrio ‘muy delgado, esquelético’, consta en Barceló, que delgadurrio está; delgader / -

é ‘delgadito’; en CM y P escañau ‘escuálido’, chupado, estar tan delgado como una caña; estar 
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como la caña la dotrina ‘ser muy delgado’, flaco, de pocas carnes; quedarse en las cañas ‘adelga-

zar’, enflaquecer, igual en Caspe, Barceló, después de la enfermedá s’ ha quedau en las cañas; en-

fermedá ‘enfermedad’, enfermedá en La Puebla; coinciden todos B, C, CM, LA, P, V, en decir arrodi-

llase (ALEANR, mapa núm. 975, arrodillarse); corva (CUESTIÓN, núm. 2058, corva, articulación de la 

pierna, detrás de la rodilla); del lat. CŎRVU; aspiau, -ada ‘reventado de andar’. Dolorido o dañado en 

los pies; eessccaammaallllaa((rr))--ssee > escamallase ‘cansarse las piernas’ después de una marcha larga. Podría-

mos pensara que proviene de cama; y su derivado posverbal escamallau ‘dolorido por algo desagra-

dable’; cama al menos en CM ‘pierna’, existe en el dominio catalán (DCVB); canso, -a ‘cansado’, así 

figura en Andolz, Aliaga Jiménez, Ena, Borao lo recoge con este sentido y dice, voz anticuada / fig. ‘pe-

sado’, insistente, pelma, así consta en BM, Iribarren; bbaallddaa((rr))--ssee > baldase ‘cansarse excesivamente’. 

Fatigarse mucho, agotarse; baldar en catalán de l'àrab bāṭal; baldar en DLE 4. tr. Ar. descabalar (‖ qui-

tar o perder); baldau ‘estar muy cansado, hecho polvo’. La Alta Zaragoza; esfallecido ‘estar muy 

cansado’; cansera ‘cansancio’. Agotamiento físico, consta en BM, en La Alta Zaragoza, Andolz, La Pue-

bla, en DLE; B, C y CM dicen espinilla el resto LA, P y V espenilla (ALEANR, mapa núm. 977, espinilla), 

la tibia, Alvar anota espenilla; de los nuevos informantes la forma recogida en CM espinillazo y los 

restantes espenillazo ‘golpe en la tibia’; en B y en C tobillo, misma forma que en castellano quizá 

por ultracorrección, en el resto de los municipios CM, LA, P, V, canilla y raras veces tubillo (ALEANR, 

mapa núm. 1432, tobillo). En Alvar ‘hueso delgado, tanto en el brazo como en la pierna’; canilla en 

BM; Alvar llama canilla tanto al hueso delgado del brazo como de la pierna; Iribarren en Navarra lla-

man canilla no a la pantorrilla sino a la parte inferior de esta, el tobillo; Deriva de canilla ‘espinilla’, vo-

cablo presente en castellano DLE y en el catalán (DCVB), que procede de un latín vulgar *CANNELLA, del 

latín CANNA ‘caña’ (DCECH); ojo de gallo (CUESTIÓN, núm. 2060, ojo de gallo, tipo de callo); en CM y P 

dicen talón y calcañal, en LA talón (CUESTIÓN, núm. 2062, talón); igual forma en todos B, C, CM, LA, 

P, V, planta (ALEANR, mapa núm. 978, planta del pie); pisazo ‘pisada fuerte’ forma masculina a dife-

rencia del castellano, en Borao, Andolz, Ena, Pardo, El Rincón de Ademuz; similar en sentido la forma 

pisotazo (CUESTIÓN, núm. 2064, pisotón); en B dicen coz en C y CM patada, en LA y P pernada no 

hay respuesta en V (ALEANR, mapa núm. 979, coz) pernada en Haensch; en B y C coinciden con la for-

ma castellana, dicen coces en CM y V no hay respuesta y en LA y P dicen pernegadas (ALEANR, mapa 

núm. 980, un par de coces); espernegar ‘patalear’, pernear, mover las piernas, como espernega toda 

la noche, no hay quien duerma con él; eessccaallzzaa((rr))--ssee > escalzase ‘descalzarse’; en B anotamos mus-

clo del brazo, en C bola y en los otros CM, LA, P, V, morcilla, en P además de esta forma se dice 

musclo y bola y en V además de morcilla se dice bola (ALEANR, mapa núm. 981, bíceps), morcilla 

como en Tarazona, si bien el término bola se emplea más bien con el sentido de ‘bíceps desarrollado’; 

rampa ‘calambre’, descarga moderada de corriente eléctrica que se produce en el cuerpo al tocar un 

hilo conductor que está sin aislar, ‘cortocircuito’ en Barceló; en occ. arrampir, v. tr. et r. ‘donner des 

crampes’; ‘contracter un membre, l'endormir’; a + rampa + ir, Alibert; garrampa ‘calambre muscu-

lar’, consta en Barceló, Borao, garrampla en La Alta Zaragoza; en el DLE como aragonés. 1. f. Ar. ca-

lambre; del prov. garrampe, y este del franco *kramp; cf. rampa1 > del gót. o franco *kramp; cf. alto 

alemán antiguo kramph, inglés cramp, fr. crampe; en occ. garrampa ‘rampa’, Alibert, y este del franco 

*kramp; y sus derivados garrampear ‘dar calambres’ en La Alta Zaragoza; garrampazo ‘rampazo’, 

descarga eléctrica; Se conoce en Peñalba esbrunce ‘convulsión’. Movimiento brusco, sacudida violen-



671 
 

ta, en DLE esbronce como aragonés, vid.; aaccaabbaallllaa((rr))--ssee > acaballase ‘superponerse una cosa sobre 

otra’ / ‘tomar o cubrir a una yegua’; Rohlfs, Diccionario anota ‘saltar un animal sobre otro’; en nuestra 

zona, se aplica sobre todo a los nervios y tendones, se m’ a acaballau este nierbo, igualmente en BM, 

La Alta Zaragoza; de ahí surge nervio acaballau; niervo-s ‘nervio-s’, nierbo-s, en BM; niervoso 

‘nervioso’, nierboso en BM; niervudo ‘nervioso’, nierbudo, -a, en BM; del lat. vg. nervium, id. 

(BDELC). 

Composición formada por sustantivo y adjetivo, con vacilación ortográfica tripa abajo / tripabajo 

‘boca abajo’, igual en Iribarren; palabra compuesta del lat. vg. BASSUS ‘gordo y poco alto’, la j se debe 

al influjo de bajar; lo mismo sucede con tripa arriba / triparriba ‘boca arriba’, tumbado con la espal-

da en el suelo; palabra compuesta de riba del lat. RĪPA ‘orilla’ (BDELC); aunque para esta situación la 

forma más autentica es estar de memoria ‘boca arriba’, consta en BM; vid. locuciones verbo nomina-

les y expresiones verbales integradas por el v. estar; LO que dijeron en B quedarse traspasao, em-

bobao. en C quedarse encantao todos los nuevos CM, LA, P, V, coincidieron en decir quedase en-

cantau (ALEANR, mapa núm. 964, embelesado, tener la boca abierta); encantau anotado en Ballobar; 

traspasau ‘medio dormido’ así mismo en Ballobar, Barceló; mangarrián forma anotada en CM y LA 

‘perezoso’, holgazán. Irresponsable, que no toma con seriedad sus obligaciones, como en La Alta Zara-

goza; eessppaannzzuurrrraa((rr))--ssee > espanzurrase ‘tumbarse de cualquier modo’; espanzurrau ‘tumbado indo-

lentemente’; eessppaattaarrrraa((rr))--ssee > espatarrase ‘despatarrarse’, abrirse las piernas excesivamente, consta 

en forma transitiva en BM, Andolz / pronominal Ballobar, Borao y añade del mismo modo pierden en 

Aragón la d los derivados; de las dos maneras en Iribarren; espatarrau ‘echado de mala manera’; eess--

ccaarrrraammaa((rr))--ssee / escarramase ‘despatarrar-se’, ponerse las piernas abiertas todo lo posible. Como es-

carramanchau, escarramar-se en BM, La Alta Zaragoza; escarramau, -ada ‘despatarrado’, con las 

piernas muy abiertas. 

 
6.8.5. La piel. Afecciones y enfermedades 

De todos estos municipios B, C, LA, P, V, lupia es la respuesta, menos en CM que no responden, lu-

pia consta en BM, Collellmir (ALEANR, mapa núm. 1046, lobanillo) bulto de grasa que sale en la cabeza o 

en la mano por estar flojo y débil sobre todo a los mayores; todos los últimos CM, LA, P, V, nos dicen 

varruga (CUESTIÓN, núm. 2123, verruga), con ‘b’ barruga en La Alta Zaragoza; barruga en cat. del lat. 

VERRŪCA (DCVB) Alibert escribe varruga en occitano; solo nos respondieron en LA chordos (CUESTIÓN, 

núm. 2124, paperas) enfermedad con inflamación de la garganta y cuello, compartimos chordos con 

BM y chordo con Alquézar; enginas ‘anginas’, enjinas en BM, enginas forma que registra Ena; Del lat. 

ANGĬNA, derivado de ANGĔRE ‘estrechar, ahogar’,(BDELC); aazzee((rr))--ssee  aa  uunn  llaaoo > hacese a un lao / 

hacese a un lau ‘desplazarse’; aste a un lao / aste a un lau ‘hazte a un lado’, córrete, con pronun-

ciación más o menos relajada del participio, aste a un lao y así cojeremos todos, ‘correte, ponte a un 

lado y así cabremos todos’; esbelluzar ‘desarrollarse’, iniciarse el crecimiento de un ser vivo o una 

cosa. Crecer, engordarse. Reponerse; como s’a esbelluzao ese chiquer!; respingo ‘crecimiento’, dar un 

respingo, ‘crecer deprisa’, anotada en Borao; estirazo ‘tirón’, estirón; enreciase ‘aumentar de tama-

ño’. Ponerse fuerte, duro; Iribarren anota enreciar y añade que se usa también como reflexivo; en el 

DLE encontramos enreciar con el significado de ‘engordar, ponerse fuerte’. No existe la forma reflexiva; 

abotargarse ‘embotarse’, hincharse el cuerpo o una parte del miso, está abotargáu, cualquier rato re-
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ventará; consta en Aliaga Jiménez; abotargar en cat. (DCVB); en el DLE consta abotargar [De abota-

garse, con infl. de botarga 6. f. Ar. Persona adusta y retraída], reenviando a abotagar ‘Dicho del cuerpo 

de una persona o animal: hincharse, inflarse, generalmente por enfermedad’; petar ‘estar muy gordo’ 

esta que revienta. ‘Estar resentido’, posiblemente en sentido figurado, está que peta, ‘esta que revien-

ta’; en cat. Estar que peta DCVB), como en BM, Alquézar, Andolz / ‘estar muy cansado’, en BM / ‘chas-

quear la leña al quemarse’ / ‘explotar los cohetes’ estos dos últimos significados en Nebot; en cat. pe-

tar con significados más o menos próximos; indica que procede del lat. vg. *PEDĬTARE, frecuentativo del 

lat. PEDĔRE íd. (DCVB); Nebot afirma de la raíz onomatopéyica PET-584; petar ‘gustar’, ‘apetecer’, iré 

cuando me pete, así en BM, Andolz, Iribarren. No me peta, ‘no me da la gana’, ‘no quiero’. igual en 

Alquézar, Andolz / ‘pegar fuego’, vid. pretar; petau ‘lleno hasta los topes’ derivado de petar, está pe-

tau, ‘lleno a rebosar’; petido ‘chasquido’, explotar los cohetes, así mismo en Aliaga Jiménez, Nebot, 

Andolz; procede del lat. vg. *pedĭcare, frecuentativo del lat. PEDĔRE; la forma extendida por todos los 

municipios es bollo y en C además dicen rebullón (ALEANR, mapa núm. 1026, chichón) bulto en la ca-

beza por un golpe, consta en Ballobar, Barceló, Collellmir; bollo en DLE; curasana ‘voz para confortar 

a los niños que se han lastimado de poca importancia’, al tiempo que frota suavemente con la mano y 

se canta: “Curasana, / curasana, / si no te curas hoy, / te curarás mañana / y si no / dentro de una 

semana”, a modo de proverbio popular y aprovechando el potencial rítmico que tiene la lengua y que el 

ritmo es intrínseco a nuestra naturaleza, se sirve de su cadencia sonora que tiene sutiles efectos en la 

comunicación, donde no importa tanto el mensaje, como la musicalidad, la entonación, la longitud de 

las frases, se trata del código lingüístico que conecta las rimas empleadas por los niños, ritmo que 

añade a la lengua un elemento lúdico, la letra de la canción no es del todo igual que en Caspe; 

hhaazzee((rr))--ssee  mmaall  > hacese mal ‘hacerse daño’; sangonera ‘hemorragia’, la sangre que ha salido de 

una herida o herida con abundante sangre / ‘asunto que pone en apuros un negocio u otra cuestión’ al 

absorber gran parte del capital, en sentido figurado; sangre a chorro ‘sangre a borbotones’, como en 

La Alta Zaragoza; borbollón ‘borbotón’ de sangre, de agua, de un líquido; borbollón, en DLE; gafa 

‘grapa que se pone para cerrar una herida abierta, así en Andolz; o para arreglar pucheros, cántaros, 

tinajas u otros ‘recipientes de barro’. Alambre doblado por las dos puntas con que se componen los ob-

jetos de vajilla rajados, gafas en La Alta Zaragoza, similar en Aliaga Jiménez; en sentido general lo re-

coge Ena; ‘nombre de varios utensilios en forma de gancho o presilla’, del cat. gafa ‘gancho’, ‘corche-

te’. Corominas plantea de origen incierto quizá del ár. qáfca ‘contraida, encogida, enroscada’. Derivado 

gafete en Aragón ya en 1411 (BDELC); gafa antes gaf (DGLO); Alibert marca como base etimológica 

gafa, mot présumé gothique. Meyer 3633. *gafa. Katal., span., portg. gafa, frz. gaffe; prov. gaf; span. 

gafa; la forma pilma la anotamos en CM y V ‘enyesado’ hecho de palos y telas con alguna sustancia 

compactante y atado, para inmovilizar y curar las fracturas en las reses; anotado en BM, Borao, An-

dolz, Barceló, Collellmir, Iribarren, Tarazona, La Alta Zaragoza, Alquézar; pilma en cat. (DCVB); en los 

mismos lugares la forma empilmar ‘entablillar, aplicar un emplaste o pilma’ en la extremidad rota de 

una res, forma igual en BM, Iribarren, Andolz anota emplimá; así como su derivado posverbal empil-

mau, -ada ‘entablillado, -ada’; anotado por Andolz y lo localiza en Huesca emplaste ‘emplasto, en to-

das sus acepciones’, ‘preparado sólido, moldeable y adhesivo’ / ‘componenda o arreglo poco satisfacto-

rio’ / ‘parche, pegote’; encarnadura ‘cicatrización’. Disposición buena o mala de los tejidos del cuerpo 
                                           
584 Vid. Dicc. voc. nat., p. 562. Pongo la referencia dada por Nebot ya que la obra no me ha sido posible consultar. 
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para curar una herida, en La Alta Zaragoza, la registra el DLE; carnosidad ‘encarnadura’, buena dis-

posición atribuida a los tejidos del cuerpo vivo para cicatrizar o reparar sus lesiones, como en Caspe, 

Barceló, cuando una herida cicatriza pronto y bien, es que se tiene una buena carnosidad; en LA dicen 

‘herida en la piel por rozadura’; así como ñaflar ‘producirse ñaflas’; en C y en P dicen nafra ‘herida 

sangrante’, llaga; nafra en Ballobar, Andolz; nafra en DLE: 1. f. rur. Hues. Llaga o herida, especialmen-

te por rozamiento; nafra en cat. (DCVB), del francique narwa, ‘cicatriu’ (ROHLFS Le Gascon, 1970: apar-

tado 354); formas comparables agrupadas por Nagore gasc. nafro, arag. nafra ‘herida, llaga’, cat. na-

fra; anotada en P nafrase ‘herir-se, llagar-se sobre todo por rozamiento’, nafrase en Andolz, nafrar en 

BM; nafrar en DLE 1. tr. rur. Hues. Llagar o herir, especialmente por rozamiento; nafrar en cat. 

(DCVB); esnafrau ‘herido, dañado’, esnafrau en La Alta Zaragoza; pupa ‘daño o dolor de carácter físi-

co’, en leguaje infantil; pupa en DLE 4. f. infantil. Daño o dolor corporal; misma forma en catalán 

(DCVB), propia del lenguaje infantil; de origen expresivo; balsámo por bálsamo, tipo de medicamento 

casero para curar heridas. 

 
6.8.6. Otras afecciones y dolencias 

En B responden cema, no hay respuesta en C; en CM, P y V dicen escema y en LA ecema (ALEANR, 

mapa núm. 1568, eczema); apegar ‘contagiar’, forma registrada en BM; en el DLE que tiene otro sen-

tido como forma en desuso pegar y como v. prnl. ‘Cobrar apego’. 

Pegar es un verbo que sirve para crear locuciones y suplir muchos usos del castellano en acepciones 

que no tienen que ver con su sentido original de ‘golpear’, como, pegar el banzo ‘contagiar’; pegar un 

mueso ‘dar’; pegar balidos ‘proferir’; apegar un mal ‘contagiar una enfermedad’; apegar 2, igual sen-

tido en catalán (GDLG); en B dicen epidemia y contagio, en C y los restantes CM, LA, P, V, pasa 

(ALEANR, mapa núm. 1007, epidemia), enfermedad común, generalmente leve, que circula en un de-

terminado momento y ataca a muchas personas al mismo tiempo; coléra ‘cólera’, epidemia del mis-

mo nombre. Con desplazamiento del acento. 

Síntomas que causan algunas enfermedades aattrroonnccaa((rr))--ssee > atroncase ‘amodorrarse’. Quedarse 

dormido por dolor, enfermedad o alta fiebre o sueño; atroncau ‘amodorrado’ desvanecido en modorra 

por las diversas causas mencionadas (5.2.4.); modorra ‘somnolencia’, pesadez por sueño, pereza, 

aplicado a las personas; modorrera ‘aturdimiento, letargo’, cansancio, aplicado a las personas; mo-

dorro, -a ‘amodorrado, -a’, igual forma en catalán (DCVB) y en castellano (DLE); amodorrau ‘somno-

liento’, variante fuera de la familia léxica zorrera ‘atontamiento con fiebre’, en sentido figurado por el 

mareo causado por el humo debido a la costumbre campesina de ahuyentar a la zorra con humo, vid. 

zorrera ‘embriaguez’; ardor ‘calentura’, fiebre, que ardor tiene, está que arde, ‘tiene fiebre’; febroso 

‘que padece fiebre’; silvilladura y salida son las dos formas anotadas en B, fogada en C, erución en 

los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1008, sarpullido). Erupción pasajera en la piel, formada 

por granillos pequeños que suele salir a los bebes cuando hace calor); servelladura ‘sarpullido’, erup-

ción cutánea; sarbelladura anotada por Aliaga Jiménez, Barceló, derivado de SERPĔRE ‘cundir, propagar-

se’ por la extensión paulatina de estas enfermedades (BDELC); solo en CM dicen salpicadura en LA, P 

y V dicen salida ‘eczema’; chinau, -ada ‘trastornado’, medio loco, con el seso sorbido por alguien o 

algo, en Barceló, chinado en Tarazona; los nuevos cuatro municipios CM, LA, P, V, responden andade-

ra (CUESTIÓN, núm. 2147, golondrino), bulto infectado que sale en el sobaco o en las ingles. Inflama-
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ción infecciosa de las glándulas sudoríparas inguinales o axilares, compartida con Ballobar, Barceló; la 

forma más común es avispero que la encontramos en B, C, LA y V, no obtenemos respuesta en CM y 

en P se dice avesperos (ALEANR, mapa núm. 1009, antrax) tumor subcutáneo que se inflama con for-

mación de pus y, a veces, complicaciones graves. Carbunco en los animales. No hemos encontrado 

equivalente a las formas de nuestro estudio, tan sólo hemos localizado para designar esta enfermedad 

la locución mal de banzo ‘antrax’, para Andolz, referido sólo a las personas, en La Alta Zaragoza 

‘carbunco o ántrax’, es decir referido tanto a los animales como a las personas (5.1.1.3.); banzo 

‘bazo’, en casi todos los nuevos pueblos, banzo en Panticosa, La Alta Zaragoza, Collellmir, Alvar, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Rohlfs / ‘enfermedad de las reses que se refiere al bazo’, Barceló anota esta 

acepción, Aliaga Jiménez anota las dos acepciones, lo mismo Arnal Cavero; malgrano ‘pústula ma-

ligna’ en el vocabulario de Ballobar se anota como perteneciente a Ontiñena significa ‘carbunco’, en-

fermedad infecciosa y contagiosa que padecen los animales, especialmente el ganado ovino, y se pue-

de transmitir al hombre, produciéndole el ántrax. Arnal Cavero, por su parte, anota “mal grano en las 

personas, ántrax” (Arnal Cavero, P. Vocabulario del alto-aragonés De Alquézar y pueblos próximos, 

2007-2008); carbunclo es la respuesta de CM ‘carbunco’, enfermedad contagiosa que afecta al bazo, 

causada por una bacteria, frecuentemente mortífera en el ganado lanar y a veces transmitida al hom-

bre, en las personas produce el ántrax, asimismo en DLE; carboncle en cat. (DCVB) del lat.CARBŬNCŬLUS 

‘carbonet’; pegar el banzo ‘contagiar la enfermedad del banzo’, no t'arrimes a casa la Barragana, que 

te pue pegar la picueta; en La Alta Zaragoza pegar o banzo; los cuatro nuevos pueblos dicen pasmo ‘en-

fermedad de las caballerías, enfriamiento de los riñones y partes traseras’ / ‘enfriamiento’, por exten-

sión aplicado a las personas; en CM con la forma cataplasma se refieren al tercer significado, LA, P y 

V admiten los tres significados cataplasma ‘enfermedad que viene de repente’ / ‘persona enfermiza’ / 

‘ungüento para curar heridas’, igual en Aliaga Jiménez, con este sentido en DLE. Del gr. kataplásma 

‘emplasto’ (BDELC); los cuatro últimos coinciden en la forma granillada ‘erupción cutánea’, abundan-

cia de granos; la forma en B es salida en C, CM, P y V graner, en LA grané (ALEANR, mapa núm. 

1010, barrillo) granillo que sale en la cara, grano de joven; culebrilla ‘herpes zoster’; abón ‘forúnculo 

o grano que sale en la piel por picadura de un insecto’, recogido en Andolz, Barceló. ‘Habón’ en el DLE; 

derivado del lat. faba; en todos estos municipios B, CM, LA, P y V se dice rodiadedos y además en B 

se dice panadizo coincidiendo con la forma castellana, en C anotamos rodeadedos (ALEANR, mapa 

núm. 1011, panadizo), Andolz anota empanadizo. Infección en un dedo alrededor de la uña, entre la 

uña y la carne, que se llena de pus. Lo incluiríamos entre las composiciones formadas por verbo y sus-

tantivo. La forma rodiadedos está compuesta del verbo rodear, del lat. ROTARE ‘rodar’, y dedos, del latín 

DIGITU íd. (DCECH), viene motivado por la forma de anillo que adopta tal infección alrededor de la uña; 

todos los municipios coinciden en la forma pus pero en B y C no aportan el género y los nuevos sí CM, 

P y V la pus (ALEANR, mapa núm. 1012, pus), materia que sale de las heridas cuando se infectan, ma-

teria en Alvar; igual en catalán (DCVB); en occitano pus, m. Pus. étym. lat. pus, puris, Alibert; y en 

castellano DLE; agüilla ‘destilación acuosa’ que sale de una herida. Pus poco espeso que sale de una 

herida; lardada ‘dolor intenso y de corta duración’, generalmente debido a una infección; redoncha 

‘rodaja’, roncha de chorizo, salchichón, etc. / ‘moradura’, cardenal. Mancha amoratada de la piel a 

consecuencia de un golpe; royura ‘rojez’ / ‘moradura’; blanquinoso ‘blanquecino’, tirando a blanco, 

se lee en el Rincón de Ademuz, en DLE que remite a blanquecino, blanquinós en cat. (DCVB) y en occi-
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tano blanquinós, osa un peu blanchâtre (DGLO), blanquinos, -osa, d'un blanc terne, derivado del 

fráncico blank, Alibert; convive con blanquiñoso, tirando a blanco, como en la Alta Zaragoza; blan-

quisco ‘blancuzco’ se documenta en Iribarren; blanquete ‘blanqueamiento’, acción y efecto de blan-

quear; en CM y LA anotamos fosca ‘agua un poco turbia’; en CM fosco, en LA fosquino ‘oscuro, tur-

bio’, referido al tiempo o también a un asunto; aunque no es un vocablo muy extendido enfoscar ‘os-

curecer’; fuerte ‘oscuro’, ha quedao mu fuerte; antónimo flojo ‘claro, de tono suave’, referido al color, 

parece blanco de tan flojo que ha quedao / ‘de poca gradación’, referido al vino: este vino es bien flojo 

/ ‘débil con poca fortaleza o falta de salud’, referido a la persona que no tiene fuerza o de vigor, anota-

do en Castañer, con este sentido también en Borao / ‘convaleciente’, que se recupera con dificultad, 

con este sentido consta en BM, Borao Iribarren, el fulano está flojo; con los tres significados figura en 

Ballobar: Corominas del lat. FLŬXUS ‘suelto, dejado caer’, ‘débil’, ‘blando’, participio de FLUĒRE ‘manar’ 

(BDELC). Corominas ‘carente de fortaleza o vigor’ deriva del lat. FLŬXUS (DCECH); en cat. fluix (DCVB); 

en occ. flus, flussa 1. lâche 2. flasque (DGLO); flus, -ssa, ‘lâche, flasque; floche’ Alibert, del lat. FLUXUS; 

estar pa pocos trotes ‘encontrarse alicaído, débil, falto de fuerzas por enfermedad o edad avanzada’, 

igual en Barceló; posverbal de trotar, quizá del alto alemán antiguo trottôn íd., intensivo de trëtan ‘an-

dar’, ‘caminar’, en castellano debe ser de procedencia italiana, trottare, por conducto del francés fr. 

trotter o el catalán (BDELC); escolorido, -a ‘descolorido’, pálido; tener color de pote en Ballobar; 

color de pote ‘tener mal color. Pálido, enfermizo con mal color de rostro. Descolorido. En Borao, Bar-

celó, Collellmir / o su variante color pote otra manera de decir ‘pálido, enfermizo’. Sin la preposición 

de, rasgo propio del aragonés, recogido por Andolz, con de lo recoge Borao; coloracho ‘color pálido’, 

propio de persona con aspecto enfermizo; mala ‘a modo de adjetivo en algunas expresiones’ que 

iremos amontando; se crea sobre el adjetivo mala del lat. MALA íd. (DCECH); en CM apuntamos mal 

color en LA, P, y V mala color ‘palidez’, mala color; eessmmaaddeejjaa((rr))--ssee > esmadejase/ desmadejase 

‘sentir desgana’, estar débil, fatigado; esmadejau, -ada ‘desmadejado, flojo’, consta en Barceló; 

arrechucho ‘malestar, enfermedad repentina’; achuchón ‘enfermedad repentina’, en DLE; en Cas-

tejón y en La Almolda zangarriana ‘malestar, indisposición’. Pereza; zangarriana igual en DLE, según 

Corominas derivada de zángano (BDELC); rastro ‘travesura, destrucción’; hacer rastro ‘hacer daño’; 

malura ‘enfermedad’ / ‘travesura’; eennggaarrrroottaa((rr))--ssee > engarrotase ‘agarrotar-se’, ponerse rígido, 

consta en BM, Andolz, engarrotar en Neira; engarrotáu ‘agarrotado, paralizado’, engarrotau en Bar-

celó; arrañazo (ALEANR, mapa núm. 1013, arañazo). De lectura en Ena, convirtiéndose la –r- en vi-

brante múltiple; arañada ‘arañazo’, anotado en Borao, Andolz, Iribarren, en DLE como de Aragón y 

Guatemala; esgarrañada ‘arañada, raspadura, arañazo’, como en La Puebla de Castro; uñazo, deri-

vada de uña (4.1.8.1.); masculino en aragonés, frente a ‘uñada’, femenino en castellano, arañazo; es-

corchón ‘rasponazo’, peladura, lo anota Borao; algunas formas de la misma familia: rascada ‘restre-

gar o frotar fuertemente la piel con algo agudo o áspero y el resultado de tal acción’, como rascadura, 

vid., vaya rascada t’as metido; rascadura ‘rasponazo’, trozo del cuerpo despellejado debido a un gol-

pe o un roce continuado; raspadura ‘rozadura’, como rascadura vid.; raspazo ‘arañazo’, rasgadura 

superficial hecha en la piel con las uñas, un alfiler u otro objeto puntiagudo, m’hi atizáu un raspazo con 

un alambre enrobiñau que de seguro tendrán que poneme la antitetánica; peladura ‘escoriación’. Le-

vantamiento de la piel presentando un aspecto escamoso; rasguñazo ‘rasguño grande’, Ena escribe 

rascuñazo, forma para indicar el resultado de la acción de arañar, suponemos derivado de rasgar; 
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arrañar ‘arañar’, así en Andolz; arrapar en cat. (DCVB: del romànic *arrapare < germ. hrapōn ‘arran-

car’, ‘pendre violentament); esgarrañar ‘arañar’, tanto animales como personas; esgarrañau ‘desga-

rrado’, arañado por un gato una zarza…; esgarrañazo ‘desgarradura’, herida, Andolz anota las tres 

formas anteriores; esgarrañadura ‘arañazo’, las cuatro formas anteriores conocidas en BM; costrón 

‘postilla grande’, a ver cuando me se cai el costrón que llevo en la canilla; costrón, en DLE tiene otro 

significado; escrostar ‘descortezar’, quitar la corteza. Derivado de crosta; cortezón ‘corteza grande 

al secarse la herida’; cortezón ‘desolladura’ como en Tarazona; escorchar ‘despellejar’, levantar la 

costra o la piel de alguna cosa por roce, en La Alta Zaragoza, Alcolea, en cat. escorxar ‘descortezar’, 

del lat. EXCORTĬCARE, íd. (DCVB), posiblemente derivado de escorça ‘corteza’; en occitano de Gèrs escòr-

je, escourjà, -cha, Palay, en fr. écorcher / ‘Descorchar una botella’, con este último significado en DLE; 

escorchadura ‘despellejadura’, en fr. écorchure; espellejadura ‘despellejadura’ en Antillón, Neira; 

siendo el término más habitual espellejón. Vid. Coll y Altabás y Badía. Supone el verbo espellejar, 

creado sobre PĔLLE íd. (DCECH); en esta cuestión sólo en C responden espellejón y a pesar de ser la 

respuesta más generalizada en el ALEANR, los demás pueblos B, CM, LA, P, V, responden esgarrañón 

(ALEANR, mapa núm. 1014, desolladura), desgarrón en la piel, espellejón se lee en Alvar, Barceló; y la 

locución hacese un esgarrañón ‘arañarse’; en otro punto surgido en la conversación emplearon en 

CM, LA, P, V, espellejón ‘rasguño en la piel’. Herida leve a la que se le ha ido la piel; forma anotada 

en LA ñafla ‘herida en la piel por rozadura’, así como ñaflar ‘producirse ñaflas’; sentadura ‘rozadura’, 

levantamiento de la piel o erosión superficial, causada en una parte del cuerpo por el roce del calzado o 

una prenda de vestir, así en BM, Ballobar, Andolz, similar en Alquézar; estregón ‘rasguño’, rozadura 

con lesión; escuchimizau, -ada ‘muy flojo y débil’, en Aliaga Jiménez, en La Alta Zaragoza, escuchi-

mizado en DLE. 

Algunas enfermedades o dolencias en B dicen esipela en C desipela, no hay respuesta en CM y en 

LA, P, V anotamos disipela (ALEANR, mapa núm. 1015, erisipela), infección cutánea con manchas rojas. 

Inflamación y desecación de la piel, disípela en BM; CM, LA, P, V, sarrampión (CUESTIÓN, núm. 2155, 

sarampión). Enfermedad febril y contagiosa, que consiste en una erupción de manchas rojas sobre la 

piel, se manifiesta como un sarpullido; es una forma de uso generalizado, Sariñena, Bajo Alcanadre, 

BM; Ballobar; Alcolea; La Puebla; Barceló; Iribarren; Andolz; Alvar; Borao; con geminación de ‘r’, 

comparable a otras grafías de distintas lenguas romances que según Corominas proceden del lat. 

hispánico SĬRĬMPIO, -ŎNIS ‘pápula del sarampión’. De donde proceden tanto el port. sarampão, el cat. 

sa(r)rampió o xarampió, el occ. sarrampioum o sarampín y el vasco zurrumpi(ño) (BDELC); en occita-

no, sarrampiu ‘rougeole’ (DGLO), misma forma en Alibert, que plantea su origen: “cf. Esp. sarrampion 

lat. vg. *xerampelinus”; en (DCVB) xarampió (i ses var. sarampió i xarrampió); en B no hay respuesta, 

en C son dos las formas anotadas piqüeta y bigüeta, LA y P coinciden en forma picueta (ALEANR, ma-

pa núm. 1016, varicela). Viruela, enfermedad infecciosa, febril y contagiosa caracterizada por la erup-

ción de pústulas que, al curarse, dejan señal; picueta de uso en BM, La Alta Zaragoza, Alquézar, Maella, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, VBB, Mott, Nagore en Notas, califica la forma picueta como típi-

ca y genuina del aragonés; en Ballobar pigüeta; Haensch en sus notas apunta picüéta en Hecho (Kuhn). 

Scholz nos facilita las comparaciones necesarias para nuestro estudio: el cat. pigota, (DCVB), el occ. 

picòta (DGLO), y el gasc. picote, pigote (cf. Palay), todos derivados del lat. *PĬCŎTA, tienen su corres-

pondencia aragonesa en picueta cuya -K- intervocálica se conserva frente a los idiomas circundantes, y 
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la –O abierta diptonga en -ué-; picüeta y pigota en Pardo Asso; pigota en Borao. Para Corominas es 

voz de creación expresiva, común en las lenguas romances de occidente; en relación directa con pico 

del ave. En el s. XIV, la palabra pico ‘pájaro carpintero’ del lat. PICŪS íd. que procede de la misma ono-

matopeya de picar (BDELC); en alusión al golpeteo de este pájaro; en romance se creó esta nueva 

onomatopeya, aplicable a cualquier golpeteo de donde se pasaría a la noción de herir o punzar; picue-

ta loca ‘varicela’ otra forma de llamarla; pigüeta loca en Ballobar; encontramos una forma similar en 

occ. picòta fòla, Alibert; Haensch agrupa las formas del prov. ant.; picota ‘petite vérole’; prov. mod. pi-

coto; señalau ‘persona que lleva en su cuerpo alguna señal’ o mancha, tales como una cicatriz, un lu-

nar o peca, etc., señalau, en Barceló; forma apuntada en LA y P variola ‘viruela’; en cat. verola, del 

llatí *VARIŎLA, derivat de varus ‘gra’ o de varius ‘pintat’ (DCVB); en occitano variòla del bajo lat. variola 

(GDLO); fr. variole; forma recogida en los nuevos roña ‘sarna’. Enfermedad cutánea contagiosa provo-

cada por un ácaro. Con este sentido encontramos roña en Andolz; relacionada con el lat. tardío ARANĔA 

‘sarna’, con la alteración de la A acentuada en O (BDELC); 1. ronya en cat. (DCVB); orticaria ‘urtica-

ria’; tericia ‘ictericia’. Enfermedad que tiene como síntoma el color amarillento que toma la piel, gene-

ralmente, por el mal funcionamiento del hígado, tiricia escribe Barceló; escrito con ‘z’ en La Alta Zara-

goza; vid. (4.2.1.4., 6.18.2.); del lat. icterĭcus tomado del gr. ikterikós, íd., derivado de íkteros 'icterí-

cia (BDELC); paralís ‘parálisis’, impedimento para mover cualquier parte del cuerpo, consta en Barceló 

l’a dau un paralís en la garra drecha; forma anotada en los últimos pueblos aziatica ‘ciática’; aziática 

en La Puebla; rubiola ‘rubeola’, enfermedad infecciosa de origen vírico, caracterizada por la aparición 

de unas pequeñas manchas rosáceas parecidas a las del sarampión y la escarlatina; La rubeola, es una 

infección viral contagiosa que se distingue del sarampión y la escarlatina no es lo mismo que ninguna 

de las dos, aunque las tres enfermedades comparten algunas características, como el sarpullido rojo. 

Sin embargo, la rubéola tiene como causa un virus diferente al del sarampión, y no es tan infecciosa ni 

grave como estas; en occ. rubeòla ‘rubéole’; garrotillo es la forma única B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, 

mapa núm. 1017, difteria), placas de pus en la garganta de los niños que les ahogaba, así en La Alta 

Zaragoza, Collellmir, Andolz, VBB, como la primera de las dos acepciones que recoge el DLE; no hay 

ninguna respuesta (CUESTIÓN, núm. 2158, tosferina); dos son las posibles variantes, en CM y V pul-

munía, en LA y P pulmunía y plumonia ‘pulmonía’; cantar el pecho ‘tener agotada o fatigosa la 

respiración’ por las causas que sean, ‘emitiendo los pulmones y los bronquios un ruido o silbido profun-

do’; tosiquiar ‘toser leve pero repetidamente’; toseta ‘tos suave’ pero de forma intensa y continuada; 

locución toser com’ un perro ‘acción de toser con tos profunda, seca, ronca y áspera’, posiblemente 

por infección de las vías respiratorias, generalmente bronquial o pulmonar; en referencia al bronco so-

nido que suelen emitir los perros cuando tosen; perro, (toser como un…) en Barceló; trancazo ‘agre-

sión violenta con la tranca’ / también se dice cuando se tiene ‘gripe o catarro fuerte’, ambas acepcio-

nes en el DLE; rreeffrriiaa((rr))--ssee > refriase ‘resfriar-se’, acatarrarse, resfriar-se en DLE; refriau ‘resfriado’, 

catarro; resfriado en DLE; refriau, -ada ‘resfriado, acatarrado; ccoossttiippaa((rr))--ssee > costipase ‘acatarrar-

se’, constipar; costipáu ‘constipado’, catarro, resfriado; refrión ‘resfriado importante’, derivado de 

refriar, que vendría de resfriar; o su análogo refriazo ‘resfriado fuerte’; mocador es la forma obteni-

da en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1055, pañuelo de la nariz); igual en Co-

llellmir, La Alta Zaragoza, Maella, El Rincón de Ademuz, mocadó en La Puebla, forma que Haensch es-

cribe mocadó en Alta La Ribagorza y en nota a pie de página prov. moderno moucadou; gasc. mou-
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cadé, moucadoù, en occ. mocador ‘mouchoir’ Alibert; quizá más popular la forma moquero ‘pañuelo 

para sonarse la nariz; moquera ‘abundancia de mocos’, igual en La Puebla, localizada en el DLE, aun-

que no es exacto el significado; moquiar ‘moquear’, moquiá en La Puebla; moquitera ‘moquita’, 

abundancia de moco poco espeso que fluye de la nariz, como en Caspe; mocosiar ‘ensuciar con mo-

cos’ / ‘destilar la nariz’; rogallo ‘resuello’, respiración especialmente agitada que produce un sonido 

involuntario, ronco o como un silbido, que suele presentarse en los moribundo / ‘sobrealiento’, respira-

ción fatigosa y, en general, todo sonido fuera de lo normal producido al respirar. El estertor de la agon-

ía; como en Ballobar; Andolz. En general, todo ruido, de ese tipo, producido al respirar; en Aliaga con 

los dos últimos sentidos; diarrea dicen en B, caguera en C y en los nuevos CM, LA, P y V aunque en 

ocasiones podemos oír diarrera (ALEANR, mapa 1018, diarrea). Descomposición de vientre. Aliaga 

Jiménez escribe caguera, como en La Alta Zaragoza; vid. (ALEANR, mapa núm. 636); anotamos dos 

formas en B güeña, escagazase, lo mismo ocurre en C caguera y escagazar, en los nuevos CM, LA, 

P y V caguera (ALEANR, mapa núm. 636, cagarruta blanda), enfermedad leve que afecta a los intesti-

nos y produce abundantes defecaciones líquidas, diarrea. Mott anota cagarrucia, ‘diarrea de la cabra’; 

caguerilla ‘descompostura más liquida’; eessccaaggaarrrruuzziiaa((rr))--ssee > escagarruciase ‘tener diarrea’, en BM, 

Ballobar, en cat. escagarriar; en Andolz ‘ensuciarse por ir de ligero’; en Aliaga Jiménez se lee ‘dícese 

más comúnmente del ganado’ y en otra anotación la hace extensiva a los animales y principalmente los 

gatos así como ensuciar por donde pasan / ‘cagarse de miedo’ con este otro sentido en Ballobar y en 

cat. (DCVB); con ambos sentidos en Iribarren (5.2.1); escagarruciau, -ada ‘persona flaca, débil’, 

así en Ballobar, Andolz, Barceló / ‘persona que tiene miedo’; escgarruciado, -ada para Aliaga Jiménez 

‘despreciable’, Aliaga Jiménez en otra nota escribe escagarruciau, -ada ‘animal, principalmente gato, 

que se cría raquítico y enclenque’; colíco ‘cólico’, desplazamiento del acento, la péndiz ‘apendicitis’. 

‘Apéndice’, prolongación delgada y hueca del intestino ciego; colico cerrao responden en B, colico 

miserere en C y todos los otros CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1019, apendicitis), así mismo en 

BM, Ballobar, Andolz, Barceló. Compuesto de cólico, del lat. COLICUMORBU íd., y serrao, del latín tardío 

SERARE ‘cerrar’, con influjo de SERRARE ‘aserrar’ (DCECH), en Antillón leemos esta forma colico se-

rrao, en DLE colico cerrado / ‘cólico miserere’. Oclusión intestinal aguda, por causas diferentes. Apen-

dicitis, en DLE igual; dos posibles formas gráficas colicocerrao / colico cerrau ‘cólico cerrado’. 

Aquel en que el estreñimiento es pertinaz y aumenta la gravedad de la dolencia; en B dicen perlesía y 

en C y todos los nuevos baile sambito / baile sanvito (ALEANR, mapa núm. 1020, perlesía). Debilidad 

muscular acompañada de temblor, debida a la edad o a otras causas, en Antillón; estate quieto que 

páice que tienes el baile sanvito no puede estarse tranquilo nunca’; tembleque ‘temblor contínuo’; 

en CM respondieron incordio ‘blenorragia’, infección, enfermedad venérea; incordiau ‘que tiene ble-

norragia’; enganchao ‘que padece gonorrea’ inflamación infecciosa de la mucosa genital, enfermedad 

venérea, contagiosa, de transmisión sexual, caracterizada por un flujo supura la vagina o la uretra, en-

ganchado en Tarazona; forma registrada en P escabiosa ‘escabiosa’, viuda silvestre (scabiosa arven-

sis), igual en castellano. La principal virtud atribuida a esta planta desde siempre es la de curar la sar-

na, también se considera que es capaz de limpiar heridas; forma hallada sólo en CM salmorrada ‘un-

güento casero a base de vinagre, sal… etc.’ que se usaba para curar ciertas dolencias; untura ‘mante-

ca’ / ‘bálsamo, medicina casera’, ungüento que se usaba como remedio, aplicado sobre una dolencia, 

inflamación, etc.; engüento ‘ungüento’ Andolz escribe ingüento; potinge ‘potingue’, unturas, cremas, 
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etc.; obrar ‘hacer efecto una medicina’, una comida, etc. l’a obrau bien, ‘le ha hecho efecto’; la forma 

empleada en B coincide con el castellano, en C no hay respuesta y en los nuevos nos reconocen, ma-

yormente en CM, endizión ‘inyección’, en BM, Ballobar, Iribarren escribe endición, lo más aproximado 

que hemos encontrado es una variante del cat. ant.: eniectió, posiblemente del lat. INJECTIŌNE (DCVB); 

posible vacilación ortográfica endición ‘inyección’, indición ‘inyección’, otra forma; pelicilina ‘penici-

lina’, en La Alta Zaragoza; chiringa ‘jeringuilla’, chiringa en BM, Ballobar, Andolz; esparatrapo ‘espa-

radrapo’; analís ‘análisis médico’, con pronunciación aguda (3.3.2.3.); no hay respuesta en C, en B 

y en los demás CM, LA, P y V tenemos vejiga como en castellano (ALEANR, mapa 1023, vejiga), del lat. 

VĔSSĪCA, en prov. vesiga (Meyer-Lübke); de manera directa no hay ninguna respuesta pero percibimos 

una alusión a vejiga (CUESTIÓN, núm. 2162, llaga, pupa en el cielo de la boca) vejiga; en occ. vessiga, 

f. ‘vessie, ampoule’,… Dér. vessigar, s'élever en ampoule. étym. lat. vg. *vessica, Alibert; en B recosi-

do en C costura, cicatriz en CM, LA, P y V recosido, costura (ALEANR, mapa núm. 1021, cicatriz); 

costurón ‘remiendo en la ropa mal hecho’; podemos encontrar las dos variantes corcosido / cur-

cusido ‘zurcido tosco’, cosido de cualquier manera, curcusido en BM, Andolz / fig. ‘cicatriz grande’: va-

ya curcusido que t’ han dejau; zurcir ‘zurcir la ropa’, zurzir en La alta Zaragoza; encarnar ‘cicatrizar’; 

en occ. encarnar ‘entrer dans la chair’ (blessure), cf. incarnar (DGLO); burra (CUESTIÓN, núm. 2164, 

callos). Vejiga en las manos por roce o pellizco, en Tarazona. Aliaga Jiménez nos aporta una de las 

descripciones más apropiada: ‘ampolla que suele formarse en los pies, por andar más de lo acostum-

brado, o con calcero impropio, o en las manos, por trabajo excesivo o no habitual. Callosidad, marca 

de un pellizco en ocasiones con sangre coagulada debajo. La encontramos en Caspe, Barceló, en la 

Sierra de Albarracín, en la Alta Zaragoza se dice mula a la ‘dureza que se forma en la piel, a causa de 

trabajar con las manos quien no tiene costumbre de hacerlo’ y aunque también se recoge burra su sig-

nificado no corresponde en su totalidad al concepto que conocemos en la zona, si valdría ‘callosidad’, 

pero no así ‘coagulación de sangre bajo la piel, marca de un pellizco con sangre coagulada debajo’, así 

en Andolz, o Tarazona; duricia / durizia ‘callo’ en manos o pies, callosidad, duricia en Tarazona, du-

rizias en La Alta Zaragoza; duricie / durizie ‘dureza’, zona de la piel encallecida; en B caballón, en C 

sabañón, en CM sabayón y en el resto LA, P y V sabayón, sabayones (ALEANR, mapa núm. 1027, 

sabañón). 

En todos los pueblos dicen quebrazas (ALEANR, mapa núm. 1508, grieta(s) de las manos, debidas al 

trabajo duro y al frío, como en Ballobar, similar en Andolz; acortezar ‘agrietar la piel por sequedad’; 

acortezada ‘agrietada’, derivada de corteza; en cat. escorça (DCVB); en occ. escòrça, f. écorce. Deri-

vado escorçar, écorcer; del. lat. scortea, Alibert; iinnffeessttaa((rr))--ssee > infestase ‘infectarse’; impolla, am-

bolla son las formas anotadas en B, burra en C, bambolla en los demás CM, LA, P y V (ALEANR, mapa 

núm. 1022, ampolla), ampolla, bulto de líquido que se forma como consecuencia de andar, del trabajo 

manual, por rozadura en la piel; por enfermedad o a causa de quemaduras. Del latín AMPŬLLA ‘redoma, 

botellita’ (DCECH), otra forma de decirlo ambolla ‘ampolla’; burra se dice en B, CM, P y V, pizco se 

dice en C, LA, en P y en V (ALEANR, mapa núm. 1024, ampolla de sangre) que se forma al cogernos un 

pellizco o por rozadura. Puede coincidir con la pregunta contenida en el (CUESTIÓN, núm. 2164), en la 

Alta Zaragoza, burra en Tarazona; en fr. mod. pinçon ‘pellizco’ / ‘cardenal’, el segundo concepto nos 

puede ayudar a valorar la forma pizco empleada en la zona (Larousse moderno); pizco ‘pellizco’, can-

tidad de piel que se puede coger con los dedos, anotado en Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, Iri-
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barren, BM, Ballobar, derivado posverbal de pizcar; en cat. pessic (DCVB), pessic en Maella, en occita-

no pecigada ‘pinçon’; royura ‘rojez’, mancha o señal rojiza que ocasiona en la piel un golpe, roce o 

presión, con este sentido se localiza en Ballobar, Caspe, Barceló / ‘moradura’, cardenal, enrojecimiento 

en la piel, con este sentido en la Alta Zaragoza, en BM menuda royura llevas en la cara; moretón 

‘hematoma grande; en C respondieron endrija, flecha, en B y los últimos informantes CM, LA, P y V 

cuquera (ALEANR, mapa núm. 1025, descalabradura). Herida en la cabeza con hematoma, cuquera es 

la forma generalizada en Monegros, en La Puebla, La Alta Zaragoza, en Panticosa, Andolz, Barceló; 

trapera ‘herida grande pero sin peligro’; reglotar ‘eructar’, de uso en Alvar, la Alta Zaragoza; B re-

goldar, C rutir como en CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1028, eructar), expulsar por la boca con 

sonoridad los gases del aparato digestivo, regoldar; en DLE, rutir en Andolz, en varios pueblos de Mo-

negros; Alcolea; Alquézar; Nagore en Lingüística; rotir en catalán (DCVB); reglote ‘regüeldo’; rutido 

‘eructo’, dar salida por la boca, generalmente con ruido, a los gases acumulados en el estómago duran-

te el acto de comer, en Andolz; en algunas localidades monegrinas, rot es la forma en cat. (DCVB); B y 

C gargajo, CM, LA, P y V gallo (ALEANR, mapa núm. 1029, gargajo), flema. Responde a la raíz onoma-

topéyica garg- (DCECH); estarnudar es la forma más usada y esternudar se usa más en P como en 

cat. (DCVB) (CUESTIÓN, núm. 2095, estornudar). Haensch, anota como forma diferenciada esternudar 

cat.; Haensch: prov. ant. estornudar, estrunidar; prov. mod. esternudà; gasc. esternucà, esternudà, 

esternugà ; fr. éternuer; cat. esternudar; íd. en murciano; esternugar en Bielsa (Badía); estornudera 

‘serie de estornudos fuertes e incontrolados’, menuda estornudera m’a entrau, estornudera en Barceló; 

en todos los pueblos anotamos ansias (ALEANR, mapa núm. 1031, arcadas). Movimiento violento del 

estómago que provoca el vómito. Asco, Andolz; me d’ansias ve-te así, ‘me da asco verte así’, con el 

sentido de repugnancia en cat.; quizá en estas dos cuestiones se ha asimilado el malestar previo con el 

resultado; en B leemos ascos, nausias, en C y los demás CM, LA, P y V ansias (ALEANR, mapa núm. 

1032, náuseas) malestar que se tiene antes de devolver; igual se lee en Alvar, Andolz, Collellmir, Iriba-

rren en la Ribera, en varios pueblos monegrinos, Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, ansia ‘nausea’ en 

La Puebla; en DLE; ànsia en cat. ànsies pl. en Fraga (DCVB) del llatí ANXĬA, ‘angoixa’; misma forma en 

occ. ànsia (DGLO); misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P y V gomitar (ALEANR, mapa 

núm. 1033, vomitar); en BM, Alvar, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren, el Rincón de Ademuz, La Alta 

Zaragoza; anotada en Scholz que además apunta que Meyer-Lübke la recoge en el REW 9449, al lado 

del lat. VOMITARE, indica otro étimo *VOMICARE del que provendría una forma aragonesa bomegar; y 

también apunta que Corominas bajo el lema vomitar escribe: “En Aragón existió una variante vomegar, 

que vive en La Litera, en la acepción ‘escupir el agua la tierra u otra cosa saturada de la misma (...), 

hermana de la forma boumegà ‘vomitar’, usual en el Valle de Arán y otras hablas gasconas, que con-

tinúa un lat. vg. *VOMICARE”. Nagore en Panticosa anota gomecar ‘vomitar’ < VOMECARE < VOMERE + ICA-

RE (BDELC) VOMITARE, íd., intensivo de VOMĔRE. La forma gomitar quizás es una combinación de las vo-

ces gomecar y vomitar; gomito ‘vómito’, acción de vomitar; vomitera, gomitera ‘vomitona’, vómito 

grande; vomitina, gomitina ‘materia que se vomita’, lo que se ha vomitado, por lo general, vómito 

de poca intensidad; bocada ‘vómito involuntario momentáneo’, bocada en La Alta Zaragoza, vid. (ALE-

ANR, mapa núm. 961); bocadeta ‘vómito de los bebes’; dar ansias ‘repugnar’; me d’ansias ve-te así 

‘me da asco verte así’; angunia ‘angustia’, inquietud, congoja, sofoco, aprieto. Malestar, de uso en 

BM, en Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Andolz, Barceló, Collellmir; cat. angúnia, ‘an-
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gustia, apuro’ (DCVB). Al parecer ha habido una contaminación entre agonía, del bajo latín AGONIA, 

griego agonía ‘lucha’) y angustia, del latín ANGUSTIA ‘estrechez, situación crítica’, cruce que también se 

da en catalán (DECLLC); en occ. angoissa, angoisser v. r., angoissos, -osa, adj.; cat. angoixa, del lat. 

angustia, Alibert; de donde saldría aanngguunniiaa((rr))--ssee > anguniase ‘angustiar-se, igual en La Puebla, sin 

ser pronominal en BM, en Andolz; angunioso, -a ‘angustioso’, en BM, La Puebla; pampurrias ‘asco’, 

desagrado, me dan pampurrias, ‘me resulta desagradable’; dar pampurrias ‘dar repugnancia’, loc. v. 

de uso en Ballobar; malagana ‘mal estar general, desgana’, náuseas, mal cuerpo en BM / ‘Extremada 

debilidad producida por el hambre’; con ambos significados, Ballobar, Barceló; en el DLE ‘Desfalleci-

miento. Desmayo’; lo considera coloquial; tener mala gana ‘indisposición pasajera’. No sentirse bien, 

en general, o tener ganas de vomitar; mal rato ‘indisposición breve o poco importante del organismo’, 

con la comilona que nos himos empujáu, estoy pasando un mal rato; mal rato en Barceló / ‘disgusto o 

sentimiento pasajero’; el DLE lo incluye con este segundo significado; dar malagana ‘dar asco’, loc. v. 

de uso en Ballobar; cuerpo de jota. ‘indicar que el organismo se encuentra en mal estado general’ por 

causas ajenas a su normal funcionamiento (enfermedad, glotonería, insomnio, trabajo, etc.). Expresión 

de uso común, consta en Barceló; posible vacilación ortográfica mal temple / maltemple ‘desazón’; 

desgana ‘desvanecimiento’, desmayo, en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; desganau ‘apático’, in-

apetente como en La Puebla de Castro; embebecer ‘sentir vértigo de altura’; gastar la gana ‘sufrir 

algún desvanecimiento’; estemplar ‘destemplar’ anotado por Neira; amago ‘mareo’. Desgana repen-

tina. Síntoma de enfermedad, malestar pasajero, le dio un amago. Corominas apunta hámago ‘sustan-

cia correosa y amarilla, de sabor amargo, que depositan las abejas en algunas celdas de los panales, 

de donde fastidio o nausea’, ‘entrañas de una persona’. Del mismo origen incierto que el cat. amec 

‘medula de las plantas’, ‘la sustancia intima de algo’, propone como probable el lat. vg. *AMĬDUM ‘al-

midón’, lat. AMЎLUM, romance ámido o amidón, por que la sustancia correosa o lechosa del hámago y el 

almidón es parecido a la médula de otras plantas, la ortografía con h- es reciente e injustificada 

(BDELC); embutir ‘hacer comer a la fuerza’; sin duda en sentido figurado; pachucho ‘débil, desgana-

do’, consta en Ballobar, Iribarren, Barceló similar significado en DLE; eessvvaanneeccee((rr))--ssee > esvanecese 

‘desvanecerse’ desmayarse, perder el sentido; flojo (estar) / estar flojo ‘estar débil’, ‘malucho’; flo-

jedá ‘flojedad’, debilidad, como en La Puebla; flojera ‘debilidad’; flojiar ‘flojear’; flojacho ‘enfermi-

zo’. Que tiene poca salud. Convaleciente, débil, figura en Barceló; medianacho ‘regular’, no muy 

bien, ¿qué tal t’ encuentras?- va, medianacho; regulínregulán ‘medianamente’, no muy bien, con po-

ca fortuna, como en Caspe, Barceló, el esamen de conducir m’ ha ido regulín-regulán, no se si lo sa-

caré; única forma esquinazo (ALEANR, mapa núm. 965, espinazo columna vertebral). El DLE da otros 

sentidos solo se usa esta forma de modo similar en la locución verbal que registra: dar esquinazo a al-

guien ‘rehuir en la calle el encuentro con alguien’. ‘Dejándolo plantado, abandonado’, locución que Co-

llellmir recoge y pide cf. Juan Fernández de Heredia (Collellmir, 2007: 193); esquinazar ‘romper el 

esquinazo’; en occ. esquinassar ‘éreinter’, Alibert; esquinazar-se. ‘romperse la columna vertebral’, en 

La Alta Zaragoza; esquinazau ‘maltrecho de la columna’, en La Alta Zaragoza; rosario ‘espina dorsal, 

columna vertebral’; en lenguaje familiar, se le nota to’ l rosario, ‘está muy delgado’; güeso de la 

risa ‘hueso sacro’. situado en la parte inferior de la columna vertebral; la forma recogida en B y C es 

el pecho en los nuevos CM, LA, P, V, espineta (ALEANR, mapa núm. 966, esternón), hueso que sujeta 

las costillas por delante; arca del pecho ‘tórax’; registramos dos formas en B barriga y tripa, esta 
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segunda forma es compartida por C y los nuevos CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 967, vientre), par-

te del cuerpo donde están los intestinos y la vejiga. Barriga, tripa como en Ballobar, Andolz; pancha 

‘panza’; panchudo ‘barrigón’; nos consta al menos en CM y P estentino ‘intestino’, estentino en BM, 

Andolz; endolorido ‘dolorido’, afectado de dolor; escalabrau ‘descalabrado’, ‘dolorido por golpe o 

caída’; malo ‘enfermo’, en este caso funciona como sustantivo, del lat. MALUS, -A, -UM, dándole valor 

de sustantivo en romance, en Ballobar; Caspe Barceló, Collellmir, (VBB), Haensch anota malo en Be-

nasque; malalt en Bonansa, Benasque, Valle de Barrabés (Griera, Front, occ.), como el cat. malalt, -a 

m. i f. i adj. (DCVB); malo ‘mal’ en sentido de adverbio, me sabe malo que lo digas, así en Iribarren, 

VBB. Corominas plantea, s. X del lat. MALUS, -A, -UM. Derivado del adv. correspondiente MALE; sustanti-

vado en romance (BDELC), -malo es un mote en Peñalba-; saber malo / bueno ‘saber mal o bien’, 

me sabe malo tener que madrugar, ‘me disgusta, me sabe mal’, así en BM: malcomedor ‘que come 

poco y de mala manera’. Compuesta de mal-, prefijo peyorativo; maldormidor ‘que duerme poco y 

molesta al que duerme con él’. Derivada de mal-, prefijo peyorativo; mal ‘daño, dolor, enfermedad’; lo 

anota Iribarren, se lee en Ballobar (mal de muelas, ‘dolor de muelas’; mal de tripas585,‘dolor de vien-

tre’); eennddoorrmmiissqquuiiaa((rr))--ssee > endormisquiase ‘adormecerse’. Adormilarse; endormiscarse, cat. ‘ador-

mecerse’; endormiscau ‘adormecido’. Quedarse adormilado, transpuesto, endormiscau en Barceló 

después d’una güena comida me quedo endormiscáu, pero no duermo; endormiscar en Maella; en cat. 

endormiscarse ‘adormecerse’ (DCVB); ddoorrmmiissqquuiiaa((rr))--ssee > dormisquiase ‘adormilarse’, dormitar ‘estar 

o quedarse medio dormido’. Adormilarse; dormisquiar en Barceló, dormisquià-se en La Puebla, endor-

misquiar-se y dormisquiar en La Alta Zaragoza. Pal verano, a la hora la siesta, prefiero dormisquiar un 

rater en el sofá; fue la respuesta en P trespasase ‘adormilarse’, quedarse adormilado; en cat. traspa-

sar en oc. trespassar del lat. trans + pasar, Alibert; en LA y P estragar ‘producir aspereza al gusto 

en la boca, acidez o dolor en el estómago’ por ingerir algo avinagrado, ácido o amargo, estragar consta 

en Barceló; estragar en DLE tiene otro significado, así como su derivado posverbal en LA y P estragau 

‘tener mal el estómago’; agriura ‘acidez de estómago’; empache ‘empacho’, indigestión; digestión, 

(cortar la…) ‘interrumpir la digestión natural de los alimentos por causas ajenas a su normal tránsito 

por el aparato digestivo’, consta en Barceló; hacer provecho ‘sentar bien lo que se ha comido o bebi-

do’; hacer sudar ‘hacer pasar a uno un mal rato’, fer sudar en la Alta Zaragoza; rayada ‘ramalazo de 

dolor repentino y corto en la tripa’, consta en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, en el 

DLE; repreto ‘estreñido’; estriñir ‘estreñir’; estriñido ‘estreñido’; restreñir ‘estreñir’, forma que 

consta en BM; en DLE restriñir; restreñido ‘estreñido’; levativa ‘lavativa’, irrigación. Enema, lavativa 

en La Alta Zaragoza; dar gloria ‘dar gusto’; estar en sus glorias ‘estar a gusto, a placer’, feliz y di-

choso, vid. locuciones verbo nominales y expresiones verbales integradas por el v. estar; ya hay 

hombre ‘locución usada para expresar que alguien que ha estado enfermo va recuperando la salud’; 

Jauja, lugar imaginario donde todo es fácil y agradable. Suele formar construcciones ponderativas con 

el verbo ser; mismo uso en la Sierra de Albarracín, Consta en DLE. 

 

                                           
585 Usado en plural para designar el vientre como recoge Iribarren. 
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6.8.7. Denominaciones relativas al aspecto corporal. Cuestiones varias (habilidades, de-

fectos) 

Una forma que es usada en todos los municipios y coincide con el castellano B, C; CM, LA, P y V 

zurdo (ALEANR, mapa núm. 996, zurdo), izquierdo, zurdo, -a ‘izquierdo, -a’ en Alvar, llevalo en la zur-

da; emparentado con el bearnés soùrrou ‘avaro, ‘taciturno’ y con el vasco zur ‘avaro, agarrado’, zu-

rrum ‘inflexible, pesado’, al ser afín a estas palabras vascas es probablemente una voz prerromana, su 

significado primitivo suele `partir de la idea ‘grosero’, ‘torpe’, por la inhabilidad que se atribuye al zur-

do; así como también en las palabras de origen primitivo, la –rr- cambia normalmente en –rd- 

(BDELC); zurdazo ‘golpe dado con la mano izquierda’, forma registrada en el DLE; zurdada ‘golpe 

dado con la mano izquierda’; en CM, LA, P, V ambidiestro (CUESTIÓN, núm. 2128, ambidiestro); ambi-

diestro en DLE; forma recogida en Peñalba curro, -a (CUESTIÓN, núm. 2129, manco). Se dice del que le 

falta un dedo o un brazo; en La Alta Zaragoza ‘falta de un cuerno y un brazo’ / ‘animal que le falta un 

cuerno’, como en La Alta Zaragoza; en la información añadida nos dijeron “cabra curra” ‘le falta un 

cuerno o tiene uno más alto que el otro’; en cat. 2. curro, -a con sentido similar (DCVB); en el DLE la 

forma curro con otros significados. Vid. la forma recogida en B el curro (ALEANR, mapa núm. 647, cer-

do más pequeño de la camada); en LA y en P curro ‘bajo de estatura’ y en sentido figurado ‘el dedo 

más pequeño’, vid. currin; zarpa-s ‘mano grande de una persona’. Manaza-s, mano torpe, poco habili-

dosa, desmañada en Barceló / ‘garra’, extremidad de los animales’, consta en BM, Andolz, Iribarren, 

vid. expresión. Corominas explica que procede del antiguo farpa ‘tirilla de ropa que cuelga’, del antiguo 

farpar ‘desgarrar’, para el cambio de farpa a zarpa pudo contribuir el influjo de zarria ‘cazcarria’, vid. 

charro, o el de voces vascas como zaparreatu ‘destrozar’, atzapartu ‘arañar’ y atzaparr ‘garra de ave’, 

al menos este último o alguna variante suya puedan tener parte esencial en la génesis de zarpa ‘garra’ 

(BDELC); zarpear ‘manosear’, echar la zarpa, igual lo anota Borao, en BM zarpear y zarpiar forma 

usada como alternativa, en Barceló / ‘escarbar con las patas de delante’. Deriva de zarpa, vid.; echar 

la zarpa ‘robar, hurtar’. Aprovechar la ocasión y al menor descuido, robar y coger lo ajeno; pispar 

‘quitar, robar con malas artes. Coger algo a escondidas. Igual en Andolz, Barceló, Iribarren, Tarazona, 

Gargallo Sanjoquín, l’ hi pispau la merienda y ni s’ ha enterau; en cat. (DCVB); en el DLE con otro sen-

tido; esvalijar ‘d’esvalijar, atracar, robar; birlar ‘robar’, forma familiar, consta en Ballobar; según Co-

rominas primero significó ‘derribar los bolos con la bola’... finalmente ‘robar’, derivado del antiguo birlo 

‘bolo’ (BDELC); en el DLE; chollar ‘robar’ consta en Ballobar; saquiadura ‘saqueo’, consta en Andolz; 

mangar ‘hurtar’, en Andolz, Ballobar; del gitano mangar ‘pedir, mendigar’ de raíz sanscrita (BDELC); 

mangada586 ‘hurto’, similar en Andolz; misma forma que en castellano en CM, LA, P, V, mudo (CUES-

TIÓN, núm. 2130, mudo); ensordar ‘ensordecer’, por un sonido o ruido que perturba por su intensidad, 

veste a chuflar afuera pa que no nos ensordes, la anota Aliaga Jiménez; en el DLE 1. tr. Ar. ensorde-

cer; en occitano ensordar, ‘assourdir’ (rendre sourd) (DGLO); étym. Occ. en + sord + ar, Alibert; en-

sordamiento ‘efecto de ensordecer o hacerse sordo’, consta en Aliaga Jiménez; teniente (CUESTIÓN, 

núm. 2131, sordo); acepción que el DLE considera coloquial; sordenco ‘que está algo sordo’; ggrriillllaa((rr))--

ssee > grillase ‘perder el juicio’, volverse loco; grillau, -ada ‘perturbado’, persona de poco juicio, como 

en La Puebla, en el DLE; aquel, casi siempre precedido del posesivo su aquel en LA y P ‘juicio, talen-

to’, tiene su aquél ‘tiene su sentido’; boch ‘majareta’ que ha perdido la razón, en cat. boig (DCVB); 
                                           
586 Sustantivos derivados de participios que describen la acción (y efecto) del verbo al que pertenecen: bofetada, mangada… 
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barrenau, -ada ‘demente’, que anda mal de coco, loco, en Alcubierre, en Ballobar, La Puebla de Cas-

tro, abarrenau y barrenau en la Alta Zaragoza: esta barrenau, ‘está mal de la cabeza’; tururú ‘estar 

mal de la cabeza’ acompañando con el dedo índice sobre la sien; posiblemente relacionada con el ca-

talán tururut, forma de origen onomatopéyico, alusivo al sonido que se puede hacer por un canuto o 

tubo, como de un instrumento de viento (GDLC); alunau ‘loco’, que se va de la cabeza / ‘lunático’. Se 

da a partir del sustantivo luna < del latín LUNA, DCECH), por el influjo que esta ejerce, esta alunau, en 

Antillón; estorbau, -ada ‘loco, ido’. Trastornado, que tiene mal la cabeza, ese está estorbau; estar 

estorbau ‘estar loco’; tarumba ‘chiflado’. Usado en expresiones volverle a uno tarumba para manifes-

tar que se le ha confundido, mareado, aturdido, se le ha vuelto loco; así lo recoge Iribarren, Borao, Ba-

llobar, Barceló, Collellmir; en cat. tarumba (DCVB), en DLE volver a alguien tarumba considerada loc. 

verb. coloq. Usada con el verbo como pronominal; Corominas s.v. turulato explica que son de creación 

expresiva (BDELC); forma anotada en LA y P trestucase ‘trastornarse la cabeza, volverse loco’, tres-

tucarse si se pronuncia la ‘r’ del infinitivo; esquiciau, -ada ‘desquiciado, trastornado’; esbariar ‘deli-

rar, irse de la cabeza’ en La Alta Zaragoza; mote ‘mote’, en DLE; del occit. o fr. mot ‘palabra, dicho’; 

moteig en cat. (DCVB); tontarra ‘atontado’; forma exclusiva de CM agatolinao ‘atontao’; negau ‘tor-

pe; negado, registra el DLE; calamidá ‘calamidad’ en La Puebla de Castro; adoquín ‘torpe’, en el 

DLE; sensio ‘tonto’, formas parecidas senso, leemos en Iribarren, sense, en Andolz y Borao; pegote 

‘tonto’, pego lo recoge Nagore en Occitanismos, lo compara con el “gasc. pegolhou ‘niais, très nigaud, 

bête’, pegòt ‘petit niais, innocent, naif’ (Palay)”, a lo que podemos añadir la forma femenina pegòt, -e, 

tras consultar tal Diccionario y añadir la forma pegòt, òta adj. ‘niais, niaise’, localizada en el (DGLO); 

forma localizada en CM samarugo ‘persona torpe’, lenta en aprender, samarugo consta en Andolz; en 

LA apatusco, -a ‘tonto, bobo, simple’, en BM, en Andolz, Iribarren, La Alta Zaragoza, Borao ‘voz fami-

liar de desprecio, principalmente para los muchachos’, nos aporta más bien una descripción que una 

definición; así como apatusquiau, -ada ‘mal presentado’, descuidado, en BM; membrillo ‘necio’, pa-

labra insultante, consta en Borao, Andolz, Iribarren, DLE; esboriau, -ada ‘alocado’. Necio, persona 

con poco juicio; empanau, -ada ‘atontado’ que no se entera de nada; estalentau, -ada ‘irreflexivo, 

imprudente’, persona sin fundamento que carece de seriedad o tiene poco juicio, así lo anota Ena; en 

La Alta Zaragoza; destalentau, -ada ‘insensato’ como estalentau, persona con poco entendimiento o 

conocimiento. Abundio ‘tonto, simple, escaso de entendimiento o razón’, ofensa a la persona que se le 

atribuyen cualidades como el personaje imaginario de ese nombre, no le hagas caso porque es más 

tonto que Abundio, consta en Barceló, mec ‘tonto’, mec en Andolz; en cat. mec, acepción 4.2.; apun-

tan que es de etimología incierta y que “L'accepció d'estúpid’ es troba també en provençal” (DCVB); 

mèc ‘hébété’ en gasc. (Palay); hacer el mec ‘hacer el tonto’, forma y locución facilitadas en P; mala-

sombra ‘malo o mal intencionado’. Perverso que hace malas pasadas, malasombra; ninot ‘muñeco, 

monigote’; en B responden fantasma y espantapajaros, en C espantapájaros y espantarall, en 

CM, LA y V espantapájaros, en P espantarallo (ALEANR, mapa núm. 43, espantapájaros), espantara-

llo y espantallo en Andolz / ‘adefesio’, persona mal vestida o desarreglada; espantarallo en La Alta Za-

ragoza; espantallo, relacionado con el catalán y el provenzal antiguo (LEIVA, Alazet 15, 2003: 139); so-

lo nos responden en LA y P espantallo ‘monigote’. Persona mal vestida o desarreglada, espantallo en 

BM, espantallo en Alvar; monigotear ‘hacer el monigote’, tontear; tontear ‘divertir a una chica’, in-

tentar ligar. Iniciar la comunicación o tratamiento entre dos jóvenes que se gustan, con fines a intimar 
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y llegar hasta el noviazgo, hi empezau a tontear con una moceta que me gusta mucho; cerrojo ‘no 

sabe nada’ torpe de cortos alcances, lo anota Iribarren; aule ‘alelado’, Que está atontado o no se ente-

ra de lo que pasa / ‘retraido’; Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló; en occ. aul ~ aule, -a, adj., en cat. àvol, 

aul; del lat. habilis, Alibert; vertébra ‘vértebra’, palabra esdrújula que por traslación acentual se con-

vertir en llana ( 3.1.1.); misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P y V jiba (ALEANR, mapa 

997, joroba) deformación abultada en la espalda; giba en Barceló, en Maella, Val; en occ. giba > bòça 

‘bosse’ (DGLO), giba ‘bosse’ Alibert; con ‘g’ lo escribe el DLE; misma forma en todos jiboso en los 

últimos han puntualizado: jiboso, -a m. y f. (ALEANR, mapa núm. 998, jorobado) persona que tiene de-

formada la espalda, misma forma en Ballobar; giboso Barceló, Collellmir, jibós, Barnils, en occ. gibbós, 

osa ‘gibbeux, euse’ / gibós, osa > boçut ‘bossu, ue’ (DGLO), gibos, -osa, adj. ‘bossu’; etim. lat. GIBBA, 

Alibert; con g, en el DLE; gibós, -a en Maella, en cat. gibós, -a y gebut, -uda (DCVB); comparables a 

las formas del prov. ant. giba ‘bosse’; prov. mod. y gasc. gibo; prov. mod. gibous; gasc. gibùt que 

anota Haensch; chepa ‘joroba’, en BM, Ballobar, Alcolea, Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza, Bar-

celó; Collellmir en Caspe y Maella, Andolz, Iribarren, Haensch, Alvar, Pardo, Barceló. Forma muy ex-

tendida en Aragón, de donde pasó, según el DLE, al español general. Del latín GIBBA íd. (DCECH); che-

poso, -a ‘jorobado’, que tiene chepa, formado a partir de chepa, documentada en Antillón, Aliaga 

Jiménez, Andolz, Haensch que alterna con / chepudo ‘jorobado’, que tiene chepa, chepudo en Barceló, 

ambas formas en La Alta Zaragoza, cheposo, chepudo, en el DLE; Haensch cheposo en Salvatierra, Al-

var; chepado en murciano; cargau d’espaldas ‘semigiboso, encorvado’; en el DLE; pito, -a ‘agudo, 

vivaz, templado’ / ‘tieso’, erguido, sano; pito en DLE (pito3, ta). 1. adj. Ar. Dicho de una persona: Tie-

sa, robusta. 2. adj. Ar. valiente; locuciones que forma: ir pito ‘ir tieso’, erguido; ponte pito ‘de pie’; 

está bien pito ‘sano’; redicho, -a ‘presuntuoso, pedante; en DLE no coincide el significado; ranque-

ar ‘cojear’; ranquín-ranquiando ‘andar, meneándose a un lado y a otro’; (6.8.7.); forma anotada en 

CM, LA, P y V cojo (CUESTIÓN, núm. 2134, Cojo); cojín –cojiando ‘andar cojeando’, de forma renque-

ante. Andar lentamente, en Barceló; espantajo ‘deforme, ridículo, muy feo; feízo ‘muy feo’, feísimo 

en Mott; feúsco, -a ‘despectivo de feo, -a’; más feo que picio / más feo que tito (expr.) ‘muy feo’; 

en el DLE; feúra ‘fealdad’, ¿as visto mayor feura?; feúra en DLE 1. f. coloq. Col., Cuba, Ec. y Ven. fe-

aldad (// cualidad de feo); mostruo ‘monstruo’; birrioso, -a ‘birria’, en DLE; en B responden muleta, 

en C y CM chanca y en P chanca y, chancleta en LA y V no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 999, 

muleta) de cojo. en La Puebla, Para chanca Corominas propone el latín tardío ZANCA, TZANGA, nombre 

de una especie de calzado, probablemente tomado del persa antiguo zanga- ‘pierna’ (DCECH); volve-

mos a confirmar chancas en CM ‘apoyos de madera que se usan en las procesiones’: una vez para-

da la peana, se ponen esos soportes verticales debajo de cada varal, quedando sostenida la peana; 

otra manera de decir en CM y P chancla ‘muleta’; chanclos ‘zancos’; B, C, CM, LA, P y V pies pla-

nos, en LA además patón (ALEANR, mapa núm. 1000, patojo) como se llama el que tiene pies planos; 

garroso / garroso, -a (ALEANR, mapa núm. 1001, patizambo), misma forma en Rohlfs; Sufijos § 27; 

así en Borao, Aliaga Jiménez, La Puebla, Tarazona; garrós en cat. (DCVB). Rohlfs, Contribuciones: pro-

bablemente relacionado con el pr. mod. garrousso ‘personne qui boite’, arag. (a) garroso ‘con las pier-

nas torcidas’, REW, 3.690; garrillas ‘piernas excesivamente delgadas de una persona’, mía qué garri-

llas tiene esa moza!, suele usarse como despectivo; Encontramos varias formas creadas por la compo-

sición de sustantivo y adjetivo: garricorto ‘persona o animal que tiene piernas o patas muy cortas’; 
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garrilargo ‘persona o animal que tiene piernas delgadas y largas; garriancho ‘abierto de piernas al 

andar’, forma anotada en Alvar; garrituerto solo anotada en P (CUESTIÓN, núm. 2138, patiestevado, 

tiene las piernas torcidas), así como en BM, similar en Moyuela, hacia adentro o sea arqueadas, con la 

parte central distanciada; como escarramanchau. Y con el sentido de patiestevado ‘que tiene las pier-

nas hacia dentro, es decir, arqueadas’, en Badía, Contribución; Alvar, Salvatierra; Quintana, e Iribarren 

(la Ribera). Persona que tiene las piernas torcidas, tanto para adentro como hacia fuera’. Se apunta en 

Peralta, Borao, Gargallo e Iribarren como equivalente a patizambo ‘que tiene las piernas hacia fuera 

con lo que le rozan las rodillas’. Los dos juntos, patizambo y patiestevado en Badía y Andolz. Así como 

ocurre en nuestra zona es similar en el resto de Aragón, el término garroso, se presenta con la mayor 

extensión para ambos sentidos; esfregar ‘masajear’, hacer friegas; esfrega-s ‘masaje-s’. Friegas en 

el cuerpo, como en La Puebla de Castro; esfriega-s ‘masaje-s’, igual en La Alta Zaragoza, como esfre-

gas; chaparrudo es la forma común a todos los municipios C, CM, LA, P, V, excepto en B, donde no 

hay respuesta, si bien los últimos pueblos añaden la forma femenina chaparruda (ALEANR, mapa 1002, 

rechoncho) se dice de la persona que es gruesa y pequeña, ‘achaparrado’, en DLE, de chaparro< del 

vasco txaparro; por atracción de chepa, vid. y como variante, podemos oír cheparrudo así como en el 

Rincón de Ademuz; coscudo, -a ‘corpulento y fuerte’; presentimos que coscudo podría estar relacio-

nado con cuesco que para Corominas vendría de KOSC onomatopeya del golpe que se da a un objeto 

duro, extendida al objeto mismo o a un ruido comparable (BDELC); cachudo, -a ‘rechoncho’, bajo y 

recio, cachudo, en DLE, pero no con el mismo significado; taco ‘persona rechoncha’; para Corominas 

es de origen incierto, palabra que junto a sus derivados es común a las principales lenguas romances y 

germánicas occidentales; entre sus derivado retaco ‘escopeta corta,…’ de donde ‘hombre rechoncho’ 

(BDELC); rapau ‘escaso’, muy justo. Corto, t’a quedau rapau / ‘limitado’, es un poco rapau; rebotudo 

‘pequeño y gordo’; zampudo ‘que come mucho’, regordete; formado en base al radical del castellano 

zampar; en CM anotamos tabullo, en LA y P tabollo ‘persona muy gorda’. Persona rechoncha y torpe; 

tabollo es un mote LA; tabullo lo anota Borao; gordismo, -a ‘muy gordo’; gordizo, -a ‘obeso’, muy 

gordo, localizada en La Alta Zaragoza; gordunflo, -a ‘gordinflón’ persona excesivamente gorda, y 

gordinflas ‘gordinflón’, muy gordo, empleado de forma aumentativa y despectiva, esta última forma 

de uso en La Alta Zaragoza, lo registran Andolz e Iribarren, gordinflas, en DLE; triparrudo, -a ‘tripu-

do’. Barrigudo, se lee en La Alta Zaragoza; tripera ‘barriga’ igualmente en La Alta Zaragoza; respon-

den CM, LA y P esbinzase ‘herniarse’, sin respuesta en V; esbinza(r)-se / esbinzase ‘herniarse’, lo en-

contramos en la Alta Zaragoza; la respuesta nos fue dada por los mismos municipios esbince ‘hernia’; 

los mismos lugares responden esbinzadura (CUESTIÓN, núm. 2049, hernia abdominal); en B anotamos 

quebrao en C dos formas herniao y quebrao, en CM, LA, P, esbinzau en V no hay respuesta (ALE-

ANR, mapa núm. 974, herniado), forma conocida en la Alta Zaragoza; esbinzau y quebrarse en BM; ar-

niar, en occ., arnicar, en cat., Alibert; cintero ‘braguero para las hernias’; hombro (CUESTIÓN, núm. 

2050 bis, hombro); hincar el hombro ‘trabajar duro’; la respuesta fue dada en CM y P, no hay mas 

respuestas inque ‘empeño que se pone en la consecución de una empresa’, inque en Andolz; clavilla 

‘clavícula’; gamba ‘pierna’ tanto de persona como de animal; en el DLE; gambada ‘paseo, caminata, 

garbeo, ir a dar una vuelta, en Alquézar; garra-s (CUESTIÓN, núm. 2052, pierna-s) referido tanto a per-

sonas como a animales; garra en DLE 5. f. Ar. y Nav. pierna (// extremidad inferior de las personas), 

en La Alta Zaragoza, Barceló; pies, pa qué os quiero ‘se dice al que huye temeroso por haber hecho 
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algún mal’; garrear ‘patalear’, mover mucho las piernas, en Borao, Andolz, Collellmir, BM; garrear en 

DLE pero tiene un significado relacionado con el mar; garriar ‘andar (mal)’, por lo general con sentido 

negativo, similar en Iribarren, Antillón, en (VBB); garriar en cat. (DCVB). Variante fonética de la ante-

rior ‘patalear’, en BM, garriarse en Ballobar ‘valerse por sí mismo, sostenerse ara caminar. Formado a 

partir del sustantivo garra, vid. garra-s; no poderse garria ‘andar mal’. Valerse por uno mismo, por 

lo general con sentido negativo; en CM, P y V peder y en LA pedé ‘pie pequeño’, piececito, peder; pe-

detes ‘piececitos’, se dice de los pies de los bebés, pedetes; garrada ‘zancada paso largo al andar’; 

zancallada `paso largo’; zzaannqquuiiaa((rr))--ssee > zanquiase ‘andar, moverse’. Generalmente usado en senti-

do negativo; no poder zanquiase ‘no poder andar’; zanquín-zanquiando ‘andar con dificultad’, un 

paso ahora y otro después; jarrete (CUESTIÓN, núm. 2053, pantorrilla parte baja y abultada de la pier-

na); tobillo y media pantorrilla, dicho tanto para personas como para animales en la carnicería, jarrete, 

en DLE; nos dicen en CM tarrias ‘parte de atrás de las piernas’, similar a la forma tarria ‘corva’ que 

anotamos en Tarazona; Aliaga Jiménez describe tarria como ‘correa, cuerda o palo que amarrado a la 

albarda o aparejo y rodeando las nalgas del animal impide que la carga vaya al cuello’; cabras Infla-

ción de las venas, especialmente de las pantorrillas, en las espinillas, que se ponen moradas por haber 

estado junto al fuego del hogar mucho tiempo; andadura ‘andar de forma defectuosa’; andares ‘for-

ma especial de caminar’, en Andolz; estirar las piernas ‘salir a pasear’, en DLE; pasiar ‘pasear’; co-

ger el toli ‘irse’, marcharse del sitio donde se está sin decir palabra; coger el tuli ‘marcharse preci-

pitadamente. coger el toli en Ballobar; toli-toli ‘rumor público’, habladurías toli-toli en Andolz. Preocu-

pación pertinaz; otra variante coger el montante (y marchar) ‘largarse sin decir adiós’. Irse, mar-

charse precipitadamente, similar en Barceló;  vete  a  cascala; pillar el montante ‘marcharse’; arrear 

‘ir’, marchar deprisa, arrea pa casa, arrea! ‘¡vete!’ / ‘poner en movimiento el ganado’/ ‘participar, com-

partir en armonía’: ¡menuda andada nos himos arreáu! / ‘tomar, recibir’: m’hi arreáu un almuerzo que 

m’ha sabido a poco / ‘expresar’, ‘hacer’, ‘soltar’, ‘emitir’: buenos rutidos s’ha arreáu el so marrano, 

después de comer; arrear, en DLE otros significados; viajear ‘viajar; recular ‘retroceder’ ir hacia 

atrás; recular, en el DLE, igual, del fr. reculer, derivado de cul, culo; de reculas ‘caminar hacia atrás’, 

de espaldas opuesto a la locución a reculas ‘retrocediendo de mala gana’ en Aliaga Jiménez; güeso-s 

‘hueso-s; güesudo ‘muy delgado’; los informantes de CM y P dicen lambreño ‘se dice de quien es 

delgado y ágil’, lambreño en BM, Andolz, Iribarren; solo tenemos respuesta en LA alcorzau ‘delgado’; 

delgadurrio ‘muy delgado, esquelético’, en Caspe, Barceló; responden en CM y P escañau ‘escuálido’, 

chupado, estar tan delgado como una caña, escañau en Andolz; estar como la caña la dotrina ‘ser 

muy delgado’, flaco, de pocas carnes; igual en Barceló, estar como las cañas; qquueeddaa((rr))ssee  eenn  llaass  ccaaññaass 

> quedase en las cañas ‘adelgazar, enflaquecer’, no come miaja y s’ ha quedau en las cañas, igual 

en Caspe, Barceló, en CM, LA, P, y V se dice musclo (CUESTIÓN, núm. 2054, muslo). Músculo, musclo 

en BM; CM, LA, P, V, bolo (CUESTIÓN, núm. 2055, rodilla), -bolo, mote en Peñalba-; Alvar anota rodi-

lla; reconocida en CM bolete ‘rótula de la rodilla’, bolet en Andolz; confirman los dos significados en 

CM rodeta en LA, P y V ratifican el segundo rodeta ‘rodilla’. Articulación de la pierna, rodeta en Mott 

‘rodilla’ y ‘rueda del huso’ / ‘rueda pequeña’. Diminutivo de roda, ya sea real o lexicalizado que vendría 

de rota; Meyer 7387. rota ‘rueda’. Rum. roată, ital. ruota, frz. roue, prov., katal. roda, span. rueda. 

portg. roda; clujido ‘crujido’, ‘ruido a modo de chasquido que producen las articulaciones al descoyun-

tarse’; su forma homónima clujido ‘crujido’, ‘distensión o calambre en la zona lumbar’, muy doloro-
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so, producido generalmente por un esfuerzo excesivo; clujir ‘crujir’; novias ‘chasquidos voluntarios de 

las articulaciones de las dedos de la mano’, nobias con ‘b’ en Andolz; sacar las novias ‘provocarse 

esos chasquidos’, con ‘b’ en Andolz. 

 
6.8.8. Posiciones o movimientos del cuerpo 

Misma forma en todos aaccaacchhaa((rr))--ssee > acachase (ALEANR, mapa 976, agachar-se), ponerse en cucli-

llas, la forma goza de gran difusión en el área que nos ocupa y viene corroborada en Peralta, Borao, 

Pardo, Arnal Cavero, Quintana, Rohlfs, Collellmir, Aliaga Jiménez, Romanos, Leiva, Iribarren, Andolz 

escribe acachar, BM acachar y acacharse. En cat. acatxarse (DCVB). De etimología incierta, quizá pro-

ceda del latín COACTARE ‘reunir’, ‘concentrar’, ‘apretar’ (DCECH); acachau, -ada ‘agachado’, para Buesa 

es un vulgarismo, (T. BUESA OLIVER, 1958-1959: 36); acachar la cabeza ‘bajar la cabeza’, cumplir la 

voluntad de quien manda aceptando la orden con sumisión, obedecer sin réplica lo que se manda; ga-

cho, -a ‘agachado, -a’, ponte gacho pa poneme a collicas, en el DLE pero no con significado preciso; 

cacho, -a ‘agachado, -a’, inclinado, como en Aliaga Jiménez; en DLE; cacher, -eta es la forma gene-

ral y caché en La Almolda ‘bajito, -a’, en el sentido de inclinado hacia abajo, o con el sentido de ‘troci-

to’, ‘diminutivo de cacho’, -cacho, -er, -eta son motes en Peñalba-; la primera forma es la de uso más 

común y la segunda puede oírse en ocasiones en Peñalba ise con la coda cacha / ise(ne) con la co-

da cacha ‘irse con el rabo entre las piernas’, humillado, avergonzado; ise(ne) con la coda cacha en 

BM, Barceló; aabbooccaa((rr))--ssee > abocase ‘inclinar(se) hacia abajo’, asomarse demasiado a un pozo o una 

ventana, inclinar algo hacia abajo; todos coinciden B, C, CM, LA, P y V arrodillase (ALEANR, mapa 975, 

arrodillarse); esventau, -ada ‘presuroso, veloz; posverbal de esventar misma forma en catalán, en 

sentido figurado ‘divulgar, propagar’ de vent, diccionari.cat; esventau, -ada (salir), marcha esventau 

a llamar al medico; escopetiau, -ada, ‘rápido’, s’a marchao escopetiau d’aquí; igual en BM, Ballobar, 

La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, en Caspe Barceló, formas similares en Andolz, Iribarren, esco-

peteado o escopetado, DLE ‘que va o actúa con mucha prisa’; ir escopetiau ‘ir muy rápido’ como en 

Ballobar; escopetiando ‘velozmente’, a salido escopetiando, igual en Ballobar; ligerer, -eta, ‘rápida-

mente’; volau ‘rápido, veloz’, marcha volau pa l’escuela; a escape / ascape ‘deprisa’, en seguida, ¡te 

lo digo ascape!, ‘rápidamente te lo digo’; s’ha dormido ascape ‘se ha dormido rapidamente’; a escape, 

en Barceló ascape en La Alta Zaragoza, a escape en DLE; virutas, (echando…) ‘rápidamente’. ‘Veloz-

mente’. ‘Con rapidez’, sal de aquí echando virutas; echando virutas, loc. adv. coloquial; al arreo ‘se-

guidamente’, a continuación, sin interrupción. Nos consta en BM, Andolz, en DLE, igual significado pero 

sin “al”; arreu en cat. (DCVB) y en occ. Alibert de lat. vg. arredare, del germ. red; esplomau, -ada 

‘desplomado’. Derrumbado; costar un verbo ‘hacer algo rápidamente’, expresión que en Ballobar 

leemos en forma negativa no costar un verbo; en un bolero Con celeridad, al instante, en un bolero 

en Barceló; en un plis plas ‘en un instante’. En un segundo. De inmediato, ¿te s’ha roto la escoba?, 

yo te l’ arreglo en un plis plas; esalación ‘exhalación’. Muy rápido; aligenciar ‘darse prisa’. Hacer las 

diligencias necesarias para lograr una cosa, aligencia que llegamos tarde; perder el culo ‘darse prisa 

por algo que le conviene a uno’, en DLE; deseguida ‘enseguida’, inmediatamente, anotada en Aliaga 

Jiménez, Barceló; desiguida ‘enseguida’, muy pronto. desiguida en BM; deseguido ‘seguidamente a 

continuación’. Sin pausa entre una acción y otra deseguido en Barceló’; luego ‘pronto’; por poco 

‘aproximadamente’; rreejjiirraa((rr))--ssee > rejirase ‘volverse de forma imprevista, asustarse, sobresaltarse, 
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rejirar ‘girar de forma rápida’, como en BM un significado próximo lo registra, escrito con ‘g’; reĵirá re-

girar (remenar), Barnils en Fraga; regirar en cat.; rejiro ‘susto, sobresalto’, anotado en Andolz; tro-

pico ‘astucia’; mismo término con significado vinculado tropico ‘preocupación’; 2.3. tròpic en cat. 

(DCVB); del lat. TRŎPUS ‘uso figurado de las palabras’ (BDELC); abonico / a bonico ‘lentamente’, 

despacio, con suavidad, en Andolz, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza charrame abonico; a poquer / 

apoquer forma general B, C, CM, P, V, / forma de LA a poqué / apoqué ‘despacio’. Con calma. Pau-

sadamente; la primera es la forma general, la segunda la de La Almolda; a poquer como en BM, a po-

qué en Andolz; poquer a poquer / poqué a poqué ‘poco a poco’, valdría aquí la misma aclaración 

que en la locución anterior, igual en Alcubierre. Lentamente, da-le-ne poquer a poquer, pa que no le de 

un torzón. ‘Despacio’, suavemente; poqué a poqué en Panticosa; poquet a poquet en cat. (DCVB); as-

pacio ‘despacio’, poco a poco, lentamente; variante aspacico ‘despacio, en voz baja’, aspazico; es-

pacico ‘despacio’. Poco a poco, espazico; en CM, P y V despacier y en LA despacié ‘despacito’, des-

pazier; en CM, P y V espacier y en LA espacié ‘despacio, lentamente, en voz baja’, aspazier , charrar 

aspazier ‘hablar en voz baja’ aspazié(t), adv. en La Alta Zaragoza; en CM, P y V rater y en LA raté ‘ra-

to corto’; al cabo el rato Al cabo de un rato, pasado un tiempo, con ausencia de la preposición de; al 

cabo el año ‘pasado un año’, después de un año; en cat. cap d'any (DCVB); en occ. al cap de l'an, ‘… 

la fin de l'année’, Alibert; chino-chano ‘poco a poco’, sin parar, igual en La Puebla, Barceló; xino-xano 

> xano-xano, cat. (DCVB). Paso a paso, despacio; cojer ‘caber’, si que coje aquí, como en BM; coger 

vulgar en DLE; con posible vacilación ortográfica cogía ‘cabía’, no se cogía en el baile; ccllaavvaa((rr))--ssee > 

clavase ‘ponerse, colocarse en un sitio’ sin moverse; misma forma anotamos en B y C cadera en CM, 

LA, P y V anca (ALEANR, mapa núm. 973, cadera), anca en BM, me duele l’ anca; agarradero ‘cadera, 

muslo’, esa zagala tiene buen agarradero; aaccoorrrree((rr))ssee > acorrese ‘desplazarse’, en BM, Ballobar, La 

Alta Zaragoza, Andolz; acorrese en el DLE, con significado diferente 6. prnl. desus. Refugiarse, acoger-

se; acorrer en cat. (DCVB) y (GDLC); acorrete ‘echate para un lado’; bellugar ‘agitarse’, ‘moverse’, 

removerse un ser vivo que parecía que estaba inmóvil o muerto, para este sentido esbullicar en Bar-

celó, bolligar escribe Aliaga Jiménez / bellugar, cat. Menear, mover, consta en Barceló; son dos las po-

blaciones LA y P las que nos facilitaron esbellugar ‘reanimarse’, como ha esbellugao ese chiquer!; en 

Aliaga Jiménez y Barceló la forma esbellugar siginifica ‘desarrollarse, engordarse, crecer ostensible-

mente en poco tiempo tanto un animal como un vegetal’; en 9occ. esbelugar, Alibert; belluguín ‘per-

sona que se mueve mucho’; reviscolar ‘reanimar’, rebiscolar-se en Ballobar; rular ‘moverse mostrar 

cierta vitalidad’; sorollar ‘mover, agitar’, en Andolz; igual en catalán (DCVB); remenar ‘menear pe-

sos’, mover algo levantándolo, en Sariñena y Leciñena, (BM); La Alta Zaragoza; el Rincón de Ademuz; 

que plantea el mismo origen que Alibert; Aliaga Jiménez; Gargallo Gil; Collellmir; Barceló; Andolz, en 

cat. remenar, (DCVB); en occ. remenar ‘remuer’. Del occ. re + menar, Alibert. Procede de RE–MĬNARE 

según el (GDLC); su forma pronominal rreemmeennaa((rr))--ssee > remenase ‘menearse’, se me remena un dien-

te, ‘se me mueve bastante un diente’. 

 
6.8.9. Situaciones varias 

Comparable su género femenino a otras lenguas románicas la calor ‘el calor’, como no refresque 

pronto, no se podrá aguantar tanta calor; menuda calor hace ‘hace mucho calor’; soflama ‘excesivo 

calor veraniego, sofocante y hasta angustioso’; con temperaturas muy elevadas por efecto del sol; ex-
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presiones verbales llenas de ironía hacer calor forastera ‘hace frío’; caloraza ‘mucho calor’, que ca-

loraza hace hoy; calorada ‘disgusto’, igual en Tarazona; desgusto ‘disgusto’, desgusto; alternan so-

foquina / safoquina ‘sofoco’, falta de respiración por un disgusto o un esfuerzo; acalorada ‘sofoca-

ción’, acaloramiento. Localizada en Rohlfs, Andolz; acaloradura ‘excitación’, en La Puebla, Andolz; 

acaloro ‘acaloramiento’, sofocación. Al igual en BM, en Andolz, Iribarren; acalorar ‘sofocar’. Excitarse, 

alterarse, acalorá en La Puebla, tiene como base el sustantivo calor, del lat. CALŌRE; igual en catalán; 

en occitano acalorar ~ acalorir; acalorau ‘excitado, alterado’, desasosegado, encendido, igual en Cas-

pe, Barceló; sofoco ‘disgusto’, como en el DLE; sofocación ‘sofoco’. ‘Sofocón’, sensación de calor in-

tenso acompañada, a veces, de sudor y enrojecimiento de la piel, como en cat. sufocació (DCVB); en 

occ. sufocacion ‘suffocation’ (DGLO) / ‘desazón’, acto de disgustarse intensamente; desimular ‘disi-

mular’. Corominas plantea la forma disimular entre los cultismos derivados de semejar, del lat. vg. 

*SĬMĬLĬARE, íd. derivado de SĬMĬLIS ‘semejante’, del cat. semblant ‘semejante’, participio de semblar ‘pa-

recer’, del lat. tardío SIMILARE variante de SIMILIARE (BDELC); y su derivada desimulo ‘disimulo’, igual 

en BM; posible oscilación grafica l’ipo / lipo, nos añadieron: m’a entrao l’ipo / lipo (CUESTIÓN, núm. 

2100, hipo; CM, LA, P y V alentar (CUESTIÓN, núm. 2102, respirar). Igual en Andolz, La Alta Zaragoza; 

no alentar ‘permanecer callado’, no hablar, no alentó en to’ la tarde, se dice para referirse a una per-

sona dócil, por ejemplo: pobrecico ni alienta, tal que en Andolz; aliento (CUESTIÓN, núm. 2103, alien-

to). Meyer 4000. alentare... span. aliento, portg. alento; aliento ‘respiración’, así en la Alta Zaragoza; 

en el DLE; exclusivamente anotada en CM salegar ‘echar el aliento a alguien’, registrada en BM; te-

nese el aliento / tenese ‘l aliento ‘contener la respiración’; te güele el aliento / te güele l’ alien-

to (CUESTIÓN, núm. 2104, oler el aliento); ronquiar (CUESTIÓN, núm. 2105, roncar); sudada ‘acción de 

sudar copiosamente’, sudor intenso. Conocida en Caspe, Barceló, Tarazona, Iribarren, El Rincón de 

Ademuz, registrada por Andolz; sudadera ‘sudor repentino; sudatina ‘sudor fuerte’, se conoce en la 

Alta Zaragoza; sudadina ‘sudor abundante’ en Moyuela; sudorina ‘sudor copioso’, de uso en BM, Ta-

razona, Iribarren; menuda sudada llevo ‘he sudando mucho’; qué sudadera m’a entrau! ‘me han 

entrado unos sudores’; menuda sudor tengo ‘he sudao mucho’, sudor, s. f. igual en BM. Funciona 

como adjetivo, precediendo a un sustantivo, con el que concuerda; intensificando su significado o cua-

lidades, vid. Interjección; sudador ‘persona que suda abundantemente’, en cat. suador, -a; cruzase 

en la cama ‘caer enfermo y permanecer en la cama mucho tiempo sin poder moverse’, cruzar-se en la 

cama; estase ‘quedarse’, estar-se: estate lo menos un rater; aaffiinnccaa((rr))--ssee > afincase ‘residir’, per-

manecer en un lugar. Situarse. La encontramos en Andolz; o su derivada afincau, -ada ‘situado’; 

quedase ‘pernoctar’, pasar la noche, queda(r)-se: te pues quedar esta noche; invivible ‘inhabitable’, 

donde no se puede vivir; escarrefrío responden en C, erizo de frío en B y en los nuevos CM, LA, P y 

V (ALEANR, mapa núm. 1035, escalofrío). Temblor que nos da cuando hace frío o a causa de la fiebre, 

erizo de frío en Alcolea, Andolz, en el Bajo Alcanadre, La Alta Zaragoza, escaldafrío en La Alta Zarago-

za; erizos en La Puebla, erizo en Tarazona, en Caspe, Collellmir que apunta voz metafórica, y Barceló, 

en cat. eriç (DCVB). Del lat. ERĪCIUS, (DCECH), en occ.: eriç, eriçon n. m. (s. XIV.) hérisson. eriçar v. (s. 

XIV.) hérisser (DGLO) y Alibert: eriç, m. Hérisson; bogue de châtaigne. Var. airiç. Dér. eriçar, v. tr. et 

r., hérisser. eriçon, m., hérisson. Var. airiçon; del lat. ERICIUS, lat. vg. ERICIARE, ericio; en plural nos di-

jeron erizones ‘escalofríos’ pl., qué erizones tengo, erizos en Iribarren, erizase ‘estremecerse de frío 

o de emoción, erizar-se; forma anotada en CM y LA escotolar ‘moverse molesto’ o incomodo; al ras-
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carse para aliviarse de un picor o moviendo los hombros y la espalda a causa del frío; escotolar en BM; 

las formas en B son temblar, tiritar, en C temblar, en los nuevos, CM tirititar, LA y los otros P y V 

titiritar (ALEANR, mapa núm. 1036, tiritar), moverse a causa del frío, por nerviosismo o por sentirse in-

dispuesto. Tiritar de frío, de fiebre o de miedo. La forma titiritar en Ballobar, en BM tiritiar, así mismo 

en Andolz; o su variante tiritiar ‘tiritar’, Iribarren; tiritera ‘sensación de tiritar, tiritona’; tiritar de 

origen onomatopéyico, del temblequeo del que tirita; convive con otras onomatopeyas análogas 

(BDELC); chirrear ‘rechinar los dientes’, rozar unos dientes con otros haciendo ruido; en CM carrus-

cliar en LA carrusclar ‘rechinar’, creado con la onomatopeya de carr-, vid. carracla; carrusclar y ca-

rrusclas constan en BM; sobre la misma raíz hacer carrusclas ‘castañeteo de dientes’, al menos en 

CM y LA; podría estar incluida entre las locuciones verbales (4.2.1.4.); sin respuesta en B y en C, en 

los otros CM, LA, P y V estar erizao (ALEANR, mapa núm. 1037, estar arrecido, entumecido), que tiene 

mucho frío, congelado; cuajar ‘empezar a helarse el agua’, mantenerse la nieve en estado sólido, sin 

fundirse; no hay respuesta en B, la forma empleada en C y en el resto es CM, LA, P y V cuajase (ALE-

ANR, mapa núm. 1038, entumecerse los dedos); ocurre prácticamente igual en la forma siguiente, sin 

respuesta en B, en C, CM, LA, P, dicen cuajaos y en V adormidos (ALEANR, mapa núm. 1039, dedos 

entumecidos); derivada posverbal de la anterior nº 1038; cruzase ‘helarse la superficie de una base 

líquida’, como un charco, balsa, tinaja…; enganchar ‘enzarzarse’, reñir, agarrar con las manos, en-

ganchá, enganchá-se en La Puebla / ‘entumecerse las manos por el frío’, similar enganchau en La Alta 

Zaragoza; ganchera ‘rigidez en los dedos producida por el frío’, entumecimiento de las manos; can-

grena ‘gangrena’ que para Haensch probablemente se debe a un fenómeno de disimilación; cangre-

nar ‘gangrenar’; mal malo ‘cáncer’, mal d’ alcanze; mal d'oído ‘dolor de oído’; mal de muelas 

‘dolor de muelas’; mal de tripas ‘dolor de vientre’; coinciden en forma con el cast. B, C, CM, LA, P y 

V friolero y en LA, P y V además nos dijeron friolenco (ALEANR, mapa núm. 1040, friolero); quemazo 

‘quemadura’, m’hi arreau un quemazo al forigar el calibo. Hay referencias en Borao, Andolz, Iribarren, 

Barceló, Ena, Pardo, El Rincón de Ademuz; eessccaallddaa((rr))--ssee > escaldase ‘quemarse con agua hirviendo’; 

escaldarse en DLE; escaldau ‘escaldado’, con la piel irritada; ttuurrrraa((rr))--ssee  > turrase ‘quemarse’; CM, 

LA, P y V pichar forma corriente y más concretamente entre chicos (CUESTIÓN, núm. 2111, orinar), 

mear, de uso en Antillón, La Alta Zaragoza, se apunta en los vocabularios de Coll, Pardo, Quintana, 

Andolz, Arnal Cavero, Gargallo, Iribarren, Rohlfs, Contribuciones: arag. pichar ‘orinar’; Haensch prov. 

ant. pissar; prov. mod. pissà; gasc. pichà; pichár en la Litera, Coll; piŝar en Alvar; pisiar, pisar en na-

varro; cat. pop. pichar; cf. además Pardo Asso; Rohlfs, Gascon, § 287, y Wilmes; Valle de Vió. Deriva 

de picha, vid., forma comparable con el gascón pichá y el catalán pixar; en occitano pissar ‘pisser, uri-

ner’, lat. vg. PISSIARE, como variante Alibert anota pichar; así como sus derivados pichada ‘meada’; 

pichaus ‘pis’, orina, en La Alta Zaragoza. Procede del verbo pichar ‘orinar’, y este de picha, vid.; pi-

charrada ‘meada grande’, Rohlfs, en gascón picharrado,587 formas estas últimas incluidas al estudiar 

los sufijos pirenaicos588 (5.1.1.4.); CM, LA, P y V mearrada ‘meada grande’, otra forma, ampliada con 

el sufijo –arrado, Rohlfs, Sufijos… vid.; echar aguas ‘hacer pis’; meadina ‘orines’, consta en Borao; 

la forma más extendida es meaos B, CM, LA, P, V, y en B y C también dicen orines (ALEANR, mapa 

núm. 1041, orina); meatina ‘meada’; jiñar ‘hacer de vientre’; CM, LA, P y V lagaña (CUESTIÓN, núm. 

                                           
587 p. 94, ROHLFS, G. (1970): Le Gascon 
588 p.125 ROHLFS, G., “Los sufijos de los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
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2112, legaña), se trata de una forma muy extendida por toda la geografía aragonesa, en Sariñena, el 

Bajo Alcanadre, (BM); Ballobar; en Alcolea; Andolz; Collellmir; Ena Bordonaba; en La Alta Zaragoza; 

en Antillón; en Iribarren. Aunque su origen parece incierto Corominas propone considerarlo como pre-

rromano, quizá del mismo origen protohispánico que el vasco lakaina cuyo significado sería algo así 

como ‘brizna’ > ‘broza’ > ‘menudencia’. El autor considera la forma lagaña como “la forma más exten-

dida y antigua y probablemente la primitiva… en lo antiguo predomina la forma con a-”, común al cas-

tellano el catalán y el gascón (DCECH), en el (BDELC) la proclama común también al occitano; de ori-

gen incierto probablemente prerromano quizá de la misma etimología protohispánica que el vasco la-

kaiña ‘hebra’, ‘aspereza’, ‘nudo de árbol’, ‘gajo’, al parecer su sentido primitivo aparece documentado 

en catalán antiguo llaganya ‘brizna’ de donde ‘broza’, ‘menudencia’ y de ahí ‘legaña’; lagaña consta en 

BM, Ballobar, Andolz Iribarren; la forma de su derivado en B y C dicen legañoso, los cuatro nuevos 

CM, LA, P, V, lagañoso, -a (ALEANR, mapa núm. 1042, legañoso), lagañoso, -a compartido con el BM, 

Andolz, Iribarren, Antillón, La Alta Zaragoza; lagañeras ‘abundancia de legañas’, asimismo en Andolz; 

eessllaaggaaññaa((rr))--ssee / eslagañase ‘quitarse las legañas de los ’ en Andolz, Neira; en todos B, C, CM, LA, P y 

V una misma forma roña (ALEANR, mapa núm. 1043, roña), suciedad acumulada en la piel. Mugre. De 

este modo constan en Alvar, Collellmir, Arnal roña y roñoso, -a; 5. ronya en cat. (DCVB); roñoso, -a 

‘sucio, con roña’; 2. ronyós, -osa en cat. (DCVB) y en diccionari.cat; zapatoste ‘bronca’, lío, conflicto; 

cotarro ‘jaleo’, menudo cotarro han armao, se lee en Andolz; en Tarazona con un significado muy di-

ferente, en Barceló ‘reunión bulliciosa de amigos o compañeros’; consta en DLE con significado pareci-

do al de Barceló; ser dueño del cotarro ‘ser el dueño de la situación’, expresión contenida en An-

dolz; esbaratar ‘desbaratar’, en Alcolea; desbaratá en La Puebla; en occ. desbaratar, v. tr. et r. ‘défai-

re; débarrasser quelqu'un de ses rebuts / vendre… vil prix / briser / bouleverser / se mal marier; del 

occ. des + barat + ar, Alibert. Meyer 6731. prattaro (griech.) afrz. barater id.; prov. baratar, katal. ba-

ratar, ital. sbarattare, afrz. desbarater, prov. desbaratar; zarrapastro ‘sucio, desaliñado’; zarrapas-

trera ‘sucia, desaliñada’; zarrapastrudo ‘zarrapastroso’. Sucio; en occitano encontramos una forma 

próxima, sarrapiastras con el sentido de ‘avaro’, pero con otro significado; zarrabullo ‘revoltijo, des-

orden’, así mismo en BM, Borao, Andolz, Iribarren; zarrabullero, -a ‘zaborrero’ que hace las cosas sin 

esmero ni interés, del mismo modo en BM, Iribarren, Aliaga Jiménez lo escribe con una sola ‘r’ y su 

descripción difiere zarabullero ‘embaucador’. Persona que engaña; adán ‘Sucio’, descuidado en el aseo 

y el vestir, desaliñado, consta en BM, Ballobar; en el DLE; eceomo ‘alguien que se ha ensuciado mu-

cho’, ezeomo en BM; s’ a puesto como un eceomo ‘se ha ensuciado mucho’; como un cirineo 

‘hecho una perdición’, magullado y herido, escrito con ‘z’ en La Alta Zaragoza; perdido ‘en máximo 

grado’, se usa para reforzar la idea, en expresiones como: idiota perdido, borracho perdido, loco perdi-

do, mismo uso en Iribarren; en CM dicen se ha puesto perdido y se ha emporcao en LA, P y V di-

cen más frecuentemente s’ha puesto perdido ‘se ha ensuciado o mojado mucho’; en sentido similar 

perdición, se usa en expresiones como: ponerse hecho una perdición ‘ensuciarse o mojarse comple-

tamente’; en Iribarren; en CM focín ‘guarro’, persona sucia, desaseada, desaliñada; en BM escrito 

fozín, -ina, como en Panticosa, La Puebla, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez; guarrindango ‘guarrin-

dongo’. Hombre marrano, sucio y desaliñado, consta en Barceló; en B cochino, en C marrano en los 

últimos CM, LA, P, V, además de estas dos formas se dice puerco, -a (ALEANR, mapa núm. 1044, su-

cio), persona que no se lava, esta última forma en Panticosa; uno de los sentidos que da Borao a ma-
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rrano; CM, LA, P y V puerquizo, -a ‘muy sucio’; cirrio ‘asco’; cirrioso ‘asqueroso’, cirrioso, -a en Iri-

barren que reenvía cirria; coinciden en la forma los seis municipios B, C, CM, LA, P y V anzuelo (ALE-

ANR, mapa núm. 1045, orzuelo), forúnculo pequeño que se forma en el borde de los párpados, anzuelo 

consta en Andolz, Iribarren , Antillón, m’ha salido un anzuelo en el ojo que no me deja ver. Posible-

mente un cruce entre varias lenguas, de anzuelo, del latín *HAMICIOLU, diminutivo de HAMU íd., y orzue-

lo, del latín HORDEOLU íd., propiamente ‘granito de cebada’, diminutivo de HORDEU ‘cebada’ (DCECH, no 

obtenemos respuesta entre ninguno de los entrevistados (CUESTIÓN, núm. 2119, bizco). Ojo o mirada 

que está desviada. Se dice de quien tiene los o la mirada desviados respecto a su posición centrada, 

bizcuerno es la forma que recoge Andolz y consta en DLE como de Aragón, 1. adj. vulg. Ar. De mirada 

torcida o de miembros torcidos; la forma localizada en todos los últimos pueblos CM, LA, P y V es a la 

birulé ‘deteriorado’, defectuoso / ‘de cualquier forma’, a la virulé, en DLE (6.8.10.); a la birolé, solo 

en Valfarta ‘con un ojo tuerto o torcido’. Expresión para referirse al ojo deteriorado por accidente o 

desde siempre ya sea enfermo, legañoso, estrábico, bizco, amoratado, consta en Barceló; en LA nos 

respondieron virolo y en P virojo, virolo (CUESTIÓN, núm. 2120, tuerto), que tiene un ojo enfermo o 

herido y no puede ver. Se dice del ojo que no mira recto, -en Peñalba verolo es un mote-; birolo, -a, 

birolo ‘bisojo, bizco’ en Tarazona; el DLE registra virolo, virola como adj. coloquial ‘bizco, bisojo’; y al 

mismo tiempo anota virola del fr. virole, tomado del lat. VĬRĬOLA diminutivo de viria ‘aro’, voz de origen 

céltico (BDELC); por su parte Alibert recoge viròla, virole ‘anneau pour emmancher la faux’; mirar de 

traviés ‘forma de mirar por tener un ojo desviado hacia afuera’; ciego (CUESTIÓN, núm. 2121, ciego); 

cegalloso ‘cegato’, corto de vista, miope o que tiene una enfermedad en los ojos, cegalloso, -a en 

Aliaga; cuatrojos ‘miope’, así se llama a los chicos que usan gafas, igualmente en Iribarren, Tarazona; 

enlucernar ‘deslumbrar’, cegar con luz intensa; enlucernau, -ada ‘deslumhrado por la luz’. 

 
6.8.10. La indumentaria 

Representa comodidad la bata (CUESTIÓN, núm. 2171, vestido de una pieza para casa); faldeta ‘fal-

dilla’; en B y C hay una forma que coincide chambra y la otra forma que dicen en C brusa la compar-

te con los nuevos CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1047, blusa) prenda que usan las mujeres para 

cubrirse el busto; chambra ‘camisa o blusa antigua femenina del traje tradicional’. Vestidura corta, a 

modo de blusa, que usan las mujeres sobre la camisa, asimismo en Barceló; chambra ‘chambra’. Es-

pecie de blusa que llevaban las mujeres debajo del chipón; casi como el castellano chambra, Collell-

mir; jubón ‘chambra, blusa o camiseta interior’ de tela que llevaban antiguamente las mujeres debajo 

de la chaqueta; la leemos en Iribarren. [Es castellanismo fonético; en arag., chipón]. ‘jubón ó blusa de 

mujer’ Aliaga Jiménez anota chipón; así Nagore chipón ‘jubón’, derivado del ár. JÚBBA. Meyer 3951. 

g'nbbah (arab.) it. giubba, fr. jupe, prov. jupa, span., portg. aljuba; prov. gipa, it. giuppone, frz. jupon, 

portg. jubão, prov. gupó, gipó / ‘camiseta de hilo para bebés’, blusa corta de tela blanca, que describe 

Iribarren, en Ballobar dice ‘camiseta’ así que probablemente se refiera a la prenda de bebé; en occ. 

camiseta ‘petite robe d'enfant’; del bajo lat. camisia; cat. camisa, Alibert; Andolz por su parte deja cla-

ro que se refiere a la prenda femenina. Barceló no precisa si se trata de una prenda femenina. Igual en 

el DLE y con otros significados, como aumentativo de juba < aljuba del ár. hisp. alǧúbba, y este del ár. 

cl. ǧubbah; la forma en B, CM, LA, P y V es justillo y en C costilla (ALEANR, mapa núm. 1048, justillo) 

sujetador de pecho que usaban antes las mujeres; única forma anotada en los nuevos cuatro munici-
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pios CM, LA, P, V, camisa (CUESTIONES, núms. 2174 y 2183, camisa), forma anotada por Haensch, en 

Mallen camisa, del lat. camisia ‘especie de túnica’; en occ. camisa (/chamisa) ‘chemise’ (DGLO); cami-

sa ‘chemise’, del bajo lat. camisia, cat. camisa, Alibert. Coincide Corominas del lat. tardío camisia pala-

bra de procedencia extranjera en latín, de forma común se piensa que procede del germánico por con-

ducto del celta (1987): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Gredos, Madrid. 

Meyer 1550. camisia, gall. ‘camisa’ [ital. camicia, frz. chemise, prov., katal., span., portg. camisa]; no 

coger en la camisa ‘estar orgulloso’, satisfecho, estar loco de contento; escamisau 'descamisado’, en 

Buesa, La Puebla; sariana la forma más común y en La Almolda asimismo sajariana ‘camisa de caba-

llero; espechugau ‘sin abrochar la camisa’, enseñando el pecho; ir espechugau ‘llevar escote gran-

de’; CM, LA, P y V zamarreta (CUESTIÓN, núm. 2175, camiseta interior gorda para el invierno), consta 

en BM, Ballobar. La Puebla; en catalán samarreta (DCVB); CM, LA, P y V camiseta de imperio (CUES-

TIÓN, núm. 2184, camiseta) otra forma; en catalán se lee samarreta imperi (GDLC); alda (CUESTIÓN, 

núm. 2176, falda, hueco que deja la tela de la falda entre las piernas al sentarse). Regazo de la mujer. 

Parte exterior y delantera de la falda del vestido de las mujeres. Asimismo en BM, Aliaga Jiménez, An-

dolz; en los últimos pueblos CM, LA, P, V, encontramos una forma derivada de falda, faldada ‘lo que 

cabe en el remango del sayo o del delantal’, como en catalán (DCVB); aldada ‘lo que cabe en l’ alda’, 

en DLE escrito con ‘h’; aldar ‘pieza para reforzar l’ alda’. Refuerzo de tela puesto en la parte baja, in-

terior, que rodea la faldas en el vestido de las mujeres. En BM, Andolz, Aliaga Jiménez; mujerío ‘sitio 

de muchas personas en el que abundan las mujeres’, en DLE; saya ‘falda larga antigua’; saya en el 

DLE; comparable al catalán saia en el (DCVB) y en el diccionari.cat; del lat. vg. *sagĭa; así como al oc-

citano saga (DGLO); Corominas dice de origen galo (BDELC); ceñidor ‘faja de lana de color usada en 

el traje tradicional del hombre’, escrito con ‘z’ en La Alta Zaragoza, consta en el DLE; no obtuvimos 

respuesta en ninguno de los municipios encuestados si leímos ssaayyaalleejjoo en Andolz (CUESTIÓN, núm. 

2178, refajo), forma anotada en El Rincón de Ademuz, al parecer derivado de sayal que tampoco se 

conoce en nuestra zona y este de saya, vid.; faldriquera ‘faltriquera’, Bolsillo interior a modo de bolsa 

en las faldas de las mujeres para guardar las monedas, llaves…; aaccaattrraacchhaa((rr))--ssee > acatrachase ‘arre-

glar-se’; asearse, vestirse; ir bien acatrachao ‘ir bien vestido, pero sin lujo; que mal acatrachau 

vas / ‘acondicionar’, reunir lo necesario para un asunto, contando con escasos medios, solucionar: ya s’ 

acatrachau lo del zagal / ‘hacerse amigos’; atrapazar ‘arreglar, componer’, atrapazar, en Andolz, 

atrapaciar en BM, Ballobar; esbocau ‘desbocado’ prenda de vestir con cuello amplio; suplido ‘holga-

do’, grande; bufa ‘bolsa que hace la ropa’, doblez de la ropa abultada y hueca; de la raíz buff, onoma-

topeya de la acción de soplar o expeler el aire buffer (BDELC); aparencia ‘apariencia’, aparenzia escri-

to con ‘z’ en BM, Andolz, La Alta Zaragoza; en occ. aparéncia, derivado de aparir, del lat. ad + parere, 

Alibert; finodo, a ‘finolis’ que aparenta finura y delicadeza, como en Tarazona; suavura ‘suavidad’; 

suaveza ‘dulzura’; esperijoliase ‘salir por ahí para despejarse’, esperijoliar-se en BM; esperijoliase 

‘acicalarse’; bien esperijoliaus nos fuimos al baile; esperijoliau, -ada ‘persona limpia de piel, ropa y 

bien peinada a la vez que alegre’; emperifollau, -ada ‘peripuesto’. Recargado de adornos; emperi-

follase ‘acicalarse una persona’, abusando tanto de adornos como de cosméticos, en Ballobar, Barceló 

enemperifollar-se; arreglarse para salir de fiesta; perifollera ‘mujer que se adorna demasiado y de 

forma ridícula’, perifollera en BM; arreglau ‘bien vestido, elegante’, arreglau en Barceló; habrá que ir 

bien arregláu pa ir a esa boda; botón, de veintiún, loc. adv. Se dice de la persona que va muy bien 
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vestida, con indumentaria elegante, de fiesta, aunque no es domingo, s’ ha puesto de veintiún botón , 

utilizada en Alcolea, locución de uso en cat. (DCVB); destacando que se trata de un posible catalanis-

mo el uso de botón en singular en ambas lenguas, como propone María Pilar Lacasa; aagguuaappaa((rr))--ssee > 

aguapase ‘volverse guapo’, (4.2.1.1.); acicale ‘tiempo de preparación antes de un evento’, vestirse, 

peinarse, maquillarse, etc.; sustantivo creado a partir del verbo acicalar; del árabe șáqál ‘pulir’ 

(BDELC); hacer juego ‘combinar’; t’ hace juego ‘te va bien’ te combina’; al consonante ‘adecuado, 

conveniente’, ‘en consonancia, a juego, oportuno’, de modo parecido ‘a propósito’, anotada en La Pue-

bla; fila ‘aspecto, traza’, vaya fila que haces!, farcha ‘facha’, apariencia externa, aspecto, pinta, que 

farcha!. Mal aspecto, mala apariencia, en La Alta Zaragoza; vaya farcha tienes ‘que mal aspecto’; 

farchau, -ada ‘formado’, hecho / ‘arreglado’, acondicionado; mal farchau, -ada ‘contrahecho’ / ‘des-

aliñado’, mal vestido y arreglado, Mott en Gistaín; alterna con bien farchau, -ada ‘buena presencia’ 

que tiene una persona (3.2.3.4.). Remonta al término italiano faccia ‘cara’, procedente del latín FACIE 

‘forma general, aspecto’, ‘rostro, fisonomía’, que también dejó descendiente en el castellano facha 

(DCECH, s. v. haz III); percal ‘persona despreciable, poco de fiar, de mala intención’, consta en An-

dolz se le ve el percal / conozer el percal, Ballobar, Andoz, conocer bien las intenciones de otra perso-

na; en DLE: conocer bien el percal, ‘conocer bien a alguien’; en cat. la locución conèixer la tela 

(DCVB); dar mala espina ‘dar mala impresión, presentir algo desfavorable’, dar mala espina en An-

dolz; esmanotau, -ada ‘torpe, desmañado’, persona poco habilidosa; patudo, -a ‘patoso’, torpe, pa-

tudo consta en Mott; patut, uda en occitano (DGLO); el DLE lo registra, pero no tiene igual significado; 

las más de las veces ‘la mayor parte de las veces, tiempos u ocasiones’. Casi todas las veces, pa las 

bodas, las más de las veces no sabes qué regalo hacer pa quedar bien; malamén ‘malamente’. De 

mala manera; consta en Panticosa; malament en cat. compuesto del lat. vg. mal ment, id. (DCVB y 

GDLC), ídem en occ. malament adv. ‘méchamment’; adv. en -mente que no deja de ser curioso, ya 

que está formado analíticamente sobre una partícula que ya de por sí es adv. sintético, mal; escrito 

malamente en DLE; parar ‘sentar bien o mal un prenda de vestir’; pingar ‘caer mal la ropa’; abiau, -

ada ‘arreglado’, ¡ estamos abiaus, sin un apaño!; en sentido figurado: estas abiau!, ‘estas apañao, 

que te crees tú eso!’. Localizado en BM, Ballobar, Andolz, en La Alta Zaragoza; a la birulé ‘ropa puesta 

de cualquier manera’, llevar algo a la birulé; arriguilau ‘arrugado’; rugallo ‘un arrugón’, que tiene 

muchas arrugas, quitate el jersé lo llevas hecho un rugallo; aaffoorrrraa((rr))ssee > aforrase ‘ponerse en man-

gas de camisa’, aligerarse de ropa. Consta en Andolz; aforrau, -ada ‘aforrado’, en mangas de camisa. 

De aforrar; de uso en Ballobar; aforro ‘en mangas de camisa’ en La Alta Zaragoza, Nagore, Notas; ir a 

forro ‘ir ligero de ropa’, en mangas de camisa como en BM, Iribarren, La Alta Zaragoza; en aforro ‘en 

mangas de camisa’, con poca ropa, anotado en Rohlfs; en cat. anar de forro o a forro (DCVB); Nagore 

en Panticosa y Notas; ir a cuerpo ‘aforro’ / ‘salir a la calle en mangas de camisa’; taparrabos ‘pan-

talón de baño masculino’, coge el taparrabos, que nos vamos a nadar; taparrabo en el DLE con distinto 

significado; derivado de tapa, vid. (6.9.5.); calzones ‘especie de pantalón hasta la rodilla’; cachirulo 

‘pañuelo que llevan los hombres propio del atuendo aragonés’. Según Corominas, podría derivar de ca-

cho; del lat. vg. *CACCŬLUS y este del lat. cl. CACCĂBUS, con un cambio de sufijo que se explicaría si fue-

se mozarabismo (DCECH); canzonzillo (ALEANR, mapa núm. 1051, calzoncillo); cuando son de otro ti-

po se les llama marianos ‘especie de calzoncillos largos’, así mismo en Ballobar, Andolz, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1418; leguis es la respuesta de B, polainas la de C, CM y LA y camatones la de P (ALE-
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ANR, mapa núm. 1418, polainas) o sustitutos, especie de media calza que cubre la pierna hasta la rodi-

lla. Deriva de cama, del latín vulgar CAMBA ‘pierna, especialmente la de las caballerías’, con origen posi-

blemente prerromano (DCECH); muda ‘ropa interior’, igual en DLE; mudada ‘ropa interior limpia para 

cambiarse’, en Andolz, en Ballobar, en la Alta Zaragoza, el Rincón de Ademuz y en cat. (DCVB); mmuu--

ddaa((rr))--ssee > mudase ‘cambiarse de ropa interior (semanalmente)’, Andolz, similar en Ballobar, en La 

Puebla de Castro, Iribarren; mmuuddaa((rr))--ssee > mudase ‘vestirse de fiesta’, ponerse la ropa de domingo, en 

Monegros, en Ballobar, en Andolz, como en el Rincón de Ademuz, como en cat. mudar (DCVB: 5. Vestir 

amb peces més noves o més de festa), mudar en La Puebla de Castro y en la Alta Zaragoza; mudau, -

ada ‘vestido de fiesta o con la ropa de los domingos’. Se dice de la persona que lleva un vestido ele-

gante, en Monegros, en Barceló, mudado, -a en Alcolea de Cinca; CM, LA, P y V llevar andante ‘llevar 

algo para todo uso’, así en Andolz; quita y pon ‘lo que se usa alternativamente’, quita y pon en Ballo-

bar, tiene dos mudas de quita y pon; la forma de B es impermeable en C no hay respuesta y en CM, 

LA, P y V nos dicen gabán (ALEANR, mapa núm. 1052, anguarina). Capa para protegerse del frío y de la 

lluvia; forma recogida en CM balandrán ‘impermeable’, chubasquero; recogida en el DLE del occ. 

balandran, derivado de balandrà ‘balancear’; CM, LA, P y V gambeto (CUESTIÓN, núm. 2180, prendas 

de abrigo). Abrigo o chaquetón grande y con mangas cortas, así en La Alta Zaragoza, en el DLE cita su 

origen en el cat. gambeto, y este quizá del occit. gambeto, dim. de gambo ‘pierna’, por llegar el capote 

hasta la mitad de la pierna; gambeto en cat. (DCVB); abrigallo ‘prenda o ropa de abrigo en general’; 

chambergo ‘prenda de abrigo grande’; el general dio nombre al tipo de casaca del uniforme llevado 

durante la guerra de Cataluña hacia 1650 (BDELC); CM, LA, P y V tabardo ‘abrigo de paño’, en DLE. 

La prenda así designada era un traje “de encima” de estilo francés, que en las escrituras aragonesas 

parece referirse al tabardo o traje de camino con mangas tubulares colgantes, creado hacia el siglo XIII 

(LAGÜÉNS GRACIA, 2010: 74), en el DLE; palabra común a todas las lenguas romances occidentales y 

otras europeas, que se propaga probablemente del fr. ant. tabart, seguramente de origen germánico 

(BDELC), en el diccionario catalán añaden “sobretot per la terminació –ard” (GDLC); CM, LA, P y V pe-

lliza ‘abrigo de piel’, prenda de abrigo para hombre, consta en La Alta Zaragoza, en el DLE; sin res-

puesta en ninguno de los cuatro nuevos municipios encuestados CM, LA, P y V no hay respuesta espe-

cifica a una pregunta tan genérica (CUESTIÓN, núm. 2181, prendas usadas por el hombre). Similar a la 

anterior; CM, LA, P y V chaqueta el traje (CUESTIÓN, núm. 2182, americana), Collellmir anota solo 

chaqueta; jaqueta en Maella; Corominas la deriva del fr. jaquette ‘chaqueta larga que llevaban los 

campesinos’, derivado del fr. ant. jaque ‘cota de malla’ (BDELC); en cat. jaqueta; en occ. jaqueta ‘ja-

quette’ derivado del anc. Occ. jaca (DGLO) y Alibert: jaca ‘cotte de mailles’; CM, LA, P y V ajustador 

(CUESTIÓN, núm. 2183, chaleco), anotación Z 605, que corresponde a la población de Caspe y la forma 

registrada corpé; forma que leemos en Aliaga Jiménez definida: ‘en hombres el chaleco’ / ‘en mujeres 

el corpiño o el jubón’; Barceló describe esta prenda diferenciando entre los hombres y las mujeres Cha-

leco de los hombres. Corpiño o jubón de las mujeres, siendo ambos prendas de vestir sin mangas, cu-

bren el tronco hasta la cintura y suelen llevarse encima de la camisa o blusa; lastico ‘suéter’, prenda 

de punto; igual en Panticosa, Andolz, elástico escribe Borao e Iribarren; lastico ‘el jersey’ en Panticosa 

por deglutinación, confusión de la primera sílaba con el artículo, más aún en palabras importadas re-

cientemente; también llamado jersé ‘jersey’ en BM, La Puebla de Castro; prestar ‘dar de sí las telas’, 

en Borao; CM, LA, P y V pantalón (CUESTIÓN, núm. 2185, pantalón); CM, LA, P y V garra ‘pernera del 
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pantalón’, en Tarazona: garra ‘l pantalón / la garra’l pantalón; sobaquera ‘sobaco’, cavidad que forma 

el arranque del brazo con el cuerpo, si trabajas con rasmia, veras como pronto te suda la sobaquera, 

consta en Barceló; sobaquera ‘parte del traje o vestido correspondiente a la axila’, en Tarazona; cu-

lera ‘parte del pantalón que corresponde a las posaderas’; culero ‘parte trasera de una prenda de ves-

tir’; gatera ‘bragueta’ en los pantalones de los niños; braguetera ‘bragueta’, derivado de braga > 

bragueta; en cat. bragueta (DCVB); en occ. bragueta ‘braguette’ / braguetar ‘mettre la culotte’ / bra-

guièr ‘mamelles des animaux’ / braguilhon ‘culotte d'enfant’; del lat. braca, mot gaulois, Alibert; es-

braguetar ‘desabrochar la bragueta’; en occ. desbraguetar, v. tr. et r. ‘ouvrir la braguette’; del occ. 

des + braguetar, Alibert; esbraguetau ‘que lleva la bragueta abierta’; veta ‘tira larga y estrecha de 

algodón’, documentada en Aliaga Jiménez, Borao, trenzadera o cinta de algodón; Andolz la escribe con 

‘b’; trencha ‘cinturilla cosida a la falda para reforzarla’ y conseguir que ajuste mejor, similar en An-

dolz; al parecer del antiguo fr. trenchier se tomo el cast. trinchar; derivado trincha (BDELC); nnaaccee((rr))--

ssee > nacese ‘deshilachar-se’, abrirse la tela por estar muy al borde la costura; desfilorchar ‘deshilar’, 

es tan fino que s’ esfilorcha; esfilorchar ‘deshilar, deshilachar’. Gastarse y volverse vieja la ropa, de la 

que cuelgan hilachas, en BM, Ballobar, Andolz, Nagore en Notas, de tan fino se desfilorcha; esfilor-

chau, -a ‘deshilachado, deshilado’, en BM; filorcho ‘hilacha, hilo suelto’. Pedazo de hilo que se des-

prende de la tela, en BM, te escuelga un filorcho ‘colgar’; filarcho ‘hilacha’, como filorcho, anotada 

en Barceló, Borao, La Alta Zaragoza; retajo ‘retal’, tela sobrante, ‘recorte, trozo de algo’, similar en 

Aliaga Jiménez, Barceló, asimismo similar en DLE con este retajo te podre hacer unos calzones. Trozo 

pequeño de algo, pa hacer la caída m’ ha puesto un retajo carne; sobrilar ‘sobrehilar’, puntadas que 

se dan en el borde de la tela para que no se deshilen; puntarraco ‘punto mal dado al coser o bordar’, 

como propone Nagore creemos que contiene acumulación de sufijos por un lado –arro y de otro -acó < 

- ACCU, de origen oscuro con valor despectivo o peyorativo589; puntarrada ‘puntada demasiado larga’ 

planteamiento similar al anterior podemos aplicar al explicar este vocablo con la forma ampliada del 

sufijo –arrado (5.1.1.4.); puntarracada ‘puntadas grandes’ largas y mal dadas, igual en BM y en Ba-

llobar, en la Alta Zaragoza; siguiendo estos planteamientos esta forma reuniría tres sufijos; puntarra-

quiar ‘coser de cualquier manera’, la leemos en La Alta Zaragoza; jafete ‘corchete’. Puede producirse 

confusión entre estos términos / gafete ‘corchete, cierre de presión’, igual en BM, Ballobar, Panticosa, 

La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Borao, Iribarren llama gafete a la pieza macho del corchete, Val 

en Maella anota gafet derivado de gafa, germánico ‘gancho’, corchete, enganche curvado de metal; Co-

rominas coincide derivado de gafa > gafete en Aragón ya en 1411 (BDELC); en DLE; seguramente me-

nos usada, enjafetar ‘abrochar, presionar’ y quedar sujetos los corchetes macho y hembra, que enga-

fetar ‘engafetar’, abrochar enlazar los gafetes; engafetar en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz, 

engafetá en Las Puebla; en occ. engafetar, v. tr. ‘garnir de crochets’, ‘accrocher divers objets’; del occ. 

en + gafet + ar, Alibert; engafetar en el DLE como aragonés, 1. tr. Ar. encorchetar, deriva de gafete; o 

la acción contraria desengafetar ‘desabrochar’; desengafetar, en Ballobar, La Alta Zaragoza; en occ. 

desgafetar, v. tr. et r. ‘décrocher’ (DGLO); desagafar ‘détacher’ / ‘décoller’ del occ. des + gafet + ar, 

Alibert. 

Los materiales empleados en la confección variaban en función de las necesidades y generalmente 

su indumentaria era duradera en el tiempo ya que su uso era prolongado, incluso adaptados a las dis-
                                           
589 p. 197 NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986. 
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tintas situaciones y circunstancias que acontecían en su existencia; eslisida ‘tela gastada por el uso’. 

Ropa suavizada por el desgaste: estas sabánas ya están eslisidas, eslesida en Andolz; ppoolliillllaa((rr))--ssee > 

polillase ‘apolillarse la ropa’ estropearse a causa de la polilla; polillau, -ada ‘deteriorada la ropa por 

la polilla’; B, C, CM, LA, P, y V coinciden en decir tapase (ALEANR, mapa núm. 1053, abrigarse), lo que 

se hace para resguardarnos frío; topo ‘lunar, círculo de color diferente al del fondo de la tela’, como en 

Tarazona; rayadura ‘rayado’, conjunto de rayas de una tela, de un papel, etc.; anotado en CM curcu-

sute ‘cosido hecho de prisa y mal’ curcusute en Andolz; dicho en CM curcusir ‘remendar o coser la 

ropa mal y sin arte’; culo pollo ‘remiendo en la ropa de vestir mal hecho’, culo (de) pollo; culopo-

llo ‘bolsa’ que queda cuando se cose mal una prenda, culopollo; jaretón ‘dobladillo de prendas de ro-

pa’; entornar ‘hacer el dobladillo’ así en Borao, en la tela; el DLE la recoge como aragonesa, 4. tr. Ar. 

Hacer pliegues a la ropa en el borde; igual en cat.  repinchar ‘doblar hacia arriba’. Levantar; repin-

chau ‘doblado hacia arriba’. alda, ‘hueco que deja la tela de la falda entre las piernas al sentarse’ y 

‘regazo de la mujer’. En DLE con ‘h’ y dos acepciones propias de Aragón y otros lugares; y los deriva-

dos aldada, ‘lo que cabe en l’alda’ y aldar ‘pieza para reforzar l’alda’; senaguas B, enaguas como 

en cast. en C y en el resto CM, LA, P y V inaguas (ALEANR, mapa núm. 1049, enaguas) (3.1.3.1. y 

3.3.1.1.); faldriquera ‘faltriquera’, bolsillo interior a modo de bolsa en las faldas de las mujeres para 

guardar las monedas, llaves…; faldriquera > faltriquera, en el DLE; biso ‘combinación’, prenda de ves-

tir femenina, usada debajo de la falda o el vestido. 

 
6.8.10.1. EEll  ccaallzzaaddoo 

Voz general calcero usada en todas las localidades B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1056, 

calzado) que abarca toda clase de calzados, zapatos, zapatillas y todo cuanto sirve para poder caminar 

y cubrir el pie, calzándolo; recogido por Borao, Pardo, Aliaga Jiménez, Barceló, Ena, Iribarren, Gargallo 

Sanjoaquín, Lacasa. Viene de calzar, latín CALCEARE íd. (DCECH), escrito con ‘z’ en Panticosa, La Alta 

Zaragoza, BM, Ballobar, Andolz; en cat. calcer del ll. calceus ‘sabata’ (DCVB); misma forma, que a 

su vez coincide con el castellano, en todos los municipios zuecos (ALEANR, mapa núm. 1057, zuecos); 

del lat. SŎCCUS ‘zueco’ (BDELC); conviven ambas formas abarcas / albarcas (CUESTIÓN, núm. 2199, 

albarcas). Calzado rustico, tipo sandalia. Collellmir añade ‘de cuero’; del vasco abarca; frecuentemente 

encontramos palabras que empiezan por al-, no sólo palabras que así lo hacen en castellano, sino otras 

que comienzan por a-, las cuales se asimilan a las en al, vid. (a- > al- // al- > a- // ad- > al-); abar-

queras ‘tiras de cuero o cordones recios que sujetan las abarcas a la pierna’ rollándose en ella, consta 

en Andolz, para Iribarren ‘tipo de media…’; la forma chancletas la dicen en todos los pueblos, la forma 

chinelas la dicen además en C, LA, P y V (CUESTIÓN, núm. 2200, sandalias). Haensch anota chinelas 

posiblemente referido a abarcas con suela de goma; voz dicha en LA zarringas ‘chancletas’, zapatos 

tan holgados que se van saliendo del pie; probablemente derivado de zanca, en el DLE chanca, del lat. 

tardío zanca o tzanga, y este quizá del persa ant. zanga ‘pierna’, con alteración causada posiblemente 

de zarrio; en B, P y V dicen alpargatas d’ esparto, no hay respuesta en C, en CM y LA esparteñas, 

alpargatas d’ esparto  (ALEANR, mapa núm. 1058, alborgas) calzado hecho con esparto; espardenya 

en cat. (DCVB). Quizá sea por ultracorrección B y C dicen alpargatas mientras que los nuevos dicen 

apargatas (ALEANR, mapa núm. 1059, alpargatas), calzado de lona con suela de cáñamo, esparto o 

goma; apargatas como en Ballobar y Andolz, Iribarren; alpargatas y apargata en La Alta Zaragoza; de 
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aquí la expresión ata(r)-se las alpargatas ‘estar prevenido ante un acontecimiento imprevisto’. Pro-

bablemente aquí, la primera respuesta se ha debido a ultracorrección, y en la segunda observamos el 

fenómeno contrario reducción de al - > a- en apargatas por ‘alpargatas’; no hay respuesta en B, en 

los otros C, CM, LA, P, V, coinciden en decir miñoneras (ALEANR, mapa núm. 1060, alpargatas) de sue-

la de cáñamo y la parte superior hecha con cintas. Barceló, La Alta Zaragoza , Panticosa. En unas notas 

encontradas, se citan distintos tipos de alpargatas, las alpargatas ‘cerradas’, las de carretero o arriero; 

las abiertas o al estilo del país, y las alpargatas a lo miñón. Las ‘miñoneras’ han sido, sin duda, las al-

pargatas más tradiconales de Aragón y son las que todavía recuerdan los viejos como usadas “de toda 

la vida”, bien apretadas, únicamente empleadas por los hombres. El último alpargatero de Graus 

(Huesca) recordaba unas 'miñoneras' que tenían una 'empeña' (puntera) de cáñamo muy pequeña.... 

empleaban en su elaboración una veta muy ancha o varias..., más estrechas, que partiendo de la pun-

tera cubrían todo el empeine, abiertas en ángulo agudo, para llegar hasta el talón de donde salía otro 

par de vetas a las que se unían para formar así la sujeción correcta [Hilario. Graus. 20 de abril de 

1988] 

El resto de alpargatas utilizadas por la población aragonesa respondían a modelos más o menos pa-

recidos a las 'miñoneras', pero separándose de este tipo tradicional en la forma de disponer las 've-

tas... las alpargatas de mujer, la mayoría de las veces llevaban las cintas dispuestas horizontalmente y 

de forma paralela sobre la ‘careta’ o ‘capellada’, mucho más amplia, por tanto, que la de los hombres… 

las escasas noticias escritas que hemos podido recopilar se refieren casi con exclusividad a la alpargata 

aragonesa por excelencia, a la llamada ‘miñonera’, tomada probablemente de las que llevaban en su 

uniforme los “miñones”, soldados o guardias destinados a la persecución de los ladrones y contraban-

distas”590; trencilla tira larga y estrecha de estambre, especialmente la que se usa para atar las alpar-

gatas; tejido estrecho, parecido a una cuerda plana, formado por tres o más cabezas de hilo o conjun-

tos de hilos entrecruzados y entrelazados en sentido diagonal sin intervención de ninguna trama; deri-

vado de trenza que resulta del cruce de dos sinónimos antiguos treça y trena, este proviene del cat. y 

occ. trena. íd. y el italiano trina ‘trencilla’, vid. (5.1.1.14.); en cuanto treça se debio tomar del fr. ant. 

trece, íd.; hoy tresse, similar al occ. tressa (BDELC). 

 
6.8.10.2. De cintura para abajo 

Todos los nuevos pueblos responden peducos ‘calcetines de lana hechos en casa’; forma que en-

contramos de nuevo en B peducos, en C peales, en CM y LA peal y en P y V pial-es (ALEANR, mapa 

núm. 1061, peal-es). Calcetín-es grueso-s de lana para el invierno, vid. también (ALEANR, mapa núm. 

1445), peal como en BM, Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza, voz usada en Maella y común en el ámbi-

to catalán occidental convive con peüc; Borao anota peduco ‘zapato tosco que se usa en la montaña’, 

en La Alta Zaragoza peduco ‘calcetín de lana’, Leiva anota peduco que adquiere gran extensión en 

Aragón conviviendo con pial / peal; y sus variantes; aparece así mismo en algunos repertorios Kuhn, 

Pardo, Badía, Alvar, Andolz, Nagore, Iribarren; pial como en BM, Collellmir, Arnal Cavero, la Sierra de 

Albarracín, Tarazona; piales en Andolz, Rohlfs, pial / piales en la Sierra de Albarracín ‘calcetín grueso 

de lana empleado por los pastores’. Usado más en plural, los piales; Barceló anota: ‘venda de paño que 

usaban los pastores para resguardarse las piernas hasta las rodillas’. Los piales de lana protegen de las 

                                           
590 p 280, María Elisa Sánchez Sanz, Artigrama, nº 4, 1987, 277-286 
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zarzas y abrigan contra el frío; en DLE peal. Como podemos observar se usa indistintamente en sg. o 

en pl. atendiendo fielmente a la pregunta, si bien es más frecuente el uso en plural al tratarse de una 

prenda doble. Remonta a PEDĔ ‘pie’ (DCECH); en CM y LA emplea la frase poner a uno como un peal 

mientras que en P y V se oye poner a uno como un pial ‘poner a uno como un trapo’. Tratar mal a 

otra persona, menospreciarla, reprenderla ásperamente; siendo la primera forma la que registra Borao, 

Barceló. Meyer 6341. pĕdāle; (ital. pedale; span. peal; astur. pial) > peal; pealeta > pialeta ‘calcetín 

recio de lana’; pealeta se lee en La Alta Zaragoza, en Buesa pealeta, pialeta; Aliaga Jiménez escribe 

otra variante pialuco ‘calcetón,591 para debajo de las abarcas’; no hay respuesta alternativa (CUESTIÓN, 

núm. 2207, calcetines); tomatera ‘agujero, roto en la ropa’ sobre todo en los calcetines / ‘herida’; 

peduco ‘calcetín de dormir’. Calcetín de lana recia usado para abrigarse los pies en la cama durante el 

invierno, consta en Borao; la encontramos en los últimos pueblos para designar ‘calcetines gordos de 

lana para dormir’ como el catalán peüc del lat. *PEDŪCU derivado a su vez de PĒS, PĔDIS (DCVB); en DLE 

patuco; desparejau, -ada ‘desparejado’, objeto que teniendo par, ha quedado sin el otro; en cat. 2. 

desaparellar (DCVB); en occ. desparelhar / desapariar ‘dépareiller’, étym. Occ. des + apariar; medias 

(CUESTIÓN, núm. 2208, medias); calzilla / calcilla ‘media sin pie’. Medias de estambre sin pie. Es 

prenda masculina. Se sujetan con un trabilla que pasa por el tercio inferior de la planta del pie, dejan-

do libre el talón, escrita con ‘c’ en Alquézar; de uso en P media de estribera ‘media sin pie’ que se 

sujeta con una trabilla, acepción y forma que recoge Borao, Andolz; conocida así mismo en P estribe-

ra ‘trabilla’, el DLE que lo localiza en Salamanca; maripís ‘zapatillas deportivas’ de lona con suela de 

goma; cachuscas ‘katiuskas’, botas para cuando llueve, en Antillón, en DLE katiusca, del nombre pro-

pio ruso Katjuša, hipocorístico de Katja, y este de Ekaterina ‘Catalina’; la forma recogida en B es ata-

se, en C atarse, en CM y LA añudase, en P y V atase, añudase (ALEANR, mapa núm. 1062, atarse los 

zapatos), anudar; acoplar (CUESTIÓN, núm. 2205, atar una caballería) al carro o al arado, en Andolz; 

Borao; igual en cat. derivado de copla del lat. Del lat. cōpŭla ‘lazo, unión’ (DCVB); añudar ‘anudar’, 

como en BM, vid. ñudo (ALEANR, mapa núm. 1541) y su inverso desañudar ‘deshacer nudos’, desatar; o 

sus derivados ñudarraco ‘nudo atado fuertemente’, igual en BM; ñudada ‘conjunto de nudos para atar 

o sujetar algo’, en Barceló; ñudoso ‘nudoso’; como en La Alta Zaragoza, en Barceló; voces derivadas 

de ñudo que quizá se registran, sobre todo, entre la generación más adulta (3.2.1.1.), nudada ‘con-

junto de nudos al atar algo’; corredor ‘corredizo’, nudo corredor; especialmente nudo corredor ‘nudo 

corredizo’, corredor igual en occitano; palabrilla ‘tipo de nudo a modo de vuelta’; flocada ‘lazada’, la-

zo grande de cuerda o cinta como adorno: menuda flocada me ha quedao, igualmente en Barceló, Ta-

razona; floco ‘borla, fleco, guirnalda’, del lat. FLOCCU, consta en La Alta Zaragoza; modroño ‘madroño, 

borla de adorno en la ropa de punto’; guilindujes en CM, galandujes en LA ‘perifollos, adornos’ gui-

lindujes en Andolz, en DLE como aragonés, 1. m. pl. rur. Ar. Perendengues, perifollos; talonera ‘parte 

de la media o calcetín que corresponde al talón’, en Tarazona; canillera ‘parte de las medias que co-

rresponde a la canilla’, vid.; ligas no encontramos diferencia con el castellano (CUESTIÓN, núm. 2209, 

ligas). Sobre la base el verbo latino LIGĀRE; calzones ‘especie de pantalón hasta la rodilla’; canzonci-

llo / canzoncillos (ALEANR, mapa núm. 1051, calzoncillo); marianos ‘especie de calzoncillos largos’, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1418): muda ‘ropa interior’; mudada ‘ropa interior limpia para cambiarse’, 

asimismo en La Alta Zaragoza; mmuuddaa((rr))--ssee > mudase ‘cambiar-se de ropa interior semanalmente’; 
                                           
591 DLE calcetón ‘Media de lienzo o paño para debajo de la bota’. 
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mmuuddaa((rr))--ssee > mudase ‘vestirse de fiesta’, ponerse la ropa de domingo; mudau, -ada ‘vestido de fies-

ta o con la ropa de los domingos’; pantalón (CUESTIÓN, núm. 2185, pantalón); culera ‘parte trasera 

del pantalón que corresponde a las posaderas’; culero ‘parte trasera de una prenda de vestir; garra 

‘pernera del pantalón’, la garra ‘l pantalón, en Tarazona; gatera ‘bragueta’ en los pantalones de los ni-

ños; braguetera ‘bragueta’; esbraguetar ‘desabrochar la bragueta’; esbraguetau ‘que lleva la bra-

gueta abierta’; como en castellano hebilla (CUESTIÓN, núm. 2189, hebilla). Del lat. vg. *FIBELLA, dim. 

de FIBŬLA; cinto ‘cinturón de cuero’ / ‘faja del traje tradicional masculino’; centurón ‘cinturón’; forma 

que anotamos en LA y P cingla ‘correa’, zingla en BM; lo mismo ocurre con su derivada; cingalazo 

‘correazo’, zinglazo en BM; correeta ‘correa estrecha’. 

 
6.8.10.3. En relación con la cabeza 

Prenda de uso masculino cachirulo ‘pañuelo que llevan los hombres propio del atuendo aragonés’; 

cachirulo en DLE 7. m. Ar. Pañuelo que, en el atuendo típico aragonés, llevan los hombres atado a la 

cabeza; misma respuesta en B y C sombrero duro de sastago en P dicen de fieltro, gorra (ALEANR, 

mapa núm. 1054, sombrero usual), sombrero sastaguino en Barceló, usados por la gente del campo 

que describe como duros pero duraban mucho; gorreta ‘diminutivo de gorra’, como en Panticosa; ca-

perucha ‘caperuza’; ningún de los nuevos pueblos respondieron (CUESTIÓN, núm. 2192, sombrero de 

paja); buaina es la forma dada en Castejón los otros tres no responden (CUESTIÓN, núm. 2193, boina) 

buaina consta en BM; forma común calvera ‘calva en una persona’. Calvicie. 

 
6.8.10.4. Otros enseres 

Llevadas con carácter necesario o estético los antiojos ‘lentes, gafas’, consta en BM y Andolz, Na-

gore, Panticosa, La Puebla, Barceló / ‘prismáticos’, en BM, vid. antiojeras; o su sinónimo antiparras 

‘gafas’ de las caballerías, es sinónimo de, antiojeras. Del lat. vulgar ANTEPARĀRE ‘prevenir’, ‘disponer un 

parapeto delante de algo’ (DCECH); igual consta en Antillón, Barceló; las lentes con rotundidad afir-

man en CM y en LA obtenemos los / las lentes (CUESTIÓN, núm. 148, lentes), el género como pode-

mos ver no está bien definido, en femenino en el Rincón de Ademuz; sayeta ‘saeta’, aguja del reloj; 

consta en Buesa; en catalán y occitano sageta; del lat. SAGĬTTA, íd.; su derivado sayetera ‘saetera’, re-

lativo a las saetas; la forma generalizada en B, C, LA, P y V es braga en singular, pero en CM anota-

mos las bragas (ALEANR, mapa núm. 1050, braga) prenda interior de la mujer. Corominas apunta bra-

ga ‘calzón’, 1191; ‘metedor’592 arag. 1726. Del lat. BRACA ‘calzón’ y este del galo (BDELC); aspro, -a 

‘áspero’ como en Ballobar, Caspe (Barceló), La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren, con los dos sentidos, 

en La Puebla, Mallen, en Ansó (Alvar), Aliaga Jiménez; Ena, Nagore; en it. aspro Meyer; cat. aspre, -a 

(DCVB); aspre, -a en occ. (DGLO) y Alibert, del lat. ASPER, -ĔRA, -ĔRUM (BDELC), con caída de la vocal 

situada en posición postónica; aspror ‘aspereza’, como en catalán (DCVB) y en occ. aspre, -a, ‘apre’ / 

‘lieu scabreux, caillouteux’. Derivado... aspresa,... ; aspror, del lat. ASPER, -ERA, -ĔRUM, Alibert; asprura 

‘aspereza’, empleado en BM, como en cat. (DCVB); estopudo ‘tosco’, basto como la estopa, lleno de 

hilazas, la talega tiene un tocar estopudo; polvorera ‘polvera’. Recipiente que sirve para contener los 

polvos y la borla con que suelen aplicarse; polvorera, en DLE; lorza ‘bolsa que hace el vestido cuando 

no sienta bien’ / ‘abultamiento de grasa en el cuerpo’; pliegue en la carne, michelín, o en un tejido / 

                                           
592 Borao define braga ‘metedor o lienzo que se pone a los niños bajo el pañal’. 
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‘alforza, pliegue que se hace en una prenda’ como adorno o para acortarla. Estos dos últimos significa-

dos también en DLE; bolsear ‘formar pliegues, arrugas’, hacer bolsas en la tela; bolsudo, -a ‘abolsa-

do’ que hace o forma bolsas; farandola ‘volante’; esgarrar ‘desgarrar’, romper, en BM, Ballobar, An-

dolz, Borao, Collellmir, Rincón de Ademuz, Barceló, Iribarren, Neira; consta en DLE; vocablo compues-

to por des- y garra para su etimología vid. (DCECH); en cat. (DCVB); sus derivados esgarau, -ada 

‘desgarrado, roto’. en BM, Ballobar, Andolz; esgarro ‘desgarro’ o rotura, sobre todo en la ropa. en BM, 

Ballobar, Andolz, Rincón de Ademuz, La Alta Zaragoza; Iribarren; en cat. (DCVB); esgarrón ‘des-

garrón’, rotura, ‘roto grande en la ropa’, menudo esgarrón t’as hecho en la pernera ‘l pantalón, Iriba-

rren, Barceló, Tarazona; garranchada ‘enganchón’, roto hecho en el pantalón o en la piel con algo 

punzante, similar en Andolz; esgarranchau, -ada ‘enganchado, -a’, se aplica a la ropa que lleva jiro-

nes, rasgado hecho en la prenda o en la piel con algo punzante, consta en BM, Andolz, Iribarren; ésta 

forma derivaría de un verbo tal que esgarrancharse que solo Iribarren recoge pero con un sentido dis-

tinto al esperado. 

 
6.8.10.5. Ropa del niño en sus primeros meses 
 
Sujeción cómoda para el recién nacido fajero ‘envoltura para fajar a los niños’, fajero en Andolz; 

igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, faja (ALEANR, mapa núm. 970, ombliguero), banda con la que 

se sujeta el ombligo a los recién nacidos, en Antillón faja 1 ‘prenda o tira de tejido que se pone alrede-

dor del cuerpo’. Es lexía aragonesa incorporada al español (DLE) y con abundante documentación bi-

bliográfica. Del latín FASCIA ‘venda’, ‘faja’, ‘sostén del pecho’ (DCECH); jubón ‘camiseta de hilo para los 

bebes’, en occ. jupon, Alibert. 

 
6.8.10.6. Medidas. Labores 
 
La forma más general es mida cuando se alude a granos o a líquidos’; consta en BM, Ballobar, An-

dolz, Collellmir, Iribarren, Tarazona: ‘medida tanto de superficie como de capacidad’; así como mida, 

en Moyuela, Aliaga Jiménez además da otro significado ‘talla’; en DLE como aragonés, mida2 1. f. Ar. 

medida. De medida (DCECH); mididor ‘cualquier instrumento que sirve para medir’, igual en Aliaga 

Jiménez; midido / l’as midido, ‘medido’, participio del v. midir para la asimilación entre vocales 

(3.1.3.1.) significado idéntico en BM, Iribarren, Dizionario aragonés de las comarcas de la Alta Zara-

goza, recogido en Aliaga Jiménez; encontramos medimos en B y midimos en C y midimos en el re-

sto de municipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1686, medimos); así como se repite el mismo es-

quema medis en B y midis en C (ALEANR, mapa núm. 1687, medis), misma forma midis en el resto 

CM, LA, P, V; vara ‘medida de longitud para tejidos’, que en Aragón equivale a 0,720 cm, o sea, 

aproximadamente cuatro palmos, forma que encontramos en el Rincón de Ademuz, no te metas en 

camisa de onze varas, o también: te s’ha estau mu bien por mete-te en camisa d’onze varas. Adver-

tencia o juicio de lo ocurrido por causa de meterse una persona en donde no debe; largaría ‘largura’, 

longitud; la misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, áuja (ALEANR, mapa núm. 1446, aguja), la de 

coser, mencionada en Moyuela: m’encontrau un auja, (3.1.4.5., 3.2.1.2., 4.1.1.), en occ. agulha n. f. 

‘aiguille’, Alibert; auja de cabeza ‘alfiler’, clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el 

otro; Andolz escribe aguja de cabeza; así como para marcar el género en CM, LA, P, V, dicen l' auja 

de cabeza (CUESTIÓN, núm. 145, alfiler) est’ auja m.; auja de cabeza anota Borao; agulla de cap en 
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cat. DCVB); en occ. agulha de cabòta ‘aiguille à tête’; rueca es la forma empleada en B, caña de hilar 

en C y P (ALEANR, mapa núm. 270, rueca), al lado del muy extendido rueca en la Ribagorza se docu-

menta filosa en Haensch, Aliaga Jiménez; en cat. filosa (DCVB). Para Rohlfs rueca, es de origen 

germánico y la relaciona con el bearnés p. 163; para la forma filosa ver por otro lado el cat. y occ. filo-

sa Alibert, Palay (1961), p. 489, documenta también las formas gasconas filouse e hilouse; ambas re-

copiladas por Arno Scholz de El léxico aragonés (según el ALEANR) Archivo de Filología Aragonesa-XLVI-

XLVII); forma común en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, sin diferencia con el castellano huso 

(ALEANR, mapa núm. 271, huso), Alvar anota rodeta ‘rodete de madera en la parte inferior del huso’; 

Mott apunta roda y rodeta ‘rueda del huso’; Andolz anota ilera (CUESTIÓN, núm. 898, hueco del huso por 

donde pasa el hilo); en CM nos dicen espadar, en los restantes LA, P, V, torcedor (CUESTIÓN, núm. 

899, huso especial para torcer el hilo); ambas formas en el DLE; en LA fusallo ‘fusada mal hecha’, fu-

sallo en Andolz, La Alta Zaragoza; responden en LA fusada ‘ovillo que se devana en el torcedor’, por-

ción de lino, lana o estambre ya hilada; fusata en BM, Andolz; en los nuevos dijeron ilar ‘devanar’ el 

cáñamo en el huso; ilarza ‘hilaza’, hilo que sale gordo y desigual; ovillo (ALEANR, mapa núm. 272, ovi-

llo) madeja; azer calceta en B y C dicen tejer en los nuevos CM, LA, P, V, hacer media (ALEANR, ma-

pa núm. 1556, tejer), en La Alta Zaragoza fer media; calceta ‘labor de punto’. 

 
6.8.10.7. Aspectos diversos 
 
Léxico que ponía de manifiesto aspectos varios sobre la vestimenta formas generalizadas en los 

nuevos municipios encuestados CM, LA, P y V: parar ‘sentar bien o mal un prenda de vestir’; planta 

‘apariencia’, aspecto. Presencia física. ¡Qué güena planta tiene ese mocetón!; pingar ‘caer mal la ro-

pa’; a la birulé ‘ropa puesta de cualquier manera’ (6.8.10.); dicen en LA y P arriguilau ‘arrugado’; 

rugallo ‘en un arrugón’, llevas el jersé hecho un rugallo; respuesta general arguellada, en V además 

dicen ropa parda ‘ropa que no luce por mucho que se lave’. Apariencia de la ropa que no adquiere as-

pecto de limpia después del lavado / ‘flaca y descolorida’, referido a personas o animales, así mismo en 

BM, Ballobar, Andolz; el adjetivo parda vendría del latín PARDU ‘de color terroso oscuro’ (DCECH); CM, 

LA, P y V desarguellar ‘lucir, lustrar algo’, dejarlo en las debidas condiciones, desarguellar ‘hacer lucir 

la ropa’ / ‘fortalecer, restablecer físicamente’ a una persona o animal débil; cuando se planchaba o se-

caba la ropa, cerca del fuego, podía producirde un socarrón ‘extensión socarrada’. Parte que se ha so-

carrado (5.1.1.23.); llevar andante ‘llevar algo para todo uso’; quita y pon ‘lo que se usa alternati-

vamente’, tiene dos mudas de quita y pon; el DLE registra esta locución quita y pon; colgallo ‘colgajo’ 

en La Puebla. Se cita en el DEEH como aragonés, y en los vocabularios de Badía, Quintana, Andolz. Se 

basa en el verbo colgar, del latín COLLOCARE ‘situar’, ‘colocar’ (DCECH); estirociar ‘estirar’ la ropa de 

forma anómala, así en BM; arremangar ‘remangar mangas o falda’, derivado de manga, del lat. vg. 

*MANĬCUS, derivado del lat. MANUS ‘mano’ y el prefijo rem- (BDELC); plisiada ‘plisada’ con pliegues; 

nesga ‘pliegue’; nesgau ‘que tiene pliegues’, plisado; pala ‘espacio que queda entre dos pliegues’ en 

las prendas de vestir, igual en Andolz; alargue ‘alargamiento’. Añadidura para alargar algo. Anotada 

en BM, Ballobar, Andolz; en DLE con significado diferente; alargadera ‘pieza que, acoplada a una co-

sa, sirve para alargarla’ / sarmiento sin podar que se deja para poder ser amugronado; añadiencia 

‘trozo de tela para remendar ropas’, sobre todo de trabajo, estos pantalones quedaran apañáus con 

unas añadiencias en las rodillas, procede del v. añadir, en el DLE del lat. *INADDĔRE, derivado de 
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ADDĔRE ‘añadir’, quizá haya vacilación en la escritura con ‘c’ o con ‘z’, añadiencia consta en Barceló; 

al bies ‘en diagonal’, forma de corte de la prenda de vestir cortado en oblicuo respecto a los orillos de 

la tela, consta en el DLE, al parecer se trata de un galicismo; biaix en cat. (DCVB); en occ. biais ‘biais, 

manière’ (DGLO), de biais ‘obliquement’, de biais ‘de travers’, Alibert; amplo, -a ‘ancho, -a’, amplio, -

a, consta en BM, Andolz; el DLE lo recoge como desusado, en cat. ample (DCVB); amplaria ‘exten-

sión’, como amplària en cat. (DCVB), suponemos, derivado de amplo; amplura ‘amplitud’, así mismo 

en Andolz; ancharia ‘anchura’, en DLE como aragonesa, 1. f. Ar. anchura; en CM, LA, P y V abrocha-

dura ‘broche’, cierre del vestido; zarrapollera es la voz recogida solo en LA ‘cierre automático de los 

vestidos’, corchetes. Igual lo recoge Andolz, nos consta cerrapollera en Caspe Barceló y Collellmir, zie-

rrapollera en Ballobar, cierrapollera en Tarazona e Iribarren, lo que nos hace pensar en una asimilación 

vocálica, resultado de una unión del verbo cerrar del latín SERARE íd. (DCECH) y del sustantivo pollera, 

derivado de pollo del latín PULLUS ‘pollo de gallina’, que en el S XVII y aun hoy en algunos lugares de 

América tiene el significado de ‘falda externa del vestido’ (DCECH); en CM, LA, P y V embotonadura 

‘abotonadura’; eemmbboottoonnaa((rr))--ssee > embotonase ‘abotonar-se, abrocharse, localizado en Caspe, Barceló 

/ ‘enfadarse’; embotonau ‘abotonado’ / ‘enfadado’; desembotonar ‘desabrochar’; corte de vesti-

do, de falda… ‘tela necesaria para hacer una prenda’, corte de vestido; en CM, LA, P y V se dice cen-

tura ‘cintura’; así como ballena ‘tira de acero para reforzar las prendas que sirven de ceñidor a las 

mujeres. Varilla fina metálica, las del interior de una faja o corsé, como en La Alta Zaragoza; forma 

conseguida en CM perezosas ‘varillas de acero pasadas verticalmente entre las telas del corsé para 

tensarlo’ y hacen que este se mantenga rígido para mejor sostén de los pechos de la mujer, perezo-

sas en Tarazona; forma solo anotada en CM encordadera ‘cordón del jubón para atar por delante’, 

encordadera en Andolz; en CM, LA, P y V encordonadera ‘cordón para atar el corsé’, Andolz anota en-

cordonadera; empajuzar ‘adherirse pajas a la ropa de vestir’ (6.14.). 

 
6.9. La vivienda. Actividades domesticas. La comida. Encuentros 
 
La casa popular de la zona, se compone de una planta baja, donde se hacía la vida normalmente, de 

un piso donde estaban las habitaciones y se usaba para dormir y de una granero. En la planta baja 

están: el patio, en algunos casos es empedrado con losas de piedras no labradas, una especie de 

vestíbulo, la bodega, o el caño para guardar los alimentos, la cocina, con el hogar, la cuadra. Estas de-

pendencias se unen al patio por sendas puertas. Desde el patio mediante una escalera se sube al piso 

donde se hace la vida, en el cual están los cuartos de dormir que según sus características pueden re-

cibir distintos nombres. Sobre ese piso se levanta el tejado con las vigas que forman el granero.593 

Este tipo fundamental de casa tiene variaciones: hay casas de dos y de tres pisos. En las de campo 

de dos pisos encontramos, generalmente, en la planta baja el establo y el cuarto de los aperos, y en el 

primer piso la cocina (el hogar) y el cuarto de dormir. 

Comenzaremos dando nombre a los entornos de la vivienda, en B corralaza, en C y LA callizo, ca-

sal y casaler en CM, sin respuesta en P y V (ALEANR, mapa núm. 756, espacio entre dos casas); calli-

zo ‘callejón’, calle estrecha; en CM emplean casal para referirse a ‘callejón’; en el DLE callizo está re-

gistrada con dos acepciones que sitúa en Aragón: 1. m. Ar. callejón. [Paso estrecho y largo entre pare-

des, casas o elevaciones del terreno] 2. m. Ar. calleja1, [1f. Calle estrecha], apuntado por Nagore, La 
                                           
593 Información extraida de Wilmes, R. El mobiliario de la casa rústica alto aragonesa del valle de Vió. Separata. Zaragoza, 1947 
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casa. Toponimia local (CM) Callizo el Mariscal, (LA), Callizo de los corneros, Callizo el Menco, en (P) El 

Callizo. Así como algún elemento que contiene su fachada la canal ‘cañería’, (4.1.1.). 

Ya en el interior al menos en CM alda ‘campana de la chimenea’, así anotada en BM, Andolz 

(5.1.1.5.); la forma de B y LA cortador, en C pilón, otra forma de LA y P, en CM zoque (ALEANR, ma-

pa núm. 886, tajador para cortar la carne). Tabla gruesa generalmente circular sobre la que se corta la 

carne; Borao anota zoque ‘tarugo o tronco de árbol sobre el que se cortan las carnes’, BM, Iribarren, 

Andolz; en El Rincón de Ademuz con el sentido de ‘cuchillo’, el DLE contiene la forma pero con sentidos 

diferentes; la forma zoque al menos en CM y LA ‘tarugo de madera’ y en CM y P encontramos zoque 

en respuesta a la (CUESTIÓN, núm. 707, galga. Pieza de madera del freno). En Ballobar se lee zoques 

(6.1.2.); aazzeerraa((rr))--ssee > acerase ‘quedarse el cuchillo sin filo’ por embotarse por adherirse al cuchillo 

el líquido o humedad de lo que se pela o se corta, azetarse en La Alta Zaragoza; en cat. soc1 3 deri-

vado de soca; probablemente de un celt. tsŭkka, correspondiente al germano stokk ‘garrote’ (GDLC); 

acerau, -ada ‘cuchillo, navaja o hacha con el filo estropeado’, azetau en La Alta Zaragoza; solo res-

ponden en P lama ‘lámina, hoja de cuchillo’; en occ. mèla, f., del lat. lamella; es la respuesta de CM y 

de P reposte ‘especie de armario, con todos los lados cubiertos de tela metálica’, mosquitera tupida, 

que colocado en el lugar más aireado y fresco de la casa, generalmente en las bodegas, servía para 

mantener conservados los alimentos; para Borao ‘despensa’, cuarto contiguo a la cocina en el que se 

guardan los comestibles’. El DLE lo registra como de Aragón, 1. m. Ar. Despensa en que se guardan los 

comestibles. Del arag. reposte, este del occ. rebost, part. de rebondre ‘esconder, guardar’, y este del 

lat. REPONĔRE ‘reponer’, en cat. rebost (DCVB). Los significados localizado no son del todo exactos pero 

en todos hace la función de despensa, en Antillón, Aliaga Jiménez, Andolz, Peralta, Borao, Bosch, Cas-

tañer, Pardo, Wilmes, Mobiliario, Haensch, Krüger. García de Diego (DEEH) propone el latín REPOSITU, 

participio de REPONERE, mientras que Corominas (DCECH) considera que rebost sería el participio del 

occitano rebondre ‘esconder, guardar’, procedente de REPŌNĔRE, Castañer recoge esta propuesta,594 

opción esta última más acorde con la terminación -e de reposte; misma forma en todos los pueblos 

dispensa con disimilación de la vocal pretónica, ocasionalmente podemos oír que convive con despen-

sa (ALEANR, mapa núm. 887, despensa) o sustitutos. Al tratarse de una pregunta de carácter (Lingüísti-

co – Etnográfico) las respuestas hubieran podido referirse a cualquier dependencia cuya finalidad fuera 

guardar los comestibles. En una casa, lugar donde se almacenan bebidas y alimentos. Armario o habi-

tación pequeña donde se guardan los alimentos. Forma que compartimos con BM, Alcolea, La Puebla, 

Andolz, Castañar, Barceló, Collellmir, Iribarren; en cat. despensa (DCVB). Corominas s.v. dispendio, 

anota como derivado expender, del lat. EXPENDERE ‘gastar’ (BDELC);… de este son variantes los anti-

guos despesa y despensa ‘provisión de cosas comestibles’ > ‘lugar donde se guardan’ (BDELC). Meyer 

2677. *dispensa (“Edición”, “Despensa”, “Comida”)595; en cat. dispensa (DCVB); en occ. dépense ‘gar-

de-manger’, Alibert; despensa ‘dépense’ (DGLO); masadería alterna con masedería ‘lugar cerca de la 

cocina donde se guardaban los comestibles o se amasaba el pan’. Deriva del verbo masar creado sobre 

masa, latín MASSA ‘masa, amontonamiento’, ‘pasta’ (DCECH); masadería es la forma que figura en BM, 

Andolz, Castañer; Ena explica que en la masadería (hoy dispensa) además de las cosas de masar se 

guardaban utensilios culinarios que no cabían en la cocina; o su variante masedría ‘cuarto junto a la 

                                           
594 p. 288, CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. 1990. 
595 El paréntesis es una traducción del alemán para poder comprender algo mejor el concepto. 
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cocina donde se hacía la masada para despues llevarla en canastas al horno para cocer los panes’; 

forma contenida en Andolz; deriva del verbo masar, creado sobre masa, latín MASSA ‘masa, amontona-

miento’, ‘pasta’, REW, 5396; (DCECH); tanto en B como en C dicen almario de cocina en los otros 

pueblos CM, LA, P, V, aparador (ALEANR, mapa núm. 888, alacena). Aparador en el hueco de una pa-

red, con puertas y repisas, a modo de armario, donde se guardaba lo necesario para parar la mesa, 

vid. (ALEANR, mapa núms. 826 y 837); podemos oír con frecuencia el almario la cocina, una vez más 

con ausencia de la preposición de, en Castañer, vid.; la respuesta de CM y P es encastre ‘bastidor, 

marco cuadrado’; en CM y P nos dicen encastrar ‘engastar’, encajar una cosa en otra; CM y P dicen 

carnera ‘especie de cajón’ de madera con la puerta de tela metálica fina ‘para guardar la carne y los 

alimentos frescos’, -carnera en Peñalba es un mote-; fresquera ‘especie de armario con sus lados 

cubiertos de tela metálica mosquitera’ que, colocado en el lugar más aireado y fresco de la casa, servía 

para mantener conservados los alimentos, del mismo modo en Barceló; caño ‘cueva para enfriar y re-

posar el agua y para refrescar frutas, carne, vino o cualquier vianda. Igual lo anota Borao, Andolz, BM, 

una de las acepciones del DLE. 

Actividades o acciones relacionadas con las vivencias llevadas a cabo en su interior, taco ‘calendario 

de pared’ en La Alta Zaragoza; en el DLE acepción 8; tanto en B como en C anotamos esconder en los 

siguientes CM, LA, P, V, amagar (ALEANR, mapa núm. 889, esconder, ocultar) / ‘encogerse por estar 

enfermo’, amagar en Andolz, en occ. amagar 1. cacher 2. dissimuler, cf. escondre, DGLO); escondre, 

‘cacher’, ‘dissimuler’ ‘se cacher’; p. passé: escondut; sinónimo amagar, del lat. ABSCONDERE, Alibert. Co-

rominas recoge la forma amagar y dice de origen incierto y que la misma palabra significa ‘ocular’ en 

cat. y en la lengua d’Oc y que cambia de sentido en Aragón, Murcia y otros lugares; de ‘ocultar’ pudo 

pasar a ‘amagar’ pasando por ‘disfrazar, disimular’ lo que significa amacà en gascón y de ahí a ‘aparen-

tar que se hace algo’ (BDELC); o su derivado amagau ‘escondido’. Oculto / ‘encogido, enfermo’; alzar 

‘guardar’, recoger, poner algo fuera de alcance para guardarlo o esconderlo, vid. (ALEANR, mapa núm. 

1218), del lat. vg. *ALTIĀRE, der. del lat. ALTUS, en Barceló; guardar, ahorrar, alzar tenemos en B, 

guardar en C, escusar y alzar en los restantes, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1218, ahorrar), 

guardar el dinero; al menos en CM y P alzijo ‘acción de guardar o esconder una cosa’ Cantidad de di-

nero o de cosas comestibles que uno guarda secretamente; anotada en Andolz; se usa doblar ‘plegar 

la ropa’ coincidiendo con Fraga doblá ‘plegar’ (la roba), en Ballobar: aduyame a doblar las sabánas; 

trobar ‘encontrar’, no es una forma muy extendida y solamente la encontramos en el refrán: “Quien 

alza troba”, anotada por Nagore, Barceló. Corominas (DCECH) indica su procedencia del occitano anti-

guo trobar, hermano del francés trouver, italiano trovare, catalán trobar, formas que apuntan hacia un 

latín vulgar *TROPARE, variante del latín tardío CONTROPARE ‘hablar figuradamente’, ‘hacer comparacio-

nes’; Para Rohlfs, trobar lo incluye entre las palabras galorrománicas cuya área se extiende hasta la 

España del norte, no es préstamo en arag.; contemporáneo, por tanto, con occ. ant. trobar, occ. modo 

trouba (ROHLFS, Le Gascon, 1970: § 371). Para Colón, ELH, 1966: 189, también trobar es de uso 

autóctono en Aragón así como en la zona oriental peninsular; o su derivado posverbal trobada ‘en-

cuentro’, entrevista entre dos o más personas, poco extendida; comparable a lenguas vecinas gasc. 

troubà, occ. lang. y prov. trobar [trubà], cat. trobar, arag. trobar ‘encontrar’; rreeppiinncchhaa((rr))--ssee > repin-

chase ‘encaramarse’; ponerse de puntillas para llegar a coger una cosa, estirarse para asomarse mejor 

o intentar alcanzar algo; Aliaga Jiménez lo sitúa en el Somontano y escribe repinchar, v. tr.; repin-
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chau, -ada ‘el que está de puntillas intentando alcanzar algo’. Vanidoso; misma forma en B y C clavo 

los otros CM, LA, P, V, escarpia (ALEANR, mapa núm. 890, escarpia) gancho que se clava en la pared 

para colgar objetos. (Lingüístico – Etnográfico); aparente ‘preparado’, a mano. ‘Conveniente’, oportu-

no así mismo en Barceló / ‘arreglado’, limpio, curioso. Como en BM, similar en Ballobar y Andolz, vid. 

ex.; estar aparente ‘estar preparado’ consta en La Alta Zaragoza; atento ‘cuidado, ya estamos cer-

ca’, en las proximidades, atento ya llegamos; a mano ‘cerca’, como en Ballobar, deja el jarro a mano; 

a contra mano ‘en dirección contraria’ compuesto de la preposición contra (latín CONTRA ‘frente a’, 

‘contra’) y de mano, igual en el DLE; pa cutio ‘para siempre’, definitivo, eterno, como en BM, Pantico-

sa; cutio ‘continuo, persistente, constante’, en Andolz, Iribarren, Rohlfs, en DLE; comboyar ‘agasajar’ 

/ ‘llevar la corriente’. Adular; comboyau ‘atendido’, bien cuidado; llévar la coba a alguien ‘seguirle 

la corriente’; cumplido ‘agasajo’, cumplido en DLE; aduya ‘ayuda’, en Andolz; arrimo ‘apoyo, ayuda 

económica’; aarrrriimmaa((rr))--ssee > CM, LA, P, V, arrimase ‘acercarse buscando apoyo’, los críos ya saben a 

quién s’ an d’ arrimar; arrimau ‘apoyado’, puesto junto a otra cosa, deja el aladro arrimáu a la paré 

pa que no estorbe; aduyante ‘ayudante’; aduyanta ‘femenino de ayudante’; aduyar ‘ayudar’, en An-

dolz. Podríamos hablar de metátesis reciproca (vid PPaarraaddiiggmmaass  vveerrbbaalleess y MMoorrffoollooggííaa (II) – SINTAXIS Y 

FRASEOLOGÍA); del lat. ADJŪTARE derivado frecuentativo del lat. ADJŪVARE, derivado de JUVARE, íd. 

(BDELC); rebailar ‘adular a alguien’, cuidar con esmero, atender y dar cuidados / ‘girar rapidamente 

sobre su eje’, como la peonza; rebailau ‘bien atendido y cuidado’; así dicen en CM así como en las 

otras poblaciones l’ hi puesto como un peal / l’ i puesto como un pial ‘tratar mal’. No decir nada 

bueno de alguien; tratar a Dios de tú ‘tratar de forma grotesca al prójimo’; CM, LA, P, V, garran-

cha (CUESTIÓN, núm. 1921, gancho con ramificaciones para colgar objetos), así como en catalán 

(DCVB). Como describe Aliaga Jiménez podría tratarse de un trozo de rama seca que conserva las ra-

millas y sirve de gancho, colgada en las bodegas y despensas, para colocar utensilios, chorizos, ja-

mones...; por la descripción que facilita Haensch ‘garfio, conjunto de ganchos hechos de ramas de 

árbol, que sirve para colgar prendas de vestir, jamón, etc.’ podría estar destinado a diversos lugares de 

la casa. Resulta del cruce de garra ‘rama’, del céltico garra ‘pantorrilla’, con su sinónimo gancho, del 

céltico *ganskio ‘rama’ (DCECH); garranxa en cat. (DCVB). Resulta del cruce de garra ‘rama’, del célti-

co garra ‘pantorrilla’. Nagore en Notas apunta: forgancha ‘palo para colgar objetos, gancho, percha’, 

derivado de FURCA; en cat. garranxa (DCVB); el DLE señala su uso en Aragón y Colombia, los datos 

aportados por el ALEANR, mapa 890, restringen su localización en el dominio aragonés: oeste oscense 

(Sallent de Gállego, Aragüés del Puerto, Berdún, Jaca, Yebra de Basa, Lasieso, Bolea, Alberuela de Tu-

bo, Robres). Arnal, Alvar, Andolz, Haensch, Kuhn, Pardo, Iribarren; garranxa en cat. (DCVB). Resulta-

do del cruce de garra ‘rama’, del céltico garra ‘pantorrilla’ con su sinónimo gancho, del céltico *ganskio 

‘rama’ (DCECH); no responden en B, en C dicen ojo y el resto CM, LA, P, V, ojete (ALEANR, mapa núm. 

891, cáncamo), tornillo que tiene una anilla en lugar de cabeza en uno de sus extremos. 

La forma anotada en todos los pueblos es escobar (ALEANR, mapa núm. 898, barrer), consiste en 

eliminar la suciedad que hay en el suelo, arrastrándola o agrupándola, con una escoba o similar; cons-

ta en BM, Ballobar, Alcolea, en Caspe, Collellmir, en la Alta Zaragoza, Antillón, Andolz, Borao es una 

forma muy generalizada en Aragón. Deriva de escobar, del latín SCŌPĀRE íd. (DCECH); para realizar la 

acción anterior necesitamos el instrumento CM, LA, P, V, escoba (CUESTIÓN, núm. 1946, escoba), en la 

Alta Zaragoza, del latín SCŌPĀ id. primitivamente SCŌPĀE ‘brizna’ (DCECH); y el agente escobador, -a 
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‘persona que escoba’. Deriva de escobar, del latín SCŌPĀRE íd. (DCECH).con la escoba podemos dar una 

escobada ‘barrida’, acción y efecto de barrer, en la Alta Zaragoza; si nuestras ganas de realizar la ta-

rea son escasas quizá solo sea escobaziar ‘barrer mal’, Andolz; todos comparten la forma con el cas-

tellano B, C, CM, LA, P, V, sacudir (ALEANR, mapa núm. 899, sacudir); espolsar en Ballobar y Barceló; 

igual en cat. ‘desempolvar, sacudir’ (DCVB); no hay diferencia entre la forma aragonesa y la castellana 

polvo en CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1948, polvo); tanto B como C responden basura, en CM, LA, P, 

V, esperdicios (ALEANR, mapa núm. 900, basura. Desperdicios); en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, 

V, anotamos una misma forma badil (ALEANR, mapa núm. 901, recogedor), instrumento para recoger la 

basura, consta en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir e Iribarren para recoger el fuego’; forma presente en 

el DLE sin localizar pero con un sentido particular empleado para recoger la lumbre, vid. badileta (ALE-

ANR, mapa núm. 820 y mapa núm. 910). Anotado por Ena; badilada ‘cantidad que cabe de una vez en 

un badil’, en Andolz; pasada ‘mano de pintura’ / ‘mano de jabón que se da a la ropa’ / movimientos de 

una a otra fila sin golpear las armas’, en el dance. 

En todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, pozal y en P se dice además caldero (ALEANR, mapa núm. 

902, cubo para fregar el suelo). La forma pozal está muy extendida, se documenta en Andolz, Collell-

mir, Iribarren, Lacasa, Soler Betés, Rodes, Maza et alt., etc., en el DLE; en cat. calder > caldera, de 

modo que caldero provendría de la masculización de caldera y esta del lat. CALDARĬA (DCVB); forma 

anotada en CM pozal ‘pozal de cinc’, exactamente lo que Andolz llama marmitón, vid. pozal; forma 

habitual obtenida balde ‘cubo de zinc más ancho que hondo y con dos asas’ con características dife-

rentes; rujiar es la forma más generalizada B, C, CM, LA, P, V, aunque en los nuevos pueblos CM, LA, 

P, V, nos han dicho también rojiar (ALEANR, mapa núm. 903, rociar el suelo con agua, remojar el suelo 

con la mano, rujialo una miajeta antes de pasar la escoba, no s’ hará tanto polvo), rujiar se lee en Bo-

rao, en la Alta Zaragoza rujiar convive con arrujar, y arrujiar en Barceló. Ena Bordonaba nos vuelve a 

resaltar la solución aragonesa de los grupos -SC-, -SCY- > x, frente a la solución c, θ del castellano, 

asimismo Gargallo Sanjoaquín: rujiar ‘rociar’ < ROSCIDARE, la evolución que ya planteaba en jada, vid. y 

en apajentar, vid., por su parte Nagore en Notas596 nos habla de cómo la forma aragonesa ruxar ‘rociar 

con agua’ < ROSCIDARE; en algunas zonas y como fruto de desfonologización del fonema /∫/, se ha sus-

tituido por el sonido velar fricativo sordo [χ], añadiendo otras voces a las que les sucede lo mismo: fajo 

(por faxo) ‘haz’, cajico (por caxico) ‘roble’, jada (por xata / xada) ‘azada’, pajentar (por paxentar) ‘pa-

cer’, etc., todas ellas de vigencia en la zona; rujiar en DLE como de Aragón, vid. y Murcia, 1. tr. Ar. y 

Mur. Rociar, regar; del lat. vg. *ROSCIDĀRE; cf. rociar, en cat. ruixar. De forma similar para Corominas 

procede del latín vulgar ROSCIDARE, formado sobre ROSCIDU ‘húmedo, mojado’ (DCECH), ofreciendo la 

solución [x] para el grupo -SCY; y sus derivados rujiador / rojiador ‘persona que le gusta remojar el 

suelo con la mano’. 

Las ropas en se hacían y se arreglaban en casa, solo en B recogemos enfilar, los demás C, CM, LA, 

P, V, enhebrar (ALEANR, mapa núm. 1469, enhebrar, meter el hilo por el ojo de la aguja), enfila-me ‘l 

auja, que no veo gota, aduyame a enhebrar el auja, que no veo bien el bujero, la forma usada en B se 

lee en Panticosa, en La Alta Zaragoza, en DLE, así mismo en cat. (5.2.3.), enfilar en BM, Ballobar, en-

filá en La Puebla; derivado de fil forma desconocida en la actualidad o filo ‘hilo’ que registra Alvar, filo 

‘hebra’, ‘hilo’ en La Puebla; en occ. enfilar ‘enfiler’ (DGLO), enfilar ‘enfiler’ / ‘prendre un chemin’; del 
                                           
596 p. 22, NAGORE LAÍN, F. Notas para una caracterización lingüística del aragonés Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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occ. en + fil + ar; del lat. FILUM íd, filo ‘borde agudo de un instrumento cortante’ (BDELC); ganso ‘ojo 

de la aguja’. El ALEANR, mapa 1469, anota canso en Azanuy y Pallaruelo de Monegros y calso en La 

Puebla de Castro. Peralta y Arnal citan canso, canse o calso de agujas. En relación con el catalán cós, 

occitano y catalán antiguo cans, aragonés calso, francés chas, procede del latín CAPSUS (DECLLC), si 

bien parece que, por etimología popular, se asocia con el término ganso, a su vez del gótico *gans 

(DCECH); la forma común de B, C, CM, LA, P, V, en este caso, coincide con la castellana CM, LA, P, V, 

coser (CUESTIÓN, núm. 1955, coser); si bien entre nuestros encuestados no obtuvimos respuesta sí que 

anotamos aquí la forma registrada en Ballobar uno de los puntos de referencia de nuestras compara-

ciones canso ‘ojo de la aguja’, forma comparable a su vez con otras varias: canso en Alquézar, calso en 

La Puebla de Castro, ganso en Antillón; en occitano y catalán antiguo cans, el catalán cós, aragonés 

calso, Alibert; hoy en catalán cós (DCVB), en occitano cas ~ caus, m ‘chas de l'aiguille’; etim. del lat. 

CAPSUM, Alibert; francés chas, procede del latín CAPSUS (DECLLC); dedaleta ‘protector para un dedo’ al 

coser, un significado no del todo igual en La Alta Zaragoza, quizá haga referencia a la dedaleta de uso 

agrícola; gazpiau, -ada ‘jaspeado’, tejido de pintas blancas y negras, en Alquézar, La Puebla; todos 

los municipios B, C, CM, LA, P y V emplean la misma forma apiazar (ALEANR, mapa núm. 904, remen-

dar), apedazar, arreglar la ropa. Forma que leemos en BM, Ballobar, Andolz, Buesa, La Alta Zaragoza. 

Derivada de piazo; en cat. apedaçar (DCVB); en occ. apedaçar, ‘rapiécer, réparer’; del occ. a + pedaç 

+ ar, del lat. PITTACIUM, Alibert; de donde deriva apiazau, -ada ‘remendado’, como en BM; tijeretazo 

‘tijeretada’; todas las poblaciones usan la misma forma piazo (ALEANR, mapa núm. 905, remiendo en 

tela). Del lat. PITTACIUM vulgarmente PĬTACCIUM ‘trozo de cuero’, ‘colgajo o añadidura de la túnica’, ‘es-

crito en un trozo de papel’ y este del gr. pittákion íd., de su plural pittákia ‘emplasto’ por conducto del 

italiano petecchia ‘mancha del sarampión’, quizá viene el asturiano petequia (BDELC); pedaç / pedàs 

en cat. (DCVB); en occ. pedaç ~ petaç ‘lambeau d'étoffe’, pedaçum ‘ravaudage’, del lat. pittacium, Ali-

bert; piazo ‘pedazo’ en sentido general lo anota Buesa, La Puebla; trozo de tierra pequeño anotado 

por Barceló. Campo de poca extensión / ‘parcela, finca pequeña’; en CM, P y V piacer, en LA piacé 

‘diminutivo de piazo’; piaciquer ‘pedazo pequeño de algo; piacico otra variante del diminutivo de pia-

zo; enjaretar ‘indilgar’, meter a alguien en algo desagradable, molesto, o una carga, trabajo o cosa no 

apetecible no muy de su gusto / ‘efectuar trabajos rápidos’, por lo general de costura, deprisa y mal; 

Andolz, Collellmir, engeretar o enjeretar en Barceló; en DLE; cosedura ‘costura’; En este caso la 

forma hallada en B cañuto, parece la más autentica aragonesa, del mozárabe qannut, y este de una 

forma hispánica *CANNUTUS ‘similar a la caña’, del latín CANNA ‘caña’ (DCECH), en los otros pueblos C, 

CM, LA, P, V, tenemos canuto (ALEANR, mapa núm. 906, alfiletero), canuto o tubo para guardar las 

agujas, cañuto en DLE como de Huesca y Teruel, 4. m. rur. Hues. y Ter. alfiletero (‖ canuto para alfile-

res), cañuto escribe Borao, Aliaga Jiménez, La Puebla; en todos B, C, CM, LA, P, V, tenemos la misma 

forma almadilla (ALEANR, mapa núm. 907, acerico). Almohadilla en la que se clavan los alfileres; almo-

hadilla, en el DLE. 

La forma de B y C es igual cadira, forma que también se oye en P, que documenta Aliaga Jiménez y 

cuenta con algún otro testimonio bibliográfico, vid., por nuestra parte planteamos explicar la caída de 

la vocal postónica por la tendencia a sincopar la vocal en esa posición, cadiera en todos los demás CM, 

LA, P, V, asimismo en LA nos hacen la distinción si no tiene la mesa abatible se le llama banca, si tiene 

la mesa [‘completa’, dijeron como aclaración], se dice cadiera (ALEANR, mapa núm. 908, escaño) banca 
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o sillón duro de madera, con respaldo y que a veces tenía una mesa abatible, solía colocarse cerca del 

fuego a ambos lados del hogar. Ambas formas las recoge Barceló. Aliaga Jiménez anota por un lado 

banca ‘banco de madera de grandes proporciones, que suele estar colocado en las cocinas a los lados 

del hogar’ y por otro lo diferencia de banco ‘asiento de argamasa, cañizo u otros materiales con un ta-

maño suficiente para poder dormir sobre él’, que suele estar colocado a los lados del hogar en las coci-

nas de los mases, casetas de pastores etc.; vid. cadiera, así como Lacasa Carrascosa. Sin caracteriza-

ción local la forma cadira, está registrada en el DLE con el significado de ‘silla’ como en catalán cadira 

‘silla’. Rohlfs agrupa distintas formas relacionando el gascón cadièro, el provenzal moderno cadièro 

anc. prov. cadiera, el catalán cadira, el arag. cadiera (Gascon § 325). Proviene del latín CATHĔDRA ‘silla’ 

(DCECH); así la llaman en CM y LA banca ‘banco de madera, sin mesa abatible, colocado a ambos la-

dos del hogar’; del germánico BANK íd. (BDELC); sin ser una forma muy extendida podemos oír pere-

zosa ‘mesa abatible’ en la parte central del respaldo de la cadiera o cadira, así en Andolz, Barceló, Ta-

razona, en el DLE; siendo la más usada la meseta la cadiera (CUESTIÓN, núm. 1936, mesa levadiza) 

de la cadiera; la cadiera la cocina ‘la cadiera de la cocina’, ausencia de la preposición de, caracterís-

tica del aragonés; la forma dicha en CM es balda en P bandilleta ‘cerrojo de madera para sujetar las 

mesas abatibles’; en estos municipios B, C, LA, P, V, se dice mesa redonda en CM apuntamos mesa 

camilla, forma que añaden LA y P (ALEANR, mapa núm. 909, -mesa- camilla); faldilla ‘falda de la mesa 

camilla’; en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, anotamos paleta y en C además badileta (ALEANR, 

mapa núm. 910, paleta del brasero) o instrumento equivalente; mismo apelativo badileta ‘recogedor 

de cenizas o la carbonilla en el hogar’, badileta compartida con BM 

Había que prestar atención a la chiminea y también a la cocimilla atizar ‘empujar los leños hacia el 

centro del hogar para que se avive el fuego’. Mover los tizones para desprender las brasas y juntarlos 

nuevamente para que proporcionen brasa viva. Avivar el fuego quitando de los troncos la parte en-

cendida para sacar la brasa, en La Alta Zaragoza (vid mapa núm. 842); en occ. atisar y en cat. atissar, 

Alibert; del lat. vg. attitiare, de titio del lat. vg. *ATTITIĀRE, derivado de TĬTIO, -ŌNIS ‘tizón’ (BDELC) / 

‘dar un palo, bofetada, puntapié, empujón, pisotón, etc. a otro / ‘dar un regalo, hacer un obsequio’. 

Las tres acepciones las recoge Aliaga Jiménez; respondieron en CM y LA diciendo cornicero ‘atizador’, 

palo para atizar el fuego; escarbar ‘remover el brasero para atizar el fuego’, como en DLE; solo nos 

respondieron en CM posadero ‘asiento’, posadero en Andolz; sentero es la forma anotada en B y en 

el resto C, CM, LA, P, V, tarugo (ALEANR, mapa núm. 911, posete) asiento de madera, sentero consta 

en Andolz; posteriormente dijeron en P sentero ‘poyo de madera’, sentón, variante recogida por An-

dolz; banquillo dicen en B, taburete en C y banqueta CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 912, tabure-

te de tres patas); banqueta del germánico BANK íd. (BDELC); Mott anota tangano ‘taburete de tres pa-

tas’; en CM dijeron banquillo ‘taburete de cuatro patas’; la forma facilitada en CM pedreña (CUESTIÓN, 

núm. 1941, pedernal), también llamado silex, capaz de sacar chispa al ser golpeada, pedreña en BM; 

pedreñizo ‘piedra de gran dureza’. Se utiliza también en expresiones como: tienes la cabeza como un 

pedreñizo (4.2.1.4.); granero en todos B, C, CM, LA, P, V, la misma palabra (ALEANR, mapa núm. 916, 

desván), hueco que queda entre el piso alto y el tejado y se guardan los trastos viejos, fr. grenier; 

granero ‘piso alto de la casa’ donde se almacenaba el grano. forma que recoge Castañer Martín, p. 

282; solo la dijeron los informantes de P angolfa desván, ‘buhardilla’, engolfa en Ballobar; golfa en 

cat.; rebuscallar ‘rebuscar revolviendo’ cosas con insistencia; son dos las formas recogidas en B bara 
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y tranca; otras dos en C palo y garrancha, esta última forma compartida con CM garrancha, y en 

los otros pueblos LA, P, V, no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 1492, lata, palo largo). Tabla sobre la 

que se asientan las tejas; garrancha ‘tabla de madera con ganchos para colgar objetos u alimentos 

varios’ (6.9.); talabarte ‘trasto, objeto inútil’ o asimismo referido a las personas ‘persona que no tiene 

mucha valía’; en una primera opción Corominas, propone, en su origen por una parte el occitano anti-

guo talabart, y por otra el francés antiguo talevart ‘escudo grande’; anotado en BM, Iribarren. Relacio-

nado con el occitano antiguo (LEIVA, Alazet 16, 2004: 119); pirulo ‘chisme’, trasto, cacharro, sustitu-

yendo el nombre exacto del objeto; forma apuntada en CM cofios ‘trastos’; chamizo ‘casa vieja des-

tartalada’, en DLE; estartalau, -ada ‘destartalado’; carcamal en CM y a veces en los otros, carca-

mallo en LA y P ‘cosa y persona vieja, en sentido despectivo para una persona, lo anota Aliaga Jimé-

nez; tastarro ‘objeto inservible’, cosa inútil, con el sufijo –arr, con valor despectivo, similar en La Alta 

Zaragoza, Iribarren, Borao escribe testarro; relicario ‘cualquier cosa inservible o despreciable’ igual en 

La Alta Zaragoza; no es una forma muy usada estafermo ‘objeto grande y viejo que no sirve ya’ / 

‘persona simple’, en DLE aunque el significado no es igual < Del it. stafermo ‘estate firme, tente tieso’, 

en Aliaga Jiménez estafermo no significa exactamente igual; anotamos la forma registrada en Z 605: 

Caspe, alguarín, esta forma la recoge el DLE como aragonesa, vid., en B no hay respuesta, en C al-

guarín, en LA alguarín, aguarín, iguales formas recoge, Mott en Gistaín como ‘depósito para granos 

y harina’, aguarín en Peñalba (ALEANR, mapa núm. 917, compartimentos del desván); Aliaga Jiménez 

anota alguarín ‘donde se depositada la cosecha de aceituna’; en el DLE alguarín, Ar. Aposento o cuarto 

pequeño y bajo para guardar o recoger algo / Ar. Pilón donde cae la harina que sale de la muela; en B 

ventanita en C no hay respuesta en los cuatro últimos municipios CM, LA, P, V, ventana (ALEANR, ma-

pa núm. 918, ventana para dar luz al desván); claraboya ‘lucernario’. Alabastro que suple al cristal; 

claraboya en DLE; del fr. claire-voie, y este del lat. clara via; luna ‘patio de luces’, patio abierto o des-

cubierto; como en Borao, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Barceló, Rosa María Castañer Martín en 

AFA, 66 (2010). Reseñas p. 366; recogido en DLE como aragonesa en su doceavo significado; luna en 

DLE 11. f. Ar. Patio abierto o descubierto; claror f. ‘claridad’, luz, demasiada claror hay; en DLE, pero 

distinto género: m.; clarura ‘claridad’; eessmmoorrtteezzee((rr))--ssee > mortecese ‘debilitarse, apagarse, perder 

intensidad la luz’, apagarse lentamente, escrito con ‘z en La Alta Zaragoza; esmortecido ‘debilitado’ / 

‘mortecino’, apagado, con poca luz. Casi sin luz o sonido, en La Alta Zaragoza escrito con ‘z’; misma 

forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, falsa (ALEANR, mapa núm. 919, camara entre el cielo 

raso y el tejado). Desván de techo muy bajo. Altillo, sin escalera de subida. Para su acceso se acoplaba 

una escalera de madera. Habitación que, en las casas, se utiliza para almacenar objetos que se utilizan 

poco. Cuenta con abundantes referencias bibliográficas en BM, Ballobar, Alcolea, Antillón, La Puebla, La 

Alta Zaragoza; Castañer Martín; Aliaga Jiménez; Haensch; Borao; Nagore en Lingüística; Griera, Casa-

cuberta- Corominas, Krüger, Pardo, Alvar, Wilmes, Badía, Haensch, Quintana, Andolz, Barceló, Collell-

mir, Coll y Altabás, Iribarren. En el DLE; si bien el (DCECH) le atribuye mayor extensión, en cat. 

(DCVB). En cuanto a su origen, se ha creado sobre falso, del latín FALSUS íd., según Corominas, “porque 

aparenta ser el techo de la casa cuando en realidad hay todavía una habitación más” (DCECH); tejau 

(CUESTIÓN, núm. 1995, tejado). La forma predominante presenta el resultado castellano, deriva de TE-

GULATUM, Castañer Martín; tejader ‘tejado pequeño sobre la ventana’; en todos los municipios obtene-

mos tejas misma forma que el castellano (ALEANR, mapa núm. 920. tejas); respondieron en CM teja 
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‘teja curvada’, copada en Andolz reenvía a tella del lat. TEG(U)LA); al menos en LA y P oreja ‘parte más 

ancha de la teja’; B, C, CM, LA, P, V, tejar (ALEANR, mapa núm. 921, tejar) cubrir con tejas el tejado de 

una casa / ‘fábrica de tejas’; se llama caballón en todos (ALEANR, mapa núm. 922, cobija) teja superior 

colocada en la unión de las dos vertientes con la parte convexa hacia arriba (Parecida a la pregunta si-

guiente); tejón responden en B, C y P, no hay respuesta en los otros CM, LA, V (ALEANR, mapa núm. 

923, teja que cubre el caballete del tejado). Parte más elevada de un tejado que lo divide en dos ver-

tientes (similares mapas núms. 922 y 923) en CM apuntamos camallón y en P caballón ‘línea de 

cumbrera en un tejado’, camallón. s.m. en BM; en todos B, C, CM, LA, P, V, se llama aguas (ALEANR, 

mapa núm. 924, vertiente del tejado); a dos aguas es la forma de CM, LA, P, V, ‘a dos vertientes’, 

comparable a la forma registrada en La Alta Zaragoza; en cat. casa de dues gotes (DCVB); en occ. teit 

de doas aiguas (DGLO); no hay respuesta en ningún pueblo (ALEANR, mapa núm. 926, aguilón). Madero 

para dar forma a un tejado de tres aguas; información dada en LA y P boca ‘trozo de teja sobre la que 

se asienta la primera teja de cada hilera’; así como bocateja ‘teja canal situada junto al alero y línea 

formada por las de su misma condición’ bocateja s. f. (Robres); así nos dijeron en P de media teja ‘se 

dice del tipo de tejado en el que las líneas de tejas cobijas o cerros se sustituyen por un montoncillo de 

barro; ripa ‘montón de cosas’, se conoce en BM, Ballobar, Alquézar, Andolz, Iribarren; a ripas ‘mucho, 

a montones’; ripa coincide en forma con el lat. rīpa, íd. pero en este caso podríamos hablar de un sen-

tido figurado; a montón ‘mucho, en gran cantidad’ consta en Borao, la mayor parte de las veces con 

el sentido de a montones como recoge el DLE a montón, 3. loc. adv. Ar. a montones; ripada ‘gran 

cantidad de algo’, una ripada, ‘mucho’, así mismo en BM; rebaño ‘multitud’, hay un rebaño de ruca, 

consta en Andolz; la respuesta de B y C coincide madero los nuevos también coinciden CM, LA, P, V, 

tijera (ALEANR, mapa núm. 927, cabrío), maderos de la armadura del tejado para apoyar el entramado 

que sujeta las tejas. Armado de madera para sostén del tejado de dos vertientes, la forma tijera consta 

en Aliaga Jiménez, Andolz; tensor ‘tablón de base de la tijera que sujeta el tejado’, se lee en Andolz; 

del lat. vg. TESUS, participio de TENDERE; tesar o atesar ‘poner tirante’ (BDELC); así como también se di-

ce cercha / zercha ‘armazón que sujeta el tejado’, aunque no es frecuente su uso; en el DLE cercha, 

su acepción nº 2 coincide en significado; con ‘z’ anotada por Andolz; del fr. antiguo cerche, hoy cerce, 

y este del lat. vg. *CĬRCA, derivado del lat. CĬRCUS ‘círculo' (BDELC); tensor / zercha ‘tablón de base de 

la tijera que sujeta el tejado’, ambas formas las registra Andolz; posiblemente la cercha ‘molde de 

contorno curvo’, serviría para fabricar los ciazos, etc.; zerchea(r)-se ‘curvarse’, compartida con BM; 

escrito cerchearse disponible en DLE;597 derivado de cercha, coincidiendo con nuestro uso, verbo pro-

nominal, como aragonés y murciano 1. prnl. Ar. y Mur. Dicho de una viga o de otra madera que sus-

tenta algún peso: Doblarse o encorvarse por la humedad u otra causa; tramada ‘conjunto de made-

ros. Colocados en una edificación consta en Andolz, BM / ‘como verbo distancia entre dos puntos de 

apoyo’; cruceta ‘maderos en cruz que sostienen la cubierta’ así en La Alta Zaragoza; travesaño ‘vigas 

que forman la tijera’, travesaño; B, C, CM, LA, P, V, solera (ALEANR, mapa núm. 928, viga cimera cum-

brera) que va de un extremo al otro de la techumbre, forma la base del tejado, la parte firme. La viga 

cimera cumbrera, se apoya en los extremos superiores de maderos dispuestos en forma de tijera, tra-

vesaños, unidos en su extremo superior y abiertos en el inferior; en ellos se apoya la viga cumbrera; 

idéntica respuesta en todas las localidades B, C, CM, LA, P, V, solera (ALEANR, mapa núm. 929, viga 
                                           
597 Diccionario de la lengua española. Vigésima primera edición. (2 volúmenes) Espasa-Calpe, S.A. (1999) 
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cimera del tejado); y una vez más B, C, CM, LA, P, V, solera (ALEANR, mapa núm. 930, solera). Viga 

maestra o principal en los tejados a dos aguas, vid. (ALEANR, mapa núm. 928). Creemos que las tres 

últimas preguntas (ALEANR, mapa núm. 928, 929 y 930) no se diferencian con claridad o son reiterati-

vas; del lat. SŎLUM, íd. (BDELC); una variante que nos aportaron los nuevos informantes jacéna con 

desplazamiento del acento ‘jácena’, viga principal del tejado; en castellano jácena; en cat. jacera o 

jàssera (DCVB) y del àrabe ǧasr ‘puente de madera’ (GDLC); la respuesta en B es tablillas, cañizo 

con barro, en C hay dos respuestas bóveda de yeso, cañizo con barro y aljezón, la respuesta en 

los demás es cañizo (ALEANR, mapa núm. 931, material sobre el que se sujetan las tejas), entramado 

que va sobre el armazón principal de vigas, sustentando definitivamente el tejado, manto de paja con 

barro que se pone debajo de las tejas; en B responden estillas, en C no hay respuesta y en CM, LA, P, 

V, tabletas (ALEANR, mapa núm. 932, alfajia), alfarjía, tablillas que se cruzan con las vigas para formar 

el armazón de los techos; encañizar ‘cubrir las bovedillas o cualquier otra obra con cañizos, la recoge 

Borao; madero ‘viga de madera’, generalmente tronco pelado, en Andolz; en Castejón nos dijeron 

cuairón ‘madero que sirve de dintel en puertas y ventanas’ hecho con un tronco cortado a escuadra. 

Nagore en Los Pirineos, Occitanismos, como ‘madero cuadrado’; idea y respuesta que se retoma (ALE-

ANR, mapa núm. 933); la forma cuairón en el DLE 1. m. rur. Ar. Pieza de madera de sierra, de diez a 

quince palmos de longitud y cuya escuadría es variable. 2. m. rur. Ar. Pieza de madera de sierra, de 

seis, siete u ocho pies de longitud, con una escuadría de seis, siete u ocho dedos de tabla por cuatro, 

cinco o seis dedos de canto. 3. m. rur. Ar. Pilar próximo a los pueblos, coronado de una cruz y en el 

que se venera una imagen; en esta cuestión se recoge el plural de cuairón dicho en CM cuairones 

(ALEANR, mapa núm. 933, nombre de los maderos cuadrados que sostienen el techo); todas las locali-

dades B, C, CM, LA, P, V, coinciden en decir vuelta / vueltas (ALEANR, mapa núm. 934, hueco entre 

dos maderos que sostienen el piso). Similar a (ALEANR, mapa núm. 811, formas de los techos). Espacio 

entre viga y viga. En cat. volta (DCVB: del lat. vg. *VŎLVĬTA, part. pass. de VŎLVĔRE, ‘girar’), güeltas 

‘techo de maderos’, consta en Antillón. Se trata de un vulgarismo creado sobre vuelta, sustantivo que 

procede del participio del verbo volver, latín VOLVERE ‘hacer rodar’, ‘hacer ir y venir’, ‘enrollar’, ‘desarro-

llar’ (DCECH); a este tipo de techo, novedoso, en CM lo llaman abovedado ‘bovedilla entre viga y viga 

de los techos’; del bajo lat. *VŎLVĬTA, participio del verbo VOLVĔRE ‘dar vuelta’ (BDELC); según sea el ti-

po de techo reciben un nombre techo a güeltas ‘techo de maderos, abovedado’ u otro tipo techo a 

caña ‘techo de cañizo’, ambas locuciones constan en La Alta Zaragoza, Barceló; alero ‘cornisa’, salien-

te del tejado; en B anotamos rafe en C rabel y en CM, LA, P, V, rafel (ALEANR, mapa núm. 936, alero), 

saliente del tejado para desaguar el agua de lluvia; en otra ocasión, tanto CM como LA dijeron rafe 

‘borde del tejado’; en LA dijeron aljezón ‘pieza del rafel’; desaugue ‘desagüe’, como en Tarazona e 

Iribarren, es un desaugue, al ran de suelo pa que se vaiga l’agua; engullidero ‘alcantarilla’; engulli-

dor ‘sumidero’, se lee en Borao endrija, grieta son las formas de B, endrija la de C y los demás CM, 

LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 937, rendija), grieta. Corte largo y estrecho, endrija en La Alta Zaragoza, 

hendrija en DLE que reenvía a hendija; eennddrriijjaa((rr))--ssee > endrijase ‘agrietarse, rajarse’; rendrija ‘fisu-

ra’, hendidura, tapa esa rendrija con una miaja buro, en Borao, Barceló, La Alta Zaragoza; rendija en 

DLE. 

Como ya vimos, no hay conformidad en el uso ya que en CM alacer, alacetes, en LA alacé, alace-

tes, en P alacer convive con alacete(s) así como también en V ‘cimiento(s)’, fundamento de una pa-
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red, de un edificio (5.1.1.1.); alacetar ‘fundamentar’; eessccaacchhuuffllaa((rr))--ssee > escachuflase ‘chafar-se’, 

aplastar-se; escachuflar en BM, La Alta Zaragoza, Borao, de uso del vulgo; su homónimo escachuflar 

‘romper, estropear’, como en Ballobar, Tarazona, Andolz, Barceló; derivado posverbal de ambos senti-

dos escachuflau ‘chafado’, aplastado, hundido / ‘roto’; escachurrar ‘aplastar, chafar’ espachurrar 

‘despachurrar’, ‘aplastar, chafar’ en Iribarren; escuartizar ‘descuartizar’, igual en Andolz.; conviven 

las dos formas escuajeringar / descuajeringar ‘descuajeringar, romper, descomponer, descuader-

nar, compartida con BM, Ballobar, Andolz / ‘fatigar, agotar’; en DLE descuajeringar o descuajaringar; 

su derivado escuajaringau ‘descuajeringado’, roto o destrozado / ‘exhausto, vencido por la fatiga; 

descuajeringado, el DLE ofrece dos entradas: descuajeringado, da / descuajeringar, de las que, al me-

nos la primera, no correspondería al significado señalado en nuestro estudio; escuajeringarse ‘des-

cuajeringarse una persona’; eessccaacchhaarrrraa((rr))--ssee  > escacharrase ‘averiarse’, estropearse; escacharrar en 

La Alta Zaragoza, Barceló, escacharrar, en DLE; aappllaannaa((rr))--ssee > aplanase ‘hundirse’, venirse a tierra 

un edificio / ‘desmoralizarse’. Creado a partir de plano del lat. PLANU íd. (DCECH); eessccaacchhaa((rr))--ssee > es-

cachase ‘chafarse’, aplastarse, hundirse, Andolz y Borao recogen escachar; eessppaallddaa((rr))--ssee > espalda-

se ‘derrumbarse un edificio’; espaldau ‘derrumbado’, desplomado; eesspplloommaa((rr))--ssee > esplomase ‘des-

plomar-se’. Caer una pared, una casa; esplomau, -ada ‘desplomado’. Derrumbado; esplome ‘des-

plome’, resultado de la caída; eessttoollllaa((rr))--ssee > estollase ‘desplomarse una ladera o un cerro’; bbeenn--

zzee((rr))ssee en Ballobar, en nuestros pueblos CM, LA, P, V, vencese ‘venirse abajo’ / ‘inclinarse hacia un 

lado’; en el DLE consta la forma pronominal, con sentido similar; del lat. VĬNCĔRE, íd. (BDELC); ttaabbii--

ccaa((rr))--ssee > tabicase ‘encerrarse’; el DLE registra tabicar y su uso pronominal; derivado de tabique del 

árabe tašbîk ‘pared de ladrillos’ del verbo šábbak ‘enrejar, entrelazar’ (BDELC); frontera ‘fachada’, 

frontera en Ballobar, La Puebla; aro es la forma común en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 757, marco de la puerta), bastidor de madera donde se atornillan las bisagras de las 

puertas. Corominas, sugiere que puede ser de origen prerromano indoeuropeo “aros ‘rueda, círculo’ en 

relación con el sánscrito aráh ‘rayo de rueda’ (DCECH); mimbral ‘madera que hay encima de las puer-

tas’; cabezal ‘parte superior del marco de la puerta’, dintel, otra forma de llamarlo, consta en Andolz, 

Iribarren. 

La acepción la segunda es más generalizada para la forma branca ‘rama madre, tallo’. Nagore en 

Pirineos y en Notas, Haensch, Pardo Asso / ‘jamba’, compartida por Nagore en Panticosa. El DLE lo re-

coge como de Huesca, 1. f. Hues. Tallo que arranca desde la raíz de la planta; del lat. BRANCA ‘garra’, 

voz de or. celta, vid. (CUESTIÓN, núm. 1708); branca en cat. y en occ. proviene del bajo lat. branca 

(mot gaulois?), Alibert; branca y costadillo son las repuestas de CM, en los otros LA, P, V, branca 

(CUESTIÓN, núm. 1708, jambas de la puerta). Cualquiera de las dos piezas que colocadas verticalmente 

sostienen el dintel de una puerta o ventana, documentado en Aliaga Jiménez, Haensch; cat. branca; 

cat. brancal ‘jamba’ (DCVB); y su derivado branquil es la forma común a todos (ALEANR, mapa núm. 

758, umbral) escalón o parte inferior que hay en la puerta de entrada a la casa; BM, Ballobar, Alcolea, 

Andolz; brankíl, en Fraga, Barnils. Posiblemente derivado de branca: se cayó to largo en el branquil de 

la puerta. Umbral de la puerta de la calle, de piedra, alto como un escalón, donde es fácil permanecer 

sentado. Era frecuente en las casa buenas y entre otros fines tenía el de impedir el paso a las aguas 

llovedizas: como explica claramente Aliaga Jiménez; tenemos la misma respuesta en B y C escalera 

en los demás CM, LA, P, V branquil (ALEANR, mapa núm. 761, peldaño ante la puerta); pensamos que 
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coincide con la (CUESTIÓN, núm. 1712, peldaño ante la puerta); portalada ‘portada en arco de la ca-

sa-vivienda’. Arcada de acceso muy amplia (5.1.1.4); la mayoría de los municipios B, CM, LA, P, V, di-

cen sobreportal solo en C dicen lindar (ALEANR, mapa núm. 759, dintel), parte superior de puertas y 

ventanas, pieza horizontal, apoyada en sus extremos sobre las jambas y destinada a soportar cargas, 

sobreportal en Andolz, La Alta Zaragoza; quizás la forma lindar esté relacionada con lintel o dindel re-

gistra el DLE; otra manera de llamarlo. la respuesta de CM fue dindel y la de P dindal ‘dintel’, de 

puertas o de ventana; comparable a dindell en catalán (DCVB); ingletau ‘inclinado’, sesgado; gorro-

nera forma común para todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 760, quicio), parte de la puerta o 

ventana donde se introduce el eje cilíndrico de madera de las puertas que carecen de bisagras, sobre 

los que giran estas. Agujero del cabezal donde se introduce el gorrón, cilíndrico de madera de las puer-

tas que carecen de bisagras, espigones cilíndricos de madera sobre los que giran esas puertas, suelen 

encajar en argolladas de hierro, el superior se introduce en el cabezal, que sirve de dintel y el inferior 

descansa en un madero o piedra en el suelo; gorrón ‘gozne de madera’. Eje de las puertas de madera 

que no tienen bisagra que encaja en el tejuelo o anillo de hierro, comparable al gasc. curroû ‘pivote del 

gozne sobre el que gira la puerta; hueso de la cadera arag. currón / gurron, al cat. gorró (DCVB); solo 

contamos con la respuesta de CM donde nos dijeron tejuelo ‘anillo de hierro’ soporte de la borronera, 

igual en DLE, tejo + uelo, como desusado. La forma tejuelo parece ser de origen castellano y para esa 

forma Corominas propone que deriva de < TEGŬLA (DCECH); por su parte Gargallo Gil plantea que pro-

viene del lat. *TELĔŎLU, dim. de TĒLUM, de la que deriva el cat. tellol con un significado similar al mues-

tro (DCVB); Castañer, Léxico de la casa, en tres puntos 41.11, 42.3 y 160.2; borronera ‘eje empotra-

do de la parte inferior de la puerta’; puerta falsa ‘puerta trasera de las casas’, generalmente grandes 

y de dos hojas, servía como salida de los corrales o de la cochera, donde se encerraba el carro o el co-

che; eemmppaavvoonnaa((rr))--ssee > empavonase ‘cubrir un cristal o superficie pulimentada de vapor’, debido al 

calor de una habitación y al frío de la calle; candau (CUESTIÓN, núm. 1713, candado), así en BM, La Al-

ta Zaragoza; en B dicen pestilla de barra, en C falleba, en los siguientes CM, LA, P, V, balda (ALE-

ANR, mapa núm. 762, falleba), varilla de hierro acodillada en sus extremos que sirve para asegurar 

ventanas puertas o postigos después de cerrados, la tercera acepción de la palabra balda3 que registra 

el DLE la considera aragonesa 1. f. Ar. aldaba, barreta para atrancar las puertas. Del cat. balda, y este 

del ár. hisp. addábba ‘pestillo’; se usa igualmente en forma diminutiva baldeta ‘aldavilla’, barreta de 

metal o travesaño de madera que sirve para cerrar ó sostener las puertas, asegurar las contraventanas 

o puertas después de cerradas; pestillo responden en B, no hay respuesta en C y en los nuevos CM, 

LA, P, V, dicen pasador (ALEANR, mapa núm. 763, pestillo), cerrojo pequeño hecho de madera; cerra-

jiar ‘insistir con la llave para abrir la puerta’; es la respuesta dada en los cuatro últimos municipios 

CM, LA, P, V, cerraja (CUESTIÓN, núm. 1715, cerradura), cerrojo, mecanismo para cerrar; voz castella-

na, la forma aragonesa sería cerralla que recoge Mott; cierre ‘cerradura’; en B dicen balda en C bal-

dilla y en P bandilleta (ALEANR, mapa núm. 764, tarabilla), trozo de madera giratoria para mantener 

cerrada la contraventana; Castañer anota birol como Andolz y Badía; procede del verbo celto-latino 

*VĪRĀRE de donde surge virar; de uso popular en fr. occ. port. (DCECH), en gasc. biroulet y piroulet 

(Palay). Podríamos decir complementaria del (ALEANR, mapa núm. 762, falleba), ya que ésta última es 

de madera; la forma dada en B es llamador, en los demás C, CM, LA, P, V, picaporte (ALEANR, mapa 

núm. 765, llamador). Igual en Ballobar, Aliaga Jiménez, Iribarren / ‘tirador para abrir las puertas’, con 
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ambos sentidos en cat. picaport (DCVB); maneta ‘pomo de las puertas’. Manilla, tirador, igualmente 

en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; trucador ‘llamador de puerta para ser golpeado’ al menos así nos 

responden en Castejón, en los demás se puede intuir ya que en casi todos ellos usaron tucar ‘llamar a 

la puerta’; la forma dicha en B es pegar, la forma trucar se dice en C, CM, P, V, en LA llamar y en P 

también se dice pegar como en B (ALEANR, mapa núm. 766, llamar a la puerta), golpeando ya sea con 

la mano o bien con el llamador, del mismo modo encontramos trucar en distintas localidades mone-

grinas, en Ballobar, Alcolea de Cinca, La Alta Zaragoza; Aliaga Jiménez, Barceló, Borao, Nagore (2001) 

“gasc. trucá, occ. lang. y prov. trucar, cat. trucar, arag. trucar ‘golpear’).598 Coincide con el área galo-

rrománica: catalán trucar, gascón trucà, provenzal antiguo trucar, provenzal moderno trucà (Palay; 

Haensch, p. 198). De la onomatopeya truc (DCECH); truco ‘golpe’ dado con un objeto, posverbal de 

trucar de origen onomatopéyico; forma compartida con BM; occ. truc; gasc. truc; cat. truc; trucazo 

‘golpe fuerte con el llamador de una puerta’, así mismo en BM, Alquézar; alguaza en B pernio golfo 

en C alguaza así como en LA y en P (ALEANR, mapa núm. 767, gozne de cubo). Bisagra, alguaza, en 

DLE. “… posee múltiples referencias bibliográficas: Peralta, Borao, Kuhn, Pardo, Badía, Wilmes, Andolz, 

Rohlfs, Nagore, Mott, Iribarren. Aunque se han propuesto varias etimologías, Corominas (DCECH) 

piensa en un mozarabismo procedente de *algruaza, término probablemente céltico; golfo ‘pernio so-

bre el que se apoya la puerta o la ventana y gira’, indicada en Andolz; golfo, DLE golfo3. 1. m. Ar. 

pernio; al lado de alguaza encontramos que todos coinciden, sin distinción, con la forma castellana bi-

sagra (ALEANR, mapa núm. 768, bisagra). Corominas sospecha que proceda del avéstico599 bizangra ‘de 

dos pies o pedúnculos’, persa bazang ‘barra, cerrojo, llave’. pasando al árabe aplicándose a las dos 

piezas de una bisagra, resultando un cruce perso-arábigo (BDELC); cambrón ‘escarpia en que gira la 

puerta’; cambronera ‘bisagra o gozne que gira en el cambrón’; B, C, CM, LA, P, V, la forma anotada 

en B es volver, la de C, CM y V entornar, en LA, P y otra forma de V volver (ALEANR, mapa núm. 769, 

entornar la puerta), sin cerrar del todo, golber la puerta en BM; volver y entornar, en DLE con este 

significado; portiase ‘portearse’, golpearse puertas o ventanas por efecto de la corriente; no hay dife-

rencia con el castellano abierto, participio de abrir; en lat. apertus del lat. apĕrīre, íd., tanto en cat. 

opert del v. obrir, detrás una forma vulgar *operīre; como en occitano obèrt del v. obrir (s. XII., lat. p. 

operire < aperire); en francés y otras hablas románicas presentan también la forma originariamente 

con o- en lugar de a- (cf. el fr. ouvrir) (DGLO); Alibert apunta obèrt como p. pasado de obrir lat. aperi-

re, lat. vg. operire; así como tampoco hay ninguna distinción con la forma castellana, todos dicen ce-

rrar (ALEANR, mapa 770, cerrar la puerta); coinciden en la respuesta B y C poner la tranca, los nue-

vos coinciden CM, LA, P, V, en trancar (ALEANR, mapa núm. 771, atrancar). Poner un palo grueso atra-

vesando la puerta, manera de asegurar la puerta de casa y corral por la noche con la tranca; en DLE 

recoge tranca, trancar y atrancar; Alibert apunta en occitano tarenca, de étym. Gaul. tarinca, taringa; 

al parecer Corominas coincide con Alibert, tranca es de origen incierto, probablemente celta *TRANCĀ o 

*TARRANCĀ, afín al galo tarinca ‘espetón, barra de hierro’ (BDELC); trancau, -ada ‘cerrado’, trancau, -

ada, en BM; a excepción de CM que dicen cerrojo, todos los demás coinciden B, C, LA, P, V, en forma 

tranca como en castellano (ALEANR, mapa núm. 772, tranca). Estaca, palo grueso que atravesado por 

                                           
598 p. 287, NAGORE LAÍN, F. (2001): Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés. Revista de Filología Románica, 
Vol. 18, pp. 261-296 
599 El avéstico es una de las más antiguas lenguas de la familia indoeuropea. 
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la parte de adentro de la puerta y cuyos extremos descansan en huecos de las paredes laterales, hace 

de cierre; tranca lo registra el DLE , posiblemente prerromana de origen incierto quizá del céltico 

*TRANCĀ celta; afín al galo tarinca ‘espetón’ y gaélico tarrag ‘clavija’, de la raíz indoeuropea TER-, TR- 

‘perforar’, (s.v. tranca)600; en cat. trancar ‘atrancar’, considerado castellanismo (DCVB); Meyer 8851. 

*tranca forma común al aragonés, catalán, castellano y portugués601; trancada ‘golpe dado con la 

tranca’; trancada en DLE 2. f. Ar. Golpe que se da con la tranca; tranquera ‘hueco donde entra la 

tranca’ a cada lado de la puerta para cerrarla; tranqueta ‘refuerzo del soporte de la puerta’; las for-

mas de B y C coinciden con la forma castellana llave así como también LA, P y V, en CM dicen clau 

(ALEANR, mapa núm. 1503, llave), clau anota Andolz. Castañer apunta que tanto llave como clau se 

apoyan en la misma etimología CLAVIS (DCECH) se funda en el aragonés y el catalán clau602 (CASTAÑER, 

1990: 129); llaveta ‘llave más pequeña’, Castañer anota llaveta de llave del lat. CLAVIS + el sufijo 

apreciativo ITTUS; llavera ‘ojo de la cerradura’ por donde se introduce la llave, escrito con ‘b’ lo regis-

tra Andolz; llavín ‘cerradura’, Andolz lo escribe con ‘b’; Iribarren y Barceló escriben llavera con el sig-

nificado de ‘abertura de una cerradura por donde entra la llave para abrir’ que sería el más parecido al 

nuestro; en DLE 2. m. Cuba y R. Dom. cerradura, mecanismo para cerrar; patalero, -a ‘abierto de par 

en par’, en BM; todavía más abierto ancho, -a patalero, -a ‘sobre todo se dice al tener las dos hojas 

abiertas’, de ventanas y balcones, as dejau el balcón ancho patalero, consta en Andolz; en B apunta-

mos enlosao y empedrao, forma esta última registrada también en C, en los nuevos cuatro munici-

pios CM, LA, P, V, anotamos empedrau (ALEANR, mapa núm. 774, empedrado), de la entrada, del “pa-

tio”. (Lingüístico - Etnográfico); empedrado (WILMES, 1947: 183); barandau ‘pasamanos’, barandilla 

de escalera para pasar o apoyar la mano, como en BM, Ballobar; terraza responden en CM, terrau en 

LA y P, no hay respuesta en V ‘terraza’, zona abierta sin cubrir y con amplias vistas; patio es la res-

puesta de B y la de los nuevos, CM, LA, P, V, no hay respuesta en C (ALEANR, mapa 775, portal, za-

guán), entrada de la casa. Espacio que se sitúa alrededor de la puerta de la calle y sirve de entrada a 

la casa. Anotado en BM, Alcolea, Andolz, en cat. pati (DCVB: b) per ext. Entrada gran d’una casa, en la 

planta baixa, encara que no estigui descoberta, val.; Alibert anota pati en occitano, del at. patium; 

cast. zaguán; recibidor ‘vestíbulo’. Sala de recibir; saleta ‘sala pequeña’; vid. (ALEANR, mapas núms. 

785 y 789); los nombres proporcionados en B son cuadra, cuarto, cocina y bodega; los de C cua-

dra, cocina, cuarto; los de CM, LA, P y V coinciden y son cuadra, cuarto, cocina, dispensa, caño 

(ALEANR, mapa núm. 776, habitaciones -accesorias- de la planta baja). La forma cuadra con ligera va-

riación significativa es anotada por Iribarren, cuadra la registra el DLE, en cat. quadra (DCVB); cuarto 

‘habitación’ consta en en DLE y Castañer precisa que ese sustantivo va acompañado de diversos com-

plementos según el uso al que se destina: cuarto de coser, cuarto de descansar, cuarto ropero, etc., 

vid. 73.2. Castañer. Corominas que lo deriva del lat. QUARTUS dice igual que se emplea cuatro para re-

ferirse a un número poco crecido pero impreciso (decir cuatro palabras), de forma análoga se ha em-

pleado cuarto para referirse a las pocas partes en que se divide una casa, los aposentos (BDELC); coci-

na del lat. COQUĪNA íd. COCINA en el lat. vg. (BDELC) anotada por Castañer; bodega < del lat. APOTHĒCA 

                                           
600 COROMINAS, Joan, 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial gredos Madrid. 
601 Incluyo la forma como propia del aragonés ya que también la registramos y no costa y en lugar de poner español pongo cas-
tellano, como creo que debe ser para reflejar la situación lingüística real. 
602 p. 129, CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990): Estudio del léxico de la casa en Aragón, Navarra y Rioja. Zaragoza, DGA. § 58.2. cláu 
(Z 606) ALEANR, se refiere a un pueblo zaragozano del extremo oriental de la provincia, Fayón. 
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‘despensa’, ‘bodega’ y este del gr. ἀποθήκη apothḗkē ‘depósito, almacén de provisiones’ con aféresis 

por confusión de la a del artículo (DCECH); con alguna variante significativa lo registran Castañer, 

Mott, Wilmes; entre otras acepciones el DLE: ‘lugar donde se guarda y cría el vino’ / ‘despensa’. Wil-

mes nos aporta en su descripción las características “por una puerta, se va a un cuarto lateral, llamado 

bodega, que raras veces tiene ventanas. Es la despensa y la nevera de la casa. Contiene ante todo un 

vino tinto excelente que no debe de faltar en ninguna…”603; caño Borao describe su uso ‘cueva para en-

friar y serenar el agua, para refrescar frutas, carne, vino o cualquier vianda. Derivada de caña del lat. 

CANNA íd.; caño ‘bodega subterránea para conservar los alimentos’. Lugar destinado a guardar vino, 

aceite, agua, etc. que está de ordinario un poco más hondo que la calle o en cueva, aprovechando dis-

posición del terreno, compartida con BM, Ballobar, Andolz; recocina ‘cuarto junto a la cocina para 

desahogo’ como despensa, almacén y trastes de limpieza, y para fregar; escrito con ‘z’ en BM, Ballo-

bar, Andolz, Castañer; recuina en cat. (DCVB). Derivado de cocina del lat. vg. *COCĪNA, variante de 

COQUĪNA, íd. (DCECH); como puntualiza Castañer el prefijo re- denota con algunos sustantivos un obje-

to afín al designado por estos y que en cierto modo les sirve de complemento, como es nuestro caso; 

consta en el DLE; cocineta ‘cuarto contiguo a la cocina para desahogo y para fregar’; trinchante 

‘mueble del comedor con armario bajo y cajones encima; el DLE apunta trinchante y reenvía a trinche-

ro; de origen incierto posiblemente relacionado con el fr. antiguo trenchier, en oc. y en cat. trencar 

‘cortar’ probablemente de un céltico *TRENCŌ ‘yo corto’, ‘yo termino’ (BDELC); vajillero ‘armario donde 

se guarda la vajilla’, (5.1.1.3.). 

Al nivel de la calle y en la parte trasera de la casa se situaban las dependencias de los animales, etc. 

la respuesta común en B, C, CM, LA, P, V, es corral y en LA, P, y V asimismo dicen raso (ALEANR, ma-

pa núm. 777, corral), raso vid. (ALEANR, mapa núm. 538, corraliza); en CM, LA, P, V, pajera (CUESTIÓN, 

núm. 1736, cuadra para las caballerías); B y C en la planta baja, CM, LA, P, V, planta baja (ALEANR, 

mapa núm. 778, situación de cuadra y establo respecto a la vivienda). (Etnográfico); esta forma solo la 

localizamos en P zolla pocilga, tienes el cuarto hecho una zolla, ‘una pocilga’; la forma generalizada en 

los pueblos encuestados es zolle ‘pocilga’, donde vive el cerdo, en varios pueblos de Monegros, en Ba-

llobar, Alcolea de Cinca, Alquézar, Castañer, Andolz, Aliaga Jiménez, pareze la zolle, ‘una pocilga’; Na-

gore en Lingüística; zolle en el DLE 1. f. rur. Hues. pocilga; Andolz y Aliaga Jiménez anotan azolle; soll 

en cat. seguramente prerromano, de un comp. del indoeuropeo sus ‘cerdo’, como el galo sŭtĕgis, alte-

rado por influjo de un lat. vg *sŭbtŭlus ‘sotano’ en *sŭtĕlis, *sŭtle (GDLC); a pesar de la terminación 

del diminutivo propio, en este caso no se trata de una lexicalización zolleta ‘pocilga en el corral de la 

vivienda’, zolleta  en BM, Aliaga Jiménez; o sus sinónimos; caseta y celda en B, caseta en C, caseta 

el tocino CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 779, pocilga); también llamada corralina, lugar donde vi-

ve el cerdo, corralina voz que registra Andolz; invivible ‘inhabitable; sin respuesta en los pueblos del 

Atlas, en CM, LA, P, V dicen femera (ALEANR, mapa núm. 780, pudridero, estercolero domestico), reco-

gido por Andolz en Huesca y sur de Huesca; todos los pueblos utilizan la misma forma cubierto (ALE-

ANR, mapa núm. 781, cobertizo para guardar los aperos). (Lingüístico - Etnográfico); garita ‘cubierto 

de madera’ en la definición coincidimos con Borao, no así en el uso al que está destinado; en B 

desván, en C bajos de la casa, en CM, LA, P, V, arriba (ALEANR, mapa núm. 783, situación del grane-

ro en la casa). (Etnográfico); pitañar ‘terreno abrupto de mucha pendiente en un lugar poco accesi-
                                           
603 p.p. 185 -186 Wilmes, R. El mobiliario de la casa rústica alto aragonesa del valle de Vió. Separata. Zaragoza, 1947 
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ble’. Parcela o campo pequeño y ubicado en un mal sitio ya sea por su acceso o por su dificultad de 

trabajarlo, localizado en BM, La Alta Zaragoza, pitañar, en Aliaga Jiménez con un sentido semejante; 

por semejanza en lo accesible se llama pitañar ‘granero o falsa en lo más alto de la casa’. Son nume-

rosos los textos que documentan el término con algunos matices diferenciales pero en la idea que pre-

domina en todos ellos es ‘lugar alto o poco accesible’; en B leñera, en C rincón de la leña, en CM, 

LA, P, V, leñera (ALEANR, mapa núm. 784, leñera, almacén de leña); forma apuntada en P escala ‘es-

calera de mano’, escala ‘en todas sus acepciones’ anotada por Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; en 

occ. escala ‘échelle’ (DGLO); Meyer 7637. scala ‘treppe’ escaleras; ital. escala, prov., katal. span. 

portg. escala; en CM, LA, P, V, escaleretas pl. ‘escalinata’ por lo general en la calle. escaleretas pl. en 

Ballobar, La Puebla; en B escalera, en C pendaño en CM, LA, P, V, escalera (ALEANR, mapa núm. 

787, peldaño), escalón; Borao anota escalera con este significado ‘peldaño, escalón’; en Maella escribe 

escalera, del lat. SCALARIA ‘peldaños’ y Corominas añade plural de SCALARE o SCALARIUM íd. (BDELC); en 

CM, LA, P, V, escaleras pl. frente a ‘escalera’ sg., escaleras pl. como en BM; CM, LA, P, V, escalereta 

‘escalón’, igual en BM; forma recogida en CM y LA escalerón ‘peldaño, escalón’, escalerón consta en 

BM; escalerón en DLE 2. m. Ar. Escalón, peldaño; CM, LA y P respondieron aro ‘mamperlán’, cantone-

ra, listón de madera que forma el borde de un escalón, un pesebre o cualquier otra construcción hecha 

de yeso atoque en Andolz; frentecilla en CM, LA y P dicen frente no hay respuesta en V ‘cara vertical 

de un peldaño’. Plano vertical del peldaño; pisa ‘plano del escalón en que se asienta el pie’, consta en 

Tarazona; replano ‘descansillo de la escalera’; cambreta en CM ‘pequeña alacena en el hueco debajo 

de la escalera’ para guardar utensilios, comparable al catalán cambreta (GDLC) en su primera acep-

ción, 1 Dependencia dels baixos de la casa per a guardar-hi el carbó, la llenya, etc.; correa ‘arco sobre 

la que se apoya la escalera’, correa en Andolz; en B, C, CM, P, V, parer ‘otra forma de decir pared’, 

parer / paré en BM; parer s., paredes pl. en LA, paré, paredes (ALEANR, mapa núm. 1515, pared-es) 

los tabiques de la habitación; paredeta ‘pared pequeña’; ‘manera de llamar a los departamentos del 

piso superior suele ser sala, alcoba, cuarto, alcobilla, …; las formas anotadas en B dormitorio, sala, 

alcoba la de C dormitorio, en CM sala, alcoba, cuarto en LA sala, alcoba en P cuarto, sala, alco-

ba y en V cuarto, sala, alcoba (ALEANR, mapa núm. 785, habitaciones del piso superior) (etnográfi-

co); alcoba parte del Dormitorio principal, en DLE ‘dormitorio’; solo en B anotamos habitación, en C 

apuntamos cuarto y además habitación, como forma común en CM, LA, P, V indican cuarto, en LA 

dicen también sala, nombre que dan en P al dormitorio principal (ALEANR, mapa núm. 789, dormitorio), 

cuarto en DLE; en CM y P junto a cambra ‘habitación, cámara’, en la Sierra de Albarracín; en Alvar 

‘especie de antesala que da acceso a la cocina’, en el DLE como desusado reenvía a cámara, del lat. 

CAMĔRA, íd. < del lat. mediev. camara ‘habitación’ con caída de la vocal situada en posición postónica; 

todos los municipios dicen B, C, LA, P, V, trespies a excepción de CM que dice pie barreño (ALEANR, 

mapa núm. 790, palanganero) patas sobre las que se pone la palangana; en occitano trespès n. m. 

‘trépied’ (DGLO), Alibert recoge trespès, m. pl. ‘trépied’ étym. lat. tripes, -pedis; cat. trespeus; y otros 

utensilios con diferentes características tolva ‘orinal de cama’, para enfermos, en forma de sartén; 

torba en Ballobar, igualmente podemos oír la forma cuña en DLE; (vid. tolba 6.7.); anotamos la forma 

dompedro en CM y san pedro en LA y P ‘orinal alto. Sillón para defecar; dompedro > don pedro en 

DLE lo define como coloquial orinal; en CM apuntamos dompedro / y en LA y P sampedro ‘orinal alto’ 

de porcelana para los enfermos’ en Antillón, donde se contempla la denominación humorística de dom-
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pedro; leemos en B, C, orinal B, CM, LA, P, V, barreño y en P además cuchapedos (ALEANR, mapa 

núm. 791, orinal); pichador ‘urinario’; en cat. pixador; en occitano, Alibert por un lado escribe pichièr 

‘vase de nuit’ y por otro pissador ‘urinal, pot de chambre’, del lat. vg. PISSIARE, Alibert; pichadero ‘otra 

forma de decir retrete’; escusau ‘inodoro’, retrete; excusado en Borao, La Alta Zaragoza; escusado, 

en DLE; liendrera (CUESTIÓN, núm. 1755, lendrera). Peine de púas espesas para limpiar la cabeza pre-

viniendo contra las liendres, los huevos de los piojos. Derivado del lat. vg. LENDIS, -DĬNIS, y este del lat. 

cl. LENS, LENDIS, íd. (BDELC); cuchibache ‘lugar pequeño’, lóbrego y poco aireado; CM, LA, P, V, catre 

(CUESTIÓN, núm. 1761, cama pequeña), catre, en DLE; CM, LA, P, V, piltra otra forma de decir cama; 

piltra, en DLE; CM, LA, P, V, camera ‘cama intermedia’ en anchura entre las de matrimonio y la indis-

pensable para una sola persona, la anota Aliaga Jiménez, registrada en el DLE; muletón ‘sábana re-

cia’, muletón, consta en DLE ‘tela recia’; en B y C percha en CM, LA, P, V perchero (ALEANR, mapa 

núm. 793, percha), madera con ganchos para colgar objetos u alimentos; una de las formas emplea-

das colgadero ‘percha’; colgador ‘percha para ropa’ como en BM, Mott lo recoge cuando habla del su-

fijo: “-dó(-r) (-e)”; en CM dicen gancho ‘pértiga terminada en horquilla con dos púas de hierro ideada 

para colgar y descolgar diversos objetos; espenjador en Borao; espenjador en DLE, del arag. espenjar, 

y este del lat. *EXPENDICĀRE, de PENDĒRE, colgar. 1. m. rur. Ar. Pértiga terminada en una horquilla de 

hierro, que se usa para colgar y descolgar cualquier objeto; espenjador Aliaga Jiménez, Andolz, Borao; 

en B bandiar en C, CM, LA, P, V, cunar (ALEANR, mapa núm. 794, mecer la cuna, acunar), bandear 

procede del gòt. bandwo ‘signo’, que pasaría a designar, ‘lado de una nave’ pasando, luego, a significar 

‘lado en general’; pero según afirma Corominas, para el italiano, portugés, castellano, catalán, la géne-

sis no está clara (BDELC); dos maneras de decirlo en CM trico lo traco / trique traque, en LA y P co-

inciden en decir triqui traco ‘movimiento oscilante’; las formas trique y traque constan en el DLE am-

bas de origen onomatopéyico, de un estallido; origen que suponemos para el resto de las formas, so-

bre las que hemos encontrado al menos una similitud que pudiera dar luz a nuestra búsqueda, en occi-

tano: “trica-traca, f. et loc. adv. Allure modérée en trottant tranquillement; crécelle. Var. triquet-

triquet, Ag. étym. Onomatopée”, Alibert; la forma de los dos primeros pueblos B y C es carrico, en LA 

taca taca en los otros: CM, P, V, tacatá (ALEANR, mapa núm. 795, andaderas de niño), aparato para 

aprender a andar (LLiinnggüüííssttiiccoo); andador consta en Mott; en el mapa anterior se buscaba la forma lin-

güística y en este se busca mas la descripción de sus características, las respuestas de B se ciñen al 

sentido demandado y dicen armadura de madera piramidal con ruedas o armadura inmovil lo 

mismo ocurre con C armadura piramidal con ruedas, mientras que las respuestas de los nuevos no 

se ajusta al interés etnográfico, la forma en CM, P y V es tacatá y la de LA taca taca (ALEANR, mapa 

núm. 796, andadera de los niños) descripción del aparato para aprender a andar. (Etnográfico); Iriba-

rren escribe tacataca ‘andaderas donde el niño va sentado en un asiento de lona con dos orificios para 

meter las piernas’; en B y C dicen barras en CM, LA, P, V, travesaños (ALEANR, mapa núm. 797, lar-

gueros de la cama); en catalán taverssers (DCVB); travesaño ‘pieza que, puesta oblicua u horizon-

talmente, ‘asegura armazones o estructuras para darles mayor consistencia’ / ‘la tranca de cerrar una 

puerta o una ventana’; TRANSVERSUS atravesar del lat. tardío TRANSVERSARE (BDELC); cabezal (CUESTIÓN, 

núm. 1762, cabecera de la cama); en B dicen colchoneta en C jergón y colchoneta en CM, LA, P, V, 

colchoneta (ALEANR, mapa núm. 798, jergón), colchoneta para dormir en el campo. (Lingüístico - Et-

nográfico); en CM nos dicen marcéga ‘colchón de paja’ o similar, jergón; la forma márfega ‘colchón de 
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paja’ la recoge Alvar / ‘jergón’ en Aliaga Jiménez; márfega ‘colchón de paja’ o similar’ / ‘tela gruesa y 

tosca’ con este sentido en Andolz; márfega en DLE 1. f. Ar. jergón (// colchón de paja); sin mucha di-

fusión podríamos oír una de estas formas camatón / camero ‘especie de colchón hecho con dos pelle-

jos unidos empleado para dormir en el monte los pastores; sin tener relación con nuestro significado, 

el DLE registra camatón 1. m. Hues. Haz pequeño de leña; camero consta en Andolz, en Borao constan 

las dos formas; en CM consta cogullones en las otras tres localidades LA, P, y V no hay respuesta 

‘cualquiera de las puntas que forman los colchones, almohadones, etc.’; Andolz anota codujón; misma 

forma codujón que registra el DLE 1. m. Ar. cogujón. Aliaga Jiménez emplea cogujón ‘bolsa que forma 

la manta de los hombres de campo por el extremo en que aparece doblada; el material empleado para 

la colchoneta donde dormían en los corrales de ganado o en los mases es balago de centeno en B, 

farfolla de maíz en C y pellejo en CM (ALEANR, mapa núm. 799, material del jergón); farfolla hecho 

con ‘la hoja que cubre la panolla del maíz o con paja del cereal...’ (Etnográfico); barfolla ‘pinochera’ en 

Barceló y Bruballa. Corominas relaciona la aragonesa barfolla con el andaluz y albaceteño farfolla ‘en-

voltura de las panojas del maíz, mijo y panizo’, catalán pellofa y pellorfa ‘hollejo’, entre otros, conside-

rando todas estas formas como derivados de PELLIS ‘piel’ con el sufijo -ofa (DCECH); balago ‘paja larga 

de los cereales una vez quitado el grano’, ‘restos que quedan en el campo después de la siega o en la 

era después de la trilla’ en Iribarren, para Andolz ‘cosa de poca importancia’; en La Alta Zaragoza ‘res-

tos, desperdicios inservibles de paja en la era y por extensión cualquier cosa estropeada, echada a 

perder o que no sirve’; farfolla en Andolz ‘despojo de la flor del azafrán’; pellejo ‘piel’ en Ballobar, An-

dolz, ‘piel de oveja’ en Iribarren; pinochera ‘planta del maíz’ en BM; en B anotamos muelles y en C 

apuntamos jergón de muelles, en CM, LA, P, V, responden jergón (ALEANR, mapa núm. 800, somier) 

o sustitutos. (Lingüístico - Etnográfico). Armadura flexible metálica entre el cabezal y el pie de cama, 

donde apoya el colchón, jergón ‘somier’ en Barceló, en el DLE ‘colchón de paja…’; en los nuevos pue-

blos, en todos, CM, LA, P, V, anotamos bulto ‘funda donde va la lana de la almohada’, nombre que dan 

a la almohada propiamente tal, es decir, al saco rebutido de lana, sin la funda blanca que lo recubre; 

coincidimos con Iribarren, con Borao que en la misma línea dice ‘almohada sin la funda exterior de 

lienzo blanco’ y añade la Academia llama bulto a la funda de la almohada, y almohada al colchoncillo y 

a la funda blanca donde se mete; así como también coincidimos con Andolz que recalca no tratarse de 

la funda blanca exterior, la interior que lleva la lana; en DLE reconoce bulto y reenvía a almohada ‘fun-

da rellena para reclinar la cabeza’ definición que no se ajusta a la nuestra; Del lat. vŭltus ‘rostro’, luego 

pasaría a la cabeza de las estatuas en relieve y de ahí a la masa del cuerpo en general, finalmente a 

una masa cualquiera (BDELC); B y C dicen funda, todos los demás CM, LA, P, V, almadón (ALEANR, 

mapa núm. 801, almohadón, funda de la almohada); la forma almadón la leemos con este significado 

en Alvar, Bruballa, supresión de una vocal. Corominas propone funda del lat. tardío fŭnda ‘bolsa’ y al-

mohada, del árabe hispano muẖádda íd., derivado de ẖádd ‘mejilla’ (BDELC), en la zona de estudio al-

mada y sus derivados almadeta, almadón, almadilla, según Buesa todas estas formas pueden también 

proceder de la variante almuada, en las que se ha podido absorber la w por la consonante precedente 

que tiene el mismo modo de articulación; en B dicen almada, todos los demás C, CM, LA, P, V, alma-

deta (ALEANR, mapa núm. 802, cabezal, pequeña almohada donde apoyar la cabeza). Almada consta en 

BM, Andolz, Iribarren; almadeta deriva de almada además de ser su diminutivo, forma que consta en 

BM, Buesa; las formas almada, almadeta, almadilla, almuadica, almuadilla, las recoge Enguita, formas 
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con el diptongo reducido. Para Corominas, almadeta ‘colchoneta’ deriva de almada ‘almohada’; del 

árabe hispánico y magrebí muhádda, (DCECH), con traslación semántica ya sea por la contigüidad de 

la almohada con el colchón, o por comparación metafórica al servir ambos para apoyar y descansar el 

cuerpo. REW, 5721a muhádda, árabe hispánico y magrebí > almadica, almadeta, almadón; borra ‘pe-

lusilla de las plantas o los frutos, o textura algodonosa’ / ‘suciedad fibrosa que sale debajo de camas y 

muebles, cuando se tarda mucho en limpiar. Ambas acepciones en La Alta Zaragoza, derivado borreta 

‘nombre más común para referirse a la suciedad fibrosa, pelusilla polvorienta, que sale debajo de ca-

mas y muebles’, borreta ‘borra, pelusa’ se conoce en BM, Ballobar, Barceló, La Puebla, borra en La Alta 

Zaragoza; respondieron en LA y P cochambre ‘suciedad’; en DLE; cochambroso ‘viejo, sucio; toci-

nada ‘marranada, suciedad’ derivada de tocino vid. (6.5.); acuriosar ‘embellecer’. Adecentar, limpiar, 

acuriosar en Ballobar, Andolz; sobo o soba ‘paliza’, considerada como un gran esfuerzo que produce 

cansancio y agotamiento, interior, vaya soba nos himos dau hoy limpiando el gallinero y la cuadra; 

tierco, -a ‘endurecido, rígido, tieso por acción del hielo o suciedad’, referido por lo general a tejidos, 

calcetín, pañuelo, vestido, etc.; comparable al cat. enterc ‘rígido, tieso’, arag. tierco ‘duro, rígido, tie-

so’, tieso por suciedad; tapabocas (CUESTIÓN, núm. 1772, manta de lana) con flecos para abrigarse en 

la intemperie. Especie de bufanda grande, así en BM, Moyuela, La Puebla, en Ballobar, Barceló ‘bufan-

da grande y ancha para abrigar el cuello y la boca’, Andolz y en La Alta Zaragoza ‘bufanda’, Iribarren 

‘banda ancha de paño’; escrita en el DLE tapaboca, con similar significado; en catalán tapaboca o ta-

paboques en (DCVB) y tapaboques en (GDLC) cuyas características son las que más se ajustan a nues-

tra descripción; ninguno de los cuatro municipios CM, LA, P, V, responde (CUESTIÓN, núm. 1773, manta 

de algodón); en B son dos las formas anotadas colcha y cubierta en C y LA cubierta en CM colcha 

colchada en P cubierta y colcha colchada (ALEANR, mapa núm. 803, colcha). Tipo de colcha acol-

chada; cobertor ‘edredón que cubre la cama’, manta gruesa generalmente de lana; en occ. cobèrta, 

derivado de cobrir, Alibert; cobertor, en cat. (DCVB), en occ., del lat. coopertus; Alibert; en DLE; des-

pacha(r)-se > despachase ‘acabar las tareas de la casa’; dueña ‘señora de la casa’, igual lo anota 

Nagore, O charrar; en el que se recogen asimismo siñá ‘señora’. Tratamiento de mujer que va seguido 

del nombre propio, siñá María, el acento de áá, es puramente funcional; así como siño ‘señor’. Trata-

miento de varón que va seguido del nombre propio; forma apuntada en P mestresa ‘ama de casa 

hacendosa’; en occ. mestressa ‘maîtresse’ (amante) (DGLO), étym. lat. MAGISTER, Alibert; en B, C, CM, 

LA anotamos ensoñar en P y V no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 804, soñar); ensoñar en DLE, el 

Rincón de Ademuz, derivado de sueño (DCECH); fue la respuesta de CM y LA ensoniar ‘soñar’, otra 

forma de decir; forma que apuntamos sólo en CM y en P embelecar ‘embelesar’, despertar sentimien-

tos apasionados por algo o alguien. ‘Fascinar’ (VBB); misma localización para su derivado posverbal 

embelecau ‘embelesado, fascinado’ (VBB); igualmente sucede con embeleco ‘embelesamiento, fasci-

nación’ (VBB); uso pronominal en B ventanica, en C y los demás CM, LA, P, V, ventaneta (ALEANR, 

mapa núm. 807, ventana pequeña). Der. del lat. VENTUS + el sufijo ICCA o ITTA, en este caso se cumple 

la tendencia de empleo del sufijo –ica en la provincia de Zaragoza y el sufijo –eta más propio del terri-

torio oscense, § 61.1.2.; ventanal, ‘balcón pequeño’ como Mott; balconada ‘balcón largo’; antepe-

cho (RA) ‘balcón sin vuelo’, al menos en LA y P. Composición formada por preposición y sustantivo; 

solarete ‘repisa de la ventana’ forma oída en LA (5.1.1.1.); ventanico ‘postigo’, cada una de las hojas 

de una ventana o balcón; se forma sobre el radical masculino ventano, vid. “exclusivo de Aragón” § 
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61.1.3.604; es la única forma empleada por los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, ventano (ALEANR, 

mapa núm. 808, ‘contraventana’, hoja que cierra el ventano. Puerta interior de madera que cierra so-

bre el vidrio de la ventana, para mayor resguardo de fríos y luces, evitan que se vean las luces de la 

casa y que s’escape el calor; en Ballobar escrito con ‘b’; en los nuevos pueblos también nos dijeron 

ventano ‘ventana pequeña’, así en Borao; solanar en B, LA y P, tribuna en C, soronal en CM y P 

(ALEANR, mapa núm. 809, solana de la casa). Terraza cubierta en la parte alta de la casa orientada 

hacia el sur, en DLE como aragonés, vid., Castañer recoge solanar como aragonés oficial derivado de 

solana. Materiales que se solían utilizar y que abundan en la zona yeso en B yeso y aljez, en C yeso 

y buro, en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 810, clases de pavimento). (Etnográfico); al-

jez recogido en BM, Ballobar, la Sierra de Albarracín, Borao, Gargallo Gil, Pardo, Peralta, Quintana; 

Monegrillo en el ALPI; en Andolz; buro, consta en Andolz como mezcla de cal y arena con la que se 

traban las piedras en la construcción a manera de cemento, BM; en P antosta ‘especie de repisa de 

obra hecha en la pared para colocar objetos’, Borao precisa ‘tabique’; mientras, tanto en CM como en 

LA antosta ‘fragmento de tabique o techo desprendido y caído al suelo’, consta en Andolz, Aliaga 

Jiménez, significado que el DLE recoge como aragonés, vid., antosta, cat. (DCVB). Masa apelmazada; 

forma anotada en CM arnillo ‘travesaño de madera del techo’, arnillo en Andolz; coinciden en la forma 

todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, vueltas (ALEANR, mapa núm. 811, formas e los techos: nombres). 

(Lingüístico - Etnográfico). Techo de maderos, espacio que hay en los techos entre viga y viga; vuelta 

en el DLE acepción 28. f. rur. Ar. Bóveda, y, por extensión, techo; la forma más usada es B, LA, P, V, 

hogar, en C hogaril y en CM hogarín (ALEANR, mapa núm. 812, hogar) sitio donde se enciende el fue-

go. Construcción situada debajo de la chimenea y más alta que el suelo, de forma rectangular, donde 

se hace la lumbre y se ponen los pucheros hogaril en Alcolea, Iribarren, Scholz; cocinilla ‘cocina de 

leña o carbón’, especie de estufa con forma cúbica de hierro fundido o chapa gruesa, que hace las ve-

ces de la chimenea, aventajando a esta en utilidad y, sobre todo, comodidad; llamada económica, apa-

rato que servía para calentar y cocinar alimentos; así como su adaptación léxica, en su momento, a los 

nuevos usos cocinilla de butano ‘instrumento para cocinar’; tejader ‘remate en las chimeneas en 

forma de tejadillo’; gorro dicen en los últimos pueblos encuestados, CM, LA y P y en LA además dicen 

sombrero ‘remate de la chimenea’; gazuza ‘apetito’, tener mucha hambre, ganas de comer, en DLE; 

gana ‘hambre’, apetito, en BM, en Ballobar, en Maella donde da etimología del gótico *ganion, como 

en cat. (DCVB); vid. las locuciones derivadas de esta forma: Este chico páice que no tiene gana. Tengo 

gana de comer; roñar ‘gruñir, hacer ruido / ‘doler de forma persistente algo’, roñar las tripas ‘dolor 

de vientre’. En realidad, se refiere al ‘gruñir’ o ‘hacer ruido’ las tripas, que a menudo, va asociado a la 

necesidad de comer; ‘tener hambre’, roñarar a tripa así en La Alta Zaragoza / ‘dolor sordo’, me roña el 

oído, ‘me duele…’, la mayor parte de estos significados se registran en BM; en occitano ronhar ‘rumi-

ner, ronger’; del lat. RUMIGARE, Alibert; en DLE, dos de las tres acepciones de la voz roñar son aragone-

sas, 1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar. 2. tr. Ar. y Rioja. Tomarse de orín. Usase también 

como pronominal; roñando, ‘gruñendo, regañando’, gerundio de roñar, así mismo en Aliaga Jiménez y 

en el DLE 1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar; hacer boca ‘tomar un aperitivo’; matar el cu-

co ‘comer algo cuando se tiene hambre pero no mucha’; a la inversa sería más hambre que Dios ta-

lento / paciencia ‘tener muchísima hambre’, necesidad de comer en grado máximo, contrastando el 
                                           
604 CASTAÑER MARTÍN, R. M. (1990) en el Lexico de la casa § 61.1.3. 
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colmo del hambre, con la infinita capacidad de Dios; papiar ‘comer de cualquier manera’, papear en 

DLE como vulgar; manduca ‘comida’; en catalán (DCVB); en el DLE; en las dos primeras localidades B 

y C coinciden en la forma tragón en CM, LA, P, V, emplean zampabollos, tragón (ALEANR, mapa núm. 

1128, nombres que se dan al glotón), tragón que come demasiado; zampabollos figura en el DLE; de 

origen incierto probablemente afín al catalán xampar ‘coger, pillar’ (BDELC). Quizá voz de carácter ex-

presivo a base de un radical (xamp-) paralelo al samp- del castellano zampar (DCVB); de uso más bien 

escaso anotamos zampamigas ‘glotón’, forma zampamigas que si consta en Andolz; de la que podr-

íamos deducir su etimología en base al radical, xamp-, ya nombrado y el sustantivo pertinente; empu-

jar ‘comer con buen apetito y glotonería’, empujar en Barceló, vaya merendola nos himos empujáu es-

ta tarde, casi nos salen los bocáus por las orejas; empujar en el sentido de ‘encajar’ hacer tomar una 

cosa que represente un daño o una molestia, en Iribarren; empujar, en DLE no tiene estos significa-

dos; s’ ha puesto como un zaque ‘ha comido mucho’. Seguramente tiene relación con el término za-

que que aquí no se conoce usado de forma aislada, si en esta frase, podríamos decir, que está emplea-

do en sentido figurado, dando a entender que fruto de la cantidad comida, está lleno, como el zaque al 

sacarlo del pozo; zaque no es una palabra que se use de forma directa; Borao la define como ‘cuero 

en el que se saca el agua del pozo’, por eso creemos que el sentido es de carácter figurado por el vo-

lumen que adquiere el cuero al sacarlo lleno de Agua del pozo; zaque consta en el DLE considerando 

esta acepción como de Teruel, 2. m. Ter. Cuero en que se saca agua de los pozos; del ár. clás. ziqq en 

árbe vulgar záqq ‘odre’ (BDELC); lingotazo ‘trago grande de vino u otro licor’, en DLE; lamparazo 

‘trago grande de vino’ / ‘mancha grande en la ropa’ de grasa o aceite; en CM, LA y P lamparón y 

además en LA dicen caer lamparilla ‘trago largo de vino’ o de otra bebida alcohólica, bebiendo más 

de la cuenta / ‘mancha en la ropa de grasa o aceite’, lamparilla como en Barceló; por el contrario tra-

guer / tragé ‘traguito’, trago pequeño; chaparrazo ‘trago largo de bebida’; al menos en CM batuca-

zo ‘trago de licor’; sebera ‘mancha de grasa’; sudera ‘mancha grande de sudor’; taca ‘mancha’, ano-

tada en Borao. G. Haensch p. 155 Alta Ribagorza II arag. taca ‘mancha’ en Pardo Asso; prov. ant. ta-

ca; prov. mod. y gasc. taco; cat. taca; taca en DLE > taca1. 2. f. Ar. y Ast. mancha (// señal que ensu-

cia un cuerpo); manchurrear ‘ir manchando al andar’; manchurrón ‘mancha grande’; palmero ‘lo 

que mide un palmo de longitud’ / ‘vaso grande de vino’, m’i comido cuatro nuezes y güen palmero bi-

no; arranque ‘golpe de genio’, pronto, decisión repentina; arranque ‘último trago’, como en Andolz, 

el arranque, la última copa, taza o vaso, bebidos en el café, taberna o casa particular al tiempo de ir 

a marcharse de allí; echar el arranque ‘último trago antes de despedirse’, amos a echar l’ arranque!, 

‘tomar la última copa’, recogido por Aliaga Jiménez; similar a la anotación de DLE: Vamos a tomarnos 

el arranque; tener morro ‘comer sólo lo que le gusta’. Se dice que: tiene el morro fino, cuando es 

una persona aficionada a las comidas exquisitas; o simplemente morro fino ‘delicado en el comer’, en 

Barceló; niquitoso, -a ‘delicado’ dengue, escrupuloso, aprensivo, de forma general pero en especial 

con la comida. Exquisito con los alimentos, consta en Ballobar, Borao, Andolz, Collellmir, Nagore; en 

cat. niguitós (DCVB), del bajo latín *(i)niquitosus o nequitosus, -a, -um ‘malvado’, ‘lleno de malos sen-

timientos y angustias’, derivado de INIQUĬTAS, -ĀTIS ‘iniquidad’; morrudo ‘goloso’, demasiado aficionado 

a los dulces; así en BM, Andolz. Persona que sabe disfrutar y gozar de las cosas; así Iribarren, -

morrudo, mote en La Almolda-, Ena apunta ‘goloso’ y ‘que se enfada con mucha facilidad’, ‘antipático’ 

en La Puebla; morrudo, DLE 3. adj. Ar. goloso (// aficionado a comer golosinas; forma exclusiva en LA 
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cataticos ‘exquisiteces’, comidas delicadas, cataticos en Ballobar; de igual modo exclusiva en LA 

hacer cataticos ‘cuidar en exceso’, hacer cataticos en Ballobar; dulzaina ‘dulce, golosina, caramelo, 

despectivo, en Tarazona; dulzaina en DLE no tiene idéntico significado; mostoso, -a ‘objeto pegajoso, 

pringoso’ una de las acepciones que ofrece Aliaga Jiménez, y Barceló, en Tarazona; forma homónima 

mostoso, -a ‘niño-a sucio-a’ / ‘pringoso, -a’, igual consta en Aliaga Jiménez; ‘sucio-a’ en Tarazona, no 

distingue la edad; en todos B, C, CM, LA, P, V, idéntica forma laminero, -a (ALEANR, mapa núm. 1129, 

goloso). Persona que le gusta mucho lo dulce, en BM, Ballobar, Alcolea, Aliaga Jiménez, Antillón, La 

Puebla de Castro, en La Alta Zaragoza, la Sierra de Albarracín, Tarazona, el Rincón de Ademuz, Caspe, 

Barceló y Collellmir, Andolz, Iribarren, de lamer, en DLE como aragonés pero con esta acepción, 2. f. 

rur. Ar. Abeja suelta que se adelanta a las demás al olor del pasto que le agrada; laminerizo ‘muy la-

minero’, en Mott con un significado particular ‘muy delicado’; lamineria ‘golosina’. Cosa apetitosa para 

comer, en La Alta Zaragoza, Aliaga y Barceló la acentúan; lamín ‘golosina’, dulce; consta en Borao, 

Aliaga, La Alta Zaragoza, Antillón; en DLE como de Aragón, 1. Ar. Golosina, manjar delicado / ‘deseo o 

apetito de una cosa’. Documentada, en Caspe Barceló. Viene de lamer, del lat. LAMBĔRE y su plural la-

mines ‘dulces’; laminiar ‘comer dulces o golosinas’ en La Alta Zaragoza; golosón, -ona ‘muy lamine-

ro’, golosón, -a; lambroto ‘glotón’ al menos dicha en Peñalba, que le gusta comer mucho, igual en Bo-

rao, Tarazona; todos coinciden en decir morrear ‘comer muchos dulces y golosinas’ y por su parte en 

CM añaden morrudo, igual en Andolz, Iribarren; morenillo ‘molinillo de madera para hacer chocola-

te’, agitador, utensilio de madera para deshacer el chocolate mientras se cuece; anotada en Andolz, 

Tarazona, Iribarren quien incluye la canción, conocida en la zona. CCaanncciióónn: Chocolate, morenillo corre 

corre que te pillo…; pastilla ‘tableta de chocolate’; onza ‘medida de peso’ equivalente a unos 33 gra-

mos / ‘dos porciones de chocolate’; esleir ‘deshacer, desleír’. Responde al étimo del lat. vg. *EXLIGERE, 

del cl. ESLĬGĔRE ‘escoger’ que pasó a ‘separar, descomponer’, según muestra la forma vasca esleitu de 

origen latino ‘separar, escoger’; algunos autores atestiguan esleir en cast. ant. (BDELC); no muchas lo-

calidades han confirmado la forma presa ‘gallina o carne que se pone en el cocido’: caldo de presa, 

‘caldo de gallina’, consta en BM, Ballobar, Tarazona, Iribarren, Borao dice ‘puchero de enfermo’; en el 

DLE 15. f. Ar. Cocido para enfermos hecho con menos ingredientes que el normal; carcasa ‘esquele-

to’; en DLE y carcassa en cat. probablement del italiano carcassa, o del francès carcasse (DCVB); car-

canada ‘esqueleto’, otra forma, Mott anota carcana ‘mujer difunta’; quitarse l’amargazón ‘saciarse 

de algo deseado después de mucho tiempo’. Resarcirse de algo, así mismo en BM, Andolz; marro ‘po-

so de café’ como en Tarazona; igual en cat. marro en su acepción número 2 (DCVB); caer la comida / 

y’ a cáido caer la comida, ‘comer’, hablando de comer, se dice: ¿ya ha caído?, ‘¿ya has comido?’ Bar-

celó en Caspe, posiblemente lo podemos ver escrito de esta otra manera ya ha cáido, la comida, la 

andada, etc. Cuando se habla de comer se emplea esta frase con el sentido de ‘ya he acabado de co-

mer’. La forma cáido sigue la tendencia a acentuar la vocal más abierta del grupo de gran difusión en 

la región aragonesa, tendencia ya conocida en latín vulgar caído: -ái-< -AÍ-; algo parecido leemos en 

cat. caure bé (una cosa de menjar); el lat. CADĔRE, íd. (BDELC); mistela ‘anís con mosto’, bebida dulce 

de mosto, elaborada en casa; del it. mistella (BDELC). 

 
6.9.1. Cuestiones generales: estructura, partes, mobiliario 
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En B dicen desván en C dicen bajos de la casa los demás CM, LA, P, V, arriba (ALEANR, mapa 

núm. 783, situación del granero en la casa) (etnográfico); pitañar ‘granero o falsa en lo más alto de la 

casa’. Edificación de pobre valor y pobre apariencia, en lugar alto o poco accesible; la forma en C es 

rincón de la leña, en B, CM, LA, P, V, dicen leñera (ALEANR, mapa núm. 784, leñera), almacén de le-

ña; en B anotamos dormitorio, sala, alcoba en C dormitorio en CM sala, alcoba, cuarto en LA sa-

la, alcoba en P y V cuarto, sala, alcoba (ALEANR, mapa núm. 785, habitaciones del piso superior) 

(etnográfico); comóda ‘cómoda', mueble con varios cajones, para guardar la ropa, con desplazamien-

to del acento (3.1.1.); entredós ‘mueble, no muy alto, con cajones’; otra forma de referirse a él DLE y 

DCVB; escaleretas pl. escalinata por lo general en la calle; escalereta ‘escalón’; escalera dicen en 

B, pendaño en C y escalera en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 787, peldaño), escalón; 

escaleras pl. / ‘escalera’ sg.; escalerón ‘peldaño, escalón’; aro ‘mamperlán’, cantonera, listón de 

madera que forma el borde de un escalón, un pesebre o cualquier otra construcción hecha de yeso; 

frente ‘cara vertical de un peldaño’. Plano vertical del peldaño; pisa ‘plano del escalón en que se 

asienta el pie’; rellano ‘descansillo de la escalera’, se lee en Castañer, similar en DLE; creado con el 

prefijo re- sobre llano, del lat. PLANUS vid. (DCECH); la respuesta de CM cambreta ‘pequeña alacena 

en el hueco debajo de la escalera’ para guardar utensilios; correa ‘arco sobre la que se apoya la esca-

lera’. 

En otras ocasiones la vocal atona no desaparece en la pronunciación en final de palabra como paré, 

sé, almú, carnuz, etc. paré ‘pared’; parer otra forma de decir ‘pared’; engrandar ‘engrandecer’, 

agrandar, ampliar; arrimadillo ‘rodapiés’. Friso pintado en la pared; arrimadero ‘zócalo de gran altu-

ra con el que se decora la parte baja de las paredes de una sala o patio’; historiau, -ada ‘lo que tiene 

mucha ornamentación’; ser muy historiau ‘ser muy complicado’. 

 
6.9.2. La albañilería 
 
En la mayoría de los nuevos pueblos utilizan la voz chezo ‘yeso’ para referirse al bloque de mineral 

de yeso sin cocer que se extrae del aljezar, ‘terreno abundante en mineral de yeso’, pero si volve-

mos al (ALEANR, mapa núm. 810, clases de pavimento) la respuesta en C anotamos aljez, forma escri-

ta en BM, Monegrillo (ALPI), también en BM aarrjjeezz ‘yeso’ [forma que podría ser la base de aarrjjeezzóónn]; 

aljez, en DLE. Del ár. hisp. alǧiṣṣ, este del ár. cl. ǧaṣṣ o ǧiṣṣ, este del pelvi gač, y este del gr. γύψος 

gýpsos ‘yeso’; aljezón s., aljezones pl. ‘cascotes’, trozos de yeso, de enruna formas que nos con-

firmaron en LA, V ; en P alternan con arjezón, arjezones formas que podrían de la forma siguiente, 

que si bien no nos la han confirmado en singular, arjez ‘yeso’ comprobamos su uso en BM, Peralta 

d’Alcofea (ALPI), vid. aljez y chezo; derivado de aljez, aljezero ‘yesero’, fabricante de yeso, en LA 

igual en Ballobar; si al menos se conservan varias voces de la familia podemos pensar que probable-

mente se diría aljecería / aljezería ‘yesería’, ambas formas en Andolz; horner, -tes / horné, -etes 

‘horno para cocer la piedras de yeso’; forma recogida en CM y P hornete ‘horno para cocer las piedras 

de yeso’, hornete en BM; yesaire ‘yesero’ persona que trabaja el yeso, el que lo aplica, así mismo en 

La alta Zaragoza, Alcolea; en cat. guixaire (DCVB); en occ. geissar, Alibert; aammoorrttaa((rr))--ssee > amortase 

‘fraguar’; amortecer ‘endurecerse el yeso, el cemento’, con referencia al yeso, la cal y el cemento; 

amortierar en occ. amorterar en cat., del lat. mortarium, Alibert; amortau ‘endurecido’ el yeso o el 

cemento por haber secado o fraguado; se dice igualmente morir, ‘con referencia a yeso, cal y cemen-
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to, fraguar, la forma morir la documenta Aliaga Jiménez; zaborro ‘pedrusco’, piedra algo grande / 

‘cascote de yeso’, yesón / fig. ‘gordinflón’, con este sentido en Iribarren (5.1.1.9.); zaborro, en el DLE, 

se considera palabra aragonesa con los significados de 1. m. Ar. y Nav. Hombre o niño gordinflón / 2. 

m. Ar. yesón; zaborra ‘gravilla’, piedra menuda o mediana, generalmente usada para rellenar, se do-

cumenta en Andolz, Borao, Peralta, Pardo. Del latín SABŬRRA (DCECH); (5.1.1.9.); zaborra en DLE, 2. f. 

