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E M I L I O A L A R C O S L L O R A C H , Fonología española, 2* ed., corregida y a u 

mentada. Gredos , M a d r i d , 1954; 232 p p . ( B i b l i o t e c a románica h i s 
pánica). 

R e d a c t a d o entre 1948 y 1949, se publ icó e n 1950 este m a n u a l de 
fonología española, e l p r i m e r o que se h a escrito. L a objeción p r i n c i p a l 
a l a p r i m e r a edición — l a brevedad d e l estudio diacrònico— q u e d a des
v i r t u a d a ahora con l a ampliación d e l capítulo sobre l a fonología diacrò
n i c a general y l a redacción completamente nueva d e l de l a d i a c r o n i a 
española. P o r otra parte, en los últimos años h a aumentado l a b i b l i o g r a 
fía fonológica, c o n e l consiguiente desarrol lo de nuevas interpretaciones 
y opiniones; A l a r c o s h a tenido en cuenta los trabajos de R . J a k o b s o n y 
A . M a r t i n e t , así como los estudios recientes de A m a d o A l o n s o , C o n t i n i , 
H a d r i c o u r t - J u i l l a n d , P o t t i e r , M a l m b e r g , E r i n g a , etc. O t r a mejoría nota
ble de esta segunda edición es el tener las notas a l p ie de las páginas y 
n o a l final de los capítulos. Además, e l índice es más a m p l i o . 

L a p r i m e r a parte, Fonología g e n e r a l , consta de u n capítulo de i n t r o 
ducción, seis de fonología sincrónica y u n o de fonología diacrònica. E n 
e l capí tulo sobre las propiedades diferenciales de los fonemas sigue 
A l a r c o s a J a k o b s o n ; los clasifica e n cuatro tipos fundamentales: vocales, 
consonantes, l íquidos y glotales, y s i m p l i f i c a l a clasificación de los rasgos 
consonánticos, oponiéndolos b i la tera lmente (agudos/graves, difusos/ den
sos) e n u n sistema que, p o r su v a l o r acústico - t i m b r e , densidad, nasa
l i d a d — , viene a ser u n p a r a l e l o d e l sistema vocálico. H a y varios cambios 
pequeños de terminología y algunas modificaciones importantes en l a 
clasificación de oposiciones: sustituye p e r c e p t i b i l i d a d p o r d e n s i d a d o 
difusión (la r e l a t i v a difusión de los formantes de frecuencia e n e l espec
trograma); c o m b i n a dos oposiciones (plosión ¡fricción en las consonan
tes y c a l i d a d i n t e r m i t e n t e j l a t e r a l e n las l íquidas) en u n a sola, i n -
t e r r u p t a / c o n t i n u a . Es ta simplificación y mejor clasificación de las pro
piedades diferenciales nos p e r m i t e n tener " u n cuadro descr ipt ivo fone
màtico de u n a lengua, según l a c o m b i n a t o r i a de sus rasgos per t inen
t e s . . . , m a r c a n d o con signo pos i t ivo (+) los pr imeros miembros de estas 
oposiciones, y c o n negativo (—) los segundos". 

E l capítulo sobre la fonología d i a c r o n i c a general es ahora m u c h o 
más a m p l i o y mejor trabado. C o r r i g e Alarcos algunas inexact i tudes, 
c o m o e l dec ir que e l factor p r i n c i p a l e n los cambios fónicos de u n i d i o m a 
es el aspecto teleologico, l a tendencia a l a harmonía. A d o p t a n d o a h o r a 
u n esquema m u c h o más lógico, dice que los factores son de dos t ipos: 
1 ) factores externos (al sistema) —los inherentes a l a naturaleza h u m a -
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n a y los meramente externos, como e l sustrato y el ámbito en que se 
mueve l a lengua—, y 2 ) factores internos - l a tendencia económica, las 
"casil las vacías" y e l re lat ivo r e n d i m i e n t o f u n c i o n a l , j u n t o con l a ten
d e n c i a de la l e n g u a a mantener i n c o n f u n d i d a s las dist inciones fonemá-
ticas, lo cua l o r i g i n a unas veces l a detención de u n a modificación e x t e r n a , 
y otras l a generalización de esa modificación externa. L a expl icac ión 
d e l proceso y de los tipos de mutación fonológica (fonologización, d e s f o -
nologización y transfonologización) es ahora más c o m p l e t a y d e t a l l a d a , 
y sus ejemplos son más y mejores. Nuevas son en esta edición las ideas 
de c o a l e s c e n c i a (o fusión) y escisión: mutaciones producidas en g r u p o s 
de unidades fonemáticas continuas, esto es, grupos de fonemas que se 
f u n d e n en u n a sola u n i d a d o viceversa. 

