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1. El actual País Valenciano posee dos lenguas, con una frontera clara y
contundente:

— El castellano, con dos subdialectos: el xurro, de base aragonesa, que
cubre la parte norte del País hasta Enguera inclusive, y el murciano, de base
castellana, que cubre zonas de la parte sur.

El catalán, que histórica y popularmente llamamos valenciano.
Las dos lenguas provienen de la subsiguiente repoblación del Reino de

Valencia en el siglo xiii tras la victoria de Jaime 1.
2. El valenciano es un dialecto catalán que pertenece al grupo occidental

junto con el leridano, tortosino y ribagorzano, bloque caracterizado sobre
todo por seis rasgos, dos de primer grado 1:

La existencia de los incoativos en -1Sc contra el catalán oriental en
-ESC: partisc/partesc.

— La evolución de la ¿ latina a e contra el grupo oriental a ~ o q: dey ¡
deu ¡ deu,
y cuatro de segundo:

— El mantenimiento de los presentes de subjuntivo en -a, -e, -o, contra el
oriental en -i: tinga ¡ tingid.

La formación de la Y persona del presente de indicativo en -e u -o
contra el oriental en Q (malí. -alguerés), ¿(rosellonés), u (cat. central): cante,
-o, ¡ -cantí, cant, canto.

— La no neutralización de las vocales átonas palatales y velares como en
oriental: posaría ¡ pusaria, ferrer ¡ firrer.

— La conservación fonética de la ¡ del grupo i& a diferencia del oriental:
cai¿*a ¡ [ca~a]2.

5 Transcribo siempre el rasgo o lexema valenciano en primer lugar.
2 A mi entender, no son suficientemente representativos los que aduce VENY en Els Parlars

Catalans, Pp. 23-24, en los números 4,5,6,7,10,11,14, 17. Si, en cambio, los números 8 y 12.

Revista de Filalagia Ramón/ca, vaL ¡11-1985. Editorial de la Universidad Complutense de Madrid.
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3. El valenciano es un dialecto con muchas peculiaridades que lo
diferencian de los otros dialectos, tanto occidentales como orientales. Esto se
debe a algunos de los factores siguientes:

a) Es un dialecto consecutivo, transportado por los repobladores
catalanes en los siglos xiii y XIV, tanto orientales como occidentales, aunque
con predominio de éstos, sobre un territorio lateral y aislado del dominio
lingúístico catalán. Esta mezcla de repobladores más la repoblación mallor-
quina del xvii ha dejado huellas en el trazado de algunas isoglosas actuales.

b) Es un dialecto que desde la misma Reconquista ha convivido con el
aragonés dentro del mismo Reino con una influencia mutua aunque predo-
minante de aquel sobre éste.

e) Es un dialecto que ha coexistido durante 400 años al lado del árabe,
al cual ha influido y del cual ha recibido una ingente cantidad de vocablos
inexistentes en otras zonas (caso semejante al de las Baleares). También ha
servido de puente introductor de mozarabismos que vivían en el árabe
vulgar.

d) Valencia, constituido como reino jurídicamente independiente en el
siglo xííí, fue el lugar de la Corona de Aragón de más esplendor económico y
literario en el siglo xv, el siglo de oro de la literatura catalana, con los
cambios que esto implicaba: diferente nombre de la lengua, cambio de
consciencia lingúística de los hablantes, sociedad de mayor dinamismo
cultural y elevado índice de lectores.

e) Arrinconada la Cancillería Catalana por los Reyes Católicos, y ya
antes a causa de las relaciones comerciales y desde la entronización de
Fernando de Antequera en 1412. el País Valenciano empieza a mirar más a
Castilla que a Cataluña. Desde finales del xv y sobre todo desde la primera
mitad del xvi, el valenciano evoluciona libremente sin influencias de los otros
dialectos catalanes: ya no hay una lengua literaria ni una Cancillería que
cohesione y unifique la lengua, se abandona el valenciano de las obras
literarias serias y los escritores se hacen bilingúes, la lengua transforma su
fisonomía en el paso de la Edad Media al Renacimiento, lo que produce una
no adhesión de la comunidad hablante a su propia tradición lingiiística.