Ar. Piedra pequeña. Se usa más en pl.; zaborras ‘piedras pequeñas para, enfalcar, vid., ajustar las 

grades que se colocan en las paredes de un edificio entre las mayores, cuando estas no encajan per-

fectamente, como en Alquézar, Arnal Cavero; zaborrazo ‘pedrada’, derivado de zaborra; asimismo 

enzaborrar ‘rellenar con zaborros entre las piedras de cara vista cuando se hace una pared’; tam-

bién zaborrear ‘rellenar huecos’ en las obras de construcción utilizando zaborra; así como zaborros 

‘piedras grandes y medianas’, -zaborros, mote de Bujaraloz–; preferentemente en CM y LA dicen en-

ruena ‘escombros’, enruena en BM; en Antillón, La Alta Zaragoza. Documentada en los diccionarios 

aragoneses de Peralta, Borao, Pardo; por otro la forma más extendida y en LA y P enruna ‘escom-

bros’, tierra, desperdicios de una obra, enruna en Ballobar, Andolz; en la Sierra de Albarracín. En el 

DLE, como voz propia de Aragón, vid. Recogida en Andolz, Borao, Pardo. Corominas considera enruna 

como palabra aragonesa, albaceteña y murciana señalando un hipotético *RAUDENA, originado por el 

cruce de RUDERA ‘escombros’ con RAUDERA ‘piedra en bruto’, términos que ordinariamente se confundían, 

(DCECH), en catalán runa, enruna (DCVB); así también en LA y P dicen su derivado enrunar ‘cubrir 

con escombros o tierra un vacío’. Tapar algo con tierra o cascotes de forma que quede cubierto; 

enrunar en Ballobar, Andolz, en la Sierra de Albarracín, asimismo Borao, Coll y Altabás, Aliaga Jiménez 

‘Enterrar ó soterrar alguna cosa’ en el Somontano. El DLE registra enrunar como palabra aragonesa 1. 

tr. Ar. Construir o solar con casquijo o escombros; Formado a partir de enruna derivado de enruna, 

igualmente registrada en el DLE como de Aragón, 1. f. Ar. Cascote, escombros o desperdicios que sir-

ven para solar; así como su derivado enrunau ‘cubierto con escombros’ enrunau; enrunau ‘cubierto 

con escombros’, una variante enrona ‘escombros’ como enruna y enruena formas pronunciadas por 

nuestros informantes, el verbo tanto en infinitivo como en participio, también se usa en BM, en Caspe… 

El DLE la anota como aragonesa, 1. f. Ar. enruna. La Alta Zaragoza, en Barceló; su derivado enronar 

en CM ‘cubrir con escombros’, cascotes, tierra o restos, en Aliaga Jiménez, Barceló, La Alta Zaragoza. 

En el DLE como aragonesa, 1. tr. Ar. enrunar; algunas variantes: la forma dicha en CM enronau ‘cu-

bierto con restos’ como en La Alta Zaragoza y en LA y P enrunau; su antónimo dicho en LA y P des-

enrunar ‘desescombrar’, quitar los escombros, desenrunar en Barceló; su homónimo dicho en CM 

desenronar ‘desescombrar’, quitar los escombros, en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; aunque no 

sea una forma de uso en la actualidad escombra ‘escombro, desecho, basura’, consta en Borao, An-

dolz, Collellmir; desenronar en DLE como aragonesa 1. tr. Ar. Quitar la enrona; de la que surge, avala-

da, la forma que nos dijeron en CM, escombrar ‘socavar’, descubrir el cimiento de una pared, la raíz 

de un árbol, garbancillo ‘grava menuda’, garbanzillo, en BM, garbancillo en Andolz; graba ‘arena con 

piedras’, graba en Andolz; grava, en DLE; grabera ‘yacimiento de grava’, grabera en Ballobar, en An-

dolz; gravera, en DLE; en nuestra zona, de forma generalizada, se dice barro mientras que Borao ano-

ta barros, afirmando que es forma castellana como lodos pero en Aragón se prefiere la voz barro; ra-

dedor (CUESTIÓN, núm. 2467, raedera). Instrumento para ajustar medidas rasas, así empleado en BM 

haciendo referencia a la tablilla con la que se arrasaba el sobrante de relleno introducido en el molde 
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utilizado para hacer los adobes (Félix Rivas); en todos B, C, CM, LA, P, V, anotamos jada s.f. (ALEANR, 

mapa núm. 1243, legón). (Lingüístico – Etnográfico). Especie de azada ancha y rectangular. Instru-

mento que se distingue de la legona605 por su mango de madera. Azada, instrumento de mango largo 

de madera, pala rectangular de hierro y que se utiliza entre otras cosas para remover y masar el barro 

con que se harán las adobas. El DLE incluye ligona como voz aragonesa, del lat. LĬGO, -ŌNIS (DCECH); 

anotada por Andolz, Borao y Pardo, Gargallo Gil; jada en el DLE, 1. f. rur. Ar. azada; B y C responden 

azada en el resto de municipios CM, LA, P, V, jada (ALEANR, mapa núm. 1244, herramienta para hacer 

la mezcla). Esta pregunta y la 1243 podemos pensar que se refieren a lo mismo pues aunque están 

separadas en distinto número de mapa, coinciden a su vez con la misma pregunta del proyecto inicial 

(CUESTIÓN, núm. 2468); piquero ‘picapedrero, operario de albañil’, piquero ‘albañil’ en Andolz; tiene 

como base el verbo picar, de creación expresiva (DCECH); maceta ‘martillo de albañil’; mallo ‘maza o 

martillo grande’, herramienta de madera o de hierro muy pesada, que se une a un mango y se utiliza 

para machacar o golpear, usado para romper piedras o suelos de cemento; la forma de B es peón, las 

de C peón y manobra en el resto CM, pion (ALEANR, mapa núm. 1240, peón de albañil) obrero que 

ayuda al albañil; en respuesta a otra cuestión en LA y P se reafirman en la voz manobra ‘peón de la 

construcción’. Obrero de la construcción que proporciona ayuda a sus superiores, sinónimo de peón de 

albañil, pion se lee en Ena, pion, manobra formas compartidas con Alcolea, BM, Andolz, con tendencia 

antihiática en Tarazona; manobra en Ballobar, Andolz, Iribarren; jarriar ‘jaharrar’ cubrir con yeso o de 

cemento una pared; sinónimo quizá más usado lucir ‘enlucir’, cubrir las paredes con yeso; rebozar 

‘revocar’, enyesar las paredes; lavadura ‘enlucido de la pared’; remolinar ‘alisar el enlucido de una 

pared’, pasando sobre el yeso, un trapo húmedo, para disimular las marcas de la llana; anotamos pe-

so en B, LA y P en C plomo (ALEANR, mapa núm. 1245, plomada); plomear ‘aplomar’ señalar la verti-

cal con la plomada; ilada ‘fila’, hilera de ladrillos; rreeggllee ‘fila, línea’; ringla ‘fila’. en La Alta Zaragoza; 

o la locución en ringla ‘en fila’, uno detrás de otro. en La Alta Zaragoza; variante ringlera ‘línea’, 

‘hilera’. en La Alta Zaragoza; en cat. renglera, variación de reng por influjo de regla, reng a su vez vie-

ne del fràncic hrĭng ‘corro de personas’; con sus locuciones en ringlera ‘en fila’, uno tras otro, en La 

Alta Zaragoza; a ringleretas ‘a filas’; con el sufijo propio de la zona; ran (CUESTIÓN, núm. 2470. ni-

vel), altura horizontal. Utilizado en la loc. a ran de ‘al nivel de’, de uso generalizado, según (Colón, 

ELH, p. 184)606, ran tiene el mismo origen que randa, que a su vez es comparable con el gascón rande 

‘raie, trait, ligne tracée; ligne en bordure, rangée; ride’, Palay. Siguiendo la conexión propuesta entre 

ambas formas y a pesar de que la forma randa no es conocida en la zona, para conocer su etimología, 

nos hacemos eco de las palabras de Nagore: “De origen céltico posiblemente (celt. RANDA ‘límite’ > 

‘borde’) pasó de la lengua de Oc al cat. y de ahí al cast. y al port. En cat. no se documenta antes de 

1390 (BDELC), por lo que es lícito pensar que entró más o menos al mismo tiempo en el aragonés”,607 

de modo que una vez más podemos comprobar la estrecha relación existente entre las lenguas situa-

das a ambos lados del Pirineo. 

                                           
605 Especie de azada ancha, con mango de hierro que es de una sola pieza con el corte. 
606 COLÓN DOMÉNECH, Germán “Elementos constitutivos del español: Occitanismos”, en Enciclopedia Lingüística Hispánica. Madrid: 
CSIC, 1966, vol. II, pp. 153-192.“Elementos constitutivos del español: Catalanismos”, en Enciclopedia Lingüística Hispánica. Ma-
drid: CSIC, 1966, vol. II, pp. 193-238. 
607 Para más información sobre esta forma que es desconocida en la zona proponemos consulta vid. p. 157 Nagore, “Los occita-
nismos en aragonés”, Alazet, 6 [Huesca], (1994), pp. 119-173. 
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Lo podemos encontrar escrito de varias maneras: arrán ‘a ras’, al mismo nivel, casi tocando a ran 

/ al ran ‘al borde’, rozando / ‘a ras, al nivel’, a la misma altura horizontal, ya no coje mas azaite está 

al ran, vid. exp.; poner a ran ‘al mismo nivel’, a la misma altura horizontal; de vez ‘a la vez’; plaste 

‘masilla’ utilizada por el cristalero; forma facilitada en CM bujarda ‘rueda para marcar sobre cemento 

tierno’; paleta (CUESTIÓN, núm. 2464, palustre paleta de albañil); cascajo ‘terreno duro y pedregoso’, 

malo para cultivar; en CM nos dijeron rebla ‘guijarros o fragmentos de diversos’ materiales que sir-

ven para rellenar, reble en Andolz; reble en DLE, 1. m. Ar. Cascajo o fragmentos de ladrillos y de otros 

materiales que sirven para llenar huecos; carretillo ‘carretilla de una rueda’. Carro de dos varas que 

arrastra hacia adelante el hombre y que es de una sola rueda; igual en La Alta Zaragoza, carretillo ‘ca-

rretilla’ en La Puebla; en DLE otro significado y género s.m. ‘carretilla’ f.; coexisten dos formas, igual 

forma en todos los municipios bacieta (ALEANR, mapa núm. 1242, bacía). Artesa de albañil, recipiente 

donde se prepara el yeso; como en Barceló. Diminutivo de bacía (del latín tardío BACCEA ‘vasija’; 

DCECH); caldereta ‘caldero de albañil’; en La Puebla con este significado ‘pequeño, pozal, cubo’ / ‘cu-

bo metálico con asa’; en B así como en CM, LA y P cajón, en C capazo, forma que también se dice en 

P y V (ALEANR, mapa núm. 1241, gaveta) o sustituto, donde lleva las herramientas el albañil (lingüístico 

– etnográfico). La forma capazo desciende de un lat. vg. *CAPACĔUM íd., derivado de CAPĔRE ‘contener’ y 

este de CAPAX ‘que tiene cabida’ (DCECH); talocha ‘especie de llana de madera’. Tabla que emplean los 

albañiles para sostener una porción de la masa que manejan, talocha en BM, Andolz; y a la acción con 

ella realizada talochar ‘luzir en albañilería’. Pasar la talocha; , talochar en BM, Andolz; otro tipo de 

utensilio similar, ya descrito, lo llaman llana todos los pueblos coinciden en forma con el castellano 

(CUESTIÓN, núm. 2465, llana). Herramienta compuesta por una lámina de metal y un asa, que usan los 

albañiles para extender y alisar el yeso o la argamasa, la anota Barceló; al hecho de igualar los trazos 

que deja la llana le llaman remolinar ‘pasar un trapo húmedo por el yeso’ para impedir que las marcas 

de la llana algo se vean, o se noten, remolinar en Andolz, en BM consta remolinau; hacer tripa ‘tor-

cerse, encorvándose, una pared, especialmente en el medio. Hincharse o abombarse una pared, fer 

tripa en La Alta Zaragoza; dicha en LA camaso ‘solar que proviene de una casa en ruinas’; medianil 

‘pared común a dos casas’. Tabique o pared propiedad de dos. El sustantivo medianil se lee en los dic-

cionarios aragoneses de Borao, Pardo, Andolz, Iribarren, de uso en Antillón, derivado de mediano, y 

este, a su vez, del latín MĔDIU ‘medio’ (DCECH), medianil, en DLE; entabicar al menos en el sentido 

figurado cerrar todas las puertas y ventanas de una casa, como en BM; aunque no es muy frecuen-

te destajar, tabicar. ‘Dividir un local en varias piezas a base de tabiques y paredes’; sin embargo el 

significado de tabicar en DLE no coincide con la idea de la zona ya que su significado es: 1. tr. Cerrar 

con tabique una puerta, una ventana, etc. 2. tr. Cerrar u obstruir lo que debería estar abierto o tener 

curso. Uso también como pronominal, es decir que tabicar en castellano supone ‘obstruir’, nada que 

ver con nuestro concepto; estajar dividir, ‘hacer tabiques, separar en compartimentos un espacio’; 

adoba ‘adobe’, masa de barro con forma de ladrillo y secado al aire que se emplea en construcción, es 

la forma empleada al menos en B aunque no lo sabemos por la información recogida en el ALEANR, igual 

dicen en CM y en V al referirse a ‘adobe’, ladrillo de paja y barro; tocho ‘ladrillo hueco de seis aguje-

ros’, igual en Barceló; jero al menos en P así llaman al ‘ladrillo macizo’; matraco llaman al menos en 

CM al ‘ladrillo macizo de grosor algo mayor al corriente’, como así consta en BM, Andolz; resilla ‘ladri-

llo alargado pero delgado, para tabicar’; machembrau por machiembrado, tipo de ladrillo que por me-
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dio de rebajes y ranuras en sus cantos, se pueden encajar entre sí, logrando, con la sucesión de varias 

piezas ensambladas una superficie lisa y solida; cantear ‘poner de canto un ladrillo, tabla, etc.’. Como 

en la Ribera; de canto, loc. a sardinel, dícese del modo de construir cuando se colocan las adobas o 

los ladrillos apoyados sobre una de sus dos caras más largas de entre sus cuatro caras menos gruesas; 

a espiga loc. ‘en espina de pez’, manera de poner las piezas de una hiladas unas están inclinadas 

hacia un lado y las de la siguiente hilada hacia el otro; echar cerros, loc. se dice al menos en P a la 

labor de ‘reparar o sustituir el montón de barro y piedras que suele culminar los muros exentos como 

los de los cierres de corral’ o también hacer cerro ‘reparar o sustituir la línea de barro que sustituye a 

la de ‘tejas cobijas’ en los tejados de media teja’ También echar el cerro (Robres); regle ‘regla de 

medir de albañil y de carpintero’. Listón o regla larga, de madera o metálica, que usan los albañiles pa-

ra hacer líneas rectas, traite el regle pa allanar el suelo qu’himos echáu en el mas / ‘especie de listón’, 

generalmente de madera, usado para mantener la línea recta en la construcción; baldoseta ‘baldosín’; 

estajar ‘compartimentar, dividir en zonas’, hacer tabiques, separar en compartimentos un espacio, 

Castañer: destajar < *DĬSTĀLIARE, cf. DEEH, estajar, testajar en La Alta Zaragoza / ‘separar una o va-

rias reses del hatajo’; según Gargallo Gil, estajar, procedente de un primitivo tajar del lat. vg. TALĔĀRE 

‘cortar, rajar’, (DCECH), estajar consta en BM, Ballobar; estaje ‘tabique que separa dos habitaciones’, 

en Ballobar ‘tabique’, en BM ‘cuadra, compartimento para animales’; estajada ‘división de un local 

mediante tabiques’, en Andolz, estajadizo ‘tabique pequeño’, como en BM, similar en Andolz y Borao 

‘división de corrales para tener reses a parte’; posverbal de estajar estajo ‘destajo’ trabajar sin des-

canso, aprisa para concluir pronto, estajo ‘compartimento’, ‘destajo’ en La Puebla, en La Alta Zaragoza 

‘parte de un ganado’; a estajo, ambas constan en BM, Ballobar; Collellmir solo anota estajo, confusión 

de prefijos dis- y ex-; Andolz escribe la locución a estajo ‘a destajo’; Iribarren: a estajo o astajo; esta-

jero ‘trabajador a destajo’, estajero se lee en Andolz; astajo ‘a destajo’, con empeño, sin descanso y 

aprisa para terminar pronto, así lo anota Barceló; en B y LA podemos encontrar esta ambivalencia 

gráfica ir astajo / ir a ‘stajo, en P y V trabajar a ‘stajo ‘trabajar a destajo’, a más faena realizada, 

más cobrará el que la ejecuta. Cantidad concertada para efectuar una obra por un tanto y no a jornal; 

eessccoorrnnaa((rr))--ssee / escornarse / escuernase ‘trabajar mucho y duro’. Excederse en trabajar con esfuerzo 

intenso. Empeñarse con ahínco en lograr lo imposible / ‘perder los cuernos un animal’ Borao anota es-

cornarse pero entendemos que el significado no es exactamente igual; sí lo compartimos con Barceló; 

echar el día ‘emplear la jornada completa en una labor’, echar el día Barceló, quien lo iba a decir ya 

imos echao el día; trabajar a lomo caliente ‘trabajar mucho, con gran esfuerzo, sin descanso, dura-

mente’, hoy no acabaremos esta paré de piedra, si no trabajamos a lomo caliente, consta en Barceló. 

 
6.9.3. El dormitorio 
 
Útil que resultaba decorativo cofaina ‘jofaina’, barreño de loza que se empleaba para lavarse la ca-

ra, las manos o los pies, consta en Andolz, Iribarren Tarazona; palangana en B y C, barreño en los 

otros (ALEANR, mapa núm. 788, palangana) vasija en la que nos lavamos las manos; lavamanos ‘lava-

bo con palangana, cubo y jarra’; la respuesta anotada en B es habitación, que también es una de las 

respuestas de C en donde también consta cuarto, forma que encontramos en el resto de municipios 

CM, LA, P, V, en LA añaden sala -dormitorio principal- (ALEANR, mapa núm. 789, dormitorio); en los 

pueblos encuestados CM, LA, P, V nos dicen alcoba ‘parte del dormitorio principal’; cambra ‘habita-
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ción’, cámara, con caída de la vocal situada en posición postónica; cuchibache ‘lugar pequeño’, lóbre-

go y poco aireado; B, C, LA, P, V dicen trespies, CM, pie barreño (ALEANR, mapa núm. 790, palanga-

nero) patas sobre las que se pone la palangana; trespeus en cat. (DCVB) posible grafía aglutinada; 

tolva ‘orinal para los enfermos en cama, en forma de sartén. Vasija en forma de cuña, amplia y de po-

ca altura, usada para recoger las deposiciones y orinas de los enfermos que no pueden levantarse de la 

cama, introduciéndola debajo de las asentaderas; entre dos formas en CM dompedro / y en LA y P 

san pedro ‘orinal alto’. Sillón para defecar; en B orinal, barreño en C orinal en CM, LA, y V barreño 

que también se dice en P además de cuchapedos (ALEANR, mapa núm. 791, orinal); esta última forma 

podría tratarse de una palabra compuesta de cucha forma que hallamos en el DLE que vendría del it. 

cuccia; pichador ‘urinario’ / ‘orinal’ en el mapa 791 del ALEANR, se recogen variantes cercanas: pisallo 

en Yebra de Basa, pisonal en Lasieso, pijador en Alloza. Corominas apunta pichallo en Vío (DCECH). Se 

ha creado sobre el verbo pichar ‘orinar’, y este de picha, vid.; pichadero ‘otra forma de decir urinario’; 

escusau ‘inodoro, retrete’; todos B, C, CM, LA, P, V, usan la misma forma almario (ALEANR, mapa 

núm. 792, armario) (3.2.3.3., 5.3.3.) Castañer, Wilmes; almari en cat. que reenvía a armari (DCVB), 

armari en occ. (DGLO) y Alibert; por lo general el armario estaba dentro de la pared ya que las pare-

des exteriores, en la casa aragonesa tradicional eran muy gruesas prestándose de ese modo a la cons-

trucción de tales armarios que ha-bía en casi todas las habitaciones, por lo que, en ocasiones se preci-

sa el uso al que se destinaban: almario ropero, formas que registra Castañer, vid., en catalán tam-

bién hacen uso de locuciones para designar el tipo de armario: armari raconer (DCVB y GDLC); consta 

en Castañer, ropero con este significado se registra en el DLE; está formado sobre ropa que segura-

mente viene del gót. *RAUPA (DCECH); arca ‘mueble o cajón de suelo para meter ropa’; arca, en occ., 

Alibert; igual en cat. (DCVB); dicha en CM, LA, P, V, liendrera (CUESTIÓN, núm. 1755, lendrera). Peine 

de púas espesas para limpiar la cabeza previniendo contra piojos y las liendres; CM, LA, P, V, camera 

‘cama intermedia’ en anchura entre la de matrimonio y la necesario para una persona; muletón ‘sába-

na recia’; B y C dicen percha los otros CM, LA, P, V, perchero (ALEANR, mapa núm. 793, percha), ma-

dera con ganchos para colgar objetos u alimentos; colgadero ‘percha’; colgador ‘percha para ropa’, 

en DLE; gancho ‘vara que tiene dientes de hierro en la punta para colgar y descolgar diversos obje-

tos’, espenjador en Borao; la forma dicha en B es bandiar, en C, CM LA, P, y V dicen cunar, derivado 

de cuna (ALEANR, mapa núm. 794, acunar, mecer la cuna); del lat CŪNA (BDELC); dos formas constan en 

CM trico lo traco y trique traque, en LA y P triqui traco ‘movimiento oscilante’; CM, P y V compar-

ten la forma de llamarlo tacatá y en LA dicen taca taca (ALEANR, mapa núm. 795, andaderas de niño) 

nombre dado al instrumento que los niños emplean para aprender a andar; nos parece acertado rela-

cionarla esta voz con la del occitano tac, que apunta Alibert de origen onomatopéyico ‘bruit d'un petit 

choc’; los dos primeros pueblos dicen barras y los restantes CM, LA, P, V, travesaños (ALEANR, mapa 

núm. 797, largueros de la cama); travesaño ‘pieza que’, puesta oblicua u horizontalmente, ‘asegura 

armazones o estructuras para darles mayor consistencia’ / ‘la tranca de cerrar una puerta o una venta-

na’; cabezal (cuestión, núm. 1762, cabecera de la cama), formado a partir del sustantivo cabeza; del 

lat. vulgar hispánico CAPĬTĬA (BDELC); la forma común es colchoneta B, C, CM, LA, P, V, y C añade 

jergón (ALEANR, mapa núm. 798, jergón); derivado de la jerga del mismo origen incierto emparentados 

el castellano antiguo, sarga, el occitano, sarga, el francés antiguo sarge al parecer descendientes de 

serĭca ‘paños de de seda’ (BDELC); para referirse a la colchoneta para dormir en el campo solo conta-
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mos con la palabra dicha en CM marcéga ‘colchón de paja o similar’, jergón / ‘tela gruesa y tosca’, 

marzega, márfega en Andolz; màrfega en cat. (DCVB); en el DLE consta màrfega 1. f. Ar. jergón (‖ 

colchón de paja). Del ár. hisp. márfaqa, y este del ár. clás. mirfaqah; sin ser muy frecuente camero 

‘colchón hecho con dos pellejos unidos’ empleado para dormir en el monte, camero en Andolz; posi-

blemente derivado del lat. vg. CAMĂRA , del cl. CAMĔRA ‘bóveda’ y este del gr. kamára ‘bóveda’, ‘cuarto 

abovedado’ (BDELC); es la respuesta de CM cogullones ‘cualquiera de las puntas que forman los col-

chones, almohadones, etc.’, cogullón, solución aragonesa con –ll- en lugar de –j- del lat. CUCULLIŌNE; 

cogulla en catalán (DCVB); en B dicen balago de centeno, en C farfolla de maíz, en CM pellejo, el 

resto no responde (aleanr, mapa núm. 799, material del que se hace el jergón); bálago ‘paja del cereal 

después de quitarle el grano’; de origen céltico afín al bretón balazn, galés banadl ‘retama’; de la pro-

cede también el catalán bàlec ‘retama enana y el francés balai ‘escoba’ (BDELC); farfolla, hecho con la 

‘hoja que cubre la panolla del maíz’ o con ‘paja del cereal’. (Etnográfico); farfolla consta en el DEL; 

procedería del dialect. marfolla, y este del lat. malum folium ‘mala hoja’; como podemos observar por 

la respuesta de CM el material podía provenir tanto del sector agrícola como del ganadero; la respuesta 

en B es muelles en C jergón de muelles en los nuevos coinciden CM, LA, P, V, en la forma jergón 

(ALEANR, mapa núm. 800, somier). Armadura flexible metálica entre el cabezal y el pie de cama, donde 

apoya el colchón (o sustitutos); muelle del lat. MŎLLIS ‘blando, flexible, suave’ (BDELC); bulto ‘funda 

donde va la lana de la almohada’; igual consta en una de sus acepciones en el DLE; B y C dicen funda 

el resto CM, LA, P, V,  almadón (ALEANR, mapa núm. 801, almohadón), funda de la almohada; almada 

dicen en B, almadeta en todos los demás C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 802, cabezal) pequeña 

almohada donde apoyar la cabeza. Diminutivo de almada. Andolz registra almadeta (3.1.4.7.) c); 

(6.9.), p 749; anotamos almadón en B, en todos los demás C, CM, LA, P, V, almada y en P además 

se dice almuada y almoadón (ALEANR, mapa núm. 1452, almohada, para referirse a la almohada lar-

ga, para la cama de matrimonio) (3.1.3.2.). (3.1.4.7.) c). Del árabe hispánico y magrebí muhádda; 

almada, almadeta y almadón en BM, Ballobar, La Puebla de Castro, La Alta Zaragoza, Antillón; almada, 

almadeta, almadón y almoadón las anota Andolz, consta almadón en Alvar; almada ‘almohada’, alma-

dilla ‘almohadilla que protege el cuello de la caballería del roce de la collera, interior de la collera’, al-

madica, almadeta, almadón, almada; almuada son las recoge Buesa, que apunta una doble opción o 

bien proviene del árabe como propone Meyer, REW 5634 árabe moghadda, árabe hispánico y magrebí 

muhádda, o bien pueden proceder de la variante almuada, al parecer con la absorción de la vocal [w] 

por la consonante precedente dando predominio a la vocal más cerrada (Corominas, DCEC);608 almada, 

almadeta y almadilla las anota Enguita, almada y almadón en Barceló, Tarazona, Iribarren; borra ‘pe-

lusilla de las plantas o los frutos, o de cualquier materia textil’; como en Ballobar, Collellmir, Mott ‘des-

pojos del trigo’, Andolz ‘tamo’. Desperdicio que resulta del manejo de telas o materia textil de textura 

algodonosa, lana o seda, similar en Aliaga Jiménez, Barceló, Mott ‘residus petits de materia textil que 

cauen dels telars en l'acte de teixir’ / ‘suciedad fibrosa que sale debajo de camas y muebles’, cuando 

se tarda mucho en limpiar, Andolz anota borras y Arnal Cavero; en occ. borràs ‘étoffe de laine grossiè-

re’, del lat. BŬRRA ‘étoffe de grosse laine’, cat. borra; quizá más frecuente borreta ‘borrilla’, nombre 

más común para referirse a la suciedad fibrosa que sale debajo de camas y muebles, como en BM; 

tierco, -a ‘endurecido, tieso’, áspero por acción del hielo o suciedad, calcetín, pañuelo, vestido, etc. 
                                           
608 p. 43 BUESA OLIVER Tomás, “Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe” AFA - X-XI, 1958-1959 



733 
 

referido por lo general a tejidos; en catalán enterc ‘rígido, tieso’, derivado de entercar-se, d'un ant. 

terc ‘rígid, dur, cruel, tossut’, d'origen incert, però molt probablement d'un cèltic primitiu *terkos ‘sec, 

estèril’ (GDLC); tapabocas (CUESTIÓN, núm. 1772, manta de lana) con flecos para abrigarse en la in-

temperie. Especie de bufanda grande, en Moyuela; en los nuevos pueblos no obtuvimos ninguna res-

puesta (CUESTIÓN, núm. 1773, manta de algodón); derivado de tapa, vid. (6.9.5.) y boca; menos en CM 

la forma cubierta la utiliza en todos los demás B, C, LA, P, V, colcha es otra forma empleada en B y 

colcha colchada se usa en CM, P, y V (ALEANR, mapa núm. 803, colcha). Tipo de colcha acolchada; 

cobertor ‘edredón’ que cubre la cama, manta gruesa generalmente de lana; mencionada en P mes-

tresa ‘ama de casa’ mestresa en Andolz; B, C, CM, LA, ensoñar no hay respuesta en P y V (ALEANR, 

mapa núm. 804, soñar); apuntada en CM y LA ensoniar ‘otra forma de decir ‘soñar’, ensoniar en An-

dolz; forma común en CM y P embelecar ‘embelesar’, despertar sentimientos apasionados por algo o 

alguien. ‘Fascinar’; embelecar forma compartida con (VBB); ocurre lo mismo con embelecau ‘embele-

sado, fascinado’, embelecau se lee en (VBB); así como con embeleco ‘embelesamiento, fascinación’; 

embeleco consta en (VBB); ddeessppeerrttaa((rr))--ssee > despertase ‘despertar; tumbilla en B, CM, P y en C, 

donde dicen además calentador, que coincide con LA (ALEANR, mapa 805, calentador de lecho); calen-

tador derivado de calentar y este de caliente; del lat. CALENS, -ĔNTIS, participio activo de CALĒRE 

(BDELC). (Lingüístico - Etnográfico). Consiste en un recipiente metálico en el cual se introducen brasas 

para calentar la cama; con este sentido lo anota Haensch. Calentador o estufa antigua, consistía en un 

armazón dentro del cual se colocaba brasas, sirvió para calentar las camas o secar la ropa cuando no 

había sol; como se anota en La Alta Zaragoza que igual podría referirse a cualquiera de los dos mode-

los más usados que pasamos a describir en B y C anotamos armadura de madera con un brasero 

dentro y en este último municipio además especie de sartén de latón con tapadera y rabo largo, 

dentro se pone las ascuas, en CM como en B, en LA y P sartén de latón con tapadera (ALEANR, 

mapa núm. 806, material del calentador); calentor ‘calor que despide el fuego’ / ‘fiebre’, calentor en 

cat.; calentada ‘acción de calentar o calentarse’; recalentón ‘recalentamiento’, calentamiento excesi-

vo; antepecho ‘balcón sin vuelo’, en Andolz, similar en DLE; anotada en LA solarete ‘repisa de la 

ventana’, solarete en Andolz; ventanico ‘postigo’, cada una de las hojas de una ventana obalcón, cie-

rra el ventanico pa que no entre el bochorno; en todos B, C, CM, LA, P, V se localiza ventano (ALEANR, 

mapa núm. 808, contraventana), hoja que cierra el ventano. Puerta interior de madera que cierra so-

bre el vidrio de la ventana, para mayor resguardo de fríos y luces, evitan que se vean las luces de la 

casa y que s’ escape la calor; ventano ‘ventana pequeña’; ventanita en B, sin respuesta en C venta-

no y ventaneta en el resto CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 918, ventana para dar luz al desván), 

respuesta de B nos parece fruto de la hipercorrección; ventanica en B y ventaneta en C y los demás 

CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 807, ventana pequeña),en este caso se cumple la tendencia de em-

pleo del sufijo –ica en la provincia de Zaragoza y el sufijo –eta en la de Huesca; bentanico ‘hoja que 

cierra el bentano, así consta en Andolz, Antillón; solanar es la forma hallada en B, LA y P; tribuna, en 

C; soronal en CM y en P (ALEANR, mapa núm. 809, solana de la casa). Terraza cubierta en la parte alta 

de la casa orientada hacia el sur; pueden referirse con esta forma soronal a cualquier ‘sitio soleado’. 

 
6.9.4. Lavar la ropa, lavar de forma general. 
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La manera de lavar la ropa, cuando no había lavadoras, era totalmente manual y era un proceso la-

borioso al que se denominaba hacer la colada y solía realizarse una vez a la semana, anotamos los 

términos por orden de mayor empleo pila en B, C, CM, y LA, además, en C dicen tabla con ondula-

ciones, en LA bación, en P y V, esta última forma y lavadero (ALEANR, mapa núm. 892, vasija para 

lavar la ropa). (Lingüístico – Etnográfico); La respuesta de B es lavadera de madera sin respuesta en 

C y en CM, LA, P, V lavadera (ALEANR, mapa núm. 893, piedra o tabla para lavar) del latín LAVARE íd. 

(DCECH). (Lingüístico – Etnográfico); la forma colador se extiende a todos los pueblos B, CM, LA, P, V 

menos en C que anotamos cenicero y en P se dicen las dos colador y cenicero (ALEANR, mapa núm. 

894, coladero). Trapo que se pone encima del coladero con la ceniza para evitar que pase a la ropa; en 

occ. colador ‘linge qui sert… faire la lessive’, Alibert; Mott escribe ceniser, ‘tela que se ponía encima del 

cubo de la colada para colar las cenizas’ a veces, el sufijo -al y -er coexisten, vid. cenisal; Haensch 

anota prov. mod. coulaire; cat. colador; colador, en DLE, derivado de colar, del lat. COLĀRE; cenicero 

creado sobre ceniza, del latín vulgar *CINISIA ‘cenizas mezcladas con brasas’, derivado colectivo del 

latín CINIS ‘ceniza’ (DCECH); colador ‘lugar donde se hacía la colada’, se lavaba la ropa a mano; cola-

dero ‘recipiente que se empleaba para hacer la colada con ceniza’, en DLE como desusado; colar 

‘hacer la colada’, colar en BM; CCoollaarr  ‘filtrar’: colo ‘cuelo’, del verbo ccoollaarr, si aura colo el mosto seguro 

que sale algún borfollo; colada ‘lavado semanal de la ropa’; sacar la colada ‘airear algo que se 

quería mantener en secreto’, sacar la colada, Andolz recoge la expresión, en CM nos añadieron tira 

el agua de aclarar antes que la de fregar ‘persona poca reservada’; en CM, LA, P, y V hacer la 

colada (CUESTIÓN, núm. 1926, lavar la ropa a mano); la respuesta de CM, puntualizándonos que se 

emplea para coger uvas, es roscadero ‘cesto, canasta grande de mimbre’ y estrecha que se empleaba 

para hacer la colada, en Alvar, Andolz, Nagore, Iribarren. Corominas (DCECH) se decanta por un rusca 

galorrománico o catalán con una o debida al influjo del utensilio rocadero. En el DLE roscadero Ar. Ces-

to grande de mimbre con dos o cuatro asas en el borde, que se usa para llevar frutas y verduras. Na-

gore agrupa palabras comparables arag. roscadero ‘cesto, cuévano’, gasc. arruscadé, ruscadé ‘reci-

piente para hacer la colada’, en cat. adj. f. ruscadera ‘perteneciente a la colada’ (DCVB); facilitado por 

Nagore, Pirineos arag. rascadera ‘cesto, cuévano’, gasc. arruscadé, ruscadé ‘recipiente para hacer la 

colada’; eennttrraa((rr))--ssee((--nnee)) > entrase ‘encogerse la ropa’; misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, 

cuezo (ALEANR, mapa núm. 895, cocio), vasija similar a las tinajas, pero de boca más abierta, que dis-

pone de un orificio o pitorro de desagüe; para diferentes usos como el blanqueado de ropa con ceniza, 

recipiente para colar, empleado para hacer la colada. Antiguamente se mantenía la ropa en el cocio con 

ceniza de carrasca. (Lingüístico – Etnográfico). Recipiente para colar la ropa, especie de tina honda de 

barro para la colada que se hacía con ceniza. en el ámbito lingüístico, el término cocio tuvo su territorio 

de uso en Aragón, el levante español, parte de Andalucía y de La Mancha, no consta en el DLE; siendo 

la cerámica de Calanda la que ofrece, una riqueza lingüística en su entorno de alfarería, el cocio calan-

dino, también llamado cuezo o colador formas de uso en nuestra zona; de nuevo en todos B, C, CM, 

LA, P, V la misma forma cuezo (ALEANR, mapa núm. 1412, cuenco). Vasija donde cuelan la ropa, reci-

piente de barro cocido donde colocan la ropa y la someten á un baño de ceniza, misma forma en Aliaga 

Jiménez, Alquézar; vid. (ALEANR, mapa núm. 895); vasija o tinaja; tajo ‘cantidad de trabajo’, en Ballo-

bar, tarea o trabajo / ‘sitio donde se ha de ir a trabajar’, por eso se dice acudir al tajo; con estos dos 

primeros significados la registra Borao / ‘trozo de jabón para lavar la ropa; haber tajo ‘haber gran 
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cantidad de cosas o de trabajo’, como en Ballobar; espumera ‘espumaje’, abundancia de espuma / 

‘espumajoso’, lleno de espuma, cuanta espumera hace este jabón, espumera, con idéntico sentido en 

Barceló; CM, LA, P, V, azulete ‘pasta de añil’ que se emplea en bolsas o cajas para blanquear la ropa 

al lavarla, consta en La Alta Zaragoza; el DLE anota así azulete, 2. m. Ar. Pasta de añil en bolas; CM, 

LA, P, V, azulisco ‘azulado color indeterminado’, ni claro, ni oscuro; azulisco La Alta Zaragoza; blan-

cor ‘blancura’; en occ. blancor ‘blancheur’, Alibert; consta en el DLE; anotamos en todos los municipios 

B, C, CM, LA, P, V, la misma forma estregar (ALEANR, mapa núm. 896, restregar la ropa, frotar), es-

trego, estregas...; estregón ‘lavado’, fregado, voy a dale un estregón; refrotón ‘restregón’, en BM, 

Andolz, Iribarren; refrotar ‘restregar’, frotar con fuerza, refrotar en BM, Andolz, Iribarren, reflotar en 

Ballobar; a partir del que se forma la expresión verbal refrotar por los morros ‘echar en cara’, reflo-

tar por los morros en Ballobar; en todos los municipios se dice B, C, CM, LA, P, V retorcer y además 

en C dicen escurrir (ALEANR, mapa núm. 897, torcer) la prenda lavada para que suelte el agua; retor-

cer, en DLE aunque parece que indica acción reiterativa, que no es el caso de nuestro término, ya que 

igualmente recoge torcer. Corominas plantea del lat. TŎRQUĒRE íd., vulgarmente TŎRCĒRE (BDELC); es-

correr ‘escurrir’. Retorcer la ropa una vez lavada y aclarada, para eliminar la mayor cantidad de agua 

retenida y favorecer su secado, en Caspe, Barceló y Collellmir, en La Alta Zaragoza, Maella, Aliaga 

Jiménez. Haensch recoge la forma castellana escurrir y gascona escòurre ‘écouler’; en occitano escó-

rrer (DGLO), escorrer ~ escorrir, Alibert; p. passé: escorrut; CM, LA, P, V, esclarecer (CUESTIÓN, núm. 

1932, aclarar la ropa); aclarir en Maella, en cat. aclarir (DCVB), comparable con el gasc. esclarì, Palay, 

esclarcir v. éclaircir, ‘devenir plus lumineux’ / dégager (ciel) / fig. ‘devenir plus compréhensible’; escla-

rir v. éclaircir (DGLO); por su parte Alibert nos aporta: esclarcir / esclarzir, v. tr. et r. ‘éclaircir’; ‘rendre 

clair’. Variante esclargir. Derivado esclarcida ‘éclaircie’; esclarcidura ‘ce qui est éclairci’; esclarciment 

‘éclaircissement’; del. lat. vg. EXCLARICIRE; así como esclarir, v. tr. et r. ‘éclaircir’. Derivado esclarida 

‘éclaircie’ (Alibert, Dictionnaire, 1988); esclarecido ‘limpio’, aclarado, Barceló / ‘despejado’ (vid. ALE-

ANR, mapa núm. 1335); lustroso, -a ‘limpio, reluciente’ / ‘de cutis fino’ / ‘que tiene muy buen aspecto 

de salud y está gordo’ en Iribarren; juagar ‘enjuagar’, aclarar la ropa o la vajilla, en BM, La Alta Zara-

goza, Andolz, Barceló, Tarazona; enjuagar en DLE; juagazo ‘aclarado’, también lavado o ducha rápida, 

en La Alta Zaragoza, Andolz, dale solo un juagazo (6.9.4., 3.1.3.); juague ‘enjuague’, aclarado en BM; 

escoscar ‘limpiar, adecentar’, compartida con BM / quitar la cáscara de las almendras’ como en BM; 

escoscau, -ada ‘limpio, aseado, arreglado’, igual en BM, Andolz, en Tarazona escrito escoscao, -ada / 

‘descascarar’, quitar la corteza o la cáscara principalmente a las almendras, se refiere a la almendra 

descortezada’, en BM, Andolz; vid. (ALEANR, mapa núm. 352); curioso, -a ‘limpio’, como en el DLE; 

tendedor ‘tendedero’, dispositivo compuesto por alambres o cuerdas que sirve para colgar la ropa 

cuando está húmeda con objeto de que se seque; ha derivado de tender, del latín TĔNDĔRE ‘tender, 

desplegar’ (DCECH), La Alta Zaragoza; estender ‘tender la ropa; escolgar ‘descolgar’, en Neira. 

Otro proceso laborioso era el mantenimiento de las cocinas económicas que no solo servían para co-

cinar, sino también para calentar el agua, la estancia, reservar la ceniza, luego empleada para hacer la 

colada, etc. La placa superior de hierro fundido requería una cuidadosa limpieza tras su uso y los pro-

ductos que se disponían se obtenían de tipos de tierra localizados en el entorno cercano y que favorec-

ían su limpieza; arena / arenisca responden en CM, arena en LA y no respuesta en P, V, ‘arena para 

fregar los utensilios de la cocina’; en CM tosca ‘clase de tierra’, así en Alvar. Tierra muy esponjosa y 
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áspera utilizada como pulidor para limpiar la chapa de las cocinillas; tierra batán ‘tierra para lavar la 

vajilla’ que se recogía en el término municipal, se trata de un tipo de roca sedimentaria que se des-

compone al contacto con el agua, Iribarren anota tierra de batán ‘llaman así a las margas azuladas del 

eoceno’; tierra de batán consta en el DLE. Quizá del árabe vg. baṭṭán (BDELC); estorrocar ‘fregar con 

ese tipo de tierra arenosa’ / ‘deshacer tormos de tierra’, ambas acepciones se leen en Andolz como del 

Bajo Aragón, con el segundo significado, en BM, Ballobar, Panticosa; etc.; estorrocador ‘persona que 

trabaja con ese tipo de tierra arenosa’ forma destacada en Castejón ya que también se emplea en sen-

tido despectivo ‘palurdo’, ‘patán’, ‘rustico’, conceptos que con un término parecido estripatorrocos se 

aplica en La Puebla de Castro; su homónimo lo apunta Mott como utensilio estorrocador, ‘tabla con 

púas para chafar la tierra' estorrocar, ‘romper los torruecos, bolas de tierra secas’; lucir ‘abrillantar los 

hierros de la cocinilla’; relucir ‘abrillanta los hierros de la cocina’ con valor intensivo. 

En la cocina, o en un cuarto adyacente, llamado generalmente recocina, se procedía al fregado de 

los utensilios, se hacía el fregote; en B tarrizo y balde, barreño en C, en los siguientes CM, LA, P, V, 

terrizo (ALEANR, mapa núm. 882, recipiente para fregar) o para la matanza. (Lingüístico – Etnográfico). 

Vasija de barro vidriado, más ancha por el borde que por el fondo, la forma tarrizo consta en Antillón; 

terrizo en BM, La Alta Zaragoza, Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Iribarren, Rohlfs anota: “terrís ‘vase en 

terre cuite’ (Caddetou), tarrísso D1 ‘grosse écuelle en terre’, arag. (a)terrizo ‘escudilla de arcilla’, en 

Los sufijos, p. 153; fregadera s. f. forma encontrada en los últimos pueblos (CUESTIÓN, núm. 1913, 

fregadero), utensilio a modo de lavadero de forma cóncava, normalmente de piedra, granito o mármol, 

donde se fregan los utensilios de la cocina, como platos o vasos. Supone el verbo fregar del latín 

FRĬCARE ‘fregar’, ‘restregar’, ‘frotar’ (DCECH), misma forma en catalán (DCVB), y en occitano (DGLO), 

anotado en Borao, Alvar en “Repertorio ansotano”, Andolz, Iribarren, VBB, Antillón, BM, Ballobar, Alco-

lea de Cinca, BM, Barceló, El Rincón de Ademuz, Wilmes; Griera fregador como en cat. (DCVB); poza 

‘donde se hace el fregote’. Se basa en el sustantivo poza se basa en el sustantivo pozo, del latín PŬTEU 

‘hoyo, pozo’ (DCECH); fregote ‘vajilla sucia que hay que fregar’, conjunto de cacharros o vajilla pen-

diente de fregar. Misma forma en Barceló. Se forma a partir de fregar (vid. ex.); hacer el fregote ‘la-

var la vajilla’; fer fregote en La Alta Zaragoza; fregotiar ‘fregar deprisa y mal’, en uso en la Alta Zara-

goza, fregotear, en el DLE; en CM nos dicen sombatida / en LA, P, V, sobatida ‘sacudida’. Menear un 

recipiente con líquido en el interior, sobatida en BM; posible comparación con el occitano, Alibert apun-

ta, sosbacada, derivado de sosbacar ‘secouer’; a borbollón ‘salirse el agua a borbotones’; borbollón, 

en DLE, aunque emplea la expresión en plural; escorredera ‘escurridor’, colador grande para verduras 

y ensaladas; en Ballobar; catalán escorredor (DCVB); en CM, P y V se dice escoba de trapo y en LA 

monchón ‘escoba que se recubre con un trapo’ para quitar el polvo del suelo; en CM y LA se dice 

monchonear y en P pasar la ecoba trapo ‘pasar el monchón por el suelo’; solo B dice estropajo to-

dos los demás C, CM, LA, P, V, esparto (ALEANR, mapa núm. 883, estropajo). Porción de fibras de es-

parto machacadas, utilizada antiguamente para restregar las cazuelas y platos sucios cuando se frega-

ban, esparto en Barceló; toballón quizá en algún momento dijeron servilleta ‘trapo de limpieza o pro-

tección de la comida’. Toalla rústica algo más basta y grande; garreta ‘doblez de una manguera’ que 

impide el paso del agua / ‘atadura o unión hecha con un alambre’ que (para asegurarla) se enreda so-

bre sí mismo con ayuda de un clavo; garretas ‘enredos y nudos’ que se hacen en los ovillos y made-

jas; rodilla y moncho en B, bayeta en C, rodilla en CM, bayeta en LA y P (ALEANR, mapa núm. 884, 
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aljofifa) trapo para fregar el suelo; rodilla ‘trapo para limpiar’ como en La Alta Zaragoza / ‘rosca de 

trapo para llevar cántaros en la cabeza’; en CM guisopo en P guisopo y mocho ‘fregona’; en CM ce-

rringallo en LA ziringallo en P ceringallo y en V cerigallo ‘colgajo, pingajo’, trapo viejo. Trozo de 

tela que cuelga de un roto, zeringallo, ferringallo en BM, otra variante zerringallo en BM, Borao zeriga-

llo ‘pingajo’ / fig. ‘cosa que no tiene ningún valor’; pingallo ‘pingajo’; trapicallo ‘harapo desprecia-

ble’; escorredor es la forma común en todos los municipios B, CM, LA, P, V, menos en C que dicen 

escorreplatos (ALEANR, mapa núm. 885, escurreplatos); variante escorreplatos, también empleada 

por los nuevos informantes CM, LA, P, V, junto a la forma platero ‘utensilio para escurrir los platos ya 

fregados’, generalmente hecho de maderas horizontales colocadas sobre el fregadero para poner a es-

correr los platos, consta en Ballobar, La Puebla, Andolz, Wilmes y Griera anotan platerer; plater en cat. 

(DCVB); en DLE tiene otro significado. 

 
6.9.5. La leña 
 
Solo tenemos la forma carbonera dicha en C (ALEANR, mapa núm. 259, horno de carbón). Montón 

de leña colocada en orden para convertirla en carbón vegetal, en DLE y en catalán; en consecuencia 

solo tenemos respuesta en C hacer la carbonera (ALEANR, mapa núm. 260, armar el horno) para 

hacer carbón vegetal; no hay respuesta en B, en C dicen leña recia y en los restantes CM, LA, P, V, 

recia (ALEANR, mapa núm. 261, leña gruesa); nos consta que la respuesta de CM, P y V branca se usa 

con los dos sentidos, en La Almolda con el segundo ‘rama madre, tallo’ / ‘jamba’, vid. (CUESTIÓN, núm. 

1708), en el DLE branca, 1. f. Hues. Tallo que arranca desde la raíz de la planta; sin respuesta en B, en 

C anotamos leña menuda y en CM, LA, P, V dicen rebuscallo (ALEANR, mapa núm. 262, leña menu-

da), palitroques, tarranco,... Lo que queda después de almacenar la leña, rebuscallo en BM, Andolz; 

menudallo ‘cosas menudas’, menudencias, como en La Puebla; no responden en B en C dicen relle-

nar) y CM, LA, P, V rellenar con rebuscallo o menudallo (ALEANR, mapa núm. 263, rellenar el horno 

con chasca), leña menuda, conjunto de astillas y ramitas; sin respuesta en B, los demás C, CM, LA, P, 

V, dicen tapar (ALEANR, mapa núm. 264, aterrar el horno), cubrir con hierbas y barro; derivado de ta-

pa, de un gótico *TAPPA, equivalente del alemán zapfen ‘tapón’, ‘espita’, al inglés tap ‘tapón’, ‘espita’; 

comparable al catalán, occitano, portugués (BDELC); sin respuesta en B, en C responden sacar (el 

carbón) y CM, LA, P, V, destapar (ALEANR, mapa núm. 265, deshacer el horno), quitar la tierra a la 

carbonera; derivado de tapa, vid. (6.9.5.); no hay respuesta en B, en C dicen boca y en los nuevos 

boquera además de otras forma que no tratamos aquí (ALEANR, mapa núm. 266, boca del horno). Ori-

ficio o entrada de los hornetes de yeso, boquera en La Alta Zaragoza, boquera en el DLE y en catalán; 

del lat. BŬCCA ‘mejilla’ (BDELC); CM, LA, P, V, alentadero (CUESTIÓN, núm. 872, respiraderos del horno) 

agujeros de ventilación. Observamos la ausencia de respuestas en este tema del municipio de Bujara-

loz, lo que nos lleva pensar que esta actividad no debía de ser muy desarrollada en el lugar; fumero 

‘especie de chimenea que sale al exterior como respiradero’ en las casas y bodegas construidas dentro 

de tierra, a pie de promontorio, fumero en La Puebla; sin ser muy usual la forma fumo ‘humo’ ha 

quedado fosilizada, se lee en Aliaga Jiménez, en La Puebla, La Alta Zaragoza. Seguramente este topó-

nimo esté relacionado con fumo por eso lo incluimos: Peña Fumada en P; solo hay respuesta en C y 

CM chaparro, en el resto no responden (ALEANR, mapa núm. 268, planta de la que se hace el carbón) 

(árbol, encina o mata). -En CM chaparro es un mote-; en DLE. 
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6.9.6. El fuego 
 
La forma fuego es la única empleada en los seis B, C, CM, LA, P, V, municipios (ALEANR, mapa núm. 

813, lumbre), con esta forma se suelen referir al hogar; hacer fuego ‘encender el fuego’; incensallo 

‘hierba, paja, madera, papel algo seco y fácilmente combustible para encender el fuego, una hoguera, 

etc., dicen encendallo; consta en Andolz; encendallo ‘ramas menudas para iniciar el fuego; elemento 

que arde fácilmente y se usa para comenzar el fuego, escrito con ‘z’ en BM, Ballobar / fig. ‘provocador’, 

persona cizañosa, así consta en Andolz / fig. ‘sonrojado’, encendido de color; fogata en B, C y P, che-

ra en CM y fogarata en LA (ALEANR, mapa núm. 814, fogata). Hoguera con mucha llama. En DLE la 

forma fogata no consta como ‘hoguera’ y es el sentido con que se manifiesta en la zona, consta igual 

en La Alta Zaragoza, “Las sosas y las aliagas hacen mucha chera, pero no dejan brasa”. Según Leiva 

chera estaría “En conexión con el catalán xera (DECLLC), castellano jara (DCECH), vasco txara (Az-

kue), su origen resulta incierto;”609 revocar ‘echar la chimenea el humo para afuera’; negrete ‘enne-

grecimiento’, acción y efecto de ennegrecer; rebufar ‘retroceder algo que avanzaba’, tal como el humo 

en sentido contrario al tiro… etc., en Barceló; derivado de bufar con posible traslación semántica; la 

forma compartida por todos los pueblos es misto, solo B y C dicen cerilla, sin duda su uso es más fre-

cuente en plural por eso en CM, LA, P, V, misto-s (ALEANR, mapa núm. 815, cerilla); rascador ‘raspa-

dor de las cajas de cerillas’, raspa en Tarazona; posiblemente formada a partir de rascar, vid. + el sufi-

jo –dor, de valor agente que puede denotar el instrumento; chisquero ‘mechero de mecha gruesa’; 

soplador es la forma de B, caña la de C, bufador y caña en CM, caña para soplar, en LA, bufador 

en P (ALEANR, mapa núm. 816, otros procedimientos para atizar la lumbre). (Lingüístico - Etnográfico). 

El instrumento que servía para avivar el fuego, como podemos comprobar, recibía varios nombres: so-

plador, de uso en Alcolea de Cinca, bufadó en Fraga, Barnils, bufadó en La Puebla; en occ. bufador 

‘soufflet’ (DGLO); bufador en conexión con bufar; como también nos dijeron en CM y LA bufado ‘so-

plido’; sopletada ‘soplo, soplido’. Aire expelido con fuerza por la boca. También se aplica al aire impul-

sado por algún objeto, como un fuelle; aplicable a sopletazo ‘soplido fuerte’, dale güenos sopletazos 

pa que suene, ambas formas sopletada y sopletazo en Barceló; calda ‘calentamiento breve’. Carga de 

leña que se echa de una vez a la estufa o al hogar. Similar en Andolz, Iribarren; dar caldas ‘aumentar 

la temperatura del horno’ de tejar hasta el nivel adecuado para la cocción de ladrillos o tejas, una vez 

que ya estaba templado, así mismo en BM; única forma anotada purna (ALEANR, mapa núm. 817, chis-

pa, partícula encendida que salta del fuego), como en el dominio catalán (DCVB), en Ballobar, BM, Al-

colea, La Alta Zaragoza, Antillón; forma muy extendida, con una difusión mayor que su variante espur-

na. Cuenta, además, con numerosos testimonios bibliográficos: Castañer Martín, Val Palacios, Peralta, 

Borao, Casacuberta - Corominas, Pardo, Quintana, Andolz, Coll y Altabas, Barceló, Collellmir, Iribarren, 

Nagore y también (Alvar 1953: 146); en cat. purna (DCVB); purnallo ‘chispa grande’; espurnallo 

‘chispazo’, en La Puebla, La Alta Zaragoza, Castañer, Mott anota espurnalla; espurna ‘chispa gorda’, 

creado a partir de purna, igual en cat. (DCVB), localizada en BM, Ballobar, Alcolea, La Puebla, docu-

mentada en Aliaga Jiménez, Andolz, Alvar, Coll, Castañer, Mott, Haensch p. 149: “(cat. ant. purna; cat. 

mod. espurna; arag. púrna en Pardo Asso y Alvar, Dial, p. 311; purno, pumélho en Rohlfs, Lescun; 

gasc. purno, espurno, espurlo (Rohlfs, Gascon, § 133)”; en cat. espurna (DCVB); por nuestra parte 
                                           
609 A, LEIVA 2003, p 120 Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón (II), AFA LVI (1999-2000) pp. 337-442. 
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comprobamos las formas: en gasc. purna y purnallo (Rohlfs, Diccionario); gasc. purno, arag. purna, 

cat. purna y espurna y donde propone como origen pruna (Rohlfs, Gascon, § 173) y espurnàlh, espur-

ne, purne, Palay. Como señala Castañer, Casa; Corominas, rebate la etimología aceptada por la ma-

yoría de los autores, PRŪNA ‘brasa o carbón encendido’, vinculando la voz con el elemento prerromano 

propio de los Pirineos propone una base PŪRNA, un vocablo prerromano, tal vez de origen “sorotáptico” 

(DECLLC): “Apoyaría este origen el hecho de que, fuera del dominio aragonés, estas palabras se co-

nozcan únicamente en catalán —donde espurna denomina normalmente la ‘chispa’— y al otro lado de 

los Pirineos, en los valles bearneses y gascones”; voz caracterizada de “tipo pirenaico”610 por Nagore; 

espurnar ‘saltar las chispas’ (espurnejar, cat. ‘chisporrotear’). Chisporrotear en una hoguera los tizo-

nes o leños encendidos, al avivar las ascuas. Purna y espurna son más usadas que chispa y sus deriva-

dos, a excepción de algunas chisporrotazo, chispiar,…, vid.; todos B, C, CM, LA, P, V, comparten la 

misma forma bolisa (ALEANR, mapa núm. 818, pavesa) ‘partícula de ceniza’ que salta del fuego cuando 

algo se quema y cae apagada revoloteando, en Borao, Collellmir / ‘chispa de fuego’ / ‘copos menudos 

de nieve’ con los tres sentidos se halla en BM; bolisa en el DLE 1. f. Ar., Nav. y Sev. Pavesa; rescol-

dada ‘abundancia de rescoldo’, coge esa rescoldada y ponla en el brasero de la mesa camilla pa calen-

tanos (5.1.1.4.); idéntica forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, calibo (ALEANR, mapa 

núm. 819, rescoldo), brasas que quedan al quemarse la leña y de las que puede volver a avivarse el 

fuego. Con este sentido en Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Borao, Andolz anota caliu, forma 

usada en Maella, Val Palacios; Nagore en Notas, / ‘Brasa menuda resguardada por la ceniza’, así como 

la ceniza que cubre las brasas resguardándolas, con ambos significados en BM, El Rincón de Ademuz; 

el DLE registra calivo como forma coloquial de Huesca; con ‘v’ en Alquézar, en Caspe Barceló y Collell-

mir, Rohlfs, Los sufijos, § 51, informa de las similitudes con otras lenguas como el pr. mod. calieu 

‘cendre chaude, débris de la braise’, calivado ‘cendre chaude’, el pr. ant. caliu ‘cendre chaude’, calivar 

‘brûler’, el cat. caliu ‘rescoldo’, ara. calivo ‘brasa que se conserva bajo las cenizas’ < *CALIVUS; abrir el 

calibo ‘extender las cenizas para sacar a la luz las brasas’; calibada ‘cantidad de calibo que hay en el 

hogar, etc.’; escalibar o escalivar ‘avivar el fuego’ arrimando las leñas o moviendo y descubriendo 

las brasas del fogón, descubrir el calibo o rescoldo por aumentar el calor que irradia, consta en Aliaga 

Jiménez, escalibá en La Puebla, Borao anota escalivar ‘sacar el rescoldo’ añadiendo que en lengua pro-

venzal calivar ‘quemar’; formado sobre el sustantivo calibo / ‘remover lo que se debía de haber olvida-

do o que no viene a cuento’, la fulanita no está contenta si no se pone a escalibar con su familia, como 

en Barceló. Escrito con ‘b’ en BM; Andolz no recoge los dos sentidos aquí presentes; en el DLE escrito 

con ‘v’ lo recoge las dos acepciones como aragonés vid.; consta en Borao quien añade en idioma pro-

venzal calivar ‘quemar’; Alibert registra escalivar ‘échauder’, derivado de caliu, como en cat. (DCVB). 

Localizado en Antillón, presente en Aliaga Jiménez, José Luis (1999-2000); en Castañer quien habla de 

la vacilación en la escritura ‘b’ / ‘v’, así como de su mayor difusión por la zona oriental, para etimología 

tanto de calivo como de caliu propone, citando a Corominas, del lat. vg. * CALĪVU a su vez derivado de 

CALĒRE (DCECH), por su parte Wilmes para escalivar nos envía a Borao, así como para calibo; escali-

bador ‘gancho para remover el fuego’, en Tarazona escrito con ‘v’; la forma en B es cenicero en C 

                                           
610 tipo pirenaico (tipo léxico existente en aragonés, gascón y catalán) p. 26 NAGORE LAÍN, F. Notas para una caracterización lin-
güística del aragonés Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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cacharro de la ceniza611 en CM, LA y V badileta en P además de badileta, parrilla (ALEANR, mapa 

núm. 820, depósito para guardar la ceniza), en la cocinilla. (Lingüístico - Etnográfico), cenicero viene 

de ceniza y esta del lat. CĬNIS, CĬNĔRIS; cenizal en CM ‘espacio reservado en las casas para guardar la 

ceniza del hogar y la cocinilla’ que luego se empleaba para hacer la colada; cenizal anotado en Casta-

ñer Formado de ceniza del lat. CĬNIS; cenizallo ‘ceniza sobrante’; creemos que esta forma se ajusta 

más a la idea común caldero ‘cubo metálico’, consta en La Alta Zaragoza, Nagore. Meyer 1503. calda-

ria prov. caudera, katal. caldira, span. caldera; locución de amplia difusión el caldero la ceniza espe-

cificando el uso correcto al que se destina, consta en Castañer; la respuesta de B es leña para calen-

tar y la de C, CM, LA, P, V, rebuscallo (ALEANR, mapa núm. 821, hornija), leña menuda y matorral que 

se utiliza para encender el fuego, rebuscallo en BM, Andolz; forma idéntica en todos los municipios 

tizón (ALEANR, mapa núm. 822, tizón) pedazo de leña que arde mal o que está a medio quemar; tizo-

niar ‘remover los tizones del fuego’, así en La Alta Zaragoza. Enredar, se forma sobre tizón, vid.; tizo-

nero, -a ‘persona que le gusta mucho atizar el fuego’, en La Alta Zaragoza; tizonada ‘montón grande 

de tizones’; en B anotamos zueca pa la Noche Buena, en C tronco de Noche Buena, la forma 

tronco Nadal la recogemos en LA donde nos añaden: “para niños”, misma forma en P, donde nos di-

cen se canta una canción, vid. como en Alcolea, Castañer anota esta forma en (Hu 601), tronca de Na-

vidad en La Alta Zaragoza (ALEANR, mapa núm. 823, tronco de navidad) tronco grande que en Noche 

Buena se hace arder para que dure. Se trata de un tronco de un árbol, hueco por dentro que, en Navi-

dad, ‘caga’ dulces y regalos para los niños cuando lo golpean con un palo, en Alcolea de Cinca dicen 

‘tronca’ o ‘tranca’, en todo lo demás coinciden, se canta, mientras lo golpean: tronco Nadal / caga 

turrón / de mazapán o quizá en mayor medida oigamos marzapán; en cat. ttrroonnccaa  ddee  NNaaddaall (DCVB); 

al menos en P a esta tradición se le dice hacer cagar el tronco ‘golpear el tronco para que de golosi-

nas en Navidad’, igual en Ballobar, Alcolea; cadenas es la respuesta de B, cremallas la de C y cre-

mallos en los nuevos CM, LA y V (ALEANR, mapa núm. 1488, llares cadena de la que penden las ollas, 

calderas, calderos, etc., puestos al fuego). En las cocinas con chimenera, de fuego bajo, cadena colo-

cada dentro de la campana de la cual pende el caldero que se pone a calentar para diversos usos; solía 

estar colgada del cremallo con agua, consta en La Alta Zaragoza, Barceló; del cremallo colgaba tam-

bién una caldera grande de hierro, en la que se prepara la comida para los cerdos, etc. La forma cre-

mallo tiene una gran difusión por toda la comunidad, encontrado en Boraro; Barceló; Collellmir; An-

dolz; Haensch; Bruballa; Leiva; Mott; Nagore; Rohlfs; Wilmes; cremallos consta en Nagore, Lingüísti-

ca; crémaillère en occ. Alibert; calderizo ‘cadena sujeta en la chimenea para colgar la caldera’, Nagore 

en Panticosa, Lingüística; clavo lo llaman en B, gancho, en C, CM, LA, y V, de las dos formas en P 

(ALEANR, mapa núm. 1489, Viga de la que cuelgan los llares). (Lingüístico - Etnográfico); en singular y 

plural en B tenaza, tenazas, en C tenaza sg. en los nuevos C, CM, LA, y V, las dos formas tenaza y 

estenazas (ALEANR, mapa núm. 1572, tenazas de la lumbre). Tenaza(s), sg. o pl., estenazas en BM, 

Ballobar, Andolz, Barceló, Collellmir, el Rincón de Ademuz. En Panticosa leemos estenazas, donde se 

explica la presencia de es-, como un viejo artículo incorporado a la voz por fonosíntaxis. Y justifica por 

el hecho de que ese prefijo es- haya perdido su función primitiva, que el hablante necesite añadir un 

nuevo artículo y diga, dame las estenazas, puesto que en la conciencia de la colectividad el prefijo es- 

ya no equivale al artículo, quedando fosilizado y unido al sustantivo, en cat. estenasses (DCVB); la 
                                           
611 Castañer § 96.4.1. cacharro de la ceniza (HU 603), Candasnos 
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forma catalana estenalles es considerada un vulgarismo por aglutinación del artículo (GDLC); Alibert 

apunta tenailles y estenalhas; etimológicamente Occ. las + tenalhas, estenalhas; tenazón ‘gancho que 

sirve para regular la longitud del calderizo’ / ‘tenaza grande para avivar el fuego’; en B y C dicen badil 

y paleta, en CM paleta, en LA y en P badil, paleta como B y C (ALEANR, mapa núm. 824, utensilio pa-

ra retirar la ceniza). (Lingüístico - etnográfico), en el DLE; en B chimenea es la forma anotada y no 

varía con la forma castellana, en C se dice chimenera y en los siguientes C, CM, LA, y V, conviven va-

rias formas chimenera / chiminera / chiminea / chaminera (ALEANR, mapa núm. 825, chimenea), 

conducto para la salida del humo. Así como cheminera que recoge BM, Andolz, Haensch, Nagore, Bar-

celó en La Alta Zaragoza y chiminera como en Alcolea, el Rincón de Ademuz, La Puebla, en La Alta Za-

ragoza, La Sierra de Albarracín, Aliaga Jiménez, Haensch, chiminea igual en Alvar e Iribarren / chemi-

nea, en Iribarren, chaminera tal que en BM, Ballobar, Panticosa, Antillón en La Alta Zaragoza en An-

dolz, Aliaga Jiménez, Nagore Occitanismos, Pottier, Barceló; con sus numerosas variantes, todas ellas 

rigurosamente registradas en Castañer algunas de ellas de considerable difusión: chimenera, chamine-

ra, cheminera, chiminera, chiminea, o cheminea y otras de curso más restringido, no existen en la zo-

na vocablos con o ni con u en la silaba inicial; formas que podemos relacionar, a partir de chaminera, 

con las lenguas d’oc, gracias a Nagore que en Los Pirineos comparte una afirmación hecha por Pottier, 

1955: 685: “La presence du ch- initial et sourtout la terminaison -era permettent de rattacher chami-

nera “cheminée au languedocien”; o como él mismo argumenta en Notas “Habría que incluir también 

aquí voces procedentes del francés, o lenguas de oïl en general, pero difundidas en el aragonés a 

través del occitano, como chaminera” (Nagore 2002) y en Occitanismos donde propone compararla con 

la forma: chaminèje que nosotros ampliamos con: ceminèje, cheminèje, chaminèje ‘chimenea’, todas 

ellas en (Palay). Se trata pues de un un galicismo ya que procede del francés cheminée, y este del latín 

tardío CAMINATA, derivado del latín CAMINUS íd. (DCECH), xemeneia en cat. (DCVB); en occ. chaminièra 

n.f. cheminée (DGLO); chemenèia, cheminièira, chiminièra, f. Cheminée; del fr. cheminée, del lat. ca-

minata / chuminièra, cheminièra, Alibert (5.1.1.3.); aunque no hemos registrado en la zona la forma 

chambrol ‘saliente, estante, repisa de la campana del hogar’ que si vemos anotada en Andolz, Nagore 

en Occitanismos recopila información chambrol ‘repisa o marco de madera de la chimenea’ en el valle 

de Chistau (Mott). Del fr. chambranle < lat. CAMERANDUS, part. de fut. de CAMERARE ‘construir en forma 

abovedada’ (Dauzat, s.v.; DCECH, s.v.). Está claro que tiene una cronología diferente a cat. xambrana, 

cast. chambrana, que proceden del fr. ant. chambrande. Posiblemente penetró en arag. -no antes del 

S. XVII- a través del occ. gasc. chambranle (Palay). Consideramos que a partir de todos estos datos 

podríamos visualizar una aproximación a la forma cambrón que al menos usamos en P ‘campana de la 

chimenea’; sin duda con evolución fonética castellanizada y a nivel léxico se trataría de una metonimia; 

en B, aro en C, parador y en los otros C, CM, LA, y V, aparador (ALEANR, mapa núm. 826, vasar en 

torno a la chimenea), repisa; aparador en DLE 6. m. Ar. vasar, vid. (ALEANR, mapa núm. 837); aro 

‘marco del aparador de la chimenea’; en LA dijeron toque ‘travesaño de la campana de la chimenea’; 

la forma dicha en CM es alda ‘repisa que rodea la campana de la chimenea, alda en BM; repalmar ‘es-

tante, repisa’. Saliente para colocar objetos. repalmar en BM, Ballobar, Alquézar, Andolz; B, C, CM, LA, 

P, V, hollín igual al castellano (ALEANR, mapa núm. 827, hollín); mascarar ‘tiznar’ manchar la piel con 

hollín o ceniza, Iribarren en La Alta Zaragoza, Barceló; consta en DLE 1. tr. Ar. Manchar la cara, con 

hollín o carbón especialmente, tiznar, muy usado en forma pronominal mmaassccaarraa((rr))--ssee > mascarase 
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‘tiznar(se)’, Iribarren, en La Alta Zaragoza, Castañer aboga esta forma mascarar ‘tiznar’ como un ara-

gonesismo oficial proponiendo consultar entre otros a Borao, Prado, Andolz, Mott, Iribarren; mascára-

te ‘mascararte’; mascarau, -ada ‘tiznado’ manchado de hollín o ceniza, en La Alta Zaragoza; mascá-

ra ‘tizne’, mancha negra producida por sartén o brasas apagadas, con desplazamiento del acento. De 

máscara ‘tizne’, cuyo origen no está muy claro derivan mascarar ‘tiznar’, mascara ‘disfraz’, del ár. MAS-

HARAH, especialmente arraigado en catalán y occitano con relaciones difíciles de precisar, más datos en 

(DCECH); mascarón ‘tiznadura’ o mancha negra de hollín o ceniza en la piel, similar en Barceló, Co-

llellmir, Iribarren, en La Alta Zaragoza; ensuciase dicen en B, ahumase en C, forma que también di-

cen en CM, LA, P y V así como ahumar, (ALEANR, mapa núm. 828, ahumar); esfollinar ‘deshollinar’, 

limpiar la chimenea de residuos de hollín, así en Antillón, Alvar, Nagore, Notas, Panticosa / ‘limpiar las 

telarañas o el polvo de las paredes de la casa’ generalmente con una escoba envuelta en un trapo para 

hacer la limpieza general, limpieza en profundidad. Castañer apunta escobón como aumentativo de es-

coba y perteneciente al esp. común para denominar a la escoba a la que se le pone un palo largo para 

facilitar la labor de esfollinar; limpiar deshollinar dicen en B, deshollinar en C, desfollinar en CM, 

esfollinar en LA y las dos últimas formas se usan en P (ALEANR, mapa núm. 829, deshollinar). Limpiar 

el hollín de la chimenea, esfollinar en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, Iribarren, como en cat.; en ge-

neral no plantea más problemas que la alternancia en el prefijo: es- y des- como se recoge en La Alta 

Zaragoza, Barceló: desfollinar / esfollinar y desfollinador / esfollinador; en cat. esfollinar (DCVB) Se 

trata de un parasintético de jollín ‘jolgorio’, primitivo con sentido figurado, del lat. vg. FULLĪGĬNE ‘hollín’, 

cl. FŬLĪGO íd. (DCECH); esfollinau ‘deshollinado’; esfollinador (CUESTIÓN, núm. 1812, deshollinador), 

esfollinador en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, misma forma en cat. derivado de esfollinar ambas for-

mas en Fraga (DCVB) y este de follí del lat. vg. FULLĪGĬNE íd. (DCVB); esfollinada ‘acción de desholli-

nar’, forma que leemos en La Alta Zaragoza; flich ‘insecticida a granel’; flichar ‘acción de echar flich’. 

Echar insecticida, flichar ‘fumigar’ en Ballobar; flichero ‘artilugio de hojalata’ compuesto por un de-

pósito y un émbolo accionado con una manija, que servía para esparcir el flich, vid.; misma forma en 

todos B, C, CM, LA, P, V, plancha (ALEANR, mapa núm. 830, chapa del hogar); otra forma de llamarlo 

los nuevos informantes C, CM, LA, P, V, es santo ‘placa de hierro fundido’, a veces con bajorrelieves, y 

que protege la pared de las llamas, colocada en el hogar para que esparciera el calor hacia la estancia; 

en CM también nos dijeron que llamaban losera ‘plancha de hierro del hogar’ y así mismo en CM lla-

man hogarín ‘suelo de ladrillo en donde se hace el fuego, hogar en alto’, 'en el hogar de leños, chapa 

de hierro fundido, a veces con bajorrelieves, y que protege la pared de las llamas; rebocar ‘echar la 

chimenea el humo para afuera’, la chimenea revoca; consta en Antillón. Responde al latín VOCARE ‘lla-

mar’ (DCECH). Con sentido contrario al castellano ‘hacer retroceder ciertas cosas’ (DLE); tizonera 

‘parte del hogar donde se quema la leña’, registrada en BM, Andolz, Haensch apunta tizonera en Pardo 

Asso y Wilmes, Valle de Vió; entre otras formas fogaril ‘parte anterior del hogar en la que cae la brasa 

y se ponen los pucheros’, como en BM, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Haensch; en B se dice es-

truides en C trespies, en CM, en P y en V estrudes, en LA estruides (ALEANR, mapa núm. 831, 

trébedes, trípode de hierro para apoyar cazuelas, ollas... en el hogar), Buesa proporciona la base latina 

TRĬPĔDES a partir de la cual evolucionarían las formas locales: estrudes recogida en Andolz; Barceló; La 

Alta Zaragoza; estruides Buesa, con diptongo decreciente úi y con monoptongación -eú- > -u-que ocu-

rre en estrudes; otra forma de decir en LA es estruedes, forma que encontramos en Andolz, Buesa, 
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Collellmir, Iribarren; estruides, estruides, estruedes, caballetes, las anota Castañer § 107; y además 

otra forma en P es estrebedes; sin respuesta en B y se dice caballetes en todos los demás C, CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 832, morillos), soportes de hierro que sostienen la leña en el hogar. An-

dolz, Borao, Pardo escriben estrébedes. Wilmes transcribe [muriļos]. Con una traslación metafórica; 

tiene como base el sustantivo caballo, del latín CABALLU (DCECH) (6.2.2.4.); otra forma de llamarlos 

aunque menos extendida es moricos ‘hierros del hogar para poner la leña, igual en La Alta Zaragoza, 

Iribarren, Castañer § 108, del lat. MAURUS ‘moro’ con el sufijo -ICCU; tieda es la forma común (ALEANR, 

mapa núm. 833, tea), especie de antorcha para alumbrar, leña o astilla resinosa. Parte del pino que 

arde muy bien; tostadero (CUESTIÓN, núm. 1818, tostador de teas), Castañer § 123.2 de del lat. 

TŎRRĒRE, con paso de conjugación por influjo de CREMARE ASSARE, TOSTARE, tiene seguidores en otras len-

guas romances tórer en occ. y cat., torrar en gall. y cast.; en DLE ‘máquina útil para tostar’; tedero 

(CUESTIÓN, núm. 1819, soporte para colocar las teas ardiendo y dar luz en la cocina), en BM, La Alta 

Zaragoza, Andolz, Iribarren, tedero, en el DLE; tedoso ‘resinoso’, con mucha tea; en La Alta Zarago-

za; para Castañer § 122.2, derivados de los radicales tea, tieda o teda; aunque no muy extendido se 

conoce esturridor ‘utensilio destinado a las teas’. Soporte de las teas junto al hogar donde se coloca-

ban cuando no había iluminación eléctrica; La Alta Zaragoza; Castañer § 123, derivado prefijado del 

lat. EXTŎRRĒRE, con cambio a la conjugación en –ir > esturrir ‘tostar teas’ y de ahí a llamar esturridor al 

‘tostador’, Iribarren anota esturrador; otra forma de alumbrarse era con la antorchera ‘velón de co-

bre’, lámpara metálica de aceite compuesta de un vaso con uno o varios mecheros que se sostienen 

sobre un pie a modo de eje en que pueden girar, registrado en Andolz; Como ya dijimos más arriba 

se tiende a conservar también las consonantes sonoras intervocálicas así: tieda, coda, rader, robín, 

puga, codete, toballa, …etc.; loriga en B, C y CM, en LA lorigas, en P ornigas, origa (ALEANR, mapa 

núm. 834, sesos), utensilio de hierro con forma de media luna en el que se apoyan los pucheros en el 

hogar. Consta en Andolz; Kuhn nos proporciona ciertos datos: *LAURICA de LAUREX, -ICE, REW 4941, con 

significación metafórica en Borao: “aro de hierro para sostener los pucheros en el hogar”, en nuestra 

zona es este el significado que expresa la forma loriga, no el inicial ‘conejo’; o también en CM nos dije-

ron gatillos ‘soporte de los calderos y pucheros en el fuego’; parrilla (CUESTIÓN, núm. 1821, Parrillas), 

utensilio de hierro en forma de rejilla para asar la carne; forma recogida en CM as ‘varilla puntiaguda 

en la que se atraviesan los alimentos para asarlos’, compartida en BM, Andolz; asador escribimos en 

B, sin respuesta en C, en CM, LA, P y V espedo (ALEANR, mapa núm. 835, espeto, pincho de hierro pa-

ra asar, ensartando en él los alimentos), espedo BM, Borao, Aliaga Jiménez, Alvar, Andolz, Iribarren, 

espedos en Alquézar; en el DLE como aragonés y remite a espetón; espadero en B, espedera en C y 

todos los demás CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 836, espetera), o sustitutos. (Lingüístico - Etnográ-

fico). Aparador donde se colocan los utensilios de la cocina / ‘soporte del espedo’, espedera la recoge 

BM, Andolz, Iribarren, anotado por Ena con sonorización de la sorda intervocálica; Borao. 

 
6.9.7. Utensilios y objetos varios 
 
La forma aparador la comparten todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, y C añade parador (ALE-

ANR, mapa núm. 837, vasar), estante en la cocina donde se colocan los utensilios; aparador en La Alta 

Zaragoza; vid. (ALEANR, mapa núm. 826); aparador, en el DLE 6. m. Ar. vasar; antosteta es la res-

puesta de CM y P ‘repisa saliente en la pared’ por lo general de yeso para colocar objetos. Diminutivo 
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de antosta; igual forma en todos los municipios que a su vez coincide con el cast. cazo (ALEANR, mapa 

núm. 838, cazo). Utensilio de mango largo provisto de una cavidad en forma cóncava con la que se sa-

ca leche o sopa de las vasijas. Para Corominas se trata de una voz común a los romances ibéricos con 

la lengua d’ Oc y el italiano; de origen incierto hay dificultades en partir de l'àr. qaṣca ‘escudilla, game-

lla, artesa’ y todavía más en aceptar un origen griego (BDELC); en B y C apuntamos espumadera así 

como es también una de las formas que nos dicen en LA; en CM, la otra forma de LA, P y V rasera 

(ALEANR, mapa núm. 839, espumadera). Rasera más grande, de cobre, para espumar el caldero; es-

pumadera Alvar, Borao anota rasera ‘rasero’; constan en el DLE tanto espumadera como rasera, que 

reenvía a rasero; espumallo ‘La espuma que brota en el caldero’; cullara ‘rasera de latón para sacar 

las bolas, espumar, etc.’; espumar con la cullara ‘quitar la espuma del caldero’; cucharatera ‘tabla 

de cocina en que recolocan lo cubiertos’; misma forma en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, cu-

charero (ALEANR, mapa núm. 840, cucharero), o sustitutos. (Lingüístico - Etnográfico). Tabla con orifi-

cios en los que se introduce el mango de los cubiertos; cuchareta ‘cucharilla’; cucharadeta ‘cantidad 

pequeña’ que cabe en una cuchareta; cacharro ‘cualquier utensilio’; cacharrazo ‘golpe dado con 

cualquier objeto’; eessttrroonncchhiinnaa((rr))--ssee > estronchinase ‘tronchar, romper’, averiarse un vehículo esca-

charrarse, estronchicar y estronchicar-se en BM, Andolz, Aliaga Jiménez solo escribe estronchicar 

‘romper una planta por el tronco o cuello de la raíz’, fig. y fam. Dañar el cuerpo violentándolo / fig. 

‘partirse de risa’; corte en CM y en P (CUESTIÓN, núm. 1833, navaja). En ocasiones podemos oír este 

palabra para designar el instrumento, al objeto que sirve para cortar, como en Alquézar; no hay dife-

rencia con la forma castellana navaja ‘navaja de afeitar’; o su diminutivo navajeta ‘navaja pequeña’; 

cuando se deteriora el corte, dicen boca ‘mella en el filo de una navaja o útil cortante’, en Tarazona; 

envasador (CUESTIÓN, núm. 1834, embudo), objeto destinado para transvasar líquidos de un recipiente 

a otro; de cualquier dimensión, con ‘b’ en varios pueblos del Bocabulario monegrino, Ballobar, Andolz, 

La Alta Zaragoza, envasador escrito con ‘v’ en Alcolea, Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, Iribarren; 

Arnal Cavero, Pedro, Vocabulario del alto-aragonés -de Alquézar y pueblos próximos (2007-2008); 

envasador, en el DLE; candilera ‘mancha de aceite que deja el candil’ / ‘sitio donde se cuelgan los 

candiles’; forma igual a la castellana palmatoria (CUESTIÓN, núm. 1842, palmatoria), candelero peque-

ño con mango; cazoleta ‘apagavelas’, uno de los significados que registra Andolz, La Puebla; cande-

lero ‘candelabro o soporte velas’, en La Alta Zaragoza; estar en el candelero ‘tener poder o influen-

cia’; en DLE; candelera ‘candelabro’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1148); candil ‘quinqué de aceite’, pro-

cede del ár. hisp. qandíl, este del ár. cl. qindīl, y este del lat. CANDĒLA; torcida (CUESTIÓN, núm. 1843, 

mecha del candil). Así mismo se aplica a la mecha de la vela, como en BM, en El Rincón de Ademuz; 

acepción que recoge el DLE; Castañer; Andolz la escribe con ‘z’, lo igual que Bruballa, lo mismo en La 

Alta Zaragoza y Barceló. Haensch propone del lat. vg. *TORCĔRE, cast. torcer y cat. tòrcer, vid. y por su 

parte Corominas: derivadas del v. torcer del lat. vg. *TŎRCERE (DCECH). La forma mecha tiene amplia 

representación en cuanto a mecha retorcida y filamento combustible, voz que vendría del fr. mèche de 

una probable base prerromana *MECCA (DCECH); candileta ‘recipiente en que penetra la mecha’, don-

de está el aceite en el candil; candilada ‘todo el aceite que llena el candil’, candilada en Andolz; car-

bonilla en B, en todos los demás B, CM, LA, P, V, brasa (ALEANR, mapa núm. 841, pábilo) mecha 

quemada que impide la llama viva. En el caso de decir pabilo reflejan la pronunciación más antigua del 

derivado del lat. vg. PAPĪLUS, (DCECH); siguiendo la aversión aragonesa hacia los esdrújulos, evitando 
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así la pronunciación proparoxítona, como recoge Castañer, la respuesta es de LA y P pabiso ‘mecha 

quemada’ pabiso en Andolz; en B y C responden atizar, en CM, LA, P, V, espabilar (ALEANR, mapa 

núm. 842, despabilar), cortar la parte ya quemada del pabilo del candil o de la vela; carburo ‘lámpara 

que arde con acetileno’; carburar ‘funcionar una cosa’; palomilla ‘aislador de porcelana para sujetar 

los cables de la luz etc.’ armazón de hierro que hay en las calles para el alumbrado público, lo regis-

tra Andolz; florescente ‘fluorescente’; llave ‘botón para encender la luz’; pitón ‘pulsador, botón, te-

cla’, palabra de origen onomatopéyico posteriormente lexicalizada según BALDINGER, K. (1963): “Una vez 

configuradas idiomáticamente, las palabras onomatopéyicas evolucionan muy frecuentemente como las 

demás palabras; esto es, mediante cambios fonéticos pueden perder de nuevo su carácter onomatopé-

yico. En este caso, se unen a la gran masa de palabras inmotivadas”;612 pereta ‘pulsador para encen-

der la luz desde la cama’; todos coinciden en forma con el castellano puchero (CUESTIÓN, núm. 1846, 

puchero); cueceleches ‘cacharro de zinc para cocer la leche’; marmitón (CUESTIÓN, núm., caldera); 

marmita en CM, olla en los otros LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 1847, olla grande), Mott anota marmitón 

‘marmita vieja, bidón con tapa y asa para llevar leche’; en B anotamos dos formas olla, marmita, en 

C marmita, en CM marmita y cacerola de yerro colau, forma esta última empleada por LA, P y V 

(ALEANR, mapa núm. 1490, pote, caldera con patas y tapadera). Tipo de cazuela de hierro fundido para 

el fuego del hogar, Aliaga Jiménez define marmita como ‘olla de cobre que cuelgan sobre la lumbre de 

la cocina’; marmita ‘cubo o pozal de metal’, así en Andolz; en CM anotamos cazoleta y pucherer, en 

LA dicen olleta, en P cazoleta y olleta igual en V ‘olla pequeña’, cazoleta; en occ. caçoleta 1. petite 

casserole 2. cassolette (DGLO), cazoleta ‘cazuela pequeña’, forma que anota Ena; ortera ‘vasija hon-

da de tierra, a modo de fuente’; cacerola dicen en CM, cacerola, cazuela y sopera en LA y P (CUES-

TIÓN, núm. 1848, cazuela) en sentido general (vid. exp. “Salirse de cazuela” ). Tomada del fr. casserole 

y este a su vez del cat. casserola íd. diminutivo de càssera ‘vasija para sacar agua’ (derivada de cassa 

‘cazo’) (BDELC); el cat. cassa ‘cazo’ < del llatí CATTĬA <gr. cyathos, ‘tassa’, o de l'àrab qaṣ'a ‘escudella 

gran’, cf. REW 2434, (DCVB); Alibert en occ. anota casserole y como variante casseròla; de etimología 

lat. cattia, du gr. cyathos. cat. casa, la forma sopera la compartimos con Collellmir, Iribarren; CM, LA, 

P y V alternan en decir cazolada o cazuelada ‘contenido de la cazuela llena de comida’ puesta a co-

cer; Alibert en occ. recoge una forma similar caçairolada ‘contenu d'une casserole’ así como sopiera-

da ‘soupière pleine’; cobertera, coberteras ‘tapa o tapadera’ de la cazuela, pucheros o de otras vasi-

jas, escrita en Alvar, Mott, en DLE, escrito corbetera en Sierra de Albarracín; del lat. COOPERTŌRĬUM 

(BDELC); cazuelo ‘especie de cazuela’, en nota de Alvar ‘puchero’; cazerolada ‘lo que cabe en una 

cacerola’; cazoliar ‘guisar’; cocinicas ‘hombre aficionado a cocinar’, en Barceló; hallamos la misma 

forma delantal en B y en C, la misma forma debantal en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1516, delantal 

de cocina), prenda que llevan las mujeres para proteger el vestido al cocinar y al realizar las labores 

caseras; jicára ‘jícara’, además de ‘vasija de loza’ localizada en Barceló; jícara en DLE / ‘aislador de 

los postes eléctricos’, desplazamiento del acento; pocillo ‘tacita, para tomar café, chocolate, etc. ge-

neralmente de arcilla’; la sarten (CUESTIÓN, núm. 1849, sartén), masc. o fem.; en CM se dice perola, 

en LA cacerola y perola, forma, esta última, que comparte con P y V (CUESTIÓN, núm. 1850, perol), 

cacerola grande. Borao anota perola ‘cazo’; [¿Podría coincidir con la pregunta contenida en el (ALEANR, 

mapa núm. 1490, pote); en B paella en C, CM, LA, P, V, paellera (ALEANR, mapa núm. 843, paila), o 
                                           
612 p. 31, BALDINGER, K. (1963):La formación de los dominios lingüísticos en la península ibérica. Madrid. Editorial Gredos, 1963. 
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sustitutos. (Lingüístico - Etnográfico). Recipiente ancho y plano donde se hace la paella; tortera ‘tarte-

ra de barro’, cazuela poco profunda, con dos asas. Vasija o fuente de barro; en DLE, -en Peñalba tor-

teros es un mote-; tortereta ‘tartera pequeña’, todas ellas derivadas de torta (6.2.1.4.); caldereta 

‘caldero pequeño, para guisar’ como en Barceló; tanto B como C incluso de los restantes LA, P, V, to-

dos dicen almidez, menos CM que dice mortero (ALEANR, mapa núm. 844, almirez) utensilio donde se 

machacan los ajos. En BM consta almidez y Alvar anota mortero ‘almirez de madera’; en B mortero en 

C almidez en los otros CM, LA, P, V, mortero (ALEANR, mapa núm. 845, mano de almirez), maza del 

almirez; posiblemente exista cierta confusión en estas dos cuestiones, que podríamos considerar sinó-

nimos, y designen al todo con el mismo nombre; diferentes respuestas en CM cascar, majar y en LA 

cascamajar ‘golpear, magullar’, cascamajar en BM, Andolz, en DLE; cascamajau ‘magullado’ / ‘en-

fermizo, débil, enclenque’. Falto de vigor y fuerzas, cascamajau, -ada en BM; en B tenemos dos formas 

picar y picolar, en C y el resto de poblaciones CM, LA, P, V, picar (ALEANR, mapa núm. 846, macha-

car), picar la carne; picar ‘machacar, desmenuzar’ en Borao; picolar en Barceló, es menester picolar 

bien la carne pa que salga un buen embutido; machucar ‘machacar’. Desmenuzar, una cosa ma-

chacándola, machucar en Iribarren; en el DLE; en B, C, CM, LA, P, V, anotamos pimienta (ALEANR, 

mapa núm. 847, pimienta); misma forma y género que en castellano la sal (CUESTIÓN, núm. 1856, 

sal), [¿masc. o fem.?]; apenas oída zafrán ‘azafrán’, hebras de la flor; zafrán en BM; Andolz; Ena ano-

ta zafrán ‘azafrán’ < ár. zacfarân (DCELC); el DLE escribe las dos formas zafrán y azafrán  en B y C di-

cen vajilla y en CM, LA, P, V, vajillería (ALEANR, mapa núm. 848, conjunto de la vajilla); Corominas 

apunta el origen de la palabra vajilla, del cat. vixella y ésta del lat. VASCĔLLA, pl. de VASCĔLLUM ‘vasija 

pequeña’ (BDELC); LA y P vajillo por ‘vajilla’, variante propiamente aragonesa (5.1.1.14.); esportillar 

‘desportillar, romper por los bordes’, la loza / ‘mellar, faltar uno o varios dientes’; esportillau ‘roto por 

los bordes’ / ‘que le falta algún diente’; chumear ‘transpirar los recipientes’: toneles, vasijas, etc. 

que contienen líquidos, filtrándose por los poros el líquido contenido / ‘rezumar las heridas infectadas 

cuando supuran’. En este caso y a diferencia de lo que suele ser habitual con estos infinitivos que se 

cierren en –iar, en este caso no ocurre así; xumar en cat. (DCVB); y su derivado posverbal chumoso 

‘pringoso’, pegajoso por lo que rezuma algún barniz, sustancia o liquido espeso, en Borao; portillo 

‘pedazo roto’ de alguna cosa, sobre todo en el borde / ‘hueco’ hecho ‘en la pared para entrar sin puer-

ta’ / ‘espacio por falta de algún diente’, anotado en Iribarren; consta en DLE; escantillar ‘romper los 

bordes de un objeto’; escantillar en DLE, 2. tr. Ar. y Nav. Romper las aristas o cantos de algo; escante-

llar, cat. mellar (DCVB); su derivado escantillau ‘roto por el borde’; escascarillar ‘pelarse el barniz 

de la porcelana’; descascarillar en DLE ‘quitar la cascarilla’; estricallar ‘destrozar’, hacer pedazos. Re-

ventar, compartido con BM, Ballobar, Antillón, Panticosa, La Alta Zaragoza, Alquézar, Borao, Andolz; 

estricallau, -ada ‘destrozado’, hecho pedazos, La Alta Zaragoza anota estricallau; obtuvimos la forma 

en CM bochar ‘romper, destrozar’; compartida con BM, Andolz; cantarera ‘banco donde se colocan 

los cántaros’. Andolz, Iribarren, en DLE; cantaral ‘lugar donde se colocan los cántaros’; en BM, Alco-

lea, Ballobar, Coll y Wilmes, Andolz, en DLE como aragonés, 1. m. Ar. cantarera (‖ poyo para poner 

cántaros); boto ‘pellejo’. Cuero de piel de cabra usado para conservar y transportar líquidos, vino, 

aceite u otro licor; lo recoge Borao, BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, Collellmir, Wilmes; en DLE; 

Iribarren ‘pellejo grande para guardar y transportar vino, aceite u otro líquido; bot en la Alta Ribagor-

za, boto en la sierra de Albarracín; en cat. bot < del lat.vg. BŬTTIS ‘odre’, ‘tonel’ al parecer proviene de 
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una lengua preindoeuropea, (GDLC); botana ‘agujero en un boto o pellejo de vino’, consta en BM, An-

tillón, Andolz, Wilmes; pichel ‘jarro para beber agua con un pico’ forma localizada en CM. Próximo del 

cat. pitxell ‘botijo’ entre otros significados (DCECH). Haensch apunta gasc. pichè ‘pot à lait, cruche’ en 

Rohlfs, Lescun; pichela ‘jarro para el vino de más de un litro’, en CM, bastante similar lo anota Aliaga 

Jiménez pichella ‘jarro de barro cocido y vidriado, con un pitorro en la parte superior, que sirve como 

medidor de vino, la octava parte del cántaro; en catalán pitxel y pitxer (DCVB). Del francés pichier 

(DCECH); pichorro ‘pitorro’, pico estrecho del botijo o del porrón, con este significado de uso en BM, 

la Alta Zaragoza, Tarazona, Andolz, Iribarren (5.1.1.9.). 

Al parecer existían distintas formas para referirse a este tipo de vasijas que recibían su nombre 

según la forma y uso que se les daba; no obstante en la zona no son muy numerosas, tenemos botijo 

en B todos los demás C, CM, LA, P, V, la forma con difusión más considerable jarro ALEANR, mapa núm. 

851, botijo), vasija para refrescar el agua con un asa en la parte superior, con boca amplia para llenar-

lo, echándole agua, y pico para beber. Meyer 3944. g’arrah del ár. ital. giara, frz. jarre, prov., span., 

portg. jarra; otras variantes botejo ‘botijo’ y boteja ‘especie de botijo’, en algunos lugares llaman bo-

teja al ‘botijo sin pico o pitorro’; y en otros sitios la boteja consiste en una ‘vasija de barro de cuello 

corto y estrecho con o sin asas para el agua’. La forma boteja ‘botija’ es anotada por Borao; en BM, 

Andolz, Iribarren, Castañer anota boteja, botejo y otras variantes y además hace un seguimiento de 

las características que diferencian a un botijo de otro para diversos autores; considerada aragonesismo 

oficial, está en el DLE como aragonesa, vid. Del latín tardío BŬTTĪCULA, diminutivo de BŬTTEM forma fe-

menina (DCECH), con variación de la cantidad de la vocal I, que puede ser Ī (botija) o Ĭ (boteja); a par-

tir del fem. se ha obtenido el masc., botijo (DCECH); o su derivado botejero ‘lugar donde se dejan los 

botijos’; boteja, contenido en Aliaga Jiménez; rallo ‘botijo de dos asas’ forma anotada en CM, donde 

nos dijeron que este tipo de botijo se usaba para la matancía, forma anotada por Andolz sin añadir sus 

características, Iribarren por su parte describe como es: de barro, cuello corto, boca llena de agujeri-

tos, asas en el cuello y pitorro para beber. Para la comprensión de su origen recurrimos a la explicación 

pertinente dada por Rosa Mª Castañer en su Aproximación a dos mapas del ALEANR, sobre el nombre de 

vasijas: “El rallo sería al principio un tipo especial de botijo, caracterizado por tener una boca ancha 

con agujeros pequeños, significación que justifica un étimo común con rallo ‘rallador’: el lat. rallum íd., 

deriv. de RADĔRE (DCECH)”;613 recogiendo otros términos de esta cuestión que coinciden con algunas 

formas de nuestro estudio: botijo, botejo, boteja; registrada en CM buyol ‘garrafa’, recipiente a modo 

de botijo, o cantimplora ‘de madera’, para beber agua; consta en Andolz, igual forma y similar signifi-

cado en BM, Panticosa, La puebla, Castañer en Nombre de vasijas, basándose en la existencia de una 

variante biol para la que Alcover propone una base etimológica lat. *ALVĔŎLU que define como ‘pequeño 

recipiente metálico con una o dos asas’, y la inclusión de una consonante epentética y permitiría expli-

car la forma biyol; en cat. bujol / buiol *bulli ‘recipient’ ap. Wartburg FEW, i, 617 (DCVB). Corominas 

propone un diminutivo *BULGIOLA, del céltico bulga o *bulgia ‘bolsa o saquito’ (DECLLC), a lo que Rosa 

Mª Castañer Martin, en su estudio que hemos citado con anterioridad, añade: “parte de cuyos deriva-

dos se cruzarían, de todas maneras, con el lat. ALVEOLUM, lo que solucionaría problemas semánticos. 

Comparable con gasc. bujàu, ujàu, con diversas acepciones que implican el sema ‘agujero’, ‘cavidad’, y 

                                           
613 p. 136 “Aproximación a dos mapas del ALEANR,: sobre el nombre de algunas vasijas” Rosa Mª CASTAÑER MARTÍN, AFA-XXXIX 
(1987) 
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bujòu, buyoû ‘caja’, ‘cofrecillo’ (Palay);”614 quizá se trate de formas residuales en P charra ‘especie de 

botijo’ o charro ‘jarro pequeño, botijo’, ambas anotadas en Andolz; Castañer anota las dos formas, la 

forma charro la localiza en Hu 603 que corresponde a Candasnos y jarro en Z 605 que corresponde a 

Caspe, la presencia indistintamente de charro, charra y jarro supone una menor diferencia significativa. 

Jarra, derivaría del ár. ğarra (DCECH); Alvar, Ansó charra ‘jarra’, ‘jarro de hojalata’; Andolz charra ‘bo-

tijo con dos asas’; ‘especie de botijo’ localizadas en La Alta Zaragoza, Antillón; abocar ‘volcar’, vaciar; 

similar en La Alta Zaragoza; Haensch / ‘agachar’, poner cabeza abajo. Así en BM, Ballobar, Andolz, en 

DLE: ‘Verter el contenido de un recipiente en otro’; en B cantára, en C jarretón y carretel, forma es-

ta última, anotada así mismo en LA y P (ALEANR, mapa núm. 852, barril), botijo para llevar al campo, 

no tiene pitorro. (Lingüístico - Etnográfico). ‘Botijo de madera para el vino’, para llevar al campo, utili-

zado también por los albañiles; anotado por Collellmir. Andolz anota carretel y carretell, ambas recono-

cibles en nuestra zona; Castañer en el § 38, habla de la forma carretel(l), sin precisión de los puntos 

que pronuncian [λ], pero afirma que se recoge en Hu 601, 603; Z 601, 606; Te 201, 400, según nues-

tras notas Z 601 corresponde a Bujaraloz, y en HU 603 a Candasnos. De nuevo nos servimos de la 

propuesta hecha por Rosa Mª Castañer para comprender su origen: “Se trata de una palabra vinculada 

al cat., formada sobre carreta mediante la adición de un sufijo diminutivo –ell (DECLLC), que se aplica, 

por lo general, a pequeños barriles de madera en que se lleva el vino al campo”;615 Quintana; carretel 

Barceló y Collellmir; carretell, Santiago Val en Maella que propone derivado de carro del lat. gálico CA-

RRUS ‘carro’; por llevarlo colgado del carro, y lo define como tonelillo para el vino con una caña que 

hace de boca, se bebe al alto como con la bota y el botijo, carretell en cat. (DCVB), etimológicamente 

considerado como doble diminutivo de carro; palabras que suelen denotar unos recipientes distintos 

del ‘botijo de madera’ aunque, por supuesto, recuerdan su forma; tenaja (CUESTIÓN, núm. 1864, tinaja 

para el agua), recipiente de barro de perfil curvo, más ancha por el centro que por la base y la boca; 

tenaja (CUESTIÓN, núm. 1865, tinaja para el aceite), vasija de barro más ancha por el centro. Borao no 

anota distinción según el empleo de la vasija, Andolz, BM, Ballobar; tenalla en cat. (DCVB); derivado 

de TĪNA, más concretamente de su diminutivo *TINACŬLA; otro diminutivo tenajeta ‘tenaja pequeña’; no 

ha sido una expresión muy explícita hacer tinajeta ‘hacer vino a partir de uvas no maduras’, ttiinnaajjeettaa, 

en esta expresión, así consta en BM; la anotación tomada de B tinajitas, parra, en C anotamos tina-

jera en CM y LA dijeron parra en P tenaja de conserva (ALEANR, mapa núm. 853, orza) o sustitutos, 

vasija de barro sin asas, donde se guarda la conserva; tineta ‘vasija de madera, formada por media 

cuba o tonel serrado para diferentes usos, Consta en BM, Andolz; dos formas constan en B zafra y zo-

fra en los restantes C, CM, LA, P, V, zafra (ALEANR, mapa núm. 854, zafra). Vasija de metal ancha y 

poco profunda, donde se almacena el aceite, zafra en Barceló; en el DLE constan las dos formas pero 

no coinciden en el significado zafra proviene del árabe hispánico ṣáfra, y este del árabe clásico ṣafrā 

‘amarilla’, por ser de latón azaitera (CUESTIÓN, núm. 1808, alcuza, vasija para el aceite de uso diario, 

aceitera); la zeitera ‘aceitera de cocina’, como en La Puebla, La Alta Zaragoza; vinagreras s.f. ‘vina-

jeras’; Alibert escribe vinagrièra; del lat vīnum + acer; tener rodeo ‘poder abarcar algo’ / ‘persona 

gorda’; tanto B como LA dicen cuba, carratel en C dicen tinaja y tonel en CM cuba y tonel en P 

cuba, carratel y tonel (ALEANR, mapa núm. 855, vasija para guardar el vino); cuba, vid. (6.2.2.4.); 

                                           
614 p. 148, op. cit 
615 p. 149. op. cit 
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forma aproximada anota Collellmir carratel ‘barril’; carretell ‘botijo de madrera’ y en Andolz leemos ca-

rretell ‘tonel’; tonel tomado del fr. ant. tonel, y éste del lat. tardío TŬNNA (DCECH), en DLE ‘cuba gran-

de’ al tratarse de un recipiente grande para contener líquidos las diferencias dimensionales más consi-

derables se intenta resolver mediante el empleo del diminutivo tonelico, toneler (Lingüístico - Etnográ-

fico). Tonel pequeño, vid. (mapa núm. 852); los seis municipios coinciden en forma y a su vez con el 

castellano B, C, CM, LA, P, V, canasta (ALEANR, mapa núm. 860, canasta), recipiente hondo de mimbre 

o caña con asas; en CM y P dicen canastico en LA canastillo ‘canastilla de la costura’, canastico, ca-

nastillo diminutivo de CANISTRUM. 

 
6.9.8. Algunas comidas típicas 
 
Hay que tener en cuenta que la comida se hacía en el monte para lo que debían adaptarse y prepa-

rar platos adecuados sartenada ‘caldereta’, comida hecha con carne de cordero, patatas, ajo, cebolla, 

etc.; también se llama sartenada a otro tipo de plato aragonés elaborado a base de las vísceras tro-

ceadas del ternasco, fritas simplemente, o con cebolla; platos propios de Aragón; en ocasiones se 

cubría con la corbertera ‘tapadera’, la tapa de las cazuelas, perolas, pucheros, etc.; tajo parte del 

cuerpo de la res destinada al consumo, la calidad de la carne depende de que trozo se trate, de que 

parte del cuerpo procede; alcorzau ‘guiso elaborado con el tajo bajo’ y con los ingredientes; punta de 

pecho es la del ternasco situada en lo alto del pecho y como mejor sabe la punta de pecho es asada y 

con patatas; la cabeza de ternasco al horno es otra especialidad de la zona; espaldeta al horno 

‘paletilla de ternasco cocinada al horno’, generalmente con patatas; lechecillas en C y en CM, no hay 

respuesta en B ni en los otros (ALEANR, mapa núm. 697, páncreas); forma empleada para designar 

otras vísceras lechecillas ‘timo’, glándula que tienen los corderetes en el cuello, entre la cabeza y el 

corazón y que desaparece cuando el animal crece / ‘criadillas’ nombre que reciben los testículos de 

cualquier animal de matadero, posiblemente diminutivo de leche; madeja es la forma anotada en B y 

en C, en los nuevos CM, LA, P, V, trenetas (ALEANR, mapa núm. 1555, madeja), comida hecha con los 

intestinos limpios y trenzados del cordero, escrita en BM, Ballobar; en los nuevos pueblos conviven las 

dos forma trenetas junto a madeja ‘guiso hecho con las tripas limpias del cordero’, anotada en BM, 

Andolz, Rincón de Ademuz; madeixa en cat., en este caso son del cerdo, acepción 2 b) Conjunt dels 

budells prims del porc, [si bien aquí se refiere al cerdo] (DCVB); madeja en DLE tiene otro significado; 

al menos en CM chiretas ‘guiso hecho con los intestinos del cordero guisados’, similar en Alquézar. Las 

chiretas son tripas de cordero, vueltas, cortadas y cosidas con hilo blanco en forma de saco o bolsa y 

posteriormente rellenas de arroz condimentado con ajo, perejil, especias al gusto de la casa y las par-

tes del cordero picadas a cachitos. Luego se hierven, entre 30 y 45 minutos y ya están listas para co-

mer; rabada ‘rabadilla’, extremo de la columna vertebral. En las reses lanares o cabríos muertos para 

el consumo, rabo de cordero que se come, consta en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, Andolz; podemos 

escuchar rabadeta con el mismo sentido pero asociado a un menor tamaño; en DLE la voz rabada tie-

ne otro significado; coda es la forma única (ALEANR, mapa núm. 1539, cola del cordero). La forma se 

conoce en provenzal además de en otras lenguas románicas (LEIVA, 2003: 124), del latín CAUDA íd. 

(DCECH). En su acepción número 1 el DLE la considera aragonesa, vid. Corominas propone de una va-

riante del latín CAUDA íd. probablemente se trata de una forma *CŌLA también conservada en el Sur de 

Italia y que pudo existir en lat. vg. (BDELC); o su derivado diminutivo codeta ‘coleta’, diminutivo de 
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coda o rabada, en BM; (VBB); en occ. coeta ‘petite queue’ Alibert; o su variante codilla ‘rabadilla’, 

últimas vértebras de la columna vertebral del cordero, como en BM, Andolz; rosigar ‘roer’, apurar 

con los dientes la carne que está junto al hueso. En catalán rosegar del lat. vg. *RŌSĬCARE, en relación 

con esta forma latina, están además las aragonesas rosigón ‘mendrugo raído de pan’, rosigallo ‘trozo 

de pan duro’; al igual que las catalanas rosegar ‘roer’, rosegó ‘mendrugo’, rosegall ‘residuos’ (DCVB), 

rosigar y rosigón en DLE como aragonesa entre otros lugares, 1. tr. Alb., Ar. y Mur. Roer, cortar super-

ficialmente con los dientes parte de algo duro. 2. intr. rur. Ar. refunfuñar; según mis informantes, esta 

segunda acepción no es de uso en la zona; rader es la única forma obtenida (ALEANR, mapa núm. 

1540, raer), raspar con los dientes una cosa dura, rade bien la costilla; así en BM; Ballobar; Albar; An-

dolz; Borao; Collellmir; Iribarren; Aliaga Jiménez (II); Castañer; rader deriva del lat. RADĔRE (DCECH) y 

quizá resultado del procedimiento antihiático conocido en Aragón; consta en Borao, Pardo, Andolz, Al-

bar, La Alta Zaragoza; Nagore en Notas; rader (CUESTIÓN, núm. 2030, roer un hueso); radido ‘roído’, 

comida toda la carne: que bien t’as radido los güesetes / ‘raído’, muy gastado: estos pantalones tienen 

la culera mu radida. Con sentido similar la recogen Andolz, Iribarren; La Alta Zaragoza / ‘terreno de 

pastos sin hierba’, porque ya se la comió el ganado: lo han dejao radido / ‘escaso, apurado’: con eso te 

llega radido; con este significado lo encontramos en BM, Andolz, Iribarren, La Alta Zaragoza; Barceló. 

De las tres voces siguientes radiduras ‘raeduras’, lo que se desprende de algo al raerlo, es la más 

usada; seguida por radeduras ‘raeduras’ y radedizos; radedizos ‘restos resultantes de haber raído 

algo’, radeduras en La Puebla; radedizos en La Alta Zaragoza, las dos últimas en Andolz; sanfaina616 

alterna con la forma castellana chanfaina, ‘guisado parecido al pisto’, consiste en una fritada de diver-

sas verduras, en DLE aunque no se trata del mismo tipo de guisado, en este caso es un plato de carne, 

mientras que si que tiene igual significado la forma catalana sanfaina > sanfaina (DCVB). y es de ver-

duras como la nuestra; fritada ‘tipo de guisado parecido al pisto’, mezcla de verduras y hortalizas fri-

tas juntas / ‘asadura sin guisar’. 

Antes de salir de casa para ir al monte comenzaban con el almuerzo ‘desayuno fuerte’ con salados: 

longaniza, magra, huevos... etc., algún alimento contundente; en B anotamos: el ajo y desayuno, en 

todos los otros municipios almuerzo (ALEANR, mapa núm. 861, desayuno), consistente, la primera co-

mida del día, lo primero que comen por la mañana, consta en Andolz; por lo tanto llaman almorzar a 

‘desayunar de forma consistente’. Haensch almorsá desayunar o, mejor, “almorzar” en sentido rústico, 

es decir, tomar un desayuno fuerte de sopas, jamón, huevos, etc.; cat. esmorzar; en B dicen almuer-

zo a las 10h, en C a las 10 echar un trago, en los nuevos dicen almuerzo sin precisar horario (ALE-

ANR, mapa núm. 863, almuerzo), refrigerio a media mañana. ¿A qué hora se hace? ¿Qué suelen tomar? 

Trozo de carne frita – chulla. (Etnográfico); en B anotamos jamón y carne en C, CM, LA, P y V embu-

tido (ALEANR, mapa núm. 864, ¿Qué toman para el almuerzo?), (etnográfico). Salados: longaniza, ma-

gra, huevos... etc.; la respuesta en B fue judías y cocido y se come a la 1 del mediodía, en C puche-

ro de recao, no hay respuesta en los nuevos (ALEANR, mapa núm. 865, nombre de la comida princi-

pal). ¿Qué suelen tomar? (Lingüístico- Etnográfico); recau ‘comida para llevar al campo’, plato fuerte 

de la comida. Aliaga Jiménez dice ‘cocido en abundancia’ / ‘encargo’, con este sentido consta en Bar-

celó y con este sentido ‘comestibles para uso de boca en una casa. Víveres’ / ‘cantidad de algo’ en La 

Alta Zaragoza: imos cojido un recau de tomates; buen recau ‘mucho’; ensalada ‘lechuga’ alimento 
                                           
616 sanfaina forma en uso al menos en Peñalba donde alterna con chanfaina 
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de consumo popular; esquerola ‘escarola’, tanto la ensalada como la esquerola son hortalizas que se 

consumen habitualmente; rabaneta ‘rábano pequeño de raíz pequeña y abultada’, de piel rojiza y car-

ne blanca que se come en ensalada; pan con tomate y magra o con cualquier tipo de embutido; los 

niños solíamos merendar pan con vino y azucar o pan con chocolate. 

Dentro de las comidas cotidianas estaban las migas ‘plato tradicional, hecho con pan’; se corta el 

pan muy fino, se pone sebo y panceta en una sartén y se fríe cebolla y patata, se echa el pan y se re-

moja con agua, cuando están casi hechas se echa ajo cortado, registrado por Vilar Pacheco en La Sie-

rra de Albarracín; suponemos procede del lat. MICĀ ‘partícula, migaja, especialmente la de pan’ 

(BDELC); sebo ‘grasa del cordero’, grasa sólida que se derretía para este y otros usos; sopas de pan 

(CUESTIÓN, núm. 1888, plato que se comía para la cena); en todos encontramos la misma forma fari-

netas (ALEANR, mapa núm. 868, gachas), alimento elaborado con harina, normalmente de harina de 

trigo que es la que entonces se producía en la zona, harina cocida en agua o con leche, se usa en plu-

ral, farinetas es una forma muy extendida en territorio aragonés, consta en BM, Ballobar, La Puebla, 

Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Antillón; Iribarren escribe farineta; generalmente se comían con chin-

charros y P con chincharrones, se tenía en cuenta la reciura ‘grosor’; perviven de manera disconti-

nua las formas torrar ‘tostar’, dorar al fuego, en La Alta Zaragoza y su variante turrar ‘tostar al fue-

go’; ambas las registra el DLE; así como sus derivadas torrau / torrada ‘tostada’; turrau, -ada ‘tos-

tado’, turrar-se ‘quemarse’ vid. (5.1.1.33.); turrada ‘rebanada de pan tostado’ aderezado con ajo, sal 

y aceite, se comían en la cena; rustido ‘tostado’, asado; rustir ‘tostar’, asar o freir algo mucho, locali-

zada en varias localidades monegrinas, en Ballobar, en Andolz, Collellmir; rustir en DLE 1. tr. Ar., Ast., 

Cantb., Gal., León y Pal. asar (// tostar) / 2. tr. Ar. y Mur. roer, para este concepto decimos rader vid. 

(3.2.1.2. 3.2.2.3.  6.9.8.); tostón ‘trocitos de pan tostado’ que se echa en una comida o bebida liquida 

para hacerlo más alimenticios; toston ‘tartine’; del lat. tostus, tostare, de torrere, Alibert; en DLE; 

chincharro ‘pan cortado a tacos y frito’ para acompañar sopas, purés y farinetas, -en P chincharro es 

un mote- en cat. xitxarro (DCVB) al menos en Peñalba tenemos chincharrón, en BM la forma chin-

charro tiene dos significados ‘torrezno’ pedazo de tocino o carne fritos / ‘tostón’, trozo de pan frito 

[ambos se suelen añadir a otros alimentos y son, de manera especial, estos últimos, los que no hemos 

encontrado en otros documentos bibliográficos], Ballobar, Alcolea, Panticosa, La Puebla, La Alta Zara-

goza, en Antillón, Peralta, Borao, Pardo, Badía, Quintana, G. Diego, Aliaga Jiménez, Barceló, Collellmir, 

Andolz, Iribarren en Fustiñana y Tudela, farinetes en Maella, Val Palacios y en cat. (DCVB), farinetas 

incluida en DLE como de Aragón, 1. f. pl. Ar. Gachas de harina de maíz. Diminutivo formal de farina, 

vid.; tostada ‘rebanada de pan tostada en el hogar’, empapada de aceite y raspada con ajo; en occi-

tano, Alibert también anota tostada; derivada de tostar; remojón ‘rebanada de pan tostado impregna-

da de aceite, ajo, etc., en Andolz, Iribarren, Arnal; Aliaga Jiménez dice en leche; una misma forma en 

todas las localidades del estudio untar (ALEANR, mapa núm. 1552, mojar el pan en unto, caldo, salsa…) 

de un guiso, en aderezo de ensalada o en aceite. Rebañar con pan los restos de comida que han que-

dado en el plato una vez consumido el contenido, untar en Ballobar; vid. ALEANR, mapa núm. 870; mo-

jar como ‘untar’, empapar un trozo de pan en la salsa que adereza una comida; mojar en Barceló; un-

turruciar ‘untar de mala manera’; salmorrejo ‘plato tradicional’, hecho con lomo, longaniza, costillas 

de cerdo, huevos, miga de pan ajos, etc. guiso típico de Aragón (5.1.1.6.); canalón por canelón, igual 

en Caspe, Barceló y Alcolea de Cinca, Aliaga Jiménez; pasta de harina en forma de lámina cuadrada 
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con la que se envuelve un relleno, que suele ser de carne picada, dándole forma redondeada y alarga-

da al envolverla, se emplea con más frecuencia en plural canalones; cabezada ‘pieza de carne de 

cerdo de la parte anterior del lomo; como ya dijimos al hablar sobre la palatal “ch”, en (3.2.1.5.) en B 

y en C dicen lo mismo chuleta, tajada de cualquier clase de carne, sin hueso, en los otros CM, 

LA, P, V, también coinciden en forma chulla (ALEANR, mapa núm. 1510, tajada de carne de cerdo), Bo-

rao anota chulla ‘locha de tocino’ / ‘lonja de “carne” en general *carne ‘carne de cordero’, la palabra 

“carne” (s. f.) está referida en exclusiva a la carne de lanar, ej.: “quiero 1Kg. de carne”, no para las 

demás carnes, para referirse a las demás se suele usar el nombre de la variedad elegida, carne, consta 

en La Alta Zaragoza; chulla ‘loncha de carne’; así en el DLE como de Ar., 1. f. Ar. Loncha de carne. 

Probablemente, según explica Corominas a partir de xulla, cat. de Valencia, antiguamente ‘lonja de 

carne de cerdo’ procediendo seguramente del catalán ant. ensunya ‘grasa especialmente de cerdo’ lue-

go cambió a *enxunya y luego por disimilación de palatales en *enxulla, y posteriormente, por separa-

ción del elemento en-, interpretado falsamente como prefijo, quedó reducido a xulla, (BDELC y DCVB), 

cuantas chullas m’ i comido, Aliaga Jiménez dice ‘loncha de tocino’; y también, chulla como ‘filete 

grande de jamón’, (5.5.4.); chulleta, ‘loncha más pequeña de carne de cerdo’, similar en Mott; coinci-

den en decir carnecería por carnicería, consta igual en Aliaga Jiménez; cloquetas ‘croquetas’, < del 

fr. croquette, der. de croquer ‘mordisquear, comer una cosa crujiente’ Porción ovalada de masa hecha 

generalmente con picadillo de carne o pescado, ligada con besamel, empanada y frita en aceite, con la 

carne del cocido esmenuzada, se puen hacer güenas clocletas, igual en Barceló; lomillo ‘solomillo’. El 

DLE en su tercera acepción lo recoge como aragonés, 3. m. Ar. solomillo; jamonetes ‘jarretes’. Parte 

alta y carnuda de la pantorrilla hacia la corva; parrillada ‘comida asada a la parrilla’, en DLE; costi-

llada ‘comida a base de costillas generalmente a la brasa’; a la brasa ‘alimentos que se asan sobre la 

brasa’; caracolada ‘comida o merienda a base de caracoles’ / ‘abundancia de caracoles, gran cantidad 

de caracoles’, caracolada con ambas acepciones en La Alta Zaragoza; en el DLE solo consta como ‘gui-

so de caracoles’; caracolada ‘caracolada’ en La Puebla; adoba ‘lomo, longaniza de cerdo, etc. que se 

conservan en grasa del mismo animal’, figura en Andolz; adobo ‘conserva de cerdo en aceite’, en An-

dolz. 

Tipo de alimentación ajoarriero ‘guiso hecho con abadejo aderezado con ajoarriero, pasta elabora-

da a base de patatas, ajo, huevo y aceite, todo ello finamente machacado en un mortero; plato propio 

de Aragón, Navarra, Rioja y País Vasco, lo enumera Andolz, Arnal; seguramente su nombre procede de 

los arrieros, que indudablemente la utilizaban como medio de conservación de los alimentos que trans-

portaban; ajazeite ‘salsa hecha con aceite, ajo y huevo’, en Andolz, La Puebla; o su posible variante 

ajozeite; o su sinónimo ajolio ‘salsa de ajo, aceite y yema de huevo’, forma que anota Borao, Bar-

celó, Collellmir, BM, La Alta Zaragoza; compuesta de ajo y olio, del lat. alium, íd. + olĕum, íd.; como el 

ajaceite ‘salsa de ajo y aceite’, anotado por Aliaga Jiménez, con ‘z’ en Andolz; el DLE anota ajolio, 

como aragonesa 1. m. Ar. ajiaceite > alioli, vid.; así mismo el DLE recoge ajoaceite reenviando a ajia-

ceite y este a alioli; alioli ‘mezcla de ajo, aceite’, salsa hacha de aceite con ajos machacados; en cat. 

allioli o alioli (DCVB, etim.: compost per all i oli. La forma alioli resulta de la despalatalització de la ll 

de all per assimilació a la l de oli; la forma generalmente usada es bayonesa ‘mahonesa’; lo mismo 

ocurre con besamel, en P se dice tambien bechamel ‘besamela’, besamel en BM; güevo ‘huevo’ en 

lenguaje familiar; en CM y LA anotamos también vuevo ‘huevo’, otra forma; coco ‘huevo de la galli-
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na’, en lenguaje infantil617, Iribarren, Alvar, Nebot, La Alta Zaragoza; en occ. recogido por Alibert lee-

mos coco ‘oeuf’; del got. koka, gâteau; coco ‘ou’ en lenguaje infantil (DCVB); en francés actual coco 

‘huevo’ en el lenguaje infantil (Larousse, 1989); coco, onomatopée d'après le cri de la poule [onomato-

peya del grito de la gallina], (Petit Robert); güevo en agua ‘huevo pasado por agua’; respuesta obte-

nida en LA tortilla en trampa ‘especie de buñuelo realizado con miga de pan, huevo, sal, ajo y pere-

jil; tortilla es el diminutivo de torta, como ya dijimos participio de TŎRQUĒRE, ‘torcer’ (6.2.1.4.); punti-

lla ‘bordes turrados’, que se forman alrededor de la clara de los huevos cuando se fríen con aceite hir-

viendo; muñuelo ‘buñuelo’; esclafaus (güegos) ‘huevos cocidos ligeramente, en caldo o mejor una 

salsa, sin que lleguen a cuajar por completo, abiertos y vertidos en un guiso sin haberlos batido; simi-

lar en BM, anota Andolz; esclafar ‘Chafar, aplastar’ una cosa contra otra rompiéndola. Cascar huevos, 

partir algo quebradizo; similar en BM, Ballobar, Borao, el Rincón de Ademuz, forma de creación ono-

matopéyica KLAF (DCECH) / ‘Descubrir un secreto’, como recoge Andolz; esclafar en DLE, 1. tr. Ar., 

Cuen. y Mur. Quebrantar, estrellar; esclafar, cat. ‘romper’, ‘cascar’; en occ. esclafar ‘esclaffer’ (écraser) 

(DGLO); en cat. esclafar (DCVB); esclafau ‘cascado’. Huevo partido; esclafau, -ada ‘quebrado’ 

‘aplastado’, ‘partido’, en BM; localizada con esta doble manera sopas de ajo / sopas d’ajo ‘sopa 

hecha con pan escaldado y ajos’, se puede añadir otros condimentos; escudillar ‘ecudillar’, echar la 

comida del puchero al plato / ‘escaldar’, echar caldo a las sopas. Así consta en Borao, similar en BM, 

Ballobar, Collellmir, Iribarren / ‘no guardar un secreto’, así lo recoge Andolz; con todos los significados 

en DLE, si bien este último -No guardar un secreto- se considera propio del aragonés; escudillar en DLE 

4. tr. coloq. Ar. Contar lo que se sabe, no guardar secreto; sopero, -a ‘persona a quien le gusta mu-

cho la sopa’, consta en BM, Ballobar, Andolz; derivado de sopa del germánico SŬPPA ‘pedazo de pan 

empapado en un líquido’ (BDELC); en occ. sopièr ‘amateur de soupe’ sopièra ‘soupière’ (DGLO); sopièr, 

‘qui aime la soupe’, sopièra ‘soupière’, Alibert; almondiga ‘albóndiga’; melosa ‘pierna de vacuno’, 

carne suave, blanda, gelatinosa, agradable al paladar por su textura melosa en Barceló. 

Para completar destacamos las comidas que acompañaban las celebraciones, chilindrón, tipo de 

guiso típico a base de pimiento, tomate, etc. que se añade a las carnes, principalmente las aves: ppoolllloo  

aa  llaa  cchhiilliinnddrróónn plato típico. Consta en Iribarren, Collellmir, Aliaga Jiménez; BM como tipo de salsa. No 

es la única acepción, ‘modo de guisar el pollo’ para las fiestas de San Lorenzo, comida del mediodía. 

Chilindrón, DLE y para postre melocotón con vino; marzapán por mazapán, de origen incierto 

(3.2.3.2.); en cat. marsapá variante de massapá; guirlache ‘‘turrón de azúcar y almendras enteras’, 

turrón compuesto de almendras sin machacar y caramelo. Se vende en pequeñas barras envueltas en 

papel. Descripción que leemos en Iribarren y con quien compartimos su última afirmación “En Navarra 

sólo llaman guirlache al turrón de esta clase”; lo mismo ocurre aquí, mientras que el DLE lo define co-

mo “Pasta comestible de almendras tostadas y caramelo”. Y propone como etimología “el fr. ant. grilla-

ge ‘manjar tostado’”; mostillo ‘postre de mosto cocido con azúcar’ postre dulce obtenido al cuajar el 

mosto sin fermentar, el zumo de uva, cociéndolo con harina y otros ingredientes como frutos secos, 

que se hierve con miel o azúcar. Después de hervirlo se vacía en un molde y una vez cuajado, se 

cuartea, en La Alta Zaragoza / ‘vino dulce’; crespillo ‘postre hecho con las hojas de la borraja reboza-

das’ sumergidas en una mezcla de huevo, azúcar y harina así aderezadas se fríen en aceite. Es uno 

                                           
617 p. 23, Fritz Krüger. Acerca de las raíces onomatopéyicas “casc-”, “cosc-”, “coc-” Y “croc-”. Articulo de NUEVA REVISTA DE FI-
LOLOGÍA HISPÁNICA AÑO VI NUM. 1. 1952, pp. 1-32 
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postre popular para las fiestas, típico postre tradicional altoaragonés. Arnal lo anota en Alquézar; cons-

ta en La Puebla crespillo ‘buñuelo de borraja’; y Barbastro ha recuperado la Fiesta del Crespillo, mos-

trando la elaboración de este típico postre altoaragonés, el día 25 de Marzo, día de la Anunciación, 

(6.9.10.); tipo de bebidas típicas de las fiesta al menos en LA y P quemadillo ‘bebida obtenida que-

mando coñac o ron’; gloria Alimento exquisito, y en general toda cosa deliciosa; es gloria (bendita) 

‘es delicioso’, está de gloria ‘está exquisito’. 

 
6.9.9. Otras viandas. 
 
Se llama alda ‘tajo bajo del cordero’, pieza correspondiente a la parte inferior del costillar, sin hue-

so; otra forma alcorzau ‘falda y pecho del cordero’, de alcorzar, vid., en La Alta Zaragoza, Antillón, 

Andolz anota: alcorzao y alcorzau; otra variante derivada alcorzadizo falda y pecho o ‘tajo bajo del 

cordero’. En La Alta Zaragoza, Andolz / ‘atajo’, camino más corto La Alta Zaragoza, Andolz; Barceló re-

coge esta forma con un significado similar a la Alta Zaragoza; punta de pecho ‘parte de la carne co-

rrespondiente a lo alto del pecho de la res abierta en canal, igual en La Alta Zaragoza, Andolz; canal 

‘res abierta sin las tripas y demás despojos’; chiche ‘carne’ comestible, en Tarazona; para Nebot ‘ra-

ción de carne’ en lenguaje infantil; chicha en Pardo, Barceló, Kuhn y en el DLE; en cat. xitxa (DCVB); 

forma que convive con chicha, en CM nos advierten que no hay diferencia de significado entre esta 

forma y chiche, ‘carne’, trozo de carne, en lenguaje infantil; chiche por ‘chicha’ con diferenciación 

semántica, ‘carne, plato fuerte o segundo plato’, de este modo se anota en Tarazona, en Barceló; en el 

DLE con este y algún otro significado, chicha ‘carne’, voz de creación expresiva (DCECH); Corominas, 

señala que chicha es voz infantil de creación expresiva, (BDELC); chicha figura en el DLE; en CM recibe 

dos formas bocau y cacho en LA, P y V coinciden cacho ‘trozo de algo’; igual en DLE; pizca s.f. Trozo 

muy pequeño de carne cortado en guiso o asado, porción pequeña de carne cortada o de otro alimen-

to, igual en BM, Andolz, similar en Ballobar, Iribarren, Aliaga Jiménez, Barceló; Arnal Cavero anota piz-

cas y pizqueta. Forma al igual que pizco derivada posverbal de pizcar, pessic en cat.; pecic ‘pincée’ en 

occ. (DGLO); pizqueta ‘trozo, tajada pequeña’ quizá se trate de una forma lexicalizada más que un 

diminutivo de pizca, reflejando un sentido más cariñoso como se indica en BM, apuntada por Arnal Ca-

vero; chichorra ‘chicharrón’, residuo que queda del cerdo, después de derretida la manteca, trozo pe-

queño de carne grasienta / ‘intestino animal’ aplicado generalmente a la carne de baja calidad y a las 

vísceras y menuceles de los animales; chichorro ‘trozo de tripa’, trocitos de carne grasosa que contie-

nen las mantecas del cerdo y se separan al derretirlas, en Barceló/ ‘algo que sobresale’; mollo, -a 

‘carnoso, tierno’; amollar ‘ablandar’ / ‘mejorar el tiempo, suavizarse la temperatura’ / ‘deshelar’ / en 

sentido fig. ‘ceder’. Similar en Andolz; mollar ‘la pulpa’, lo bueno, lo blando de la carne; estar mollo 

‘estar blando’, tierno. La Alta Zaragoza; molla ‘parte carnosa de un órgano’, en DLE; mollete ‘parte 

más carnosa de las extremidades’, los brazo o pierna; molsudo, -a ‘carnoso’, esponjoso; polpudo, -a 

‘rollizo’, carnoso, se dice de quien tiene michelines: está polpudo, ‘entrado en carnes’ igual en BM, Ba-

llobar, La Alta Zaragoza, Andolz; molludo ‘molletudo’; badal ‘costillas delanteras del cordero’. Carne 

de la parte de la res lanar o cabría que cubre el vientre. La costilla de badal; la que no tiene palo, re-

gistrada por Aliaga Jiménez; en CM dicen sanfaina en P se puede oír chanfaina / sanfaina ‘guisado 

parecido al pisto’, consiste en una fritada de diversas verduras; unto ‘salsa de un guiso’ / ‘jugo que 

sueltan determinados alimentos al cocinarlos’; del lat. ŬNCTUM participio pasado del verbo UNGĔRE ‘untar’ 



755 
 

(BDELC); untamen ‘salsa’ otra forma, aunque no sea muy extendida; la forma más extendida, en to-

dos, es untar y en C además dicen mojar (ALEANR, mapa núm. 870, mojar el pan en la salsa); untada 

‘acción de untar’; untada ‘rebanada de pan recubierta de manteca, miel, aceite, etc.’, notada en Bo-

rao, considerada por el DLE propia de Aragón entre otros lugares, Álava, Navarra y Rioja, vid.; unta-

do, a ‘pan untado en salsa, manteca, tocino etc.’; untau ‘manchado’; unturruciar ‘restregar el plato’; 

untada ‘acción de untar’; untamiento ‘acción de untar’; panero ‘que come mucho pan’; tripero, -a 

‘persona que come cualquier cosa’. Se dice asimismo de la ‘persona que come mucho y con avidez, 

glotón’; hecho ‘cocido’; en B responden crudo y teniente en C crudo, en los otros CM, LA, P y V te-

niente (ALEANR, mapa núm. 871, crudo, mal cocido). Borao anota que en algunas partes se llama crudo 

a la fruta sin sazón; acepción que consta en el DLE; en B, C y CM apuntamos hervir, en LA nos dicen 

mira qu’hirve, hirve a gallos, hace ambollas, en Peñalba hirve a gallos, y en Valfarta hirve a ga-

llos (ALEANR, mapa núm. 872, hervir) el agua, hirve a gallos, ‘hervor muy fuerte’, expresión que recoge 

Collellmir; bollir a galls, en cat. (DCVB). Hervir a borbotones); hirve hhiieerrvvee. 3ª persona de sing. del 

presente de indicativo del v. hheerrvviirr, ya irve l’agua; irvo, irves, irve… ‘hiieerrvvoo,,  --eess,,  --ee; gallos ‘burbu-

jas del agua cuando hierve’; misma forma en los seis municipios aumase (ALEANR, mapa núm. 873, 

ahumarse la leche); misma forma en todos sunsise a partir de < ssuunnssii((rr))--ssee (ALEANR, mapa núm. 874, 

consumirse el clado al cocer) los alimentos; sunsido, -a ‘consumido’, sin caldo o aceite. Reducido o 

mermado por efecto del calor; ssuullssii((rr))--ssee > sulsise ‘consumir’, menguar, reducirse el volumen por ex-

ceso de cocción; quedarse seco, sin jugo / ‘impacientarse’, aplicado a las personas, consumirse por la 

espera; sulsido, -a ‘encogido’, reducido de tamaño; ssuuffllaammaa((rr))--ssee > suflamase / ssooffllaammaa((rr))--ssee > so-

flamase ‘quemarse superficialmente algo por fuego muy fuerte directo’, en BM están las dos formas 

escritas / ‘agostarse’, secarse la mies antes de tiempo, soflamarse en Andolz; soflamar, en DLE; abra-

sau ‘quemado’; jasco ‘basto’, que adolece de jugo, seco al paladar, referido a la comida / ‘terreno 

desigual con muchos terrones’ así consta en Tarazona; su derivado jascura ‘aspereza, tosquedad’; los 

informantes en CM llamaron gazpacho ‘cocido de lentejas o garbanzos con arroz’, empedrado en Ta-

razona; B y C dicen socarras, los nuevos ssoommaarrrraa((rr))--ssee > somarrase (ALEANR, mapa núm. 875, aga-

rrarse la comida. Somarrar), chamuscarse la comida, socarrarse por haberse mermado el agua 

quemándose por dentro y generalmente pegándose al fondo; somarrarse en el DLE 1. tr. Ar. y Rioja 

Socarrar, chamuscar. Usase también como pronominal; estadizo, -a ‘alimento mal cocido, pasado’, 

por lo general comida que lleva mucho tiempo cocinada que no está en su punto para comerlo, alimen-

to poco jugoso, en DLE, similar en BM, Collellmir misma forma distinto significado, estadizo y estaizo 

en La Alta Zaragoza, en Ballobar estaízo; sobatir ‘remover el puchero de abajo arriba’, sujetándolo por 

las asas / ‘agitar’ para limpiar un frasco por dentro con agua y jabón’; guiso ‘condimento de la comida, 

especialmente de grasa’, igual en Andolz, Iribarren; guisote ‘guiso poco cuidado’, en DLE; chanfarote 

‘guiso mal hecho’ / Por extensión ‘chanchullo, fiasco’, podemos decir que es más usado con el segundo 

sentido; zancochar ‘guisar con poca limpieza’; sancochar en castellano, deriva de sancocho ‘vianda 

cocida a medias’, derivado del antiguo cocho ‘cocido’ (BDELC); posible sonorización de la ‘s’ en posición 

inicial [z]; asustar ‘echar agua fría a una cocción para que afloje el hervor’, asustar las legumbres en 

BM; escarmentar ‘echar agua fría a las legumbres durante la ebullición’; bautizar ‘echar agua en la 

leche’ / ‘poner un mote a alguien’; apañar ‘aderezar’, sazonar la comida, apaña la comida que está 

jauta / ‘remendar’, arreglar una cosa rota, voy apañar la albarda, Borao con este último sentido; con 
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ambos sentidos en Andolz, en DLE; en BM, Collellmir; ‘aliñar’, al parecer derivado de paño del lat. PAN-

NUS ‘tomar en prenda’ / ‘adornar con paños, ataviar (BDELC); apaño ‘compostura, arreglo’, así en Bo-

rao / ‘aderezo’, aliño de aceite o grasa, que se echa a la comida o remiendo de alguna cosa, así en BM 

/ ‘casamiento convenido’ entre los padres de los novios, posverbal de apañar, Andolz recoge todos los 

significados como en Ballobar, Aliaga Jiménez solo recoge alguno; apañijo ‘arreglo no muy bien 

hecho’. Malas componendas, solución en precario de algún asunto, misma forma en BM, Ballobar, Bar-

celó; a partir de apaño y el sufijo –ijo, con carácter diminutivo y despectivo; aappaaññaarr((rr))--ssee > apañase 

‘sanar’: t’ has apañao mucho últimamente / ‘arreglarse’: apañárselas en el sentido de arreglárselas o 

componérselas, es decir, ingeniárselas o mostrar habilidades para lograr algún fin. Como dice Iribarren 

se usa en distinto sentido del “darse maña para hacer una cosa”, no gana mucho pero se las apaña pa-

ra vivir, con este sentido consta en Aliaga Jiménez; en La Puebla recoge apañá-se ‘apañarse’ sin espe-

cificar más; apañau, -ada ‘persona que puede valerse por sí misma’, como en La Puebla encontramos 

apañau, -ada ‘válido, apañado’ que podría ser derivado de apañase en el sentido de ‘apañárselas’; 

apaña, -ada ‘aliñada’, sazonada / ‘cuando uno espera lo que no le dan’, se dice en tono burlón: apa-

ñado estás o apañado tienes el ojo, Aliaga Jiménez escribe apañado, da y también apañao, ada; pica 

qu’ enciende ‘cuando la comida esta sazonada en exceso’; amarguea ‘amarga’, 3ª p. sg. del presen-

te de indicativo del v. amarguear, en La Puebla de Castro; chocolatada ‘desayuno o merienda a base 

de chocolate’, es corriente que en las fiestas o en determinadas festividades se organicen chocolata-

das, en Iribarren; como en el DLE; remojones ‘trozos de pan que se echa en la leche’; tormo ‘terrón 

de azúcar’, lo anota Borao, Iribarren, en La Alta Zaragoza, Nagore en Notas; azucarero ‘azucarero’; 

chocolatera ‘recipiente metálico o de arcilla donde se preparaba el chocolate’; chocolatero, -a- ‘afi-

cionado a tomar chocolate’; no recuerdo exactamente como llamábamos a esta combinación de ‘pan 

mojado en vino y azúcar’, que nos daban a los niños para merendar, esa solía ser nuestra merienda, 

podría ser emborrachau ‘pan con vino y azúcar’. Se ha formado sobre emborrachar, vocablo de ori-

gen incierto (DCECH); sopeta ‘sopa de pan o torta mojada en vino mezclado con azúcar’, así en la Sie-

rra de Albarracín como dicen en otros lugares sopeta en vino en Tarazona o sopanvino, en Moyuela, 

Iribarren [Composición formada por dos sustantivos]; tajada ‘rebanada de pan’, en Ballobar; forma 

apenas generalizada llesca ‘rebanada’, porción delgada, ancha y larga que se corta con un cuchillo de 

un alimento, especialmente del pan o del tocino lardo, sin curar, para comerla en crudo; podríamos oír 

tanto rebanada como rabanada ‘rebanada’, tajada grande de pan; tajadeta ‘diminutivo de tajada’; 

la respuesta de CM es poto, en LA dicen huevo coto, añadiendo como se hace: cocido sin aceite y 

fuego lento en P anotamos huevo coto ‘duro’ después de la cocción; coto, -a, anota Andolz, Iribarren; 

dos signos de falta de respuesta en B y C, en los nuevos CM, LA, P y V anotamos pelar (ALEANR, mapa 

núm. 318, mondar patatas). Pelar; parar la mesa usadas en P y V, en CM preparar la mesa y en LA 

poner la mesa ‘poner la mesa’, la primera forma se localiza en Borao, como en cat. parar taula 

(DCVB); en occ. metre la taula (DGLO); rebutir ‘embutir’. Rellenar por completo y con cierto desor-

den; rebutí en La Puebla; embotir en Maella de bot, del lat. butte ‘bota’; en DLE; estar a rebutir ‘es-

tar lleno’, al límite de su capacidad; si bien en ocasiones se puede oír estar rebutido; o simplemente 

rebutido, -a ‘repleto’. Lleno hasta arriba, a rebosar, hasta quedar deformado o hinchado; así consta 

en La Alta Zaragoza; prau! ‘ya vasta’. Vale, suficiente; prou! ‘bastante’, suficiente, al menos en P; 

prau y prou en La Puebla; prou en Barceló; prou anota Aliaga Jiménez. Alvar en ansotano anota pro; 
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ya vale ‘ya es suficiente’, ‘ya está bien’, ‘bastante’, en Barceló, callate ya vale de tanta monserga; del 

lat. VALĒRE (BDELC); ganchada ‘cantidad de comida que se toma de una vez con el tenedor o la cucha-

ra’. Porción que con cuchara o tenedor se toma del plato de otro comensal, en Aliaga Jiménez, Barceló 

anota ganchá; misma forma en la respuesta de todos los encuestados B, C, CM, LA, P, V rebozar (ALE-

ANR, mapa núm. 879, empanar), con pan rallao, la forma rebozar derivada de bozo, vid.; la palabra re-

bozar en el DLE es con huevo y harina; en B y C vuelven a decir rebozar, mientras que en P nos dicen 

albardar (ALEANR, mapa núm. 880, rebozar), con huevo y harina, algunos alimentos, tales como pes-

cados, carnes, etc. con harina y huevo, para freirlos; acusa una base albarda y su derivado albardau 

‘rebozado con huevo y harina’, en La Alta Zaragoza anotan carne albardada, igual Iribarren; fue la res-

puesta de CM, LA y P doblada ‘tortilla a la francesa’, doblada ‘a partir de doblar’. Sale de doblar del 

latín tardío DUPLARE íd. (DCECH); remezclar ‘mezclar’; jarcia ‘amasijo de distintas calidades de un 

producto’, cosas variadas, por ejemplo, mezcla de tajo bajo con chuletas y costillas. Conjunto de cosas 

inútiles u objetos sin valor; mismo significado recogido por Aliaga Jiménez ‘abundancia de una cosa de 

poco valor’; tripiar ‘atiborrar’, comer en exceso. Hartarse, igual en BM, Andolz, Iribarren; engulle! 

‘traga’. Voz para animar al niño a que coma; engulle, en DLE; gola ‘gula’ que tiene un apetito desme-

dido. / tiene gola ‘goloso, tragantón’, que tiene mucho apetito o ganas de comer; eennttrriippaarrrraa((rr))--ssee > 

entriparrase ‘llenar la tripa’, hartarse, Borao anota entriparrar; entriparrau, -ada ‘harto, empacha-

do; comer es la respuesta de B y de C, los otros CM, LA, P, V dicen minchar (ALEANR, mapa núm. 

1475, comer). Como variante de ccoommeerr..  Quizá sea préstamo del catalán menjar, en el catalán occiden-

tal minjar, cuyo origen es el latín vulgar MANDICARE, variante de MANDUCARE (DECLLC), se lee en Borao, 

Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren, Kuhn, Pardo (vid. PARADIGMAS VERBALES); conviven 

chiflar y jalar ‘comer, tragar, engullir’, otra variante de comer, se lo ha chiflau todo, ‘se lo ha comido 

todo’, chiflar así en Tarazona, en Borao; aattaappaa((rr))--ssee > atapase ‘empachar-se’, llenarse por comer mu-

cho; atipar en cat. (DCVB); atapau ‘empachado’ por comer mucho. Lleno; pone(r)se como el chico 

el esquilador ‘comer mucho’ sobre todo si es gratis; farta(r)-se ‘hartarse’, comer en exceso; vid. far-

to; farto, -a ‘harto’, así anotada en Aliaga Jiménez; fartar, Nagore, Notas; en DLE. Hartar, pero no se 

encuentra farto; fart, cat. ‘harto’ (DCVB); artase es una de las formas dichas en B y la usada en C, 

indigestase es la otra forma anotada en B, en los nuevos inflase (ALEANR, mapa núm. 877, atracarse 

de comer); fartudo ‘tragón’; fartizo ‘harto’ / ‘Tragón’ en convivencia con fartuzo ‘harto’, saciado de 

comida. Lleno; fartalla ‘hartazgo’, llenarse de comida, atracón (3.2.1.1.), fartalla escrita en Aliaga 

Jiménez, Mott, Andolz, BM, Ballobar, La Puebla; hartalla / artalla ‘atracón’, artalla en BM, término 

castellanizado sobrepuesto al autóctono fartalla, si bien se usa farto; variedad artazón ‘hartazón’, ar-

tazón en BM; rabosiar ‘comer a hurtadillas algo apetitoso’. Comer, probar, quitar a hurtadillas peque-

ñas cantidades de golosinas, de manjares o cosas apetitosas, consta en Alquézar; gustoso ‘apetitoso’; 

morrocotudo ‘bueno, excelente’, así en Ballobar, en DLE con un sentido distinto ‘muy grande o extra-

ordinario’; incomodau ‘indigestado’, molesto por haber comido mucho; o lo contrario hacer asiento 

‘sentar bien la comida’; escular-se (v.) ‘acabarse de consumir algo’, como en La Alta Zaragoza; ttaa--

ccaa((rr))--ssee > tacase (CUESTIÓN, núm. 1894, mancharse), marcarse, dañarse por golpes por lo general re-

ferido a la fruta. Empezar a podrirse, así mismo en Aliaga Jiménez; tacada ‘dícese de la fruta que se 

está pudriendo, o que tenga una mancha’, en La Alta Zaragoza. 
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6.9.10. A propósito de bebidas 
 
Algunas suelen ser bebidas que se preparan en las festividades, en CM la llaman poncho, en LA 

quemadillo, en P quemadillo y ron quemao ‘bebida hecha quemando ron o coñac’, a los que se 

añade otros ingredientes como, azúcar, canela , corteza de limón, y por lo general café en grano tosta-

do, y a los que se prende fuego para quemar el alcohol que contienen. Otras como refresco o aderezo 

vinagrillo ‘refresco con agua, vinagre y azúcar’ / ‘que tiene vinagre o está en vinagre’; forma que 

consta en DLE pero su sentido no concuerda; habitualmente se mezclaban entre sí barrechar ‘mez-

clar’, en cat. barrejar (DCVB); barrecha ‘mezcla de coñac con moscatel principalmente’ (DCVB: barre-

ja, cat. Mezcla, mezcolanza); respuesta dada en LA cuchipanda ‘mezcla de vinos con mal resultado’; y 

se disponían en, las respuestas de B son cuba y carratel, las de C tinaja y tonel, en CM responden 

cuba y tonel, en LA cuba y carratel, en P cuba, carratel y tonel (ALEANR, mapa núm. 855, vasija 

para guardar el vino). Tonel pequeño, vid. (ALEANR, mapa núm. 852); en todos los pueblos se dice igual 

garrafa (ALEANR, mapa núm. 856, damajuana) vasija grande de vidrio, forrada de esparto, mimbre o 

caña; barral ‘garrafa forrada de caña’, en DLE, barral 1. m. Ar. Borao la define como ‘redoma grande 

de vidrio, capaz de una arroba de agua o vino, poco más o menos’; aragonesismo oficial consta en Bo-

rao, Andolz, Pardo, es común con el cat. y el occ. barral estas formas existen desde el principio junto a 

*barrīle de una base *barrāle (DCECH); en Fraga [bařál] ‘càntir’, Barnils; en occ. barral ‘baril’, cf. barril 

(DGLO); barral, petit baril pour transporter du vin; prélatin barrum + al, Alibert; barralazo ‘garrafón’, 

aumentativo de barral; CN. P y V dicen culer y LA dice culé ‘el poco vino o licor que queda en la bo-

tella’; aammoorrrraa((rr))--ssee > amorrase ‘poner-se de morros, abocarse sobre algo’ por ejemplo para beber, 

en BM, Ballobar, Iribarren, Andolz; amorrar cat. y en occ.; en DLE; en CM beber a morro ‘forma de 

beber poniendo la boca directamente’ en el caño de la fuente o en el orificio de bota, botella o porrón, 

como en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; en cat. beure a morro (DCVB); locución que 

alterna con beber a chupo en el resto (CUESTIÓN, núm. 1877, beber chupando), poniendo la boca di-

rectamente en la salida del recipiente. Beber sin levantar la bota o porrón; como en BM, Ballobar, An-

dolz, beber a chupón en La Alta Zaragoza; en cat. beure a xarrup (DCVB); forma mayoritaria beber al 

alto, en CM dicen beber en alto (ALEANR, mapa núm. 858, beber levando el codo), forma habitual de 

beber con el porrón, el botijo, la bota, etc. separándolos de los morros y sin chupar el pitorro; así mis-

mo en Barceló; beber a canto ‘beber poniendo la boca por el lado gordo del porrón’. Forma de beber 

en porrón. En La Alta Zaragoza; beber a gargaller ‘beber dejando caer un chorro de líquido dentro de 

la boca abierta desde lo alto’; forma de beber con porrón, bota o botijo, a chorro y en alto, no chupan-

do del recipiente, sujetando el recipiente algo lejos y más alto que la boca. Así mismo en Andolz, a 

gorgollé en Ballobar, a gargallé(t) en La Alta Zaragoza; en cat. beure a galet (DCVB); igual en occ. 

beure a galet, Alibert; beber a baseta es la forma más generalizada, sólo en CM tenemos a sorbo 

‘forma de beber agua’ en fuentes y ríos, poniendo las dos manos juntas para crear una concavidad 

donde poder beber, a baseta La Alta Zaragoza; a palmeta forma de beber ‘cogiendo el agua con una 

mano y succionándola con la boca’; derivado de palma; en cat. palmeta (DCVB); a zarpeta forma de 

beber, ‘cogiendo el agua con una mano y llevándola hasta la boca’, en La Alta Zaragoza; en CM dicen a 

sorbo en P a sorbetón ‘beber sorbiendo y con ruido’, beber a surbetón en La Alta Zaragoza; beber a 

chorro es la respuesta de CM y LA y a sorbo la de P y V ‘beber poniendo la boca bajo el grifo’; Solo 
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nos responden en CM cañeta ‘caña para beber vino de la cubeta’; en -Castejón cañeta es un mote-, 

Aliaga Jiménez anota cañuta ‘conducto de hueso o caña que se coloca en el cuello del boto para beber 

al alto’, cañuta en La Puebla ‘grifo’; Castañer anota algunas variantes canut, canuto, canuta, canute, 

cañuto y cañute, planteando el mimo origen CANNA (DCECH); se conoce pero no ha sido de uso general 

la apuntamos en CM y P pichel ‘trozo de caña cortada en bisel’ que se introduce en el cuello de una 

botella, vid. ‘jarro para beber vino con un pico’, pichel en Castañer; seguramente tomada del fr. pi-

chier, de origen incierto, a través de la lengua d'Oc o el cat., probablemente de esta última, dado el 

arraigo en cat. de pitxer, pitxell y la abundancia de picher en inventarios aragoneses desde 1354 cf. 

(DCECH). Cabría suponer que en el aragonés penetraría a través del occ. comparable con el gasc. 

pichè, pichet (Palay); escrito pichella en Aliaga Jiménez, Nagore, o pichela Antillón, Alquézar; empinar 

‘beber mucho vino’, en Ballobar, Barceló; gasiosa ‘gaseosa’, bebida refrescante, efervescente y sin al-

cohol como en BM, La Puebla, Barceló (3.1.4.5.) Conversión de hiatos en diptongos; sidral ‘granulado 

esponjoso y efervescente apto para preparar, disuelto en agua’, una modesta bebida gaseosa; como en 

Barceló; sidral en catalán (GDLC); procede de sidra del lat. SĪCĔRA ‘bebida alcohólica ’, procedente del 

hebreo; el vasco zizar revela la antigüedad del vocablo en España (BDELC). 

 
6.9.11. Algunos objetos, utensilios o acciones relacionados con la comida 
 
Llamado pomo ‘botellín’ de cristal, frasco, en BM, La Alta Zaragoza, el DLE; la misma forma untar 

se recoge en todos los municipios (ALEANR, mapa núm. 1552, mojar el pan en unto, caldo, salsa…) vid. 

(ALEANR, mapa núm. 870); plato plano ‘plato llano’; plato hondo (CUESTIÓN, núm. 1872, plato hondo). 

Igual que en castellano, si bien en toponimia encontramos en B Clota Fonda y en P Varelleta fonda; 

no nos consta la respuesta de B ni la de C si podría haber sido vaso de aluminio o porcelana si nos 

referíamos al material, aunque en nuestros apuntes no costa registra ninguna forma de los municipios 

B ni C este mapa coincide con la cuestión que le sigue (ALEANR, mapa núm. 857, jarro pequeño), Leiva 

apunta que en algunos pueblos de Huesca entre ellos Robres, el mapa 857, transcribe jarreta, diminu-

tivo de jarro y este de jarra / jarrer (CUESTIÓN, núm. 1874, jarro pequeño) ¿Cómo se llama el vaso 

rustico de barro, porcelana, latón, aluminio con asa que se usa en el campo?; forma que obtuvimos 

inmediatamente jarreta ‘jarra pequeña’. Diminutivo de jarra que sale, del árabe gárra íd. (DCECH); 

unturruciar ‘untar de mala manera’; coinciden las seis localidades en decir ser, cuanta ser tengo 

(ALEANR, mapa núm. 1564, tengo sed), dame agua, se lee en BM; reseco ‘sed grande’, ansia de beber 

al tener la boca seca: traigo un reseco; derivado de sĭccus, -a, -um, íd. + el prefijo el intensivo re-, 

como en catalán ressec (DCVB) y (GDLC); reseco en el DLE; tener reseco ‘estar sediento’, había re-

seco, eh? ‘se le dice al que se echa un largo trago de agua o de vino’, las tres constan en Iribarren. 

 

6.9.12. Otros aspectos relacionados con la comida 
 
Una forma de comer a mosigón ‘comer a mordiscos’; igual en Ontiñena; jalar ‘comer con mucho 

apetito’, en DLE; igual forma en catalán (DCVB); jamar ‘comer con gula’, en DLE; ambas formas tan-

to jalar como jamar también son usadas en sentido figurado: te vas a jalar una torta / te vas a jamar 

una torta es una amenaza; aguachirris ‘aguachirle’, bebida o alimento líquido, sin fuerza ni sustancia, 

especialmente por estar muy aguado. Vino o caldo aguado, sin sustancia o sabor; forma recogida en 
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otros diccionarios consultados y en Navarra por Iribarren. Compuesta de agua, latín AQUA, y chirri, vo-

cablo prerromano relacionado con el vasco zirri y su diminutivo txirri (DCECH); también la encontra-

mos en singular aguachirri / agua chirri ‘alimento demasiado aguado’, agua chirri se lee en Ballobar, 

Tarazona; aagguuaacchhiinnaa((rr))--ssee > aguachinase ‘empaparse, tener exceso de agua’, referido a tierra, ali-

mentos, ropa / ‘caer o echar mucha agua sobre algo’ -un guisado, al vino, a la leche- / ‘descomponerse 

los productos del campo a consecuencia del exceso de lluvia’; aguachinar se lee en Tarazona. Por un 

lado la encontramos como forma pronominal en el diccionario de Iribarren, en Antillón y por otro como 

v. tr. en Andolz y el DLE vigésima primera edición recoge aguachinar que propone procedente < de 

aguachar2 que a su vez señala procede de aguacha que el DLE la recoge como de Aragón, vid.; la con-

tienen otros autores Borao, Pardo, Andolz, Aliaga Jiménez; Iribarren; Collellmir; en BM; El Rincón de 

Ademuz, en La Alta Zaragoza. Procede de aguacha que a su vez viene de agua del lat. AQUA íd. 

(DCECH) y su derivado aguachinau, -ada ‘aguado’, con demasiada agua, un guiso, una bebida, la 

tierra, etc., aguachinau leemos en La Puebla, Antillón; aguachinado en Tarazona; aguachinada anotada 

en Rohlfs; bendecir ‘añadir agua al vino para que cunda’, volviéndolo peor; mico ‘melindroso en la 

comida’. Arguellado, en Tarazona 

 
6.10. Accidentes topográficos 
 
Tanto puy como puig lo encontramos solo en toponimia no así puyal (y deriv. Puyalengo, Puyarra-

sa), Puig, Puigreso, vid. también (CUESTIÓN, núm. 574) en Castejón Puigreso, en La Almolda Puig 

Aguila, Puyarrasa, Puyalengo y Balseta Puyalengo y en Peñalba, Puyal de Lobos y Balsa de Pu-

yal de Lobos 

 
6.10.1. En relación con el agua 
 
No responden ni en B ni en C en los nuevos dicen la cequia (ALEANR, mapa núm. 87, acequia), solo 

en el regadío. Registramos zequia en varios puntos del BM, así como en Ballobar, Andolz, Nagore; ce-

quia en la Sierra de Albarracín; una de las formas recogida en Aliaga Jiménez, Scholz; céquia, Rohlfs 

Diccionario; sèquia en cat. (DCVB); cequieta ‘acequia pequeña’, dim. de zequia; cequieta en Alco-

lea; en CM y LA dicen agüera y en P l’agüera ‘zanja’, conducto para conducir el agua de lluvia, güera 

‘canalización de aguas de lluvia’, Construcción de piedras o acequia para desviar o dirigir el agua para 

su aprovechamiento, güera en BM 

Encontramos algunos topónimos con esta voz en: 

CASTEJÓN DE MONEGROS: Balsa Güera, 

LA ALMOLDA Barranco Val de Alcolea, que recoge agua de las güeras de Tupí y La Juana, 

PEÑALBA: Balsa ’l Lugar, unida mediante güeras a la Balsa Fraguada, era una balsa hecha, completamente re-

donda, construida con grandes piedras engarzadas, hasta allí llegaba el agua que venía desde el monte, por las 

güeras, se creía que era muy antigua, ya desaparecida y la Balseta Güera; 

VALFARTA: donde los informantes nos han hablado de una red de “güeras” para recoger el agua para beber que 

desembocaban en la Balsa Alta (desaparecida) 

 
dicho en CM partidero de agua ‘donde la acequia se divide en varios ramales’, partidero de agua 

así mismo en Andolz; escorreduras forma que leemos en Caspe Barceló, igual en La Alta Zaragoza, 

Iribarren, escurridura en DLE / en los pueblos de nuestra zona responden escorredura ‘gota o resto 
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de un líquido que resbala de una vasija, por el exterior, al ponerla en vertical, después de haber vacia-

do todo o parte su contenido / ‘agua procedente de filtración’; correntía ‘agua que corre por los surcos 

y barrancos ocasionados después de haber llovido’. Inundación con agua que se mantiene corriente a 

través de los campos con el doble efecto de destruir malas hierbas y fertilizar el suelo, consta en Aliaga 

Jiménez; regallo ‘barranco pequeño por donde corre el agua como desaguadero’; regacha ‘acequia 

pequeña; regacho ‘señal, surco que deja el agua’ al correr por la tierra; nacedero ‘manantial peque-

ño’; manantiar ‘manar’, brotar agua de la tierra; mmaannaa((rr))ssee / manase ‘filtrarse, rezumar’, salir un li-

quido por filtración; solo hallamos respuesta en los nuevos encuestados brazal (ALEANR, mapa núm. 

88, hijuela, acequia secundaria, pequeña); derivado de braza que vendría del lat. BRACHIA, plural neutro 

de BRACHIUM (BDELC); en DLE; en CM rebalseta, en LA rebalsa ‘represa de agua’; podemos encontrar 

dos opciones l’azú (ALEANR, mapa núm. 592, azúd), represa de agua. Dónde se recoge el agua para 

poder regar, podemos encontrar tres formas de decirlo azú / el azú / l’ azú ‘azud, presa de riego’, azú 

en BM, Ballobar, Andolz; en V nos respondieron empleando un topónimo marjen alta, Parada la ra-

fela ‘presa pequeña’, no hay respuesta en B en C dicen parada y en LA barbacana y en P balbarca-

na (ALEANR, mapa núm. 1354, muro del sendero), muro natural o artificial de tierra o piedras para pro-

teger el camino, parada en Iribarren, barbacana consta en Iribarren, Collellmir, Barnils, posiblemente 

la forma de P corresponda a una disimilación; en el DLE; en occ. y cat. barbacana; boquera ‘boquete’ 

/ ‘desviación de aguas para regar’; no hay respuesta ni en B ni en C, CM, LA ni V, solo en P responden 

torna (ALEANR, mapa núm. 90, torna, montón de tierra puesto en una reguera para cambiar la direc-

ción del agua). Remanso de un río; torna consta en Andolz; también torna en el DLE como aragonesa 

en su acepción 5. f. Ar. Remanso de un río; de ahí torna(r)-se > tornase ‘volverse’, tornar-se en La al-

ta Zaragoza; o tornar ‘volver, girar’, tornar en Panticosa; misma forma registra Alibert en occitano. En 

B y C no hay respuesta, pensamos que puede justificarse ya que en la época que se hizo la encuesta 

no era de uso en la zona, en los últimos encuestados CM, LA, P, V, responden tajadera (ALEANR, mapa 

núm. 91, compuerta). Plancha de hierro o tablón de madera que se coloca en la acequia para regular el 

paso del agua para cortar o dejar correr el agua, se oye en otros lugares de Monegros, en Ballobar, Al-

colea, Borao, Andolz, Aliaga Jiménez, Collellmir, Iribarren, en DLE en su cuarta acepción como arago-

nesa, eso sí, pone plural; traviesa ‘parada, represa’. Construcción para desviar o dirigir el agua de rie-

go, trabiesa en Andolz; travessa en cat. (DCVB) del lat. transvĕrsa, femenino de transvĕrsum; similar 

explicación leemos en (GDLC) travessa viene de través y este del lat. transversus, -a, -um, participio 

de transvertĕre; no hay respuesta en B, C y todos los nuevos CM, LA, P, V, dicen turno (ALEANR, mapa 

núm. 92, turno de riego); regadura ‘riego’, cada vez que se riega; reguero ‘sitio en el monte por 

donde corre el agua’ de un manantial por lo que se hace verdín, consta en BM, La Alta Zaragoza, An-

dolz; conviven chifletes / chufletes ‘aspersor, -es’, posiblemente onomatopéyica, de creación recien-

te debido a los nuevos usos en los regadíos, ya que podrían recordar el sonido del silbato; no obtuvi-

mos respuesta pero nos consta rraassaa en Sariñena (BM) ‘surco ancho, hendidura’. Cauce o pequeño bra-

zal, vid. que se hace con la jada dentro de la finca para que circule por ella el agua sobrante de riego o 

de lluvia y no se abadine, rasa en BM, Andolz; aunque no sea una forma de uso en la actualidad, se re-

conoce y nos queda en toponimia galocho (CUESTIÓN, núm. 593, desagüe para la presa, salida) o 

según Andolz ‘barranco seco’; o con otro matiz semántico galacho ‘barranco pequeño’, hoyo que dejan 
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las avenidas, surco que se abre en los campos o los caminos cuando llueve de tormenta, forma anota-

da por Aliaga Jiménez, Leiva. Del árabe halig ‘brazo de un río’ (DCECH); 

Como topónimo el vocablo galocho lo tenemos en CASTEJÓN DE MONEGROS Los Galochos. 

en LA apuntamos agua estancada en P entibar ‘remansar’, entibar en BM, Andolz; entibar en DLE 

3. tr. Ar. Represar las aguas en un río o canal para aumentar el salto o nivel de aquellas; no anotamos 

respuestas en B, C, CM, LA solo en P y V dijeron entibo (ALEANR, mapa núm. 93, remanso de agua) 

‘agua estancada’, entibo, anotada en Andolz; entibo en DLE 4. m. Ar. Caudal de aguas represadas en 

un río o canal; forma anotada en CM balsón ‘pozo de agua del monte’ aunque no sea una forma muy 

frecuente’. Corominas, indicando que el primitivo balsa es vocablo protohispánico, probablemente ibé-

rico, común al castellano, al catalán y a algunos dialectos occitanos, propone una doble base prerro-

mana *balsa y *barsa (DCECH); forma obtenida en LA restañar ‘recoger’; como la anterior anotada en 

LA restaño ‘reserva de agua’ para mover el molino; consta en el DLE / ‘residuo de agua que queda en 

las acequias al cortar el agua’, restaño en BM, Andolz; bozar(se) ‘obstruir(se), taponar’, en La Alta Za-

ragoza; sin respuesta en B, limpiar en C y en los otros CM, LA, P, V, desbozar (ALEANR, mapa núm. 

94, desbrozar, desatascar), limpiar algo que está obstruido, acequias, tuberías, etc.; o como una alter-

nativa esbozar ‘desatascar’ como en La Alta Zaragoza; y otra posibilidad desembozar ‘desatascar’. 

Limpiar las acequias, las tuberías…, obstruidas por desechos o porquerías; desembozar Barceló; des-

embozar en DLE con otro significado; desembussar, cat. ‘desatascar’; desembozar deriva de bozo, vid.; 

aattrraannccaa((rr))--ssee > en CM, atrancase en LA y P ‘atascar-se’; escorredero ‘terreno por el que afluye agua 

a una balsa o depósito tras la lluvia’, como en BM y Andolz, Borao. En DLE como aragonés, 1. m. Ar. 

Canal de avenamiento; sobradero ‘canal por donde sale el agua sobrante del riego’. El DLE lo localiza 

en Álava, Aragón y Rioja, vid.; en realidad es una forma poco empleada codera ‘porción última de un 

canal de riego’; así mismo en BM, Aliaga Jiménez, pero de alguna manera a si se refieren para designar 

la última acequia de cada término o el último trozo de todas ellas o la partida de tierra en cultivo rega-

da por coda o final de cauce; consta como de Aragón codera, en el DLE 6. f. Ar. Última porción de un 

cauce de riego; bocana ‘boca para salida de fluidos’ (para riego, humos, etc.); balsa ‘charca artificial 

donde se recoge agua de lluvia’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1386, alberca); balsa en DLE 1.f. Ar. Aquella 

en que, a fuerza de mucho trabajo y costa, se recoge agua para los ganados y, en algunos territorios, 

para las personas. Voz prerromana y posiblemente en relación conexión con algunos dialectos occita-

nos. Corominas, indicando que el primitivo balsa es vocablo protohispánico, probablemente ibérico, 

común al castellano, al catalán y a algunos dialectos occitanos, propone una doble base prerromana 

*balsa y *barsa (DCECH); las formas de B y C coinciden manantial (ALEANR, mapa núm. 1382, manan-

tial). Sitio donde nace el agua, manantío en Ballobar, vid. topónimos; una variante dicha en CM ma-

nantible ‘manantial’ esta forma consta en BM; manantioso ‘terreno húmedo’, encharcado; reguero 

‘sitio en el monte por donde corre el agua al regar’, vid topónimos618; la forma poza se dice en B y P 

donde además se dice pileta como todos los demás pueblos (ALEANR, mapa núm. 1383, navajo); pe-

queño charco que se hace en el hueco de una piedra o peña, de agua de lluvia que rara vez se seca, 

vid poza; deposíto ‘depósito, cisterna’, desplazamiento del acento; chumear ‘transpirar los reci-

pientes’: toneles, vasijas, etc. que contienen líquidos, filtrándose por los poros el líquido contenido. / 

                                           
618 Acampo de “Reguero” (LA), (El) Reguero / Regueros (LA), El Reguero el Camarero / Reguero / Regueros (LA), El Charco del 
Reguero (LA), El Reguero (Va), Balsa del Reguero (Va). 
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‘rezumar las heridas infectadas cuando supuran y sus derivados; aunque no muy extendido encontra-

mos en CM chumidero ‘manantial’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1382) chumador en Andolz; chumoso 

‘pringoso’, por lo que rezuma un liquido espeso; chumera ‘barrizal sucio’, pegajoso, vaya chumera s’ 

ha formau; forma que tampoco está muy extendida. 

Sin respuesta en B, badina en C, CM, P y V, en LA se dice badina, si es de agua sucia (ALEANR, ma-

pa núm. 1384, laguna), agua estancada, Barnils [badíne] ‘recó d’aigua embassada’; el DLE la incluye la 

voz como aragonesa, 1. f. Ar. Balsa o charca de agua; proviene del árabe batin ‘paraje de tierra baja 

donde se estanca el agua’ (DCECH); su derivado verbal abadinar ‘encharcar’, quedar agua estancada 

en un campo; en occ. y en cat. badinar, sin la a- protética; abadinau ‘encharcado’, terreno y, más es-

pecialmente, camino con badinas o charcas, Aliaga Jiménez escribe abadinado; charca ‘charco’, consta 

en Collellmir, etimología del ár. tarca. Corominas dice que se trata probablemente de una palabra 

mozárabe por que se podría sospechar que venga del lat. CĬRCUS ‘círculo’ por conducto mozárabe cher-

co con pronunciación arabizada čärko; también existe la posibilidad de que fuera prerromano en mozá-

rabe (BDELC ); en B y en C charco, en CM charca y en los otros charcal (ALEANR, mapa núm. 1385, 

charco de agua), charca o charco; en DLE; también llamada charquera ‘charco grande de agua o lu-

gar de muchos charcos’; estanca ‘laguna’, depósito natural o artificial de agua, estanca en Andolz; 

forma anotada en Castejón fontaneta ‘fuentecilla, manantial’, en Aliaga Jiménez, en Barceló es un 

topónimo, vid. topónimos; chorro ‘cascada’; balsa y charca dicen en B, balsa de tierra o de piedra 

en C, P y V; en CM y LA balsa de tierra (ALEANR, mapa núm. 1386, alberca), embalse de agua de llu-

via que la almacena para su posterior uso, hecho por el hombre. Corominas, indicando que el primitivo 

balsa es vocablo protohispánico, probablemente ibérico, común al castellano, al catalán y a algunos 

dialectos occitanos, propone una doble base prerromana *balsa y *barsa (DCECH); en Castejón balsa 

de sangre ‘balsa’. Así llamada también por Borao ‘aquella en que, a fuerza de trabajo y costa, se re-

coge agua para el ganado o las personas’; balseta ‘balsa pequeña’. Charca; al menos en Castejón 

balsete, ‘balsa pequeña’, especie de charca, como balseta, forma que anota en Borao; balsetón ‘bal-

sa pequeña’; poza anotamos en B, charco en C, poza y charco en CM, LA, P y V charco (ALEANR, 

mapa núm. 1387, poza). Balsa temporal; dos son las formas anotadas en Bujaraloz manantial, salo-

bral, dos en Candasnos junquera y badina, forma, esta última, que comparte con los siguientes pue-

blos CM, LA,P y V (ALEANR, mapa núm. 1388, terreno pantanoso), terreno que está siempre encharca-

do, rezumando agua, aún en verano. 

 
6.10.2. Elevaciones 
 
Además de altero en B dicen tozal que es la forma empleada en los otros C, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1358, cerro), pico rocoso de altura elevada, vid. topónimos. Es una forma muy generaliza-

da, en Ballobar en Alcolea, Antillón, Ana Leiva recopila donde esta forma se usa igual que en Lasieso, 

Laguarta, Aísa, Calaceite [tosal] y La Codoñera (ALEANR, mapa núm. 1355). Aragonesismo oficial, se 

registra en Peralta, Borao, Pardo, Alvar, Aliaga Jiménez, Salvatierra, Andolz, Nagore, p. 198, y Mott, p. 

170. Responde al sustantivo toza, vid.; sin respuesta en B, dicen tozalet en C, CM, P y V tozaler y en 

LA tozalé (ALEANR, mapa núm. 1359, cerro cónico), elevación redondeada, de pequeñas dimensiones. 

Cerro pequeño, vid. topónimos. 
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Recogemos a continuación topónimos que podemos incluir dentro de la categoría de los topónimos 

orográficos que designan la propia configuración del terreno. 

en CASTEJÓN: EEll  TToozzaall  ddeell  CCoollaassiiccoo,,  LLooss  TToozzaalleess  ddee  JJuubbiieerrrree,,  TToozzaall  ddee  MMeeddiiaannoo,,  TToozzaall  ddee  MMeeddiiooddííaa,,  EEll  TToozzaall  ddeell  

CCoollaassiiccoo. 

en LA ALMOLDA: TToozzaall  ddeell  SSaalliittrreerroo,,  TToozzaall  ddee  BBeellllaa,,  TToozzaall  ddee  llaass  ccaabbaaññaass,,  TToozzaall  ddee  CCaarrrroolllloo,,  TToozzaall  ddee  EEssccuullaavvoottooss,,  

TToozzaall  ddeell  PPiiccoo,,  TToozzaall  ddeell  SSaalliittrreerroo,,  TToozzaall  ddeell  TTrraalllloo,,  TToozzaall  ddeell  VViieennttoo. 

en PEÑALBA: EEll  CCeerrrroo  llaa  CCoollllaaddaa,,  LLooss  TToozzaalleess. 

en VALFARTA: EEll  TToozzaall  ddeell  PPeerrddiiggóónn  EEll  TToozzaall  ddeell  LLuuggaarr. 

No es una forma muy generalizada codera ‘lo más alto de los cerros’; a diferencia de altero ‘alto-

zano, terreno que está en alto’, desd’este altero se ve to ‘l pueblo, contenido en BM, Andolz. 

en CASTEJÓN: CCaammppiilllloo  AAllttoo 

en LA ALMOLDA: AAlltteerroo  ddee  llaass  VViillllaass,,  LLooss  AAlltteerrooss  ddee  llaa  BBaallssaa  MMaattíínn,,  AAllttoo  ddee  llaa  VVaall  ddee  BBooddeegguueettaa,,  AAllttoo  ddee  llaa  VVaall  ddee  

PPiioo  BBeellttrráánn,,  AAllttoo  ddee  llaa  VVaall  ddee  LLeeoonnaarrddaa.. 

en PEÑALBA: AAllttoo  ddee  llaass  FFooyyaass 

en VALFARTA: CCoorrrraalleess  AAllttooss. 

collada ‘abertura entre dos montañas’ (VBB) (vid topónimos) / ‘palo o barra de madera que sirve 

colocada en el cuello para transportar un cubo lleno de agua colgado en cada extremo’ con este segun-

do significado anotada en Andolz; en cat. 

en CASTEJÓN; LLaa  CCoollllaaddeettaa 

en LA ALMOLDA; EEll  CCeerrrroo  llaa  CCoollllaaddaa, CCeerrrroo  BBllaannccoo. 

en PEÑALBA: CCoollllaaddaa  / LLaa  CCoollllaaddaa / CCoollllaaddoo y CCoolllleettaa 

Collada / La Collada / Collado; procedente de un lat. vg. * collatu , sufijación del lat. collis ‘coli-

na’, en forma femenina como diferenciación genérica del elemento masculino, con posible implicación 

semántica, baste comparar este respecto a las siguientes definiciones del diccionario académico: colla-

do ‘tierra que se levanta como cerro, menos elevada que el monte’, ‘depresión suave por donde se 

puede pasar fácilmente de un lado a otro de una sierra’ / collada ‘collado de una sierra por donde se 

pasa fácilmente’, explicado también en Peñalba: EEll  CCeerrrroo  llaa  CCoollllaaddaa. Pensamos que esta es una de las 

dos posibles interpretaciones, la otra enlazaría con la explicación dada para Colleta, en este caso se 

trataría de un estadio anterior a la sonorización de la dental intervocálica. No disponemos de datos su-

ficientes para establecer cuál de los dos collado y collada es más frecuente en Aragón, ya que ambos 

términos tienen implantación en el dominio que nos ocupa, todavía está presente collada con valor de 

‘colina’, ‘depresión entre dos elevaciones del terreno’. Colleta (DCECH), derivado de colleja del lat. vg. 

CAULICULA ‘col pequeña’, diminutivo de CAULIS ‘col’, en lat. cl. masculino, en lat. vg. género femenino y 

además el sufijo diminutivo característico –eta. 

en LA ALMOLDA: LLaa  CCoollllaaddeettaa, diminutivo de Collada, ver explicación 

en CASTEJÓN: CCoollllaaddaa / LLaa  CCoollllaaddaa / CCoollllaaddoo y CCoolllleettaa 

en PEÑALBA: EEll  CCeerrrroo  llaa  CCoollllaaddaa. 

El Cerro la Collada, compuesto de Cerro equivalente a loma por lo que la suma de cerro y collada 

resulta redundante, v. más explicación en El Cerro (Pe), y Collada, de un lat. vg. *COLLATUM < cl. COLLIS 

‘colina’, ‘colina, collado, cerro’ (Juan A. Frago Gracia, 1980) con evolución de la dental sorda -t- inter-

vocálica a sonora -d-, con ausencia de preposición de rasgo aragonés. El Cerro en Peñalba, abunda 

como topónimo, probablemente del mozárabe, (DCECH) a partir del lat. CIRRU ‘rizo’, ‘crin’, derivando su 
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significado a ‘elevación de tierra menor que una montaña, en ocasiones seguido de otros apelativos: 

Cerro Blanco. 

Aquí volvemos a servirnos de nuestro estudio anterior y localizamos en Peñalba el nombre de esta 

calle. El Cantoner podría derivar de canto ‘piedra’, que Juan Corominas da como de origen incierto, 

quizá prerromano (DEcast.; I, s.v. canto III, p.664). + el sufijo diminutivo -er, típico del lugar; Una 

vez más nos servimos de nuestro estudio para aclarar el nombre de esta calle de Peñalba La Canto-

nada, en este caso contamos también, posiblemente con el aumentativo de canto + el sufijo ada < del 

sufijo latino –atta, o –ata, quizá se trate de este último por influjo mozárabe, Frago Gracia, Toponimia 

del Campo de Borja…, p.94; si tanto este término como el anterior, los podríamos explicar por la orien-

tación o situación de ambos. Vocabulario aragonés relacionado con el francés: “Parler à la cantonade” 

‘Parler sans s'adresser à quelqu'un en particulier’ / Au XVe siècle, le mot cantonade désigne un angle 

de maison (le mot est emprunté au provençal cantonada pour ‘angle’). La forma cantón, registrada en 

(VBB, RA), no está, sin embargo, localizada en ninguno de los municipios encuestados, aunque la ano-

tamos por la posible aclaración que nos brinda para poder comprender mejor la palabra cantoner; 

cantón ‘callejón generalmente corto y en cuesta’ según Antonio Martínez y ‘callejón’ en general para 

Andolz. ‘Barrio situado en las alturas o cara al sol del mediodía’. 

De nuevo este término está presente entre los topónimos relacionados con las características del te-

rreno en La Almolda encontramos Costera S. Antonio y en Peñalba La Costera. del latín costalis, -e, 

‘costal, perteneciente a las costillas’; o de cŏsta, -ae, ‘costilla, lado’, que en romance tomó el significa-

do de ‘costado o ladera de una montaña’ y de ahí ‘terreno pendiente’; colladeta ‘montículo pequeño’; 

vid. topónimos / ‘pequeño paso entre montañas’ en La Alta Zaragoza. 

en LA ALMOLDA: LLaa  CCoollllaaddeettaa. 

colleta ‘colina pequeña’; derivado de collis, -is ‘colina, altura’; en todos los municipios anotamos 

loma (ALEANR, mapa núm. 1360, colina) elevación del terreno de forma alargada, vid. topónimos; en 

los nuevos lometa ‘colina pequeña’. Cerro algo más grande que el tozal, vid. toponimia; forma obteni-

da en CM serra ‘sierra’, más baja y larga que la montaña’; la forma sarrato ‘cerro cortado’ no nos ha 

sido facilitada por nuestros informantes, consta en Andolz y en algún topónimo de la zona, vid. topó-

nimos;619 sèrra en occitano (DGLO); serreta ‘diminutivo de serra’, en occitano serreta ‘petite scie’, Ali-

bert; altizo ‘altura’, elevación, en Mott; pitañar ‘terreno abrupto de mucha pendiente situado en un 

lugar apartado’. Campo pequeño y ubicado en una mala zona debido a su complicado acceso o a su di-

ficultad para trabajarlo, localizado en BM, La Alta Zaragoza, pitañar, en Aliaga Jiménez con un sentido 

semejante; pueyo al menos en CM ‘colina’, monte pequeño, igual en Caspe Barceló, en cat. puig 

(DCVB) en el que podemos averiguar su origen: “Etim.: del llatí pŏdĭu, que significava pròpiament ‘pe-

destal, suport’, però que en el llatí vulgar de la Gàllia prengué el sentit de ‘monticle, elevació del terre-

ny’ (cf. el fr. puy, prov. pog, puei, it. poggio). En la toponimia els derivats de podiu arriben fins a Aragó 

(Poyo, Pueyo)” (DCVB). Así en la zona encontramos puy y puig solo en toponimia como podemos ob-

servar Puyalengo, Puyarrasa, Puig Aguila, Puigreso), vid. topónimos; vid. también (CUESTIÓN, núm. 

574); puntal ‘cerro’. Piedra grande en medio de una ladera o campo, roca que sobresale, igual consta 

                                           
619 Como topónimos según las caracteristicas del terreno encontramos derivados de serra como: Sarrato / Serrato, Serreta, Ce-
rrao, El Sarrato / Serrato (CM), Sierra de Cachucho (CM), Sierra Despeñaperros (CM), Sierra Morena (CM), Balsa de la Sierra / 
Balsa la Sierra (CM), Sierra del Val de Ainoza (o Val de Lloza) (CM), El Cerrao (CM), (La) Sierra (LA), Sierra de Sta. Quiteria 
(LA), Pilón de la Serreta Negra (Pe). 
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en Andolz, en la Alta Zaragoza, similar en Iribarren; morro ‘montículo’. (Vid topónimos), así una de las 

acepciones de Andolz, de La Puebla. Una de las acepciones que apunta Corominas ‘monte o peñasco 

saliente pero de punta chata’ (DCECH); en occ. mor ~ morre ‘rocher en forme de museau’, ‘monticule 

arrondi’; mallo ‘roca vertical’, ‘formación rocosa elevada y alargada, montaña en forma de obelisco’, 

en Andolz, La Alta Zaragoza arag. mallo, gasc. malh ‘roca grande de forma cilíndrica’ / ‘persona muy 

alta’. ‘alto’, en la expresión: mmááss  ggrraannddee qu’ un mallo; cat. mall (DCVB); Nagore en Pirineos compara 

la forma aragonesa con el gasc. malh ‘roca grande de forma cilíndrica’; punta ‘cumbre de una monta-

ña’, vid. topónimos; en La Alta Zaragoza, similar en Iribarren; en B hay dos signos uno equivale sin 

respuesta y en el otro anotamos lastra, en C cinglos, CM, LA, P y V dicen cinglo (ALEANR, mapa núm. 

1361, cresta rocosa, borde rocoso y saliente en la ladera de una montaña). Desfiladero / ‘plataforma 

de piedra bajo la tierra de labor’; torrollones ‘formaciones rocosas de arenisca con forma de torreón’ 

que han quedado aislados por los efectos de la erosión, enormes rocas que desafían el paso del tiempo 

con su inverosímil verticalidad; a modo de metáfora, encontramos una forma similar, en catalán to-

rrelló ‘torre petita adherida a un mur’ (GDLC); derivada de torre del lat TŬRRIS íd. (BDELC); ripa ‘risco’, 

terreno elevado con pendiente pronunciada, generalmente junto a los barrancos. Vid. topónimos; es-

labau ‘terreno pendiente y liso, fino, resbaladizo’, así mismo en BM; formas similares propuestas por 

Pardo Asso, (eslavar ‘derrubiar’; cf. eslava ‘pendiente lisa por donde resbala el agua’), analiza Rohlfs 

en Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa, p 186 Archivo de 

Filología Aragonesa- XL); eslavar ‘erosionar la orilla la corriente de un río’, es forma que recoge Iriba-

rren; en todos los municipios la llaman ladera (ALEANR, mapa núm. 1362, cuesta de un monte), ladera 

de un cerro, pendiente de la falda de un monte. Ladera muy pendiente, víd. topónimos; costera ‘cues-

ta’, pendiente. Pendiente y desnivel grande y largo en un camino, vid. (5.1.1.3.); acosterao ‘lugar ac-

cidentado con grandes cuestas’ por donde se marcha con dificultad; Aliaga Jiménez lo describe así; 

acosterado en Andolz ‘lugar accidentado con grandes cuestas’ por donde se marcha con dificultad; de-

rivado de costera, víd. (5.1.1.3.); no hay respuesta en B, en C, CM, LA, P y V dicen ladera (ALEANR, 

mapa núm. 1363, ladera cubierta de grandes piedras); lastra ‘Terreno malo’; así mismo en La Alta Za-

ragoza, vid. topónimos; bajante ‘inclinación, pendiente’, ladera; bajante en Andolz; forma dicha en CM 

y P alterón ‘desnivel en un campo de cultivo que no es plano’ alterón en BM, Andolz; terraplén ‘des-

peñadero’; en DLE, con dos acepciones, sólo la segunda sería similar < del fr. terre-plein, y este adapt. 

del it. terrapieno, de terra ‘tierra’ y pieno ‘lleno’; bajadeta ‘bajada pequeña’, pendiente poco pronun-

ciada; bajadón ‘pendiente pronunciada’, igual en La Alta Zaragoza; rinconada ‘zona entre dos ver-

tientes’, en La Alta Zaragoza; picarras ‘escarpe’, precipicio. Terreno accidentado. Citado por Rohlfs, 

Los sufijos: § 3 picarrá C2 ‘endroit où il y a plusieurs pics’; § 16. picárrou H1 ‘gros pic’, picárra D1 

‘gros pic’; portillada ‘brecha’ paso estrecho en un desfiladero, similar en Iribarren; portellada ‘gar-

ganta’, paso estrecho entre dos colinas, consta en Andolz. Al menos en toponimia tenemos: 

en CASTEJÓN LLaa  PPoorrttiillllaaddaa  //  PPoorrtteellllóónn 

en LA ALMOLDA LLaa  PPoorrttiillllaaddaa 

Hay tres formas que no son de uso en la zona ralla, rallar y rallares, las dos últimas constan en BM, 

rallar ‘subida empinada’, terreno que cae verticalmente, vid. topónimos; lo mismo sucede con rallera 

‘barranco seco’, vid. topónimos; mientras que es Andolz quien anota ralla ‘cresta rocosa’, roca puntia-

guda; en definitiva, todas ellas, relacionadas con las características del terreno, topónimos, en los que 
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de alguna manera han quedado fosilizadas; destacamos Arrallares topónimo de Castejón de Mone-

gros. 

Para designar otros lugares intermedios entre las elevaciones y las depresiones encontramos esco-

cotar ‘allanar el terreno quitándole pequeñas elevaciones de tierra’; plano ‘llano’; esplanada ‘llanura 

grande’, derivado posverbal de esplanar, como en catalán, del lat. EXPLANĀRE ‘allanar’ (3.2.2.1.); en CM, 

P y V  planer, en P incluso hay un topónimo con este nombre El Planer y en LA dicen plané ‘llanura 

pequeña’, plano pequeño, planer, -eta; Andolz registra planeta, vid. topónimos; en occ. planièr, èra 

‘plat, plate’ (DGLO); plana ‘llanura’, extensa superficie sin grandes accidentes del terreno, general-

mente ocupada por parcelas, vid. topónimos. 

CASTEJÓN DE MONEGROS: La Plana Bella, La Plana de la Cruz, La Plana del Esquilador, Plana de Sta Ana, Plana Vie-

ja, Planas del Piner, Planas del Corral de Rozas / 

LA ALMOLDA: Planeta de la Catarra, Plano de la Cuba, Planos del Capón / 

PEÑALBA: Plana del Vedado, La Plana Boral, Las Planas, Plana de Roque, Plana de las Foyas, Plana de los Frute-

ros, Planas de la Mina, Planas del Piner / 

VALFARTA: Planas del Piner, Plana el Pozo, Plana de Barón. 

 
6.10.3. Depresiones 
 
En todos los municipios la forma más usada es la val, en género femenino, y en B añaden otra for-

ma en esta cuestión collao (ALEANR, mapa núm. 1364, cañada), valle amplio generalmente sin agua. 

Terreno situado en una depresión (en toponimia), todos los municipios contienen la forma val, así en 

todos los pueblos se dice la val f., con forma femenina (4.1.1.) (ALEANR, mapa núm. 1364, cañada), 

valle amplio generalmente sin agua, terreno situado en una depresión, < del latín VALLAS, -ES ‘valle’; 

misma forma y genero en occ. (DGLO) y Alibert; en cat. el mismo género pero la grafía vall (DCVB); 

destacar el macrotopónimo que incluye la forma Valfarta (3.1.3.3.) que en el Censo del año 1842 se 

denominaba Balfarta y debido a la retoponimización Valfarta ha cambiado la ‘b’ por ‘v’.620 No citaremos 

aquí los topónimos que contienen val pues como ya hemos dicho son muy numerosos tan solo comen-

taremos dos de sus derivados como Varella / Varello < del lat. VALLE + ICULA / ICULO; la forma usada 

en B y C es val, en este punto no consta el género, mientras que en los últimos encuestados se han 

referido a la val (ALEANR, mapa núm. 1565, valle), campo situado en hondonada, vid. (ALEANR, mapa 

núm. 1364), en los dos casos el género es femenino), Rohlfs comenta que la bal ‘el valle’ ha conser-

vado en Aragón el antiguo género femenino, coincidiendo con el gascón: la bat, (Rohlfs, Contribiciones: 

186), frente a esta afirmación Nagore dice que la forma aragonesa bal, coincide con la del occitano 

común, frente a la forma propia del gascón bat / bag. (Nagore, 2001: 269), val ‘vallée’ en occ. forma 

registrada en (DGLO) y Alibert; el DLE la recoge como apócope de valle, mismo planteamiento el de 

Iribarren “val como apocope de valle aparece en Navarra”; Corominas indica la voz latina VALLIS íd. 

(BDELC); Meyer 9134. vallis. Rum. vale, ital. valle, frz., prov. val, katal. vall, span., portg. valle; cons-

ta en Barceló, Collellmir. Siendo ‘val’, nombre genérico aplicado a terrenos llanos aptos para el cultivo 

y muchas las zonas de los términos municipales en estudio que se identifican con esta voz; detallo al-

gunas ya conocidas: 

CASTEJÓN DE MONEGROS: La Valle 

                                           
620 Información obtenida del CINTA como la de la cita anterior. 
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LA ALMOLDA: Pozo La Val, La Val , Alto de la Val de Bodegueta, Alto de la Val de Pio Beltrán, Alto de la Val de 

Leonarda, Carasol de la Val de la Pasiega, Umbría de la Val de la Martina, Umbría de la Val del Cerrao, La Val del 

Vecinal 

PEÑALBA: puente de la Valcuerna, Barranco de la Valcuerna, La Val de Castejón, La Val del Verolo 

 
La forma de B es valeta, la de C es varelleta y la respuesta de CM barella en el resto LA, P, y V, 

varella (ALEANR, mapa núm. 1365, valle seco). Hondonada larga, estrecha y en pendiente, vid. topó-

nimos. Alvar anota varella; varello ‘val pequeña’, con este sentido la anota Borao; campo escalona-

do, situado en una hondonada, vid. topónimos; varelleta ‘val pequeña’ otra forma de llamarla, vid. 

topónimos; al menos en CM nos respondieron fondo, -a ‘hondo, -a’; muy profundo. Vid. topónimos 

(3.2.3.1.). No obstante es Posible que este adjetivo, en la actualidad, solo queda como fosilizado en-

tre los topónimos relacionados con las características del terreno: LLaa  VVaarreelllleettaa  FFoonnddaa en Peñalba. Ya 

que luego encontramos formas castellanas para referirse a la hondura ej.: LLaa  HHoonndduurraa  ddee  llaa  SSuueerrttee, 

Peñalba y HHoonndduurraass  ddeell  CCuulleebbrroo en Valfarta; una vez más la respuesta obtenida no es foya ‘hoya’ o 

cavidad formada en la tierra, vid. topónimos; en DLE. Como ya hemos comentado en el caso anterior, 

vid. fondo, -a, forma documentada en Tardienta, La Alta Zargoza, en Caspe Barceló y Collellmir, 

Andolz, para Castañer, es evidente que foya no queda más que fosilizado en los topónimos: AAllttoo  ddee  

llaass  FFooyyaass, PPllaannaa  ddee  llaass  FFooyyaass, VVaall  ddee  llaass  FFooyyaass en Peñalba. En cambio obtuvimos foyar ‘cavar, hacer 

hoyos o agujeros en tierra’. Aunque el sustantivo foya, vid. no se conoce en la actualidad suponemos 

se basa en ese hipotético sustantivo que si encontramos en los topónimos; fuesa ‘hoya’ en donde se 

planta la vid. o cualquier clase de árboles, vid. topónimos. Lo mismo ocurre con fuesa, conservada en 

toponimia: Castejón de Monegros VVaall  ddee  llaa  FFuueessaa / VVaallddeellaaffuueessaa; así como su homónimo fuesa (ALE-

ANR, mapa núm. 1467, sepultura), nicho de cadáveres. Fosa, vid.; acampo ‘dehesa’ voz sólo recogidas 

en CM y LA, según Andolz, Barceló y Collellmir. Tierra generalmente acotada y por lo común destinada 

a pastos. Zona extensa de campo de un propietario, generalmente con un corral de ganado en su de-

marcación; acampo en DLE, derivado de acampar; como ya decíamos al describir acampadero, 

(5.1.1.3.), que el latín podía crear nuevos verbos a partir de la adición de distintos prefijos a bases 

verbales; observamos que en ocasiones existe una estrecha relación entre el verbo de base, el adjetivo 

y el sustantivo; barranco idéntica forma en todos (ALEANR, mapa núm. 1366, vaguada), parte de una 

bal formada por un barranco o depresión entre dos cerros por donde corre el agua cuando llueve. To-

rrente, de origen incierto, quizá de un *barranca, prerromano hispánico. Meyer 6461. pharaux katal. 

barranc, span., portg. barranco. Presente en Gascón, barràncou, como préstamo del español Rohlfs Le 

Gascon;621 misma forma; barranco en La Alta Zaragoza ‘arroyo’, Barceló, forma contenida en gran 

parte de la bibliografía consultada; en DLE; forma facilitada en CM y LA filada ‘parte de una bal for-

mada por un barranco o depresión entre dos cerros que a su vez comprende varios galachos’ asimismo 

en BM / ‘parte de una bal que pertenece a un solo propietario’ así en Andolz / ‘cauce’, volumen de agua 

que pasa o llega por cualquier caudal, filada con este sentido en La Alta Zaragoza, vid. topónimos. Y 

con el término filada encontramos 

eenn  CASTEJÓN:  FFiillaaddaa  CCoossttaa,,  FFiillaaddaa  ddee  GGeerraarrddoo,,  FFiillaaddaa  eell  CCaassiinneerroo.. 

eenn  LA ALMOLDA:  FFiillaaddaa  ddee  llooss  mmaacchheetteess,,  LLaa  ffiillaaddaa  yy  CCaammiinnoo  ddee  llaa  FFiillaaddaa. 

                                           
621 p.97 & 382 ROHLFS, G. (1970): Le Gascon. 
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La definición que R. Andolz da en su diccionario de filada como: “parte de una bal que pertenece a 

un solo propietario”, podría explicar la presencia del nombre de los propietarios, al menos en los topó-

nimos de la localidad de Castejón de Monegros, no así los de La Almolda. 

 
6.10.4. Caminos vías 
  
CASTEJÓN 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (Caminos,…) 

Cabañera de Jubierre, v. Cañada Real de Caspe a Valfarta en (Pe) y la dirección a la que se dirige v. Jubierre. 

Camino del Arenal, derivado, del lat. ARENA íd. (DCECH) y el sufijo aumentativo –al. 

Camino Jubierre, comprensible con los datos facilitados hasta el momento. 

Camino de Sariñena, el genérico Camino esta explicado en La Almolda y Sariñena (DCECH), del ár ša’arî se 

aplica en árabe a frutas y plantas distinguidas por el vello que les cubre. 

Camino Cachucho, v. Sierra de Cachucho (CM). 

Camino Ballestero, v. El Ballestero / Barranco de Ballestero (CM). 

Camino La Cantera, explicación en (LA) Las Canteras 

Camino La Loma, explicada en (LA) La Loma de S. Juan. 

Camino del Manantial, v. Manantial (CM). 

Camino de la Torre, Camino de la Valle, Camino de los Galachos, C. de Palancares, C. de la Portellada, C. de 

S. Miguel, C. de Secabañas, C. de Val de Chuberga, C. de Val de ferri, C. de Val de gallar, C. de Acembreros, C. 

del Corvo, 

Camino de Cogicorva (DCECH), lat. vg. COXUS y (DCECH) derivado del lat. CURVUS ‘curvo’, ‘corvo’. 

Camino de Enmedio y Senda de Enmedio, explicado en (CM) Senda de los Palancares compuesto de la pre-

posición en y medio (DCECH), del lat. MEDIUS, con evolución culta. 

Camino de Albalatillo a Sena, dos municipios próximos;el primero diminutivo de (DCECH) ‘vereda en los ex-

tremos de las heredades, que les sirve de lindero’ del ár. balât ‘camino’, ‘calzada’ y el sufijo diminutivo –illo 

(DCECH), del lat. sena, neutro pl. de seni ‘de seis en seis’. 

Camino del Molino, ver explicación en La Almolda: El Molino. 

Camino del Rincón, ver explicación delante. 

Senda de Ballestero, términos ya conocidos. 

Senda de El Palancar (DCECH) del lat. SEMITA, íd. De uso general en todos los romances de occidente y Palan-

cares ya explicado. 

Camino de los Acembreros, explicados. 

Senda de la Espada, explicados. 

Camino La Gitana, v. La Gitana (CM). 

Cruz de Pina Voz que procedente del latín CRUCEM ‘cruz’, ‘horca’, picota’, con probable tratamiento semiculto 

por el mantenimiento de la u (DCECH). Una posibilidad es que haga referencia a lindes de los terrenos, aunque 

también podrían indicar cruces de caminos, posiblemente este sea el caso. El segundo elemento Pina se refiere al 

municipio lindero con Castejón y la explicación según Corominas (DCECH) es muy dudosa. Añadir que aunque no 

viene consignado como topónimo, yo siempre he oído decir en el Esbarre de Pina, se usa para designar bifurca-

ción de caminos que podríamos explicar partiendo de *DISVARARE ‘hacer cambiar de dirección’ (DCECH) y Pina, indi-

cando la dirección al municipio próximo de ese nombre. 

Carretera de Bujaraloz, c. de Monegrillo, 

Paso la Varella (DCECH) del lat. PASSUS, -US ‘lugar por donde se pasa’, común a todos los romances, ver en 

Peñalba La Varella. 
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LA ALMOLDA 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (Caminos,…) 

Cañada Real, entre Valfarta y Castejón v. explicación en Peñalba. 

Camino de la Carreteria Del lat. vg. CAMMINUM ‘camino’, a su vez de procedencia celta (DCECH) y dos posibles 

explicaciones para Carreteria, de un derivado de (DCECH) CARRETAL ‘sillar toscamente desgastado’; probablemente 

del fr. carreau ‘baldosa’, en la época podía designar piedra de sillería…, se intercalaría una -t-, posiblemente eufó-

nica, entre e- y –au; la segunda hipótesis se trataría de un derivado, en este caso, de carreta, voz que procede, a 

su vez, de carro <CARRUM, de origen celta (DCECH). 

Camino de la Filada, posiblemente forma sustantivada del participio del verbo FILARE del lat. tardío. (DCECH) 

Camino del Molino (DCECH) del lat. MOLINU abreviación de SAXUMOLINU ‘muela para moler’ se completa la expli-

cación detrás. 

Camino Castejón, el primer genérico ya se ha explicado seguido del apelativo del lugar al que se dirige, otro 

de los municipios en estudio. 

Camino Peñalba, íd. 

Camino del “Doctoré”, en esta ocasión el genérico Camino se dirige a una de las partidas antes estudiadas, 

posiblemente se trate del mote con él se conocía a la persona en posesión de esas tierras. 

Senda de los Rabadanes, el primero del lat. SEMITA, camino más estrecho que la vereda y rabadanes, del ár. 

rabb adda’n ‘el dueño de los carneros’ (DLE) 

 
PEÑALBA 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN 

Camino de los Fierros en palabras de Antonio Beltrán, recogidas por Gonzalo Gavín como coordinador: “la 

antigua vía romana conocida en el país como camino de los Fierros, que unía la antigua Ilerda (Lérida) con Celsa 

(Velilla de Ebro)”. Según los informantes por ahí va el camino de Santiago.622 

Cañada Real de Caspe a Valfarta, vía para el ganado, según el (DLE, 1992) Ar.; (Juan A. Frago Gracia, To-

ponimia navarroaragonesa del Ebro) del lat. tardío CAPANNAM > cabaña + el sufijo -era. Se trata de una vía pecua-

ria a través de la cual circulaba el ganado con sus costumbres y tradiciones, enlazando ambos municipios. Sin du-

da esta última es la más usada por los lugareños, si la difusión de este topónimo: cañada, se deba al influjo de la 

lengua oficial. 

El Pilón de Crispín / El Mojón de _____, La Cruz de S. Vicente, linda con Caspe, Barceló 

Paso de la Huega / Güega (DCECH) postverbal del verbo pasar ‘lugar por donde se pasa’; (DCECH) huega es 

según Corominas una variante de las utilizadas en Aragón que a su vez es variante del vasco muga. 

Pilón de Hierro (o Mojón de Hierro). (DCECH) derivado de pila, en arag. ‘receptáculo de piedra’. Se trata de 

una pilastra que sirve para señalar los limites, de PĪLA, -AE ‘montón, columna’ del latín vulgar PĪLĀRIS, -E, p. 408, 

Natividad Nebot, 1991) y (DCECH), del lat. FERRUM, con tratamiento castellano’. Vías de comunicación. 

Pilón de la Serreta Negra, se encuentra en el límite con Caspe, La Serreta Negra pertenece a ese término 

municipal, aunque creemos necesario comentar, podría ser un derivado de sierra (DCECH) del lat. SĔRRA ‘sierra de 

aserrar’, en la actualidad ‘línea de montañas’ y negra derivado de (DCECH). 

Pilón de los Corneros, se puede comprender con las explicaciones dadas hasta el momento. 

Senda de Valdurrios, el primer término explicado en Castejón de Monegros: Senda de los Palancares. Valdu-

rrios pertenece a Caspe y como en el otro caso vamos a comentar, pensamos que puede tratarse de un compuesto 

                                           
622 [en línea] [Obtenido 15/10/18] Disponible en https://books.google.es/books?ei=62EcTdWSC9L_4AaA67GGAg&ct=book-
thumb-
nail&id=4bVPAAAAIAAJ&dq=Algunos+datos+sobre+la+Arqueolog%C3%ADa+Romana+del+Alto+Arag%C3%B3n&q=PE%C3%9
1ALBA#search_anchor  



771 
 

de val- de, con la elisión de la e ante vocal y urrios (DCECH) interj. Empleada para arrear a las bestias voz, que 

hallamos con pequeñas variantes, no sólo en las demás lenguas peninsulares, sino además en la lengua de Oc, ita-

liano y árabe africano, en and. urrio. 

Camino Balseta del Rey, esta balseta está en Las Planas. 

Camino de Las Umbrías 

Camino de Valcarreta 

Camino del Solano, está dentro de La Farja. 

Camino el Cornero 

Camino l’ Almolda, el genérico Camino esta explicado en La Almolda y Sariñena seguido del lugar al que se diri-

ge en cada caso. 

Camino la Balsaza 

Camino Val de La Magdalena 

Camino Valcuerna 

Carretera Madrid a Francia, 

Sin lugar a dudas se trata de términos municipales muy extensos, situados en un área geográfica que a su vez 

refleja en la toponimia la circunstancia de que su situación geográfica en cuestión ha servido de paso muy frecuen-

tado para el tránsito entre los territorios del otro lado de los Pirineos y los distintos dominios peninsulares, posi-

blemente existirían primitivos trazados viales utilizados por los pueblos instalados en el arco Mediterráneo y la zo-

na central, pero podemos afirmar sin ninguna duda que en época romana si pasaba por esta zona la que ha sido 

desde tiempos inmemoriales obligado cruce de caminos entre Tarraco y Caesaraugusta la vía Augusta; se cuenta 

con algunos miliarios encontrados en este término de la que sería un tramo de la calzada romana que desde Zara-

goza se dirigía hacia la meseta castellana, ha sido desde tiempos inmemoriales obligado cruce de caminos entre el 

Mediterráneo y el interior. 

 
VALFARTA 
 
VÍAS DE COMUNICACIÓN (Caminos,…) 

Caminos que comunican a este municipio con el resto de municipios que no es necesario volver a nombrar. 

La Cabañera citada en Peñalba. 

Cañada los judíos, v. explicación de cañada en P y de judíos en LA. 

 
6.10.5. Otras designaciones geográficas. Cuestiones diversas 
 
Coincide con la forma castellana pardina ‘pardina’, monte de pasto, el DLE la registra como de 

Aragón, vid. y reenvía a paradina; en B y C dicen aldea, misma forma que el castellano y los otros 

cuatro dicen lugar (ALEANR, mapa 1347, aldea), pueblo pequeño que no tiene ayuntamiento, vid topo-

nimia; Andolz anota lugar ‘pueblecito’, en BM ‘pueblo’; casa ’l lugar ‘casa consistorial’, ayuntamiento, 

En BM escriben casalugar; casa la villa ‘ayuntamiento’, con omisión de la preposición de. Alvar escri-

be casa villa; CM y LA responden calabozo, en P cambreta ‘cárcel local’, calabozo consta en DLE, 

cambreta con el mismo sentido de la palabra cambra, vid., a la que se aplica el diminutivo propio de la 

zona -eta, cambreta en Aliaga Jiménez con otro sentido, fosqueta en BM, La Alta Zaragoza, Borao ‘ca-

labozo’, ‘casucha’; redol ‘circunferencia’, así como en BM; consta en el DLE, 1. m. Hues. redola / ‘alre-

dedor’, con ambos significados en Andolz; la forma redol figura en cat. (DCVB); igual forma en occitano 

(DGLO); redolada ‘contorno, alrededores’, zona limítrofe. Comarca; redolada en cat. (DCVB); redoli-

no Bolita de madera o de cera que se empleaba para sortear el turno para moler la aceituna con un 

orificio donde se introduce la papeleta con el nombre de la persona que ha de entrar en el sorteo / 
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‘turno que se guarda para moler la aceituna’; redolí en cat. aunque el significado no es exacto (DCVB). 

En la actualidad en sentido figurado: está como un redolino, ‘está como una bola’. Las dos primeras 

acepciones están en el DRAE vigésima primera edición, consideradas como Ar.; en CM, P y V redolinar 

en LA arredolinar ‘caer dando vueltas’; redolar ‘rodar’, caer rodando, dando vueltas; así mismo en 

Aliaga Jiménez; redolar, variante de rodolar en cat. (DCVB); forma que recoge el (DGLO) y Alibert que 

anota su etimología del lat. rotulare; redolón ‘caída rodando’; a redolons en La Puebla; misma loc. 

adv. en cat. a redolons ‘rodolant’, diccionari.cat.; el DLE registra redolón, 1. m. rur. Ar. Caída en que 

se rueda por el suelo; Alibert también recoge redolon ‘tour qu'on fait en roulant’; ir de redolino ‘ir 

dando vueltas’. Hacer las cosas por turnos, siguiendo una rueda o lista  generalmente carece de puer-

tas’, acepción similar que recoge el DLE, localizada en Álava, Aragón y Bilbao: 7. m. Ál., Ar. y Bil. Ca-

lleja que corta dos calles importantes y en la que carecen de puerta, o por los menos de puerta princi-

pal, las casas que la forman; y ‘callejón en general’ para Andolz. ‘callejuela’ en Collellmir. Aliaga Jimé-

nez por su parte anota ‘Calle de travesía en sentido perpendicular a la dirección de las calles principa-

les más próximas a ella’, cuenta con diversos significados y figura en varios repertorios a demás de los 

ya citados Coll y Altabás, Badía, Borao, Castañer, Iribarren, Pardo, Quintana. Derivado de canto ‘ex-

tremidad, lado’ (DCECH); a pesar de que la forma cantón no es de uso en la zona si lo es su diminutivo 

cantoner en Peñalba ‘callejón en cuesta’ y las definiciones dadas por los diferentes autores reflejan las 

características del lugar en la toponimia de la localidad: el Cantoner, las Escaleretas, ejemplos que 

María Pilar Lacasa recoge en Alcolea; cantonada ‘esquina, rinconada’, como en cat. (DCVB); y en occ. 

cantonada ‘cantonade’, angle de construction, de rue, théâtre (DGLO). Tanto este término como el an-

terior, los podríamos explicar por la orientación o situación de ambos. Así como con el vocabulario ara-

gonés relacionado con el francés, ‘cantonade’ palabra tomada del provenzal ‘esquina de la calle’. Le Pe-

tit Robert, ed. (1973); redondillo ‘vuelta en redondo’; repentón ‘repecho muy pronunciado’; menudo 

repentón hay que subir; en CM y P anotamos pecho arriba ‘repecho’, ir hacia arriba, subir una cuesta, 

pecho arriba consta en Borao; alternan subida / sobida ‘cuesta’; subideta ‘cuesta pequeña o poco 

pronunciada’; replaceta ‘plazuela’. Ensanchamiento entre calles. Derivado de placeta ‘plaza pequeña’, 

en el DLE como aragonesa, contenida en el Rincón de Ademuz. Moyuela, Andolz, escrito replazeta en 

BM; placeta ‘plazuela’, plazoleta; esbarrar ‘desvariar’, apartarse de lo razonable, en BM, Ballobar, 

Andolz / ‘separar algunas reses de un rebaño’ Antillón, Panticosa, Nagore, Pardo, Andolz, Iribarren / 

‘cambiar de dirección, desviarse en Alcolea. Está en relación con el antiguo desvarar, de un verbo lati-

no-vulgar *DIS-VARARE o *EX-VARARE, cuyo origen, probablemente, es el latín VARUS ‘patizambo’, incorpo-

rado a la familia de barra (DCECH) / ‘Espantar’, asustar la caza, caballería, etc. en Tarazona / ‘adelan-

tar a alguien’, en BM; eessbbaarrrraa((rr))--ssee > esbarrase ‘desviar-se’ del camino, en La Puebla, La Alta Zara-

goza, Antillón, Alquézar; esbarrar en Alcolea. Para Kuhn en este caso el prefijo es- estaría en relación 

con el cat. y el bearnés que con el castellano des- (DCVB) esbarrar: probablement d'un verb llatí vulgar 

*DIS-VARARE o *EX-VARARE; en todos anotamos B, C, CM, LA, P, V, esbarre y en B además cruce (ALE-

ANR, mapa 1350, bifurcación de caminos, desvío), Camino que se deriva de otro principal, desvío, esba-

rre en BM, vid. toponimia / ‘separación de una parte del ganado’. Posverbal para su origen vid. esba-

rrar; pilón ‘columna’, pilar en los cruces o desvío de los caminos, vid. topónimos, pilón en Borao, Tara-

zona ‘poyo de piedra’; cat. piló (DCVB); en occ. pilon ‘pilon’ (DGLO), Alibert añade la etimología lat. pi-

la; del lat. PĪLA ‘pilar, columna’ (BDELC); cruz ‘pilona situada en una bifurcación de caminos’. Meyer 



773 
 

2348. crux. Rum. cruce, ital. croce, frz. croix, prov. crotz, katal. creu, [span., portg. Cruz]; cruce ‘en-

crucijada’; cruceta ‘encrucijada’, desvío de caminos, cruce de direcciones, en La Alta Zaragoza escrito 

con ‘z’; aunque más comúnmente se suele decir esbare de caminos, vid. toponimia, pilón con la ima-

gen de algún santo o con la cruz en el límite del pueblo; de nuevo en B marjen en todos los demás C, 

CM, LA, P, V, marguín, P especifican que se llama así si es de piedra (ALEANR, mapa núm. 1351, riba-

zo) talud con hierba entre dos fincas a distinto nivel; marguinar ‘arreglar las márgenes de los cam-

pos’; o su variante con la prótesis vocal a- amarguinar ‘arreglar las márgenes de los campos’. Como 

marginar; marguinazo ‘marguín más alta’. Margen, limite de una faja, amplio y en desnivel inclinado 

entre dos fincas o campos, poblado de zarzas y arbustos. Separación a distinto nivel entre dos terre-

nos; en P balbarcana ‘barbacana’, muro que protege de un precipicio o altura, vid. (ALEANR, mapa 

núm. 97). En Barnils obtenemos [barbakáne] ‘paret de resguard entre un carrer i el riu’; ocit. barbaca-

na ‘barbacane’ (DGLO). Corominas: barbacana ‘obra de fortificación avanzada para defender puertas 

de plazas’ del ár. vg. b-al-baqqára, el cl. bâb al-baqqára, ‘puerta de las vacas’ porque esta protegía un 

recinto intermedio donde se guardaba el ganado destinado a proveerlos de carne; balbacara se cambio 

en barbacana probablemente por el influjo de otro arabismo albarrana ‘torre rodeada por la barbacana 

(BDELC); arabismo presente en varias lenguas románicas y la forma aragonesa barbacana, está a fa-

vor de la explicación etimológica de Pellegrini (SCHOLZ, Arno, 1991: 164); forma dicha en CM y LA 

machón ‘pared de contención’. Muro o pared hecha de piedras y sin cemento para sostener la tierra 

pero que deja pasar el agua de lluvia; confirmada en CM relés ‘bordillo de las calles’, consta en la Alta 

Zaragoza; no es muy extendida se dice en P recantillo ‘bordillo’ de las aceras. Moldura que sobresale, 

recantillo anotada en Ballobar, Andolz; en Alquézar cera ‘acera’. La acera de la calle, orilla de la calle, 

junto a las casas, destinada al tránsito de peatones, con tol barro que hay en la calle, anda por la cera 

pa no manchate las alpargatas); endrecera ‘atajo’. Ir por el camino recto, igual en Barceló, escrito 

endreséra en Haensch; vid. endrezar, drecera en catalán derivado de dreçar < del lat. DIRECTIARE 

(DCVB); Rohlfs anota ’ndrecera ‘dirección’; sinónimos alcuerze ‘el camino más corto’, atajo, localiza-

da, tal como en La Alta Zaragoza; escrito con ‘c’ en Antillón, Collellmir, Barceló, no es una forma muy 

extendida a diferencia de alcorce, que tiene una gran difusión tanto en Aragón como en Navarra, vid. 

(ALEANR, mapa núm. 1352). Esta última variante se observa en Borao, Pardo, lribarren, Alvar. Postver-

bal de alcorzar, vid.; escrito alcuerce en Antillón; alcorzadizo ‘atajo’, camino más corto, de alcorzar, 

anotado en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; alcorzadura ‘efecto de alcorzar’ se lee en Aliaga Jimé-

nez; traviés ‘través’; campo trabiés, ‘campo a través’, en La Alta Zaragoza; ir a campo traviés ir a l'al-

cuerce; través en catalán del lat. transvĕrsum; monte ‘territorio que compone el término municipal’ 

tanto tierras cultivables, como secano. Tierra de labor que no tiene riego y solo la moja el agua de llu-

via recoge Barceló; ‘tierra de secano’ dice Aliaga Jiménez; ‘terreno de secano aunque no sea montaño-

so’ indica Iribarren; ‘tierra, terreno’ en La Puebla; cualquiera de estas acepciones definirían la palabra 

monte o quizá englobe todas ellas, voy a trabajar al monte; Meyer 5664. mons..., frz., prov. mont, ka-

tal. munt,..., span., portg. monte; monte a través, ‘caminar al derecho, fuera de caminos’, consta en 

Barceló, llegarás antes a la masada si vas a monte través; de través ‘de forma cruzada’; rodiar ‘ir por 

otro camino más largo’;arrodiar ‘rodear’, arrodear en DLE que reenvía a rodear; arcada ‘ojo de puen-

te’, arco de piedra. No tiene el mismo valor que en el DLE, mientras que en las referencias bibliográfi-

cas aragonesas, se descubre su empleo específico ‘arco u ojo de puente’ en Borao, Pardo, Alvar, La Al-
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ta Zaragoza. Se crea a partir de arco, latín ARCU íd. (DCECH); levantadizo ‘levadizo’ que se puede le-

vantar; regüelta ‘revuelta’, cambio de dirección, así en Ballobar, Andolz / ‘curva’, doblar la esquina de 

una calle con los dos primeros significados en BM, La Alta Zaragoza / ‘desorden público’. Con base en 

güelta por vuelta, recogida en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Andolz, considerada como variante vul-

gar por equivalencia acústica; marro ‘curva, revuelta’ en BM, marros en La Alta Zaragoza; hacer ma-

rros ‘ir en zig-zag’, forma de andar de lado a lado de la calle, para explicar esta locución debemos su-

poner una base marro ‘curva, revuelta’ como hemos visto más arriba existe; marrear ‘hacer giros’, 

dar vueltas, marrar en cat. (DCVB); marrada ‘revuelta del camino, giro en zig-zag’, como marrada en 

cat. (DCVB); malacón ‘bloque de piedra colocado a los bordes de la carretera’, en Ballobar, La Puebla; 

en DLE malecón. De origen incierto, si procede del mozárabe y está emparentado con el sardo mara-

goni ‘peñasco’ podría venir de un lat. vg. *MURĬCONEM, derivado del lat. MUREX,-ICIS ‘escollo agudo’ o de-

ja la posibilidad que podría tratarse de derivado español; en B y C dicen sendero y en los nuevos CM, 

P, V, caminer excepto la LA que dicen caminé (ALEANR, mapa núm. 1353, sendero), camino estrecho 

para personas o caballerías. Senda; no hay respuesta en B, la forma de C es parada, en LA barbaca-

na y en P balbarcana (ALEANR, mapa núm. 1354, muro del sendero), muro natural o artificial de tierra 

o piedras para proteger el camino, vid. (ALEANR, mapa núm. 97, brocal) (6.1.6.) 

Se trata de una forma compartida por los seis municipios del estudio ombría (ALEANR, mapa núm. 

1356, umbría) lado del monte donde no pega el sol; vid. topónimos; otra forma que no se dice 

comúnmente es paco ‘umbría’, parte del monte menos soleada y húmeda; para encontrar la forma de-

bemos recurrir a consultar los topónimos; vid. (5.1.1.20.), Nagore, Los Pirineos en arag. paco, occ. 

gasc. paquís ‘umbría’ del lat. OPACUM; tampoco es una forma de uso en la zona ampríos ‘terrenos yer-

mos, normalmente cercanos al pueblo, cuyos pastos no eran asignados a ningún ganadero y por lo 

tanto eran de libre pastoreo, se lee en BM, vid topónimos. Este podría ser otro posible candidato para 

explicar el origen del topónimo: El Omprío en P; por la misma razón apuntamos esta forma a pesar de 

que no se dice en la zona amprío ‘aprovechamiento de un terreno público para cultivarlo o edificar en 

él’; vid. topónimos. Según el Diccionario de Andolz; o sus asimiladas empríu ‘derecho de pacer el ga-

nado después de levantar las mieses’, de retirar del campo la cosecha, vid. topónimos, según el Dic-

cionario de Andolz; emprío o emprio ‘umbría’ / ‘usufructo’, utilidad o provecho que se obtiene de una 

cosa; emprío o emprio, en DLE, vigésimo primera edición como aragonés; omprío ‘terreno que no da 

el sol’, omprío, una partida del término municipal de Peñalba; consta en BM; en ocit. ombriu ‘ombra-

geux’, (DGLO); omprío ‘aprovechamiento de un terreno público’, consta en Ballobar, vid. topónimos; 

en LA y P dicen camperria ‘campo grande’, camparrera anota Andolz; en CM dicen campico en LA 

campé y en P y V camper ‘campo pequeño’; bufanal ‘terreno arcilloso con mantillo que lo hace más 

fértil’. Capa superior del suelo, formada por la descomposición de materias orgánicas, vid. topónimos; 

argilenca ‘tierra arcillosa’, buena para los cultivos, argilenca en Barceló; en cat. argilenca ‘hecha de 

arcilla’ (DCVB); misma forma en todos los pueblos carasol (ALEANR, mapa núm. 1357, solana) lado del 

monte donde da el sol. Terreno expuesto al sur o mediodía, localizado en BM, La Alta Zaragoza, Bar-

celó, Borao, Andolz, Iribarren, en Maella de cara ‘hacia’ + sol; así como Leiva recoge al hablar de ca-

rapuerto, vid., compartida por Coll y Altabás, Pardo, Andolz e Iribarren; se trata de una composición 

formada de adverbio y sustantivo, que el DLE registra reenviando a solana vid. topónimos. Haensch 

en Alta Ribagorza anota algunas formas como solana y solano muy extendidas en amplias zonas del al-
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toaragonés, navarro y catalán, y otras comparables en prov. ant. solan ‘terrain exposé au midi’; gasc. 

soulâ ‘soulàn’; Rohlfs, Sufijos, anota soulá, soulang ‘partie d’une montagne exposée au soleil’ < sola-

nus, cf. catal. solana ‘lugar expuesto al sol’ solano ‘lugar del monte orientado al sol de mediodía’, lo 

contrario de paco, consta en Alvar, Mott, en Maella consta solana del lat. SOLANU ‘del lado del sol’. En 

toponimia Camino del Solano en Peñalba; solanera ‘extensión grande de terreno en solano’; posi-

blemente haya vacilación ortográfica bago /vago ‘lugar protegido del viento’, corral. Solar; vago en el 

DLE 5. m. Ar. Solar vacío; carazierzo / caracierzo ‘lugar sombrío, umbría’, caracierzo en la Sierra de 

Albarracín / ‘lugar resguardado del viento’ en La Alta Zaragoza; carapuerto ‘cara al norte’, sitio 

sombrío y frío en donde no da el sol, con este sentido la encontramos en La Puebla, La Alta Zaragoza, 

Andolz, Iribarren entre otros; composición formada como recoge Leiva de adverbio y sustantivo, quien 

propone como etimología de cara quizá del griego kára ‘cabeza’ y puerto del latín PŎRTUS ‘entrada de 

un puerto’, ‘puerto’; en CM y en LA: sopla de puerto ‘viento del norte’; aire de puerto en Haensch, 

viento del norte que viene de los puertos del Pirineo. 

Las diferencias características de los terrenos reciben apelativos específicos collada ‘abertura entre 

dos montañas’, (VBB), vid. topónimos, misma forma en catalán derivado de coll (DCVB); saso, terreno 

de cultivo en planicie alta, de tierra ligera, y suelta. Terreno llano, algo elevado y extenso que es pe-

dregoso (en toponimia), forma recogida en BM, Ballobar, Borao, Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren; 

relacionada con la toponimia la forma sas figura en el (DCVB) y propone como etimología “probable-

ment de l'aragonès saz (<llatí salĭce ‘salze’), que existeix com a topònim i com a llinatge”; calbera 

‘espacio sin vegetación en el monte’, en el bosque, es un topónimo; solamente hubo una respuesta ob-

tenida, en CM crebau ‘quebrado’ escarpado. Se aplica al terreno desigual lle6. 6. no de altos y bajos. 

Mal terreno para cultivar, crebau consta en Iribarren, localizándolo en la Ribera; no es un término en 

uso en zona, artica / artiga ‘campo en cuesta’, terreno ganado al monte de difícil acceso o mala para 

cultivar. Consta en BM, La Alta Zaragoza, Andolz. Nagore anota arag. artica, también Vázquez; gasc. 

artico, artigo; cat. y occ. artiga, Alibert; cornero ‘esquina’, ángulo, rincón, posiblemente relacionado 

con cuerno y por su forma, en sentido figurado con ángulo, rincón por su presencia en toponimia. Otra 

posibilidad es relacionarlo con “a la manganeta”, en el juego de bolos jugada que consiste en derribar 

de un solo golpe las tres birlas que delimitan uno de los ángulos interiores. Si las que se derriban son 

de las esquinas la jugada se llama: a las tres del cornero; cuerna ‘cornamenta’. Vid. topónimos; cla-

mor / la clamor en CM, en P clamor se usa con el segundo significado ‘Barranco que con las lluvias 

copiosas recoge agua abundante’, así llamado por el ruido que producían las aguas al bajar por los to-

rrentes / ‘queja, grito’, el pobrer era todo una clamor, ‘el niño se quejaba mucho’, 4.1.1.10. Recogida 

en el DLE como de Huesca en su quinta acepción, con el mismo sentido que se emplea en Castejón, 5. 

m. Hues. Barranco o arroyo formado por la lluvia violenta; del lat. CLAMOR, -ŌRIS. Con vocablo clamor 

encontramos topónimos como Las Clamores en Castejón de Monegros. 

Procede de barranco, voz prerromana (DCECH); embarrancar ‘quedar algo detenido entre barran-

cos después de una avenida’, consta en Andolz; empleado de forma transitiva, vocablo creado a partir 

de barranco con el prefijo es- y la desinencia verbal; esbarrancar ‘salirse el barranco de cauce’, for-

marse surcos en las tierras de labor por efecto de las lluvias después de una tormenta. Deshacerse 

campos, prados, caminos o pistas, por aguas torrenciales. Hacer barrancos o socavaduras en las 

márgenes de los bancales o fajas de tierra en cultivo, escalonados, ya los hagan las aguas de riego, las 
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de tormentas o las de temporales; en occ. esbarrancar, v. tr. ‘casser, briser’; del occ. es + barranca + 

ar, Alibert; y sus derivados, su uso en forma pronominal esbarranquiarse ‘deshacerse campos, pra-

dos, caminos o pistas, por la fuerza del agua desbordada’, estropearse los campos por el agua de lluvia 

torrencial, referido en particular al desprendimiento de tierras producido por la acción de la tormenta, 

consta en Andolz, escrito barranquiar en La Alta Zaragoza, barranquear en Tarazona, Iribarren escribe 

esbarranquearse; esbarrancau, -ada, ‘márgenes, bancales, fajas de tierra en cultivo, campos, en cu-

ya superficie hay muchos barrancos socavones’, ya los hagan las aguas de riego, las de tormentas o 

las de temporales; ambas formas recogidas en Aliaga Jiménez y Barceló; barrancada ‘avenida de 

agua que por efecto de la lluvia se desliza por el cauce de un barranco’, figura en BM, Tarazona, Iriba-

rren; una de las acepciones de Andolz ‘riada repentina’, con este sentido en La Alta Zaragoza; Borao 

detalla que Jovellanos prefiere arriada y la Enciclopedia española la cita como aragonés; en La Puebla 

‘torrentera’, cauce de un torrente; barranquera ‘lugar erosionado por el agua’, orificios que deja las 

corrientes o avenidas de agua, forma anotada en Mott, La Alta Zaragoza, Antillón, Andolz. Término de 

carácter prerromano (DCECH); barranquizo ‘barranco pequeño’, ramblazo producido por la acción de 

las aguas en un barranco estrecho, en Tarazona, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Antillón, Tarazo-

na; eessmmaannddaa((rr))--ssee > esmandase desbordarse los ríos y acequias y salirse las aguas de su cauce 

habitual, en La Alta Zaragoza; socavadura ‘pequeña zanja, surco o hendidura producida en la tierra 

por el agua cuando corre con ímpetu’, vaya socavadura ha dejáu la última tronada en el bancal; forma 

solo anotada en CM canalizo ‘surco que forman las aguas torrenciales’, como en Antillón, Tarazona. 

Desciende de canal, del latín CANALE íd. (DCECH); voz apuntada en P encanada ‘dicese del agua que 

va por el “cano” o acueducto subterráneo, encanada se lee en Andolz, la forma encanada podría estar 

asociada al tipo de canalización, a modo de acueducto, de un manantial; posiblemente de origen ro-

mano: La Fuente Madre, situado en Castejón de Monegros. 

Forma obtenida en P borrumbada ‘masa de agua que emerge con fuerza por los barrancos tras una 

tronada’, borrumbada en Andolz; sin respuesta en los dos primeros glera en los nuevos (ALEANR, mapa 

núm. 1368, lugar lleno de piedras junto al río) que hay a la orilla de los barrancos. Terreno pedregoso; 

en el DLE figura como propio de Aragón, aragonesismo, incorporado al español general., vid., del latín 

GLAREA (DCECH); glera en cat. (DCVB); documentado en Andolz, Kuhn, Pardo. Meyer REW, 3779 gla-

rea; prov. glaira, aspan. glera; picarral ‘terreno en el que el agua arrastró la tierra quedando desigual 

por el efecto, donde no queda tierra y abunda la piedra. por tener suelo de roca o mucha piedra; cali-

za); blanquero (ALEANR, mapa núm. 1369, tierra caliza) derivado de blanco, del germánico BLANK 

(BDELC); royano ‘campo de tierra rojiza’; socarrada ‘partida del monte quemada; igual en BM, An-

dolz, vid. topónimos; suerte ‘terreno comunal que ha tocado trabajar en suerte a un vecino’ de entre 

todos, vid. topónimos; partida ‘cada una de las partes en las que se divide el término municipal’; raso 

‘sitio sin vegetación’ / ‘escaso’ tan justo que no ha sobrado nada, se lee en Borao; forma registrada en 

LA y P raso ‘patio interior’, corral descubierto detrás de la casa, forma que encontramos en Andolz / 

‘sin nubes’ Collellmir; tierra roya en B y LA, tierra buro en C, buro en CM y P (ALEANR, mapa núm. 

1370, arcilla) tierra rojiza. Lodo arcilloso, arcilla de sedimento poco permeable al agua; la forma buro 

anotada en BM, Ballobar, una de las acepciones que registra Andolz, Iribarren, -buro es un mote en 

Peñalba-; buro en B y los nuevos CM, LA, P, V, y tierra buro (ALEANR, mapa núm. 1371, greda) arcilla 

arenosa por lo común de color blanco que se emplea para limpiar y desengrasar, también se usa en al-
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farería. La forma buro, con la acepción ‘greda’ también la recoge el DLE como aragonés, 1. m. Ar. gre-

da; del lat. butyrum ‘mantequilla’, y este del gr. βούτυρον boútyron, aunque la forma buro también 

significa ‘arcilla’ así como ‘material de la era’ o ‘lodo arcilloso’, barro muy fino, rojizo, arcilla de sedi-

mento poco permeable al agua, las tres están muy extendidas en la zona en estudio vid. (ALEANR, ma-

pas núm. 71, 1370, 1371). Para Corominas tal vez provenga del adjetivo latino *BURIUS (DCECH), en el 

DLE encontramos buriel del lat. vg. *BURIUS ‘rojizo’; burenco, en Aliaga Jiménez, burenca escribe An-

dolz, y buralenco ‘arcilloso’. Dícese del terreno, campo, etc., en que domina la arcilla o tiene su as-

pecto. Viene de buro, ambas en la Alta Zaragoza; eemmbbuurraa((rr))--ssee > emburase ‘cubrirse de buro’; ente-

rregar ‘cubrirse un terreno con tarquín por causa de una inundación’; la respuesta dada en CM tosca 

‘piedra de consistencia endeble porosa, de poco peso y forma irregular’ sobre la que podríamos pensar 

que al deshacerse se convertiría en ‘tierra muy esponjosa y áspera utilizada como pulidor para limpiar 

la chapa de las cocinillas’ ya que en ambas cuestiones la respuesta fue la misma y proporcionada en el 

mismo municipio; tosca en Andolz; la val baja se dice en B, barranco de agua en C y en los cuatro 

nuevos CM, LA, P, V, como en B la val baja (ALEANR, mapa núm. 1372, torrentera), cauce de agua que 

baja con mucha fuerza. Se denomina la val a la principal, donde confluyen la mayoría de bales y fila-

das del término municipal, vid. topónimos; además de barrancada ‘riada’ avenida de agua que por 

efecto de la lluvia se desliza por un barranco; nos consta también la forma riada ‘riada’, avenida de 

agua, crecida repentina, en Ballobar que posiblemente se trate de una hipercorrección; punta ‘inicio 

de la riada’, esto es solo la punta de la riada, igual en La Alta Zaragoza, puntada en Tarazona; venida 

‘crecida involuntaria’, en Andolz; en (DCVB) nos parece descubrir un sentido similar 4. 15. Venir un riu 

o torrent: córrer amb gran ímpetu, amb excés d'aigua; más concretamente, vinguda d'un riu, d'un to-

rrent: avinguda, irrupció violenta de les aigües (DCVB); en CM y en P cargadal ‘cantidad de sedimen-

tos terrosos que se depositan en los cauces de agua’, aprovecho para mezclarlo con las tierras de culti-

vo modificando favorablemente sus propiedades. Sedimentos que deja una riada tras una crecida. 

Consta en Barceló, en Moyuella similar, aunque no es exacta la definición; derivado de carga ‘residuo’; 

cargadal, en DLE, 1. m. Hues. Acumulación de tierra y otras sustancias en el fondo de los ríos y ace-

quias; ampolla es la forma dicha en B, bambolleta la dicha en C y en CM, LA, P, V, dicen bambolla 

(ALEANR, mapa núm. 1373, burbuja de agua) pompa que se forma cuando llueve y el agua cae con 

fuerza sobre el suelo, bambolla, en BM, Ballobar, en DLE ‘burbuja, ampolla, vejiga’; en dos municipios 

no hay diferenciación CM y V que nos dicen bambolla y si la hay en otros dos LA y P bambolleta ‘di-

minutivo de bambolla’ prácticamente lexicalizado; aunque en todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, 

se llama barro (ALEANR, mapa núm. 1375, barro) a la tierra mezclada con agua de lluvia, por la aclara-

ción proporcionada al hablar se le dice buro (ALEANR, mapa núm. 1370, arcilla) y de sus propiedades 

anotamos, en palabras de los informantes: “que el buro es más fuerte que el bardo”, por lo que supo-

nemos que la forma se usaba antiguamente y que barro es una hipercorrección, ya que como podemos 

comprobar bardo es la forma usada en otros pueblos cercanos como Sariñena y Ontiñena, (BM); Ballo-

bar; Alcolea y otros más alejados La Puebla; La Alta Zaragoza; Panticosa; Antillón; la leemos en Alvar; 

Andolz; Aliaga Jiménez; Borao; Haensch. Esta alternancia –arro / -ardo, proveniente seguramente de 

una articulación prerromana, cf. Rohlfs, Le Gascon, p. 89, § 309 y p. 151, § 466.623 (5.1.1.23.). En co-

nexión con el cat. bard, (DCVB), el gascón bard y otros dialectos de Oc; supone un origen prerromano 
                                           
623 Esto hace que a veces se confunda el sufijo -arro con el -ardo: bardo ‘barro’, reseñada en Panticosa y general en aragonés. 
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barru (DCECH), en nuestra zona actualmente se dice principalmente barro mientras que Borao anota 

barros que afirma es forma castellana como lodos pero en Aragón se prefiere la voz barro; barro ‘fan-

go’, antigua voz prerromana común con el portugués, gascón y laguedociano (BDELC); Meyer 965. ba-

rrum... Ital. barro, span., portg. barro; bardal ‘lodazal’ en CM; forma que a pesar de su sufijo pudiera 

parecer un diminutivo, en realidad indica un tipo de barro barrete ‘barro blando’, como en BM; tobo, -

a / tobo ‘blando, mullido’. Suave, similar en Borao, Andolz; blando, -a ‘mojado’, húmedo; del lat. 

BLANDUS ‘tierno, lisonjero’; blandear ‘reblandecerse’ el terreno por la humedad; derivado de blando y 

ear; en DLE con distinto significado; en occ. blandir, amadouer; del lat. BLANDIRE (BDELC); cat. ablanir, 

reblanir (DCVB); 3ª p. sg. pte. ind. blandea del v. blandiar ‘reblandecerse el terreno’ mojado al 

transitar sobre él, blandiar en Barceló se refiere a blandir un producto, no un terreno; blandurrio, -a 

‘muy blando, fofo, poco consistente’; patiar ‘patear, pisotear, aplastar con los pies, estropear al andar 

un campo sembrado, consta en BM, Iribarren, La Alta Zaragoza. Deriva de pata, de origen probable-

mente onomatopéyico (DCECH); pataquiar ‘pisotear, patalear’, así en BM, La Alta Zaragoza, pataque-

ar escribe Andolz; barrizal es la forma compartida por todos en CM además bardizal (ALEANR, mapa 

núm. 1376, barrizal) sitio donde se hace mucho barro, tal vez haya aquí disimilación de consonantes -

rr-, -rd, vid. bardo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1380); estas tres formas relacionadas con el sonido pro-

ducido al chapotear en el agua o en el lodo podrían ser voces de origen onomatopéyico; chabisque 

‘barrizal’, superficie pringosa con barro, encharcamiento producido al derramar un líquido; chabiscar 

‘salpicar’, rebotar las gotas de agua al pisar los charcos; chamenque ‘lodo pisoteado’; sin respuesta 

en B y C, en los otros CM, LA, P, V, se dice enflasca (ALEANR, mapa núm. 1377, barro escrementos, 

grasa, etc. que se pega al calzado, a los pantalones...), en Barceló, La Alta Zaragoza; fanga ‘fango, 

lodo, barro’; eemmppoorrccaa((rr))--ssee > emporcase ‘ensuciar-se’; derivado posverbal emporcau, -ada ‘sucio’; 

emporca ‘empuerca’ (él), 3ª persona del sg. del presente de indicativo del v. emporcar; emponzoñar 

‘manchar’; emponzoñau, -ada ‘manchado’; porquear ‘hacer el puerco’; seboso ‘mugriento’, sucio; 

tarquín en C fango en todos los otros, B, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1378, fango), lodo forma-

do por la mezcla de agua y tierra, especialmente la que resulta de las lluvias en el suelo, vid. (ALEANR, 

mapa núm. 1379); fanguera ‘fangal’, terreno con mucho fango; babada ‘capa húmeda y resbaladiza’, 

barrillo que se forma sobre el terreno, al deshacerse la nieve o el rocío por la bonanza, barro que se 

forma en la superficie de la tierra cuando viene el deshielo, consta en Rohlfs, Sufijos, suéltalas más 

tarde, cuando s’ haiga secau la babada una miajeta; cieno en B, tarquín en todos los demás, C, CM, 

LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1379, cieno) fango verdoso, maloliente de las aguas estancadas, tarquín 

en DLE del ár. hisp. tarkím, y este del ár. cl. tarkīm ‘amontonamiento’; bural ‘terreno lleno de bu-

ro’, del que deriva; empingar ‘utilizar algo y ensuciarlo sin necesidad’, en DLE ‘persona que se deja 

engañar fácilmente’, Meyer 6513. pĭngnis ‘fett’… [span. pringue ‘fett’].span. pringar ‘mit fett beschmie-

ren’; pringáu ‘sucio’. Mugriento. Manchado se lee en Barceló; emplingar ‘empringar’ con traslación de 

fonemas líquidos; enfarragar ‘hastiar’ / ‘enredarse’, mezclarse en asuntos difíciles o peligrosos, en La 

Puebla enfarragá, enfarragá-se, eennffllaassccaa((rr))--ssee > enflascase ‘pringarse’. Ensuciarse con lodo u otra 

materia pegajosa / ‘enfrascarse’, ensimismarse, aplicarse con intensidad a una actividad / ‘mezclarse 

en un asunto turbio’; enflascau, -ada, si funciona como participio de enflascarse ‘pringado’, si funcio-

na como adj. ‘absorto’; enflascada ‘pringamiento’, acción y efecto de pringarse; enflasque ‘pringue’; 

no hay respuesta en B ni en C, en CM dicen ceneguero no hay más respuestas (ALEANR, mapa núm. 
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1380, ciénaga), lugar pantanoso o donde hay mucho cieno: que zeneguero tienes ai?; Ena apunta ce-

neguero ‘donde se amontona mucho barro’; así como cenego ‘cieno’; en B responden molsa, en C y 

los restantes CM, LA, P, V, arguila (ALEANR, mapa núm. 1381, légamo), tierra de sedimento, blanda; 

barro sedimentado que queda en los campos por efecto de una inundación, barro muy fino. arguila 

anotada en Aliaga Jiménez; así como el verbo aarrgguuiillaa((rr))--ssee > arguilase ‘embarrase’ ‘cubrirse el terre-

no de arguila’, capa de barro sedimentario, ‘tras una reada’. Inutilizarse el funcionamiento o el uso de 

un objeto por causa del barro, frecuentemente se díce de los aperos; anotada por Aliaga Jiménez; en P 

anotamos chulla ‘grumo de tierra que sale cuando se labra un terreno húmedo’; tormo única forma 

recogida (ALEANR, mapa núm. 1389, terrón de tierra), grumo de tierra que sale cuando se cava un te-

rreno seco; consta en Borao, Collellmir, en La Alta Zaragoza, Nagore en Notas. Como ya comentamos 

al hablar de tormera (5.1.1.3.), para Corominas, tormo, es de origen incierto, posiblemente prerroma-

no (BDELC); tormo en cat. (DCVB); tormera ‘campo en donde abundan los tormos’, consta en Iriba-

rren; como variante de tormo, torroco ‘terrón de tierra que sale al arar la tierra’. Referido en La Pue-

bla de Castro, apuntado por Aliaga Jiménez, Barceló, Nagore en Panticosa; a destacar la aportación de 

Haensch en nota a pie de página (444.) ya que hace un seguimiento indispensable de la forma: “torróc 

en Benasque (Krüger, HP, C. II p. 26); tarruéco en la Ribera y en el Alto Aragón (Krüger, op. cit.); 

Rohlfs, Contribuciones, arag. torroco, torrueco, tarrueco, torroc ‘terrón’, cf. pr. mod. tourre y turro 

‘motte de terre’, pr. ant. torón y turon ‘tertre’, astur. torrón, esp. terrón íd.; torruéco en Plan (Rohlfs, 

Lescun); torróco en Bielsa y Graus (ibid.); tarróc en Lescun (ibid.); Rohlfs, Gascon, § 139, cita el gasc. 

tourròc, turròc, tarròc. Cf. además Wilmes, Valle de Vió, p. 242, y Kuhn, Hocharag., p. 188.”624 Com-

parable al catalán torroc > terroc (DCVB). Corominas muestra como origen el latín TĔRRA ‘tierra’ 

(DCECH) con el sufijo prerromano *- ŎCCU. Para Rohlfs (§ 52): “-òk, arag. -ueco < *-occus. Este sufijo, 

emparentado con las formas -ák (§ 10) e -ík (§ 44), arriba estudiadas, servía primitivamente para 

formar diminutivos, pero en muchos casos perdió su antigua función”625; o su derivado torrocal ‘cam-

po en donde abundan los torrocos’; como variantes de torroco señalamos: tarrueco ‘terrón de tierra 

muy endurecido, seco’, consta en Andolz, Haensch anota esta forma junto a otras variedades; y to-

rrueco ‘como torroco’, vid., aunque quizá esta forma sea la menos frecuente, torrueco consta en Al-

quézar, La Alta Zaragoza, forma que convive con torroco y tormo. Las tres formas las agrupa Rohlfs en 

§ 52 “arag. torroco, torrueco, tarrueco, torroc ‘terrón’ (cf. pr. mod. tourre y turro ‘motte de terre’, pr. 

ant. torón y turon ‘tertre’, astur. torrón, esp. terrón íd.)”626. la forma torrueco Mott la menciona en el 

ejemplo que pone, al hablar de estorrocar, dentro del punto § 18 y posteriormente en el punto § 40. –

oco (-ueco);627 en los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, nos consta la mima forma leba (ALEANR, mapa 

núm. 1390, terrón humedo de tierra). Porción de tierra muy mojada con muchas raíces de plantas que, 

a manera de red, la sujetan, forma alargada que sale al labrar, arag. tarrueco, gasc. tourròc ‘terrón de 

tierra’, Andolz anota gleba ‘terreno cubierto de césped’, leba en BM; gleba en el DLE como de Huesca , 

4. f. Hues. Terreno cubierto de césped; vid. gallón y chespe; a nuestro entender, son solo matices lo 

que diferencian esta pregunta y la anterior, de todos los municipios solo en uno no hay respuesta en C, 

                                           
624 HAENSCH, Günther (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Zaragoza, Institución "Fernando el Católico", 1960. [Publicato ta-
mién en Archivo de Filología Aragonesa, X-XI, 1958-59, pp. 57-173, y XII-XIII, 1961-62, pp. 117-250.] 
625 ROHLFS, G., “Los sufijos de los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
626 ROHLFS, G., “Los sufijos en los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
627 p. 230 y 238, MOTT, Brian 1982, “La sufijación sustantiva y adjetiva en el habla de Gistain” Argensola: Revista de Ciencias So-
ciales del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Nº 93, págs. 113-134. 
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los demás B, CM, LA, P, V, coinciden en la forma leba (ALEANR, mapa núm. 1391, Terrón arrancado con 

hierba), leva en Alquézar, gallón en Borao, BM y en el DLE; salagón ‘marga’, tierra de salitre, piedra 

arcillosa, de tipo sedimentaria que se descompone fácilmente; la leemos en BM, Ballobar; salagón 

consta en DLE, 1. m. Hues. y Rioja. Piedra arcillosa, caliza o hidráulica, vid topónimos. Dentro de los 

topónimos relacionados con las características del terreno, según la naturaleza del mismo, encontra-

mos la forma castellana La Marga (Alta y Baja), Balsa de la Marga ambas en P; en Ballobar y en Andolz 

‘trozo’; en CM verdinchín ‘terreno cubierto de césped’; gleba en DLE como de HU, 4. f. Hues. Terreno 

cubierto de césped; dicho en CM chespe ‘masa de tierra y raíces que se extrae en un bloque con la 

azada’, chespe en BM; estorrocar ‘limpiar de terrones la tierra’ deshacer los terrones de los campos 

(5.2.1.1.); estorrocador ‘tablón de arrastre’ con o sin ganchos ‘para rastrillar’, chafar los tormos, des-

terronar la tierra; localizada en CM y P chafatormos ‘persona que pesa mucho, agricultor pobre’; es-

tormar ‘destormar’. Desterronar, deshacer con el caz, vid., de la azada los tormos o terrones que se 

forman al labrar la tierra; derivado de tormo, vid.; estormador ‘herramienta para aplastar los terro-

nes’; no hay respuesta ni en B ni en C, de los nuevos pueblos responden LA y P y ambos dicen bala-

guero (ALEANR, mapa núm. 1392, desfiladero) paso estrecho y dificultoso entre dos cerros o montes de 

paredes casi verticales; Ena en Moyuela anota balaguero ‘lugar donde se acumula la nieve’; balaguero 

lo registra el DLE y reenvía a almiar; arag. xerbicadera, gasc. eseherbigadé ‘precipicio’; Rohlfs al 

hablar de sufijo –oú, afirmando que es de uso raro en esta región balageroú ‘habitant de Balaguère’; 

hay palabras como gorga ‘remolino de agua’, que localizamos en diversos documentos consultados, in-

cluso, por ejemplo, atribuidas a Huesca y son del todo desconocidas en la zona, igual en Andolz, Aliaga 

Jiménez, Borao, Haensch, Pardo; en el DLE, 2. f. Hues. Remolino que forman las aguas de los ríos en 

algunos lugares, excavando en olla las arenas del fondo. gorga ‘hondura, remanso profundo en el río’. 

Anotada en Arnal, Andolz, y en catalán (DCVB); gorga ‘remolino’ se registra en el DLE, como marca 

aragonesa y del latín vulgar *GŬRGA ‘garganta’, clásico GŬRGES (DCECH); gorgollo ‘borbotón’. Movi-

miento de agua al salir violentamente / ‘burbuja de agua al hervir’; en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V responden loseta (ALEANR, mapa núm. 1393, piedra lisa), delgada, muy fina, puede formar 

parte de la liena628, la trampa para cazar pájaros consistente en una pequeña losa que cae sobre el 

pájaro aprisionándolo ya que éste, al tocar el cebo hace mover el palo que sostenía la losa inclinada; 

así la recoge el BM, Andolz, Iribarren, Nagore, o losa (ALEANR, mapa núm. 1394, piedra plana); en occ. 

lauseta, ‘petite dalle’ (DGLO); llosa en catalán “mot celta o ibèric *lausa” (DCVB); Mott para este con-

cepto anota losanca; losizo ‘suelo cubierto de losa’. Losa grande, referido en Andolz; mosaico ‘bal-

dosa de arcilla’; probablemente del italiano mosáido íd. al parecer alteración del griego múseios ‘relati-

vo a las musas’; consta en CM y P esbarosa ‘resbaladiza’ piedra plana fácilmente deslizable; igual 

forma en las seis poblaciones del estudio B, C, CM, LA, P, V cinglo (ALEANR, mapa núm. 1395, peñasco) 

piedra muy grande que no se puede mover / ‘suelo pedregoso de un campo’, vid. (ALEANR, mapa núm. 

1361, cresta rocosa); la forma de B y la de los nuevos pueblos CM, LA, P, V coincide peña y en C ano-

tamos bolo (ALEANR, mapa núm. 1396, piedra redonda de gran tamaño); peña consta en el DLE como 

piedra grande natural; podrían ser similares estas definiciones, bolo ‘piedra de río de forma redondea-

da’ / ‘piedra grande’. Para García de Diego procede del latín BOLUS ‘terrón de tierra’ (DEEH); pasando 

                                           
628 La palabra liena ‘trampa para cazar pájaros con una losa’ en realidad no se conserva, a nuestro juicio el empleo en su lugar 
de loseta se trata de una sinecdoque. 
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del significado de ‘guijarro, pedrusco’, presente en valenciano y gallego, hasta llegar al señalado ‘pie-

dra redonda de gran tamaño (DCECH). El DLE la considera palabra aragonesa con la acepción de ‘al-

mohadilla’ para hacer encajes, vid., la encontramos en Andolz, -Bolo es un mote en Peñalba-; vid. ex-

presión no dar pie con bolo ‘no dar pie con bola’. No acertar en nada; peñaza ‘piedra grande’, deri-

vado de peña; pedreñizo es la forma de B, pedreta y cantal las de C, la de los otros CM, LA, P, V 

pedreta (ALEANR, mapa núm. 1397, piedra pequeña). Dicho: el que tira pedretas busca fiestetas. Se 

dice cuando alguien busca llamar la atención de otra persona o quiere entablar relación con ella; la 

forma cantal la localizamos en Alcolea; en los nuevos pueblos anotamos también cantal ‘piedra’ de re-

gular tamaño, del latín CANTUS ‘llanta de metal en una rueda’, voz de origen extranjero, tal vez céltico 

(DCECH); cantalada ‘golpe con una piedra’, en Andolz, Aliaga Jiménez, Tarazona; todos los pueblos, 

incluidos los dos contenidos en el Atlas, B, C, CM, LA, P, V dicen china (ALEANR, mapa núm. 1398, chi-

na) piedrecilla pequeña generalmente dura y blanquecina; pedreguilla ‘piedra pequeña’ en abundan-

cia en un campo, ‘grava, gravilla’ en La puebla; en CM y LA dicen rachola ‘piedra plana de río’, rechola 

en BM; coliza ppiieeddrraa ddee  rrííoo  ppllaannaa ‘piedra de río alisada’, calariza en Barceló; en CM, LA y P responden 

chezo ‘yeso’. Bloque de mineral de yeso sin cocer que se extrae del aljezar, terreno abundante en mi-

neral de yeso, forma que consta en BM; chezo llaman en CM y LA a la ‘piedra blanca de donde se saca 

el yeso’; chezo consta en BM; en todos B, C, CM, LA, P, V la respuesta es glera (ALEANR, mapa núm. 

1399, canto rodado) piedra redonda, fina, que ha sido arrastrada por el agua, vid. asimismo (ALEANR, 

mapa núm. 1368); es la forma recogida en CM tollo ‘charco’, hoyo en la tierra ocasionado por el agua 

de lluvia. De uso en BM, Ballobar, Alcolea de Cinca, en el DLE, tollo2 como de Aragón, 3. m. rur. Ar. 

Charco formado por el agua de lluvia; tal vez proceda del celta *TŬLLON ‘agujero’; se deduce del galés 

twll, del bretón toull, del irl. toll ‘hoyo, agujero’ (BDELC); vid. topónimos. Encontramos con este térmi-

no El Tollo topónimo tanto en Castejón como en La Almolda: El Tollo, Los Tollos de Manolo y en 

Valfarta: Facera el Tollo; nos consta aujero como forma generalizada B, CM, LA, P, V excepto en C 

donde consta ujero (ALEANR, mapa núm. 1400, agujero) hueco pequeño en el que puede esconderse 

un animal (3.1.4.5.), aujero en Barceló; no hay respuesta en B, en los demás C, CM, LA, P, V cueva 

(ALEANR, mapa núm. 1401, cueva); o la forma diminutiva cueveta ‘cueva pequeña’; no hay respuesta 

ni en B ni en C, si la hay en los nuevos forigón (ALEANR, mapa núm. 1402, covacha), cuevecilla natural 

en el monte aprovechada por los pastores, cazadores, etc. como refugio; misma forma en Barceló; fo-

rigacho ‘escondite’, lugar pequeño en malas condiciones escondite, covacha, así consta en La Puebla; 

no había respuesta ni en B ni en C y tampoco nos han aportado ninguna los nuevos CM, LA, P, V (ALE-

ANR, mapa núm. 1404, saliente de una roca empleado como abrigo); solo nos responden en CM bo-

quero ‘gruta, hueco’; boquero consta en Ballobar; uecura ‘oquedad’, vid. (5.1.1.9.); de nuevo, en 

este caso no hay respuesta en B ni en C y lo mismo ocurre con los nuevos C, CM, LA, P, V (ALEANR, ma-

pa núm. 1403, desprendimiento de tierra) que cae de una ladera tras llover; roca viva ‘roca maciza’, 

dura y compacta, esa cueva está cabada en roca viva; de nuevo los mas guardan las formas respecto 

al castellano son B y C que dicen lejos mientras que los nuevos dicen apartau (ALEANR, mapa núm. 

1558, lejos), lo que no está cerca; a desmano ‘lejos’; en todos se dice lejismos ‘muy lejos’ igual en 

Ballobar; o su variante lejizos ‘lejos, de forma despectiva’; antónimo cerqueta ‘muy cerca’, cerqueta 

en Aliaga Jiménez; la misma voz nuez (ALEANR, mapa núm. 1562, nuez), fruto del nogal. 
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6.11. FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS. LA OBSERVACIÓN DEL FIRMAMENTO 
 
Formas habitualmente relacionadas con la previsión del tiempo, nublo ‘nublado’, esta el cielo nublo; 

en B dicen cielo a capacicos, en C, CM, LA, P, V a carneros, así como en los últimos (ALEANR, mapa 

núm. 1311, cielo emborregado) cielo con nubes espesas y pequeñas como copos de lana: *corderetes 

(cielo a*), lo recoge Barceló. Cielo con nubes que tienen forma parecida a vellones de lana. SSeeññaalleess  ddee  

lllluuvviiaa, ya lo dice el refrán: “Cielo a corderetes, agua a calderetes”. En P como en Caspe, según recoge 

Barceló, hay un dicho que dice: Cielo a carneros agua a calderos. En la Sierra de Albarracín anotan un 

dicho del monegrino Antonio Beltrán Martínez “cielo a borregos, agua a calderos” (Beltrán, A. 1979); 

tarerañas leemos en B y en C, aralloso otra forma dicha en B, LA y P (ALEANR, mapa núm. 1312, ce-

lajes) cuando el cielo se ve cruzado por nubes finas, alargadas que parecen gasas. arañau en Alvar, 

amarañarse en Aliaga Jiménez; teranyina en catalán su cuarta acepción (DCVB); aarraaññaa((rr))ssee eell  cciieelloo > 

arañase el cielo ‘cubrirse el cielo de nubes finas’, así en La Alta Zaragoza; con la que compartimos 

arañau ‘cielo cubierto de nubes finas’; araño ‘nubes finas que cubren el cielo’; negror ‘negrura, ne-

gritud’, negror en Andolz; eessttoorrbbaa((rr))--ssee > estorbase ‘estropearse el tiempo’ lo que dificulta el trabajo 

en el campo, sobre todo lluvioso. Malograrse; en B tenemos nublao y en C y los nuevos CM, LA, P, V 

nuble (ALEANR, mapa núm. 1310. cielo nublado) cubierto de nubes, está mu nuble, la forma nuble en 

varios puntos de Monegros y en el Bajo Alcanadre, en Ballobar, en Alcolea, Andolz, en la Alta Zarago-

za, en Antillón, la forma nuble predomina en la provincia de Huesca frente a la forma nublo, más di-

fundida en el resto del área (ALEANR, mapa núm. 1310). Otras referencias en Casacuberta-Corominas, 

Badía, Ena. Del latín NŪBILU ‘nublado’ (DCECH); nublo ‘nublado’, esta el cielo nublo, esta forma consta-

tada en El Rincón de Ademuz, Iribarren, Andolz, Ena, Barceló y Collellmir, documentado por Aliaga 

Jiménez, en La Sierra de Albarracín, en el DLE; revesazo ‘adversidad’, cambio repentino a mal tiempo; 

orache ‘tiempo atmosférico que hace’, meteorología. L’orache puede ser bueno o malo, ya que alude, 

de manera general, al ambiente atmosférico: buen o mal orache / ‘mal tiempo’, revuelto, inestable, frío 

y desapacible; cuando va solo, empleado sin compañía de un calificativo, vaya orache!, la acepción ne-

gativa es la más frecuentemente usada / ‘tiempo especialmente frío’, ocasionalmente con algo de vien-

to, es otra interpretación del término, forma general en Monegros, en Ballobar, Alcolea, en Antillón, 

anotado en Andolz, Barceló. Se trata de un occitanismo totalmente asimilado vid. Nagore,629 en Iriba-

rren orage que lo deriva del fr. orage ‘tormenta’, oraje en El Rincón de Ademuz, diciéndose hacer buen 

/ mal oraje. En Pardo, oratge, el significado más extendido es el de ‘viento fresco’ Borao; Badía, el 

ALEANR, mapa núm. 1308, aunque no es la respuesta en nuestros pueblos, vid. Está en conexión con el 

castellano antiguo orage, que Corominas señala como procedente del catalán oratge, derivado del lat. 

vg. *AURATĬCU, ‘viento suave’ a su vez derivado de AURA ‘aire, viento’ (DECLLC).630 occ. borrasca ‘bou-

rrasque’ (DGLO). Nagore compara el gasc. auradje, ouradje ‘orage’, aurejade ‘coup de vent’ (Palay) 

con el occ. auratge ‘orage’, Alibert, con el prov. ant. auratge ‘vent, air’; orage ‘tempete' (Levy) con el 

fr. orage ‘tormenta, borrasca’ (P. Robert). Etimología del lat. AURATICU, derivado de AURA ‘brisa’; orache 

m. Tiempo, estado de la atmósfera; aunque se dice habitualmente del mal tiempo. En el DLE consta 

como voz en desuso ‘tiempo crudo, con nieve, lluvia...’. También, Muñoz (1992). Y en el DEA, como 

voz regional. Extendida en el medio rural. En Aragón, Andolz, entre otros. La registra Alcalá Vencesla-

                                           
629 p. 282 NAGORE LAIN, Francho, Los Pirineos: un nexo de unión entre el occitano y el aragonés. 
630 p. 93, LEIVA VICÉN, Ana (2004) Léxico aragonés de Antillón (Huesca). Análisis lingüístico (II) Alazet, 16. 
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da, en Andalucía, Quilis (1960) en Albacete; y Llatas (1959) y Briz (1991) en el interior de Valencia. 

Voz coincidente con el cat. oratge id. (DCVB); cf. las variantes orache en Teruel (Coll y Altabás) y 

oranje en Cuenca (Calero, 1995);631 buen orache ‘buen tiempo’; hacer mal orache ‘mal tiempo, frío 

y desapacible’; cuando va solo, empleado sin compañía de un calificativo indica tiempo, revuelto, ines-

table, frío y desapacible, mal tiempo, vaya o rache! Por el contrario se habla de oreo ‘estado atmosfé-

rico sereno’. Bonanza del tiempo, tranquilo y calmado, en Barceló; hace bueno ‘hace buen tiempo’; 

bonanza ‘temperatura benigna’ buen tiempo; el DLE se refiere al mar así como el cat. bonança 

(DCVB). Pardo marca la diferencia de nuestro uso frente al castellano y al catalán que se aplican al 

tiempo en el mar. Del latín vulgar *BONACIA, alteración de MALACIA íd. (DCECH); la respuesta empleada 

por todos B, C, CM, LA, P, V, es raso si en C además dicen sereno (ALEANR, mapa núm. 1309, cielo li-

bre de nubes). Despejado, raso consta en Ballobar, Collellmir; sereno en el DLE; en occitano es forma 

femenina serena ‘beau jour’ (DGLO); en los nuevos pueblos añadieron serenera ‘estado climático des-

pejado y sin viento’. Buen tiempo y seco, serenera en BM; inviernada ‘invierno, tiempo que dura el 

frío’. 

 
6.11.1. Los vientos 
 
El nombre que recibe cada uno de ellos suele corresponder a características diversas y propias de 

cada lugar: ya sea su intensidad, la temperatura que los identifica, los fenómenos atmosféricos asocia-

dos, los que provoca o de los que son indicio, su procedencia, el lugar desde donde se origina o se cree 

que proviene, entre otras cosas, obteniendo, incluso, en algunos casos, denominaciones diferentes 

según los municipios. 

 
6.11.1.1. Cuestiones previas 
 
Sin lugar a dudas se prefiere decir aire a ‘viento’, como apelativo genérico. Forma muy extendida, 

la encontramos en BM, Ballobar, en El Rincón de Ademuz, Andolz, en el DLE; en occ. aire ‘air, vent’, 

Alibert; en B anotamos viento esesperao, en C aire fuerte en los últimos en todos B, C, CM, LA, P, V 

airera (ALEANR, mapa núm. 1299, ventarrón). Ventolera. La última voz la recogen muchos autores, vid. 

Coll y Altabás, Pardo, Andolz, Gargallo Sanjoaquín, Carpi, Mott, Rohlf, Barceló, Collellmir, Iribarren. Se 

basa en el vocablo aire, del latín AERE íd. (DCECH); aièra variable de aira en occ. Alibert; otra posible 

variante airazo ‘ventolera’, aire huracanado, en Barceló, con este airazo no se puede regar; aire de 

Pina, llena la badina ‘aire que es lluvioso’, refrán dicho al menos en Castejón ; aire de pina ‘viento 

del sur’, es un tipo de aire recogido en Andolz; cierzada ‘cierzo que sopla con virulencia’; ciercera 

‘cercera’, cierzo, viento del noroeste, que sopla con violencia, más frío y constante de lo normal, igual 

en Barceló, Iribarren; zierzera con ‘z’ en Ballobar, en algunos puntos de Monegros; Andolz; como va-

riante cercera ‘cierzo que sopla fuerte y seguido’, en Alcolea; en B se le llama aire del norte en C 

viento del norte en CM, LA, P, V cierzo (ALEANR, mapa núm. 1300, viento del norte), cierzo, viento 

frecuente en Aragón, que sigue la misma dirección que el Ebro a lo largo del valle anotada por Alvar, 

Aliaga Jiménez. 

                                           
631 p. 151 VILAR PACHECO, José Mª, Relatos conversacionales en la entrevista dialectal. Encuestas en la Sierra de Albarracín (Te-
ruel) Archivo de Filología Aragonesa -LXI-LXII (2005-2006), pp. 139-164. 
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En B se dice aire d’abajo, en C viento del sur y morellano, forma esta última que anotamos en 

CM (ALEANR, mapa núm. 1301, viento del sur), aire de abajo, en El Rincón de Ademuz, en Ballobar en-

contramos aire morellano; morellá ‘viento del suroeste’ en Andolz; generalmente recibe el nombre de 

alguna localidad situada en la dirección de donde procede el aire; guara ‘viento que procede de la sie-

rra de Guara’, viento del norte que lleva el nombre de la sierra de donde procede; sopla de puerto 

‘viento del norte’, aire blando, localizado en CM y LA; volada ‘ráfaga de viento’ de corta duración, leída 

en Borao, en Aliaga Jiménez; voladeta ‘ráfaga suave de viento’, igual en Andolz; mover el aire ‘so-

plar el viento’, páice que no mueve el aire; ventolero ‘ventoso’, tiempo en que hace aire fuerte; ven-

tolera ‘vendaval’; con el cat. compartimos los dos géneros ventolero, -a ‘ventoso’, donde a menudo 

hace viento (DCVB); en B anotamos de Moncayo en todos los otros C, CM, LA, P, V cierzo (ALEANR, 

mapa núm. 1303, viento del oeste), (noroeste), en Tarazona se llama moncaino al que sopla del Mon-

cayo, moncaíno apunta Buesa; La Alta Zaragoza ‘aire moncaíno’ y añaden llovedor fino; cierzo es la 

forma más generalizada en algunos casos escrita con ‘z’, vid. En B anotamos cierzo, aire de arriba, 

en todos los demás C, CM, LA, P, V, bochorno (ALEANR, mapa núm. 1302, viento del este). Aire calien-

te y molesto que se levanta en el estío; suele ser del Sudeste, recogido en Caspe por Barceló, Collell-

mir anota ‘viento cálido del sur este’; en La Alta Zaragoza. Como ya hemos sugerido, en la respuesta 

de B aire de arriba [apreciamos una posible confusión ya que esa forma la localizamos en El Rincón 

de Ademuz refiriéndose ‘al aire que sopla de poniente’]; llamado así en CM levante ‘viento del este’; 

solano ‘viento menos caluroso que el bochorno’; en B borrasca en C, CM, LA, P, V a voladas (ALEANR, 

mapa núm. 1304, viento fuerte e intermitente); en occ. y en cat. borrasca, Alibert; en todos los luga-

res B, C, CM, LA, P, V, anotamos bochorno (ALEANR, mapa núm. 1307, viento que derrite la nieve); 

Mott llama bonanza ‘viento que derrite la nieve’; Haensch anota ‘el bochorno es un viento caliente del 

sur que trae la lluvia’. Meyer 9468. vulturnus span. y portg. Bochorno; corderetes (cielo a), en Barceló; 

anotamos tarerañas en B y en C, aralloso otra forma de B, LA y P (ALEANR, mapa núm. 1312, celajes) 

cuando el cielo se ve cruzado por nubes finas, alargadas que parecen gasas; en CM y P se oye araña-

se el cielo ‘cubrirse el cielo de nubes finas’; o su derivado arañau ‘cielo cubierto de nubes finas’; en P 

se dice araño ‘nubes finas que cubren el cielo’; boina ‘manto de nubes bajas que cubre el cielo’ cuan-

do el aire está en calma, boina en Barceló; en B anotamos bochorno en Candasnos y todos los nuevos 

CM, LA, P, V, bochornera (ALEANR, mapa núm. 1313, tiempo bochornoso) pesado, caluroso, pero sin 

que salga el sol. Bochorno que sopla insistente, fuerte y caliente; tufarrada ‘ráfaga de viento sofocan-

te en plena canícula’ y con calma atmosférica; compuesta de la raíz tuf, en cat. y en occ. onomatopeya 

de la emanación de vapor de algo que eclosiona y la forma ampliada del sufijo –arrada, vid., consta en 

La Puebla, Barceló; bochornera ‘bochorno que sopla fuerte e insistentemente’, consta en Andolz; en 

LA y P se dice día correoso ‘día en el que hace sol y ligera brisa’; única forma anotada en B, C, CM, 

LA, P, V royo (ALEANR, mapa núm. 1314, rojeces del cielo cuando sale o se pone el sol). Rojo, rojizo; 

en B anotamos calor: verano; frío: invierno no hay respuesta en C, en CM dijeron frío y calor en 

LA frío en P lluvia y viento (ALEANR, mapa núm. 1315, significación atribuida) a los colores rojizos de 

la puesta y salida del sol, se les atribuye consecuencias climáticas lluvia, viento, frío, calor; al menos 

en CM y P se dice sol en calzada, agua a la madrugada / rojo en calzada, agua a la madrugada 

‘nube que anuncia agua o tormenta’, vid. dicho;632 según la posición del sol al ponerse se podía prede-
                                           
632 Aquí, se dice “sol en calzada, agua a la madrugada”; en La Puebla de Castro: Si se posa el sol en calzada, agua a la madru-
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cir lluvia, con el sentido de amenaza de lluvia con nublado en calzada a la puesta de sol, en La Puebla 

leemos si se posa el sol en calzada, agua a la madrugada y en Antillón sol con calzada agua a la ma-

drugada; responden en LA agua de enero menos bichos ‘significado de las lluvias según cuando ca-

en’. Además añadieron que en La Almolda hay un dicho que dice: “EEnneerroo  hhaaccee  eell  ppeeccaaddoo  yy  mmaayyoo  eess  eell  

ccuullppaaddoo”; eemmbbaarrrraa((rr))--ssee > embarrase ‘nublarse el cielo’, en Andolz que lo sitúa al SSHH; embarrao / 

embarrau ‘encapotado’, cielo nuboso. Cielo con cielo con muchas nubes y muy compactas cerrando el 

horizonte. Cielo nuboso; otra forma para definir fenómenos similares nos fue facilitada en LA bajan 

barras ‘va a llover’; aappaarraattaa((rr))--ssee > aparatase ‘prepararse cielo o la atmosfera como si fuera a llover, 

nevar o granizar’, registrado en Borao, Pardo, Andolz, Antillón, según el DLE, con este sentido se usa 

en Aragón. Viene de aparato, del latín APPARATU (DCECH) (6.11.6.); han dau aguas ‘va a llover, han 

pronosticado que va a llover’, han dau aguas; B y C coinciden en forma fresco, en todos los nuevos 

municipios CM, LA, P, V, bris (ALEANR, mapa núm. 1308, viento fresco), brisa suave pero fresca. El DLE 

anota brisa ‘viento suave’ en su primera acepción; bris en BM; gris en Borao ‘tiempo frío, vientecillo 

fresco’; en B nos dicen brisca, en LA, P y V bisca ‘vientecillo frío no muy fuerte pero penetrante’, bis-

ca en Barceló, brisca Andolz localiza esta forma en Hijar; bochorno llovedor ‘viento que trae lluvia’; 

coincide con la descripción de Haensch bochorno, ‘el viento caliente del sur que trae la lluvia’; solo en B 

la forma bochorno en todos los demás CM, LA, P, V incluido C bochornera (ALEANR, mapa núm. 1313, 

tiempo bochornoso) pesado, caluroso, pero sin que salga el sol. Bochorno que sopla insistente, fuerte y 

caliente; similar lo registra Iribarren, tanto bochorno como bochornera; tufarrada ‘ráfaga de viento 

sofocante en plena canícula y con calma atmosférica’, vid. (5.1.1.4.); enreziar ‘arreciar la lluvia’, pai-

ze que s’enrezia esto; en B anotamos rayo también en C, donde además se dice chispa, forma que 

comparten los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1331, rayo) centelleante, en zig-zag, cae del 

cielo en una tormenta y puede matar, rayo consta en Collellmir, en DLE; en occ. rai ‘rayon de lumière’; 

‘rais de roue’; del lat. RADIUS, llamp en cat. (DCVB). La acepción ‘chispa eléctrica producida por descar-

ga de una nube’ data del s. XIII y se debe a una comparación con un rayo de luz súbito (BDELC), lo que 

a nuestro entender explica el empleo de la forma chispa en nuestra zona, mediante una metonimia, 

tomando el efecto por la causa; compuesto de chispa chisporrotazo ‘chispazo’, vid. sufijos; dentro de 

la familia léxica culebrilla ‘rayo en zigzag’; relampágo ‘relámpago’, desplazamiento del acento, el 

sustantivo al igual que el verbo derivan del lat. vg. *LAMPĬCARE íd. y sus derivados probablemente son 

descendientes directos de este verbo provisto de sufijos varios (BDELC); observamos la corrección en 

la respuesta dada por B y C relampaguear frente a las respuestas dadas en los nuevos B, C, CM, LA, 

P, V relampaguiar (ALEANR, mapa núm. 1332, relampaguear) profusión de luminarias seguidas duran-

te una tormenta, vid. (ALEANR, mapa núm. 1333), forma que se lee en La Alta Zaragoza; luminaria 

‘resplandor, luz intensa’, / ‘Alumbrado’, lluminària en cat. (DCVB);todos B, C, CM, LA, P, V coinciden 

en la forma centella (ALEANR, mapa núm. 1333, culebrina), relámpago y rayo serpenteante en zig-

zag. Rayo centelleante, relámpago muy luminoso, la recogen Barceló y Collellmir, igual forma en cat. 

(DCVB); centella del lat. SCĬNTĬLLA ‘chispa’ (BDELC); todos como en castellano dicen trueno (ALEANR, 

mapa núm. 1334. trueno) en cat. tro en occ. tròn ‘tonnerre’ / ‘foudre’; derivado del latín tardío trŏnus, 

íd. derivado postverbal del lat. vg. trŏnāre, clàssic tonare, ‘tronar’ (DCVB); del lat. thronus, Alibert; así 

                                                                                                                                                        
gada La Puebla cambia la preposición respecto a Antillón (Leiva) y a Sabiñánigo sol con calzada agua a la madrugada (Alvar, Ja-
ca). 
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mismo tronar ‘tronar’, igual en Maella, en cat. y en occ. tronar ‘trôner’ (DGLO) y Alibert; del lat. 

TŎNĀRE, íd. la r proviene al influjo del antiguo tronido ‘trueno’ de TŎNĬTRUS, íd. por metátesis (BDELC); 

tronada ‘tormenta’, tempestad con descarga de fuerte aparato eléctrico, truenos y gran cantidad de 

agua; consta en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, La Alta Zaragoza; igual en occ. del lat. tonare, toni-

trus + r onomatopéyica, Alibert; agualera es la respuesta común B, C, CM, LA, P, V, y además en B 

dicen humedá (ALEANR, mapa núm. 1339, rocío) agua que tienen las plantas cuando no ha llovido pero 

ha hecho frío por la noche. Recogen agualera: BM, Barceló, Collellmir; aigualera en cat. (DCVB); no es 

muy generalizada aguazón ‘humedad causada en la tierra por el rocío’; agüilla ‘rocío que cubre las 

hojas de las plantas’, anotada por Iribarren; mojadura en todos B, CM, LA, P, V menos en C que reco-

gemos rugío (ALEANR, mapa núm. 1340, rociada), humedad; la forma común en todos los municipios 

B, C, CM, LA, P, V es rosada (ALEANR, mapa núm. 1341, escarcha), son partículas de hielo que se for-

man sobre la vegetación en las madrugadas húmedas y frías de invierno; rosada anotada por Alvar, La 

Alta Zaragoza; rusazo ‘chaparón fuerte pero de poca duración’ rusazo en Andolz; aumentativo ro-

sadón ‘escarcha abundante’, fuerte; si la escarcha comienza a deshacerse rreevveennii((rr))--ssee v. prnl. > re-

venise ‘reblandecerse una materia’, por ejemplo deshelarse la nieve o la escarcha; incluido en el 

Rincón de Ademuz escrito con ‘b’, en La Puebla, el Rincón de Ademuz, rebenirse en Ballobar, rebenir en 

Andolz. 

