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INTRODUCCION



RESEÑA SOBRE LA VIDA DE LOS



I

Al Norte, el Talle• Arboles y fruta en la zona más fe¬

cunda de la Isla. Fida tranquila y laboriosa en medio de la

naturaleza. ¿TI Talle de la Orotavam Talle, gzie e?i su apéndice

Oeste se transforma en riscos, ©ampos de oultivo, de pasto y

numeroso easerio, difuminado en esa misma fecundidad natural:

Los Realejos.

i/ii, en ese apéndiee tranquilo y aletargado, el hombre

ha encontrado el cobijo familiar y ameno de una vida sin tiem

po preciso• Diecinueve mil hombres dispuestos al trabajo, «

entregar su ilusión campestre para reverdecer el Talle, a /la¬

ser producir el terreno pedregoso•

f aquél difuminado lejano y tranquilo se va dividiendo

en pequeños brazos o núcleos distantes: Realejo BaJoy Realejo

Altoy Cruz Santa, lood el Alto, unidos entre si por sus res¬

pectivas Parroquias y un Colegio de Religiosas que les permi¬

te mantener una preciada comunidad espiritual entre todos ei

líos. Social y oulturalmente están unidos por una autoridad

civil, y por un Colegio Reconocido de Enseñanza Media.
Plátano; vid y patata• #s la definición de la zona ba¬

ja y alta de Los Realejos respectivamente♦ Plátanos en la eos-

ta; vid y patatas en las laderas, terrenos inclinados y sue¬

lo pedregoso. Tierras altas, éstas, /nás expuestas al sol y al

viento, que a veoes despierta en el Talle y se extiende, como

protesta a la fecundidad natural, haoia la costa; campos al-
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\borotadoSj tan solo, por estas visitas intempestivas• Es el ú-

nieo estorbo y peligro a una tierra enteramente agrícola.

Esta comunidad tranquile, y alejada ha sufrido el vai¬

vén epocal• Basta allí ha llegado la industria, la locomoción

y el bullicio moderno. Una red de carreteras rodea los pueblos

y la ciudad apareoe cada ves más próxima al campesino, que hoy

se desplaza cómodamente a élla. El ajetreo, el bullicio, el

do del oomeroio y de la industria, la innovación ética y ling

guístioa ha encontrado, así, i¿rc método demoledor de lo tipico,

de lo intrinseoo y enteramente espiritual-natural.

¿os Me&lejos están hoy, pues¡ sometidos a la continua

influencia moral y humana de la oiudad. Cada ves más. Durará

asi el tiempo despierto sobre el valle tranquilo, que ya sien¬

te sobre sí el gorjeo de otras generaciones futuras.

-X-X-X-Z-X-X-X-X-Z-Z-Z-X-
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Hasta el momento presente, Los Realejos presentan aún

el recuerdo de otros tiempos9 en los que el gallardp conquis¬

tador se aoeroó a la campesina guanohe y creo, a su lado, un

hogar tranquilo.

de ves en cuando se oyen los ecos de aquellas hablas dis\

tantes y dialectales, entre las que la lingüistica viene a ser

un juego de lengua en boca del rústico• Rústico que pronuncia¬

ría con delectación y orgullo la S sonora, la E paragógica y

la LL, haciendo caso omiso del yeismo ciudadano• Todavía hoy

estos campesinos están seguros de su habla9 y creen mantenerla

con derecho al pasado.

Los Realejos están ya en intimo contacto innovador y ca¬

si a la altura lingüística ciudadana• No conserva la S sonora,

aunque pruebas sobradas demuestran que la tuvo. La E paragógi¬

ca se da esporádicamente. Sin embargo, ni la pérdida final de

la S, ni el yeismo han logrado destruir, eon su innovado?impar¬

te de las características arcaicas de esta comunidad norteña.

La conservación secular de este arcaismo, no obstante,

corresponde a los lugares más incomunicados de Los Realejos•

No dudamos, por élloy llamar zona conservadora a la zona alta,

donde encuentran reposo más arcaico Palo Blanco, Icod el Alto

y otros pequeños oaserios circundantes•
I

Nos explicaremos este desligue de la zona innovadora y j

la tendencia arcaica ae esta zona alta, si pensamos que los oa-'
serios de esta zona se hallan poco comunicados y sus habitantes
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se dedican exelusivamente al oultivo de las tierrasm

En general se podria deeir que Los Realejos representan

un habla conservadora, preservada por el habla del Valle da la

0rotava7 Valle de habla eminentemente conservadora dado su carao

ter aristocrático y tradicional•
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No hay duda de que al realizar un trabajo linguist loo se

necesita una persona fonética y lingüísticamente experta. Con

valor personal• Pero9 sobre todo9 oon valor ambiental.

Me explico• O avellanos9 Sarmientonos legaron un ola-

7*o concepto de metodología lingüistica; de las personas a esco¬

ger para realizar cualquier trabajo de este tipo y9 sobre todo9

del carácter que han de revestir las encuestas. Kruger y Stei-

ger nan perfeccionado la metodología a seguir•

Todos9 en un conjunto de pruebas demasiado prolijas, in¬

vitan a lo natural y sencillo, a lo típico y a lo nativo; a la

senoillez y veracidad del personal que se ha de someter a las

enouestas9 unidas a la honestidad lingüistica del enouestador9

a ser posible oriundo del lugar que estudia.

Yo naoi en Los Realejos9 y alli he vivido. Preparada a

mi alcance oon esa originalidad local9 he estudiado el habla de

mi pueblo y doy de ella una vision de conjunto• Excuso mi posi¬

ble falta de visión para algunas cosas que9 por tenerlas siem¬

pre delante9 y sentirlas igual9 han pasado desapercibidas. Tam¬

bién excuso de mi el posible arraigo del sentimiento particular.

oon el que siempre9 de modo ineludible9 suele estudiarse lo in¬

timo y lo propio»

-X-X-Z-X-I-X-X-I-I-I-Z-X-
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TRANSCRIPCION FONETICA
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En los ejemplos que daré de otean uno de los fenómenos

estudiados solo transcribiré fonéticamente el fenómeno que tra'

te en cada caso y según las normas de la Revista de Filologia

Española.

Sin embargo utilizaré en todos los ejemplos los signos

fonéticos siguientes:

f para representar el fonema único correspondiente a

S; C e9 i ; Z.

b para transcribir la B y la f.

h para representar el sonido correspondiente a 3 ; -S

-I ; -Z ; G e, i .

-j-j-j-j-jr-i-j-jr-j-/-.r-j-
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En el tiaola de LOS REALEOOS predomine, en general, el

timbre medio de les vocales del castellano normativo * También,

oomo en castellano, se oierran o se abren por influjo del con¬

torno. Sin embargo se percibe una apertura de les vocales en

ciertas posiciones de le palabra y por influjo de unos fonemas

determinados, que no epereoe en cestelleno.

APERTURA BE TOCALES

ee/ieoh
< c

X) Se peroibe una apertura de todo el vocalismo en si¬

laba trabada, especialmente si la traba es un sonido aspirado.

EJs: malí , ahta , ubah , casfh , bacah , botad , meh , mihmo ,

amoh . muhouloh , luh , puh , emihtá , papad , mehturar , loh .
( ' < ( ' ( ' < ' C C ' c c

coh , blihfemiar , turroned , behtidoh , tíhne , tehtigo .