L a segunda parte, F o n o l o g i a d e l español, tiene u n capítulo p r e l i 
m i n a r , siete de fonología sincrónica y u n o de fonología diacrònica. E n l a 
sincronía, A larcos se l i m i t a a l a fonología de la p a l a b r a , s in tocar l a 
de l a frase 1. E l español dist ingue cinco fonemas vocálicos que f o r m a n 
u n sistema t r i a n g u l a r de tres grados de densidad (abertura) y dos clases 
de t i m b r e (localización). D i e c i n u e v e fonemas consonánticos f o r m a n u n 
sistema cuadrado con cuatro haces (aparte de las l íquidas y nasales): 
p-b-f, t-d-8, k-g-x, c-y-s. A l a r c o s defiende m u y b i e n la d iscut ida agrupa
ción de este ú l t i m o haz como e l agudo denso d e l sistema. P o r o t r a parte, 
se mant iene firme - y creemos que con r a z ó n - en su tesis de que [i, j] y 
[u, w] son variantes fonéticas de los fonemas / i / y / u / . R e c h a z a n d o l a 
hipótesis de P o t t i e r , según e l cua l [i-j-y-y] son variantes de u n fonema /y/ 
e n oposición a / i / , insiste en oponer [y-y] a [i-i-j]. Es decir: según A l a r c o s , 
[y-y] son variantes del fonema consonante /y/" [i-i-j] variantes del fone m a 
v o c a l / i / . E n apoyo de esta u n i d a d fonemàtica c i ta el caso de r i e n d o , q u e 
se p r o n u n c i a con h i a t o o s in él ( r i - e n d o o r j e n d o ) ; también los d iptongos 
u i , i u ( c u i d a , v i u d a ) se p r o n u n c i a n , ora [wi], [ju], ora [ui], [iu]. E n cuanto-
a i número de rasgos pertinentes, los reduce ahora a siete" (economía a que 
aludíamos antes, a l referirnos a l a p r i m e r a p a r t e ) . E l i m i n a las oposi
ciones v i b r a n t e ¡simple (válida sólo p a r a r / f ) y s o r d a ¡sonora (válida 
sólo p a r a las consonantes n o l íquidas), y las sustituye p o r l a oposición 
única de t e n s a / f l o j a . F i n a l m e n t e , u t i l i z a n d o e l método de J a k o b s o n , 
F a n t y H a l l e , nos da gráficamente e l c u a d r o descriptivo fonemàtico d e l 
español, con sus v e i n t i c u a t r o fonemas descompuestos en siete rasgos dife
renciales: v o c a l / 1 1 o v o c a l , c o n s o n a n t e ¡no c o n s o n a n t e , d e n s o / d i f u s o , g r a 
v e ¡agudo, n a s a l / o r a l , continuo¡interrupto y flojo/tenso. 

EÌ nuevo cap. 9, sobre l a fonología diacrònica del español, trae u n a 
bibl iograf ía m u y completa . S o n muchos los puntos de interés que se 
consideran. H a y , p o r e jemplo, u n a excelente exposición d e l p r o b l e m a 
de l a d iptongación de e, o e n h ispanorromance . A larcos juzga u n tanto 
ociosa l a discusión acerca de l a posición d e l acento en el d iptongo. Cree 

1 Ésta, en efecto, ya ha sido estudiada por Navarro Tomás. Observemos aquí que 
en alguna reseña de la 1» ed. se criticó a Alarcos el emplear como criterio el 
estilo de español estudiado fonéticamente por Navarro Tomás, puesto que la mayoría 
de los hispanohablantes no conocen n i /II/ n i ¡8/. N o creemos que la objeción sea 
válida. Siendo éste el pr imer manual de fonología española, debe tomar por fuerza 
el castellano como punto de part ida. Y a lo seguirán otros fonólogos y dialectólogos 
con estudios fonológicos de los sistemas que carezcan de estos u otros fonemas. 
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que e l p r i m e r elemento debió de l l e v a r a lgún grado de acento, y sospe
cha que los dos elementos se acentuaban; que e l p r i m e r o adquir ió u n 
t i m b r e bastante fijo y e l segundo u n t i m b r e más o menos cerrado, más o 
menos l a b i a l i z a d o , con realizaciones fonéticas condic ionadas p o r pre
ferencias i n d i v i d u a l e s o sociales (tesis que, según Alarcos , e x p l i c a fácil
mente l a evolución - i e l l o > i l l o ) . E n cada región se generalizó u n a 
de las variantes d e l segundo elemento, en C a s t i l l a l a e; sólo entonces 
tendió a l imitarse e l acento al sonido más abierto. 

