
Sobre la diptongación en occitánico

Dentro del amplio marco de la diptongación románica, y
de las diversas teorías que se han referido a este problema,
ya de forma conjunta, intentando explicarla por monogéne-
sis 1 , ya de forma individual y, en consecuencia por poligéne-
sis, ocupa un lugar destacado el problema de la diptongación
y adiptongación en Occitánico.

Es indudable que, hoy por hoy, resulta todavía imposible
encontrar la «linterna iluminadora» 2 , como llama Dámaso

(1) Cfr. GOIDANIC H , P. G. L'origine e le forme della dittongazione romanza.
Le qualitá d'accento in sillaba mediana nelle lingue indoeuropee. Halle 1907.
MEYER-LiiBKE, W., Grammaire des Langues Romatzes, I, pp. 167-173 y 195-203;
SC I5R12, F., La diphtongaison romane, en R. Li. R., XX, 1956, además ASNSL
CLXXXVI, 1949. Del mismo autor, Umlaut und Diphthongierung in der Romania,
en Rom. Forsch., L, 1936, pp. 275-356, y LII, 1938, pp. 311-318; Dittongazione
romanza e sostrato, en Anales del Inst. de Ling., Mendoza, V, 1952; La Diphton-
gaison romane, además de otros muchos trabajos de éste y otros autores (WEEREN-

BECK, B. H. J.; SC H MITT, A.: Ro H LFS, G.; MERLO, etc...)

(2) Cfr. ALONSO, D., Diptongación castellana y diptongacián románica, en
O. Completas, t. I. Gredos, Madrid, 1972, pp. 41-71. Desde ahora eitaré Diptonga-
cián. También con anterioridad en E. L. H., «La fragmentacián fonetica peninsu-
lar», D. Alonso, 1962, pp. 23-47. La primera vez en R.F.E., 1937. La dificultad
de los intentos monogenéticos de explicación de la diptongación románica se ad-
vierte claramente en el ŭltimo trabajo que ha llegado a mis manos: «La Diphton-
gaison romanen, Odense University Press, 1972, de PALLE SPORE, libro en el que
se pretende de nuevo dar una causa ŭnica de la semidiptongación románica, consis-
tente en mantener, salvar las diferencias entre las vocales latinas e y e y entre

0 Y 0- MuY recientemente este trabao ha sido objeto de diversas críticas (recogi-
das en Rev. Romane, VIII, 1973, pp. 124, 136 y 145) entre las que destacamos:
a TOGEBY, K., se interesa por saber por que si la tesis de Spore explica la diptonga-
ción al O. de los Alpes, no hace lo mismo, en cambio, con el Este. b) ,Por que,
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AO XXV

Alonso a la causa ŭnica, la causa com ŭn de la diptongación
románica'; al menos, no todos los intentos han convencido
siempre a los especialistas.

Area de excepcional diptongación espontinea para la /ó/ latina, se-
gŭn datos de M. PIDAL. Orígenes 24'- 2 . tomando como base los re-
sultados del lat. c õ // u.

con las mismas razones, no han diptongado otras vocales? c) i,Por qué tal «semi-
diptongación » ha regresado en algunas lenguas (provenzal ) y en algunos casos (en
francés en silaba trabada )? Del mismo modo NOJGA ÁRD critica. a su vez. este
mismo planteamiento. el superponer, identificar «historia y sistema», es decir,
fonética y fonologia. Sc n NIITT JENSEN dice: «Palle Spore a le grand mérite
d'avoir traité .globalement ce théme —la diphtongaison— tout á fait central et
passionnant». Pero. más adelante señalará. precisamente. que este proyecto

es irrealizable.
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Como punto de partida, he de serialar que no pretendo
dar una explicación al problema, sino que ŭnicamente me he
propuesto reagrupar las principales teorías, ver las dificulta-
des que algunas de ellas presentan y mostrar esquemáticamen-
te la realidad de la diptongación de /1/ y /o/ latinas en el
Mediodía de Francia.

Suficientemente. conocido es el importante intento de F.
SCHORR 3 para una explicación conjunta de la diptongación
románica. Dicho autor, partiendo de investigaciones anterio-
res 4 , llega, como es sabido, a las siguientes conclusiones:

A. No puede ser explicada la diptongación por influjo del
sustrato (ibero para el espariol; tracio para el rumano, etc...),
ni por influjo del superestrato, o al menos, éste resulta su-
perfluo, (franco, burgundio, longobardo..., para el francés,
franco-provenzal, dialectos norteitalianos respectivamente,
etc...).

B. Refiriendose en concreto al superestrato, aporta una
serie de objeciones, de las que las más importantes son de ti-
po rítmico; así se pregunta cómo un acento com ŭn germánico,
de carácter descendente, ha podido dar resultados tan distintos
como el del francés o el del italiano.