 
6.11.1.2. Algunos vientos según su procedencia 
 
En nuestra tierra como en todo Aragón le llamamos aire ‘viento’, consta en varios pueblos de Mone-

gros, en Ballobar, Andolz, cuenta con una amplia difusión en Aragón; en B anotamos viento esespe-

rao, en C aire fuerte y los otros CM, LA, P, V, airera (ALEANR, mapa núm. 1299, ventarrón). Ventole-

ra, airera en Iribarren; volada ‘racha de viento’ de corta duración, similar en Iribarren, en BM escrito 

con ‘b’, así como en Andolz; el DLE, la comparte en su acepción número 6. f. Ar. y Seg. Ráfaga de 

viento; voladeta ‘ráfaga suave de viento, boladeta en BM, Ballobar, Andolz. 

La procedencia plantea la necesidad de diferenciarlos; las formas anotadas son variadas en B aire 

del norte, en C viento del norte y en los últimos CM, LA, P, V, cierzo (ALEANR, mapa núm. 1300, 

viento del norte), zierzo con ‘z’ en La Alta Zaragoza; consta en el DLE que lo escribe con c, si la defini-

ción nos parece poco precisa y clara ya que lo define como septentrional y más es del noroeste, y en 

su confusión no explica que se trata de un viento local, perteneciente o relativo a un territorio, propio 

del Valle del Ebro. [NOTA: No obstante esa misma imprecisión podemos encontrarla en la GEA que co-

mienza repitiendo las palabras del DLE]. Corominas nos aporta el origen del lat. CĔRCĬUS, variante anti-

gua de CIRCIUS ‘viento noroeste’ y un significado preciso (BDELC); cierzada ‘cierzo que sopla con viru-

lencia’; ciercera ‘cierzo’, viento del noroeste, que sopla con violencia, más frío y constante de lo nor-

mal y su variante cercera ‘cierzo que sopla fuerte y seguido’; sopla de puerto ‘viento del norte’, aire 

blando, no es una forma generalizada; en CM y P lo llaman guara ‘viento que procede de la sierra de 

Guara’, guara en Andolz; aire de Pina, llena la badina ‘aire que es lluvioso’; aire d’abajo dicen en 

B, viento del sur y morellano en CM, LA, P, V, morellano coincidiendo con una de las formas de C 

(ALEANR, mapa núm. 1301, viento del sur); la respuesta de B es cierzo, aire de arriba, la de C bo-

chorno así como en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1302, viento del este); en CM llaman 

levante al ‘viento del este’; solano ‘viento menos caluroso que el bochorno’; de Moncayo dicen en B 
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y en C, CM, LA, P, V, cierzo (ALEANR, mapa núm. 1303, viento del oeste), [noroeste]; ventolero ‘ven-

toso’, en Barceló, en cat. ventoler (DCVB); airazo ‘ventolera’, aire huracanado, con este airazo no se 

puede regar, en Barceló; son dos las forma localizadas en B revolbino y bruja, en C revolbino con 

posible discrepancia ortográfica con CM, LA, P, V, revolbino (ALEANR, mapa núm. 1305, viento en espi-

ral, remolino). Aire de tormenta, consta en BM, Andolz. Ena propone regolvines sobre revolver por al-

ternancia de b / g en contacto con vocal velar; otra forma molinete ‘remolino’, molinete en Andolz; 

respuesta es unánime en las seis poblaciones del estudio B, C, CM, LA, P, V, y coinciden con la forma 

castellana huracán (ALEANR, mapa núm. 1306, huracán); forma común anotada en todas las poblacio-

nes bochorno (ALEANR, mapa núm. 1307, viento que derrite la nieve), bonanza según Mott; bochorno 

‘viento frecuente en el valle del Ebro, de ordinario poco violento, cuya dirección es opuesta a la de la 

corriente de dicho río, como describe Aliaga Jiménez; [el bochorno es un viento del sudeste]; consta en 

DLE ‘aire caliente’, ‘calor sofocante’ etc.; del lat. VŬLTŬRNUS ‘viento, especialmente el del sur’ (BDELC); 

voz que anotamos en C, no está sacada del Atlas, y CM brochina ‘viento sutil y muy frío’, ordinaria-

mente acompañado de ventisca, lluvia o niebla, como leemos en BM, Ballobar, La Puebla de Castro, 

Antillón, en Alquézar, en Alcolea de Cinca, vid. Andolz, Borao, Pardo. Está en conexión con el catalán 

dialectal bruixina, derivado de bruixó, que a su vez se relaciona con las formas calabruix, calabruixó 

‘granizo’, procedentes de los compuestos célticos caria vroiksai y caria vroikson (DECLLC); en CM nos 

dijeron brisca, según el diccionario de Andolz, de uso así mismo en Hijar, en LA, P y V, bisca ‘vienteci-

llo frío no muy fuerte pero penetrante’; bochorno llovedor ‘viento que trae lluvia’. 

 
6.11.2. Precipitaciones 
 
Sin duda lo que marca nuestro territorio es su escasez, lluvia, agua son las formas recogidas en B, 

agua en C y llovida en los demás CM, LA, P, V, aunque convive con agua (ALEANR, mapa núm. 1321. 

lluvia), buena llovida ha caído, han dao agua; lllleevvaattee  eell  bbaatteeaagguuaass  qquuee páice que marca agua ‘llevate 

el paraguas pues parece que va a llover / que indica agua’; no hay diferencia con la forma castellana, 

en todos B, C, CM, LA, P, V, recogemos llover (ALEANR, mapa núm. 1322, llover); ponese a retiro es 

la fórmula de todos B, C, CM, LA, P, V, y además meter a cubierto en C, LA y P (ALEANR, mapa núm. 

1323, resguardarse de la lluvia) pegarse a una pared o ponerse bajo un tejado para no mojarnos; an-

dalocio es la forma de B y la de los nuevos informantes, CM, LA, P, V, calamarzada es la de C (ALE-

ANR, mapa núm. 1324, lluvia de corta duración); escrito con ‘z’ en BM y Andolz, Alvar, escrito con ‘z’ 

andalozio en Ballobar; en occ. calamarsa ‘giboulées’; del cat. calamarsa, grêle; en cat. calamarsa ‘gra-

nizo’; etimología Meyer-Lübke REW 1485, derivat del llatí calămus ‘canya’, ‘ploma d'escriure’ (DCVB) 

que reenvía a calarais donde se explica Meyer-Libre REW, 3a ed., no 1485, posa calamarsa com a com-

post del llatí calămus, ‘canya’, ‘ploma d'escriure’; però no explica l'element final –arsa ni el procés 

semàntic en virtut del qual s'hauria passat del significat de ‘canya’ o ‘ploma’ al de ‘caiguda de grans de 

gel’: La cuestión es que uno de los primitivos elementos del compuesto calabruixó o calabruix según el 

dialectólogo italiano C. Nigra consideraba estas palabras como compuestos de un elemento cala- (de 

origen desconocido) y de un segundo elemento que, según él se encontraba en la palabra italiana 

broccia ‘aigua gelada’ formes que él relacionaba con el portugués briza, francès brise, con la idea de 

‘viento fresco’. “En resum: calabruix sembla esser una forma composta de l'element cala- (que apareix 

també en calamarsa, calaborca, etc.) i d'un segon element tan obscur com el primer, encara que sigui 
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possible relacionar-lo amb bruixa, com opinen J. Hubschmid (Vox Rom. XII, 112-119) i Corominas DE-

Cast, I, 531. (DCVB); resultado de andalocio: andalociar ‘llover poco’, lloviznar escrito con ‘z’ figura 

en BM y Andolz. Quizás se trate de un compuesto del verbo andar (de una forma romance *amlare, 

pronunciación descuidada del latín AMBULARE, DCECH) con un segundo término no conocido. Como hipó-

tesis se propone el sintagma *anda lo cillo, que explicaría formal (al constar del verbo enunciado, el 

artículo lo y el sustantivo cillo,633 vid., con eliminación de la palatal-ll) y semánticamente el compuesto; 

gotifainas ‘llover cuatro gotas’. Parece un compuesto de gota, latín GŬTTA íd., y chinflaina, de SYMP-

HONIA ‘acompañamiento musical’ Mott anota gotichaina, en Antillón gotiflainas ‘cuatro gotas’. Parece un 

compuesto de gota, latín GŬTTA íd., y chinflaina, de symphonia ‘acompañamiento musical’ (DCECH); 

gotifainar ‘empezar a gotear’; goteta ‘gotita’, como en La Puebla. Diminutivo de gota; goteta, en occ. 

Alibert; del latín GŬTTA, íd. (DCECH); gotiar ‘llover con muy poca intensidad’ en Barceló; caer gotetas 

‘lloviznar’, construcción de uso en el Rincón de Ademuz donde dicen caer gotinas; en B temporal flojo 

y lluvizna en C, CM, LA, P, V, llovizna (ALEANR, mapa núm. 1325, llovizna) agua menudita que parece 

que no moja pero nos cala; con posible cambio semántico por la semejanza en lo minúsculo de las 

partículas a las que se refiere espurniar ‘lloviznar’ / ‘chisporrotear’, de purna, ‘chispa’, espurniar ‘llo-

ver finamente’ en Leciñena, La Alta Zaragoza, el Rincón de Ademuz, en Barceló, espurnear en la Sierra 

de Albarracín, Andolz, Gargallo Gil, Coll y Altabás, Vilar Pacheco, Quintana (1976); o lo que es lo mis-

mo espurniar ‘lloviznar’, caer pequeñas gotas de lluvia, en Leciñena, La Alta Zaragoza, Coll y Altabás, 

espurniá la registra Aliaga Jiménez, La Puebla, espurnar en Tarazona; chispiar como recoge Nebot, 

Iribarren; llovisniar / lluviznar es la forma de B, lloviznar y llover dicen en C, lloviznar en CM, 

llovisniar en LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1326, lloviznar) llover de forma intermitente y casi imper-

ceptible; llovizniar en Barceló, lloviznar, llovizniar, lluvisnear en Alcolea, llovisnear en La Sierra de Al-

barracín; plovisquejar en catalán (GDLC); borrasquear ‘lloviznar’, lo mismo en BM, Antillón, Andolz. 

Se crea a partir de borrasca, del griego ático ‘viento del norte’ (DCECH); con más frecuencia pronun-

ciado borrasquiar ‘llover de borrasca, poco y suave’, así en BM como borrasqear, vid.; borrascazo 

‘llover a causa de una borrasca’; aguacha ‘lluvia ténue pero molesta y fría’, documentada en el DLE 

como de Aragón y con dos acepciones, la primera si es de uso en la zona, la segunda no, en los voca-

bularios de Pardo y Andolz. De agua, latín AQUA íd. (DCECH); formas avaladas en LA y P augua / agua 

‘agua’, augua / agua formas que hallamos en (VBB). Misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V, augase 

(ALEANR, mapa núm. 1450, ahogarse). Forma castellanizada, si encontramos disimilación de vocales del 

lat. OFFŌCARE, derivado de FAUCES; el significado de ‘anegar’ resulta de una innovación semántica propia 

de los romances hispánicos que reaparece en italiano y algún idioma balcánico y quizá se imitó del 

griego antiguo (DCVB) (3.1.3.1); agüeta ‘diminutivo de agua’ lexicalizado; en cat aigüeta como inten-

sivo (DCVB) / ‘agua de lluvia muy fina que cae persistentemente durante largo tiempo’, con esta agüe-

ta, se regará el monte; o si es más abundante; del lat. AQUA, íd.; aaffiinnaa((rr))--ssee > afinase ‘empezar a llo-

ver con más fuerza’; recio ‘grueso’ tanto persona como cosa / ‘abundantemente’; de recio ‘con fuer-

za, con intensidad’; batida d’ agua / batida (d’agua) ‘chubasco fuerte de poca duración; batida de 

agua en Ballobar, Andolz; batida anotada por Alvar, en La Puebla, La Alta Zaragoza, Tarazona; ‘chu-

basco fuerte de poca duración’; gotillazo ‘chubasco fuerte’; aguacero, chaparrón son las formas de 

                                           
633 Escrito con zillo y con el sentido de ‘neblina’, lo encontramos en el Bocabulario Monegrino de Francho Rodés y Paquita Maza 
(Repertorio de Chabier Tierz - Uerto) 
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B, chaparrazo en C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 1327, chaparrón), lluvia fuerte y repentina; o 

usada en expresiones tal como estas menuda batida / chaparrazo d’agua ha caido!; alterna con la 

variante chaparrada; y sus variantes chaparriar ‘chaparrear’ o su derivado posverbal chaparriada 

‘llovida’, acción de llover; caer un aguacero ‘llover con fuerza’, caer un aguazero en Ballobar: vaya 

aguacero está caendo o menuda está caendo!; tanto la forma menuda!, menudo¡ y sus variantes, 

así usadas, a modo de interjección disponen de una amplia difusión, formando enunciados exclamati-

vos que manifiestan impresiones, verbalizan sentimientos, expresan sorpresa, satisfacción, decepción, 

disgusto, en grado notable; llover a sabanadas ‘llover con fuerza’, como en Ballobar que escribe llo-

ber con ‘b’; aguazo ‘golpe de agua’, lluvia repentina y brusca, en Ballobar, buen aguazo ha caído; 

achopar en CM, achopinar en Barceló, chopar en LA y chupir en P y V ‘empapar’, chopar y chupir en 

BM, chupir en Ballobar, Alta Zaragoza, Andolz; similar al cat. xopar; probablemente del lat. vg. 

*exsuppare, derivado del lat. suppa ‘sopa, pan mojado’; también podría ser una formación onoma-

topéyica sobre el ruido empapado de algo al mojarse o removerse dentro de un líquido (DCVB); así 

como en los mismos lugares achopada / chopada / chupida / chipiada por ‘empapada’, una de las 

formas de BM; aacchhooppaa((rr))--ssee > achopase en CM ‘calarse, mojarse la ropa que se viste’; en B acho-

pau, -ada, en C chupido y chipiao, en CM achopao, en LA chopao, -ada y chupido, -a en P y V 

‘empapado’, igual BM, Alcolea, en Panticosa, Andolz, Arnal, Coll y Altabás, Rohlfs, Diccionario, chaupído 

‘trempée’ Rohlfs, Sufijos § 42; de la que derivaría chupidina ‘mojadura’; chupidura ‘gran mojadura’; 

cchhuuppii((rr))--ssee > chupise ‘calarse de agua’, mojarse la ropa que se viste, así mismo en Antillón; cchhiippiiaa((rr))--

ssee > chipiase es la forma de B, ponese como una rana, la de C, chipiase en el resto CM, LA, P, V 

(ALEANR, mapa núm. 1329, calarse), mojarse en exceso, cuando a uno le llueve encima y se moja com-

pletamente. Empapar mojarse en exceso, chipiar consta en BM, Andolz y su derivado participio chi-

piau, -ada ‘empapado’, muy mojado empapado en exceso. Se observan unas cuantas variantes. Así 

consta en Barceló. Como propone A. Leiva “Quizás obedezca a un principio onomatopéyico, por imita-

ción del ruido del agua al caer sobre una superficie o del que caracteriza a la ropa empapada”. (LEIVA, 

2003); chipichape ‘sitio lleno de charcos’; chipchap ‘agua esparcida por el suelo’ en Nebot, se m’a 

caído un cuezo d’agua y mia que chipchap s’a hecho; chip-chop ‘chapoteo’, referido al ruido de los 

pies empapados al andar por charcos… en Andolz; mojadina en todos los pueblos B, CM, LA, P, V, 

menos en C (ALEANR, mapa núm. 1328, mojadura); mojadura ‘rocío’ / ‘efecto de haberse mojado’, quí-

tale la mojadura, ‘sécalo’; remojón ‘efecto de mojarse abundantemente’ por causa de la lluvia o in-

mersión en agua u otro líquido, remojón en Aliaga Jiménez; en DLE, como acción y efecto de mojarse; 

una de las formas anotada en B coincide con la dicha en C secase y la otra con los nuevos encuesta-

dos B, CM, LA, P, V, enjugase (ALEANR, mapa núm. 1330, secarse) quitarse la humedad con una toalla 

o junto al fuego, vid. (ALEANR, mapa núm. 1537); enjugau ‘secado’, participio de enjugar; eemmbbeebbee((rr))--

ssee > embebese ‘secarse a medias la ropa’. Perder algo de humedad la ropa que estaba mojada, pa-

rece que la ropa está un poco embebida; embebida ‘ropa seca a medias’; aagguuaacchhiinnaa((rr))--ssee / aguachi-

nase ‘empaparse, tener exceso de agua’, referido a tierra, alimentos, ropa / ‘caer o echar mucha agua 

sobre algo o en algún sitio’: guisado, vino, leche / suelo / ‘descomponerse los productos del campo a 

consecuencia del exceso de lluvia’, con estos dos últimos significados la compartimos con Andolz; el 

segundo significado es el reiterado en BM; Collellmir parece compartir los tres; Iribarren los dos prime-

ros; Borao se inclina por el primero, el segundo y añade se dice del estomago cuando está descom-



790 
 

puesto por exceso de líquidos no digeridos; de todos los autores considerados, la mayoría lo anotan 

como verbo transitivo; rujiada ‘llovizna repentina y escasa / ‘rociada’, riego hecho de forma repartida; 

rujiadeta ‘breve rujiada’, llovizna escasa; rujada ‘lluvia breve y débil’; rujadeta ‘diminutivo de ruja-

da’, vid.; rujiazo ‘remojón’, acción y efecto de rujiar de forma rápida; similar en Aliaga Jiménez; ruja-

zo ‘chaparrón’, lluvia fuerte pero de corta duración, deriva de rujar, vid. 

 
6.11.2.1. De agua. Lluvia y similares 
  
Dentro del carácter simbólico de nuestras palabras y expresiones que vemos a lo largo de la exposi-

ción, esta es una forma más de ese talante expresivo pedregada ‘tormenta de granizo’, granizada 

fuerte; precipitación fuerte de piedra o granizo. Anotada en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Haensch. 

A partir de pedregar, vid.; pedregada ‘señalar que algo como la comida, vestido, etc., sienta mal, cae 

mal’, ese traje te sienta como una pedregada, en sentido figurado como ser más malo que una pe-

dregada ‘persona despreciable por su conducta’, frase que se le atribuye para designar su alto grado 

de maldad, ese tiparraco, es más malo que una pedregada; piedra ‘granizo’ piedras de hielo que caen 

en algunas tormentas: en el Tozal ha caído mucha piedra; Haensch compara el gasc. peyre significa 

también ‘grêlon’; íd en cat. pedra; marcear ‘hacer frío y viento fuerte’. Se entiende que debe de hacer 

un tiempo propio del mes de marzo. vientos fuertes y fríos; vid. refrán, escrito con ‘z’ consta en Borao, 

Andolz; forma de uso en todos los nuevos municipios encuestados CM, LA, P, V, marcero, -a ‘lo nacido 

en marzo’, forma registra en Aliaga Jiménez; forma menos extendida en su uso marcenco ‘cereal que 

se siembra en marzo’. Kuhn anota ordio marcial ‘ordio tardano’ de MARTIUS, como el fr. ant. marsois, 

marsèche ‘cebada de verano’; pedregar ‘granizar fuertemente’, caer pedrisco. Leiva lo anota en An-

tillón facilitando quien lo documenta: “en Gistaín (Mott, p. 175). El ALEANR, lám. 1343 ‘granizar fuerte-

mente’, la recoge en Laguarta; y apedregar en Santalecina y Alloza. Del latín *PETRICARE, verbo forma-

do sobre el latín vulgar PĔTRA ‘roca’, del griego pétra (DCECH)”.634 Misma forma en catalán. Del llatí 

*PETRĬCĀRE, (DCVB); así como su variante apedregar ‘apedrear’, en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, 

Andolz, Aliaga Jiménez, igual en cat. (DCVB); acantaliar inf. / acantalear / acantalea pres. ‘llover 

mucho y con frío’, llover a cántaros. Usual en Monegros (vid. refrán) en Ballobar, acantaliar en la Alta 

Zaragoza / ‘caer pedrisco en tormenta’, cantalear en Tarazona, acantalear en Caspe, Barceló, Collell-

mir, Andolz, en DLE como aragonesa con dos acepciones: 1. intr. impers. rur. Ar. Caer granizo grueso. 

2. intr. impers. rur. Ar. Llover copiosamente. Nos interesa por el concepto la primera acepción recogida 

por Ana Leiva, vid. acantalear 1 ‘tirar piedras’. Voz creada a partir de cantal ‘piedra’, y esta de canto, 

del latín CANTUS ‘llanta de metal en una rueda’, voz de origen extranjero, tal vez céltico (DCECH); (Ana 

Leiva Vicen, 2003: 86), y aunque no es de uso en zona sirve para acercarnos a la mejor comprensión 

de la segunda “acantalear2 ‘granizar’. Aragonesismo oficial, consta en los repertorios de Peralta, Bo-

rao, Pardo, Andolz, Mott. Como el catalán acantalejiar (DCVB), se forma sobre cantal ‘piedra’ por razón 

de etimología nos interesa conocer la primera; o su variante cantalear ‘llover copiosamente’. Caer 

pedrisco. En Antillón, Iribarren; la respuesta de CM y LA es cantalazo ‘pedrada agresiva’. Se ha crea-

do sobre cantal ‘piedra’, vid. (BDELC), igual en Monegros, Ballobar, Borao, la Alta Zaragoza, Andolz, 

Rolhfs en Sufijos p. 133. Borao ‘golpe dado con un cantal ‘piedra’, derivado de una raíz común a los 

romances hispánicos, probablemente pre-romano (BDELC); llover a cantales ‘llover a cántaros’, a 
                                           
634 p. 98, LEIVA VICÉN Ana (2004) Léxico aragonés de Antillón (Huesca). Análisis lingüístico (II) Alazet, 16 



791 
 

chuzos, como en La Alta Zaragoza; caer chuzos de punta ‘llover chuzos de punta’, llover con mucho 

ímpetu, misma en Barceló; aguada ‘diluvio’, menuda aguada ha caído. En BM, Andolz / ‘rocío de la 

mañana’ en Borao, Iribarren, ‘rocío’, Tarazona (5.1.1.4.); aiguada en cat. (DCVB); aigada en occ. 

(DGLO) y Alibert. 

 
6.11.2.2. Otro tipo de precipitaciones 
 
Un tipo de precipitación en la que el agua cae en forma de cristales de yelo ‘hielo’ (3.1.4.4.); en B 

yelo, congelao, en C yelo y chupón en los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1342, carám-

bano), estalactita de hielo agua congelada en fuentes, y canaleras, en Aliaga Jiménez, la Sierra de Al-

barracín; chupador-es pl.; chupón es la respuesta en C, chupador en B y en los últimos CM, LA, P, 

V (ALEANR, mapa núm. 1343, chupón de hielo), pedazo de hielo largo y puntiagudo. Agua helada que 

cuelga de los tejados, etc., chupón en BM, Iribarren, la sierra de Albarracín (equivalente al mapa núm. 

1342) chupadera en Ballobar, Caspe Barceló y Collellmir; chupadó, -era en La Puebla; en todos tene-

mos B, C, LA, P, V, helar a excepción de CM que anotamos chelar (ALEANR, mapa núm. 1476, helar). 

Del latín GĔLARE íd. (DCECH), chelar ‘helar’, chelar en la Alta Zaragoza lo apunta Rohlfs635 y es mencio-

nado por Nagore: “Frente a la variedad de soluciones que presentan en castellano, la J- o G- (ante e, i) 

iníciales latinas se conservan palatalizadas, con la solución ch-: chelar ‘helar’ (<GĔLARE)”636; o su deri-

vado posverbal chelada ‘helada’ al menos en CM, chelada en BM, la Alta Zaragoza; o los derivados de 

helar; chelera ‘lugar donde abunda el hielo’, chelera en la Alta Zaragoza; o su variante más extendida 

helera ‘superficie extensa de hielo o de nieve muy helada’; helor ‘helada’; bolisa (CUESTIÓN, núm. 

429, copo fino de nieve), anotado en BM, Iribarren, ya cai bolisas, me paize que va a nevar. De forma 

general bolisa sirve para designar cualquier partícula de cualquier materia que pueda caer dentro de un 

ojo, en el interior de la boca, de la nariz, del oído o sobre un líquido; purnas ‘copos sueltos y peque-

ños de nieve’ en Iribarren, para cuenta están caindo purnas; igual forma en todos los municipios B, C, 

CM, LA, P, V, nevasco (ALEANR, mapa núm. 1344, nevada de mucho espesor e intensidad). Deriva del 

lat. vg. *NOVE ‘nieve’, y este del cl. NUVE (DCECH); ventisquiar ‘ventiscar’, hacer ventisca, viento fuer-

te o levantarse la nieve del suelo por la fuerza del viento, bentisquiar en BM; ventiscada en B, sin 

respuesta en C y en los nuevos CM, LA, P y V, como en B, ventiscada (ALEANR, mapa núm. 1345, nie-

ve arrastrada por el viento); arag. cuñestra, gasc. counyésto ‘nieve amontonada por el viento; airada 

‘racha de viento fuerte’, que airada s’ ha levantao esta mañana (5.1.1.4.), similar en BM, La Puebla, 

La Alta Zaragoza, Tarazona, Andolz, Barceló, en occ. airada, Alibert; derivado de aira ~ aièra, Alibert; 

formado a partir de aire, del lat. AËRE, íd. (BDELC); ventisca, la respuesta de B, ventisca y borrasca 

en C, en los demás, CM, LA, P, V, matacabra (ALEANR, mapa núm. 1346, nieve menuda mezclada con 

viento). Cellisca, temporal de agua, nieve o granizo menudo con algo de viento. La forma matacabra la 

encontramos anotada en Aliaga Jiménez, Ena Bordonaba en Moyuela entre las composiciones formadas 

por verbo y sustantivo, en Caspe lo anotan tanto Barceló como Collellmir, Peralta, Borao, al parecer 

matacabras en Ballobar, en la Alta Zaragoza, en Antillón, en la Sierra de Albarracín, en el Rincón de 

Ademuz, el matacrabíts, escribe Haensch en la Ribagorza y en nota a pie de página añade: “matacabra 

                                           
635 (G. Rohlfs Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs a la filologia aragonesa, AFA – XL, p 188) 
636 Citado por NAGORE LAÍN vid p.19, “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”, Caplletra 32 (Primavera 2002) 
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en el Pallars (Coromines, Cardós).”637 En catalán matacrabits (DCVB) y matacabra (GDLC). Recibe tal 

nombre (compuesto del verbo matar, de un lat. vg. *MATTARE ‘golpear, abatir’, y el sustantivo crabas, 

vid. precisamente por la fecha en la que se produce, en primavera, cuando nacen los cabritos; lo po-

demos encontrar tanto en singular como en plural: matacabra(s) ‘granizo muy pequeño’. Granizo 

muy menudo que suele caer con las borrascas de primavera, acompañado de tiempo revuelto y frío; si 

cae con mucha fuerza, es muy intenso y prolongado, lo llaman matacabrada; nevusquiar ‘neviscar’, 

nevar levemente, copos menudos y con poca intensidad. Nevar poco, cubriendo apenas, nebusquiar en 

BM, nebusquear en Andolz, nevusquear en el Rincón de Ademuz, nebusquiar La Alta Zaragoza en cat. 

nevusquejar (DCVB); regalase ‘derretirse la nieve’, regalase Andolz, regalar-se, en BM, regalarse Iri-

barren. El verbo regalar, con este sentido, abarca los romances peninsulares, regalar2 v. tr. o prnl., se 

lee en el DLE; en catalán regalar2 v. tr. o intr. (DCVB); así como en el romance pirenaico, el occitano, 

en la segunda definición, que da Alibert a regalar, v. tr. et intr.. 

 
6.11.3. La nubosidad 
 
Según sea el tipo de nubosidad podemos obtener distinta terminología, así la forma que leemos en 

B es nublao, en C y los nuevos CM, LA, P, V, nuble (ALEANR, mapa núm. 1310, cielo nublado) cubierto 

de nubes, está mu nuble; forma que convive en los últimos pueblos con nublo ‘nublado’, esta el zielo 

nublo; si la densidad del nublado no es excesiva podemos oir tarerañas en B y en C, aralloso es la otra 

forma dicha en B, en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1312, celajes) cuando el cielo se ve cruzado por nu-

bes finas, alargadas que parecen gasas, y en consecuencia el aspecto que produce arañase el cielo 

‘cubrirse el cielo de nubes finas’; o su derivado adjetival arañau ‘cielo cubierto de nubes finas’ o su de-

rivado nominal araño ‘nubes finas que cubren el cielo’; boina ‘capa de nubes bajas que cubre el cielo 

cuando el aire está en calma’; en CM, LA, P, V negror ‘negrura’, negritud. 

 
Tipos de niebla: 
 
Según las características que presente este fenómeno meteorológico se le da un apelativo u otro, 

agrupando numerosas variantes; eemmbbooiirraa((rr))--ssee > emboirase ‘cubrirse de niebla’, emboirase; su deri-

vado emboirau ‘cubierto de niebla’, emboirau; coincide la respuesta de B y C boira alta en los otros 

CM, LA, P, V, boira (ALEANR, mapa núm. 1337, niebla), nubes muy bajas que no dejan ver, boira se lee 

en BM, Ballobar, Andolz, Borao, Collellmir, Iribarren, Alvar, Aliaga Jiménez, Alcolea, Nagore, Panticosa 

y Los Pirineos; Haensch, La Puebla; en el DLE; en cat. (DCVB); en occ. boira ‘trouble’; del lat. BOREAS 

‘vent du nord qui amoncelle les nuages et la brume. Cat. boira, Alibert; la forma que registra el Atlas 

en Fraga también se llama así a un tipo de boira en CM y en P segallosa ‘niebla’; Barnils apunta en 

Fraga segaļóze ‘boira baixa’; segallosa escribe Andolz; boira en B, preta, en C, boira preta en los 

últimos, CM, LA, P, V, segallosa es la forma recogida en Fraga: Hu 602, forma que incluye Barnils, y 

aunque no muy frecuente en CM y en P también se puede oír segallosa para designar ese tipo de nie-

bla, (ALEANR, mapa núm. 1338, niebla baja). Niebla espesa. Alvar anota boira, ‘niebla baja’, boira preta 

igual en BM, en La Alta Zaragoza, Nagore, Los occitanismos; boira ‘niebla’ en Ballobar, Collellmir, Iriba-

rren; segallosa, en cat. segall y cegall derivado de cega y su cualidad que ciega de ahí quizá su nombre 

                                           
637 p. 224, HAENSCH, G. (1960): Las hablas de la Alta Ribagorza. Archivo de Filología Aragonesa. Zaragoza. Institución Fernando 
el Católico, 1960. 
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ya que ese tipo de niebla no deja ver; niebla bufa ‘niebla sopladora’; bufar la boira ‘brisa fría que 

mueve la niebla sin disiparla’, surgen por traslación semántica de bufar; pichar la boira ‘cuando hay 

humedad producida por la niebla densa’, como en Ballobar; boira pichadora ‘nombre dado a la niebla 

cuando sa caracteriza principalmente por  es la humedad y da la sensación de que caen finísimas gotas 

de agua que hasta llegan a mojar el suelo, igual en Barceló Nombre dado a la niebla común cuando su 

característica principal es la humedad. Da la sensación de que caen finísimas gotas de agua que hasta 

llegan a mojar el suelo; dorondón ‘niebla fría que convierte en escarcha la humedad del rocío’. Rocío 

de la noche congelado por el frío sobre las plantas o sobre la superficie de la tierra. Hielo formado con 

la escarcha matutina. Escarcha diurna cuando hay niebla. Consta en BM, Ballobar, Barceló, Collellmir, 

Andolz. En el DLE como aragonesa, 1. m. Ar. Niebla espesa y fría; también llamada boira dorondone-

ra ‘niebla baja muy espesa y con helada’. Fenómeno meteorológico similar a la nieve y que tiene lugar 

cuando hay niebla espesa, abundante y en momentos de intenso frío, inferior a cero grados, por efecto 

de la helada, esta se condensa cubriendo todo de una capa blanca al caer, generalmente de poco espe-

sor, fenómeno atmosférico curioso que parece que nieva a pesar de que el cielo está despejado de nu-

bes, forma hallada en Borao, Barceló; en BM escriben niebla dorondonera; consta en LA y P niebla 

canina ‘niebla muy tenue y escasa’ que solo enturbia el aire niebla canina; de nuevo en LA y P calina 

y canina ‘calima’, niebla poco densa propia del verano; forma nieblina ‘neblina’. 

 
6.11.4. Temperatura cálida. El sol y la luz 
 
Así llamado pegalloso ‘calor pegajoso’; sornera ‘calor pegajoso’, pesado; chicharrina ‘calor exce-

sivo’, sofocante, tanto el atmosférico como el de otra índole, en Barceló; calorina ‘calor intenso’ y más 

seco, en Borao, en DLE; bochorno ‘calor agobiante’; apretar ‘calentar mucho el sol o el calor’, en BM, 

Ballobar, Andolz; royo misma forma en todos (ALEANR, mapa núm. 1314, rojeces del cielo cuando sale 

o se pone el sol); resol ‘reflejo de la luz del sol’; rayada ‘ráfaga de luz’, de mucha claridad que produ-

ce el sol cuando sale momentáneamente entre los nubarrones que amenazan tormenta, agradable en 

invierno. 

 
6.11.5. Otros aspectos relacionados con la meteorología 
 
En B, C, CM y V responden igual madrugada, LA y P responden mañanada (ALEANR, mapa núm. 

1275, amanecer), madrugada. Tiempo inmediatamente posterior a la salida del sol, mañanada en al-

gunos pueblos de Monegros, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, Borao; mañanica ‘mala mañana’, en 

sentido irónico, por el tiempo atmosférico, por los acontecimientos o sucesos acaecidos, etc., mañanica 

en Barceló, güena mañanica imos tenido con el dorondón!, vaya mañanica m’ ha dau el zagal; tem-

pranada ‘madrugada’, amanecer (5.1.1.4.); de mañanada ‘de madrugada’, al amanecer; la forma 

dicha en B l’alba, la de C el alba, en CM, LA, P, V, a l’ alba (ALEANR, mapa núm. 1276, alba), por la 

mañana muy temprano, a la mañana ‘al amanecer’, a primera hora de la mañana; sin ser una forma 

muy usual si es habitualmente conocida Amanecer respondieron en LA, P y V al punto i día ‘temprano’ 

o su variante al punto el día / al punto ‘l día ‘al alba’, a primera hora del día, al punto ‘l día ya esta-

ba allí, con ausencia de la preposición de, al punto ‘l día en Ballobar; vid. i, y = ‘ddee’’, preposición; dije-
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ron en LA y P boca y día ‘amanecer’. A primera hora. De madrugada, vid. i, y = ‘ddee’’, ‘preposición638; 

de mañana ‘temprano’, Collellmir en Caspe; espuntar ‘despuntar el día’. Primeras luces del día, nos 

levantamos al espuntar el día, consta en Ballobar; al hacese de día ‘cuando amanezca’, al hacese de 

día nos levantaremos; en pasar ‘después de que pasen’, en pasar las fiestas lo veremos (en + infiniti-

vo) en Borao; rayar l’alba ‘rayar el alba’, amanecer, consta en BM; aclarecer ‘clarear’ al rayar el alba 

/ ‘limpiar de malas hierbas los sembrados’ / ‘clarear el cielo, despejarse de nubes’; los dos primeros 

significados escritos con ‘z’ en Andolz, los dos últimos significados, escrito con ‘z’, en La Alta Zaragoza: 

clariar ‘clarear’ al amanecer el día; v. impers; mediodiada / a la mediodiada ‘hacia el medio día’. 

Descanso en el trabajo agrícola hasta las dos de la tarde; mediodía es la forma empleada en B, C y 

CM y esta y medodía en LA y P (ALEANR, mapa núm. 1277, mediodía, las doce del día, hora solar, me-

dodía en La Alta Zaragoza, mediodiada en La Puebla de Castro; medodiada ‘medio día’, como me-

dodía; lo bueno el día / lo bueno del día ‘parte central del día cuando hace más calor’, sobretodo en 

invierno; oreta ‘algo menos de una hora’, tiempo menor de una hora; otra hora ‘tarde’; otraura 

‘muy tarde’. Pasado un tiempo prudencial, vid. autraura, se nos ha hecho otraura; autraura ‘a otra 

hora’. Muy tarde. A hora avanzada, vid. horicas, s’ ha presentau autraura; horicas ‘expresión usada 

para indicar que es muy tarde’, ¡vaya horicas de venir a casa!, horicas diminutivo de horas en Barceló, 

horica Aliaga Jiménez la recoge con dos sentidos ‘diminutivo de hora’ / ‘distancia entre dos lugares, al-

go menor de una hora de andar’; en LA y P boca y noche ‘anochecer’; escurecer ‘obscurecer’, ano-

checer; escrito con ‘z’ consta en BM y Andolz; en occ. escuresir ‘obscurcir, devenir sombre’, Alibert; 

escurecida ‘atardecer’, últimas horas de la tarde, (con la ecurecida iremos a retiro); escurezida en 

Barceló; en B anotamos oscurecer en C oscurecido y todos los restantes municipios CM, LA, P, V, 

escurecido (ALEANR, mapa núm. 1278, crepúsculo), ocaso del día, anochecido. Obscurecido, escurezi-

do en Andolz, escureciu, da, en Aliaga Jiménez; también se emplean otras formas según los matices 

que se deseen aportar; a l’ oscurezido / a l’oscurecido ‘al anochecer’, elisión del artículo ante vocal, 

al escurezido ‘al anochecer’ en La Puebla; oscurezido en Ballobar, escurezido en Andolz; a escuras, 

ascuras ‘a oscuras’, la primera forma igual en Barceló; escuro, -a ‘oscuro’ (no se be gota, está mu 

escuro), igual en Barceló, en La Puebla; eskúro anota Haensch. Del lat. OBSCŪRUS íd. (BDELC); en occ. 

escur, -ura ‘obscur, -ure’ (DGLO); su derivado escurina ‘oscuridad’, tanto por irse el sol, como por no 

haber luz en un lugar o una estancia, tal como en Barceló; en occ. escurina ‘obscurité’ Alibert; o su va-

riante oscurina ‘oscuridad’. Ambiente que se produce cuando aparecen nubarrones negros y se 

aproxima una tormenta o tempestad. Ausencia de luz. Lugar sin luz o con luz muy escasa. En BM, Bar-

celó, el Rincón de Ademuz, escurina en BM y Andolz; la fresca s. f. ‘el fresco’, frescor, frescura, amos 

a tomar la fresca, ‘tomar el fresco’, reunión de vecinos en la calle, en verano y por la noche, expresión 

que se recoge en Ballobar, Andolz; frior ‘frío’ / ‘frialdad’, igual forma en Barceló pero no exacto el sig-

nificado; frescacho ‘freco, frío’, Mott lo anota entre los sufijos en –acho; tardiar ‘llegar tarde’ / ‘tras-

nochar, retirarse muy tarde. Acostarse tarde, le gusta mucho tardiar; podría tratarse de se ha introdu-

cido una yod epentética, vid. (3.1.5.4.); de parte ‘tarde, bastante tarde’. A una hora o tiempo inde-

terminado, en Barceló, llegaré del monte de parte tarde; eecchhaa((rr))--ssee > echase ‘acostarse’; tardada 

‘atardecer’, tiempo que precede a la puesta del sol, últimas horas de la tarde, plegaremos a la tardada; 

                                           
638 .(vid. i, y = De (preposición). Solo se usa cuando la palabra que la antecede termina en vocal, generalmente la 
a (nnoo  eenn  tteennggoo  mmiiaajjaa  ii  ggaannaass  ddee  ttrreebbaajjaarr). (vid. tb. bbooccaa  yy  ddííaa) y (aall  ppuunnttoo  ii  ddííaa) 
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amadrugar ‘madrugar’. Levantarse temprano, con a- protética, así en Panticosa; tempranero ‘ma-

drugador’; mover ‘levantarse de la cama’; ‘salir al trabajo’; ‘marchar de un lugar’, venga, mueve / o / 

mueve que ya es tarde; de seguro ‘con seguridad’; chasco me llevo ‘expresión utilizada para indicar 

la seguridad que se tiene de algo’, ‘llevo’ frente a ‘lleve’ de la locución empleada en Caspe chasco me 

lleve en Barceló, esos hace tiempo que son novios, chasco me llevo que no se casen pronto; no te-

nerlas todas… ‘no estar seguro’, de uso en Ballobar, no tenelas todas consigo; de mañanas, de no-

ches, de tardes, loc. adv., en La Alta Zaragoza; de mañanas ‘por la mañana’; de noches / deno-

ches ‘por la noche’, en La Alta Zaragoza de noches, Barceló escribe denoches; de noche, en sg. el 

DLE; de tardes ‘por la tarde’, de tardes en La Alta Zaragoza; de par de mañana / tarde / noche ‘al-

rededor de, en torno a’; ya se conoce el día ‘se nota que oscurece antes’; podríamos equipararla, en 

catalán a la locución conèixer [qualcú o qualque cosa] (DCVB) y en castellano a la locución conjuntiva 

coloquial, recogida en el DLE se conoce que, que reenvía a > a lo que parece, o al parecer; a buenas 

luces ‘de día’. Por la mañana, con claridad y luz, a buenas luzes locución anotada por Andolz mañana 

a güenas luzes remataremos, locución creada mediante una imagen muy visual; día sin otro ‘un día sí 

y otro no’ en Barceló; par d'otro adv. ‘alternativamente’, en BM, Ballobar, Andolz; día par d'otro ‘a 

días alternos’, día par d’otro apunta Andolz; a l’ otro ‘l día ‘al día siguiente’, elisión del artículo ante 

vocal; o su variante otrol-día ‘el otro día’. Palabra usada para referirse a cualquier día indeterminado 

e impreciso anterior al actual, el otroldía amaneció nublo; las tantas ‘muy tarde’; de propio ‘a propó-

sito, expresamente’. Borao aclara ‘de intento, directamente, sin otro objeto, voy de propio a su casa 

para verla; en tocante a nos respondieron en LA y P ‘respecto a, relativo a’, como en BM, similar en 

Ballobar; pronostíco ‘pronóstico’, con desplazamiento del acento. Generalmente relacionado con la 

previsión del tiempo; añada ‘año’, temporada. Se refiere normalmente a la cosecha o mejor al conjun-

to de cosechas de un año; usado casi siempre con el calificativo “buena ó mala”. Igual lo anota Aliaga 

Jiménez (4.1.1.5., 5.1.1.4.); pardea ‘oscurece’; tardecica irónicamente, ‘mala tarde’. Tarde desapa-

cible, desagradable, no importa el motivo; exp: vaya tardecica, con el aguacero qu’ ha caido!, en Bar-

celó [con desplazamiento del acento en cáido]; nochecica en sentido irónico, ‘mala noche’, por los 

motivos que sean, vaya nochecita nos ha dao el crío, en Barceló; santa, expresa la duración: toda la 

santa noche; como en occ. sant, -a, s. et adj. ‘saint’;... santa, exprime la durée: tota la santa de la 

nuèit, ‘pendant toute la nuit’, Alibert; vispra ‘víspera’, consta en Aliaga Jiménez; antevispra ‘ante-

víspera’, el día precedente a la víspera; estos años atrás ‘durante los últimos años’; en tanto 

‘mientras’, durante ese tiempo, en tanto comes cállate, en tanto consta en BM; en estas ‘entonces, en 

ese preciso momento’, en Ballobar y Barceló; en aquellas ‘entonces, en ese momento’, consta en Pan-

ticosa; con que ‘así que’, con que nos fuimos a velo; de antes ‘antiguamente’; de, como partícula 

expletiva, es decir que no es necesaria para el sentido de la frase, pero que añade valor expresivo, 

“como de antes”; inte ‘instante’, en Andolz; al inte / en el inte ‘en el momento, al instante’ en Aliaga 

Jiménez; aún tratándose de una forma no muy extendida anotamos anque ‘aunque’; compartida con 

BM; comparables a anká ke plóge ‘encara que plogui’ que anota Barnils y a manque que escribe Bar-

celó; auno ‘aún, todavía’, en frases negativas, no ha benido auno, como en BM, La Puebla, Barceló; 

quitau ‘excepto’, quitau la boira no hacia malo; fuera de ‘excepto’; con todo y con eso ‘a pesar de 

todo’, no obstante; posible variación ortográfica amás / a más ‘además’, en Andolz, amás en La Alta 

Zaragoza; dase mal ‘inquietarse’, en frases como: no te des mal ‘no te preocupes’; a una mala ‘¡Si 
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no hay otra solución, bueno será que...!’ Dar al fin la conformidad, hacer algo, en último extremo, 

cuando no queda otro remedio, vid. frase en (4.1.7.). En caso de apurado. Cuando no hay más reme-

dio, en Barceló; esto no tiene vuelta de hoja. ‘solamente hay una solución razonable’, frase hecha 

de uso común que suele decirse ante una situación dudosa, y hasta complicada y difícil, que solamente 

tiene una solución razonable o concreta que aconseja no modificarla o cambiar de opinión, hoja (esto 

no tiene vuelta de…) en Barceló; a última hora ‘en cualquier caso, de todos los modos’; ‘al final del 

día’ / ‘en el último momento’; males que ‘una vez que’, en cuanto, tan pronto como: jopa, males que 

lo consiga, locución similar leemos en Panticosa malas que, igualmente en La Alta Zaragoza; llevarla 

buena se dice ‘cuando es imposible que alguien acabe un proyecto en el tiempo previsto’ ¿Qué piensas 

acabar antes de Navidá? –Pues la llevas buena; por demás ‘en vano’, inútil, es por demás, así en la 

Alta Zaragoza, igual en DLE; Iribarren ‘muy’: ser por demás + complemento ‘frase que lo incremen-

ta en grado sumo’: es por demás lo que cogió d’ ordio; es por demás lo tonto qu’es; estar por demás 

‘estar de sobra’, sin necesidad, aquí ya estoy por demás, en Ballobar, Andolz; antiayer ‘anteayer’, en 

Andolz; entiayer otra forma de decirlo ‘anteayer’ el día anterior al de ayer. Cuando el grupo es inacen-

tuado, la e átona defiende también su personalidad cerrándose en la semiconsonante [j]: entiayer, Buesa; B 

y C, dicen antesdeayer y CM, LA, P, V, antesdayer (ALEANR, mapa núm.1290, anteayer); en CM y P 

nos dicen el otro antiayer ‘el día de antes de ayer’; enterdayer ‘el día anterior al de ayer’; no hay 

respuesta en B, en C dicen anteayer y en CM, LA, P, V, anterdayer (ALEANR, mapa núm. 1291, tras-

anteayer). Hace tres días; B, C, CM, LA, P, V, pasao mañana (ALEANR, mapa núm. 1292, pasado ma-

ñana); después de mañana / dispues de mañana ‘pasado mañana’. Solo encontramos una locución 

que pueda compararse con la nuestra, la recogida por Andolz dispués de maitin; por un regular ‘nor-

malmente’. Por lo regular, en Caspe, Barceló, en la Alta Zaragoza; antes más ‘antiguamente’, en otro 

tiempo, antaño; escrito: antes más y más antes en La Alta Zaragoza; antes más en Tarazona, Iriba-

rren; más que más ‘sobre todo’, de uso en La Alta Zaragoza; de uso en CM antiparte, en P se dice 

aparte ‘por otra parte’, además, aparte, consta en Andolz, Barceló; eessvvaanneezzee((rr))--ssee > esvanecese 

‘desaparecer la tormenta’; s'esvanece ‘cuando desaparece la tormenta’; en B anotamos: aclarar, pa-

sar la tormenta, esvanecese, en todos los demás C, CM, LA, P, V, esclarecese (ALEANR, mapa núm. 

1335, aclararse el cielo), alejarse las nubes. Cesar y dejar de llover, quedando el cielo despejado, es-

clarecer en Caspe Barceló, esclarezese, con ‘z’, en La Alta Zaragoza; escampar ‘despejar el cielo’, de-

jar de llover, levantar la niebla, en BM, Ballobar, en el DLE; resol ‘reflejo de la luz del sol’; rayada 

‘ráfaga de luz’, de mucha claridad que produce el sol cuando sale momentáneamente entre los nuba-

rrones que amenazan tormenta, agradable en invierno. 

La forma general es B, C, CM, LA, P, V, arcoiris, si también anotamos en C Arco de San Juan y en 

alguna ocasión se puede oír en los otros pueblos (ALEANR, mapa núm. 1336, arcoiris), Arco San Chuan 

consta en La Alta Zaragoza, en Andolz lo anota de las dos maneras Arco de San Juan; en Tarazona 

según comenta apenas se usa San Juan (arco de-) ‘arcoíris’; en catalán arc de Sant Joan / arc de Sant 

Martí (DCVB); como en occ. arc de sant Martin ‘arc-en-ciel’. Haensch en la Ribagorza anota formas si-

milares el arco sinchuán / arco sanchuán. en cat. l'arc de Sant Martí; orache ‘tiempo atmosférico que 

hace’, meteorología. L’orache puede ser bueno o malo, ya que alude, de manera general, al ambiente 

atmosférico: buen o mal orache ‘tiempo frío y desapacible’, cuando va solo, empleado sin compañía 

de un calificativo; buen orache ‘buen tiempo’; mal orache ‘mal tiempo’, frío y desapacible; en B bo-
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chorno en todos los demás, C, CM, LA, P, V, bochornera (ALEANR, mapa núm. 1313, tiempo bochor-

noso) pesado, caluroso, pero sin que salga el sol. Bochorno que sopla insistente, fuerte y caliente; pe-

galloso ‘calor pegajoso’; sorna ‘calor sofocante y pegajoso’, compartida con BM; sornera ‘calor pega-

joso, pesado’; bochorno ‘calor agobiante y sofocante en el verano’ / ‘desazón producida por algo que 

ofende, molesta o avergüenza’, igual en DLE; bochornera ‘bochorno fuerte’. Ventolera, presagio de 

lluvias. Aliaga Jiménez bochornera ‘estado atmosférico influido por corriente cálida, fuerte y continuada 

del bochorno’; La Puebla bochornera ‘fuerte bochorno’; en BM, La Alta Zaragoza ‘calor que sopla con 

insistencia y gran fuerza’; la Sierra de Albarracín bochornera ‘bochorno, calor fuerte’; Mott registra bo-

chornera, ‘viento del sur’; Barceló ‘calor sofocante durante la canícula, por lo común en horas de calma 

atmosférica’. Al mediodía no hay quien siegue porque hace una bochornera inaguantable; día correo-

so ‘día en el que hace sol y ligera brisa’; royo misma forma en todos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1314, rojeces del cielo cuando sale o se pone el sol), significación que se les atribuye; la res-

puesta en B fue calor: verano; frío: invierno en C no hubo respuesta, en CM dijeron frío y calor en 

LA frío en P lluvia y viento no hubo respuesta en V (ALEANR, mapa núm. 1315, significación atribuida) 

a los colores rojizos de la puesta y salida del sol se les suele atribuir lluvia, viento, frío, calor; en CM 

dicen rojo en calzada… y en P se dice sol en calzada… ‘nube que anuncia agua o tormenta’, sol con 

calzada agua a la madrugada, en Antillón, vid. dicho; en LA nos dijeron agua de enero menos bi-

chos ‘significado de las lluvias según cuando caen’ y nos ampliaron la información con un dicho que di-

ce: “Enero hace el pecado y mayo es el culpado”; embarrarse ‘nublarse el cielo’; embarrao ‘con-

junto de nubes muy obscuras que cierran el cielo / embarrau ‘encapotado’, cielo con nubes muy com-

pactas en el horizonte, Andolz registra las tres formas. 

 
6.11.6. Personificación del tiempo 
 
Interesante es el uso de verbos y perífrasis o sintagmas que normalmente expresan actitudes 

humanas ya sea voluntad, deseo, distracción… páice que marca agua ‘llévate el paraguas pues pare-

ce que va a llover’, ‘parece que indica agua’ (6.11.7.); no quiere llover, no querer + [referencia me-

teorológica] ‘la tardanza en llegar el fenómeno meteorológico esperado’, vaya, que no quiere llover; 

engancharse a ‘comenzar a’, de repente s’ engancha a llover; abrir ventana ‘despejarse el cielo’, 

empezar a clarear o rasgarse un nublado compacto, abrir ventana en Antillón, abrir bentana en La Alta 

Zaragoza; el DLE registra abrir con el mismo significado en su acepción 24; para su procedencia. Refe-

rida en Antillón, Coll, Andolz; sintagma formado por el verbo abrir, latín APERIRE íd., y ventana descen-

diente de VĔNTUS ‘viento’ (DCECH); hace bueno ‘hace buen tiempo’; eessttoorrbbaa((rr))--ssee > estorbase ‘es-

tropearse el tiempo’ lo que dificulta el trabajo en el campo, sobre todo lluvioso. Malograrse; en LA dije-

ron bajan barras ‘va a llover’; enreciar ‘arreciar la lluvia’, paize que s’enrezia esto; boina ‘estrato de 

nubes bajas cerrado y gris que cubre y oculta totalmente el cielo cuando el aire está en calma, en 

tiempo de calma atmosférica sin vientos, s’ha puesto una boina que no se ve nada; corre un bris que 

jode el cutis, se suele utilizar ‘cuando el viento sopla no demasiado fuerte pero sí helador’, extrema-

damente frío. Expresión que intenta ser “fina” de forma jocosa; similar en Barceló, vid. bris 

(6.11.1.1.). 
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6.11.7. La observación del firmamento por la noche 
 
6.11.7.1. La luna y sus fases 
 
Cuando la luna crece la llaman creciente / cuarto creciente (ALEANR, mapa núm. 1296, cuarto cre-

ciente); dos maneras de referirse a la luna llena, B y C dicen en lleno / pandero en LA y P (ALEANR, 

mapa núm. 1297, luna llena); otras dos forma menguante y mengua (ALEANR, mapa núm. 1298, 

cuarto menguante). Menguante de la luna. Fase de la luna propicia para trasvasar el vino; en esta fase 

de la luna es el momento para cambiar el vino; una sola forma es la respuesta de los nuevos pueblos 

rolde ‘halo de la luna’; anotada en Andolz. 

 
6.11.7.2. EEssttrreellllaass 
 
Los seis municipios B, C, CM, LA, P y V comparten la misma forma Cabretas (ALEANR, mapa núm. 

1316, Las pleyades); igual en Antillón; Alvar escribe crabitetas; B, C, CM, LA, P, V, Bordones (ALEANR, 

mapa núm. 1317, Las tres marías). Constelación formada por tres estrellas, en Andolz y La Alta Zara-

goza; B, C, CM, LA, P, V, El carro (ALEANR, mapa núm. 1318, Osa mayor) estrellas que forman como 

un carro; la forma anotada en B es similar a la castellana pero tiene una característica aragonesa, la 

ausencia de la preposición del complemento del nombre Lucero el alba en C, CM, LA, P, V Estrella de 

l’aurora (ALEANR, mapa núm. 1319, Lucero del alba), estrella que sale por la mañana muy temprano al 

romper el día, denominación popular para referirse al planeta Venus; estrelón de l’alba BM, estrelón del 

alba en Andolz, estrellón de l’alba en Alvar; Antillón estrellón del alba, estrellón y estrellón del alba en 

La Puebla; la forma Estrellón parte de estrella, del latín STĒLLA íd., y alba, del latín ALBUS ‘blanco’ 

(DCECH); en cat. Estela de l'alba entre otras opciones; del lat. STĒLLA íd. (DCVB). La forma más usada 

es Camino de Santiago localizada en todos B, CM, LA, P, V menos en C que dicen Carretera de 

Santiago (ALEANR, mapa núm. 1320, Vía láctea) mancha blanquecina alargada que se ve en el cielo 

durante las noches de verano y parece una carretera; Alvar anota Carrera Santiago. Camí de Sant 

Jaume en catalán. Haensch anota la carretéra de San Cháume; así como carretéra de Santiágo en 

Binéfar (ALC); misma forma en Antillón. Se forma a partir del sustantivo ya sea: camino del lat. vg. 

cammīnus, voz de or. celta, y este de or. hisp.; cf. celtíbero camanon / o carretera, que a su vez viene 

de carro, latín CARRU (DCECH), en DLE carro del lat. carrus, y este del galo carros y el nombre propio 

Santiago. 

 
6.12. LA VIDA PSICOLÓGICA. COMPORTAMIENTOS, ACTITUDES, SITUACIONES Y HECHOS RELATIVOS AL 

CARÁCTER DE LAS PERSONAS 

 
En este apartado incluimos algunas variedades que apuntamos en: Algunos adjetivos de interés, 

vid. (4.1.4.6.) y que a su vez al ser prioritariamente de uso expresivo nos interesa reunirlos; que pa 

qué ‘indica valor superlativo’; traidoraazz ‘aumentativo de traidor’, en La Alta Zaragoza; traidoreennccoo 

‘traicionero’; las dos formas anteriores se componen de traidor del lat. traditor, -oris ‘traidor’, que al 

mismo tiempo, deriva de tradere y el sufijo que nos ocupa; bailotiaarr  ‘‘bbailar mucho’, La Alta Zaragoza; 

fumarriar ‘fumar mucho’, La Alta Zaragoza. 

En este punto tanto los pueblos del Atlas B, C, como en los nuevos anotamos CM, LA, P, V, gua-

pisma (ALEANR, mapa núm. 1749, una muchacha guapísima); palabra que coexiste guapetón, -ona 
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‘guapo, -a’, ya que con frecuencia, como es el caso, se emplean sufijos aumentativos, así como –ada: 

animalada ‘mucho’, en gran cantidad, en sentido figurado como en Ballobar, s’ha malmetido una ani-

malada d’ordio con la tronada; una montonada ‘montón grande de algo’ / ‘mucho’; grandizo ‘muy 

grande’. Y en otros casos expresiones ponderativas que sustituyen a la construcción propia del superla-

tivo como: barbaridá ‘mucho’. Muy, este trigo es barbaridá de güeno significa ‘es muy bueno’; posi-

blemente con doble grafía a manta / amanta ‘en abundancia’. A porrillo, amanta, voz que recoge Bo-

rao, en Fraga [amánta], adv., molt, molta, Barnils; a manta, escribe Alquézar; en cat. amanta (DCVB); 

a manta en el DLE; a embute ‘lleno’, atiborrado; ambute ‘muchísimo, en cantidad a montones’, como 

en varios pueblos de Monegros y en Andolz, ambute en La Alta Zaragoza; en catalán atiborrar es em-

botir, posiblemente tengan relación; comer a embute ‘en abundancia’; asabelo ‘cualquiera sabe’ / 

‘mucho’, en gran cantidad, en BM escrito todo junto y con este significado, en Ballobar escrito igual y 

con ambos significados; escrito separado: a sabelo en La Alta Zaragoza, La Puebla; morgón ‘mucha 

cantidad de algo’, muy interesante la aclaración dada por Aliaga Jiménez como “Caudal en dinero, po-

seído sin saberlo la gente, fuera de la circulación visible”. Pero también se refiere a, cosas de valor, 

caudal en dinero y bienes; mucho dinero, cosecha, etc., la incluyen Aliaga Jiménez, anotado en Caspe 

por Collellmir y Barceló; a mansalva ‘en abundancia’; consta en el DLE como locución adverbial; igual 

en catalán; un fotral ‘un montón’, tiene un fotral d’años; igual en cat. fotral de fotre (GDLC); plagau 

‘lleno de forma abundante’, igual en Barceló. Ocupado por otra cosa, tenemos el terrau plagau de ba-

rro. ‘algo atacado por una plaga de bichos masiva y repentina’, las cucarachas han plagau la cuadra del 

mas; carero ‘persona que vende todo muy caro’; en DLE; clavada ‘pagar en una compra un precio 

más elevado de lo normal o razonable’, que clavada t’an metido; tirau ‘barato’ / ‘fácil’; igual se usa a 

veces como si fuera un adverbio de afirmación o duda, con el valor de ‘también’ / ‘da igual’ / ‘quizá, tal 

vez, seguramente’; también ‘si que hay’, sirve como respuesta, ¿hay loganiza? – también. 

 
La ffoorrmmaacciióónn  del  ssuuppeerrllaattiivvoo se expone (4.1.1.) y en (4.1.4.6.); ggrraannddííssmmaa ‘grandísima’, una espi-

ga grandísma ‘grandísima’, con desplazamiento del acento (4.1.5.). Con frecuencia se emplean sufijos 

aumentativos y expresiones ponderativas que sustituyen a la construcción propia del superlativo. No 

obstante y teniendo en cuenta los valores afectivos que conllevan se obtuvieron algunas variantes: 

una espiga de a palmo o lo que es igual, muy grande; vaya espiga grande!; es bien grande!; 

Valiente espiga! tres formas equivalentes para decir espiga grandiosa, espigón; este trigo es bar-

baridá de güeno significa ‘es muy bueno’; le falta buen trozo / buen rato ‘le falta mucho’; + adj. 

grande… / grande, majo,… ‘muy’, grande, cuantioso, bonito…; completa al adj., funciona como adver-

bio; también tiene sentido abundancial cuando precede a un sustantivo: buena cosecha himos cogido, 

buen aguacero ha caido, buen mozo está hecho, ayer estuvo buen rato; del lat. BĔNE (BDELC), con ma-

tiz cuantitativo, no modal; al que añade un rasgo ponderativo, compartido por Nagore; coinciden CM y 

P t’en beberas un baser en LA dicen te beberas un vasé y en V te beberas un vaser ‘al menos 

tomarás un vasito (de…)’; en CM, LA y V deben vender en P bien en deben de vender ‘probable-

mente vendan’, seguro que tienen que vender -ttoommaatteess--; limpio, -a ‘abundante’, a trago limpio; a 

pedrada limpia; mas ‘tan’, que chico más malo, ‘que chico tan malo’; que ordio más majo, ‘que cebada 

tan buena’; mari- ‘partícula que se antepone a otras muchas palabras para denotar frecuencia’, igual 

en Borao, o ‘mostrando vanidad’, mariprisas, marisabidillo…, como si dijeras ‘el hombre de las prisas’, 



800 
 

‘el hombre que lo sabe todo’; sin conocimiento ‘muchísimo’; muchísmo ‘muchísimo’; listismo ‘inte-

ligente en grado sumo’; facilismo ‘muy fácil’; estrañadismo, -a ‘estar muy extrañado, -a’; buen 

tajo ‘gran cantidad’, el adj. buen sirve para enfatizar lo abundante que es la tarea; una tocinada 

‘mucha cantidad’, vid. (6.5.); maño! ‘expresión de asombro’; maño, -a ‘aragonés’, natural de 

Aragón / ‘expresión cariñosa y familiar’, así en Borao; amos ‘vamos’, imperativo de iirr y 1.ª pers. de pl. 

del presente de indicativo del mismo verbo, amos que te páice ‘vamos’, ¿qué te parece? / ‘interjec-

ción que denota extrañeza’, amos! ¡vamos! Exclamación de asombro, incredulidad, zozobra. Interjec-

ción que indica sorpresa; amos anda! ‘que te crees tú eso, ni lo pienses’, etc. Expresión utilizada ge-

neralmente para mostrar desacuerdo. 

 

LLaass  rreellaacciioonneess  ddee  ppaarreejjaa usanzas y definición; la respuesta de B fue acompañar, ir detrás, la de C 

perseguir, acompañar, rondar, la respuesta de los otros CM, LA, P, V, festejar la más generalizada 

y rondar (ALEANR, mapa núm. 1063, cortejar); posteriormente CM, LA, P, V, dijeron acompañar ‘cor-

tejar el novio a la novia’, acompañar a una muchacha para ser su novio. Relación entre novios para co-

nocerse y tratarse antes de llegar al matrimonio. Mantener relaciones formales con una pareja, festejar 

misma forma en cat. (DCVB), y en occ. (DGLO) y Alibert, derivado del cat. festa o del occ. fèsta, del 

lat. tardío fĕsta, (GDLC) y Alibert. Meyer 2032. cohors ital. corte, frz. court, prov., katal. cort, span., 

portg. corte... ital. corteggiare, corteggio ( frz. cortège). Procedencia COHORS, -TIS, *COHURTIS; igual 

forma en todos pedir relaciones (ALEANR, mapa núm. 1064, declararse), pedir relacione a una mujer, 

festejar ‘celebrar’, en DLE; todos B, C, CM, LA, P, V, dicen festejar incluidos los últimos pero C dice 

también cortejar (ALEANR, mapa núm. 1065, pelar la pava) hablar con la novia por las noches; festejo 

‘noviazgo’, en BM, en Andolz; en el DLE no tiene igual significado; festejadura ‘noviazgo’, llevan mu-

chos años de festejadura; variación de tontear / tontiar ‘iniciar la comunicación o tratamiento entre 

dos jóvenes que se gustan, con fines a intimar y llegar hasta el noviazgo’, como en Barceló (5.1.2.2.); 

comprometido ‘el que ha dado palabra de casamiento’; en Barceló, ya entra en casa. Expresión que 

se decía de un muchacho, una vez formalizadas las relaciones, cuando iba a casa de la novia para co-

nocerse mejor y ampliar el trato con la familia, Pepito va en serio con Juanita, ya entra en casa; el 

DLE, entrar a la casa, començar a festejar oficialment; (DCVB); quemau, -ada ‘escarmentado’. Dolido. 

Disgustado; forma dicha en CM y V espeso ‘pesado, impertinente’, espeso (VBB); espeso en DLE, 4. 

adj. Ar., Perú y Ven. Pesado, impertinente, molesto sentido ‘susceptible’, muy sensible, en BM, Ballo-

bar, Andolz, Iribarren; sentit en cat. participio pasado substantivado del v. sentir, (DCVB); tecla ‘per-

sona enclenque, quejumbrosa’, consta en La Alta Zaragoza; estás hecho una tecla ‘impertinente, 

susceptible’; escama ‘chasco’ escama en Ballobar; derivado posverbal de escamar como en cat. 

(DCVB); DLE con diferentes significados; escamar ‘escarmentar’, desengañarse, ¿eso no te escama?; 

escamar, en cat. (DCVB), en el DLE; gato escaldao del agua fría huye ‘se dice de la persona que ha 

sufrido un escarmiento y teme de todo’; escocese ‘sentirse herido’, desengañado o escarmentado: s’ a 

marchau escozido, escozer-se en BM; escocido ‘escarmentado’, así en Barceló, Borao / ‘irritado’. Nada 

que ver con el sentido que recoge el DLE como sensación parecida a la causada por una quemadura; 

llevar la cesta ‘acompañar a una pareja de novios’ una persona para que no vayan solos; ir de capa-

zo ‘ir de acompañante de una pareja’; rondar ‘salir de noche’; tratase ‘relacionarse’, tener relaciones 

tratar-se en Ballobar; coinciden en forma tractar el cat. (DCVB) y el occ. (DGLO); lat. tractare, íd. pro-
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piamente ‘toquetear, tocar’ (BDELC); coincide con los nuevos pueblos la forma de B pleitear en C di-

cen reñir, en B, CM, LA, P, V, pleitiar (ALEANR, mapa núm. 1066, romper relaciones), dejar de ser no-

vios. Separarse una pareja / ‘discutir airadamente’ en Tarazona; estorbase ‘romperse, estropearse, 

acabarse las relaciones con otra u otras personas’, estorbarse en BM, Barceló; trafucar ‘confundir, 

desconcertar’, trafucar en La Alta Zaragoza, Alquézar, Iribarren, Collellmir, Barceló, trafulcar escribe 

Andolz, trafucar / trafulcar en BM, trafucá en La Puebla; el DLE escribe trafulcar; Collellmir plantea su 

etimología a partir de trifulca ‘desorden y camorra’. Voz popular del mismo origen incierto que el cat. 

trifulga ‘situación angustiosa’. Relacionada con el gall. trafugar y el cast. dialectal trafulcar639 ‘trastor-

nar, mezclar’ y los asturianos trebolga ‘bullicio’ y trebolgar ‘hervir con mucha fuerza’ del lat. vg. * 

TRANSBŬLLĬCARE ‘bullir, burbujear’, derivado de BULLIRE ‘bullir, hervir’. Los demás resultan probablemente 

de cruces y alteraciones de este vocablo por influjo de trafagar y trabucar (BDELC) / ‘extraviar’. Perder 

y no hallar un objeto; con ambos sentidos en Ballobar; de ttrraaffuuccaarr > trafucau ‘confundido’ lo leemos 

en una frase de Barceló; forma que en algunos otro pueblos monegrinos vid. BM, Andolz e Iribarren al-

terna con trafulcar; ttrraaffuuccaa((rr))--ssee / trafucase ‘confundir-se’, equivocarse, liarse; escrito trafucá y tra-

fucáse en La Puebla; trafucador ‘liante, embaucador’, en La Alta Zaragoza; trasgiversar ‘tergiver-

sar’, interpretar de forma equívoca las palabras o lo acontecimientos; en cat. tergiversar; tomado del 

lat. tergiversāri, compuesto de tergum ‘espalda’ y vertĕre ‘girar’ (BDELC); foma anotada en CM baru-

quero ‘persona de ideas muy raras’, baruquero en BM; hacerse la picha un lio ‘liarse haciendo algo’; 

barullear ‘embarullar’; empandullar ‘embarullar’ hacer algo deprisa y mal; empandullau ‘embaru-

llado’, metido en un lío o enredo; empandullo ‘enredo, complicación’ o asunto poco claro en el que 

uno se ve envuelto en algún negocio. Lío, asunto turbio, como en Borao, Tarazona, Barceló; martin-

gala ‘enredo, astucia’, negocio malicioso, maniobra poco limpia para conseguir algo. Consta en Ballo-

bar, Andolz, en La Alta Zaragoza, Barceló; uno de los significados de esta forma contenida en DLE, 

misma forma en cat. (DCVB); en occ. martegala ‘martingale’ (de la vila de Martegues) / ‘jeu’ (DGLO); 

martingala ‘martingale’; ancienne danse provençale; del esp. alm rtaga (mot arabe), ‘sorte de bride’, 

Alibert. Corominas habla de que la acepción primitiva está en una especie de ‘calzas apropiadas para 

personas con súbitas necesidades fisiológicas’ al parecer tomada del fr. martingale íd. ‘del pueblo de 

Martigue’ en Provenza. Por alusión al ingenioso tipo de calzas, tomó en francés el sentido de ‘artimaña’ 

o ‘cierto lance en los juegos de azar’ que luego tomó el castellano (BDELC). Meyer 5380. frz. martinga-

le; encular ‘estafar’, engañar, vender como buena una cosa mala, en Tarazona / ‘recular’, echar mar-

cha atrás, se lee en Andolz e Iribarren, Barceló, Tarazona. En el DLE, el primer significado, como de 

Aragón; encule ‘estafa’, timo, la registra Andolz; en LA, P y V dicen trapillo más generalizada mien-

tras que en CM dicen trapijeo ‘tapadillo’, ‘con complicidad, situación de ser compinches’, trapillo en La 

Alta Zaragoza, Andolz; trapillo en DLE con otro significado; junto a la locución derivada: tener trapillo 

/ tener trapijeo ‘tener relaciones sexuales’, la primera tener trapillo ‘hacer algo a escondidas’, como 

en La Alta Zaragoza; rebozar ‘disimular’. Ocultar la verdad con falsas alegaciones; rebozar en BM; en 

su segunda acepción el DLE registra mismo significado; pierde ‘pérdida’, no tiene pierde ‘no tiene 

perdida’, no te extraviarás; trestabillar ‘traspapelar’, extraviar, perder algo que se puede encontrar 

en Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; al menos conocida en CM y en P trafegar ‘extraviar, perder algo, 

traspapelar’, consta en Andolz, trafegá en La Puebla; Corominas en cat. y occ. trafegar; en occ. deri-
                                           
639 Forma que coincide con la aragonesa anotada por Andolz y la navarra anotada por Iribarren. 
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vados de trafegar: trafec, trafega ‘tromperie, ruse’, trafegum ‘agitation de mauvais aloi’, del lat. TRANS 

+ FICARE, Alibert. De origen incierto quizá provenga del lat. vg.*TRANSFRICARE cast. ant. trafagar y trafa-

go (BDELC); algo aproximado propone Meyer 8852. trans ‘hindurch’, ‘überhinaus’ ‘a través’, ‘más 

allá’... (span, trasegar ‘umgießen’ ‘verter sobre’... katal. trafagar, portg. trasfegar ‘zu trennen’ ‘para 

separar’; *TRANSICARE; consta en Andolz; dar en el clavo ‘acertar’, en DLE; dar a entender ‘insi-

nuar’, en el DLE; ddaa((rr))--ssee  aa  eenntteennddeerr > dase a entender ‘significarse en algo’, hacerse notar: Gra-

biel siempre s’ha de dar a entender, consta en Ballobar, Andolz; da(r)-se ‘importar’: a mí tanto me 

(se) da!, ‘a mí no me importa’, compartida con Ballobar; dar que sentir ‘causar problemas’, ese asun-

to da que sentir como en Ballobar; dar ferrete ‘utilizar mucho alguna cosa’ / dar ferrete ‘insistir’, 

mostrarse pesado, importunar, así en Aliaga Jiménez; dar ferrete, en el DLE, 1. loc. verb. Ar. Dar la 

lata, especialmente cuando se maneja algo con demasiada insistencia; dar medía güelta ‘desistir’ de 

llevar a efecto lo que tenía intención; güelta ‘vuelta’, con epéntesis que supone un refuerzo del dip-

tongo con la uu semiconsonante como primer elemento, en este caso en posición inicial, vulgarismo 

creado sobre vuelta sustantivo que procede del participio del verbo volver, latín VOLVERE ‘hacer rodar’, 

‘hacer ir y venir’, ‘enrollar’, ‘desarrollar’ (DCECH); el diminutivo característico de la zona güelteta 

‘vuelta breve’; con un sentido más amplio güeltas ‘curvas’; apechar ‘apechugar, hacerse cargo’. To-

mar la iniciativa de algo con mucha decisión sin temor a como vaya a salir; apechar en DLE; estropi-

ciar ‘estropear’, deteriorar. Echar a perder. Malograr, como en Caspe, Barceló, no toques tanto las sa-

yetas que se van a estropiciar; estropicio ‘desperfecto, desorden’; así mismo en Borao; estropicio 

está en DLE con significado similar, no así estropiciar; estrozar ‘destrozar’; estrozo ‘desastre’, des-

trozo, maltrato, deterioro, destrucción, igual en Caspe, Barceló, vaya estrozo ha hecho el ganau; es-

troza ‘catástrofe’, destrozo grande, anotada en Andolz, Iribarren; estrosa ‘destrozo’, menuda estrosa 

ha hecho la tronada, consta en BM, Andolz; cisco ‘estropicio’ destrozo, armar pendencia o discordia, 

vaya cisco s’ ha montau, así mismo en Borao; planchazo ‘chasco’, decepción, compartida con el DLE; 

planchazo ‘golpe dado con la plancha’; chasquiau ‘decepcionado’; sinfundamento ‘informal’, que no 

es cumplidor; malqueda ‘informal’, el que no cumple con acordado, en Caspe Collellmir, en Tarazona; 

sinsentido ‘insensato’; ajuste dicen en B, pedir la novia en C, en los nuevos CM, LA, P, V, ajuste 

(ALEANR, mapa núm. 1067, petición de mano). Reunión de las familias para concretar la boda, condicio-

nes de la dote, acuerdo, antes de la boda. En Andolz, Collellmir, Barceló; similar en DLE; en cat. y en 

occ. ajust (DCVB); derivado de ajustar del lat. adjuxtare, Alibert; Corominas plantea como probable el 

lat. vg. *JŬXTĀRE (BDELC); aponderador, -a ‘ponderador, -a’. El que ensalza y elogia la persona y los 

intereses del novio o novia en el ajuste / ‘exagerado’, que ensalza las cualidades demasiado, que pon-

dera mucho las cosas enumerado en Iribarren, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Tarazona; encontra-

mos en occitano, esta forma, apondeire, ‘celui qui ajoute’, solo en Alibert; aponderar ‘ponderar, en-

salzar en demasía, exagerar demasiado las cosas, como en BM, Tarazona, Andolz, Barceló, Iribarren; 

aponderar en cat. < del lat. PONDERARE; posiblemente relacionado con el occitano apondre ‘ajouter’ 

(mettre en plus) tanto en (DGLO) como Alibert, quien estima su procedencia del lat. apponere 

(5.1.1.5.) (BDELC); emponderar ‘elogiar’. Exagerar. como en BM; emponderador ‘halagador’. Exa-

gerador, como en BM; sospesar ‘sopesar’, como en BM; igual en catalán (DCVB); en occitano sospe-

sar ‘soupeser’ (DGLO), Alibert propone como etimología, el convinado, sos + lat. vg. *pesare; ddaa((rr))ssee  

bbaannddoo > dase bando ‘alabarse’, presumir, en Andolz; a todo bando ‘a todo tren’, expresión que se 
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usa para denotar que se hace una cosa con opulencia, similar en Borao; expresión compuesta por la 

locución adverbial a todo + el sustantivo bando I ‘edicto solemne’, del fr. ban, y éste del fráncico ban, 

íd.; posteriormente sufrió influjo del it. bando (BDELC); ddaa((rr))ssee  ppoottee > dase pote ‘presumir’, Andolz lo 

localiza en Huesca, en el DLE como coloquial; distintas formas aunque la que más se repite es equipo 

en B; CM, LA, P y V, en C dicen ajuar, ropa; seguida en uso por la forma ajuar la comparte además 

con LA y P (ALEANR, mapa núm. 1068, ajuar de la novia). Dote; equipo, en DLE ‘Conjunto de ropas y 

otras cosas para uso particular de una persona…’; acomodo ‘cobijo’: no encuentra acomodo, ‘en 

ningún sitio está bien’, así en BM, Andolz. Aliaga Jiménez emplea el término acomodo en expresiones 

tal que: buscar acomodo, hallar acomodo. ‘casarse’, igual en BM, Andolz; incluso supone acomodo 

‘casamiento en sentido de si ha sido conveniente o ventajoso’; Iribarren afirma equivalente al galicismo 

“partido”, Fulano es un buen acomodo, pero Mengano es un mal acomodo, en Andolz, La Alta Zarago-

za, Aliaga Jiménez; buscar-se acomodo, equivale a ‘casarse’, ‘cobijo, confort’; con varios significados, 

acomodo en cat. (DCVB); aaccoommooddaa((rr))--ssee > acomodase ‘casarse’, Andolz, Aliaga Jiménez / ‘encontrar 

un trabajo’; como verbo pronominal igual en occ., del lat. accommodare, Alibert; casorio ‘casamiento’, 

en Andolz; casamiento y casorio, en DLE; amonestaciones (CUESTIÓN, núm. 2222, amonestaciones); 

aunque sin evidente coincidencia leemos en cat. anunciar, en occ. anonciar ‘faire les publicatlons de 

mariage’; derivado anoncia ‘annonce’, ‘publication de mariage’; del lat. annuntiare casamiento (CUES-

TIÓN, núm. 2223, boda), nombre que recibe el acto de casarse; combidar / convidar ‘convidar’ posi-

ble vacilación ortográfica, con ‘b’ en Ballobar; embitar ‘invitar’; en B dicen refresco en C comida en 

CM, LA, P, V, embite (ALEANR, mapa núm. 1070, comida de la boda) (Lingüístico – Etnográfico); imbi-

te / invite ‘invitación’, fiesta; embitaus ‘invitados’; arras ‘tortas para una boda’ mismo sentido en 

BM; en occ. arras ‘arrhes’, señal en un contrato; del lat. ARRHA; cat. arres, Alibert; güespedes 

‘huéspedes’; güespede ‘huésped’; güespeda ‘huésped’. Forma femenina; norabuena ‘enhorabue-

na’; retrato ‘fotografía’, así en Barceló, en el DLE; retratar ‘fotografiar’, en el DLE, retratá en La Pue-

bla; retratista ‘fotógrafo’; en el DLE; retratista en La Puebla; fotero ‘fotógrafo’ como en La Alta Zara-

goza, Barceló; fotiar ‘hacer fotografías’; afoto ‘fotografía’, en La Alta Zaragoza, Barceló, que la consi-

dera de género femenino l’haremos una güena foto; apostal ‘tarjeta postal’; esburciaos en B, des-

burciaos en C y en los otros CM, LA, P, V, esburciaus (ALEANR, mapa núm. 1071, cónyuges separa-

dos), cuando el hombre y la mujer no viven juntos; eessbbuurrzziiaa((rr))--ssee / esburciase ‘divorciarse’. Romper 

la relación una pareja; En B anotamos amistanzase, en C y los otros CM, LA, P, V, ajuntase (ALEANR, 

mapa núm. 1072, vivir maritalmente). Vivir juntos una pareja sin estar casados, amistanza está en 

DLE y en Andolz, saldría del sustantivo amistad del lat. vg. *AMĪCĬTĀTEM a su vez derivado de lat. 

amīcus; lo mismo ocurre con ajuntaros que se refiere a todas las acepciones que se utilizan en la zona; 

ajuntar formado a partir de junto del lat. JŬNCTUS participio pasivo de JŬNGĔRE ‘juntar’ (BDELC); ajun-

tados / ajuntaus ‘que viven juntos sin casarse’; aammiiggaa((rr))ssee > amigase ‘amancebarse’ vivir mari-

talmente con otra persona sin estar casados, amigaus en La Alta Zaragoza; l’ ombre ‘el marido’, es-

crito sin ‘h’, ombre ‘marido’ en BM, Ballobar, Andolz; hombre ‘hombre’ / ‘marido’, mismo significado 

en BM; en occ. òme 1. homme 2. mari (DGLO); mujer y CM, LA, P, V coinciden diciendo dona (ALEANR, 

mapa núm. 1553, mujer), dona consta en Andolz, Aliaga Jiménez; matrimonio ‘esposos’ marido y 

mujer, en Collellmir; al menos en La Almolda y en Peñalba nos dijeron encelao ‘muy enamorado’, en-

celado, -a en DLE como de Aragón, 1. adj. coloq. Ar. Dicho de una persona: Muy enamorada; acon-
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tentar ‘hacer que una persona quede conforme aunque sea a medias’ consta en Borao, Pardo, Andolz, 

Barceló, Aliaga Jiménez, el Rincón de Ademuz; en cat. contentar / acontentar (DCVB); aaccoonntteennttaa((rr))--ssee 

/ acontentase ‘conformar-se’, en La Alta Zaragoza [De Ar. en el DLE vigésima primer edición, 2003]; 

aplegase ‘acercarse, adaptarse, acomodarse a algo’. aplega(r)-se (VBB); venir a güenas ‘entrar en 

razón’, escrito con ‘b’ en La Alta Zaragoza. Consentir, ceder. Convencerse, reconciliarse; en catalán, 

Venir a bé: donar conformitat, estar d'acord amb una cosa (DCVB); hacer venir a güenas ‘conven-

cer’, hacer entrar en razón, fer benir… en La Alta Zaragoza, me paize que no l’ harás benir a güeñas; 

tenemos la respuesta de C encasquetar y lo mismo responden en P, sin respuesta en los otros ‘adju-

dicar algo no deseado’; conocencias ‘amistad’ / ‘gente conocida’, contactos personales, amistades; 

conzenzia en BM, Ballobar; en el DLE con otro significado; de bracete ‘forma de cogerse las personas, 

agarrándose del brazo mientras andan’; en el DLE; de bracete escrito con ‘z’ en La Alta Zaragoza; en 

CM esquileo y esquillada, en P esquileo ‘ruido de las esquilas’, esquillada, esquileo aparece en el 

vocabulario de Andolz; en occitano esquilada ‘sonnerie de clochette’ registrada por Alibert; esquillotes 

es la respuesta de B, esquillada en C y en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 1073, cencerrada en 

la boda de viudos); el DLE recoge esquilada como aragonesa, vid. esquillote ‘cencerrada’, ruido des-

apacible hecho con cencerros, agitados con violencia, en señal de protesta o burla, menudo esquillote 

l’han montao!, como en Caspe, Barceló; en Antillón; Aliaga Jiménez; Mott apunta esquillada ‘esque-

llots, broma que fan els joves d'un poble als nuvis’; en BM ‘juerga y broma en la boda de los viudos en-

tre la que se usaban entre otros objetos esquilas, en Ballobar ‘burla por una boda de viudos’, Andolz 

añade ‘burla que se hace tocando esquilas’, esquellots, cat. (DCVB); nuncias ‘nupcias’ / celebrar las 

nuncias ‘celebraciones cuando se anunciaba el compromiso matrimonial’ en Barceló; antojo en C y 

apetecimiento B, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1074, antojo) capricho de la embarazada; triqui-

ñoso, -a ‘raro’, quisquilloso que se incomoda por nada; estrafalario, -ria ‘raro’, así mismo en Aliaga 

Jiménez; rarucio ‘extraño’, muy raro; estraño ‘extraño’; en B dos formas preñada y embarazada, 

en C embarazada en CM, LA, P, V, embrazada (ALEANR, mapa núm. 1075, estar encinta), cuando una 

mujer espera un niño; preñau ‘embarazo’; preñadura ‘gestación’; empaquetar ‘dejar preñada a una 

mujer’; empaquetada ‘preñada’; sietemisino ‘sietemesino’, (5.1.1.12.); no hay respuesta en los 

nuevos pueblos, solo el eufemismo: dar a luz está generalizado (CUESTIÓN, núm. 2234, parir la mujer), 

librar consta en Andolz y en DLE; ¿qué ha traído? Expresión usada para preguntar por el sexo de un 

recién nacido. La vecina ya ha parido. ¿Qué ha traído, chico u chica?, como en Barceló; en B anotamos 

dolores en C además retorcijones, en los otros CM, LA, P, V, retorcigón o retorcigones (ALEANR, 

mapa núm. 1076, entuertos), dolores, pinchazos, contracciones, espasmos,… típicos de después del 

parto, en la zona del útero. ‘Dolor agudo de vientre’, retorcijón en Aliaga Jiménez; retortijón en DLE; 

retorcigón ‘retorcimiento’, acción y resultado de torcer o torcerse algo; en cat. retorçó (GDLC); a re-

torzijón (loc. adv.) ‘forma de partir el pan, pellizcando sin cortarlo’, como en La Alta Zaragoza; nos 

consta la misma forma en las seis poblaciones del estudio B, C, CM, LA, P, V, comadre (ALEANR, mapa 

núm. 1077, comadrona) mujer que ayuda en los partos; comadrona consta en Aliaga Jiménez, DLE; 

crecida ‘subida de la leche de la madre’ al amamantar al hijo tras el parto, escrito con ‘z’ crezida en 

BM, Andolz; En todos B, C, CM, LA, P, V, la misma forma abortar (ALEANR, mapa núm. 1078, abortar) 

el ganado, abortar DLE; en anc. occ. aortar; cat. abortar, Alibert; tresena ‘trío’. Grupo de tres, tresena 

Andolz la sitúa en el BA, consta en Iribarren; derivado de tres y el sufijo latino –ena, formando, nom-
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bres femeninos, a partir de numerales cardinales, con el significado de  ‘conjunto’;  medios es la forma 

dicha en B, gemelos y besones en C medios en LA y besones en P (ALEANR, mapa núm. 1079, ge-

melos), niños nacidos en el mismo parto; en occ. besson, -a, s. et adj. ‘jumeau, jumelle’; se dit des 

enfants et des animaux, Alibert; por otra parte leemos en CM la forma medios ‘mellizos’, gemelos, 

medios,-as como en Andolz que lo sitúa en el SH, medios en La Alta Zaragoza, Collellmir, Andolz, Iriba-

rren; en occ. beçon, ona (s. XIII: “besson”), ‘jumeau, -elle’ (DGLO); no la hemos registrado en nuestras 

entrevistas pero podemos deducirla de los usos de dos de sus municipios besonada ‘parto doble de 

gemelos o mellizos’; besonada igual forma y sentido en occ., Alibert; dos son las maneras de llamarlo 

en B equipo, los trajes, en C, CN, LA, P y V lo llaman ajuar (ALEANR, mapa núm. 1080, canastilla) ro-

pita que prepara la madre para el niño; chal ‘toquilla de bebe’, chal; acristianar (CUESTIÓN, núm. 

2242, bautizo, bautizar), cristianar en Ballobar; en DLE; en CM y P padrino, madrina en LA y V pa-

drino, padrina (CUESTIÓN, núm. 2245, padrino); no hay respuesta en C, la respuesta en B es ofrecer 

un refresco como en CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1081, costumbres del bautizo) (etnográfico); 

caramelos en B, peladillas en C así como en CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1082, confites) (o sus-

titutos). (Lingüístico – Etnográfico) ¿que arrojan al salir del bautizo? dulces que tiran al salir del bauti-

zo; chupón ‘caramelo alargado’ en Ballobar, Iribarren; sacao de la pila es la respuesta de B, no hay 

en C y en los nuevos CM, LA, P, V, dicen sacau de pila, aijau (ALEANR, mapa núm. 1083, ahijado), ai-

jau en BM de igual manera la anota Andolz, ocasionalmente podemos oír hijau ‘ahijado’ con aféresis, 

forma que recoge Ena. Del lat. tardío AFFILIĀRE, der. del lat. FILIUS ‘hijo’; en relación al apadrinamiento 

salió en contexto la forma femenina la que saca de pila ‘madrina’; güelfano dicen en B, de la inclu-

sa, en C, en LA y P emplean las dos, de la inclusa, güelfano (ALEANR, mapa núm. 1084, expósito) 

huérfano, niño sin padre ni madre conocidos; Única forma recogida B, C, CM, LA, P, V, borde (ALEANR, 

mapa núm. 1085, hijo ilegitimo). Insulto dicho a otra persona, salido de la idea de ilegítimo. Para Alvar 

‘hijo ilegitimo’; en catalán bord del lat. BŬRDU (DCVB). 

La forma dicha en LA y P cudiau ‘cautela’, cuidado, prevención, preocupación, ten cudiáu no te va-

yas a enfriar. ¡Cuidado!, ¡ojo! ¡cudiáu!, cudiau forma que compartimos con Barceló, cuidau en La Pue-

bla y que se supone derivaría de un verbo cudiar, verbo que consta en Aliaga Jiménez; pierde cuidau 

‘no te preocupes’ o ‘despreocúpate’, quédate tranquilo, no desconfíes, pierde cudiau escribe Barceló, 

¿qué has dejau los corderos solos en el monte? pierde cuidau que aura mismo voy a velos; aunque no 

es la forma única si es la más extendida trabajar, la forma más usada, trebajar ya casi no se oye 

(ALEANR, mapa núm. 1549, trabajar), trebajar consta en BM, Andolz, Iribarren, así como el sustantivo 

correspondiente, trabajo y trebajo; de uso frecuente son los verbos formados a partir de un sustanti-

vo, así además de la forma trabajar las distintas ocupaciones o tareas pueden recibir distinto nombre 

según sea el instrumento o el material utilizado, vid. ferruchoniar, femar, fustiar, jadiar, jarmentar, ti-

zoniar, trastiar, saquiar, capolar, escobar mallar, paliar, gallar y un largo etc. …; siguir ‘seguir’, siguir 

en BM, hay que siguir la faina; pencar ‘trabajar con ahínco’. Currar, se lee en Borao, anotada en BM, 

Ballobar, Andolz; apencar ‘apechugar, trabajar esforzadamente, arrimar el hombro, asimismo en BM, 

Ballobar, Andolz, Barceló, con prótesis de la vocal a-; misma forma en cat. (DCVB) y en occ. Alibert; 

mallar ‘trabajar duro’, con ganas, mallar en Aliaga Jiménez, Barceló, Antillón dar largas ‘hacer tiem-

po’, dilatar, dar largas en Ballobar; machaconear ‘insistir con pesadez’. machaconear en Ballobar; po-

trear ‘fastidiar’, molestar a alguien aldredes; potrear en DLE, solo consta molestar a alguien; dar mal 
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loc. v. ‘molestar’; en Ballobar ‘embrujar’. Borao apunta la palabra mal ‘cuidado, zozobra’ y la expre-

sión: no te des mal ‘no preocupes’; inquisición ‘tormento’, recogido escrito con ‘z’ en BM; dentro de 

las formas expresivas, representativas; faina ‘faena’, trabajo, en La Alta Zaragoza; malafaina ‘hol-

gazán’, torpe, en Andolz; fainero ‘trabajador, hacendoso’. Activo, en La Alta Zaragoza; malfainero 

‘holgazán’, mal trabajador que no se esfuerza, poco efectivo y un poco chapucero. Perezoso, en La Alta 

Zaragoza; empajuzada en sentido figurado ‘jugarreta, mala pasada, engaño’ / así como ‘explicación 

complicada’ cuando se quiere aclarar algo sin provocar enfado, empajuzá consta en BM, Ballobar, Alia-

ga Jiménez; empajuzar ‘molestar’, en BM; con vacilación en la escritura engolber / engolver ‘envol-

ver’; escrito con ‘b’ en BM y Andolz, con ‘v’ en Barceló; engüelto ‘envuelto’ en un papel o ropa; parti-

cipio del v. engolber; otras variedades, conocemos la forma de Candasnos por otros registros consul-

tados que coincide con la de los nuevos encuestados CM, LA, P, V, embolicar ‘envolver’, cosas en un 

pañuelo, periódico, tela, etc. en Tarazona, en BM, Ballobar, Collellmir; completando su significado em-

bolicar ‘embrollar’, liar, desorientar, complicar las cosas con palabras o engaños. ‘Confundir’ con la lo-

cuacidad propia a otro, enredar un asunto, consta en BM, Ballobar, Collellmir, Barceló, Andolz, la Alta 

Zaragoza, Antillón, Alquézar; embolicá en La Puebla; en el DLE embolicar, 1. tr. Ar. y Mur. embrollar 

(// enredar); en cat. embolicar (DCVB). Corominas lo considera un préstamo del catalán embolicar íd., 

derivado de bolic ‘bulto, paquete’; pero, como él mismo dice en el artículo dedicado a tos y sus deriva-

dos, el interfijo -ic- “está vivo en iberorromance” y se encuentra en otras voces del lugar, por lo que no 

es necesario recurrir al préstamo (DCECH); o el derivado posverbal embolicau ‘envuelto’, anotado en 

La Alta Zaragoza, Barceló; la acción resultante embolico ‘confusión, embrollo, lío’, como en Ballobar, 

La Puebla, (3.1.3.3.); en Maella embolic de embolicar < lat. *INVOLVICARE ‘envolver < del lat. INVOLVERE 

‘envolver, liar’; otras formas que simbolizan la acción embolique ‘envoltorio / ‘enredo’, igual en BM; 

Andolz; El Rincón de Ademuz; La Puebla (3.1.3.3.); embolicón ‘revoltijo’, lío de hilos, telas o ropa dis-

puestos sin orden, mal plegados o enrollados, similar en Barceló, Aliaga Jiménez; el autor de los 

hechos embolicador ‘embrollador’, persona que embolica, enreda… ; embolicadó en La Puebla; inten-

to de solucionar el embrollo desembolicar ‘desenvolver’, en La Alta Zaragoza; desembolicá en La 

Puebla, igual consta la forma pronominal; enfarinada ‘embrollo’, asunto complicado, algo desagrada-

ble que la pasa a uno o le hacen los demás, en BM, La Alta Zaragoza; esbarajustar ‘desbarajustar’, 

desordenar, Iribarren lo pone en forma pronominal; esbarajustau ‘desordenado’ / ‘desarmado, des-

hecho’ en La Alta Zaragoza; esbarajuste ‘desbarajuste’; otra variante bodrio ‘barullo’, desbarajuste, 

desconcierto, lo leemos en Iribarren; moniar ‘remolonear, tontear’. Enredar, perder el tiempo, hacer 

algo pon poco entusiasmo o sin ganas. Hacer tonterías en especial con la comida; enredar ‘hacer algo 

como por entretenimiento o de poca importancia’; zarandajas ‘desperdicio de las reses’, igual en An-

dolz y zarandajo, -a sg. en el DLE como de Aragón, 4. f. Ar. Desperdicio de las reses / en sentido figu-

rado ‘tonterías, complicaciones’, con este sentido en Ballobar, Andolz. En nuestros pueblos se usa en 

plural y en sentido figurado; tontina ‘tontera’, tontuna, menuda tontina l’a entrau; vocablo derivado 

de tonto, voz de creación expresiva (BDELC) (5.1.2.2.); pajariquiar ‘vagar’, perder el tiempo, ir de 

un sitio a otro sin hacer nada; pajariquero ‘iluso’ / ‘voluble’; pericotiar ‘enredar’, ir de un lado para 

otro y sin fijarse en ninguno’ / ‘curiosear’, pericotiar en BM, también lo leemos en Andolz quien escribe 

pericotear; camandulear ‘holgazanear’, callejear, salir, viajar, pulular como en, Aliaga Jiménez, BM, 

La Puebla, Alcolea; o camanduliar Ballobar, Moyuela, La Alta Zaragoza; camandulero, -a ‘holgazan’, 
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se dice de la persona que le gusta callejear, viajar, pulular Alcolea, Aliaga Jiménez; dondiar ‘vagabun-

dear’. Ir de un lado para otro, dar vueltas sin rumbo claro. igual en BM; dondín-dondiando ‘hacer al-

go dando muchas vueltas o rodeo’, como en Alcubierre; traficar ‘trajinar’, andar ocupado en algo 

constantemente, planear algo, ¿qué traficas ahora?, consta en Andolz, Barceló traficá en La Puebla; 

con este caso con ensordecimiento de la consonante. En DLE con otro significado; trafegar en occitano 

y en catalán, para Alibert de origen incierto, como una posibilidad del lat. trans + ficare; también Co-

rominas habla de origen incierto y de todas las formas latinas hipotéticas, parece que la que tiene más 

verosimilitud es la del lat. vg. *TRANSFRĬCARE (BDELC); y en este otro con palatalización de la misma, 

trachinar ‘trajinar’, afanarse, ir y venir sin parar; así mismo en Barceló; del catalán traginar ‘acarrear’ 

y este del lat. vg. *TRAGĪNĀRE, voz común a todas las lenguas romances, derivado de una variante tam-

bién del lat. vg. *TRAGĔRE, del lat. cl. TRAHĔRE ‘arrastrar, estirar’ (BDELC); palatalización que se mantie-

ne en su derivado trachinero ‘trajinero, arriero’, en Ballobar, Andolz; emplingau ‘muy ocupado con 

variedad de quehaceres; derivado de trajín que a su vez deriva de trajinar (BDELC); pelele `prenda 

femenina antigua’ como un mono abierto por la espalda, de punto; sayo ‘vestido para los niños pe-

queños’; sayo en DLE sin coincidir en el significado; saio 2. en catalán (DCVB); Alibert registra saia ‘ro-

be d'enfant’, en occitano; sopero ‘babero’ que se pone a los niños como servilleta, consta en Borao, 

Andolz; babosiar ‘babosear’. Caérsele la baba a los niños cuando comienzan a dentar; babiar; cal-

zar ‘quitar los pañales a los niños’ para vestirlos de corto, calzar en Ballobar; moñaco, -a m. y f. ‘pe-

queñajo, -a’, -los moñacos, mote en La Almolda- no intentes pegarme porque eres un moñaco. En Al-

colea como en nuestra zona tienen dos significados: ‘figura en forma de persona que se utiliza para ju-

gar’, muñeco / ‘niño de poca valía’, con carácter despectivo; en la Alta Zaragoza moñaco cuenta con un 

significado similar: ‘muñeco’ / ‘pequeñajo’ fig., en Iribarren moñaco ‘individuo sin voluntad’, Santiago 

Val en Maella anota monyaco ‘hombre manejable’, se usa con carácter despectivo vid. ninot; monín, -

ina ‘pequeñajo, -a’. Designación cariñosa de un niño pequeño, manera de dirigirse a los niños; mo-

coso, -a ‘chico o chica pequeños’, en Alquézar mocoso con el sentido también de ‘pequeño, el joven, el 

mozalbete que quiere hombrear’, en DLE con significado similar al de Alquézar, a lo que añade carácter 

despectivo; escagazau ‘niño que no precisa continuas atenciones por edad y desarrollo físico suficien-

tes’, como este crío ya está escagazau, duermo tranquila, con este sentido escagazar en Tarazona; 

podría estar en relación con el v. occ. descagassar ‘élever (démerder) un enfant’ / ‘miedoso, cobarde’; 

fiestas ‘caricias’. Se usa siempre en plural, vid. Locución adverbial; hacer fiestas ‘acariciar’, mimar; o 

fiestetas ‘diminutivo de fiestas, caricias’; festetas ‘carantoñas, caricias’; besucar ‘besuquear’; como 

en en occ. besucar ‘baisoter’, Alibert; y en el DLE besucar como forma coloquial besuquear; achuchar 

fig. ‘besarse y realizar tocamientos’, en BM; el DLE lo registra como coloquial; en occitano leemos aca-

linar, en Alibert; achuchón ‘abrazo fuerte, apretón’, así en BM; criar ‘educar, formar’; vicios ‘mimos’; 

vicietes ‘mimos’; dar vicios, vicietes ‘mimar’, Borao escribe dar vicios; vicioso, -a ‘mimado, capri-

choso’ anotado en Borao; remilgoso, -a ‘remilgado’, le gusta ser tratado con mucho mimo; cariños 

‘nostalgia’, consta en Andolz, Aliaga Jiménez; cariño, en su etimología el DLE propone origen aragonés; 

tener cariños ‘sentir nostalgia’, expresión que recoge Aliaga Jiménez; cariñarse ‘sentir nostalgia por 

alguien o por algún lugar’, porque lo/le aprecia mucho’, siente gran afecto hacia alguien, o algo, es-

timándolo / le intensamente, consta en Borao, Collellmir, Andolz escribe cariñar y Barceló encariñarse; 

en cat. carinyar (DCVB); encontrar en falta ‘echar de menos’; desamorau ‘adusto’, excesivamente 
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serio o severo, de trato desagradable, como en BM; Ballobar; La Puebla; Andolz; (VBB); desamorado-

te ‘poco amoroso’; apegau ‘persona unida a una familia aunque no es pariente’, en Barceló; o su 

antónimo desapegau ‘distante’; girar la cara ‘evitar el trato con alguien’, estoy tan enfadau con ese 

que no le voy a girar la cara en la vida; anotado en Barceló; en el DLE huir la cara; amorosidá ‘ternu-

ra’. Demostración de cariño, de amor, en BM; con amorosidá ‘con cariño’, con amor, en Andolz; 

amorosiar ‘tratar con mimo’, caricias, etc., en BM, Andolz, Arnal; amoroseo ‘caricia’; amoroso ‘cari-

ñoso’; cariñar ‘tener cariños, sentir añoranza’. Se emplea más frecuentemente como verbo pronomi-

nal cariña(r)se ‘tener cariños, sentir añoranza’, no es bueno cariñase con el pueblo; cariñar en DLE, 1. 

intr. Ar. Sentir nostalgia o añoranza. Usado también como pronominal; zalamear ‘hacer zalamerías’; 

derivado de zalema; del árabe salêm ‘paz’, ‘conservación’, ‘salvación’ (BDELC); pedugo ‘niño de poca 

edad, de poca estatura’; persona de poca estatura; peduguillo ‘diminutivo de pedugo’; CM, LA, P, V, 

tremoncillo ‘niño pequeño’, en tono cariñoso surge en comparación con el tamaño de la planta; 

trompichón, -es ‘niño-s pequeño-s’; peloyo ‘niño pequeño’, con poco pelo y graciosillo; CM, LA, P, V, 

totón ‘personaje imaginario’. Fantasmón, feo, ‘el coco para asustar a los niños’ que t’ engancha el 

totón. Utilizado para asustar a los niños cuando se portan mal / ‘persona muy fea’ / ‘persona poco so-

ciable’, con este último significado en Andolz, Soler Betés ‘fantasma’ y ‘persona huraña’, en BM es don-

de se recogen los mismos significados, Buesa, Sufijación, § 31; Pardo; p. 208 Nagore, El aragonés de 

Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986, puede que se trate de un término de creación expresiva; CM, 

LA, P, V, pendón ‘persona que le gusta pendonear’; pendón2, -na, en el DLE del fr. ant. u occit. penon. 

Cuando éramos críos y nos caíamos haciendo travesuras, podía salirnos un bollo, entonces te ponían 

una moneda y te la ataban con un pañuelo; pero si te hacías una herida pequeñas con un poco de san-

gre, te asustabas y llorabas; te aseguraban “que se te iba a escapar l’ almeta por la herida”, esas pala-

bras nos tranquilizaban, nos hacían reír y se acabó el problema; así consta en CM, LA, P, V, l’almeta 

‘soplo de vida misterioso’ que puede escaparse por una herida; te se va salir l’ almeta ‘se dice a los 

niños que se quejan en exceso para que se clamen’, cuando lloran por que se han hecho mal por un 

golpe o herida insignificante; en B dicen chiquer, en C chico, en CM, P y V zagaler, -eta y en LA za-

galé (ALEANR, mapa núm. 1092, niño hasta los 10 años); tontico, -a ‘pardillo’, ingenuo, inexperto, 

siempre en sentido cariñoso, tontico, -a en BM; en B dicen chico, en C zagal y en los restantes dicen 

zagal, -a (ALEANR, mapa núm. 1093, niño de 10 a 15 años), aproximadamente, chaval, muchacho, en 

varias localidades monegrinas, (BM), en Ballobar, Alcolea de Cinca, Alvar; en DLE; o la locución estar 

hecho un zagal ‘parecer o sentirse joven una persona que ya no lo es’, expresión de uso en Alcolea; 

chiquinín, -ina ‘diminutivo de chiquer, -eta’. Muy pequeño; chiquirrín ‘pequeñísimo’; edá ‘edad’; 

tiempo ‘edad’ del mismo modo en Ballobar, ¿Cuánto tiempo tiene tu hija?; ser de un tiempo ‘tener la 

misma edad que otra persona’, pues es de mi tiempo, ‘tiene los mismos años que yo’; grandote ‘joven 

bastante crecido’; voz facilitada en P menora ‘mujer menor de edad’, menora consta en Andolz e Iri-

barren; mociar ‘ser joven’ vivir la juventud, estar en los años adolescentes, escrito con ‘z’ en BM, así 

como Andolz / ‘salir los chicos con las chicas’, mociar así escrita y con este significado en Antillón, de 

mozo, moziar en La Alta Zaragoza, vid. etimología en mozo. Meyer 5707. *mucceus,… span. mozo, 

ital. moccio, prov. mois; mocerío ‘conjunto de mozos o de gente joven’, en Tarazona; campar ‘ir a su 

aire, andar suelto’, divertirse, entretenerse, viviendo en total libertad, similar en Borao; normalmente 

suele ir reforzado con solo como en la frase ese ya campa solo, ‘es independiente’), ¿qué tal campas 
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pu allí? ¿cómo te va la vida? / ‘ir de juerga’, tampoco no abrá campau por ai ese! para referirse a 

una persona que ha pendoneado mucho; empleado en sentido irónico. Empleo de dos términos ne-

gativos para un uso afirmativo. / ‘sobrevivir’ con escasos medios o en condiciones adversas, ir tirando, 

Barceló, pobre hombre justo le viene pa ir campando; campar, cat. Pasar la vida, ir tirando; en el DLE 

con el significado de: ‘Moverse o actuar con total libertad’; ir uno a su aire ‘hacer alguien lo que le 

viene en gana, sin miramientos’, sin prestar atención a los demás. Fulano es mu suyo, va a su aire, 

como en Caspe, Barceló; avertencias ‘consejos’; campar por sus anchas ‘campar a sus anchas’, 

vivir libremente, siguiendo su propia voluntad, sin atender a nada más, ese campa por sus anchas no 

hace caso a nadie; ¡anda y que te den sopas con onda! ‘mandar a alguien a hacer puñetas’, elegan-

te manera de a despedir a alguien despectivamente o sin miramientos; al menos recogida en P: 

m’estás mareando con tus tontadas, ¡anda y que te den sopas con onda!, so pesáu, igual en Barceló; 

Iribarren anota sopas con honda 'vencer a alguien con gran facilidad’; calentar los cascos ‘incitar’ in-

ducir a alguien a hacer algo, en Ballobar, Andolz e Iribarren; calzase ‘asumir una responsabilidad’, 

s’ha calzau un güen marido, en sentido irónico; pardal ‘gorrión’ / ‘jovenzuelo astuto’. Se dice de la 

persona (normalmente del niño) que se vale de su astucia para engañar a alguien o conseguir lo que 

quiere, como en cat. y cast. con ambos significados, si en nuestra zona el segundo significado no se re-

fiere a hombre si no a joven, ya está hecho buen pardal, ‘espabilado’; en CM llaman cartujano ‘está 

siempre en casa’; buena pieza, expresión que se dirige a los niños traviesos o los individuos malos, 

pícaros, en sentido irónico, consta en Andolz; mala pieza / malapieza ‘se refiere a la persona que ca-

rece de cualidades positivas’; cipote ‘inoportuno’, enredador que molesta; enredón ‘enredador’ per-

sona que enreda, incordia; barrabas ‘travieso’; en occ. barraban, del lat. Barrabas, nom propre, Ali-

bert; barrabasada ‘travesura’; hacese un esgarrañón ‘arañarse’; joventú ‘juventud’; zarracatra-

lla ‘multitud de personas’, generalmente niños y jóvenes, como en Barceló; trapala ‘complicación’. Ja-

leo; consta en Andolz, La Alta Zaragoza; trápala, esdrújula en DLE aunque el significado no es exacto; 

se emplea sobre todo en plural y en frase negativa: no me vengas con trápalas; posiblemente onoma-

topéyica; trapalero, -a ‘persona que hace las cosas de forma confusa y complicada’, anotada en La Al-

ta Zaragoza, Andolz; Mott compara trapalera con trapal, lo que supondría que habla de un sustantivo, 

no de un adjetivo como es en nuestro caso; en DLE trapalero, -a con otro significado; ser dueño del 

cotarro ‘ser el mandamás’; rolde ‘grupo de gente en círculo’ / ‘cercanías’, vive en ese rolde; respues-

ta de LA y P fuchina ‘escapada, huida’; fuchina, DLE, 1. f. Ar. escapada (// acción de escapar); fuina, 

fuineta ‘acto o acción de irse a modo de protesta’; Aliaga Jiménez anota fuineta; hacer fuina ‘hacer 

novillos’, no ir a la escuela; hacer fuineta ‘faltar a clase’. Escaquearse, no ir a clase; Aliaga Jiménez 

anota fer fuineta; hacer pirola ‘hacer novillos’, faltar a clase; pirolero, -a ‘chico o chica que hace no-

villos’; es la respuesta dada en CM hacer pimienta ‘faltar a clase’; ‘niño, -a que hace novillos’; pere-

zosear ‘perecear’. Emperezar, retrasar por pereza la ejecución de una cosa; estar moza ‘estar solte-

ra’; recogimos esta forma en CM tión ‘solterón’, hombre soltero maduro, ya entrado en años; mozo 

viejo ‘soltero mayor’, Vilar Pacheco en la Sierra de Albarracín, recoge extensión de esta formación El 

ALEANR, mapa núm. 1102, en Navarra, La Rioja, Zaragoza y Teruel; mozo biejo en La Puebla; Gargallo 

Gil en el Rincón de Ademuz registra la forma femenina moza vieja íd. que leemos en Iribarren dife-

renciándola de moza ‘soltera joven’; en Maella mosso vell / mossa vella ‘solterón / solterona’; mozo, -

a ‘alto, -a’ como anota Iribarren, que moza está!; mozo, crestón y tiarrón son las tres formas locali-
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zadas en B, viejo y tiarrón las dos de C, no hay respuesta en los demás CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 

núm. 1102, solterón); en Andolz constan las formas cresto ‘solterón’ y crestón ‘macho cabrío viejo’, in-

útil para la procreación o castrado después de haber sido padre; viejarrucho ‘despectivo de viejo’; 

guarán ‘garañón’, semental, Mott escribe guarran forma que explica por cruce con guarro o por ines-

tabilidad consonántica / fig. ‘mujeriego’; vid. (ALEANR, mapa núm. 733); floro ‘homosexual’, afemina-

do. Maricón, ese es un floro, como en Barceló; lagarta ‘mujer pícara’; tuna ‘mujer de vida disipada’, 

licenciosa; consta en el DLE y en catalán, vid. (4.1.1.6.); tunanta ‘mujer de mala fama’; sólo consta 

en el DLE; no con mucha seguridad respondieron en CM cerrupia ‘mujer de mala conducta’; en el 

DLE leemos zorrupia, derivado de zorra ‘raposa’; probablemente en sentido primitivo fue mujer u 

hombre holgazanes, de donde luego ‘ramera’ (BDELC); mosqueta muerta ‘mujer que aparenta ser 

tranquila y comedida y sin embargo no lo es’; salir al cabal ‘salir a flote’ en materia económica; 

comparable al catalán 11. Treure cabal: b) ant. Obtenir bon resultat, sortir bé de les dificultats 

(DCVB); cabal ‘capital’, dinero; cabal, en DLE 5. m. Hues. Pegujal del segundogénito; en occitano ca-

bal, ‘avoir capital’; ‘héritage’; del lat. capitalis, de caput. Alibert; en catalán cabal 2. b) Béns propis 

d'un fill de família (DCVB); cabalero ‘hijo segundón o no heredero’ no recibe las tierras como herencia 

pero si dinero. Mozo de buena posición; -en CM y en P cabalero es un mote-; consta en el DLE como 

propio de Huesca en el DLE 1. adj. Hues. Dicho de un hijo de familia: Que no es heredero. U. t. c. s.; 

en catalán cabaler diccionari.cat; cabaler 2. Derivado de cabal (DCVB); eredamiento ‘heredamiento’, 

en DLE; en los nuevos pueblos nos dicen cachucho ‘viejo enclenque’, sin energía por la edad; en Tara-

zona, cachucho ‘chandrío, desaguisado’, ‘guiso estropeado’ -cachucho es un mote en Castejón, en La 

Almolda, Valfarta y Peñalba-; mocho, -a ‘alicaído, mustio’ así en BM, Ballobar, Andolz, Collellmir; po-

siblemente derivado de la forma anterior mocho mocholudo, -a ‘introvertido’, como en BM. Derivados 

de vĕtŭlus, -a, -um (pronunciat veclus), dimin. i substitut en ll. vg. de vetus, -ĕris, íd. (GDLC), viejuz 

‘vejez’, igual Iribarren, biejuz en BM, Andolz, Iribarren; viejera ‘vejez, senectud’, achaques propios de 

la edad avanzada, viejera lo anota Ena con diptongación de la vocal átona, donde se señala un claro 

recuerdo de viejo; biejera en BM, Andolz; con ‘v’ Iribarren; el DLE contiene viejera y su primera acep-

ción la considera propia de Ar., Nav. y P. Rico; viejería ‘conjunto de viejos’, con ‘v’ Iribarren; en Ballo-

bar con ‘b’ biejería y con el significado de la forma anterior, Andolz biejería con ambos significados; 

aavviieejjaa((rr))--ssee > aviejase ‘envejecerse’, abiejarse en La Alta Zaragoza, abiejase en BM, abiejise escriben 

Andolz y Rohlfs, Diccionario; aviejau ‘envejecido’, con ‘b’ en la Alta Zaragoza; brincar ‘sobrepasar, 

exceder’, ya brinca de los setenta; coinciden todos B, C, CM, LA, P, V, en llamar yayo (ALEANR, mapa 

núm. 1103, formas familiares de llamar al abuelo), ‘abuelo’. En relación a una persona, padre o madre 

de su padre o de su madre, forma igual en algunas localidades monegrinas, en Ballobar, Alcolea de 

Cinca; la forma general en CM, LA, P, V, fue yaya (CUESTIÓN, núm. 2277, formas familiares de llamar a 

la abuela), ‘abuela’, así en Aliaga Jiménez, Alcolea de Cinca; yayo, ya en el DLE ‘abuelo, -a’; o su va-

riante agüelo ‘abuelo’ otra forma; agüela ‘abuela’ otra forma; en DLE agüela tiene este significado 

‘Renta de los derechos sobre préstamos consignados en documento público’, en occ. y cat. avi, àvia; 

‘aïeul, aïeule’ (DCVB y DGLO); otra forma en cat. iaio –a, en llenguaje infantil (DCVB); y otra en occ. 

aujòl, -a, Alibert; avi, àvia → aujòl, aujòla ‘aïeul, aïeule’ (DGLO); derivado de yayo: bisyayo ‘bisabue-

lo’; pero al menos en CM nos dijeron lolo ‘abuelo’ y añadieron el uso de esta frase que lolo está para 

indicar que una persona está muy envejecida (gasc. lòlo ‘abuelo’), cat. lolo ‘abuelo’ en lenguaje infantil 
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o familiar (DCVB); o los derivados de agüelo: bisagüelo, -a ‘bisabuelo’, anotado en Aliaga Jiménez; 

tataragüelo ‘tatarabuelo’; a partir de tataranieto ‘más allá del nieto’, formado con el lat. TRANS de ahí 

*tranieto y *tatranieto. Partiendo tataranieto se creó tatarabuelo (BDELC) para el cambio a güelo vid. 

el refuerzo de g generado por una semiconsonante –u- (3.2.3.2); además de santurrona que se repi-

te en los seis municipios, tenemos beata en B y C (ALEANR, mapa núm. 1104, nombres que se da a la 

beata); misera ‘mujer que va mucho a misa’, Ena escribe misera ‘beata’; la forma de B es caluniado-

ra y la de C bachillera, misma forma que usan los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1105, 

nombre que se da a la entrometida). Fisgona, que bachillera es la fulanita; bachillear ‘fisgonear’, me-

terse en asuntos ajenos; alcagüete, -a ‘chismoso, -a’, persona dada a chismear; metete ‘entrometi-

do’, entremetido en DLE; meticón ‘metomentodo’, persona que se mete donde no le llaman -podría 

completar la pregunta anterior-, citado en el DLE; trapisondas ‘metementodo’, liante, que maquina 

falsedades y prepara líos o enredos, en La Alta Zaragoza; trapisonda en sg. en el DLE, referido a la ac-

ción y no a la persona; ensalada ‘lío’, disgusto, decepción. Fracaso: vaya ensalada que t’as preparau, 

‘vaya lío que has montao’; metementodo ‘metomentodo’, persona entrometida; al menos oída en Pe-

ñalba compondro ‘entremetido’, ‘sabihondo’, en Caspe compondros lo inscriben tanto Collellmir como 

Barceló; forigador ‘fisgón, entrometido’, forigador (VBB); dicho en LA refitolero ‘curioso, entrometi-

do’; así como refitoliar ‘curiosear, entrometerse’, husmear; estar como el ajo ‘estar en todas las 

salsas’, indicando que es entrometido, así mismo en Andolz; farolero ‘fisgón’, que se mete donde lo 

llaman; abogau de secano ‘sabihondo’, persona que sin estudios se entromete en lo que no entiende, 

así en BM y Ballobar, Andolz e Iribarren adoptan esta forma pero el concepto de Borao. Borao apunta 

abogado de secano, así llamado por que no tiene pleitos o suficiencia; en catalán advocat de la seca en 

sentido irónico (DCVB); pancho, -a ‘pánfila’, persona extremadamente calmosa; machucón, a ‘ma-

chacón’; machaconiar ‘insistir con pesadez’; alcahuetear,** suponemos que la respuesta de B iría 

asociada a la segunda acepción, mientras que la respuesta ulorar* que da C, creemos que estaría en 

referencia a la primera acepción, así como los últimos pueblos CM, LA, P, V, encuestados que dicen 

ulorar*( ALEANR, mapa núm. 1106, husmear). Haensch anota ulorá. Según las dos acepciones que 

también registra el DLE: Rastrear con el olfato algo > *‘Oler’ / ‘indagar algo con disimulo’ > 

**‘Cotillear’; alcagüetear / alcagüetiar ‘alcahuetear’, contar chismes o cotilleos, o su variante alpar-

cear / alparciar ‘chismorrear’, preguntar, desear saber para luego criticar, meterse en vidas ajenas 

(3.2.3.2., 5.1.2.1.) LLaa  tteerrmmiinnaacciióónn  ––eeaarr; alparcear, en DLE tiene otro significado, proviene del adjetivo 

alparcero, -a ‘chismoso’. ‘Cotilla’, que censura y difama las acciones o conducta de alguien, en DLE 

como aragonés, 1. adj. Ar. Dicho de una persona: Habladora y chismosa. U. t. c. s., creado por el artí-

culo árabe al y parcero; otra variante que introduce un matiz diferente ‘curiosear desde un balcón’ bal-

coniar es recogida en CM y en LA; chafardiar ‘cotillear’, fisgar o curiosear en asuntos ajenos. Ir con 

chismes de un sitio a otro, chafardear en el DLE, ambas formas en los pueblos monegrinos y en An-

dolz, Barceló, chafardiar en Ballobar, Antillón, chafardear en Tarazona, en catalán xafardejar (DCVB). 

Corominas dice: “Era y es voz principalmente aragonesa”, con el significado general de ‘charlar’. Pro-

viene de la onomatopeya chaf- (DCECH); si hemos encontrado otra explicación que exponemos a con-

tinuación: “CHAFARDEAR, es la castellanización del catalán xafardejar, que el DLCat (DLCat 1661 y 1497) 

define: “1. fer, més o menys malèvolament, objecte de conversa allo que hom sap o creu saber,... 

pensa,... ha sentit dir de la vida i els fets d'altri 2. tafanejar - exercir algú la seva curiositat en coses 
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que no li hauríen d'importar, en afers d'altri”. El español ha tomado el verbo en su segunda acepción 

¡Qué, ya estaréis aquí cchhaaffaarrddeeaannddoo, a ver de qué, qué pasa aquí por el barrio! Está muy extendi-

do”;640 xafardejar viene de xafarder que sería un derivado alterado de safareig a través de 

xafar(e)tger, disimilado en xafarder, justificando su sentido debido a que en los lavaderos públicos sue-

le haber mucho alboroto y chismorreo; chafardería ‘chisme’; en cat. xafarderia (DCVB); derivado 

chafardero, -a ‘chismoso’, entrometido, alcahuete, en cat. xafarder –a (DCVB), se crea a partir del 

verbo chafardiar, vid.; sinónimo alparcería ‘chismorreo’ / alparcerío ‘comadreo’, ambas formas en 

Andolz; siguiendo la misma idea aldraguear ‘chismorrear’, contar chismes; aldraguero, -a ‘cotilla’ 

que le gusta contar chismes. Consta en Andolz, Panticosa, Iribarren, Romanos, Gargallo Sanjoaquín; 

chismorrero – ‘chismoso’ que le gusta contar chismes; rebisalsear / rebisalsiar ‘entrometerse’, 

hablar de un asunto que no le incumbe, en La Puebla de Castro (terminado en á, sin ‘r’ final), en la Alta 

Zaragoza, similar en Tarazona, Borao escribe revisalsear; rebisalsero, a ‘entrometido’, en La Puebla 

de Castro, en la Alta Zaragoza, Borao escribe revisalsero. El DLE aplica esta condición sólo a las muje-

res, solo recoge rebisalsera. 

EEmmpplleeaannddoo  eexxpprreessiioonneess  oo  llooccuucciioonneess  vveerrbbaalleess cortar un traje ‘murmurar’, hablar mal de alguien en 

su ausencia; dar vela ‘incumbir’, ¿quién te da vela en este entierro?, en Barceló; ir más drecho que 

una vela ‘mantener una conducta recta por obligación’; quedase a dos velas ‘quedarse sin dinero’; 

espotricar ‘despotricar’. Hablar generalmente criticando. Gritar. Con cambio de prefijo des- > es-, Co-

rominas plantea una posible derivación de potro, (DCECH), despotricar en Barceló y en DLE; marmote-

ar ‘murmurar’ no es una forma escuchada en la zona; mientras que DLE, la recoge como aragonesa 1. 

intr. Ar. ‘Murmurar a media voz, refunfuñar’; la que si se escucha es morgoniar ‘refunfuñar’. Hablar 

mucho quejándose o refunfuñando por algo, documentada en Andolz, localizada en BM, en La Alta Za-

ragoza; morgón ‘refunfuñón’. Persona que da mucha murga, latoso o que habla con insistencia y de 

forma molesta, de uso en Sariñena (BM), en Tudela, Iribarren la incluyen en Caspe, Collellmir y Bar-

celó; romancero, -a ‘refunfuñón, protestón’. Persona que romanzea mucho. Quejita, escrito con ‘z’ en 

La Alta Zaragoza; romanciar ‘refunfuñar, murmurar por lo bajo’. Protestar, insistiendo de forma mo-

lesta en una queja o demanda, en La Alta Zaragoza; romanciar ‘gimotear’. Acción de continuos llori-

queos generalmente de los niños, está to’l día romanziando, no me vengas con romances ‘no quiero 

saber nada’, no me molestes; CM, LA y P debanar ‘pensar’, ¿que estará debanando este? ‘¿que estará 

pensando este?’; debanadera ‘armazón de madera que gira y en el que se colocan las madejas’, en La 

Alta Zaragoza como en DLE; expresión confirmada en CM, LA y P hablar como una devanadera 

‘hablar mucho y rápido; repostero dicen en CM a la ‘persona que está siempre protestando’, aficiona-

do a llevar la contraria, consta en Borao, La Alta Zaragoza, Andolz; lengua de fuego ‘lengua viperina, 

mordaz; lenguatudo, -a ‘deslenguado’, ‘hablador’ que habla más de la cuenta. Chismoso, en Ballo-

bar, BM, La Alta Zaragoza, Andolz, Mott; lenguaza ‘lengua de la persona mal hablada’; Andolz; len-

gua larga ‘persona habladora que no sabe guardar secretos’, como en Andolz y el DLE; lengua larga 

en Ballobar, llengualarga en La Puebla; sonsacón ‘sonsacador’, Andolz; confitar ‘entusiasmar’ poner 

                                           
640 SZIGETVÁRI MÓNIKA, SPANYOL. TÉMAVEZETÔ: DR. FALUBA KÁLMÁN EGY. ADJUNKTUS. Budapest 1994 [en línea] [Obtenido 
15/10/18] Disponible en 
<http://www.carstensinner.de/castellano/szigetvari.pdf>Catalanismos en el español actual - Carsten Sinner> EÖTVÖS LORÁND 
TUDOMÁNYEGYETEM. 1994 BUDAPEST. CATALANISMOS EN EL ESPAÑOL ACTUAL. (Katalán elemek a mai spanyol nyelvben). 
SZAKDOLGOZAT, p. 9 
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en canción, confitar en La Alta Zaragoza, Iribarren; en cat. confitar el significado de su acepción nº 4 

es similar (DCVB); confitau, -ada ‘confiado’ se dice de quién confía en algo que está seguro de poder 

conseguir; ‘convencido’ participio, que está seguro de conseguir algo, en BM, igual en Ballobar, La Alta 

Zaragoza, Andolz, confitado en Iribarren; ccoonnffiittaa((rr))--ssee > confitase ‘confiarse’, congratularse ya de al-

go que se espera conseguir, en BM, Andolz; de abrigo ‘persona de la que no te debes fiar’; vender a 

cuenta canciones ‘vender a precio bajo’, vender barato, ofrecer las cosas muy rebajadas de precio 

para así hacer frente a un trance económicamente adverso; poner en canción ‘ilusionar’, dar esperan-

zas, con promesas halagüeñas para inducir a hacer algo, lo anota Barceló, consta en DLE; rebaje ‘re-

baja, descuento’, disminución, menudo rebaje m’han hecho en al comprar el trator / ‘parte que se ha 

rebajado de una cosa’, imos hecho un rebaje en el branquil; respuesta facilitada en La Almolda y Pe-

ñalba conque ‘posición’, tener medios económicos; Andolz escribe conque; Iribarren conqué; tulituli 

‘incertidumbre’ por habladurías o acontecimientos extraordinarios; en B dicen usurero y en C egoísta, 

en CM, LA, P, V, aprovechao (ALEANR, mapa núm. 1107, nombre que se da al usurero), persona que 

presta dinero con intereses muy altos; en B tenemos roñoso, en C tacaño y prieto en los últimos CM, 

LA, P, V, agarrau (ALEANR, mapa núm. 1108, nombre que se da al tacaño), agarau consta en Ballobar, 

La Puebla, Andolz, prieto Borao; 3 ronyós, -osa en catalán diccionari.cat y (DCVB); solo escuchada en 

P pedigón ‘pedigüeño’; anotada en CM y P de abrigo ‘persona de la que no te debes fiar’; miserioso, 

-a ‘mísero, -a’, tacaño; ser de la virgen del puño ‘ser tacaño’; pesetero, -a ‘tacaño’. Amigo del di-

nero; en DLE; rata ‘hombre miserable’, tacaño que escatima, rata en Barceló; currutaco, -a ‘persona 

pequeña y gorda, -currutaca mote en Peñalba-, currutaco, -a, consta en Andolz, Tarazona; pretar 

‘apretar’ como en Ballobar; vendría de *apretar y de este preto, -a ‘prieto’, ajustado / participio del v. 

apretar, como en Barceló; podríamos considerar que el verbo pretar viene a hacer un papel de semi-

auxiliar ya que modifican el verbo que los sigue, pero esta vez con más variedad de matices, no sólo 

temporal, y modifican el sentido de la frase, forma parte de varias locuciones, en BM lo llaman co-

modín, pues se usa en muchos sentidos; preto, -a ‘cerrado, tupido’, denso, la boira está mu preta; 

preto, -a ‘avaro, mezquino, anotado en Alvar; pretar fuego ‘prender fuego’, igualmente en BM, Ba-

llobar a pretau fuego a la paja, ‘ha prendido fuego…’; pretar a ‘escaparse’, echar a correr, así en Ba-

llobar a pretau a correr, ‘se ha escapado’; pretarse un trago ‘beber’; antónimo de pretar despretar 

‘desapretar’, aflojar. despretar; para reforzar la intensidad del v. pretar; repretar ‘apretar fuertemen-

te’ un nudo, tornillo, etc.; el resulta de esta acción; repreto ‘muy apretado’; su homónimo repreto 

‘estreñido’, que padece dificultad para la evacuación del contenido intestinal; escabullirse ‘desarro-

llarse, crecer’ / ‘escaparse de la muerte’ ambos conceptos compartidos con Andolz / ‘Escapar irse o sa-

lirse de la compañía en que estaba sin que le vean; en DLE no es pronominal; esvanecese ‘desvane-

cerse’; apreta! ‘aprieta’, dios apreta pero no ahoga; las apretan ‘las aprietan’, como en Panticosa; 

apreta! ‘apresúrate’, acelera la marcha. ¡apreta el paso!, pa llegar antes de qu’ anochezca; apretar 

‘disparar un arma’ / ‘calentar mucho el sol o el calor’, este sol apreta de baliente. Consta en Andolz 

con los dos significados, en BM y Ballobar sólo la segunda acepción; apreto ‘aprieto’, apuro, ver-se 

en un apreto, ‘tener dificultades’, en general económicas / ‘apretado’, prieto, part. del verbo apretar. 

Anotado en BM, Ballobar, Andolz / primera persona del presente indicativo (yo); espabil! ‘¡Ya te 

apañarás!’ Dicho a una persona para que espabile o se arregle para salir de un apuro en que se ha me-

tido; reparo ‘apuro, vergüenza’, en Barceló; bochorno ‘desazón producida por algo que ofende, mo-
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lesta o avergüenza’, como en Barceló; En La Almolda angulema ‘suceso extraño’, apuro, lío, como en 

BM, Andolz; mirau vergonzoso, retraído; hacer sudar ‘hacer pasar un mal trago’, hacer pasar malos 

momentos, vid.; sudar pez ‘estar en gran aprieto’, en sentido metafórico (6.18.1.); Borao lo recoge 

como ‘sudar copiosamente’; la pez ‘jugo resinoso’ para marcar las ovejas; pez II, del lat. PĬX, PĬCIS íd. 

(BDELC); sudar el kilo ‘sudar la gota gorda’, realizar un gran esfuerzo para lograr algo igual en Bo-

rao; aattaappii((rr))--ssee > atapise ‘apelmazarse’, comprimirse alguna cosa; atapir, igual forma atapir en occ. 

y cat., Alibert; gasc. atapi, tapi ‘fouler, presser’ (Palay), lo cita Nagore en p 124, Occitanismos en ara-

gonés, Alacet, 6, 1994, pp 119-174; malfurriar ‘derrochar’; malfurriador ‘malgastador’; deborar 

‘gastar’; abundante ‘espléndido, generoso’ / ‘despilfarrador’; del lat. abundāre, íd.; tirar de beta 

‘despilfarrar’. Dilapidar el dinero como en Ballobar; tomar al rédito, tomar dinero a rédito en C, en 

los últimos CM, LA, P, V, responden amprar (ALEANR, mapa núm. 1109, tomar prestado). Corominas 

plantea la forma tomar de origen incierto, en época arcaica tenía un uso frecuente en terminología le-

gal con el sentido de ‘apoderarse de algo’; es verosímil que venga del lat. AUTŬMĀRE ‘afirmar’, en el sen-

tido de proclamar el derecho de uno a un objeto y en el latín hispánico se diría TŬMĀRE. Pedir prestado, 

amprar es la forma generalizada en Monegros, en Ballobar, Alcolea, La Alta Zaragoza, Antillón, la reco-

gen Aliaga Jiménez, Andolz, Collellmir, Barceló, Rohlfs, Diccionario. La forma amprar en DLE como ara-

gonesa y valenciana, vid.; equivalentes en el catalán antiguo aemprar, moderno emprar y occitano an-

tiguo azemprar, moderno asemprar, Alibert; procede del lat. vg. *ADIMPERARE (DCVB); ir d’ amprau 

como la expresión dicha en Sariñena (BM) / de amprau ‘de prestado’, así recogida en Andolz, amprau 

en Panticosa, La Puebla, La Alta Zaragoza; en B anotamos dejar al rédito en C dejar dinero a redito 

y los últimos informantes de CM, LA, P, V, dicen dejar (ALEANR, mapa núm. 1110, dar en préstamo); 

refirmar ‘prestar dinero hipotecando una finca o inmueble mediante documento y testigos’, refir-

mando-lo; trampin-trampiando ‘vivir de forma estrecha y con escasez’, contrayendo muchas de-

udas; apreturas ‘estrecheces’, dificultades económicas en que vive la persona; trampa ‘deuda’; con 

un significado diferente y considerada coloquial consta en el DLE ‘deuda que se tarda en pagar’; voz 

común a las lenguas romances de la Península, afines a las lenguas de Francia e Italia; de origen ono-

matopéyico trap o tramp, que imita el sonido de un cuerpo pesado en marcha (BDELC); al menos en La 

Almolda y en Peñalba anotamos amorgonar ‘amontonar, hacer ahorros’; mal temple ‘mal humor’; 

mego ‘necio, tonto’, que va a la suya y actúa a la chita callando; gripia ‘mujer que vocifera al hablar, 

similar en La Puebla, en Borao ‘mujer díscola y pendenciera’, en Tarazona ‘de genio fuerte’; cicatero / 

cicatera ‘reñidor, -a’. Hombre o mujer de genio fuerte con ganas de crear problemas; sardineta ‘dis-

cusión o riña’; haber sardineta ‘haber pelea’; refrega ‘refriega, riña de poca importancia; bufido 

‘exabrupto’, en La Puebla, vaya bufido l’a metido; fandango ‘pelotera, desbarajuste’, menudo fandan-

go has montau!; escaramuzio ‘escaramuza, alboroto’, en La Alta Zaragoza; escaramuziau ‘alborota-

do’, en La Alta Zaragoza; agarrada ‘disputa, altercado’; en Barceló, en DLE; reciben el mismo nom-

bre en B y C zorra así como también en CM, LA, P, V, donde también dicen cualquiera (ALEANR, mapa 

núm. 1111, nombres que se da a la ramera); ambas formas en DLE; la forma de B es cabrón, la de C, 

CM, LA, P, V, cornudo (ALEANR, mapa núm. 1112, nombres que se dan al cornudo), marido a quien su 

mujer le es infiel; por otra parte en los nuevos se usa cabrón ‘insulto’, aplicado a la persona que reali-

za acciones malintencionadas e indignas contra otros. en DLE; tontolculo ‘tonto del culo’. Voz forma-

da mediante tonto el culo, con sincopa de la vocal del artículo, usada como insulto; tontolaba ‘tonto 
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del haba’, voz compuesta, usada como insulto, en Barceló; cabronazo ‘aumentativo de cabrón’, ma-

cho cabrío. Se aplica a la persona que hace malas pasadas, acciones malintencionadas e indignas con-

tra otros en Barceló; DLE con otro significado; en B acabador, esta forma y malgastador en C y 

acabacasas en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1113, nombre que se da al manirroto) que 

gasta el dinero sin tiento; malgastador, acabacasas anotado en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, La 

Puebla, Alquézar, Andolz, Iribarren; comparable al occ. acabador ‘gaspilleur’, Alibert. Podría ser acaba-

casas el primero de los numerosos sustantivos y adjetivos acabados en –as que denotan un defecto 

físico o síquico: brozas ‘basto, zafio’, persona torpe y descuidada, ‘chapucera’, poco cuidadosa al tra-

bajar, ese es un brozas, similar en Ballobar Panticosa, La Puebla, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló; 

Borao habla de su forma pl.; procede de broza ‘maleza’, vid. Para la etimología tenemos varias pro-

puestas: Corominas propone una etimología céltica (una base *BRO(C)CIA, derivada del céltico 

*vroikos); para Wartburg (FEW), procede del latín *BRŬSCIA que derivaría de bruscus (DCVB), (LEIVA, 

2003: 107); el DLE por su parte propone que viene del occ. brossa, y este del gót. *brukja; su deriva-

do brozeras ‘descuidado’, sinónimo de brozas, en BM, La Puebla; zaforas ‘persona zafia, basta, des-

aliñada’. Se registra en los vocabularios aragoneses de Borao, Pardo, Andolz, Barceló; derivado de za-

foras vid. (4.1.2.) zaforoso ‘desarreglado’, sucio, así en BM, Ballobar, VBB; baldragas ‘zafio, descui-

dado’ La Alta Zaragoza, en Barceló. En DLE baldragas ‘hombre flojo, sin energía’; sabanazas ‘persona 

calmosa, bobalicona’; cojonazas ‘huevazos’ con el sentido de perezoso. Persona pausada, cachazuda. 

Barceló da una definición muy acorde a nuestro uso, lo califica de vulgar; afrentacasas ‘tarambana’, 

persona que con su mal comportamiento afrenta a la familia. Figura en Andolz; cagamandurrias 

‘hombre de poco valor, con poco carácter’. Pobre hombre, así en Barceló; barrustas, forma oída prin-

cipalmente en Peñalba ‘balarrasa’. Persona de poco juicio; similar en Alquézar; misma forma en La Alta 

Zaragoza pero no el significado ‘chapucero’; en Ballobar leemos una forma parecida barrustras ‘sucio, 

desaliñado’, pero el significado no es exacto; Andolz por su parte anota barrustès con sentido similar al 

nuestro; soseras ‘necio, soso’. Persona insulsa, carente de agudeza y viveza, Andolz lo localiza en 

Huesca, lo incluye Iribarren; caguetas ‘persona medrosa’, de poco ánimo, cagueta en Panticosa, ca-

gueta, en DLE; caguetes en cat.; trapazas ‘mentiras, engaños de oscuras intenciones’, usado gene-

ralmente en pl. en Barceló; en La Alta Zaragoza escrito trapaza; en DLE trapaza en singular; del por-

tugués trapaça, y este derivado de trapa ‘armadijo, trampa’; cagaprisas ‘impaciente’. Persona ansio-

sa que siempre tiene prisa o que mete prisa a los demás, descrito así en Tarazona ‘activo, aunque em-

barullador’; tocapelotas ‘persona molesta, impertinente, fastidiosa’, que llega a irritar y causar des-

agrado, hace referencia a los testículos, forma que podríamos incluir entre las composiciones formadas 

por verbo y sustantivo, asimismo en Barceló; malaspulgas ‘persona seca y poco sociable’ que se en-

fada o molesta constantemente. Suele decirse que tiene malaspulgas, forma que recoge Barceló; ma-

lastrazas ‘desmañado’, en Barceló; monserga ‘sermón’, parlamento largo y aburrido; en DLE; quizá 

más empleado en plural monsergas pl. ‘sermón’, discurso largo, igual en Barceló, leemos monserga 

en BM, Andolz y en DLE; retolicas, excusas, pretextos, sermones. ‘Discursos’, excesivas explicaciones, 

líos, monsergas. Empleado sobre todo en forma negativa, no me vengas con retolicas en La Alta Zara-

goza; solfas ‘cuentos, chismes’, ¡no me vengas con solfas!; combinación del nombre de las dos notas 

sol y fa (BDELC); respetudo, -a ‘respetable’ que inspira mucho respeto, consta en Borao, Ena señala 

‘engreído’ y ‘que impone respeto’; sopazas ‘torpe, boba’, persona de pocos alcances, en BM, La Pue-
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bla, Andolz, Iribarren, Tarazona; voceras ‘vociferador’; en el DLE escrito tanto con ‘v’ como con ‘b’; 

rabietas ‘cascarrabias’, en La Puebla; esgarramantas ‘individuo muy descuidado’, consta documen-

tado en Panticosa, y en otros documentos; pamplinas ‘tontería’; habladas ‘habladuría’, comentario 

público, lo se de habladas ‘de oídas’; sonajas ‘habladurías’, tonterías, sonajas en Ballobar, Andolz; 

desaforau ‘bruto’, torpe / ‘despreocupado’; forma anotada en CM y LA cerrupio ‘sucio, de malas ma-

neras’; mal acatrachau ‘desaliñado’, vid. acatrachau, Arnal Cavero escribe acotraciau, forma que re-

coge Rohlfs; desiria ‘desidia’; desirioso ‘desidioso’; es un proceso de neutralización de la lateraliza-

ción del fonema /r/ a una variante [l], se trata de un cambio fonológico en la articulación de una con-

sonante; zalapastro ‘cualquier cosa hecha toscamente’, sin arte; zarrapastro en el DLE, referido a 

persona, derivado de zarria; zalapastroso ‘que hace las cosas mal’ que hace zalapastros, las cosas 

mal, como zalapastrero; también el DLE recoge zarrapastro; zaborrero, a ‘chapucero’, poco cuidado-

so, consta en BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Panticosa, Tarazona, Borao, Andolz; zaborre-

ro, en el DLE, 1. adj. Ál. y Nav. Dicho de un obrero: Que trabaja mal y es chapucero; zaburrero como 

zaborrero, así en BM; zaborrería ‘chapucería’; palabras compuestas de zaborro / zaborra; calzona-

zos ‘hombre poco resuelto’; se lee en el DLE; devoro / deboro ‘destrozo’ / ‘destrozón’ a veces se per-

sonifica atribuyéndolo a personas, principalmente los niños, que destrozan en exceso, ropa, zapatos, 

etc., que deboro de muchacho, así mismo en La Alta Zaragoza, Andolz; Borao lo escribe con ‘v’, en BM 

escriben deborón; Iribarren anota las dos formas devoro con el mismo sentido y devorón, -ona ‘muy 

devoro’ en grado mayor; así como devorar / deborar ‘destrozar’, desgastar, romper que también es-

cribe Iribarren, Borao lo escribe con ‘v’; escrito con ‘b’ en Ballobar; con lo que una vez más observa-

mos la vacilación ortográfica; cafre ‘bruto’; cafrada ‘salvajada’; cafrería ‘brutalidad’; hacer l’animal 

‘hacer gamberradas’; en catalán, 3 a) Fer l'animal: obrar irracionalment, sense moderació (DCVB); 

aguantaderas ‘aguante’, buen carácter para aguantar bromas. Condición moral para resistir contra-

riedades. Tolerancia, Andolz; consta en el DLE; tener aguantaderas ‘tener buen carácter, ser pacien-

te’, consta en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez dice: tener buenas / malas / pocas o muchas aguantaderas, 

tener pocas aguantaderas ‘no saber aguantar bromas’. Iribarren, tener muchas aguantaderas: mucha 

paciencia, calma o aguante, Barceló, en DLE; malaíndole ‘mal carácter’, malaíndole consta en La Alta 

Zaragoza; su contrario dadoso ‘generoso’, dadivoso, consta en La Puebla, Andolz; términos homólogos 

como purnetas / purnillas ‘cizañero’, provocador / ‘susceptible’; incordiador ‘molesto, importuno’; 

cizañero que busca pelea, enemistad, lo registra el DLE; cizaña ‘cuento’, chisme’, en común con Alia-

ga Jiménez; cizañoso ‘cizañero, provocador, incordiador; cismero ‘provocador’, en Antillón, escrito 

con ‘z’ en La Alta Zaragoza; faltón ‘provocador’, que ofende, molesta o muestra desprecio; reblar 

‘claudicar’. Ceder, cejar, titubear ante algo por falta de ánimo, echarse para atrás, claudicar. Doblegar-

se, acobardarse, rendirse, transigir ante algo. Usado por lo general en frase negativa: no rebleis nunca 

‘no os rindáis, no os echéis para atrás’. No detenerse ante nada y llevar adelante su idea, de uso en 

BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren; consta en DLE 

‘retroceder’. Del lat. *revirāre; echarle a uno el sello ‘juzgar su carácter y condición’; redrar ‘desis-

tir’, el DLE recoge este verbo, pero dice desusado, enviando a arredrar; en B dicen payasa en C pre-

sumida y en CM, LA, P, V, pincha (ALEANR, mapa núm. 1114, nombres que se dan a la coqueta); pin-

cho, -a ‘presumido’, elegante, apuesto, vas mu pincho, así consta en Ballobar, Alvar, Andolz, Iriba-

rren; pincho ‘valentón’, persona muy echada para delante, con los dos sentidos en BM, no t’agas el 
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pincho -pincho mote en Castejón de Monegros-; biemplantau ‘apuesto, distinguido, seguro de sí 

mismo, firme’, biemplatáu escribe Barceló; en CM, LA, P, V, payasa ‘tonta’, vid. (ALEANR, mapa núm. 

1130); despepitada ‘descarada’, habladora; ddeessppeeppiittaa((rr))--ssee > despepitase ‘espabilarse en la con-

versación’; esgañitase ‘desgañitarse’, hablar vociferando, esgañitarse en Neira; sin respuesta en B y 

C en los últimos cuatro municipios CM, LA, P, V, dicen charro (ALEANR, mapa núm. 1115, nombres que 

se dan al que viste con mal gusto), ropa de varios colores. Ropa de varios colores, charro ‘basto, tos-

co’, ‘aldeano de mal gusto’ vocabulario familiar emparentado probablemente con el vasco txar ‘malo’, 

‘defectuoso’, ‘débil’, ‘pequeño’ y tomado de esta voz vasca o heredado de una ibérica correspondiente; 

-charro es un mote en Peñalba-. Corominas habla de charro como vocablo familiar tomado del vasco 

txar ‘defectuoso, débil’, obteniendo zarrio; o heredado de una voz ibérica correspondiente de la va-

riante vasca za(h)ar procede zarria vid. zarpa, (DCECH); zarria ‘cualquier cosa vieja’, el DLE, como 

Corominas, propone el vasco txar ‘defectuoso, débil’; zarrias pl. ‘harapos’; zarrioso, -a ‘harapiento, 

mísero’; zarrioso, -a, en La Puebla; en DLE pero no significa igual; pingo ‘trasto que no se emplea y 

estorba’ o ‘trapo viejo y sucio’; apuntamos en B andrajos en C esgarrones y en CM, LA, P, V, zarrios 

(ALEANR, mapa núm. 1116, andrajos, harapos), objetos, trastes inservibles. Cosa inútil o de escaso va-

lor, La Alta Zaragoza; en DLE; en oc. andralh, derivado andralhos, -osa, Alibert; malcontau, -ada ‘es-

caso’; escarransido ‘raquítico’, ‘escaso’, en Maella escarransit, -ida; sin respuesta en B, gandula en 

C, mandria en los otros CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1117, nombres que se dan a la mujer poco 

hacendosa), anotada en Caspe, Barceló, en cat. màndria que al parecer se refiere al hombre (DCVB) 

(5.1.1.3.), Mott en entre los sufijos en -án(o), anota mandrián ‘perezoso’; en cat. mandria home apo-

cat, mancat de ganes de treballar, mandra ‘pereza’ (DCVB), en occ. mandra fig., femme paresseuse, 

Alibert; del italiano màndria ‘rebaño’ empleado desde su origen como término despectivo; a su vez el 

ita. viene del gr. mándra ‘redil, establo’ (BDELC). Meyer 5290 mandra ‘manada’; ital. mandr(í)a; span. 

mandria; recogido en el DLE tiene un significado que difiere del castellano en su primera acepción 

‘apocado, inútil y de escaso o ningún valor’, mientras que la segunda acepción la considera como pro-

pia de Aragón, 2. adj. Ar. Holgazán, vago. Se usa también como sustantivo. Quizá proceda del italiano 

mandria ‘rebaño’, empleado ya en el idioma de origen como término despectivo hablando de gente bo-

rreguil (DCECH) al ser común con los términos que poseen el occitano y el catalán, cabe pensar en una 

evolución paralela con estos últimos, occitano: mandrì, mandrilh, Palay, y mándria en catalán (DCVB); 

mandria ‘pereza, holgazanería’ como en BM; suponemos de donde deriva la forma cachamandriar 

‘holgazanear’; así respondieron en LA y P espericueta ‘mujer desenvuelta’; galbana ‘holgazanería’. 

Pereza, desgana momentánea para hacer las cosas; en DLE; galbanudo ‘perezoso’; galbaniar ‘holga-

zanear’ con pereza, estar perezoso; pijaito, -a ‘señorito’, cursi, en sentido despectivo; presuntuoso, 

engreído, igual en La alta Zaragoza, Aliaga Jiménez la describe así ‘todo el que lleva pantalón’ -pijaito 

es un mote en Candasnos-; pijaitiar ‘hacer el señorito’; señoritango ‘despectivo de señorito’; forma 

apuntada en CM y LA garulo ‘denominación despectiva a una persona’; rufo, -a ‘altanero’, de fuerte 

personalidad, se pone rufo, se dice de quien responde en tono agresivo, amenazador, rufo, en el DLE, 

3. adj. Ar. rozagante (// vistoso); te cogerá el coche pillador, ‘expresión de amenaza que nos hacían 

los padres o familiares cuando querían que no nos fuéramos lejos’, en Tarazona viene anotado un jue-

go llamado ‘A la banda pilladora’, que he asociado sin que tenga un carácter científico, más bien, esta 

anotación, supone un apunte para el recuerdo; andará la vara ‘expresión que indica amenaza’, igual 
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en Ballobar, como llegues tarde andará la vara; vara ‘mango fijo del látigo’. Borao anota vara dicien-

do: “Látigo, zurriago: se toma la parte por el todo.”, Iribarren lo anota como de uso en Aragón y como 

medida de longitud diferente a la Castellana; en el DLE figura: vvaarraa  ddee  AArraaggóónn 1. f. Medida de longitud 

que equivale a 772 mm.; Andolz escribe bara ‘medida para tejidos con una longitud, en casi todas las 

partes, de cuatro palmos; varada ‘varazo’, golpe dado con la vara; escrito barada en BM; menazar 

‘amenazar’; orgullosizo ‘soberbio’, altanero; fanfarria ‘jactancia’, lujo, fanfarria en BM; fanfarria, 

DLE, 4. m. Ar. Persona que se precia y hace alarde de valentía o de otros valores); fantuchada ‘fan-

tasía’, idea o expresión a veces presuntuosa; fantuchear ‘fantasear’; fantuchero ‘fantasioso’; fueros 

‘arrogancia’; tener fueros ‘ser arrogante’, menudos fueros tiene!; rozero, -a ‘campechano’, afable, 

sencillo dispuesto para cualquier broma o diversión. Que le gusta comer de todo y hablar con todos. 

Sencillo en el trato y en el comer; rocero en el DLE 1. adj. Ar. y Nav. Dicho de una persona: Ordinaria 

o aficionada a tratar con gente inferior o baja; ser de buena boca ‘gustarle a uno todo, ser buen 

comedor. Comer de todo y con apetito; anotado en Andolz; comedora ‘persona con mucho apetito’; 

en DLE; niquitoso, -a ‘escrupuloso’, aprensivo, que tiene rarezas ‘sobre todo al comer’. Meticuloso 

que se molesta por causas pequeñas; la descripción que da el DLE de niquitoso es similar a la que lee-

mos en Borao, Nagore en Notas ‘dengoso, escrupuloso, preocupado por detalles intrascendentes’; ni-

quitoso, en DLE 1. adj. Ar. Dengoso, minucioso; Ena Bordonaba anota saque ‘apetito’ y la expresión 

tener buen saque ‘tener buen apetito o beber mucho’. Borao recoge la expresión, Iribarren, en el DLE 

loc. verb. coloquial sin localizar, vaya saque tiene el fulanito ‘persona que es muy comedora o bebe 

mucho’; furo, -a ‘arisco, huraño, muy fiero’. Se aplica tanto a animales como a personas. Si se refiere 

a los animales, se dice principalmente del toro o las vaquillas, que es ‘bravo, va’, en Barceló referido a 

animal furo, animal indómito, difícil de domesticar o domar / ‘fiero, -a’; El DLE en su acepción 2 lo lo-

caliza en Ál., Ar. y Nav. ‘furioso, fiero’ y en la 3 como de Ar. ‘dicho de un animal sin domar’ ; del bajo 

lat. FURO ‘hurón1’; FURA, forma femenina, en origen con el sentido de ‘ladrón’ posteriormente ‘fura’; se-

co, -a ‘arisco’ poco afable en el trato; en DLE; fierizo ‘terrible’; suyo, -a ‘retraído’, poco comunicativo, 

es muy suyo; SĬBĪ, dativo del pronombre reflexivo de 3ª persona; en romance SIBI, fue sustituido por SĪ 

según el modelo de MĪ del lat. clásico MIHI, forma del pronombre de 1ª persona. Se procede del antiguo 

acusativo SĒ y suyo, antes súo, del lat. SŬUS (BDELC); ser muy suyo ‘persona solitaria’, esquiva, hui-

diza; suyizo ‘peculiar’, introvertido; parau ‘tímido’, callado, lento; parau, da ‘desocupado, parado’, 

como en La Puebla; camansio, -a ‘lento, -a’; anotada en CM cutio ‘callado, reservado’; cojonera 

‘persona algo gansa y simple’: está hecho un cojonera, como en Ballobar; poca sustancia ‘persona 

sin fundamento’. También se usa como palabra despectiva: tonto, simple, necio; o su variante poca-

sustancia ‘soso’, insensato; sinsustancia ‘insulso’, falto de gracia y viveza; sinsal ‘persona insulsa, 

sosa, carente de agudeza y viveza’, es un sinsal consumau, un auténtico desustanciau; sosada ‘dicho 

o hecho que tiene poca gracia o carece de interés, igual en BM; sota ‘mujer descarada, deslenguada, 

severa, marimandona’, definición similar la leemos en Borao, Iribarren quien aclara que en Navarra no 

se aplica a la deshonesta, en nuestra zona tampoco; el DLE ‘carta de la baraja’ / ‘mujer insolente y 

desvergonzada’; en cat. 2. 1. sota como ‘carta’. y / 2. 2. ‘mujer de mala vida’ (DCVB); ababol ‘inge-

nuo’, simplón, en sentido figurado, además del sentido propio de ‘amapola’; respaldada en BM, Ballo-

bar, Borao, Alcolea, La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín, por Andolz, Barceló; en el DLE leemos 2. 

m. Ar. y Nav. Persona distraída, simple, abobada; peranso ‘persona que carece de viveza’; maduro, -
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a ‘pazguato, simple, tonto’, como en Ballobar, La Puebla, Amdolz, Barceló, miá si dejas de ser un ma-

duro y espabilas una miaja; con este significado madur en cat. en su acepción 8; en occ. madur, ura, 

adj. mûr, mûre / fam. un peu fou, folle (DGLO) / maduro, -a ‘maduro’ < de MATŪRU con este otro sig-

nificado lo encontramos en Haensch; matraco, -a ‘paleto’. Persona tosca, en Aliaga Jiménez, Andolz, 

Barceló, Iribarren; jauto, -a ‘insulso, soso’, en sentido real y figurado: ‘Guiso insípido’, sin sal; lo re-

cogen en BM, en Ballobar, Alcolea, La Puebla de Castro, la Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Bar-

celó, Collellmir, Peralta, Borao, Iribarren / ‘Persona de poca viveza, gracia e interés’, en Aliaga Jimé-

nez, el DLE recoge la primera acepción como aragonés, vid. En líneas generales referido tanto a comi-

da, como a personas, Pardo, Andolz, referido a la comida el ALEANR, lo recoge en el mapa núm. 876, 

comida, siendo desustanciada, sosa, jauta las tres formas de B, desustanciada la de C y jauta en 

los siguientes CM, LA, P, V, ‘insípida’ sosa. Persona sosa. Se trata de una forma mozárabe, vid.; y su 

derivado jautada ‘tontería’; botinchar ‘presumir’ / ‘enojar’; anotamos en LA y P la forma botinchau, 

-ada ‘orgulloso’, pedante / ‘enojado’, persona que se enfada sin motivo o por muy poca cosa; con este 

segundo significado se lee botinchado, -ada, en Aliaga Jiménez; botinflau, -ada ‘engreído’, así consta 

en Andolz; güeco s. ‘hueco’, consta en Ballobar, Castañer, Iribarren / güeco, -a adj. ‘hueco, -a’ / ‘or-

gulloso’, ufano, con este último significado consta en Ballobar, Barceló; güecura ‘oquedad’ / ‘vanidad’ 

con los dos sentidos la recoge Iribarren; echau p’alante ‘decidido’. Atrevido / ‘presuntuoso’. Arrogan-

te; fantesioso ‘presuntuoso’, ilusorio; forma anotada al menos en LA y P fachenda ‘orgullo’, chulería, 

presunción, jactancia, exceso de vanidad, como en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, en DLE; o su deri-

vado fachendoso, –a en C y en LA ‘presuntuoso’, presumido, vanidoso, en BM, Ballobar, Alcolea, La 

Alta Zaragoza, Andolz, Barceló la recoge con un sentido no exacto; en DLE, -fachendo mote en La Al-

molda-; fardada ‘fanfarronada’. Pedantería, fardada como en Caspe, Barceló; en DLE: Presumir, jac-

tarse, alardear; farruco, -a ‘vanidoso’, engreído y retador; en DLE; estirau, -ada ‘abundante’ / ‘vani-

doso, -a’. Aliaga Jiménez define esta forma ‘macilento, flaco, descolorido, ojeroso’; con el significado 

de ‘vanidoso’, en DLE; estandarte ‘persona vanidosa’, como en Ballobar, Andolz / ‘alto y delgado’ co-

mo en Tarazona, Iribarren; en B y C coinciden diciendo doña perfecta ‘mujer vanidosa’, satisfecha de 

sus aptitudes y talento, esa, es doña perfecta; alinear ‘rectificar’. ‘Corregir’, forzar a alguien a obrar 

bien, a ese ya le alinearía yo si me dejaran!, anotada en Andolz; rreemmeeddiiaa((rr))ssee > remediase ‘arreglár-

selas’; B y C dicen charrador en los nuevos CM, LA, P, V, nos dicen charrador, -a (ALEANR, mapa 

núm. 1118, charlatán), persona que habla mucho, incluso cuenta lo que no debe, ‘indiscreto’, charra-

dor la encontramos en Coll; Pardo; Badía; Barceló; Ena; Leiva; Andolz; Aliaga Jiménez, Coll y Altabás; 

Iribarren, La Alta Zaragoza. Desciende del verbo charrar, vid.; Collellmir; charrador, -a compartida con 

BM, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, Antillón, Tarazona; charradó documentada en Aliaga Jiménez, 

Alvar; xarrador, -a en Maella; charraire ‘hablador en exceso’, charlatán, dicharachero, lenguaraz, 

hombre que habla mucho que lo cuenta todo; en Barceló, La Alta Zaragoza; Gargallo Gil en el Rincón 

de Ademuz, plantea que deriva de charrar y el sufijo –aire < del lat. -ATOR, introducido desde el pro-

venzal, extendiéndose al catalán donde goza de gran vitalidad; xarraire en Maella; en cat. xerraire 

(DCVB), vid. (ALEANR, mapa núm. 1118); charrar es la forma común a todos los pueblos B, C, CM, LA, 

P, V (ALEANR, mapa 1119, charlar), Hablar de forma distendida, conversar. Hablar demasiado; forma 

muy generalizada y extendida en Aragón: en BM, Ballobar, Alcolea, Antillón, La Alta Zaragoza, Alqué-

zar, etc. Haensch la considera aragonesa; comparables con las formas facilitadas por Haensch: en ara-
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gonés: charrar ‘hablar mucho, charlar’ igual en murciano y navarro; xarrar en Maella; cat. xerrar; 

prov. y gasc. charrà ‘jaser, bavarder, babiller’; Contenido en Aliaga Jiménez; Collellmir anota esta for-

ma en Caspe y la forma cherrar en Maella; se lee en Peralta; Borao; Casacuberta-Corominas; Pardo; 

Badía, Wilmes, Andolz; Iribarren. Probablemente de origen onomatopéyico a partir de char-, de la que 

también proceden el catalán xarrar (DCVB); en occitano charrar ‘bavarder’ (DGLO), y charrar ‘causer, 

bavarder’, registra Alibert. Entre los derivados destacamos los similares: charrada ‘causerie, bavarda-

ge’; charraire ‘causeur, bavard’. De etimología onomatopéyica, vid. charlar, Alibert; el DLE contiene es-

ta palabra pero su primer significado no es exactamente igual y el segundo, lo considera vulgar, 2. intr. 

vulg. charlar. Voz de creación expresiva, probablemente del it. ciarlare íd. (BDELC); y sus derivados 

posverbales; charrada ‘conversación de carácter distendido, charla prolongada, cuenta con suficientes 

referencias: en varios pueblos monegrinos, Ballobar, Andolz, Coll y Altabás, Alcolea, Antillón, La Pue-

bla, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Barceló, Leiva, Scholz. Creado sobre charrar, vid. Creada de la 

raíz onomatopéyica char-, de donde proceden el catalán xarrar, el gascón y el provenzal charrar este 

último muy vivo según G. Rohlfs, Diccionario; en occ. charrada n. f. ‘bavardage’, ‘charade’ (DGLO); 

charreta ‘conversación’, estar de charreta, ‘estar de conversación’, en Barceló; charradeta ‘conversa-

ción breve’, cruce de palabras, consta en La Puebla, La Alta Zaragoza; charretas ‘hablador’, par-

lanchín, en Panticosa incluido entre los sustantivos-adjetivos terminados en –as, se usa igual para el 

masculino y el femenino y preferiblemente en plural aunque designe singular; o las locuciones echar 

la charradeta ‘hablar un rato’; a escuchetas ‘al oído’ consta en La Puebla; o formando locución cha-

rrar a escuchetas ‘hablar en voz baja’ sin que otra persona se entere, charrar a escuchetes ‘Hablar 

al oído’ en La Alta Zaragoza; igual forma en todos los municipios; charrutiar ‘charlar’, hablar mucho y 

sin sentido, en BM, Andolz, Barceló, semejante en Ballobar, en La Alta Zaragoza ‘balbucear, empezar a 

hablar’; -en sentido irónico en LA llaman callao, como mote, a una persona que habla mucho-, así, 

con el mismo sentido irónico, en P, también se le dice como mote boqueta a una persona muy reser-

vada que no habla nada-; bienmandau, -ada ‘obediente. bienmandado, en DLE; malmandau, -ada 

‘desobediente’ niño que no obedece a los recados; malmandado, en DLE; pocofundamento / poco 

fundamento ‘sin criterio con poco juicio’, que se deja manejar, en Barceló: rebordenco ‘persona 

tramposa’; ser de mala clase ‘ser mala persona’, en BM, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Barceló; 

rebordizo ‘persona de mala fe’, de mala idea o intención; governudo, -a ‘marimandón, autoritario’, 

que le gusta mandar más de la cuenta, en La Alta Zaragoza; governanta ‘que tiene disposición para 

gobernar’; mangoniar ‘mangonear’, mandar a los demás, en Ballobar; mangonear deriva del lat. MAN-

GO, -ŌNIS ‘traficante, charlatán’ (BDELC); dominanta ‘mujer a la que le gusta mandar’, forma femeni-

na de dominante; serviciala ‘complaciente’, forma femenina de servicial; serciciala en occitano, Ali-

bert; crianza ‘educación’, formación, en DLE con otro significado, en cat. criança (DCVB); y su contra-

rio sincrianza ‘maleducado’, consta en Tarazona, en cat. malacriança (DCVB); prencipios ‘sensatez’; 

modos ‘modales’, no son modos, ‘maneras de comportarse, modales’; modoso, -a ‘formal, educa-

do’; pocosmodos ‘maleducado’ en La Alta Zaragoza. Consta de poco, latín PAUCU íd., y modo, latín MO-

DU ‘manera, género’ (DCECH), vid. Andolz; asalvajau ‘asilvestrado, sin civilizar’; similar en occ. assal-

vatgir ‘devenir sauvage’, Alibert; navegar ‘moverse, trajinar, trabajar’ / ‘valerse por sí mismo’, por ca-

sa aún se navega bien, en Ballobar escrita con ‘b’; navegos ‘ocupaciones, quehaceres cotidianos’, en 

Andolz escrito con ‘b’; andada ‘caminata’, recorrido y en ocasiones excesivo y fatigoso al hacerlo an-
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dando, buena andada t’ as pegau, figura en Andolz y El Rincón de Ademuz; revoltilla ‘paseo corto’, 

damos una revoltilla / ‘vuelta completa, girando sobre uno mismo, dada con mucha rapidez’, no des 

tantas revoltillas que te vas a marear, observamos la posible vacilación ortográfica revoltillo en BM / 

revoltillo anota Barceló; tardana y también mote ‘tardía’, fruta o productos que aparecen después del 

tiempo normal; tardanero, -a ‘tardón, -ona’, persona que siempre llega tarde a todos los sitios; simi-

lar en cat. tardaner, -a ‘tardà’ (DCVB) hacer tarde ‘llegar tarde’. Ir con retraso; costar ‘tardar, durar’; 

que no ‘hasta que no’, que no haiga cosecha no vendrá; puesto ‘sitio, lugar’; en el puesto de ‘en lu-

gar de’; hacer cabida ‘hacer sitio’; templa, -Ada ‘templado, -a’ / ‘ligero, rápido en la acción, ágil’ / 

‘diligente, espabilado’, este zagal es mu templado ‘espabilado, listo’); estar templa, -ada ‘estar ágil’; 

ir templau, -ada ‘actuar rápido’; jilguero ‘ágil, resuelto’, / está como un jilguero; o su derivada 

jilguerillo ‘ligero’; fanfarrón es la forma anotada tanto en B como en C, en los nuevos pueblos CM, 

LA, P, V, farute (ALEANR, mapa 1120, bravucón), engreído, presuntuoso, anotada en Barceló. Posible-

mente del fr. héraut, y este del franco *heriald ‘funcionario del Ejército’, vocablo que fue castellanizado 

en la forma faraute con el sentido de ‘interprete’, ‘mensajero de guerra’ de donde paso al francés fa-

raud ‘farolero’ (s.v. heraldo) (1974);641 y sus derivados farutada ‘acción propia de personas farutes’; 

farutiar ‘presumir en exceso’; estroligo ‘obstinado, discutidor insensato’, falto de razón y disculpa; 

amodorrar ‘atontar’. Falta de sentido (5.2.4.); en occ. amodorrar (s'), occ. a + modorro + ar, du 

basque modorro; en cat. amodorrir, Alibert; aappaabbiillaa((rr))--ssee > apabilase ‘aturdir’, hacer perder la con-

ciencia. Igualmente en BM, similar en Andolz; el DLE lo anota como de Aragón y Murcia, vid.; apabi-

lau ‘adormecido’, casi aturdido. Consta en Andolz; apamplau, -ada ‘atontado’. Despistado, emboba-

do, que no está pensando en lo que hace, igual BM, en la Alta Zaragoza, apabilado en Borao; se trata 

de una forma generalizada cchhuuppaa((rr))ssee  eell  ddeeddoo > chupase ‘l dedo ‘estar en Babia’; agatolinao ‘aton-

tao’ forma anotada solo en CM; tracamandear ‘entrometerse, curiosear’, tracamandear; tracaman-

dero ‘entrometido, curioso’; idioto ‘estúpido’; atontolinau, -ada ‘imbécil’; tiparraco, a ‘desprecia-

ble’, en DLE; aforros ‘destreza, aptitud’. Generalmente se usa en sentido negativo y en plural: no te-

ner aforros ‘no tener condiciones o valor’; aforros ‘capacidad, aptitud’ (VBB); uso generalizado en sen-

tido negativo en Tarazona; podría estar relacionada con aforrar en cat. formada a partir de forro (del 

árabe ḥurr ‘libre’) (DCVB); cereño ‘fuerte, valiente, infatigable’, zereño en BM; vid. Dicho. Rohlfs; Con-

tribuciones: cereño (-égno / arag. –eño < -ignus); cereño en el DLE, 1. adj. rur. Ar. Fuerte, duro, re-

sistente; ser de rompe y rasga ‘ser decidido’, enérgico; lebrel ‘persona valiente, intrépida, resisten-

te’, consta en Andolz, forma con alto nivel metafórico por semejanza al perro del mismo nombre quien 

a su vez recibió ese nombre debido a sus condiciones físicas al ser muy idóneo para la caza de las lie-

bres; airoso ‘garbo, brioso’ como en Barceló, como el DLE ‘garboso, gallardo’, que hace algo con luci-

miento; amolar ‘fastidiar’, estar impertinente. Provocar una situación difícil / ‘afilar’, sacar corte o 

punta a un instrumento en la muela, en el DLE; convive con esmola (5.4.); consta en Andolz con los 

dos significados en BM y Ballobar sólo con el primero; y sus derivados amolao, -ada / amolau ‘can-

sado, triste, debilitado, medio enfermo’, estoy amolau, no m’encuentro miaja bien, con este sentido lo 

registra Borao, Barceló / ddeetteerriioorraaddoo, roto, esta cadiera está amolada. En el DLE amolar 3. tr. coloq. 

Fastidiar, molestar con pertinacia. Usase también como pronominal, ‘fastidiar con obstinación’; estar 

amolau, -ada ‘estar achaquiento, enfermo’, hi estau muy amolau este tiempo atrás, vid. locuciones 
                                           
641 COROMINAS, Joan 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed. Editorial gredos Madrid. 
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verbo nominales y expresiones verbales integradas por el v. estar; amolate ‘fastídiate!’ , joróbate; 

amuelate ‘fastídiate!’, joróbate, dos formas que conviven; valer pocas perras ‘estar bastante enfer-

mo’, débil; la forma común a CM, P y V es corromper en LA nos dijeron la misma forma corromper y 

nos hicieron una frase con su uso, me corrompe las oraciones, ‘molestar, incomodar, asquear’, huele 

que corrompe; me corrompe con que le venda la casa, anotada en Borao, Barceló, corrompre en Mae-

lla; del lat. CORRUMPERE ‘corromper’ / fig. ‘hastiar, fastidiar’; corromper, en el DLE, 6. tr. coloq. Ar. y 

Nav. Incomodar, fastidiar, irritar; escamau, -ada ‘descontento, disconforme, dolorido’, m'en fui esca-

mau ‘ofendido’, se lee en La Puebla; jibar ‘fastidiar, molestar’; jibar, Arnal Cavero en Alquézar. Excla-

mación que indica sorpresa agradable, dolor inesperado. Quiere parecerse a ¡hola! muchas veces, pero 

tiene más analogía con otra palabra que... no debemos escribir, vid. ¡jibo! jibaros, jibate; gibar, con 

g en el DLE; jibau, -ada ‘fastidiado, molesto’ / ‘enfermo’, delicado de salud, estar jibau, -ada; joder 

la marrana ‘fastidiar’, la compartimos con Ballobar; dengue ‘delicado’, enclenque; hacer la santis-

ma ‘molestar, importunar’. Causar un perjuicio, una mala pasada; aborrecer ‘molestar, cansar’. ‘In-

comodar’, le aborreció con tantas preguntas. Hi hecho tantos viajes a la herrería sin que m’haigan 

arregláu el aladro qu’estoy aborrecido, así mismo en BM, Collellmir, Barceló, Iribarren, Borao; se usa 

también de forma pronominal, me aborrezco de tanto limpiar la casa; en cat. avorrir, (DCVB); en occ. 

aborrir, Alibert; del lat. ABHORRĒRE ‘tener aversión a algo’ (BDELC); su derivado aborrecido, -a ‘hastia-

do, cansado’, estoy aborrecido de este trabajo; usado de forma familiar aborrecidico, -a ‘estar harto 

de alguna acción’, aborrecidico me tiene…; atosigar ‘molestar’. Agobiar insistentemente; en DLE; dar 

la tana ‘dar la lata’. Aburrir. Cansar. Incordiar. Fastidiar, así en Caspe Barceló; semejante en Ballobar: 

hacer la tana ‘molestar’. Importunar, con el mismo sentido fer a tana en la Alta Zaragoza hacer la ta-

na lo recoge Aliaga Jiménez en sus Documentos sin localizar; hacer tana en Tarazona ‘trocar’, vid. ex-

plicación en: la tana ‘muy antiguo’, hace mucho tiempo; bueno está el patio para indicar ‘que la si-

tuación está mal’, igual en Andolz; engulema ‘Infortunio’, panorama o situación problemática, compli-

cación en la que uno se ve envuelto, engulema en BM, La Alta Zaragoza; visaje ‘extravagante que 

hace tonterías’. Ropa llamativa que no cae bien, bisaje con ‘b’ en Andolz, visaje así escrito lo anota Iri-

barren; confirmado en LA y P desajerar ‘exagerar’, desajerar forma compartida con BM, La Alta Za-

ragoza, Andolz, desajerá en La Puebla, desagerar en Barceló, Iribarren; los mismos lugares desajerau 

‘exagerado’, desajerau figura en BM, La Alta Zaragoza; aparatador, -a ‘el que aparata’, exagerado; 

convive con aparatero, -a ‘aparatoso’. Exagerado, persona que hace mucho aspaviento y comentario 

de cualquier pequeño acontecimiento o circunstancia, igual en BM, La Alta Zaragoza, Iribarren; apara-

tar ‘exagerar’, aparatear en BM, Tarazona, La Alta Zaragoza, Iribarren, Andolz anota las dos formas, el 

DLE aparatar en su uso pronominal como usado en Aragón, 2. prnl. Prepararse, disponerse. En Ar., 

usado especialmente hablando del cielo cuando anuncia inminente lluvia, nieve o granizo; aparatos 

‘aspavientos’, gestos desmedidos por cualquier cosa sin importancia, exageraciones gesticulares exce-

sivas; aparato, del lat. APPARATUS, -US íd. (BDELC); se usa generalmente en plural, hacer aparatos 

‘gesticular exageradamente’. Consta en BM, Ballobar, en La Alta Zaragoza, Borao, Andolz, Iribarren; 

pasada ‘cosa o algo excesivo, exagerado, desproporcionado’; quejicas ‘quejica’. Quejoso, que se que-

ja constantemente y hasta sin motivos, eres un quejicas; quejón, -a ‘quejica’ que se queja mucho y 

sin razón; suplicaciones ‘súplicas inoportunas’; aattuurrrruullllaa((rr))--ssee > aturrullase ‘azorarse’, ponerse ner-

vioso, inquieto. Precipitarse al hacer las cosas, actuar sin pensar y demasiado impulsivamente. No sa-
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ber conducirse con tranquilidad, en La Alta Zaragoza; en DLE; en CM, LA, P, y V, nos dicen cabilar 

‘pensar para recordar algo que no se recuerda’. Discurrir, y cavilar es un mote en La Almolda, cabi-

lar se lee en Ballobar; con significado aproximado y con ‘v’, en el DLE; hacer memoria ‘recordar’, 

hacer a la memoria; pender ‘depender, consistir’ en La Alta Zaragoza; escalabrar ‘descalabrar’ 

hacer o hacerse daño por un golpe, se lee en Neira; crisma ‘cabeza’, parte superior del cuerpo, para 

quieto, mía que te vas a romper la crisma, ‘descalabrarse’, crisma, en DLE; escrismar ‘descrismar’, desca-

labrar, herir en la cabeza. Consta en BM, Andolz, Borao; poca crisma ‘persona de poco juicio’; loca-

res ‘persona alocada’, sg. y pl., compartido con BM y Andolz; aattaabbaallaa((rr))--ssee > atabalase ‘ponerse ner-

vioso, actuar de forma irreflexiva’. Preocuparse: no te atabales ‘no te preocupes’, en La Alta Zarago-

za; atabalau ‘alocado, irreflexivo’, en La Alta Zaragoza; atabalicos ‘preocupaciones pequeñas’. Malos 

trances, situaciones comprometidas; ‘ilusiones’ en Aliaga Jiménez; con este sentido la localizamos en P 

cerolla ‘preocupación’, en BM, en Arnal, escrito con ‘z’ zerolla, Aliaga Jiménez acerolla, Barceló; pro-

cupar ‘preocupar’; procupau, -ada ‘preocupado’; procupación ‘preocupación’; esbatullase ‘atolon-

drarse, alterarse’, eessbbaattuullllaa((rr))--ssee; esbatullau, -ada ‘atolondrado’, alterado, poco reflexivo; esventau, 

-ada ‘atolondrado’; rebrincar ‘alterar’. Enojar. Excitar. Enfadar. Fulano ha recibido una noticia des-

agradable y deseguida s’ha rebrincáu de malas maneras; en Aliaga Jiménez, Barceló, está que rebrin-

ca; aturrullau ‘irreflexivo’, impetuoso, atolondrado; conviven ambas formas pero en CM dicen más 

estorrolón / torrollón ‘torpe, persona impulsiva’ que no piensa las cosas antes de hacerlas. Atolon-

drado; sin duda en sentido figurado; en La Alta Zaragoza y Leiva escribe torrullón; Corominas la rela-

ciona con el altoaragonés torrullo, vasco torroilo, catalán torroll ‘clavija que une los dos extremos del 

arco del cencerro’, ‘clavija del yugo’, castellano turullo ‘cuerno que usan los pastores para llamar y 

reunir el ganado’, voces que responden a un origen onomatopéyico (DCECH); cambalache ‘confabula-

ción maliciosa’, contra alguien, entre varias personas; gabacho, -a ‘falso, cobarde’ / ‘francés’ en sen-

tido despectivo, esta última acepción en DLE, que plantea como origen occ. gavach ‘que habla mal’; 

anotada entre los occitanismos (NAGORE, 2001: 141); Alvar aúna los dos sentidos y lo escribe con ‘v’. 

Según le Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes en gascón “gabach ‘étranger venu du Nord’; 

gabàchou, gabàtchou, -e ‘gavache’; syn. de rustre, de grossier, sans éducation” (Palay, S. 1974). para 

más información sobre gabacho vid. (Colón, ELH, 1966, p. 176); gallego, -a ‘miedoso’, de poco valor; 

Alibert recoge galhego, pero no es el mismo significado; poca sangre ‘cobarde’, persona con poco co-

raje o energía; mala sangre ‘irascible, mal genio’, malasangre, en DLE; meduco en B, cobarde en C 

y falso en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa 1121, cobarde) que se achica ante cualquiera y cual-

quier cosa. La forma meduco la encontramos en Barceló, deriva de miedo, medo en portugués, del lat. 

METUS ‘temor’, más el sufijo –uco, diminutivo afectuoso o de poca importancia; en los nuevos pueblos 

encontramos la forma meduco ‘miedoso’ que tiene miedo de todo; o su variante mieduco, otra mane-

ra de decir miedoso, que la forma falso ‘flojo’, la recoge el DLE como de Aragón en sus acepciones: fal-

so, -a, 8. adj. Ar. y Nav. Flojo, haragán. 10. adj. desus. Cobarde, pusilánime. U. en Aragón. Se supone 

que el adjetivo falso viene del latín FALSUS, -A, -UM, participio de FALLĔRE ‘engañar’ (DCECH), lo registra 

Aliaga Jiménez como ‘cobarde’ y ‘flojo’; alma ‘persona’ en frases negativas; en occ. arma, a pas arma 

‘il n'y a personne’, igual en el DLE no se ve un alma en la calle; en cat. arma del lat. arma, armare, 

Alibert / alma ‘genio, poder, brío’, en Andolz, Iribarren, que poc’ alma tiene; poc’ alma ‘cobarde’, flojo 

que no tiene vigor, ¡qué poca alma tienes!, lo registra Andolz, similar a poca sangre, vid.; culo preto 
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‘miedoso’ (3.1.2.); espantau, -ada ‘asustado’, como en Aliaga Jiménez; convenencia ‘conveniencia’; 

convenenzudo ‘comodón’ / convenienzudo ‘perezoso’. Persona que mira ante todo por su provecho, 

sus conveniencias y comodidades, Ena escribe comeneciudo ‘egoísta’ (3.1.4.6.); a pesar de su signifi-

cado también se usan con intención ofensiva zuruto ‘zurullo’, porción compacta de excremento huma-

no que se expele de una vez; forma de origen incierto, está muy extendida la varariante cerullo, cero-

te, quizá sea derivada de cera y el sufijo de gurullo (BDELC); cerote ‘excremento solido de animal o 

humano de forma alargada’; en muchos documentos consultados escrito con ‘z, en DLE que lo escribe 

con ‘c’; lo que también ocurre con cerote ‘miedo, temor’; el DLE que lo escribe con ‘c’; cerol ‘excre-

mento alargado y duro’ / ‘miedo excesivo propio de los niños’; escrito con ‘c’ así se lee en Aliaga Jimé-

nez y en Barceló, escrito zerol y zerote en La Alta Zaragoza; en cat. cerol ‘miedo excesivo’ en cast. ‘ce-

rote, canguelo’ (DCVB); cerollo ‘excremento alargado y duro’, zerol en BM / ‘miedo’; otras describen 

situaciones amargura ‘pena’, sentimiento de dolor ante un contratiempo, consta en Andolz; qu’ 

amargura! ‘qué amargura’, indica pena, sentimiento; no me corrompas ‘no me fastidies’, no me 

amargues la vida; corrompimiento-s ‘molestias, impertinencias’; corrompimiento, DLE De corromper. 

1. m. desus. corrupción; tristura ‘tristeza’; escorazonau ‘defraudado y triste’; afligido, -a ‘pesimis-

ta’; penar ‘arrepentirse’; penale a uno ‘sentir, lamentar, arrepentirse’; penarme ‘pesarle a uno’, 

arrepentirse, me pena, ‘lo siento’ / ya te penará, ‘ya lo sentirás’; penar consta en Borao, Aliaga Jimé-

nez, Ballobar; penarle en Andolz; en DLE no tiene igual significado; duelo ‘lastima’ consta en Collell-

mir, Iribarren, voz a partir de la que se forman distintas expresiones, se usa con los verbos dar me dio 

duelo pegarle ‘me dio pena, compasión’ y hacer quizá mucho más frecuente, de la que hay buena 

muestra en el estudio; hacer duelo ‘apenar, inspirar mucha lástima’, se usa en la expresión “hacer 

duelo una persona” por inspirar lastima m’ izo un duelo cuando lo dijieron..., expresión que recoge Bo-

rao, BM; m’hace mucho duelo ‘me da mucha lástima’; tozar ‘obstinar’ (vid. mapa núm. 604); con 

este sentido consta en el DLE 2. intr. rur. y vulg. Ar. Porfiar neciamente; en cat. tossar (DCVB); deri-

vado posverbal de tozar, toza! ‘¡insiste!’; asina ‘así’, de esta forma, igual la leemos en BM; Andolz; 

Iribarren; Collellmir; en Alvar; asinas (asina) en Rohlfs; asinas en Ballobar; La Puebla; asin apunta Bo-

rao; asina, asinas en La Alta Zaragoza; Arnal; Barceló; aina en cat. con pérdida de la –s- intervocálica 

(DCVB); en DLE como vulgar mismamente ‘exactamente’, así es; en DLE; talmente ‘por casualidad’. 

Acaso / ‘de ese modo’; talment en catalán (DCVB); equilicuá ‘efectivamente’, eso es. Así mismo; 

exactamente; muy bien, etc.; tozolón ‘golpe fuerte en la cabeza’ / ‘obstinado, terco’, ambos sentidos 

en BM, Ballobar, Andolz; tozoludo ‘tozudo’, derivado de tozola, vid., en BM, Andolz, no hi visto un ti-

po tan tozoludo como tú; cabezudo, -a ‘testarudo’; en occ. caboçut, -uda, qui a une grosse tête, têtu, 

Alibert; en CM nos apuntaron cabeza burro ‘terco’; la forma mallacán ‘terreno duro y pedregoso, 

difícil de picar o cavar no apto para cultivos’, improductivo. Como cascajo; también se usa en tono 

despectivo en CM mallacán ‘cabezota’; consta en BM, Ballobar, Andolz; tener la cabeza más dura 

que un pedreñizo ‘ser muy tozudo’; formula usada en CM y P y pollós y pollós, en LA dicen piojoso 

piojoso ‘¡Y dale que te pego!’, expresión que indica que se vuelve a insistir; en Maella pollós, -a, adj. 

cuenta con dos acepciones: ‘pio’ / ‘tozudo, terco’, esta segunda, cada vez menos utilizada, pero puede 

clarificarnos la expresión que supone obstinación, el origen de este significado proviene de un cuento 

popular del que podríamos sacar la expresión y pollós y pollós; su etimología proviene de poll del lat. 

vg. PEDUCULU, lat. cl. PEDICULUS ‘piojo’; en cat. pollós ‘piojo’…, la expresión anotada en P, tendría su ex-
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plicación en este punto, REFR.- b) “Pollós pollós, amb so cap davall s'aigo”: es diu al·ludint a una per-

sona pertinaç, que fins i tot quan es veu perduda encara vol mantenir la seva actitud (Mall.) (DCVB), 

vid. piojo; a todo trance ‘con obstinación’, así mismo en Ballobar; igual en el DLE a todo trance; es 

probable relacionado con el fr. trenchier, occ. y cat. trencar, que provablemente vienen del céltico 

*trenko, íd. (BDELC); cerrino, -a ‘obcecado, intransigente’, cerrino en Alquézar, escrito con ‘z’ en BM, 

Andolz, en La Alta Zaragoza; cetrín ‘terquedad’, obstinación; encerrinau ‘tozudo’; largo ‘astuto’, 

agudo; flamenco ‘persona de carácter agradable, agudo y gracioso’, flamenco en Barceló; raboso, -a 

‘astuto, avispado’, de conducta solapada, cautelosa, maliciosa, encubriendo o disimulando algo, consta 

en La Puebla, Barceló; rabosería ‘picardía’, bajeza, ruindad, cualidad del raboso; rabosada ‘raposer-

ía’, engaño, treta, similar en Andolz, acción llevada acabo por el raboso; picardioso, -a ‘persona píca-

ra, desvergonzada’, llena de astucia, ¡ojo no t’engañe este tiparraco!, es un picardioso de mucho cudi-

áu; o todo lo contrario maula ‘ladino’, el que engaña disimulando sus intenciones, maula en cat. 

(DCVB); tropíco ‘intriga perniciosa’, en catalán 2. Trópic, acepción 3; abispau ‘listo’, igual en Andolz; 

espabilar ‘despabilar’, agudizar el ingenio, despertar la mente; espabilau ‘agudo’; agudo, -a ‘espa-

bilao’ localizado en (VBB); saberse las andadas ‘conocer un camino a recorrer’, no cal acompañar al 

zagal, ya se sabe las andadas / ‘entender un asunto con claridad’. Saber qué determinación tomar al 

intuir acertadamente la solución de algo, ese lo resolverá pronto, porque se sabe las andadas; barrun-

tar ‘intuir’, suponer; barruntar consta en Ballobar; en DLE; ffiigguurraa((rr))--ssee > figurase ‘imaginarse’, supo-

ner o creer algo, me figuro que sí; figuración ‘imaginación’. Suposición; contar ‘imaginar’, suponer, 

sospechar: a ese lo contaba en otro lugar, lejos d’aquí; alcance ‘inteligencia’, normalmente empleado 

como carencia, escrito con ‘z’ en Ballobar, Andolz, tiene pocos alcanzes; atrasau ‘retrasado’, corto en 

el saber; existe el verbo atrassar (s'), en occ. y en cat., Alibert; embabucar ‘embaucar’, seducir, en-

gañar con ardides. Ensimismar, en La Alta Zaragoza; embabucau ‘ensimismado’, en La Alta Zaragoza; 

engañufla ‘engañifla’. Engaño dicho o hecho de broma engañufla como como en BM, Tarazona, enga-

ñufa en Barceló; tontín tontiando Como el que no quiere la cosa. Fingir o hacerse el tonto, despista-

do o distraído. Conseguir algo haciéndose el tonto, en Barceló; Borao escribe tontín-tonteando ‘aparen-

tando sencillez, bondad y honradez’. Añade que en otros verbos se hace algo similar: cogín-cogiando, 

malín- maleando, como sucede en nuestra zona y afirma haber leído algo semejante en francés “clopin 

clopant, cohin caha, etc.”; en Castejón macana ‘chanza, broma’, lo documenta Andolz, en DLE -

Vigésima primera edición- en su entrada nº 2. Voz caribeña, acepción 5 en sentido figurado como de 

Aragón; chufla ‘broma, burla’. Por lo general, referido a las obligaciones que nos marca la vida; to-

marlas a chufla, no hacer caso y tomarlas a broma o a burla, chufla, de chuflar, DLE 1. intr. rur. y vulg. 

Ar.; chispa ‘broma’; chocante ‘divertido’, curioso, interesante. Iribarren, en DLE, aunque el significado 

no es justamente el mismo; jugada ‘jugarreta’, mala pasada, jugada desleal; jugadeta ‘jugarreta’, 

diminutivo de jugada; judiada ‘jugarreta’, como jugada en Barceló, registrada en DLE; pispajo ‘per-

sona inútil’, pesada / ‘cosa inútil’ o sin importancia; en DLE; minucia ‘acción de poca importancia’; pi-

toste ‘inútil persona o cosa que no hace más que estorbar o está de más, pitoste en Ballobar, La Alta 

Zaragoza; hacer honra ‘servir, convenir’, ser de utilidad, ser una cosa provechosa. Venir bien: coge-lo 

y alza-lo, que te pue azer onra; hacer aprecio ‘agradecer’. Aceptar una invitación; valese ‘bastarse 

por sí mismo’, no pue balese; no se pue baler… ; alcanzar ‘entender rápido’ lo que se dice; alcanzar 

razones ‘aún tendrás razón’; capiscar ‘entender’, coger la idea; ser fácil ‘ser probable’; es letra 
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gorda ‘fácil de entender’ ser letra gorda así anotado en Andolz; amorcillau ‘forma de calificar el Sen-

tido común’, buen juicio, capacidad de entender o juzgar de forma lógica o razonable; al menos en la 

expresión: tener un talento amorzillau, ‘no tener sentido común’, amorzillau en BM; tener conoci-

miento ‘actuar con juicio’; regadura ‘conocimiento’, sentido común. En forma despectiva suele decir-

se de alguna persona la expresión: a este le falta una regadura, ‘a este le falta un hervor’, o sea que ca-

rece de sentido común, desvaría; cabal, adj. ‘justo, completo’; así mismo en el DLE; llevar a cuenta 

cabal ‘hacer entrar a uno en lo razonable’, llevar a cuenta cabal; bá! ‘no es cierto’. ‘Así, no’. Expresión 

para indicar que no se está de acuerdo o no hace gracia algo. Indica duda, sorpresa, admiración, ex-

trañeza; sustancias ‘lo fundamental’, esas no son sustancias, ‘esto no es lo que se había conocido o 

pactado’; aunque aquí son tres las alternativas que podemos escuchar diferiencia / diferienza ‘dife-

rencia’, distinción entre dos o varias cosas; nos parece interesante la aportación de Zamora Vicente y 

de Lapesa que recoge Vilar Pacheco (2005-2006: 58) “diferiencia por ‘diferencia’. Esta alternancia de la 

terminación -encia, -iencia, extendida en el dominio hispánico, constituye más una vacilación de carác-

ter morfológico que fónico”; picia ‘error, desliz’. Mala pasada; picia en Barceló, consta en el DLE que 

reenvía a pifia; cargasela ‘endosarle a uno la culpa sin tenerla, carga(r)-se-la uno; endiñar ‘endo-

sar’, trasladar a uno una carga, trabajo o cosa no apetecible, se lee en Ballobar, en Andolz el significa-

do no es igual, Barceló escribe endiñar ‘endilgar’, podría ser comparable al cast. endilgar por el concep-

to; de origen incierto, quizá sea una variante leonesa o aragonesa (BDELC), mientras que el DLE regis-

tra endiñar, voz caló, relacionado con golpear; en cat. endinyar (DCVB); enjergar ‘endosar’, encargar 

a alguien un asunto difícil, disponer algo a su manera con maña o habilidad; enjergar en Ballobar, An-

dolz, engeretar / enjeretar en Barceló; en DLE; chanada ‘ocurrencia o broma pesada’. Sorpresa des-

agradable. Mala pasada que se juega a alguien, en La Alta Zaragoza. Ocurrencia o broma pesada, sor-

presa que le ocurre a uno y no es muy agradable; pensar en el capacico (de) la sal ‘se refiere a las 

múltiples atenciones domésticas que preocupan de continuo al cabeza de familia’; cabeza rota ‘perso-

na sin juicio’; rompimiento de cabeza ‘quebradero de cabeza’, preocupación, cavilación; poner la 

cabeza alredor ‘atolondrar’, inducir con presunciones. Persuadir, poner la cabeza alredor; me s’ha 

ido la cabeza ‘mareo’, me se a ido la cabeza; me se puso… (orden de los pronombres), me se puso 

una aquí; en CM y V anotamos no me s’ irán, en LA no me se iran y en P además de las anteriores 

podemos oír no me s’ (en) irán ‘no se me irán’, no me s’en irán (las arrugas); atosigo ‘atosigamien-

to’. Desasosiego; atosigo (RA); al retortillo ‘llevar de forma desordenada’; aarrrreebbuullllaa((rr))--ssee > arrebu-

llase ‘arrebujarse’, amontonar en desorden cosas o personas, anotada en Andolz, Aliaga Jiménez es-

cribe arrebullonar; así como aarrrreebbuulllloonnaa((rr))--ssee > arrebullonase ‘hacerse rebullones en la comida: en 

la sopa, etc.’, con ambas formas transitiva y pronominal en La Puebla. Se lee en los repertorios de Ba-

llobar, Andolz, Iribarren, Pardo; formada a partir de rebullón, de bullir, lat. BULLIRE íd. (DCECH); vena-

da ‘inspiración’ ingeniosa; escrito con ‘b’ en Andolz; dar la venada ‘tomar una decisión inesperada’; 

escrito con ‘b’ en Ballobar; estar benau ‘estar chiflado’, consta en Ballobar; en cat. leemos estar de 

vena ‘estar inspirat’ (DCVB); lunada ‘idea rara’; es la respuesta de CM baruca ‘obsesión’, como en 

BM, Ballobar; Andolz; las dos posibles formas en uso dase cuenta / dase(ne) … ‘fijarse’, darse cuen-

ta; parar cuenta ‘fijarse’. Prestar atención a algo o a alguien. ‘Tener cuidado’, locución que se lee en 

BM, Ballobar, Andolz; ¡tiembla! ‘prepárate’, cuida, estate atento, vigila, ten cuidado: como venga, 

¡tiembla!, porque te lo regolverá todo; tener tragaderas ‘sosegado’, forma de ser que no se molesta 
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por nada. Tener mucho paciencia, tragar con todo; tragaderas consta en el DLE, pero no la locución; 

no dejar sosegar ‘no dejar tranquilo’ en Ballobar lo emplea de forma afirmativa; parar tranquilo 

‘quedarse tranquilo’; tener noticia ‘darse cuenta de algo’; tiento ‘cuidado, atención’, marcha con 

tiento, conocida en Ballobar, Andolz, Iribarren; andar con tiento ‘ir con cuidado’; cojer el tiento 

‘habituarse’ a las costumbres; coger el tranquillo aun asunto o trabajo. Adiestrarse en una labor u ofi-

cio; locución señalada en Andolz, Borao, Iribarren, la respuesta de B y de C se ajusta a la forma caste-

llana temblar, mientras que la respuesta obtenida en la actualidad CM, LA, P, V, es tremolar (ALANR 

mapa núm. 1122, temblar de miedo), localizamos tremolar en algún otro pueblo de Monegros, en Ba-

llobar, Barceló, Collellmir; tremolar en occitano y en catalán; del lat. tremulus, *tremulare, Alibert; en 

el DLE tiene otro significado; tremolín ‘temblor’, igual en BM, en cat. tremolí de tremolar (DCVB); la 

voz tremolín la registra el DLE. De tremolar, como de Hues. ‘álamo temblón’, si podemos observar que 

el significado no es igual; tiemble ‘temblequeo’; tembladera ‘tembleque’; ambas formas derivadas de 

temblar del lat. vg. TRĔMŬLĀRE, derivado de TRĔMŬLUS, ‘tembloroso’ y este, de TRĔMĔRE ‘temblar’ 

(BDELC); eessccaaggaarrrruuzziiaa((rr))--ssee > escagarruciase ‘cagarse de miedo’; en DLE escagarruciarse, español 

vulgar, (5.2.1.) Los prefijos des- / -es; la palabra dicha en B y C es embustero, en CM, LA, P, V, 

embrollón (ALEANR, mapa núm. 1123, embustero). De poca calidad, falso; trapacero ‘tramposo, lian-

te’, escrito con ‘z’ en (BM), La Alta Zaragoza, en el DLE con ‘c’; trapaciar ‘amañar, engañar, hablar 

para confundir’, enredar con argucias con un propósito premeditado; escrito con ‘z’ en La Alta Zarago-

za, tapacear, en DLE, cf. cat. atrapassar ‘hacer una cosa de prisa’. Fabla chesa del Alto Aragón. Con-

tribuciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa, p 186 Archivo de Filología Aragonesa – XL; contestón 

‘respondón’, en DLE; echar un rellán ‘contestar con descaro’. ‘reprender con energía’; tirolaire ‘in-

quieto’; chiribillas ‘impaciente e insensato’; revolvino ‘torbellino’, ráfaga de aire circular; revolvín en 

Aliaga Jiménez. Collellmir escribe revolvín, con ‘b’ rebolbino, en BM, Andolz; en cat. revolví derivat del 

llatí REVŎLVĔRE (DCVB) / ‘impulsivo, inquieto; aplicado a personas, así escrito rebolbino ‘inquieto, en 

BM, Andolz; azogue ‘inquieto’, nervioso, juguetón / ‘inquietud’. Nerviosismo, como en La Alta Zarago-

za; palabra que puede funcionar como adjetivo o como sustantivo; tener azogue ‘no poder estar 

quieto’, estar intranquilo o nervioso, igual en La Alta Zaragoza; locución; eenncceettrriinnaa((rr))--ssee > encetrina-

se ‘ponerse nervioso’; la forma que se repite en todos los municipios CM, LA, P, V, es trola en B aña-

den embuste, en C mentira y bola, en CM bola, en LA mincloca, en P y V bola (ALEANR, mapa núm. 

1124, mentira), trola consta en Ballobar; trola, bola, embuste, en DLE; no verdá ‘mentira’, forma es-

cuchada en P; falordia ‘cuento, mentira’ en Borao, faloria en Aliaga Jiménez, Vilar, Rohlfs, en cat. 

falòrnia (DCVB), en el DLE falordia, indica: 1. f. rur. Hues. faloria > 1. f. Ar. Cuento, fábula, mentira; 

fulla ‘mentira, falsedad’, fulla en BM, como en Caspe, Barceló, Iribarren; fulla, en el DLE 1. f. Hues. 

Mentira, falsedad; fullero ‘embustero’; en DLE; trobo ‘hallazgo’ / ‘falsedad’. Cosa carente de autenti-

cidad. Con ambos significados la hallamos en La Alta Zaragoza, con ambos sentidos la anota Andolz / 

‘ocurrencia’, cuento; similar la recoge Collellmir, Barceló menudo trobo t’as contau!; podría tratarse de 

un derivado posverbal de trobar; en el DLE lo hallamos escrito con ‘v’ y otro significado ‘composición 

métrica popular’, así como derivado posverbal de trovar; falso ‘calumnia’, m’ ha lebantau un falso; 

maldá ‘maldad’; trolero ‘mentiroso’; consta en el DLE compuesto de trola y -ero; verdadoso ‘veraz, 

sincero’, creado a partir de verdad, lo contrario de mentiroso; propio del lenguaje infantil. Se utilizaba 

para responder de forma opuesta al calificativo mentiroso; traforio ‘embustero’; al no encontrar nin-
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guna explicación etimológica aproximada, nos aventuramos a proporcionar un esclarecimiento, podría 

estar compuesta por el prefijo trans- > tras- + foro o for en cat. del lat. fŏrum, en sentido de ‘ley, or-

denación’ (DCVB) y el sufijo -ío, con valor de intensificativo; engañoso ‘engañador’; engañoso, en DLE 

como de Ar., Áv. y León. Que dice mentiras; báigale! ‘ni pensarlo’, no faltaría más; ala bá, ara bá, 

alaba! ‘lo dudo, no creo’, no es probable. Expresión de duda, extrañeza ante algo: araba que te lo 

quiera contar, posibles formas recogidas por Andolz; de cuando acá ‘muestra extrañeza’; ya lo creo! 

‘eso que dices no es verdad’, en sentido irónico; todo lo contrario según el DLE, esta misma locución 

interjectiva de uso coloquial, se emplea para afirmar o asentir enfáticamente; lo mismo en castellano, 

ocurre en cat. ja ho crec! (DCVB); resoluta ‘definitiva’: tomar la resoluta, decidir algo de forma defini-

tiva, la frase es similar en el Dizionario aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza, Fernando Roma-

nos Hernando; a la finitiva, ‘en definitiva, al final’. A fin de cuentas, de uso poco frecuente, acreditada 

en Barceló; empipar ‘empinar’, beber mucho, especialmente vino. Ingerir bebidas alcohólicas; finitiva, 

(a la…) en Barceló, en DLE empiparse ‘atracarse de comida o bebida’; coinciden en forma B y C borra-

cho en el resto CM, LA, P, V, misma forma en todos empifau (ALEANR, mapa núm. 1125, borracho), 

hombre muy aficionado al vino; empifau ‘borracho’, registrado en Mott, La Alta Zaragoza donde tam-

bién se registran pifau; eemmppiiffaa((rr))--ssee > empifase ‘embriagar-se’. Emborracharse, consta en BM; forma 

similar eemmppiiffoollaa((rr))--ssee > empifolase ‘emborrachar-se’, apuntado en BM, Andolz, empifolá-se en La 

Puebla; derivado empifolau ‘borracho’; pifolera ‘embriaguez’, en La Alta Zaragoza; empifau ‘borra-

cho’ en Ballobar, La Alta Zaragoza; pifo ‘ebrio’, en BM; pifolo ‘ebrio’, como en Ballobar, La Puebla de 

Castro, La Alta Zaragoza; cargau ‘achispado’, algo borracho, después de beber alcohol, como en Bar-

celó; chispa ‘bebido’, ir un poco chispa; zorro ‘borracho, en Alvar, La Alta Zaragoza; con el sismo 

sentido zorrera ‘embriaguez’, anotado por Mott, Barceló; derivado de zorra por la costumbre campesi-

na de ahuyentar a la zorra con humo; de ahí quizá zorrera ‘borrachera’ por el mareo causado por el 

humo (Breve diccionario etimológico de la lengua castellana); ir como una calza / iirr  ccoommoo  uunn  

ccaallzzóónn ‘estar borracho’; jadón (como un…) ‘estar totalmente ebrio’, expresión utilizada para designar 

a una persona que está muy bebido, ese bebe sin conocimiento y acaba tos los días como un jadón; ir 

caliente ‘ir borracho’; las formas apuntadas en B filochera y pitina en C y los cuatro pueblos nuevos 

CM, LA, P, V, melopera (ALEANR, mapa núm. 1126, borrachera), en Ballobar, La Alta Zaragoza, An-

tillón; moña ‘borrachera’; especialmente la forma propuesta en CM pardiña ‘borrachera’; tajada ‘bo-

rrachera’, como en Ballobar; trenzadera ‘borrachera’, con este significado en Andolz, Barceló. Intoxi-

cación etílica. Efecto de emborracharse; al menos en CM y en LA anotamos cotoñina ‘borrachera’; ssee--

rreennaa((rr))--ssee > serenase ‘quitársele a uno la borrachera’; cantamañanas ‘poco trabajador y muy 

hablador’, en DLE; cascar ‘hablar mucho’. documentada en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, Andolz, en 

DLE; charrín ‘muy hablador’. Hablador informal, persona que no guarda los secretos o se va de la len-

gua; en BM, La Puebla, Tarazona, Iribarren: ‘informal, fanfarrón’; labia ‘facilidad de palabra’, tener 

labia; esplicatiba ‘facilidad de palabra, locuacidad’; esplicotear ‘explicar con facilidad’, l’en esplico-

tio, esplicotear en La Alta Zaragoza, esplicoteá en La Puebla; chiflete, adj. ‘Chivato’, delatador. Perso-

na que cuenta secretos, en varios pueblos monegrinos, en La Alta Zaragoza, Andolz, Borao, Iribarren; 

dar un chifletazo ‘delatar’; poner a pelar ‘criticar a alguien’ / ‘recriminar’; capazo ‘conversación 

larga, que suele producirse en la calle de forma inesperada’. Lo encontramos en Monegros, Ballobar, 

Alcolea, Antillón, Andolz, Aliaga Jiménez, Barceló, vid. expresión, con traslación de significado a partir 
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del original ‘capacho, espuerta’, 1. intr. Ar. Detenerse con frecuencia en la calle para hablar con las 

personas; como dice Haensch con pronunciación castellana. El DLE registra el verbo capacear como 

propio del aragonés; o su derivado capazero, -a ‘charlatán’, persona que gusta de largas conversacio-

nes, de coger “capazos”; coger un capazo ‘entretenerse charrando en la calle’; capaciar ‘charlar lar-

go rato’, capacear en DLE; espuntar ‘insinuar’, propiciar que surja un tema en una conversación; de 

igual uso en Ballobar, en La Alta Zaragoza; espunte ‘indirecta maliciosa’, frase o palabra para incitar 

que otro hable. Insinuar algo con malicia: como en BM, La Alta Zaragoza; echar un espunte Decir al-

go para que otro hable. Hacer una insinuación o indirecta, maliciosamente; consta en Ballobar; com-

prometer ‘provocar, incitar’, igual en Ballobar, misma forma en cast. pero el significado no es idéntico, 

comprometre en cat. y en occ. < del lat. COMPROMĬTTĔRE, íd.; comprometedor ‘provocador’; a bocaja-

rro ‘de improviso’, en DLE; de bote pronto ‘sin demora’, a toda prisa. De forma improvisada, a bote 

pronto en DLE; de topetón ‘de sopetón’, de repente; piular ‘quejarse’, ‘hablar’, Andolz escribe piulá; 

exp. ni piula ni miula, en CM ni paula ni maula ‘no dice nada’, vid. bajo mapa núm. 697; no decir 

ni pío ‘no decir nada’. No responder a reproches, a cargos, a amonestaciones, a responsabilidades exi-

gidas; Aliaga Jiménez no decir ni píu; hablar con la boca pequeña ‘hablar hipócritamente’, consta 

en Andolz; llenarsele la boca ‘hablar con engreimiento’ en Andolz; punto en boca ‘silencio. Callar y 

guardar gran secreto; en DLE; podemos encontrar las dos formas no decir ni esta boca es mía 

‘ser callado y sufrido en lo adverso’, consta en Andolz; cosese la boca ‘no hablar’. ‘no decir nada’. 

Mantenerse callado, en silencio. No contestar a preguntas; hablar de boquilla ‘hablar para impresio-

nar’ sin intención de realizarlo, consta en Andolz, en DLE; hablar con segundas ‘hablar con doble in-

tención’; hablar por no callar ‘hablar por hablar’, sin fundamento, con poca reflexión y formalidad, de 

forma imprudente e insensata, consta en Barceló; hablau, ada ‘arreglado, apañado’, solucionado, en 

sentido figurado, Andolz lo escribe sin ‘h’; platero ‘claro, evidente, patente’. Hablar abiertamente, 

hablar claro, ha quedao platero; ¡que me entere yo! ‘ni se te ocurra hacer eso’; tartir ‘chistar, 

hablar, rechistar’, se usa en forma negativa, esta expresión es muy propia: no tartir ni po’l culo; como 

en BM, Ballobar, Antillón, La Alta Zaragoza, Andolz, Barceló, No pudo ni tartir / lo hizo sin tartir; no ha 

hecho ni tartir. Procede del mismo radical onomatopéyico que el aragonés tartameco, vid. y las voces 

castellanas tartamudo, tartajoso, tartajear, etc. (DCECH). Aliaga Jiménez emplea esta forma en sentido 

negativo pero el significado no es igual ‘sosegar’. No ha dicho nada, ni una palabra; empleo de doble 

negación; guipar ‘divisar’, ver, como en Andolz; adivinar las intenciones, en Ballobar, Borao, Barceló, 

Collellmir, La Alta Zaragoza; guipá en La Puebla; en el DLE ‘Ver, percibir, descubrir’; topetar ‘trope-

zar’, encontrarse de frente con alguien, en BM, Andolz, en cat. petar (DCVB), en DLE pero su significa-

do no es idéntico; frontinazo ‘choque, golpe de frente’, consta en Aliaga Jiménez; concidir ‘coincidir’, 

hallarse a la vez dos o más personas en el mismo lugar, Barceló; ostaculo ‘obstáculo’; trepuzar ‘tro-

pezar’, topar los pies con un obstáculo al ir andando, misma forma en algún otro pueblo de Monegros, 

en Ballobar, Antillón, Alcolea de Cinca, responde al latín vulgar *ĬNTERPĔDĬĀRE, variante de INTERPEDIRE 

(BDELC). Corominas propone asimismo como etimología el latín TRĬPŬDIARE (DCECH); trepuzada ‘tro-

piezo’, así en Ballobar; trepuzón ‘tropezón’, en Antillón, BM, vid. trepuzar; emplumar ‘timar’, enga-

ñar a alguien aprovechándose de su inexperiencia o ingenuidad, ya t’han emplumao con ese aladro 

qu’has comprao, así en BM, Ballobar; Andolz / ‘Endilgar, endosar a alguien algo desagradable o moles-

to’, sin venir a cuento m’han emplumau la faina, con ambos significados en Barceló; malcontentar 
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‘contentar con poco’, no dar lo debido; emplume ‘timo’ como en BM, Andolz, en La Puebla; emplu-

mador, -ora ‘timador’, igual en BM, Andolz quien localiza en Huesca estas tres últimas palabras; ras-

car ‘sacar provecho’; coger, apropiarse de algo, llevárselo, aquí no hay nada que rascar, ámonos; en-

rabiar ‘enrabietar’, poner o ponerse rabioso, enfadar mucho, gastar mal genio; enrabiar en Barceló, en 

el DLE; del lat. RABIES íd. Vulgarmente RABĬA (BDELC); enrabiada ‘rabieta’, enfado grande; pataleta 

‘rabieta’, en DLE coloquial; derivado de pata de origen incierto posiblemente onomatopéyico; enfurru-

car ‘enfadar’, se lee en Andolz; enfurrucau, -ada ‘enfadado’; rreeccoonnccoommee((rr))--ssee > reconcomese ‘ra-

biar por dentro’, en La Puebla reconcomé-se; en el DLE concomer reenvía a reconcomer, forma transi-

tiva y reconcomerse, forma pronominal como la nuestra; carrañar ‘regañar’. Se muestra en los diccio-

narios de Peralta, Borao, Andolz, Alteaba, Aliaga Jiménez, Iribarren, Gargallo Sanjoaquín. Según Co-

rominas (DCECH), procede de *encañarrarse, cañarra, derivados del prehistórico *caña ‘perra’ citado 

por Haensch “Las hablas de la Alta Ribagorza”, derivado verbal de carraña ‘rabia’, mal genio; de uso 

en varios pueblos de Monegros, Alcolea de Cinca, carraña y todas sus derivadas en La Alta Zaragoza; 

Iribarren, Andolz / ‘reprimenda’; forma que el DLE anota como aragonés con dos significados: ‘ira, 

enojo’ y ‘persona propensa a estas pasiones’. Según Corominas procede de *encañarrarse, cañarra, 

derivados del prehistórico *caña ‘perra’ (DCECH); en occ. carcanhar(se) v. pronominal ‘s’accrocher’ 

(dispute) / ‘tourmenter’, (DGLO); o los diversos derivados de carraña: con el sufijo -eta formando el 

diminutivo carrañeta ‘rabieta’; con el sufijo –udo expresando la idea de posesión en abundancia ca-

rrañudo, -a–‘enojado’; con el sufijo –oso, -a señalando abundancia o intensidad carrañoso, -a ‘en-

fadón’ que se enfada fácilmente. ‘Persona de mal genio’ que reprende con severidad, gruñón. Citada en 

Ballobar, B. Monegrino, Andolz, Iribarren, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza / ‘muy enfadado, contra-

riado’, sentido que recoge Mott, -carrañoso, mote en La Almolda- (4.1.1.4.). Incluida en el DLE como 

aragonesa, 1. adj. Ar. Dicho de una persona: regañona. Usado también como sustantivo; con el sufijo 

–ón con sentido aumentativo carrañón ‘renegón’. Persona que se enfada fácilmente. Anotada en Bo-

rao, La Alta Zaragoza; en el DLE como aragonesa, 1. adj. Ar. Dicho de una persona: regañona. Se usa 

también como sustantivo; con el prefijo en-con la idea de adentro eennccaarrrraaññaa((rr))--ssee > encarrañase ‘en-

fadarse’, irritarse, derivado de carraña, vid., encarrañarse en Borao, en La Alta Zaragoza, encarrañar 

de uso en Tarazona, o su derivado posverbal encarrañau ‘irritado’, carrañau en La Alta Zaragoza; 

hincháu. ‘enfadado’, enojado, airado, molesto, en Barceló; renegar ‘regañar’, echar la bronca, asi-

mismo en BM, ‘reñir’ significado que compartimos con Iribarren / ‘blasfemar’ este significado como en 

Ballobar; el DLE asimismo registra esta acepción; Andolz lo anota con los dos significados; reniego 

‘bronca, regañina’ leído en BM / ‘blasfemia’, significado que leemos en Ballobar, La Alta Zaragoza; el 

DLE registra esta acepción; los dos significados los anota Andolz; gritar ‘discutir, reñir’, igualmente en 

BM, en Borao, Barceló, Collellmir, Andolz, Iribarren, esos dos no hacen más que gritar, gritar en el DLE 

pero no tiene idéntico significado. Voz común a todas las lenguas romances occidentales como indica 

Corominas fr. crier, cat. cridar, it. gridare, de origen incierto. Posiblemente del lat. QUIRĪTĀRE ‘dar gran-

des gritos o gritos de socorro’ que ya en lat. vg. se redujo a *CRĪTARE. La conservación en castellano y 

portugués de la -t- es irregular quizá explicable por el carácter expresivo del vocablo; empreñar ‘mo-

lestar’, mortificar, fastidiar a alguien, como en Ballobar, en DLE; empreñadura ‘fastidio’, molestia, en 

Ballobar; forma anotada en P empudegador ‘impertinente’, que causa enojo, cargante, empudegador 

en Ballobar; mandanga ‘fastidio’, contrariedad, vaya mandanga tener que irte ahora; pichorras ‘ton-
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tadas’; pichorradas ‘tonterías’; pichorro ‘lerdo, torpe’, en BM, Caspe, Barceló y ‘persona creída’ 

(5.1.1.9.); faltar ‘ofender’; en DLE; faltador ‘ofensor’; ppiiccaa((rr))--ssee > picase ‘ofenderse’; eemmppiippaa((rr))--ssee 

> empipase ‘enfadarse’. ‘Disgustarse’ empipar-se en BM, Andolz; empiparse en DLE, no tiene igual 

significado; empipau ‘disgustado’; pa que t’ empipes Para que te fastidies; pa que veas (tú) ‘date 

cuenta’, expresión coloquial ampliamente citada como equivalente a ‘fíjate’; doble posibilidad, aunque 

sin duda la primera es más frecuente en el uso hacese / hacese(ne) ‘disgustarse’, no cal que t’en 

hagas por lo que diga tu cuñau; eennffuurrrruussccaa((rr))--ssee > enfurrucase ‘enfurruñarse o enfadarse de forma 

ligera e infantil; enfurruscarse en Borao, Iribarren, en DLE 1. prnl. coloq. Ál. y Ar. enfurruñarse; enfu-

rruñarse ‘ponerse enfadado’. Parece una alteración del francés anticuado enfrogner, provenzal 

s’enfrougná ‘poner ceño, poner mala cara’ derivado del fr. antiguo froigne ‘cara de mal humor’ que 

procede del galo *FROGNA ‘ventanas de la nariz’ (BDELC), igual en el Rincón de Ademuz, La Alta Zara-

goza; enfurruscau ‘enojado, molesto’. Enfadado sin manifestarlo abiertamente, La Alta Zaragoza, una 

variante enfurrucau ‘enfadado’, ambas formas en La Alta Zaragoza; eemmppiinnaa((rr))--ssee > empinase ‘en-

greírse’; empinau s ‘altanero, engreído’; empinau, -ada, adj. ‘altanero, engreído’ en La Puebla; iinn--

ccoommooddaa((rr))--ssee  >>  incomodase v. prono. ‘enfadarse, molestarse’, consta en Ballobar, y en DLE pero co-

mo v. tr.; incomodau, -ada ‘molesto’; ceñudo, -a ‘malcarado’. Persona que arruga el ceño en señal 

de enfado y enojo, ceñudo en DLE; malcarau, -ada ‘ceñudo’. persona de rostro serio, duro y ceñoso; 

responso ‘reprimenda’, en Aliaga Jiménez; responsear ‘reprender’; papelero, -a ‘hipócrita’, fingido, 

farsante; picajoso, -a ‘quisquilloso’, el que se pica o resiente sin gran motivo y con bastante frecuen-

cia, consta en Borao, en DLE; enfadoso, -a ‘enfadón’, Cascarrabias, que se enfada mucho; riguridá 

‘rigor’, meticulosidad. Crudeza; riguridad, DLE 1. f. desusado ‘rigor’. Se usa en Aragón y Salamanca; 

embotar ‘enfadar’, embotar, otro sentido en DLE; embotau, -ada ‘enfadón’, cascarrabias, que se en-

fada mucho, en La Alta Zaragoza / ‘hinchado’, inflamado por enfermedad. ‘Congestionado’; pita ‘en-

fado’, lloro descontrolado, coger una pita, ‘enfadarse, estar enfadado’, en BM, Ballobar, Andolz, La Alta 

Zaragoza; eemmppiittaa((rr))--ssee > empitase ‘enojarse sin consuelo’; morro ‘berrinche’, Iribarren dice ‘enfado’, 

una de las acepciones de La Puebla. Voz común a todas las lenguas romances peninsulares de Francia, 

Italia y Alemania. De origen incierto probablemente de la onomatopeya primitiva del refunfuño MURR-; 

posteriormente se ha extendido a otros objetos de forma abultada (DCECH); morro en cat. según 

unos, de una forma latina o gótica murrus, íd., producido probablemente por la onomatopeya, cf. REW 

5762; según otros, de una forma basca murru, íd. (DCVB); poner morro ‘mostrar enfado’. Poner cara 

de enfado; cotejada en Andolz; hacer morros ‘poner cara de enfado’, estar disgustado; estar de mo-

rro(s) ‘estar enfadado, enemistado’. No hablarse, consta en Andolz e Iribarren; choto ‘berrinche’, llan-

to con rabia, como en BM; coger choto ‘enfadarse’, menudo choto ha cogido!; eennttuuffaa((rr))ssee > entu-

fase ‘intoxicarse por el brasero’ / ‘enfadarse’, con ambos sentidos en La Alta Zaragoza, entufá-se, con 

el último significado en La Puebla; comparable con el occitano entufar (s'), v. r. se renfrogner; étym. 

Occ. en + tufa + ar, Alibert; aventada ‘irritación pasajera’. Impetuosidad, así mismo lo encontramos 

en La Puebla; (4.1.6.5., 5.1.1.4.); geniacho ‘tener mucho genio’; geniezico ‘que tiene mal genio’; 

geñudo ‘persona que está de mal genio y lo exterioriza’ mostrando el ceño de enfado y enojo, como 

en Barceló; jentezica ‘gente de mala condición’; arbolario ‘que cambia de genio con facilidad’, arbo-

lario en La Alta Zaragoza; ccoonnccaarraa((rr))--ssee > concarase ‘encarar, enfrentarse uno contra otro’, oponerse 

a alguien dialécticamente. Aclarar un asunto cara a cara; eslindar ‘deslindar’ / ‘aclarar un asunto pen-
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diente’, eslindar en BM; aclarecer ‘aclarar, resolver’, como en Monegrillo (ALPI), aclarezer en BM; 

concarau, -ada ‘encarado’, opuesto; eennccaarraa((rr))--ssee > encarase ‘desafiar’. Volverse con atrevimiento y 

descaro, en La Alta Zaragoza; plantar cara ‘enfrentarse’, hacer frente con energía; sacar la cara ‘dar 

la cara’. Oponerse a alguien, resistiéndose a su autoridad, desafiándolo; carada ‘desaire, desplante’, 

desprecio hecho en público. Echar en cara una cosa; anotada en BM, Andolz, Barceló, de uso en La 

Puebla; compartimos con Aliaga Jiménez su uso, con los verbos “dar”, “recibir” se emplea en acusativo, 

buena carada m’ha dau el fulano y con el v. “exponer” se emplea en dativo, ya se use en forma simple 

y como reflexivo, con lo farute qu’es se expone a recibir una carada; dar una carada, ‘acoger mal o 

poner mal semblante a una persona’, asimismo en Barceló; chaparrón ‘conjunto de insultos e despre-

cios graves dichos a una persona, sin ningún motivo ni consideración’, forma conocida en Caspe reco-

gida por Barceló (6.12.); echar un rellán ‘contestar con descaro’. ‘reprender con energía’; porcada 

‘guarrería’, suciedad / ‘indecencia’; en occ. porcada ‘troupeau de porcs’, (DGLO), Alibert lo deriva de 

pòrc y aporta muy variados significados próximos a los nuestros; hacer la contra ‘enfrentarse, opo-

nerse’. Hacerse la competencia, contra, en este caso esta sustantivado; hacer estorbo ‘estorbar’; 

esmanotada ‘mujer poco mañosa’ para las tareas de la casa; acha ‘manitas’; ser un acha ‘habilido-

so’; espuntar ‘sobresalir’; ongáros ‘húngaros, gitanos, comediantes de variado repertorio con osos, 

monos, cine, etc.; ongáro, -a ‘sucio’, páices un ongáro ‘vas muy sucio’; comedias ‘cualquier es-

pectáculo’ ya sea cine o teatro al aire libre en los pueblos; hacer comedias ‘hacer reír’; comedian-

te, -a ‘persona informal’; gallinero ‘entrada general en el teatro o el cine’, en Borao; titiritero ‘per-

sona dedicada a hacer teatro’, entretenimiento o ejercicios destinados a entretener; formada a partir 

de títere de origen incierto, de carácter expresivo, comparándola con el cat. titella y el provenzal tité o 

tití, es probable que se trate de una imitación de la voz aguda ti-ti que con su lengüeta presta el titiri-

tero a sus muñecos (BDELC); entretenedoras ‘entretenimiento’, distracción; chafar ‘machucar’, 

igual Collellmir / ‘sorprender a alguien con una salida o réplica que no esperaba’ las dos acepciones que 

recoge Borao, con el sentido de ‘aplastar’ Aliaga Jiménez, xafar en Maella. Creación onomatopéyica en 

(DCECH). En (BDELC, Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana) dice que 

es una onomatopeya común que comparte con el cat. aixafar; lo que comparte Alibert anota como 

forma del occ. achafar, ‘Attraper, accrocher’; ‘se jeter sur’; del cat. aixafar; chafau, -ada ‘abatido, de-

primido, decaído de ánimo’, desde entonces está chafau; con este sentido en Barceló, en La Puebla / 

‘impresionado’, asombrado, no me lo puedo creer, me dejas chafau. / ‘cansado’, agotado, tanto traba-

jo m’ a dejáu chafau; rendido ‘desfallecido’, fatigado por un esfuerzo, estoy rendido de tanto trabajar; 

pochizo, -a ‘alicaído’, que no está con buen ánimo, en La Alta Zaragoza; tener el alma en los pies 

‘estar desanimado’, como en Barceló; comparable a la expresión catalana, tenir l'ànima a les dents: te-

nir molta por d'un perill real o imaginari (DCVB); menees, (de no te…) / de no te menees ‘dejar in-

móvil, petrificado’. Expresión coloquial que indica la impresión, fuerte, brusca, impetuosa, que causa 

un dicho o hecho asombroso, l’ ha metido una bronca de no te menees, consta en Barceló; queda(r)-se 

con la boca abierta > quedase con la boca abierta ‘sorprenderse’; hacese cruces ‘no llegar a en-

tender algo’, no dar crédito a algo. Sorprenderse; hacese a algo ‘acostumbrarse’, habituarse a una 

cosa, ya s’ a hecho a todo, aze(r)-se a algo; que vas a esperar ‘qué esperas que…’, qué crees que…, 

por qué confías en que…, locución que podría equivaler a esas expresiones, si sabes qu’es tonto de re-

mate, ¿qué vas a esperar qu’haga el pobrecico? esperar, (qué vas a…) en Barceló; mazada ‘refrán’, 
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dicho. Salida; de mazada ‘dicho sin réplica’; ser un sentencias ‘sentenciador’. Persona que habla con 

cierta importancia, como si cuanto dice fuese una declaración doctrinal, lo anota Andolz; sentenciudo 

‘quien habla sentenciosamente’, da su parecer sobre cualquier asunto, a modo de sentencia, como en 

el Rincón de Ademuz; aguar la fiesta ‘estropear algo’; con igual sentido consta en el DLE; en cat. fi-

guran aiguar y aigualir verbo, donde consta la misma expresión, aigualir la festa (DCVB); somarda 

‘persona socarrona, sarcástica’, que hace uso de un humor irónico / ‘humor guasón’ un tanto surrealis-

ta, absurdo, se expresa de forma contradictoria; en occ. sorniàs adj. ‘sournois’ (cf. sorn), sornariá n. f. 

‘sournoiserie’ (DGLO); somardón ‘pícaro, astuto’, socarrón, poco hablador, discreto hasta conseguir 

que la gente lo tome por tonto, pero que de vez en cuando, su eficacia radica en la sorpresa, “las deja 

caer”, es especialista en poner a cada uno en su sitio; o, lo que es lo mismo, con sus “caídas”, en des-

colocar a sus interlocutores; a diferencia de socarrón ‘el que se burla disimuladamente’ (5.1.1.23.); 

sorna ‘sarcasmo’ ironía; en DLE, igual en cat. (DCVB), según Corominas primitivamente ‘noche, oscu-

ridad’, de oscuridad pasó a ‘disimulo’, debió de tomarse del occitano antiguo sorn ‘oscuro, melancólico, 

retraído’, de origen desconocido (BDELC) / ‘calor sofocante y pegajoso’; ambos significados en BM; 

sorniza ‘calor excesivo aplastante’ como en BM; chandrío ‘estropicio’, vid.; igual en Tarazona / ‘mala 

pasada’, chandrío ‘jugarreta’. Mala pasada, como en La Puebla. Desastre, desbarajuste, chanchullo; 

chanchullo ‘cualquier acción mal ejecutada’ Collellmir, Barceló, en DLE con otro significado; fregau, -

ada ‘fregado’, enredo, fastidio, en La Puebla; zancochero, -a ‘persona que lía y embrolla las cosas’, 

en Barceló, La Alta Zaragoza; zancocho ‘embrollo’, enredo. Desorden. Mezcolanza; consta en Barceló; 

en el DLE sancocho ‘revoltijo’; sonorización de la /s/ > [z] (6.9.9.); zancochiar ‘negociar suciamente’, 

en La Alta Zaragoza; cuatrojos ‘insulto a los que llevan gafas’; chandro, -a ‘persona vaga y desasea-

da’, anotado en Borao, Aliaga Jiménez, similar en Collellmir. Se trata de un préstamo léxico vasco al 

romance navarroaragonés. Del vasco etxeandrea ‘señora de la casa’ y después de exponer distintos 

significados según las zonas de uso llega a Huesca capital donde localiza chandrizo, chandriz ‘persona 

desarreglada’, cuyo significado es más acorde con el que nos ocupa, si las formas nos son desconoci-

das y añade “el también derivado por sufijación románica chandrío ‘estropicio, jugarreta, fechoría’, al 

parecer igual que ocurre en Navarra y en el dominio eusquera, vid. J. Mª Iribarren, Vocabulario y R. Mª 

de Azkue, Diccionario (s.v.)”642 que este sí es de uso en la zona; combenienzudo ‘perezoso’, amigo 

de comodidades; pendón, -a ‘pindonga’, persona que esta mucho en la calle; pendoniar ‘callejear’; 

aunque solo anotada en P pendolero, -aa ‘persona que siempre está de aquí para allá’; pindonguero, 

-a ‘persona callejera’, que esta mucho en la calle, pindonguero, -a; salidor ‘que sale mucho’; carrila-

no ‘trotamundos’, que le gusta pendonear; perra ‘berrinche’, menuda perra ha cogido, ‘rabieta, enojo 

grande’ / ‘manía, capricho, obsesión’; insistencia obsesiva por conseguir algo determinado. Costumbre 

extraña, caprichosa o poco adecuada; en DLE; !que perra ha cogido! ‘manía’, deseo de hacer o con-

seguir algo; perrear ‘hacer el gandul’, holgazanear, evitando las obligaciones, el trabajo; perro, -a 

‘gandul’, consta en Andolz; en sintonía con actitud perruna anotamos perra ‘pereza’, menuda perra 

tengo; no así su homónima perras ‘dinero en general’; menancio ‘ingenuo, inoportuno’, metepatas. 

Misma forma en Alquézar menanzio; descosido ‘atrevido’, lanzado, insolente, desaforado, descarado, 

exagerado: ¡corre como un descosido!, ‘corre a gran velocidad’, come como un descosido, ‘come con 

                                           
642 FRAGO GRACIA, Juan Antonio, Relaciones de sustrato y de adstrato entre el léxico vasco y el del romance navarro-aragonés, 
1977, p. 392-93 
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mucho apetito’; consta en Andolz; hablar como una descosida, ‘ser atrevido, insolente’, en Ballobar 

tener la lengua descosida ‘ser muy descarado’; comer como un descosido ‘comer con mucho apeti-

to’; escocau, -ada ‘descocado, atrevido’; fresco ‘descarado’; barra ‘caradura’, persona descarada, 

atrevida y sinvergüenza, similar en Andolz, Iribarren; tener barra ‘tener caradura’, tener mala idea, 

mira que tiene barra, ‘tiene mucha cara’, consta en Ballobar, Barceló, en DLE; en coccitano tener la ba-

rra loc. (DGLO); rostro, (tiene un… que se lo pisa) > tiene un rostro que se lo pisa ‘expresión 

aplicada a la persona caradura, sinvergüenza’, que actúa con gran desfachatez, en clara alusión a la 

amplitud de su cara; así mismo lo anota Barceló; pocavergüenza ‘desvergonzado’. Descocado. Inso-

lente, el pocavergüenza de fulanito se pone a nadar en pelotas; o su homólogo verderol ‘hombre des-

honesto en su forma de hablar inmoral y escandalosa’. Obsceno; posiblemente con influencia de verde; 

del lat. VĬRĬDIS, íd. y vigoroso, vivo, joven (BDELC); de uso en CM zancarrón ‘sinvergüenza’, zancarrón 

en La Alta Zaragoza; la forma pezolaga es compartida por todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, pe-

ro en B recogemos travieso (ALEANR, mapa núm. 1127, nombres que se dan al indeseable) ‘granuja, 

pícaro, gamberro, sinvergüenza’, ese tiparraco es un autentico pezolaga. Para Borao pezolaga ‘tronera’. 

‘Persona de mala conducta y poco responsable de sus acciones, pezolaga en Aliaga Jiménez, en La Alta 

Zaragoza con dos significados; ‘granuja, travieso, pícaro’ / ‘malintencionado, malo, descuidado y des-

ordenado’, en Barceló leemos ‘persona de mala conducta y poco responsable de sus acciones’; conde-

nau ‘malo’; pajáro! ‘pícaro’; granujilla ‘astuto, golfo’; quitón, -a ‘ladronzuelo’, persona que hurta 

cosas de poco valor; mandarra ‘bandarra’, sinvergüenza, similar en Ballobar, con otro significado en-

contramos mandarra como ‘prostituta, pelandusca’, Haensch lo sitúa en la Alta Ribagorza, y anotado 

por Motta concretamente en Encasque ‘mujer de mala vida’ (Mott, Sufijación, 1988 p. 225, nota 4), 

bandarra en cat. (DCVB) y (GDLC), así como en cast. DLE; en CM se dice peal y en nuevos restantes 

LA, P, V, pial ‘chico travieso y revoltoso’, menudo pial!. Según Iribarren que anota peal sería sinónimo 

de “pájaro de cuenta”643, menudo peal está hecho ese!; respuesta de CM y LA apero ‘travieso’, como 

en La Alta Zaragoza; se necesita mucho estomago pa hacer eso ‘se necesita mucho valor’, coraje; 

es algo que me puede / eso es algo que me puede ‘algo superior a mis fuerzas’. Borao anota el v. 

poder con este uso; en CM, P y V anotamos tocino marcenau / en LA, tocino mal cenau ‘gruñón, 

insatisfecho, insulto muy frecuente; tozino marzenau, en La Alta Zaragoza; pudiera ser comparable a 

la expresión catalana Porc mal abeurat: desagraït, que menysprea el menjar que li ofereixen genero-

sament (DCVB); dejau ‘dejado’, desidioso; consta la forma en Buesa pero no aporta significado; pare-

jo, -a ‘desidioso’, poco cuidadoso, persona que descuida intereses, obligaciones o el aseo personal / 

desordenado, revuelto; ser parejo, -a ‘hacer las cosas de forma descuidada’, como en Ballobar; tajo 

parejo ‘todo por igual’ por ejemplo la siega de un campo, locución de uso en Ballobar; to parejo ‘todo 

por igual, sin distinción’. Desordenadamente. Recogida en Barceló; el DLE anota la locución por parejo 

‘por igual, o de un mismo modo’: no se como pero lo llevas to parejo; llevar todo tajo parejo ‘hacer 

las cosas sin pensar, sin reflexionar’ / ‘todo por igual’, exp.: llevar todo tajo parejo, similar en Ballobar, 

Andolz, Iribarren; dispreciar / dispreziar ‘despreciar’, escrita con ‘z’ en BM; disprecio / disprezio 

‘desprecio’, escrita con ‘z’ en BM, Andolz; furris ‘malo, despreciable’, mal hecho, es lenguaje familiar, 

furris en Andolz; furris, en el DLE, 1. adj. coloq. Ál., Ar., Méx. y Nic. Malo, despreciable, mal hecho; 

clama al cielo ‘indica que algo es injusto o está mal realizado’; campasolo ‘independiente’, se dice 
                                           
643 DLE Persona a quien por sus condiciones hay que tratar con cautela. 
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de la persona que vive solitariamente y no depende de nadie, sin sujetarse a nadie ni a nada, con po-

sible duda ortográfica campasolo así en Andolz / campa solo; capiscol ‘muchacho independiente, astu-

to, de carácter vivo’, inquieto, y travieso, como en Caspe Barceló; en DLE tiene otro significado; cua-

car ‘agradar, gustar o no algo’. Convencer, parecer bien; así lo recoge Aliaga Jiménez, Arnal; a dicho 

de venise-ne pa fiestas que le cuacará muchismo, quedase no le cuaca miaja; la forma más empleada 

es venise / raramente se oye venise(ne) ‘venirse’; servir de gusto ‘agradar’, si te sirbe de gusto ‘si 

te agrada’; chocar ‘agradar’, gustar, apetecer. En Borao, Alcolea, Iribarren, Barceló / ‘Sorprender’, con 

ambos sentidos en Ballobar, Collellmir, te choca o no te choca, en Maella xocar de xoque < de xoc, voz 

onomatopeyica; añade otro: ‘darse la mano, saludarse’, como en Andolz, en occ. chòc n. m. (s. XVI..., 

del francés), choc (DGLO); chocar, en el DLE, aunque el significado no es el mismo; satisfación ‘satis-

facción’; hacer comulgar a uno con ruedas de molino ‘querer convencerle de algo increíble’, Borao 

apunta: comulgar a uno con ruejos de molino; el DLE registra esta locución: comulgar alguien con rue-

das de molino, comparándola con la dicha en la zona consideramos que son diferentes, la registrada en 

el DLE expresa una acción consumada, mientras que nuestra expresión es más una proposición, suge-

rencia o recomendación; forma anotada en los nuevos pueblos paicer ‘parecer’: esta mozeta se paize 

a su agüela; te paizes a tu madre; paicen melguizos; cuando te paizca, iremos pa Güesca; paicer anota-

do en Barceló; en P se dice paices a bichillos ‘cuando una persona, por su forma de actuar al no reco-

nocer objetos o personas del entorno familiar, recuerda a otra, conocida popularmente, que le daban 

ese nombre; paicido, -a ‘parecido’, semejante; la variante ‘parece’ páice ocurre en aragonés, nava-

rro, burgalés y murciano. El mismo diptongo aparece en sílaba inacentuada: paicer, paicido, paicía 

'parecía', paició, etc. Por fonética sintáctica, como láira < la era), paizido en Andolz; apaicido ‘pareci-

do’ con ‘z’ en BM y Andolz; apaizito en Panticosa, con prótesis de a-; paicer doble ‘estar mejor’, pai-

zer doble expresión así escrita en Ballobar; en LA se dice espaicido ‘desfigurado’, desconocido. Oculto, 

espaizido en Andolz; por su aspecto, se llama nazareno, a la ‘persona que lleva la cara con sangre y 

polvo’; bonico, -a ‘bonito, -a’, majo, -a, hermoso, -a. Empleado generalmente para dirigirse a los ni-

ños con cariño, bonico, ven. Igual en Ballobar, Andolz, Aliaga Jiménez, Nagore lo recoge en Notas; la 

forma más empleada es boniquer, -eta y en La Almolda dicen boniqué, -eta, bonito agradable de 

apariencia tierna, vendría a ser como el diminutivo de bonico propio de la zona; majo ‘bonito’, elegan-

te, guapo, tal que en Aliaga Jiménez, Borao añade ‘lujoso’; mialo que majo ‘se dice cuando una per-

sona va muy arreglada’ / ‘cuando se ha hecho algo sin permiso de otra persona’; prenda ‘cariño, que-

rido, tesoro, etc., que me vienes, prenda; pocholada ‘cosa bonita’; hacer mal efecto ‘parecer mal’; 

estomagar ‘digerir’, generalmente se emplea en frase negativa, estomagar en BM y Ballobar; no… es-

tomagar… ‘tener aversión por alguien’, sentir antipatía por ella por la causa que sea, no poder esto-

magar a alguien ‘no poder soportar a una persona’, en Ballobar; zepo ‘torpe’, consta en Andolz; 

podría ser un empleo en sentido figurado de cepo ‘trampa’, vid. (6.4.3.1.) y su derivado ceporro ‘per-

sona torpe y de pocas luces’, zeporro en Ballobar; ceporro, en DLE; matucán, -aña en LA, matucán 

en P, matucaño en V ‘persona corpulenta, torpe y simple’, matucaña en BM; matután en CM y en LA 

‘grandullón, torpe y rudo’; matután consta en BM, para Motta matután ‘perezoso’; sanguilón ‘persona 

grande y desmadejada’; anotada en LA, P, V, patela ‘tonto’, necio, bobo; paba ‘boba’, que paba eres; 

faltau, -ada ‘bobo’; atontolinau, -ada ‘tonto, alelado’; tontusco, -a sufijo que ‘acentúa’ el valor 

‘despectivo de tonto’; tonto, (más... que mandáu hacer d’encargo) / más tonto que mandáu 
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hacer d’encargo ‘frase usada para designar a una persona muy tonta o escasa de entendimiento o 

razón’, es más tonto que mandáu hacer d’encargo, en Barceló. En el DLE: como hecho de encargo; 

aabboorrrreeggaa((rr))ssee > aborregase ‘embrutecerse’, en Ballobar y Andolz; penco, -a ‘rudo, torpe’, en La Alta 

Zaragoza, vid exp., penco ‘persona inútil y no sirve para nada’, lo citan Pardo e Iribarren. Por metáfo-

ra de penco ‘caballo flaco o matalón’ DLE, y este de penca, término de origen incierto (DCECH); ceru-

llo / cerollo ‘idiota’, en la expresión: no seas cerollo, ‘no seas idiota’, zerolo ‘tonto’ en La Alta Zarago-

za. Al no poder determinar una etimología evidente, Ana Leiva propone “dado que se ha escuchado en 

otros lugares aragoneses no seas cerollo con el mismo sentido, y cerollo-del latín CEREŎLUS- supone una 

traslación metafórica desde el fruto ‘ciruelo’ hasta la cualidad indicada, se puede aventurar como ori-

gen”;644 por nuestra parte al reconocer el uso en la zona del término cerollo como ‘excremento alarga-

do y duro’ / ‘miedo’, proponemos así mismo una traslación metafórica para la forma cerollo, añadida a 

una disimilación vocálica para la forma cerullo; sumancio, -a ‘torpe’, poco habilidoso / ‘triste’, con 

sentido similar lo anotan Andolz y Bruballa escrito con ‘z’; sumanciada ‘bobada, tontería’; sanselo, -a 

‘pasmado’, con poca iniciativa, igual en BM, Andolz; pachuchada ‘patochada’. Bobada, tontería, en 

BM, Andolz, Iribarren, Tarazona; abilidá ‘habilidad’ / ‘tontada’, en sentido figurado, vaya abilidá que 

has hecho!; melonada ‘sandez’; fateza ‘simpleza, tontería’; fato, -a ‘presumido con poco motivo, 

tonto’. Documentado en Aliaga Jiménez, Alcolea, en La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, Ballobar, 

Monegros, Tarazona, en Caspe Collellmir y Barceló, Iribarren, el DLE lo considera como propio de Astu-

rias, Huesca y La Rioja, consta en Borao, Coll, Casacuberta-Corominas, Pardo, Badía, Andolz. Del latín 

FATUU ‘extravagante, insensato’ (DCECH); dicha en CM farolar ‘decir mentiras, presumir’; tontez ‘ton-

tería’. Memez. Dicho o hecho simple, absurdo, necio, en Barceló; leliar ‘decir o hacer bobadas’, cho-

chear, lelear en BM, Ballobar, Iribarren, leliar; lelo ‘que chochea’; lelada ‘bobada’; lelez ‘simplicidad’, 

tontera; en CM, LA, P y V dicen burrada y en LA, P, V además dicen brutada ‘torpeza’, burrada en La 

Alta Zaragoza; ñoñada ‘ñoñería, bobería’, en Tarazona; neciada ‘necedad, estupidez’, en Tarazona; 

retolica ‘explicación’, discurso argumentativo, vaya retolica nos ha echao; eessmmeemmoorriiaa((rr))--ssee > esme-

moriase ‘desmemoriarse’, perder la memoria, en La Alta Zaragoza; esmemoriau, -ada ‘desmemoria-

do’, olvidadizo, en La Alta Zaragoza; tontoligo ‘medio tonto’. Se origina mediante la supresión del 

elemento de enlace en la expresión tonto del higo, en la que tonto es una voz de creación expresiva 

que indica, mediante la repetición de sonidos, la condición de estupidez (BDELC), e higo, del latín FĪCU 

íd. (DCECH); en B anotamos corto en C tonto y en los cuatro últimos CM, LA, P, V, payaso (ALEANR, 

mapa núm. 1130, nombres que se dan al papanatas), al hazmerreir del pueblo. Persona simple, ino-

cente o muy crédula; zamueco ‘torpe, bobalicón’, se aplica a personas confiadas o ingenuas. Se cono-

ce en BM, Borao, Alvar, Andolz, Iribarren, Pardo; en castellano zamacuco, -ca; quizá del ár. clás. 

ṣamakūk ‘necio malicioso’, en DLE; gamùs, -ussa en cat. (DCVB); pichote ‘tontaina’, necio, sin gracia. 

Se emplea casi de forma exclusiva en esta expresión comparativa para decir que alguien es muy tonto: 

eres más tonto que pichote; en CM cirilo en P cerilo, -a ‘tonto’, zerilo, -a en Andolz; agudico, -a 

‘simple’, poco inteligente, en sentido irónico; mediopelo ‘persona poco hábil en su oficio o poco inteli-

gente’ / ‘hecho a medias, inconcluso, sin acabar’ / ‘gente de pocos recursos’; mandrugo / mendrugo 

‘idiota’, atontado, despectivo, mendrugo en Andolz; significado semejante DLE; ser duro ‘ser torpe 

para aprender’, consta en Ballobar, similar en Andolz; duro de mollera ‘el que tarda en aprender o 
                                           
644 LEIVA, A. 2003, p. 118. 
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asimilar algo’; en DLE; dar con la cabeza en un pesebre ‘expresión para designar el grado de ce-

rrazón de una persona muy torpe, corta de entendimiento, tarda en comprender’, aplicada, en clara 

alusión a los burros; melón ‘necio’, insulso, en DLE; meloncio, -a ‘ignorante’, en Barceló; inorante 

‘ignorante’ en La Alta Zaragoza; zote ‘ignorante, torpe, lento’, zote en Borao, Collellmir; igual lo regis-

tra el DLE; zote ‘necio’; palabra que con ligeras variantes aparece en varias lenguas romances, zote en 

port., sot, sotte en fr., en it. zòtico. En todos ellos es antiguo y autóctono. El origen es incierto, proba-

blemente de creación expresiva (BDELC); en Peñalba a los de Caspe se les dice loños ‘inocente, infeliz, 

ingenuo’, loño voz que recoge Andolz, Barceló con significado de: Cándido. Sin malicia. Inocente. 

Crédulo. Infeliz; loño, ña, mote que se aplica a los de Caspe, crédulo hasta de lo más extravagante / 

‘inocente’, infeliz por creerlo todo, la forma loño, -a consta en Aliaga Jiménez, no lo de mote que co-

rresponde a nuestra zona; infeliz ‘crédulo’; ¡anda que no eres infeliz! ‘te engaña, cualquiera’; forma 

localizada en P panollo ‘panoli’, simplón, incauto, panollo en Barceló, en Aliaga Jiménez que lo anota 

como adj. aunque admite que se usa más en masculino; formas facilitadas en CM y LA calabacero 

‘tonto’; canelo, -a ‘bobalicón’, poco espabilao, crédulo. Lo cita Aliaga Jiménez; hacer el mec ‘hacer el 

tonto’; hacer el canelo ‘hacer el tonto’; hacer el papel ‘fingir’; petoste ‘inútil, de pocas luces’, en 

Tarazona. Estorbo, fig., persona u objeto que estorba, molesta o está de más. Pasmarote, persona pa-

rada, que no arranca de ninguna manera; en Aliaga Jiménez ‘estorbo material’; parapeto ‘obstáculo’; 

dar jabón ‘adular’, ponderar las condiciones de otra persona, dar coba, en Iribarren; hacer la pelota, 

como anota Andolz; registrado en el DLE; laminaculos ‘lameculos’ adulador, servil, igual en Bocabu-

lario monegrino, La Alta Zaragoza; se trata de una forma que personalmente me suena de mis tiem-

pos infantiles cucamonas ‘zalamerías’, carantoñas, igual en Andolz; anotada en el DLE, compuesta 

de cucar y mona1, vid., reenviando a carantoñas; estiralevitas ‘tiralevitas’, pelotillero. Busca favores, 

con ‘b’ en Ballobar; posiblemente de poca extensión pero es como si despertara ciertos recuerdos ren-

dibú ‘servilismo’. Adulación. Sumisión, igualmente consta en Andolz, así como también en DLE: -

rendibú, del fr. rendez-vous-. 1. m. Acatamiento, agasajo que se hace a alguien, por lo general con la 

intención de adularlo; forma obtenida en LA y P encenegase ‘ofuscarse’, cegar o cegarse en una idea, 

deseo, negocio, o disputa. Estar absorto en una tarea como en BM, enzenegarse en Andolz / ‘cubrirse 

de lodo’; encenagarse en DLE: En México: Meterse en el cieno. Ensuciarse con cieno. Darse a los vi-

cios; derivado posverbal encenegau, -ada ‘ofuscado, por algo o alguien’. Abstraído, ensimismado / 

‘cubierto de lodo’, a bajau una barrancada que a encenegau todo; malasombra ‘malo o mal intencio-

nado’. Perverso que provoca malas pasadas; forano ‘foráneo’, forano, -a; forastero, en DLE consta 

como adj. desusado; folastero, -a ‘forastero’, folastero, -a en Andolz; de fuera ‘forastero’, foráneo: 

este zagal no es d’aquí es de fuera, anotada en Barceló; de fuera en el DLE. Exteriormente o por la 

parte exterior; aposentau ‘que vive en un sitio fijo’, ya t’has aposentau; aposiento ‘aposento’, apo-

siento (VBB) 

 
6.13. DOS ASPECTOS IMPORTANTES EN LAS RELACIONES HUMANAS: EL COMERCIO Y EL JUEGO 
 
Igual forma en todos B, C, CM, LA, P, V, chilar (ALEANR, mapa núm. 1512, chillar), gritar; consta en 

BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Iribarren, no chiles tanto que m’ en-

sordas, en catalán xisclar (DCVB), del lat. vg. *CISCLARE; posverbal de chilar chilo ‘grito, chillido’, me-

nudos chilos has dau!, xiscle en cat. (DCVB); y el derivado chilador ‘que chilla’, grita, xisclador, -ora 
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en cat. (DCVB) (3.2.1.5.); vociar ‘dar voces, pregonar’. Chillar; vocear en el DLE; vociador ‘pregone-

ro’, que publica o divulga algo que es ignorado; voceador en el DLE; pregonar ‘divulgar’; bocinazo 

‘grito estridente’, consta en el DLE, escrito con ‘z’ en La Alta Zaragoza; clamido ‘sollozo’, quejido, en 

Tarazona; aconformar ‘conformar’; aconformau, -ada ‘resignado’; en todos los pueblos B, C, CM, 

LA, P, V, responden igual cambear (ALEANR, mapa núm. 1518, cambiar dinero) junto a sus otros mu-

chos significados; Meyer 1540. cambiare (gall.); Ital. cambiare, frz. changer; prov., katal. cambiar; en 

occ. cambiar, v. tr. et r. Changer, échanger, substituer,… del bajo lat. cambiare, origen gaulois, Ali-

bert; cat. canviar, cat. antiguo cambiar (DCVB); tanto Alvar como Ena justifican el cambio de –iar > -

ear como un fenómeno de ultracorrección, así como en rancear ‘ranciar’, comentado por Ena; otro tra-

tamiento vemos en su homónimo descambiar ‘cambiar’ dinero por su equivalente en moneda menor, 

canjear billetes, etc. y sus otras muchas acepciones; en occ. descambiar, v. tr. ‘échanger’ / ‘changer’ / 

‘rompre un échange’; derivado descambiaire, m., ‘changeur de monnaie’; del occ. des + cambiar, Ali-

bert; en cat. descanviar, cat. antiguo descambiar (DCVB); también destacamos morriar ‘dar con el 

morro las ovejas en las saleras’; frente a morrear ‘comer muchos dulces y golosinas’; fautura ‘factu-

ra’ en BM, Andolz; fauturar ‘facturar’, se lee en Andolz; escorredizo ‘escurridizo’, consta en Borao; 

traslau ‘explicación de un asunto’; dar traslau ‘aclarar algún asunto de difícil comprensión’. Explicar, 

interpretar, transmitir una información, no mandes al crío que no te dará traslau, ‘no sabrá darte una 

explicación o información clara del asunto’, la loc. consta en BM; en DLE pero no es igual el significado; 

dar aires ‘alentar’, animar a alguien para que riña. Apuntada en Andolz, (4.2.1.4.) comenencia ‘con-

veniencia’, en Caspe, Barceló, Aliaga Jiménez; comeniente ‘conveniente’ (3.1.4.6., 3.2.2.3.); costar 

‘constar’; costancia ‘constancia’, firmeza y perseverancia de ánimo, como en Barceló, así como el an-

tropónimo Constancia y Costancio; costante ‘constante’, reiterado, persistente, repetido: el mal de 

tripas que tengo es constante, en Barceló; capital ‘ciudad’, otra manera de decirlo; auto ‘coche’, au-

tomóvil, consta en BM; correo ‘autobús de línea’, vehículo que transporta el correo, así en Andolz; ta-

sis ‘taxi’ en BM (3.2.2.5.); multazo ‘multa muy grande’, se lee en Andolz; becicleta ‘bicicleta’, igual 

en Barceló, escrito con ‘z’ en La Puebla (3.1.3.1.); biciclista ‘ciclista’ en Iribarren; portamantas ‘reji-

lla metálica sujeta bajo el sillín y a ambos lados del eje de la rueda trasera de una bicicleta, que sirve 

para transportar pequeñas cargas; palomilla ‘tornillo que sujeta las ruedas de la bicicleta en su eje’, 

consta en Andolz; osequio ‘obsequio’ en Andolz, Barceló; osequíar ‘obsequiar’, agasajar; poblema 

‘problema’ en Andolz; catatombe ‘hecatombe’, gran catástrofe, así en BM, la Alta Zaragoza; pograma 

‘programa’ en la Alta Zaragoza; pogramau ‘programado’; obedencia ‘obediencia’, escrito con ‘z’ en 

Andolz (3.1.4.6.); oservar ‘observar’, divisar en BM; ostacúlo ‘obstáculo’; otubre ‘octubre’ se lee 

en BM; todos responden arbañil, menos en C que emplean paleta y la forma castellana (ALEANR, mapa 

núm. 1525, albañil), coincide con la (CUESTIÓN, núm. 2460), arbañil consta en BM; además encontra-

mos la forma paleta como respuesta (CUESTIÓN, núm. 2464, palustre, paleta de albañil); de donde sur-

ge media paleta ‘aprendiz de albañil’, anotada en Andolz (6.4.); istante ‘instante’. Momento, en An-

dolz; ansa igual forma en todos, B, C, CM, LA, P, V, si en los últimos al preguntarles por el género y 

número de la palabra me añadieron l’ansa f., s. (ALEANR, mapa núm. 1528, asa), del lat. ANSA, género 

y número, ansa igual en catalán (DCVB) (3.2.2.4.); ansa, igual en occ. Alibert; el DLE lo considera ara-

gonés, ‘parte que sirve para asir’, > 1. f. Ar. asa (// que sirve para asir); voz facilitada en LA y P anse-

ra ‘agarradero’; ansera consta BM, Andolz, Haensch anota ansera en La Alta Ribagorza cat. ansa y 
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comparte otras formas relacionadas: prov. ant. ansa; prov. mod. y gasc. anso; murciano ansa; ara-

gonés ansa y ansera en Andolz; anséra en Wilmes; íd. en Badía, junto a la variante ansa; en Maella 

ansa; desansar ‘quitar las asas’; desansar BM, Andolz; desansau ‘sin asas’; desansau consta en An-

dolz; oso es la forma anotada en B y C y onso en los nuevos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1529. 

oso); anotamos pansa en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1530, pasa, uva 

seca), pansa en Barceló. Abreviación del lat. UVA PASSA íd., del participio PASSUS del verbo PANDĔRE ‘ten-

der, desplegar’ y especialmente tender al aire las uvas para que se sequen’ (BDELC); occ. pansa, f. 

‘raisin sec’; del lat. (uva) passa, Alibert; Meyer 304. ala portg. asa ANSA Leite de Vasconcellos [Leite de 

Vasconcellos. Lingüista, filólogo y etnógrafo Portugués.]; Meyer 490. ansa, span. asa; vid. Dicho 

(4.2.4.); constan dos formas en B redolino, redoncho, una en C rolde, forma compartida por LA y P 

(ALEANR, mapa núm. 1531, círculo), redolino y redoncho en Andolz, rolde consta en BM; redonchel ‘re-

dondel’. Circunferencia, círculo, corro, aro, anillo, de forma circular; misma forma en BM y Andolz; su-

ponemos formado a partir de redoncho; redoncho ‘circunferencia’; en LA y P apuntamos redondillo 

‘redondo’; en B y C anotamos allanar en todos los otros CM, LA, P, V, aplanar (ALEANR, mapa núm. 

1532, allanar), así en BM; misma forma en cat. y en occ. a + planha + ar, Alibert; forma anotada en 

los nuevos pueblos pelleta ‘pellejo’, piel del animal separada del cuerpo, conocida en BM, en Antillón, 

La Alta Zaragoza, Tarazona, Borao, Pardo, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren informa que se aplica a la 

piel humana; pelleta Nagore en Panticosa se precisa ‘piel de la cabra u oveja’, Aliaga Jiménez anota 

pell ‘piel’; en cat. pell / pelleta, diminutivo (DCVB); en occ. pèl ‘peau’ (DGLO); Haensch anota pelle en 

fr. diminutivo del latín PĔLLE ‘piel’ (DCECH); el DLE la registra reenviando a pelleja; despellejar res-

ponden en B y espellejar en C y los restantes CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1536, desollar) un co-

nejo. Quitar la piel a los animales. Creado sobre PĔLLE íd. (DCECH), espellejar en Aliaga Jiménez, Neira; 

espellejadura ‘despellejadura’ creada con el prefijo des- PĔLLE + -dura < del latín –TŪRA, adoptando la 

-j-, solución castellana y con pérdida de la consonante inicial o aféresis; espellejau, -ada ‘despelleja-

do’, se aplica a quien no tiene nada, en Andolz; los seis municipios B, C, CM, LA, P, V, emplean la mis-

ma forma enjugase (ALEANR, mapa núm. 1537, secarse las manos); localizamos ñudo tanto en B co-

mo en C y el resto de municipios CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1541, nudo), ñudo consta en igual 

forma en BM y Ballobar; Andolz; Aliaga Jiménez; en Barceló; La Alta Zaragoza; La Puebla de Castro; 

Sierra de Albarracín; Iribarren; Ena habla de la palatalización de la n- inicial > ñudo ‘nudo’ y en interior 

de palabra: añudar ‘anudar’; en DLE; añudá en La Puebla; en CM nos dicen cuchareta ‘parasito in-

terno de la oveja parecido al renacuajo’, cuchareta en Andoz; la forma de B es grillos la de C grillo-

nes en CM dicen grillón y en LA, P y V dicen grillos, grillones (ALEANR, mapa núm. 1544, brote(s) de 

las patatas) germen de una semilla, bulbo o tubérculo; grillo(s), grillón en BM, vid. (ALEANR, mapa núm. 

344); ggrriillllaa((rr))--ssee > grillase ‘germinar, surgir brotes de los tubérculos y bulbos’; grilla(r)-se anotada 

en BM; Borao ‘empezar a perderse algunos frutos vegetales’; grillau, -ada ‘semilla. Bulbo o tubérculo 

germinado’, grillau, -ada en BM; esgrillonar ‘quitar los grillos a las patatas’; acerolla es la única for-

ma anotada (ALEANR, mapa núm. 1546, acerola), fruto comestible del acerolo, de forma redondeada, de 

pulpa encarnada o amarillenta y sabor agridulce; en otros lugares escrito con ‘z’ azerolla. Vid. Dicho; 

menos frecuente y tal vez con vacilación fonética cerolla / zerolla ‘acerola’. Fruto del acerolo o serbal, 

como en La Puebla, La Alta Zaragoza; en DLE con otro significado; en CM tenemos además azarolla 

‘fruto del serbal’ igual en La Puebla en la Sierra de Albarracín y azarolla, azerola, azerolla ‘serba fruto 
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del serbal’ como en La Alta Zaragoza; anotada en LA y P acerollera ‘acerolo’. Árbol rosáceo de fruto 

comestible; vid. Caspe, ALEANR, mapa núm. 369, Barceló y Collellmir, Artal, La Puebla, azerolera y aze-

rollera en La Alta Zaragoza; cerollera nos dijeron en CM ‘acerolo’ o serbal común, como en BM y en La 

Alta Zaragoza; o su variante en LA y P acerollo ‘acerolo’, árbol de la familia de las rosáceas, su fruto 

es la acerola; o las formas zerollo y zerollero en La Alta Zaragoza, en la que podemos constatar tanto 

formas con aféresis como no; así como las formas localizadas en Tarazona: zarollo ‘acerolo’ y zarolla 

‘acerola’. 

 
6.13.1. El comercio 

6.13.1.1. Cuestiones generales 

 
Uno de los tramites que en ocasiones debemos realizar, en B dicen tomar al rédito en C tomar 

dinero a rédito en CM, LA, P y V amprar (ALEANR, mapa núm. 1109, tomar prestado). Pedir prestado; 

la respuesta dada en B peso de platillos, romana, bascula la de C pesos de platillos y romana, 

en CM y P coincide pesos de platillo, romana y bascula (ALEANR, mapa núm. 1237, pesos. Tipos). 

(Etnográfico); CM, LA, P y V añadencia ‘añadidura’, trozo que se añade para completar cumplida-

mente el peso una misma forma en los seis municipios B, C, CM, LA, P y V cáida (ALEANR, mapa núm. 

1238, añadidura), lo que añade el vendedor para sobrepasar el peso, desplazamiento del acento; caída 

en el DLE la acepción 13. f. Ar. Añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo; CM, LA, 

P y V mercar por comprar, ¿ya has mercau?, igual en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Nagore, Occita-

nismos (5.4., 6.17.); su derivado mercau ‘mercado’, como en BM, Andolz; mercar. 

 
6.13.1.2. Medidas de peso 
 
Las medidas tradicionales no corresponden a la utilizadas en la actualidad; si todas las formas aquí 

recogidas han sido facilitadas en los nuevos pueblos encuestados CM, LA, P y V arroba ‘medida de pe-

so’ equivalente a 12,5 kg, empleada sobre todo para el tocino. Del árabe vulgar róbac pronunciación 

del clásico rubc ‘cuarta parte’ (BDELC); en La Alta Zaragoza ‘medida de peso’ 12,600 k. (36 libras); o 

su variante apocopada roba ‘arroba’, la primera forma consta en BM, Barceló; la última en (VBB), am-

bas anotadas por Andolz, en la Sierra de Albarracín; ambas formas las recoge el DLE; media (a)rroba 

como en el Rincón de Ademuz; cuarterón ‘medida de peso igual a 1/4 de arroba’, consta en La Alta 

Zaragoza; talega ‘talega’, saco estrecho y alto, alargado, de tela gruesa para transportar grano, se 

llena con unos 66’5 Kgs.; saca ‘saco grande’ de esparto, especialmente para la lana, anotada en Bar-

celó. 

 
6.13.2. El juego 

6.13.2.1. Algunos juegos, diversiones y pasatiempos (especialmente infantiles) 

 
Forma más conocida en LA y P patacón(es), así llamado también en Leciñena y Sariñena (BM), 

‘juego infantil que se ejecuta con chapas o medias cartas de baraja vieja’, dobladas, u otro material 

similar, formando unas fichas llamadas carpetas, vid. sg. carpeta645 el juego consiste en golpearlas, 

                                           
645 op. cit. carpeta ‘cuadrado que se forma con varios naipes viejos, doblados y ensamblados; tiene de tres a cuatro centímetros 
de lado; con varios de estos cuadrados se juega a las carpetas’. 
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para darles la vuelta, con otra ficha o un trozo de chapa o piedra plana, y conseguir ganarlas; el que ti-

ra con más tino y maestría suele llevarse la mayor ganancia646, carpeta, carpetas consta en Andolz, Ta-

razona. Otra interpretación: se arrojan contra un muro y, cuando caen al suelo, gana la que está situa-

da justo a un palmo de la pared, esto lo describe Barceló en Caspe patacones en Caspe y patacó en 

Maella; en catalán joc de patacons (DCVB). Y refiriéndose al mismo juego tenemos la forma patusca 

en CM y LA ‘juego infantil fabricado a partir de naipes’ que consistía en tirar y dar la vuelta a unas car-

tas de la baraja, que se hacía cortando la carta en dos mitades que luego tejían dejando el dibujo de la 

carta para dentro y con otra carta igual se golpeaba para intentar darles la vuelta. Gana el que tira con 

más acierto, patusca como en BM, localizada en Alquézar, en Tudela Iribarren; reciben otro nombre, 

carpetas en La Alta Zaragoza; así llamados unos cuadrados que hacen los chicos plegando trozos de 

naipes’; otra variante compartida en los nuevos cuatro municipios CM, LA, P, V, petaca ‘especie de 

chapa hecha de naipes para el juego de los patacones’; voz onomatopéyica / ‘persona pequeña y re-

choncha’, en sentido figurado; en CM, LA y P viejas ‘as biejas’, órganos sexuales masculinos, *biejas 

en BM; en CM nos que si se hacía contar las viejas ppeerroo  ttiirraannddoo  ddeell  ppeelloo  oo  llaass  oorreejjaass, dando pizcos; 

mientras que en LA y P contar las viejas tirando del pene ‘amenaza o juego de niños’, ¿amos a con-

tale las biejas a ise?, frase corriente entre grupos de chicos que indica que se va a medir la hombría de 

uno, se hacía una amenaza que consistía en asustar con pegar estirones del pene, nombrando a cada 

una de las viejas del pueblo, en lugar aislado, contar as biejas, asimismo en BM; escrito con ‘v' en Al-

quézar, La Alta Zaragoza; trepichón dicen en B, más extendida refinadera en C, CM, LA, P y V (ALE-

ANR, mapa núm. 1165, perinola) especie de trompo pequeño al que se hace girar con los dedos, refina-

dera consta en La Alta Zaragoza; pirulo ‘perinola pequeña’, en el DLE como aragonés, 3. m. Ar. Peri-

nola pequeña; hi dau mas vueltas qu’ un pirulo ‘ir de un sitio para otro para solucionar algo’; 

trompichón ‘tipo de peonza’ / ‘niño pequeño’, en sentido figurado; suponemos deriva de trompa, ‘pe-

onza grande’; de origen onomatopéyico, imitativa del zumbido del trompo (BDELC); la forma común en 

B, C, CM, LA, P, V, es galdrufa, en C puntualizan galdrufa chata (ALEANR, mapa núm. 1166, peonza 

de cuerpo muy chato); en catalán baldufa (DCVB), posiblemente del àrabe ẖudrūfa, galdrufa; en occi-

tano baudufa, f. Toupie… Var. gaudufa. étym. Germ. bald + ussa = ufa. Cat. baldufa, (DCVB) y Alibert; 

en B. CM, LA y V se dice perulo, en C dicen galdrufa de coroneta y ambas formas se dicen en P 

galdrufa de coroneta, perulo (ALEANR, mapa núm. 1167, peón) tipo de peonza cónica de madera, 

terminada en púa de hierro, al cual se enrolla una cuerda para lanzarlo y hacerlo bailar, perulo anotado 

en Aliaga Jiménez; -perula, mote en Peñalba-; forma solo obtenida en P reinar ‘bailar la peonza o 

reinadera’; reinar en Andolz, Aliaga Jiménez; bailar en el DLE reinar3. 1. tr. Ar. Bailar el peón o trom-

po; la respuesta de P nos hace pensar que en su momento pudo existir la palabra reinadera ‘peonza 

grande’ aunque al parecer la forma original es refinadera como se lee en BM; en las tres localidades 

que tenemos respuesta B, C y CM dicen lo mismo grillón (ALEANR, mapa núm. 1168, clavo del peonza); 

así dijeron en CM y P refinallo ‘clavito de la peonza’ cosa que se mueve con facilidad y rapidez / ‘per-

sona o cosa que se mueve con facilidad y rapidez’. Veloz, ligero, acelerado, ágil, en La Alta Zaragoza; 

la forma anotada en B es cordel, la de C cordón, en los nuevos cuerda y cordón (ALEANR, mapa núm. 

                                           
646 op. cit. carpetas ‘los jugadores participantes, desde una distancia previamente acordada —tres o cuatro metros—, lanzaban 
sus carpetas a un punto del suelo, próximo a una pared. El que cubría el punto o estaba más cerca de él tiraba el primero. Apo-
yaba su carpeta en la pared a una altura convenida, la dejaba caer y si cubría total o parcialmente una o varias carpetas se que-
daba con ellas; si no cubría ninguna, perdía aquella con la que había participado’ 



842 
 

1169, zumbel) cuerda de la peonza que se enrolla para hacerla bailar; asimismo llamada encordona-

dera ‘zumbel’, cordón de la peonza. Cuerda redonda de un metro y medio a dos metros de longitud y 

unos dos milímetros de espesor, generalmente de algodón, que se enrolla a la peonza para cuando se 

tira con fuerza, hacerla bailar, consta en Andolz, Barceló; encordar en el DLE: ‘ceñir algo con una cuer-

da, haciendo que esta dé muchas vueltas alrededor de ello’; o también cordel ‘cinta gruesa’, cordel en 

BM, en Borao ‘cuerda que por su buena elaboración tiene más resistencia que diámetro’; del lat. vg. 

*CORDĔLLUM, dim. de CŎRDA, íd. Meyer 1881. chorda… frz. corde, prov., katal. corda, span. cuerda... 

afrz., prov. cordel > span., portg. cordel; enroguilar ‘enrollar una cuerda’, enroguilar; rollar ‘enro-

llar’, liar; desrollar ‘desenrollar’; el movimiento de rotación de la peonza en todos los municipios se 

llama refinar y en B además apuntamos fuñir (ALEANR, mapa núm. 1170, bailar la peonza o el peón), 

girar muy deprisa sobre su eje, en Collellmir consta fuñir ‘huir, escapar, salir corriendo’ y en Andolz con 

el sentido de ‘caminar muy deprisa’; a partir de refinar, se crea a refinadera (5.1.1.3.); de escasa difu-

sión tirafóndas ‘tirachinas’, en Andolz, Panticosa; Alibert apunta en occitano fonda ~ fronza, fronde 

‘bout de corde qui sert… lancer des pierres avec la fronde’; posiblemente compuesto por tira + fonda, 

del lat. funda; en C y CM destacamos cheringa,,  eenn  CC,,  añaden,  de agua, en B y P nos consta jeringa 

(ALEANR, mapa núm. 1511, cerbatana) cañeta por la que soplan los niños arrojando agua, granos de 

arroz, etc.; tiradera ‘tiragomas’. Tipo de tirachinas que se hacía con una rama en forma de Y, y una 

goma en los dos extremos, como en BM; en CM y LA milorcha ‘cometa’; forma que anota Aliaga Jimé-

nez; trampulla ‘trampa’, en lenguaje más suave quizá propio de los más jóvenes; derivado de tram-

pa, vid. (6.12.); en Tarazona con el significado de ‘tramposo’; forma general empleada jugar a las 

tabas a excepción de P que decimos jugar a las bolsetas (CUESTIÓN, núm. 2387, juego de las tabas). 