2) Aparece también una voeal abierta en contacto eon

una aspirada faringea, tanto si sigue a la voeal oomo si le pre

eede. La abertura, sin embargo, es más acusada si la aspirada

sigue a la vocal.

EJs: baho , cada , codo , odo , edér^ito , ede , nodo , fihar ,

budero (agujero) , retahila , m'adadero , domado , taradal ,
1 ( c *> i _

oariiahe , beberade , dedpehaao , tehado , marehada , he$uh .
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3) Lti vocal final de los infinitivos, al perderse o

relajarse la articulación de la R final cuando lleva un pronom¬

bre enclítico, o por fonética sintáctica, cuando va seguido del

artioulo, se abre de forma muy acusada.

^enri^fe , fceio (verlo) , matlila , cohéla , §e , d'¿Io ,

peinarse , querela , bendelo , hállalo , cómpralo , sacalo ,

reíjib^lo , cabaT la tierra , eohenlah pap'ah , bahclo , irtralo ,

CERRAZON DE VOCALES

La cerrasen de vocales per influjo de los sonidos ve¬

cinos no afeota a todas, La cerrasen afecta solamente a la vo¬

cal más abierta de las palatales y velares; es decir, a la E y

a la 0. Ambas vocales se cierran sistemáticamente cuando están

en silaba trabada por una consonante nasal; tanto si es final

de silaba como si es final de palabra.

Ejs: carmen , fementera , menqahe , nenteoeto , balcón , oonoha

ocasión , son , comensón , mondongo , sombrero , pantalón ,

rasen , ladrón , habón , mason , mentira 9 sementó , peon ,

non
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ALARGAMIENTO BE LAS VOCALES

Las vocales que están colocadas en le. silaba acentuada

tienen una duración superior a las correspondaentes oastella-

ñas»

Este alargamiento de la vocal tónica tiene su realisa¬

cien extrema cuando se llama a una persona que está algo dis¬

tante* En este caso es tal el alargamiento de la silaba tónica

y la intensidad eon que se articula, que y eon frecuencia, de-

Jan de ©irse, o se oyen débilmente, las silabas postónicas.

Ejs: barra:neo , tuné:ra , oabre:ro , dá:me , oo:rte , la:pati ,

muehá: (muehaoha) , antó: (Antonio) , mart: (Maria) , manué:

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-



17

ENCUENTRO DE VOCALES

I) HIATOS

Ocurre eon mucha frecuencia 1§l sustitución de hiatos

por diptongos, ouando los diptongos produotdos son oreeientes.

El diptongo se produoe oerrendo un grado le vooel mas cerrada

del hieto, eonvirtiéndole en semiconsonante.

Este tendencia e eliminar los hiatos es notable, sobre

todo, en la terminación verbal en -earj también se da euando el

hiato ea aparase en otras posiciones• Sin embargo no hay dipt on

go si el acento recae en la primera vocal•

Ejs: pafjar , peljar , cacarjar , pulpjar , marjado , marjar ,

rjal , getjar , marjada , pegjando , pulpjando , bo§jar (boxear

gatea , idea , polea , pasea , golpea , marea , pelea , fea ,

Por el contrario, hay easos de ultraeorreocion•

Ejs: cambear , oambeo , rabear , rabea , rabeó,

La O del hiato OA se cierra un grado para formar el dip¬

tongo wa.

Ejs: tmalla , htoaquina (¿Joaquina)
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Para destruir el hiato puede reourrirsae a otro proeedi-

miento: desplazamiento acentual, que puede ser de dos tipos:

a) Be la voeal eerrada a la abierta : oáida 9 di (ahí)

b) Desplazamiento a la sílaba anterior : ba^io (vacío )

Otra forma de evitar el hiato consiste en colocar entre

las dos vooales un elemento antihiátioo.

EJs: mariya , ideya , puya , mareya 9

3) DESTRUCCION DE DIPTONGOS ATONOS DECRECIENTES

Es muy corriente entre los hablantes rústicos de LOS REA

LESOS el destruir los diptongos átonos deoreeientes de proceden

oia cultista por medio ae su reduooion9 haciendo desapareoer

uno de sus elementos.

EJs: luterio (Eleuterio) 9 Ufemia (Eufemia) , uhtíquio (Eusti-

quio) 9 uhenio (Eugenio) 9 rema (reuma) , preba (prueba) , un-

que 9 enque (aunque) 9 umentada (aumentada).
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3) APERTURA MAXIMA BE LA VOCAL ABIERTA BEL BIPTOMQO

Esta Apertura de la uoeal abierta del diptongo se oye

a los hablantes de la zona alta,.

Los diptongos que presentan esta apertura son los for

atados por una E y la semivocal o semiconsonante, que puede ser

indistintamente I o Um

La E de estos diptongos se abre de tal manera que se

pereibe una A•

EJs: tJarra , guarta (huerta) , fuarte , patne 9 a§aite ,



so

CONSONANTISMO
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TRATAMIENTO DE LA F INICIAL LATINA

La F latina en posición inicial9 que en castellano en é-

pooa antigua se transformó en una aspiración y en un proeeso pos-

terior ha desaparecido9 en el habla de LOS REALEOOS conserva es¬

tos dos estadios de su evolueion: aspiración y pérdida.

Los hablantes oampesinos9 y sobre todo los que viven más

apartados de los núcleos de población9 conservan en su mayoria el

estado mdtt antiguo de la evolución de la F inicial latina9 es de-

oir9 la aspiraoión. Se trata de una aspiración faringea sorda.

EJs: helécho 9 iia^er , hallar , hoyo 9 horqueta 9 harto 9 higo ,

herber (hervir) 9 humillo 9 huir 9 huigan (huyan) 9 huye , halar

hinchar 9 5ahoril 9 hacha , higuera 9 humo 9 ahumado 9 hiha ,

ahogarle 9 retahila 9 hembra 9 ha^e (has) 9 ho$e (hos) .

Algunas de estas palabras son pronunciadas con aspiración

por todos los hablantes en general9 aún sabiendo su pronunciación

correcta. Sin duda se debe al uso frecuente de esas palabras.

EJs: riaqe 9 hoqe 9 retahila , 5ahoril , humillo .

Sin embargo aparecen algunos casos de F inicial latina cor

servada en los que el castellano la ha perdido.

EJs: filera , ferrumbrento .
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La aspiración de la F inicial latina en el Habla de

LOS REALEJOS es un rasgo en franca deoadeneia, tiende a desapare

oer. Prueba de ello es que una misma palabra es pronunciada por

los hablantes campesinos unas veces con aspiración , y sin aspi¬

ración otras.

Ej's : hilera - ilera , haqer - a^er , hiho - iho , humo - umo .

ARTICULACION BE LA 3

La articulación de la 3 no es la misma que la del cas¬

tellano normativo. La 3 en el habla de LOS REALEJOS tiene una ar

ticulación aspirada faríngea sorda y no velar como la castellana

Lo mismo pueae deoirse respecto a la articulación de la G ante

las vocales E , J .

La articulación de estas consonantes es semejante a la

de la aspiración•

Ejs: caha , oho , hohen , palia , hamoh , hefe , hefuh , ehemplo

madeha , alhibe , realehoh , birnen , hirafa , pa^ahe , hemeloh

La articulación de la 3 en posición inicial se pierde

alguna ves9 acaso por analogía con la pérdida de la aspiración

prooedenie de F inicial latina. Lo mismo le ocurre a la G.

