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LosPirineos:un nexodeunión
entreel occitanoy el aragonés

FranchoNAGORE LAIN

RÉSUMÉ

Oansce travail on essayedemontrereommentau longdu tempsles Pyrénées
ont été,plusqu’un obstacte,un trait d’union entrel’occitanetl’aragonais.Ainsi, en
partantd’un substratlinguistiqueprerrnniainsimilaire,les relationsentreles deux
versantsexperimententun acroissementayee I’aide desbéarnaisesdanslaRecon-
quétearagonaise,le commerceetlep~lerinagepar leCheminde SantJaeques.Et á
tout cetas’ajoutentles activités traditionnelles,le paturage,l’émigration, le con-
trebande.Cettesrelationsont eu sonreflet dansla langue.En effet, c’estpossible
d’observersimilitudesetéchangesen différentsdomaines:1) la rédactionde do-
cumenisen occitanA l’Aragón au MoyenÁge (MF etXIlIe si~cles);2) les corres-
pondancesphonétiquesentrel’occitan gasconet l’aragonais;3) coincidenceset
parallélismesdans lamorphosyntaxe;4) échangede lexique; 5) d’autrescorres-
pondancesdetexique; 6) l’adaptationactuelde chansonstraditionelles.Toutceta
sonttémoignagesdesrelationsentrel’aragonaisetJ’occitan, dansquelquescas in-
fluences,dansquelquesautresaffinités, reflet dela proximitéentrecesdeuxpeil-
píesel cesdeux langues,et produitd’une vie en commun séculiéredans le cadre
géographiquedesPyrénées.

Motsclefs:Pyrénées.occitan,aragonais;similitudes,empmnts,échanges.

1. INTRODUCCIÓN

A travésde los tiempos,desdelamásremotaantiguedad,los Pirineos
hanconstituidomásqueunabarrera,unazonade paso,de comunicación
entrela PenínsulaIbéricay el restode Europa,al mismotiempo queun
solarde asentamientode pueblosy lenguascuyosvestigiospermanecen
máso menoscubiertosporsucesivosadstratos.Así, pareceevidenteque
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unalenguaprerromanade tipo vascónsehablóen granpartede los Piri-
neos.Y cabesuponer,por los restosquehoy sobreviventanto en la topo-
nimia como en la lenguaviva, quese tratabade unalenguamuy similar, o
congrandesconcomitancias,con el vasco actual y con el antiguo aqui-
tano.

Sobreesesustratose instalael latín vulgarquedifunden los coloniza-
doresromanos.Si bienestelatín vulgar, en su evolución,da origen a dis-
tintos espaciosrománicos—cl del occitanogascón,al norte, y el del ara-
gonésal sur, por lo queconciernea la zonacentraldel Pirineo [véase el
mapa1]— ello no es obstáculoparaquesemantenganlosvínculos.

Losespaciosdeloccisanoy delaragonés[éstesequedaun pococonoenlapartesuroestel.
Mapatomadode Viaut (¡996).

occaan
I~mite de Iéngue
ir,,ite densembhe díatecta,

acotan tnond,anat narita de ddparteflrent

occg’an gascon [imitede regio,

nard acaran rontiére franco espagnole

Mapa 1
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Esmás,alo largo delaEdadMedialas relacionesentreambasvertien-
tesde los Pirineosno sólose mantienensino quese incrementan,en especial
a partirdel sigloxi, debidoa variasrazonescomplementarias:el aumentode
las transaccionescomerciales,la ayudade los bearnesesen la Reconquista
aragonesa,el peregrinajeporel Caminode Santiago.Esto explicaquenu-
merososgruposde «francos»,comerciantes,cambistasy artesanos,se ins-
talen en Aragón,especialmenteen Jaca,lo mismo queen poblacionesna-
vanas(Sangliesa,Pamplona,Estella)a lo largo del Caminode Santiagok
No solamenteenJacaexistebornau,esdecir ‘barrio nuevo’ o ‘población
nueva, tambiénseencuentraesetopónimoen localidadesmáspequeñasdel
Alto Aragón,aunquesin dudasu importanciafue muchomenor.En cual-
quiercasoes un topónimotestigode los asentamientosoccitanos.

Las actividadestradicionalesligadasa la ganaderíay elpastoreo(los
pactosparael aprovechamientode los pastos,Las pazeríasbasadasen la tra-
dicional a/eraforal, estánvigenteshastahoy en día), la emigracióntem-
poral en buscade un trabajocomplementario,o laemigracióndefinitiva de
unaparte de la familia, el contrabando,la emigraciónpolítica ligadaa la
GuerraCivil o a la postguerra,etc.,hanmantenidoesasrelacionesentrelos
dos ladosde los Pirineosen laedadmodernay contemporánea,inclusoen
épocasen quela líneafronterizaestabacenaday bienvigilada. Todo ello se
ha reflejadoen la lengua.

2. LA SCRIPTAOCCITANA EN ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA

Aunqueno de unamaneratan abundanteni tan prolongadacomo en
Navarra,el occitanoseutilizó en Aragóndurantelaedadmedia2~

Así, enAragónsepuedenreduciratreslos testimoniosimportanteses-
critos en lenguaoccitana3:

Cfr. Molho, 1964, X-XI; Buesa. ¡995: 22-49; Alvar, ¡966, 1969, 1973; Cierbide¡993;
2 En ¡aNavarramedievalsedocumentanabundantesescritosen lenguaoccitana,aproxima-

damentealo largode 170 afios (¡232-1400):las versionesoccitanasdelFuerodeEste/laydel
FuerodePamplona,los EslahlimentzdeEstella, másde250documentosnotarialesprivadospu-
blicados,y otros200mássinpublicar,másun texto literario, el Cantardegestacompuestoen
PamplonaporGuilleun dArielier de Tolosacon motivo de la Guerrade la Navarrerría(1276-
1277).dr. Cierbide, [993: 16-17.Sobreel último texto:JuliánSantanoMoreno:La Guerrade
Navarra deGui/he»,AnelierdeToaloase.EstudioFilológico. Tesisdoctoralleídael 20 deabril
de 1994 en la UniversidaddelPaísVasco,FacultaddeFilologíade Vitoria-Gasteiz.Este autorha
publicadoposteriormente(Pamplona,1997)unaedicióndel texto deGuilhemAnelier, con tra-
ducciónencastellanoy Vasco.

Cfr. Cierbide, 1993: 16-17.
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1. Las variasversionesdel Fuerode Jaca,publicadasporM. Molbo
(1963). De acuerdoconlas investigacionesde esteautor, se conocensiete
códicescon redaccionesromancesdel Fuerode Jaca,másdoscopiaspar-
ciales.En conjunto,sepuedendividir en dos grupos:

la redacciónA, procedentede Aragón:manuscritosAl, A2, del si-
glo xiii, «en provenzalcispirenaicoaragonés»;AZ, en aragonés
con mezclade frasesen latín (ésteno seconserva;eraunacopiade
14 artículos,de los quesolo conocemos8 actualmente);AP, redac-
ción arcaica,anterior al s. xiii, en «unacuriosamezclade latín,
provenzaly aragonés»,con sólo cuatrocapítulosde los FuerosAn-
tiguosde Jaca4.

— lasredacciones13, C, D y E, queprocedende Navarra.De E se con-
servandosms.: El y E2. La lenguade todoselloses «el romance
provenzalcis-pirenaiconavarro»,exceptodel códiceD, queesuna
traducciónnavarro-aragonesade C (hechaporel notariode Villa-
francade Navarraen 1340).

Portanto,tenemossieteredaccionesen occitano: cuatrocompletasde
procedencianavarra;doscompletasde procedenciaaragonesa,másunapar-
cial (anterioral siglo xm), A ello se podríaañadirla redacciónO, proce-
dentede Aragón,condos manuscritos,también en occitano,querecogen
21 artículosde fueros,cuyo núcleoprincipal lo formanunasordenanzasde
PedroII promulgadasen las Cortesde Huescade ¡208. Estasordenanzas
aparecencopiadasdespuésde la redacciónA del FuerodeJacaeintegradas
susdisposicionesen las redaccionesnavarras(B, C, D y E).

Frentea ello, solamenteuna redacción completaennavarro-arago-
nés,hechaen la Riberanavarra,dondeeradesconocidoel usodel occitano:
esoexplicaríala necesidadde su traducción,yaquese tratabadeunacom-
pilaciónquedebíanconsultarlos notarioscon bastantefrecuencia~. Y so-
lamenterestosdeunaenaragonéshechaen Aragón.

