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Resum en

La figura de López de Ayala ha suscitado merecido interés entre sus contemporáneos 
debido a su faceta como poeta, traductor y cronista de la corte castellana de los Trastámara. 
Su notable labor en el campo de la poesía y la prosa permite disponer de un corpus amplio, 
de cuyo análisis se pretenden obtener resultados sólidos tanto del vocalismo como del con
sonantismo de la lengua correspondiente al sociolecto de mayor prestigio, estrechamente 
vinculado con los espacios de comunicación de los intelectuales medievales. Los rasgos 
fónicos derivados del estudio de las rimas y la métrica del Rimado de Palada se contrastarán 
con la totalidad de sus composiciones prosísticas para determinar los rasgos tanto gráficos 
como orales de Ayala que presenta su amplio proyecto cultural. Todo ello constituye el 
objetivo principal de la presente investigación que quiere ser una aportación a los estudios 
filológicos desde una perspectiva integral.

P a l a b r a s  c l a v e :  Historia de la lengua, fonética y  fonología históricas, poesía castellana 
medieval, métrica.

Abstract

Chancellor López de Ayala became a well-known character among his contemporaries 
due to his role as a poet, translator and chronicler of the Spanish Court during the 
Trastamara period. His numerous works, written in verse and prose, constitute an appropri
ate corpus of study, whose analysis will lead to results closely related with the linguistic fea
tures of the Court, understood as the cultural centre of prestige and, above all, one of the 
most representative spaces of communication of the medieval intellectuals. The phonetic and 
phonological traits inferred from the rhymes and meter of the Rimado de Palaäo will be con
trasted with the texts written in prose in order to determine the oral and written features of 
Ayala’s language. All of that constitutes the main objective of the present research, which is 
expected to be a contribution to philological studies from a global perspective.

K e y  w o r d s :  Historical Linguistics, Historical Phonetics and Phonology, Medieval 
Spanish poetry, Metrics.

ItHIJi, 8/2013, pp. 113-148.



1. L ó p e z  d e  A y a l a  y  s u  é p o c a

En pleno reinado de Juan  II, el historiador Fernán Pérez de Guzmán 
colmaba de justos elogios la figura de su tío en sus Generaciones y semblan
zas (1965 [c. 1370-c. 1460]: 15), texto caracterizado por la exactitud de sus 
datos y el rigor histórico:

Fue este don Pero López de Ayala alto de cuerpo, e delgado, de buena persona; onbre 
de grant discriçiôn e abtoridad e de grant consejo ansi de paz como de guerra. Ovo 
grant lugar açerca de los reyes en cuyo tiempo fue, ca seyendo moço fue bien quisto 
del rey don Pedro e después del rey don Enrique el segundo. Fue de su consejo e muy 
amado dél. El rey don Johan e el rey don Enrique su fijo fizieron dél grande mençiôn 
e grande fiança. Pasó por grandes fechos de guerra e de paz. Fue preso dos vezes, una 
en la batalla de Nájara e otra en Aljubarrota.

Hombre de armas y letras, diplomático, regente y canciller real, próxi
mo tanto a la familia Trastámara como a la casa real francesa1, López de 
Ayala constituye, desde una ideología marcadamente tradicionalista, el 
intelectual desencantado por una sociedad cuya estructura socio-política 
ha abandonado los antiguos pactos de vasallaje en aras de crear un siste
ma burocrático basado en el peso del dinero:

El que en la corte anda así pasa, mal pecado; 
sy a uno le va bien, un millar pasa penado; 
quien de allí lieva dinero, asaz lo ha lazrado:
esto, digo, por que el mundo así está mal ordenado. (Rimado de Palacio2, 475)

La ruptura de los valores tradicionales por parte de la Corte {fallo 
mundo rebuelto, trastornado mi vando, Rimado de Palacio, 426c), la Iglesia (La 
nao de Sant Pedro pasa grant tormenta, Rimado de Paludo, 827a) y una socie
dad pecaminosa (Está el mundo en quexa e en Iribulaçiôn, Rimado de Palacio, 
191a) imprimieron en López de Ayala una personalidad contradictoria y 
una conciencia de inadaptación.

Las recesiones económicas, las epidemias que asolaron los territorios 
de occidente o la escisión de la Iglesia en un perpetuo cisma, son solo algu
nos de los acontecimientos que tuvo que presenciar —y en m uchos de ellos 
participar activamente- López de Ayala. Mientras Francia e Inglaterra se 
sumían en un conflicto bélico de más de cien años (1337-1453), el reino

1 D e sus numerosos viajes a Francia es posib le  conjeturar un conocim iento  directo d e  la literatu
ra didáctica emanada de la corte d e  Carlos VI, qu ien  lo nombró camarero real. Son famosas sus deli
beraciones entre teólogos de la universidad d e  París (Orduna 1998: 21), h ech o  que perm ite relacio
nar la cultura de López de Ayala con  la más aperturista del occidente medieval.

2 Tom o com o texto base la ed ición  postum a d e Rafael Lapesa (2010). C onsidero que esta edición  
ofrece fiabilidad suficiente para obtener resultados útiles conducentes a la descripción articulatoria 
del castellano en su perspectiva histórica. Se indicarán aquellos casos en que se recurra al resto de edi
ciones de gran relevancia sobre la obra de López d e  Ayala.



de Casulla y León se vio afectado por una cruenta guerra civil entre Pedro
I y Enrique II, suceso que propició la entronización del linaje bastardo de 
Alfonso Onceno. Ello supuso el fortalecimiento de la alta nobleza, así 
como la imposición de nuevos rum bos lingüístico-culturales. El triunfo de 
los Trastámara (1369) representa la victoria de la nobleza de parientes rea
les, entre ellos el linaje de Ayala, quienes se oponían a la crueldad que 
caracterizaba la personalidad de Pedro I.

El desarrollo de los nuevos entornos socio-políticos de la Península 
durante la segunda mitad del “siglo de las crisis”, es consecuencia directa 
de la historia hegemónica de los Trastámara y el proceso de formación de 
los mecanismos de poder: “Los reinos como los señoríos, estaban ya con
figurados y no era cuestión ni de modificarlos, ni de mezclarlos; pero, en 
cambio, sí que podía aspirarse a acumularlos” (Manzano 2010: 694). Un 
período de transformaciones que afectó a todos los órdenes sociales; un 
tiempo turbulento y lleno de tensiones que llegó a modificar la estructura 
de una sociedad al borde de la desintegración política.

1.1. Gran Cisma de Occidente y conflictos bélicos

La obra histórico-poética de López de Ayala se hace eco del escenario 
europeo en que tuvo lugar una serie de sucesos determinantes de la crisis 
socio-religiosa, entre los que destaca la guerra entre Francia e Inglaterra 
conocida como la de los Cien Años. Durante este período López de Ayala 
combatió en Nájera (1367) al lado de Enrique de Trastámara, quien final
m ente fue derrotado por Pedro I, asistido por las tropas inglesas. Tras un 
breve período de cautividad, Pero López se mantuvo fiel a la dinastía bas
tarda hasta el desenlace de la guerra  civil (1369), mom ento en que dio 
comienzo la carrera político-cultural de un intelectual, diplomático y fer
viente católico. Una vez consolidado el derecho regio de los Trastámara, 
la boda entre Juan  I y Beatriz de Portugal infundió en el m onarca caste
llano el aliento necesario para invadir Portugal, hecho que condujo a una 
guerra entre los dos reinos. Arrastrados por el ímpetu de la decisión 
regia3, las tropas castellanas fueron derrotadas en la batalla de Aljubarrota 
(1385), desencadenante del encarcelamiento de López de Ayala, prim ero

3 El requerimiento de consejeros leales y sabios es una necesidad que López d e  Ayala apunta en  
numerosas ocasiones. La falta de un guía adecuado puede conducir al desastre de todo un reino, 
com o es el caso de la derrota castellana frente a los portugueses:

Por ende se avise qual quier consejero 
fuere de algunt príncipe, que sea verdadero 
e non sea cruel n in  fa lso  lisonjero,
e miembre’s sobre lodo que Dios es justiciero. ( IUmado de Palacio, 720)

s



en Santarén y Leiría y, más adelante, en Óbidos, oportunidad que aprove
chó para redactar parte de su obra  poética (O rduna 1 9 9 8 :  1 9 5 ) .

A raíz de sus estancias como em bajador en la corte francesa (1 3 7 8 - 1 3 8 4 ) ,  

López de Ayala se vio involucrado en uno de los conflictos europeos más 
candentes4: el Cisma de Occidente (Bizzarri 2 0 1 2 :  3 3 8 ) ,  crisis eclesiástica 
entendida por Ayala como una crisis de valores:

Agora que el papadgo es puesto en riqueza, 
de lo tomar qual quier non toman grant pereza: 
maguer sean viejos nunca sienten flaqueza,
ca nunca vieron papa que muriese en pobreza. (Rimado de Palacio, 197)

En este período de profundas transformaciones, más concretamente, 
en una Península tejida por la red  dinástica de los Trastámara, florecerá el 
proyecto didáctico-cultural del Canciller Ayala, epígono de la tradición 
moralizante en lengua castellana:

Con el Canciller Ayala termina la literatura medieval española. Testigo de un mundo 
que se desmorona, siente como pocos la crisis espiritual y social de su tiempo. Sin des
prenderse de las formas de pensamiento heredadas, les infunde fuerte acento perso
nal [...]. Las traducciones suyas o patrocinadas por él abren el cauce a corrientes que 
se habían de revelar poderosas en el Prerrenacimiento de nuestro siglo XV. Pero Ayala 
no lo llegó a ver. Su espíritu quedó distendido entre su mundo en ocaso y un amane
cer todavía sin contornos (Lapesa 1988 [1949]: 36-37).

2 . C r o n i s t a , t r a d u c t o r  y  p o e t a  d e  l a  c o r t e  T r a s t á m a r a

La obra literaria del Canciller responde a su afán por el saber y el cono
cimiento de las corrientes culturales contemporáneas. López de Ayala, 
hom bre de armas y letras representativo de la Baja Edad Media, dom ina
ba la técnica de la disputatio escolástica, en tanto que buen conocedor de 
la lengua latina:

Bajo los títulos de las obras traducidas por Pero López se trasluce la personalidad del per
sonaje: hombre culto, aficionado a los viajes y a las culturas extranjeras, buen latinista, 
capaz también de manifestar cierta autoridad, por ejemplo por la manera con que abre 
las puertas de Castilla a las Décadas de Tito Livio y Berguire (Garda 1983: 250).

Además de su labor cronística, alcanzó la fama entre sus contem porá
neos por sus traducciones. De todas ellas se conservan, en primer lugar, 
obras de atribución dudosa que pudieron  haber formado parte de su pro
grama cultural (la Historia Troyana, De consolatione de Boecio y De summo

4 En este sentido, y com o ya recogió acertadam ente Martínez (2000: xxi): “[ . . .]  el ¡tim a d o ss tal 
vez la primera obra de la literatura peninsular d o n d e  el horizonte d e  las preocupaciones de su autor  
se halla encuadrado en una visión verdaderam ente europea de la historia contem poránea”.



buono de Isidoro de Sevilla), en segundo lugar, traducciones de autoría 
segura (De casibus de Boccaccio y las Décadas de Tito Livio5) y, en tercer 
lugar, aquellas correspondientes al tema de Job (Morales de San Gregorio, 
las flores de los Morales sobre Job y el Libro de Job, todas ellas trasladadas en 
verso en la segunda parte del Rimado de Palacio). De este modo, el interés 
por la antigüedad clásica pareció ser una constante en las lecturas de 
Ayala, quien “preparó el camino a los propulsores del prim er humanismo 
hispánico” (Lapesa 1988 [1949]: 15).

La aparente heterogeneidad que caracteriza el conjunto de estas tra
ducciones desaparece si se concibe el proyecto cultural de Ayala como un 
compendio didáctico sustentado en la idea del speculum mundi con la fina
lidad de divulgar, mediante el exemplum de Job, la virtud de la paciencia y 
la creencia en los designios divinos. Este objetivo moralizante justifica, por 
un lado, el continuo empleo de los exempla en la totalidad de su obra 
(O rduna 1998: 79) y la concepción de su Rimado de Palacio como regimien
to de príncipes, de otro. Todo ello permitió a los poetas jóvenes de la última 
década del siglo xrv reconocer en la figura de Ayala una  de las máximas 
autoridades en cuestiones de moral, así lo pone de manifiesto la respues
ta a una pregunta hecha por Ferrant Sánchez Calavera6, recogida en el 
Cancionero de Baena\

Amigo señor, muy grant piedat 
tengo de vos con mucha femenfia, 
que de los secretos de la Deidat
queredes aver plena conosfenfia. (López de Ayala, 518-1)

2.1. El R im a d o  de P a la c io  y la estilística medieval

Dexado este estilo assí comentado,
quiérovos, amigo, de mí confesar
que cuando vuestro escripto me fue presentado,
leyera un libro do fuera fallar
versetes algunos de antigo rimar,
de los quates luego mucho me pagué,
e si son rudos, a vos rogaré,
que con pafienfia vos plega escuchar. (López de Ayala, 518-9)

5 Resalla de  gran importancia concebir la época de Alfonso O n cen o  (1312-1350) com o el resur
gir de la cultura cortesana com o la primera redacción de la historia de Amadís d e  Caula y el em pleo  
del castellano com o lengua capaz de expresar en octosílabos la tradición poética lírica de raigambre 
occitana. La educación de Ayala habría tenido lugar en este marco cultural, por lo que la traducción 
d e la obra de Tito Livio no parece ser gratuita. En el texto de las Décadas, Ayala hace hincapié en la edu
cación de los príncipes y caballeros del reino para alcanzar la honra q u e nace de “la buena ordenança  
e de la buena deçeplina de caualleria e de la buena obedençia en las batallas e  quanto es ton io  e  daño  
e  peligro viene al contrario” (ápud Garcia 1983: 217).