Ejs: ira por hira ; emeloh por hemeloh .
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TRATAMIENTO BE LA D

I) D en posición inicial

Le B en posición inioiel se pierde frecuentemente 9 so-

Pre todo por confusión de los prefijos DES- y ES- .

Ej's: ehrihoar^e , ehrengedo 9 ehtro^ar , ehmeyar§e , ehconfiar

ehpebiledo 9 ehnuncar 9 ehpelle&ado 9 ehpedeqeao , ehpelierpe 9

ehcal^o 9 ehce.ro , ehber&ter 9 ehce.rrie.do 9 encerado 9 chorofe)

Este confusion de prefijos es común el hable vulger de

todo el dominio del español.

Por el eontrerio9 se encuentren ejemplos de ultreoorrec-

ción : dehcándelo 9 dehplieer .

£& pérdida de le D en posición inicie! le encontremos

también en : le entedure

S) D en posición intervocálica.

En posición intervocálica es general le conservación de

le B .•

Ejs: madera 9 dedicar 9 toda , medico 9 pedazo 9 medehe , dedo
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Inoluso se conserva en la terminación -ADO, cuya desa¬

parición se generaliza y tolera en el castellano normativo en

la pronunciación muy descuidada y rápida. La conservación de la

D en este caso se da solare todo en las mujeres, linguist i oamen-

te mas conservadoras que los hombres*

EJs: entenado , pagado , nublado , dihuhtado (disgustado) , la-

bado , colorado , puñado , arado , enfangado , calado , lado ,

enfado , Roldado , callado , candado , conqerbado , ensarnado .

Tampoco se pierde en las terminaciones:

a) -EDA : moneda , arboleda , bereda ,

b) *ID0 7 "IDA ' tchido , molido , aburrido , maldecido , $ido ,

manido , raido , comida , bebida , partida , mordida , desabrida

o) -DDO ■> • petado , petuda , barbudo , rebehudo , patudo

tehtarudo , bigotudo , cabezuda , moñuda , janoudo ,ayuda •

dj manada , ra*-d«t , , cucharada , palmada , asada

La conservación de la D intervocálica en el tiabla de

LOS REALEJOS ¿s rara rasgo que difiere de lo que sucede en anda¬

luz, donde toda D intervocálica desaparece siempre cualquiera

que sea la naturaleza de las vocales que le rodean, ya sean i-

guales, ya diferentes• Esta pérdida se oye inoluso entre gentes
de elevado nivel cultural, y apenas si tiene excepciones en el

habla popular.
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3) D en posición finel

Le. D en posición finel desepereoe9 ye eszé en posición

finel e¡o solute, ye veye seguide de otre voz*

SJs: le üerdá pure , le pure óerdá 9 unté 9 eluú 9 selú , leú 9

fiudá 9 joledá , medrí , piedá 9 oerida , eoé , , p«ré , M

i? finel vuelve e epereoer en los plureles,

Ejs: óerdeúeh 9 mlMU&elí 9 uhzeaeh f qiucbedeh 9 pereaeh 9 óideh

En el endeluz, desepereoe igueleente le ti en posición

finel9 pero9 por el contrerio9 solo reeperece en los plureles

en elgunes cepes de culture más elevede*

a TOABIA*• Apereee siempre en le promaieieetón deseuidude,d; es

forme generel e zades les meóles hispanices•

-J-J-I-J-X-Z-Z-X-J-X-l-J-
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TRATAMIENTO BE LA B
SSSZSSSSSStSSSKCS: ssssc

Es corriente en la pronunciación desouidada 2a transfor

maeión de la B , bilabial oclusiva sonora, era la consonante ve

lar sonora G, cuando la B está colocada ante el diptongo UE•

#sta transformación se realisa tanto si laB es inicial de pala

\bra como si es inicial de silaba en interior de palabra.

EJs: gueno , agüelo , guei , guei^eb (bueyes) ,

^sta transformación es corriente en todos los hablantes

incluso en los que tienen alguna cultura, sobre todo en la pro

nunciación descuidada•

El paso de BUE a GUE es un fenómeno de los mas destaca—

dos del español americano y que es propio también de Andalucia
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L T R EN POSICION IMPLOSIVA
isiBassasscss^n

La articulación de la L y R en posición implosiva es nov

malmente la correeta.

Sin embargo en la pronunciación descuidada se da con fre

cuenoia la igualación de los dos fonemas en

EJs: pella 9 palma 9 pulpo 9 albo1 9 alto , alfombra , alto 9

pulga 9 altar 9 palmera , algo 9 malgahtar .

El paso de L a M aparece , aunque con vacilación, en al¬

gunas palabras, Es muy raro el de R a L,

EJs: encardo 9 carcañal 9 delantar 9 arquilar 9 arhol ,

La L y la R en posición final absoluta tienen con mucha

frecuencia una articulación relajada9 pero no llegan nunca a p

perderse,

La L y R final de palabra desaparecen si les sigue una

palabra que comienza por L .

Ejs: e libro 9 e lado 9 e lomo 9 belo (verlo) 9 dale (darle).

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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LA N Y LAS NASALIZACIONES

La artieulación de la N es semejante a la castellana.

Sin embargo en posición final absoluta se percibe una N velar•

Ejs: corapory , pa§ioiy , mehoj} , hamoi} , oamioi} , garafoi} , dot}

piry , ameiy , habo?y , balcoi} , betui} , pantaloi} , ratoí} 9 roí} ,

Zft velarización de la N final es más acusada cuando a

la N le sigue una palabra que empiece por vocal.

Ejs: con el , en e^te 9 un ángel , sin amigoh , don anhel ,

estos ejemplos y en otros del mismo tipo se percibe

con frecuencia un fonema velar débil entre la N final y la vo¬

cal inicial de la palabra siguiente : con gel ...

La H final velarizada se encuentra también en América,

en la Peninsula y en otras lenguas románicas.

La nasalización de las vocales tónicas trabadas por u-

na consonante nasal es un rasgo común en el habla de LOS REALE¬

JOS • Nasalización que afecta en general a las hablas de Teneri¬

fe y Oran Canaria.

La nasalización de la vocal es más acusada en posición

final acentuada, y sobre todo la O del sufijo -ON . En esta po¬

sición la O queda fuertemente nasalizada y la N final se trans¬

form siempre en velar.



ay

Ejs: pa^ior) , oorafóT) , habory , salary , raqory , 2mlory , cahory

bardiy , oolQ/icy , mentira , munao 9 nam o 9 mom e , mente , rorj

montó?) t nefóTj , menta 9 hente , men§ahe ,

¿a implosiva también nasalise. a la vocal anterior sin

que esté en la silaba tónica, aunque de forma menos acusada^ tar<

xo si es final de palabra oomo si es interior •

¿a nasalización de la vocal llega a ser tan intensa que

deja de articularse la consonante nasal; esto sin embargo no es j

normal• átelo se percibe entre los hablantes de escasa cultura.

anufiar (anunciar), me^aha (mensaje)

-z-z-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
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LA LL Y EL YEISMO

Debido al poco conocimiento que se tente, de les hablas

insulares canarias, se ha llegado a decir quw en ellas el "yei£

no, es deoir la confusión de los sonidos LL y Y en el nedio pa¬

latal y, paresia general. Sin embargo aún se oonserva la distin

eión entre LL y Y especialmente en los campos , en los pueblos

alejados del influjo de la capital.