Juego, sobre todo de niñas. Para su desarrollo se utiliza una taba, hueso de las articulaciones de los 

animales generalmente de cordero que se utilizaba para juegos infantiles. Tiene varias versiones. Los 

cuatro lados de la taba se denominan: Tripa. Hoyo. Verdugo y Rey; como ya hemos dicho en la mayor-

ía de los municipios se dice jugar a las tabas y en P jugar a las bolsetas; la llaman en B y C tripa, en 

CM y LA taba, en P bolseta (ALEANR, mapa núm. 1172, taba), se lee en Antillón, cuyo origen se desco-

noce (DCECH); tripa es voz común a todas las lenguas romances, de origen incierto, quizá de destri-

par, que vendría del lat. exstirpare ‘arrancar’, ‘desgarrar’ (BDELC); la forma taba quizá venga del árabe 

ṭâba, nombre de un juego y que pudo confundirse con kacba ‘astrágalo del carnero con el que se juga-

ba a la taba’ nombre de uno de los huesos de la articulación de la tibia con el peroné; oset en Andolz, 

nos aventuramos a sugerir que a partir de la forma oset, diminutivo de os, se formaría bolseta, al que 

se añaden una ‘b’ protética y una ‘l’ epentética y finalmente la terminación femenina; otra posibilidad 

del lat. BŬRSA ‘cuero’, ‘odre’ la l resultaría de un esfuerzo mal logrado de pronunciar el grupo /rs/, gru-

po inusitado en el castellano primitivo (BDELC) [el nombre común de las cuatro caras de la taba: tripas 

- lisos - hoyos - reyes]; en CM, LA, P, V, tripa ‘parte abultada de la taba’, consta en Alvar; no hay res-

puesta en B, en C dicen verdugo en CM, LA, P, V, liso (ALEANR, mapa núm. 1174, culo). ‘Verdugo’, la 

parte más lisa; con vacilación ortográfica berdugo ‘culo de la taba’ es la otra manera de llamarlo en 

CM; la forma más generalizada es liso; todos usan la misma forma, con posible vacilación ortográfica 

oyo / hoyo (ALEANR, mapa núm. 1171, Chuca o Jete) de la taba, la cara que tiene un hoyo, Alvar la 

describe; en B lo llaman carne, en C, CM, LA, P y V lo llaman rey (ALEANR, mapa núm. 1173, carne) 

parte sinuosa de la taba en forma de s; Alvar nombra carnero a esta parte de la taba; en todos los 



843 
 

municipios B, C, CM, LA, P, V, responden igual birlas (ALEANR, mapa núm.1175, bolo-s) piezas de ma-

dera labrada, con base plana, que sirven para jugar al juego del mismo nombre, ‘juego de bolos’; jue-

go tradicional aragonés; en Maella birla aunque primero plantea origen germano *bikkil ‘dado’, luego 

considera más probable el origen prerromano *bidla ‘bolo’, pieza alargada del juego de bolos. Usado en 

plural se refiere al nombre que dan al juego en el que se disponen seis birlas colocadas ordenadamen-

te, alineadas en el suelo y cuyo objetivo consiste en derribarlas al lanzar rodando una bola; es la res-

puesta de CM birlón ‘Bola’ con que se juega a las birlas, en Ballobar la llaman birla así como Collellmir 

y Andolz quien llama birlón a la birla más grande de todas que se pone en el centro; en este punto re-

cogemos además de las formas habituales la forma de Fraga* (Hu 602): escampilla*, picota en B y 

P, boli en C y LA (ALEANR, mapa núm. 1176, toña, tala), tipo de juego en que se hace saltar del suelo 

un palito de doble punta moviéndolo con otro palo. Palo pequeño que se emplea en este juego, 

*escampilla está en el DLE, vid.,647 misma forma en cat. (DCVB); posiblemente derivado de escampar; 

hemos recogido la forma dicha en Fraga con la numeración que ostenta en el Atlas Hu 602, Fraga: es-

campilla*, ya que en nuestros pueblos permanece, se mantiene, podríamos decir, de forma lexicalizada 

en la expresión ha salido como una escampilla, para referirse a ‘salir volando’, suponemos en sentido 

figurado, como sale la escampilla en el juego. Por la semejanza nos servimos de estos dos términos del 

catalán. 3. Tonya: Joc de bòlit, i el bastó [llamado en nuestros pueblos: palo, picote, picota, boli, es-

campilla] al qual peguen cops en jugar-hi; préstamo del cast. toña íd. (DCVB); anotamos la forma que 

el Atlas recoge de Fraga escampilla* en B apuntamos picota y en C boli de los nuevos, en LA nos di-

cen boli y en P picota (ALEANR, mapa núm. 1176, ‘toña, tala’), tipo de juego en que se hace saltar del 

suelo un palito de doble punta moviéndolo con otro palo. Palo pequeño que se emplea en este juego; 

solo contamos con las respuestas de B y C donde anotamos palo (ALEANR, mapa núm. 1177, Paleta de 

la toña); en B dicen picote y en C boli (ALEANR, mapa núm. 1178, palo corto de la toña); boli anotado 

en Andolz; pito ‘otra forma de decir canica’, bola pequeña de que emplean los muchachos para jugar, 

anotada en Barceló, Alcolea; su equivalente pitos es la forma común anotada en los seis municipios 

(ALEANR, mapa núm. 1179, bolas) utilizadas en el juego con canicas que consiste en eliminar al contrin-

cante y meter la bola en un agujero, se usa en Ballobar, Alcolea, recogida en Andolz, Barceló: vamos a 

jugar a los pitos; otra variante coinciden en decir en CM, P, V, boler, boletes y en LA bolé ‘canica’; 

gua ‘hoyo pequeño que se hace en la tierra para jugar a las canicas’, consta en Andolz; *[“chiba, pie 

bueno, tute, retute, mate y gua”]. El juego mismo, juego infantil que consiste en introducir canicas en 

un agujero al que llaman “el guá”, consta en Iribarren; gua, con los dos sentidos en el DLE; cruda 

‘acertar a la canica de un contrario’, en el juego de las canicas al acertar a la canica del contrario y al 

eliminarlo en el juego se dice que ha sido cruda cuando se elimina a un contrario, igual anotada por 

Andolz; aspa ‘buen jugador, habilidoso que tiene buena puntería’: es un aspa, como en Andolz; para 

describirlos culebrilla ‘pito de cristal con colores’; manera de jugar a uñeta ‘forma de lanzar la canica 

con la uña del dedo pulgar’; otro blincar en BM, La Sierra de Albarracín; brincar / blincar en sentido 

figurado ‘quitarse de delante’, irse, desaparecer de la vista, brinca-me d’aquí, ‘vete de mi presencia’, 

similar en Alcolea y El Rincón de Ademuz; (3.2.3.4.); en catalán blincar (DCVB); igual en occ., Alibert; 

el DLE registra las variaciones blincar y blinco como formas desusadas. (Corominas (1987), Breve dic-

                                           
647 (si bien la forma *escampilla, que recoge el DLE, en la Red dice que es Val.: 1. f. Val. tala2; en el DRAE vigésima primera edi-
ción dice Alic. y Ar.). 
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cionario etimológico de la lengua castellana, 3ª ed.), propone del portugués brincar, derivado de brinco 

‘juguete para los niños’ que deriva del lat. VĬNCŬLUM ‘atadura’, pasando por vinclo, blinco) / Sobre pasar, 

exceder; brincar con ambos sentidos en La Alta Zaragoza; humo d’ aquí! ‘vete, fuera de aquí’; brinco 

/ blinco ‘salto’, formas de las que derivan los verbos brincar / blincar, brinco en La Alta Zaragoza; 

blinco en catalán (DCVB); brincador ‘saltador’; en el juego de la comba para saltar de una forma es-

pecial se dice dar a tocino ‘dar muy fuerte y muy deprisa para cada salto’, similar anotada por Iriba-

rren; forma anotada en CM y P botiar ‘saltar’, botiar en BM, La Alta Zaragoza; botes ‘brincos’, saltos; 

blincar (3.2.3.4.) alterna con brincar en todos los municipios excepto en C que dicen saltar (ALEANR, 

mapa núm. 1180, saltar a la comba), blincar y brincar se leen en BM; brincar, Ballobar Andolz, Collell-

mir, La Alta Zaragoza; blincar, en BM, Iribarren, Vilar; Alibert escribe blincar en occitano proponiendo 

como etimología el lat. VĬNCŬLARE / para la forma brincar tenemos además otros significados en sentido 

figurado: ‘sobre pasar, exceder’ como consta en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren, La Alta Zaragoza, 

brinca de los 80 / así como también ‘quitarse de delante’, irse, desaparecer de la vista, como en Alco-

lea, brinca d’aquí, vete de mi presencia y El Rincón de Ademuz (3.2.3.4.); en La Alta Zaragoza, La 

Puebla, Andolz, en cat. blic, blinco (DCVB); brincador por saltador, referido al objeto, no a la persona, 

en La Puebla; en el DLE referido a la persona; formas sinónimas apuntadas en CM y P botiar ‘saltar’; 

botes ‘brincos, saltos’; repinchador ‘balancín’, repinchador en Andolz; la forma dicha en B coincide 

con la castellana columpio. la que dicen en C es repincha, en CM, rebanciadera y en los restantes 

LA, P, V, repinchadera (ALEANR, mapa núm. 1182, columpio), cuerda atada a una rama, repinchadera 

en Aliaga Jiménez; Collellmir la recoge con el sentido de ‘mecedora’ conviviendo con la forma masculi-

na repinchador ‘balancín’; en Andolz; nombre dado a la acción rreeppiinncchhaa((rr))--ssee > repinchase ‘colum-

piarse o balancearse’, en Andolz así como en Collellmir significando ‘mecerse’; bandiador otra forma 

de decir ‘columpio’, igual lo anota Buesa, Nagore en Occitanismos; creado a partir de bandiar; bbaann--

ddiiaa((rr))--ssee > bandiase ‘columpiarse’ / ‘bandear’, suele ser también ‘tocar las campanas dando vueltas’, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1444), bandeador y bandearse en Borao, Antillón; creada sobre el sustantivo 

banda de origen incierto (DCECH); otro tipo de balancín, sin respuesta en B, repincha lo llaman en C, 

en CM rebanciador en LA y P rebalzador (ALEANR, mapa núm. 1183, balancin), tablón sobre un tron-

co; en CM dicen rebanciase y en los otros LA, P y V rebalzase ‘balancearse’, oscilar, Aliaga Jiménez 

escribe rebaldiar; alternan las formas en CM y V dicen esbalizadera y en LA y P eslizadera ‘rampa 

deslizante’; ‘subidero’, senda por donde se sube (5.1.1.5.); alternan las formas con variación de la 

consonante líquida, son dos las formas localizadas esbalizaculos / esbarizaculos ‘tobogán’ por lo 

general rudimentario. Deslizadero natural o artificial por el que los niños, se dejan resbalar por diver-

sión; esbarizaculos anota Barceló, ambas formas en La Alta Zaragoza; eessbbaalliizzaa((rr))ssee > esbalizase 

‘resbalarse’, igual en Ballobar, Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; esbalizar sin ser pronominal en BM, 

Panticosa; Barceló escribe esbarizar, igual en Alcolea, esbarizarse Aliaga Jiménez; esbalizoso ‘desli-

zante’, esbarizoso, -a, en BM, Barceló, Aliaga Jiménez, Iribarren; bajador otra forma de decir ‘to-

bogán’, normalmente se hacía en una ladera mojando la tierra (5.1.1.5.); chanfaruna ‘juego con el 

barro’, juego de chavales que consiste en lanzar contra el suelo una masa de arcilla en forma de nido 

de pájaros, boca abajo, para que se abra un boquete en la parte superior por efecto del aire comprimi-

do, cuyo agujero debe tapar el contrario con una parte de su barro; rreeffiirrmmaa((rr))--ssee > refirmase ‘apo-

yarse una cosa sobre otra’. Sujetar: refirma-te en mí, ‘apóyate en mí’; refirmau ‘apoyado’; refirmau 
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contra ‘apoyado en algo’, refirmau contra la paré ‘apoyado en la pared’; guía ‘gancho o vara de metal 

que termina en U y sirve para dirigir el aro mientras se avanza intentando mantenerlo el mayor tiempo 

posible, en Andolz, La Alta Zaragoza; gancheta ‘varilla delgada de hierro o de alambre fuerte, termi-

nada en una doblez cuadrada abierta por uno de sus lados, con la que los chavales mueven el aro, em-

pujándolo. El DLE da una definición similar en su primera acepción; misma forma y significado en Bar-

celó, Andolz; redoncho ‘aro metálico de jugar los niños; redonchar ‘hacer redonda una cosa’ / ‘jugar 

al aro los niños’. 

Canciones relacionadas con los juegos o con actividades de entretenimiento de los niños. Para que el 

caracol saque los cuernos los niños le cantábamos: Caracol, mol, mol; saca los cuernos al sol, que 

tu padre y tu madre ya los han sacao; letra similar la recoge Iribarren en Sangüesa; otra que al 

menos se conoce en Peñalba decotín, decotán ‘juego infantil para adivinar el nº de dedos’. Juego in-

fantil. El niño que la para se coloca de rodillas apoyando la cabeza entre las piernas de otro niño o de 

un adulto que hace de madre. Los restantes niños le dan golpes suaves en la espalda con la mano, 

mientras entonan la siguiente canción: Decotín, decotán, / de la vera vera van, / del palacio a la cocina 

/ ¿Cuantos dedos hay encima? El que la para tiene que adivinar el número de dedos que ponga la que 

hace de madre, si acierta se salva. Iribarren lo localiza en Tudela, Cascante y Corella, era practicado 

más comúnmente por las chicas; devinar ‘adivinar’; devinetas ‘adivinanzas’; adivinalla ‘adivinanza’; 

llevar en silletas ‘llevar en la silla de la reina’, como en Andolz, silleticas dice Iribarren, llevar a uno a 

(o en) silleticas. (Cuando así se llevaba a un niño se cantaba al mismo tiempo: “A la silleta la reina / 

que nunca se peina / un día se peinó / y el sillón se rompió”; tatarear ‘tararear’, canturrear; palabra 

que registra el DLE reenviando a tararear; en catalán consta taral·lejar (DCVB); de origen onomatopé-

yico; canturrutiar ‘canturrear’, tararear; pito ‘castañeta’. Ruido que produce el dedo medio al chocar 

violentamente con el pulgar, igual en Tarazona; comidicas / comidetas ‘juego de niñas; simulando 

que hacen la comida’, comidicas se dice en Tarazona e Iribarren, comidetas en Andolz y Ballobar; Bar-

celó escribe comiditas; en todos los municipios se emplea la misma forma gallineta ciega las mayoría 

de las veces llamado simplemente gallineta (ALEANR, mapa núm. 1184, gallina ciega), juego de mu-

chachos en el que se vendan los ojos a uno de ellos hasta que coja a otro al que reconoce y entonces 

pasa a ser el vendado, gallineta ziega en BM, gallineta en La Puebla; dentro de los Juegos tradicionales 

aragoneses (vid. GRACIA VICIÉN, L. Juegos tradicionales aragoneses, 2 vols., Zaragoza, 1981); engañar 

el agua ‘juego que consiste en lanzar piedras planas sobre la superficie del agua’ igual en Tarazona; 

según la manera de lanzarlas se consigue hacer chinas, la rana, sopetas ‘cabrilla’, según el modo 

que las piedras reboten sobre la superficie varias veces, y vayan saltando se les llama de una forma u 

otra, hacer sopetas, el pato, chinas, la rana; hacer sopas ‘cabrilla’ en Tarazona; en CM, LA, P, V, nos 

dicen hacer chinas, la rana ‘cabrilla’, consiste en lanzar ese tipo de piedras sobre la superficie del 

agua de modo que reboten varias veces; reciben nombres diferentes las distintas maneras al golpear 

sobre el agua; nos explicaron que la variante llamada hacer sopetas había que tirar las piedras sobre 

la superficie del agua para que salten sobre ella varias veces antes de hundirse, fer sopetas escribe 

Andolz; en Castejón y La Almolda nos dicen rachola ‘piedra plana de río’, compartimos por aproxima-

ción, rechola ‘baldosa’ que anota Nagore en Notas; en CM nos dijeron coliza, piedra de río plana 

‘piedra de río alisada’; a cuchareta ‘forma de lanzar las piedras planas sobre el agua’ de manera que 

van saltando sobre la superficie; cucharetas ‘impactos sucesivos de una piedra al ser lanzada obli-
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cuamente sobre una superficie grande de agua’; sobaquillo ‘modo de lanzar piedras, pelotas, etc. de 

arriba abajo’, consta en el DLE. 

Al comenzar los juegos para saber quién era el primero se hacía mediante echar pies ‘modo de sor-

tear el comienzo de un juego’; entre niños, entre dos participantes de cualquier juego antes de comen-

zar, y para ver quien falla, desde un punto concreto, andan en direcciones opuestas con el propósito de 

encontrarse en un punto cuando se encuentran tocando punta con talón, aquel cuyo pie queda debajo, 

falla, como en Tarazona; o de otros modos cara o culo ‘cara o cruz’, pregunta que se suele hacer en 

el juego para saber quien comienza ¿cara o culo? consta en Iribarren; culo ‘reverso de una moneda’. 

Cruz, en Iribarren; con varias acepciones recogemos culo ‘el fondo de algo’, se lee en Iribarren; culo 

‘asiento de una silla’, se lee en Iribarren; pie ‘medida’ en el juego del guá, el de las canicas, se lee en 

Tarazona. Segundo golpe del juego infantil del guá, vid. Una vez lanzadas las canicas, después del chi-

ba, vid., debe quedar la distancia de un pie humano entre una y otra; pie ‘medida de longitud’, se uti-

liza en muchas frases hechas; todos los nuevos municipios CM, LA, P, V llaman guá ‘hoyo’ que se hace 

en la tierra para jugar a las canicas y a su vez le da nombre guá* ‘el juego mismo’ [*“chiba, pie bue-

no, tute, retute, mate y guá”] gua es la forma dicha en CM donde nos confirman los nombres que van 

dando mientras avanzan el juego, que hemos puesto entre corchetes; en CM responden tute y retute 

y en LA, P y V tute ‘último golpe a la canica del contrario antes de introducirlo en el guá’, igual en Ta-

razona; podría estar relacionada con la voz del occitano tutet, en fr. guet ‘acecho’ (DGLO); Alibert 

plantea como posible la procedencia de tutet del lat. vg. *tuttus, -a, en lugar del lat. tutus; chiba 

‘primer paso en el juego de las canicas’. Primer golpe del juego infantil del guá, vid. Se lanza un pito o 

canica, impulsado con el dedo pulgar, sobre el de otro compañero, intentando que lo golpee y aparte 

del sitio que ocupa; así consta en BM, el juego infantil del guá, vid. Andolz dice paso, sin especificar, 

en el juego de las canicas. Consiste en acertar a una canica de otro compañero tirando desde una de-

terminada distancia chiba en Barceló; en B y en los nuevos pueblos CM, LA, P, V, dicen escondecu-

cas, en C escondite (ALEANR, mapa núm. 1185, juego del Escondite) que consistía en avanzar con sigi-

lo, despacio, sin ser visto; igual forma leemos en BM se especifica, juego de niños, Andolz, Borao aña-

de, juego de muchachos, Ena la cataloga dentro de las palabras formadas por la composición de verbo 

y sustantivo, escondicucas en Iribarren; cucú ‘juego de escondite’ como en La Puebla, Barceló anota 

la forma cucú ‘juego de niños’ sin especificar, en Iribarren jugar al cucús ‘jugar al escondite’; en la LA y 

V a este juego se le llama tierra descubierta y en P tres navíos por el mar ‘variedad del escondite’. 

Se esconden varios jugadores y permanecen tres, quienes al oír el grito de “tres navíos por el mar”, 

contestan “otros tres en su busca van”; descubiertos los que se esconden se incorporan a la “chufa”, 

donde permanecen hasta que se descubre a todos, [*cuando se alcanzaba el seguro se decía: “tierra 

descubierta”]. Iribarren narra un juego de niños similar llamado tres navíos por el mar; escondrillo 

‘escondrijo, escondite’, consta en Ballobar, Andolz, para Ena tiene el mismo tratamiento que breballo; 

hacer ceño y no pegar ‘simular que pegas y no hacerlo’; aligote ‘buitre’; aunque probablemente 

no se conoce el significado, al menos es una forma usada en el estribillo infantil: “aligote, aligote, ali-

gote el que no bote”; emprender ‘reprender, reñir’ / ‘iniciar una acción prolongada’, en La Alta Zara-

goza; emprender a correr ‘salir corriendo’ La Alta Zaragoza; bufando ‘corriendo’, con rapidez, cele-

ridad y presteza: ha salido bufando, en Barceló; relacionado con bufar; carrerilla ‘ventaja que se da 

en las carreras’ permitiendo al contrario salir antes; el nombre dado en B y CM es puesto, en C dicen 
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marro y en P tocote (ALEANR mapa núm. 1186, maya), objeto o lugar que hay que tocar en el juego 

del parao para quedar libre; de las tres respuestas consideramos que marro no se ajusta a la pregunta, 

ya que se refiere a un juego, y no a un elemento del mismo; así como también en P se llama tocote a 

la ‘zona protegida’ en el juego del escondite; sugerimos que la forma tocote deriva de tocar; chufa ‘re-

fugio o seguro en donde no pueden ser capturados’ en los juegos de niños, hay que tocar chufa para 

salvarse; chufa consta en Tarazona; la forma puesto podríamos relacionarla con la misma forma con el 

significado de ‘sitio, lugar’, marro encontramos la forma equivalente en la respuesta de La Almolda y 

Peñalba marro ‘lugar de refugio en los juegos a base de persecución’. Objeto o lugar que hay que to-

car en el juego del parao para quedar libre, marro consta en Iribarren; en LA y P apuntamos la forma 

librar ‘salvar a un compañero en los juegos infantiles de persecución’, librar (Iribarren); y su forma 

derivada librada ‘liberada’, queda libre en el juego; parau ‘juego infantil’, también llamado parau (y 

disparau) según compartimos con BM y Andolz; uno toca a otro y este queda con los brazos en cruz 

parau, si otro que no esté parau le toca queda libre o disparau; CM, P y V dicen el parao y LA el para-

ru ‘nombre del juego llamado el chocolate inglés’, avanzar sin ser visto hasta el lugar indicado. Podría 

tener su origen en PARĀRE con el sentido medieval de ‘detenerse’ la expresión se paró de pie se abrevió 

en pararse ‘ponerse de pie’, parau y disparau en Andolz; en CM, LA, P y V tula ‘juego infantil’, abrevia-

ción de Tú la llevas. El que la paga persigue a sus oponentes, intentando tocar a otro compañero, si lo 

consigue, el tocado pasa a pagarla o el que no logra tocar chufa, la paga, consta en Tarazona; igual lo 

registra el DLE; el que la paga o para ‘perdedor’ o nominado por la suerte como tal; en los juegos in-

fantiles, cuando se inicia el juego, o a lo largo del mismo, el niño o niña que hace de perseguidor y 

cuando alcanza a otro u otra dice: tú la pagas / paras, ‘paga’, se usa precedido del pronombre ‘la’ tú 

la paras; este uso lo recoge Iribarren; dicen los cuarto nuevos no (me se) / se me vale ‘no vale’, ex-

presión usada por los chavales en sus juegos, cuando alguno de los participantes pretende anular o in-

validar una situación o resultado adverso; solo nos lo confirmaron en CM punti-coma ‘juego de niños 

de frontón’, punto y coma en Andolz; forma localizada en LA y P cucú ‘voz para llamar en el juego del 

escondite’, cucú en Andolz, Iribarren ‘cuclillo’ añadiendo que en vascuence tiene la misma forma; solo 

contamos con la forma de B canutillo y la de C tanguil en los nuevos CM, LA, P, V, no hemos obteni-

do respuesta (ALEANR, mapa núm. 1187, chito). Juego en el que se coloca un trozo de madera vertical, 

el tángano, sobre el que se ponen monedas que hay que derribar lanzando unos tejos, para qué al dar-

le un golpe se tambalee y caiga el jugador que lo derriba se queda con las monedas. Borao llama canu-

tillo a este juego, en Andolz tella, tangana y taganet; en cat. tella Joc de tella648 (DCVB), en cat. canut; 

Iribarren anota tangana ‘juego infantil con cartuchos vacios’; observamos la misma reacción en el ma-

pa siguiente, en B consta canutillo en C tanguil y en los nuevos CM, LA, P, V, no hay respuesta (ALE-

ANR, mapa núm. 1188, tejuelo). Juego de la chita o del chito, en que se tira con un tejo. [Pensamos 

que este término completa al anterior y que las respuestas, idénticas, anotadas en B y C, así como la 

falta de respuesta en los nuevos encuestados, pueden representar o bien la poca claridad en el plan-

teamiento de las cuestiones o bien que se trate de una variedad del mismo juego; disyuntiva que por 

nuestra parte, no hemos podido solventar]; Andolz escribe tángano, reenviando a tella donde describe 

                                           
648 a) Joc de tella: Joc en què es posen diners o altres objectes considerats de vàlua damunt o darrera el palet o rèbol, i des de 
certa distància els jugadors hi tiren la tella per tal de separar els diners del palet; aquell qui aconsegueix que els diners quedin 
més prop de la tella que del palet, guanya aquells diners. 
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el juego del tángano; la forma tejo ‘una clase de juego’ también anota por Andolz; así se dice en CM la 

teja y en la de P la chineta ‘nombre de la piedra arrastrada a la pata coja’, Collellmir señala teja co-

mo juego infantil; en catalán el (DCVB) anota tella, b) joc de tella649 que describe de forma semejante; 

también llamado en LA y P los cuadros ‘rayuela’, juego de seis casillas dibujadas en el suelo, desli-

zando una piedra a la pata coja; las reglas del juego cambian de un lugar a otro, y sus nombres tam-

bién; descanso ‘cuadro en el que se descansa y se pueden apoyar los dos pies’, en que se daba la 

vuelta, juego en el que se dibujan cuadros en el suelo que luego que hay que recorrer deslizándose en 

ellos a la pata coja con una piedra, un tejo, conforme a unas reglas, para regresar deslizándose, si-

guiendo las reglas; recogido por Andolz; también llamado casa ‘el cuadro que sirve de descanso’, y se 

pueden apoyar los dos pies; en Tarazona ‘casilla o lugar de descanso en el juego del infernáculo’ (GAR-

GALLO SANJOAQUÍN, 1985: 457);650 en CM, LA y V anotamos tejo en P piedra de río, trozo de teja…, 

chineta ‘piedra que se empuja con el pie’ en el juego del tejuelo, vid. (ALEANR, mapa núm. 1188). Pe-

dazo pequeño e irregular de teja o ladrillo, que se utiliza para lanzarlo con la mano o arrastrarlo por el 

suelo con el pie en algunos juegos de niños; formas comparables con gasc. tèch, tatch, arag. taxo, 

cast. tejo, port. teixo; es la forma facilitada en LA chiba ‘chapa o tejo’ para derribar el tángano, chiba 

consta en BM, Andolz, Barceló completando la información: chiba ‘primer golpe del juego infantil del 

guá, vid. Se lanza un pito o canica, impulsado con el dedo pulgar, sobre el de otro compañero, inten-

tando que lo golpee y aparte del sitio que ocupa; rata ‘reflejo de sol producido por un espejo’, rata en 

Tarazona; hacer la rata, fer la rateta ‘proyectar la luz del sol con la ayuda de un espejo’ en Maella; 

atine ‘puntería, acierto’, que mal atine tienes, en La Alta Zaragoza; hacer un pepito al menos en LA 

y en P ‘juego que consiste en cortar por la mitad una espiga silvestre’, luego ensamblar las dos partes 

de la espigadilla de modo que parezca que no se ha cortado; se pone entre los dedos, y un niño dice a 

otro que te apuestas a que la rompo por la mitad sin tocarla solo dando una palmada en la mano y al 

dar una palmada en la mano que la sostiene, salta la parte ensamblada como si se rompiera, vid. espi-

gadilla, como en Tarazona; echar el v. echar ‘se usa en numerosas locuciones o expresiones verbales’; 

echar un papo ‘llenarse la boca de agua y lanzarla con fuerza’, en Tarazona; a diferencia de echar 

papo ‘engordarse’ y también de hacer papos ‘ponerse a llorar’; bocada ‘cantidad de agua que cabe 

en la boca’; chifletazo ‘arrojar un líquido o gas, saliva, agua etc., proyectándolo’. 

La forma de llamar a este juego es diferente, en B dicen cascabel, en C anotamos sardineta, don-

de sí, se llama igual, churro va, es en CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1181, pídola). Juego de niños 

que consiste en saltar por encima del que está agachado, el que paga se coloca agachado, con la cabe-

za metida en la entrepierna del que está de pie contra la pared, se forma una fila y saltan uno detrás 

de otro. El que está encima debe permanecer el tiempo necesario para preguntar al que esta agachado 

cual es su gesto, distintas posturas de las manos o dedos marcando la muñeca, el reverso del codo o el 

hombro y dice: “cchhuurrrroo,,  mmeeddiiaa  mmaannggaa,,  mmaannggaa  eenntteerraa”. y el que la paga tiene que adivinar ¿qué será?, 

es decir si ha puesto una de sus manos sobre la otra mano, sobre el codo o sobre el hombro. El que 

está agachado responde. Si acierta se invierte la situación; también se cambian los papeles cuando al-

                                           
649 b) Joc de tella: joc de xaranga, en què es va a peu coix i es procura a cops de punta de peu fer anar una pedra plana o un 
tros de test de dins una casella a les altres del dibuix fet a terra 
650 Explicación del juego dada por Gargallo Sanjoaquín. Descanso ‘infernáculo’. Juego de niñas. Se traza un gran cuadrado, 
rectángulo u otra figura en el suelo, que se subdivide en seis u ocho partes que se numeran. Se coloca un tejo en el primer cua-
dro; a coscojitas debe empujarse de cuadro en cuadro sin que quede encima de ninguna raya. Si se saca tras haber pasado to-
dos los cuadros, la jugadora puede descansar, apoyada en ambos pies en el cuadro destinado a tal fin. 
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guno al saltar se cae. Juego que compartimos con Tarazona; los últimos informantes dicen burro ‘per-

sona que está agachada en el juego de churroba’; nombre dado burro ‘juego de cartas’; derivado re-

gresivo de burrico, pronunciación vulgar de borrico del latín tardío BURRICU ‘caballo pequeño’, 

(DCECH); forma facilitada en CM tresembarre ‘juego del 3 en raya’, desembarre en BM, Andolz; ma-

rro ‘juego infantil’ que consiste en dibujar en el suelo unas rayas formando un cuadro hecho con rayas 

que cruzan de un vértice a otro de los ángulos y del medio de uno a otro de los lados, y el juego con-

siste en ir colocando cada jugador tres piedrecitas diferenciadas para cada persona hasta ponerlas en 

línea recta en los vértices de los ángulos, igual en cat. marro en su acepción número 3. 2 (DCVB); 

cast. tres en raya; otro juego que recibe el mismo nombre marro ‘juego en el que, los jugadores se 

dividen en dos bandos’, poniéndose uno frente al otro, dividiendo el campo por la mitad van saliendo 

de las líneas respectivas, avanzando hacia los contrarios y procurando cada jugador coger a uno del 

otro bando y no dejarse coger por ellos; los capturados pasan como prisioneros a la línea contraria y 

sólo pueden volver a ser libres si llega a tocarlos un jugador de su bando, como en cat. marro en su 

acepción número 3.3. (DCVB); aquí llamado zapatilla por detrás ‘juego infantil’ que consiste en dejar 

una alpargata detrás de un compañero que está sentado en el suelo con otros en círculo, y volver a co-

gerla sin que se dé cuenta. Conocido en Caspe Barceló alpargateta; devinar ‘adivinar’; devinetas 

‘adivinanzas’; adivinalla ‘adivinanza’ [empleando esta palabra planteábamos una especie de adivinan-

za: adivina adivilla lo que…]; redoncho ‘círculo, aro, redondel, corro’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1531). 

Como redonchel; corrinche ‘corro’ juego, en Aliaga Jiménez como despectivo de corrillo; dicha en LA y 

P corroncho ‘corro de gente, juego’; corroncho en La Alta Zaragoza dice ‘corro de gente’ pero no dice 

juego; corro la patata ‘corro’. Juego de niñas cogidas de la mano giran en círculo y cantan: Al corro la 

patata, / comeremos ensalada, / lo que comen los señores, / naranjitas y limones, / a lupé, a lupé, / 

sentadita me quedé. Sentándose rápidamente en el suelo al pronunciar la última palabra del último 

verso, así descrito igualmente en Tarazona651 y a diferencia de aquel en nuestra zona no se usa la pre-

posición; maquineta ‘pequeño juego electrónico’, maquineta ‘sacapuntas’ en Ballobar y en Maella; 

maquina del lat. MACHĬNA íd., del ático mēkané, (BDELC); la respuesta de B y C es y en este orden car-

tas, barajas, en CM y LA barajas y en P y V barajas; en todos B, C, CM, LA, P y V anotamos acom-

parar ‘comparar’ consta en BM, el Rincón de Ademuz, Andolz; acomparau anota Buesa; mientras que 

la forma del verbo si es común en todos, la forma sustantiva sólo la hemos encontrado en un munici-

pio, Valfarta, acomparanza, siendo la forma más generalizada comparanza por comparación, en La 

Alta Zaragoza, Antillón; igualmente escribe Mott, asimismo en el DLE; similar a comparança en cat. 

(DCVB). 

 
6.13.2.2. Las cartas 
 
Las formas más usadas son cartas y barajas en las siguientes poblaciones B, C, P, V, en CM y LA 

solo emplean barajas (ALEANR, mapa núm. 1193, naipes); de ahí es fácil derivar el verbo esbarajar 

‘barajar las cartas’; barajea tu ‘baraja tu’; tirada ‘turno’, jugada que toca a un jugador. Momento de 

                                           
651 En Tarazona corro de la patata, Juego de niñas. Cogidas de la mano giran en círculo y cantan: 
“Al corro la patata, 
comeremos ensalada, 
naranjitas y limones, 
a la pé, a la pé, 
sentadita me quedé.” 
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cada jugador para jugar, en la última tirada m’hi llevao todas las perras; viaje ‘turno, vez’, forma ano-

tada en Borao; al otro viaje ‘próxima vez’, al otro viaje me toca; potra ‘suerte’, forma familiar, que 

potra tiene / ‘partes genitales masculinas’ / ‘cosa inutilizable por vieja’ tíralo que eso es una potra; 

sortudo ‘que tiene mucha suerte’, derivado de SŎRT, sin diptongar la Ŏ como en castellano; nos res-

ponden en CM aujeta ‘pillo’ / ‘persona con suerte, ganador’, con este significado en BM, Barceló anota 

auja; cholla ‘suerte’, tener cholla, ‘tener suerte en toda clase de juegos’, en Aliaga Jiménez encon-

tramos cholla ‘talento, buen juicio’; folla ‘suerte’, que folla tienes! ‘Buena suerte’; tener mala folla 

‘mal carácter’, así mismo en Barceló; malafolla ‘malintencionado’, de mal carácter. De comportamien-

to y modo de proceder retorcido; esta forma no ha sido confirmada por los informantes mingala ‘opor-

tunidad’, ocasión propicia. Fortuna inesperada, pero si es recogida por Andolz buena mingala t’as dejau 

perder, y -en Peñalba hay un mote mingarra- que podría ser una permutación entre líquidas l/r; otra 

posible explicación podría estar en la forma mincharra ‘pequeño mamífero roedor…’, zona de Ayerbe, 

Buesa, “Algunos derivados hispánicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y sarr-”, AFA, VIII-IX, p. 

88, nota 53). Es de la misma procedencia que el vasco mišaŕ, mušaŕ ‘marmota’, ‘lirón’, aunque quizá 

haya influido el verbo minchar (ROHLFS, Le gascón, p. 46)652; renuncio ‘trampa en cualquier juego de 

baraja’, arrenunzio en Andolz; la forma facilitada en CM, LA, P, V, embido / envido ‘apuesta en algu-

nos juegos de cartas’, escrito con ‘b’ en Andolz, La Puebla; sinónimo con posible vacilación ortográfica 

embite / envite ‘envite’ especie de reto en algunos juegos de cartas, compartido con BM; envido, en-

vite, en DLE; en cat. envit, derivado postverbal de envidar, en occ. invite; del lat. INVITARE; anc. occ. 

envidar, Alibert; respuesta de LA y P revesada ‘revés, adversidad’, contratiempo, desgracia que se 

produce sin esperarla; rebesada en BM y en La Puebla con ‘b’, La Alta Zaragoza; forma al menos cono-

cida en P maldau, -ada ‘desafortunado’. ‘Desacertado’, mal acontecido, los últimos tiempos han veni-

do maldaus. En La Alta Zaragoza encontramos maldau ‘enfermo incurable’; con el sentido de ‘maleficio’ 

lo anota Andolz e Iribarren escribe maldáu, quien manifiesta que formalmente procede en su forma de 

la yuxtaposición del adverbio mal y el participio dado; y semánticamente, explica que partiendo de 

‘maleficio o mal de ojo’ llega por metonimia hasta la persona que lo padece; sarna ‘buena fortuna, 

suerte’, forma familiar, consta en Andolz, Borao, Iribarren, vid. tiña; sarnoso, -a ‘suertudo, afortuna-

do que tiene buena suerte en el juego, en su actividad o en las tareas habituales, como en Andolz, Bo-

rao, Iribarren; tiña ‘suerte sobre todo en el juego’, consta en Iribarren; también en forma familiar, vid. 

expresión. Consideramos el origen de la palabra tiña como enfermedad, TĬNĔA ‘polilla, piojo, lombrices, 

gusano, etc.’; en romance aplicado a la enfermedad de la piel, que consideraban causada por ciertos 

bichos que posiblemente derivaría en sentido figurado; tiñoso, -a ‘suertudo’, que tiene suerte en el 

juego, así en Andolz. 

Gran coincidencia en la forma de llamar a las cartas orer dicen en B y C, en CM y P el orer, en LA 

l’oré (ALEANR, mapa núm. 1194, as de oros), l'orer, l'oré ‘as de oros en la baraja’, como orer / oré igual 

en Caspe Barceló, el número uno del palo de oros de la baraja, es el oré; en B, C, CM, LA, P, V dicen la 

moneta ‘as de oros’ otra manera de llamar a la carta de mayor valor de ese palo en el guiñote; igual 

en cat. (DCVB), diminutivo lexicalizado de mona; en los seis pueblos se dice igual copeta (ALEANR, ma-

pa núm. 1195, as de copas); diminutivo de copa lexicalizado, la carta de mayor valor de ese palo en el 

guiñote, así lo recoge BM, Ballobar, Andolz, Collellmir, Iribarren, Ena; el DLE como aragonés, 1. f. Ar. 
                                           
652 p. 200, NAGORE LAÍN, F., El aragonés de Panticosa. Gramática, Huesca, lEA, 1986 
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As de copas; en todos B, C, CM, LA, P, V dicen espadilla (ALEANR, mapa núm. 1196, as de espadas), la 

carta de mayor valor de ese palo en el guiñote, igualmente en BM, Collellmir, Iribarren; localizada en 

CM, LA, P, V manilla ‘siete de espadas en el juego de la botifarra’, igual Ballobar, Andolz; en cat. jue-

go de cartas (DCVB); misma forma en las seis localidades bastillo (ALEANR, mapa núm. 1197, as de 

bastos), la carta de mayor valor de ese palo en el guiñote, consta en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren; 

anotado en CM, LA, P y V bocarrana ‘cinco de bastos’, compartido con BM, Andolz; en CM, la respues-

ta para referirse a esta carta es zorrete ‘cuatro de oros’; la forma unánime es sota y en C además 

anotamos pachorra (ALEANR, mapa núm. 1198, sota), el nº 10 de cada palo; puta es una forma de 

llamar a la sota en general y a la de oros en particular, sobre todo en momentos de rabia y de ira, me 

cago en la puta de oros; puta ‘sota’; al parecer apelativo metafórico y visiblemente humorístico que 

responde al latín vg. *PŪTTUS, PŪTTA, variante del lat. cl. PUTUS, PUTA ‘niño’ (DCECH); en cat. recogemos 

la misma forma puta y el mismo sentido: 3. f. La sota d'oros en val. (DCVB); asimismo en cat. mona 5 

en el juego de cartas: a) sota d’oros; cast. mona (DCVB); Barceló anota mona ‘sota de oros’, en la ba-

raja, y añade para referirse a la misma carta puta de oros que califica de vulgar y malsonante. 

Entre los juegos destacamos el guiñote (CUESTIÓN, núm. 2423, guiñote). Juego de cartas muy po-

pular y propio de Aragón, según el (DCECH), derivado de guiñar; reconocido en Ballobar, en Aliaga 

Jiménez Documentos lexicográficos II, Iribarren; el DLE lo registra ‘variante del juego del tute’, sin lo-

calizar; consta en el DLE tute; del it. tutti ‘todos’, ya que gana el juego quien reúne todos los caballos o 

los reyes (BDELC); en cat. guinyot (DCVB); guiñotero ‘aficionado al guiñote’ en Andolz; guiñotiar 

‘jugar al guiñote’, guiñotiar consta en BM, guiñotear en Andolz; las tres últimas formas están localiza-

das en la Alta Zaragoza; así como las voces y signos empleados en un juego de cartas tan característi-

co de Aragón como el guiñote: encartar ‘tomar baza’, en el guiñote y otros juegos de cartas, así cons-

ta en Andolz; cuando a la carta jugada se puede servir o matar con otra del mismo palo; la acepción 3 

en el DLE; derivada de des- carta, del lat. CARTA f. ‘papel’ y esta del gr. kártēs m. ‘papiro’ (BDELC); 

forma recogida en CM, LA, P, V descarte ‘cartas que no se quieren y se van quitando’ en el guiñote y 

en los juegos de barajas, derivada de en + carta; compuesto de des y asimismo en el DLE; robada 

‘robo’, acción de robar en los juegos de cartas / ‘carta que se ha robado del montón’ en el juego del 

guiñote, como en Andolz, La Puebla; en Fraga robá ‘prendre’, en el joc de cartes, Barnils; arrastro 

‘voz en el guiñote cuando ya no quedan cartas para robar’ que obliga a servir con triunfo; revan-

cha ‘revancha’, desquite o venganza; en occ. revenge ‘revanche’ (DGLO), igual en Alibert derivado de 

revenjar; revancha en DLE; revanchar ‘desquitar’; comparable con el occ. revenjar ‘revancher’; del 

occ. re + venjar, Alibert; medio cuarenta ‘el rey o la sota de triunfo en el juego del guiñote’; trun-

fo ‘triunfo’. Carta de la baraja que puesta boca arriba marca la pauta en el juego del guiñote, etc., 

anotado en BM, Andolz, La Puebla, La Alta Zaragoza; trunfada ‘tener muchas cartas de triunfo’ en 

el juego del guiñote y del arrastrau; triunfada ‘reunión de muchos triunfos’; trunfar ‘vencer, ga-

nar’. Quedar victorioso. Tener éxito; recogida en Barceló, La Alta Zaragoza, trunfá en La Puebla; 

falsear ‘salir de carta falsa en el juego de naipes’, igual se lee en Andolz; en CM, LA, P y V, dicen las 

diez últimas / las diez de últimas ‘última baza en el guiñote’, de últimas escribe Iribarren; coto 

‘número de partidas pactadas en los juegos de mesa’. Número de partidas que hay que jugar en una 

apuesta o campeonato, con significado asimismo relacionado con el juego en BM, Alvar, Andolz, podría 

tratarse de algo similar La Alta Zaragoza: “En el guiñote tres partidas ganadas por el mismo contrin-
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cante”; arrastrau ‘juego de cartas’, igual en Ballobar; subastau ‘juego de naipes’, en Ballobar, La 

Puebla; es la forma localizada en CM LA, P y V botifarra ‘juego de cartas’, en Maella se recoge con las 

dos acepciones usadas en nuestra zona, la que aquí nos ocupa es juego vid. (3.1.4.6. 5.1.1.9.); forma 

obtenida en P julepe ‘juego de cartas’, julepe en Ballobar; en el DLE; forma adjetiva obtenida en LA y 

P, enjualdrido ‘se dice de los niños que no piensan más que en jugar’, que están obsesionados por 

algún juego; misma forma enjualdrido consta en Andolz, enjugaldrido en BM y Barceló; o el sustantivo 

jugarrina ‘acción de jugar con ahínco’, anotada en Andolz; empazar ‘quedar en paz’ por deudas o por 

diferencias / ‘empatar’, en toda clase de juegos, no ganar ni perder, resarcirse de lo que había per-

dido, con ambos sentidos lo recoge Iribarren, el BM, Andolz con el segundo; esplumar ‘desplumar’ 

/ fig. ‘dejar sin dinero a alguien, perderlo jugando’, en BM, Andolz; comparable a la forma localizada en 

occ. esplumassar ‘esplumissar’. Déplumer; plumer; décaver quelqu'un au jeu; étym. Occ. es + pluma 

+ assar, Alibert; esplumau ‘sin nada’; escular ‘ganarle a uno todo su dinero, en el juego’, limpiar de-

jar a uno sin blanca, en BM, Ballobar, en La Alta Zaragoza, Antillón. Deriva de culo, del latín CŪLU íd. 

(DCECH); en occ. escular, ‘éculer’, del occ. es + cul + ar, Alibert; esculau, -ada ‘persona que se ha 

quedado sin dinero’ / ‘sin culo’, que se ha quedado ‘sin fondo’, que se ha roto el fondo de algo; zama-

rrazo ‘golpe, desgracia que uno sufre’ hoy l’a llegau el zamarazo, ‘lo han despedido’ (6.15.). 

 
6.13.2.3. El juego de pelota a mano 
 
La respuesta de B, C a mano, la de CM es a la mano, en LA a la burga, en los demás P y V, no 

hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 1162, forma de jugar a la pelota). (Etnográfico). Podemos relacio-

narlo con Andolz, burga ‘barra de metal para sostener cortinas’; en Maella burga 'barra de hierro o de 

madera con función de eje o de sustentación’, como por ejemplo la barra de la devanadera o la de las 

cortinas; del lat. vg. *burdicare ‘hurgar’ y este del lat. furicare ‘hurgar’; relacionado con el cat. burga 

‘barreta de ferro o de fusta per furgar les olives…’ (DCVB); el occ. burgalha ‘bâton pour fouiller les 

feuilles afin de ramasser les châtaignes’, Alibert; tirar / pegar bajo garra ‘por debajo de la pierna’. 

Modo de golpear la pelota a mano; Iribarren anota tirar piedras a debajo garra; tirar a / de sobaqui-

llo ‘modo de lanzar piedras, pelotas, etc. de arriba abajo’ sin levantar la mano por encima del hombro, 

haciendo el brazo de honda, anotado en Andolz, Iribarren apunta tirar a sobaquillo, describiendo con 

precisión el movimiento que hay que hacer para realizar el lanzamiento; el DLE registra ambas locucio-

nes a sobaquillo y de sobaquillo; en las seis localidades B, C, CM, LA, P, V, anotamos una forma común 

devolver y en CM nos añadieron tornar (ALEANR, mapa núm. 1163, restar), devolver la pelota al saque 

del contrario o los contrarios, en los juegos de pelota; la respuesta de B es falta, en C, CM, LA, P, V, 

raya a su vez en P dicen -marca (ALEANR, mapa 1164, raya línea de faltas en la pared); en CM nos di-

jeron punti-coma ‘juego de niños de frontón’, Andolz escribe punto y coma, relatando su desarrollo; 

rayeta ‘diminutivo de raya’ el más propio de la zona; rayica ‘diminutivo de raya’, otra forma menos 

usada; pelotón ‘balón’, pelota; Barceló añade para jugar al futbol; pilotón en La Puebla; en occ. pelo-

ton ‘pelote’ / ‘peloton’ / ‘boule de neige’ (DGLO) procede del occ. pelòta ‘pelote’ y este del lat. pila ‘ba-

lle’, Alibert; Meyer 6498. pĭla ‘ball’... prov. pelota, pilota (> span., portg. pelota); bufa ‘vejiga de la 

orina en los animales’, en especial la del cerdo. Después de limpia y desecada, servía para que una vez 

hinchada, los chicos la utilizaban como pelota, consta en Barceló ya así era usada en nuestra zona; 

consta en Maella y le atribuye un origen onomatopéyico; en cat bufa ‘vejiga’ y ‘ventosidad’ (DCVB). 
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6.13.2.4. Otros aspectos relacionados con el juego 
 
A veces padecemos incha ‘manía’, odio a alguien, ojeriza, que incha le tengo, consta en Ballobar; 

en CM anotamos tener tripa a alguien ‘sentir antipatía, rencor por alguien’ / y en P le tiene tripa 

‘siente antipatía, rencor por alguien’; de mentiretas ‘en broma’, de mentirijillas; de mentiricas ‘de 

mentirillas’, de mentiretas en Ballobar; acusica ‘acusón’, chivato que delata y acusa de cosas peque-

ñas, se lee en BM; pegón, -a ‘niño que tiene la costumbre de pegar’; patacazo ‘batacazo’, como en 

La Puebla de Castro; de origen onomatopéyico; patadón ‘patada dada en la pierna por otra persona’, 

consta en Iribarren; peñazo ‘pedrada’, golpe que se da con una piedra y señal que deja, así en BM, 

Ballobar, Aliaga Jiménez, Iribarren, Rincón de Ademuz, Moyuela, La Puebla / ‘persona impertinente, 

plasta, con este sentido consta en DLE, es un peñazo, no hay quien lo aguante; derivado de peña del 

lat. PĬNNA, como anota Gargallo Gil; bolazo ‘pedrada’; consta en BM, Andolz Rincón de Ademuz; trabe-

ta ‘zancadilla’, como en Ballobar; meter la trabeta ‘poner la zancadilla’; zanca ‘zancadilla’, zanca en 

Andolz; la voz zanca es común al cast., el port. el cat. el it. el occ.; del lat. tardío ZANCA ‘nombre de 

una especie de calzado, botas’ y este quizá del persa ant. zanga ‘pierna’ (BDELC); meter la zanca; 

zancadillear ‘poner la zancadilla’; eslizadizo ‘resbaloso’; eslizoso ‘resbaloso’ que se resbala o escu-

rre fácilmente, anotada en Caspe por Barceló; esbarar ‘resbalar’ lo anotan Aliaga Jiménez, Andolz, Bo-

rao escribe esvararse, con ‘v’ y pronominal como Iribarren, en DLE esbarar y esvarar; la forma común 

es eslizase < eesslliizzaa((rr))--ssee (ALEANR, mapa núm. 1189, resbalar(se), deslizarse, perder pie, caerse al 

suelo, eslizar en Aliaga Jiménez; de donde derivarían eslizada ‘resbalón’, como en BM, Andolz; es-

lizón ‘traspié’, desplazamiento inesperado de los pies, sin llegar a caerse, recogida en Caspe por Bar-

celó; en Ballobar, Ena, Andolz escrita eslizón, eslizón en DLE tiene el significado de reptil; esbaradizo, 

-a ‘resbaloso’; esbaroso ‘resbaladizo’ esbarroso escribe Aliaga Jiménez; esbarizoso, -a ‘resbaladizo’ 

consta en Aliaga Jiménez, Barceló; esbariza(r)-se / esbarizase ‘resbalar-se’, como en BM; Andolz; 

Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza, Iribarren; esvarizar escribe Borao, esbarizar en DLE 1.intr. Ar. resba-

lar; esbarizada ‘traspié’; BM; esbarizón ‘resbalón’, compartida con BM, Barceló, Aliaga Jiménez; es-

varizón en Borao, Aliaga Jiménez; esbarizoso, -a ‘resbaladizo’ esbalizada ‘resbalón’ en la Puebla; 

esbarosa ‘resbaladiza’ piedra plana fácilmente deslizable; tripada ‘planchazo’, golpe dado en el vien-

tre al caer al agua de plano; igual en occitano, Alibert; en el DLE; rreevvuullccaa((rr))--ssee > revulcase ‘revolcar-

se’. Tirarse por el suelo / ‘revolcarse las caballerías’ vid. (CUESTIÓN, núm. 1636); revulcau ‘revolcado’. 

Tirado, caído, tumbado; revulcón ‘revolcón’, escrito con ‘b’ en la Alta Zaragoza; revulcazo ‘revuelco’; 

dos son las formas anotadas en B moñeca y moña siendo esta última forma, la común, al resto de 

municipios C, CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1190, muñeca, -o), de jugar, moña ‘muñeca’ en La 

Puebla de Castro; con posible relación gasc. mounàco, arag. moñaco cast. muñeca, arag. moña; en 

cat. monya monyaco (DCVB); moñaco, -a m. f. sg / moñacos m. f. pl., ‘muñeco, -a’ / ‘muñecos’. 

Como ya hemos dicho en Alcolea sus dos significados vienen a coincidir con los nuestro: ‘figura en for-

ma de persona que se utiliza para jugar’ (juguete), con este sentido, en general, en Monegros, en Ba-

llobar, en Andolz, moñaco ‘muñeco’ en La Puebla de Castro, en la Alta Zaragoza moñaca ‘muñeca’, ju-

guete infantil / ‘niño de poca valía’ o como anota Iribarren ‘individuo sin voluntad que se deja mane-

jar’, quien anota una locución usada en la zona: pintar moñacos ‘pintar muñecos, dibujar figuras 

humanas’, Iribarren lo localiza en Tudela; catalogada por Nagore como iberorrománica, Notas para la 
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caracterización. La forma muñeca de la idea de ‘protuberancia’ se paso por una parte a ‘articulación 

abultada de la mano con el brazo’ y por la otra a ‘lío de trapo de forma redondeada’, de ahí a ‘figurilla 

que sirve de juguete’. Palabra prerromana, hermana del portugués boneca ‘muñeca de jugar etc.’, an-

tes llamada moñeca, cuya base común fue *BONNĬCA, pero este a su vez podría resultar, por la asimila-

ción de *BODINICCA a juzgar por el antiguo nombre de lugar Bodenecas; derivado céltico de BODĬNA de 

donde viene el francés borne ‘mojón’. No es imposible, aunque menos seguro que este se relacione con 

la familia de moño, vid.; en su sentido etimológico de ‘objeto abultado’, evidentemente emparentada 

con muñeca (BDELC); carracla, es la forma general para todos: B, C, CM, LA, P, V, en B se dice tam-

bién matraca (ALEANR, mapa núm. 1191, carraca). Instrumento de madera que produce un sonido se-

co, en BM, Ballobar, Andolz, Borao, Iribarren, Collellmir, Mott; comparable con gasc. carrasco, carras-

clo, arag. carrada, cast. matraca. Nagore, Los pirineos, vid. (ALEANR, mapa núm. 1145); la forma dicha 

en B coincide con la castellana empezar, en C dicen comenzar en CM principiar y en LA y P prenci-

piar (ALEANR, mapa núm. 1192, empezar) dar comienzo a un juego… etc., prenzipiar es la forma halla-

da en BM, en Ballobar, La alta Zaragoza; començar en cat. (DCVB) que convive con prencipiar ‘co-

menzar algo’, prenzipiar en BM, Ballobar, prenzipià en La Puebla; respuestas equivalente para el sus-

tantivo en CM principio y en LA y Pe prencipio ‘principio’, prenzipio en BM, emprenzipio en La Pue-

bla; forma facilitada en CM, empecipiar ‘empezar’, en BM empezipiar, en La Alta Zaragoza empezi-

piar y prinzipiar; para Rohlfs empecipiar es un cruce entre empezar y principiar, emprenzipiá en La 

Puebla; todos los nuevos coinciden en la forma empezadura ‘comienzo’, al igual en BM; empiece 

‘comienzo’, escrito empiece en Iribarren; empiece en DLE; prencipal ‘principal’, prencipal, en Iriba-

rren, prenzipal en BM; la cometida ‘iniciativa’, llevar la cometida, en Ballobar; dejar empantanau 

‘dejar a medio hacer’ en Ballobar; dejar mocau ‘sorprender a alguien, darle una lección’, así en; nue-

vecico, -a ‘nuevísimo’, sin estrenar; corrida ‘carrera’: corrideta ‘desplazamiento rápido’; La forma 

más usada en CM, LA, P, y V es pescar ‘coger, atrapar’, pescar; en DLE coloquial; en CM y P emplean 

la misma palabra escaliminar en LA dicen escoliminar ‘descalificar’, eliminar de un juego, escalimi-

nar está incluido en el Dizionario aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza, Fernando Romanos 

Hernando; escondidicas ‘a escondidas’ hacer una cosa a escondidicas. Misma forma en Iribarren; es-

condidico ‘forma familiar del diminutivo del participio escondido’, que escondidico llevas el dinero. 

Igual en Iribarren; turuntela: “turuntela ‘dèria’ (< ‘estupefacció per tarantisme’, DECat VIII, 

305b)”653; ‘ocurrencia, capricho, manía, obsesión’, similar en Barceló; otra forma de decirlo con la r 

múltiple turruntela ‘venada, obsesión caprichosa’; venada f. ‘manía’, tendencia absurda o caprichosa. 

Preocupación; en cat. leemos bena ‘obcecació, engany’ (DCVB); l'ha dau la venada ‘no se lo ha pen-

sado dos veces’; quizá no es muy usada falaguera ‘idea o propósito extravagante’. Deseo obsesivo, fi-

jación por algo, afán caprichoso e impulsivo. Consta en BM, Ballobar, Antillón, La Alta Zaragoza, An-

dolz, Iribarren, Vilar, Barceló, Romanos, Rohlfs, quien lo compara con el ast. folguera, el cat. falguera, 

folguera, el gascón hauguero, f. id. y feliquera (Rohlfs, Diccionario); orillar ‘apartar, despreciar’; tirria 

‘ojeriza’; tirrioso, -a ‘que tiene ojeriza, envidia a otro’; tanto tirria como tirrioso los registra el DLE; ti-

rria en catalán (DCVB); con posible origen en la interjección trr, indicadora de rabia o irritación 

(BDELC); manioso, -a ‘maniático’, asimismo apuntado en Ballobar, Andolz; solo en LA nos responden 

                                           
653 MARIA ROSA FORT I CAÑELLAS “Llexicografia catalana a l’aragó”. Archivo de filología aragonesa, 65 Zaragoza 2009, p 201 
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cimbel ‘campanilla’, cascabel. zimbel en BM; hacer cimbel ‘atraer la atención’, dar envidia, dar celos 

a alguien, azer zimbel en BM; convive con hacer el cimbel ‘provocar envidia’, azer el zimbel ‘dar en-

vidia’ en Ballobar; zamarrazo ‘golpe, desgracia que uno sufre’, incluido dentro de los sufijos pirenai-

cos: -arrazo, sufijo aumentativo y despectivo;654 algunos a modo de paradoja ser d’ aupa ‘tener mu-

cho genio’. Ser de mala condición, ser d’ aupa en Ballobar; posible vacilación ortográfica ser de alibio 

/ ser d’alivio ‘ser una mala persona’, con ‘b’ en Ballobar, esa moza es d’alibio; revesada ‘adversi-

dad’, desgracia, contratiempo que se produce sin esperarla, rebesada en La Alta Zaragoza ‘mala pasa-

da’, algo malo que le hacen a uno sin que se lo espere; nobedá ‘desgracia, fallecimiento’, no ’stán en 

casa; han marchau de biaje por nobedá; sarna ‘fortuna’, forma familiar, sarna, consta en Andolz; sar-

noso, -a ‘afortunado’, sarnoso, -a, en Andolz; tener tiña ‘tener suerte y ser habilidoso en el juego’, 

en Andolz; tiñoso, -a ‘suertudo’, que tiene suerte en el juego; en DLE como coloquial; enjualdrido 

‘adicto al juego’. Apasionado por el juego. Abstraído en el juego. Se dice de la persona que no piensan 

más que en jugar, que está obsesionada por algún juego; enjualdrido en Andolz, enjugaldrido en BM y 

Barceló; en occ. jogarèl, èla adj. ‘qui aime jouer’ (DGLO), igual en Alibert quien facilita su etimología; 

jugarrina ‘acción de jugar con ahínco’, jugarrina Andolz; en occ. joguina n. f. ‘goût du jeu’, (DGLO), 

Alibert comparte las formas anteriores y les asigna su origen en el lat. JOCUS, JOCARE. 

 
6.14. LA FAMILIA. ALGUNOS ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA 
 
Locución muy usada principalmente en los primeros años de la vida en familia hacer casa ‘adminis-

trarse bien’ hacer dinero, ganarse la vida y ahorrar para sacar adelante el patrimonio familiar, fer casa 

en cat. (DCVB); en los pueblos del Atlas la forma coincide con el castellano se anota en B y C escu-

char, y la forma con la vocal pronunciada más abierta la encontramos en LA y P ascuchar (ALEANR, 

mapa núm. 1548, escuchar), ascuchar consta en BM, Andolz; y su forma más directa ascucha! ‘escu-

cha, óyeme’!; en todos nuestros pueblos encuestados emplean la misma forma que en castellano 

oreja ‘oreja’, pabellón auditivo, parte externa del oído, orella en BM; hacer oreja ‘escuchar con aten-

ción’, para cuenta con lo qu’ izes ese está hiciendo oreja; su homónima como el que oye llover com-

parable a la locución catalana com qui sent ploure (DCVB), expresión aplicada a la persona que no 

presta atención a lo que se le dice, que hace oídos sordos a las recomendaciones o advertencias, que 

no se da por enterada de lo que se le ordena; sentir ‘percibir, notar’, ‘doler’ igual en Ballobar. Percibir 

con los sentidos del ‘oollffaattoo’’ o el ‘ooííddoo’’,,  eenn La Alta Zaragoza;; sentir se emplea no solo para ‘oolleerr’’ sino 

también para ‘ooíírr’’, como en BM, se siente la ulor; mala ulor / m’ a paizido sentir un ruido. Del lat. 

SĔNTĪRE ‘percibir por los sentidos’, ‘darse cuenta’, ‘pensar opinar’ (BDELC), (DCECH), con una especializa-

ción que va desde la percepción de los sentidos en general a la del oído, que también se da en catalán 

(DCVB). Meyer 7824. sĕntīre frz., prov., katal., span., portg. sentir; Consta en Badía, Buesa, Ena, An-

dolz, Nagore, Mott; ¿sientes? ‘¿oyes?’; con este significado sentir en catalán (DCVB); senti(r)-se sen-

tise ‘notar-se’ / ‘oír-se’ / ‘oler-se’; sentir alivio ‘sentir mejora’, he sentido alibio con la venda, con b 

en Ballobar. 

Como apunta Vilar Pacheco, María Moliner en su DUE655 escribe que la forma chico es la más usada 

en el lenguaje coloquial, cosa que en nuestra zona se cumple, vid. como en al menos uno de los pue-

                                           
654 p. 131 ROHLFS, G., “Los sufijos de los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 
655 MOLINER RUIZ, María, Diccionario de uso del español. Editorial Gredos. Madrid 1967. 
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blos en estudio se emplea la forma chico como respuesta en cada uno de los mapas que anotamos a 

continuación para referirse a las distintas etapas del niño que reciben distinto nombre según la edad: 

en B responden nene, en C chico, en los nuevos encuestados CM, LA, P, V, ch’quer (4.1.7.) a excep-

ción de La Almolda chiqué (ALEANR, mapa núm. 1086, niño recién nacido) nene y chico, -a ‘pequeño, -

a’ apunta Aliaga Jiménez; la respuesta en B fue niño, la de C es chico, en CM, P emplean, ch’quer y 

en LA dicen chiqué (ALEANR, mapa núm. 1091, niño hasta los 5 años); en B responden chiquer en C 

chico en CM, P y V zagaler, -eta y en LA zagalé (ALEANR, mapa núm. 1092 niño hasta los 10 años); 

la forma en B es chico en C zagal en CM, LA, P, V, zagal, -a (ALEANR, mapa núm. 1093, niño de 10 a 

15 años), también en el DLE; tanto B como CM, P y V dicen mocer, en C chaval y en LA mocé (ALE-

ANR, mapa núm. 1094, mozo, chaval de 15 a 20 años. Muchacho, joven adolescente; en todas estas lo-

calidades se emplean las dos formas B, CM, LA, P, V, padre, papa sólo en C se usa padre (ALEANR, 

mapa núm. 1095, mombre familiar del padre; en este caso en B, C, CM, LA, P, V, se emplean ambas 

formas madre, mama (ALEANR, mapa núm. 1096, nombre familiar de la madre); venir de ‘descender 

de’, tener procedencia de; en catalán encontramos la misma acepción en la voz venir, acepción 2 4 

‘deducir el origen’, ‘provenir de’; venir de buena familia (GDLC); B, C, CM, LA, P, V, primo hermano 

(ALEANR, mapa núm. 1098, primo carnal), el hijo o hija de hermano o hermana; contrapariente ‘pa-

riente lejano’; parentalla ‘parentela’, como en BM; tato, -a ‘voz de cariño con que se designa a un 

hermano, -a’, de forma general el niño llama así a la persona cercana que juega con él de ordinario; 

pertenece al lenguaje infantil o familiar; anotado en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez; Andolz, Iribarren, en 

DLE; la forma de CM, P y V es tater y la de LA taté ‘diminutivo de tato’, Andolz anota taté; en la for-

ma femenina los cuatro municipios coinciden tateta ‘diminutivo de tata’; de origen infatil; voceta ‘vo-

cecita’, referida a esa voz inocente de los niños, voseta en occ. del lat. VŌX, VŌCIS, íd. (BDELC); ojetes 

para referirse a los ojos, sin malicia, ingenuos, de los niños; en LA y P responden molondro ‘niño de 

corta edad, pero fuerte’, molondro en BM; no hay respuesta en B, en C, CM, P y V heredero - en LA 

l’ereu, es un mote- (ALEANR, mapa núm. 1099, heredero), ereu consta en Andolz, ereu > hereu en ca-

talán; igual forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P, V, tardano (ALEANR, mapa núm. 1101, hijo na-

cido tardíamente), tardío. Ultimo hijo inesperado; en B, C, CM, P y V la forma apuntada es igual el pe-

queño, pero tanto en CM y en P y V añaden el chico y en LA dicen caganidos (ALEANR, mapa núm. 

1100, hijo menor), el que ha nacido el último. Leiva registra en que lugares se dice el chico al ‘hijo 

menor’ (LEIVA, 2004: 134). Actualmente la forma más empleada es el chico al ‘hijo menor’; así como 

se usa la forma chico ‘hijo’, para designar a una persona respecto de su padre o de su madre, mi chico 

ya tiene un diente / ¿ya ha venido el chico?, igual Barceló; en B tenemos chiquer, -eta, chiquetes; 

en C mocer, mocete, mocetes, en CM como en C y añaden la forma femenina moceta en LA mocé, 

moceta, mocetes; en P y V como en CM mocer, mocete, -eta, mocetes (ALEANR, mapa núm. 1576, 

mocete-s), diminutivo de mozo; mocete ‘jovencito’, como en Antillón, en Panticosa, Castañer, 107.5. 

nota [mocillo, aquí se refiere a otro diminutivo del nos ocupa] diminutivo de mozo, de origen incierto, 

probablemente, voz, de creación expresiva (MUTT o MUTS) que acusa el mismo origen que el vasco motz 

‘mocho’, it. mozzo (DCECH); moceta ‘jovencita’, en Alcolea mocer, moceta coincide en la forma y a la 

edad a la que se refiere es entre ocho y doce años, aproximadamente; mocete, moceta, en DLE como 

aragonés y riojano, 1. m. y f. Ar. y Rioja, mozalbete; mocetón, -ona ‘mozo, -a’; jovener, -eta ‘jo-

vencito’; jovenzano, -ana ‘jovenzuelo’, chico joven; jovenastro ‘jovenzano’, en BM con ‘b’. Chico, 
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muchacho de 20 a 30 años; mesache ‘joven’, muchacho, es la forma recogida al menos en CM, Nago-

re considera el término como un occitanismo asimilado desde antiguo656, Nagore documenta mesache 

en Occitanismos, mesache ‘muchacho’; la forma mesache se registra en La Alta Zaragoza, Borao, Par-

do, Iribarren, Badía, Contribución (Ansó, Biescas), Haensch (Bisaúrri, Espés, Bonansa). Y misache en 

BM, Arnal Cavero, Andolz, Aliaga Jiménez y Badía, Contribución (Benasque, Graus). La suma de ambas 

formas está muy extendida. Debe de ser préstamo del catalán missatge, término que, con una evolu-

ción semántica que va desde ‘enviado, mensajero’ hasta la acepción citada, deriva de MISSU, participio 

de MĬITTERE ‘enviar’ (DECLLC); jovénes ‘jóvenes’, con desplazamiento del acento. Es castellanismo 

fonético ya que en aragonés sería chóbens; chicote ‘muchacha con gustos de muchacho’; en CM, P y 

V pequeñer, en LA pequeñé ‘pequeño, de poco bulto’; la forma general bajer, -eta, en LA bajé, -eta 

‘bajito’; grandeta ‘grandecita’; ch’quer / chiqué con la particular forma de La Almolda terminada en 

-é y no –er como en los otros (4.1.7.) ‘chiquillo’, muchacho, mozalbete; pronunciación y formas 

ch’quer, -eta (4.1.7.) / chiqué, -eta que se repiten para referirse a ‘niño pequeño’. Diminutivo de 

chico, -a; la forma chiqué la recoge Nagore; el plural en La Almolda para el masculino podemos tener 

dos formas: chiqués y chiquetes, en femenino para los otros ch’quetas / en La Almolda chiquetas 

es forma única; de donde sale chiquero, era ‘persona a la que le gustan mucho los niños’ y disfruta 

estando con ellos. Deriva de chico, vid. chicote; dar de tetar es la forma común (ALEANR, mapa núm. 

1088, amamantar). Alvar anota dá de tetá; tetar ‘mamar’, chupar la leche de los pechos. Voz de uso 

general en Monegros, Ballobar, se lee en Aliaga Jiménez, Andolz, Barceló, Collellmir, Iribarren; el DLE 

lo registra como aragonés, sin ser una definición precisa, 2. intr. Ar. mamar (‖ sacar leche de los pe-

chos); en occitano tetar (DGLO) y Alibert; igual en cat. (DCVB); en fr. tetar*, Diccionaire moderno 

français espagnol / espagnol français, Larousse, édition 1989; teta ‘mama’ órgano glandular de las 

hembras de los mamíferos que producen leche; voz conocida en otras lenguas romances. Primitiva-

mente vocablo infantil de creación expresiva. Aunque existen palabras semejantes en griego, en céltico 

y en ciertas lenguas germánicas, se trata de creaciones paralelas en todos los idiomas y no hay razón 

para decir que se toma de ninguno de ellos (BDELC). Meyer 8759. TĬTTA; prov., katal., span., portg. te-

ta; tetada ‘mamada’, acción y efecto de mamar; igual en occitano, Alibert recoge tetada ‘repas d'un 

enfant qui tète’; derivada de teta, así mismo tetera ‘pechera femenina’, tetas prominentes, con esa te-

tera no pasara hambre el zagal; ama de leche es la formula dicha en B, LA, P y V, en C anotamos 

ama (ALEANR, mapa núm. 1090, nodriza), mujer que da de mamar cuando la madre no tiene leche; 

dar la tetadeta ‘ir a ver a la madre’ o generalizando ir a ver a un ser querido; apa! ‘¡Aupa!’ Arriba. 

‘Voz para invitar a los niños a que se levanten’ / ‘voz de los niños para que se les tome en brazos’, ex-

presión de uso infantil, similar en BM, y Andolz, apa! levanta d’ai enfajar (CUESTIÓN, núm. 2255, en-

volver al niño en pañales), fajar al niño; fajadura ‘fajamiento’; en B, C, CM, P y V la forma apuntada 

es igual el pequeño, pero tanto en CM y en P y V añaden el chico y en LA dicen caganidos (ALEANR, 

mapa núm. 1100, hijo menor), el que ha nacido el último. Leiva registra en que lugares se dice el chi-

co al ‘hijo menor’ (LEIVA, 2004: 134). Actualmente la forma más empleada es el chico al ‘hijo menor’; 

así como se usa la forma chico ‘hijo’, para designar a una persona respecto de su padre o de su ma-

dre, mi chico ya tiene un diente / ¿ya ha venido el chico?, igual Barceló; en B tenemos chiquer, -eta, 

chiquetes; en C mocer, mocete, mocetes, en CM como en C y añaden la forma femenina moceta 
                                           
656 p. 25 NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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en LA mocé, moceta, mocetes; en P y V como en CM mocer, mocete, -eta, mocetes (ALEANR, ma-

pa núm. 1576, mocete-s), diminutivo de mozo; mocete ‘jovencito’, como en Antillón, en Panticosa, 

Castañer, 107.5. nota [mocillo, aquí se refiere a otro diminutivo del nos ocupa] diminutivo de mozo, de 

origen incierto, probablemente, voz, de creación expresiva (MUTT o MUTS) que acusa el mismo origen 

que el vasco motz ‘mocho’, it. mozzo (DCECH); moceta ‘jovencita’, en Alcolea mocer, moceta coincide 

en la forma y a la edad a la que se refiere es entre ocho y doce años, aproximadamente; mocete, mo-

ceta, en DLE como aragonés y riojano, 1. m. y f. Ar. y Rioja. mozalbete; mocetón, -ona ‘mozo, -a’; 

jovener, -eta ‘jovencito’; jovenzano, -ana ‘jovenzuelo’, chico joven; jovenastro ‘jovenzano’, en BM 

con ‘b’. Chico, muchacho de 20 a 30 años; mesache ‘joven’, muchacho, es la forma recogida al menos 

en CM, Nagore considera el término como un occitanismo asimilado desde antiguo657, Nagore docu-

menta mesache en Occitanismos, mesache ‘muchacho’; la forma mesache se registra en La Alta Zara-

goza, Borao, Pardo, Iribarren, Badía, Contribución (Ansó, Biescas), Haensch (Bisaúrri, Espés, Bonan-

sa). Y misache en BM, Arnal Cavero, Andolz, Aliaga Jiménez y Badía, Contribución (Benasque, Graus). 

La suma de ambas formas está muy extendida. Debe de ser préstamo del catalán missatge, término 

que, con una evolución semántica que va desde ‘enviado, mensajero’ hasta la acepción citada, deriva 

de MISSU, participio de MĬITTERE ‘enviar’ (DECLLC); jovénes ‘jóvenes’, con desplazamiento del acento. 

Es castellanismo fonético ya que en aragonés sería chóbens; chicote ‘muchacha con gustos de mu-

chacho’; en CM, P y V pequeñer, en LA pequeñé ‘pequeño, de poco bulto’; la forma general bajer, -

eta, en LA bajé, -eta ‘bajito’; grandeta ‘grandecita’; gacho ‘chico’ con cierto matiz despectivo; gachi 

‘muchacha’, como en BM, gachí, en DLE; tió, tiá ‘forma de tratamiento que se dan entre los vecinos’; 

tió, tiá ‘tratamiento que precede al nombre propio o al nombre de la casa’, respondieron tía en CM y 

P; en LA suegra ‘suegra’, así la llaman las nueras tía; también se les dice ‘a las vecinas o personas del 

pueblo en vez de señora’; tía en DLE 14. f. rur. Ar. y Cast. Madrastra y, algunas veces, suegra; lo 

mismo sucede con la forma masculina tío / suegro ‘suegro’ / también se les dice ‘a los vecinos o per-

sonas del pueblo en vez de señor’; tío, tía, término referido a las personas en general, así lo anota Iri-

barren; incluso con desplazamiento del acento: el tió Manuel. 

Si hay segundas nuncias ‘segundas nupcias; en B padrastro, en C, LA y P padastro (ALEANR, 

mapa núm. 1533, padrastro), padastro escribe Martínez Ruiz en (VBB); forma comparable a la femeni-

na madastra convive con madrasta (CUESTIÓN, núm. 2262, madrastra). La primera forma anotada por 

Andolz y última forma recogida por Mott; en ambas formas podemos explicar la pérdida de la primera o 

segunda r por disimilación; con posible vacilación gráfica medio hermano / mediohermano ‘herma-

nastro’. El hermano que lo es solamente de padre o de madre, medio ermano, en Andolz, medioher-

mano, -a, en Aliaga Jiménez; en B dicen entenau en C y CM entenao (ALEANR, mapa núm. 1097, 

hijastro); con posible vacilación gráfica medio hermano / mediohermano ‘hermanastro’. El hermano 

que lo es solamente de padre o de madre, medio ermano en Andolz, mediohermano, -a, en Aliaga 

Jiménez; en B dicen entenau en C y CM entenao (ALEANR, mapa núm. 1097, hijastro); la forma dicha 

en LA y P cudiau ‘cautela’, cuidado, prevención, preocupación, ten cudiáu no te vayas a enfriar. ¡Cui-

dado!, ¡ojo! ¡cudiáu!, cudiau forma que compartimos con Barceló, cuidau en La Puebla y que se supone 

derivaría de un verbo cudiar, verbo que consta en Aliaga Jiménez; pierde cuidau ‘no te preocupes’ o 

‘despreocúpate’, quédate tranquilo, no desconfíes, pierde cudiau escribe Barceló, ¿qué has dejau los 
                                           
657 p. 25 NAGORE LAÍN, F. “Notas para una caracterización lingüística del aragonés”Caplletra 32 (Primavera 2002), pp. 13-33 
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corderos solos en el monte? pierde cuidau que aura mismo voy a velos; aunque no es la forma única si 

es la más extendida trabajar, la forma más usada, trebajar ya casi no se oye (ALEAN, mapa núm. 

1549, trabajar), trebajar consta en BM, Andolz, Iribarren, así como los sustantivos correspondientes; 

de uso frecuente son los verbos formados a partir de un sustantivo, así además de la forma trabajar 

las distintas ocupaciones o tareas pueden recibir distinto nombre según sea el instrumento o el mate-

rial utilizado para trabajar, vid. ferruchoniar, femar, fustiar, jadiar, jarmentar, tizoniar, trastiar, sa-

quiar, capolar, escobar mallar, paliar, gallar y un largo etc. …; siguir ‘seguir’, siguir en BM, hay que si-

guir la faina; pencar ‘trabajar con ahínco’. Currar, se lee en Borao, anotada en BM, Ballobar, Andolz; 

apencar ‘apechugar, trabajar esforzadamente, arrimar el hombro, asimismo en BM, Ballobar, Andolz, 

Barceló. Con prótesis de la vocal a-; mallar ‘trabajar duro’, con ganas, mallar en Aliaga Jiménez, Bar-

celó, Antillón dar largas ‘hacer tiempo’, dilatar, dar largas en Ballobar; machaconear ‘insistir con pe-

sadez’. machaconear en Ballobar; potrear ‘fastidiar’, molestar a alguien aldredes; potrear en DLE, solo 

consta molestar a alguien; dar mal loc. v. ‘molestar’; en Ballobar ‘embrujar’. Borao apunta la palabra 

mal ‘cuidado, zozobra’ y la expresión: no te des mal ‘no preocupes’; inquisición ‘tormento’, recogido 

escrito con ‘z’ en BM; dentro de las formas expresivas, representativas; faina ‘faena’, trabajo La Alta 

Zaragoza; malafaina ‘holgazán’, torpe, en Andolz; fainero ‘trabajador, hacendoso’. Activo La Alta Za-

ragoza; malfainero ‘holgazán’, mal trabajador que no se esfuerza, poco efectivo y un poco chapucero. 

Perezoso, en La Alta Zaragoza; empajuzada en sentido figurado ‘jugarreta, mala pasada, engaño’ / 

así como ‘explicación complicada’ cuando se quiere aclarar algo sin provocar enfado, empajuzá consta 

en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez; empajuzar ‘molestar’, en BM; diario ‘periódico’, derivado de de día 

del lat, vg. *DĪA del cl. DIES íd.; papel ‘periódico’, prensa, así lo anota Iribarren; papeles ‘documentos 

importantes’, autorizados por notario dice Andolz; hacer papeles ‘testar’, así mismo consta en Ballo-

bar. 

 
6.14.1. Nacimiento. Niñez 
  
Al menos en LA anotamos a marramiau ‘andar a gatas’, a cuatro patas, con los pies y las manos 

apoyados en el suelo, pa entrar en ese forigón hay que andar a marramiáu, porque la puerta es mu 

baja y no se cabe d’otra manera, igual en Andolz; igual en catalán; en B gato, miau en C y todos los 

otros CM, LA, P, V, arrastro y asimismo en P gatear (ALEANR, mapa núm. 1207, andar a gatas, a ras-

tras), por el suelo; a rastro ‘a rastras’ a rastro (VBB); respondieron en LA y P por tierra ‘por el suelo’, 

por tierra en BM; así como caer por tierra ‘caído por el suelo’, y s’ha caido to’l grano por tierra, caer 

por tierra en BM; de nuevo responden en las mismas poblaciones irse solo ‘comenzar a andar’; biba-

racho ‘sano y pletórico en su desarrollo; puntetas ‘puntillas’, diminutivo de puntas, puntetas consta 

en BM, La Alta Zaragoza, vid.: de puntetas, ‘de puntillas’, locución literal empleada en BM, Ballobar, en 

La Alta Zaragoza; trompichón ‘niño pequeño’, en sentido figurado; mostoso, -a ‘niño-a sucio-a’, lla-

mado así de forma cariñosa; chapurear ‘hablar mal una lengua’ igual en BM, y chapurriar ‘empezar a 

hablar’, balbucear. Primeras palabras de los bebés, se díce del niño que empieza poco a poco a hablar. 

Hablar a media lengua el niño de poca edad. ‘Hablar mezclando palabras, expresiones o rasgos fonéti-

cos de varios idiomas’ semejante en Ballobar, La Alta Zaragoza, en Barceló. El DLE anota chapurrear 

como coloquial: ‘Hablar una lengua con dificultad y cometiendo errores’, significados todos ellos que de 

alguna manera están contenidos en esta forma; de las tres formas siguientes, esta primera, sea posi-
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blemente la menos extendida chapurreau, en Andola, o las variantes antihiato: chapurriau / chapu-

rriáu (quizá se marca cierta intensidad sobre la segunda ‘a’) ‘denominación despectiva que se da al ca-

talán hablado en Aragón’ sentido que comparte con BM, Ballobar, y que recoge Scholz, hablar chapu-

rriáu, semejante documentada por Aliaga Jiménez, en La Alta Zaragoza: ‘Forma de hablar en la que se 

mezclan varios idiomas’; charrutiar ‘balbucear, empezar a hablar’. Primeras palabras de los bebés / 

‘charlar, hablar mucho y sin sentido’ como anota Andolz, BM; lengua trapo ‘niño pequeño cuando 

empieza a hablar de forma casi incomprensible’, en Ballobar; carricoche ‘cochecito de bebé’, igual en 

La Puebla; tete ‘chupete de los niños’, igual en Barceló; por un lado podríamos pensar que procede de 

la abreviación de chupete, que como dice Corominas deriva de chupar (BDELC); y por otro servirnos de 

la semejanza planteada por Alibert entre tete ~ teta; apegar un mal ‘contagiar una enfermedad’ 

mismo sentido en cat. DCVB; incha ‘manía’, odio a alguien, ojeriza, que incha me tiene; de mentire-

tas ‘en broma’; de mentiricas ‘de mentirillas’; acusica ‘acusón’, ‘chivato’ que delata y acusa de co-

sas pequeñas; acusica consta en el DLE si lo recoge como adj. y no como sustantivo; ajuntar ‘juntar’ 

voz propia de los niños que significa estar a buenas con alguien, aceptarlo, consta en Antillón, ya 

t’ajunto; istituto ‘instituto’; istitución; istrución ‘instrucción’, conocimientos adquiridos. Normas o 

reglas para aprender algo: el zagal ha d’ir a la escuela pa tener la istrución nesezaria; tener la mano 

laminera ‘propensión o facilidad a pegar o ejercitar la violencia en lugar del razonamiento’ en Bocabu-

lario monegrino; hacese trizas ‘hacerse pedazos’, romperse totalmente, consta en DLE; del lat. vg. 

*TRĪTIĀRE, derivado de TRĪTUS, participio pasado de TĔRĔRE ‘desgastar, machacar’ (BDELC); apegar ‘pe-

gar’, encolar, unir con pegamento dos cosas, Ballobar, similar en Aliaga Jiménez / ‘contagiar una en-

fermedad’, con ambos sentidos en BM, Andolz, La Alta Zaragoza, Iribarren, Rincón de Ademuz, del lat. 

PĬCARE añade una vocal protética al principio (DCECH); registrado en el DLE como desusado; con próte-

sis de la vocal a-, igual en cat. apegar con ambos significados (DCVB), con este emplaste apegaremos 

la pata la silla; en occ. apegar, v. tr. et r. ‘poisser’ / ‘coller’ (DGLO); apegar ‘poisser, engluer, coller, 

appliquer; s'engluer, se coller’; del lat. ad + picare, de PIX, PICIS, Alibert; Cat. pegar, apegalós (DCVB). 

Meyer 547. *appicare; prov., katal., span., portg. apegar; su antónimo desapegar ‘despegar’; como 

en cat. DCVB; consta en el DLE que reenvía despegar; santos ‘dibujos , pinturas, fotografías impresas 

en libros o revistas’ / ‘cromos’, estampas, en Barceló; con sentido similar, sants en catalán (DCVB); 

rejuntar ‘juntar, ensamblar’; aarrrreejjuunnttaa((rr))--ssee > arrejuntase ‘acercarse, apretarse’ / ‘reunir, juntar’; 

arrejuntau, -ada ‘el que o la que convive con la otra persona sin ser su esposa, -o’; aunir ‘unir, au-

nar, juntar, como en el Rincón de Ademuz; con prótesis de la vocal –a; aunir > unir en cat. (DCVB); 

aajjuunnttaa((rr))--ssee > ajuntase ‘juntar’, estar en buenas relaciones con alguien. Voz propia de niños / ‘acer-

carse’, tratarse, vid. (ALEANR, mapa núm. 1072), con prótesis de la vocal a-: ¿m’ ajuntas o no m’ ajun-

tas?; vamos a ajuntar todas perras / ‘mezclar; arramplar (con) ‘arramblar’, llevarse todo, coger y lle-

varse con deseo o afán excesivo cualquier cosa, han arramplau con todo / van a ramplar con todo; 

consta en Andolz, Barceló, Iribarren; arramplar, como coloquial, en el DLE; vamos a ajuntar todas pe-

rras; tanto B como C respondieron hucha y LA y P fortainero (ALEANR, mapa núm. 1217, hucha), fur-

taineros en Barceló; hurtadineros en DLE como aragonés, 1. m. Ar. Alcancía de barro; eslejir ‘elegir’, 

no pue ser todo, hay que eslejir; así como el resto de formas personales: eslijo, eslijes, eslije,…; igual 

en BM, Panticosa, La Alta Zaragoza, Andolz; mientras que Iribarren, Aliaga Jiménez y en Ballobar, la 

escriben con ‘g’. Del lat. ELIGĔRE ‘escoger’, derivado de LĔGĔRE (BDELC); REW, 2843, eligere, del lat. vg. 
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*exligere, élire fr.; eslire prov.; en B se dice de memoria en todos los demás C, CM, LA, P, V, de ca-

rretilla (ALEANR, mapa núm. 1747, dice la lección de memoria), aprender de memoria, seguido; de ca-

rretón ‘aprender de memoria’; leción ‘lección, enseñanza’, lezión (VBB); reglazo ‘golpe dado con la 

regla’; clarión ‘tiza’ de cal usada en las escuelas, en Barceló, galicismo; en DLE; < del fr. crayon, y 

este de craie que a su vez viene del lat. CRETA ‘greda, tiza’; aparte ‘espacio entre dos palabras’ / 

‘además, sin embargo’. Constan en Andolz, Borao, el DLE recoge la primera acepción como aragonesa, 

5. m. Ar. Espacio o hueco que, tanto en lo impreso como en lo escrito, se deja entre dos palabras; pi-

zarreta ‘pizarra manual’; los dos primeros municipios B y C anotamos, maestro y en los otros CM, LA, 

P, V, nos dicen maistro, -a (ALEANR, mapa núm. 1454, maestro), enseña en la escuela (6.4.), garaba-

tos ‘mala traza en la escritura a mano’; numéro ‘número’, ocasionalmente lumero; numerer / 

numérico diminutivo de numéro; terminado en –ico en Aliaga Jiménez; libreta ‘cuaderno’; linias 

‘contenido y texto de una carta’; cartapacio ‘carpeta’, archivador, portafolios; plego ‘pliego’, en An-

dolz, Iribarren; escuchada en P paragrafo ‘párrafo’; paràgraf en catalán (DCVB); en occitano paragraf, 

m. Paragraphe. étym. lat. paragraphus, Alibert; parágrafo en DLE; pinte-s ‘pintura-s escolar’. Lapice-

ro-s de color-es, los que usan los niños para pintar, en Alcolea, en Andolz, en Alcubierre, en La Alta Za-

ragoza, Aliaga Jiménez; en CM dijeron hacer punta en LA, P y V sacar mina ‘afilar’, sacar punta; otra 

manera; mina ‘punta del lapicero’; del celta MĪNĀ ‘mineral’, probablemente a través del francés nine 

(BDELC); consta en el DLE; sacaminas ‘sacapuntas’; tajador ‘sacapuntas’ otra forma. Instrumento 

que sirve para sacar punta a los lápices; coincide con varios pueblos de Monegros, con Alcolea de Cin-

ca, lo registra Iribarren; el DLE en su quinta acepción lo considera entre otros lugares de Huesca y 

Navarra; cuchilleta ‘cuchilla para afilar los lápices’; plumilla ‘pluma de metal para escribir’ que se co-

loca al final de un mango de madera; manguillo ‘portaplumas’, mango de madera en que se coloca la 

plumilla metálica para escribir o dibujar, en DLE la forma es manguillero; tintar ‘tomar tinta’, mojar la 

pluma en tinta, igual en Borao, Andolz, Aliaga Jiménez; Iribarren; tintada ‘acción de mojar la pluma 

en la tinta’, así mismo en BM; Andolz; tintadeta ‘tintada reducida’, acción de tintar brevemente; en 

Panticosa leemos ‘pintada pequeña’; plumier ‘caja o estuche que sirve para guardar plumas, lápices, 

etc.’; plumier en DLE del fr. plumier. 1. m. Caja o estuche que ssiirrvvee para guardar plumas, lápices, etc.; 

debujar ‘dibujar’; debujo ‘dibujo’; pinturrujiar ‘pintarrajear’, manchar de varios colores y sin cuida-

do una cosa, como en BM; pinturrujiau, -ada; en CM nos dicen pinturrujeada ‘pintada’ con mucha 

pintura; pintorrotear ‘pintarrajear’ pintar sin arte; pinturrutear / pinturrutiar ‘pintorrear’, pintarra-

jear, pintorrotear consta en Andolz; pinturrutiau ‘pintarrajeado’. Alvar anota pintorrutiada ‘oveja con 

el morro y las patas negras’; retulador ‘rotulador’; retulo ‘rótulo’; tradución ‘traducción’; pajarica 

‘pajarita de papel’ / ‘palomita de maíz’; maseta ‘engrudo’, pegamento casero. Pasta elaborada con 

harina y agua resultando una masilla pegajosa, utilizada como sucedáneo del pegamento. En BM, Ba-

llobar, Aliaga Jiménez, Barceló, Iribarren, en La Alta Zaragoza; maseta ‘miga del pan poco cocido’, esa 

migolla de pan no se pué comer, es maseta pura / ‘engrudo’, pegamento casero hecho de harina de 

trigo y agua, mezcladas en frío o cocidas, usado para pegar papeles o cosas muy ligeras, como en Bar-

celó; pegamín ‘pegamento’, sustancia adecuada para adherir. Generalmente se llamaba así al que 

venía envasado en un tubito, como el muy acreditado pegamento IMEDIO, vulgarmente llamado Pega-

mento y medio; alternan las formas endicar / indicar ‘indicar’ como en BM, La Alta Zaragoza; indicar 

en DLE; en occ. indicar ‘indiquer’ (DGLO), endicar, ‘indiquer’ del lat. INDICARE, Alibert; endice (ALEANR, 
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mapa núm. 988, índice), escrita con ‘z’ endize consta en BM, Andolz; tomado del lat. ĬNDEX, -ĬCIS ‘indi-

cador, revelador’: aplicado al dedo / ‘tabla, lista’ (BDELC); endentro ‘adentro’, consta en BM, Ballobar, 

Andolz; aallaarrggaa((rr))ssee > alargase ‘acercarse’, mañana me alargaré por casa tuya. Ir más allá del lugar 

acostumbrado o de trabajo para asunto breve, cuando vayas a la costera, alárgate a casa el tejero y 

dile que nos harán falta unas noventa tejas más, documentado por Ballobar, Aliaga Jiménez, Iribarren, 

Andolz; aajjuunnttaa((rr))--ssee > ajuntase ‘juntar’, estar en buenas relaciones con alguien. Voz propia de niños / 

‘acercarse’, tratarse / ‘mezclar’, vid. (ALEANR, mapa núm. 1072), ¿m’ ajuntas o no m’ ajuntas?; piñola 

‘restos de la oliva prensados’, -piñola, mote en Peñalba-; en cat. pinyola (DCVB); en los seis munici-

pios se usa la misma forma piñuela, (ALEANR, mapa núm. 229, orujo prensado). Residuo del orujo 

prensado de la oliva. El residuo de las aceitunas después de trituradas y prensadas en las almazaras, 

suele usarse como combustible; para lo que se usaba la estufa de piñuela ‘estufa de orujo prensado’; 

trafago ‘trajín’, actividad. Mucho movimiento y quehaceres a la vez; tráfago consta en DLE; compa-

rable con el sustantivo occ. trafega ‘tromperie’ o trafegum ‘agitation de mauvais aloi’, Alibert; engan-

char ‘pillar’, corre que t’engancho / ‘empezar el trabajo a una hora’, en verano enganchamos a las 

ocho; enganchar ‘coger’. Supone una traslación metafórica del sentido originario ‘prender con gancho 

o colgar en él’, utilizado en castellano (DLE). Consta con el sentido ‘coger a uno…’ Pardo, Iribarren / 

comenzar el trabajo’ BM, Ballobar, Andolz. Procede de gancho, quizá del céltico *ganskio- ‘rama’ 

(DCECH) enganche ‘comienzo del trabajo’, en BM, Andolz / ‘conjunto de cadenillas para enganchar la 

caballería al carro’, en Collellmir; otro compuesto reganchar ‘reenganchar’ / ‘repetir algo’, ambos con-

ceptos en Andolz; reganche ‘reenganche’ en BM; formar ‘trabajar, fichar en el trabajo’, a dormir 

pronto que mañana hay que formar a l’alba; plegar ‘recoger’: amos, plega ya de una vez / ‘acabar una 

tarea’, concluirla. Cesar de trabajar, terminar el trabajo del día, los miercoles plego a las nueve, de uso 

muy generalizado, Andolz, Collellmir, Iribarren, Soler Betés, etc.; o su forma redundante replegar ‘re-

coger cualquier cosa’, en Antillón. Recoger cuando se terminar el trabajo del día, guardar los utensilios 

que han servido para realizar una obra: replega los trastes qu’himos empleau que ya himos acabau la 

faena, en Barceló, en Alcolea / ‘recoger hasta que no queda nada’. Recoger hasta los restos, como las 

aceitunas o las almendras que han caído a las borrazas, vid., después de abatollar, vid., las oliveras o 

las almendreras, consta en BM, Ballobar, Andolz, Iribarren; rematar ‘finalizar, acabar una faena, com-

partida con BM y Ballobar, Collellmir, Andolz, La Alta Zaragoza; rematau, -ada ‘perverso’, ruin, malo, 

así lo recoge Andolz; en Ballobar se anota la expresión ser malo rematau; rematadura conclusión, 

remate, en La Puebla de Castro; rematadera ‘final’, última copa en el bar, taberna o en la calle como 

final de una juerga / ‘colmo’; estar corriente ‘estar terminado’, listo, dispuesto, expresión anotada en 

Ballobar, ya está corriente, se acabo, ya no tiene remedio ya está terminado; listo! ‘terminado, acaba-

do, concluido, finalizado’, en Barceló; voz usada para indicar que se da por terminada una acción: va-

mos a pasar la tabladera por el campo labráu y ¡listo!, ya podremos descansar; estremera ‘final’; de 

una sentada ‘sin interrupción’, de un tirón, en Ballobar, Andolz; entremedio ‘intermedio’ igual en La 

Alta Zaragoza; bartulario ‘conjunto de útiles para un trabajo’; tentar ‘palpar’ como en Ballobar; al 

tentón ‘ir a tientas’ en la oscuridad, con ayuda del tacto, valiéndose de él para reconocer las cosas en 

la oscuridad, o por ceguera, en que s’an llebau la luz, imos bajau al tentón; a tentón en BM, Ballobar, 

Barceló, Andolz, Iribarren; al tontón en La Puebla; emprender ‘reprender’, reñir / ‘iniciar una acción 

prolongada’; zumbar‚ ‘pegar’, en DLE como colquial, si no t’estas quieto te voy a zumbar la pandereta; 
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zumbar la pandereta ‘dar una paliza’; zumbazo ‘golpe fuerte’ también en (BM); zumbido ‘Sonido 

desagradable y continuo sonido prolongado y desagradable, que se produce, a veces, dentro de los oí-

dos’; derivado de zumbar (BDELC); en occ. zonzon (DGLO), Alibert formula su etimología onomatopé-

yica; zumbar onomatopeya de zumbido ‘burlarse de alguien’ (BDELC), el sentido actual ‘ocasionar una 

cosa un sonido continuado y sordo’; en occ. zonzonar (DGLO); zurrar ‘castigar a alguien, en especial, 

dandole azotes o golpes; igual en el DLE; en cat. surra, palabra que es de origen incierto, probable-

mente pre romano quizás de origen vasco (DCVB); doblar ‘golpear’, atizar, dar de palos a alguien, 

como no vengas pronto te doblaré a palos. Se usa principalmente referido a los niños; aattiizzaa((rr))--ssee > 

atizase ‘pegarse’, darse palos; cascar ‘pegar, golpear, partir’, en Ballobar, Andolz; en DLE / ‘Dedicar-

se con preferencia a una cosa’: le cascó sobre todo a la magra, ‘comió sobre todo jamón’ / ‘voz usada 

para denotar fastidio o disgusto’, como en Caspe Barceló: venga!, no me la casques!, semejanzas con 

el occitano que hallamos en Alibert [al traducir, solo destacaremos, los significados más aproximados, 

evitando parafrasear y los sinónimos]: “cascar, v. tr., intr. et r. golpear…; caer…; brotar, flores y fru-

tos; varear…; desterronar… Derivados, cascà ‘romper’,…, cascàlh ‘parlotear’, que por su parte, Palay 

anota como frecuentativo de cascà; …caquetage ‘charla’, broudenoix ‘cáscara de nuez’… caqueter. 

Etimología lat. quassicare, ‘casser’, cat. ‘cascar’”;658 vete a cascala! o tira a…! o ala a…! o anda a…! 

podemos oír cualquiera de ellas pero quizá la más común sea ves / vete a cascala! ‘¡Vete a paseo!’; 

en occ. bè, interj. Marca el disgusto y la aversión: pouah! va-t'en! ‘¡uf! ¡vete!’, Alibert. No querer saber 

nada con alguien. Locución utilizada para despedir a alguien con aspereza, enojo o sin miramientos; 

ves a escampar la boira ‘vete a paseo’; escrito con ‘b’ en Ballobar bes a escampar la boira; escam-

par en occitano; escampar la boira, en cat. (DCVB); calentar ‘pegar’, como te empuerques te calen-

taré, calentaré, calentaré en Ballobar; chuflar ‘silbar’, pitar con un silbato así como al expulsar el aire 

con los labios o ayudándose con los dedos, generalizada en Monegros, en Alcolea, La Alta Zaragoza, 

Antillón, se lee en Pardo; Quintana; Andolz; lribarren, Ena expone que el grupo consonántico: -F'L- se 

mantiene en chuflar ‘silbar’ < sifilare (DCELC). Concretamente del lat. cl. SĬBĪLĀRE íd. (DCECH); en to-

dos anotamos chiflar (ALEANR, mapa núm. 1206, silbar), así como chuflar. Localizada en Monegros, La 

Alta Zaragoza, Rincón de Ademuz, Andolz, Barceló, Collellmir, consta en DLE; Corominas se sirve de la 

variante popular SĪFĬLARE para explicar de dónde sale el antiguo chiflar (BDELC); chiflador, -a ‘persona 

que chifla’; chuflido ‘silbido’, con el pito en Andolz; chifletazo ‘silbido fuerte’ / ‘soplo’ dado por el de-

lator; chifletada ‘chivatazo’ como chifletazo; chiflete ‘silbato’, en BM, La Alta Zaragoza, Andolz / 

‘soplón, chivato’ persona que cuenta secretos, La Alta Zaragoza, Andolz, Borao, Iribarren; en occ. des-

tacamos algunas formas que podrían esclarecer estiflar ‘siffler’, ‘boire’, sabler. Entre los sinónimos si-

blar. Derivados estiflada ‘coup de sifflet’; estiflaire ‘siffleur’; sifflet ‘sifflement’; estiflejar ‘siffloter’, como 

etimología el lat. sibilare, sifilare, sufilare, etc., Alibert; chuflete ‘silbato’, objeto que sirve para emitir 

sonidos, por lo general agudos, si insuflamos aire en él, asimismo en BM, Alcolea, La Alta Zaragoza, 

Tarazona. Las variantes chuflet, chuflé se registran, Bosch, Casacuberta-Corominas, Pardo, Alvar, 

Quintana, Andolz, chuflaina (Mott 1982: 225), Gargallo, Iribarren. Procede del verbo chuflar, vid.; con 

perricas, chufletes. Expresión usada para indicar que, quien tiene dinero, puede comprar lo que quie-

ra: menudo cochazo s’ ha comprao, y es que claro, con perricas, chufletes; con dineretes chufletes en 

                                           
658 ALIBERT, Louis, Dictionnaire occitan-français d’après les parlers languedociens, Toulouse, IEO, 2ª ed., 1988 [1ª ed.: IEO-CNRS, 
1966/1976] 



864 
 

Alcolea de Cinca; chifler ‘pito’; chufler ‘pito’, otra forma, silbato; en LA chuflé, ‘silbato que contiene 

interiormente una pequeña esferilla’, forma anotada por Aliaga Jiménez, chuflé Barceló, en La Puebla; 

chuflo ‘silbato’, similar en La Alta Zaragoza, asimismo en BM con el sentido de ‘flauta’; chuflaina ‘ju-

guete u otra cosa de poco valor’ / ‘instrumento de viento’; en Tarazona ‘silbato’ / ‘tonterías’, se emplea en 

plural, insignificancia, similar en La Puebla, Alta Zaragoza, Mott, Rohlfs; dejate de chuflainas; a patica 

‘a pie’, andando a patica en BM; igual en el DLE; per barba en cat. (DCVB); sin respuesta en B, en C 

dicen figareta, en CM, LA, P y V ponese de punta cabeza (ALEANR, mapa núm. 1208, hacer el pino) 

ponerse cabeza abajo; sólo localizada en LA figuereta ‘voltereta’, en Ballobar observamos la misma 

forma, como en cat. figuereta, diminutivo de figuera < del llatí fīcarĭa, mat. sign, fer figueretes:… cast. 

dar volteretas (DCVB); en B dicen monteleta, en C capucete, CM, LA y P capucete* ccuuaannddoo  ssee  ccaaee  

mmaall, en P se dice volticeta ‘voltereta’ y capucete* [*capucete se dice cuando se cae mal al dar la 

volticeta] (ALEANR, mapa núm. 1210, voltereta), capuzé en Ballobar, capuzete en Ontiñena (BM) ‘volte-

reta’; Borao anota capucete ‘acto de meter la cabeza en el agua por un momento o el cuerpo entero’; 

pintacoda en BM, Ballobar; La Alta Zaragoza, Andolz, Iribarren; Nagore en Panticosa, Lingüística; en P 

también se dice hacer volticetas ‘dar volteretas’, fer pintacodas en La Alta Zaragoza; la forma anota-

da en B la cingalleta, la forma de C conquilleta, la de CM a la cingalleta, escrito con ‘z’ en Ballo-

bar: a la zingalleta; en LA zangalleta y en P conculleta semejante a la forma dicha en C, (ALEANR, 

mapa núm. 1209, andar a la pata coja), zangalleta citada en Alvar; a la zingalleta en Ballobar; zanga-

lleta y zanganeta en La Alta Zaragoza; encontramos en Andolz: ir a la zangalleta; posible variante a la 

gargalleta ‘a la pata coja’, al menos dicha en LA; ginasia ‘gimnasia’; aujetas ‘agujetas’ dolor mus-

cular que se siente después de realizar un esfuerzo no habitual, como un ejercicio físico etc.; consta en 

uno de los conceptos de Andolz, La Puebla, Barceló, agujetas, en DLE ‘molestia dolorosa en los múscu-

los’; vuelteta ‘vueltecita’; similar al cat. s.v. volta, entre los diminutivos, leemos volteta (DCVB); en-

correr ‘perseguir, salir corriendo tras algo o alguien que huye’, en BM, Alquézar, La Alta Zaragoza, Al-

colea; capucete dicen en B, no hay respuesta en C, en el resto CN, LA, P y V capuzar (ALEANR, mapa 

núm. 1216, chapuzar), zambullir, meter a alguien de cabeza al agua. Darse un chapuzón; capuzar 

‘hacer caer’, inducir a otro, con amaños y habilidades, a que acepte algo que no quería admitir, al final, 

se l’hi capuzáu, en Aliaga Jiménez; Barceló; en occ. y cat. cabussar, ‘plonger’ / ‘succomber’, Alibert; en 

el DLE con otro significado; capucete ‘zambullida’, acción de tirarse al agua de cabeza; en Aliaga 

Jiménez, Iribarren, capuzete en Sariñena, Leciñena (BM), Andolz; semejante en occ. cabusset ‘plonge-

on’, Alibert; capucete en DLE como aragonés, 1. m. Ar. capuz. 2. m. Ar. Acción de arrojarse de cabeza 

al agua para bañarse; capuzón ‘chapuzón’, zambullida de cabeza, en BM Andolz, Iribarren; ccaappuuzzaa((rr))--

ssee > capuzase ‘abalanzarse sobre algo’, s’a capuzau encima; en La Alta Zaragoza; ccaappuuzzaa((rr))--ssee > 

capuzase ‘zambullirse, echarse al agua’; en La Alta Zaragoza; ceprén ‘palanca’ para levantar algo pe-

sado. Citada en Artal, Borao, Iribarren; escrito con ‘z’ en Andolz, La Alta Zaragoza. El DLE la registra 

como aragonés 1. m. rur. Ar. palanca (‖ máquina para transmitir una fuerza). Proviene del catalán al-

çaprem íd., compuesto por los imperativos alçar ‘levantar’ y prémer ‘apretar’ (DCECH); muy usado en 

la expresión: hacer ceprén ‘apalancar’, hacer fuerza con una palanca para mover algo pesado 

(4.2.1.4.); o su derivado verbal ceprenar ‘hacer palanca’, mover un peso con palanca. ‘Presionar’ algo 

con esfuerzo, lleva un rato ceprenando y no ha podido abrir la puerta, así mismo en Borao, escrito con 

‘z’ en Ballobar, Andolz, La Alta Zaragoza; rebalzar ‘levantar o subir algo haciendo palanca o apoyo’; 
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palanquiar ‘apalancar’, levantar, mover alguna cosa mediante una palanca; en cloquetas ‘en cucli-

llas’, con las piernas dobladas; en B dicen cloquetas en C cocletas en los otros CM, LA, P y V en 

cocletas (ALEANR, mapa núm. 1211, ponerse en cuclillas), agachado; en cocletas, igual en La Alta Za-

ragoza, Barceló; en LA y P dijeron ccllooccaa((rr))--ssee > clocase ‘ponerse en cuclillas’; eessccooññaa((rr))--ssee > esco-

ñase ‘caerse’; en B anotamos narices en C morros en los siguientes eessmmoorrrraa((rr))--ssee > esmorrase 

(ALEANR, mapa núm. 1212, caer(se) de bruces, romperse los morros); esmorrarse en Barceló; morra-

da ‘golpe dado con el morro’ caída de bruces; morrada consta en Aliaga Jiménez. Derivado de morro + 

el sufijo, misma forma en cat. (DCVB); en occ. Dér. de mor ~ morre > morrada ‘coup sur le museau’; 

Alibert; morrazo ‘golpe dado con los morros’; forma que nos consta en P beso ‘golpe entre dos per-

sonas y su señal’, beso en Andolz; hacer el capacico ‘sacar la lengua y doblarla hacia arriba’ para di-

versión de los niños; locución anotada en P dar culete ‘coger a un individuo entre dos por los pies y 

las manos y subirlo y bajarlo golpeándole el culo contra el suelo’, dar culete (VBB); culetazo ‘golpe en 

el culo’ al caer hacia atrás, sentado; culazo ‘golpe con el culo’, caída sobre las posaderas, golpeando 

con ellas: t’has esbalizáu y t’has dau un buen culazo; culetada ‘culada’; tripazo ‘caer al suelo sobre el 

vientre’; derivado de tripa de origen incierto; como dice Corominas, desde antiguo se relacionó más 

con los intestinos de un hombre o un animal despanzurrados, que con los de cuerpos vivos; tal vez fue 

un derivado postverbal de estirpar, que provendría del lat. EXSTĬRPARE ‘arrancar’, ‘desgajar’ (BDELC); 

pero también sería posible un origen prerromano, indoeuropeo precéltico, de una base dripp-, afín a la 

de la palabra paño, con influjo del lat. exstirpare (GDLC); drechazo ‘golpe dado con la mano o pie de-

recho’, igual en la Alta Zaragoza; estampar ‘aplastar’. Estrellar contra el suelo o la pared. Lanzar un 

objeto contra alguien o contra la pared en acto de ira; estampar ‘dar un bofetón en el carrillo con la 

mano abierta’, o un golpe en cualquier parte de la cara’, estampar igual en Barceló, en DLE con sentido 

de imprimir; talabartazo ‘costalada’, batacazo, caída de bruces contra el suelo. Golpe fuerte que uno 

da al caer de espaldas o de costado. Golpe dado contra un trasto o talabarte; dar un batán ‘dar una 

paliza’ (4.2.1.4.); badana ‘parte más delgada del cuero de una res’, badana, en DLE; así mismo en 

Collellmir, del ár. hisp. baṭána, igual en cat. (DCVB); badana ‘cuero curtido de oveja’ del àr. biṭâna ‘fo-

rro’ vulgarmente baṭâna, que en España y otros lugares tomo el significado de ‘badana’ porque con ella 

se forraban otros cueros (BDELC); o su forma homónima y supuestamente en sentido figurado badana 

‘paliza dada con saña’, consta en BM; badana, en DLE, expresión que decimos en nuestra tierra zurrar 

la badana ‘dar una gran paliza a alguien’ y que recoge el DLE entre otras variantes: zurrar la badana 

‘Maltratarlo físicamente o de palabra’; variante de la expresión anterior calentar la badana ‘golpear’, 

dar una paliza, locución que recoge Iribarren pero no añade significado; badana, consta en DLE pero 

empleando con estos verbos complementarios: sacudir, sobar, zumbar, o zurrar, la badana a alguien, 

locs. verbs. coloqs. ‘Maltratarlo físicamente o de palabra’; dar sebo ‘abofetear’; dar manteca ‘zurrar’, 

en Barceló. 

En B responden espalda y memoria, en C dicen costillas, en los nuevos CM, LA, P y V de memo-

ria (ALEANR, mapa núm. 1213, caer de espalda), echado hacia arriba; Borao dice caer o dormir de me-

moria, consta en Barceló; en B y C tenemos como respuesta en hombros en los otros CM, LA, P y V 

dicen a corderetas (ALEANR, mapa núm. 1214, llevar a hombros), a corderetas en Andolz, en cordere-

tas escribe Borao. Posible ultracorrección la respuesta dada en B y C; otras variantes emplean en B en 

colleras y en C en collicas y los nuevos CM, LA, P y V a collicas (ALEANR, mapa núm. 1215, llevar a 



866 
 

cuestas) de llevar a alguien en la espalda, ‘forma de llevar a hombros a una persona’ en collicas (VBB), 

a colicas en BM, en colletas en Ballobar; a collecas en La Puebla; en Alcolea; ancollicas, en Antillón; a 

corderetas en La Alta Zaragoza; modo de cargar con una persona en la espalda, con sus piernas alre-

dedor de la cintura y los brazos sobre los hombros, rodeando el cuello. Podría derivar del latín CŎLLU 

‘cuello’ ya que la característica principal de esta postura es la de colgarse del cuello, con el sufijo -ico; 

a escarraminchas ‘forma de montar a la espalda con las piernas abiertas’, en BM; a escarraminche-

tas ‘a horcajadas’, en BM; a escarramanchas ‘a horcajadas’ en BM; eessccaarrrraammaanncchhaa((rr))--ssee > esca-

rramanchase ‘abrirse de piernas’ en BM; escarramanchau, -ada ‘espatarrado’, con las piernas 

abiertas, separadas excesivamente en BM; a escarramanchas ‘a horcajadas’, con las piernas abier-

tas; a escarramanchones ‘postura de montar a caballo’, sentarse en cualquier otro lugar de forma 

similar, montado a la espalda con las piernas abiertas. Recogida en Alvar, La Alta Zaragoza por su par-

te anota a garramanchón ‘llevar a hombros’, derivado de garra, con lo que podríamos hablar de un en-

sordecimiento de la consonante –g- intervocálica Locución que el DLE la da como forma aragonesa. De-

r. del arag. escarramar, ponerse a horcajadas, y este quizá cruce de escarrerar, descarriar, y derra-

mar, vid.; chapurcar ‘chapotear’, mover o pisotear el agua, revolviéndola y dejándola sucia; ir pisan-

do charcos como en La Alta Zaragoza. Formada por el prefijo cha-, onomatopeya del movimiento de un 

cuerpo sólido en un líquido + PŎRCU + la terminación del v.; así como la variante chapurquear ‘mover 

el agua que contiene barro’, ensuciándola al removerla; o de forma más relajada chapurquiar ‘entur-

biar’ el agua al moverla o pisotearla / ‘chapotear’, remover, con las manos el agua sucia, agitarla salpi-

cando, idéntica en BM, La Alta Zaragoza. Con variantes en el sufijo verbal (-ear, -iar) podemos aventu-

rar como origen de su formación a partir del latín PORCU ‘cerdo’ y como prefijo cha-, sonido onomatopé-

yico del chapoteo; y otras formas procedentes de la misma etimología sus derivados con distintos sufi-

jos, chapurcazo ‘chapoteo’, juguetear en el agua sucia dando golpes con las manos o con un palo; y 

chapurcón ‘salpicadura’ de agua sucia que salta o rebota al pisotear un charco; o su homónimo cha-

purcón ‘chapuzón’ efecto de echarse agua a golpes’ sobre la cabeza y espalda; o la locución derivada 

de este último llaavvaa((rr))--ssee a chapurcón > lavase a chapurcón ‘efecto de echarse agua a golpes’ sobre 

la cabeza y espalda, localizado en Monzón por Andolz, la Ribera por Iribarren; chapotazo ‘chapoteo 

sonoro’ al hacer sonar el agua batida con ambas manos; chapotada sonar el agua batida con ambas 

manos. Vocablo de creación expresiva, formado sobre la onomatopeya chap- (DCECH); pasadera ‘pa-

sarela de piedras’ distanciadas entre sí para cruzar los riachuelos sin mojarse, consta en Andolz; o su 

variante de menor uso que consta en CM y P pasarela ‘piedras grandes que se ponen en los riachuelos 

para cruzarlos’, las dos formas están reflejadas pasadera en Ballobar y pasarela en Andolz; a patica ‘a 

pie’, andando, a patica en BM; con el sufijo –ica, aunque no es el más usado en esta zona; clavija 

‘grapa de escalada’. 

 

6.14.2. Juventud. Relaciones entre hombre y mujer. Casamiento. De la cuna a la sepultu-

ra. La religión. Creencias populares. 

 
La forma igual a la castellana la anotamos en B iglesia, en C; CM, LA ilesia (ALEANR, mapa núm. 

1417, iglesia) ilesia igual en La Alta Zaragoza; seo ‘iglesia catedral’. Forma que anota Borao enume-

rando errores y formas antiguas entre ellas see y seu próximas a su etimología latina sedes. Dentro de 
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los cultismo derivados de sede del lat. SĒDES ‘silla, asiento’, a partir del cual por vía popular sale seu en 

cat. y aragonés; el DLE contiene la palabra seo ‘iglesia catedral’, usada como voz de Aragón y Cataluña 

(BDELC); seu en catalán (DCVB); en occitano sesa 2. cathédrale (DGLO); pelegrino ‘peregrino’; pele-

grinar ‘peregrinar’, ambas anotadas en Aliaga Jiménez; en B dicen hacer la cruz, en C santiguase, 

en CM, LA, P y V santiguase y hacer la señal de la cruz (ALEANR, mapa núm. 1462, santiguarse); 

tocar a bando en B, bandiar en todos los otros (ALEANR, mapa núm. 1444, tañer las campanas, sonar 

las campanas). Echar las campanas al vuelo. Tocar a bando lo recoge Iribarren. Con este sentido anota 

bandiar Andolz, Barceló, Collellmir, BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, Antillón, Alquézar; en cat. bandejar 

‘voltear las campanas’ / ‘dar una paliza’, pegar. En DLE bandear ‘mover algo, como una cuerda floja, a 

una y otra banda’; resonar ‘retumbar’; en B apuntamos diablo en C diablo y demonio, en los cuatro 

últimos CM, LA, P, V, demonio (ALEANR, mapa núm. 1416, diablo); Pedro Botero ‘también se le dice 

al demonio’; ereje ‘mala persona’; erejía ‘mala acción’. 

En B responden yerno, en C yerno y joven, en los nuevos B, C, CM, LA, P y V el joven (ALEANR, 

mapa núm. 1480, yerno); forma comparable tanto con catalán como con occitano que comparten la 

misma forma gendre; del lat. GĔNĔR, -ĔRI, íd. (BDELC); en relación con los padres, nombre que recibe: 

el marido (el joven) o la mujer (la joven) de su hijo o hija, yerno o nuera; en catalán conviven la jove / 

la nora (DCVB). Como en Alcolea, en Antillón, Iribarren, Haensch anota la jove en cat. pop.; joven con 

‘b’ en BM y Andolz. Del latín JUVENE ‘joven’ (DCECH); junto a las respuestas obtenidas en esta otra 

cuestión en la que tanto B como C dicen joven, el resto joven (el y la) m. y f., el joven y la joven, 

el joven ‘el yerno’, la joven ‘la nuera’ (ALEANR, mapa núm. 1569, joven, -a), como en Alcolea, La Pue-

bla. Se trata de un castellanismo fonético; en arag., a choben (4.1.1.); tío, tía (3.1.4.5.); charne-

go, -a ‘se dice de la persona cuyos padres, uno proviene de Cataluña y otro no, proceden de dos re-

giones distintas, anotada en Alcolea, por su parte para Aliaga Jiménez ‘provienen de dos regiones dis-

tintas’; en cat. xarnego, a, actualmente el sentido más expandido sería el de su acepción 3. ‘Persona 

de lengua castellana residente en Cataluña y no adaptada lingüísticamente’; corbertera ‘cobertera’ 

tapadera, la tapa de las ollas, perolas, pucheros, etc. posiblemente se trate de una variante por alte-

ración popular, consta en la Sierra de Albarracín; hacer un mandau ‘hacer un recado’, cumplir con al-

go que se ha encomendado; au! Ya está, basta ya, con el significado de fin de acción, despedida, 

adiós. Expresa incitación á alguien para que se mueva ó haga una cosa más deprisa. Así mismo en 

Aliaga Jiménez; au! d’aquí ‘fuera de aquí’, se emplea para despachar a alguien; fue la respuesta en 

CM y LA aujo ‘mucho, bastante’; las respuestas de B desustanciada, sosa, jauta en C desustan-

ciada en los nuevos CM, LA, P y V jauta (ALEANR, mapa núm. 876, comida insípida sosa) / ‘persona so-

sa’; jauta en el DLE 1.adj. Ar. Insípido y sin sal; desustanciau, -ada ‘insulso, soso’, sin fundamento. 

También referido a personas; persona simple, sin gracia, insulsa, aburrida, consta en Barceló, t’ ador-

miras hablando con ese, es un desustanciau, persona de poco talento; desustanciadez ‘tontería, di-

cho poco atinado, falto de lógica, absurdo, fuera de razón, consta en Barceló, eso qu’ acabas de icir es 

una desustanciadez; faltar un hervor ‘persona algo torpe’, corta de entendederas; iinnoorraannttee ‘ignoran-

te’; iinnoorraanncciiaa ‘ignorancia’. No saber o no tener noticia de algo; iinnoorraarr ‘ignorar’, notar la falta de al-

guien, echarlo de menos sintiendo su ausencia, fulano se fue a vivir autro pueblo y no lo ignoro miaja; 

belén ‘persona parada’, paize un belén; tomar a uno por pito del sereno / tomar a uno por el pi-

to el sereno ‘no hacerle ningún caso’; eessttuurrrruuffiiaa((rr))--ssee > esturrufiase ‘deshacer-se, esfumar-se’; o su 
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variante eessttuurrrruuffaa((rr))--ssee > esturrufase ‘ahuecar-se, alborotar-se’ / ‘enfadarse’ / ‘enorgullecerse por 

alabanzas’; para ambos sentidos la palabra común a CM, LA, P y V es esturrufau, -ada ‘alborotado, 

erizado’, en especial el cabello, llevo el pelo esturrufau / ‘orgulloso’; la forma en B, C, es satisfecho la 

respuesta de los nuevos pueblos CM, LA, P y V güeco (ALEANR, mapa núm. 878, quedarse satisfecho 

después de haber comido. Harto); con este sentido anotada en Aliaga Jiménez; mallo ‘roca vertical’, 

‘formación rocosa elevada y alargada, montaña en forma de obelisco’, en Andolz, La Alta Zaragoza 

arag. mallo, gasc. malh ‘roca grande de forma cilíndrica’ / ‘persona muy alta’. ‘alto’, en la expresión: 

mmááss  ggrraannddee qu’ un mallo; cat. mall (DCVB); Nagore en Pirineos compara la forma aragonesa con el 

gasc. malh ‘roca grande de forma cilíndrica’; ombraz ‘hombrón’, hombre corpulento, como aumentati-

vo de hombre; sufre apocope de la vocal final pero no tiene carácter despectivo, en BM, Ballobar, An-

dolz, Ena; arguello ‘delgadez’, ser un arguello, presentar signos de flaqueza, en general en Monegros, 

similar en Alcolea. Enumerada en Borao, Andolz, Collellmir, Arnal escribe argüello, se pronuncia el dip-

tongo / ‘porquería, suciedad’, otro significado que obtenemos en la zona; arguello ‘acción y efecto de 

arguellar-se’, en DLE como aragonés. Del ár. hisp. alqílla, y este del ár. cl. qillah ‘escasez’; aarrgguueellllaa((rr))--

ssee > arguellase ‘desmejorarse’. Se aplica a personas, animales o cosas que por falta de salud han 

perdido su lustre original, en BM solo pone este sentido; arguellarse es un aragonesismo oficial; Coro-

minas (DCECH) propone el árabe al-killa ‘falta’, ‘desmedro’, a diferencia de Induráin, que se decanta 

por el vasco argal ‘débil, flojo’. Igual forma consta en Borao con varios significados, de los que reco-

gemos los que son de uso en nuestra zona: ‘quedar desmejorado y enfermizo’ / ‘no blanquear la ropa 

lo que debiera’ / ‘desmerecer la ropa por extrema suciedad o descuido’, La Puebla, Antillón, Andolz lo 

anota sin ser pronominal; arguellar en cat. / ‘deslucirse’, perder su lustre original, dejar que se cargue 

de porquería, por ejemplo la ropa Con el primer sentido arguellarse el DLE la pone como de Aragón, 

derivada de arguello, vid.; arguellau en B, argellao, tesico en C, los demás CM, LA, P y V argue-

llau, -ada (ALEANR, mapa núm. 1003, desmedrado), flaco, persona o animal poco desarrollada o en-

fermiza, anotada en Andolz, Aliaga Jiménez, en BM, Ballobar, La Puebla, La Alta Zaragoza, Antillón, la 

Sierra de Albarracín, Barceló, qué arguellau está ese zagal, ‘desnutrido, debilucho’; Alvar anota argue-

llau ‘desecho’; arguellat, cat. (DCVB). Seco, desmedrado; su homónimo arguellau, -ada ‘deslucido’ 

con poco lustre. Dícese de la apariencia de la ropa que por muy usada no adquiere aspecto de limpia 

después del lavado, supone un v. arguellarse, vid., BM, Andolz, La Alta Zaragoza; otra manera de de-

cirlo arguellado, -a ‘desmedrado físicamente’ así mismo lo escribe Borao, en Alcolea de Cinca, la Sie-

rra de Albarracín, Tarazona, arguelluz ‘despectivo de arguello’, en BM y en Andolz, Borao; pocho, -a 

‘decaído, enfermizo’, pachucho, -pocho, mote en La Almolda-; consta en Barceló; forma recogida en el 

DLE; tisico ‘debilitado, enfermo’. Convaleciente; tisic en catalán, (DCVB); del lat. phthĭsĭcus, -a, -um, 

procede del gr. phthisikós, íd. y este de phthisis ‘extinción, decadencia’ (BDELC); Alibert registra tisia, 

de la que deriva tisic, del lat. phthisis; en LA respondieron escamocho, explicando que lo usaban con 

el sentido de la tercera acepción, ‘desmirriado’ / ‘excusa o pretexto injustificado’ / ‘chasco’; escamocho 

en DLE 3. m. Ál. y Ar. Persona enteca, desmirriada. 4. m. Ar. Excusa o pretexto injustificado; sincusa 

‘excusa’, pretexto, en Andolz, en Panticosa Nagore, en Rodés et al; aneblau, -ada ‘enfermizo, o 

atontado, en BM, similar en Andolz; carracla ‘persona quejosa’, enfermizo, débil, lleno de dolencias y 

achaques; con este sentido en Borao, La Alta Zaragoza / ‘artefacto que está estropeado o no funciona 

bien’, estar hecho una carracla / estar como una carracla, ‘estar achacoso’ / este autobús está 
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hecho una carracla, ‘estropeado’, vid. (ALEANR, mapas núms. 1145, 1191); estar como una carra-

cla ‘estar lleno de achaques’. Estar enfermo, voz empleada igualmente de forma muy expresiva; como 

en Ballobar; raro ‘persona enfermiza, achacosa, indispuesta, que incuba alguna dolencia’, este mocé 

está raro, seguro que será la pasa; rarico, -a ‘enfermizo, -a’, está un poco rarica esta chiqueta; 

achaquiento, -a ‘achacoso’ con achaques enfermizo, como en BM, Ballobar, propenso a sufrir acha-

ques o enfermedad; similar lo anota Aliaga Jiménez, La Alta Zaragoza; achaquiento, DLE 1. adj. Ar. 

poco usado; malenco, -a ‘enfermo’; cascau, -ada ‘envejecido, achacoso’. Estar con problemas de sa-

lud, así en La Puebla; malín-maliando ‘convaleciente’, estar aún no repuesto del todo de una enfer-

medad; eessccaabbuullllii((rr))ssee > escabullise ‘desarrollarse, crecer’ / ‘escapar de un peligro o de una enfer-

medad’; en el DLE no es pronominal; anotamos las dos formas en LA y P, mientras que en CM y V 

apuntamos escabullido / escabullau ‘que ha salido adelante’; crujida ‘curación tras una enfermedad 

grave’, de menuda crujida s’a librao. Borao puntualiza que se da ese nombre a las enfermedades graves 

que terminan felizmente; escapau ‘rápido, veloz’; rápidamente, enseguida, boi escapau / marcha, bes 

escapau / y güelto escapau. 

La forma localizada en todos los nuevos es ranquiar y en LA dicen también tarranquiar ‘no andar 

muy de salud’, fatigarse ostensiblemente al andar o trabajar; amejorar ‘mejorar’, en Andolz con 

prótesis de la vocal –a; mejora ‘mejoría’, ¿qué tal t’encuentras? - voi de mejora; mejor ‘mejor’, como 

la forma castellana se utiliza también como adj., mejor pa tú / dile-ne que lo hace mejor; en B y C 

apuntamos hucha, en LA y P obtuvimos fortainero (ALEANR, mapa núm. 1217, hucha); en Borao lee-

mos hurta-dineros; furtaineros y hurtaineros anota Barceló; furtaineros y hurtaineros ambas anota 

Aliaga Jiménez, furtainés, Leiva, Arnal y hurtadineros, en DLE 1. m. Ar. Alcancía de barro. Del fr. huche 

‘cofre para guardar harina, etc.’, procedente de una forma HŪTĬCA del romance primitivo, de origen des-

conocido quizá germánico (BDELC). Compuesto de furtar ‘quitar’, derivado del latín FURTUM (DCECH) y 

dinés ‘dineros’, del latín DENARIUS (DCECH); las formas anotadas en B son guardar, ahorrar, alzar en 

C guardar, en CM y V alzar y guardar, en LA escusar y en P escusar, alzar (ALEANR, mapa núm. 

1218, ahorrar), guardar el dinero, en DLE escusar ‘esconder, ocultar’; eessccuussaa((rr))--ssee > escusase ‘aho-

rrar-se, evitarse el gasto’, así mismo en La Alta Zaragoza, donde leemos escusador ‘ahorrador’; similar 

la forma de nuestra zona escusón ‘mezquino, avaro’. Ahorrador en exceso, tacaño, escusón en Alia-

ga Jiménez, anotada excusón en Borao reenviando a forrón; poner en sal ‘guardar para mucho tiem-

po’, igual en Andolz; gotera ‘gasto continuado’, menuda gotera tienen con ese hijo / es una gotera lo 

que tiene con ese hijo; gotera en Andolz; echar el mal pelo ‘mejorar la situación de una persona’, 

tanto en fortuna, aumentando bienes y reputación, como en condiciones físicas, salud, estado, etc., en 

Barceló; trampa ‘deuda’; avance ‘adelanto’ / ‘voladizo’, tejado que sobresale, abanze en BM; similar 

en una de las acepciones del DLE, posverbal del verbo avanzar. Meyer 4. abante … frz. avantage, span. 

ventaja; bbeessiittaa((rr))--ssee > vesitase ‘ir al médico’; medecina ‘medicina’, como en Barceló, Maella; escrito 

con ‘z’ en La Alta Zaragoza, Barceló; en occitano: medecin > mètge ‘médecin’; medecina ‘médecine’ 

(DGLO); medecin ‘médecin’; Dér. medecina ‘médecine’; medicar, id. medecinal ‘médicinal’; del lat. 

medicus, medicina, Alibert; medecina ‘medicamento’; medecinal ‘medicinal’, escrito con ‘z’ en La Alta 

Zaragoza; en occ. como adjetivo que es, tiene una forma masculina y otra femenina, en occ. medeci-

nal, ala ‘médicinal, ale’ (DGLO), cosa que no siempre ocurre en castellano y si ocurre en aragonés vid. 

cualo, a, os, as, etc.; comparable al occ. qual, quala; quals, qualas pronombre relativo qui / lequel, la-
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quelle / celui qui, celle qui (DGLO); licenciau ‘licenciado’; escudillar ‘empezar una actividad siendo 

novato’ como en La Alta Zaragoza; escudillau, -ada ‘preparado, espabilado’ / ‘novato’ en La Alta Za-

ragoza; recién escudillau ‘novato’, persona que se estrena que comienza una profesión: este maestro 

es recién escudillau / ‘reciente’, hecho ahora mismo, fresco. Nuevo; posible alternancia ortográfica po-

tinjes ‘potingues’, medicinas, en sentido peyorativo, potingue en Iribarren; primerenco, -a ‘primeri-

zo’ en BM, La Puebla, Andolz; condución ‘iguala o cuota’, acuerdo por el cual un médico o practicante 

prestan sus servicios a un cliente, que paga una cantidad fija anual, escrito con ‘z’ en BM, La Alta Za-

ragoza; ccoonndduuccii((rr))--ssee > conducise ‘contratar un servicio a cambio de una cuota o iguala’. Concertar 

con el médico la asistencia. Acordar una iguala o cuota periódica con alguien para recibir un servicio a 

cambio, por ejemplo el herrero, el médico, panadero, firmar un pacto para recibir de forma continuada 

un servicio a cambio de una remuneración fija anual que en principio solía ser en especie. Daba dere-

cho a una especie de mantenimiento mínimo, por ejemplo el herrero afilar o mantener las herramien-

tas, o herrar a los caballos, el panadero derecho a usar el horno, etc. Lo que se salía de la cuota debía 

pagarse aparte. Sería el equivalente actual de los servicios de mantenimiento; conducido ‘persona 

que paga una iguala al médico, practicante, veterinario’, mediante una cuota periódica que reciben por 

los servicios profesionales de éstos, así en Aliaga Jiménez, en BM escrito con ‘z’; estar conducido ‘es-

tar abonado a un servicio, tener contratada una iguala con alguien’, estar conduziu se lee en La Alta 

Zaragoza; medíco por médico; en sentido figurado, o mejor, en sentido irónico, matasanos, para 

referirse al médico; mantudo ‘apocado, alicaído, preocupado’ / ‘enfermizo’, tristón, preocupado. Estar 

encogido, por frío o medio enfermo, vid ex., Andolz, Aliaga Jiménez, Collellmir, Arnal Cavero; Borao 

escribe mantudo (pollo) ‘persona muy sensible al frio o que busca con frecuencia el abrigo; estar co-

mo un pollo mantudo ‘estar decaído, enfermizo’, Aliaga Jiménez habla en primer lugar de una en-

fermedad de los pollos, aplicable por extensión a las personas; similar en Ballobar: vid. locuciones ver-

bo nominal y expresiones verbales integradas por el v. estar; paices un pollo mantudo ‘pareces en-

fermizo’ / ‘tristón’ / ‘preocupado’ o ‘que tienes frío’. En principio se aplicaba al pollo o gallina que por 

enfermos llevan caídas las alas y encogido el cuerpo. Por extensión se llama así a la persona que de-

ambula por las calles con un aspecto similar; apurar ‘poner a alguien en un aprieto’, en apuros, está 

apurau, no consigue vendelo; apurau preocupado, triste’; agonías ‘persona afligida’. Dícese del que 

se apura o aflige con poco motivo. Registrado en Alvar, Andolz, Aliaga Jiménez, en DLE; m’hace mal 

la cabeza / me hace mal la cabeza ‘me duele la cabeza’; malacara ‘mal aspecto’; en occ. DGLO 

malacara n. f. 1. mauvaise mine; en DLE referido a caballos; lustre ‘aspecto saludable’, buena apa-

riencia, ¡qué lustre tiene!; en el DLE con sentido diferente; estar fuerte ‘estar de salud’, encontrarse 

bien, en forma; planta ‘aspecto’. Presencia. Pericia, ¡qué güena planta tiene ese mocetón!; plantar 

‘indica el estado de salud’, seguido por lo general de una circunstancia modal: / mal / tal cual: qué tal 

plantas? Paice que planto fuerte; plantar fuerte ‘estar sano’, tener salud (vid ex.)se lee en BM y Ba-

llobar; a plantar fuerte! ‘a seguir bien’. Se emplea en la despedida deseando buena salud, consta en 

BM, Ballobar; fuertote ‘fortachón’; estar de buen / mal ver ‘tener (buen / mal) aspecto, semblante’, 

estar de (buen / mal) ver (vid. expr.); lucido, -a ‘robusto’, sano, como en Tarazona, similar en Bar-

celó, en Alcolea, se dice de la persona que está saludable y con cierto sobrepeso; carrasqueño, -a, s. 

y adj. ‘fuerte, robusto’ y de buen carácter. Consta en BM, en La Alta Zaragoza, en Barceló, Aliaga 

Jiménez; en DLE ‘Perteneciente o relativo a la carrasca’. ‘Áspero o duro’, coloquial; de prendas ‘muy 
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bien, excelente’, está de prendas; de pistón ‘estupendo’ o todo lo contrario / ‘de ninguna manera’; 

pistonudo ‘excelente’, estupendo; igual en el DLE; pistonudamente ‘estupendamente’. Muy bien; 

como un general ‘mucho’, ‘abundante’, ‘satisfecho’, ‘muy bien’, ‘excelente’, ‘de maravilla’, ‘extraordi-

nario’. Expresión coloquial sin significado concreto que se usa con diversas acepciones tales como las 

indicadas, hi comido como un general; has quedau como un general, general (como un…), igual en 

Barceló; de cojón ‘se dice cuando salen las cosas’, me ha salido de cojón; rasmia ‘garbo, energía’. 

Coraje, voluntad firme, valentía, brío, decisión o voluntad para el trabajo, viveza, destreza al hacer 

las cosas. Voluntad, energía. Tener mucha o poca rasmia, por ‘mucha o poca voluntad’; rasmia en el 

DLE como aragonés 1. f. Ar. Empuje y tesón para acometer y continuar una empresa; rasmia en BM, 

Aliaga Jiménez; rasmioso ‘enérgico’; polvora ‘fuerza’. Coraje. Tesón. Decisión. Brío. Resolución -en P 

polvora es un mote-; cuadrau ‘hombre ancho y fornido’, aunque no de mucha estatura; nano ‘ena-

no’, nano, -a en BM; cat. nan ‘enano’; en B flaco, en C seco, en CM, LA, P, seco, -a, en V consumido 

(ALEANR, mapa núm. 1004, flaco) vid. (ALEANR, mapa núm. 1003); en DLE vid. seco ‘arisco’. -En Peñalba 

seco es un mote-; poca chicha ‘endeble’, delgado, de pocas carnes, Aliaga Jiménez lo escribe en pl. 

chichas; pocaschichas ‘persona delgaducha’; rasmiau ‘arguellado’, pareces un gato rasmiau; esmi-

rriau ‘poca cosa’, pequeño, delgado / ‘flaco’, consta en La Puebla; esmirriado consta en DLE; secallo 

‘esmirriado’, delgaducho, enclenque, de uso en BM, Ballobar, Alcolea, Andolz, teniendo en cuenta las 

formas que enumera Corominas en el vasco sekail ‘descarnado, esbelto, airoso’, que sería préstamo 

romance, tal como atestiguan el bearnés secàlh ‘personne maigre, sèche, osseuse et mince’, ‘branche 

morte, bois mort, chicot de bois mort’ y el catalán secall ‘persona enjuta de carnes’, ‘especie de melin-

dre seco’, derivado de seco del lat. SĬCCUS íd. (DCECH) a diferencia de segallo, vid.; acabau, -a ‘con-

sumido’, ‘flaco’ en Andolz; forma anotada en LA y P transido ‘muy flaco’ como en La Alta Zaragoza; 

Corominas añade ‘consumido de alguna penalidad o angustia’; participio del antiguo verbo transir ‘mo-

rir’; forma que localizamos en CM y V donde añadieron: ‘desganado’ milorcho ‘hombre muy alto y 

delgado’, milorcho en BM, Barceló; espigau ‘alto y delgado’; espindargo ‘alto o largo y sin traza’; no 

es una forma destacable esgalichau, -ada ‘desgarbado’, larguirucho y sin traza, esgalichau, -ada en 

BM, Andolz, Barceló; traza-s ‘manera-s’, formas de hacer las cosas; En Panticosa para este significado 

leemos estrazas ‘modales’, formas de actuar; en Alibert se lee traçar lat. vg. *tractiare, de tractus, 

participio pasado de trahere y posibles derivados estraçar < extractiare, posible etimología para la 

forma de Panticosa. Suele usarse en plural / ‘maña’, tener buena o mala traza, se refiere a la habili-

dad; maltrazau, -ada ‘descuidado en el vestir y hacer las cosas’, maltrazau, -ada en BM; fineza ‘de-

talle’; madera (buena o mala) / ser de buena madera ‘tener: buen(o) o mal(o) talante’; Borao 

anota solo tener mala madera para indicar un período de cierta fragilidad orgánica, nerviosa o de des-

aliento y dejadez en el ánimo; en todos los lugares B, C, CM, LA, P, V, la misma forma zapo (ALEANR, 

mapa núm. 469, sapo) / ‘persona torpe’, desmañada; compartido con BM el doble significado. La gran 

difusión de zapo en Aragón viene corroborada por este mapa del ALEANR, y su presencia en la mayoría 

de los repertorios consultados, señalan su extensión desde el Pirineo al Bajo Aragón (DCECH); en Mae-

lla sapo, del cast. sapo < vasco zapoa ‘sapo’. Scholz nos facilita ciertos datos que hemos podido verifi-

car, el origen de este vocablo se encuentra en Meyer-Lübke REW, 7.593. sappus, sapo. Span., portg. 

sapo, arag. zapo y Corominas, ambos indican que quizás sea prerromano; Corominas afirma que la va-

riante çapo ya está documentada en los fueros aragoneses. El gascón tiene sàpou que, con mucha pro-
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babilidad, es préstamo castellano antiguo y Rohlfs (1970), p. 99, § 411, además explica esta voz como 

antigua formación onomatopéyica. En Alibert encontramos sapo del esp. sapo; lat. vg. *sappus (préla-

tin), mientras falta una forma comparable en catalán. Por otro lado Corominas plantea la posibilidad de 

que se trate de una creación onomatopéyica, considerando que este origen no está reñido con la as-

cendencia prerromana defendida tradicionalmente por la mayoría de los lingüistas. Así, se inclina por 

un sap- zap- imitativo del ruido del animal al caer de vientre en un charco o en tierra mojada, o del 

ruido del pie humano que lo aplasta (DCECH). Nagore en Pirineos registra gasc. sápou y arag. zapo 

‘sapo’; Mott apunta zapo, ‘sapo’ como del aragonés general; pocatraza ‘torpe’. Incapaz, falto de des-

treza y habilidad; pocastrazas ‘inepto’, en La Alta Zaragoza; malastrazas ‘desmañado’, torpe, en 

Barceló, escrito en singular malatraza en La Alta Zaragoza; trazudo, -a ‘habilidoso’ adjetivo creado a 

partir de traza y el sufijo –udo con el significado de ‘que tiene algo en abundancia’; sintrazas ‘desali-

ñado, despreocupado, bruto’; almaempena ‘persona distraída, apática’; cerrupio ‘tonto, bobo’, per-

sona falta de inteligencia, pero sin maldad; gandayo, -a ‘desgarbado, -a’; galaberno ‘grande y flaco’; 

forma generalizada en los nuevos pueblos altismo, -a ‘altísimo, -a’, muy alto; aplanau, -ada ‘hundi-

do, chafado’ / ‘desmoralizado’ / ‘aturdido’, vid. chafau. En Maella se plantea la etimología de empanar 

desde el lat. PLANUM ‘plano’ por pa del lat. PANE ‘pan’, verbo aplanar, aplanando especialmente las ma-

sas…, en nuestro caso se supone en sentido figurado; lisiau, -ada ‘contrahecho’ que tiene deformado 

el cuerpo; visaje ‘extravagante’ por ej. referido a vestido, ropa; esganguillar ‘desencajar romper’, 

cuida, no te vayas a esganguillar, también en sentido figurado; esganguillau, -ada ‘utensilio estro-

peado’, roto, inservible, desarmado, deshecho; como esganguillar, asimismo en sentido figurado: estoy 

esganguillau; samugo ‘verdasca, vara o palo delgado’ así se anota en BM. Aunque con este sentido es-

ta forma no se ha recogido en nuestra encuesta podría estar relacionada con samuga / ‘cargante, pe-

sado’, persona que se queja lloriqueando. Llorica, quejita; con este sentido Andolz escribe samugo y 

samugón; en BM escriben samuco y samucón; el DLE anota samugo, 1. m. Alb. y Ar. ‘Persona terca y 

poco locuaz’; samugón ‘pelma’, que se queja hablando entre dientes, consta en Andolz; zarzalloso, –

a ‘que tiene dificultad al hablar’, así en BM, Ballobar, Aliaga Jiménez, Andolz, Iribarren, en Tarazona 

‘tartamudo’; zarzallar Hablar con dificultad. Tarazona ‘tartamudear’. Cecear, pronuncia la ‘s’ como ‘c’; 

pensamos que deriva de zarza, de origen prerromano, emparentada con el vasco sasi, íd., relacionada 

con algunas otras voces prerromanas; en CM, LA y P se dice farfalloso en V nos dijeron farfalleco 

‘tartamudo’, persona que habla sin vocalizar, sin pronunciar bien, que balbucea. Que pronuncia de 

forma confusa; farfallar ‘tartamudear’ en BM; farfalloso, escribe Borao, Nebot, farfalloso, -a se lee en 

BM, Andolz; en cat. farfallós, -osa (DCVB); farfalloso, DEL, 1.adj. Ar. Tartamudo o tartajoso; farfallar 

por farfullar, balbucear, hablar sin que se vocalice bien. Pronunciar de forma confusa; voz de creación 

expresiva, emparentada con el portugués farfalhar ‘hablar neciamente’, el catalán forfollar, el francés 

farfouiller ‘hablar en forma confusa’; Aliaga Jiménez escribe farfallear; así como su derivado desfarfa-

llau, -ada ‘deslenguado’, suelto de lengua; nos consta la misma forma en B y en C tartamudo en los 

nuevos todos coinciden en tartameco (ALEANR, mapa núm. 1005, tartamudo) persona que habla con 

dificultad o tartamudea, tartameco forma que encontramos en BM; Ballobar; Panticosa; La Alta Zara-

goza; Antillón; Alvar; Andolz; Badía; Pardo; Haensch; Mott; anotada en CM y P la que podría conside-

rarse su abreviación meco, -a ‘tartamudo, -a’, compartida con Andolz, Alvar; mientras que en La Alta 

Zaragoza lo define como ‘insulso, de poca sustancia y escasa personalidad’; tartamequiar (CUESTIÓN, 
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núm. 2142, tartamudear), hablar sin vocalizar bien. Hablar con dificultad. Igual forma en BM, La Alta 

Zaragoza; Andolz anota tartamequear y tartamequiá; misma forma en B, C, CM, LA, P y V coincidiendo 

con el castellano gangoso (ALEANR, mapa núm. 1006, gangoso), que habla con la nariz. 

 
6.14.3. La muerte 
 
La forma común a todos los municipios es la unción (ALEANR, mapa núm. 1131, unción), extre-

maunción. lo que administra el sacerdote al que va a morir según el rito cristiano, con óleo; estre-

munción ‘extremaunción’, unción de los enfermos antes de morir (ALEANR, mapa núm. 1131), en Bar-

celó; beático ‘El Santo Viático’; petar ‘fallecer’; estirar la garra ‘palmar’; diñarla, espicharla, fe-

necer, cascarla, ‘morir-se’, ir al otro mundo / cascar-la ‘morir’, ya l’ a cascau, cascar en BM, Ballo-

bar, DLE; espichar659 registra Borao; diñarla, espichar, cascar y fenecer, formas que constan también 

en DLE; misma forma muerto (ALEANR, mapa núm. 1132, cadaver); muerto ‘participio del v. morir: 

‘muerto’; defunto, -a pronunciado de forma más relajada convive con difunto, -a ‘difunto’, persona 

que acaba de morir, defunto consta en BM, La Alta Zaragoza, Andolz; novedá ‘desgracia’, fallecimiento, 

no ’stán en casa; han marchau de biaje por nobedá; viudedá ‘viudedad’, en el DLE reenvía a viudedad 

y su tercera acepción la cita como de Aragón, concepto en relación a una de las escasas leyes forales 

que nos quedan; güerfano, -a ‘huérfano’; amparar ‘apoyar, sostener’, con este sentido en BM y Ba-

llobar / ‘embargar’, con ambos sentidos en Andolz, en el DLE vigésima primera edición: 2. Ar. Embar-

gar bienes muebles, vid.; ir a ecatumba convive con ir a la catatumbe ‘fracasar’, venirse abajo un 

negocio o un patrimonio / ‘morirse’, ir al otro mundo, en Tarazona localizamos catacumbe ‘tormenta 

con gran aparato de rayos y truenos’. Lo que puede ser comparable al instante en el que se presiente o 

produce un importante suceso; seguramente formada por cruce de ‘hecatombe’ y ‘catacumba’; morti-

juelo en todos los municipios B, C, CM, LA, P y V tenemos la misma forma (ALEANR, mapa núm. 1133, 

cadaver del niño); mortijuelo es una de las formas que enumera Aliaga Jiménez. Entierro de un niño 

pequeño, se trata de una palabra compuesta del adjetivo mortu ‘muerto’ y el sustantivo hijo + sufijo -

uelo ‘hijuelo’ adoptando la solución castellana j < -LY- mortijuelo, frente a la la palatal ll, característi-

ca del aragonés, procedente del lat. de la forma compuesta MŎRTU + FILIŎLUS diminutivo de FILIUS 

(DCECH); tocar a mortijuelo ‘toque de niño difunto’. Sonar las campanas de forma acordada cuando 

ha muerto un niño pequeño; dar tierra ‘enterrar a un difunto, en la tierra’; enterrador ‘sepulturero’; 

lloronas ‘plañideras’, -llorona, mote en Peñalba-; ir de alibio / ir d’alivio ‘de medio luto’, gris o 

blanco y negro, al igual en Ballobar, BM, Andolz; intierro (CUESTIÓN, núm. 2314, entierro); anotado en 

Barceló; misa de autos ‘entierro’; Borao anota “autos: se dice entierro de uno”, en CM, LA y P anota-

mos mortaja, en V intierro ‘Misa de réquiem’; aunque no sea muy general alumbraria ‘luces de ci-

rios en los entierros’, posiblemente derivado de alumbrar; sepoltura ‘sepultura’; la forma sepultura la 

encontramos en catalán y en occitano; del lat. SEPULTŪRA; caja es la forma general (ALEANR, mapa núm. 

1134, ataúd), caja en la que se mete al muerto, en DLE; fuesa es la respuesta común (ALEANR, mapa 

núm. 1467, sepultura), nicho de cadáveres. Fosa Hoyo cavado en la tierra del cementerio para sepul-

tar a los muertos, en varios pueblos monegrinos y en Bajo Alcanadre, Alcolea, Ballobar, La Alta Zara-

goza, Arnal Cavero, Barceló, Andolz, Aliaga Jiménez, Ena Bordonaba; alternando con fosa ‘tumba’, en 

                                           
659 espichar ‘herir con arma puntiaguda’, ‘morir’, deriva de espiche ‘arma o instrumento puntiagudo’; quizá del neerlandés spits o 
del alemán spitze ‘punta’, pero es de etimología dudosa. (BDELC) 
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DLE; de uso más frecuente que fosal que si lo es en BM, Ballobar, Collellmir, Barceló, Andolz, Iriba-

rren, ‘cementerio’. El DLE lo anota como de uso en Aragón, se cita en Borao, Kuhn, Casacuberta-

Corominas, Pardo, Andolz y Badía, Contribución. Creado sobre fosa, del latín FŎSSA ‘excavación’, ‘fosa’, 

‘tumba’, participio femenino de FŎDĔRE ‘cavar’ (DCECH); losa ‘piedra sepulturera’, donde se coloca a 

los muertos para identificarlos; camposanto (CUESTIÓN, núm. 2313, cementerio); anotamos la res-

puesta de B guallarta y la de C ballarta, en el resto no responden (ALEANR, mapa núm. 178, angari-

llas), armazón de madera para transportar pesos las caballerías, ballarte en Andolz; ballarte en el DLE, 

del fr. ant. baiart, 1. m. Ar. y Sor. parihuela, artefacto para llevar la carga entre dos; la forma guallar-

ta ‘soporte con dos manillares a cada lado, para transportar en terrenos sin caminos’; balluarte ‘pari-

huelas’, especie de camilla, ‘soporte con dos manillares a cada lado, para transportar pesos’. Antillón 

‘para transportar grandes pesos’, estas tres voces especialmente el vocablo balluarte, podría estar en 

relación con el fr. antiguo (LEIVA, Alazet 16, 2004: 132-133); a su vez el termino ballarte está registra-

do en (DLE). 

En todos B, C, CM, LA, P, V, nos consta una única forma escaño (ALEANR, mapa núm. 1135, parihue-

las) la forma parihuela parece de procedencia mozárabe quizá disimilación de *paliola procedente del 

lat, PALLIOLA ‘mantas de cama’ aplicado en principio a la camilla para llevar enfermos luego se extender-

ía a otro tipo de parihuelas (BDELC) como en este caso el sustituto para llevar el ataúd al cementerio 

(Lingüístico – Etnográfico), si en cuanto a el significado podría mantener el recogido en parihuela, la 

forma podría haber tenido una interferencia con escaño ‘banco de madera con respaldo’ que procedería 

del lat. SCAMNUM ‘escabel’, ‘banco’  Borao escribe escaño ‘féretro’; Aliaga Jiménez anota escaño ‘pari-

huela destinada a conducir los cadáveres sin caja al cementerio’, consta con sentido similar en La Pue-

bla, Alquézar, Andolz, Aliaga Jiménez; santocristo ‘crucifijo’, imagen de Cristo crucificado; son pala-

bras que no varían respecto al castellano caja (ALEANR, mapa núm. 1559, caja); la misma palabra se 

emplea en todos los municipios cruz (ALEANR, mapa núm. 1561, cruz); creo en Maella; del lat. CRUCE 

‘cruz’; en occ. crotz ‘croix’ (DGLO). 

 
6.15. FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES. HECHOS DIVERSOS A LO LARGO DEL AÑO 
 
Una de las manifestaciones populares que acompañan las fiestas mayores al menos en CM y P son 

las mairalesas, jóvenes que como indica su apelativo mairalesa ‘muchacha que preside las ceremonias 

de las fiestas’, Andolz anota además de ‘mujer del mairal o mayoral’ / ‘titulo honorifico que equivale a 

Reina de las Fiestas o similar’; en la Alta Zaragoza se recoge esta voz con el significado de ‘muchacha 

que en la procesión se encargaba de las atenciones a los santos’. Derivada de mairal, vid.; todas las 

localidades B, C, CM, LA, P y V dicen bailar (ALEANR, mapa núm. 1419, bailar). 

Algunos artilugios empleados durante los festejos y personal que los maneja cuando se trata de 

Fuegos Artificiales artificiero ‘pirotécnico’, que utiliza la pólvora, consta en Aliaga Jiménez; en DLE ar-

tifiziero; los hay de uso sencillo que los usan incluso hasta los más jóvenes; cuete ‘cohete’, petardo, 

artefacto explosivo festivo; forma que registra Aliaga Jiménez, Barceló (3.1.4.5.); coet en Maella; con-

vive con codete ‘cohete’, con –d- antihiática, igual en La Puebla, La Alta Zaragoza, Nagore Notas; va-

reta ‘varilla del cohete’, igual en Tarazona como en cat. (DCVB); carretilla ‘tipo de cohete que se 

arrastra’; borracho ‘cohete sin varilla’ que encendido corre entre los pies, probablemente llamado así 

por la forma de desplazarse, no lo hace en línea recta sino que zigzaguea, Aliaga Jiménez escribe bo-
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rrachuelo ‘cohete de poca fuerza’; culebreta ‘zigzaguear’, serpentear, en La Puebla; pedorretas ‘es-

pecie de petardos, pegados en cadena a una tira de cartón’, se encienden rascándolos contra la pared, 

al rasparlos producen explosiones y el uno enciende al otro, haciendo ruido lo que divierte a los cha-

vales, en La Alta Zaragoza; garbancico ‘petardo pequeño’, garbanzicos en Andolz. 

Para la fiesta de Santa Águeda tanto en B como en C responden sobre la tradición las mujeres 

hacen baile y sacan a los hombres, mientras que en los nuevos, CM, LA, P y V, responden Aguéda 

(ALEANR, mapa núm. 1149, Santa Águeda) (etnográfico), refiriéndose a la santa y con desplazamiento 

del acento; anotamos dos formas distintas, en CM dicen boreo / bureo en LA, los otros no responden 

‘juerga’, diversión estrepitosa, bureo en la Alta Zaragoza, en DLE bureo; fórmula empleada en los mu-

nicipios de CM ir de boreo y en LA ir de bureo ‘ir de juerga’ / ‘vagar sin rumbo’, la locución verbal 

aquí recogida, no está contenida en el DLE; ruja ‘parranda’; irse de ruja ‘irse de picos pardos’; pin-

goniar ‘callejear’. ‘Ir de de fiesta por la noche’ Andolz lo sitúa en el Sur de Huesca, igual en la Alta Za-

ragoza y pingoniá en La Puebla de Castro: pingonear, en Caspe ‘Pendonear’. Vagar de un sitio a otro 

sin necesidad ni provecho. Haraganear. Rehuir el trabajo’; borina ‘diversión bulliciosa’, casi siempre 

en grupo y durante la noche, borina en Alquézar ‘juerga, borrachera, animación, borina en La Alta Za-

ragoza; borinot, a ‘gamberro’ en La Puebla; cuenta con referencias en BM, Ballobar, Panticosa, Andolz, 

Arnal Cavero, Haensch, Pardo, VBB; borina, bolina, en cat. del fr. bouline (DCVB); en occ. bolina, Ali-

bert; encierre ‘encierro de vacas’, en Iribarren; mozo rondador ‘soltero que le gusta la juerga’; 

vermú ‘aperitivo’; proviene del alemán Wermut ‘ajenjo’, por el que entra en composición de esta bebi-

da (BDELC); matar el gusano ‘matar el hambre’, tomar un tentempié, Aliaga Jiménez apunta matar 

el gusanico ‘desayunar’; taco ‘piscolabis’. Bocado de comida, tentempié; en DLE acepción 13; echar un 

taco, ‘comer algo’ en La Alta Zaragoza; en DLE loc. verb. Méx.; merienda dicen en B, lifara en C y los 

nuevos CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1159, merendona). Copa o merienda, con que se cierra un 

trato para celebrarlo; por tratarse de actos asociados el uno con el otro podrían confundirse con juer-

ga en B, lifara en C y los últimos encuestados CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1158, juerga), lifara 

se dice en la Alta Zaragoza, la Sierra de Albarracín, en Aliaga Jiménez consta lifara y alifara; lifara, ali-

fara en el DLE como propia de Aragón 1. f. Ar. alifara > Del ár. hisp. aliḥála, y este del ár. cl. iḥālah 

‘cesión de crédito’. 1. f. Ar. Convite o merienda, en especial como robra de una venta o convenio; vid. 

(ALEANR, mapa núm. 1159); y la locución irse de lifara ‘hacer una fiesta con comida’; merendola 

‘merienda copiosa’: irse de merendola, la registra Borao, consta en el DLE; reconocen en CM la forma 

brendar ‘merendar’, como en BM, Ballobar, La Alta Zaragoza; berendar en Andolz, brenda ‘merienda’ 

en La Puebla, La Alta Zaragoza, en Nagore, Notas; cf., con la misma disimilación en cat. berena y gasc. 

breno; cat. berenar, gasc. brenà ‘merendar’. Fabla chesa del Alto Aragón. Contribuciones de G. Rohlfs 

a la filologia aragonesa, p 188 Archivo de Filología Aragonesa – XL); no así berienda ‘merienda’ que 

consta en BM y Andolz, Rohlfs anota berienda ‘merienda’; cf., con la misma disimilación, cat. berena y 

gasc. breno, comparables al arag. brendar, al cat. berenar y al gasc. brenà ‘merendar’; en occ. meren-

dar, merenda, del lat. merenda, merendare, Alibert; en exclusiva en CM tirabuzón ‘sacacorchos’; ex-

clusivamente anotada en P chabala ‘copa pequeña o mediana en la que se sirve algún licor’; apoqui-

ñar ‘apoquinar’, abonar lo que se debe, te toca apoquiñar, como en BM, Barceló; apocar ‘pagar’, dar 

lo que se debe, consta en Andolz; pagar a escote ‘cantidad a pagar entre varios poniendo la misma 

cantidad cada uno’ o mejor haciendo un reparto proporcional del gasto efectuado por el grupo / a 
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(e)scote no ai nada caro; con el primer sentido en el DLE; a tocateja ‘al contado’. En efectivo, sin di-

lación en el pago. como en Ballobar, Andolz, Iribarren, Barceló, en DLE; quedar a deber ‘quedar de-

biendo’, de modo que se apuntaba en una lista el nombre de la persona que no pagaba la cuenta y la 

cantidad debida; igual en cat. quedar a deure (DCVB); al tintín ‘al contado’, con dinero contante y so-

nante; como en Barceló, quien sugiere su origen: seguramente onomatopéyico, debido al sonido de las 

monedas al caer unas sobre otras; recena ‘cena de madrugada’; recenar ‘cenar por segunda vez’; 

cena en occ, y en cat.; comer a rancho ‘comida en la que comen todos de la misma cazuela’; menu-

dalla ‘críos en conjunto’ / ‘abundancia de cosas pequeñas’, existe igual en catalán con los dos sentidos 

aquí recogidos (4.2.4.); jarcia ‘grupo numeroso de niños gritando’. Grupo de gente, concurrencia; la 

locución cuatro en guerrilla ‘pocas personas o cosas’; recatalla ‘pandilla, chiquillería’ / ‘mucho’, 

sentido que compartimos con La Alta Zaragoza; cuadrilla ‘pandilla’, grupo de amigos, en DLE; se di-

ce igual en todos los pueblos B, C, CM, LA, P y V canalla (ALEANR, mapa núm. 1160, chiquilleria alboro-

tadora). Conjunto de chiquillos de una familia, escuela, barrio, lugar; no tiene plural; así mismo en 

Aliaga Jiménez; Haensch la anota junto al catalán la canalla; zagalería ‘chiquillería bulliciosa’, deriva-

da de zagal, vid. (6.4.9.) (6.12.) (6.14.); tracamandana ‘griterío’; criallo ‘criajo’, niño pequeño, co-

mo en La Alta Zaragoza, Andolz escribe criallos ‘críos, chiquillería’; se trata de una forma generalizada 

crío ‘niño’, Alvar lo define como ‘niño hasta los cinco años’; se suele aplicar en general aunque tam-

bién se dice cría, consta en Borao, Iribarren, escrito críos en Ballobar; CM, P y V comparten la forma 

crier, -eta / en LA es más común esta crié, -eta ‘diminutivo de crío’, chiquillo, crier, -eta consta en 

BM; colla ‘grupo de personas reunidas deliberadamente y libremente’: una colla de amigos; una colla 

de trabajadores; en el DLE con significados variados; caterba ‘mucha gente’; caterva en el DLE / 

‘montón’; caterbada ‘multitud de personas o animales’; personal ‘gente’. Conjunto de personas re-

unidas en un lugar o trabajo; en DLE; muchas personas ‘gente’ / me dicen muchas personas…; to 

‘todo, to en BM; to quisqui ‘todo el mundo’, quisqui en DLE; en catalán quisqui y quisque; todos los 

pueblos B, C, CM, LA, P y V dicen bulla (ALEANR, mapa núm. 1161, alboroto), jaleo, desorden ruidoso, 

consta en Ballobar, en DLE; hacer bulla ‘gritar, hacer ruido, hablar alto’; otra manera de llamarlo ve-

rro ‘cerdo, verraco’, este verro será un güen semental / ‘hombre bruto, maleducado’, con ese no se 

pué tratar, es un verro. [NOTA: en otros diccionarios con ‘b’ berro, vid.]; hacer el berro ‘armar jaleo’, 

comportarse con poca consideración con los demás; hacer bondá ‘portarse bien’; murga ‘bulla, ruido, 

que molesta’ / ‘impertinencia insistente’; murgoso, -a ‘latoso, pesado’; estrapalucio ‘bullicio, mucho 

ruido’ / ‘desbarajuste’, lío’, similar en Andolz, Borao, Collellmir, Iribarren, Barceló, vaya estrapalucio ha 

hecho el zagal, con significado algo diferente en Aliaga Jiménez; estrapalucio en DLE aunque no con 

significado idéntico, estrapalurzio así en Ballobar y escrito con ‘c’ en P estrapalurcio ‘ruido, desorden, 

escandalo’, coexiste con estrapalucio, pero, esta última más frecuente, en Barceló; así como la locución 

derivada hacer estrapalucios / estrapalurcios ‘armar follón’; zapatiesto-s ‘desorden, alboroto, al-

tercado. Usado por lo general en plural, zapatiesta en la Alta Zaragoza; el DLE escribe zapatiesta f. y 

sg.; bullatíco ‘bullicioso’, vociferante que habla a gritos; vivaracho ‘sano y pletórico en su desarrollo’, 

perspicaz, eufórico; forma localizada en CM, LA, y P, tronera ‘juergista’, pendenciero, que arma mu-

cha bulla; forma y significado compartidos con Ballobar e Iribarren y con otro sentido en Castañer, 

vid.; rebulicio ‘rebullicio, bulla, alboroto generalizado’. Revuelo, confusión; escrito con ‘z’ lo anota An-

dolz y lo leemos en Ballobar; rebolizio en La Alta Zaragoza; rebullicio, en DLE; revoltina ‘revuelta’, 
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confusión, lo anota Borao, Andolz; mormor ‘murmullo repetitivo’. Se aplica cuando se habla entre 

dientes, bajito, disimilación de murmurar del lat. MURMŬRARE; escandalera ‘escándalo’, alboroto; vie-

jas ‘organos sexuales masculinos’, en el contexto de la amenaza que hemos mencionado con anteriori-

dad; Andolz escribe biejas, añadiendo la frase “amos a contale las biejas a iche” similar a la anotada en 

nuestras localidades; en CM se dice contar las viejas, ppeerroo  mmaanniiffeessttaarroonn,,  ttiirraannddoo  ddeell  ppeelloo  oo  llaass  oorree--

jjaass,, en LA y P no, contar las viejas ‘amenaza o juego de niños’, amos a contale las biejas a ise, frase 

que indica que se va a medir la hombría de uno, que consistía en asustar con pegar estirones del pene, 

nombrando a cada una de las viejas del pueblo; la forma de decirlo en B y C coincide a mano en CM 

nos dijeron a la mano y en LA a la burga en P y V no hay respuesta (ALEANR, mapa núm. 1162, forma 

de jugar a la pelota) (Etnográfico); furbol ‘fútbol’, furbol en Barceló; furbolista ‘futbolista’; en 

cuenta de ‘en vez de’, en lugar de; desanchar ‘ensanchar’, ampliar, recogida en BM, en Ballobar, An-

dolz, Barceló, Collellmir; desanchau en Panticosa; desanche ‘ensanche’, amplitud, en BM, Andolz, Iri-

barren; una forma común en todas las localidades B, C, CM, LA, P y V devolver y en CM además dije-

ron tornar (ALEANR, mapa núm. 1163, restar), devolver la pelota, en los juegos de frontón. 

Dentro del apartado musical cimbel ‘campanilla, cascabel’. Sustantivo cimbel, del latín CYMBĂLUM 

‘especie de platillos, instrumento musical antiguo’ (DCECH); en cat. cimbel (DCVB); en occ. cimbèl n. 

m. 1. appeau 2. sonaille de bétail (DGLO), cimbèl… étym. lat. cymbalum, Alibert; Meyer 2441. cymba-

lum (griech.)... afrz. cimble, prov., katal. cembol, / afrz., prov. cembel, span. cimbel; misma forma en 

todos los pueblos en estudio B, C, CM, LA, P, V, pulgaretas (ALEANR, mapa núm. 1199, castañuelas). 

Ena, escribe pulgareta ‘castañuela’ Diminutivo de pulgares, singular pulgar, del latín POLLICARIS 

(DCECH), por ser con este dedo con el que se toca el instrumento citado; castañetas ‘castañuelas’, 

otro término, castañetas en Andolz; castañeta, en DLE; rondalla ‘ronda de mozos’, grupo musical que 

toca acompañado generalmente de instrumentos de cuerda y canta, ya sea para rondar dando serena-

tas por el pueblo, ya para dar conciertos rondalla, en BM, Borao, Andolz, Iribarren, Barceló, Collellmir; 

en el DLE 3. f. rur. Ar. Ronda de mozos; ronda ‘ronda de mozos’, actuación de la rondalla, en Andolz 

que distingue varios tipos e Iribarren que describe alguna de ellas; despertaderas ‘canciones de 

amor o de signo religioso que se cantan durante las fiestas en la alborada’; despertada, similar en el 

País Valencià; proviene de despertar (GDLC); es la respuesta en CM albadas ‘auroras’, cantos matina-

les cantados para las fiestas patronales a primera hora de la mañana, anotada en Andolz, en Iribarren; 

igual forma albada en cat. y en occ.; albada en el DLE 2. f. Huesca alborada (‖ música al amanecer y al 

aire libre); del lat. ALBUS (BDELC s.v. albo); solo en P cuplillas ‘coplillas’, canciones que se cantan la 

víspera al patrón, la descripción dada en Alcolea como ‘Canto religioso compuesto de seis versos de-

casílabos con rima ABCBDB’, se ajusta a las características de la zona; la ronda puede ser seguida –la 

que se toca y canta sin detenerse- o parada, cuando se detiene en determinados lugares donde cantan 

y cuando al final la roda se detiene se canta la rematadera ‘final’, última copla; jota ‘baile y canto 

popular de Aragón’; la respuesta en todos los pueblos B, C, CM, LA, V es dance, a excepción de P, 

donde no se conserva (ALEANR, mapa núm. 1201, bailes más comunes). ‘Danza popular’; dance, en el 

DLE, 1. m. Ar. danza de espadas. 2. m. Ar. Composición poética que se recita en este baile. Danza po-

pular; dance, en DLE, 1. m. Ar. danza de espadas. 2. m. Ar. Composición poética que se recita en este 

baile; en B dicen paloteado y danza de espadas, en C *paloteado, mientras que en CM y LA palo-

tiau en P no hay respuesta y en V paloteau (ALEANR, mapa núm. 1202, bailes más comunes) (Et-
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nográfico); el palotiau es una danza tradicional ejecutada con palos; palitroque ‘palo largo y algo 

grueso que se emplea en el dance popular, el palotiau’. Palos que usan los danzantes; pasada ‘mano 

de pintura’ / ‘mano de jabón que se da a la ropa’ / movimientos de una a otra fila sin golpear las ar-

mas’, en el dance; istrumento-s- ‘instrumento-s’; gaita de boto ‘tipo de gaita’; gaitero músico po-

pular que tocaba la gaita’, dulzaina, flauta…. -gaitero, mote en La Almolda y en Peñalba-; chunflaina / 

chuflaina ‘flauta’, instrumento de viento; la única forma apuntada es la de B lau, no hay respuesta en 

C ni en los nuevos (ALEANR, mapa núm. 1203, laúd); de los instrumentos de cuerda, los nuevos munici-

pios, dijeron que la más popular era la mandurria ‘bandurria’; en B solo citan bandurria en C además 

de bandurria, violín, guitarrito (ALEANR, mapa núm. 1204, instrumentos de cuerda más corrientes) 

(Lingüístico – Etnográfico); l'acordión f.; convive con la cordión f. ‘acordeón’; acordión f. (la) ‘acor-

deón’ igual en BM, en Caspe Barceló, La Puebla, La Alta Zaragoza, en Buesa, como solución antihiáti-

ca,660; en B no hay respuesta en C hierros, pandereta, hierretes, en los nuevos no hay respuesta 

(ALEANR, mapa núm. 1205, instrumentos de percusión y viento más corrientes) (Lingüístico – Etnográfi-

co). 

 
Tanto en Castejón de Monegros como en La Almolda y en Valfarta me hablaron del dance, que es 

donde se mantiene la tradición, sobre todo las costumbres, el vocabulario propio, etc. En CM hay dance 

de palos así mismo en Valfarta. En La Almolda hay dance con palos y con espadas, este último llamado 

“Rendir a Portugal”. Entre los dances con espadas el más extendido en Aragón es la danza del dego-

llau que se hace con espadas que todos los danzantes van apoyando en el hombro del primero que 

hace de degollado con distintas variantes de un pueblo a otro etc.; degollau ‘mudanza del dance ara-

gonés’ está recogida en BM; trobos ‘dicho ingenioso’, gracioso, con chispa, en Collellmir, ‘falsedad’. 

Mentira. Cosa carente de autenticidad. Hallazgo, con este sentido en Andolz / Ocurrencia, cuento / 

‘composiciones en verso de carácter popular’. 

En relación a los aderezos propios de la indumentaria tradicional picaporte ‘moño formado de tren-

za ancha y aplastada compuesta por bastantes ramales’, doblada y colocada en forma vertical sobre la 

coronilla; es el peinado más peculiar de las mujeres fragatinas durante la celebración de los festejos 

tradicionales de la localidad, similar lo anota Aliaga Jiménez; sofocante ‘medallón’ del traje típico que 

cuelga al cuello generalmente con una cinta de terciopelo, forma registrada por Alvar al describir el tra-

je de boda; Medias de peladilla / medias de garbanzo ‘media blanca con labor’; las primeras me-

dias las incluye Alvar en el traje de hombre; bancal ‘cobertor para la cabeza que usan las mujeres 

cuando van a misa’. Andolz, Alvar lo describe en trajes de mujer; calzas ‘medias de hombre’, similar 

en Andolz, Alvar detalla en trajes de hombre; en occ. cauças ~ calças ‘pantalón; culotte’, incluso simi-

lar en la frase, pòrta las cauças ‘elle gouverne le ménage’. 

La forma generalizada es la palabra musíca ‘música’, derivado de músico, la forma f., del lat. 

MUSĬCA, y este del gr. μουσική mousikḗ, sin acentuación esdrújula en Aragón, más bien al contrario, 

pronunciación llana; lo mismo ocurre con musíco ‘músico’. Del lat. MUSĬCUS, y este del gr. μουσικός 

mousikós íd. (Corominas BDELC); otra forma que nos consta es mosica ‘música’, reconocida en CM, y 

en todos al menos empleada ocasionalmente, cuando se habla de forma rápida y distendida, forma 

contenida en BM, La Alta Zaragoza, Nagore en Notas, O charrar; musiqueta ‘melodía’, se trataría en 

                                           
660 p. 38, BUESA OLIVER, T., Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe AFA - X-XI 
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principio de un diminutivo propio de la zona, es decir con el sufijo femenino –eta, que se habría lexica-

lizado; surgieron nuevos aparatos arradio ‘radio’, medio de comunicación y aparato receptor, consta 

en BM, Ballobar, La Puebla; Ena, Barceló, Iribarren habiamos de comprar un arradio; aa  ttoo((ddoo))  mmeetteerr > 

a to meter ‘a todo volumen’, sin sincopar en Ballobar; en el DLE a todo meter; pieza ‘canción’; 

chundarata ‘composición musical ruidosa’, bullática / ‘paliza’, anotada por Andolz, Iribarren solo 

apunta el primer significado, definiéndolo de una forma más puntual. Nuevas músicas dieron paso a 

otro tipo de bailes; baile que no es suelto, en B y en todos los nuevos pueblos CM, LA, P, V, consta la 

misma forma agarrau en C agarraus (ALEANR, mapa núm. 1200, bailes agarrados), llaman al baile en 

el que las parejas bailan rodeándose con los brazos, a diferencia del baile que es suelto; en Iribarren 

consta agarrado baile en el que las parejas bailan abrazadas; gramola ‘tocadiscos’, igual en el DLE. 

 
“La víspera del día grande el gaitero, en ocasiones con el acompañamiento de los danzantes y coincidiendo con 

el volteo de campanas y el disparo de cohetes, con un pasacalles se anunciaba antiguamente el comienzo de las 

fiestas. Al margen de los pasacalles acompasados por el entrechocar de palos y espadas, la melodía de gaita más 

recordada para este momento se conoce en diversas versiones y bajo diferentes nombres en muchos pueblos de la 

comarca. En La Almolda, El Brujo, vid. gaiteros, tocaba una hermosa variante con ritmo irregular”.661 

 
Los gaiteros dieron paso a las bandas que después se encargaron de la interpretación de las dianas 

y pasacalles matutinos, en los que frecuentemente participaban los cabezudos. 

También el sonido de las bandas era el acompañamiento musical en las carreras pedestres en las 

que el premio a los vencedores consistía en uno o varios pollos, una variedad aragonesa de este tipo 

de carreras. 

“Cualquier otro acto del programa festivo adquiría una nueva dimensión si se acompañaba con el 

sonido de la música. Así, en La Almolda en 1917, los danzantes y el gaitero amenizaron “una bonita co-

lección de fuegos artificiales”. Ese mismo año, en Bujaraloz, las proyecciones cinematográficas conta-

ron con el concurso del afamado gaitero Cristóbal Falceto”.662 

No faltaban tampoco las rondas en uno de las noches más mágicas del año, la noche de San Juan, 

las mozas salían con coberteras entonando las clásicas Sanjuanadas, con coplas como esta: 

 
“San Juan y la Madalena 

fueron a coger melones 

y en medio del melonar 

San Juan perdió los calzones”.663 

 
Con posibles variantes, así nos responden tocar coberteras / tocar corberteras ‘tradición de la 

festividad de San Juan’ (cuestión de carácter más etnográfico que lingüístico ); sanjuanada ‘festividad 

de San Juan’, noche de San Juan, en BM, Ballobar; ‘velada de San Juan’ en Borao, Andolz, Iribarren; 

acto de sanjuanarse que consiste en lavarse con agua, considerándola con propiedades profilácticas 

para preservarnos de los malos augurios del año proximo; se hace una hoguera y en ella se queman 

los malos momentos vividos durante el año presente, Andolz Iribarren; sanmiguelada ‘fiesta de San 

Miguel’ al comienzo del otoño; igual en BM, Andolz Iribarren; Aliaga Jiménez, consta en (BDELC). 

                                           
661 [en línea] [obtenido 25/11/15] Disponible en http://etnologia.losmonegros.com/fiestas/tradicionm.htm 
662 Id. nota 244 
663 p. 287, Libro de las comarcas. Comarca de Los Monegros. 2005 
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6.15.1. Transcurso del año: acontecimientos, denominaciones, refranes 
 
Uno de los concursos que solían realizar entalegado ‘el que metido en un saco compite con otros’, 

corriendo o andando a saltos, era una de las diversiones propias de las fiestas populares locales, regis-

trado en Andolz. 

 
6.15.2. Conmemoraciones religiosas: vínculo entre pueblos. 

 
Cada uno de estos municipios tiene sus fiestas patronales y sus romerías en distintos días pues sus 

patrones o patronas así como los de sus ermitas invocan a santos que no coinciden que si podemos ver 

en el apartado 6.15.2.2. CCoonnmmeemmoorraacciioonneess  rreelliiggiioossaass  eenn  llaass  qquuee  ppaarrttiicciippaann  eessttooss  ppuueebbllooss.. 

 
6.15.2.1. En relación con las fiestas religiosas 
 
En relación con los seres fantásticos o muertos que aparecen en sueños, estos municipios B, CM, LA, 

P, y V comparten la forma se aparecen mientras que en C anotamos representase (ALEANR, mapa 

núm. 1136, aparecido(s); todos los municipios B, C, CM, LA, P, V, dicen mosen y C además anotamos 

cura (ALEANR, mapa núm. 1137, cura), párroco, nombre dado a los clérigos, mosen es de amplia difu-

sión en Aragón, de uso general en BM, Ballobar, Alcolea, Alvar, Andolz, Collellmir, Iribarren, Nagore, O 

charrar; Rincón de Ademuz…; la misma palabra se dice en todos B, C, CM, LA, P, V, mosen (ALEANR, 

mapa núm. 1138, tratamiento del cura). Tratamiento que se le da al párroco, como llaman al cura 

cuando quieren hablar con él o de lo que él ha dicho; designación que va antepuesta generalmente a 

su nombre de pila “Mosen Andrés”, en Caspe Barceló y Collellmir, quien apunta como etimología la re-

ducción de monsenyor ‘mi señor’, título que se daba a los clérigos en la Corona de Aragón, dato similar 

lo aporta el DLE; mossén en cat. < reducció de mossènyer (DCVB); en occ. leemos mossenh ‘monsieur’ 

(onorific) sin ser igual el significado (DGLO); mosen es una forma muy generalizada y comparable al 

cat. mossèn, pudiéndolo escuchar, mosén (aguda) o mosen (llana);  en B dicen casa el cura, en C 

abadía, en los nuevos CM, LA, P, V, casa el cura, en CM y en P, además dicen abadía (ALEANR, mapa 

1139, casa del cura), vivienda del cura párroco, casa donde vive el mosen. Igual en BM, Ballobar, An-

dolz anota badía y abadía, lo mismo tenemos en Ballobar, Alcolea, La Puebla; Alvar anota badía, 

Haensch recoge la badía; abadía en La Alta Zaragoza y Antillón. En su quinta acepción el DLE la recoge 

como de Aragón, por su parte DCECH (en Aragón y dialectos gascones y catalanes) occ. abadiá ‘abba-

ye’ (DGLO); abadia en cat. (DCVB). Deriva de abad, del latín ABBATE (DCECH); únicamente en CM ano-

tamos abad ‘párroco’, en Andolz; occ. abat, m. Abbé, Alibert; cat. abat (DCVB); abad, en el DLE 6. m. 

Ar. cura párroco; cureta ‘seminarista’ como en La Puebla; casera ‘mujer que atendía la casa del cura’. 

Se crea en el sustantivo casa, del latín CASA ‘choza’, ‘cabaña’ (DCECH), consta en BM, Ballobar, Andolz, 

Borao; rebotau ‘sacerdote que se seculariza’ que ha dejado la carrera eclesiástica; escolano ‘mona-

guillo’, La Alta Zaragoza; Borao lo anota con otras distinciones. Arnal en Alquézar ‘sacristán’, el que 

ayuda a misa, y, además, tuno, pillo, vivo; vino de celebrar ‘el vino que se utiliza y consume en las 

misas durante la consagración’, como en Caspe, Barceló, con comentarios como este, el buen vino de 

celebrar es mu laminero, y los sacristanes y los monagillos lo saben bien, por los güenos chaparrazos 

que s’apretan a escondidas de los mosenes; celebrar en cat. y en occ.; del lat. celebrare, íd. (BDELC); 
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monjerío ‘conjunto de monjas’; igual en DLE, derivado de monje, el cast. lo tomo del occit. ant. mon-

ge, íd. resultado de la evolución normal del lat. vg. MONĬCUS, empleado en lugar de MONĂCHUS ‘anacore-

ta’, ‘monje’, y este del gr. monachós ‘único, solitario’ (BDELC); dotrina ‘doctrina’, igual forma en cat. y 

en occ. del lat. doctrīna, íd. (BDELC). 

En este punto solo tenemos respuesta de Peñalba que dicen patio (ALEANR, mapa núm. 1140, atrio 

de la iglesia). En cat. pati (DCVB: 3. a) Atri d’església o palau; en cast. atrio, vestíbulo); portigo 

‘pórtico; sitio cubierto delante de los templos’; La Almolda es el único municipio que nos responden 

portigau ‘pórtico de la iglesia’, comparable a portegau que consta en BM, portegado o portegáu en Iri-

barren que también apunta portigau o portegao afirma que se dice exclusivamente del atrio o pórtico 

de la iglesia; portegado en Andolz y en DLE consta la misma forma pero el significado no es igual; una 

sola forma biombo localizada en B, C y P (ALEANR, mapa núm. 1141, cancela) verja para reservar el 

portal o zaguán del libre acceso del público (la conservación de las sordas intervocálicas en el Alto 

Aragón; cf. chuco ‘jugo’, betiquera y en muchos otros casos: cleta, ripa, concordando con el gascón al 

otro lado del Pirineo: espato, ourtico, cleto, natà, ripa, natáu en cat. nadal, plecà en cat. plegar. Sobre 

ese fenómeno vid. Alvar, Dial. arag., § 87 y Gascon, §§ 445-446. Fabla chesa del Alto Aragón. Contri-

buciones de G. Rohlfs a la filología aragonesa, p. 187 - 188 Archivo de Filología Aragonesa XL); pileta 

‘pila del agua bendita’ en la iglesia, pileta como en Ballobar; bendecido ‘bendito’ (participio regular del 

v. bendecir); bendicir ‘bendecir’, en Aliaga Jiménez; verbo que forma el perfecto del tema de presente 

bendició anotado por Ena; No hay discrepancias con la forma castellana tan solo una de las dos for-

mas recogidas en C peana y piana (ALEANR, mapa núm. 1142, peana), basa, apoyo o pie para colocar 

encima una figura u otra cosa. Plataforma generalmente de madera sobre la que se coloca una figura, 

habitualmente un santo, para sacarlo en procesión, piana anotada en Barceló; capilla ‘hornacina’, -

capilla es un mote en La Almolda-, vid.; capilleta ‘imagen de la virgen que iba en una caja de madera 

y que se llevaba diariamente de casa en casa’; guisopo ‘hisopo’. Utensilio usado en las iglesias para 

esparcir agua bendita; del lat. HYSSŌPUS, este del gr. ὕσσωπος hýssōpos, y este del hebr. èzôb, es decir 

proviene de una lengua semítica; guisopazo ‘acción de lanzar agua bendita el sacerdote con el hiso-

po’; pedricadera ‘púlpito’ del cura; en Antillón, La Alta Zaragoza; predicadera, en Borao y en DLE, 1. 

f. rur. Ar. Púlpito de una iglesia. Supone el verbo pedricar, del latín PRAEDICARE (DCECH), con metátesis 

simple regresiva; pedricar ‘predicar el cura’, ‘echar un sermón’, en La Alta Zaragoza; pedricador 

‘predicador’ cura que da muchos sermones, en La Alta Zaragoza; sermonero ‘cura que da muchos 

sermones’; flaire igual forma en todos los pueblos B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 1534, frai-

le), vid. exp. (ALEANR, mapa núm. 65 “t’ a salido flaire”), -fraile, mote en La Almolda-; cofrade dicen 

en B, no hay respuesta en C en LA y P dicen cofrare (ALEANR, mapa núm. 1535, cofrade); en La y P 

cofadre Otra forma de decir ‘cofrade’, cofadre en La Alta Zaragoza, Ena; cofraría ‘cofradía’, cofraría 

en La Alta Zaragoza; cofadría otra forma de decir ‘cofradía’, cofadría en La Alta Zaragoza. 

En todos los lugares se dice torre (ALEANR, mapa núm. 1143, campanario), su derivado torreta ‘di-

minutivo de torre’; otras variantes usadas son campanal ‘campanario’, parte de la torre donde están 

las campanas, campanal en Alvar, Aliaga Jiménez, Mott, Antillón, La Puebla, La Alta Zaragoza, Tarazo-

na; campanar ‘campanario’, ambas formas se encuentran en catalán (DCVB). Ambas formas se crean 

a partir de campana, del latín tardío CAMPĀNA (DCECH), más el sufijo: -al / -ar; como en cat. (DCVB). 
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Rohlfs sufijos § 3 propone “cat. campanar ‘campanario’ <*CAMPANARE”;664 caracola ‘escalera en espi-

ral continua para subir a los campanarios’; bandeo ‘volteo de campanas’. vid. (ALEANR, mapa núm. 

1444), igual en La Alta Zaragoza, La Sierra de Albarracín / ‘paliza’, con ambas acepciones se lee en 

Ballobar, vid. (ALEANR, mapa núm. 985); eennccaannaa((rr))--ssee > encanase ‘quedarse la campana sin sonido’ 

por doblar demasiado deprisa. Igual forma en todos los pueblos oración (ALEANR, mapa núm. 1144, 

Toque del ángelus) tocar las campanas al mediodía y al anochecer; matraca es una de las dos formas 

de B, donde además se dice carracla como en todos los demás (ALEANR, mapa núm. 1191, carraca). 

Instrumento de madera que produce un sonido seco, anotado en Alvar, BM, Ballobar, La Alta Zaragoza, 

vid. (ALEANR, mapa núm. 1145); matracas y carraclón son las formas anotadas en B, matracas en C, 

carracla en los últimos CM, LA, P, V (ALEANR, mapa núm. 1145, matracas). Instrumento de madera de 

percusión, usado en las iglesias en vez de la campanilla en Semana Santa; vid. (ALEANR, mapa núm. 

1191); o su variante matraca ‘tabla con manezuelas que hace ruido y música’ y que substituye al to-

que de campanas durante los días de semana santa, en DLE; dar la matraca ‘incomodar o molestar 

insistentemente a alguien con una pretensión o solicitud’, en Barceló matraca (dar la …); escomunión 

‘excomunión’; en CM nos aportaron esta expresión pesa una escomunión ‘pesa mucho’; montar ‘or-

ganizar’. Preparar. Hacer, se lee en Barceló; simplemente se recuerda molimento ‘Monumento del 

Jueves Santo’. Capilla ardiente que se instala en los templos durante la Semana Santa y en donde 

reposa el Santísimo Sacramento, mientras se celebran los oficios. Deformación de ‘monumento’, 

nombre del cofre donde se guarda el Santísimo el jueves y viernes Santo, anotada en BM, Andolz, 

Iribarren; moliment en cat. (DCVB); Santismo ‘Santísimo’. ‘Cristo en la eucaristía’, el mosen ha pues-

to el santismo en el molimento, santismo en Barceló; parar el molimento ‘instalar el Monumento en 

la iglesia’; costodia ‘Custodia’, término religioso / también se usa para denominar ‘algo muy valioso’, 

costodia en BM, Caspe, Barceló; dejate de costodias ‘dejarse de tonterías’, dejarse de costodias; no 

me vengas con costodias ‘poner falsas escusas’; gaitas ‘excusas’, déjate de gaitas; caperucho ‘ca-

pirote’ con agujeros para los  y la boca, usado en Semana Santa; en CM y en P pascua granada ‘pen-

tecostés’. Festividad del cristianismo que se celebra cincuenta días después de la Pascua y conmemora 

la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pascua granada en Andolz; pasqua granada en cat. 

(DCVB); en CM y LA dicen cestillo, en P y V cajeta ‘cepillo para recoger limosnas en la iglesia’. Caja 

con abertura, colocada generalmente al lado de los santos, para que los fieles depositen sus limosnas; 

cajeta en BM, La Puebla, Barceló; en los seis municipios: B, C, CM, LA, P, V se dice ayunar (ALEANR, 

mapa núm. 1146, ayunar) estar sin comer; vejilia ‘vigilia’. Comida con abstinencia de carne; Alibert 

anota vegilha, vigile, del lat. ecclésiastique VĬGĬLĬA; pacencia ‘paciencia’, consta en Aliaga Jiménez, En-

a, Barceló, pazencia en La Alta Zaragoza; pacència en Maella del lat. PATIENTIA íd.; igual en cat. 

(DCVB); armase de pacencia ‘resignarse’, consta en Barceló; caladrir ‘desesperar’, hacer perder la 

paciencia; desespero ‘desesperación’; en DLE; eessppaazzeennzziiaa((rr))--ssee > espacenciase ‘impacientarse’, 

perder la paciencia. Enfadarse, cabrearse, en espazenziar-se en BM, La Alta Zaragoza; espacenciau 

‘que ha perdido la paciencia, espazenziau en La Alta Zaragoza; espazenzia(r)-se en BM, Andolz; espa-

cenciar en El Rincón de Ademuz, Iribarren, Neira, atestiguada en otras obras; para la reducción de (-ie- 

> -e-) (3.1.4.6., 4.2.1.1.); quera ‘impaciente’, no seas quera; quera, ‘carcoma’ con las dos acepcio-

nes en el DLE 2. m. Ál. y Ar. carcoma (‖ insecto); 3. m. Ál. y Ar. carcoma (‖ polvo); estar como una 
                                           
664 p. 122, ROHLFS, G., “Los sufijos en los dialectos pirenaicos”. Archivo de filología aragonesa, Vol. 40, 1988, págs. 115-170 



883 
 

quera, ‘ponerse pesado diciendo lo mismo o pidiendo algo con mucha insistencia’; corcomer ‘roer, 

desgastar’ / ‘impacientar’; verse la toca ‘impacientarse’, contrariado al no obtener o lograr lo que se 

desea; en Borao beber la toca ‘irritarse fuertemente especialmente con los niños’; mangancha ‘manga 

ancha’, pasar por alto cosas que no debería; renegar es la forma usada por B y C, que añaden jurar, 

como los restantes CM, LA, P, V, jurar (ALEANR, mapa núm. 1147, blasfemar) decir juramentos contra 

Dios; no se ve ni p'a jurar ‘no ver nada, está muy oscuro’; jurador ‘blasfemo’; en occ. jurador 

‘blasphémateur’. Del lat. JURARE, Alibert; reniego ‘juramento, blasfemia’; echar fuego por la boca 

‘blasfemar, jurar’. Echar pestes, anotado en Andolz; taco ‘palabra grosera, blasfemia’; igual en catalán 

acepción 7 (DCVB); en el DLE acepción 19; palabro ‘palabrota’ / ‘palabra mal dicha’, en Tarazona; 

podría compararse con la forma dicha en Panticosa palabróns ‘palabras raras’, ese dice cada palabro. 

Del lat. PARABŎLA ‘comparación’, ‘símil’ y este del gr. parabolḗ ‘comparación, alegoría’ (BDELC); hacese 

la mofa ‘burlarse’; hacer la burla ‘hacer burla’; re- ‘precede a numerosas palabras a las que refuer-

za’: re-bueno, re-pillo, re- boniquer… ; equivale ‘muy bueno’ o ‘buenísimo’, ‘muy pillo’, ‘muy bonico’…; 

rebruja ‘grandísima bruja’, muy bruja; rehostia ‘dicho cuando se quiere magnificar una situación de 

sorpresa, asombro o admiración’, lo que nos está pasando es la rehostia, no tenemos agua pa regar / 

‘también para engrandecer las cualidades buenas o malas de una persona’, la Tere es la rehostia; re-

hostia en Barceló; releche ‘voz sin definición concreta que denota impedimento, contrariedad, enfado, 

fastidio’, ¡releche con este tipo!, siempre incordiando / ‘también equivale a lo máximo, muy importan-

te, superior, excelente’, ¡es la releche!, no hi visto cosa mmááss  ggrraannddee en mi vida, con ambos sentidos en 

Barceló; forma reforzada de re-, requeté ‘precede a numerosas palabras a las que refuerza’: reque-

te-bueno, requete-pillo,… equivale muy bueno o buenísimo, muy pillo…; brujerío ‘embrujamiento’, 

brujería, cosa de brujas. 

 
Por lo general hay una tendencia a emplear vocativos y locuciones muy expresivas redios ‘exclama-

ción de asombro, de disgusto o contrariedad’, en Barceló, en el DLE; ridios! ‘redios!’ Juramento; 

osús! Jesús! Exclamación característica, citada en múltiples ocasiones, de diverso y amplio significado, 

Osús! que mania l’ha entráu de ponese como un zaque, recogida por Barceló; como hay Dios ‘indica 

contrariedad’, como hay Dios! se lee en Ballobar; so- ‘precede a numerosas palabras que denotan pro-

fundo desprecio’: soanimal, sobruja, etc.; soanimal ‘ser peor que un animal’; semejante ‘extremado’, 

‘raro’, ‘singular’, sirve como ponderativo, extremado en magnitud, en número, en lujo etc., consta en 

Barceló y Borao que enumeran algunos ejemplos “ha hecho semejante fortuna!, ha venido con seme-

jante ostentación!, ha traido semejante vestido!”, ha caido semejante agua, Andolz, Iribarren; aiba! 

‘¡Aparta!’, vete de aquí, anotada en BM, Andolz; escrito ahiva en Aliaga Jiménez; aibate! ‘apártate’, 

aiba-te! en BM; con vacilación ortográfica en CM, LA, P y V apuntamos aiba d’ai, aivadai ¡Quítate de 

ahí!, ‘aparta, vete, fuera de ahí’, aiba d’ai! ¡aiva diay!; aivadiay ‘aparta de ahí’. Quítate de ahí. Fuera 

de ahí. Vete de ahí, aivadiay consta en Barceló; ¡aivá! / aiba! ‘sensación de asombro’, exclamación de 

sorpresa y admiración, ¡aivá!, en Barceló, aiba! en BM, Ballobar, aiba, que tarde s’ha hecho!; ¡oy! ‘vo-

cablo que puede expresar admiración, dolor, sorpresa, protesta, etc.’ en Barceló; ¡y va…! ‘inexplica-

blemente’. Incomprensiblemente, l’hi dicho que tenga cudiáu con la jada ¡y va y la pierde!, no se sabe 

ande. / ‘sin prestar atención’. Tontamente, sabe que me gustan los trebajos bien hechos, ¡y va y los 

hace tos mal! / ‘de repente’. Sin motivo. Adrede o a posta, le pido que se calle solo un segundo… ¡y va 
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y s’enfada el tío impaciente!. Expresión que puede adoptar diversos significados claros o insinuados, 

según se detalla; va! interjec. que indica sorpresa, duda, desden, negación; en occ. ba!, Alibert; bue-

na limpia! ‘exclamación de alegría’ cuando se va alguien cuya presencia no era grata; miau! ‘exclama-

ción para indicar incredulidad y que esa persona no se va a dejar engañar’, en Barceló; la forma redi-

ela es más frecuente en CM, LA y en P y V ridiela ‘¡atiza!’, denota enfado, sorpresa o contrariedad re-

diela; o su variante ridiela ‘exclamación de disgusto’, ridiela, ¡ridiela, que frío hace hoy!; rediez! / ri-

diez! ‘¡rediez!’ Interjección que expresa enfado o sorpresa Expresa cólera, extrañeza o disgusto, rediez 

en la Sierra de Albarracín, Vilar defiende que es una interjección característica de Aragón como figura 

en Pardo e Iribarren y cuenta que el prefijo re-, del que ya hemos hablado, que se aplica a expresiones 

fuertes, sobre todo en Aragón; duro! ‘¡Ánimo!’, como en Ballobar, Andolz, duro, -a escribe Iribarren; 

duro qu’es tarde! ‘sigue adelante’, ¡Duro que es tarde!; frase animosa, locución que cita Iribarren: 

duro qu'es tarde, hasta que no dejes nada en el plato. ¡Duro que te pego! ‘esfuerzo para conseguir al-

go’; hacer los imposibles ‘agotar todos los medios para hacer o alcanzar alguna cosa’; en DLE; que-

dase algo en agua de borrajas expresión que pone de manifiesto el ‘intento fallido en la realización 

de una idea o proyecto que parecía importante’; en Barceló queda(r)-se algo en caldo de borrajas; 

agua de borrajas, consta en el DLE. Corominas recoge del ár. vg. bū 'aráq < àr. abū áraq, ‘sudorífico’, 

literalmente, ‘padre del sudor’, por ser esta, la propiedad conocida de la planta (BDELC), la infusión de 

sus flores se emplea como sudorífico; concencia ‘conciencia’, como en Iribarren; posiblemente con al-

ternancia gráfica conzenzia, figura en BM, Ballobar; rebotau, ada ‘perverso’, en La Puebla; eessmmaallii--

zziiaa((rr))--ssee > esmaliciase ‘malearse’, perder la inocencia, volverse malo, adquirir malos vicios, perver-

tirse, esmaliciar en Aliaga Jiménez, esmaliziar-se en La Alta Zaragoza. Compuesto del prefijo más el 

lexema malicia; del lat. MALĬTĬA; dentro de los cultismos derivados de malo, Corominas (BDELC), segui-

do de la terminación del infinitivo reflexivo que, como suele ocurrir, se contrae perdiendo la ‘r’; o su 

derivado posverbal esmaliciau ‘pícaro, malicioso’. Que ha perdido la inocencia; ser malo rematau 

‘perverso, malo’, ser malo rematau; ser más malo que arrancáu ‘ser muy malo’, consta en Ballobar, 

Barceló; balarrasa ‘granuja, golfo’. Persona de mala condición; balarrasa en Ballobar, Iribarren, en 

el DLE; fino ‘pillo’, fino, ese es fino, un alicate, ‘es de cuidado’; alicate ‘malicioso’, persona poco fia-

ble: vaya alicate, ‘menuda pieza’ / ‘comilón’, de buen diente; batute ‘ajetreo’, zarandeo, excesivo, 

movimiento; día d’ hacienda ‘día de trabajo’, día laborable; en DLE; trote ‘uso de forma continuada, 

habitual y en exceso prendas de vestir o utensilios’; asimismo en Barceló; posverbal de trotar, quizá 

del alto alemán antiguo trottôn íd., vid. (6.8.6.); día de mudar CM, LA, P, V (CUESTIÓN, núm. 2348, 

Día de fiesta), día de mudar; día de comer arroz ‘día de gran fiesta’, día de comer arroz; vestido de 

mudar ‘vestido de día de fiesta’; día d’ entresemana ‘día laborable’; día de entre semana, en DLE; 

vestido de diario ‘vestido de día laborable’; en occ. cadajorn, m. Jour ouvrable. vestit de cadajorn, 

habit de tous les jours, Alibert; fundir ‘dilapidar’, fundir en DLE como coloquial; ranciura ‘ranciedad’, 

antigüedad de una cosa, algo pasado de moda, que ranciura de traje; CM, LA, P, V, rancio, -a ‘perso-

na anticuada’ y del año la tana ‘muy antiguo’, hace mucho tiempo, del año la nana ‘muy antiguo’, 

del año de Maricastaña (Andolz), o del año la picor, ‘muy antiguo’; en el (DCVB), leemos entre las lo-

cuciones que indican antigüedad, més vell que la picor; cotofia ‘anticuada, ñoña’, mujer chapada a la 

antigua de vestimenta y procederes que resultan anacrónicos, como en Ballobar, Andolz; pa días ‘de-

ntro de mucho tiempo’, indica que ha de pasar un periodo de tiempo largo para conseguir algo; alter-
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nan dos formas, la primera es más generalizada, la segunda es `posible oírla en Peñalba pa días tie-

nes / pa días (en) tienes ‘tienes que esperar mucho tiempo para eso’; otra persona del v. tener: ties 

‘tienes’ del verbo tener, no ties que venir como en Barceló; tienes / tiens ‘tienes’, tiens la lengua muy 

larga; estáu ‘calidad o estado de conservación, bueno o malo, de algún alimento, producto o cosa’ / 

‘estado participio del v. estar. 

 
6.15.2.2. Conmemoraciones religiosas en las que participan estos pueblos 
 
Los días de las celebraciones figuran en el calandario ‘calendario’, con asimilación entre vocales, 

vid., compartida con BM, recogida por Castañer; particularmente señalados con celebraciones bastante 

similares entre los municipios; en cada en todos consta una forma única Candelera (ALEANR, mapa 

núm. 1148, La candelaria), fiesta de la purificación de la Virgen María que se celebra el 2 de febrero; 

misma forma en cat. (DCVB); en occitano Candelièra en (DGLO); Candelièira escribe Alibert; del lat. 

CANDĒLA ‘vela de luz’ derivada de CANDĒRE ‘arder’; en B anotamos caldero, longaniza con huevos en 

C no hay respuesta y en los nuevos CM, LA, P, V dicen lardero (ALEANR, mapa núm. 1150, Jueves Lar-

dero), jueves inmediatamente anterior al miércoles de ceniza. Locución anotada en Collellmir, formada 

a partir de lardo, comparable con las formas que recoge Haensch: fr. lard ‘tocino’ y el leonés llardu 

‘hoja de tocino’ y el sufijo –ero. El DLE lo recoge sin notación de procedencia. En cat. llard ‘manteca’. 

Era el último día antes de la cuaresma en el que se podía comer carne, de donde su apelación; los 

carnavales pl. (CUESTIÓN, núm. 2343, carnaval) fiesta que se celebra en los días anteriores al miérco-

les de ceniza; y du derivada carnavalada ‘bromas propias del tiempo de carnaval’; en occ. consta car-

naval y carnavalada, Alibert; todas las localidades dicen igual todosantos (ALEANR, mapa núm. 1155, 

todos los santos). Fiesta en conmemoración de todos los santos, que se celebra el 1 de noviembre, To-

santos. Típicos de estas fiestas son los carquiñoles; Tots Sants en catalán (GDLC); totsants en occitano 

(DGLO); la Purísma ‘la Purísima’, la Concepción, en Haensch, la purísma, la Inmaculada ambas en 

la Sierra de Albarracín; todos los municipios coinciden en la forma almas (ALEANR, mapa núm. 1156, 

día de las Ánimas), en Fraga Barnils registra die d ánimes ‘el dia dels morts’. El día 2 de noviembre. 

Culto a las almas del Purgatorio; pulgatorio ‘purgatorio’, pulgatorio; en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V se emplea la misma forma coco / cocón (ALEANR, mapa núm. 1157, coco) ser imaginario, en 

el sentido de fantasma, que se nombra para hacer miedo a los niños; en BM, Andolz, Aliaga Jiménez, 

Barceló, La Puebla, Tarazona, Iribarren, vid. totón (5.1.1.23.) (6.12.); coco, (6.8.1.) (6.15.2.2. ); 

cocón (6.15.2.2. ) tipo de fantasma; al igual que coco, en donde el DLE propone, que es una palabra 

de creación expresiva, primero designaba el fruto esférico del cocotero, después pasó a designar un ser 

fantástico para asustar a los niños, especialmente por la cabeza que lo representaba; Nochegüena ‘la 

noche del 24 de diciembre’; Navidá ‘Navidad’; además en CM, LA, P, V nos dijeron Nadal, igual en 

cat. (DCVB); en el DLE figura como desusado; con posible vacilación en la escritura y varios significa-

dos, encontramos cabodaño / cabo d’año ‘fin de año’. ‘Aguinaldo de fin de año’ / ‘aniversario’. Podr-

íamos incluir la primera forma entre las composiciones formadas por verbo y sustantivo; y la segunda 

forma funcionaria como frase adverbial, formada por la aglutinación fonética de los componentes de la 

expresión al cabo del año, de una parte cabo ‘extremo, fin’, del latín CAPUT ‘cabeza’, y de otra año del 

latín ANNUS, íd. (DCECH); orejón ‘pedazo de melocotón secado al aire y al sol’, consta en el DLE; son 

melocotones cortados, puestos a secar en un cañizo para que se resequen y así poderlos consumir fue-
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ra de temporada, como en Navidad, se usa más en plural orejones; hacer una hombrada ‘hacer al-

go que dé motivo para que se comente durante mucho tiempo’. 

 
6.15.3. Léxico vario en relación con los festivos 
 
Sanjuanada ‘festividad de San Juan’ / ‘gastar una broma pesada a alguien’; en esta fiesta es tradi-

ción tocar las corberteras ‘tradición de la festividad de San Juan’ (etnográfico); hombre ‘hombre de 

las orejas’. Personaje de tradición popular que aparece el 30 de diciembre y que dicen que tiene tantas 

orejas, narices… como días tiene el año; hombre con tantas orejas / narices como dias tiene el 

año ‘hombre de las narices’. Personaje de tradición popular que aparece el 31 de diciembre y que di-

cen que tiene tantas narices como días tiene el año, asimismo en La Alta Zaragoza; como tradición en 

B mozos y mozas se reúnen a merendar; comen huevos con longaniza, sin respuesta en C y en 

los últimos CM, LA, P, V sólo dicen que se come longaniza (ALEANR, mapa núm. 1151, jueves lardero) 

(etnográfico). Costumbres en torno a esa festividad; misma forma en todos los municipios B, C, CM, 

LA, P, V mascara (ALEANR, mapa núm. 1152, moharracho), máscara de carnaval, con desplazamiento 

del acento. 

 
6.16. MISCELÁNEA 

PRIMERA AGRUPACIÓN. VOCES QUE RECOGE EL DLE Y SE UTILIZAN EN NUESTRA HABLA CON VALOR(ES) ALGO 

DISTINTO(S) AL (O A LOS) CONSIGNADO(S) POR LA ACADEMIA 

 
Diferente género 

Sin lugar a duda no serán las únicas escandalera s.f. ‘escándalo, alboroto’; fregadera s.f. (CUES-

TIÓN, núm. 1913, fregadero), pila de lavar la vajilla; escupidina s.f. ‘escupitajo’, saliva; acer mala 

olor, ulor s.f., loc. v. ‘apestar’, oler mal; arañada s.f. ‘arañazo’; la calor s.f. ‘el calor’, menuda calor 

hace; hace una calor que se achicharran / asan los pajaros ‘dicho para expresar una situación 

atmosférica, de calor sofocante, tórrida y seca, consta en Barceló; quemazo en masculino frente al 

castellano ‘quemadura’; pendón s.m. ‘pindonga’ que le gusta ir de aquí para allá; pierde s.m. ‘pérdi-

da’ s.f., no tiene pierde (expr.) ‘no te extraviarás’; carretillo s.m. ‘carretilla’. f.; caserola s.f. ‘pote’. 

Caldera con patas y tapadera; perola s.f. ‘perol’, recipiente de hierro con patas. Tipo de cazuela de 

hierro con tres patas; saladera s.f. ‘saladero’ recipiente donde se salan los jamones, etc., para el pro-

ceso de salazón; sofoquina / safoquina s.f. ‘sofoco’ m. 

 

SEGUNDA AGRUPACIÓN. USO FRECUENTE DE CIERTAS VOCES CASTELLANIZADAS EN LUGAR DE OTROS SINÓNI-

MOS 

Hay palabras que recoge el DLE sin localización y que sin embargo podrían ser atribuibles al ara-

gonés o a las lenguas del este peninsular así aguardar ‘esperar’ y sus derivadas aguarda ‘espera’. Mi-

ra. Observa. Presta atención; aguardaros ‘esperaos’, aguardaros un momento qu’ ésta chupido; 

aguarte ‘espera’, ¡aguarte una miaja que voy con tú! ‘espera un poco que voy contigo’ (4.1.6.5. y 

MMoorrffoollooggííaa  vveerrbbaall); apañar ‘aderezar’, ‘aliñar’, condimentar o sazonar, esencialmente, la ensalada u 

otras viandas, la comida, apaña la comida que está jauta; Badía recoge apañar en Bielsa / ‘remendar’, 

arreglar una cosa rota, en Antillón; del sustantivo paño, del latín PANNUS ‘pedazo de paño’, ‘trapo, 
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harapo’ (DCECH), voy apañar la albarda; al parecer deriva de paño, del lat. PANNUS íd. por una parte 

con el sentido de tomar algo en prenda ‘coger’ y por otro lado con la idea de adornar con paños ‘ata-

viar’ (BDELC); en DLE; en Maella apanyar de a+ paño del lat, pannus, como v, tr. ‘reparar’; v. pronom. 

‘arreglarse’ / ‘mejorar, especialmente de salud’; aappaaññaa((rr))ssee > apañase ‘sanar’, t’as apañao mucho 

últimamente; así como otras ideas que apunta Aliaga Jiménez apañarse ‘hacer paces’ / ‘convenirse con 

cualquier fin’; apañau, -ada ‘saludable’ / ‘aliñada’ sazonada; aparente ‘preparado’, dispuesto, a ma-

no / ‘arreglado’, limpio, curioso; estar aparente ‘estar preparado’, consta en La Alta Zaragoza; arren-

dar por alquilar; coger por caber, si que coge aquí, en DLE el sentido no es el mismo; y sus derivados 

verbales: cogía ‘cabía’, no se cogía en el baile, así mismo lo anota Borao; coger asimismo tiene el 

significado de cosechar: este año no hemos cogido mucho; del lat. COLLIGĔRE ‘recoger', ‘allegar’ 

(BDELC); igualmente forma parte de muchas locuciones que iremos viendo, aquí recogemos una: no 

coger en la camisa ‘estar orgulloso’, satisfecho, estar loco de contento, Andolz escribe “no caber en la 

camisa”; convidar < del lat. vg. *CONVĪTĀRE, íd. y este del lat. cl. INVITĀRE ‘invitar’ con influencia de 

CONVIVIUM ‘convite’ (BDELC) esta forma, aunque más frecuente, convive con envitar por invitar; en-

gañarse por equivocarse, no t’engañes, ‘no te confundas’; en B y los demás pueblos CM, LA, P, V, en-

contramos dos formas, enjugase y secase y solo en C emplean una, secase (ALEANR, mapa núm. 

1330, secarse), quitarse la humedad con una toalla o junto al fuego, en el resto de pueblos eennjjuuggaa((rr))--

ssee, generalmente con la perdida de la –r- enjugase (vid. ALEANR, mapa núm. 1537); donde también 

recogemos enjugase tanto en B como en C, al igual que en los demás pueblos, CM, LA, P, V (ALEANR, 

mapa núm. 1537, secarse las manos); el DLE registra enjugar; siguiendo la derivación enjugau ‘seco’, 

part. de enjugar, ambas formas enjugar y enjugau constan en Ballobar; enjugamanos ‘otra forma de 

decir toalla’ aunque esta última forma no sea muy frecuente (5.2.2.3.); faina por faena, trabajo; y 

sus derivados: malafaina ‘vago’, torpe; fainero ‘trabajador, hacendoso’. Diligente; malfainero ‘hol-

gazán’, mal trabajador que no se esfuerza, poco eficiente y un poco chapucero. Ocioso; mascar por 

masticar, del lat MASTICARE, íd. (3.3.3.1.), con tanto mascar la comida se te hara un bolicón; mercar 

por comprar, adquirir algo (6.13.1.1.), ya has mercao!; obrar por ‘construir’, edificar, hacer una obra 

como en Ballobar, Andolz, ¿aun no has acabau de obrar?; principiar por ‘empezar’, cuado principie-

mos la obra será otra cosa; regalase por derretirse’, se regala la nieve; rular por ‘mover(se)’, no rula 

bien; vez en lugar de ‘turno’, lanza, es tu vez; en cat. y occ. vegada del lat. vg. *vicata, derivado del 

lat. cl. vicem, íd. (GDLC); en occitano conviven vetz ‘fois’; del lat. vix, vicis; así como fes ‘fois’, sinóni-

mo de vetz, còp; de lat. vices, otra voz a resaltar es viaje por ‘vez’, este viaje te toca a tí; misma for-

ma viatge y sentido en cat. y en occ. del lat vĭatĭcum ‘lo que sirve para un viaje’; (usado sólo en acus. 

y abl.), inicialmente ‘tanda o tanda de cosas que se hacen’, hasta generalizarse como sustituto del an-

tiguo veu, lat.vicem ‘vegada’ (GDLC); el DLE apunta viaje, del occit. o cat. viatge; zaguero por ‘últi-

mo’, llega el zaguero. 

 
7. EXPRESIONES, FRASES HECHAS Y REFRANES. 

7.1. Fraseología 

Como era de esperar, en el habla de Monegros Sur encontramos, frases y formas afines (dichos, 

comparaciones propias) que desempeñan un papel funcional significativo en el discurso de los hablan-

tes sirviendo para realzar la argumentación, intensificando, atenuando... El hecho de que sean peculia-
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res y compartidas con los otros municipios de la Comarca, puede considerarse como marca grupal de la 

comunidad así como variedad geográfica, principalmente, y constituirse en un recurso léxico-discursivo 

extraordinariamente valioso. 

No te fara el morro cló ‘qué más quisieras’. No tener esa suerte, no caer esa breva, sólo en frases 

negativas; lo harás cuando pichen las gallinas ‘expresión que indica la imposibilidad de cumplir al-

go que es prácticamente irrealizable’; si te pica un alacrán no comerás mucho pan, por su picadu-

ra venenosa puedes morir; si la candelera plora el invierno ya está fora, si no plora ni dentro ni 

fora ‘indicador de tiempo’. Solo en este caso se conserva sin diptongar Ŏ de la forma latina FŎRAS, íd.; 

comparable al catalán, si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu (DCVB); 

más grande qu’ un mallo ‘persona muy alta’. ‘Alto’, en la expresión: mallo, formación rocosa elevada 

y alargada, montaña en forma de obelisco, Barceló anota: más grande como un mayo [recordar que 

aquí se recoge la construcción del comparativo diferente al castellano que Ena comparte al hablar de la 

gradación dice que la construcción del comparativo no difiere del castellano, excepto en las formas: 

mmááss  bbuueennoo por ‘mejor’, y  mmááss  ggrraannddee por ‘mayor’]; no me vengas con romances ‘no quiero saber 

nada, no me molestes; tan ladrón es el que roba, como el que apara el saco ‘tienen la misma 

culpa, el que lo hace y el que lo encubre’; aparar < del lat. PRAEPARARE ‘preparar’ (BDELC); dejarse de 

costodias ‘dejarse de tonterías’; un ciento ‘mucho-s’, mucha cantidad; que vas a esperar ‘qué es-

peras que…’, qué crees que…, por qué confías en que…, si sabes qu’es tonto de remate, ¿qué vas a es-

perar qu’haga el pobrecico?; pensar en el capacico (de) la sal, frase que designa las múltiples aten-

ciones domésticas que impacientan continuamente al cabeza de familia’, Andolz escribe capazico; no 

dar pie con bolo ‘no dar pie con bola’. No acertar en nada, anotada en Andolz, Iribarren; comer a 

alguien por los pies ‘atosigar’, acuciar, fatigar reiteradamente ‘a una persona con peticiones, gene-

ralmente difíciles de realizar’, exigiendo su inmediato cumplimiento hasta con amenazas veladas, el ti-

parraco ese que le prestó dineros a Fulano, se lo come por los pies esigiéndole que le pague deseguida 

la deuda / ‘pedir a alguien’, repetidamente y con insistencia, ‘cualquier cosa que resulta necesaria y de 

utilidad’. tienen tant’ hambre estos zagales míos que me se comen por los pies si me descuidio, con 

ambos sentidos en Barceló; pies, pa qué os quirero ‘se dice al que huye temeroso por haber hecho 

algún mal’; tener el alma en los pies ‘estar desanimado’; salise de cazuela ‘ser inoportuno’, tener 

una salida fuera de tono, sali(r)se de cazuela, en Andolz; comparable a la locución catalana “Loc. a) 

Anar-se'n de cassola: sortir de la qüestió, desviar una discussió de l'assumpte que es tractava (Pont de 

S.)”. (DCVB); meter la pata hasta el garrón ‘equivocarse estrepitosamente’, meter la pata, como en 

BM, Andolz; a garrón tendido ‘a pierna suelta’, en BM, La Alta Zaragoza (Romanos Hernando. F. Di-

zionario aragonés de las comarcas de la Alta Zaragoza), en Andolz encontramos una forma parecida “a 

garrón caído”, dice “caído” en lugar de “tendido”; adjuntamos una expresión semejante recogida en La 

Almolda parece una farnaca ‘estar sin nada que hacer, tumbado’. Relativo a las personas; no morir 

de cornada de burro, indica ‘tener miedo o excesiva precaución ante algo y en consecuencia se cuida 

en exceso’, ese no morirá de cornada de burro; tener el culo preto ‘tener miedo, estar en apuros’ 

(6.12.); echar la cucharetada ‘entrometerse’, ella siempre ha d’echar la cucharetada, consta en Ba-

llobar; cucharetear ‘meterse en todo’, en DLE del antiguo cuchar femenino y este del lat. COCHLEAR –

ĀRIS, id. (COROMINAS, 1987, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana); echar el romerer 

‘empreñar’, fastidiar al hablar sin ser oportuno; más contento que chupilla ‘para indicar que está 
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muy contento’. Locución de uso común que quiere determinar la alegría y satisfacción de alguien que 

se siente feliz y jubiloso por alguna circunstancia favorable; igual en Barceló; ser más corto que el 

día de Santo Tomás ‘ser corto de entendimiento’, frase de uso coloquial que se emplea para designar 

a una persona muy tonta, falta de entendimiento y razón, en Barceló hacen referencia a otro día corto, 

más… qu’el día Navidá. Hace referencia a las escasas horas de luz de dicho día, Santo Tomás Apóstol 

21 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno 21-22 de diciembre, que son los días más 

cortos del año; sacar le las entretelas a alguien ‘sacarle a uno dinero sin miramientos’; sudar pez 

‘estar en gran aprieto’, en sentido figurado, de ‘negro, triste’, llegaríamos a ‘obstinarse’ ‘quedar pegado 

a algo como la pez’; pez II, del lat. PĬX, PĬCIS íd. (BDELC) (6.12.); ir de medio lao ‘ir apurado’. Tener 

dificultades / andar de perfil’; a trancas y barrancas ‘lentamente’, con dificultad; locución que consta 

en el DLE, aunque el significado no es estrictamente el mismo; tranca al parecer es una lengua céltica 

trancā o tarrancā, afín al galo tarinca ‘espetón’ (BDELC); mal y de mala manera loc. adv. ‘deprisa y 

mal’. Hacer algo sin interés; en BM, Ballobar; ni se muere ni cenamos ‘no poder hacer nada por cul-

pa de que alguien entorpece con su presencia’. Indica que se está perdiendo el tiempo esperando hacer 

algo: posiblemente con vacilación ortográfica, si la segunda opción es tal como la escribe Andolz; , LA, 

P, V, revés ‘bofetón’, anotado por Borao; revés, a ‘difícil’, consta en Andolz; expresión generalizada 

entre los nuevos encuestados ni tres ni revés ‘sin traza’, orden ni concierto, de cualquier manera, Co-

llellmir escribe ni tres ni revés; Andolz; en Ballobar leemos ni trus ni rebés; ni por esas (expr.) ‘indi-

ca imposibilidad o suma dificultad’; tener posibles ‘tener fortuna’; hacer sudar ‘hacer pasar un mal 

trago’, hacer pasar malos momentos, vid.; más caro qu’el salmón d’Alagón / más caro qu’el 

salmón d’Aragón ‘a precio muy elevado’; otras expresiones similares costar más la salsa que los 

caracoles ‘expresión para indicar que lo que se ha obtenido o se espera obtener no guarda proporción 

con lo que cuesta’, así mismo en Iribarren; dar un cañazo ‘cobrar algo más caro de la cuenta, abusi-

vamente, ha comprau una jada y l’ an dau un cañazo, igual en Caspe, Barceló; costar un sentido ‘co-

star mucho’, localizada en Borao, Andolz, Borao; los damos daos / los damos daus ‘son gratis’, em-

pleo de la redundancia; en DLE, irse de balde, ‘sin nada’; de baldes ‘sin pagar’, gratis, en La Alta Za-

ragoza; de gorra ‘sin pagar’, de baldes; por el alma (de) el abuelo ‘realizar algo gratis, sin pagar, 

haciéndose el olvidadizo’, igual en Barceló, el mu espabiláu siempre entra al baile por el alma el abue-

lo; trinchar y cortar ‘disponer a su antojo’, trinchar, relacionado posiblemente con el fr. antiguo tren-

chier, en oc. y en cat. trencar ‘cortar’ y cortar del lat. CŬRTARE ‘cercenar’; se trata de una redundancia 

de conceptos, cuya función puede ser enfática, ni trincha, ni corta, ‘no pinta nada’. Empleada sobre to-

do en forma negativa; metese en trinidades ‘meterse indebidamente en cosas que nada le impor-

tan’, no te metas en trinidades, ‘no te metas en lo que no te incumbe’; entretelas ‘entrañas’; pl. en 

DLE; sacar las entretelas ‘matar, asesinar’. Sacar las entrañas; sacar partido ‘aprovechar’; andar 

a la zarpa la greña como en Borao, Andolz, Tarazona escribe zarpalagreña en una sola palabra / es-

tar a la zarpa la greña ‘discutir, reñir, pelearse’, Andolz; to’l día están a la zarpa la greña, estar dos 

personas enfrentadas, en continuo conflicto y a la menor frase enzarzarse en una disputa o riña, esta 

última en Ballobar; verdes las han segau ‘defraudación que siente una persona’ cuando no recibe lo 

que se había pactado o prometido. Podría ser equivalente, según el diccionario de Rafael Andolz, a la 

expresión castellana: a buenas horas mangas verdes que podríamos oír de este modo a güenas 

horas mangas verdes ‘ya no tiene sentido o ya no sirve para nada’ o sea que se dice cuando la ayu-
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da llega tarde; muerto Juan le subieron el caldo ‘frase que por lo general se añade a la anterior para 

redundar en la idea de destiempo’; fuera de tiesto ‘fuera de lugar, a destiempo’ en Ballobar; saltar 

‘intervenir inoportunamente en una conversación’, saltar en Andolz, DLE; echar el trillo por las pie-

dras ‘perder la sensatez, la cordura’. Actuar con rabia y obrar sin ningún miramiento; por tierra, en 

tierra, a tierra ‘suelo’ (por el…, en el…. al…), vid exp. por tierra, ‘caído por el suelo’, en BM; caer por 

tierra ‘caído por el suelo’: ya s’ha caido to’l grano por tierra; en catalán se usa, caer a tierra y en tie-

rra (DCVB); echar pie a tierra ‘levantarse de la cama por la mañana’; ya te pues atar las alpar-

gatas ‘prepárate a escapar por haber hecho alguna mala acción’, pues estás en peligro de castigo / 

‘prepararse para un trabajo duro’; algún misterio tendrá ‘explicación’. Expresión para justificar algo 

que no se comprende o no se sabe pero que puede tener su complejidad; así registrado por Barceló, 

misterio (algún… tendrá); le vivían todas aquí ‘vivían todas aquí’. 

La fraseología refleja a veces el entorno y los objetos más próximos y cotidianos del hablante: 

ese traje te sienta como una pedregada; está como un redolino; vas como un fematero; 

en C dicen ponese como una rana (ALEANR, mapa núm. 1329, calarse), mojarse en exceso, cuando a 

uno le llueve encima y se moja completamente, ‘empapar’. Mojarse con el agua. 

Muchas de las comparaciones surgen, pues del entorno cotidiano y habitual. Véase en los siguientes 

testimonios: 

Cuando algo te ha sentado muy mal: “m’ ha sentau como un perdigote”, podemos enlazar esta 

expresión con esta otra: como a las perdizes los perdigotes, indica que algo no le ha gustado o no 

le ha sentado a uno; estar royo como un perdigacho ‘estar muy rojo’, expresión conocida en Ballo-

bar y cat. perdigàs (DCVB); jilguerillo ‘ágil, resuelto’; está como un jilguero; no se lo que le pasa 

hoy a este crio pero está como un vidrio volador ‘está raro’; en P se dice eres una fuina o t’has 

puesto como una fuina, ‘como una fiera’; a salido como una fuina, ‘deprisa, como un rayo’; nos la 

confirman en LA y en P llevas el pelo como un esquiruelo ‘ir con el pelo tieso, de punta’; estar 

como la caña la dotrina ‘ser muy delgado’, flaco, de pocas carnes, este zagal se cría como la caña la 

dotrina, ni come, ni asosiega, cualquier día se partirá por la mitá, comparable a la expresión recogida 

por Barceló estar como las cañas; toser como un perro, loc. / toser com’ un perro ‘acción de toser 

con tos profunda, seca, ronca y áspera’, posiblemente por infección de las vías respiratorias, general-

mente bronquial o pulmonar; en referencia al bronco sonido que suelen emitir los perros cuando tosen; 

como en Barceló; ser como el palico la gaita ‘entrometido’, persona que se cree indispensable; 

hablar como una devanadera ‘hablar mucho y rápido’ compartida con Ballobar; ponese como un 

basilisco ‘enfurecerse’; durar como un año sin pan ‘hacerse largo, durar mucho’; s’ ha puesto 

como un zaque ‘ha comido mucho’; ha salido como una escampilla ‘salir volando’, suponemos en 

sentido figurado, como sale la escampilla en el juego; tiene una mielsa como un capazo ‘tranquili-

dad’. 

 
Las comparaciones de superioridad (fosilizadas o no) constituyen un procedimiento de realce expre-

sivo, como se observa en los siguientes ejemplos: 

 En el caso concreto del habla de los Monegros nos topamos con una lengua especialmente sensible 

a la metáfora, al lenguaje figurado, y muy dada a la ironía, de manera que las palabras dejan de ser lo 

que son, quizá haya un gusto por la metáfora o incluso por la parábola. Este matiz irónico del habla de 
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los Monegros no siempre es posible reflejarlo por escrito, ya que en ocasiones se reduce a ligeras in-

flexiones de voz. 

Una de las características del habla de la zona es la abundancia de términos afectivos; voces que 

expresan atracción o repulsa y que naturalmente hemos ido anotando al margen del cuestionario sin 

embargo durante las situaciones de comunicación coloquial llevadas a cabo para realizar la encuesta, 

son palabras dichas de forma fugaz, para expresar un estado de alma, y que así pierden buena parte 

de su propia acritud. 

 
Expresiones creadas a partir de metáforas muy visuales, de mucha plasticidad que son 

como imágenes: el cielo de la boca (CUESTIÓN, núm. 2023, Paladar); culo de mal asiento ‘nervio-

so, inquieto’; cortar un traje ‘murmurar’, hablar mal de alguien en su ausencia; pensar en las abu-

tardas / pensar en las avutardas de mayo ‘estar distraído, mirando como embobado’ de forma si-

milar se dice de las dos maneras, en Ballobar, Andolz; o su variable estar en las avutardas ‘estar 

distraído’; expresión solo registrada en CM, vid. locuciones verbo nominales y expresiones verbales in-

tegradas por el v. estar-; lo mismo sucede, con llegar a las avutardas ‘llegar tarde’, tampoco es muy 

extendida solo nos la indican en CM. Según el DLE vendría de un cruce de avetarda y el ant. autarda, y 

estos del lat. AVIS TARDA, mismo significado, lo que nos lleva a derivar el significado de la frase como en 

Ballobar, vid. explicación AVISTARDA. 

Algunas de ellas sarcásticas, con sorna, con ese tono somarda propio, hacerse la picha un lío ‘liar-

se haciendo algo’; más grande qu’ un mallo; mallo, formación rocosa elevada y alargada, montaña 

en forma de obelisco; ser más bruto que un arao ‘ser muy bruto’; ser más malo que una pedre-

gada ‘persona despreciable por su conducta’, frase que se atribuye a una persona despreciable para 

designar su alto grado de maldad: ese tiparraco, es más malo que una pedregada, como en Barceló; 

más infeliz que un sidral ‘expresión que se aplica a la persona excesivamente bondadosa’, apacible 

de genio y trato, amable, afable, complaciente, este chiquer se pasa de bueno, es más infeliz que un 

sidral. Barceló; aunque si es de uso en BM, esta forma: coral ‘médula del árbol’. Madera de la parte 

central del tronco de un árbol, localizada en Andolz, Iribarren, Kuhn anota coral en Hecho madera de 

muy güen coral / ‘clase, calaña’, no la hemos registrado durante la investigación pero pensamos que 

pudo ser de uso general en el pasado por las expresiones que aún se usan en la actualidad y recoge-

mos a continuación, de güen coral, localizada en Andolz; es más fino qu’el coral ‘muy fino’, expre-

sión igual en La Alta Zaragoza y similar en Iribarren; más hambre que Dios talento / paciencia, lo-

cución que trata de definir ‘el colmo del hambre, la necesidad de comer’, en grado superlativo, con-

frontándola con la infinita capacidad de Dios, (4.2.2.2.); ser más malo que arranca ‘ser muy malo’. 

Expresión usada para designar la mala condición de una persona de malvada intención o disposición; 

ares y mares ‘tener muchas riquezas abundancia de cosas y de bienes’, en Borao, La Alta Zaragoza, 

Iribarren; en DLE. De origen desconocido; quizá de la loc. por. ares e mares ‘aires y mares’, 1. m. pl. 

Ar. Abundancia, prodigios o maravillas. Poseer, contar, hacer ares y mares; tener ares y mares ‘te-

ner mucho’; tener perras por castigo ‘tener abundancia o gran cantidad de algo’ tener perras por 

castigo, consta en Barceló; expresión usada para ponderarlo, considerándolo como si fuese una pena o 

castigo que hay que soportar, eessee  ttiieennee  ppeerrrraass  ppoorr  ccaassttiiggoo,,  ttiieennee  ttaannttaass  ppeerrrraass  qquuee  nnoo  ssaabbee  qquu’’  hhaacceerr  

ccoonn  eellllaass; ser más malo qu’el sebo carro ‘expresión usada para designar el grado de maldad que se 
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atribuye a una persona vil’, de aviesa intención, carente de bondad; sin la presencia de la preposición 

de; hi dau más güeltas qu’ un pirulo ‘ir de un sitio para otro para solucionar algo’; eres más pato-

so qu’un zapo ‘persona muy torpe’. 

 
Otras frases o expresiones pueden encontrarse también en el español coloquial ir a mata caballo 

‘ir con prisas’; ir a salto de mata ‘de cualquier forma o manera’, sin prestar atención, chapuceramen-

te; dar la vez ‘comunicar a otro el lugar que le corresponde’ cuando son varias las personas han de in-

tervenir por turno u orden, ir al salto la mata en Barceló; ponese como el chico el esquilador ‘co-

mer mucho’ sobre todo si es gratis; dormir como un tronco ‘dormir profundamente’, con intensidad; 

nos van a dar las uvas ‘expresión usada para indicar que una determinada acción va a durar largo 

tiempo o va a retrasarse mucho su finalización’, en Barceló; en el DLE leemos darle a alguien las uvas 

considerada como una locución verbal coloquial usada en España; ser más basto que la lija del cua-

tro ‘ser poco delicado’. 

 
7.2. EXPRESIONES. 

EExxpprreessiioonneess  mmuuyy  ggrrááffiiccaass,,  vviissuuaalleess  ppaarraa  iilluussttrraarr  ddee  mmaanneerraa  aalleeggóórriiccaa  ssuu  iimmppoorrttaanncciiaa  yy ssiinngguullaarriiddaadd  

Informantes de CM y P nos dijeron esta frase no en queda / no (en) queda ‘está muy delgado’; 

los mismos municipios ¡qué higados tiene ese! / que higados tienes ‘expresión aplicada a una per-

sona muy parada o tranquilona’; continuamos con información facilitada por las mismas localidades 

con posible vacilación ortográfica que me sió / que mesió ‘expresa cantidad indeterminada, o duda’, 

que misió cuando vendrá; que misió cuantos higos cojimos (3.3.3.4.1.); de uso generalizado venir a 

güenas ‘entrar en razón’, convencer. Reconciliarse, hacer las paces, en BM benir a güeñas; en La Alta 

Zaragoza, benir escrito con ‘b’; venir a buenas ‘desenfadarse’, en La Puebla bení a buenas ‘desenfa-

darse’; en DLE loc. verb. venirse alguien a buenas; rai palabra que a modo de adverbio acompaña a 

sustantivos, pronombres, verbos o adverbios, indicando falta de importancia, igual en la Alta Zaragoza, 

- a él no le pasó na, pero al coche.... /- ¡el coche rai t'en comprás otro!; eso rai, a mi rai). Con el mis-

mo significado que en gascón, aragonés y catalán, cf. (Rohlfs, Le Gascón, § 431, pág. 133), se encuen-

tra también en el habla de nuestra zona  el adverbio rái: eso rái = esto va bien, eso no importa 

(francés = cela va bien); también se usa con el significado ‘gracias a Dios’, ‘menos mal’, de uso en la 

Alta Ribagorza, G. Haensch. Borao dice: voz usada en algunos puntos de Aragón y Cataluña que unas 

veces significa ‘a bien’, gracias que’ y otras tiene más enérgica equivalencia, como en “Pedro rai que 

tiene fincas quien queda mal es su hermano”; “yo rai poco importa, lo que importa es mi madre”; “la 

escalera rai, lo que quiero tener hecho es los pisos”. Sentidos que representan a la perfección su uso 

en nuestra zona; encontramos dos usos diferenciados para este adverbio negativo tampoco: por un 

lado se usa acompañado o reforzado de la negación no cuando va seguido de un verbo en forma per-

sonal: tampoco no lo he visto / o usado en final de frase y en este caso no usa el adverbio negativo 

nnoo: el no habla pero yo tampoco (sin no); tres expresiones comparables por su significado p’ aca-

bar-la d’amolar / lo que faltaba pa’l duro / pa tus morros, ‘ni hablar del asunto’; tapau ‘tapado, cu-

bierto, para este significado se usa con la preposición de, en vez de con: entre los dos llevaban una 

senalla de l’ansa con el culo tapau de tortas; tenese el aliento / tenese ‘l aliento ‘contener la res-

piración’, como en La Alta Zaragoza; comer ambute ‘en abundancia; a plantar fuerte ‘seguir bien, 
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estar sano, tener salud’. Se emplea en la despedida deseando buena salud; no te atabales ‘no te pre-

ocupes’, no te apures; abrir el calibo / abrir calibo ‘extender las cenizas para sacar a la luz las bra-

sas’; a tongadas ‘por etapas’. Cosas que ocurren de golpe o vienen juntas. Grupo de plantas que se 

plantan al mismo tiempo; estar como una carracla ‘estar lleno de achaques’. Estar enfermo; similar 

consta en BM; estar hecho una carracla ‘estar achacoso’: este coche está hecho una carracla / este 

autobús está hecho una carracla ‘estropeado’, igual consta en Ballobar, Andolz; ise po ‘l vedau ‘atra-

gantarse’. [Páice, páices, paíce -ái- < -áe-]. Según afirma Buesa La tendencia a acentuar la vocal más 

abierta del grupo tiene gran difusión en la región aragonesa; no era extraña en latín vulgar; que miel-

sa tienes ‘que tranquilidad’; tiene una mielsa como un capazo ‘tranquilidad máxima’; tener color 

de tericia ‘tener mal color de cara’; sacar la lengua a joriar ‘sacar la lengua a pasear’, hablar en ex-

ceso, ‘sacar a relucir temas que no deben decirse’, luenga en La Alta Zaragoza; menudo penco 

estás hecho ‘muy torpe’; como a las perdices los perdigotes ‘indica que algo no le ha gustado’ o 

‘no le ha sentado bien’ a uno; estoy eslomau de tanto trabajar ‘estoy desfallecido’; ¡que tiña tie-

ne! ¡Que suerte tiene!; tener mucho fregote ‘mucha cantidad de vajilla sucia para fregar’; ese ya 

campa solo ‘es independiente; deja la talega aappaarraaddaa ccoonnttrraa la paré ‘aarrrriimmaaddoo  aa, colocar algo cceerr--

ccaa  ddee, jjuunnttoo  aa’, vid. contra; mandar a escaparrar Mandar, a alguien, a paseo, a freír espárragos. 

Contestar o con desdén a alguien, obligándole de malas maneras a que se vaya, consta en Barceló; a 

repelo ‘a disgusto’, obligado; en occitano a repel; formado por el prefijo re + pel; en catalán a repèl; 

el DLE la recoge como locución adverbial; a la fuerza horcan ‘estar obligado a hacer algo no desea-

do’; paice que lo hace a repelo ‘a la fuerza, a disgusto’; zurrar la badana ‘dar una gran paliza’; 

llevar todo a tajo parejo ‘todo por igual’, similar en Andolz, Iribarren; ser parejo ‘ser poco cuidado-

so’, dejado, igual en Ballobar; tratar a una persona a baqueta ‘tratar a alguien de forma indigna’, 

con menosprecio, en BM donde se recoge baqueta ‘vaquilla, ternera’; el DLE la recoge como locución 

verbal coloquial; tratar a Dios de tú ‘tratar de forma grotesca al prójimo’, como una metáfora para 

señalar la falta de respeto; atase las alpargatas ‘estar prevenido ante un acontecimiento imprevis-

to’; ser más basto que la lija el cuatro ‘ser poco delicado’; ser más bruto que un arao ‘ser muy 

bruto’. 

 
7.3. LENGUAJE REPRESENTATIVO 
 
Expresiones de gran realismo, visuales, martillazos (arreglar (algo) a…) / ese lo arregla todo a 

martillazos ‘solucionar un asunto o reparar algo apresuradamente’, sin demasiada atención ni cuida-

do, despreocupándose del resultado final, así mismo lo recoge Barceló; capazo ‘conversación larga’, 

generalmente en la calle (vid. expresión), explicación del mantenimiento de la –p- intervocálica 

(3.2.1.2.); coger un capazo ‘entretenerse hablando extensamente en la calle’; capacero, -a ‘char-

latán’, persona que gusta de largas conversaciones, de coger “capazos”, viene de capazo ‘conversación 

larga’, vid., como en Antillón; coger un capazo / pillar un capazo ‘entretenerse con alguien cha-

rrando en la calle’, sinónimo de coger un capazo. Hablar mucho, tener una conversación larga; capa-

ciar ‘charlar largo rato’; con un sentido diferente y aunque ahora en desuso por los diferentes modos y 

costumbres actúa, la expresión: ir de capazo ‘ir de acompañante de una pareja’; tiene una mielsa 

como un capazo ‘tranquilidad’; poner a uno como un peal / un pial ‘poner a uno como un trapo’; 

la pansa no es higo ‘no confundamos’, expresión totalmente figurativa, en base a la percepción vi-
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sual; está más verde que l’acerolla ‘le falta maduración’; siseñor! (¡y un…) / y un siseñor de 

azúcar ‘se suele usar en respuesta a una petición imposible de cumplir, o enojosa e impertinente. A lo 

que por lo general se añade: “¡… de madera!”, lo compartimos con Caspe como leemos en Barceló; 

del lat. SĔNĬOR, -ŌRIS ‘más viejo’, comparativo de SENEX ‘viejo’ (BDELC); senhor, en occ. Alibert y senyor 

en cat. (GDLC); quizá podría sernos útil la propuesta del (GDLC) ‘sí senyor’ en figurado; más tonto 

que mandáu hacer d’encargo ‘persona muy tonta’, boba, falta o escasa de entendimiento o razón, 

extremadamente candorosa, Barceló lo apunta así: más tonto que mandáu hacer de encargo. Frase 

hecha, de uso común (más… que) que suele aplicarse a una cualidad en máximo grado: a ese no te 

s’ocurra explicale nada, es más tonto que mandáu hacer d’encargo; encargo en DLE: como de… o como 

hecho de…. Indica que algo reúne todas las condiciones apetecibles. 

 
7.4. REFRANES O DICHOS. 
 
Te va a dar un torzón, después de un atracón ‘dolor producido por una indigestión o empacho’. 

Si marzo no marzea, abril acantalea ‘Si en marzo no hace el tiempo propio, viento, en abril llo-

verá copiosamente’. Figura en Ballobar, Andolz 

Si te pica un arraclán no comerás mucho pan ‘por su picadura venenosa puedes morir’. 

Quién fue a Sevilla, perdió su silla. [se suele dar como respuesta] > Pero quien fue a Jaca de 

la orejica lo saca ‘al ocupar una silla cuando escasean y no hay para todos los presentes’. 

Por San Blás la cigüeña verás frase que se decía cuando las cigüeñas pasaban el invierno en las 

zonas cálidas de África y venían para S. Blás que es el 3 de febrero. 

Quien alza troba ‘quien guarda encuentra’. 

Cuando la picaraza canta en el soto, al otrol día un tiempo u otro, en LA dicen la gralla 

‘fórmula para no arriesgar en el pronóstico del tiempo’. 

Pequeño pero zereño / cereño ‘persona pequeña pero fuerte’. 

más contento qu’un chico con zapatos nuevos ‘persona que se halla muy feliz y satisfecha por 

cualquier determinado motivo’ Locución que consta en Barceló: alpargatas nuevas (más contento que 

un zagal con…). Hace referencia a pasados tiempos, cuando se estrenaban alpargatas, generalmente 

único calzado, con suerte una vez al año. 

 
-Refranero popular de la redolada 

“A caballo regalau, no le mires el diente” 

“Cada maestrillo tiene su librillo” 

“De fuera vendrán, que de casa nos sacarán” 

“Dime con quién andas y te diré quién eres” 

“Dios aprieta, pero no ahoga” 

“El casado, casa quiere” 

“El comer y el rascar, todo es empezar” 

“El pez grande se come al pequeño” 

“El que algo quiere, algo le cuesta” 

“El que con críos se hecha, meau se levanta” 

“El que mucho abarca, poco aprieta” 

“El que no llora, no mama” 
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“El que pega primero, pega dos veces” 

“El que quiera peces, que se moje el culo” 

“El que venga detrás que arree” 

“El que come escapa”. 

“En casa del herrero, sartén de palo” 

“Hablando se entiende la gente” 

“Haz el sin mirar a quien” 

“Genio y figura hasta la sepultura” 

“Las penas con pan, son menos penas” 

“Más sabe el diablo por viejo que por diablo” 

“Más vale caer en gracia, que ser gracioso” 

“Más vale pájaro en mano, que ciento volando” 

“Más vale prevenir que curar” 

“No hay mal que por cien años dure, ni que no se acabe” 

“No hay mejor sordo que el que no quiere oír” 

“Por el mismo precio, alpargata grande” 

“Quién a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija” 

“Quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón” 

“Si en mi casa cuecen habas, en las tuyas calderadas” 

“Si te pica un arraclán, no comerás mucho pan” 

 
–Refranes del tiempo 

“Aire de Pina, llena la badina” 

“Al mal tiempo, buena cara” 

“En llegar a san Blas, alarga el día una hora más” 

“Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso” 

“P’abril, aguas mil” 

“Si marzo no marcea, abril acantalea” 

 
–Refranes del trabajo 

“El que paga descansa y el que cobra más” 

“Por la mañana: galbana / al mediodía: calor / por la tarde: los mosquitos / ¡No quiero ser labrador!” 

“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero” 

 
–REFRANES SOBRE LA ALIMENTACIÓN 

“Bicho que corre o que vuela, a la cazuela” 

“El aragonés fino después de comer siente frío, y si tan fino es, antes y después” 

“El que tiene vergüenza, ni come, ni almuerza” 

“La carne le dijo al vino: ven aquí amigo” 

“Las gallinas viejas hacen mejor caldo” 

“Pan para hoy y hambre para mañana” 

 
8. ONOMÁSTICA. 
 
NNoommbbrreess  ddee  ppaaíísseess,,  cciiuuddaaddeess,,  eettcc..  

Afríca ‘África’ 

Ameríca ‘América’. 
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Güesca ‘Huesca’. 

güescano ‘oscense’. 

Balbastro ‘Barbastro’. 

Lerída ‘Lérida’. 

Cordóba ‘Córdoba’. 

Güenos Aires ‘Buenos Aires’. 

Norruega ‘Noruega’. 

norruego, -a s. y adj. ‘noruego’. 

 
AAnnttrrooppóónniimmooss  uussaaddooss  eenn  llaa  zzoonnaa  

Ginio dijeron en CM y P ‘Higinio’ (nombre propio) 

Grabiel dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) Gabriel. 

Inacio / Inazio dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) Ignacio. 

Agueda / Agueda / la tia' gueda (antrop.) ‘Águeda’. 

Candido dijeron en CM y P ‘Cándido’. 

Caridá dijeron en CM y P ‘Caridad’. 

Crezencio / Crecencio dijeron en CM, LA, P y V ‘Crescencio’. 

Donisio -a dijeron en CM, LA, P y V ‘Dionisio, -a’. 

Florentín dijeron en CM, y P ‘Florentino’. 

Felicidá dijeron en CM, LA, P y V ‘Felicidad’. 

actualmente no es una forma muy común Lifonso ‘Alifonso’, ‘Alfonso’ lo registra Barceló. 

Luterio dijeron en P ‘Eleuterio’ (nombre propio). 

Nati, Natividá dijeron en CM, LA, P y V ‘Natividad’. 

Placida ‘Plácida’. 

Pilara dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Pilar’, en La Alta Zaragoza. 

Pili dijeron en CM, LA, P y V ‘Diminutivo de Pilar’ (nombre propio), en Barceló. 

Soledá dijeron en CM, LA, P y V ‘Soledad’. 

Barbara dijeron en CM, LA, P y V ‘Bárbara’. 

La mayor parte de los nuevos pueblos constatan Todoro, -a ‘Teodoro, -a’. -EO- > -o- en posición 

átona por asimilación con la tónica siguiente; a diferencia de la disimilación propuesta por Buesa en los 

antropónimos Tedora, Tedosio. 

Biturián dijeron en CM, LA, P y V ‘Victoriano’, casa Biturián en Peñalba 

Cabalero dijeron en CM, LA, P y V ‘Hijo segundón’. 

Conceción dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Concepción’, nombre de mujer. 

Costanzia dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Constancia’. 

Costanzio dijeron en CM, LA, P y V ‘Constancio’ (nombre propio). 

Lurdes dijeron en CM, LA, P y V ‘Lourdes’ (nombre propio). 

Manola dijeron en CM, LA, P y V ‘Manuela’, nombre propio. 

Manolo dijeron en CM, LA, P y V ‘Manuel’, nombre propio. 

Menenziana dijeron en P (antrop.) ‘Emerenciana’, Menziana escribe Andolz 

Menancia dijeron en CM y P ‘Venancia’ 
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Menancio dijeron en CM y P ‘Venancio’ 

Vesitación ‘Visitación’ (nombre propio). 

Juaquín (antrop.) ‘Joaquín’ 

Meregildo ‘Hermenegildo’ 

Usebio dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Eusebio’. 

Ufrasio dijeron en P ‘Eufrasio’ (nombre propio). 

Ugenio dijeron en P ‘Eugenio’ (nombre propio). 

Alváro dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Álvaro’. 

Fagustino dijeron en CM, LA, P y V (antrop.) ‘Faustino’. 

Luquetas dijeron en CM y P dim. de ‘Lucas’. 

Celipe / Zelipe dijeron en CM (antrop.) ‘Felipe’. En aragonés se conserva la f- inicial pero posi-

blemente por relajamiento en la pronunciación se diga y se escriba con ‘z’, Zelipe como en Caspe. 

Cerilo / Zerilo dijeron en CM y en P Cerilo (antrop.) Cirilo. 

Úrbez dijeron en CM y en LA (antrop.) ‘Urbicio’; su origen vid. (3.3.2.3.); aquí planteamos otra po-

sible explicación, ésta relacionada con el vasco / gascón antiguo: ‘Camino de Perfección’, al estar aso-

ciado, según algunos autores665; a las palabras vascas ur / or ‘oro, perfección’ y bide ‘camino’. Urbicio 

también llamado Úrbez en el Alto Aragón, y en casi todos los pueblos del Somontano, Monegros, Sierra 

de Guara y la Guarguera, donde se realizaban procesiones al comienzo de cada verano para conseguir 

agua para los campos y los pastos. (S. Úrbez patrono de La Almolda junto a Sta. Quiteria). 

Polonia dijeron en CM y en P (antrop.) ‘Apolonia’. 

Pifanio dijeron en CM y en P ‘Epifanio’, nombre propio, en Barceló. 

Romaldos (antrop.) Romualdo. 

Baristo dijeron en CM ‘Evaristo’ (o en fem.). 

Antón dijeron en CM y en P ‘Antonio’. 

Antoño dijeron en CM y en P ‘Antonio’. 

Calisto dijeron en CM y en P Calixto, en Barceló. 

Carmeta dijeron en CM y en P ‘Carmencita’, diminutivo de Carmen (nombre propio). 

Sidoro ‘Isidoro’ (nombre propio), vid. aféresis, en Barceló 

Turibio ‘Toribio’ 

Vicente a pesar de ser un nombre sin ninguna particularidad propia del aragonés en su forma, lo 

anotamos ya que Iribarren sugiere una cancioncilla que los chicos cantan en Tudela a los que así se 

llaman (vid. s.v. morcilla), cosa que recuerdo ocurría en mi pueblo con esta letra: Vicente culo caliente 

/ las sopas frías / y el agua ardiente. En ambas sólo coincide el primer verso y que son tercetos pero 

cada una con sus rimas propias; en nuestro caso la rima popular consiste en la repetición de una se-

cuencia de fonemas al final de los versos, aunque no todos los versos riman, con rima consonante los 

versos impares, quedando el impar suelto 

 

                                           
665 ROMA, Josefina. San Úrbez como traducción de la cosmovisión pirenaica. Primer Congreso Aragonés de Etnología y Antropo-
logía, Institución Fernando el Católico, 1981. 
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Motes 

Hablamos de un signo lingüístico y cultural característico y muy extendido en el medio rural, el sobrenombre o 

mote, tanto asumido de forma individual como colectiva, actuando como un signo identificador ya sea del indivi-

duo o de la comunidad, los motes vienen heredados. Generalmente se mantiene y en ocasiones se renueva En 

nuestra comarca el mote experimenta igual suerte que en otros ámbitos rurales, pues, aunque sigue siendo un 

fenómeno vivo, ha sufrido un cierto retroceso; puntualmente recogeremos los facilitados en cada municipio. 

 

8.1. ÁMBITO MUNICIPAL 

8.1.1. Bujaraloz 

NNoommbbrreess  ddee  llaass  ccaassaass  ddee  BBuujjaarraalloozz  

Casa Rozas; Casa Gros; Polellino 

 
8.1.2. CCaasstteejjóónn  

EEnnttoorrnnoo (Barrios, calles…) Nombre tradicional de las calles y proximidades del pueblo 

El Ferial, La Luna, El Barrio nuevo, Avda. del Dance, El Rosario, C. la Balsa, C. la Iglesia, C. Rompecuellos, C. el 

Portillo, C. la Abadía, Callizo el Mariscal. 

Parroquias: Ntra. Sra de la Lumbre, Sta. Ana, S. Miguel. 

Ermita de Stª Ana y Ermita del Sto. Hospital (DCECH) tomado del oc. ant. ostal ‘posada’, procedente del 

lat. HOSPITALE ‘habitación de huésped’, otro genérico que encontramos explicado en Valfarta: Ermita de S. Miguel, 

religioso. 

 
Casas antiguas: Ferrer, Buil, Saturnino, Serafín, Antillón, El Tendero, La Abadía. 

NNoommbbrreess  ddee  llaass  CCaassaass  ddee  CCaasstteejjóónn  ddee  MMoonneeggrrooss:  

Casa Buil , Casa El Romairal, Casa Ferrer, Casa El Quemao, Casa Foradada, Casa La Cera, Casa Blaser, Casa 

Antillón, Casa Colasico, Casa Casetón, Casa el Boquero, Casa el Bollero, Casa el Camisero, Casa el Zapatero, Casa 

el Culero, Casa el Conejero, Casa el Cerrajero, Casa Casto, Casa la Cabalera, Casa Guilloma, Casa Dupla, Casa Ge-

rardo, Casa Popilo, Casa el Estanquero, Casa Salvio, Casa Luquetas, Casa Urcia, Casa el Herrero, Casa la Molinera, 

Casa Bosque, Casa el Ronquillo. 

Casas de hospedaje: La Posada, Casa El Tendero. 

Que a su vez varios de estos inmuebles son de arquitectura civil aragonesa, cuyo mayor exponente es la anti-

gua Casa Consistorial, del siglo XVI, que posee lonja abierta; totalmente restaurada en el 2002. 

FFuueenntteess: La Madre 

PPoozzooss: El Manantial, Los ganaderos, El fraile, Farlé, P. la Gitana. 

TToorrrreess  yy  ccaassttiillllooss: El Castillo, v. el macrotopónimo Castejon de Monegros y Balsa de Castejón. Actualmente lo 

están restaurando. 

RRuuiinnaass  ssee  hhaann  eennccoonnttrraaddoo  yyaacciimmiieennttooss  aarrqquueeoollóóggiiccooss en La Faja de Juvierre, El Villar y El Campillo. 

Cueva Cucaracha, ocupada por el Bandido Cucaracha. 

Olivares: Socarradas, Arrallares, Carnerón, Balsetas, Val de Alloza, Secabañas, La Madre. 

Viñedos: Carnerón, La Plana, La Valle. 

Había algún huerto; Antillón y Casa Buil. Se regaban con la fuente La Madre. 

En la actualidad continúan la producción de miel Arnales son varias las familias que viven de eso, hay una fa-

brica, la casa de la cera e incluso hay una ruta de los arnales. 

 



899 
 

Motes 

De Hombres: Cachucho, Cerrajero, Tendero, Pelaire, Chipranera, El Menco, El Morillo, Las Ovispas, Casa el Co-

jo, 

De mujeres: La Barista, variaba los colchones, La Llorona, lloraba en los entierros, La Peluquera, La Partera, La 

Menenciana, amortajaba los muertos, La Conejera, Los Jasos, Los Petracas, Los Puncianos. 

De jóvenes: El Ruste, El Conejero, El Gordo, El Culero ‘pantalón abierto por detrás’. 

 
HIDRÓNIMOS.. Los que hacen referencia a embalses, pozos, conductos de agua: 

Arroyo de la Torre, del lat. TURRIS, común a todos los romances (DCECH). 

Arroyo de Pedregales, Arroyo (DCECH) vocablo hispánico prerromano, del masculino correspondiente a ARRU-

GIA ‘canal artificial para el paso del agua’, ya explicado el resto. 

Arroyo del Medio, el primer genérico está explicado arriba y el segundo en La Almolda: Tozal de Esculavotos 

y (DCECH) del lat. MEDIUS íd. 

Balsa Consejo, en primer lugar explicamos el genérico balsa, ‘cavidad natural o construida artificialmente para 

recoger agua’ (DCECH) según J. Corominas, voz probablemente ibérica, así como otros lingüistas. Explicación que 

por otra parte servirá para todos los genéricos de este tipo. El segundo elemento (DCECH), del lat. CONCILIUM ‘deli-

beración, asamblea consultiva’ 

Balsa de Castejón, del lat. CASTELLUM ‘fuerte, reducto’ diminutivo de CASTRUM ‘fortificación, con la solución cas-

tellana. 

Balsa de la Sierra /Balsa la Sierra (DCECH) del lat. SERRA ‘línea de montañas’ 

Balsa del Hospital, v. Ermita del Sto. Hospital. 

Balsa del obispo (DCECH) descendiente semiculto del lat. episcopus a su vez tomado del griego ‘guardián’, 

‘protector’, ‘vigilante’ 

Balsa Güera (DCECH) del lat. AQUA id. arag. agüera ‘acequia’, canal por el que se recogía el agua de lluvia pa-

ra las balsas. 

Balsa Pedrosa, v. Pedrosa / La Pedrosa (CM) 

Balseta Anoro, compuesto del genérico balsa y el sufijo –eta, que o puede indicar su valor diminutivo, o se 

haya lexicalizado formando una nueva palabra. El segundo elemento puede tratarse de un antropónimo que a su 

vez podría tener su origen en el apelativo (a)nora, del ár. nacura ‘noria’) (DCECH) 

Balseta Blanco, proviene del germánico BLANK ‘brillante, blanco’, suponemos en alusión al color del terreno. 

Balseta el ordio, del lat. HORDEUM (DCECH) ‘cebada’ muy usado en Aragón y Navarra. 

Balsetas, como ya hemos explicado el genérico balsa, tan solo añadir que aquí se trataría del diminutivo plu-

ral. 

Balsete de lo Campaneta, en este caso se trataría de un derivado masculino del genérico balsa con sustantivo 

diminutivo y es posible que el elemento lo sea un resto de lo que en otro tiempo pudo ser lo de + antropónimo, en 

este caso Campaneta (DCECH) el termino campana parece ser debida a los cristianos y también con el diminutivo 

propio de Huesca. 

Embalse de Ballestero, Embalse, genérico derivado de balsa, de origen prerromano *BALSAo *BARSA (DCECH), 

según Humboldt puede ser una reliquia de la lengua ibérica y la relaciona con el vasco. Ballesteros esta explicado 

más arriba pero en singular. 

La Fuente Madre (DCECH) del lat. FONS, -ONTIS, íd. y (DCECH) del lat. MATRIS, íd. común a todos los romances 

salvo el rumano. Madre de agua ‘manantial copioso’, ‘depósito de agua manantial’. Manantial con un acueducto 

posiblemente de origen romano.666 

Pozo de S. Miguel, no es necesaria ninguna aclaración para su comprensión. 

                                           
666 [en línea] [Obtenido 10/02/17] Disponible en http://personal.telefonica.terra.es/web/webherjos/ 
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Pozo los ganaderos, del lat. POTEUS ‘hoyo’, ‘pozo’ (DCECH); ganadero (DCECH) con evolución semántica res-

pecto a su sentido arcaico ‘botín’, ‘saqueo’. 

Rio Alcanadre (DCECH) del lat. RIVUS ‘arroyo’, ‘canal’ y para el segundo elemento compuesto tenemos dos 

propuestas, la primera (DCECH) al hanât ‘calle donde abundan las tiendas’ y –adre, posiblemente de adra 

(DCECH) ‘tiempo señalado a cada uno para regar’, del ár. daur ‘circulo’, ‘turno’, nos parece de difícil interpreta-

ción; la segunda hipótesis de alka voz ibera ‘desviarse’ y el pronombre –nater ‘cesar’ y –ere ‘próximo’, ver Os Mo-

negros - Blogia según explican en este blog el río Alcanadre nace en la Sierra de Galardón dirección Norte Sur, 

atraviesa la Sierra de Guara y pasada Sariñena gira en dirección Este unos 90º hacia el valle del Cinca, de ahí que 

nos parezca acertada la explicación del topónimo dada en la web que hemos citado. 

 
Topónimos referentes al campo y a la ganadería (Mases, corrales, pajares,…) 

Corral de Duplá, pensamos que puede ser un apellido. 

Corral de la Peña, la explicación del genérico corral está recogida en Valfarta: Corral de Caspe y la del otro 

genérico Peña está en La Almolda: Peña del Águila. 

Corral de Miramón, por lo general había un corral en cada partida del monte, sólo será necesario precisar al-

gunos datos. 

Corral de valdeferri, íd. 

Corral del Corvo, íd. 

Corral del Piojo, (DCECH) del lat. vg. PEDUCULUS, diminutivo de PEDIS con posible influjo del sufijo diminutivo 

despectivo –ejo. 

Corral del Ronquillo, v. partida. 

Masada de Blaser, suponemos se trata de un antropónimo. 

Masada de Colasico (DCECH), Igual que Corominas propone para manida, pensamos como posible origen del 

lat. MANSIO, ONIS ‘lugar donde se permanece’, ‘vivienda’, del b. lat. mansus ‘masada’, ‘tierra que posee un monaste-

rio’, empleada en arag. como equivalente a mas, o tomado del fr. maison ‘casa’ traída por los monjes de Cluny o 

por los pobladores franceses. 

Masada Foradada (DCECH), procedente del lat. tardío FORATUS, -US, ‘perforación’, que a su vez es derivado de 

FORARE ‘agujerear, perforar’. 

Masada del Campillo v. partida. 

Masada del general, derivado de (DCECH) tomado del lat. genus, -eris, ‘linaje’, ‘especie, género’, derivado de 

gignere. Son cultismos todos los derivados. 

Masada de Regio, derivado de rey (DCECH) del lat. REX, REGIS, íd. 

Masada del Cerrajero (DCECH) del lat. tardío SERRARE íd., derivado de SERA ‘cerrojo’, cerradura. Cerrajero 

comp. con el port. cerralheiro, cat. serraller, oc. ant. seralhier 

Masada Duplá, suponemos que es un apellido. 

Paridera Arnal, v. nombre de la partida. 

Paridera Colasico, pensamos que se trata de un antropónimo. 

Paridera de Gabin, v. partida. 

Paridera de la Barrera (DCECH) se sabe que BARRO- existía en el céltico continental llegando a significar ‘folla-

je’ y quizá matorral’ y el sufijo –era, locativo-abundancial. 

Paridera de la Faja, v. partida. 

Paridera de la Gitana, v. partida. 

Paridera de la Sarda, v. partida. 

Paridera de las Rabosas, v. partida. 

Paridera de Plana de Stª Ana, Paridera explicada en La Almolda: Paridera de Valpierde, Plana también en 

Peñalba y Stª Ana lo incluiremos dentro de los relacionados con la religión. 
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Paridera del Cachucho, v. partida. 

Paridera del Rabalero, seguramente hace referencia a un antropónimo si en Corominas (DCECH) Deriv. ra-

badal o rabal ‘rabadilla’ ast., rabalero, derivado de rabal ‘el que vive en el Rabal o ha nacido en él’, como consta 

en Aliaga Jiménez. 

Paridera del Rincón, v. partida. 

Paridera Urcia, el segundo elemento planteamos como posible que proceda del lat. ULEX, -ICIS ‘planta seme-

jante al romero’ probablemente el brezo (DCECH). 

 
8.1.3. La Almolda [L’Almolda] 

Entorno 

C/ Mayor 

C/ S. Francisco, S. Juan, S. Roque, S. Antonio, Sta Bárbara 

C/ Peña, Temple, Mercado, Carmen, Horno, el Saco, el Barranco, el Aire, el Barried, 

Callizo de los corneros, Callizo el Menco, C. los carneros 

Cantorranas, 

Calles antiguas y barrios 

Plano de Bruno, P. de catalán, P. de Chanches 

Costera S. Antonio, C. Melchorer 

Plaza del mercado y P. España 

Barried, posiblemente derivada de barrio, siendo el diminutivo. 

Callizo, calle estrecha + la alusión a los que la habitan. 

C/ Mayor, por lo general la más importante del pueblo. 

 
IIgglleessiiaass  yy  EErrmmiittaass  

Ermita Stª Quitaría, también en Peñalba ver explicación en Valfarta Ermita de S. Miguel. religiosos. 

La Iglesia de la Purificación es la parroquia del municipio. Nuestra Señora de la Luz 

Iglesia de S. Antonio, antes patrón de La Almolda. 

Ermita del Espíritu Santo, en ruinas, situada en el actual cementerio lleva el nombre de la partida en la que 

se encuentra. 

Capilla del Pilar. 

Capilla de S. Juan. 

 
Casas Antiguas: Casa Capilla, C. Dionisio, C. Luzán, C. la Bernarda, C. la Chocolatera, C. el Prior, C. los 

Clérigos, C. Trinques, C. Pepelalto 

Casas antiguas de hospedaje: La posada, Casa Cerero, Casa tío Pablo 

Pozos : P. La Val (romano) manantial, P. El hielo, el Aljibe de Stª Quitaría 

Pantanos: La Escallaruela 

Charco el Roso 

Si hay avenidas de agua se dice “barranco la Val” 

 
Motes de La Almolda 

Aldeano, Aneane, Bireta, Blanquillo, Boira, Bolchi, Bonifa, Borrega, Bruneta, Buenaluna, Caco, Cachucho, Caga-

nidos, Cagarroza, Callau, Camarero, Camparola, Canano / Canana, Cantarero, Cañero, Capilla, Capeta, Capuz, Ca-

rrañoso, Casilda, Caspina, Chabacan, Chafatrenes, Chanches, Chaques, Chato, Chaté, Chincheras, Chucho, 

Chupón, Colaso, Coñes, Corona, Cotorro, Cucaracha, Cuti, El Doctoré, El Feo, El maño, El Trallo, Escalda hogares, 

Estanquero, Fachendo, Farandolas, Fraile, Gaitero, Garrumba, Geromo, Ginio, -a, Guau, Jariquito, Jeta, Joto, Jua-
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ne, Julie, La viuda, La Chocolatera, Lenos, Lereu, Lolo, Los Moñacos, Maqui, Mandarro, Marciano, Mata padres, 

Menco, Meterio, Mocé, Mora, Muino, Narro, Ordinario, Pataros, Patas llanas, Patillas, Patolo, Pedre, Pejo, Pelaga-

tos, Pelaire, Pepelalto, Pepeto, Perdigano, Perniles, Petita, Pitorro, Pocho, Posadas, Ranfón, Riñoneta, Rita, Rubio, 

Salado, Sastaguino, Serena, Sibirón, Sorrosal, Tarranco, Trachina, Trallo, Tronca, Tejedor, Tentos, Tupi, Valero 

Olona 

 
HIDRÓNIMOS Los que hacen referencia a embalses, pozos, conductos de agua: 

Balsa Alta, origen probable del ibero *barsa ‘hueco del terreno que se llena de agua’ (DCECH) también este 

genérico Balsa se explica en Peñalba y Alta se ha explicado más arriba. 

Balsa de Sanchorroyo, Francisco Javier Gálvez Samper lo cita separado “Balsa de Sancho Royo”. 

Balsa Martin, se supone con el nombre del en otro tiempo propietario de la misma. 

Balsa Pallarés, posiblemente el apellido del propietario, apellido que también aparece en FJGS (1998) aunque 

dice “Dionisio Pallarés de Alfajarín” que regalo dos cipreses. 

Balsa Pedrera (DCECH) del lat. PETRA íd., muy extendido en toponimia en combinación con el sufijo –era, au-

mentativo. 

Balsa Pumbalero, por el momento sin explicación. 

El Charco del Reguero (DCECH) voz común al cast. y port., de origen desconocido, quizá prerromano y Re-

guero ya comentado. 

La Balseta Longa, diminutivo de balsa (DCECH) voz probablemente ibérica, común en cast., cat. y algunos 

dialectos occitanos, *BALSAo *BARSA (DCECH) ‘largo’, ant., del lat. LONGUS ‘largo’. 

Los Pozos de Carpio, pozo (DCECH) del lat. PUTEUS ‘hoyo’, ‘pozo’, ver + explicación en los genéricos ya co-

mentados y en Acampo de Carpio. 

Los Pozos, plural de Pozo, ver explicación en Valfarta, Pozo Boral. 

Pozo “La  Val”, se puede comprender por las explicaciones dadas. 

Pozo de nieve, Nevero, del lat. NIVARIŪS. Lugar en las montañas en el que se conserva largo tiempo la nieve y 

el hielo todo el año. DLE. En la zona ‘Pozo de hielo’, pozo fraguado para el depósito de hielo 

 
Topónimos referentes al campo y a la ganadería (Mases, corrales, pajares, …) 

Casetas de Manuel Samper, el genérico Caseta se explica en Peñalba y Samper es otro apellido frecuente-

mente mencionado por FJGS (1998). 

Corral bajo del Matinero, ver explicación del genérico Corral en Valfarta Corral de Caspe, el distintivo bajo 

podríamos suponer opuesto a otro en alto y por último probablemente de MATTINU, contracción de MATUTINUM 

(DCECH) y el sufijo –ero. 

Corral de Agustín Bonet, es otro de los apellidos mencionados por FJGS (1998) y también Acampo de 

Agustín Bonet. 

Corral de la Carrabardera / Carrabordera, combinado de la raíz prerromana KARR y bard ‘barro’ (DCECH) del 

occitano ‘fango’, ‘tierra arcillosa’, presenta la variante fonética -RD- en lugar de -RR- y el sufijo -era, la extensión 

geográfica indica que es una voz prerromana propia del occitano y del aragonés. Para la segunda pensamos que 

podría relacionarse con (DCECH) bord, del fr. bord ‘orilla’ y el sufijo –era, locativo-abundancial. 

Corral de las Cabras, ver explicación de los genéricos que se repiten en combinación con el apelativo que sir-

ve para designar su uso, guardar las cabras, del lat. CAPRA (DCECH). 

Corral de las Vales, en este caso el genérico se combina con la localización del mismo. 

Corral de Mosen Maza, Mosen es la forma aragonesa para designar a los eclesiásticos, voz todavía en uso 

(DCECH) se forma a partir del posesivo como en francés monsieur (monsieur > italiano messer y misser > cat. 

misser > cast. micer) religioso 
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Corral de Urbano, posiblemente antropónimo designando la posesión. 

Corral de Valé, quizá se trate de un apodo. 

Corral del conejero, derivado del lat. CUNICUL(US) + ARIUS> -C’L- > Ž (DCECH). 

Corral del Fraile (DCECH) tomado del occ. fraire ‘hermano’ y este del lat. FRATER, -TRIS, aportada 

por la afluencia de monjes franceses, difundiendo la reforma cluniacense. 

Corral del Señor, del lat. SENIO, -ORIS ‘más viejo’ comparativo de SENEX ‘viejo’ (DCECH). 

Los Mases, plural de mas, ver explicación en Peñalba Mas de Bartolo. 

Mas de Juan Escuer, mas explicado en Peñalba más el nombre completo del propietario, siendo Escuer uno 

de los apellidos más repetidos por FJGS (1998). 

Mas de Manolico, sirven las explicaciones dadas. 

Mas de Santiagué, en este caso suponemos que Santiagué se trata de un diminutivo. 

Mas del Estudiante, posiblemente el apodo del propietario describe su ocupación. 

Paridera de Dionisio, ver explicaciones ya expuestas de ambos elementos. 

Paridera de Jaria (DCECH) derivado del lat. PARERE ‘dar a luz’… adjetivo femenino ‘corral donde pare el gana-

do’, [Aut., esp. aragonés] y el apellido ya comentado en el Acampo de ese nombre. 

Paridera de Pepe El Alto, en el libro antes citado de FJGS, parece ser que se trata del apodo de un tal Paco 

Samper. 

Paridera de Valpierde, Paridera explicado antes y el segundo elemento es un compuesto de dos vocablos la-

tinos, de una parte VALLE> Val + el adjetivo derivado del verbo lat. PERDERE (DCECH). 

 
8.1.4. Peñalba  

Entorno. 

Callizo Callejón, calle estrecha. Costera. Cuesta, ladera empinada. El Cantoner, El Mentidero, El Picacho, 

El Planer, El Redondillo, La Cantonada, Las Escaleretas ddee  llaa  IIgglleessiiaa, Las Escaleretas ddee  llaa  CCoosstteerraa. 

El Callizo: Calle que remata en un espacio estrecho entre dos casas. 

El Cantoner podría derivar de canto ‘piedra’, que Juan Corominas plantea como de origen incierto, quizá pre-

rromano (DEcast.; I, s.v. canto III, p.664). + el sufijo –er, típico del lugar. 

El Mentidero, lugar donde se cuentan embustes. Alibert escribe en occ. mentidor ‘menteur’, del lat. 

mentiri. 

El Picacho (alto y bajo), derivado de pico + el sufijo –acho, despectivo, del latín –ACĔU, con palatalización por 

influjo mozárabe, según Juan Corominas (Los nombres del lagarto y la lagartija…, p. 44). 

El Planer: Derivado de plano ‘terreno llano’, con el diminutivo propio de la zona -er. 

El Redondillo, del latín vulgar del latín vulgar *RETŬNDUS, -A, -UM, ‘de figura circular o semejante a ella’, del 

clásico ROTŬNDUS, -A, -UM, como ya hemos precisado anteriormente, + el sufijo diminutivo -ĕlus. 

La Cantonada, en este caso contamos también, posiblemente con el aumentativo de canto + el sufijo ada < 

del sufijo latino –ATTA, o –ATA, quizá se trate de este último por influjo mozárabe, Frago Gracia, Toponimia del 

Campo de Borja…, p.94. 

La Costera: del latín COSTALIS, -E, ‘costal, perteneciente a las costillas’; o de CŎSTA, -AE costilla, lado’, que en 

romance tomó el significado de ‘costado o ladera de una montaña’ y de ahí ‘terreno pendiente’, en Frago Gracia, 

Toponimia del Campo de Borja…, p. 94. (Terreno en cuesta, ladera, camino en cuesta). 

Casas antiguas: Cabrero, Carbonero, Cavalero, Chorizo, Feo, Fonlo, Isanta, Lauriano, Magí, Malo, Marrín, 

Mortis, Pelao, Picachero, Salvo, Sarro, Saveta, Sofrasio, Tejero, Verolo, Viturian. 

CCaassaass  ddee  hhoossppeeddaajjee: Casa Braulio (Fonda) 

RRuuiinnaass: el castillo y las iglesietas, y en Valcabrera > en Peñalbeta restos arqueológicos, Las Torralbas. 

CCuueevvaass: había una en la Era Mateo. 
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MMiinnaass: había una en Valcabrera, ahora no hay minas pero antes además se extraía yeso y quemaban en horne-

tes para obtener la cal (quedan aún algunos). 

Las tierras de piedra pequeña se las llama cascajo y son buenas. 

Caminos en dirección a todas las localidades de la redolada que no vamos a detallar por su número. 

Si hay avenidas de agua se dice “la reada”. 

 
Sólo en algunas partes del monte había algunos pinos, aunque los árboles más frecuentes eran las sabinas, por 

lo general la vegetación más abundante son coscollo, aliaga, margallo, sisallo, esparto, tomillo, romero, jinestra, 

tamariz, escambrón, ontinas, azota cristos, cardo blanco, cardo borriquero, capitanas. 

Antiguamente también había viñas, almendreras y olivares, ahora solo quedan algunos de estos últimos y al 

yermo lo llamaban lanazo. 

 
HIDRÓNIMOS. Los que hacen referencia a embalses, pozos, conductos de agua: 

Balsas había pocas, a diferencia de pozos que había prácticamente en todas las partidas ya que era agua de 

manantial y por lo general salada. 

Arroyo Valdeva, v. explicación en Castejón de M. Arroyo del Tozal del Mediodía. 

Balsa Calzada según palabras del profesor Antonio Beltrán localizada junto al camino de los Fierros (que co-

mentamos en el apartado Vías de comunicación) denominada Calzada por que daba servicio a la Calzada por anto-

nomasia la vía Augusta. 

Balsa de la Cerveriza, para el segundo término (DCECH) del lat. CERVUS íd. más el sufijo –riza que creemos 

debe hacer referencia al lugar donde abundan los ciervos. 

Balsa de la Marga, balsa es un genérico que se repite abundantemente en cualquiera de los cuatro munici-

pios, ‘cavidad natural o construida artificialmente para recoger agua’. Según Juan Corominas, voz probablemente 

ibérica, relacionada con el vasco (DEcast., I, p. 380), también según Johannes Hubschmid, que la incluye entre las 

palabras hispano-vascas, probablemente indoeuropeas. Explicación que servirá para explicar el primer término de 

los siguientes topónimos referidos a este tipo de embalse. 

Balsa de Puyal de Lobos, el segundo término también en esta ocasión haría referencia al lugar donde está si-

tuada, la partida del monte. 

Balsa de La Esquina, segundo término referido al propietario. 

Balsa de Valsocarrada también en este caso el segundo término haría referencia al lugar donde está situada, 

la partida del monte. 

Balsa del Omprío, aquí ocurre como en el caso anterior referido a Valsocarrada. 

Balsa Fraguada (DCECH) derivado de fragua, posiblemente de *FRABICA < del lat. FABRICA ‘arte del herrero’, 

‘fragua’, ‘arquitectura’ (arag. ant. froga, frauca, etc.), ya desaparecida, de magnifica construcción en piedra de si-

llar. 

Balsa Loren: en este caso el nombre del posible propietario se une al sustantivo sin mediar preposición, rasgo 

propio del aragonés. 

Balsa Nueva, para diferenciarla de otra. 

Balsa ’l Lugar, balsa para abastecer de agua la localidad. Del latín LŎCĀLIS, -E ‘de un lugar’, derivado de LŎCUS, 

-I ‘lugar’, indica que son tierras pertenecientes al municipio y no de un particular, unida mediante güeras a la Bal-

sa Fraguada. 

Balseta del Puntarrón – Como en el caso anterior con el diminutivo + la partida del monte donde se encuen-

tra. En La Alta Zaragoza consta la forma puntarrón ‘punta rocosa de una colina o montaña’. 

Balsete Milizquerra, se supone una variante de balseta, quizá de menor tamaño y el posiblemente el nombre 

del propietario. 
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Balsa de las Planas, Íd. 

Balseta Güera: forma también diminutiva +, ver explicación en Castejón y Valfarta, también aquí había un 

sistema de güeras. Actualmente están ahí los depósitos para abastecer de agua al municipio. 

