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cn vulgares influidas por cultas, como /o!ldo, fierro (1) y en 
palabras latinas, como filial, /olio. 

2. J ante o, u se conserva, como JOCU ;uego, JUAARE ;urQ/',. 
pero ante u se halla también c_onvertida en .Y y aun suprimida, 
;unta yunta, JUNOERE yu!lcir uncir (2), JUGU yugo ubio (3); 
ante a, e, i tónicas se conserva como y, JAM ya, OYPSU yeso (4), 

y solo como ; en jamás. 
3. B y v se distinguían en principio de dicción durante 

el periodo antiguo y clásico, aunque con grandes vacilacione¡; 
debidas a la disimilación, como bolver, biue e1vn CIL, 11, 
5015, y a diversas causas fonéticas y analógicas mal definidas: 
la lengua posterior las confundió en el sonido de b, y la lengua 
moderna las distingue solo gráficamente por una razón de eti
mología, que no es observada en basura, barrer, boda, etc.: a 
veces se ha convertido en g ante o, u, VULfECULA gulpe¡a -v, 
y las vulgares gofetada, gomitar, golver, esta última favorecida 
por güelvo, § 18 (comp. goler según güelo): se ha convertido m 
en b en MtLUANO mi/ano vulg. bilano, como b se ha hecho m 
en BtflDU befo vulg. me/o (5). 

4. S puede convertirse en j (6), como SAPONE jabón, SEPIA 

p. \86, huego etc., ni e'\ definltlYO el argumento de )lcyer-LUbke. Gram. 1, p. 814, ~oste• 
nlendo Ja Imposibilidad J~ que 11 pudiese ser anterior a la diptongación: debilitado este 
argumento y pensando en In repugnancia Ibérica por esta letra, bien puede sospechar,e 
que su modificación es muy antiguo: lo que es oscuro es el porqué de la reincorporación 
de/; yo sospecho que ante u, de huerte la h adquirió un sonido distinto, acaso más 
fuerte que en tos demá, casos de hacer, hijo, y que mirada desde antiguo esa pronun• 
elación como un vulgarlsmo, se usaba y triunfó al fin la f, quedando relegada a la plebe 
la pronunclaclónj11erte,jueraa que hoy se conserva, no como se cree en los dlalectllS, 
sino en el habla rural de Castilla (Soria, Burgo,, etc.), en que se pronuncia i11e y jueudu, 
jue,aa,juera y a juera, aunque no fuego nljut11le. 

1 Ante ie es Innegable que fierro del ca,uillano de Am~rlca es una Innovación de 
hierro, en cuyo cambio acaso Influirla u1mbh!n una especial pronunciación de ji1rro: 
a ser algo tardlas o a una Influencia conservadora ,, renovadora latina bay que atribuir 
otras formas como fe,jiero, ant. hiero. 

2 Aunque ant. según In Acad. es actual en Sorla. 
8 Para la e1lmolngla v. el t 8-1¡ en voces mb o menos cultas, JIJDP.xjuu, se usa j: 

sin Insistir sobre 1a semejanza con yugo, yuncir debe recordarse que el trato mozarabe 
era siempre y, yu11co, ya11air JASUARltJ. 

4 En yer110, yema y el ant. ye11l1 y puede ser de g y lle i, (comp. -;trba). 
6 En Burgos significa, no el que tiene grueso el labio Inferior, sino el de labio par• 

tldo, ,significado que confirma la etlmologla propuesta. 
6 Tampoco pnrece que la palallzaclón des sea debida a Influencia morisca: la evo• 

lución no tiene nada de villlenta, ya que de la s sorda Inicial, reforzada hasta producir 
el silbo o i paladlal, a la :e amlgua hay un leve trdnsl10: es poco crelble que una lnfiuen• 
cla extrafta haya llegado a palabras tan llllomdtlcu comojurco, presentando aún ma• 
yor vitalidad que en castellano en reglones que como Galleta han recibido muy atenua• 
da esta Influencia, como SALVIA sarjnjnrja, SAXU stifo j11jo, sARTOR snstrejnslr11, SA.• 

BULU sabre jabre, sorna forna, ~OCA soga joga, suYgasjnrgns, sm1Lu s1/gnro /1/garo, 
etc.: estas vacilaciones que existen en el castellano actual, como so11BA strba jerba, 
Jiardojayda, 11.J:AMtiN t11s11mbr1 mjambre, sirl1j1rl1 chirle, repartidas en localldadei 
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iibia, SIBtLARIU silguero (1) ¡ilguero, Sf.Mf ¡eme, SAOMA ¡alma, 
sYRJNGA ;eringa: ambas letras vacilan aún, como sutcu jurco 
surco, ¡irle sirle chirle: por medio de la antigua paladial x llegó 
a veces hasta ch (2), como suePUTARE chapodar, • suBPUTEARE 
ch1puzar zapuzar, s:erLARE chillar: puede convertirse en e, z 
(3), como SERARE cerrar, S'.>RBA zurba (Burgos), SIMPHO:-ltA zam
pcñfl, sxcu zueco, s:N:>ALE cendal, ASSECTARI asechar ncechar, 
SETACEU cedazo, • s·cc:NA ceci·:a, SARC RE surz:r (4) ZllrC:r, SUBBU· 
LLIRE zabullir, • SUBUNDARE zahondar. 

5. C puede palatizarse hasta ha~erse ch (5); CICER clticlznro, 
[sjcHtSMA chisme cisnw, c:M:CE chinche ant. fimfe: en los demás 
casos se conserva la c dental (§ 19) y la velaría. 

6. La h había desaparecido en el latín impcriai, sin que
dar de ella rastro alguno en nuestra lengua; HOMINÉ omrie 
ombre. En la lengua actual es un signo etimológico de h y /, 
como haber, liacer. 

Interiores 

§ 33. Las interiores ezplosivaa fuerte■ se de
bilitan, p en b, t en d, c en g (6): CAPERE caber, ROTA rueda, 

lllstlntasde Burgo:,, y otra, con relación u In lengua antigua, como suci; sugoen Cova
rrublas, mod.j11go, Inducen más Men II pensar en un fenómeno lnterno:jugo,jalma, 
pueden haberse producido bajo la influencia de enju¡r,ar 11,jal111a. 

1 En Covarrublas, les. de la Le11g. 
~ . En Gallego SAi.TARE ioutar cltoll/ar y por reversión PLUVIA cl111viajwvia, PLAGA 

cl,a~ajaga, cu·PllA clto11ba jo11ba, con{uslón corriente en portu¡ués. V. Cornú, Gram. 
p. 58, n. 2. 

3 No es ,eguro que e,1as formas ,ean Importaciones del andaluz; en• Sl!'IDAJ..ll y 
so:cu el refuerzo e, común II otras románicas¡ cecl,w, 1111rcir y ceda•o obedecen a una 
ley .de asimilación que se descubre en los documentos más anll¡'uos del castellano ( ftr• 
v1l10 en un documento del 9i8, Arch. de la Cat. de Burgos, 69, 1.•, 85) y que es trlvlal en 
los textos de Cns111la. hasta el ,;Jglo XVI; én el caso de ,ua 11a, ~I no sirvió de tipo 11ap14. 
ear, habrd que pensar en una lnfluencln Ibérica¡ y en 11a111f)o11a y cll'rar puede haber 
influido Jo annlogln. Aun concretánJose al jesnrrollo del cecee de Jo, &l¡los )C V y XVI 
se hace fuerte arlmlllr qu~ unl\ pronunciación ton extendida en documento,i ras1dlnno• 
sen deblJa n Influencia andaluzn¡ además de que el ceceo castellano es condicionado por 
razones de aslmllaclón, (:ecllla (Slclllu), de dhlmllaclón, dlft11sio11ts, de po,lclón fuerte 
lnlcial, fofri'r, o Interior, 111a11fl611 etc., muy distinto por lnnto del ceceo libre de Anda• 
lucia. Y no hay dlfkullad lonéllca algu~a para expllcur que s Inicial, que de suyo era 
luene, ss. puJlese rdor1.nrsc h,1s1a f, obeJeclendo n unn Influencia parllcular. 