2. Los Fstablimentzde Jaca. Se trata del documentoen el que se
apruebany establecendefinitivamentelos estatutosquedeberíanregir la

Véaseunapequeñamuestradela redacciónA delFuerodo Jaca,redacciónaragonesadelsi-
glo xiii, enoccitano:«Domqul mata altre en uila o en altre logar, que.ndeu<~sserJet.S¡algun
orn mataaltre en nula o en casteloensosterníenssils omnesdaquel¡oc on set-aníort lo omno
prenenlomeciereque.lliuren al baylledelReydinizX dias. doy/li enantcísson tengutzdedar
lornicidi al seynnorRey»(Molho, ¡963:35).

Sobretodo esto,véaseMolho, 1964.y especialmente¡a introducción,pp. 1X-LXXI.
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poblacióndeJacaen lo sucesivo.Parecequefueronredactadosentre 1220
y 12386.

3. Un conjuntode cuarentay nuevedocumentosnotariales,publicados
porM. Molho (1978).Se tratade documentosprocedentesde los fondosdel
AHN, del conventode los Dominicosde Huesca,de SanJuande Pella,de
SantaCristina de Somport,de SantaCruz de la Serós[deAs Serors]y de
los ArchivosCatedraliciosde Jacay Huesca.

Los francosqueseasentabanen Aragóno enNavarra,traíansustradi-
cionesjurídicas,sus institucionesy su lengua.Eran de diferentesproce-
dencias.Pero,comoindicaMolho (1964: XI):

«Pronto,sin embargo,los elementosfrancesesy normandos,nu-
merososenun principio, quedaronsumergidosen lamasade los po-
bladoresvenidos de las regionesvecinasdel mediodía(Gascuflay
Languedoc)».

El usooral y escritose reduceen lo fundamentala Jaca;losfrancosde
origen occitanoasentadosenHuescay Zaragozaparecequefueronabsor-
bidos muy prontoporlas comunidadesaragonesas.De otrosnúcleosocci-
tanosapenastenemosconstancia,y aunquesin dudalos hubo,fueronmenos
importantesy seríanasimiladosen pocotiempo.

SegúnseñalaMolho (1964:XI>, en Navarra,los burguesesde Pamplo-
na (Burgo de SanCemin),de Estellao de PuentelaReina,recluidosen sus
burgosy rodeadosde vascófonos,conservaronsuhablaoccitanahastaelsi-
glo xvi. Y añade:

«En Aragón, en cambio, sólo en Jacapredominahastaúltimos
del xiii el lenguajeimportadode Francia.Los francosdeHuescay de
Zaragoza,numerosísimosa raíz de la Reconquista,se dejaronpro-
gresivarnenteasimilarpor lapoblaciónindígena:si losprovenzalismos
sonfrecuentesen losdocumentosdel xxi redactadosal surdela Siena
deGuara,losnotariosdel xiii sólo utilizan en sus instrumentosel habla
aragonesa»7.

Se sabequela granmayoríade los peregrinos,y conellos loscomer-
ciantes,abandonaronel caminode Somport,en favor del deRoncesvalles,

Puedenversepublicadosen DámasoSaisgorrín,FI lihro de la Cadena,Jaca,1920; reim-

presión,Zaragoza,¡979, pp. 369-383.Tambiénen(Jbieto, 1975,pp. 132-141.
Molho, 1964: XI.
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a partirde fmalesdel s. xiii o comienzosdel xiv. IDe ahíel declivedelas co-
munidadesoccitano-hablantesen Aragónporesasfechas.Efectivamente,la
colecciónde documentosen occitanoquepublicaMolbo, que«comprend
l’ensembledeschartesjacétanesen occitande nousconnues,á l’exception
desEstablimetz»(Momo, 1978: ¡93), abarcandesde1255 a 1309,esdecir,
seextiendenen el tiempojustamentehastacomienzosdel siglo xiv. Según
esteautorlas gentesquese establecieronen Sacaproveníanprincipalmente
de Gersy del Languedoc,traensu lenguay la siguenutilizandoaquí.Este
«occitanotranspirenaico»seconvierteenla primeralenguade los notarios
deJaca.SegúnMolho (1978:193)se tratade un lenguajehíbrido,dondeal
fondogalo-románicoimportado,que se transmitede generaciónen gene-
raciónen el interiordel burgofranco,o bcrnau,se sobreponeel aragonésde
las comunidadesautóctonas.De modo quese tratade un occitanolangue-
dociano,máso menosmezcladoconformas lingilísticasaragonesas.

A pesarde quealgunoshistoriadores(así, por ej.: Sangorrín,Ubieto)
hanqueridover en la lenguade los Estahlinzentz unamuestradel aragonés
localde la¿poca,los lingbistashandejadomuy claroquese tratade occi-
tano.Así Buesa(1995: 26) dice:

~<...lalenguade los Establimentzpoco tiene que ver con la de
otros documentosde lamismacenturiaprocedentestambiéndelos va-
lles jacetarios,comolosestudiadosporAlvar o publicadosporNavarro
Tomás,cuyolenguajesí esaltoaragonéso aragonéspirenaico:sushe-
rederosactualesse encuentran,salvo algunasdiscrepanciaslingúísti-
cas,en las hablasvivasdel Campode Jacay de los Valles de Ansó,
Echoo Tena.El lenguajede los 1=síablinzentzno eraelhabitualmente
habladoporel pueblollano deJacay susmontañas,sinosólo elpatri-
moÑo de unaminoría cultaqueno habíanacidoaquí. No perteneceal
mapalingtiístico de la Españadel siglo xiii, aunqueposearasgosara-
gonesesjuntotambiénacatalanes,perofundamentalmenterecuerdala
modalidadgalorrománicameridional, influenciatranspirenaicaque
asimismoesclarísimaenlos extensosmanuscritosdel Fuero deJaca,
publicadosporMauricioMoiho».

Y añade:

~<Notiene nadade extraño,este influjo lingúístico,paraleloal
económico,polílico y socia!, quenosvino allendelos Pirineos,cadena
montañosaquegeográficamenteo físicamenteno era—ni es—fron-
tera,ya queen realidad,constituyeunaverdaderaunidadgeográfica,

Revistade Filologio Ronánico
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aunquedesdeel siglo xvi se repartapolíticamenteentreEspañay
Francia»

Como pequeñamuestra,véaseel texto de los tresprimeros«establi-
mentz»9:

«1. Tot prñneramentdevedaren che nulí homenhabitador de
(acta, ni estraní,no porte contel,ni negunaa/Ira armoenízen/avi/la
de¡acta, ni ensaspobla¡ions,sino esentran el exin delauta con bon
entendement.

2. Stabliren demasche lot homende (acta, ni habitador,qu¡
porraria conrel, ni nulla a/Ira armaenízenla villa de¡acta, ni ensas
poblations,sino esentran et cxi»de ¡acta,a tantasvegadasquantas
los iuratz las trobaranportan,a tantasvegadasdoneVsolidosde¡ac-
chesals iurats de¡acta: los thaisV solidossianobsde la closonde la
villa; et achestos1’> solidosdemandenlos jurats, elsprengan.

3. E siachelhomnopodíalos ¶/ solidosayero dar nois volia en-
tro a cap deXV dias, chel metanlos iuratz en la Carter, e estonhy V
dias».

Naturalmente,esteusoescrito—y probablementeoral— del occitano,
asx como el contactopermanentecon gentesoccitanas,tuvo sus conse-
cuenciaslingUisticas:muchosde los numerososoccitanismosdel aragonés,
los másantiguos,arraigadosy extendidos,provienenposiblementede esta
épocamedieval.

PierreBeeha subrayadola importanciade estoshechos:

«Lun destémoignageslesplus patentsdesaffinités intrapyréné-
ennes,au milieu de beaucoupdautres.est sansmil doutecelui de la
Langue.A cóté des affinités naturellesen effect, qui existententre
l’occitan, le catalan,l’aragonaiset,dunemaniéreplussubtile,entrele
basqueetlegascon,il faut signalerl’emploi fréquent,aussibien enNa-
varrequenAragon,et cependantprésdedeuxsiécles,deloccitan ju-
ridique écrit» O.

Pero llamala atenciónsobreun hechomásconcretoqueilustra sobrelas
estrechasrelacionesintrapirenaicas,desdeel punto de vista social y lin-

Buesa,[995:27.
TomadodeUbieto, 1975: 132-133.
Bee, 19S6: 67.

267 ResistodeFilología Románica
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gbistico,en la EdadMedia: el Cartulario del Va/lede Ossau,editadoporel
historiadorPierreTucoo-Chala Estecatulariose ha conservadoen dos
manuscritos:uno de 1447 y otrode 1482-92,y constade 126 textosjurídi-
cos fechadosa partir de mediadosdel s. x¡n, querecogenlos aconteci-
mientosprincipalesdel valle. Esteteníaun fueroespecial(el For d’Ossau}

y portantounaespeciede autonomíadentrodel vizcondadodeBearne,de
maneraquelaUniversitatde la Terra d’Ossauconstituyóhastael siglo Xvi

un estadodentrodel estado.
Los 126 textosserefierena: la organizaciónadministrativa;las rela-

clonescon los otrosvallespirenaicos(incluidos los deAragón); la utiliza-
ción de los pastos;y la utilización en invierno de las tiernasdel piede-
monte.