El Balsetón, posiblemente voz ibérica, del prerromano *balsa ‘cavidad natural o construida artificialmente, pa-

ra recoger agua’, según Johannes Hubschmid, Lenguas prerromanas no indoeuropeas …, p. 50), aunque a primera 

vista, cuenta con dos sufijos contrapuestos, en primer lugar –eta, forma femenina del diminutivo –er, que ya 

hemos comentado con anterioridad, y por otro lado el aumentativo –ón, del latín –one, no obstante este sufijo en 

aragonés puede tener ambos significados tanto aumentativo como diminutivo. El agua no era buena para beber. 

La fuente de Val de Previllo, (DCECH) del lat. FONS, -TIS, íd., Val es ya conocido y previllo podría tratarse de 

un compuesto de pre- y …(DCECH) aunque no lo hemos podido documentar. 

Pozo de Roque, v. explicación en La Poza (C), seguramente el nombre del propietario 

Pozo de Valserenosa la forma de retener el agua + el nombre de la partida en la que se localiza. Según los 

informantes, el agua en este pozo no se agotaba. 

Pozo del Catalán, posiblemente lugar de procedencia del propietario. 

Pozo del Sofrasio, apodo. 

Pozo del Pedregal, v. El Pedregal en (CM). A este pozo hace referencia el profesor A. Beltrán al hablar de la 

calzada romana. 

Pozo Ripa (DCECH) ant. ‘ribera’, ‘ribazo’, del lat. RIPA ‘margen de un rio’, ‘orilla, ribera’. 

Pozo de los Espartos, v. La Espartera (Pe). 

Pocer de Viturian Probablemente se trate del nombre del propietario. 

 
Topónimos referentes al campo y a la ganadería (Mases, corrales, pajares,…) 

A continuación una serie de topónimos que designan distintos tipos de construcciones relacionadas con el ga-

nado: corral, paridera, pajera, o también de uso humano como Mas, Caseta, …; por lo general seguidos del nom-

bre del propietario o el de la familia, o de la partida en la que se encuentra, o haciendo referencia a una carac-

terística que seguramente lo diferencia de otro 

 

Caseta de Gometón: diminutivo de casa, del 

latín CASA, -AE ‘cabaña, choza, casa de campo’ + el 

nombre del propietario actual o anterior. A incluir 

entre los nombres propios de varón o de apellidos 

Caseta de Isanta: Idem 

Caseta de Jorge: Idem 

Caseta de la Flor: Idem o nombre de mujer. 

Caseta de Marco: Idem 

Caseta de Melchor: Idem 

Caseta de Miguel: Idem 

Caseta de Oliveros: Idem 

Caseta de Segundo: Idem 

Caseta del Tejero: Idem, que aluden a un oficio. 

 

Corral de Andrés (ver explicación en Valfarta: 

Corral de Caspe) 

Corral de Bernabe 

Corral de Catalán 

Corral de Francheles 

Corral de Isanta 

Corral de La Blasa 

Corral de la Coca 

Corral de la Esquina 

Corral de La Zapatera 

Corral de Labrador 

Corral de Las 

Corral de Lerín 

Corral de Marrín 

Corral de Pepico 

Corral de Picachero 

Corral de Quibus 

Corral de Ríos, en la huega de Bujaraloz, estaba 

en la cabañera y lo usaban igual los de Peñalba. 

Corral de Rodellar 
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Corral de Salvador cerca de Las Torralbas. 

Corral de Salvo / Corral del Cabalero 

Corral de Sasot 

Corral de Valcarreta 

Corral del Boler 

Corral del Moreno 

Corral del Royo 

 
Mas de Bartolo ‘casa de campo’, del bajo latín MANUS ‘masada’. Son abundantes estos topónimos, para re-

ferirse a las viviendas en el monte; apesar de que el Dicc. Acad. indica que masía ‘casa de campo’ es forma 

aragonesa y mas forma catalana y valenciana, en esta zona se emplea esta última. Normalmente seguidos del 

nombre del o de la propietaria o nombre que recibe el propietario por su lugar de procedencia o ,una vez más, 

el nombre de la partida donde está ubicado, o en referencia al apodo que se da a una familia o la profesion. 

Mas de Braulio 

Mas de Bartolo 

Mas de Calvo 

Mas de Chacona 

Mas de Cándido Pomar 

Mas de Consola 

Mas de Ezquerra 

Mas de Felix Cacho 

Mas de Fideero 

Mas de Fonlo 

Mas de Fragolin 

Mas del Fideero 

Mas de Isanta 

Mas de l’ Agueda 

Mas de la Duqueta 

Mas de la Lastra 

Mas de la Micha 

Mas de Labrador 

Mas de los Corneros 

Mas de Magi 

Mas de Martínez 

Mas de Melchor 

Mas de Navarro 

Mas de Pedro Orús 

Mas de Ramón Carreras 

Mas de Sabeta 

Mas de Santiaguer 

Mas de Sebastián (hay dos) 

Mas del Sofrasio 

Mas de Viturian 

Mas del Herrero 

Mas del Hongaro, está en las Torralbas 

Mas del Nico 

Mas del Picachero 

Mas del Seboso 

Mas del Verolo 

Mas Gaya 

 
Pajar de Calvo, derivado de paja (DCECH), del lat. PALEA 

Paridera de Casanovas, derivado de parir (DCECH) adj. f. ‘corral donde pare el ganado’ [Aut., esp. ara-

gonés] 

Paridera de las Umbrías, Paridera de Magi, Paridera del Tonto. 

NOMBRE DE LAS CASAS DE PEÑALBA: 

Casa la Mallena, 

Casa Culera, 

Casa Navarrer, 

Casa Faustino, 

Casa La Andorra, 

Casa Chorrapez, 

Casa Crisóstomo, 

Casa Marrín, 

Casa Laureano, 

Casa Florentín, 

Casa Miguel el Estanquero, 

Casa Braulio, 

Casa el Molinero, 

Casa Subías, 

Casa El Feo, 

Casa del Cabalero, 

Casa Salvo, 

Casa Quibus, 

Casa Pomar, 

Casa Carreras, 
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Casa Hilario, 

Casa del Bolo, 

Casa La Chafas, 

Casa de Hilario, también la llamaban casa Vitur-

ían, 

Casa La Reina, 

Casa el Nico, “casa del Nico” viene de su tata-

rabuela que se llamaba Ana (Casa de la Anica, Ca-

sa de la ’Nica: Casa del Nico; luego se llamó Anto-

nio “lo sabes”, 

Casa La Migueleta, 

Casa Pepe, Pepas. Teléfono antiguo, 

Casa La Perula, 

Casa La Boticaria, 

Casa El Sarro 

Casa Saveta, 

Casa El Malo, 

Las Mañas antes 

Casa Benjamín, 

Casa Cachucho antes de , 

Casa La Águeda, 

Casa Sofrasio, 

Casa El Berolo, 

Casa La Margarita ahora La Elena, 

Casa La Rubia, 

Casa El Hueco, 

Casa Pomarer, 

Casa Calvo, 

Casa Piñol, 

Casa Chincharro, 

Casa la Cristobalina, 

Casa Constancio, 

Casa El Gato, 

Casa Romaldos, 

Casa Isanta, 

Casa la Esquina, 

Casa la Pabla de Santiaguer, 

Casa Sorrosal, 

Casa El Buro, 

Casa Victor el Albañil, 

Casa La Cabrera, 

Casa Mosen, 

Casa Calés, 

Casa Pacazcón (antes Casa El Cayo), 

Casa Pío, 

Casa El Pelao, 

Casa El Tejero, 

Casa Samper, 

Casa Calores, 

Casa La Cafetera, 

Casa Manolo Santos, 

Casa Montull, 

Casa La Almoldana, 

Casa Telefonos, 

Casa del Forestal, 

Casa La Patro, 

Casa La Visi, 

Casa El Gaitero, 

Casa Allué, 

Casa Serafín, 

Casa Coleto, 

Casa La Piñola, 

Casa Mingarra, 

Casa La Barbera, 

Casa Gelsino > Casa La Arcala, 

Casa El Hornero, 

Casa Bienvenido, 

Casa La Orosia,  

Casa Tisaire,  

Casa El Picachero, 

Casa El Carbonero, 

Casa El Trallo,  

Casa La Picachera, 

Casa Oliveros, 

Casa La Sebastiana, 

Casa El Soguero, 

Casa La Castilla, 

Casa El Chato o Benancio, 

Casa La Escolastica

 
8.1.5. VVaallffaarrttaa  

Entorno (Barrios, calles …) Nombre tradicional de las calles y proximidades del pueblo 

CCaalllleess: C. Alta y C. Baja, Esquineta, Plz. Joaquín Costa 
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PPaarrrrooqquuiiaass: Ntra. Sra. de la Luz 

EErrmmiittaa de San Miguel (DCECH s.v. yermo) tomado del lat. EREMITA ‘ermitaño’, pasando luego a significar el 

lugar a donde se retiraba; topónimo que incluiríamos entre los que hacen referencia a edificios de culto religio-

so o a capillas, en este caso para designar el emplazamiento de la Ermita de la localidad dedicada a San Miguel. 

EErrmmiittaa de Santa Quitaría: ver explicación de Ermita delante. Tres de los cuatro pueblos estudiados rinden 

culto en su ermita a esta Santa. 

CCaassaass  ddee  hhoossppeeddaajjee: Posada de Pascual Rivasés. 

NNeevveerroo. Lugar en las montañas en el que se conserva largo tiempo la nieve y el hielo todo el año. En la zona 

‘Pozo de hielo’; en el DLE del lat. NIVARIŪS. 

PPoozzooss: P. del hielo y P. de la bomba 

MMiinnaass: no hay minas pero se extraía yeso. 

Cuando hay avenidas de agua se dice “baja la Val” 

 
HIDRÓNIMOS.. Los que hacen referencia a embalses, pozos, conductos de agua: 

Se trataba de pequeños manantiales en época de lluvias o lagunas naturales y salobres. 

Las Lagunas (DCECH) del latín LACŪNA ‘hoyo’, ‘agujero’ a partir de un nombre común sirve para designar un 

lugar que tiene agua salada. 

Pozo del Boral, ambos explicados. 

Balsa de las Oliveras, derivado de OLĪVA ‘aceituna’ y el sufijo abundancial ARIAM > -era, olivera, sufijo pro-

pio en el habla aragonesa para la formación de nombres de árboles y plantas. 

Balsa del Perdigón, como ya se ha explicado, posiblemente de origen vasco-ibero, común con el cast. y el 

cat., derivado de Perdiz, lo que nos hace pensar en la caza como actividad. 

Balsa de la Pedrera, del lat. PETRA ‘roca’, Corominas añade “su femenino pedrera ‘cantera’ es hoy provin-

cial o anticuado. 

Balsa del Reguero, v. explicación en El Reguero (Va). 

Charcos de Valpeseguera (DCECH) se trata de una palabra mozárabe ‘agua acumulada de forma natural’ 

el compuesto que le sigue ya está explicado. 

Los informantes nos han hablado de una red de “güeras” para recoger el agua para beber que desemboca-

ban en la Balsa Alta (desaparecida) Ver Hª Antigua de Valfarta y Balsa Baja empleada para el ganado. 

Suponemos que güera es la contracción de el artículo la y agüera> la ‘güera’ y propondríamos esta expli-

cación (DCECH) del lat. AQUA id. arag. Agüera ‘acequia’, canal por el que se recogía el agua de lluvia para las 

balsas. 

Balsa del Corral de Dueso, balsa que se supone está próxima del Corral del que lleva el nombre. 

Balsa del Corral Viejo, ídem, para distinguirlo de otro. 

Balsa del Mas de Ros, en este caso balsa próxima al mas nombrado. 

Balsa la Pedrera, posiblemente del lat. PETRA + el sufijo abundancial –ARIUM> -era. 

 
TTooppóónniimmooss  rreeffeerreenntteess  aall  ccaammppoo  yy  aa  llaa  ggaannaaddeerrííaa (Mases, corrales, pajares,…) 

Corral de Caspe, El primer elemento Corral es un genérico y desde aquí servirá para la explicación general 

(DCECH) según Corominas, ‘recinto para encerrar ganado’, ‘sitio cerrado o descubierto junto a una casa o de-

ntro de ella’, vocablo común a los tres romances hispánicos y a la lengua d’Oc, relacionados con el cast. y el 

port. corro ambos de origen incierto, es dudoso cuál de los dos sea el derivado y cuál el primitivo: si corro es 

derivado de corral, como parece indicarlo su rareza en la E.M. y la menor extensión geográfica, quizá éste ven-

ga de un lat. vg. *CURRALE ‘circo para carreras’ o ‘lugar donde se encierran los vehículos, derivado del lat. CURRUS 
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‘carro’; menos probable es el caso contrario, entonces CORRO podría ser un seudo-primitivo sacado del lat. CU-

RRICULUM ‘circo de carreras’, hay otras posibilidades etimológicas, así del lat. CHORUS ‘danza en corro’, si tenemos 

en cuenta de que CHORUS, venia del griego χόρος y por lo tanto pudo tener o cerrada en latín vulgar esta etimo-

logía no es imposible, para explicar la rr debemos admitir influjo de correr o de corral, pero siempre con el sig-

nificado de ‘lugar cercado’, también podríamos pensar que es un postverbal de correr…, sea como fuere habría 

un cambio de sentido. El segundo se refiere a la localidad cercana de Caspe. 

Corral de la cabañera o Paridera del Boral, además del genérico explicado arriba (DCECH) del lat. CA-

PANNA. La acepción de ‘rebaño grande’ se halla ya en los Fueros Aragoneses de hacia 1300, aunque aquí posi-

blemente hace referencia a la vía por la que circulaba el ganado, explicada en Peñalba: Cañada Real de Caspe a 

Valfarta. 

Corral del Dueso se trata de un apellido, usual en la zona. 

Corral Viejo, del lat. VETULUS ‘de cierta edad’ que en lat. vg. sustituyó a VETUS;-ERIS ‘viejo’ del que era dimi-

nutivo. 

Corrales Altos, para designar un tipo de construcciones de uso pastoril y la indicación del lugar donde se 

encuentran, ambos explicados. 

Mas del Boral, el primer término frecuente en la localidad se explicaría atendiendo a la 2ª acepción del 

DLE, del cat. mas. Casa de campo…, se completa la explicación en Peñalba: Mas de Bartolo, seguido del nom-

bre del propietario, en este caso seguramente originario de esa localidad de la provincia de Zaragoza. 

Mas del corraler, el segundo elemento es el diminutivo masculino frecuente en la zona en -er de Corral, ya 

comentado. 

Mas del Ros, caso similar al anterior pero en este caso se trata de un apellido de la localidad. 

 
Motes 

Pertusa, Calores, Cachucho 

AAppeelllliiddooss  mmááss  ffrreeccuueenntteess: 

Labrador, Dueso, Ros, Rodes, Barón. 

AAppeelllliiddooss  mmeennooss  uussuuaalleess: 

Salamero, Ezquerra. 

 
Vias de comunicación (Caminos,…) 

Caminos que comunican a este municipio con el resto de municipios que no es necesario volver a nombrar. 

La Cabañera citada en Peñalba. 

Cañada los judíos, v. explicación de cañada en (Pe) y de judíos en (LA). 

Vid. DOCUMENTOS GRÁFICOS. Fotos relacionadas con los pueblos. Tradición. Cultura. 
 
9. MAPAS  LINGÜÍSTICOS 
 
Los mapas nos ofrecen la posibilidad de plasmar gráficamente el resultado de nuestra actuación, 

la distribución del léxico, ciertos fenómenos de fonética o morfología, de acuerdo con el corpus reco-

gido durante la investigación; dado que para la recopilación del mismo hemos empleado el mismo 

cuestionario, en una red de localidades fijada con antelación, pudiendo contrastar las respuestas da-

das en cada localidad de forma homogénea, plasmadas sobre el mapa viendo su distribución en ca-

da mapa y así comprobar, atendiendo al conjunto de los mismos, cúal es la tendencia. 

Cada voz representa a una localidad pero todas ellas se refieren a un mismo concepto demanda-

do, así, cuando se elabora un mapa se ven las posibles áreas o líneas de difusión. De la distribución 
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que adopta un término se pueden inferir muchas cosas. Los mapas en primer lugar dan información 

básica, presencia o ausencia de una voz, información de carácter vital en muchos aspectos espe-

cialmente para fijar la geografía de una palabra y su grado de vitalidad. En segundo lugar el estudio 

de campo de una lengua no discrimina entre lo normativo y lo propio de ese terreno en esa comar-

ca; el explorador recoge todo lo que el informante responde y esa información pasa al mapa. 

Además el cuestionario es lingüístico y etnográfico de modo que la información de la lengua va arro-

pada con datos sobre la realidad cultural a la que se refiere. Su material tiene un claro aprovecha-

miento didáctico de donde partirá la comparación lingüística con otras zonas de interés, contrastar 

con otras lenguas y constatar como nuestra lengua comparte múltiples rasgos con otras que esfor-

zadamente luchan por sobrevivir. 

Los mapas aportan al estudio del léxico varios aspectos: etimología, vida de las palabras, relación 

con la cultura del lugar, empleo de las palabras y confirmación o no de las relaciones intralingüísti-

cas. Al dar las palabras en su geografía, la lingüística las pone en relación con otras y al recoger va-

riantes de una misma voz resulta una ayuda valiosa para los estudios etimológicos, la distribución 

en áreas sirvió para fijar su probable antigüedad y la confrontación de todas las variantes mostró y 

muestra que la distribución geográfica puede desempeñar un papel importante en de la atribución 

de una voz a un sustrato determinado. Posiblemente vienen a corroborar lo que ya sabíamos o lo 

matizan pero en ocasiones su distribución geográfica está dando pautas para aventurar hipótesis o 

descartarlas. En los atlas se recoge la lengua viva, la real, por eso cuando documentan una forma 

en trance de desaparecer  o ya muerta, recogen esa información indicando su decadencia. 

Hay un mapa en el ALEANR que incide en el proceso de generalización de una voz y repliegue de 

otras, es el dedicado al veterinario; cultismo que hoy alcanza hasta los rincones más montañosos y 

apartados, aunque encontramos restos de usos anteriores en la conservación de albéitar, mariscal, 

menescal; en nuestros pueblos B dice mariscal y veterinario en C dicen menescal, de los nuevos 

solo en CM dicen mariscal en el resto: LA, P y V veterinario (ALEANR mapa núm. 1571, veterina-

rio), albéitar consta en (BM) y mariscal en Andolz; la respuesta dicha en C menescal coincide con 

la propia de la frontera catalano-aragonesa y hacia el oeste la respuesta de B mariscal coincide 

con la que domina en Zaragoza y Huesca. La extensión de veterinario viene de la mano de la lengua 

oficial. 

Nuestro interés en mostrar la representación grafica de algunos de los términos estudiados, al ser 

complicado recogerlos todos, es poner luz a estas interferencias lingüísticas que resaltan y ponen en 

valor nuestra lengua, nuestro legado lingüístico y cultural, reforzando nuestra fortaleza para no 

permitir que caiga en el olvido.  



 

 

ASPECTOS DE FONÉTICA 

 
 

 

 

MMaappaa  11.. Designaciones de la ‘cabeza’. Este mapa nos 

/ no diptongación -ó-. Mientras en CM, LA, V, B y P se registra la forma 

ma tozola, sin diptongación. Este rasgo, lo mismo que otros que aparecen en Candasnos, nos indica 

una mayor cercanía lingüística de este punto al catalán, frente a la mayor cercanía 

gonés del resto de los puntos. 
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Designaciones de la ‘cabeza’. Este mapa nos ilustra del contraste entre diptongación 

. Mientras en CM, LA, V, B y P se registra la forma tozuelo

, sin diptongación. Este rasgo, lo mismo que otros que aparecen en Candasnos, nos indica 

rcanía lingüística de este punto al catalán, frente a la mayor cercanía 

 

ilustra del contraste entre diptongación -ué-  

tozuelo, en C vemos la for-

, sin diptongación. Este rasgo, lo mismo que otros que aparecen en Candasnos, nos indica 

rcanía lingüística de este punto al catalán, frente a la mayor cercanía lingüística al ara-



 

 

 

 

MMaappaa  22.. Designaciones del pájaro denominado en cast. 

territorio muestra una forma seme

otras en CM y P. Las formas más relacionadas con el arag. 

buelo en P. La fonética más oriental, relacionada con el cat. 

rol (en C y P). Llama la atención que en Peñalba se registren las tres formas, lo que puede explica

se por tratarse del punto central del área. Este mapa nos ilustra bien del contraste entre diptong

ción -uélo / no diptongación -ól. También del c
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Designaciones del pájaro denominado en cast. abejaruco. La distribución de formas en el 

territorio muestra una forma semejante a la del cast., abejarruco, en LA y V, compartida con otr

otras en CM y P. Las formas más relacionadas con el arag. abellaruelo son 

en P. La fonética más oriental, relacionada con el cat. abellerol, se muestra en la f

(en C y P). Llama la atención que en Peñalba se registren las tres formas, lo que puede explica

se por tratarse del punto central del área. Este mapa nos ilustra bien del contraste entre diptong

. También del contraste [x] / [λ]. 

 

. La distribución de formas en el 

, en LA y V, compartida con otra u 

son billaruelo en CM y biñar-

, se muestra en la forma arbie-

(en C y P). Llama la atención que en Peñalba se registren las tres formas, lo que puede explicar-

se por tratarse del punto central del área. Este mapa nos ilustra bien del contraste entre diptonga-



 

 

 

 

MMaappaa  33.. Denominaciones de la ‘viruela’. La distribución muestra que mientras en la Almolda 

ñalba se registra la forma plenamente aragonesa, tanto por el tipo léxico como por la fonética 

la [k] intervocálica conservada–, 

(Valle de Chistau, La Fueva, Ribagorza), con la consonante velar sorda sonorizada ([k] > [

como aparece también catalán (pigota

[ɣ] en situación intervocálica. 
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Denominaciones de la ‘viruela’. La distribución muestra que mientras en la Almolda 

ñalba se registra la forma plenamente aragonesa, tanto por el tipo léxico como por la fonética 

, en Candasnos se documenta la forma propia del aragonés oriental 

(Valle de Chistau, La Fueva, Ribagorza), con la consonante velar sorda sonorizada ([k] > [

pigota). Por tanto, este mapa nos ilustra del contraste fonétic

 

Denominaciones de la ‘viruela’. La distribución muestra que mientras en la Almolda y Pe-

ñalba se registra la forma plenamente aragonesa, tanto por el tipo léxico como por la fonética –con  

en Candasnos se documenta la forma propia del aragonés oriental 

(Valle de Chistau, La Fueva, Ribagorza), con la consonante velar sorda sonorizada ([k] > [ɣ]), tal 

). Por tanto, este mapa nos ilustra del contraste fonético [k] / 



 

 

 

MMaappaa  44.. Designaciones del ‘badajo’. Vemos en este mapa cómo la mejor conservación de los ra

gos fonéticos del aragonés se da en este caso en Candasnos, donde se registra 

Bujaraloz, donde ya se registra la forma del cast., 

Monegros, Peñalba) se encuentra una forma mixta que solo en parte conserva los rasgos fonéticos 

del aragonés (la -t- intervocálica), mientras que otros están ya castellanizados

ll- [ʎ]). 
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Designaciones del ‘badajo’. Vemos en este mapa cómo la mejor conservación de los ra

gos fonéticos del aragonés se da en este caso en Candasnos, donde se registra 

se registra la forma del cast., badajo. En los puntos intermedios (Castejón de 

Monegros, Peñalba) se encuentra una forma mixta que solo en parte conserva los rasgos fonéticos 

intervocálica), mientras que otros están ya castellanizados

 

Designaciones del ‘badajo’. Vemos en este mapa cómo la mejor conservación de los ras-

gos fonéticos del aragonés se da en este caso en Candasnos, donde se registra batallo, y la peor en 

. En los puntos intermedios (Castejón de 

Monegros, Peñalba) se encuentra una forma mixta que solo en parte conserva los rasgos fonéticos 

intervocálica), mientras que otros están ya castellanizados (-j- [x] en lugar de -



 

 

 

 

MMaappaa  55.. Denominaciones correspondientes al cast. 

nos conserva la forma aragonesa, 

castellana, hoz. Quizá el mantenimiento de 

sencia del cat. falçen localidades del Bajo Cinca. Este mapa ilustra bien del contraste entre conse

vación de la f-inicial (rasgo aragonés) frente a la no conservación (rasgo castellano), pero también 

de la conservación del grupo -lz- 
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Denominaciones correspondientes al cast. hoz. Se observa cómo, en este caso, Canda

nos conserva la forma aragonesa, falz, mientras que las demás las localidades utilizan ya la 

. Quizá el mantenimiento de falz en Candasnos se vea favorecido por la cercana pr

en localidades del Bajo Cinca. Este mapa ilustra bien del contraste entre conse

inicial (rasgo aragonés) frente a la no conservación (rasgo castellano), pero también 

 [lθ] (aragonés), frente a la no conservación (castellano).

 

. Se observa cómo, en este caso, Candas-

, mientras que las demás las localidades utilizan ya la forma 

asnos se vea favorecido por la cercana pre-

en localidades del Bajo Cinca. Este mapa ilustra bien del contraste entre conser-

inicial (rasgo aragonés) frente a la no conservación (rasgo castellano), pero también 

] (aragonés), frente a la no conservación (castellano). 



 

 

 

 

 

MMaappaa  66.. Denominaciones del ‘escaño’ o ‘banco con respaldo para varias personas’. La distribución 

territorial muestra una prolongación desde el norte de la forma propia del aragonés, 

área septentrional (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba). Por el contrario, puede 

observarse una prolongación desde el este de la forma catalana, 

vías de comunicación, por el área meridional (Bujar

la conservación del diptongo -ie- 
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Denominaciones del ‘escaño’ o ‘banco con respaldo para varias personas’. La distribución 

territorial muestra una prolongación desde el norte de la forma propia del aragonés, 

área septentrional (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba). Por el contrario, puede 

observarse una prolongación desde el este de la forma catalana, cadira, a través de las principales 

vías de comunicación, por el área meridional (Bujaraloz, Peñalba y Candasnos). Este mapa ilustra de 

 (aragonés) frente a la reducción en -i- (catalán).

 

Denominaciones del ‘escaño’ o ‘banco con respaldo para varias personas’. La distribución 

territorial muestra una prolongación desde el norte de la forma propia del aragonés, cadiera, por el 

área septentrional (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba). Por el contrario, puede 

, a través de las principales 

aloz, Peñalba y Candasnos). Este mapa ilustra de 

(catalán). 
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También estos mapas corresponderian a un nniivveell  ffoonnééttiiccoo.. 

  

MMaappaa  77..  Designación de ‘blanquear’, en Candasnos leemos blanquear, en este caso es este muni-

cipio el que sigue los pasos de la lengua oficial; todos los demás, como es habitual en aragonés, di-

cen blanquiar, por su aversión, rechaza el hiato y prefiere el diptongo y así  los infinitivos termina-

dos en -ear, se cierran normalmente en -iar, experimentan un cambio de hiato a diptongo   
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MMaappaa  88.. Designación de ‘caer’ se trata de un infinitivo que termina en ear, sería el mismo plan-

teamiento del mapa anterior y en este caso comprovamos que tanto Bujaraloz como Candasnos 

dicen caer, siguen la tendencia marcada por la lengua oficial; no así los ultimamente encuestados 

CM, LA, P y V que dicen cair. 
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MMaappaa  99.. Nombres que recibe el ‘embutido de vísceras’. Bujaraloz y La Almolda dicen butifarra, 

igual que la forma castellana, en Candasnos consta como desconocido, en Castejón anotamos dos 

formas butifarra y botifarra, forma, esta última que apuntamos en Peñalba y Valfarta, botifarra, 

con oo, como en catalán, en occitano botifarra (fam.) *‘boustifaille’ (DGLO) [*comilona, festín’]. 

Sin olvidar la otra acepción de la voz botifarra ‘juego de cartas’. 
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MMaappaa  1100.. Nominaciones que recibe ‘búho’. La forma usada por Bujaraloz bugo es la voz recogida 

como aragonesa por Andolz, al parecer se dice así en ansotano; no así la forma empleada en Can-

dasnos, Peñalba y Valfarta que dicen buho como en castellano. 
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MMaappaa  1111..  Designaciones de ‘herradura’. Nos volvemos a encontrar una respuesta casi unánime 

herradura, dicha en B, C, LA, P y V, autentica voz castellana, sólo en CM nos dicen ferradura, voz 

propiamente aragonesa con mantenimiento de la f- inicial, equivalente al catalán ferradura, igual en 

occitano ferradura ‘ferrure’.  

 

  



 

 

 
CUESTIONES DE LÉXICO 
 

 

MMaappaa  1122.. Designaciones para ‘rebuznar’ y ‘rebuzno’. Se observa en el mapa que lo

laterales, Bujaraloz y Candasnos, muestra ya el tipo léxico del cast., 

que los puntos centrales (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba) mantienen el tipo 

léxico del aragonés, gramar y gramido
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Designaciones para ‘rebuznar’ y ‘rebuzno’. Se observa en el mapa que lo

laterales, Bujaraloz y Candasnos, muestra ya el tipo léxico del cast., rebuznar

que los puntos centrales (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba) mantienen el tipo 

gramido.  

 

Designaciones para ‘rebuznar’ y ‘rebuzno’. Se observa en el mapa que los dos puntos 

rebuznar y rebuzno, mientras 

que los puntos centrales (Castejón de Monegros, La Almolda, Valfarta y Peñalba) mantienen el tipo 



 

 

 

 

 

MMaappaa  1133.. Denominaciones correspondientes al cast. 

que la zona central conserva la forma propia del aragonés, 

ya usan la voz castellana, cebada
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Denominaciones correspondientes al cast. cebada. La distribución territorial muestra 

que la zona central conserva la forma propia del aragonés, ordio, frente a los puntos laterales, que 

cebada.  

 

. La distribución territorial muestra 

, frente a los puntos laterales, que 



 

 

 

 

 

MMaappaa  1144.. Denominaciones correspondientes al castellano 

muestra cómo es el área central la que conserva mejor las formas aragonesas, en este caso 

catón. Frente a esto, Bujaraloz presenta a menudo la forma castellana, en este caso 

Candasnos muestra con cierta frecuencia tipos léxicos relacionados con el catalán o al menos con 

áreas orientales de Aragón, en este caso 

Andolz (1992) documenta presco

puntos del Bajo Aragón. 

924 

nes correspondientes al castellano melocotón. La distribución 

muestra cómo es el área central la que conserva mejor las formas aragonesas, en este caso 

. Frente a esto, Bujaraloz presenta a menudo la forma castellana, en este caso 

Candasnos muestra con cierta frecuencia tipos léxicos relacionados con el catalán o al menos con 

áreas orientales de Aragón, en este caso presco. Comp. cat. préssec (IEC, 

presco ‘melocotón’ en Alcañiz, Caspe, Cuevas de Cañart e Híjar, todos 

  

 

. La distribución territorial 

muestra cómo es el área central la que conserva mejor las formas aragonesas, en este caso mala-

. Frente a esto, Bujaraloz presenta a menudo la forma castellana, en este caso melocotón. Y 

Candasnos muestra con cierta frecuencia tipos léxicos relacionados con el catalán o al menos con 

(IEC, Dicc. de la llengua cat.). 

añiz, Caspe, Cuevas de Cañart e Híjar, todos 



 

 

 
MMaappaa  1155.. Denominaciones correspondientes a ‘ciruela morada’. La distribución territorial muestra 

lo que se puede considerar una constante, pues se repite en otros muchos casos: a) que

que presenta más a menudo tipos léxicos coincidentes con el castellano es Bujaraloz, en este caso 

ciruela; b) que la localidad que con más frecuencia muestra tipos léxicos coincidentes con el catalán 

es Candasnos, en este caso pruna

farta y Peñalba) es la que generalmente manifiesta una mayor coincidencia con las formas o con los 

tipos léxicos propios del aragonés, en este caso 
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Denominaciones correspondientes a ‘ciruela morada’. La distribución territorial muestra 

lo que se puede considerar una constante, pues se repite en otros muchos casos: a) que

que presenta más a menudo tipos léxicos coincidentes con el castellano es Bujaraloz, en este caso 

; b) que la localidad que con más frecuencia muestra tipos léxicos coincidentes con el catalán 

pruna; c) que el área central (Castejón de Monegros, La Almolda

farta y Peñalba) es la que generalmente manifiesta una mayor coincidencia con las formas o con los 

tipos léxicos propios del aragonés, en este caso cerolico. 

 

Denominaciones correspondientes a ‘ciruela morada’. La distribución territorial muestra 

lo que se puede considerar una constante, pues se repite en otros muchos casos: a) que la localidad 

que presenta más a menudo tipos léxicos coincidentes con el castellano es Bujaraloz, en este caso 

; b) que la localidad que con más frecuencia muestra tipos léxicos coincidentes con el catalán 

l área central (Castejón de Monegros, La Almolda, Val-

farta y Peñalba) es la que generalmente manifiesta una mayor coincidencia con las formas o con los 



 

 

 

MMaappaa  1166.. Distribución territorial 

muestra en Candasnos un tipo léxico orienta

de Aragón (Andolz, 1992, lo registra en Benabarre, Fraga, Tamarite, Binéfar, Fonz y el Bajo Ara

el EBA, 1999, en Benabarre, Biello

Ballobar) y es el mismo del cat. 

dental sorda intervocálica se ha sonorizado. Por el 

pozal, tipo léxico general en aragonés.
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Distribución territorial de las denominaciones correspondientes a ‘cubo’. El mapa nos 

muestra en Candasnos un tipo léxico oriental, galleta, que se encuentra en algunas zonas orientales 

de Aragón (Andolz, 1992, lo registra en Benabarre, Fraga, Tamarite, Binéfar, Fonz y el Bajo Ara

, 1999, en Benabarre, Biello Sobrarbe, Puebla de Fantoba, Fonz, Benabarre; Soler, 2004, en 

Ballobar) y es el mismo del cat. galleda (IEC, Dicc. de la llengua cat.), si bien en cat. la 

dental sorda intervocálica se ha sonorizado. Por el contrario, en el resto de los pueblos se registra 

, tipo léxico general en aragonés.  

 

ondientes a ‘cubo’. El mapa nos 

, que se encuentra en algunas zonas orientales 

de Aragón (Andolz, 1992, lo registra en Benabarre, Fraga, Tamarite, Binéfar, Fonz y el Bajo Aragón; 

Sobrarbe, Puebla de Fantoba, Fonz, Benabarre; Soler, 2004, en 

.), si bien en cat. la oclusiva 

contrario, en el resto de los pueblos se registra 



 

 

 

 

MMaappaa  1177.. Designaciones correspondientes al cast. 

negros y La Almolda, igual que en otros casos, conservan mejor la for

cuestión de fonética, ya sea en cuanto a tipos léxicos. En este caso, 

registra en estos puntos picasarna

puesta de carácter expresivo y uso 

Aragón (Andolz, 1992) y en Almunia de San Juan, localidad situada a unos pocos km al este de 

Monzón (EBA, 1999). 
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Designaciones correspondientes al cast. ortiga. El mapa muestra cómo 

negros y La Almolda, igual que en otros casos, conservan mejor la forma aragonesa, ya sea en 

tión de fonética, ya sea en cuanto a tipos léxicos. En este caso, chordiga,

picasarna, forma exclusiva del resto de los puntos. Esta última, forma co

puesta de carácter expresivo y uso local, se documenta también en Puebla de Híjar, en el Bajo 

Aragón (Andolz, 1992) y en Almunia de San Juan, localidad situada a unos pocos km al este de 

 

. El mapa muestra cómo Castejón de Mo-

ma aragonesa, ya sea en 

chordiga, aunque también se 

, forma exclusiva del resto de los puntos. Esta última, forma com-

local, se documenta también en Puebla de Híjar, en el Bajo 

Aragón (Andolz, 1992) y en Almunia de San Juan, localidad situada a unos pocos km al este de 



 

 

 

  

  

MMaappaa  1188.. Denominaciones de la ‘cigarra’. En este caso vemos que la forma prop

sa, ferfer, se conserva solamente en el punto más septentrional, Castejón de Monegros, localidad 

que en general se muestra más conservadora del léxico propio del aragonés, mientras que en los 

puntos laterales (Bujaraloz y Candasnos) se regis

otro lado, en el área dentral (La Almolda, Valfarta, Peñalba y también Castejón de Monegros) 

ce chicharra, vocablo que el DLE 
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Denominaciones de la ‘cigarra’. En este caso vemos que la forma prop

, se conserva solamente en el punto más septentrional, Castejón de Monegros, localidad 

que en general se muestra más conservadora del léxico propio del aragonés, mientras que en los 

puntos laterales (Bujaraloz y Candasnos) se registra la forma estándar del castellano, 

otro lado, en el área dentral (La Almolda, Valfarta, Peñalba y también Castejón de Monegros) 

 (2014) da como sinónimo de cigarra, sin marca diatópica.

 

Denominaciones de la ‘cigarra’. En este caso vemos que la forma propiamente aragone-

, se conserva solamente en el punto más septentrional, Castejón de Monegros, localidad 

que en general se muestra más conservadora del léxico propio del aragonés, mientras que en los 

tra la forma estándar del castellano, cigarra. Por 

otro lado, en el área dentral (La Almolda, Valfarta, Peñalba y también Castejón de Monegros) apare-

, sin marca diatópica. 



 

 

 

 

MMAAPPAA  1199.. Designaciones de la ‘cadera’. En la parte septentrional (Castejón de Monegros, La A

molda, Valfarta y Peñalba) se registra la forma 

lingüísticamente aragonesa. Por el contrario, como ocurre en otros casos, ta

Candasnos, muestran la voz castellana, 
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signaciones de la ‘cadera’. En la parte septentrional (Castejón de Monegros, La A

molda, Valfarta y Peñalba) se registra la forma anca, que constituye una prolongación de la 

lingüísticamente aragonesa. Por el contrario, como ocurre en otros casos, ta

Candasnos, muestran la voz castellana, cadera. 

 

signaciones de la ‘cadera’. En la parte septentrional (Castejón de Monegros, La Al-

, que constituye una prolongación de la forma 

lingüísticamente aragonesa. Por el contrario, como ocurre en otros casos, tanto Bujaraloz como 



 

 

 

 

 

MMaappaa  2200.. Formas correspondientes al cast. ‘herniado’. La forma 

aragonés, se registra en CM, LA, V y P, constituyendo una prolongación de la forma pr

gonés. Por el contrario, los puntos extremos, B y C, muestran una forma que tipológica y fonétic

mente puede considerarse castellana, 
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Formas correspondientes al cast. ‘herniado’. La forma esbinzau,

aragonés, se registra en CM, LA, V y P, constituyendo una prolongación de la forma pr

gonés. Por el contrario, los puntos extremos, B y C, muestran una forma que tipológica y fonétic

mente puede considerarse castellana, quebrao. 

 

esbinzau, tipo léxico propio del 

aragonés, se registra en CM, LA, V y P, constituyendo una prolongación de la forma propia del ara-

gonés. Por el contrario, los puntos extremos, B y C, muestran una forma que tipológica y fonética-



 

 

 

MMaappaa  2211.. Designaciones del ‘cazo de hierro con borde afilado que se usa para pelar el 

matanza’. En este caso, el tipo léxico 

oriental (Ribagorza de habla aragonesa,) del catalán de la Ribagorza oriental y de la zona del Cinca 

Medio (cf. Nagore, 2013: 67-68). En el resto de 

cazo (no relacionado con el arag. centro
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Designaciones del ‘cazo de hierro con borde afilado que se usa para pelar el 

matanza’. En este caso, el tipo léxico loceta, que se registra en Candasnos, es el propio del aragonés 

oriental (Ribagorza de habla aragonesa,) del catalán de la Ribagorza oriental y de la zona del Cinca 

68). En el resto de los puntos se registra cazoleta

(no relacionado con el arag. centro-occidental cullar). 

 

Designaciones del ‘cazo de hierro con borde afilado que se usa para pelar el cerdo en la 

, que se registra en Candasnos, es el propio del aragonés 

oriental (Ribagorza de habla aragonesa,) del catalán de la Ribagorza oriental y de la zona del Cinca 

cazoleta, forma diminutiva de 
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ASPECTOS DE MORFOLOGÍA  

 
  

MMaappaa  2222. Formas correspondientes a ‘díselo’ (a él, a ella, a ellos, a ellas), observamos que los 

tres municipios que conservan el empleo del pronombre adverbial en / ne son Bujaraloz, Candasnos 

y Peñalba; pero en el mapa (ALEANR mapa núm. 1714, decidle (lo que queráis) registramos dilene 

en Castejón, donde, la informante me comentó, que en la actualidad se usa más en las respuestas 

breves que en las frases más elaboradas, indicando su decadencia en el uso. No hay que olvidar que 

las respuestas que constan en el ALEANR, las de Bujaraloz y Candasnos, corresponden a una época 

anterior, época en la que la lengua oficial imponía sus directrices, y a pesar de ello, la respuesta fue 

la de uso en Aragón.   
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MMaappaa  2233. Designaciónes dadas a ‘hay’, en este mapa (ALEANR mapa núm. 1696, hay), se ve más 

el peso de la lengua oficial en Bujaraloz ya que responde hay mientras que la respuesta de Candas-

nos es en hay, en los otros municipios responden hay como en Bujaraloz, mientras que en Peñalba 

podemos escuchar alguna vez en hay; añadir que en otros momentos de la encuesta, tanto en Cas-

tejón como en Peñalba, nos dijeron si que (en) hay, en algunos casos con cierta vacilación. El em-

pleo de este pronombre adverbial es de uso en aragonés, catalán, occitano, francés… y no es de uso 

en castellano. 
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MMaappaa  2244. Denominaciones dadas a  ‘cuanto más’ que sirve para indicar una relación recíproca o 

sucesión entre dos o más nombres. Todos los municipios responden igual, es una forma compartida 

con la zona oriental. Consta en Ballobar donde se considera un pronombre correlativo de cantidad y 

como tal puede ser empleado: contra más ‘cuanto más’ y también contra menos ‘cuanto menos’. 
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MMaappaa  2255..  Denominación de ‘trajera’; en esta ocasión es Candanos donde emplean la forma de la 

lengua oficial trajera, mientras que, el resto de municipios, adoptan una tendencia común, emplear 

el perfecto analógico, la forma trajiera,  ccon diptongo analógico de los perfectos débiles; a diferencia 

de la tendencia a eliminar los perfectos fuertes que queda de manifiesto en alguna población altoa-

ragonesa trayese (la forma más general) o trayera (en algunos puntos muy occidentales). 
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MMaappaa  2266..  En el nombramiento de ‘anduvo’, ‘anduvimos’ tenemos unanimidad en las respuestas: 

andó, andemos, siguiendo el esquema más común, analógico a los verbos con perfecto débil de la 

1ª conjugación: cantó, cantemos. La terminación –émos andémos, es analógica con la -é de yo.  
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MMaappaa  2277. Formas correspondientes a ‘quizá va a llover’. La respuesta de Bujaraloz quizá que 

llueva y la de Candasnos quizá llueva son casi igual pero no se atienen a la lengua oficial, mien-

tras que en CM, LA, P y V igual llueve, formas que evidencian la tendencia del aragonés, evitar el 

empleo del modo subjuntivo, al igual que el catalán y el francés; evitando así mismo el uso de 

quizá, que denota la posibilidad de que algo ocurra, demandando por consiguiente el uso del subjun-

tivo; sustituyéndolo por igual. 
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MMaappaa  2288. Designaciones de ‘pizca’, dentro de estructura oracional: (NNoo  tteennggoo  nnii))  ‘‘ppiizzccaa’’. Una vez 

más vemos el dominio de la lengua oficial sobre la respuesta dada tanto en Bujaraloz como en Can-

dasnos, se lee pizca, en CM, LA, P y V dicen miaja; se usa en frases negativas y presenta coinci-

dencias con el catalán, el occitano, especialmente con el gascón y el francés. 
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MMaappaa  2299.. Denominaciones de ‘otro’ [pronombre]. Empleo de la lengua castellana en Bujaraloz, 

como primera opción otro, como segunda opción añade otre, Candasnos por su parte solo aporta la 

opción castellana otro; en Castejón y La Almolda pa otre y en Peñalba y Valfarta también dicen 

otre / otri; dos variedades que el DLE reconoce otri / otre, situándolas, entre otros lugares, en 

Aragón y las califica en desuso; la forma otre es idéntica en catalán y las formas que CM y LA, pro-

nombre, referido siempre a ‘otra persona’. Y que además siempre se utiliza precedido de preposi-

ción, ajustandose al empleo más extendido: pa otre / otri; de otre / otri. 
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MMaappaa  3300.. Formas correspondientes a ‘las posesiones de fulano’ todos se expresan de la misma 

forma, lo de, formula muy característica, siendo, el artículo neutro lo, la forma neutra, la que sirve 

para indicar la posesión, propiedades, etc. empleándose antepuesto a la preposición de: lo + de + 

un antropónimo para expresar la posesión. 
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MMaappaa  3311.. Formulas para designar ‘sembrar los campos en años alternos’. No hay respuesta ni en 

B ni en C ya que esta cuestión no la recogían ni el ALEARN y ni el Cuestionario del Proyecto; la res-

puesta es, en exclusiva, de las nuevas localidades encuestadas. La forma más repetida es en CM, 

LA, V año y vez y su otra variante la apuntamos en LA añuivez y P añuibez con posible variación 

ortográfica; si bien se podría considerar que el empleo de ii, yy equivaldría al uso de la preposición 

ddee, vid. 4.2.2.1. 

  



 

942 
 

 
CUESTIONES DE LÉXICO 

  

MMaappaa  3322.. Designaciones de ‘niebla’. Podríamos decir que los seis municipios se expresan, de for-

ma igual, pero en realidad Bujaraloz y Candasnos dicen boira alta añaden un adjetivo que intenta-

remos explicar por la diferente intensidad de la misma, a diferencia de boira preta / boira mu 

preta, y más aún si la comparamos con la forma dicha en Fraga Hu 602: segallosa en este mismo 

mapa ALEARN nº 1337, niebla, nubes muy bajas que no dejan ver) y que ocasionalmente hemos es-

cuchado segallosa en P, nuestro municipio. 
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MMaappaa  3333.. Designaciones dadas a la ‘voltereta’. Son variadas: monteleta en Bujaraloz, forma para 

la que no hallamos explicación, capucete en Candasnos, forma que se repite en otros pueblos cer-

canos como Ballobar, Ontiñena; en Castejón, La Almolda y Peñalba dicen capucete cuando al dar la 

voltereta se cae mal y mientras que en CM y LA no dijeron nada más, en Peñalba añadieron voltice-

ta, comparable al catalán figuereta. En Valfarta no hay respuesta. 
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MMaappaa  3344.. Designaciones que recibe ‘chimenea’. Coincide con la lengua oficial la voz anotada en 

Bujaraloz chimenea, en Candasnos apuntamos chimenera y en los siguientes CM, LA, P y V667 

chaminera, estas son las formas recogidas en (ALEARN mapa núm. 825, chimenea); a lo largo de la 

entrevista iban surgiendo otras variantes chimenera como en Candasnos, cheminera posible re-

sultado de disimilación vocalica y chiminea a resultas de la asimilación. En conexión con el occitano 

chemenèia, cheminièira, chiminièra. La forma chaminera es citada por NAGORE LAÍN, F., El aragonés 

de Panticosa. Gramática (1986) y es, la forma más usuada en el Alto Aragón, pues se registra en 

unos 35 puntos, mientras que chimenera solo en dos y chiminera en cinco (EBA, 1999: 505). 

                                           
667 (En Valfarta: donde dice cimenera debe decir chimenera). 
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MMaappaa  3355..  Nominaciones dadas a ‘chillar’. Solamente hay cuatro respuesta de B, C, LA y P pero 

todos dicen chilar, forma recogida por muchos autores: Borao, Alvar, Ena, Andolz, Iribarren, Mott; 

relacionada con el catalán xisclar y el occitano antiguo cisclar.  
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MMaappaa  3366. Modo de referirse a la ‘fogata’. Hoguera con mucha llama. Las tres localidades más al 

sur: Bujaraloz, Candasnos y Peñalba emplean la forma fogata, idéntica a la de la lengua oficial, en 

La Almolda dicen fogarata, supuesta combinación de fogareta ‘fuego, hoguera pequeña’ que consta 

en BM, sustituyendo el sufijo –eta, propio del diminutivo, por otra terminación - ata que aparentase 

mayor intensidad. Siendo Castejón y Valfarta las que dicen chera; en el BM se lee que si se refiere 

a la llama se dice chera; voz propia del Pirineo occidental y comparable al catalán xera. 
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MMaappaa  3377.. Formas para nombrar ‘empapao’. Localizamos achopau en Bujaraloz, forma que com-

parte con BM, con simple variación fonética achopao apuntamos en Castejón, con aféresis la ano-

tamos en La Almolda chopao, -ada, como participio del v. chupirse, en Peñalba se dice chupido, -

a, voz compartida con Candasnos, en la última localidad también dicen chipiau, forma que a su vez 

comparte con Valfarta, forma muy propia de la provincia de Huesca. Esta voz no esta no consta en 

el ALEARN pero nos ha parecido curioso recopilarla. 
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MMaappaa  3388.. Formulas para denotar ‘andar a la pata coja’. Se asemejan las formas recogidas en Bu-

jaraloz la cingalleta, en Castejón a la cingalleta y en La Almolda zangalleta y todas ellas a la 

forma recogida en Ballobar a la zingalleta; la forma dicha en LA seria la más próxima a su origen 

zanca, del latín tardío ZANCA ‘pierna’; las formas apuntadas en Candasnos conquilleta y en Peñalba 

conculleta, de etimología desconocida, con la forma más próxima con la que podríamos relacionarla 

sería conquilla en catalán (DCVB), sin embargo se aleja en cuestión semántica.  
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MMaappaa  3399..  DDeennoommiinnaacciioonneess  ppaarraa  rreeffeerriirrssee  aa  ‘bravucón’. Bujaraloz y Candasnos responden con fan-

farrón, una voz perteneciente genuinamente a la lengua oficial; los nuevos pueblos encuestados: 

CM, LA, P y V dicen farute, compartida con sus compatriotas monegrinos y posiblemente relaciona-

da con el francés faraud ‘farolero’.  
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MMaappaa  4400..  Designaciones atribuidas a ‘estercolero’. La respuesta casi unánime es femera, se dice 

en C, CM, LA, P y V, sólo Bujaraloz responde femero, quizá por ultra corrección, para conservar el 

mismo género que el concepto demandado; ya que el DLE no recoge esa palabra sin embargo si re-

gistra femera forma aragonesa y registrada como tal: 1. f. Ar. Lugar donde se recoge el estiércol 

que a su vez procede de fiemo, voz auténticamente aragonesa. La extensión geográfica del sufijo -

era, indica que es una voz prerromana propia del occitano y del aragonés, (vid. 5.1.1.3).  
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MMaappaa  4411. Denominaciones atribuidas a ‘abubilla’. Respuestas recogidas: popute en Bujaraloz, po-

put en Candasnos, cucute en Castejón, puput y cucute en La Almolda, poput, puput y cocute, 

en Valfarta no hay respuesta; alguna de ellas de uso generalizado en Aragón; cucute en BM, poput 

en Ballobar, puput en BM y Maella, igual en catalán con el que comparte forma y características, es 

frecuente que las consonantes oclusivas sordas (-p / -t / -k) en final de palabra desaparezcan o to-

men un apoyo vocálico como es el caso de popute, cucute reforzándose con una vocal paragógica. 
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MMaappaa  4422..  DDeessiiggnnaacciióónn  ddee  ‘‘rrestregar la ropa’, frotar. Auténtica unanimidad en los seis municipios 

de la encuesta estregar, forma que compartimos con el Bocabulario monegrino, el de Ballobar y lo-

calizada en la zona oriental estregá. Citada la primera voz, estregar, por Bosch en Fonz; estregá por 

Haensch en Alta Ribagorza y Alvar en Léxico catalán en tierras aragonesas. Según el Atlas Lingüístic 

de Catalunya; también similar al occ. estrelhar ~ estrilhar ‘étriller’, del lat. strigilis, strigilare, Alibert, 

vid. (5.2.1.), voz que, igualmente, registra el DLE.  
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MMaappaa  4433..  Nombres para designar ‘torcer’ la prenda lavada para que suelte el agua. La forma 

común es retorcer, de uso en B, C, CM, LA, P y V, forma diferente a la castellana, lleva prótesis ini-

cial; a esta forma tenemos que añadir un sinónimo, escurrir que también se registra en Candasnos, 

en este caso se trata de una forma castellana frente a la aragonesa escorrer y también recogida en 

nuestras anotaciones vid. (3.1.4.6. 4.1.6.1. 6.9.4.); retorcer consta en el DLE y en el DCVB aunque 

parece que indican acción reiterativa, que no es el caso de nuestro término. 
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MMaappaa  4444. Formas para denominar ‘eructar’. Hay una forma prácticamente común se dice rutir en 

Candasnos, Castejón, LA Almolda, Peñalba y Valfarta, muy difundida en la provincia de Huesca; 

comparable al catalán rotar, al francés roter y en occitano rotar; aunque hay otra forma regoldar 

que apuntamos en Bujaraloz y también en Peñalba y esta forma la podemos comparar con la regis-

trada por Andolz reglotar. 
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MMaappaa  4455.. Modos de referirse a ‘casa en una finca’. Casa de campo en el monte, destinada a refu-

gio y habitáculo. La forma mas la apuntamos en Candasnos, La Almolda, Peñalba y Valfarta, voz 

idéntica en catalán y occitano; así como masada, la otra forma registrada en Bujaraloz y La Almol-

da. En occitano también existen ambas formas, tanto mas como su derivado masada, tal como 

apunta Alibert: “mas, m. Métairie; ferme; hameau. Syn. bòria, bòrda, granja. Dér. masada”. 

  
10. CONCLUSIONES 

Como podemos ver a lo largo del trabajo hemos recogido multitud de palabras propiamente ara-

gonesas que tienen continuidad no sólo con el Bajo Aragón, sino más allá de las fronteras adminis-

trativas tanto Cataluña, Valencia, como Baleares, por el este así como por el oeste Navarra, La Rio-
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ja, Soria, Castilla. Muchos de esos términos son aceptados como aragonesismos, algunos de ellos de 

máxima difusión. 

Así como también compartimos vocablos con el lado norte de los Pirineos como así lo atestiguan 

eminentes pireneítas: 

“Comme les relations entre la Gascogne et l’Aragon n’ont jamais été unilatérales, les influences 

linguistiques elles aussi se sont manifesté dans les deux directions.”668 

A lo largo de la Historia, hemos observado, que la relación entre los pueblos de ambos lados de 

los Pirineos, ha sido de colaboración, de intercambio; de ahí que siempre hayamos pensado que los 

Pirineos no son una frontera, sino una columna vertebral, favoreciendo la comunicación entre ellos. 

De modo que comparto el planteamiento que tanto Rohlfs como Nagore muestran. “Los Pirineos: un 

nexo de unión entre el occitano y el aragonés” (NAGORE 2001: p. 285) “Esto se debe, según Rolhfs, a 

que entre el Garona y el Ebro la latinidad del Midi y la latinidad del Norte de la Península se confun-

dieron, entrecruzándose aquí diferentes tendencias lingüísticas. Por eso, dice [traducimos]: “el ara-

gonés […] muestra un parentesco estrecho con la latinidad galorrománica, a la cual se añaden nu-

merosas influencias posteriores de la época feudal” (ROHLFS, 1970: p. 87). 

 

Las correspondencias entre el léxico aragonés y el léxico occitano, especialmente del gascón, son 

muy numerosas. Siguiendo especialmente Rolhfs (1970) y a Alvar (1998), podemos señalar, dentro 

del vocabulario románico: 

a) Por un lado vocablos de tipo galorrománico que alcanzan el norte de la Península Ibérica y que 

tienen representantes por tanto en francés, occitano, catalán y aragonés. 

b) Por otro lado vocablos de tipo ¡berorrománico cuya área se extiende hasta el sur de Francia y 

que por tanto tienen representantes en portugués (a veces también en gallego, asturiano), castella-

no, aragonés y occitano, a veces, solamente occitano y gascón. 

c) Voces típicas del vocabulario pirenaico; a veces, de origen oscuro, pero se generalizaron a 

través del latín: se encuentran en aragonés, en occitano (a veces solo en el gascón) y a menudo en 

catalán. 

Por lo que podemos afirmar que Los Pirineos no han sido ni una frontera geografía, ni lingüística, 

y en muchos momentos ni política. 

 
El aragonés es una lengua románica o neolatina que durante los siglos XIII y XIV se extendía y se 

hablaba en todo Aragón, la ribera de Navarra, el interior de Valencia y puntos de Soria y Murcia. A 

partir del Compromiso de Caspe en 1412, y haciendo un análisis crítico de los hechos, podemos dilu-

cidar que el aragonés sufre un importante retroceso al instaurarse la dinastía castellana de los Tras-

támara y el castellano va ocupando el espacio de nuestra añeja lengua. 

Hoy en día el aragonés se mantiene vivo en el Alto Aragón y ya casi perdido en nuestra comarca 

Los Monegros 

                                           
668 p. 87 ROHLFS 1970 
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El habla local se distingue del castellano por algunos rasgos que permiten reconocer a las gentes 

que la hablan como habitantes de esta región, y de esta manera, saberse entre sí de la misma co-

marca, del mismo LUGAR. 

Su geografía y su historia estrechamente ligadas, han producido una huella a nivel social; una 

considera la ubicación, el lugar, lo que corre a cargo de la geografía; la otra los diferentes sucesos y 

procesos sociales que ocurrieron en ese lugar, en el tiempo, analizando las causas, fortaleciendo la 

identidad cultural al reconocer la pertenencia a un lugar. 

Es evidente que en la precaria situación actual del aragonés bastantes de los rasgos genuinos 

aragoneses se están perdiendo con gran rapidez en muchas de las hablas locales. Así pues debemos 

interpretar con cautela los datos obtenidos en cada localidad ya que ciertos rasgos genuinos son to-

davía conocidos por la población de más edad, aunque apenas los usan. 

En la lengua de nuestro territorio se da la coincidencia de un conjunto más o menos amplio de 

rasgos característicos del aragonés, junto a algunos rasgos característicos del catalán y del occitano, 

sin olvidar los rasgos lingüísticos castellanos, donde persisten algunos, o bastantes, de los rasgos 

aragoneses, especialmente léxicos, circunstancia que igualmente hay que tener en cuenta; por loca-

lización, estamos en una zona que así como vamos hacia el norte y hacia el este persisten elemen-

tos característicos del aragonés, pero sin ser mayoritarios y afectando escasamente a las construc-

ciones sintácticas, al vocabulario o la prosodia. 

Si a lo largo de la exposición hemos ido viendo que nuestra lengua contiene cierto número de 

rasgos lingüísticos que caracterizan y definen al aragonés, podemos decir en consecuencia que pue-

de ser englobada dentro del concepto general de lengua aragonesa. 

También a lo largo de este trabajo hemos podido observar la gran cantidad de palabras que están 

registradas en DLE como aragonesas de donde podemos deducir que una gran parte de la riqueza 

lingüística del español es debida a los aportes de esas voces de nuestra lengua. 

En el habla de Monegros Sur se perciben muestras propias de la lengua aragonesa que resultan 

sumamente interesantes, tanto en sí mismas como por su localización en un lugar tan al sur de la 

provincia oscense y las estribaciones orientales de la provincia de Zaragoza, pueblos muy castellani-

zados. Estos rasgos aragoneses, junto a cierta vulgarización, prestan al habla una fisonomía digna 

de estudio y, aparte de aspectos morfosintácticos aislados, se observan principalmente en el léxico, 

que ha sido el objeto de estudio de las páginas precedentes. 

 
La pprriimmeerraa  ffiinnaalliiddaadd, constatar, en el habla de Monegros Sur, la existencia de voces con rasgos 

fonéticos, morfológicos, sintácticos, léxicos propios de la lengua aragonesa, se ha cumplido. El in-

ventario da testimonio de su presencia y de su elevado número en los campos léxicos más tradicio-

nales: labores agrícolas y ganaderas, el mundo vegetal y animal, la casa, el cuerpo humano, el ves-

tido,…; asimismo, relata las acciones y particularidades que giran en torno a la vida afectiva, de ocio 

y social del hombre (la familia, la vida humana, el mundo espiritual). Donde la pérdida de las voces 

aragonesas se revela de modo más patente es en oficios, objetos e indumentarias que desaparecen 

con el avance imparable de la vida moderna. En suma hemos observado un vocabulario sumamente 

rico, diverso, variado y sobre todo expresivo, así como sus expresiones, adagios, etc. 
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Como sseegguunnddoo  pprrooppóóssiittoo, nos hemos planteado ¿si se trata únicamente de restos ampliamente 

extendidos en el dominio aragonés o se hallan también en otras zonas limítrofes?. 

Atendiendo a la documentación bibliográfica consultada y al ALEANR, podemos decir que son mu-

chas las voces atestiguadas en otras zonas aragonesas, así como entre las lenguas de ambos lados 

del Pirineo; ya que en su mayoría están emparentadas con cat., occ. y fr. antiguo, así como el cast. 

Ante todo, y salvo que nuevos estudios descubran una difusión mayor, hemos encontrado un consi-

derable número de palabras presentes en la bibliografía consultada. Quedando, abierta la posibilidad 

para su determinación en uno u otro sentido. 

 
El tteerrcceerr  oobbjjeettiivvoo, el análisis del vocabulario en su conjunto, nos ha permitido observar unos ca-

racteres dominantes, independientemente de la perspectiva adoptada. 

Dado su parentesco con las otras lenguas romances antes enumeradas, se ha visto que etimoló-

gicamente las palabras latinas predominan sobre otras procedencias, y como ya hemos avanzado, 

se ha comprobado el destacado lugar que ocupan las formaciones expresivas de gran plasticidad. 

 
Respecto a los sonidos propiamente aragoneses, perviven en escaso número, por lo que puede 

hablarse más de un mantenimiento léxico (no fonético); y llama la atención su estado fluctuante e 

indeciso, con una interesante vacilación que afecta principalmente al orden palatal. Pero si permane-

ce a nivel de pronunciación la tendencia propia de aversión a las esdrújulas, así como la tendencia, 

en la frase, en la que la unidad de acentuación no es la palabra como lo es en español, sino que lo 

es en cada caso la secuencia o conjunto de palabras, a desplazar el tono hacia la última palabra, 

pronunciación aguda, como la mayor parte las lenguas pirenaicas y norpirenaicas. 

 
Destacan las estructuras morfológicas y sintácticas que se alejan del uso castellano, si observa-

mos que en algunos mapas lingüísticos hay respuestas, en especial, las anotadas en Bujaraloz y 

Candasnos que pensamos deberían explicarse por ultracorrección, sin embargo en ocasiones dejan 

plasmado su arraigo popular. Igual que hay esporádicas confusiones que pueden explicarse por ul-

tracorrección, hay también otras alternancias y trueques motivados por causas distintas, de las que 

nos hemos ocupado marcando las diferencias léxicas entre los distintos municipios. No hay diferen-

cias en cuestiones de fonética a excepción de la peculiar entonación de La Almolda similar a la de 

Chiprana; sí hay pequeñas diferencias morfología entre los diferentes pueblos, siendo en líneas ge-

nerales CCaassttiilllloonn y LL’’  AAllmmooddaa los que mejor han conservado los rasgos aragoneses a nivel léxico; 

CCaannddaassnnooss, CCaassttiillllóónn y PPeeññaallbbaa a nivel morfológico y sintáctico. 

 

Por otro lado, es el estudio de la formación de palabras y de los cambios semánticos el que con-

tribuye principalmente a determinar el mecanismo de este léxico; pero son las estructuras sufijales 

las que adquieren el mayor protagonismo, con unos formantes escasos y fructíferos, entre los que 

citaremos -ero y el diminutivo -er. Sin olvidar el importante legado léxico ultrapirenaico que nos 

hace participes de esa comunidad lingüística tan longeva. 
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También desempeña un importantísimo papel la metáfora en el terreno del significado, recurrién-

dose a otras traslaciones como la metonimia, especialización, elipsis y etimología popular. Y se cons-

tata que muchos de los términos inventariados, junto a la derivación formal, sufren posteriores des-

plazamientos, en una especie de derivación semántica, hasta llegar a la lexicalización. 

 
Dentro de las coincidencias que muestra nuestra lengua, surmonegrina, comparte con el ara-

gonés que hemos ido describiendo, observamos las siguientes: 

 
10.1. ACENTUACIÓN 

El aragonés, en general, muestra una tendencia hacia la acentuación paroxítona, llana, evitando, 

rechazando o transformando los vocablos proparoxítonos, esdrújula. La acentuación es mayoritaria-

mente paroxítona y oxítona, aguda, debido a la extraordinaria repugnancia que el habla de nuestra 

zona, y de todo el Aragón siente por la acentuación proparoxítona; pudiendo, incluso afirmar, que 

las lenguas de las dos vertientes de los Pirineos, prefieren desplazar la acentuación hacía el final de 

palabra, o final de frase, intentando evitar tanto la pronunciación esdrújula como la llana. 

Para evitar la acentuación proparoxítona se pueden emplear distintos procedimientos: 

(a) desplazamiento acentual: consta en los seis municipios cañámo ‘cáñamo’, con la variante en 

CM de cañimo; solo anotada en CM y LA glarima ‘lágrima’, así como sus derivados glarimoso y gla-

rimón; cantáro ‘medida de líquidos equivalente a unos 10 litros’; recogida igualmente en las seis lo-

calidades pajáro ‘pájaro’; misma tendencia en los seis municipios higádo ‘hígado’; de nuevo res-

ponden los seis municipios aguíla ‘águila’, en estas tres últimas respuestas se sigue la misma ten-

dencia pero solo responden los cuatro nuevos municipios CM, LA, P y V mosica ‘música’, medíco 

‘médico’, retolicas ‘discursos, explicaciones, palabrerío largo y huero’; maquína ‘máquina’ con 

pronunciación como palabra llana. 

(b) caída de la vocal situada en posición postónica: CM, LA, P y V aspro ‘áspero’ < ASPĔRU, locali-

zada en CM y P cambra ‘habitación’ < CAMĔRA; con varias acepciones la voz rolde ‘círculo’, ‘corro’, 

‘cercania’, ‘cerco de la luna’; con el primer significado destacamos las formas dichas en B redolino y 

redoncho en el resto C, CM, LA, P, V dicen rolde <RŎTŬLU; en el DLE 2. m. Alb. y Ar. Círculo, re-

dondel; solo consta en P ascla ‘astilla’ < ASTULA. Compartimos con Nagore en Notas, Tarazona, Iri-

barren, Andolz especifica cada una de las cuatro partes en que se divide un tronco en sentido longi-

tudinal para quemarlo en la cocina… 

Tendencia ya señalada por Alvar (1953:145) y la vuelve a recalcar teniendo en cuenta los mapas 

del ALEANR, demostrando que, es propia de todo Aragón y no sólo del Alto Aragón. Corominas consi-

dera igualmente este fenómeno como propio del aragonés, vinculándolo con el occitano y con el 

francés (frente al castellano y al catalán, que mantienen los esdrújulos): “El gascón, como todos los 

dialectos de Oc, eliminó en fecha moderna todos los esdrújulos que había conservado antiguamente, 

desplazando su acento en una sílaba (lagrémo, padéno). El aragonés presenta una tendencia seme-

jante.” (Corominas 1972, II: 113).669 

                                           
669 Para el gascón, véase ROHLFS 1970: 161-162. 



 

960 
 

Aquí se dice pajáro como en el resto de Aragón, así como otras numerosas palabras, sabána, 

balsámo, medíco, lagríma, … etc, pues no existen las esdrújulas, llegándose al desplazamiento del 

acento incluso en plurales como arbóles. 

 
10.2. FONÉTICA 

10.2.1. Fonética vocálica 

A nivel Fonético, Fonológico y Morfológico 

Una vez más compartimos con Nagore en Notas… (2. FONÉTICA VOCÁLICA), las mismas voces y el 

mismo tratamiento: las vocales átonas, tienen una fuerte tendencia a desaparecer en situación ini-

cial: melico ‘ombligo’ < UMBILICU, en Aliaga Jiménez, Barceló, cat. melic; comparable al gasc. melìc 

pertenece al grupo lexical que de la Galorromania se extendió por el norte peninsular; jada ‘azada’, 

castellanización fonética < ASCIATA, en cat. aixada; forma más fosilizada permanente en algún topó-

nimo de CM paco ‘umbría’ < OPACU, en Alquézar, obaga en cat. E igualmente en situación interior 

postónica o protónica, aspro, -a ‘áspero’ < ASPĔRU, en BM, Barceló, La Alta Zaragoza; semejante al 

cat. aspre; localizada en CM brendar ‘merenda’ < MERENDA, comparable con el cat. berenar y el 

gasc. brenà ‘merendar’; drecho ‘derecho’ < DIRECTU, con castellanización fonética; comparable al 

cat. dret; de las seis localidades solo B responde musclo ‘mejillón’ < MUSCULU, vid. muslo, proba-

blemente aplicado metafóricamente al molusco por lo blando / en CM, LA, P, V musclo ‘músculo’ 

comparable al prov. ant. muscle ‘épaule’; gasc. mùscle ‘hombro’, cat. musclo; macho ‘macho’ < 

MASCULU, castellanizado fonéticamente, masclo en Barceló, en cat. mascle, etc. 

 
10.2.2. Fonética consonántica 

10.2.2.1. Consonantes interiores 

CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddee  ssoorrddaa  iinntteerrvvooccáálliiccaa: son de origen aragonés las palabras con oclusivas sordas in-

tervocálicas en las que no se ha producido la sonorización, como es el caso de cocote dicho en CM, 

LA, P y V frente a cogote dicha en B y C (ALEANR, mapa núm. 689, pescuezo); acachase en todos 

B, C, CM, LA, P y V (ALEANR, mapa núm. 976, agachar-se, ponerse en cuclillas); cocollo en C, CM, 

LA, P y V, cogollo, pella en B y en C además de cocollo, grumo (ALEANR, mapa núm. 319, cogollo 

de la lechuga); con este significado solo en B rete ‘malla, red’ / ‘herpil’, red que se pone al carro, 

responden rete CM y V y retes LA y P. Y muchos otros casos más. 

 
Sonorización de sorda intervocálica: peduco, espetera, melico. 

Pérdida de consonante intervocálica: 

-D- en LA y P apuntamos fortainero < FURTUM DENARIUS; en CM, LA, P, V mida < METĪRI; en B, C, 

CM, LA, P y V ciazo < SAETACEU; B, C, CM, LA, P y V piazo < PĬTACCIU; B, C, CM, LA, P y V ande < 

AD ŬNDE… Por el contrario, se conserva la -d- etimológica en dicha en CM, LA, P y V medolla ‘miga 

del pan’ < MEDŬLLA aunque desaparece en solo mioja ‘miga’ de los seis municipios solo consta en CM 

y P. 

-R- Se produce pérdida de la vibrante en pa, hubía, paice, etc. Mientras que se convierte en vi-

brante múltiple en arrañar dicha en CM, LA, P y V ‘arañar’, arrañazo ‘arañazo’ consta en B, C, CM, 

LA, P, V 
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-G- Desaparece en contacto con un sonido vocálico velar: auja ‘aguja’, miaja ‘migaja’, lo registra 

el DLE como sincopa de migaja. 

 
Cambios producidos por equivalencia acústica: 

Alternancia B-G -Por influencia de una vocal velar: regolver ‘revolver’, regüelve ‘revuelve’, re-

güelta ‘revuelta’. Por el carácter labial de las vocales velares jubo ‘yugo’. 

Alternancia B-F tafarra ‘tabarra’, aunque encontramos otras, gafa ‘grapa’. 

Alternancia R-L, retolíca ‘cuento’, por ‘retórica’ 

Otras alternacias en CM, LA, P y V madastra / madrasta (CUESTIÓN, núm. 2262 madrastra); en 

occ. mairastra ‘marâtre’. seconde épouse du père (DGLO); mairastra ‘marâtre’, del lat. MATER, Ali-

bert; consta en los seis municipios B, C, CM, LA, P y V, con especial relevancia en LA flaire (ALEANR, 

mapa núm. 1534, fraile); del occ. fraire < FRATER; en B dicen cofrade, nada en C y LA y P cofrare 

(ALEANR, mapa núm. 1535, cofrade) que convive con cofadre Otra forma de decir ‘cofrade’, lo mis-

mo ocurre con cofraría ‘cofradía’ cofadría Otra forma de decir ‘cofradía’; de uso en CM, LA, P y V 

cocreta ‘croqueta’ inspirada en la onomatopeya de croc y comparable al fr. croquette. 

 
10.2.2.2. Grupos consonánticos 

-NS-. Se conserva en ansa ‘asa’, siguiendo la tendencia del aragonés. 

-SC-, -SCY- > x como en aragonés, frente a la solución ç, θ del castellano: apajentar ‘apacentar’ 

< PASCERE; rujiar ‘rociar’ < ROSCIDARE; jada ‘azada’ < *ASCIATA 

-NKTY- ofrece dos resultados: ŝ y θ en punchar, puncha frente a ‘punzar’, ‘punza’ con significado 

de ‘pinchar’ y ‘pincho’ que derivan del lat. PUNCTIO ‘acción de punzar’ (DCELC) 

 
Los grupos con yod -LY-, -LLY-, -CL-, -C’L-, -T’L-, -G’L-pueden tener dos evoluciones según adopten 

la solución aragonesa o la castellana: 

Ena presenta la evolución diferenciada -K'L-, -LY- > [ļ] frente al castellano [X] (Alvar, 1953: 192): 

- Solución aragonesa panolla < lat. vg. PANŬCŬLA. En castellano, panoja y en otras hablas hispá-

nicas: panocha y panoya. 

Por un lado tenemos la palatal [ļ], característica del dialecto aragonés (Alvar, pp. 192-193), en 

numerosos ejemplos: breballo ‘mixtura para el cerdo’, comida preparada con patatas, desperdicios 

y salvado cocidos que se le daba como comida al cerdo para cebarlo’, frente a ‘brebajo’; derivado 

del verbo ABBIBERARE sustantivado mediante el sufijo -ACULU (DCELC). Idéntico comportamiento tiene 

escondrillo frente a la forma castellana ‘escondrijo’. 

-F'L- se mantiene en chuflar ‘silbar’ < SIFILARE (DCELC). En la forma chilar ‘chillar’, tradicional-

mente derivada de SIFILARE, hay controversia por parte de Corominas (DCELC), que encuentra más 

probable la derivación de *CISCLARE. 

 

Se producen cambios por metátesis: progresiva en cofadre ‘cofrade’; regresiva en drecho ‘dere-

cho’ y recíproca en estentino ‘intestino’ dicha en CM y P así como nesecitar ‘necesitar’ en CM, LA, 

P, V. 

-LY-: cillo, corcollo, morgallo, etc. 
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-LLY-: cucullada, gallo, mallar, margallo, pelleta, etc. 

-C’L-: colgallo, cremallos, encendallo, espantallo, espirallo (< espirallar), gralla, mallata 

(con distintos significados), mallo, tornallo, etc. 

-G’L-: trallo. 

-T’L-: ruello, rollo. 

- La solución castellana [x] convive con la anterior, tal como muestran casos de -LY-: mortijuelo, 

pajuzo, tajadera, estajar; -C’L -: batajo, boteja, cinojo, endrija, abejeta, restojar; - T’L-: 

ruejo junto a ruello y rollo, vid., presenta en este caso la solución K’L > [-x-] 

 
10.3. MORFOSINTAXIS 

También es muy característica del aragonés, ya documentada desde la Edad Media, la dotación 

de femenino a ciertos adjetivos (invariables en castellano), en la línea del catalán y del occitano 

(aunque el fenómeno no tiene tanta intensidad como en éste): pobre / pobra ‘pobre’, etc. 

 
10.4. LÉXICO 

Sin lugar a dudas, tras nuestro análisis nos reafirmamos en esta afirmación (2.1.1.) la lengua es 

un lugar privilegiado para captar buena parte de los aspectos socioculturales de una so-

ciedad, como dice J. Fribourg (2000: 35) 

 
Presentamos un vocabulario donde se recogen casi trescientas palabras que consideramos dife-

renciales del español de Aragón. Las obras de consulta en las que hemos confrontado sistemática-

mente las voces son las que incluimos en la bibliográfica. La inclusión de cada una de las palabras 

que muestra este vocabulario ha sido muy meditada, puesto que pretendemos ofrecer un léxico di-

ferencial o contrastivo. Esto significa que, de entre las voces que hemos recogido en los cuestiona-

rios, hemos seleccionado únicamente las unidades léxicas que consideramos propias del aragonés o 

del español de Aragón. 

Determinar qué vocablos podemos considerar como diferenciales ha sido una cuestión problemá-

tica ya que, concebimos un aragonesismo como “toda unidad léxica usada en el español de Aragón 

que no exista o muestre alguna diferencia de uso con respecto al español estándar o las variedades 

regionales situadas fuera de la zona oriental peninsular” Como propone la autora (Arnal, 2002-2004: 

1067) 

Nos encontramos ante un listado de palabras ordenado alfabéticamente siguiendo las lexías com-

plejas o combinaciones de palabras que constituyen elementos lexicalizados, en líneas generales. 

Junto a la palabra propuesta en español, hemos intentado ofrecer una definición propia, general. 

En las ocasiones que hemos creído oportunas, proporcionamos, asimismo, ejemplos de uso extraí-

dos del habla real, siempre impresos en letra cursiva. 

Presentamos la respuesta en negrita y cursiva, siguiendo las directrices del cuestionario ya sea 

el número o el género, aunque también indicamos la terminación femenina. Tras el vocablo, encon-

tramos la categoría gramatical y la información morfológica según sea la necesidad, en ocasiones, 

una remisión que envía a otra entrada. Estas remisiones se producen como complementarias. 



 

963 
 

En cuanto a las acepciones, si solo aparece una, no hay ninguna diferenciación. Si aparece más 

de una, las diferenciamos mediante barras trasversales / solo si nos servimos de las aportaciones 

del DLE vienen numeradas y las mantenemos tal cual. 

El principal objetivo de este vocabulario es puramente descriptivo; al elaborarlo nos hemos limi-

tado a registrar el léxico que los informantes nos han proporcionado a lo largo de la investigación. 

Por tanto, no pretendemos dictar normas, sino recoger un vocabulario que, desde una perspectiva 

temporal sincrónica, en un determinado momento histórico y en una determinada forma de hablar, 

pueda ofrecernos datos de este sistema lingüístico que, debido a su carácter eminentemente oral, 

puede verse condenado a la desaparición. 

En el vocabulario incorporamos algunas voces que figuran en el DLE sin marca geográfica, cuya 

presencia se justifica porque tienen diferencias de significado por ejemplo: festejar, aclarecer, or-

dio, grumo, brincar, envasador, tripero y soplador, o porque tenemos otros datos que nos indi-

can que no son generales en español; por ejemplo, porque Corominas u otros expertos las relaciona 

con Aragón: ansia, puncha, bardo, cantal, rastra, robellón, rosada; también incluimos algunas 

palabras que han caído en desuso en otras áreas hispánicas, pero que se mantienen vigentes en el 

habla de la zona: boira, pudrir, endrija, confitero. 

Coincidimos, de alguna manera con María Pilar Lacasa Carrascosa, acerca de una de las conside-

raciones finales de su trabajo sobre El habla de Alcolea de Cinca, y es que la mayoría de las palabras 

que hemos documentado como aragonesismos en el diccionario académico: ababol, mosen, tozal, 

son conocidas por todos los informantes. Hay otras menos extendidas entre cada uno de los munici-

pios (es el caso de por ejemplo a collicas, cuplillas o cajeta, teniendo diversa vigencia según la 

localidad estudiada. Como curiosidad, si atendemos a la vitalidad del vocabulario según las variables 

edad y sexo, hemos observado que no siempre, los nombres de animales, insectos, etc. que hemos 

recogido han sido proporcionados por los varones (ferfer, falcón, liebrón), así como tampoco han 

sido exclusivamente las mujeres las que han aportado más voces pertenecientes al mundo domésti-

co (rujiar, chiminera, soplador), etc. Por otro lado los jóvenes ignoran muchas palabras autóctonas; 

en ocasiones piensan que son vulgarismos, hasta, les cuesta reconocer que las utilizan. Los adultos, 

por su parte, mezclan lo local y lo estándar, y aun conociendo estas palabras, en mayor medida las 

substituyen por las formas que leen y oyen en los medios de comunicación, por lo que progresiva-

mente limitan su uso a los mayores, quienes a su vez, cada vez más descontextualizados, no siem-

pre utilizan la variante aragonesa. 

 
Atendiendo a su constitución histórica, la modalidad lingüística del Sur de los Monegros, lo mismo 

que el castellano, el catalán o, el gascón, es heredera del latín hablado en la zona, pero en la sin-

cronía actual podemos decir que el habla surmonegrina funciona como una variedad del español: 

hay un gran conjunto de elementos castellanos, sobre el que destacan los rasgos lingüísticos arago-

neses y a los que se añaden otros específicamente monegrinos. Todos ellos, aunque en proporcio-

nes distintas, configuran el surmonegrino de hoy. 

  

1100..55..  MAPAS  LINGÜÍSTICOS CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  FFIINNAALL 



 

964 
 

Los mapas nos muestran algunas tendencias bastante claras: los dos municipios más propensos 

al uso de las formas del castellano son Bujaraloz y Candasnos, los dos municipios que constan en el 

ALEANR; y de estos dos, el que más, Bujaraloz. Por otra parte, Candasnos también muestra una ten-

dencia más fuerte que el resto de las localidades al empleo de formas relacionadas con el catalán, lo 

que se explica por su situación más oriental y por tanto más cercana a la zona lingüística catalana. 

Los municipios que más a menudo registran soluciones propiamente aragonesas, tanto en fonética 

como en léxico, son Castejón de Monegros, La Almolda, Peñalba y Valfarta; sobresaliendo los dos 

primeros, esto es, Castejón de Monegros y La Almolda, como conservadores de las voces más 

auténticas. 

 

RESUMEN 

Aunque el aragonés de MMoonneeggrrooss  SSuurr está muy castellanizado, conserva de algún modo una parte 

de los rassgos propios del aragonés. 

A modo de resumen esquemático podremos incluir aquí los siguientes aspectos; véanse para más 

detalles los capítulos correspondientes: 

 Es general el uso de las formas castellanas de los artículos el, la, los,… 

 Se emplean las formas tónicas de los pronombres precedidos de preposición: con tú. 

 Uso de aquí como deictico: como dice aquí. 

 Empleo de los posesivos (suyo, suyas,...), el hermano suyo ‘su hermano’, el sustantivo prece-

dido del artículo se antepone al posesivo; se utilizan preferentemente detrás adverbio de lugar de-

lante mío / mía ‘delante de mí’. 

 Los indefinidos más característicos del aragonés, como bel, otri / otre, cosa, etc. no güelo co-

sa ‘nada’ qué cosa (que) ‘¿y eso por qué?’ 

 Uso del pronombre vocativo quio / quia, para llamar a alguien. 

 Construcción preposicional del tipo: a la mañana ‘al amanecer’. Ausencia de la preposición de 

al punto ‘l día ‘al alba’ La forma neutra, del árticulo, sirve para indicar la posesión, se emplea ante-

puesto a la preposición de: lo + de + nombre de persona. 

 Se utilizan algunos sintagmas bastante lexicalizados que suelen evitar el uso del artículo 

detrás de preposición así: por tierra, en tierra, a tierra ‘suelo’. 

 La combinación de preposición + infinitivo resulta una frase preposicional: en pasar ‘después 

de que pasen…’ 

 Los adverbios típicos y característicos: contra, cara, carallá, capa ‘hacia’, endentro ‘adentro’ 

prou! ‘bastante’, ni may / ni mai ‘tanto me importa’. Locuciones adverbiales: ni una brenca 

 El uso de los complementos pronominalo-adverbiales ne (en) El empleo del partitivo de en 

combinación con la partícula en (ne), no en queda / no (en) queda, rasgo sintáctico // dilene / diles-

ne. 

 Preferencias hacia los sufijos diminutivos -ete (-é, -er y -eta) propios de la provincia de 

Huesca, el extremo oriental de Zaragoza. 

 Concordancias con el aragonés de las zonas consultadas para su comparación; así observa-

mos algunos de los aspectos morfológicos y sintácticos  
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 Refuerzo de una negación mica arg. cat. occ. ni una mica ‘nada de nada’. 

 Las formas verbales son prácticamente iguales al castellano, a excepción de la terminación de 

la segunda persona del plural del pretérito perfecto simple de los verbos del primer grupo: cante-

mos. 

 Los participios en -au, se caracterizan por la pérdida de la intervocálica atribuible a evolución 

propia o a una castellanización. 

 Se incluye dentro del área conservación de consonantes sordas intervocálicas -p-, -t-, -k-, 

melico, batallo ‘badajo’, ripa ‘montón’. 

 La locución formada haber de indica obligación. 

 Son mucho los occitanismos generalizados en el aragonés: flaire, mesache, orache, balluarte, 

minchar, peirón, cuairón, chaminera, charraire, quinquilaire y un largo etc. 

 Son igualmente muchos los catalanismos generalizados en el aragonés. 

 Son muchos los aragonesismos que recoge el DLE: femar, porgar, ansa, clota, farnaca, perdiga-

na, jada, guito, -a, batueco, ricio, mosén, chuflar, corbillo, mielsa, tozal, arguello y arguellarse, es-

barizar, cabalero, albada, furo ‘furioso’, dorondón, cadillo, engafetar, fulla, segallo, tollo, badina, en-

runa, bisalto, lamín, caracoleta. 

 Son también muchas las palabras que en castellano proceden del catalán, del aragonés, na-

varro, riojano, del occitano del francés, etc., pendón, boj, rolde, boira, arraclán ‘escorpión’, ababol, 

chiflar, fiemo, anca, aladro, rujiar, furo ‘animal sin domar’, quera ‘insecto’ y ‘polvo’, mandurria. 

 

Además de los numerosos castellanismos fonéticos, ya afianzados, Se debe atribuir a castellani-

zación, con toda seguridad, la mala conservación; no se trata meramente de vestigios, sino de 

hechos perfectamente vigentes y comprobables mediante la observación. El aragonés de Monegros 

Sur con sus características locales específicas, con sus rasgos comunes a otras variedades y al ara-

gonés en su conjunto, y también con sus más o menos abundantes castellanismos. Todo ello ha 

quedado patente a lo largo de este estudio. 

 

Se ha señalado al inicio el deficiente conocimiento del aragonés en las generaciones más jóvenes 

de la zona, tras un período evidente de decadencia de la lengua; en el que se ha pasado incluso por 

el estadio de autocensura, como considerando que expresarse en la lengua autóctona, la lengua 

aragonesa era vulgar. En diferentes ocasiones se ha señalado el aragonés cómo una lengua en peli-

gro de extinción, está sufriendo una rápida y constante erosión, debido a la omnipresencia y prepo-

tencia del castellano. Y lo más importante si perdemos nuestra lengua, perdemos nuestra cultura, 

nuestra identidad. 

 
INCLUIMOS DOS ANEXOS:  

 
En el presente estudio -a pesar de que se trata de un trabajo de investigación y limitado princi-

palmente a los aspectos lingüísticos, pueden encontrarse las bases para desarrollar un estudio socio-

lingüístico o pedagógico del aragonés propio de Monegros Sur, en las escuelas de la zona. 
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11. DOCUMENTOS GRÁFICOS 
 
Mapas de Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad. 

(1111..22.. Grafico POBLACIÓN DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS) Evolución de la población 

 

Seis poblaciones superan el millar de habitantes en Los Monegros RADIO HUESCA Martes, 08 

Enero 2013, 00:00. https://www.radiohuesca.com/noticia/481531/seis-poblaciones-superan-el-

millar-de-habitantes-en-los-monegros  

(1111..33.. MMaappaass  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  LLooss  MMoonneeggrrooss) 

(1111..44..  ZZoonnaa  NNoorrttee  ddee  MMoonneeggrrooss) 

(1111..55..  ZZoonnaa  SSuurr  ddee  MMoonneeggrrooss) 

 

Mapas de Los Monegros y del territorio en estudio. 

La población de Los Monegros asciende a 20.633 habitantes en una extensión de casi 3.000 kiló-

metros cuadrados, lo que representa una densidad de población muy inferior a la media aragonesa,  

situándose en 7 habitantes por kilómetro cuadrado. De sus 31 municipios, aunque con 50 núcleos, 

tan sólo seis superan el millar de habitantes empadronados. 

Comparando datos con la media aragonesa se puede apreciar además que un 27% de la pobla-

ción tiene más de 65 años, frente al 19% regional y en definitiva el tanto por ciento de la población 

anciana es del 58,9, muy superior a la media en Aragón del 49,2. También destaca el dato sobre la 

proporción de extranjeros sobre la población total que es de casi un 9%. 

 

 
 
Panorámica. CEDER Monegros 
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6.1. Panorámica Comarca Monegros. CEDER. (vid 1.1.) 
 
 
 

 
 
Panorámica desde el aire. CEDER Monegros. 
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Sierra de Alcubierre, vista desde Leciñena, en la zona occidental de Los Monegros. 
 

 

 
 
 
Obtenida en Wikipedia. 
 
 
 



 

 

Mapas de la Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad.
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Mapas de la Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad.Mapas de la Los Monegros y situación de la comarca en la Comunidad. 
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1111..33.. Grafico sacado de wikipedia 
 

POBLACIÓN DE LA COMARCA DE LOS MONEGROS 

MUNICIPIOS POBLACIÓN POBLACIÓN EXTRANJERA 

Albalatillo 248 28 

Albero Bajo 112 0 

Alberuela de Tubo 358 7 

Alcubierre 446 31 

Almolda (La) 643 5 

Almuniente 562 18 

Barbués 106 0 

Bujaraloz 1.048 68 

Capdesaso 157 15 

Castejón de Mone-
gros 

667 56 

Castelflorite 129 2 

Farlete 444 28 

Grañén 2.041 217 

Huerto 274 10 

Lalueza 1.137 61 

Lanaja 1.478 101 

Leciñena 1.039 51 

Monegrillo 500 17 

Peñalba 749 54 

Perdiguera 664 42 

Poleñino 227 3 

Robres 643 45 

Sangarrén 272 13 

Sariñena 4.038 591 

Sena 559 87 

Senés de Alcubierre 61 2 

Tardienta 1.043 67 

Torralba de Aragón 116 7 

Torres de Barbués 320 11 

Valfarta 92 1 

Villanueva de Sige-
na 525 23 

Total población 21.238 1.681 

 
Gráfico obtenido de GEA 
Evolución de la población, p.5 http://bonansa.aragon.es:81/iaest/fic_mun/pdf/10.pdf  
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RADIO HUESCA Martes, 08 Enero 2013, 00:00. Seis poblaciones superan el millar de habitantes en Los Monegros 
(1.1.1.) 

 
Mapas de población de Los Monegros 
 
 
 

 

11.3. 
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11.4. 

 

11.5.
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Mapas de Los Monegros y del territorio en estudio. 

 

 
 

 
Comarca Bajo cinca 
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Naturaleza Monegrina  
 
 
 

     

 
 

Paisaje Farlete. CEDER     Paisaje Santa Cruz, Castelflorite. CEDER 
 
 
 

  
Paisaje de San Lorenzo del Flumen. CEDER 
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Paisaje monegrino. Obtenido de GEA. Archivo Santiago Cabello. 
 
 

 
 
Foto sacada de CEDER 
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Sabina Foto sacada de CEDER Monegros  Monegros, comarca de (Los) 
 

Gran Enciclopedia Aragonesa 2000. Prensa Diaria Aragonesa SA 

  
 

Fotos sacadas de CEDER 
 

  
 

Fotos sacadas de CEDER 
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Foto sacada de CEDER    Paisaje Jubierre. Foto sacada de CEDER 

 
 
Saladas en Bujaraloz. Obtenido de Turismo los Monegros. 
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Salada de la Playa (Bujaraloz), Obtenido de Huesca la Magia. 

 
 
 
 
 



 

979 
 

   
Castejón de Monegros. Colmenar de Puyo   Horno de yeso (Bujaraloz)670 

Grau Gallardo, Gemma. 

Lugares de interés de la Comarca. 
 

 
La cartuja CEDER Monegros. 
 

         
 

                                           
670  Obtenido 08/11/17 http://etno.patrimoniocultural.aragon.es/tecnicas/adobailustrac.htm 
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Monasterio de Santa María, en Villanueva de Sigena. Archivo: Santiago Cabello. Obtenido de GEA 
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Sigena       Sigena 
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HISTORIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Vias romanas Via Norte 
http://ifc.dpz.es/webs/atlash/indice_epocas/prehistoria/1.htm 
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Homenaje a Durruti en Bujaraloz
 

 

Bandera del Consejo de Aragón, ejemplar recuperado que ha vuelto a Caspe.

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Regional_de_Defensa_de_Arag%C3%B3n

     Obtenida de El blog de Chesús Yuste 
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Homenaje a Durruti en Bujaraloz

 

Bandera del Consejo de Aragón, ejemplar recuperado que ha vuelto a Caspe.

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Regional_de_Defensa_de_Arag%C3%B3n

El blog de Chesús Yuste - WordPress.com 

Bandera del Consejo de Aragón, ejemplar recuperado que ha vuelto a Caspe. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Regional_de_Defensa_de_Arag%C3%B3n  
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FOTOS relacionadas con las peculiaridades de los municipios. 

Bujaraloz 

                      

Sabina en Bujaraloz        Palacio de Torres Solano 

 

 

      

El molino de viento de Bujaraloz,    Placa dedicada a Martín Cortés de Albacar 

según Pier María Baldía en 1668.                                      en el ayuntamiento de Bujaraloz. 
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Candasnos 

 

  

Iglesia de Candasnos 

         

Iglesia de Candasnos      Candasnos Pozo de hielo 
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Ayuntamiento de Candasnos 
 

         
 
     
Candasnos. Obtenido de GEA. 
 

    
 
Balsa Buena Candasnos. DPH 
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Una de las casetas que todavía permanecen   Hornete de yeso en Candasnos 

en el monte de Candasnos 
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Ciervos en La Valcuerna 

http://www.huescalamagia.es/blog/excursion-al-barranco-de-valcuerna-desde-candasnos/ 

La Almolda 

 

   

Arquitectura tradicional aragonesa 

Casa de El Prior Imagen obtenida de Os Zerrigueltaires bajo licencia de © Todos los derechos reservados 
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Las procesiones de las fiestas de mayo en La Almolda que van acompañadas con el dance 
Fotos cedidas por Carmelo Samper Serrate 
 
 
 
 

   
 
Los cabezudos de La Almolda, salen en una vuelta que se hace por el pueblo el día 21 de mayo la 

víspera de Santa Quiteria y en agosto para San Roque. Foto cedida por Carmelo Samper Serrate 
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Sabina en La Almolda 

 
 

Castejón 

 
 
Iglesia de Castejón de Monegros. CEDER   Casa Buil. C.M. CEDER Monegros 
 
 

          

Castejón 

Arquitectura tradicional aragonesa 
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Cisterna y acceso galería de captación de la Fuente Madre  

Obtenido de Turismo Los Monegros 
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 Casa de la Cera de Castejón de Monegros 

 

   

Eugenio Monesma Moliner 

 

Sabina en Castejón de Monegros 
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Paisaje Peñalba. CEDER      Paisaje Peñalba. CEDER 
 
 
 

 
 

Peñalba 
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Escudos heráldicos 
 

 
Arquitectura tradicional aragonesa 
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Valfarta 
 

 
 
 

                 
 

Valfarta Iglesia parroquial. DPH.     Portada del templo. 

Obtenida en GEA        Huescalamagia.es 



 

997 
 

 
 

Dance en Valfarta http://www.turismolosmonegros.es/servicio.php/servicio/valfarta/1342/48 
 

 
Comarca de Los Monegros 
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Comarca del Bajo Cinca 
 
Como desde la reciente comarcalización, Candasnos, que antes estaba incluido dentro de 

Los Monegros, ya no forma parte de los mismos, sino que ha pasado a pertenecer al Bajo 

Cinca (por su nueva orientación agrícola) y por lo tanto, ya no viene agrupado al resto de 

pueblos monegrinos incluidos en el presente estudio, he tenido que recurrir a añadir el ma-

pa de su nueva ubicación; si bien luego agrupamos en un solo mapa solamente los seis 

pueblos que nos ocupan. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 
 
 

12. ABREVIATURAS Y SIGLAS

Abreviaturas empleadas 

LLiissttaa  ddee  aabbrreevviiaattuurraass: LLooccaalliiddaaddee

B Bujaraloz / C Candasnos / CM Castejón de Monegros / LA La Almolda / P Peñalba / V

Siglas y nomenclaturas de las 

Alibert, Louis Dictionnaire occitan
999 

Mapa de la zona estudiada. 

SIGLAS 

eess 

B Bujaraloz / C Candasnos / CM Castejón de Monegros / LA La Almolda / P Peñalba / V

de las Obras de referencia más usuales 

Dictionnaire occitan-français selon les parlers languedociens. Tolosa, IEO,

 

B Bujaraloz / C Candasnos / CM Castejón de Monegros / LA La Almolda / P Peñalba / V Valfarta 

Tolosa, IEO, 1966/1976. 



 

1000 
 

ALEANR: Atlas Lingüístico Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja 

ALPI: Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. www.alpi.csic.es  

(AFA) Archivo de Filología Aragonesa 

(Ballobar) Replega de bocabulario de Ballobar, Amparo-Ángeles Soler Betés. 

(BDELC) Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Corominas 

(BM) Bocabulario monegrino, Francho Rodés, Paquita Maza, Gonzalo Gavín. 

(DA) Diccionario Aragonés, de autor anónimo. Edición, Introducción y notas de Chesús Bernal y 

Francho Nagore. 

(DADLAZ) Dizionario aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza, Fernando Romanos Hernando 

(DCECH) Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Corominas 

(DCVB) Diccionari català-valencià-balear. A. M. Alcover i F. de B. Moll, Institut d' estudis catalans. 

(DEEH): Diccionario Etimológico Español e Hispánico. Vicente García de Diego 

(DEEL): Diccionario Etimológico Español. Joan Coromines Jose Antonio Pascual 

(DLE) Diccionario de la lengua española. RAE 

(DGLO): Diccionari General de la Lenga Occitana. Academia Occitana. 2008 – 2021 

EBA Endize de bocables de l’aragonés seguntes os repertorios lesicos de lugars y redoladas de 

l’Alto Aragón. Cuatro tomos. Uesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1999. 

(GB): Diccionario de voces aragonesas de Gerónimo Borao.  

(MP) Ensayo de un Diccionario Aragonés-castellano, de Mariano Peralta. 

Nuevo Diccionario Etimológico Aragonés. José Pardo Asso. Institución Fernando el Católico. 2002  

(RV) Dizionario aragonés d’espezies animals e bechetals, Rafael Vidaller. 

(RA) Diccionario Rafael Andolz. 

(VBB) Vocabulario Básico Bilingüe. Antonio Martinez Ruiz; incluido en El Aragonés: una lengua 

románica. 

REW Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg. MEYER-LÜBKE, W. (1931) 

GEA Gran Enciclopedia Aragonesa 
 
TTeerrrriittoorriiooss: 

Jacetania de Zaragoza. Dizionario aragones de las comarcas de la Alta Zaragoza 

Litera 

Monegros: ont, Ontiñena, sar, Sariñena, leci, Leciñena, b. alca, Bajo Alcanadre´almu, Almudebar, 

Alcubierre 

Antillón 

Ballobar 

Caspe 

Fraga 

Rincón de Ademuz 

Tarazona 

………..  
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aa  ccoorrrrooss - (6.1.5.), p 488 

aa  ccuubbaa! - (4.1.7.), p 255 

aa  ccuucchhaarreettaa - (5.1.1.1.), p 293; (6.13.2.1.), p 871 

aa  ddaarr  vvuueellttaa – (4.1.7.), p 256; (4.2.1.4.), p 271 
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aa  lloo  pprriimmeerroo – (2.2.1.4.4.3.), p 96; (4.1.7.), p 258; (4.2.4.), p 285 

aa  lloo  qquuee – (4.1.7.), p 258; (4.2.3.), p 284 

aa  lloo  uullttiimmoo – (4.1.7.), p 258; (4.2.4.), p 285 

aa  mmaannoo - (6.1.5.), p 490;  (6.1.7.2.), p 500 

aa  mmaannoo  ‘cerca’  ((6.9.), p 732 
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aa mmaannttaa / aammaannttaa - (6.12.), p 826 

aa mmaarrrraammiiaauu – (6.14.1.), p 885 

a mmeeddííaass – (6.4.), P 572 

aa  mmíí  mmee  llaass  ddeenn  ttooddaass – (4.2.2.2.), p 280 

aa  mmoonnttóónn / aa  mmoonnttoonneess – (6.9.), p 735. 

aa mmoossiiggóónn – (5.1.1.23.), p 383; (6.9.12.), p 783 

aa  nnaaddaa – (4.1.7.9.), p 279 

aa  ppaallmmeettaa – (6.2.1.), p 782 

aa  ppaallppóónn – (6.9.10.), p 258; (5.1.1.23.), p 386; (6.8.2.), p 685 

aa  ppaattiiccaa – (5.1.1.2.), p 295; (6.15.), 893 

aa  ppeerrddiizz  ppoorr  bbaarrbbaa,,  uunnaa  mmee’’nn  ttooccaa – (4.1.4.3.), p 226 

aa  ppllaannttaarr  ffuueerrttee! - (6.14.2.), p 903; (6.18.2.), p 927 

aa  ppooqquueerr / aa  ppooqquuéé – (4.1.7.), p 258; (6.8.8.), p 715 

aa  ppoorr / ppoorr / aa  bbuussccaarr  aagguuaa – (4.2.1.2.), p 281; (4.2.2.1.), p 272 

aa  ppuuggaa - (6.2.2.), p 528  

aa  ppuurroo  ddee – (4.2.2.), p 280  

aa  qquuéé  ffiinn! – (4.1.7.). p 251; (4.2.4.), p 284 

¿aa  qquuéé  ffiinn? – (4.2.4.), p 284 

aa  qquuee  ssaannttoo – (4.1.8.4.), p 266 

aa  rraann, aall  rraann / aarrrráánn – (4.2.2.2.), p 281; (5.1.1.26.), p 373; (6.9.2.), p 756 

aa  rraann  ddee - (4.2.2.2.), p 282; (6.9.2.), p 756 

aa  rreebbuulllloo – (6.8.1.), p 675 

aa  rreebbuullllóónn - (5.1.1.23.), p 385; (6.8.1.), p 675 

aa  rreeppeelloo  ––  (6.18.2.), p 675; (6.18.2.), p 927  

aa  rreeppuuññaa / aa  mmaannoo / aa  vvoolleeoo – (6.1.5.), p 491 

aa  rreettoorrcciiggóónn – (5.1.1.23.), p 383; (6.8.2.), p 678 

aa rreettoorrzziijjóónn (6.12.), p 829 

aa  rriinngglleerreettaass – (6.9.2.), p 751 

aa  rriippaass - (6.9.), p 735 

aa  ssaabbeelloo -  (6.1.9.), p 511 

aa ttaannddaaddaass – (5.1.1.4.), p 326; (6.6.2.), p 620 
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aa  ttoo  mmeetteerr – (6.15.), p 906 

aa  ttooccaa  tteejjaa / aa  ttooccaatteejjaa – (5.1.1.6.), p 333; (6.15.), p 781 

aa  ttooddoo  bbaannddoo – (6.12.), p 828 

aa  ttooddoo  ttrraannccee – (6.12.), p 850 

aa  ttoonnggaaddaass – (6.6.2.), p 620; (6.18.2.), p 880 

aa  ttrraannccaass  yy  bbaarrrraannccaass – (6.18.2.), p 876 

aa  ttúú – (4.1.3.), p 220 

aa  úúllttiimmaa  hhoorraa – (4.1.7.), 257 (6.11.5.), p 828 

aa  uunnaa  mmaallaa – (4.1.7.), p 257; (6.11.5.), p 828 

aa  uuññeettaa – (5.1.1.1..); p 295; (6.13.2.1.), p 877 

aa  yyeemmaa – (6.2.2.), p 527  

aa  zzaarrppeettaa – (6.9.10.), p 787 

aabbaa - (6.8.7.), 694 

-aabbaa YYoo / ÉÉll - impto. ind., 1ª conj. (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 251 

aabbaabbooll – ‘amapola’ (6.1.5.), p 494; (6.6.3.), p 664 / ‘ingenuo’ (6.12.), p 849 

aabbaadd – (6.15.2.1.), p 908 

aabbaaddeejjaaddaa (5.1.1.4.), p 320 

aabbaaddeejjoo - (5.1.1.6.), p 332; (6.4.3.2.), p 587 / bbaaccaallaaoo – (3.2.2.2.), p 172 

aabbaaddííaa / ccaassaa  eell  ccuurraa - (6.15.2.1.), p 908 

aabbaaddiinnaarr – (5.1.2.3.), p 419; (6.10.1.), p 787 

aabbaaddiinnaauu – (5.1.1.33.), p 417; (6.10.1.), p 787 

aabbaannddiiaarr – (4.1.6.5.), p 234; (6.1.5.), p 488 

aabbaarrccaarr – (6.1.3.), p 473; (6.1.3.4.). p 481 

aabbaarrccaass – (5.3.2.), p 455; (6.8.10.1.), p 720 

aabbaarrqquueerraass - (5.3.2.), p 455; (6.8.10.1.), p 721 

aabbaattaajjaarr - (5.1.2.3), 419; (5.2.), p 421 

aabbaattoollllaarr / aabbaattaallllaarr – (6.4.4.), p 588 

aabbeejjaarruuccoo – (5.1.1.9.), p 346; (6.7.2.), p 662 

aabbeejjeettaa / aabbeejjaa – (5.1.1.1..), p 278; (6.4.1.2.), p 562 

aabbeejjoorrrroo - (5.1.1.9.), p 346; (6.7.2.), p 662 

aabbeelllloottaa / aabbeelllloottaa  bboorrddee – (3.1.4.2.), p 111; (3.1.5.2.), p 128; (5.1.1.7.), p 335; (5.2.4.1.), p 

337 / (6.6.4.), p 639 

aabbiiaauu, -aaddaa / eessttaass  aabbiiaauu! - (5.1.1.33.), p 416; (6.8.10.), p 718 

aabbiieerrttoo - (6.9.), p 739 

aabbiilliiddáá – (3.2.1.3.), p 159; (6.12.), p 862; 

aabbiissppaauu - (5.1.1.33.), p 417; (6.12.), p 851 

aabboovveeddaaddoo - (6.9.), p 736 

aabbooccaaddoorr - ‘utensilio’ (5.1.1.5.), p 329; (6.2.3.1.), p 537 / ‘correa’ (6.1.1.2.), p 462 

aabbooccaarr - ‘soterrar’ (3.2.1.3.), p 158; (5.1.2.3.), p 405; (5.2.4.), p 431; (6.2.2.1.), p 510 



 

1015 
 

aabbooccaarr – ‘volcar, vaciar’ (6.9.7.), p 756; (5.1.2.3.), p 419 / ‘agachar’ (5.1.2.3.), p 419; (6.2.2.1.), 
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aaccaacchhaa--ttee - (4.1.6.5.), p 237; (4.1.6.7.), p 249 

aaccaacchhaauu ‘agachado’ (3.2.1.1.), p 151; (4.1.6.3.), p 233; (4.1.6.7.), p 249 

aaccaacchhaauu,,  --aaddaa – (3.2.1.1.), p 145; (5.1.1.33.), p 419; (6.8.8.), p 716  

aaccaalloorraaddaa - (5.1.1.4.), p 321; (6.8.9.), p 718 

aaccaalloorraadduurraa - (6.8.9.), p 697; (5.1.1.9.), p 334 

aaccaalloorraarr - (6.8.9.), p 718  

aaccaalloorraauu - (5.1.1.33.), p 419; (6.8.9.), p 718  

aaccaalloorroo - (6.8.9.), p 718  

aaccaammppaaddeerroo - (5.1.1.3.), p 298; (6.3.1.), p 556  

aaccaammppoo - (6.10.3.), p 799 

aaccaannttaalleeaarr  ‘‘ggrraanniizzaarr’’  --  (5.2.), p 423; (6.11.2.1.), p 818  

aaccaannttaalliiaarr / aaccaannttaalleeaarr  // aaccaannttaalleeaa - (6.11.2.1.), p 817 

aaccaarrrriiaarr - (3.1.5.5.), p 132; (6.1.7.2.), p 497 

aaccaattrraacchhaassee - (4.2.1.1.), p 269; (6.8.10.), p 723 

aacceellggaa - (6.6.2.), p 625 

aacceellgguueettaa  ddee  mmoonnttee – (5.1.1.1.), p 288; (6.6.2.), p 625 

aacceerraarr - (6.4.9.), p 604 

aacceerraassee – ‘sentir dentera’ (6.8.1.4.), p 684 / ‘quedarse el cuchillo sin filo’ (6.9.), p 734 

aacceerraauu, -aaddaa - (6.9.), p 734 

aacceerrccaammee - (4.1.6.7.), p 249 

aacceerrccaarrooss - (4.1.6.5.), p 238; (4.1.6.7.), p 249 

aacceerroo - (6.5.2.), p 611 

aacceerroollllaa ‘acerola’ (3.3.1.), p 195; (6.13.), p 871 

aacceerroollllaa / cceerroollllaa - (6.6.4.), p 646 // mmaass  vveerrddee  qquuee  uunn’’  aacceerroollllaa / uunnaa  zzeerroollllaa - (6.6.4.), p 646 

aacceerroolllleerraa,,  aacceerroolllloo  /  cceerroolllleerraa – (3.3.1.), p 194; (5.1.1.3.), p 298; (6.6.4.), p 628; (6.13.), p 866 
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aacceerroolllleerraa - (3.3.1.), p 194; (5.1.1.3.), p 300; (6.6.4.), p 634 

aacceerroolllleerraa - (6.6.4.), p 634 

aacceerroolllloo - (6.6.4.), p 634; (6.13.), p 871  

aacchhaa  ‘manitas’ - (6.12.), p 858 

aacchhaaqquuiieennttoo - (3.2.3.2.), p 184; (6.14.2.), p 897 

aacchhooppaaddaa / cchhooppaaddaa / cchhuuppiiddaa - (5.1.1.33.), p 412 

aacchhooppaaddaa / cchhooppaaddaa / cchhuuppiiddaa / cchhiippiiaaddaa – (6.11.2.), p 815 

aacchhooppaarr / cchhooppaarr / cchhuuppiirr - (6.11.2.), p 815 

aacchhooppaassee - (6.11.2.), p 815 

aacchhooppaaoo / cchhooppaaoo, -aaddaa / cchhuuppiiddoo, -iiddaa – (5.1.1.33.), p 409 

aacchhooppaauu, -aaddaa / aacchhooppaaoo – (5.1.1.33.), p 409; (6.11.2.), p 815  

aacchhooppaauu, -aaddaa / cchhuuppiiddoo / cchhiippiiaauu / aacchhooppaaoo / cchhooppaaoo, -aaddaa / cchhuuppiiddoo, -iiddaa – (6.11.2.), p 815 

aacchhuucchhaarr ‘achuchar’ (6.12.), p 834 

aacchhuucchhaarr ‘azuzar’ (6.7.), p 651 

aacchhuucchhóónn ‘enfermedad repentina’ (5.1.1.23.), p 378; (6.8.6.). p 698  

aacchhuucchhóónn ‘abrazo fuerte, apretón’ (5.1.1.23.), p 378; (6.12.), p 834 

aacciiccaallee - (6.8.10.), p 718 

aacciiddaa / aaggrriiaa - (6.2.2.1.), p 527 

aaccííddoo - (6.2.2.4.), p 534 

aacciieerrrroo / zzeerrrroo - (6.1.9.1.), p 513. 

aacciizzaaddaa / aacciizzaaddaass - (6.3.4.), p 571. 

aacciizzoonnaazzoo – (5.1.1.8.), p 344; (6.4.1.3.), p 579 

aaccllaarreecceerr ‘clarear’ al rayar el alba / ‘limpiar de malas hierbas los sembrados’ / ‘clarear el cielo, des-

pejarse de nubes’ (5.2.4.1.), p 448; (6.11.5.), p 820  

aaccllaarreecceerr ‘limpiar malas hierbas’ ‘quitar espesura’ en sentido agricola (6.2.2.1.), p 527 

aaccllaarreecceerr ‘resolver’ (6.12.), p 859 

aaccoommooddaassee - (6.12.), p 829 

aaccoommooddoo – ‘casamiento’ (6.12.), p 829 

aaccoommooddoo ‘cobijo’ / no encuentra acomodo – (6.12.), p 829 

aaccoommppaaññaarr - (6.12.), p 826 

aaccoommppaaññaarr,,  iirr  ddeettrrááss  //  ppeerrsseegguuiirr,,  aaccoommppaaññaarr,,  rroonnddaarr  //  ffeesstteejjaarr - (5.1.2.3.), p 421; (6.12.), p 826  

aaccoommppaarraarr – (6.13.2.1.), p 877 (6.15.), p 883 

aaccoommppaarraauu – (3.2.1.2.), p 151 

aaccoommppaarraannzzaa / ccoommppaarraannzzaa – (5.1.1.17.), p 343; (6.13.2.1.), p 877 

aaccoonnffoorrmmaarr - (5.1.2.3.), p 420; (5.2.4.1.), p 432; (6.13.), p 842 

aaccoonnffoorrmmaauu - (5.2.4.1.), p 432; (6.13.), p 842 

aaccoonntteennttaassee - (5.1.2.3.), p 420; (6.12.), p 830 

aaccooppllaaddoorr - (5.1.1.5.), p 329; (6.1.3.), p 460;  

aaccooppllaarr - (6.8.10.2.), p 724; 

aaccooqquuiinnaassee - (4.2.1.1.), p 268; (6.8.1.), p 688 
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aaccooqquuiinnaauu - (4.2.1.1.), p 268; (5.1.1.33.), p 415; (6.8.1.), p 688 

aaccoorrddaarrooss - (4.1.6.5.), p 236; (4.1.6.7.), p 249 

aaccoorrddeerraarr - (5.1.2.3.), p 421; (6.3.). p 544 

aaccoorrrreessee - (4.2.1.1.), p 270; (5.1.2.3.), p 422; (6.8.8.), p 713. 

aaccoorrrreettee - (4.2.1.1.), p 270; (6.8.8.), p 713 

aaccoorrrruuccaassee / ccoorrrruuccaarr - (3.1.4.6.); p 115; (4.2.1.1.), p 268; (6.8.1.); p 688 

aaccoorrrruuccaauu / ccoorrrruuccaauu,,  --aaddaa - (3.1.4.6.); p 116; (5.1.1.33.). p 412; (6.8.1.); p 689 

aaccoorrtteezzaaddaa - (5.1.1.33.), 413; (6.8.6.); p 703 

aaccoorrtteezzaarr - (5.1.2.3.); p 421; (6.8.6.), p 703 

aaccoosstteerraaoo – (6.10.2.); p 793 

aaccoottooffllaassee – (4.2.1.1.), p 269; (6.8.1.), p 689 

aaccoottooffllaauu – (5.1.1.33.), p 410; (6.8.1.), p 689 

aaccrriissttiiaannaarr – (6.12.), p 833 

aaccuurriioossaarr – (4.2.1.1.), p 263; (5.1.2.3.). p 407; (6.9.). p 730 

aaccuussiiccaa – (5.1.1.2.), p 267; (6.13.2.4.), p 860; (6.14.1.), p 862 

aaddáánn – (5.1.1.26.), p 374; (6.8.9.), p 701 

aaddeeuu – (4.1.8.1.), p 257 

aaddiivviinnaallllaa – (3.1.3.1.), p 106; (3.1.4.1.), p 107; (5.1.1.14.), p 345; (6.13.2.1.), p 848 y 852 

aaddoobbaa – ‘ladrillo’ (1.3.1.3.1.), p 16; (1.3.1.3.2.), p 17 ; (3.3.1.), p 190; (5.1.1.3.), p 294; 

(6.4.9.), p 586; (6.9.2.), p 739; / tipo adobado de lomo (6.9.8.), p 760 

aaddoobbeerroo - (6.4.9.), p 586; 

aaddoobboo – (6.9.8.), p 760 

aaddooqquuíínn – (6.8.7.), p 693 

aaddoorrmmiiddoo – (3.1.5.2.), p 125; (5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiillaassee - (5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiillaauu - (5.1.1.33.), p 402; (5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiirr – (3.1.5.2.), p 125;(5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiissccaassee – (4.2.1.1.), p 262; (5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiissccaauu - (5.1.1.33.), p 402; (5.2.4.1.), p 434 

aaddoorrmmiissee - (3.1.5.2.), p 125; (5.2.4.1.), p 434 

aadduuyyaa – (4.1.6.7.), p 235; (6.9.), p 738 

aadduuyyaabbaa, (4.1.6.7.), p 235 y las 6 personas Ptº Iptº Ind. 

aadduuyyaannttaa - (6.9.), p 738 

aadduuyyaannttee - (6.9.), p 738 

aadduuyyaarr (4.1.6.7.), p 235; (6.9.), p 738  

aadduuyyéé, aadduuyyaassttee, aadduuyyóó, aadduuyyeemmooss, aadduuyyaassttiiss, aadduuyyaarroonn (4.1.6.7.), p 235; Ptº indefinido o Ptº ptº 

simple -  

aaffaaiittaaddoorr – (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.7.), p 133; (5.1.1.5.), p 320; (6.4.9.), p 586 

aaffaaiittaarr - (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.7.), p 133; (6.4.9.), p 586 

aaffaaiittaattee! - (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.7.), p 133; (6.4.9.), p 586 
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aaffaajjiinnaarr – (3.2.1.1.), p 140; (3.2.2.4.), p 171; (4.2.1.1.), p 263; (5.1.2.3.), p 407; (5.2.), p 408; 

(6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.3), p 494 

aaffaassccaallaarr - (3.2.1.1.), p 140; (5.1.2.3.), p 410; (5.2.), p 411; (6.1.7.2.), p 490; (6.1.7.2.), p 489 

aaffiinnaassee - (4.2.1.1.), p 260; (6.11.2.), p 794  

aaffiinnccaassee - (4.2.1.1.), p 260; (6.8.9.), p 698 

aaffiinnccaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.8.9.), p 698 

aaffllaammaassee - (3.2.2.1.), p 163; (4.2.1.1.), p 260; (5.2.), p 406; (6.1.9.2.), p 498 

aafflliiggiiddoo,,  --aa - (6.12.), p 828  

aafflloojjeemmooss - (4.1.6.7.), p 234 

aaffoorrrraassee - (4.2.1.1.), p 260; (6.8.10.), p 702  

aaffoorrrraauu,,  --aaddaa – (5.1.1.33.), p 402; (6.8.10.), p 702 

aaffoorrrrooss - (6.12.), p 849 

aaffoottoo - (2.1.2.), p 76; (3.1.5.2.), p 124; (4.1.1.9.), p 204; (5.2.4.1.), p 433; (6.12.), p 809 

aaffrreennttaaccaassaass - (4.1.2.), p 207; (6.12.), p 820 

AAffrrííccaa - (3.1.1.), p 100; (6.18.), p 895 

aaffuueerraa! - (4.1.8.1.), p 255; (4.1.8.4.), p 257 

aaffuussiillaarr – (3.2.1.1.), p 138; (5.1.2.3.), p 405; (5.2.4.1.), p 432; (6.4.3.1.), p 566 

aaggaaffaarr - (4.1.6.7.), p 234, 235; (5.2.4.1.), p 432 

aaggaarrrraaddaa - (5.1.1.33.), p 397; (6.12.), p 819 

aaggaarrrraaddeerroo – (5.1.1.3.), p 286; (6.8.3.), p 671;  

aaggaarrrraappaarr / aaggaarrrraappaacchhiiccooss - (4.2.1.1.), p 261; (6.8.2.), p 670 

aaggaarrrraarr – (4.1.6.7.), p 234, 235; (6.8.2.), p 670 

aaggaarrrraauu / rrooññoossoo / ttaaccaaññoo / pprriieettoo - (6.12.), p 818 

aaggaarrrraauu ‘tacaño’ (3.2.1.1.), p 146; (5.1.1.33.), p 402; (6.12.), p 818 / aaggaarrrraauuss ‘baile’ 

(5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 818; (6.15.), p 885, 886;  

aaggaattoolliinnaaoo – (4.2.1.1.), p 261; (6.8.7.), p 691; (6.12.), p 825 

aaggaattoolliinnaarr – (4.2.1.1.), p 261; (5.1.2.3.), p 405 

aaggoonnííaass – (6.14.2.), p 871 

aaggoossttaassee – (4.2.1.1.), p 260; (6.1.9.2.). p 498 

aaggoosstteerrííaa – (6.4.), p 556 

aaggoosstteerroo - (6.4.), p 556 

aaggoottaaddaa – (6.3.1.3.), p 539 

aaggrraaddeezzccoo, aaggrraaddeezzccaa,… (4.1.6.7.), p 239 

aaggrraannaassee – (4.2.1.1.), p 260; (6.3.), p 529 

aaggrriieennccoo – (5.1.1.29.), p 388; (6.2.2.4.) p 518 

aaggrriioorr – (3.3.3.1.), p 193; (4.1.1.10.), p 205; (6.2.2.1.), p 511 

aaggrriiuurraa – (5.1.1.9.), p 332; (6.8.6.), p 689 

aaggrroo,,  --aa – (4.1.1.10.), p 205; (6.2.2.1.), p 511 

aagguuaa  ddee  eenneerroo  mmeennooss  bbiicchhooss - (6.11.1.1.), p 789 

aagguuaacceerroo / cchhaappaarrrróónn / cchhaappaarrrraazzoo – (5.1.1.8.), p 343; (6.11.2.), p 793; (6.11.2.), p 851 
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aagguuaacchhaa – (6.11.2.), p 815 

aagguuaacchhiinnaassee – (6.9.12.), p 785; (6.11.2.), p 816 

aagguuaacchhiinnaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 413; (6.9.12.), p 785 

aagguuaacchhiirrrrii / aagguuaa cchhiirrrrii – (6.9.12.), p 785  

aagguuaacchhiirrrriiss - (6.9.12.), p 785 

aagguuaacciill (1.3.1.3.), p 16; (4.1.1.6.), p 210 / aagguuaacciillaa (3.2.3.3.), p 187; (6.4.), p 573; (6.4.9.), p 

575. 

aagguuaacciillaa / mmeelliittaarraa / gguuaarrddiiaa cciivviillaa - (3.2.3.3.), p 187; (4.1.1.6.), p 210; (6.4.), p 573 

aagguuaaddaa – ‘diluvio’ / ‘rocio’ (3.2.2.4.), p 176; (5.1.1.4.), p 322; (6.11.2.1.), p 818 

aagguuaalleerraa – (5.1.1.3.), p 309, (5.1.1.23.), p 376; (6.11.1.1.), p 813 

aagguuaammeellaarr – (6.4.1.1.), p 560; (6.4.1.3.), p 582  

aagguuaammiieell – (1.3.1.2.), p 14; (6.4.1.3.), p 581  

aagguuaannttaaddeerraass / tteenneerr  bbuueennaass / mmaallaass / mmuucchhaass, / ppooccaass - (5.1.1.3.), p 316; (6.12.), p 850 

aagguuaannttaarrooss / ffaassttiiddiiaarr--uuss! – (4.1.6.7.), p 249 

aagguuaappaassee – (4.2.1.1.), p 269; (5.1.2.3.), p 423; (6.8.10.), p 723 

aagguuaarr  llaa  ffiieessttaa – (4.1.7.), p 260; (6.12.), p 866 

aagguuaarrddaa – (4.1.6.5.), p 237; (4.1.6.7.), p 249; (5.1.1.33.), p 415; (6.17.), p 922  

aagguuaarrddaarr – (4.1.6.5.), p 237; (4.1.6.7.), p 249; (4.2.1.1.), p 269; (5.2.4.), p 447; (6.17.), p 

922 

aagguuaarrddaarrooss - (4.1.6.5.), p 237; (4.1.6.7.), p 250; (4.2.1.1.), p 269; (6.17.), p 922 

aagguuaarrttee - (4.1.6.5.), p 237; (4.2.1.1.), p 261; (4.1.6.7.), p 239 

aagguuaarrttee  ccuuaannddoo  vveennggaa  ttuu  ppaaddrree  ddeell  mmoonnttee……  --  ((4.1.6.7.), p 248  

aagguuaarrttee  uunnaa  mmiiaajjaa  qquuee  vvooyy  ccoonn  ttúú!!  --  (4.1.6.7.), p 248 

aagguuaass –/ aa  ddooss  aagguuaass – (6.9.), p 737 

aagguuaacceerroo ‘Pito real’ (5.1.1.3.), p 297; (6.7.2.), p 663 

aagguuaacceerroo ‘chubasco’ (5.1.1.3.), p 311; (5.1.1.8.), p 343; (6.11.2.), p 816 

aagguuaazzoo – (5.1.1.8.), p 344; (6.11.2.), p 816 

aagguuaazzóónn – (5.1.1.23.), p 382; (6.11.1.1.), p 813 

aagguuddiiccoo,,  --aa  ––  (5.1.1.2.), p 295; (6.12.), p 873 

aagguuddoo, -aa – (3.2.1.2.), p 149; (6.12.), p 858 

aaggüüeeccaa – (4.2.1.1.), p 267; (6.8.2.), p 685 

aaggüüeeccaarr – (6.4.9.), p 595 

AAgguueeddaa / AAgguueeddaa,,  llaa  ttiiaa  ‘‘gguueeddaa – (4.1.3.), p 218; (6.18.), p 873 

aaggüüeellaa – (3.2.3.2.), p 185; (3.2.3.5.), p 191; (6.12.), p 838 

aaggüüeelloo - (3.2.3.2.), p 185; (3.2.3.5.), p 191; (6.12.), p 838 

aaggüüeelloo ‘mazo grande’ (3.2.3.2.), p 185; (3.2.3.5.), p 191; (6.4.9.), p 601 

aaggüüeerraa / ggüüeerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.10.1.), p 748  

aaggüüeerraa,,  ll’’aaggüüeerraa / ggüüeerraa – (6.1.6.), p 491; (6.10.), p 787 

aaggüüeettaa – (5.1.1.1..), p 286; (6.11.2.), p 816 

aagguuííllaa – (3.1.1.), p 102; (6.20.1.), p 898 
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aagguuiillaa  ppeerrddiigguueerraa – (1.8.2.3.3.), p 54; (6.7.4.), p 666 

aaggüüiillllaa ‘destilación acuosa, pus’ (5.1.1.14.), p 338; (6.8.6.), p 698 

aaggüüiillllaa / ssaallmmoorrrreejjoo – (5.1.1.14.), p 355; (6.5.4.), p 615 

aaggüüííllllaa ‘salmuera’ / ‘pus’ / ‘rocío’ (5.1.1.14.), p 355 

aaggüüííllllaa ‘rocío’ (5.1.1.14.), p 355; (6.11.1.1.), p 813  

aagguujjaa ‘palo horizontal en un andamio’ (6.4.9.), p 616 

aagguuzzaarr ‘estar atento, agudo’ (6.4.3.1.), p 605 

aahhii  ''llaannttee /  aaiillaannttee – (3.1.5.1.), p 130; (3.1.5.5.), p 136; (4.2.2.), p 286 

aaiibbaa  dd’’aaii! / ¡aaiivvaa  ddiiaayy! - (4.1.8.), p 286 

aaiibbaa  dd’’aaii!! / aaiivvaaddaaii / aaiivvaaddiiaayy – (4.1.8.), p 266; aaiivvaaddiiaayy – (6.15.2.1.), p 869 

aaiibbaa! - (4.1.8.), p 266 

aaiibbaa--ttee! - (4.1.8.), p 266 

aaiinnttrroo – (4.2.2.), p 286 

aaiirraaddaa – (3.2.2.4.), p 181; (5.1.1.4.), p 331; (6.11.2.2.), p 843 

aaiirraazzoo – (3.2.2.4.), p 181; (5.1.1.8.), p 349; (6.11.1.1.), p 831; (6.11.1.2.), p 842 

aaiirree ‘viento’ (6.11.1.1.), p 831 

¡aaiirree!!– (6.11.1.1.), p 788 

aaiirree  dd’’aabbaajjoo / vviieennttoo  ddeell  ssuurr, mmoorreellllaannoo (6.11.1.1.), p 837 

aaiirree  ddee  aarrrriibbaa (6.11.1.1.), p 838; (6.11.1.2.), p 840 

aaiirree  ddee  PPiinnaa  lllleennaa  llaa  bbaaddiinnaa - (6.11.1.1.), p 837; (6.11.1.2.), p 840 

aaiirree  ddeell  nnoorrttee / vviieennttoo  ddeell  nnoorrttee / cciieerrzzoo –(6.11.1.1.), p 837; (6.11.1.2.), p 840 

aaiirree! – (4.1.8.), p 418; (6.8.2.), p 670; (6.11.1.1.), p 790 

aaiirreerraa - (5.1.1.3.), p 317 / vviieennttoo  eesseessppeerraaoo / aaiirree  ffuueerrttee – (6.11.1.1.), p 831; (6.11.1.2.), p 

834 

-aaiiss VVoossoottrrooss impto. indi. – (4.1.6.6.), p 242; (4.1.6.7.), p 255 

-aaiiss VVoossoottrrooss pte subj. 2ª y 3ª – (4.1.6.6.), p 245, (4.1.6.7.), 242 

-aaiiss VVoossoottrrooss pte. indi. 1ª conj. – (4.1.6.7.), p 255 

-aaiiss VVoossoottrrooss pto. impto. subj. – (4.1.6.6.), p 245; (4.1.6.7.), 256 

aajjaacceeiittee – (3.1.5.6.), p 137; (6.9.8.), 798 

aajjaacceeiittee / aajjaazzeeiittee / aajjoozzeeiittee / aajjoolliioo / aalliioollii – (6.9.8.), p 798 

aajjoo – (6.6.2.3.), p 640 

aajjoo  bboorrddee - (6.6.2.3.), p 640 

aajjoo  ddee  bbrruujjaa - (6.6.2.3.), p 640 

aajjoo  ppoorrrroo - (6.6.2.3.), p 640 

aajjooaarrrriieerroo – (6.9.8.), p 804 

aajjuunnttaaddooss / aajjuunnttaauuss (3.1.4.2.), p 112; (6.12.), p 808. 

aajjuunnttaarr - (3.1.4.2.), p 112; (4.1.6.2.), p 223; (6.14.1.), p 861 

aajjuunnttaarrooss - (3.1.4.2.), p 112; (4.1.6.5.), p 241 

aajjuunnttaassee - (5.1.2.3.), p 405; (6.12.), p 808; (6.14.1.), p 861 

aajjuunnttaassee / aammiissttaannzzaassee – (6.12.), p 808 
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aajjuunnttaattee / aajjuunnttaa-ttee - (3.1.4.2.), p 112; (4.1.6.5.), p 241 

aajjuunnttaauu, -aaddaa - (3.1.4.2.), p 112; (4.1.6.3.), p 223 

aajjuunnttoo - (3.1.4.2.), p 112; (4.1.6.5.), p 238; (4.1.6.7.), p 254 

aajjuussttaaddoorr – (5.1.1.5.), p 304; (6.8.10.), p 740 

aajjuussttee / ppeeddiirr  llaa  nnoovviiaa - (6.12.), p 851 

aall  aallttoo / eenn  aallttoo (beber) - (6.9.10.), p 809 

aall  aarrrreeoo - (6.8.8.), p 734 

aall  bbiieess - (6.8.10.7.), p 750 

aall  ccaabboo  eell  aaññoo - (6.8.8.), p 735 

aall  ccaabboo  eell  rraattoo – (6.8.8.), p 735 

aall  ccaannttoo  ((ddee)) – (4.1.7.), p 250 

aall  ccoonnssoonnaannttee – (4.1.7.), p 263; (6.8.10.), p 738 

aall  ddrreecchhoo (ir) – (3.1.4.6.), p 121; (4.1.7.), p 263 

aall  hhaacceessee  ddee  ddííaa – (4.1.6.6.), p 247; (6.11.5.), p 843 

aall  iinnttee  //  eenn  eell  iinnttee  – (4.1.7.) , p 256; (6.11.5.), p 845  

aall  llaaoo  ttuuyyoo – (4.1.3.), p 223; (4.1.4.1.), p 228 

aall  oottrroo  ‘‘ll  ddííaa / aa  ll’’  oottrroo  ‘‘ll  ddííaa - (4.1.3.), p 223; (6.11.5.), p 843 

aall  oottrroo  vviiaajjee –  (4.2.2.2.), p 288;  ((6.13.2.2.), p 902  

aall  ppuunnttoo  ‘‘ll  ddííaa / aall  ppuunnttoo  eell  ddííaa - (4.1.3.), p 223; (6.11.5.), p 843 

aall  ppuunnttoo  ii  ddííaa / (ii, yy == ‘ddee’’) - (4.2.2.1.), p 287; (6.11.5.), p 843 

aall  ppuunnttoo  llaa  mmaaññaannaa  - (4.1.3.), p 223  

aall  rraassoo – (6.3.), 557 

aall  rreettoorrttiilllloo – (6.12.), p 878 

aall  tteennttóónn – (5.1.1.23.), p 365; (6.14.1.), p 848 

aall  ttiinnttiinn – (3.2.1.3.), p 165; (4.1.7.), p 265 

aallaa  bbáá / aallaabbáá / aarraabbáá – (6.12.), p 879 

aallaa  ttiirraa!! - (4.1.8.1.), p 269 

aallaa! ‘vamos’ / ‘adiós’ / ‘que vaya bien’ / ‘hasta luego’ / - (4.1.8.1.), p 268 

aallaacceerr / aallaaccéé – (5.1.2.3.), p 432 

aallaacceerr  //  aallaazzeettee  / aallaaccéé – (5.3.2.), p 468 

aallaacceerr  //  aallaazzeettee((ss))  ––  ((5.1.1.1.), p 294 

aallaacceerr s.,  aallaacceetteess  pl. /  aallaaccéé,,  aallaacceetteess /  aallaacceerr  aallaacceettee((ss)) /  aallaacceerr /  aallaacceettee((ss)) – (5.1.1.1.), p 294; 

(6.9.), p 759  

aallaacceettaarr – (5.1.2.3.), p 432; (5.3.2.), p 468; (6.9.), p 759 

aallaaddrraaddaa (3.2.3.3.), p 191; (6.1.1.1.), p 331; (5.1.1.33.), p 423; (5.1.2.3. ), p 431; (6.1.1.1.), p 

472; (6.1.1.2.), p 476 

aallaaddrroo - (3.2.3.3.), p 191; (6.1.1.1.), p 472 

aallaaddrroo  ddee  hhiieerrrroo / aallaaddrroo  ddee  hhiieerrrroo yy  ddee  ppuunnzzóónn / bbrraabbaannttee – (6.1.1.1.), p 473; (6.1.1.2.), p 477 

aallaaddrroo  ddee  mmaaddeerraa / aallaaddrroo – (6.1.1.2.), p 474 

aallaaiiccaa / hhoorrmmiiggaa  ddee  aallaass  // hhoorrmmiiggaa  ccoonn  aallaass / aalliiccaass – (6.7.1.), p 672 
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aallaannttaarr – (4.1.6.2.), p 236 

aallaannttee - (3.1.5.1.), p 130; (4.1.7.), p 248 

aallaannttee / aaddeellaannttee – (4.1.7.), p 248 

aallaannttee! – (3.1.5.1.), p 130; (4.1.8.1.), p 267 

aallaarrggaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 319; (6.8.10.7.), p 746 

aallaarrggaaddeerraa ‘sarmiento amugronado’ (6.2.2.1.) - p 539 

aallaarrggaassee ‘acercarse’ (6.14.1.), p 914 

aallaarrgguuee – (6.8.10.7.), p 746 

aallbbaaccaa – (3.3.1.), p 199; (5.1.1.19.), p 375; (6.6.2.), p 634 

aallbbaaddaass – (1.5.1.), p 25; (3.3.1.), p 199; (6.15.), p 931 

aallbbaarrddaa – (3.3.1.), p 200; (5.3.2.), p 439 

aallbbaarrddaarr – (5.3.2.), p 467; (6.9.9.), p 803 

aallbbaarrddaauu – (5.1.1.33.), p 425; (5.3.2.), p 467; (6.9.9.), p 803 

aallbbeerrccooqquuee – (3.3.1.), p 200; (5.3.2.), p 440; (6.6.4.), p 662 

aallbbeerrccooqquueerroo - (3.3.1.), p 200; (5.3.2.), p 440; (6.6.4.), p 662 

aallbbeerriiccooqquuee - (3.3.1.), p 200; (5.3.2.), p 440; (6.6.4.), p 6662 

aallbbeerriiccooqquueerroo - (3.3.1.), p 200; (5.3.2.), p 440; (6.6.4.), p 662 

aallbbeerrjjee / aallbbeeggee – (3.3.1.), p 200; (5.3.), p 465; (5.3.2.), p 4676; (6.6.4.), p 662 

aallbbeerrjjeennaa – (3.3.1.), p 189; ; (5.3.), p 465; (5.3.2.), p 467; (6.6.2.), p 620 

aallbbeerrjjeerroo / aallbbeerrggeerroo – (3.3.1.), p 190; (5.3.), p 465; (5.3.2.), p 467; (6.6.4.), p 662 

aallbboollggaa – (3.3.1.), p 200; (6.6.3.), p 646 

aallbboorrccee – (6.6.3.), p 645 

aallbboorrzzoo - (6.6.3.), p 645  

aallccaaddaa / ffaallccaaddaa / mmaannaaddaa - (3.2.1.1.), p 146; (5.1.1.4.), p 317; (6.1.7.2.), p 508; (6.1.7.3), p 

519 

aallccaaddaa / mmaannaaddaa (5.1.1.4.), p 331; (6.1.7.2.). p 508; (6.1.7.3), p, 519 

aallccaaddaa,,  mmaannoojjoo,,  zzaallppaauu /  zzaallppaauu - (3.2.1.1.), p 146; (6.1.9.), p 524  

aallccaaddaa / zzaallppaauu - (6.1.7.2.), p 507; (6.1.7.3.), p 519 

aallccaaggüüeettee,,  --aa – (6.6.4.), p 626; (5.3.2.), p 441; (6.12.), p 816 

aallccaaggüüeetteeaarr / aallccaaggüüeettiiaarr - (5.1.2.2), p 404; (6.12.), p 817 

aallccaaggüüeetteerrííaa (5.3.2.), p 441  

aallccaannccee - (6.12.), p 816 

aallccaannzzaalleess / aallccaannzzaalleess((nnee)) - (4.1.4.3.), p 217 

aallccaannzzaarr - (6.12.), p 830 

aallccaannzzaarr  rraazzoonneess - (6.12.), p 830 

aallccaarrcchhooffaa - (3.2.3.2.), p 177; (5.3.). p 439 

aallccaarrcchhooffeerraa - (3.2.3.2.), p 177; (5.3.). p 439 

aallccoobbaa – (3.3.1.), 189; (5.3.2.), p 441; (6.9.), p 726; (6.9.1.), p 733; (6.9.3.). p 738 

aallccoorrccee (5.3.2.), p 441 

aallccoorrccee / aallccuueerrccee – (3.1.5.6.), p 121 
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aallccoorrzzaaddiizzoo ‘tajo bajo del cordero’ (5.1.1.15.), p 349; (5.3.2.), p 441; (6.9.9.), p 759; / ‘atajo’ 

(6.10.5.), p 778 

aallccoorrzzaadduurraa - (5.3.2.), p 441; (6.10.5.), p 778 

aallccoorrzzaarr – (4.2.1.1.), p 261; (5.3.2.), p 441 

aallccoorrzzaauu - (5.3.2.), p 441; (6.9.9.), p 759 

aallccoorrzzaauu ‘delgado’ (6.8.4.), p 677 

aallccoorrzzaauu,,  --aaddaa - (5.3.2.), p 441 

aallccuueerrzzee – (6.10.5.), p 778 

aallddaa – (3.2.1.1.), p 140 

aallddaa ‘hueco entre las piernas que deja la tela de la falda al sentarse’ (6.8.10.), p 701 

aallddaa ‘regazo de la mujer’ (6.8.10.), p 705 / ‘repisa de la chimenea’ (6.9.6.), p 749 

aallddaaddaa – (5.1.1.4.), p 303; (6.8.10.), p 701 

aallddaarr - (6.8.10.), p 701, 705 

aallddrraagguueeaarr – (4.2.1.1.), p 261; (6.12.), p 817 

aallddrraagguueerroo,,  --aa – (5.1.1.3.), p 287; (6.12.), p 817 

aallddrreeddee--ss – (4.1.7.), p 247; (5.3.3.), p 442 

aallee!! – (4.1.8.1.), p 255; (4.1.8.4.), p 257 

aalleeggrróónn – (5.1.1.23.), p 365; (6.8.1.5.), p 667 

aalleennttaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.9.5.), p 745 

aalleennttaarr – (6.8.9.), p 697 

aalleerroo – (6.9.), p 720 

aallffaallzz / aallffaallffaa / aallffaallzzee - (5.3.2.), p 441 

aallffoonnssaarr - (5.3.2.), p 441 

aallffoorrjjaass - (6.1.1.5.), p 453; (6.1.3.1.), p 464. 

aallggaacchhooffaa - (5.3.). p 439 

aallggaacchhooffaa  //  aallggaallcchhooffaa  //  aallccaarrcchhooffaa  //  aallggaarrcchhooffaa  ((3.3.1.)),,  pp  118899  

aallggaacchhooffeerraa – (5.3.). p 439 

aallggaallcchhooffaa -  (5.3.). p 439 

aallggaallcchhooffeerraa - (5.3.). p 439 

aallggaarraabbáánn – (3.3.1.), p 189; (5.1.1.26.), p 466 

aallggaarrcchhooffaa - (3.2.3.2.), p 177; (5.3.). p 439 

aallggaarrcchhooffeerraa - (3.2.3.2.), p 177; (5.3.). p 43 

aallggaarrrrooffaa (5.3.2.), p 440 / ggaarrrroobbaa / aallggaarrrroobbaa  – (3.3.1.), p 190; (6.6.4.), p 630 

aallgguuaarríínn / aagguuaarríínn ‘compartimentos del desván’ (5.1.1.12.), p 339  

aallgguuaarríínn ‘deposito de grano’ (6.2.1.), p 500; (6.9.), p 718 

aallgguuaazzaa (5.1.1.8. ), p 328; (5.3.2.), p 442 / ppeerrnniioo  ggoollffoo – (6.9.), p 723 

aalliiaaggaa – (1.3.1.3.4.), p 18; (5.1.1.19.), p 353; (5.3.2.), p 442; (6.2.2.4.), p 518; (6.4.1.3.), p 

562; (6.6.3.), p 614 

aalliiaaggaarr - (6.6.3.), p 614, 618 

aalliiccaannccaannoo - (6.7.4.), p 641 
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aalliiccaattee – (6.15.2.1.), p 891 

aalliiccaattee((ss)) (pl.) – (4.1.2.), p 208; (5.3.2.). p 442 

aalliiccootteerroo – (3.1.4.2.), p 108; (5.2.4.1.), p 433; (6.15.), p 885 

aalliieennttoo – (6.8.9.), p 697;  

aalliiggeenncciiaarr -  (6.8.8.), p 696 

aalliiggeenncciiaarr  //  aalliiggeenncciiaassee – (4.2.1.1.), p 260 

aalliiggoottee – (5.1.1.7.), p 325; (6.7.4.), p 648; (6.13.2.1.), p 853 

aalliinneeaarr ‘rectificar’ (4.2.1.1.), p 261; (6.12.), p 824 

aalliinniiaarr – (6.1.5.), p 470 

aalliioollii - (6.9.), p 730 

aalljjeecceerrííaa / aalljjeecceerrííaa – (6.9.2.), p 734 

aalljjeezz – (6.9.), p 729; (6.9.2.), p 733  

aalljjeezzeerroo – (3.3.1.), p 190; (5.1.1.3.), p 299; (6.9.2.), p 734 

aalljjeezzóónn – (5.1.1.23.), p 369; (6.9.), p 720 

aalljjeezzóónn s., aalljjeezzoonneess pl. / aarrjjeezzóónn, aarrjjeezzoonneess - (6.9.2.), p 733, 734  

aalllláá  qquuee  tt’’aalllláá – (4.1.7.), p 248 

aalllláá’’bbaajjoo / aallllaabbaajjoo – (3.1.5.1.), p 123 / (4.1.7.), p 248 

aalllláá’’llaannttee / aallllaallaannttee – (3.1.5.1.), p 123 / (4.1.7.), p 248 

aalllláá’’rrrriibbaa / aallllaarrrriibbaa – (3.1.5.1.), p 123 / (4.1.7.), p 248 

aallllíí  hhaayy – (4.1.6.7.), p 245 

aallmmaa ‘genio, poder, brío’/ ‘persona’ (6.12.), p 875 

aallmmaaddaa / aallmmuuaaddaa  //  aallmmooaaddóónn - (6.9.3.), p 740 

aallmmaaddeettaa - (6.9.), p 728; (6.9.3.), p 739 

aallmmaaddiillllaa – (6.9.), p 717 

aallmmaaddiillllaass – (6.1.3.), p 460 

aallmmaaddóónn - (6.9.), p 728 

aallmmaaddóónn / ffuunnddaa - (6.9.), p 728; (6.9.3.), p 739 

aallmmaaeemmppeennaa – (6.14.2.), p 872 

aallmmaarriioo – (5.3.3.), p 442; (6.9.3.), p 739 

aallmmaarriioo  ddee  ccoocciinnaa / aappaarraaddoorr / eell  aallmmaarriioo  llaa  ccoocciinnaa – (6.9.), p 713 

aallmmaarriioo  rrooppeerroo - (6.9.3.), p 739 

aallmmaass – (6.15.2.2.), p 892 

aallmmaazzaa – (5.1.1.8.),p 328; (5.1.2.3.), p 406; (6.3.4.), p 553 

aallmmaazzaarr – (5.1.2.3.), p 406; (6.3.4.), p 553 

aallmmeejjaa – (5.1.1.6.), p 322; (6.8.7.), p 639 

aallmmeennddrraa – (6.4.4.), p 571 

aallmmeennddrraaddaa – (5.1.1.4.), p 303 

aallmmeennddrraaddaa  dd’’aannccaass – (6.3.4.), p 555 

aallmmeennddrraauu – (6.7.), p 634 

aallmmeennddrreerraa / aallmmeennddrroo - (6.4.4.), p 571 
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aallmmeennddrreerraall – (5.1.1.28.), p 380; (6.4.4.), p 571 

aallmmeennddrreerroo - (6.4.4.), p 571 

aallmmeennddrriiccoo / aallmmeennddrraa  ttiieerrnnaa – (5.1.1.2.), p 285 

aallmmiiddeezz / mmoorrtteerroo – (6.9.7.), p 753 

aallmmiinniissttaarr – (3.2.2.5.), p 174 

aallmmiinniissttrraaddoorr ‘administrador’ / ‘mayordomo’ (3.2.2.5.), p 174; (6.4.), p 556 

aallmmiirraacciióónn - (3.2.2.5.), p 174 

aallmmiirraarr - (3.2.2.5.), p 174 

aallmmiirraauu - (3.2.2.5.), p 174 

aallmmiittiirr - (3.2.2.5.), p 174 

aallmmoojjáábbaannaa – (5.1.1.26.), p 374 

aallmmoonnddiiggaa – (3.3.1.), p 200; (6.9.), p 731 

aallmmoorrzzaarr – (6.9.8.), p 757 

aallmmoossttaa - (5.1.1.4.), p 307; (6.8.2.), p 670 

aallmmúú – (3.1.4.8.), p 119; (3.2.1.3.), p 154; (6.1.8.), p 493 

aallmmuueerrzzoo – (6.9.8.), p 757 

aallmmuueerrzzoo / eell  aajjoo,,  ddeessaayyuunnoo - (6.9.8.), p 757 

aallmmuueerrzzoo 10h / las 10 eecchhaarr  uunn  ttrraaggoo / aallmmuueerrzzoo - (6.9.8.), p 757 

aallooddaa – (3.2.3.2.), p 177; (6.7.2.), p 643 

aalloommaarr – (4.2.1.1.), p 262; (5.2.), p 406; (6.1.1.2.), 452 

aalloommaarr ‘tercera reja’ (6.1.5.), p 472 

aallppaarrcceeaarr / aallppaarrcciiaarr  – (5.1.2.2), p 404; (6.12.), p 817 

aallppaarrcceerrííaa - (6.12.), p 817 

aallppaarrcceerrííoo - (4.1.1.), p 199; (6.12.), p 817 

aallppaarrcceerroo,,  --aa - (6.12.), p 817 

aallppaarrggaattaass / aappaarrggaattaass - (6.8.10.1.), p 706 

aallppaarrggaattaass  dd’’ eessppaarrttoo / eessppaarrtteeññaass - (6.8.10.1.), p 706 

aallppaarrggaatteettaa / zzaappaattiillllaa  ppoorr  ddeettrraass (6.13.2.1.), p 850 

aallqquueezz – (6.2.2.5.), p 519 

aallrreeddooll / aallrreeddoorr  – (4.1.7.), p 246; (4.2.2.), p 270 

aalltteerroo – (5.1.1.3.), p 286; (5.2.2.2.), p 419; (5.3.2.), p 440; (6.10.2.), p 769 

aalltteerróónn – (6.10.2.), p 771 

aallttiissmmoo, -aa – (3.1.4.7.), p 115; (4.1.1.), p 196; (6.14.2.), p 872 

aallttiizzoo – (5.1.1.15.), p 349; (6.10.2.), p 770 

aalluucciiaarr / lluucciiaarr  – (6.1.1.1.), p 446 

aalluucciiaarr /aalluuzziiaarr  – (3.2.1.2.), p 148 

aalluuffrraarr – (6.4.3.1.), p 566 

aalluummbbrraarriiaa – (6.14.3.), p 876 

aalluunnaauu – (5.1.1.33.), p 401 

AAllvváárroo – (3.1.1.), p 100; (6.18.), p 895 
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aallvveerrtteenncciiaa – (5.1.1.17.), p 351 

alvertir - (5.2.4.), p 432 

aallzzaa!! – (4.1.8.2.), p 256; (6.3.4.), p 552  

aallzzaarr - (6.3.4.), p 552 

aallzzaarr – (6.9.), p 721 

aallzziijjoo - (6.9.), p 721 

aammaa  ddee  lleecchhee / aammaa - (6.12.), p 818 

aammaaddrruuggaarr – (5.2.4.1.), p 437; (6.11.5.), p 870 

aammaaggaarr / eessccoonnddeerr – (6.9.), p 721 

aammaaggaauu - (6.9.), p 721 

aammaaggoo – (5.1.1.19.), p 359; (6.8.6.), p 695 

aammaanneecceerr ‘aparecer’ (4.1.8.1.), p 256 

aammaarráámmooss - (3.1.1.), p 100; (4.1.6.6.), p 233 

aammaarrggaa / aammaarrggoo – (6.4.4.), p 577 

aammaarrggaassee – (6.1.9.2.), p 503 

aammaarrggaazzóónn - (6.1.9.2.), p 503 

aammaarrggóónn - (6.6.2.), p 601 

aammaarrggoorr / hhaacceerr  aammaarrggoorr – (4.1.1.10.), p 207 / (4.2.1.4.), p 265 

aammaarrgguueeaa – (6.9.9.), p 769 

aammaarrgguuiinnaarr – (6.10.5.), p 772 

aammaarrgguurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.1.9.2.), p 503; (6.12.), p 836  

aammaarriilllleennccoo – (5.1.1.29.), p 391; (6.8.1.), p 666 

aammaarrííss, ccoommeerrííss, ppaarrttiirrííss - (4.1.6.7.), p 242 

aammaarrrraarr / aattaarr – (6.1.7.2.), p 486; (6.4.8.), p 581 

aammaarrrreecceerr – (5.2.), p 410; (6.3.1.4.), p 547 

aammaarrrreecciiddaa – (6.3.1.4.), p 547 

aammááss – (4.1.7.). p 249; (4.1.8.), p 256; (4.2.4.), p ; (6.11.5.), p 808 

aammbbiiddiieessttrroo – (6.8.7.). p 697 

aammbboollllaa – (3.2.2.2.), p 166; (6.8.6.), p 693 

aammbbuuttee – (6.12.), p 823 

aammeejjoorraarr – (3.1.4.2.), p 112; (6.14.2.), p 868 

aammeellccaa – (6.1.5.), p 478 

aammeellggaaddoo – (6.1.5.), p 477 

aammeellggaadduurraa - (6.1.5.), p 477 

aammeellggaammiieennttoo - (6.1.5.), p 477 

aammeerraarr – (6.2.2.4.), p 524 

AAmmeerrííccaa – (3.1.1.), p 100; (6.18.), p 902 

aammiiggaassee – (5.2.4.1.), p 436; (6.12.), p 815 

aammiinniissttrraarr – (3.2.2.5.), p 175 

aammííss – (4.1.6.6.), p 233 
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aammooddoorrrraarr – (5.2.4.), p 436; (6.12.), p 833 

aammooddoorrrraauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.8.6.), p 688 

aammoollaarr (6.12.), p 827 / aammoollaarrssee (4.1.6.7.), p 241 

aammoollaattee / aammoollaa--ttee!! / aammuuééllaattee! – (4.1.6.7.), p 241; (6.12.), p 826  

aammoollaauu - (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 827  

aammoollllaarr - (6.9.9.), p 761 

aammoolloonnaarr - (6.1.7.2.), p 485 

aammoonneessttaacciioonneess - (6.12.), p 809 

aammoonnooss - (4.1.8.1.), p 256 

aammooqquuiillllaauu, -aaddaa - (5.1.1.30.), p 401; (6.3.1.7.), p 549 

aammoorrcciillllaauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 831 

aammoorrggoonnaarr ‘amontonar’ (6.12.), p 821 

aammoorrggoonnaarr ‘enraizar’ (6.2.2.1.), p 512 

aammoorroosseeoo – (6.12.), p 814 

aammoorroossiiaarr - (6.12.), p 814 

aammoorroossiiddáá – (3.2.1.3.), p 158 

aammoorroossoo – (5.1.1.10), p 338; (6.12.), p 814 

aammoorrrraaddaass – (6.1.3.), p 462 

aammoorrrraa--ss – (6.3.1.6.), p 549 

aammoorrrraassee – (6.9.10.), p 765 

aammoorrrraassee – (6.9.10.), p 765 

aammoorrttaassee – (6.9.2.), p 735 

aammoorrttaauu – (6.9.2.), p 735  

aammoorrtteecceerr – (6.9.2.), p 735  

aammooss – imptivo (4.1.8.1.), p 256 / pte indi. (6.12.), p 806 / Interj. extrañeza (4.1.8.1.), 257 

aammooss / aammooss--nnee – (4.1.4.3.), p 218 

-aammooss- 2ª y 3ª conj. Nosotros pte. subj. (4.1.6.6.), p 233 

aammooss  aannddaa! – (4.1.8.1.), p, 255 

-aammooss Nosotros pte. indi. 1ª conj. (4.1.6.7.), p 243 

-áámmooss Nosotros pto impto. indi. (4.1.6.7.), p 243 

-áámmooss Nosotros pto. impto. subj. (4.1.6.7.), p 244 

aammooss  qquuee  ttee  ppaaiiccee – (4.1.8.1.), p 255 

aammooss! – (4.1.8.1.), p 255 

aammoottoo - (2.1.2.), p 76; (3.1.5.2.), p 124; (4.1.1.9.), p 204; (5.2.4.1.), p 433  

aammppaarroo - (3.2.1.2.), p 149; (4.2.4.), p 275 

aammppllaarriiaa – (5.1.1.16.), p 350; (6.8.10.7.), p 711 

aammpplloo, -aa – (6.8.10.7.), p 711;  

aammpplluurraa - (6.8.10.7.), p 711 

aammpprraarr / ttoommaarr  aall  rrééddiittoo / ttoommaarr  ddiinneerroo  aa  rrééddiittoo - (6.12.), p 819; (6.13.1.1.), p 846 

aammuuééllaattee - (6.12.), p 826 
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aammuuggaarr - (3.3.1.1.), p 190; (5.2.), p 406; (6.1.5.), p 470 

aammuuggaass – (2.1.2.), p 76; (3.3.1.1.), p 190; (4.1.2.), p 207; (6.1.3.3.), p 465; (6.1.7.2.), p 483 

aammuurrrriiaaddoorr - (5.1.1.5.), p 319 

-aann / -eenn 1ª, 2ª y 3ª conj. EEllllooss pte. subj.; (4.1.6.6.), p 232 

aannaaddóónn / cancioncilla popular: aannaaddóónn,,  ddoonn,,  ddoonn,,  eennttrraa  uunnoo  yy  ssaalleenn  ddooss; (6.7.1.), p 674 

aannaallííss - (3.1.1.), p 100; (3.3.2.3.), p 192; (6.8.6.), p 686;  

aannccaa - (6.1.3.), p 461 

aannccaa / ccaaddeerraa - (), p 671; (6.8.8.), p 696 

aanncchhaarriiaa – (5.1.1.16.), p 351; (6.8.10.7.), p 711 

aanncchhoo, -aa  ppaattaalleerroo,,  --aa - (6.9.), p 724 

aanncchhooggaa / aanncchhooaa – (2.1.1.), p 75; (3.1.4.7.), p 116,117; (3.2.1.2.), p 146; (3.2.3.5.), p 186 

aannccííaa – (3.1.4.6.), p 114; (6.8.1.4.), p 664 

aannccóónn – (6.8.3.), p 671, 872 

aannddaa  qquuee  nnoo  eerreess  iinnffeelliizz!! - (6.12.), p 841 

aannddaaddaa ‘caminata’ (5.1.1.4.), p 303; (5.1.1.33.), p 397; (6.12.), p 825 

aannddaaddaa ‘terreno pastado’ (5.1.1.4.), p 303; (5.1.1.33.), p 397 (6.3.), p 529 

aannddaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.8.6.), p 681 

aannddaadduurraa – (5.1.1.9.), p 333; (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 694 

aarrmmaadduurraa  ddee  mmaaddeerraa  ppiirraammiiddaall  ccoonn  rruueeddaass  oo  aarrmmaadduurraa  iinnmmoovviill / aarrmmaadduurraa  ppiirraammiiddaall  ccoonn  rruueeddaass / 

ttaaccaattáá / ttaaccaa  ttaaccaa. (Etnográfico) (6.9.), p 748 

aannddaaiissttiiss / aannddaassttiiss (4.1.6.6.), p 229 

aannddaalllláá! – (4.1.8.2.), p 256; (6.3.1.), p 533 

aannddaalloocciiaarr - (6.11.2.), p 793 

aannddaalloocciioo / ccaallaammaarrzzaaddaa - (6.11.2.), p 792 

aannddaannddaa! – (4.1.8.1.), p 255 

aannddaarráá  llaa  vvaarraa – (6.12.), p 823 

aannddaarreess – (6.5.4.), p 597; (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 694 

aannddaarroonn – (4.1.6.6.), p 229  

aannddaarrooss - (4.1.6.5.), p 228 

aannddaattee! - (6.8.2.), p 670 

aannddaauu / aannddaaoo - (4.1.6.7.), p 242 

aannddéé / aannddaasstteess - (4.1.6.6.), p 229; (4.1.6.7.), p 242 

aannddee  vvaa  aa  ppaarraarr! – (3.1.5.6.), p 132; (4.1.8.4.), p 257 

aannddee:: ¿aannddee  vvaaiiss? / ¿aannddee  eessttaass? ‘adonde’ ‘en donde’ - (3.1.4.5.), p 108; (4.1.7.), p 247; 

(6.20.2.2.1.), p 923 

áánnddee? – (3.1.4.5.), p 108; (3.1.5.6.), p 132 

aannddeevvaass - (4.1.7.), p 247 

aannddóó /aannddeemmooss - (4.1.6.7.), p 243  

aannddoossccoo – (5.1.1.30.), p 389; (6.3.1.2.), p 538 

aannddrraajjooss / eessggaarrrroonneess / zzaarrrriiooss - (), p (6.12.), p 868. 
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aanndduurrrriiaalleess – (6.1.9.2.), p 499 

aanneeaa – (6.4.9.), p 579 

aanneebbllaassee – (6.1.9.2.), p 498 

aanneebbllaauu / aanniieebbllaauu (5.1.1.33.), p 395; (6.1.9.2.), p 498  

aanneebbllaauu,,  --aaddaa ‘enfermizo, atontado’ (6.14.2.), p 870 / ‘agostado’ (5.1.1.33.), p 403; (6.1.9.2.), p 

498  

aanneeggaa (3.1.5.1.), p 120; ‘medida de superficie y de capacidad’ (3.2.1.1.), p 139 

aanneeggaa = 1250 m² / aanneeggaa =1430 m², rroobbaaddaa – (6.1.8.), p 493 

aanneeggaaddaa – (3.2.1.1.), p 139; (5.1.1.4.), p 311; (6.1.8.), p 494 

aanngguulleemmaa – (6.12.), p 819 

aanngguunniiaa – (6.8.6.), p 688 

aanngguunniiaassee - (6.8.6.), p 688 

aanngguunniioossoo - (6.8.6.), p 688 

aanniieebbllaassee (6.1.9.2.), p 498 

aanniimmaallaaddaa – (5.1.1.4.), p 304; (6.12.), p 804 

aanníímmoo - (3.1.1.), p 101 

aanniivveellaarr - (5.2.4.1.), p 433; (6.1.5.), p 473 

aannqquuee - (3.1.5.1.), p 124; (3.1.5.6.), p 131; (4.1.8.), p 254; (6.11.5.), p 800 

aannssaa /  ll’’aannssaa (f.) / eell  aannssaa (m.) - (3.2.2.4.), p 170; (3.2.3.2.), p 177 

aannsseerraa - (3.2.2.4.), p 170; (3.2.3.2.), p 177 

aannssiiaass - (6.8.6.), p 687 

aannssiiaass / aassccooss, nnaauussiiaass - (6.8.6.), p 682  

aanntteeppeecchhoo - (6.9.), p 729; (6.9.3.), p 740 

aanntteerrddaayyeerr / aanntteeaayyeerr – (4.1.7.), p 247; (6.11.5.), p 801 

aanntteess  ccoonn  aanntteess – (4.1.7.), p 248 

aanntteess  mmááss – (4.1.1.), p 196; (4.1.7.), p 247; (6.11.5.), p 801 

aanntteess  qquuee  aammaanneezzccaa, qquuee  ssee  hhaaggaa  ddee  ddííaa / aanntteess  ddee  aammaanneecceerr, ddee  hhaacceerrssee  ddee  ddiiaa – (4.1.6.6.), p 

234 

aanntteess  ssii  qquu’’eenn  hhaabbííaa / aanntteess  ssii  qquuee  hhaabbííaa / aanntteess  ssii  qquu’’((eenn))  hhaabbííaa – (4.1.4.3.), p 218; (4.1.6.6.), p 

229 

aanntteess  tteennííaann  mmuucchhooss / aanntteess  ((eenn))  tteenniiaann  mmuucchhooss – (4.1.4.3.), p 218 

aanntteessddeeaayyeerr / aanntteessddaayyeerr – (4.1.7.), p 247; (6.11.5.), p 801 

aanntteevviisspprraa – (6.11.5.), p 835 

aannttiiaayyeerr - (4.1.7.), p 247; (6.11.5.), p 801 

aannttiioojjeerraass / aannttoojjeerraa / aannttoojjeerraass – (3.1.4.7.), p 117; (3.1.5.5.), p 128; (3.1.5.6.), p 132; 

(5.2.7.5.), p 438; (6.1.3.4.), p 481 

aannttiioojjooss / aannttiioojjeerraass / aannttiippaarrrraass – (6.8.10.4.), p 708 

aannttiippaarrttee – (6.11.5.), p 801 

AAnnttóónn / AAnnttooññoo - (6.18.), p 896 

aannttoorrcchheerraa – (5.1.1.3.), p 293; (6.9.6.),p 751 
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aannttoossttaa ‘fragmento de tabique o techo desprendido’ / ‘especie de repisa de obra hecha en la pared’ 

- (6.9.), p 729 

aannttoosstteettaa - (6.9.7.), p 751 

aannzzuueelloo – (6.8.9.), p 700 

aaññaaddaa – (4.1.1.5.), p 203; (5.1.1.4.), 314; (6.11.5.), p 800 

aaññaaddiieenncciiaa (6.8.10.7.), p 711 / aaññaaddiieennzzaa – (3.1.5.6.), p 132; (6.4.9.), p 577 

aaññoo  ppaarr  dd’’  oottrroo – (6.1.5.), p 472 

aaññuuddaarr – (3.2.1.1.), p 143; (6.8.10.2.), p 707; (6.13.). p 845 

aaññuuiivveezz / aaññoo  yy  vveezz – (4.2.2.1.), p 272; (6.1.5.), p 472; (6.2.3.2.), p 523 

aappaa! – (4.1.8.1.), p 254; (6.12.), p 810 

aappaabbiillaassee – (6.12.), p 826 

aappaabbiillaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 826 

aappaaggaaccaannddiill – (6.8.1.3.), p 662 

aappaaiicciiddoo,,  --aa – (5.2.4.1.), p 433; (6.12.), p 840 

aappaajjeennttaarr – (6.3.1.), p 534; (6.20.2.2.2.), p 923 

aappaammppllaauu - (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 826 

aappaaññaarr ‘aderezar’ / ‘remendar’ (6.5.4.), p 591; (6.9.9.), p 761; (6.17.). p 893  

aappaaññaassee ‘sanar’ / ‘apañárselas’ (6.9.9.), p 761; (6.17.), p 893 

aappaaññaauu, -aaddaa ‘persona que se vale por sí misma’ / ‘aliñada’ (6.9.9.), p 761; (6.17.), p 893 

aappaaññiijjoo - (6.9.9.), p 761 

aappaaññoo ‘arreglo’ / ‘aderezo’ (6.5.4.), p 529; (6.9.9.), p 761 

aappaarraaddoorr - (5.1.1.5.), p 319; (6.9.), p 713;   

aappaarraaddoorr / ppaarraaddoorr – (3.1.4.1.), p 107; (5.1.1.5.), p 319; (6.9.6.), p 749; (6.9.7.), p 751 

aappaarraarr – (6.1.7.2.), p 488 

aappaarraattaaddoorr, -aa – (5.1.1.5.), p 319; (6.12.), p 827;  

aappaarraattaarr - (6.12.), p 827 

aappaarraattaassee – (4.2.1.1.), p 261; (6.11.1.1.), p 790 

aappaarraattee  eenn  mmii - (6.1.7.2.), p 488 

aappaarraatteerroo, -aa – (5.1.1.3.), p 288; (6.12.), p 827 

aappaarraattooss  – (4.1.4.), p 221; (6.12.), p 827 

aappaarreenncciiaa  - (3.1.5.4.), p 127; (6.8.10.), p 720 

aappaarreennttee - (6.9.), p 714; (6.17.), p 894 

aappaarrttaarrooss – (4.1.4.), p 221; (4.1.6.7.), p 249 

aappaarrttaarruuss - (4.1.4.), p 221; (4.1.6.7.), p 249 

aappaarrttaauu / lleejjooss - (6.10.5.), p 786 

aappaarrttee - (6.14.1.), p 862 

aappaarrvvaarr - (5.2.3.), p 434  

aappaattuussccoo, -aa - (6.8.7.), p 691 

aappaattuussqquuiiaauu, -aaddaa - (6.8.7.), p 691  

aappeecchhaarr- (6.12.), p 807 
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aappeeddrreeggaarr - (6.11.2.1.), p 795 

aappeeggaarr - (3.1.5.2.), p 125; (6.14.1.), p 861 

aappeeggaarr  / aappeeggaarr  uunn  mmaall – (5.2.4.1.), p 432; (6.14.1.), p 861 

aappeeggaauu - (3.2.1.2.), p 147; (5.1.1.33.), p 402; (6.12.), p 812 

aappeennccaarr – (3.1.4.2.), p 112; (6.13.), p 846; (6.14.), p 860 

aappeerroo ‘travieso’ (5.1.1.3.), p 288 

aappeetteecciimmiieennttoo / aannttoojjoo - (6.12.), p 809 

aappiiaazzaarr - (3.1.5.5.), p 129; (6.9.), p 716 

aappiiaazzaauu, -aaddaa - (3.2.1.2.), p 146; (5.1.1.33.), p 400; (6.9.), p 716 

aappllaannaaddoorr - (3.2.2.1.), p 160; (5.1.1.5.), p 317; (6.1.1.2.), p 451 

aappllaannaarr / aallllaannaarr (3.2.2.1.), p 160; (6.13.), p 843  

aappllaannaassee - (3.2.2.1.), p 160; (6.9.), p 721 

aappllaannaauu, -aaddaa- (3.2.2.1.), p 160; (5.1.1.33.), p 402; (6.14.2.), p 872 

aapplleeggaassee - (3.2.2.1.), p 161; (5.2.4.1.), p 433; (6.12.), p 808 

aappooccaarr - (6.15.), p 876 

aappoonnddeerraaddoorr, -aa  - (3.1.5.2.), p 125; (5.1.1.5.), p 320; (6.12.), p 851 

aappoonnddeerraarr - (6.12.), p 851 

aappooqquuiiññaarr - (6.15.), p 876 

aappoosseennttaassee - (6.8.1.), p 655; (6.8.3.), p 667 

aappoosseennttaauu - (5.1.1.33.), p 398; (6.12.), p 842 

aappoossiieennttoo - (6.12.), p 842 

aappoossttaall - (3.1.5.2.), p 125; (4.1.1.9.), p 205; (5.2.4.1.), p 433; (6.12.), p 808 

aappoossttóólleess - (3.1.1.), p 100 

aapprreennddiizz - (6.4.9.), p 579 

aapprreettaa! ‘apresúrate’ (6.12.), p 819 

aapprreettaa! ‘aprieta’ (3 1.2.), p 104; (6.12.), p 819 

aapprreettaarr ‘disparar un arma’ (6.12.), p 819 / ‘calentar mucho el sol, hacer mucho calor’ (6.11.4.), p 

798; (6.12.), p 819 

aapprreettoo ‘apuro’ / (6.12.), p 819 / vveerrssee  eenn  uunn  aapprreettoo ‘dificultades’ (3 1.2.), p 104  

aapprreettuurraass - (4.1.6.5.), p 225; (6.12.), 820 

aapprriisseettaa - (4.1.7.), p 250; (5.1.1.1..), p 278 

aapprroovveecchhaaoo / eeggooííssttaa / uussuurreerroo – (6.12.), p 818 

aappuullggaarraarr - (5.2.), p 410; (6.2.2.1.), p 514 

aappuunnttaassee - (6.2.2.4.), p 518 

aappuunnttaauu / ffuueerrttee  //  rreeppuunnttaaoo / aappuunnttaaoo – (5.1.1.33.), p 399; (6.2.2.4.), p 518 

aappuurraarr - (6.14.2.), p 871 

aappuurraauu – (5.1.1.33.), p 402; (6.14.2.), p 871 

aaqquueell / ssuu  aaqquueell – (6.8.7.), p 691 

aarraaññaa / tteellaarraaññaa / ttaallaarraaññaa - (6.7.1.), p 657 

aarraaññaaddaa – (5.1.1.4.), p 319; (5.1.1.33.), p 412; (6.8.6.), p 700; (6.16.), p 872 
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aarraaññaassee  eell  cciieelloo – (6.11.), p 787; (6.11.1.1.), p 789; (6.11.3.), p 797 

aarraaññaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.11.), p 787; (6.11.1.1.), p 789; (6.11.3.), p 797 

aarraaññoo - (6.11.), p 787; (6.11.1.1.), p 789; (6.11.3.), p 797 

aarraaññóónn – (6.6.4.), p 629 

aarraaññoonneerroo – (5.1.1.3.), p 288; (5.1.1.23.), p 364; (6.6.4.), p 630  

aarrbbaaññiill / ppaalleettaa, albañil - (1.3.1.3.1.), p 17; (3.), p 99; (3.2.3.3.), p 181; (6.4.9.), p 577; (6.13.), 

p 842  

aarrbbeeqquuíínn – (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 339; (6.2.3.1.), p 521 

aarrbbeeqquuiinnaa – (5.1.1.13.), p 339; (6.2.3.1.), p 521 

aarrbbeerroo / ttrriippaa - (6.5.4.), p 597 

aarrbbeerrqquuiinnoo  --  (6.2.3.1.), p 521 

aarrbbiieerrooll - (6.7.2.), p 644 

aarrbboollaarriioo – (5.1.1.33.), p 396; (6.12.), p 836 

aarrbboolleerraa – (5.1.1.33.), p 289; (6.6.4.), p 628 

aarrccaa - (6.9.3.), p 739 

aarrccaa  ddeell  ppeecchhoo- (6.8.6.), p 688 

aarrccaaddaa – (5.1.1.4.), p 312; (6.10.5.), p 778 

AArrccoo  ddee  SSaann  JJuuaann / aarrccoo  iirriiss - (6.11.5.), p 801 

aarrddoorr – (4.1.1.10.), p 205; (6.8.6.), p 680 

aarreenniissccaa / aarreennaa – (5.1.1.30.), p 399; (6.9.4.), p 746 

aarreess  yy  mmaarreess - (4.2.1.4.), p 268; (6.6.5.), p 631; (6.18.1.), p 879 

aarrggaaddiilllloo - (6.1.3.), p 462 / aarrggaaddiillllooss - (5.1.1.14.), p 341 

aarrggaaddooss / aarrggaaddaass - (6.1.3.), p 462 

aarrggiilleennccaa - (6.10.5.), p 779 

aarrgguueellllaaddaa - (6.8.10.), p 703; (6.8.10.7.), p 710 

aarrgguueellllaaddoo, -aa ‘delgado’ (6.14.2.), p 869 

aarrgguueellllaassee – (3.2.2.2.), p 164; (6.14.2.), p 869 

aarrgguueellllaauu, -aaddaa / aarrggeellllaaoo, tteessiiccoo - (3.2.2.2.), p 164. 

aarrgguueellllaauu, -aaddaa ‘flaco’ / ‘poco lustroso’ (5.1.1.33.), p 401 

aarrgguueelllloo - (3.2.2.2.), p 164  

aarrgguueelllluuzz - (3.2.2.2.), p 164  

aarrgguuiillaa / mmoollssaa - (6.10.5.), p 778 

aarrgguuiillaassee – (6.10.5.), p 783 

aarrmmaadduurraa ddee  mmaaddeerraa  ccoonn  uunn  bbrraasseerroo  ddeennttrroo  //  eessppeecciiee  ddee  ssaarrttéénn  ddee  llaattóónn  ccoonn  ttaappaaddeerraa  yy  rraabboo  llaarrggoo,,  

ddeennttrroo  ssee  ppoonnee  llaass  aassccuuaass – (6.9.3.), p 740 

aarrmmaadduurraa  ddee  mmaaddeerraa  ppiirraammiiddaall  ccoonn  rruueeddaass / aarrmmaadduurraa  iinnmmoovviill / ttaaccaattáá – (6.9.), p 727 

aarrmmaassee  ddee  ppaacceenncciiaa – (6.15.2.1.), p 889 

aarrnnaa - (6.4.1.1.), p 578 

aarrnnaa / ppeeoonneettaa / mmoovviilliissttaa – (6.4.1.1.), p 577 

aarrnnaall / aarrnnaalleess - (1.3.1.2.), p 14; (5.1.1.28.), p 396; (6.4.1.1.), p 559; (6.4.1.3.), p 582 
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aarrnnaalleerroo / aarrnnaalleerrooss - (1.3.1.2.), p 14; (5.1.1.3.), p 301; (6.4.1.1.), p 559; (6.4.1.3.), p 582 

aarrnniilllloo – (6.9.), p 729 

aarroo / ppaarraaddoorr / aappaarraaddoorr – (6.9.6.), p 749 

aarroo ‘marco del aparador de la chimenea’ (6.9.6.), p 749 / ‘marco de la puerta’ (6.9.), p 721 / ‘can-

tonera’ (6.9.1.), p 733 

-aarroonn 1ª conj / -iieerroonn 2ª y 3ª conj. EEllllooss pto. inde. (4.1.6.6.), p 242 

aarrppiilllleerraa, ppaaññooss / ssaabbáánnaa – (6.2.3.), p 536 

aarrqquuiillllooss ‘ganchos’ (6.1.7.2.), p 483 

aarrqquuiillllooss  aarrttiiccuullaaddooss,,  ddiissppuueessttooss  uunn  ppaarr  aa  ccaaddaa  llaaddoo / ddooss  ppaallooss  ppaarraalleellooss  ssuujjeettooss  ppoorr  ttrraavveessaaññooss  ddee  

mmaaddeerraa, hhiieerrrroo  ffoorrmmaannddoo  uunnaa  eessppeecciiee  ddee  eessccaalleerraa / aarrqquuiillllooss  //  ttrraavveessaaññooss - (6.1.7.2.), p 503 

aarrrraacclláánn / aarrrraaccllaauu – (3.2.3.1.), p 157; (6.7.1.), p 637 

aarrrraaccllaauu – (3.2.1.2.), p 150; (6.7.1.), p 637 

aarrrraaddiiggaarr – (3.2.1.2.), p 150 

aarrrraaddiiggaauu – (3.2.1.2.), p 150 

aarrrraaddiioo - (2.1.2.), p 76; (3.1.5.2.), p 124; (3.2.1.2.), p 150; (4.1.1.9.), p 204; (5.2.4.1.), p 433. 

AArrrraallllaarreess - (6.10.2.), p 788 

aarrrraammppllaarr  ccoonn / rraammppllaarr  ccoonn (3.2.1.2.), p 151; (6.14.1.), p 861  

aarrrráánn – (3.2.1.2.), p 151; (4.1.7.), p 248; (4.2.2.2.), p 274; (5.1.1.26.), p 373. (6.9.2.), p 735 

aarrrráánn - (3.2.1.2.), p 150; (4.1.7.), p 248 

aarrrraannccaaddeerroo ‘parte donde arranca un miembro del cuerpo’ (6.8.2.), p 667 / ‘parte gruesa del cañón 

de la escopeta’ (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.3.), p 286; (6.4.3.1.), p 566 

aarrrraannqquuee ‘golpe de genio’ (3.2.1.2.), p 151 / último trago’ / eell  aarrrraannqquuee, ‘la última copa’  (6.9.), p  

732  

aarrrraaññaarr – (3.2.1.2.), p 151; (6.8.6.), p 682; (6.20.2.2.1.), p 922 

aarrrraaññaazzoo - (3.2.1.2.), p 151; (6.8.6.), p 682; (6.20.2.2.1.), p 922 

aarrrraappaassee – (3.2.1.2.), p 151; (6.7.), p 623 

aarrrraass – (6.12.), p 807 

aarrrraassccaarr ‘rascar’ (3.2.1.2.), p 151; / ‘sacar provecho’ (6.12.), p 834 

aarrrraassccaassee – (3.2.1.2.), p 151; (5.2.4.1.), p 432; (6.8.3.), p 673 

aarrrraassttrraass - (3.2.1.2.), p 151; (6.1.3.), p 464; (6.4.2.), p 564 

aarrrraassttrraauu ‘juego de cartas’ (3.2.1.2.), p 151; (6.13.2.2.), p 856 

aarrrraassttrree - (6.4.2.), p 564 

aarrrraassttrroo / aa  rraassttrroo – (3.2.1.2.), p 151; (3.3.3.1.), p 193; (6.13.2.2.), p 866; (6.14.1.), p 869 

aarrrraassttrroo / ggaattoo, mmiiaauu / ggaatteeaarr – (3.2.1.2.), p 151; (6.14.1.), p 860 

aarrrraassttrroo ‘voz en el guiñóte’ (3.2.1.2.), p 151; (6.13.2.2.), p 856 

aarrrraattoonnaaoo -  (6.7.4.), p 648 

aarrrree! – (3.2.1.2.), p 151; (4.1.8.2.), p 255; (6.3.4.), p 552 

aarrrreeaa!! / vveettee  aapprriissaa / ddee  pprriissaa  --  (3.2.1.2.), p 151; (4.1.8.1.), p 254; (6.8.3.), 671 

aarrrreeaa! ‘atiza’ - (3.2.1.2.), p 151; (4.1.7.), p 251; (6.8.3.), 671 

aarrrreeaarr ‘compartir en armonia’ / ‘tomar, recibir’ (6.8.3.), 671; (6.8.7.), p 694 
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aarrrreeaarr ‘marcharse deprisa’ (6.8.3.), 671 / ‘poner en movimiento el ganado’ (3.2.1.2.), p 151; 

(4.2.1.1.), p 260; (6.8.7.), p 694 

aarrrreebbuullllaassee – (3.2.1.2.), p 151; (6.12.), p 830 

aarrrreebbuulllloonnaassee - (3.2.1.2.), p 151; (6.12.), p 830 

aarrrreecchhuucchhoo - (3.2.1.2.), p 151; (6.8.6.), p 682 

aarrrreeggllaauu - (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.33.), p 402; (6.8.10.), p 701 

aarrrreegglloo - (3.2.1.2.), p 151; (6.5.4.), p 595 

aarrrreejjuunnttaassee - (3.2.1.2.), p 151; (6.14.1.), p 861 

aarrrreejjuunnttaauu, -aaddaa - (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.33.), p 398; (6.14.1.), p 861 

aarrrreemmaannggaarr - (3.2.1.2.), p 151; (6.8.10.7.), p 710 

aarrrreennddaannttee – (3.2.1.2.), p 151; (6.4.), p 556 

aarrrreennddaarr – (6.17.), p 893 

aarrrriieennddaass – (3.1.4.2.), p 112; (3.1.5.2.), p 129; (3.2.1.2.), p 157; (5.2.4.1.), p 459; (6.1.1.2.), p 

466; (6.1.1.3.), p 470; (6.1.3.), p 477 

aarrrriigguuiillaauu – (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.33.), p 402; (6.8.10.), p 702; (6.8.10.7.), p 710 

aarrrriimmaaddeerroo – (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.3.), p 287; (6.9.1.), p 733  

aarrrriimmaaddiilllloo - (3.2.1.2.), p 151; (6.9.1.), p 733 

aarrrriimmaassee - (3.2.1.2.), p 151; (6.9.), p 714 

aarrrriimmaauu - (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.33.), p 400; (6.9.), p 714 

aarrrriimmee - (3.2.1.2.), p 151; (6.1.9.2.), p 409 

aarrrriimmoo - (3.2.1.2.), p 151; (6.9.), p 714 

aarrrroobbaa – (3.1.5.1.), p 123; (3.2.1.2.), p 151; (6.1.8.), p 494; (). p 846 

aarrrroobbaaddeerraa – (3.2.1.2.), p 156; (5.1.1.3.), p 311; (6.1.5.), p 472 

aarrrroobbaaddeerraaddaa - (3.2.1.2.), p 157; (5.1.1.4.), p 313; (6.1.5.), p 487 

aarrrroobbaarr - (3.2.1.2.), p 157; (5.1.1.3.), p 311; (6.1.5.), p 487 

aarrrroocceerroo – (5.1.1.3.), p 300 

aarrrrooddiiaarr – (3.1.4.2.), p 112; (3.1.4.6.), p 111; (3.2.1.2.), p 157; (5.2.4.1.), p 432; (6.10.5.), p 

778 

aarrrrooddiillllaassee - (3.2.1.2.), p 157; (6.8.4.), p 676; (6.8.8.), p 696 

aarrrruuggaass / rruuggaass - (3.1.4.1.). p 107; (6.8.1.), p 655 

aarrrruuggaassee  eell  mmeelliiccoo - (3.2.1.2.), p 157; (6.8.4.), p 670 

aarrrruujjaarr / rruujjaarr - (3.2.1.2.), p 157; (6.4.3.1.), p 586 

aarrrruullllaarr – (6.7.3.), p 547 

aarrttaallllaa / hhaarrttaallllaa – (6.9.9.), p 763 

aarrttaassee - (6.9.9.), p 763 

aarrttaazzóónn - (6.9.9.), p 763 

aarrtteerraa – (6.2.1.1.),p 504 

aarrttiiffiizziieerroo – (5.1.1.3.), p 291; (6.15.), p 875 

aarrttoo / bbaarrcceerroo – (6.6.3.), p 618 

aarrzzóónn – (6.1.1.2.), p 448 
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aass – (6.9.6.), p 451 

-aass,, TTúú,, pte. indi.- (4.1.6.6.), p 241 

aassaabbeelloo – (6.12.), p 804 

aassaadduurraa (5.1.1.9.), p 333 / mmeennuuddoo (6.5.4.), p 598 

aassaallvvaajjaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 825 

aassccaappee / aa  eessccaappee – (3.1.5.6.), p 132; (4.1.7.), p 248; (6.8.8.), p 696 

aassccllaa – (3.2.2.1.), p 168; (3.2.2.2.), p 172; (6.6.4.), p 644 

aassccllaarr - (3.2.2.1.), p 168; (3.2.2.2.), p 172; (6.6.4.), p 644 

aasscclleettaa – (3.2.2.2.), p 172; (3.2.3.2.), p 184; (5.1.1.1.), p 291; (6.6.4.), p 644 

aassccuucchhaa! – (3.1.4.6.), p 114; (6.14.), p 883 

aassccuucchhaarr / eessccuucchhaarr – (3.1.4.6.), p 114; (6.14.), p 883 

aasseennttaa(r)ooss / sseennttaarruuss / sseennttaarrooss / aasseennttaarrooss - (4.1.4.), p 215; (4.1.6.5.), p 228 

aasseennttaassee – (3.1.5.2.), p 125; (4.1.6.5.), p 228; (6.8.1.), p 656 

aasseennttaauu, -aaddaa ‘sentado’ / ‘sensato’ (3.1.5.2.), p 125; (5.1.1.33.), p398; (5.1.1.33.), p 401; 

(6.8.1.), p 656  

aasseessttaarr - (6.3.1.6.), p 547 

aasseesstteerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.3.1.6.), p 546  

aassiinnaa – (6.4.2.1.), p 829 

aassoollaassee – (ej. asta que ss’’aassuueellee) - (4.1.6.2.), p 223 

aassppaa - (6.4.6.), p 573; 

aassppaacciiccoo (5.1.1.2.), p 286 / aassppaacciioo – (6.8.8.), p 696 

aassppaacciieerr / aassppaacciiéé – (3.1.5.6.), p 132 (), p  

aassppaacciioo / aassppaacciiccoo / aassppaacciieerr – (3.1.5.6.), p 132 

aassppiiaassee – (6.3.4.), p 555 

aassppiiaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.8.4.), p 678 

aasspprroo – (3.1.3.2.), p 107; (3.1.4.5.), p 109; (3.1.4.7.), p 115; (6.1.5.), p 469 

aasspprroo, -aa – (6.8.10.4.), p 709; (6.20.1.). p 922 

aasspprroorr - (3.1.4.7.), p 115; (4.1.1.10.), p 206; (6.8.10.4.), p 709 

aasspprruurraa - (3.1.4.7.), p 115; (6.8.10.4.), p 709  

aassqquuiiaauu – (5.1.1.33.), p 403 

aassttaajjoo – (3.1.5.6.), p 132; (6.9.2.), p 738 

aass-ttee-: aass-ttee mmááss pp’’aallllaa / aass-ttee aa  uunn  llaauu / aassttee  aa  uunn  llaaoo - (4.1.6.5.), p 228 

-aasstteess – (4.1.6.6.), p 229 

aassttrraall / eessttrraall – (6.6.2.4.), p 611 

aassttrraallaazzoo / eessttrraallaazzoo - (5.1.1.8.), p 334; (6.6.4.), p 628 

aassttrraalleettaa / eessttrraalleettaa – (6.6.2.4.), p 611 

aassuussttaarr  (las legumbres) – (6.9.7.); p 755 

aattaabbaallaassee – (6.12.), p 830 

aattaabbaallaauu – (5.1.1.33.), p 405; (6.12.), p 830 

aattaabbaalliiccooss - (6.12.), p 830 
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aattaabbllaarr / aallllaannaarr – (6.1.5.), p 475 

aattaaccoonnaarr – (6.4.9.), p 585 

aattaaffaarrrraa / ttaabbaarrrraa / ttaaffaarrrraa – (3.1.5.4.), p 131; (5.1.1.23.), p 364; (6.1.3.), p 479; (6.1.3.2.), p 

483 

aattaajjoo / rreebbaaññeett / aattaajjeerr / rreebbaaññéé / rreebbaaññeerr - (6.3.1.), p 552 

aattaappaassee - (6.9.9.), p 784 

aattaappaauu - (5.1.1.33.), p 403; (6.9.9.), p 784 

aattaappiirr  --  (6.12.), p 821  

aattaappiissee - (6.12.), p 821 

aattaarr  aa  ppeeddeerraa / aammaammaannttaalloo / aammaammaannttaarr - (6.3.), p 533 

aattaarraassee  llaass  aallppaarrggaattaass – (6.18.2.), p 904 

aattaassee / aattaarrssee / aaññuuddaassee - (6.8.10.2.), p 709 

aatteennttoo - (6.9.), p 716 

aattiinnee - (6.13.2.1.), p 857 

aattiissbbaa / eessttaarr  aa  ll’’aattiissbbaa; (6.8.1.2.), p 664  

aattiissbbaarr - (6.8.1.2.), p 664  

aattiizzaaddoorr - (5.1.1.3.), p 291; (6.4.9.), p 586 

aattiizzaarr - (4.2.1.1.), p; (6.9.), p 720 

aattiizzaassee - (6.14.1.), p 866  

aattiizzeerroo / aattiizzaaddoorr - (5.1.1.3.), p 289 

aattoonnttoolliinnaauu - (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 826 

aattoonnttoolliinnaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 404; (), p 

aattoorrzzoonnaassee – (6.3.4.), p 557 

aattoorrzzoonnaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.3.4.), p 557 

aattoossiiggaarr - (6.12.), p 829 

aattoossiiggoo - (6.12.), p 833 

aattrraaggaannttaassee - (6.8.1.4.), p 668 

aattrraannccaassee - (6.8.6.), p 683; (6.10.1.), p 770 

aattrraappaazzaarr - (6.8.10.), p 704 

aattrrááss - (4.1.7.), p 250 

aattrrááss / ttrraass, ttrrááss - (4.1.8.2.), p 258 

aattrraassaauu - (5.1.1.33.), p 405; (6.12.), p 832 

aattrroonnccaassee - (5.2.4.), p 435; (6.8.6.), p 683 

aattrroonnccaauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.8.6.), p 683 

aattuuffaarr – (6.8.1.3.), p 666 

aattuurraarr - (6.3.1.) p 538; 

aattuurrrruullllaassee – (6.12.), p 827 

aattuurrrruullllaauu - (6.12.), p 828 

aauu! (4.1.8.), p 254; (4.1.8.1.), p 256; (6.14.2.),p 868 

aauu!!  dd’’aaqquuíí – (6.14.2.), p 868 
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aauuccaa – (3.1.2.), p 101; (6.7.), p 636 

aauuggaassee – (3.1.4.6.), p 112; (6.11.2.), p 793;  

aauugguuaa  -- (3.1.5.3.), p 126 / aagguuaa – (6.11.2.), p 793 

aauujjaa ‘la de coser’ (3.1.4.5.), p 114; (3.1.4.7.), p 122; (3.1.5.5.), p 137; (3.2.1.2.), p 156; 

(3.2.3.5.), p 196; (4.1.1.), p 209; (6.8.10.6.), p 752 

aauujjaa ‘porción carnosa del vacuno’ (6.8.1.4.), p 665 

aauujjaa  ddee  ccaabbeezzaa  ––  (4.1.1.), p 198; (4.1.1.9.), p 205; (6.8.10.6.), p 753  

aauujjeerraarr / bbaarrrreennaarr – (3.2.1.2.), p 148; (3.2.3.5.), p 185 

aauujjeerraarr aauujjeerreeaarr aauujjeerreeaauu - (6.4.9.), p 580 

aauujjeerreeaarr - (3.2.1.2.), p 148; (3.2.3.5.), p 185; (6.4.9.), p 580 

aauujjeerreeaauu – (3.2.1.2.), p 147; (6.4.9.), p 580 

aauujjeerroo (3.1.4.7.), p 116 / uujjeerroo – (), p (3.2.1.2.), p 148; (3.2.3.5.), p 185 

aauujjeerroo / bbuujjeerroo – (3.1.5.1.), p 123; (3.2.3.5.), p 185 

aauujjeerroo ‘empuñadura de la esteva’ (6.1.1.1.), p 447  

aauujjeettaa ‘pillo’ / ‘ganador’ (), p 284; (6.13.2.2.), p 855 

aauujjeettaass – (5.1.1.1..), p 284; (6.14.1.), p 865 

aauujjoo - (6.14.2.), p 868 

aauullee - (6.8.7.), p 692 

aauummaassee - (6.9.9.), p 760 

ááuunn - (3.1.1.), p 101, ááuunn  dduueerrmmee; (3.1.5.5.), p 130 

ááuunn  mmee  ’’nn  iirrííaa  yyoo,,  ppeerroo  ttuu  nnoo  ttee  ’’nn  iirrááss  nnii  ssee  ’’nn  iirráá  ééll  – (4.1.4.3.), p 218 

aauunniirr – (3.1.4.2.), p 112; (3.2.1.2.), p 151; (6.14.1.), p 861 

aauunnoo - (3.1.1.), p 101; (3.3.3.4.2.), p 196; (4.1.7.), p 249; (4.1.8.), p 254; (6.11.5.), p 800 

aauurraa (4.1.7.), p 247 / aahhoorraa – (3.1.5.5.), p 130 

aauuttoo – (6.13.), p 843 

aauuttrraauurraa - (3.1.5.5.), p 130; (4.1.7.), p 248; (6.11.5.), p 799 

aavvaannccee ‘adelanto’ / ‘voladizo’ (6.14.2.), p 870 

aavveecchhuucchhoo – (6.7.3.), p 647 

aavveellllaanneerraa (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 627 

aavveellllaanneerroo - (5.1.1.3.), p 289 

aavveennttaa – (4.1.6.5.), p 225 

aavveennttaaddaa – (4.1.6.5.), p 225; (5.1.1.4.), p 308; (6.12.), p 836 

aavveennttaaddoorr – (4.1.6.5.), p 225; (5.1.1.5.), p 317; (6.1.7.2.), p 487 

aavveennttaarr – (5.1.1.4.), p 308; (6.1.7.2.), p 487 

aavveennttaarr / aavveennttaarr  ccoonn  llaa  hhoorrccaa  ppaajjeerraa – (5.1.1.4.) p, 308 / (6.1.7.2.), p 486 

aavveerrtteenncciiaa / aallvveerrtteennzziiaa - (5.1.1.17.), p 351  

aavveerrtteenncciiaass  - (5.1.1.17.), p 351; (6.12.), p 814 

aavveerrttiirr / aallvveerrttiirr (5.2.4.), p 432 

aavviieejjaassee - (6.12.), p 816 

aavviieejjaauu - (5.1.1.33.), 403; (6.12.), p 816;  



 

1039 
 

aavviinnaaggrraauu – (5.1.1.33.), p 399 

aavviinnaattaauu - (5.1.1.33.), p 395 

aavviióónn – (6.7.1.), p 638 

aavviissppaa – (6.4.1.2.), p 562 

aavviissppaa / aavveessppaa (3.1.4.7.), p 116  

aavviissppeerroo - (5.1.1.3.), p 287; 6.4.1.1.), p 561;  

aavviissppeerroo / aavveessppeerrooss ‘Antrax, tumor’ (5.1.1.3.), p 287; (6.8.6.), p 681 

aayyeerr  vviinnee  pprroonnttoo – (4.1.6.7.), p 247; (4.2.4.), p 275 

aayyuunnaarr – (6.15.2.1.), p 889 

aazzaaddaa / jjaaddaa – (6.20.2.1.), p 922; (6.20.2.2.2.), p 923 

aazzaaddaa  ddee  bbooccaa  aanncchhaa / aazzaaddaa  rreeccttaanngguullaarr (6.1.4.), p 468 

aazzaaggaaddeerraa – (6.1.1.5.), p 453 

aazzaaggoo  ccuullaarr – (5.1.1.20.), p 358; (6.5.4.), p 592, 594 

aazzaaggoo(ss) / aazzaaggoo / zzaaggoo – (5.1.1.19.), p 359; (6.5.4.), p 594 

aazzaaiittee – (3 1.2.), p 103; (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.7.), p 133; (3.3.1.2.), p 191; (5.3.2.), p 440 

aazzaaiittee / aazzaaiitteerraa  //  aazzaaiitteerroo  --  (3 1.2.), p 103 

aazzaaiitteerraa – (5.3.2.), p 440; (6.9.7.), p 756 

aazzaannoorriiaa – (3.1.5.2.), p 129; (6.6.2.), p 632 

aazzaarroollllaa - (6.13.), p 871 

aazziiaattiiccaa - (3.1.5.2.), p 125; (6.8.6.), p 684 

aazzoogguuee – (6.12.), p 831 

aazzúú / ll’’aazzúú – (3.2.1.3.), p 155; (4.1.3.), p 210; (5.3.2.), p 440; (6.1.6.), p 476; (6.10.1.), p 766 

aazzuuccaarreerroo – (6.9.9.), p 761 

aazzuulleennccoo – (5.1.1.29.), p 388; (6.8.1.), p 659 

aazzuulleettee – (5.1.1.1..), p 261, 281; (6.8.1.), p 659; (6.9.4.), p 742 

aazzuulliissccoo,,  --aa – (6.8.1.), p 659; (6.9.4.), p 742 

bbáá! – (6.12.), p 830 

bbaabbaaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (6.10.5.), p 803 

bbaabboossaa – (6.6.2.3.), p 606 

bbaabboossiiaarr –(3.), p 99; (6.12.), p 811 

bbaabboossooss – (6.6.3.), p 611 

bbaacchhiilllleeaarr –(6.12.), p 816 

bbaacchhiilllleerraa / ccaalluunniiaaddoorraa - (6.12.), p 816; (5.1.1.3.), p 297 

bbaacchhooccaa – (6.6.2.2.), p 605 

bbaaccííaa ‘artesa’, recipiente en el que se amasa – (6.2.1.3.), p 555; (6.2.1.), p 501 

bbaaccííaa ‘comedero’ - (6.5.2.), p 590 

bbaaccííaa ‘oveja no preñada’ / bbaacciibbaa ‘res que no cría de forma temporal’ (6.3.1.7.), p 548 

bbaacciiaaddaa – (6.5.2.), p 590 

bbaacciibbaa - (6.3.), p 550; (6.3.1.7.), p 571; 

bbaacciieettaa – (5.1.1.1..), p 285; (6.9.2.), p 740; 
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bbaacciieettaa / bbaacciióónn – [bacieta: ppiilleettaa (piedra), bación (madera)] (6.5.2.), p 594 

bbaacciieettaa / ppiilleettaa (5.1.1.1..), p 285  

bbaacciieettaa ‘comedero’ – (5.1.1.1.), 284;  (6.5.2.), p 590 / ‘artesa de albañil’ - (6.9.2.), p 735, 736 

bbaacciinniillllaa – (5.1.1.14.), p 344; (6.4.9.), p 585 

bbaacciióónn – (5.1.1.18.), p 351; (6.5.2.), p 590 

bbaacciióónn / aabbrreevvaaddeerroo / ppiillaa – (6.3.), p 526; (6.5.2.), p 590  

bbaaddaall – (5.1.1.28.), p 383; (6.9.9.), p 759 

bbaaddaallllaarr / eessbbaarraallllaarr – (3.2.2.2.), p 165; (6.8.1.1.), p 660 

bbaaddaannaa ‘paliza dada con saña’ / ‘parte más delgada del cuero de una res que sirve de parche’ 

(5.1.1.26.), p 374; (6.14.1.), p 866 

bbaaddiill – (6.9.), p 715 

bbaaddiillaaddaa– (5.1.1.4.), 304; (6.9.), p 715;  

bbaaddiilleettaa – (5.1.1.1..), p 281; (6.9.), p 715  

bbaaddiilleettaa / cceenniicceerroo / ccaacchhaarrrroo  ddee  llaa  cceenniizzaa / ppaarrrriillllaa ‘deposito para guardar la ceniza’ (6.9.6.), p 

740 

bbaaddiilleettaa (6.9.), p 709 / ppaalleettaa – (6.9.), p 711 

bbaaddiinnaa - (6.10.1.), p 763, 764. 

bbaaff – (6.8.1.1.), p 654 

bbaaffaaddaa – (5.1.1.4.), p 315; (6.8.1.1.), p 660; (6.9.), p 715 

bbaaffaarraaddaa - (6.8.1.1.), p 660 

bbaaggaa - (5.1.1.19.), p 356; (6.1.3.), p 461; (6.1.3.2.), p 464 

bbaaggoo / vvaaggoo (5.1.1.19.), p 356; (6.3.), p 525; (6.10.5.), p 779 

bbaaggóónn – (6.1.8.), p 493 

bbaagguueettaa - (6.1.3.), p 461; (6.1.3.2.), p 464 

bbááiiggaalléé – (6.12.), p 831 

bbaaiillaarr – (6.15.), p 874 

bbaaiillee  ssaann  vviittoo / ppeerrlleessííaa / bbaaiillee  ssaannvviittoo (6.8.6.), p 685 

bbaaiilloottiiaarr – (6.12.), p 803 

bbaaiinneettaass – (6.6.2.2.), p 605  

bbaajjaaddeettaa – (5.1.1.1..), p 279; (6.10.2.), p 771 

bbaajjaaddóónn - (6.10.2.), p 771 

bbaajjaaddoorr ‘sitio para bajar’ / ‘tobogán’ (5.1.1.5.), p 317; (6.13.2.1.), p 815 

bbaajjaann  bbaarrrraass  ––  ((6.11.1.1.), p 789;  ((6.11.6.), p 802  

bbaajjaannddoossee / bbaajjaannddoossee(ne) – (4.1.4.), p 216 

bbaajjaannttee - (6.10.2.), p 771 

bbaajjaarrooss / bbaajjaarrooss(ne) – (4.1.4.), p 216 

bbaajjaassee / bbaajjaassee(ne) – (4.1.4.), p 216 

bbaajjaattee / bbaajjaattee(ne) – (4.1.4.), p 216 

bbaajjee – (6.1.1.2.), p 448 

bbaajjeerr, -eettaa / bbaajjéé, -eettaa – (6.12.), p 813 
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bbaallaaggoo – (5.1.1.19.), p 356 

bbaallaaggoo  ddee  cceenntteennoo / ffaarrffoollllaa  ddee  mmaaiizz / ppeelllleejjoo - (6.9.), p 722; (6.9.3.), p 732 

bbaallaagguueerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.10.5.), p 784 

bbaallaannddrráánn – (5.1.1.26.), p 373; (6.8.10.), p 703 

bbaallaarrrraassaa – (4.1.2.), p 205; (6.15.2.1.), p 891 

bbaallbbaarrccaannaa – (5.1.1.26.), p 375 

bbaallbbaarrccaannaa / bbaarrbbaaccaannaa - (5.1.1.26.), p 375; (6.10.5.), p 777 

BBaallbbaassttrroo – (6.18.), p 894 

bbaallccoonnaaddaa - (5.1.1.4.), p 304; (6.9.), p 729 

bbaallccoonniiaarr – (5.1.2.2), p 405; (6.12.), p 816  

bbaallddaa / bbaallddiillllaa / bbaannddiilllleettaa - (6.9.), p 722 

bbaallddaa / bbaannddiilllleettaa – (6.9.), p 717 

bbaallddaa / ppeessttiillllaa  ddee  bbaarrrraa / ffaalllleebbaa – (6.9.), p 717 

bbaallddaarr - (6.8.4.), p 677 

bbaallddaassee – (6.8.4.), p 677 

bbaallddaauu – (5.1.1.33.), p 402; (6.8.4.), p 677 

bbaallddee – (6.9.), p 715 

bbaallddeettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.9.), p 722 

bbaallddoosseettaa – (5.1.1.1..), p 279; (6.9.2.), p 737 

bbaallddrraaggaass – (4.1.2.), p 207; (6.12.), p 820  

bbaalliinneess - (6.4.3.1.), p 566 

bbaallllaarrttaa / gguuaallllaarrttaa – (6.1.3.), p 462; (6.1.3.3.), p 465; (6.14.3.), p 870 

bbaalllleennaa – (6.8.10.7.), p 711 

bbaalllliiccoo – (3.2.2.2.) p 165; (6.6.3.), p 611 

bbaalllluuaarrttee – (6.14.3.), p 874 

bbaalllluueeccaa – (3.2.2.2.), p 165; (6.6.3.), p 611 

bbaallssaa  ddee  ssaannggrree  --  (6.10.1.), p 768  

bbaallssaa,,  cchhaarrccaa / bbaallssaa  ddee  ttiieerrrraa  oo  ddee  ppiieeddrraa – (6.10.1.), p 768 

bbaallssáámmoo - (3.1.1.), p 100; (6.8.5.), p 680 

bbaallsseettaa – (1.4.1.), p 23; (5.1.1.1..), p 281; (6.10.1.), p 768 

bbaallsseettee - (1.4.1.), p 23; (5.1.1.1..), p 281; (6.10.1.), p 768 

bbaallsseettóónn – (5.1.1.23.), p 364; (5.2.2.2.), p 419; (6.10.1.), p 768 

bbaallssóónn – (5.1.1.23.), p 364; (5.2.2.2.), p 419; (6.1.6.), p 477; (6.10.1.), p 767 

bbaammbboollllaa / aammppoollllaa / bbaammbboolllleettaa – (3.2.2.2.), p 165; (6.10.5.), p 782 

bbaammbboollllaa / iimmppoollllaa, aammbboollllaa / bbuurrrraa - (3.2.2.2.), p 165; (6.8.6.), p 686  

bbaammbboolllleettaa - (3.2.2.2.), p 165; (6.10.5.). p 782 

bbaannaassttaa / ccuueevvaannoo / bbaannaassttoo / cceessttoo – (6.1.3.), 463 

bbaannccaa - (6.9.), p 716; 

bbaannccaaddaa – (5.1.1.4.), p 304 

bbaannccaall / ccaammppoo / ppllaannaa – (6.1.), p 445; (6.1.5.), p 470 
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bbaannccaall ‘banco de piedra junto a la pared’ (5.1.1.28.), p 383  

bbaannccaall ‘cobertor para las mujeres’ (5.1.1.28.), p 383; (6.15.), p 884 

bbaannccaall ‘masero’ (6.2.1.), p 502; (6.2.1.3.), p 506 

bbaannccaall ‘terreno de cultivo’ (5.1.1.28.), p 383 

bbaannccaalleerr – (6.1.), p 445; (6.1.5.), p 470 

bbaannccoo ‘asiento, hecho junto al hogar’ (6.1.1.7.), p 454 / ‘poyo’ (3 1.2.), p 102 

bbaannccoo ‘de carpintero’ (6.4.9.), p 579 / ‘mesa de la matanza’ (6.5.2.), p 590 

bbaannccooss, ttooppooss / ccoonnttrraappiieerrnnaass – (6.1.2.), p 458 

bbaannddaa ‘grupo de aves’ (6.4.3.1.), p 568 

bbaannddaa ‘llanta’ (6.1.2.), p 456, 458 

bbaannddaaddaa – (5.1.1.4.), p 304 

bbaannddaaddaa / bbaannddaa - (6.4.3.1.), p 568 

bbaannddeeoo ‘volteo de campanas’ (6.15.2.1.), p 888 / ‘paliza’ (6.8.2.), p 668 

bbaannddiiaaddoorr – (3.2.3.4.), p 183; (5.1.1.5.), p 317; (6.13.2.1.), p 850; (6.15.), p 878 

bbaannddiiaarr / ccuunnaarr (4.1.6.5.), p 226; (5.1.2.2), p 405; (5.2.4.2.), p 433 

bbaannddiiaarr / ttooccaarr  aa  bbaannddoo – (3.1.5.5.), p 126; (4.1.6.5.), p 223; (5.1.2.2), p 399; (6.14.2.), p 853 

bbaannddiiaassee – (3.2.3.4.), p 183; (4.1.6.5.), p 226; (6.13.2.1.), p 850; (6.15.), p 878 

bbaannddoo ‘balanceo’ (4.1.6.5.), p 227; (6.1.7.2.), p 482 

bbaannddoo ‘Orden municipal’ (6.4.), p 556 

bbaannqquueerraa – (5.1.1.3.), p 291; (6.4.1.1.), p 559; (6.4.1.3.), p 563-64 

bbaannqquueettaa - (6.9.), p 717 - de tres patas- 

bbaannqquueettaa / bbaannqquuiilllloo / ttaabbuurreettee – (6.9.), p 717 

bbaannqquuiilllloo - (6.9.), p 717 -de cuatro patas-. 

bbaannzzoo ‘bazo’, viscera / ‘enfermedad’ – (6.8.6.), p 681 

bbaaqquueettaa – (5.1.1.1..), p 282; (6.5.2.), p 589 

bbaarraa, ttrraannccaa / ppaalloo, ggaarrrraanncchhaa - (4.1.1.5.), p 212; (6.5.2.), p 737 

bbaarraaffuunnddiiaarr - (6.8.1.1.), p 661 

bbaarraajjaass / ccaarrttaass – (6.13.2.2.), p 854; (6.15.). p 883 

bbaarraajjeeaa  ttuu - (6.13.2.2.), p 854 

bbaarraannddaauu – (4.1.1.), p 198; (5.1.1.33.), p 400; (6.9.), p 724 

bbaarrbbaaccaannaa / aallbbaarrccaannaa – (5.1.1.26.), p 374; (6.10.1.) p 766 

BBaarrbbaarraa – (6.17.), p 894 

bbaarrbbaarriiddáá – (3.2.1.3.), p 155; (4.1.7.), p 249; (6.12.). p 803 

bbaarrbbaass / ppeennddiieenntteess – (6.7.), p 634 

bbaarrbbaauu - (5.1.1.33.), p 399; (6.2.2.), p 510 

bbaarrbbeecchhoo yy cceerreeaalleess - (6.1.5.), p 473 

bbaarrddaall – (5.1.1.28.), p 380; (6.10.5.), p 782;  

bbaarrddaassccoo ‘látigo’ (6.2.3.), p 520 

bbaarrddiizzaa – (6.4.3.1.), p 569 

bbaarrddiizzaall / bbaarrrriizzaall – (3.3.3.1.), p 193; (5.1.1.28.), p 380; (6.10.5.). p 782 
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bbaarrddoo – (5.1.1.23.), p 362; (6.20.4.), p 925 

bbaarrffoollllaa - (6.6.2.1.), p 604 

bbaarriillllaa / bbaarrbbiillllaa – (6.8.1.5.), p 666 

BBaarriissttoo - (6.18.), p 895 

bbaarroottee ‘barrote’ (5.1.1.7.), p 324; (6.4.9.), p 579 

bbaarroottee ‘vara para batir las olivas’ (5.1.1.7.), p 325; (6.2.3.), p 520 

bbaarrqquuiillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.1.3.), p 463 

bbaarrrraa ‘pan’ (6.2.1.), p 502; (6.2.1.3.), p 506 / ‘caradura’ (6.12.), p 838 

bbaarrrraabbaass - (6.12.), p 814 

bbaarrrraabbaassaaddaa - (6.12.), p 814 

bbaarrrraaccaa / eessppeerraa - (3.2.2.1.), p 164; (6.4.3.1.), p 572 

bbaarrrraaccoo ‘verraco’ (3.1.4.3.), p 113; (6.5.), p 615 

bbaarrrraaccoo / vveerrrraaccoo ‘macho de la cerda’ (3.1.4.6.), p 110; (4.1.1.3.), p 210; (5.1.1.20.), p 374 / 

‘llorón’ (4.1.1.3.) p, 210 

bbaarrrraall - (2.1.2.), p 76; (5.1.1.28.), p 383; (6.9.10.), p 763 

bbaarrrraallaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.9.10.), p 763;  

bbaarrrraannccaaddaa - (5.1.1.4.), p 304; (5.1.1.33.), p 395; (5.1.1.33.), p 780 

bbaarrrraannccoo ‘bal’ (6.10.3.), p 773  

bbaarrrraannccoo ‘torrente’ (5.1.1.29.), p 388. 

bbaarrrraannqquueerraa- (5.1.1.3.), p 298; (6.10.5.), p 780 

bbaarrrraannqquuiizzoo - (5.1.1.15.), p 350; (6.10.5.), p 780  

bbaarrrraass – (6.9.), p 727; (6.9.3.), p 739 

bbaarrrreecchhaa / bbaarrrraacchhaa - (3 1.2.), p 103 

bbaarrrreecchhaarr - (3.2.1.5.), p 138; (6.9.10.), 763 

bbaarrrreeddoorr (5.1.1.5.), p 335 / gguuiissooppoo / ttrraassttee  ddee  eessccoobbaarr – (3.2.3.2.), p 188; (6.2.1.), p 525; 

bbaarrrreennaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.8.7.), p 690 

bbaarrrreennoo – (6.2.2.4.), p 517 

bbaarrrreeññoo / oorriinnaall / ccuucchhaappeeddooss – (6.9.), p 734; (6.9.3.), p 738 

bbaarrrreeññoo / ppaallaannggaannaa – (5.1.1.29.), p 309; (6.9.3.), p 746 

bbaarrrreerraa / rraassoo – (6.3.), p 540 

bbaarrrreettaa - (5.1.1.1..), p 283 ; (6.1.2.), p 459 

bbaarrrreettee – (5.1.1.1..), p 283; (6.10.5.), p 789 

bbaarrrriigguueerraa – (3.2.2.2.), p 169; (5.1.1.3.), p 303; (6.1.3.), p 466; (6.1.3.2.), p 468 

bbaarrrroo - (6.9.2.), p 741; (6.10.5.), p 788;  

bbaarrrróónn ‘Punzón del arado’ (5.1.1.23.), p 365; (6.1.1.1.), p 451 y 455 / ‘barra de hierro para cavar 

o mover a ceprén’ (1.3.1.3.4.), p 18; (5.1.1.23.), p 365  

bbaarrrruunnttaarr - (6.12.), p 836 

bbaarrrruussttaass - (4.1.2.), p 208; (6.12.), p 827 

bbaarrttuullaarriioo – (5.1.1.33.), p 399; (6.14.1.), p 870; (6.15.), p 888 

bbaarruuccaa – (6.12.), p 837 
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bbaarruulllleeaarr – (6.12.), p 812 

bbaarruuqquueerroo - (5.1.1.3.), p 289 

bbaarrzzaa / zarza - (6.6.3.), p 622, 624 

bbaarrzzaall – (5.1.1.28.), p 383; (6.6.3.), p 622, 624 

bbaassoo – (6.4.1.1.), p 563 

bbaassqquuiillllaa - (5.1.1.14.), p 343; (6.3.1.7.), p 552 

bbaassttaa – (6.4.6.), p 578 

bbaassttee – (6.1.3.), p 464 

bbaassttiiddaa – (6.1.7.2.), p 489 

bbaassttiilllloo – (5.1.1.14.), p 345; (6.13.2.2.), p 861 

bbaattaa – (6.8.10.), p 705 

bbaattaajjoo / bbaattaalllloo / bbaaddaajjoo – (1.3.1.2.), p 14; (6.3.1.5.), p 547; (6.20.2.2.2.), p 901 

bbaattaalleerraa / ppaattaalleerraa  -- (5.1.1.3.), p 296; (6.1.3.), p 463 

bbaattáánn ‘tipo de molino’ / ‘sobo’ (5.1.1.26.), p 376; (6.4.6.), p 578 

bbaattiiddaa  dd’’aagguuaa / bbaattiiddaa (d’agua) – (6.11.2.), p 798 

bbaattiirr - (6.2.3.), p 524 

bbaattuuccaazzoo – (5.1.1.8.), p 330; (6.2.2.5.), p 524; (6.9.), p 736 

bbaattuueeccoo – (5.1.1.29.), p 392; (6.7.), p 640 

bbaattuuttee – (6.15.2.1.), p 896 

bbááuull / ccooffrree (3.1.1.), p 100; (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.5.), p 131 

bbaauuttiizzaarr - (6.9.7.), p 758 

bbaayyoo ‘rastro oloroso de los conejos’ / ‘perro que lo marca’ (6.7.), p 638 

bbaayyoonneessaa – (6.9.), p 735 

bbeeááttiiccoo – (6.14.3.), p 878 

bbeebbee / bbeebbee(ne) - (4.1.4.3.), p 219 

bbeebbeeddoorr – (5.1.1.5.), p 319; (6.7.), p 640 

bbeebbeerr  aa  bbaasseettaa / a sorbo - (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aa  ccaannttoo - (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aa  cchhoorrrroo - (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aa  cchhuuppoo / bbeebbeerr  aa  mmoorrrroo – (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aa  ggaarrggaalllleerr – (4.1.7.), p 252; (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aa  ssoorrbboo / aa  ssoorrbbeettóónn - (6.9.10.), p 769 

bbeebbeerr  aall  aallttoo / bbeebbeerr  eenn  aallttoo – (6.9.10.), p 769 (), p  

bbeebbeetteelloo – (4.1.4.), p 215 

bbeeccaaddaa – (5.1.1.4.), p 318; (6.4.3.1.), p 574 

bbeecceerrrroo – (6.8.2.), p 673 

bbeecciicclleettaa – (3.1.4.6.), p 110; (6.13.), p 847 

bbeeffoo – (6.8.1.4.), p 669 

bbeellaarr - (6.3.1.2.), p 540 

bbeelléénn – (6.14.2.), p 834 
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bbeelliiddoo – (6.3.1.2.), p 540 

bbeelllluuggaarr (6.8.8.), p 701 

bbeelllluugguuíínn – (3.2.1.3.), p 157; (6.8.8.), p 701 

bbeemmbbrriilllleerroo - (3.2.3.3.), p 181 / bbeemmbbrriilllleerraa - (5.1.1.3.), p 291; (6.6.4.), p 631 

bbeemmbbrriilllloo - (3.2.3.3.), p 181; (6.6.4.), p 631 

bbeennddeecciiddoo - (6.15.2.1.), p 892 

bbeennddeecciirr – (6.9.12.), p 770 

bbeennddiicciirr - (6.15.2.1.), p 892 

bbeenntteennoo – (3 1.2.), p 108 

bbeerrddiigguueerraa / eenn  ééppooccaa  ddee  eessccaasseezz  ddee  ttaabbaaccoo  ffuummaabbaann  llaa  hhoojjaa  ddee  ssaallvviiaa  -- (5.1.1.3.), p 292;  

((6.6.3.), p 610 

bbeerrdduuggoo / vveerrdduuggoo / lliissoo - (6.13.2.1.), p 853;  

bbeerrdduuggoo ‘sarmiento’ (6.2.2.), p 513 

bbeerrggaa / vveerrggaa – (6.4.9.), p 593  

bbeerrggaazzoo – (5.1.1.8.), p 339; (6.1.3.), p 474 

bbeerrggaazzoo / ccaappaazzoo – (5.1.1.8.), p 339; (6.3.2.), p 564 

bbeerrrraa – (4.1.1.3.), p 209; (6.5.), p 592 

bbeerrrraaccoo ‘oveja vieja’ / ‘llorón’ - (5.1.1.20.), p 374; (6.5.), p 615 

bbeerrrriiaarr - (6.8.1.2.), p 667 

bbeerrrroo - (4.1.1.3.), p 209 

bbeerrrroo / vveerrrroo (6.5.), p 615 

bbeerrrroonnddaa / ccaalliieennttaa, bbuueennaa / eenn cceelloo, aa  ppuunnttoo - (6.5.), p 592  

bbeerrzzaass - (4.1.2.), p 208 

bbeerrzzaass  ddee  mmoonnttee / bbeerrzzaass - (6.6.2.), p 606 

bbeessaammeell / bbeecchhaammeell (6.9.),p 730 

bbeessaassee  eell  ppaann – (6.2.1.), p 501; (6.2.1.3.), p 506 

bbeesseerr, -eetteess / bbeesséé (5.1.1.1..), p 281 

bbeessoo - (6.14.1.), p 866 

bbeessoo (6.2.1.), p 501 

bbeessqquuee / bbeezzqquuee  (3.2.3.4.), p 184; (6.4.3.1.), p 569 

bbeettuurrrraacciioo - (6.6.2.), p 601 

bbeezzaa - (6.6.3.), p 611 

bbiicchhaa – (6.4.3.2.), p 570 

bbiicchhoo – (3.1.4.6.), p 112; (3.2.1.1.), p 134; (6.4.3.1.), p 567 

bbiicchhooss - (6.7.), p 634 

bbiicciicclliissttaa – (6.13.), p 842 

bbiieemmppllaannttaauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 819 

bbiieenn ‘muy’ (4.1.4.3.), p 224; ‘sí’ / ‘claro’ / ‘seguro’ (4.1.4.6.), p 228 

bbiieenn / bbuueenn / bbuueennoo / bbuueennaa - (4.1.7.), p 259 

bbiieenn  eenn  ddeebbeenn  ddee  vveennddeerr / bbiieenn  ddeebbeenn  vveennddeerr - (6.12.), p 804 
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bbiieenn  ffaarrcchhaauu, -aaddaa – (6.8.10.), p 720 

bbiieenn ggrraannddee, bbiieenn mmaajjoo / bbiieenn + aaddjj. … - (4.1.5.), p 220 

bbiieenn  tt’’eenn  bbeebbeerrááss  uunn  bbaasseerr / bbiieenn  ttee  bbeebbeerraass  uunn  vvaasséé - (6.12.), p 803 

bbiieennmmaannddaauu, -aaddaa - (6.12.), p 825 

bbiillllaabbaarrqquuíínn (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 339; (3.2.1.3.), p 156 

bbiillllaarruueelloo / bbiiññaarrbbuueelloo - (6.7.2.), p 645 

bbiinnzzaa - (6.7.), p 636  

bbiioommbboo - 6.15.2.1.), p 888 

bbiirraaccaa – (5.1.1.19.), p 354; (6.6.3.), p 612; (6.6.4.), p 631 

bbiirrllaarr – (6.8.7.), p 690 

bbiirrllaass – (6.13.2.1.), p 849; (6.15.), p 878 

bbiirrllóónn - (6.13.2.1.), p 849 

bbiirrllooss – (6.4.9.), p 579 

bbiirrrriioossoo, -aa – (6.8.7.), p 692 

bbiiss, bbiiss! – (4.1.8.2.), p 256; (6.7.), p 633 

bbiissaaggrraa - (6.9.), p 723 

bbiissaaggrraa / ssaarrnnaa - (6.3.1.7.), p 564 

bbiissaaggüüeelloo, -aa - (3.2.3.2.), p 179; (6.12.). p 816 

bbiissaajjee / vviissaajjee – (5.1.1.26.) p 391 

bbiissaalltteerraa – (6.6.2.2.), p 605 

bbiissaallttoo – (6.6.2.2.), p 605 (), p 

bbiissccaa / bbrriissccaa – (5.1.1.30.), p 391; (6.11.1.1.), p 789; (6.11.1.2.), p 791 

bbiissiinnoo, -aa – (4.1.8.2.), p 256; (6.7.), p 633 

bbiissoo – (6.8.10.), p 706 

bbiissyyaayyoo – (6.12.), p 816 

BBiittuurriiáánn - (6.18.); p 895  

bbiizzccoo - (6.4.2.1.), p 565 

bbllaannccaa  ddeell  rriiññóónn - (6.6.2.2.), p 608 

bbllaannccoo – (6.5.4.), p 593 

bbllaannccoo / ttoocciinnoo  bbllaannccoo (6.5.4.), p 595 

bbllaannccoorr – (4.1.1.10.), p 206; (6.9.4.), p 742 

bbllaannddeeaarr / bbllaannddiiaarr / bbllaannddeeaa – (4.1.6.5.), p 226; (5.1.2.2.), p 405; (6.10.5.), p 782  

bbllaannddoo, -aa - (4.1.6.5.), p 227; (6.10.5.), p 782 

bbllaanndduurrrriioo, -aa - (4.1.6.5.), p 227; (5.1.1.9.), p 335; (6.10.5.), p 782 

bbllaannqquueerroo – (5.1.1.3.), p 289; (6.10.5.), p 783 

bbllaannqquueettee - (5.1.1.1..), p 283; (6.8.6.), p 684 

bbllaannqquuiiaaddoorr – (6.4.9.), p 578 

bbllaannqquuiiaarr / bbllaannqquueeaarr – (1.3.1.3.2.), p 17; (3.). p 99; (3 1.2.). p 103; (4.2.1.3.), p 265; 

(5.1.2.2.), p 406 

bbllaannqquuiinnoossoo – (5.1.1.10.), p 338; (6.8.6.), p 683 
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bbllaannqquuiiññoossoo – (5.1.1.10.), p 338; (6.8.6.), p 684 

bbllaannqquuiissccoo, -aa - (5.1.1.30.), p 392; (6.8.6.), p 684 

bbllaannqquuiissmmoo, -aa – (3.1.4.7.), p 116; (4.1.1.), p 197 

bblliinnccaarr / bbrriinnccaarr / ssaallttaarr - (3.2.3.4.), p 191; (6.15.), p 868 

bboobbiinnéé – (6.4.6.), p 576 

bbooccaa ‘teja’ (6.9.), p 721 / ‘boca del horno’ (6.9.5.), p 746 / ‘desgaste en un filo cortante’ (6.9.7.), 

p 753 

bbooccaa  yy  ddííaa - (6.11.5.), p 798  

bbooccaa  yy  nnoocchhee - (6.11.5.), p 798 

bbooccaa  zzaappaatteerraa –(6.8.1.1.), p 661 

bbooccaaddaa ‘cantidad de agua que cabe’ (5.1.1.4.), p 320; (6.13.2.1.), p 894 / ‘vómito espontáneo’ 

(5.1.1.4.), p 320; (6.8.6.), p 719 / ‘aire que sale de la boca de una vez’ (5.1.1.4.), p 320; 

(6.8.1.1.), p 689 

bbooccaaddeettaa – (5.1.1.1..), p 283; (6.8.6.), p 719 

bbooccaannaa - (5.1.1.26.), p 378; (6.10.1.), p 769 

bbooccaarrrraannaa – (5.1.1.26.), p 375; (6.13.2.2.), p 856 

bbooccaauu - (5.1.1.33.), p 401; (6.8.1.4.), p 664 

bboocchh - (6.8.7.), p 690 

bboocchhaaccaa / bbuucchhaaccaa - (5.1.1.19.), p 356; (6.4.), p 556 

bboocchhaarr - (6.9.7.), p 745 

bboocchhoorrnneerraa – (5.1.1.3.), p 299; (6.11.5.), p 801 

bboocchhoorrnneerraa / bboocchhoorrnnoo - (6.11.1.1.), p 789; (6.11.5.), p 801 

bboocchhoorrnnoo - (6.11.1.1.), p 789 

bboocchhoorrnnoo – (6.11.4.), p 798 

bboocchhoorrnnoo - (6.11.5.), p 801 

bboocchhoorrnnoo / cciieerrzzoo, aaiirree  ddee  aarrrriibbaa - (6.11.1.1.), p 788 

bboocchhoorrnnoo lllloovveeddoorr – (6.11.1.1.), p 790; (6.11.1.2.), p 792 

bboocciilllloo, zzaarrcciilllloo / bboocciill /cceerrccoo (5.1.1.14.), p 362; (6.1.2.), p 485 

bboocciinnaazzoo – (5.1.1.8.), p 329; (6.13.), p 842 

bbooccooii / bbooccooyy - (6.2.2.4.), p 519 

bbooddiilllloo ccuullaarr  – (6.5.4.), p 594 

bbooddiillllooss / eesstteennttiinnooss, ttrriippaass / bbuuddiillllooss – (6.5.4.), p 592, p 593; (5.1.1.14.), p 342  

bbooddrriioo ‘masa’ (6.5.4.), p 594 / ‘barullo’ (6.12.), p 811 

bbooffaa / ccuuccaaddaa - (6.6.4.), p 627 

bbooffeettaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.8.2.), p 668 

bbooffoo, -aa – (4.1.5.), p 220 

bbooiinnaa – (6.11.1.1.), p 789; (6.11.3.), p 797; (6.11.6.), p 802 

bbooiirraa / bbooiirraa aallttaa (3.2.2.2.), p 166; (4.2.2.), p 270; (6.11.3.), p 793 

bbooiirraa ddoorroonnddoonneerraa - (5.1.1.3.), p 299 

bbooiirraa ppiicchhaaddoorraa – (6.11.3.), p 793  
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bbooiirraa pprreettaa / bbooiirraa / pprreettaa - (6.11.3.), p 797 

bboojjee / bboojj – (), p 119; (6.4.1.3.), p 562; (6.6.3.), p 620 

bboollaa – (3.2.2.1.), p 162 

bboollaa  dduullccee  yy  ccoonn  ppiiññoonneess – (6.5.4.), p 594 

bboollaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.13.2.4.), p 858 

bboollbbeeddeerraa / vvoollvveeddeerraa – (5.1.1.3.), p 302; (6.5.4.), p 626 

bboollcchhaaccaaddaa, bbuucchhaaccaaddaa – (5.1.1.4.), p 304; (6.4.), p 558 

bboolleerr, bboolleetteess / bboolléé / - (6.13.2.1.), p 849 

bboolleettaa – (1.8.2.3.3.), p 52; (5.1.1.1..), p 278; (6.7.4.), p 648 

bboolleettaa  ddee  eenneebbrroo / bboolleettaa / bboolleettaa  ddee  jjiinneebbrroo – (5.1.1.1..), p 278; (6.6.3.), p 613 

bboolleettee – (5.1.1.1..), p 283; (6.8.3.), p 670; (6.8.7.), p 694 

bboollii / eessccaammppiillllaa / ppiiccoottaa – (6.13.2.1.), p 844; (6.15.), p 877 

bboollii / ppiiccoottee / (3.2.1.3.), p 154; (6.13.2.1.), p 844 

bboolliiccóónn – (6.1.9.), p 500 

bboolliiggóónn - (6.1.9.), p 501 

bboolliinncchhee--ss – (6.6.2.2.), p 610 

bboolliissaa - (6.11.2.2.), p 804 

bboolliissaa - (6.9.6.), p 754 

bboollllaarr – (5.2.4.2.), p 438; (6.4.9.), p 587 

bboollllaauu - (5.2.4.2.), p 438; (6.4.9.), p 587 

bboolllloo / rreebbuullllóónn (6.8.5.), p 698 

bboollllóónn - (3.2.2.2.), p 166; (6.2.2.1.), p 525  

bboolloo - (4.1.1.1.), p 200; (4.1.1.4.), p 203 

bboolloo - (4.1.1.1.), p 200; (4.1.1.4.), p 203; (6.10.5.), p 792 

bboolloommaaggaa / mmiieellccaass, bboorrddaass, bbaallaanncciiaannaass / mmiieellccaa - (5.1.1.19.), p 356; (6.6.3.), p 610 

bboollssaass – (6.1.2.), p 459 

bboollsseeaarr - (5.1.2.3.), p 410; (6.8.10.4.), p 715 

bboollssiillllaaddaa – (5.1.1.4.), p 306; (6.4.), p 566 

bboollssuuddoo, -aa - (6.8.10.4.), p 715 

bboommbbeeaassee - (5.2.4.2.), p 438; (6.4.9.), p 587 

bboommbbiiaassee - (5.2.4.2.), p 438; (6.4.9.), p 587 

bboonnaannzzaa – (5.1.1.17.), p 354; (6.11.), p 794 

bboonnddáá - (3.2.1.3.), p 155 

bboonniiccoo,,  --aa – (5.1.1.2.), p 287; (6.12.), p 847 

bboonniiqquueerr, -eettaa / bboonniiqquuéé, -eettaa - (5.1.1.2.), p 287; (6.12.), p 847 

bbooqquuee / bbuuccoo - (6.3.1.1.), p 551  

bbooqquueerraa – (6.10.1.), p 773 

bbooqquueerraa / bbooccaa – (6.9.5.), p 751 

bbooqquueerroo - (5.1.1.3.), p 290; (6.10.5.), p 793 

bboorrbboollllóónn - (3.2.2.2.), p 170; (3.2.3.5.), p 192; (6.8.5.), p 693 
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bboorrddee - (6.12.), p 809 

bboorrddee / ssiillvveessttrree - (6.6.3.), p 609 (), p  

bboorrddiizzoo / ppllaannttaaoo - (5.1.1.15.), p 350; (6.2.2.), p 509 

bboorrddiizzoo ‘vastago esteril’ / ‘brote tardío’ / ‘granillo’ / ‘vid joven’ - (5.1.1.15.), p 350 

bboorrddoonneess - (6.11.7.2.), p 802 

bboorrffoolllloo – (6.2.2.1.), 512; (6.2.2.2.), p 513 

bboorrgguuiill – (5.1.1.33.), p 408; (6.1.7.2.), p, 500 

bboorriinnaa – (6.15.), p 903 

bboorroo – (6.1.7.1.), p 479;  

bboorrrraa ‘botón del fruto que desprende pelusa’ (6.2.2.1.), p 516 

bboorrrraa ‘pelusilla’ (6.4.6.), p 577; (6.8.10.7.), p 733; (6.9.), p 739; (6.9.3.), p 745 

bboorrrraacchhoo – (6.15.), p 882 

bboorrrraacchhoo / eemmppiiffaauu – (6.12.), p 840 

bboorrrraajjaa - (6.6.2.), p 601 

bboorrrraassccaa / aa  vvoollaaddaass – (6.11.1.1.), p 796  

bboorrrraassccaa / vveennttiissccaa - (5.1.1.30.), p 392; (6.11.2.2.), p 804 

bboorrrraassccaazzoo – (3.2.2.4.), p 117; (5.1.1.8.), p 329;  

bboorrrraassqquueeaarr / bboorrrraassqquuiiaarr - (6.11.2.), p 801 

bboorrrraazzaa – (5.1.1.8.), p 329 

bboorrrreeggaa ‘oveja de un año’ (6.3.1.2.), p 563 

bboorrrreeggaaddaa – (5.1.1.33.), p 399 

bboorrrreeggoo ‘cordero de un año’ (6.3.1.2.), p 563 / ‘niño llorón y gritador’ (6.5.), p 615  

bboorrrreegguueerroo / bboorrrreeggóónn (6.5.), p 591 

bboorrrreegguuíínn – (6.3.1.2.), p 542 

bboorrrreettaa – (5.1.1.1..), p 285; (6.9.), p 739; (6.9.3.), p 745 

bboorrrriillllaa – (5.1.1.14.), p 346; (6.3.1.4.), p 547 

bboorrrriillllaa / ppeelluussaa, ppeelluussiillllaa / ppeelloossiillllaa – (5.1.1.14.), p 346; (6.7.2.), p 646 

bboorrrróónn / yyeemmaa – (6.2.2.1.), p 516 

bboorrrruummbbaaddaa – (5.1.1.4.), p 306; (6.10.5.), p 786 

bboottaannaa – (5.1.1.26.), p 378; (6.9.7.), p 760 

bbootteejjaa – (6.9.7.), p 760 

bbootteejjeerroo - (6.9.7.), p 760 

bbootteejjoo - (6.9.7.), p 760 

bbootteerroo – (6.1.7.2.), p 490  

bbootteess – (6.13.2.1.), p 856; (6.15.), p 884 

bboottiiaarr - (6.13.2.1.), p 856; (6.15.), p 884 

bboottiiccaa - (3.3.1.), p 110 

bboottiiccaarriioo, -aa - (4.1.1.4.), p 203; (4.1.1.6.), p 205 

bboottiiffaarrrraa - (5.1.1.9.), p 338; (6.5.4.), p 862 

bboottiiffaarrrraa / bbuuttiiffaarrrraa – (3.1.4.6.), p 112; (5.1.1.9.), p 338; (6.5.4.), p 601 
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bboottiijjoo - (6.9.7.), p 760 

bboottiinncchhaarr – (3.2.2.2.), p 169; (6.12.), p 829 

bboottiinncchhaauu, -aaddaa - (3.1.4.7.), p 117; (3.2.2.2.), p 169; (5.1.1.33.), p 404; (6.8.1.5.), p 670; 

(6.12.), p 828 

bboottiinnffllaaoo, -aaddaa - (3.1.4.7.), p 117; (3.2.2.2.), p 169;  

bboottiinnffllaauu, -ada - (3.1.4.7.), p 117; (3.2.2.2.), p 169; (5.1.1.33.), p 404; (6.8.1.5.), p 670; 

(6.12.), p 828 

bboottoo – (6.9.7.), p 758; (1.5.1.2.1.), p 24 

bboottóónn  ddee  ggaattoo – (6.2.2.1.), p 516 

bboottoonneerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.3.), p 530; (6.8.4.), p 679 

bboottoonneess / ppiitteerraa – (4.1.2.), p 209; (5.1.1.3.), p 296;(6.3.), p 533; (6.8.4.), p 679 

bboozzaarr – (6.1.6.), p 478 

bboozzaassee – (6.2.2.4.), p 518 

bboozzaauu, aaddaa - (6.1.6.), p 478; (6.2.2.4.), p 518 

bboozzeell / cceeppiilllloo – (6.4.9.), p 580 

bboozzoo - (6.1.3.), p 461; (6.1.3.4.), p 481 

bbrraabbáánn – (5.1.1.26.), p 374; (6.1.1.1.), p 448; (6.1.1.2.), 452 

bbrraaggaa / llaass  bbrraaggaass – (6.8.10.4.), p 709 

bbrraaggaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 401 

bbrraagguueerroo – (5.1.1.3.), p 312;  

bbrraagguueerroo / ll’’uubbrree – (6.3.), p 546 

bbrraagguueetteerraa – (5.1.1.3.), p 308; (6.8.10.), p 722; (6.8.10.2.), p 726 

bbrraannccaa ‘rama madre, tallo’ (6.9.), p 740; (6.9.5.), p 763 

bbrraannccaa, ccoossttaaddiilllloo / bbrraannccaa ‘jamba de la puerta’ (6.9.), p 740; (6.9.5.), p 763 

bbrraannccaass – ‘esquinas’ (1.3.1.3.4.), p 19 

bbrraannqquuiill - (5.1.1.33.), p 410; (6.9.), p 740 

bbrraannqquuiill / eessccaalleerraa (6.9.), p 740 

bbrraassaa – (6.9.7.), p 756 

bbrraassaass - (5.1.1.4.), p 305 / bbrraassaaddaa (5.1.1.4.), p 305; (6.2.1.3.), p 506  

bbrraasseerraaddaa - (5.1.1.4.), p 305; (6.2.1.3.), p 506 

bbrraazzaaddaa - (5.1.1.4.), p 306; (6.1.7.2.), p 487; (6.1.9.), p 497 

bbrraazzaall – (5.1.1.28.), p 385; (6.1.6.), p 477; (6.10.1.), p 767 

bbrraazzaauu – (5.1.1.33.), p 400; (6.1.7.2.), p 481; (6.1.9.), p 497 

bbrraazziiaarr – (6.1.7.2.), p 481 

bbrreebbaalllloo – (5.1.1.14.), p 348; (6.5.), p 587; (6.20.2.2.2.), p 923 

bbrreennccaa - (6.6.2.4.), p 607 

bbrreennddaarr - (6.15.), p 880; (6.20.2.1.), p 926 

bbrreessccaa – (5.1.1.30.), p 391; (6.4.1.3.), p 562  

bbrriiddóónn - (6.1.3.4.), p 481 

bbrriinnccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 317; (6.13.2.1.), p 849; (6.15.), p 877 
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bbrriinnccaarr ‘saltar’ / ‘exceder’ / ‘irse’- (3.2.3.4.), p 185; (6.15.), p 877 

bbrriinnccoo / bblliinnccoo - (6.13.2.1.), p 849; (6.15.), p 877 

bbrriiss / ffrreessccoo - (6.11.1.1.), p 791 

bbrriissaass – (6.2.2.3.), p 515 

bbrrooccaall – (5.1.1.28.), p 384; (6.1.6.), p 478 

bbrrooccaall / bbaallbbaarrccaannaa / ccuubbiieerrttaa – (6.1.6.), p 477 

bbrroocceerraass / bbrroozzeerraass - (4.1.2.), p 207; (6.12.), p 819 

bbrroocchhiinnaa - (3.2.1.5.), p 157; (6.11.1.1.), p 788 ; (6.11.1.2.), p 791 

bbrróóqquuiill - (6.6.2.), p 600 

bbrroozzaa / ffuullllaarraassccaa – (3.2.1.1.), p 138; (6.4.2.1.), p 564 

bbrroozzaa ‘maleza’ (6.1.), p 445; (6.1.5.), p 469  / ‘partícula’ (6.8.1.2.), p 660 

bbrroozzaass – (4.1.2.), p 207; (6.12.), p 819 

bbrruujjaa - (6.6.2.), p 599 

bbrruujjeerrííoo – (4.1.1.), p 199; (6.15.2.1.), p 889 

bbrruujjiiaarr - (6.8.1.5.), p 666 

bbrruussaa / cchhaammbbrraa – (3.2.3.4.), p 185; (6.8.10.), p 699 

bbuuaaiinnaa – (3 1.2.), p 105; (3.2.3.5.), p 186; (5.1.1.26.), p 372; (6.8.10.3.), p 707 

bbuuddiilllloo(s) / bbuuddiilllloo - (5.1.1.14.), p 342 

bbuuddiilllloo,,  mmoorrcciillllaa / mmoorrcciilllleerroo / aazzaaggoo  ggoorrddoo – (6.5.4.), p 503 

bbuueenn ‘mucho’, ‘gran cantidad’ (4.1.4.6.), p 228; (4.1.7.), p 256 

bbuueenn aagguuaacceerroo – (4.1.7.), p 259 

bbuueennaa ccoosseecchhaa – (4.1.7.), p 259 

bbuueenn mmoozzoo – (4.1.7.), p 259 

bbuueenn  oorraacchhee – (6.11.), p 787; (6.11.5.), p 800 

bbuueenn rraattoo – (4.1.7.), p 259 

bbuueenn rreeccaauu – (4.1.7.), p 256; (6.9.8.), p 756 

bbuueenn  ttaajjoo - (4.1.7.), p 256; (6.12.), p 828  

bbuueennaa  ddee  ccaalliiddaadd / eenn  cceelloo - (6.3.1.1.), p 534; (6.3.1.4.), p 540. 

bbuueennaa  lliimmppiiaa! – (6.15.2.1.), p 889 

bbuueennaa  ppiieezzaa – (4.1.7.), p 258; (6.12.), p 813 

bbuuffaa ‘bolsa que hace la ropa’ (6.8.10.), p 728 

bbuuffaa - (6.8.4.), p 624; (6.13.2.3.), p 892 

bbuuffaa / vveejjiiggaa – (6.8.4.), p 624; (6.13.), p 700; (6.13.2.3.), p 857 

bbuuffaa / vveecchhiiggaa – (6.8.4.), p 624; (6.13.), p 700 

bbuuffaaddaa – (5.1.1.4.), p 315; (5.1.1.33.), p 398 

bbuuffaaddoo - (6.9.6.), p 745 

bbuuffaaddoorr / ssooppllaaddoorr / ccaaññaa - (6.9.6.), p 744  

bbuuffaannaall - (5.1.1.28.), p381 

bbuuffaannddoo - (6.15.), p 879 

bbuuffaarr - (6.8.4.), p 674 
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bbuuffaarr  llaa  bbooiirraa - (6.11.3.), p 793 

bbuuffaarrrreerraa - (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 700 

bbuuffaassee- (6.8.4.), p 674 

bbuuffeettaa - (6.8.4.), p 624; (6.13.), p 845 

bbuuffeettee – (5.1.1.1..), p 283; (6.8.4.), p 674 

bbuuffeetteerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 700 

bbuuggoo / bbúúhhoo – (6.7.2.), p 646  

bbuujjaarrddaa – (6.9.2.), p 734 

bbuujjaarruueelloo – (5.1.1.26.), p 392; (6.6.3.), p 640 

bbuujjee – (3.1.4.8.), p 119; (6.1.2.), p 458 

bbuujjeerroo – (3.1.5.1.), p 123; (3.2.1.2.), p 148; (3.2.3.5.), p 185; (6.4.1.3.), p 564 

bbuujjeerroo, ppoorrtteezzuueellaa / ppiiqquueerraa / ppiiccoottaa - (3.2.1.2.), p 148; (3.2.3.5.), p 185; (6.4.1.1.), p 559; 

(6.4.1.3.), p 564 

bbuullllaa - (6.15.), p 875 

bbuullllaattííccoo - (6.15.), p 876 

bbuulllleessttrroo / gguulleessttrroo / ccuulllleessttrroo - (6.12.), p 808 

bbuulllliirr - (6.2.2.4.), p 515 

bbuullóónn – (6.1.1.2.), p 451; (6.1.1.6.). p 454 

bbuullttoo ‘funda donde va la lana’ (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 738 / ‘relieve’ (5.2.1.1.), p 415 

bbuurraall – (5.1.1.28.), p 380; (6.10.5.), p 782 

bbuurraalleennccoo – (5.1.1.29.), p 388; (6.10.5.), p 780 

bbuurreennccoo - (5.1.1.29.), p 388; (6.10.5.), p 780 

bbuurreeoo / bboorreeoo - (6.15.), p 874 

bbuurroo – (1.3.1.3.), p 15; (1.3.1.3.2.), p 17; (4.1.1.4.), p 202; (6.9.), p 728 

bbuurroo / ttiieerrrraa / ttiieerrrraa(bbuurroo) – (6.1.7.2.), p 484; (6.10.5.), p 780 

bbuurroo / ttiieerrrraa  bbuurroo – (1.3.1.3.), p 15 

bbuurrrraa – (6.3.4.), p 553 

bbuurrrraa – (6.8.6.), p 685 

bbuurrrraa / bbaammbboollllaa – (6.8.6.), p 685 

bbuurrrraa / ppiizzccoo - (3.2.2.2.), p 165; (6.8.6.), p 682 

bbuurrrraaddaa / bbrruuttaaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (6.12.), p 839 

bbuurrrriiccaalllloo – (5.1.1.14.), p 347; (6.3.4.), p 553 

bbuurrrroo – (6.3.4.), p 553; (6.13.2.1.), p 849 

bbuurrrroo ‘yunque de zapatero’ (6.4.9.), p 582 / ‘apoyo para serrar’ (6.6.4.), p 625 / ‘juego de cartas’ 

(6.13.2.1.), p 849 / ‘el que se agacha en el juego’ (6.13.2.1.), p 849; (6.15.), p 877 

bbuurrrroo ccaabbaaññeerroo – (6.3.1.), p 533 

bbuurrrruuffaallllaa – (5.1.1.14.), p 345; (6.1.9.), p 496 

bbuuyyooll - (6.9.7.), p 754 

*ccoossaa / nnoo  hhaa  ssiiddoo  ccoossaa – (4.2.4.), p 276 

¡CCuuáánnttoo  nnoo  hhaabbrréé  bbaaiillaaoo  yyoo! - (4.1.8.4.), p 259  
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ccaabbaall ‘capital’ (5.1.1.28.), p 382; (6.12.), p 814 / ‘justo’ (6.12.), p 629 

ccaabbaalleerroo – (4.1.1.4.), p 203; (6.12.), p 814 (6.18.), p 893 

ccaabbaalllleettee – (5.1.1.1..), p 282; (6.6.4.), p 625 

ccaabbaalllleetteess – (6.9.6.), p 749 

ccaabbaalllleetteess / ttaarruuggooss – (6.2.2.4.), p 516 

ccaabbaalllliittoo – (5.1.1.13.), p 340; (6.7.1.), p 637 

ccaabbaallllóónn – (6.9.), p 718 

ccaabbaaññaa – (6.3.1.), p 535, 538 

ccaabbaaññeerraa / ccaaññaaddaa – (5.1.1.3.), p 293; (6.3.), p 524; (6.3.1.), p 530 

ccaabbeecceerraa – (6.1.5.), p 475 

ccaabbeecciiaarr – (6.8.1.), p 662 

ccaabbeezzaa – (6.1.7.1.), p 482; (6.1.9.2.), p 502 

ccaabbeezzaa bbuurrrroo (6.12.), p 831 

ccaabbeezzaa  ddee  ssiissoott – (6.7.2.), p 646 

ccaabbeezzaa  ddee  tteerrnnaassccoo – (6.9.8.), p 777. 

ccaabbeezzaa rroottaa- (6.12.), p 833 (), p  

ccaabbeezzaaddaa ‘pequeña siesta’ (5.1.1.33.), p 401; (6.8.1.), p 662 / ‘parte anterior del lomo’ (6.9.8.), 

p 760 

ccaabbeezzaall ‘parte del arreo’ (6.1.3.), p 463; (6.1.3.4.), p 481 / ‘parte de prensa’ (6.2.2.3.), p 518; 

(), p  / ‘parte de la puerta’ / ‘parte de la cama’ (5.1.1.28.), p 386 

ccaabbeezzaannaa – (6.1.3.4.), p 481 

ccaabbeezzaarr - (6.1.7.1.), p 482; (6.1.9.2.), p 502 

ccaabbeezzaazzoo – (5.1.1.8.), p 330; (6.8.1.), p 662 

ccaabbeezzeerroo - (5.1.1.3.), p 302 / ccaabbeezzeerroo, ccoonnddee – (6.4.), p 558 

ccaabbeezzuuddoo ‘testarudo’ (5.1.1.11.), p 339; (6.12.), p 829 / ‘cría de la rana’ (6.7.4.), p 649, 655 

ccaabbiillaarr – (6.12.), p 827 

ccaabbooddaaññoo / ccaabboo  dd’’aaññoo – (6.15.2.2.), p 892 

ccaabbrraa – (6.4.3.2.), p 572 

ccaabbrraass – (6.8.3.), p 672; (6.8.7.), p 695 

ccaabbrreerrííaa – (6.3.1.), p 534 

ccaabbrreerroo – (4.1.1.4.), p 202; (6.3.1.), p 534  

ccaabbrreerroo, -aa - (4.1.1.4.), p 203; (6.3.1.), p 534 

ccaabbrreettaa – (5.1.1.1..), p 283; (6.6.4.), p 627 

ccaabbrreettaa / ccaabbrreettaass – (6.2.2.4.), p 518 

ccaabbrreettaass - (5.1.1.1.), p 284; (6.11.7.2.), p 803 

ccaabbrróónn - (6.12.), p 820  

ccaabbrróónn / ccoorrnnuuddoo – (6.12.), p 820  

ccaabbrroonnaazzoo – (5.1.1.8.), p 332; (6.12.), p 820 

ccaaccaaggüüeettee - (6.6.4.), p 627 (), p  

ccaaccaahhuueettee /  ccaallccaaggüüeettee - (6.6.4.), p 627 
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ccaaccaarriiaarr - (6.7.), p 636 

ccaacceerraa – (5.1.1.3.), p 299; (6.4.3.1.), p 566 

ccaacceerroollaa / ccaazzuueellaa / ssooppeerraa – (4.1.1.5.), p 205; (6.9.7.), p 750 

ccaacceerroollaaddaa - (5.1.1.4.), p 306 

ccaacchhaammaannddrriiaarr - (6.12.), p 823 

ccaacchhaarrrraazzoo – (3.2.1.1.), p 141; (5.1.1.8.), p 331; (6.9.7.), p 752 

ccaacchhaarrrroo ‘cualquier utensilio’ (5.1.1.9.), p 337; (5.1.1.23.), p 362 / ‘menstruación’ (6.8.4.), p 694 

ccaacchheerr, -eettaa / ccaacchhéé ‘inclinado hacia abajo’ (6.8.8.), p 696 / ‘diminutivo de cacho’ (3.2.1.1.), p 

141; (4.1.1.4.) p 203; (5.1.1.1..), p 282 

ccaacchhiillaaddaa ‘camada del cerdo’ / ‘camada de animales’ (5.1.1.4.), p 306 – 307; (6.5.), p 587 

ccaacchhiirruulloo - (6.8.10.), p 703; (6.8.10.3.), p 708 

ccaacchhiisslláá – (4.1.8.3.), p 258 

ccaacchhoo / bbooccaauu - (6.9.9.), p 760 

ccaacchhoo, -aa – (3.2.1.1.), p 141; (6.8.8.), p 696  

ccaacchhoollaa / hhaazzmmee ccaacchhoollaa - (3.2.1.5.), p 160; (6.7.2.), 645 

ccaacchhoorrrroo – (6.7.), p 634 

ccaacchhoorrrroo / ttoocciinneettaa / ttoocciinneerr / ttoocciinnéé - (6.5.), p 587 

ccaacchhuucchhoo, -a – (4.1.1.4.), p 204; (6.12.), p 816 

ccaacchhuuddoo, -aa – (6.8.7.), p 693 

ccaacchhuurrrreerraa – (5.1.1.3.), p 292; (6.6.3.), 619 

ccaacchhuurrrroo – (5.1.1.9.), p 337; (6.6.3.), p 619-62 

ccaacchhuussccaass – (5.1.1.30.), p 394; (6.8.10.2.), p 707 

ccaacciinngglloo – (3.2.2.2.), p 168; (6.1.3.), p 463; (6.4.6.), p 575 

ccaaddaa  ddííaa / mmuucchhoo / ddee  ccoonnttiinnuuoo - (3.1.5.6.), p 131; (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), p 273  

ccaaddiieerraa – (5.1.1.3.), p 295 

ccaaddiillllaaddaa - (5.1.1.4.), p 305; (6.7.), p 632 

ccaaddiilllleerr / ccaaddiilllléé - (6.7.), p 632 

ccaaddiilllloo / ccaacchhoorrrroo – (6.7.), p 632  

ccaaddiilllloo / mmuueessttrraa – (6.2.3.1.), p 526 

ccaaddiilllloo ‘flor del olivo’ / ‘cría de perro’ (5.1.1.14.), p 341 

ccaaddiirraa / ccaaddiieerraa / bbaannccaa - (6.9.), p 715 

ccaaddoo - (3.2.1.2.), p 144 (6.4.3.1.), p 567 

ccaaeennddoo / ccaaiinnddoo - (4.1.6.4.), p 225; (4.1.6.7.), p 246 

ccaaeerr / ccaaiirr - (3.1.5.5.), p 129 

ccaaeerr  ggootteettaass - (6.11.2.), p 788  

ccaaeerr  cchhuuzzooss  ddee  ppuunnttaa – (6.11.2.1.), p 812 

ccaaeerr  llaa  ccoommiiddaa /  yyaa  hhaa  ccaaííddoo / yy’’  aa  ccááiiddoo - (6.9.), p 763 

ccaaeerr  uunn  aagguuaacceerroo - (6.11.2.), p 815  

ccaaffrraaddaa – (5.1.1.4.), p 308; (6.12.), p 819 

ccaaffrree - (6.12.), p 819 
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ccaaffrreerrííaa - (6.12.), p 819 

ccaaggaaddaa – (6.7.1.), p 637; (6.7.2.), p 641 

ccaaggaaddoorr – (6.3.1.6.), p 546 

ccaaggaaffiieerrrroo – (6.4.9.), p 580 

ccaaggaajjoonneess  sseeccooss y mmaattaass / ffuueellllee / hhuummaaddoorr, era un fuelle - (6.4.1.1.), p 560; (6.4.1.3.), p 562 

ccaaggaalleettaa - (5.1.1.1..), p 280 / mmooññiiggaa (6.3.1.6.), p 546 / ccaaggaarrrreettaa – (3.2.3.5.), p 187 

ccaaggaallllóónn - (6.3.4.), p 553 

ccaaggaalllloonnaa - (6.3.4.), p 553 

ccaaggaammaanndduurrrriiaass – (4.1.2.), p 207; (6.12.), p 819 

ccaaggaanniiddoo / eell  ccuurrrroo / rreebbúúss (3.1.4.8.), p 122 / eell  ggoorrrriinn – (6.5.), p 607; (6.5.1.), p 609. 

ccaaggaanniiddooss (4.1.1.4.), p 202 / eell  ppeeqquueeññoo / eell  cchhiiccoo - (6.12.), p 811 

ccaaggaapprriissaass – (4.1.2.), p 208; (6.12.), p 819 

ccaaggaarr  ccoonn  mmeeddiioo  ccuulloo - (4.1.8.3.), p 258  

ccaaggaarrrruuttaa – (5.1.1.25.), p 371; (6.3.1.6.), p 546 

ccaaggaazzaass - (4.1.2.), p 208; (6.3.1.6.), p 546 

ccaaggaazziieerrrroo – (6.1.9.1.), 497 

ccaaggoossoo, -aa – (6.3.1.6.), p 546 (), p 

ccaagguueerraa / ddiiaarrrreerraa – (5.1.1.3.), p 291 294; (6.8.6.), p 683 

ccaagguueerraa / ggüüeeññaa / eessccaaggaazzaarr / eessccaaggaazzaassee – (3.2.3.5.), p 186; (6.8.6.), p 683  

ccaagguueerriillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.8.6.), p 683 

ccaagguueettaass – (5.1.1.1..), p 279; (6.12.), p 819 

ccaagguuiiccaa – (5.1.1.2.), p 286; (6.3.1.6.), p 546 

ccaaii / ccaaíínn - (3.1.5.5.), p 129; (4.1.6.7.), p 240 

ccaaííddaa ‘ocurrencia’ / ‘añadidura’ (3.1.5.5.), p 129; (6.4.9.), p 576 

ccaaiirráá - (3.1.5.5.), p 129 

ccaaii--ttee - (3.1.5.5.), p 129; (4.1.6.7.), p 240 

ccaaíízz – (3.1.5.5.), p 129; (6.1.8.), p 493, 494 

ccaaiizzaaddaa - (5.1.1.4.), p 313 (6.1.8.), p 493, 494 

ccaajjaa – (3 1.2.), p 103; (6.14.3.), p 873 

ccaajjaa / aattaaúúdd – (6.14.3.), p 873  

ccaajjeettaa / cceessttiilllloo - (6.15.2.1.), p 888 

ccaajjeettiillllaa – (5.1.1.14.) p 344 

ccaajjiiccaarr – (6.6.4.), p 622 

ccaajjiiccoo - (6.6.4.), p 622 

ccaajjóónn / ccaappaazzoo - (3.2.1.2.), p 144; (6.9.2.), p 734 (lingüístico – etnográfico). 

ccaall / ccaallee - (4.1.6.7.), p 247 

ccaall / nnoo ccaall - (2.1.2.), p 76 

ccaallaabbaacceerraa – (6.6.2.), 607 

ccaallaabbaacceerroo – (6.12.), p 847 

ccaallaabbaazzaa - (6.6.2.), p 606 
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ccaallaabbaazzaa ffiinnaa / ccaallaabbaacceettaa / ccaallaabbaazzíínn - (6.6.2.), p 607 

ccaallaabboozzoo / ccaammbbrreettaa – (6.10.5.), p 777 

ccaallaaddrriirr - (6.15.2.1.), p 895 

ccaallaammiiddáá – (3.2.1.3.), p 155; (6.8.7.), p 696 

ccaallaavveerraa – (5.1.1.3.), p 300 

ccaallccaaññaall / ttaallóónn – (6.8.4.), p 683 

ccaallccee - (6.6.4.), p 628 

ccaallcceerroo – (5.1.1.3.), p 289; (6.8.10.1.), p 708 

ccaallcceettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.8.10.6.), p 713 

ccaallddaa - (6.4.9.), p 584  

ccaallddaa ‘calentada’ / ‘carga de leña que se echa de una vez a la estufa o al hogar’ (6.9.6.), p 748 

ccaallddaarr - (6.4.9.), p 584 

ccaallddeeaarr / ccaallddiiaarr – (6.4.9.), p 584  

ccaallddeerraaddaa  - (5.1.1.4.), p 307; (6.3.), p 524 

ccaallddeerreettaa ‘caldero de albañil’ (5.1.1.1..), p 292; (6.9.2.), p 755 / ‘para guisar’ (5.1.1.1..), p 290; 

(6.9.7.), p 772 

ccaallddeerreettee – (5.1.1.1..), p 290; (6.3.), p 542 

ccaallddeerriillllaa a las pocas perras / ccaallddeerriillllaa - (5.1.1.14.), p 346; (6.4.9.), p 578 

ccaallddeerriizzoo – (5.1.1.15.), p 352; (6.9.6.), p 745 

ccaallddeerroo – (4.1.1.1.), p 200; (6.1.6.), p 477; (6.2.2.4.), p 517; (6.9.6.), p 745  

ccaallddeerroo, longaniza con huevos / llaarrddeerroo - (6.15.2.2.), p 890 

ccaalleennddaarriioo – (3.1.4.6.), p 110; (5.1.1.33.), p 399; (6.15.2.2.), p 897 

ccaalleennttaaddaa - (5.1.1.33.), p 397; (6.9.3.), p 739 

ccaalleennttaarr - (6.14.1.). p 862 

ccaalleennttaarr  llaa  bbaaddaannaa – (6.14.1.), p 863 

ccaalleennttaarr  llooss  ccaassccooss - (6.12.), p 836 

ccaalleennttoorr ‘calor’ / ‘fiebre’ (4.1.1.10.), p 205; (6.9.3.), p 739 

ccaalleennttuucchhoo, -aa – (6.3.1.7.), p 547 

ccaalleennttuurraass – (6.3.1.7.); p 547 

ccaalleerr – (4.1.6.5.), p 227 

ccaallííaa, ccaallddrráá, ccaallddrrííaa ... - (4.1.6.6.), p 229; (4.1.6.7.), p 246 

ccaalliibbaaddaa – (3.2.1.2.), p 145; (5.1.1.4.), p 305; (6.9.6.), p 745  

ccaalliibboo – (3.2.1.2.), p 145; (3.2.2.3.), p 170; (6.9.6.), p 745 

ccaalliieennttaa, bbuueennaa / eenn  cceelloo, aa  ppuunnttoo – (6.5.), p 587  

ccaalliinnaa, ccaanniinnaa - (6.11.3.), p 796 

ccaalliiqquueeññoo – (6.6.3.), p 614 

CCaalliissttoo – (6.18.); p 899 

ccaalllliizzoo – (5.1.1.15.), p 352; (6.9.), p 715 

ccaalloorraaddaa ‘calorina’ / ‘disgusto’ (5.1.1.4.), p 310; (6.8.9.), p 701 

ccaalloorraazzaa - (5.1.1.8.), p 331; (6.8.9.), p 700 
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ccaalloorriinnaa – (5.1.1.12.), p 340; (6.11.4.), p 800 

ccaallooyyoo – (6.3.), p 543  

ccaallvveerraa ‘espacio sin vegetación’ (5.1.1.3.), p 295; (en toponimia) / ‘calvicie’ (6.8.10.3.), p 711 

ccaallzzaadduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.4.9.), p 584 

ccaallzzaarr ‘quitar los pañales a los niños’ (6.12.), p 814 / ‘herrar’ (6.4.9.), p 587 

ccaallzzaass – (6.15.), p 887 

ccaallzzaassee - (6.12.), p 817 

ccaallzzaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 403; (6.6.4.), p 629 

ccaallzziillllaa – (5.1.1.14.), p 346; (6.8.10.2.), p 710 

ccaallzzoonnaazzooss – (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 823 

ccaallzzoonneess – (4.1.2.), p 210; (6.8.10.), p 704; (6.8.10.2.), p 710 

ccaanneellaa - (6.3.1.3.), p 557  

ccaammaa / bbaannccoo / bbaaccííaa - (6.5.2.), p 591  

ccaammaa ‘tallo del trigo’ / ‘cereal revolcado’ / ‘pieza del arado donde se juntan las piezas desmonta-

bles’ (3.2.2.3.), p 170; (6.1.1.1.), p 449; (6.1.5.), p 477; (6.8.4.), p 678 

ccaammaall ‘rama gruesa de árbol’ (3.2.2.3.), p 170; (5.1.1.28.), p 386; (6.6.4.), p 625 / ‘elementos 

del fencejo’ (6.4.8.), p 576 

ccaammaammiillaa – (6.6.3.), p 621 

ccaammaanndduulleeaarr – (6.12.), p 811 

ccaammaanndduulleerroo, -aa – (5.1.1.3.), p 289; (6.12.), p 812 

ccaammaannssiioo, -aa – (6.12.), p 824 

ccaammaassoo – (6.9.2.), p 737 

ccaammaattóónn  //  ccaammeerroo – (6.9.), p 727; (6.9.3.), p739 

ccaammbbaallaacchhee – (6.12.), p 828 

ccaammbbeeaa - (3.1.4.5.), p 109; (4.1.6.5.), p 227 

ccaammbbeeaarr – (3.), p 99; (3.1.4.5.), p 109; (4.1.6.5.), p 227; (5.1.2.1), p 406; (6.13.), p 842  

ccaammbbeeoo - (3.1.4.5.), p 109; (4.1.6.5.), p 227 

ccaammbbiióónn – (3.2.2.3.), p 170 

ccaammbbiioonneerroo - (3.2.2.3.), p 170 

ccaammbbiioonneettaa - (3.2.2.3.), p 170 

ccaammbbrraa - (6.9.), p 727; (6.9.3.), p 739; (6.20.1.), p 899 

ccaammbbrreettaa ‘alacena’ (5.1.1.1..), p 280; (6.9.), p 726; (6.9.1.), p 734 / ‘jaula para el ganado’ (6.3.), 

p 527 / ‘construcción en la era’ (6.1.7.2.), p 488 / ‘carcel local’ (6.3.), p 528; (6.10.5.), p 777 

ccaammbbrróónn  ‘campana de la chimenea’ (6.9.6.), p 746 / ‘gancho en el que gira la puerta’ (6.9.), p 

721 

ccaammbbrroonneerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.9.), p 723 

ccaammeerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 738 

ccaammiinneerr /  ccaammiinnéé /  sseennddeerroo – (6.1.3.), p 461; (6.10.5.), p 778 

ccaammiinneerroo - (5.1.1.14.), p 344;  

ccaammiinnoo  ddee  SSaannttiiaaggoo / ccaarrrreetteerraa  ddee  SSaannttiiaaggoo - (6.11.7.2.), p 802 
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ccaammiissaa – (6.8.10.), p 700 

ccaammiisseettaa  ddee  iimmppeerriioo – (5.1.1.1..), p 286; (6.8.10.), p 701 

ccaammppaannaall – (5.1.1.28.), p 383; (6.15.2.1.), p 888 

ccaammppaannaarr - (6.15.2.1.), p 888 

ccaammppaanneettaa – (6.8.1.1.), p 660 

ccaammppaanniilllloo – (4.1.1.1.), p 201; (5.1.1.14.), p 343; (6.3.1.5.), p 545 

ccaammppaarr (ssoolloo) (6.12.), p 813 

ccaammppaarr  ppoorr  ssuuss  aanncchhaass - (6.12.), p 813 

ccaammppaassoolloo - (6.12.), p 838 

ccaammppeerrrriiaa – (6.10.5.), p 799 

ccaammppiiccoo / ccaammppéé / ccaammppeerr – (6.10.5.), p 779 

ccaammppoossaannttoo – (6.14.3.), p 873 

ccaannaa – (5.1.1.26.), p 377; (6.3.1.3.), p 540 

ccaannaall – (5.1.1.28.), p 35; (6.9.9.), p 759 

ccaannaall (llaa) - (5.1.1.28.), p 35, 36 / ccoommeeddeerraa  

ccaannaall (llaa) - (5.1.1.28.), p 36; (6.9.), p 711 

ccaannaalleerraa / rrííoo / llaa  ccaannaalleerraa– (4.1.1.), p 200; (5.1.1.3.), p 300; (6.3.), p 527 

ccaannaalleerraass – (1.3.1.3.), p 16 

ccaannaalleettaa / ccaannaalliilllloo - (6.8.4.), p 675 

ccaannaalliizzoo - (5.1.1.15.), p 351; (6.10.5.), p 780 

ccaannaallllaa - (5.1.1.14.), p 346; (6.15.), p 875  

ccaannaallóónn / ccaannaalloonneess – (6.9.8.), p 758 

ccaannaassttaa – (6.9.7.), p 756 

ccaannaassttiiccoo - (5.1.1.2.), p 287 / ccaannaassttiilllloo - (6.9.7.), p 756 

ccaannaassttiiccoo - (6.3.2.), p 550 

ccaannddaauu – (3.2.1.2.), p 147; (5.1.1.33.), p 402; (6.9.), p 722 

ccaannddeellaa > ccaannddeellaass – (6.8.1.3.). p 662 

ccaannddeelleerraa ‘candelabro’ (4.1.1.8.), p 212; (5.1.1.3.), p 298; (6.9.7.), p 768 

ccaannddeelleerraa - ‘La candelaria’ (5.1.1.3.), p 298; (6.15.2.2.), p 911 

ccaannddeelleerraass ‘res corniveleta’ (6.3.1.3.), p 556 

ccaannddeelleerroo - (4.1.1.8.), p 205; (5.1.1.3.), p 289; (6.9.7.), p 756 

ccaannddiiaall – (6.1.5.), p 474 

CCaannddiiddoo – (6.18.), p 893 

ccaannddiill – (6.9.7.), p 756 (), p  

ccaannddiillaaddaa – (5.1.1.4.), p 305; (6.9.7.), p 756 

ccaannddiilleerraa - (5.1.1.3.), p 209; (6.9.7.), p 756 

ccaannddiilleettaa - (6.9.7.), p 756 

ccaanneelloo, -aa – (6.12.), p 839 

ccaannggrreennaa – (3.2.1.1.), p 141; (6.8.9.), p 697 

ccaannggrreennaarr / ccaannggrreennaassee (3.2.1.1.), p 141; (6.8.9.), p 697 
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ccaanniillllaa – (5.1.1.14.), p 341; (6.2.2.4.), p 515 

ccaanniillllaa / ttoobbiilllloo / ttuubbiilllloo – (3 1.2.), p 105; (5.1.1.14.), p 356; (6.8.4.), p 670 

ccaanniilllleerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.8.10.2.), p 706 

ccaannssaauu,,  --aaddaa / ccaannssaaoo - (4.1.6.7.), p 245 

ccaannsseerraa - (5.1.1.3.), p 297 

ccaannssoo, -aa - (6.8.4.), p 676 

ccaannttaall – (5.1.1.28.), p 384; (6.10.5.), p 784; (6.20.4.), p 923z 

ccaannttaallaaddaa – (3.2.2.4.), p 171; (5.1.1.4.), p 308; (6.10.5.), p 784 

ccaannttaallaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.11.2.1.), p 794 

ccaannttaalleeaarr (6.11.2.1.), p 794 

ccaannttaammaaññaannaass – (4.1.2.), p 208; (6.12.), p 831 

ccaannttaarr  eell  ppeecchhoo – (4.2.2.2.), p 272; (6.8.6.), p 683 

ccaannttáárraa - (3.1.1.), p 101; (6.2.2.5.), p 519; (6.9.7.), p 754 

ccaannttaarraall – (5.1.1.28.), p 382; (6.9.7.), p 753  

ccaannttaarreerraa – (5.1.1.3.), 294  

ccaannttaarreerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.9.7.), p 753 

ccaannttaarreettaa / ccaannttaarriiccaa (5.1.1.2. ––iiccoo  //  --aa), p 285 

ccaannttáárroo - (6.2.2.5.), p 519; 

ccaannttáárroo (3.1.1.), p 99; (4.1.1.1.), p 200 

ccaannttáárroo / ccaazzuueellaa / ccaallddeerroo – (6.2.2.5.), p 519; (6.3.2.), p 548 (Etnográfico). 

ccaannttaarroo / con un asa / con dos - (6.1.8.), p 493 (etnográfico, tipos de…) 

ccaannttaassttiiss – (4.1.6.6.), p 230 y 231 

ccaanntteeaarr - cambiar de posición los panes dentro del horno (5.1.2.2.), p 405 / ‘Poner de canto un la-

drillo, tabla, etc.’ (6.9.2.), p 763 

ccaanntteeaassee – (6.2.1.3.), p 505 

ccaanntteemmooss – (4.1.6.6.), p 230 y 231; (4.1.6.7.), p 235 

ccaannttiiaassee - (6.1.3.), p 460 

ccaannttiilllloo / ccaannttoo – (5.1.1.14.), p 342; (6.1.7.1.), p 513; (6.2.1.), p 536; (6.2.1.3.), p 507 

ccaannttoo ‘lado, borde’ (6.1.7.1.), p 513 

ccaannttoo ‘lateral del pan’ / ‘llanta de metal en una rueda’ (6.2.1.), p 536 

ccaannttóónn – (6.10.2.), p 815 

ccaannttoonnaaddaa – (5.1.1.4.), p 333; (6.10.2.), p 815; (6.10.5.), p 822 

ccaannttoonneerr – (6.10.5.), p 822; (6.19.4.), p 961 

ccaannttuurrrruuttiiaarr – (6.13.2.1.), p 851 

ccaannuuttaa – (5.1.1.25.), p 385; (6.4.3.1.), p 588 

ccaannuuttiilllloo / ttaanngguuiill ‘chito’ / ‘tejuelo’ (6.13.2.1.), p 876 

ccaannuuttoo / ccaannuuttoo  ddee  ccaaññaa - (5.1.1.25.), p 371; (6.3.1.), p 532 

ccaannzzoonncciilllloo / ccaannzzoonncciillllooss - (3.2.3.4.), p 183; (5.1.1.14.), p 342; (6.8.10.2.), p 706 

ccaaññaaddaa – (6.2.1.), p 501 

ccaaññaaffeerrmmaa – (6.6.4.), p 521 
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ccaaññáámmoo / ccaaññíímmoo - (3.1.1.), p 99; (6.4.6.), p 571; (6.20.1.), p 898 

ccaaññaappiittaa – (6.6.3.), p 614 

ccaaññaarr - (6.6.3.), p 618 

ccaaññaass  rreeccuubbiieerrttaass  ccoonn  bbaarrrroo / pprreeffaabbrriiccaaddaass / bbaassooss  ddee  ccaaññaa / mmaaddeerraa, ccaaññaa (6.4.1.1.), p 563, 

568 (etnográfico). 

