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1. INTRODUCCIÓN

En la villa lusitanade Barrancos’,situadaal noroestede la provinciade
Huelva,dondeel río Guadianano forma frontera,se hablaun dialectoalen-
tejanocon marcadasnotasandaluzasy extremeñas:el barranqueño.El ori-
gendeestedialectoprobablementeestárelacionadoconlosasentamientosde
siibditos españolesenesosterritoriosportuguesesyaen épocamedieval,y su
continuidada lo largode los siglos,se debealpermanentecontactomanteni-
do entrelavilla barranqueñay las poblacionesespañolasvecinas:Encinaso-
la, lamáspróxima,Higuerala Realy Fregenalentreotras2.

Es posibleabordarladescripción3de] barranqueñodesdevariasperspec-
tivas. En lo que se refiere a los rasgosfonéticos, se puedenmencionaralgu-
nascaracterísticassignificativascomolaelisióno aspiracióndelasibilanteen
posiciónimplosiva:oW] ,nenino[O] <los niños); lapérdidadelavibranteenpo-
siciónfinal:fiugi[O] (correr, huir) o elbetacismo:[b]ai (va). En cuantoa losfe-
nómenossintácticos,esde destacarlacolocacióndelpronombreátonoenpo-
siciónproclítica, frentealanormaportuguesa:eleso torravamíd (elloslo tos-
tabanallí> (11OA)4 o la construcción: ir + a + infinitivo, ir a podar (11OA).
En el capítulodel léxico sonde señalarlastransformacionesquehansufrido
palabrasportuguesaspor influenciaespañolacomo laranjo (naranjo en esp.,

* EsteartículosepresentíSalXXVI Simposiodela SociedadEspañolade Lingíi’stica ce]e-

brado en Madrid,del 16 al20 dediciembrede 1996.
Este trabajo ha sido posiblegracias alas ayudas recibidasdurante tres añosde la Facultad

de Letras de la Universidad de Lisboa, del Centro de Lingúística de la misma Universidady de
los apoyos que desde 1988 e] Ayuntamiento de Barrancos ha puesto ami disposición.

2 Para los hechos históricos se puede consultar bibliografía en Navas (1996).
Para un estudio generalsobre el dialecto cfr. Vasconcelos <1955) y Navas(1992).
1.~os números entre paréntesis indican la cinta que reproduce el ejemplo.

RevistadeFilologíaRonuinica, 13. ServiciodePublicaciones.Univ. Complutense.Madrid, 1997
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laranjeira en port.>; las frecuentesimportacionesespañolasmantenidasa lo
largo del tiempocomoperrunillas,calleja, etc.; y, ya dentrodelas frasesCo-
modines,lastraduccionesliteralesde expresionescomodha quete digoo los
simplescalcos,comopor ejemplo: estátequietoaquí(1 O6A).

En estaocasiónme voy acentrar en algunascaracterísticasmorfológicas
queaparecencuandolosbarrariqueñoshablanensudialectoo inclusocuan-
do lo hacenenportugués.

El estudioqueaquíofrezcose basaen la informaciónqueobtuvey en las
entrevistasquellevé a cabodurantemis estanciasprolongadasen Barrancos,
entre 1988 y 1990,y en mis visitas aesa comunidad,entre1987 y 1994.

2. PnÉsTKMOsMORFOLÓGICOSCASTELLANOS EN EL BARRáNQLTEÑO

En estacomunicación,voyapresentar,sucintamente,unamuestradefor-
masespañolasquese puedenencontrarenbarrariqueño,intentadoevitar,en
lo posible,arcaísmosportuguesesy rasgoscaracterísticosdelos dialectosme-
ridionaleslusitanos,en cuyahablase encuadra.Aunqueendeterminadosca-
sosno es fácil decidirsi las formasqueencontramosen el barranqueñoson
productodel contadoconlas hablasmeridionalesespañolaso si sonarcaís-
mosquehanprevalecidoenel dialecto,comoun restomorfológicoportugués
hoy perdidoen lanorma estándarportuguesay, avecesincluso,en la espa-
ñola. Por ejemplo, la 1 Y pers. del sing. del pret. indefinido del verbo ver:
vide5 (vi); las construccionespronominalespseudorreflejas:casar-se8;le por
Use; o lano confracciónde preposiciónmásartículoindefinido: emna.

