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Cuando Nebrija , en los albores de nuestro Renacimiento , con
cibe la " Iengua como companera del Imperio", solo concreta en un 
axioma 10 que e n la pnicti ca se venia haciendo desde los tiempos his
toricos. Creo que en la antigiiedad e l ejemplo mas patente puede ser 
Roma. 

Quiero hacer notar, en este articulo necesariamente breve , como 
sobre e l caste llano de nuestra provincia han quedado restos, escasos 
pero facilmente comprobables, de aragonesismos, catalanismos y 
otras corri entes, en una zona repoblada por castellanos fundamen
talmente, tuvo tambien colonos de otras procedencias. Y, aunque 
po cos en numero, dejaron su impronta y su influencia en una mayo
ria castell ana. Me refi ero a la zona del nordeste de la provincia , com
prendida entre las cuencas del Jucar y el Cabriel. 

Esta zona, casi despoblada en tiempos de los arabes, si exceptua
mos las fo rta lezas de Alcala del Jucar , Jorquera , Cubas y Gradien , 
fue reconqui stada por Alfonso VIII en un a campana casi sentimen
tal, en 122 1. 

Entre 1221 y 1241-42, e n que se conquista Chinchilla , no ten emos 
noticias concretas de como pudieron hacerse los asentamientos de 
colo nos en la zo na conquistada por Alfonso VIII , pero es probable 
que se hicie ran bajo el mandato de Alarcon , municipio castellano 
que habra interve nido activamente en la conquista. 

Alfonso X, en 1269, enviaba a Ires jueces, entre e llos al famoso 
maestro Jacobo, co laborador del rey en " Las Partidas", para que 
de limitaran los terminos de Chinchilla , Alarcon, Alcaraz , Tobarra , 
Al mansa y Jorque ra, 10 que demuestra que la conquista era ya un 
hecho e fect ivo. 

Sabemos que los tratados de Tudillen , Cazola, y mas tarde e l de 65 
A lmizra (1244), fijolos Ifmites de las areas de influencia entre caste-
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llanos , aragoneses y valencianos , pero no sabemos a expensas de que 
municipios concretos pudo hacerse. 

E n cualquier caso , no se expuls6 a la poblaci6n musulmana por 
una raz6n de tipo pnictico: Castilla no disponia en el XIII de los 
recursos humanos precisos para sustituir a los pobladores del territo
rio ocupado. 

Tampoco los campesinos libres sentian demasiado deseo de 
abandonar sus tierras para ir a ocupar otras de mayor peligro por la 
proximidad de zonas en guerra. 

Ocupados los reyes cristianos Fernando III y Alfonso X en la con
quista de Andalucia , ocurrieron algunas revueltas de musulmanes 
murcianos que debian acatamiento al rey de Casti lla. 

Jaime I acudi6 en ayuda del rey castell ano , reduciendo a los ara
bes , y tras repoblar la zona con catalanes y aragoneses la devolvi6 a 
Alfonso X en 1266. Este continu6 la repoblaci6n iniciada por Jaime 
I , aunque con criterios diferentes , 10 que provoc6 ciertas tensiones 
que motivaron en el XIV alianzas entre murcianos y aragoneses con
tra Castilla , que acabaron en tratados de paz, por los que Jaime II 
renunciaba a la anexi6n de Murcia , pero tras haber tornado Alicante , 
que era pieza importante para el comercio de catala nes y aragoneses 
con el norte de Africa. 

~IAPA LHJeU I STICO Dr Rfl FAU tAPrs;., . _ thstorib de 18 Leogua Eap .. m.lo. 

LA EXPANSION CASTELlANA 

_ Umlt. de ...... , ...... <M,U,,,,,,, hKI. ftI • 

• ____ 141. d. 141 .... \00 . 1"00 .,11 7 >r • . 

-_ ._ .,:,,,,,, ... _. 
_ u",n .. <1.,1 • • -.... ~0<1. 1!10. 

_ 'ri""U ........ de 41\ . ... '" ...... 11. 100. 