S o n magníficas las páginas sobre las consonantes oclusivas inter iores 
y sobre l a cronología de los cambios fónicos. E l análisis fonológico nos 
ofrece u n a expl icación razonable de muchos de los cambios. U n ejem
p l o : como el lat ín clásico n o tenía fonemas palatales, los fonemas velares 
p u d i e r o n avanzar su p u n t o de art iculación s in p e l i g r o de fusión. L a 
m i s m a hipótesis de las "casil las vacías" e x p l i c a que, n o h a b i e n d o f r i c a t i v a 
sonora en latín, l a u (que ya desde e l s iglo 11 se confundía con b ) p u d i e r a 
a u m e n t a r su cerrazón hasta l legar a v , s in p e l i g r o de confusion. 

Interesante es l a teoría de l a i m p o r t a n c i a de las pecul iar idades can
tábricas. E n l a cuenca a l ta de l E b r o , c u n a d e l castellano, se o r i g i n a r o n 
algunos de los rasgos que caracterizarían la lengua de los pr imeros docu
mentos l i terarios . U n o de estos rasgos es e l c a m b i o de /- l a t i n a a [h-j 
aspirada. A l a r c o s parte, natura lmente , de l hecho del sustrato (carencia 
de / en l a l e n g u a autóctona), expuesto p o r Menéndez P i d a l . L a tesis 
c o n t r a r i a de M a r t i n e t sostiene que n i n g ú n i d i o m a que carezca d e l fone
m a /f/ lo sustituiría con u n a consonante laríngea; emplearía más b i e n 
u n a oc lus iva l a b i a l aspirada / p h / , e n caso de tenerla, o, si no, / p / . E s 
decir , e l factor de p r i m e r a i m p o r t a n c i a es la l a b i a l i d a d y n o l a fr ica
ción. S i se supone u n estado l ingüístico cantábrico parec ido a l que se 
supone p a r a e l vasco (esto es, la existencia de u n a oclusiva l a b ) a l sorda 
aspnacta), entonces los cántabros n u b i e r a n sustituirlo j i j p o i / p n / , esta, 
a su vez, después de pasar a [<f>] b i l a b i a l , se h ^ b n a d e b i l i t a d o en [hj 
aspirada. Cláreos a n r m a que n o saDemos en r e a l i d a d que era, fonética
mente, ese sonido que l lamamos [h] aspirada en la zona cantábrica, y 
p r e g u n t a . 1 ) ¿Era u n a aspiración g l o t a l débil,^o sólo se debi l i tó después 
de que e l castel ano se extendió acia el Sur: 2 ) ¿i\o p u d o haber s ido 
u n a f r icat iva velar o u v u l a r [x]? E n este caso, l a sustitución de /£/ p o r 
[x] n o ofrecería las dificultades de l a otra hipótesis. D e todos m o d o s , 
c u a n d o l a [h] pasó a otros ambientes lingüísticos, los 1101 teños u s a r o n 
[h] y los centrales, mas conservadores, usaron [fj. Después, [h] l lego a 
emplearse ante voca l silábica ( h a n n a ) y [f] ante sonido asilábico (flor,, 
f u e r t e ) . L a l e n g u a escrita m a n t u v o siempre la /. A l a zona cantábrica, 
a tr ibuye también A l a r c o s l a p e r d i d a de la v l a b i o d e n t a l en l a Península-
L a a l ternancia f / h dejó relat ivamente aislado e l fone m a /v/ ( l a b i o d e n 
t a l hasta e l siglo x v i en gran parte de l a Península) p o r q u e no tenía 
correlato sordo exclusivamente l a b i o d e n t a l ; así, su carácter l a b i o d e n t a l 
dejó de ser pert inente y su carácter f r icat ivo , que l o oponía a /b/ , se 
h i z o más i m p o r t a n t e , atrayéndolo a l p u n t o de articulación b i l a b i a l . 
Además , algunas variantes intervocálicas de /b/ se hacían fricativas e n 
esto, región con. el resultado de q u e las realizaciones fónicas de / h j y 
de ¡vj v i n i e r o n a c o i n c i d i r en ciertas posiciones 
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E l análisis fonemàtico del sistema d e l castellano al fonsi es excelente. 
E n cuanto a l castel lano de los siglos x v i y x v n , además de referirse e l 
a u t o r a los cambios fonéticos b i e n conocidos —pérdida de [h-], confusión 
d e /b,v/, velarización de las palatales / x , j / , interdentalización de las 
africadas ápicodentales /c,z/, pérdida de l a distinción de sonor i da d e n 
las contiguas /ss,s/, /c,z/, / x , j / — , presenta nuevas pruebas en apoyo de 
s u tesis sobre e l desarrol lo de los fonemas i n t e r d e n t a l ¡6¡ y velar / x / : 
l a ¡ & ¡ , reacc ionando contra el p e l i g r o de confusión con la p r e p a l a t a l 
sorda /s/, retrasa su p u n t o de articulación p a r a o c u p a r l a casi l la vacía 
correspondiente a l a f r i ca t iva sorda e n la correlación k-g-x. M i e n t r a s 
tanto /s/, acercándose a /s/, o c u p a l a casi l la que ésta dejó vacía y pasa 
a ser el n u e v o correlato de /c/ (antes lo era d e ' / t / ) . L a / § / , a su vez, 
o c u p a el lugar que /s/ dejó l i b r e en l a serie d e n t a l t-d-0. E l sistema con
serva sus cuatro órdenes de articulación, pero c a m b i a e l rasgo d i f e r e n c i a l 
q u e l o dist ingue. A h o r a los órdenes son l a b i a l , denta l , a lveoprepalata l y 
velar, donde e l factor d i ferencia l a r t i c u l a t o r i o n o es ya la lengua, sino 
los elementos pasivos: dientes, alvéolos y paladar . 