C. Propone también objeciones de tipo geográfico. Que-
dan sin explicar —viene a decir— los diptongos del provenzal
u occitánico, del ibero-romano y del rumano.

D. Por todo ello, concluye postulando la existencia de dos
diptongaciones: una ascendente y otra descendente. La prime-
ra, (la que •supone la diptongación de y /9/) es rnuy an-
tigua y es la propiamente románica, producida por metafone-

(3) SC H tiRR, F., La Diphtongaison, op. cit.
(4) No olvidamos que con anterioridad lo intentaron por distintos caminos

GOIDANIC H, P. G. (op. cit.), pretendiendola como un «desenvolvimiento de ten-
dencias latentes ya en el latinn, y, por su lado. MEYER LiiBEE (op. cit.), quien
tambien se refiere a un período pan- y pre-románico en el que las vocales breves
Ié, 6/ se habrían convertido en diptongos. Pese a la seriedad de su método, el
propio autor advirtió la discordancia en los resultados y en las condiciones romá-
nicas en que tal diptongación ocurrió.
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sis, es decir, por influjo de una	 final fundamentalmente, o
bien de una -u final. Así:

héri	 > ier
vrgóli > orgüelh, orgiiolh ( + orgoih)
quaesi > quis,

No voy a ocuparme de las objeciones a esta explicación,
ni de la inaplicabilidad de tal teoría a algunas lenguas romá-
nicas, como, por ejemplo, al castellano, al gallego-portugués
y al rumano, o, con dificultades, a otras, pongamos por caso
el catalán 5 . Pasaré, en cambio, a reagrupar los resultados res-
pecto a la diptongación en occitánico. En principio he de te-
conocer que es la zona románica de mayores posibilidades
para la viabilidad de la explicación de SC 1-1 ORR. En efecto, en
occitánico, la vocal cerrada, especialmente la ha dejado,
antes de desaparecer, una compensación. Tal condicionamien-
to ha ejercido siempre influjos de uno u otro tipo. Así:

en castellano impidiendo la- diptongación,
en gallego-portugués cerrando las vocales,
en rumano armonizándolas, etc... 6.

(5) Que en efecto, el catalán, respecto a la diptongación, sigue siendo hoy un
problema difícil, nos lo muestra la discusión entre Jorgen Schmitt Jensen y Palle
Spore acerca de la importancia de la fecha de separación entre el catalán y el
provenzal, y de los primeros testimonios del diptongo, para senalar la genesis de
su diptongación y la regresión subsiguiente. Cfr. Revue Romane. VIII, 1973, pp.
148, 149 y 158. Para más detalles sobre la discusión a la teoría de Sc H fiRR,
cfr. ALONSO, D., La Diptongación, p. 67; ALONSO, A., en RFH, II, y ALARCOS
LLORAC H , E., H. ,y estructura de los sistemas vocálicos hispanos, pp. 108 y ss.
La explicación de Schfirr sobre el catalán está contenida en: La posición del cata-
lán en el conjunto de la diptongación románica, en Act. • el VII Congr. • nt. Ling.
Rom., I; Barcelona, 1955, pp. 151-163. Y además: P. ROKSET FI, La diphtongaison
en catalan. en Romania, XLVII, 1921, pp. 532-546; P. FOUC H E, La diphtongaison
en catalan, en Butlleti Dialect. Catal. XIII, 1925, pp. 1-46. Sobre otros punto§ dis-
cutidos de Schfirr, concretamente al referirse al leones, de los que el autor dice:
«La diptongación (aqui) no es originaria, excepto cuando ocurre ante yod o por
inflexión de -u. El resto de los diptongos serían generalizaciones de aquellos»,
vid. el detallado trabajo de D. CATALÁN y GALMES DE FUENTES, A., La Diptonga-
ción en leones. en Archivum, IV, 1954. pp. 87-147, así como toda una serie de
monografías dialectales leonesas: M. PIDAL; CATALÁN D.: NEIRA MARTiNEZ; R.
CASTELLANO: DLAZ CASTAÑON, CFC...

(6) El comportarniento de la metafonesis como condicionante de muy distin-
tos efectos se advierte en la siguiente afirmación de SPOFtE, •., a propósito de
su tesis sobre la Diphtongaison Romane, p. 151: «Tout confirme ainsi la theorie
générale. Sauf un seul fait, tres important celui-lá, á savoir, la non dipthongaison
de é et 6 devant un element palatale en castillan ( oecho de péctus,
noche de neictem, etc...)». Sin embargo, aquí se advierte que por muy
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Por ello no nos sorprende, en principio, que en la lengua
occitánica, la antes de su pérdida, haya ejercido un influjo
concreto: la diptongación:

urgóli > orgilelh
véni	 > vie(n)
pótui > puec, puoc
héri	 > ier

Con más fuerza y, desde el punto de vista numérico, con
más eficacia la yod y la palatal en contacto han ejercido el
mismo influjo:

ácto	 > ueit
6culu > uelh, uolh
cáctu > cueit
fólia	 > fttelha, -o; fuolha, -o'.