Aún más, cada vez existirá una mayor interferencia del castellano,
fenómeno de gran importancia en la modelación moderna de nuestro
dialecto.

4. Estos factores son los causantes de la división del valenciano en cinco
subdialectos, asi como de la formación de sus rasgos particulares.

a) El septentrional o tortosino, que ocupa el Norte de la provincia de
Castellón, en concreto las comarcas de Els Ports de MorelIa, Baix y Alt
Maestrat, y el sur de Tortosa, caracterizado por haber estado históricamente
en relación con el Norte, dentro de la Diócesis de Tortosa. Es el dialecto
valenciano que más comparte las soluciones catalanas y el menos castellani-
zado. Presenta:

El mantenimiento del imperfecto de subjuntivo latino en -as ¡ és lis
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contra el resto del valenciano en -ara ¡ era ¡ ira: cantás ¡ cantara, la isoglosa
más importante y definitoria del dialecto.

— Mantenimiento del artículo masculino lo en lugar del valenciano el.
liso del demostrativo de 1 a persona aquí por el valenciano ací. El

sistema es aquí ¡ ahí ¡ allí.
Desinencia nord-occidental -o en lugar de la valenciana e: canto ¡

cante.
Pérdida de la -r final absoluta como en el resto de los dialectos

catalanes: aná ¡ atiar.
Coexistencia, sin norma fija de las realizaciones [~],[y],[ii] del fonema

¡4/ al menos desde el xvii: afeigir ¡ afegir /.
Triunfo de las formas con diptongo decreciente vui y vuít contra ¡mi y

huít.
Léxico rico y variado, de transición. Es actualmente el más conocido:

• Presenta gran cantidad de onomas para el mismo concepto: estalzim
(talzim), calzím, sutja,folli, sollí, eixolli para el hollín.

• Conserva lexemas antes generales del valenciano: aixecar, lluciar,
aturar, avealí, clatelí, tartir. Otras como: balbós, sortír ‘eixir’, colomello,
vaso ‘buc’, Jánzella ‘quesera’, ¡nerita.

It) El apitxat, que ocupa el entorno de la ciudad de Valencia, desde
Alzira a Sagunto, caracterizado por una fuerte interferencia aragonesa y
castellana, que presenta:

Ensordecimiento de las sonoras, z, z, z. Este fenómeno fonético, que
sigue extendiéndose progresivamente debido a la avasalladora influencia
castellana (ha llegado ya a Petrer, Forcalí y Vilafranca), se debe a la suma:

• De un proceso interno de la lengua: la dificultad de mantener la tensión
articulatoria del fonema palatal africado sonoro, geminado o no.

• De la interferencia linguistica, sea del aragonés a partir del xiv, sea del
castellano, a partir del final del xv.

Tengamos en cuenta que la ciudad de Valencia se encuentra a 20
kilómetros de la zona churra y que durante la Edad Media recibió continua-
dos contingentes de aragoneses a los que tuvo que asimilar, y que desde el
xvi es la zona con más influencia de Castilla.

Desde el xv, al menos, el ensordecimiento actuaría sobre las palatales
africadas sonoras, y, después desde el xvn, por imitación y mimetismo y
apoyándose en el funcionamiento del castellano y del aragonés, alcanzaría las
consonantes /~¡ y /z¡.

-— Mantenimiento del perfecto simple: aní, víngul, fu ‘hice’ contra el
perifrástico, vaíg anar¡vaig fer.

El resto del dominio catalán ha perdido este perfecto a través de un
proceso de siglos, conservándose solamente hoy en Eivissa y el Camp d’Elx.

