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R e s u m e n

E l p re s e n te  e s tu d io  a n a liz a  lo s  fa c to re s  q u e  c o n t r o la n  la  d is t r ib u c ió n  d e  v a r ia n te s  s ilá 
b ica s  y  a s ilá b ic a s  d e  lo s  p r o n o m b r e s  á to n o s  e n  tre s  te x to s  c a s te lla n o s  m e d ie v a le s . Se h a  p o s 
tu la d o  ta n to  u n a  c a íd a  v o c á l ic a  q u e  s o la m e n te  a fe c ta  < e >  (me > m, le > t e tc .)  c o m o  u n a  
c a íd a  q u e , a d ic io n a lm e n te ,  a fe c ta  < o >  (lo> l) ,  o b s e rv a n d o  u n a  v a c i la c ió n  n o ta b le  e n t r e  la  
re a liz a c ió n  y  la  e l is ió n .  E n  e s te  t ra b a jo  se a r g u m e n ta  q u e  la  c a íd a  v o c á l ic a  se r e f ie r e  ú n ic a 
m e n te  a la  < e > , es d e c ir ,  las fo rm a s  me, te, le, se. A s im is m o ,  se m o s tra rá  q u e  la  fo r m a  a s i lá b i-  
ca  re q u ie re  u n a  u n id a d  g r á f ic a  e n t r e  e l p r o n o m b r e  y  o t r a  p a la b ra  ta l q u e  e l p r o n o m b r e  sea  
a d y a c e n te  a u n a  v o c a l. Estas c o n d ic io n e s  im p l ic a n  u n a  d is t r ib u c ió n  e s t r ic ta m e n te  c o m p le 
m e n ta r ia  d e  me, te, ley m, t, l. A  su vez, se p re s e n ta  la  f o r m a  e s p e c ia l sse q u e  a l te r n a  c o n  la  
v a r ia n te  a s ilá b ic a  s tra s  u n  v e rb o  q u e  t e r m in a  e n  v o c a l. T e n ie n d o  e n  c u e n ta  e l p a p e l q u e  
d e s e m p e ñ a  / e /  c o m o  v o c a l p o r  d e fe c to  e n  la  e p é n te s is  d e s d e  é p o c a s  p ro to - ro m a n c e s ,  
p a re c e  a d e c u a d o  a n a liz a r  la  o s c i la c ió n  d e n t r o  d e  lo s  p r o n o m b r e s  110  c o m o  e l is ió n ,  s in o  
c o m o  e p é n te s is  v o c á lic a . P o r  e l lo ,  n o  se u n i f ic a  c o n  la  a p ó c o p e  o b s e rv a d a  a l f in a l  d e  p a la 
b ra s  lé x ic a s  e n  la  é p o c a  m e d ie v a l.  L a  d e s a p a r ic ió n  d e  las fo rm a s  a s ilá b ic a s  va a c o m p a ñ a d a  
d e  u n a  te n d e n c ia  d e c re c ie n te  d e  u n i r  p a la b ra s  f u n c io n a le s  c o n  o tra s  p a la b ra s  a d y a c e n te s  
e n  la  g ra f ía .  D e  e s ta  fo rm a ,  la  p ro s o d ia  p ie r d e  su in f lu e n c ia  e n  la  g ra f ía ,  p r o v o c a n d o  u n a  
c o n s o l id a c ió n  d e  las fo rm a s  s ilá b ic a s  me, te, le, se h a c ia  e l e s p a ñ o l m o d e r n o .

P a la b ras  c la ve s : p r o n o m b r e  á to n o ,  a p ó c o p e ,  e p é n te s is ,  e s p a ñ o l m e d ie v a l.

A b s t r a c t

I 'h e  p re s e n t  s tu d y  in v e s tig a te s  th e  fa c to rs  c o n t r o l l in g  th e  d is t r ib u t io n  o f  s y lla b ic  a n d  
a s y lla b ic  c l i t i c  p r o n o u n  v a r ia n ts  in  th re e  m e d ie v a l S p a n is h  te x ts .  P re v io u s  s tu d ie s  d is a g re e  
o n  th e  q u e s t io n  w h e th e r  v o w e l e l is io n  a f fe c ts  o n ly  < e >  (me> m, le> I e tc .)  o r  a ls o  < o >  (lo > 
I), a n d  th e y  o b s e rv e  c o n s id e ra b le  v a c i l la t io n  b e tw e e n  re a l is a t io n  a n d  e l is io n  o f  th e  v o w e l.  
T h e  p re s e n t  a n a ly s is  p ro v e s  th a t  v o w e l o m is s io n  a f fe c ts  e x c lu s iv e ly  < e > , i.e . t h e  fo rm s  me, te, 
le, se. F u r th e r m o r e ,  th e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  a s y lla b ic  f o r m  re q u ire s  t h a t  th e  p r o n o u n  b u i ld  a
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g r a p h ic  u n i t  w i th  a n o th e r  w o rd ,  a n d  t h a t  th e r e  b e  a n  im m e d ia te ly  a d ja c e n t  v o w e l w i t h in  
th is  u n i t .  U n d e r  th e s e  c o n d it io n s ,  me, te, ¿ e a n d  m, t, /  a re  in  s t r ic t ly  c o m p le m e n ta r y  d is t r ib 
u t io n .  Se fe a tu re s  a  s p e c ia l f o r m  sse w h ic h  a lte rn a te s  w i th  th e  a s y lla b ic  v a r ia n t  s a f te r  v e rb s  
e n d in g  in  a  vo w e l. A s  / e /  acts  as th e  e p e n th e t ic  d e fa u l t  v o w e l s in c e  p r o to - r o m a n c e  t im e s , 
i t  se e m s p la u s ib le  to  a n a lyse  th e  o s c i l la t io n  in  th e  c l i t i c  p r o n o u n s  as e p e n th e s is  in s te a d  o f  
e l is io n .  U n d e r  th is  v ie w , i t  c a n n o t  b e  u n i f i e d  w i th  th e  p ro c e s s  o f  a p o c o p e  o b s e rv e d  in  m a jo r  
le x ic a l c a te g o r ie s  d u r in g  t h a t  p e r io d .  T h e  d e c l in e  o f  th e  a s y lla b ic  fo rm s  p a ra l le ls  th e  
d e c re a s in g  te n d e n c y  to  in te g ra te  f u n c t io n  w o rd s  in t o  g r a p h ic  u n i ts  w i th  n e ig h b o u r in g  
w o rd s .  P ro s o d y  lo ses its  in f lu e n c e  o n  th e  g r a p h ic  r e p re s e n ta t io n s ,  w h ic h  fo s te rs  th e  c o n 
s o l id a t io n  o f  th e  s y lla b ic  c l i t i c  fo rm s  me, te, le, se t i l l  m o d e r n  S p a n is h .

K eyw ords: c l i t i c  p r o n o u n ,  a p o c o p e ,  e p e n th e s is ,  m e d ie v a l S p a n is h .

1 .  I n t r o d u c c i ó n *

En los textos medievales se observa cierta variabilidad gráfica, tanto 
con respecto a los lindes de palabras (p. ej. guarda lo /  guardalo) como a la 
representación de las palabras individuales (p. ej. assi /  asi). Con respecto 
a los pronom bres personales átonos, se han tenido en cuenta tanto la rea
lización como la elisión de la vocal, como, por ejemplo, para la forma del 
reflexivo seen ( 1 ):

(1 )  a. . . .  lo s  a rc h o s  que se fa z e n  e n e l g e rc o  d e l o r iz o ra  . . .  ( a lb 0 1 r - 3 8 )
b . . . .  &  fa z e s s e e l d ia .  &  la  n o c h e  . . .  ( a lb  0 6 r-2 7 )
c. E t  d e c l in a r ía  la  s o m b ra  . . .  ( a lb  0 7 r-2 6 )

El objetivo de la presente investigación es precisar las condiciones bajo 
las que los pronom bres átonos aparecen  en forma silábica o asilábica.

En estudios previos, la caída de la vocal ha servido de evidencia en el 
debate sobre el estatus de los pronom bres átonos del español antiguo (cf. 
ya Gessner 1893, Staaff 1906, M elander 1928). El fenóm eno se observa fre
cuentem ente cuando el p ronom bre es el elemento final de una secuencia 
(p. ej. que + me > quem), y en  este caso se interpreta como apócope, tal y 
como se observa con la misma clase de vocales y en contextos paralelos al 
final de palabras léxicas (p. ej. monte > mont, cf. Romani y González Pérez 
2008: 253). Suponiendo que los pronom bres átonos pierden su vocal bajo 
las mismas condiciones que la elisión de la vocal final de las palabras léxi
cas, resulta adecuada la hipótesis de tratar los pronom bres átonos como 
finales dentro de su dominio prosódico, es decir, como enclíticos (cf. tam
bién Sanchis Calvo 1992, Romani y González Pérez 2008). Según Meyer- 
Lübke (1897), el hecho de ser u n  enclítico motiva inherentem ente la

* Estoy muy agradecida a Elisabeth Assmann, Miriam Bouzouita, Martin Diz Vidal, Martin Elsig, 
Ingo Feldhausen, Mareike Neuhaus, Esther Rinke, Judith W ieprecht y a dos revisores anónim os por  
sus comentarios y correcciones. Todos los errores restantes son míos.



ausencia de los pronom bres átonos en posición inicial de la oración, cap
tada en la llamada Ley Tobler-Mussafia (cf. Tobler 1875, Mussafia 1886), ya 
que en estos casos los pronom bres átonos carecen de la posibilidad de 
apoyarse en una palabra situada a su izquierda.

H abiendo determ inado el objetivo, cabe clarificar que la presente 
investigación no se centra en la búsqueda de los argum entos que favorez
can o desfavorezcan el estatus como pronom bres enclíticos1, sino que dis
cute los factores que controlan tanto la presencia como la ausencia de la 
vocal dentro  de los mismos, proponiendo así un punto de partida más 
general. Como consecuencia, se incluirán también casos como declinarsa 
en (le ), donde se ocurre como mesoclítico entre el verbo pleno declinar y 
el auxiliar a. A pesar de no ser final dentro de su unidad gráfica, se pierde 
su vocal. Autores como Romani y González Pérez (2008) distinguen entre 
apócope (final como en que + me > quem) y elisión (no-final como en decli
narsa) porque los dos procesos parecen obedecer reglas distintas. En el 
presente trabajo no se distinguirá entre estos dos términos, sino que 
ambos casos se tratarán bajo la noción de elisión. No obstante, el presente 
análisis tendrá en cuenta tanto el orden entre los pronom bres y el verbo 
como la dirección de clisis, lo que perm itirá una distinción entre los dos 
casos.

Se mostrará que en  los textos alfonsíes elegidos, la elisión de la vocal 
concierne exclusivamente las formas acabadas en <e> (me, te, le, se), y que 
un prerrequisito para la caída de la vocal es la clisis gráfica. Es decir, los 
pronom bres átonos pueden ocurrir en forma asilábica solo en los casos en 
que forman una unidad gráfica con otra palabra. Para los elídeos gráficos 
salvo el reflexivo se, la caída de la vocal es obligatoria si el clítico ocurre 
adyacente a una vocal (p. ej. te mostrado, pusol). El reflexivo es el único pro
nom bre que tiene tres variantes gráficas (se, s, sse), y oscila entre 5 y sse en 
posición posverbal después de vocal (p. ej. metios, camiassé). En general, la 
elisión en posición inicial, media o final no presenta diferencias notables. 
Ese resultado y la observación que no se elide la <o> o <a> de los otros pro 
nombres de la tercera persona nos llevarán a la conclusión de que la caída 
de la vocal en los pronom bres átonos no presenta el mismo proceso de 
apócope que se observa al final de las categorías léxicas. Cabe la posibili
dad que no se trate de elisión, sino de epéntesis. Asumiendo una epénte
sis, la variante asilábica sería la forma subyacente, que asimismo sería 
aum entada en el caso de que no quepa la posibilidad de silabarla con 
material fónico adyacente. En la mayoría de los casos, eso se muestra tam
bién en la graíía. Desde la Edad Media, en la que la prosodia tenía una 
influencia más grande en las representaciones gráficas, la grafía se ha

1 Sin embargo, los datos muestran que las formas elididas no son necesariamente enclíticos grá
ficos, sino también proclíticos o  mesoclíticos, com o nota ya Gessner (1893: 9-10).



orientado cada vez más en las unidades morfosintácticas. Así se ha conso
lidado la variante con la vocal epentética, es decir me, te, le, se*.

