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henchir (1 ), lóbrego (2); sintácticos, la escribl: acttb~r 
a limpiar, la su hiia, una poca de sal, sé dónde se vtve, ma~ 
mayor, saldré de que amanezca, no me se marchará, me -~e 
una limosna, creemos de llegar pronto, nos dieron la notlClo 
por entrar [en cuanto entramos], en verle nos saldremos [en 
cuanto le veamos], etc., etc. 

s. Jfilld,r, 2H: en Villarcayo (Burgos) escauciar es echar el vino o la comida contenida 
en una vasija ,se1mcíador el que en los juegos rurales va sln•lendo el vino. 

1 •He11;hir parece feo\' ,roscro vocablo• \'aldb, Diálogo, p. f!l. 
2 •Ldb,-ego por t,-i~t, · e~ vocablo muy vulgar: no se usa entre gente de corte• 

!h. p. fiQ. 

• 

GRAMATJCA ANALJTJCA 

FONETICA 

§ 10. La fonética estudia, considerándolas como sof!i• 
dos, las letras, !.US combinaciones y las transformacionec; que 
sufren en la palabra. 

§ 1 t. La universalidad de 1 as leyes es el postu
lado fundamental de la fonética moderna, cuyó sentido no es.otro 
-;ino que «toda ley fonética en su potencialidad es uniYer~al · y 
todo fenómeno fonético está sometido a •11na ley», con lo cual 
las antiguas excepciones sin explicación, las desviaciones ca
prichosas de las reglas generales, son casos que hay que mnco_r
dar con otra ley. Pero la universalidad ob¡etivo de cada ley !_10 

puede admitirse, no solo en fonética general, sino ni aun ~n 
la especial de cada lengua, porque en el idioma más homogeneo 
hay una evidente variedad cronológica, geográfica y lingüística:· 
la variabilidad de las leyes fonéticas en el tiempo ... nos la de
muestra la oposición entre formas como trilla y tablo, te;a y 
regla, pelle¡o y peligro,· las voces geográficas si~en frecue1,1te
mente distintas leyes que las comunes-; tienen por el arraigo 
.~n. la.tradición una mayor resistencia a la evolución fonética, y 
en cambio por ser frecuentemente voces insignificativas tienen 

. . ·~ .mayor propensión a las confusiones analógicas; así hay oposi-
ción entre SANTA EULALIA Sn/ltaolalla y FILIU hi¡o, entre EMERITA 

Mérida y PERDITA perta; las mismas voces comunes dentro de 
cada región idiomática ofrecen diferencias locales, diferencias 
en las categorías lingüísticas ( culta, vulgar, etc.) y divergencias 
explicables por la intervención de leyes de diversa vitalidad, 
principio imnortante para la atribución de los dialectalismos ; 
así en fenómenos como s > ;, ;u,co, s > e, z, zurrir, f > ;, 
/tuno, dg > lg, plelgo, es preciso aclarar por medios externos 
si se trata de importaciones dialectales o de desarrollos diver• 
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gentes: además en el mismo medio hay leyes, como la asimila
ción, metátesis, etc. de acción restringida, por ej. en la a!terna
tiva arado aladro, sujeta la primera a una disimilación elimi
natotia y la segunda a una disimilación sustitutiva. 

1.-Pronunciación de lni-. letrnt111 

§ 12. El abecedario caatellano ronsta de \"einti
ocho signos, llamados: 

,;, br, ce, che, de, e, efe, ge, ache, i, joto, llo, ele, elle, eme, 

ene, eñe, o, pe, cu, erre, ese, te, u, uve, equix, i _(rie[o, zeda (11 

los cuales representan loe; \'einticuatro c;onidos fundamentnlei; 
siguientes: · 

a, e, i (i, y), o, u: b (b, v), k (c, k, q), ch, d, i, ~. j, (g, j), 1, 1:, m,. 
n (m, n), ñ, p, r, , (s, x), t, u consonante (hu, u), y consonante 
(hi, i, y), z (c, z). 

§ 13. La■ letra■ ae dividen en vo:ales y consonan
tes. Son vocales los sonidos producidos por la simple emMtSn 
del aire en distintas posiciones de la hoca. Son consonantes 
los sonidos producidos por el aire al vencer la re~i~te11rin de 
un órgano de la voz (2). Las vocales son el elemento sonoro de 
la pronunciación que acompaña al mido de las consonnntes, ra 
simultaneamente, ya con posterioridad (3). • 

Las vocales son a, e, i, o, u, y. Las semiconsonante._ son 
i, y, en voces como hialino. rayó, pierdo, y u en voces como 
muerto, hueso.. Todas las demás son consonantes. 

t Las que eran primitivamente exploslvu con t final, como b•, u, y las que cr■n 
continuas con, lnlclal y flnaf. como •mt, ern: se exceptuan acht,/0111, Ita, cu, 11i•1, 

1quiJ.• y 11tda. En Gonzalo Correos varfan fe, lt, ma, 111, Rt, trt, rra, se, va, xt, 11t. 
2 La dlstlncldn clll•lca y etlmológlra romo sonidos que :,ucdrn emitirse solos o 

acompanados de. una ve.e-ni es cierta en la practl¡¡_a, pues en los Idiomas cada consonante o 
al menos cada grupo de consonantes lleva una vocal; pero fl lológlcamente 110 es exacta, 
pues las consonantes rontlnuas con cierto esfuc-rzo pucdrn pr~nunclnrse solas y hay ui:■ 
consonante, lnj, que se distingue solo de la a en que llega por su mayor esfuerzo a DO• 

tarsc la rcslstcnch1 gutural, y otm, In y (huyendo), que se hace consonante cu:indo rt• 

trechado el ya peque~o c.,paclo de la 1 (l111ir) el aire tiene que vencer In re~lstcncla de 
ta lengua. Estn rcsl1tcncla pues, y no In artlculaclón, que falta en s, 11,/, ni la necesld1d 
de vocal, que no e, cierta en la, contlnuu, es lo que caracteriza al son filo con~on:intc. 

8 Con la misma ln~plraclón de ntrc con que se produce la explosión en las momeo, 
tllncas, mlentru o despuh del ruido de la frlcallvns, unn dl~o~lclón conveniente de la 
boca produce el acompanarnlento vocllllco: por esta unidad hny ln!lucncla reciproca de 
atmccldn entre la~ vocalu y consonantes¡ MI lla velarlo purn se hace pnladlal con vo
calc■ paladlales, 11,, lli, 

-21 -

El sonido vocal i se escribe con y cuando está al fin de 
. palabra formando diptongo, como rey (al Indo de reina). El 

sonido semiconsonante se escribe con i en la palabra iota; 
cuando precede h, como hialino, hierba (pronunciado igual que 
yerba), hioides,· cuando precede otra consonante, como miedo, 
y en lo antiguo en los diptongos iniciales, como ierno, lelo, si 
bien en la lengua actual estos se escriben con y. El sonido semi
consonante u se escribe u precedido de consonante, como muer
to, y hu precedido de vocal, como hueso (por ueso), aldehuela 
(por aldeuela). 

§ 14. Se di vi den laa vocales por el tono o número 
de vibraciones en graves, las que tienen menor número de vi
braciones (U 450, O 900, A 1.800), y agudas, las que tienen 
más (E 3.600., l 7.200). 

Por el órgano en que se producen es gutural la a, paladial. 
la e, dento-paladial la i, labial interna la o y labial externa 
la u. 

Por la región de la lengua que se levanta para producirlas 
son anteriores e, i, en las cuales la lengua se levanta en su p:irte 
anterior, y posteriores o, u, en las que la lengua se levanta en su 
base; la a se produce con la lengua en reposo. 

Por la abertura mayor o menor que queda entre la lengua 
, el paladar se dividen en abiertas y cerradas: la más abierta 
es la a, siguiendo en la serie paladial e, i, y en la serie in
ferior o, u. 