En la zona central de Valencia se conservó tanto por la influencia del
adstrato castellano como por ser la zona más culta del dominio catalán en la
época de mayor empuje del perfecto perifrástico (siglos xv-xví).
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Aunque léxicamente está por explorar y caracterizar, se puede afirmar
basándose en las creaciones literarias de los siglos xviii, xix y XX (sainetes,
coloquios) y en los diccionarios del siglo XIX que poseía un rico léxico, el cual
aún pervive en las generaciones viejas y dentro de campos semánticos
específicos:

vessar ‘derramar’ refilar ‘lanzar’
bellugar-se ‘moverse’ esguitílar-se ‘resbalar’
noces ‘bodas’
esguardar ‘medir a ojo la madera’
escotll7at ‘fluix’.

c) El alicantino que ocupa la parte sur de la histórica línea Biar-Busot,
caracterizado por el contacto con el murciano, sobre todo desde el siglo xvii:

Pérdida de toda -d- intervocálica como en las hablas meridionales
castellano-murcianas: naal¡nadal, perdua/perduda, roa¡roda.

Pérdida también de la -r final, exceptuando Elx, Crevillent y Alacant:
fé/fer, coneixe/conéixer.

— Sustitución de ací por aquí (desde el siglo xix) por la superposición del
sistema castellano: aquí, ahí, allí. Creación de astó en lugar de a~tñ por
entrecruzamiento del castellano esto y el catalán a<~¿, debido a la falta de
relación formal entre este y a~ó.

— Asimilación de la vocal i del grupo i~ occidental como en oriental:
caixa [ca~a].

— Igualación de los diptongos qu y qu y disimilación en au: pQu>pau,
ou > au.

Sustitución del catalán portar o dur ‘llevar’ por el castellanismo llevar.
Una vez penetra con este sentido pierde el de ‘quitar’. También traure ‘quitar
de dentro’ desaparece siendo sustituido por sacar, otro castellanismo. Se da
ya desde el siglo XVIII.

— Sustitución de la forma del verbo haver hí ha por el castellano hay,
desde el siglo xix.

— Cambio formal del sistema de los nombres de las comidas diarias:
l’almorzar, el dinar, el berenar, el sopar pasan a l’almorzo, la dina, la berena y
la sopa, a imitación del modelo castellano.

Léxicamente presenta un fuerte contraste, con una gran mezcla de
arcaísmos y castellanismos. Así, conviven diníre, devés, ant vermell junta-
mente con arrempuixar ‘empujar’, haldosa ‘vorera’, sure ‘sole’.

Son los tres dialectos más diferenciados.
d) Los otros dos dialectos son el castellonense y el meridional, que se

diferencian entre ellos por:
La irradiación de las isoglosas noroccidentales como la evolución de

la a de las
3~a personas de los verbos de la 1? conjugación a e: elí cante ¡

canta.
Pérdida de la -r de los infinitivos seguidos de pronombres enelitieos
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más sistemáticamente que en el meridional (donde también se pierde en
Xátiva, Alcol i la Marina): fe-lo / fer-lo, en el castellonense.

— Asimilación vocálica de la -a átona final a las vocales ~ y ~:
9. ..a>9...9 port9 ¡ porta
e...a>e serre/serra.
— Uso de las formas no plenas de los pronombres personales átonos:
em (¡.0) ¡ me
et, el, es (2Y) ¡ te
el, el (3.0) ¡ el, lo

en el meridional y también por un léxico diferente.
5. Pasemos a ver, ahora, algunos de los fenómenos particulares que de

todos los dialectos catalanes sólo posee elvalenciano, si exceptuamos algunas
zonas fronterizas aragonesas con el castellano, como el Bajo Aragón:

a) Tu ERES, 2.0 persona del presente de indicativo del verbo ser, contra
el catalán general tu ETS, el alguerés SÉS y el ribagorzano ES. Abarca todo el
País Valenciano.

