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b. Puede impedir la diptongación de e abierta tónica: la 
yod latina (1), como MATERIA madera; la procedente de la voca
lización de una consonante, como Ptcru • peito pecho, INTEORU 
• enteiro entero; de la debilitación de una \'Ocal en hiato, corno 
ORiot: grey, s!:ot ant. sei: un caso análogo a la yod es la i 
implícita de la paladial ¡ procedente de CL, como sPtCLU e.s
pe¡o (contra vtcw vie¡o). 

c. Puede convertir o cerrada tónica y toda o átona t:n u; 
la yod latina, como PLt'VIA Lluvia, CúNt:U n11io, CóRIANDRU cu/an
tro (ya se conserve, o se pierda luego, como en los \'erbos, PO· 
TREO pudro): la procedente de la vocalización de una gutural 
o l, como MOLTU • moito mucho, AUSCÜLTARE • ascoitar escu
char, TROCTA • troita trucha: un caso análogo a la }'Od es la i 
implícita de las paladiales ch,· ñ, i (2), como PUGNU puño, cO~ 
NATU cuñado, cOCHLEARE cuchara, MúllERE mu;er. 

d. Puede impedir la diptongación de o abierta tónica: la 
yod latina (3), como OsTREA ostra; la procedente de la vocali
zación de una consonante, como NóCTE noite noche, cOcru coito 
cocho; de la debilitación de una vocal c:n hiato, como tto 011: 

hoy; y la semiconsonante y ante vocal, como FÓVEA hoya: un 
caso análogo a la }'Od es la i implícita de ;, como FOLIA ho¡a, 
ÓCLU o;o. 

3. Por asimilación de la i implícita de las consonantes p:.• 
ladiales ie se reduce a i ante ll a partir del siglo X 111 ( 4), l'lt\• 

tiello castillo, y .ante ñ, Yéñego lñigo. 
4. Una w semiconsonante puede oscurecer las vocales an

teriores e, o. Puede convertir e cerrada tónica y toda e átona 
en i: la u semiconsonante latina, como vfouA viuda, AEQUALE 
egual f. Juzgo, VI, 4, 3, igual, MfNUARE ant. minguar, F. Juzgo, 
11, t, 6: y la procedente de una diptongación, como sEOONTtA 
Sigüenza. 

5. Es esporádica la asimilación de la inicial a la tónica, 
NOVACULA nava;a, FARRAOINE harréll (5) herrén, • LEMIC.ANEA le
gaña lagaña. 

t Ptro no en los verbos¡ slNr10 siento: 10, que no dlptongnron es que han "&uldo 
la aDaloglade los en ii, como vi'.sr10 visto por J1lT101 mitlo. 

2 Hay casos en que la yod no ha lníluldo, como ANTl'll~l' 0/0110 contra Pf<;st• p111lo, 
cuacouu coscojo, etc. 

8 Sin embargo en lo~ verbos no lníluye, como MOR!OR mutro. 
4 La competencia de ambas formas dura sin embargo algún tiempo: ;1 tines del 

~lglo XIV aún se encuentran rormn~ con fr. 
5 Esta forma prlmltl\'a no consta tn el Dic. de la .\cuJ.; V. mi futuru Vucabulurfo 

dt Sor/u y B11r"os, 
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§ 63. La aaimilaci6n de vocalea por conaonan• 
te■ es más oscura: • 

l. Ante r puede convertirse e en a ( 1 ), como VERRERE ba
rra, l:.RVILIA erve;a, Berceo, ,~ilagros, 505, arve¡a, PEIWAME.W 
ant. pargumino, Qui¡. 11, 62, SERTA ;;arta, VERR· varraco verraro. 
CIRCELLu zarcillo cerrillo, VERBAscu 111trbasco verbasco, C.\MERA 
cámara, CICER chícharo, VFRBACJU b<trhecho, PER AD para, .-\ERA· 
MEN alambre. 

2. Junto a / lit:ndt: a con\'t:rtirst: e en a, corno :.ILVA11cu 
)a/va¡e, • LEMICANEA lagaña, l!ILANct balanza. 

3. N tiende desde el latín a abrir la e antt:rior; svMPHoNu 
zampoña, INTROITU antrue¡o, INVITUS ant. amido~, 11'1N\DERE ant. 
ennader añadir, stMJLARE ant. semblar mod. sambla; «casar las 
tablas». 