Por · el esjue,20 se dividen en fuertes, que son a, e, o, y 
débiles, que son i, u. 

§ 15. Para la producción de la a se requiere un ins
trumento sonoro de amplia boca y de regular longitud, y así se 
pronuncia con la laringe y la lengua en posición normal y con 
la boca dilatada, inspirando entonces el aire, que vibra a partir 
de la garganta. . 

E. La e se produce en un instrumento sonoro algo más 
corto y menos amplio, para formar el cual se levanta suave
mente la laringe y se alza algo la lengua, que estrecha la salida 
del aire y le dirige contra el paladar. 

l. La i es producida por un instrumento muy corto y es
trecho, y así la laringe se levanta lo posible y la lengua estre-
cha la salida del aire junto a la base de los dientes superiores. '-"~'' ~ 

O. La o se produce en el espacio de resonancia que forma i~~~ ~~~ 
~ ·'!' ,, 

t?~"~ ~ ~ ~ i~"~ ~~ 
)~:'.)\)\<Si~"~ ~~"i~ ~ 
i~ .,_,s ,A.~~ 

''Y' ~"' \f. 
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ltlengua al deprimirse en su extremo y levantarse en_ su base, 
y-para alargar el conducto sonoro se deprime la laringe más 
que para la a. 

U. En la u el conducto sonoro se alarga cuanto es posible, 
para lo cual se deprime la laringe, se alargan y redondean los 
labios y con la lengua levantada en la base y deprimida en el 
extremo se dirige el aire hacia el tubo de qlida. que forman 
los labios. 

§ 16. Las \'Ocales castellanas son medir-s en su timbre 
y en su c1uraei6n, no conociendo nuestra lengua la distinción 
de cada vocal en abierta y cerrada, ni en breve y larga, ofre
ciendo únicamente matices secundarios condicionales que no 
llegan a desvirtuar su valor de vocales medias. 'En· general una 
vocal, siendo iguales o semejantes las demás condiciones, es 
más abierta siendo tónica o inicial, algo más · cerrada siendo 
final y aún más cerrada si es protónica o postónica; este es 
el valor de las vocales en los compuestos fonétiéos para-cábala, 
como-prólogo: las consonantes influyen también en el timbre 
de las vocales, siendo en general estas más abiertas ante l, n, 
r agrupadas; así en tenté (1) es más abierta la primera a 
éausa dé la n, en parte la a es más abierta que en paso y 
en alto que en asco: las bocales finales influyen más o meríos 
perceptiblemente en el timbre de la tónica procedente, siendo 
esta algo más abierta con a final que con o (2), como puede 
verse en casa caso, testa texto, bola bolo. Accidentalmente se 
hallan vocales largas en contracciones recientes, como el vulgar 
na ( nada) y ant. /e, en expresiones de insistencia enfática, 
como st, no, me;or y en palabras exclamatorias oh! hombre! 
etc. La' nasalización por una nasal es evidente en la tónica ante 
11;, ángel, naranja, mon;e, pero casi imperceptible en los demás 
casos, enfermo, entraña. 

§ 17. Las consonan tea se dividen por el órgano 
en que se producen en: 

Labiales, las que se producen en los labios: como p, /1 v, 
u, (m naso-labial, / dento-labial). 

1 Josselyn, Et11des de Pho11étiq11e f..'spagnole, 1'!07, éstudla e•tc ) otro• muchu,; , 
ejemplos como caso• de posición, cuando es a qui notorio el lnC!ujo de la consonante. 

2 Se observará mejor en In prom•nclaclón normal que con todo en~ayo enflitlcu. No 
llera en nueura lengua a la verdadera dl,ilnclón en 11bler1u y cerr1d11s del portu¡uh 
l' el r~llero, parca parco, manUla mu,itl/o (M. LUbke. Gram l. 186, y mi Gram. Gal/. 
oS), pero si hay una rradaclón de timbre. Colton ~o:1tlene que a, o cierran la vocal an• 
rerlor. 
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De11tales, las que se producen con la lengua en los dientes 

superiores, como d, t, c, z, s,- (n naso-dental). 
Paladiales, las que se producen en el paladar, como. chi 

ll, ii, y. 
Linguales, las que se producen con la lengua, como L, r. 
Ve/arias, las que se producen en el velo movible del 

paladar, como k q c, g ( x velo-dental). 
Outurales, las que se producen en la garganta, como .;, g 

fuerte y la antigua h aspirada. 
Nasales, las que se producen con una espiración previa 

f)Or la nariz, como m, n. 
. Por la duración. las consonantes se dividen en: 

J-.'xplosivas, oclusivas o momentaneas, las que, por producirse 
por artirularió11, no pueden sostenerse, y son b v,· p, rt, t, 
k q r y g suave. 

Contifluas o senúvocales, las que por producirse por vi• 
brnció11 pueden prolongarse sin necesidad de vocal. Estas se 
dividen en liquidas, que pueden agruparse_ detrás de otra con
sonante, como l , r (1): . nasales, que_ . son . continuas en la 
espiración nasal, pero rnomentaneas en la articulación labial 
de la m, o dental de la n: y fricativas o espiran.tes, que .. se 
producen por rozamiento del aire, ' como /, c z, s, ch, . ll, 
¡, Y, u. . . 

Por el t's/uprzo las consonantes se dividen en : 
tufrtes, como p, t, k q c. · 
Débiles o medias, como b v, •d, g. 
lndi/erelltes, · todas las demás. 
Por la sonoridad, o vibración de las cuerdas de la laringe, 

l~ consonantes se dividen en: 
So11oras, las que se producen con esta vibración como 

l 

son las . débiles b v, u, d, g, las nasales y líquidas, ll, y, la 
1;. ante consonante, la antigua z. 

Sordas, las que se producen sin tal vibración, como son 
las fuertes p, t, k q c, ch, ;, s y z. 

§ 18. La pronunciación de las consonante■ ofre• 
ce diversos matices : 

B (v) ante algunas consonantes, especialmente ante s, t 

l R suave, aunque como conlfnua puede prolonr ane, s~ produce por un solo rolpt 
de 111 len¡u11: claro es que arrupudn con una explc.•lva, pr, so, 1m,110, no puede aoste• 
aerse por electo de la con~c,nan1e aa1erlor, haclc!odo.e 11ccldcotaJ111eote momeotll1:1e11 .. 
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se pronuncia más fuerte, como absolver obtener (1) : interior 
ante ue, ua puede oscurecerse y aun fundirse con el sonido 
semiconsonante de u, como en abuelo, que ofrece tres tipo~ 
fundamentales de pronunciación, abuelo, con b ligeramente ate• 
ouada, a11 welo, o awelo, con b oscurecida o suprimida, y agüe• 
lo entre al vulgo, en que w se ha confundido con g: en los 
demás casos es sonora explosiva (2), be:.o, (trnzbiar, haber. 

C ante ,z se convierte de velaria en gutural (3), como 
técflico, que suena en la pronunciación corriente como tél,{11ico 

D en fin de dicción o de sílaba ofrece varios tipos lit
pronunciación (4): lo más frecuente es pronunciar una d con• 
tinua, casi z sonora, como at!•verbio, verc/mJr:, que en ciertos 
casos llega a sonar exactamente como z, azverbio (5), vúdaz: 
otras veces se pronuncia una d furtiva, apenas perceptible, 
verda", que en la pronunciación más vulgar se suprime, ver· 

dá. En la terminación ado se atenua o se omite en la pronun• 
ciación corriente y solo se conserva en la pronunciación en• 
fática (6) : en la pronunciación descuidada se suprime en algu• 
nas palabras en ada, como nd, bofetá (1). 

