
NOTAS SOBRE EL LEXICO EXTREMEÑO 

Manuel Ariza 

Pocas investigaciones hay sobre el léxico extremeño . Dejando fuera las monografías 
dialectales sobre Coria, Mérida, etc1., podríamos citar las de Barajas, Barros, Becerra, 
Martínez González, Rodríguez Perera, Zamora Vicente2, y los vocabularios de Santos Coco 
y Viudas3. Queda, pues, mucho por hacer, y más aún cuando todavía no está publicado el 
Atlas Lingüístico de España por Regiones. 

Al estudiar cualquier léxico, sobre todo dialectal, se puede escoger una serie de términos 
y examinar su distribución geográfica4, o bien estudiar alguna capa o estrato - arabismos, 
etc -; pero ambos enfoques presentan diversos problemas, de los que no son los menos 
importantes el tiempo y el espacio que permite un artículo. Finalmente he optado por 
estudiar la letra A del más completo repertorio del léxico extremeño: el Diccionario 
extremeño de Antonio Viudas5. 

Con nuestra investigación esperamos mostrar, sobre todo, lo interesante que puede 
resultar el análisis del léxico conocido de Extremadura. 

No me gustaría empezar criticando la recopilación léxica realizada por A. Viudas, pero 
no me queda más remedio que decir que existen algunos aspectos en los que no estoy de 
acuerdo, como son : la forma de transcripción y las entradas; pondré algunos ejemplos: 

Hay dos entradas para el término abión, con razón quizá, pues la primera tiene el significado 
de "agujeros por donde pasa el fuego en el horno de alfarero", mientras que el de la segunda 
es "caballito del diablo". La etimología de ambas es diferente: la primera es un derivado de 
aviar, la segunda de ave seguramente6. Hasta aquí bien, pero ¿por qué escribirlas con B? 
Simplemente porque el profesor Viudas ha decidido eliminar la v del diccionario7, lo que 
estaría bien si todo él estuviese en transcripción fonética, lo que no sucede. A esta 

1 Vid la bibliografía recogida en A. Viudas et alii,. 1987. El habla en Extremadura. Salamanca, Editora 
Regional de Extremadura. 
2 Idem. 
3 Diccionario Extremeño. Cáceres: Universidad de Extremadura. Hay reimpresión: 1988. Cáceres. 
4 Como ya hicimos en otra ocasión: Ariza, M. 1980. Apuntes de Geografía Lingüística Extremeña. Anuario de 
Estudios Filológicos 6: 21-29. 
5 El que los datos recogidos procedan de diversas fuentes publicadas no le resta el mérito que tiene. 
6 Con el mismo significado en Villadepera de Sayago. Vid Borrego, J. 1981. Sociolingüística rural. Salamanca; 
Universidad. 
7 Así en la letra B encontramos baca. balante. etc. 
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"tendencia" se debe la sorpresa que nos llevamos cuando leemos ahogar "ahogar", ahorcar 
"ahorcar'', ahumar "ahumar'', etc, en donde la H indica la pronunciación aspirada hasta el 
punto que, alfabéticamente, aparece después de la letra I (y, claro, no existe la letra jota). Es 
un criterio como otro cualquiera, aunque personalmente no me guste. 

Es increible la cantidad de variantes fonéticas que a veces podemos encontrar; así el 
alcaudón, es denominado: acaidón, acardibón, alcabudón, alcabuzón, alcaidón, alcauzón, 
alcudón, alcuidón, alcuzón, etc. Todas ellas con entradas diferentes, lo que no me parece 
correcto, pues, en estos casos, es suficiente con una remisión. 

En nuestro opinión hay una serie de palabras que sobran, como aire "hemiplejia" o 
adobo, que son comunes en toda España8. 

También se dan, con entradas distintas, palabras que solo se diferencian por su variedades 
fonéticas, lo que, en principio, no está mal; sin embargo no sé hasta qué punto deberían 
aparecer formas como adebo "acebo", adeite "aceite", apadigual "apaciguar", etc en las que 
tenemos la conocida conservación de las viejas consonantes sonoras9. Otro tanto cabe decir 
de formas como acitunas, albehaca, etc. Finalmente habría quizá que poner en apéndice las 
palabras de Olivenza, que en gran cantidad son portuguesas sin más, como alfasa "lechuga", 
aljazema "espliego, andoriña golondrina", etc. etc. 