Lasrelacionesdel valleconAragónfueron intensas,sobretodoporlas
cartas depat, o pazerías,parael pasode los ganados.Hastael puntode
que, cuandoen el siglo xví el Bearneentraen Guerracon Aragón, los
montañesesle danla espaldaa su señor.Son precisamentelas actasquetra-
tan de las relacionesconAragónlas quemuestranun especialinterés,pues
sontestimoniosexcepcionalesde los continuosintercambioslingúisticos.
Soncincotextos,escalonadosa lo largode casidos siglos, redactadostan-
to en aragonéscomoen occitanogascóno en unalenguamixta. En con-
creto, los de 1277, 1379y 1472estánen gascón;el de 1328 en aragonés;y
el de 1473 en unamezclade gascóny aragonés.Deestaúltima puedeservir
de ilustraciónel siguientepárrafo:

«MuymagnuficoseSsoí’ios senhoreseScarosamigosepazerosla
hundí retommandaaonpretedenía don Pedro Lacaze,justicia de
aquestabol, e Anton Periíz de Cabanyasexibidoresde la presenr,
enhianosde laparí d’alba per saubarcumvosotrosaix! qua los diffe-
reflejas que son entre eva val t/’ Ossal el cuques/aval de Tena.Los
Oso/esvanplenariameníinformadasde la diño ro/untase iníentionde
aquestaval a las qualessuplicamosletras decreansiasvosplaseradar
feee creenssaen todo aqueNioquedepacíde aquestavol vos diran ci
suplicaransegoníquedevos otrosindulatada¡nentconfiamosnoplus
por lo presenísino que la SantaTrinitad vos conservesuagracia» 2•

Porsupuesto,abundanlos aragonesismosen los textosengascóny los
gasconismosen los textos en aragonés.Un ejemplo quedestacaPierre

PierreTocoo-Chala.Cartulairesdela Valléed’Ossau,Fuentesparala HistoriadelPirineo,
núm. VII, Zaragoza,1970.

12 Eec, 1986:94.
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Bec: continuamenteaparecenen todos los textos, seanen aragonéso en
gascón:bal de Camfranc,ba/de Tena,bal d’ Ossau.Esdecir, la forma ara-
gonesahal, coincidentecon la del occitanocomún,frentea la formaespe-
cífíca del gascónbat ¡ hag. En el doc. de 1328 puedeverse:en la hieledel
Poeyo ‘en la villa del Pueyo,con el términohiele ‘villa’ insertadoen e]
texto aragonés;alternanhomis1 ñames/ ombres;mart! moert; totz¡todos;
per ¡por, etc.Lo que, enpalabrasde P. Bec,demuestrala permeabilidadde
unalenguaa la otra,reforzadaporlas afinidadesnaturales~

3. CUESTIONESDE FONÉTICA

Fue el lingilista francés.1. J. Saroxhandy(1913)el primeroquellamó la
atenciónsobreciertascorrespondenciasfonéticasentreel occitanogascóny
el aragonés.Posteriormente,profundizóenel estudiode estacuestiónel lin-
gtiistabritánicoW. E. Elcock(1938).Desdeentonces,otrosmuchosautores
hanvueltoa estudiarestetema,de modogeneralo parcial.

La tesisquedefendióSar&ihandyesqueesascorrespondenciasfonéti-
cas se debíana la influenciadel sustratoibérico (esdecir,bascón,puesto
queesteautoridentificabaambascosas).Y estatesisse ha mantenidohas-
ta nuestrosdíascomola másaceptada.En cualquiercaso,seacual seala
causade estoscomportamientosfonéticos,lo quenos interesaanosotroses
queentreel occitanogascóny el aragonésseda unacorrespondencia—o
unacoincidencia—en lo quese refierea: 1) laconservaciónde las conso-
nantesoclusivassordasintervocálicas;2) la sonorizaciónde laconsonantes
oclusivassordastrasnasalo líquida.

Ambosfenómenosocupanunasampliaszonaspirenaicasdel gascóny
del aragonés.Segúnapreciaciónde los dos autoresmencionados,no coin-
cidenlasáreasdemáximaintensidadde ambosfenómenos,segúnpodemos
ver enel mapade Sarolhandy,reproducidopor Elcock(Véaseel mapa2].

Segúneso,la zonade conservaciónde -P-, -T-, -K- intervocálicas,ra-
yadaverticalmente,ocupaen Aragónunazonamuy amplia,desdeel puer-
to de Somporthastael puertode Benasque,abarcandolos VallesdeTena,
Broto, Bio, Bielsay zonascolindantes[enrealidad,con los datosquehoy
conocemos,habríaqueexcluirel vallede Chistau],y porel surhastaBol-
tafia; y en Gascuña,en cambio, se limita a los valles de Baretousy de
Aspe.

~ Bec, 1986:81-83.
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Mapa 2

Mapade las áreasde conservacióndesordasintervocálicasy sonorizacióntrasnasaly líquida,
según Sar&’bandy (1913).
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La zonade sonorizaciónde -P-, -T-, -K- trasnasal,la zonarayadaho-
rizontalmente,ocupa,en cambio,en Aragónunazonamáspequeña,que
SaroYhandylimita al Valle de Bio. En Gascuña,ocupaunazonamuy am-
plia: ademásde los Valles de Baretausy de Aspe,el Valle de Ossau,una
zonaqueva de Arudy aMonein,haciael N, y otraquerecorrelaCavede
Pau, haciael N.B (la zonade Nay).

En realidad,aunqueescierto que,de unamanerageneral,esassonlas
áreasde mayor intensidad,no obstantese encuentranejemplosen zonas
muchomásamplias.Así, ejemplosde sonorizacióntrasnasalo líquida,no
sólo seencuentranen el Valle de Bio, como señalael mapa,sino también
en el Valle deTena,Valle de Broto,Valle de Bielsa,etc.Y laconservación
de sordasse da no solamenteen el áreapirenaicacentral,sino muy fre-
cuentementeen todo,o casi todo,el Alto Aragón.

Como ejemplosde sonorizaciónlimitados al Valle de Bio podemos
citar: alda ‘alto’, blango ‘blanco’, suarde ‘suerte’. Otros se encuentran
tambiénenel Valle de Tena,como:cambo‘campo’,punda‘punta’,planda
‘planta’, candón ‘calle inclinaday corta’, etc.O en otraszonas:tranga ‘palo
gruesoy fuerte’ (Vallesde Bio, de Bielsay de Chistau;cfr. ERA 1999,s.vj>.
Perohay ejemplosquese encuentranen zonasmuchomásmásamplias,
como: espelunga‘cueva’, pa/anga ‘puentede troncos’,xardica ‘ortiga’
(con las variantes:chordica, chardiga, ixardica, ixordiga. etc,), chungo

junco’,etc.
Ejemplosde sonorizaciónen la partegascona:crumbó ‘comprar’,nien-

di ‘mentir’, blanga ‘blanca’,plandá ‘plantar’, aude ‘otro’ (AiLTER > a/te>

a/de > aude).
Veamosalgúnejemplo, tomadodel citadoestudiode Elcock, 1938:
arag.branca ¡ branga ‘espiga,ramapequeña¡ nada,partículade re-

fuerzode la negación’.
oce. gascónbrancal brango (Palay,1974:branque! brangue‘branche,

rameau,division, bras,nervure’). lVéaseel mapa3].
arag.palanca 1 palanga ‘puentede troncos,pasarela’.
occ. gascón.palengo,palango(Palay, 1974:pa/ático ‘pontre,planche,

arbrejetéen traversd’une riviere etservantde passarelle;palangue¡ pa-
lanque ‘ piécede boj grossiérementéquarrieet dont on fait despassarelles
pourles ruisseaux,despiéceshorizontalesde barriéreD.

Porlo queserefiere a la conservaciónde consonantesoclusivassordas
intervocálicas,los ejemplosno sontan abundantesen Gascuñay suelenti-
mitarseaBaretousy Aspe: bucata ‘colada’ (Palay,1974: bugade‘buée,les-
sive; linge lessivé’);cañera ‘silla’ (Palay. 1974: cadiére, cadéyre ‘chaise;
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Mapanúmero27 deEicock(1938). Lar. BRANCA > arag.hz-ant-a/ branga:occ. gascón
bramo ¿~rango.

Mapa 3
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chaire’),tarata ‘dejada’,audita ‘oída’, ape/has‘abejas’,necó(Palay 1974:
negd ‘noyer, submerger,inonder’), currumblita (Lourdios) ¡ currump~da
(Sauvaterre)‘corrompida’.