~=.C:~=':'"~" ""n.bo 
IIIID ~ ... ,otMluda. on ot ...... lilli, 

~ :,-:,::,"ellonluda' ... d .;po oro' 
tz;;j A.a • ..,'u . ... cit! Iooor.U , • ........n. 
m:;::] R..-, bll;.rUn 



Asf, podemos observar en el mapa lingiifstico de Lapesa, que las 
isoglosas del castellano entre el siglo XIII y XIV ya engloba la zona 
que estamos viendo, pero dentro de ella han quedado algunos restos 
aragoneses y catalanes fruto de la convivencia entre ambos pueblos. 

Veamos algunos: 
1) La evoluci6n de las vocales latinas en aragones, como en leo

nes , es vacilante, frente al castellano, que muestra mayor decisi6n a 
la hora de elegir la forma definitiva. Esto se manifiesta de diversas 
formas: 

a) Una tendencia a la formaci6n de diptongos por epentesis 0 por 
asimilaci6n/disimilaci6n vocalica: silbiar , azaite, paine , grieda, rai
na , paice , taina (tinada) , etc. (1) 

b) Cambio en la colocaci6n de acentos , que facilitaran , asimis
mo , la formaci6n de diptongos: baul, maestro , etc. 

c) Vacilaciones en cuanto al timbre vocalico: rasina, freile , etc. 
2) Tambien en la evoluci6n de consonantes latinas, encontramos 

mayor vacilaci6n en el castellano: 
a) Las consonantes sordas intervocalicas sonorizan con regulari

dad; este es uno de los primeros pasos que da ellatfn hispano , en su 
andadura hacia 10 que serfa el castellano. Frente a esto , el aragones 
mantiene esas consonantes sordas , y en el habla albaceteiia de la 
zona encontramos: cocote , pescatero , por ejemplo. 

b) La vacilaci6n en consonantes iniciales, nos lleva a encontrar 
merenjena, £antasma y a otro problema no resuelto en aragones que 
es el paso de f- , a h- y luego a 0- . En castellano, la f-latina , se perdi6 
salvo en los casos que segufa la diptongaci6n de e. El aragones aun 
mantiene sli f- , aunque siga esa vocal. En Albacete encontramos la 
voz fornel que , aunque parece venir de la voz catalana fornell, debe
rfa haber dado s6lo el castellano hornillo , tal como dice el Dicciona
rio de la RAE, proveniente dellatfn furnellus. Otra voz tfpica de la 
zona es ardacho , que, proveniente del valenciano fardacho , aquf sf 
ha perdido la f-. 

c) Otra yacilaci6n consonantica la representarfa el caso de s- mas 
vocal , que , como caracterfstica aragonesa , da una c, (ortograffa ch). 
Sibilare, da el castellano silbar , pero en aragones da chiflar , y con 
est a forma la encontramos en est a zona , junto a la palabra chulla , 
cuya procedencia latina es sunIa. 

d) Las consonantes sonoras intervocalicas siguen el mismo 
camino de debilitamiento que en castellano , pudiendo llegar a su 
desaparici6n. Tal es el caso de las terminaciones -ado , -ido , pero 

( 1) No prctcnde agotar el vocabulario recogido. sino 5610 dar una muestra . Para 67 
mayor informacion vease mi tesina sabre "EI Habla de Alborea", D epart amento 
de Historia del Espano!. Universidad de Murcia. 
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tam bien se pierde la -d- en calaordillo , envasaor, etc. 
3) E n la morfologfa, el aragones nos ha dejado el sufijo, -ico , -ica 

para la formaci6n del diminutivo; sufijo que compartimos con mur
cianos. 

4) En cuanto al lexico, los repobladores caste llanos yarago neses 
e ran fundame ntal mente agricultores y ganaderos y los terminos que 
nos dejaron pe rtenecen a esas areas lexicas. Hoy que los medios de 
comunicaci6n acercan unos pueblos a otros , tambien acercan el 
lexico y el vocabulario con la nipida incorporaci6 n de elementos y su 
consiguiente uniformidad. Pe ro , como muestras de aragonesismos, 
va lencianismos, y murcianismos totalmente incorporados a la lengua 
coloq ui al, podrfamos citar: alte r6n , aristfn, bajoca , ballueca, dalla , 
desperifollar , esclafar , fallefa, melguizo , panocha , rosig6n , yayo, 
etc. 

Una vez mas, vemos que la lengua es vehfculo , instrumento de 
uni6n , de acercamiento entre los pueblos , y un a vez mas hacemos 
bueno el refni n: " Hablando, se entiende la gente". 
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