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A N D R É M A R T I N E T , Économie d e s c h a n g e m e n t s phonétiques. Traité d e 
p h o n o l o g i e d i a c h r o n i q u e . Éditions A . Francke , Berne , 1955; 396 p p . 

Dos partes const i tuyen el presente v o l u m e n ; u n a consagrada a la teo
ría general de l a fonología diacrónica, y otra - i n t i t u l a d a I l l u s t r a t i o n s -
dest inada a ofrecer ejemplos d e l m é t odo expuesto en la p r i m e r a parte . 
L a segunda, f o r m a d a casi totalmente p o r refundic iones de artículos p u 
bl icados en revistas, abarca m u y diversos asuntos: desde el i n d o e u r o p e o 
(análisis de los rasgos dist int ivos y reconstrucción: e l vocal ismo o no-apo-
fónico e n indoeuropeo) hasta el desarrol lo de las consonantes fr icat ivas 
sordas e n español y l a reconstrucción estructural (las oclusivas d e l 
vasco). 

L o q u e hace i m p o r t a n t e e interesante e l l i b r o de M a r t i n e t es la a p l i 
cación metódica de dos p r i n c i p i o s fundamentales de l a lingüística con
temporánea a cuestiones de h i s t o r i a de las lenguas: 1 ) e l concepto de la 
fonología como sistema, es decir, como organización de unidades funcio-
na lmente diferenciadas; 2 ) e l concepto de que en esa organización hay 
u n juego constante de "presiones" (resultado de las diversas tenden
cias a c a m b i a r elementos fonéticos) y u n juego de "represiones" o regre
siones (resultado de l a resistencia que u n g r u p o hablante e x p e r i m e n t a 
p a r a mantener v i v a l a función c o m u n i c a t i v a de su lengua). 

L a parte de Théorie générale se expone bajo estos títulos: a u n a " I n 
t r o d u c t i o n " s iguen cuatro capítulos i n t i t u l a d o s " F o n c t i o n " , " S t r u c t u r e " , 
" É c o n o m i e " y " P r o s o d i e " , y p o r ú l t i m o u n a " C o n c l u s i o n " , sobre las 
grandes cuestiones relativas a los fenómenos que in f luyen, no sólo en los 
sonidos y formas, sino también en e l léxico, y as imismo sobre l a inf luen
cia de u n a lengua en contacto c o n otra, o b i e n de u n a lengua y u x t a 
puesta a otra . 

E l autor advierte que su l i b r o n o se dir ige p r i n c i p a l m e n t e a los l i n 
güistas estructuralistas, s ino más b i e n a los que h a n seguido e l c a m i n o 
t r a d i c i o n a l de la filología, más interesados en las causas - o , mejor d i c h o , 
c ircunstancias h i s t ó r i c a s - de las transformaciones que se observan en 
todas las lenguas conocidas. Inc luso hace notar cómo, d e b i d o a t i m i d e z 
o a excesivo objet iv ismo, los secuaces de l a lingüística descr ipt iva (sin
crónica) h a n rechazado l a expl icación de los hechos observables. M a r 
t inet se p r o p o n e u n p r o g r a m a esencialmente d is t into . L a descripción 
estática n o puede servir sino en la m e d i d a en que los hechos fonéticos 
observados se colocan c o m o elementos fu nc i ona l m e nt e activos de u n 
sistema. Es cosa establecida que ta l sistema f o r m a u n a estructura de ele-
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mentos que se def inen sobre todo p o r sus contrastes con otros. N o basta, 
dice e l autor , descr ib ir los "hechos de l e n g u a " : también hay que e x p l i 
car, buscar las circunstancias que h a y a n favorecido este o aque l c a m b i o 
o que, p o r el c o n t r a r i o , hayan i m p e d i d o ta l o c u a l desenvolv imiento . L a 
diacronía, c o m o estudio de las transformaciones de las lenguas, no c o n 
siste en esbozar sucesivas descripciones esencialmente sincrónicas que se 
escalonen en e l t i e m p o . L a fonología diacrónica se esfuerza en demos
trar los p r i n c i p i o s efectivos de c a m b i o que se suceden en e l t iempo. Esos 
p r i n c i p i o s se reve lan a l anal izar las relaciones entre los elementos d e l 
sistema, s iempre cambiantes, p o r q u e los elementos mismos están en cons
tante mutación. 