En Aragón,encontramosejemploslimitados(hoy) al valledeBio: lupa
‘lobo’, lucar ‘pueblo’. Algunosejemplosse limitan al valle de Bielsa:ca-
fiera ‘banco, escaño’(lo generales cadiera). Otrosabarcanlos vallesde
Tena,Broto, Rio y Bielsa y zonasaledañas:saper ‘saper’,puyato‘subido’,
capeza‘cabeza’,dormito ‘dormido’, tornata ‘vuelto’, xata ¡ trata ¡ aixata
‘azada’ (en otraszonas:xada,jada). Perohay muchosejemplosque sedo-
cumentanen zonasmucho másamplias, y en bastantescasos,práctica-
menteentodoel Alto Aragón:melico ‘ombligo’, polecón‘pulgón’, recatiar
regatear’,paco ‘umbría’, napa ‘nabo’, rz>a ‘montón’, cleta ‘cercado,va-
lIado’, 14farato ‘agujero’, lar/quera ‘madriguera’,laco ‘pila bajoel lagar’,
canco ‘roble’, etc,

Veamosalgún mapatomadodel estudiode Elcock (1938): el mapa
número16 de Elcock (1938)representalas áreasde arag.paca, occ. gase.
paquis ‘umbría’ ‘dat. OPACUM. [Véaseel mapa4].

Paraterminarconestacuestión,veamosun ejemploen queseproducen
los dos fenómenos:xordica [convariantes:chordica, ixardica, ixordiga,
xordiga, chardiga].Del lat. EX URTICA > arag.xordica,con sonorización
deT> d trasla r y conconservacióndeK > kentrevocales—aunqueno en
todos los sitios: hay formascon sonorización—,occ.gasc.artico ¡ artigo
(conconservaciónde 1< en algunazona,perosin sonorizaciónde Ten todas
las zonas).15

Hay tambiénotrosaspectosmuy típicosen la fonéticaconsonánticaen
los quese dacoincidenciaentreoccitanogascóny aragonés.Porejemplo,la
evolución-LL- > -ch- ¡ -t- (segúnlaszonas).En estecaso,las solucionestí-
picassedocumentanen territoriosmuy ampliosen Gascuñay, en cambio,
en Aragónapenasse encuentranen algunostestimoniosresiduales,limita-
dosa ciertaszonasdel Pirineocentral.Y en muchoscasos,el aragonésdes-
conocelasfonnascon -ch- o -t- si no esen toponimia.Así, lat. VALLEM>
gase.bat, bash,bayr, bag (Palay, 1974); peroen arag.bat (sólo en toponi-
mia encontramosformascomo:AsBatid/as,AsBachirgualas; Bachúnala).

‘~ El mapaJOdeElcock 1938 representalas áreasdel arag.cina ydel occ.gasc.cíe/o/ cíe-
do ‘vallado,cercado’,DiceSaro)tazidy1913 (APA 8-9, p. 194, nota24): «e/etaesvocablodc uso
normalentodaspanes».

~‘ Se puedenver las áreascorrespondientesal arag.xordica(y variantes:chordica, ixordica,
ixordiga,xordiga, chordiga)y el occ.gasc.artico! artigo en el mapanúmero19 dc Flcock 1938.
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Los pocosejemploscon -ch- quesobrevivenen elhablaviva pueden
encontrarseen elValle de Tenay el Valle de Bielsa:gricha ‘grillo’ (Tena),
lihiecho ‘ovillo’ (Bielsa),betiecho‘ternero,becerro’ (Hielsa). Los ejemplos
de -t-, en el vallede Broto: betieto‘ternero’ (Torla,Broto), zingleto ‘aro de
maderaal extremode la cuerdade carga’ <CINGULELLU (Oto,Fragen,
Broto) [en otraszonaszinglie/lo].

En la toponimia los ejemplosson abundantísimos:cachata‘collado’,
castiecha¡ castieto ¡ castie/lo ‘castillo’, etc.

Se vemuy clara lagrandiferenciaen cuantoa laextensiónde las áreasal
nortey al surde lacordillerasi comparamosladistribucióndelas formasde-
rivadasdel lat. VITELLUM: el arag. betiello es la forma máscomún en
aragonés;se encuentranlas variantesbetiecha(en Bielsa),betieto(en Torlay
Broto), bediella(Plan),bit/leí/o (Benasque)~..Frentea esto,encontramosque
lasformasgasconasbetétybetétchocupantodala zonadel gascónpirenaico16.

Lasanteriorescorrespondenciasfonéticasentranen lo queElcock llamó
«afinidadesfonéticas»,o seaquepertenecenalas afinidadesnaturalesentre
occitano(gascón)y aragonésl7•

Hay otrascuestionesde fonéticaquemuyprobablemente,casíconse-
guridad,se debenainfluenciadel occitanoen el aragonés.Nos referimos
especialmentea dos evolucionesmuy típicas del occitano,de las queen-
contramosabundantesmuestrasen aragonés:

1) lat. -ATICU > occ.-atge<-Ocije, -átje) ¡ arag.-ache.
2) lat. -ATOR> -occ.-aire (-áyre) ¡ arag.-aire.

El primeroes un sufijo quese ve ya en los documentosdela EdadMe-
dia,en las formas-atge, -age:dampnage,passatge.A veces,tambiénya en
la forma -ache:pantage¡ pantache~ Apareceen bastantesoccitanismos
modernosy popularesdel aragonés,como: orache ‘tiempo atmosférico’,
pelache‘pelaje’, companache‘comida de pastor’,frechinache‘fritada de
vísceraso asadura’,furnache‘hornaje’. En la lenguaescritamodernapue-
den verseotros ejemplos,construidoso adaptadosa imitación de estos:
mantache‘montaje’, curtametrache‘cortometraje’,etc.

“ Cfr. Elcock 1938, Mapanúmero9.
‘~ Frente alasafinidades,seencuentranalgunasdiferenciasnotables.Porejemplo, la diferente

evolucióndela F- inicial latina,quesemantieneenaragonés—fer.flerro,fillo,fizar,fraga—,mien-
trasqueevolucionaa un sonidoaspiradoengascón—liar, hér, hl/li, hissá,harago—, apesardeque,
a lo queparece,tanto el unocomoel otro seasientansobresustratodetipo vascón.Porotro lado,
comoes sabido, en el resto del occitanose conservalaF-.

~ Nagore, 1994: 123.
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El segundoes un sufijo muy comúnen occitano,que indica oficio,
afición, dedicación,etc.En aragonésestambiénhoy muy abundante:todas
las palabrasformadascon estesufijo puedenincluirse entrelos occitanis-
mos. En cierta manera,esto entraríaya dentro del capitulo del léxico.
Ejemplos:cazataire ‘cazador’,pescataire‘pescador’,charraire ‘habla-
dor’, pelaire ‘cardador’,gargamenaire‘simple, correveidile’, perdulaire
‘malgastador’,chesaire ‘yesero’. Veamosel mapacorrespondientea la
formaquinquilaireen Aragón.Es prácticamentegeneralen el Alto Aragón,
conla significaciónde ‘vendedorambulante,vendedordepequeñascosaso
utensiliosde poco valor’. Correspondeal occ. gasc. quincalhayre,quin-
quilháyreen Barégey Lavedan‘marchand,colporteurdequincaille’ (Palay,
1974). [Véaseel ¡napa5].

4. CUESTIONESDE MORFOSINTAXIS: COINCIDENCIAS
Y PARALELISMOS

Una cuestiónespecíficade importanciapor la gran cargasimbólica
queposeees ladocumentaciónde lapartículaoc (en lasformasescritasha,
hac,hach)en aragonésmedieval.Es evidentequela partículaoc seidenti-
fica tanprofundamentecon el occitano—hastael puntode serla raízléxi-
cade sunombre—quepareceimposiblequefuerade élpuedadocumen-
tarse.Puesbien,en aragonésmedieval,la encontramos.Aunquehoy, en el
aragonésmoderno,no se conserva,creemosquees importantedestacarsu
uso en el aragonésde la EdadMedia.

En principio, esunapartículaafirmativa,procedentedel lat. HOC (con
O breve)y conestevalorde adverbiode afirmación‘sí’ puedeencontrarse
en ciertostextos. Veamosalgunosejemplos,todosellosdel siglo xv:

En la Crónica de JuanII (2? mitad del s. xv): «—Dezitme—dixa el
rey-—¿el campoesfecho?Respusoel senescal:—¡¡oc, masla batalla se

dey/afacerenpresenciade mi» ~.

En un texto de Calatayudde 1488 (procesocontraFemandoLópez,
acusadodejudaizante):«¡¡oc confessas,masno christianos,masqua/que
día vosneparía venirmalí>20.

~ Martín de Riquer,«Crónicaaragonesadel tiempode Juan1]», AnalectaSacraTarraco-
nensia,17, Barcelona.1944, pp. 1-29,parteVI, líneas262-264.