1.1. Investigaciones previas

La caída de la vocal en los pronom bres átonos ha dado lugar a dife
rentes posiciones desde el final del siglo xix. Varios autores describen la 
pérdida de la vocal en las formas me, te, se, le ( y a  veces lo) hasta el siglo XIII 

(Gessner 1893: 9-10, M enéndez Pidal 1904: 144, Staaff 1906: 146 y sigs., 
García de Diego 1961: 222). Según Gessner (1893), el contexto principal 
concierne a pronom bres enclíticos que ocurren después de una palabra 
acabada en vocal (quem, Cid 157). Observa también elisión en proclíticos 
después de consonante y antes de la vocal de una palabra siguiente (bien 
landa el cavallo, Cid 778) e incluso en tre  dos consonantes (pechenl cien suel
dos, FJuzgo 109a). Sanchis Calvo (1992: 806) y Matute Martínez (2004) 
presuponen que la apócope solo se puede producir después de palabra 
acabada en vocal (quem, véase arriba). Aunque Sanchis Calvo (1992) no lo 
formule explícitamente, parece que en su opinión el contexto a la dere
cha no influya en la presencia o ausencia de la vocal del pronom bre. En 
su trabajo analiza varios textos medievales, pero deja aparte la elisión vocá
lica en el contexto mesoclítico (V - CL - AUX)3. Su objetivo es investigar la 
relación entre la apócope y el leísmo (el uso de la forma del dativo etimo
lógico leen  contextos de com plem ento directo). Así enfoca las formas de 
la tercera persona utilizadas como com plem entos directos y observa que 
en los contextos de apócope posible (después de vocal) aparecen sobre 
todo l o lo, en los otros contextos son le o lo. En el contexto posvocálico se 
observan también m, ty  s, pero estos casos son menos frecuentes que sus 
variantes silábicas me, te y se. Finalmente nota que los textos investigados 
difieren en su alcance de leísmo. M atute Martínez (2004) centra su aten
ción en la distribución de l, ley lo com o com plem ento indirecto o directo. 
En su análisis detallado de textos notariales del siglo xm y obras alfonsíes, 
incluye tanto factores lingüísticos (contexto segmentai y sintáctico) como 
factores extralingüísticos (variación diacrònica y diatópica, función dis
cursiva del texto). Aunque se pueden  notar diferencias entre los textos4, 
constata que la variante asilábica l generalm ente es mucho más frecuente 
en función de com plem ento indirecto que en función de com plem ento 
directo. En el contexto de apócope posible (es decir, después de vocal),

2 N ótese que otras lenguas románicas co m o  el francés o  el italiano siguen m anten iendo  la 
oscilación gráfica.

3 Abreviaciones: CL = clítico (pronom bre á to n o ) , A U X  = verbo auxiliar, V  = verbo.
4 Fernández-Ordóñez (2001), entre otros, insiste en  que ni siquiera los manuscritos del scripto- 

rio de Alfonso X eran uniformes.



son tanto los segmentos a la derecha como la posición sintáctica del pro
nom bre los que influyen en la distribución de forma silábica o asilábica. 
Además, observa que la apócope es favorecida cuando el pronom bre apa
rece ju n to  a elementos relacionados con la llamada periferia izquierda (left 
periphery, cf. Rizzi 1997; véase también Matute Martínez 2012 para un aná
lisis más conciso de extractos de la General Estoria). Romani y González 
Pérez (2008) se centran también en los casos de apócope (elisión final) en 
la Fazienda de Ultra Mar, pero estudian el contexto segmental más detalla
dam ente y analizan también el contexto mesoclítico. Concluyen que los 
pronom bres deben m antener su vocal en posición interconsonántica, en 
todos los otros contextos observan variación entre las formas silábicas y asi- 
lábicas. Esto concierne no solo a las formas acabadas en <e>, sino también 
a la forma lo. N inguno de los estudios citados considera factores gráficos, 
por ello no sabemos si los pronom bres que aparecen en variante asilábica 
son clíticos gráficos o unidades independientes. K uchenbrandt (2009: 143 
y sigs.) muestra que tanto los factores fonológicos como los morfosintácti- 
cos influyen en la incidencia de clisis gráfica. En los extractos de tres tex
tos alfonsíes investigados, son la clase del pronom bre (formas acabadas en 
<e>, es decir me, te, le, se, vs. otras formas, es decir la(s), lo(s), les, nos, os, y, 
en) y los segmentos precedentes (vocal o consonante) que influyen en la 
aparición de un pronom bre como enclítico gráfico. En los Cánones de 
Albateni (alb) y la Estoria de Espanna (est), la categoría léxica de la palabra 
precedente (verbo/auxiliar vs. otras) también es significativa, aunque no 
lo es en el Libro de las leyes (ley). La estructura métrica de la palabra pre
cedente (sílaba suelta inacentuada vs. pie monosilábico vs. pie disilábico) 
juega un papel im portante en la Estoria de Espanna, pero los otros textos 
parecen ser insensibles a las propiedades métricas del contexto. La procli
sis gráfica se produce solo delante de una forma verbal que empieza con 
una vocal (cf. K uchenbrandt 2009: 161 y sigs.; véase tabla 1). El estudio 
nota que en  las formas me, te, le, se se observa a m enudo la caída de la vocal, 
pero no indica la frecuencia de la elisión.

Si bien las investigaciones previas han dem arcado los subconjuntos 
principales de los factores que intervienen en la elisión vocálica, no pre
sentan una imagen completa. Por eso resulta preciso investigar la distri
bución de las formas silábicas y asilábicas, com binando tanto los contextos 
morfosintácticos y segmentales como la clisis gráfica. Esto permitirá deli
mitar las condiciones para la realización o elisión de las vocales en los pro
nombres átonos.



T a b l a  1
Factores que influyen en la clisis gráfica en tres textos alfonsíes 

(cf. Kuchenbrandt 2009: 161)

Enclisis Proclisis

Factor alb est ley alb est ley

Clase de  p ro n o m b re

• <e> + + + + + +

• otros - - - * * *

Segm ento  adyacente

• V + + + + + +

• C - - - * * *

C ategoría  adyacente

• V /A U X + + 0 + + +

• otros - - * * *

E struc tu ra  m étrica

• sílaba suelta 0 + 0 0 0 0
• pie m onosilábico +

• pie disilábico -

Símbolos: + clisis favorecida, -  clisis desfavorecida, * clisis no atestada, 0 factor irrelevante

1.2. Datos y método

Los datos de la presente investigación provienen de tres manuscritos 
del escritorio de Alfonso X ‘el Sabio’ (1221-1284). Se trata de los Cánones 
de Albateni (alb), de la Estoria de Espanna (est) y del Libro de las leyes (ley). 
La edición de Kasten y Nitti (1978)5 es fiel a los manuscritos originales y 
docum enta de m anera muy precisa dónde y cómo era necesario alterar el 
texto para la transliteración, lo que la hace adecuada para el presente estu
dio6. El análisis se basa en 1.000 pronom bres átonos. En el caso de alb y ley 
son las primeras 333 formas que se encuentran  en estos textos (lr-01 a lOv- 
47 para alb\ lr-08 a 7v-04 para ley7), que mayoritariamente son formas de 
tercera persona, locativos y secuencias, pero también aparecen algunas 
formas de prim era/segunda persona. En la Estoria de Espanna, las formas 
de prim era/segunda persona están casi ausentes en las primeras partes. 
Por eso se ha añadido otra parte que contiene una carta ficticia de la reina 
Dido a su amante Aeneas (334 formas en total; 2r-2 a 6v-34 y 27r-31 a 27v- 
101; véase también K uchenbrandt 2009).

5 Gago Jover (2011) presenta una versión corregida de Kasten y Nitti (1978), accesible en línea, 
con  la que se ha verificado una parte de los datos dei presente estudio.

6 Véase Fernández-Ordóñez (2001) para una reflexión sobre problemas fundam entales en  la edi
ción y el análisis de textos medievales y las limitaciones generales de conclusiones lingüísticas.

7 Folio-línea.



Las formas de los pronom bres átonos han sido codificadas según su 
especificación morfosintáctica ( I a SG/PL, 2a SG/PL, 3a SG/PL ACU/DAT 
M/F, LOC, REF, secuencias), su representación gráfica, su posición en 
relación con el verbo y los grafemas adyacentes. En lo que sigue, revisare
mos las bases del análisis más detalladamente.

1.3. Leísmo y apócope

Los estudios previos no presentan unanim idad sobre la cuestión de si 
solo es la vocal <e> la que se elide en los pronom bres átonos, o si las voca
les <o> o <a> también pueden estar sujetas a ese proceso, tal y como se 
observaba en las palabras léxicas. Gessner (1893), Lapesa (1981), Sanchis 
Calvo (1992), Matute Martínez (2004, 2012) y Romani y González Pérez 
(2008) argum entan que la forma asilábica / puede ser tanto una variante 
de fe como una variante de lo, en contraste con M enéndez Pidal (1904), 
Staaff (1906) y Fernández-Ordóñez (2001), que ven / asociado únicam en
te con le. Se observa también que al menos en algunos textos medievales 
se usan las formas ley les en contextos de com plem ento directo ( leísmo)8. 
De esta m anera resulta difícil decidir si la forma l proviene de fe o también 
de lo /  la. Solo la aparición de l como com plem ento directo en textos no- 
leístas presenta evidencia directa para la elisión de <o> y probablem ente 
de <a>. Para aclarar este aspecto, investigaremos las formas de tercera per
sona tanto desde un punto de vista formal ( la(s), le(s), lo(s), /) como desde 
uno funcional (uso en contextos de com plem ento directo /  indirecto para 
referentes masculinos /  femeninos). Si la forma asilábica / aparece en tex
tos leístas, pero está ausente en textos no-leístas, supondremos que se elide 
la <e>, pero no la <o> o la <a>. Cabe notar que en el estudio de Echenique 
Elizondo (1981) hay una correlación entre apócope y leísmo. Salvo el Auto 
¿fe los Reyes Magos, todos los textos que contienen / también contienen ley 
en algunos casos también les como acusativo masculino, y son los textos 
más leístas que muestran la incidencia más alta de /.

1.4. Clisis gráfica, orden pronombre-verbo y prosodificación

Meyer-Lübke (1897) supone que los pronom bres átonos de las lenguas 
romances antiguas eran inherentem ente enclíticos, lo que prohibía su

8 N o  significa que todos los textos m edievales eran uniformes y leístas. Se notan oscilaciones con  
respecto a la apócope y el leísmo aún dentro de la misma obra, sobre todo en el caso d e  la Esterna de 
Espanna  (cf. Fernández-Ordóñez 2001, Sánchez-Prieto Boija y Vázquez Balonga 2018, entre otros). 
Además, se observan vacilaciones con  respecto a la rección de caso en ciertas clases d e  verbos, cf. 
Echenique Elizondo (1981) y Matute Martínez (2004), entre otros.



ocurrencia inicial en la frase. La enclisis inherente  explicaría también la 
caída de la vocal en los pronom bres átonos, ya que el mismo proceso se 
observa también al final de palabras léxicas (cf. Lapesa 1981, Sanchis 
Calvo 1992, Romani y González Pérez 2008 y otros). En el estudio presen
te distinguiremos entre la forma gráfica en la que aparece el pronom bre 
átono y su posición con respecto al verbo.