ccaaññeettaa – (4.1.1.4.), p 202; (5.1.1.1..), p 279 y 285; (6.6.3.), p 618; (6.9.10.), p 762  

ccaaññiizzeerroo – (5.1.1.3.), p 300;  

ccaaññiizzoo – (5.1.1.15.), p 350; (6.5.4.), p 591; (6.6.5.), p 630; (6.9.), p 718 

ccaaññiizzoo / ttaabblliillllaass, ccaaññiizzoo  ccoonn  bbaarrrroo / bboovveeddaa  ddee  yyeessoo, aalljjeezzóónn - (6.9.), p 718 

ccaaññoo - (), p ; (6.4.3.1.), p 565; (6.9.), p 713, 725 

ccaaññóónn - (5.1.1.23.), p 368; (6.3.1.5.), p 543 

ccaaññooss, ccaaññóónn / ccaaññoo – (6.8.1.3.),,  p 661  

ccaaññuuttaarr (3.1.4.8.), p 119 

ccaaññuuttoo / ccaannuuttoo - (3.1.4.8.), p 119; (5.1.1.25.), p 371; (6.9.), p 715 

ccaappaa – (4.2.2.), p 272 

ccaappaacceerr, ccaappaacciiccoo / ccaappaaccéé - (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.1..), p 285; (6.1.3.), p 463; (6.4.5.), p 571 

ccaappaacceettaa / ccaappaazzeettaa – (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.1..), p 281; (6.1.3.), p 463; (6.4.5.), p 571 

ccaappaacciiaarr- (6.12.), p 831; (6.18.3.), p 900 

ccaappaaddoorr – (6.4.), p 557 

ccaappaalllláá - (4.2.2.), p 271 

ccaappaallllíí - (4.2.2.), p 271 

ccaappaaqquuíí - (4.2.2.), p 271 

ccaappaarr - (6.4.), p 557 

ccaappaarrrraa – (3.2.1.1.), p 141; (5.1.1.23.), p 362; (6.7.1.), p 639 

ccaappaarrrróónn - (5.1.1.23.), p 363; (6.7.1.), p 635 

ccaappaauu – (5.1.1.33.), p 400; (6.3.1.1.), p 538 

ccaappaazzaa – (3.2.1.2.), p 144; (4.1.1.5.), p 203; (5.1.1.8.), p 329; (6.2.3.2.), p 522; (6.4.5.), p 571  

ccaappaazzeerroo,,  --aa-- (5.1.1.3.), p 288; (6.12.), p 831 

ccaappaazzoo – (3.2.1.2.), p 140; (6.1.3.), p 455; (6.2.3.1.), p 512; (6.4.5.), p 552; (6.9.2.), p 717; 

(6.12.), p 815; (6.18.3.), p 881 

ccaappaazzoo mmaasseerroo - (6.2.1.), p 506 

ccaappeerruucchhaa – (4.1.1.8.), p 205; (6.8.10.3.), p 706 

ccaappeerruucchhoo - (4.1.1.8.), p 205; (6.15.2.1.), p 887 

ccaappeerruuzz / ccaappeerruuzzoo – (4.1.1.), p 197; (6.7.2.), p 642 

ccaappiillllaa – (4.1.1.4.), p 202; (6.15.2.1.), p 886 

ccaappiilllleettaa – (5.1.1.1..), p 283; (6.15.2.1.), p 886 

ccaappiissccaarr – (5.1.1.30.), p 393; (6.12.), p 828 

ccaappiissccooll - (5.1.1.30.), p 393; (6.12.), p 837 

ccaappiittaall – (6.13.), p 840 

ccaappiittaannaa – (1.4.1.), p 22; (5.1.1.25.), p 393; (6.6.3.), p 642 
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ccaappoollaaddoorraa - (6.5.4.), p 596 

ccaappoollaarr – (3.2.1.2.), p 143; (4.2.1.1.), p 263; (6.5.4.), p 596 

ccaappóónn – (5.1.1.23.), p 367; (6.7.), p 633 

ccaappuucceettee ‘zambullida’ (3.2.1.2.), p 144; (6.14.1.), p 861 / ‘voltereta’ - (5.1.1.1..), p 283; 

(6.14.1.), p 861 

ccaappuucchhiinnaa / ppaalloommoo  ddee  mmoonnttee / ttuurrccaazz - (6.7.3.), p 672 

ccaappuulllloo – (6.8.4.), p 674; (6.8.7.), p 691 

ccaappuuttaazz – (6.4.), p 556 

ccaappuuzzaarr – (3.2.1.2.), p 143; (6.14.1.), p 863 

ccaappuuzzaarr / ccaappuuzzeettee - (3.2.1.2.), p 143; (6.14.1.), p 863 

ccaappuuzzaassee – (3.2.1.2.), p 143; (6.14.1.), p 863 

ccaappuuzzeettee – (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.1..), p 281 

ccaappuuzzóónn - (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.23.), p 366; (6.14.1.), p 863 

ccaarraa – (6.8.1.), p 651 

ccaarraa / hhaacciiaa / aa / ccaarraa ccaassaa - (4.2.2.), p 270 ppoonnlloo  ccaarr’’  aarrrriibbaa  nnoo  ccaarr’’  aabbaajjoo  

ccaarraa  aa  ccaarraa - (4.2.2.), p 270 

ccaarraa  aallaannttee - (4.2.2.), p 270 

ccaarraa  llaa  ppaarréé - (4.2.2.), p 270 

ccaarraa  oo  ccuulloo – (6.13.2.1.), p 858  

ccaarraa  ppaasstteelluuddaa – (5.1.1.11.), p 340; (6.8.1.5.), p 670 

ccaarraabbaajjoo (4.2.2.), p 272 

ccaarraaccoollaa – (4.1.1.5.), p 204; (6.4.3.2.), p 575; (6.15.2.1.), p 894 

ccaarraaccoollaa – (6.4.3.2.), p 575 

ccaarraaccoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 312; (6.4.3.2.), p 575; (6.9.8.), p 764 

ccaarraaccoollaauu / rriizzaauu - (6.8.1.), p 663 

ccaarraaccoolleerraa – (5.1.1.3.), p 224; (6.4.3.2.), p 575 

ccaarraaccoolleettaa - (4.1.1.5.), p 204; (6.4.3.2.), p 575; 

ccaarraaddaa – (5.1.1.4.), p 308 

ccaarraalllláá - (4.2.2.), p 271 

ccaarraammbbuullllaarr – (6.1.7.2.), p 488 

ccaarraammbbuullllaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 399; (6.1.7.2.), p 488 

ccaarraammbbuulllloo – (1.3.1.3.4.), p 18; (6.1.7.2.), p 502 

ccaarraammeellooss / ppeellaaddiillllaass - (6.15.), p 890  

ccaarraappuueerrttoo – (6.10.5.), p 785 

ccaarraaqquuíí - (4.2.2.), p 272; (4.2.2.1.), p 274 

ccaarraarrrriibbaa - (4.2.2.), p 272 

ccaarraassooll - (6.10.5.), p 785  

ccaarraazziieerrzzoo / ccrraacciieerrzzoo – (6.10.5.), p 785 

ccaarrbboonneerraa - (1.8.1.), p 35; (6.9.5.), p 741 / eessqquuiillllaa – (6.3.), p 526; (6.3.1.5.), p 545 

ccaarrbboonneerraa  //  mmaattrraaccaa  //  eessqquuiillllaa  //  ttrruuccoo – (6.3.), p 526 
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ccaarrbboonneerraa ‘horno de carbón’ - (1.8.1.), p 35; (6.9.5.), p 748 / ‘cencerro’ (5.1.1.3.), p 293; 

(6.3.1.), p 530; (6.3.1.5.), p 547, 549 

ccaarrbboonneerroo – (4.1.1.3.), p 203; (6.7.2.), p 650  

ccaarrbboonniillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.1.7.2.), p 491 

ccaarrbboonniillllaa / bbrraassaa - (5.1.1.14.), p 343; (6.9.7.), p 756 

ccaarrbbuunncclloo - (3.2.3.2.), p 179; (6.8.6.), p 685 

ccaarrbbuurraarr – (6.9.7.), p 756 

ccaarrbbuurroo - (6.9.7.), p 756 

ccaarrccaammaall (5.1.1.28.), p 388 / ccaarrccaammaalllloo – (3.2.2.2.), p 165; (5.1.1.14.), p 350; (6.9.), p 721 

ccaarrccaannaaddaa – (5.1.1.4.), p 312; (6.9.), p 736 

ccaarrccaassaa – (6.9.), p 736  

ccaarrcchhuuttaarr - (6.4.9.), p 588 

ccaarrddaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 305; (6.4.6.), p 577 

ccaarrddeelliinnaa – (3.3.3.3.), p 195; (5.1.1.12.), p 341; (6.7.2.), p 647 

ccaarrddiinncchhaa / ccaarrddoonncchhaa - (6.6.2.), p 603 

ccaarrddoo  bbllaannccoo / ccaarrddoo  bboorrrriiqquueerroo – (6.6.1.), p 617. 

ccaarrddoo  nneeggrroo - (6.6.2.), p 603 

ccaarreeoo – (6.1.9.2.), p 502 

ccaarreerroo - (6.12.), p 805 

ccaarreettaa ‘cara pequeña’ (6.8.1.), p 651 / ‘careta’ (6.4.1.1.), p 563; (6.4.1.3.), p 565 

ccaarrggaa – (6.1.2.), p 461  

ccaarrggaa(r)-ssee-llaa uunnoo > ccáárrggaasseellaa – (4.2.1.2.), p 265; (6.12.), p 831  

ccaarrggaaddaall - (5.1.1.28.), p 384 

ccaarrggaarr  aa  ppuullsseerraa – (6.1.2.), p 468 

ccaarrggaauu - (5.1.1.33.), p 496; (6.12.), p 833 

ccaarrggaauu  dd’’eessppaallddaass – (6.8.7.), p 693 

CCaarriiddáá - (6.18.), p 895 

ccaarriiññaa((rr))ssee - (4.2.1.1.), p 262; (6.12.), p 812 

ccaarriiññaarr- (4.2.1.1.), p 262; (6.12.), p 812  

ccaarriiññooss – (6.12.), p 838 

CCaarrmmeettaa - (6.18.), p 895 

ccaarrnnaalleerraa – (6.3.1.5.), p 546 

ccaarrnnee – (6.9.8.), p 757, 758; (6.13.2.1.), p 849 

ccaarrnnee (de) mmeemmbbrriilllloo- (6.6.4.), p 628 

ccaarrnnee  ccaappoollaaddaa – (5.1.1.33.), p 400; (6.5.4.), p 597 

ccaarrnnee  mmoorreeddiizzaa - (6.3.5.), p 557 

ccaarrnnee  mmoorreeddiizzaa – (6.3.5.), p 557 

ccaarrnneecceerrííaa - (6.9.8.), p 758 

ccaarrnneerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.9.), p 713 

ccaarrnneerroo – (6.3.1.2.), p 541 
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ccaarrnniiggüüeelloo - (6.6.3.), p 621  

ccaarrnnoossiiddáá – (3.2.1.3.), p 156 

ccaarrnnuuzzoo – ccaarrnnuuzz – (5.1.1.21..), p  362;  

ccaarrnnuuzzoo / ccaarrnnuuzz - (3.1.3.3.), p 107; (5.1.1.21..), p 361; (6.3.5.), p 557 

ccaarrnnuuzzoo /  ppeennccoo  -- (5.1.1.21..), p  362; (6.3.5.), p 555 

ccaarrppeettaass – (6.13.2.1.), p 847 

ccaarrppiinntteerroo / ppiiccaappoorrttee / ppiiccoottee / ppaajjaarroo  ccaarrppiinntteerroo – (3.2.1.3.), p 154; (6.7.2.), p 642 

ccaarrqquuiiññooll – (6.2.1.4.), p 515 

ccaarrrraaccllaa - (6.14.2.), p 870 

ccaarrrraaccllóónn  //  ccaarrrraaccllaa / mmaattrraaccaa – (3.2.3.2.), p 179; (6.13.2.4.), p 859; (6.15.), 888 

ccaarrrraammaatteerroo – (6.4.9.), p 580 

ccaarrrraammaattiiaarr – (6.4.9.), p 580 

ccaarrrraammoocchhaa - (6.6.3.), p 613 

ccaarrrraaññaa – (6.12.), p 835 

ccaarrrraaññaarr - (6.12.), p 835 

ccaarrrraaññeettaa - (6.12.), p 835 

ccaarrrraaññóónn,,  --nnaa - (6.12.), p 835 

ccaarrrraaññoossoo, -aa - (6.12.), p 835 

ccaarrrraaññuuddoo, -aa - (6.12.), p 835 

ccaarrrraassccaa - (6.6.4.), p 622 

ccaarrrraassccaall - (6.6.4.), p 623 

ccaarrrraassqquueeññaa - (6.6.4.), p 623 

ccaarrrraassqquueeññoo, -aa – (6.14.2.), p 868 

ccaarrrraassqquuiizzoo - (6.6.4.), p 623 

ccaarrrraatteell / ccuubbaa / ttiinnaajjaa / ttoonneell - (6.9.7.), p 756; (6.9.10.). p 764 

ccaarrrreerriillllaa- (5.1.1.14.), p 345; (6.13.2.1.), p 853 

ccaarrrreettaaddaa – (5.1.1.4.), p 321; (6.1.7.2.), p 505 

ccaarrrreetteell / ccaannttáárraa / jjaarrrreettóónn – (6.9.7.), p 756 

ccaarrrreetteerroo – (6.4.9.), p 580 

ccaarrrreettiillllaa – (6.15.), p 875 

ccaarrrreettiilllloo – (4.1.1.), p 198; (5.1.1.14.), p 344; (6.9.2.), p 737 

ccaarrrriiaarr – (3.1.5.1.), p 121; (3.1.5.5.), p 129; (6.1.7.2.), p 485  

ccaarrrriiccoocchhee – (6.14.1.), p 889 

ccaarrrriillaannoo – (5.1.1.26.), p 380; (6.12.), p 838 

ccaarrrriilllloo - (5.1.1.14.), p 344; (6.8.1.5.), p 666 

ccaarrrriizzaa – (6.6.2.1.), p 605 

ccaarrrriizzaaddaa – (5.1.1.4.), p 307 

ccaarrrroolllloo – (6.2.2.1.), p 51 

ccaarrrruucchhaa – (3 1.2.), p 103 

ccaarrrruullaarr – (6.4.9.), p 584 
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ccaarrrruussccllaarr / ccaarrrruusscclliiaarr – (3.2.2.1.), p 162; (6.8.9.), p 696 

ccaarrrruussccllaass / (hhaacceerr) ccaarrrruussccllaass - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.9.), p 696 

ccaarrttaappaacciioo – (6.14.1.), p 859 

ccaarrtteerroo – (3 1.2.), p 102 

ccaarrttuujjaannoo - (6.12.), p 812 

ccaassaa – (6.13.2.1.), p 852; (6.15.), p 878 

ccaassaa  llaa  vviillllaa – (6.10.5.), p 774 

ccaassaa’’ll  lluuggaarr – (6.10.5.), p 771  

ccaassaall – (5.1.1.28.), p 385 

ccaassaall / ccaassaalleerr – (6.9.), p 709 

ccaassaammiieennttoo – (6.12.), p 805 

ccaassccaa / ccaassccaarraa – (5.1.1.30.), p 404; (6.4.4.), p 571 

ccaassccaarraa (6.2.1.), p 500; (6.2.1.2.), p 520 

ccaassccaabbiilllleerraa / ccaassccaabbeelleerraa – (5.1.1.3.), p 291; (6.6.3.), p 613 

ccaassccaabbiilllloo – (5.1.1.14.), p 343; (6.6.3.), p 616 

ccaassccaadduurraa – (6.3.4.), p 554; (5.1.1.9.), p 333 

ccaassccaajjoo – (6.9.2.), p 733 

ccaassccaammaajjaauu – (6.9.7.), p 751; (5.1.1.33.), p 401 

ccaassccaaññeettaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.3.1.), p 531 

ccaassccaaññeettaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.3.1.), p 531 

ccaassccaarr – (6.12.), p 830  

ccaassccaarr – (6.14.1.), p 861 

ccaassccaarr, mmaajjaarr / ccaassccaammaajjaarr – (6.9.7.), p 751 

ccaassccáárraa – (3.1.1.), p 99; (6.2.1.), p 500; (6.2.1.2.), p 504; (6.6.2.3.), p 604 

ccaassccaarraa ‘cascara que contiene la semilla’ (6.2.1.2.), p 504; (6.6.2.3.), p 604 

ccaassccaarrllaa / ccaassccaarr-llaa – (4.2.1.2.), p 263; (6.14.3.), p 871 

ccaassccaarroottee / ccaassccuulllloo / vveessttiiddoo – (6.1.5.), p 475; (6.1.9.), p 518 

ccaassccaarrrriiaa- (5.1.1.9.), p 336; (6.3.1.6.), p 546 

ccaassccaarruulllloo - (6.1.5.), p 475 

ccaassccaauu, -aaddaa – (6.14.2.), p 867 

ccaassccoo – (5.1.1.30.), p 392; (6.6.4.), p 625 

ccaassccuulllloo - (6.4.4.), p 571 / ccaassccuulllloo – (6.6.4.), p 625  

ccaassccuulllloo / ccaassccaarroottee – (6.1.5.), p 475 (vid salvau).  

ccaasseerraa – (6.15.2.1.), p 884 

ccaasseettaa - (5.1.1.1..), p 279 

ccaasseettaa / ccaammbbrreettaa – (5.1.1.1..), p 279 

ccaasseettaa / cceellddaa / ccaasseettaa  eell  ttoocciinnoo - (5.1.1.1..), p 279 

ccaasseetteettaa - (5.1.1.1..), p 279 

ccaasseettóónn – (6.3.1.), p 534  

ccaassiillllaa - (6.4.9.), p 344 
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ccaassiilllleerroo, ccaammiinneerroo - (6.4.9.), p 344 

ccaassoolliiddáá – (3.1.5.6.), p 131; (3.1.5.6.), p 155 

ccaassoorriioo - (6.12.), p 805 

ccaassppeerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.8.1.), p 656 

ccaassqquuiinnaa – (6.8.2.), p 666 

ccaassttaaññeettaass – (6.15.), p 874 

ccaattaa – (6.2.2.4.), 516 

ccaattaappllaassmmaa – (6.8.6.), p 679 

ccaattaapplliinneess – (6.8.4.), p 674; (6.8.7.), p 691 

ccaattaarrrraa – (5.1.1.23.), p 362 

ccaattaattiiccooss - (6.9.), p 729 

ccaattaattoommbbee – (3.2.2.5.), p 174; (6.13.), p 840 

ccaatteerrbbaa – (6.15.), p 874 

ccaatteerrbbaaddaa – (5.1.1.4.), p 305; (6.15.), p 874 

ccaattiicclloocc cclloocc - (3.2.1.4.), p 157 / ccoottiicclloocc - (3.2.1.3.), p 154; (6.8.2.), p 666 

ccaattrree – (6.9.), p 724 

ccaavvaaddaa – (5.1.1.4.), p 310 

ccaavviillaarr – (4.1.1.4.), p 202; (6.12.), p 825 

ccaayyee, ccaayyeess, ccaayyeemmooss – (3.1.5.5.), p 130 

ccaazzaaddaa – (5.1.1.4.), p 316 

ccaazzaarr  aa  ll’’  aannddaaddaa / aa  ppeecchhoo - (4.1.3.), p 211 

ccaazzaazzoo – (5.1.1.8.), p 331; (6.1.4.), p 468 

ccaazzoo – (6.9.7.), p 749 

ccaazzoo / ccaazz – (6.1.4.), p 468 

ccaazzoollaaddaa / ccaazzuueellaaddaa – (5.1.1.4.), p 305; (6.9.7.), p 750  

ccaazzoolleettaa – (5.1.1.1..). p 281; (6.9.7.), p 750 

ccaazzoolleettaa - (6.9.7.), p 749 

ccaazzoolleettaa / lloocceettaa / lloozzaa – (6.5.2.), p 589 

ccaazzoolleettaa / ppuucchheerreerr / oolllleettaa - (6.9.7.), p 750 

ccaazzoolliiaarr - (6.9.7.), p 750 

ccaazzuueelloo - (6.9.7.), p 750 

cceebbaaddeerraa – (6.3.4.), p 551 

cceebbaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.5.), p 586 

cceebbaassee- (6.3.), p 528 

cceebboollllaa / yedra / cceerroollllaa - (6.6.4.), p 627 

cceecciinnaa – (6.5.4.), p 595 

cceeggaalllloossoo – (3.2.2.2.), p 166; (5.1.1.10), p 338; (6.8.9), p 708 

cceejjaass – (6.8.1.2.), p 659 

cceellddaa - (6.4.1.1.), p 559 

cceelleebbrraarr  eell  ttrraattoo - (6.4.), p 557 
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cceelléébbrree - (3.1.1.), p 101; 

cceelleebbrroo – (3.2.3.3.), p 182; (6.8.1.), p 655 

cceelllloo / cceerrccoo - (5.1.1.14.), p 348; (6.1.2.), p 457 

cceellppaa - (6.4.6.), p 602. 

cceennaacchhoo – (5.1.1.19.), p 372; (6.1.2.), p 480. 

cceemmaa / eesscceemmaa / eecceemmaa - (3.2.2.5.), p 174; (6.8.6.), p 678 

cceemmppiiééss / cceenntteessppiicchhee / cciieemmppiiééss - (5.2.7.5.), p 439 

cceenneeggoo – (6.10.5.), p 785;  

cceenneegguueerroo - (6.10.5.), p 784 

cceenniizzaall - (5.1.1.28.), p 381; (6.9.6.), p 745 

cceenniizzaalllloo – (5.1.1.14.), p 436; (6.9.6.), p 745 

cceenntteellllaa - (5.1.1.14.), p 349; (6.11.1.1.), p 788  

cceenntteennoo - (4.1.2.), p 210; (5.1.1.29.), p 388 

cceennttíímmoo – (6.1.9.), p 496 

cceennttuurraa – (6.8.10.7.), p 711 

cceennttuurróónn - (6.8.10.2.), p 705 

cceennzzeerroo / zzaanncceerroo – (5.1.1.3.). p 303; (6.1.9.3.), p 501 

cceeññaaddoorr, -aa – (6.8.1.), p 688 

cceeññaarr – (6.8.1.), p 687 

cceeññaass - (6.8.1.), p 688 

cceeññiiddoorr - (6.8.10.), p 732 

cceeññoo - (6.8.1.), p 687 

cceeññuuddoo, -aa - (6.12.), p 835 

cceeppaa - (6.2.2.), p 511 

cceeppaass - (6.2.2.), p 511 

cceeppoorrrroo – (5.1.1.9.), p 353; (6.12.). p 880 

cceepprréénn – (6.14.1.), p 865 

cceepprreennaarr - (6.14.1.), p 865 

cceeqquuiiaa / llaa cceeqquuiiaa - (3.1.4.5.), p 109; (3.1.5.1.), p 123 

cceeqquuiieettaa - (3.1.5.1.), p 123; (6.1.6.), p 477; (6.10.1.), p 765 

cceerraa – (3.1.5.1.);p 121; (6.10.5.), p 777 

cceerrcceerraa – (5.1.1.3.), p 301; (6.11.1.1.), p 786; (6.11.1.2.), p 791 

cceerrcciilllloo – (5.1.1.14.), p 343, 351; (6.1.2.), p 459; (6.2.2.4.), p 546 

cceerrcchhaa ‘molde de contorno curvo’ (6.9.), p 751 

cceerrcchhaa  //  zzeerrcchhaa ‘armazón que sujeta el tejado’ (6.9.), p 751  

cceerreeññoo – (5.1.1.3.), p 292; (6.12.), p 825 

cceerreezzaa / cceerreecceerraa - (6.6.4.), p 630 

CCeerriilloo – (3.1.4.6.), p 111 

CCeerriilloo – (6.18.), p 894 (antropónimo) 

cceerriilloo, -aa – (6.12.), p 840 
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cceerrooll – (6.12.), p 827 

cceerroolliiccoo – (3.3.1.), p 197; (6.6.4.), p 660 

cceerroolliiqquueerroo - (3.3.1.), p 188; (6.6.4.), p 527 

cceerroolliiqquueerroo - (3.3.1.), p 197; (5.1.1.3.), p 303; (6.6.4.), p 660. 

cceerroollllaa ‘preocupación’ (6.12.), p 854 

cceerroollllaa - (3.3.1.), p 194 / zzeerroollllaa - (6.12.), p 833; (6.13.), p 871 

cceerroolllleerraa  //  aacceerroolllleerraa  //  aacceerroolllloo  ‘‘acerolo’ o serbal común  --  (6.6.4.), p 646 

cceerroolllleerraa – (5.1.1.3.), p 290; (5.3.4.), p 457; (6.6.4.), p 629 

cceerroolllloo – (6.12.), p 827 

cceerroottee - (6.12.), p 827 

cceerrqquueettaa – (6.10.5.), p 786 

cceerrrraa – (6.8.1.), p 657 

cceerrrraaddaa / cceerrrruuddaa – (6.3.1.1.), p 544 

cceerrrraajjaa – (6.9.), p 722 

cceerrrraajjiiaarr – (6.9.), p 722  

cceerrrraarr – (6.3.1.2.), p 540 

cceerrrraarr - (6.9.), p 722 

cceerrrraauu, -aaddaa - (6.3.1.2.), p 540 

cceerrrriinnggaalllloo - (5.1.1.14.), p 347; (6.9.4.), p 742 

cceerrrriinnoo, -aa – (3.1.5.1.), p 123; (6.12.), p 827 

cceerrrroo – (6.1.1.2.), p 452 

cceerrrroojjoo – (6.9.), p 721 / (6.8.7.), p 689 

cceerrrruuddaa - (5.1.1.11.), p 399; (6.3.1.4.), p 544 

cceerrrruuddoo, -aa- (6.8.1.), p 656 

cceerrrruuppiiaa – (4.1.1.6.), p 211; (6.12.), p 834; 

cceerrrruuppiioo – (6.12.), p 618; (6.14.2.), p 870 

cceerruulllloo – (6.3.1.6.), p 546 

cceerruulllloo / cceerroolllloo - (6.12.), p 839 

cceerruullllóónn / cceerroollllóónn – (5.1.1.23.), p 366; (6.3.1.6.), p 546  

cceettrríínn – (3.2.1.3.), p 157; (5.1.1.12.), p 340; (6.12.), p 827 

cceevviill / cceevviillaa – (3.1.4.6.), p 113 

cceevviillaa – (4.1.1.6.), p 210 

cchh’’qquueerr / cchhiiqquuéé - (5.1.1.1..), p 283 

cchh’’qquueerr / nneennee / cchhiiccoo / cchhiiqquuéé - (5.1.1.1..), p 279; (6.12.), p 812 

cchh’’qquueerr, -eettaa / cchhiiqquuéé, -eettaa - (6.12.), p 807 

cchhiiqquueerr,,  --eettaa,,  cchhiiqquueetteess  //  mmoocceerr,,  mmoocceettee,,  mmoocceetteess  //  mmoocceerr,,  mmoocceettee,,  --eettaa,,  mmoocceetteess  //  mmooccéé,,  mmoocceettaa 

––  (5.1.1.1.), p 287 

cchhiiqquuééss  //  cchhiiqquueetteess – (5.1.1.1.), p 290 

cchhiiqquueettaass  //  cchh’’qquueettaass  //  cchhiiqquueerr  //  cchhiiccoo  //  zzaaggaalleerr,,  --eettaa  //  zzaaggaalléé - (5.1.1.1.), p 290 

cchhaabbaallaa - (6.15.), p 905 
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cchhaabbeettaa / cchhaavveettaa ‘cabeza’ (3.2.1.5.), p 165; (5.1.1.1..), p 286; (6.8.4.), p 688 

cchhaabbiissccaarr – (5.1.1.30.), p 407; (6.10.5.), p 805 

cchhaabbiissqquuee – (5.1.1.30.), p 407; (6.10.5.), p 805 

cchhaabboo – (6.1.9.), p 513 

cchhaaccuuiinnaa – (5.1.1.12.), p 354; (6.6.3.), p 643 

cchhaaffaarr – (6.12.), p 834 

cchhaaffaarrddeerrííaa - (6.12.), p 815 

cchhaaffaarrddeerroo, -aa – (5.1.1.3.), p 302; (6.12.), p 815 

cchhaaffaarrddiiaarr - (6.12.), p 814 

cchhaaffaattoorrmmooss – (6.10.5.), p 782 

cchhaaffaauu, - aaddaa – (6.12.), p 834 

cchhaaffaazzoo – (5.1.1.8.), p 330 

cchhaall – (6.12.), p 807 

cchhaammbbeerrggoo – (6.8.10.), p 701 

cchhaammbbrraa – (3.2.3.4.), p 185; (6.8.10.), p 698 

cchhaammeennqquuee - (6.10.5.), p 805 

cchhaammiizzoo – (5.1.1.15.), p 350; (6.9.), p 716 

cchhaannaaddaa – (5.1.1.4.), p 309; (6.12.), p 828 

cchhaannccaa / mmuulleettaa – (3.2.1.5.), p 160; (3.2.2.1.), p 162; (6.8.7.), p 690 

cchhaannccaass - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.7.), p 690 

cchhaanncchhuulllloo – (6.12.), p 835 

cchhaannccllaa - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.7.), p 690 

cchhaanncclleettaa - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.7.), p 690 

cchhaannccllooss- (3.2.2.1.), p 162; (6.8.7.), p 690 

cchhaannddrrííoo – (4.1.1.), p 199; (6.12.), p 835 

cchhaannddrroo, -a – (6.12.), p 835  

cchhaannffaarroottee – (5.1.1.7.), p 323; (6.9.7.), p 751 

cchhaannffaarruunnaa – (6.13.2.1.), p 849 

cchhaappaarrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (5.1.1.8.), p 331 (6.11.2.), p 791 

cchhaappaarrrraazzoo – (5.1.1.8.), p 329, 331; (6.2.2.5.), p 519; (6.9.), p 729 

cchhaappaarrrraazzoo / aagguuaacceerroo / cchhaappaarrrróónn – (5.1.1.8.), p 343; (6.11.2.), p 816 

cchhaappaarrrriiaaddaa – (5.1.1.33.), p 398; (6.11.2.), p 791; (6.11.2.), p 791 

cchhaappaarrrriiaarr - (6.11.2.), p 791 

cchhaappaarrrroo - (1.4.1.), p 21; (5.1.1.9.), p 335; (6.6.4.), p 620 / (4.1.1.2.), p 201; (4.1.1.4.), p 202; 

(5.1.1.23.), p 361; (6.9.5.), p 742 

cchhaappaarrrróónn – (5.1.1.23.), p 364; (6.12.), p 834 

cchhaappaarrrruuddoo, -aa – (4.1.1.2.), p 201; (6.8.7.), p 690 

cchhaappeecceerr – (6.4.3.1.), p 566 

cchhaappoottaazzoo – (5.1.1.8.), p 330; (6.14.1.), p 865 

cchhaappuurrccaarr – (6.14.1.), p 864 
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cchhaappuurrccaazzoo - (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.8.), p 330; (6.14.1.), p 865 

cchhaappuurrccóónn- (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.23.), p 366; (6.14.1.), p 865  

cchhaappuurrqquueeaarr - (6.14.1.), p 864 

cchhaappuurrqquuiiaarr- (3.2.1.5.), p 160;  

cchhaappuurrrreeaauu / cchhaappuurrrriiaauu / cchhaappuurrrriiááuu – (6.14.1.), p 859  

cchhaappuurrrriiaarr / cchhaappuurrrreeaarr - (5.1.2.2.), p 405; (6.14.1.), p 858 

cchhaaqquueettaa  eell  ttrraajjee - (6.8.10.), p 701 

cchhaarraaddaa - (5.1.1.4.), p 306 

cchhaarrccaa (6.10.1.), p 765, 766 / cchhaarrccoo (6.10.1.), p 766 / cchhaarrccaall  ((5.1.1.28.)),,  pp  338800;; (6.10.1.), p 

766 

cchhaarrnneeggoo, -aa – (6.14.2.), p 866 

cchhaarrqquueerraa - (5.1.1.3.), p 299; (6.10.1.), p 766 

cchhaarrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 305; (6.12.), p 822 

cchhaarrrraaddeettaa – (5.1.1.1..), p 278; (6.12.), p 822 

cchhaarrrraaddoorr, -aa - (6.12.), p 822 

cchhaarrrraaiirree – (5.1.1.22.), p 361; (6.12.), p 822 

cchhaarrrraarr - (6.12.), p 822 

cchhaarrrraarr  aa  eessccuucchheettaass - (6.12.), p 822 

cchhaarrrreettaa – (5.1.1.1..), p 278; (6.12.), p 822 

cchhaarrrreettaass - (5.1.1.1..), p 278; (6.12.), p 822 

cchhaarrrríínn – (5.1.1.12.), p 340; (6.12.), p 830 

cchhaarrrroo - (5.1.1.23.), p 362 / (6.9.7.), p 752 

cchhaarrrruuttiiaarr - (6.14.1.), p 858 / (6.12.), p 822 

cchhaassccoo  mmee  lllleevvoo - (6.11.5.), p 796 

cchhaassqquuiiaauu – (3.2.1.5.), p 159; (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 804 

cchhaattoo – (4.1.1.4.), p 203; (6.8.1.3.), p 661 

cchhaattooss – (6.6.4.), p 626 

cchhaattuunnggoo, -aa – (5.1.1.29.), p 387 

cchhaavveettaa ‘clavija’ (3.2.1.5.), p 165; (5.1.1.1..), p 286; (6.1.2.), p 473; (6.8.4.), p 670 

cchhee / ccoonncchh / ccoocchh – (3.2.1.4.), p 157; (3.2.3.2.), p 176; (4.1.1.4.), p 202; (4.1.8.2.), p 256; 

(6.5.), p 586; (6.8.2.), p 667 

cchheellaaddaa – (3.2.1.1.), p 141; (3.2.1.5.), p 159; (5.1.1.4.), p 398; (6.11.2.2.), p 793 

cchheellaarr / hheellaarr - (3.2.1.1.), p 141; 3.2.1.5.), p 159; (6.11.2.2.), p 793  

cchheelleerraa – (), p (3.2.1.5.), p 159; (6.11.2.2.), p 793 

cchheemmeeccaaddoorr - (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.5.), p 320; (6.8.1.1.), p 657 

cchheemmeeccaarr - (3.2.1.1.), p 141; (3.2.1.2.), p 144; (3.2.1.5.), p 159; (6.8.1.1.), p 657 

cchheemmeeccoo - (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.29.), p 389; (6.8.1.1.), p 657 

cchheemmeeccóónn, -oonnaa - (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.23.), p 367; (6.8.1.1.), p 657  

cchheemmeeqquuiiddoo - (3.2.1.2.), p 144; (6.8.1.1.), p 657  

cchheemmiinneeaa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 
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cchheemmiinneerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 

cchheeppaa - (3.2.1.5.), p 159; (6.8.7.), p 689 

cchheeppaarrrruuddoo – (6.8.7.), p 690 

cchheeppoossoo, -aa / cchheeppuuddoo, -aa - (3.2.1.5.), p 159; (6.8.7.), p 689 

cchheerraa / ffooggaattaa / ffooggaarraattaa – (5.1.1.3.), p 295; (6.9.6.), p 742 

cchheerriinnggaa – (3.2.1.5.); P 160; (5.1.1.29.), p 388;( 6.13.2.1.), p 845 

cchheessppee – (6.10.5.), p 782  

cchheezzoo – (1.3.1.3.5.1.), p 19; (6.9.2.), p 731; (6.10.5.), p 783 

cchhhh’’ccoo, -aa / cchhiiccóó, cchhhh’’ccoo, -aa – (4.1.7.), p 253 

cchhiibbaa - (6.13.2.1.), p 849 / (6.13.2.1.), p 851; (6.15.), p 877 

cchhiiccaarrrróónn (5.1.1.23.), p 367 

cchhiicchhaa / cchhiicchhee – (6.9.9.), p 756 

cchhiicchhaarrrraa / cciiggaarrrraa – (3.2.1.5.), p 157; (6.7.1.), p 637 

cchhiicchhaarrrriinnaa ‘calor excesivo’ (5.1.1.12.), p 339; (6.11.4.), p 795 / ‘mortandad humana en una ac-

ción de guerra’ (6.3.5.), p 554 

cchhiicchhaarrrroo – (5.1.1.23.), p 362; (6.4.3.2.), p 570 

cchhiicchhaarrrroonnss / cchhiicchhaarrrriiccooss / cchhiinncchhaarrrroo / cchhiinncchhaarrrroonneess – (5.1.1.23.), p 361; (6.5.3.), p 589; 

(6.5.4.), p 594; (3.2.3.2.), p 177; (4.1.1.4.), p 202 

cchhiicchhoorrrraa – (3.2.1.5.), p 159; (5.1.1.9.), p 338; (6.9.9.), p 756 

cchhiicchhoorrrreerrííaa - (3.2.1.5.), p 159; (6.5.4.), p 593 

cchhiicchhoorrrroo – (3.2.1.5.), p 159; (5.1.1.9.), p 338; (6.9.9.), p 756 

cchhiiccoo – (3.2.1.5.), p 162; (5.1.1.1..), p 281; (6.12.), p 806, 809, 810 

cchhiiccoo / cchhiiqquueerr / zzaaggaalleerr, -eettaa / zzaaggaalléé – (6.12.), p 811 

cchhiiccoo / zzaaggaall / zzaaggaall, -aa - (6.12.), p 811 

cchhiiccoorriiaa - (6.6.2.), p 606 

cchhiiccoottee – (5.1.1.7.), p 326; (6.12.), p 816 

cchhiiffllaaddoorr - (6.14.1.), p 861; 

cchhiiffllaarr / cchhuuffllaarr – (3.2.1.1.), p 142; (6.14.1.), p 860 

cchhiiffllaarr / jjaallaarr - (6.9.9.), p 766 

cchhiifflleerr / cchhiifflléé – (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.1..), p 282; (6.14.1.), p 867 

cchhiifflleettaazzoo – (3.2.1.1.), p 134; (5.1.1.8.), p 332; (6.2.2.5.), p 524; (6.13.2.1.), p 857; (6.14.1.), 

p 861 

cchhiifflleettee – (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.1..), p 282; (6.1.6.), p 481; (6.10.1.), p 770; (6.12.), p 836; 

(6.14.1.), p 867 

cchhiillaaddoorr – (3.2.1.5.), p 158; (6.13.), p 844 

cchhiillaarr - (3.2.1.5.), p 158; (6.13.), p 824; (6.20.2.2.2.), p 901 

cchhiilleettaa – (4.1.1.4.), p 202; (5.1.1.1.), p 279; (6.7.4.), p 640 

cchhiilliinnddrróónn – (6.9.9.), p 765 

cchhiilloo – (1.5.2.4.1.4.), p 30; (3.2.1.5.), p 158; (6.13.), p 844 

cchhiimmeenneeaa / cchhiimmeenneerraa / cchhaammiinneerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 
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cchhiimmeenneerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 

cchhiimmiinneeaa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 

cchhiimmiinneerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 746 

cchhiinnaa – (6.10.5.), p 788 

cchhiinnaauu, -aaddaa- (5.1.1.33.), p 405; (6.8.6.), p 683; (6.10.5.), p 789 

cchhiinncchhaarrrroo / cchhiinncchhaarrrróónn – (5.1.1.23.), p 364 

cchhiinneellaass / cchhaanncclleettaass – (6.8.10.1.), p 708 

cchhiinnggaaddoorr – (5.1.1.5.), p 323; (6.8.4.), p 679 

cchhiinnggaarr – (6.8.4.), p 679; (6.8.7.), p 696 

cchhiinnggááuu - (6.8.4.), p 679; (6.8.7.), p 696 

cchhiinnoo-cchhaannoo – (4.1.7.), p 253; (6.8.8.), p 699 

cchhiippcchhaapp - (6.11.2.), p 796 

cchhiipp-cchhoopp – (3.2.1.3.), p 155; (3.2.1.4.), p 157; (6.11.2.), p 796 

cchhiippiiaassee / ppoonneessee  ccoommoo  uunnaa  rraannaa – (6.11.2.), p 796 

cchhiippiiaauu, -aaddaa - (6.11.2.), p 796 

cchhiippiicchhaappee - (6.11.2.), p 796 

cchhiiqquueerr, -eettaa, cchhiiqquueetteess / mmoocceerr, mmoocceettee, -eettaa, mmoocceetteess / mmooccéé, mmoocceettaa, mmoocceetteess – (5.1.1.1..), p 

278; (6.12.), 806 

cchhiiqquueerroo, -eerraa – (5.1.1.3.), p 290; (6.12.), p 812 

cchhiiqquueettaass / cchh’’qquueettaass - (5.1.1.1..), p 282; (6.12.), p 808 

cchhiiqquuiinníínn, -iinnaa – (5.1.1.12.). p 340; (6.12.), p 811 

cchhiiqquuiirrrríínn – (3.2.1.3.), p 157; (5.1.1.12.). p 340; (6.12.), p 811 

cchhiirreettaass – (3.2.1.5.), p 158; (6.9.8.), p 755 

cchhiirriibbiillllaass – (4.1.2.), p 208; (6.12.), p 831 

cchhiirriinnggaa – (3.2.1.5.), p 158; (6.8.6.), p 683 

cchhiirrrreeaarr – (6.8.9.), p 694 

cchhiissmmoorrrreerroo – (6.12.), p 815 

cchhiissppaa – (6.4.9.), 581 / (6.11.1.1.), p 791 / (6.11.1.1.), p 791 / (6.12.), p 831 / (6.12.), p 834 

cchhiissppiinnaa - (5.1.1.12.), p 342; (6.1.9.), p, 500 

cchhiissppiinniinnaa – (5.1.1.12.), p 342; (6.1.9.), p, 500 

cchhiissppoorrrroottaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.11.1.1.), p 791 

cchhiissqquueerroo - (6.9.6.), p 746 

cchhiittaarr - (3.2.1.5.), p 160; (6.6.1.), p 601; (6.6.2.4.), p 611 / (6.8.1.1.), p 660 

cchhiittoo – (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.13.), p 343; (6.6.1.), p 601 / bbrroottee (6.6.1.), p 611; (6.6.2.4.), p 

613 (), p  

cchhiittoo / eessqquueejjee - (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.13.), p 343; (6.6.1.), p 601; (6.6.2.4.), p 613 

cchhooccaannttee – (6.12.), p 834 

cchhooccaarr - (6.12.), p 843 

cchhooccoollaattaaddaa – (5.1.1.4.), p 312; (6.9.9.), p 765 

cchhooccoollaatteerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.9.9.), 766 
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cchhooccoollaatteerroo, -aa – (5.1.1.3.), p 320; (6.9.9.), p 766 

cchhoollaa / bbooffeettaaddaa / ttoorrttaa / cchhoollaa / cchhuullaa – (3.2.1.5.), p 165; (6.8.2.), p 686 

cchhoollllaa / cchhoollllaaddaa - (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.4.), p 311; (5.1.1.33.), p 400; (6.8.2.), p 670 

cchhoollllaa / tteenneerr  cchhoollllaa (3.2.1.5.), p 160; (6.8.2.), p 670 

cchhoollllaarr - (3.2.1.5.), p 160; (6.8.7.), p 692 

cchhooppaaoo, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 398; (6.11.2.), p 796 

cchhoorrddiiggaa - (2.1.1.), p 75; (6.6.3.), p 614 / eerreess  mmaass  bbaassttoo  qquuee  llaass  cchhoorrddiiggaass – (3.2.1.5.), p 160 

cchhoorrddiiggaassee - (3.2.1.5.), p 160; (6.6.3.), p 615 

cchhoorrddiiggaauu - (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.33.), p 403; (6.6.3.), p 614 

cchhoorrddóónn – (5.1.1.23.), p 367; (6.6.3.), p 621 

cchhoorrddoonneerraa – (3.2.1.5.), p 161; (6.6.3.), p 621 

cchhoorrddooss - (3.2.1.5.), p 161; (6.8.5.), p 680 

cchhoorrrraa – (6.8.4.), p 670 

cchhoorrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 305; (6.4.9.), p 581  

cchhoorrrraaddeettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.4.9.), p 581  

cchhoorrrraarr – (6.2.3.2.), p 523 

cchhoorrrreettee – (3.2.1.5.), p 160; (6.8.4.), p 678  

cchhoorrrriilllloo – (6.1.5.), p 477 

cchhoorrrríínn – (6.8.7.), p 695 

cchhoorrrroo – (6.10.1.), p 771 

cchhoorrrroottaaddaa - (6.4.9.), p 581  

cchhoorrrrootteerraa - (6.4.9.), p 581  

cchhoorrrroottiiaarr - (6.4.9.), p 581 

cchhoorrrroottóónn - (6.4.9.), p 581 

cchhoottiiaarr – (6.8.1.5.), p 663 

cchhoottoo – (4.1.1.4.), p 202; (6.8.1.2.), p 659 / ccooggeerr uunn cchhoottoo - (6.12.), p 833 

cchhoottoo / ccaabbrriittoo - (6.3.2.), p 548 

cchhoottoo / sseeggaalllloo - (6.3.1.2.), p 536  

cchhuuffaa - (6.13.2.1.), p 849 / ttooccaarr  cchhuuffaa. 

cchhuuffllaa –(6.12.), p 827;  

cchhuuffllaaddoorr,,  --aa – (3.2.1.1.), p 142 

cchhuuffllaaiinnaa - (6.14.1.), p 861; (6.15.), p 879 

cchhuuffllaarr – (3.2.1.1.), p 142; (6.14.1.), p 860; (6.20.2.2.2.), p 926 

cchhuufflleerr / cchhuufflléé - (6.14.1.), p 861 

cchhuufflleerr  //  cchhuufflleettee – (6.14.1.), p 861  

cchhuufflleetteess / cchhiifflleetteess – (5.1.1.1..), p 281; (6.1.6.), p 477; (6.10.1.), p 764 

cchhuufflliiddoo – (3.2.1.1.), p 142; (6.14.1.), p 861  

cchhuufflloo – (6.14.1.), p 861  

cchhuulleettaa – (3.2.1.5.), p 160; (6.9.8.), p 764 

cchhuullllaa - (3.2.1.5.), p 160; (6.5.4.), p 595; (6.9.8.), p 751; (6.10.5.), p 778 
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cchhuullllaa / cchhuulleettaa,,  ttaajjaaddaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ccllaassee  ddee ccaarrnnee  ssiinn  hhuueessoo – (6.9.8.), p 764 

cchhuummeeaarr – (5.1.2.1), p 408; (6.9.7.), p 758; (6.10.1.), p 773 

cchhuummeerraa - (5.1.1.3.), p 301; (6.10.1.), p 774  

cchhuummiiddeerroo - (6.10.1.), p 773 

cchhuummiilllloo - (5.1.1.14.), p 345; (6.5.4.), p 601 

cchhuummoossoo – (5.1.1.10.), p 339; (6.9.7.), p 757; (6.10.1.), p 773 

cchhuunnddaarraattaa – (6.15.), p 888  

cchhuunnffllaaiinnaa - (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.26.), p 375; (6.15.), p 887 

cchhuuppaaddoorr / cchhuuppóónn - (6.11.2.2.), p 798 

cchhuuppaarr – (6.3.), p 531 

cchhuuppaarr  lloo  ddeeddoo – (6.3.), p 527. 

cchhuuppaarrrreeaarr – (6.3.), p 532  

cchhuuppaassee  ’’ll  ddeeddoo – (6.12.), p 829 

cchhuuppaazzoo - (5.1.1.8.), p 335; (6.3.), p 533 

cchhuuppeettaazzoo - (5.1.1.8.), p 335; (6.3.), p 533 

cchhuuppiiddiinnaa – (6.11.2.), p 796 

cchhuuppiiddoo, -aa – (5.1.1.33.), p 400; (6.11.2.), p 796; 

cchhuuppiidduurraa - (6.11.2.), p 796 

cchhuuppiirr – (6.11.2.), p 796  

cchhuuppiissee – (6.11.2.), p 796 

cchhuuppóónn – (6.12.), p 812 

cchhuuppóónn / yyeelloo / yyeelloo, ccoonnggeellaaoo) - (6.11.2.2.), p 798 

cchhuurriizzoo – (3.1.4.6.), p 116; (5.1.1.15.), p 355; (6.5.4.), p 600 

cchhuurrrraa – (6.4.3.1.), p 573 

cchhuurrrroo  vvaa / ccaassccaabbeell / ssaarrddiinneettaa – (6.13.2.1.), p 861 

cchhuussccoo – (5.1.1.30.), p 393 

cchhuuttaa – (6.7.4.), p 652 

cchhuuttaarr – (6.4.9.), p 590 

cciiaazzoo – (3.1.4.4.), p 108; (3.1.5.5.), p 129; (3.2.1.2.), p 147; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.2.), p 509; 

(6.20.2.2.1.), p 925 

cciiccaatteerraa – (5.1.1.3.), p 290; (6.12.), p 824 

cciiccaatteerroo (5.1.1.3.), p 290; (6.12.), p 824 

cciiccllóónn – (5.1.1.23.), p 370, 371; (6.3.), p 533; (6.3.2.), p 554 

cciieeggoo - (6.8.9.), p 706 / (6.9.2.), p 740 

cciieeggoo - adj. m. (1.3.1.3.1.), p 17; (1.3.1.3.1.), p ; 17; (6.8.9.) p, 703 

cciieelloo  ddee  llaa  bbooccaa – (6.8.1.4.), p 667; (6.18.1.), p 900 

cciieemmppaattaass – (5.2.7.5.), p 443; (6.7.1.), p 641 

cciieerrcceerraa – (5.1.1.3.), p 300; (5.1.1.4.), p 311; (6.11.1.1.), p 789; (6.11.1.2.), p 795 

cciieerrrree – (6.3.1.6.), p 545 / (6.9.), p 719 

cciieerrvvoo - (6.4.3.1.), p 569  
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cciieerrzzaaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (6.11.1.1.), p 786; (6.11.1.2.), p 788 

cciieerrzzoo / aaiirree  ddeell  nnoorrttee / vviieennttoo  ddeell  nnoorrttee - (6.11.1.1.), p 786; ( 6.11.1.2.), p 788 

cciieerrzzoo / ddee MMoonnccaayyoo - (6.11.1.1.), p 786; ( 6.11.1.2.), p 789 

cciimmbbeell – (6.13.2.1.), p 856; (6.15.), p 879 

cciinncchhaa - (3.2.2.2.), p 168; (6.1.3.), p 462; (6.1.3.2.), p 465 

cciinnccoo – (4.1.2.), p 209 

cciinnccuueennttaa - (4.1.2.); p 210 

cciinnddrriiaa – (6.4.9.), p 578 

cciinnggaalllleettaa / ccoonnqquuiilllleettaa / zzaannggaalllleettaa / ccoonnccuulllleettaa – (5.1.1.1.), p 279; (6.14.1.), p 850 

cciinnggllaa – (6.8.10.2.), p 705 

cciinnggllaazzoo – (3.2.2.2.), p 169; (5.1.1.8.), p 332 

cciinngglloo - (3.2.2.2.), p 168; (6.10.5.), p 783 

cciinngglloo / llaassttrraa / cciinnggllooss - (3.2.2.2.), p 168; (6.10.2.), p 768 

cciinnoojjoo / ffeennoojjoo / eennoojjoo - (3.2.1.1.), p 131; (6.6.3.), p 602 

cciinnttaa – (6.4.6.), p 574 / (6.5.4.), p 591 

cciinntteerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.8.3.), p 668; (6.8.7.), p 691 

cciinnttoo – (6.8.10.2.), p 705  

cciinnttuurriillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.4.9.), p 583 

cciippoottee – (5.1.1.7.), p 325; (6.12.), p 812 

cciirriilloo, -aa / cceerriilloo, -aa – (6.12.), p 839 

cciirrrriioo – (6.8.9.), p 697 

cciirrrriioossoo – (5.1.1.10.), p 337; (6.8.9.), p 697 

cciirruueellaa / pprruunnaa / cceerroolliiccoo – (6.6.4.), p 643  

cciissccoo – (5.1.1.30.), p 390; (6.12.), 804 

cciissmmeerroo – (5.1.1.3.), p 290; (6.12.), p 827 

cciiuuddáá – (3.2.1.3.), p 155 

cciizzaallllaa - (5.1.1.14.),p 345 

cciizzaaññaa – (6.12.), p 838 

cciizzaaññeerroo – (5.1.1.3.), p 290; (6.12.), p 827 

cciizzaaññoossoo – (5.1.1.10.), p 339; (6.12.), p 827 

ccllaammaa  aall  cciieelloo – (6.12.), p 845 

ccllaammaarr / llllaammaarr – (3 1.2.), p 102 

ccllaammiiddoo – (3.2.2.1.), p 163; (6.13.), p 848 

ccllaammoorr / llaa ccllaammoorr - (4.1.1.10.), p 207; (6.10.5.), p 786 

ccllaarraabbooyyaa - (3.2.2.1.), p 163; (6.9.), p 722 

ccllaarreettee – ‘vino rosado’ (5.1.1.1.), p 296; (6.2.2.2.), p 763  

ccllaarriiaarr – (6.11.5.), p 804 

ccllaarriióónn – (3.2.2.1.), p 163; (6.14.1.), p 871 

ccllaarroorr - (4.1.1.), p 199; (4.1.1.10.), p 207; (6.9.), p 722 

ccllaarruurraa – (5.1.1.9.), p 336; (6.9.), p 722 
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ccllaauu / llllaavvee – (3 1.2.), p 102; (6.9.), p 728 

ccllaauuddiiaa – (3.2.2.1.), p 164; (6.6.4.), p 629 

ccllaauuddiieerraa - (3.2.2.1.), p 164; (5.1.1.3.), p 292; (6.6.4.), p 629 

ccllaavvaaddaa - ‘profundidad del clavado de la jada’. (5.1.1.4.), p 311; (5.1.1.33.), p 401 

ccllaavvaaddaa ‘pagar un precio más elevado de razonable’ (5.1.1.4.), p 311; (5.1.1.33.), p 401; (6.12.), 

p 805  

ccllaavvaassee – (6.8.8.), p 700 

ccllaavvaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 405 

ccllaavveelliinnaa – (5.1.1.12.), p 342; (6.6.2.), p 601 

ccllaavveelliinneerraa - (5.1.1.3.), p 239; (6.6.2.), p 601   

ccllaavviijjaa – (3.2.2.1.), p 163; (6.14.1.), p 878 

ccllaavviijjaa / ccllaavviillllaa – (3.2.2.1.), p 163; (6.1.1.1.), p 451; (6.1.1.2.), p 454 

ccllaavviijjeerraass / ccllaavviillllaarr - (6.1.1.1.), p 451; (6.1.1.2.), p 455 

ccllaavviillllaa – (3.2.2.1.), p 163; (6.8.4.), p 680; (6.8.7.), p 697 

ccllaavviillllaarr - (3.2.2.1.), p 163; (6.1.1.2.), p 455; (6.4.9.), p 588 

ccllaavvoo / eessccaarrppiiaa – (6.9.), p 718;  

ccllaavvoo / ggaanncchhoo - (6.9.6.), p 746 

cclliimmeenn – (6.3.), p 534 

cclliinn, f. / cclliinn, m. – (3.2.3.4.), p 186 

ccllooccaaddaa – (3.2.2.1.), p 163; (5.1.1.4.), p 308; (6.7.), p 640 

ccllooccaassee – (3.2.2.1.), p 163; (3.2.3.1.), p 177; (6.14.1.), p 875 

ccllooqquueettaass / ccoocclleettaass – (3.2.2.1.), p 165; (3.2.3.1.), p 179; (6.9.8.), p 767 

ccllooqquueettaass / ccoocclleettaass / eenn  ccoocclleettaass – (3.2.2.1.), p 165; (6.14.1.), 877 

ccllooqquuiiaarr – (3.2.2.1.), p 162; (6.7.), p 634 

cclloossaa – (3.2.2.1.), p 163; (6.1.3.), p 460 

cclloottaa – (3.2.1.3.), p 154; (3.2.2.3.), p 170; (6.9.11.), p 726 /  hhooyyoo (3.2.2.1.), p 162 

cclluuccaaddaa – (3.2.2.1.), p 162; (5.1.1.4.), p 313; (6.8.1.), p 657 

cclluuccaaddeettaa - (3.2.2.1.), p 162; (5.1.1.1..), p 279; (6.8.1.), p 657 

cclluuccaarr - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.1.), p 657 

cclluujjiiddoo - (3.2.2.1.), p 162; (6.8.2.), p 664; (6.8.7.), p 692  

cclluujjiirr – (3.), p 99; (3.2.2.1.), p 162; (3.2.3.4.), 185; (4.2.1.1.), p 262; (6.8.2.), p 664; (6.8.7.), 

p 692 

ccoobbaa – (6.7.), p 636; (6.9.7.), p 750 

ccoobbaarr - (6.7.), p 636 

ccoobbeerrtteerraa, ccoobbeerrtteerraass – (3.2.3.1.), p 176; (5.1.1.3.), p 294; (6.9.7.), p 775   

ccoobbeerrttoorr – (5.1.1.5.), p 319; (6.9.), p 725; (6.9.3.), p 737 

ccoobbrraarr  llaa  ppiieezzaa / ccooggeerr  llaa  ppiieezzaa – (6.4.3.1.), p 567 

ccooccaa – (6.2.1.4.), p 508 / (6.8.2.), p 665 / (6.6.4.), p 629 

ccoocchhaammbbrree – (5.1.1.33.), p 397; (6.9.), p 725 

ccoocchhaammbbrroossoo – (5.1.1.10.), p 336; (6.9.), p 725 
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ccoocchhiilllloo / ccuucchhiilllloo – (3.1.4.7.), p 116 

ccoocchhiinnoo / mmaarrrraannoo / ppuueerrccoo, -aa, - (6.8.9.), p 697 

ccoocciiddaa – (6.2.1.1.), p 504 

ccoocciinneettaa – (5.1.1.1..), p 279; (6.9.), p 722 

ccoocciinniiccaass – (6.9.7.), p 750 

ccoocciinniillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.9.), p 726 

ccoocciinniillllaa  ddee  bbuuttaannoo - (5.1.1.14.), p 343; (6.9.), p 726 

ccoocciiss - (4.1.6.7.), p 237 

ccooccoo / ccooccóónn ‘fantasma, ser imaginario’ (6.15.2.2.), p 871 

ccooccoo ‘cabeza’ / ‘fruto del cocotero’ / ‘cabeza’ (6.8.1.), p 676; (6.9.8.), p 756, ‘huevo de la gallina’, 

p 785 

ccooccoottaa – (5.1.1.7.), p 341; (6.8.1.), p 677 

ccooccoottaazzoo – (3.2.1.2.), p 114; (5.1.1.8.), p 347; ‘cabeza’ / ‘cima’ (6.8.1.), p 676 / ‘coscorrón’ / 

‘golpe en la cabeza’ para sacrificar al conejo .), p 677 

ccooccoottee - (5.1.1.7.), p 338; (6.5.4.), p 596 

ccooccoottee / ccooggoottee - (3.2.1.2.), p 150; (6.8.1.), p 676; (6.15.2.2.), p 887 

ccooccoottee / ccuueelllloo – (3.2.1.2.), p 150; (5.1.1.14.), p 364; (6.8.1.), p 621 

ccooccootteerraa - (3.2.1.2.), p 114; (5.1.1.3.), p 309; (6.8.1.), p 677 

ccooccrreettaa  --  (3.2.3.1.), p 176 

ccooccrreettaa – (3.2.3.1.), p 176; (6.20.2.2.1.), p 917 

ccooddaa ‘rabadilla de las aves’ (6.7.3.), p 662  

ccooddaa – (3.1.4.8.), p 122; (3.2.1.2.), p 152; (3.2.2.3.), p 176; (6.1.7.2.), p 488; (6.9.8.), p 771  

ccooddaarrrraattaa / ccoollaa  ddee  rraattaa – (6.6.3.), p 625 

ccooddeerraa / ccooddaa - (6.1.7.2.), p 502 

ccooddeerroo - (6.1.7.2.), p 502 

ccooddeettaa – (6.9.8.), p 753 

ccooddeettee – (2.1.1.), p 75; (3.1.4.8.), p 118; (3.2.1.2.), p 149; (6.15.), p 876 

ccooddiillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.9.8.), p 753 

ccooddoo – (6.8.2.), p 664 

ccooddóónn / rraabbaaddaa ‘rabadilla de las aves’ (5.1.1.4.), p 378; (6.7.3.), p 662 

ccooffaaddrree – (3.1.4.3.), p 108; (6.15.2.1.), p 867; (6.20.2.2.1.), p 900 

ccooffaaddrrííaa / ccooffrraarrííaa - (3.1.4.3.), p 108; (6.15.2.1.), p 867 

ccooffaaiinnaa – (5.1.1.26.), p 375; (6.9.3.), p 741 

ccooffiiooss – (6.9.), p 722 

ccooffrraarree / ccooffrraaddee – (6.15.2.1.), p 892 

ccóóggee  llaa  cchhaaqquueettaa  mmííaa – (4.1.4.1.), p 216 

ccooggeerr  - (4.2.1.1.), p 262; (6.1.7.1.), p 482; (6.8.2.), p 672; (6.8.8.), p 694; (6.17.).p 888 

ccooggeerr  eell  mmoonnttaannttee (y ttoommaarr) - (6.8.3.), p 673; (6.8.7.), p 697 

ccooggeerr  eell  ttiieennttoo – (4.1.7.), p 255 

ccooggeerr  eell  ttoollii- (6.8.3.), p 673; (6.8.7.), p 697 
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ccooggeerr  eell  ttuullii - (6.8.3.), p 673; (6.8.7.), p 697 

ccooggeerr  llaass  oolliivvaass – (6.1.), p 445; (6.2.3.), p 519 (6.2.3.), p 520 

ccooggeerr  uunn  ccaappaazzoo (6.12.), p 830; (6.18.3.), p 892  

ccooggeerr  uunn  ccaappaazzoo / ppiillllaarr  uunn  ccaappaazzoo - (6.18.3.), p 892 

ccooggííaa – (4.1.6.6.), p 229; (6.8.8.), p 693; (6.17.), p 888 

ccooggííss / ccooggeeiiss – (4.1.6.7.), p 242  

ccooggoolllloo, ppeellllaa / ggrruummoo – (5.1.1.14.), p 344; (6.6.2.), p 600. 

ccooggoolllloo, ppeellllaa / ccooccoolllloo, ggrruummoo - (6.6.2.), p 589 

ccoogguulllloonneess – (3.2.1.2.), p 148; (6.9.), p 721 

ccoojjeennee / ccoojjee - (4.1.6.7.), p 237 

ccoojjeerr ‘cubrir el macho a la hembra’ (6.3.4.), p 553; (6.5.), 588 / ‘caber’ (6.8.8.), p 691 

ccooggeerr  eell  ttiieennttoo – (6.12.), p 828 

ccoojjeerr / ssaallttaarr- (6.5.), p 605 

ccoojjíínn -ccoojjiiaannddoo – (4.1.6.4.), p 225; (6.8.7.), p 688 

ccoojjoo – (6.8.7.), p 688 

ccoojjoonnaa!! – (4.1.8.), p 254; (4.1.8.3.), p 257 

ccoojjoonnaazzaass – (4.1.2.), p 208; (5.1.1.8.), p 329; (6.12.), p 818 

ccoojjoonneerraa – (6.3.), p 529 / (5.1.1.3.), p 291; (6.12.), p 821 

ccoojjoottaa! - (4.1.8.), p 254; (4.1.8.3.), p 258 

ccooll  ddee  ggrruummoo / ccooll  ddee  ppeellllaa – (5.1.1.14.), p 349; (6.6.2.), p 600 

ccoollaaddaa – (5.1.1.4.), p 306; (6.9.4.), p 739 

ccoollaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 288; (6.9.4.), p 738 

ccoollaaddoorr – (5.1.1.5.), p 320; (6.9.4.), p 738 

ccoollaaddoorr / cceenniicceerroo - (5.1.1.5.), p 319; (6.9.4.), p 738 

ccoollaarr – (4.1.6.5.), p 229; (6.9.4.), p 738 

ccoollcchhaa  ccoollcchhaaddaa / ccoollcchhaa / ccuubbiieerrttaa – (3.2.1.5.), p 160; (6.9.3.), p 738  

ccoollcchhoonneettaa / jjeerrggóónn, ccoollcchhoonneettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 737 

ccoolleecchhaarr - (3.2.1.5.), p 161; (6.4.3.1.), p 571 

ccoolléérraa – (3.1.1.), p 100; (6.8.6.), p 680 

ccoollggaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 290; (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 737 

ccoollggaaddoorr – (5.1.1.5.), p 320; (6.9.), p 725; (6.9.3.), p 736 

ccoollggaalllloo – (5.1.1.14.), p 342; (6.8.10.7.), p 692 

ccoollggaalloo – (4.1.6.5.), p 229 

ccoollííccoo - (3.1.1.), p 100; (6.8.6.), p 683 

ccoolliiccoocceerrrraaoo - (6.8.6.), p 684 

ccoolliiccoommiisseerreerree / ccoolliiccoo  cceerrrraaoo - (6.8.6.), p 684 

ccoolliizzaa - (6.10.5.), p 785; (6.13.2.1.), p 850 

ccoollllaa – (5.1.1.14.), p 346; (6.15.), p 879 

ccoollllaaddaa – (5.1.1.4.), p 306; (6.10.2.), p 768; (6.10.5.), p 779 

ccoollllaaddeettaa – (5.1.1.1..), p 284; (6.10.2.), p 769  
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ccoollllaarr / ccaannaauullaa - (6.3.1.5.), p 546  

ccoollllaarr  ddee  ppuunncchhaass - (6.3.1.5.), p 560 

ccoolllleerróónn – (5.1.1.23.), p 370; (6.1.1.2.), p 451; (6.1.1.3.), p 454 

ccoollmmiilllloo – (6.8.1.4.), p 662 

ccoolloo - (4.1.6.5.), p 229; (4.1.6.7.), p 236; (6.9.4.), p 738 

ccoolloommaattoo – (4.1.6.7.), p 578 

ccoolloorr  ddee  ppoottee / ccoolloorr  ppoottee - (6.8.6.), p 702 

ccoolloorraacchhoo - (6.8.6.), p 702 

ccoommaaddrree - (6.12.), p 807 

ccoommbbiiaauu – (6.4.9.), p 581 

ccoommbbiiddaarr / ccoonnvviiddaarr – (6.12.), p 806 

ccoommbbooyyaarr – (6.9.), p 711 

ccoommbbooyyaauu - (6.9.), p 711 

ccoommee-(nnee) / ccoommee – (4.1.6.7.), p 249 

ccoommeeddeerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.3.), p 530 

ccoommeeddiiaannttee, -aa  – (6.12.), p 835 

ccoommeeddiiaass – (6.12.), p 835 

ccoommeeddoorraa – (5.1.1.5.), p 325; (6.12.), p 821 

ccoommeenneenncciiaa – (3.1.5.6.), p 132 (), p  

ccoommeenneenncciiaa – (3.1.5.6.), p 135; (6.13.), p 844 

ccoommeenniieennttee - (3.1.5.6.), p 135; (6.13.), p 844 

ccoommeerr / mmiinncchhaarr – (6.9.9.), p 761 

ccoommeerr  aa  eemmbbuuttee  / ccoommeerr  aammbbuuttee - (6.12.), p 786 

ccoommeerr  aa  rraanncchhoo – (6.15.), p 881 

ccoommeerr  ccoommoo  uunn  ddeessccoossiiddoo – (6.12.), p 836 

ccoommeerrííss – (4.1.6.6.), p 239; (4.1.6.7.), p 243  

ccoommeerrooss eessoo  - (4.1.6.5.), p 231 

ccoommiiááiiss - (4.1.6.7.), p 239 

ccoommiiáámmooss - (4.1.6.7.), p 239 

ccoommiiddeerroo / ppiinncchhee / zzaaggaall – (6.4.9.), p 604 

ccoommiiddeettaass / ccoommiiddiiccaass – (6.13.2.1.), p 852 

ccoommííss - (4.1.6.7.), p 239 

ccoommoo  aa  llaass  ppeerrddiicceess  llooss  ppeerrddiiggootteess – (6.4.3.1.), p 569; (6.18.1.), p 897 

ccoommoo  aaqquueell! – (4.1.8.1.), p 254; (4.2.2.2.), p 274 

ccoommoo  eell  qquuee  ooyyee  lllloovveerr  - (4.1.7. ), p 258  

ccoommoo  hhaayy  DDiiooss!! - (4.1.7.), p 256; (6.15.2.1.), p 888 

ccoommoo  ssee  cceebbee  llaa  ppaanniiqquueessaa  nnoo  ‘‘nn  qquueeddaarráá  uunnoo - (4.1.4.), p 216 

ccoommoo  uunn  cciirriinneeoo – (6.8.9.), p 700 

ccoommoo  uunn  ggeenneerraall - (6.14.2.), p 868 

ccoommóóddaa - (3.1.1.), p 103; (6.9.1.), p 750 
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ccoommppaarraannzzaa / aaccoommppaarraannzzaa - (5.1.1.17.), p 355; (6.13.2.1.), p 859  

ccoommppoonnddrroo – (6.12.), p 818 

ccoommpprraannddoo uunnoo / ccoommpprraannddoo(nnee) uunnoo – (4.1.4.3.), p 221 

ccoommpprraarrííaa – (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 243 

ccoommpprreemmooss – (4.1.6.7.), p 238, 243 

ccoommpprroommeetteeddoorr – (5.1.1.5.), p 325; (6.12.), p 835 

ccoommpprroommeetteerr – (6.12.), p 835 

ccoommpprroommeettiiddoo - (6.12.), p 806 

ccoonn aammoorroossiiddáá - (6.12.), p 814; ; (3.2.1.3.), p 158; (4.2.2.1.), p 275 

ccoonn  ccaarraammbbuulllloo - (6.1.7.2.), p 502 

ccoonn  llooss  ppiieess - (6.2.2.3.), p 518 

ccoonn mí - (4.1.4.), p 215 

ccoonn  qquuee - (4.1.7.), p 253, 255; (4.2.3.), p 277; (6.11.5.), p 801 

ccoonn  ttooddoo  yy  ccoonn  eessoo - (4.1.7.), p 252; (4.1.8.1.), p 275; (6.11.5.), p 802 

ccoonn  ttúú - (4.1.4.), p 215; (4.2.2.), p 274 

ccoonn  uunnaa  mmiiaajjeettaa  ttiieenneess…. pprraauu  ppaa  lloo  qquu’’  hhaacceess - (4.1.4.3.), p 222 

ccoonnccaarraassee - (5.2.5.), p 438; (6.12.), p 837 

ccoonnccaarraauu, -ada – (5.1.1.33.), p 407; (5.2.5.), p 438; (6.12.), p 837  

CCoonncceecciióónn – (6.18.), p 893 (antrop.) 

ccoonncceenncciiaa –(3 1.2.);  104; (3.1.5.6.), p 106; (3.1.5.6.), p 135; (6.15.2.1.), p 889 

ccoonncchhoo! – (3.2.3.2.), p 180; (4.1.1.4.), p 205; (4.1.8.1.), p 259 

ccoonncciiddiirr – (4.1.6.5.), p 231; (6.12.), p 835 

ccoonnddeennaauu – (5.1.1.33.), p 408; (6.12.), p 840 

ccoonnddiióóss – (5.2.7.5.), p 443 

ccoonndduucceess / -z- [θ] – (4.1.6.7.), p 246 

ccoonndduuccíí – (4.1.6.7.), p 243 

ccoonndduucciiddoo – (6.14.2.),p 876 

ccoonndduuccíímmooss - (4.1.6.7.), p 243 

ccoonndduucciióónn - (6.14.2.),p 876 

ccoonndduucciissee- (6.14.2.),p 876 

ccoonneejjaaddaa – (5.1.1.4.), p 320 

ccoonnffiittaarr – (6.12.), p 819 

ccoonnffiittaassee – (), p (6.12.), p 820 

ccoonnffiittaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 407; (6.12.), p 820 

ccoonnffiitteerroo  - (6.4.9.), p 580; (6.20.4.), p 924 

ccoonnffiittuurraass – (6.4.9.), p 580 

ccoonnoocceenncciiaass – (3 1.2.), p 104, (3.1.5.6.), p 132; (5.1.1.17.), p 355; (6.12.), p 810 

ccoonnqquuee –(6.12.), p 820 

ccoonnsseejjaarr - (5.2.4.2.), p 433. 

ccoonnttaalleessnnee uunnoo – (3 1.2.), p 106 
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ccoonnttaarr – (4.2.1.1.), p 265; (6.12.), p 831 

ccoonnttaarr  llaass  vviieejjaass* [*vviieejjaass] - (6.13.2.1.), p 848; (6.15.), p 882 

ccoonntteessttóónn – (5.1.1.23.), p 371; (6.12.), p 833 

ccoonnttoorrnnaaddoorreess – (6.1.7.2.), p 488 

ccoonnttoorrnnaadduurraa - (6.1.7.2.), p 488 

ccoonnttoorrnnaarr - (6.1.7.2.), p 488 

ccoonnttrraa – (4.2.2.), p 275; (6.18.2.), p 900 / B 

ccoonnttrraa mmááss - (4.2.2.), p 274, 276; (5.2.7.1), 438 

ccoonnttrraa mmeennooss - (4.2.2.), p 274, 277; (5.2.7.1), 438  

ccoonnttrraanntteess – (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), p 276; (5.2.7.1), 438 

ccoonnttrraaññaaddaa – (4.2.2.1.), p 275; (5.1.1.4.), p 317; (5.2.7.1), 438 

ccoonnttrraappaarriieennttee - (5.2.7.1), 438; (6.12.), p 815 

ccoonnttrraappiieerrnnaa - (5.2.7.1), 438; (6.1.2.), p 458 

ccoonnttrraattiirraanntteess - (5.2.7.1), 438 

ccoonnttrreebbuucciióónn – (3.1.4.6.), p 111; ( 6.4.9.), p 586 

ccoonnttrriibbuucciioonneerroo - ( 6.4.9.), p 586 

ccoonnvveenneenncciiaa – (3.1.5.6.), p 132 

ccoonnvveenneennzzuuddoo - (3.1.5.6.), p 132 

ccoonnvveenniieennzzuuddoo - (3.1.5.6.), p 132 

ccoonnvveezzccoo – (4.1.6.7.), p 240, 243 

ccooññaa! – (4.1.8.3.), p 258 

ccooññee! - (4.1.8.3.), p 258 

ccooppeerraattiivvaa- (6.4.9.), p 578 

ccooppeettaa - (5.1.1.1..), p, 282; (6.13.2.2.) , p 858  

ccooqquueettaa - (5.1.1.1..), p 280; (6.2.1.), p 503; (6.2.1.3.), p 507 

ccooqquuiillllaaooss (6.2.1.4.), p 508, eemmppaannaaddóónn, eemmppaannaaddiiccoo, mmaanntteeccaaoo, ppiinnttaaddoo (6.2.1.4.), p 508, 

ggoorrrreetteess,,  ccooccooss,,  mmaanntteeccaaooss,,  eemmppaannaaddoonniiccooss,,  aallmmoojjaabbaannaass,,  ffaarriinnoossoo,,  ffaarriinnoossaa (mas grande) / 

ffaarriinnoossoo, tortas, ccooqquuiillllaaooss,, -uuss: mmaaddaalleennaass, ccooccooss, mmaanntteeccaaooss, mmoossttaacchhooss, eemmppaannaaddoonniiccooss, etc. 

(6.2.1.4.), p 508 

ccoorraall - (6.18.1.), p 896 

ccoorraalleerr / gguuiinnddiillllaa / ccoorraalléé - (6.6.2.3.), p 606 

ccoorraazzóónn - (6.6.4.), p 630 

ccoorrbbaarr – (6.6.2.4.), p 609; (6.6.4.), p 625  

ccoorrbbeerrtteerraa – (3.2.3.1.), p 176; (6.9.7.), p 750; (6.14.2.); P 869 

ccoorrbbeerrtteerraa – (6.9.8.), p 753; (6.14.2.), p 870;  

ccoorrccaa – (6.4.9.), p 581 

ccoorrccaauu – (6.4.9.), p 582 

ccoorrccoojjaauu / ccoorrccoollllaauu – (5.1.1.33.), p 402; (6.7.1.), p 640; (6.7.4.), p 651 

ccoorrccoojjoo - (5.1.1.33.), p 402; (6.7.4.), p 651 
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ccoorrccoolllloo - (6.7.1.), p 640; (6.7.4.), p 651 

ccoorrccoommeerr – (6.15.2.1.), p 885 

ccoorrccóónn - (6.7.1.), p 640; (6.7.4.), p 651 

ccoorrddeell – (6.13.2.1.), p 845 

ccoorrddeell / ccoorrddóónn / ccuueerrddaa - (6.13.2.1.), p 845 

ccoorrddeerraa – (5.1.1.3.), p 293; (6.3.1.2.), p 539 

ccoorrddeerroo - (6.3.1.2.), p 539 

ccoorrddiióónn la f. / l’ acordión – (3.1.5.1.), p 121, 124; (3.1.5.5.), 128; (6.15.), p 880 

CCoorrddóóbbaa – (3.1.1.), p 100; (6.18.), p 890 

ccoorrddoolleettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.5.4.), p 593 

ccoorrddóónn - (6.1.1.2.), p 454 / (6.1.7.2.), p 488 

ccoorrddóónn, cceerrrroo / lloommoo – (6.1.1.2.), p 454 

ccoorrddoonneess – (6.1.1.2.), p 454 

ccoorrddoonneess / rreemmooss – (6.1.9.), p 496 

ccoorrnneerroo- (6.10.5.), p 779  

ccoorrnniiccaacchhoo, -aa – (3.2.1.1.), p 141; (5.1.1.19.), p 354; (6.3.1.3.), p 541 

ccoorrnniicceerroo – (6.9.), p 715 

ccoorrnniipplleeggaauu – (6.3.1.3.), p 541 

ccoorroonneettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.8.1.), p 655 

ccoorrrraall / ccoorrrraall, rraassoo - (6.1.7.2.), p 490; (6.2.4.), p 540; (6.9.), p 739 

ccoorrrraall rraassoo – (6.3.), p 539; (6.9.), p 739 

ccoorrrraall, ppaarriiddeerraa / ccoorrrraall (ssiinn  ccuubbrriirr) / ccoorrrraall rraassoo - (6.3.), p 539; (6.9.), p 723  

ccoorrrraallaazzaa - (5.1.1.8.), p 331 / ccaalllliizzoo / ccaassaall, ccaassaalleerr - (6.9.), p 709 

ccoorrrraalliinnaa – (6.3.2.), p 550 / (6.9.), p 723 

ccoorrrraalliizzaa – (6.3.), p 539 

ccoorrrree  uunn  bbrriiss  qquuee  jjooddee  eell  ccuuttiiss  – (6.11.6.), p 801  

ccoorrrreeaa - (6.1.9.), p 497 / (6.9.1.), p 730 

ccoorrrreeaa / ppuunntteerraa / ttrraallllaa - (6.1.3.), p 462 

ccoorrrreeaa, mmaannoo  aa  mmaannoo / ccuueerrddaa, mmaannooss  ppaattaass – (6.3.1.4.), p 543 (Etnográfico). 

ccoorrrreeddeerraa – (5.1.1.3.), p 303; (6.4.6.), p 575 

ccoorrrreeddoorr - (5.1.1.5.), p 319; (6.8.10.2.), p 705 

ccoorrrreedduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.8.4.), p 674 

ccoorrrreeeettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.8.10.2.), p 706 

ccoorrrreennddeerraa - (6.7.1.), p 640 / (5.1.1.3.), p 303; (6.7.2.), p 644 

ccoorrrreennttííaa – (6.1.6.), p 478; (6.10.1.), p 764 

ccoorrrreeoo – (6.13.), p 841; (6.13.), p 841 

ccoorrrreeoossoo – (5.1.1.10.), p 338 

ccoorrrreerr  uunn  ccaammppoo – (6.3.1.), p 535 

ccoorrrriiccoo – (5.1.1.2.), p 287; (6.1.5.), p 471 

ccoorrrriiccoo – (5.1.1.2.), p 287; (6.1.5.), p 471  
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ccoorrrriiddaa – (6.13.2.4.), p 861 

ccoorrrriiddeettaa - (6.13.2.4.), p 861 

ccoorrrriiggüüeellaa – (3.1.4.6.), p 113; (3.2.3.2.), p 180; (6.6.3.), p 618, 621 

ccoorrrriinncchhee – (3.2.3.2.), p 117; (6.13.2.1.), p 853 

ccoorrrroo - (6.1.5.), p 471; (6.1.9.2.), p 500 

ccoorrrroo  llaa  ppaattaattaa – (6.13.2.1.), p 850 

ccoorrrroommppaass – (6.12.), p 828  

ccoorrrroommppeerr – (6.12.), p 825 

ccoorrrroommppiimmiieennttooss - (6.12.), p 848 

ccoorrrroonncchhoo - (3.2.3.2.), p 177; (6.13.2.1.), p 850 

ccoorrrruuccaauu, -aaddaa (3.1.4.6.), p 112; (5.1.1.33.), p 400; (6.8.3.), p 671 

ccoorrrruussccoo / ccoossccuurrrroo – (3.1.4.6.), p 112; (3.2.3.1.), p 176; (3.2.3.2.), 179; (5.1.1.30.), p 391; 

(6.2.1.), p 505 

ccoorrttaa  ddee  vviissttaa / bbuurrrriicciieeggaa – (6.3.1.3.), p 540 

ccoorrttaaddoorr – (5.1.1.5.), p 319 / ppiillóónn / zzooqquuee – (6.9.), p 706  

ccoorrttaaffrrííooss, aalliiccaatteess / ccoorrttaaffrrííoo, aalliiccaattee – (4.1.2.), p 209; (6.2.4.), p 525 

ccoorrttaappiicchhaass – (5.2.7.5.), p 438; (6.7.1.), p 636  

ccoorrttaarr  llaa  mmiieell – (6.4.1.1.), p 561; (6.4.1.3.), p 564 

ccoorrttaarr  uunn  ttrraajjee – (6.12.), p 816; (6.18.1.), 893 

ccoorrttaarrrrooppaass - (5.2.7.5.), p 439; (6.7.1.), p 638 

ccoorrttee – (6.5.2.), p 590; (6.9.7.), p 748 

ccoorrttee  ddee  vveessttiiddoo,,  ddee  ffaallddaa… - (6.8.10.7.), p 709 

ccoorrtteezzóónn – (5.1.1.23.), p 367; (6.8.6.), p 680 

ccoorrttoo / ttoonnttoo / ppaayyaassoo – (6.12.), p 869  

ccoorrvvaa – (6.8.4.), p 675 

ccoossccoojjoo – (1.4.1.), p 21; (6.6.4.), p 622 

ccoossccoolllloo - (6.6.4.), p 622 

ccoossccuuddoo,,  --aa – (6.8.7.), p 690 

ccoossccuurrrroo – (3.1.4.6.), p 112; (3.2.3.1.), p 176; (3.2.3.2.), 179; (5.1.1.30.), p 391; (6.2.1.), p 

505 

ccoosseeddeerraa – (5.1.1.3.), p 304; (6.4.9.), p 584 

ccoosseedduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.9.), p 714 

ccoosseerr – (3 1.2.), p 102; (6.9.), p 714 

ccoosseessee  llaa  bbooccaa – (6.12.), p 832 

ccoosseettaa – (5.1.1.1..), p 284; (6.8.4.), p 674 

ccoossppiilllloo – (2.1.2.), p 76; (5.1.1.14.), p 342; (6.2.3.2.), p 523 

ccoossqquuee – (6.7.), p 634;  

ccoossqquueettee - (5.1.1.1..), p 284; (6.8.4.), p 674; (6.8.7.). p 691 / eecchhaarr  uunn  ccoossqquueettee – (4.2.1.4.), p 

270; (6.8.4.), p 674; (6.8.7.). p 691 

ccoossqquuiilllleettaass / ccoossqquuiillllaass – (6.8.2.), p 666 
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ccoossttaanncciiaa – (6.13.), p 841 

CCoossttaanncciiaa – (6.13.), p 841 (), p  

CCoossttaanncciioo - (6.13.), p 841 

ccoossttaannttee - (6.13.), p 841 

ccoossttaarr – (6.13.), p 841 / (6.12.), p 824 / ccoossttaarr  uunn  vveerrbboo - (6.8.8.), p 693 

ccoossttaarr  uunn  sseennttiiddoo - (6.18.1.), p 917 

ccoosstteerraa – (5.1.1.3.), p p 304; (6.10.2.), p 793 

ccoosstteerraa / llaaddeerraa – (5.1.1.3.), p p 304  

ccoossttiillllaa  cciieeggaa – (6.5.4.), p 597  

ccoossttiillllaaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (6.9.8.), p 756 

ccoossttiillllaass - (6.2.2.4.), p 517 

ccoossttiillllaass  ffaallssaass – (6.5.4.), p 600 

ccoossttiillllaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.8.1.), p 654 

ccoossttiippaassee -(6.8.6.), p 682 

ccoossttiippááuu – (6.8.6.), p 682 

ccoossttooddiiaa – (6.15.2.1.), p 882 

ccoossttrróónn - (6.2.1.), p 504 

ccoossttuurróónn – (5.1.1.23.), p 367; (6.8.6.), p 683 

ccoottaarrrroo – (5.1.1.23.), p 362; (6.8.9.), p 697 

ccoottoo – (6.13.2.2.), p 856 

ccoottooññiinnaa – (6.4.6.), p 576 / (6.12.), p 832 

ccoozzccoolliinnaa - (6.6.4.), p 622 

ccrraabbaa – (6.3.), p 529; (6.3.1.2.), p 537 

ccrraabbaa  aaqquuíí / qquueerrrriinnaa / qquuiirrrriinnaa qquuiirrrriinnaa - (4.1.8.2.), p 263 

ccrreeaattuurraa – (3 1.2.), p 103 

ccrreebbaauu – (6.10.5.), p 779 

CCrreecceenncciioo – (6.18.), p 888 

ccrreecciiddaa - (6.12.), p 808 

ccrreecciieennttee / ccuuaarrttoo  ccrreecciieennttee – (6.11.7.1.), p 801 

ccrreeííss – (3.), p 98; (4.1.6.7.), p 236; (4.1.6.7.), p 244 

ccrreeiitteelloo – (3.), p 98; (4.1.6.7.), p 236 

ccrreemmaallllooss (5.1.1.14.), p 348; (6.20.2.2.2.), p 917 

ccrreemmaallllooss / ccaaddeennaass / ccrreemmaallllaass – (6.9.6.), p 744 

ccrreessppiilllloo – (5.1.1.14.), p 343; (6.9.8.), p 758 

ccrreessttaa  ggrraannaaddaa – (6.7.), p 635 

ccrreessttaarr – (6.7.), p 635  

ccrreessttoonn, mmoozzoo, ttiiaarrrróónn / vviieejjoo, ttiiaarrrróónn – (6.12.), p 814 

ccrreessttóónn, ttiiaarrrróónn – (5.1.1.23.), p 365 

ccrreessttuuddaa – (5.1.1.11.), p 339; (6.7.), p 635  

ccrriiaalllloo – (5.1.1.14.), p 349; (6.15.), p 876 
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ccrriiaannzzaa -(5.1.1.17.), p 353; (6.12.), p 824 

ccrriiaaoo - (6.4.), p 557 

ccrriiaarr - (6.12.), p 812 

crier, -eta / crié, -eta- (6.15.), p 876 

ccrriieettaa - (5.1.1.1..), p 282; (6.7.2.), p 642 

ccrriissmmaa - (6.12.), p 827 

ccrroossttaa / ttaaññoo / ccoorrtteezzaa /ccoossttrraa - (6.6.2.4.), p 607 

ccrroossttrraa – (6.2.1.), p 504; (6.2.1.3.), p 508;  

ccrruuccee – (3.2.1.2.), p 150; (5.2.1.), p 410; (6.10.5.), p 776 

ccrruucceerroo – (6.5.4.), p 598 

ccrruucceettaa – (5.1.1.1..), p 284; / (6.10.5.), p 776 / (6.9.), p 717 

ccrruuddaa – (6.13.2.1.), p 869; 

ccrruujjiiddaa – (6.14.2.), p 870 

ccrruuzz - (6.10.5.), p 776 / (3 1.2.), p 103; (6.14.3.), p 874 

ccrruuzzaarr – (6.4.9.), p 585 

ccrruuzzaassee - (6.8.9.), p 696 

ccrruuzzaassee  eenn  llaa  ccaammaa – (6.8.9.), p 695 

ccuuaaccaarr – (6.12.), p 838 

ccuuaaddrraa – (6.3.3.), p 552 

ccuuaaddrraa, ccuuaarrttoo, ccoocciinnaa, bbooddeeggaa / ccuuaaddrraa, ccuuaarrttoo, ccoocciinnaa, ddiissppeennssaa, ccaaññoo – (6.9.), p 722 

ccuuaaddrraauu – (6.14.2.), p 872; (5.1.1.33.), p 404 

ccuuaaddrriillllaa – (6.15.), p 347; (6.15.), p 876 

ccuuaaiirróónn – (5.1.1.23.), p 370; (6.9.), p 713 

ccuuaaiirroonneess – (6.9.), p 713 

ccuuaajjaaooss / aaddoorrmmiiddooss – (6.8.9.), p 696 

ccuuaajjaarr - (6.8.9.), p 696 

ccuuaajjaassee - (6.8.9.), p 696 

ccuuaajjoo – (6.3.2.), p 551 

ccuuaall / nnoo  ssee  ccuuaall  ll’’  hhaa  ddiicchhoo  aanntteess – (4.1.4.4.), p 219 

ccuuaallccoossaa – (4.2.4.), p 277 

ccuuáálloo, -aa – (4.1.4.4.), p 219 

ccuuáállooss, ccuuáállaass – (4.1.4.4.), p 219  

ccuuaallqquuiieerraa / zzoorrrraa – (6.12.), p 819 

ccuuaannddoo  llaa  ppiiccaarraazzaa  ccaannttaa  eenn  eell  ssoottoo,,  aall  oottrrooll  ddiiaa  uunn  ttiieemmppoo  uu  oottrroo / ……  llaa  ggrraallllaa…… - (6.18.4.), p 893 

ccuuaannttaass  fflloorreess  hhaayy - (4.1.7.), p 251 

ccuuaannttoo – (4.1.7.), p 251 / ccuuaannttoo  lllloorraa  eessttee  cchh’’qquueerr - (4.2.4.), p 276 

ccuuaarraannttaa / ccuuaarreennttaa – (4.1.2.), p 210  

ccuuaarrttaall - (5.1.1.28.), p 384 / ccuuaarrttaalleess – (6.1.8.), p 495 

ccuuaarrtteerróónn ‘medida de peso’ (5.1.1.23.), p 370; (6.1.8.), p 493; (6.13.1.2.), p 840 

ccuuaarrtteerróónn ‘paquete de tabaco’ (5.1.1.23.), p 366, 370; (6.6.3.), p 609 
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ccuuaarrttiilllloo – (3.1.4.8.), p 120; (5.1.1.14.), p 343; (6.2.2.5.), p 520 

ccuuaarrttiizzoo (5.1.1.15.), p 352 / eessqquuiillllaa / vvaaqquueerraa - (6.3.1.5.), p 544 

ccuuaarrttoo  yy  mmiittaa - (6.4.9.), p 578 

ccuuaattrroo  eenn  gguueerrrriillllaa – (5.1.1.14.), p 345; (6.15.), p 876 

ccuuaattrroojjooss – (5.2.7.5.), p 440; (6.8.9), p 698 

ccuubbaa / ccaarrrraatteell / ttiinnaajjaa / ttoonneell – (6.9.7.), p 753; (6.9.10.), p 762 

ccuubbaa / ccuubboo – (6.2.2.5), p 520; (6.4.3.2.), p 572 

ccuubbaa ‘tonel’ (6.2.2.4.), p 517; (6.9.7.), p 760; (6.9.10.), p 767 / ‘cubo sardinas’ - (6.2.2.4.), p 

519 

ccuubbeerroo - (6.4.9.), p 580 

ccuubbeettaa – (5.1.1.1..), p 283; (6.2.2.5), p 520; (6.4.), p 559 

ccuubbeettee / ccuubbeettaa – (5.1.1.1..), p 283; (6.4.), p 559 

ccuubbiiccaarr – (6.1.9.), p 498 

ccuubbiieerrttoo – (6.1.7.2.), p 488; (6.3.), p 527; (6.9.), p 723 

ccuubbiieerrttoo / eess  ssiinn  ccuubbrriirr - (6.3.), p 539 

ccuubbiieerrttoo / ppaajjaarr – (6.1.7.2.), p 488; 

ccuubbiillaarr – (6.3.), p 527  

ccuubbiillllooss - (6.2.2.3.), p 516 

ccuubbrriirr – (6.3.4.), p 575  

ccuuccaa – (6.8.4.), p 674; (6.8.7.), p 691 

ccuuccaa  bbiinnaatteerraa / binatera  

ccuuccaaddaa - (6.6.4.), p 627 

ccuuccaaddaa / bbooffaa – (6.6.4.), p 627 

ccuuccaammoonnaass –  (6.12.), p 840  

ccuuccaarr / gguuiiññaarr / ccuuccaarr  uunn  oojjoo – (6.8.1.), p 657 

CCuuccaarraacchhaa – (4.1.1.4.), p 202; (6.7.1.), p 640 

ccuuccaarraacchhoo – (4.1.1.), p 197; (6.7.1.), p 640 

ccuuccaarraacchhoo  ppeellootteerroo / eessccaarraabbaajjoo  ppeellootteerroo – (6.7.1.), p 640  

ccuuccaassee – (6.4.9.), p 582; (6.6.5.), p 632 

ccuuccaauu,,  --ddaa  - (6.4.9.), p 582; (6.6.5.), p 632 

ccuucchhaarraa  ddee  ppaassttoorr - (6.3.), p 526 

ccuucchhaarraaddeettaa - (6.9.7.), p 748 

ccuucchhaarraatteerraa – (5.1.1.3.), p 295; (6.9.7.), p 748 

ccuucchhaarreerroo - (6.9.7.), p 748  

ccuucchhaarreettaa - (6.9.7.), p 748 

ccuucchhaarreettaa – ccuucchhaarriillllaa - (6.9.7.), p 754 

ccuucchhaarreettaa ‘embrión’ (6.7.4.), p 648 / ‘parasito’ (6.13.), p 847 

ccuucchhaarreettaass – (5.1.1.1..) p 286; (6.13.2.1.), p 854 

ccuucchhaarreetteeaarr – (6.18.1.), p 901 

ccuucchhaarróónn / ccuullllaarróónn – (6.7.4.), p 648  
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ccuucchhiibbaacchhee - (6.9.), p 724; (6.9.3.), p 735 

ccuucchhiilllleettaa – (5.1.1.1..), p 285; (6.14.1.), p 862  

ccuucchhiippaannddaa - (6.9.10.), p 762 

ccuuccoo - (6.6.5.), p 632; (6.7.1.), p 641 

ccuuccoo  ddee  lluuzz - (6.7.1.), p 637 

ccuuccooss - (6.6.5.), p 632  

ccuuccúú - (6.7.1.), p 642 / (6.13.2.1.), p 850, 851 

ccuuccuullllaaddaa - (6.20.2.2.2.), p 917 / ccoogguujjaaddaa (5.1.1.4.), p 317 / ccaallaannddrriiaa  ddee  ppeeiinneettaa – (6.7.2.), p 

643 

ccuuccuuttee - (3.2.1.3.), p 158; (6.7.2.), p 660 

ccuuddiiaauu – (3.1.5.6.), p 131; (6.13.), p 842 

ccuuddiibbllaannccaa – (5.2.7.5.), p 440; (6.7.2.), p 646 

ccuuddiibbllaannccoo - (6.7.2.), p 646  

ccuueecceelleecchheess - (6.9.7.), p 749  

ccuueennqquueerroo / qquuiinnqquuiilllleerroo(s) / eessttaaññaaddoorr – (6.4.9.), p 578 

ccuueennttaa! - (4.1.8.), p 256 

ccuueerrnnaa - (6.10.5.), p 779 

ccuueerrnneettaass / ccuueerrnneetteess – (6.3.), p 531 

ccuueerroo / llaattaa / cciinncc - (6.1.7.2.), p 489 

ccuueerroo / mmaaddeerraa - (6.3.1.5.), 546 

ccuueerrvveettaa - (6.7.4.), p 648 

ccuueessccoo – (5.1.1.30.), p 392; (6.1.1.2.), p 455; (6.8.7.), p 691 

ccuueettee – (3.1.5.5.), p 129; (6.15.), p 875 

ccuueevvaa - (6.10.5.), p 785  

ccuueevveettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.10.5.), p 785 

ccuueezzccaa - (4.1.1.), 195; (4.1.6.6.),  p 232; (4.1.6.7.), p 238 

ccuueezzccoo - (4.1.6.7.), p 238  

ccuueezzoo – (1.3.1.3.), p 16 / (6.2.2.3.), p 517 / (6.9.4.), p 739 

ccuullaazzoo / ccuulleettaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.14.1.), p 866 

ccuulleebbrriillllaa – (5.1.1.14.), p 344 / (6.8.6.), p 679 / (6.11.1.1.), p 789 / (6.13.2.1.), p 847 

ccuulleeccaa – (6.2.1.4.), p 510 

ccuulleerr / ccuulléé – (5.1.1.1..), p 282; (6.2.1.4.), p 762 

ccuulleerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.8.4.), p 672 / (6.8.10.2.), p 706 

ccuulleerroo – (5.1.1.3.), p 289 / (6.8.10.), 702; (6.8.10.2.), p 706  

ccuulleerroo – (5.1.1.3.), p 289; (6.8.4.), p 672  

ccuulleettaaddaa – (5.1.1.4.), p 317; (6.14.1.), p 866 

ccuulleettaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.14.1.), p 866 

ccuullllaarraa – (3.2.2.2.), p 165; (6.9.7.), p 748 

ccuullllaarróónn / ccuucchhaarróónn - (5.1.1.23.), p 369; (6.7.4.), p 648; (), p 652 
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ccuulloo ‘suelo del pan’ (6.2.1.), p 521 / asiento de una silla’ (6.4.9.), p 598 / ‘fondo de un recipiente’ 

(6.4.5.), p 591 / ‘reverso de una moneda’ (6.13.2.1.), p 875 

ccuulloo  ddee  mmaall  aassiieennttoo – (6.18.1.), p 893 

ccuulloo  ppaajjaarreerroo – (6.8.4.), p 673 

ccuulloo  ppoolllloo / ccuullooppoolllloo - (6.8.10.), p 703 

ccuulloo  pprreettoo – (6.12.), p 827 

ccuullttiivvaaddoorr – (6.1.1.2.), p 453; (6.1.1.6.), p 455 

ccuunnddiirr – (6.1.9.), p 498 

ccuupplliillllaass – (1.5.1.), p 24; (1.5.2.4.1.3.), p 29; (5.1.1.14.), p 344; (6.15.), p 877; (6.15.), p 877; 

(6.20.4.), p 918 

ccuuqquueerraa - (5.1.1.3.), p 299 / eennddrriijjaa, fflleecchhaa - (6.8.6.), p 685 

ccuuqquueettaa – (5.1.1.1..), p 280; (6.8.4.), p 674; (6.8.4.), p 691 

ccuuqquueettaa  ddee  DDiiooss – (5.1.1.2.), p 287 

ccuuqquueettaa  ddee  lluuzz – (5.1.1.1..), p 280; (6.7.1.), p 637 

ccuuqquuiilllloo / ccuuccoo – (6.7.1.), p 641 

ccuurraassaannaa – (5.1.1.26.), p 377; (6.8.5.), p 677 

ccuurrccuussiiddoo / ccoorrccoossiiddoo – (6.8.6.), p 684 

ccuurrccuussiirr – (6.8.10.), p 703 

ccuurrccuussuuttee – (6.8.10.), p 703 

ccuurriioossoo,,  --aa – (6.9.4.), p 740 

ccuurrrroo – (5.1.1.9.), p 337; (6.8.7.), 688 

ccuurrrroo,,  --aa – (5.1.1.9.), p 337; (6.8.7.), 688  

ccuurrrruuccaarr - (3.1.4.6.), p 112; (6.8.1.), p 657 

ccuurrrruuccaassee - (3.1.4.6.), p 112; (6.6.5.), p 633-634 

ccuurrrruussccoo - (3.1.4.6.), p 112; (5.1.1.30.). p 392; (6.2.1.), p 505 

ccuurrrruuttaaccoo,,  --aa - (3.2.1.1.), p 140 

ccuussccaa - (5.1.1.30.), p 394; (6.8.4.), p 674 

ccuuttiioo – (6.9.), p 712 / (6.12.), 823 

¡¡eeuu!! - (4.1.8.1.), p 258 

aa  ddeessmmaannoo – (4.1.7.), p 254; (6.10.5.), p 785 

ccoommeennzzaarr / eemmppeezzaarr – (6.13.2.4.), p 865 

dd’’  eell, dd’’eellllaa – (4.2.2.1.), p 273 

dd’’  oottrrii – (4.2.2.2.), p 274 

dd’’aabbaajjoo - (4.1.7.), p 248 

dd’’aalllláá - (4.1.7.), p 248 

dd’’aannddee  vviieenneess – (3.1.5.6.), p 132.  

dd’’aanntteess – (4.1.7.), p 250 

dd’’aaqquuíí - (4.1.7.), p 248 

dd’’eessee, dd’’eessaa, dd’’eessoo… - (4.1.4.2.), 216 

ddaa((rr))--ssee - (4.2.1.4.), p 264 
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ddaa((rr))--ssee - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 

ddaa((rr))--ssee  aa  eenntteennddeerr – (4.2.1.4.), p 268 

ddaaddoossoo – (6.12.), p 830 

ddaalleennee (4.1.4.), p 216 / ddaasseelloo / ddaallee(nnee) – (4.1.6.6.), p 235 

ddaalleessnnee (4.1.4.), p 216 / ddaasseelloo – (4.1.6.6.), p 235 

ddaallllaa – (5.1.1.14.), 346; (6.1.7.2.), 481 

ddaallllaaddoorreess – (4.1.2.), p 209 

ddaallllaarr - (6.1.7.2.), 481 

ddaallllíínn – (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 339; (6.1.), p 447; (6.1.7.1), p 480 

ddaallllóónn – (5.1.1.23.), p 376 (6.1.), p 447; (6.1.7.1), p 480 

ddaammee / ddaammee((nnee)) – (4.1.4.3.), p 219 

ddaammee  uunnaa  mmiiaajjeettaa / ddaammee  ((nnee))  uunnaa  mmiiaajjeettaa  -- (4.1.4.3.), p 219 

ddaammee  uunnoo / ddaammee((nnee))  uunnoo - (4.1.4.3.), p 219 

ddaannccee – (2.1.1.), p 73; (6.15.), p 878, 879 

ddaarr - (4.2.1.4.), 266 

ddaarr  aa  eenntteennddeerr - (4.2.1.4.), p 268; (6.12.), p 806 

ddaarr  aa  ttoocciinnoo - (6.12.), p 848 

ddaarr  aabbaassttoo - (4.2.1.4.), p 268 

ddaarr  aaiirreess – (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 84  

ddaarr  aannssiiaass – (6.8.6.), p 686 

ddaarr  aannssiiaass o aanngguunniiaa - (4.2.1.4.), p 264; (6.8.6.), p 687 

ddaarr  bbaattáánn - (4.2.1.4.), p 266; (6.4.6.), p 578 

ddaarr  ccaallddaass - (6.9.6.), p 743 

ddaarr  ccaarrrreettee - (4.2.1.4.), p 266; (6.4.9.), p 585 

ddaarr  ccaatteerriizziiaa - (4.2.1.4.), p 266 

ddaarr  ccuulleettee - (4.2.1.4.), p 266; (6.14.1.). p 866 

ddaarr  ddee  tteettaarr - (4.2.1.4.), p 272; (6.14.). p 888 

ddaarr  eenn  eell  ccllaavvoo - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), p 831 

ddaarr  ffeerrrreettee ‘utilizar mucho’ / ‘insistir’ - (4.2.1.4.), p 268; (6.12.), p 808  

ddaarr  ggaavviillllaa - (4.2.1.4.), p 268 

ddaarr  gglloorriiaa - (4.2.1.4.), p 268 

ddaarr  ggoozzoo (4.2.1.4.), p 268 

ddaarr  jjaabbóónn - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 841  

ddaarr  llaa  aabbssoolluuttaa – (4.1.6.7.), p 246 

ddaarr  llaa  mmaattrraaccaa – (4.2.1.4.), 264; (6.15.2.1.), p 878  

ddaarr  llaa  ttaannaa - (6.12.). p 834; (6.12.). p 826 

ddaarr  llaa  tteettaaddeettaa - (4.2.1.4.), p 272; (6.14.), p 888 

ddaarr  llaa  vveennaaddaa - (6.12.). p 831 

ddaarr  llaarrggaass - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 842 

ddaarr  mmaall - (4.2.1.4.), p 266; (6.14.), p 860 
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ddaarr  mmaallaa  eessppiinnaa  – (6.8.10.); p 700 

ddaarr  mmaallaaggaannaa - (6.8.6.), p 681 

ddaarr  mmaanntteeccaa - (4.2.1.4.), p 266; (6.14.1.), p 891 

ddaarr  mmeeddiiaa  ggüüeellttaa – ‘desistir’ (3.2.3.2.), p 180; (4.2.1.4.), p 266 

ddaarr  ppaammppuurrrriiaass - (4.2.1.4.), p 265; (6.8.6.), p 684 

ddaarr  qquuee  sseennttiirr (4.2.1.4.), p 266 

ddaarr  sseebboo - (4.2.1.4.), p 272; (6.14.1.), p 891 

ddaarr  ttiieerrrraa - (4.2.1.4.), p 272; (6.14.3.), p 874 

ddaarr  ttrraassllaauu - (4.2.1.4.), p 275; (6.13.), p 875 

ddaarr  uunn  bbaattáánn - (4.2.1.4.), p 272; (), p 56; (6.14.1.), p 871 

ddaarr  uunn  ccaaññaazzoo - (4.2.1.4.), p 272 

ddaarr  uunn  cchhiifflleettaazzoo – (6.12.), p 832 

ddaarr  uunn  rreettiirroo - (4.2.1.4.), p 272; (6.8.1.), 657 

ddaarr  uunnaa  ccaarraaddaa – (6.12.), p 836 

ddaarr  uunnaa  ggaammbbaaddaa - (4.2.1.4.), p 268;  

ddaarr  uunnaa  ggaanncchhaaddaa – (4.2.1.4.), p 268; (5.1.1.4.), p 310; (6.8.1.5.), p 666 

ddaarr  vveellaa - (4.2.1.4.), p 271; 

ddaarr  vviicciiooss /  vviicciieetteess - (4.2.1.4.), p 275; (6.12.), p 847 

ddaarr… / ddaarrssee  uunn  ccoossttiillllaazzoo – (4.2.1.1.), p 262 

ddaarraa - (4.1.6.6.), p 234; (4.1.6.7.), p 235 

ddaarroonn - (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 236 

ddaarrooss - (4.1.6.7.), p 237 

ddaarrooss / ddaarrooss(ne) - (4.1.6.7.), p 237 

ddaarrooss  pprriissaa - (4.1.6.7.), p 237 

ddaassee  aa  eenntteennddeerr – (6.12.), p 815 

ddaassee  bbaannddoo – (6.12.), p 807 

ddaassee  ccuueennttaa / ddaassee(nnee) - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 838 

ddaassee  ccuueennttaa / ddaassee((nnee)) – (6.12.), p 839 

ddaassee  ppoottee – (6.12.), p 807 

ddaassttee / ddiisstteess - (4.1.6.6.), p 232; (4.1.6.7.), p 236 

ddaasstteess / ddiissttiiss - (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 236 

ddaattee / ddaattee(ne) - (4.1.6.7.), p 236 

ddeeccaannttoo – (1.3.1.3.1.), p 17 

ddee  aabbrriiggoo – (6.12.), p 818 

ddee  aanntteess - (4.1.7.), p 250; (6.11.5.), p 800 

ddee  bbaallddeess – (6.18.1.), p 893  

ddee  bbiissllaaii / ddee  llaaoo / ddee  rreeoojjoo - (6.8.1.2.), p 661. 

ddee  bbooccaa  aanncchhaa  ccoonn  mmoocchhoo / ccoonn  hhaacchhaa - (6.1.4.), p 470 

ddee  bboottee  pprroonnttoo – (4.1.7.), p 225; (6.12.), p 834 

ddee  bbrraacceettee – (5.1.1.1..), p 287; (6.12.), 809 
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ddee  ccaabbrriittoo / ddee  ccoorrddeerroo  lleecchhaall, ppaacchhaannccoo - (6.3.2.), p 551 (Etnográfico). 

ddee  ccaannttoo – (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), p 285; (6.9.2.), p 774 

ddee  ccaarrrreettóónn - (6.14.1.), p 863 

ddee  ccooccoottaa – (3.2.1.2.), p 114; (5.1.1.7.), p 327; (6.8.1.), p 650 

ddee  ccoojjóónn – (4.2.4.), p 277; (6.14.2.), p 869 

ddee  ccuuaannddoo  aaccáá – (4.2.4.), p 279; (6.12.), p 833 

ddee ccuueessccoo – (6.8.4.), p 676 

ddee ccuulloo - (4.1.7.), p 251 

ddee  ddeessttrrííoo – (6.6.4.), p 631 

ddee  ffuueerraa - (6.12.), p 841 

ddee  ggoorrrraa - (6.18.1.), p 898 

ddee  hhooyy  eenn  ddooccee – (4.1.7.), p 253; (4.2.2.1.), p 374 

ddee  mmaaññaannaaddaa – (4.1.7.), p 250 

ddee  mmaaññaannaass - (4.1.7.), p 250; (6.11.5.), p 799 

ddee  mmaazzaaddaa – (5.1.1.4.), p 318; (6.12.), p 837 

ddee  mmeeddiiaa  tteejjaa - (6.9.), p 718; (6.9.2.), p 735 

ddee  mmeeddiioo  llaauu – (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), p 273 

ddee  mmeemmoorriiaa – (6.3.4.), p 556; (6.14.1.), p 867 

ddee  mmeemmoorriiaa / ddee  ccaarrrreettiillllaa / ddee  ccaarrrreettóónn - (6.14.1.), p 862 

ddee  mmeennttiirreettaass (6.14.1.), p 861 /  ddee  mmeennttiirriiccaass - (6.13.2.4.), p 857 

ddee  mmoorrrroo – (4.2.2.), p 272 

ddee  nnoocchheess – (4.1.7.), p 249; (6.11.5.), p 798 

ddee  ppaarr  ddee  mmaaññaannaa / ttaarrddee / nnoocchhee – (4.1.7.), p 249; (6.11.5.), p 798  

ddee  ppaarrttee - (6.11.5.), p 797 

ddee  ppaarrttee ttaarrddee – (4.1.7.), p 249  

ddee  ppaassoo - (4.2.2.1.), p 273 

ddee  ppiittóónn - ; (6.14.2.), p 868 

ddee  pprreennddaass - (6.14.2.), p 868 

ddee  pprrooppiioo – (4.1.7.), p 248; (6.11.5.), p 798 

ddee  ppuunntteettaass - (4.2.2.), p 278 

ddee  qquuéé  ccooddaa? – (4.1.7.).p 258; (4.2.4.), p 282 

ddee  qquuee  ppaarrttee! / ddee  qquuéé  ppaarrttee? - (4.1.7.), p 253; (4.2.4.), p 275 

ddee rraassoo – (6.1.7.2.), p 502  

ddee  rreecchhiittoo - (5.1.1.13.), p 343; (6.6.2.4.), p 627 

ddee  rreecciioo – (6.11.2.), p 814 

ddee  rreeccuullaass – (4.2.2.), p 272; (6.8.3.), p 684; (6.8.7.), p 692 

ddee  rreejjaa  ssuuppeerrppuueessttaa  ppllaannaa – (6.1.1.1.), p 448;  (6.1.1.2.) p 451 

ddee  rreessbbaallóónn - (6.8.1.2.), p 660 

ddee  rreevvoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 315; (6.7.4.), p 669 

ddee  ttaarrddeess – (4.1.7.), p 249; (6.11.5.), p 798 
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ddee  tteemmppoorraaddaa / jjoorrnnaalleerroo / tteemmppoorreerroo – (6.4.), p 557 

ddee  ttooppeettóónn – (5.1.1.23.), p 372; (6.12.), p 832 

ddee  ttrraavvééss – (6.10.5.), p 777 

ddee  uunnaa  sseennttaaddaa – (4.1.7.), p 249; (6.14.1.), p 863 

ddee  vveerraass – (4.2.4.), p 276 

ddee  vveezz – (4.2.2.), p 272; (6.9.2.), p 732 

ddeebbaannaarr - (6.12.), p 816 

ddeebbuujjaarr – (6.14.1.), p 862 

ddeebbuujjoo - (6.14.1.), p 862 

ddeeccaannttaarr – (4.1.6.2.), p 224 

ddeeccii((rr))--ssee - (4.1.6.6.), p 240 ‘llamarse’  

ddeecciinnuueevvee – (3 1.2.), p 105; (4.1.2.), p 210 

ddeecciioocchhoo – (3.1.2.), p 101; (4.1.2.), p 210 

ddeecciirrllee / ddeecciillee / ddiilleennee / ddiillee(ne) - (4.1.4.), p 215; (4.1.4.3.), p 218 

ddeecciissaaiiss / ddiieecciissééiiss – (3.1.5.7.), p 133; (4.1.2.), 210 

ddeecciissiieettee – (3 1.2.), p 105; (4.1.2.), 210 

ddeeccoottíínn, ddeeccoottáánn - (6.13.2.1.), p 849 

ddeeddaall – (6.6.4.), p 623; (5.1.1.28.), p 382 / (5.1.1.28.), p 382; (6.1.7.2.), p 481 

ddeeddaalleettaa – (5.1.1.1.), p 283; (6.1.7.2.), p 481 / (6.9.), p 714; (6.9.), p 714 

ddeeddiilllloo – (6.8.2.), p 667  

ddeedduuccíí - (4.1.6.7.), p 241 

ddeeffuunnttoo, -aa / ddiiffuunnttoo, -aa – (3.1.4.6.), p 111; (6.14.3.), p 873 

ddeeggoollllaaddeerroo – (6.5.2.), p 590 

ddeeggoollllaaddoorr – (5.1.1.5.), p 320; (6.5.2.), p 590 

ddeeggoollllaadduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (5.1.1.9.). p 335; (6.5.2.), p 590 

ddeeggoollllaauu - ; (6.5.2.), p 590 

ddeeggoollllaauu ‘danza’ (6.15.), p 878 

ddeeggüüeelllloo - (6.5.2.), p 590 

ddeehhaacceerr / mmaassaarr - (5.2.4.2.), p 437 (6.2.1.), p 504; (6.2.1.3.), p 508 

ddeejjaa  llaa  ttaalleeggaa  aappaarraaddaa  ccoonnttrraa  llaa  ppaarréé- (6.18.2.), p 891 

ddeejjaarr – (4.1.6.7.), p 247  

ddeejjaarr – (4.1.8.), p 255  

ddeejjaarr  aall  rrééddiittoo / ddeejjaarr  ddiinneerroo  aa  rreeddiittoo / ddeejjaarr – (6.12.), p 818 

ddeejjaarr  eemmppaannttaannaauu - (6.13.2.4.), p 858 

ddeejjaarr  eessttaarr - (4.1.8.), p 255 

ddeejjaarr  mmooccaauu - (6.13.2.4.), p 858 

ddeejjaarr  rraassttrroo - (4.2.1.4.), p 271 

ddeejjaarrssee  ddee  ccoossttooddiiaass - (6.18.1.), p 890 / ddeejjaattee  ddee  ccoossttooddiiaass - (6.15.2.1.), p 882 

ddeejjaauu,,  --aa - (3.2.1.2.), p 147; (5.1.1.33.), p 405; (6.12.), p 837 

ddeell  aaññoo  llaa  nnaannaa - (6.15.2.1.), p 884 
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ddeell  aaññoo  llaa  ttaannaa - (6.15.2.1.), p 884  

ddeell’’  aaññoo  llaa  ppiiccoorr  --  (6.15.2.1.), p 884  

ddeellaannttaall / ddeebbaannttaall - (5.1.1.28.), p 381; (6.9.7.), p 749 

ddeellaannttee  mmííoo / mmííaa - (4.1.4.1.), p 216; (4.2.2.), p 270 

ddeellaanntteerroo - (6.3.1.), p 558 

ddeellffaa - (6.6.3.), p 613 

ddeellggaaddeerr / éé – (5.1.1.1..), p 280; (6.8.4.), p 675 

ddeellggaadduurrrriioo – (5.1.1.9.), p 337; (6.8.7.), p 692 

ddeelliijjeenncciiaarr / aalliijjeenncciiaarr - (4.1.6.7.), p 244 

ddeellmmaa - (6.1.7.4.), p 493 

ddeennaanntteess - (4.1.7.), p 249 

ddeenngguuee - (6.12.), p 825 

ddeennttaadduurraa - (5.1.1.9.), p 335; (6.3.1.2.), p 539  

ddeennttaauu - (5.1.1.33.), p 402; (6.3.1.2.), p 539 

ddeeppoossííttoo - (6.10.1.),p 766 

ddeepprriissaa – (4.1.7.), p 251; (4.1.8.1.), 255 

ddeeppuuttaacciióónn – (6.4.9.), p 587 

ddeeppuuttaauu – (6.4.9.), p 587 

ddeerrrriittiiddoo - (6.5.4.), p 597 

ddeerrrriittiirr - (6.5.4.), p 597  

ddeessaafflloojjaarr - (5.2.1.), p 410; (5.2.1.4.), p 420; (6.4.9.), p 585 

ddeessaaffoorraauu - (6.12.), p 819 

ddeessaajjeerraarr - (3.2.2.5.), p 174; (5.2.1.4.), p 419; (6.12.), p 825  

ddeessaajjeerraauu - (3.2.2.5.), p 174; (5.2.1.4.), p 419; (6.12.), p 825  

ddeessaammoorraaddoottee - (4.1.6.1.), p 222; (5.1.1.7.), p 327; (5.2.1.4.), p 419; (6.12.), p 811  

ddeessaammoorraauu, -aaddaa - (4.1.6.1.), p 222; (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 811  

ddeessaanncchhaarr - (5.2.1.), p 416; (5.2.1.4.), p 419; (5.2.5.), p 436; (6.15.), p 876 

ddeessaanncchhee - (5.2.1.4.), p 419; (5.2.5.), p 436; (6.15.), p 876  

ddeessaannssaarr – (3.2.2.4.), p 170; (3.2.3.2.), p 177; (5.2.1.4.), p 419 

ddeessaannssaauu – (3.2.2.4.); p 170; (3.2.3.2.), p 177; (5.2.1.4.), p 419 

ddeessaaññuuddaarr - (5.2.1.4.), p 419; (6.8.10.2.), p 704 

ddeessaappaallaabbrraarr - ; (5.2.1.4.), p 419; (6.4.), p 558 

ddeessaappeeggaarr - (3.1.5.2.), p 125; (5.2.1.4.), p 419; (5.2.4.1.), p 432, 433; (6.14.1.), p 861 

ddeessaappeeggaauu - (5.2.1.4.), p 417; (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 812 

ddeessaarrgguueellllaarr – (5.2.1.), p 415; (5.2.1.4.), p 419; (6.8.10.7.), p 707 

ddeessaauugguuee - (3.1.5.3.), p 126; (6.9.), p 718;  

ddeessbboozzaarr (5.2.), p 409 / lliimmppiiaarr / (5.2.1.1.), p 416; (6.1.6.), p 478; (6.10.1.), p 765 

ddeessccaabbaallaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 404 

ddeessccaammbbiiaarr – (5.2.1.4.), p 420; (6.13.), p 840  
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ddeessccaannssoo ‘tentemozo’ (6.1.2.), p 471 / ‘cuadro en el que se apoyan los pies en el juego’ 

(6.13.2.1.), p 874 

ddeessccaarrttee – (6.13.2.2.), p 855 / (6.5.), p 589  

ddeessccoojjoonnaauu, -aaddaa / eessccoojjuuoonnaauu, -aaddaa - (6.8.4.), p 674 

ddeessccoonnoocciiddoo,,  oo  nnoo  eess  uussaaddoo  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd / hhiittoo  ddee  ppiieeddrraa,,  lloossaass  vveerrttiiccaalleess) / ggüüeeggaa / ffiittaa – 

(6.1.5.), p 472 (etnográfico). 

ddeessccoossiiddoo - (6.12.), p 836 

ddeessccuurrrriimmiieennttoo - (4.1.8.1.), p 256 

ddeessccuurrrriirr – (3.1.4.6.), p 111; (4.1.8.1.), p 257 

ddeesseegguuiiddaa – (3.1.3.1.), p 106; (6.8.8.), p 693 

ddeesseegguuiiddoo – (3.1.3.1.), p 106; (6.8.8.), p 693 

ddeesseemmbboolliiccaarr - (3.1.4.8.), p 119; (6.12.), 810 

ddeesseemmbboottoonnaarr- (5.2.1.1.), p 416; (55..22..66..), 436; (6.8.10.7.), p 708 

ddeesseemmbboozzaarr – (5.2.1.1.), p 417; (55..22..66..), p 436; (6.1.6.), p 479; (6.10.1.). p 765 

ddeesseenncchheeggaarr – (6.4.9.), p 589  

ddeesseennccllaavvaarr – (5.2.1.1.), p 421 

ddeesseennggaaffeettaarr - (5.2.6.), p 436; (6.8.10.), p 702 

ddeesseennrreegguuiillaarr – (5.2.6.), p 436; (6.8.1.), p 655 

ddeesseennrreelliiggaarr – (5.2.6.), p 436; (6.8.1.), p 659 

ddeesseennrroonnaarr - (5.2.1.1.), p 425; (6.9.2.), p 731  

ddeesseennrruunnaarr - (5.2.1.1.), p 425; (6.9.2.), p 731  

ddeesseessppeerroo – (6.15.2.1.), p 882 

ddeessffaarrffaallllaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 397; (6.14.2.), p 858 

ddeessffiilloorrcchhaarr - (3.2.3.2.), p 181; (6.8.10.), p 709 

ddeessffrruuttaarr – (3.1.4.6.), p 111; (6.8.1.5.), p 664 

ddeessggaannaa – (5.2.1.), p 410; (6.8.6.), p 688 

ddeessggaannaauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.8.6.), p 688 

ddeessggaazzaarr – (6.4.9.), p 581 

ddeessggaazzaarr / ddeellggaazzaarr – (6.2.1.), p 503; (6.2.1.3.), p 506 

ddeessgguussttoo - (6.8.9.), p 694 

ddeessiigguuiiddaa – (3.1.3.1.), p 106; (6.8.8.), p 693 

ddeessiimmuullaarr – (3.1.4.6.), p 111; (6.8.9.), p 694 

ddeessiimmuulloo - (3.1.4.6.), p 111; (6.8.9.), p 694  

ddeessiirriiaa - (6.12.), p 819 

ddeessiirriioossoo - (6.12.), p 819; (5.1.1.10.), p 338 

ddeessjjuuññiirr / ddeesseennggaanncchhaarr - (5.2.), p 409; (5.2.1.1.), p 416; (6.1.1.2.), p 451; (6.1.1.3.), p 455 

ddeessllooggaadduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.8.2.), p 665 

ddeessnnuuddaassee – (6.7.2.), p 642 

ddeessoorraassee – (6.8.1.), p 657 

ddeessoorraauu, -aaddaa - (6.8.1.), p 657; (6.8.4.), p 671 
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ddeessppaacchhaassee – (4.2.1.1.), p 267; (6.9.), p 729 

ddeessppaacciieerr / ddeessppaacciiéé – (5.1.1.1..), p 282; (6.8.8.), p 693 

ddeessppeeppiittaaddaa - (5.1.1.33.), p 399; (6.12.), p 820  

ddeessppeeppiittaassee - (6.12.), p 820 

ddeessppeerrttaaddeerraass – (1.5.1.), p 24; (6.15.), p 873 

ddeessppeerrttaassee – (6.9.3.); p 736 

ddeesspprreettaarr – (4.1.6.5.), p 225; (5.2.5.), p 436; (6.12.), p 817 

ddeessppuuééss  ddee  mmaaññaannaa / ddiissppuueess  ddee  mmaaññaannaa – (4.1.7.), p 251; (6.11.5.), p 799 

ddeessrroollllaarr – (6.8.1.), p 655 

ddeessttaajjaarr – (5.2.1.1.), p 416; (6.9.2.), p 733 

ddeessttaalleennttaauu, -aaddaa - (6.8.7.), p 689 

ddeessttaappaarr / ssaaccaarr (el carbón) - (6.9.5.), p 761 

ddeessttrrííoo – (4.1.1.), p 199; (6.6.4.), p 631 

ddeessuussttaanncciiaaddeezz – (6.14.2.), p 868 

ddeessuussttaanncciiaauu – (5.1.1.33.), p 420; (6.14.2.), p 868 

ddeessuussttaanncciiaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 402 

ddeessvváánn / bbaajjooss  ddee  llaa  ccaassaa / aarrrriibbaa – (6.9.), p 719. (Etnográfico). 

ddeessvveennaarr – (6.2.2.1.), p 513 

ddeessyyeellaarr - (4.1.6.5.), p 226 

ddeetteenniieerroonn – (4.1.6.5.), p 237 

ddeetteenniissttee, ddeetteenniisstteeiiss, -ttiiss - (4.1.6.5.), p 237 

ddeevviinnaarr – (6.13.2.1.), p 848 

ddeevviinneettaass – (3.1.3.1.), p 106; (6.13.2.1.), p 848 

ddeevvoollvveerr / ttoorrnnaarr - (6.13.2.3.), p 838; (6.15.), p 863 

ddeevvoorraarr  //  ddeebboorraarr – (6.12.), p 819 

ddeevvoorroo  //  ddeebboorroo - (6.12.), p 819 

ddííaa  ccoorrrreeoossoo - (5.1.1.10.), p 338; (6.11.1.1.), p 787; (6.11.5.), p 800 

ddííaa  dd’’  eennttrreesseemmaannaa – (6.15.2.1.), p 884 

ddííaa  dd’’  hhaacciieennddaa - (6.15.2.1.), p 884 

ddííaa  ddee  ccoommeerr  aarrrroozz - (6.15.2.1.), p 884 

ddííaa  ddee  mmuuddaarr - (6.15.2.1.), p 884 

ddííaa  ppaarr  dd''oottrroo – (4.1.7.), p 248; (6.11.5.), p 798 

ddííaa  ssiinn  oottrroo - (4.1.7.), p 248; (6.11.5.), p 798 

ddiiaabblloo / ddeemmoonniioo – (6.14.2.), p 867 

ddiiaarriioo – (5.1.1.33.), p 398; (6.4.9.), p 587; (6.14.), p 860 

ddiicciimmooss – (4.1.6.7.), p 240 

ddiicciirr – (3.1.4.6.), p 110; (4.1.6.7.), p 240 

ddiiccííss - (4.1.6.7.), p 240 

ddiieeggoo – (6.6.3.), p 613 

ddiiffeerriieenncciiaa – (6.12.), p 836 
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ddiiffeerriieennzzaa - (6.12.), p 836 

ddiijjiieennddoo / ddiicciieennddoo - (4.1.6.4.), p 226; (4.1.6.7.), p 246 

ddiijjiisstteess - (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 241 

ddiijjiissttiiss - (4.1.6.7.), p 241 (vid. mapa núm. 1637.-). 

ddiilleennee / ddiilleessnnee - (4.1.6.7.), 240 

ddiilleennee, ddiilleess / ddiilleennee, ddiilleessnnee / ddiillee, ddiilleess - (4.1.4.), p 215; (4.1.4.3.), p 218 

ddiinnddeell / ddiinnddaall – (6.9.), p 725 

ddiinneerraaddaa – (4.1.1.5.), p 205; (5.1.1.4.), p 309; (6.1.9.), p 502 

ddiinneerrooss – (4.1.2.), p 209; (6.1.9.), p 502 

ddiiññaarrllaa, eessppiicchhaarrllaa, ccaassccaarrllaa, ffeenneecceerr – (4.2.1.2.), p 266; (6.14.3.), p 880 

ddíísseelloo - (4.1.6.6.), p 240 

ddiissppeennssaa – (3.1.4.6.), p 111; (6.9.), p 716 y 728  

ddiissppiieerrttoo - (3.1.4.6.), p 114; (6.8.1.2.), p 665 

ddiisspprreecciiaarr – (6.12.), p 845 

ddiisspprreecciioo - (6.12.), p 845 

ddiissppuueess – (4.1.7.), p 251 

ddoobbllaaddaa – (6.9.9.), p 767 

ddoobbllaarr ‘golpear’ (6.14.1.), p 871 / ‘plegar’, (6.9.), 717 

ddoobbllee – (6.1.8.), p 499; (6.2.2.5.), p 524 

ddoommiinnaannttaa – (4.1.1.6.), p 206; (6.12.), p 831 

ddoommppeeddrroo / ssaann  ppeeddrroo – (6.9.), p 730 

ddoonnaa / mmuujjeerr – (6.12.), p 813  

ddoonnddiiaarr – (6.12.), p 818 

ddoonnddíínn-ddoonnddiiaannddoo – (4.1.6.4.), p 226; (6.12.), p 818 

DDoonniissiioo -aa - (6.18.), p 895 

ddoorrmmiieennddoo – (6.8.1.2.). p 665 

ddoorrmmiirr  ccoommoo  uunn  ttrroonnccoo - (6.18.1.), p 933 

ddoorrmmiissqquuiiaassee- (6.8.6.), p 690 

ddoorrmmiittee – (4.1.6.5.), p 230; (6.8.1.2.). p 665 

ddoorrmmiittoorriioo / ssaallaa / aallccoobbaa / ccuuaarrttoo – (6.9.), p 729; (6.9.1.), p 735 (etnográfico). 

ddoorroonnddóónn – (5.1.1.23.), p 373; (6.11.3.), p 793;  

ddooss  eenn  tteenneemmooss,,  uunnaa  ccoommoo  ééssttaa  yy  oottrraa  mmaayyoorr / (eenn) tteenneemmooss  ddooss,,  uunnaa…… - (4.1.4.3.), p 220 

ddoottrriinnaa- (6.15.2.1.), p 886 

ddrreecchhaa - (3.1.4.6.), p 115 (mano) derecha. 

ddrreecchhaazzoo – (5.1.1.8.), p 355; (6.14.1.), 871 

ddrreecchhoo - (3.1.4.6.), p 115 

ddrreecchhoo,,  --aa- (3.1.4.6.), p 115 

ddrreecchhuurraa - (3.1.4.6.), p 115 

dduueellggaa - (4.1.6.5.), p 228 

dduueeññaa - (6.9.), p 730; (6.9.3.), p 741 
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dduullaa – (6.3.4.), p 556 

dduullccee / aarrrroozz / dduullccee  yy  aarrrroozz – (6.5.4.), p 601 (Etnográfico). 

dduulleerroo - (6.3.4.), p 556 

dduullzzaaiinnaa – (5.1.1.26.), p 375; (6.9.), p 733 

dduurraarr  ccoommoo  uunn  aaññoo  ssiinn  ppaann – (4.2.4.), p 277; (6.12.), p 289  

dduurriicciiaa – (3.1.5.4.), p 127; (6.8.6.), p 688 

dduurriicciiee - (3.1.5.4.), p 127; (6.8.6.), p 688 

dduurroo  ddee  mmoolllleerraa - (6.12.), p 844 

dduurroo  qquuee  eess  ttaarrddee! - (6.15.2.1.), p 888 

dduurroo  qquuee  ttee  ppeeggoo! - (6.15.2.1.), p 888 

dduurroo! (6.15.2.1.), p 888 

--éé - 1ª conj. Yo del prto. inde. (4.1.6.6.), p 232; (4.1.6.7.), p 244 

--ee – 2ª y 3ª conj. Él del pte. indi. - (4.1.6.7.), p 243 

eecceeoommoo – (6.8.9.), p 701 

eecceetteerraa – (3.2.2.5.), p 175 

eecchhaarr – (4.2.1.4.), p 271; (6.13.2.1.), p 856 

eecchhaarr  aagguuaass – (4.2.1.4.), p 271; (6.8.9.), p 700 

eecchhaarr  cceerrrrooss – (4.2.1.4.), p 267; (6.9.2.), p 738 

eecchhaarr  eell  aarrrraannqquuee – (4.2.1.4.), p 271; (6.9.), p 732 

eecchhaarr  eell  ddííaa - (4.2.1.4.), p 271; (6.9.), p 738 

eecchhaarr  eell  ddiieennttee - (4.2.1.4.), p 271; (6.8.1.4.), p 666 

eecchhaarr  eell  mmaall  ppeelloo - (4.2.1.4.), p 271; (6.14.2.), p 874 

eecchhaarr  eell  rroommeerreerr - (4.2.1.4.), p 271; (6.18.1.), p 894 

eecchhaarr  eell  ttrriilllloo  ppoorr  llaass  ppiieeddrraass - (4.2.1.4.), p 271; (6.18.1.), p 888 

eecchhaarr  ffuueeggoo  ppoorr  llaa  bbooccaa - (4.2.1.4.), p 269; (6.15.2.1.), p 880 

eecchhaarr  llaa  cchhaarrrraaddeettaa – (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 828 

eecchhaarr llaa ccuucchhaarreettaaddaa – (4.2.1.4.), p 271; (5.1.1.4.), p 316; (6.18.1.), p 904. 

eecchhaarr  llaa  zzaarrppaa - (4.2.1.4.), p 281; (6.8.7.), p 720 

eecchhaarr  llooss  hhiiggááddooss - (4.2.1.4.), p 268; (6.8.4.), p 668 

eecchhaarr  ppaappoo - (4.2.1.4.), p 271; (6.8.1.5.), p 660; (6.13.2.1.), p 856 

eecchhaarr  ppiiee  aa  ttiieerrrraa - (4.2.1.4.), p 271; ( 6.18.1.), p 896 

eecchhaarr ppiieess – (4.2.1.4.), p 268; (6.13.2.1.), 846 

eecchhaarr  ssaannggrree / rreevveennttaassee  llaass  nnaarriicceess / ssaannggrraarr  llaass  nnaarriicceess – (6.8.1.3.), p 667 

eecchhaarr  uunn  eessppuunnttee - (4.2.1.4.), p 274; (6.12.), p 839 

eecchhaarr  uunn  mmuueessoo - (6.8.1.4.), p 663 

eecchhaarr  uunn  ppaappoo - (4.2.1.4.), p 271; (6.8.1.5.), p 660; (6.13.2.1.), p 856 

eecchhaarr  uunn  rreelllláánn - (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 835 

eecchhaarr  uunnaa  ccaabbeezzaaddaa – (4.2.1.4.), p 271; (6.8.1.), p 662 

eecchhaarr  uunnaa  ccaallddaa  – (4.2.1.4.), p 271; (6.4.9.), p 584 
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eecchhaarr  uunnaa  ppuunnttaa / eecchhaarr  ppuunnttaa / rreeccaallzzaarr / eecchhaarr,,  ssaaccaarr  ppuunnttaa / eecchhaarr  ppuunncchhóónn – (3.2.1.2.), p 153; 

(3.2.2.4.), p 178; (4.2.1.4.), p 271; (6.1.1.1.), p 451 

eecchhaarreemmooss  uunn  bbooccaauu - (4.2.1.4.), p 271; (6.8.1.4.), p 666 

eecchhaarrllee  aa  uunnoo  eell  sseelllloo - (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 824 

eecchhaassee – (4.2.1.1.), p 264; (6.11.5.), p 802 

eecchhaauu  pp’’aaddeellaannttee - (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 827 

eeccoocceerr - (6.8.1.2.), p 662; 

eeddáá – (3.2.1.3.), p 155; (6.12.), p 817 

eeffeeccttoo / eeffeeiittoo – (3.2.2.5.), p 175 

eell  aazzúú / ll’’  aazzúú – (3.2.1.3.), p 155; (4.1.3.), p 212; (5.3.2.) p 445;;  ((6.1.6.)),,  p  480;;  ((6.10.1.)),,  pp  

776699  

eell  ccaallddeerroo  llaa  cceenniizzaa - (6.9.6.), p 748 

eell  ccaallzzóónn,,  llooss  ccaallzzoonneess - S. / Pl.- (4.1.2.), p 209 

EEll  ccaarrrroo – (6.11.7.2.), p 801 

eell  cclliieennttee y llaa  cclliieennttaa – (4.1.1.), p 199 

eell  ccuurrrroo – (6.5.). p 587; (6.8.7.), 590  

eell  ddeell  aanniilllloo – (6.8.2.), p 667 

eell  ddeell  mmeeddiioo – (6.8.2.), p 667  

eell  hheerrmmaannoo  ssuuyyoo - (4.1.3.), p 211; (4.1.4.1.). p 216 

eell  jjoovveenn, llaa  jjoovveenn  ––  (4.1.), p 199;  (6.14.2.), p 863  

eell  mmeeddiiccoo y llaa  mmeeddiiccaa – (4.1.1.), p 199 

eell  nnuueessttrroo, llaa  nnuueessttrraa / MMaannuueell, … eell  nnuueessttrroo – (4.1.4.1.), p 215 

eell  oottrroo  aannttiiaayyeerr (4.1.7.), p 247; (6.11.5.), p 801 

eell  ppaannttaallóónn, llooss  ppaannttaalloonneess - (4.1.2.), p 209 

eell  ppaarraaoo / eell  ppaarraarruu – (6.13.2.1.), p 847. 

eell  ppaarriieennttee y llaa  ppaarriieennttaa - (M. (F.) – (4.1.1.), p 199 

eell  ppoobbrree / llaa  ppoobbrraa - (4.1.1.), p 200 

eell  pprriimmoo  vvuueessttrroo – (4.1.3.), p 211; (4.1.4.1.), p 215 

eell  qquuee  mmááss  cchhuuffllaa,,  ccaappaaddoorr - (6.4.), p 559 

eell  rreeuummaa – (4.1.1.), 199; (4.1.1.11.), p 207 

eell, llaa, llooss … - (4.1.3.),p 212 

eelleettrreecciissttaa – (3.1.4.6.), p 110; (3.2.2.5.), p 174; (6.4.9.), p 579 

eelleettrriicciiddáá - (3.1.4.6.), p 110; (3.2.2.5.), p 174; (6.4.9.), p 579 

eellééttrriiccoo - (3.2.2.5.), p 174; (6.4.9.), p 579 

eelleettrriizzaauu - (3.1.4.6.), p 110; (3.2.2.5.), p 174; (6.4.9.), p 579 

eemmbbaabbuuccaarr – (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 828 

eemmbbaabbuuccaauu - (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 828 

eemmbbaaffaarr - (3.2.3.5.), p 188; (5.2.3.), p 429; (6.8.1.3.). p 661 

eemmbbaannaassee – (5.2.3.), p 429; (6.4.9.), p 580 

eemmbbaannaauu, -aaddaa - (5.2.3.), p 429; (6.4.9.), p 580 
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eemmbbaarrrraannccaarr – (5.2.3.), p 429; (6.10.5.), p 779 

eemmbbaarrrraassee – (5.2.3.), p 429;( 6.11.1.1.), p 788; (6.11.5.). p 800 

eemmbbaarrrraauu - (5.2.3.), p 429;( 6.11.1.1.), p 788; (6.11.5.). p 800 

eemmbbaassaaddoorr / eennvvaassaaddoorr - (5.2.3.), p 429; (6.2.2.4.), p 519 

eemmbbaassttaarr - (5.2.3.), p 429; (6.4.6.), p 576 

eemmbbaatteejjaarr / eemmbbaattaallllaarr / aabbaattaajjaarr – (5.2.3.), p 421; (6.3.1.5.), p 559 

eemmbbeebbeecceerr - (5.2.3.), p 430; (6.8.6.), p 686 

eemmbbeebbeessee - (5.2.3.), p 429; (6.11.2.), p 793 

eemmbbeebbiiddaa - (5.2.3.), p 430; (6.11.2.), p 793 

eemmbbeelleeccaarr - (5.2.3.), p 430; (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 737 

eemmbbeelleeccaauu – (5.1.1.33.), p 402; (5.2.3.), p 430; (6.9.), p 726; (6.9.), p 726 

eemmbbeelleeccoo - (5.2.3.), p 391; (6.9.3.), p 737 

eemmbbeennddaauu, -aaddaa - (5.2.3.), p 435 

eemmbbeerraarr – (5.2.), p 409; (5.2.3.), p 430; (6.2.2.1.), p 513 

eemmbbeerraauu- (5.2.3.), p 430; (6.2.2.1.), p 513 

eemmbbeessccaarr – (3.2.3.4.), p 185; (5.2.3.), p 430; (6.4.3.1.), p 571 

eemmbbiiddoo / eennvviiddoo - (5.2.3.), p 430; (6.13.2.2.), p 854 

eemmbbiittaarr - (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 806 

eemmbbiittaauuss- (3.1.3.1.). p 106; (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 806; 

eemmbbooiirraassee - (5.2.3.), p 430; (6.11.3.), p 793 

eemmbbooiirraauu - (5.2.3.), p 430; (6.11.3.), p 793 

eemmbboolliiccaaddoorr – (3.1.4.8.), p 119; (5.1.1.5.), p 322; (5.2.6.), p 437; (6.12.), p 810 

eemmbboolliiccaarr ‘embrollar’/ ‘envolver’ – (2.1.2.), p 75; (3.1.4.8.), p 119; (5.2.), p 409; (55..22..66..), p 437; 

(6.12.), p 810 

eemmbboolliiccaauu - (5.1.1.33.), p 405; (5.2.6.), p 437; (6.12.), p 810 

eemmbboolliiccoo - (3.1.4.8.), p 119; (6.12.), p 810 

eemmbboolliiccóónn - (3.1.4.8.), p 119; (6.12.), p 810 

eemmbboolliiqquuee ‘envoltorio’ / ‘embrollo’ - (3.1.4.8.), p 119; (6.12.), p 810 

eemmbboorrrraacchhaauu - (5.1.1.33.), p 402; (5.2.3.), p 430; (6.9.9.), p 760 

eemmbboottaarr ‘enbasar’ (5.2.3.), p 430 / ‘enfadar’ (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 828; (5.2.), p 409 

eemmbboottaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 405; (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 834 

eemmbboottoonnaadduurraa – (5.1.1.9.), p 335; (5.2.3.), p 430; (6.8.10.7.), p 708 

eemmbboottoonnaassee – (5.2.1.1.), p 416; (5.2.3.), p 430; (6.8.10.7.), p 708 

eemmbboottoonnaauu – (5.1.1.33.), p 404; (5.2.3.), p 430; (6.8.10.7.), p 708 

eemmbboozzaarr – (5.2.1.1.), p 417; (5.2.3.), p 430; (6.2.2.4.), p 518 

eemmbboozzaassee - (5.2.3.), p 430; (6.2.2.4.), p 518 

eemmbboozzaauu, aaddaa – (5.1.1.33.), p 401; (5.2.3.), p 430; (6.2.2.4.), p 518; (6.1.6.), p 478 

eemmbbrriillllaa – (5.1.1.14.), p 344; (6.1.5.), p 476 

eemmbbuuffaarrnnaaoo – (3.2.1.1.), p 139; (5.2.6.), p 437; (6.8.4.), p 671 

eemmbbuurraarr – (4.2.1.1.), p 263; (5.2.); p 409; (5.2.3.), p 430; 
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eemmbbuurraassee - (5.2.3.), p 431; (6.10.5.), p 780 

eemmbbuussttee / ttrroollaa / bboollaa / mmeennttiirraa / mmiinnccllooccaa - (3.2.2.1.), p 163; (6.12.), p 830 

eemmbbuusstteerroo - (5.1.1.23.), p 369 / eemmbbrroollllóónn (5.2.3.), p 431; ; (6.12.), p 830 

eemmbbuuttiirr ‘hacer embutido’ (5.2.3.), p 431; (6.5.4.), p 596 / ‘meter a presión, hacer caber’ 

(5.2.3.), p 431; (6.8.6.), p 686 

-eemmooss - 1ª, 2ª y 3ª conj. NNoossoottrrooss pte. subj. - (4.1.6.7.), p 243 

-eemmooss  2ª conj. NNoossoottrrooss pte. indi. - (4.1.6.7.), p 242 

-eemmooss 1ª conj. NNoossoottrrooss pto. inde. – (4.1.6.5.), p 226; (4.1.6.7.), p 243 

eemmppaabboonnaassee - (5.2.3.), p 430 

eemmppaaccaarr - (5.2.3.), p 431 

eemmppaacchhee - (5.2.3.), p 430 

eemmppaajjuuzzaaddaa - (5.2.3.), p 430 

eemmppaajjuuzzaarr ‘abonar con paja’ / ‘molestar’ / ‘adherirse pajas a la ropa’ (5.2.3.), p 431 

eemmppaannaaddóónn (grandes y pequeños) / eemmppaannaaddóónn (grande) – (5.1.1.23.), p 370; (5.2.3.), p 430; 

(6.2.1.4.), p 507 

eemmppaannaauu, -aaddaa- (5.2.3.), p 688 

eemmppaanndduullllaarr – (5.1.1.33.), p 401; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 803 

eemmppaanndduullllaauu - (6.12.), p 803 

eemmppaanndduulllloo / eemmppaanntt((dd))uulllloo - (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 803 

eemmppaappuuzzaarr – (5.2), p 408; (5.2.3.), p 430; (6.5.), p 588 

eemmppaappuuzzaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 401; (5.2.3.).p 430; (6.5.), p 588 

eemmppaaqquueettaaddaa – (5.1.1.33.), p 398; (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 805 

eemmppaaqquueettaarr - (5.2.3.), p 434; (6.12.), p 811 

eemmppaarrvvaarr, aappaarrvvaarr - (5.2.3.), p 438; (6.1.7.2.), p 492 

eemmppaazzaarr - (5.2.3.), p 437; (6.13.2.2.), p 863 

eemmppeecciippiiaarr – (6.13.2.4.), p 855 

eemmppeeddrraaoo / eemmppeeddrraauu / eennlloossaaoo - (5.2.3.), p 434; (6.9.), 728 

eemmppeelllleettaarr - (5.2.3.), p 438; (6.3.). p 537 

eemmppeellttaarr - (5.2.3.), p 438; (6.6.2.4.), p 614 

eemmppeellttrree - (5.2.3.), p 438; (6.2.3.1.), p 528 

eemmppeennttaaddaa – (5.1.1.33.), p 406; (5.2.3.), p 438; (6.1.3.), p 472 

eemmppeennttaarr / eemmppuujjaarr – (5.2.3.), p 434; (5.2.3.), p 438; (6.1.3.), p 471  

eemmppeennttóónn - (5.1.1.23.), p 438; (6.1.3.), p 472 

eemmppeerriiffoollllaassee – (4.2.1.1.), p 269; (5.1.1.23.), p 448; (6.8.10.), p 723 

eemmppeerriiffoollllaauu, -ada – (5.1.1.33.), p 419; (5.1.1.23.), p 448; (6.8.10.), p 723 

eemmppeessttaarr - (5.2.3.), p 438; (6.8.1.3.), p 667 

eemmppeessttaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 408; (5.2.3.), p 438; (6.8.1.3.), p 667  

eemmppeezzaadduurraa – (5.1.1.9.), 339; (5.1.1.33.), p 408; (6.13.2.4.), p 865 

eemmppiieezzee - (5.1.1.33.), p 408; (5.1.1.23.), p 438; (6.13.2.4.), p 865 

eemmppiiffaassee – (5.2.3.), p 435; (6.12.), p 835 
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eemmppiiffoollaassee - (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 835 

eemmppiiffoollaauu - (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 835 

eemmppiillmmaarr - (5.2.3.), p 431; ( 6.8.5.), p 675 

eemmppiillmmaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 403; (5.2.3.), p 431; ( 6.8.5.), p 675 

eemmppiinnaarr - (5.2.3.), p 431; (6.9.10.), p 766 

eemmppiinnaassee – (4.2.1.1.), p 264; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 838 

eemmppiinnaauu – (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 838 

eemmppiinnaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 838 

eemmppiinnggaarr - (5.2.3.), p 431; (6.10.5.), p 785 

eemmppiippaarr – (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 834 

eemmppiippaassee - (4.2.1.1.), p 264; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 837 

eemmppiippaauu - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 837 

eemmppiittaassee - (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 838 

eemmppllaassttee - (5.2.3.), p 431; (6.8.5.), 675 

eemmpplliinnggaarr - (5.2.3.), p 431; (6.10.5.), p 785; 

eemmpplliinnggaauu - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 432; 

eemmpplluummaaddoorr - (5.1.1.5.), p 324; (5.2.3.), p 432; (5.2.4.), p 436; (6.12.), p 836 

eemmpplluummaarr - (5.1.1.5.), p 324; (5.2.3.), p 432; (6.12.), p 836 

eemmpplluummee - (5.2.3.), p 432; (6.12.), p 836 

eemmppoocchhaarr - (5.2.3.), p 432; (6.1.9.), p 498  

eemmppoonnddeerraaddoorr - (5.1.1.5.), p 320; (6.12.), p 817 

eemmppoonnddeerraarr – (5.2.3.), p 440; (6.12.), p 817 

eemmppoonnzzooññaarr - (5.2.3.), p 436; (6.10.5.), p 785; 

eemmppoonnzzooññaauu,-aaddaa - (5.1.1.33.), p 408; (5.2.3.), p 436; (6.10.5.), p 785; 

eemmppoorrccaa – (3.1.5.6.), p 132; (6.10.5.), p 785;  

eemmppoorrccaarr – (5.2.3.), p 436 

eemmppoorrccaassee - (3.1.5.6.), p 132; (5.2.3.), p 436; (6.10.5.), p 785 

eemmppoorrccaauu, -aaddaa - (3.1.5.6.), p 132; (5.1.1.33.), p 408; (5.2.3.), p 436; (6.10.5.), p 785 

eemmppoorrccoo,,  eemmppoorrccaass - (3 1.2.), p 102, 105 

eemmpprreennddeerr - (5.2.3.), p 436; (6.13.2.1.), p 854; (6.14.1.), p 867 

eemmpprreennddeerr  aaccoorrrreerr - (5.2.3.), p 436; (6.13.2.1.), p 854 

eemmpprreeññaadduurraa – (5.1.1.9.), p 334; (6.12.), p 805 

eemmpprreeññaarr - (6.12.), p 831 

eemmppuuddeeggaaddoorr - (6.12.), p 845 

eemmppuujjaarr – (6.9.), p 738 

eenn  aaffoorrrroo - (4.2.1.4.), p 268 

eenn  aaffoorrrroo – (6.8.10.), p 710 

eenn  aaqquueellllaass - (6.11.5.), p 800 

eenn  ccaassaa  nnuueessttrraa – (4.1.3.), p 214; (4.1.4.1.), p 218 

eenn  ccllooqquueettaass – (6.14.1.), p 877 



 

1101 
 

eenn  ccoocclleettaass  / eenn  ccllooccqquueettaass – (3.2.3.1.), p 179; (6.14.1.), p 867 

eenn  ccoolllliiccaass - (6.14.1.), p 866 

eenn  ccuueennttaa  ddee – (4.1.7.), p 248; (6.15.), p 877 

eenn  ccuueerriittaattiiss – (6.8.4.), p 673 

eenn  eell  ccaannttoo – (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), 273 

eenn  eell  iinnttee – (6.11.5.), p 820 

eenn  eessttaass – (4.1.7.), p 252; (6.11.5.), p 802 

eenn  hhoommbbrrooss – (4.2.2.), p 271; (4.2.2.1.), p 271; (6.14.1.), p 862 

eenn  llaa  ppllaannttaa  bbaajjaa / ppllaannttaa  bbaajjaa – (6.9.), p 725, (etnográfico) 

eenn  lllleeggaannddoo – (4.1.6.4.), p 227; (4.1.7.), p 254; (4.2.4.), p 278 

eenn  lllleennoo / ppaannddeerroo – (6.11.7.1.), p 804 

eenn  lloo  qquuee  ccaabbee – (4.2.4.), p 278 

eenn  lloo  ttooccaannttee  aa – (4.1.7.), p 255; (4.2.4.), p 278 

eenn mmeeddiioo – (4.1.7.), p 251; (4.2.2.), p 273 

eenn  ppaassaarr – (4.1.6.2.), p 226; (4.1.7.), p 255; (6.11.5.), p 800 

eenn  ppoorrrreettaass – (6.8.4.), p 676 

eenn  eell  ppuueessttoo  ddee –  (4.2.2.),  p 272;  (6.12.), p 827  

eenn  qquuee – (4.1.7.), p 254; (4.2.3.), 277 

eenn  rriinnggllaa – (6.9.2.), p 751 

eenn  rriinngglleerraa – (6.9.2.), p 751 

eenn  ttaannttoo - (4.2.2.), p 274 

eenn  ttoo‘‘ll  ddííaa  nnoo  ssee  ((‘‘nn))  hhaa  bbiissttoo  nniinngguunnoo  ppoorr  aaqquuíí / eenn  tt’’  ooll  ddííaa  nnoo  ss’’  hhaa  vviissttoo  nnaaddiiee…….. (4.1.4.3.), p 

221 

eenn  ttooccaannttee  aa – (4.2.2.), p 274; (6.11.5.), p 802 

eenn  úúllttiimmaass – (4.1.7.), p 254; (4.2.2.), p 274 

eenn  uunn  bboolleerroo – (4.2.2.), p 274; (6.8.8.), p 696 

eenn  uunn  ccoorrrruuccóónn – (3.1.4.6.), p 114; (6.8.3.), p 673 

eenn  uunn  rruuggaalllloo ‘en un arrugón’ (6.8.10.7.), 733 

eenn, ‘‘nn / -nnee – (3.3.1.3.), p 193; (4.1.4.), p 214 - 216 

eennccaacchhuurrrraarr – (5.2.3.), p 424; (6.4.6.), p 578; (6.6.3.), p 623 

eennccaaddaassee – (3.2.1.2.), p 147; (5.2.3.), p 424; (6.4.3.1.); p 572 

eennccaammaaddaa – (5.1.1.33.), p 401; (5.2.3.), p 424; (6.4.3.1.), p 572 

eennccaammaauu - (5.2.3.), p 424; (6.4.3.1.), p 572  

eennccaammbbrreettaarr - (5.2.3.), p 424; (6.3.), 530 

eennccaannaassee - (5.2.3.), p 424; (6.8.1.5.), p 667 

eennccaannaassee - (5.2.3.), p 425; (6.15.2.1.), p 885 

eennccaannaauu, -aaddaa- (5.2.3.), p 424; (6.15.2.1.), p 885 

eennccaanntteess - (5.2.3.), p 425; (6.4.9.), 581 

eennccaappoottaauu – (5.1.1.33.), p 403; (5.2.3.), p 425; (6.1.7.2.), p 491 

eennccaappuullllaaoo / ccaappuullllaannddoo – (5.2.3.), p 424; (6.1.5.), p 479; (6.1.7.1.), p 483 
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eennccaarraaccoollaarr – (5.2.), p 411; (5.2.3.), p 425; (6.8.1.), p 659 

eennccaarraaddaa - (5.2.3.), p 425; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.3.), p 509 

eennccaarraassee - (5.2.3.), p 425; (6.12.), p 838 

eennccaarraassee  eell  cceerreeaall - (5.2.3.), p 425; (6.1.9.2.), p 503 

eennccaarraassee  llaa  ttiieerrrraa - (5.2.3.), p 425; (6.1.9.2.), p 503 

eennccaarraassee  llaass  ppllaannttaass - (5.2.3.), p 425; (6.1.9.2.), p 503 

eennccaarrcceellaarr - (5.2.3.), p 425; (6.4.9.), p 583 

eennccaarrggaauu / ssoobbrreessttaannttee - (5.2.3.), p 424; (6.4.), p 575 

eennccaarrnnaadduurraa - (5.2.3.), p 425; (6.8.5.), p 681 

eennccaarrnnaarr - (5.2.3.), p 425; (6.8.6.), p 687 

eennccaarrrraaññaassee – (5.2.3.), p 425; (6.12.), p 835 

eennccaarrrraaññaauu – (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 425; (6.12.), p 837 

eennccaarrttaarr - (5.2.3.), p 425; (6.13.2.2.), p 859 

eennccaassiillllaarr - (5.2.3.), p 425; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.3.), p 509 

eennccaassqquueettaarr - (5.2.3.), p 425; (6.12.), p 810 

eennccaassttrraarr - (5.2.3.), p 425; (6.9.), p 713 

eennccaassttrree - (5.2.3.), p 426; (6.9.), p 713 

eenncceellaaoo - (5.2.3.), p 426; (6.12.), p 810 

eenncceennddaalllloo / eenncceennddeerraalllloo – (5.1.1.14.), p 342; (5.2.3.), p 415; (6.9.6.), p 726; (6.20.2.2.2.), p 

901 

eenncceenneeggaassee - (5.2.3.), p 426; (6.12.), p 844 

eenncceenneeggaauu,-aaddaa – (5.1.1.33.), p 403; (5.2.3.), p 426;  (6.12.), p 838 

eenncceerrrriinnaauu - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.3.), p 426; (6.12.), p 832 

eenncceerrrriinnggllaarr - (5.2.6.), p 439 

eenncceettrriinnaassee - (5.2.3.), p 426; (6.12.), p 834 

eenncchheeggaarr – (4.1.6.7.), 237; (5.2.3.), p 426; (6.4.9.), p 589 

eenncchheeggaauu – (5.2.3.), p 426; (6.4.9.), p 589 

eenncchheegguuee – (5.2.3.), p 426; (6.4.9.), p 589  

eenncchheegguueemmooss - (4.1.6.7.), 237; (5.2.3.), p 426 [Ptº inde. o Ptº ptº simple, 1ª per. pl.] 

eenncchhoorrddiiggaassee – (3.2.1.5.), p 161; (5.2.3.), p 426; (6.6.3.), p 615 

eenncchhoorrddiiggaauu - (3.2.1.5.), p 161; (5.2.3.), p 426; (6.6.3.), p 615 

eenncciieerrrree – (5.2.3.), p 426; (6.15.), p 879 

eenncciimmaa (ddee) / eennzziimmaa ddee – (4.1.7.), p 252; (5.2.3.), p 426 

eenncciimmaa ‘pronto’ / ‘además’ - (5.2.3.), p 426; 

eenncciinncchhaarr – (3.2.2.2.), p 170; (5.2.3.), p 426; (6.1.3.), p 466; (6.1.3.2.), p 469 

eennccllaavvaarr – (5.2.3.), p 426; (5.2.6.), p 439 

eenncclluussaa – (3.2.2.1.), p 165; (5.2.3.), p 424; (6.1.7.2.), p 493; (6.2.4.), p 528; (6.4.9.), p 586  

eenncclluussoo – (3.1.4.6.), p 112; (5.2.3.), p 427 

eennccoonnttrraarr  eenn  ffaallttaa – (5.2.6.), p 273; (6.12.), p 815 

eennccoorrddaaddeerraa - (5.2.3.), p 427; (6.8.10.7.), p 712 



 

1103 
 

eennccoorrddoonnaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 300; (5.2.3.), p 427; (6.8.10.7.), p 712; (6.13.2.1.), p 849 

eennccoorrrreerr – (5.2.3.), p 427; (6.14.1.), p 868 

eennccuubbaarr - (5.2.3.), p 427; (6.2.2.4.), p 520 

eennccuullaarr - (5.2.3.), p 427; (6.12.), p 808 

eennccuullee - (5.2.3.), p 427; (6.12.), p 808 

eennccuulllleessttrraarr - (5.2.3.), p 427; (6.12.), p 813 

eennccuulllleessttrraauu – (5.1.1.33.), p 402; (5.2.3.), p 422; (6.3.1.), p 530 / mmaall  eennccuulllleessttrraauu ‘es un llorón’  

eennccuurrssoo / eenn  ccuurrssoo - (4.1.7.), p 251 

eennddeennttrroo - (4.1.7.), p 251; (4.2.2.) p 274; (5.2.3.), p 427; (6.14.1.), p 866 

eennddiiccaarr – (3.1.3.1.), p 107; (6.14.1.), p 866 

eennddiiccee / íínnddiiccee – (3.1.4.6.), p 112; (6.8.2.), p 669; (6.14.1.), p 866 

eennddiiññaarr - (5.2.3.), p 427; (6.12.), p 833 

eennddiizziióónn / eennddiicciióónn / iinnddiicciióónn – (3.1.4.6.), p 112; (6.8.6.), p 687 

eennddoolloorriiddoo – (4.1.6.1.), p 223; (5.2.3.), p 427; (6.8.6.), p 690 

eennddoorrmmiissccaauu – (5.1.1.33.), p 405; (5.2.3.), p 427; (6.8.6.), p 690 

eennddoorrmmiissqquuiiaassee - (5.2.3.), p 427; (6.8.6.), p 690 

eennddrreezzaarr - (5.2.3.), p 427; (6.4.9.), p 586 

eennddrreezzaauu - (5.2.3.), p 427; (6.4.9.), p 586 

eennddrreezzeerraa – (5.1.1.3.), p 297; (5.2.3.), p 427; 

eennddrriijjaa / ggrriieettaa – (3.2.3.2.), p 174; (4.2.1.1.), p 264; (6.9.), p 702; (6.20.2.2.2.), p 903 

eennddrriijjaassee – (3.2.3.2.), p 179; (4.2.1.1.), p 264; (6.9.), p 721 

eenneerroo  hhaaccee  eell  ppeeccaaddoo  yy  mmaayyoo  eess  eell  ccuullppaaddoo  -- (6.11.5.), p 804 

eennffaaddoossoo, -aa - (5.2.3.), p 427; (6.12.), p 838 

eennffaajjaarr - (5.2.3.), p 427; (5.2.), p 411; (6.12.), p 812 

eennffaajjiinnaarr – (3.2.1.1.), p 140; (3.2.2.4.), p 173; (5.2.3.), p 427; ( 5.2.5.), p 439; (6.1.7.2.), p 

485; (6.1.7.3), p 494 

eennffaajjiinnaauu - (3.2.1.1.), p 140; (3.2.2.4.), p 173; (5.1.1.33.), p 403; (5.2.3.), p 428; (6.1.7.2.), p 

485; (6.1.7.3), p 494 

eennffaallccaarr –(3.2.1.1.), p 140; (5.2.3.), p 429; (6.6.4.), p 629 

eennffaarriinnaaddaa – (3.2.1.1.), p 137; (5.1.1.4.), p 312; (5.2.3.), p 428; (6.12.), p 814 

eennffaarriinnaarr - (3.2.1.1.), p 137; (5.2.3.), p 428; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.3.), 509 

eennffaarriinnaauu, -aaddaa - (3.2.1.1.), p 137; (5.1.1.33.), p 404; (5.2.3.), p 428; (6.2.1.), p 506; 

(6.2.1.3.), 509 

eennffaarrrraaggaarr – (3.2.1.1.), p 140; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 785 

eennffiillaarr - (5.2.3.), p 428 

eennffiillaarr / eennhheebbrraarr - (5.2.3.), p 428; (6.9.), p 716 

eennffiillaauu – (5.2.3.), p 428 

eennffiillaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 408; (5.2.3.), p 428 

eennffllaassccaa – (3.2.2.2.), p 171; (5.1.1.4.), p 312; (5.1.1.30.), p 396; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 

785 



 

1104 
 

eennffllaassccaaddaa - (3.2.2.2.), p 171; (5.1.1.4.), p 312; (5.1.1.33.), p 402; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 

785 

eennffllaassccaassee - (3.2.2.2.), p 171; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 785 

eennffllaassccaauu, -aaddaa - (3.2.2.2.), p 171; (5.1.1.33.), p 408; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 785 

eennffllaassqquuee - (3.2.2.2.), p 171; (5.2.3.), p 428; (6.10.5.), p 785; 

eennffoorrccaarr - (3.2.1.1.), p 137; (5.2.3.), p 428; (6.6.2.3.), p 610 

eennffoorrnnaarr - (3.2.1.1.), p 136; (5.2.3.), p 428; (6.2.1.), 507; (6.2.1.3.), p 511; (6.4.9.), p 589 

eennffoorrnnaauu - (3.2.1.1.), p 137; (5.1.1.33.), p 404; (5.2.3.), p 428; ( 6.2.1.), 507; (6.2.1.3.), p 511 

eennffoossccaarr –ssee - (5.2.3.), p 428;( 6.8.6.), p 683 

eennffuurriiaarr – (5.2.1.), p 420; (6.4.3.1.), p 575 

eennffuurrrruuccaarr - (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 836 

eennffuurrrruuccaauu, -aaddaa - (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 837 

eennffuurrrruussccaassee – (4.2.1.1.), p 264; (5.2.3.), p 428; (6.12.), p 837 

eennffuurrrruussccaauu  --  (6.12.), p 837  

eennggaaffeettaarr - (5.2.3.), p 429; (5.2.6.), p 439; (6.8.10.), p 705 

eennggaanncchhaaoo - (5.2.3.), p 429; (6.8.6.), p 686 

eennggaanncchhaarr - (4.2.1.1.), p 262 

eennggaanncchhaarr - (5.2.3.), p 429; (6.4.), p 562; (6.14.1.), p 866 

eennggaanncchhaarrssee aa – (4.2.1.3.), p 266; (6.11.6.), p 804 

eennggaanncchhee - (4.2.1.1.), p 263 

eennggaanncchhee - (5.2.3.), p 429; (6.14.1.), p 866 

eennggaaññaappaassttoorr / eennggaaññaa-ppaassttoorreess – (5.2.7.5.), p 442; (6.7.2.), p 649 

eennggaaññaarrssee - (5.2.3.), p 429; (6.17.), p 890 

eennggaaññoossoo – (5.1.1.10.), p 340; (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 834 

eennggaaññuuffllaa - (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 832 

eennggaarrrroottaassee - (5.2.3.), p 429; (6.8.6.), p 683 

eennggaarrrroottááuu - (5.2.3.), p 429; (6.8.6.), p 683 

eennggiinnaass – (3.1.3.1.), p 107; (6.8.5.), p 680 

eennggoollffaa / aannggoollffaa / eennggoorrffaa - (5.2.3.), p 429; 

eennggoollvveerr – (3.2.3.5.), p 188; (5.2.3.), p 429; (6.1.1.2.), p 456; (6.12.), p 813 

eennggrraannaarr - (5.2.3.), p 429; ; (6.2.1.), 504 

eennggrraannddaarr - (5.2.3.), p 429; (6.9.1.), p 733 

eennggrriinneettaa - (4.1.1.4.), p 204; (6.7.2.), p 647 

eennggüüeellttoo – (3.2.3.2.), 182; (3.2.3.5.), 188; (5.2.3.), p 429; (6.12.), p 813 

eennggüüeennttoo – (3.1.4.5.), p 110; (6.8.6.), p 686 

eenngguuiillaa – (3.1.4.6.), p 111; (6.4.3.2.), p 575 

eenngguulleemmaa - (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 829  

eenngguullllee! - (5.2.3.), p 429; (6.9.9.), p 764 

eenngguulllliiddeerroo - (5.2.3.), p 430; (6.9.), p 721 

eenngguulllliiddoorr - (5.2.3.), p 430; (6.9.), p 721 
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eenngguulllliissee - (5.2.3.), p 430 

eennjjaarreettaarr – (3.3.1.), p 191; (4.2.1.1.), p 265; (5.2.3.), p 430; (6.9.), p 717 

eennjjeerrggaarr - (3.3.1.), p 191; (4.2.1.1.), p 265; (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 833 

eennjjuuaallddrriiddoo - (5.2.3.), p 430; (6.13.2.2.), p 859; (6.13.2.4.), p 863 

eennjjuuggaammaannooss - (5.2.3.), p 430; (6.17.), p 891 

eennjjuuggaassee - (5.2.3.), p 430; (6.13.), p 846; (6.17.), p 890 

eennjjuuggaassee / sseeccaassee - (5.2.3.), p 430; (6.11.2.), p 796; (6.17.), p 890 

eennjjuuggaauu - (5.2.3.), p 430; (6.11.2.), p 796; (6.17.), p 891 

eennllaaggaarr – (5.2.3.), p 430; (6.2.2.3.). p 518 

eennllaammiinnaassee - (5.2.3.), p 430; (6.3.), p 532 

eennlluucceerrnnaarr – (5.2.3.), p 430; (6.8.9), p 701 

eennlluucceerrnnaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 406; (5.2.3.), p 430; (6.8.9), p 701 

eennrraabbiiaaddaa - (5.1.1.4.), p 312; (5.1.1.33.), p 402; (5.2.3.), p 431; (6.12.), p 836 

eennrraabbiiaarr - (5.2.3.), p 430; (6.12.), p 836 

eennrraassaarr ‘despejarse el cielo’ / ‘nivelar’ (5.2.3.), p 431; (6.1.7.2.), p 493 

eennrraassaasseellee  llooss  oojjooss  ddee  llaaggrriimmaass / aarraassaaooss  ddee  llaaggrriimmaass - (5.2.3.), p 431; (6.1.7.2.), p 493 

eennrraassttrraarr - (5.2.3.), p 431; (6.6.2.3.), p 610 

eenn-rreebbuullllaauu, -aaddaa ‘envuelto de cualquier manera’ / ‘hecho un rebullo’ (5.1.1.33.), p 405 

eenn-rreebbuullllaauu, -aaddaa ‘revuelto’ / ‘coagulado’ (6.8.1.), p 658 

eenn--rreebbuulllloonnaarr - (6.8.1.), p 658 

eennrreecciiaarr – (6.11.6.), p 840 

eennrreecciiaassee – (6.8.5.), p 680 

eennrreeddaarr - (6.12.), p 814 

eennrreeddóónn – (5.1.1.23.), p 371; (6.12.), p 816 

eennrreegguuiillaassee - (6.8.1.), p 659 

eennrreelliiggaarr - (6.8.1.), p 659 

eennrroobbiinnaauu / eennrroobbiiññaauu / eennrroobbiiññaaoo - (6.2.4.), p 533; (6.2.4.), p 533  

eennrroobbiiññaassee / uussiiddaassee / eennrruubbiiññaassee / eennrroobbiinnaassee – (6.2.4.), p 533; (6.4.9.), p 592 

eennrroogguuiillaarr – (6.13.2.1.), p 856 

eennrroonnaa – (6.9.2.), p 742 

eennrroonnaarr – (5.2.1.1.), p 425; (6.9.2.), p 742 

eennrroonnaauu - (6.9.2.), p 742 

eennrruueennaa - (6.9.2.), p 742 

eennrruunnaa - (6.9.2.), p 742 

eennrruunnaarr – (5.2.1.1.), p 425; (6.9.2.), p 741 

eennrruunnaauu - (6.9.2.), p 742 

eennssaallaaddaa ‘lechuga’ (5.1.1.4.), p 319; (6.6.2.), p 617; (6.9.8.9.), p 772  

eennssaallaaddaa ‘lío’, (5.1.1.4.), p 319; (6.12.), p 833 

eennssiimmiissmmaauu – (5.1.1.33.), p 411 

eennssoobbiinnaaoo / eennssoobbiinnaauu / eennssooppiinnoo - (3.2.3.5.), p 190; (6.3.4.), p 560 
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eennssoobbiinnaassee / eennssooppiinnaassee – (3.2.3.5.), p 190; (6.3.4.), p 560 

eennssoonniiaarr – (6.9.), p 732; (6.9.3.), p 742 

eennssooññaarr - (6.9.), p 732; (6.9.3.), p 742 

eennssooppiinnaauu, -aaddaa - (3.2.3.5.), p 190; (6.3.4.), p 560 

eennssoorrddaarr – (5.2.3.), p 429; (6.8.7.), p 694 

eennssuuaavveecceerr – (5.2.), p 421; (5.2.4.2.), p 449; (6.4.6.), p 592 

eennssuucciiaassee / aahhuummaassee / aahhuummaarr – (6.9.6.), p 751 

eennssuunnddiiaa - (3.2.1.5.), p 162; (6.5.3.), p 598; (6.5.4.), p 602; (6.7.), p 642 

eennssuunnddiiaass* / mmaanntteeccaa - (6.5.3.), p 598; (6.7.), p 642 

eennttaabbiiccaarr – (6.9.2.), p 739 

eennttaabbllaauu – (6.4.9.), p 586 

eennttaacchheettaarr – (3.2.1.5.), p 161; (6.4.9.), p 590 

eennttaalleeggaaddoo – (6.15.1.), p 885 

eenntteennaaoo / eenntteennaauu – (6.12.), p 819 

eenntteerraauu – (5.1.1.33.), p 408 

eenntteerrddaayyeerr – (4.1.7.), p 251; (6.11.5.), p 805 

eenntteerrrraaddoorr – (6.14.3.), p 879 

eenntteerrrreeggaarr – (6.10.5.), p 786 

eennttiiaayyeerr – (4.1.7.), p 252; (6.11.5.), p 805 

eennttiibbaarr - (6.1.6.), p 483 

eennttiibboo - (6.1.6.), p 483 

eennttoorrnnaarr – (6.8.10.), p 708 

eennttrraarr – (4.1.6.6.), p 250 

eennttrraassee / eennttrraassee(nnee) – (6.9.4.), p 744 

eennttrree qquuee – (4.2.3.), p 278; (6.11.5.), p 804 

eennttrreebbiicchh, eennttrreevviivvoo – (5.2.7.2), p 442; (6.5.4.), p 601 

eennttrreeccaabbaarr - (5.2.7.2), p 442; (6.2.2.), p 516 

eennttrreeddóóss - (5.2.7.2), p 442; (6.9.1.), p 735 

entreguemos – (4.1.6.7.), p 239 [Ptº inde. o Ptº ptº simp., 1ª per. pl.] 

eennttrreemmeeddiioo – (5.2.7.2.), p 442; (6.4.), p 565; (6.14.1.), p 869 

eennttrreemmíí - (5.2.7.2.), p 442 

eennttrreetteellaass - (5.2.7.2.), p 442; (6.18.1.), p 897 

eennttrreetteenneeddeerraass – (5.1.1.3.), p 309; (5.2.7.2), p 442 

eennttrreevveerraarr – (5.2.7.2.), p 442; (6.6.4.), p 635 

eennttrreevveerraauu, -aaddaa – (5.2.7.2.), p 442; (6.6.4.), p 635 

eennttrriippaarrrraassee - (5.2.7.2.), p 442; (6.9.9.), p 766; 

eennttrriippaarrrraauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 406; (5.2.7.2.), p 443; (6.3.1.3.), p 546; (6.9.9.), p 766 

eennttuuffaassee – (6.8.1.3.), p 667; (6.12.), p 840 

eennttuuffaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 405; (6.8.1.3.), p 667 
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eennvvaassaaddoorr / eemmbbaassaaddoorr - (5.1.1.5.), p 324; (5.2.3.), p 434; (6.2.2.4.), p 525; (6.9.7.) p, 754; 

(6.20.4.), p 925 

eennvveennddaarr – (5.2.3.), p 435; (6.3.1.), p 538 

eennvviittee / eemmbbiittee – (5.2.3.), p 435; (6.12.), p 812; (6.13.2.2.), p 860 

eennvvoollvveerr / eennggoollvveerr – (3.2.3.5.), p 189; (5.2.3.), p 432; (6.1.1.2.), p 459; (6.12.), p 816 

eennzzaabboorrrraarr – (3.2.1.1.), p 144; (6.9.2.), p 736 

eennzzuurriizzaarr – (6.7.), p 637 

eennzzuurrrroonnaassee – (6.1.5.), p 479; (6.1.7.1.), p 483 

eennzzuurrrroonnaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.1.5.), p 479; (6.1.7.1.), p 483 

eepp! – (3.2.1.3.), p 156; (4.1.8.1.), p 258 

eeppaa! – (4.1.8.1.), p 258 

eeqquuiilliiccuuáá – (4.1.8.3.), p 260; (6.12.), p 831 

eeqquuiippoo / aajjuuaarr / rrooppaa  – (6.12.), p 809 

eeqquuiippoo, llooss  ttrraajjeess / aajjuuaarr - (6.12.), p 811 

eerraaiiss – (4.1.6.7.), p 247 

eerraammooss - (4.1.6.7.), p 247  

eerrbbaajjee / tteerrrraajjee – (5.1.1.26.), p 376; (6.3.1.), p 537 

eerreeddaammiieennttoo – (6.12.), p 817 

eerreejjee - (6.14.2.), p 871 

eerreejjííaa - (6.14.2.), p 871 

eerreess - (4.1.6.7.), p 247  

eerreess  mmááss  ppaattoossoo  qquu’’uunn  zzaappoo - (6.18.1.), p 940 

eerreettaa – (6.1.7.4.), p 495 

eerreeuu – (4.1.1.4.), p 204  

eerriizzaassee – (6.8.9.), p 698 

eerriizzoo  ddee  ffrrííoo / eessccaarrrreeffrrííoo – (6.8.9.), p 698  

eerriizzoonneess - (6.8.9.), p 698 

eerruucciióónn / ssiillvviillllaadduurraa / ssaalliiddaa / ffooggaaddaa – (6.8.6.), p 681 

eess – (ser) (4.1.6.7.), p 247 

-eess (nacer) 2ª conj. - Tú pte. ind. – (4.1.6.7.), p 244 

-eess (sentir) 3ª conj. - Tú pte. indi. – (4.1.6.7.), p 244 

-eess 2ª y 3ª conj. - Tú pte. ind. – (4.1.6.7.), p 244  

eess  aallggoo  qquuee  mmee  ppuueeddee – (6.12.), p 840 

eess  mmááss  ffiinnoo  qquu’’eell  ccoorraall - (6.18.1.), p 896 

eess mmeenneesstteerr / mmeenneesstteerr / pprreecciissoo – (4.1.6.5.), p 230; (4.1.7.), p 254 

eess  ttaall  ccuuaall - (4.1.7.), p 254 

eessaallaacciióónn - (6.8.8.), p 696 

eessbbaacchhooccaarr - (6.6.2.2.), p 605 

eessbbaalliizzaaccuullooss / eessbbaarriizzaaccuullooss – (6.13.2.1.), p 851  

eessbbaalliizzaassee - (3.2.1.2.), p 152; (5.2.1.), p 413 
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eessbbaalliizzoossoo – (5.1.1.10.), p 339; (6.13.2.1.), p 851 

eessbbaarraaddiizzoo - (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.15.), p 354; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), 860 

eessbbaarraaddiizzoo, -aa - (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.15.), p 354; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), p 860 

eessbbaarraaffuunnddiiaarr – (3.2.1.2.), p 144; (5.2.1.), p 418; (6.8.1.1.), p 661 

eessbbaarraajjaarr - (5.2.1.), p 418; (6.13.2.2.), p 857 

eessbbaarraajjuussttaarr - (5.2.1.), p 415; (5.2.1.1.), p 420; (6.12.), p 814 

eessbbaarraajjuussttaauu – (6.12.), p 814 

eessbbaarraajjuussttee - (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 814 

eessbbaarraarr - (3.2.1.2.), p 152; (5.2.1.), p 413; (5.2.1.), p 418; (6.13.2.4.), 860 

eessbbaarraarrssee – (3.2.1.2.), p 152 

eessbbaarraattaarr – (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), p 420; (6.8.9.), p 700; (6.13.2.2.), p 857 

eessbbaarrbboollaarr - (5.2.1.), p 418; (6.1.7.2.), p 486 

eessbbaarrffoollllaarr – (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), p 419; (6.6.2.1.), p 608 

eessbbaarriiaarr – (5.2.1.), p 418; (6.8.7.), p 692 

eessbbaarriizzaaddaa - (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.4.), p 312; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), 861 

eessbbaarriizzaarr - (3.2.1.2.), p 152; (6.13.2.4.), p 860 

eessbbaarriizzaassee - (3.2.1.2.), p 152; (6.13.2.4.), p 861 

eessbbaarriizzóónn – (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.23.), p 370; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), p 861 

eessbbaarriizzoossoo, -aa – (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.10.), p 339; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), 861 

eessbbaarroossaa - (6.10.5.), p 787; (6.13.2.4.), p 861 

eessbbaarroossoo - (3.2.1.2.), p 152; (5.1.1.10.), p 339; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), 860 

eessbbaarrrraannccaarr – (5.2.1.), p 417; (5.2.1.1.), p 419; (6.10.5.), p 782 

eessbbaarrrraannccaauu,,  --aa – (6.10.5.), p 782 

eessbbaarrrraannqquuiiaarrssee - (6.10.5.), p 782 

eessbbaarrrraarr - (3.2.1.2.), p 152; (5.2.1.), p 412; (5.2.1.1.), p 419; (6.10.5.), p 779 

eessbbaarrrraassee - (3.2.1.2.), p 152; (5.2.1.), p 412; (6.10.5.), p 779 

eessbbaarrrree / ccrruuccee - (3.2.1.2.), p 152; (5.2.1.), p 412; (6.10.5.), p 779 

eessbbaarrrroossoo  //  eessbbaarroossoo – (5.2.1.), p 413  

eessbbaarrzzaarr – (5.2.1.), p 415; (5.2.), p 621 

eessbbaattuullllaassee - (6.12.), p 830 

eessbbaattuullllaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 407; (6.12.), p 830 

eessbbeeccee – (5.2.1.), p 419; (6.3.1.), p 538 

eessbbeelllluuggaarr – (6.8.8.), p 701 

eessbbeelllluuzzaarr – (3.2.2.2.), p 169; (6.8.5.), p 684 

eessbbeerrrreeccaarr – (5.2.1.), p 417; (5.2.1.1.), p 423; (6.4.3.1.), p 573 

eessbbeerrrreeccaarr / eessbbeelleeccaarr - (5.2.1.), p 417; (5.2.1.1.), p 423; (6.3.1.2.), p 543; 

eessbbeerrrreeccoo - (5.1.1.29.), p 396; (5.2.1.), p 417; (6.4.3.1.), p 574 

eessbbeerrrreeqquuiiddoo - (5.2.1.), p 417; (6.4.3.1.), p 574 

eessbbeezzaarr / ddeesstteettaarr – (5.2.1.), p 418; (6.3.1.), p 538; 

eessbbeezzaauu – (5.1.1.33.), p 407; (5.2.1.), p 418; (6.5.), p 593 
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eessbbeezzaauu, -aaddaa - (6.3.1.), p 538 

eessbbiinnccee - (6.8.4.), p 681; (6.8.7.), p 698 

eessbbiinnzzaadduurraa - (6.8.7.), p 698 

eessbbiinnzzaassee - (6.8.7.), p 698 

eessbbiinnzzaauu (5.1.1.33.), p 409 / qquueebbrraaoo / hheerrnniiaaoo – (6.8.4.), p 698 

eessbbooccaassee - (5.2.1.), p 416; (6.1.3.), p 468 

eessbbooccaauu - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.1.), p 416; (6.1.3.), p 468; 

eessbbooccaauu – (5.1.1.33.), p 410; (6.8.10.), p 705 

eessbbooddrriillllaassee - (5.2.1.), p 420; (6.1.7.2.), p 490 

eessbbooddrriillllaauu - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.1.1.), p 420; (6.1.7.2.), p 490 

eessbboollddrreeggaassee - (5.2.1.1.), p 423; (6.1.7.2.), p 489 

eessbboollddrreeggaassee / eessbbooddrriillllaarrssee / tt’’  aa  ssaalliiddoo  ffllaaiirree - (5.2.1.1.), p 419; (6.1.7.2.), p 486  

eessbboollddrreeggaauu - (5.1.1.33.), p 407; (6.1.7.2.), p 486 

eessbboorrddiizzaarr - (5.2.1.), p 415 

eessbboorriiaauu, -aaddaa- (5.1.1.33.), p 409; (6.8.7.), p 696 

eessbboottaarr - (5.2.1.1.), p 422; (6.5.), p 595  

eessbboozzaarr – (3.2.1.1.), p 142; (6.1.6.), p 477; (6.10.1.), p 766 

eessbbrraagguueettaarr – (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), p 420; (6.8.10.), p 705; (6.8.10.2.), p 709 

eessbbrraagguueettaauu – (6.8.10.), p 705; (5.1.1.33.), p 707; (6.8.10.2.), p 709 

eessbbrruunnccee – (6.8.4.), p 680 

eessbbuurrcciiaaooss / eessbbuurrcciiaauuss / ddeessbbuurrcciiaaooss - (6.12.), p 810 

eessbbuurrcciiaassee – (6.12.), p 810 

eessccaabbiioossaa - (6.8.6.), p 687. 

eessccaabbuulllliiddoo / eessccaabbuullllaauu – (6.14.2.), p 873  

eessccaabbuulllliissee – (6.14.2.), p 873 

eessccaacchhaarrrraassee - (6.9.), p 721 

eessccaacchhaassee – (6.9.), p 721 

eessccaacchhuuffllaarr - (6.9.), p 721 

eessccaacchhuuffllaassee - (6.9.), p 721 

eessccaacchhuuffllaauu - (6.9.), p 721 

eessccaacchhuurrrraarr - (6.4.6.), p 578 

eessccaacchhuurrrraarr - (6.9.), p 721 

eessccaaggaarrrruucciiaassee - (5.2.1.), p 415; (6.8.6.), p 686 

eessccaaggaarrrruucciiaassee – (6.12.), p 834 

eessccaaggaarrrruucciiaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 407; (5.2.1.), p 415; (6.8.6.), p 686 

eessccaaggaazzaassee – (3.2.3.5.), p 188; (6.8.6.), p 686 

eessccaaggaazzaauu – (5.1.1.33.), p 400; (6.3.1.6.), p 551 

eessccaaggaazzaauu – (5.1.1.33.); p 407; (6.12.), p 815 

eessccaallaa – (6.2.3.), p 524; (6.9.), p 726 

eessccaallaabbrraauu – (5.1.1.33.), p 406; (5.2.1.), p 413; (5.2.1.3.), p 422; (6.8.6.), p 690 
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eessccaallaabbrroo  - (5.2.1.), p 413; (), p  

eessccaallddaarr - ccaazzoolleettaa / eessccaallddaarr – ccaazzoo - (6.5.2.), p 595 (Etnográfico). 

eessccaallddaassee – (6.8.9.), p 699 

eessccaallddaauu - (5.1.1.33.); p 407; (6.8.9.), p 699 

eessccaalleerraa – (6.1.2.), p 459 

eessccaalleerraa / ppeennddaaññoo – (6.9.), p 707; (6.9.1.), p 733 

eessccaalleerraass - (6.9.), p 707; (6.9.1.), p 733 

eessccaalleerreettaa - (6.9.), p 707; (6.9.1.), p 733 

eessccaalleerreettaass (pl.) - (6.9.), p 707; (6.9.1.), p 733 

eessccaalleerróónn – (5.1.1.23.), p 369; (6.9.), p 707; (6.9.1.), p 733 

eessccaalliibbaaddoorr – (3.2.1.2.), p 147; (5.1.1.5.), p 323; (6.9.6.), p 747 

eessccaalliibbaarr - (3.2.1.2.), p 147; (5.2.1.), p 412; (6.9.6.), p 746 

eessccaalliimmiinnaarr / eessccoolliimmiinnaarr - (6.13.2.4.), p 862 

eessccaallllóónn – (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.23.), p 376; (6.6.4.), p 629 

eessccaallzzaassee – (6.8.4.), p 679 

eessccaammaa – (5.2.1.), p 414; (6.12.), p 807 

eessccaammaallllaauu – (3.2.2.2.), p 171; (5.1.1.33.), p 406; (6.8.4.), p 679 

eessccaammaarr - (5.2.1.), p 414; (6.12.), p 807  

eessccaammaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.); p 407; (5.2.1.), p 414; (6.12.), p 829 

eessccaammbbrróónn - (1.4.1.), p 21; (5.1.1.23.), p 369; (6.6.3.), p 624; (6.6.4.), p 626 

eessccaammiissaauu - (3.2.1.2.), p 148; (6.8.10.), p 702 

eessccaammoocchhaarr – (6.4.1.1.), p 565; (6.4.1.3.), p 568 

eessccaammoocchhaarr – (6.6.2.4.), 615 

eessccaammoocchhoo – (6.14.2.), p 872 

eessccaammppaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 305; (6.1.9.2.), p 504 

eessccaammppaarr - (5.2.1.1.), p 421; (6.11.5.), 803 

eessccaammppiillllaa - (6.13.2.1.), p 850 / hhaa  ssaalliiddoo  ccoommoo  uunnaa  eessccaammppiillllaa – (6.18.1.), 896 

eessccaannaallllaassee – (3.2.2.2.), p 171; (6.8.4.), p 679  

eessccaannddaalleerraa – (5.1.1.3.), p 302; (6.15.), p 880; (6.16.), p 889 

eessccaannttiillllaarr – (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), p 421; (6.9.7.), p 754 

eessccaannttiillllaauu – (5.1.1.33.), p 405; (6.9.7.), p 754 

eessccaaññaauu - (5.1.1.33.), p 406; (6.8.4.), p 679; (6.8.7.), p 696 

eessccaaññoo – (6.14.3.), p 877 

eessccaappaarrrraarr – (3.2.1.1.), p 141; (6.7.4.), p 638 

eessccaappaauu – (5.1.1.33.), p 406; ( 6.14.2.), p 876 

eessccaarraammuucciiaauu - (5.1.1.33.), p 407 

eessccaarraammuucciioo – (5.1.1.21..), p 363; (5.1.1.33.), p 407 

eessccaarrbbaaddiizzoo – (5.1.1.15.), p 354; (6.4.3.1.), p 573 

eessccaarrbbaarr – (6.5.), p 591 

eessccaarrbbaarr - (6.9.), p 717 
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eessccaarrbbaarr / lleevvaannttaarr  ccoonn  eell  mmoorrrroo – (6.5.), p 591 

eessccaarrccaallllaarr – (5.2.1.), p 415; (6.8.2.), p 668 

eessccaarrddaa – (6.1.4.), p 472; (6.1.7.1.), p 483  

eessccaarrddaaddoorr - (6.1.4.), p 472; (6.4.6.), p 578 

eessccaarrddaaddoorr / jjaaddiiccaa / jjaaddiilllloo - (6.1.4.), p 472; (6.1.7.1.), p 483 

eessccaarrddaarr (6.1.4.), p 472; (6.1.7.1.), p 483 

eessccaarrddaarr (6.1.4.), p 472; (6.1.7.1.), p 483 

eessccaarrddaarr / ppeeiinnaarr / ccaarrddaarr – (6.4.6.), p 578 

eessccaarriiggüüeellaa – (3.2.3.2.), p 181; (6.6.3.), 622  

eessccaarrmmeennttaarr – (6.9.7.), p 753 

eessccaarrnnaarr – (6.5.4.), p 600 

eessccaarrnnaauu - (5.1.1.33.), p 407 

eessccaarrppaarr – (6.7.), p 642 

eessccaarrppiiaa / ccllaavvoo – (6.9.), p 715 

eessccaarrrraammaanncchhaassee – (3.2.3.1.), p 177; (6.14.1.), p 869 

eessccaarrrraammaanncchhaauu,,  --aaddaa - (3.2.3.1.), p 177; (5.2.1.), p 414; (6.14.1.), p 869 

eessccaarrrraammaarr – (6.8.3.), p 673 

eessccaarrrraammaassee – (3.2.3.1.), p 177; (5.2.1.), p 414; (6.8.4.), p 679 

eessccaarrrraammaauu, -aaddaa- (3.2.3.1.), p 177; (5.1.1.33.), p 406; (5.2.1.), p 414; (6.8.4.), p 679 

eessccaarrrraannssiiddoo –(6.12.), p 823 

eessccaarrrraaññaaoo – (5.2.1.), p 416; (6.2.1.3.). p 510 

eessccaarrrriiaassee – (5.2.1.), p 417; (6.3.1.),p 537 

eessccaarrzzaarr – (3.2.3.2.), p 180; (6.4.1.1.), p 565; (6.4.1.3.), p 568 

eessccaassccaarriillllaarr – (6.9.7.), p 754 

eessccllaaffaarr – (3.2.2.1.), p 165; (5.1.1.33.), p 429; (6.9.8.), p 760 

eessccllaaffaauu - (3.2.2.1.), p 165; (5.1.1.33.), p 400; (6.9.8.), p 760 

eessccllaaffaauuss (ggüüeeggooss) - (6.9.8.), p 760 

eessccllaarreecceerr - (5.2.1.), p 418 

eessccllaarreecceerr – (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), 420 

eessccllaarreecceerr- (5.2.1.), p 418 

eessccllaarreecceessee / aaccllaarraarr / ppaassaarr  llaa  ttoorrmmeennttaa / eessbbaanneecceessee – (6.11.5.), p 803 

eessccllaarreecciiddoo, -a- (6.9.4.), 742 

eessccoobbaa – (5.1.1.4.), p 317 

eessccoobbaa  ddee  ttrraappoo – (3.2.3.2.), p 176; (6.2.1.), p 507 

eessccoobbaa  ddee  ttrraappoo (6.9.4.), p 740 / mmoonncchhóónn – (3.2.3.2.), p 177 

eessccoobbaacciiaarr - (6.9.), p 715 

eessccoobbaaddaa - (5.1.1.4.), p 317; (5.1.1.33.), p 403; (6.2.1.), p 507 

eessccoobbaaddoorr, -aa - ; (6.2.1.), p 507 

eessccoobbaalllloo – (5.1.1.14.), p 351; (5.2.1.), p 417 

eessccoobbaarr – (6.9.), p 715 
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eessccoobbaarr / bbaarrrreerr – (6.1.7.4.), p 497 

eessccoobbiizzoo – (5.1.1.15.), p 354; (6.1.7.4.), p 497 

eessccoobbiizzoo - (5.1.1.15.), p 354; (6.6.3.), p 619 

eessccooccaarr – (6.6.2.4.), p 612 

eessccooccaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 408; (6.12.), p 839 

eessccoocceedduurraa – (5.1.1.9.), p 337; (6.8.1.), p 656 

eessccoocceennttoorr – (6.8.1.), p 656 

eessccoocceessee - (6.12.), p 807 

eessccoocciiddoo - (6.12.), p 807 

eessccooccoottaarr – (6.10.2.), p 767 

eessccooccoottaassee – (6.8.1.), p 651 

eessccooddaarr – (5.2.), p 420; (6.3.1.4.), p 556  

eessccooddaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 409; (6.3.1.4.), p 556  

eessccoojjoonnaarrssee - (6.8.4.), p 674 

eessccoojjoonnaassee  ddee  rriissaa - (6.8.1.5.), 666 

eessccoojjoonnaauu, -ada / descojonau, -ada  - (6.8.4. ), p 674 

eessccoojjoonnaazziióónn - (6.8.1.5.), 666 

eessccoollaannoo – (5.1.1.26.), p 381; (6.15.2.1.), p 883 

eessccoollggaarr – (5.2.1.1.), p 421; (6.9.4.), p 742 

eessccoollllaarr - (5.2.), p 412; (6.1.9.), p 499 

eessccoolloorriiddoo, -aa – (4.1.6.1.), p 224; (5.2.1.), p 417; (6.8.6.), p 683 

eessccoommbbrraarr – (6.9.2.), p 734 

eessccoommuunniióónn – (6.15.2.1.), p 885 

eessccoonnddeeccuuccaass / eessccoonnddiittee – (6.13.2.1.), p 853 

eessccoonnddiiddiiccaass – (6.13.2.4.), p 861 

eessccoonnddiiddiiccoo –(6.13.2.4.), p 861  

eessccoonnddrriilllloo - (6.13.2.1.), p 853 

eessccooññaassee - (6.14.1.), p 868 

eessccooppeettaaddaa - (5.1.1.4.), p 320; (6.4.3.1.), p 570 

eessccooppeettiiaannddoo - (6.8.8.), p 696 

eessccooppeettiiaauu - (5.1.1.33.), 406; (6.8.8.), p 696 

eessccooppeettiiaauu, -aaddaa –(6.8.8.), p 688 

eessccoopplloo / eessccuupplloo – (6.4.9.), p 584 

eessccoorraazzoonnaauu – (5.1.1.33.), p 408; (6.12.), p 830 

eessccoorrcchhaaddiizzoo – (5.1.1.15.), p 354; (6.4.9.), p 583 

eessccoorrcchhaadduurraa – (5.1.1.9.), p 337; (5.2.1.), p 416; (6.8.6.), p 684 

eessccoorrcchhaarr – (5.2.1.), p 416; (6.8.6.), p 684 

eessccoorrcchhóónn – (5.1.1.23.), p 370; (6.8.6.), p 683  

eessccoorrddeerraarr - (6.3.1.2.), p 542 

eessccoorrnnaaoo  / eessccoorrnnaaddaa / mmoocchhaa  –– (6.3.1.3.), p 543 
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eessccoorrnnaarrssee / eessccuueerrnnaarrssee – (6.9.2.), p 737 

eessccoorrppiióónn – (3.1.4.6.), p 115; (6.7.1.), p 641 

eessccoorrrreeddeerraa – (3.1.4.5.), p 113; (4.1.6.1.), p 224; (5.1.1.3.), p 305; (6.9.4.), p 743 

eessccoorrrreeddeerroo – (5.1.1.3.), p 304; (6.1.6.), p 481; (6.10.1.), p 768 

eessccoorrrreeddiizzoo – (4.1.6.1.), p 224; (5.1.1.15.), p 354; (6.13.), p 844 

eessccoorrrreeddoorr - (5.1.1.5.), p 321 / (6.1.6.), p 482 

eessccoorrrreeddoorr / eessccoorrrreeppllaattooss – (3.1.4.5.), p 113; (4.1.6.1.), p 224; (5.1.1.5.), p 321; (6.9.6.), p 

743 

eessccoorrrreedduurraass - (4.1.6.1.), p 224; 

eessccoorrrreeppllaattooss - (4.1.6.1.), p 224; 

eessccoorrrreerr - (3.1.4.6.), p 113; (4.1.6.1.), p 224; (6.9.4.), p 741 

eessccoorrrreerr / rreettoorrcceerr / eeccuurrrriirr - (3.1.4.5.), p 113; (4.1.6.1.), p 225; (6.9.4.), p 741 

eessccoorrrriiddoo - (3.1.4.5.), p 113; (4.1.6.1.), p 224; (6.2.3.2.), p 527 

eessccoorrtteezzaarr – (5.2.1.), p 416; (5.2.1.1.), p 420; (6.6.2.4.), p 610  

eessccoorrzzoonneerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.6.3.), p 616 

eessccoossccaarr – (6.4.4.), p 576; (6.6.4.), 630; (6.9.4.), p 742  

eessccoossccaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 403; (6.9.4.), p 742 

eessccoossttrraarr – (5.2.1.), p 416; (6.1.9.2.), p 503 

eessccoottoollaarr – (6.8.9.), p 698 

eessccrreemmaarr – (3.2.1.1.), p 144; (6.3.2.), p 553 

eessccrriissmmaarr - (6.12.), p 829 

eessccrroossttaarr – (6.2.1.3.), p 511; (6.8.6.), p 684 

eessccrruupplloo – (3.1.4.7.), p 117 

eessccuuaajjaaddoo – (5.2.1.), p 421 

eessccuuaajjaaddoo,,  --aa – (5.2.1.), p 421; (6.6.4.), p 628 

eessccuuaajjaarriinnggaauu – (6.9.), p 724 

eessccuuaajjaassee – (5.2.1.), p 421; (6.1.), p 450  

eessccuuaajjaassee – (5.2.1.), p 421; (6.6.4.), p 628 

eessccuuaajjeerriinnggaarr / ddeessccuuaajjeerriinnggaarr – (6.9.), p 724  

eessccuuaajjeerriinnggaarrssee - (6.9.), p 725 

eessccuuaarrttiizzaarr - (3.2.1.1.), p 144; (6.9.), p 724 

eessccuucchhiimmiizzaauu - (5.1.1.33.), p 410; (6.8.6.), p 687 

eessccuuddiillllaarr – (6.14.2.), p 876 

eessccuuddiillllaarr – (6.5.5.), p 606; (6.9.8.), p 763 

eessccuuddiillllaauu,,  --aaddaa - (6.14.2.), p 876 

eessccuullaarr - (5.2.1.1.), p 424 

eessccuullaarr / eessccuullaassee – (5.2.1.), p 422; (5.2.1.1.), p 424 / (6.9.9.), p 767; (6.13.2.2.), p 862 

eessccuullaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 411; (6.13.2.2.), p 862 

eessccuuppiiddiinnaa - (6.8.1.1.), p 665; (6.16.), p 892 

eessccuuppiinnaaddaa – (5.1.1.4.), p 307; (6.8.1.1.), p 655 



 

1114 
 

eessccuuppiinnaazzoo – (5.1.1.8.), p 336; (6.8.1.1.), p 655 

eessccuuppiittaazzoo - (5.1.1.8.), p 336; (6.8.1.1.), p 655 

eessccuuppiittiinnaa – (5.1.1.12.), p 345; (6.8.1.1.), p 655 

eessccuurreecceerr - (6.11.5.), p 808 

eessccuurreecciiddaa – (3.2.1.2.), p 150; (6.11.5.), p 808 

eessccuurreecciiddoo – (3.2.1.2.), p 150; (6.11.5.), p 808 

eessccuurriinnaa - (6.11.5.), p 809 

eessccuurroo, -aa - (6.11.5.), p 809 

eessccuurrrriimmiieennttoo – (3.1.4.6.), p 113; (4.1.8.1.), p 260 

eessccuurrrriirr – (3.1.4.6.), p 113; (4.1.8.1.), p 260 

eessccuussaassee – (6.14.2.), p 881 

eessccuussaauu – (5.1.1.33.), p 408; (6.9.), p 733 

eessccuussóónn - (6.14.2.), p 881 

eessddeennttaauu – (5.1.1.30.), p 409; (6.8.1.4.), p 670 

eessee  ccoossttuummbbrree… / llaa  ccoossttuummbbrree – (4.1.1.), p 202; (4.1.1.11.), p 211 

eessee  yyaa  ccaammppaa  ssoolloo – (6.18.2.), p 904 

eessee, eessaa / iissaa - (4.1.4.2.), p 219 

eessffaalllleecciiddoo – (5.2.1.), p 415; (6.8.4.), p 683 

eessffiilloorrcchhaarr – (5.2.), p 414; (6.8.10.), p 709 

eessffiilloorrcchhaauu - (6.8.10.), p 709 

eessfflloorriiaarr – (6.6.2.2.), p 613 

eessffoolllliinnaaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (6.9.6.), p 753 

eessffoolllliinnaaddoorr – (3.2.1.1.). p 138; (6.9.6.), p 753 

eessffoolllliinnaarr - (3.2.1.1.). p 138; (5.2.), p 414; (6.9.6.), p 753 

eessffoolllliinnaauu - (3.2.1.1.). p 138; (6.9.6.), p 753 

eessffoorriiggaarr – (5.2.1.), p 420; (6.5.), p 595 

eessffoorriiggaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 400; (5.2.1.), p 417; (6.5.), p 591 

eessffoorriiggoonniiaarr – (3.2.1.1.), p 138; (5.2.1.), p 419; (6.2.1.), p 509 

eessffoorrnneecciinnaarr - (3.2.1.1.), p 139; (5.2.), p 414  

eessffrreeggaarr - (4.1.6.5.). p 228; (6.8.7.), p 697 

eessffrreeggaa--ss - (4.1.6.5.). p 228; (6.8.7.), p 697 

eessffrriieeggaa--ss - (4.1.6.5.). p 228; (6.8.7.), p 697 

eessffuurriiaarr - (5.2.), p 414; (5.2.1.), p 420; (6.4.3.1.), p 575 

eessggaallllaarr – (6.6.2.4.), p 614 

eessggaallllaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 405; (6.6.2.4.), p 614 

eessggaanngguuiillllaarr - (6.14.2.), 879 

eessggaanngguuiillllaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 405; (6.14.2.), 879 

eessggaarrbbaarr – (6.7.), p 642 

eessggaarrppaarr – (3.2.1.2.), p 153; (5.2.1.), p 418; (6.7.), p 642 

eessggaarrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 317; (5.1.1.33.), p 404; (5.2.1.), p 418; (6.3.1.4.), p 548; 
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eessggaarrrraammaannttaass – (4.1.2.), p 211; (5.2.1.2.), p 424; (5.2.7.5.), p 444; (6.12.), p 827 

eessggaarrrraanncchhaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 409; (6.8.10.4.), p 713; (5.2.1.), p 418 

eessggaarrrraaññaaddaa – (5.1.1.4.); p 318; (6.8.6.), p 685 

eessggaarrrraaññaadduurraa – (5.1.1.9.), p 339; (5.2.1.), p 418; (6.8.6.), p 686 

eessggaarrrraaññaarr - (6.8.6.), p 685 

eessggaarrrraaññaauu - (5.1.1.33.), p 409; (5.2.1.), p 418; (6.8.6.), p 686 

eessggaarrrraaññaazzoo – (5.2.1.), p 418; (5.1.1.8.), p 336; (6.8.6.), p 686 

eessggaarrrraaññóónn - (5.1.1.23.), p 372 / eessppeelllleejjóónn - (5.2.1.), p 418; (6.8.6.), p 686 

eessggaarrrraappaaddeerraass – (3.2.1.2.), p 153; (5.2.1.), p 417; 

eessggaarrrraappaarr - (5.2.1.), p 417; (6.7.), p 642 

eessggaarrrraappaazzoo - (5.2.1.), p 417; (6.7.), p 642 

eessggaarrrraarr – (3.), p 100; (3.2.1.1.), p 144; (5.2.1.), p 418; (5.2.1.1.), p 423; (6.8.10.4.), p 711 

eessggaarrrraauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 409; (5.2.1.), p 418 

eessggaarrrroo – (4.1.6.5.), p 231; (5.1.1.23.), p 367; (5.2.1.), p 418; (6.8.10.4.), p 711 

eessggaarrrróónn – (5.1.1.23.), p 365; (5.2.1.), p 412; (6.8.10.4.), p 711 

eessggrraammuuccaarr - (5.2.1.), p 417; (5.2.1.1.), p 422; (6.7.4.), p 653 

eessggrraammuuqquuiiddoo - (5.2.1.), p 417; (6.7.4.), p 653; 

eessggrraannaarr – (6.6.2.2.), p 611 

eessggrreeññaarr - (5.1.1.33.), p 407; (6.6.2.2.), p 611 

eessggrreeññaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 407; (6.6.2.2.), p 611 

eessggrriilllloonnaarr - (6.6.1.), p 605; (6.13.), p 847 

eessiippeellaa / ddeessiippeellaa / ddiissííppeellaa – (3.3.2.1.), p 195; (6.8.6.), p 686 

eessjjaarrmmeennttaarr – (3.2.1.1.), p 144; (6.2.2.1.), p 516 

eessllaabbaauu – (5.1.1.33.), p 408; (6.10.2.), p 774 

eessllaaggaaññaassee – (5.2.1.), p 420; (5.2.1.1.), 422; (6.8.9.), p 701 

eesslleeiirr – (6.9.), p 734 

eesslleejjiirr –(6.14.1.); p 866: eesslliijjoo, eesslliijjeess, eesslliijjee, …. 

eesslliinnddaarr – (5.2.1.), p 419; (6.12.), p 840 

eesslliissiiddaa – (6.8.10.), p 707 

eesslliizzaaddaa – (5.1.1.4.), p 314; (6.13.2.4.), p 862 

eesslliizzaaddeerraa / eessbbaalliizzaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 308; (6.13.2.1.), p 853  

eesslliizzaaddiizzoo – (3.2.1.2.), p 152; 

eesslliizzaaddiizzoo – (5.1.1.15.), p 356; (6.13.2.4.), p 862 

eesslliizzaassee - (5.2.1.), p 420; (6.13.2.4.), p 862 

eesslliizzóónn - ; (5.2.1.), p 413; (6.13.2.4.), p 860 

eesslliizzoossoo - (5.1.1.10.), p 339; (6.13.2.4.), p 860 

eesslloommaassee – (5.2.1.1.), p 422; (6.8.4.), p 676 

eesslloommaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 408; (6.8.4.), p 676 

eessmmaaddeejjaassee /  ddeessmmaaddeejjaassee – (5.2.1.), p 418; (6.8.6.), p 688 

eessmmaaddeejjaauu,,  --aaddaa - (5.2.1.), p 418.), p 418; (6.8.6.), p 688 
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eessmmaaggrraarr – (6.5.4.), p 599 

eessmmaalliicciiaassee – (5.2.1.), p 418; (5.2.6.), p 439; (6.15.2.1.), p 887 

eessmmaalliicciiaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 403; (5.2.6.), p 439; (6.15.2.1.), p 887;  

eessmmaannddaassee – (5.2.1.), p 418; (), p  

eessmmaannggaarr – (6.1.4.), p 473 

eessmmaannoottaaddaa – (5.1.1.4.), p 313; (6.8.10.), p 702; (6.12.), p 838 

eessmmaannoottaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 407; (6.8.10.), p 702 

eessmmeeddiiaarr – (6.4.), p 560 

eessmmeeddiiaauu, -aaddaa - (6.4.), p 560 

eessmmeelliiccaassee – (4.2.1.1.), 266; (5.2.), p 414; (6.8.4.), p 674 

eessmmeelliiccaauu – (6.8.4.), p 674 

eessmmeelliiqquuee – (6.8.4.), p 675 

eessmmeemmoorriiaassee – (6.12.), p 842 

eessmmeemmoorriiaauu,,  --aaddaa – (5.1.1.33.), p 406; (6.12.), p 842 

eessmmeennuuzzaarr – (), p (6.1.5.), p 478 

eessmmeennuuzzaauu – (5.1.1.33.), p 404; (6.1.5.), p 478 

eessmmeerriizz / eessmmeerriill - (6.4.9.), p 588 

eessmmiiaajjaarr – (5.2.1.), p 413; (6.2.1.), p 507 

eessmmiiaajjaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 404; (5.2.1.), p 413; (6.2.1.), p 508 

eessmmiiggaarr - (6.2.1.), p 507 

eessmmiioojjaarr - (6.2.1.), p 507 

eessmmiioojjaauu - (5.1.1.33.), p 404; (6.2.1.), p 507 

eessmmiirrrriiaauu – (5.1.1.33.), p 406; (6.14.2.), p 874 

eessmmoocchhaarr – (6.3.1.3.), p 543 

eessmmoocchhaarr – (6.4.2.2.), p 565; (6.6.2.4.), p 611 

eessmmoollaaddeerraa - (5.2.1.), p 417; (5.1.1.3.), p 306 / mmuueellaa / ppiieeddrraa  ddee  aaffiillaarr – (6.4.9.), p 587 

eessmmoollaaddoorr – (5.2.1.), p 417 / aaffiillaaddoorr - (6.4.9.), p 588 

eessmmoollaarr - (5.2.1.), p 417; (6.4.9.), p 588 

eessmmooññiiggaarr – (3.2.3.5.), p 189; (6.3.4.), p 558 

eessmmoorrrraassee / nnaarriicceess / mmoorrrrooss – (6.14.1.), p 868 

eessmmoorrtteecceessee – (6.9.), p 718 

eessmmoorrtteezziiddoo - (6.9.), p 718 

eessnnaaffrraauu - (5.1.1.33.), p 407; 

eessnnaattaarr – (6.3.2.), p 553 

eessnnuuccaassee – (6.8.1.), p 657 

eessnnuuccaauu -  (6.8.1.), p 657  

eessoo  eess  mmeenneesstteerr! - (4.1.6.5.), p 230; (4.1.7.), p 254 

eessppaabbiill! – (4.1.8.1.), p 258; (6.12.), 820 

eessppaabbiillaarr – (5.2.1.), p 416; (6.12.), 831 

eessppaabbiillaarr / aattiizzaarr – (6.9.7.), p 751 
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eessppaabbiillaauu – (5.1.1.33.), 408; (6.12.), 831 

eessppaacceenncciiaassee – (3.1.5.6.), p 134; (5.2.1.1.), p 421; (6.15.2.1.), p 885 

eessppaacceenncciiaassee – (3.1.5.6.), p 134; (6.15.2.1.), p 885 

eessppaacceenncciiaauu – (3.1.5.6.), p 134; (5.1.1.33.), p 403; (6.15.2.1.), p 885 

eessppaacceenncciiaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.15.2.1.), p 885  

eessppaacchhaarr – (3.2.1.1.), p 144 

eessppaacchhuurrrraarr – (6.9.), p 721 

eessppaacciiccoo – (5.1.1.2.), p 290; (6.8.8.), p 696 

eessppaacciieerr / eessppaacciiéé – (5.1.1.1..), p 284; (6.8.8.), p 696 

eessppaaddaa – (5.1.1.33.), p 402; (6.4.6.), p 577 

eessppaaddaaddeerroo - (6.4.6.), p 577 

eessppaaddaarr - (6.4.6.), p 577 

eessppaaddaarr / ttoorrcceeddoorr - (6.8.10.6.), p 710 

eessppaaddiillllaa – (5.1.1.14.), p 347; (6.13.2.2.), p 857 

eessppaaiicciiddoo – (6.12.), p 841 

eessppaallddaa – (6.8.4.), p 674 

eessppaallddaa, mmeemmoorriiaa / ccoossttiillllaass / ddee  mmeemmoorriiaa – (6.8.1.2.), p 663; (6.14.1.), p 868 

eessppaallddaarr - (6.5.4.), p 601  

eessppaallddaassee - (6.9.) p 721 

eessppaallddaauu - (5.1.1.33.), p 405; (6.9.) p 721 

eessppaallddíínn - (3.2.1.3.), p 158; (5.1.1.12.), p 351 / eessppaallddiillllaass – (6.5.4.), p 601 

eessppaammppaannaarr - (5.2.1.), p 417; (6.2.2.1.), p 515 

eessppaannttaajjoo – (4.1.1.), p 198; (6.1.5.), p 479; (6.8.7.), p 692 

eessppaannttaalllloo – (5.1.1.12.), p 351; (6.1.5.), p 479; (6.8.7.), p 692; (6.20.2.2.2.), p 902 

eessppaannttaarraalllloo / ffaannttaassmmaa / eessppaannttaarraallll / eessppaannttaarraalllloo  /  eessppaannttaappaajjaarrooss - (4.1.1.), p 198; 

(5.1.1.12.), p 351; (6.1.5.), p 479; (6.8.7.), p 692 

eessppaannttaauu – (5.1.1.30.), p 408; (6.12.), p 830 

eessppaannzzuurrrraassee – (6.8.4.), p 679 

eessppaannzzuurrrraauu – (5.1.1.33.), p 406; (6.8.4.), p 679  

eessppaarraattrraappoo- (3.3.3.1.), p 196; (6.8.6.), p 686 

eessppaarrrráággoo - (3.1.1.), p 100; (5.1.1.19.), p 360 

eessppaarrrraammaassee – (6.1.7.2.), p 489 

eessppaarrrriiaass / ppaarrrriiaass - (6.3.), p 531 

eessppaarrtteeññaass / aallppaarrggaattaass  ddee  eessppaarrttoo / aallppaarrggaattaass  ddee  eessppaarrttoo – (3.3.3.1.), p 195; (6.8.10.1.), p 706 

eessppaarrtteerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.1.7.2.), p 486; (6.4.8.), p 579; vid. toponimia.  

eessppaarrttoo – (6.1.7.2.), p 486; (6.4.8.), p 579 (Etnográfico). 

eessppaarrttoo / eessttrrooppaajjoo – (6.9.4.), p 743 

eessppaarrvveell – (1.8.2.3.3.), p 53; (6.7.4.), p 650 

eessppaarrvveell / eessppaarrbbeerroo / eessppaarrvveerroo – (6.7.4.), p 650  

eessppaattaarrrraassee – (5.2.1.), p 414; (6.8.4.), p 679 
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eessppaattaarrrraauu - (5.1.1.33.), p 406; (6.8.4.), p 679 

eessppeecchhuuggaauu,,  --aaddaa – (5.1.1.33.), p 407; (6.8.10.), p 701 

eessppeecciiaass / eessppeecciieess – (6.5.4.), p 595 

eessppeeddeerraa / eessppaaddeerroo – (5.1.1.3.), p 306; (6.9.6.), p 750 

eessppeeddoo / aassaaddoorr – (6.9.6.), p 750 

eessppeeddrreeggaarr / ddeessppeeddrreeggaarr – (5.2.1.), p 413; (6.1.5.), p 477 

eessppeeddrreeggaauu - (5.1.1.33.), p 404; (5.2.1.), p 413; (6.1.5.), p 477 

eessppeelllleejjaadduurraa – (5.1.1.9.), p 338; (5.2.1.), p 416; (6.8.6.), p 683; (6.13.), p 845 

eessppeelllleejjaarr / ddeessppeelllleejjaarr - (5.2.1.), p 419; (5.2.1.1.), p 421; (6.13.), p 845 

eessppeelllleejjaauu, -aaddaa - (5.2.1.), p 419; (6.13.), p 845 

eessppeelllleejjóónn – (5.1.1.23.), p 370; (5.2.1.), p 415; (6.8.6.), p 683 

eessppeelluucchhaarr – (5.2.1.1.), p 420; (6.8.1.), p 658  

eessppeelluucchhaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.), p 405; (6.8.1.), p 658 

eessppeennddoollaassee - (6.8.2.), p 669 

eessppeenniillllaa / eessppiinniillllaa – (6.8.4.), p 678 

eessppeenniillllaazzoo / eessppiinniillllaazzoo – (5.1.1.8.), p 336; (6.8.4.), p 678 

eessppeeññaaddeerroo – (3.), p 100; (6.3.1.7.), p 552 

eessppeerraa / barraca - (3.2.2.1.), p 164; (6.4.3.1.), p 572  

eessppeerraaddeerroo - (3.), p 100; (5.1.1.3.), p 291; (6.4.3.1.), p 572 

eessppeerraarrooss- (4.1.6.5.), p 231; (4.1.6.7.), p 243 

eessppeerrddiicciiaarr – (3.), p 100; (5.2.1.), p 416; (6.6.5.), p 634 

eessppeerrddiicciiooss / bbaassuurraa - (6.9.), p 715 

eessppeerreezzaassee / eessttiirraassee –(6.8.2.), p 669 

eessppeerriiccuueettaa – (5.1.1.1..), p 267; (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 823  

eessppeerriiggaalllloo – (5.1.1.14.), p 350; (6.2.2.4.), p 520 

eessppeerriijjoolliiaassee - (5.2.1.), p 415; (6.8.10.), p 701; (6.8.10.), p 701 

eessppeerriijjoolliiaassee – (6.8.10.), p 701; (6.8.10.), p 701 

eessppeerriijjoolliiaauu, -aaddaa,, esprijoliaus - (5.1.1.33.), p 407; (5.2.1.), p 415; (6.8.10.), p 701  

eessppeerrnneeggaarr – (5.1.1.4.), p 322; (6.8.4.), p 678 

eessppeessoo – (6.12.), p 814 

eessppiiaazzaarr – (3.2.1.2.), p 148; (6.5.4.), p 602 

eessppiiaazzaauu, -aaddaa - (3.2.1.2.), p 149; (5.1.1.33.), p 407; (6.5.4.), p 602 

eessppiicchhaarrllaa - (4.2.1.2.), p 262; (6.14.3.), p 870 

eessppiiggaaddiillllaa – (5.1.1.14.), p 349; (6.1.5.), p 483; (6.1.9.), p 503 

eessppiiggaalllloo – (5.1.1.14.), p 353; (6.6.3.), p 623 

eessppiiggaarr – (6.1.5.), p 483 

eessppiiggaauu – (5.1.1.33.), p 410; (6.14.2.), 881 

eessppiigguueerrooss - (6.1.7.2.). p 492 

eessppiigguuiillllaa - (5.1.1.14.), p 349; (6.1.5.), p 483; (6.1.9.), p 503 

eessppiinnaaiiss – (6.6.2.), p 610  
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eessppiinnddaarrggoo – (6.14.2.), p 881 

eessppiinneettaa / eell  ppeecchhoo – (6.8.6.), p 695 

eessppiinnoocchhaarr – (3.2.1.5.), p 159; (5.2.1.), p 413; (5.2.1.1.), p 416; (6.6.2.1.), p 603 

eessppiirraallllaarr – (6.2.2.4.), p 524; (6.20.2.2.2.), p 901 

eessppiirraalllloo – (6.2.2.4.), p 524; (6.20.2.2.2.), p 901 

eessppiirriiggaalllloo – (3.3.3.1.), p 189; (5.1.1.14.), p 341; (6.6.3.), 608 

eessppllaannaaddaa – (3.2.2.1.), p 163; (6.10.2.), p 780 

eesspplliiccaattiibbaa – (6.12.), p 841 

eesspplliieeggoo - (6.6.3.), p 623 

eesspplloommaassee – (6.8.4.), p 677; (6.9.), p 727 

eesspplloommaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 409; (6.8.4.), p 677; (6.8.8.), p 701; (6.9.), p 727 

eesspplloommee - (6.9.), p 727 

eesspplluummaarr - (6.13.2.2.), p 864 

eesspplluummaauu - (6.13.2.2.), p 865 

eesspplluummaazziiaauu – (6.7.), p 643  

eesspplluummeeaarr – (6.7.), p 643 

eessppoorrggaa – (5.2.1.), p 413; (6.2.2.1.), p 519; (6.6.1.), p 598; (6.9.), p 720  

eessppoorrggaarr - (5.2.1.), p 413; (6.2.2.1.), p 511; (6.6.1.), p 598; (6.9.), p 720 

eessppoorrggaarr – (6.4.2.2.), p 565; (6.6.2.4.), p 606  

eessppoorrttiillllaarr – (5.2.1.), p 422; (5.2.1.1.), p 424; (6.9.7.), p 758 

eessppoorrttiillllaauu - (5.1.1.33.), p 408; (6.9.7.), p 758 

eessppoorrttiizzoo - (5.1.1.15.), p 357; (6.1.3.), p 471 

eessppoorrttóónn - (5.1.1.23.), p 376; (6.1.3.), p 472  

eessppoottrriiccaarr – (5.2.1.), p 422; (5.2.1.1.), p 424; (6.12.), p 824 

eesspprrééss - (4.1.7.), p 252; (4.1.8.1.), p 260; 

eessppuueerrttaa / ccoorrbbiilllloo / ccoorrvviilllloo / ffeemmeerroo – (6.1.3.), p 470 

eessppuullllaarr – (5.1.2.2.), p 416; (5.2.1.), p 422; (6.8.4.), p 680 

eessppuummaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 312; (6.9.7.), p 766. 

eessppuummaalllleerraa – (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.3.), p 302; (6.3.4.), p 561 

eessppuummaalllloo ‘espuma que brota en el caldero’ (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.14.), p 357; (6.9.7.), p 766 

eessppuummaalllloo ‘saliva espumosa echada por la boca’ (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.14.), p 357; (6.3.4.), p 

570 

eessppuummaarr  ccoonn  llaa  ccuullllaarraa - (6.9.7.), p 755 

eessppuummeerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.9.4.), p 745 

eessppuunnttaaddaa – (3.), p 100; (5.1.1.4.), p 318; (5.2.), p 415 

eessppuunnttaaddaa – (5.1.1.33.), p 405; (6.3.1.4.), p 548 

eessppuunnttaarr - (5.2.), p 415; (5.2.1.), p 421; (6.11.5.), p 804 

eessppuunnttaarr – (5.2.), p 415; (5.2.1.), p 421; (6.2.2.1.), p 518 

eessppuunnttaarr - (5.2.), p 415; (6.12.), p 842 

eessppuunnttaarr- (5.2.), p 415; (6.12.), p 839 
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eessppuunnttee - (6.12.), p 839 

eessppuurrnnaa (3.2.3.4.), p 190; (6.9.6.), p 759 / ppuurrnnaa – (3.2.3.4.), p 187 

eessppuurrnnaalllloo - (3.2.3.4.), p 190; (5.1.1.14.), p 353; (6.9.6.), p 759 

eessppuurrnnaarr - (3.2.3.4.), p 190; (5.1.2.2.), p 416; (6.9.6.), p 759 

eessppuurrnniiaarr ‘llover finamente’ (3.2.3.4.), p 187; (6.11.2.), p 810 

eessppuurrnniiaarr ‘lloviznar’ (3.2.3.4.), p 190; (5.1.2.2.), p 416; (6.11.2.), p 810 

eessqquueejjee – (3.2.1.5.), p 162; (6.6.1.), p 606; (6.6.2.4.), p 615  

eessqquueejjee – (6.6.2.), p 607  

eessqquueerroollaa – (6.6.1.), p 621; (6.6.2.), p 616; (6.9.8.9.), p 772 

eessqquuiicciiaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 409; (6.8.7.), p 695 

eessqquuiillaaddoorr – (6.3.1.4.), p 549 

eessqquuiillaadduurraa – (5.1.1.9.), p 340; (6.3.1.4.), p 549 

eessqquuiillaarr - (6.3.1.4.), p 549 

eessqquuiillaazzoo – (), p 337; (6.3.1.5.), p 551; (6.3.1.4.), p 549 

eessqquuiillee - (6.3.1.4.), p 549 

eessqquuiilleeoo / eessqquuiillllaaddaa – (5.1.1.4.), p 318; (6.12.), p 814 

eessqquuiillllaa - (5.1.1.14.), p 350; (6.3.1.5.), p 551  

eessqquuiillllaaddaa (5.1.1.4.), p 318 / eessqquuiillllootteess - (6.12.), p 814 

eessqquuiillllaass - (6.3.1.5.), p 552; 

eessqquuiilllleettaa / ccaammppaanniillllaa - (6.3.1.5.), p 552 

eessqquuiilllloottaaddaa / eessqquuiillllaaddaa – (5.1.1.4.), p 318; (6.3.1.5.), p 552; 

eessqquuiilloo - (6.3.1.5.), p 551 

eessqquuiillóónn - (6.8.1.), p 663 

eessqquuiinnaazzaarr – (6.1.2.), p 466; (6.8.6.), p 693 

eessqquuiinnaazzaarrssee – (6.1.2.), p 466; (6.8.6.), p 693 

eessqquuiinnaazzaauu, -aaddaa - (6.1.2.), p 466; (6.8.6.), p 693 

eessqquuiinnaazzoo - (5.1.1.8.), p 334; (6.5.4.), p 604 

eessqquuiinnaazzoo - (5.1.1.8.), p 334; (6.8.6.), p 693 

eessqquuiippaarrttee – (1.8.2.3.2.), p 49 

eessqquuiirruueelloo – (5.2.1.), p 409; (6.7.4.), p 647 

eessrriiññoonnaassee - (6.8.4.), p 677 

eessrriiññoonnaauu, -aaddaa - (6.8.4.), p 677 

eesstt’’  aaññoo  ss’’aaccaacchhaarraann  llaass  rraammaass  ddee  llaass  aallmmeennddrreerraass  ddee  ttaannttaass  qquuee  hhaayy / eesstt’’  aaññoo  ss’’aaccaacchhaarraann  llaass  

rraammaass  ddee  llaass  aallmmeennddrreerraass  ddee  ttaannttaass  qquuee  ((nn’’))  hhaayy – (4.1.4.3.), p 222 

eesstt’’ aauujjaa m., (mm’’eennccoonnttrraauu  uunn  aauujjaa) – (3.1.5.5.), p 132 

eesstt’’ oottrroo - (3.3.3.4.4.), p 199 

eessttaa - (4.1.4.2.), p 224 

eessttáá  bbiieenn  ppiittoo – (5.1.1.13.), p 341; (6.8.7.), p 687  

eessttáá  ccoommoo  uunn  jjiillgguueerroo  --  (6.18.1. ), p 887  

eessttáá  ccoommoo  uunn  rreeddoolliinnoo- (6.1.7.2.), p 499; (6.18.1.), p 916. 
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eessttáá  jjaauuttoo - (4.1.5.), p 224 

eessttáá  mmaass  vveerrddee  qquuee  ll’’aacceerroollllaa – (6.18.3.), p 898 

eessttaa  ttooccaannddoo - (6.4.3.1.), p 588 

eessttaaccaass - (6.1.1.2.), p 453  

eessttaaddiizzoo,,  --aa – (6.9.9.), p 761 

eessttaaffeerrmmoo – (6.9.), p 718 

eessttaaffuurrrriiaarr - (5.2.1.), p 418; (6.4.3.1.), p 571 

eessttaajjaaddaa – (5.1.1.4.), p 317; (6.9.2.), p 736;  

eessttaajjaaddiizzoo – (5.1.1.15.), p 354; (6.9.2.), p 736 

eessttaajjaarr – (5.1.2.3.), p 411; (5.2.1.1.), p 421; (6.9.2.), p 736; (6.20.2.2.2.), p 901 

eessttaajjee – (5.1.1.26.) p 377; (5.1.2.3.), p 411; (6.9.2.), p 736 

eessttaajjeerroo – (6.9.2.), p 736  

eessttaajjoo - (6.9.2.), p 736 

eessttaalleennttaauu, -aaddaa – (3.2.1.1.), p 144; (5.1.1.33.), p 406; (6.8.7.), p 691 

eessttaammppaarr – (6.14.1.), p 868 

eessttaammppaarr – (6.8.2.), p 667; (6.14.1.), p 868 

eessttaannccaa - (6.10.1.), p 769 

eessttaannddaarrttee – (6.12.), p 825 

eessttaaññaaddoorr – ‘persona’ (5.1.1.5.), p 324; ‘persona’ / ‘utensilio’ (6.4.9.), p 581 

eessttaaññee – (6.4.9.), p 581 (), p  

eessttaaqquuiillllaa – (5.1.1.14.), p 347; (6.2.2.), p 513 

eessttaarr – (4.1.6.7.), p 234 

eessttaarr  aa  ccuulloo  ppaajjaarreerroo – (4.2.1.4.), p 267; (6.8.4.), p 675 

eessttaarr  aa  ll’’  aattiissbbaa – (6.8.1.2.), p 662 

eessttaarr  aa  ll’’  oossmmaa – (6.4.3.1.), p 569 

eessttaarr  aa  rreebbuuttiirr / eessttaarr rreebbuuttiiddoo – (4.2.1.4.), p 275 

eessttaarr  aa  rreebbuuttiirr / eessttaarr rreebbuuttiiddoo / rreebbuuttiiddoo, -aa – (6.9.9.), p 784 

eessttaarr  aall  aabbrriiggoo - (6.3.), p 529 

eessttaarr  aall  rraassoo – (4.2.1.4.), p 272; (6.3.), p 540 

eessttaarr  aammoollaauu, -aaddaa – (4.2.1.4.), p 267; (4.2.1.4.), 267; (6.12.), p 827 

eessttaarr  aappaarreennttee – (4.2.1.4.), p 265; (6.9.), p 714 

eessttaarr  bbeennaauu - (6.12.), p 823 

eessttaarr  ccoommoo  eell  aajjoo - (6.12.), p 817 

eessttaarr  ccoommoo  llaa  ccaaññaa  llaa  ddoottrriinnaa - (4.2.1.4.), p 268; (6.8.7.), p 694; (6.18.1.), p 897 

eessttaarr  ccoommoo  uunn  ppoolllloo  mmaannttuuddoo – (6.14.2.), p 867  

eessttaarr  ccoommoo  uunn  rruueejjoo – (3.2.2.2.), p 173; (4.2.1.4.), p 273; (6.1.7.2.), p 500 

eessttaarr  ccoommoo  uunnaa  ccaarrrraaccllaa – (3.2.3.2.), p 181; (6.14.2.), p 871 

eessttaarr  ccoommoo  uunnaa  qquueerraa – (6.15.2.1.), p 885 

eessttaarr  ccoonndduucciiddoo - (6.14.2.), p 873 

eessttaarr  ccoorrrriieennttee - (6.4.), p 562; (6.14.1.), p 865 
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eessttaarr  ddee  bbuueenn / mmaall  vveerr - (6.14.2.), p 868 

eessttaarr  ddee  mmaall  ccuueessccoo - (6.8.4.), p 675 

eessttaarr  ddee  mmeemmoorriiaa – (4.2.1.4.), p 268; (6.8.1.1.), p 660; (6.8.4.), p 675 

eessttaarr  ddee  mmoorrrroo--ss – (4.2.1.4.), p 267; (6.12.), p 837 

eessttaarr  eenn  cceelloo – (3.2.2.4.), p 174 

eessttaarr  eenn  eell  ccaannddeelleerroo – (4.2.1.4.), p 266; (6.9.7.), p 750  

eessttaarr  eenn  llaass  aavvuuttaarrddaass – (4.2.1.4.), p 265; (6.18.1.), p 890 

eessttaarr  eenn  ssuuss  gglloorriiaass – (6.8.6.), p 688 

eessttaarr  eerriizzaaoo – (4.2.1.4.), p 273 (6.8.9.), p 713  

eessttaarr  eessttoorrbbaauu - (6.8.7.), p 691 

eessttaarr  fflloojjoo - (6.8.6.), p 689 

eessttaarr  ffuueerrttee - (6.14.2.), p 871 

eessttaarr  hheecchhoo  uunn  zzaaggaall – (6.12.), p 815 

eessttaarr  hheecchhoo  uunnaa  ccaarrrraaccllaa - (4.2.1.4.), p 267 

eessttaarr jjiibbaauu, -aaddaa ‘fastidiado, molesto’. / ‘enfermo’, delicado de salud - (4.2.1.4.), p 265. 

eessttaarr  mmaall  ddee  llaa  cchhaavveettaa - (4.2.1.4.), p 266; (6.8.4.), p 688  

eessttaarr  mmaall  ddeell  ccooccoo - (6.8.1.), p 649 

eessttaarr  mmoolllloo - (6.9.9.), p 760 

eessttaarr  mmoozzaa - (6.12.), p 816 

eessttaarr  ppaa  ppooccooss  ttrrootteess – (6.8.6.), p 682 

eessttaarr  ppoorr  aallggoo – (4.2.1.3.), p 267 

eessttaarr  ppoorr  ddeemmááss - (6.11.5.), p 802 

eessttaarr  rrooyyoo  ccoommoo  uunn  ppeerrddiiggaacchhoo – (3.2.2.4.), p 173; (4.2.1.4.), p 265; (6.4.3.1.), p 572; (6.18.1.), 

p 918  

eessttaarr  tteemmppllaauu, -aaddaa- (6.12.), p 827 

eessttaarraa - (4.1.6.6.), p 237  

eessttaarraann - (4.1.6.6.), p 237 

eessttaarrnnuuddaarr / eesstteerrnnuuddaarr - (6.8.4.), p 687 

eessttaarrrraannccaa - (6.6.4.), p 628 

eessttaarrrraannccaarr - (6.6.4.), p 628 

eessttaarrttaallaauu,,  --aaddaa – (6.9.), p 718 

eessttááss  hheecchhoo  uunnaa  tteeccllaa – (6.12.), p 806  

eessttaassee - (6.8.9.), p 697 

eessttaassee – (6.8.9.), p 697 

eessttaassee, eessttaasseess, eessttaasseemmooss, etc. - (4.1.6.6.), p 235 

eessttááttee  aall  ttaannttoo - (6.8.1.2.), p 662 

eessttaa--ttee  lloo  mmeennooss  uunn  rraatteerr - (4.2.1.4.), p 267; (6.8.9.), p 712  

eessttaattee  qquuiieettoo  qquuee  ppaaiiccee  qquuee  ttiieenneess  eell  bbaaiillee  ssaannvviittoo – (4.2.1.4.), p 266; (6.8.4.), p 686 

eessttee  --  (4.1.4.2.), p 224  

eessttee  aauuttoobbúúss  eessttáá  hheecchhoo  uunnaa  ccaarrrraaccllaa – (6.14.2.), p 872 



 

1123 
 

eesstteemmooss - (4.1.6.7.), p 237 

eesstteemmppllaauu – (5.1.1.33.), p 407 

eesstteennaazzaass – (4.1.2.), p 211 

eesstteennddeerr – (6.9.4.), p 742 

eesstteennttiinnoo – (3.2.3.1.), p 178; (5.2.1.), p 417; (6.5.4.), p 597; (6.8.6.), p 689; (6.20.2.2.2.), p 

921 

eesstteettaarr / ddeesstteettaarr / eessbbeezzaauu – (5.2.1.), p 418; (6.5.), p 593 

eessttii  aaññoo  nnoo  aabbííaannooss  ddee  sseemmbbrraarr  mmiiaajjaa  ppaanniizzoo – (4.2.1.3.), p 264 

eessttiiaaññoo – (4.1.4.2.), p 218 

eessttiijjeerreettaass - (5.2.1.3.), p 422; (6.7.1.), p 644 

eessttiillllaa – (3.1.4.5.), p 110; (3.2.2.2.), p 170; (3.1.4.6.), p 111; (5.1.1.14.), p 347 

eessttiillllaarr (3.1.4.5.), p 110 / rraajjaarr – (3.2.2.2.), p 170 

eessttiillllaass / ttaabblleettaass – (6.9.), p 743  

eessttiillllaassee - (3.2.2.2.), p 170 

eessttiilllliiccaa / eessttiilllleettaa - (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.2.), p 289 

eessttiirraalleevviittaass - (6.12.), p 834 

eessttiirraarr  llaa  ggaarrrraa – (6.14.3.), p 875 

eessttiirraarr  llaass  ppiieerrnnaass – (6.8.3.), p 670; (6.8.7.), p 694 

eessttiirraauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 407; (6.12.), p 850 

eessttiirraazzoo – (5.1.1.8.), p 334; (6.1.3.), p 468; (6.8.5.), p 679 

eessttiirroocciiaarr - (6.8.10.7.), p 710 

eessttoobbaarr – (6.4.9.), p 580 

eessttoobbaauu - (6.4.9.), p 580 

eessttoollllaassee – (6.9.), p 721 

eessttoollooccaadduurraa – (5.1.1.9.), p 338; (6.8.2.), p 667 

eessttoollooccaassee – (6.8.2.), p 667 

eessttoollooccaauu - (6.8.2.), p 667; (6.8.2.), p 667 

eessttoommaaggaarr - (6.12.), p 861 

eessttoommáággoo - (3.1.1.), p 101; 

eessttoommáággoo - (6.3.2.), p 553. (Etnográfico). 

eessttooppeenncciiaa – (3.2.1.2.), p 150 / nnii  uunnaa  eessttooppeenncciiaa  ddiivviinnaa – (4.2.4.), p 279 

eessttooppuuddoo – (5.1.1.11.), p 341; (6.8.10.4.), p 708 

eessttoorrbbaadduurraa - (5.1.1.9.), p 338; (6.8.2.), p 667 

eessttoorrbbaarr  lloo  nneeggrroo – (6.8.1.), p 657 

eessttoorrbbaassee – (6.11.), p 788 

eessttoorrbbaassee – (6.12.), 807 

eessttoorrbbaassee - (6.8.2.), p 667; (6.11.6.), p 803 

eessttoorrbbaassee / ddeessllooggaassee – (6.8.2.), p 667 

eessttoorrbbaauu - (6.8.2.), p 667 

eessttoorrbbaauu, -aaddaa- (), p 691 
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eessttoorrmmaaddoorr – (5.2.1.), p 415; (6.10.5.), 786 

eessttoorrmmaarr - (6.10.5.), 786 

eessttoorrnniillllaaddoorr – (3.2.1.1.), p 144; (6.4.9.), p 582 

eessttoorrnniillllaarr - (3.2.1.1.), p 144; (6.4.9.), p 584 

eessttoorrnnuuddeerraa – (5.1.1.3.), p 300; (6.8.6.), p 687 

eessttoorrrrooccaaddeerraa (5.1.1.3.), p 304  

eessttoorrrrooccaaddoorr - (5.1.1.3.), p 304; (5.1.1.5.), p 322; (6.9.4.), p 742; (6.10.5.), 786 

eessttoorrrrooccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 322; (5.2.1.), p 415; (6.9.4.), p 742 

eessttoorrrrooccaarr - (5.2.1.), p 415. 

eessttoorrrrooccaarr – (5.2.1.), p 415; (6.10.5.), 786 

eessttooss  aaññooss  aattrrááss – (4.1.7.), p 250; (6.11.5.), p 802  

eessttoottrroo – (3.3.3.4.4.), p 198; (4.1.4.2.), p 218 

eessttooyy aarrrriiññoonnaauu - (6.8.4.), p 673 

eessttooyy  eesslloommaauu  ddee  ttaannttoo  ttrraabbaajjaarr - (4.2.1.4.), p 272; (6.18.2.), p 899 

eessttoozzaarr - (5.2.1.), p 416; (5.2.1.1.), p 419; (6.2.2.1.), p 515; (6.8.1.), p 657 

eessttoozzaassee – (5.2.1.), p 414; (6.8.1.), p 657 

eessttoozzoollaarr – (6.8.1.), p 657 

eessttoozzoollaassee – (5.2.1.), p 414; (6.8.1.), p 657 

eessttoozzoollaauu – (5.1.1.33.), p 405; (6.8.1.), p 657 

eessttrraaffaallaarriioo,,  rriiaa – (6.12.), p 810  

eessttrraaggaarr – (5.1.1.33.), p 406; (6.8.6.), p 690 

eessttrraaggaauu - (5.1.1.33.), p 406; (6.8.6.), p 690 (), p  

eessttrraall - (6.6.2.4.), p 611;  (6.6.4.), p 628 

eessttrraallaazzoo - (5.1.1.8.), p 335; (6.6.4.), p 628 

eessttrraalleettaa – (5.1.1.1..), p 281; (6.6.2.4.), p 611   

eessttrraalleettaazzoo – (5.1.1.8.), p 335; (6.6.4.), p 628 

eessttrraaññaaddiissmmoo, -aa  – (3.1.4.7.), p 117; (6.12.), p 806 

eessttrraaññoo – (6.12.), p 810 

eessttrraappaalluucciioo – (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.21..), p 364; (5.2.1.), p 418; (6.15.), p 879 

eessttrraappaalluurrcciioo((ss)) - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.21..), p 364; (5.2.1.), p 418; (6.15.), p 879 

eessttrreebbeeddeess – (4.1.2.), p 210; (6.9.6.) p 749 

eessttrreeggaarr:: eessttrreeggoo, eessttrreeggaass... – (3 1.2.), p 102, 105; (6.9.4.), p 741 

eessttrreeggaassee - (6.8.1.), p 660 

eessttrreeggóónn - (5.1.1.23.), p 370; (6.8.6.), p 683 

eessttrreeggóónn - (5.1.1.23.), p 370; (6.9.4.), p 741 

eessttrreellllaa / eessttrreellllaaddaa – (5.1.1.14.), p 353; (6.3.1.3.), p 543 

eessttrreemmeerraa / eessttrreemmeerraa - (6.4.), p 562 

eessttrreemmuunncciióónn – (6.14.3.), p 875 

eessttrriibbaarr – (6.1.3.), p 468 

eessttrriibbeerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.8.10.2.), p 700 
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eessttrriiccaallllaarr – (5.1.1.33.), p 412; (5.2.1.1.), p 420; (6.9.7.), p 753 

eessttrriiccaallllaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 402; (6.9.7.), p 753  

eessttrriinnqquuee - (6.1.2.), p 460 

eessttrriiññiiddoo – (3.1.3.), p 107; (6.8.6.), p 690 

eessttrriippaarr – (6.5.4.), p 596 

eessttrroolliiggoo - (6.12.), p 827 

eessttrroonncchhaarr - (6.6.2.), p 604 

eessttrroonncchhaassee – (6.8.4.), p 673 

eessttrroonncchhiinnaassee - (6.9.7.), p 750 

eessttrrooppiicciiaarr - (6.12.), p 808 

eessttrrooppiicciioo - (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 808 

eessttrroossaa - (5.2.1.), p 415;  (6.12.), p 808 

eessttrroozzaa - (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 808 

eessttrroozzaarr - (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 808 

eessttrroozzoo - (5.2.1.), p 415; (6.12.), p 808  

eessttrruucciióónn - (3.2.2.5.), p 176 

eessttrruuddeess  -- (6.9.6.) p 749  

eessttrruuddeess  / eessttrruuiiddeess / ttrreessppiieess - (4.1.2.), p 209; (6.9.), p 720; (6.9.6.), p 743 

eessttrruueeddeess – (4.1.2.), p 210; (5.2.1.3.), p 422; (6.9.6.) p 749 

eessttrruuiiddeess - (6.9.6.) p 749 

eessttúú  qquuee, eessttuuqquuéé / oossttuuqquuee – (4.1.7.), p 253 

eessttuuffaa  ddee  ppiiññuueellaa – (6.14.1.), p 860 

eessttuuqquuee  nnoo  ss’’eenn  qquuiiéé  iirr – (4.1.7.), p 253 

eessttuurrddiiddoo, -aa – (6.8.1.), p 657 

eessttuurrddiirr - (6.8.1.), p 657 

eessttuurrrriiddoorr – (5.1.1.5.), p 321; (6.9.6.) p 749 

eessttuurrrruuffaassee – (5.2.1.), p 418; (6.14.2.), p 871 

eessttuurrrruuffaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 405; (6.14.2.), p 871 

eessttuurrrruuffiiaassee - (6.14.2.), p 871 

eessvvaaffaassee – (5.2.), p 412; (5.2.1.), p 418 

eessvvaaffaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 404; (6.2.2.4.), p 520 

eessvvaalliijjaarr – (6.8.7.), p 691 

eessvvaanneecceessee ‘perder el sentido’ (6.8.6.), p 704; (6.12.), p 839 

eessvvaanneecceessee /  ss’ eessvvaanneeccee ‘desaparecer’ (6.11.5.), p 822. 

eessvvaarriillllaassee – (6.8.1.5.), p 667 

eessvveennttaauu, -aaddaa ‘atolondrado’ (4.1.6.5.), p 234; (5.1.1.33.), p 419; (6.12.), p 853 / ‘presuroso, 

veloz’ (5.1.1.33.), p 417; (6.8.8.), p 716 

eessvveennttaauu, -aaddaa (ssaalliirr) - (4.1.6.5. ), p 234; (6.8.8.), p 716 

eessyyeerrmmaarr - ( 6.1.), p 449; (6.1.5.), p 473 

eessyyeerrmmaarr – (5.2.1.), p 413; ( 6.1.), p 449 
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eessyyeerrmmaarr / aarrrraannccaarr / rraannccaarr – (3.1.5.1.), p 122; ( 6.1.), p 450; (6.1.5.), p 474;  

eessyyeerrmmaarr / rroommppeerr - (5.2.1.), p 413; ( 6.1.), p 450; (6.1.5.), p 474 

eesszzooccaarr - (6.6.2.4.), p 612 

eexxpplliiccootteeaarr – (5.1.2.2.), p 413; (6.12.), p 841 

*ffoorrccaaññoo - (3.2.1.1.), p 137. (vid topómimos). 

ffaa – (4.1.6.7.), p 243 (v. ffeerr: ffaa, ffaass, ffaann…) / ffaa  uunn  ffrriioo  qquuee  ppeellaa / ffaass  uunnaa  ccaarraa  mmuu  mmaallaa / hhooyy  ffaann 

ttrreennttaa  aaññooss. 

ffaa!! – (6.8.1.3.), p 663 

ffaa, (ssii  ffaa  uu  nnoo’’nn …) – (4.1.7.), p 254 

ffaabbrrííccaa - (3.1.1.), p 101; (6.4.9.), p 589 

ffaacceerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.3.1.), p 538; (6.4.9.), p 588 

ffaacceerrííaa – (1.4.1.), p 21;( 6.3.1.), p 538 

ffaacchheennddaa – (6.12.), p 825 

ffaacchheennddoo– (6.12.), p 825  

ffaacchheennddoossoo – (6.12.), p 825 

ffaacciilliissmmoo – (3.1.4.7.), p 117; (4.1.1.), p 199; (6.12.), p 806 

FFaagguussttiinnoo – (4.1.4.1.), p 217; (6.18.), p 891; (antrop.)  

ffaaiinnaa – (6.4.2.2.), p 569; (6.14.), p 862; (6.17.), p 889 

ffaaiinneerroo - (6.4.2.2.), p 569; (6.14.), p 862; (6.17.), p 889 

ffaajjaa - (6.1.), p 450; (6.1.5.), p 474 

ffaajjaa – (6.8.10.5.), p 709 

ffaajjaa / ttoocciinnoo  rraayyaaoo – (6.5.4.), p 599 

ffaajjaadduurraa - (6.12.), p 812 

ffaajjeerroo - (6.8.10.5.), p 709 

ffaajjeettaa - (6.1.), p 450; (6.1.5.), p 474 

ffaajjiinnaa (15), ffaassccaall (30), nnoovveennaall (9) / ffaajjiinnaa (30, 60), ffaassccaall (30) – (3.2.2.4.), p 173; (6.1.7.2.), p 

489; (6.1.7.3), p, 499; 

ffaajjiinnaa / ffaassccaall – (3.2.1.1.), p 144 

ffaajjiinnaa / mmoonnttóónn  ddee  ggaarrbbaa – (3.2.2.4.), p 174; (6.1.7.2.), p 493 

ffaajjoo (6-7) / (4-5) / (5) / (4-5) (6-7) – (3.2.1.1.), p 144; (3.2.2.4.), p 174; (6.1.7.2.), p 487; 

(6.1.7.3), p 500  

ffaajjuueelloo – (4.1.1.), p 201; (6.2.2.), p 518 

ffaallaagguueerraa – (6.13.2.4.), p 864 

ffaallaannggee – (6.8.2.), p 672 

ffaallccaa – (3.2.1.1.), p 142; (6.6.4.), p 630 

ffaallccaaddaa - (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.4.), p 311 (6.1.7.3), p, 496; 

ffaallccaarr - (3.2.1.1.), p 142; (6.1.7.3), p, 499; (6.6.4.), p 630 

ffaallccaauu, -aaddaa - (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.33.), p 406; (6.1.7.3), p, 499; (6.6.4.), p 630 

ffaallcceeññoo - (6.2.2.1.), p 518 

ffaallcciinnoo / ffaarrcciinnoo / ffaarrffiinnoo - (6.7.2.), p 648 
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ffaallccóónn – (3.2.1.1.), p 143; (6.7.4.), p 633; (6.20.4.), p 903 

ffaallddaaddaa – (5.1.1.4.), p 311; (6.8.10.), p 703. 

ffaallddaass – (6.2.3.1.), p 526  

ffaallddeettaa - (6.8.10.), p 702 

ffaallddiillllaa – (5.1.1.14.), p 439; (6.9.), p 719 

ffaallddrriiqquueerraa - (6.8.10.), p 707 / ffaallddiiqquueerraa – (5.1.1.3.), p 302 

ffaalloorrddiiaa – (3.2.1.1.), p 140; (6.12.), p 835 

ffaallqquueerraa - (3.2.1.1.), p 142; (6.1.7.3), p, 499; (6.6.4.), p 630 

ffaallssaa / llaa  ffaallssaa – (6.9.), p 718 

ffaallsseeaarr – (6.13.2.2.), p 858 

ffaallssoo - (6.12.), p 841 

ffaallttaaddoorr - (6.12.), p 844 

ffaallttaarr - (6.12.), p 844 

ffaallttaauu, -aaddaa- (5.1.1.33.), p 410; (6.12.), p 848 

ffaallttóónn – (5.1.1.23.), p 374; (6.12.), p 830 

ffaannaattííccoo - (3.1.1.), p 101;  

ffaannddaannggoo - (5.1.1.29.), p 390; (6.12.), p 821 

ffaannffaarrrriiaa – (6.12.), p 824  

ffaannggaa - (5.1.1.29.), p 400; (6.10.5.), p 806 

ffaannggoo- (5.1.1.29.), p 400; 

ffaannggoo / ttaarrqquuíínn – (3.2.1.3.), p 162; (5.1.1.12.), p 350; (6.10.5.), p 806 

ffaanngguueerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.10.5.), p 806 

ffaanntteessiioossoo – (5.1.1.10.), p 340; (6.12.), p 825 

ffaannttuucchhaaddaa – (5.1.1.4.), p 313; (6.12.), p 824 

ffaannttuucchheeaarr - (6.12.), p 824 

ffaannttuucchheerroo – (5.1.1.3.), p 292; (6.12.), p 824 

ffaarraa  //  nnoo  ttee  ffaarraa  eell  mmoorrrroo  ccllóó - (4.1.7.), p 256 

ffaarraannddoollaa – (6.8.10.4.), p 709 

ffaarrcchhaa - (3.2.3.2.), p 180; (6.8.10.), p 702 

ffaarrcchhaauu,,  --aaddaa - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.33.), p 400; (6.8.10.), p 702 

ffaarrcchhaauu,,  --aaddaa,,  iirr  bbiieenn  oo  mmaall… / iirr  bbiieenn  oo  mmaall  ffaarrcchhaauu, -aaddaa - (3.2.3.2.), p 180; (5.2.7.3.), p 440; 

(6.8.10.), p 702 

ffaarrddaacchhoo / llaaggaarrttoo - (3 1.2.), p 104; (3.2.1.1.), p 141; (5.1.1.19.), p 356; (6.7.1.), p 644 

ffaarrddaaddaa – (5.1.1.4.), p 313; (6.12.), p 825  

ffaarrddeell - (6.5.4.), p 598 

ffaarrddoo – (5.1.1.23.), p 367; (6.4.6.), p 578 

ffaarrffaallllaarr – (6.14.2.), p 875; (6.14.2.), p 919 

ffaarrffaalllleeccoo – (5.1.1.29.), p 407 

ffaarrffaalllloossoo - (5.1.1.10.), p 354 

ffaarrffaalllloossoo / ffaarrffaalllleeccoo –(6.14.2.), p 875; (6.14.2.), p 919  
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ffaarriinneettaass – (3.2.1.1.), p 137; (6.9.8.), p 757 

ffaarriinnoossoo – (2.1.1.), p 76; (5.1.1.10.), p 340; (6.2.1.4.), p 511, 512 

ffaarrnnaaccaa – (3.2.1.1.), p 141; (5.1.1.19.), p 359; (6.4.3.1.), p 573 / ppaarreeccee  uunnaa  ffaarrnnaaccaa – 

(3.2.1.1.), p 141; (6.18.1.), p 893 

ffaarroollaarr – (6.12.), p 842 

ffaarroolleerroo – (5.1.1.3.), p 292; (6.12.), p 818 

ffaarrrruuccoo, -aa - (6.12.), p 825 

ffaarrttaa((rr))ssee - (3.2.1.1.), p 136; (6.9.9.), p 763 

ffaarrttaallllaa / hhaarrttaallllaa / aarrttaallllaa - (3.2.1.1.), p 136; (5.1.1.14.), p 349; (6.9.9.), p 764 

ffaarrttiizzoo - (3.2.1.1.), p 136; (6.9.9.), p 763 

ffaarrttoo, -aa - (3.2.1.1.), p 136; (6.9.9.), p 763 

ffaarrttuuddoo - (3.2.1.1.), p 136; (6.9.9.), p 763 

ffaarrttuuzzoo - (3.2.1.1.), p 136; (6.9.9.), p 763 

ffaarruuttaaddaa - (5.1.1.4.), p 313; (5.1.1.33.), p 402; (6.12.), p 827 

ffaarruuttee / ffaannffaarrrróónn - (6.12.), p 827 

ffaarruuttiiaarr - (), p ; (6.12.), p 827 

ffaassccaall – (5.1.1.28.), p 385; (6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.2.), p 490 

ffaassccaallaarr - (3.2.1.1.), p 140; (6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.3), p, 499 

ffaassccaalliiaarr – (6.1.7.2.), p 485 

ffaatteezzaa – (6.12.), p 842 

ffaattoo, -aa - (6.12.), p 842 

ffaauuttuurraa – (3.2.2.5.), p 176; (6.12.), p 843 

ffaauuttuurraarr – (3.2.2.5.), p 176; (6.12.), p 843 

ffeebbrroossoo - (5.1.1.10.), p 340; (6.8.6.), p 681 

ffeeíízzoo, -aa – (5.1.1.15.), p 354; (6.8.7.), p 692 

FFeelliicciiddáá – (3.2.1.3.), p 156; (6.18.), p 890 

ffeemmaaddaa – (5.1.1.4.), p 309; (6.1.9.1.), p 502 

ffeemmaarr - (4.2.1.1.), p 266; (6.1.9.1.), p 502 

ffeemmaatteerroo - (2.1.1.), p 76; (6.1.9.1.), p 502 

ffeemmeerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.1.9.1.), p 502; (6.3.), p 530; (6.9.), p 725  

ffeemmeerraa / ffeemmeerroo – (5.1.1.3.), p 297; (6.1.9.1.), p 502; (6.3.), p 530 

ffeemmeerraall – (5.1.1.28.), p 385; (6.1.9.1.), p 502; (6.3.), p 530 

ffeemmeerroo - (5.1.1.3.), p 297; (6.1.9.1.), p 502; (6.3.), p 530 

ffeenncceejjoo / vveennzzeejjoo – (5.1.1.6.), p 337; (6.1.7.2.), p 505; (6.4.8.), p 602 

ffeenneeffaa – (6.4.6.), p 577 

ffeennoojjoo – (3.2.1.1.), p 136; (6.6.3.), p 617 

ffeerrffeerr – (6.7.1.), p 642; (6.20.4.), p 923 

ffeerrrraallllaa – (3.2.1.1.), p 135 

ffeerrrreettee -(5.1.1.1..), p 286  

ffeerrrruucchhaarr / ffeerrrruucchhiiaarr – (3.2.1.1.), p 136; (6.4.9.), p 587 
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ffeerrrruucchhoonneeaarr / ffeerrrruucchhaarr / ffeerrrruucchhiiaarr - (3.2.1.1.), p 136; (6.4.9.), p 587 

ffeerrrruucchhoonneeaarr / ffeerrrruucchhoonniiaarr - (3.2.1.1.), p 136; (6.4.9.), p 587 

ffeerrrruucchhoonniiaarr – (4.2.1.1.), p 266 

ffeerrrruunncchhóónn – (4.2.1.1.), p 266; (5.1.1.23.), p 370 

ffeesstteejjaadduurraa – (5.1.1.9.), p 338; (6.12.), p 806 

ffeesstteejjaarr ‘celebrar’ (6.12.), p 825 

ffeesstteejjaarr / aaccoommppaaññaarr / iirr  ddeettrrááss / ppeerrsseegguuiirr / rroonnddaarr – (5.1.2.3.), p 420; (6.12.), p 826 

ffeesstteejjaarr / ccoorrtteejjaarr - (5.1.2.3.), p 419; (6.12.), p 826; (6.20.4.), p 922 

ffeesstteejjaarr  nnoo  eess  ccaassaarr – (6.12.), p 826 

ffeesstteejjoo – (5.1.1.6.), p 325; (5.1.2.3.), p 419; (6.12.), p 826 

ffeesstteettaass – (4.1.1.), p 203; (6.12.), p 832 

ffeeúúrraa - (6.8.7.), p 692 

ffeeúússccoo, -aa - (6.8.7.), p 692 

ffiiaammbbrreerraa aagguujjeerreeaaddaa / ffiiaammbbrreerraa / qquueesseerraa, / ttuubboo  ddee  uurraalliittaa – (6.3.2.), p 553. (Etnográfico). 

ffiieebbrreess  mmaallttaass – (6.3.1.7.), p 551 

ffiieellttrroo – (6.1.1.2.), p 453; (6.1.1.3.), p 457 

ffiieemmoo – (1.3.1.2.), p 13; (1.3.1.3.), p 16; (3 1.2.), p 106; (6.1.9.1.), p 502 

ffiieerriizzoo – (5.1.1.15.), p 354; (6.12.), p 824  

ffiieessttaass - (6.12.), p 814 (vid Locución adverbial). 

ffiieesstteettaass – (6.12.), p 814 

ffiiggaarreettaa / ppoonneessee  ddee  ppuunnttaa  ccaabbeezzaa - (6.14.1.), p 867 

ffiigguueerreettaa / mmoonntteelleettaa / ccaappuucceettee* / vvoollttiicceettaa - (5.1.1.1..), p 283; (6.14.1.), p 861 

ffiigguurraacciióónn - (4.1.8.1.), 258; (6.12.), p 831 

ffiigguurraassee - (4.1.8.1.), 258; (6.12.), p 831 

ffiigguurraattee! - (4.1.8.1.), 258 

ffiillaa - (6.8.10.), p 702 

ffiillaaddaa - (5.1.1.4.); p 317; (6.10.3.), p 774; (6.10.5.), p 783. (Vid topónimos). 

ffiillaarrcchhoo - (3.2.3.2.), p 180; (6.8.10.), p 704 

ffiilloorrcchhoo - (3.2.3.2.), p 180 

ffiimmeerraa (5.1.1.3.), p 297  

ffiimmeerraa / ffiieemmeerraa – (6.3.), p 530 

ffiinneezzaa – (6.14.2.), p 874 

ffiinniittiivvaa, (aa  llaa……) - (6.12.), p 834 

ffiinnoo - (6.15.2.1.), p 887 

ffiinnooddoo,,  aa – (6.8.10.), p 701 

ffiirrmmee / ffiirrmmee! - (6.1.9.), p 501 

ffiittaa – (3.2.3.2.), p 181; (6.1.5.), p 470 

ffiittaa – (6.4.3.1.), p 573 

ffiittaarr - (6.1.5.), p 470 

ffiizzaarr – (3.2.1.1.), p 140; (6.4.1.2.), p 590 
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ffiizzóónn – (3.2.1.1.), p 140; (6.6.4.), p 634 

ffiizzóónn / aagguuiijjoonn – (5.1.1.23.), p 372; (6.7.1.), p 641; (6.7.4.), p 654. (Linguistico – etnográfico). 

ffllaaiirree – (5.1.1.22.), p 364; (5.2.1.1.), p 419; (6.1.7.2.), p 486 

ffllaaiirree - (6.15.2.1.), p 884; (6.20.2.2.1.), p 920 

ffllaammeennccoo - (3.2.2.1.), p 165; (5.1.1.29.), p 393; (6.12.), p 831 

fflleejjee / cceejjee – (3.1.4.8.), p 120; (6.1.2.), p 462 

fflleettee, (eecchhaarr  uunn……) - (6.8.4.), p 676 

fflliicchh – (3.2.1.1.), p 139; (3.2.1.3.), p 156; (3.2.1.4.), p 159; (6.9.6.) , p 748 

fflliicchhaarr - (3.2.1.1.), p 140; (6.9.6.) , p 748 

fflliicchheerroo - (3.2.1.1.), p 140; (6.9.6.) , p 748 (vid.). 

ffllooccaaddaa – (5.1.1.4.), p 310; (6.8.10.2.), p 707 

ffllooccoo – (6.8.10.2.), p 707 

fflloojjaacchhoo - (5.1.1.19.), p 356; (6.8.6.), p 689 

fflloojjaarr – (3.1.5.1.), p 123; (5.2.4.2.), p 438; (6.4.9.), p 588 

fflloojjeeddáá – (3.2.1.3.), p 157; (6.8.6.), p 689 

fflloojjeerraa – (5.1.1.3.), p 300; (6.8.6.), p 689 

fflloojjiiaarr - (6.8.6.), p 689 

fflloojjoo - (6.8.6.), p 689 

fflloojjoo (estar) / eessttaarr  fflloojjoo -  (6.8.6.), p 689 

fflloorraaddaa – (3.2.1.1.), p 140; (5.1.1.4.), p 310; (6.4.1.2.), p 565; (6.4.1.3.), p 566; (6.6.4.), p 

633 

fflloorreecceessee – (6.2.1.), p 508 

fflloorreecciiddoo – (6.2.1.), p 508 

FFlloorreennttíínn – (3.2.1.3.), p 158; (6.18.), p 890 

fflloorreesscceennttee – (6.9.7.), p 715 

fflloorroo - (6.12.), p 817 

ffooccíínn - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.12.), p 344; (6.8.9.), p 700 

ffooggaaddaa - (5.1.1.4.), p 313; (6.8.6.), p 681 

ffooggaarraaddaa / llllaammaarraaddaa / cchhaarraaddaa – (5.1.1.4.), p 307 

ffooggaarriill – (6.9.6.), p 749 

ffooggoonniiaarr – (6.2.1.3.), p 510 

ffoogguueettaa – (3.2.1.1.), p 139; (6.8.1.), p 653 

ffoollaasstteerroo,,  --aa - (3.2.3.4.), p 187; (6.12.), p 843 

ffoolliioo! – (4.1.8.1.), p 259; (4.1.8.3.), p 260 

ffoollllaa - (6.13.2.2.), p 856 

ffoonnddoo,,  --aa – (3.2.1.1.), p 135; (3.2.2.3.), p 172; (6.10.3.), p 774. (Vid topónimos). 

ffoonnttaanneettaa – (3.2.1.1.), p 136; (6.10.1.), p 769. (vid toponimos). 

ffoorraannoo,,  --aa - (6.12.), p 843 

ffoorrccaa - (3.2.1.1.), p 137. (vid topónimos).  

ffoorrccaa((ss)) / mmiieellccaa – (3.1.5.1.), p 123 
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ffoorrccaacchhaa ‘horca grande de madera’ (3.2.1.1.), p 140 

ffoorrccaacchhaa - (5.1.1.19.), p 356 

ffoorrccaacchhaa / ffoorrccaacchhoo – (5.1.1.19.), p 362 

ffoorrccaacchhaa / ppuunnttaall / ffoorrccaacchhoo – (3.2.1.1.), p 140; (4.1.1.8.), p 211; (6.6.2.4.), p 624; (6.6.5.), p 

646  

ffoorrccaaddaa – (5.1.1.4.), p 310; (5.1.1.33.), p 403  

ffoorrccaalllloo - (3.2.1.1.), p 137 

ffoorrccaalllloo / ffoorrccaaññoo* - (3.2.1.1.), p 137  

ffoorrccaarr – (3.1.5.1.), p 123 

ffoorrccaass - (3.1.5.1.), p 122, 123  

ffoorrccóónn / oorrccóónn / hhoorrccóónn – (3.2.1.1.), p 137; (5.1.1.23.), p 373; (6.1.7.2.), p 486 

ffoorriiccóónn – (3.2.1.1.), p 138; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiccoonnaazzoo - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.8.), p 336; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiccoonneerroo - (3.2.1.1.), p 138; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiggaacchhoo - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.19.), p 356; (6.10.5.), p 787 

ffoorriiggaaddoorr - (3.2.1.1.), p 138; (6.12.), p 818 

ffoorriiggaarr - (3.2.1.1.), p 138; (6.5.), p 591 

ffoorriiggóónn - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.23.), p 369, 373; (6.10.5.), p 787 

ffoorriiggóónn / rraassttrriilllloo - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.23.), p 369, p 373; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiggoonnaazzoo - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.8.), p 336; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiggoonneeaarr/ ffoorriiggoonniiaarr - (3.2.1.1.), p 138; (6.2.1.), p 506 

ffoorriiggoonneerroo, -a - (3.2.1.1.), p 138; (6.2.1.), p 506 

ffoorrmmaarr - (4.2.1.1.), p 263; (6.4.), p 562 

ffoorrnneecciinnoo – (3.2.1.1.), p 138; (6.2.2.1.), p 514 

ffoorrnniigguuiillllaa – (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.14.), p 348; (6.8.3.), p 672 

ffoorrqquuiiaarr – (3.2.1.1.), p 137; (4.2.1.), p 266; (6.1.7.2.), p 487 

ffoorrttaaiinneerroo / hhuucchhaa – (3.1.3.1.), p 108; (3.3.3.1.), p 196; (6.14.1.), p 863; (6.14.2.), p 872; 

(6.20.2.2.1.), p 919 

ffoorrttoorr (f) - (3.2.1.1.), p 140; (4.1.1.10.), p 208; (6.2.2.4.), p 521;  

ffoossaa – (3.2.1.1.), p 138; (6.14.3.), p 876 

ffoossaall - (6.14.3.), p 876 

ffoossccaa - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.30.), p 395; (6.8.6.), p 682 

ffoossccoo / ffoossqquuiinnoo - (3.2.1.1.), p 138; (5.1.1.30.), p 395; (6.8.6.), p 682 

ffoottee! - (3.2.1.1.), p 138; (4.1.8.3.), p 260; (5.1.1.7.), p 330 

ffootteerroo – (5.1.1.3.), p 291; (6.12.), p 809 

ffoottiiaarr - (6.12.), p 809 

ffoottrraall – (3.2.1.1.), p 139  

ffooyyaa - (3.2.1.1.), p 136; (Vid topónimos). 

ffooyyaarr - (3.2.1.1.), p 136; (3.2.2.4.), p 174; (4.2.1.1.), p 265; (6.10.3.) 774 

ffrraagguuaa - (6.4.9.), p 585 
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ffrraanncciissccaannaa / ffaabbaaddaa / ffaaggaaddaa – (5.1.1.26.), p 380; (6.7.), p 637 

ffrraassnnoo – (3.1.4.6.), p 116; (6.6.4.), p 626  

ffrreeggaaddaa – (5.1.1.4.), p 307 

ffrreeggaaddeerraa – (4.1.1.), p 199; (4.1.1.11.), p 209; (5.1.1.3.), p 305; (6.9.4.), p 742 

ffrreeggaa--ss - (4.1.6.5.), p 228 

ffrreeggaauu, -aaddaa – (6.12.), p 839 

ffrreeggoo,,  ffrreeggaass,, ffrreeggaa – (3 1.2.), p 102, 105; (4.1.6.5.), p 228 

ffrreeggoottee – (5.1.1.7.), p 327; (6.9.4.), p 742 

ffrreeggoottiiaarr - (6.9.4.), p 742 

ffrreennttee – (3.2.1.1.), p 141 

ffrreennttee  ppoorr  ffrreennttee – (4.2.2.), p 274 

ffrreenntteecciillllaa / ffrreennttee – (6.9.), p 726; (6.9.1.), p 732 

ffrreessaa – (6.6.3.), p 621 

ffrreessccaa – (4.1.1.11.), p 209; (6.11.5.), p 800 

ffrreessccaacchhoo – (5.1.1.19.), p 357; (6.11.5.), p 800 

ffrreessccoo – (6.12.), p 839 

ffrreessqquueerraa - (6.9.), p 706 

ffrriicchhiinnaacchhaa – (6.5.4.), p 598 

ffrriioolleennccoo / ffrriioolleerroo – (5.1.1.29.), p 393; (6.8.9.), p 698 

ffrriioorr – (4.1.1.10.), p 208; (6.11.5.), p 800 

ffrriittaaddaa – (6.9.8.), p 757 

ffrroonnttaall - (3.2.1.1.), p 135; (5.1.1.28.), p 390; (6.1.1.2.), p 453 

ffrroonnttaall – (3.2.1.1.), p 135; (5.1.1.28.), p 390; (6.2.2.4.), p 519 

ffrroonnttaalleerraa - (5.1.1.3.), p 296; (6.1.1.2.), p 453 

ffrroonntteerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.9.), p 721 

ffrroonnttiinnaazzoo – (5.1.1.8.), p 336; (6.12.), p 835 

ffrroottee / fflloottaa – (5.1.1.7.), p 330, 331; (6.6.2.4.), p 610 

ffrroottee / rraammuullllaa - (6.6.2.4.), p 623 

ffuucchhiinnaa - (3.2.1.1.), p 139; (3.2.1.5.), p 160; (6.12.), p 816 

ffuucchhiiss! / ffuucchh - (3.2.1.1.), p 139; (3.2.1.3.), p 156; (3.2.1.4.), p 159; (4.1.8.), p 257; (6.8.2.), p 

669 

ffuueeggoo - (6.9.6.) 744 

ffuueellllee – ‘lugar donde se recogen los caldos’ (6.2.3.2.), p 527 / ‘ahumador’ (6.4.1.1.), p 564; 

(6.4.1.3.), p 567 / ‘instrumento para avivar el fuego’ (6.4.9.), p 586 

ffuueennttee - (3.2.1.1.), p 141 

ffuueerraa  ddee – (4.1.8.), p 257; (4.2.3.), p 277; (6.11.5.). p 801 

ffuueerraa  ddee  ttiieessttoo – (6.18.1.), p 893 

ffuueerrooss – (6.12.), p 824 

ffuueerrttee – (6.8.6.), p 682  

ffuueerrttee / aaggrriioo – (3.2.1.1.), p 140  
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ffuueerrttoottee – (5.1.1.7.), p 329; (6.14.2.), p 868 

ffuueessaa - (3.2.1.1.), p 136; (6.10.3.) 774 

ffuueessaa - (3.2.1.1.), p 136; (6.10.3.) 774. (vid toponimos). 

ffuueett – (3.2.1.3.), p 155; (3.2.1.4.), p 159; (6.5.4.), p 600 

ffuuggaa – (3.2.1.1.), p 143; (6.6.4.), p 633 

ffuuiinnaa – (3.2.1.1.), p 139; (6.7.4.), p 653  

ffuuiinnaa, ffuuiinneettaa – (6.12.), p 815 

ffuullllaa – (3.2.1.1.), p 139; (6.12.), p 833  

ffuullllaarraassccaa – ‘pinocha seca’ (3.2.1.1.), p 140; ‘hojarasca’ (5.1.1.19.), p 358; ‘hojarasca’ / ‘pinocha 

seca’ (5.1.1.30.), p 397; (6.4.2.1.), p 568 

ffuulllleerroo (3.2.1.1.), p 139; (6.12.), p 833 / ttrraaffuulllleerroo -; (5.1.1.3.), p 292 

ffuummaarrrraaddaa - (3.2.1.1.), p 140; (5.1.1.4.), p 310 

ffuummaarrrreerraa – (3.2.1.1.), p 140; (3.3.3.1.), p 195; (5.1.1.3.), p 298 

ffuummaarrrreetteeaa  //  ffuummoorrrrootteeaa - (3.2.1.1.), p 140; (3.3.3.1.), p 195; (6.6.3.), p 613 

ffuummaarrrriiaarr - (3.2.1.1.), p 140; (3.3.3.1.), p 195; (6.6.3.), p 613 

ffuummaarrrroo - (3.2.1.1.), p 140; (3.3.3.1.), p 195; (5.1.1.9.), p 339; (5.1.1.23.), p 365; (6.6.3.), p 

613 

ffuummeerroo – (3.2.1.1.), p 140; (6.9.5.), p 743 

ffuummoo - (3.2.1.1.), p 140; (6.9.5.), p 743 

ffuunnddiirr - (6.15.2.1.), p 887 

ffuurrbbooll - (3.), p 100; (6.15.), p 879 

ffuurrbboolliissttaa – (3.), p 100; (6.15.), p 879 

ffuurroo,,  --aa – (3.2.1.1.), p 136; (6.12.), p 824 

ffuurrrriiss - (6.12.), p 824 

ffuussaaddaa - (3.2.1.1.), p 136; (5.1.1.4.), p 317; (5.1.1.33.), p 400; (6.4.6.), p 577 

ffuusseell – (6.1.2.), p 462 

ffuussiillaaddaa – (3.2.1.1.), p 140; (5.1.1.4.) p 313; (5.1.1.33.), p 402; (6.4.3.1.), p 570 

ffuussttaa – (6.4.9.), p 582 

ffuussttee – (6.1.3.), p 465 

ffuusstteerroo – (5.1.1.3.), p 304; (6.4.9.), p 582 

ffuussttiiaarr – (4.2.1.1.), p 266; (6.4.9.), p 582 

ggaammbbaaddaa - (4.1.1.11.), p 209; (5.1.1.4.), p 313; (5.1.1.33.), p 402; (6.8.3.), p 669; (6.8.7.), p 

693  

ggrraannddaarriiaa - (4.1.1.5.), p 205; (5.1.1.16.), p 351; (5.1.1.33.), p 397; (6.1.9.), p 496 

gguuaappeettóónn, -oonnaa - (5.1.1.23.), p 367; (5.1.1.33.), p 396. 