4. Las labiales atraen a vece::. hacia u a otra::. vocale::. , 
como VIPERA vlbora, FAOU hobt: § J.j hoyetm, (2), PERFIDiA 
por/ia1 PER por y , arios caso:. de la terminación -amu, como 
UXAMA Osma, LEílSAMA Ledesoma l.edesma, BAL:.A:\IU /Jal,01110 
blasmo: influyen a veces, sobrt: todo en sílaba inicial, para 
cambiar e en i, • PENDICARt. pingar, vindere C. dt• Sanfilln1111, .J. · 

5. El diptongo ié puede reducirse a i antt s agrupada, 
como VfSPA aviespa avispa, Ml:.SPtLU 11iéspero 11lspero, PRts::,A 
prie;;a (3) prisa, sAtcULU sieglo, Cid, 3726, siglo, VESPERAs 1•it;;
peras Berceo, Duelo, 50, vlsperas. 

ó. Tras s se convierte a veces ue en e, SORBA suerba serba, 
iuNsORIA • tisuera tisera mod. ti¡era. 

7. Tras l o r puede reducirse a e el diptongo ue, como 
fRONTI:. /ruente, Enxemplos, 7, fre11fr1 COLOBRE App. Probi rulue
bra tulebra, fLoccu flueco fleco. 

§ 64. La aaimilación entre consonante■ es poco 
frecuente: c-/ convertida en f·/, cen,.:/n vulg. /ene/a, LILYPHll 
<1zu/aifa: la lengua primitiva conoció la asimilación creadora: 
dt: 11 en la conjugación; ventanssen, Cid, 151, sopie11ssen, 1511 

1 Esm tendencia es ya latina, como p11ssar por pnssu y l111m111lo por /Jiru11du, 
en el Appendf~ Probl: ,In contar In lnlluenclu de r pnrn Impedir In debllhnclón en¡ por 
ej. t1ipua, r,tldtn. Alrunos de los ejemplos bien pueden huber obedecido a la a,1~11

11
• 

clón de vocales, o n In lntluencln de otra, voces, como b11,-r11, :;ar:11, etc. 
:! 1/ub,~ en Burgu,., hoy,·la, en Sorla. 

8 Este persiste comu for,na ,·ul¡,11 ¡ lo~ o!ro~ Jos nnterlurcs 1011 u~uules en parte 
Je Burgos, 
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(1 ), y de las líquidas 1en diversas palabras, /tablar, Cid, 104, 

1941 (2). 

§ 65. La diaimilacióll de vocales tiene importancia: 
¡.¡ da e-i, en algunos casos desde el latín vulgar, v1c1Nu vecino, 
VIGJNTI • vünte (3) (la i segunda según el § 56, 1 ), 01v1Nu ant. 
y vulg. adevino, y los vulg. me/itar, cevil, menistro, prenripio: 
o-o, o-u, u-o; Ali inicial seguida de vocal labial perdía u en 
latín, Aousru, AOURIU; en castellano tiende a convertirse 1 a pri
mera en e FORMOSU hermoso, HOROLOOIU reloj, ROTUNDU redondo, 
Posr AURICULA pestorejo, ant. y vulgar escuro, vulg. retulo (4), 
mermurar: µn caso importante es la conversión de so sus en 
sa, za, cha ante o, u; SUBBULLIRE zabullir, SUBWNDARE zahondar, 
suBt-UMARE sahumar, SUBPUTARE chapodar, sus PUTEU chapuz-ar; 
a-a puede disimilarse en e-a, • AD -LATANEU ant. aladaño, mod. 
aledaño, lagarto vulg. legarto. 

§ 66. Disimilacióll de consonantes. El caso más 
importante es el de r-r, ROBUR roble, TEMPERARE templar, CARCERE 
cárcel, PURPURA ant. pórpola y l-l, OLANDULA landra, LOCALE lu.gar, 
flLI-ECLESIAE feligrés, • LIMITELLU lintel dintel, LILIU lirio: más 
raro es en otras consonantes, n-n, BARCJNONE Barcelonfl, v-v, 
v1vERE ant. biuir, q-q, CINQUE. La disimilación eliminatoria de r 
es fre~ente, como ant. cremar, quemar, ARATRU arado, CRIBRU 
cribo, PROPRIU propio, fRIOIDAMEN fiambre, TREMULARE temblar, 
prora, Herrera, Eleg. IV, proa: de otras consonantes, como CON· 

TINOERE • CONTIOERE ant. contir, CONSPUERE (gall. cospir) escapír: 
también nuestra lengua conoce la haplología o disimilación eli
minatoria silábica (5), cejijunto cejunto, sobre todo en nombres 
en dor, arrecado,, contendor (6). 