6 El esplritualismo desprendido de sus obras, cercano a la O rden  d e los Jerónimos, se caracteri
za por el respeto hacia el tema de la predestinación divina y el libre albedrío. Del mism o m odo que



Entre todas las obras de Ayala, el Rimado de Palacio ocupa un lugar de 
privilegio. Desde la prim era etapa de su composición (c. 1386) en la pri
sión de Obidos (García 1983: 297 y O rduna 1998: 194), sus composiciones 
poéticas se caracterizan, de un  lado, por su carácter histórico-didáctico y 
por su marcado com ponente personal, de otro. Se trata, por tanto, de una 
obra que aporta información relevante sobre el sentir del autor y la con
cepción literaria subyacente.

Asimismo, la composición literaria recogida en el Cancionero de Baena 
deja entrever que el propio Ayala era consciente de la condición de anti
güedad del m etro escogido para el desarrollo de su proyecto moralizante: 
el verso alejandrino. Los principios métricos configuradores de la escuela 
del mesler de clerezía eran recibidos por sus coetáneos como producto artís
tico teñido de cierto resabio arcaico; sin embargo, la elección de dicho 
molde estrófico responde a una personalidad fiuctuante entre tradición e 
innovación. De igual modo que Ju an  Ruiz7, Ayala encuentra  en la cuader
na vía el signo poético más adecuado para la composición de su autobio
grafía moral en  forma de confesión rimada, de la que brotan elementos 
novedosos que afectan tanto al significante (experimentación con el zéjel 
y la octava mayor) como al significado (expresión del angustiado existir).

La unión de dichos elementos confiere al Rimado una apariencia frag
mentada, donde tiene lugar la mezcla de diversos temas y la convivencia 
de metros variados. Muchos han sido los investigadores que magistral
m ente han arrojado luz al problem a de la presunta unidad del texto; ha 
sido el caso de Lapesa (1988 [1949]), Di Stefano (1969-1970), Garcia 
(1983: 281-324), O rduna (1998: 187-210), Martínez (2000) y Bizzarri 
(2012). Desde el punto de vista estrictamente formal, el conglomerado de 
elementos métricos inconexos parece justificar la falta de unidad de la 
obra; no obstante, los resultados de las investigaciones coinciden en acep
tar el didactismo, la intención moralizante y la condición de exemplum o 
incluso de testamento vital, como rasgos unificadores del Rimado.

Lapesa (1988 [1986]) enm arcó el individualismo religioso de Ayala en 
una sociedad desmoronada; el didactismo moralizante y la narración peni
tencial de carácter personal conforman el trasfondo del poema: “La 
herencia doctrinal y literaria se convierte así en poesía, palabra en el tiem
po” (Lapesa 1988 [1986]: 39). O rduna, por su parte, caracterizó la unidad 
de esta obra bajo los conceptos de sermón y testamento:

el santo Job, es consciente de las limitaciones d e  la naturaleza hum ana y, en  consecuencia , no se debe  
escudriñar los juic ios divinos. Nuevam ente se confirma la relación espiritual entre Ayala y San 
Gregorio. La fuente de inspiración que representan los M oralia impregna la totalidad de sus obras, a 
la vez que se erigen com o guía de un humanista.

7 “La variedad d e formas estróficas es, juntam ente  con el carácter personal y con  lo inconexo de  
la composición, lo que hay de com ún entre el Libro de Buen Am or y el Rim ado” (Lapesa 1988 [1949]: 
29).



La forma final adoptada [...] lleva consigo la función referencial del mensaje ético- 
religioso dirigido por un yo didáctico a la vez, y personal, creado desde el marco narra
tivo autobiográfico del Intermedio lírico, a un tá concretado en la invocación “amigos” 
(Orduna 1998: 209).

Martínez (2000: l x x i ) ,  sin embargo, destacó la unidad profunda del 
¡Rimado derivada de las ideas predom inantes en el pensamiento de su 
autor: “siendo la principal y la matriz de todas las demás el binomio 
Providencia-mal”. De esta manera, el Rimado de Palacio es la máxima expre
sión del pensam iento de Ayala en torno a temas religiosos de significado 
transcendente, como es el caso de la predestinación y el papel de la divi
nidad en el libre albedrío del hom bre, dilema religioso encarnado en la 
figura de Job. O pinión distinta es la expresada por Bizzarri (2012), quien 
basándose en los rasgos formales de la obra, concibe el Rimado como una 
creación heterogénea inacabada, aunque no por ello incoherente8. El des
lizamiento del sujeto narrativo entre un “yo” individual y un “yo” colectivo 
sería un  elemento formal derivado de la intención unificadora de su autor 
(Bizzarri 2012: 355).

En base a un objetivo didáctico-moralizante, el Rimado ofrece la versión 
versificada del Libro de Job y los Morales de San Gregorio como respuesta a 
los males de su tiempo. La obra acabada y hom ogénea pretende erigirse 
como guía espiritual, en que una prim era persona del singular fluctuante 
se funde con la de San Gregorio para presentar a Job  como el verdadero 
exemplum de vida cristiana y camino de salvación.

2.1.1. Versetes de anligo rimar

El canciller real ve en las coplas del mester de clerezía la expresión poéti
ca más adecuada para tratar la predestinación divina, el libre albedrío y los 
males de su época. En este sentido, y en estrecha relación con la obra de 
Juan Ruiz (Bizzarri 2012: 355), surgen elementos propios de nueva crea
ción poética que rom pen el monolitismo de los poemas de la centuria p re
cedente, como el empleo del alejandrino octosílabo, distribuido en estro
fas homogéneas, y la introducción de la parte lírica9. Desde la estrofa 726 
hasta la 911 del Rimado, Ayala experim enta con múltiples formas poéticas: 
las estrofas zejelescas, las coplas de seis versos alejandrinos con rima aaa-

8 “[ . . .]  ofrece una estructura miscelánea que n o  sólo presentan textos en cuaderna vía, co m o  el 
Libro de Alexandre y el Libro de buen amor, sino también otros d e  gén ero  más diverso, com o el Libro del 
caballero Z ifa ro  la Historia troyana polimélrica (Bizzarri 2012: 351-352).

9 En la primera parte (Confesión rimada [1-726]), el ritmo de los alejandrinos heptasílabos se 
interrumpe con la introducción de alejandrinos octosílabos en estrofas homogéneas; en la segunda  
(727-911), la cuaderna vía se em plea com o estrofas de transición con  la finalidad de separar los d ife
rentes cantos líricos de metro diverso (los versos d e  arte m enor se utilizan en los cantos y los d e  arte 
mayor se reservan para desarrollar el tema del Cisma); y en  la tercera parte (912-final), la cuaderna  
vía, oscilante entre versos heptasílabos y octosílabos, le sirve a Ayala para meditar sobre la figura de 
Job y San Gregorio.



bab y la introducción de la octava real, coplas de ocho versos dodecasíla
bos con rimas alternantes y abrazadas (ABABBCCB). El Rimado de Palacio 
es el resultado de la expresión poética de un espíritu perfeccionista.

En las estrofas de cuaderna vía se constata regularidad métrica con pre
dominio del hiato sobre la sinalefa. Desde este punto de vista, investigado
res como Garcia (1978) y Adams (1993) consideran regulares los versos de 
Ayala; mientras que Joset (1982), O rduna (1991) y Bizzarri (2012) prefie
ren m antener la fluctuación métrica irregular que revelan los manuscritos, 
enm endando algunos versos con herramientas métrico-lingüísticas10: “El 
uso de la contracción, el apócope, la aféresis y la síncopa responde a necesida
des métricas, por lo que se docum entan en nuestro texto tanto las formas 
plenas como las sintéticas” (O rduna 1991: 84). El esbozo de edición crítica 
de Lapesa (2010), publicado de m anera postuma, constituye un apoyo a la 
consideración regular de los versos de Ayala. Lapesa aplica con sabiduría 
ciertos fenómenos lingüísticos (apócope, aféresis o contracciones) condu
centes a reconstruir la regularidad de los versos alejandrinos, ora heptasí- 
labos, ora octosílabos, distribuidos en estrofas homogéneas.

El análisis métrico-lingüístico del segundo verso del Rimado de Palacio 
ilustra los diversos posicionamientos críticos sobre la obra poética de 
Ayala. Las propuestas más representativas se concretan en torno a la hiper- 
m etría o regularidad:

1) Garcia (1978), para quien Ayala escribió versos alejandrinos regula
res, rompe el sintagma Espíritu Santo para obtener un alejandrino heptasí- 
labo totalmente regular: Padre, Fijo, Espíritu /  Santo en sinple unidat (óoóo 
oóo[o] /  óo óooó(o).

2) De manera contraria, O rduna  (1991: 117) y Lapesa (2010) mantie
nen la hipermetría docum entada en los manuscritos, si bien es cierto que 
aceptan una posible variación de formas entre espíritu, espirtu, spirtu o spí- 
ritu, según necesidades métricas: en el caso de Orduna, el verso estaría for
m ado por un octosílabo y un heptasílabo (Padre, Fijo, Espirtu Santo, en sin
ple unidat-, óoóo óoóo /  oóo óoó(o), mientras que Lapesa m antiene inal
terado el eneasílabo del prim er hemistiquio (Padre, Fijo e Spíritu Santo, en 
sinple unidat, óoóo óooóo /  oóo óoó(o). Adams (1993), por su parte, sepa
ra  el verso en dos hemistiquios irregulares (9 + 7) en aras de ju n ta r  las tres 
personas de la Trinidad en la prim era parte: Padre, Fijo, Espíritu Santo, /  en

10 De esta m anera, O rduna postula que el ale jandrino  de Ayala es básicamente regular y gene
ralm ente está formado por hemistiquios heptasílabos en  alternancia con octosílabos cuando  las coplas 
tratan asuntos satíricos. El resto de irregularidades métricas habrían sido, por tanto, resultado de la 
transmisión textual. Desde otro pun to  de vista op ina  Bizzarri (2012: 374): “podemos decir que hay en 
Ayala ‘tendencia a la regularidad’, siendo p ru d e n te  dejar cierto margen de irregularidad [...]. Hay 
una  ‘tendencia a la regularidad’, pero  no regularidad absoluta”.



sinple unidat, mismo proceder que en  la edición de Bizzarri (2012): Padre, 
Fijo, Espíritu Santo en sinple unidat.

A la luz de estos datos, los estudios de fonética histórica resultan indis
pensables para reconstruir un hipotético verso alejandrino heptasílabo 
acorde con la métrica de la estrofa donde se inserta, ya que parece extra
ño que el Canciller abriera su confesión rimada con una copla irregular. 
La voz <Spíritu> se docum enta en la tradición literaria del mester con una 
forma sincopada [‘sp’rí.to] o [‘sp’rí.tu] /  [‘sp’ír.tu] que contendía con la 
forma [‘spí.ri.tu]; en  cambio, ambas variantes carecían de vocal protética 
en la tradición poética de mayor prestigio, como se infiere de los num e
rosos casos de aféresis después de palabra que term ina en consonante, 
contexto en que parece imposible la aplicación de fusión vocálica por 
fonética sintáctica1'. Jun to  a este rasgo articulatorio, habría que añadir el 
de la pérdida de relevancia fónica de [f-] de Fijo ( [í.3 0 ] ), rasgos todos ellos 
que perm iten reconstruir un verso de ritmo trocaico con las personas de 
la Trinidad unidas en el prim er hemistiquio: Padre, Fijo e Spritu Santo /  en 
simple unidat (oóo óoóo /  oóo óoó(o).

El empleo de la sinalefa12, que fue de la mano de la imposición del 
octosílabo (Clarke 1942), la dialefa, así como la mezcla indistinta de diver
sos tipos de versos provocan en apariencia la ruptura de la norm a a silavas 
contadas. El mester de clerezía, entendido como una escuela relacionada con 
la Universidad de Palencia durante el reinado de Fernando III (Hilty 1995 
y Uría 2000), excedió los límites cronológicos del siglo x i i i  y alcanzó, a 
modo de aprendizaje teórico-práctico, a los poetas del siglo xiv. Las seme
janzas que aproximan los textos de ambos siglos parecen ser innegables, 
como el uso de los mismos pies métricos y el empleo de rimas consonan
tes en estrofas monorrimas, en tanto que las diferencias evidentes permi
ten constituir un conjunto de poemas propios de un segundo ciclo13 más

11 Es el caso del verso 188b del Rimado de Palada, en spirlu razonable, e otras grafías donar. La pér
dida de la vocal inicial de  [‘spír’.tu] ocurre  tías la preposición <en>, por lo que no todas las pérdidas 
vocálicas son resultado d e  la fusión en tre  dos vocales. Los rasgos métricos del mester de clerezía, entre 
los que destaca el abundante  em pleo de la dialefa, parece apoyar la idea de la existencia de formas 
con pérdida de vocal inicial en estos textos poéticos, que podrían haber llegado a form ar parte del 
sociolecto más prestigioso.