4 En Covarrublas, Tes. tle la l.e11g. Casi. 
5 C luene o antigua f reforzada en ciertos cn5o! por su po51clón y t ecnda de una , 

siguiente podla convenirse en In semlcxpioslvn pnlalllal fi hasta confundirse con ch: 
otros cnsos como 11,w1arra chamarra obedecen 11 dl~tlntn ca.u~a. Creo tambl~n que no se 
trata de un lote de palnbrns dlalectale~, sino de un fcnómeno ,lntcrno producido en con• 
dlclones muy llmltadas. Comp. 141 t y 58 i'i. 

• 6 No ~e olv!Je que la sonorlinclón urrnnca del Jntfn Imperial: 111~1>.\Vlf ~. J. L. 1J 
46:1, en el siglo 11¡ LAll•Dh, ABIIILIS etc. en el ~l¡¡lo VI, y al¡¡o más tarde t·111GARI', ' 



- 40-

SECAR?: segar. La d procedente de t tiende en ciertos casos a 
perderse: en el siglo XIV empezó a perderse la d de amad.es: 
en el XVI la de amábades: en la terminación ado conserva de d 
el castellano de la Argentina y de otras regiones de América, 
pero se oscurece hasta debilitarse en la península: en la pro
nunciación más descuidada se elide en algunas palabras de uso 
más frecuente, como to toa, plazo, pues, pu.en, y menos en la 
terminación ada: en la lengua rural se pierde en la terminación 
dor, traba¡aor, dero, ganaero, ada, ma¡á, ido, llovío. La g pro
cedente de c se ha perdido en agu.i¡ada aijada, cucuMERE co
gombro cohombro, •AcucLA agu.;a vulgar au.ja, IMPLICARE ant. em
plegar emplear (acaso según la analogía •EAR) y se ha hecho 
b en el vulgar JOCU ;aevo § 34. 

• • 
§ 34. Las explosivas débiles se pierden general-

mente (1), como o:NGJVA encía, LAUDARE loor, LEOALE leal: b se 
pierde solo ante vocal labial en sílaba no final, como susu,,1BRA 
sombra, con vacilaciones como PAVURA pavura vulgar paura, SA· 
sucu sabuco sau.co, en las terminaciones -EBAM •IBAM -ía, y en L'B1 
o, 1s1 i, r1s1 ti, srn1 si; v se pierde en la terminación -1vu, como 
VACJVU vacio y en casos aislados, como sovE buey; d se pierde 
generalmente (2), como CREDERE creer, pero como la pronuncia
ción vaciló durante algunos siglos en ciertas palabras, en las 
que terminaban en ado, ido, u.do prevaleció la d por analogía , 
de los participios, como VADU vado olvidándose vao, NUDU des
nudo olvidándose esnu.o, NIDU nido olvidándose nío (3), de cuya 
vacilación queda un ejemplo en piu.gos pedu.gos PEO· tea teda (4) 
TEDA: g se pierde entre 'e-a; en los verbos en lgare, liar, lidiar, 
rumiar, navear (mod. navegar), pero no en 1,gare, castigar, hos
tigar, y en leal, real, rea;o frente a regajo, mailla y neila frente 
a magu.illa, neguilla: en condiciones mal precisadas se cambia 
en b (comp. abu¡a, abu¡ero § 18, FAOU obe (5), JUOU ubio (y a 
veces al contrario b en g, 7ubón vulg. ¡ugón). 

§ 35. Las continuas varían. F se hizo v, escrita hoy 
unas veces b y otras v, RAPHANU rábano, COPHINU ruévano; se ha 

1 Es de época latina la elisión de 11 en -avt ,at, rlvu rm, atstivu aesl/11 etc. 
2 La época de elisión de d es muy Incierta, pues, si en algunas p~labras venia 

cumplfda desde In aparición del castellano, en otra~ vacilaba la pronunciación aún en el 
~lglo XIII, como odir oir,fid•lficl, creder ere,,,, s11dor ,uor. 

8 C. dt SIios, 46. 
4 En Sorla. 
5 En Burgos. Comp. para la ctlmolo¡la el ast. ,11b11co }' el ara¡./abo y par11 ubio 

el ant. yuvo. M. Pldal, Cid, J. p. 179. 
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perdido en DEFENSA dehesa (ant. devesa), LOFA ant. !uva lurz, MUF 
moho (\'ulg. mogo): g, i se ha perdido junto a e, i, PEJORE peor, 
• MEJARE mear, SAOITTA saeta, VIGILARE velar, COCITARE ruidar, pero 
se conserva como y en los demás casos, mayor, huyo, ayuno; 
c se ha conservado convertida en z y luego en c con varias 
alternativas de pronunciación § 19, FACERE hazer hacer, pero 
ante e, i postónica (por intermedio de !( en el latín \'Ulgar) se ha 
suprimido desde el latín en FACERE ant. /ar, fer, mod. IUlr-é; es 
raro el refuerzo en ch, c1CER chícharo, ARucr Aro che: s fuerte 
como CAUSA, o débil, como ROSA, quedó como débil en el antiQ'UO 
castellano cosa, rosa, y como fuerte en el moderno: Jo mi;no 
que inicial, aunque con menos frecuencia, puede convertirse en 
i (1) § 41 y 43, como VESICA ve¡iga, RESISTERE ant. regislir, 
Rimado, 1479, SANGUlSUGA sanguis-u.eta (2) sanguij-uela,• y rara 
vez en z, Qur SAPIT quizá § 53 6; las nasales y líquidas m ,z l , , , 
, se conservan, como fUMU humo, PLANU llano, PALUMBA paloma, 
MURIA mu.era, pero r se pierde en la pronunciación rápida de al
gunas palabras de uso frecu·ente, como qu.ies (3), pa, y se ha 
reforzado, al parecer por analogía de otras palabras, en algunos 
casos, como VERU.NA barre!la, VERUCULU berro¡o, • CARICEU carrizo, 
SERARE cerrar, ASPARAOU espárrago, VARU barro, y L se trueca en 
,, MESPJLU 11/spero. 

Finales latinas 

§ 36. En las finales latinas hay que separar en al
gunos casos los proclíticos, que por unirse a la palabra siguien
te trataban frecuentemente su consonante final como· interna. 
De las finales b, c, d, l, m, n, r, s, t, x se conserva s, vacilan 
l, n, r y se pierden las demás: b, sus so; c, NEC ni; d, ALJQuoo 
algo; l se conserva junto a la tónica, MEL miel, pero junto a 
una átona se invierte, INSIMUL ant. e,iwemble, o se pierde, ant. 
ensiemo; m venía oscurecida del latín y perdida en la lengua 
más vulgar, pero en los proclíticos se con .ervaba, y se conserva 
como n, CUM con, TAM tan, QUEM quien (y por analogía ALIQUEM 
alguien), mientras en los tónicos, monosílabos o polisílabos, 

1 En gall. es mals frecuente 1:t palntlznclón des ll ss como visigt vil)· ·¡.,11 

'

rasa . • . , • ' CWM>A 
graJa, CRIIASP.A cen1s,1 ure,ja, rosn f'11/c11, QUA<I ca::, caje, QUA~sn qu,jm. 

P~dlcndo llegar la palntlzaclón hasta el,, como ,¡Asu 11ajo nacho, ICLRSIAII Eirtj; 
Eireche, Y por reversión a10L1tST1A molrchn mole/a. 

!! En _Cqvarrublas, Tes. tlt lo /.t11g. 110 \.t\J'' 
8 Quus es trivial; E11xe111plos, 4, P~rez de Hita Cutrras 6 Rom 167 et ~t \'\~~ -< ~\\\._ , , , . , c. ~o u , 

g 
,.,,¡t~\0 rt.. \\\'\~J', -:.'' 