20 Mi NievesVila, Aspectosdesintaxiscoloquial endocumentosaragonesesdelsiglo xv, Za-

ragoza,DiputaciónGeneraldeAragón,1990,p. 53. Estaautora,enelglosario,p. 139,lo dacomo
occitanismo.
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En un documentode 1447,firmadoen Biescasporel notarioMartín Pé-
rez de Escuer:«Respusieronedixerontodosgenera/mentlos quesonenla
sobreditaprocura nombradasde Biescase Seneguee Betes,Yossa,Xavie-
rre e Latasquehoch, conaquellosusase costumbresquilosantipassados
havianacostumbrados»21

Peroademássedocumentatambién,y másabundantemente,en la com-
binaciónha encarao bacencara, literalmente‘sí todavía,esomismo to-
davía’,peroqueseempleacomounalocuciónconjuntivacon el significa-
do aproximadode ‘sino que también,sino que incluso’, con valor de
adversativaexclusiva.

Así lo vemosporejemploen la Crónica deSanJuande la Peña(de la
2/ mitad del s. xiv), cuandoen el capítulo36 hablade unaplagade moscas
venenosas...

«quetantosíquecauallo o otra bestiatocauanencontinenímorían,el
metiansepor lasore/lasetpor lasnarizesde la gentetde las bestiasqueen
algun tiemponandesa/líanentra que eranmuertos».Y continúa lacrónica:

«De la qualplaga, tantamaria/datsemisoen la dita Izuesíque lanzó

fuert a poconombrede gení.Et no tan solamenícantesel otrosbaronslii
murieron, 1w encarael reyft-ancésnc prendió lafebre mu»’ graní el fue
muytgrieumeníenfermo»22.

Tambiénapareceenlacontestacióndel arzobispoD. GarcíaFernández
de Herediaaldiscursode Martin 1 el Humanoen las CortesdeAragónel 29
de abril de 1398,quecomienza:

«EscelleníPrincep; e Señormuypoderoso.Sobre todos bienesmós
cobdiciados,epreciados,siquiereen aquestemundoterrenal, ¡¿oc encara
en la gloria celestial,es la salm’»23

Tambiénen el aragonésde JuanFernándezde Heredia(2? mitad el s.
xí’v) seatestiguael usodehoc ‘sí, ciertamente’,decertas¡¿oc ‘esto es cier-
tamenteverdad’ y dehoc encara ‘sino queademás’.Gilkison (1984) lo en-
cuentraen siete obrasdistintasde J. Fernándezde Heredia24

~‘ GómezdeValenzuela,2000:doc. 16, Pp. 81-82.
22 Carmen Orcástegul Gros, Crónica de SanJuan dela Peño<ve;-síón aragonesa).Edición

crítica, Zaragoza, Institución «Femandoci Católico», 1986, pág. III (capítulo 36, líneas 604-
605).

2> En laedicióndeManuel HernándezdeJerónimode flancos,consenta,-io.vdelas cosasde
Aragón(Aragonensiumrerutn<-onnnentarii,Zaragoza.1588),Zaragoza,l878, gp. 348-355;cita
en p. 352.

24 JeanGilkison Mackenzie,A lexiconof ílíe l4íh-centuryAtaí~oneseManuscrípísofJuan
FernándezdeHeredia,Madison(Wisconsin,USA). Thc1-lispanieScminaryof MedievalStudies,
1984.
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Dadoel empleode hocen diversostextosaragonesesde los siglos XIV y

xv, podríaconsiderarsecomoforma propiaen aragonés.Es cierto que se
documentaescasamente,peroesopodríaexplicarseporque—atenorde los
ejemplosencontrados—setratade unapartículapropiadelestilo coloquial.
Porotro lado,la faltade diptongaciónpuedeapoyarla hipótesisde quesea
un préstamodel occitano.Hay queteneren cuenta,no obstante,quetam-
biénseempleóen catalánmedieval25.

Tambiénen el aragonésmedievalencontramosotraspartículas,como
car, doncas,quepodríanquizáconsiderarsede origenoccitano.No es fácil
afirmar queseanpréstamos,pueslapartículasy elementosde relación,en
general,no pasana o otra lenguatanfácilmentecomoel vocabularioco-
mún, que tiene un contenidosemántico(sustantivos,adjetivos,verbos).
Pero,por otro lado,hay datosqueresultansospechosos,comola total au-
senciade estasformasenel texto de la Crónica deSanJitan de la Peña(2?
mitad del s.xiv). Sin embargo,car ‘porque,pues,puestoque,yaque’, apa-
receen catorceobrasde JuanFernándezde Heredia(Gilkison, 1984).Co-
rrespondeal cal, ant. car, occ. car ‘car, parceque’ (Alibert, s.v.), fr. cm’
pues,porque’ (‘dat. QUARE).

Y dancas(con lasvariantes:adoncas,adanes,adanchs,danques)‘por
lo tanto’, ‘así,de estemodo’, ‘entonces,luego,por consiguiente’en siete
obrasde JuanFernándezde Heredia(Gilkison, 1984).Correspondeal cat.
dones,occ. languedocianodone.doneas(Alibert, s.v.). occ.gascóndaune,
doúncos,daungues(Palay,s.v.), occ. aranésdone,<tanques(Coromines,
1991), fi’. done.

Tambiéncoincidenarag.medievalentroa, Ira a ‘hasta’y eloce.entró
‘jusque’ (‘dat. INTRO), tanto languedociano(Alibert, s.v.) comogascon
(Palay,s.v.).Rohlfs (1970:201)dacomoetimologíaíNTER HOC y seña-
la en gascónentró, Ira comoformasmedievales,frentea lamodernaentó,
másfrecuentedinqu’á,dinca,dinqulo (comoarag.modernodica ‘hasta’).
No parecequeseapréstamosino paralelismo.

ParaRohlfs son préstamosdeloccitanogascónel posesivolur ‘su, de
ellos’ y la prep. avaní ‘ante, delante,adelante’,formasmuy usadasen el
aragonésmedieval.En el arag.modernono seconservalur, perosí formas
relacionadascon avant: abón,debán,adebán.ParaPottier(1955:685) es-
tas palabraspuedenser tanto occitano-languedocianas,como catalanas,
comoaragonesas.

25 Cfr. Coromines, DECLLC, IV, pp. 797-801.
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En el aragonésmodernotienenrelaciónconel occitano:encara‘toda-
vía, aún’, alahez‘entonces’,ambosadverbiosde tiempo.En estecasopa-
rece,claramente,queestamosanteafinidadesnaturalesy no préstamos.

El adverbioencarase usó habitualmenteen los textosmedievalesen
aragonés;hoy, en el aragonésmoderno,seusaen el hablaviva de laszonas
centro-orientalesdel Alto Aragóny de modogeneralen el aragonéslitera-
rio común.Correspondeal occitanoencara(Alibert. s.v. ) y variantes:en-
coare,eneaére,enquére,eneára,eneára(Palay,s.v.).

Tambiénalabezes propio hoy de zonascentroorientalesdel Alto Ara-
gón. Correspondeal occ. gascónalabéís,labéts ‘á la foist ant. prov.a la
vetz ‘alors’ (Rohlfs, 1970: 197),alab¿ts ‘alors, cetteibis, á cemoment’(Pa-
lay, s.v.), aiabets ‘llavors’ (Coromines, 1991: 269), oce. languedociano
a/avetz‘alors’ (Alibert, s. y.).

Perosobretodo, en la morfología,podemosdestacarcuatrosorpren-
dentesparalelismos(y diciendoestoyadeclararnosqueno creemosen ab-
solutoqueseanpréstamos>:los artículosra~,ra; los indefinidosbel, bel/a; el
morfemadel pretéritoimperfectode indicativo, -eba,-iba; y la preposición
enta, ta. Estoscuatro elementosson propios ~y muy característicos—
del aragonésmoderno(en el aragonésmedievalsólo seencuentranejem-
píossueltos,muy escasos);los tresúltimos songeneralesen el ámbitote-
rritorial del aragonés(esdecir,en todoel Alto Aragón),mientrasque los ar-
tículos ro, ¡~a (alomorfosde a, a en situaciónposrvocálica)se empleanen
unaampliazonadel aragonéscentral(del valle de Tenaal vallede Bio) y
del meridional(Somontano).

