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1
Desenlaces del contacto de lenguas 

en la Comunidad Valenciana: entre el 
cambio de código y el préstamo léxico

José Luis Blas Arroyo
Universitat Jaume I

blas@uji.es

Resumen
El español de las comunidades de habla valencianas es el resultado de proce-
sos de variación y cambio lingüístico cuyo origen se remonta con frecuencia a 
varios siglos atrás. Incluso en la esfera del contacto lingüístico, a la que se ciñe 
el interés del presente capítulo, el castellano de las tierras valencianas es tes-
tigo de la huella que han ejercido diversas lenguas, las cuales, por razones di-
versas, han convivido con él en diferentes momentos de la historia. Aun así, 
hablar de contacto en estas tierras es ante todo hablar de la huella ejercida 
recíprocamente por las dos principales lenguas históricas de la región: por un 
lado, la variedad valenciana del catalán; por otro, el castellano o español. A 
diferencia de otras variedades dialectales, el estudio de la lengua española en 
contacto con el valenciano es un ámbito de investigación escasamente desa-
rrollado hasta hace relativamente poco. Sin embargo, la disponibilidad desde 
hace algunos años de varios corpus orales ha hecho posible la realización de 
estudios cada vez más sistemáticos y rigurosos. A partir de estos materiales, en 
este capítulo se presentan esquemáticamente dos de los principales desenla-
ces de ese contacto, cuyos límites no siempre están suficientemente bien defi-
nidos, lo que tiene implicaciones teóricas importantes para la lingüística de 
contacto: el cambio de código y el préstamo léxico.

Palabras clave: cambio de código, préstamo léxico, lenguas en contacto, espa-
ñol, valenciano-catalán.

1. Desenlaces del contacto de lenguas en la Co-
munidad Valenciana

mailto:blas@uji.es?subject=info
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1.1. Introducción
Como cualquier otra variedad dialectal, el español hablado en 
los territorios de la actual Comunidad Autónoma Valenciana es 
el resultado de numerosos procesos de variación y cambio lin-
güístico cuyo origen se remonta a muchos siglos atrás. Incluso en 
la esfera del contacto lingüístico, a la que se circunscribe el inte-
rés del presente capítulo, el castellano de las tierras valencianas 
es testigo de la huella que han ejercido diversas lenguas, las cua-
les, por razones diversas, han convivido con él en diferentes mo-
mentos de la historia. Este es el caso, por ejemplo, del antiguo 
aragonés en la Edad Media (Casanova, 2001) o, en tiempos mu-
cho más recientes, del inglés, incluso en esferas que ya no alcan-
zan solo a las nuevas tecnologías, sino también a muchos otros 
dominios de uso, como revela el paisaje lingüístico de tantos 
pueblos y ciudades valencianas (Martínez Ibarra, 2016). Tampo-
co hay que olvidar otros desenlaces más recientes del contacto de 
lenguas, como los que tienen lugar en territorios donde se con-
centran grandes grupos de población inmigrante. Así sucede, por 
ejemplo, en ciudades como Castellón, donde la llegada desde 
hace un par de décadas de numerosos rumanos está alumbran-
do nuevas variedades de contacto hasta la fecha desconocidas 
(Schulte, 2012). 

Aun así, hablar hoy de contacto lingüístico en la Comunidad 
Valenciana es ante todo hablar de la impronta mutua ejercida 
tras siglos de intensa convivencia entre las dos principales len-
guas históricas de la región: por un lado, la variedad valenciana 
del catalán – que en estas páginas denominaremos preferente-
mente valenciano, por ser el nombre comúnmente más utiliza-
do en casi todos los ámbitos– y, por otro, el castellano o espa-
ñol. El estudio del español en contacto con el valenciano es un 
campo de investigación escasamente desarrollado hasta hace re-
lativamente poco. Sin embargo, la disponibilidad de varios cor-
pus orales en diversas comunidades de habla valencianas en los 
últimos años –Macrocorpus sociolingüístico de Castellón y sus 
comarcas (MCSCS) (Blas Arroyo, 2009), Corpus PRESEEA de Va-
lencia (PRESEVAL) (Gómez Molina, 2007) y Corpus Valesco 
(Cabedo y Pons, 201), entre otros–, ha hecho posible la realiza-
ción de estudios cada vez más rigurosos. Precisamente, a partir 
de estos materiales, en estas páginas se repasan dos de las princi-
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pales consecuencias de este contacto, cuyos límites no siempre 
están suficientemente definidos, lo que tiene implicaciones teó-
ricas importantes para la lingüística de contacto: el cambio de 
código y el préstamo léxico. 