.,,, ~t'-'l" ". t.., 

+ O J... 7 ~,~\,\O <;)WfJ 't\'t- ~(1.\Cf. 
:..J ,,~\.t ~,tiit-t, 

\l'l.~~ll .. ,, .. 
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se ha perdido, como MECUM con.migo, suM so y el adverbio JAM 
ya; n. ha pasado a interior en los neutros, LUMEN !um11e _lumbre, 
se conserva como interna en los proclíticos, IN en., y vacilaba en 
NON por ser subtónico, usándose n.o cuando se hacía tónico, por 
ejemplo en fin de frase «dezir de no» Cid, 2202, y cuando se 
reforzaba por unírsele como enclítico un pronombre proclítico 
«nol, nom, nos», pero non en los demás casos en que debilitaba 
el acento «non será verdad» 2-tl 7; ,' pasa a interior, tNTER entre, 
QUATTUOR cuatro, pero en los monosílabos se conserva, PER por, 
COR ant. CUER; s se conserva, OEUs Dios MINUS menos; t se 
pierde, AUT o, CAPUT cabo, TtMET teme; x se conserva como s 
o como z, JUDEX ant. ;ues mod. ;uez, POMEX pomez, AD ,·1x 
ant. abes abez, pero se ha vocalizado la articulación gutural en 
i en SEX seis. 

Finales romances 

§ 37. Las finales romances ordinarias son : e, d, L, 
tl n r s · e lo mismo la que en posición interna se había hecho 

, ' J J 

sonora, z, que la sorda, f, se hizo sonora en la lengua antigua 
FACE /aze haz, NUCE nuez, PRETtU pre;io prez, y luego sorda en 
la moderna, n.ue;, pre;, aunque sigue escribiéndose nuez, prez; 
d se hace continua en la lengua culta, LITE lide lid y se pierde 
en muchos casos desde muy antiguo en la lengua vulgar, verdd, 
como se perdió comúnmente en los monosílabos la d original, 
PRODE prod pro, l>EDE pie1 pie; l se conserva, LEGALE leal, siendo 
rara su permutación en r, LOCALE lugar: ll se ha reducido a l, 
PELLE piell piel, MILLE mill mil; las demás, ll, r, s, se conservan, 
s1NE sin, r1MORE temor, MESSt:. miese mies. Para las finales even
tuales el § 25. 

d) Combinaciones de consonantes 

Iniciales 

§ 38. Ez:plosi vas fuertes mas l: los grupos fuertes 
pt, el dan ll, PLENU lleno, CLAVE llave: pero a veces tambien en 
la lengua ¡ulgar l, cLAv1cLA !avi¡a-Ll, PLANTAOINE lantel-Ll (1): 

1 No parece que hnyn que pensar en un lcone,lsmo; en una reglón tan poco 
qospcchosa ,orno es In reglón fronterizo de ~orln y Bur¡¡-os alternan ambos formas, y 
hay tocalld.tdes (Rctucnn, Duruclo etc.) dom.le In I es única; sin cmba11go no se da el 
caso de /amar, /1110, Jorar del leoné~, donde/ r /1 se reparten lrre¡ularmcnte. 

_..,_ 
// da según los casos ll, l'LAMMA llama, l, l'LAcc,ou lacio, y /l, 
FLOCCU fleco; gl da l OLATTIRE latir, gL, OLAREA glera o gr 
GLUTEN engrudo: bl da !, • BLASTtMARE lastimar, o hL, BLITU 
bledo. 

• § 39. Ezploaivaa fuertes mas r se conservan, como 
CRUDELE cruel, TRUCTA trucha, fRAXINU /resno: gruta, greda se 
refieren a la pronunciación especial de las importaciones grie
gas § 7 3. 

§ 40. El grupo de s más consonante se resolvía desde el 
latin con la anteposición de e, i, SPEcuw espe¡o, siendo por tanto 
interno. 

Interiores latinas 

§ 40. La• dobles se simplifican (1), menos n.n. que dan 
ñ, ll que dan un sonido único paladial l/, como OUTTA gota, 
eucCA boca, STUPPA estopa: ss se reducen generalmente a s 
sorda, que en la época clásica se escribía ss, PAssu passo, pero 
en SESSt.: sieso-sielso (2) la primera se ha hecho continua. 

§ 41. Continua maa consonante se conserva en 
muchos casos. l. L mas consonante se conserva generalmente, 
como SILVA selva, ULMU olmo : pero ante instantanea sorda se 
vocaliza en la época prehistórica l en u si precede a, como TALPA 
• taupa topo, ALTERU • autro otro, SAL TU • sauto soto (3); y en i ·si 
precede o, u, cuya i persiste en sílaba final, MUL'TU mu_v, y ante 
dos consonantes, vuLTURE buitre, (vulgar mu,butre (4) pero se 
combina en los demás casos en un sonido paladial con la con
sonante siguiente, CULTELLLI •coitello cuchillo, AUSCULTARE •ascoitar 
escuchar (5): ante s se combina en ¡, PULSARE pu¡ar: ante con
tinua e, / vacila: precedida de a se vocaliza en u en FALCE hoz 
pero se conserva en *EXCALFARE escal/ar; precedida de o, u vacila 
en CULCITRA ant. colcedra cocedra, DULCE d·tlce duz, pero se pier-

1 La reducción claro que es po-1terlor 11 lo. debllltaclón de la. oclusiva~ sordas, ya 
que de lo contrario se hubiesen debllltado como las simples. 

2 Esta se¡unda Cvrma bur¡nlesa es l¡ual ni tipo leonés. 
3 Alto frente al ¡ali. oulu y el cast. ,tero queda lne~plkado. ~on cultismos salta, 

¡sota,, Jlltn, 1001) etc. 
~ En Bur¡os (Vlllarc11yo, Sal,is etc.) bu/re como en ¡alle¡u¡ lo que no sé ca si el 

¡ali. bu/re es del nnt. '1Jo//01·e (comp. 11111i1lo 11111110, 111/ruldo 111/rutlo) y el ca~t. mu 
(ara¡onés ,nulo) bu/re de mui, bullr,, o es directa la pérdida de 1. 

6 El illlle¡o ha perpetuado ute eatado, m oi10, coittlo, coito, etc. 
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de en suLPHURE azufre: CULMEN cumne cumbre frente a ULMU 
olmo (1): ante v se puede vocalizar y suprimir esta segunda 
letra, como • PuLvu • poluilla polilla, OUNDISALVU Oorwituo Gon
zalo, o suprimirse /, ULVA ova, voLVITARE abobedar (2). 

2. R mas consonante se conserva generalmente, como SERVU 
siervo, f0RMtCA lwrmiga: rs da s sorda desde el latín hastá el 
siglo XVII y s después (3), como MORSU mueso, URSU osso oso: 
re se conserva, con algún caso de palatización ante vocal anterior, 
MARCIANA Marchena, • MARCIDITARE marchitar § 32: rg ante \'ocal 
anterior se hace rz mod. re, SPAROERE esparce, esparcir, BUR
OENSE ant. burzés, pero se conserva ante a, o, u; rv ofrece un 
caso de vocalización y elisión de v, comparable al de lv, en 
ERVU eruo yero ( com. el gall. CARBUNCLU caruncho ). 

3. N mas consonante se conserva generalmente, como rnN
ou hongo: rzg ante a, o, u se conserva, TANGO ant. tango (mod. 
analógico taño), ante e, i antes del acento da riz mod. ne, OtN-
01vA encía, RtNO- rencilla, pero después del acento da 1i, L0NOE 
tu.eñe, c1N01s ciñes, aunque en los verbos hay propagaciones 
de ne o ñ: n/ admitía en latín la reducción a / (.J), como lo 
prueban las antiguas formas i/ante, co/onder, Sa/ag1ín mod. 
Sahagún, ant. co!zortar; ns venía reducido desde el latín a s 
o ss, como se ve en las inscripciones españolas messibus 
C. l. L, 11, 3347, olisiponessis, 241 (5), y como s sigue en cas
tellano, seso, p~sar; esta s puede alguna vez palatizarse, TO!ll
soR1As tiseras mod. ti¡eras (6). 