Es este el caso de IOS REALE30S, pueblo que ha defendido

su tradieion lingüistica con gran ahinco. En su habla se oonser

va la LL con su articulación lateral frente & la mediopalatal

de la Y.

EJs: polo , cabalo , galina , galardo , lober , cale , lamar ,

labeh , lanadah , leñar , ala , marulo , polino , husilo . ola
v/ ' U ' V ' V ' W '1/ * J 1/ ' o

Es tan marcada la tendencia a no dejarse influir a no de

Jarse influir por esta confusión que se llegan a dar casos de

ultraoorrección en el habla ,y que algunas veces se reflejan en

la escritura. Sin embargo esta articulación de LL por Y no es

permanente en el sujeto que la pronuncia, puesto que también u-

tilisa la forma correcta.

El yeismo es un fenómeno que se extiende con mucha rapi¬

dez. Es todo lo contrario a la aspiración, que está en vias de

desaparición .
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Este est acto de cosas, es aeoir la ausencia de "yeismo",
era total, no tenia exoepoion en el nabia de los realejeros

naoe una decena de años aproximadamente; sin embargo en la ac¬

tualidad, aunque la oasi totalidad de los amblantes conserva

la articulación lateral de la LL, deja sentirse la influencia

"yeista" de la capital y de otras poblaciones en las que el

"yeismo" ya ha penetrado,

Los Jóvenes, aunque no todos, son quienes se dejan in¬

fluir por esta corriente "yeista"; sin embargo conservan la oon

ciencia de que esa pronunciación no es la correcta. La aceptan

llevados por su afan de innovación y por igualarse a la manera

de hablar de Santa Cruz.

Un hablante "yeista" es identificado en general por los

realejeros oomo natural de Santa Crus.

En America las ciudades y, sobre todo, las capitales,

han sido y son también fooos de yeismo, mientras que la pronun¬

ciación oastisa se retira a las provincias y particularmente a

los campos. Lo mismo ocurre en la Peninsula. Parece como si el

ablandamiento articulatorio de la LL en todas partes se mirara

como incluido en los modales urbanos; oostumbre que van asimi¬

lando los campos.

-Z-Z-X-X-Z-Z-X-X-X-X-X-L
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EL SESEO

El seseo es le. ensenóte, de la distineíón castellana en¬

tre los sonidos 2 (z y o e,i) y S, que se oonfunde en una única

pronunciación S.

La articulación de la S del seseo, como la de S en gener

ral, difiere de la castellana. En el habla de LOS REALE30S> &si

como en parte del habla de Andaluoia y América, la S es una ar¬

ticulación predorsal convexa, a diferencia de la castellana que

es ápioo alveolar.

El seseo es un fenómeno general en el habla realejera,

aún entre los hablantes mds alejados de los núcleos de poblado,

es decir, entre los hablantes de Icod el Uto, Palo Blanco y

sus alrededores, entre los que se esperaria encontrar la exis¬

tencia de una B, ya que , según opina Manuel Alvar, en el habla

de Tenerife la conservación de la 2 es un rasgo del habla rús¬

tica, frente al carácter urbano del seseo.

El seseo es uno de los vulgarismos que se observan en el

habla de algunas sonas de Andaluoia, sobre todo la patte monta¬

ñosa del norte , y también aparece en la América española.

El encontrarse este fenómeno, Junio con otros, de forma

paralela en Andaluoia e Hispanoamérica ha hecho nacer la idea,

muy extendida entre los lingüistas, de que el español americano

se remonta esencialmente al dialecto andaluz, y que este estado
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de cosas se explicaría por el elevado porcentaje de andaluces

entre los primeros colonisadores del Huevo Mundo,

Sin embargo otros lingüistas piensan que es un fenó¬

meno independiente, aunque aceptando que los hablantes andalu—

oes constituirían un fomento para su desarrollo.

Esta doble explicación sobre el seseo se ha dado tam¬

bién oon respeoio al seseo canario, No obstante la polémica

continúa por ahora sin una solución definitiva.

El fenómeno contrario al seseo, es decir en ceceo, no

aparece en el ámbito lingüistica de LOS REALE30S. Este fenóme¬

no está muy extendido en el sur de Andalucía, donde va arrinco

nando cada ves m&s al seseo hacia la sierra.

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
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tratamiento de la s
BSS=SS~Sa3SSC85SB5ISSS

La. articulación de la S difiere de la castellana. La

s en el habla de los realeoos i oomo en general en toda el habla

tinerfeña, es predorsal convexa, frente a la apieal castellana.

Esta artioulaoión predorsal es paralela a la que se encuentra

en la parte meridional de Andalucía y en algunos países hispa¬

noamericanos .

La Z tiene idéntica artioulaoión que la S y por tanto

el tratamiento de la z en las distintáis posiciones de la pala¬

bra es el mismo de la S.

i) la s en posicion final absoluta

En posición final absoluta es uniforme y general la

aspiración de la S. Esta aspiración es algunas veces poeo per¬

ceptible, sin embargo no llega nunca a perderse. Es una aspirad

oión faríngea como la de F inicial originaria.

Ejs:

I) -AS : mah , ca^ah , botah , papah , batatah , manadah , lah

puertah , repi^ah , maquinah , cami§ah , yemah , olah

2) -ES : reloheh , meqeh , peheh Upe ees) , olabelen , llabeh ,

monteh , gueiqeh , be^eh , huebeh , eh
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3) -IS : mih , path , maih , pe.ra.lth , ^eih

4) -OS : ganadoh , terrenoh , cardoh , burgadoh , pulpoh ,loh

ohoh t qaooh , ganamoh , pocoh , peda^oh , fehtoh ,

: pwTi , nesuh , Iz¿?i

¿a aspiración de la S en posición final absoluta trae

como consecuencia la apertura de la vocal que le precede, except

to en el caso de la A a la que vel&riza.

3) LA S FINAL ANTE PALABRAS CON YOCAL INICIAL

En posición final y ante palabra que empieza por vocal

la S puede tener dos articulaciones: aspiración como si se en¬

contrara en posición final absoluta, o conservación de la S co¬

mo predorsal articulándola de igual forma que si se encontrara

en posición intervocálica..

I) ASPIRACION. Esta, solución para la articulación de la

S final ante palabra que empieza por vocal es la más corriente

entre los hablantes realejeros. Es la utilizada sobre todo por

los hablantes de la zona altaj sin embargo no suele aspirarse

cuando en la palabra hay otro fonema aspirado.
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Ejs: loh animaleh , lah abeh , lah ocho , lah ubah , loh amigoh

loh oliboh , loh otroh , eh «.quelle, 9 unoh eriqoh , lah oleh

3) CONSERVACION. Le conservación de le S como predor¬

sal aparece entre los hedientes de pronunciación más ouidede,

aunque nunca de forma uniforme ni general. Se conserva sobre

todo cuando en la palabra que sigue a esta S hay algún fonema

aspirado.

Ejs: loq eheh , loq ohoh , loq amigoh , loq animaleh , laq olah

laq ehtrellah , los árboleh , loq alhibeh , laq arenah .