ggaazzppiiaauu, -aaddaa – (3.2.1.2.), p 148; (5.1.1.33.), p 405; (6.9.), p 715 

ggaalllleettaa – (5.1.1.1..), p 286 

ggaarrrreettaa – (3.2.3.5.), p 189; (6.9.4.), p 742; (5.1.1.1..), p 285  

ggaarrrreettaass - (6.9.4.), p 742; (5.1.1.1..), p 285 

ggaatteerr / ggaattéé – (5.1.1.1..), p 284; (6.7.), p 636 
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ggoorrrreetteess – (5.1.1.1.), p 281  

ggoorrrréé – (5.1.1.1.), p 281 

ggrraammaattííccaa - (3.1.1.), p 100 

gguuaappiissmmoo, -aa - (3.1.4.7.), p 116; (4.1.1.), p 197 

gguuííaa / rreeiinnaa / mmaaeessttrraa - (6.4.1.1.), p 559 

ggaatteerrííoo – (4.1.1.), p 199; (6.7.), p 631 

ggoorrrriioonn / gguurrrriióónn – (3.1.4.6.), p 114; (3.2.3.5.), p 187 / (5.1.1.23.), p 368; (6.7.2.), p 639. 

ggaarrggaalllloo – (5.1.1.14.), p 350; (6.8.1.1.), p 661 

ggaaiittaa  ddee  bboottoo – (1.5.1.), p 24; (1.5.1.2.1.), p 24; (6.15.), p 880 

ggaabbiiññoo – (6.2.2.1.), p 513 

ggiirraarr - (5.2.2.1.), p 423; (6.1.7.2.), p 500 

GGiinniioo – (3.3.2.1.), p 194; (6.18.), p 889 

ggaallddrruuffaa / ggaallddrruuffaa  cchhaattaa – (6.13.2.1.), p 848 

ggaallddrruuffaa  ddee  ccoorroonneettaa - (6.13.2.1.), p 848 

ggaalllliinneettaa cciieeggaa - (5.1.1.1.), p 290; (6.13.2.1.), p 853 

ggaanncchheettaa – (5.1.1.1..), p 286; 6.2.3.), p 524; (6.13.2.1.), p 850  

gguuaa - (6.13.2.1.), p 845; (6.13.2.1.), p 847. 

gguuííaa – (6.13.2.1.), p 844 

ggaaiittaass - (6.15.2.1.), p 885 

gguuiissooppaazzoo - (3.2.3.2.), p 182; (5.1.1.8.), p 330; (6.15.2.1.), p 877 

gguuiissooppoo - (6.15.2.1.), p 877 

gguuaarrddaalloommooss / aappaarreejjoo / aappaarreejjooss - (6.1.3.1.), p 464 

ggaanncchhoo / ppeeiinneess – (6.2.3.), p 523; (6.2.3.1.), p 525 

ggaabbiiaa – (6.1.3.), p 464; (6.4.3.1.), p 573; (6.7.), p 639  

ggaazzaappiinnaa – (6.4.3.1.), p 572 

ggaazzaappoo - (6.4.3.1.), p 572 

ggrriippiiaa - (6.4.3.1.), p 566 

ggaannaauu - (5.1.1.33.), p 405; (6.3.1.), p 537 

ggaarrrroottaaddaa - (6.3.1.), p 536 

ggaarrrroottaazzoo / eessttaaccaazzoo – (5.1.1.8.), p 336; (6.3.1.), p 536 

ggaayyaattaa - (3.2.1.1.), p 142; (6.1.3.), p 464; (6.3.1.), p 536 

ggaayyaattaazzoo - (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.7.), p 336; (6.3.1.), p 537 

ggoorrrríínn, -a – (3.2.1.3.), p 156; (6.5.1.), p 588. 

ggrriillllaassee - (6.6.1.), p 598; (6.13.), p 839 

ggrriillllaauu, -aaddaa - (6.6.1.), p 598; (6.13.), p 839 

ggrriillllooss / ggrriilllloonneess / ggrriillllóónn - (5.1.1.31.), p 393; (6.6.1.), p 598; (6.13.), p 839 

ggaarraabbaattooss – (6.14.1.), p 863 

ggiinnaassiiaa – (6.14.1.), p 866 

ggaarrbbaa / mmiieess / ggaarrbbaaddaa – (5.1.1.4.), p 315; (6.1.7.1.), p 463; (6.1.7.4.), p 496 

ggaalllliinneettaa - (5.1.1.1.), p 288; (6.7.1.), p 642  
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ggaarraappaattiillllaauu – (5.1.1.33.), p 407; (6.1.7.1.), p 486; (6.7.1.), p 647 

ggaarraappaattiilllloo - (6.1.7.1.), p 486; (6.7.1.), p 646 

gguussaanneerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.7.1.), p 634 

gguussaanniiccoo  ddee  lluuzz - (5.1.1.2.), p 286; (6.7.1.), p 634 

gguussaannoo  ddee  aallaammbbrree - (6.7.1.), p 634 

ggaalllloo - (6.8.1.), p 659 

ggrreeññaa - (6.8.1.), p 651 

ggrreeññaass - (6.8.1.), p 651 

ggrreeññoossoo - (5.1.1.10.), p 336; (6.8.1.), p 651 

ggrreeññuuddoo - (5.1.1.11.), p 337; (6.8.1.), p 651 

ggrriisseennccoo, -aa – (5.1.1.29.), p 388; (6.8.1.), p 652 

ggaallaacchhoo – (5.1.1.19.), p 357; (6.1.6.), p 481; (6.10.1.), p 769 

ggaalloocchhoo – (6.1.6.), p 483; (6.10.1.), p 769 

ggaarrbbaanncciiccoo – (5.1.1.2.), p 290; (6.15.), p 876 

ggeenniieecciiccoo - (5.1.1.2.), p 290 

ggeenntteecciiccaa - (5.1.1.2.), p 290 

gguuaarrddaappoollvvooss – (6.1.1.2.), p 448 

gguuííaa / rraayyeerraa / mmaaeessttrraa - (6.4.1.2.), p 560 

ggaaffaa – (6.1.2.), p 460 

ggaalleerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.1.2.), p 461, 463 

ggaarrrrootteerraa – (6.1.2.), p 461 

ggllaarriimmaass – (3.1.1.), p 101; (6.8.1.2.), p 662 

ggllaarriimmóónn – (5.1.1.23.), p 370; (6.8.1.2.), p 662 

ggllaarriimmoossoo – (5.1.1.10.), p 341; (6.8.1.2.), p 662 

gguuaarraa - (6.11.1.1.), p 783; ( 6.11.1.2.), p 786 

ggaarrnnaacchhaa – (6.2.2.2.), p 517 

ggaarrnnaacchhaa  rrooyyaa – (3.2.2.4.), p 178; (6.2.2.2.), p 517 

ggaarrrraassppaa - (6.2.2.2.), p 517 

gguuiijjaa / gguuiijjeettaa - (6.6.2.2.), p 603 

gguuiissaannttee / bbiissaallttoo - (6.6.2.2.), p 603 

gguuiiññoottee - (6.13.2.2.), p 850 

gguuiiññootteerroo - (6.13.2.2.), p 850  

gguuiiññoottiiaarr - (6.13.2.2.), p 850  

ggüüeellffaannoo / ddee  llaa  iinncclluussaa - (3.2.3.2.), p 181; (6.12.), p 804. 

ggüüeeccuurraa - (3.2.3.2.), p 180 ; (6.12.), p 819. 

ggüüeeggaa (1.8.2.3.5.), p 55, 56; (6.1.5.), p 470 / ffiittaa - (3.2.3.2.), p 180 

ggüüeeggooss / ggüüeevvooss - (3.2.3.2.), p 180  

ggüüeellvvee - (3.2.3.2.), p 181  

ggüüeellffaannoo / ddee  llaa  iinncclluussaa - (3.2.3.2.), p 181  

ggüüeenn - (3.2.3.2. ), p 181  
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ggüüeenn  ttaajjoo - (3.2.3.2. ), p 181  

ggüüeennaa lliimmppiiaa! - (3.2.3.2. ), p 181  

ggüüeennaass  vvaann  ccaaeennddoo – (3.2.3.2.), p 181 

ggüüeenniissmmoo- (3.2.3.2.), p 181  

ggüüeennoo, -a - (3.2.3.2.), p 181  

GGüüeennooss AAiirreess - (3.2.3.2.), p 181; (6.18.), p 883 

ggüüeerrttoo - (3.2.3.2.), p 180  

ggüüeessaammeennttaa - (3.2.3.2.), p 180  

GGüüeessccaa - (3.2.3.2.), p 180; (6.18.), p 883 

ggüüeessppeedd - (3.2.3.2.), p 180  

ggüüeessppeeddeess  - (3.2.3.2.), p 180; (6.12.), p 802  

gguuiissooppoo / ttrraassttee  ddee  eessccoobbaarr / bbaarrrreeddoorr – (3.2.3.2.), p 187; (6.2.1.), p 523 

gguuaarriicchhee - (6.3.2.), p 548 

ggaarrrraanncchhaa – (6.5.2.), p 594; (6.5.2.), p 738 

ggaarrddeenncchhaa / ccaarrddiinncchhaa – (6.6.2.), p 604 

ggüüeerrttaa - (6.6.2.), p 600 

ggaallaabbeerrnnoo – (6.14.2.), p 874 

ggaannddaayyoo, -aa – (6.14.2.), p 874 

ggaannggoossoo – (6.14.2.), p 874 

ggeenneerraall, (ccoommoo  uunn……) / ccoommoo  uunn  ggeenneerraall - (6.14.2.), p 872;  

ggootteerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.14.2.), p 866 

ccaassaa gguuiilllloommaa - (6.4.9.), p 578; (6.19.2.), p 893 

ggrriibbaa – (6.1.7.2.), p 487 

ggrriibbaarr / ppoorrggaarr - (4.2.1.1.), p 262; (6.1.7.2.), p 487 

ggaarrbbeerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.1.7.2.), p 489 

ggaarrrroottiilllloo – (5.1.1.14.), p 345; (6.1.7.2.), p 494  

ggrraanneerroo ‘para guardar el trigo’ (6.1.7.2.), p 485; (6.9.), p 711 / ‘desván’ (6.9.), p 711  

ggrraannzzaaooss / ggrraannzzaauu / ggrraannzzaauuss - (6.1.7.2.), p 487 

ggrriibbaa - (6.1.7.2.), p 487 

ggrriibbaarr / ppoorrggaarrlloo - (4.2.1.1.), p 262; (6.1.7.2.), p 486  

ggaaffaarrrróónn – (6.7.2.), p 648 

ggaarrzzaa – (3.2.3.2.), p 180; (6.7.2.), p 649 

ggoolloonnddrriinnaa  rrooqquueerraa / ggoolloonnddrriinnaa  rroojjeerraa - (6.7.2.), p 641. 

ggoorrrriioonn ddee  ccaannaalleerraa / gguurrrriióónn - (6.7.2.), p 639 

ggoorrrriióónn  ddee  ccaannaalleerraa - (6.7.2.), p 639 

ggeemmee - (6.8.2.), p 666 

ggoorrrríínn / mmeeññiiqquuee – (3.2.1.3.), p 157; (6.8.2.), p 662. 

ggaarrbbaanncciilllloo – (6.9.2.), p 733  

ggrraabbaa - (6.9.2.), p 727 

ggrraabbeerraa – (5.1.1.3.), p 293; (6.9.2.), p 727 
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ggaarrrraa – (6.8.10.), p 703; (6.8.10.2.), p 707 

ggaatteerraa – (5.1.1.3.), p 301; (6.8.10.), p 703; (6.8.10.2.), p 707 

gguuiilliinndduujjeess  // ggaallaanndduujjeess - (6.8.10.2.), p 701 

ggootteettaa – (6.11.2.), p 788 

ggoottiiaarr - (6.11.2.), p 788 

ggoottiiffaaiinnaarr - (6.11.2.), p 788 

ggoottiiffaaiinnaass – (5.1.1.26.), p 371; (6.11.2.), p 787 

ggoottiillllaazzoo – (5.1.1.8.), p 330; (6.11.2.), p 788  

ggaalllliinneerroo – (5.1.1.3.), p 292; (6.12.), p 838 

ggoorrrroonneerraa – (6.9.), p 715; (5.1.1.3.), p 294 

ggüüeerraa – (1.8.2.), p 39; (4.1.3.), p 211; (5.1.1.3.), p 298; (5.3.1.), p 439; (6.1.6.), p 475; (6.10.), 

p 760; (6.19.5.), p 903 (vid. topónimos). 

ggüüeevveerraa - (3.2.3.2.), p 181; ‘cesta’ (5.1.1.3.), p 295 / ‘cojonera’ (5.1.1.3.), p 297 

ggaallaannaa – (5.1.1.26.), p 380; (6.3.), p 528; (6.3.1.3.), p 544 

gguuaarrddaa (el) / el  gguuaarrddaa - (1.3.1.3.), p 16; (6.4.), p 555 

ggaanncchhoo - (3.2.3.2.), p 179; (6.4.1.3.). p 630 

ggaanncchhoo / rraasseerraa / ccuucchhiilllloo – (6.4.1.1.), p 576; (6.4.1.3.), p 579 

gguuiissooppoo / ttrraappoo - (6.4.1.1.), p 560; (6.4.1.3.), p 562 

gguuaarrddaalloommooss - (6.1.3.), p 460 

ggoollvveerr – (3.2.3.5.), p 187; (5.2.3.), p 425. 

ggaanncchheettaazzoo – (5.1.1.8.), p 336; (6.2.3.), p 524  

ggrraammaarr ‘bramar, mugir’ / ‘rebuznar’ (6.3.3.), p 550 

ggrraammiiddoo ‘bramido, mugido’ / ‘rebuzno’ - (6.3.3.), p 550 

ggüüeeññaa - (3.2.3.5.), p 187; (6.3.1.6.), p 545; (6.3.3.), p 549; (6.8.6.), p 679 

ggaabbaarrddaa (5.1.1.4.), p 311 / rraassccaa  ccoossttiillllaass – (6.6.3.), p 622  

ggaabbaarrddeerraa – (5.1.1.3.), p 306; (6.6.3.), p 622 

ggaarrbbaanncciilllloo - (6.6.3.), p 622  

ggaabbaarrddaa – (6.6.3.), p 622  

ggaabbaarrddeerraa - (5.1.1.3.), p 306; (6.6.3.), p 622  

ggrráámmeenn - (6.6.3.), p 618 

gguuaallllaarrttaa - (6.14.3.), p 870 

ggüüeerrffaannoo, -aa - (6.14.3.), p 869 

ggaavviillllaa / ggaabbiillllaa – (6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.3), p 495  

ggaavviillllaaddoorraa - (6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.3), p 496 

ggaarrrraaddaa - (6.8.3.), p 671 

ggaanncchhoo – (6.9.), p 726; (6.9.3.), p 737 

ggoorrrreettaa – (6.8.10.3.), p 701 

ggaaiitteerroo – (4.1.1.4.), p 205; (6.15.), p 880 

ggüüeeccoo - (4.1.1.4.), p 203. 

ggoorrrreetteess / ggoorrrréé – (6.2.1.4.), p 507. 
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ggoorrrreetteess – (6.2.1.4.), p 506  

ggaarrggaanncchhóónn / ggaarrggaannttaa - (5.1.1.23.), p 375; (6.8.1.4.), p 664 

ggaarrrraassppeeaarr - (6.8.1.4.), p 678 

ggaarrrraassppeerraa – (5.1.1.3.), p 305; (6.8.1.4.), p 664 

ggaalllleettaa / ppoozzaall / ccaallddeerroo – (6.1.6.), p 482; (6.2.2.4.), p 522 

ggoottaa / nnii  ggoottaa – (4.2.4.), p 288 

ggrriillllóónn - (5.1.1.23.), p 369; (5.1.1.31.), p 393; (6.6.2.4.), p 607 

ggrriilllloo - (6.6.2.4.), p 607 

ggaabbiinnaa – (3.2.1.1.), p 142; (6.1.3.), p 464; (6.1.3.4.), p 481; (6.4.3.1.), p 573 

ggrriibbaaddoo - (1.3.1.3.4.), p 18 

gguuaarrddaarr, aahhoorrrraarr / eessccuussaarr, aallzzaarr – (3.2.3.4.), p 184; (6.9.), p 721 

ggrraammaarr / rreebbuuzznnaarr - (6.3.4.), p 552 

gguuaarráánn / sseemmeennttaall - (6.3.4.), p 552 

gguuaarrddaalloommoo / ssiillllaa / mmoonnttuurraa - (6.3.4.), p 552 

ggüüeessqquuee - (4.1.8.2.), p 256; (6.3.4.), p 552 

gguuiittaa - (6.3.4.), p 551 

gguuiittoo - (5.1.1.13.), p 340; (6.3.4.), p 551  

ggaarrrraappiiññaaddaa / ggaarrrraappiiññaaddaa (aallmmeennddrraa) - (3.2.1.2.), p 152; (6.4.4.), p 577 

ggaarrggaanncchhóónn – (5.1.1.23.), p 375; (6.5.4.), 602 

ggaarrrróónn - (5.1.1.23.), p 365; (6.5.4.), p 601 Pantorrilla, jarrete. Parte inferior de la pata. 

ggaarrrróónn / zzaannccaarrrróónn - (5.1.1.23), p 365; (6.5.4.), p 601 

ggoorrddoo – (6.5.4.), p 595. 

ggrraassoossoo - (5.1.1.10.), p 346; (6.5.4.), p 612 

ggrraassuuddoo - (5.1.1.11.), p 347; (6.5.4.), p 612 

gguussttaarr - (4.2.1.1.), p 261; (6.5.4.), p 591 

ggoorrddoo – (6.5.4.), p 612 (), p  

ggaalllloo / ggaallllóónn - (6.6.4.), p 630 

ggaarrrrooffeerraa - (3.3.1.), p 190; (5.1.1.3.), p 294; (6.6.4.), p 630 

ggrruummoo – (5.1.1.14.), p 338; (6.20.4.), p 914,  

ggaarrbbaa – (6.1.7.2.), p 485; (6.1.7.4.), p 496 

ggaalllliinneettaa cciieeggaa - (5.1.1.1.), p 290; (6.7.4.), p 650. 

ggaattoo  ddee  mmoonnttee / ggaattoo  cceerrvvaall) / ggaattoo  mmoonntteessiinnoo – (6.7.4.), p 653 

ggrraallllaa (6.20.2.2.2.), p 913 / ccuueerrvvoo – (6.7.4.), p 645 

ggrraallllaarr - (6.7.4.), p 645 

ggüüiittrree - (3.2.3.2.), p 180 / bbuuiittrree - (6.7.4.), p 644 

ggaaiittaa – (6.8.4.), p 676; (6.8.7.), 694 

ggaarrrraammppaa – (6.8.4.), p 695 

ggaarrrraammppaazzoo - (6.8.4.), p 695 

ggaarrrraammppeeaarr - (6.8.4.), p 695 

ggüüeessuuddoo - (3.2.3.2.), p 181; (5.1.1.11.), p 338 (6.8.4.), p 671; (6.8.8.), p 689 
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gguusstteerraa - (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 670. 

gguussttiirrrriinníínn - (5.1.1.12.), p 339; (5.1.1.23.), p 363; (6.8.4.), p 670 

gguuiissooppoo / mmoocchhoo / mmoonncchhoo - (3.2.3.2.), p 177; (6.9.4.), p 736 

ggaarrrraanncchhaaddaa ‘labor superficial’ (5.1.1.4.), p 323; (6.1.9.1.), p 516 

ggaarrrraanncchhaaddaa ‘enganchón’ (5.1.1.33.), p 403; (6.8.10.4.), p 728 

ggrraannddííssmmaa - (4.1.5.), p 222; (6.12.), p 799 

ggrraaddeeaarr - (6.1.5.), p 472 

ggüüeebbrraa vviieejjaa / ggüüeebbrraa - (3.2.3.2.), p 180; (6.1.5.), p 471. 

ggüüeeggaarr - (3.2.3.2.), p 180; (6.1.5.), p 470 

ggoollvvííeessee - (3.2.3.5.), p 187  

ggüüeellttaa – (3.2.3.2.), p 180; (3.2.3.5.), p 187 

ggüüeellttaass - (3.2.3.2.), p 180; (3.2.3.5.), p 187 

ggüüeelltteettaa - (3.2.3.2.), p 180; (3.2.3.5.), p 187 

ssee  hhaa  vvuueellttoo / …ggüüeellttoo – (3.2.3.2. ), p 181; (3.2.3.5.), p 187 

ggüüeeyy / bbuueeyy - (3.2.3.5.), p 188 

ggaaiittaattaa – (2.2.1.4.4.5.), p 97 

gguussaannaassee - (5.2.4.2.), p 433; (6.6.5.), p 629 

gguussaannaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 399; (6.6.5.), p 630 

gguussaanniinnaa - (6.5.4.), p 591; (6.6.5.), p 629 

ggaaffaa – (6.8.5.), p 680 

gglleerraa - (6.10.5.), p 776  

gglleerraa - (6.10.5.), p 781  

ggoorrggoolllloo - (3.2.2.2.), p 166; (3.2.3.5.), p 187; (6.10.5.), p 780. 

ggoovveerrnnaannttaa – (4.1.1.6.), p 205; (6.12.), p 820 

ggoovveerrnnuuddoo, -aa – (4.1.1.6.), p 205; (5.12.), p 820. 

gguuaarrddiiaa cciivviillaa - (4.1.1.6.), p 205 

ggüüeessppeeddaa - (3.2.3.2.), p 180; (4.1.1.6.), p 205; (6.12.), p 802 

ggüüeessppeeddee - (3.2.3.2.), p 180; (4.1.1.6.), p 205; (6.12.), p 802 

ggrraammaa - (6.4.6.), p 572 

ggrraammaarr - (6.4.6.), p 572  

ggaalllloo / ggaarrggaajjoo – (3.2.2.2.), p 167; (6.8.6.), p 687 

ggaarrrroottiilllloo - (5.1.1.14.), p 345; (6.8.6.), p 684  

ggaassttaarr  llaa  ggaannaa - (6.8.6.), p 688 

ggrraanniillllaaddaa - (5.1.1.4.), p 306; (6.8.6.), p 675 

ggüüeessoo  ddee  llaa  rriissaa - (3.2.3.2.), p 180; (6.8.6.), p 682 

ggaattiillllooss – (6.9.6.), p 749 

ggaarrrroottee / ppaalloo – (5.1.1.7.), p 330 

ggrraannddoottee – (5.1.1.7.), p 325; (6.12.), p 809 

ggüüeesseerraa - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.3.), p 292; (6.3.1.7.), p 547 

ggoollaaiiss / oolloorreess / oollaaiiss - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245 
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ggoolleemmooss – (4.1.6.7.), p 245. 

ggoolleerr - (4.1.6.7.), p 245. 

ggoolleerr  aa  cchhaammuussqquuiinnaa – (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggoolliiddaa - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggoollvveessee  ddee  ccuulloo – (3.2.3.5.), p 187; (4.1.6.7.), p 246. 

ggoollvviióó – (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.). p 246  

ggoommiittaarr – (3.2.3.5. ), p 187; (4.1.6.7.), p 681. 

ggoommiittoo - (3.2.3.5. ), p 187; (5.1.1.33.), p 396; (4.1.6.7.), p 681. 

ggüüeellggaa / uulloorree -(3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245  

ggüüeellaass- (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggüüeellee - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggüüeelleenn - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggüüeelleess -(3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggüüeelloo - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

ggaammbbaa - (6.8.3.), p 669; (6.8.7.), p 693  

ggaarrrraa--ss – (6.8.3.), p 670; (6.8.7.), p 693 

ggaarrrreeaarr - (6.8.3.), p 670; (6.8.7.), p 693 

ggaarrrriiaanncchhoo - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggaarrrriiaarr - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 693 

ggaarrrriiccoorrttoo - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggaarrrriillaarrggoo - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggaarrrriillllaass - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggaarrrriittuueerrttoo - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggaarrrroossoo, -a - (6.8.3.), p 671; (6.8.7.), p 692 

ggoorrddiissmmoo, -aa – (3.1.4.7.), p 116; (4.1.1.), p 197; (6.8.7.), p 687. 

ggoorrddiizzoo, -aa – (6.8.7.), p 687. 

ggoorrdduunnfflloo, -aa – (5.1.1.27.), p 379; (6.8.7.), p 687. 

ggrriillllaassee - (6.8.7.), p 683 

ggrriillllaauu, -aaddaa - (6.8.7.), p 683 

ggüüeessoo-ss - (3.2.3.2.), p 180; (6.8.4.), p 670; (6.8.7.), p 688 

ggaannaa – (5.1.1.26.), p 381; (6.8.10.7.), p 729 

ggaalllliinnaazzaa / ggaalllliinnaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.7.), p 640 

ggaacchhoo, -aa- (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.19.), p 357; (6.8.8.), p 695 

gglloorriiaa – (6.9.8.), p 759 

ggüüeegguueerraa - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.3.), p 293; (6.9.8.), p 752. 

ggüüeevveerraa - (3.2.3.2.), p 181; (5.1.1.3.), p 293; (6.9.8.), p 752 

ggüüeevvoo - (3.2.3.2.), p 181; (6.9.8.), p 753 

ggüüeevvoo  eenn  aagguuaa - (), p (3.2.3.2.), p 181; (6.9.8.), p 753 

gguuiirrllaacchhee - (6.9.8.), p 753 

gguuííaa / fflleecchhaa - (6.1.5.), p 474; (6.1.9.), p 494 
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gguurrrruuffaallllaa / gguurrrruuffaallddaa - (5.1.1.14.), p 345; (6.1.9.), p 496 

ggaallccee – (6.4.9.), p 584 

ggaarraappiittaa – (4.1.1.4.), p 206; (6.4.9.), p 593 

ggaarrllooppaa – (6.4.9.), p 584 

ggoottiillllóónn - (5.1.1.31.), p 394; (6.4.9.), p 505 

gguuaarrddiicciioonneerroo – (1.3.1.3.), p 15; (6.4.9.), p 575 

gguubbiiaa - (6.4.9.), p 579. 

gguuiilllloommaa – (6.4.9.), p 578 

ggaanncchheerraa - (5.1.1.3.), p 300; (6.8.9.), p 697 

ggaallllooss - (3.2.2.2.), p 166; (6.9.9.), p 755 

ggaanncchhaaddaa – (5.1.1.4.), p 310; (6.9.9.), p 762 

ggaaffeettee / jjaaffeettee – (5.1.1.1..), p 283; (6.8.10.), p 705 

ggaammbbeettoo - (6.8.10.), p 702  

ggaarrrraaffaa – (6.9.10.), p 764  

ggaassiioossaa – (3.1.5.5.), p 130; (6.9.10.), p 764 

ggaallbbaannaa - (5.1.1.26.), p 381; (6.12.), p 824 

ggaallbbaannuuddoo – (5.1.1.11.), p 341; (6.12.), p 824 

ggaarrrrooffíínn – (3.2.1.3.), p 158; (3.3.1.), p 190; (5.1.1.12.), p 342; (6.6.4.), p 630 

ggaabbaacchhoo, -aa – (5.1.1.19.), p 357; (6.12.), p 829 

ggaacchhoo – (5.1.1.19.), p 357; (6.12.), p 816 

ggaazzppaacchhoo - (6.9.9.), p 755 

ggaazzuuzzaa – (5.1.1.21..), p 364; (6.9.), p 729 

ggaalllloo((ss) / ggaallllóónn, ggaalllloonneess / ggaallllooss, rraannaass ssii  ssaallee  eenntteerraa – (3.2.2.2.), p 167; (6.4.1.3.), p 630  

gguuííaa - (6.3.), p 528 

ggoollaa – (6.9.9.), p 757 / ttiieennee  ggoollaa. 

ggoorrddoo / ppaa eennggaanncchhaalloo - (6.5.), p 586. 

ggaallllaarr / ppaaiinnaarr / mmoonnttaarr – (6.7.), p 633 

ggaallllaauu - (6.7.), p 633 

ggüüeerroo - (6.7.), p 633 

ggaarriittaa – (6.9.), p 725 

ggoollffoo – (6.9.), p 716  

ggoorrrróónn – (6.9.), p 715 

ggaacchhii - (6.12.), p 816 

ggaallbbaanniiaarr - (6.12.), p 824 

ggaalllleeggoo,,  --aa – (6.12.), p 830 

ggaarruulloo - (6.12.), p 823 

ggaattoo  eessccaallddaaoo (ddeell  aagguuaa  ffrrííaa  hhuuyyee) – (6.12.), p 805 

ggeenniiaacchhoo – (5.1.1.19.), p 357; (6.12.), p 836 

ggiirraarr  llaa  ccaarraa - (6.12.), p 813 

ggrraannddeettaa - (6.12.), p 806 
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ggrraannuujjiillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.12.), p 833 

ggrraannddiizzoo - (5.1.1.15.), p 350; (6.12.), p 798 

ggrriippiiaa - (6.12.), p 814 

ggrriittaarr - (6.12.), p 830 

gguuaappiissmmaa - (6.12.), p 798 

gguuaarráánn – (5.1.1.26.), p 373; (6.12.), p 810 

gguuaarrrriinnddaannggoo – (5.1.1.29.), p 386; (6.8.9.), p 693. 

gguuiippaarr - (6.12.), p 829 

gguuiissoottee - (5.1.1.7.), p 323; (6.9.9.), p 755 

gguussttoossoo – (5.1.1.10.), p 336; (6.9.9.), p 757 

ggrriillllóónn – (6.13.), p 839 (), p 

ggrraammoollaa - (6.15.), p 875 

GGrraabbiieell - (6.18.), p 883 

ggoolloossóónn, -oonnaa  - (5.1.1.23.), p 367; (6.9.), p 725. 

ggüüeessccaannoo - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.26.), p 377 

ggoorrddiinnffllaass – (3.2.2.2.), p 170; (4.1.2.), p 209; (5.1.1.27.), p 379; (6.8.7.), 687. 

ggüüeeccoo / ssaattiissffeecchhoo - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.29.), p 389; (6.14.2.), p 864.  

ggüüeeccoo, -aa - (3.2.3.2.), p 180; (5.1.1.29.), p 389; (6.12.), p 819. 

hhaa  ssiiddoo  ccrruuddaa – (6.13.2.1.), p 869 

hhaabbííaa  ddooss / (eenn) hhaabbííaa  ddooss – (4.1.4.3.), p 219; (4.1.6.6.), p 230 

hhaabbííaa  rreesseeccoo, eehh? – (6.9.11.), p 782 

hhaabbeerr  ddee + iinnffii.: hhaa  dd’’iirr  aa  llaa  eessccuueellaa │ hhiimmooss  dd’’iirr │ mm’’  hhii  dd’’iirr │ ss’’hhaa  ddee  ppeennssaarr - (4.2.1.3.), p 263 

hhaabbeellee (nnee) - (4.1.6.7.), p 238 

hhaabbeelleess / hhaabbeelleess (nnee) - (4.1.6.7.), p 238  

hhaabbeerr  nnoo  iiddoo - (4.2.4.), p 275 

hhaabbeerr  ssaarrddiinneettaa - (5.1.1.1.), p 293; (6.12.), p 839 

hhaabbeerr  ttaajjoo - (6.9.4.), p 734 

hhaabbeerraa - (5.1.1.3.), p 290 

hhaa  ccooggiiddoo  uunnaa  ppeerrrraa  qquuee  nnoo  llee  vvaammooss  aa  qquuiittaarr… - (4.1.4.3.), p 220 

hhaann  ccooggiiddoo  mmuucchhaass / (en) hhaann  ccooggiiddoo  mmuucchhaass – (6.1.), p 449; (6.2.3.), 524 

hhaabbeesseelloo  ddaauu / hhaabbeelleess((nnee))  ddaauu / hhaabbeelleess  ddaauu - (4.1.4.3.), p 219 

hhaabbeesseelloo  ddiicchhoo / hhaabbeelleerr((nnee))  ddiicchhoo - (4.1.4.3.), p 219 

hhaabbiiaammooss  ddee + iinnffii.: hhaabbiiaammooss  ddee  bbllaannqquuiiaarr │ hhaabbiiaammooss  ddee  aauurrrraarr - (4.2.1.3.), p 271. 

hhaabbiiss  vveenniiddoo - (4.1.6.6.), p 245 

hhaabbiittaacciióónn / ccuuaarrttoo / ssaallaa - (6.9.), p 719; (6.9.3.), p 730 

hhaabbllaaddaa - (4.1.2.), p 209; (5.1.1.4.), p 306 

hhaabbllaaddaass - (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 815 

hhaabbllaarr  ccoommoo  uunnaa  ddeevvaannaaddeerraa - (6.12.), p 813; (6.18.1.), p 887 

hhaabbllaarr  ccoommoo  uunnaa  ddeessccoossiiddaa - (6.12.), p 833 

hhaabbllaarr  ccoonn  llaa  bbooccaa  ppeeqquueeññaa - (6.12.), p 828 
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hhaabbllaarr  ccoonn  sseegguunnddaass - (6.12.), p 829 

hhaabbllaarr  ddee  bbooqquuiillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.12.), p 828 

hhaabbllaarr  ppoorr  nnoo  ccaallllaarr - (6.12.), p 829  

hhaabbrrííss  //  hhaabbrrééiiss - (4.1.6.6.), p 245 

hhaaccee  ccaalloorr  ffoorraasstteerraa - (4.2.1.4.), p 265; (6.8.9.), p 690 

hhaaccee  mmaall - (4.2.1.4.), p 265 

hhaaccee  rraayyaa - (4.2.1.4.), p 265 

hhaaccee  ssooll / hhaayy  ssooll - (4.1.6.7.), p 238, 247 

hhaacceessee / hhaacceessee(nnee) - (4.2.1.1.), p 280 

hhaacceerr  + referencia temporal o meteorológica - (4.2.1.4.), p 265 

hhaacceerr  aa  llaa  mmeemmoorriiaa - (4.2.1.4.), p 265; (6.12.), p 822  

hhaacceerr  aappaarraattooss – (4.2.1.4.), p 288; (6.8.1.), p 653; (6.12.), p 822 

hhaacceerr  aapprreecciioo - (4.2.1.4.), p 265; (6.12.), p 825 

hhaacceerr  aassiieennttoo - (4.2.1.4.), p 265; (6.9.9.), p 757 

hhaacceerr  bbaallssaa - (4.2.1.4.), p 265; (6.4.9.), p 584 

hhaacceerr  bbooccaa - (4.2.1.4.), p 265; (4.2.2.2.), p 278; (6.9.), p 723 

hhaacceerr  bboonnddáá - (3.2.1.3.), p 155; (4.2.1.4.), p 278; (6.15.) p 872  

hhaacceerr  bboorrrreeggoo - (4.2.1.4.), p 278; (6.1.7.2.), p 482 

hhaacceerr  bbuueennaa  oo  mmaallaa  ccaarraa - (4.2.1.4.), p 278 

hhaacceerr  bbuullllaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.15.), p 872 

hhaacceerr  ccaabbiiddaa – (4.2.1.4.), p 279; (6.12.), p 827  

hhaacceerr  ccaaeerr - (4.2.1.4.), p 278; (6.1.7.2.), p 486  

hhaacceerr  ccaaggaarr  eell  ttrroonnccoo - (4.2.1.4.), p 278; (6.9.6.), p 740 

hhaacceerr  ccaassaa - (4.1.7.), p 252; (4.2.1.4.), p 278; (6.14.), p 854 

hhaacceerr  ccaattaattiiccooss – (4.2.1.4.), p 278; (6.9.), p 765 

hhaacceerr  cceeññoo - (4.2.1.4.), p 278; (6.8.1.), p 687 

hhaacceerr  cceeññoo  yy  nnoo  ppeeggaarr - (4.2.1.4.), p 278; (6.13.2.1.), p 893 

hhaacceerr  cceepprréénn - (4.2.1.4.), p 278; (6.14.1.), p 861 

hhaacceerr  cceerrrroo / eecchhaarr  eell  cceerrrroo - (4.2.1.4.), p 278; (6.9.), p 730 

hhaacceerr  cciimmbbeell- (4.2.1.4.), p 278; (6.13.2.1.), p 854 

hhaacceerr  ccoommeeddiiaass - (4.2.1.4.), p 279; (6.12.), p 832 

hhaacceerr  ccoorrttoo - (4.2.1.4.), p 279; (6.1.9.), p 496 

hhaacceerr  ddee  llaauu - (4.1.7.), p 252; (4.2.1.4.), p 266 

hhaacceerr  ddiinneerrooss - (4.1.2.), p 209; (4.2.1.4.), p 266; (6.1.9.), p 497 

hhaacceerr  dduueelloo - (4.2.1.4.), p 266; (4.2.2.2.), p 272; (6.12.), p 824 

hhaacceerr  eell  ccaanneelloo - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), 836 

hhaacceerr  eell  ccaappaacciiccoo - (4.2.1.4.), p 278 

hhaacceerr  eell  cciimmbbeell - (4.2.1.4.), p 278; (6.13.2.1.), p 854 

hhaacceerr  eell  ffrreeggoottee - (4.2.1.4.), p 266; (6.9.4.), p 736 

hhaacceerr eell  ggaanncchheerr - (4.2.1.4.), p 266; (6.1.9.2.) p 499 
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hhaacceerr  eell  mmeecc – (3.2.1.3.), p 155; (6.8.7.), p 685; (6.12.), p 836 

hhaacceerr  eell  ppaappeell - (4.2.1.4.), p 268; (6.12.), p 838 

hhaacceerr  eell  vveerrrroo - (4.1.1.3.), p 202; (4.2.1.4.), p 268 

hhaacceerr  eessttoorrbboo - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 831 

hhaacceerr  eessttrraappaalluucciiooss- (4.2.1.4.), p 270; (6.15.), p 879 

hhaacceerr  ffaavvoorr - (4.2.1.4.), p 266 

hhaacceerr  ffiieessttaass / hhaacceerr  ffiieesstteettaass - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 808 

hhaacceerr  ffuueeggoo - (4.2.1.4.), p 266; (6.), p 443; (6.9.6.) 744 

hhaacceerr ffuuiinnaa - (3.2.1.1.), p 139; (4.2.1.4.), p 266;  

hhaacceerr ffuuiinneettaa - (3.2.1.1.), p 139; (4.2.1.4.), p 266 

hhaacceerr  ggoozzoo - (4.2.1.4.), p 266; (6.8.1.5.), p 659 

hhaacceerr  hhoonnrraa - (4.2.1.4.), p 267; (6.12.), p 825 

hhaacceerr  jjuueeggoo - (4.2.1.4.), p 266; (6.8.10.), p 695  

hhaacceerr  ll’’aanniimmaall - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 816  

hhaacceerr  llaa  bbuurrllaa - (4.2.1.4.), p 266; (6.15.2.1.), p 879  

hhaacceerr  llaa  ccaarrbboonneerraa – (4.2.1.4.), p 266; (6.9.5.), p 737 

hhaacceerr  llaa  ccoollaaddaa - (4.2.1.4.), p 266; (6.9.4.), p 734  

hhaacceerr  llaa  ccoonnttrraa - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 831  

hhaacceerr  llaa  lleevvaadduurraa (4.2.1.4.), p 267; (6.2.1.), p 502; (6.2.1.3.), p 506 

hhaacceerr  llaa  rriissiióónn - (4.2.1.4.), p 266; ; (6.8.1.5.), p 680 

hhaacceerr  llaa  ssaannttiissmmaa – (4.1.1.7.), p 213; (4.2.1.4.), p 277; (6.12.), p 849. 

hhaacceerr  llaa  ttaannaa / ddaarr  llaa  ttaannaa - (6.12.), p 822 

hhaacceerr  lleeññaa / aacceerr  lleeññaa - (4.2.1.4.), p 266; (6.), p 443; (6.4.7.), p 573  

hhaacceerr  llooss  iimmppoossiibblleess - (4.2.1.4.), p 266; (6.15.2.1.), p 879 

hhaacceerr  llooss  ppoossiibblleess – (4.2.1.4.); p 266; (4.1.8.), p 252  

hhaacceerr  mmaall – (4.1.8.), p 252; (4.2.1.4.), p 265 

hhaacceerr  mmaall  eeffeeccttoo - (4.2.1.4.), p 266; (6.12.), p 835 

hhaacceerr  mmaall  oorraacchhee - (4.2.1.4.), p 266; (6.11.). p 782 

hhaacceerr  mmaallaa  ccaarraa - (4.2.1.4.), p 288; ( 6.8.1), p 653 

hhaacceerr  mmaallaa  oolloorr - (4.2.1.4.), p 267; (6.8.1.3.), p 656 

hhaacceerr  mmaannttoo - (4.2.1.4.), p 266; (6.8.3.), p 666 

hhaacceerr  mmaarrrrooss – (4.2.1.4.), p 268; (6.10.5.), p 779 

hhaacceerr  mmeeddiiaa / tejer - (4.2.1.4.), p 267; (6.8.10.6.), p 703 

hhaacceerr mmiieeddoo - (4.1.7.), p 252; (4.2.1.4.), p 267  

hhaacceerr  mmoonnddoonnggoo – (6.5.4.), p 592 

hhaacceerr  mmoorrrrooss - (4.2.1.4.), p 268; (6.12.), p 831 

hhaacceerr  oorreejjaa - (4.2.1.4.), p 267; (6.14.), p 856 

hhaacceerr  ppaappeelleess- (4.2.1.4.), p 268; (6.14.), p 858 

hhaacceerr  ppaappooss - (4.2.1.4.), p 268; (6.8.1.5.), p 660; (6.13.2.1.), p 848 

hhaacceerr  ppeerrrraass - (4.2.1.4.), p 267; (6.4.), p 558 
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hhaacceerr  ppiimmiieennttaa - (4.2.1.4.), p 267; (6.12.), 811 

hhaacceerr  pprroovveecchhoo - (4.2.1.4.), p 267; (6.8.6.), p 684 

hhaacceerr  ppuunnttaa / ssaaccaarr  mmiinnaa - (4.2.1.4.), p 261; (6.14.1.), p 859 

hhaacceerr  rraabboossa - (4.2.1.4.), p 268; (6.3.1.4.), p 541; (6.7.4.), p 647 

hhaacceerr  rraassttrroo - (4.2.1.4.), p 275; (6.3.1.4.), p 541 

hhaacceerr  rriissaa- (4.2.1.4.), p 280; (6.8.1.5.), p 659 

hhaacceerr  ssooppeettaass- (4.2.1.4.), p 280; (6.13.2.1.), p 873 

hhaacceerr  ssuuddaarr- (4.2.1.4.), p 280; (6.18.1.), p 886 

hhaacceerr  ssuuss  mmeenneesstteerreess - (4.2.1.4.), p 280 

hhaacceerr ttaarrddee - (4.1.7.), p 252; (6.12.), p 866 

hhaacceerr  ttiieessttooss- (4.2.1.4.), p 280; (6.6.2.), p 598 

hhaacceerr  ttiinnaajjeettaa – (3.1.4.6.), p 115; (4.2.1.4.), p 280; (6.9.7.), p 790 

hhaacceerr  ttrriippaa- (4.2.1.4.), p 280; (6.9.2.), p 866 

hhaacceerr  uunn  mmaannddaauu- (4.2.1.4.), p 280; (6.14.2.), p 863 

hhaacceerr  uunn  ppeeppiittoo - (4.2.1.4.), p 280; (6.13.2.1.), p 847 

hhaacceerr  uunn  ppooddeerr- (4.1.7.), p 252; (4.2.1.4.), p 280  

hhaacceessee  llaa  mmooffaa - (4.2.1.4.), p 280; (6.15.2.1.), p 879 

hhaacceerr  zzuuññaa - (4.2.1.4.), p 280; (6.8.1.), p 688 

hhaacceerr  uunnaa  hhoommbbrraaddaa- (4.2.1.4.), p 280; (6.15.2.2.), p 881 

hhaacceessee  ccaarrggoo - (4.2.1.4.), p 280 

hhaacceessee  llaa  mmooffaa / hhaacceessee((nnee))  llaa  mmooffaa – (4.1.4.3.), p 219; (4.2.1.4.), p 280 

hhaacceerr  vveenniirr  aa  ggüüeennaass - (4.2.1.4.), p 280; (6.12.), p 803 

hhaacceerrssee  llaa  ppiicchhaa  uunn  lliioo - (4.2.1.4.), p 280; (6.12.), p 802 

hacía cinco meses que  hhaabbiiáá  muerto – (3.1.1.), p 100; (4.1.6.6.), p 230; (4.1.6.7.), p 247 

hhaacciieerroonn – (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 238 

hhaammbbrree, (mmááss … qquuee  DDiiooss  ttaalleennttoo) / mmááss  hhaammbbrree  qquuee  DDiiooss  ttaalleennttoo / ppaacciieenncciiaa - (4.2.2.2.), p 272; 

(.8.10.7.), p 723; (6.18.1.), p 888 

hhaassttee  pp’’  aallllaa - (6.1.3.), p 460 

hhee  eessttaaoo  bbaaiillaannddoo  ttooddaa  ttaarrddee  / hhee  eessttaaddoo  bbaaiillaannddoo  ttooddaa  llaa  ttaarrddee - (4.1.6.7.), p 247 

hhaann  ddaauu  aagguuaass - (6.11.1.1.), p 784 

hhaacceerr  vvoollttiicceettaass - (6.14.1.), p 850 

hhaann  hheecchhoo  mmeennuuddaa  eessccaarrddaa - (6.1.7.1.), p 478 

hhaacceessee  ccaarrggoo - (6.8.1.2.), p 655 

hhaacceessee  tteelloo - (6.3.2.), p 548 

hhaacceessee  ttrriizzaass - (6.3.2.), p 856  

hhaacceerr  llaa  ccrruuzz / ssaannttiigguuaassee / hhaacceerr  llaa  sseeññaall  ddee  llaa  ccrruuzz – (6.14.2.), p 863  

hhaacceerr  llaa  rriissiióónn (4.2.1.4.), p 275 / sseerr  llaa  rriissiióónn (6.8.1.5.), p 680 

hhaayy  mmuucchhaass / (eenn) hhaayy  mmuucchhaass - (4.1.4.3.), p 219 

hhaacceessee  vveerrddeettee - (6.6.3.), p 637 

hhaann  ccoorrttaauu  ttrreennttaa  ppiinnooss - (4.2.4.), p 276 
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hhaacceessee  aa  uunn  llaaoo / llaauu - (6.8.5.), p 672 

hhaacceessee  mmaall - (6.8.5.), p 673 

hhaacciiss / hhaacceeiiss – (4.1.6.6.), p 237 

hhaacciisstteess / hhaacciisstteeiiss – (4.1.6.6.), p 233, p 237; (), p  

hhaacceessee  uunn  eessggaarrrraaññóónn - (6.8.6.), p 677; (6.12.), p 809 

hhaaccee  bbuueennoo - (4.2.1.4.), p 265; (6.11.), p 782; (6.11.6.), p 797 

hhaaiiggaa – (4.1.6.5.), p 227; (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 238, 245 

hhaaiiggááiiss - (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 238, 245  

hhaaiiggáámmooss – (4.1.6.6.), p 233 (4.1.6.7.), p 245 

hhaass - (4.1.6.5.), p 227; (4.1.6.7.), p 237 

hhaassllee - (4.1.6.7.), p 237 

hhaasslloo - (4.1.6.7.), p 237 

hhaass-ttee - (4.1.6.7.), p 238 

hhaassttee ccaarrggoo - (4.1.6.7.), p 238 

hhaayy / (eenn) hhaayy - (4.1.4.3.), p 220; (4.1.6.7.), p 247 

hhaacceeiiss - (4.1.6.7.), p 237 

hhaacceessee  aa  aallggoo - (6.12.), p 832 

hhaacceessee  ccrruucceess - (6.12.), p 832 

hhaacciiáámmooss - (4.1.6.7.), p 237 

hhaacciieerroonn - (4.1.6.7.), p 237 

hhaacciiss - (4.1.6.7.), p 237 

hhaacciisstteess - (4.1.6.7.), p 237 

hhaacciisstteeiiss - (4.1.6.7.), p 237 

hheebbiillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.8.10.2.), p 701 

hheecchhoo - (3 1.2.), p 102 

hheecchhoo - (6.9.9.), p 754 

hheellaarr – (3.2.1.1.), p 142; (3.2.1.5.), p 160 

hheelleerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.11.2.2.), p 791 

hheelloorr – (4.1.1.10.), p 206; (6.11.2.2.), p 791 

hheerreeddeerroo / ll’’eerreeuu - (4.1.1.4.), p 203; (6.12.), p 805 

hheerrrraaddoorr / antiguamente tb. veterinario) - (6.4.9.), p 582 

hheerrrraadduurraa / ffeerrrraadduurraa - (3.2.1.1.), p 134; (6.4.9.), p 582  

hheerrrraammiieennttaa - (6.8.1.1.), p 654 

hheerrrreerroo - (6.4.9.), p 580 

hheerrvviirr, ffeerrmmeennttaarr / iirrvviirr - (4.1.6.1.), p 223 

hheerrvvoorr, (ffaallttaarr  uunn…) ffaallttaarr  uunn  hheerrvvoorr - (6.14.2.), p 864; 

hhii - (4.1.6.7.), p 239 

hhii  ddaauu  mmaass  vvuueellttaass  qquu’’  uunn  ppiirruulloo - (6.13.2.1.), p 842; (6.18.2.), p 890 

hhiiccííaann - (4.1.6.7.), p 238 

hhiicciieennddoo – (4.1.6.4.), p 225; (4.1.6.7.), p 237 
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hhiicciisstteess – (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), p 237 

hhiiggááddoo / hhiiggaauu – (6.5.4.), p 596 

hhiiggááddoo - (3.1.1.), p 99; (6.20.1.), p 910  

hhiiggoottee (5.1.1.7.), p 324 / hhiiggoo  nneeggrroo – (6.6.4.), p 628 

hhiijjaauu – (3.1.4.1.), p 108; (6.12.), p 831. 

hhiilleettee – (5.1.1.1.), p 281 

hhiilloo – (3 1.2.), p 102 

hhiimmooss - (4.1.6.5.), p 227; (4.1.6.7.), p 239 

hhiinnccaarr  eell  hhoommbbrroo – (6.8.4.), p 670; (6.8.7.), p 687 

hhiinncchhááuu – (5.1.1.33.), p 402; (6.12.), 830 

hhiirrvvee – (4.1.6.2.). p 224 

hhiirrvviirr / hheerrvviirr - (3 1.2.), p 106; (3.1.4.6.), p 110; (4.1.6.1.), p 223   

hhiirrvviirr / hheerrvviirr / hhiirrvvee – (4.1.6.1.), p 224 / mmiirraa  qquu’’hhiirrvvee, hhiirrvvee  aa  ggaallllooss, hhaaccee  aammbboollllaass - (3.2.2.2.), 

p 166; (6.9.9.), p 754 

hhiirrvvoo, hhiirrvveess, hhiirrvvee /  iirrvvoo,,  iirrvveess,,  iirrvvee  --  (6.9.9.), p 754, 755 

hhiirrvvoo, hhiirrvveess, hhiirrvvee… - (3.1.3.1.), p 107 

hhiiss – (4.1.6.7.), p 239 

hhiissttoorriiaauu, -aaddaa - (6.9.1.), p 726. 

hhooggaarr / hhooggaarriill / hhooggaarríínn – (5.1.1.12.), p 338; (5.1.1.33.), p 394; (6.9.), p 723 

hhooggaarríínn – (5.1.1.12.), p 338; (6.9.6.), p 742 

hhoojjaa  ––  ((6.9.6.)),,  pp  556633  

hhoollllíínn  --  (6.9.6.), p 741  

hhoommbbrree ‘hombre’ / ‘marido’ – (6.12.), p 803 

hhoommbbrree – (6.15.3.), p 881 

hhoommbbrree  ccoonn  ttaannttaass  oorreejjaass / nnaarriicceess  ccoommoo  ddiiaass  ttiieennee  eell  aaññoo - (6.15.3.), p 882 

hhoommbbrree, (yyaa  hhaayy…) / yyaa  hhaayy  hhoommbbrree – (6.8.6.), p 683 

hhoommbbrroo – (6.8.4.), p 670; (6.8.7.), p 687 

hhoorrccaa - (6.6.2.3.), p 605. 

hhoorrccaa  ppaajjeerraa – (6.1.7.2.), p 485 / aavveennttaarr  ccoonn  llaa  hhoorrccaa  ppaajjeerraa 

hhoorriiccaass – (5.1.1.2.), p 286; (6.11.5.), p 794 

hhoorrmmiiggaa –(6.7.1.), p 634 

hhoorrmmiiggaa ddee  aallaass / hhoorrmmiiggaa ccoonn  aallaass / aalliiccaass––(6.7.1.), p 634  

hhoorrnneerr, -eetteess / hhoorrnnéé, -eetteess - (6.9.2.), p 726 

hhoorrnneerroo – (3.2.1.1.), p 135; (6.2.1.), p 502 

hhoorrnneerroo - (3.2.1.1.), p 136; (4.1.1.4.), p 204; (6.2.1.), p 502 es un apodo. En Castejón y en Pe-

ñalba 

hhoorrnneettee – (1.3.1.3.2.), p 17, 18, 19; (5.1.1.1.), p 281; (6.9.2.), p 726 

hhoorrnnoo - (3.2.1.1.), p 136; (), p (6.2.1.), p 502 

hhoossttiióónn - (5.1.1.18.), p 352; (5.1.1.23.), p 363; (6.8.2.), p 661 

hhooyy - (3 1.2.), p 102 
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hhooyyoo – (6.13.2.1.), p 841; (6.15.), p 885 

hhooyyoo - (3 1.2.), p 102; (3.2.2.1.), p 163 (vid toponimos). 

hhoozz / ffaallzz - (6.1.7.2.), p 479; (6.1.9.), p 495 

hhuubbiiáá - (4.1.6.7.), p 238 

hhuubbiiáámmooss - (4.1.6.7.), p 238 

hhuubbiiaaiiss – (4.1.6.7.), p 238 

hhuubbiiáánn - (4.1.6.7.), p 238 

hhuubbiiddoo – (4.1.6.3.), p 225; (4.1.6.7.), p 238 

hhuubbiieennddoo – (4.1.6.4.), 225; (4.1.6.7.), p 238 

hhuummaarreerraa – (3.2.1.1.), p 139; (5.1.1.3.), p 294 

hhuummeeddáá- (3.2.1.3.), p 156; (6.11.1.1.), p 785 

hhuummeeddeennccoo, -aa - (5.1.1.29.), p 388 

hhuummeerraa - (3.2.1.1.), p 139; (5.1.1.3.), p 294 

hhuummeerrrriiaa - (3.2.3.1.), p 194; (5.1.1.9.), p 335 

hhuummoo  dd’’  aaqquuíí!! - (6.13.2.1.), p 834 

hhuurraaccáánn - (6.11.1.2.), p 786 

hhuussoo ‘de hilar’ - (3.2.1.1.), p 139; (6.4.6.), p 598; (6.8.10.6.), p 735. 

hhuussoo ‘tornillo de la prensa de vino’ - (6.2.2.3.), p 537  

hhii / hhii  hheecchhoo / eenn  hhii  hheecchhoo - (4.1.6.7.), p 245. 

hi pidido - (4.1.6.7.), p 245. 

--ii - (4.1.6.7.), p 243 desinencias de Yo del prto inde. 2ª y 3ª conj. 

ii, yy ‘de’ (preposición) - (4.1.3.), p 213; (4.2.2.1.), p 271, 272; ((6.2.3.2.)),,  pp  552222  //  bbooccaaiiddííaa  //  bbooccaa  

yy  ddííaa  //  aall  ppuunnttooiiddííaa  ‘‘aammaanneecceerr’’  //  bbooccaa  yy  nnoocchhee  ‘‘aannoocchheecceerr’’  //  ppuueerrttaaiiccaassaa, ppuueerrttaa  yy  ccaassaa ‘puerta de 

casa’ / mmoolliinnoo  ii  aazzeeiittee ‘molino de aceite; aaññuuiivveezz,,  aaññoo  yy  vveezz  ‘‘sseemmbbrraarr  llooss  ccaammppooss  eenn  aaññooss  aalltteerrnnooss’’ 

-ííaa - (4.1.6.6.), p 230, 231, YYoo / ÉÉLL, pto. impto. ind. 2ª y 3ª conj.  

-ííaa - (4.1.6.6.), p 231, YYoo / ÉÉll, condi. 

-ííaass - (4.1.6.6.), p 231, TTúú condi. 

-iiááiiss - (4.1.6.6.), p 231, VVoossoottrrooss, condi. 

-iiáámmooss - (4.1.6.6.), p 231, NNoossoottrrooss, condi. 

-iiaann - (4.1.6.6.), p 230, EEllllooss,, pto. impto. ind. 2ª y 3ª conj. 

iibbáámmooss - (4.1.6.6.), p 230, 2ª per pl. pto. impto. ind. v. ir 

iiccííaa – (4.1.6.6.), p 240, 3ª per. pl. pte. ind. 

iiccee - (4.1.6.6.), p 240, 3ª per.s. pte ind. 

iicceenn qquuee - (4.1.6.6.), p 240. 

iicciillee - (4.1.6.6.), p 240. 

iicciirr - (3 1.2.), p 106  

iicciissee - (4.1.6.6.), p 240. 

iiddeeaa, (nnoo  ttiieennee…bbuueennaa) / nnoo  ttiieennee  iiddeeaa  bbuueennaa - (4.2.1.4.), p 270. 

iiddiioottoo – (4.1.), p 200; (6.12.), p 821. 

iiggaaddiilllloo – (5.1.1.14.), p 340; (6.3.1.7.), p 547. 
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iigglleessiiaa / iilleessiiaa – (3.2.2.5.), p 175; (6.14.2.), p 863. 

iigguuaall ‘también’ / ‘da igual’ / ‘tal vez’ - (4.1.8.), p 253; (6.12.), p 798. 

iigguuaall  ttiieennee – (4.2.1.4.), p 269; (4.2.4.), p 276 

iigguuaall  lllluueevvee - (4.1.6.6.), p 234 

iillaaddaa - (5.1.1.4.), p 306; (6.4.9.), p 577; (6.9.2.), p 728  

iillaarr – (3.2.1.1.), p 140; (6.4.6.), p 572; (6.8.10.6.), p 703. 

iillaarrzzaa – (3.2.3.2.), p 179; (6.4.6.), p 572; (6.8.10.6.), p 703. 

--iimmooss - (4.1.6.7.), p 243 nnoossoottrrooss pto inde. 2ª y 3ª conj. 

-iimmooss - (4.1.6.7.), p 243 nnoossoottrrooss pte indi. 3ª conj. 

iimmooss  dd’’iirr – (3.3.1.3.), p 193. 

iimmooss  - (4.1.6.7.), p 239 nnoossoottrrooss pte indi.v. hhaabbeerr. 

iimmppeerrmmeeaabbllee / ggaabbáánn - (6.8.10.), p 697. 

iimmppiiddiirr - (3.1.4.6.), p 110; (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.7.), p 242. 

iinnvviittee - (6.12.), p 803; como embite. 

IInnaacciioo – (3.2.2.5.), p 175; (6.18.), p 884 (antrop.). 

iinncchhaa - (6.13.2.4.), p 853; (6.14.1.), p 857. 

iinncclluussaa / eenncclluussaa – (6.1.7.2.), p 493; (6.4.9.), p 586 

iinnccoommooddaassee - (6.12.), p 830. 

iinnccoommooddaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.), p 400. 

iinnccoommooddaauu,,  --aaddaa- (5.1.1.33.), p 400; (6.12.), p 830. 

iinnccoorrddiiaauu - (6.8.6.), p 679. 

iinnccoorrddiioo - (6.8.6.), p 679. 

iinnddiicciióónn - (3.1.4.6.), p 111; (3.2.2.5.), p 175; (6.8.6.), p 679. 

iinnddoo - (4.1.6.4.), p 225; (4.1.6.7.), p 246. 

iinnffeelliizz - (6.12.), p 936. 

iinnffeessttaassee – (3.2.2.5.), p 175; (6.8.6.), p 680. 

iinnffiieerrnneerr - (6.2.3.2.), p 521. 

iinnffllaassee / iinnddiiggeessttaassee / aarrttaassee – (3.2.2.3.) 170; (6.9.9.), p 757. 

iinnffllaassee - (3.2.2.3.) 170; (6.8.4.), p 666. 

iinnffllaadduurraa – (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.9.), p 334 

iinnffllaammaadduurraa - (5.1.1.9.), p 334; (6.8.1.5.), p 658. 

iinnffllaarr - (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.9.), p 334. 

iinnffllaarr - (3.2.2.2.), p 170. 

iinnffllaauu, -aaddaa- (3.2.2.2.), p 170. 

iinngglleettaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 400; (6.9.), p 715. 

iinnoommiinniiaa - (3.2.2.5.), p 175. 

iinnoorraanncciiaa - (3.2.2.5.), p 175; (6.14.2.), p 864. 

iinnoorraannttee - (3.2.2.5.), p 175; (6.12.), p 636; (6.14.2.), p 864. 

iinnoorraarr - (3.2.2.5.), p 175; (6.14.2.), p 864. 

iinnqquuee - (6.8.4.), p 570; (6.8.7.), p 687. 
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iinnqquuiissiicciióónn- (), p (6.14.), p 855. 

iinnssiinniiffiiccaanncciiaa- (3.2.2.5.), p 175; (6.1.9.), p 496. 

iinnttee - (4.1.8.), p 253 / eenn  eell  iinnttee – (6.11.5.), p 820. 

iinnttiieerrrroo – (3.1.4.6.), p 114; (6.14.3.), p 869. 

ddaarr  vveellaa  (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 812 / ¿qquuiiéénn  ttee  ddaa  vveellaa  eenn  eessttee  iinnttiieerrrroo??  - (4.2.1.4.), p 271;. 

iinnvviieerrnnaaddaa - (5.1.1.4.), p 315; (6.11.), p 805. 

iinnvviivviibbllee- (5.2.7.5.), p 437; (6.8.9.), p 691; (6.9.), p 718. 

iinncceennssaalllloo – (5.1.1.14.), p 346; (6.9.6.), p 737. 

iirr  aa ccuueerrppoo- (6.8.10.), p 696. 

iirr  aa  eeccaattuummbbaa / iirr  aa  llaa  ccaattaattuummbbee - (6.14.3.), p 869. 

iirr  aa  mmaattaa  ccaabbaalllloo - (6.18.1.), p 889. 

iirr  aa  mmiimmiirr - (6.8.1.), p 653. 

iirr  aa  nnoonnóónn - (6.8.1.), p 652. 

iirr  aa  rreettiirroo - (4.2.1.4.), p 267. 

iirr  aa  ssaallttoo  ddee  mmaattaa - (6.18.1.), p 923. 

(iirr aa) vveecciinnaall / ccoommuunnaall / aa  ccoommuunnaa – (6.4.), p 587 

iirr  aaffoorrrroo - (6.8.10.), p 695. 

iirr  aassccaappee – (4.2.1.4.), p 268 

iirr  bbiieenn  aaccaattrraacchhaaoo - (6.8.10.), p 694 

iirr  ccaalliieennttee - (6.12.), p 827. 

iirr  ccoommoo  uunnaa  ccaallzzaa / iirr  ccoommoo  uunn  ccaallzzóónn - (6.12.), p 827. 

iirr  dd’’  aalliivviioo - (6.14.3.), p 869 

iirr  dd’’  aammpprraauu / ddee  aammpprraauu - (6.12.), p 820  

iirr  ddee  bbuurreeoo / iirr  ddee  bboorreeoo - (6.15.), p 874 

iirr  ddee  ccaappaazzoo – (6.12.), p 803; (6.18.3.), p 899 

iirr  ddee  mmeeddiioo  llaaoo – (6.8.1.), p 655 

iirr  ddee  mmeeddiioo  llaauu - (6.8.1.), p 655 

iirr  ddee  rreeddoolliinnoo - (6.10.5.), p 771. 

iirr  ddeellaannttee - (4.1.7.), p 252; (4.2.1.4.), p 267; (6.18.1.), p 885. 

iirr  eessccooppeettiiaauu - (6.8.8.), p 696 

iirr  eessppeecchhuuggaauu - (6.8.10.), p 694 

iirr / eessttaarr  ddee  mmoonnddoonnggoo – (6.5.4.), p 592 

iirr  mmááss  ddrreecchhoo  qquuee  uunnaa  vveellaa – (6.12.), p 812. 

iirr  pp’’aattrrááss - (6.3.4.), p 552. 

iirr  ppaa  oottrree / iirr  ppaa  oottrrii - (3.1.4.4.), p 112; (4.2.2.2.), p 272; (6.4.), p 577. 

iirr  ppiittoo - (5.1.1.13.), p 341; (6.8.7.), p 687. 

iirr  tteemmppllaauu, -aaddaa - (6.12.), p 820 Actuar rápido. 

iirr  uunnoo  aa  ssuu  aaiirree – (6.12.). p 809  

iirr / ves / mmaarrcchhaa – (4.1.6.7.), p 239. 

iirrbboo,,  iirrbbeess,,  iirrbbee  ––  ((4.1.6.7.)),,  p 242 
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iirrooss - (4.1.4.), p 214. 

iirruuss - (4.1.4.), p 214 

iirrssee  ddee  lliiffaarraa - (6.15.), p 872. 

iirrssee ddee  rruujjaa - (6.15.), p 871. 

iirrssee  ssoolloo - (6.14.1.), p 856. 

iirrssee(nnee) / ii--ssee--nnee - (3.2.1.1.), p 141; (4.1.6.7.), p 241. 

-iiss / -eeiiss / - (4.1.6.7.), p 243, vvoossoottrrooss pte. indi. 2ª conj. 

-iiss - ((4.1.6.7.)),,  p 243  vvoossoottrrooss pte. indi. 

-iiss - ((4.1.6.7.)),,  p 243  2ª per pl. pte indi v. hhaabbeerr. 

-iiss - ((4.1.6.7.)),,  p 243  vvoossoottrrooss pte. subj. 1ª conj. 

iissee  ccoonn  llaa  ccooddaa  ccaacchhaa – (3.2.1.1.), p 145; (6.8.7.), p 709 

iissee  ppoo  ‘‘ll  vveeddaauu - (6.18.2.), p 936 / iissee((nnee))  ppoo  ‘‘ll  vveeddaauu (6.8.1.4.), p 688 / mmee ss’’  hhaa  iiddoo  ppoo  ‘‘ll  vveeddaauu 

(6.8.1.4.), p 689. 

iissttaannttee - (3.2.2.5.), p 175; (6.12.), p 838. 

iissttee - (4.1.4.2.), p 224. 

-iisstteess - ((4.1.6.7.)),,  p 243 ttúú pto. inde. 2ª y 3ª conj. 

-iissttiiss / -iisstteess - ((4.1.6.7.)),,  p 243 vvoossoottrrooss pto inde., 2ª y 3ª conj. 

iissttiittuuttoo - (3.2.2.5.), p 175; (6.14.1.), p 856. 

iissttiittuucciióónn - (3.2.2.5.), p 175; (6.14.1.), p 856 

iissttoo - (4.1.4.2.), p 224. 

iissttrruucciióónn - (3.2.2.5.), p 175; (6.14.1.), p 856. 

iissttrruummeennttoo-ss - (3.2.2.5.), p 175; (6.15.), p 876. 

iittee - (4.1.6.7.), p 240 

iizzqquuiieerrddaa – (3 1.2.), p 102 

jjaauullaa - (6.4.3.1.), p 569. 

jjaabbaallíí / jjaabbaallíínn / jjaabbaalliinneess – (3.2.1.3.), p 156; (6.4.3.1.), p 566 

jjaabbaallíínn / jjaabbaalliinneess / jjaabbaalliinnaa – (5.1.1.12.), p 338 

jjaabbaalliinnaa - (6.4.3.1.), p 566  

jjaabbóónn  ddee  ttaajjoo - (1.8.2.3.5.), p 64; (6.6.3.), p 636 

jjaaccéénnaa - (3.1.1.), p 101 

jjaaddaa / jjaaddóónn - (6.1.4.), p 472. 

jjaaddaa / zzaaddaa - (3.1.5.1.), p 120; (6.1.4.), p 471 

jjaaddaa / zzaaddaa – (6.1.), p 451; (6.1.4.), p 466 

jjaaddaa s.f. - (6.1.4.), p 471 

jjaaddaanncchhaa – (6.9.2.), p 735 

jjaaddeettaa - (5.1.1.2.), p 286; (6.1.4.), p 471 

jjaaddiiaarr – (4.2.1.1.), p 262; (6.1.4.), p 472 

jjaaddiiccaa - (5.1.1.2.), p 286; (6.1.4.), p 471 

jjaaddiiccoo – (5.1.1.2.), p 286; (6.1.4.), p 471 

jjaaddiillllaa – (5.1.1.14.), p 343; (6.1.4.), p 471 
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jjaaddiilllloo - (5.1.1.14.), p 343; (6.1.4.), p 471 

jjaaddóónn – (6.1.), p 445; ; (6.1.4.), p 471 (6.1.5.), p 473. 

jjaaddóónn (ccoommoo  uunn…) - (6.12.), p 834. 

jjaallaarr - (6.9.9.), p 763; (6.9.12.), p 765. 

jjaalloo!! - (4.1.8.), p 257 

jjaammaarr - (6.9.12.), p 765. 

jjaammbbrraa / eessccaammuucchhóónn – (6.4.1.3.), p 568 

jjaammbbrraarr - (6.4.1.3.), p 568 

jjaammbbrree - (6.4.1.3.), p 568 

jjaammóónn / ccaarrnnee / eemmbbuuttiiddoo - (6.9.8.), p 756. 

jjaammoonneetteess - (5.1.1.1.), p 287; (6.9.8.), p 758. 

jjaappoo - (6.8.1.1.), p 551. 

jjaarráá - (4.1.8.), p 257 (4.2.1.3.), p 267. 

jjaarrcciiaa - (6.15.), p 878. 

jjaarrcciiaa - (6.9.9.), p 763. 

jjaarreettóónn - (5.1.1.23.), p 371; (6.8.10.), p 705. 

jjaarriillllaa - (6.6.3.), p 619. 

jjaarrmmeennttaarr – (4.2.1.1.), p 266; (6.2.2.1.), p 516. 

jjaarrmmeenntteerraa - (3.2.1.1.), p 142; (5.1.1.3.), p 290; (6.2.2.), p 509. 

jjaarrmmiieennttoo – (3.2.1.1.), p 142; (6.2.2.), p 509. 

jjaarrrreerr - (5.1.1.1.), p 280; (6.9.11.), p 759. 

jjaarrrreettaa - (), p (5.1.1.1.), p 280; (6.9.11.), p 759. 

jjaarrrreettee - (5.1.1.1.), p 282; (6.8.3.), p 663; (6.8.7.), p 687. 

jjaarrrriiaarr - (6.9.2.), p 728. 

jjaarrrroo - (6.9.7.), p 746. 

jjaarrrroo / bboottiijjoo - (5.1.1.23.), p 361; (6.9.7.), p 746. 

jjaassccoo, -aa - (4.1.4.6.), p 221; (6.9.9.), p 755. 

jjaassccuurraa – (4.1.4.6.), 221; (6.9.9.), p 755. 

JJaauujjaa – (1.9.2.), p 67; (6.14.2.), p 683  

jjaauuttaa / ddeessuussttaanncciiaaddaa, / ssoossaa - (4.1.4.6.), p 228; (6.12.), p 818; (6.12.), p 845; (6.14.2.), p 895. 

jjaauuttaaddaa- (4.1.4.6.), p 221; (5.1.1.4.), p 308; (6.12.), p 818. 

jjaauuttoo, -aa - (4.1.4.6.), p 221; (6.12.), p 818. 

jjeerrggóónn / mmuueelllleess / jjeerrggóónn  ddee  mmuueelllleess - (5.1.1.1..), p 280; (6.9.), p 727; (6.9.3.), p 737 

jjeerriibbeeqquuee  - (6.8.1.), p 653. 

jjeerriiggoonncciiaa - (6.8.1.5.), p 659. 

jjeerriinnggaa / cchheerriinnggaa - (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.29.), p 387; (6.13.2.1.), p 841. 

jjeerroo - (1.3.1.3.1.), p 16; (6.9.2.), p 729. 

jjeerrsséé - (3.1.4.6.), p 115; (3.1.5.6.), p 132; (6.8.10.), p 697. 

jjeettaa - (4.1.1.4.), p 211; (5.1.1.1.), p 289; (6.8.1.5.), p 658 Cara, morro. 

jjeettaa / ttaacchhóónn - (6.2.2.4.), p 535; (5.1.1.1.), p 284. 
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jjeettaa ‘espita’ grifo de madera (4.1.1.4.), 203; / ‘cara, morro’ (5.1.1.1.), p 296; (6.2.2.4.), p 536. 

jjeettaazzoo - (5.1.1.8.), p 344; (6.8.1.5.), p 684. 

jjiibbaa - (6.8.7.), p 685. 

jjiibbaarr - (6.12.), p 821. 

jjiibbaassee - (4.1.6.6.), p 236 

jjiibbaarrooss - (4.1.6.6.), p 236, 242; (6.12.), p 821. 

jjiibbaattee - (4.1.6.6.), p 236, 242; (6.12.), p 821. 

jjiibbaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 821 

jjiibboo! - (4.1.8.3.), p 256; (6.12.), p 821. 

jjiibboossoo, -aa – (5.1.1.10.), p 336; (6.8.7.), p 685. 

jjiiccáárraa – ‘vasija de loza’ / ‘aislador’ (3.1.1.), p 101; (6.9.7.), p 745. 

jjuueeggoo  ddee  llaa  ttaabbaa / jjuueeggoo  ddee  llaass  bboollsseettaass - (6.13.2.1.), p 871 

jjiillgguueerriilllloo - (6.12.), p 820. 

jjiillgguueerroo - (6.12.), p 820 / eessttáá  ccoommoo  uunn  jjiillgguueerroo  - (6.18.1. ), p 887 

jjiinneebbrraall - (5.1.1.28.), p 381; (6.6.3.), p 612. 

jjiinneebbrroo - (3.1.4.6.), p 111; (6.6.3.), p 612. 

jjiinneessttrraa - (6.6.3.) , p 613; (6.6.3.) , p 613. 

jjiinneessttrraall - (5.1.1.28.), p 381; (6.6.3.), p 613. 

jjíínnjjooll, jjiinnjjoolleess - (6.6.3.), p 608. 

jjiinnjjoolleerroo - (6.6.3.), p 608. 

jjiiññaarr - (6.8.9.), p 692. 

jjooddeerr  llaa  mmaarrrraannaa - (6.12.), p 821. 

jjooddííaass - (6.6.2.2.), p 603. 

jjooddííaass bbllaannccaass - (6.6.2.2.), p 603 

jjuuddííaass  ddee  ccaarreettaa (5.1.1.1.), p 284 / ffrreessoollaass / ppiinnttaass,,  bbllaannqquuiirrrrooyyaass - (3.2.2.4.), p 173; (6.6.2.2.), 

p 603. 

jjooddoo! - (4.1.8.1.), p 254; (4.1.8.3.), p 256. 

jjoollíínn! - (4.1.8.1.), p 254; (4.1.8.3.), p 257. 

jjoolliinneess! - (4.1.8.1.), p 254; (4.1.8.3.), p 257. 

jjoommiioo - (4.1.8.1.), p 255. 

jjooppaa! - (4.2.1.1.), p 261; (6.8.2.), p 663 

jjooppaarr - (4.2.1.1.), p 261 (6.8.2.), p 663 

jjooppllaa!, ¡jjooppllee! o ¡jjoopplliiss! - (4.1.8.1.), p 255 

jjooppoo! - (4.1.8.1.), p 255 

jjooppoo! - (4.1.8.1.), p 255; (6.8.2.), p 663 

jjoorreeaarr, jjoorriiaarr - (6.5.6.), p 598 

jjoorreeaauu - (5.1.1.33.), p 401; (6.5.4.), p 597 

jjoorreeoo - (6.5.6.), p 598  

jjoorriiaauu - (5.1.1.33.), p 400; (6.5.6.), p 598  

jjoorrnnaallaaddaa - (5.1.1.4.), p 307; (6.4.), p 556 
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jjoottaa - (6.15.), p 874 

jjoottoo – (4.1.1.4.), p 203 

jjoovveenn (eell y llaa) m. y f. - (4.1.1.), p 200; (6.14.2.), p 864 

jjoovveennaassttrroo, -aa - (5.1.1.33.), p 397; (6.12.), p 807 

jjoovveenneerr, -eettaa – (5.1.1.1.), p 282; (6.12.), p 807 

jjoovvéénneess - (3.1.1.), p 100; (6.12.), p 807 

jjoovveennoottee - (5.1.1.7.), p 326 

jjoovveennttúú - (3.2.1.3.), p 156; (3.3.3.2.), p 195; (6.12.), p 810 

jjoovveennzzaannoo, -aannaa - (5.1.1.26.), p 378; (6.12.), p 807 

jjuuaaggaarr – (3.1.4.5.), p 109; (5.2.4.2.), p 435; (6.9.4.), p 736 

jjuuaaggaazzoo - (3.1.4.5.), p 109; (6.9.4.), p 736;  

jjuuaagguuee - (3.1.4.5.), p 109; (6.9.4.), p 736 

JJuuaaqquuíínn - (3.2.1.3.), p 158; (6.18.), p 885 

jjuubbaaddaa – (3.2.1.2.), p 151; (5.1.1.4.), p 307; (6.1.1.2.), p 449 

jjuubboo - (3.2.1.2.), p 150; (6.1.1.2.), p 449; (6.20.2.2.1.), p 913 

jjuubboo - (6.1.1.3.), p 453; (6.1.3.1.), p 465; (6.20.2.2.1.), p 913 (), p 

jjuubbóónn - (3.3.1.), p 190; (5.1.1.23.), p 371; (6.8.10.), p 695; (6.8.10.5.), p 703 

jjuubbóónn, -oonneess - (4.1.2.), p 211 

jjuuddiiaaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (6.12.), p 826 

jjuuddííaass  bbllaannccaass / aabbiicchhuueellaass / jjooddííaass  bbllaannccaass - (6.6.2.2.), p 604 

jjuuddííaass  ddee  aayyuunnoo - (6.6.2.2.), p 750 

jjuuddííaass,,  ccoocciiddoo 11hh / ppuucchheerroo  ddee  rreeccaaoo - (6.9.8.), p 750 

jjuuddiieerraa - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.2.2.) p 603 

jjuuddiieettaass / jjuuddiieettaass  ttiieerrnnaass / jjuuddííaass  vveerrddeess - (5.1.1.1.), p 277 

jjuuddiieettaass  vveerrddeess - (5.1.1.1.), p 277; (6.6.2.2.) p 603 

jjuueellaa / aajjuueellaa - (6.4.9.), p 579 

jjuueerrggaa / lliiffaarraa - (6.15.), p 876; (3.1.5.1.), p 121 

jjuueezzaa / jjuueezz y jjuueezzaa - (4.1.1.), p 199 

jjuuggaaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (6.12.), p 825 

jjuuggaaddeerroo - (5.1.1.3.), p 302 / jjuunnttuurraa – (5.1.1.9.), p 334; (6.8.2.), p 660 

jjuunnttuurraa – (5.1.1.9.), p 334; (6.1.1.2.), p 451; (6.1.1.6.), p 453; (6.8.2.), p 600 

jjuuggaaddeettaa - (5.1.1.1.), p 280; (6.12.), p 825 

jjuuggaarr - (6.8.1.5.), p 659 

jjuuggaarr  aa  llaass  ttaabbaass / jjuuggaarr  aa  llaass  bboollsseettaass – (6.13.2.1.), p 878  

jjuuggaarrrriinnaa - (6.13.2.2.), p 851; (6.13.2.4.), p 854 

jjuuggoo / aazziiddoo / zzuummoo - (6.6.2.), p 601 

jjuulleeppee - (6.13.2.2.), p 851 

jjuunnttaa / yyuunnttaa / ppaarr - (6.3.4.), p 591 

jjuuññiiddeerraa (5.1.1.3.), p 291 / jjuuññiiddeerraass / uunniiddeerraa - (6.1.1.2.), p 449; (6.1.1.3.), p 453 

jjuuññiirr - (5.2.1.1.), p 414; (6.1.1.2.), p 449; (6.1.1.3.), p 453 
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jjuurraaddoorr, -aa - (6.15.2.1.), p 878 

jjuurraarr / rreenneeggaarr - (6.15.2.1.), p 878 

jjuussttiilllloo / ccoossttiillllaa - (6.8.10.), p 694 

ll''aaccoorrddiióónn  //  llaa  ccoorrddiióónn  <<  aaccoorrddiióónn f. llaa - (6.15.), p 880; 

llaaddrraarr – (3.2.3.3.), p 181; (4.2.1.1.), p 262; (5.1.2.3.), 405; (6.1.1.1.), p 445; (6.1.1.2.), p 449 

ll’’  aa  ddaauu  llaa  vveennaaddaa – (4.1.4.3.), p 217 

ll’’  aauujjaa  ddee  ccaabbeezzaa / eesstt’’aauujjaa – (6.8.10.6.), p 703 

ll’’aagguuaa - (3.3.1.2. ), p 197 

ll’’aaiirraa - (3.3.1.2. ), p 197 

llaa  eerraa / ll’’aaiirraa – (6.1.7.4.), p 491 

ll’’aallmmeettaa - (3.3.1.2. ), p 197; (4.1.3.), p 218; (5.1.1.1.), p 288; (6.12.), p 837 

ll’’aallmmiibbaarr - (3.3.1.2. ), p 197; (4.1.3.), p 211 

ll’’aassmmaa - (3.3.1.2. ), p 197; (4.1.3.), p 211 

ll’’aauujjaa - (3.3.1.2. ), p 197; (4.1.3.), p 211 

ll’’aazzuuccaarr - (3.3.1.2. ), p 197; (4.1.3.), p 211 

ll’’eenn / ssee lloo … - (4.1.4.), p 214 

ll’’eenn ddiiggaa - (4.1.4.3.), p 218 

ll’’eenn  ddiijjee / ssee  lloo  ddiijjee - (4.1.4.3.), p 218 

ll’’eenn  ddiijjoo / ssee  lloo  ddiijjoo - (4.1.4.3.), p 218 

ll’’eenn ppoonnddrréé  eenn  eell  ggrraanneerroo / ssee  lloo  ppoonnddrréé… - (4.1.4.3.), p 218 

ll’’eerreeuu - (4.1.1.4.), p 203; (6.12.), p 805 

ll’’hhaammbbrree - (3.3.1.2. ), p 192; (4.1.1.9.), p 206; (4.1.3.) 211 

ll’’hhii  ppuueessttoo  ccoommoo  uunn  ppiiaall / ll’’  ii  ppuueessttoo  ccoommoo  uunn  ppeeaall – (6.9.), p 707 

ll’’hhoommbbrree - (3.3.1.2. ), p 192; (4.1.3.), p 212; (6.12.), p 803 

ll’’iippoo  //  ll’’hhiippoo - (3.3.1.2. ), p 192 

llaa – (4.1.4.), p 214; (4.1.4.), p 217. 

llaa  ccaaddiieerraa  llaa  ccoocciinnaa – (4.2.2.1.), p 272; (6.9.), p, 710 

llaa  ccaalloorr - (4.1.1.10.), p 203; (6.8.9.), p 690; (6.16.), p 881 

llaa  ccooll, llaass  ccoolleess - (4.1.2.), p 210 

llaa  ccoommeettiiddaa - (6.13.2.4.), p 853 

llaa ffaannttaassmmaa / eell ffaannttaassmmaa – (4.1.1.), p 200; (4.1.1.11.), 208 

llaa  ffrreessccaa - (4.1.1.11.), 208; (6.11.5.), p 794; (6.11.5.), p 801 

llaa hhiinncchhaazzóónn / mmeennuuddaa  hhiinncchhaazzóónn  lllleevvaa / mmeennuuddoo  hhiinncchhaazzóónn  lllleevvaa - (4.1.1.11.), p 208 

llaa iinnggllee / llooss iinngglleess - (6.8.4.), p 669 

llaa jjoovveenn - (4.1.), p 199;  ((6.14.2.)),,  pp  886633  

llaa  lliieennddrree / lliieennddrreess - (4.1.1.), p 200; (4.1.2.), p 209 

llaa mmaaqquuiinnaa - (6.1.2.), p 456 

llaa  mmeeddiiaa  ppaa  llaass  ddooss – (4.1.2.), p 211 

llaa  mmeesseettaa  llaa  ccaaddiieerraa – (4.2.2.1.). p 272; (6.9.), p 716  

llaa mmoonneettaa - (6.13.2.2.), p 850 
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llaa  ppaannssaa  nnoo  eess  hhiiggoo – (3.2.2.4.), p 172; (6.18.3.), p 893 

llaa  ppaarreejjaa - (4.1.2.), p 209 

llaa  ppéénnddiizz – (3.1.4.1.), p 108; (6.8.6.), p 679 

llaa ppeezz – (6.3.1.4.), p 545; (6.12.), p 816. 

llaa  ppiiccoorr / eell ppiiccoorr / mmeennuuddaa  ppiiccoorr  tteennggoo / mmeennuuddoo  ppiiccoorr / ddee  ll’’aaññoo  llaa  ppiiccoorr ‘muy antiguo’. 

llaa  ppoorrcciióónn - (4.1.1.), p 199 

llaa  pprriimmeerr  rreejjaa – (3.1.4.8.), p 118; (4.1.2.), p 211; (6.1.5.), p 471. 

llaa  ppuuddoorr - (4.1.1.10.), p 207; (6.8.1.3.). p 656  

llaa ppuurrííssmmaa - (6.15.2.2.), p 884 

llaa  ppuuss - (6.8.6.), p 675 

llaa  ppuunnttaa  ll’’aabbaa - (6.8.7.), 694  

llaa  qquuee  ssaaccaa  ddee  ppiillaa – (6.12.), p 831  

llaa  ssaall - (6.9.7.), p 746 

llaa  ssaarrtteenn - (6.9.7.), p 745 

llaa  ssiieessttaa  eell  ccaarrnneerroo - (6.8.1.), p 652 

llaa tteejjaa / llaa  cchhiinneettaa – (6.13.2.1.), p 847 

llaa  ttiizznnee - (4.1.1.), p 200 

llaa  uunncciióónn - (6.14.3.), p 868 

llaa  vvaall / llaa  bbaall - (3.1.3.3.), p 110; (3.1.4.8.), p 122; (4.1.1.), p 206; (4.1.1.11.), p 215; (6.10.3.), 

p 803; (6.10.5.), p 813 

llaa  vvaall  bbaajjaa / bbaarrrraannccoo  ddee  aagguuaa - (6.10.5.), p 813 

llaa  zzaammuueeccaa / ccaazzaarr  ggaallaammuussiinnooss – (6.4.3.1.), p 566  

llaa  zzeeiitteerraa – (3.1.4.1.), p 110; (3.1.5.1.), p 125; (3.1.5.7.), p 138; (3.3.1.2.), p 198; (5.3.1.), p 

456; (6.9.7.), p 774 

llaabbiiaa – (6.12.), p 828 

llaabboorr – (6.1.9.1.). p 497 

llaabbrraarr – (6.4.), p 556 

llaabbrraaddaa – (5.1.1.33.), p 398; (6.4.), p 556 

llaabbrraaddoorr – (6.4.), p 556 / llaabbrraaddoorreess (1.3.1.3.1.), p 17 

llaabbrraannzzaa – (6.4.), p 556. 

llaabbrraarr  aa  ccoollllaarr – (6.1.1.2.), p 448; (6.1.5.), p 468. (Etnográfico). 

llaabbrraarr  aa  ppaarr - (6.3.4.), p 552 

llaabbrraarr  aa  ttoozzaa – (6.1.1.2.), p 447; (6.1.5.), p 468. (Etnográfico). 

llaacceerroo – (5.1.1.3.), p 300; (6.4.3.1.), p 569 

llaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 293; (6.10.2.), p 765 

llaaddiiaassee – (6.1.3.), p 459 

llaaggaaññaa  ––  (3.1.3.1.), p 106; (3.1.4.6.), p 110; (6.8.9.), p 692  

llaaggaaññeerraass – (6.8.9.), p 693 

llaaggaarrttaa  ––  ((4.1.1.6.)),,  pp  220055;;  ((6.12.)),,  pp  881100  

llaaggrríímmaa - (3.1.1.), p 100 
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llaaiiaa / mmaallllaaddaa / ccaallzzaaddaa – (6.3.1.3.), p 539. 

llaaiiaa / mmaallllaaddaa / ppiinnttaaddaa - (), p (6.3.1.3.), p 543. 

llaaiiaa / ppiinnttuurreeaaddaa / ppiinnttaaddaa - (6.3.1.3.) p 539 

llaammaa – (6.9.), p 706 

llaammbbrreeññoo, -aa – (6.8.4.), p 670 

llaammbbrroottoo – (6.9.), p 724 

llaammiiddaa – (6.3.), p 527 

llaammíínn - (6.9.), p 724 

llaammiinnaassee – (6.3.), 528 

llaammiinnaaccuullooss – (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 836 

llaammiinnaaddaa – (5.1.1.4.), p 306; (6.3.), p 527 

llaammiinnaarr  ––  (6.3.), p 527  

llaammiinneeaarr - ((6.3.)),,  pp  552288 

llaammiinneerraa – (5.1.1.3.), p 303; (6.3.). p 547 

llaammiinneerrííaa  --  (6.9.), p 724  

llaammiinneerriizzoo  ––  (6.9.), p 724  (()),,  pp    

llaammiinneerroo, -aa ––  (6.9.), p 724 

llaammiinneess ––  (6.9.), p 724 

llaammppáárraa - (3.1.1.), p 101; 

llaammppaarraazzoo – (5.1.1.8.), p 332 

llaammppaarróónn / ccaaeerr  llaammppaarriillllaa  ––  ((6.2.2.5.)),,  pp  551188;;  ((6.9.)),,  pp  772233  

llaammuussqquueeaarr - (6.3.), p 527 

llaannggoossttaa / ssaallttaaccaammppooss / llaannggoossttee - (6.7.1.), p 655 

llaannggoossttee / llaannggoossttaa / ccaabbaalllliittoo - (6.7.1.), p 673 

llaannggoossttoo - (6.7.1.), p 673 

llaappoo – (6.8.2.),p 660 

llaarrddaaddaa – (5.1.1.4.), p 303; (6.8.6.), p 675 

llaarrddeerroo / ccaallddeerroo, lloonnggaanniizzaa  ccoonn  hhuueevvooss - (6.15.2.2.), p 881 

llaarrggaarrííaa – (6.4.9.), p 576; (6.8.10.6.), p 702 

llaarrggoo – (6.12.), p 824 

llaarrgguueettaa – (5.1.1.1.), p 282; (6.4.4.), p 570 

llaass  cceesstteettaass – (5.1.1.1..), p 280; (6.2.1.4.), p 508 

llaass  cceesstteettaass / ttoorrtteettaa / rroossqquueettaa, mmoonnaa – (5.1.1.1.), p 292; (6.2.1.4.), p 592. 

llaass  ddiieezz  ddee  uullttiimmaass / llaass  ddiieezz  uullttiimmaass – (6.13.2.2.), p 851 

llaass  mmaaddrreess – (6.3.1.4.), p 541 

llaass  mmááss  ddee  llaass  vveecceess – (6.8.10.), p 730 

llaass  mmuujjeerreess  hhaacceenn  bbaaiillee  yy  ssaaccaann  aa  llooss  hhoommbbrreess / aagguuééddaa – (6.15.), p 870 

llaass  ttaannttaass – (6.11.5.), p 794 

llaassttiiccoo – (6.8.10.), p 697 

llaassttíímmaa - (3.1.1.), p 101; 
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llaassttrraa – (3.2.2.2.), p 169; (6.10.2.), p 765  

llaattaa – (3 1.2.), p 102  

llaattaa – (3.2.1.1.); p 143; (6.2.1.4.), p 506 

llaauu – (3.1.4.7.), p 117; (3.2.1.1.), p147; (6.8.1.), p 650 

llaauu – (6.15.), p 873 

llaauurreelleerroo – (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 627 

llaavvaaddeerraa  ddee  mmaaddeerraa / llaavvaaddeerraa – (6.9.4.), p 733 

llaavvaadduurraa – (5.1.1.9.), p 334; (6.9.2.), p 728 

llaavvaammaannooss – (6.9.3.), p 730 

llaavvaassee  aa  cchhaappuurrccóónn (3.2.1.5.), p 161; (6.14.1.), p 862 

llee – (4.1.4.), p 214; (4.1.4.), p 217. 

llee  ffaallttaa  bbuueenn  ttrroozzoo / bbuueenn  rraattoo – (4.1.4.6.), p 222; (6.12.), p 799 

ll’’((eenn))  ddiijjee  bbiieenn  ccllaarroo / ssee  lloo  ddiijjee  bbiieenn  ccllaarroo - (4.1.4.3.), p 218 

ll’’eenn  //  ssee  lloo--  (4.1.4.), p 214  

ll’’eenn  ddiioo – (4.1.1.), p 197 

ll’’eenn  hhaass  ddaauu / ssee  lloo  hhaass  ddaauu – (4.1.4.3.), p 218 

lleebbaa – (3.2.2.1.), p 164; (6.10.5.), p 779 

lleebbaa - (3.2.2.1.), p 164; (6.10.5.), p 779 

lleebbrriilllloo – (3.1.4.6.), p 111; (6.6.3.), p 608 

lleecchhee – (3 1.2.), p 102 

lleecchheecciillllaass  ––  (6.9.8.), p  749  

lleecchheecciinnoo – (3.2.3.3.), p 182; (6.6.3.), p 618 

lleecchheerroollaa / lleecchheerruueellaa - (3.2.3.3.), p 182; (3.3.3.3.), p 195; (6.6.3.), p 611 

lleecchhoonnaaddaa – (5.1.1.4.), p 307; (6.5.), p 586 

lleecciióónn – (3.2.2.5.), p 175; (6.14.1.), p 858 

lleeggaaññoossoo / llaaggaaññoossoo, -aa - (6.8.9.), p 693 

lleegguuiiss / ppoollaaiinnaass / ccaammaattoonneess - (6.8.10.), p 696 

lleejjaazzooss - (3.1.4.7.), p 116 

lleejjiissmmooss – (3.1.4.7.), p 116; (4.1.1.), p 198; (6.10.5.), p 782 

lleejjiizzooss - (3.1.4.7.), p 116; (6.10.5.), p 782  

lleellaaddaa - (5.1.1.4.), p 310; (6.12.), p 836 

lleelleezz - (6.12.), p 836. 

lleelliiaarr - (6.12.), p 836. 

lleelloo - (6.12.), p 836. 

lleenngguuaa  ddee  ffuueeggoo – (4.1.7.), p 251; (6.12.), 813 

lleenngguuaa  llaarrggaa - (6.12.), 813. 

lleenngguuaa  ttrraappoo - (6.14.1.), p 857. 

lleenngguuaaddaa - (5.1.1.4.), p 309. 

lleenngguuaattuuddoo, -aa – (5.1.1.11.), p 340; (6.12.), p 815. 

lleenngguuaazzaa - (5.1.1.8.), p 331; (6.12.), p 815. 
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lleenntteessccoo - (5.1.1.30.), p 392; (6.6.3.), p 620. 

lleeññaa  rreecciiaa / rreecciiaa - (6.9.5.), p 739. 

lleeññeerraa / rriinnccóónn  ddee  llaa  lleeññaa / lleeññeerraa – (6.9.), p 721; (6.9.1.), p 728. 

LLeerrííddaa - (3.1.1.), p 100; (6.18.), p 885 top. Lérida. 

lleess – (4.1.4.), p 214. 

lleess – llooss - (4.1.4.), p 214; (4.1.4.), p 217. 

lleess  ttiieenneess  qquuee  qquuiittaarr / lleess (eenn) ttiieenneess qquuee qquuiittaarr - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess  nnee  ddaarroonn  yy  ááuunn  nnoo  ssee  lloo  ccrreeííaann / lleess  ddaarroonn  yy  ááuunn  nnoo  ssee  lloo  ccrreeiiaann - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess ddiijjee / lleess (nnee) ddiijjee - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess  ddiioo / lleess (nnee) ddiioo - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess  nnee  ddiirréé / lleess  ddiirree - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess ddooyy / lleess (nnee) ddooyy - (4.1.4.3.), p 219. 

lleess  nnee / ssee  lloo / ssee  lleess - (4.1.4.3.), p 219. 

lleettaazzíínn - (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 339; (6.6.3.), p 620. 

lleettrraauu - (3.2.1.2.), p ; (6.4.9.), p 586; (6.8.1.), p 652 

lleettrruuddoo - (5.1.1.11.), p 339; (6.8.1.), p 652. 

lleevvaadduurraa - (6.2.1.), p 502; (6.2.1.3.), p 506. 

lleevvaannttaaddiizzoo - (5.1.1.15.), p 352; (6.10.5.), p 775. 

lleevvaannttaarr  uunnaa  ppoollvvaarreerraa - (3.2.3.5.), p 189; (6.1.3.), p 461. 

lleevvaannttee - (6.11.1.1.), p 785; (6.11.1.2.), p 788. 

lleevvaattiivvaa - (6.8.6.), p 685. 

lleeyyeennddoo / lleeeennddoo - (4.1.6.4.), p 226; (4.1.6.7.), p 247. 

ll''hhii  --  ((33..33..11..22..  )),,  pp  119922;;  ((4.1.4.3.)),,  pp  221188  

llii - (4.1.4.), p 218 

llii - (4.1.4.3.), p 218 

lliibbiiaannoo - (5.1.1.26.), p 377; (6.5.4.), p 596. 

lliibbiiaannoo / ppuullmmóónn - (5.1.1.26.), p 377; (6.8.1.1.), p 653. 

lliibbrraa -; (6.2.2.5.), p 519; (6.2.3.2.), p 524. 

lliibbrraaddaa - (6.13.2.1.), p 848. 

lliibbrraarr – (6.13.2.1.), p 848 

lliibbrreettaa – (5.1.1.1.), p 284; (6.14.1.), p 859. 

lliieebbrróónn – (5.1.1.23.), p 370; (6.4.3.1.), p 570; (6.20.4.), p 916 

lliieennddrreerraa – (3 1.2.), p 101; (3.2.3.2.), p 178; (5.1.1.3.), p 298; (6.9.), p 721; (6.9.3.), p 733 

lliieennddrreess - (4.1.1.), p 200; (4.1.2.), p 210  

lliieessttrraa (3 1.2.), p 101 / aaddiieessttrraa / aalliieessttrraa – (3.2.3.2.), p 180; (3.2.3.4.), p 184; (6.1.9.), p 496 

lliieessttrroo – (6.3.4.), p 555 

lliiffaarraa ‘merendona’ / ‘juerga’ (3.1.5.1.), p 121; (3.3.1.), p 189; (6.15.), p 871 

lliiffaarraa / jjuueerrggaa – (3.1.5.1.), p 121; (3.3.1.), p 189; (6.15.), p 871 

lliiffaarraa / mmeerriieennddaa - (3.1.5.1.), p 121; (3.3.1.), p 189; (6.15.), p 871. 

LLiiffoonnssoo – (3.1.5.1.), p 121; (3.3.2.1.), p 193; (6.18.), p 885 
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lliiggaarrzzaa – (3.2.3.2.), p 179; (6.1.7.2.), p 481; (6.1.7.3.), p 492 

lliiggaass – (6.8.10.2.), p 702 

lliijjaarr / lliimmppiiaarr / ddeesseennrroobbiiññaarr - (6.4.9.), p 583; 

lliimmaaccoo  ––  ((5.1.1.20.), p 358; (6.7.1.), p 639  

lliimmaaddaa – (6.4.9.), p 580 

lliimmppiiaarr ‘podar’ (6.6.2.4.), p 623 

lliimmppiiaarr / ddeessbboozzaarr – (5.2.1.1.), p 416 

lliimmppiiaarr  / ddeesshhoolllliinnaarr / ddeessffoolllliinnaarr / eessffoolllliinnaarr – (6.9.6.), p 743 

lliimmppiioo, -aa – (6.12.), p 800 

lliinnggoottaazzoo – (5.1.1.8.), p 334; (6.2.2.5.), p 519; (6.9.), p 725. 

linias – (6.14.1.), p 859. 

lliiss / lliiss  hhii  ddiicchhoo - ((4.1.4.3.)),,  pp  221177  Les. 

lliissiiaaddaa - (6.3.1.7.), p 546. 

lliissiiaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 403; (6.14.2.), p 869. 

lliissoo - (6.15.), p 885 

lliissttiissmmoo – (4.1.1.), p 198; (6.12.), p 801. 

lliissttoo! – (6.4.), p 559; (6.14.1.), p 860. 

lliittóónn – (3.2.1.1.), p 148; (6.6.4.), p 644. 

lliittoonneerroo - (3.2.1.1.), p 148; (3.2.1.2.), p 144; (6.6.4.), p 645. 

lliizzaa – (6.4.6.), p 574. 

lliicceenncciiaauu – (5.1.1.33.), p 403; (6.14.2.), p 867. 

lloo – (4.1.4.), p 214 

lloo – lloo - (4.1.4.), p 217. 

lloo  vviiddee – (4.1.6.7.), p 242. 

lloo  bbllaannccoo  ddeell  oojjoo – (6.8.1.2.), p 675. 

lloo  bbuueennoo  eell  ddííaa /  lloo  bbuueennoo  ddeell  ddííaa – (6.11.5.), p 795. 

lloo ddee - (4.1.3.) / p, 212, 213. 

lloo ddeeddoo – (6.3.), p 554 

lloo  hhaarrááss  ccuuaannddoo  ppiicchheenn  llaass  ggaalllliinnaass – (6.18.1.), p 886. 

lloo  mmeennooss - (4.2.1.4.), p 267 

lloo qquuee  lleess  gguussttaa  iirr  ddee  lliiffaarraa – (4.1.3.), p 212 

lloo yyeelloo – (4.1.3.), p 221; (6.3.), p 554. 

lloobbaaddaa - (5.1.1.4.), p 306 

lloobbeerroo – (6.4.3.1.), p 568. 

llooccaaddaa – (3.2.2.2.), p 165; (5.1.1.4.), p 306; (6.7.), p 632. 

llooccaarreess – (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 822  

lloocceettaa - (6.5.2.), p 589  

lloocceettaa / ccaazzoolleettaa - (6.5.2.), p 589. 

lloolloo – (6.12.), p 852 / qquuee  lloolloo  eessttáá. 

lloommaa - (4.1.1.5.), p 205; (6.10.2.), p 765. 
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ll’’hhoommbbrree  //  ll''oommbbrree – (3.3.1.2.), p 192; (4.1.3.), p 212; (6.12.), p 803. 

lloommeerraa – (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 666. 

lloommeettaa - (4.1.1.5.),p 205; (5.2.2.2.), p 419; (6.10.2.), p 765. 

lloommiilllloo – (5.1.1.14.), p 342; (6.9.8.), p 752. 

lloonnggaanniicceettaa – (5.1.1.1.), p 277; (6.5.4.), p 591. 

lloonnggaanniizzaarr / aazzaaggoo  ddeellggaaoo / bbuuddiilllloo – (6.5.4.), p 591  

lloonnjjaa – (3.2.1.1.), p 143; (6.5.4.), p 595. 

lloonnjjaass / cchhuullllaass – (6.5.4.), p 595 

llooññoo – (6.12.), p 836. 

ll’’oorréé – (6.13.2.2.), p 850. 

oorreerr / eell oorreerr – (4.1.3.), p 212; (6.13.2.2.), p 850. 

lloorriiggaa / lloorriiggaass / oorrnniiggaass, oorriiggaa - (6.9.6.), p 743. 

lloorrzzaa – (3.1.5.1.), p 121; (3.2.1.1.), p 140; (6.8.10.4.), p 702. 

llaass  lleenntteess / llooss | llaass lleenntteess – (4.1.1.), p 199 

llooss  aazzaaggooss, mmoonnddoonnggoo / eell  mmeennuuddoo / aazzaaggooss / mmeennuuddoo (los del cordero), aazzaaggooss (los demás) - 

(6.5.4.), p 593. 

llooss ccaarrnnaavvaalleess - (6.15.2.2.), p 881. 

llooss  cceebbiilleess / llooss  cciibbiilleess – (4.1.2.), p 209. 

llooss ccuuaaddrrooss - (6.13.2.1.), p 874 

llooss  ddaammooss  ddaaooss / llooss  ddaammooss  ddaauuss - (6.18.1.), p 886. 

llooss  ddooss, llaass  ddooss – (4.1.4.5.), p 221. 

llooss  ggrraannzzaauuss  eecchhaallooss  aa  uunn  ssaaccoo  ppaa  ddaalleess  aa  llaass  ggaalllliinnaass / llooss  ggrraannzzaauuss  eecchhaallooss  aa  uunn  ssaaccoo  ppaa  ddaa  lleess--nnee  

aa  llaass  ggaalllliinnaass – (4.1.4.3.), p 220 

llooss  rreeyyeess / rraayyeess – (3.1.5.7.), p 133.  

lloossaa - (6.10.5.), p 780. 

lloossaa - (6.14.3.), p 869. 

lloosseerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.9.6.), p 742. 

lloosseettaa - (5.1.1.1.), p 279; (6.10.5.), p 780. 

lloossiizzoo – (5.1.1.15.), p 350; (6.10.5.), p 780. 

lloozzaa - (6.5.2.), p 589. 

lluu - (4.1.4.), p 217 

lluu  hhii - (4.1.4.3.), p 217. 

lu hi - llii - (4.1.4.3.), p 217 

lluu iibbaa / lluuiibbaa… - (4.1.4.3.), p 217. 

lluucceerroo – (5.1.1.3.), p 288; (6.4.9.), p 577. 

lluucciiaarr - (3.2.1.2.), p 148; (6.1.1.1.), p 446 

lluucciiddoo, -aa – (6.14.2.), p 868. 

lluucciirr ‘enlucir’, cubrir las paredes con yeso (6.9.2.), p 728 / ‘abrillantar los hierros de la cocinilla’ 

(6.9.4.), p 735 

lluueeccaa – (3.2.2.1.), p 163; (3.2.2.2.), p 165; (6.7.), p 632. 
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lluueeggoo - (6.8.8.), p 689. 

lluuggaarr / aallddeeaa – (6.10.5.), p 771. 

lluummeerroo - (6.14.1.), p 857. 

lluummiinnaarriiaa - (5.1.1.16.), p 351; (5.1.1.33.), p 397; (6.11.1.1.), p 785. 

lluunnaa - (6.9.), p 712. 

lluunnaaddaa – (5.1.1.4.), p 308; (6.12.), p 826. 

lluuppiiaa - (3.2.1.1.), p 143; (6.8.5.), p 672. 

LLuuqquueettaass - (6.18.), p 884. 

LLuurrddeess - (6.18.), p 884. 

lluussttrree - (6.14.2.), p 867. 

lluussttrroossoo, -aa - (6.9.4.), p 735. 

LLuutteerriioo – (3.3.2.1.), p 193; (6.18.), p 883. 

LLuuzzeerroo  eell  aallbbaa / EEssttrreellllaa  ddee  ll’’aauurroorraa - (6.11.7.2.), p 797. 

llllaammaa - (3 1.2.), p 103. 

llllaammaaddoorr / ppiiccaappoorrttee – (6.9.), p 716 

llllaammaarr  //  ccllaammaarr - (3 1.2.), p 103  

llllaannaa – (6.9.2.), p 727, 729 

llllaannaazzoo / lleennaazzoo / llaannaazzoo – (5.1.1.8.), p 348; (6.1.), p 444 

llllaavvee - (6.9.7.), p 745 Botón para encender la luz. 

llllaavvee /  ccllaauu  ––  (3 1.2.), p 103; (6.9.), p 717  

llllaavveerraa - (5.1.1.3.), p 293; (6.9.), p 717. 

llllaavveettaa - (5.1.1.1.), p 281; (6.9.), p 717 

llllaavvíínn - (6.9.), p 717. 

lllleeggaarr - (3 1.2.), p 102. 

lllleeggaarr  aa  llaass  aavvuuttaarrddaass - (4.2.1.3.), p 263; (6.18.1.), p 890. 

lllleeggaarr  yy  eennggrraannaarr - (6.2.1.), p 500. 

lllleegguueemmooss - (4.1.6.7.), p 236. 

lllleennaarr - (3 1.2.), p 103. 

lllleennaarrsseellee  llaa  bbooccaa (6.12.), p 828 

lllleennddrree - (3.2.3.2.), p 178; (6.7.1.), p 638. 

lllleessccaa - (5.1.1.30.), p 392; (6.9.9.), p 756. 

lllleevvaarr  aa  ccuueennttaa  ccaabbaall - (4.2.1.4.), p 267; (6.12.), p 825. 

lllleevvaarr  aa  dduullaa – (4.2.1.4.), p 267; (6.3.4.), p 551 

lllleevvaarr  aa  rraassttrroo – (4.2.1.1.), p 261; (4.2.1.4.), p 267; (6.1.3.), p 463 

lllleevvaarr  aallggoo  aa  llaa  bbiirruulléé – (4.2.1.4.), p 267; (6.8.10.), p 695 

lllleevvaarr  aannddaannttee - (4.2.1.4.), p 267; (6.8.10.), p 696; (6.8.10.7.), p 703. 

lllleevvaarr  bbaattáánn - (4.2.1.4.), p 267; (6.4.6.), p 573 

lllleevvaarr  eenn  ssiilllleettaass – (4.2.1.4.), p 267; (6.13.2.1.), p 844.  

lllleevvaarr  llaa  cceessttaa – (4.2.1.4.), p 267; (6.12.), p 800. 

lllleevvaarr  llaa  ccoobbaa  aa  aallgguuiieenn - (4.2.1.4.), p 268; (6.9.), p 707. 
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lllleevvaarr  llaa  vveenniiaa - (4.2.1.4.), p 268; (6.4.9.), p 582. 

lllleevvaarr  ttooddoo  ttaajjoo  ppaarreejjoo - (4.2.1.4.), p 268; (6.12.), p 835; (6.18.2.), p 891. 

lllleevvaarrllaa  bbuueennaa – (4.2.1.2.), p 262; (6.11.5.), p 795  

lllleevvaassee llaa lluuzz – (4.1.7.), p 252; (4.2.4.), p 274  

lllleevvaass  eell  ppeelloo  ccoommoo  uunn  eessqquuiirruueelloo – (6.18.1.), p 887 

lllloovveerr  aa  ssaabbaannaaddaass – (6.11.2.), p 814. 

lllloonnggaanniizzaa - (3.2.1.1.), p 143; (3.2.3.4.), p 183; (6.5.4.), p 591. 

lllloorraaddeerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.8.1.2.), p 655. 

lllloorraarr - (6.8.1.2.), p 655. 

lllloorrccaa / lloorrccaa - (6.4.3.1.), p 568. 

lllloorriiccoonneeaarr - (6.8.2.), p 661. 

lllloorriiccoonneeoo - (6.8.2.), p 661. 

lllloorriiccóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.8.2.), p 661. 

lllloorriiqquueerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.8.1.2.), p 655 

lllloorriissqquuiiaarr - (6.8.1.2.), p 655. 

lllloorroonnaass - (6.14.3.), p 869.  

lllloorroonnaa - (4.1.1.4.), p 203; (6.14.3.), p 869  

lllloovvee(r)-ssee [eell  tteejjaaoo] – (4.2.1.1.), p 260. 

lllloovveerr - (6.11.2.), p 787. 

lllloovveerr  aa  ccaannttaalleess - (6.10.5.), p 780. 

lllloovveerr, (ccoommoo  eell  qquuee  ooyyee) / ccoommoo  eell  qquuee  ooyyee  lllloovveerr – (4.1.4.4.), p 220; (4.1.7.), p 251; (6.14.), p 

855. 

lllluueeccaa - (3.2.2.1.), p 163; (3.2.2.2.), p 165; (6.7.), p 632. 

lllluuvviiaa / aagguuaa / lllloovviiddaa - (4.1.6.6.), p 235; (6.11.2.), p 787. 

ccaalloorr: vveerraannoo; ffrrííoo: iinnvviieerrnnoo / ffrrííoo y ccaalloorr / ffrrííoo / lllluuvviiaa y vviieennttoo – (6.11.1.1.), p 784; (6.11.5.), p 

796. 

lllluuvviizznnaarr / lllloovviizznnaarr / lllloovviissnniiaarr / llover – (3.2.3.4.), p 185; (4.1.6.6.), p 235; (6.11.2.), p 788. 

mm’’  eenn  bbaajjoo / mmee  bbaajjoo - (4.1.4.), p 216. 

mm’’  hhaaccee  mmuucchhoo  dduueelloo - (4.2.2.2.), p 274; (6.12.), p 828. 

mm’’  hhii  dd’’  iirr / mm’(en) hhii dd’’iirr - (3.3.1.2. ), p 192 

mm’’  hhii  ppuunncchhaauu - (4.1.6.7.), p 239 

mm’’/ mm’’aalleeggrroo - (4.1.4.), p 213. 

mm’’eenn  ffuuii / mmee  ffuuii - (4.1.6.7.), p 241. 

mm’’eenn  vvooyy / mmee  vvooyy - (4.1.6.7.), p 241.  

mm’’hhii  ddiirr - (3.3.1.2. ), p 192 

mmaaccaannaa - (5.1.1.26.), p 380; (6.12.), p 829. 

mmaacceettaa - (1.3.1.3.4.), p 18; (6.9.2.), p 734. 

mmaacchhaaccoonneeaarr - (3 1.2.), p 104; (6.14.), p 859. 

mmaacchhaaccoonniiaarr - (3 1.2.), p 104; (6.12.), p 811. 

mmaacchheemmbbrraa – (6.4.9.), p 581. 
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mmaacchheemmbbrraarr - (6.4.9.), p 581. 

mmaacchheemmbbrraauu - (1.3.1.3.1.), p 17; (6.3.), p 526; (6.4.9.), p 581 (6.9.2.), p 732. 

mmaacchheemmbbrraauu / mmaacchhooeemmbbrraaoo / mmaacchheemmbbrraaoo - (5.1.1.33.), p 403; (6.3.), p 531. 

mmaacchhoo - (6.3.1.1.), p 538. 

mmaacchhoo – (6.3.4.), p 555; (6.20.2.1.), p 915. 

mmaacchhoo / mmaattaaccáánn - (6.4.3.1.), p 572. 

mmaacchhoo  ♂♂ , mmuulliiccaa  ♀♀ / rreeccrrííaa / mmuulloo,,  --aa - (6.3.4.), p 555. 

mmaacchhoo  bbuurrrreerroo / rreeccrrííaa  bbuurreeññoo / mmuullaa  bbuurrrreerraa - (6.3.4.), p 555 (), p. 

mmaacchhóónn - (5.1.1.23.), p 372; (6.10.5.), p 775. 

mmaacchhoorrrraa / vvaaccííaa - (6.3.), p 550; (6.3.1.7.), p 571. 

mmaacchhuuccaarr - (6.6.5.), p 658; (6.9.7.), p 781. 

mmaacchhuuccaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 418; (6.6.5.), p 658. 

mmaacchhuuccóónn,,  aa - (5.1.1.23.), p 367; (6.12.), p 811. 

mmaacchhuueelloo / mmuucchhuueelloo - (6.7.4.), p 644. 

mmaacchhuuqquuiiaarr - (6.6.5.), p 658. 

mmaaddaalleennaa / ggoorrrréé -(3.2.2.5.), p 175; (6.2.1.4.), p 507 

mmaaddaassttrraa / mmaaddrraassttrraa – (3.2.3.3.), p 183; (5.1.1.33.), p 396; (6.12.), p 805; (6.14.), p 855; 

(6.20.2.2.1.), p 912. 

mmaaddeejjaa - (5.1.1.6.), p 322. 

mmaaddeejjaa / ttrreenneettaass – (6.9.8.), p 749 

mmaaddeerraa (bbuueennaa  oo  mmaallaa) / sseerr  ddee  bbuueennaa / mmaallaa  mmaaddeerraa - (6.14.2.), p 868. 

mmaaddeerroo - (6.9.), p 713. 

mmaaddeerroo / ttiijjeerraa – (6.9.), p 712 

mmaaddrree ‘levadura natural’ (6.2.1.), p 500 / ‘solera del vino’ (6.2.2.4.), p 516. 

mmaaddrree  ddee  llaa  mmaassaa - (6.2.1.), p 505. 

mmaaddrree, mmaammaa - (6.12.), p 805. 

mmaaddrriillllaa - (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.14.), p 343; (6.4.3.2.), p 570. 

mmaaddrriilllleerraa - (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.3.), p 298; (6.4.3.2.), p 570. 

mmaaddrroonnaa - (6.3.1.2.), p 536. 

mmaaddrrooññeerraa - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.3.), p 608. 

mmaaddrruuggaaddaa - (6.11.5.), p 793 

mmaadduurroo, -aa ‘pazguato’, simple / ‘maduro’ - (6.12.), p 818. 

mmaaeessttrraa / gguuiiaa / rreeiinnaa - (6.4.1.1.), p 559; (6.4.1.2.), p 560. 

mmaaeessttrriill - (6.4.1.1.), p 559; (6.4.1.3.), p 561. 

mmaaeessttrroo / mmaaiissttrroo – (3.1.5.5.), p 130, 131; (6.4.9.), p 574 

MMaaggddaalleennaa – (3.2.2.5.), p 175. 

mmaaggrraa - (6.5.4.), p 595 

mmaaggrreettaa - (6.5.3.), p 590; (6.5.4.), p 595  

mmaaggrroo - (6.5.3.), p 590; (6.5.4.), p 595  

mmaaiiggaarr - (6.1.), p 444; (6.1.5.), p 468. 
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mmaaiinnaattee - (6.4.), p 556. 

mmaaiirraall - (5.1.1.28.), p 385; (6.4.), p 557. 

mmaaiirraalleessaa / mmaaiirraalleessaass / mmaaiirraalleesseess– (1.8.2.3.5.), p 62; (6.15.), p 870. 

mmaaiissttrroo / mmaaeessttrroo - (3.1.5.5.), p 130; (6.4.9.), p 574. 

mmaaiissttrroo, -aa / mmaaeessttrroo - (3.1.5.5.), p 131; (6.4.9.), p 574. 

mmaajjoo - (5.1.1.2.), p 285; (6.12.), p 835. 

mmaall  aaiirree - (6.4.3.1.), p 566. 

mmaall  ddee  bbaannzzoo - (6.8.6.), p 674 

mmaall  ddee  mmuueellaass- (4.1.7.), p 256; (6.8.9.), p 698 

mmaall  ddee  ttrriippaass – (4.1.7.), p 256; (6.8.9.), p 698 

mmaall  dd''ooííddoo - (6.8.9.), p 698 

mmaall  eennccuulllleessttrraauu - (), p (6.3.1.), p 530; (6.5.), p 587. 

mmaall  mmaalloo - (6.8.9.), p 691. 

mmaall  rrooyyoo - (3.2.2.4.), p 173; (6.3.5.), p 554. 

mmaall s. m. – (6.8.6.), p 683 / mmaall adv - (6.8.6.), p 862. 

mmaall  tteemmppllee ‘desazón’ (6.8.6.), p 681 / ‘mal humor’ (6.12.), p 814 

mmaall  yy  ddee  mmaallaa  mmaanneerraa - (4.1.7.), p 249; (6.18.1.), p 886. 

mmaall, ddaarrssee… / ddaassee  mmaall / nnoo  ttee  ddeess  mmaall  - (6.11.5.), p 795 

mmaallaa adj. - (6.8.6.), p 676. 

mmaallaa  ccoolloorr - (4.1.1.10.), p 206. 

mmaallaa  oolloorr / uulloorr – (4.1.1.10.), p 206 

mmaallaa ppiieezzaa - (6.12.), p 836; (6.16.), p 881. 

mmaallaa  ssaannggrree - (6.12.), p 823. 

mmaallaa, ddaarr … eessppiinnaa / ddaarr  mmaallaa  eessppiinnaa / - (6.8.10.), p 695. 

mmaallaaccaarraa - (6.14.2.), p 866. 

mmaallaaccaattóónn / mmeellooccoottóónn / pprreessccoo / mmaallaaccaattoonneess - (6.6.4.), p 632. 

mmaallaaccaattoonneerroo / mmeellooccoottoonneerroo - (5.1.1.3.), p 288; (6.6.4.), p 632. 

mmaallaaccaattrraacchhaauu - (5.2.7.3.), p 436; (6.8.10.), p 695; (6.12.), p 815. 

mmaallaaccóónn – (5.1.1.23.), p 369; (6.10.5.), p 773. 

mmaallaaffaaiinnaa - (5.2.7.3.), p 441; (6.4.2.2.), p 569; (6.14.), p 855; (6.17.), p 889 

mmaallaaffoollllaa- (6.13.2.2.), p 858. 

mmaallaaggaannaa - (5.1.1.26.), p 377; (6.8.6.), p 681 

mmaallaaíínnddoollee - (6.12.), p 824. 

mmaallaamméénn - (3.1.5.1.), p 124; (6.8.10.), p 702. 

mmaallaassoommbbrraa - (5.2.7.3.), p 440; (6.8.7.), p 692 (6.12.), p 845. 

mmaallaassppuullggaass - (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 822. 

mmaallaassttrraazzaass - (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 822. 

mmaallccaarraauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 402; (6.12.), p 835 

mmaallccoommeeddoorr - (6.8.6.), p 682; (6.12.), p 836. 

mmaallccoonnttaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 825. 
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mmaallccoonntteennttaarr - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836. 

mmaallddáá- (3.2.1.3.), p 156; (6.12.), p 834. 

mmaallddaauu, -aaddaa - (5.2.7.3.), p 440; (6.13.2.2.), p 857. 

mmaallddeeccíí - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836 

mmaallddeecciisstteess - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836 

mmaallddiicciieerroonn - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836 

mmaallddiicciirr - (3.1.4.6.), p 110; (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.7.), p 240. 

mmaallddiicciissttiiss - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836  

mmaallddiijjoo / mmaallddiicciióó - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836  

mmaallddoorrmmiiddoorr, -aa - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836. 

mmaalleemmpplleeaarr- (5.2.7.3.), p 436; (6.12.), p 836. 

mmaalleemmpplleeaauu! - (5.2.7.3.), p 436. 

mmaalleennccoo, -aa - (5.1.1.29.), p 392; (6.14.2.), p 872. 

mmaalleess  qquuee - (6.12.), p 802. 

mmaallffaaiinneerroo - (5.2.7.3.), p 441; (6.4.2.2.), p 569; ; (6.12.), p 836; (6.14.), p 862; (6.17.), p 890 

mmaallffaarrcchhaauu, -aaddaa – (5.2.7.5.), p 443; (6.12.), p 835 

mmaallffuurrrriiaaddoorr - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836. 

mmaallffuurrrriiaarr - (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 836, 

mmaallggrraannoo - (5.1.1.26.), p 378; (5.2.7.3.), p 436; (6.8.6.), p 674. 

mmaallíínn-mmaalliiaannddoo - (4.1.6.4.), p 226; (6.14.2.), p 865. 

mmaallllaa - (5.1.1.14.), p 348; (6.1.2.), p 460. 

mmaallllaa - (5.1.1.14.), p 348; (6.3.1.3.), p 543. 

mmaallllaaccáánn ‘terreno no apto para cultivo’ / ‘cabezota’ - (5.1.1.26.), p 377. 

mmaallllaaddaa - (3.2.2.2.), p 165; (5.1.1.33.), p 401; (6.4.9.), p 586. 

mmaallllaaddaa / mmaallllaaddiizzaa - (6.3.1.6.), p 549. 

mmaallllaaddiizzaa - (), p (6.3.1.6.), p 549. 

mmaallllaarr - (6.14.), p 862. 

mmaallllaarr - (3.2.2.2.), p 165; (3.3.3.4.2.), p 197; (6.2.4.), p 527; (6.4.9.), p 586. 

mmaallllaattaa - (5.1.1.33.), p 399; (6.3.1.6.), p 549 

mmaallllaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.3.1.3.), p 543. 

mmaallllaazzoo - (3.2.2.2.), p 165; (3.3.3.4.2.), p 196; (6.4.9.), p 586. 

mmaalllloo ‘roca vertical’ (3.2.2.2.), p 169; (5.1.1.14.), p 359; (6.10.2.), p 790; (6.14.2.), p 894 / ‘per-

sona muy alta’ - (5.1.1.14.), p 359; (6.14.2.), p 871. 

mmaalllloo ‘mazo’ (1.3.1.3.4.), p 18; (3.2.2.2.), p 169; (3.3.3.4.2.), p 202; (5.1.1.14.), p 359; 

(6.2.4.), p 540; (6.4.9.), p ;600 (6.9.2.), p 752. 

mmaalllloorrccaa - (3.2.2.2.), p 166; (6.2.1.4.), p 512. 

mmaalllloossoo,,  --aa / ccaannoossoo, -aa - (3.2.2.2.), p 166; (6.3.4.), p 569. 

mmaallmmaannddaauu, -aaddaa – (5.2.7.3.), p 440; (6.12.), p 827 

mmaallmmeetteeddoorr, -aa - (5.2.7.3.), p 436; (6.6.4.), p 634; (6.6.5.), p 635. 

mmaallmmeetteerr – (5.2.7.3.), p 436; (6.6.4.), p 634; (6.6.5.), p 635 
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mmaallmmeettee-ssee - (), p (5.2.7.3.), p 436; (6.6.5.), p 635. 

mmaallmmeettiiddoo, -aa - (5.2.7.3.), p 436; (6.6.4.), p 634; (6.6.5.), p 635. 

mmaalloo - (4.1.1.4.), p, 204; (6.8.6.), p 688. 

mmaalloo adv. - (4.1.1.4.), p, 204; (6.8.6.), p 688 (), p  

mmaalloo s. - (6.8.6.), p 688. 

mmaalloottee - (5.1.1.7.), p 328. 

mmaallppllaannttaauu - (5.1.1.33.), p 404; (5.2.7.3.), p 438. 

mmaallqquueeddaa - (5.2.7.3.), p 438; (6.12.), p 802. 

mmaallttrraazzaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 402; (6.14.2.), p 868. 

mmaalluurraa - (5.1.1.9.), p 334; (6.8.6.), p 676. 

mmaallvvaa – (6.6.3.), p 612. 

mmaallvviissttoo – (6.8.1.2.), p 655 

mmaannaassee – (6.1.6.), p 475 (6.10.1.), p 761 

mmaammaannttóónn - (3.3.2.1.), p 193; (5.1.1.23.), p 368; (6.3.1.2.), p 536. 

mmaammóónn - (3.3.2.1.), p 193; (5.1.1.23.), p 368; (6.3.1.2.), p 536 

mmaannaaddaa – (4.1.1.5.), p 215; (5.1.1.4.), p 311; (6.1.7.2.), p 480 

mmaannaannttiiaall, ssaalloobbrraall - (5.1.1.28.), p 381  

mmaannaannttiiaall, ssaalloobbrraall / jjuunnqquueerraa, bbaaddiinnaa - (6.10.1.), p 763. 

mmaannaannttiiaarr – (6.1.6.), p 475; (6.10.1.), p 761. 

mmaannaannttiiaall – (6.10.1.), p 762 

mmaannaannttiibbllee - (6.10.1.), p 762, (vid toponimos). 

mmaannaannttiioossoo - (6.10.1.), p 762. 

mmaanncchhaa - (6.4.9.), p 580; (), p. 

mmaanncchhaaddoorr- (6.4.9.), p 580 (), p. 

mmaanncchhaarr - (6.4.9.), p 580 (), p ; (6.2.4.), p 527. 

mmaanncchheettaa - (5.1.1.1.), p 277; (6.4.9.), p 580. 

mmaanncchhóónn - (5.1.1.23.), p 366; (6.2.4.), p 522; (6.4.9.), p 580. 

mmaanncchhuurrrreeaarr - (6.9.), p 724. 

mmaanncchhuurrrróónn - (5.1.1.23.), p 366; (6.9.), p 724. 

mmaannddaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 284; (6.4.9.), p 574. 

mmaannddaaddeerroo - (5.1.1.3.), p 300; (6.4.9.), p 574. 

mmaannddaannggaa - (5.1.1.29.), p 387; (6.12.), p 830. 

mmaannddaarr  aa  eessccaappaarrrraarr – (6.7.1.), p 638; (6.18.2.), p 890 

mmaannddaarrrraa - (6.12.), p 833. 

mmaannddaauu - (6.4.), p 555. 

¿¿mmaannddee?? - (4.1.7.), p 250; (4.2.4.), p 274. 

mmaannddrriiaa - (6.12.), p 817. 

mmaannddrriiaa / ggaanndduullaa - (), p (6.12.), p 817. 

mmaanndduuccaa - (6.9.), p 723. 

mmaanndduurrrriiaa - (6.15.), p 874. 
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mmaanneerraass - (6.1.1.2.), p 449; (6.1.1.3.), p 452. 

ppaalloo - (6.13.2.1.), p 842. 

mmaanneettaa - (5.1.1.1.), p 280. 

mmaanneettaa – (6.9.), p 716. 

mmaanneettaa / mmaanniillllaa / mmaannggoo - (6.1.4.), p 471. 

mmaanneettaa / mmaanniilllleerraa / mmaanneettaass - (6.1.7.2.), p 489; (6.1.7.4.), p 491. 

mmaannfflloorriittaa - (3.2.2.2.), p 170 (6.3.), p 523, 528. 

mmaannggaaddaa- (5.1.1.33.), p 400; (6.8.7.), p 687. 

mmaannggaanncchhaa - (6.15.2.1.), p 882. 

mmaannggaarr - (5.2.4.2), p 437; (6.1.4.), p 471 ‘enmangar’ / ‘hurtar’. 

mmaannggaarrrriiáánn - (5.1.1.26.), p 377; (6.8.4.), p 675  

mmaannggaazzoo - (5.1.1.8.), p 335; (6.1.4.), p 472. 

mmaannggoo - (6.6.4.), p 631. 

mmaannggoonniiaarr - (6.12.), p 824. 

mmaannggoottee / mmaannggaa / mmaanngguuiittoo – (5.1.1.13.), p 343; (6.1.7.2.), p 483; (6.1.9.), p 499. 

mmaanngguueerraa - (6.1.1.1.), p 451; (6.1.1.2.), p 455. 

mmaanngguuiilllloo - (5.1.1.14.), p 344; (6.14.1.), p 862 

mmaanniillllaa ‘mango’ - (5.1.1.14.), p 347 

mmaanniillllaa ‘mango de la herramienta’ / ‘siete de espadas’ (5.1.1.14.), p 345  

mmaanniillllaa ‘siete de espadas’ (6.13.2.2.), p 854 

mmaanniilllleerraa / mmaanneettaass / mmaanneettaa – (6.1.7.4.), p 491 

mmaanniilllleerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.1.7.1.), p 489 (6.1.7.2.), p 493. 

mmaanniilllleerraa / oojjoo / aauujjeerroo - (3.2.2.2.), p 166; (6.1.1.1.), p 451; (6.1.1.2.), p 455. 

mmaanniioossoo, -aa- (5.1.1.10.), p 339; (6.13.2.4.), p 858. 

mmaannoo, (tteenneerr  llaa … llaarrggaa) / mmaannoo  llaarrggaa – (4.2.1.4.), p 270; (6.8.2.), p 665. 

mmaannoobbrraa / ppeeóónn / ppiioonn - (6.9.2.), p 732. 

mmaannoobbrraa - (6.9.2.), p 732. 

MMaannoollaa - (6.18.), p 888. 

MMaannoolloo - (6.18.), p 888  

mmaannoossiiaauu - (5.1.1.33.), p 405; (6.8.2.), p 664. 

mmaannoottiiaarr - (6.8.2.), p 664. 

mmaannssoo - (6.3.1.4.), p 545  

mmaanntteeccaa - ‘zurra’ (6.8.2.), p 665 / ddaarr  mmaanntteeccaa ‘zurrar’ (4.2.1.4.), p 265 (6.14.1.), p 866 

mmaanntteeccaa / eennssuunnddiiaa - (6.5.3.), p 594; (6.5.4.), p 598; (6.7.), p 637 

mmaanntteeccaa / mmaanntteeccaa  rreeddeettiiddaa / rreeddiittiiddaa - (6.5.4.), p 598. 

mmaannttoorrnnaarr - (6.1.5.), p 474. 

mmaannttuuddoo – (5.1.1.11.), p 338; (6.14.2.), p 867. 

mmaannttuuddoo, (eessttaarr  ccoommoo  uunn  ppoolllloo…) / eessttaarr  ccoommoo  uunn  ppoolllloo  mmaannttuuddoo - (6.14.2.), p 867. 

mmaannttuuddoo, (ppaarreecceerr  uunn  ppoolllloo…) / ppaaiicceess  uunn  ppoolllloo  mmaannttuuddoo - (6.14.2.), p 868; (6.14.2.), p 870. 

mmaannzzaanneerraa - (5.1.1.1.), p 284; (6.6.4.), p 630. 
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mmaannzzaanneettaa - (5.1.1.3.), p 291; (6.6.3.), p 618. 

mmaannzzaanneettaa - (4.1.1.4.), p 203; (6.6.3.), p 618 

mmaaññaannaaddaa – (5.1.1.4.), p 316; (6.11.5.), p 793 / mmaaddrruuggaaddaa / tteemmpprraannaaddaa – (6.11.5.), p 796 

mmaaññaanniiccaa – (5.1.1.2.), p 288; (6.11.5.), p 796. 

mmaaññoo! - (4.1.8.), p 254; (6.12.), p 802. 

mmaaññoo, -aa- (6.12.), p 802. 

mmaaqquuiillaa - (6.2.1.1.), p 504. 

mmaaqquuiillaarr - (6.2.1.1.), p 504. 

mmaaqquuíínnaa - (3.1.1.), p 101; (6.1.2.), p 456;(6.20.1.), p 911. 

mmaaqquuiinneettaa - (5.1.1.1.), p 281. 

mmaaqquuiinneettaa  ddee  ccaappoollaarr - (6.5.4.), p 594 

mmaarrccaarr - (6.4.3.1.), p 566. 

mmaarrcceeaarr - (6.11.2.1.), p 789; (vid refran). 

mmaarrccééggaa - (3.1.1.), p 100; 

mmaarrcceennccoo - (5.1.1.29.), p 388; (6.11.2.1.), p 790. 

mmaarrcceerroo, -aa - (6.11.2.1.), p 790. 

mmaarrcchhaa  aa  eessccaappaarrrraarr (dd’’aaqquuíí) - (4.1.8.3.), p 256;  (6.7.1.), p 638 

mmaarrccoonnaa- (6.4.4.), p 570. 

mmaarrddaannoo - (3.2.1.2.), p 153; (5.1.1.26.), p 378; (6.3.) 528. 

mmaarrggaalllloo - (3.2.2.2.), p 166; (5.1.1.14.), p 346; (6.6.3.), p 610; (6.20.2.2.2.), p 813. 

mmaarrgguuíínn / mmaarrggeenn - (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 338; (6.1.5.), p 469. 

mmaarrgguuiinn / mmaarrggeenn (de piedra) - (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 338; (6.10.5.), p 772. 

mmaarrgguuiinnaarr - (6.10.5.), p 772. 

mmaarrgguuiinnaazzoo - (5.1.1.8.), p 327; (6.10.5.), p 772. 

mmaarrgguuiinneess - (3.2.1.3.), p 156; (6.1.5.), p 469. 

mmaarrii-- - (6.12.), p 799. 

mmaarriiaannooss - (6.8.10.), p 696; (6.8.10.2.), p 700  

mmaarriieettaa / mmaarrííaa / ccuuccoo  rroojjoo – (5.1.1.1.), p 280; (6.7.1.), p 637. 

mmaarriiííccaa / mmaarriieettaa  //  ccuuqquueettaa  ddee  ddííooss - (5.1.1.2.), p 285. 

mmaarriippiiss - (6.8.10.2.), p 700. 

mmaarriippoossaa – (6.1.1.1.), p 447; (6.1.1.2.), p 451. 

mmaarriissccaall / vveetteerriinnaarriioo / mmeenneessccaall - (6.3.), p 529; (6.3.1.), p 530; (6.4.9.), p 574 

mmaarrjjaauu / rriinnccóónn / oorriillllaa - (6.1.5.), p 471. 

mmaarrmmiittaa - (5.1.1.23.), p 407; (6.9.7.), p 745. 

mmaarrmmiittóónn / mmaarrmmiittaa / oollllaa - (6.9.7.), p 745. 

mmaarrmmiittóónn – (5.1.1.23.), p 376; (5.1.1.33.), p 407; (6.9.7.), p 745. 

mmaarrrraaddaa – (6.10.5.), p 773. 

mmaarrrreeaarr - (6.10.5.), p 773. 

mmaarrrroo ‘poso de café’ (5.1.1.23.), p 364; (6.8.10.7.), p 720; (6.9.), p 730 / ‘juego infantil, dibujado 

en el suelo’ (6.13.2.1.), p 853 / ‘lugar donde tocar en el juego del parao para quedar libre’ 
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(5.1.1.23.), p 364; (6.13.2.1.), p 851 / ‘juego de dos equipos’ (5.1.1.23.), p 364; (6.13.2.1.), p 

853; (6.10.5.), p 773 / ‘curva, revulta’ (5.1.1.23.), p 364; (6.10.5.), p 779. 

mmaarrttiillllaazzooss, (aarrrreeggllaarr (aallggoo))  aa …) / eessee  lloo  aarrrreeggllaa  ttooddoo  aa  mmaarrttiillllaazzooss - (6.18.3.), p 891. 

mmaarrttiilllleetteeaarr - (3 1.2.), p 102; (5.1.2.2.), p 405. 

mmaarrttiilllloo - (3 1.2.), p 102. 

mmaarrttiinnggaallaa - (6.12.), p 800. 

mmaarrttiirriicciiaarr - (3.1.5.4.), p 127. 

mmaarrzzaappáánn - (3.2.3.2.), p 179; (5.1.1.26.), p 374; (6.9.6.), p 740. 

mmaass - (4.1.7.), p 250; (6.12.), p 799. 

mmaass / mmaassaaddaa - (5.1.1.4.), p 312; (5.1.1.33.), p 401; (6.1.1.7.), p 457. 

mmááss  ccaarroo  qquu’’  eell  ssaallmmóónn  ddee  AAllaaggóónn / mmááss  ccaarroo  qquu’’eell  ssaallmmóónn  dd’’AArraaggóónn – (6.18.1.), p 890. 

mmááss  ccoonntteennttoo  qquuee  cchhuuppiillllaa - (6.18.1.), p 889. 

mmááss  ccoonntteennttoo  qquuee  uunn  cchhiiccoo  ccoonn  zzaappaattooss  nnuueevvooss – (6.18.4.), p 895 

mmááss  iinnffeelliizz  qquuee  uunn  ssiiddrraall - (6.18.1.), p 920 

mmááss  ffeeoo  qquuee  ppiicciioo / mmááss  ffeeoo  qquuee  ttiittoo - (4.2.4.), p 278; (6.8.7.), p 689. 

mmááss  pprroonnttoo – (4.1.7.), p 251. 

mmááss  ttee  ccaallddrrííaa…… – (4.1.6.6.), p 248 

mmááss  ttee  ccaallddrrííaa  sseeggaalloo  yyaa – (4.1.6.6.), p 248. 

mmááss  ttoonnttoo  qquuee  mmaannddááuu  hhaacceerr  dd’’eennccaarrggoo – (6.18.1.), p 902 

mmaassaa – (6.2.1.3.), p 529 

mmaassaaddaa - (5.1.1.4.), p 314; (5.1.1.33.), p 401; (6.1.1.7.), p 458. 

mmaassaaddaa ‘cantidad de masa que se amasa y se cuece de una sola vez’ / ‘cada una de las veces que 

se masa’ (5.1.1.4.), p 315; (5.1.1.33.), p 398; (5.1.1.33.), p 402. 

mmaassaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 305; (6.2.1.), p 504; (6.2.1.3.), p 508. 

mmaassaaddeerrííaa / mmaasseeddeerrííaa - (6.9.), p 709. 

mmaassaaddoo - (1.3.1.3.), p 16 

mmaassaaddoorr - (6.2.1.), p 504; (6.2.1.3.), p 508. 

mmaassaarr – (5.2.4.2.), p 437 (6.2.1.), p 504; (6.2.1.3.), p 508 

mmaassccaarr – (3.3.3.1.), p 195; (6.8.1.4.), p 660; (6.17.), 886. 

mmaassccaarraa - (6.15.3.), p 884. 

mmaassccáárraa- (6.9.6.), p 744. 

mmaassccaarraarr - (6.9.6.), p 744. 

mmaassccaarraassee - (6.9.6.), p 744. 

mmaassccaarraattee- (6.9.6.), p 744. 

mmaassccaarraauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 403; (6.9.6.), p 744. 

mmaassccaarróónn – (5.1.1.23.), p 372; (6.9.6.), p 744. 

mmaasseeddrrííaa - (6.9.), p 709. 

mmaasseerroo - (6.2.1.), p 505 

mmaasseettaa ‘miga del pan poco cocido’ / ‘engrudo, pegamento casero’ (5.1.1.1.); p 285; (6.14.1.), p 

861. 
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mmaassiiaauu / ddeemmaassiiaaoo - (6.2.2.4.), p 520 

mmaassiiccoo (5.1.1.2.), p 287 / mmaasseerr (5.1.1.2.), p 287 / mmaasséé - (6.1.1.7.), p 457. 

mmaattaaccaabbrraa / vveennttiissccaa / bboorrrraassccaa - (6.11.2.2.), p 791 

mmaattaaccaabbrraa (5.1.1.4.), p 311; (6.11.2.2.), p 791  

mmaattaaccaabbrraaddaa - (5.1.1.4.), p 311; (6.11.2.2.), p 791  

mmaattaaccaabbrraass - (6.11.2.2.), p 791  

mmaattaaccáánn – (5.1.1.26.), p 373; (6.4.3.1.), p 568. 

mmaattaacchhíínn – (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 338; (5.1.1.24.), p 371; (6.5.2.), p 587. 

mmaattaannccííaa / mmaattaaccííaa - (6.5.2.), p 587. 

mmaattaaccííaass - (1.3.1.3.), p 16. 

mmaattaarr  eell  ccuuccoo - (4.2.2.2.), p 272; (6.9.), p 723 

mmaattaarr  eell  gguussaannoo - (6.15.), p 871. 

mmaattaassaannooss - (6.14.2.), p 870. 

mmaattaauu - (5.1.1.33.), p 400; (4.1.6.7.), p 236. 

mmaatteemmooss - (4.1.6.7.), p 236. 

mmaattrraaccaa ‘esquila’ (6.3.), p 523; (6.3.1.5.), p 542 / ‘carraca’ (6.13.2.4.), p 853; (6.15.2.1.), p 878 

/ ‘pelma’ (5.1.1.19.), p 354. 

mmaattrraaccaass - (5.1.1.19.), p 354; (6.15.2.1.), p 878  

mmaattrraaccaa / mmaattrraaccaass / ccaarrrraaccllóónn / ccaarrrraaccllaa – (3.2.3.2.), p 179; (6.15.2.1.), p 878 

mmaattrraaccoo ‘ladrillo macizo’ (1.3.1.3.1.), p 16; (5.1.1.20.), p 357; (6.9.2.), p 729 / ‘cencerro’ 

(5.1.1.20.), p 357; (6.3.1.5.), p 542 

mmaattrraaccoo,,  --aa - (5.1.1.20.), p 357; (6.12.), p 818. 

mmaattrriimmoonniioo - (6.12.), p 803 

mmaattrriiqquueerraa - (5.1.1.3.), p 291; (6.3.1.4.), p 541. 

mmaattuuccáánn, -aaññaa / mmaattuuccáánn / mmaattuuccaaññoo - (5.1.1.26.), p 374; (6.12.), p 837. 

mmaattuuttáánn - (5.1.1.26.), p 374; (6.12.), p 835. 

mmaauullaa - (6.12.), p 824. 

mmaauullaarr - (6.7.), p 630 (), p. 

mmaauulliiddoo - (6.7.), p 630 (), p. 

mmaauulllliiaarr / mmaauulliiaarr - (6.7.), p 630. 

mmaayy - (3.2.1.3.), p 155; (4.2.4.), p 276  

mmaayyoorraall - (1.3.1.2.), p 14; (5.1.1.28.), p 385; (6.4.), p 561. 

mmaayyoorraall / mmaaiirraall – (5.1.1.29.), p 388 

mmaayyoorreennccoo / cceerrrraauu - (5.1.1.29.), p 388; (6.3.1.2.), p 537. 

mmaazzaaddaa - (5.1.1.4.), p 318; (6.12.), p 837 

mmaazzoo – (4.1.1.1.), p 202; (6.3.1.5.), p 548 

mmaazzooss - (6.2.2.4.), p 520. 

mmee - mmoovveerr / mmoovveemmee- (4.1.4.), p 214. 

mmee, ttee, ssee - (4.1.4.), p 220 

mmee - ssee – (4.1.4.), p 220; (4.1.4.3.), p 224. 
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mmee  bbaajjoo / mm’’ (eenn) bbaajjoo – (4.1.4.3.), p 224 

mmee  ccoorrrroommppee  llaass  oorraacciioonneess – (6.12.), p 846 

mmee  dd’’aannssiiaass  vvee--ttee  aassíí – (6.8.6.), p 68. 

mmee  ddaarroonn  ll’’aabbssoolluuttaa - (4.1.6.7.), p 247. 

mmee  ddéé uunn  ppaaññuueelloo - (4.1.4.), p 214  

mmee  ddiicceenn… (4.1.6.7.), p 241 

mmee ddiioo / mmee (‘nn) ddiioo - (4.1.6.7.), p 237. 

mm’’hhaaccee  mmaall  llaa  ccaabbeezzaa / mmee  hhaaccee  mmaall  llaa  ccaabbeezzaa - (6.14.2.), p 872. 

mmee  lloo  ddaarraann / mmee lloo (eenn) ddaarraann - (4.1.4.3.), p 219. 

mmee ppááiiccee / mm’’eenn  ppááiiccee - (3.1.5.5.), p 130. 

mmee  rrooññaa  eell  ooiiddoo - (6.9.), p 747 

mmee  ss’’hhaa  iiddoo  llaa  ccaabbeezzaa - (6.12.), p 827. 

mmee  ss’’  hhaa  iiddoo  ppoo  ‘‘ll  bbeeddaauu - (6.8.1.4.), p 659 

mmee  ss’’iinncchhaa  eell  ppeecchhoo - (6.8.4.), p 667. 

mmee  ssee  ––  (4.1.4.), p 214 

mmee  ssee  ccaaee – (4.1.4.3.), p 217 

mmee  ssee  ccaayyóó - (4.1.4.), p 214. 

mmee  ssee  ppuussoo - (6.12.), p 827  

mmee  ssee  qquueeddóó  ttiieessoo – (4.1.1.), p 197 

mmee  vvooyy / mmee (‘‘nn) vvooyy - (4.1.4.), p 222. 

mmee’’  nn  iirriiaa  ssii  ttuuvviiaa  ddiinneerrooss / mmee  ((‘‘nn))  iirriiaa  ssii  ttuuvviiaa  ddiinneerrooss – (4.1.6.7.), p 240 

mmee’’nn ddiióó / mmee (‘n) ddiióó - (4.1.4.3.), p 220 

mmee ddaass / mmee (‘n) ddaass - (4.1.6.7.), p 236. 

mmee  ‘‘nn  ssaammbbllee - (4.2.2.), p 271. 

mmeeaaddiinnaa - (6.8.9.), p 693. 

mmeeaaooss / oorriinneess - (6.8.9.), p 693. 

mmeeaarrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 307; (5.1.1.33.), p 398; (6.8.9.), p 693. 

mmeeaattiinnaa - (6.8.9.), p 693. 

mmeecc - (3.2.1.3.), p 155; (3.2.1.4.), p 157; (6.8.7.), p 691 

mmeeccáá! - (4.1.8.3.), p 256. 

¡mmeeccaaggüüeennddiieezz! - (4.1.8.3.), p 256  

mmeeccaaggüüeenn  llaa  hhoossmmaa - (4.1.8.3.), p 256. 

mmeeccaaggüüeenn! – (4.1.8.3.), p 256. 

mmeeccaaggüüeennllaa! - (4.1.8.3.), p 256. 

mmeeccoo, -aa - (5.1.1.29.), p 389; (6.14.2.), p 869. 

mmeeddeecciinnaa ‘medicina’ / ‘medicamento’ - (6.14.2.), p 866 

mmeeddeecciinnaall - (5.1.1.28.), p 386; (6.14.2.), p 866. 

mmeeddiiaa  ddee  eessttrriibbeerraa - (6.8.10.2.), p 700 

mmeeddiiaa  ppaalleettaa - (6.4.9.), p 577; (6.13.), p 838 

mmeeddiiaa  tteejjaa  ––  (6.9.2.), p 733   
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mmeeddiiaall - (5.1.1.28.), p 384; (6.4.), p 558. 

mmeeddiiaalleerroo - (5.1.1.3.), p 290; (6.4.), p 558. 

mmeeddiiaannaa – (5.1.1.26.), p 380; (6.3.1.5.), p 546. 

mmeeddiiaannaacchhoo - (5.1.1.19.), p 355; (6.8.6.), p 685. 

mmeeddiiaanneerroo - (5.1.1.3.), p 290; (6.4.), p 558. 

mmeeddiiaanniill - (6.9.2.), p 732. 

mmeeddiiaarr- (6.4.), p 558. 

mmeeddiiaass - (6.8.10.2.), p 703. 

mmeeddiiaass  ddee  ppeellaaddiillllaa / mmeeddiiaass  ddee  ggaarrbbaazzoo  – (6.15.), p 877  

mmeeddííccoo - (3.1.1.), p 101; (6.20.1.), p 870; (6.20.1.), p 914; 

mmeeddiieerroo - (5.1.1.3.), p 290; (6.4.), p 558. 

mmeeddiimmooss / mmiiddiimmooss - (4.1.6.7.), p 247; (6.8.10.6.), p 703 

mmeeddiioo  ccuuaarreennttaa - (6.13.2.2.), p 854. 

mmeeddiioo  hheerrmmaannoo - (6.12.), p 808. 

mmeeddiiooddííaa / mmeeddooddííaa - (4.1.2.), p 212; (6.11.5.), p 797. 

mmeeddiiooddiiaaddaa / aa  llaa  mmeeddiiooddiiaaddaa - (6.11.5.), p 796. 

mmeeddiiooppeelloo - (6.12.), p 839. 

mmeeddiiooss - (6.12.), p 807 

mmeeddiiooss / ggeemmeellooss / bbeessoonneess – (6.12.), p 807 

mmeeddiirr / eennvvaassaarr / eennssaaccaarr - (6.1.7.2.), p 491. 

mmeeddiiss / mmiiddiiss - (4.1.6.1.), p 223; (6.8.10.6.), p 703. 

mmeeddooddiiaaddaa - (6.11.5.), p 797. 

mmeeddoollllaa - (3.1.4.7.), p 117; (6.2.1.), p 503; (6.20.2.2.1.), p 915. 

mmeedduuccoo / ccoobbaarrddee / ffaallssoo – (6.12.), p 826 

mmeedduuccoo / mmiieedduuccoo - (6.12.), p 823. 

mmeeggoo - (6.12.), p 817. 

mmeeggoolllloo - (3.1.4.7.), p 117; (6.2.1.), p 506. 

mmeejjoorr - (6.14.2.), p 869. 

mmeejjoorraa - (6.14.2.), p 869. 

mmeellgguuiizzaa - (6.3.1.2.), p 539. 

mmeelliiccoo - (2.1.2.), p 75; (3.2.1.2.), p 144, 145; (6.8.4.), p 670; (6.20.2.1.), p 915; (6.20.2.2.1.), p 

915. 

mmeelliiqquueerraa - (5.1.1.3.), p 298; (6.8.4.), p 670. 

mmeelliittaarr / mmeelliittaarraa - (3.1.4.6.), p 113. 

mmeelliittaarraa – (4.1.1.6.), p 210; (3.1.4.6.), p113; (4.1.1.6.), p 206. 

mmeellóónn dd’’aagguuaa / ssaannddííaa - (6.6.2.), p 604. 

mmeellóónn - (5.1.1.23.), p 370; (6.12.), p 839. 

mmeelloonnaaddaa ‘abundancia de melones’ (6.6.2.), p 604 / ‘sandez’ (5.1.1.4.), p 311; (6.12.), p 839. 

mmeelloonncciioo, -aa - (5.1.1.23.), p 370; (6.12.), p 839. 

mmeellooppeerraa / ffiilloocchheerraa / ppiittiinnaa - (5.1.1.3.), p 300; (6.12.), p 831. 
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mmeelloossaa - (6.9.8.), p 756. 

mmeellqquuiiaarr - (6.1.5.), p 473. 

mmeemmbbrriilllleerraa - (3.2.3.3.), p 182; (6.6.4.), p 628. 

mmeemmbbrriilllloo - (6.8.7.), p 688. 

MMeennaanncciiaa - (3.3.2.1.), p 194; (6.18.), p 887. 

mmeennaanncciioo - (6.12.), p 836. 

mmeennaazzaarr - (5.2.4.2.), p 433 

mmeenncciióónn - (6.8.1.), p 656. 

mmeennddiiggoo / ppoobbrree - (6.4.9.), p 574 

mmeennddrruuggoo / mmaannddrruuggoo - (6.12.), p 839. 

mmeenneeeess, (ddee nnoo ttee…) / ddee  nnoo  ttee  mmeenneeeess - (6.12.), p 835. 

MMeenneenncciiaannaa - (6.18.), p 887 (antrop.). 

MMeennaanncciiaa  - (6.18.), p 887 (antrop.). 

mmeenneessccaall - (6.4.9.), p ; (6.12.), p 835. 

mmeennggrraannaa - (2.1.2.), p 76; (3.2.3.4.), p 184; (5.1.1.3.), p 289; (5.1.1.26.), p 376; (6.6.4.), p 

625. 

mmeennggrraanneerraa - (), p ; (3.2.3.4.), p 184 (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 625 

mmeenngguuaa / mmeenngguuaannttee - (6.11.7.1.), p 797. 

mmeenniissttrroo – (3.1.3.), p 106; (3.1.4.6.), p 111; (6.4.9.), p 584. 

mmeennoorraa - (4.1.1.6.), p 205; (6.12.), p 809. 

mmeennttiirraa - (6.1.9.1.), p 497. 

mmeennttiirróónn - (5.1.1.23.), p 365; (6.6.3.), p 617. 

mmeennttiirroonneerraa - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.3.), p 617. 

mmeennuuddaa!! – (4.1.8.), p 253; (6.11.2.), p 788, 789 

mmeennuuddaa  ccaalloorr  hhaaccee - (4.1.1.10.), p 206; (6.8.9.), p 690; (6.16.), p 882. 

mmeennuuddaa  eessttáá  ccaaeennddoo – (6.11.2.), p 788 

mmeennuuddaa  mmooccaaddaa - (5.1.1.4.), p 314; (6.8.4.), p 670; (6.8.10.), p 698. 

mmeennuuddaa  ssuuddaaddaa  lllleevvoo – (6.8.9.), p 728 

mmeennuuddaa  ssuuddoorr  tteennggoo - (6.8.9.), p 728. 

mmeennuuddaass  lleettrraass  qquuee  nnoo  hhaaccííaann - (4.1.8.), p 253; (4.1.8.4.), p 257 

mmeennuuddaallllaa - (4.2.4.), p 275; (6.15.), p 872. 

mmeennuuddaallllaass - (4.2.4.), p 275; (5.1.1.14.), p 346. 

mmeennuuddaalllloo - (5.1.1.14.), p 346; (6.9.6.), p 737. 

mmeennuuddaass  lleettrraass  qquuee  nnoo  hhaaccííaann!! – (4.1.8.), p 253; (4.1.8.4.), p 257. 

mmeennuuddeenncciiaass - (5.1.1.17.), p 351; (6.5.4.), p 593. 

mmeennuuddiilllloo - (5.1.1.14.), p 341; (6.2.1.), p 500; (6.2.1.2.), p 504. 

mmeennuuddoo ‘dinero suelto’ (6.1.9.), p 497 / ‘vísceras comestibles del cordero’ (6.5.4.), p 593. 

mmeennuuddoo! - (4.1.8.), p 253; (6.11.2.), p 788, 789. 

mmeennuuddoo  cchhoottoo  hhaa  ccooggiiddoo - (6.8.1.2.), p 656; (6.12.), p 831. 

mmeennuuddoo  ppeennccoo  eessttaass  hheecchhoo - (6.18.2.), p 890. 
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mmeennuuddoo  ttrruuccoo  ttiieenneess! - (6.3.1.5.), p 542. 

mmeennuuttoo - (3.1.4.6.), p 112; (4.1.2.), p 211. 

mmeennuucceelleess - (6.5.4.), p 593. 

mmeennuucciiaa - (4.2.4.), p 276. 

mmeerrccaarr - (6.4.9.), p 576; (6.13.1.1.), p 840; (6.17.), p 883. 

mmeerrccaauu - (6.13.1.1.), p 840 

mmeerreennddoollaa - (6.15.), p 872. 

mmeerriiññaaqquuee - (6.1.2.), p 455. 

mmeerrmmaa - (6.6.5.), p 629. 

mmeessaa  rreeddoonnddaa / mmeessaa  ccaammiillllaa - (6.9.), p 710. 

mmeessaacchhee - (6.12.), p 806. 

mmee  ssee  qquueeddóó  ttiieessoo – (4.1.1.), p 197 

mmeessmmoo / mmiissmmoo - (3 1.2.), p 104. 

mmeessttrreessaa - (6.9.), p 722; (6.9.3.), p 732. 

mmeessttuurraa / mmiissttuurraa - (6.2.1.2.), p 505. 

mmeetteemmeennttooddoo – (5.1.1.23.), p 367; (6.12.), p 811. 

mmeetteerr –(4.1.6.7.), p 238. 

mmeetteerr  aa  ccuubbiieerrttoo – (2.2.1.4.4.3.), p 94; (6.11.2.), p 787 

mmeetteerr  aa  uunnoo  eenn  ttrreennaa - (6.8.1.), p 651. 

mmeetteerr  llaa  ppaattaa  hhaassttaa  eell  ggaarrrróónn – (6.8.3.), p 664; (6.18.1.), p 886 

mmeetteerr  llaa  ttrraabbeettaa – (2.2.1.4.4.3.), p 96; ; (6.13.2.4.), p 887  

mmeetteerrííaa - (4.1.6.7.), p 238 

mmeetteessee  eenn  ttrriinniiddaaddeess - (6.18.1.), p 887. 

mmeetteettee - (6.12.), p 811. 

mmeetteetteelloo – (4.1.4.), p 214. 

mmeettiiccóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.12.), p 811. 

mmeettííss - (4.1.6.7.), p 238. 

mmiiaajjaa - (3.1.4.7.), p 120; (3.2.1.2.), p 155; (6.20.2.2.1.), p 912. 

mmiiaajjaass - (3.2.1.2.), p 155; (6.2.1.), p 527. 

mmíí – (4.1.4.1.), p 216  

mmííaa - (4.1.4.1.), p 216. 

mmiiaajjeettaa - (3.2.1.2.), p 155; (5.1.1.2.), p 285. 

mmiiaajjiiccaa - (3.2.1.2.), p 155; (4.1.1.11.), p 208; (5.1.1.2.), p 285. 

mmiiaajjaa / nnaaddaa / ppeeppiinnoo - (3.2.1.2.), p 155. 

mmiiaajjaa / mmiiaajjeettaa / mmiiqquueettaa / ssaaccrree / eessttooppeenncciiaa / ppiizzccaa - (3.2.1.2.), p 155. 

mmííaalloo / mmiiaalloo  qquuee  rreeppaannttiinnggaauu  eessttáá - (4.1.6.2.), p 224. 

mmii  hhee / mm’’  hhee / nnoo  mm’’hhii  aaccoorrddaauu - (4.1.4.), p 213 

mmiiaa  qquuee  mmee  ss’’  yyoo – (3.3.3.4.1.), p 202; (4.2.4.), p 286; (6.18.2.), p 917. 

mmííaa - (4.1.6.5.), p 228 

mmííaa--llaa - (4.1.6.5.), p 228 
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mmííaa--lloo - (4.1.6.5.), p 228 

mmiiaajjiinnaa - (3.2.1.2.), p 149; (5.1.1.12.), p 339. 

mmiiaajjiittiinnaa - (3.2.1.2.), p 149; (5.1.1.12.), p 339. 

mmiiaalloo  qquuee  mmaajjoo - (6.12.), p 835. 

mmiiaauu! - (6.15.2.1.), p 880. 

mmiiccoo - (5.1.1.2.), p 286; (6.9.12.), p 760. 

mmiiddaa - (3.1.3.1.), p 106; (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.7.), p 240; (6.1.9.), p 496; (6.8.10.6.), p 702; 

(6.20.2.2.1.), p 912. 

mmiiddiiddoo / ll’’aass mmiiddiiddoo - (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.7.), p 240; (6.8.10.6.), p 702. 

mmiiddiiddoorr - (4.1.6.1.), p 223; (5.1.1.5.), p 317; (6.1.9.), p 496; (6.8.10.6.), p 702. 

mmiiddiirr - (3 1.2.), p 106; (3.1.4.6.), p 110; (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.7.), p 240; (6.1.9.), p 496; 

(6.8.10.6.), p 702. 

mmiieedduuccoo- (6.12.), p 823. 

mmiieell - (6.4.1.3.), p 563 

mmiieellccaa > mmiieellccaarr / ppllaannttaarr  ffoorrccaass > ffoorrccaarr / mmiieellccaa / ffoorrccaass - (3.1.5.1.), p 122, 123; (4.2.1.1.), p 

261 (6.1.5.), p 473 

mmiieellccaarr - (3.1.5.1.), p 123; (4.2.1.1.), p 261; (6.1.5.), p 473. 

mmiieelleerroo - (5.1.1.3.), p 300; (6.4.1.3.), p 563. 

mmiieellssaa - (2.1.1.), p 75; (3 1.2.), p 105; (6.8.4.), p 667. 

mmiieellssaa, bbaazzoo / mmiieellssaa - (6.8.4.), p 692. 

mmiieellssaa ‘cachaza’ (6.8.4.), p 692. 

mmiieellssuuddoo ‘cachazudo’, ‘calmudo’ (5.1.1.11.), p 350; (6.8.4.), p 692. 

mmiiggaass - (6.9.8.), p 779. 

mmiiggoollllaass - (3.2.1.2.), p 153; (6.2.1.), p 521. 

mmiillaaggrroo! – (4.1.8.4.), p 266 

mmiillaannoo - (5.1.1.26.), p 392; (6.7.4.), p 668. 

mmiilloorrcchhaa - (3.2.3.2.), p 184; (6.13.2.1.), p 873. 

mmiilloorrcchhoo - (3.2.3.2.), p 184; (6.14.2.), p 903. 

mmiimmbbrraall –(5.1.1.28.), p 399; (6.9.), p 741. 

mmiimmbbrree - (4.1.1.), p 199; (6.6.4.), p 640. 

mmiinnaa - (6.14.1.), p 858. 

mmiinncchhaarr / ccoommeerr – (4.1.6.7.), p 237; (6.9.9.), p 757. 

mmiinnggaallaa / mmiinnggaarrrraa - (6.13.2.2.), p 850.  

mmiinnggaarrrraa – (4.1.1.4.), p 203; (6.13.2.2.), p 850. 

mmiinnggoollaa - (6.8.4.), p 669. 

mmiinniinnaa - (6.8.4.), p 671. 

mmiinnuucciiaa - (6.12.), p 825. 

mmiiññiiqquuee - (3.1.4.6.), p 110; 

mmiiññoonneerraass - (3.3.3.1.), p 194; (5.1.1.3.), p 300; (6.8.10.1.), p 699. 

mmííoo - (4.1.4.1.), p 224 
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mmiioojjaa / mmiiggaa - (6.2.1.), p 503; (6.20.2.2.1.), p 912  

mmiiqquueettaa - (3.2.1.2.), p 149; (6.1.9.), p 496. 

mmiiqquuiinnaa - (3.2.1.2.), p 149. 

mmiiqquuiinniinnaa - (3.2.1.2.), p 149; (5.1.1.12.), p 339. 

mmiirraa  aa  ‘‘ll  aallttoo – (4.1.7.), p 249; (4.2.2.), p 270 

mmiirraarr - (6.8.1.2.), p 655. 

mmiirraarr ddee - (4.1.7.), p 252; (6.8.1.2.), p 655. 

mmiirraarr  ddee  ttrraavviiééss - (6.8.9.), p 694 

mmiirraassee / mmiirraattee - (6.8.1.2.), p 655. 

mmiirraauu - (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 814. 

mmiiss, mmiiss / mmiicchhiinnoo / mmiiss, mmiissiinnoo - (4.1.8.2.), p 255; (6.7.), p 630 

mmiissaa  ddee  aauuttooss - (6.14.3.), p 870 

mmiisseerraa - (5.1.1.3.), p 289; (6.12.), p 811. 

mmiisseerriioossoo, -aa- (5.1.1.10.), p 337; (6.12.), p 813. 

mmiissiinnoo, -aa - (6.7.), p 630. 

mmiissmmaammeennttee- (6.12.), p 824. 

mmiissmmiissmmoo - (3.1.4.7.), p 116. 

mmiisstteellaa - (6.2.2.2.), p 513; (6.9.), p 725 

mmiisstteerriioo, (aallggúúnn … tteennddrráá) - (6.18.1.), p 887. 

mmiissttoo-ss / cceerriillllaa - (6.9.6.), p 738. 

mmiittáá - (6.4.9.), p 576 

mmiiuullaarr / mmiiuullaa > nnii  ppiiuullaa  nnii  mmiiuullaa - (6.7.), p 630. 

mmoovveerr  eell  aaiirree - (6.11.1.1.), p 784. 

mmooccaassee / ssoonnaarrssee / ssoonnaassee - (6.8.1.3.), p 656. 

mmooccaaddaa ‘acción de mocarse’ / ‘cantidad sacada de una vez’ / ‘desplante’ / mmeennuuddaa  mmooccaaddaa ‘vaya 

metedura de pata’ / ‘vaya insolencia’ – (5.1.1.4.), p 315; (6.8.1.3.), p 657; (6.8.4.), p 671. 

mmooccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 319; (6.8.6.), p 679. 

mmoocceerr / cchhaavvaall / mmoocceerr / mmooccéé - (5.1.1.1.), p 281; (6.12), p 805 

mmoocceerr / mmoocceettee / mmooccéé, mmoocceettaa - (5.1.1.1.), p 278; (6.12.), p 806. 

mmoocceerr, mmoocceettee, -eettaa, mmoocceetteess - mmooccéé, mmoocceettaa - (5.1.1.1.), p 278; (6.12.), p 806. 

mmoocceerrííoo - (4.1.1.), p 199; (6.12.), p 809. 

mmoocceettaa - (6.12.), p 806. 

mmoocceettee - (5.1.1.1.), p 281; (6.12.), p 806. 

mmoocceettóónn, -oonnaa - (5.1.1.23.), p 367; (5.1.1.33.), p 396; (6.12.), p 806. 

mmoocchhaa – (6.3.), p 524 

mmoocchhaa / eessccoorrnnaaoo / eessccoorrnnaaddaa  - (6.3.1.3.), p 539. 

mmoocchhoo ‘parte del hierro de la azada que no corta’ (6.1.4.), p 468 / ‘cabrío, lanar o vacuno que no 

tiene cuernos’ (6.3.1.3.), p 539. 

mmoocchhoo, -aa - (6.12.), p 811. 

mmoocchhoo / mmoocchhiizzoo - (6.6.3.), p 613. 
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mmoocchhiizzoo - (5.1.1.15.), p 351 

mmoocchhoolluuddoo,,  --aa - (), p; (6.12.), p 811. 

mmoocciiaarr – (5.1.2.1), p 404; (6.12.), p 809. 

mmoocciiccoo - (5.1.1.2.), p 286; (6.1.2.), p 457. 

mmooccoossiiaarr - (6.8.6.), p 679. 

mmooccoossoo, -aa - (6.12.), p 808. 

mmooddoorrrraa - (5.1.1.9.), p 335; (6.3.1.7.), p 547. 

mmooddoorrrraa - (5.1.1.9.), p 335; (6.8.6.), p 674. 

mmooddoorrrreerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.8.6.), p 674. 

mmooddoorrrroo, -aa - (4.1.8.1.), p 254; (5.1.1.9.), p 335; (5.2.4.2.), p 434; (6.8.6.), p 674. 

mmooddooss - (4.1.2.), p 209; (6.12.), p 820 / nnoo  ssoonn  mmooddooss. 

mmooddoossoo –aa - (5.1.1.10.), p 337; (6.12.), p 821. 

mmooddrrooññoo - (6.8.10.2.), p 701. 

mmoojjaaddiinnaa (5.1.1.12.), p 339 / mmoojjaadduurraa - (6.11.2.), p 789. 

mmoojjaadduurraa (5.1.1.9.), p 334 / rruuggííoo - (6.11.1.1.), p 786. 

mmoojjaadduurraa ‘rocío’ / ‘efecto de haberse mojado’ - (6.11.2.), p 789. 

mmoojjaarr - (6.9.8.), p 751. 

mmoojjoonnaarr ‘lindar limitar’ / ‘poner mojones’ (6.1.5.), p 470  

mmoojjoonneerraa - (5.1.1.3.), p 293. 

mmoolliimmeennttoo - (6.15.2.1.), p 887. 

mmoolliimmeennttoo, ppaarraarr / ppaarraarr eell mmoolliimmeennttoo - (6.15.2.1.), p 887. 

mmoolliinnaaddaa- (5.1.1.4.), p 309; (6.2.1.), p 505. 

mmoolliinneerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.2.), p 509 

mmoolliinneerraa - (4.1.1.4.), p 205; (4.1.1.6.), p 206 (6.2.1.2.), p 509. 

mmoolliinneerroo - (5.1.1.3.), p 302; (6.2.1.), p 505; (6.2.1.2.), p 509. 

mmoolliinneettee – (6.11.1.2.), p 794. 

mmoolliinnoo  ddee  aacceeiittee / mmoolliinnoo  dd’’aazzeeiittee - ; (6.2.3.2.), p 526, 527  

mmoollllaa - (2.1.2.), p 76; (6.2.1.), p 503. 

mmoollllaarr ‘la pulpa’ de la carne (6.9.9.), p 754 / ‘tipo de melotón de carne blanca’ – (6.6.4.), 627 

mmoolllleejjaa - (5.1.1.6.), p 323; (6.7.), p 632. 

mmoolllleettee - (5.1.1.1.), p 283; (6.9.9.), p 754. 

mmoolllloo,,  --aa – (6.2.1.), p 503; (6.9.9.), p 754. 

mmoolllluuddoo,,  --aa - (5.1.1.11.), p 337; (6.9.9.), p 754. 

mmoollóónn ‘instrumento para apisonar el suelo de la era’ (5.1.1.23.), p 370; (6.2.3.2.), p 521 / ‘cilin-

dro que rueda y chafa las olivas’ (5.1.1.23.), p 370; (6.1.7.2.), p 485. 

mmoollóónn / rruueejjoo / rroolllloo / rruueelllloo / rreeddoolliinnoo - (3.2.2.2.), p 172; (3.3.3.4.2.), p 202; (6.1.7.2.), p 

500; (6.2.3.2.), p 521. 

mmoolloonnaarr - (6.1.7.2.), p 486. 

mmoolloonnddrroo - (6.12.), p 805. 

mmoollssaa - (6.10.5.), p 778. 
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mmoollssuuddoo,,  --aa - (5.1.1.11.), p 338; (6.9.9.), p 754. 

mmoommooss - (6.8.1.), p 653. 

mmoonncchhoo  //  mmoocchhoo  //  gguuiissooppoo  --  (3.2.3.2.), p 177; (6.9.4.), p 736 

mmoonncchhoo  - (3.2.3.2.), p 177; (4.1.1.4.), p 203 

mmoonncchhóónn / eessccoobbaa  ddee  ttrraappoo - (3.2.3.2.), p 177; (6.9.4.), p 736  

mmoonncchhoonneeaarr - (3.2.3.2.), p 177; (6.9.4.), p 736. 

mmoonnddoonnggeerraa - (5.1.1.3.), p 294; (6.4.), p 556. 

mmoonnddoonnggoo - (5.1.1.29.), p 386; (6.5.4.), p 590, 592. 

mmoonnddoonngguuiiaarr - (6.5.4.), p 592. 

mmoonneeggrriinnaa / ffiinnaa mmoonneeggrriinnaa - (6.3.1.4.), p 540. 

mmoonnfflleetteess - (3.2.2.2.), p 170; (6.8.1.5.), p 659. 

mmoonnfflleettuuddoo - (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.11.), p 338; (6.8.1.5.), p 659. 

mmoonniiaarr - (5.1.2.2.), p 405; (6.12.), p 807. 

mmoonniiaattoo - (3.2.3.5.), p 188; (6.6.2.), p 631. 

mmoonniiggootteeaarr - (5.1.2.2.), p 405; (6.8.7.), p 685. 

mmoonníínn, mmoonniinnaa - (5.1.1.2.), p 286; (6.12.), p 808 

¡¡mmoonníínn!!  ¡¡mmoonniinnaa!! - (4.1.2.), p 252; (5.1.1.12.), p 339 

mmoonnjjaa - (6.1.5.), p 474; (6.6.3.), p 611. 

mmoonnjjeerrííoo - (4.1.1.), p 199; (6.15.2.1.), p 877. 

mmoonnsseerrggaa - (6.12.), p 817  

mmoonnsseerrggaass (pl.) - (6.12.), p 817. 

mmoonnttaaññééss - (6.3.1.) 531. 

mmoonnttaarr ‘cubrir el macho a la hembra’ (6.5.), p 588; (6.7.), p 633 / ‘preparar’. Hacer (6.15.2.1.), p 

879 

mmoonnttee - (6.10.5.), p 774. 

mmoonnttee  ttrraavvééss, (aa…) / aa  mmoonnttee  ttrraavvééss - (6.10.5.), p 774. 

mmoonntteelleettaa / ffiigguueerreettaa / vvoollttiicceettaa / ccaappuucceettee* - (5.1.1.1..), p 283; (6.14.1.), p 861  

mmoonntteerriizzaa - (6.1.), p 445; (6.1.5.), p 469. 

mmoonntteerriizzoo, -aa - (5.1.1.15.), p 369; (6.1.), p 467. 

mmoonnttoonnaaddaa - (5.1.1.3.), p 232 

mmoonnttoonneerraa - (4.1.1.11.), p 208; (5.1.1.3.), p 299. 

mmooññaa - (6.12.), p 828. 

mmooññaa / mmooññeeccaa - (6.13.2.4.), p 853. 

mmooññaaccoo, -aa - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.20.), p 358 (6.13.2.4.), p 853. 

mmooññaaccoo, -aa - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.20.), p 358 (6.12.), p 808. 

mmooññaaccooss (llooss)- (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.20.), p 358 (6.12.), p 808. 

mmooññiiccaa - (6.8.2.), p 665. 

mmooññiiggaa - (3.2.3.5.), p 188; (5.1.1.4.), p 545; (6.3.4.), p 553. 

mmooññiiggaaddaa - (3.2.3.5.), p 188; (5.1.1.4.), p 307; (6.3.4.), p 553. 

mmooññiiggoo - (3.2.3.5.), p 188; (6.3.4.), p 553. 
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mmooññiiggóónn - (5.1.1.23.), p370; (6.2.1.), p 503. 

mmooññiiggóónn / mmeecchhóónn / mmeecchhaa - (5.1.1.23.), p 370; (6.8.), p 651. 

mmooññiigguueerraa - (3.2.3.5.), p 188; (5.1.1.3.), p 293; (6.3.4.), p 553. 

mmooññuuddaa / mmoorruussaa - (6.3.1.4.), p 541. 

mmooññuuddaa - (6.7.2.), p 641. 

mmooqquueerraa – (5.1.1.3.), p 297; (6.8.1.3.), p 657. 

mmooqquueerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.8.6.), p 679. 

mmooqquuiiaarr – (4.2.1.1.), p 261; (6.8.6.), p 679. 

mmooqquuiitteerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.8.6.), p 679. 

mmoorraacchhaa - (6.3.1.3.), p 539. 

mmoorrccaass - (2.1.2.), p 76; (6.2.3.2.), p 523. 

mmoorrcciillllaa – (6.5.4.), p 594. (Etnográfico). 

mmoorrcciillllaa / mmuusscclloo  ddeell  bbrraazzoo / bboollaa – (3.2.2.2.), p 167; (6.5.4.), p 594. 

mmoorrcciillllóónn - (5.1.1.23. ), p 369; (5.1.1.31.), p 394. 

mmoorrccóónn - (5.1.1.23.), p 369; (6.5.4.), p 593. 

mmoorreeddiizzaa - (6.3.5.), p 555. 

mmoorreeddiizzoo - (5.1.1.15.), p 351; (6.3.5.), p 555. 

mmoorreenniilllloo - (6.9.), p 725; (5.1.1.14.), p 342. 

mmoorreennoo - (6.8.1.), p 652. 

mmoorreettóónn – (5.1.1.23.), p 366; (6.8.6.), p 681. 

mmoorrggaalllloo - (4.1.1.), p 198; (5.1.1.14.), p 346; (6.8.1.1.), p 655; (6.20.2.2.2.), p 914. 

mmoorrggaalllloossoo - (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.10.), p 337; (6.8.1.1.), p 655. 

mmoorrggóónn - (5.1.1.23.), p 366; (6.12.), p 799. 

mmoorrggóónn - (5.1.1.23.), p 366, 369; (6.12.), p 813. 

mmoorrggoonniiaarr – (5.1.2.2.), p 405; (6.12.), p 813. 

mmoorriiccoo ‘perro o res de color negro’ (6.7.), p 631 / ‘caballo de color negro’ (5.1.1.2.), p 286; (6.7.), 

p 632  

mmoorriiccooss - (6.9.6.), p 743. 

mmoorrmmoorr - (6.15.), p 873. 

mmoorroo / nneeggrroo / mmoorriiccoo - (6.3.4.), p 551; (6.7.), p 632. 

mmoorrrraaddaa - (5.1.1.4.), p 315; (6.14.1.), p 862. 

mmoorrrraaddeerraa – (5.1.1.3.), p 302; (6.1.3.), p 461. 

mmoorrrraall - (5.1.1.28.), p 380; (6.3.1.), p 532. 

mmoorrrraalleettaa - (5.1.1.1.), p 280; (6.3.1.), p 532. 

mmoorrrraazzoo - (5.1.1.8.), p 333; (6.14.1.), p 862. 

mmoorrrreeaarr, mmoorrrruuddoo - (6.9.), p 725; (6.12), p 838. 

mmoorrrreerraa - (5.1.1.3.), p 298; (6.8.1.1.), p 655  . 

mmoorrrriiaarr - (6.3.1.), p 532; (6.12), p 838. 

mmoorrrroo ‘berrinche’ (6.12.), p 832 / ‘montículo’ (6.10.2.), p 766. 

mmoorrrroo(s) ‘hocico con el qué hoza el marrano’ / ‘labios de persona y de animal’ - (6.5.), p 587. 
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mmoorrrroo, ffiinnoo – (6.9.), p 725 / ttiieennee  eell  mmoorrrroo  ffiinnoo  

mmoorrrrooccoottuuddoo - (5.1.1.11.), p 338; (6.9.9.), p 758. 

mmoorrrrooss  dd’’aabbaa – (6.8.4.), p 670 

mmoorrrrooss  dd’’aabbaa –(6.8.7.), 694 

mmoorrrruuddoo, -aa - (6.9.), p 725. 

mmoorrrruuddoo - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.11.), p 338; (6.9.), p 725. 

mmoorrttaajjaa / iinnttiieerrrroo – (6.14.3.), p 870. 

mmoorrttaalleerraa - (5.1.1.3.), p 297; (6.3.5.), p 555. 

mmoorrtteerroo / aallmmiiddeezz - (6.9.7.), p 746. 

mmoorrttiijjuueelloo - (6.14.3.), p 906; (6.20.2.2.2.), p 952. 

mmoorrcciilllloottee – (5.1.1.7.), p 324; (6.5.4.), p 594. 

mmoossaaiiccoo - (6.10.5.), p 781. 

mmoossccaa – (5.1.1.30.), p 393; (6.4.3.1.), p 565. 

mmoossccaa, mmoossqquueettaa – (4.1.1.4.), p 203; (6.7.1.), p 640 

mmoossccaa  ccoojjoonneerraa - (5.1.1.3.), p 291. 

mmoossccaa  ddee  ggaanncchheerr - (6.7.1.), p 636. 

mmoossccaallllóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645 

mmoossccaarrddaa - (), p; (6.7.1.), p 638; (6.7.2.), p 645 

mmoossccaarrddóónn – (5.1.1.23.), p 369; (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645 

mmoossccóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.7.1.), p 638; (6.7.2.), p 645. 

mmoosseeggaarr - (6.8.1.4.), p 660. 

mmoosseenn - (6.15.2.1.), p 878; (6.20.1.), p 913. 

mmoosseenn / ccuurraa - (6.15.2.1.), p 878 - (), p. 

mmoossííccaa - (3.1.1.), p 101; (3.1.4.6.), p 113; (6.15.), p 877 

mmoossiiggaarr - (), p ; (6.8.1.4.), p 659. 

mmoossiiggóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.8.1.4.), p 660. 

mmoossqquueettaa – (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.1.), p 283; (6.7.1.), p 640 

mmoossqquueettaa  mmuueerrttaa – (6.12.), p 810. 

mmoossqquueerrííoo - (4.1.1.), p 199; (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645. 

mmoossqquueerroo – (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645. 

mmoossqquueettee / ppeettiirrrroojjoo - (6.7.2.), p 640 . 

mmoossqquuiitteerrííoo - (4.1.1.), p 199; (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645; (6.7.2.), p 645. 

mmoossqquuiittoo – (6.7.1.), p 636; (6.7.2.), p 645 

mmoossttaa / zzaallppaaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (6.8.2.), p 663. 

mmoossttaazzaa - (6.4.3.1.), p 566. 

mmoossttaacciillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.4.3.1.), p 566. 

mmoossttiilllloo - (5.1.1.14.), p 342; (6.9.8.), p 754. 

mmoossttoossoo, -aa - (5.1.1.10.), p 337; (6.9.), p 725; (6.14.1.), p 857. 

mmoossttoossoo, -aa- (5.1.1.10.), p 337; (6.9.), p 725. 

mmoossttrruuoo - (3.2.2.5.), p 175; (6.8.7.), p 687. 
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mmoottaa - (4.2.4.), p 276; (5.1.1.7.), p 327. 

mmoottee - (5.1.1.7.), p 325; (6.8.7.), p 685. 

mmoottiillóónn – (5.1.1.23.), p 367; (5.1.1.31.), p 394 

mmoottóónn  ddee  ggaarrbbaa – (3.2.2.4.), p 172; (6.1.7.2.), p 484 

mmoottoorreettaa – (3.1.4.2.), p 108; (5.1.1.1.), p 283. 

mmoovveelloo - (4.1.6.5.), p 229  

mmoovveerr ‘levantarse de la cama’ / ‘salir al trabajo’ / ‘irse de un lugar’ - (4.2.1.1.), p 259 / ‘verdear 

las plantas’ - (6.1.5.), p 472; (6.6.1.), p 598. 

mmoozzaa - (6.4.), p 555 

mmoozzoo - (6.4.), p 555. 

mmoozzoo rroonnddaaddoorr - (6.15.), p 900. 

mmoozzoo vviieejjoo - (6.12.), p 811. 

mmoozzooss  yy  mmoozzaass  ssee  rreeúúnneenn  aa  mmeerreennddaarr; ccoommeenn  hhuueevvooss  ccoonn  lloonnggaanniizzaa / longaniza - (6.15.3.), p 882 

(etnográfico). 

mmuu / está mu güeno – (3.1.5.6.), p 132; (4.1.1.), p 197; (), p 

mmuuáá / ppuuáá / mmoo – (4.1.8.2.), p 259; (6.3.4.), p 556. 

mmuucchhííssmmoo - (3.), p 101; (6.12.), p 804. 

mmuucchhoo / ppuuyyaall - (3 1.2.), p 102. 

mmuucchhuueelloo / mmaacchhuueelloo - (3.1.4.6.), p 113; (6.7.4.), p 649. 

mmuuddaaddaa - (5.1.1.4.), p 319; (5.1.1.33.), p 402; (6.8.10.), p 701; (6.8.10.2.), p 705. 

mmuuddaa- (), p; (6.8.10.), p 701; (6.8.10.2.), p 705. 

mmuuddaassee ‘ccaammbbiiaarrssee  ddee  rrooppaa  iinntteerriioorr  sseemmaannaallmmeennttee’ / ‘vveessttiirrssee  ddee  ffiieessttaa’’, ponerse la ropa de do-

mingo - (6.8.10.), p 701; (6.8.10.2.), p 705 

mmuuddaauu, -aaddaa  - (), p ;(6.8.10.), p 701; (6.8.10.2.), p 705. 

mmuuddoo - (6.8.7.), p 689. 

mmuueellaa – (6.4.9.), p 587 

mmuueellaa  eell  jjuuiicciioo – (6.8.1.4.), p 663 

mmuueerrmmoo - (6.7.), p 636 / nnoo sseeaass  mmuueerrmmoo. 

mmuueerrttoo – ‘matado’, participio de matar, (6.5.2.), p 594. 

mmuueerrttoo – ‘muerto’, participio de morir / ‘cadaver’ - (6.14.3.), p 875. 

mmuueerrttoo  JJuuaann  llee  ssuubbiieerroonn  eell  ccaallddoo - (6.14.3.), p 893. 

mmuueerrttoo, (nnoo  tteenneerr  aannddee  ccaaeessee…) / nnoo  tteenneerr  aannddee  ccaaeessee  mmuueerrttoo – (6.4.9.), p 580. 

mmuueessoo - (6.8.1.4.), p 663. 

mmuueessttrraa – (6.2.3.1.), p 526. 

mmuuggaa - (6.1.5.), p 476. 

mmuuiiddaa – (6.3.), p 532. 

mmuuiiddeerroo - (6.3.), p 532. 

mmuuiiddoorr – (5.1.1.5.), p 325 ; (6.3.), p 533. 

mmuuiinnoo, -aa – (4.1.1.4.), p 207; (6.3.4.), p 556.  

mmuuiinnoo, mmuuiinnaa – (4.1.1.4.), p 207; (6.3.4.), p 556. 
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mmuuiirr – (6.3.), p 532. 

mmuujjeerrííoo - (4.1.1.), p 202; (6.8.10.), p 701. 

mmuullaa  ddee  vvaarraass – (6.3.4.), p 557. 

mmuulleettóónn - (5.1.1.23.), p 371; (6.9.), p 721; (6.9.3.), p 732. 

mmuullttaazzoo - (5.1.1.8.), p 355; (6.13.), p 844. 

mmuullllaanneerroo – (5.1.1.3.), p 291; (6.6.4.), p 631 

mmuuññiiccaa - (6.8.2.), p 665. 

mmuuññiiqquueerraa – (5.1.1.3.), p 298; (6.8.2.), p 665. 

mmuuññuueelloo – (6.9.8.), p 757. 

mmuurrcciiaaggaalloo / mmuurrcciieellaaggoo) / mmuurrcciiaalláággoo - (6.7.2.), p 645; (6.7.4.), p 650. 

mmuurrggaa - (6.15.), p 878. 

mmuurrggoossoo, aa- (), p ; (6.15.), p 878. 

mmuurrrriiaa – (6.3.1.6.), p 550. 

mmuurrrriiaarr – (6.3.1.6.), p 550. 

mmuurrrriioo - (6.3.1.6.), p 550. 

mmuurrrriioossoo, -aa - (6.3.1.6.), p 550. 

mmuusscclloo - (3.2.2.1.), p 169; (6.8.3.), p 668; (6.8.7.), p 693; (6.20.2.1.), 917. 

mmuusscclloo  ddeell  bbrraazzoo / bboollaa / mmoorrcciillllaa - (3.2.2.1.), p 169; (6.8.4.), p 676 

mmuusscclloo / mmeejjiillllóónn - (3.2.2.1.), p 168; (6.4.3.2.), p 575; (6.20.2.1.), 917. 

mmuussííccaa - (3.1.1.), p 100; (6.15.), p 879. 

mmuussííccoo - (3.1.1.), p 101; (6.15.), p 879 

mmuussiiqquueettaa – (5.1.1.1.), p 284; (6.15.), p 879. 

mmuuyyiirr / ccooggeerr  aa  mmaannoo - (6.2.3.), p 522; (6.2.3.1.), p 524 

nnaa / nnoo  hhii  vviissttoo  nnaa  ddee  nnaa (3.2.1.2.), p 148. 

nnaa  mmááss  // nnaammááss (4.1.7.), p 251  

nnaa  mmááss  ccaall - (4.1.7.), p 251. 

NNaabbiiddáá - (3.2.1.3.), p 155; (6.15.2.2.), p 882. 

nnaaccee  ddee  rriicciioo - (6.1.5.), p 489. 

nnaacceeddeerroo - (6.1.6.), p 475; (6.10.1.), p 761. 

nnaacceeddeerroo – (5.1.1.3.), p 287; (6.8.2.), p 660 / nnaacceeddeerroo  ddeell  bbrraazzoo. 

nnaacceenncciiaa ‘nacimiento’: ‘brote de una planta / ‘cuna’ (3.1.5.6.), p 133; (5.1.1.17.), p 351; (6.6.1.), 

p 598; (6.6.2.4.), p 608. 

NNaaddaall - (6.15.2.2.), p 882. 

nnaaffrraassee - (6.8.5.), p 674. 

nnaaffrraa - (6.8.5.), p 674. 

nnaaiiddee / nnaaddiiee - (3 1.2.), p 104. 

nnaannoo, -aa - (3.1.5.1.), p 124; (6.14.2.), p 868. 

nnaappiiaa - (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarraannjjaall - (5.1.1.28.), p 381; (6.6.4.), p 627. 

nnaarriiggaa - (6.8.1.3.), p 657. 
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nnaarriiggaaddaa - (5.1.1.4.), p 315; (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriiggaazzoo - (5.1.1.8.), p 329; (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriiggoottaass - (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriiggoottaazzoo - (5.1.1.8.), p 329; (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriizz  aappaaggaavveellaass - (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriizzaazzaass- (5.1.1.8.), p 329; (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriizzaazzoo - (5.1.1.8.), p 329; (6.8.1.3.), p 657. 

nnaarriizzóónn – (5.1.1.23.), p 366; (6.8.1.3.), p 657. 

Nati, Natividá – (3.2.1.3.), p 156; (6.18.), p 884. 

nnaattuurraa - (5.1.1.9.), p 334; (6.3.1.4.), p 541. 

nnaauussiiaass - (6.8.6.), p 682. 

nnaavvaajjaa - (6.9.7.), p 744. 

nnaavvaajjeettaa - (6.9.7.), p 744. 

nnaavveeggaarr - (6.12.), p 821. 

nnaavveeggooss - (6.12.), p 821. 

nnaazzaarreennoo - (6.12.), p 836. 

nnaacceessee - (6.8.10.), p 698. 

nneecciiaaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (6.12.), p 837. 

nneeggaallee(nnee) aa  uunn  sseeññoorr  ttaann  rreessppeettaabbllee - (4.1.4.3.), p 219. 

nneeggaauu - (5.1.1.33.), p 402; (6.8.7.), p 685. 

nneeggrreettee - (5.1.1.1.), p 281; (6.9.6.), p 738. 

nneeggrroorr – (4.1.1.10.), p 207; (6.11.), p 782; (6.11.3.), p 792. 

nneenneettaa / nniinnaa - (5.1.1.1.), p 279; (6.8.1.2.), p 655. 

nneenngguunnoo, -aa - (3 1.2.), p 104. 

nneerrvviioo aaccaabbaallllaauu - (6.8.3.), p 672. 

nneesseecciiddáá – (3.2.1.3.), p 156; (3.2.3.1.), p 177; (4.1.6.7.), p 236 

nneecceessiittaa - (4.1.6.7.), p 236. 

nneesseecciittaabbaa - (4.1.6.7.), p 236. 

nneesseecciittaann - (4.1.6.7.), p 236. 

nneesseecciittaarr - (3.2.3.1.), p 177 (4.1.6.7.), p 237; (6.20.2.2.2.), p 915. 

nneesseecciittaarrooss - (4.1.6.7.), p 236. 

nneesseecciittaauu - (4.1.6.7.), p 236. 

nneesseecciittóó - (4.1.6.6.), p 233. 

nneesseecciittoo - (4.1.6.7.), p 236. 

nneessggaa - (6.8.10.7.), p 705. 

nneessggaauu - (5.1.1.33.), p 404; (6.8.10.7.), p 705. 

nneevvaassccoo - (5.1.1.30.), p 392; (6.11.2.2.), p 793. 

nneevvaazzoo - (3.2.2.4.), p 173; (5.1.1.8.), p 334. 

nneevvuussqquuiiaarr - (3.), p 99; (6.11.2.2.), p 792. 

nnii  uunnaa  bbrreennccaa  – (4.1.7.), p 259; (4.2.4.), p 277; (6.6.2.4.), p 607. 
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nnii ggoottaa - (4.2.4.), p 288. 

nnii  mmaayy / nnii mmaaii - (3.2.1.3.), p 155; (4.2.4.), p 283, 276. 

nnii  mmiiaajjaa  nnii  mmeeddiiaa - (3.2.1.2.), p 149. 

nnii  ppiiuullaa  nnii  mmiiuullaa / nnii  ppaauullaa  nnii  mmaauullaa – (6.7.), p 632; (6.7.2.), p 641; (6.12.), p 830 

nnii  ppiizzccaa  nnii  mmeeddiiaa - (4.2.4.), p 276. 

nnii  ppooccoo  bbiieenn - (4.2.2.2.), p 280; (4.2.4.), p 283. 

nnii  ppoorr  eessaass – (4.2.4.), p 276; (6.18.1.), p 888. 

nnii  ssee  mmuueerree  nnii  cceennaammooss - (6.18.1.), p 888. 

nnii  ttee  ccaall- (4.1.6.5.), p 228. 

nnii ttrreess nnii rreevvééss - (4.1.7.), p 251; (6.18.1.), p 887. 

nnii  uunn  ssaaccrraammeennttoo - (4.2.4.), p 275. 

nnii  uunn  ssaaccrree  ddiivviinnoo / bbeennddiittoo - (4.2.4.), p 275. 

nnii  uunn  ttrriissttee  vveerrmmúú  nnooss  hhiimmooss  ttoommaaoo - (4.1.7.), p 249; (4.2.4.), p 276. 

nnii  uunnaa  mmiiccaa - (3.2.1.2.), p 149; (4.1.7.), p 259; (5.1.1.2.), p 286 

nniieebbllaa bbuuffaa – (6.11.3.), p 793 

nniieebbllaa ccaanniinnaa (6.11.3.), p 794 

nniieebblliinnaa - (6.11.3.), p 793 

nniieerrvvoo-ss - (6.8.3.), p 672. 

nniieerrvvoossoo, -aa- (6.8.3.), p 672. 

nniieerrvvuuddoo, -aa - (6.8.3.), p 672. 

nniieessppoollaa - (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 627. 

nniieessppoollaa / nniieessppoolleerroo (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 627. 

nniinnoott – (3.1.4.8.), p 119; (3.2.1.3.), p 154; (3.2.1.4.), p 158; (6.8.7.), p 686. 

nniiññeettaa - (5.1.1.1.), p 279; (6.8.1.2.), p 655  

nniiññoo / cchhiiccoo / cchh’’qquueerr / cchhiiqquuéé - (6.12.), p 805. 

nniiññuueelloo - (6.4.6.), p 573. 

nniiqquuiittoossoo, -aa- (3.2.3.4.), p183; (5.1.1.10.), p 337; (6.9.), p 725; (6.12.), p 819. 

nnoo (mmee  ssee) / ssee  mmee  vvaallee - (6.13.2.1.), p 847  

nnoo  ‘‘ssttaa  / nnoossttaa  / nnooeessttáá  / nnoo  eessttáá - (4.1.6.7.), p 236. 

nnoo  aalleennttaarr - (6.8.9.), p 691. 

nnoo  aarrrruuggaassee  eell  mmeelliiccoo - (6.8.4.), p 668. 

nnoo  bbeebbaa  ttaannttoo / nnoo (eenn) bbeebbaa ttaannttoo - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo  bbeebbeerráá / nnoo (eenn) bbeebbeerráá - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo  ccaall  qquuee  vveennggaass - (4.1.6.5.), p 228. 

nnoo  ccaallddrraa  qquuee  lloo  ppaagguueess  ttuu - (4.1.6.6.), p 231. 

nnoo  ccooggeerr  eenn  llaa  ccaammiissaa – (4.2.2.2.), p 272; (6.8.10.), p 695; (6.17.), p 883. 

nnoo  ccoommeerréé - (4.1.6.7.), p 247. 

nnoo  ddaarr  ppiiee  ccoonn  bboolloo – (4.1.1.1.), p 201; (6.10.5.), p 781; (6.18.1.), p 886  

nnoo ddeecciirr  nnii  ppííoo – (6.12.), p 829. 

nnoo  ddeejjaarr ssoosseeggaarr - (6.12.), p 827. 
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nnoo  ddeejjóó  nnii  zzaarrrraappiittaa - (4.2.4.), p 290. 

nnoo  ddiirréé  nnaaddaa - (4.1.6.7.), p 247. 

nnoo  eemmppeenntteeiiss / nnoo  eemmppuujjeeiiss / nnoo  eemmppeennttiiss - (4.1.6.7.), p 242. 

nnoo  eemmppuujjiiss - (4.1.6.7.), p 243. 

nnoo  eenn  qquueeddaa / nnoo (eenn) qquueeddaa - (6.18.2.), p 890. 

nnoo eenn qquuiieerroo / nnoo’’nn qquuiieerroo - (4.1.4.), p 215. 

nnoo  eenntteennddeerr  nnii  ppaattaaddaa / nnoo  eenntteennddeerr  nnii  ppaattaattaa - (4.2.4.), p 276. 

nnoo  eess  ddee  uussoo  eenn  llaa  llooccaalliiddaadd – (6.1.5.), p 471 

nnoo eessttáá / nnoossttáá / nnoo  ‘‘ssttaa  / nnoo  eesstt’’  aaqquuíí - (4.1.6.7.), p 236. 

nnoo  ggüüeelloo  ccoossaa – (3.2.3.2.), p 181; (4.2.4.), p 275. 

nnoo  hhaayy / nnoo (eenn) hhaayy - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo  hhaayy / nnuuhhaayy  //  nnuu  hhaayy - (4.1.6.7.), p 247 

nnoo  hhaayy  ddiiffeerreenncciiaa  ccoonn  eell  eemmppaannaaddóónn / eemmppaannaaddoonniiccooss – (6.2.1.4.), p 508 

nnoo  ddeecciirr  nnii  eessttaa  bbooccaa  eess  mmííaa - (6.12.), p 829. 

nnoo  jjaarráá (dejará) ddee  lllloovveerr / nnoo  jjaarráá* ddee + iinnffiinniittiivvoo- (4.1.6.6.), p 234. 

nnoo  ll’’  hhaa  qquueeddaauu  nnii  uunn  aammppaarroo – (4.2.4.), p 275 

nnoo  ll’’eenn  ddiiggaass / nnoo ll’’((eenn))  ddiiggaass  //  nnoo  ssee  lloo  ddiiggaass - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo  llee  ccaall  iirr / nnoo  llee  ccaallee  iirr- (4.1.6.7.), p 248 

nnoo  llee  ccaallííaa  vveenniirr - (4.1.6.6.), p 230; (4.1.6.7.), p 248. 

nnoo  llee  ccaallddrráá……  --  (4.1.6.7.), p 248  

nnoo  llee  ddaarroonn / nnoo  ll’’eenn  ddaarroonn - (4.1.3.), p 212; (4.1.4.3.), p 218; (4.1.6.7.), p 236. 

nnoommááss – (4.2.3.), p 274 

nnoo  mmee  ccoorrrroommppaass - (6.12.), p 824. 

nnoo  mmee  ss’’  iirráánn (las arrugas) / nnoo  mmee  ssee  iirraann / nnoo  mmee  ss’’((eenn))  iirráánn – (6.12.).p 827. 

nnoo  mmee  vveennggaass  ccoonn  ccoossttooddiiaass - (), p (6.15.2.1.), p 879 

nnoo  mmee  vveennggaass  ccoonn  rroommaanncceess - (6.18.1.), p 886. 

nnoo  mmee  vvooyy / nnoo mm’(eenn) vvooyy – (3.3.1.3.), p 198; (4.1.4.), p 215 

nnoo  mmoorriirr  ddee  ccoorrnnaaddaa  ddee  bbuurrrroo – (6.18.1.), p 887 

nnoo  ppeeggaarr  ppiiccoo - (6.1.4.), p 472. 

nnoo  ppooddeerr  eessttoommaaggaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  – (4.2.4.), p 284 / aa  aallgguuiieenn - (6.12.), p 861. 

nnoo  ppooddeerr  zzaannqquuiiaassee – (6.8.3.), p 664; (6.8.7.), p 704 

nnoo  ppoorr  cciieerrttoo - (4.2.4.), p 275. 

nnoo  qquuiiéé  mmááss / nnoo (‘n) qquuiiéé mmááss – (4.1.4.), p 215; (4.1.6.5.), p 254 

nnoo  qquuiieerree  lllloovveerr (nnoo  qquueerreerr + [rreeffeerreenncciiaa  mmeetteeoorroollóóggiiccaa] – (4.2.1.4.), p 269; (6.11.6.), p 798. 

nnoo  qquuiióó  mmiiaajjaa / nnoo  ((‘‘nn))  qquuiióó  mmiiaajjaa - (4.1.6.5.), p 254. 

nnoo  qquuiióó  ttaannttoo / nnoo (‘n) qquuiióó ttaannttoo - (4.1.6.5.), p 254. 

nnoo  ssee  lloo  qquuee  llee  ppaassaa  hhooyy  aa  eessttee  ccrrííoo  ppeerroo  eessttáá  ccoommoo  uunn  vviiddrrííoo  vvoollaaddoorr - (6.18.1.), p 888 

¡nnoo  ssee  lllleevvaa  nnaaddaa! - (4.1.7.), p 251. 

nnoo  ppooddeerrssee  ggaarrrriiaarr  //  nnoo  ssee  ppuueeddee  ggaarrrriiaarr - (6.8.3.), p 665 

nnoo  ssee  ssii  qquueeddaann / nnoo  ssee  ssii (eenn) qquueeddaann - (4.1.4.3.), p 219. 
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nnoo  sseeaass  mmuueerrmmoo - (6.7.), p 631. 

nnoo  ssee  vvee  nnii  ppaa  jjuurraarr – (4.1.8.4.), p 257; (6.15.2.1.), p 888. 

nnoo tt’’ aaggaass - (4.1.4.3.), p 220. 

nnoo  ttee  vvaayyaass / nnoo tt’’  (eenn) vvaayyaass - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo  tt’’ooccuurrrraa  dd’’iirr--ttee--((nnee))  ddee  ccaassaa  ssiinn  ddaarrlleess  aanntteess  ddee  ccoommeerr  aa  llooss  bbiicchhooss - (4.1.4.3.), p 220  

nnoo  ttee  aattaabbaalleess - (6.12.), p 823; (6.18.2.), p 895. 

nnoo  ttee  ccaall  cchhaarrrraarr  mmááss - (4.1.6.), p 248. 

nnoo  ttee  ccaall  iirr -(4.1.6.), p 248. 

nnoo  ttee  ccaall - (4.1.6.), p 248. 

nnoo  ttee  ccaallddrráá  hhaacceerr  ccoossaa  //  nnoo  ttee  ccaallddrráá  hhaacceerr  mmiiaajjaa -  (4.1.6.), p 248; (4.2.4.), p 275  

nnoo  ttee  ccaallddrráá  hhaacceerr  nnii  uunn  ssaaccrree – (4.1.6.), p 248; (4.2.4.), p 275  

nnoo  tteenneerr  aannddee  ccaaeessee  mmuueerrttoo – (6.4.9.), p 575 

nnoo  tteenneerr  nnii  uunn  rriiaall - (6.4.9.), p 575 

nnoo  tteenneerrllaass  ttooddaass ccoonnssiiggoo - (4.2.1.2.), p 262; (6.11.5.), p 795 

nnoo tteennggoo / nnoo (eenn) tteennggoo - (4.1.6.), p 248. 

nnoo  tt''eessmmaaggrraarraass!- (4.1.6.6.), p 232; (6.5.4.), p 599 

nnoo  ttiieennee  ppiieerrddee - (4.1.6.5.), p 229; (4.2.1.4.), p 269; (6.11.2.1.), p 790; (6.12.), p 802. 

nnoo  vveerrddáá - (4.2.4.), p 287; (6.12.), p 867. 

nnoo’’nn  hhaayy  mmiiaajjaa / nnoo (eenn) hhaayy  mmiiaajjaa / nnoo  hhaayy  mmiiaajjaa - (4.1.4.3.), p 219. 

nnoo’’nn  ppuuoo  mmááss / nnoo (‘‘nn) ppuuoo  mmááss / nnoo  ppuuoo  mmááss - (4.1.6.5.), p 228; (), p. 

nnoo……  mmááss - (4.2.4.), p 276. 

nnoocchhee - (3 1.2.), p 102 

ddee  nnoocchheess - (6.11.5.), p 795. 

nnoocchheecciiccaa - (5.1.1.2.), p 286; (6.11.5.), p 795. 

NNoocchheeggüüeennaa - (6.15.2.2.), p 882. 

nnoogguueerraa / nnooggaall - (3.1.4.6.), p 113; (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 625. 

nnoommbbrraaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (5.1.1.33.), p 399. 

nnoommbbrraauu - (5.1.1.4.), p 310; (5.1.1.33.), p 399. 

nnoonnóónn - (5.1.1.23.), p 370; (6.8.1.), p 653. 

nnoorraabbuueennaa / nnoorraaggüüeennaa – (3.3.2.1.), p 193; (6.12.), p 803. 

NNoorrrruueeggaa - (6.18.), p 884. 

nnoorrrruueeggoo, -aa - (6.18.), p 884. 

nnoossoottrrooss / nnuussoottrrooss - (4.1.4.), p 214; (4.1.4.3.), p 217  

nnooss  vvaann  aa  ddaarr  llaass  uuvvaass - (6.18.1.), p 934 

nnoovveeddáá – (3.2.1.3.), p 156; (6.14.3.), p 870. 

nnoovviiaass - (6.8.2.), p 660; (6.8.7.), p 689. 

nnuu: nnuueess ‘no es’ / nnuuhhaayy ‘no hay’ / nnuuhhii o nnuuii ‘no he’ / nnuueerraa ‘no era’ / nnuuiirr ‘no ir’, etc. - (4.1.6.7.), 

p 247 

nnuu  hhaayy / nnoo  hhaayy - (4.1.6.7.), p 247. 

nnuubbllee / nnuubbllaaoo - (4.1.6.3.), p 225; (6.11.), p 782; (6.11.3.), p 792. 
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nnuubblloo – (4.1.6.3.), p 225; (6.11.), p 782; (6.11.3.), p 792. 

nnuuddaaddaa – (5.1.1.4.), p 307; (5.1.1.33.), p 398; (6.8.10.2.), p 701. 

nnuuddoo - (6.8.2.), p 662. 

nnuuddoo  ccoorrrreeddoorr – (5.1.1.5.), p 317; (6.8.10.2.), p 701. 

nnuueevveecciiccoo, -aa – (5.1.1.2.), p 286; (6.13.2.4.), p 854. 

nnuueevveecciieennttooss - (3.3.3.2.), p 194; (4.1.2.), p 211. 

nnuueezz - (6.8.1.1.), p 654. 

nnuueezz - (3 1.2.), p 103; (6.10.5.), p 782. 

nnuumméérroo / lluummeerroo - (6.14.1.), p 858. 

nnuummeerreerr / nnuumméérriiccoo - (6.14.1.), p 858. 

nnuunncciiaass / cceelleebbrraarr  llaass  nnuunncciiaass / sseegguunnddaass  nnuunncciiaass – (6.12.), p 804 

nnuuss - (4.1.4.), p 213; (4.1.4.3.), p 217. 

nnuussoottrrooss, -aass / nnoossoottrrooss - (3.1.4.6.), p 113; (4.1.4.), p 213; (4.1.4.3.), p 217. 

nnuussoottrrooss / vvuussoottrrooss - (3.1.4.6.), p 112; (4.1.4.), p 213; (4.1.4.3.), p 217 

ññaaccaa-ññaaccaa - (5.1.1.19.), p 354; (6.8.4.), p 671. 

ññaaffllaa - (6.8.5.), p 674; (6.8.6.), p 678. 

ññaaffllaarr - (6.8.5.), p 674; (6.8.6.), p 678. 

ññaappaa - (6.5.4.), p 591. 

ññeeqquuee - (6.4.8.), p 578. 

ññooññaaddaa - (5.1.1.4.), p 310; (6.12.), p 837. 

ññuuddaaddaa - (3.2.1.1.), p 143; (5.1.1.4.), p 307; (5.1.1.33.), p 398; (6.8.10.2.), p 701. 

ññuuddaarrrraaccoo - (3.2.1.1.), p 143; (5.1.1.20.), p 358; (6.8.10.2.), p 701. 

ññuuddoo - (3.2.1.1.), p 143; (6.13.), p 840. 

ññuuddoossoo - (3.2.1.1.), p 143; (5.1.1.10.), p 337; (6.8.10.2.), p 701. 

--óó - (4.1.6.6.), p 232. 

--oo - (4.1.6.7.), p 243. 

oobbeeddeenncciiaa – (3.1.5.6.), p 133; (6.13.), p 839. 

oobbrraa - (), p; (6.4.9.), p 577. 

oobbrraarr - (4.2.1.1.), p 262; (6.4.9.), p 577; (6.17.), p 884. 

oobbrraarr - (6.8.5.), p 680. 

ooffeennddiiddaa / aabbiieerrttaa - (5.1.1.33.), p 396; (6.3.1.4.), p 540. 

ooffrreecceerr  uunn  rreeffrreessccoo - (6.12.), p 829 (etnográfico). 

oojjeettee / oojjoo - (5.1.1.1.), p 284; (6.9.), p 708. 

oojjeettee- (5.1.1.1.), p 284; (6.8.4.), p 668. 

oojjeetteess - (5.1.1.1.), p 295. 

oojjiilllloo / oojjeetteess – (6.1.3.), p 462 

oojjoo - (3 1.2.), p 102; (6.8.1.2.), p 655. 

oojjoo  ddee  ggaalllloo - (6.8.4.), p 672. 

oollaa!! - (4.1.8.1.), p 254 

oollaammooss - (3.2.3.2.), p 181. 
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oolliiss - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

oolliivvaa – (2.1.2.), p 76; (6.2.3.1.), p 521. 

oolliivvaass, (iirr  aa  llaass…) / iirr  aall  ttoommaattee, aa  llaass  aallmmeennddrraass, etc. - (6.1.), p 445; (6.2.3.), p 519; (6.2.3.1.), 

p 521. 

oolliivvaassttrroo - (5.1.1.33.), p 397; (6.2.3.1.), p 520. 

oolliivveerraa ‘olivo’ / ‘olivar’ - (6.2.3.1.), p 520. 

oolliivveerraa  bboorrddee – (6.2.3.1.), p 520 

oolliivveerroo - (4.1.1.4.), p 204; (6.2.3.), p 520; (6.2.3.1.), p 521. 

oolliivveerrooss ‘apodo’ – (4.1.1.4.), p 204; (6.2.3.), p 520; (6.2.3.1.), p 521. 

oollllaa / mmaarrmmiittaa / ccaacceerroollaa  ddee  yyeerrrroo  ccoollaauu - (6.9.7.), p 745 

oolllleettaa / ccaazzoolleettaa / ppuucchheerreerr - (6.9.7.), p 745 

oolloorraarr - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

oolloorraazzaa – (4.1.1.10.), p 207; (5.1.1.8.), p 329; (6.8.1.3.), p 657. 

oolloorreess / oollááiiss / ggoollaass – (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245 

oolloorreettaa -(3.2.3.2.), p 181; (4.1.1.10.), p 207; (4.1.6.7.), p 245; (6.8.1.3.), p 657. 

oolloorriinnaa -(3.2.3.2.), p 181; (4.1.1.10.), p 207; (4.1.6.7.), p 245. 

oolloorroo - (3.2.3.2.), p 181; (4.1.6.7.), p 245. 

oommbblliigguueerraa - (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 668. 

oommbbrraazz – (5.1.1.8.), p 331; (6.14.2.), p 865. 

oommbbrrííaa / uummbbrrííaa - (3.1.4.6.), p 112. 

oommpprrííoo - (3.1.4.6.), p 112; (3.2.1.3.), p 155; (6.10.5.), p 774, 775. 

oonnddaarr - (3.1.5.1.), p 120; (6.1.5.), p 472. 

oonnddee - (3.1.5.6.), p 132. 

oonnggáárroo, -aa / ppaaiicceess  uunn  oonnggáárroo - (6.12.), p 833. 

oonnggáárrooss - (6.12.), p 833. 

oonnssoo / oossoo - (3.2.3.2.), p 178; (6.13.), 839 

oonnttiinnaa – (1.3.1.3.4.), p 18; (6.6.3.), p 612. 

oonnzzaa - (6.9.), p 725. 

oorraacchhee – (5.1.1.19.), p 352; (6.11.), p 783 / bbuueenn  oorraacchhee / mmaall  oorraacchhee. 

oorraacciióónn - (6.15.2.1.), p 896. 

oorrddiiaall - (5.1.1.28.), p 382; (6.1.7.1.), p 478. 

oorrddiioo - (1.8.1.), p 36; (6.1.7.1.), p 478; (6.20.4.), p 915. 

oorreejjaa - (6.14.), p 856. 

oorreejjaa - (5.1.1.6.), p 323; (6.9.), p 713. 

oorreejjaass, (aaccaacchhaarr  llaass…) / aaccaacchhaarr  llaass  oorreejjaass - (3.2.1.1.), p 141. 

oorreejjoonneess - (6.15.2.2.), p 882. 

oorrgguulllloossiizzoo - (5.1.1.15.), p 351; (6.12.), p 818. 

oorriillllaaddaa- (5.1.1.4.), p 314; (5.1.1.33.), p 404; (6.1.9.2.), p 499. 

oorriillllaarr- (6.13.2.4.), p 855. 

oorriillllaarr - (6.1.9.2.), p 499.  
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oorriilllloo(ss) – (5.1.1.14.), p 353; (6.1.5.), p 487. 

oorrnniiggaa - (6.7.1.), p 635. 

oorrnniillllaa - (5.1.1.14.), p 343; (6.2.1.3.), p 507. 

oorróónn / bbiicchhoo / uurróónn – (3.1.4.6.), p 115; (3.2.1.1.), p 139; (5.1.1.23.), p 384; (6.4.3.1.), p 591. 

oorrqquuiillllaa - (6.1.9.1.), p 498. 

oorrtteerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.9.7.), p 745. 

oorrttiiccaarriiaa - (3.1.4.6.), p 113; (5.1.1.16.), p 351; (5.1.1.33.), p 397; (6.8.6.), p 678. 

oossccuurreecceerr / oossccuurreecciiddoo / eessccuurreecciiddoo – (6.11.5.), p 794. 

oossccuurriinnaa – (5.1.1.12.), p 339; (6.11.5.), p 795. 

oosseeqquuííaarr – (3.2.2.5.), p 175; (6.13.), p 839. 

oosseeqquuiioo - (3.2.2.5.), p 175; (6.13.), p 839. 

oosseerrvvaarr - (3.2.2.5.), p 175; (6.13.), p 839. 

oossmmaa – (4.1.8.3.), p 256. 

oossqquueettaa - (5.1.1.1.), p 280; (6.3.1.4.), p 540. 

oossttaaccúúlloo – (3.2.2.5.), p 175; (6.13.), p 839. 

oossttiiaalleerraa! - (4.1.8.3.), p 257. 

oossttiiaanneerraa! - (4.1.8.3.), p 257. 

oossttrraalleerraa! - (4.1.8.3.), p 257. 

oossttrraanneettaa! - (4.1.8.3.), p 257. 

oossúúss - (6.15.2.1.), p 880. 

oottrraa  qquuee  ttee  ppeeggoo - (4.1.8.1.), p 254. 

oottrraa--hhoorraa - (4.1.7.), p 248 

oottrraauurraa - (4.1.7.), p 248 (), p  

oottrroo  ‘‘ll  ddííaa - (4.1.3.), p 211 

oottrree / oottrrii / oottrroo / ppaa  oottrree / ppaa  oottrrii, dd’’  oottrrii - (4.2.2.2.), p 282 

oottuubbrree – (3.), p 99; (3.2.2.5.), p 175; (6.13.), p 839. 

oovveejjaa – (3 1.2.), p 102/ rreess - (6.3.1.2.), p 537 

oovviilllloo - (6.4.6.), p 573; (6.8.10.6.), p 704. 

ooyy! – (4.1.8.1.), p 254; (6.15.2.1.), p 880. 

oozzeennaa - (4.1.2.), p 218 / uunnaa  oozzeennaa - (4.1.4.5.), p 221. 

ppaa / pp’’ - (4.2.2.), p 269; (3.2.1.2.), p 153 

pp’’aalllláá / ppaalllláá, pp’’aaqquuíí / ppaaqquuíí, pp’’aallaannttee / ppaallaannttee, pp’’aattrrááss / ppaattrrááss, pp’’aarrrrrriibbaa / ppaarrrriibbaa, pp’’aabbaajjoo / ppaabbaajjoo – 

(3.2.1.2.), p 153; (4.2.2.), p 269 

ppaa  ccuuttiioo  - (4.2.2.), p 271; (6.9.), p 712 

ppaa ddííaass - (4.1.8.4.), p 257. 

ppaa  ddííaass  ttiieenneess / ppaa  ddííaass (en) ttiieenneess - (4.1.8.4.), p 257. 

ppaallaannttee  vvaa - (4.2.2.), p 269 

pp’’  --  (3.2.1.2.), p 153  

pp’’aall - (4.2.2.), p 269 

ppaa  llaa  ccaarrnnee – (6.3.3.), p 552 
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ppaa  mmíí - (2), p 213; (4.2.2.), p 270. 

ppaa  oottrree  //  ppaa oottrrii - (4.2.2.2.), p 282. 

ppaaqquuee  llee’’nn  ddaarraa / ppaa  qquuee  ll’’ (eenn) ddaarraa / ppaaqquuee  ssee  lloo  ddaarraa - (4.1.6.7.), p 235. 

ppaa  qquuee  nnoo  ll’’(eenn) ddiiggaa / ppaa  qquuee  nnoo  ssee  lloo  ddiiggaa - (4.1.4.3.), p 219. 

ppaa  qquuee  tt’’eemmppiippeess - (6.12.), p 831. 

ppaa  qquuee  vveeaass (tú) - (4.2.4.), p 274; (6.12.), p 831. 

ppaa  ttúú - (4.2.2.), p 269 

ppaa  ttúú,,  nnoo,,  ttaammppooccoo  //  ppaa  ttúú,,  ttaammppooccoo  - (4.2.4.), p 284. 

ppaa  ttuuss  mmoorrrrooss / pp’’  aaccaabbaarr--llaa  dd’’aammoollaarr / lloo  qquuee  ffaallttaabbaa  ppaa’’ll  dduurroo – (6.18.2.), p 902 

ppaa  ttuuss  mmoorrrrooss - (4.1.8.3.), p 257 

pp’’aabbaajjoo, pp’’aallaannttee, pp’’aalllláá, pp’’aaqquuii, pp’’aarrrrrriibbaa, pp’’aattrrááss, ppaa’’ll - (4.2.2.), p 269 

ppaabbaa – (6.12.), p 836. 

ppaabbiissoo - (6.9.7.), p 745. 

ppaaccaa - (5.1.1.19.), p 368; (6.1.7.1.), p 479; (6.1.9.), p 495. 

ppaacceenncciiaa – (3 1.2.), p 101; (3 1.5.6.), p 133; (6.15.2.1.), p 879. 

ppaacchhuucchhaaddaa - (5.1.1.4.), p 310; (6.12.). P 836 Patochada. Bobada, tontería. 

ppaacchhuucchhoo - (6.8.6.), p 683. 

ppaacciiaaqquuíí, ppaacciiaalllláá, ppaacciiaallaannttee, ppaacciiaattrrááss, etc. – (3.1.5.1.), p 124; (4.1.7.), p 251  

ppaaccoo – (3.2.1.2.), p 144; (5.1.1.20.), p 357, 358; (6.10.5.), p 774; (6.20.2.1.), p 913. 

ppaaddaassttrroo / ppaaddrraassttrroo – (3.2.3.3.), p 183; (6.12.), p 806. 

ppaaddrree, ppaappaa - (6.12.), p 806. 

ppaaddrriinnoo, mmaaddrriinnaa / ppaaddrriinnoo, ppaaddrriinnaa – (6.12.), p 805. 

ppaaeellllaa / ppaaeelllleerraa – (6.9.7.), p 746. 

ppaaggaa o ppaarraa / ppaaggaass o ppaarraass – (6.13.2.1.), p 847. 

ppaaggaarr  aa  eessccoottee – (4.1.7.), p 251; (6.15.), p 872 / aa  (ee)ssccoottee  nnoo  aaii  nnaaddaa  ccaarroo. 

ppaaiiccee  qquuee  lloo  hhaaccee  aa  rreeppeelloo – (6.18.2.), p 918 

ppááiiccee  qquuee  mmaarrccaa  aagguuaa - (6.11.2.), p 788; (6.11.6.), p 798. 

ppaaiicceerr – (6.12.), p 835. 

ppaaiicceerr  ddoobbllee – (6.12.), p 836 

ppaaiicceess  aa  bbiicchhiillllooss - (6.12.), p 835. 

ppaaiicceess  uunn  oonnggáárroo - (6.12.), p 833. 

ppaaiicceess  uunn  ppoolllloo  mmaannttuuddoo – (6.14.2.), p 868. 

ppaaiicciiddoo,,  aa - (6.12.), p 836. 

ppaaiicciieerraa – (4.1.6.6.), p 234; (4.1.6.7.), 237. 

ppaaiicciióó - (4.1.6.6.), p 233; (4.1.6.7.), 237 

ppaaiinnaarr / mmoonnttaarr / ggaallllaarr – (3.1.5.7.), p 133; (6.7.), p 633 

ppaaiinnaarr / ppeeiinnaarr – (3.1.5.7.), p 133. 

ppaaiinnee (3.1.2.), p 103 / ppeeiinnee - (3.1.5.7.), p 133. 

ppaaiinneettaa - (3.1.5.7.), p 133. 

ppiijjaaiittiiaarr – (6.12.), p 818. 
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ppiijjaaiittoo – (4.1.1.4.), p 202; (5.1.1.13.), p 340; (6.12.), p 818 

ppaajjaarr - (1.3.1.3.1.), p 17; (6.1.7.2.), p 486. 

ppaajjaarr  / ccuubbiieerrttoo  – (6.1.7.2.), p 486 (), p  

ppaajjaarreerr / ppaajjaarreettee / ppaajjaarriiccoo / ppaajjaarriiqquuéé – (5.1.1.1.), p 280; (5.1.1.2.), p 285; (6.7.2.), p 643. 

ppaajjaarriiccaa - (5.1.1.2.), p 286; (6.14.1.), p 859. 

ppaajjaarriiqquueerr / ppaajjaarriiqquuéé - (5.1.1.1.), p 280; (6.7.2.), p 643. 

ppaajjaarriiqquueerroo – (5.1.1.3.), p 288; (6.12.), p 808. 

ppaajjaarriiqquuiiaarr – (6.12.), p 808. 

ppaajjáárroo - (3.1.1.), p 100; (6.7.2.), p 641; (6.20.1.), p 912 . 

ppaajjáárroo! – (6.12.), p 834. 

ppaajjeennttaarr / ppaacceennttaarr – (3.1.5.1.), p 122; (5.2.4.2.), p 433 

ppaajjeenntteerroo – (6.3.1.), p 533. 

ppaajjeerraa – (5.1.1.3.), p 292; (6.1.7.2.), p 486. 

ppaajjeerraa – (5.1.1.3.), p 292; (6.9.), p 719. 

ppaajjoolleerraa – (4.2.4.), p 275 (5.1.1.3.), p 298. 

ppaajjóónn – (5.1.1.23.), p 366; (6.1.7.2.), p 487. 

ppaajjuuzz – (5.1.1.21.), p 359; (6.1.7.4.), p 492. 

ppaajjuuzzoo – (5.1.1.21.), p 359; (6.1.7.4.), p 492; (6.20.2.2.2.), p 915. 

ppaallaa – (6.8.10.7.), p 705. 

ppaallaa, ppaalleettaa – (6.8.1.4.), p 658. 

ppaallaabbrriillllaa – (5.1.1.14.), p 344; (6.8.10.2.), p 701. 

ppaallaabbrroo – (6.15.2.1.), p 880. 

ppaallaannqquueettaa – (6.4.3.1.), p 569. 

ppaallaannqquuiiaarr – (3.1.5.5.), p 129; (6.14.1.), p 862. 

ppaallaannttee – (3.1.5.1.), p 124; (4.2.2.), p 270. 

ppaallaannttee,,  vvaa - (4.2.2.), p 270. 

ppaalleeaarr / ppaalliiaarr – (6.1.4.), p 468; (6.2.1.), p 503. 

ppaalleettaa / bbaaddiilleettaa – (6.9.), p 711; (6.9.6.), p 741. 

ppaalleettaa ‘albañil’, profesión (3.2.3.3.), p 182; (6.4.9.), p 577; (6.13.), p 839 / ‘paleta de albañil’, 

instrumento (5.1.1.1.), p 282; (6.4.9.), p 577; (6.9.2.), p 729; (6.13.), p 839 

ppaalliiaarr ‘trabajar con la pala’ (6.1.4.), p 468 / ‘aventar’ (6.1.7.2.), p 487. 

ppaalliillllooss – (6.1.2.), p 456 

ppaalliittrrooqquuee – (6.15.), p 874. (6.15.), p 876 

ppaalliizzaa / bbaannddeeoo – (6.8.2.), p 662. 

ppaalllláá – (4.2.2.), p 270. 

ppaallllíí - (4.2.2.), p 270. 

ppaallmmaa – (6.8.2.), p 661. 

ppaallmmaaddaa - (5.1.1.4.), p 307; (6.8.2.), p 661. 

ppaallmmaaddeettaa - (6.8.2.), p 661. 

ppaallmmaattoorriiaa – (6.9.7.), p 745 
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ppaallmmeerroo - (5.1.1.3.), p 288; (6.9.), p 725. 

ppaallmmoo - (6.8.2.), p 661. 

ppaallmmoottaaddaa - (5.1.1.4.), p 307; (5.1.1.33.), p 398; (6.8.2.), p 661. 

ppaallmmuucciioo – (5.1.1.21.), p 360; (6.6.3.), p 612. 

ppaalloo – (6.2.2.1.), p 513.  ppaalloo – (6.13.2.1.), p 844 

ppaalloommeerraa – (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.3.), p 291; (6.6.4.), p 622. 

ppaalloommeerraa – (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.3.), p 291; (6.6.4.), p 622. 

ppaalloommeettaa / ppaalloommiillllaa – (5.1.1.1.), p 283; (6.1.7.1.), p 479; (6.7.1.), p 639. 

ppaalloommeettaass - (5.1.1.1.), p 283; (6.2.1.4.), p 507. 

ppaalloommiillllaa ‘aislador de porcelana para sujetar los cables de la luz, etc.’ (5.1.1.14.), p 344; (6.4.9.), 

p 578; (6.9.7.), p 746 / ‘‘mariposa pequeña’’  (6.7.1.), p 639  //  ‘tornillo que sujeta las ruedas de la 

bicicleta’- (5.1.1.14.), p 344; (6.13.), p 839. 

ppaalloossaanntteerroo - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.4.), p 629. 

ppaalloossaannttoo - (6.6.4.), p 650. 

ppaallootteeaaddoo, ddaannzzaa  ddee  eessppaaddaass / ppaalloottiiaauu / ppaallootteeaauu - (6.15.), p 876. (etnográfico). 

ppaalloottiiaauu- (5.1.1.33.), p 405; (6.15.), p 876. 

ppaallppiiaarr - (6.8.2.), p 662. 

ppaammppaannoo - (6.2.2.1.), p 513. 

ppaammpplliinnaass - (6.12.), p 818. 

ppaammppuurrrriiaass - (6.8.6.), p 684. 

ppaann / bbaarrrraa – (6.2.1.), p 504. 

ppaann  mmaacceerraauu – (6.2.1.3.), p 508 

ppaann  ccoonn  cchhooccoollaattee - (6.9.8.), p 772 

ppaann  ccoonn  ttoommaattee  yy  mmaaggrraa – (6.9.8.), p 772 

ppaann  ccoonn  vviinnoo  yy  aazzúúccaarr - (6.9.8.), p 772 

ppaannaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 304; (6.8.2.), p 663. 

ppaanncchhaa – (3.2.2.4.), p 174; (6.8.6.), p 685. 

ppaanncchhoo, -aa - (3.2.2.4.), p 174; (6.12.), p 813. 

ppaanncchhuuddoo, -aa - (3.2.2.4.), p 174; (6.8.6.), p 685. 

ppaanneellllééss – (6.2.1.4.), p 509. 

ppaanneerraa – (5.1.1.3.), p 301; (6.2.1.), p 505. 

ppaanneerroo – (5.1.1.3.), p 302; (6.9.9.), p 756. 

ppaanneetteess – (5.1.1.1.).p 281; (6.6.3.), p 614. 

ppaanniiccoossttrree / mmaarrggaarriittaa / ppaanniiccoossttrraa / ccaammaammiirrllaa – (6.6.3.), p 613  

ppaanniiqquueessaa - (6.6.3.), p 648. 

ppaanniizzaall - (5.1.1.28.), p 383; (6.6.2.1.), p 602. 

ppaanniizzaarr - (6.6.2.1.) 602. 

ppaanniizzoo – (5.1.1.15.), p 352; (6.6.2.1.) 602. 

ppaannoocchhaa - (3.2.1.5.), p 159; (6.6.2.1.), p 602. 

ppaannoollllaa – (3.2.1.5.), p 159; (3.2.2.2.), p 168; (6.6.2.1.), p 603; (6.20.2.2.2.), p 915. 
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ppaannoolllloo - (6.12.), p 839. 

ppaannssaa – (2.1.2.), p 76; (3.2.2.4.), p 172; (3.2.3.2.), p 178; (4.1.6.1.), p 224; (4.1.6.3.), p 226; 

(6.13.), p 841 

ppaannssaarr – (6.2.2.2.), p 515 

ppaannssaassee - (3.2.2.4.), p 172; (3.2.3.2.), p 178; (6.2.2.1.), p 514 

ppaannssaauu - (3.2.2.4.), p 172; (5.1.1.33.), p 401; (6.2.2.1.), p 514; (6.2.2.2.), p 515 

ppaannssiissee - (3.2.2.4.), p 172; (6.2.2.1.), p 514; (4.1.6.1.), p 224 

ppaannssiiddoo – (3.2.2.4.), p 172; (4.1.6.3.), p 226; (6.2.2.1.), p 514; (4.1.6.3.), p 226. 

ppaannssoo--aa- (3.2.2.4.), p 172; (6.2.2.1.), p 514; (4.1.6.1.), p 224 

ppaannssuuddoo - (3.2.2.4.), p 172; (5.1.1.11.), p 339 

ppaannttaallóónn – (4.1.2.), p 211; (6.8.10.), p 699; (6.8.10.2.), p 703. 

ppaanncceettaa - (6.5.4.), p 596. 

ppaaññoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (6.8.1.3.), p 659. 

ppaappaaddaa – (6.5.4.), p 593. 

ppaappeell – (6.4.9.), p 586; (6.14.), p 858. 

ppaappeelleerroo, -aa – (5.1.1.3.), p 289; (6.12.), p 833. 

ppaappeelleess - (6.4.9.), p 586; (6.14.), p 858. 

ppaappiiaarr – (6.9.), p 725. 

ppaappoo ‘gimotear’ (4.2.1.4.), p 268 / ‘buche de las aves’ (6.7.), p 633. 

ppaappoollaarr – (6.8.1.5.), p 660. 

ppaaqquuee – (3.1.5.1.), p 124. 

ppaaqquueettóónn – (5.1.1.23.), p 367. 

ppaaqquuíí – (4.2.2.), p 236. 

ppaarr – (6.3.4.), p 556  

ppaarr  dd''oottrroo - (6.11.5.), p 797. 

ppaarraa - (6.13.2.1.), p 849 / ttúú  llaa  ppaarraass. 

mmaarrjjeenn  aallttaa, PPaarraaddaa  llaa  RRaaffeellaa – (6.10.1.), p 783. 

ppaarraaddaa / bbaarrbbaaccaannaa / bbaallbbaarrccaannaa – (6.10.1.), p 763 

ppaarraaddoorr – (3.1.4.1.), p 108; (5.1.1.5.), p 320; (6.9.6.), p 742; (6.9.7.), p 744 

ppaarraaggrraaffoo – (6.14.1.), p 858. 

ppaarraagguuaass / bbaattiiaagguuaass / bbaatteeaagguuaass - (4.1.2.), p 210; (5.2.7.5.), p 438 

ppaarraallííss – (3.1.1.), p 100; (3.3.2.3.), p 193; (6.8.6.), p 679. 

ppaarraallííssiiss – (3.1.1.), p 100. 

ppaarraappeettoo - (6.12), p 837. 

ppaarraarr – (6.4.3.1.), p 568. 

ppaarraarr – (6.4.9.), p 575. 

ppaarraarr – (6.8.10.), p 696, 697; (6.8.10.7.), p 704. 

ppaarraarr  ccuueennttaa – (4.2.1.4.), p 269; (6.12.), p 827. 

ppaarraarr  eell  mmoolliimmeennttoo – (6.15.2.1.), p 879 

ppaarraarr  llaa  mmeessaa / pprreeppaarraarr  llaa  mmeessaa / ppoonneerr  llaa  mmeessaa – (6.9.9.), p 757 
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ppaarraarr  llooss  ccoollcchhoonneess / hhaacceerr  llooss  ccoollcchhoonneess – (6.4.9.), p 575 (), p. 

ppaarraarr  qquuiieettoo – (4.2.1.4.), p 269. 

ppaarraarr  ttrraannqquuiilloo - (6.12.), p 827. 

ppaarraassee – (6.4.1.1.), p 560. 

ppaarraauu ‘enjambre’ (5.1.1.33.), p 401; (6.4.1.1.), p 560 / ‘tímido’ (6.12.), p 819 / ‘juego’ 

(5.1.1.33.), p 400; (6.13.2.1.), p 847. 

ppaarraauu, ddaa ‘desocupado, parado’ (5.1.1.33.), p 401; (6.12.), p 819  

ppaarrddaall - (6.12.), p 810. 

ppaarrddeeaa - (6.11.5.), p 795. 

ppaarrddiinnaa ‘muladar’ (5.1.1.12.), p 339; (6.3.4.), p 555 / ‘monte de pasto’ (5.1.1.12.), p 339; 

(6.10.5.), p 771. 

ppaarrddiiññaa - (6.12.), p 829. 

ppaarrddiissccoo - (5.1.1.30.), p 391; (6.8.1.), p 653. 

ppaarrddoo - (6.8.1.), p 653. 

ppaarréé - (3.2.1.3.), p 156; (6.9.1.), p 726. 

ppaarree  ddee bboorrrreeggaa / pprriimmaallaa  ddee  bboorrrreeggaa / pprriimmaallaa - (6.3.1.2.); p 537 

ppaarree(rr) / ppaarreerr - (3.2.1.3.), p 156; (6.9.), p 720 (6.9.1.), p 726. 

ppaarreecceerr – (4.1.6.7.), p 237. 

ppaarreeddeettaa / rrooddiiaa / ppaarreeddeettaa - (5.1.1.1.), p 281; (6.3.), p 524. 

ppaarreeddeettaa - (5.1.1.1.), p 281; (6.9.), 720. 

ppaarreejjoo, -aa – (5.1.1.6.), p 322; (6.12.), p 835. 

ppaarreejjoo, -aa (sseerr) / sseerr  ppaarreejjoo, -a - (6.12.), p 835; (6.18.2.), p 891. 

ppaarreejjoo, ttaajjoo / ttaajjoo  ppaarreejjoo - (4.1.7.), p 250; (6.12.), p 835. 

ppaarreejjoo, ttoo / ttoo  ppaarreejjoo - (4.1.7.), p 258; (6.12.), p 866. 

ppaarreennttaallllaa - (5.1.1.14.), p 345; (6.12.), p 806. 

ppaarreerr (s.), ppaarreeddeess (pl.) / ppaarréé, ppaarreeddeess - (6.9.), p 720. 

ppaarriiddeerraa (cerrada) – (1.3.1.3.1.), p 17; (5.1.1.3.), p 302; (6.3.), p 524, 525 

ppaarrppaaddiiaarr - (6.8.1.2.), p 655. 

ppaarrppááddoo - (6.8.1.2.), p 655. 

ppaarrppááddooss - (3.1.1.), p 101; (6.8.1.2.), p 655. 

ppaarrrraa / ttiinnaajjiittaass / ttiinnaajjeerraa / tteennaajjaa  ddee  ccoonnsseerrvvaa - (6.9.7.), p 776. 

ppaarrrriillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.9.6.), p 744. 

ppaarrrriillllaaddaa – (5.1.1.4.), p 307; (6.9.8.), p 752. 

ppaarrttiiddaa - (6.10.5.), p 781. 

ppaarrttiiddeerroo  ddee  aagguuaa - (6.1.6.), p 479; (6.10.1.), p 768  

ppaarrttiilloo – (4.1.6.5.), p 230; (4.1.6.7.), p 247. 

ppaarrttiillooss – (4.1.6.5.), p 230 

ppaarrttiirr / ccoorrttaarr - (6.2.1.), p 507. 

ppaarrttiirrííss – (4.1.6.1.), p 225; (4.1.6.7.), p 249 

ppaarrttiirrssee eell  ccooccoo – (6.8.1.), p 654 
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ppaarrvvaa – (6.1.7.1.), p 481; (6.1.7.1.), p 484; (6.1.7.4.), p 494. 

ppaarrvvaaddaa – (5.1.1.4.), p 309; (5.1.1.33.), p 401; (6.1.7.1.), p 481; (6.1.7.1.), p 484; (6.1.7.4.), p 

495. 

ppaassaa / eeppiiddeemmiiaa / ccoonnttaaggiioo - (6.8.6.), p 679. 

ppaassaaffuueerraa /  ppaassaa ffuueerraa – (3.3.1.3.), p 193; (4.1.8.2.), p 256. 

ppaassaaddaa - (5.1.1.4.), p 309; (6.12.), p 828. 

ppaassaaddaa ‘mano de pintura o de jabón’ / ‘mano de jabón que se da a la ropa’/ ‘movimiento en el dan-

ce’ (5.1.1.4.), p 309; (6.9.), p 713; (6.15.), p 879 

ppaassaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 303; (6.14.1.), p 869. 

ppaassaaddoorr / ppeessttiilllloo - (6.9.), p 720 

ppaassaalllláá! – (4.1.8.2.), p 256; (6.3.4.), p 555 

ppaassaaoo  mmaaññaannaa - (6.12.), p 801. 

ppaassaarreellaa - (6.14.1.), p 869. 

ppaassaarr  llaa  eessccoobbaa  ttrraappoo - (6.9.4.), p 741  

ppaassaassee  aa  uunnoo  llaa  fflloorraaddaa (6.6.4.), p 632; (6.6.5.), p 633 

ppaassaattrrááss – (4.1.8.2.), p 256; (6.3.4.), p 555 

ppaassccuuaa  ggrraannaaddaa – (6.15.2.1.), p 884 

ppaassiiaarr – (6.8.3.), p 664; (6.8.7.), p 668; (6.8.7.), p 692 

ppaassiiaarr, ppaassiiaabbaass, ppaassiióó - (4.1.6.5.), p 229 Pasear. 

ppaassmmoo - (6.3.4.), p 562; (6.8.6.), p 683. 

ppaassmmoo - (6.3.4.), p 562; (6.8.6.), p 683. 

ppaassttaass - (6.2.1.4.), p 515. 

ppaasstteerraa -(5.1.1.3.), p 297; (6.5.), p 594. 

ppaasstteettaa - (6.2.1.4.), p 515. 

ppaassttiillllaa - (5.1.1.14.), p 343; (6.9.), p 733. 

ppaassttuurraa - (5.1.1.9.), p 334; (6.5.), p, 586. 

ppaattaaccaa – (5.1.1.19.), p 368; (6.6.2.), p 602 

ppaattaaccaa / ccaallaabbaazzaa / ccaallaabbaazzaa  vviinnaatteerraa – (5.1.1.19.), p 358; (6.6.2.), p 601 

ppaattaaccaazzoo – (5.1.1.8.), p 328; (6.13.2.4.), p 854. 

ppaattaaccóónn((eess)) - (6.13.2.1.), p 841. 

ppaattaaddaa - (5.1.1.4.), p 313; (6.8.4.) 672. 

ppaattaaddóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.13.2.4.), p 854 

ppaattaalleettaa - (5.1.1.1.), p 283; (6.12.), p 831. 

ppaattaaqquueerraa - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.2.), p 602 

ppaattaaqquuiiaarr - (6.10.5.), p 778. 

ppaattaattaa-ss - (6.6.2.), p 600. 

ppaattaattaazzoo - (5.1.1.8.), p 328; (6.6.2.), p 600. 

ppaattaatteerraa - (5.1.1.3.), p 290; (6.6.2.), p 600  

ppaattaatteerraa - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.3.), p 291. 

ppaatteellaa - (6.12.), p 836. 
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ppaatteerraa - (5.1.1.3.), p 293; (6.3.1.7.), p 547. 

ppaattiiaarr - (6.10.5.), p 778. 

ppaattiioo - (6.9.), p 718. 

ppaattiioo - (6.15.2.1.), p 878. 

ppaattiioo, bbuueennoo  eessttáá  eell… / bbuueennoo  eessttáá  eell  ppaattiioo - (6.12.), p 823. 

ppaattuuddoo, -aa - (6.8.10.), p 696. 

ppaattuussccaa - (5.1.1.30.), p 393; (6.13.2.1.), p 842. 

ppaayyaassaa - (6.12.), p 818. 

ppaayyaassaa / pprreessuummiiddaa / ppiinncchhaa - (6.12.), p 818. 

ppeeaannaa / ppiiaannaa - (5.1.1.26.), p 377; (6.15.2.1.), p 878. 

ppeeccaass – (3 1.2.), p 102; (6.8.1.), p 653. 

ppeeccoottoossoo,,  --aa / mmaassccaarreettaa – (6.8.1.), p 653 

ppeecchhoo - (3 1.2.), p 102 Pecho. 

ppeecchhoo aarrrriibbaa - (6.10.5.), p 773. 

ppeecchhuuggaaddaa – (5.1.1.4.), p 310; (5.1.1.33.), p 399; (6.8.4.), p 667. 

ppeecchhuugguueerraa - (5.1.1.3.), p 296; (6.8.4.), p 667. 

ppeeccoottoossoo, -aa - (6.8.1.), p 649. 

ppeeddaall - (5.1.1.28.), p 380; (6.3.4.), p 552. 

ppeeddeessee - (6.8.4.), p 669. 

ppeeddeerr - (3.2.1.2.), p 146; (5.1.1.1.), p 281; (6.8.4.), p 669. 

ppeeddeerr / ppeeddéé / ppeeddeetteess - (5.1.1.1.), p 281; (6.8.3.), p 664; (6.8.7.), p 688. 

ppeeddeerraa ‘estaca para sujetar a la oveja’ / ‘recinto donde se aísla’ - (5.1.1.3.), p 293. 

ppeeddiiggóónn - (5.1.1.23.), p 368; (6.12.), p 814. 

ppeeddiirr  rreellaacciioonneess – (4.1.7.), p 252; (6.12.), p 801. 

ppeeddoo  ddee  mmoonnjjaa - (6.2.1.4.), p 508. 

ppeeddoorrrreeaarr - (6.8.4.), p 669. 

ppeeddoorrrreettaass - (6.15.), p 872. 

ppeeddoorrrriiaarr - (6.8.4.), p 669. 

ppeeddrreeggaaddaa ‘tormenta de granizo’ (3.2.2.4.). p 172; (5.1.1.4.), p 311; (6.11.2.1.), p 791  

ppeeddrreeggaaddaa – indica que algo… sienta mal’ (5.1.1.4.), p 311; (6.11.2.1.), p 791 

ppeeddrreeggaaddaa (sseerr  mmááss  mmaalloo  qquuee  uunnaa…) / sseerr  mmááss  mmaalloo  qquuee  uunnaa  ppeeddrreeggaaddaa - (), p (6.11.2.1.), p 791. 

ppeeddrreeggaarr / aappeeddrreeggaarr - (6.11.2.1.), p 791. 

ppeeddrreegguuiillllaa - (5.1.1.14.), p 343; (6.10.5.), p 782. 

ppeeddrreeññaa - (6.9.), p 712. 

ppeeddrreeññaass - (6.1.3.), p 464. 

ppeeddrreeññiizzoo ‘piedra de gran dureza’ / ‘piedra pequeña’ (5.1.1.15.), p 363; (6.9.), p 712 / ttiieenneess  llaa  

ccaabbeezzaa  ccoommoo  uunn  ppeeddrreeññiizzoo. 

ppeeddrreeññiizzoo / ppeeddrreettaa / ccaannttaall ‘piedra pequeña’ (6.10.5.), p 809 / eell  qquuee  ttiirraa  ppeeddrreettaass  bbuussccaa  ffiieessttee--

ttaass. 

ppeeddrriiccaaddeerraa – (3.2.3.1.), p 176; (5.1.1.3.), p 303; (6.15.2.1.), p 879. 
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ppeeddrriiccaaddoorr - (3.2.3.1.), p 176; (6.15.2.1.), p 879. 

ppeeddrriiccaarr - (3.2.3.1.), p 176; (6.15.2.1.), p 879. 

PPeeddrroo BBootteerroo – (6.14.2.), 865 

ppeeddrruussccaazzoo - (5.1.1.8.), p 333  

ppeeddrruussccoo - (5.1.1.30.), p 391; (6.1.5.), p 473 

ppeedduuccoo--ss  - (3.2.1.2.), p 146; (3.2.2.3.), p 171; (4.1.1.), p 199; (6.8.10.2.), p 700, 701; 

(6.20.2.2.1.), p 913 

ppeedduuccooss / ppiiaalleess / peal / pial - (3.2.1.2.), p 147; (6.3.1.), p 531; (6.8.10.2.), p 700  

ppeedduuggoo, -aa -(6.12.), p 810 

ppeedduugguuiilllloo, -a - (5.1.1.14.), p 342; (6.12.), p 810 

ppeeggaalllloossaa - (3.2.2.2.), p 171; (6.6.3.), p 627 

ppeeggaalllloossoo- (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.10.). p 347; (6.11.4.), p 817; (6.11.5.), p 821 

ppeeggaalllloossoo, -aa - (3.2.2.2.), p 167; (5.1.1.10.). p 347; (6.6.3.), p 637; (6.7.4.), p 668 

ppeeggaammíínn - (6.14.1.), p 859 

ppeeggaarr / ttrruuccaarr / llllaammaarr - (6.9.), p 753 

ppeeggaarr  bbeelliiddooss - (6.3.1.2.), p 536 

ppeeggaarr  eell  bbaannzzoo - (6.8.6.), p 676 

ppeeggaarr  uunn  mmuueessoo - (4.2.1.4.), p 268; (6.8.1.4.), p 639  

ppeeggoolllloo – (6.7.4.), p 648 

ppeeggóónn,,  --aa- (5.1.1.23.), p 367; (6.13.2.4.), p 854 

ppeeggoottee - (6.8.7.), p 686 

ppeeggoottiiaarr - (6.4.9.), p 577 

ppeeggoottóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.4.9.), p 577 

ppeegguulllloo - (6.4.6.), p 573 

ppeeiinneess / ggaanncchhoo - (6.2.3.), p 520; (6.2.3.1.), p 521 

ppeellaaddeerr / ssiinn  vveessttiirr / ppeellaaddéé / ppeellaauu – (5.1.1.1.), p 281; (6.7.2.), p 640 

ppeellaauu (eell) - (4.1.1.4.), p 203; (6.7.2.), p 640  

ppeellaadduurraa - (5.1.1.9.), p 334; (6.8.6.), p 677 

ppeellaaiirree / tteejjeeddoorr - (5.1.1.22.), p 373; (6.4.9.), p 604 

ppeellaaiirree / vvaarriiaaddoorr - (5.1.1.22.), p 361; (6.4.9.), p 605 

ppeellaaiirree – (4.1.1.4.), p 210; (5.1.1.22.), p 373; (6.4.9.), p 604. 

ppeellaannbbrreerraa- (5.1.1.3.), p 296; (6.8.1.), p 652 

ppeellaarr - (6.9.9.), p 757 

ppeellaarr / eessccoossccaarr / ddeessccoossccaarr - (6.4.4.), p 571; (6.6.4.), p 625 

ppeellaarrzzaa - (3.2.3.2.), p 179; (6.6.2.), p 600 

ppeellaarrzzoo / ppeelllleejjooss - (3.2.3.2.), p 178, 179; (6.6.2.), p 600 

ppeelleeggrriinnaarr - (6.14.2.), p 864 

ppeelleeggrriinnoo, -aa - (3.2.3.3.), p 182; (6.14.2.), p 864 

ppeelleellee - (6.12.), p 809 

ppeelleennddeenngguueess - (6.3.1.1.), p 535 



 

1199 
 

ppeelleennddeenngguueess - (6.8.4.), p 670 

ppeelleennddeenngguueess, tteenneerr  mmuucchhooss … uunnaa  ccoossaa / ttiieennee  ppeelleennddeenngguueess - (6.8.4.), p 670 

ppeelliiccaannaa - (5.1.1.26.), p 377; (6.3.), p 524; (6.3.1.3.), p 539 

ppeelliicciilliinnaa - (6.8.6.), p 681 

ppeelliiggaarrddeerroo ‘mendigo’ (3.2.3.1.), p 176; (6.4.9.), p 575 / ‘espabilado, listo’ (6.4.9.), p 575 

ppeelliirrrrooyyoo, -aa / rrooyyoo / ppeellooppaannoollllaa – (3.2.1.5.), p 163; (6.8.1.), p 653 

ppeellllaa - (5.1.1.14.), p 349; (6.6.2.), p 600 

ppeelllleejjeerroo - (6.4.9.), p 575 

ppeelllleejjoo – (5.1.1.6.), p 322; (6.6.2.), p 600; (6.8.1.), p 649 

ppeelllleejjoo - ; (6.8.1.), p 653 (6.9.), p 722 

ppeelllleejjooss - (3.2.3.2.), p 179; (6.6.2.), p 600 

ppeelllleettaa – (5.1.1.1.), p 283; (6.13.), p 840; (6.20.2.2.2.), p 915 

ppeelllliizzaa- (6.8.10.), p 698 

ppeelloo ppaannoocchhaa (3.2.1.5.), p 163; (6.8.1.), p 653 

ppeelloottóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.13.2.3.), p 853 

ppeellooyyoo ‘semilla’ (6.6.2.), p 599 / ‘niño pequeño’ (6.12.), p 810  

ppeelluucchhee / ppeelluuddaa / cceerrrruuddaa - (6.3.1.1.), p 536; (6.3.1.3.), p 539 

ppeelluucchhóónn, -oonnaa - (5.1.1.23.), p 367; (6.8.1.), p 652 

ppeennaacchhoo - (6.6.2.1.), p 603 

ppeennaarr - (6.12.), p 825 

ppeennaallee  aa  uunnoo - (6.12.), p 825 

ppeennaarrmmee - (6.12.), p 825 

ppeennccaa ‘tallo blanco de la acelga’ (6.6.2.), p 600 / ‘nariz abultada y saliente’ (6.8.1.3.), p 657  

ppeennccaarr - (6.14.), p 857 

ppeennccoo ‘chucho’ (6.7.), p 632 

ppeennccoo / ccaarrnnuuzzoo - (6.3.4.), p 552 

ppeennccoo ‘burro viejo’ (6.3.4.), p 553 / ‘persona inútil y no sirve para nada’ (6.12.), p 837 

ppeennccoo,,  --aa - (6.12.), p 836 

ppeennddeerr - (6.12.), p 824 

ppeennddiieenntteess - (6.3.1.1.), p 536; (6.7.), p 633 

ppeennddoolleerroo, -aa - (6.12.), p 834 

ppeennddóónn - (6.12.), p 810; (6.16.), p 883 

ppeennddóónn, -aa - (5.1.1.23.), p 367 

ppeennddoonniiaarr - (6.12.), p 834 

ppeennssaatteelloo - (4.1.6.5.), p 229 

ppeennssaarr  eenn  eell  ccaappaazziiccoo  (ddee) llaa  ssaall - (6.12.), p 827; (6.18.1.), p 887 

ppeennssaarr  eenn  llaass  aavvuuttaarrddaass / aabbuuttaarrddaass (ddee  mmaayyoo) - (6.18.1.), p 890 

ppeeññaa / bboolloo - (6.10.5.), p 781 

ppeeññaazzaa - (5.1.1.8.), p 330; (6.10.5.), p 781 

ppeeññaazzoo - (5.1.1.8.), p 331; (6.13.2.4.), p 854 
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ppeeóónn /  mmaannoobbrraa /  ppiióónn  ––  ((6.9.2.)),,  pp  772299  

ppeeoonnaaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (6.4.9.), p 578 

ppeeppiittaa / aallmmeennddrraa - (6.6.4.), p 628. 

ppeeppiittaa - (6.6.2.), p 602. 

ppeeqquueeññeerr, -eettaa / ppeeqquueeññéé, -eettaa - (5.1.1.1.), p 280. 

ppeeqquueeññeerr, -eettaa / ppeeqquueeññéé, -eettaa - (6.12.), p 807. 

ppeeqquueeññoo  ppeerroo  cceerreeññoo - (6.18.4.), p 893 Persona pequeña pero fuerte. 

ppeerraannssoo - (6.12.), p 820. 

ppeerrccaall - (6.8.10.), p 696. 

ppeerrcchheerroo / ppeerrcchhaa - (6.9.), p 721. 

ppeerrddeerr  ppaarrrrooqquuiiaa - (1.5.3.), p 31; (4.2.1.4.), p 269 Perder clientes. 

ppeerrddeerr  eell  ccuulloo – (6.8.8.), p 690 

ppeerrddiiggaacchhoo - (3 1.2.), p 103; (5.1.1.19.), p 353; (6.4.3.1.), p 568. 

ppeerrddiiggaannaa - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.26.), p 376; (6.4.3.1.), p 568. 

ppeerrddiiggaannaa / ppeerrddiiggaannoo - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.26.), p 376  

ppeerrddiiggoottee - (4.1.1.4.), p 202; (5.1.1.7.), p 324; (6.4.3.1.). p 565 / mm’’  hhaa  sseennttaauu  ccoommoo  uunn  ppeerrddiiggoo--

ttee / ccoommoo  aa  llaass  ppeerrddiizzeess  llooss  ppeerrddiiggootteess. 

ppeerrddiiddoo – (6.8.9.), p 694  

ppeerrddiicciióónn – (6.8.9.), p 694  

ppeerreejjiill - (6.6.2.), p 599. 

ppeerreerraa- (5.1.1.3.), p 290; (6.6.4.), p 628. 

ppeerreettaa – (5.1.1.1.), p 281; (6.9.7.), p 746. 

ppeerreettaa - (5.1.1.1.), p 281; (6.6.4.), p 628. 

ppeerreezzoossaa - (6.9.), p 711 

ppeerreezzoossaass - (6.8.10.7.), p 705. 

ppeerreezzoosseeaarr - (6.12.), p 811. 

ppeerrffeeccttaa, (ddooññaa…) / ddooññaa  ppeerrffeeccttaa - (6.12.), p 820. 

ppeerriiccoottiiaarr - (6.12.), p 808. 

ppeerriiffoolllleerraa - (5.1.1.3.), p 298; (6.8.10.), p 696. 

ppeerrnnaaddaa (5.1.1.33.), p 398; (6.8.4.) 672. 

ppeerrnneeggaaddaass - (5.1.1.33.), p 398; (6.8.4.) 672. 

ppeerrnniill / jjaammóónn / ppeerrnniill ‘entero’, mmaaggrraa en ‘lonjas o chullas’ - (6.5.4.), p 596. 

ppeerrnniilleess – (4.1.1.4.), p 203; (6.5.4.), p 595  

ppeerroollaa / ccaasseerroollaa – (4.1.1.5.), p 205; (6.9.7.), p 746; (6.16.), p 883. 

ppeerrrraa - (6.12.), p 834 / ¡qquuee  ppeerrrraa  hhaa  ccooggiiddoo!. 

ppeerrrraa - (6.12.), p 834. 

ppeerrrraass - (6.4.), p 558; (6.12.), p 834. 

ppeerrrreeaarr - (6.12.), p 834. 

ppeerrrreerr, ppeerrrreettaa / ppeerrrréé, -eettaa – (5.1.1.1.), p 299; (6.7.), p 632. 

ppeerrrreerraa - (5.1.1.3.), p 299. 
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ppeerrrreerroo - (6.6.3.), p 611. 

ppeerrrriiccaa - (5.1.1.2.), p 287; (6.1.9.), p 499 / ccoonn  ppeerrrriiccaass,,  cchhuufftteetteess – (6.14.1.), p 862. 

ppeerrrroo, (ttoosseerr  ccoommoo  uunn…) / ttoosseerr  ccoomm’’  uunn  ppeerrrroo - (6.8.6.), p 680; (6.18.1.), p 890. 

ppeerrrroo, -aa- (6.12.), p 835. 

ppeerrssoonnaall – (4.2.4.), p 278; (5.1.1.28.), p 384; (6.15.), p 874  

ppeerrssoonnaass, mmuucchhaass / ppeerrssoonnaass - (6.15.), p 874 / mmee  ddiicceenn  mmuucchhaass  ppeerrssoonnaass. 

ppeerruullaa – (4.1.1.4.), p 204; (6.13.2.1.), p 843 

ppeerruulloo / ggaallddrruuffaa  ddee  ccoorroonneettaa – (6.13.2.1.), p 843; (6.13.2.1.), p 848 

ppeessaa  uunnaa  eessccoommuunniióónn - (6.15.2.1.), p 880 

ppeessaaddiizzoo - (5.1.1.15.), p 880 

ppeessccaarr - (6.13.2.4.), p 856. 

ppeessccaarr  aa  uuññeettaa – (6.4.3.2.), p 571 

ppeessccaatteerrííaa - (3.2.1.2.), p 144. 

ppeessccaatteerroo, -aa - (3.2.1.2.), p 144. 

ppeessccoollllaazzoo - (5.1.1.8.), p 334; (6.8.1.), p 651. 

ppeesseebbrree, (ddaarr  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  eenn  uunn…) / ddaarr  ccoonn  llaa  ccaabbeezzaa  eenn  uunn  ppeesseebbrree - (6.12.), p 839. 

ppeesseebbrree / ppeesseebbrreerraa – (5.1.1.3.), p 294; (6.3.3.), p 551. 

ppeesseetteerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 289; (6.12.), 815. 

ppeesseettóónn – (5.1.1.23.), p 372; (6.1.9.), p 498. 

ppeessoo / pplloommoo - (6.9.2.), p 730. 

ppeessoo  ddee  ppllaattiillllooss, rroommaannaa, bbaassccuullaa – (6.4.9.), p 578; (6.13.1.1.), p 842. (Etnográfico). 

ppeessttaaññaass - (6.8.1.2.), p 656. 

ppeessttiillllaa  ddee  bbaarrrraa - (6.9.), p 717  

ppeettaaccaa - (5.1.1.19.), p 368; (6.13.2.1.), p 843. 

ppeettaaddaa – (6.8.4.), p 670. 

ppeettaarr - (6.8.5.), p 674 / eessttáá  qquuee  ppeettaa. 

ppeettaarr / nnoo  mmee  ppeettaa - (6.8.5.), p 674 

ppeettaarr - (6.14.3.), p 871. 

ppeettaarr - (6.8.5.), p 674 / iirréé  ccuuaannddoo  mmee  ppeettee. 

ppeettaauu - (6.8.5.), p 674. 

ppeettiiddoo - (6.8.5.), p 674. 

ppeettíínn (3.2.1.3.), p 157; (5.1.1.12.), p 341 / ppeettiinneess - (6.8.1.), p 650. 

ppeettoossttee- (6.12.), p 839. 

ppeettrroolliioo - (3.1.4.7.), p 117. 

ppeezzccoozzóónn - (5.1.1.23.), p 367; (6.8.2.), p 663. 

ppeezzoollaaggaa / ttrraavviieessoo – (5.1.1.19.), p 357; (6.12.), p 840. 

ppííaa - (6.1.2.), p 457. 

ppiiaacceerr / ppiiaaccéé - (6.9.), p 710. 

ppiiaacciiccoo - (6.9.), p 710. 

ppiiaall / ppeeaall - (3.1.5.5.), p 129; (6.12.), p 840 / mmeennuuddoo  ppiiaall! 
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ppiiaall-eess / ppeedduuccoo / ppiiaalleess / ppeeaall - (3.2.1.2.), p 147 (lingüístico - etnográfico). 

ppiiaall-eess / ppeedduuccooss / ppeeaalleess / ppeeaall - (3.2.1.2.), p 147. 

ppííaarr - (6.1.2.), p 458. 

ppiiaacciiqquueerr - (6.9.), p 710. 

ppiiaazzoo - (6.9.), p 710; (6.20.2.2.1.), p 914. 

ppiiaazzoo – (3.1.5.5.), p 129; (6.9.), p 710 Remiendo en tela. 

ppiiccaa / jjaaddiillllaa – (6.1.4.), p 468; (6.1.4.), p 472. 

ppiiccaa  qquu’’  eenncciieennddee – (6.9.9.), p 761. 

ppiiccaassee – (6.12.), p 836. 

pica(r)-se el vino > ppiiccaassee – (6.2.2.4.), p 521. 

ppiiccaaddaa – (5.1.1.4.), p 310; (5.1.1.33.), p 401; (6.4.1.2.), p 566. 

ppiiccaaeessttrraall – (6.1.), p 449; (6.1.5.), p 473. 

ppiiccaajjoossoo, -aa - (6.12.), p 836. 

ppiiccaaoo / ppiiccaauu - (6.2.2.4.), p 518. 

ppiiccaappoorrttee – (6.15.), p 880. 

ppiiccaappoorrttee / llllaammaaddoorr - (5.2.7.5.), p 442; (6.9.), p 721. 

ppiiccaappoorrttee  //  ppiiccoottee - (5.2.7.5.), p 438 

ppiiccaarr - (6.1.4.), p 468; (6.9.7.), p 747. 

ppiiccaarr  llaa  ddaallllaa – (6.4.9.), p 583. 

ppiiccaarr / ppiiccoollaarr – (6.9.7.), p 747. 

ppiiccaarraazzaa – (5.1.1.8.), p 329; (6.7.2.), p 643. 

ppiiccaarraazzóónn – (5.1.1.23.), p 369; (6.7.2.), p 643. 

ppiiccaarrddiioossoo, -aa – (5.1.1.10.), p 337; (6.12.), p 826. 

ppiiccaarrrraall – (5.1.1.28.), p 382; (6.10.5.), p 777. 

ppiiccaarrrraass – (), p 211; (6.10.2.), p 767. 

ppiiccaass – (6.1.7.2.), p 485. 

ppiiccaassaarrnnaa – (6.6.3.), p 628. 

ppiiccaattrroonnccooss – (5.2.7.5.), p 439; (6.7.2.), p 643. 

ppiiccaauu – (5.1.1.33.), p 405. 

ppiiccaauu - (5.1.1.33.), p 401. 

ppiiccaazzoo – (5.1.1.8.), p 333; (6.4.1.2.), p 563. 

ppiicchhaa – (6.8.4.), p 670. 

ppiicchhaaccáánn – (5.1.1.26.), p 386. 

ppiicchhaaddaa - (5.1.1.33.), p 398; (6.8.9.), p 693. 

ppiicchhaaddeerroo - (6.9.), p 721; (6.9.3.), p 732. 

ppiicchhaaddoorr - (6.9.), p 720; (6.9.3.), p 732. 

ppiicchhaarr - (6.8.9.), p 693. 

ppiicchhaarr  llaa  bbooiirraa - (), p 398; (6.11.3.), p 793 

ppiicchhaarrrraaddaa - (5.1.1.33.), p 398; (6.8.9.), p 693. 

ppiicchhaauuss - (6.8.9.), p 693. 
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ppiicchheell - (6.9.7.), p 747. 

ppiicchheell - (6.9.10.), p 759. 

ppiicchheellaa - (6.9.7.), p 747. 

ppiicchhíínn - (3.2.1.3.), p 157; (3.2.1.5.), p 161; (5.1.1.12.), p 339; (6.8.4.), p 671 

ppiicchhiinnaa - (5.1.1.12.), p 339; (6.8.4.), p 671 

ppiicchhóónn - (5.1.1.23.), p 369; (6.7.3.), p 644. 

ppiicchhoonneerr - (5.1.1.1.), p 281; (6.7.3.), p 644. 

ppiicchhoorrrraa - (6.8.4.), p 670 

ppiicchhoorrrraaddaass - (6.12.), p 831 

ppiicchhoorrrraass – (6.12.), p 831 

ppiicchhoorrrroo- (5.1.1.9.), p 335 (6.9.7.), p 748 

ppiicchhoorrrroo - (5.1.1.9.), p 335; (6.12.), p 831 

ppiicchhoottee – (5.1.1.7.), p 326; (6.12.), p 637 

ppiicciiaa - (6.12.), p 827. 

ppiiccoolleettaa - (5.1.1.1.), p 281, 282; (6.1.4.), p 468; (6.4.9.), p 578. 

ppiiccoolllloo - (5.1.1.9.), p 335. 

ppiiccoottiiaarr – (6.2.2.1.), p 527. 

ppiiccoottee ‘picamaderos’ / ‘palo corto de la toña’ (3.1.4.8.), p 119; (5.1.1.7.), p 325 

ppiiccuueettaa / ppiiqqüüeettaa / bbiiggüüeettaa – (5.1.1.1.), p 283; (6.8.6.), p 678 

ppiiccuueettaa  llooccaa - (5.1.1.1.), p 284; (6.8.6.), p 678. 

ppiiccuuttíínn - (3.2.1.3.), p 156; (5.1.1.12.), p 338; (6.6.3.), p 619. 

ppiiddíí - (4.1.6.7.), p 242. 

ppiiddiirr – (4.1.6.1.), p 223; (4.1.6.2.), p 224; (4.1.6.7.), p 239. 

ppiiee – (3 1.2.), p 102. 

ppiiee - (6.13.2.1.), p 846. 

ppiiee - (6.13.2.1.), p 846. 

ppiiee  bbaarrrreeññoo / ttrreessppiieess - (6.9.), p 720; (6.9.3.), p 732; (6.9.6.), p 743. 

ppiieeddrraa - (6.11.2.1.), p 791. 

ppiieejjoo / eell  ccoorrrraall  ddeell  ppiieejjoo - (3.1.4.6.), p 115; (5.1.1.6.), p 323; (6.7.1.), p 635. 

ppiieelleerroo - (6.4.9.), p 575. 

ppiieerrddee – (4.1.6.5.), p 229; (4.2.1.4.), p 269; (6.12.), p 802; (6.16.), p 883. 

ppiieerrddee  ccuuddiiaauu - (6.14.), p 856. 

ppiieess, (ccoommeerr (aa  aallgguuiieenn) ppoorr  llooss……) / ccoommeerr  aa  aallgguuiieenn  ppoorr  llooss  ppiieess - (6.18.1.), p 887 

ppiieess, ppaa  qquuéé  ooss  qquuiirreerroo - (6.8.7.), p 607; (6.18.1.), p 887 

ppiieess, tteenneerr  eell  aallmmaa  eenn … / tteenneerr  eell  aallmmaa  eenn  llooss  ppiieess - (6.12.), p 833; (6.18.1.), p 887 

ppiieess  ppllaannooss / ppaattóónn - (6.8.7.), p 687 

ppiieezzaa - (6.15.), p 876 

PPiiffaanniioo- (3.1.5.1.), p 121; (3.3.2.1.), p 193; (6.18.), p 886 

ppiiffoo, -aa- (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 829 

ppiiffoolleerraa- (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 829 
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ppiiffoolloo - (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 829  

ppiijjaaiittiiaarr - (6.12.), p 819 

ppiijjaaiittoo, -aa – (5.1.1.13.), p 431; (6.12.), p 819 

ppiijjaaiittoo - (4.1.1.4.), p 203; (5.1.1.13.), p 431; (6.12.), p 819. 

ppiillaa - ‘montón conico de trigo’ (6.1.7.2.), p 487 / ‘abrevadero’ (6.3.), p 526 

ppiillaa / ttaabbllaa  ccoonn  oonndduullaacciioonneess / bbaacciióónn / llaavvaaddeerroo - (6.9.4.), p 760 

PPiillaarraa - (6.18.), p 885 

ppiilleettaa ‘pila del agua bendita’ / ‘pequeño embalse’ (5.1.1.1.), p 284; (6.15.2.1.), p 878 / ‘vasija de 

cemento’ (6.5.2.), p 590 

PPiillii - (6.18.), p 885 

ppiillllaarr - (6.8.2.), p 663 

ppiillllaarr  eell  mmoonnttaannttee - (6.8.2.), p 663; (6.8.3.). p 665 

ppiillllaarr  uunn  ccoossttiippaauu - (6.8.2.), p 663 

ppiillllaarr  uunn  ccaappaazzoo - (6.8.2.), p 663 

ppiillmmaa - (6.8.5.), p 674 

ppiillóónn ‘tabla gruesa sobre la que se corta la carne’ (5.1.1.31.), p, 394 / ‘columna en los cruces de 

caminos’ (5.1.1.31.), p, 394; (6.10.5.), p 773. 

ppiilloonnaa - (5.1.1.31.), p, 394; (6.4.9.), p 578 

ppiillttrraa - (6.9.), p 721 

ppiimmiieennttaa - (6.9.7.), p 747 

ppiimmiieennttoo  rrooyyoo - (3.2.2.4.), p 173; (6.6.2.3.), p 605 

ppiimmppiirriiggaalllloo - (3.2.3.2.), p 178; (3.3.3.1.), p 194; (5.1.1.14.), p 347; (6.4.1.3.), p 562; (6.6.3.), p 

619 

ppiinnaaddaa - (5.1.1.4.), p 307; (6.4.2.1.), p 564 

ppiinncchhoo - (6.12.), p 818. 

ppiinncchhoo, -aa – (6.12.), p 818 

ppiinncchhoo - (4.1.1.4.), p 203; (6.12.), p 818. 

ppiinnddoonngguueerroo, -aa- (6.12.), p 834. 

ppiinnggaalllloo - (5.1.1.14.), p 347; (6.9.4.), p 738. 

ppiinnggaarr - (6.8.10.), p 697; (6.8.10.7.), p 704. 

ppiinnggoo - (5.1.1.29.), p 387; (6.12.), p 818. 

ppiinnggoonniiaarr - (6.15.), p 872. 

ppiinnoo  rrooyyoo - (6.4.2.1.), p 564. 

ppiinnoocchhaa – (6.4.2.1.), p 563; (6.6.2.1.), p 603. 

ppiinnoocchheerraa – (3.2.1.5.), p 159; (5.1.1.3.), p 291; (6.6.2.1.), p 603 

ppiinnttaaddaa / llaaiiaa / mmaallllaaddaa - (), p (6.3.1.3.), p 539, 540. 

ppiinnttaaddaa / llaaiiaa / ppiinnttuurreeaaddaa - (6.3.1.3.), p 540. 

ppiinnttaauu - (6.2.1.4.), p 508. 

ppiinnttaauu,,  --aaddaa - (5.1.1.33.), p 401. 

ppiinnttee--ss - (6.14.1.), p 859. 
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ppiinnttoorrrrootteeaarr - (6.14.1.), p 859. 

ppiinnttuurrrruujjiiaaddaa / ppiinnttuurriiaaddaa / rrooyyaa / ppiinnttuurrrruucciiaaddaa - (3.2.2.4.), p 173; (6.7.), p 632. 

ppiinnttuurrrruujjiiaarr - (5.1.2.2.), p 406; (6.14.1.), p 859. 

ppiinnttuurrrruujjiiaauu, -aaddaa / ppiinnttuurrrruujjeeaaddaa - (6.14.1.), p 859. 

ppiinnttuurrrruutteeaarr / ppiinnttuurrrruuttiiaarr - (5.1.2.2.), p 406; (6.14.1.), p 859. 

ppiinnttuurrrruuttiiaauu- (5.1.1.33.), p 404; (6.14.1.), p 859. 

ppiinnzzóónn – (6.7.2.), p 649 

ppiiññaa - (3.1.4.8.), p 118; (6.6.2.), p 600. 

ppiiññooll / ppiiññóónn (3.1.4.8.), p 118; (3.2.3.4.), p 186.  

ppiiññooll, -aa - (3.2.3.4.), p 186; (4.1.1.4.), p 203; (6.6.4.), p 628. 

ppiiññooll - (3 1.2.), p 103; (3.2.3.4.), p 186; (6.6.4.), p 628. 

ppiiññooll / ppiiññoollaa - (3.2.3.4.), p 186; (4.1.1.4.), p 203; (6.14.1.), p 860 

ppiiññoollaa - (3.2.3.4.), p 186; (4.1.1.4.), p 203; (6.14.1.), p 860. 

ppiiññoolleennccaa, ppiiññoollaass / ppiiññoolleetteess / ppiiññóónn / ppiiññoonneetteess - (3.2.3.4.), p 186; (6.2.2.1.), p 512; (6.2.2.2.), 

p 513. 

ppiiññuueellaa - (3.2.3.4.), p 186 (6.2.3.2.), p 522; (6.14.1.), p 860. 

ppiiññuueellaa / ppiiññoollaa - (2.1.2.), p 76 

ppiioojjoo – (6.7.4.), p 649 

ppiioojjuueelloo - (6.7.), p 632. 

ppiióónn - (3.), p 98; (3.1.4.4.), p 109; (3.1.4.7.), p 117; (6.4.), p 556. 

ppiioorr - (3.1.4.7.), p 117; (3.1.5.5.), p 128. 

ppiippaa - (6.2.2.4.), p 518. 

ppiippaaddaa - (5.1.1.4.), p 310; (5.1.1.33.), p 398; (6.6.3.), p 613. 

ppiippaarr - (6.6.3.), p 613. 

ppiiqquueerroo – (6.9.2.), p 729. 

ppiiqquueettee - (6.3.1.5.), p 544. 

ppiiqquuiiññíínn - (5.1.1.12.), p 339. 

ppiirriinnddoollaa - (6.8.4.), p 671. 

ppiirroollaa (hhaacceerr) / hhaacceerr  ppiirroollaa - (6.12.), p 811. 

ppiirroolleerroo, -aa- (6.12.), p 811. 

ppiirruulloo - (6.9.), p 712. 

ppiirruulloo- (6.13.2.1.), p 842. 

ppiissaa - (6.9.), p 720; (6.9.1.), p 727. 

ppiissaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 304; (6.2.2.3.), p 515. 

ppiissaaddoorr - (6.2.2.3.), p 516. 

ppiissaazzoo - (5.1.1.8.), p 332; (6.8.4.), p 672. 

ppiissoottaazzoo - (5.1.1.8.), p 332; (6.8.4.), p 672. 

ppiissppaajjoo - (6.12.), p 826. 

ppiissppaarr - (6.8.7.), p 685. 

ppiissttóónn, ddee - (6.14.2.), p 868. 
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ppiissttoonnuuddaammeennttee - (6.14.2.), p 868. 

ppiissttoonnuuddoo – (5.1.1.11.), p 338; (6.14.2.), p 868. 

ppiittaa ‘cuerda de esparto’ (6.4.6.), p 597 / ‘enfado’ (6.12.), p 865. 

ppiittaa, ppiittaa – (4.1.8.2.), p 266; (6.7.), p 658. 

ppiittaaññaarr - (6.9.), p 720; (6.9.1.), 726 

ppiittaaññaarr - (6.9.), p 720; (6.10.2.), p 766. 

ppiitteerraa – (5.1.1.3.), p 296 (6.3.), p 529 ‘ zona ‘ genital’ masculina, testículos del hombre. / fig. 