Como sabemos, prácticamente todas las lenguas románicas han permuta-
do su 2.0 persona del presente del verbo ser a causa de la homonimia creada
con la 3.~ persona. Así en catalán medieval tu ES pasó a tu EST a partir de ES
Tu, pero como en contextos de tres consonantes, por fonética sintáctica,
seguía produciéndose ambigiledad, esto provocó que la lengua buscara crear
una nueva forma. Así el catalán general usó un sistema interno de solución:
añadir a EST la 5 característica de 2? persona: ESTS, como encontramos en La
passi¿ de Cervera, que por las tendencias fonéticas del catalán pasó a ETS.
Esto ocurrió a fines del xv.

El valenciano, quizá ya fuertemente influenciado por el castellano, y
debido a que el verbo ser marca esencia y se usa, sobre todo, para marcar
atribución y a la estrecha relación entre presente e imperfecto, no hizo actuar
sus resortes internos, sino que por el reflejo de la forma castellana ERES
cubrió el hueco con la forma valenciana ERES del imperfecto de indicativo.

Ya en la segunda mitad del Quinientos esta forma triunfa totalmente -
b) La conservación de la -r final absoluta, a diferencia de los otros

dialectos catalanes, donde se perdió entre los siglos xii y xv.
En el País Valenciano también se nota una pérdida en los textos del XIV y

xv en los plurales: dolós/dolors, defensadós ¡ defensadors, pitxés ¡ pitxers, y las
vacilaciones en el singular: carácte ¡ carácter, cort ¡ con cálzer ¡ calze, presor
¡presó, pero en cambio, sea por la acción de algún factor especial, aragonés o
castellano, sea efecto de la mayor culturización del país en el siglo xv y xvi,
la -r se articularía con más fuerza que en otras zonas, y no solamente no llegó
a perderse en el singular, sino que se reintrodujo en los plurales a partir del
siglo xví. Es decir, hubo coexistencia de normas en el singular y reintroduc-
cion en el plural tras triunfar la norma conservadora.

c) La -d- derivada del grupo latino -ATA se ha perdido en todo el País
Valenciano. Esta pérdida comienza en el siglo xviii en el Sur y en la ciudad
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de Valencia, extendiéndose hacia el Norte donde ha llegado hace poco. No ha
ocurrido en el resto del catalán, exceptuando Fraga.

Esta caída se debe al relajamiento de la fricativa sonora entrevocales y a no
aportar nada a la comunicación. Ocurre en valenciano paralelamente a la pér-
dida en castellano vulgar. Pensemos que desde la primera mitad del XVI la len-
gua sólo se utiliza en los registros popular y coloquial. Se pierde a partir del:

Sufijo -ADA, utilizado para crear sustantivos que significan golpe o
valor intensificativo, de gran productividad en este siglo: bocinada, punyada,
palmada, mocadorada.

— Los diminutivos, muy usados en valenciano, formados por -ADET-;
mudadeta, bocinadeta.,
y de aquí se extiende a los participios en -ada.

d) El demostrativo. El valenciano y el ribagorzano son los únicos
dialectos catalanes que mantienen los tres grados de demostrativo. Presenta
el siguiente sistema:

Este eixe aquelí
Ací ahí allí
Acá aixá allá.
Si en la Edad Media, el catalán diferenciaba precariamente entre la

situación de proximidad entre quien habla y quien escucha, ya desde
principios del xvi hubo confusiones: Ací y aquí (1.0 y 2.0 personas) se hicieron
intercambiables para la 1?, hasta que aquí desplazó a ací. Lo mismo ocurrió
entre acá y aixá. Ahora bien, el triunfo no se ha consumado totalmente hasta
principios de este siglo, conservándose aún ací y acá en zonas laterales y
arcaicas como el rosellonés y el mallorquín.