4. M mas consonante persiste generalmente, como TE.\\PUS 
tiempo: mb se reduce a m, LUMBU lomo, LAMBERE lamer, siendo 
de notar algunas reducciones modernas de la lengua vulgar, 
como comenencia, tamién: mn se reducía a mi mod. ñ, DAMNU 
daño. 

1 P11recc que la agrupación romance ha oldo la causa de la eliminación de /, pero 
en gallego se cumple también, cume, sin tal 11¡:-rupnclón 

2 La misma alternativa en gallego entre• polo poo po y povo, povilla • pu/v11. 
8 No obstante la escritura lntlna s11,11111, deos11111, se Jemue~tra por el testimonio 

de Vello Longo, por variantes como dossum y por la onogra!la ss del siglo XVI que: el 
....,nido era fuerte. Brunot, llistori11 de l,1 I.,111g. Fra11f, p. n. 

4 No solo en lns formas vull{arcs, if1111s, sino en la pronunciación culta habla una 
reducción que producfa el 11larg:1mlcnto de i11. V. Clcer.ln clta,lo por A. Gello, lJ, 17. 

f, En In lengua popular dcsJc el latín prclltcrnrlo, como coso/, c,•sor, wsc11/io11t en 
Ja in,crlprlón segunda de la tumhn de los E,clplonc,, C. l. L. l, &I, y en la cl,lslcn 
•OIISIIS •0S11S, • 

6 Aunque conochtnJc,de la lengua primhlv,1 111 formn p:1latl1.uda, Cid, l~Jt, toda• 
\'ÍII persistía l:1 formn con , en .-1 •i¡:lo X VI , pruet,a de que e trnu1 de un:1 pllallLaclón 
no lmportnda. 
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5. S mas consonante se conserva, como Vl!SPA avispa: se 
(xc) da f (1) mod. e o z, CRESCERE crerer crecer, [EjSCEPTRU 
cetro, riscE pez, pero hay también la reducción a ¡, tenida por 
dialectal (2), MISCERE me;er, PISCE pe;e, VASCELLA va¡i!la: es 
posible en algún caso el refuerzo de s, a1s cocTu.bizcocho, BIS 
NEPTE bisnieta biznieta. 

§ 42. Muda y liquida: sufre de ordinario la conso
nante muda cambios semejantes a los de las simples: las fuer
tes se hacen débiles, DUPLEX doble, NUTRICE nodriza, 1:CLESIA 
iglesia: las débiles se conservan generalmente, pero en el caso 
bl es posible la metátesis, OBLITU olvido, y la elisión de b, 
OBLATA olada oblada, y en el caso tr, dr, gres posible la vocnli
zación y elisión posterior de la muda, CATHEDRA • cadefra cndt'fa, 
AGRU • airo ero (3), tNTEGRU • erdeiro entero (-1), PF.TRU Peiro 
Pero junto a Pedro (5) : /r da br, AFRICU ábrego, pero /l da ll, 
RF-"iUffLARE resollar. 

§ 43. Lab:i:al mas dental pierde la labial: ps desde. 
el latín en ss, 1rsu ant. y clás. esso, mod. eso, la cual puede 
palatizarse, CAPSA ca;a~ (6) ; otras veces se vocaliza p, como 
CAPsu • cai¡ada qui¡ada: a ,·eces ss se ha reducido a ls, como ss 
latina § 40, GYPsu yelso (7) yeso; pt se redujo a tt y esta a t 
§ 40, Sl:PTEM sette siete; aun las voces cultas se reducían en la 

•época clásica a t, preceto, ato; pero se encuentra a veces re-
ducida la labial a continua, t~C0EPTARE encentar: bs se reduce 
a s, la cual luego puede palafizarse, ABSINTH1u asen¡o mod. 
a;en;o; en voces nue\'as puede vocalizarse b, ausente. 

§ 44. Gutural mas dental. 1. X o es vocalizan la 
gutural en i, la cual palatiza en x luego ¡ a la dental, desapare
ciendo luego por contracción con la vocal precedente, AXE • aise 

1 .'<ue,tro, ctdsfco~, Herrera con especial constuncln, reduclan el grupo en l01 
cultlsmos, tfcle11f1, t(tlso. 

2 1-Juns,en, Cram. p, 57, tiene por loone,as o ara¡oncsn, estas forma~. cosa dudo• 
H en palabra, tun c<,muncs como mejido, 111cj1mjt eic.: además si 0cl proceso del ¡:nlle¡:o 
Y leon<!J es se es is ij, r1sc11 • f)tcse pe,je, pudo el castellano haberlo conoclclo t 4•. 
Comp. adcm(i- el ts.15 . 

ll El nnl ero, Hita, :r.7, ~e con,erva en Sorla, aunque ~lempre ligado a nombre, 
propio~. •el Cabildo de lo~ eros.. 

4 E~ curiosa la reducción en una palabra semiculta como tarima en Burgo~. 
5 Creo Innegable que Pero e~ castellnno r que su antcccdcnte ha sido Peíro, Ptt• 

dro, que es In formn más frecuente en lo, documentos b11rga lese~ del primer tercio del 
,lglo X 111, nació de la ru,lón de Pedro Pfil'o. 

~ .M. LUhke, Cram. 1, p. JII tienen ca/11 por g11llclsmo, pero ca/mas por 'q11ll11du' 
,~ hltn v~lgar y ca~tl,o y ofrece el mismo trato fonético. 

7 La. forma y,/so ronC>Clda en ¡allego y Jeon~! es vulgnr en Burgos y Santander.' 
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eise c. de Silos, 35, e;e, exiru e¡ido; es raro que se trate como 
s, tasugo junto a te¡ón • TAXONE: en FRAXINU fresno se ha llegado 
a la voc1i!ización, • /raiseno, pero no a la palatización, por haber 
ocurrido antes la síncopa de la postónica: ex- ante vocal o s 
da eis, que se convierte en ens por confusión con en-, como 
EXAOIU ensayo, • EXALTIARE ensalzar, EXAMEN ensambre, EXSL'C.\RE 
ensugar (1), o bien en ei (comp. el gall. ant. eixalrar, Pixame), 
que admite dos procesos, la reducción a x,, ant. exiempl~, exal
~ar, o la conversión en enx por analogia de en- ~n¡amhre, 
en¡ugar, • EXAQUARE en;u.agar, ant. enxiemplo: caso aislado es 
MVXA mecha vulgar mencha y mepcha¡o 'trapo deshilachado'• 

2. Ct \'Ocaliza en / la gt.\tural, palatizando esta en ch la 
dental y desapareciendo luego por contracción con la vocal pre
cedente, LACTE laite leche, pero precedida de i se cont~ae con 
esta la. i procedente de la gutural antes de la palatización. de 
la dental FICTU hito (2); una \'Ocalización tardía revelan a/edar. 
deleitar, 

1

auto; según el § 52; en voces cultas , la lengua clásica 
reducía el grupo a t, reto, per/eto (3), de cuyo uso restan al
gunos ejemplos, trato, contrato, ob¡eto, luto. 

3. On se reduce a ñ, uoNu leño, PUCNU puño, Y a n en 

\'Oces tardías, s10NU sino. 

§ 45. Gutural ma■ labial. En el grupo gm se voca
liza la gutural, SAOMA sauma, S. Isidoro, Etym. XX, 16, 5, la 
cual luego puede pasar a / (com. CAUMA calma}, ¡alma, pero 
pero otras veces se reduce el grupo a m, PIOMENTU pimiento, 
que es el trato de las voces tardías, FLEGMA flema. 