12 En el caso concreto de los versos octosílabos correspondientes a la parte  lírica del Rimado de 
Palado: “the use of synalepha is apparently perm itted [...] under only th ree  conditions: (1) that the 
contiguous vowels involved be identical, or (2) that one o f the vowels be found in an unstressed m ono
syllabic o r  dissyllabic Word, or (3) that the first vowel be the final o o f  a  verb in the first person sin
gular o f  the present indicative” (Clarke 1947: 350).

13 Francisco Rico (1997) ha puesto de relieve un rasgo singular de  la literatura del siglo xrv: la 
proliferación de obras misceláneas, carentes de verdadera unidad. El rasgo que dom ina en todas ellas 
es el de la variedad y la mezcla de temas, materias y formas, tal y como acaece en el Libro del cavallero 
Qifary el Rimado de Palado, obra  esta última considerada por este autor com o el libro misceláneo por 
antonomasia: “[...] cuyas coplas 717-906 son un ‘desahogo lírico’ constituido por dieciséis piezas com
puestas en distintas fechas, sobre distintos temas y en distintos versos” (Rico 1997: 165).



innovador y abrupto, reflejo de un siglo en crisis y de la transformación 
cultural acontecida durante el reinado de Alfonso Onceno.

Ayala habría utilizado versos alejandrinos heptasílabos y octosílabos 
isosilábicos en tiradas estróficas homogéneas: “[...] acaso fue esta la últi
ma aparición de la vieja estrofa en nuestra literatura” (Lapesa 1988 [1949]: 
30). Así como su moral se ajustaba a la de tiempos pasados, volvió a recu
perar una forma poética desusada, abierta a las innovaciones poéticas. El 
Rimado de Palacio es, por tanto, fruto de un hum anista cristiano en desa
cuerdo con su tiempo, que veía en  la figura de Job  la personificación de 
su alma.

3. O ralidad  de  P ero  L ópez  de  Ayala

La arbitrariedad que caracteriza al signo gráfico lleva a replantear la 
relación que media entre grafía y sonido. La lengua hablada, anterior al 
proceso de escritura (Alarcos 1965 y Echenique 2013), supone la existen
cia de cierto grado de conciencia fonológica, por lo que se hace necesario 
recurrir a una serie de instrum entos que perm ita la correcta interpreta
ción de las grafías en su contexto fónico más adecuado. Desde esta pers
pectiva, la métrica y la rima se erigen como instrum entos filológicos esen
ciales para inferir los rasgos evolutivos del com ponente fónico del caste
llano y la cronología absoluta que de ellos em ana (Echenique y Pía 2013).

Antes de la aparición de las primeras obras codificadoras de Antonio 
de Nebrija, el lenguaje utilizado por los poetas se hacía eco del gusto lin
güístico de la Corte y, en consecuencia, era reflejo inequívoco de las carac
terísticas propias de la lengua estándar más prestigiosa. La aplicación de 
los resultados obtenidos de los textos poéticos a las crónicas, traducciones 
y otras composiciones prosísticas correspondientes al ámbito cortesano, 
conducirá a la correcta interpretación del com ponente fónico subyacente 
en las grafías.

La representatividad de la lengua poética respecto de la lengua gene
ral ha suscitado ríos de tinta. Soy de la opinión de que las licencias de las 
que se valen los poetas, que m oldean ligeramente la lengua, son variantes 
que pudieron haber existido o que podrían haberse dado en la lengua, ya 
que los poetas partían de una base lingüística real conformada por para
digmas y reglas gramaticales estrictas (Pía 2014), por lo que el análisis de 
la métrica y la rima de los textos escritos en verso proporciona una ayuda 
inestimable a la hora de asegurar la forma en que se concretaba la articu
lación de los sonidos en el pasado.

El caso del canciller Ayala, un intelectual que participó activamente en 
los acontecimientos más relevantes de la corte castellana, reviste gran 
importancia debido a su doble labor en el campo de la prosa y la poesía.



Las conclusiones de carácter fònico-gràfico a las que se pretende llegar a 
partir del análisis métrico del Rimado de Palacio, cuyos resultados se con
trastarán con su producción prosística, perm itirán reconstruir tanto los 
rasgos fónicos como gráficos del castellano estándar en la época que abar
ca el ocaso del reinado de Alfonso O nceno (1312-1350) hasta el gobierno 
de Enrique III (1379-1406).

Conviene apuntar que la transmisión de la prosa y verso de Ayala pre
senta gran complejidad, con un gran núm ero de manuscritos para la 
prosa, y cuatro para el Rimado, ninguno de ellos contem poráneos al autor 
(O rduna 2002), hecho que dio lugar a las deturpaciones observables en 
los testimonios conservados14.

A la luz de estos datos he preferido emplear, como texto base, la edi
ción preparada por Lapesa (2010) para los textos poéticos del canciller 
Ayala, cuyos criterios ofrecen fiabilidad suficiente para llevar a cabo el 
estudio pretendido, y, en el caso de los textos prosísticos, los correspon
dientes al Corpus diacrònico del español (CORDE) de la Real Academia 
Española15, puesto que recoge excelentes ediciones tanto diplomáticas (el 
Libro de la caça de las aves o la Caída de prínçipes) como críticas (las Décadas 
de Tito Livio, a cargo de Curt J. Wittlin, o la Crónica del Rey Don Pedro, pre
parada por Germán O rduna).

3.1. Vocalismo

A lo largo del reinado de Alfonso O nceno se asiste a la desaparición de 
la apócope extrem a en la lengua hablada, considerada como rasgo propio 
del habla popular, la generalización de la variante m onoptongada del sufi
jo  -iello y la regularización de las formas de pretérito imperfecto. Con ello, 
se acentuaron ciertas vacilaciones en lo concerniente a la articulación de 
las estructuras tautosilábicas y heterosilábicas, fruto de la continua entra
da de cultismos, impulsada por las universidades y las traducciones 
(Lapesa 19819: 250).

14 En el caso del Rimado de Palacio se conservan cuatro manuscritos, dos de mediados del siglo XV 

(N y E), uno de principios del siglo XV (I*) y otro de finales del mismo siglo (Q , siendo N de entre 
todos “el más coherente de  los testimonios, copia de una  tradición en la que se había acumulado algu
nas lagunas y errores, que permite regularizar N frente a  E” (O rduna  2002: 877).

15 Se citará únicam ente el título de la obra a la que pertenece  el texto seleccionado del recurso 
en línea: <h ttp ://co rp u s.rae .es /co rd en e t.h tm l>.

http://corpus.rae.es/cordenet.html


3.1.1. Estructura silábica: diptongos e hiatos

D urante los siglos x r v  y x v  se regularizan las estructuras silábicas (Pía 
2014): algunas formas diptongadas contendían con la variante etimoló
gica con hiato, así como m uchos hiatos, que con el devenir del tiempo 
pasaron a ser diptongos, perm anecían  inalterados a causa del influjo lati
nista. Todo ello se concreta en el caso de López de Ayala en los siguien
tes puntos:

a) Se documenta la articulación con diptongo de formas que en la cen
turia precedente mantuvieron la secuencia heterosilábica, como es el caso 
de <vision>, <reyna>, <treinta> y <viuda> ([bi.zjón], [rei.na], [tréin.ta ] 16 y 
[bjú.da]):

Verso Escansión

una visión de noche me vino en ascondido (975a) < V IS IO N E óooó oóo /  oóo ooóo

Reyna noble de valor (901b)< r e g i n a óoóoóoó(o)

por los treinta dineros de Judas el traidor (76b) < t r i g í n t a óoóo oóo /  oóo ooó(o)

a la viuda e al pobre tiene deseredado (77b) < V ID Ü A ooóo OÓO /  ÓO OÒOÓO

asy que ninguna visión nin señal non le fue mostrada en este sacrificio, antes que 
Júpiter, sañudo por causa de la religión o devoción non devidamente fecha, envió un 
rayo que mató al rey e quemó a él e a su casa (Traducción de las Décadas de Tito Livio). 
Capitulo * IX'-’. Comino el rrey don * Pedro mando matar a la reyna doña Leonor de 
Aragón su tia e mando leuar presa a doña Iohana de Lara a Almodouar del Rio e a 
la Reyna doña Blanca a Xerez de la Frontera (Crónica del Rey don Pedro).
& todo este afan para conçertar & amansar vn nebli. serán treinta dias para lo 
fazer como deues para dende adelante que buele enla ribera pero todo esto es. 
según el tiento del caçador (Libro de la caça de las aves).
diziéndole que más le valdría estar viuda, e a él eso mesmo ser viudo e sin muger, 
que non fuesen ayuntados cada uno con persona que non eran de una condición 
(Traducción de las Décadas de Tito Livio).

b) Perviven variantes diptongadas que posteriorm ente fueron susti
tuidas por la form a etimológica, com o es el caso de [fwé.za] -> [fó.za]. 
Asimismo se m antiene la variabilidad gráfica, como <siellas> /  <sillas> y

16 Es de relevancia anotar la articulación con hiato de <veinte> en el verso 332d del Rimado de 
Palacio: Ante de veinte días la sentencia es revocada. La escansión acentual (óoo oóoóo /  ooóo ooóo) con
duce a afirmar el m antenim iento de  la estructura  heterosilábica [be.ín.te] < ViGlNTl. No obstante, la 
rima 1593 manifiesta que el efecto de  la m onoptongación afectó a los diptongos secundarios, como 
es el caso de [bén.te] (<veynte>), en  rima con presente, mente y doliente, variante tam bién docum entada 
en la rima 330 del Lilrro de Buen Amor.



<fruente>  /  <frente>, seguram en te  articuladas como [sí.Xas] 17 y 
[frén .te]18:

Verso Escansión

del vientre a la fuesa fuera toda mi vía (1034d) < FÓSSA oóo ooóo /  óoóo oóo

los cavaüos sobervios de las siellas doradas (567d)< SÉLLA ooóo oóo /  ooóo oóo

dan nos lo de mala mente, aun que la fruente suda (356b) < FRÒNTE óoo oóoóo /  oóoo óoóo

E avn crefi mas por que parí otro tercero latario a los otros Reyes lotarios El qual plu- 
gujera a dios que nunca lo pariera E la echara en la fuesa desde el vientre (Caída prín- 
cipes).
Los cónsules son asentados en sus siellas, los servientes carniceros son venidos a tomar 
venganza de los dichos mancebos (Traducción de las Décadas de Tito Livió).
PRETORIO era el logar o la tienda o la silla do estava el príncipe o el enperador que 
governava alguna hueste (Traducáón de las Décadas de Tito Livió).
qujen es aquel que duda que si nos truxiesemos en la fruente escritos los nuestros 
merescimjentos que claramente no vean los que leyeren que con Razón fizo la fortu
na todos los mudamjentos que veemos (Caída príncipes).
muy querelloso baxa la frente puestos los ojos en tierra la cara llorosa E asy baxo el 
coraron E gastada su fuerga que no dirias que era aquel el que avias visto (Caída prín- 
cipes).

c) La intención cultista de los poetas motivó el empleo de estructuras 
heterosilábicas etimológicas, hecho conducente a interpretar la lengua 
poética como una koiné literaria de la lengua castellana correspondiente 
a los espacios de com unicación19 más cultivados.

17 En el Lilmt de Buen Amor se docum enta  la m onoptongación |jé] > [i] (citamos siempre la edi- 
ción de Corominas 19732 [1967]):

Fraires de Sanio Antón van en esta quadrilla. < QUATTÜOR + ELLA 

Muy lmenos cavalleros en mucha mala s i l la ,  < SÉLLA 

ivan los escuderos en la saya cor lilla. < CÚRTA + e l l a  

Cantando «¡aleluya!» anda toda la villa. < VILLA

En la Traducción de las Décadas de Tito Lim óse observa todavía contienda de variantes gráficas <sie- 
11a /  sillax Este fenóm eno no debe limitarse, únicam ente, a  la atracción de los sufijos -ico, -iloe -in(o), 
señalados por Malkiel (1976), dado que, como apuntaron  Pensado (1986) y Alarcos (1996: 19): “[...] 
la reducción de -iello a -illo, tem prana en  castellano, se en tendía  mejor postulando un estadio en que 
el segundo elem ento del diptongo era  variable y por tanto proclive a ser asimilado por el e n to rn o  
fónico”. Parece más probable poner en  relación el asentam iento de  la variante m onoptongada con 
/ i /  con el estado del sistema vocálico del castellano en la prim era mitad del siglo xiv, m om ento  en 
que se produce la acomodación y nivelación de múltiples variantes lingüísticas como resultado de los 
cambios socio-culturales.

18 Form a que también aparece docum entada en  el Libro de Buen Amor, con ceniza los cruza de ramos 
en la fruente (1178b).