‘valentía’, tteenneerr mmuucchhaa ppiitteerraa. 

ppiittoo – (5.1.1.13.), p 340; (6.13.2.1.), p 846. 

ppiittoo ‘otra forma de llamar al Pene’ (5.1.1.13.), p 341; (6.8.4.), p 671 / ‘canica’ (6.13.2.1.), p 844. 

ppiittoo (ttoommaarr  aa  uunnoo  ppoorr  eell  ppiittoo  ddeell  sseerreennoo) / ttoommaarr  aa  uunnoo  ppoorr  eell  ppiittoo  eell  sseerreennoo – (6.14.2.), p 865. 

ppiittoo, -aa – (5.1.1.13.), p 341; (6.8.7.), p 687. 

ppiittóónn – (5.1.1.33.), p 407; (6.9.7.), p 746. 

ppiittoonneerraa – (5.1.1.3.), p 298. 

ppiittooppaauussiiaa - (6.8.4.), p 671. 

ppiittooss – (6.13.2.1.), p 844. 

ppiittoossttee – (6.12.), p 826. 

ppiiuullaarr – ‘piar’ (6.7.), p 630 / ‘quejarse’, hablar / nnii  ppiiuullaa  nnii  mmiiuullaa / nnii  ppaauullaa  nnii  mmaauullaa - (6.7.2.), p 

641; (6.12.), p 830  

ppiizzaarrrreettaa – (5.1.1.1.), p 283; (6.14.1.), p 859. 

ppiizzccaa – (3.2.1.2.), p 149; (6.9.9.), p 755. 

ppiizzccaarr – (6.8.2.), p 662. 

ppiizzccaarr – (6.2.2.1.), p 512. 

ppiizzccoo – (6.8.6.), p 682. 

ppiizzccoolllloo – (6.8.2.), p 663. 

ppiizzqquueerr-(6.8.2.), p 663. 

ppiizzqquueettaa - (6.9.9.), p 755. 

ppllaacceettaa – (6.10.5.), p 773. 

PPllaacciiddaa – (6.18.), p 885. 

ppllaaggaauu – (6.12.), p 800. 

ppllaannaa – (3.2.2.1.), p 162; (5.1.1.26.), p 378; (6.10.2.), p 767 

ppllaannaa – (6.3.1.5.), p 544. 

ppllaanncchhaa - (6.9.6.), p 743. 

ppllaanncchhaazzoo ‘chasco’ / ‘golpe dado con la plancha’ (6.12.), p 803. 

ppllaanneerr, -eettaa / ppllaanneerr / ppllaannéé / EEll PPllaanneerr - (3.2.2.1.), p 162; (6.10.2.), p 767. 

ppllaannoo - (3.2.2.1.), p 162; (5.1.1.26.), p 378; (6.10.2.), p 767. 

ppllaannttaa - (6.8.4.) 672. 

ppllaannttaa – (6.8.10.7.), p 705; (6.14.2.), p 869. 

ppllaannttaarr - (6.14.2.), p 869. 

ppllaannttaarr  ccaarraa – (6.12.), p 834. 
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ppllaannttaarr  ffuueerrttee - (6.14.2.), p 869 

ppllaannttaauu - (6.1.9.2.), p 500. 

ppllaanntteerroo - (6.1.5.), p 475. 

ppllaassttee - (6.9.2.), p 731. 

ppllaattaaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (6.3.), p 525. 

ppllaatteerraaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (6.3.), p 525. 

ppllaatteerroo - (3.1.4.6.), p 112; (6.9.4.), p 739. 

ppllaatteerroo - (6.12.), p 831. 

ppllaattoo - (6.2.2.3.), p 515. 

ppllaattoo  hhoonnddoo - (6.9.11.), p 761. 

ppllaattoo  ppllaannoo - (6.9.11.), p 761. 

pplleeggaaddeerraa - (3.2.2.1.), p 162; (5.1.1.3.), p 302; (6.1.7.2.), p 409. 

pplleeggaa – (4.1.6.5.), p 227 

pplleeggaarr ‘recoger’ / ‘concluir una tarea’ (4.2.1.1.), p 259 / ‘doblar’ (4.2.1.1.), p 260 

pplleeggoo - (4.1.6.5.), p 227; (6.14.1.), p 869. 

pplleeiittiiaarr / pplleeiitteeaarr / rreeññiirr ‘separarse una pareja’ / ‘pleitear, discutir’ (5.1.2.2.), p 405, 406; (6.12.), 

p 802. 

pplliiss  ppllaass, (eenn  uunn…) / eenn  uunn  pplliiss  ppllaass - (6.8.8.), p 691. 

pplliissiiaaddaa - (6.8.10.7.), p 705. 

pplloommeeaarr - (3.1.5.1.), p 121; (6.9.2.), p 729. 

pplluummiieerr - (6.14.1.), p 859. 

pplluummiillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.14.1.), p 859. 

pplluummóónn - (5.1.1.23.), p 369; (6.7.2.), p 640. 

ppoo  ‘‘ll - (4.2.2.), p 270 

ppoo  ‘‘ll  hhuummoo, ppoorr  llaa  bbooiirraa / ppoorr  llaa / ppoorr  eell - (4.2.2.), p 270. 

ppoobblleemmaa - (3.), p 99; (3.2.3.3.), p 183; (6.13.), p 840. 

ppoobbrraa - (4.1.1.), p 200; (4.1.1.5.), p 205; (4.1.1.6.), p 205; (8.20.3.), p 915. 

ppoobbrraacchhoo, -aa - (4.1.1.), p 200; (5.1.1.19.), p 353. 

ppoobbrree (4.1.1.), p 200; (8.20.3.), p 915 / mmeennddiiggoo / ppeelliiggaarrddeerroo – (3.2.3.1.), p 176; (6.4.9.), p 576  

ppoobbrreerr, -eettaa / ppoobbrréé, ppoobbrreettaa- (4.1.1.), p 200 (), p  

ppoobbrróónn, -oonnaa - (4.1.1.), p 200; (5.1.1.23.), p 365. 

ppoocc’’  aallmmaa – (6.12.), p 825 

ppooccaa  aallmmaa - (4.1.7.), p 250; (4.2.2.1.), p 272;  

ppooccaa cchhiicchhaa - (4.2.2.1.), p 272; (6.14.2.), p 869. 

ppooccaa  ccrriissmmaa – (4.2.2.1.), p 272; (), p 824; (6.12.), p 827 

ppooccaa  ssaannggrree – (4.2.2.1.), p 272; (6.12.), p 825 

ppooccaa  ssuussttaanncciiaa / ppooccaassuussttaanncciiaa - (6.12.), p 844. 

ppooccaasscchhiicchhaass - (6.14.2.), p 869. 

ppooccaassttrraazzaass- (4.1.2.), p 209; (6.14.2.), p 869. 

ppooccaattrraazzaa - (6.14.2.), p 870. 
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ppooccaavveerrggüüeennzzaa - (6.12.), p 835. 

ppoocchhaa - (6.1.9.), p 498. 

ppoocchhaa - (6.6.2.2.), p 604. 

ppoocchhaa - (4.1.1.4.), p 203; (6.6.2.2.), p 604  

ppoocchhaaccaa - (5.1.1.19.), p 356; (6.1.9.), p 498. 

ppoocchhaaddaa - (5.1.1.4.), p 308; (5.1.1.33.), p 399; (6.1.9.), p 498. 

ppoocchhiizzoo, -aa - (5.1.1.15.), p 351; (6.12), p 833. 

ppoocchhoo, -aa - (6.14.2.), p 866. 

ppoocchhoo - (4.1.1.4.), p 203; (6.14.2.), p 866. 

ppoocchhoollaaddaa – (3.2.1.5.), p 160; (5.1.1.4.), p 317; (6.12.), p 836. 

ppoocciilllloo - (5.1.1.14.), p 343; (6.9.7.), p 747. 

ppooccoo  ffuunnddaammeennttoo / ppooccooffuunnddaammeennttoo - (6.12), p 821. 

ppooccoo  ssee  ccoonnooccee - (4.2.1.4.), p 277; (4.2.4.), p 282. 

ppooccoossmmooddooss - (6.12.), p 822. 

ppooddóónn - (5.1.1.23.), p 376; (6.2.2.1.), p 510. 

ppooggrraammaa - (3.2.3.3.), p 183; (6.13.), p 839. 

ppooggrraammaauu - (3.2.3.3.), p 183; (6.13.), p 839. 

ppoolleeggaannaa / ppoolliiggaannaa - (5.1.1.26.), p 376; (6.1.1.2.), p 451; (6.1.1.4.), p 454. 

ppoolliillllaassee - (3.1.5.1.), p 121; (6.8.10.), p 669. 

ppoolliillllaauu, -aaddaa - (3.1.5.1.), p 121; (5.1.1.33.), p 403 (6.8.10.), p 669. 

ppoollllaa - (6.7.), p 634. 

ppoollllaarr - (6.7.), p 634. 

ppoollllaass - (6.7.), p 632. 

ppoollllaauu - (5.1.1.33.), p 401; (6.7.), p 634; (6.7.2.), p 641. 

ppoolllleettaa ‘cria de la gallina’ / ‘gallina pequeña’ (6.7.), p 632 (), p 

ppoolllleettaa dd’’  aagguuaa / ppoollllaa  dd’’  aagguuaa - (5.1.1.1.), p 283; (6.7.2.), p 641. 

ppoolllleetteess - (6.7.), p 632 

ppoolllliinnoo ‘mulo joven’ / ‘asno joven’ (6.3.4.), p 553. 

ppoolllloo / ddeessccoonnoocciiddoo / hhoorrmmiigguueerroo - (6.1.), p 446; (6.1.5.), p 470. 

ppoollllooss - (6.4.1.2.), p 561 Huevos de las abejas. 

PPoolloonniiaa - (3.3.2.1.), p 193; (6.18.), p 886. 

ppoollppaa - (3.1.4.7.), p 116; (3.2.1.5.), p 160. 

ppoollppiilllloo / ppaallmmiilllloo - (6.8.2.), p 663. 

ppoollppuuddoo,,  --aa - (6.9.9.), p 755. 

ppoollvvaarreeddaa / ppoollvvoorreerraa - (3.2.3.5.), p 188; (6.1.3.), p 460. 

ppoollvvaarreerraa - (3.2.3.5.), p 188; (6.1.3.), p 460. 

ppoollvvaarreerraa,, ppoollvvoorreerraa - (5.1.1.3.), p 292, 293 

ppoollvvoo - (6.9.), p 709. 

ppoollvvoorraa - (6.14.2.), p 869 

ppoollvvoorraa - (4.1.1.4.), p 203; (6.14.2.), p 869. 
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ppoollvvoorreerraa - (3.2.3.5.), p 188; (5.1.1.3.), p 292; (6.1.3.), p 460; (6.8.10.4.), p 703  (6.14.2.), p 

869. 

ppoommoo - (6.9.11.), p 760. 

ppoonnllee / ppoonnllee(nnee) - (4.1.6.7.), p 239. 

ppoonncchhoo – (6.2.2.4.), p 515; (6.9.10.), p 759. 

ppoonneessee  aa  rreettiirroo / mmeetteerrssee  aa  ccuubbiieerrttoo - (6.11.2.), p 788. 

ppoonnee((rr))ssee  ccoommoo  eell  cchhiiccoo  eell  eessqquuiillaaddoorr – (6.9.9.), p 758; (6.18.1.), p 891 

ppoonneeddoorr - (5.1.1.5.), p 318; (6.7.), p 634. 

ppoonneeddoorraa - (), p ; (6.7.), p 634. 

ppoonneerr  aa  ppeellaarr - (6.12.), p 829. 

ppoonneerr  aa  rraann - (6.9.2.), p 730. 

ppoonneerr  aa  uunnoo  ccoommoo  uunn  ppeeaall / ppoonneerr  aa  uunnoo  ccoommoo  uunn  ppiiaall - (6.8.10.2.), p 701; (6.18.3.), p 892. 

ppoonneerr  eenn  ccaanncciióónn - (6.12.), p 814. 

ppoonneerr  eenn  ssaall - (6.14.2.), p 867. 

ppoonneerr  llaa  ccaabbeezzaa  aallrreeddoorr – (6.12.), p 827 

ppoonneerr  mmoorrrroo - (6.12.), p 832 

ppoonneerriiaa /  mmeetteerrííaa – (4.1.6.6.), p 231; (4.1.6.7.), p 238 

ppoonneessee  ddee  ppuunnttaa  ccaabbeezzaa – (6.14.1.), p 886 

ppoonneessee  ccoommoo  uunn  bbaassiilliissccoo - (4.2.1.4.), p 269; (6.18.1.), p 889. 

ppoonneessee  rrooyyaa / ssooffooccaassee / ppoonneessee  ssooffooccaaddaa, rrooyyaa - (3.2.2.4.), p 173; (3.3.3.4.1.), p 195. 

ppoonnííss – (4.1.6.5.), p 228; (4.1.6.7.), p 238 

ppoonn--lloo  ccaarraa  llaa  ccaaddiieerraa,,  ccaarraa  llaa  ffuueennttee - (4.2.2.), p 270. 

ppoonnttee  ppiittoo – (5.1.1.13.), p 341; (6.8.7.), p 687 

ppoonnttee / ppoonnttee(nnee) - (4.1.6.7.), p 239. 

ppooppeess - (6.8.4.), p 670. 

ppooppuutt / ppuuppuutt - (3.2.1.4.), p 162  

ppooppuuttee – (3.2.1.3.), p 158  

ppooppuuttee / ppooppuutt / ppuuppuutt – (3.2.1.3.), p 158; (6.7.2.), p 660 

ppóóqquueerr  aa  ppooqquueerr / ppooqquuéé  aa  ppooqquuéé - (4.1.7.), p 250; (5.1.1.1.), p 279; (6.8.8.), p 691. 

ppooqquueerr, -eettaa / ppooqquuéé, -eettaa - (2.2.1.4.4.3.), p 94; (6.1.9.), p 497. 

ppooqquuiittíínn, -aa - (3.2.1.2.), p 149. 

ppoorr ddeemmááss - (4.1.7.), p 252; (6.11.5.), p 797. 

ppoorr  eell  aallmmaa (de) eell  aabbuueelloo - (6.18.1.), p 888 

ppoorr  nnaarriicceess (4.2.2.), p 271 ‘a la fuerza’ 

ppoorr  ppooccaass - (4.2.2.), p 271; (4.2.3.), p 274. 

ppoorr  ppooccoo - (4.2.2.), p 271; (6.8.8.), p 690. 

PPoorr  SSaann  BBllááss  llaa  cciiggüüeeññaa  vveerrááss - (6.18.4.), p 893. 

ppoorr  uunn  ccaassuuaall - (4.1.7.), p 250; (4.2.2.), p 282. 

ppoorr  uunn  rreegguullaarr - (4.1.7.), p 250; (6.11.5.), p 797. 

ppoorrccaaddaa – (3.1.5.6.), p 131; (5.1.1.4.), p 310; (6.12.), p 833. 
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ppoorrcceellllaarr - (6.5.), p 588 

ppoorrggaa - (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 301; (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaaddeerroo - (5.1.1.3.), p 301; (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaaddoorr - (5.1.1.5.), p 320; (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaaddoorr, -aa - (5.1.1.5.), p 320; (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaadduurraa - (5.1.1.9.), p 335; (6.1.7.2.), p 488;. 

ppoorrggaarr - (4.2.1.1.), p 262; (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrggaarr -(6.1.7.2.), p 487; (6.2.1.2.), p 505. 

ppoorrggaarrlloo – (4.2.1.1.), p 262; (6.1.7.2.), p 487 

ppoorrgguueessaass - (6.1.7.2.), p 488. 

ppoorrqquueeaarr - (6.10.5.), p 779. 

ppoorrrroo - (4.1.1.4.), p 203; (6.6.2.3.), p 605. 

ppoorrrroo - (4.1.1.4.), p 203; (6.6.2.3.), p 605 

ppoorrttaallaaddaa – (1.8.2.3.5.), p 55; (6.9.), p 716. 

ppoorrttaammaannttaass - (6.13.), p 839. 

ppoorrttaarrrreejjaass - (6.1.1.1.), p 447; (6.1.1.2.), p 452. 

ppoorrttiiggoo – (6.15.2.1.), p 878 

ppoorrttiiggaauu - (5.1.1.33.), p 399; (6.15.2.1.), p 878. 

ppoorrtteellllaaddaa - (5.1.1.4.), p 314; (6.10.2.), p 767. 

ppoorrttiiaassee - (6.9.), p 718. 

ppoorrttiillllaaddaa - (5.1.1.4.), p 314; (6.10.2.), p 767. 

ppoorrttiilllloo - (5.1.1.14.), p 342; (6.9.7.), p 751. 

ppooss - (3.), p 98; (3.1.5.6.), p 131; (4.2.3.), p 273. 

ppoossaassee - (6.8.3.), p 667. 

ppoossaaddeerroo - (6.9.), p 712. 

ppoossoo / ttiieennee  bbuueenn  ppoossoo - (6.8.1.), p 651. 

ppoossoo – (6.2.3.2.), p 522 

ppoossooss - (6.2.3.2.), p 523. 

ppoossttuurraa – (5.1.1.9.), p 335; (6.7.), p 634. 

ppoottaa - (6.4.3.2.), p 571. 

ppoottee ‘aliara’, recipiente para llevar la piedra de afilar (5.1.1.7.), p 340; (6.1.7.2.), p 509. 

ppoottee ‘frasco’ (5.1.1.7.), p 340; (6.6.5.), p 654. 

ppoottiinnggee- (6.8.6.), p 671. 

ppoottiinnjjeess - (6.14.2.), p 868. 

ppoottoo / hhuueevvoo  ccoottoo – (6.9.9.), p 757 

ppoottoorrrroo – (5.1.1.9.), p 335 (6.8.4.), p 671. 

ppoottrraa - (6.13.2.2.), p 851. 

ppoottrreeaarr - (6.14.), p 857. 

ppoottrroo - (6.2.2.4.), p 516. 
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ppooyyaa - (6.2.1.1.), p 505. 

ppoozzaa – (4.1.1.11.), p 208; (6.9.4.), p 737. 

ppoozzaa / ppiilleettaa - (6.10.1.), p 763 

ppoozzaa / cchhaarrccoo - (6.10.1.), p 764. 

ppoozzaall ‘pozal de cinc’ (6.9.), p 709  

ppoozzaalleess - (1.3.1.3.), p 16 

ppoozzaall / ggaalllleettaa / ccaallddeerroo 217 - (5.1.1.28.), p 385; (6.2.2.4.), p 518 para trasegar  

ppoozzaall / ccaallddeerroo - (5.1.1.28.), p 385; (6.1.6.), p 482; (6.9.), p 709 para fregar el suelo 

ppoozzaall / ggaalllleettaa / ccaallddeerroo – (5.1.1.1..), p 286; (5.1.1.28.), p 385; (6.1.6.), p 477; (6.1.6.), p 480; 

(6.2.2.4.), p 518 cubo del pozo 

ppoozzaallaaddaa – (5.1.1.4.), p 308; (6.1.6.), p 477  

ppoozzaalleerr / ppoozzaalléé - (5.1.1.1.), p 281; (6.2.2.4.), p 518. 

ppoozzaalliiaarr - (4.2.1.1.), p 262. 

pprraauu - (3.2.1.2.), p 147; (5.1.1.33.), p 400; (6.1.9.3.), p 500. 

pprraauu!! / pprroouu!! - (3.1.5.7.), p 134; (5.1.1.33.), p 401; (6.9.9.), p 757. 

pprreebbaa - (6.5.4.), p 592. 

pprreebbaarr - (6.5.4.), p 591. 

pprreebbaarr  bbiieenn / mmaall - (6.5.4.), p 591. 

pprreebbaarr  ddee - (6.5.4.), p 591. 

pprreebbaattiinnaa - (6.5.4.), p 592. 

pprreebbeettaa - (), p (6.5.4.), p 592. 

pprreeggoonnaarr - (6.13.), p 838. 

pprreeggoonneerroo / pprreeggoonneerroo,,  ssuueellee  sseerr  eell  pprrooppiioo  aagguuaacciill - (6.4.9.), p 575  

pprreenncciippaall - (6.13.2.4.), p 855. 

pprreenncciippiiaarr - (3.1.4.6.), p 111; (6.13.2.4.), p 855. 

pprreenncciippiiaauu / pprriinncciippiiaauu - (3.2.1.2.), p 147 

pprriinncciippiioo  //  pprreenncciippiioo - (), p (6.13.2.4.), p 855. 

pprriinncciippiiaarr – (6.13.2.4.), p 855 

pprriinncciippiiooss - (6.12.), p 822. 

pprreennddaa - (6.12.), p 836. 

pprreennddaass, ddee / ddee  pprreennddaass - (6.14.2.), p 868. 

pprreennssaaddaa – (5.1.1.4.), p 308; (5.1.1.33.), p 400; (6.2.3.2.), p 522. 

pprreennssaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 304; (6.2.3.2.), p 522. 

pprreeññaaddaa - (6.4.4.), p 572; (6.6.4.), p 625. 

pprreeññaaddaa, eemmbbaarraazzaaddaa / eemmbbaarraazzaaddaa - (6.12.), p 805. 

pprreeññaadduurraa - (5.1.1.9.), p 335; (6.12.), p 805. 

pprreeññaauu - (5.1.1.33.), p 403; (6.12.), p 805. 

pprreeppaarraarr  llaa  mmeessaa / ppoonneerr  llaa  mmeessaa / ppaarraarr  llaa  mmeessaa - (6.9.9.), p 757. 

pprreessaa - (6.9.), p 726. 

pprreessccoo – (3 1.2.), p 101; (5.1.1.30.), p 391. 
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pprreessccoommaannzzaannaa - (6.6.4.), p 626. 

pprreessccoo  mmoollllaarr / ppeellaaddoorr (5.1.1.5.), p 320 / bbuullllaanneerroo (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 626, 627. 

pprreessccoottoommaattee, cchhaattooss - (6.6.4.), p 626. 

pprreesseennttee - (6.5.2.), p 589; (6.5.6.), p 598. 

pprreesseerraa - (5.1.1.3.), p 298;( 6.4.3.1.), p 568. 

pprreessppeeccttiivvaa - (3.2.3.1.), p 176. 

pprreessqquueerroo - (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 626. 

pprreessqquuiillllaa - (5.1.1.14.), p 344; (6.6.4.), p 626. 

pprreessqquuiilllleerraa - (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 626. 

pprreessqquuiilllleerroo - (5.1.1.3.), p 289; (6.6.4.), p 626. 

pprreessttaarr - (6.8.10.), p 698. 

pprreettaarr - (4.2.1.1.), p 259; (5.2.4.2.), p 433; (6.12.), p 815 

pprreettaarr aa + iinnffiinniittiivvoo - (4.2.1.1.), p 259; (6.12.), p 815. 

pprreettaarr  ffuueeggoo - (4.2.1.1.), p 259; (6.12.), p 815  

pprreettaarrssee  uunn  ttrraaggoo - (4.2.1.1.), p 259; (6.12.), 815 

pprreettoo, -aa ‘avaro’ (6.12.), p 815. 

pprreettoo, -aa ‘tupido, denso’ (6.12.), p 815. 

pprreettoo, -aa ‘prieto’, ajustado, participio del v. apretar (3 1.2.), p 104; (4.1.6.5.), p 226; (6.12.), 815 

pprreettoo, pprreettaass,,  pprreettaa……  --  (3 1.2.), p 104 

pprriimmaall - (5.1.1.28.), p 381; (6.5.), p 587. 

pprriimmaall, -aa - (5.1.1.28.), p 381; (6.3.1.2.), p 536. 

pprriimmaallaa / ppaarree  ddee  bboorrrreeggaa / pprriimmaallaa ddee  bboorrrreeggaa - (6.3.1.2.), p 537 

pprriimmeerreennccoo, -aa -(5.1.1.29.), p 389; (6.14.2.), p 868. 

pprriimmoo  hheerrmmaannoo - (6.14.), p 855. 

pprroobbaalloo - (4.1.6.5.), p 229; (6.5.4.), p 592. 

pprroobbaattiinnaa - (), p (6.5.4.), p 592. 

pprrooccuuppaarr - (6.12.), p 823. 

pprrooccuuppaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 404; (6.12.), p 823. 

pprrooccuuppaacciióónn - (6.12.), p 823. 

pprroonnoossttííccoo - (3.1.1.), p 100; (6.11.5.), p 796. 

pprroouu!! - (3.1.5.7.), p 134; (6.9.9.), p 758. 

pprroobbaalloo - (3 1.2.), p 103; (4.1.6.5.), p 229; (6.5.4.), p 592. 

pprruunnaa - (6.6.4.), p 643. 

pprruunneerraa – (5.1.1.3.), p 299; (6.6.4.), p 646 

ppuu-- - (3.2.1.2.), p 153. 

ppuuaa - (3.1.5.5.), p 130; (3.2.1.2.), p 148. 

ppuuaabbaajjoo – (3.1.5.5.), p 133; (3.2.1.2.), p 148 

ppuuaarrrriibbaa – (3.1.5.5.), p 133; (3.2.1.2.), p 148 

ppuuaaqquuíí - (3.1.5.5.), p 133  

ppuuaallllíí -(3.1.5.5.), p 133  
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ppuuaalllláá - (3.1.5.5.), p 133 

ppuuaaddeennttrroo - (3.1.5.5.), p 133; (3.2.1.2.), p 148 

ppuuddiiáá - (3.2.1.2.), p 148; (3.2.1.2.), p 153; (4.1.6.6.), p 234 

ppuuddrriirr - (6.4.6.), p 573; (6.20.4.), p 918. 

ppuuddrriiddoo, -aa - (6.4.6.), p 573. 

ppuuee ‘puede’ (3.2.1.2.), p 148  

ppuueess ‘puedes’ (3.2.1.2.), p 148  

ppuueess ‘pues’ (4.1.8.1.), p 255 

ppuueess ‘entonces’ (4.2.3.), p 273 

ppuueess ‘muletilla al hablar’ (4.2.3.), p 273 

ppuueerrttaa aabbiieerrttaa - (6.4.), p 558 

ppuueerrqquuiizzoo, -aa- (5.1.1.15.), p 351; (6.8.9.), p 695 

ppuueess  nnoo  ttee  ccaall  vveenniirr  ttaann  ddee  mmaaññaannaass - (4.1.6.7.), p 248 

ppuueessttoo- (6.12.), p 827 

ppuueeyyoo - (6.10.2.), p 771 

ppuueeqquuee (3.2.1.2.), p 148 / ppuuee qquuee ‘puede que’ (3.1.5.5.), p 130  

ppuueessqquuee - (3.1.5.5.), p 130; (3.2.1.2.), p 148; (4.2.3.), p 275 

ppuuee sseerr - (4.2.1.4. 4.), p 274; (4.2.2.2.), p 271 

ppuueessttoo / mmaarrrroo / ttooccoottee – (6.13.2.1.), p 851 

ppuueenn - (3.1.5.5.), p 130; (3.2.1.2.), p 148  

ppuueeyyoo – (), p (6.10.2.), p 786 

ppuuggaa (3.2.2.3.), p 172; (6.1.2.), p 460 / ppuuggaass - (3.2.1.2.), 147; (6.1.7.2.), p 486 

ppuuoo, ppuueess,,  ppuuee,, ppuueenn - (3.2.1.2.), p 148 

ppuuggoonnaass / ppuuggoonneess - (3.2.1.2.), 147; (6.1.2.), p 458 

ppuuggóónn / ppuuggoonnaass – (6.1.2.), p 461 

ppuullggaarr - (6.2.2.1.), p 514; (6.8.2.), p 666 

ppuullggaarr / ggoorrddoo / ddeeddoo ggoorrddoo - (6.8.2.), p 666. 

ppuullggaarreettaa - (5.1.1.1.), p 283  

ppuullggaarreettaass - (6.15.), p 880 

ppuullggaattoorriioo – (3.2.3.3.), p 187; (6.15.2.2.), p 907 

ppuullmmuunnííaa / pplluummoonniiaa –  (3.2.3.3.),  p 187;  (6.8.6.), p 697  

ppuullsseerraa - (6.1.2.), p 467 

ppuullsseerraass - (6.1.2.), p 467  

ppuullssoo-ss - (6.8.1.), p 667 

ppuunncchhaa ‘espina de una planta’ (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632; (6.20.2.2.2.), p 939; (6.20.4.), p 

941 

ppuunncchhaa ‘pincho, púa’ (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhaassee - (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhaaddaa - (3.2.2.4.), p 178; (5.1.1.4.), p 316; (5.1.1.33.), p 408; (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhaagguuddoo, -aa - (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632 



 

1214 
 

ppuunncchhaarr ‘pinchar’ (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632; (6.20.2.2.2.), p 939 

ppuunncchhaarr ‘incordiar’ (3.2.2.4.), p 179  

ppuunncchhaazzoo - (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632  

ppuunncchhiigguuddoo, -aa - (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhoo ‘espina, pua’ (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632  

ppuunncchhóónn ‘espina grande’ (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhóónn ‘formón’ / ‘punzón’ (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632 

ppuunncchhóónn ‘cizañero’ (3.2.2.4.), p 179  

ppuunncchhuuddoo - (3.2.2.4.), p 178; (6.6.3.), p 632 

ppuunnttaa ‘parte de un rebaño’ (6.3.1.), p 547 

ppuunnttaa ‘cumbre de una montaña’ (6.10.2.), p 787; (6.10.2.), p 787 (Vid topónimos). 

ppuunnttaa ‘inicicio de la riada’ (6.10.5.), p 798 

ppuunnttaa ‘clavo’ (6.4.9.), p 595 

ppuunnttaa  ddee  ppeecchhoo – (6.9.8.), p 770; (6.9.9.), p 775 

ppuunnttaall ‘cerro’ (5.1.1.28.), p 392; (6.10.2.), p 786 

ppuunnttaallaaddaa - (5.1.1.4.), p 316; (6.6.2.4.), p 625; (6.6.5.), p 646 

ppuunnttaarrrraaccaaddaa - (5.1.1.4.), p 316; (6.8.10.), p 717 

ppuunnttaarrrraaccoo- - (5.1.1.20.), p 367; (6.8.10.), p 717 

ppuunnttaarrrraaddaa - (5.1.1.4.), p 315; (6.8.10.), p 717 

ppuunnttaarrrraaqquuiiaarr- (6.8.10.), p 717 

ppuunnttaarrrriibbaa – (4.2.2.), p 277 

ppuunnttaabbaajjoo – (4.2.2.), p 277  

ppuunnttaazzoo – (6.1.7.2.), p 492; (6.1.9.), p 509 

ppuunntteerroo, -aa – (6.1.9.), p 508; (6.6.3.), p 632 (), p 

ppuunntteerrooss – (6.1.2.), p 468 

ppuunntteettaass - (6.14.1.), p 881 

ppuunnttiillllaa  ‘cuchillo para matar el cerdo’ (5.1.1.14.), p 353; (6.5.2.), p 604 

ppuunnttiillllaa ‘bordes turrados del huevo frito’ (5.1.1.14.), p 353; (6.9.8.), p 773 

ppuunnttoo  eenn  bbooccaa - (6.12.), p 850 

ppuunnttii--ccoommaa - (6.13.2.1.), p 869; (6.13.2.3.), p 874 

ppuunnzzaa - (6.4.9.), p 598; (6.6.3.), p 632 

ppuunnzzaarr - (6.4.9.), p 598; (6.6.3.), p 632. 

ppuunnzzaazzoo - (6.4.9.), p 598; (6.6.3.), p 632. 

ppuunnzzóónn – (5.1.1.23.), p 376; (6.4.9.), p 598. 

ppuuññaaoo / ppuuññaauu - (6.8.2.), p 680 

ppuuññaazzoo - (6.8.2.), p 679 

ppuuññoo - (6.8.2.), p 680 

ppuuppaa - (6.8.5.), p 693 

ppuuaarrrriibbaa - (3.1.5.5.), p 133  

ppuucchheerroo - (6.9.7.), p 766. 
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ppuujjaammaannttee – (3.2.3.5.), p 193; (6.2.4.), p 537; (6.4.9.), p 598 

ppuunnttaa  ddee  ppeecchhoo – (6.9.8.), p 770; (6.9.9.), p 775 

ppuueerrttaa  ffaallssaa – (6.9.), p 735 

ppuurrnnaa - (3.2.3.4.), p 190; (6.9.6.), p 759 

ppuurrnnaalllloo - (3.2.3.4.), p 190; (5.1.1.14.), p 357; (6.9.6.), p 759 

ppuurrnnaass - (3.2.3.4.), p 190; (6.11.2.2.), p 813 

ppuurrnneettaass / ppuurrnniillllaass - (4.1.2.), p 214; (6.12.), p 838 

ppuussiieennddoo – (4.1.6.4.); P 232; (4.1.6.7.), p 245 

ppuussiieennddoossee - (4.1.6.7.), p 245 

ppuuttaa - (6.13.2.2.), p 878 

ppuuttiirr / llee  ppuuttee…… - (4.1.6.4.); P 232  

ppuuyyaall – (3 1.2.), p 105; (5.1.1.28.), p 393 

qquu’’  aammaarrgguurraa!! – (6.12.), p 845 

qquuee (pron.) - (4.1.4.4.), p 226; (4.2.4.), p 282. 

qquuéé  ccoossaa  qquuee / ¿qquuéé  ccoossaa? – (4.1.4.4.), p 227; (4.1.7.), p 258; (6.), p 457. 

¡¡qquuee  hhaayy! – (4.1.8.1.), p 261  

qquuéé hhiiggááddooss  ttiieennee  eessee / qquuee  hhiiggaaddooss  ttiieenneess – (4.1.8.1.), p 262; (6.18.2.), p 918. 

qquuee  lllluueevvaa; qquuee  lllloovviieerraa / lllluueevvaa; qquuee  lllloovviieerraa / lllluuvviieerraa - (4.1.6.6.), p 241, 243; (4.1.6.7.), p 255 

qquuee  lllloovviieessee,,  lllluuvviieessee - (4.1.6.6.), p 241, 243. (), p 

qquuee  lllluuvviieerraa - (4.1.6.6.), p 243; (4.1.6.7.), p 255. 

qquuee  lllluuvviieerraa / lllluuvviieessee - (4.1.6.6.), p 241, 243; (4.1.6.7.), p 254, 255 

qquuéé  mmaallaa  ffoollllaa!! - (4.1.8.3.), p 265; (6.13.2.2.), p 873  

qquuee  mmee  eenntteerree  yyoo!- (4.2.4.), p 286; (6.12.), p 852. 

qquuee  mmiieellssaa  ttiieenneess - (4.1.8.4.), p 266; (6.18.2.), p 918. 

qquuee  nnoo - (4.2.3.), p 283; (6.12.), p 844  

qquuee  ppaa  qquuéé - (4.1.8.), p 262; (6.12.), p 822. 

qquuee  ppeerrrraa  hhaa  ccooggiiddoo! – (4.2.2.2.), p 281; (6.12.), p 856. 

qquuee  ssee  vvaayyaa  aa  uunn  lluuggaarr  qquuee  hhaaiiggaa  mmoocceettaass - (4.1.6.7.), p 246. 

qquuéé  ssuuddaaddeerraa  mm’’aa  eennttrraauu! - (), p (6.8.9.), p 712. 

qquuee  ttiiññaa  ttiieennee - (6.18.2.), p 918. 

qquuee  vvaass  aa  eessppeerraarr – (4.1.8.), p 262; (4.2.4.), p 278; (6.12.), p 856; (6.18.1.), p 913 

qquueebbrraannttaaggüüeessooss – (1.8.2.3.3.), p 54; (6.7.4.), p 664;. 

qquueebbrraazzaass - (5.1.1.8.), p 340; (6.8.6.), p 701. 

qquueeddaassee ccoonn  llaa  bbooccaa  aabbiieerrttaa - (6.12.), p 854. 

qquueeddaassee - (6.8.9.), p 711. 

qquueeddaarr  aa  ddeebbeerr - (4.1.7.), p 259; (6.15.), p 898. 

qquueeddaassee  eenn  llaass  ccaaññaass - (6.8.7.), p 708. 

qquueeddaarrssee  ttrraassppaassaaoo, eemmbboobbaaoo / qquueeddaarrssee  eennccaannttaaoo / qquueeddaassee  eennccaannttaauu - (6.8.4.), p 691. 

qquueeddaassee  aa  ddooss  vveellaass - (4.2.1.4.), p 271; (6.12.), p 834. 

qquueeddaassee  aallggoo  eenn  aagguuaa  ddee  bboorrrraajjaass  – (6.15.2.1.), p 906 
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qquueejjiiccaass - (4.1.2.), p 214; (6.12.), p 844. 

qquueejjóónn, -aa - (5.1.1.23.), p 377; (6.12.), p 844. 

qquueemmaaddiilllloo - (5.1.1.14.), p 352; (6.9.8.), p 774 

qquueemmaaddiilllloo / ppoonncchhoo / rroonn  qquueemmaaoo - (6.9.10.), p 779. 

qquueemmaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 414; (6.12.), p 822. 

qquueemmaazzoo – (5.1.1.8.), p 341; (6.8.9.), p 711; (6.16.), p 908. 

qquuee mmee  ss’’iioo / qquueemmeessiióó - (3.3.3.4.1.), p 201; (6.18.2.), p 916. 

qquueerraa – ‘carcoma’ gusano que carcome la madera. / ‘caries dental’ (6.4.9.), p 597; (6.6.4.),p 647. 

qquueerraa ‘impaciente’ (6.4.9.), p 597; (6.15.2.1.), p 906. 

qquueerraassee ‘apolillarse la madera’ / ‘cariarse la dentadura’ (6.4.9.), p 597. 

qquueerraauu, -aaddaa ‘carcomido’ / ‘cariado’ (5.1.1.33.), p 416; (6.4.9.), p 597. 

qquueerriiaauu – (5.1.1.33.), p 416; (6.4.9.), p 597  

qquueerreettee - (4.1.6.5.), p 255. 

qquueerrrriinnaa / qquuiirrrriinnaa - (5.1.1.12.), p 349 

qquueessaaddaa - (5.1.1.4.), p 320; (6.3.2.), p 565. 

qquuiiáá / qquuiióó / qquuiiééss / qquuiiéé - (4.1.6.5.), p 254; (6.9.), p 727 

qquuiiaa!! - (2.1.1.), p 75; (4.1.8.1.), p 261. 

qquuiihhaacceerr / qquuiiaacceerr - (4.2.4.), p 284. 

qquuiiéé – (3.2.1.2.), p 157; (4.1.6.5.), p 255; (4.6.7.), p 254 

qquuiieenn aallzzaa ttrroobbaa - (6.9.), p 727; (6.18.4.), p 918. 

qquuiiéénn  ffuuee  aa  SSeevviillllaa,,  ppeerrddiióó  ssuu  ssiillllaa. PPeerroo  qquuiieenn  ffuuee  aa  JJaaccaa  ddee  llaa  oorreejjiittaa  lloo  ssaaccaa - (6.18.4.), p 918. 

¿¿qquuiieenn  llllaammaa  aa  llaa  ppuueerrttaa?? / ¿qquuiieenn llllaammaa?? - (4.1.4.4.), p 226 

qquuiiéénn  ttee  ddaa  vveellaa  eenn  eessttee  iinnttiieerrrroo - (4.2.1.4.), p 263 

qquuiiééss - (4.1.6.6.), p 254. 

qquuiinncceennoo - (6.3.1.2.), p 552  

qquuiinncceennoo ‘decimoquinto’ / ‘quinceavo’ / ‘lechal de quince meses’ (4.1.1.4.), p 208; (6.3.1.2.), p 

552 

qquuiinncceennoo / y ccaassaa  qquuiinncceennoo - (4.1.1.4.), p 208; (4.1.2.), p 216. 

qquuiinnqquuiillaaiirree ‘vendedor ambulante’ (5.1.1.22.), p 371; (6.4.9.), p 593. 

qquuiinnqquuiillaaiirree, tteelleerroo / ppaaññeerroo ‘mercero’ (6.4.9.), p 592. 

qquuiinnqquuiilllleerroo ‘vendedor ambulante’ (6.4.9.), p 593. 

qquuiinnqquuiilllleerroo, ccuueennqquueerroo, eessttaaññaaddoorr / qquuiinnqquuiilllleerrooss - (6.4.9.), p 593. 

qquuiinnttaall – (5.1.1.28.), p 394; (6.2.2.5.), p 533; (6.2.3.2.), p 538. 

qquuiinnttaarr - (4.2.1.1.), p 269. 

qquuiiññóónn - (5.1.1.23.), p 375 (6.1.5.), p 487. 

qquuiióó - (4.1.6.5.), p 234. 

qquuiióó / qquuiiééss / qquuiiéé - (3.2.1.2.), p 157; (4.1.6.5.), p 254. 

qquuiioo!! - (2.1.1.), p 75; (4.1.8.1.), p 261. 

qquuiioo, -a - (2.1.1.), p 75; (4.1.8.1.), p 261. 

qquuiiqquuii - (6.8.1.), p 671. 
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qquuiiqquuiirriiqquuíí ‘Pelo que sobre sale del peinado’ (6.8.1.), p 671. 

qquuiiqquuiirriiqquuíí ‘voz que imita el canto del gallo’ (6.7.), p 651 

qquuiirrrriinnaa / oovveejjaa  qquuiirrrriinnaa / rriinnaa - (4.1.8.2.), p 262. 

qquuiiss,,  qquuiiss!! - (4.1.8.2.), p 263; (6.7.), p 648. 

qquuiissiisstteess - (4.1.6.5.), p 254. 

qquuiissqquuiiss - (), p; (6.8.1.), p 671. 

qquuiittaa  yy  ppoonn - (6.8.10.), p 717; (6.8.10.7.), p 724. 

qquuiittaarr  eell  ccaarraammbbuulllloo - (6.1.7.2.), p 502 

qquuiittaarr- (4.2.2.), p 277. 

qquuiittaassee  ll’’aammaarrggaazzóónn – (4.1.3.), p 219; (6.9.), p 740 

qquuiittaattee  dd’’eennmmeeddiioo – (4.2.1.4.), p 279; (4.2.2.), p 281. 

qquuiittaauu - (4.2.2.), p 280; (6.11.5.), p 824. 

qquuiittóónn, -a - (5.1.1.23.), p 378; (6.12.), p 856. 

qquuiizzáá  qquuee  lllluueevvaa / qquuiizzáá  lllluueevvaa / iigguuaall  lllluueevvee - (4.1.6.6.), p 240. 

-rraa - (4.1.6.6.), p 240. 

rraabbaaddaa - (5.1.1.4.), p 322; (6.9.8.), p 771. 

rraabbaall - (5.2.2.2.), p 431; (5.3.1.), p 453. 

rraabbaalleerroo – (5.2.2.2.), p 431; (6.19.2.), p 923 

rraabbaannaaddaa / rreebbaannaaddaa - (5.1.1.4.), p 317; (6.9.8.), p 778. 

rraabbaanneettaa - (5.1.1.1.), p 291; (6.6.2.), p 618; (6.9.8.), p 772 

rraabbaazzóónn - (5.1.1.23.), p 385; (6.6.2.4.), p 639 

rraabbeerraa – (5.1.1.3.), p 307; (6.1.2.), p 480. 

rraabbiieettaass - (4.1.2.), p 215; (6.12.), p 838. 

rraabboossaaddaa - (5.1.1.4.), p 319; (6.12.), p 847. 

rraabboosseerraa - (5.1.1.3.), p 307; (6.7.4.), p 666. 

rraabboosseerrííaa -(), p ; (6.12.), p 847. 

rraabboossiiaarr - (6.9.9.), p 779. 

rraabboossoo,-aa ‘astuto, avispado’ (6.7.4.), p 666; (6.12.), p 847. 

rraabboossoo, -aa / rraabboossaa / rraabboossaa♀♀, zzoorrrroo♂♂ ‘zorro, -a’ (6.7.4.), p 679. 

rraacchhoollaa  ––  ((3.2.1.5.)),,  pp  116611;;  ((6.10.5.)),,  pp  880066 

rraacciimmeeoo - (6.2.2.3.), p 528. 

rraaddeeddeerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.1.1.2.), p 465. 

rraaddeeddiizzooss - (3.2.1.2.), p 155; (6.9.8.), p 772. 

rraaddeeddoorr ‘raedor’ (3.2.1.2.), p 155; (5.1.1.5.), p 327; (6.1.7.2.), p 503. 

rraaddeeddoorr  ‘‘raedera’’ (3.2.1.2.), p 155; (5.1.1.5.), p 327; (6.1.7.2.), p 503; (6.9.2.), p 749. 

rraaddeedduurraass - (3.2.1.2.), p 155; (6.9.8.), p 772. 

rraaddeerr ‘raer’ (3.2.1.2.), p 155; (3.2.2.3.), p 176; (6.1.7.2.), p 503; (6.9.8.), p 771. 

rraaddeerr ‘roer un hueso’ (3.2.1.2.), p 155; (3.2.2.3.), p 176; (6.1.7.2.), p 503; (6.9.8.), p 711. 

rraaddiiddoo - (), p; (3.2.1.2.), p 155; (6.9.8.), p 771. 

rraaddiidduurraass - (3.2.1.2.), p 155; (6.9.8.), p 771. 
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rraaddiiggóónn ‘raíz de plantas y de dientes’ / ‘trozo de leña retorcido’ / ‘corazón de la fruta’ (3.2.1.2.), p 

155; (5.1.1.23.), p 375; (6.8.1.4.), p 676. 

rraaeeddoorr / rraaddeeddoorr ‘raedor’ (3.2.1.2.), p 155; 

rraaffee - (1.8.2.3.5.), p 56; (6.9.), p 734. 

rraaffee  ddeell  ccaassccoo - (6.4.9.), p 599. 

rraaffee / rraabbeell / rraaffeell - (6.9.), p 734. 

rraaggaacchhoo – (6.4.), p 579 

rraaii – (3.1.5.7.), p 137; (4.1.8.1.), p 261; (4.2.4.), p 284; (6.18.2.), p 917. 

rraajjeettaa - (5.1.1.1.), p 292; (6.8.4.), p 688. 

rraalllloo - (6.5.2.), p 596; (6.9.7.), 760 

rraammaall - (6.1.3.), p 473; (), p. 

rraammiillllaa – (5.1.1.14.), p 353; (6.4.7.), p 590; (6.6.2.4.), p 623. 

rraammoo ‘signo para indicar la taberna o venta de vino’ (6.2.2.4.), p 532 (Etnográfico). 

rroommeerroo, aalliiaaggaa / ppiinnoo / eell  bbuueenn  vviinnoo  nnoo  nneecceessiittaa  rraammoo ‘material del ramo’ (6.2.2.4.), p 532. 

(Etnográfico). 

rraammoo / rraacciimmoo / uuvvaa - (6.2.2.1.), p 526; (6.2.2.2.), p 527. 

rraammootteeaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 412; (6.4.7.), p 590. 

rraammppaa - (6.8.4.), p 695. 

rraammppaalllloo – (5.1.1.14.), p 359; (6.2.2.1.), p 526; (6.2.2.2.), p 527. 

rraammuullllaa / ffrroottee - (6.6.2.4.), p 628. 

rraann – (5.1.1.26.), p 385; (6.9.2.), p 749 

rraannccaarr / eessyyeerrmmaarr / aarrrraannccaarr - (3.1.5.1.), p 125; (6.1.), p 458; (6.1.5.), p 483. 

rraanncceeaarr - (6.5.6.), p 615; (6.13.), p 860.  

rraanncciiaassee - (6.5.6.), p 615 

rraanncciioo, -aa - (6.15.2.1.), p 907. 

rraanncciiuurraa - (5.1.1.9.), p 344; (6.15.2.1.), p 907. 

rraannqquueeaarr – (3.1.4.6.), p 114; (6.8.7.), p 706. 

rraannqquuíínn-rraannqquuiiaannddoo - (4.1.6.4.), p 232; (6.8.7.), p 706. 

rraannqquuiiaarr – (3 1.2.), p 106; (6.14.2.), p 892. 

rraannuueeccoo - (4.1.1.3.), p 208; (5.1.1.29.), p 401; (6.7.4.), p 664, 667. 

rraappaauu – (5.1.1.33.), p 414; (6.8.7.), p 707. 

rraarriiccoo, -aa – (5.1.1.2.), p 294; (6.14.2.), p 892. 

rraarroo - (5.1.1.2.), p 294; (6.14.2.), p 892. 

rraarruucciioo - (5.1.1.21.), p 370; (6.12.), p 827. 

rraassaa - (6.10.1.), p 783. 

rraassaa - (1.3.1.2.), p 14. 

rraassaa aarraaggoonneessaa / rraassaa mmoonneeggrriinnaa – (1.3.1.2.), p 14; (6.3.1.), p 545; (6.3.1.4.), p 556. 

rraassccaaddaa – (5.1.1.4.), p 317; (5.1.1.33.), p 410; (6.8.6.), p 696. 

rraassccaaddoorr - (6.9.6.), p 760. 

rraassccaadduurraa - (5.1.1.9.), p 344; (6.8.6.), p 696. 
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rraassccaarr – (3.2.1.2.), p 156; (6.12.), p 853. 

rraasscclleettaa - (5.1.1.1.), p 290; (6.4.9.), p 592. 

rraasseerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.2.1.), 516; (6.2.1.3.), p 520. 

rraasseerroo - (5.1.1.3.), p 309; (6.2.1.), p 517; (),  

rraassgguuññaazzoo - (5.1.1.8.), p 342; (6.8.6.), p 696. 

rraassiinnaa / rreessiinnaa - (3.), p 101; (3.1.4.6.), p 118; (6.4.2.1.), p 580; (6.4.9.), p 596. 

rraassmmiiaa – p 3; (6.14.2.), p 895. 

rraassmmiiaa y ssiinn  rreebbllaarr – p 3 

rraassmmiiaauu- (5.1.1.33.), p 414; (6.14.2.), p 895. 

rraassmmiioossoo - (5.1.1.10.), p 347; (6.14.2.), p 895. 

rraassoo ‘patio interior’ / ‘sin nubes’ / ‘sitio sin vegetación’ / ‘escaso’ (6.1.7.2.), p 502; (6.10.5.), p 799 

rraassoo / sseerreennoo - (6.11.), p 806. 

rraassoo,-aa ‘completamente lleno, colmado’ (6.1.7.2.), p 502  

rraassoo,-aa ‘raza de oveja más autóctona’ (6.3.1.), p 545 

rraassppaa ‘escofina, lima de punto grueso’ (6.4.9.), p 596. 

rraassppaa ‘espina del pescado’ (6.4.3.2.), p 586. 

rraassppaadduurraa – (5.1.1.9.), p 344; (6.8.6.), p 696. 

rraassppaazzoo – (5.1.1.8.), p 337; (6.8.6.), p 696. 

rraassppeeaarr - (6.8.1.4.), p 678. 

rraassppeerraa – (5.1.1.3.), p 305; (6.8.1.4.), p 678. 

rraassttiilllloo / rreessttiilllloo – (3.1.4.6.), p 118 

rraassttoojjoo – (6.3.1.), p 550. 

rraassttrraa ‘ristra de embutido’ (6.5.4.), p 612; (6.20.4.), p 943. 

rraassttrraa ‘sarta de cebollas o equivalente’ (6.6.2.3.), p 622.. 

rraassttrreerraa – (5.1.1.3.), p 301; (6.3.1.4.), p 557. 

rraassttrriiaarr – (3.1.4.1.), p 111; (6.1.3.), p 477. 

rraassttrroo - (6.8.6.), p 696. 

rraassttrroojjaarr - (6.1.5.), p 486. 

rraassttrróónn - (5.1.1.23.), p 380 

rraassttrróónn,,  ttaabbllaa  ccoonn  ccllaavvooss / rraassttrróónn – (6.1.5.), p 493. 

rraattaa – (6.13.2.1.), p 871. 

rraattaa – (6.12.), p 836. 

rraattaa  ffiillllaarrddaa – (3.2.1.1.), p 143; (6.7.4.), p 666 

rraattaauu – (5.1.1.33.), p 412; (6.7.4.), p 664. 

rraatteerr / rraattéé – (5.1.1.1.), p 289; (6.8.8.), p 710. 

rraatteerraa - (5.1.1.3.), p 307; (6.4.3.1.), p 585; (6.7.4.), p 664. 

rraatteerrííoo - (4.1.1.), p 204; (6.7.4.), p 664. 

rraattoo, (mmaall……) / mmaall  rraattoo – (6.8.6.), p 702. 

rraayy – (3 1.2.), p 106 

rraayyaa – (6.1.5.), p 483. 
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rraayyaa / ffaallttaa / mmaarrccaa – (6.13.2.3.), p 876. 

rraayyaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (5.1.1.33.), p 409; (6.11.4.), p 817; (6.11.5.), p 821. 

rraayyaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.8.6.), p 704. 

rraayyaadduurraa – (5.1.1.9.), p 344; (6.8.10.), p 719. 

rraayyaarr – (6.1.9.1.), p 512. 

rraayyaarr - (6.2.2.1.), p 525. 

rraayyaarr  ll’’aallbbaa – (4.1.3.), p 217; (6.11.5.), p 817. 

rraayyeerraa – (3.1.5.7.), p 137; (5.1.1.3.), p 300; (6.4.1.1.), p 576; (6.4.1.2.), p 577. 

rraayyeess – (3 1.2.), p 106; (3.1.5.7.), p 137 

rraayyeettaa – (5.1.1.2.). p 294; (6.13.2.3.), p 876. 

rraayyiiccaa - (5.1.1.2.). p 294; (6.13.2.3.), p 876. 

rraayyoo / cchhiissppaa - (6.11.1.1.), p 808. 

rraayyoo – (6.1.2.), p 472. 

rraayyóónn – (5.1.1.23.), p 379; (6.4.3.1.), p 582. 

rree-- - (3.2.1.2.), p 149; (3.2.3.5.), p 193; (5.1.1.3.), p 310, 312; (5.2.), p 420; (5.2.2.), p 430; 

(5.2.2.1.) y (5.2.2.2.), p 431; (5.2.2.3.), p 432; (6.1.7.2.), p 496; (6.1.9.3.), p 514; (6.9.), p 

739; (6.9.1.), p 747; (6.15.2.1.), p 907. 

rreeaaddaa – (5.1.1.4.), p 322; (6.10.5.), p 808; (6.19.4.), p 935. 

rreeaalleerraa – (6.3.1.5.); p 564. 

rreebbaaddáánn / rraaggaacchhoo / rraabbaaddáánn - (1.3.1.2.), p 14; (5.1.1.26.), p 387; (6.3.1.), p 551; (6.4.), p 578, 

579. 

rreebbaaiillaarr - (6.9.), p 734  

rreebbaaiillaauu – (5.1.1.32.), p 416; (6.9.), p 734 

rreebbaajjee – (6.12.), p 842 

rreebbaallsseettaa (5.1.1.1.), p 289 / rreebbaallssaa – (5.2.2.2.), p 437; (6.1.6.), p 493; (6.10.1.), p 789. 

rreebbaanncciiaassee / rreebbaallzzaassee – (3.2.1.5.), p 164; (3.2.3.4.), p 190; (6.13.2.1.), p 873. 

rreebbaallzzaaddoorr / rreeppiinncchhaa / rreebbaanncciiaaddoorr – (3.2.1.5.), p 164; (3.2.3.4.), p 189; (5.1.1.5.), p 329; 

(6.13.2.1.), p 873. 

rreebbaallzzaarr – (6.14.1.), p 894. 

rreebbaaññeerr / rreebbaaññéé – (5.1.1.1..), p 290 

rreebbaaññeerr / rreebbaaññeett / rreebbaaññéé / aattaajjoo / aattaajjeerr – (6.3.1.), p 551 

rreebbaaññoo – (6.9.), p 738. 

rreebbaaññoo / ggaannaaddoo – (6.3.1.), p 551 

rreebbeeqquuiiddoo – (6.3.1.1.), p 556; (6.4.3.1.), p 588 

rreebbiissaallsseerroo,,  aa – (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 843 

rreebbiissaallsseeaarr / rreebbiissaallssiiaarr - (6.12.), p 843 

rreebbllaannddaarr - (4.1.6.5.), p 235; (5.2.2.), p 434; (6.4.9.), p 598. 

rreebbllaarr – p, 3; (6.12.), p 846. 

rreebbllaa - (6.9.2.), p 757. 

rreebbooccaarr – (5.2.), p 420; (6.9.6.), p 771. 
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rreebboollllóónn - (5.1.1.23.), 368; (6.6.3.), p 618 

rreebboorrddee - (6.4.9.), p 600. 

rreebboorrddeennccoo – (5.1.1.29.), p 403; (6.12.), p 850. 

rreebboorrddiizzoo - (5.1.1.15.), p 351; (6.12.), p 850 

rreebboottaauu - (5.1.1.33.), p 411; (6.15.2.1.), p 904. 

rreebboottaauu, aaddaa - (5.1.1.33.), p 411; (6.15.2.1.), p 908. 

rreebboottuuddoo – (5.1.1.11.), p 348; (6.8.7.), p 707. 

rreebboozzaarr ‘disimular’ (6.12.), p 825 / ‘revocar las paredes’ (6.9.2.), p 750 / ‘empanar’ (6.9.9.), p 

779. 

rreebboozzaarr / aallbbaarrddaarr – (5.3.2.), p 454; (6.9.9.), p 779 (), p  

rreebbrriinnccaarr - (6.12.), p 846. 

rreebbrruujjaa – (5.2.2.), p 431; (6.15.2.1.), p 907 

rreebbuuffaarr – (5.2.2.), p 430; (6.9.6.), p 760. 

rreebbuulliicciioo – (3.3.3.2.), p 200; (6.15.), p 900. 

rreebbuullllaassee - (6.8.1.), p 671. 

rreebbuullllaarr ‘despertar avivar’ (6.8.1.2.), p 675 / ‘hacer rebullo’ / ‘envolver’ (6.8.1.), p 676. 

rreebbuulllloo ‘enredo, personas o cosas’ / ‘elementos hechos una bola’ / ‘revoltijo, embrollo’ (6.8.1.), p 

676. 

rreebbuullllóónn - (5.1.1.23.), p 380; (6.8.1.), p 676. 

rreebbúúss – (3.1.4.7.), p 122; (6.5.), p 608. 

rreebbuussccaallllaarr ‘rebuscar revolviendo cosas con insistencia’ (6.5.1.), p 653 (6.9.), p 737. 

rreebbuussccaallllaarr ‘rebuscar los frutos que quedan tras la recolección’ (3.2.2.1.), p 167; (6.6.5.), p 653. 

rreebbuussccaalllloo ‘lo que se ha recogido rebuscando’ (5.1.1.14.), p 359. 

rreebbuussccaalllloo / lleeññaa  mmeennuuddaa - mapa núm. 262, leña menuda - (5.1.1.14.), p 359; (6.9.5.), p 764 

rreebbuussccaalllloo (5.1.1.14.), p 359 / rraammiillllaa - mapa núm. 332, ramojo - (6.6.2.4.), p 628  

rreebbuussccaalllloo / lleeññaa  ppaarraa  ccaalleennttaarr – mapa núm. 821, hornija - (5.1.1.14.), p 359; (6.9.6.), p 767 

rreebbuuttiiddoo, -aa - (6.9.9.), p 784; (), p. 

rreebbuuttiirr - (6.9.9.), p 784. 

rreeccaacchhaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 301; (6.7.2.), p 661. 

rreeccaalleennttóónn - (5.1.1.23.), p 378; (6.9.3.), p 757. 

rreeccaannttiilllloo – (5.1.1.14.), p 353; (6.10.5.), p 797 

rreeccaattaallllaa - (5.1.1.14.), p 357; (6.15.), p 901. 

rreeccaauu - (5.1.1.33.), p 414; (6.9.8.), p 775. 

rreecceebboo - (6.1.9.2.), p 515. 

rreecceennaa - (6.15.), p 901. 

rreecceennaarr - (6.15.), p 901 (), p. 

rreecceerrcciilllloo – (5.1.1.14.), p 353, 362; (6.1.7.2.), p 498 

rreecchhiittaarr - (6.6.1.), p 617; (6.6.2.4.), p 627 

rreecchhiittoo – (5.1.1.13.), p 343; (6.6.1.), p 617; (6.6.2.4.), p 627 

rraacchhoollaa –  (3.2.1.5.), p 165; (6.10.5.), p 806; (6.13.2.1.), p 871 
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rreecciibbiiddoorr - (5.1.1.5.), p 328; (6.9.), p 741. 

rreecciiéénn eessccuuddiillllaauu - (6.14.2.), p 895. 

rreecciioo - (3.2.2.2.), p 175; (6.11.2.), p 814. 

rreecciiuurraa - (5.1.1.9.), p 346; (6.5.4.), p 615. 

rreeccoocciinnaa - (5.2.2.), p 432; (6.9.), p 741. 

rreeccoonnccoommeessee - (5.2.2.), p 432; (6.12.), p 855. 

rreeccoossiiddoo / ccoossttuurraa, cciiccaattrriizz / rreeccoossiiddoo, ccoossttuurraa - (6.8.6.), p 700 

rreeccrrííoo - (4.1.1.), p 204; (6.3.4.), p 567. 

rreeccuullaarr - (6.8.3.), p 684; (6.8.7.), p 709. 

rreeddeettiiddoo - (6.5.4.), p 612. 

rreeddeettiiddoo / ddeesseecchhoo - (4.1.6.7.), p 254. 

rreeddeettiirr - (6.5.4.), p 612 (), p. 

rreeddiicchhoo, -aa - (6.8.7.), p 707. 

rreeddiiccuulloo - (6.8.1.5.), p 679. 

rreeddiieellaa!! / rriiddiieellaa – (4.1.8.), p 260; (4.1.8.1.), p 261; (6.15.2.1.), p 908. 

rreeddiieezz!! / rriiddiieezz - (4.1.8.1.), p 261; (6.15.2.1.), p 908  

rreeddiiggaall – (3.2.1.3.), p 160; (5.1.1.28.), p 394; (6.6.4.), p 643. 

rreeddiiooss / rriiddiiooss – (4.1.8.3.), p 263; (6.15.2.1.), p 907. 

rreeddiittiirr - (6.5.4.), p 612 (), p. 

rreeddooll - (6.10.5.), p 794. 

rreeddoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 323; (6.10.5.), p 794. 

rreeddoollaarr - (3.2.2.2.), p 173; (6.10.5.), p 794. 

rreeddoolliinnaarr / aarrrreeddoolliinnaarr - (6.10.5.), p 794. 

rreeddoolliinnoo - (3.2.2.2.), p 172; (6.10.5.), p 794. 

rreeddoolliinnoo / rreeddoonncchhoo / rroollddee – (3.2.2.2.), p 173; (3.2.3.2.), p 182; (6.13.), p 864; (6.20.1.), p 940. 

rreeddoollóónn - (3.2.2.2.), p 173; (5.1.1.23.), p 381; (6.10.5.), p 795. 

rreeddoonncchhaa ‘roncha de embutido’ / ‘moradura’ (3.2.3.2.), p 182; (6.8.6.), p 697 

rreeddoonncchhaarr - (3.2.3.2.), p 182; (6.13.2.1.), p 869. 

rreeddoonncchheell - (6.13.), p 862. 

rreeddoonncchhoo - (3.2.3.2.), p 182; (6.13.2.1.), p 868. 

rreeddoonncchhoo - (3.2.3.2.), p 182; (6.13.), p 863; (6.13.2.1.), p 873. 

rreeddoonnddiilllloo - (5.1.1.14.), p 351, 360; (6.13.), p 863. 

rreeddoonnddiilllloo - (5.1.1.14.), p 351, 360; (6.10.5.), p 795. 

rreeddoorr - (4.2.2.), p 278. 

rreeddrraarr - (6.12.), p 840. 

rreeffiinnaaddeerraa (5.1.1.3.), p 312 / ttrreeppiicchhóónn – (6.13.2.1.), p 865. 

rreeffiinnaalllloo - (), p; (6.13.2.1.), p 865. 

rreeffiinnaarr / ffuuññiirr - (6.13.2.1.), p 866. 

rreeffiirrmmaarssee (4.2.1.1.), p 268 / rreeffiirrmmaassee - (6.13.2.1.), p 868. 

rreeffiirrmmaarr - (4.2.1.1.), p 268; (6.12.), p 837. 
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rreeffiirrmmaauu - (4.2.1.1.), p 268; (5.1.1.33.), p 411; (6.13.2.1.), p 868. 

rreeffiirrmmaauu ccoonnttrraa - (4.2.1.1.), p 268. 

rreeffiittoolleerroo - (5.1.1.3.), p 296; (6.12.), p 834. 

rreeffiittoolliiaarr - (6.12.), p 834. 

rreeffrreessccoo / ccoommiiddaa / eemmbbiittee - (), p (6.12.), p 827. 

rreeffrreeggaa - (4.1.6.5.), p 233; (6.12.), p 838. 

rreeffrriiaassee - (6.8.6.), p 699. 

rreeffrriiaauu - (6.8.6.), p 699. 

rreeffrriiaauu, -aaddaa - (), p (6.8.6.), p 699. 

rreeffrriiaazzoo - (6.8.6.), p 699. 

rreeffrriióónn - (5.1.1.23.), p 378; (6.8.6.), p 699. 

rreeffrroottaarr - (6.9.4.), p 757. 

rreeffrroottaarr ppoorr llooss mmoorrrrooss - (), p (6.9.4.), p 757. 

rreeffrroottóónn - (5.1.1.23.), p 381; (6.9.4.), p 757. 

rreeggaacchhaa - (4.1.1.8.), p 212; (5.1.1.19.), p 363. 

rreeggaacchhoo - (4.1.1.8.), p 212; (5.1.1.19.), p 363. 

rreeggaadduurraa ‘riego, cada vez que se riega’ (4.1.6.5.), p 234; (6.1.6.), p 490; (6.10.1.), p 784 / ‘co-

nocimiento, sentido común’ (5.1.1.9.), p 344; (6.12.), p 849. 

rreeggaallaassee - (6.11.2.2.), p 815 (6.17.), p 911. 

rreeggaalliizz / ppaalloo  dduullccee / rreeggaalliizz  ddee  ppaalloo - (6.6.3.), p 630. 

rreeggaalllloo - (5.1.1.14.), p 360; (6.1.6.), p 494; (6.10.1.), p 790. 

rreeggaanncchhaarr - (4.2.1.1.), p 268; (6.4.), p 580; (6.14.1.), p 893 

rreeggaanncchhee - (4.2.1.1.), p 268; (6.4.), p 580; (6.14.1.), p 893 

rreeggaattaa – (6.1.3.), p 477; (6.1.3.4.), p 481. 

rreeggiirraarr – (5.2.2.1.), p 433; (6.1.7.2.), p 500 

rreegguueerroo - (), p (6.1.6.), p 490; (6.10.), p 784 

rreeggllaarr- (6.8.4.), p 694. 

rreeggllaazzoo - (5.1.1.8.), p 345; (6.14.1.), p 889. 

rreeggllee - (6.9.2.), p 752. 

rreeggllee - (6.4.9.), p 596; (6.9.2.), p 754. 

rreegglloottaarr - (2.1.1.), p 77; (6.8.6.), p 703. 

rreegglloottee - (6.8.6.), p 703. 

rreeggoollddaarr - (6.8.6.), p 703. 

rreeggoollvveerr / rreeggüüeellvvee - (3.2.3.5.), p 194; (6.20.2.2.1.), p 944. 

rreeggttaa / rreettaa - (3.2.2.5.), p 182. 

rreeggüüeellttaa – ‘curva’ / ‘desorden público’ – (3.2.3.2.), p 186; (3.2.3.5.), p 192; (5.2.2.1.), p 431; 

(6.10.5.), p 797; (6.20.2.2.1.). p 941  

rreeggüüeellttoo ‘revuelto’ (3.2.3.2.), p 186; (3.2.3.5.), p 192 

rreeggüüeellvvee – (3.2.3.2.), p 186; (3.2.3.5.), p 192; (6.20.2.2.1.). p 941  

rreegguueerroo - (6.1.6.), p 490; (6.10.1.), p 784. 
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rreegguullíínn rreegguulláánn - (4.1.7.), p 256; (5.1.1.26.), p 386; (6.8.6.), p 703. 

rreehhoossttiiaa - (5.2.2.), p 431; (6.15.2.1.), p 907. 

rreeííss – (3 1.2.), p 105; (4.1.6.7.), p 249 

rreeiissee / rriissee - (4.1.6.1.), p 230; (4.1.6.7.), p 249. 

rreeiiddeerraa - (5.1.1.3.), p 313; (6.8.4.), p 688. 

rreeiinnaarr - (6.13.2.1.), p 867. 

rreeííss / rrííss - (4.1.6.1.), p 231. 

rreeiittee – (4.1.6.5.), p 238; (4.1.6.7.), p 249. 

rreejjaa  ssuuppeerrppuueessttaa  ppllaannaa - (6.1.1.1.), p 461; (6.1.1.2.), p 465. (Etnográfico). 

rreejjiirraassee – (5.2.2.1.), p 433; (6.8.8.), p 712. 

rreejjiirraarr - (6.8.8.), p 712. 

rreejjiirraarr / rreeggiirraarr - (5.2.2.1.), p 433; (6.1.7.2.), p 500 

rreejjiirroo - (6.8.8.), p 712. 

rreejjuunnttaarr – (5.2.2.), p 432; (6.14.1.), p 886. 

rreellaammiinnaarr - (5.2.2.), p 431; (6.3.), p 543. 

rreellaammppáággoo - (6.11.1.1.), p 809. 

rreellaammppaagguueeaarr / rreellaammppaagguuiiaarr - (3 1.2.), p 106; (6.11.1.1.), p 809. 

rreelleecchhee - (5.2.2.), p 431; (6.15.2.1.), p 908. 

rreellééss - (6.10.5.), p 796. 

rreelliiccaarriioo - (5.1.1.33.), p 409; (6.9.), p 733. 

rreelliinncchhaarr - (6.3.4.), p 568;. 

rreellllaannoo - (6.9.), p 749; (6.9.1.), p 756. 

rreelllleennaarr / rreelllleennaarr  ccoonn  rreebbuussccaalllloo,,  mmeennuuddaalllloo - (6.9.5.), p 759. 

rreelloojjiiaaddoorr - (3.3.3.3.), p 201; (6.8.1.2.), p 675. 

rreelloojjiiaarr - (3.3.3.3.), p 201; (6.8.1.2.), p 675 (), p ;. 

rreelluucciirr - (6.9.4.), p 758. 

rreemmaajjaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 312; (6.4.6.), p 589. 

rreemmaattaaddeerraa ‘final’ / ‘colmo’ (6.14.1.), p 887 / ‘última copla’ (6.15.), p 899. 

rreemmaattaadduurraa - (5.1.1.9.), p 344; (6.4.), p 575; (6.14.1.), p 887. 

rreemmaattaarr - (6.4.), p 574; (6.14.1.), p 887. 

rreemmaattaauu, -aaddaa ‘terminado’ / ‘perverso’ (3.2.1.2.), p 152; (6.4.), p 574; (6.14.1.), p 887. 

rreemmeeddiiaassee - (6.12.), p 843. 

rreemmeennaassee - (6.8.8.), p 711. 

rreemmeennaarr - (6.8.8.), p 711. 

rreemmeetteerr - (6.3.1.2.), p 554. 

rreemmeettiiddaa - (6.3.1.2.), p 554. 

rreemmeezzccllaarr - (5.2.2.), p 431; (6.9.9.), p 780. 

rreemmiillggoossoo, -aa - (5.1.1.10.), p 347; (6.12.), p 832;. 

rreemmoobboo / aabbooccaatt - (3.2.1.3.), p 159; (6.2.2.1.), p 525. 

rreemmoojjóónn - (5.1.1.23.), p 377; (6.9.8.), p 774. 
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rreemmoojjóónn - (6.11.2.), p 813. 

rreemmoojjoonneess- (6.9.9.), p 779. 

rreemmoollccaaddaa - (5.1.1.4.), p 317; (6.1.2.), p 472. 

rreemmoollddaa – (6.4.2.2.), p 581; (6.6.2.4.), p 624. 

rreemmoollddaaddoorr - (6.4.2.2.), p 581; (6.6.2.4.), p 624. 

rreemmoollddaarr / ppooddaarr, / lliimmppiiaarr - (6.6.2.4.), p 624. 

rreemmoolliinnaarr – (5.2.2.), p 431; (6.9.2.), p 750. 

rreemmuuddaarr - (6.2.2.1.), p 525;. 

rreemmuuggaalllloo - (6.3.), p 543. 

rreemmuuggaarr - (2.1.2.), p 78; (3.2.1.2.), p 149 (3.2.2.3.), p 176; (6.3.), p 543. 

rreemmuuggaarr - (fig) (6.3.), p 543. 

rreennddiibbúú - (6.12.), p 861;. 

rreennddiiddoo - (6.12.), p 856;. 

rreennddrriijjaa - (3.2.3.2.), p 183; (6.8.10.7.), p 736. 

rreenneeggaarr - (6.12.), p 854; (6.15.2.1.), p 907. 

rreenniieeggoo ‘bronca’ (4.1.6.5.), p 235; (6.12.), p 854 / ‘juramento, blasfemia’ (4.1.6.5.), p 235; 

(6.15.2.1.), p 908. 

rreennuunncciioo – (6.13.2.2.), p 874 

rreeppaajjoolleerraa – (5.1.1.3.), p 307; (5.2.2.), p 431. 

rreeppaallmmaarr - (6.9.6.), p 764. 

rreeppaammppaannooss - (5.2.2.), p 431. 

rreeppaannttiinnggaassee - (3.2.3.2.), p 183; (3.2.3.2.), p 686. 

rreeppaarroo - (6.12.), p 838. 

rreeppaassoo- (6.2.3.2.), p 537. 

rreeppaattáánn – (6.4.), p 573, 574 

rreeppaattáánn /rreebbaaddáánn - (6.4.), p 574 

rreeppeecchhaarr - (6.1.3.), p 473. 

rreeppeellaarr ‘pelar mucho’ (5.2.2.), p 431 / ‘separar los tipos de carne después de muerto el cerdo’ 

(6.5.4.), p 608. 

rreeppeelloo - (6.8.2.), 682 

rreeppeennttóónn - (5.1.1.23.), p 377; (6.10.5.), p 795. 

rreeppiiccoottiiááuu – (5.1.1.33.), p 411; (5.2.2.), p 431; (6.2.2.1.), p 527. 

rreeppiinncchhaassee - (6.9.), p 729. 

rreeppiinncchhaassee – (3.2.1.5.), p 164; (6.13.2.1.), p 868. 

rreeppiinncchhaaddeerraa (3.2.1.5.), p 164; / ccoolluummppiioo / rreeppiinncchhaa / rreebbaanncciiaaddeerraa - (3.2.3..), p 189; 

(6.13.2.1.), p 868. 

rreeppiinncchhaaddeerraa  //  rreebbaanncciiaaddeerraa  - (5.1.1.3.), p 312  

rreeppiinncchhaaddoorr - (3.2.3..), p 189; (5.1.1.5.), p 326; (6.13.2.1.), p 868. 

rreeppiinncchhaarr - (6.8.10.), p 720. 

rreeppiinncchhaauu- (5.1.1.33.), p 413; (6.8.10.), p 720 
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rreeppiinncchhaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 415; (6.9.), p 729. 

rreeppllaannoo - (5.1.1.26.), p 393; (6.9.), p 749. 

rreeppllaacceettaa – (5.2.2.), p 434; (5.2.2.2.), p 435; (6.10.5.), p 802. 

rreepplleeggaa - (3.2.2.1.), p 167; (4.1.6.5.), p 234; (6.2.3.), p 538; (6.2.3.1.), p 540. 

rreepplleeggaaddeerraa / (re)pplleeggaaddeerraa - (3.2.2.1.), p 167; (5.1.1.3.), p 313; (6.1.7.2.), p 507; (6.1.7.4.), p 

510. 

rreepplleeggaarr - (4.1.6.5.), p 234; (6.4.), p 579. 

rreepplleeggaarr / aaggaarrrraarr / aaggaaffaarr - (4.1.6.7.), p 245; 

rreepplleeggaarr – (3.2.2.1.), p 167; (4.2.1.1.), p 268; (6.4.), p 578; (6.14.1.), p 891  

rreepplleeggaarr  llaa  ppaarrvvaa – (3.2.2.1.), p 167; (6.1.7.1.), p 496; (6.1.7.4.), p 509 

rreepplleeggoo - (4.1.6.5.), p 234 

rreeppoossttee - (6.9.), p 731. 

rreeppoosstteerroo - (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 841. 

rreepprreennssaarr - (5.2.2.3.), p 435; (6.2.2.3.), p 533. 

rreepprreettaa - (4.1.6.5.), p 233 

rreepprreettaarr - (5.2.2.), p 431; (5.2.2.3.), p 432; (6.4.9.), p 595; (6.12.), p 837. 

rreepprreettoo ‘estreñido’ (6.8.6.), p 705; (6.12.), p 837. 

rreepprreettoo ‘muy apretado’ (4.1.6.5.), p 233; (6.12.), p 837. 

rreeppuullllaarr - (6.8.1.2.), p 676. 

rreeqquueettee-- - (5.2.2.), p 431. 

rreess  ddee  rreess - (4.2.4.), p 284. 

rreessaaccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 330; (6.4.3.1.), p 582. 

rreessaaccaarr - (5.2.), p 420; (6.4.3.1.), p 582. 

rreessaaccaaddaa - (6.3.1.4.), p 557. 

rreessaaqquuee- (6.4.3.1.), p 582. 

rreessccaallddaarr - (6.4.9.), p 598. 

rreessccoollddaaddaa - (5.1.1.4.), p 317; (6.9.6.), p 761. 

rreesseeccoo - (4.2.1.4.), p 277; (5.1.1.29.), p 401; (6.9.11.), p 782. 

rreessiillllaa - (1.3.1.3.1.), p 17; (5.1.1.14.), p 354; (6.9.2.), 752. 

rreessooll - (6.11.4.), p 817; (6.11.5.), p 821. 

rreessoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 324; (6.1.9.3.), p 516. 

rreessoollllaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 311; (6.1.3.), p 475; (6.1.3.2.), p 479. 

rreessoollllaarr- (6.8.1.1.), p 674. 

rreessoolluuttaa - (5.1.1.25.), p 383; (6.12.), p 852. 

rreessoonnaarr - (6.14.2.), p 892. 

rreessooppiinnaassee - (3.2.3.5.), p 193; (6.3.4.), p 570. 

rreessooppiinnaauu, -aaddaa - (3.2.3.5.), p 193; (6.3.4.), p 570 (), p ;. 

rreessppeettuuddoo, -aa - (6.12.), p 824. 

rreessppiiggaarr - (6.1.7.1.), p 492. 

rreessppiinnggaassee - (6.8.1.), p 670. 
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rreessppiinnggoo / ddaarr  uunn  rreessppiinnggoo (5.1.1.29.), p 398; (6.8.5.), p 693. 

rreessppoonnsseeaarr- (6.12.), p 855. 

rreessppoonnssoo - (6.12.), p 855. 

rreessttaaññaarr - (6.1.6.), p 491; (6.10.1.), p 785. 

rreessttaaññoo - (6.1.6.), p 491; (6.10.1.), p 785. 

rreessttiillllaaddiizzoo - (3.1.4.6.), p 113, 118; (5.1.1.15.), p 362; (6.1.7.4.), p 507 

rreessttiillllaarr - (3.1.4.6.), p 118; (6.1.7.4.), p 507 

rreessttiillllaauu - (3.1.4.6.), p 113, 118; (5.1.1.33.), p 412; (6.1.7.4.), p 507 

rreessttiilllloo / rraassttiilllloo / aarrqquuiilllloo – (5.1.1.14.), p 360; (6.1.7.2.), p 504; (6.1.7.4.), p 507 

rreessttiilllloo / rreessttrriilllloo - (3.1.4.6.), p 113; (5.1.1.14.), p 360; (6.3.), p 541  

rreessttoojjaarr – (6.1.5.), p 486; (6.20.2.2.2.), p 943. 

rreessttoojjeerraa – (5.1.1.3.), p 302; (6.3.1.), p 550. 

rreessttoojjiiaarr – (6.1.5.), p 486; (6.3.1.), p 550. 

rreessttoojjiinnaa – (6.1.5.), p 491; (6.1.7.2.), p 495 

rreessttoojjoo - (6.1.7.2.), p 495  

rreessttoojjoo / rreessttoojjeerraass - (6.3.1.), p 555. 

rreessttrreeññiiddoo - (6.8.6.), p 705. 

rreessttrreeññiirr - (6.8.6.), p 705. 

rreessttrriillllaarr - (3.1.4.6.), p 113, 118. 

rreessttrriilllloo - (3.1.4.6.), p 113; (5.1.1.14.), p 363; (6.3.), p 544. 

rreessttrroojjaa  //  rraassttrroojjoo  //  rreessttoojjoo  --  (6.1.7.2.), p 500;  

rreessttrroojjoo / rreessttoojjoo / ttéérrmmiinnoo  mmuunniicciippaall - (6.3.1.), p 549. 

rreettaabbiillllaaddaa - (5.1.1.4.), p 323; (5.1.1.33.), p 409; (6.1.7.2.), p 504; (6.1.7.4.), p 507. 

rreettaabbiillllaarr - (5.2.), p 420; (6.1.7.2.), p 504; (6.1.7.4.), p 507. 

rreettaabbiilllloo – (6.1.7.2.), p 504; (6.1.7.4.), p 507. 

rreettaabbllaarr - (6.1.7.2.), p 504; (6.1.7.4.), p 507. 

rreettaabblliillllaaddoorraa – (4.1.1.), p 206; (6.1.7.1.), p 504; (6.1.7.4.), p 507. 

rreettááiillaa- (6.1.9.), p 511; (6.7.), p 652. 

rreettaajjoo ‘retal, tela sobrante’ (6.8.10.), p 715 / ‘trozo pequeño de algo’ (6.13.1.1.), p 876. 

rreettee / rree(m) / nnoo  eess  ddee  uussoo  eenn  llaa  zzoonnaa - (3.1.3.3.), p 110; (6.1.2.), p 475; (6.4.3.1.), p 589. 

rreettee / rreetteess / rreetteess (llooss) - (3.1.3.3.), p 110; (6.1.2.), p 475; (6.1.7.2.), p 504; (6.20.2.2.1.), p 

948. 

rreetteess - (3.2.1.2.), p 148; (6.4.3.1.), p 589. 

rreettoolliiccaa - (3.2.3.3.), p 189; (5.1.1.2.), p 296; (6.12.), p 867. 

rreettoolliiccaass -(3.2.3.3.), p ; (5.1.1.2.), p 296; (6.12.), p 947. 

rreettoorrcciijjóónn ‘torcedura’ (5.1.1.23.), p 382 

rreettoorrcciiggóónn ‘retorcimiento’ (6.12.), p 832 

rreettoorrcciiggóónn (5.1.1.23.), p 383 / rreettoorrcciiggoonneess / ddoolloorreess - (6.12.), p 835. 

rreettoocciinnoo, ccaarrrraammoocchhaa /ccoonneejjiittooss – (3.2.3.3.), p 188; (6.6.3.), p 635  

rreettoocciinnoo / ccoonneejjiittooss / ccaarrrraammoocchhaa / lleecchheecciinnoo / lleettaazzíínn – (3.3.3.3.), p 201. 
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rreettrraannccaa – (2.1.2.), p 78; (6.1.1.5.), p 471; (6.1.3.), p 478; (6.1.3.2.), p 482. 

rreettrraattaarr – (6.12.), p 833. 

rreettrraattiissttaa – (6.12.), p 833. 

rreettrraattoo – (6.12.), p 833. 

rreettuullaaddoorr – (6.14.1.), p 892. 

rreettuulloo – (), p (6.14.1.), p 892. 

rreevvaanncchhaa – (6.13.2.2.), p 881. 

rreevvaanncchhaarr – (6.13.2.2.), p 881. 

rreevveenniissee – (4.2.1.1.), p 270; (6.2.1.), p 521; (6.2.1.3.), p 525; (6.11.1.1.), p 815. 

rreevveessaaddaa - (5.1.1.4.), p 321; (6.13.2.2.), p 880. 

rreevveessaazzoo - (5.1.1.8.), p 342; (6.11.), p 811. 

rreevviirraarr - (5.2.2.1.), p 434; (6.1.7.2.), p 502. 

rreevviissccoollaarr - (6.8.8.), p 716. 

rreevvoollaarr - (6.7.4.), p 669. 

rreevvoolliiaarr - (), p ; (6.7.2.), p 663. 

rreevvoollttiillllaa ‘vuelta que da el segador a cada puñado para que le quepan en la mano’ (5.1.1.14.), p 

353; (6.1.7.3.), p 509 

rreevvoollttiillllaa ‘paseo corto’ / ‘vuelta completa, sobre si mismo, dada con mucha rapidez’ (6.1.7.2.), p 

498; (6.12.), p 850. 

rreevvoollttiinnaa - (6.15.), p 907. 

rreevvoollvviinnoo ‘ráfaga de aire circular’ / fig. ‘impulsivo, inquieto’ (6.11.1.1.), p 814. 

rreevvoollvviinnoo / rreebboollvviinnoo / bbrruujjaa - (6.11.1.1.), p 814; (6.11.1.2.), 790 

rreevvuueellttiillllaa / rreeddoonnddiilllloo / rreevvoollttiillllaa – (5.1.1.14.), p 351; (6.1.7.2.), p 494; (6.1.7.3.), p 505 

rreevvuullccaassee ‘aplastarse la mies contra el suelo’ (6.1.9.2.), p 514 / ‘Revolcarse las caballerías’ 

(6.3.4.), p 570 / ‘Revolcar-se. Tirarse por el suelo’ / ‘Revolcarse las caballerías’ (6.13.2.4.), p 878. 

rreevvuullccaauu ‘trigo revolcado’ (5.1.1.33.), p 416; (6.1.9.2.), p 514. 

rreevvuullccaauu ‘Revolcado. Tirado, caído, tumbado’ (6.13.2.4.), p 878. 

rreevvuullccaazzoo - (5.1.1.8.), p 338; (6.13.2.4.), p 878. 

rreevvuullccóónn- (5.1.1.23.), p 381; (6.13.2.4.), p 878. 

rreeyy / ccaarrnnee – (6.13.2.1.), p 867  

rreeyy - (3 1.2.), p 105; (6.13.2.2.), p 876. 

rreeyyeess – (3.1.5.7.), p 137 

rreezzaaggaarr - (5.2.), p 420; (6.3.1.), p 548. 

rreezzaaggaauu - (6.3.1.), p 548 

rreezzaaggoo - (5.1.1.19.), p 367; (5.1.1.20.), p 369; (6.3.1.), p 548. 

rrííaa! – (4.1.8.2.), p 262; (6.3.4.), p 569. 

rriiaall (3.), p 101; (3 1.2.), p 106; (3.1.5.5.), p 132 / rreeaall – (3.1.5.5.), p 132; (6.1.9.), p 512. 

rriiaall, (nnoo  tteenneerr  nnii  uunn……) / nnoo  tteenneerr  nnii  uunn  rreeaall / nnoo  tteenneerr  nnii  uunn  rriiaall – (6.4.9.), p 592. 

rriiáámmooss - (3.1.1.), p 103; (4.1.6.7.), p 253. 

rriibbaazzoo - (5.1.1.8.), p 338; (6.1.5.), p 484. 
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rriicciiaall - (5.1.1.28.), p 393; (6.1.5.), p 489. 

rriicciiaarr - (6.1.5.), p 489  

rriicciioo - (6.1.5.), p 489 

rriiddiieellaa - (4.1.8.1.), p 260; (6.15.2.1.), p 909. 

rriiddiieezz!! - (4.1.8.1.), p 260; (6.15.2.1.), p 909. 

rriiddiiooss!! - (4.1.8.3.), p 263; (6.15.2.1.), p 908. 

rriieerraa - (4.1.6.7.), p 253. 

rriieerraaiiss - (4.1.6.7.), p 253. 

rriieerráámmooss - (4.1.6.7.), p 253. 

rriieerraass - (4.1.6.7.), p 253. 

rriigguurriiddáá- (3.2.1.3.), p 160; (6.12.), p 855. 

rriinnccoonnaaddaa - (5.1.1.4.), p 232; (6.10.2.), p 790. 

rriinnccoonneeaarr - (6.1.5.), p 485. 

rriinnggllaa - (6.9.2.), p 751 

rriinngglleerraa – (5.1.1.3.), p 302; (6.2.2.1.), p 524; (6.9.2.), p 751 

rriinngglleerraa  ddee  ggaarrbbaa – (5.1.1.3.), p 302; (6.1.7.4.), p 506. 

rriiññoonneerraa- (5.1.1.3.), p 305; (6.8.4.), p 687. 

rriippaa ‘montón de cosas’ (3.2.1.2.), p 148; (6.9.), p 736 / ‘risco’ (6.10.2.), p 790. 

rriippaaddaa / uunnaa  rriippaaddaa (5.1.1.4.), p 317, 318; (6.9.), p 736. 

rriirr – (4.1.6.1.), p 230; (4.1.6.2.), p 231 

rrííss – (4.1.6.1.), p 230 

rriisseettaa- (5.1.1.1.), p 287; (6.8.1.5.), p 680. 

rriissiióónn - (5.1.1.18.), p 363; (6.8.1.5.), p 680. 

rriittee (3.1.4.6.), p 120 / rreeiittee (4.1.6.5.), p 237; (4.1.5.7.), p 248. 

rriizzaaoo / eennccaarraaccoollaaoo / ccaarraaccoollaauu - (6.8.1.), p 672. 

rriizzoo - (6.4.9.), p 607. 

rroobbaa – (3.1.5.1.), p 123; (5.3.1.), p 453; (6.1.8.), p 509; (6.13.1.2.), 865 

rroobbaaddaa ‘medida agraria de superficie’ (6.1.8.), p 508 / ‘acción de robar en los juegos de cartas / 

‘carta robada en el guiñote’ (5.1.1.4.), p 313; (5.1.1.4.), p 232; (6.13.2.2.), p 876 

rroobbaaddeerraa - (3.1.5.1.), p 124; (5.1.1.3.), p 311; (6.1.5.), p 486 

rroobbaaddeerraaddaa - (5.1.1.4.), p 313; 

rroobbaarr - (6.1.5.), p 487;  

rroobbíínn - (5.1.1.12.), p 350; 

rroobbíínn / rruubbíínn - (3.2.1.3.), p 161; (4.1.6.2.), p 231; (6.4.9.), p 600. 

rroobbiiññaassee - (6.2.4.), p 539; (6.4.9.), p 600 

rroobbiiññaaoo / rroobbiiññaauu - (6.2.4.), p 539; 

rroobbiiññaauu, -aaddaa - (6.4.9.), p 600; (6.4.9.), p 539. 

rroobbiiññoossoo, -aa - (6.4.9.), p 600 (6.4.9.), p 539. 

rroobboo – (6.1.8.), p 509 

rrooccaa  vviivvaa - (6.10.5.), p 806. 
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rroocceerroo, -aa- (5.1.1.3.), p 297; (6.15.), p 901. 

rroocchhoo, -aa - (3.2.1.5.), p 164; (3.2.2.4.), p 178; (4.1.1.4.), p 209; (6.3.1.3.), p 556. 

rroocchhaa - (3.2.1.5.), p 163; (4.1.1.4.), p 209; (6.3.1.3.), p 556. 

rrooddeeaaddeeddooss / rrooddiiaaddeeddooss / ppaannaaddiizzoo – (5.2.7.5.), p 452; (6.8.6.), p 697. 

rrooddeerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.1.3.), 473; (6.1.3.4.), 481. 

rrooddeettaa – (5.1.1.1.), p 292; (6.8.3.), p 684; (6.8.7.), p 710. 

rrooddiiaarr ‘ir por otro camino más largo’ (6.10.5.), p 798 / ‘rodear, cercar’ (6.1.5.), p 485; (6.3.1.6.), 

p 562. 

rrooddiill - (6.1.3.), p 473; (6.1.3.4.), 480. 

rrooddiillaaddaa - (5.1.1.4.), p 323; (6.1.3.), p 473; (6.1.3.4.), 481. 

rrooddiillllaa ‘trapo para limpiar’ / ‘rosca de trapo para llevar cántaros en la cabeza’ (5.1.1.14.), p 354; 

(6.9.4.), p 760. 

rrooddiillllaa / mmoonncchhoo / bbaayyeettaa - (3.2.3.2.), p 181; (5.1.1.14.), p 354; (6.1.3.4.), 481; (6.9.4.), p 760. 

rrooggaalllloo - (3.2.2.2.), p 172; (6.8.6.), p 700. 

rrooííccoo, -aa - (3.3.3.4.1.), p 201 

rrooiissccoo / rrooyyiissccoo - (3.2.2.4.), p 178; (6.8.1.), p 673. 

rroojjiiaarr - (6.9.), p 736. 

rroojjoo  eenn  ccaallzzaaddaa  aagguuaa  aa  llaa  mmaaddrruuggaaddaa / ssooll  eenn  ccaallzzaaddaa  aagguuaa  aa  llaa  mmaaddrruuggaaddaa - (6.11.1.1.), p 810. 

rroollddee ‘cerco de la luna’ (6.11.7.1.), p 823 / ‘grupo de gente en círculo’ / ‘cercanías’ (3.2.2.2.), p 

173; (6.12.), 835. 

rroollllaarr ‘aplanar con el rollo’ (3.2.2.2.), p 173; (3.3.3.4.2.), p 202 / ‘enrollar’, liar (5.2.4.2.), p 448. 

rroolllloo / rruueelllloo – (3 1.2.), p 106  

rroolllloo / mmoollóónn / rruueejjoo / rruueelllloo / rreeddoolliinnoo - (3.2.2.2.), p 172; (6.1.7.2.), p 500. 

rroolllloo  ddee  ggaallllooss / ppaanneettaa / ppaanneerr - (3.3.3.4.2.), p 201; (6.2.1.), p 517; (6.2.1.3.), p 522; (6.2.1.4.), 

p 523. 

rroolllloo  ddee  ggaallllooss - (3.3.3.4.2.), p 202; (6.2.1.), p 518; (6.2.1.3.), p 520; (6.2.1.4.), p 523. 

rroommaanncceerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 297; (6.12.), p 857. 

rroommaanncciiaarr ‘gimotear’ (), p ; (6.12.), p 837 / ‘refunfuñar, murmurar por lo bajo’ (6.12.), p 837 

rroommeerreetteess, (eecchhaarr) / eecchhaarr  eell  rroommeerreerr / eecchhaarr  rroommeerreetteess - (4.2.1.4.), p 276. 

rroommeerroo, aalliiaaggaa / rroommeerroo, ppiinnoo / eell  bbuueenn  vviinnoo  nnoo  nneecceessiittaa  rraammoo - (6.2.2.4.), p 534. (Etnográfico). 

rroommppeeddiizzooss - (6.1.9.2.), p 515. 

rroommppeeggüüeessooss - (3.2.3.2.), p 185; (6.7.2.), p 663. 

rroommppeerr - (5.2.1.), p 422; (6.1.), p 459; (6.1.5.), p 484. 

rroommppeessee / rroommppeesseennee – (4.1.6.7.), p 254. 

rroommppiimmiieennttoo ddee  ccaabbeezzaa - (6.12.), p 851. 

rroommppiissiieemmbbrraa - (6.1.5.), p 485. 

rroonnccaalllloo - (6.8.1.1.), p 674. 

rroonnccaalllloossoo - (5.1.1.10.), p 347; (6.8.1.), p 669. 

rroonncchhaa – (3.2.3.2.), p 182; (6.5.4.), p 614. 

rroonnccoo ‘sonido grave’ (6.3.1.5.), p 560 / ‘afónico’ (6.8.1.), p 669. 
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rroonnccuulllloo - (6.8.1.1.), p 674. 

rroonnddaa - (1.5.2.4.1.2.), p 29; (6.15.), p 902. 

rroonnddaallllaa – (1.5.2.4.1.2.), p 29; (5.1.1.14.), p 355; (6.15.), p 902. 

rroonnddaarr – (1.5.2.4.1.2.), p 29; (6.12.), p 835. 

rroonnqquuiiaarr - (6.8.9.), p 721. 

rroonnqquuiilllloossoo - (5.1.1.10.), p 350; (6.8.1.), p 677. 

rrooññaa ‘sarna’ (6.8.6.), p 669. 

rrooññaa ‘mugre’- (6.8.9.), p 714. 

rrooññaaccoo - (6.5.), p 604 

rrooññaannddoo – (6.9.), p 746  

rrooññaarr ‘oxidar’ (6.4.9.), p 601 / ‘gruñir el cerdo’ / (fig) ‘quejarse’ (6.5.), p 604 

rrooññaarr ‘gruñir’, hacer ruido / ‘doler de forma persistente algo’ / ‘dolor sordo’ - (6.9.), p 746   

rrooññaarr  llaass  ttrriippaass - (6.9.), p 746 

rrooññóónn  --  aa – ‘gruñón, quejita’ (6.5.), p 604 

rrooññoossoo, -aa  – ‘oxidado’ (6.4.9.), p 601 / ‘sucio’ (6.8.9.), p 714 / ‘tacaño’ (6.12.), p 818 

rrooññoossoo, -aa- ‘refunfuñón’ (6.5.), p 604 

rrooññuueeccoo – (5.1.1.29.), p 402; (6.5.), p 604 

rrooppaa ppaarrddaa - (6.8.10.7.), p 726 

rroossaa – (6.2.1.4.), p 524; (6.20.4.), 945. 

rroossaaddaa - (3.2.2.4.), p 177; (5.1.1.4.), p 321; (6.11.1.1.), p 811; (6.20.4.), 945. 

rroossaaddóónn - ; (5.1.1.23. ), p 377; (6.11.1.1.), p 811. 

rroossaarriioo - (6.8.6.), p 704 / ssee  llee  nnoottaa  ttoo’’  ll  rroossaarriioo, ‘esta muy delgado’. 

rroossccaaddeerroo - (5.1.1.3.), p 310 / rroossccaaddeerroo  ppaarraa  ccooggeerr  uuvvaass. 

rroossccaarr - (5.2.4.2.), p 448; (6.4.9.), p 597 

rroosseerraa - (5.1.1.3.), p 299; (6.6.2.), p 617. 

rroosseettaa – (4.1.), p 204 

rroosseettee - (6.4.9.), 598. 

rroossiiggaalllloo – (6.2.1.), p 520; (6.9.8.), p 774. 

rroossiiggaarr – (2.1.2.), p 78; (6.9.8.), p 774. 

rroossiiggóónn ‘trozo de pan seco’ / ‘parte del diente que queda en la encia cuando se rompe’ (5.1.1.23.), 

p 377. 

rroossiiggóónn - ‘mendrugo de pan’ / ‘trozo de algo mordido’ (6.2.1.), p 520; (6.9.8.), p 774 / ‘trozo de 

algo mordido’ (5.1.1.23.), p 377. 

rroossttrroo, (ttiieennee  uunn……  qquuee  ssee  lloo  ppiissaa) / ttiieennee  uunn  rroossttrroo  qquuee  ssee  lloo  ppiissaa – (6.12.), p 863. 

rrooyyaa – (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.) 202; (6.7.1.), p 655. 

rrooyyaa - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202. 

rrooyyaall ‘clase de uva’ (3.3.3.4.1.), p 202; (6.2.2.2.), p 529 / Clase de olivo (5.1.1.28.), p 396; 

(6.2.3.1.), p 537. 

rrooyyaannoo - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (6.10.5.), p 801. 

rrooyyeennccoo - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (5.1.1.29.), p 401; (6.8.1.), p 674. 
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rrooyyiissccaa - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (5.1.1.30.), p 404; (6.3.1.3.), p 557. 

rrooyyiissccoo / rrooiissccoo - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (5.1.1.30.), p 404; (6.8.1.), p 673. 

rrooyyoo - (3.2.2.4.), p 178; (6.11.1.1.), p 810; (6.11.5.), p 819. 

rrooyyoo / rroocchhoo - (3.2.1.5.), p 164 

rrooyyoo, -aa - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (3.3.3.4.2.), p 202; (6.8.1.), p 673. 

rrooyyuurraa - (3.2.2.4.), p 178; (3.3.3.4.1.), p 202; (5.1.1.9.), p 345; (6.8.6.), p 703. 

rruubbiioollaa- ; (6.8.6.), p 700. 

rruuccaa / bbrruuggaa - (6.6.3.), p 638. 

rruucchhaall – (5.1.1.28.), p 397. 

rruuddaa - (3.2.1.2.), p 148; (6.20.2.2.1.), p 943 

rruuddaa / bbrruuggaa - (6.6.3.), p 630. 

rruueeccaa / ccaaññaa  ddee  hhiillaarr – (6.4.6.), p 591; (6.8.10.6.), p 726. 

rruueejjoo (5.1.1.6.), p 332 / rreeddoolliinnoo (6.1.7.2.), p 500. 

rruueelllloo – (6.1.7.2.), p 500, 501. 

rruueelllloo / rruueejjoo / rroolllloo – (3 1.2.), p 106; (6.20.2.2.2.), p 945. 

rruuffaarr - (6.4.3.1.), 585; (6.15.), 904. 

rruuffoo,,  --aa - ; (6.12.), p 843. 

rruuggaalllloo – (3.1.4.1.), p 111; (3.2.2.2.), p 172; (6.8.10.), p 725. 

rruuiiddeerraa – (5.1.1.3.), p 304; (6.15.), p 907. 

rruuiisseeññoorr - (3.2.3.3.), p 189; (6.7.2.), p 664. 

rruujjaa - (6.15.), p 871. 

rruujjaaddaa - (3.2.2.4.), p 177; (5.1.1.4.), p 323; (6.11.2.), p 819. 

rruujjaaddeettaa - (3.2.2.4.), p 177; (6.11.2.), p 819. 

rruujjaarr - (6.4.3.1.), p 586. 

rruujjaazzoo ‘chaparrón’ (3.2.2.4.), p 177; (5.1.1.8.), p 345; (6.11.2.), p 819. 

rruujjaazzoo  //  rruujjiiaazzoo  ‘‘ccoonn  vvaalloorr  ddee  rraappiiddeezz  oo  vviioolleenncciiaa’’  (3.2.2.4.), p 178  

rruujjiiaaddaa / rroojjiiaaddaa ‘llovizna repentina y escasa’ / ‘rociada’ - (3.2.2.4.), p 177; (5.1.1.4.), p 323; 

(5.1.1.33.), p 413; (6.11.2.), p 819. 

rruujjiiaaddaa / rroojjiiaaddaa ‘de carácter intensivo’ (3.2.2.4.), p 178 

rruujjiiaaddeettaa /rroojjiiaaddeettaa ‘breve rujiada’ (3.2.2.4.), p 177; (6.11.2.), p 819. 

rruujjaaddeettaa ‘diminutivo de rujada’ (3.2.2.4.), p 177; (6.11.2.), p 819. 

rruujjiiaaddoorr / rroojjiiaaddoorr - (3.2.2.4.), p 177; (6.9.), p 736. 

rruujjiiaarr – (3.2.2.4.), p 177; (6.9.), p 736. 

rruujjiiaazzoo ‘acción de rujiar de forma rápida’ - (3.2.2.4.), p 177; (6.11.2.), p 819. 

rruullaarr - (6.8.8.), p 713; (6.17.), p 914. 

rruussaall / rruussáá - (3.2.1.3.), 160; (5.1.1.28.), p 397; (6.1.1.1.), p 461; (6.1.1.2.), p 465. 

rruussaazzoo – (3.2.2.4.), p 177; (6.11.1.1.), p 811. 

rruussiieennttee - (6.4.9.), p 599. 

rruussttiiddoo - (6.9.8.), p 775. 

rruussttiirr  – (6.9.8.), p 775. 
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rruuttiiddoo - (6.8.6.), p 703. 

rruuttiirr - (2.1.1.), p 77; (2.2.1.4.4.3.), 96; (6.8.6.), p 703. 

ss’’  hhaa  iiddoo  aall  ggüüeerrttoo  //  ssee  ((‘‘nn))  hhaa  iiddoo  aall  ggüüeerrttoo  – (4.1.6.7.), p 247  

ssee  hhaa  ppuueessttoo  ppeerrddiiddoo  //  ss’  hhaa  ppuueessttoo  ppeerrddiiddoo  //  ssee  hhaa  eemmppoorrccaaoo - (6.8.9.), p 716  

ssee  hhaa  vvuueellttoo  //  ss’’  hhaa  ggüüeellttoo  ––  ((3.2.3.5.)),,  pp  119933;;  ((4.1.6.7.)),,  pp  225555  

ssee  vvaann  aauurraa  //  ssee  ((eenn))  vvaann  aauurraa – (4.1.6.7.), p 247 

ss’’  hhaa  ppuueessttoo  ccoommoo  uunn  zzaaqquuee – (6.9.), p 763; (6.18.1.), p 939. 

ss’’ aassuueellee - (4.1.6.2.), p 232. 

ss’’  hhaa  ddee  ppeennssaarr / ssee  nn’’  hhaa  ddee  ppeennssaarr - (4.1.4.3.), p 225; (4.2.1.3.), p 271. 

ss’’aa  ppuueessttoo / ssee  hhaa  ppuueessttoo nnuubbllaaoo - ( 6.11.3.), p 818 

ss’’  hhaann  aammaarrrreecciiddoo – (3.2.2.4.), p 178; (6.3.1.4.), p 558 

ss’’  hhaa  lleevvaannttaauu  uunnaa  ppoollvvaarreerraa  qquuee  nnoo  ssee  vvííaa  ggoottaa - (4.2.4.), p 284. 

ss’’  hhaa  pprreesseennttaauu  aauuttrraauurraa  --  (3.1.5.5.), p 135  

ss’’  ((eenn))  ffuuee  ppaa  llaa  ppuueerrttaa - (4.1.6.6.), p 247. 

-ss - (4.1.6.7.), p 251. 

ssee  hhaa  ppuueessttoo ccoommoo  uunn  cciirriinneeoo - (6.8.9.), p 716 

ss’’  aa  ppuueessttoo  ccoommoo  uunn  eecceeoommoo - (6.8.9.), p 716 

ssaabbááddoo - (3.1.1.), p 102. 

ssaabbáánnaa - (3.1.1.), p 102; (5.1.1.26.), p 389 

ssaabbaannaaddaa - (5.1.1.4.), p 318. 

ssaabbaannaazzaass – (5.1.1.8.), p 340; (6.12.), p 841. 

ssaabbaayyóónn / ccaabbaallllóónn / ssaabbaaññóónn / ssaabbaayyoonneess - ; (6.8.6.), p 702. 

ssaabbeerr  mmaalloo / bbuueennoo – (4.2.1.4.), p 277; (6.8.6.), p 705. 

ssaabbeerrssee  llaass  aannddaaddaass - (6.12.), p 851. 

¿¿ssaabbeess?? - (4.2.4.), p 281. 

ssaabbiinnaa - (6.6.3.), p 633; (6.6.4.), 642. 

ssaabbiinnaa  aallbbaarr – (6.4.2.1.), p 582; (6.6.4.), 642 

ssaabbiinnaall - (5.1.1.28.), p 394; (6.6.3.), p 633. 

ssaabbiirroonnddoo - (6.12.), p 837 

ssaabbuuccoo - (3.2.1.2.), p 150; (6.6.4.), p 641 

ssaabbuuqquueerraa - (3.2.1.2.), p 150; (5.1.1.3.), p 300; (6.6.4.), p 641. 

ssaabbuuqquueerroo - (3.2.2.4.), p 176 

ssaabbuuqquueerroo,,  --aa - (3.2.1.2.), p 150; (6.6.4.), p 641 

ssaaccaa ‘harinal’ (5.1.1.19.), p 368; (6.2.1.), p 516; (6.2.1.1.), p 520 / ‘saco grade de esparto’ 

(5.1.1.19.), p 367; (6.3.1.4.), p 558; (6.13.1.2.), 865 

ssaaccaammiinnaass - (6.14.1.), p 886. 

ssaaccaaoo  ddee  llaa  ppiillaa / ssaaccaauu  ddee  ppiillaa, aaiijjaauu – (6.12.), p 830 

ssaaccaarr /  ddeessttaappaarr - (6.9.5.), p 760  

ssaaccaarr  llaa  ccaarraa - (6.12.), p 856; 

ssaaccaarr  llaa  ccoollaaddaa / ttiirraa  eell  aagguuaa  ddee  aaccllaarraarr  aanntteess  qquuee  llaa  ddee  ffrreeggaarr – (6.9.4.), p 757 
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ssaaccaarr  llaa  lleenngguuaa  aa  jjoorriiaarr - (6.18.2.), p 920 

ssaaccaarr  llaass  eennttrreetteellaass - (6.18.1.), p 916 

ssaaccaarr  llaass  nnoovviiaass - (6.8.7.), p 711 

ssaaccaarr  llee  llaass  eennttrreetteellaass  aa  aallgguuiieenn - (6.18.1.), p 916. 

ssaaccaarr  llooss  ppiieess  ddee  llaass  aallffoorrjjaass - (6.18.1.), p 917. 

ssaaccaarr  mmiinnaa – (2.2.1.4.4.3.), p 96; (4.2.1.1.), p 269; (4.2.1.4.), p 275; (6.14.1.), p 886. 

ssaaccaarr  ppaarrttiiddoo - (6.18.1.), p 917. 

ssaaccaarr rriinnccóónn - (6.1.5.), p 487. 

ssaaccoo - (6.3.1.), p 549 

ssaaccoo / ccaappaazzoo - (6.2.3.), p 536; (6.2.3.1.), p 521 

ssaaccrree (uunn) - (3.2.1.2.), p 153; (4.2.4.), p 284 

ssaaccuuddiirr - (6.9.), p 731 

ssaaffooccaassee - (3.1.3.1.), p 110; (3.1.4.6.), p 116 

ssaaffooqquuiinnaa (3.1.4.6.), p 116 / ssooffooqquuiinnaa - (3.1.3.1.), p 110; (6.8.9.), p 714; (6.16.), p 913 

ssaaiiss – (3 1.2.), p 106; (3.1.5.7.), p 137; (4.1.2.), p 216 

ssaallaaddaarr – (4.1.1.11.), p 214; (5.1.1.28.), p 392; (5.1.1.29.), p 400; (6.1.9.4.), p 514. 

ssaallaaddeerraa / ccaajjóónn - (5.1.1.3.), p 312; (6.5.4.) 614; (6.16.), p 913. 

ssaallaaddoo ‘hierba silvestre, de terrenos salitrosos’ (4.1.1.4.), p 209 / mote en La Almolda (6.6.3.), p 

633 

ssaallaaggóónn - (5.1.1.23.), p 381; (6.10.5.), p 805. 

ssaallddrriiááiiss - (3.1.1.), p 103; (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaallddrriiáámmooss - (3.1.1.), p 103; (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaallddrriiaann - (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaallee - (4.1.6.5.), p 233; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaalleeggaarr - (6.8.9.), p 714. 

ssaalleeiiss – (4.1.6.5.), p 235; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaalleerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.3.1.), p 549. 

ssaalleettaa – (5.1.1.1.), p 290; (6.9.), p 741. 

ssaalliiáámmooss - (3.1.1.), p 103; (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaalliiddaa - (6.7.), p 651. 

ssaalliiddaa / ggrraanneerr / ggrraannéé  - (6.8.6.), p 697. 

ssaalliiddaa / ssaallppiiccaadduurraa - (6.8.6.), p 696. 

ssaalliiddoorr – (5.1.1.5.), p 331; (6.12), p 859. 

ssaalliirr / bbrroottaarr / mmoovveerr - (6.6.1.), p 617; (6.6.2.4.), p 627. 

ssaalliirr  aall  ccaabbaall – (6.12.), p 835 

ssaalliirr  eessvveennttaauu,,  --aaddaa  (4.1.6.5. ), p 234; (6.8.8.), 716  

ssaalliirr  ll’’aallmmeettaa – (3.3.1.2.), p 197  

ssaalliissee  ddee  ccaazzuueellaa - (6.18.1.), p 915. 

ssaalliittee / ssaalliittee(nnee) / ssaallee - (4.1.6.5.), p 237; (4.1.6.7.), p 246. 

ssaallmmoorrrraaddaa - (5.1.1.4.), p 324; (6.8.6.), p 700. 
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ssaallmmoorrrreejjoo- (5.1.1.6.), p 332; (6.5.4.), p 613; (6.9.8.), p 774. 

ssaalloobbrraall – (5.1.1.28.), p 392; (6.10.1.), p 786 

ssaalloobbrraarr – (5.1.1.29.), p 400; (5.1.1.28.), p 392; (6.1.9.4.), p 515. 

ssaalloobbrree - (5.1.1.29.), p 400; (6.1.9.4.), p 515;. 

ssaalloobbrreennccoo - (5.1.1.29.), p 400; (6.1.9.4.), p 515. 

ssaalloobbrroossoo - (5.1.1.10.), p 346; (6.1.9.4.), p 515. 

ssaallppiiccaadduurraa - (5.1.1.9.), p 343 

ssaallppiiccaadduurraa / ssaalliiddaa - (6.8.6.), p 695 

ssaallttaarr - (6.18.1.), p 921. 

ssaallúú - (3.2.1.3.), p 161. 

ssaallvvaauu – (5.1.1.33.), p 412; (6.2.1.1.), p 510; (6.2.1.2.), p 520  

ssaallzzee - (6.6.4.), p 640. 

ssaammaarruuggoo – (6.7.4.), p 665; (6.8.7.), p 706. 

ssaammuuggaa - (6.1.1.2.), p 463. 

ssaammuuggaazzoo - (5.1.1.8.), p 342; (6.8.2.), p 681. 

ssaammuuggoo- (), p ; (6.14.2.), p 897. 

ssaammuuggóónn - (5.1.1.23.), p 378; (6.14.2.), p 897. 

ssaannddáálloo - (6.6.2.), p 616. 

ssaannddiijjuueellaa – (3.3.3.2.), p 200; (6.7.1.), p 655. 

ssaannffaaiinnaa / cchhaannffaaiinnaa – (5.1.1.26.), p 383; (6.9.8.), p 773; (6.9.9.), p 777. 

ssaanngguuiillóónn – (5.1.1.23.), p 388; (5.1.1.31.), p 417. 

ssaannggoonneerraa ‘hemorragia’ / ‘asunto que pone en apuros un negocio u otra cuestión’ (5.1.1.3.), p 

306; (6.8.5.), p 694. 

ssaannggrree  aa  cchhoorrrroo - (6.8.5.), p 693. 

ssaannggrreennttaannaa – (3.3.3.2.), p 202 

ssaannggrreennttaannaa / ssaaccrriissttaannaa - (5.1.1.26.), p 392; (6.7.1.), p 662. 

ssaannggrriijjuueellaa / ssaanngguuiijjuueellaa / ssaannddiijjuueellaa - (3.3.3.2.), p 202; (6.7.1.), p 659. 

ssaannjjuuaannaaddaa - (6.15.), p 908; (6.15.3.), 914. 

ssaannjjuuaannaarrssee - (6.15.), p 908. 

ssaannjjuuaanneerraa / ppeerreettaa  ddee  ssaannjjuuaann - (5.1.1.3.), p 302; (6.6.4.), p 650. 

ssaannmmiigguueellaaddaa – (5.1.1.33.), p 411; (6.15.), p 908. 

ssaannsseelloo, -aa- (6.12.), p 864. 

ssaannttaaeessppiiggaa - (6.7.1.), p 658. 

SSaannttiissmmaa!! - (4.1.1.7.), p 213. 

SSaannttiissmmoo - (4.1.1.7.), p 213; (6.15.2.1.), p 910. 

ssaannttoo - (6.9.6.), p 768. 

ssaannttooccrriissttoo - (6.14.3.), p 899. 

ssaannttooss - (6.14.1.), p 885. 

ssaannttuurrrroonnaa (5.1.1.9.), p 346; (5.1.1.23.), p 375 / bbeeaattaa - (6.12.), p 835. 

ssaappiinnoo - (6.4.6.), p 590. 
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ssaaqquueerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.1.5.), p 484. 

ssaaqquueettee – (5.1.1.1.), p 289; (6.1.5.), p 484. 

ssaaqquuiiaadduurraa - (5.1.1.9.), p 345; (6.8.7.), p 706. 

ssaaqquuiiaarr - (4.2.1.1.), p 269; (6.1.5.), p 484. 

ssaarrddaa – (1.4.1.), p 22; (6.6.3.), p 635; (6.6.4.), 641. 

ssaarrddeerraa - (5.1.1.3.), p 300; (6.6.3.), p 635.  

ssaarrddiinnaa  ddee  ccuubboo / ssaarrddiinnaa  sseeccaa / rraanncciiaa / ssaarrddiinnaa  aarreennggaa - (6.4.3.2.), p 587. 

ssaarrddiinnaass  rraanncciiaass - (6.4.3.2.), p 587. 

ssaarrddiinneettaa ‘discusión o riña’ (5.1.1.1.), p 292; (6.12.), p 839 / ‘sardina’ (5.1.1.1.), p 292; 

(6.4.3.2.), p 588. 

ssaarrggeennttoo - (6.4.9.), p 601. 

ssaarriiaannaa / ssaajjaarriiaannaa – (5.1.1.26.), p 387; (6.8.10.), p 716. 

ssaarrnnaa – (6.13.2.2.), p 875; (6.13.2.4.), p 880. 

ssaarrnnoossoo, -aa - (6.13.2.2.), p 875; (6.13.2.4.), p 880. 

ssaarrrraajjóónn- (5.1.1.23.), p 380; (6.6.3.), p 640. 

ssaarrrraammppiióónn - (6.8.6.), p 699. 

ssaarrrriiaa - (6.1.3.), p 477. 

ssaarrrríínn (5.1.1.12.), p 350 / sseerrrríínn – (3.1.4.6.), p 118; (3.2.1.3.), p 162; (6.4.9.), p 597. 

ssaarrrruucchhoo / sseerrrruucchhoo - (3.1.4.6.), p 118; (6.4.9.), p 596; (6.6.2.4.), p 625. 

ssaarrtteennaaddaa ‘caldereta’ / ‘guiso de vísceras troceadas del ternasco’ (1.5.4.), p 32; (5.1.1.4.), p 322; 

(6.3.), p 542; (6.9.8.), p 774. 

ssaassoo - (6.10.5.), p 801. 

ssaattiissffaacciióónn – (3.2.2.5.), p 180; (6.12.), p 868. 

ssaayyaa - (6.8.10.), p 724. 

ssaayyaalleejjoo - (6.8.10.), p 724. 

ssaayyeettaa - (6.8.10.4.), p 730. 

ssaayyeetteerraa - (5.1.1.3.), p 315; (6.8.10.4.), p 730. 

ssaayyoo - ; (6.12.), p 838. 

ssee - (4.1.4.), p 220 

ssee  aappaarreecceenn / rreepprreesseennttaassee - (6.15.2.1.), p 906. 

ssee  ccoonnooccee qquuee – (4.2.1.4.), p 277; (4.2.4.), p 282. 

ssee  hhaa  aauuggaauu / ssee  hhaa  aaooggaaoo / ss’’  aauuggaauu  uunn  cchh’’qquueerr / ss’’  aauuggaauu  uunn  cchhiiqquuéé - (4.1.6.7.), p 254. 

ssee  hhaa  qquueebbrraaoo,,  eessccuullaassee  //  ssee  hhaa  rroottoo,,  eessbboollddrreeggaassee  //  eessccuullaassee  //  ss’’  aa  rroottoo – (5.2.1.), p 426; 

(6.1.7.2.), p 497.  

ssee  llee  ddaa  uunn  aaiirree - (6.8.1.), p 673. 

ssee  nneecceessiittaa  mmuucchhoo  eessttoommaaggoo  ppaa  hhaacceerr  eessoo – (6.12.), p 840 

ssee  ppaarreecceenn  eenn  lloo  bbllaannccoo  ddeell  oojjoo / ssee  ppaarreecceenn  eenn  lloo  bbllaannccoo  eell  oojjoo - (6.8.1.), p 675. 

llaa -rr ddeell  iinnffiinniittiivvoo  ssee  pprroonnuunncciiaa / ggeenneerraallmmeennttee  nnoo  ssee  pprroonnuunncciiaa - (4.1.6.2.), p 230 / observamos 

que está ausente cuando no es final:  

nnaaccee(r)-ssee ‘desilachar-se’ (4.1.6.2.), p 231; (6.8.10.), p 720 
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rreebbuullccaa(r)-ssee ‘revolcar-se, tirarse por el suelo’, tb. las caballerías (4.1.6.2.), p 231; (6.3.4.), p 571 

/ ‘aplastarse la mies contra el suelo’ (4.1.6.2.), p 231; (6.1.9.2.), p 515 

sseennttii(r)-ssee ‘oir-se’ / ‘olerse’ (4.1.6.2.), p 231 

ssee  ssiieennttee - (4.1.4.), p 220 

ssee  ttee  vvaa  ssaalliirr  ll’’aallmmeettaa - (4.1.3.), p 218 

ssee  vvaann  aauurraa / ss’’(eenn)  vvaann  aauurraa (3.3.1.3.), p 191; (4.1.6.7.), p 238 

ssee’’nn  hhaa  iiddoo  aa  eennggoollbbeerr  ffoorrnniigguueerrooss – (4.1.4.), p 222 

ss’’  hhaa  iiddoo  ssiinn  ddeecciirr  nnii  aaii  ttee  ppuuddrraass / ssee’’nn  hhaa  iiddoo  ssiinn  iizziirr  nnii  aaii  ttee  ppuuddrraass - (4.1.8.3.), p 264. 

sseeaa - (4.1.6.7.), p 253; Él. 

sseeaa - (4.1.6.7.), p 253;  (Yo). 

sseeaammooss, sseeaann - (4.1.6.7.), p 253. 

sseeaass - (4.1.6.7.), p 253; (Tu) / ssiiaass: nnoo  ssiiaass  ppeessaaoo. 

sseebbeerraa - (5.1.1.3.), p 295; (6.9.), p 749. 

sseebboo - (6.3.1.7.), p 565. (6.9.8.), p 773 

sseebboossoo - (5.1.1.10.), p 348; (6.10.5.), p 803. 

sseeccaalllloo – (3.2.2.2.), p 170; (6.14.2.), p 898. 

sseeccaalllloonnaa - (6.5.4.), p 610. 

sseeccaalllloossoo ‘reseco’ (5.1.1.10.), p 347; (6.2.2.1.), p 528 / ‘árido’ (5.1.1.10.), p 347; (6.2.2.1.), p 

529. 

sseeccaannoo - (6.1.5.), p 486; (6.10.5.), p 798. 

sseeccaarrrraall - (5.1.1.28.), p 394; (6.1.5.), p 486. 

sseeccaass – (6.2.1.4.), p 524 

sseeccaassee / eennjjuuggaassee – (5.2.3.), p 440; (6.11.2.), p 815; (6.17.), p 913 

sseeccaattiibboo / sseeccaattiivvoo – (6.2.2.1.), p 528; (6.2.2.2.), p 529. 

sseeccoo,,  --aa / ffllaaccoo / sseeccoo / ccoonnssuummiiddoo / - (6.14.2.), p 898. 

sseeccoo - (6.14.2.), p 901. 

sseeggaaddoorr, -eess / eell sseeggaaddoorr, llooss sseeggaaddoorreess - (4.1.2.), p 216. 

sseeggaalllloo - (3.1.4.8.), p 123  

sseeggaalllloo / cchhoottoo, sseeggaalllloo / sseeggaalllloo, -aa - (6.3.1.2.), p 553 

sseeggaalllloossaa - (6.11.3.), p 818 

sseegguueemmooss - (4.1.6.7.), p 244  

sseegguuiimmee - (4.1.8.1.), p 262. 

sseellllaaoo / sseellllaauu - (5.1.1.33.), p 413; (6.4.1.1.), p 578; (6.4.1.3.), p 580. 

sseemmaannaaddaa – (5.1.1.4.), p 324; (6.4.), p 573 

sseemmbbrraadduurraa  --  (4.1.6.5.), p 233; (5.1.1.9. ), p 345; (6.1.5.), p 487. 

sseemmbbrraarr  ddee  rriicciioo - (6.1.5.), p 489. 

sseemmeejjaannttee - (6.15.2.1.), p 910. 

sseemmeenntteerroo / eell  sseemmeenntteerroo / eell y llaa  sseemmeenntteerroo, -aa - (4.1.1.), p 203, 206; (6.1.5.), p 483 

sseemmooss - (4.1.6.5.), p 234 

sseemmooss / ssoommooss - (4.1.6.5.), p 235; (4.1.6.7.), p 253. 
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sseennaagguuaass / eennaagguuaass / iinnaagguuaass – (3.1.4.6.), p 114; (3.3.1.1.), p 197; (6.8.10.), p 721. 

sseennaallllaa - (5.1.1.14.), p 357. 

sseennddeerraa – (5.1.1.3.), p 308; (6.4.3.1.), p 584. 

sseennssiioo - (6.8.7.), p 707. 

sseennttaaddeerraass / nnaallggaa / aannccaa - (6.8.3.), p 685. 

sseennttaadduurraa- (6.8.6.), p 699. 

sseennttaarruuss / sseennttaarrooss / aasseennttaarrooss / aasseennttaa(r)ooss – (4.1.4.), p 221; (4.1.6.5.), p 236; (4.1.6.7.), 

p 250 

sseennttaattee - (4.1.6.5.), p 236; (4.1.6.7.), p 250. 

sseenntteennssee - (4.1.4.), p 221. 

sseenntteennsseenn / ssee  ssiieenntteenn / sseenntteessee - (4.1.4.), p 221. 

sseenntteenncciiaass - (4.1.2.), p 215 

sseenntteenncciiuuddoo - (5.1.1.11.), p 349; (6.12.), p 858. 

sseenntteerroo / ttaarruuggoo ‘posete, asiento de madera’ / ‘poyo de madera’ (6.9.), p 734. 

sseennttiirr ‘percibir, notar’, ‘doler’ / ‘oir’ / ‘oler’ (6.14.), p 882 

sseennttiissee - ‘notar-se’ / ‘oir-se’ / ‘oler-se’ (6.14.), p 882 

sseennttiiddoo ‘susceptible’ (6.12.), p 826 /  

sseennttiiddoo ‘oido’ / ‘olido’ (5.1.1.33.), p 409. 

sseennttiirr  aalliivviioo - (6.14.), p 882. 

sseennttiirr  eell  ffaattoo - (3.2.1.1.), p 139; (3.3.2.1.), p 198; (6.4.3.1.), p 585. 

sseeññaall / uunn  sseeññaall - (6.1.9.), p 512 

sseeññaallaauu - (6.8.6.), p 700. 

sseeññoorriittaannggoo- (5.1.1.29.), p 400; (6.12.), p 843. 

sseeoo - (6.14.2.), p 893. 

sseeppoollttuurraa - (6.14.3.), p 900. 

sseeqquueerraa ‘aridez, sequedad’ (6.1.5.), 487 / ‘esterilidad’ (5.1.1.3.), p 309. 

sseeqquueerroo ‘sequía’ (6.1.5.), 487. 

sseerr – (3.2.1.3.), p 160; (6.9.11.), p 784 / ccuuaannttaa  sseerr  tteennggoo. 

sseerr - (4.2.1.4.), p 272 / sseerr  dd’’aauuppaa. 

sseerr  ccoommoo  eell  ppaalliiccoo  llaa  ggaaiittaa – (4.2.1.4.), p 272; (6.18.1.), p 918 

sseerr  ccoommoo  uunnaa  eessttrraalleettaa--mmaannoo - (4.2.1.4.), p 272; (6.6.2.4.), p 626 

sseerr  dd’’  aauuppaa - (4.2.1.4.), p 272; (6.13.), p 881 

sseerr  dd’’aalliivviioo - (4.2.1.4.), p 272; (6.13.), p 881 

sseerr  ddee  bbuueennaa  bbooccaa - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), 843 

sseerr  ddee  llaa  vviirrggeenn  ddeell  ppuuññoo - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), 838 

sseerr  ddee  mmaallaa  ccllaassee - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), p 824 

sseerr  ddee  rroommppee  yy  rraassggaa - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), p 847 

sseerr  ddee  uunn  ttiieemmppoo - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), p 834 

sseerr  eell  dduueeññoo  ddeell  ccoottaarrrroo – (6.8.9.), p 715; (6.12.), p 835 

sseerr  ffáácciill – (4.2.1.4.), p 273; (6.12.), p 851 
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sseerr  llaa  rriissiióónn - (4.2.1.4.), p 272; (6.8.1.5.), p 680  

sseerr  lleettrraa  ggoorrddaa / eess  lleettrraa  ggoorrddaa - (4.2.1.4.), p 273; (6.12.), p 851 

sseerr  mmaalloo  rreemmaattaauu - (4.2.1.4.), p 273; (6.15.2.1.), p 911 

sseerr  mmááss  bbaassttoo  qquuee  llaa  lliijjaa  ddeell  ccuuaattrroo / sseerr  mmááss  bbaassttoo  qquuee  llaa  lliijjaa  eell  ccuuaattrroo - (4.2.1.4.), p 273; 

(6.18.1.), p 920 

sseerr  mmááss  bbrruuttoo  qquuee  uunn  aarraaoo – (4.2.1.4.), p 273; (6.18.2.), p 921 

sseerr  mmááss  ccoorrttoo  qquuee  eell  ddííaa  ddee  SSaannttoo  TToommááss - (4.2.1.4.), p 273; (6.18.1.), p 917 

sseerr  mmááss  ggrraannddee  qquu’’  uunn  mmaalllloo ‘persona muy alta’ - (4.2.1.4.), p 273; (6.18.1.), p 916 

sseerr  mmááss  mmaalloo  qquuee  aarrrraannccaauu - (4.2.1.4.), p 273; (6.18.1.), p 920 

sseerr  mmaass  mmaalloo  qquu’’eell  sseebboo  ccaarrrroo - (6.18.1.), p 920. 

sseerr  mmááss  mmaalloo  qquuee  uunnaa  ppeeddrreeggaaddaa – (6.11.2.1.), p 815; (6.18.1.), p 919 

sseerr  mmuuyy  hhiissttoorriiaauu - (6.9.1.), p 750 

sseerr  mmuuyy  ssuuyyoo - (4.2.1.4.), p 273; (6.12.), p 844 

sseerr  ppoorr  ddeemmááss + ccoommpplleemmeennttoo - (6.11.5.), p 821 

sseerr  uunn  aacchhaa - (4.2.1.4.), p 272; (6.12.), p 858 

sseerr uunn  ssaabbaannaazzaass – (4.1.2.), p 215 

sseerr  uunn  sseenntteenncciiaass - (4.2.1.4.), p 273; (6.12.), p 858 

sseerr  uunnaa  vviiññaa – (4.2.1.4.), p 278; (6.4.), p 575 eessttoo  eess  uunnaa  bbiiññaa - (4.2.1.4.), p 278 

sseerreennaassee - (4.2.1.1.), p 269; (6.12.), p 854. 

sseerreenneerraa – (5.1.1.3.), p 309 (6.11.), p 808. 

sseerreennoo ‘corral descubierto unido a la casa’ / ‘intemperie’ (6.3.), p 542 / ‘cielo despejado’ (6.11.), p 

808 

sseerrmmoonneerroo – (5.1.1.3.), p 298; (6.15.2.1.), p 908. 

sseerrrraarr / ssaarrrraarr - (6.6.4.), p 644. 

sseerrrraa - (6.10.2.), p 790. 

sseerrrreettaa ‘freno de boca, de la caballería’ (5.1.1.1.), p 291; (6.1.3.4.), p 481; (6.10.2.), p 790 / ‘di-

minutivo de serra’ (5.1.1.1.), p 291; (6.10.2.), p 790 

sseerrrruucchhoo / ssaarrrruucchhoo – (3.1.4.5.), p 118; ‘serrucho’ (6.4.9.), p 597 / ‘serrucho de podar’(6.6.2.4.), 

p 626. 

sseerrvveellllaadduurraa – (5.1.1.9.), p 345; (6.8.6.), p 696. 

sseerrvvíí eenn AAffrrííccaa / sseerrvvíí - (4.1.6.7.), p 253. 

sseerrvviicciiaallaa - (4.1.1.6.), p 212; (6.12.), p 846. 

sseerrvviilloo - (3.1.3.1.), p 109. 

sseerrvviilllleettaa - (6.9.4.), p 760 

sseerrvviirr  ddee  gguussttoo - (6.12.), p 861 

sseerrvvúúss - (6.4.9.), p 601. 

sseesseerraa ‘masa encefálica’ / fig. ‘inteligencia’ / ‘tapa de los sesos’ (5.1.1.3.), p 306; (6.8.1.), p 671. 

sseettaa / ppiicchhaaccáánn - (6.6.3.), p 632. 

sseettaa bboorrrriiqquueerraa - (6.6.1.), p 617 

SSii  llaa  ccaannddeelleerraa  pplloorraa  eell  iimmvviieerrnnoo  yyaa  eessttáá  ffoorraa, ssii  nnoo  pplloorraa  nnii  ddeennttrroo  nnii  ffoorraa - (6.18.1.), p 916 
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SSii  mmaarrzzoo  nnoo  mmaarrzzeeaa,,  aabbrriill  aaccaannttaalleeaa – (6.18.4.), p 922 

ssii  nnoo  ttiieenneess  qquuiiaacceerr  ttee  vviieenneess  ppaa  ccaassaa / ssii  nnoo  ttiieenneess  qquuiiaacceerr  ttee  ‘‘nn  vviieenneess  ppaa  ccaassaa - (4.1.4.3.), 227 

ssii  qquuee (eenn) hhaayy / ssii  qquuee  hhaayy – (4.1.4.3.), p 226 

ssii  qquuee  ssee  ppuuee  ssaaccaarr / ssii  qquuee  ss’’((eenn))  ppuuee  ssaaccaarr – (4.1.4.3.), p 226 

ssii  ttee  ppiiccaa  uunn  aarrrraacclláánn  nnoo  ccoommeerrááss  mmuucchhoo  ppaann – (6.18.1.), 916; (6.18.4.) p 922 

ssíí,,  ddee  ccoojjóónn – (4.2.4.), p 284;  

SSiiddoorroo - (3.1.4.1.), p 111; (3.3.2.1.), p 199; (6.18.), p 915 

ssiiddrraall - (6.9.10.), p 784; 

ssiieenntteess? - (6.14.), p 882 

ssiieerrrraa / ccoorrddóónn / mmoonnttóónn – (6.1.7.2.), p 502 

ssii  eess  ccaassoo - (4.2.2.2.), p 281 

ssiieetteemmiissiinnoo – (5.1.1.12.), p 350; (6.12.), p 830 

ssiieetteecciieennttooss - (3.3.3.2.), p 200; (4.1.2.), p 217 

ssiigguuiirr - (3.1.3.1.), p 109; (6.12.), p 831; (6.14.), p 885 

ssiillvviillllaadduurraa - (5.1.1.9.), p 345 

ssiillvviillllaadduurraa / ssaalliiddaa / ffooggaaddaa / eerruucciióónn – (6.8.6.), p 696. 

ssiillllaazzoo - (5.1.1.8.), p 339; (6.3.3.), p 570 

ssiilllleettaa - (6.1.1.5.), p 468 

ssiilllleettaass - (6.1.1.5.), p 468 

ssiimmiioo,,  --aa - (4.1.4.6.), p 228; (6.1.7.2.), p 502 

ssiinn  ccoonnoocciimmiieennttoo - (6.12.), p 825 

ssiinn  ccrriiaannzzaa - (5.1.1.17.), p 363 / ssiinnccrriiaannzzaa (6.12.), p 846 

ssiinnccuussaa - (6.14.2.), p 895 

ssiinnffíínn ‘barrena’ (3.2.1.3.), p 161; (5.1.1.12.), p 351; (6.4.9.), p 597 

ssiinnffíínn ‘artilugio mecánico para carga y descarga de cereal’ (5.1.1.12.), p 351; (6.1.1.6.), p 468 

ssiinnffuunnddaammeennttoo - (6.12), p 828 

ssiinnoo,,  nnoo  tt’’(en) / ttee’’nn  hhaabbrrííaa  gguuaarrddaauu (4.1.4.3.), p 226; (4.1.6.6.), p 238 

ssiinnssaall - (5.2.7.5.), p 451; (6.12.), p 844 

ssiinnsseennttiiddoo – (5.2.7.5.), p 451; (6.12.), 828 

ssiinnssuussttaanncciiaa - (5.2.7.5.), p 452; (6.12.), p 844 

ssiinnttrraazzaass – (4.1.2.), p 215; (5.2.7.5.), p 452; (6.14.2.), p 898 

ssiiññáá - (6.9.), p 746; 

ssiiññaall (s.m.)- (6.1.9.), p 512; 

ssiiññaallaarr - (), p ; (6.1.9.), p 513; 

ssiiññaallíínn- (3.2.1.3.), p 161; (5.1.1.12.), p 349; (6.1.9.), p 513; 

ssiiññoo - (6.8.10.7.), p 746 

ssiiqquuiiáá / ssiiqquuiiáá  qquuee  lllluueevvaa – (4.1.6.6.), p 241 

ssiiqquuiieerraa - (4.2.3.), p 282; 

ssiirrggaa - (6.1.3.4.), p 481 

ssiirrvviieennttee / ssiirrvviieennttaa – (4.1.1.), p 205 
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ssiirrrriiaall - (5.1.1.28.), p 394; (6.3.1.6.), p 564 

ssiirrrriioo -  (6.3.1.6.), p 563 

ssiissaallllaarr - (5.1.1.26.), p 392; (6.6.3.), p 635; 

ssiissaalllloo - (1.3.1.3.4.), p 18; (5.1.1.14.), p 358; (6.6.3.), p 635 

ssiissoott - (3.1.4.8.), p 122; (3.2.1.3.), p 159; (3.2.1.4.), p 162; (6.7.2.), p 661 

ssiissoottee / ssiissoott ‘avutarda menor’ (3.1.4.8.), p 122; (3.2.1.4.), p 162 / ccaabbeezzaa  ddee  ssiissoott ‘cabeza hue-

ca’-despectivo- (6.7.2.), p 661 

ssiissoottee - (5.1.1.7.), p 335; (6.7.2.), p 660 

ssoo – (5.2.7.4), p 451 , (6.15.2.1.), p 910 

ssooaanniimmaall - (5.2.7.4), p 451; (6.15.2.1.), p 910 

ssoobbaaccoo - (5.1.1.20.), p 370; (6.8.2.), p 681 

ssoobbaaqquueerraa ‘sobaco’/ ‘parte del traje o vestido correspondiente a la axila’ (5.1.1.3.), p 307; 

(6.8.10.), p 721 

ssoobbaaqquuiilllloo - (5.1.1.14.), p 353; (6.13.2.1.), p 872; (6.13.2.3.), p 879 

ssoobbaaqquuiinnaa - (4.1.1.), p 204; (6.8.2.), p 682 

ssoobbaarr - (6.4.9.), p 594 

ssoobbaattiiddaa ‘batida’ (5.2.7.4), p 452; (6.4.3.1.), p 585 / ‘sacudida’ (5.2.7.4), p 452; (6.9.4.), p 761 

ssoobbaattiirr ‘remover el puchero de abajo arriba’ / ‘agitar’ para limpiar un frasco por dentro (5.2.7.4), p 

452; (6.9.9.), p 781 

ssoobbeeoo - (6.8.2.), p 683 

ssoobbiiddaa / ssuubbiiddaa – (5.1.1.33.), p 409; (6.10.5.), p 798 

ssoobboo, ssoobbaa – (6.9.), p 747; 

ssoobboo ‘paliza’ - (6.8.2.), p 684 

ssoobbrraaddeerroo - (6.1.6.), p 493; (6.10.1.), p 788 

ssoobbrraalliieennttoo – (5.2.7.5.), p 453; (6.8.4.), p 689 

ssoobbrraallllaass - (6.5.), p 606  

ssoobbrraalllloo - (6.5.), p 606  

ssoobbrreebbaarrbbaa - (6.8.1.5.), p 682 

ssoobbrreecceeddeerroo - (5.1.1.3.), p 314; (6.1.7.2.), p 505 

ssoobbrreecceerr - (6.1.7.2.), p 505 

ssoobbrreecciimmiieennttoo - (6.1.7.2.), p 504 

ssoobbrreeppoorrttaall / lliinnddaarr - (6.9.), p 739 

ssoobbrreerroo - (5.1.1.3.), p 314; (6.1.7.2.), p 504  

ssoobbrriillaarr - (6.8.10.), p 721 

ssooccaarrrraaddaa - (3.2.1.2.), p 157; (4.1.1.11.), p 214; (6.10.5.), p 802 

ssooccaarrrraassee - (6.9.9.), p 781 

ssooccaarrrríínn - (3.2.1.3.), p 161; (5.1.1.12.), p 350; (6.5.2.), p 608 

ssooccaarrrriinnaa - (5.1.1.12.), p 350; (6.5.2.), p 608 

ssooccaarrrróónn ‘extensión socarrada’ (5.1.1.23.), p 382; (6.8.10.7.), p 728 / el que se burla disimulada-

mente (5.1.1.23.), p 382; (6.12.), p 860 
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ssooccaavvaadduurraa - (5.1.1.9.), p 346; (6.10.5.), p 802 

ssooffllaammaa - (3.2.2.1.), p 169; (5.2.7.4), p 452; (6.8.9.), p 714; 

ssooffllaammaassee - (3.2.2.1.), p 169; (5.2.7.4), p 452; (6.9.9.), p 781 

ssooffllaammaauu - (3.2.2.1.), p 169; (5.1.1.33.), p 413; (5.2.7.4), p 452; (6.1.7.2.), p 503 

ssooffooccaacciióónn - (6.8.9.), p 714 

ssooffooccaannttee - (6.15.), p 905 

ssooffooccoo - (6.8.9.), p 714 

ssooggaalllloo - (3.2.2.2.), p 172; (6.1.7.2.), p 497; (6.4.8.), p 593 

ssoogguueerroo - (1.3.1.3.), p 16; (4.1.1.4.),p 210; (6.4.9.), p 602 

ssoogguueettaa - (5.1.1.1.), p 291; (6.4.6.), p 592 

ssooiiss - (4.1.6.7.), p 253 

ssooll  eenn  ccaallzzaaddaa  aagguuaa  aa  llaa  mmaaddrruuggaaddaa / rroojjoo  eenn  ccaallzzaaddaa,,  aagguuaa  aa  llaa  mmaaddrruuggaaddaa - (6.11.1.1.), p 811; 

(6.11.5.), p 823 

ssoollaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.1.9.3.), p 516; (6.2.2.3.), p 531  

ssoollaaddaass, ppoossoo, ppoorrqquueerriiaa / ccaaqquueettaa / ssoollaaddaa - (), p ; (6.2.2.3.), p 531 

ssoollaannaarr / ssoorroonnaall / ttrriibbuunnaa – (6.9.), p 747; (6.9.3.), p 758 

ssoollaanneerraa – (5.1.1.3.), p 303; (6.10.5.), p 800; 

ssoollaannoo ‘lugar del monte orientado al sol de mediodía’ (5.1.1.26.), p 391 / CCaammiinnoo ddeell SSoollaannoo 

(6.10.5.), p 800 / ‘viento menos caluroso que el bochorno’ (5.1.1.26.), p 391; (6.11.1.1.), p 810; 

(6.11.1.2.), p 813 

ssoollaarreettee – (5.1.1.1.), p 291; (6.9.), p 747; (6.9.3.), p 758 

SSoolleeddáá - (6.17.), p 916 

ssoolleerraa ‘estera que cubría el suelo de los carros’ (5.1.1.3.), p 307; (6.1.2.), p 479 

ssoolleerraa ‘viga cimera, cumbrera’ / ‘viga cimera del tejado’ / ‘solera’ la principal en los tejados a dos 

aguas’ (5.1.1.3.), p 310; (6.9.), p 751, 752 

ssoolleerraass, ttaabbllaass / ttaabblleerrooss / ttaabblleerroo - (6.1.2.), p 479 

ssoollffaass- (6.12.), p 842 

ssuullffaattaaddeerraa / ssoollffaattaaddeerraa / ssuullffaattaaddoorraa - (5.1.1.3.), p 312; (6.1.5.), p 487; 

ssoollffaattaarr - (3.1.4.6.), p 116; (6.1.5.), p 487 

ssoollffaattoo - (3.1.4.6.), p 116; (6.1.5.), p 487 

ssoolloo ccaall(e) ggaassttaarr! / ssoolloo ccaall ggaassttaarr - (4.1.6.7.), p 255 

ssoollttaarr - (4.2.1.1.), p 267; (6.3.1.6.), p 563 

ssoommaannttaa  ppaallooss – (6.8.2.), p 683 

ssoommaarrddaa ‘persona socarrona, sarcástica’, que hace uso de un humor irónico / ‘humor guasón’ 

(6.12.), p 860 

ssoommaarrddóónn - (6.12.), p 860 

ssoommaarrrraassee / ssooccaarrrraassee - (6.9.9.), p 781 

ssoommaarrrraarr - (6.5.2.), p 608 

ssoommaarrrraauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 412; (6.5.2.), p 608 

ssoommaarrrroo - (5.1.1.23.), p 374; (6.5.2.), p 608 
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ssoommbbrreerroo  dduurroo  ddee  ssaassttaaggoo / ddee  ffiieellttrroo, ggoorrrraa (6.8.10.3.), p 725 

ssoommbbrreerroo / ggoorrrroo ‘remate de la chimenea’ (6.9.), p 748 

ssoommeerroo / ssoommeerroo, bbuurrrroo - (6.3.4.), p 570; (), p ; 

ssoonn - (4.1.6.7.), p 253 

ssoonnaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.8.1.3.), p 679 

ssoonnaajjaass - (6.12.), p 842 

ssooññeerraa - (5.1.1.3.), p 306; (6.8.1.2.), p 678 

ssoonnssaaccóónn – (5.1.1.23.), p 379; (6.12.), p 839 

ssoooo!- (4.1.8.2.), p 263; (6.3.4.), p 570 

ssooppaass  ccoonn  oonnddaa!, (¡aannddaa  yy  qquuee  ttee  ddeenn…) / aannddaa  yy  qquuee  ttee  ddeenn  ssooppaass  ccoonn  oonnddaa - (6.12.), p 836 

ssooppaass  ddee  aajjoo  //  ssooppaass  dd’’aajjoo - (6.5.5.), p 617; (6.9.8.), p 778 

ssooppaass  ddee  ppaann - (6.5.5.), p 617; (6.9.8.), p 776 

ssooppaazzaass – (5.1.1.8.), p 340; (6.12.), p 842; 

ssooppeerroo ‘babero’ (5.1.1.3.), p 297; (6.12.), p 834 

ssooppeerroo, -aa ‘persona a quien le gusta mucho la sopa’ (5.1.1.3.), p 310; (6.9.8.), p 779 

ssooppeettaa ‘flor blanca del olmo’ (5.1.1.1.), p 292; (6.6.4.), p 642 / sopa de pan o torta mojada en vi-

no mezclado con azúcar (5.1.1.1.), p 289; (6.9.9.), p 782 

ssooppeettaass ‘flor de la acacia’ (6.6.4.), p 642 / ‘sopa de ajo con pan’ (5.1.1.1.), p 289; (6.5.5.), p 617; 

(6.6.4.), p 640 

ssooppllaa  ddee  ppuueerrttoo - (6.10.5.), p 801; (6.11.1.1.), p 810; (6.11.1.2.), p 813 

ssoopplleettaaddaa - (5.1.1.4.), p 320; (6.9.6.), p 763 

ssoopplleettaazzoo - (5.1.1.8.), p 344; (6.9.6.), p 763 

ssoopplleettee - (6.4.9.), p 600 

ssoopplliillllooss - (6.8.1.5.), p 681 

ssoorrddeennccoo – (5.1.1.29.), p 402; (6.8.7.), p 708 

ssoorrnnaa ‘calor sofocante y pegajoso’ (6.11.5.), p 822 / ‘sarcasmo’ (6.12.), p 860 

ssoorrnneerraa – (5.1.1.3.), p 309; (6.11.4.), p 818 / (6.11.5.), p 822 

ssoorrnniizzaa - (6.12.), p 860 

ssoorroo / ssaarrrroo (4.1.1.4.), p 209; (6.3.1.3.), p 558 

ssoorroollllaarr - (6.8.8.), p 714 

ssoorroonnaall ‘solana de la casa’ (1.8.2.3.5.), p 56 / ‘sitio soleado’ (5.1.1.28.), p 395; (6.9.), p 747; 

(6.9.3.), p 758 

ssoorrttuuddoo – (5.1.1.11.), p 349; (6.13.2.2.), p 877 

ssoossaa – (1.3.1.3.4.), p 18; (1.8.2.3.5.), p 64; (6.3.1.), p 550; (6.6.3.), p 635 

ssoossaaddaa – (5.1.1.4.), p 320; (6.12.), p 845 

ssoossaall - (5.1.1.28.), p 394; (6.3.1.), p 550 

ssoosseerraass – (4.1.2.), p 215; (6.12.), p 842 

ssoossppeessaarr - (6.12.), p 830 

ssoossttoobbaarr / ssoossttoovvaarr - (4.1.4.6.), p 228; (6.4.9.), p 594 

ssoossttoobbaauu,-aaddaa - (4.1.4.6.), p 228; (5.1.1.33.), p 412; (6.4.9.), p 594 
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ssoottaa ‘mujer descarada, deslenguada, severa, marimandona’ (6.6.3.), p 845 

ssoottaa (5.1.1.7.), p 338; (6.6.3.), p 845 / ppaacchhoorrrraa (6.13.2.2.), p 878 

ssooyy – (4.1.6.7.), p 253 

ssuuaavvuurraa- (5.1.1.9.), p 346; (6.8.10.), p 719 

ssuuaavveecceerr - (6.4.6.), p 592 

ssuuaavveezzaa - (6.8.10.), p 719 

ssuubbaassttaauu - (6.13.2.2.), p 879 

ssuubbiiddeettaa - (5.1.1.1.), p 288; (6.10.5.), p 798 

ssuubbiiddoorr – (5.1.1.5.), p 328; (6.13.2.1.), p 8772 

ssuubbiissee ‘dejar crecer algunos tallos para que produzcan simiente’ (4.2.1.1.), p 269; (6.6.2.), p 620 

ssuubbiissee / ssuubbiissee(nnee) - (4.1.4.), p 221 

ssuubbiittee – (4.1.6.5.), p 236; (4.1.6.7.), p 247 

ssuuddaaddaa - (5.1.1.4.), p 321; (5.1.1.33.), p 412; (6.8.9.), p 715 

ssuuddaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 313; (6.8.9.), p 715  

ssuuddaaddeerroo – (6.3.1.4.), p 559 

ssuuddaaddiinnaa ‘sudor abundante’ (5.1.1.12.), p 351; (6.8.9.), p 715 

ssuuddaaddoorr – (5.1.1.5.), p 332; (6.8.9.), p 715 

ssuuddaarr  eell  kkiilloo - (6.12.), p 841 

ssuuddaarr ppeezz - (6.12.), p 841; (6.18.1.), p 918 

ssuuddaattiinnaa ‘sudor fuerte’ (5.1.1.12.), p 351; (6.8.9.), p 715 

ssuuddeerraa ‘mancha grande de sudor’ (5.1.1.3.), p 302; (6.9.), p 749; 

ssuuddeerroo / ssuuddeerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.1.3.), p 476; (6.1.3.1.), p 480 

ssuuddoorriinnaa - (6.8.9.), p 715 

ssuueellaa - (6.2.1.), p 520 

ssuueellttoo – (6.3.1.6.), p 564 

ssuueerrttee (6.10.5.), p 803 / LLaa  HHoonndduurraa  ddee  llaa  SSuueerrttee (3.2.2.3.), p 176  

ssuuffllaammaassee - (3.2.2.1.), p 169 (6.9.9.), p 781; Quemarse superficialmente  

ssuullssiissee ‘consumir’, quedarse seco, sin jugo / ‘impacientarse’ (3.2.1.2.), p 152; (3.2.3.4.), p 190; 

(6.9.9.), p 781  

ssuullssiiddoo, -aa ‘encogido’, reducido de tamaño (3.2.1.2.), p 152; (3.2.2.), p 169; (3.2.3.4.), p 190; 

(6.9.9.), p 781 

ssuummaanncciiaaddaa - (), p ; 

ssuummaanncciioo, -aa - (), p ; 

ssuunnssiissee ‘consumirse el clado al cocer los alimentos’ (3.2.1.2.), p 152; (3.2.3.4.), p 190; (6.2.2.2.), 

p 530; (6.9.9.), p 781. 

ssuunnssiissee `secarse los frutos’ / ‘impacientarse’ (3.2.3.4.), p 190; (6.2.2.1.), p 529; (6.2.2.2.), p 

530. 

ssuunnssiiddoo, -aa ‘consumido, sin caldo o aceite’ (3.2.1.2.), p 152; (3.2.3.4.), p 190; (6.9.9.), p 781 

ssuuppiieennddoo - (4.1.6.4.), p 233; (4.1.6.7.), p 246. 

ssuupplliiccaacciioonneess - (6.12.), p 850 
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ssuupplliiddoo - (6.8.10.), p 719 

ssuupplliirr - (6.1.9.), p 514 

ssuurrccoo  mmuueerrttoo / mmuueerrttoo o cceerrrraaddoo (6.1.5.), p 487 

ssuurrccoo  vviivvoo - (6.1.5.), p 487. 

ssuussoollaaddoorr – (3.2.2.5.), p 180; (6.1.9.1.), p 515 

ssuussoollaarr - (3.2.2.5.), p 180; (6.1.9.1.), p 515 

ssuussttaanncciiaass – (4.1.2.), p 215; (6.12.), p 853 

ssuuyyiizzoo, -aa – (5.1.1.15.), p 364; (6.12.), p 847 

ssuuyyoo, -aa  - (4.1.4.1.), p 224; (6.12.), p 844 

¿¿tt’’ hhaass dd’’iirr?? / ¿tt’’((eenn))  hhaass  dd’’iirr? - (4.1.4.3.), p 226 

tt’’  hhaaccee  jjuueeggoo - (6.8.10.), p 721 

ttaabbáánnoo - (3.1.1.), p 103; (6.7.1.), p 675; (6.7.2.), p 683. 

ttaabbaarrddaa - (6.8.2.), p 682 

ttaabbaarrddoo- (5.1.1.23.), p 376; (6.8.10.), p 721 

ttaabbeellllaa / vvaaiinnaa – (5.1.1.14.), p 361; (6.6.2.2.), p 625 

ttaabbeerrnnaa, ccaannttiinnaa / ttaassccaa (6.2.2.4.), p 535 

ttaabbiiccaassee - (6.9.), p 745 

ttaabbllaa - (6.1.3.), p 483; 

ttaabbllaa llaanntteerraa / llaanntteerraa - (6.1.2.), p 475; 

ttaabbllaaddeerraa (5.1.1.3.), p 313, 315; / ttaabbllaa - (6.1.7.2.), p 507 

ttaabbllaauu - (6.4.9.), p 603. 

ttaabblleettaass - (3.2.2.2.), p 174 

ttaabbllóónn - (6.1.1.2.), p 472  

ttaabbllóónn / ttaabbllaa, ttaabbllaa  ddee  ggaanncchhooss – (6.1.5.), p 493 

ttaabblloonnaarr - (6.1.5.), p 493  

ttaabboolllloo - (4.1.1.4.), p 210; (6.8.1.5.), p 687 

ttaabbuulllloo / ttaabboolllloo – (3.1.4.8.), p 123; (6.8.7.), p 716 

ttaaccaa ‘mancha de origen natural’ / ‘marca o señal que deja un golpe’ (5.1.1.19.), p 368; (6.6.4.), p 

650 

ttaaccaa - (6.6.4.), p 651; (6.9.), p 750. 

ttaaccaarrssee / ttaaccaassee - (6.6.4.), p; 650; (6.9.9.), p 784  

ttaaccaadduurraa – (5.1.1.9.), p 346; (6.6.4.), p; 650 

ttaaccaattáá / ttaaccaa ttaaccaa / ccaarrrriiccoo (6.9.), p 746. (Lingüístico) 

ttaaccaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 414; (6.6.4.), p; 650; (6.9.9.), p 784 

ttaacchheettaa-ss ‘clavo pequeño y corto’ (3.2.1.5.), p 164; (5.1.1.1.), p 291; (6.4.9.), p 602 

ttaacchhoolleettaa ‘clavo’ pequeño y corto (3.2.1.5.), p 165; (5.1.1.1.), p 291 / ttaacchhuueellaa (6.4.9.), p 602  

ttaacchhóónn – (5.1.1.23.), p 386; (6.2.2.4.), p 535 

ttaaccoo ‘persona rechoncha’ (5.1.1.20.), p 373; (6.8.7.), p 714 / ‘calendario de pared’ (5.1.1.20.), p 

373; (6.9.), p 734 / ‘piscolabis’ (5.1.1.20.), p 373; (6.15), p 906 / ‘palabra grosera, blasfemia’ 

(5.1.1.20.), p 373; (6.15.2.1.), p 914 
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ttaaffaarrrraa - (5.3.4.), p 461; (6.20.2.2.1.), p 949 

ttaaffaarrrraa / aattaaffaarrrraa / ttaabbaarrrraa – (3.1.5.4.), p 131; (5.1.1.23.), p 364; (6.1.3.), p 479; (6.1.3.2.), p 

483 

ttaajjaaddaa ‘rebanada de pan’ (6.9.9.), p 785 / ‘borrachera’ (6.12.), p 859 

ttaajjaaddeerraa ‘compuerta’ (5.1.1.3.), p 313; (6.1.6.), p 498; (6.10.1.), p 798; (6.20.2.2.2.), p 960 / 

‘tajadera’ (5.1.1.3.), p 313; (6.4.9.), p 609; (6.20.2.2.2.), p 960 

ttaajjaaddeettaa - (5.1.1.1.), p 290; (6.9.9.), p 785 

ttaajjaaddoo / ttaajjuuggoo - (6.7.4.), p 668 

ttaajjaaddoorr ‘sacapuntas’ (5.1.1.5.), p 332; (6.14.1.), p; (6.14.1.), 893 / ‘tablero para introducir los 

panes en el horno’ (5.1.1.5.), p 332; (6.2.1.), p 523 

ttaajjoo ‘trabajo’, cantidad; ‘lugar’ (6.9.4.), p 760 / ‘trozo de jabón para lavar la ropa’ / ‘parte del 

cuerpo de la res destinada al consumo’ (6.9.8.), p 781 / ‘porción cortada de carne, queso, pan, 

jamón, etc.’ (6.5.2.), p 609 

ttaajjoo  ppaarreejjoo – (4.1.7.), p 258; (6.12.), p 863 

ttaall  ccuuaall  //  ttaallccuuaall - (4.2.4.), p 285; 

ttaall  ccuuaall, (¿ccoommoo  ttee  vvaa? – ttaallccuuaall) - (4.1.7.), p 258; (4.2.4.), p 285 

ttaallaabbaarrttaazzoo- (5.1.1.8.), p 344; (6.14.1.), p 894 

ttaallaabbaarrttee ‘trasto, objeto inútil’ o ‘persona que no tiene mucha valía’ (6.9.), p 736 

ttaallaaddrroo - (6.1.7.1.), p 495; (6.7.1.), p 660 

ttaalleeggaa – (6.1.8.), p 511; (6.13.1.2.), p 869 

ttaalleeggaazzoo – (5.1.1.8.), p 344; (6.8.1.), p 677 

ttaajjaaddeerraa ‘compuerta’ (5.1.1.3.), p 309; (6.1.6.), p 492; (6.10.1.), p 788 / ‘cuchilla’ (5.1.1.3.), p 

309; (6.4.9.), p 602; (6.20.2.2.2.), p 948 

ttaallmmeennttee - (6.12.), p 853 

ttaalloocchhaa - (6.9.2.), p 755 

ttaalloocchhaarr - (6.9.2.), p 755 

ttaalloonneerraa - (5.1.1.3.), p 306; (6.8.10.2.), p 726 

ttaammaarriizz - (6.6.3.), p 635; 

ttaammiiéénn ‘también’ (3.2.2.3.), p 175; (4.1.7.), p 258/ ‘si que hay’ (3.2.2.3.), p 175; (4.1.8.), p 261; 

(6.12.), p 830 

ttaammppooccoo  nnoo / ttaammppooccoo / ttaammppooccoo  nnoo  lloo  hhee  vviissttoo - (4.1.7.), p 258;  

ttaammppooccoo  nnoo  ll’’eenn  ddiijjoo  ppaa  qquuee  nnoo  ss’’eennccaarrrraaññaarraa / ttaammppooccoo  nnoo  ssee  lloo  ddiijjoo  ppaa  qquuee  nnoo  ss’’eennccaarrrraaññaarraa / 

ttaammppooccoo  nnoo  ll’’((eenn))  ddiijjoo  ppaa  qquuee  nnoo  ss’’eennccaarrrraaññaarraa – (4.1.4.3.), p 225 

ttaann  llaaddrróónn  eess  eell  qquuee  rroobbaa,,  ccoommoo  eell  qquuee  aappaarraa  eell  ssaaccoo  ––  (6.18.1.), p 919  

ttaannaa    //  llaa  ttaannaa  --  (5.1.1.26.), p 329  

ttaannddaaddaa - (5.1.1.4.), p 326; (6.6.2.), p 622 

ttaannoo, madera como mala – (5.1.1.26.), p 329; (6.4.9.), p 578 

ttaaññoo / ccoorrtteezzaa / ccrroossttaa / ccoossttrraa - (6.6.2.4.), p 626 

ttaaññoo ‘corteza del pino’ - (6.4.2.2.), p 584; (6.6.2.4.), p 626 

ttaappaassee - (6.8.10.), p 723 
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ttaappaabbooccaass - (6.9.), p 748; (6.9.3.), p 759 

ttaappaaccuulleerraa- (5.1.1.3.), p 300; (6.6.3.), p 636 

ttaappaaccuullooss- (5.1.1.3.), p 300; (6.6.3.), p 636 

ttaappaarr - (6.9.5.), p 763 

ttaappaarrrraabbooss - (6.8.10.), p 721 

ttaappaauu - (6.18.2.), p 924 

ttaappaauu  ddee – (5.1.1.33.), p 415; (6.18.2.), p 924 

ttaappee - (6.3.2.), p 568; 

ttaappiiaall - (5.1.1.28.), p 395; (6.1.5.), p 487 

ttaappoonnaarr / ttaappaarr / eemmbboozzaarr - (5.2.1.1.), p 429; (6.2.2.4.), p 534 

ttaarraannttuullaa - (6.7.1.), p 657 

ttaarrddaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.11.5.), p 823; 

ttaarrddaanneerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 298; (6.12.), p 849 

ttaarrddaannoo – (5.1.1.26.), p 392; (5.1.1.26.), p 392; (6.14.), p 886 

ttaarrddaannoo, -aa - (5.1.1.26.), p 392; (6.1.7.1.), p 494 

ttaarrddaannaa, tb apodo – (5.1.1.26.), p 390; (6.12.), p 849 

ttaarrddóónn, -aannaa - (5.1.1.26.), p 392 

ttaarrddaarráá + iinnffiinniittiivvoo - (4.2.1.4.), p 278 

ttaarrddeecciiccaa - (5.1.1.2.), p 296; (6.11.5.), p 824 

ttaarrddeemmooss - (4.1.6.6.), p239; (4.1.6.7.), p 252 

ttaarrddiiaarr - (6.11.5.), p 823 

ttaarreerraaññaass / aarraalllloossoo - (6.11.), p 810; (6.11.1.1.), p 812; (6.11.3.), p 820  

ttaarrnnaassccoo - (3.1.4.6.), p 118; (5.1.1.30.), p 405; (6.3.1.2.), p 556 

ttaarrqquuíínn – (5.1.1.12.), p 342 

ttaarrqquuíínn  /  cciieennoo  – (3.2.1.3.), p 158; (6.10.5.), p 806 

ttaarrrraannccaazzoo - (5.1.1.8.), p 345; (6.6.4.), p 645 

ttaarrrraannccoo - (4.1.1.4.), p 204; (5.1.1.29.), p 402 

ttaarrrriiaa – (3.1.5.4.), p 130, 131; (3.3.1.), p 195; (5.3.4.), p 459; (6.1.3.), p 477; (6.1.3.2.), p 481 

ttaarrrriiaass - (3.1.5.4.), p 131; (3.3.1.), p 195; (6.8.3.), p 687; (6.8.7.), p 712 

ttaarrrruueeccoo - (5.1.1.29.), p 403; (6.10.5.), p 815 

ttaarrttaammeeccoo – (5.1.1.29.), p 403; (5.2.7.5.), p 454; (6.14.2.), p 902 / ttaarrttaammuuddoo - (6.14.2.), p 902  

ttaarrttaammeeqquuiiaarr - (6.14.2.), p 902 

ttaarrttaarraaggüüeelloo – (3.2.3.2.), p 186; (3.2.3.5.), p 192; (6.12.), p 839 

ttaarrttiirr- (6.12.), p 858 

ttaarruummbbaa - (6.8.7.), p 709 

ttaassiiss - (3.2.2.5.), p 180; (6.13.), p 867 

ttaassttaaddoorr - (6.2.2.4.), p 534 

ttaassttaarr - (6.5.4.), p 612 

ttaassttaarrrraazzoo - (3.1.4.6.), p 118; (5.1.1.8.), p 344; (6.1.2.), p 475 

ttaassttaarrrroo - (5.1.1.23.), p 374; (6.9.), p 737 
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ttaassttee - (6.5.4.), p 612 

ttaattaarreeaarr - (6.13.2.1.), p 874 

ttaatteerr / ttaattéé – (5.1.1.1.), p 290; (6.14.), p 886 

ttaatteettaa – (5.1.1.1.), p 290; (6.14.), p 886 

ttaattoo, -aa - (6.14.), p 886 

tteellaarraaññaa / tteellaa  ddee  aarraaññaa, tteellaarraaññaa / ttaallaarraaññaa - (6.7.1.), p 657 

ttee - ssee - (4.1.4.), p 220; (4.1.4.3.), p 224 

ttee  ssee  rreeiirraann / ssee  ttee  rreeiirraann / - (4.1.4.3.), p 225. 

ttee  ssee  vvaa  ssaalliirr  ll’’aallmmeettaa – (6.12.), p 837 

ttee  eessccuueellggaa  uunn  ffiilloorrcchhoo - (6.8.10.), p 723 

ttee  ggüüeellee  eell  aalliieennttoo / ttee  ggüüeellee ‘‘ll aalliieennttoo - (3.2.3.2.), p 186; (6.8.9.), p 716 

ttee  ss’’  aa  iinnffeeccttaauu - (4.1.4.3.), p 225 

ttee  ssee  vvaa  ssaalliirr  ll’’aallmmeettaa / ssee  ttee  vvaa  ssaalliirr  ll’’aallmmeettaa – (4.1.3.), p 218; (5.1.1.1.), p 293; (6.12.), p 832 

ttee  ssee  hhaa  ppeerrddiiddoo  aallggoo? / ssee  ttee  hhaa  ppeerrddiiddoo… - (4.1.4.3.), p 225 

ttee  ssee  ppaassaa  eell  ddííaa… / ssee  ttee  ppaass  eell  ddííaa… - (4.1.4.3.), p 225 

ttee  vvaa  aa  ddaarr  uunn  ttoorrzzóónn - (6.18.4.), p 926 

ttee  vvooyy  aa  ddaarr  aall  ccuulloo  ppaajjaarreerroo - (6.8.4.), p 690 

tteeccllaa - (6.12.), p 829 

tteeddeerroo (s) - (1.5.3.), p 32; (3.2.1.2.), p 150; (6.9.6.), p 774 

tteeddoossoo - (3.2.1.2.), p 150; (5.1.1.10.), p 348; (6.9.6.), p 775 

tteejjaa ‘pieza del arado de vertedera que sirve para voltear la tierra’ (6.1.1.1.), p 463; (6.1.1.2.), p 

467 

tteejjaa - (6.9.), p 738; (), p Teja curvada. 

tejader - ; (), p; 

tteejjaaddeerr ‘remate en las chimeneas en forma de tejadillo’ (5.1.1.1.) p, 289; (6.9.), p 749 / ‘tejado 

pequeño sobre la ventana’ (5.1.1.1.) p, 289; (6.9.), p 738; 

tteejjaarr - (6.9.), p 738 / CCaallllee  BBaallssaa  eell  tteejjaarr - (1.3.1.3.), p 15 

tteejjaass - (6.9.), p 738 

tteejjaauu – (3.2.1.2.) P 151; (5.1.1.33.), p 415; (6.9.), p 738 

tteejjeeddoorr – (5.1.1.5.), p 332; (6.4.9.), p 304 

tteejjeeddoorr / ppeellaaiirree (5.1.1.5.), p 332; (6.4.9.), p 604 

tteejjeerrííaa - (1.3.1.3.1.), p 15; (6.4.9.), p 604 

tteejjeerroo((ss)) - (1.3.1.3.1.), p 15 / tteejjeerroo, mote; (6.4.9.), p 604 

tteejjoo ‘piedra que se empuja con el pie’ (5.1.1.6.), p 334; (6.13.2.1.), p 877 

tteejjóónn - (5.1.1.23.), p 383; (6.9.), p 738 

tteejjuueelloo ‘anillo de hierro’ (6.9.), p 741 

tteellaa - (6.5.4.), p 614 

tteelleerrooss / ppaalliillllooss - (6.1.2.), p 472 

tteelloo - (6.3.2.), p 567; 6.3.2. 

tteemmbbllaaddeerraa - (5.1.1.3.), p 313; (6.8.6.), p 704; (6.12.), p 861 
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tteemmbblleeqquuee – (6.8.6.), p 704 

tteemmppaannoo - (5.1.1.26.), p 393; (6.5.4.), p 616 

tteemmppeerroo – (5.1.1.3.), p 297; (6.1.9.4.), p 518 

tteemmppllaarr - (6.4.9.), p 601 

tteemmppllaauu, -aaddaa ‘templado, -a’ / ‘ligero, rápido en la acción, ágil’ / ‘diligente, espabilado’ (5.1.1.33.), 

p 418; (6.12.), p 851 / ‘tibio’ (5.1.1.33.), p 419; (6.4.9.), p 601 

tteemmppoorraall  fflloojjoo / lllloovviizznnaa / lllluuvviizznnaa – (4.1.6.6.), p 242; (6.11.2.), p 817; 

tteemmpprraannaaddaa - (5.1.1.4.), p 326; (6.11.5.), p 823 

tteemmpprraanneerroo – (5.1.1.3.), p 311; (6.11.5.), p 824; 

tteemmpprraanniillllaa - (5.1.1.14.), p 355; (6.2.2.2.), p 530 

tteemmpprraanniilllloo - (5.1.1.14.), p 353; (6.2.2.2.), p 530 

tteenn - ‘toma’, ten, sujeta, aguanta, 2ª per. del presente de indicativo o imperativo v. tener 

(4.1.6.7.), p 256; (4.1.8.1.), p 262 

tteennaajjaa - (3.1.4.6.), p 113 / llaa  tteennaajjeettaa  ll’’aacceeiittee - (6.2.3.2.), p 541; 

tteennaajjaa ‘tinaja para el agua’ (6.9.7.), p775 

tteennaajjaa ‘tinaja para el aceite’ (6.9.7.), p 775 

tteennaajjaass - (1.3.1.3.), p 16 

tteennaajjeettaa - (3.1.4.6.), p 113; (6.9.7.), p 775; 

tteennaazzaa / tteennaazzaass / eesstteennaazzaass - (4.1.2.), p 216; (6.9.6.), p 767 

tteennaazzóónn ‘gancho que sirve para regular la longitud del calderizo’ / ‘tenaza grande para avivar el 

fuego’ (5.1.1.23.), p 379; (6.9.6.), p 767 

tteennddeeddoorr - (5.1.1.5.), p 329; (6.9.4.), p 762 

tteennddrréé  qquuee  bbaajjaammee / tteennddrréé  qquuee  bbaajjaammee(nnee) – (4.1.6.6.), p 238 

tteenneellllaa – (3.2.2.2.), p 169; (3.2.2.3.), p 176; (5.1.1.14.), p 361; (6.1.1.1.), p 463; (6.1.1.2.), p 

468 

tteenneelloo - (4.1.6.7.), p 250 

tteenneerr  eell  aallmmaa  eemm  llooss  ppiieess – (6.18.1.), p 862 

tteenneerr  mmaallaa  ggaannaa – (4.2.1.4.), p 278; (6.8.6.), p 706 

tteenneerr  ttiiññaa - (6.13.2.4.), p 885 

tteenneessee  eell  aalliieennttoo / tteenneessee  ll’’aalliieennttoo – (4.2.1.1.), p 268; (6.8.9.), p 716; (6.18.2.), p 924 

tteenneemmooss  bbuueenn  ttiieemmppoo / hhaaccee  bbuueenn  ttiieemmppoo - (4.1.6.7.), p 255 

tteenneerr ‘tener se emplea en numerosas expresiones verbales’ (4.1.6.7.), p 256 

tteenneerr  aagguuaannttaaddeerraass - (4.2.1.4.), p 277; (6.12.), p 845 

tteenneerr  aammoorr - (6.), p 459; (6.1.7.2.), p 497 

tteenneerr  aarreess  yy  mmaarreess – (4.2.1.4.), p 277; (6.6.5.), p 652; (6.18.1.), p 923 

tteenneerr  aazzoogguuee  – (4.2.1.4.), p 277; (6.12.), p 856 

tteenneerr  bbaarrrraa – (6.12.), p 863 

tteenneerr  bbuueenn  ssaaqquuee - (6.12.), p 847; 

tteenneerr  ccaaddaa  ccaaiiddaa – (3.1.5.5.), p 134; (4.1.8.1.), p 263; (4.2.1.4.), p 277 

tteenneerr  ccaarriiññooss – (4.2.1.4.), p 277; (6.12.), p 838 
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tteenneerr  ccoolloorr  ddee  ppoottee - (4.2.1.4.), p 279; (6.8.6.), p 701 

tteenneerr  ccoolloorr  ddee  tteerriicciiaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.18.2.), p 925 

tteenneerr  ccoonnoocciimmiieennttoo – (4.2.1.4.), p 278; (6.12.), p 855 

tteenneerr  ccoorrrreeaa – (4.2.1.4.), p 278; (6.1.7.2.), p 497; (6.1.9.), p 513 

tteenneerr  eell  aallmmaa  eenn  llooss  ppiieess – (6.12.), p 862; (6.18.1.), p 920 

tteenneerr  eell  ccuulloo  pprreettoo – (4.2.1.4.), p 278; (6.18.1.), p 921 

tteenneerr  ffoorrnniigguuiillllaa – (4.2.1.4.), p 278; (5.1.1.14.), p 356; (6.8.3.), p 690 

tteenneerr  ffuueerrooss – (4.2.1.4.), p 278; (6.12.), p 847 

tteenneerr  ggüüeennaass / mmaallaass  eenntteennddeeddeerraass - (4.1.8.1.), p 263; (4.2.1.4.), p 278 

tteenneerr  llaa  ccaabbeezzaa  mmááss  dduurraa  qquuee  uunn ppeeddrreeññiizzoo - (4.2.1.4.), p 278; (6.12.), p 854 

tteenneerr  llaa  mmaannoo  llaammiinneerraa – (4.2.1.4.), p 278; (6.14.1.), p 891 

tteenneerr  llaa  mmaannoo  llaarrggaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.8.2.), p 665 

tteenneerr  llaa  nnaattuurraa  rrooyyaa / ss’’  hhaann  aammaarrrreecciiddoo – (3.2.2.4.), p 178; (6.3.1.4.), p 560 

tteenneerr  llaabbiiaa  – (6.), p 460; (6.12.), p 858 

tteenneerr  mmaallaa  ffoollllaa – (4.2.1.4.), p 278; (6.13.2.2.), p 880 

tteenneerr  mmaallaa  ggaannaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.8.6.), p 707 

tteenneerr  mmoorrrroo - (4.2.1.4.), p 278; (6.9.), p 751 

tteenneerr  mmuu  aanncchhaass  llaass  eessppaallddaass – (6.8.4.), p 692 

tteenneerr  mmuucchhoo  ffrreeggoottee - (4.2.1.4.), p 278; (6.18.2.), p 926 

tteenneerr  nnoottiicciiaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.12.), p 856 

tteenneerr  ppeerrrraass  ppoorr  ccaassttiiggoo - (6.18.1.), p 924 

tteenneerr  ppoossiibblleess - (4.2.1.4.), p 278; (6.18.1.), p 922 

tteenneerr  rreesseeccoo – (4.2.1.4.), p 278; (5.1.1.29.), p 404; (6.9.11.), p 787 

tteenneerr  rrooddeeoo - (4.2.1.4.), p 278; (6.9.7.), p 776 

tteenneerr  ttrraaggaaddeerraass - (4.2.1.4.), p 278; (6.12.), p 856 

tteenneerr  ttrraappiilllloo / tteenneerr  ttrraappiijjeeoo - (6.12.), p 834 

tteenneerr  ttrriippaa  aa  aallgguuiieenn / llee  ttiieennee  ttrriippaa - (4.2.1.4.), p 278; (6.13.2.4.), p 889 

tteenneessee  eell  aalliieennttoo / tteenneessee  ‘‘ll  aalliieennttoo – (4.2.1.1.), p 260; (6.18.2.), p 925 

tteenniieennttee / ccrruuddoo - (6.9.9.), p 783 

tteenniieennttee ‘sordo’ (6.8.7.), p 710 

tteennííss - (4.1.6.7.), p 256; 

tteennlloo - (4.1.6.7.), p 256  

tteennssoorr / zzeerrcchhaa ‘tablón de base de la tijera que sujeta el tejado’ (6.9.), p 751 

tteerrcceennccoo - (5.1.1.29.), p 403; (6.3.1.2.), p 557 

tteerrcceerr - (4.1.2.), p 217; 

tteerrcceerriillllaa – (5.1.1.14.), p 356; (6.2.1.), p 519; (6.2.1.2.), p 523 

tteerrcciiaarr - (6.1.5.), p 488 

tteerriicciiaa - (6.8.6.), p 703 

tteerrmmiinneemmooss - (4.1.6.7.), p 244. 

tteerrnnaa - (6.4.6.), p 594; 
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tteerrnnaassccoo – (3.1.4.6.), p 118; (5.1.1.30.), p 405; (6.3.1.2.), p 556 

tteerrnnaassccoo / ccoorrddeerriittoo / ccoorrddeerroo  lleecchhaall, hasta el mes - (6.3.1.), p 549; (6.3.1.2.), p 556  

tteerrnneerroo ‘cría de la vaca’ / ‘becerro de un año’ (5.1.1.3.), p 311; (6.3.3.), p 570 

tteerrnniillllaa – (3.2.2.2.), p 170; (5.1.1.14.), p 356; (6.5.4.), p 617 

tteerrrraajjee ‘tributo que pagaban los ganados por la concesión de pasto’ (5.1.1.26.), p 386; (6.3.1.), p 

552/ ‘tierra de labor en arriendo por una cantidad fija’ (5.1.1.26.), p 386; (6.4.), p 576. 

tteerrrraapplléénn – (6.10.2.), p 795 

tteerrrraauu – (5.1.1.33.), p 415  

tteerrrraauu //  tteerrrraazzaa – (6.9.), p 744 

tteerrrreerroo – (6.4.9.), p 605 

ttaarrrriizzoo (5.1.1.15.), p 364 / bbaallddee / bbaarrrreeññoo – (6.9.4.), p 763 

ttaassttaarrrraazzoo – (5.1.1.8.), p 345; (6.1.2.), p 475 

tteeddeerroo - (3.2.1.2.), p 150 

tteeddoossoo - (3.2.1.2.), p 150  

tteerrrriizzoo - (5.1.1.15.), p 364 

tteessttaarrrraazzoo – (5.1.1.8.), p 345; (6.8.1.), p 674 

tteettaaddaa - (6.14.), p 888 

tteettaaddeettaa – (5.1.1.1.), p 291 

tteettaarr - (6.14.), p 888 

tteettee - (6.14.1.), p 891; 

tteetteerraa - (5.1.1.3.), p 307; (6.14.), p 888 

tteettiicciieeggaa / rreess  sseeccaa  qquuee  ss’’aa  sseeccaauu / ss’’aa  eemmbbaacciibbaauu - (6.3.1.3.). p 562. 

tteettóónn - (5.1.1.23.), p 381; (6.5.), p 607 

tteettuuaannoo (3.1.4.3.), p 111 / ttuueettáánnoo / tteettaannoo - (6.3.), p 546;  

tteettúúlloo - (3.1.1.), p 103 

ttííaa / ssuueeggrraa - (3.1.5.5.), p 135; (6.14.), p; 889 

ttííaa / ttííoo – (3.1.5.5.), p 134, 135 

ttiicceettee - (6.4.9.), p 605 

ttiieeddaa - (3.2.1.2.), p 150; (3.2.2.3.), p 176 

¡ttiieemmbbllaa! - (3.2.3.2.), p 186; (4.1.8.1.), p 262; (6.12.), p 856 

ttiieemmbbllee - (6.12.), p 861  

ttiieennee  uunnaa  mmiieellssaa  ccoommoo  uunn  ccaappaazzoo  – (6.18.2.), p 926; (6.18.3.), p 927  

ttiieennee  uunnaass  aannssiiaass,,  qquuee  nnoo  ttiieennee  ggaannaass  ddee  ccoossaa* (*ccoossaa ‘nada’) – (4.2.4.), 285 

ttiieenneess / ttiieennss - (6.15.2.1.), p 916 

ttiieenneess  qquuee  bbeebbeerr  mmááss / ttiieenneess  qquuee  bbeebbee(ne) mmááss - (4.1.4.), p 222 

ttiieennttiimmoozzoo - (6.1.2.), p 473 

ttiieennttoo / aannddaarr  ccoonn  ttiieennttoo - (6.12.), p 861. 

ttiieerrccoo, -aa - (6.9.), p 749; (6.9.3.), p 760 

ttiieerrrraa  bbaattáánn – (6.9.4.), p 763 

ttiieerrrraa  rrooyyaa / ttiieerrrraa  bbuurroo / bbuurroo - (3.2.2.4.), p 177; (6.10.5.), p 806 
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ttiieerrrraa, (ccaaeerr  ppoorr) / ccaaeerr  ppoorr  ttiieerrrraa - (4.1.3.), p 219; (6.14.1.), p 890; (6.18.1.), p 923 

ttiieerrrraa, (por tierra, en tierra, a tierra) (4.1.3.), p 219; (6.18.1.), p 923 

ttiieess – (6.15.2.1.), p 916 

ttiieessttoo - (6.6.2.), p 621 

ttiijjeerraa / mmaaddeerroo – (6.9.), p 739 

ttiijjeerraa / ppaarraagguuaass / eessttiijjeerraass (pl.) (4.1.2.), p 216; 

ttiijjeerraass / eessttiijjeerraass - (6.6.2.4.), p 629; 

ttiijjeerreettaass - (6.7.1.), p 662; 

ttiijjeerreettaazzoo – (5.1.1.8.), p 334; (6.9.), p 716 

ttiijjeerreettiiaarr - (6.8.1.), p 676; 

ttiinnaa - (6.4.3.2.), p 591; 

ttiinneettaa - (6.9.7.), p 778 

ttiinnttaaddaa – (5.1.1.4.), p 326; (5.1.1.33.), p 413; (6.14.1.), p 894; 

ttiinnttaaddeettaa - (5.1.1.1.), p 290; (6.14.1.), p 894 

ttiinnttaarr ‘tomar tinta’ (4.2.1.1.), p 273; (6.14.1.), p 894 / ‘teñir’ (6.8.1.), p 6727; 

ttiinnttaauu - (5.1.1.33.), p 417; (6.8.1.), p 677 

ttiiññaa ‘cubierto en donde se resguarda el ganado durante la lluvia o pernocta en él’ (6.3.), p 544 / 

‘sarna del ganado lanar producida por un ácaro’ (6.3.1.7.), p 568 

ttiiññaa ‘suerte en el juego’ (6.13.2.2.), p 884 

ttiiññoossoo, -aa - (6.13.2.2.), p 884; (6.13.2.4.), p 888 

ttííoo / ssuueeggrroo - (6.14.), p; 892 

ttiioo, ttiiaa - (3.1.5.5.), p 135; (4.1.4.5.), p 228; (6.14.), p 892 

ttiióó, -ttiiáá - (3.1.5.5.), p 135; (6.14.), p; 892 

ttiióónn - (5.1.1.18.), p 365; (5.1.1.23.), p 380; (6.12.), p 840 

ttiippaarrrraaccoo, aa - (5.1.1.20.), p 371; (6.12.), p 852 

ttiirraa  eell  aagguuaa  ddee  aaccllaarraarr  aanntteess  qquuee  llaa  ddee  ffrreeggaarr  – (6.9.4.), p 762  

ttiirraa! ‘quita, aparta’ / ‘saludo, despedida’ (4.1.8.1.), p 263 

ttiirraaaaaa! - (4.1.8.1.), p 263 

ttiirraa ppuueess! - (4.1.8.1.), p 263 

ttiirraa ttúú pprriimmeerroo - (4.2.1.4.), p 279 

ttiirraa, ttiirraa, ttiirraa - (4.1.8.1.), p 263 

ttiirraabbuuzzóónn – (5.1.1.22.), p 385; (6.15.), p 908 

ttiirraaddaa – (5.1.1.4.), p 329; (6.13.2.2.), p 888 

ttiirraaddeerraa – (5.1.1.3.), p 314; (6.13.2.1.), p 874; 

ttiirraaddoorr / hhoonnddaa / ffoonnddaa - (3.2.1.1.), p 138 

ttiirraaffóónnddaass - (6.13.2.1.), p 874 

ttiirraanntteess / aarrrriieennddaass - (6.1.1.2.), p 466; (6.1.1.3.), p 470 

ttiirraarr – (6.1.7.2.), p 504 

ttiirraarr aa / ddee  ssoobbaaqquuiilllloo – (6.13.2.3.), p 884 

ttiirraarr / ppeeggaarr  bbaajjoo  ggaarrrraa - (6.13.2.3.), p 884 
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ttiirraarr  ddee  bbeettaa - (6.12.), p 845 

ttiirraattrriilllloo (6.5.2.), p 611; (6.5.6.), p 620 

ttiirraauu ‘barato’ / ‘fácil’ (6.12.), p 830 

ttiirreettaa - (5.1.1.1.), p 292; (6.4.6.), p 595 

ttiirriitteerraa – (6.8.9.), p 718 

tteemmbbllaarr,,  ttiirriittaarr,,  ttiirriittiittaarr,,  ttiittiirriittaarr - (6.8.9.), p 718  

ttiirriittiiaarr – (6.8.9.) p 721 

ttiirriitteerraa – (5.1.1.3.), p 312; (6.8.9.) p 721 

ttiirroollaaiirree - (5.1.1.22.), p 377; (6.12.), p 861 

ttiirrrriiaa - (6.13.2.4.), p 890 

ttiirrrriioossoo, -aa- (5.1.1.10.), p 352; (6.13.2.4.), p 890 

ttííssiiccoo, -aa - (6.3.1.7.), p 570; (6.14.2.), p 904 

ttííssiiccoo / ddaaññaaoo / ddaaññaauu, -aaddaa (6.3.1.7.), p 570 

ttiittaa, ttiittaa - (4.1.8.2.), p 266 

ttiittaa, ttiittaa / ttiittaass, ttiittaass - (), p; (6.7.), p 657 

ttiittiirriittaarr / ttiittiirriittaarr / tteemmbbllaarr - (6.8.9.), p 720 

ttiittiirriitteerroo – (5.1.1.3.), p 301; (5.12.), p 865 

ttiizzóónn ‘tizón’ - (5.1.1.23.), p 385; (6.9.6.), p 771 

ttiizzóónn ‘carbón del trigo’ (5.1.1.23.), p 381; (6.1.7.2.), p 506 

ttiizzoonnaaddaa ‘montón grande de tizones’ (5.1.1.4.), p 320; (5.1.1.33.), p 415; (6.9.6.), p 771  

ttiizzoonneerraa - (5.1.1.3.), p 307; (6.9.6.), p 773 

ttiizzoonneerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 300; (6.9.6.), p 771 

ttiizzoonniiaarr - (4.2.1.1.), p 272; (6.9.6.), p 771 

ttoo / ttooss / ttooddaa - (3.2.1.2.), p 153 

ttoo - (3.2.1.2.), p 153 (4.2.2.), p 282  

ttoo / ttooaa / ttooss - (4.1.4.6.), p 231 

ttooaa - (3.2.1.2.), p 152  

ttoo  ppaarreejjoo - (4.1.7.), p 258; (6.12.), p 866 

ttoo qquuiissqquuii – (6.15.), p 909  

ttoobbaallllaa / ttooaallllaa – (3.1.4.5.), p 112 (3.2.1.2.), p 155 

ttoobbaallllaa – (3.1.4.7.) b), p 120; (5.1.1.14.), p 359 

ttoobbaalllleerroo - (3.1.4.7.) b), p 120; (3.2.1.2.), p 155 (), p 

ttoobbaallllóónn - (3.2.1.2.), p 155; (5.1.1.23.), p 383; (6.9.4.), p 768 

ttoobbeerraa - (5.1.1.3.), p 315; (6.4.9.), p 603 

ttoobboo, -aa – (4.1.4.6.), p 229; (6.10.5.), p 808 

ttooccaassee - (6.3.4.), p 575 

ttooccaadduurraa ‘contusión’ ‘mancha, marca o señal, en una fruta, producida de forma natural’/ ‘herida 

por rozadura en las caballerías’ (5.1.1.9.), p 347; (6.3.4.), p 575 

ttooccaappeelloottaass (6.12.), p 847 

ttooccaarr  aa  bbaannddoo – (3.1.5.5.), p 133; (4.1.6.5.), p 235 
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ttooccaarr  aa  mmoorrttiijjuueelloo - (6.14.3.), p 906 

ttooccaarr  ccoobbeerrtteerraass / ttooccaarr  ccoorrbbeerrtteerraass (etnográfico) – (6.15.), p 913; (6.15.3.), 919 

ttooccaarr  cchhuuffaa - (6.13.2.1.), p 879 

ttoocchhaarr - (6.3.1.), p 551 

ttoocchhaazzoo (5.1.1.8.), p 345; (6.3.1.), p 551 

ttoocchhoo ‘ladrillo hueco de seis agujeros’ (1.3.1.3.1.), p 17; (6.9.2.), p 758 

ttoocchhoo ‘palo gordo’ (6.3.1.), p 551 

ttoocciinnaaddaa ‘marranada, suciedad’ (5.1.1.4.), p 321; (6.9.), p 755 

ttoocciinneerraa – (5.1.1.3.), p 305; (6.5.), p 607 

ttoocciinneerroo - (), p; (6.5.), p 608 

ttoocciinneettaa ‘cochinillo recién nacido’ (6.5.), p 607 / ‘lechón’ (6.5.), p 608 

ttoocciinneetteess - (6.5.), p 607 

ttoocciinnoo, -aa ‘cerdo, -a’ (6.5.), p 607 

ttoocciinnoo – ‘cerdo’ (6.5.), p 607 / ‘parte grasa del cerdo o del jamón’ (6.5.3.), p 612; (6.5.4.), p 614 

/ ‘ddaarr  aa  ttoocciinnoo’ en la comba (6.13.2.1.), p 876. 

ttoocciinnoo  ddee  bbaarrrreettaa - (6.5.4.), p 617 

ttoocciinnoo  bbiiaauu / vviiaauu - (6.5.4.), p 617 

ttoocciinnoo  ffrriittoo / ttoocciinnoo  bbllaannccoo  ffrriittoo - (6.5.4.), p 617 

ttoocciinnoo  mmaarrcceennaauu / ttoocciinnoo  mmaall  cceennaauu – (6.12.), p 866 

ttoocciinnoo rraayyaaoo / ffaajjaa - (6.5.4.), p 617 

ttooccóónn – (5.1.1.23.), p 379; (6.8.2.), p 687 

ttooccoottee – (5.1.1.7.), p 328; (6.13.2.1.), p 879 

TTooddoorroo –aa – (4.1.3.), p 219; (6.18.), p 921 

ttooddoossaannttooss – (6.15.2.2.), p 918 

ttoollbbaa - (6.7.), p 654 

ttoollii--ttoollii  – (6.8.3.), p 671 

ttoolllloo - (6.10.5.), p 812 (vid toponimos). 

ttoollvvaa - (6.9.), p 748 

ttoommaa! – (4.1.8.1.), p 263 

ttoommaammee - (4.1.6.7.), p 250 

ttoommaarr ‘arraigar una planta’ (6.6.2.4.), p 629 

ttoommaattaarr - (6.6.4.), p 652 

ttoommaarr  aa  uunnoo  ppoorr  eell  ppiittoo  ddeell  sseerreennoo / ttoommaarr  aa  uunnoo  ppoorr  eell  ppiittoo  eell  sseerreennoo –  (6.14.2.), p 901 

ttoommaarr(ssee) v. tr. prnl. / vvooyy  aa  ttoommaammee  uunn  ttrraaggoo  vviinnoo - (4.1.6.7.), 243 

ttoommaatteerraa - (5.1.1.3.), p 301; (6.6.4.), p 652  

ttoommaatteerraa ‘agujero, roto en la ropa’ / ‘herida’ (5.1.1.3.), p 301; (6.8.10.2.), p 727 

ttoonnggaaddaa - (5.1.1.4.), p 329; (6.6.2.), p 624 

ttoonnttaarrrraa - (5.1.1.9.), p 349; (6.8.7.), p 711 

ttoonntteeaarr – (5.1.2.2.), p 421; (6.8.7.), p 712; (6.12.), p 832. 

ttoonntteerraa – (5.1.1.3.), p 308; (6.8.1.), p 675 
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ttoonntteezz – (4.1.1.), p 205; (6.12.), p 868 

ttoonnttiiaarr - (6.12.), p 832. 

ttoonnttiiaarr, (hhaacceerr…) / hhaacceerr  ttoonnttiiaarr - (4.1.7.), p 260 

ttoonnttiiccoo, -aa - (6.12.), p 840 

ttoonnttíínn ttoonnttiiaannddoo - (4.1.6.4.), p 233; (6.12.), p 857 

ttoonnttiinnaa – (4.1.), p 204; (6.12.), p 830 

ttoonnttoo ‘pan que por algún defecto sale aplastado’ (6.2.1.3.), p 525. 

ttoonnttoo, (mmááss......  qquuee  mmaannddááuu  hhaacceerr  dd’’eennccaarrggoo) / mmááss  ttoonnttoo  qquuee  mmaannddááuu  hhaacceerr  dd’’eennccaarrggoo - (6.12.), p 

868; (6.18.3.), p 929 

ttoonnttoollaabbaa- (6.12.), p 846 

ttoonnttoollccuulloo – (6.12.), p 846 

ttoonnttoolliiggoo - (6.12.), p 869 

ttoonnttuussccoo, -aa – (5.1.1.30.), p 406; (6.12.), p 868 

ttooññaa - (6.2.1.), p 521 

ttooppeerraa – (5.1.1.3.), p 309; (6.4.3.1.), p 589 

ttooppeettaarr - (6.12.), p 864 

ttooppoo ‘rolla’, especie de collera pequeña (6.1.1.2.), p 466; (6.1.1.3.), p 470 / ‘lunar’ círculo de color 

diferente al del fondo de la tela (6.8.10.), p 589 

ttooqquuee – (6.9.6.), p 771  

ttooqquuiinniiaarr - (6.8.2.), p 686. 

ttooqquuiitteeaarr - (6.8.2.), p 686 

ttooqquuiittiiaarr - (6.8.2.), p 686. 

ttoorraaddaa - (5.1.1.4.), p 328; (6.4.3.1.), p 589 (6.7.2.), p 668. 

ttuurrccaazz  ‘‘paloma zurita pequeña’  //  ttuurrccaazzoo ‘paloma torcaz’ (5.1.1.8.), p 342; (6.7.3.), p 672 

ttoorrcceeddoorr ‘huso especial’ para torcer el hilo (5.1.1.5.), p 330; (6.4.6.), p 594; (6.8.10.6.), p 731  

ttoorrcceeddoorr ‘torniquete’ (5.1.1.5.), p 330; (6.2.4.), p 543 

ttoorrcciiddaa ‘torcedura o esguince’ (3.2.1.2.), p 152; (6.8.2.), p 686 / mecha del cadil (3.2.1.2.), p 152; 

(6.9.7.), p 774 

ttoorrddaa - (6.7.2.), p 668 

ttoorrddiillllaa - (5.1.1.14.), p 357; (6.3.), p 544; (6.3.1.3.), p 559 

ttoorrddoo ‘estornino’ (4.1.1.4.), p 210 / ‘referido a las caballerías’ (6.7.2.), p 668 / ‘mote’ (4.1.1.4.), p 

210; (6.7.2.), p 668. 

ttoorrmmeerraa – (5.1.1.3.), p 304; (6.10.5.), p 810 

ttoorrmmoo ‘terrón de tierra’ (6.10.5.), p 810 

ttoorrmmoo ‘terrón de azucar’ (6.9.9.), p 786 

ttoorrnnaa - (6.1.6.), p 494; (6.10.1.), p 791 

ttoorrnnaassee - (6.1.6.), p 494; (6.10.1.), p 792 

ttoorrnnaalllloo- ; (6.1.9.2.), p 518; (6.20.2.2.2.), p 952 

ttoorrnnaarr - (5.2.2.1.), p 435; (6.1.6.), p 494; (6.10.1.), p 792 

ttoorrnnaass - (6.1.9.), p 516 
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ttoorrnneeaarr - (6.1.7.2.), p 507 

ttoorrnnoo ‘maquina usada para separar el salvado de la harina’ (6.1.7.2.), p 506; (6.4.9.), p 604 

ttoorrnnoo ‘herramienta que permite exprimir todavía más la uva’ (6.2.3.2.), p 542 

ttoorrrraaddaa – (5.1.1.33.), p 413; (6.9.8.), p 783 

ttoorrrraarr - (5.1.1.33.), p 413; (6.9.8.), p 783 

ttoorrrraauu,  --ddaa - (6.9.8.), p 783 

ttoorrrree ; (6.15.2.1.), p 920 

ttoorrrreettaa - (6.15.2.1.), p 920 

ttoorrrrooccaall - (5.1.1.28.), p 400; (6.10.5.), p 815 

ttoorrrrooccoo - ; (5.1.1.29.), p 408; (6.10.5.), p 815 

ttoorrrroollllóónn / eessttoorrrroollóónn – (5.1.1.23.), p 381; (6.12.), p 855 

ttoorrrroolllloonneess ; (6.10.2.), p 796 

ttoorrrruueeccoo / ttoorrrrooccoo - (5.1.1.29.), p 404; (6.10.5.), p 810 

ttoorrttaa / ttoorrtteettaa ‘panal de miel’ - (6.4.1.1.), p 581; (6.4.1.3.), p 583 

ttoorrttaa / ttoorrtteettaass  ddee  mmaassaa  ddee  ppaann / ttoorrtteettaass ; (6.2.1.4.), p 526 

ttoorrtteerraa - (5.1.1.3.), p 307 / ttoorrtteerrooss, es un mote – (4.1.1.1.), p 210; (5.1.1.3.), p 307; (6.9.7.), p 

778 

ttoorrtteerreettaa - (5.1.1.1.), p 292; (6.9.7.), p 778 

ttoorrtteettaass ‘tortas de maíz, trigo, etc.’ / ‘dulces caseros’ (5.1.1.1.), p 292; (6.2.1.4.), p 528 

ttoorrtteettaa ‘panal de miel’ - (5.1.1.1.), p 292 

ttoorrttiillllaa  eenn  ttrraammppaa - (6.9.8.), p 784 

ttoorrzzóónn - (5.1.1.23.), p 385; (6.3.4.), p 577 

ttoo-ss / ttooss - (3.2.1.2.), p 153 

ttoossccaa ‘piedra plana, muy porosa, de poco peso’ (5.1.1.30.), p 410 

ttoossccaa ‘clase de tierra’ (6.9.4.), p 767; (6.10.5.), p 810 

ttoosseerr  ccoommoo  uunn  ppeerrrroo /  ttoosseerr  ccoommoo  uunn  ppeerrrroo – (6.18.1.), p 928 

ttoosseettaa – (5.1.1.1.), p 294; (6.8.6.), p 705 

ttoossiiqquuiiaarr - (5.1.2.2.), p 421; (6.8.6.), p 705 

ttoossttaaddaa - (6.9.8.), p 783 

ttoossttaaddeerroo - (6.9.6.), p 774 

ttoossttóónn - (5.1.1.23.), p 379; (6.9.8.), p 783 

ttoottiieessoo - (4.2.2.), p 280 

ttoottóónn ; (5.1.1.23.), p 384; (6.12.), p 841 

ttoozzaa - ‘trozo del árbol cortado con la raiz’ ; (6.6.2.4.), p 632 / ‘cabeza de las caballerías’ (6.8.1.), p 

676 

ttoozzaa! ‘¡insiste!’ (4.1.8.1.), p 263; (6.12.), p 857 

ttoozzaaddaa - (5.1.1.4.), p 327; (5.1.1.33.), p 414; (6.3.1.3.), p 559 

ttoozzaall ‘cerro’ (1.8.2.3.4.), p 55; (5.1.1.28.), p 397; (6.20.4.), p 955 / aalltteerroo - (6.10.2.), p 794 

ttoozzaalleett (3.2.1.3.), p 159 / ttoozzaalleerr / ttoozzaalléé ; (5.1.1.1.), p 290; (6.10.2.), p 794 

ttoozzaarr- ‘topar’ embestirse los animales (6.3.), p 550; (6.3.1.3.), p 559 
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ttoozzaarr ‘obstinar’ (6.12.), p 856 

ttoozziiaarr ‘como tozar’ (6.3.1.), p 550; (6.3.1.3.), p 559 

ttoozzoollaa - (6.8.1.), p 676 

ttoozzoollaaddaa - (5.1.1.4.), p 327; (6.8.1.), p 674 

ttoozzoollaazzoo - (5.1.1.8.), p 342; (6.8.1.), p 675 

ttoozzoollóónn ‘golpe fuerte en la cabeza’ (5.1.1.23.), p 381 / ‘obstinado, terco’ (6.12.), p 857 

ttoozzoolluuddoo, -aa - (5.1.1.11.), p 351; (6.12.), p 857 

ttoozzuuddeerrííaa - (6.8.1.), p 674 

ttoozzuueelloo / ttoozzoollaa / ccaabbeezzóónn - (6.8.1.), p 674 

ttrraabbaajjaarr / ttrreebbaajjaarr (3.1.3.1.), p 109; (3.1.4.6.), p 117; (6.12.), p 837; (6.14.), p 892 / verbos 

formados según sea el instrumento o el material utilizado para trabajar:  ffeerrrruucchhoonniiaarr, ffuussttiiaarr, jjaa--

ddiiaarr, ttiizzoonniiaarr, ttrraasstteeaarr, ssaaqquuiiaarr, mmaallllaarr,… (6.14.), p 892 

ttrraabbaajjaarr  aa  ‘‘ssttaajjoo / iirr  aassttaajjoo / iirr  aa  ‘‘ssttaajjoo - (6.9.2.), p 759 

ttrraabbaajjaarr  ppaa  oottrrii / iirr  ppaa  oottrree - (4.2.2.2.), p 282; (6.4.), p 577 

ttrraabbaajjaarr  aa  lloommoo  ccaalliieennttee – (6.9.2.), p 760 

ttrraabbeettaa - (5.1.1.1.), p 294; (6.13.2.4.), p 888 

ttrraabbóónn - (5.1.1.23.), p 383 / ttrraabbaa - (6.3.1.4.), p 563 

ttrraabbuuccoo - (6.8.4.), p 696 

ttrraabbuuqquueerraa - (5.1.1.3.), p 302; (6.6.3.), p 633 

ttrraaccaammaannddaannaa - (5.1.1.26.), p 391; (6.15.), p 910 

ttrraaccaammaannddeeaarr - (6.12.), p 654 

ttrraaccaammaannddeerroo - (5.1.1.3.), p 314; (6.12.), p 654 

ttrraacchhiinnaarr - (6.12.), p 842 

ttrraacchhiinneerroo - (5.1.1.3.), p 299; (6.12.), p 842 

ttrraaddiillllaa - (3.2.1.2.), p 156; (5.1.1.14.), p 351; (6.1.5.), p 494  

ttrraadduucciióónn - (3.2.2.5.), p 181; (6.14.1.), p 896 

ttrraaeennddoo / ttrraajjiieennddoo – (4.1.6.4.), p 234; (4.1.6.7.), p 246 

ttrraaeerrooss - (4.1.6.7.), p 245 

ttrraaffaaggoo - (5.1.1.20.), p 374; (5.1.1.20.), p 899 

ttrraaffaagguueeaarr - (6.4.), p 583 

ttrraaffeeggaarr - (6.12.), p 837 

ttrraaffiiccaarr - (6.12.), p 842  

ttrraaffiiqquuee - (6.4.), p 583 

ttrraaffoorriioo - (6.12.), p 864; 

ttrraaffuuccaassee - (), p; (6.12.), p 836 

ttrraaffuuccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 336; (6.12.), p 836 

ttrraaffuuccaarr - (6.12.), p 833; 

ttrraaffuuccaauu - (5.1.1.33.), p 422; (6.12.), p 833 

ttrraaggóónn / zzaammppaabboollllooss - (6.9.), p 763. 

ttrraagguueerr / ttrraagguuéé - (5.1.1.1.), p 293; (6.2.2.4.), p 544; (6.8.10.7.), p 761 
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ttrraaii - (3.1.5.5.), p 134; Trae, imperativo, 2ª persona sing., del v. traer. 

ttrraaii - (4.1.6.7.), p 245; Trae, presente de ind. 3ª p. s. 

ttrraaii(nnee) / ttrraaii - (3.1.5.5.), p 134; (4.1.6.7.), p 245  

¿qquuéé  hhaa  ttrraaiiddoo?,… - (6.12.), p 837 

ttrraaiiddoorraazz - (6.12.), p 831 

ttrraaiiddoorreennccoo - (5.1.1.29.), p 405; (6.12.), p 831 

ttrraaiimmee / ttrraaiimmee(nnee) - (3.1.5.5.), p 134;(4.1.6.7.), p 245 

ttrraaiirr - (4.1.6.7.), p 245 

ttrraaiirréé - (4.1.6.7.), p 253 

ttrraaiiss - (4.1.6.7.), p 245 

ttrrááiittee - (3.1.5.5.), p 134 ; (4.1.6.5.), p 237 

ttrraaiitteelloo - (3.1.5.5.), p 135; ttrraaiitteelloo  ddee  uunnaa  vveezz (4.1.6.5.), p 237 

ttrraajjiieerraa / ttrraajjeerraa – (4.1.6.6.), p 242; (4.1.6.7.), p 256 

ttrraajjiieerroonn - (4.1.6.6.), p 241; (4.1.6.7.), p 246 

ttrraallllaarr - (6.6.4.), p 648; (6.4.7.), p 597 

ttrraallllaarr / ppaarrttiirr – (6.6.4.), p 628 

ttrraalllloo (4.1.1.3.), p 211; (6.20.2.2.1.), p 953 / ttrroonnccoo / ttrraalllloo es un mote en La Almolda y en Peñal-

ba (6.4.7.), p 597. 

ttrraammaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.9.), p 742 

ttrraammppaa – (6.12.), p 847; (6.14.2.), p 904 

ttrraammppiinn-ttrraammppiiaannddoo - (6.14.2.), p 904 

ttrraammppuullllaa – (6.13.2.1.), p 876 

ttrraannccaa ‘pene de gran tamaño’ (6.8.4.), p 696 

ttrraannccaa ‘barra para presionar más las uvas’ (6.2.2.3.), p 534 

ttrraannccaa / cceerrrroojjoo - (6.9.), p 746 

ttrraannccaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.9.), p 746 

ttrraannccaarr / ppoonneerr  llaa  ttrraannccaa - (6.9.), p 746 

ttrraannccaauu, -aaddaa – (5.1.1.33.), p 417; (6.9.), p 746 

ttrraannccaazzoo – (6.8.6.), p 706 

ttrraannqquueerraa - (5.1.1.3.), p 207; (6.9.), p 746 

ttrraannqquueettaa - (5.1.1.1.), p 287; (6.9.), p 746 

ttrraannssiiddoo - (6.14.2.), p 906 

ttrraappaallaa - (6.12.), p 842 

ttrraappaalleerroo, -aa - (6.12), p 842 

ttrraappaazzaass - (6.12.), p 857 

ttrraappaacceerroo - (5.1.1.3.), p 301; (6.12.), p 869 

ttrraappaacciiaarr - (6.12.), p 869 

ttrraappeerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.8.6.), p 708 

ttrraappiiccaalllloo - (5.1.1.14.), p 361; (6.9.4.), p 767 

ttrraappiilllloo / ttrraappiijjeeoo - (6.12.), p 834; 
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ttrraappiissoonnddaass - (6.12.), p 843 

ttrraaqquuiillaaddaa - (5.1.1.4.), p 325; (6.3.1.), p 553 

ttrraass,,  ttrraass! / aattrrááss - (4.1.8.2.), p 264; 

ttrraassccaa - (5.1.1.28.), p 401 

ttrraassccaa / ttrraassccaall – (6.1.1.2.), p 466; 

ttrraassccaall / ttrraassccaallll - (5.1.1.28.), p 401; (6.1.1.2.), p 467; 

ttrraassccaall / ttrraassccaallll / zzaannjjaalleerr - (6.1.1.2.), p 466  

ttrraassccoollaarr – (6.2.2.4.), p 541; (6.2.3.2.), p 546 

ttrraassccóónn - (5.1.1.23.), p 387; (6.1.1.1.), p 469; (6.1.1.2.), p 473; (6.1.1.4.), p 472 

ttrraassggiivveerrssaarr - (6.12.), p 838 

ttrraassllaauu - (6.13.), p 875 

ttrraassmmuuddaaddoorr - (6.2.2.4.), p 538 

ttrraassmmuuddaarr - (6.2.2.4.), p 538 

ttrraassppaassaauu - (5.1.1.33.), p 418; (6.8.4.), p 700 

ttrraassttee – (4.2.1.1.), p 271; (6.1.1.2.), p 471  

ttrraassttee  ddee  eessccoobbaarr – (3.2.3.2.), p 188; (6.2.1.), p 525 

ttrraasstteess (pl.) - (4.2.1.1.), p 271; (6.1.1.2.), p 471  

ttrraasstteess / aappeerrooss – (4.2.1.1.), p 273; (6.1.1.2.), p 470 

ttrraassttiiaarr - (4.2.1.1.), p 271, 273; (6.1.1.2.), p 471 

ttrraattaassee - (6.12.), p 863 

ttrraattaarr  aa  DDiiooss  ddee  ttúú - (4.1.8.3.), p 266; (6.9.), p 737; (6.18.2.), p 931 

ttrraattaarr  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  aa  bbaaqquueettaa – (6.18.2.), p 737; (6.18.2.), p 931 

ttrraattoorr – (3.), p 102; (3.2.2.5.), p 180; (6.1.1.2.), p 470; 6.1.1.6.), p 472 

ttrraavveessaaññoo / ssoolleerraa - (6.9.3.), p 762  

ttrraavveessaaññoo ‘vigas que forman la tijera’ (6.9), p 743 

ttrraavveessaaññoo ‘pieza que asegura armazones o estructuras para darles mayor consistencia’ / ‘la tranca 

para cerrar una puerta o una ventana’ (6.9.), p 750; (6.9.3.), p 762 

ttrraavveessaaññooss / bbaarrrraass ‘largueros de la cama’ (6.9.), p 750; (6.9.3.), p 762 

ttrraavveesseerroo, -aa- (6.4.9.), p 606 

ttrraavviiééss - (6.10.5.), p 806 

ttrraavviieessaa - (6.1.6.), p 495; (6.10.), p 783 

ttrraazzaa-ss - (5.1.1.8.), p 343 / tteenneerr  bbuueennaa o mmaallaa  ttrraazzaa - (6.14.2.), p 907 

ttrraazzuuddoo, -aa - (6.14.2.), p 908 

ttrreebbaajjaarr - (3.1.4.6.), p 117; (6.12.), p 839 

ttrreebbaajjoo - (3.1.4.6.), p 117; (6.12.), p 839 

ttrreeffoolllloo - (6.6.3.), p 637 

ttrreemmoollaarr / tteemmbbllaarr - (6.12.), p 861; 

ttrreemmoollíínn - (6.12.), p 861; (6.20.1.), p 952 

ttrreemmoonncciilllloo ‘tomillo’; (5.1.1.14.), p 355; (6.4.1.3.), p 584; (6.6.3.), p 639 / ‘niño pequeño’ 

(5.1.1.14.), p 356; (6.12.), p 842 
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ttrreennaa ‘trenza’ (6.8.1.), p 677 / ‘bollo’ / ‘cadenilla’ – (6.8.1.), p 677 

ttrreennaarr - (6.8.1.), p 651; (6.8.1.), p 677 

ttrreenncchhaa - (6.8.10.), p 727 

ttrreenncciillllaa - (5.1.1.14.) p 361; (6.8.10.1.), p 728 

ttrreenneettaass / mmaaddeejjaa –(6.9.8.), p 781 

ttrreenneettaass ‘trenzas pequeñas’ (6.8.1.), p 678 

ttrreennttaa - (3 1.2.), p 106, 108; (4.1.2.), p 218 

ttrreennttaa / ttrreennttaaiiuunnoo… hasta / ttrreennttaa yy nnuueevvee - (3.1.2.), p 108; (4.1.2.), p 218 

ttrreenntteennoo, -aa - (3.1.2.), p 108; (4.1.2.), p 219 

ttrreennzzaaddeerraa ‘cinta de hilo o de algodón’ (5.1.1.3.), p 315; (6.4.6.), p 596 / ‘borrachera’ (5.1.1.3.), p 

315; (6.12.), p 863; 

ttrreeppuuzzaaddaa - (5.1.1.4.), p 327; (6.12.), p 864 

ttrreeppuuzzaarr - (6.12.), p 864 

ttrreeppuuzzóónn - (5.1.1.23.), p 384; (6.12.), p 870 

ttrreess  ccuuaarrttooss  ppaa  llaass  ddooss - (4.1.2.), p 218 

ttrreess  nnaavvííooss  ppoorr  eell  mmaarr / ttiieerrrraa  ddeessccuubbiieerrttaa - (6.13.2.1.), p 882 

ttrreesseennaa - (6.12.), p 838 

ttrreesseemmbbaarrrree – (6.13.2.1.), p 884 

ttrreessmmaallllaarr - (3.2.2.2.), p 170; (5.2.), p 425; (6.4.3.2.), p 592 

ttrreessmmaalllloo (3.2.2.2.), p 170; (3.3.3.2.), p 201; (5.1.1.14.), p 361;ttrreemmaalllloo > ttrreessmmaalllloo (6.4.3.2.), p 

592 

ttrreessppaassaassee - (6.8.6.), p 719; 

ttrreessppaassaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 422; 

ttrreessppiiééss - (6.4.9.), p 612 

ttrreessttaabbiillllaarr - (5.2.), p 430; (6.12.), p 842 

ttrreessttuuccaassee - (5.1.1.33.), p 420; (6.8.7.), p 720 

ttrrííaa ‘rodada’ (6.1.3.), p 477, (6.1.3.4.), p 481 / ‘selección’ (6.3.2.), p 571 

ttrriiaassee ‘cortarse la leche’ (4.2.1.1.), p 270; (6.3.2.), p 576 

ttrriiaaddaa / aaggrriiaa – (5.1.1.33.), p 419; (6.3.2.), p 576 

ttrriiaarr - (5.1.1.33.), p 419; (6.3.2.), p 554 

ttrriiaauu, aaddaa – (5.1.1.33.), p 416; (6.3.2.), p 571 

ttrriiccoo  lloo  ttrraaccoo / ttrriiqquuee  ttrraaqquuee / ttrriiqquuii  ttrraaccoo (6.9.), p 751; (6.9.3.), p 763 

ttrriiggaarrrraall - (5.1.1.28.), p 400; (6.1.9.), p 518 

ttrriiggaazzaall - (5.1.1.28.), p 400; (6.1.9.), p 518  

ttrriiggoo  ppuunntteerroo, jjeemmeerroo, ppaallmmeerroo, rrooddiilllleerroo, ppiicchhoorrrreerroo, bbrraagguueetteerroo, cciinnttuurreerroo - (6.1.9.), p 519 

ttrriigguueerraa - (5.1.1.3.), p 304; (6.1.9.), p 518 

ttrriigguueerroo - (6.7.2.), p 670 

ttrriigguuiilllloo - (5.1.1.13.), p 357; (6.1.7.2.), p 512 

ttrriillllaaddeerraa – (5.1.1.3.), p 315; (6.1.3.), p 486 

ttrriilllloo  ddee  rraassttrroo / rraassttrroo – (6.1.3.), p 487 
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ttrriinncchhaannttee - ; (6.9.), p749 

ttrriinncchhaarr  yy  ccoorrttaarr - (6.18.1.), p 928 

ttrriippaa / ttaabbaa / bboollsseettaa  (5.1.1.1.), p 294  

ttrriippaa / ttaabbaa / bboollsseettaa (5.1.1.1.), p 294- (6.13.2.1.), p 878; (6.15.), p 878 

ttrriippaa – (6.13.2.1.), p 878; (6.15.), p 885 

ttrriippaa / aarrbbeerroo – (6.3.2.), p 572 

ttrriippaa / bbaarrrriiggaa – (6.8.6.), p 712 

ttrriippaa / ppaannzzaa – (6.5.4.), p 622 

ttrriippaa  --  vveerrdduuggoo  //  lliissoo  --  ccaarrnnee  //  rreeyy  --  hhooyyoo – (6.13.2.1.), p 878  

ttrriippaabbaajjoo / ttrriippaa  aabbaajjoo – (6.8.4.), p 701 

ttrriippaaddaa – (5.1.1.4.), p 328; (6.13.2.4.), p 896 

ttrriippaass - lliissooss - hhooyyooss - rreeyyeess – (6.13.2.1.), p 878; (6.15.), p 878 

ttrriippaaoo - (6.1.7.2.), p 506; 

ttrriippaarrrriibbaa / ttrriippaa  aarrrriibbaa – (6.8.4.), p 701 (), p 

ttrriippaarrrruuddoo, -aa – (6.8.7.), p 716 

ttrriippaazzoo – (5.1.1.8.), p 345; (6.13.2.1.), p 908 

ttrriippeerraa - (5.1.1.3.), p 309; (6.8.7.), p 716 

ttrriippeerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 314; (6.9.9.), p 792 

ttrriippiiaarr - (6.9.9.), p 794 

ttrriiqquuiiññoossoo, -aa- (5.1.1.10.), p 352; (6.12.), p 843 

ttrriissttuurraa – (5.1.1.9.), p 348; (6.12.), p 859 

ttrriiuunnffaaddaa – (5.1.1.4.), p 331; (6.13.2.2.), p 889 

ttrriizzaass - (6.14.1.), p 901 

ttrroobbaaddaa – (5.1.1.4.), p 332; (5.1.1.33.), p 419; (6.9.), p 740 

ttrroobbaarr – (6.9.), p 740 

ttrroobboo - (6.12.), p 866 

ttrroobbooss - (6.15.), p 918 

ttrroolleerroo – (5.1.1.3.), p 301; (6.12.), p 865 

ttrroommppaa - (6.8.1.3.), p 688 

ttrroommppiicchhóónn ‘tipo de peonza’ / ‘niño pequeño’ (5.1.1.23.), p 382, 388; (6.13.2.1.), p 880; (6.14.1.), 

p 891 

ttrroommppiicchhóónn, -eess - (6.12.), p 846 

ttrroonnaaddaa – (1.4.), p 21; (5.1.1.4.), p 326; (5.1.1.33.), p 417; (6.11.1.1.), p 821 

ttrroonnaarr - (5.2.3.), p 453; (6.11.1.1.), p 821 

ttrroonnccaa (4.1.1.4.), p 211 / ttrroonnccaa, mote en La Almolda - (6.6.4.), p 652; 

ttrroonnccaaddaa – (5.1.1.4.), p 323; (6.6.4.), p 653 

ttrroonncchhaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 422 

ttrroonncchhoo - (6.6.2.), p 628 

ttrroonneerraa - (5.1.1.3.), p 312; (6.15.), p 916 

ttrroonnzzaassee - (6.6.4.), p 656 
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ttrroonnzzaaddoorr - (5.1.1.5.), p 334; (6.6.4.), p 656 

ttrroonnzzaarr - (6.6.4.), p 656 

ttrroonnzzaauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 420; (6.6.4.), p 656 

ttrrooppeezzóónn - (5.1.1.23.), p 389; (6.5.4.), p 626 

ttrrooppiiccoo ‘astucia’ / ‘preocupación’ (6.8.8.), p 725 

ttrroottee - (6.15.2.1.), p 928 

ttrrootteess, (eessttaarr  ppaa  ppooccooss…)- (6.8.6.), p 711 

ttrruuccaaddoorr - (5.1.1.5.), p 335; (6.9.), p 748 

ttrruuccaazzoo ‘golpe fuerte con el llamador de una puerta’ (5.1.1.8.), p 342; (6.9.), p 748 

ttrruuccoo ‘golpe’ (5.1.1.8.), p 344; (6.9.), p 748 

ttrruuccoo ‘cencerro boquiangosto’ (6.3.), p 546; (6.3.1.5.), p 567 

ttrruueennoo – (3 1.2.), p 105; (6.11.1.1.), p 821 

ttrruujjaall (3 1.2.), p 106; (3.1.4.8.), p 122; (3.2.2.2.), p 173 / bbooddeeggaa (6.2.2.3.), p 537 

ttrruujjaalleettaa - (5.1.1.1.), p 292; (6.2.2.3.), p 537 

ttrruujjee, (yo), (4.1.6.6.), p 241; (4.1.6.7.), p 246 

ttrruunnffaaddaa - (3.1.5.6.), p 136; (5.1.1.4.), p 329 (5.1.1.33.), p 416; ( 6.13.2.2.), p 889 

ttrruunnffaarr - (3.1.5.6.), p 136; (6.13.2.2.), p 889 

ttrruunnffoo - (3.1.5.6.), p 136; ( 6.13.2.2.), p 889 

ttrruuqquueettee / ttrruuqquueettaa - (5.1.1.1.), p 292; (6.3.1.5.), p 567  

ttúú ‘sujeto 2ª p. / ‘forma tónica del pron. pers. m y f.’ (4.1.4.), p 222 

ttuubbaa / ttuubbaa, ttuubbaa / qquuiiss / qquuiiss, qquuiiss - (4.1.8.2.), p 265; (6.7.), p 658 

ttuuffaa - (6.8.1.), p 680 

ttuuffaarrrraaddaa – (5.1.1.4.), p 324; (6.11.1.1.), p 819 

ttuuffaarrrreerraa / ttuuffaarrrriinnaa ‘humareda’ (3.2.1.1.), p 143; (3.3.3.1.), p 201; (6.8.1.3.), p 685  

ttuuffoo - (6.2.2.4.), p 537 

ttuullaa - (6.13.2.1.), p 884 

ttuulliittuullii - (6.12.), p 849 

ttuummbbaa(r)-ssee  ll’’aazzeeiittee / eell  vviinnoo > ttuummbbaassee … - (6.2.2.4.), p 538 

ttuummbbaaoo / ttuummbbaauu ‘vino turbio’ (6.2.2.4.), p 239  

ttuummbbaauu ‘vino turbio’ / ttuummbbaauu  ‘acostado’ (5.1.1.33.), p 417 

ttuummbbiillllaa - (5.1.1.14.), p 358 / ccaalleennttaaddoorr - ; (6.9.3.), p 766 

ttuunnaa – (4.1.1.6.), p 213; (6.12.), p 846 

ttuunnaannttaa - (4.1.1.6.), p 213; (6.12.), p 846 

ttuurrnnoo – (6.1.6.), p 497; (6.10.1.), p 796 

ttuurrmmaa – (3 1.2.), p 105; (6.6.3.), p 639 

ttuurrrraaddaa- (5.1.1.33.), p 416; (6.9.8.), p 785 

ttuurrrraarr - (6.9.8.), p 785 

ttuurrrraassee - (5.1.1.33.), p 413; (6.9.8.), p 785 

ttuurrrraauu, -aaddaa - (5.1.1.33.), p 413; (6.9.8.), p 785 

ttuurrrruunntteellaa - (6.13.2.4.), p 893 



 

1263 
 

ttuurruunntteellaa - (6.13.2.4.), p 893 

ttuurruurrúú ‘sí, claro, que te lo crees tú’ (4.2.4.), p 285 

ttuurruurrúú ‘estar mal de la cabeza’ (6.8.7.), p 715 

ttuuttee - ‘paliza’ / ‘ocupación’ (6.8.2.), p 691; 

ttuuttee y rreettuuttee / ttuuttee ‘en el juego del gua’ (6.13.2.1.), p 884 

ttuuvviiáá – compraría – (4.1.6.6.), p 242 (4.1.6.7.), p 257 

ttuuvviiáá - (4.1.6.7.), p 242 

ttuuvviiaaiiss - (4.1.6.7.), p 242 

ttuuvviiaass - (4.1.6.7.), p 242 

ttuuyyoo - (4.1.4.1.), p 224 

uubbiiáá - (4.1.6.7.), p 242 

uubbiiááiiss- (4.1.6.7.), p 242 

uubbiiáámmooss - (4.1.6.7.), p 242 

uubbiiáánn - (4.1.6.7.), p 242  

uueeccuurraa – (5.1.1.9.), p 348; (6.10.5.), p 817 

UUffrraassiioo – (3.3.2.1.), p 200; ( 6.18.), p 928 

UUggeenniioo - (3.1.5.6.), p 136; (3.3.2.1.), p 200; ( 6.18.), p 928 

uulloorr (f.) / mmaallaa  uulloorr - (4.1.1.10.), p 214; (6.8.1.3.), p 663 / fá, que ulor!  

uulloorraarr - (4.1.6.7.). p 255; (6.12.), p 848 

uulloorraarr / aallccaaggüüeetteeaarr / aallccaaggüüeettiiaarr (6.12.), p 856; 

uulloorraass - (4.1.6.7.). p 255 

uulloorraazzaa – (5.1.1.8.), p 345; (6.8.1.3.), p 692 

uulloorree – (3.2.3.2.), p 187;(4.1.6.5.), p 237 

uulloorreess – (4.1.6.7.). p 255 

uulloorreettaa – (4.1.1.10.), p 214; (4.1.6.7.). p 255; (6.8.1.3.), p 692 

úúllttiimmaass bbooccaaddaass - (6.8.1.1.), p 690 

uunn  ffoottrraall - (6.12.), p 843; 

uunn  cciieennttoo - (6.1.9.), p 523; (6.18.1.), p 937 

uunnaa  ccaarrrreettaaddaa  ddee… - (6.1.7.2.), p 505  

uunnaa  mmiiaajjaa - (3.2.1.2.), p 155; (4.1.1.11.), p 217 

uunnaa  mmiiccaa  --  (3.2.1.2.), p 155; (5.1.1.2.), p 299  

uunnaa  mmoonnttoonnaaddaa – (4.1.1.11.), p 217; (5.1.1.4.), p 323; (6.12.), p 837 

uunnaa  ttoocciinnaaddaa – (5.1.1.4.), p 321; (6.12.), p 836 

uunnaa  uulloorr – (4.1.1.10.), p 214 

uunnoo  ssiinn  oottrroo – (6.1.5.), p 493 

uunniitteettaa – (6.3.1.3.), p 562 

uunnttaaddaa ‘acción de untar’ / ‘rebanada de pan recubierta de manteca, miel, aceite, etc.’ (5.1.1.4.), p 

324; (5.1.1.33.), p 416; (6.9.9.), p 790 

uunnttaaddoo,,  aa - (6.9.9.), p 790 

uunnttaammeenn- (6.9.9.), p 790 
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uunnttaammiieennttoo - (6.9.9.), p 790 

uunnttaarr - (6.9.9.), p 790; (6.9.11.), p 794 

uunnttaarr / mmoojjaarr – (6.9.8.), p 786 (6.9.9.), p 790 

uunnttaauu - (6.9.9.), p 790 

uunnttoo - ‘salsa de un guiso’ / ‘jugo que sueltan determinados alimentos al cocinarlos’ (6.9.9.), p 790 

uunnttuurraa ‘manteca’ (5.1.1.9.), p 349 // ‘manteca’ / ‘bálsamo, medicina casera’ (6.8.6.), p 711 

uunnttuurrrruucciiaarr - ‘untar de mala manera’ (6.9.8.), p 786 / ‘restregar el plato’ (6.9.9.), p 790 

¡uuññaass! - (4.1.8.1.), p 263; 

uuññaazzoo – (5.1.1.8.), p 346; (6.8.6.), p 707 

uuññeettaa  ddee  ggaattoo / uuññaa  ddee  ggaattoo - (5.1.1.1..), p 296; (6.1.), p 464; (6.1.5.), p 489 

UUrrbbeezz - (1.5.2.4.1.3.), p 30; (1.8.2.3.4.), p 56; (3.3.2.3.), p 200; (6.18.), p 929 

uurroonniiaarr - (3.2.1.1.), p 140; (6.4.3.1.), p 591 

uuss / ooss – (4.1.4.), p 221; (4.1.6.7.), p 248 

UUsseebbiioo - (3.1.5.6.), p 137; (3.3.2.1.), p 200; (6.18.), p 928 

uussttéé – (3.2.1.3.), p 161; (4.1.4.3.), p 221; (4.1.4.3.), p 225 

uuyy! – (4.1.8.1.), p 263 

vvaaccaass - (6.3.3.), p 575 

vvaacceeaarr - (4.1.6.5.), p 236 

vvaacceeoo - (4.1.6.5.), p 236 

vvaaccííaa - (6.3.), p 550; 

vváácciiaann - (4.1.6.5.), p 235 

vvaacciibbaauu / bbaacciibbaauu - (6.3.), p 550; (6.3.1.7.), p 571 

vvaacciibboo / bbaacciibboo - (6.3.), p 550; (6.3.1.7.), p 571 

vváácciieess - (4.1.6.5.), p 235 

vvaaddiiaauu – (4.1.6.), p 235; (4.1.6.5.), p 236 

vvaajjiilllleerrííaa / vvaajjiillllaa - (6.9.7.), p 781 

vvaajjiilllleerroo – (5.1.1.3.), p 300; (6.8.10.7.), p 752; 

vvaajjiilllloo - (5.1.1.14.), p 357; (6.9.7.), p781 

vvaall / llaa  vvaall (f.) - (3.1.3.3.), p 110; (3.1.4.8.), p 125; (4.1.1.), p 206; (6.10.3.), p 803 / collao – 

(4.1.1.11.), p 215; (6.10.3.), p 803 

VVaall  ddee  llaa  RRaaffeellaa – (1.8.2.3.6.), p 66; (4.1.1.11.), p 215 

VVaall  ddee  SSaarrddeerraa – (6.6.3.), p 644 

vvaallee  mmááss - (4.1.1.), p 286; (4.2.4.), p 286 

vvaalleerr  ppooccaass  ppeerrrraass - (6.12.), p 860 

vvaalleessee - (6.12.), p 864 

VVaallffaarrttaa – (1.1.1.), p 10; (3.1.4.7.), p 122; (4.1.1.11.), p 215; (6.10.3.), p 803 

vvaalliieennttee eessppiiggaa - (4.1.4.6.), p 260; (6.12.), p 837 

VVaallppeesseegguueerraa - (4.1.1.11.), p 216; (6.3.1.), p 558 

vvaammooss  aa  rraannccaarr  llaass  ccaappiittaannaass (3.1.5.1.), p 125 

vvaammooss  aall  ccaassoo - (4.2.2.), p 282 
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vvaappoorraaddaa - (5.1.1.4.), p 330; (6.8.1.3.), p 686; (6.12.), p 823  

vvaarraa ‘medida de longitud’ (6.4.9.), p 602; (6.8.10.6.), p 709 

vvaarraa ‘timón del carro’ (6.1.2.), p 456; (6.1.1.5.), p 477 

vvaarraaddaa – (5.1.1.4.), p 324; (6.12.), 822 

vvaarraall – (5.1.1.28.), p 400; (6.1.2.), 481 

vvaarraass ‘lanza del carro’. Vara que se engancha a la caballería y al apero (6.1.1.5.), p 477 / ‘mango 

fijo del látigo’ – (6.12.), p 863 

vvaarraass ‘varas que sujetan el apero a la caballería’ (6.1.1.5.), p 477; (6.12.), 456  

vvaarrééaa - (4.1.6.7.), p 255; 

vvaarreeaarr ‘batanear’ / ‘golpear la lana del colchón’ (4.1.6.7.), p 256; 

vvaarreeaarr ‘variar’ (4.1.6.7.), p 255; 

vvaarreellllaa - bbaarreellllaa / vvaalleettaa / vvaarreelllleettaa - (5.1.1.14.), p 364; (6.10.3.), p 804 

VVaarreellllaa / VVaarreelllloo - (6.10.3.), p 803 

vvaarreellllaa / vvaarriillllaa - (5.1.1.14.), p 360; (6.8.1.5.), 690 

vvaarreelllleettaa - (5.1.1.14.), p 366; (6.10.3.), p 808 

VVaarreelllleettaa ffoonnddaa – (3.1.4.8.), p 122; (3.2.1.1.), p 139; (3.2.2.3.), p 176; (6.9.11.), p 795 

vvaarreelllloo - (6.10.3.), p 808 / bbaarreelllloo - (5.1.1.14.), p 364 

vvaarreettaa ‘varilla del cohete’ - (5.1.1.1.), p 293; (6.15.), p 923 

vvaarriiaaddoorr – (5.1.1.5.), p 337; (6.4.9.), p 606 

vvaarriiaarr – (6.2.3.), p 547; (6.4.9.), p 606 

vvaarriioollaa - (6.8.6.), p 715 

vvaarroottee – (3.1.4.8.), p 123; (6.2.3.1.), p 549 

vvaarrrruuggaa - (6.8.5.), p 709; 

vvaayyaa  eessppiiggaa  ggrraannddee! (4.1.4.6.), p 230; (6.12.), p 837 / eess  bbiieenn  ggrraannddee (4.1.4.6.), p 231; (6.12.), 

p 837 / VVaalliieennttee  eessppiiggaa! (4.1.4.6.), p 231; (6.12.), p 837  

vvaayyaa  ffaarrcchhaa  ttiieenneess – (4.1.4.6.), p 230; (6.8.10.), p 728 

vveecchhiiggaa – (6.5.4.), p 639; (6.8.4.), p 706 

vveecciivveerrssaa – (3.1.3.1.), p 109 

vveeddaauu ‘tráquea, donde están las cuerdas vocales’ (5.1.1.33.), p 420; (6.8.1.4.), p 688 

vveeddaauu ‘prohibido’ / ‘glotis’ (5.1.1.33.), p 420; (6.8.1.4.), p 688 

vveeiinnttee / vveennttee – (3 1.2.), p 108; (4.1.2.), p 218 

vveejjiiggaa ‘vejiga’ - (6.8.5.), p 712 

vveejjiiggaa ‘llaga’ - (6.8.5.), p 712  

vveejjiilliiaa – (6.15.2.1.), p 923 

vveellaa – (6.8.1.3.), p 687 

vveellaass – (6.8.1.3.), p 687 

vveenn  aaqquuíí  aa  ccooggeettee / vveenn  aaqquuíí  aa  ccooggeettee / ccooggee(nnee) - (4.1.4.3.), p 229 

vveennaaddaa f ‘manía’ (5.1.1.4.), p 332; (6.13.2.4.), p 896 / ‘inspiración ingeniosa’ (5.1.1.4.), p 332; 

(6.12.), p 866  

vveennaass ‘conjunto de raíces de una planta’ (6.2.2.1.), p 535 
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vveennaauu - (5.1.1.33.), p 424 

vveenncceejjoo - (6.1.7.2.), p 504; (6.4.7.), p 601; (6.4.8.), p 601 

vveennddaass  ddee  ppaaññoo – (6.3.1.), p 557; (6.2.2.3.), p 538 

vveennddeemmaa / vveennddiimmiiaa – (3.2.3.5.), p 196; (6.2.2.3.), p 538 

vveennddeemmaaddoorr – (3.2.3.5.), p 126; (6.2.2.3.), p 538 

vveennddeemmaarr – (3.2.3.5.), p 196; (6.2.2.3.), p 538 

vveennddeenn  ppaattaattaass / vveennddeenn – (4.2.4.), p 289 

vveennddeerr  aa  ccuueennttaa  ccaanncciioonneess – (6.12.), p 852 

vveennggaa! – (4.1.8.1.), p 265  

vveenniiáámmooss – (3.1.1.), p 103; (4.1.6.7.), p 249  

vveenniiddaa ‘crecida involuntaria’ (6.10.5.), p 814 

vveenniiddoo / vviinniiddiioo – (4.1.6.7.), p 249 

vveenniirr – (4.1.6.7.), p 260 

vveenniirrooss - (4.1.6.5.), p 239 (), p 

vveenniirr  aa  bbuueennaass / vveenniirr  aa  ggüüeennaass – (6.18.2.), p 935 

vveenniirr  aa  ggüüeennaass – (6.12.), p 842 

vveenniirr  ddee – (4.2.1.4.), p 280; (6.14.), p 896 

vveenniirr  llaa  mmaassaa – (6.2.1.), p 524; (6.2.1.3.), p 529 

vveenniirrooss, - (4.1.4.), p 221; (4.1.6.7.), p 249  

vveenniirrooss / vveenniirrooss(nnee) – (4.1.6.7.), p 249 

vveenniirruuss - (4.1.4.), p 214; (4.1.6.7.), p 249 

vveenniissee / vveenniissee(nnee) – (6.12.), p 874 

vveenniissttee(ss) – (4.1.6.7.), p 249  

vveennttaanniiccaa / vveennttaanneettaa – (5.1.1.2.), p 297 (6.9.), p 757; (6.9.3.), p 769 

vveennttaanniiccoo – (5.1.1.2.), p 297; (6.9.), p 757; (6.9.3.), p 769 

vveennttaanniittaa / vveennttaannoo / vveennttaanneettaa – (4.1.1.1.), p 209; (6.9.), p 757 (6.9.3.), p 769 

vveennttaannoo ‘contraventana’ (4.1.1.1.), p 208; (5.1.1.26.), p 396; (6.9.), p 757 (6.9.3.), p 769 

vveennttaannoo ‘ventana pequeña’ (4.1.1.1.), p 208; (5.1.1.26.), p 396; (6.9.), p 757; (6.9.3.), p 769 / 

‘ventana para dar luz al desván’ (5.1.1.26.), p 396 

vveenntteennaa - (3 1.2.), p 108; (4.1.2.), p 218 

vveenntteennoo, -aa – (3 1.2.), p 108; (4.1.2.), p 218; (5.1.1.29.), p 406 

vveennttiiccuuaattrroo– (4.1.2.), p 218 

vveennttiiddooss  //  bbeennttiiddooss – (3.1.2.), p 108; (4.1.2.), p 218  

vveennttiissccaaddaa – (3.2.2.4.), p 178; (5.1.1.4.), p 325; (6.11.2.2.), p 829 

vveennttiisseeiiss  - (4.1.2.), p 218 

vveennttiissqquuiiaarr – (6.11.2.2.), p 829 

vveennttiiuunnoo / bbeennttiiuunnoo – (3.1.2.), p 108 

vveennttoolleerraa – (5.1.1.3.), p 313; (6.11.1.1.), p 828  

vveennttoolleerroo - (5.1.1.3.), p 313; (6.11.1.1.), p 828; (6.11.1.2.), p 831 

vveenncceessee- (6.9.), p 749 
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vveerrddáá – (3.2.1.3.), p 161 

vveerrddaaddoossoo – (5.1.1.10.), p 353; (6.12.), p 867 

vveerrddeennccoo – (5.1.1.29.), p 407; (6.8.1.), p 683 

vveerrddeerrooll ‘tipo de pájaro’ (6.7.2.), p 571 

vveerrddeerrooll ‘hombre deshonesto’ (6.12.), p 874 

vveerrddeess  llaass  hhaann  sseeggaauu – (6.18.1.), p 934 

vveerrddeettee – (5.1.1.1.), p 293; (6.6.3.), p 637 

vveerrddiiaarr – (6.6.2.), p 627; (6.6.2.4.), p 636 

vveerrddíínn / vveerrddiinncchhíínn - (3.2.1.3.), p 162; (5.1.1.12.), p 354 

vveerrggaa – (6.1.3.), p 473 

vveerrgguueettaass - (6.4.9.), p 602 

vveerrmmúú – (1.8.2.3.5.), p 64; (6.15.), p 917 

vveerroolloo  eess  uunn  mmoottee  --  (6.8.9.), p 732  

vveerrooss ‘iros’ / ‘idos’  (4.1.6.7.), p 249 

vveerroossoo, -aa – (4.1.4.6.), p 230; (6.6.4.), p 658 

vveerrrraaccoo ‘llorón’ (4.1.1.3.), p 210 

vveerrrroo ‘cerdo, verraco’ / ‘hombre bruto, maleducado’ (6.15.); p 918 (NOTA: en otros diccionarios 

con ‘b’ bbeerrrroo (vid.). 

vveerrssee  llaa  ttooccaa – (4.2.1.4.), p 280; (6.15.2.1.), p 925 

vveerrttéébbrraa - (3.1.1.), p 104; (6.8.7.). p 718 

vveerrttúú – (3.1.4.6.), p 115; (3.2.1.3.), p 161 

vveess – (4.1.6.5.), p 239; (4.1.6.7.), p 249 

vveess /  vveessttee (3.3.1.3.), p 199; (4.1.6.5.), p 239; (4.1.6.7.), p 249 

vveess  aa  ccaassccaallaa - (6.14.1.), p 864; (6.14.1.), p 905; (6.15.), p 881 

vveess  aa  eessccaammppaarr  llaa  bbooiirraa - (6.14.1.), p 867; (6.14.1.), p 905; (6.15.), p 881 

vveess,,  mmaarrcchhaa -  (4.1.6.7.), p 249  

vveessiittaa – (3.1.3.1.), p 110; (3.1.4.6.), p 114 

vveessiittaassee – ; (3.1.4.6.), p 114; (6.14.2.), p 911 

VVeessiittaacciióónn – (3.1.3.1.), p 110; (3.1.4.6.), p 114; (6.18.), p 930 

vveessiittaarr – (3.1.3.1.), p 110; (3.1.4.6.), p 114 

vveessttee / vveessttee(nnee) – (3.3.1.3.), p 199; (4.1.6.5.), p 239; (4.1.6.7.), p 249 

vveessttiiddoo / ttrriiggoo  vveessttiiddoo – (6.1.7.2.), p 510 

vveessttiirrooss – (4.1.6.5.), p 239; (4.1.6.7.), p 252 

vveessttiittee / vviissttiittee - (4.1.6.5.), p 239; (4.1.6.7.), p 252  

vveessttiissee - (3.), p 101; (4.1.6.2.), p 234; (4.1.6.7.), p 252 

vveess  aa  ccaassccaallaa!!  – (4.1.8.1.), p 265; (6.14.1.), p 905 

vveess  aa  eessccaammppaarr  llaa  bbooiirraa - (6.14.1.), p 905  

vveess / vveettee  aa  ccaassccaallaa o ttiirraa  aa…… o aallaa  aa…… o aannddaa  aa… (4.1.8.1.), p 248; (6.14.1.), 848  

vveettee  aa  ccaammppoorraa – (4.2.1.4.), p 262; (6.8.3.), p 652 

vveettee  aapprriissaa  //  ddeepprriissaa  //  aarrrreeaa!!  (4.1.8.1.), p 265  
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vveezz (ddaarr  llaa…) – (4.1.7.), p 261; (4.2.1.4.), p 275; (6.18.1.), p 936 

vvii - (4.1.6.7.), p 255  

vvííaa - (3 1.2.), p 109; (4.1.6.6.), p 240; (4.1.6.7.), p 252 

vvííaann - (3 1.2.), p 109  

vviiaajjee ‘turno, vez’ (5.1.1.26.) p 391; (6.13.2.2.), 891; (6.17.), p 929 

vviibbóórraa  --  (3.1.1.), p 103  

vviiaajjeeaarr - (6.8.3.), p 696; (6.8.7.), p 721 

vviieejjaarrrruucchhoo - (6.12.), p 849 

vviieejjaass ‘organos sexuales masculinos’ (6.13.2.1.), p 882; (6.15.), p 919 

vviieejjaass ‘ovejas a partir de 7 años’ (6.3.1.2.), p 564; (), p ; (), p  

vviieejjeerraa - (3.1.3.2.), p 110; (5.1.1.3.), p 313; (6.12.), p 850 

vviieejjeerrííaa - (6.12.), p 850 

vviieejjoo - (3 1.2.), p 105 

vviieejjuuzz - (6.12.), p 850 

vviinnaaggrree  yy  aallccaannffoorr - (6.4.1.1.), p 586; (6.4.1.3.), p 590 

vviinnaaggrreerraass - (6.9.7.), p 786 

vviinnoo - (4.2.4.), p 286 

vviinnaaddaa – (5.1.1.4.), p 325; (6.2.2.2.), p 538 

vviinnoo  aaccrriissttaallaaoo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  aammiisstteellaauu - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  aammoossccaatteellaauu - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo aasspprroo – (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  aatteemmppeerraauu - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ccaabbeezzóónn - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ccaarrnnoossoo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  eessppeessoo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ppeelleeóónn - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  rraanncciioo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  rreecciioo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  rreeddoonnddoo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ssooffooccaaddoo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ttrraannqquuiilloo - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ttuummbbaauu - (6.2.2.2.), p 543 

vviinnoo  ddee  cceelleebbrraarr - (6.15.2.1.), p 928 

vviinnttiiuunnoo  //  vveennttiiuunnoo  --  (4.1.2.), p 220  

vviiññaass - (6.2.2.), p 537 

vviiññeettaa / vviiññaa - (6.2.2.), p 537  

vviissaajjee – (6.12.), P 863; (6.14.2.), p 915 

vviissiiccuullaa - (6.8.4.), p 701 

vviissttiirr - (3.1.3.1.), p 109 
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vviissttiiddoo - (3.1.3.1.), p 109 

vviissttiittee - (3.1.3.1.), p 109; (4.1.6.5.), p 239 (), p; 

vviisspprraa - (6.11.5.), p 835 

vviiss - (4.1.6.7.), p 255 

vviiss / vveeiiss – (4.1.6.6.), p 238; (4.1.6.7.), p 248 

vviinniirr - (4.1.6.7.), p 249 

vviinniissttee(ss) - (4.1.6.6.), p 242; (4.1.6.7.), p 249, p 254 

vviissttiiss - (4.1.6.7.), p 248 255 

vviirruuttaass, (eecchhaannddoo…) – (6.8.8.), p 727 

vviirruuttaa - (6.4.9.), p 610 

vviirroolloo / vviirroojjoo / vveerroolloo - (6.8.9.), p 732 

vviinnaaggrriilllloo - (6.9.10.), p 795 

vviiññaa  ‘ganga’ (6.4.), p 588  

vviicciieetteess – (6.12.), p 847 

vviicciiooss - (6.12.), p 847 

vviicciioossoo, -aa - (6.12.), p 847 

vviiuuddeeddáá - (6.14.3.), p 916; 

vviivvaarraacchhoo - (5.1.1.19.), p 370; (6.15.), p 920 

vvoocceerraass - (6.12.), p 857 

vvoocceettaa – (5.1.1.1.), p 295; (6.14.), p 904 

vvoocciiaaddoorr - (6.13.), p 880 

vvoocciiaarr - (6.13.), p 880 

vvoollaaddaa ‘racha de viento de corta duración’ (5.1.1.4.), p 328; (6.11.1.1.), p 828; (6.11.1.2.), p 831 

vvoollaaddaa ‘vuelo’ (5.1.1.4.), p 328; (5.1.1.33.), p 420; (6.7.2.), p 676 

vvoollaaddaass - (6.11.1.1.), p 830; 

vvoollaaddeettaa ‘ráfaga suave de viento’ (6.11.1.1.), p 828; (6.11.1.2.), p 831 

vvoollaannddeerraa - (5.1.1.3.), p 318; (6.1.2.), p 484 

vvoollaannddeerraass - (6.7.2.), p 675 

vvoollaauu - (5.1.1.33.), p 425; (6.8.8.), p 728 

vvoollddaaggóónn / vvoollaaggóónn - (6.1.7.4.), p 520; 

vvoolltteeaarr - (5.1.2.2.), p 427; (6.1.1.1.), p 471 

vvoollttiicceettaa – (5.1.1.1.), p 298; (6.14.1.), p 912; 

vvoolluunnttaarriioo ttoommaa, ~ / mmuuaa) / ppuuáá, mmuuaa / mmoo, mmúúaa / mmoo, mmúúaa – (4.1.8.2.), p 267; (6.3.4.), p 582 

vvoollvveerr / eennttoorrnnaarr - (6.9.), p 756 

vvoommiitteerraa / ggoommiitteerraa - (3.2.3.5.), p 195; 

vvoommiittiinnaa / ggoommiittiinnaa - (3.2.3.5.), p 195; (), p; 

vvoozz - (3 1.2.), p 106; (3.2.1.1.), p 145 

vvuueellttaa / vvuueellttaass / ggüüeellttaass - (6.9.), p 753; 

vvuueellttaa  llaa  bbuurrrraa  aall  ttrriiggoo! - (4.2.2.2.), p 285 

vvuueellttaass - (1.3.1.3.4.), p 19; (6.9.), p 763  
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vvuueelltteettaa - (6.14.1.), p 911 

vvuueevvoo - (6.9.8.), p 795 

vvuullccaa - (4.1.6.7.), p 254 

vvuullccaarr - (4.1.6.7.), p 254 

vvuullccaass - (4.1.6.7.), p 254 

vvuullccaauu – (3.2.1.2.), p 153  

vvuullccoo (yo) - (4.1.6.7.), p 254  

vvuullqquueettaaddaa - (5.1.1.4.), p 322; (6.1.2.), p 484 

vvuullqquueettaazzoo – (5.1.1.8.), p 351; (6.1.2.), p 484  

vvuullqquueettee – (1.3.1.3.4.), p 18; (6.1.2.), p 484  

vvuuss - (4.1.4.), p 222; (4.1.4.3.), p 227 

vvuussoottrrooss - (3.1.4.6.), p 116; (4.1.4.), p 222; (4.1.4.3.), p 227 

yy  ppoollllóóss yy  ppoollllóóss / ppiioojjoossoo ppiioojjoossoo - (6.12.), p 868 

yy  uunn  ssiisseeññoorr  ddee  aazzúúccaarr; [posible ampliación] “¡… ddee  mmaaddeerraa!” - (6.18.1.), p 881 

yy  vvaa……!! (6.15.2.1.), p 929 

yy’’  hhaann  vviinniiddoo  llooss  aaggoosstteerrooss (4.1.6.7.), p 250 

yyaa  ccaaíí  ggoottaass / yyaa  ccaaíínn  ggoottaass - (4.1.6.7.), p 253 

yyaa  ddííaass - (4.1.7.), p 261 

yyaa  eennttrraa  eenn  ccaassaa - (6.12.), p 841 

yyaa  hhaa  ccááiiddoo / yy’’  aa  ccááiiddoo - (6.9.), p 763 

yyaa  ll’’eenn  ddiirréé / yyaa  llee  ddiirréé / yyaa  ll’’((eenn))  ddiirréé - (4.1.4.3.), p 228 

yyaa  lleess  ddiijjee  qquuee  lleess  ddaarraann / yyaa  lleess (eenn) ddiijjee  qquuee  lleess (eenn) … (4.1.4.3.), p 228 

yyaa  lloo  ccrreeoo!! – (6.12.), p 869 

yyaa  mm’’  iibbaa / yyaa  mm’’(eenn) iibbaa – (3.3.1.3.), p 200; (4.1.4.3.), p 228; (4.1.6.7.), p 250 

yyaa  nnoo  ccoommeenn / yyaa  nnoo  ((eenn))  ccoommeenn – (4.1.4.3.), p 229 

yyaa  ppaarreeccee  qquuee  vviieennee  eell  ppeerrssoonnaall – (4.2.4.), p 289 

yyaa ssee  vvaa  / yyaa ss’’  ((eenn))  vvaa  - (4.1.4.3.), p 225  

yyaa ss’’  iibbaa  / yyaa ss’’  ((eenn))  iibbaa  ‘‘iba a marcharme’  //  ‘‘se iba ya’’ – (4.1.6.6.), p 241. 

yyaa  ssee  ccoonnooccee  eell  ddííaa – (6.11.5.), p 835 

yyaa ttee (‘nn) ddaarráá - (4.1.4.3.) p 228 

yyaa ttee (‘nn) vvaass / yyaa ttee vvaass - (4.1.4.3.) p 229 

yyaa ttee (‘nn) vvaass?? / nnoo ttee (‘nn) vvaayyaass - (4.1.4.3.) p 229 

yyaa ttee lloo iiccííaa yyoo – (4.1.6.6.), p 241 

yyaa  ttee  pprroobbaarrááss – (4.2.4.), p 290 

yyaa  ttee  ppuueess  aattaarr  llaass  aallppaarrggaattaass – (6.18.1.), p 936 

yyaa  ttee  ddaarree  uunnaa  mmiiaajjeettaa / yyaa  ttee(’nn) ddaarréé  uunn  mmiiaajjeettaa – (4.1.4.3.), p 229 

yyaa  tteennggoo / yyaa (eenn) tteennggoo – (4.1.6.7.), p 521 

yyaa vvaallee – (3.1.5.7.), p 139; (6.9.9.), p 796 

yyaassttaa – (4.1.8.), p 263 

yyaayyaa / yyaayyoo – (6.12.), p 852 
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yyeeddrraa – (3.1.5.4.), p 132; (6.6.4.), p 658 

yyeell / hhiieell – (3.1.5.4.), p 132; (6.5.4.), p 621 

yyeelloo - (3.1.5.4.), p 132; (4.1.6.5.), p 237; (6.11.2.2.), p 832 

yyeerrbbaa - (3.1.5.4.), p 132; (5.1.1.28.), p 400; (6.3.1.6.), p 573 

yyeerrbbaa llooccaa – (6.6.3.), p 642 

yyeerrbbaabbuueennaa – (6.6.2.), p 629 

yyeerrbbaajjoo - (3.1.5.4.), p 132; (6.3.1.6.), p 573 

yyeerrbbaannaa – (5.1.1.26.), p 394; (6.6.3.), p 645 

yyeerrbbaazzaa - (3.1.5.4.), p 132; (5.1.1.8.), p 345; (5.1.1.28.), p 400; (6.3.1.6.), p 573 

yyeerrbbaazzaall - (3.1.5.4.), p 132; (5.1.1.28.), p 400; (6.3.1.6.), p 573 

yyeerrmmoo / yyeerrmmoo, mmoonnttaarriizzaa – (6.), p 126; (6.1.), p 467 

yyeerrnnoo / jjoovveenn / eell  jjoovveenn – (6.14.2.), p 920 

yyeerrrroo – (3.1.5.4.), p 133 

yyeessaaiirree – (5.1.1.22.), p 381; (6.9.2.), p 770 

yyeessoo - (3.1.5.4.), p 132;  

yyeessoo / aalljjeezz / bbuurroo - (6.9.), p 767 

yyoo,,  mmee - (4.1.4.), p 223; (4.1.4.3.), p 227 

yyuunnqquuee – (6.4.9.), p 616 

zzaabboorrrraa ‘gravilla’ (3.2.1.1.), p 142; (4.1.1.1.), p 209; (5.1.1.9.), p 352; (6.9.2.), p 765 

zzaabboorrrraass ‘piedras pequeñas para ajustar las grades’ (6.9.2.), p 769  

zzaabboorrrraass ‘zaborrero’ (4.1.2.), p 217 

zzaabboorrrraazzoo - (3.2.1.1.), p 148; (6.9.2.), p 765 

zzaabboorrrreeaarr - (3.2.1.1.), p 148; (6.9.2.), p 765 

zzaabboorrrreerrííaa - (3.2.1.1.), p 148; (6.12.), p 858 

zzaabboorrrreerroo,,  aa - (3.2.1.1.), p 148; (5.1.1.3.), p 320; (6.12.), p 858 

zzaabboorrrroo - (3.2.1.1.), p 148; (4.1.1.1.), p 209; (5.1.1.9.), p 352; (6.9.2.), p 765 

zzaabboorrrrooss – (1.3.1.3.4.), p 18; (3.2.1.1.), p 148; (6.9.2.), p 765 

zzaabbuurrrreerroo,,  aa - (3.2.1.1.), p 148; (5.1.1.3.), p 302; (6.12.), p 858 

zzaaffoorraass – (4.1.2.), p 217; (6.12.), p 857 

zzaaffoorroossoo – (5.1.1.10.), p 354; (6.12.), p 857 

zzaaffrraa / zzooffrraa - (3.3.1.), p 198; (5.3.1.), p 466; (6.9.7.) p 795. 

zzaaffrráánn - (5.3.4.), p 466; (6.9.7.), p 786 

zzaaggaall, -aa / cchhiiccoo (), p (6.12.), p 851; (6.14.), p 901 

zzaaggaalleerr, -eettaa / cchhiiqquueerr / cchhiiccoo / zzaaggaalléé – (5.1.1.1.), p 294; (6.12.), p 851; (6.14.), p 901 

zzaaggaalleerrííaa- (6.15.), p 921 

zzaannggaarrddaacchhoo - (3.2.1.1.), p 145; (5.1.1.19.), p 371; (6.7.1.), p 671 

zzaaggoonneess / ddeellaanntteerraass - (6.3.1.), p 558 

zzaagguueerraa - (5.1.1.3.), p 307; (6.1.2.), p 480 

zzaagguueerroo, -aa - (5.1.1.3.), p 307; (6.1.2.), p 480 

zzaallaammeeaarr - (6.12.), p 850 



 

1272 
 

zzaallaappaassttrreerroo – (5.1.1.3.), p 302 

zzaallaappaassttrroo – (5.1.1.33.), p 417; (6.12.), p 858; (6.12.), p 862 

zzaallaappaassttrroossoo – (5.1.1.10.), p 354; (5.1.1.33.), p 417; (6.12.), p 862 

zzaallppaaddaa / zzaarrppaaddaa – (5.1.1.4.), p 324; (5.1.1.33.), p 420. 

zzaallppaaddaa / mmoossttaa - (6.8.2.), p 697 

zzaallppaaddeettaa / zzaarrppaaddeettaa - (6.8.2.), p 697 

zzaallppaauu – (5.1.1.33.), p 427 

zzaallppaauu / aallccaaddaa / mmaannoojjoo - (3.2.1.1.), p 145 / aa  zzaallppaauuss ‘a puñados’ (6.8.2.), p 702 

zzaallppaauu / zzaarrppaauu - (3.2.1.1.), p 145; (5.1.1.33.), p 420 

zzaammaarrrraazzoo - (6.13.2.2.), p 897 / hoy l’a llegau el zamarazo, ‘lo han despedido’; (6.13.2.4.), p 900  

zzaammaarrrreettaa – (5.1.1.1.), p 297;  (6.8.10.), p 731  

zzaammaarrrroo ‘delantal que usaba el herrero’ (4.1.1.1.), p 210; (5.1.1.23.), p 380; (6.3.1.1.), p 563; 

(6.4.9.), p 610. 

zzaammaarrrroo ‘zamarra’ (4.1.1.1.), p 210; (5.1.1.23.); p 380; (6.3.1.), p 558  

zzaammaarrrroo ‘delantal que usaba el segador’ (4.1.1.1.), p 210; (5.1.1.23.), p 380; (6.1.7.2.), p 504; 

(6.1.9.), p 521  

zzaammaarrrroo / ddeellaannttaall – (4.1.1.1.), p 210; (5.1.1.23.), p 380; (6.3.1.1.), p 563 

zzaammbboommbbaazzoo ‘estruendo ruidoso, fuerte y seco que produce un golpe’ (5.1.1.8.), p 344 / ‘ruido de 

explosión’ (6.4.3.1.), p 594 

zzaammppaammiiggaass - (6.9.), p 763. 

zzaammppuuddoo - (5.1.1.11.), p 355; (6.8.7.), p 723. 

zzaammuueeccaa / ggaammuussiinnooss - (6.4.3.1.), p 595 

zzaammuueeccoo - (5.1.1.29.), p 410; (6.12.), p 880. 

zzaannaahhoorriiaa / zzaaffaannoorriiaa / aazzaannoorriiaa (3.1.5.2.), p 129; (6.6.2.), p 632 

zzaannccaa - (6.12.), p 898 / mmeetteerr  llaa  zzaannccaa (6.13.2.4.), p 904 

zzaannccaaddiilllleeaarr - (6.12.), p 898; (6.13.2.4.), p 904. 

zzaannccaallllaaddaa - (5.1.1.4.), p 324; (6.8.3.), p 706; (6.8.7.), p 728; (6.12.), 885. 

zzaannccaarrrróónn / ggaarrrróónn ‘hueso que queda del jamón’ (5.1.1.23.), p 385; (6.5.4.), p 627; (6.8.3.), p 

699. 

zzaannccaarrrróónn ‘sinvergüenza’ - (5.1.1.23.), p 386; (6.5.4.), p 627; (6.12), p 885  

zzaannccaarrrróónn ‘se díce del hombre viejo y flaco’ (5.1.1.23.), p 385 

zzaannccoocchhaarr ‘guisar con poca limpieza’ (6.9.9.), p 802. 

zzaannccoocchheerroo, -aa - (6.12.), p 883. 

zzaannccoocchhiiaarr - (6.12.), p 883. 

zzaannccoocchhoo - (6.12.), p 883. 

zzaannggaalllleettaa ‘lagartija’ (5.1.1.1.), p 279; (6.7.1.), p 628; (6.14.1.), p 850. 

zzaannggáánnoo - (6.4.1.1.), p 593; (6.4.1.2.), p 594 

zzaannggaarrrriiaannaa – (5.1.1.26.), p 395; (6.8.6.), p 711. 

zzaannjjaalleettee - (6.1.1.2.), p 475; (6.1.3.2.), p 492. 

zzaannqquuiiaassee - (6.8.3.), p 703; (6.8.7.), p 728. 
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zzaannqquuíínn-zzaannqquuiiaannddoo - (4.1.6.4.), p 237; (6.8.3.), p 703; (6.8.7.), p 729. 

zzaappaattaannggoo - (5.1.1.29.), p 410; (6.4.9.), p 617. 

zzaappaatteerraa ‘Santateresa’ (5.1.1.3.), P 307; (6.7.1.), p 673. 

zzaappaatteerroo ‘tejedor’ (6.7.1.), p 674. 

zzaappaattiieessttoo-ss – (6.15.), p 927. 

zzaappaattiillllaa  ppoorr  ddeettrrááss – (6.13.2.1.), p 894 

zzaappaattiittooss  ddeell  nniiññoo  jjeessuuss - (6.6.3.), p 643 

zzaappaattóónn – (5.1.1.23.), p 385; (6.4.9.), p 617. 

zzaappaattoossttee - (6.8.9.), p 729. 

zzaappiilllloo - (6.3.1.7.), p 576. 

zzaappoo ‘sapo’ / ‘persona torpe, desmañada’ (6.7.4.), p 634; (6.14.2.), p 857. 

zzaappoottaazzoo - (5.1.1.8.), p 350; (6.8.1.), p 683. 

zzaaqquuee - (6.9.), p 771. 

zzaarraannddaajjaass – (6.12.), p 849. 

zzaarrcciillllooss (5.1.1.14.), p 359 / cceerrccooss - (6.2.2.4.), p 542. 

zzaarrppaa  llaa  ggrreeññaa (eessttaarr) / aannddaarr  aa  llaa  zzaarrppaa  llaa  ggrreeññaa // eessttaarr  //  aannddaarr  aa  llaa  zzaarrppaa  llaa  ggrreeññaa - (6.18.1.), p 

940 

zzaarrppaaddaa ‘zarpazo’ (5.1.1.4.), p 324 

zzaarrppaaddaa  / mmoossttaa / aallmmoossttaa - (5.1.1.4.), p 324; (6.8.2.), p 698 

zzaarrppaaddeettaa  //  zzaallppaaddeettaa  ‘puñado pequeño’ (6.8.2.), p 697 

zzaarrppaaddeettaa  ‘diminutivo de zarpada’ (5.1.1.1.), p 296; (6.8.2.), p 697 

zzaarrppaa-ss ‘mano grande de persona’. Manaza-s / ‘garra’, extremidad de los animales - (6.8.7.), p 719 

zzaarrppaauu ‘puñado’ (3.2.1.1.), p 146; (5.1.1.33.), p 421; (6.1.7.2.), p 508; (6.1.7.3.), p 516 

zzaarrppaauu / zzaarrppaaddaa - (5.1.1.4.), p 326; (5.1.1.33.), p 417; (), p 897  

zzaarrppaazzooss - (6.8.2.), p 697. 

zzaarrppeeaarr / zzaarrppiiaarr ‘manosear, echar la zarpa’ / ‘escarbar con las patas de delante’ - (6.8.7.), p 719 

zzaarrppeettaa – (5.1.1.1.), p 296; (6.8.2.), p 697. 

zzaarrrraabbuulllleerroo, -aa - (6.8.9.), p 735. 

zzaarrrraabbuulllloo - (6.8.9.), p 735. 

zzaarrrraaccaattrraallllaa ‘montón de hierros inservibles’ (3.2.2.2.), p 172; (5.1.1.14.), p 365; (6.4.9.), p 617. 

zzaarrrraaccaattrraallllaa ‘multitud de personas’ (5.1.1.14.), p 365; (6.12.), p 859. 

zzaarrrraappaassttrreerraa - (5.1.1.3.), p 314; (6.8.9.), p 732. 

zzaarrrraappaassttrroo - (5.1.1.33.), p 420; (6.8.9.), p 732. 

zzaarrrraappaassttrruuddoo – (5.1.1.11.), p 355; (5.1.1.33.), p 420; (6.8.9.), p 732. 

zzaarrrraappiittaa – (4.2.4.), p 290. 

zzaarrrraappoolllleerraa – (5.1.1.3.), p 314; (6.8.10.7.), p 744. 

zzaarrrriiaa - (6.12.), p 860. 

zzaarrrriiaass (pl.) - (6.12.), p 861. 

zzaarrrriinnggaass - (6.8.10.1.), p 736. 

zzaarrrriioo - (6.12.), p 860 



 

1274 
 

zzaarrrriioossoo, -aa - (6.12.), p 861. 

zzaarrzzaallllaarr - (6.14.2.), p 848. 

zzaarrzzaalllloossoo – (5.1.1.10.), p 332; (6.14.2.), p 848. 

ZZeelliippee - (6.18.), p 936 (antrop.) Felipe. 

zzeeppoo ‚‘torpe’ (6.12.), 880. 

zzeeppoo / cceeppoo / llaazzooss – (6.4.3.1.), p 598 

zzeeppoo / lloosseettaa / zzeeppoo y rraatteerraa – (6.4.3.1.), p 599; (6.7.4.), p 680. 

zzeerrcchheeaa(r)ssee - (6.9.), p 751. 

zziimmoo - (6.6.2.4.), p 638; (6.6.3.), p 652. 

zziizzaarr – (6.4.1.2.), p 591 

zziizzóónn / aacciizzóónn / aacciizzoo - (5.1.1.22.), p 388; (5.1.1.32.), p 415; (6.4.1.2.), p 591 

zzooccaa - (6.6.2.4.), p 640 

zzooccoollllaaddaa - (6.6.3.), p 657. 

zzuueeccooss - (6.8.10.1.), p 742. 

zzooffrraa ‘aparejo de la mula de varas’ (3.3.1.), p 198; (5.3.1.), p 466; (6.1.3.), p 490; (6.1.3.2.), p 

493 

zzoollllaa - (6.9.), p 758 

zzoollllee - (6.9.), p 758 

zzoolllleettaa - (6.9.), p 758 

zzooqquuee – ‘tajador para cortar la carne’ - (6.9.), p 743 

zzooqquuee ‘freno del carro’ (5.1.1.1.), p 296; (6.9.), p 743 

zzooqquuee ‘galga’ (6.1.2.), p 481; (6.9.), p 743 

zzooqquueettaa ‘zoqueta del segador’ (5.1.1.1.), p 296; (6.1.7.2.), p 505; (6.1.9.), p 522 

zzooqquueettee ‘freno del carro’ (5.1.1.1.), p 296 (6.1.2.), p 480; 

zzoorrrreerraa ‘atontamiento con fiebre’ (5.1.1.3.), p 315; (6.8.6.), p 711 

zzoorrrreerraa ‘embriaguez’ (5.1.1.3.), p 315; (6.12.), p 874 

zzoorrrreettee - (5.1.1.1.), p 295; (6.13.2.2.), p 898 

zzoorrrroo - (6.12.), p 873 

zzoottee - (6.12.), p 882 

zzuueeccaa / rraabbaazzóónn / eessqquueejjee - (6.6.2.4.), p 639 

zzuueeccaa  ppaa  llaa  NNoocchhee  BBuueennaa (2.1.1.), p 74 / ttrroonnccoo  ddee  NNoocchhee  BBuueennaa / ttrroonnccoo  NNaaddaall - (6.9.6.), p 781 

zzuueeccoo  ddee  llaa  mmaaqquuiinnaa - (6.1.2.), p 481 

zzuummbbaarr ‘pegar’ / ‘ocasionar una cosa un sonido continuado y sordo’ (6.14.1.), p 848 

zzuummbbaarr  llaa  ppaannddeerreettaa - (6.14.1.), p 848 

zzuummbbaazzoo - (5.1.1.8.), p 346; (6.14.1.), p 848 

zzuummbbiiddoo - (5.1.1.33.), p 417; (6.14.1.), p 848 

zzuuññaa - (6.8.1.), p 688 

zzuuññoo - (6.8.1.), p 688 

zzuurrddaaddaa - (5.1.1.4.), p 327; (6.8.2.), p 682; (6.8.7.), p 706 

zzuurrddaazzoo – (5.1.1.8.), p 345; (6.8.2.), p 682; (6.8.7.), p 706 
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zzuurrddoo – (6.8.7.), p 706. 

zzuurroo ‘panolla sin granos’ (3.2.1.1.), p 147; (6.6.2.1.), p 623 / ‘tapón de corcho’ (3.2.1.1.), p 147; 

(6.2.2.4.), p 533 

zzuurrrraappaa ‘para cerrar la salida del vino del tonel’ - (6.2.2.4.), p 533 

zzuurrrraarr – (6.14.1.), p 891 

zzuurrrraarr  llaa  bbaaddaannaa – (6.14.1.), p 891; (6.18.2.), p 851 

zzuurrrriiaaggaa ‘para la labranza’, ttrraallllaa ‘para los carreteros y arrieros’ / zzuurrrriiaaggaa - (6.1.3.), p 473  

zzuurrrriiaaggaazzoo - (6.1.3.), p 473; 

zzuurrrróónn ‘trigo cuando está a punto de salir la espiga’ (6.1.5.), p 489; (6.1.7.1.), p 493 

zzuurrrróónn / mmoossccaarrddóónn - (6.7.1.), p 655; (6.7.2.), p 662 

zzuurruuttoo - (6.12.), p 848 

 

CASOS EN LOS QUE NO OBTUVIMOS NINGUNA RESPUESTA, A LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 A continuación agrupamos, en primer lugar, el número del mapa del Atlas en los que no obtuvi-

mos ninguna respuesta, a la cuestión planteada, en este caso son seis; seguidas del número de 

cuestiones del Proyecto inicial, donde el número de ausencia de respuestas es cuatro: 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 106, flor del maíz). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 114, vaina del garbanzo). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 116, otros procedimientos para trillar o majar pequeñas 

cantidades de cereales o leguminosas). (Etnográfico). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 117, procedimientos para obtener el balago), paja del ce-

real después de quitarle el grano, del centeno. Sacudir, pisar las caballerías, pasar un rodillo… (Et-

nográfico). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 124, coyunda). Correa o soga para sujetar el yugo a los 

bueyes. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 145, aguijada), barra arga con punta de hierro para hacer 

andar a los animales de carga. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 170, petral), correa que sujeta la montura por la parte de-

lantera del animal  

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 299, majoleta), fruto del majoleto. Fruto del espino blanco. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 356, bizna), telilla que separa los cuatro gajos de la nuez. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 478, hilo de pescar). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 481, cesta de pescador). Cesta para pescar. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 517, vaquero). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 576, res corniabierta). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 585, Modo de llamar a la vaca). 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR, mapa núm. 607, xeñal redonda hecha en la oreja de la res) con un sa-

cabocados. 

B, C, CM, LA, P, V, (ALEANR , mapa núm. 1403, desprendimiento de tierra) que cae de una ladera 

tras llover. 
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B, C, CM, LA, P, V, ALEANR, mapa núm. 1404, saliente de una roca empleado como abrigo). 

B, C, CM, LA, P, V, ALEANR, mapa núm. 1499, Llantén), (Plantago sp), planta herbacea, mala hierba 

de los trigales. 

-------------------------------- 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 1395, res con un cuerno hacia cada lado). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 1773, manta de algodón). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 2158, tosferina). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 2181, prendas usadas por el hombre). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm.  2192, sombrero de paja). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 2207, calcetines). 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 331,¡cómo se ha puesto el tiempo!) 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 961, fruto del acebuche). Aceituna silvestre. 

CM, LA, P, V, (CUESTIÓN, núm. 898, hueco del huso por donde pasa el hilo). 
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