Pero no es nuestro propósito criticar el diccionario del profesor Viudas, sino mostrar el 
gran interés filológico que tiene el estudio del léxico en él encerrado. 

Fonética 

Ya hemos hablado de algunos fenómenos fonéticos - conservación de sonoras, etc -, por 
lo que solo nos vamos a detener en tres puntos muy frecuente: la pérdida de consonantes, la 
epéntesis de vocal inicial y el cambio de alveolares. 

1.- Pérdida de consonantes 

Los ejemplos más numerosos son - como era de esperar - los de caída de /d/ 
intervocálica: abrigá ""abrigada", aceo "ácido, avinagrado" : a veces con contracción de las 
vocales: acerilla "acederilla", amorrar "amodorrar'', añu "nudo"1º. 

La aspirada puede perderse no solo en situación implosiva, sino incluso en intervocálica: 
abadeo "abadejo" 

Por aglutinación con la /]/del artículo puede perderse la /1/ inicial: angosto "]angosto, 
"saltamontes", auré "laurel" 11 . 

8 O aldobara " regato" en Zarza de Granadilla, que es un hidrónimo; asciente "asqueroso" en Campanario, que 
nadie conoce en el pueblo - según mis noticias -, etc. 
9 No es exactamente una /di, sino una dentoalveolar. 
IO En alantar "adelantar" puede haber influjo de la forma adverbial a/ante 
11 Aurel en el Rebollar, Vid Iglesias Ovejero, A. 1982 .. El habla de El Rebollar. Salamanca: Diputación. 
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2.- Epéntesis de vocal inicial 

En muchos casos lo que encontramos es la tendencia histórica del español a formar 
verbos con la epéntesis de la vocal A: agatear, abajar, ahuir, e incluso el vulgar arrecoger, 
etc. Otro tanto cabe decir de las formaciones adverbiales como aluego. A veces puede 
considerarse que la vocal procede de la aglutinación de la A del artículo, como en ano gala, o 
ayunque 12 , pero qué explicación dar a formas como aballihco "ballico'', aciprés13, asisón 14, 

etc. En añú "nudo" puede pensarse en una forma regresiva de "añudar", y en aciclán en una 
variante con el artículo árabe 15 , tan frecuente - como veremos-. 

3.- Cambio de alveolares 

Descartamos hablar de las sabidas neutralizaciones de /1/ y /r/ implosivas en diferentes 
zonas de Extremadura16, por lo que solo vamos a referirnos a algunos cambios esporádicos 
más o menos interesantes. 

El paso -R > -L que vemos en a/bejines "arvejas" no es raro; con 111 se registra en 
América - Corominas-Pascual -; al darse en el norte cacereño podría pensarse en un ejemplo 
más de este cambio de líquidas, constante en este zona. Caso distinto es el de algamula 
"argamula" ya que la forma con Ir/ es la originaria y hoy se conserva en Andalucía; por lo 
tanto más que de una evolución -R > -L lo que existe es la contraria en el español. De 
nuestra forma se podría decir que es un arcaísmo o un meridionalismo, puesto que se registra 
en el sur de Extremadura. Caso parecido es el de abaldonar, forma frecuente desde el siglo 
XIII al XV 17 , por lo que hay que considerar que es uno de los arcaísmos del norte 
extremeño. 

Epéntesis de nasal encontramos en angora "ahora", y en anchiperres, seguramente por 
influjo de "ancho"; de /!/ en almerga "amelga" y de Ir/ en alpechín, ambas de fácil 
explicación. A disimilación de líquidas hay que atribuir la forma altamuz, y a etimología 
popular anzuelo "orzuelo", tan difundida por toda la geografía nacional; como lo es también 
la metátesis de araclán. 

Alguna que otra forma merecería un comentario pormenorizado, como ahullir "huir" 18, 

pero ello nos llevaría muy lejos. 