§ 67. La me~teais mediata de consonantes puede ser 
simple y recíproca. En la simple el caso más frecuente es la 
metátesis regresiva de ,, BIFERA bevra breva, • MATURIC.H lllfl· 

t M. Pldal, Cid, I, p. IC/8, tiene por yerros esla~ formas, pero en vlstn de ot,ru de 
los dialectos habril que darles Jusllficnclón: en las Cd11tigas alíalssm, prtng,mtas y en 

• el 1rall. mod.fa11ce11do; pir.di11d1e por face11do, pidiche. 
'' Comp. el gal!. predrtiro. Col. Dipl. de Galicia llist6rica, p. ~'86. 
::1 lis esta explicación de M. Pldal , Cram. p. 119. 
4 Acaso rtloj, retlo11do, réltt/o y esrnro según el t 73. 
b Comp. ido/atr.1 por ido/o /aira, vipera por viví-pera. 
b Aunque se tleoe por arcahmo tslt! uso, apre11dor, e11te111ior, se con,crvn en la 

lengua popular: arreca,lor e~ voz de Bur1ros y Palencia por 'el crin.Jo que reco1re por 
los pueblos el grano para el molino'. 
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durgrr mod. madmga, INTEGRARE entregar, PECTORALE petrrú ·pre
tal, • EXTONITRU estruendo, TONITRU ant. tonidro tronido y las 
vulgares Orabiel, /rábica, drento, probe, catredal, mas los casos 
de PER· pre- § 13: hay metátesis progresiva en CREPARE Qllebrnr, 
• SCRUTINIARF. esrudriñar, PRAESEPE pesebre: de / como RACUJ.U 
ant. blago. En la recíproca hay metátesis de l-r, OLYCVRRHIZA 
• tegorriz regaliz, r-l, PARABOLA palabra, PERICULU ant. periglo 
peligro. MIRACUUJ ant. miraglo milagro, n-l, ANIMALIA alimaña, 
l-d, PALUDE • padule paul, ñ-d, ñudo vulg. duño (1), v-p, vapor 
vulg. pavor. m-r, Mmarugo jaramugo. Es rara la metátesis de 
vocal, • EXAQUARE enjaguar mod. enjuagar. 

§ 68. La adicción (2) más frecuente es de n, , : n 
epéntica se descubre en susuLLIRE zabullir zambullir, sosacar 
sonsacar, MYXA mecha vulg. mencha, • LACUSTA lagosta mod. 
langosta, MAmANA marana mod. manzana, • POTIONEA ponzoña, 
• MISSAT1cu message rriod. mensaje: r STUPPA estopa estropfljo. 

§ 69. La auatracción además de los casos ya estu
diados comprende: la aféresis de e en la preposición en com
ponente, ant. nello, nel, namorado y mod. noramala, llaguas 
Y analógico nebreda (enebro), y de diversas vocales átonas, 
como EPITHEMA bizma, EPISCOPU ant. bispo, ECLIPSE ant. cris, 
• ALTARIU Oler d'ajos mod. Tardajos. 

b) Influencia analógica de las palabras sobre otras 

nfluencla fortuita de palabras Independientes. 

§ 70. La analogia fortuita de palabra• iz:i.de• 
pelldiez:i.tea se funda en la atracción de unas palabras por 
otras, ya por simple parecido de forma, ya porque además del 
parecido pueda hallarse cierta relaciú:1 de · significado; es la 
confusión popular de todas las épocas como la que Sancho 
sufría al llamar cebollinas a las martas c.'bellinas, Qui¡. II, 14, 
y bebida del feo Blas, 1, 15, al bálsamo de Fierabrás. La ana-