Nosencontramosaquíun dialectomixto deportuguésy castellano,ensus
variedadesmeridionales,perotambiénunasformasmorfológicaspor trans-
ferenciadel españoíal barranqueño.Algunasde estasformas morfológicas
españolas,las másabundantes,las partículas,o aquellasotraslexicalizadas
como,por ejemplo, lo portugu¿s,es decir, lasmásutilizadasentodoslos con-
textos,estánintegradasenelsistemalingiiístico del barranqueño,pertenecen,
como si dijéramosal propio dialecto.Mientras queotras,minoritarias,son
merospréstamossuperficiales.Convienedestacarque,segúnva aumentando
elconocimientodcl portugués,muchasde ellasvansiendoestigmatizadaspor
la comunidad,rechazadasy, como consecuencia,abandonadas;así sucede,
por ejemplo, conlapreposiciónhasta.

Los casosde alternanciade códigoqueaquípresentosonsegúnla deno-
minaciónde Poplack(1983,p. 104> del cambiotipo «etiqueta.Es decir,
sonensumayoríaconstituyentesquese puedenmovercn la frascporquees-

Parael conocimientodearcaísmosenbarranqiieflo,dr. Navas(1994)y (1 996b).
El estudiodeestasconstruccioi~esen barranqueñosepuedeconsultarenNavas(1 996a)
Paraampliarbibliografíasobreei asuntodr. Gimeno,M.~ \J• y Gimeno,F. (1996).
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tandesconectadosde ellasintácticamente.Eslo quesucede,por ejemplo,con
laspartículas:bueno,ansina,logo. Esteesunfenómenoque, además,no exi-
ge granconocimientode laotra lenguaporpartedelhablante:al fin y al cabo
eslo quehacemoscuandoaprendemosunanuevalenguaeintroducimospe-
queñospréstamos,como por ejemplo,ofcourse. Aunquetambiénes verdad
queen la comunidadde Barrancossonlaspersonasquehablanregularmen-
te españolen casao con amigoslas queintroducenconmásfrecuenciafor-
masespañolasen elbarranqueno.

Comoen lassituacionesdelenguasencontacto,estamosanteun fenóme-
no de variabilidad,un fenómenoen mutación,ya que,segúnva aumentando
elnivel deescolarizaciónen la poblaciónbarranqueña,estospréstamosespa-
ñolesvan, inevitablemente,desapareciendosalvoen las expresioneslexicali-
zadas.En estoscasosquemuestronosencontramos,comorefiereElizaincín
(1984, p. 90), ante unasituación de inestabilidadquesurgecomo conse-
cuenciadel contactode dialectos.

Siguiendoacontinuaciónla clasificacióndela gramáticatradicionalpo-
demosagruparlos préstamosdel castellanoal barranqueñoen:

2.1. Artículos

El articulo,el y lo paraelmasculinoy la parafemeninoquese encuentra
vivo, en el hablade los barranqyizeñosse puedeentenderbiencomounafor-
ma arcaicabien como un préstamocastellano.Es posiblequeseaunacon-
junción deambosfactores,pueselhechodeserunazonaaisladaha ayudado
amantenerrasgosdel pasado,y, por otro lado, laproximidadlingúísticay
geográficaconel españolha permitidoperpetuarlos.Lastresformasde artí-
culo quepresentoestmirecogidasenlas regionesfronterizasde Sabugaly de
Olivenza.Perolasautorasdelos respectivostrabajos,LlamdaAzevedoMaia
(1977, pp. 209-210>y FátimaMafias <1984, p. 276) dudanen clasificarlas
comocastellanismos,puespuedenserrestosde otrashablas.En los dialectos
fronterizosdeUruguayconBrasil, losllamadosporElizaincínDialectosPor-
tuguesesde Uruguay<DPU), conviven las formasespañolasy portuguesas
aunqueson mayoritariasestasúltimas (Elizaincín el al., 1987, pp. 40-43).
1-le aquíalgunosejemplosde transferenciasdel artículo españolal barran-
queno:

* lo poro:
Mas, olizeíd, as espanholasémulto dificil paraaprenderafalar lo portu-

gués (Mire, las españolases muydíficil que aprendana hablar portugués)
(Mujer adulta,261”, A). Esteartículo es formaarcaicaen portugués(Nunes,
1928-29,p. 48) y en español<Lapesa,1980,pp. 187-188);perotambiénfor-
madialectal enambaslenguas(Ribeiro. 1930,p. 233), recogidaenel Algar-
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ve cuandova precedidade infinitivo (Mala, 1 975. p. 50), en Monsanto,po-
blaciónpróximaaEspaña(f3uescu.1901,p. 133>.