1.2. Aspectos funcionales del cambio 
de código en tierras valencianas

Pese a que los límites de este desenlace del contacto están toda-
vía lejos de ser aceptados unánimemente por todos los estudio-
sos, en este apartado entendemos por cambio de código (CD) la 
alternancia de lenguas en boca de un mismo hablante y en un 
mismo acto comunicativo. Entre los formatos diversos que per-
mite el cambio de código en las comarcas de habla valencianas 
son particularmente frecuentes los llamados «cambios tipo eti-
queta» (tag-switches), bajo la forma de marcadores discursivos, 
fórmulas de saludo o despedida, expresiones idiomáticas, térmi-
nos relativos a comidas y bebidas, etc., los cuales son posibles 
incluso en boca de monolingües castellanohablantes con una 
competencia pasiva en valenciano. Estos cambios obedecen nor-
malmente a estrategias de acomodación o solidaridad con los 
interlocutores valencianohablantes, o a un uso emblemático del 
cambio de lengua como signo de identidad colectiva. Käuper y 
Guerrero (2008), por ejemplo, ilustran este tipo de CD en el ha-
bla de los graueros, vecinos de El Grao de Castellón, un barrio 
portuario de mayoría castellanohablante. Así, en las conversa-
ciones entre sus miembros, casi siempre en castellano, son fre-
cuentes las formas de saludo (bon dia, bona vespra(d)a) y despedi-
da (hasta demà (sic), monanem, mone), los agradecimientos (moltes 
gràcies, de res), expresiones fijas relacionadas con la alimentación 
(bon profit, salut i força al canut), la sorpresa (mare meua, la mare 
que va!), los insultos (fill de puta), etc.

Por su parte, Lavender (2017) ha señalado también que este 
es el tipo de cambio de código que predomina entre los usua-
rios valencianos de la red social Twitter, cuyo empleo de enun-
ciados como los de (1) entraña también una función claramente 
solidaria:
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(1) Se acabó por hoy... bona nit y a descansar 

Ahora bien, en las conversaciones valencianas no faltan tam-
poco los ejemplos de CD más complejos, y para los que normal-
mente se requiere ya una competencia activa en las dos lenguas. 
Para la caracterización funcional de estos, continúa siendo útil la 
vieja distinción entre cambios transaccionales y cambios metafó-
ricos. Los primeros tienen lugar cuando el cambio de lengua 
obedece a alguno de los componentes del acto comunicativo, 
como la identidad lingüística de los interlocutores o el tópico de 
habla. Una muestra de lo primero se puede apreciar en el si-
guiente fragmento, en el que una hablante se dirige alternativa-
mente a su interlocutor valencianohablante, y a renglón seguido, 
a otro (un policía) en castellano, cuando pregunta a este último 
por una dirección concreta: 

(2) A: espera José/ ara li ho pregunte a eixe policia (3’’) // oiga / 
¿por aquí cerca está la Confederación Hidrográfica del Júcar? (Gó-
mez Molina y Gómez Devís, 2000, p. 345)

Por su parte, los cambios metafóricos encierran determinados 
efectos comunicativos o sociolingüísticos. Una de las funciones 
más frecuentes del cambio de código en las hablas valencianas 
es la reproducción de citas en estilo directo, como en (3), o la 
repetición total o parcial de un mismo contenido en las dos len-
guas, como muestra el fragmento (4): 

(3) C: y... y me dijo: «és molt bonica /no sé el nombre de la chiquita» 
(PRESEVAL)

(4) ... siempre habrá gente que tendrá dinero o no/ como los cole-
gios/ «yo quiero que mi hija vaya a las carmelitas»/ o «jo vull que la 
meva filla vaja al col-legi» (MCSCS)

No faltan tampoco ocasiones en las que, siguiendo a Gumperz 
(1982), el hablante califica el mensaje de diversas maneras. Una 
de las más interesantes desde una óptica pragmático-discursiva  
y sociolingüística es el empleo del CD como estrategia para sub-
rayar la distinción simbólica entre las esferas del nosotros vs. ellos, 
o lo que es lo mismo, como una marca que singulariza el reper-
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torio comunicativo del endrogrupo frente a los demás. Algo de 
eso se puede apreciar en el siguiente fragmento extraído del 
MCSCS. En él se ve cómo, pese a la «obligación» del entrevista-
dor de mantener una conversación en castellano con su interlo-
cutor, en un momento determinado decide cambiar al valencia-
no con el fin de reconocer a este como un miembro cualificado 
de una comunidad de habla en la que ambos participan. Lo que, 
de paso, provoca el uso de esta lengua en las primeras frases del 
entrevistado:

(5) E: ¿tú qué recuerdas con más cariño de tus años en la escuela? 
¿qué recuerdas con más agrado de aquellos años? Quan anaes a es-
cola?