Un pronom bre átono puede aparecer como unidad gráfica indepen
diente (X CL Y, 2a), como enclítico (X=CL Y, 2b), mesoclítico (X=CL=Y, 
2c) o proclítico gráfico (X CL=Y, 2d). Esta es la evidencia más directa que 
tenemos para la prosodificación de  los pronom bres átonos. Hay que tener 
en cuenta que al ser menos normalizada, la ortografía medieval contiene 
más información fonológica que la ortografía moderna, pero no se trata 
de una transcripción fonética. Además, el presente análisis se basa en las 
transcripciones de los manuscritos y no en sus orginales... No se puede 
excluir cierta influencia po r parte de los copistas y los transcriptores.

(2 )  a. &  lo  q u e  se s ig u e  a e s to  d e  s a b e r  ( a lb  l r - 6 6 )
b . n i  b u s q u e n  las c a r re ra s  p o r  q uel co n n o s c a ra ; (e s t 2 r-3 3 )
c. &  p a ra rs a  e n e l p u n to  d e l z o n te  (a lb  7 r -2 3 )
d .  &  d io s  a m a ra  o tro s s i a  e l e t  a u e r  ¿a m e rc e t .  ( le y  3 r-1 0 )

Tal y como ocurre en el castellano m oderno, los pronom bres átonos 
medievales no tienen ninguna posición fija con respecto al verbo que sirve 
de huésped. Formas verbales infinitas (participios, infinitivos, imperativos) 
que suelen preceder a los pronom bres átonos (V - CL), mientras los pro
nombres van delante de los verbos finitos (CL - V). En contraste con la len
gua moderna, el castellano medieval obedece la ley Tobler-Mussafia (cf. 
Tobler 1875, Mussafia 1886), es decir, que, en  oraciones principales afir
mativas, los pronom bres átonos son preferiblem ente posverbales si el 
verbo está en posición inicial de la frase (cf. Ramsden 1963, W anner 1991, 
Bouzouita 2008 y otros), lo que produce más contextos posverbales. Hay 
dos configuraciones adicionales que ya no son posibles en la lengua 
m oderna, que son la interpolación y la llamada mesoclisis en formas del futu
ro o condicional.

En la mayoría de los casos, el pronom bre átono preverbal es inm edia
tam ente adyacente al verbo pleno o —en formas analíticas- al verbo auxi
liar. La interpolación se da si un elem ento diferente a un  auxiliar inter
viene entre el pronom bre átono y el verbo (CL - X - V). Esto puede ocu
rrir sobre todo con la partícula de  negación, con pronom bres tónicos y 
con adverbios breves (cf. K uchenbrandt 2009: 138 y sigs. para los textos 
analizados en el presente estudio y Poole 2013 para un  análisis de su dis
tribución y su función con una base de datos más amplia). Lo que se llama 
tradicionalmente mesoclisis se observa en las formas del futuro y del condi
cional. Aquí los pronom bres átonos aparecen intercalados entre la raíz



verbal y una forma de haber (V - CL - AUX). Al reservar el térm ino mesocli- 
sis para la clisis gráfica (cf. 2 c), hablaremos aquí de formas intercaladas. 
Distinguiremos tres opciones de orden pronombre-verbo: pronom bres 
posverbales (V - CL, 3a), pronom bres preverbales (CL - AUX/V, 3b y CL - 
X - V, 3c) y pronom bres intercalados (V - CL - AUX, 3d).

(3 )  a. &  a p ro u e c h a s s e  c a d a u n o  d e  lo  s u yo , ( le y  2 r - 2 I )  
b ..........t a n to  ía m o  y o  m as. (e s t 2 7 v -2 3 )
c. si se n o  f iz ie s s e  lu e g o  b a b tiz a r .  ( le y  6 r-3 2 )
d . D e z ir  fe a n  d e  p a r te  d e l l  e n te n d im ie n to  . . .  (a lb  8 v -5 9 )

Siendo palabras funcionales, los pronom bres átonos no constituyen 
palabras prosódicas independientes, sino que forman una unidad prosó
dica con otra palabra. No hay unanim idad sobre el dominio prosódico en 
el que se integran. Para Hayes (1989) y Nespor y Vogel (2007 [1986]) exis
te un dominio que está explícitamente reservado para la integración de 
categorías funcionales como artículos y pronom bres átonos, el así llamado 
grupo clítico (clitic group o composite group). Esta unidad es interm ediaria 
entre la palabra prosódica y la frase fonológica. Selkirk (1996), entre 
otros, no supone tal unidad. Para ella, el com portam iento mixto de algu
nas palabras funcionales proviene de recursividad o adjunciones dentro  
de la estructura prosódica. Aunque disonantes en los detalles, ambos pun 
tos de vista sugieren que en una lengua como el español, un pronom bre 
átono y el verbo que sirve de su huésped aparecen dentro  de la misma 
frase fonológica (PPh). Dentro de esa frase fonológica, el pronom bre 
puede estar en posición inicial, media o final.

El sintagma verbal proyectado por el verbo huésped es la unidad sin
táctica que sirve de base para esa frase fonológica, pero como afirman 
Nespor y Vogel (2007 [ 1986]), las unidades sintácticas y las unidades fono
lógicas no coinciden necesariamente. El algoritmo que proponen para 
definir los lindes de la frase fonológica resulta demasiado estricto si se 
compara con los resultados de estudios más detallados (cf. Chini 1993 
para el italiano, Delais-Roussarie 2000 para el francés, Prieto 2006 para el 
español). No obstante, su simplicidad lo hace aplicable a casos como el 
presente en los que los índices fonéticos de los lindes prosódicos no están 
disponibles (cf. K uchenbrandt 2017). Adoptaremos esta posición en su 
versión más simple parafraseada en (4) e ignoraremos por el m om ento la 
posibilidad de reestructuraciones:

(4 )  L a  fra s e  f o n o ló g ic a  c o n t ie n e  u n  n ú c le o  lé x ic o  y  to d a s  las p a la b ra s  fu n c io n a le s  a 
su  la d o  n o - re c u rs iv o  ( iz q u ie r d a  e n  e s p a ñ o l)  h a s ta  e l p r ó x im o  n ú c le o  lé x ic o  q u e  
esté  fu e ra  d e  su p ro y e c c ió n  m á x im a  (c f.  N e s p o r  y V o g e l 2 0 0 7  [1 9 8 6 ] :  1 6 8 ).

Esto significa que los verbos auxiliares, los pronom bres átonos prever-



bales, las partículas de negación y también las conjunciones9 forman parte 
de la frase fonológica del verbo pleno, mientras que los sintagmas nom i
nales léxicos que preceden el verbo form an su propia frase fonológica. En 
consecuencia, los pronom bres átonos preverbales están en posición inicial 
o media de la frase fonológica, aún  en casos de interpolación. A la dere
cha del verbo, podemos también asumir que los sintagmas nominales léxi
cos (p. ej. complementos directos) form an frases fonológicas indepen
dientes. No obstante, supondrem os que los pronom bres átonos y los auxi
liares que aparecen en posición posverbal todavía están dentro  de la frase 
fonológica del verbo léxico, porque pertenecen a su sintagma y están más 
próximos al verbo que a otros constituyentes posverbales. Siendo así, los 
pronom bres intercalados (V - CL - AUX) están en posición media de su 
frase fonológica, mientras que los pronom bres posverbales (V - CL) están 
en posición final.

1.5. Contexto segmental

Producir un pronom bre átono como consonante simple (C) en vez de 
una secuencia de consonante y vocal (CV) influye en la complejidad silá
bica. La omisión del núcleo silábico hace necesario resilabar el pronom 
bre como parte de otra sílaba adyacente, lo que puede producir secuen
cias consonánticas ilícitas. Por eso parece plausible que -com o ya observa
ban Gessner (1893), Sanchis Calvo (1992), Matute Martínez (2004), 
Romani y González Pérez (2008) y muchos otros m ás- el contexto seg
mental influya en la probabilidad de la caída de la vocal en los pronom 
bres átonos.

La base del análisis es la representación gráfica del contorno fónico. A 
pesar de no ser una transcripción fonética, las correspondencias entre gra- 
femas y fonemas son bastante constantes durante la época medieval (cf. 
Lapesa 1981: 242, Meisenburg 1996: 208 y sigs.). Los contextos a la dere
cha o a la izquierda de un pronom bre átono pueden contener grafemas 
representando vocales (V, p. ej. <e>, <a>, <o>) o consonantes (C, p.ej. <p>, 
<1>, <qu>). El signo T es codificado como c() porque no es un grafema que 
corresponda a (una secuencia de) fonemas, sino representa una palabra10. 
Los signos de puntuación (. , ;) sirven para estructurar el texto de varias 
maneras. Suelen señalar los lindes entre elementos de una enum eración 
(5a) o entre unidades frasales (5b), pero también marcan cifras (5c).

9 Bajo la condición de que no intervengan categorías léxicas.
10 En los textos investigados aquí,rl alterna co n  e, el o  y, es decir, con  una variante que termina en  

consonante y dos que terminan en vocal. Esto hace imposible decidir si un T. presenta un contexto  
consonantal o vocálico para un pronom bre á tono  siguiente.



(5 )  a. %  E t  s o n . V e r. E t  e s tío . &  a u p tu n o .  &  y u ie r n o  (a lb  2 v -4 7 )
b . C a  si e l p o r  s i n o  las p u d ie r e  s a b e r;  d e u e  las  a p r e n d e r  d a q u d lo s  que las s o p ie -  

r e n .  ( I e y 2 v - l l )
c .  n o  a u ie  m a s  d e  . ix .  a n n o s  (e s t 9 v -0 9 )

En (5a), todos los V salvo el prim ero coinciden plausiblemente con 
lindes prosódicos (cf. § E4), igualmente como el en (5b). Un linde p ro 
sódico significa que no hay segmentos inm ediatam ente adyacentes (0 ) 11. 
En los otros casos es más probable que se use la puntuación para facilitar 
la legibilidad del texto.

1.6. Presuposiciones y objetivos de la investigación

Aunque la representación gráfica no corresponda a una transcripción 
fonética, adoptamos la idea de que las grafías de los textos medievales con
tienen más informaciones fónicas que las ortografías modernas. Más espe
cíficamente, suponemos que, por un lado, la ausencia de una vocal en la 
grafía es un  indicio de que no se produjo en este caso, y la unidad gráfica 
de palabras funcionales con otras palabras funcionales o léxicas indica que 
se prosodificaron juntas. Por otro lado, la ausencia de tales fenómenos no 
necesariamente significa que se realizara la vocal o que se prosodificaran 
las palabras como unidades independientes. Nótese que la misma secuen
cia de palabras puede ocurrir en grafías diferentes (commo te loe /  teloe 
demostrado, alb 04v-93 /  10r-94). En estos casos no parece plausible que 
haya diferencias sistemáticas con respecto a la prosodiíicación. Sin em bar
go, son casos en los que aparece un  conflicto entre una separación de pala
bras a base de unidades morfosintácticas por un lado (commo te lo e demos
trado) y unidades prosódicas por el otro (commo teloe demostrado). Se puede 
imaginar que los escritores se orientaban a m enudo por las unidades mor- 
fosintácticas, pero  que a veces seguían la prosodia (cf. tam bién 
K uchenbrandt 2017).

Las cuestiones principales de la presente investigación son:

1. ¿Cuáles son los pronom bres afectados por la oscilación entre 
variante silábica y variante asilábica? Es decir, ¿cuáles son las voca
les afectadas?

2. Aparte de la clase del pronom bre, ¿cuáles son los factores que influ
yen en la oscilación entre silábico y asilábico?