C a d a fonema tiene u n a función d i s t i n t i v a p r o p i a ; es decir , cada u n o , 
en u n m o m e n t o dado, está en múltiples oposiciones con todos los demás 
fonemas d e l i d i o m a . P o r otra parte, no hay fonema que sea s e n c i l l o : 
todos c o m p r e n d e n variantes. S i u n a de éstas se transforma, si c a m b i a d e 
va lor acústico p o r efecto de la evolución fonética, las oposiciones d e l 
fonema total se verán amenazadas y las relaciones entre las partes d e l sis
tema se irán modi f i cando. P o r eso la fonología diacrónica h a de ser 
es tructura l y f u n c i o n a l a l a vez. 

P a r a aclarar todo e l lo concretamente, bastará citar, como hace M a r ¬
tinet , dos p r i n c i p i o s enunciados hace m u c h o p o r u n o de los fundadores 
- o mejor, p r e c u r s o r e s - de la fonología diacrónica, el francés P a u l Passy: 
i) hay constantemente en cada i d i o m a u n a tendencia a e l i m i n a r l o 
superf luo; 2 ) hay constantemente en cada i d i o m a u n a tendencia a des
tacar lo necesario. C a b e pensar en la ley del m e n o r esfuerzo, y a u n 
sería prefer ib le h a b l a r , con el autor, de l p r i n c i p i o de "economía" . H a y , 
p o r e jemplo, u n a economía en la asimilación a r t i c u l a t o r i a , pero también 
o t r a economía en la conservación de dist inciones útiles p a r a u n mejor 
e n t e n d i m i e n t o . L a p r i m e r a está amenazando siempre el b u e n f u n c i o n a 
m i e n t o del i d i o m a c o m u n i c a t i v o ; la segunda está resistiendo siempre a 
l a acción de l a p r i m e r a . 

C a d a fonema tiene lo que se puede l l a m a r su campo de dispersión 
- e s t o es, el total , en el espectro a c ú s t i c o - , de realizaciones que p o d r á n 
entenderse c o m o iguales, s in riesgo de error. E n torno a u n c a m p o 
de dispersión, p a r a proseguir con l a m i s m a figura, hay u n a zona q u e 
sirve como de m a r g e n de seguridad. C u a n d o la realización de u n f o n e m a 
se desplaza casualmente en dirección a otro, se produce sobre el segundo 
u n a especie de presión, y habrá u n o de estos tres resultados: a ) "correc
c i ó n " de l a realización vagabunda, p o r reconstitución o regresión; b ) con
fusión, con pérdida (por lo menos parc ia l ) de la oposición anter iormente 
efectiva; c ) desplazamiento o evacuación del fonema amenazado p o r 
l a presión. P o r o t r a parte, si u n a realización fonética se mueve desde 
su campo n o r m a l en dirección opuesta a l a de l fonema vecino, quedará 
en su sit io u n "espacio vacío" . 

Desde luego, se puede p r o d u c i r u n desplazamiento d e l fonema ante
r i o r m e n t e vecino h a c i a e l s i t io ahora vacante. Sería, en este caso, u n a 
especie de atracción. Pongamos p o r nuestra cuenta u n ejemplo: c u a n d o 
en el " p r o t o r r o m a n c e g á l i c o " la voca l [u] l legó a pronunciarse [y], de
j a n d o vacío e l c a m p o de la vocal cerrada posterior, el d i p t o n g o [ou], 
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procedente de [ó], p u d o ya p r o n u n c i a r s e como vocal r e d u c i d a : [u]. E s t o 
n o quiere decir que l a simplificación d e l d i p t o n g o haya debido p r o d u 
cirse forzosamente; pero n o cabe d u d a de que l a existencia de la "casi
l l a vac ía" favoreció la reducción. 