I: Tu anaes a les monges/ pero yo tota la lletra que sé me la va ensenyar 
un mestre que estae en una masía allí en el pueblo que decían ... 
(MCSCS)

Esta estrategia conversacional – no exenta de un cierto cariz 
identitario– se ha descrito también en la actuación de algunos 
comunicadores valencianos, que, en el intento de acercar su ha-
bla a la del público al que se dirigen, utilizan con profusión el 
CD, al que dotan, además, de una particular vis humorística 
(Blas Arroyo, 1998). En una mezcla de español y valenciano co-
loquial, tan solo aparentemente anárquica, así contaba el locu-
tor castellonense Vicente Miralles (más conocido como Tron-
cho) una anécdota personal a sus seguidores radiofónicos. Para 
estos, esta manera lingüísticamente híbrida de relatar historias 
debía de resultar sumamente atractiva, a juzgar por el éxito de 
audiencia que tenía entre amplios sectores populares, cuyos 
cambios de ida y vuelta entre valenciano y castellano podían ser 
vistos también como una práctica comunicativa común:

(6) Inauguraron en Burriana... el último tanatorio de Burriana, me 
voy con una cámara a hacer la entrevista al bueno de Vicente Blay y 
Manolo Blay, que son los dueños del Tanatorio de Burriana. Al ir a 
hacer la entrevista, como está de moda esto de los teléfonos móvi-
les, pues yo digo: «para que no se me ponga en marcha el teléfono 
pues me lo guardaré»; y allí había una caja mortuoria, un ataúd, lo 
que coneixem per un ataúd [cat. taüt]; Trontxet agarra el teléfono [cat. 
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telèfon] i el dixe al ataúd, acabe la entrevista [cat. l’entrevista]... Y como 
era una fiesta el alcalde y to(do) la inauguración del nuevo tanato-
rio de Burriana, pues todos al Morro a cenar; y yo, como tenía que 
hacer el programa me vine para el programa y llego aquí y me que-
do sin teléfono y digo: «uy, el teléfono, me cague en la mar, Trontxet, 
que te l`has dixat al ataúd»; rapidito llamé, me cogió el guardia jura-
do que había en la puerta «oiga que en la caja, la que era gris, me he 
dejado yo tal...»; «oiga a mí me han contrata(d)o para estar en la 
puerta, jo no vaig a cap ataúd a buscar teléfonos allí dins; además se los 
han lleva(d)o al almacén»; «uy, la Mare de Deu, Trontxet, ja le han 
volat el telófono mòbil».

Con todo, la mezcla de lenguas con una intención humorísti-
ca no es privativa del presente. Ya en los siglos xviii y xix, la lite-
ratura popular aparecía plagada de valencianohablantes que in-
tentaban hablar la lengua de prestigio: el castellano, pero que en 
la práctica solo conseguían «chapurrearla», dejando a su paso 
coloquialismos y vulgarismos característicos del habla rústica, 
así como numerosos ejemplos de transferencia y cambio de có-
digo (Martí, 1996; Sempere, 2002). Aun así, la intención última 
que subyace en estos casos es significativamente distinta a la que 
apreciamos en (6). Si en este último, el humor se pone clara-
mente al servicio de la solidaridad intragrupal, en las esparden-
yaes1 de sainetes y demás manifestaciones del teatro popular va-
lenciano, los continuos cambios al valenciano desde una lengua 
que claramente no se domina son el correlato de una situación 
nítidamente diglósica, en la que el español parece reservado ex-
clusivamente a las élites sociales.

Desde un punto de vista estructural, a diferencia de los «cam-
bios tipo etiqueta», que revisábamos más arriba, y que operan 
generalmente en los márgenes del enunciado, los cambios de có-
digo más complejos condicionan la estructura oracional de va-
rias maneras. Así, se habla de cambios interoracionales cuando el 
cambio se produce en los límites entre oraciones, como sucede 
en (7). Sin embargo, no faltan los ejemplos en los que la alter-
nancia se produce en el interior de los componentes de la ora-
ción, como sucede en (8) entre el sujeto y el predicado:

1. Literalmente «alpargatazos», por ser la espardenya la alpargata de esparto, el cal-
zado característico de las clases populares valencianas durante siglos.
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(7) ...las fallas por supuesto/ sóc valenciana, filla/ la traca/ sóc traque-
ra/ festera/ y/ aunque no soy futbolera/ pues también me gusta saber 
que el Valencia gana (MCSCS)