ParaPottier(1955: 684)setrataríade un elementodel occ.gascónqueha
penetradoenel aragonés(serefierealas formasera, eraseñaladasporMe-
néndezPidal en un documentomedievalde Sobrarbe).Rohlfs (1970: 173)
dice: «commeji n’y apasd’autresexemplespour lepassagede -II- en -r- en

aragonais,on a voulu y voir un gasconisme.La chose n’est pasdu tout
súre».Pornuestraparte,creemosque,dadala extensaáreade usoy lahabi-
tual presenciaen la toponimia,no cabedudade quees un elementoautócto-
no del Alto Aragón.Hay queteneren cuenta,además,queen occ. gascónes
el, era: si fuerapréstamogascón.en aragonéshabríahabidounareelabora-
ción bastantenotable.Porotro lado,si ya resultaincreíblequeun elemento
tan fundamentaly de tal frecuenciade uso comoel artículohayasido im-
portadode unalenguavecina,másincreíbleresultaríaadmitir queha sidoim-
portadoparaserutilizado solamenteen unoscontextosy no en otros26~ Lo

~< Puesefectivamente.seutiliza asía/isen la fuente’ ¡la rafuen ‘a la fuente’.
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quehayquepensares quese haproducidoelpasode ILLU(M) > o ILLU(M>
> ra dependiendodel contextofonético; por lo tanto,las dosvariantesse ex-
plicanpor fonosintaxishistérica(de la mismamanera,por ejemplo,queen
castellanolas formasla y el parael art. femenino,segúnel contexto).

En cuantoa los adjetivos indefinidosbel, bella ‘algún, alguna’<lat.
BELLU, BELLA, correspondena los del occ. gascónbét (bétch) y béra
/béro/(Rohlfs,1970: 172, 190; Palay,s.v4.

El morfema-eba,-iba, parael imperfectode indicativo de la segunday
terceraconjugación,respectivamente,escaracterísticodel aragonés,hastael
puntode queel áreade su usoo conocimientopermiteestablecerel domi-
nio lingdístico: todo el Alto Aragón.Aunquealgunosautoreshanexplica-
do la -b- por posibleanalagía,desdenuestropuestode vistase tratade la
conservaciónde la -E- desinenciallatinadel pretéritoimperfectode indi-
cativo en las tresconjugaciones:-ABAM> -aba,-EBAM> -eba,IBAM>
-iba. Así, tenemos,porejemplo:quereba‘quería’,feba‘hacía’, meteba‘po-
nía’, teneba‘tenía’, diziba ‘decía’, cuí/iba ‘cogía’, etc,En occitanogascon:
bauléb¿ ‘quería’,prenebí‘tomaba’, téba ‘tenía’, bébo ‘hacía’, etc. Este
morfematambiénseencuentraen el catalánpirenaicodeRibagorzaOrien-
tal, Pallars,Urgelí y Andona:darmiva,bativa, obriva, va/eva,etc, (Rohlfs,
1970: 214,215; Alliéres. 1991: 44; 1971; Sistac, 1998: 58 y 68-69). Ya se
debanestasformasa unaconservaciónde la -B- intervocálicalatina,ya a
unaacciónanalógicasobreel modelode -ABAM, lo cierto es quelacoin-
cidenciaseproduceen unaampliazonapirenaica(todoel territorio del ara-
gonés,el gascón,el catalánpirenaico).

La preposiciónenta,la ‘hacia’ (<lat. INTUS AD) estambiénde utili-
zacióngeneralen el mismoterritoriomencionado,por lo quedefineapro-
ximadamenteel áreageográficadel aragonés(cfr. EBA 1999,s.v.). Se uti-
liza paraseñalarla direccióndel movimiento:menbol entaLAinsa ‘me
voy a Aínsa’. En occ. gascónse usaigualmenteema, la: qu’ou mandé
ent’au mareal ‘lo envió al mercado’,queVen ané ta Rau ‘se ha ido a
Pan’ (Rohlfs, 1970:200,201).

5. INTERCAMBIO DELÉXICO

Hay queconsiderarlodentrodel apañadodepréstamos.Los del occita-
no en el aragonésson numerosos.De acuerdocon nuestrostrabajos(Na-
gore, 1993, 1994),podemosdistinguir:

a) Préstamosoccitanosantiguos,difundidospor todo o casi todo el
dominio del aragonés.Dadasu difusióntangeneral,hay quepensarquepe-
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netraronya en laEdadMedia.Sontannormalesquepasandesapercibidos,
en el sentidode que la genteno esconscientede quesetratede un présta-
mo, puestoquetienenla aparienciade vocablosaragonesescomunes.Se
trata puesde occitanismosantiguos,medievales,plenamenteasimilados,
asentadosy difundidosen aragonés.Suusopuederastrearseyaen escritos
medievales.Y no procedensólo del occ. gascón,sino tambiéndel occ.
languedociano.

Ejemplos:pocha‘bolsillo’, fa/re ‘fraile’, orache atmosférico’,
minchar‘comer’, chaminera‘chimenea’27, canonche‘canónigo’,manche
(y mancha) ‘monje (y monja)’, parche ‘pórtico’, mesache‘muchacho’,
mesacha‘muchacha’,ba/luarte ‘parihuelas’, empachar‘impedir’, cual-
rón ‘maderocuadrado’,peirón ‘monolito, pilarde piedra,humilladero’,fa-
cha ‘clavo de de cabezacuadrada’,piche/a¡ pichella ¡ piehera ‘jarro para
vino’,... formascon el sufijo -aire: pelaire ‘cardador,personaquetrabajala
lanay las pieles’,charraire ‘hablador’,pescatait-e‘pescador’,etc.

En general,estosoccitanismosestánbastantedifundidosen todo el
Alio Aragón.Comoejemplopodemosver el mapadel áreaendondesedo-
cumentala voz orache. IVéaseel ¡napa6].

b) Préstamosoccitanoslimitadosa unaparte,máso menosamplia,del
territorio del aragonés.Parecequesonmásrecientesquelos anteriores.No
sedocumentanen el arag. medieval;posiblementehabránpenetradoen el
arag.a partir delos siglos xví-xvn (cabela posibilidaddequeentraranantes
en el aragonés,peroqueporserconsideradostérminosexcesivamenterús-
ticos,no trascendierana la seriptamedieval).Ejemplosde estetipo de oc-
citanismos:mal ‘madre’, pai ‘padre’, demoret‘devanadera’,briqucí ‘en-

cendedor’,paye‘abuelo’,cursa ‘canera,recorrido’,chapera ‘sombrero’,etc.

c) Préstamoslocales limitadosa ciertosvalleso a un solo valle. Son
seguramentelos másmodernos,adoptadosbastanterecientemente,quizano
más allá de los siglos xvm o xix, y transmitidospor los contactoslocales
entrevallesvecinos.Sontodospréstamostomadosdirectamentedelgascón.

Algunosejemplosde estetipo de vocablospodríanser: picanterras
gallinas’ (Valle de Tena),quillas ‘bolos’ (Valle de Benasque,frente a la

denominacióngeneral:birlas ¡ hl//as), rebel ‘reloj despertador’(Valle de
Chistau), trancha ‘rodaja’ (Bielsa), tola ‘chapadel tejado(Valle de BieLa,

~ «La pr~sence do ch- initial et sourtoutla terminaison-era permeuentderattacherchaini-

nera«cherninécoan languedocien»(Pottier, 1955: 685).
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Vallede Chistau,A Espuña,A Buerda,Puyarruego,Rebilla), tricot ‘jersey’

(Tena,Chistau,Benasque),xiga ‘paliza, cansanciofísico por haberhecho
muchoejercicio’ (Echo),braya ‘gachas’ (Echo; frentea la formageneralfa-
rinetas),beraya‘hermosa’ (Ansó), cauquerré‘dinero’ <gas.cauquearré
‘algunacosa’ (Ansó),ferelfenión ‘hacerel vago’ (Chistau),adresa ‘di-
recciónpostal’ (Bielsa),limanda ‘armario o alacenapararopa o vajilla’
(Bielsa),biera ‘cerveza’(Valle de Tena),napech‘acónito’ (Valle deTena),
¡éus ‘helecho’ (Valle de Tena).

Pottier (1955:689)hizonotarquela mitadde los occitanismosdetectados
por él eninventariosmedievalesaragonesessereferíanal vestidoy un 25%a
objetosconcretos.Rohlfs (1970,p. 100) llegó a la conclusióndequelos prés-
tamosdel gascónen aragonéseran«préstamosde lujo» quehanrepresenta-
do tradicionalmentela penetraciónde unacivilizaciónmás avanzada28.

Tambiénhay préstamosaragonesesal occ. gascón,aunqueen menor
cantidadqueen laotradirección.Rohlfs (1970:96-99)ha señaladoalgunos.
Comoejemplopuedenservimos:gasc.baladre,balayí-e,ba/andre¡ arag.
baladre ‘adelfa’, gase.ha/huaco¡ arag.ba/lííaca ‘avenaloca’, gasc.ca-
rruteho, carruche ‘poleadel telar de tejer’ ¡ arag.carrucha ‘polea’, gasc.
guil ‘caballo quemuerde’ ¡ arag.guito ‘mulo que se espantafácilmente’,
maussét‘chico joven’ (Valle de Aspe) ¡ arag.mazél,gasc. napou¡ arag.
napa ‘nabo’, gasc. sápou¡ arag.zapo ‘sapo’, gasc.tótchou 1 arag. tacho
‘bastón,palo’, etc.