1 Es la pronuucladón ~emejante a la latina, aceptada en la e,critura en las tor• 
mas simples, nupsi, pero existente también en las compuestas, obtiner,, pronunciado 
siempre, y escrito en el latln are.leo, optinere. Nuestra escritura de todas las épocas 
acusa esta con!uslón que se descubn: cngraflas Inversas como obtimas, C. de Sa11til/a• 
na, lo: comp. AURIFICK ortb~I ortPft ant. or1spe. ' 

2 Hanssen, Gram. 13, la hnce explosiva precedida de nasal, ambos, y fricativa fre• 
cucntemente entre vocales, haber, pero esta distinción no se confirma cn la práctica: en 
general favorece un ligero refuerzo de la b la posición fuerte, bala.fervor, y el acento, 
borra frente a borrar, mas en la misma posición se observa esta diferencia entre di ver• 
fas palabra~. bombo y boca, variando según el énfasl~, los lndlvlttuo, etc, pero sin poder 
decir que b v lntervoc4llcas ~on completamente fricativas. 

S Recuérdese el tránsito análogo del latln d1g11us frente a dlCtl, s1gnum trente 
a :.1qu1. 

4 Es frecuente Jcclr, creo que sin rai.ón, que la pronunclltclón general es vtrda, 
salu, paré: esta pronunciación conocida desde el siglo Xlll, y de In que hay ejemplos en 
todos los siglos (en Lucas Fernández hay Jlstlntos casos, s.;, m etc.), es de Andalucla, 
y en Castilla la Vieja de In ¡ente rurnl, y ~olo ocasionalmente se oye en la prc,nuncla• 
clón u•unl descuidada en verdd, ust,1 ,. alguna otra palabra: verda1, salu:: con• fuerte 
e, una pronunciación de las pausas, no Jet Jn1crlor de la trn,e. 

6 Así se han formadoj11agar judgar JUOICARP. y -a,go ,atfgo •A11cu. La lengua mlb 
.1ntlgua atestigua la confu,lón de ti o l lloalh con,:, e,icriblendo con frecuencia patronl• 
mico~ en z con I, como Peret, Royl, nombres comune. en,/ con•• como /i11, Berceo, 
Sta. Or,a, 4~. y nombres en• con t, comoj11et, C. de 1/uelgas, l. 441. 

6 En la pronunciación culta ordinaria de soldado, estado ha, un~ tenue elevación 
de ht len¡ua, la cual sin llegar a tocar en los dientes, produce un · ~onldo oscuro y cuf • 
Imperceptible que enturbia y nlnrga e.ta terminación: siendo dcmuslado vul¡ar la pro• 
nunclaclón limpia tslau) queriendo llulr a la vei Je In 111ectaclón de ••l11tlu, se pronun• 
cla más baja y oscuru esta terminación y •e ln1en111 un ,onlJo tt.'nue que no llefa a d. 

7 Sin emburgo ada es la pronunciación común: tan común que hasta dtl mucullnu 
bucaluu n h11.ce el le menino antletlmológlco bacalada, 

-~-
\- interior ante ue, ua puede tener como b tres tipos de 

pronunciación, la normal con g, agua, agüero, otra en que se 
oscurece ante w, aitwa, at wero y otra rara \'ulgar en que se 
confunde con b, abtw, abuero (1): es rara la \'acilación de 
g b en otros casos, como aguja, agujero, vulgar abuja, abu
jero, juevo. 

W. Suele decirse que /, tiene un ~onido \'elo-labial ante 
11 en diptongo, pero lo exacto es que este sonido velo-labial 
no es de la h sino de 11, el cual se ha representado por hu (1) 
y en 1~ lengua popular antigua y moderna por gu (3) y a 
veces por bu ( 4) : aun procediendo de / no es h la que tieue 
el sonido, como • FAGJNA hui11a (5) pro.1unciado en 1~ lengua 
\'ulgar güim,. 

At ante consonante tiene el sonido de n, como combate 
( conbate). 

N ante gutural tiene sonido nasal velario, como v,mgo. 
R. tiene sonido fuerte, como rosa, carro, o débil corno rara . 
.S ante consonante es débil, como espejo,· pero en los demás 

casos es fuerte, como casa. 
T en fin de sílaba suena en la pronunciación descuidada 

como fricativa suave, como atmósfera ( ad •mós/era), ritmú 
(rid• rno) 

~ 19. La pronl.1.nciaci6n histórica de las conso• 
nantes hall ufrido diversos cambios, la mayorfa desde la segunda 
mitad del siglo XVI (6). 

B se pronunciaba en la lengua antigua, fuerte: la intcriur, 
procedente de p, acallo más fuerte que la b actual. 

1 !><l/,t1e•u ~11.:~~1c e, un etec1u de e,111 pronunciación, cumu el a1111trus •l'Uitll.f 

del P. del Cid, 2615. 
2 Para repre.en111.r ute ,unido de "'• y no como r rela 11/ebrlja para dbtln¡ulr u 

vocal Je u conionante, es para lo que \e adoptll e•ta /1 en voce, que no la tenlan, comu 
h111so, huir/ano, h11n•o, a/de/mela, {)1h11ela. 

S l.11 ltngua cld,lcu famlllar la confundfn con g11; •Hay alguno, que ponco ¡:; 1tliou• 
J, ) n pongo 11, 1 dicen g/ltro, g/1111111, glle5<1; n mf oflndcme el ,onhlo, y por eso tengo put 
mejor In h• \'al..M,. Dilllof{.o, p, ;>.i romp. la, forma~ cld~lcas lur,gllr/11, etc. 

4 \unque no deja de •er frecuente en la pronunciación vulgar burrlo, b11eso, 111111 

vez ~e ha Interpretado uta pronunciación en la escritura; no ubMnnle la toponimia acus• 
e~tlt confusión, como C:11b111!r11iga del 11n1. Kaorue11,11, ('. ,I,• ( 'ovarruhla,, p. ~,o, 8111/na 
del an1. 0/11111, lb. p, 85. 

fl En Sor1t1· el dic. Je la .\caú. snlo/1111,,,. 
1, 1• n i;enernl e,111~ confusiones se originaron en <.:u,tllla 111 \'iefn n p111 tlr de fa t• 

cundu mitad Je •>le slglo, mientra~ que en otnh rcglonet, .:umo <.:astilla la 11/uevn y An• 
daluda, pcol,;lló has,a bien avanzado el vlgh;i la anticua pr01111nclaclóo , 
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C dental y C· (1) eran más fuertes que z, de un sonido 
igual o semejante al actual de c, z (2). 

O y j, identificadas ya por Nebrija, tenían un sonido se
mejante al de j francesa: pero desde fines del siglo XVI em
pezó a confundirse con el sonido paladial más fuerte de :e (3) 
(algo más suave que ch), el cual a su vez fué pronto sustituido 
por el actual gutural. 

H sonaba únicamente cuando procedía de / latina, pero 
nunca procediendo de h; su pronunciación, menos fuerte qu(' 
en el actual jolgorio (holgorio), se perdió en Castilla a mitad 

del siglo XVI (4). 
S tenía una doble pronunciación: fuerte, como la s actual, 

en principio de dicción, tras consonante, en la enclítica :,t1 y 
cuando se representa~a por ss, como santo, ca!lsar, marchó se 
tu viesse: suave entre \'Ocales y en fin de sílaba o dicción, como 
rosa, espero (5). · 

V. El sonido espirante sua,·e semivocálico del latín clásico 
se conservó en España (6), hasta que desde el segundo tercio 
del siglo XVI empezó a confundirse con el sonido explosi\'O 
de la b (7). · 

X se prohunciaba comó ch m~y .. suave, · pero este· s;mido, 

l Nebrlj11 ya las Identifica, proponlcoJo la ,ustltuclón de e dental por r; el Anón! 
mo de 1559, VU!aza, 636, rrconoce que la pronunciación Je e •es aquella me,ma pronun• 
elación que tiene la c~rllln•. 