A h o r a b i e n , en esos casos de cambios fonéticos con desplazamiento 
de realización, hay que tener en cuenta u n factor importantís imo p a r a 
l a interpretación de tales fenómenos, que el autor l l a m a r e n d e m e n t 
f o n c t i o n n e l (en inglés f u n c t i o n a l y i e l d o b u r d e n , en alemán j u n k t i o n e l l e 
B e l a s t u n g ) : d igamos r e n d i m i e n t o f u n c i o n a l de u n a oposición. Se observa 
actualmente en la pronunciac ión de la mayor parte de F r a n c i a u n a con
fusión entre e y o nasales, entre las vocales de p a i n y de u n ; y no sólo 
confusión, s ino a l a vez absorción d e l u n o en el otro, con pérdida de o 
nasal . C u a n d o b r i n y b r u n , e m p r e i n t e y e m p r u n t e suenan de i g u a l m a 
n e r a (con e nasal), el sistema de cuatro vocales nasales se h a l l a casi 
quebrantado. D o s circunstancias parecen haber favorecido el fenómeno: 
1 ) d a d o e l n ú m e r o m í n i m o de vocablos con e nasal proveniente de ó 
nasal que p u e d e n encontrarse en e l m i s m o contexto en que se usarían 
los vocablos con e nasal o r i g i n a l , los casos de completa i g u a l d a d (entre 
b r i n y b r u n , p o r ejemplo) son poquísimos, de m a n e r a que n o hay g r a n 
p e l i g r o de m a l a comprensión; 2 ) además, ó nasal tiene u n r e n d i m i e n t o 
f u n c i o n a l m u y escaso, d a d o que e n el léxico total d e l francés n o a b u n 
d a n las palabras que contengan esa voca l (pese a la a b r u m a d o r a fre
cuencia con que se usa e l artículo i n d e f i n i d o u n en c u a l q u i e r p á g i n a 
escrita en francés). 

E l concepto de l a estructura l ingüística d e r i v a de las ideas f u n d a 
mentales de Saussure y de sus seguidores. L o s fonemas son las u n i d a d e s 
fónicas de u n i d i o m a . T o d o s ellos se c o m p o n e n de varios rasgos ar t icu
latorios (o acústicos, pero aquí no i m p o r t a la di ferencia , pues hasta a h o r a 
las investigaciones acústicas n o h a n hecho, p o r lo general , más que corro
b o r a r los hechos de art iculación ya notados): p u n t o y m o d o de a r t i c u l a 
ción, sordez o s o n o r i d a d , resonancia nasal o p u r a m e n t e b u c a l , tensión 
( f o r t i s ) o r e l a j a m i e n t o ( l e n i s ) , etc. E n cada sistema encontramos q u e , 
entre todos los rasgos posibles de u n fonema, sólo algunos f u n c i o n a n 
c o m o diferenciadores. Se diría que cada lengua escoge ciertos "rasgos de 
e lecc ión" part iculares . Así , l a aspiración de /p t k/ no const i tuye 
e n inglés u n rasgo de oposición con respecto a /b d g/ porque , a u n q u e 
todas las oclusivas sordas t ienen realizaciones aspiradas en i g u a l d a d d e 
condic iones - e n posición i n i c i a l o ante voca l acentuada, y sólo en estos 
casos- , n o hay en inglés oclusivas sonoras aspiradas. A l contrar io , l a 
sordez es u n rasgo de oposición frente a l a s o n o r i d a d : / p / frente a / b / , 
etc. H a y , pues, u n a s e r i e de oclusivas sordas y otra de sonoras, y d e n t r o 
de ambas series cada e lemento f o r m a u n a correlación de oposición c o n 
respecto a l fonema correspondiente. E n los tres pares formados p o r esas 
dos series hay representantes de tres órdenes. C u a n d o a ellas se añade 
l a serie de las nasales, resulta que esta últ ima se compone de tres fone
mas colocados respectivamente en los mismos órdenes. E l esquema se 
presenta así: 
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O r d e n : b i l a b i a l - d e n t a l - v e l a r 