Sin embargo, esta explicación presenta alguna dificultad
no fácil de salvar. Tal dificultad es de orden cronológico. Se-
gún SCHÜRR, la diptongación metafonética se habría produ-
cido prácticamente en un período de orígenes prerrománicos,
es decir, en una etapa románica com ŭn. Sin embargo, la ob-
servación minuciosa de abundantes testimonios de especia-
listas y filólogos nos obliga a pensar que la fecha de dicha
diptongación no es muy antigua; que, por lo menos, no es
preliteraria. Pero más adelante nos ocuparemos de esta cues-
tión primordial. Veamos previamente la realidad de la dip-
tongación en occitánico.

En occitánico, como norma general, no •existe diptongación.
Quizá la causa primera es •la serialada por M. PIDAL 8 , quien,

firme que pueda parecer una diptongación general en toda la Romania y en una
fecha muy antigua, el resultado monoptongado (desde ee y oQ ), por influjo de
una palatal, en castellano, está en contradicción, en oposición a los registrados
para el frances, el provenzal o el catalán, lenguas en las que un elemento pa-
latal provoca precisamente la diptongación plena.

(7) Más datos y ejemplos en ANGLADE, pp. 52 y ss.
(8) Existe una extensa zona del provenzal moderno que diptonga la /ó/

breve-abierta y tónica, tanto en la silaba libre como en trabada, igual que en es-
pafiol: RONJAT, Les parlers provengaux modernes, § 97: (Outre les cas speciaux
qui seront examines § 99-105, il i a diphtongaison générale et spontanée dans
pres de la motie de notre domaine linguistique». Del mismo modo se manifiesta
M. PIDAL. Origenes § 24 1/2, donde, refiriendose al timbre vacilante del segundo
elemento del diptongo ( t:.:13/wa/w5/) con base en el mapa 328 ( c 6 1 .1 u m )
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al referirse al catalán («provincia tarraconense») y a la Lusi-
tania, dice: «Las zonas más ocultas de la Península, lo mismo
que las del S. de Galia, conservarían la pronunciación clási-
ca latina, sin diptongación general». Más adelante llama a es-
ta reacción «resistencia culta», al referirse a Braga y Mérida,
que, como el catalán y provenzal, han impedido la realización
espontánea del diptongo 9.

En concreto, el occitánico no presenta diptongación espon-
tánea al modo de la castellana:

caelu > occ. cel
	

/ esp. cielo
férru >	 fer
	

hierro
m 1 a >	 molal o	 muela
mó rte >	 mort	 muerte,

ni condicionada, al modo de la francesa, es decir, en sílaba
libre:

teile > toile
ciel
flour > fleur
muele > meule

occ. tela (y trab. vert)
cel (y trab. fer)
flor (y trab. tor)
mola/ o (y trab.
mort)

téla	 > fr.
caelu
flóre
móla

del A. L. F., dice: «En provenzal moderno coexisten wá, wá, wé como represen-
tantes de ó latina: nuoro 'nuera', filluól hijuelo', deluáro 'de ,fuera en Rouergue,
Sur del Delfinado y N. de Provenza; nuáro, defuáro en algunos puntos del Delfi-
nado y S. de Provenza, desde Toulon a Menton; nuéro en las Bocas del Ródano;
defuér, muéla en Saboya. En un mismo pueblo varias de las formas de diptonga-
ción se mezclan... Dpto. Var.: fuérse 'fuerza' y fuár 'fuerte', puádi 'puedo', vuas-
tro 'vuestra' y itáse 'hueso', etc...» Tambien ANGLADE, J., p. 76, sefiala que se
trata de diptongos espontáneos ante n y r en las mismas zonas. Por fin, MEYER-

LIT/BKE, W., Grammaire, I, § 185, después de hablar de la diptongación de /9/
+ palatal, dice haber encontrado en una carta limousina de 1251 uop (Thomas,

2. 175) y que hoy la diptongación de / 9/ (libre?) se encuentra en un vasto
territorio. Rouergue (pruobo, eskuolo, ruodo, uome, fuol, muol, puork, kuosta, uos);
QUEYRAS, Embrŭn, Veynes (vuostre, kuontre, muort, respuenso...), E. de la CREU-

SE... y /uá/ en AVIGNON (kuar, muar, puades. vuastre), TOULON, TOULOUSE,

DAUP H INE, además de /ué/ en MARSEILLE, SERRES, GAP, BRIANgON, etc. Para
las cuestiones relacionadas con el límite de este fenómeno, cfr. ALoNso, D., La
Diptongacián, p. 48, y RONJAT, Les parlers, § 97, además de lo ya sefialado en
esta nota.