P o r ú l t imo, estudia A l a r c o s l a confusión de sibilantes sordas y sono
ras, l a desfonologización de /v/ y l a fonologización de /y/ (como con
secuencia de l a velarización de / i / , l a semiconsonante [j] p u d o aumentar 
su articulación consonàntica s in p e l i g r o de confusión). Alarcos a p u n t a 
algunos datos fonemáticos e n cuanto a esos cambios: i ) las oposiciones 
ss/s, c/z, x / j tenían poco r e n d i m i e n t o f u n c i o n a l ; 2 ) las fricativas y oc lu
sivas sonoras tendían a ser simples variantes combinator ias (/g,d,j/ y 
/b,v/) ; 3) l a art iculación cercana de /ss/ y /x/ h izo que se c o n f u n d i e r a n 
a veces; 4 ) l a distinción entre oclusivas mates y estridentes era u n rasgo 
d i s t i n t i v o aislado, con v a l o r d i ferencia l sólo en e l o r d e n a p i c a l (/t,c/ y 
/d,z/); p o r úl t imo, 5) n o había fricativas fonológicas en e l o r d e n velar. 

H e m o s expuesto brevemente algunos de los aspectos valiosos de este 
l i b r o . Creemos que los pocos hispanistas que se niegan todavía a recono
cer e l va lor de l a fonología hacen m a l e n ' c e r r a r los ojos y en despreciar 
u n excelente trabajo p o r el s imple hecho de que pertenece a u n campo 
q u e n o les gusta. E m i l i o A larcos L l o r a c h no es sólo u n b u e n fonòlogo, 
s ino también u n magnífico fonetista. H a escrito u n m a n u a l que es u n 
verdadero m o d e l o , b i e n d o c u m e n t a d o y c laramente presentado; con él 
h a l l e n a d o u n g r a n hueco en la lingüística española. 

J O S E P H H . M A T L U C K 

University o£ Texas. 

A c a d e m i a b v r l e s c a e n B v e n R e t i r o a l a M a g e s t a d d e P h i l i p p o I V e l 
G r a n d e ( M a n u s c r i t o ) , M a d r i d , 1637. [Edición d i r i g i d a p o r A n t o n i o 
Pérez Gómez] . L a fonte que m a n a y corre, V a l e n c i a , 1952; 144 p p . 

E l presente l i b r i t o f o r m a serie con otras publ icac iones d e l señor 
Pérez Gómez: C o n t e x t o d e l a s r e a l e s f i e s t a s q u e se h i c i e r o n e n e l P a l a 
c i o d e l B u e n R e t i r o . . ., p o r doña A n a C a r o de M a l l é n (Valencia , 1951), 
descripción en verso de las fiestas de que formó parte esta A c a d e m i a , 
y los E l o g i o s a l P a l a c i o R e a l d e l B u e n R e t i r o . . . recogidos p o r d o n D i e g o 