* el por o:
E el rato le d¿ssequesim <Yel ratón le dúoque sí~ (Anciano, 46A>
Achoqueos portuguesesestdoah maissó porganharel dinheiro (Mepa-

rece que los portuguesesestán ahí sólo para ganar dinero) (Adolescente,
1 22A>. El artículoelesun arcaísmoenportugués(Nunes,1928-29,p. 48)que
se registradialectamenteen la región ibérica deJeilama<Mala, 1977,p. 212)

* la por a:

Séle tiram as tripas, la radiola, paratirar afel e tirar aquilo (Sólo le qui-
tan el hígado,para quitar la hiel y quitar aquello) (Mujer adulta, 3A). La es
arcaísmoen portugués(Nunes, 1928-29,p 48 y forma dialectal (Ribeiro,
1930. p. 233) localizadaen el Algarve, cuandova precedidade infinitivo
(Maia, 1975,p. 50> y en Monsanto(Buesen.1901,p. 133).

2.2. Nombre

2.2.1.El género

En 1939,Leite dcVasconcelosya habíarecogidoen t)arranqueñounase-
rie dc palabrasconun génerodiferentea la normaportuguesa,comou san-
gue, a sal queparecende importaciónespañola.Es de señalarquecasi nin-
gunade ellas presentaunacorrespondenciadirectaentregéneroy termina-
ción: -o parae! masculinoy -a parael femenino.De hechono es extrañoque
cadalenguaespecifiquesupropiosistemade géneros.Por ejemplo, en miran-
déstampocohay concordanciacon la normaestándarportuguesait en el Al -

garve(Segurada Cruz, 1991, p. 98) o en Monsanto(F3ueseu, 1961, p. 134-
135),o Jálarna(Costas,1992. p. 100> u (flivenza(Matias, 1984.p. 278>.

Por otro ladoesteno es un hechoextrañoen españolno normativo,don-
de existendudasen la atribuciónde los génerosa palabrasprocedentesde
neutroslatinos. 1 lov día enla comunidadde Barrancosest.ees fenómenoco-
mún, de maneraquelos barranqueñosnilo extraflan,ni ridiculizan, ni con-
sideranpeyorativo.

* a calor por o calor:
Faz calor, núoa passas(Hace calor, no lo pasas)(Anciana, 1 lSA). A ni-

vel dialectalestenombrecon generofemeninose ]ocahzaen la región entre
Miño y Duero (Vasconeelos,1903-1905,p. 57) y en españoles hoy día un
vulgarismo.
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o equipepor a equipe:
Naqueleequipe(Enaquelequipo) (Adolescente,1 22A>.

* afel por ofel:
Sé le tirarn astripas, la cadi-ola,paratirar afel e tirar aquilo (Sólole qui-

tan las tripas, el hígado,para quitarle la hiel y quitar aquello) (Mujer adulta,
3A). Uso generalen barranqueño(Vasconcelos,1939, p. 162) perotambién
en mirandés(Vasconcelos,1900,p. 326>.

a leite poro leite:
E a leite, estáquente?(¿Estácalientela leche?> (Mujer adulta,38A> (Vas-

concejos,1039,p. 162 yAdragáo,1976,p. 569).Recogidoenla regiónfron-
terizadeJálama,segúnMaia (1977,p. 213) por influenciaespañola.

*a niel por o mel:
A md(La miel) (Mujer adulta15B>. Se oyetantoa mujerescomoahom-

bres (Vasconcelos,1939,p. 162>.

a nariz por o nariz. Lo utilizan personasmayores(Vasconcelos,1939,
p. 162).