1 En Vlllarcnyo (Bur1ros1 • 
. ~ Es aparente la adición de reo ulgunas forma~, como he11drija de lmtd~r, tscon

dr110 de tsco11tler; en ALAIIOLJI.A a/011dra,' FOLJATII.R hojaldt, mo<I. hojaldre, ALIQIIA!fDO 

ant. alg11a11dre, coRYrl.1 goldre hay una razón de annlo¡!a, que u la abundancia de for
mas del tl~o a/111111dra, llmdrt, rmtlra: 111a anle r ofrece normalmente 11, como so11rue 
,la, so11re1r, so11ro,ar, ~onrofar. 
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logra es especialmente frecuente en nombres geográficos: Sal
gtiero (So ria) mod. SalduerD (Duero ( 1); N ebredo JUNIPERU mod. 
. Vegredo (2) (negro); Torluenga (Soria) mod. ·Torlengua y 
Valleluenga mod. Vallelengua (lengua); Castril de .1'111Zll (3) 
mod. Castillo de Murcia (Murcia); Honze¡ero mod. Conce;ero 
(co11ce/o); Estóvadas mod. Escóbados (escoba); Villalatre mod. 
Villatacre (lacre), Zazaguda mod. Zarzaguda (zarza). En lo:
nombres comunes merecen citarse los que han prevalecido como 
formas generales; TONU ant. tueno mod. truellO ( tronido I ONI· 
·1 RU); OELPHINU dol/in, Hita, 1113 mod. gol/ill (gol/o)¡ PAN· 
uuRA ant. pandurria después mandurria, Hita, 1233 (mrmdar), 
ruod. bandurria (banda); tKUCA eruga mod. oruga ( oru); VL· 

kUCULU berro/o (-l) cerro;o (twrar); PORrULACA verdolaga (ver
de); Lusc1NtOLA russeñol, Herrera, 5, 281 mod. r11ise1ior ( Rui 
::.eñor); URINA orina (oro); 1 tNEBAAS ti11iebr11, Berceo, S. Millán, 
212, tinieblas (nieblas}; POLLICARE po/gar, Berceo, S. Dom. 3-t2, 
pulgar (pulga • PULICA (5); • fORANEU (FOAAS) horaño, Hita, Q17, 
h1m11io (hurón • FURONE (6); MIXTA moste11co mod. mostrenco 
(mostrar (7), srELA estrella, (astro), • RESTUCULU rnlg. re!:itojo 
rastro;o, RASTELLU rastillo rastrillo (rastro); ital. bussola cast. 
brú¡ula ( bru;a); CLAVARIA cagarria; CANNA FERULA cañaherla ca

ñiguerra (8) (guerra); el cast. cienw cieno CAENU tiene m por 
analogía de FIMU, como el aragonés /iemu ha diptongado por 
atracción de cieno: MALA ORANATA ant. malgranada mil~ra,w 
( mil (9) : sin contar las graciosas asimilaciones ocasionales que 
el vulgo hace. especialmente con los nombres nuevos o difíciles 
como aceitileno. En algún caso más que atracción hay fusión 
de dos palabras: ant. tenebregoso (10) de lellebroso y lóbrego, 
ant. ronpimco de comierico y empieco, vulg. empriruipiar de 

t Al 11utor de Espa,1a, sus 111011u111t11/os, etc., le sorpremle lo 111/111,rablt y e:rnclu 
Je e,m denomlnacl<m, porque el Duero. estrechando hasta este lugar, salt y se exllemle 
Juputs: pero to, documentos parroquiales bien modernos contienen ,lempre la form11 
~,lg11<·1·0, que d11 ni traste con la ethnologia, por otra pane geogn\licumenit lníunJ11Ja. 

:! ~lonte 11 2'.? kilómetros de Burgos. 
S Este y los siguientes del Becerro de las behetrla~. 
4 Usual en el norte de Burgos, pero comim en la lengun nntlgua. 
5 El vulgo cree sin sombrn de dudn que el dedo pulgar se ha llam:ido n•I por ~er 

Instrumento de muerte de esto, Insectos. 
6 ' Hasta en el Dic. de IR . \cad. 189') ,e admite es1n derlvacl6n· ,le 1111 modo ,e han 

llgado e1tas palnbrns que se di<'e del hura/lo c¡ue ce, un hurón•. 
7 No sólo el ln5tlnto popular sino la .\endemia han caldo en esta etlm<>lo¡la. 
ti Comitn en Sorln y Bur¡:os. 
'I Esta confusión h11s1a hu cre¡¡,lo un uctrtljo popular: •En Granada hay u11 con• 

vento con mb de mil mvnjus dentro•. 
tu Trnrhrt'gusu nombre .1n1lguo Je una calle de Bar¡os. 

- 61 -

empezar y prinripiar, rulg. esromencipiar de esromenznr y 
principiar . 