12 Era femenina en la Edad Media. Vid Corominas, J. 1957. Diccionario crítico etimológico de la lengua 
cas1e//ana. Madrid Gredos. 
l 3 Vid Corominas-Pascual. 1980. Diccionario crítico etimológico cas1el/ano e hispánico. Madrid: Gredos. 
14 Corominas-Pascual la explican por influjo de avutarda. Todo puede ser. 

15 Con la /1/ asibilada. 

16 Vid mi artículo citado en la nota 4. 

17 Corominas Pascual. 
18 La /1/ antietimológica solo puede expliarse como hipercorrección - hablada o escrita - de la dialectal o 
analógica huyir. 
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LÉXICO 

Son muchas las palabras que merecerían nuestra atención; por ello hemos hecho una 
selección de las que nos han parecido más interesantes . Las comentaremos por orden 
alfabético, para, al final, realizar una pequeña recapitulación temática. 

ABADAR "sosegar, mitigar"; abado "sosiego, reposo" 

El Diccionario Histórico 19 solo recoge un ejemplo de los Milagros de Berceo y da 
varios significados con interrogación. El texto berceano puede recoger la 
significación extremeña. No la registran Corominas-Pascual. No creo que tenga nada 
que ver con las palabras a las que hace referencia el DH2º. 

ABAFAR "inflamarse la carne u otro producto por echarse a perder" 

El DH remite a avahar . Corominas-Pascual - s.v. vaho -registran bajear en 
Extremadura. Con el significado de "despedir mal olor" en Cuba, Puerto Rico y 
Venezuela. Es palabra de origen onomatopéyico. Aunque no se diga en qué lugares se 
utiliza, la conservación de la lfl indica claramente origen occidental - leonés o 
portugués -. 

ABALAR "marchar, retirarse" 

Es palabra de etimología discutida: El DH prefiere AD V ALLEM21 -para ello vease 
Corominas-Pascual s.v . aballar-. Quizá fuese preferible bailare. Como dice el 
profesor catalán, "En castellano es palabra principalmente occidental, propia del 
territorio dialectal leonés". Se conserva con el valor de movimiento en portugués. La 
no palatalización de LL hablaría-en favor de un origen gallego portugués. El abalar 
del DH no tiene razón de ser 

ABALLAR (Hurdes) "cocer" 

Los ejemplos del DH son casi todos de Encina y Lucas Fernández22. Los modernos 
de Asturias, León y Salamanca. Parece claro que es la forma con palatalización de 
LL. El significado hurdano es consecuencia del primitivo "moverse, sacudir". Podría 
pensarse también en una derivación o en un cruce con BULLIRE (Cf. port bulhar) 

ABANGAR/ABANAR (Mérida) "torcerse una cosa" Dejar o estar hueco algo" 

abangao (Alburquerque, Almendral, etc) "abombao" 

(Sierra de Gata) "ramas dobladas por el peso del fruto" 

Nada dicen Corominas-Pascual, El DH remite a bango. Es de suponer que aceptará la 
etimología de Menéndez Pida! y García de Diego de *vanicu "hueco" -, que tendría su 

19 Real Academia Española. 1972 -. Diccionario Histórico de la lengua Española. Madrid. Citaré como DH. 
20 El catalán abadar o badar, o el francés antiguo beer. 
2 l Debería remitir al artículo aballar. 
22 No recoge este significado. 
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confirmación en el significado recogido por Viudas sin citar lugar23. Es palabra 
registrada en León, Salamanca y Extremadura. Bangar en gallego-portugués 

ABANTO (Cáceres) "Persona grandullona y destartalada" 

Ni el DH ni Corominas-Pascual dan la etimología. Existe en Portugal. Con el 
significado extremeño en Albacete, Granada, Soria y en la Alpujarra; con el de 
"tonto, necio, engreído en Albacete, Murcia, Andalucía y Rioja 

ABICANCANO (Hurdes) "piojo" 

Cáncano - seguramente del árabe qamqam "piojo". Dice Autoridades que es voz 
vulgar y de muchachos. Con variantes fonéticas se da en Asturias y en zonas de 
Hispanoamérica. El primer elemento podría venir de picar, o de pico ( <becco ), 
aunque no estoy muy seguro24 (ast. abicar) 