* urna rama por umramo:
Agarrou-sea urna ramade urna drvore (Se

bol> (Adolescente,122A). Atestiguado en la
(Maja, 1977,p. 214).

* a risa poro riso. Génerolocalizadoen el

en la regiónfronterizadeJálama,segúnMala
(Matias, 1984,p. 278).

agarró a una rama de un ár-
región fronteriza de Jálama

Algarve (Mala, 1975, p. 53),
(1977, p. 214) y en Olivenza

* a sal por o sal:
Le deitomuitasal <Le echomuchasal) (Mujer adulta,3A) (Vasconcelos,

1939,p. 162).

* a sanguepor o sangue:
Um poucadinhode sanguecrua (Un poquitode sangrecruda) (Mujer adul-

ta, 3A) (Vasconcelos,1939,p. 162).
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2.2.2.Árbolesfrutales

* o almendropor a antendoetra(Mujer adulta).

* o cerejeiropor a cerejeira. Génerode uso frecuente.Recogidoen lare-
gión de fronterizadeJálarna(Mali, 1977,p. 215>.

* o laranjo por a laranjeira. Utilización generalizadadel nombrey elgé-

nero. Cfr. naranjoen español(Vasconcelos,1939,p. 162).

* o rnan~aiteropor a macicira.Forma generalizada(Vasconcelos,1955,

p. 51).

* operal pora pereira. Nombrefrecuentementeutilizado.

2.2.3.Nombrepropios

* Candelaria
* DoloresporDores

HIPOCORISTICOS:
* Concha,diminutivo españoldc Concepción
* Lola, diminutivo españoldeDolores<Vasconcelos,1955,p. 88)
* Mariquita, diminutivo de María
* PacoporChico,diminutivo enambaslengusdeFrancisco

1955,p. 88)
* Pepepor ZÓ, diminutivo de Joséenlas respectivaslenguas(Vasconce-

los, 1955,p. 88)

2.2.4.Topónimos

(Vasconcelos,

Pilitas
As Cumbres
Lejío, vulgarismoespañolporEl Ejido
Altozano.Topónimoexistenteen la poblaciónmáspróxima española:

Eneinasola
MontesClaros
Pilar
Val da Corcha
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2. 3. Adjetivos

* contentaporcontente:
Enportuguésestaes unaformainvariableen cuantoal género.No asíen

españoíquetienesuformamasculina,contentoy la femeninamencionada.Es
de uso generalentrela poblacióny tambiénestárecogidoen la zonafronte-
riza deJálama(Mala, 1977,p. 218) y enOlivenza(Matias, 1984,p. 279).

2. 4. Pronombrespersonales
COMPLEMENTO

* la por a:
La vendia(Hombreadulto, 106A).

* las por as:
E asimlas ia contando(Yasí las iba contando)(Anciano, 1 OGA).

* lo por o:

Lo entendemos(Mujer adulta,23P,A>. Formadialectal,probablearcaís-
mo, recogidaen un romancetradicionalenElvas (AJentejo):todos lo chamon
caneje (Guimaráes,1900-1901,p. 90).

SUJETO
* vocedespor vocés,ossenhores(ustedes).
* vocedesa vii-am (Anciano,23A>. Formafrecuenteen todaslas edades.

INDEFINIDO
Umpor agente.Esde usogeneralizado(Vasconcelos,1955,p. 88)y está

tambiénregistradoen Odeleite(Algarve>, en Herreray Cediiio (Cáceres)(Se-
gurada Cruz, 1991,p. 157, n. 13).

2. 5. Verbos:
FORMA IMPERSONAL

* hay porhá:
Detodaa vida tenhoouvidodizerquehaymudosolivais paraaí (Todala

vi-da he oído decir que hay muchosolivares) (Anciana, 117A>. Es arcaísmo
(Vasconcelos,1955,p. 64) perotambiénforma dialectallocalizadaenTrás-
os-Montes,Alentejo,Algarve (Maia, 1975,p. 60 y Segurada Cruz, 1991,p.
122>, Jálama(Maia, 1977,p. 235) y Olivenza(Mallas, 1984,p. 290); recogi-
da enlos DPU de Américadel Sur (Elizaincín, 1992,p. 85).
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PRETERITOPERFECTO/PRETERITOINDEFINIDO
Estasustitucióntemporal8se utiliza tambiénen Sabugaly Jálama(Maia,

1977,p. 261>aunqueno enlos DPI] dondese recogeuna tendenciacontra-
ria, a la utilización sintética:Aindano fueron construida (Elizaincínet al.,
1987,p. 77)

* Tenhovistopor vi:
Nao, tenhovisto há maisdias,sim (No, lo hevisto hacemásdías, st) (Ado-

lescente,122A).