§ 46. Grupos de tres con■onante■: se conserva 
el de muda y líquida precedida de continua, contra: en lo-. 
demás casos la reducción alcanza al latfn, costare, nscondert•, 

quintas, torfus, destra. 

Interiores romances 

• § 41. Por su diversa evolución hay que separar los grupos 
latinos y los de origen romance: en los segundos es preciso, 
siempre que sea posible: referirse al estado de las consonantes · 

1 l!stos dos últ Irnos en Vil larca yo (Bur¡o1). 
~ Dfrho de dtcho • orcrr. como en otra~ roméntca,, M. Pida!, Gram. p. :?'.'1-, frentr 

ni Pnll. ditn mnu y 111 cMt . hendí/o, Btnilo, ,1 no son voces qemlcultas. 
. " !I En °'º""ª" DO se dR el cnipo ,, SIDO ' en la forma vul¡ar latina • AUTOIICAU, 
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en el momento del contacto y no a la forma latina, como en 
CATENATU candado hay que suponer la agrupación d'n y no t'n, 
en CAPITULU cabildo hay que referirse al grupo d'l y no a t'l. 

§ ~8. Dos instantaneas. l. Dental mas gutural. D'f( 
reduce la dental a continua, z o l (1); Mf.D1CA mielga, PEDtC\ 
pielf(o piezgo, NATICA nalga, MAJORAT1cu mayorazgo y vulgar 
mnyoralgo: la elisión de la dental en TRmcu trid(!o trif(O parece 
acusar una época de evolución más antigua. 

2. Dental mas labial. El grupo b'd (procedente de p't, p'd, 
b't, v't) tendió a convertirse en d en el siglo XV y se convirtió 
definitivamente en el XVI (2) tras o, u, como cUPIDfTIA cobdicio 
codicia, DUBITA dubda duda, cus,ru cobdo codo: pero · tras a, 
e, i se vocalizó la labial, como CAPITALE cabdal caudal, C:IVI· 
TATE cibdad ciudad, BIBITU bebdo beudo mod. beodo. 

3. Labial mas gutural. El grupo b'g vocaliza la labial en 
las condiciones del caso anterior, • FRABICA • /rabga /rnuga, cuya 
u puede contraerse, froga § 30 3.o. o invertirse, /ragua. 

§ 49 Dos continuas. l. M'n da mbr. como LUMEN 
lu,.;,ne lumbre, HOMINE omne hombre (3) . m'I Ja mh/, como 
s1M1LANTE semblante, o se invierte, como CUMULU colnw: m'r 
da mbr, como HUMERU hombro: m'c se conserva c1M1cE ant. 
fimfe (palatizada c, chi1tche § 52 3). 

2. N' m convierte la primera en l o r, como ANIMA alma, 
MJNIMA merma: n'r se conserva, se invierte o intercala ,d, como 
HO!I.ORARE honrar, ant. desorna y ondrar, TF.NERU tierno, ctNE
RATA cernada cendrada (4). 

3. L'm convierte en r la primera, como MELtMELU mermel
ada: l'r se invierte, como COLORARE cortar o intercala d, .~nldrá 

1 No me atrevo a considerar como lconesfsmos los ejemplos de t desde el momento 
que este fenómeno alcanza a casi todo, los casos: si enc,11/ar, ant. ,,,,,,du, y1/so, a/na• 
do y ca/nado son castellano,, la reducción de la lnstantanea a continua no acu,a nece• 
qarlamcnle una procedencia dialectal: la dlvcr¡cncln fonWca ,rg, /g, ncnso ni fmplfquc 
una dlCercncla gcorráfica dentro del castellano, sino que obedeica II una razón fon~tlc11 
tcnorudo; asJ en Sori11 111111oral1to: 111ayo,-n1go pero soto po,-/aJJ¡o hace sospechar cierta 
preferencia por I en 111,11 lnlclnfes , como mielga, ,,alga • 

2 V:1ld~s. dice en el primer tercio del xvr que cscrtbla cobdicia, cobdo, dllbdo 
<porque a mi ver los vocablo~ esu\n más llenos y mejores con fa /J que sin ella, y porque 
toda mi vldn lo he escrho y pronunclndo con b• Didlogo, p. 55. 

8 ~;¡ ~rupo 11111 de om111, dndn su re,!stencla hasta el siglo .XV, y Ja reducción 
omt, lenfn probablemente una pronun: tnclón mtls unida, y menos movible que en 
"""'"', lum11c ya casi anulndos en el siglo X In por 11ombn, lumbre. 

4 Han~•cn, Gram. p. 6.'l supone dlCcrcncfa de dlafcclo en el trato divergente r11, 
ndr proce.ltntrs de trr: pero la Abundancia de las ailernalfves en los grupos con,, quita 
valor a esto suposición . 



- 4 -
Plldora · l'c se 

l'l d l'd CELLULA celda, PILULA . 
ant. doldrá: a · / ( 1) (con e pal atizada en 

E salce CAUCE ca ce ' . . 
conserva, SALIC ' r sauce cauce supnmirse, 
lucE Elrhe), pero l puede \'oca izarse, rt·1rse, en r 'uucE urce, 

. . lnz (2) o con\'e ' saz, raz, invertirse, e • 

o _en n, 1uc1NA encitza (3). 'ta· l'r se conserva, MERllL\ 
4. R's se conserva, EREMITA erm1, ·t· a mitro Ca/ros cte.: 

. . rte en la lengua rus ic ' • 
mirlo, o se mne ' da re ERIOERf. ercer, f. (ion-
,, r. se conserva, soR1CE sor re: r g . 

zá/ez, 750. como zm, oECIMU diezmo: c'r como 
5 C'm se conserva d f6 
. ' mo zr !'.!CERA sizra y son eu • 

. zn, DUR\CINU durazno: e: ~o •d:. ·1aci6n z sidra, o bien 
nica, • sizdra (-1), que ehmma por ii;im1 ' ' 
como rz, ACERE azrc arce. 

6. S'n se conser\'a, AS1NU asno. 

• tantanea mas continua. l. Muda mas ~· 
§ 50. Ina . . . b'l da ll como TRIBLA App. Prob1. 

En agrupaciones prumtivas , . VECLU ib. viejo, TEGLA 
'l 'l d n ,· como ORICLA ore¡a, . 

trilla,· e , g ª ' . h . en agrupaciones posteriores 
leja,· p'l da ch, como CAPLA cae a. tabla REGULA regla, pero 

b'l •¡ como TABULA , -
se conser\'an : g ' tolva s1s1LU silbo,· c'l da gl, 
se im·ierte la primera en rueuLA . lo' mod peligro,· d'l se 

'g[o PERICULU ¡,ertg ' 
como sAECUI.U si , . ld C\PITUl.ll cabildo, 3unque se 
invierte, como SPATULA espa n, 

. d C\LATHUI.U colodro. 
ha convertido en , en d hacen sonoras y estas se 

M d s r Las sor as se ti 
2. u a ma, · - RALE ladra[ LIBERARE · 

PERARE sobrar, LATE 1 
conservan, como Sl d h' debe reducirse s1ri:RA hevra 
brar, HEDERA !iiedra: al caso e r 

mod. breva. · oUODECIM 
mas dental. D'c pierde la pnmera, 3. Dental 

dodze mod. doce. , . .1 la dental, sEPTIM&.NA set-
4. Dental mas nasal. ~-: ;;1;'/ el grupo mm puede sim-

mana sedmnnn, semman~ di.'. ·1a'r·e senmana selmana (5): 
. . na O bien 1s1m1 :. , ' 

phf1carse, serna • • marizma marisma (comp. 
d'm reduce a z la dental, MARITlMA • bilma bizma o a l, bil-
AURF1ce • orecp_e ant. orespe), EPnHtMA ' 

1 Usa a les los dO!I en Burgo,. rn• contaminada de c4 /c, 
2 En Ylnucsa ,SorlR': ncuo c5ta forma s,11 
ll Acn~o con lnflacnctn de ,n lll, 

1 Comr, el ant. /111dradn por /111,ado. 1 •ndosc en 1lucr1a de Rey (Bur¡o1) 
Ida por autlcaado e, nctua , a ~ F.stn formn ten 

y ac¡uramente en otra~ partr•. 
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ma (1 ): d' n se invierten en sntor1Nu serondo, RETINA rienda, 
pero CATt::NA ru cadenado (2) cadnado ya invierte el grupo, can
dado, ya asimila la dental, r.annatlo (3), y liquida la n, ca/na
do § 52 3. 