De estas dos soluciones la más propia del hablante rea

lejero es la aspiración, oomo si fuera final absoluta.

3) LA S SEGUIDA DE CONSONANTE LABIAL

La S seguida de las consonantes bilabiales B o P se

aspira, ya se eneuentren en la misma palabra, ya en palabras

diferentes por fonética sintaotioa. No aparaoe la pérdida de la

S que enouentra Manuel Alvar especialmente en el habla de La

Laguna,

Ejs. S - 3 : rehbalar , ehbaratar , dehbelar , loh buenoh ,

ehbelta , loh barooh , lah ballenah , lah bellotah ,
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s - p : ehperar , ehpe^o , ehpuntar , en.ptga , rehponder , «Ji¬

pe , ¿«ft pelotah , left palom&h , left papah , loft paloh

Sift embargo la S ante Isi consonante labiodental fri¬

cativa sorda F presenta dos soluciones: aspiración o pérdida.

Esta aspiración o pérdida, no se da, siempre en unas palabras de¬

terminadas, sino que en una misma palabra unas veces se aspira

la S y otras se pierde. La pérdida, ocurre sobre todo cuando las

dos consonantes se encuentran en la misma palabra.

EJs : blafemiar , refriado , fóforo , afaltar , defigurado ,

loh folletoh , loh faroleh , lah foliah , la floreh

4) LA S SEGUIDA DE CONSONANTE DENTAL

La S en posición implosiva y ante consonante dental, ya

sea sorda o sonora, se aspira. Esta aspiración se produce tan¬

to si las consonantes se encuentran en una. misma palabra como

si ocurre en palabras diferentes.

La aspiraoión llega algunas veces a ser poco perceptible

pero ninca a desaparecer.

Ej's. S - D : loh dedoh , dehdehar , dehdeqir , eh diferente ,

loh demáh , dehdichado , lah dudah , buenoh dian , lah don
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S - T : dehtino , enzilado , pahzor , zohtar , tehtanento ,

ahza , lah trefe , 2ofe tomateh , buenah tardeh , tehtigo , z¿7

ZX 5 SEGUIDA DE CONSONANTE ALVEOLAR

La 5 a?zíe otra S o Z , puesto que se articulan igual,

desaparece.

Ejs: la |entilan , la 5ementerah , tre femanah , lo §apatoh ,

2o fabadoh , 2a ^ardinah , do |argoh , 2a ^ombrah .

La S ante la oonsonante lateral L se aspira.

Ej's: Ion lirion , 2afe lu^eh , mofe lament oh , 2afe lapah , 2ofe

lagartoh , 2ofe l&ureleh , 2ofe loooh , lah laderah , 2ofe ladoh

6) LA S SEGUIDA DE CONSONANTE PALATAL

La S seguida de oonsonante palatal, siguiendo la tenden

oía general de la S en posioión implosiva, se aspira.

Ejs. S - CE : loh oorisoh , lah caroah , loh oillidoh , lah 00

lah , unan oioah , lan oopah , 2ofe cilenoh ,

S - T : loh yeloh , lah yeguah
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7) LA S SEGUIDA DE CONSONANTE VELAR O ASPIRADA

La. S seguida de la consonante velar sonora G tiene dos

soluciones: aspiración o conversion del grupo SG en una aspi¬

rada.

La aspiración de la S y conservación de la G se da espe¬

cialmente cuando las consonantes pertenecen a palabras distin¬

tas.

EJs: loh garbanqoh , lah gallinah , loh gaton , Ion golopoh ,

unah gotah , lah gábardinah , unoh gahoh , lah gafah , loh godo1

La conversión del grupo formado por la S implosiva y la

G en posición inicial en un fonema aspirado aparece sobre todo

cuando el encuentro se produce en una misma palabra.

EJs: dihuhtado , rah&r , huhar , hiíhado , dehahar , raho ,

La S en contacto con la consonante velar sorda K se aspirt

Ej's: mahéar , rihko , ronkete , lah kolchah , kahkarah , lahka

dehkolgar 9 dehkabellada , ehkoba 9 ehk&ma 9 Ion tooheh 9

La S implosiva en contacto con un sonido aspiradp9 cual¬

quiera que sea su origen9 se asimila totalmente.

EJs: lo hemeloh , lo higanteh , la higuerah , la hitanah , lo

hobeneh , la hotah , la nenien , do haulah , lo heiioh .
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8) LA S SEGUIDA DE CONSONANTE NASAL

Le, S seguida de le consónente nesei M se aspire. Este es-

pireoion epereoe en elgunes ocasiones fuertemente neseli8e,de

por influjo de le nasal,

Ejs: leu meqah , leh menoh , ehme , leh miredeh y unoh me§eh ,

etinunoer , trehnocher , leh nue^eh , libroh nueboh , mihmoh ,

Le S ente le consonante nesel N aparece con los mismos

resultados que ente le M,

Ejs: leh neriffh , loh niñoh , leh nerenheh , leh nooheh , ehno

ehnuncer , trehnoeher , nueqeh , e7i nuebo ,

-I-Z-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
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FENOMENOS FONETICOS BE CARACTER ESPORADICO

I) PROTESIS

Existen abundantes casos de protesis, sobre todo deoidos

a la añadidura de una A.

Ejs: ahumarle , abenero , aqercana , amurcar , aclamar , dir ,

aprometer , a^entar^e » apo^tular

2) EPENTESIS

Los ejemplos que se encuentran son en su mayoria con epén¬

tesis de R o oonsoname Nasal,

Ejs: canantra , oanahtrilla , alantre , nunca , ehnuncar , anfi

trompezar , trompeoón , remonta , enlebar^e

También se encuentra con frecuencia una Y epentética en¬

tre los dos elementos de un hiato para destruirlo. Es tendencia

que tienen las hablas vulgares.

Ejs: mariya , puya , mareya.

Encontramos epéntesis de L o R en avellana: albellana o

arbellana.
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3) AFERESIS

Hay casos de pérdida de vocal y otros de consonante.

a) Supresión de vocal

EJs: contarle , bunero , garrar^e , naguan , namorar , gomarse

el clih (el eolipse, solo na conservado la silaba tónica)

b) Supresión de consonante.

EJs: endiha (rendija) , entadura (dentadura) , orcde (donde)

4) ASIMILACION

Puede ser progresiva y regresiva.

dirifion (dirección) , feleh (Felix) .

5) BISIMIL ACION

Puede ser de tres tipos: vocálica, consonantica y elimi¬

natoria.

EJs: lantehah , re^ebir , menib.tro , prenqipiar , pelegrina ,

alimaléh , madrahta , padrahto .

METATESIS

dentro de la metátesis sencilla la R es la consonante mas

insegura. Puede ser progresiva, regresiva y reciproca.
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Ejs: perguntar , pernun^iar , drento , probe , bridio , proh-

tado , ehtuata , henario .

7J EQUIVALENCIA ACUSTICA

La B y la 0 confunden oon mucfra freoueneia sw punxo de

attieulacion. Sobre todo se confunden cuando la vocal que les

sigue es de la serie velar o posterior,

Ejs: buhero (agujero) , abuha (aguja) , gueno (bueno) , gol-

ber (volver) , agüelo (abuelo) , fagor (favor) , guelta

(vuelta) , gofetada (bofetada).

Hay también equivalencia acústica entre la B y la M.