11 Salvo la puntuación, los códigos para el contexto segmental no con tien en  informaciones sobre  
lindes prosódicos.



3. Los pronom bres que tienen variante asilábica, ¿muestran las mis
mas incidencias de silábico vs. asilábico?

Se argum entará que sólo los pronom bres terminados en <e> (es decir, 
me, te, le, se) tienen la variante asilábica, pero no se elide la <o> o la <a> de 
lo /  la en los textos investigados. Además de la identidad del pronom bre, 
la unidad gráfica es la condición prim aria para la aparición de la variante 
asilábica. Dentro del grupo de los elídeos gráficos en <e>, el contexto seg- 
mental determina la realización o la caída de la vocal. El pronom bre refle
xivo se destaca por tener dos variantes silábicas (se y sse) y por su tendencia 
de aparecer como sse en contextos en  los que otras formas aparecen en su 
variante asilábica. De m anera com parable, ge aparece solo en secuencias 
de clíticos y nunca es asilábico. La conclusión es que los pronom bres áto
nos de los textos investigados aquí no están sujetos a la apócope docu
m entada en categorías léxicas du ran te  la Edad Media. Probablemente 
tampoco se trata de un  proceso más general de elisión, sino de epéntesis 
vocálica en contextos donde las variantes asilábicas no se pueden prosodi- 
ficar como constituyente de sílabas adyacentes.

Las respuestas a esas preguntas perm itirán una com prensión más deta
llada de la distribución de las formas silábicas y asilábicas de los pronom 
bres átonos en los textos alfonsíes. Además, contribuirán a definir los fac
tores que controlan la grafía. Se observará que los casos irregulares apare
cen como tales solo en la superficie, ya que las variaciones gráficas obe
decen  a reglas muy precisas. Es la in teracc ión  en tre  la m orfosintaxis y 
la prosodia la que provoca las a lte rnac iones (cf. M eisenburg 1996, 
Kuchenbrandt 2017 y otros). En general, aunque no siendo idénticos, ni 
los rasgos fundamentales de los pronom bres átonos ni la grafía del espa
ñol han cambiado de m anera radical desde la Edad Media hasta hoy.

2 .  C o n d i c i o n e s  p a r a  l a  e l i s i ó n  v o c á l i c a  e n  l o s  p r o n o m b r e s  á t o n o s

El inventario de pronom bres átonos en español medieval es similar al 
m oderno con excepción de (i) los locativos y y en(de), que ya no se usan,
(ii) las secuencias de terceras personas que aparecen como gelo(s) /  gela(s) 
en vez de se lo(s) /  se la(s) y (iii) la form a de la segunda persona del singu
lar que aparece como uos en vez de os. La Tabla 2 muestra las formas y sus 
variantes gráficas tal como aparecen en  los tres textos investigados. Para las 
terceras personas del singular y del plural distinguimos el género del refe
rente y la función sintáctica (F = fem enino, M = masculino, ACU = acusa
tivo /  complemento directo, DAT = dativo /  com plem ento indirecto).



T a b la  2
Las formas de los pronombres átonos y sus ocurrencias en los textos investigados

Forma alb est le\ I

Ia SG m 2 2

me 14 1 15

2a SG t 1 11 12

te 16 21 3 40

3a SG ACU F la 18 42 17 77
le 4 4

3a SG ACU M l 25 30 55

le 2 9 11

lo 94 2 0 51 175

3a SG DAT l 3 42 24 69

le 11 12 4 27

REFL s 6 13 1 20
se 118 39 91 248

sse 10 12 6 28

SECUENCIAS gela 1 2 3

gelo 1 1

bs y 1 1
m h 1 1

nos lo 1 1

s te 1 1

se k 3 3
t la 1 1
te b 1 1
tela 1 1
telo 3 3
y se 1 1

PPL nos 1 1 6 8

2a PL uos 6 6

3a PL ACU F las 7 7 23 37

3a PL ACU M les 1 1
los 16 11 28 55

3a PL DAT les 8 5 2 0 33

LOC en 1 1
ende 1 3 4
hy 1 1

y 15 35 3 53

T otal 333 334 333 1000

Con respecto al uso de la, le y lo, cabe destacar la existencia de varias 
diferencias entre los tres textos. Mientras los Cánones de Albateni muestran 
un uso estrictamente etimológico con le como forma masculina o femeni
na del dativo, la como forma fem enina del acusativo y lo como forma mas
culina del acusativo, aparecen características leístas en los otros dos textos. 
Hay algunos casos de le que se refieren a complementos directos masculi



nos (ACU) tanto en la Estona de Espanna como en el Libro de las leyes (6 a, 
h) e incluso a complementos directos femeninos en la Estoria de Espanna 
(6 c )12. En plural, encontramos un  ejemplo de les que podría ser in terpre
tado como com plem ento directo masculino en la Estoria de Espanna (6 d):

(6) a. ... yerra el omwe contra dios en non conoscer le ni saber le guardar. (Iey2r-81)
b. & ante que pueda seer babtizado; matan le. (ley 5r-04)
c. otra uilla que dizen C arthagena. e solien le llam ar antigua m ientre.

Carthagena espartera, (est 6r-l 1)
d. e assi cuerno les llamauan p rim ero  com pannas de timbal, (est 3v-100)

Hay que notar que todos los ejemplos de le fem enino y el ejemplo del 
plural ocurren con el verbo llamar. Matute Martínez (2004: 492) discute 
algunas clases de verbos con variación de régimen, que incluyen verbos 
causativos, verbos de com unicación y verbos psicológicos. No se hace m en
ción a llamar, pero es posible que esos casos no sean el resultado de leísmo 
sino de complemento indirecto regular (cf. también Echenique Elizondo 
1981). Aunque llamar + com plem ento directo parezca ser la construcción 
preferida en la Estoria de Espanna, encontram os también ejemplos con 
complemento indirecto no-pronom inal (p. ej. llamaron atod aquello carpen- 
tanna. (est 04r-06), unas gentes que la poblaron, a que llamauan lusios. (est 
04r-40)). Sin embargo, la explicación de que lo  le ocurran con verbos de 
régimen variable no parece ser apropiada para todos los casos, como 
muestran (6 a, b).

La forma elidida l como com plem ento directo aparece solo en los tex
tos leístas, pero es ausente en el texto no-leísta (cf. tabla 2). Así falta evi
dencia inequívoca para la elisión de <o> o <a>. Por eso asumimos que en 
los textos investigados l es la form a abreviada de le, pero no de la o lo.

2.1. Identidad del pronombre

Como se ve en la tabla 2, la elisión de la vocal ocurre solo en ciertas for
mas:

• I a /  2 a persona del singular: me, tevs. m, t
• 3a persona del singular: le vs. I
• Reflexivo: (s)sevs. s
• Secuencias que contienen estas formas: se le, te la, te lo, telo, y se vs. m

lo, s te, t la

12 Nótese que e n  las partes investigadas n o  encontram os ningún caso d e  l com o com p lem en to  
directo femenino. Esto puede ser debido o  a la inexistencia d e  / ACU F o a su ocurrencia demasiado  
rara para atestar ese caso.



Los textos investigados sugieren que solo se elide la <e>, porque en el 
texto no-leísta, elisión en la 3a SG nunca ocurre con las formas del acusa
tivo, y en los textos leístas parece plausible que sea la forma fe que se elide 
mientras sustituye a lo. Son las formas me, te, fe, se que alternan entre silá
bicas y asilábicas mientras las otras formas m antienen siempre su vocal. 
Esto es válido tanto para pronom bres individuales como para pronom bres 
que forman parte de una secuencia, por lo cual, a partir de aquí, tratare
mos ambos casos de la misma forma (nótese que así sube el núm ero de los 
pronom bres analizados).

T a b l a  3 

Elisión en los pronombres átonos

Forma alb est ley I

me/k/le/se 10/170 (6 %) 96/202 (48%) 55/175 (31%) 161/547 (29%)

Se 0 0 / 1  (0 %) 0/3 (0%) 0/4 (0%)

otros 0/170 (0%) 0/136 (0%) 0/161 (0 %) 0/467 (0%)

TOTAL 10/340 (4%) 96/339 (28%) 55/339 (16%) 161/1018 (16%)

Para me, te, le, se, la incidencia de elisión es el 29% (161/547) vs. 0% 
(0/471) en ge y en las otras formas. La Figura 1 ilustra el com portam iento 
de los grupos de pronombres.

F i g u r a  1

Frecuencia de formas silábicas y asilábicas en los pronombres átonos

100%
90%
80%

70% ----------

..

—

io%

0%
m e / t e / s e

2.2. Clisis gráfica

Casi todos los pronom bres átonos pueden aparecer como clítico gráfi
co, e incluso alternan entre unidades independientes y clíticas en el 
mismo contexto, como fe en (7a, b).

471 *  a s i l á b ic o

■  s i l á b ic o

g e / o t r o s  p r o n o m b r e s



(7) a. ... & dizen le el braco perssiano. (alb 08r-26)
b. ... & dizenfeel braco uerde. (alb 08r-40)

En la mayoría de los casos (743/1018 = 73%, cf. tabla 4), los pro
nom bres átonos aparecen com o unidades gráficas independientes, es 
decir, la grafía sigue a la segm entación morfosintáctica. Para nos y uos, la 
independencia  gráfica es la única opción. Las otras formas pueden  ser 
clíticos gráficos, pero la tendencia  a la clisis gráfica difiere entre form a y 
forma. La Tabla 4 dem uestra el núm ero  de pronom bres átonos ocu
rriendo  como clítico gráfico (clít.) o unidad  independien te  (ind.) y en 
form a silábica o asilábica.

T abla  4 
Clisis gráfica y elisión

Varna alb est 2
ind. clít. ind. clít. ind. clít. ind. clít.

Ia SG m
me 14

3
1 15

3

2a SG t 1 12 13
le 17 3 20 3 3 40 6

3a SG <e> l 3 67 54 124
le 10 1 18 16 44 1

ge 1 3 4

3a SG <o>/<a> lo/la 82 35 51 15 77 4 210 54

REFL s 6 14 1 21
(s)se 111 18 37 14 94 6 242 38

Ia/2a PL nos/uos 2 7 6 15

3a PL les/los/las 29 3 19 5 71 119 8

LOC (h)y/en(de) 18 1 37 2 3 58 3

T otal asilábica 10 96 55 161
silábico 269 61 203 40 271 13 743 114

Todas las formas elididas ocurren como clíticos gráficos. Es decir, se 
puede elidir la vocal solo si el p ronom bre átono forma una unidad gráfica 
con otra palabra. En cambio, el hecho de ser un clítico gráfico no es una 
condición suficiente para la form a asilábica, ya que el 22% (45/206) de los 
clíticos acabados en <e> (salvo ge) y el 100% (69/69) de las otras formas 
clíticas m antienen su vocal. En lo que sigue, nos centraremos en los clíti
cos gráficos acabados en <e>. Dejaremos aparte ge y las formas indepen
dientes, porque tienen representaciones invariables. La Tabla 5 resume la 
incidencia de elisión en los clíticos en <e> (salvo ge).



T a b l a  5 :  Elisión en clíticos gráficos acabados en <e>

Forma alb es l b

me 0 3 / 3  (100%) 0 3 / 3  ( 1 0 0 % )

te 1 /4 (25%) 12/15 (80%) 0 1 3 / 1 9  ( 6 8 % )

le 3 / 4 (75%) 6 7 /6 7  (100%) 5 4 /5 4  (100%) 1 2 4 / 1 2 5  ( 9 9 % )

se 6 /2 4 (25%) 14 /2 8  (50%) 1 /7  (14%) 2 1 / 5 9  ( 3 6 % )

T o t a l 10/32 (31%) 96/113 (85%) 55/61 (90%) 161/206 (78%)

Como muestran la Tabla 5 y la Figura 2, la caída de la vocal en me, te y 
le parece ser casi obligatoria cuando los pronom bres ocurren como clíti
cos gráficos (140/147 = 95%), pero  es m ucho menos frecuente en la 
forma del reflexivo (21/59 = 36%).