En valenciano, en cambio, quizá por su carácter conservador y ayudado
por el adstrato castellano se mantuvo, introduciendo en el siglo XVI el
castellano ahí para salvar y reforzar la vacilación entre primera y segunda
persona en los adverbios y eliminando aquí. También por adstrato castellano
las formas no reforzadas este, eixe triunfaron totalmente a partir del xvii,
sobre las generales aquest y aqueix.

e) El uso de las formas en -ara, -era, -ira para el imperfecto de
subjuntivo en lugar de las generales -ás, -és, -is. Las formas en -ara derivadas
del pluscuamperfecto de indicativo latino se utilizaban en la Edad Media en
catalán general como potenciales, hasta que a finales del xv las formas en
-RíA las eliminan, quedando solamente hoy hoguera, deguera y foro.

En valenciano, sin embargo, desde finales del xv empiezan a utilizarse en
funciones de subjuntivo en oraciones condicionales y optativas. En el área
central del País triunfan totalmente en esta función en el siglo xviii y hoy en
día están penetrando en el valenciano septentrional.

Como en castellano se utilizan en funciones de subjuntivo ya en el xiv,
podemos suponer que se debe a la influencia de esta lengua la diferente
evolución de los dialectos catalanes. El único problema es explicar por qué
influyeron las formas en -RA del castellano y no las formas en -SE que tenían
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más relación con la forma antigua -Es y qué papel pudo tener el futuro
hipotético o de subjuntivo en -RE castellano.

f) Otras diferencias son:
-~ Mantenimiento del imperfecto de indicativo clásico de la 2.0 conjuga-

ción creía, caia, vda, faYa por creía, queia, veía.
— La combinación del pronombre personal CI+CD: /1 la documenta-

da, sobre todo, desde el xviii, en lugar de la general LA HL Esta también ha
sido conocida en valenciano hasta el siglo xx.

— Uso de los numerales désset, dénau en lugar de los generales disset,
dinou o desseí, denou, debido a una diferente evolución a partir del siglo xv.

— Uso de la preposición per a ¡ pa y de la conjunción per a que en las
oraciones finales desde el Xv: fes aíxá per a que tinga son.

-~ Uso de la preposición ad usada delante vocal en función de CC o CI,
contra la catalana general y del valenciano septentrional AM Rina-li-ho ad
el!.

g) Léxico. Este viene individualizado por la existencia de:
-~ Arabismos, por ser la zona donde más tiempo convivieron los árabes:
Dacsa ¡ blat de moro ‘maíz’ tramús ¡ llobí ‘altramuz’
sitara ¡ tabie ‘tabique’ rabera ¡ ramat ‘rebaño’
alcavor ¡ conducte ‘alcantarilla’ atzucac ¡ carrer sense eixida.

Mozarabismos, restos de la antigua lengua románica del pais:
barandat ¡ envá ‘baranda’ brullo ¡ brossat ‘queso tierno’
corbo ¡ cistelí ‘cesto’ xicon ¡ noi ‘muchacho’
A lmorsígol-muceguello-muisego-muritxec¡ rata penada ‘murciélago’.

Por su situación lateral y aislada del resto de los dialectos, siguiendo la
teoría de las áreas lingílísticas, conserva algunas palabras antes generales
como:

Erial ‘saya’ abellir ‘apetecer’
enutjar ‘enojar’
(También en catalán occidental):
Apegar ¡ encomanar ‘contagiar’ espilí ¡ miralí ‘espejo’
vidriola ¡ guardiola ‘hucha’
(En ibizenco):
gord ¡ gras ‘gordo’ pallola ¡ xarampió ‘Sarampión’
(En catalán occidental y mallorquín):
Pigota ¡ verola ‘viruela’ aidar ¡ ajudar ‘ayudar’
(En catalán occidental, mallorquín y alguerés):
fadrí ¡solter ‘soltero’ arena ¡sorra ‘arena
(En catalán occidental, mallorquín, alguerés y rosellonés)
eixir ¡ sortir ‘salir’ davallar ¡ baixar ‘bajar’
(En rosellonés):
Verme ¡ cuc ‘gusano’.
-~ Ha creado o ha mantenido vocablos como:
Alcig ‘escondite’ bonegar ‘reñir’
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balastrada ‘blasfemia’ ercilla ‘patata’
descimalar ‘podar’ desduir-se ‘distraerse’
en acabant ‘después’ estrici ‘ejercicio fisico’
eixem ‘jeme’ mentrimentres ‘mientras’.
— Por una evolución semántica particular posee acepciones únicas:
(Por desplazamiento semántico):
Obrer ¡ paleta ‘albañil’. Desde el siglo xv (también en Tortosa).
Al9ar ¡ desar ‘esconder’. Desde el Xiv. Se registra en Timoneda y en el

Fuero de Teruel. Vive en la zona churra.
Atrotinat ¡ accelerat ‘acelerado’. Desde el xv¡í.
Fussar ¡ furgar ‘hozar’. Desde el XV.
Quinzet ¡ ral ‘real’. Desde el XV] (también Tortosa).
Voler ¡ estimar ‘querer’. Desde el xv.
(Matización y especificación semántica aprovechando dos lexemas sinó-

nimos):
Algeps ‘yeso’ guix ‘tiza que usan los sastres’.
Llavar ‘lavar’ rentar ‘enjuagar’.
Agranar ‘barrer’ escombrar ‘barrerel horno, limpiar

los pinos’.
Aragonesismos debido al continuado contacto histórico:

Vocablos como:
carrasca ¡ alzina ‘carrasca’ enguiscar ‘incitar’
falsa ‘desván’ farda ‘ardilla’
gemecar ‘gemir’ paloma ‘mariposa’.
Acepciones como:
botó ‘berrinche’ cullerot ‘renacuajo’
man~ana ‘botó’ palometa ‘percha’.
— Castellanismos. Es la más intensa aportación, actuando como adstra-

to o cediendo préstamos:
Adaptaciones fonéticas como:

Regal ‘regalo’ barat ‘barato’
retroteo ‘retortero’.

Semánticas:
Monyo ‘cabello’ cuentista ‘quejoso
averiguar ‘preparar’.

Morfológicas:
El sufijo -ero por -er desde el siglo xviii: historiero, drapero.
Verbos en -ir de la I~ por otros de la 2.0 en -ODRE y -ETRE:
Concluir ¡ concloure ‘concluir’ (desde el xv). Admitir ¡ admetre ‘admitir’
Recibir ¡ rebre ‘recibir’ (desde el xv).

Palabras familiares y partículas como:
agúelo (desde el XVII) tio (desde el xvii)
entonces ¡ cellavors (siglo xvii) hasta ¡ fins (siglo xvii)
después ¡ aprés (siglo xví) pues ¡ doncs (siglo xvii).
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6. Conclusión: El valenciano, idioma que trajeron los repobladores
catalanes en el siglo xiii, a causa de factores sociolingúísticos y políticos, ha
actuado, desde el siglo Xvi, libremente sin relación con los otros dialectos
catalanes.

La interferencia del castellano, como la del occitano y francés sobre el
rosellonés y la del sardo e italiano sobre el alguerés, ha sido el factor más
importante e influyente en el estado actual del valenciano, unas veces
haciendo que triunfen las tendencias internas de la lengua más semejantes a
las del castellano, otras no dejando actuar a los mecanismos internos de la
lengua porque a los hablantes les era más fácil tomar los elementos en
contacto castellanos para solucionar sus problemas y necesidades.

Sin embargo, a pesar de cuatro siglos de vida coloquial e independiente
del resto de los dialectos catalanes, el valenciano está menos diferenciado que
el alguerés, rosellonés o balear. En efecto, se puede afirmar que la mayor
parte de sus rasgos se encuentran en otras zonas del dominio catalán.
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