Ejs: bimbre (mimbre).

8) CRUCES DE PALABRAS

Los casos mas frecuentes son :

ehoalafrio , beberahe , mat&laguha , enderechar

9) INESTABILIDAD DE LAS VOCALES ATONAS

La inestabilidad del vocalismo átono es muy acusada en ei

habla de LOS REALE30S, especialmente en los hablantes de la
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sona alta , que viven «parrados de los núcleos de pobííoión,

EJs: oriqo , enbalito , sofito (sulfato) , hesitar , fohfero ,

fohfaro , abelitarqe , pernunfiar ,

10) DESARROLLO DE UN FONEMA TELAR

Aparece desarrollado un fonema velar casi exclusivamente

delante del diptongo UE, tanto si es inicial de palabra como

si está en posición interna,

EJs: gueco , guerra , gueb© , gue^o , §irguela , qirguelero ,

El fonema velar también aparece en todas las formas del

verbo OLER•

goler , golia , goliendo , regoledora (es forma general)

Las formas que tienen el fonema velar a pesar de no tener

el diptongo UE podrian explio&rse por analogía con las formas

correspondientes a las tres personas del singular del presente

de indicativo que llevan el diptongo.

II) E PARAGOGICA

Es poco frecuente,* sin embargo apareoen ciertas palabras

con E paragógica que son usadas generalmente por todos los ha¬

bíantes .

Ejs : ha^e (has) , ho^e (hos) , rede (red).
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lü) EL PRONOMBRE EN POSICION ENCLITICA

Le. R fínel del infinitivo se asimile e le consónente ini-

oiel del pronombre enolitioo,

Si el pronombre enolitioo es el reflexivo SE, le esimile-

ción no es complete, pues se deje oirt eunque débilmente, le

R del infinitivo.

Si el pronombre comienza por une L le asimilación es com¬

plete.

EJs: qente^qe , ref fe , cese^^e , mire'^e , peine!fe ,

oohelo , belo , metale , líemele , treele , dele , oilo

paralo , bentilo , contalo , miróle .

-X-X-X-X-Z-X-X-X-Z-X-X-X-



II) ESTUDIO LEXICO

TERMINOLOGIA DEL CULTIVO DEL VIRO



I) ¿JUSTIFICACION DEL VOCABULARIO
==S=SS=SS=SDSS8aSBSS=SSSSSSSSBB
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LOS REALE30Sy en lo referente a la agricultura, aparecen

divididos en dos aonas bien diferenciadas. La sana costera, cu¬

yo cultivo exclusivo es el plátano, y la sona alta, donde el te

rreno se dedica al cultivo de la vid y de la patata.

La vid presenta un matis dulce y atrayente. Es cono una

sana réplica a la costa•

La Isla encuentra en Los Realejos una de las mayores se¬

nas de este tipo de cultivo.

Es la sona situada entre Realejo Alto y Crus Santa, con

extensión hasta Palo Blanco, la que posee la mayor parte del

viñedo. Viñedo que se cultiva en menor escala en los barrios

de Tigaiga y Zamora.

Esta circunstancia, tan contraria y atractiva, me hiso

meditar sobre el cultivo de la vid, y decliné mi trabajo, lin¬

güísticamente , al vocabulario referente a la vid y a la obten¬

ción del vino.

No es éstey tampoco, el primer trabajo isleño de este

tipo. El estudio del vocabulario sobre la vid y el vino ha preo

aupado y entretenido, anteriormente, a otros varios enouestador

res, que han venido a condensar, por ejemplo, el vocabulario

vinícola ae Tacoronte y Lansarote.

Estos estudios anteriores servirán para una posible com¬

paración con este vocabulario vinícola de Los Realejos.



ü) SUJETOS ENCUESTADOS
ases
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Los principales datos para la elaboración de este voca¬

bulario sobre la vid y el vino, los he recogido en el Mocan,

zona situada entre Realejo Alto y Cruz Santa; zona dedicada ex¬

clusivamente al cultivo de la vid, que constituye la únioa ocu¬

pación y empeño de sus campesinos.

La encuesta, efectuada consciente y detenidamente, se

centró en torno a las componentes de una sola familia, que reú¬

nen las condiciones necesarias para sujetos de una encuestas

Daniel Llanos Derribas, de setenta y ocho arios, quien

viajo a Cuba a los veinte, regreso al poco tiempo y hoy es due¬

ño de unos viñedos, que el mismo cultiva•

Angela Martin Rivero, también de setenta y ocho años, a-

yuda a su esposo en el cultivo de las viñas.

José Llanos Martin, de cincuenta y cinco años, agricul¬

tor•

He citado solo a las personas que más datos me facilitar

ron. Las respuestas están transcritas con toda rectitud y hon¬

radez , procurando, en todo momento, efectuar el presente traba-

Jo del modo más natural y exacto que me ha sido posible.

-Z-I-I-X-X-X-X-X-X-Z-X-Z-
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I) DIFERENTES FORMAS DE SEMBRAR LA YlSA

La épooa más adecuada para sembrar la vina es en los pri

ñeros meses del año: Febrero o Mareo.

En LOS REALE30S hay varios procedimientos para sembrar

la viña:

I) A PUNTA BARRA

Consiste en abrir una saha (zanja) más o nenos profunda

según la calidad de la tierra; si es floja basto, con medio me¬

tro de profundidad, pero si la tierra es firme es necesario ea

var aproximadamente un metro.

Abierta la saha se entierran las varas de viña con una

separación entre si de un metro más o menos. Dentro del hoyo,

que se abre eon una barra dentro de la saha9tiene que quedar

enterrada la mitad de la vara.

A una distancia de dies metros puede hacerse otra sahaf

y en el terreno que queda en medio de ellas se acostumbra sem¬

brar "papas" si el terreno es apropiado, pero si es terreno

"calmo" (terreno que no sirve para el cultivo) se siembra co¬

mida para los animales.
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2) ABATIDA

Se entierro, la punta de la vara de viña en un hoya, luego

se abate, es desir se dobla de forma que quede paralela a la

tierra, y se le e&ha tierra eneima, dejando la otra punta fue¬

ra de la tierra.

Esta forma de sembrar la vara es la que más probabilidades

tiene de lograr que "pegue", pues hay mas santidad de vara en¬

terrada .

3) PLANTA VITA

Cuando se tiene una viña pegada y grande, se puede conse¬

guir su desarrollo de la manera siguiente.

Se coge la punta de una vara de la parra y se entierro ;

euando hayan aparecido ya los brotes se oorta la vara y de esta

forma se logra una viña independiente de la originaria.

Este prooedimiento es muy utilizado para conseguir un ma¬

yor desarrollo de la parra.
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De la misma forma que para la siembra de la viña, la é-

poea apropiada para la operation del "enherto" (injerto) co¬

rresponde a los dos meses que preceden a la primavera: Febre¬

ro y Marso.

El injerto de la viña se realiza de igual manera que el

de cualquier otra planta o árbol.

En el "patron viejo" ( recibe este nombre la viña que

está sembrada y se quiere injertar ) se hace una eortada en sen'

tido vertical, que se abre por medio de una "cuña". A eontinua-

eión se eogen una o dos "puyah" (púas),-que son los trozos de

vara de viña que se van a injertar- según que el patrón sea del

gado o grueso; a estas "puyitah" se les corta un poto la corte¬

sa por el extremo que se va a introducir en la cortada, donde

a eontittaeion se mete.