F i g u r a  2

Elisión en clíticos gráficos acabados en <e>
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2.3. Orden clítico-verbo y dirección de clisis gráfica

Recordamos la distinción entre la posición del pronombre con respecto 
al verbo y la clísis gráfica. La posición puede ser preverbal (CL - (X -) V, cf. 
le (non) dize), posverbal (V - CL, cf. dizele) o intercalada (V - CL - AUX, cf. 
dezirle an), mientras con respecto a la clisis gráfica un pronom bre puede ser 
independiente (X CL Y, cf. dezirle an), enclítico (X = CLY, cf. dizele), meso- 
clítico (X = CL = Y, cf. dezirlan) o proclítico (X CL = Y, cf. dezirlan). Aunque 
los constituyentes sintácticos y las unidades prosódicas no sean necesaria
mente isomorfos (cf. Nespor y Vogel 2007 [1986]), la posición sintáctica 
del pronom bre átono delimita sus opciones de prosodificación. Los pro
nombres posverbales (V - CL) están siempre en posición final de su frase 
fonológica, por eso solo pueden ser enclíticos gráficos (X = CL) o unida
des independientes, pero no pueden ser proclíticos o mesoclíticos. Los 
pronom bres preverbales (CL - (X -) V) están en posición inicial o media



de su frase fonológica, los intercalados (V - CL - AUX) están siempre en 
posición media. Los pronom bres iniciales pueden ocurrir como proclíti- 
cos gráficos (CL = Y) o independientes, los pronom bres medios pueden 
ser proclíticos, enclíticos o aún mesoclíticos (X = CL = Y), si no ocurren 
como unidades independientes. El o rden  pronombre-verbo y la clisis grá
fica se distribuyen de la siguiente form a (recuérdese que nos centramos en 
los elídeos gráficos acabados en <e>):

T a b l a  6

Posiciones sintácticas y clisis gráfica (formas en <e>, sin g e )

posverbal intercalado frraieéal 2

enclítico 89 0 100 189

mesoclítico 1 3 0 4

proclitico 0 5 8 13

independiente 89 2 250 341

T otal 179 10 358 541

Como en las formas independientes nunca cae la vocal, nos centramos 
en los elídeos gráficos, que son 90 posverbales, 8  intercalados y 108 pre- 
verbales, en total 206 clíticos gráficos.

Los clíticos posverbales son enclíticos o -si ocurren en secuencias- 
mesoclíticos. Varían entre formas silábicas (8 a, b) y asilábicas (8 c).

(8) a. ... cam iassem ucho  ... (alb 2r-84)
b. ... e fallesfela qual tu  la auies rnester. (est 27r-73)
c. Desdalli m ou io  e to rn o s  p o ra  R om a, (est 5v-28)

Son demasiado pocos los casos con me y te para poder extraer una 
deducción definitiva. Las formas ley se son frecuentes y m uestran un  con
traste muy pronunciado: mientras le p ierde su vocal casi siempre (salvo el 
único caso en alb) , se tiende a m antenerla.

T a b l a  7

Elisión en posición posverbal (V -  CL, clíticos gráficos en <e>)

Forma all) est ley I

me 0 1/1 (100%) 0 1/1 (100%)

te 0 0 /3  (0%) 0 0/3 (0%)

le 0/1 (0%) 31/31 (100%) 10/10 (100%) 41/42 (98%)

se 1/19 (5%) 5 /1 9  (26%) 0 /6  (0%) 6/44 (14%)

TOTAL 1/20 (5%) 37/54 (69%) 10/16 (63%) 48/90 (53%)



Los clíticos intercalados varían entre proclisis (9a) y mesoclisis gráfica 
(9b), pero no varían con respecto a la elisión. Todas las formas clíticas 
intercaladas son asilábicas.

(9) a. & dios am ara  otrossi a  el e t  a u e r  fa m ercet. (ley 3r-10)
b. & pararsa  ene l p u n to  del zon te  (alb 7r-23)

Tabla 8
Elisión en posición intercalada (V -  CL -  AUX, clíticos gráficos en <e>)

Forma all) est ley I
me 0 0 0 0
te 0 1/1 (100%) 0 1/1 (100%)
le 0 0 2/2 (100%) 2/2 (100%)
se 4/4 (100%) 0 1/1 (100%) 5/5 (100%)
TOTAL 4/4 (100%) 1/1 (100%) 3/3 (100%) 8/8 (100%)

En posición preverbal encontramos proclíticos (10a) y enclíticos 
( 1 0 b), la mayoría aparece en forma asilábica.

(10) a. lo que  te m ostrado  enesto . (alb 3v-13
b. en  tal guisa q ues no  en te n d ie n  unos a otros, (est 3r-23)

Tabla 9
Elisión en posición preverbal (CL - (X -) V, clíticos gráficos en <e>)

¡'orma alb est ley X
me 0 2/2 (100%) 0 2/2 (100%)
te 1/4 (25%) 11/11 (100%) 0 12/15 (80%)
le 3/3 (100%) 36/36 (100%) 42/42 (100%) 81/81 (100%)
se 1/1 (100%) 9/9 (100%) 0 10/10 (100%)
Total 5/8 (63%) 58/58 (98%) 42/42 (93%) 105/108 (97%)

F igura 3
Elisión en posición preverbal/intercalada y posverbal (clíticos gráficos en <e>)
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Observamos una diferencia en tre  las posiciones preverbales e interca
ladas, en  las que los clíticos ocurren casi siempre en form a asilábica, y la 
posición posverbal, en la que me, te, le son a m enudo asilábicos, mientras el 
reflexivo m antiene la vocal en  la mayoría de los casos.

Podemos resumir que para me, te y le la posición con respecto al verbo 
no desem peña un papel decisivo: son asilábicas en la mayoría de los casos. 
Para el reflexivo, la posición es im portante: cuando ocurre en posición 
preverbal o intercalada, se com porta como me, te, le y pierde casi siempre 
la vocal. En posición posverbal m antiene la vocal m ucho más frecuente
m ente que las otras formas.

2.4. Contexto segmental

Si se omite el núcleo silábico de u n  pronom bre átono, queda una con
sonante que debe ser integrada en una sílaba adyacente, lo que aum enta 
la complejidad silábica. Aunque el español perm ite sílabas trabadas, pare
ce improbable que se elida la vocal si esto resultase en secuencias de con
sonantes.

Como constatan Romani y González Pérez (2008: 247), los pronom 
bres átonos pueden  aparecer en varios contextos:

(a) consonante + pronom bre átono + consonante (C_C)
(b) consonante + pronom bre átono + vocal (C__V)
(c) vocal + pronom bre átono + consonante (V_C)
(d) vocal + pronom bre átono + vocal (V_V)
(e) consonante + pronom bre átono (C_0)
(f) vocal + pronom bre átono (V_0)

En general, tanto los pronom bres preverbales como los posverbales 
pueden ocurrir en varios contextos segmentales. Solo los intercalados apa
recen siempre en el contexto C_V, lo que se debe al hecho de que se inser
tan entre la forma del infinitivo del verbo pleno (term inando en <r>) y 
una forma de haber (empezando en <a>/<e> o <i>). Además, los pronom 
bres preverbales no ocurren nunca delante de linde prosódico (0 ) por
que deben form ar una unidad prosódica con el verbo a su derecha. Si nos 
limitamos a los clíticos gráficos, observamos que en posición preverbal 
apenas ocurren entre consonantes (C_C). La razón es que el contexto seg
mental influye en la incidencia de clisis gráfica (cf. Kuchenbrandt 
2009: 161 y tabla 1), y los pronom bres átonos preverbales que ocurren 
entre consonantes aparecen como unidades gráficas independientes (es 
decir, no-clíticas, cf. l i a ,  b), salvo la forma ge (cf. 1 1 c):



( 1 1 )  a. &  b ie n  te  p u e d e  c o m p l i r  ( a lb  0 5 r-2 0 )
b . e d e p u e s  le c a m ia r o n  e l n o m b r e  y n g la  té r ra ,  (e s t 0 3 v -0 6 5 )
c. O tro s s i es d e r e c h o  ... que n in g u n o  n o n  g e lo  p u e d a  e m b a rg a r ,  ( le y  5 v -3 0 )

La tabla 10 muestra los contextos segmentales en que ocurren los elí
deos gráficos.

T a b l a  10

Posiciones sintácticas y contexto segmental (clíticos gráficos en <e>)

posverlml intercalado preverbal X

c c 5 0 0 5

c_v 5 8 1 14

v e 53 0 82 135

v_v 23 0 25 48

C_0 2 0 0 2

v_0 2 0 0 2

Total 90 8 108 206

Ya hemos visto que los clíticos preverbales e intercalados son casi siem
pre asilábicos (cf. tablas 8  y 9). Así se integran como ataque silábico ju n to  
con la palabra siguente ( 1 2 a, b) o como coda silábica de la palabra prece
dente ( 1 2 c, d).

(1 2 )  a. lo  q u e  fc  m o s tra d o  e n e s to . ( a lb  0 3 v -1 3 )
b . P e ro  p u e s  q u e  a p e rd e r  te . m a s  q u e r r ía  q u e  ... ( e s t 2 7 v -0 9 6 )
c . E  p o r  esso l d iz e n  c o n f i r m a c ió n ;  ( le y  4 v -2 2 )
d .  ... q u a l s e ra  a q uA q u e /  la  d a ra  ... (e s t 2 7 r-7 7 )

Los tres casos que ocurren en forma silábica son proclíticos en otro clí- 
tico:

(1 3 )  a. assi c o m m o  te lo e  d i ( c ) c h o .  (a lb  0 3 r-2 1 )
b . assi c o m m o  te lo e  a m o s t ra d o  a n te , ( a lb  0 4 v -7 1 )
c. assi c o m m o  te lo e  d e m o s t ra d o  e n e l c a p i - tu lo  ( a lb  1 0 r-9 4 )

Como muestra el contraste entre quet la dara (12d) y commo teloe ... 
(13a-c), es posible escribir el prim er elemento de una secuencia como 
enclítico en la palabra precedente, y entonces pierde la vocal. Si el prim er 
elemento aparece como proclítico en otro clítico, se mantiene la vocal. 
Parece que solo los segmentos que son parte de la misma unidad gráfica 
sean relevantes para la silabación del clítico: en ( 1 2 d), es la <e> de que lo 
que favorece la caída de la vocal, y en (13a-c) es la <1> de lo lo que la des
favorece.

En el caso de los clíticos posverbales, hay que tener en cuenta el seg
mento precedente. Como se ha mencionado previamente (§ 1.4), las fra



ses fonológicas incluyen su núcleo léxico (aquí el verbo pleno) y todo mate
rial funcional a su izquierda, además de palabras funcionales a la derecha 
del núcleo léxico si pertenecen al mismo sintagma (como en el caso de los 
pronombres clíticos). Siguiendo a Nespor y Vogel (2007 [1986]), supone
mos que los sintagmas que siguen al verbo forman una frase fonológica 
independiente por defecto, con la opción de reestructuración, es decir, la 
integración de un com plem ento suficientemente ligero. K uchenbrandt 
(2017) demuestra que hay muy pocos casos en los que se debería remitir 
a una reestructuración, y n inguno de estos casos concierne clíticos pos- 
verbales. Por eso podem os asum ir que los clíticos posverbales ocurren 
siempre delante de linde fonológico, lo que reduce los contextos segmen- 
tales a C _0  y V_0. Comparamos, pues, los clíticos posverbales después de 
consonante (C_, 14a) con los que ocurren después de vocal (V_, 14b, c).