19 Com parto la noción de raíz foucaultiana de espacio de comunicación, desarrollada po r 
Kleinschimdt (2009: 8): “[...] unidades reconstruidas de  tiempo, espacio y grupos den tro  de las cua
les es posible una  comunicación directa satisfactoria”.



Verso Escansión

En el nonbre de Dios, que es vno e Trinidat [djós] (la) <  d e u s ooóo oó(o) /  oóo ooó(o)

masaD'ios ¿quién puede preguntar le lo tal? [di. os] (1134c) <  d e u s óoóo oóo /  ooóo oó(o)

La voluntad del diablo es mala e con vengan fa [djá.blo] (917a) <  d i a b ó l u oóoó oóo /  oóo ooóo

Partió se el diablo alegre e pagado [di.á.blo] (926a) <  D IA B Ó L U oóo ooóo /  oóo ooóo

e comino quier que en esa fibdat do estas agora asentado te ouiesses apoderar, pero 
Dios te libre del poderio del diab lo  por que del non sean tentados los que y son por 
que fagan algund mouimiento contra la tu persona (Crónica del Rey don Pedro).

Según Lapesa (2010: 300): “Dios, bisílabo, aparece repetidas veces [...]. 
La acentuación etimológica hubo de ser Dios] pero en 1098a conviene 
mejor Diós. La forma monosilábica se da con abundancia”. Podría pensar
se que la variante con hiato se habría  em pleado en los alejandrinos octo
sílabos, en cambio, López de Ayala em pleó las dos formas indistintamen
te, según exigencias métricas.

Verso Escansión

Cate buenos amigos, leales e verdaderos | leá.les] (679a) < l e g a l e s ó o ó o  o ó o  /  ó o o  o o ó o

commo leal christiano, en todo fallesp, [le.ál] (17b) < l e g a l e ó o o ó  o ó o  /  o ó o  o o ó ( o )

lo que deuian fazer buenos e leales vasallos que non era su voluntad que ellos muries- 
sen assi, mas que les mandaua que ellos fiziessen con el rrey de Castilla por sus salua- 
mientos de sus vidas e de sus algos la mejor pleytesia que pudiesen e fuessen suyos del 
rrey de Castilla (Crónica del Rey don Pedro).

Muchos hiatos secundarios, procedentes de la pérdida de consonante 
intervocálica latina, diptongaron: [le.gá.les] > [le.á.les] > [leá.les]. En el 
Rimado de Palacio se docum enta de igual modo la variante tautosilábica 
como la heterosilábica; sin em bargo, dado el ámbito de recepción culto al 
que iban dirigidas estas obras, parece más apropiado aceptar una pronun 
ciación subyacente con hiato ([le.á.les]20).

Verso Escansión

E con buena paciencia, syn ninguna falsura [ p a .B jé n . t s ja ]  (409c) < p a t i e n t Ía o o ó o  o ó o  /  o o ó o  o ó o

de la su paciencia21 le fuese gualardón [ p a . s i . é n . s ja ]  (913d) < p a t i e n t Ía o ó o  o o ó o  /  o ó o  o o ó ( o )

e olvidan conciencia e la Sa?ita Scriplura [ k o n . S i . é n . B ja ]  (217d) < c o n s c i e n t Ia o ó o  o o ó o  /  o o ó o  o ó o

rpiando es su conciencia de pecados cargada [ k o n . s jé n . t s ja ]  (2053b) < c o n s c i e n t Ía ó o ó  o o ó o  /  o o ó o  o ó o

20 Sin embargo, en el caso de <gracia>, la fo rm a  generalizada es con diptongo [grá.tsja], p ronun 
ciación correspondiente al ámbito prosístico: E pues don Tello era ydo de su rregno, e non yua con 
la su gracia, que fuesse su m erced de le dar a  Vizcaya segund le era  * prometido (Crónica del Rey don 
Pedro).

21 Del mismo m odo ocurre con lo derivados de  esta voz, como es el caso de <paciente>, articula-



e era blanca e rruuia e de buen donayre e de buen seso, e dizia cada dia sus oras muy 
deuota mente e paso grand penitencia en las prisiones do estudo con muy 
grande paciencia lo sufrió (Crónica del Rey don Pedro).
E este orane era grand dotor en leyes e omne de buena conciencia e de buena vida, e 
yaze enterrado cerca Auiñon, en el monesterio que dizen de España (Crónica del Rey 
don Pedro).

De igual m odo, la articulación con hiato de <pa?ienfia> 
([pa.lsi.én.tsja]) y <congiengia> ([kon.tsi.én.lsja]) responden a variantes 
fonéticas caracterizadoras de la lengua culta. Los procesos de variación y 
cambio fonético se encuentran, por tanto, estrecham ente vinculados “a 
factores políticos e históricos, que favorecían el paso a rango de norm a de 
una variedad o fenóm eno lingüístico d e te rm in ad o ” (Echenique y 
Martínez Alcalde 20135: 64).

d) Hay voces heredadas de los textos poéticos del siglo anterior que 
mantuvieron inalterada la estructura heterosilábica22:

Verso Escansión

Es alta theología, s^iengia muy escura (3a) < SCIEN TÍA oóo ooóo /  oóo ooóo

que tú eresjüeza justo e verdadero ( 6 d )  < i u d i c e oóoo oó(o) /  óoo ooóo

Justicia seria asaz con piedat'24, Señor (12a) < PIETATE oóo ooó(o) /  ÒOOÓ oó(o)

en grant ruido só, si vale la verdat (128d) < r u g i t u oóoóo ó(o) /  oóo ooó(o)

que acorre en las cuy tas a su siervo fiel (64 Id) < f i d e l e oóo ooóo /  ooóo oó(o)

O mezqujnos los que tales cosas dizen dando 8c vituperando en los Reyes la ciencia la 
qual a los villanos 8c baxos de linaje enxalgan 8c faze grandes E por que esta Razón

da bien con diptongo (Mas si el onbre justo, benigno epaciente [óo oóoóo /  oóo ooóo]), bien con hiato 
(/ob, estepagiente, quando dixiera: Non [óoo ooóo /  óooóo ó(o)]). En este caso, parece improbable una 
pronunciación del tipo *[pa.tsjén.fci.a], ya que el pie métrico resultante sería esdrújulo y, por tanto, se 
obtendría un hemistiquio hipométrico hexasílabo: oóo oóo [o].

22 En el siglo xiv la voz <rey> es monosilábica, y así se documenta generalmente en la totalidad 
de las obras poéticas de esta época; sin embargo, en los textos correspondientes al segundo ciclo del 
mester todavía pervive, de manera minoritaria, la articulación con hiato [ré.i]. Es el caso del verso 61b 
del Rimado de Palacio', e al rey David en mucho lo penó (ooóo oó(o) /  oóo ooó(o)); del mismo modo ocu
rre en los versos 853a, 1443b, 1444b, 1743b, y 1910b.

23 La variante gráfica del manuscrito £<jues> representa una fricativa sorda en final de palabra 
(Lloyd 1993), fenómeno documentado en el Libro de Alexandre. “en situación implosiva las dentoalveo- 
lares seguramente se hicieron fricativas muy pronto, quizá ya en el siglo xn” (Ariza 2012: 155). 
Asimismo, la voz derivada <jüyzio> también presenta una articulación generalizada con hiato, como 
se deduce de la métrica del verso 35c: venfa en tu jüyzio tu noble caridat (óoóo oóo /  oóo ooó(o)), pro
nunciación subyacente en la Crónica del ¡ley don Pedro: enpero que non auiajusta rrazon contra el para
lo desafiar e que lo dexaua todo en juyzio de Dios.

24 Los derivados de esta voz también se articulaban con hiato, como es el caso de <píadoso> 
[pi.a.dó.zo], pronunciación generalizada en el ¡timado de Palada E, señor piadoso, Tú quieras perdonar 
(ooó ooóo /  oóo ooó(o)). Esta es la razón que justifica la articulación con hiato de esta misma forma 
en la Crónica del ¡ley don Pedro: E dixo estonge don Edriz Abenbulula al trujaman * que esto dizia, que 
dixiesse al rrey don Pedro que si su merced era de tomar este pleyto en su mano, que faria en ello 
obra de rrey e de principe muy grande e piadoso e que el lo podría muy bien librar * entre el dicho 
Mahomad e este su señor que a su merced veniera.



en algund tienpo los de çiertas comarcas del mundo fueron tenjdos como poco menos 
que bestias & llamados barbaros por que no curaban de saber letras njn çiençia (Caída 
prínápes).
Pero por dar lugar a la paz, mi señor el rrey dize que le plazeria que el papa fuesse juez 
desto o librasse segund fallase por derecho (Crónica del Rey don Pedro).
E las dueñas de Toledo, quando estas razones oyeron de la rreyna doña Blanca, 
que * gelo dezia de cada dia; otrosi * de doña Leonor de Saldaña, su aya de la rreyna 
que gelo dezia eso mismo, ouieron muy grand piadat de la rreyna (Crónica del Rey don 
Pedro).
que si todos entrassen en la çibdat que auria rruydo, e seria bien que el rrey horde- 
nasse comino entrasen çiertas conpañas e non mas (Crónica del Rey don Pedro).
E Martin López de Cordoba * camarero mayor del rrey, que sabia do se * pusieron los 
dardos * e andaua en el canpo por fiel, llego en vn cauallo e traya una caña en la mano 
e daua con ella en tierra (Crónica del Rey don Pedro).

La métrica del Rimado de Palacio pone de manifiesto la articulación con 
hiato de [tsi.én.Sja], [311.ég], [pi.a.óát], [ru.í.óo] y [fi.él]. Estas formas se 
tratarían de cultismos fomentados por el naciente espíritu humanista de 
los intelectuales de esta época (Le Goff 20084), en contraste con el proce
so progresivo de regularización de las estructuras silábicas25 correspon
dientes a sociolectos populares.

e) Se observan voces que únicamente se articulan con hiato, como se 
desprende de la métrica de los versos donde se insertan. Se trataría de léxi
co heredado del primer ciclo del mester de clerezía, por lo que formaría 
parte de una tradición discursiva concreta, así como serviría de herra
mienta para regularizar la métrica de los versos. Por ende, en las compo
siciones prosísticas estas formas encubrían una articulación con diptongo 
([ab.djén.tsja] /  [au.djén.Sja], [o.rjén.te] y [sa.pjén.Sja]):

Verso Escansión

E deve abdïençia26 de sí sienpre otorgar (631a) <  a u d i e n t i a o ó o  o o ó o  /  o ó  ó o o ó ( o )

de la mirra de oriente^ (865c) < o r i e n t e ó o ó o ó o ó o

La buena sapïençia28 e del justo saber ( 1083a) < s a p ie n t í a o ó o  o o ó o  /  o o ó o  o ó ( o )

25 Fruto de este proceso fue el asentamiento de la variante con hiato de <judío>, articulación que 
se desprende del verso 209a del Rimado, Los moros ejudíos ríen d ’esta contienda (oóo ooóo /  óoóo oóo), 
y que corresponde a la documentada en la Crónica del ¡ley don Pedro: enpero dizen que vn dia, con mal- 
dat de judíos que alli biuian, * dixeron a los moros commo los christianos de la gibdat de Toledo 
sallian.

26 Del mismo modo ocurre con el siguiente verso de Milagros de N uestra Señora: mas apello a Christo, 
a la su audiencia (ooóo oóo /  oóo ooóo).

27 El verso 278a del Libro de Alexandre corrobora la inclusión de la variante articulatoria con hiato 
como propia de la tradición discursiva del mester: M ás de la meatad es contra Oriente (óoo ooó(o) /  
oóo ooóo).

28 La métrica del verso 46a del Libro de. A lexandre apunta a una articulación con hiato de esta voz: 
Grado a ti, maestro, assaz sé sapiencia (óooó oóo /  oóo ooóo).



asi fue que marcus arilius Regulus fue a Roma & ayuntóse el senado & 
dieronle abdiencia Rogándole que dixiese su enbaxada marcus arilius Regulus (Caída 
Prínrípes).
e cató por los canpos e la cibdat, e en rogando a los dioses departía en su corazón los 
regnos desde oriente fasta ocidente, e dixo que estavan las diestras partidas contra el 
mediodía (Traducción de las Décadas de Tito Livio).
Roaboan Rey hijo de aquel grand sabidor & de maraujllosa sabjduria salamon Rey de 
todos los ebreos & fue fijo de nomea amanaride el qual tanto le avia ennoblecido & 
engrandecido la sapiencia grande de su padre salamon (Caída príncipes).