ABOCEDAR (Coria, Torrejoncillo) "bostezar" 

abocezar (Mérida, Trujillo) 

Leemos en Corominas-Pascual: "Junto a bostezar existe la variante leonesa bocezar 
(Asturias, Cáceres, Mérica), frecuente en textos antiguos, desde med. S. XIII hasta 
princ. S. XVII". Sigue después una larga disquisición etimológica para explicar 
cómo OSCITARE dio bostezar. En nota dicen "De la existencia de bocedar hay un 
testimonio indirecto en bocedo, que significa "bostezo de agonizante" en Berceo". 
Varios problemas se plantean: En primer lugar si la forma abocezar es o no un 
leonesismo; el que se registre en Trujillo parece inclinar la balanza hacia la 
consideración de arcaísmo; en segundo lugar podríamos pensar que en abocedar 
tenemos una prueba de esa forma verbal propugnada por Corominas-Pascual, sin 
embargo puede tratarse de la solución con "conservación de sonoras" medievales, 
típica del llamado chinato 

ABOGALLAS (N. Cáceres) "agallas roble" 

Según Corominas-Pascual, probablemente del celta *bullaca. Se da en León y 
gallego-portugués, con variantes fonéticas. Con la vocal epentética en Pedraza 
(Segovia), Salamanca y Extremadura 

ABONDO "abundamiento, abundantemente 

Con el significado de "abundancia" deja de usarse a fines de la Edad Media (DH). Con 
valor adverbial decrece su empleo en el Siglo de Oro; Covarrubias dice que es 
"vocablo bárbaro y rústico". Los ejemplos del DH de los siglos XVIII - XX parecen 
indicar que lo usan escritores costumbristas o de origen de zona dialectal (no en el 
caso de Azorín). Hoy vive en León, Burgos, Salamanca (Rebollar), Santander, 
Catalañazor (Soria) y Extremadura 

23 Debe de ser del norte cacereño. Vid Menéndez Pidal, R. 1920. Notas para el léxico románico. RFE. VII: 8. 
24 Vid Corominas-Pascual. 
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De etimología conocida, lo único interesante es la aceptación "bajar" en Hurdes, 
relacionada con la salmantina y soriana "caerse"28 ; también la acepción de 
"malograrse una cría", que el DH da como de Canarias y América se encuentra en 
Extremadura 

AHTURAR (Hurdes) "tostar la leche" 

Hoy en Andalucía, Extremadura, Salamanca y Zamora29· 

AHUNCO (Monroy, Trujillo, Alcuescar, Mérida, Zorita) "agobio"; (Badajoz, Mérida) 
"síncope, ataque" 

El DH acepta la etimología propuesta por García de Diego: de ADUNCARE 
"encorvar", semánticamente explicable; pero no encuentro justificación para la 
aspiración de la /-d-/, a no ser que pensemos en un cruce con ahogar. Es palabra 
exclusiva del extremeño 

ALBAÑILA (Zahínas, Segura de León) "trepador azul" 

Aunque el DH solo lo da como nombre de pájaros de Sudamérica que hacen su nido 
con barro, es posible pensar que haya un cruce con añil en nuestro caso 

ALBAYADA (Badajoz) "humedad del rocío" 

Para el OH procede del árabe al-bayada "la blancura, el brillo'', probablemente -dice
cruzado con alba. A mi modo de ver es un cruce de alba con orvallo "rocío, llovizna", 
que se da en Asturias, Galicia y el Bierzo. Albayada significa "rocío" en Villadepera 
de Sayago30 · 

ALBEITAR (Albalá) "herrador" (Torrejoncillo) "veterinario" 

La acepción de Albalá no es extraña, pues - como dice el OH - solían hacer el oficio 
de herrador. 

ALBERNUNC/O (Potaje) "muchacho desobediente y descuidado" 

Esta palabra de origen culto, de la fórmula litúrgica del bautismo, presenta diversas 
variantes fonéticas desde sus inicios -vid DH-; precisamente el DH no recoge la 
variante extremeña, seguramente debida a la cantidad de voces de origen árabe que 
empiezan por AL. La interesánte evolución semántica no ofrece ninguna dificultad. 