Serie (oclusiva): s o r d a P t k 

s o n o r a b d g 

n a s a l m n »3 

E n c u a n t o a la estructura concebida c o m o u n comple jo de fuerzas 
eficaces en e l desarrol lo de u n fenómeno lingüístico, notemos e l caso 
de l a creación de u n n u e v o fone m a nasal (velar) en ciertas regiones d e 
h a b l a española. D a d o el sistema de oclusivas, 

p t c ( c h ) k 

b d y g 

m n ñ 

se h a creado u n fonema /rj/ p a r a l l e n a r l a casi l la vacía en el o r d e n 
velar , con l a consiguiente oposición entre ¡n¡ y / n / , entre [enagwas] 
'enaguas' y [enagwas] 'en aguas' (cf. O . L . C H A V A R R Í A - A G U I L A R , " T h e 
phonemes of Costa R i c a n S p a n i s h " , L a n , 27, 1951, 248-253). 

Nótese e l mecanismo aquí empleado. E n todo el m u n d o de h a b l a 
española existen hábitos de art iculación a s i m i l a t o r i a q u e p r o d u c e n u n a 
var iante nasal ve lar de l fonem a / n / en contacto con /k, g, x / . E n a l g u 
nas regiones, esta articulación [13] se ext iende también a la posic ión 
final, s i n cesar de f u n c i o n a r como m i e m b r o d e l g r u p o fonemàtico / n / . 
P e r o c u a n d o esa [rj] final d e p a l a b r a se sostiene i g u a l m e n t e en posic ión 
intervocálica, resulta u n a oposición entre /vocal + n + vocal/ y / v o c a l 
+ rj + v o c a l / . H a n a c i d o u n n u e v o fonema p a r a integrarse a l sistema. 

E l desplazamiento de la x [s] española d e l siglo x v i h a c i a la posic ión 
v e l a r de l a j o t a m o d e r n a nos deja ver más c laramente l a "pres ión" i n 
terna, p o r q u e podemos apreciar la situación en términos prácticos. L o s 
hispano-hablantes del centro d e l país tenían entonces dos real izaciones 
fr icat ivas sordas, /s/ ápico-alveolar y /s/ (pre)palatal , con m a r g e n de 
segur idad m u y estrecho entre u n a y otra . P a r a resolver l a d i f i c u l t a d de 
comprensión, e l u n o o e l o t r o de los fonemas tenía que moverse. S i 
¡S¡ se h u b i e r a p r o n u n c i a d o más adelante, se habría topado con e l c a m p o 
de dispersión de /s/ procedente de / § / {g, z). F u e , pues, /s/ e l que se 
desplazó h a c i a atrás, h a c i a e l velo d e l pa ladar , donde el o r d e n v e l a r 
existía ya, representado p o r /k/ y p o r /g/. E l puesto vacío se l lenó c o n 
l a f r i ca t iva sorda correspondiente, l a j o t a m o d e r n a . (Cf. E . A L A R C O S 
L L O R A C H , " E s b o z o de u n a fonología diacrònica d e l español" , E M P , 

2, 1-30-
Y a se h a visto que e l concepto de " e c o n o m í a " entraña u n a n t i n o m i a : 

l a economía de i n e r c i a es sobre todo a r t i c u l a t o r i a , y t iende a e l i m i n a r 
o d i s m i n u i r los rasgos diferenciadores, y p o r tanto las oposiciones; l a 
economía de eficiencia, e n ca m bi o , sirve p a r a mantener las di ferencias 
fónicas útiles en l a comunicación lingüística. T a m b i é n hay que tener 
e n cuenta e l i m p o r t a n t e p a p e l que desempeña l a frecuencia re la t iva de 
cada fonema integrado en e l sistema de oposiciones, y el no menos i m -
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portante de l a r e d u n d a n c i a en el proceso de comunicación, que parece 
ser inversamente p r o p o r c i o n a l a la frecuencia re lat iva . T o d o esto, y m u 
cho más, es pert inente cuando nos proponemos e x p l i c a r el porqué y el 
cómo de las modificaciones d e l lenguaje. 