De esta misma manera, la pronunciación heterosilábica de <gierto> 
responde a una necesidad métrica para regularizar el primer hemistiquio 
del alejandrino octosílabo. Así como en el Rimado de Palacio debería leer
se [tsi.ér.to], en el caso de la Crónica se articularía [ tsjér.to], ya que en el 
nivel oral una secuencia tautosilábica no pudo haber desarrollado un 
hiato. Asimismo, la articulación con hiato de <muy> [mú.i] no responde a 
un patrón evolutivo, dado que procede de la vocalización del elem ento 
implosivo: [múl.tu] > *[múj.to] > *[mújt] > [múj]. De esta manera, la 
variante con hiato docum entada en numerosas ocasiones en el Rimado 
(571b, 853a, 934a, 1175d, 1355c, 1395a, 1680b, 1892b, 2122a) se trata de 
una herram ienta para regularizar la métrica de los versos:

Verso Escansión

Ca sed cierto que bien <teve al rey este dinero (467c)< c é r t u o ó o ó o  o ó ( o )  /  ó o ó  ó o o ó o

por mi muy grant culpa todos los quebranté ( 2 0 d )  <  m u l t u ó o ó o  o ó o  /  ó o o  o o ó ( o )

E dixo al rrey que supiesse por çierto comino el dicho conde e el maestre don 
Fadrique, su hermano, maestre de Santiago, e muchos caualleros, que estauan con 
ellos, eran ya abenidos con don Iohan Alfonso de Alburquerque (Crónica del Rey don 
Pedro).

f) Si el empleo del morfema verbal [jé] del pretérito imperfecto de 
indicativo constituye la forma predom inante de los textos poéticos del 
siglo xiii, la variante con hiato [í.a] se generaliza a partir del reinado de 
Alfonso Onceno, siendo esta una de las características lingüísticas más 
relevantes que diferencia la lengua castellana de ambos siglos29. Las rimas 
del Libro de Buen Amor docum entan, de form a minoritaria30, la pervivencia 
de la variante diptongada (Pía 2012); en contraste con ello, tanto las rimas

29 “[...] the fact remains that there occurred, after 1300, a sharp reversal of the preceding trend, 
leading, under conditions not yet investigated, to the wholesale withdrawal of -ié in favor of -ia" 
(Malkiel 1959: 477). La forma [-jé] quedó, finalmente, como herramienta para regularizar la métrica 
de sus versos.

30 “Los imperfectos y condicionales sabiés, Lenié, robaried.es, frecuentes aún en el Arcipreste de Hita, 
son reemplazados en la mayoría de los escritores por los terminados en -ía, entendías, vería, quería, fazí- 
ades; la desaparición de las formas con -ié no fue completa, y en épocas posteriores surgen bastantes 
casos en la lengua escrita” (Lapesa 91981: 248).



como la métrica de la obra de Ayala son reflejo de estabilidad articulatoria 
del paradigma de pretérito im perfecto con hiato:

El fijo de aquel rey le mató en un d ía  < d i e s

en una ora dos fijos que el caballero avía, < h a b e b a t

e a él desterro lo e tiro l(e) la q u a n tía  < d e r .  q u a n t u

e mercedes e gracias que de primo a v ía .  < h a b e b a t  (Rimado de Palacio, 717).

Verso Escansión

una mujer que avía, estando en eljonsado (59d) < h a b e b a t ó o o ó  o ó o  /  o ó o  o o ó o

e gómito fazía sy mevenía emiente (137d) < f a c e b a t  /  V EN IE B A T o ó o o  o ó o  /  ó o  o ó o ó o

La aplicación de estos resultados a la prosa de Ayala perm ite ratificar 
la articulación con hiato de las formas de pretérito imperfecto, como 
[fa.ckí.a] y [em.bí.a]:

E dizen que esto fazia don Alfonso Ferrandez por que non queria tener * cargo nin 
vando de la dicha doña Leonor nin de sus fijos (Crónica del Rey don Pedro).
“Cardenal amigo, vos veedes e entendedes bien que si el rrey de Castilla ouiesse volun
tad de auer paz comigo, que non pidiria las cosas que enbia dezir (Crónica del Rey don 
Pedro).

La métrica de los versos del Rimado de Palacio parece constatar la exis
tencia de una variante alofónica con diptongo. Estos casos deberían ser 
tratados como ejemplos prototípicos de sinéresis, es decir, herram ienta 
métrica consistente en la reducción a una sola sílaba de vocales que nor
malmente se pronuncian en sílabas distintas, con la finalidad de regulari
zar la métrica de los versos:

Verso Escansión

comía muchos manjares, mas en cabo murió (109c) < c o m e d e b a t oóoo oóo /  óoóo oó(o)

por estorvar a muchos de quien avia rencor (44b) < h a b e b a t óooó oóo /  oóoó oó(o

Si sus enbaxadores enbia bien ordenados (617a) < i n v i a b a t oó oóoóo /  oóo ooóo

Desde el punto de vista gráfico, se docum enta el em pleo del diptongo 
<ie> para aquellas formas que requieren articulación diptongada. Esta 
variante únicamente aparece en los manuscritos del Rimado de Palacio, ya 
que en el resto de obras de Ayala se prefiere <ia>, por lo que seguramen
te se trate de una modificación de los copistas que habrían confundido un 
fenóm eno de sinéresis con la articulación del antiguo alófono con dip
tongo:



Verso Escansión

Si el rey ora lo sopiese, por cierto serié pagado (360c) < SEDERE +  h a beba t o ó o o  o o ó o  /  o ó o o ó  o ó o

El queyazie cativo en cueva e lazrado (642d) <  IACEBAT o ó o ó  o ó o  /  o ó o  o o ó o

dolíe me asaz mucho aqueste grant desmano (821b) <  d o l e b a t o ó o  o o ó o  /  o ó o  o o ó o

3.1.2. Proceso de monoptongación: métrica y estilística

Muchas estructuras heterosilábicas, procedentes de la pérdida de una 
consonante intervocálica en latín, m onoptongaron en una sílaba, es el 
caso de ser ([se.dé.re] > [se.ér] > [sér]) , fe  ([fí.de] > *[fé.e] > [fe.é] > [fé]) 
o creer ([kré.de.re] > [kre.ér] > [krér]). A lo largo de la Edad Media con
tendió la variante heterosilábica con la m onoptongada hasta que, tras un 
proceso de regularización, pervivió la primera variante (creer) o la segun
da (ser y fe ). En el caso concreto de López de Ayala se observa un aprove
chamiento de las múltiples formas según un criterio diferenciador entre 
sus composiciones poéticas y prosísticas:

a) Se constata la pronunciación m onoptongada de <ser> [sér] corres
pondiente a la form a gráfica em pleada en el Rimado (<ser>):

Verso Escansión
quien bien así obrare podrá seguro ser (4c) < s e d e r e oóoó oóo /  oóoóo ó(o)

Palabras del bautismo e quáles deven ser (226a) < s e d e r e oóo ooóo /  oóo óoó(o)
Dizen: estad allá, ca ya non puede ser (428d) < s e d e r e óooó oó(o) /  oóo óoó (o)

Sin embargo, en las Crónicas se docum enta la variante gráfica que 
representaba una antigua pronunciación con hiato (<seer>), rasgo cultis
ta31 que encubría la misma articulación m onoptongada32:

E algunos vuestros vasallos a quien non plogo nin les paresfio se e r  esto bien fecho, 
ouieron tiende pesar por vos non fazer lo que cunple a vuestro seruifio, e inostrastes 
les grand saña, la qual paresfio por obra luego (Crónica del Rey don Pedro). 
e por ende tiene mi señor el rrey que pues el ha pleyto con Mahomad rrey que se llama 
de Granada, que tu deues se e r  juez deste fecho e por ende viene a la tu merced 
(Crónica del Rey don Pedro).

La escasa docum entación de esta forma en el Rimado de Palacio parece 
consolidar las diferencias estilísticas entre una obra heredera de una

31 Ayala introduce dos versos cuya métrica revela la articulación con hiato de este verbo: 1555b. 
en seer razonables, conosfemos verdal (óoó ooóo /  ooóo oó(o)) y 1989a. Los justos que se temen seer asy 
peruulos (oóo ooóo /  oóoó oóo).

32 “Una grafía puede distinguir artificialmente lo que en la pronunciación es igual o bien porque 
se ha nivelado [...] o bien porque nunca llegó a existir [...]. Una distinción gráfica no indica forzo
samente la existencia de una diferencia fonética” (Pensado 1983: 26).



escuela poética y las Crónicas, proyecto heredado de su padre, que hunde 
sus raíces en el seno de la Corte.

b) El vocablo fe  encuentra representación gráfica en las obras de Ayala 
con dos alógrafos distribuidos de m anera indiferente (<fee> y <fe>) que 
encubren una misma pronunciación m onoptongada [fé]:

Verso Escansión

E de m í vos prometo e por mi fe vos ju ro  (430c) <  f i d e Ò OÓ ooóo /  óooó oóo

¡Señor merçed demando, pues creo la tu  fee (736d) <  F IDE oóoó oóo /  oóo ooó(o)

Señor, tú  non me dexes, pues creo la tu fe , (1573c) <  f i d e oó óooóo /  oóo ooó(o)

todos aquellos que a otros an de gouernar si en los sus señoríos qujeren ser durables & 
luengos & alcanzar la fee & lealtad de sus sieruos & pueblos abaxar (Caída príncipes).

c) Contrariamente, hay casos que presentan ambigüedad desde un 
punto de vista fonético, como es el caso de creer, ver y proveer.

Verso Escansión

Desta santa Escriptura abastante creer [kre.ér] (4a) <  c r e d é r e óoó ooóo /  óooó oóo

de creer es firm e mente que ál non ordenó [ k r é r ]  ( 1522c) < CREDÉRE oó oóoóo /  oóo ooó(o)

Tus yerros, nos creemos que querrá perdonar [kre.é.mos] (1070b) < c r e d e m u s oóo ooóo /  ooó ooó(o)

E Gargi Laso non lo quiso creer, antes otro * dia domingo, de grand mañana, 
fue * para palagio, e estauan las puertas muy guardadas (Crónica del Rey don Pedro).

Verso Escansión

por mrn le ver de enojo; muchas vezes dexé [ b é r ]  ( 136c) <  V IDERE oóoó oóo /  óoóo oó(o)

pues y veen33 oficiales ¿quién los osará p u ja r1? [ b é . e n ]  (364d) <  v i d e n t ooóo ooóo /  óoooó oó(o)

ca le veen de thesoro e de todo allegar [ b é n ]  (531c) <  v i d e n t ooó ooóo /  óo óooó (o)

Veemos a  un nesfio spim fia alcanzar [ b e . é . m o s ]  (1078a) <  V ID EM U S oóo ooóo /  oóo ooó (o)

por que no parando mjentes en las cadenas que nos v e e m o s  muchas vezes caemos en 
los casos peligrosos (Caída príncipes).
onesta mente vem o s que para defendernos de los soles grandes del estio otrosi de las 
grandes lluujas del ynbjerno (Caída príncipes).

Verso Escansión

Nuestro señor el rey, queriendo proveer [ p r o . p e . é r ]  (822a) < p r o v id e r e ó o o ó  o ó ( o )  /  o ó o  o o ó ( o )

Ca Dios proveerá por su santa pasión [ p r o . p e . r á ]  (364d) < p r o v i d e r e  +  h a b e b a t o ó o  o o ó ( o )  /  o o ó o  o ó ( o )

33 En algunas ocasiones el hiato viene remarcado por una <h> intervocálica sin valor fónico, es el 
caso del alejandrino octosílabo 1329c: Ca bien vehe, maguer larda, que Dios non olvidaría (ooóo  oo ó o  /  
oó o  o ó o ó o ) .



que es grant partida desta cibdat, e non á podido de todo punto p roveer  este fecho 
segunt convenía (Traducción de las Décadas de Tito Livio).
mas quando ellos lo sopieron non pudieron prover54 nin consejar ordenadamente 
como debían (Traducción de las Décadas de Tito Livio).

La variación en los versos del Rimado revela que en el nivel oral se gene
ralizó la variante monoptongada, dada la ley lingüística de econom ía y sim
plificación fonética, por lo que la estructura heterosilábica se mantuvo 
como rasgo culto que ha pervivido hasta nuestros días en formas como 
creery proveer, en contraste con formas como ver y prever. Estos ejemplos evi
dencian que: “existen evoluciones fonéticas más frecuentes en la historia 
de las lenguas y más plausibles articulatoria o acústicamente, por lo que es 
lógico adaptar una evolución anómala a una interacción de procesos espe- 
rables” (Pensado 1983: 14).

3.1.3. Apócope, síncopa y aféresis

[...] los finales consonánticos duros del castellano “koiné” concordaban con una socie
dad basada en la coexistencia de castas bajo el cetro de los reyes de las tres religiones, 
a la vez que respondían al ansia de la cristiandad española por integrarse en la euro
pea. En cambio la reacción contra la apócope extrema o la acomodación de los fina
les de palabra detonantes suponían una afirmación de las tendencias más profundas y 
duraderas de la fonología castellana (Lapesa 1985 [1982]: 211).