2 •Muy ¡ro,ero ha de ser el que no Jllercncl11~c la fucrz1t de la e II In blandura de Ja 
•: la e se pronuncia con la lengua put tn entre los Jlentes, echando el huelgo y pronuo• 
ciando ce>n fuerz11• .11,wual ,le ~,crlhibtte:;, d~ TorqucmaJa, ¡5;4, en Vlt\aza, 512. 

S RecuérJen~e las trn~crlpclones de la c/1 lrancesa por j en e-;te·tlempo: en las Co• 
Pla¡ de Gallego'! de prlnclplos del XVII se transcribe Cha/ons-;11r-:llame por Jalón y 
S111echalt por Stutfula. 

J ,\&1 Sta. Teres11 no pronunclabi& c,;ta J,, que Jesculdab110 htt poetas caslellano y 
en 15-8 se¡ún el testimonio de Fr. Juan de Córdoba los de Castilla la Vieja dccfan aÍa. 
car mientras los de Toledo halagar, Cuervo, a , l. 

5 Véase el Licenciado Vlllalón, 1558, en Vinaza, 53.5, ti Anónimo de 1~, Vlllaza'. 
~ y Juan de la Cuesta, 15tl9, Vlftazn. 413. 

6 A un sonido ul se referla Consenclo, gmmlltlco del ~lglo V, al decir qu11 en al¡¡u, 
na re¡lón ~ pronunciaba veni como trhflabo, en vez del ,onldo dentolablal que la v ha• 
bla tomado en la mayorla Jel Imperio. Es el que <!escribe Vlllall>n: •La v se pronun~la 
teniendo la boca nblerta, los labios redondo~, echando el alre de Ja ¡:-arganta afuera amo• 
rosamentc Y sin pa,lón•, cuyo soniJo no concuerda con el de nuestra b, v, nl aun Ja mb 
,un\'e Intervocálica. sino con uno má, vocálico, cercano al de la II semlcoa'l~n4ntlca de 
"""º• oldth11tla, o 111 de 111 de ab,ulo pronunciado muy t~nuemenle, 

7 Valdfs, Didlogo, p. M, nlirmn que «pecan tamblfn al¡unas veces los cutellan~ 
co el mes,no pecado• de confundir b y v: por el .drlt del Dr. Busto, \'lftoza, ~00, Hbe· 
1uos que los burgalese~ conlumhun ya by v en 153-1: Vlllnldn afirma en ¡35g que los cns• 
tellan0$ apenas las dlstla¡, 1lan: y en 15i6 dice To1 quemada. Vlftua, ~2. que apenas ae 
bailaba quien supiese dlfer,nclarlaJ, , , , 
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en el que se identificaron g,, j y x a principios del siglo XVII, 
se hizo gutural desde el segundo tercio de este siglo. 

1. se pronunciaba sonora (1) 1 c,,n un sonido intermedio 
entre la d de pared, advertir ·y la s, como had3 er, deis¡, (2) 
pronunciando a la vez d 5 , y no como ,Is: los · judíos ·y an·da
luces la suelen confu;dir con s, miemras los castellanos la 
confundieron desde fines de este siglo con ¡:. 

JI.- 'rrun,-ifor111acionel!il no1·n1alew 

a) Vocale.5 . 

§ 20. El vocalismo ha ' sufrid.o diyersos cambio~. El la
tín clásico tenía nuestras cinco \'Ocales pero coñ el _dob!e "tim
bre de abiertas (breves) y cerradas (largas). El latín vulgar 
español, como el de casi toda Romania, llegó a confundir en 
posición tónica 11 "· 'í y é, tí y o •. resultando un sistema de siete 

vocales: 
a, e abierta, e cerrada, i, o abierta, q cerrada, u. 
En posiciqn átona confundió además e y o abierta con Las 

normales, resultando las cinco \'Ocales medias .que poseemos: 

a, e, 11 o, u. 

El diptongo ae se redujo a e abierta y el diptongo oc 
a e cerrada, pero el latín español conserró el diptongo uu, 
excepto en oricla (auricula) y • popere (pauperem) .. Puede ver
se la correspondencia de las \'Ocales en el siguiente cuadro : 

TÓNICAS 

Clásico 12 : u, u e, re e, Y, ti!. t ~ u, 11 u 
Vulgar 7: a• e abiertA e cerrada i o abierta o cerrada 11 (3) 

1 Lu ¡ramátlcas Jel siclo X VI Jcscrlbea un -onldv latermeJlo entre: el tu ene de 
, } el má• suave Je s, advirtiendo que no u el de ss, ni el d~ d~, slM un sonido medio con 
•zumblJo o silbo• raracterl,tlco. \'éanse el Anónimo de 1559; Madarlag'v H,mra de f:S• 

criba11os, 111, !:.1563;) Torquemada , 1 ·,n, \'lnnza , 6,12. Este 1onlJo es~, que procede de 
,· dental latln'l; el sonido clblco l¡ual a /t penetró en el latlo espanol en su primera era• 
pa de romanización, como lo prueba el buco piqut l'KK, ¡,aqu, PAci: pero nuestro ro• 
manee se funda en la nueva pronunclaclon esplrantc dental que en la ~poca lmpuíal 
11doptó In Romanla. 

~ Igual o 1emeJ1ntc a 11 • dt !'la enc·la que suele m10.crlblnt por d, urtdn , 

V. 1-'ldal, Rtv. dt Archl'vos, 1906. Febr. 
8 lin el latín cspallol Je la prhncrll tpoca. ff mu1en1a la dlstlnclón cht.fca entre 

U, il o, como lo prueban lo~ latlnlamos bascos pl'qu, ,ice. b1lo PlLU, qu,pula cuPtL1.A, 
pero en la oueva roo:ianliaclón Imperial la ~afusión u delinlilva. 



Clásico 12: 
Vulgar 5: 

a,, 
a 
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ÁTONAS 

l 
¡ 

o o, ií 
o 

(( 

u (1). 

§ 21. Laa vocalea tónicas del antiguo castellano eran 
siete: se diptongaron las abiertas, e en ie y o en ue, como 
Mtru miedo, ROTA rueda: se conserran e, o cerradas y las otras 
tres vocales medias, como CLAVE llave, DESEO debo, ~.\\ICU ami
go, L('TU lodo. La diptongación ie, ue tuvo lugar probablemen
te en el ~iglo X (2), este último por intermedio de uo, que 
vacilando con ue persistió varios siglos (3), especialmente en 
el lenguaje literario. 

§ 22. Laa iniciales si.' const:!rvan, corno APICLA abe¡a, 
i.EMINARt: ~embrar, LIMllARt:: lindar, BONllATt: bondad, MUIARE mil• 

dar. Entre muda y líquida es posible, aunque rara, la elisión, 
verezo (4) brezo, Velasco Biasco. La aféresis por falsa des
composición ts frecuente, HEM1CRANIA migraña, ELEEMOSYNA ali
mo:.na mod limosna, ALATERNU ladierno ladierno y los vulgare~ 
maeinar, babilla, etc. 

~ 23. Laa protónica& inmediatas al acento tienden to
das a perderse menos la a (5), como DEUCA'IU delgado, sUPERARt 
sobrar. En latín se encuentra ya maftinus por matutinas: la 
reducción primera fué la de l't, s't, anterior a la sonorización 
de t, como SOLITARIU soltero, coNsUfURA toslura: el grupo s'L' 
ya redujo antes la \'Ocal, como • RASICARE rascar, MASHCARE mas
car, ya sonorizó antes la consonante, como RESECARE rasgar: 
pero la época de generalización de· esta ley es posterior a la 
debilitación de las sordas, como se ve en AUTOIUCARE otorgar, 
CAPJTALE cabdal caudal., etc. 