6. OTRAS CORRESPONDENCIASDE LÉXICO

Lascorrespondenciasentreel léxico aragonésy el léxicooccitano(es-
pecialmentedel gascón)sonmuy numerosas.Entraríandentrode las «afi-
nidadesnaturales».Siguiendoespecialmentea Rolhfs (1970) y a Alvar
(1998),podemosseñalar,dentrodel vocabulariorománico:

a) Porun ladovocablosdetipo galorrománicoquealcanzanelnor-
te de la PenínsulaIbéricay quetienenrepresentantesportantoen francés,
occitano,catalány aragonés.

28 «Un certainnombredecesmois appartientvisiblerncntau groupedesempruntsdcluxe. Le

gasconjoueici le róledela langueplus Eme. Cominereprésentantlinguistiqued’unecivilisation
supériecreu atoujoursjouiduncertainprestigedansla sociétéespagnoleaudeládesPyrénées.
De la némefaion queoncle,tante,cousin,coilsinese sont introduits parmodelittéraire enun-
glais etenallemand,le gasconpay‘pére’ el mas ‘mére’ uní envahi lAragon»(Rolhfs, 1970: lOO).
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Estosedebe,segúnRolhfs, aqueentreel Garonay el Ebrola latinidad
del Midi y la latininad del Norte de la Penínsulase confundieron,entre-
cruzandoseaquídiferentestendenciaslingilísticas. Poreso,dice (traduci-
mos):«el aragonésji.] muestraun parentescoestrechoconla latinidadga-
lorrománica,a la cualse añadennumerosasinfluenciasposterioresde la
épocafeudal».(Rohlfs, 1970:87).

Ejemplos:
gasc.abén¡ arag.abién,abienta‘diciembre’ (<ADVENTUM).
gase.asc/o¡ arag.ascla ‘astilla’ Cc *ASTIJLA). cat. ascla.
gasc.bacla/há¡ arag.badallar ‘bostezar’,cat.badallar, fr. báiller.
gasc.batá/h ¡ arag.batalla ‘badajo’.
gasc.betét, betéch¡ arag.betiella (~cVITELLUM), prov. vedéu,cat.

vedelí.
gasc. canánlo¡ arag.cañabla,canabla,canaula ‘collar demadera’.
gase.cibada¡ arag.zebada‘avena’,cat. civada.
gasc.dalbo ¡ arag.da/la ‘guadaña’,cat.dalí ‘podón’.
gasc.esquiróu,esquiró,esquiról¡ arag.esquiruelo‘ardilla’, cat. esqui-

rol, fr. écureui/(c*SCURIOLUS).Veamosla distribuciónde estasúltimas
formassobreel mapa.[Véaseel mapa7].

gase.barago ¡ arag.fraga ‘fresa’, occ. lang. y prov. fraga [frago]
(<FRAGA), vasc.arraga.

gasc.héms,hiéms¡ arag.fiema‘estiércol’.
gasc.hissá¡ arag.fizar ‘picar’ (.c*FICTIARE), occ.lang. y prov.fissar,

cat.occ.fi~ar. Y de la mismamanera,el derivado:gasc.hissaú,occ. lang.
y prov.flsson,fissoun[fisún], cat.occ.fi~ó,arag.fizón‘aguijón’.

gase./ósso,arag. loza ‘cucharón,cazo’,cat. llosa.
gasc. laugá, oce. lang. y prov. lagar [lugá], arag. lagar, cat. llagar

(cLOCARE),cast. ‘alquilar’.
gasc.nafro, arag.nafra ‘herida,llaga’, cat. nafra.
gasc. ¿45, auérdi, órdi, occ. lang. y prov. órdi, cat. ardí, arag.ordia

‘cast.cebada’(.cHORDEUM).
gasc.pujá, occ. lang.y prov.paujó,pujar, cat.pujar, arag.puyar ‘subir’

(<PODIARE).
gase.quéra, occ. lang. y prov., quéra, quéira, cat. quera, arag.quera

‘carcoma’ (<CARIES).
gase.treno, occ. lang. y prov. trena [treno], cat. trena, arag. trena

trenza
gasc. traubá, occ. lang.y prov. trabar [trubá],cat.trabar,arag.trabar

encontrar’.
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gasc.trucá,oce. lang.y prov. trucar, cat.trucar, arag.trucar ‘golpear’.

b) Porotro lado vocablosde tipo ¡berorrománicocuyaáreaseex-
tiendehastael surde Franciay queportanto tienenrepresentantesenpor-
tugués(a vecestambiénen gallego,asturiano),castellano,aragonésy oc-
citano (a veces,solamenteoccitanogascón)29.

Ejemplos:
gasc.arra/há, arag.rallar, cast.rajar ‘hendir’.
gasc.barano¡ brana, arag.barañaIbarana ‘puertadetablasparaentrar

en un campo’,cast.baranda ‘barandillade escalera,balaustrada’.
gasc.bencllh, cat. vencilí, cast.vencejo,port. vence/ha,arag.benzel/o

‘ligadura hechacon unaramaflexible’.
gasc.braucho,arag.braxa, cat.bruixa, cast.bruja, port. bruxa.
gasc.carrasco,carrasclo,arag.carrada, ‘cast. matraca’.
gasc.cayat,cay ‘ganchode madera’,arag.gayata,cast.cayada.
gasc.clamá,arag.clamar,cast. llamar, port. chamar ‘llamar’.
gase.curraú ‘pivote del goznesobreel que gira la puerta;huesode la

cadera’,arag.currón ¡ gurron.
gasc.hart, arag.farta,cast.harto ‘saciado’.
gase.háy,arag.ft¡ba,cast.haya, cat.Jhig.
gasc.haure,arag. fu/ca ¡ furco, cat.forc,asturfarcu ‘jeme, distanciadel

pulgaral índice’.
gasc.bearnésdel Vallede Aspe1(r), arag. ir, cast.ir, port. ir.
gasc.ma/hado,arag.mal/ata,cast.majada,port. maihada.
gasc.médo,ast. meda,pon. meda,arag.niata ‘montóndehenoo paja’.
gase.maunáca, arag.mañaca(cast.muñeca,arag.maña).
gasc.sauc,arag.sulco,cast.surco(<SULCUS).
gasc.téch, tatch, arag.taxo,cast.tejo, port. teixo(fr. ifl.
gasc. tere ‘cruel, terco, testarudo’,cast.terca ‘obstinado’,cat. ente/-e

‘rígido, tieso’, arag.tiereo ‘duro, rígido, tieso’.
gasc.úmbe,úme,arag.gliembra,cast.hombro.pon. hombro(fr. épau/e).

c) Vocestípicasdel vocabulariopirenaico;a veces,de origenos-
curo,perosegeneralizarona travésdel latín: seencuentranen aragonés,en
occitano(a vecessolo en el gascón)y a menudoen catalán30•

29 Cfr. Rohlfs, 1970: 72-87.
~ SeguimosparaesteapartadoaRohlfs(1970: 61-72).IndicaRohlfs,al hablardeesteapar-

tadodesu libro, queagrupaahílaspalabrasdetipo netamentepirenaico,esdecir,desconocidasen
Franciafuerade Gascufla,y quesevuelvenaencontraren los idiomasdel nortedeEspaña.Señala
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Repasemosalgunosde los ejemplosmásinteresantes:
arag.remugar,gasc.arremugó ‘rumiar’.
arag.bucarda ‘cabramontéspirenaica’,gasc.baucardaú.
arag.buxardero,bixardera ‘serbal’, gasc.besurt,bisauér
arag.brendar,gasc.brená ‘merendar’.
arag.barguil, burguil, gasc.burgué ‘almiar’.
arag. carraza,gasc.carrás ‘conjunto de cosasatadaso ensartada,raci-

mo
arag.cuñestra,gasc.counyésto‘nieve amontonadaporel viento.
arag.xerbicadera,gasc.eseherbigadé‘precipicio’.
arag.espelunga,espluca,gasc.espugo, espuga,espelunga‘gruta’.
arag.gripia, gasc.gripo ‘víbora.
arag.guite,gasc.guit ‘ánade,pato’.
arag.faxa,gasc.hécha‘gradacon hierbaentrerocas,bandaestrechade

terrenoentrerocas
arag. fenera,Jénal. gasc. heá,hená, hiá ‘prado donde se recogeel

heno’.
arag.limaco,gasc. limác ‘babosa’.
arag.lenera,gasc.Ye ‘gran bloquede piedralisa’.
arag.lo/a, gasc.hilo ‘abuela’.
arag.mallo,gasc.ma/li ‘roca grandede formacilíndrica’.
arag.pa/a, gasc.palo ‘pendientede unamontaña’.
arag.paniquesa,gasc.payquésa,paquésa,panquéso‘comadreja’.Los

mapasdejanver muy claramentecómosecorrespondela distribucióndees-
tasformasaambosLadosdel Pirineo. El áreadepaniquesa,muy extensa,
tanto queabarcatodo Aragóny la mayorpartede Navarra,secorresponde
con otraáreaal norte,en Gascufla.[Véanseelmapa8 y el mapa9].