Por esta razón, el fenóm eno de apócope extrem a (es decir, la pérdida 
de [-e], y en ocasiones de [-o], tras [-r], [-s], [-1], [-n], [-d], [-ts]) es un 
rasgo lingüístico ya obsoleto:

Verso Escansión

mejor se me entendier’, si Dios aquí me val ’ (7d) < IN TE N D E R E T  /  V ALE T o ó o o o ó ( o )  /  o ó o ó o ó ( o )

non ayamos las penas que diz ’ la profecía (255d) < d i c e t o ó o  o o ó ( o )  /  o o ó o  o ó ( o )

llama los luego aparte e dize les: elfabló (457a) < d i c e t ó o ó  ó o o ó o  /  o ó o o  o o ó ( o )

que castiga a los malos e la tierra tien’poblada (343b) < t é n e t o o ó o  o o ó o  /  o o ó o  ó o ó o

porend’, Señor, perdón con gemido te. pido (16d) < IN D E o ó o ó  o ó ( o )  /  o o ó o  o ó o

por ende merced pido a Ty de tal error (25d) < in d e o ó o o ó  ó o  /  o ó o ó  o ó ( o )

E por en d e , avn oy en los cirios pascuales que ponen el dia de Pascua de Resurrefion 
en las iglesias, ponen el año del Encarnación del Nuestro Señor Ihesu Christo (Crónica 
del Rey don Pedro).

Las formas empleadas con apócope, <diz> (255d) o <end> (16d), apa
recen con la vocal restituida en otros versos, <dize> (457a) y <ende> (25d);

34 U nica  docum entación  de la forma gráfica <prover> en toda la obra prosística de Ayala, h ech o  
que ratifica la idea de la preferencia por las formas cultas.



sin embargo, en la Crónica del rey don Pedro no se docum entan formas apo- 
copadas, con la salvedad de tres casos de la variante <diz>. Este breve acer
camiento nos lleva a concluir que en el nivel oral se habían restituido la 
vocal final, por lo que Ayala em plea la variante apocopada para regulari
zar sus versos.

Muchas de las variantes fónicas sincopadas y con pérdida de la vocal 
inicial (fenómeno de aféresis35) encuentran representación gráfica en la 
producción prosística:

Verso Escansión

m i Spiritu, Señor, tú  guardado toviste ( 1 0 3 Id) < s p i r j t u o ó o o  o ó ( o )  /  ó o ó o  o ó o

Peca en el Spritu Santo quien de enbidia pecó (95a) < s p i r j t u ó o o  ó o ó o  /  ó o ó o  o ó ( o )

de los dos el E spíritu proçede ynflam ado  (2d) < SPIRÏTU o o ó  o o ó o [ o ]  /  o ó o  o o ó o

En el nonbre del padre & del fijo & del spiritu santo amen (Libro de la caça e de las aves). 
E la terçera ocasion del dañamiento del rrey es el que quiere conplir su talante, [...] 
e quítale el * espíritu * que ha de mejoría sobre las bestias (Crónica del Rey don Pedro).

Las variantes gráficas <spiritu> ([spí.ri.tu]) y <espiritu> ([es.pí.ri.tu]) 
aparecen tanto en la obra poética como en el corpus prosístico de Ayala, 
en contraste con la variante sincopada <spritu> ( [sprí.tu]), em pleada en el 
Rimado!fi. De m anera contraria, Ayala reserva la forma etimológica Ccróni- 
ca> para su obra poética, hecho que parece indicar que las formas plenas 
parecían disfrutar de cierto prestigio lingüístico frente a las formas redu
cidas:

Verso Escansión

la c(o)rónica lo cuenta todos qual f i n  ovieron (637d) < c h r o n í G A o ó o o  o ó o  /  ó o o ó  o ó o

Aqui comienza la coron ica  de los nobles rreyes de Castilla, los quales fueron estos que 
aqui dirá. Primeramente comienza la coron ica  del rrey don Pedro e luego en conssi- 
guiente la coron ica  del rrey don Enrrique su hermano, que fueron fijos del rrey don 
Alfonso (Crónica del Rey don Pedro).

35 Casos com o los de espíritu o esposa “may be read without e, as in many other instances through- 
out Ayala’s poetry. To som e extent at least, Ayala’s case is similar to Berceo” (Clarke 1947: 349).

36 Del mismo m odo ocurre con  las voces <escriptura> y <esposa>, cuyas formas plenas se docu 
mentan en la Caída príncipes y la Crónica del rey dtm  Pedro, mientras que las variantes etim ológicas que  
no presentan vocal protética se em plean  en el Itim ado de. Palacio: e olvidan am pienfia e la Sania S cr ip tu ra  
(217d) (di en  no escrivir estas tales cosas fue por que no sabja nj com edia esta tal escritura a qujen la 
enbjase, Caída príncipes) ; de Dios Madre, fija , sp o s a  (869d) (E estaua con ella doñ a  Iohana fija de don  
Iohan Manuel, que era esposa del d ich o  con d e d on  Enrrique, Crónica del liey don Pedro).

La misma variabilidad fónica se docu m enta  entre la forma con aféresis <ruga> ( [rú.ya]) y aque
lla que contiene una vocal protética no etim ológ ica  <arruga> (a.rú.ya), ambas procedentes d e  i r r u - 

GARK: Por aquesto dize )op: “las mis rugas contra m í (1939a) y En la Yglesia sania a rruga  n in  m anzilla non 
avía  (1941b).



3.2. Consonantismo37

Los rasgos fónicos caracterizadores del castellano estándar en época de 
los Trastámara, se concretan en: fricatización de sibilantes africadas en 
posición intervocálica, apertura del proceso de fefecP8 y pérdida de conte
nido fónico de [f] inicial, procedente de [f] inicial latina. La lengua de 
López de Ayala responde a los mismos patrones lingüísticos que los corres
pondientes al castellano estándar más prestigioso, en que las formas tradi
cionales se funden con las variantes innovadoras.

3.2.1. Labiales

a) Proceso de desfonologización de / b /  y / p / 39:

Con buen a  en tin çió n , se g a n t que D ios sabe, <  s a p i t

trabajo  en fa ze r  estas tales cosas;

p u e s  otra sçïençia n in g u n a  n o n  cabe < c a p i t

en  m i cabeça, conpongo m is prosas

loando  aquélla  que es p u ra  lla ve  < c l a v e

d el parayso , e jh r e s  e rosas:

esta es la  V irgen a q u ien  d ixo  “A v e ”< a v e

Gabriel, con otras p a la b ra s ferm o sa s. (R im a d o  de P alacio, 8 6 0 )

El Libro de Buen Amor docum enta la apertura del proceso de desfono
logización de labiales / b /  y / p / ,  rasgo fónico que no formaba parte de la 
lengua castellana más prestigiosa. En las rimas de Ayala se corrobora regu
laridad articulatoria generalizada entre / b /  y /(V ; sin embargo, la rim a de 
la octava real 860 (ABABABAB), único testimonio en el Rimado de Palacio, 
manifiesta que dicho proceso avanzaba progresivamente40: llave y ave, pro
nunciadas con una bilabial aproximante sonora [(}], están en rim a conso
nàntica con sabe y cabe, cuya labial intervocálica latina (-P -)  habría desem
bocado en un  fonema oclusivo / b / ,  en este contexto articulado como [p]: 
[sá.pe] y [ká.pe].

37 Se ha optado por organizar el paradigma fónico del consonantismo castellano medieval por  
sus rasgos articulatorios, criterio com partido por Ariza (2012).

38 Es de relevancia anotar el defecto  articulatorio del monarca Pedro I, descrito en  la semblanza  
elaborada por Ayala: “asaz grande de cuerpo, e  blanco, e  rubio, e  ceceaba un poco en la fabla” (ápud  
Martín 1991: l x v i i ) .

39 Comparto la teoría descrita por Dámaso Alonso (1972 [1962]), Alarcos (1991 [19654]) yAriza  
(1994 [1971] y 2012), para quienes am bos fonem as se articulaban com o bilabiales: “Es muy posible  
que, desde el principio, la zona don d e nació el castellano ignorase la articulación labiodental y man
tuviese para / v /  (esto es, lat. / u /  consonante y / b /  intervocálica) la pronunciación bilabial” (Alarcos 
1991 [19654]: 258). Proceso de  desfonologización en com ún con el gascón, las hablas occitanas del  
oeste, y el romance aragonés.

40 Esta es la razón que justifica el em p leo  en ocasiones indistinto de las grafías <b> y <u /  v>: Les 
m u e b e  la entención, i/ue traen el su provecho < MÓVET (Iüm ado de Potado, 1933d).



b) La grafía <f-> podía encubrir una articulación fricativa sorda ( [f] /  
[cp]41), una aspiración o carecer de contenido fónico. En el Rimado de 
Palacio se documenta, por vez prim era en la tradición poética castellana, la 
pérdida de contenido fónico de [1], procedente de [1] latina. La aspira
ción era sentida como rasgo lingüístico vulgar hasta el reinado de Juan  II 
y los Reyes Católicos; en cambio, la variante con pérdida de contenido 
fónico era empleada por los poetas para la regularización de los versos por 
la sinalefa. En el caso concreto de las obras de Ayala se documenta:

1) Articulación fricativa sorda de <f>, seguramente bilabial [qp], mar
cada por la dialefa:

Verso Escansión

por ende fueferido en sus cavallerías (71c) < f e r í t u OÓO ÓOÓO /  OÓ OÒOÓO

cmofeziste al çiego, que no fue por él pecar (389c) < f e c i s t i óooóo OÓO /  ooó oóoó(o)

ca sienpre así lo fizo, e lo faz e lo fará. (789d) < FECIT /  FACET /  FACERE + HABEAT oóo oóoóo /  ooó oóoó(o)

Aquella noche mesma el rico fue afogado (563a) < OFFOCATU oóoóo óo /  oóo óoóo

2) Articulación aspirada de <h> corroborada por la dialefa. Única
m ente se docum enta en el Rimado la variante gráfica del verbo cohechar (< 
c o n f e c t a r e )  , y sus derivados:

Verso Escansión

cohechar a sus súbditos sin ninguna mesura (217c) <  CONFECTARE ooó ooóo[o] /  ooóo oóo

vos bien me conospedes, no(n) m(e)'a pago de cohecho (362b) < c o n f e c t u oó oóoóo /  oóo ooóo

Resulta relevante apuntar que la única obra prosística en que se docu
m enta el empleo de <h> inicial para encubrir u na  articulación aspirada es 
la Caída de príncipes, rasgo gráfico que, ju n to  al del Rimado de Palacio, con
sistirían en intromisiones tardías de los copistas:

Ca arnas natural mente fue manso & begñjno 8c ovo por muger a tulia la mayor que 
fue vna henbra de muy mala condifion & de malas costunbres al contrario desto tar- 
qujno lufius (Caída de Príncipes).
ca padre espritual eres de vn su hijo & tu le sacaste de pila quan do fue xpistiano (Caída 
de Príncipes).
por la su soberuja & desordenanza de costunbres por juyzio de dios cayeron & enten
derán el grand poderío de aquel que lo puede bjen hazer que es vn solo djos (Caída de 
Príncipes).

41 “La / ( /  inicial se hizo bilabial corno paso previo a la aspiración. Efectivamente, en  una bilabial 
los elem entos que intervienen son los labios, que  solo se aproxim an, la lengua está en reposo, por lo 
que basta un mínimo esfuerzo articulatorio en  la laringe para  que se produzca una  aspirada” (Ariza 
2012: 135).

42 Prefiero la variante apocopada, ya que perm ite  o b tener una escansión métrica adecuada de 
este alejandrino heptasílabo.



3) O tros usos de la grafía <h>: sin valor fónico (<hermano>, v. 1651b), 
como marca de dialefa (<hemendar>, v. 1936a) y de hiato (<cahen>, v. 
2027a):

Verso Escansión

en ésta pecó Caym quando a su hermano matara (1651b) <  g e r m a n u oóo oóoó(o) /  óooóo oóo

sy el justo desea al malo hemendar (1936a) <  e m e n d a r e ooóo oóo /  oóo ooó(o)

Los males a los malos cahen les en partida (2027a) <  c a d e n t oóo ooóo /  óoo ooóo

4) Primeras muestras de pérdida de la aspiración según la sinalefa del 
verso:

Verso Escansión

natural ment’se inclinan a fazer toda crueza (277b) <  FACERE óoóo oóo /  oóoo oóo

Aquel que es poderoso deferir e de matar (1212b) <  FERIRE oóo ooóo /  oóo ooó(o)

Que aun el comimpi yo nunca puedo fa lla r  (1435b) <  f a l l a r e ooó ooóo /  oóo óoó(o)

Ca ¿quién es el que puede un solo punto fo lgar  (1843a) <  f o l g a r e oóo ooóo /  oóo óoó(o)

Son pocos los ejemplos que presentan <f> inicial sin contenido fónico, 
por lo que esta variante, al igual que la aspiración, habría sido rechazada 
por el espacio de comunicación de mayor prestigio43.

3.2.2. Dentales

a) En posición final de palabra se docum enta la pronunciación [t]:

Si vienen los regidores e ponen la f i e ld a t  < F ID E L IT A T E

bien sabe quáles él pone, e tómales la verdat.  < v e r i t a t e

Que guarden sobre sus almas al rey toda lea ltad ,  < l e g a l i t a t e

mas aparte a cada uno dize les: “Esto me. d a d ”. < d a t e  (Rimado de Palacio, 370)

b) Se constata la pervivencia de múltiples variantes de la segunda per
sona del plural, tras la pérdida de [-d-] intervocálica:

1. M antenimiento de la consonante dental inalterada, forma plena 
predom inante en la obra poética y única variante em pleada en el discurso 
prosístico:

43 “H abría existido una  diferencia sociolingüística entre  realizaciones cultas -c o n  / { / -  y popula
re s-co n  / h /  o 0 foné tico-” (Ariza 2012: 136).