5. Labial rnas dental. \''e vocaliza 11, seguida de a AVIC:E 
aucc, Milagros, 778: el ant. orcbze AUR1nce ha desaparecido. 

§ 51. Continua ma■ inatantanea. Si la primera es 
nasal o líquida, la instantánea sorda perdura en el estado en 
que se hallaba en el momento del encuentro, ya como fuerte, 
so1 uw so/to suelto, POLYPlf pul¡,o, ya como débil, 11\IITe • lime
tic linde, MANICA • manega ma11ga, y la débil se conser\'a, 1 \RIDU 
lardo: la sustitución de la contínua por otra es frecuente, como 
MORTALIT . .\Tf: mortandad, COMMUSICARE comulgar, P.ULIDU pardo. 
l'd se hacen z (4), A.\\ICITATE nmizdnd amiwd, Ale:randre, 
2015, P1.Acm1 plazdo mod. pinzo: el grupo z'/ se encuentra en 
nmiztad convertido en si (comp. orerpe ant. ores¡1e, • mr1rizmn 
marisma), favorecido el cambio por analogía de pote.stnd etc. 

§ 52. Tre■ consonante■. l. Se conservan cuando 
rl grupo es de muda y líquida precedidas de contínua, AMRlll \Rr. 
ant. nmblnr, TEMPORANU temprano, ya con alguna ustituci6n 
accidrntal, TEMPFRARE templar, ANCORA ancla, oi ANOUI.A lnndra; 
r'I da r/1, TRU~Clll tm,,rho, con frrcuente pérdida de la contínua, 
MAsc1 u marho, SARCI u sacho, pero en otras voces, ac,1so por 
ser más tardías, se pierde r, Muscw muslo, MAS<:lll m11'ilrJ, y 
rn alguna se consen·a, • Ml~c:11.ARf. mezrlnr ,· g'I da también r/1, 
c1NGLt1 rinrltn, pero en otras \'Oces se pierde g, sismos ,;enlo\ 
mnd. se11dn.,; , • COJU1'0IA • rnyunla, mod. royunda, y en otras ~e 
rrdure el $!rupo a ñ, SINGLO'- ant. ~eños, UNGLA uña. 

2. Se pierde la inicial: en . el grupo el agrupado con , en 
posición protónica, PECTORAL E pe/rol pretal, • APPECTORARF • ape
lrar apretar, pero en el grupo rl con 11 se vocali~1 la guh1ral, 
PECTINARE peinar: en SEPTIMANA el grupo romance es tm que 
se reduce a mm. ,;emmana, Cid, 573, mod. semana (5). 

1 Por lo minos len ArcO" IBurrosl supongo que e•te frnómeno ••ndr, mb u· 
tensión. 

~ llfo Ru rgos. 

11 ~pecho que cannado en el r.,d, 8. no •• rrorlamente ca llado, suponiendo que 
eata forma sea el anteced@nle de ca/nado: en otro ca o claro" que rann11do podrfa dar 
rallado, rnmo 1r11011x11 ut. serollo. 

4 l.11 evolucl6n •d d11•es dudmu, : 1cuo el irtn•lto •" • •t11 lnmcdla10 por predc,. 
minio de, 110bre la segunda dental.: 

:, l.n formR .•tima"º~, pllrRlrln n vrlso y r11cr11/nr t ,11 
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3. Lo general es que se pierda la interior, . PERDITA perla, 

• RENDITA renta, • PENDICARE pingar, A.ESTIMARE ant. asmar, MASTI· 
CARE mascar, VINDICARE vengar. PANTICE panza, EPISCOPU obispo, 
UNDECIM once, COMPUTARE contar: para la alternativa panza pa:1· 
cho y coRTICt: corcho § 49, 1 y 3: en ANTENA TU ant. annndo se 
siguen luego dos procesos divergentes, • anrado nndrndn (1) 
§ 49. 2 o bien alnado por disimilación de nn § 50, 4. 

e) Combinaciones de consonantes y vocales 

§ 53. Combinacionee con la semiconaonante y, 
ya corresponda a la \'ocal clásica i, r1u-u, ya a e, v1N•EA, \'ltlg. 
v1NJA. 1. By ofrece en el latín algún caso de reducción a y, 
HAIO, como en castellano. rovEA (2) hoya: en nuestra lengua se 
halla, a veces en la misma palabra, la alternativa by, v, RUBfll 
rubio ruyo (3) roya, PLU\'IA lluvia, OBVIARE ant. huviar huyar, 
LEVIANlJ liviano: es menos frecuente el ensordecimiento en ;, 
TIBIA ti¡a, LEVIARIU ligero (4). 2. Py redujo y en MANQPIU mancebo, 
se conservó como by en SEPIA iibia, se invirtió en SAPIA • salpa 
sepa, CAPIO • caipo quepo y se pal atizó en PIPIO'IE 'pirhón. 3. 
My se conserva, PRAE.\\IU premio, y alguna vez se reduce y, v1N· 
DEMIARt vendimiar vendemar (5); 4. Dy producía en latín y, 
IOSUM por DEORSUM, y z, 7AB0l l)S por 01,BOLUS: en posición déhil 
da y, MODIU moyo, Poo1u poyo, la cual se pierde junto a e, i, 
VJDEO veo, PERFIDIA por/fo, HOntE OJl' oe mod. hoy, siendo rara 
la conversión en ;, • 1NODIARf. eno;ar (comp. el gall. hoje, seja, 
orfo); en posición fuerte (precedida de consonante o au), da 
1 (6), HORDfOlt/ orzuelo, muo10 gozo,· pero hay diversos ejem· 
plos (iUe en posición original débil producen ya y ya z, como 
bayo bazo, raya raza. 5. Cy, ty producían z en posición débil, 
PIORITIA pereza, eR1c1u erizo, y r en posición fuerte, 1.ANCEA 
lanfa, eR,CCHIU broro, CAPTIARE rarar, MARTIU ,ffarro ¡ las voces 
nuevas conservaban el grupo como íi, nrafión. espacio; sin 

1 En Sillas (Bnr¡:os¡. 
2 No hay que p m,ar en• ,,,r,1A ant~ el ara¡. Job111. 

8 F.n <;an Leon:1rdo (Sorla). 
, SI, un 1t11llchmo el ant. 111¡,;t y el mod. s11rgnrlo, nr, ~~ tnn i.cgara esta procc 

dencla en estos ejemplo.•. V. Id. t.nbltt, Grom 1, 45/i: el ~allego conoc, ti ref11H101 /oja 

focha, 110}11. 
!I Huerta de Arriba (Burgos). ¿ 
t, P..stn • tra consonnnte H rclorzó ftlclhntnu• rn f, t,r,¡11,) n vece• trM vocnl"" 

rcfcriO por la nnalogla de lo• procedente~ de ,y, que alternan c11tre •• f, r.omo 'º'º• raf• 

al lado de IH uormalet 1:0•0, ruo. 
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duda por analogía de estos dos últim 
gada í= desde los primeros r os grupos aparece propa-
como cabeca pla;a . la s a t ,e~pos a casos de posición débil, 

' ' n enor a f se pierde § 41 5 
• asrueta azuela, OST!U • USfO t , ASCIOl:A 

1 
. an · uco: en el caso sci "bl 

a reducción a x mod • (l) es post e · 1 , FASCIA ja¡'a • Q . 
ANGUSTIA COflgo¡'a 1 • • UAfSTIARf nue¡nr , sa \ o en BESTIA • b ha h. h , 
reforzó en clz (2) . el gru 