(8) Está claro no que no m’apeteix (VALESCO)

1.3. Prestamos ocasionales, consolidados 
y calcos en el español valenciano
Un caso particularmente discutido en la bibliografía sobre el 
contacto es el estatus de aquellas expresiones en las que ese cam-
bio intraoracional no afecta a fragmentos compuestos por múlti-
ples palabras, sino a términos aislados o lexías complejas de una 
lengua que, como si de islas léxicas se tratara, aparecen aisladas 
en el seno de un discurso producido íntegramente en otro idio-
ma. Es lo que sucede, por ejemplo, en el siguiente enunciado, en 
el que el hablante utiliza una forma adjetiva valenciana (cansats) 
que contrasta con el resto de su discurso en castellano: 

(9) La tía V cuando son las tres: «ahora vamos a descansar que esta-
mos cansats (MCSCS)

Estas inserciones léxicas difieren, a juicio de Poplack (1988), 
de otros casos, que la lingüista americana ha denominado prés-
tamos ocasionales o espontáneos (nonce borrowings). Así, a dife-
rencia de fragmentos como los de (9), en enunciados como los 
de (10), el hablante adapta un préstamo ocasional como el ver-
bo valenciano espolsar (‘sacudir’) a la gramática de la lengua re-
ceptora, en concreto, a la morfología del imperfecto de indicati-
vo de los verbos de la primera conjugación del español: 

(10) pero antes habían/ unas máquinas que llevaban como una es-
pecie de manilla/ que sacaban el tubérculo/ lo espolsaban así (PRE-
SEVAL)

(11) ¿dónde te has tenido que ir?

A: a lo de la yaya (VALESCO)
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Por otro lado, estos nonce borrowings difieren de los préstamos 
consolidados – ejemplificados en (11) con el término con que se 
suele identificar a la abuela en tierras valencianas: iaia–, ya que, 
a diferencia de estos últimos, carecen de suficiente difusión so-
cial, de tal manera que obedecen antes a actos comunicativos 
transitorios que a verdaderos transferencias léxicas, asentadas ya 
suficientemente en el lexicón comunitario.

Por lo que a los préstamos consolidados se refiere, en las co-
munidades de habla valencianas encontramos una nómina rela-
tivamente extensa de valencianismos léxicos, distribuidos prefe-
rentemente en campos semánticos relativos a la vida cotidiana, 
como productos típicos de la tierra, vestidos, términos relaciona-
dos con el cuerpo humano, acciones y actitudes, juegos, locucio-
nes, interjecciones, etc. La mayoría tienen equivalentes en otras 
variedades del castellano, desplazados en estas hablas por for-
mas vernáculas tomadas directamente del valenciano: táperas 
(‘alcaparras’), garreta (‘morcillo de ternera’), bajoca-bachoqueta 
(‘judía’), chopar(se) (‘empapar o empaparse’), socarrar (‘chamus-
car’), chafardear (‘curiosear’), destarifo (‘chifladura’), novensano 
(‘recién casado’), sucar (‘untar’), carlota (‘zanahoria’), estar fava, 
(‘estar tonto’), torrar(se) (‘adormilar o adormilarse’), charrar 
(‘charlar’), desficioso (‘desganado’), camal (pernera), au (‘adiós’), 
etc. Algunos de estos préstamos representan casos de especializa-
ción semántica, que permiten su distinción respecto a otras va-
riantes léxicas relacionadas. Así, en Valencia se distingue entre la 
clóchina (variedad autóctona del molusco conocido generalmen-
te como «mejillón» en otras regiones, y de tamaño más reduci-
do) y el mejillón propiamente dicho, término con el que se desig-
na al resto de los ejemplares de esta especie. 

Otros vocablos, por el contrario, tienen más complicada su 
equivalencia en otras variedades, y se introducen a menudo sin 
integrar lingüísticamente en el español de la comunidad. Así 
ocurre, por ejemplo, con algunos productos típicamente valen-
cianos como fartons, fideuá, esgarraet, paella, mascletá, ninot; o ex-
presiones coloquiales como ché (chá en Castellón), i avant, a fer 
la ma, etc. (para otros ejemplos de este léxico vernáculo, véase 
Casanova, 1996; Giménez Folqués, 2017; Casanova Ávalos, 
2020; Gómez Devís, 2004, entre otros). 