§ 71. Falaoa análiaia son producidos por la confusión • 
con un elemento componente: mal creyó verse en MEUN·C:HOLJA 

«negra bilis» ant. ~· Yulg. MAL·ENCONIA de donde r11ro11O: en ve1. 
del artículo arábigo al ha creído verse la preposición latina a, 
descomponiéndose al-horza en el vulg. lorza, y al-amhirar en 
lambirar: OlJM INTERIM ant. dom-ie11lrr dem-ienfre en la que se 
tomó de por preposición descomponiéndose en ( de )mie11trns ,· 
f.lEF.MOSYNA alimosna mod. limosna: el artículo ha creído verse 
en algunas formas, dando lugar a falsos análisis como Los 
Are;os (Vinucsa, Soria) on vez del no muy antigua Losareios 
(losar). 

l\nalogía de palabras en serle 

§ 72. La analogia de las palabra■ en aerie pue-
de tener lugar entre palabras que ofrecen entre sí alguna rela-
ción gramatical y entre formas flexivas diferentes de una misma 
palabra. l. Los genitivos de días de la semana Jfartis, fol'is, 
Veneris «día de Marte, de Jupiter y de Ven11s 1) crearon desde 
el latín • ,Merruris y lu11is, C. l. L. IX, 6192, en vez de Jl(er-

rurii Y lunae, quedando así uniformados luries , Martes, 1'1iér
roles, Jueves y Viemrs: s1NISTRA dio siniestra según diestra 
nt. XTRA: el latín Nl'RA se hizo • NORA riuera según ~o CR\: los 
antiguos dozientos DUCENTOs y lrezientos TRECENTOS se han re
hecho conforme a dos y tres: doce, trece contra el § 25 según 
once etc. : ruarenta contra el 54 1 según ruatro: los distributivos 
seteno, noveno, ce11teno han propagado su terminación a los de-
m~s :. r~nmigo MECl M, ronti~o TECUM han sufrido una antigua 
as1m1lac16n de mi, li: la lengua vulgar ha cumplido diversas 
atracciones en los pronombres, mos según me, sos según ,;e, y 

.<;u.~ con vocal de tu, tos en Ribagorza según te: luyo, w yo han 
seguido la analogía de r1qo: la i de qui se aplicó a los anti-
guos csfi, <'Si, aquelli, ofri, ll(tdi; la t' de que, esff a los anti-
guos otre, misme; el diptongo de quien a alguien, nadir y a 
los antiguos otrie otrien: sobre al{?uien se han formado los 
rnlgares narlir11 y ni11g11ién: en la conjunción el caso más 
intpo~ante es la atracción ejercida por ove, pude sobre ot¡~füvu (• 
pretéritos fuertes, STETI estide J analógicos ant. 11~'~º WRRr . . 

S\SL\01f t6 \ ,, 

º ALf o~~v \\, , l..) 

, •O~ MOttlll\Rí.'f Ita U.O , ....... 