1
. ese ic o en que x st 

. po ne t ya produce n h • 
TIARe punzar punchar S . f ya ne , PUNC· , ANCTIU Sancho • • 
posición débil ha . 1 , • CINCTIARE cmcluzr: en 

) a gun caso de palatizac'ó 
hornazo, capacho capazo. 6. a • ro t n en ·ACEU hornncllo 
se pierde junto a e 

I 
J P duce Y desde el latín, que 

, , CORRIOIA correya mod 
poleo, pero que se conserva 1 d . correa, PULEO!ll 
7 S en os emás casos EXAotu 
• ..,)' c:uele invertirse, BASIU • hai,;o he ' en,;ayo. 

s, CESASEA cereza y al . so, reforzándose a veces 
igle¡a § 53: en p'osición guf nart vez pal atizándose, ECLESIA ant. 

ue e produce 1· R • 
SIONE empu¡ón 8 R;· ·e . . t . , USSEU ro¡o, IMPUI.• 

• • s invter e MURI.\ • • . 
• agoiro ªf!Üero, ·ARIU •airo e ' . moira muera, AOURIU • ro, ·TORIU -doiro d -d 
en \'Oces tardías podía prod . ll • uero ero: 
posición débil d . u_c,r ' ant. co11trallo. 9. Ly en 
. a /, FOLIA lzo¡n MILIU .. 
importadas o tardías se da l , . rm¡o, y solo en voces 
en posición fuerte da h l, humrllar, PAPILIONE pabellón: 

e ' A:\\PLIU ancho 1"1PL h" 
A.Re cuchar. 10. N;• da - ·- ' · l".O mcho, COCHI.!!• 

d 
n, VINEA vma con oscu . . 

e una consonante anteri ' rectmiento a veces 
or, BALNfU baño, CALUMSIA caloña. 

§ 54. Combinaciones con la semi 
iv: 1. Qu perdía la semiconsonante frecuen consonante 
q1, qe, qa, Y la ha perdido del t d temente en latín, 
nunciación ante e . 

0 0 en castellano en la pro-
, ,, QUID que: ante o se d , 

como, ALIQt;oo algo ANTIQU /' re uc1a, Q,'OMODO 
antiguo por el /) , rrn ,go, Berceo, Sacri/. 123 (mod 

. ' Y aun en voces cultas ant . . . . 
ante a se conservó en cual . ' . mico, propinen; 
se convirtió en g, Al!QUALEq~1er /posición cuando la consonante 

. '6 ,gua , EQUA yegua 
pers,sti q, se conservó la s . ' AQUA agua¡ si • em1consonante ante t6 . 
ouw cuajo y se perd'ó a mea, COA· 

1 
, 1 ante a átona • 

a ternativa que c:e ve t f , QUASSICARE CflSr.nr 
t . en re ormas análo , 
nrre, cual pero calaña t gas, cuatro pero cn• 

. ruan o pero cantidad, ant. quar tónico 

1 Pida!, Cid, l. p. 187, tiene a todos es 
2 En gnll es normal la rcdurcló tos cn!IOli por Jconci,f~mos. :!ara la procedencia ralle¡a 'de bu:/ rh~ . 1111ascltao, ,,.,sch110, moltclra, pero no 
o t 8'.? 6 y 41 :?. , • , ttn cndo ot roa precedentes 11ndlor~ ca ~en ca11e 
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pero rnr ,tono (1): en algún caso que seguido de \'ocal se 
. ·1 • ri § 53 5 I.AQUl'U lazo TORQllfO tuerzo. 2. Nw pro-as1m1 o a , · ' nt 

tónica produce a veces ngu, MtNUARE menguar, M,\NUAI.E a . 
mnngunl; pero ante el sufijo ·ARtll se supri~e "'· . • MANIJAR,'., 

manero JANUARtU enero. 3. º" final de cualquier origen en el 
antiguo' castellano reducía la semiconsonante ante o, mcn~o, 

t 'gó n/rerrn conser\"ándola ante las demás \'ocales m,mgun, san, , 1- , d · 
snntigunr: g11 inicial de "' germánica vacila, gunr nr, gunrmr 
contra ((nnnr, inlnrdón. 1. Tras las demás consonantes y gru
pos t:e elide generalmente 11• (2), CO!IISUERf. roscr. 

f) Fonética sintáctica 

§ 5!'>. Sinalefa (3) es la reducción a una sflaba de dos 
o más rocales pertenecientes a distinta palabra. Las reglas de 
ta sinalefa moderna son: 

t.• Si las \'Ocales son iguales se contraen en una, como 

nnte el peligro. . . 
2.• Si son dos débiles o una fuerte y otra dehtl forma~, 

diptongo, como si nndn, .~i unn, tu ho11or: pero en eu :;e deh1-
lita e, como de una; en ou se oscurece o, corno OJ'Ó tlfln; y ante 
; se •.uele oscurecer la \'Ocal, como ru11n .I' ~epulrro: . 

3.• Si son dos fuertes ya se oscurece ya se deh1ht~ un:i de 
ellas: en ne se produce un sonido medio, como la cs/rrf:c; e~ 
ao se oscurece n, como mnlditn horrible,· oc se pronuncia cas, 
ue, como pdmero hermosa; on casi uo, como tengo nndnrln; eo 
casi io, como de honor; en casi io, como de alzn~. . 

4.• Si hay tres ,·ocales débil. fuerte y débil forman trip-

tongo, como . , . 
Si a un infeliz la compas1on se mega 

5.• Si !1ay más se oscurece alguna o se suprime: qu~d_a~
do ti grupo ,;emejante a un diptongo o triptongo: ion, casi rn1; 

F.c:toc;, Fahin, ¡ni dolor! r¡ue re,; ahora. 
innu ca-.i lau ¡ 

1 Son voces culta• rnnlldnd }' c14n11/tdad por ra-. ,n ts<anta debtó lnftutr •sc11 
n , .. 11 ,,nta ,. ruar,ona dehlb tnfluir un Runtn \tcun~arln n m,jor la .,.., !IQUAlURI: e " . 

1n1lo,rfa de ruat,n. 
:i P.:n 11ttn/r/l,-ar1u5 ball1rt, q11allor,/11flrr,, etc. 
11 1 1 slnalefl\ IIC suele ron•lderar como un fen,Smeno fonltlco del ver o por 'r '" 

,i ordtn¡rlamente ohll¡atorla: en la J1r0111 hay num•r~, rttu,u \pau~u, énful• etc,) 
qae Impiden con frecnenrla 11 slMlefa, pero no deja de cumpllne otra~ vece..• lo mhmo 
qut ea el vtrao. · 
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Del Quinto Cario), el palacio augusto 

ioaeu casi iau ,· 
( Martinez de la Rosa). 

1 fntido d iudio a Europa a, mipotente 

(Bello). 
La sinalefo de la lengua primith·a completamente distinta 

estaba condicionada por el acento: l. Q No se cumplía la sina
lefa entre palabras tónicas; «Echando / esta ' agua con lb sues 
sandas manos» Berceo, S. 1Hilldn, 193. 2.i Las proclíticas regu• 
lares terminada~ en \'ocal tendían a suprimir esta ante vocal 
igual de una tónica, especialmente las prt:posidonc:,, ante, en
tre, sobre :,eguidas de los pronombres ll, este etc, sobres/o, un
te/los; ante vocal igual pero con cualquier palabra; podía con• 
traerse a, amigo por u amigo; ante vocal igual o diferente se 
apo{'opaba la e del pronombre átono me, le :.eguido del \'erbo, 
/'a 11w1u/oclo, l' anda; la preposición de unte t'Ualquier .tónica 
de \'Ocal inicial podía suprimir su e, (1} dama,, dotro~, doro, 
de lo que quedó en la <!poca clá~ica dello, desto, di/; varias 
proclítica podfan contraerse tntre sí, tliminando la vocal más 
oscura, sol (so el), al (a el), /azal (laza el), pornl (pora el), 
o formando una si tran iguales del (de el), ante/ (ante el), ca
bt'I (robe el), de cuyo uso queda un recuerdo en del, ni. 