Como contrapartida, otros valencianismos pueden conside-
rarse meros préstamos de traducción, ya que a un significante 
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común a otras variedades hispánicas se añaden sentidos proce-
dentes de la lengua autóctona. Así, ocurre, por ejemplo, con al-
gunos usos del verbo agradar ejemplificados en (12), y que en 
otras hablas peninsulares se resuelven comúnmente mediante el 
empleo de gustar: 

(12) Cuando lo pasas bien no te agrada que se acaben [las vacacio-
nes] y cuando lo pasas mal pues preferirías, a lo mejor, ponerte a 
trabajar (MCSCS)

Lo mismo sucede con otras acepciones de gastar (‘usar, em-
plear’: «esa marca de leche no la gasto»), faena (‘tarea en gene-
ral’: «tengo mucha faena»), plegar (‘terminar el trabajo’), natural 
(‘del tiempo’: «¿Leche natural o fría? Natural»), puesto (‘lugar’: 
«lo vemos en todos los puestos»), tirar (‘echar a alguien de algún 
sitio’: «lo han tirado del trabajo»), gana (‘apetito’: «¿no tienes 
gana?»), etc.

En el plano léxico hay que considerar también algunos calcos 
semánticos bajo la forma de locuciones o colocaciones que tra-
ducen literalmente las correspondientes valencianas. Es el caso 
del me sabe mal (cat. em sap greu) en (13), muy frecuente en estas 
hablas; o el apéndice interrogativo de confirmación ¿quieres de-
cir? (‘¿de verdad?’), habitual, por ejemplo, en muchas conversa-
ciones castellonenses, como la ilustrada en (14): 

(13) Y yo lo acompaño, lo que pasa que a él le sabe mal, pero a mí 
también me sabe mal dejarlo solo (MCSCS)

(14) I: yo creo que miedo a la muerte sí que tienes, porque todo el 
mundo tiene miedo a la muerte/ creo yo

E: ¿quieres decir?

En este apartado sobresalen también numerosas expresiones 
con el verbo hacer, que, al igual que en otras hablas del ámbito 
lingüístico catalán (Freixas, 2019), traducen las correspondien-
tes valencianas con fer, un verbo especialmente productivo en 
esta lengua. Aunque algunas de estas expresiones pueden encon-
trarse también en otras variedades peninsulares (quizá no con la 
misma frecuencia, aunque faltan estudios cuantitativos que lo 
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certifiquen), otras tienen un perfil característicamente vernáculo. 
La siguiente es una pequeña, pero representativa, muestra de ta-
les usos: 

(15) Pues o me quieren timar o me quieren hacer miedo o algo/ y yo 
«¡pos si queréis entrar, ya me diréis quién es!» (MCSCS).

(16) ¡Con una varita en la mano! Recuerdo que era porque hicimos 
tarde a las filas, o no sé qué (MCSCS)

(17) ... luegoo estaba embarazada de dos meses/ de mi hija// d(e) 
ahí hasta aquí/ los culebrones que hacen en la tele/ me río yo (PRE-
SEVAL)

(18) ... las fiestas de aquí de Puzol son ahora en San Juan que hay y 
la víspera de San Juan se hacen toros, cosa que a mí me gusta mucho 
(PRESEVAL)

Todas ellas se corresponden con expresiones equivalentes que 
en otras variedades emplean distintos verbos de apoyo (meter 
miedo, llegamos tarde, ponen/echan en la televisión, etc.). Otras 
del mismo tenor son: hacerse un café (‘tomarse un café’), hacer 
vacaciones (‘coger vacaciones’), hacerse el pelo (‘peinarse’), hacer 
las cosas arreu (hacer las cosas de cualquier manera), hacer olor 
(oler), hacer buena/mala cara (‘tener buena/mala cara), etc.

1.4. Retos futuros de la lingüística 
de contacto en Valencia

Al igual que otras variedades de contacto en España, el estudio 
del español en tierras valencianas es un ámbito de estudio que 
ha contado con escaso desarrollo hasta tiempos recientes. Con 
todo, la publicación en los últimos años de diversos corpus de 
habla real ha permitido la realización de estudios cada vez más 
rigurosos, que van más allá de la mera descripción y clasifica-
ción de los fenómenos que caracterizaban los ensayos pioneros. 
Aun así, en esta labor, en la que dialectólogos y sociolingüistas 
tienen ante sí un apasionante campo de estudio, son muchas las 
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tareas pendientes. La ampliación y renovación de los corpus, el 
refinamiento en los métodos y herramientas para el análisis, la 
comparación con los desenlaces del contacto en otras regiones 
del mismo ámbito lingüístico, las correlaciones con diversos fac-
tores sociológicos o la atención a otros periodos de la historia 
diferentes del actual son algunos de los cometidos más perento-
rios.
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