• 

-'12-

estuve, andide y analógicos ant. aná.ude y mod. anduve, • CREDL', 
• rrive y analógico ant. rrove, TRIBU! • trive y analógico ant. 
atrove, • SEDUI • sive y analógico ant. sove, TENlH * live y ana
lógicos ant. lude mod. tuve: Tt~E ten ha seguido la analogía 
de VENI ven ~ 621 : PONO debió sufrir en latín la asimilación de 
TENEO: HABEAM haya etc., sirvieron de tipo a vaya, rayo. trayo 
etc: la alternativa conoces conozco dió origen a formas como 
plazra, .vazca, luzca, reduzca en vez de places plega, yaces yago, 
lares luza, reduces redugo: la alternativa sales salgo etc. oca
sionó la de vales val~o en \'eZ de vales va/o, y aun la cte 01•es 
oigo, traes traigo, caes cégo etc.: la alternativa medir mides 
§ 62' 2 a ¡etk:. originó la de decir dices, etc. y la de pudra, urdo 
62 2 c ·originó la de su/ro etc. : en las partículas es frecuente 
la contaminación; la a etimológica de cerca, ahora etc. se pro
pagó a mientra, Cüi, 925 en vez de mientre, .Alexandre, 2500, 
y demientre, Apolonio, 77, ouM INTERrM; la n de ron, en, etc. 
pasó a aun ADHUC, al ant. asin, al ant. nin y al moderno ningu
no •NEC: uNu, al raro ant. son r al moderno sonrisa en \'eZ del 
ant. sorrisar, Cid, 1527, sonsacar ant. sosacar, sonro;ar, sonro
wr; la r de entre, contra etc. se propagó a los antiguos adver
bios en mientre, al ant. adelantre f. Juzgo, IV, 5, 1, al ant. 
a¡ubre ALIUBI, ant. alguandre ALIQUANDO por esta tendencia o se
gún el § 68; la s de tras, menos, etc. se propagó a antes y 
los antiguos enantes, denantes At-fTE, aínas, lazarillo, 5, junto 
a aind, a mientras en vez del ant. mientra, al ant. certas, a en
tonces, al ant. nunquas, a quizás, y a diversas fórmulas adver
biales, como apenas ant. a pena j la a y la s se han propagado 
a mientras, ant. estonzas, Alexandre, 383; la n y la a al ant. 
asina. 2. La propagación de formas en la conjugación ha cau
sado profundas alteraciones; la u de la 1.1 pers. del ind. y 
de todo el presente de subjuntivo urdo, urda etc. se propagó 
a las personas fuertes del indicativo, urdes, urde, urden y luego 
a toda la conjugación en todos los verbos que tenían la alterna
tiva o-u, polir, aborrir, etc.: la. ; se propagó a las mismas per
sonas fuertes, mides, mide, miden, pero no a toda. la conjuga
ción: en los perfectos fuertes se uniformó el vocalismo segtln 
la t.• pers., vino según vine en vez del ant. veno: hay propa
gaciones del diptongo ie en llevar por levar según llevo-lievo; 
COQUO ant. cuego se ·ha hecho cuezo según rueces • coc1s: 
por analogía de dandos en vez de dadnos § 58 se dijo sahent, 
Cid, 610, por sabed y rogand por rogad, 1754, y de aquí la 
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forma con n repetida dond!los, 273 (1): las formas tónicas de 
JANTO yanta, JACEC1 _¡,ago propagaron la y a las átonas yacer, 
yantaba etc. que fonéticamente no debier2n llevarla § 32, 2; 

todos los verbos de las conjugaciones segunda y tercera 
en ng dieron fonéticamente § 41 TANOO fango, TAN01s tañes, 
JUN01s uñes. JUNOERE uncir pero por propagación de la ñ se han 
creado las formas antietimo16gicas taño, tañer, uño, uñir y por 
propagación de ne las formas unzo, unces: los en r~ mantenían 
la alternativa etimológica ERIOO irgo, ERIOERE erzer, pero pro
pagados los grupos rg, rz, se han producido de una parte er~uir, 
y de otra esparzo § 42, 2: tMPLEO dió inclzo § 53, 9 e 
tMPLERE emplir (2), pero esta forma se propagó a las que tenían 
yod, implo, y al contrario incho, incha se propagó a toda la 
conjugación creando el verbo hellchir: MONEO muño y el pres. 
de sub. MONEAM muño han creado el verbo muñir: conosro ha 
cambiado su s según conoces: otras propagaciones son vosotros 
amastes mod. am11steis según amais, amaseis etc., fu amnste 
vulg. amastes según amas, amabas etc., amaro mod. amare 
según amares, amare etc.: por último la analogía ha restaurado 
formas fonéticamente modificadas, como combré mod. romeré, 
comies mod. comiese, com;erdes mod. comiereis, ha impedido 
otras y ha ~Iterado la acentuación. como amábamos según 
amdba etc. 

§ 73. La analogia ele loa prefijo■ y aufijoa ha 
producido alteraciones anormales. t.o Prefijos: A: tJPUPELLA 
abubilla, ECC•tt:c aqut etc.; Al: • EVAN'IEARE alvañar «cribar» 
(3), • EMORSARE (ant. gall. emor;ar) almorzar, • HAEMORROIDAN-4 
almorrana, AMIDDULA almendra y vulg. alcordar, alvertir: pro
bablemente ant. acal~ar • alcal;ar mod. alcanzar § 66. (4). En: 
enmendar ( emendar Hita, 1137), EBRrAcu embriago, vulgar em
polla, ANETHULU aneldo eneldo, ANGUILA vulg. enguila, y los 
casos del suf. EX e;. ante vocal y s, como EXEMPLU exiemplo 
t'nxiemplo, • EXSl'CARE en;ugar, • EXAQUARE en;uagar; Es: ASPA· 