ALBILLAIALBIYA (Mérida, Barcarrota) "guisante" 

Con este significado en español antiguo y hoy en Asturias, Sanabria, Galicia, 
Santander, Cádiz y el español de centro y sur América - Corominas-Pascual, Lemer31 

28 Vid OH. 
29 Vid García de Diego, V. !922. Cruce de sinónimos. RFE IX: 124-125; y 1928. Etimología idealista. RFE. 
XV: 239. 
30 Ob. cit. nota 6. 
31 Lemer, l. 1974. Arcaísmos léxicos del español de América. Madrid: ínsula. 
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-. La /1/ de la primera sílaba es fácilmente explicable; por el contrario, Ja solución !JI 
o /y/ nos habla de su origen dialectal leonés. 

AHORRE/ABURRE/ALHORRE (Badajoz, Mérida, Trujillo) "llagas blancas en la boca del 
niño" 

Este arabismo - al hurr - para indicar la estomatitis aftosa; se registra en Castilla, 
Andalucía y Extremadura. 

ALCANCIL (Mérida) "alcachofa" 

Es arabismo conocido. Se registra con esta forma en Murcia, Andalucía - sobre todo 
en la zona Occidental32, y también en América. Es palabra bien estudiada por 
Corominas-Pascual33. 

ALCATRUZ (Badajoz) "vasija para el servicio de la bodega" 

Procede del árabe qadus. Es arabismo antiguo que se registra en toda la Península. 
Seguramente habría que pensar en un portuguesismo, pues es forma que coincide con 
la lusa. La /1/ de la primera sílaba es Ja etimológica 

ALFANHE (Mérida, Badajoz, Olivenza) "molino de aceite" 

Del árabe al-hayar "la piedra". Según Santos Coco, es la parte del molino de aceite 
donde se deposita la masa de aceituna ya molida. Zamora Vicente la registra en 
Mérida con la acepción de "molino" Es palabra conocida desde Nebrija. Hoy en 
Andalucía34, sobre todo con la acepción de "canal"; con Ja de "depósito" solo en 
Ronda, Monturque (Córdoba) y Arjonilla (Jaén). 

ALFARNATE (Villanueva de la Serena) "persona descuidada en el aseo" 

De origen desconocido - Corominas-Pascual -. Incluso el DH sigue dando la 
significación de "bribón, granuja"; ahora bien, como dicen Corominas-Pascual, "en 
la única autoridad donde el vocablo aparece con contexto (es decir: Cristóbal de 
Castillejo), éste permitiría entender otros sentidos que el que le da la Acad., aunque 
siempre peyorativos (¿'necio', 'sucio'?). Fuera de este testimonio solo conozco el del 
sevillano B. del Alcázar, que en el último tercio del siglo lo incluye en una lista de 
voces anticuadas". 

Varios son los aspectos que comentar. En primer lugar la etimología, que puede ser 
cualquiera de las propuestas por Corominas, pues de todas ellas sería posible explicar 
la evolución semántica del extremeño. En segundo lugar resaltar que el texto de 
Castillejo parece casi sinónimo de "mesonero": "torpe grosero/perezoso, 
hagarán/chocarrero, charlatán/alfarnate, mesonero" 

32 Garulo, ob. cit nota 26. 
33 Lerner, ob. cit nota 30. 

34 Vid Garulo. ob. cit.. 
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un cruce con aquejar y querellar. La forma de Albuquerque es un castellanismo de 
aquelar 

ARDIGA (Hurdes) "mujer hacendosa" 

Es palabra interesante; seguramente derivada de arda - de donde "ardilla"45 . La imagen 
es clara 

ARDILAR (Castañar Ibor) "hacer algo con prisa" 

Vid Ja palabra anterior; por Ja viveza del animal 

ARGADILLOIARGAILLO (Malpartida, Hurdes, Torrejoncillo, Valdeelacasa) "Aguaderas, 
devanadera" 

Debe ser un antiguo Jeonesismo, que se conserva hoy en Asturias. A este respecto es 
sintomático que uno de los pocos ejemplos que ofrecen Corominas-Pascual sea de 
Cristóbal de Llerena 

ARISCARIARJQUEOIARJQUEAR (Coria, y otros pueblos de Cáceres) "remover la tierra" 