1 lío h» oombru no ~e Ju el cuw Je i, u final, pero que estas vocales no se hablan 
confundido lo prueban otrau palabras: tónlcns mi, t11 y lltonas vem,ftci, cuya, persls• 
116 Influyendo en la 1·ocal ,tel tema: postei-lonncme toda, final se hizo r en pollsflavos. 

2 l>e ü hny ra un ejemplo Indudable en 11n en la forma S,111titllo. M,. origina 1, IIJ, 
1 •, 89 del Archivo de In Catedrnl lle Burgo\, De 11r se encuentran les forma, c,11,,,,u/o · 
y Cu,,,lr111111rlu en el nllo9i8. lh. original, 6•, 1.•, 85.tel mi mo Archivo. 

8 \unque escrito 11t, se 1·e porJn rlm11 u: que persl,tla en el Cid la pronunciación 
partclda 111w \', Mentndet Pldal, Cid, l. p. U2 

l hn Berceo, S . .lltll,111, 2U, y hor 1·u1garen Sorta y Burgos. 
6 Se conserva la protónt.:n en las voces cultas, litrr<,lo, en palabras que 1tparecco 

como derivadas de otra1 en tu cualt:1 la vocal 1e conserva, coroHar por corona, 
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§ 24. La■ poatónicaa tienden todas a perderse (1) 
menos la a, como SEMITA senda, SPA TUL.A espalda. La n se con
sen a (2), como PELAGU piflago, RAPHANU rdbnno, pero se ha 
perdido tras r en ADDARAt.:A adarga, sem11 senara (3), y de. de 
luego en los que la habían perdido en latín, como • 001 PU 

golpe. 
Muchos ejemplos de síncopa son de época latina, :mterior 

a la debilitación de las consonantes fuerte,, como sot Tll .~11eltn: 
pero la época de gran de<.arrollo de e,ta cfü,ión es posterior 
a la debilitación de las fuertes, como .\~ITb amedes a11dff\. 
Aparte de los cultismos, rápido, y de las roces tardías, rigttiln, 
hay palabras que conservan la postónica (.J), como. VIPERA 
víhora. TRIPEDE trébede: también se conser\'a generalmente la 
,, que quedó en hiato por pérdida de la consonante -;onora (5), 

como TEPIOU tibio. 

§ 25. De las vocales finales r, i ~e reducen a 
, y o, u a o, quedando como finales n, e, o. !:" se pierde 
generalmente tras r, rl, l, n, r, s, como P1r.r. pez, SAi.E .v,/, 
11H /;d. PANE pa11: en término" generales es la cualidnd de la 
consonante la que determina la pérdida o conser\'ación de l;i r, 
pero en las esdrújulas que no perdieron pronto su postónica. 
se ha resistido la final. como en TR11>m1 tréherlr, H051'1 t 1 

rn 1~. h11hpPrle. os1>1n vulg. résprde, c;.,ucr clas. rri/irr : tr.1s 
r: se mantenía frecuentemente en la época clásica en rore, hnr,', 
pae, ¡elire, vnrnce, etc. · hoy \":1Cila en snure .~11111:; pero r/ort', 

1 Sabido,~ que dlitln1 ,1~ forma$ clá•lcas ,uroncn uta ell•lón, como s,cp,·a, pano 
de pasfno: ta lengua popular (en los poetas más cultos abundan 6tos -rulgarls:mos) clldla 
entre l'd, l'P, r,n, r'tf. r'm, s't, como cald11s, colpu~, cnl11111s, 'llirdr, , posl11> y con frc• 
cnencla en otros cuos, como lnnma, do11111us,frigdus. 

2 Pero no ~• antes dei periodo de cstn le) se JlaMll convertido en otra letra, COIUO 

AMIDDULA all11t11dra, CUIIAR.\ CIT!IIA ant , udra Berceo. D11elo, 17~ lflOlljt !IASACllt! es un 
rallclsmo: pJmpn110 PAllPnm ~urone uo11 n postónica mur antigua. 

S En Cutro¡:erl, (Burgos) se dice ¡,armo y pdramo: gal!. randra, ca111ro, ante • 
J Es aventura,1o con,tdera, como tardlas todu las -roces que conservan la p~tó• 

nlca, en el caso de /,61.•ttfa, 11ebrd11, tribtde, h11ispedc. r,1~pcd1 (los dos últimos vulra • 
res) el castellano ha cumplido una ley que el gallego observa con mb amplitud, es a P • 
ber, la conservación de In t postónica entre lat>lal y dental, como c,·01n c6btdo, 81BITU 

bib1do, DOBITA dúhrdn ,frente II cobtfo codo, btbdo, btodo del CHI ,): otro•, c~mo 'lllbora , 

ttn111 c1ac1:-w, obcdcren a teye, especiales mal precisada•. 
6 Tampoco ha)' motivo para &uroner ~pocu dls1ln11 para la, formas t.1.111111 lar

do y LIMPIDtº limpin: habl~n.to~c alcan1ndo la ley de la lncopa de 111 pos16nlc11 r la tll • 
alón de tas consonante, sonoras, pre1·atccl6 la primera tr111 r y In 1,tgun~a en otros ca 
sos, como /ac1fl, suc,c,, turbio, etc.: las varlnntes /f11do ltmpio, y el mismo r,mdo ur101 
frente a tibio tl'.PIDU, no pueden ~e para ne como vulgaru y &emlcultas: Muyer 1.Ubke, 
Gra,n, J, p. 288, cree en la Influencia de n final par11 la ,fncopa de t.APID& lauda frente• 
TUHIDt.l tur/11°0. 
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frece ·por 9nce, quince: tras d se perdió la e si no te había 
perdido la consonante, Pl'DE pied pie, PRODE prod pro raro proe, 
flDE fee fe raro fed, u re lid e en Alexandre, 1702 y Al/. XI, 
1903: tras ll vacilaba, PELLE piel contra fOLLE fuelle, especial
mente en los tónicos calle, valle contra los proclíticos call, 
vall: s se conservaba en la lengua clásica en interese, mi ese, 
etc. A, o solo suelen perderse por proclisis, primer, !In, ca.'1• 
téll, cambiándose alguna vez o en e, TITULU tilde, • r,oupu golpe. 
En la lengua primitiva l_a elisión de la final podía cumplirse, 
sobre todo en caso de proclisis, con la mayoría de las conso
nantes restantes, b, e, ch, g, ¡, m, ñ, p, v, x (convirtiéndose 
generalmente ¡ en x, m, ñ en n, v en /), como princep, duc, 
noch, linax, luen, naef, y aun con grupos de consonantes nd, 
nt, rt, st, nf, como segund, sant, part, huest, alcanz: la lengua 
posterior ha olviciado la apócope generalmente y en los casos 
en que la ha mantenido ha conservado la consonante si esta 
se conformaba con la ley de las finales, como desdén, suprimién
dola en los d<'más casos, como quisab quizá, sanf .'lan, se
gund segdn. 

b) Combinaciones de '/ocales 

§ 26. Diptongo es la reunión de dos vocales, dos 
débiles, o una fuerte y una débil. que se pronuncian en una 
emisión dt.? voz. El acento en los diptongos no cae propia
.mente en una sola vocal, aunque así se escriba, sino eñel grupo 
indivisibl1: de las vocales: sin embargo por ser una de las vo
cales predominante ' en la pronunciación (1) , el acento aparece 
más per.:eptible en ella, por ej. en la o de estoy. Así al decir 

'que en los diptongos de fuerte y débil va el acento en la fuert~ 
se ha de entender que va principalmente, aunque no exclusiva-
mente,· en dicha vocal. En el grupo de dos débiles iu, ui el 
acento carga principalmente en la segunda vocal, como friún-/o, 
rúl-na (2), exceptuando solo algún diptongo imperfecto o va: 
cilante, en que el acento va donde etimológicamente le corres~ 

1 Que en lo antiguo na m1h ahsorbente y predominante la vocal fuerte de 10, dlp· 
tongos parecen Indicarlo las a~onancla,, hoy violentas, honrai~: wlu11tad y estoy: stffo,., 

2 En la antigua pronun:laclón "':l•11n,Ju,l-cio, el 11cenlo IM exclu~lvamentc sobre 
la se¡11nda, mientras en la moderna rul,11a,jul-no va pri11cipali,1111t1. .. • • " • 
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ponde, como Túy, ·pronundado con u· predominante, frénfe · a 
ful, benjuí etc.: muy normal en la pronunciación distinta, pero 

a veces múy. 
Los diptongos propios son catorce: 

ai como (l/f( ie como mudn 

OU , 1111,11 io , premin 

ol , oig<1 iu , ln'tmfo 

ou , hou uo , cuando 

ei , rem11 

'I 
ue , 111nla 

'f!U , feudo 
1 

ui , ruino 

io , ~lon·a uo , arduo. 