* Temouvidopor ouviu:
Nao set se tem auvidofalar (No sSsi ha oído hablar de ello> (Hombre

adulto, 121A).

* tenhogastadoporgastel:
Olha, quefizemosviti-te e tal contose agora empoucomaisde dois meses

ou trés os ten/zagastado(Mira quehemoshechoveintemil y picode escudosy
ahoraempocomásde dosmeseso tres los hegastado)(Mujer adulta,3A).

1.” PERS.PL. DELPRESENTEDE INDICATIVO DE VERBOSEN AB
* -emospor -amos]>:
Logo miguemos(migamos)assimas sopinhas,ansina (Despuésmigamos

así las sopitas, así> (Mujer adulta, 3A). Forma documentadaen Sabugal
(Maia, 1977, 231) y en los DPI] (Elizaincín et al., 1987, p. 67>; probable-
mentees confusiónconla2.~ conjugación).

LA TRANSFERENCIADE LA TERMINACIÓN l)EL IMPERFECTO
DE SUBJUNTIVOESPANOL
* -eraspor -esses:
Senaote Uveras(tivesses)vinilo (Si no te hubierasvenido)(Anciana, 11OA).

OTRAS FORMAS VERBALES

* eresporés. Formautilizadaparaevitar laambigliedad.Si comohemos

dicho al principio, esfrecuentela pérdidade lasibilanteen posiciónfinal, la
2: y 3.” pers.del sing. delpresentedel verboserquedaríanconlamismafor-
ma: é~de ahíla sustituciónpor la2. pers. españolaere(s)envez de laforma
portuguesaés(Vasconcelos,1939, p. 162).

* gostarporgostarde:
Ondecometío pinhonateque tantole gastaba(Dondecomió el piñonate

ParaotrabibliografíasepuedeconsultarAlmeida (1.987-88>.
J”ara estasterminacionesenbarranqueñodr. Nav;.~s<1995>.
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que tanto le gustó) (Mujer adulta, 1 12B) (‘Vasconcelos,1955, p. 92>. Cons-
trucción recogidaen Sabugaly Jálama(Maia, 1977, p. 259) y en los DPU
(Eíizaincínetal., 1987,p. 80>.

* anduvepor andel. Utilizado en la actualidad;oído, por ejemplo, a un
niñode 13 años.

* estuveporestive.Formautilizadasegúnlos conocimientosescolaresdel

hablante.No es extrañaen barranqueflo,probablementeutilizada por un
50% dela comunidad.Formapresenteen Trás-os-Montes(Teixeira, 1910,
p. 116) y eniálama(Mala, 1977,pp. 233- 234).

* semosporsomos
Sernos,sim senhora,sernos quintos (Lo somos,sí señora,somosquintos)

<Anciano, 11 OA). En portuguéssemoses arcaísmoplebeyoya en el sigloxvi
<Vasconcelos,1890,p. 341) perohoyendíase consideraun vulgarismoenla
lengua portuguesa(cfr. las grabacionesdel PortuguésFundamental,del
CLUL) y en la española;es forma creadatal vez porconfusióncon ternos.

Sustitucióndela vocal temáticau por o:
Porque nosgustou(gostotí)porqueera assimclarinha (Porque nosgustó,

porqueeraasíclarita) (Anciana, 1 17B). ParaVasconcelosestecasodemeta-
fonfa es un vulgarismotambiénlocalizadoen el Algarve (Mala, 1975, p. 59)
y en Olivenza(Mafias, 1984,p. 291>.