El primer "oho" o nudo de las "puyah" ha de quedar fue¬

ra de la eortada, y basta eon que del patron para arriba que¬

den dos "ohos".

Hechas estas operaciones es necesario forrar la eorta¬

da para que el aire no logre penetrar y llegar a ella, pues es

preciso que no se seque a fin de que el "enherto" pegue.
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Esto se eonsigue forrando la eortada eon tierra, espel-

roe o eera y envolviéndolo todo oon una "badana", es decir eon

una oortesa de "platanera".

Si el "enherto" ha pegado echa brotes al mismo tiempo que

el resto de la oepa; si no brota es señal de que no ha logrado

pegar•

-X-Z-Z-Z-Z-X-Z-Z-Z-Z-Z-X-
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III) LA POSA

La "poda" es una operaeión que timne que nacerse iodos

loe arios y en los meses de Febrero y Marso, oomo la mayor par¬

te de los cuidados de la vid.

La "poda" se realiza cortando la vara sobre el ultimo

"oho"9 y se aoostunbra dar a la poda euatro o eineo "eanuioti".

Se da el nombre de "canuto" a la parte de la vara que es-

ta entre dos "ohoh" o nudos•

Desde el primer año que se poda la vina- se empieza a po¬

dar al año siguiente de sembrada se suele dejar a la vara el

mismo número de oanutos•

La vara que se poda una ves ya no vuelve a podarse más;

las que se podan son las varas nuevas que han salido de los bro¬

tes de la "poda" anterior; la vara vieja forma entonces un tallo

seeo que reoibe el nombre de "cepa".

-X-X-Z-X-X-Z-Z-X-Z-Z-Z-Z-
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IT) OTROS CUIDADOS
ai

Después de vendimiar —labor que se realiza por el mes de

Ootubre- , el primer cuidado que se hace a la viña es "eavar"

la tierra a su alrededor, utilizando para ello una "sada" (aza¬

da) .

En los meses de Febrero y Marzo se realiza la "poda% o-

peraeión de la que ya he hablado; cuando hayan salido los brotes

se "barrea" la viña, labor que consiste en olavar "horquetah"

( varas de brezo ) junto a la parra oon el fin de levantarla.

El "asufrado" -echar azufre a la viña- es un trabajo que

ha de hacerse varias veees; se azufra por vez primera en el mes

de Abril9 pues es la époea en que empiezan a salir los brotes;

ál salir el racimo se ha de azufrar por segunda vez, ya que sue¬

le oaer una ceniza que "pierde" a la uva. Si el año viene "puer-

90" -si cae mucha posma-, hay que volver a azufrar dos o tres

"mano»" (veces) en el mes de San Uuan(Uunio).

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
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7) RECOLECCION BE LA UTA

La época de la vendimia en la zona de LOS REALE30S ss

en el mes de Octubre.

Los racimos son cortados por mujeres; a continuación se

limpian y se les quita lo que ha picado la abeja.

La abeja al picar la uva le sustrae el ácido "bueno" y

le deja el "malo"; éeto perjudica al vino.

La uva negra es la que con más frecuencia es picada por

la abeja; por esta razón los racimos de uvas negras son los que

se limpian con más cuidado; sin embargo para purificar el vino

es necesario hacer esta operación a toda clase de uvas.

Una vez limpios los racimos se meten en los cestos y se

llevan al lagar.

-z-i-i-j-x-z-x-x-i-i-i-i-
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VI) TRANSPORTE DE LA UTA

Después de tener eortados los racimos se meten en unos

"cestos de carga" ( canastas grandes ); si el eampo donde es¬

tán sembradas las viñas está, lejos del lagar se acostumbra "eh-

fondar" (desfondar) unos cascos dentro de los cuales se ponen

las uvas y se llevan hasta el lagar.

El medio más usado para transportar las uvas es la "bes¬

tia", El transporte por medio de "earros" ya ha sido abandona¬

do y sustituido por los camiones, si hay mucha cantidad de ra¬

cimos.

-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-
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711) PARTES DEL RACIMO

En LOS REALEOOS se da a las distintas partes del racimo

las denominaciones siguientes:

1) " ESO ASO *. P&dria definirse el engaso como el "es¬

queleto" o "arnason" del racimo. Es lo que queda del racimo una

ves quitadas las uvas•

2) " 7ACO " . Recibe el nombre de vago una uva. también

es frecuente decir "vaguito"•

3) " QACEO " . Es el conjunto de uvas que están en una

de las ramificaciones del engaso.

4) " EOLLEÜO n. Se designa oon esta palabra la piel de

la uva.

5) " PULPA " . Es la parte carnosa de la uva.

6) " ORARAS "• Son las pepitas de la uva.
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fill) LA TIB 7 SUS PARTIS

Una "parra" tiene las partes siguientes:

1) "LA CEPA "• La vara que se ha podddo un año ya no

vuelve a podarse más; entonces forma lo que se llama la oepa,

que es un troneo aparentemente seco,

2) " LOS PAMPANOS "• Son las hojas de la viña; se da es¬

te nombre tanto a las hojas tiernas como a las 3eoas; por esta

razón se suele decir por el mes de Abril que todo lo que se ve

en la viña son pámpanos, y después de la vendimia se oye deeir

eon mueha freeueneia él ir a eoger " un puñado de pámpanos para

los animales".

3) " LOS TELOS "• Reeibe esta denominación los tallitos

volubles que tiene la viña para asirse y euyo nombre oientífieo

es el de "zarcillos", Son de una gran resistencia.

4) " LOS SARMIENTOS "• ( loh armientoh ). Son las varas

que se cortan al podar la viña.

5)"LOS 00OS ". Es el nombre que se da a los nudos y de

los que salen los retoños.
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6) " CANUTO " • Se da esta denominación al troso de vara

que se encuentra entre dos "ohots" (ojos). Es muy importante

sobre todo para la poda, pues ha de dejarse un número deter¬

minado de ellos•

t
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IX) CLASES DE UTAS

En la nona de los Realejos la uva que más abunda es la

blanca; la negra ha sido eortada casi totalmente.

VARIEDADES DE LA UTA BLASCA

I) " FORASTERA "• Los raoimos de esta variedad de la uva

blanca son apretados como "masaroodh'r ( mazorcas ). En cuanto

a su sabor es bastante " ripida "9; no es dulee.

S) " MOSCATEL "• Es una uva alargada de gran tamaño, y

muy buena para eomer•

s) " TICADRIERA "• Tiene unos " vagos " muy grandes ; es

más desabrida que la de " noseat el

4) " PEDRO 3IMEEEZ u. El " vago " de este racimo es el más

desarrollado de todos y es de " paladar " muy sabroso.

5) " MALTASIA "• Es la variedad de uva que menos abunda;
t

el vino que se extrae de ella es el mejor; se suele decir que

es " el rey de los vinos ".La viña de esta clase de uva no se

"
carga " mucho9 es poco productiva.
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VARIEDADES DE LA UVA NEGRA

1) " NEGRAMUELLE "» Ea uva es negra pero el vino sale casi

blanco; por esta rasón se " mestura " ( mésela ) eon la uva 1

blanca y se obtiene vino blanco♦ Es una uva muy dulce ; si se

toea ouando está madura se desvaga eon mucha faeilidad,

2) " TINTILLO NEGRO "• Ge esta variedad hay poea cantidad;

ha ido desapareciendo pooo a poeo. El racimo es pequeño; el vi¬

no que se extrae de ella es muy bueno.