arag.pinta, gasc.pinta, espinto‘natade la leche’.
arag.xarrón, sarrón, sarrión, gasc.sarraú, cat.sarró ‘espinacasilves-

tre
arag.zingla ‘cornisade roca’, gasc.sine/a,cat.cingle.
arag.tosca‘césped,hierbade los pastos’,gasc.tasco.
arag.tarrueco,gasc. taurr¿c ‘terrónde tierra’.

que partícutamentepreciosasson las concordanciasentre eí gascóny el aragonés.Añade,al
respecto:«nousavonsvii quela chamedesPyrénées, bm de formeruneimportanteIrontiérelin-
guistique,avait facilité par«esnoinbreuxPonslesrelatuonsentre lespopulationspastoralesdes
deux pays. L’unité dans lesconditionssocialesel la parentéentrelesdcuxcivilisations avaient
contribué á former un territoire linguistique sui gencrisayee un lcxique bien caractéristiquede
type nelternenípyrénée»(Rohlfs, 1970: 61).
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arag.puma,gase.puma,cat.espuma‘chispa’.
arag.truco ‘golpe; cencerrode grandesdimensiones’,gasc.truc, cat.

pir. trur.
Etcétera>1.

Aparte,habríaque considerarotrasvocestípicasde la culturapire-
naica,queacrecentaríanen mucholas citadasen el apanadoc), si biense
trataahorade vocesde origenprerromano,yaseabascón-pirenaico,ya
seacéltico. Entreellas,hay muchasquetienencorrespondenciaentreara-
gonésy occitano(especialmenteel gascón),a vecéscatalány, además,en
estecaso,conel vasco,en bastantesocasiones.Sontípicasde la culturapi-
renaicay serefierenmayoritariamentea plantas,animales,configuración
delterrenoo terminologíapastoral(cfr. Rohlfs, 1970: 38-59).De entrelas
muchasquecomponenestegrupo,podemoscitar comoejemplosde las de
tipo bascón-pirenaico:

arag.anayón ‘arándano’,gasc.abayoi2,vascoanabí,ahabí.
arag.escarrón ‘arce’, gase.escarroué,vascoaskarra.
arag.gabardera ‘escaramujo’,gasc.gawardé,vasc.gaparra.
arag.chigñerre ‘eléboro’,gasc.sigórre ‘especiedejunco’.
arag.chardón ‘frambuesa’,gase.yourdaú,jurdoú, jourdoung>~.

arag.caparra ‘garrapata’,gasc.capárra,vasc. kaparra.
arag.sarria 1 ixarzo 1 chizarda ‘rebeco’,gase.isárt.
arag.mardano‘morueco’,gasc.mardá1 marrá / márrau.
arag.sega/lo‘cabrito de un año’, gase.segálh,vasc.segad/a.
arag.art/ca, gasc.artico, artigo.
arag.ibón ‘lago de montaña’,gase.iañ ¡ éoñ1 uoñ1 uaung.
arag.lurte ‘alud’, gasc.lurt (<vasc.elur ‘nieve’ + lur ‘tierra’)
arag.muga¡ buega‘mojón, límite’, gasc.mugo,vasc.mugo.
arag.agúerro ‘otoño’, gasc.agór, abór, vasc.agar.
Deorigencéltico,podemoscitar:
arag.arañón‘endrina,ciruelasilvestre’,gasc.aragnaú.
arag.borda ‘cuadrao cabañaaisladaen el monte’, gase.borde ‘báti-

mentagricole’ (Palay,s.v.).

“ Otrasmuchasvocesaragonesasdeorigenrománicosoncomunesa todaslaslenguasro-
mánicaso un grupoamplíodeellas,por lo queno tienenun interésespecíficoparael temaque
nosocupa.Porejemplo:gñello ‘ojo’, cara ‘casa’,fer‘bacer’,plorar ‘llorar’, e/uit ‘llave’...

02 Según el ERA 1999 sv.,chordón.sedocumeníaennumerosospuntosdel Alto Aragón, y
desdeluegoentodos los vallesaltos.Sobrela continuidadde áreadelmismotipo léxico(< ~WR-
DONE)en ambasvertientes(arag.chordón1 gasc.yurdú)puedeverseel ¡napa115dcl AdasLín-
guistiquedela Gaseogne.
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arag. rascadera‘cesto,cuévano’,gasc.arruscadé,ruscadé‘recipiente
parahacerla colada’.

arag.mosta ‘puñado,contenidode las dosmanosjuntas’,gasc.amaus-
ta, mausta.

arag.bruca ‘brezo’, gasc.brac, cat. bruc.
Todos estostérminosde origen prerromano(seande origen vascón,

seande origencéltico) formantambiénpartedel léxico de tipo netamente
pirenaico,lo mismo quelas palabrasde origen románicocuyo tipo com-
partenel aragonésy el occ. gascón.Constituyenun conjuntomuy notabley
amplio detestimoniosdela unidadlingílística entrelos territoriosdelas dos
vertientes,segúnafirmaRohlfs (1970: 61-62).

7. LA RELACIÓN CONTINÚA: LABORDETA CANTA
AQUERASMONTAN/lASFN ARAGONES

Paraterminar,vamosa fijamos en una relaciónmásLiterariaquelin-
gtlística: se tratadeladifusión en Aragónde lacanciónpopulartradicional
másconociday másamadaen los paísesde Bearney de Bigorra:Aqueras
montanhas.

En el discoSalambra,del gmpoBiella Nuei, la últimacanciónse titula
Aquerasmontañasy es unaadaptacióny traducciónal aragonésde la can-
ción tradicionaloccitana(asíque se da un intercambioliterario, perocon
unaimplicaciónlingíiística importante).

En el folleto explicativocon las letrasqueacompañaal discose dice de
estacanción:

«Las relacionesentreOccitania y Aragón han sido siemprede
unaprofundafamiliaridad: ademásde compartirunafronteraqueno lo
ha sido nuncaen sentidoestricto,compartimostambiénpartedenues-
tra historiay nuestracultura».

Y continuadiciendo:

«Estacanciónhabladeeseamorcomúnseparadopor la murallade
los Pirineos.Cuentanen el Bearny otraszonasde Occitaniaquefue
compuestapor un caballerobearnésen añoranzade su amadaarago-
nesa.El temaoriginal, cantadoenbearnés,bigordanoy otros dialectos
del occitano,es consideradocomoun himnopor lospaisanosde esas
tierras.En estaversiónen lenguaaragonesa,pararepíesentara cada
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uno de los pueblos,hemoscontadocon dos colaboradoresde excep-
clon: el occitanoClaudeMalibert y el cantautoraragonésJoséAntonio
Labordeta».

La primeraestrofala cantaClaudeMaliberten occitano:

«Aquerasmontan/ms¡ quetan autasson¡ m’empachande béder¡

mesamorsón 50w».

Luego la repiteLabordetaen aragonés:

«Aquerasmontañas¡ ¡tan alterasson!, 1 no medixan bier 1 os
míosamors».

Y continúaen aragonésconel restode lacanción:

Aquerasmontañas,
cuáns’abaxarán
y osmíasamors
aparixerán.

Dezagad’ tras boiras
los iré á escar
y crebandoasmugas
con yo tornaran.

Sicanto,yoquecanto,
no cantataya,
cantota ra míaamiga
queyeen ixos mons33.

FINAL

Hemostratadode recogeralgunostestimoniosde lasrelacionesentreel
aragonésy el occitano,relacionesqueen unoscasossoninfluenciasy en
otros afinidades.Pero,seaninterpretablescomounacosau otra, lo cierto es
quesonreflejo dela cercaníaexistenteentrela lenguaaragonesay la lengua
occitana,y entrelos pueblosde Occitaniay Aragón,productode unacon-

~ «Biella Nuei», con JoséAntonio Labordeía(Aragón)y ClaudeMalibert (Occitania),enel
discoSolombra(Zaragoza,editaCodaout, 1991).
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vivenciasecularen un ámbitogeográfico,los Pirineos,queparala gentedel
paísha sido siempreunaunidad,un nexode unión.

La canciónala queacabamosde aludirquizáexpresamejorquenada
todo esto. Así comocomenzábamosmencionandoel Fuero de Jaca, re-
dactadoen occitanoy traducidoal aragonésen el siglo xiíí, terminamosre-
firiéndonosa una cancióntradicionalcon texto en occitano,traducidoal
aragonésafinalesdel siglo xx.
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