§ 27. Diptongos impropios o semidiptongos son lo:; 
que en la pronunciación usual se forman con dos \'Ocales fuertes. 
t.o Dos iguales tónicas o átonas, como coordinar, nlc_ohol, 
i•ilndoos. 2.o Ae, tónicas o átonas, como rae, caerá, trae, !meré, 
y ao final, como Bilbao, sarao (1). 3.o Ea, eo, oa, oe solo átonas, 
.c9mo anteayer, Linea, crizneo, Boadil, Ouipuzcoa, y solo algunas 
\'eces tónicas en la lengua vulgar, peor, boa (2). 

§ 2K Triptongó es la reunión· de tres \'ocales, débil, 
fuerte, más déhil, pronunciadas en una emisión de voz. Los trip
tongos son tónicos. Los triptongos posibles son doée: i11i, iei, 
ini; uni, .11ei, uoi; irm, ieu, iou j 11n111 '11e11, uou.• Sin-embnrgo· no 
hny más qüe cuatro friptoñgos comunes-: • 

·;o{ ·como 
iri , 

r11mh/,1ir 
,1/i,·i•ii • 

uoi como 
uei , 

•!l'tn'.g11a1.r 
rm11,¡¡;,,,;r 

y cuatro de rarísimo uso : ioi como ictinirleos, i(l/1 com~ ,niq11, 
ieu como Polieurto, 11011 corno lunutem. No se ·encuentr:in p;1la
.bras con I os triptongos uoi, iou, 11eu y 11011. Triptongo~ impro
pios forman a \'eces los grupos iao, uno, como ramhi110.~. "flfl· 
dí!1111os, y uro , átono, en ácueo. 

§ 29. Las combinaciones ele origen latino si
gue~ diversa suerte. De los tres diptongos clásicos ai, -oe, nu 

.. . ,_ :. . '\ . . ,, " . . . . 
.l 

1 Benot so~llene la exl•tcncln del diptongo en 111aho111,ta110 (Pro,. (, 2111 ), pronun• 
cl11clón solo clert11 en la pOC$IA c•A•lca y hoy en 111 lengua popular, que dlptnnga ahól'ta, 
a/torrar, 11h0111lnr-en en millo nlrrn In exl~tencla del dlplongo en ctuao, 8f//,ao (11, SS y 
71) y en general en todo grupo tllnlro de fuertes: le diptongación de aHonduce ha~ta a{, 

• :: 1.11 dlptonirurltln tiende hncla el oscurecimiento ,te In voc11l m1h d~hll, twli11ye,., 
cramo, Buadil, cte. .. • • • • .. •, ... • • t. 



solo el último penetró en el latín español, por haberse reducido 
lo~ primeros en tiempo de Augusto a e abierta y e cerrada (1) : 
r,11 entró reducido a o en ORICLA y • POPERE, pero en los demás 
casos persistía aun en los primeros siglos de la Edad Media 
hasta que se redujo a o, como FAUCE hoz. En los demás grupos 
de vocales diptongales nuestra lengua recibió por de pronto y 
extendió los diptongos del latín vulgar, como a-qua, ha-ttuo, 
/ue-runt, vi-llia, lai-cu, fi-lia, pa-rie-te, a-vio-la, etc.: de estos 
diptongos conser\'Ó algunos, como PLU·VIA lluvia, PRAf.-Mlll pre
mio, SE·PIA iibin, E-QUA yegua; pero lo ordinario es que el grupo 
se haya resuelto por supresión de i, u, como CON·SUE~RE costr, 
QUIE·Tll quedo, por combinación con la consonante, como r1-uu 
lziio , GAU·DIU gozo, o por atracción a una sílaba anterior, como 
RASIU • balso heso, MURIA • moira muero. Los grupos de vocales 
no diptongables han persistido, como LEONE león.: pero e tónica 
ante a se hace i, como MEA mía, VfA vía, CREAT cría (2). La 
reducción de vocales iguales era ya latina, como PRl!NOERE ( pre
hendere) prender, COPERIRE (cooperire) cubrir. 

§ 30. El hiato de origen romance puede tratarse 
de cuatro modos: 

1. ° Conservando el hiato: a) en el grupo tónico de voca
les diferentes fuertes, como FOEDU feo, CADERE caer. RODERE 
roer, PEJORE peor, LEOALE leal, REGALE real (3) ; pero aquí es 
posible el diptongo oscureciendo la vocal más oscura, por ejem• 
plo e final tras fuerte tónica, •ATIS -aes -ais, BOVE buey, cni, 
trai vulgares por cae, trae, y es posible la debilitación de e 
tónica ante a final sin deshacer el hiato, como •EBAM -ia,temi-a, 
y en lo antiguo a veces deshaciéndolo como -iá, temiá: b) en 
el grupo de vocal fuerte con débil tónica, como RADICE raíz, 
PALUDE paul. FIDO fío, RIDERf. reir, AUDIRE oir, PARADISll pnrniso, 
si bien aquí la dislocación del acento lleva a la diptongación 
(4), como JUDE.X iúez iuéz, REOtNA reína réino, VAGINA l'nlnn 
váina, ADHUC ntin y vulgar áun : c) en el grupo de débil seguida 

1 ~lenos en po~fclón Inicial ante u que se reducfa a a, como AGl'STI a¡o~to C. J. L. 
n. 4510. 

2 l ,A reducción dr t :\lnM anle r,nal fuerte" del Jatin , como v1~1A CAVIA en el 
Appendh Probl, , 

11 Como ,u,1amf"o ~s monosílaho, pronunciado ca,i 1·10/: como adjrtlvo es mono,!• 
labo en la pronunciación desruldadn, pero 11ls!labo rn 111 lengua corriente. 

4 Lu lengun vulgar tiende má~ al dlpton¡¡'o. dltlrndo rhm1111 rtlt• : el castellano de 
,Am~rlda tonoce además pllis, mdi•. 
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de débil tónica se conserva el hiato en FUOERf hoir huir, pero • 
aquí es más obvia la diptongación, porque no hay que trasladar 
el acento, sino extenderlo a las dos vocales, como RUOJTU ru-ido 
ruido; d) en el grupo de débil seguida de fuerte tónica per• 
siste el hiato, como CRUDELE cmel; e) en el grupo de débil tóni
ca seguida de fuerte persiste el hiato, como RIVU rio, FIDO /lo. 

2.11 Formando diptongo: a) vocal fuerte tónica seguida de 
débil forma diptongo; oi, formado por atracción de i siguientt
se ha hecho ue, como AUGURIU • agoiro agüero, MURIA • moira 
muera, CORIU • coi ro cuero y el suf. •TORIU -doiro -duero -dero: eu 
en beudo bebdo a1a1ru se ha resuelto en e-o, beodo: b) el grupo 
átono final de e seguida de a, o forma diptongo debilitándose 
la primera vocal, como TEPiou tibio, TURBll)U turbw, UT!OAT 
lidia: c) en el grupo de dos débiles en que lle~a el acento la 
primera es precisa la disolución de este para el diptongo, como 
VIDUA viuda viúda. 