(1 4 )  a. E t  o t ro s s i to d a s  las e s tre lla s  s u b e n se . &  p o n e n s e  e n  es ta  l in n a .  ( a lb  0 6 v -2 9 )
b . ... c a m io Z  e l n o m b r e  e l l a m o /  c e z a r  a u g u s ta , (e s t 4 r -1 5 )
c. &  saluasse p o r  e l.  ( le y  5 r -2 9 )

La suposición de que los consonantes adyacentes desfavorecen la caída 
de la vocal se confirma en los datos. Todos los clíticos posverbales apare
cen en forma silábica cuando el segm ento precedente es una consonante 
(cf. 14a y tabla 11). Después de vocal, todas las formas de me y le pierden 
su vocal (no hay ningún ejemplo con te) , mientras que el reflexivo tiende 
a m antenerla (cf. 14b-c y tabla 12, véase también figura 4). Como mues
tran los ejemplos en (14), el segm ento a la derecha no influye en la forma 
del clítico: tanto las formas silábicas como las formas asilábicas van delan
te de puntuación o consonante (... subense . 8c ..., ... llamol cezar ...) y 
delante de vocal (... pórtense en ... camiol e l ...). Esto confirma la expec
tativa de que hay un linde prosódico entre el clítico y las constituyentes 
siguientes, es decir, el clítico y el segm ento siguiente no son estructural
m ente adyacentes. Además, el contexto a la derecha no está dentro  de la 
misma unidad gráfica que el clítico, una com ponente que era decisiva para 
los clíticos preverbales e intercalados.

T a b l a  11

Elisión después de consonante (clíticos posverbales en <e>)

Forma alb est ley I

me 0 0 0 0

te 0 0 /3 (0 % ) 0 0 /3 (0% )

le 0/1 (o % ) (0 % ) 0 0/1 (0 % )

se 0 /5 (0 % ) 0 /3 (0% ) 0 0 /8 (0 % )

T otal 0 /6 (0%) 0 /6 (0%) 0 0/12 (0 %)



T a b l a  12

Elisión después de vocal (clíticos posverbales en <e>)

F o r m a a lb es l ley X

m e 0 1 /1  (100%) 0 1 / 1  ( 1 0 0 % )

te 0 0 0 0

le 0 31/31 (100%) 10 /1 0  (100%) 4 1 / 4 1  ( 1 0 0 % )

se 1 /1 4  (7%) 5 /1 6  (31%) 0 / 6  (0%) 6 / 3 6  ( 1 7 % )

T otal 1/14 (7%) 37/48 (77%) 10/16 (63%) 48/78 (62%)

F i g u r a  4

Elisión después de consonante y vocal (clíticos gráficos en <e>, posnerbal)

■  silábico

C_ se V_ m e /te /le  V_ se

El contexto segmental explica la distribución de las formas silábicas y 
asílabicas para me, te, le. Para la distribución de las formas silábicas y asilá- 
bicas de se, no es suficiente remitirse al contexto segmental. Una causa 
posible para su com portam iento especial se discutirá en § 2.5.

Nótese que los clíticos preverbales o intercalados siempre ocurren 
ju n to  a una vocal dentro  de la misma unidad gráfica, sea a la izquierda o 
a la derecha. Para los clíticos posverbales, argum entam os que ocurren 
delante de linde prosódico, es decir, solo el segmento a la izquierda es 
relevante. Consecuentemente, es la presencia de (al menos) una vocal grá
ficamente adyacente (±V) la que controla la form a del clítico, como de
muestra la figura 5, con la excepción del reflexivo.



F igura 5
Elisión en contextos sin y con vocal adyacente (clíticos gráficos en <e>)

» asilábico 
■  silábico

-V  m e /te /le  -V  se +V m e /te /le  +V se

Me, te, ley se se com portan de m anera uniform e en el contexto -V, ocu
rriendo siempre en forma silábica. Si hay u na  vocal adyacente dentro  de la 
misma unidad gráfica, me, te, le siem pre son asilábicos, mientras el reflexi
vo oscila entre silábico y asilábico. En resumen, cabe notar que la presen
cia o ausencia de vocales adyacentes a clíticos gráficos es decisiva para la 
distribución de las variantes silábicas o asilábicas, salvo en el caso del refle
xivo. Para me, te, le, la posición sintáctica es irrelevante, es decir, no  hay 
diferencia entre clíticos preverbales, intercalados o posverbales. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta la dirección de la clisis gráfica, ya que 
la unidad gráfica es el dominio decisivo para la presencia o ausencia de 
una vocal adyacente.

El contexto segmental controla dos factores relacionados: una vocal 
adyacente favorece la clisis gráfica (véase tabla 1 ), y al mismo tiempo pre
dice la forma asilábica en los clíticos me, te, le. En el prim er caso se trata de 
una preferencia, dado que hay casos de me, te, le, se y otros pronom bres 
como unidades independientes en  contexto vocálico (cf. 15a) y casos de 
clíticos gráficos en contextos sin vocal (cf. 15b, véase también 7b).

(15) a. fata q u e  te llegues; (alb 3r-37)
b. e  torn o  el p u eb lo  a yudgarst? p o r  c ó n su le s  (est 04r-78)

Vocales adyacentes y otros factores como las categorías léxicas de las 
palabras controlan la probabilidad de que la prosodia influya en la grafía. 
En el segundo caso, la clase del segm ento adyacente causa una distribu
ción complementaria, pero solo en  los clíticos gráficos terminados en <e>. 
Es decir, el efecto se da en los casos en que el copista ya ha adoptado una 
representación gráfica que se orien ta  más a la prosodia que a la morfosin- 
taxis. Entonces observamos los reflejos gráficos de reglas fonológicas.



2.5. El comportamiento especial de ge y se

Dentro del español medieval ya se evitan secuencias de clíticos con un 
idéntico sonido inicial (p. ej. *le lo, les la). En estos casos, ge sustituye a le(s), 
lo que corresponde al así llamado se espurio del español m oderno. Salta a 
la vista que ge siempre ocurre en una unidad gráfica con otro clítico. En 
tres casos, la secuencia es una unidad gráfica en sí (p. ej. que gela demande, 
ley 6v-85). Ya observamos que en ese caso no hay vocal adyacente den tro  
de la misma unidad gráfica, lo que hace obligatoria la forma silábica obser
vada. Solo en un caso, ge es tam bién adyacente a otra palabra, que es un 
verbo precedente terminado en vocal (diogela, est 4v-49). Aquí esperaría
mos una forma asilábica, pero ge m antiene la vocal. Se puede suponer que, 
como form a especializada, ge m antiene una forma gráfica constante, lo 
que facilita el procesamiento de las secuencias gelo /  gela. Además, / 3 /  es 
una coda atípica del español medieval, en contraste con / m / 13, / t / ,  / l /  y 
/ s / ,  que se encuentran al menos en posición media (p. ej. nombre, Etna, 
multiplicar, esto). Resumimos que ge tiene un estatus especial con respecto 
a la morfosintaxis y a la fonología, lo que hace preferible su ocurrencia 
constante como variante silábica.

Una particularidad del pronom bre reflexivo es que tiene no solo dos, 
sino tres variantes gráficas, que son se, s y sse. La forma se parece ser la más 
flexible, porque ocurre tanto de forma independiente como en versión clí- 
tica (excepto en el Libro de las leyes). Las formas s y sse son las versiones 
especiales del clítico gráfico. Es decir que la forma gem inada14 sse concu
rre con la forma elidida s si el pronom bre reflexivo aparece como clítico 
(cf. tabla 13).

T a b l a  13

Clisis gráfica en el pronombre átono reflexivo

Forma
ato est h I

imlrp. clil. g r. indep. clil. g r. indep. clil. gr. indep. clil. g r.

EFL s
se

sse

6

111 8 

10

14

37 2 

12

1

94

6

2

242 10 

24

Como muestra la tabla siguiente, todas las formas geminadas ocurren 
en posición posverbal, y se evita claramente la forma asilábica en esta posi

13 En algunos casos se observa en la grafía un cambio del punto de articulación, p. ej. tengon por 
pagado (Menéndez Pidal 1904: 144, que atribuye el decrecimiento de las variantes asilábicas m, l a la 
pérdida de / m / ,  / t /  como coda silábica). Entre <m t 1 s>, solo <1> y <s> siguen siendo lícitos como  
coda final en el español moderno (cf. Hualde 2014).

14 En ese contexto, geminado quiere decir ‘grafema doble’.



ción. Sse parece ser una forma especializada para un  enclítico posverbal 
que ocurre en el mismo contexto en el que ocurren las formas no-reflexi- 
vas en  su variante asilábica.

T a b la  14

Las vanantes del reflexivo como clítico gráfico en las varias posiciones sintácticas

Forma posverbal intercalado preverbal I

REFL s 6 5 10 2

se 10 0 0 10
sse 28 0 0 28

U na explicación podría ser que m, t o l no se pueden  confundir con 
sufijos flexivos, pero el enclítico 5 form alm ente es idéntico al sufijo flexivo 
de la segunda persona del singular. U na forma como rebuelues (16a) es 
morfológicamente ambigua entre reuelue (3.SG) + se y reuelues (2.SG). En 
este ejemplo, se necesitaría el sujeto realizado el cielo para desambiguar la 
interpretación. Tal desambiguación no aparece en (16b), pero resulta váli
da una interpretación del contexto en  la que el sujeto es el mismo como 
en las frases precedentes y subsiguientes.

(1 6 )  a. &  re b u e lu e s  e l c ie lo  e n  e s te  lo g a r  assi c o m m o  la  ru e d a ,  ( a lb  6 v -3 1 )
b . sa lie  e  fa z ie  e l m a l q u e  p o d ie  p o r  la  t ie r ra ,  d e s i to rn a u a s  a l l i  e  c e r ra u a  la  p u e r 

ta  (e s t 6 r-3 4 )

En otros casos no aparece n inguna am bigüedad porque s ocurre con 
otras formas de tercera persona (metios, tomos-, cf. 17), que difieren de las 
formas de la segunda persona del singular (metiste(s), tomaste(sj) 15.

( 1 7 )  a. e m e t io s  d e n t r o  e n  u n a  c u e u a  m u y  f o n d a  (e s t 6 r-3 0 )
b . D e s d a ll i  m o u io  e t o r n o s  p o r a  R o m a , (e s t 5v-28 )

La hipótesis de la desambiguación morfológica parece plausible, pero 
como muestran los ejemplos precedentes, la forma asilábica de se puede 
ocurrir en contextos morfológicam ente ambiguos, y no hay n inguna dife
rencia significativa en la distribución de s vs. se/sse en contextos ambiguos 
o no ambiguos (Fisher’s exact test, p = 0,662). Este resultado puede ser 
debido al tamaño de datos o bien a una  concepción inadecuada con res
pecto a la interpretación de lo que se debería incluir como ambiguo.

15T melisles lo a casa (General Esloria IV, fol. 144v), i  ñutiste las huestes délos ágenos ( General Esloria V, 
fol 108r), que mió marido tomastes en serpient (G eneral Es loria II, fol 178r; G agojover  (2011))



T a b la  15
Ambigüedad morfológica con el reflexivo posverbal (clíticos gráficos, V_)

ambiguo no ambiguo I

s 2 4 6

se/ sse 15 15 30

T otal 17 19 36

Para una desambiguación sería suficiente escribir se en vez de s. Sin 
embargo, la forma silábica preferida como enclítico posverbal es sse. Ya 
hemos visto que s ocurre solo después de vocal. Tanto se como sse son posi
bles después de vocal y después de consonante, pero sse es la variante pre
ferida después de vocal (24/30 = 87%) y desfavorecida después de conso
nante (2 /8  = 25%). Esas preferencias son significativas (Fisher’s exact test, 
p = 0,002*). No es sorprendente puesto que se da una tensión entre la 
identidad morfofonológica del reflexivo / s ( e ) /  y la pronunciación de <s> 
intervocálica como [z]16. Además, sse posconsonántico crea secuencias de 
grafemas consonánticos, lo que disminuye la legibilidad. Así, sse no con
curre con s, sino con se. Queda abierta la cuestión de por qué se prefiere una 
forma silábica en un contexto en que los otros clíticos aparecen en forma 
asilábica. La conclusión final debe dejarse para futuras investigaciones.

2.6. Discusión de los resultados

El objetivo del presente estudio es la investigación de los factores que 
controlan la distribución de las variantes silábicas y asilábicas en los pro
nombres átonos en tres textos de prosa del siglo xm, tal como se muestra 
en su representación gráfica. Como punto  de partida se habían planteado 
las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los pronom bres afectados por la oscilación? Es decir, 
¿cuáles son las vocales afectadas?