3) " MORADO "• El racimo de esta variedad de uva negra es

grande , lo mismo que la uva. La uva es de color morado.

4) " VIDUEÑO NEGRO "• Es uva negra de la que sale vino tin¬

to.

-X-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-
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X) EL LAGAR

En general se da la denominación de " lagar " a todo un e

eonjunto de piezas destinadas a triturar la uva.

Está fornado de las siguientes partes:

1) " EL LAGAR "• Es una especie de cajón cuadrado de ma¬

dera. Es propiamente el sitio donde se ponen los racimos de u-

vas con el fin de ser " pateados ".

2) " LA LAGARETA "• Es la pieza que está debajo del " la¬

gar % y su finalidad es la de recoger el mosto que va cayendo

del lagar.

3) " LA TICA "• Recibe esta denominación una especie de
1

canal de madera que tiene como punto de partida un orificio he¬

cho en el lagar, a la altura del piso, y que tiene la finali¬

dad de conducir el mosto del lagar a la lagareta.

é) 0 LA TIGA "• Como su nombre indica es una viga grande

y gruesa de madera; cuando no está en uso su posición es incli¬

nada, con el extreno más alvo fuera del lagar. Su finalidad es

la de hacer presión sobre las uvas para exprimirlas.
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5) " LAS VIÍJES "• En un lagar son necesarias cuatro de

estas piezas. Son unas vigas de madera colocadas en posición

vertical, de dos en dos, es decir formando dos pares. Su fina-

lidad es la de sostener la " viga es una especie de guia pa-
,|

ra que la " viga " no varee.

6) " LA CONCEA "• Es una pieza de madera que se utiliza¬

para engrampar el " jusilla " a la " viga

7) " EL SESILLO "• Es una pieza redonda de dos metros

de largo aproximadamente» La mitad superior del " jusillo " tie>

ne hecha una rosca por donde se engrampa a la " viga " por me¬

ato de la " concha ". El otro extremo del " jusillo " se encha-

veta a la " piedra ".

8) " LA CHAVETA ". Es una barra de hierro que " encha-

veta es decir que une, el " jusillo " a la " piedra ".

9) " LA PIEDRA ". Como su nomore indica es una piedra

que pesa alreaedor de cuarenta quintales; está colocada en el

suelo, fuera del lagar, deoajo del extremo de la " viga " que

está en alto. Esta " piedra " es levantada por medio del " ju¬

sillo " a fin de hacer presión sobre las uvas y exprimirlas .

10) "LA TIEMPLA ". Es una pieza de madera que sostiene'

la " viga " cuando no está funcionando; está colocada a la mi¬

tad de las " vi jes " aproximadamente.
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11) " LOS HALLARES ". Se les da esta denominación a las

últimas piezas de madera que se colocan encima del " pié

12) " LOS COCHINOS "• Son dos piezas de madera que se

eolooan encima del pié y debajo de los " mollares 1
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II) OBTENCION DEL MOSTO

Una vez limpios los raeimos se eohan dentro del " lagar,\

donde dos o tres hombres " patean la uva " eon el fin de expri-

mirla y saearle el Jugo.

Cuando la uva ha soltado la mayor patte del Jugo, salen

los hombres del " lagar ".

Los residuos de las uvas que quedan en el " lagar ", re-

eiben el nombre de " borujo ", oon lo que se haee el " pié ".

FORMA DE HACER EL " PIE "

El " borujo " que está dentro del " lagar " se va amon¬

tonando hasta lograr darle la forma de un " queso redondo he-

eha esta operaoion se pasa alrededor del montón de " borujo "

una soga para que no se desparrame; a oontinuaoion se ooloean

enoima del " borujo " las " tablas " ( eomo su nombre indiea

son tablas de un metro aproximadamente ), todas en el mismo sen¬

tido.

Enoima de las " tablas " y en eada extremo de ellas se

ponen dos trozos de madera en sentido opuesto , formando una es-

peoie de red. Estas piezas reoiben el nombre de " eochinos ".
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Por último una tercera eapa de maderas ouya denominación

es la de " mollares " y que se oolooan en posición contraria a

la de los " eoehinos " y en la misma que la de las " tablas ",

Una ves hecho el " pié " se quita la " tiempla " para !

que la " viga " pueda subir y bajar oon facilidad.

El " jusillo " se ha de encontrar ya engrampado a ia "vi¬

ga " y enehavetado a la " piedra entonees se le da vuelta,
■

para le eual se utiliza un palo que atraviesa ttl " jusillo ";

de esta forma se logra subir la " piedra ", Esta operation de

subir la " piedra es realizada por un solo hombre.

El otro extremo de la " viga " descansa sobre el " pié "

con el fin de hacer presión y sacarle al " borujo " todo el ju¬

go que le quede.

La " viga " se sube y se baja hasta que el " borujo " dé

mosto, y se van haciendo " pies " hasta que " niquile " ( ani¬

quile ), Se acostumbra hacer seis o siete " pies en los pri¬

meros sale mucho mosté y luego se va achicando,

A medida que la uva se va exprimiendo en el " lagar " va

cayendo eü mosto por la " bica " a la " lagareta ", En la " bi¬

sa " suele engramparse una " camastra " ( canasta ) oon el fin

de quitarle el " borujo " al mosto.

Cuando se ha extraído todo el jugo a la uva se mezclan

los residuos con agua , vuelve a " patearse " y se obtiene un

producto que recibe el nombre de " aguapié ",
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XII) LOS ENVASES DEL TINO

Los envases utilizados para guardar el mosto y el vino son

de ouatro tipos.

1) " BARRILES "• Cuando se saoa el mosto del " lagar "

se mete en n "barriles " , utilizando para esta operaeion un fo-

nil de madera. En los " barriles " se oonduoe el mosto a la bo¬

dega.

2) " CASCOS "• Cna ves el mosto en la bodega se saoa

de los " barriles " y se introduoe en los " oasoos% que pue¬

den eontener desde cuatrocientos a setecientos litros de mosto.

3) " BARRICAS "• Son " oasoos " pero de tamaiio más pe¬

queño .

4) " PIPAS ". Son envases de muoha capacidad, se lle¬

van el mosto de dooe " barriles " aproximadamente.
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lili) OBTENCION DEL YINO Y OTROS DERIYADOS

El mosto que está dentro de los " oaseos '% " pipas "

y " barricas " empieza a fermentar. A los dos meses aproxima¬

damente el mosto ya esta claro; entonoes es cuando se " xrasie^

go. se pasa a otros " cascos se le quitan las impurezas

que puedan quedarle y se le pone alcohol a fin de conservar

el vino.

. En el fondo del " casco " donde se puso el mosto y del

que se ha sacado el vino queda una " orrura que es lo que

se llama la " madre ".

A la " madre " se le pone agua y se " estila " ( des¬

tila ); consiste esta operación en poner esta mézala en unas

calderas especiales donde se quema y de lo que se obtiene un

nuevo producto que recibe el nombre de " parra "•
Cuando el vino se echa a perder se transforma en " vi¬

nagre " , del que puede obtenerse el " alcohol



 