RAOU espdrrogo, HOSTE ANTIQUA estantigua, ASCONDERE asconder 
mod. esro!lder, ASCULTARf asrurhar mod. esrurhar, ant. y vulg. 
esruro, vulg. hespital; In: HIBERNU ant. y mod. ivierno común 

1 M. Pldal, Cid, 1, p. 1 18, cree sin embnr¡o que son crrat¡~ del texto. 
•• No hn desapareclJo estl' nntlguo verbo: sr usa en Bur¡os con IR formo impla,, 

hecho de In l.• por nnalo¡fa de l11f/ar, M11rhnr con ocasión de Implo. 
,l, En Vlllarcnyo (Burgo,•. 
• M. l'ldal. CM, 1, p. 198 lo opllca por fu~lón de acalra, e11calrar. 
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invierno y vulg. inrilor ,· Pre: PERCONTARF. prel(untar y rulg. 
¡,recurar, ¡,reseguir, presona, prenunciar; Re: renacua;o-ra, Y 
acaso reto¡, redondo y vulg. rétulo § 65, con diferentes geo
gráficos compuestos de río, Revinuesa, Remunirio; Sa: s1:rn 1s1u 

sabueso. 2. Sufijos: -0110: según huérfano, rábano cte. se hizo 
desde el latín PAMPINU pámpano, coPHINU cuévano¡ -a11: la 
terminación an de diversos orígenes parece haber influído para 
formar rapellá11, l(alán, catalán, lzilvá111 alazán, en vez de ra
pellono, galano etc.; -az: torcaro (• TORQUAT1u) Santillana, p. 
522, torcaz, sour,u solaz; -azo: RAPACE rapaz ant. rapafo ¡ -e;o: 
1NTR01Tll • a11truedo ontrue¡o: en vez de i¡o en cuN1cutu colle¡o; 
-ente: los antiguos convent, ungüente; -ero: STOREA ant. esf11ern 
estero, y el sufijo -ro,uu ant. duero, dero ¡ -in: la terminación 
in de 101NF. (FULIGINF hollln) ha producido las formas analógicas 
herrín, orfo, como si procediesen de •FERRIGINE, • AERIGINE en 
vez de FERRUOINE,AfRt 'GINE; además ill de diverso origen (s((Ín, 
ruin etc.) ha influido para formar serpentín, rocln, pequeñín, 
mastÍII, etc. en yez de serpentino, rocino¡ -ino: el sufijo ino 
de lupino, divino sirvió para formar rristalitto de lNU; -iz: 
PFU 1c1A ¡,eflizn pel/iz; -ol: espntmo11es F. Oonz. 9, espnñoles; 
slod: AMICITA TE anúzlad mod. amistad por ma¡estad etc.; -U\\f.N: 

como en las demás románicas el castellano deriva costumbre 
de • CONSUETUMEN en vez de CONSUETUDINE, y ma11sed11m/Jre de 
MANSUETUMf.N. forma analógica en vez del clásico MANSUETllDINE; 

-uz: STRUTHIO ant. estruz ( nvestmz): véanse finalmente en Pro
sodia las traslaciones del acento que no son sino atracción de 
un sufijo. 

§ 74. Silaba fS la letra o letras que se pronuncian con 
, un solo acento o emisión de voz. La unidad de la sílaba nace 

de la unidad del acento: pero la cuantidad o dµración de la 
sílaba puede "er muy variable, como se ve en la escala n, n~, 
pie, Ira~, t,;,m-/n. 

§ 75. La■ regla■ de divi■i6n de ■Uabaa son las 
siguientes: 

l.• Dos vocales que no formen diptongo forman otras tan
tas sílabas, como re-11-110. 

2.• Consonante ante vocal va ron ella, como n-mi-f(n, 
ra-ri-ñ.o (1). 

1 La proposición dt Rello, Crnm. :?O, para <llvldlr Pal'-t$ ,~ lnadmlslhle; si ,, 1uuc 
no putd~ empuar palabra, e, lnne¡ahlc ,i p11ede ~mpe11r •flabA. 

3.• Dos consonantes, si son muda y líquida, van con fa 
vocal siguiente, como pa-dre: las demás pertenecen a distinta 
sflaba, como lan-za. 

Nota.-Las palabras evidentemente compuestas se sepnran 
en la escritura por los elementos componentes, como nos-otros, 
in-util :pero no las palabras cuya composición no es para todos 
evidente, como sos-pechar y no so-spechar, pos-trar y no po
.ftra,, etc. 