2. Aparte de la clase del pronom bre, ¿cuáles son los factores que influ
yen en la oscilación en tre  forma silábica y form a asilábica?

3. Los pronom bres que oscilan, ¿muestran las mismas incidencias de 
formas asilábicas?

Las respuestas a estas preguntas nos permitirán verificar si los pronom 
bres átonos realm ente están sujetos al mismo proceso de apócope que se 
observaba al final de palabras léxicas, o si se trata de un proceso distinto.

16 Estoy m uy agradecida a un rev iso r a n ó n im o  p o r haber m e nc iona do  ese aspecto.



Asimismo se logrará una com prensión más detallada sobre la relación 
entre fonología y grafía.

Los factores que determ inan si un  pronom bre átono aparece en forma 
silábica (CV) o asilábica (C) son los siguientes:

(i) Solo las formas acabadas en  <e> (me, te, le, se) tienen una variante 
asilábica, es decir, no se elide ni la <o> ni la <a> final de los 
pronombres átonos en los extractos de los tres textos investiga
dos17. El argum ento principal en contra de una elisión de <o> o 
<a> es que l ocurre como com plem ento directo solo en los textos 
en los que ocurre tam bién le(s) como com plem ento directo 
(Estoña de Espanna y Libro de los leyes), pero es ausente en función 
de com plem ento directo en el texto no-leísta (Cánones de 
Albateni). Esta observación refuta la posición de Lapesa (1981), 
Sanchis Calvo (1992) y Romani y González Pérez (2008), pero 
sostiene lo que afirman M enéndez Pidal (1904) y Fernández- 
Ordóñez (2001). Además, se corrobora la observación de Sanchis 
Calvo (1992) y Fernández-Ordóñez (2001), que sostenía una 
variación textual en el alcance del leísmo.

(ii) La variante asilábica de los pronom bres acabando en <e> aparece 
si se cum plen las dos condiciones siguentes:
(a) el pronom bre es un clítico gráfico, y
(b) existe una vocal inm ediatam ente adyacente al clítico (es 

decir, dentro  de la misma unidad gráfica). La adyacencia 
obligatoria de una vocal ya ha sido m encionada por Gessner 
(1893), Romani y González Pérez (2008) y Sanchis Calvo 
(1992). Hay que precisar que la vocal puede ocurrir tanto a 
la izquierda como a la derecha, pero debe estar dentro de la 
misma unidad gráfica que el pronom bre átono.

(iii) Los pronom bres me, te, le se com portan de m anera uniforme: si se 
cumplen las dos condiciones definidas bajo (ii), la variante 
asilábica es obligatoria, en  los otros casos aparece la forma silábi
ca. Esto significa que las variantes m, t, l y me, te, le. están en dis
tribución com plem entaria. La forma ge es siempre silábica, pro
bablemente por desem peñar un papel específico como sustituto 
de le en ciertas secuencias de elídeos, y por contener la conso
nante / 3 /  que sería una coda atípica. El reflexivo se difiere de me, 
te, le en que aparece en form a silábica aún como enclítico gráfico 
después de un verbo acabando en vocal. La razón para ese com
portamiento queda poco clara. Se puede suponer que sse en vez 
de s evita la confusión con formas verbales de la segunda persona



(lo que no se com prueba estadísticamente en los datos analiza
dos), o que sse es simplemente una forma especializada para cier
tos contextos, tal como lo es la forma ge.

Dado que en  los elídeos <e> es la única vocal afectada y que la posi
ción del clítico respecto al verbo o den tro  de la frase fonológica es irre
levante, deducim os que aquí se trata de un proceso distinto a la apócope 
en las categorías léxicas. Las formas asilábicas surgen de procesos 
fonológicos diferentes a la elisión que se observa al final de palabras lé
xicas, contra la posición de Lapesa (1981: 240), Sanchis Calvo (1992) y 
Romani y González Pérez (2008). En el caso de los pronom bres átonos 
aún se podría argum entar que no se trata ni siquiera de elisión, sino de 
formas subyacentes asilábicas de las que se derivan las variantes silábicas 
m ediante epéntesis vocálica. Las siguientes observaciones apoyan la p re 
sente hipótesis:

1. Ya desde el latín tardío se observaba una tendencia a resolver 
secuencias iniciales de / s /  + consonante (llamada s impura), aña
diendo (h)i o eal inicial de la palabra. La epéntesis (prótesis en ese 
caso) se establecía con / e /  en  todo el oeste de la Romania (p. ej. 
SCH O LA >  escuela, SPERARE >  esperar, STARE >  estar, cf. Lloyd 1987: 150). 
Ese proceso sigue siendo productivo en el español m oderno (cf. 
eslogan, estrés, estándar, Hualde 2014: 64).

2. La / e /  no es solo una vocal temática, sino también la vocal epenté
tica en la formación del plural nominal si la raíz term ina en conso
nante (p.ej. omne /  omnes, pero razón /  razones) 18 y probablem ente 
también en la derivación del artículo elvs. al y lo(s) (cf. Harris 1991).

3. Halle y Marantz (1994) siguen el análisis de Harris (1991), propo
niendo que los pronom bres átonos de tercera persona se pueden 
segmentar en la raíz l, una vocal temática (a, o, é) y —si se da el casó
la marca del plural 5. Aunque argum entan a favor de la / e /  como 
marca de la tercera clase flexiva, se puede imaginar también que -a l 
menos en el español medieval- la / e /  es epentética. El análisis raíz 
+ vocal epentética es también aplicable a me, te y se.

En conclusión, la epéntesis vocálica (en un sentido más amplio) es un 
proceso fundam ental en la fonología española, y / e /  desem peña el rol de

18 Un revisor anón im o nota que la <e> de  razones y de ejem plos comparables proviene de la 
forma latina r a t i o n e ( m ) .  Hay también ejem plos com o angeles (ley 14r-86), en  que la <e> no se puede  
derivar directam ente de la etim ología (cf. a n g e i . u m ,  a n g e l i s  etc.). Parece más plausible asumir una  
sola regla de epéntesis para todas las raíces term inando en  consonante que proponer una regla de  
elisión para las raíces del tipo razón < r a t i o n e ( m )  más otra regla de epéntesis para raíces del tipo ángel 
< a n g e l u ( m ) .



vocal neutra o por defecto del español. La suposición que me, te, le, se son 
los resultados de epéntesis en vez de un analisis de m, t, l, s como formas 
elididas parece ser una solución adecuada y más simple que p roponer otro 
proceso de elisión en adición a la ápocope atestada en el dominio léxico. 
Esta suposición explica también p o r qué solo afecta a la <e>, pero no a la 
<o> o a la <a>: <e> puede nacer de procesos de epéntesis, mientras <o> y 
<a> tienen funciones morfológicas como marcadores de flexión. Sse y ge 
ocurren como formas idiosincrásicas especializadas para ciertos contextos 
(detrás de verbos /  en secuencias de clíticos).

Excepto K uchenbrandt (2009), los estudios previos no presentan nin 
guna distinción entre clíticos gráficos y unidades independientes. Al ser 
crucial para la distribución de las variantes silábicas y asilábicas, los resul
tados del presente estudio presentan una imagen mucho más unívoca con 
distribuciones complementarias (salvo s /  se /  sse y ge), mientras que 
Matute Martínez (2004), Romani y González Pérez (2008) y otros observan 
una variación entre la realización y la elisión de la vocal.

En los ejemplos citados por M atute Martínez (2004, 2012) parece que 
la variante l solo aparece como clítico gráfico (y entonces adyacente a una 
vocal, cf. fenol, matol, etc., en 18a), mientras que le. ocurre o como unidad 
independiente {matar le en  18a) o como enclítico después de consonante 
(cf. minguarleen 18b, dixleen 18c). Esa distribución coincide con las obser
vaciones del presente análisis. En contra de las expectaciones, también 
indica ejemplos de la variante silábica después de vocal (19a, b) y aún en 
una secuencia intercalada (cf. 19c).

( 1 8 )  a. [ . . . ]  a r re m e t io s  c a y m  a  a b e l e n  a q u e lla  su h e r e d a t ;  & f i r io / .  &  d io  c o n  e l e n  t ie r 
ra  & m a to Z . & a s c o n d io í  lu e g o  c u y d a n d o  q u e  a s c o n d ie n d o  a  e l.  q u e  a s c o n d id o  
&  e n c u b ie r to  a u ie  e l p e c c a d o .  q u e  f iz ie ra  e n  m a ta r  le. % E t  a u ie  a b e l ya  C . 
a n n o s . q u a n d o  su h e r m a n o  lo  m a to  (G é n e s is , G E 1 ) .
(e j.  14 d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 1 2 :  2 4 6 )

b . E  d e fe n d e m o s  q u e  n in g u n o  n o n  sea o s a d o  d e  y r  c o n t r a  es te  p r iu i le g io  p a ra
(7 )  q u e b r a n ta r lo  n i  p a ra  m in g u a r fe  e n  n ig u n a  co sa  (1 2 8 5 , S e v illa ,  O rd e n e s  
M il i ta re s ,  135 b is )
(e j.  1 7 6  d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 0 4 :  2 6 1 )

c.. [ . . . ]  &  d ix o  m e  e l Rey. q u e  as t u  q u e  n o n  fa b la s . &  d ix fe  d a m e  p la z o  d e  tre s  
d ias . q u e  s i e l tu  f i j o  p a ssa re  e l te rc e ro  d ia ;  s e ra  d e l g r a n t  m a ra u i l la .  [ . . . ]  
(J u d iz io s , 136v)
( e je m p lo  d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 0 4 : 3 0 2 )

(1 9 )  a. E s to  t o d o  q u e  d ic h o  es vos ( 6 )  v e n d o  c o n  sus e n t ra d a s  &  c o n  sus s a llid a s  &  c o n
to d o s  sus d e re c h o s  assi c o m o fe .  p e r te n e s ç e n  a to d a s  p a r te s  p o r  seys (7 )  ç ie n to s  
m a ra v e d ís ...  (1 3 0 1 , Á v i la ,  C le r o ,  2 4 , 19)
(e j. 4  d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 0 4 : 1 8 8 )

b . [ . . . ]  e  a  m a r t in  p e la e z  s o te rra /Z e  e n n a  fu e ssa  d e  m a r ( 8 ) t i n  lo p e z . (1 2 5 3 , S to . 
T o r ib io  ( L ié b a n a ) ,  C le r o ,  S a n ta n d e r ,  1 91 5 , 19)
(e j. 17 d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 0 4 : 198 )

c. M as s i f u e r e  e n  d iu e r s o  e s ta d o  d é lo  q u e  d ix ie m o s ;  ca sa ra  c o n  p o c a s  m u g ie re s ,  
o  m o r i r  se lean sus m u g ie re s .  &  a u r a  s ie m p re  t r is te z a  &  ira .  (J u d iz io s  1 9 0 r)
(e j. 6 8  d e  M a tu te  M a r t ín e z  2 0 0 4 : 3 3 8 )



Mientras que la realización de la vocal en (19c) es presentada como 
excepción, no queda claro si en (19a, b) representan un patrón frecuen
te. Recuérdese que se trata del contexto posverbal en que el reflexivo suele 
aparecer en una variante silábica aún después de vocal. Llama la atención 
que en Matute Martínez (2004) los pronom bres átonos de tercera perso
na no-reflexivos ocurren a m enudo con consonante doble (lle(s), lla(s), 
llo(s)), lo que hace alusión al com portam iento de la variante sieen la pre
sente investigación. A pesar de no ser una fuente de confusión morfológi
ca, es posible que las terceras personas hayan m antenido formas especiali
zadas posverbales en algunos textos19.