Verso Escansión

está qual vos lo vedes, malo nuestro pecado (193d) < V ID ET IS oóoó  oóo /  óoóo oóo

agora, mal pecado, ya lo podedes ver (198c) <  *P O T E T IS oóo ó  oóo /  óooóo  ó  (o

“Traydores, ¿que fazedes? ¿Non v e d e s  que vos manda el rrey * que matedes al maes
tre?” ( Crónica del Rey don Pedro).
E por aqui p o d e d e s  sienpre tener la cuenta de saber todo esto cada que vos pluguiere 
e lo poderedes contar sin auer y algund yerro (Crónica del Rey don Pedro).

2. Estructura tautosilábica:

Verso Escansión

Faremos -diz- la cuenta, quesoes buen escudero (467a) [sóes] < * s o d e s oóoó oóo /  oó óooóo

3. Monoptongación procedente de la estructura tautosilábica:

Verso Escansión

Sola Tríente por mi onra, pues en esto me avés puesto (327a) [a.pés] < h a b e a t is óoóo ooóo /  óoóo ooóo

4. Variante originada tras la pérdida de la vocal átona postónica:

Verso Escansión

Sivierdes que puja alguno, fablad con él e pagalde (366d) [bjér.des]< v i d e r i t i s oóo oóoóo /  oóoó ooóo

Pese a que las formas tautosilábicas y monoptongadas no sean las pre
dominantes, debieron de em pezar a generalizarse en la lengua a partir del 
reinado de Alfonso O nceno y, en mayor medida, durante la segunda mitad 
del siglo XIV. El sociolecto de mayor prestigio preferiría la variante plena 
terminada en [-é.óes], más cercana a la forma etimológica, como se des
prende de la labor prosística de Ayala.

c) Desde el siglo xm se constata la articulación fricativa sorda [g], pro
cedente de [is], en final de palabra. Desde esta posición, se irradió a los 
márgenes implosivo y explosivo de sílaba (B.CV y C.BV, donde B es una 
sibilante fricativa sorda), por lo que <dis> y <quinse> deberían pronun
ciarse [díg] y [kín.ge]:

Dis: por muger non fuy yo nunca engañado; < d i c e t  (Rimado de Palacio, 1787d) 
quinse l’fueron añadidos: esto non me negarás < q u i n d e c i m  (Rimado de Palacio, 1847d)

De igual m odo que en el Rimado de Palacio, se constata variabilidad 
gráfica entre <z> y <d> implosivas, es el caso de <juzgado> y <judgado>. 
En las Crónicas solo aparece la variante con <z>, seguram ente en repre
sentación de una fricativa sorda; en  contraste, en el resto de obras se



m antiene la variación entre <d> y <z>44, bien como alógrafos de un 
mismo sonido ([g]), bien encubriendo dos alófonos, uno oclusivo y otro 
fricativo:

Pues han buenas soldadas; non judguen por cohecho', < i u d i c e n t  (Rimado de Palacio, 
633d)
Non sea yojudgado por mi meresgimiento < i u d i c a t u  (Rimado de Palacio, 893a)
E avn por mayor cunplimiento digo que si el cauallero fuere fallado culpado e 
fuere juzgado a muerte, yo le mandare estonce entregar preso al rrey de Castilla 
(Crónica del Rey don Pedro).
E así fue que el dicho Marcius, saliendo de la corte, el pueblo lo acometiera e lo ense
ñara, si el tribuno non lo oviera citado a día cierto (por oyr de sy lo que fuesse judga- 
do, e sopiese la voluntad del pueblo) (Traducción de las Décadas ele Tito Livio).

d) Se constata regularidad generalizada en la pronunciación del fone
ma sibilante africado sordo45 / ts /  y sonoro46 /efe/ en posición intervocáli
ca, rasgo caracterizador del sociolecto culto. El único caso de variabilidad 
gráfica es <profa<;ar>, docum entada en el Rimado, y <profazar>, alógrafo 
empleado en la prosa:

mostrando se por justo; e por le profanar (Rimado de Palacio, 1164c)
Confi[es]o(se)te que me non puedo fartar de dezjr E profazar contra 
aquellos desauenturados los quales asi se atreuen con sus bocas suzjas denostar & blas
femar a dios (Caída príncipes).

e) El fenóm eno de f,efeo, originado por la confusión de [s] y [g] < M , 
afectaba a la totalidad del dominio castellano47, aunque estuviera más 
arraigado en el mediodía español. En otras palabras, una contienda de 
normas generalizada en todos los puntos geográficos del reino que origi
nó en el sur de la Península la simplificación de fonemas sibilantes 
(Lapesa 1985 [1957]: 266):

44 “Eso quiere decir que en esta posición la / d /  se asibiló, y evolucionó como toda dentoalveolar 
a / 0 / .  [...] El cambio ya ocurre al menos en  el siglo xn, pero  duran te  toda la Edad Media e incluso 
en la prim era mitad del siglo xvi alternaron las soluciones con D y con z ” (Ariza 2012: 152).

45 Como en la rima 695 entre  bollicio < B U L U T IU , oficio < OFFICÍU, quicio y vicio < VITÍU.

46 Es el caso de la rima 689 entre jüezes < IUDICES, vezes < VICES, nuezes < NUCES y rafezes.
47 Tradicionalmente, investigadores como Ford, M enéndez Pidal, Amado Alonso, etc., afirmaban 

que la fricatización fue un fenóm eno de aparición tardía; lo docum entaban en el siglo xvi y habría 
sido anterior al ensordecimiento; por otro lado, Espinosa, Cuervo, Galmés de Fuentes, en tre  otros, 
suponían la existencia de una articulación fricativa en el siglo xiv. A la luz de la obra de Ayala, se con
firma que la fricatización afectó a las sibilantes desde la segunda mitad del siglo xiv; sin em bargo, los 
rasgos lingüísticos desprendidos de las rimas del mesler de clerezía apuntan a un naciente ensordeci
m iento de las sibilantes africadas en el siglo xm, po r lo que la lengua castellana tendió a diferenciar 
dos pares fricativos ( [s]-[z] y U H 3]) y una sibilante africada sorda ([ts]),que se fricatizó ([?]) y se con
fundió con las sibilantes fricativas. La coexistencia del proceso de ensordecim iento y el de  fricatiza
ción habría provocado la posible existencia de una  articulación dentoalveolar fricativa sonora  (te])  
que se mantuvo allí donde persistió la diferencia de  sonoridad.



e de todas colores, genzillos e doblados < * S lN G E L L O S  (Rimado de Palacio, 140b) 
e con gollogos la Eglesia vos pide < S U O C L U T T iO S  (Rimado de Palacio, 859b)
Entre muertos e bivos engiengo ofreciera < i n c e n s u  (Rimado de Palacio, 1527c)
recebía enciendo de cada uno, que era dicho como ‘pecho’, e después purificavan e
espiavan con ciertos sacrificios el pueblo ( Traducción de las Décadas de Tito Livió).

3.2.3. Palatales

El análisis d e  las rim as y la  m é tr ic a  d e  Ayala c o r ro b o ra  re g u la r id a d  a r ti 
cu la to r ia  en  lo c o n c e rn ie n te  a  los fo n e m a s  palatales. A p arecen  los s ig u ien 
tes casos de  variabilidad:

a) Ayala em p le a  la fo rm a  sem ic u lta  < b en d ito >  ( [b e n .d í . to ])  e n  su p ro 
d u c c ió n  prosística, re le g a n d o  la fo rm a  p a tr im o n ia l  con  pa la ta l a fr icad a  
< b en d ich o >  ( [ b e n .d í . to ] )  p a r a  sus co m p o sic io n es  poéticas48:

sienpre sea bendicho e asi lo digo yo < b e n e d i c t o  (Rimado de Palacio, 753d)
E el dicho cardenal legado auia enbiado al rrey vn abad bendito monge negro, que era 
abad de * Fiscan, e fue despues cardenal de * Amienes * (Crónica del Rey don Pedro).

b) Persiste la varian te  a r t ic u la to r ia  [pu.pí.Áo] (< p u p I llu ) ,  co n  pa la ta l 
la te ra l, com o se in fiere  d e  la r im a  e n t r e  pupillo , chiquillo, am arillo  y portillo  
d e  la estrofa 968. Conviven, sin e m b a rg o , la fo rm a  con  pa la ta l la teral 
<sallir> [sa.Áíf] (a b u n d a n te  e n  las C rónicas), del la tín  SALlRE, co n  la varian 
te e tim o lóg ica  <salir> [sa.lír]:

para sallir del mal, le fallará f errado (Rimado de Palacio, 1454d)
E assi commo llego, comentaron * las gentes de armas que en las galeas vinian a sallir a 
tierra ( Crónica del Rey don Pedro).
Assy acaesció que el cónsul, apremiado luego a salir del senado a la guerra, levó con
sigo la mancebía de la cibdat (Traducción de las Décadas de Tito Livio).

c) P e rm a n e c e n  varian tes co n  p a la ta l fricativa an tih iá tica , c o m o  <trayo> 
[tfá .jo ]:

Despedazo mis carnes e tray o en las mis manos < t r a h o  (Rimado de Palacio, 1097a) 
planto publico trayo a su tierra quel que a los dioses en que el creya maguer vanos ame- 
nazaua agora arcabano (Caída príncipes).
non se puede escusar que non rrecresca por ello el acídente, el qual trae desmayo e 
flaqueza en todos * los miembros (Crónica del Rey don Pedro)

4S De la misma manera acaece con  <maldicha> [mal.di.tía] y <maldito> [mal.dí.to]: Diziendo le:
M a ld ic h a  serás tu engendrada (lünuulo de Palacio, 1476c); d ixo  la tu cabepa m a l d i c h a  sea que tal sen
tencia diste por que la sangre de mj fija virgínea asy ynogente  se derramo ( Caída jmncipes)', si el pia
doso  padre te consintiera fundir non q u ed o  por este m a l d i t o  gouernador quando fue en el deponer
te en las ondas muy espantosas de la torm enta (C aídapríncipes).



d) La variabilidad gráfica entre <1> y <11> trasluce, en ocasiones, una 
posible pervivencia de la articulación geminada lateral latina (Pensado 
1 9 9 3 ) ,  como en <apellar> [a.pel.láf] y <collegio> [kol.lé.jjo]:

non podrá apellar para ante otro mayor < APPELLARE (Rimado de Palacio, 1097a) 
e avía poder el d itador sobre todos los otros oficios, e d ’él non  podían apellar; e su 
poder non durava más que seys meses (Traducción de las Décadas de Tito Livió).
El, que estava una apartada persona, dexava atanto como a ellos apelar al pueblo en 
parlamiento público (Traducción de las Décadas de Tito Livió).
no(n) está del buen collegio do es todo bien ávido < C O L L E G Íu  (Rimado de Palacio, 1773d) 
algunos del collegio por autoridat de los cónsules e de los príncipes fuessen a esto 
traídos ( Traducción de las Décadas de Tito Livió).
Por la qual cosa el pueblo o rdenó  que el colegio de los m archantes sustituise e orde
nase aquél que por bien toviese que dedicase el tenplo ( Traducción de las Décadas de Tito 
Livió).

e) Se docum enta regularidad articulatoria entre la sibilante prepalatal 
fricativa sorda / / / y  su hom ónim o sonoro /•$/. La sibilante resultante de 
los trueques entre la prepalatal y la apicoalveolar fricativas, fenóm eno no 
docum entado en la producción prosística, mantiene el rasgo [±tenso] eti
mológico inalterado, como [in.siém.plo] y [re.3 is.tj0 ]:

¿ Quién contará el insienplo deste duro pecado ? < e x e m p l u  (Rimado de Palacio, 59a)
De la carta que el m oro de granada enbió al Rey don pedro de m ucho enxenplos e cas
tigos (Crónica del Rey don Pedro).
a la yra del qual ninguno resistir < r e s i s t e r e  (Rimado de Palacio, 1524d)
Dizes: “¿Non registió a Dios quando en El viera (Rimado de Palacio, 1527a)
Júpiter muy grande e muy bueno  m anda resistir e sofrir los enemigos e [que] com en
cemos como de cabo la batalla ( Traducción de las Décadas de Tito Livió).

f) Se constata diferenciación articulatoria entre la sibilante fricativa 
sorda49 / s /  y  la sonora50 / z / .  Los casos que revelan ensordecimiento, fenó
meno cuyo proceso de apertura se docum enta en el Libro de Buen Amor, se 
reducen a las rimas con glosa < GLOSSA. Desde el punto  de vista etimológi
co, el latín GLOSSA habría evolucionado a la articulación [gló.sa] en el 
romance castellano, por lo que parece dudoso que se hubiera gestado una 
variante sonora *[gló.za], producto de una posible hipercaracterización 
(Corominas y Pascual 2 0 0 6  [ 1 9 8 0 ]  - 2 0 0 7  [ 1 9 9 1 ] :  5. v. g l o s a ) .  Sería más 
bien, por tanto, muestra de ensordecimiento no distinguido por las gra
fías correspondientes, a menos que pueda demostrarse que en glosa se 
diera un resultado sonoro por la tem prana evolución de la palabra, como 
sucedió en el caso de yuso y  suso.