2.6. Partículas

* ansinaporassun:
E porquemedoi a caberaansina. (Esporquemeduelela cabezaaquíasí>

(Anciana, lISA). Hoy día es un arcaismoen español(Amado Alonso,1930)
perotodavíalo usanlos hablantesrústicos (DRAE) y se localizaen Jálama
(Vasconcelos,1955,p. 75).

* ansimpor assim:
Asmm/zasnetasdizemansim(Misnietasdicenasí> (Mujer anciana,1 OA).

Esforma pop. enport. (Morais> y en Españase oyeenbocadehablantesrús-
ticos(DRAE) y en Olivenza(Matias, 1984,p. 296).

* a(u)nquepor embora:

A(u)nquesomosquaseas mesmas,agora (Aunquesomoscasi las mismas
ahora) (Adolescente,1 04A). FormadocumentadaenJálama(Mala, 1977,p.
249> y en Olivenza(Matias, 1984, p. 298); en castellanoes formavulgar y
rústica. En gallegoy portuguéspuedesercastellanismoo tal vez pronuncia-
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ciónrápidade alda que (Coroniinasetal., 1991 y ss.).No es extrañoquese
documentenen barranqueñoformasdesaparecidasen el portuguésnormati-
yo perovivas en gallego10.Así sucede,por ejemplo, conelnombrecompleto
con más (Navas,1996b),lapartículaabondoo el indefinido condesinencia-n
en la 1.apers.:comin/m(Vasconcelos,1890,p. 221).

* buenoporbom,entáo:
O marido era muitoJi-aquinho, assimcareca,asssim . . . bueno, comourna

cana(El maridoeramuydelgadito,asícalvo, así, bueno,comouna caña) (Jo-
ven, 2A>. Recursomuyutilizadoen Barrancos,comocomodínen las despe-
didasy encuentros.

* Con queporde modoque:
Con que ah estevecontenidoo rapazito (Con que allí estuvocomiendoel

muchacho)(Anciano, 106A). Formaregistradaen Sabugaly Jálama(1977,
p. 249>y Olivenza(Mallas, 1984,p. 298).

* coñoporbolas:
Coño, espanhol,porquéchorastu? (C. , español,porquélloras? (Frecuen-

te. Anciano).Formarecogidaen Olivenza(Matias, 1984,p. 300).

* de maneiraquepor assimque:
Demaneiraquecomprelasseispolhase umpolho (Demaneraquecompré

las seispollitas y un pollo) (Mujer adulta, 1 12B). Es de usomuy frecuente
paraconcluir un discurso.

* desdelogo por evidentemente:
O queelessdoruins, desdelogo (Evidentemente,sondebaja calidad) (Mu-

jer adulta,112B).

* Hastaporaté? Eshoy formapeyorativaen la comunidadaunquetam-
biénestárecogidaenSalama(lvlaia, 1977,p. 248); forma presenteen galle-
go por penetracióncastellana(Corominasetal., 1991 y ss.)

* jodio porsacana:
Ay,jodio quenunca te lavastemii puta da vida,jodio (Ay, j., quenunca

te haslavadoenla p. vida,j.) (Adulto, 39A).

Leite deVasconcelos(1890, p. 221) refiereel dato curiosoen aJentejano,comoen galle-
go, de la nasalizacióndela 1.’ perI. del pert.perfectodeindicativo de los verbosdela 2A y 3.’
conjugación:vim (vi), corrim (corri).
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* Logopor después:
Logome sepoeo estómagomulto chelo (Despuésmeseponeel estómago

muylleno) (Anciana,115).Conestesignificadotal vezsepuedaconsiderarun
arcaísmo(Nunes,1928-29, p. 48> queestárecogidoenlazonafronterizadel
Algarve, Odeleite (Maia, 1991,p. 126) (Vasconcelos,1955,p. 184).

* peropor mas:
Nao éporqueeu tenhocosteadoperode toda a vida tenlw ouvzido dizer

que ¡tal mullosolivais para al (No esporqueyo lo hayavisitado,perotodala
vidaheoído decirquehay muchosolivarespor ahí> (Anciana,11YA>. Peroes
de uso generalizadoen la actualidadaunqueen portuguéses un arcaísmo
<Vasconcelos,1904, p. 213 y 1955, p. 78) que se documentaen Jálama
(Maia, 1977.p. 249>.