Matute Martínez (2004, 2012) observa que la posición sintáctica influ
ye en la incidencia de apócope: la apócope es especialmente frecuente 
cuando el pronom bre ocurre en posición preverbal adyacente a elem en
tos relacionados con la periferia izquierda. Recuérdese que los p ronom 
bres átonos deben ser integrados en la frase fonológica del verbo regente, 
lo que vale también para cualquier otra palabra funcional perteneciente al 
dominio verbal extendido. K uchenbrandt (2009) afirma que las palabras 
funcionales tienden a form ar secuencias gráficas entre sí, así que son sobre 
todo las conjunciones, los adverbios breves, la partícula de negación y los 
verbos auxiliares los que forman unidades gráficas con pronom bres átonos 
preverbales. Dado que las palabras funcionales tienden a tener estructuras 
silábicas menos marcadas (cf. que CV, no(n) CV(C), a (V)), la probabilidad 
de crear un contexto con vocal adyacente es alta. Así se explica por qué ese 
contexto sintáctico parece tan favorable para la variante asilábica del pro
nom bre átono. Nótese también que las constituyentes topicalizadas o foca
lizadas están sujetas a prosodificaciones específicas (cf. por ejemplo Face 
2006 y Feldhausen 2016), introduciendo lindes prosódicos. Eso influye en 
su accesibilidad como huésped prosódico para los pronom bres átonos. Al 
final no es la sintaxis sino la prosodificación la que determ ina la variante 
del pronom bre átono. En general, los datos presentados en Matute 
Martínez (2004, 2012) parecen ser compatibles con el análisis del presen
te estudio, aunque quedan algunos contraejemplos que merecerían una 
discusión más profunda basada en un análisis cuantitativo.

Del mismo modo, los ejemplos de la Fazienda de Ultra Mar citados por 
Romani y González Pérez (2008) parecen concordar con los resultados del 
presente estudio. En los contextos C_C y C _ , los pronom bres aparecen 
como unidades gráficas independientes (2 0 a) o como enclíticos posverba
les (20b). Según el presente análisis, ambos contextos requieren la varian
te silábica, y esta es la única que también observan Romani y González 
Pérez (2008).

19 Cabe notar que los orígenes etim ológicos de  estos pronom bres son illa /  Ule. /  illud , lo que se  
ha conservado en las formas modernas ella y ello. Desde esta perspectiva, los elídeos posverbales con  
consonante doble parecen más bien un relicto que una innovación.



(2 0 )  a. Las p ie l le s  d e  los  c a b r i to s  le p u s o  s o b re  las m a n o s  (F a z ie n d a :4 7 )  
b . e m u é va n se . (F a z ie n d a :7 1 )

(E je m p lo s  d e  R o m a n i y  G o n z á le z  P é re z  2 0 0 8 : 2 4 7 )

En posición intercalada parece predom inar la variante asilábica en la 
Fazienda de Ultra Mar (21a), aunque también se encuentran  variantes silá
bicas (2 1 b, c).

( 2 1 )  a. N e g a r ía n  to s  e n e m ig o s  a  t i  (F a z ie n d a :9 5 )
b . e b e n d e z ir fe  a  m y  a lm a  (F a z ie n d a :4 7 )
c. Si to v ie s  e s p a d a  e n  m i  m a n o ,  m a ta r te y a  (F a z ie n d a :9 0 )

(E je m p lo s  d e  R o m a n i y  G o n z á le z  P é re z  2 0 0 8 : 2 4 7 -2 4 8 )

Tanto negarían en (21a) com o bendezirte a en (21b) obedecen a las 
reglas formuladas en el presente análisis: en (2 1 a) el p ronom bre es un 
mesoclítico y es adyacente a una vocal den tro  de la misma unidad gráfica. 
En consecuencia, aparece en  su variante asilábica. En (21b), el pronom bre 
es enclítico y no forma ninguna unidad  gráfica con el auxiliar subsiguien
te. El contexto gráfico es C _0 , y po r eso tiene que aparecer en la variante 
silábica. Solo matarteya en  (21c) parece infringir las reglas deducidas en el 
presente estudio, ya que es mesoclítico como el de (21a)20. Nótese que el 
auxiliar en (2 1 c) se escribe ya en vez de ia, véase también my alma en (2 1 b) 
vs. mi mano en (21c). Sin un  análisis sistemático, la interpretación como 
alternancia entre vocal [i] y semivocal/sem iconsonante [j] perm anece 
una especulación, pero explicaría la form a te en  (2 1 c) según las reglas for
muladas en el presente trabajo.

Romani y González Pérez (2008: 249) a su vez notan que “[n]unca se 
presenta la apócope del p ronom bre si este enclitiza en una palabra que 
term ina en consonante”. Todos sus ejemplos de enclíticos gráficos son pos- 
verbales, es decir, que hay un  linde prosódico a su derecha. Así, solo el seg
m ento a la izquierda es inm ediatam ente adyacente. Si es una consonante, 
la forma silábica es obligatoria, tal y como lo observamos en los textos 
alfonsíes (contexto C _0, véase tam bién 20b).

En las secuencias de pronom bres átonos, las autoras igualmente obser
van que para el prim er elem ento es el contexto segmental a la izquierda el 
que controla la caída o la realización de la vocal, mientras que para el 
segundo elemento es el contexto segmental a la derecha. Podemos añadir 
que eso se da bajo la condición de que el pronom bre sea un enclítico o 
proclítico gráfico, respectivamente.

(2 2 )  a. Q u e  s a b r ie m o s  n o s  si d iz r ia  a d o z irm e  f e  d e s  aca? (F a z ie n d a :5 5 )
b . o b l id o s fe  a q u e llo  e  m a to l  e l f i j o  (F a z ie n d a :1 5 8 )

(E je m p lo s  d e  R o m a n i y  G o n z á le z  P é re z  2 0 0 8 : 2 5 0 )

20 En los textos investigados en el presente estudio, las formas del futuro y del condicional se 
com portan de manera idéntica respecto a los pronom bres átonos.



Además de (21b), las mismas autoras citan otros ejemplos de la 
Fazienda de Ultra Mar en que se observan formas silábicas a pesar de ocu
rrir como clíticos adyacentes a vocales:

(2 3 )  a. G u a rd a te  d e  a q u e l o m n e  (F a z ie n d a : 4 9 )  (p .  2 4 8 , e j. [ 5 b ] )
b . n in  so  n o m b r e  n o n  m e  d ix o  m a s  d ix o w e :  (F a z ie n d a :  2 0 7 , p . 2 4 9 )
c. A l q u e  fu e r e  fa l la d o  e l f u r t o ,  m a ta /fe , (F a z ie n d a :  5 6 , p .  2 4 9 )

Se trata de enclíticos posverbales después de vocal, el contexto en que 
solo el reflexivo ocurre en variante silábica en los tres textos de la presen
te investigación, pero en que Matute Martínez (2004) encuentra también 
formas silábicas (cf. 19a,b). Cronológicamente, gran parte de los textos 
notariales de Matute Martínez (2004) y la Fazienda de Ultra Mar (prim er ter
cio del siglo x i i i  según Lapesa 1981: 233s.) preceden los textos alfonsíes 
(Judizios de las estrellas-. 1254, Libro de las cruzes-. 1259, Cánones de Albateni: 
1254 y 1260, Libro de las leyes-. 1256-1265, Estoria de Espanna: 1270-1284, 
General Estoria I: 1272-1275, General Estoria IV: 1280; cf. Gago Jover 2011). 
Además hay que considerar que ‘el español’ o ‘el castellano’ no presenta 
un sistema lingüístico hom ogéneo, lo que vale tanto para la lengua m oder
na como para la época medieval (cf. Fernández-Ordóñez 2001 y Matute 
Martínez 2004). Las normas implícitas para la representación gráfica de la 
lengua también estaban sometidas a cambios durante el reinado de 
Alfonso X, lo que se observa aún dentro de obras individuales (cf. la 
Crónica General, Lapesa 1981: 239 y sigs.). Por ello no se espera ninguna 
congruencia absoluta entre textos de fuentes diferentes. Sin embargo, 
podem os constatar que las excepciones parecen ser pocas y probablem en
te estén restringidas a un contexto especial. En conjunto, la distribución 
de formas silábicas y asilábicas resulta mucho menos arbitraria si se distin
gue entre pronom bres escritos separados y pronom bres escritos ju n to  con 
otra palabra. En la mayoría de los casos los ejemplos de las investigaciones 
anteriores están conformes con las reglas formuladas para los textos alfon
síes: clíticos gráficos adyacentes a vocales suelen aparecer en la forma asi- 
lábica, en otros contextos son silábicos. Cabe notar que los tres textos 
alfonsíes analizados se com portan de m anera uniform e con respecto a la 
distribución de formas silábicas y asilábicas a pesar de mostrar diferencias 
con respecto a los factores decisivos para la clisis gráfica, al alcance del leís
mo y también a la posición de los pronom bres átonos o a la incidencia del 
doblado de clíticos (cf. K uchenbrandt 2009). El hecho de que la distribu
ción de formas silábicas y asilábicas se muestre de m anera casi uniforme 
en fuentes diferentes indica que no se trata de un efecto debido a la trans
cripción o a la edición utilizada en la presente investigación.

A lo largo del tiempo son las formas silábicas me, te, le, se las que se han 
establecido como representaciones gráficas, y a su vez se han perdido sse y 
ge. Así, cada pronom bre átono tiene una forma constante. Ese proceso ya



empezó a finales del siglo x n i ,  ju n to  con el decrecim iento de clísis gráfica 
(cf. Meisenburg 2000: 222). En la ortografía actual, los pronom bres átonos 
se escriben siempre como unidades independientes si son preverbales (cf. 
se mueve), y son enclíticos gráficos solo en posición posverbal (cf. moverse). 
Esto refleja la observación de que los elementos funcionales prepuestos 
tienden a m antener su estatus com o palabra independiente, mientras que 
los elementos funcionales pospuestos se transforman en sufijos con m ucha 
más facilidad (cf. Meisenburg 2000, H im m elm ann 2014 y las obras citadas 
allí). En conclusión, la ortografía h a  reducido las variaciones gráficas cau
sadas por la silabación y la prosodificación hasta orientarse casi exclusiva
m ente en las unidades morfosintácticas.

3 .  C o n c l u s i ó n

El objetivo de la presente investigación era la identificación de los fac
tores que controlan la distribución de variantes silábicas y asilábicas de los 
pronom bres átonos en extractos de  tres textos del castellano medieval. El 
análisis ha mostrado que para la aparición de la variante asilábica se deben 
cumplir tres condiciones: (i) el pronom bre átono debe ser me, te, le o se",
(ii) debe estar escrito dentro de u n a  unidad gráfica con al menos una pala
bra adyacente; y (iii) debe ocurrir inm ediatam ente adyacente a una vocal. 
Salvo en el caso del reflexivo, que tiene una variante gem inada sse, y la 
forma especializada ge, la distribución de formas silábicas y asilábicas es 
complementaria. Como / e /  desem peña el papel de vocal por defecto en 
la epéntesis desde épocas proto-romances, parece plausible clasificar la 
oscilación en los pronom bres átonos como epéntesis vocálica a base de las 
formas asilábicas. Eso explica por qué afecta solo a la <e> y también expli
ca por qué es uniforme tanto en proclíticos y mesoclíticos como en enclí
ticos. No se unifica, pues, con la apócope observada al final de palabras 
léxicas. Suponemos que el reflexivo muestra un  com portam iento peculiar 
por ser una fuente posible para am bigüedades morfológicas, pero tene
mos que remitir la verificación de esta hipótesis a futuras investigaciones 
con una base de datos más amplia.

Al disminuir la tendencia a basar la representación gráfica en unidades 
prosódicas, desaparece también u n  prerrequisito para la forma asilábica 
de los pronombres. Esto no significa que la vocal se produzca con más fre
cuencia, sino que la grafía acaba de reflejar ciertos rasgos fónicos y se cen
tra más en las unidades morfosintácticas. Hoy en día la prosodia tiene 
mucho menos influencia en la grafía que en la Edad Media, pero en gene
ral observamos una continuidad en tre  la grafía medieval y la ortografía 
moderna.
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