La sinalefa clásica es más parecida a la moderna de la l'Ual 
la distingue especialmente la apócope: Nebrija, Gram. 11, 7, pone 
como ejemplo de sinalefa «Hasta qu'al tiempo de agora venga
mos, y dice que el verso de Juan de Mena «Para nuestra vida 
ufana» se leía «Para nuestra vid'u/ona», y esto no como con
vencionalismo métrico, sino que la expresión-«nuestro amigo 
está aquí» se podfa pronunciar «nuestramigo estáqui»: Herrera 
hada con regularidad la apcx--ope de los proclíticos la, que, 
flunque, de, me, se, le. 

§ 56. Apócope de proclitica■ irregulare■• Las pa
labras que por repetirse con cierta constancia ante otras debilitan 
su acento originariamente fuerte tienden a OSL'Urecer su final cual
quiera que sea: 1. o Los nombres propios que en cierto modo for
mahau un todo con sus apellidos se apocopaban generalmente en 

1 lod11vflun l:IHdklonei;de lu prlrncru rnluul del lgloXVI k 11cusa esta con• 
tracción, d'tscugri·, d"utrg, '"; \'1IJh, D111/o/l,o, p. l'i, lo ,nunct• como ley ~orndo: •~l el 
vo.:11bl,i que preceJe acaba to,, nu la pon¡u en el Que sl¡uc, y n I dl¡o cua dts¡rtmi 
J,;r,s y nodr tqrt,,,/do,·~s, el 111corro Ducu/011,,) no dt Es.-a/011a,, 
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la lengua antigua, Oalin. Oarcta, Dia Ooncalez, Albar f añez, Ru.y 
Diaz; hoy solo como apellidos se conservan, Hernán fernán. 
2.0 Los de tftulos don, san., duc: el primero se apocopa en to
das las épocas, y en la lengua primitiva también doña ante nom
bre en vocal, don Elvira: santo ante un propio se redujo a 
sant, san, hoy con excepción de Santo Tomás, Tomé, Domingo, 
pero antes con otras excepciones, Santo Matía, Sta. Teresa, f und. 

31. 3.11 Los determinativos masculinos un, algu11, 1/ÍIZl("n, 

cien, primer, tercer, postrer han perdido una final fuerte, aun
que cien era aún raro en la lengua primitiva: además una podía 
perder su final en la lengua antigua y en la clásica, un'ora: todo 
apocopaba ante vocal, tod esto, tod esta. 4.o Los calificativos 
masculinos buen, mal aparecen apocopados en todas las épocas: 
buena ante vocal por sinalefa oscurece en algunos casos su 
final en la lengua antigua y moderna, buen hambre, buen ayuda, 
bu.en alma: grande en ambos géneros vacilaba en lo antiguo: 
hoy se usa casi siempre gran. 5.o Casa ante un nombre, en cas 
de Fernando, como hoy el vulgar ca, en ca el alcalde. 

§ 57. Las consonantes intervocálicas sufren es
casos cambios: en la pronunciación rápida de todas las épocas 
de tiende a perder su d entre vocales, como Navalcaballv Nnva 
del Caballo, la calle el Pez, en casa e todos, un pedazo e pan. 

§ 58. Las consonantes agrupadas ofrecen casos 
semejantes a los · del interior ·de las palabras, sobre todo en la 
agrupación fónica de enclíticas y proclíticas. 1. Las consonantes 
dobles pueden reducirse a sencillas: ll. pora leon, Cid, 2297 
por poral león; así se ha suprimido una l inicial por confusión 
con la del artículo en •oLOBELLU el (l}ovillo (1), LATERALE el 
(l)adral, • LtMtNARE el (l}u.mbral, LECTORtLE el (l)atril, cuya l 
se conserva en las antiguas formas ladral, lumbral, letril: ss, la 
s inicial se ha suprimido por fundirse con la del artículo plural 
en las (s}amu.gas (2), y en la lengua primitiva aun entre pa
labras tónicas, firme son, Cid, 755, alegre son, 1670: nn, /1t.ero 
n.ot~dos, Cid, 1734. 2. Las consonantes diferentes del verbo con 

1 Aunque ~ea de~conoclda la forma con l, Inducen a admitir esta etlmolo¡la las 
nrlante, dlalectale~, como el gall. ttovelo, a~t. dovit//11 

2 Esta forma se emplea en Sorla en vez de la común su11111g11s ojn'1tugas: esta 
pronunciación Jn hizo notnr 1!I Jllaestro Correos: cLa 1· y las finales se cscurcccn o en• 
mudccen rlgll!ndose la fuerte o doble ... emperador rro111n110, podtr rrtir, los rrob/ts, 
las rramas: y las antet de si misma, /11,; sdv111111s, los sdbados• Orto¡ra/111 K11stella11a, 

Salamanca, 1680. 
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ios enclíticos podían modificarse: el infinitivo con el pronout
bre de te~cera persona resolvía el grupo rl en ll, vcngallo, qur 
hoy convierte la lengua popular en t, mata 1t to; el grupo rs 
en la lengua antigua y en la vulgar moderna se reduce a ss 
per~es:e: en el im~~rativo el grupo dl se invertía en la époc; 
antigua y en la clas1ca, datdo, atalde (comp. SPATULA • espadlo 
espalda). 

§ 60. D. isimilación eliminatoria puede cumplirse 
tn el caso s-s; la lengua actual la cumple en -monos por -mos
nvs, vám~n~s: la lengua antigua y la pronunciación descuidada 
ac_tual ehmman, la primera s de nos los (1 ), mandad notos, 
Cid, 2364, Y de todos tos, todo los dias. 

111.-Tran~formaciones condiciorialcs 

§ 61. Transformaciones condicionales llam~mos 
a todas l~s que los sonidos sufren, sea de un modo general 
~ es~orád1co, obedeciendo a una causa externa, que puede ser el 
mflu10 de otras letras de la misma palabra o la analo , d 
otras palabras. ' gia e 

a) Influencia fonética de unas letras sobre otras 

l\slmilaclón 

§ 62. La asimilación de vocales por otra■ vo
cales comprende diferentes casos: 

. 1. . / fina_! c~nvierte e cerrada anterior en i, como f.ECI hize, 
Vl:NJ _vme, e impide la diptongación de e abierta, como el im
perativo vts1 ven. 

2. Una yod puede oscure~er las vocales anteriores e o (2) . 
a. Pu~de convertir e cerrada tónica y toda e áton; en i :. 

la yod latma como s ··p ··b· ' ~. JA fl ta, TlNEA tiña • RENIONE ·-ó 
Mlllu m··o ( , rm n., 

lf ya se conserve, o se pierda luego como. en los 
v~rbos, M t:1~ mido); la procedente de una dipt~ngación, como 
SEMENTE Sllmente; fiNESTRA hiniestra. 

1 Pudiera pen~ursc en vl~tu del ant no lo 
en unu nslmllacl6n s/• pero pueden . . · 

1 
por IIOs Lo Y del mod. vulg. 11111uddduolo 

' ~er estu, orinas annlO¡I d 1 2 Hay multitud ,le cu,os en que por In I en, e ns que tienen los, las 
c:ituffi poco conocidas, la yod no hn lnílulJ nntuta c1a tic la consonante antc1 lor, o por 
eri•o, MA ,d1>1t: ma11cebo contra ,tPtA 1·1¡,¡ o envn v,ocnl, como vr11u ve•o contra l!RTCJu ª ttc. · .. lenendc1 Pldal, Gram. p. 40. 