3.11 ReducieT1do el grupo a una vocal por contracción de 
ambas o por elisión de la más oscura: ai se reduce a e (1), 
ya proceda; i de la sílaba siguiente, como -AR1u • airo -ero, BAsru 
•boiso beso, ya de la \'Ocalización de una consonante, como LACTE 
• faite leche, TAXU • toiso te;o, ya haya resultado el diptongo de 
la elisión de la con.sonante intervocálica, como FMRAOINE • famzin 
herrén: au se reduce a o, ya proceda u de la sílaba siguiente, 
como SAPUI • saupi sope mod. supe, ya de la vocalización de /, 

. como SALTU • sauto soto, FALCE • fauce hoz; pero no se reduce 
generalmente el tardío procedente de la vocalización de una 
agrupada secundaria, como CAUCE cauce, SAUCE sauce, C-..APITALE 
cabdal mod. caudal, ni el de la voz semiculta auto, frente a 
• FRABICA /rauga froga: dos iguales se reducen a una, como 
VIDERE veer ver, (los compuestos pre• pro- aun no han hecho la 
contracción), SEDERE seer se,; susuMBRA soombra sombra flDE 

I 

fee fe, •1MPEDESCERE empeezer empecer, MEDIETATE meetad mr.tnd: 
pero persisten en LEOERE leer y se disimilan a veces ee en posi
ción final, como ·ETIS -eis, REOE rey, LEOE ley, y aun en posición 
interior, como l'JOELE fiel, MEDIETATE meetad meitad mod. mitad 
(por contracción de ee . el vulgar metad ). 

• 
1 No creo que el valgnr ltay, hty , (hay 11fsto, hny d111111ir) 1 sea Intermedio de RAIO 

11,, sino alteración de llt, con t an:ilóglcn de doy, voy y con a annlóglca de Itas, ha,· en 
c:1mblo e s curiosa la formn FARl!AGl~I! ltarr,in (htrrln) cooscrvnda r n Qulntnnllln del 
Agua (Burgos). 

8 
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4.o Intercalando y (1), y antiguamente también v, entrt" 
las vocales, como constituo constituyo y los antiguos verbos en 
-ea, -eyar; es rara la inserción de v, como el ant. ;uvicio. 

§ 31. Le• casca de hiato, considerándolos solo dentro 
de nuestro idioma, y reuniendo los de origen latino y romance 
y los cultismos y formas vulgares, pueden reducirse a las cinco 
leyes siguientes: 

t.• Dos vocales átonas, sean fuertes o débiles, formaban 
diptongo en la lengua clásica, como oi-dor (o-ir), cria-dor 
(cri-ar), reu-nir (re-uno), fia-reis (ti-ar), cruel-dad (cm-el), rea
lidad (re-al), hui-remos (ha-ir), Saa-vedra, cree-rás (cre-er), poe
sta ( po-eta), moha-trero ( mo-hatra), d an-doos: si el grupo era 
de dos fuertes había una debilitación fonética que a veces tras
cendía a I a escritura, como trairá Herrera, eleg. V, trairemos, 
O.mna, Abecedario, 2, cairíamos, Ouevara, Menosprecio, prol., de
bilitación perpetuada en traidor del ant. traedor, Alexandre, 
2329, TRAD!TORE: las excepciones obedecen a ser el hiato recien
te, como tra-ición traición, menos en el grupo de débil más fuer
te en cultismos, en los que a veces se hacen dos sílabas, como 
pi-edad: en la lengua preclásica la atonía no era causa obligada 
de diptongación, pudiendo contarse el grupo lo mismo que tó
nico, como cri-ador, fe-aldad, pi-edad: en la época moderna se 
someten en general a la misma ley los grupos átonos que lo$ 
tónicos (2), no diferenciándose cru-eldad d~ cru.-el, cri-ador de 
cri-ar etc., salvo en contados casos, como pal-sano ( pa-is), rrzi
gón (ra-iz), si bien los poetas, unos utilizando la pronundación 
vulgar y otros por tendencias clasicistas, prodigan el diptongo 
en los grupos átonos: para la pronunciación de algunos de estos 
grupos véase el § 27. 

2.• Vocal fuerte tónica más débil forman diptongo en todas 
las épocas, como rau.-do, lai-co, etc.: en casos recientes perdura 
algún tiempo el hiato, como en re-y, le-y, gre-y que alternaban 

1 Abundantes ejemplos en M. Pldsl, Cid, I, IM: t1aya, /raya, caya pueden •er con• 
ta mina clones de haya, como leyal, reyal de ley, rey, y tuyo, suyo de cuyo: en sayrta, 
mayes/ro, correya no hay ep~ntesl,, como no IB hay en ptyor, ldc!ntlca a mayor: en 
Burgo• sayuco sa11co. · 

2 Bcnot, Prosodia, I, 281 y 291, ll. 5?, so•llene que •dos vocales contigua, rualcs• 
quiera lnnccntuada• forman diptongo•, y esto como ley universal de IR lengua actual, 
citando ejemplos como caed/110, mallomttano, cre11ci611, coartar y po,,111, llevándole su 
obsesión n ver opo,lclln cnt re tro-t y lrae-rtl: lo clrrto e~ qur no debe confundirse el u~o 
de alguno, poetas nrcalznmrs que dl)ltongan f,oe-slo, crta-dor, con In pronunclnrlón, 
que no conoce hoy mns que 1>0-esla, cre-ador, ni en e~tn se pucJc confundir IR dlp:o"¡:a• 
clón de la eonvcr .. aclón dc~culdada trat,r4 con la bep;m1clón de la len¡ua culta fra-,ri. 
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con las formas de diptongo en la poesía del siglo XIII: heró
ico se sostiene por el recuerdo de héro-e frente a estoico, etc. 