Dicen Corominas-Pascual (sv arisco): "Debemos reconocer que la derivación 
portuguesa de ARENA (>arenisco >arisco) es la única etimología razonable que hasta 
ahora se ha propuesto para arisco, pero esta etimología no ha sido demostrada y por 
el contrario tropieza con serias dificultades". Líneas más arriba escriben: "teniendo en 
cuenta que arisco es Salamanca y en Andalucía designa el yugo para arar, diferente del 
yugo para carro (Lamano, A. Venceslada), puede tomarse en consideración la 
posibilidad de que arisco sea derivado de ARAR.( ... ) Otra hipótesis audaz que hasta 
aquí no se justifica documentalmente". 

Me inclino por esta segunda posibilidad no solo por los significados extremeños, 
sino porque la arena no es laborable; un agricultor nunca confundiría la improductiva 
arena con Ja tierra. ariscar o arisquear presentarían un sufijo muy frecuente en español 
para indicar lo que se hace superficialmente, sin tanta profundidad e intensidad como 
supone la acción de "arar" 

ARRECIDO 

Arcaísmo, hoy en Andalucía y Extremadura 

ARREPíO "escalofrío, arrebato" 

Es un portuguesismo del extremeño. De HORRIPILARE "erizarse el pelo"46. 

ARREQU/ "percha" 

Debe proceder de una raiz árabe r-k-b "montar", de donde arrequife y arrequive 

con el significado de "sorprenderse, estar uno fuera de sí"; vid el glosario de la edición crítica de Francisco 
Torres Montes, Granada, Universidad, 1987. 
45 Vid Lerner, ob. cit. 
46 Vid Cabrera. A. 1917. Voces extremeñas. BRAE IV: 101. 
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ARRJFE "Cerrito cuya cumbre está formada de pizarras o canchos" 

Del árabe raff "cornisa". Es palabra occidental, que se encuentra también en 
Canarias47. En el Bierzo rifa! "losa grande" 

ATALANTAR "Tranquilizar" 

Es un derivado de TALENTUM, con una evolución semántica curiosa 

ATJFAR "oler" 

Del latín TYPHU. No deja de ser interesante la fil 

CONCLUSION 

Sin duda esta enumeración de problemas léxicos nos ha alejado aparentemente de nuestro 
propósito inicial. Por ello conviene recapitular. Decíamos al comienzo que nos 
proponíamos mostrar lo interesante que puede resultar el estudio del léxico extremeño. 
Efectivamente, hemos podido observar cómo se plantean problemas de evolución semántica 
- ahorrar, atalantar, etc.-etimológicos - abicáncano, aburar, acerar, acilate, etc. etc.-; o cómo 
nos encontramos con palabras de escasa documentación - abandar, alfarnate -. Puesto que el 
extremeño es un habla de trásito, no es de extrañar Ja aparición de occidentalismos como 
abajar, abalar, abogalla, afechar, etc, y leonesismos48 como abangar, albilla, almargeña, 
argadillo, asturar. En ocasiones dudamos si son leonesismos o arcaismos, como sucede con 
abocedar, ahondo, aburrar, acender. Arcaímos claros son acalcar, acordar, antuyar, apopar, 
arrecido. Menos frecuentes son Jos lusismos alcatruz, arrepío - y los meridionalismos 
-aburrir, almiharra - . 

Sorprende el gran número de arabismos, pero ello nos sirve para explicar por qué una 
serie de palabras han tomado el artículo árabe, como albarzón, albedriau, albejaruco, 
alberderón, alburraca, algarabita, algarza 

Finalmente solo hay dos palabras cuyo ámbito geográfico se reduzca -que sepamos - a 
Extremadura: ahunco y almorraque. 

Lo hasta aquí expuesto solo es - como decíamos al principio - una muestra de lo que 
todavía falta por hacer sobre el léxico extremeño. 

47 Vid L!orente, A. 1987. El léxico del tomo I del "Atlas lingüístico y etnográfico de las Islas Canarias. Cáceres: 
Universidad. 
48 Además de los que presentan algún rasgo fonético leonés, como alabancia, amberga, etc. 