* própio por próprio. Formageneral, comúnal gallego, al castellano,a]

portuguésarcaicoy popular.Es elproductodeunadesasimilacién(Soaresde
Azevedo,1929,p. 126>.

* segUnpor depende/segundo:
P.- Esteano os professoressáo meihoresde queos do ano passadoou 4

tudo igual? R.- Segdn<2.- Esteaño los profesoressonmejoresque los del año
pasadoo ¿estodo igual? R.-Depende>(Adolescente,122A). Formagenerali-
zada(Vasconcelos,1955,p. 169) registradaenSabugal,Jálania<Maia, 1977,
p. 248>,Olivenza(Mafias, 1984,p. 298)y tambiénenla fronteragallego-por-
tuguesa(Santos,1967,p. 250).

* tampocopor tambémnao”:

Gentedefora n& a conhe~otampoco(Gentedefuera no la conozcotam-
poco> (Anciana, lISA). Formaalentejana(Pires, 1907.p. 244), algarviay
fronterizaibérica(Maia 1975,p. 61 y Matias, 1984,p. 297).En gallego-por-
tuguésexistió tampouco;es formaportuguesano normativa,queno mencio-
nanlos diccionariosmáscompletos(Corominaset al., 1991 y Ss.).

* velaypor vejaíd:
Vejo bern ainda, gra<as a Deus, velay. <Velay, veo bien gracias a Dios>

<Anciana, 115 A). Formalocalizadatambién en Trás-os-Montes(Moreno,
1897, p. 112y Vasconcelos,1955, p. 74>. En Barrancos,usadasobretodo
porlas personasmayores.Partículaajenaalportuguésy al gallegoantiguoy
tradicionalquesiemprehaempleadoaquí (Corontnasetal., 1991 y ss.>.

Parael estudiodiacrdfficodeestaspartículascfr- Espinosa(1989)
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3. Co=~a,usíói-q

A modo de resumen,se puededecirqueen la comunidadde Barrancos,
dondese hablaportugués(alentejano),español (extremeño-andaluz>y un
dia]ectomixto de ambaslenguas,se produceunasituaciónde contactolin-
gúísticoentodoslos ámbitos:fonético, lexical, sintácticoy morfológico.

Estamosanteunasituaciónde variabilidad,en la quelos hablanteshan
interiorizadouna seriede elementosque, a lo largo de los siglos, una vez
adaptadoso no a lapropiaestructurade suhabla,han formadopartede su
sistemalingilístico. Ello, asíse ha ido transmitiendode generaciónen gene-
ración.Cuandoloshablanteshanido entrandoencontactoconlanormapor-
tuguesamediantela escolarizacióny atravésdelos mediosdecomunicación,
singularmentela televisión,hanidotomandoconciencia,pocoapoco,deque
estasformas,hastaahorapropiasdesucódigolingtiistico,eranpréstamosdel
español.Demaneraqueéstas,lentamentevandesapareciendo,a medidaque
aumentael conocimientode la lenguaportuguesa;así sucede,por ejemplo
con hasta o pero, e, incluso pudohabersucedidoconotros muchosprésta-
mos,como arbo (árbol enesp.,árvoreen portugués).

Enestacomunicaciónhemostradounaseriedetransferencias,sobretodo
de palabrascomodines,de granrendimientoy movilidad. Estasformas,en
muchoscasossonde dudosaprocedencia:restosleoneseso gallegoscomoen
laregiónde Sabugaly Jálarna,o arcaísmosen otrasmuchasocasionesque,
ademáspuedencoincidir conformasactualesespañolas.

La distinción entrepréstamosy arcaísmoses dif(cil de establecerpuesto
queel portuguésy elespañoltuvieronun pasadocomún,y algunosdelos pa-
sosevolutivosde las respectivaslenguas,en algún momentode suhistoria,
hansidocoincidentes.Portodoello podemosdecirquelastransferenciasque
aquípresentoreflejanel estadodcl barranqueño:un dialectoformadopor el
contactodedosvariedadesluso-españolas,en elqueprevalecen,porsuaisla-
miento,formasarcaicasdeun pasadoconjuntoanteriory formascastellanas,
todoello comoun reflejo de suhistoria.
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