3.• Vocal débil más fuerte tónica en la lengua antigua y 
clásica formaban dos sílabas en las palabras y combinaciones 
Tenos vulgares, y una en las palabras y combinaciones comu
nes. Así en Bercéo visi-ón frente a entenfión, ocasión, ración; 
las vacilaciones son frecuentes, como orari-ón orafión, Glori
osa Gloriosa, chisti-ano clirisfiano, asi-ano asiano, abundando 
el hiato en los poetas más cultos. En la lengua clásica se obser• 
va perfectamente esta distinción, con las vacilaciones consiguien
tes a un criterio tan poco fijo y de valor relativo: conservan 
el hiato generalmente los adjetivos en ual, como casa-al, artu
al, mensu-al, espirita-al; los verbos en uar, como gradu-ar, 
continu-ar, insinu-ar, habita-ar; los adjetivos en uoso, como 
suntu-oso, monslru-oso; los adjetivos en ioso, iado ·de nombres 
en ía, como vali-oso, cuanti-oso, harmoni-oso, demasi-ado; los 
verbos en iar de nombres en ta, to, como hasti-ar, roci~a,; las 
combinaciones ua, {a, io en el interior de la palabra, como su
ave, adu-ana, persu-ade, Edu-ardo, Di-ana, ti-ara, di-adema, di
ácono, di-álof:(o, Guadi-ana. mani-obra, Ari-osto, idi-oma; y estas 
mismas en nombres propios de poco uso y en general en pala
bras consideradas como cultas, por ej. litu-ania, Janu-ario, carru
flie, meridi-ano: forman ordinariamente diptongo los derivados 
de formas con diptongo, como los en ioso, lado de nombres en 
ia, io, por ej. envidioso, odioso, ansioso y los verbos en inr 
de nombres en ia, io, como ansiar, odiar, envidiar; los nombres 
corrientes en ión, como atención, región, unción, pero no los 
cultos y propios, como tali-ón, Escipi-ón, Endimi-ón; los pre
téritos en ió, y los grupos ie, ue desarrollados de e, o, como 
riego, sueño, pero no los originales de voces extrañas, como 
Dani-el, Vi-e11a, Su-ecia, Fru-ela, Su-ero, variando en los de origen 
latino, audi-encia, cli-ente, qui-eto quieto, y en los producidos 
por agrupación, como fi-el fiel, cru.-el. Muchos vacilan por 
obedecer a diversas leyes, como los de procedencia en ano, 
que siguiendo el diptongo del primitivo hacen asiano, siliciano, 
Mturiano, Ortavia,10, Aureliano, y como nombres cultos tienden 
al hiato Aureli-ano, Ornci-ano, persi-ano, etc.; los comparativos 
en ior forman diptongo o dos sílabas, inferior inferi-or; los en 
loso, iodo procedentes de ia, lo se confunden frecuentemente 
con los de la, to, -como i11vidi-oso en vez de i11vidioso, odi-oso 
en vez de odioso, ingeni-oso en vez de ingenioso; los ~n iar 
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por analogía de hasti-ar, ti-ar resolvían a veces et diptongo 
del primitivo, haciendo /asfdi-ar, odi-ar, cambi-ar, y lo mismo en 
sus derivados, vari-able. En la lengua moderna se ha conservado 
en general el diptongo, prevaleciendo además en muchos casos 
de hiato de la lengua clásica: todos los adjetivos en na/, como 
virtual, sexual; de los verbos en uar conservan el hiato algunos 
como exceptu-ar, concepta-ar, desvirtu-ar, pero en general domi
na el diptongo, como continuar, habituar, graduar, variando en 
actuar, insinuar,· se conserva en los adjetivos en uoso, como 
virtu-oso, si bien hay tendencia al diptongo en algunos, como 
acuoso, sinuoso; en los verbos en iar de fo, ía, no obstante ta 
tendencia al diptongo en la pronunciación vulgar, hastiar, lo 
normal es el hiato, hasti-ar; en ie, ue conservan el hiato cli

ente, cru-el, pero no fiel, quieto, etc.; en los demás casos es 
lo general el diptongo, como Daniel, tiara. malliobra, sua~·e, etc. 

4.• Débil tónica con débil formaba generalmente dos síla
bas en los casos de hiato reciente y en las palabras y combina
_ciones menos vulgares, y una en las palabras y combinaciones 
comunes: por ser de hiato reciente pronunciaban generalmente 
los poetas clásicos /i-acia, ju-icio, ru-ido y menos veces fiucia, 
juicio, ruido,· contaban de ordinario por dos sílabas los grupos 
de los cultismos y nombres extraños, como ru-ina di-urno, cir
cu-ito, genu-ino, ori-undo, Du-ilio, Alcu-ino y de los verbos en 
-uir: formaban diptongo las pal!1bras más usuales, como fui. 
triunfo (poco frecuente tri-un/o); bititre, cuido era la pronun• 
ciación ordinaria, no obstante ofrecer grupos romance, siendo 
muy raros bú-itre, cú-ido; vt-uda y viuda. La lengua moderna 
conserva algún caso de hiato, como ;esa-ita y los verbos en 
-uir, usando en los demás casos el diptongo, como ruido, ruina, 
oriundo, gratuito, cte. 

5.• Vocal tónica precedida o seguida de vocal fuerte for• 
man dos sílabas, como habí-a, ra-iz, ca-ido. mí-o, la-ud, ere-o, 
ca-e, re-al, so-ez, si bien son frecuentes los casos de diptongo. 
En el caso de débil tónica precedida de fuerte átona ha habido 
diyersas traslaciones de acento para• el diptongo, como los ya 
citados réina, váina y los vulgares réuma (también clásico), 
caldo, etc.: los clásicos vizca-ino, reta-hila vacilan en la lengua 
actual, en la que es corriente pronunciar lainez, Froila, Trol/o, 
que en la época clásica se pronunciaban sin diptongo. En el 
caso de débil tónica seguida de fuerte átona la lengua moderna 
ha hecho diptongo en varias formas que la lengua clásica mnnte• 
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nía generalmente con valor de dos sílabas, como los nombres en 
-taco ( elegi-aco, aastrl-aco, egipct-aco, zodl-aco ), arí-ete, cti
qpe, H exí-odo: la, ío, sobre todo finales de palabra en el interior 
del verso, formaban frecuentemente diptongo en la antigua poe
sía popular y en los poetas clásicos de la escuela italiana (1 ), 
como habiá, querriá, teniás, oián, Mariá, diá, abadiá, lió, so
liámos, guiar: los grupos tónicos de dos fuertes se hallan con 
alguna frecuenci~ reducidos a diptongo en la lengua clásica (2), 
como áhora_, sarao, caos, veó, creó, peor, cáer, tráemos, seá, 
pelear, veamos, etc. y aun el grupo de fuerte seguida de dip
tongo, como seais, traeis, tendencia que conserva hoy la lengua 
familiar (§ 27): en el imperativo con el enclítico os era normal 
el diptongo hasta principios del siglo XIX en las tres combin:i
ciones aos, eo;, ios, como marchaos, volveos, parflos, y aun 
en los verbos en. ea, en grupo de tres vocales, como apeaos, 
cuya reducción, si es corriente en la lengua moderna familiar es . , 
excepcional ya en poesía. 

e) Consonantes 

Iniciales 

s 32. Las consonantes iniciales~ (3) persisten to
das, menos /, h y g, ¡. 1. F se mantenía, en la escritura al 
menos, hasta el siglo XIII, en que comienza aisladamente a es
cribirse h para representar un sonido aspirado que duró hasta 
el siglo XVI y que hoy conservamos igual o reforzado en ;amel
go FAMEucu, FUOERE vulg. ;uir (4); la / se encuentra en algu
nas palabras vulgares ante ue, como fuego, fuelle, ¡ u ente (5), 

1 Parece cieno que en los poetas eruditos del sl&'lo XVI la tendencia al dlplon¡:o 
hay que atribuirla a la ln!luencla Italiana: &In embargo el dlpton&'O es otras veces de orl• 
gen vulgar c.paJ\ol, como lo demue,tron los an1l¡:uos poemas narrativos y los romances, 
en los cuales tonlo abundan eslas formas. 

2_ Lo mismo que la reducción de la, lo abunda en los poetas hallanlzantes, pero de 
nlngun modo se ha de atribuir a esta lnflucricla In tendencia al dlptOD&'O de la poe-fa 
~~ s 

S En los verbos compueslos se entiende también por lnlclal la inicial del simple, a 
meno,_ que,_ olvlJnda 111 Idea de composición, haya lle¡:ado a con,ldernrse como simple, 
en CU) o cnso la consonnn1c sigue la suerte de la~ Interiores, por ej. otC'lLLARI degollar. 
ar 4 No es segura la prot"edencla dlnlcctal de la/ en j11i,,Ja111elgo,jolgol'lo.Juerga, 

f a, antes es probable que es111s formas o alguna de ellas se,1 supervivencia de la anll• 
gu11 pronunclnclt n; •Con una haca alquilada, Castlllcjo, 8: por lo menos no hay que 
pcn,~r m lnfiuenclns dlnlectale5 en la pronunciación vulgar de Castlllaj, f ¡ 
111e,1111•rlr. 1 ,, uer.ta, 

li No par~t"r exacto decir que ante"' oersl~tló /, ya que ~on bien conocldu las nn• 
tl¡¡'ua furmng l111r11tn,:,. 13. \, E. 19, p. ~a1. l111t11te r /11m'/t, Cancionero de Horozco'. 