E n e l capítulo de P r o s o d i a se consideran el acento ( intensidad, d u r a 
ción), el t o n o y l a entonación (a l tura m u s i c a l , g r u p o melódico). L o 
característico de los elementos prosódicos, en este sentido estricto, es 
que son esencialmente combinator ios : n o p u e d e n producirse solos; n o 
hay tono o acento s in u n a vocal o sílaba que los soporte. N o obstante, 
p u e d e n identificarse grados de i n t e n s i d a d , niveles de a l t u r a m u s i c a l c o n 
v a l o r d i s t i n t i v o dentro de u n a l e n g u a dada. P e r o n i p o r su n a t u r a l e z a 
n i p o r su función son comparables estos elementos prosódicos con los 
fonemas. 

T o d o sistema lingüístico tiene, pues, dos aspectos: l a fonemàtica, en 
que se observa e l juego de las unidades contrastantes, y la prosodia , q u e 
se o c u p a de esos elementos que, casi sobrepuestos a las primeras, c o i n c i 
d e n con ellas en e l hablar . E n l a fonología diacrònica, como en la s in
crónica, l levaría g r a n ventaja e l método que separase las dos categorías 
de fenómenos. Es m u c h o más difícil la tarea de reconstrucción de las 
inf luencias y fenómenos antecedentes debidos a factores prosódicos, por
q u e la escri tura de casi todas las lenguas carece de signos explícitos q u e 
i n d i q u e n todo lo pert inente . D e ahí e l va lor de las técnicas estructurales. 

L a l ingüística histórica no es u n a d i s c i p l i n a nueva, puesto que desde 
hace muchos años se v i e n e n e m p r e n d i e n d o estudios de ese género. S i n 
embargo, el método verdaderamente nuevo de la fonología diacrònica 
h a sabido renovarlos. L a aplicación y adaptación de las técnicas estruc
turales a los problemas histérico-lingüísticos promete avances conside
rables en el c a m p o de l a c iencia d e l lenguaje. Debemos, pues, expresar 
nuestro agradecimiento a l profesor M a r t i n e t p o r las muchas observacio
nes atinadas que nos presenta en este l i b r o . 

E R N E S T F . H A D E N 

The University of Texas. 

A L O N S O Z A M O R A V I C E N T E , Léxico r u r a l a s t u r i a n o . P a l a b r a s y c o s a s d e 
Libardón ( C o l u n g a ) . U n i v e r s i d a d de G r a n a d a , 1953; 189 pp. , con 29 
láms. (Colección filológica, 6). 

L a p a r r o q u i a de L i b a r d ó n pertenece a l concejo de C o l u n g a , m u y 
c o n o c i d o entre los lingüistas p o r e l célebre V o c a b u l a r i o dialectológico de 
B R A U L I O V I G Ó N (1896; fel izmente reeditado en 1955 como anejo de l a 
R F E ) . L i n d a con e l concejo de Cabranes, cuyo léxico recopiló exhaustiva
mente M A R Í A J O S E F A C A N E L L A D A (esposa de Z a m o r a Vicente) en 1944. E l 
l i b r o que ahora comentamos abarca aspectos típicos de la c u l t u r a p o p u l a r 
de L i b a r d ó n , y sus materiales se recogieron en 1952 durante u n descanso 
veraniego, "en sucesivas y múlt iples conversaciones ante los objetos des
cr i tos" . T a l estudio sistemático, p r o l o n g a d o durante varios meses en estre
cha convivencia con el " p u e b l o " y en u n ambiente f a m i l i a r a l a u t o r 