49 Es el caso de la rima 705 entre los tiempos verbales conquistase, m andase, osase y  traspasase.
50 Así se observa en la rima 562 entre peligrosa < PERICULOSA, espantosa  < * e x p a v e n t o s a ,  cosa< COSA, 

rebatosa < ár. ribal.



La rima entre pavorosa, espantosa y cosa, que habrían desarrollado una 
sibilante fricativa sonora, procedente de -S- intervocálica latina, con glosa, 
muestra ensordecimiento o pérdida del rasgo [- tenso] de /z / :

Aquella grant sentencia dura e pavorosa  < p a v o r o s a  

saldrá en aquel día con boz muy espantosa < * e x p a v e n t o s a  

contra los condenados, e non les valdrá cosa < c o s a

que puedan alegar por testo nin por glosa. < g l o s s a  (Rimado de Palacio, 1401)

Los casos de vacilación gráfica se habrían debido, por tanto, a la pro
gresiva generalización en el nivel oral de dicho fenómeno, como acaece 
entre las formas <asosegado> y <asossegado>, que encubrían pronuncia
ción sorda [a.so.se.yá.do], proveniente del latín * s e s s i c a r e :

fue acordado que don Iohan * Alfonso se viese con el conde don Enrrique e con el 
maestre don Fadrique, su hermano, para afirmar todo lo que entrellos era asosegado
(Crónica del Rey don Pedro).
E fue tratado e asossegado ha qual dia se viessen los dichos señores con el rrey en vn 
lugar señalado (Crónica del Rey don Pedro).

3.2.4. Nasales

La pérdida de la nasal del adverbio [nón] > [nó ], procedente de n o n , 

y de la conjunción [nín] > [ni], del latín N EC51, desembocó en la convi
vencia de variantes hasta la prim era mitad del siglo xv (Corominas y 
Pascual 2006 [1980] - 2007 [1991]: 5. v. n o ) . La métrica y las rimas de Ayala 
manifiestan variabilidad de formas, en tanto que en la prosa se docum en
ta únicamente el empleo de non y nin, rasgo culto del autor:

Verso Escansión

matador le dirán e non es nonbre vano (40b) [nón] < n o n ooó ooó(o) /  oóo óoóo

Otrosí quien non acorre a quien puede ayudar (41a) [nó] < NON ooó ooóo /  oó óooó(o)

Con muy muchos spantos venció a Faraón, 
un príncipe cruel e de poca razón, 
enbiando a él aquel santo varón
Müysén el su siervo, al qual él dixo: Non (Rimado de Palaáo, 1015)
puesto que a vos non faze menester, e non se escusaran de seruir vos a la ora de vues
tro menester (Crónica del Rey don Pedro).

Verso Escansión

nin acometrás fornicio, ca sabe que averás (45b) [ni] < NEC óooó oóo /  oóo ooó (o)

Nin alunbran nin esclarecen: todo finca en olvido (120 Id) [ni] < NEC oóo ooóo /  óoóo oóo

51 Por analogía a non jun to  a no, se creó la variante n in  ju n to  a ni.



non dexauan al conde que la fuesse veer nin a otro alguno de los que eran de su par
tida (Crónica del Rey don Pedro).

3.2.5. Líquidas

La pervivencia de variantes, consecuencia de cambios como la metáte
sis, se docum enta en toda la obra de Ayala, si bien es cierto que en la prosa 
se tiende a la regularización:

mas bien cate, si la oviere, que la tenga bien tenprada < temperata (Rimado de Palacio, 345d) 
Rey tratar bjen sus sudibtos & pueblos & castigar tenplada mente & quanto mal se le 
sigujo ser les duro (Caída príncipes).
s fazemos muchas vezes desujar mas si con la vara tenprada mente los ferimos luego 
siguen el mandainjento (Caída príncipes).

La variante <perigro> [pe.rí.gro] solo aparece en el Rimado, mientras 
que en la producción prosística se docum enta la form a metatizada <pelí- 
gro> [pe.lí.gro]:

Si non con grant perigro e con poco plazer? < PER1CULU (Rimado de Palaáo, 492a)
E veyendo el rrey que la f ibdat de Algezira estaua en grand peligro por la vezindat de 
los moros, que tenían tan cerca (Crónica del Rey don Pedro).

Del mismo modo ocurre con las variantes procedentes del latín e x é m -  

p l u :

tal enxienplo, por castigo terrnás (Rimado de Palaáo, 1426d)
Quando nos mal fazemos, a otros enxienpro damos (Rimado de Palaáo, 1105a)
E por cierto, si yo agora non do un noble enxienplo en castigo de los otros traydores 
ardidament, otros comentarán a fazer semejante trayción” (Traducáón de las Décadas de 
Tito Livio).
E dizen algunos que este nonbre litores él tomó enxenplo de los estruques ( Traducáón 
de las Décadas de Tito Livió).

La voz procedente del latín m i r a c ü l u , sin embargo, mantiene inaltera
da la estructura fónica etimológica tanto en la producción poética como 
prosística:

que faze sus miraglos sienpre en tal logar (Rimado de Palaáo, 1186d)
Aún él ordenó que este fuesse su oficio para los miraglos, o signos o rayos o otros, 
dellos enseñar las quales e en qual manera los devían curar e recebyr (Traducáón de las 
Décadas de Tito Livio).

3.2.6. Articulación de los grupos cultos

En el nivel gráfico se representan generalm ente los grupos cultos, en 
contraste con la oralidad, en que se tendía a la simplificación de la conso



n a n t e  i m p l o s i v a 52, c o m o  < s a n c t o >  [ s á n . t o ] ,  < r e c a b d o >  [ r e . c á . d o ]  y  < s i g n o >  

[ s í . n o ] :

Han poca devoción a Dios e a sus sa n to s  < S A N C T O S

ca son tales sus yerros e tan feos e ta n to s ,  < t a n t o s

que nonbrar los solamente, de sí toman e sp a n to s : < * e x p a v e n t o s

mejor es con el alma fazer aquestos lla n to s . < p i a n i t o s  (I-limado de Palacio, 123)

¿Qué diremos del sanctos:l rey Recaredo que la heresía de los arríanos, que duró en 
España por dozientos e treynta años, deraygó e unió la Iglesia? (Traducción de las déca
das de Tito Limó).

María, muy graciosa; tu nonbre es loa do  < l a u d a t u  

así te llamó el ángel que a ti fue enbiado  < i n v i a t u  

cuando te saludara e te traxo recabdo  < r e c a p i t u

que fijo de Dios e orne en ti serie en ca m a d o  < IN C A R N A T U  (Rimado de Palacio, 751)

mas que lo quería guardar en buen recabdo fasta el día de la sentencia, por quanto el 
pueblo romano non tenía que era venganza convenible (Taducción de las Décadas de Tito 
Livió).

Si supiere en la villa algunt casamiento f i n o ,  < F IN U

luego pone sus corredores e andan por el ca m ino  < C A M M IN U

e dize: “Dad me esta moca para un moco mi sobrino, < S O B R IN U

ca sienpre será buen onbre : yo lo veo en su signo  < S IG N U  (Rimado de Palacio, 751)

e el rrey de Castilla deue tener otra signada del signo del dicho Martin Martínez notario 
de Elche, las quales fueron fechas en el dicho logar de Elche (Crónica del Rey don Pedro).

L a  r e p r e s e n t a c i ó n  g r á f i c a  d e  l o s  g r u p o s  c u l t o s  h a b r í a  s i d o ,  p o r  t a n t o ,  

r a s g o  c u l t o  d e  l a  p r o s a  b a j o m e d i e v a l ,  p o r  l o  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  g r á f i c a  

s e r í a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p r o n u n c i a c i ó n  s i m p l i f i c a d a ,  c o m o  e n  < c o b d i f i a  

/  c u d i< ;ia >  ( [ k o .ó í . t s j a ]  /  [ k u . 5 i . 6 j a ]  <  c u p i d i t í a ) y  < s o l e p n e  /  s o l e n e >  

( [ s o . l é . n e ]  <  s o l e m n e ) :

E la principal es tener las gentes en poco, e la segunda es tener grand cobdigia en alle
gar los algos, e la tercera es * querer conplir su voluntad (Crónica del Rey don Pedro). 
Enpero desque el rrey don Pedro sopo que la carraca de venecianos traya muchas joyas 
e mercadurías, ouo dende cu d ria  e tomolo todo (Crónica del Rey don Pedro).
E llamaronla ‘la rreyna doña Iohana’, e velolos el obispo de Salamanca en la yglesia 
solepne mente segúnd se podría fazer (Crónica del Rey don Pedro).
que estando vn día en solene conbite 8c muy grande vio en la paret por mano celestial 
escrita la desaventura que avia de aver (Caída príncipes).

52 Hay casos que reflejan la pérdida d e  co n ten ido  fónico de la consonante  explosiva. La variante 
<pringipadgo> (<  p r i n c i p a t u ) ,  originada por analogía con formas com o mayoradgo (< * m a i o r a t i c u ) ,  se 
pronunciaría [prin.lsi.pá.óo] /  [prin.gi.pá.do], co m o  se deduce de la rima con  levantado, omillado y 
guardado:

M aguer que en poderío Semuel era le v a n ta d o ,  < LEVANTATU 

esta ley de Dios guardando sienpre esludo o m il la d o ;  < HUMILIATU 

e por ende del Señor en sus cosas fu e  g u a r d a d o
quando Dios a E saul echara del p r in c ip a d (g )o  < p r i n c i p a t u  (Rim ado de Palacio, 1741)
53 N o  abundan casos con preferencia por la variante simplificada: E luego  otro dia o u o  el rrey de  

Aragón su acuerdo con  grandes señores que alli eran con el, perlados e  con d es  e  om nes rreales de su 
linaje e  otros onbres sabidores e  dotores ( Crónica del Rey don Pedro); por la boca del profeta  samuel el 
qual era juez de los del pueblo de ysrrael ech an d o  suertes entre si aquel que primero andaba a bus
car las asnas por los canpos ( Caída príncipes).



4 . C o n c l u s i o n e s  g e n e r a l e s

La presente investigación parte de un  principio lingüístico según el 
cual existe una estrecha relación entre la métrica y la rima de los textos 
poéticos, de un lado, y la materialidad del com ponente fónico de la len
gua, de otro. La aplicación de los resultados obtenidos de la poesía a los 
textos prosísticos de López de Ayala perm ite confirmar los rasgos fonéti- 
co-fonológicos propios del sociolecto de mayor prestigio: m antenim iento 
de estructuras heterosilábicas etimológicas, preferencia por la variante de 
segunda persona del plural [é.des] o diferenciación generalizada en la 
articulación de los fonemas labiales ( / b /  y /(3/) y los tres pares de sibi
lantes (/S /-/ck /, / J / - / 3 /  y / s / - / z / ) .  Jun to  a ello, se constatan rasgos fóni
cos innovadores que tienden a ser rechazados en el discurso prosístico, 
como es la pérdida de contenido fónico de [í] , procedente de [f] inicial 
latina, y el fegeo. En este sentido, la prosa de Ayala, en especial la historio- 
gráfica, se caracteriza por el em pleo de rasgos gráficos cultos, como es la 
preferencia por las formas plenas (<seer>, <espiritu> o <faze>) en lugar de 
las apocopadas o reducidas (<ser>, <espirtu /  sprito> o <faz>), el rechazo 
por las variantes que presentan trueques de sibilantes (<ensienplo> y 
<registio>) o la representación gráfica de los grupos cultos.

La pervivencia de variantes arcaicas junto a innovaciones fonéticas, 
rasgo propio del sociolecto culto, perm ite a Ayala diferenciar sus compo
siciones poéticas, donde las formas heredadas de la tradición poética y la 
variabilidad articulatoria sirven de herram ienta para regularizar la métri
ca de sus versos, de la labor prosística, caracterizada por la abundancia de 
cultismos y la preferencia por variantes anticuadas. La lengua de Ayala es, 
por tanto, reflejo de una m entalidad caduca en una sociedad cambiante: 
las múltiples variantes lingüísticas oscilan entre los arcaísmos más marca
dos, los cultismos procedentes de un intelectual letrado y las innovaciones 
de un genio capaz de experim entar con la prosa y la poesía más vanguar
dista, con rigor y a sílavas contadas.

En cada m om ento histórico, el proceso de creación poética de la len
gua castellana ha ido evolucionando en función de factores sociocultura- 
les específicos. El afán cultista de los poetas, así como sus vínculos con los 
centros de poder, propiciaron el establecimiento de una norm a de lengua 
depurada y estandarizada, en consonancia con modelos provenientes de la 
Corte, la Iglesia y la Universidad. En el caso de López de Ayala, el lector 
encuentra la máxima expresión del humanismo medieval del siglo xiv, un  
hom bre de armas y letras, defensor de valores caducos, moralista y peda
gogo, cuyo proyecto cultural se sustenta en la revitalización de formas lite
rarias propias de otras épocas, desde la vetusta escuela del mester de clerezía 
hasta la narración de crónicas regias.
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