(9) Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, Origenes. § 493. Sin embargo, SC tiRR cree en
una diptongación general y antiquísima en occitánico. Asimismo PALLE SPORE

(La Diphtongaison, pp. 159-170) sefiala que en provenzal (frarzcés meridional lla-
ma él) ha habido una monoptongación total de la semidiptongación original, abs
tracción hecha de algunos restos ante palatal.
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Es decir, el Occitánico antiguo no diptonga nunca (salvo los
casos ya serialados), ni diferencia la sílaba libre de la trabada,
conservando el grado de /e] y /9/ como continuadoras de las
latinas /e1 y /ó/ 10 Así:

/1/: crépat > crébo; péde > péd; précat >
prégo; décem > dés; érat— > éro; férula
> fér, • féro; térra > térro.

/9/: próbat > próvo; róta > ródo; óssu > ós;
gróssu > grós; mótle > móu; sóninu >
sóm; hómine > óme; córe > cór; fóras >
fóro; móla > mólalo; cállu > cóu; cósta
cósta/o.

CONDICIONES EN QUE SE PRODUCE LA DIPTONGACION

DE /1/ Y /9/ OCCITANICO 11

I.—POR INFLUJO DE -I FINAL

a. — /p/ > /jé/
héri > ier (er)
quaesi > quis (desde iei)
m é i > miei (mei)
v end é di > vendiei
ténui > tinc

b. — 191 > /we, wo/ 12

(10) Cfr. RONJAT, J., Les parlers, § 88 y 97.

(11) Para más detalles vid. CREMONESI, C., Nozioni di Grammatica storica
provenzale, Milán, 1967, donde dice: «avviene (la dittongazione) in presenza di un
fonema palatale: in presenza di i, j, di c, g ed anche di u». También VORETSC H ,
C., Zur Geschichte der Diphtongierung in Alt. - provenzalischen. 1900. Halle. Por
su parte RONCAGLIA. A., en La lingua dei trovatori, Roma, 1965, p. 50, senala:
«Il dittongamento di e ed	 in provenzale e subordinato a particolari condizioni
(riassunte nella cosiddetta «legge di Voretzsch») e anche in tali condizioni le
forme dittongate coesistono nella lingua letteraria dei trovatori con quelle senza
dittongo». Y, más adelante sigue: «Una i finale latina, priraa di scomparire (come
accade regolarmente in provenzale) ha potuto esercitare per 'metafonesi allo stesso
modo che un'azione dittongante sulle vocali larghe e ed o, anche un'azione di
chiusura sulle vccali strete e ed c».

(12) Dan la repartición de las variantes lwel, Iwol, /io, joi, etc... casi to-
dos los autores que se han ocupado de la fonética histórica .provenzal. Así, entre
otros: RO,IJAT, J.. § 99 y 90, además del § 220: APPEL. C., § 33b. nota 1:
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pótui > puec, puoc (poc)
* móvui > (por móvi) > muec (moc)

urgóli > orgüelh, orgijolh, ergiielh (orgoll)

II.—EN CONTACTO CON PALATALES: YOD, CONSONANTE PALA-

TAL, CONSONANTE + YOD

a. — /P/ > //é/ +
médiu/a > miég, miech, mieilmieja, miejo; of f é
riam > ofieira;	 só-f f eriam > sofieira; e c -

ANGLADE, p. 73, señala, muy escuetamente, que su reparto es: /we/ en el S.O. +
Limousin, Auvergne; /wo/ en Languedoc, Provence. Y por fin, en tercer lugar,
desde /wo/ > /wO/ > /lio/ > /io/ en: MONTéELLIER: óéto > iioch
> ioch; óc ulu > iol; cóctu > kioch; módiu > mioch;

nócte > nioch; córiu > kier, kior; fócu lócu >
fioc, lioc; en Provence: fócu > fio ; lócu lio: hódie >
ioi. Frente a estas formas encontramos en ANGLADE: Toulouse: hódie >
ouei, es decir /weii, aouei, vei, bei, etc...; en Narbonne: hódie >
euei, o sea /weii > bei, y en Gascogne: hódie > houec, (huc).
Más explicito, en esta repartición VORETZSC H , (Forschungen zur Roman Philo-
logie Festgabe fñr H. Suchier, 1900, S. 641 ff.), basándose en mapas del ALF
da el siguiente esquema:

fácu óvu	 fólia nócte véculu léctu

B. Pyrénées •	 hulk Ylu	 hu1' e nylit bill' - rlit
Ariége flk gtou, igu fle o nifit bile kit
B. du Rheme fi0 iInt	 -bu	 fiiIio 1i fg vili l'
Htes Alpes
gto Loire

fltik
f io

iiu	 fti,eC u
.1

ilU	 9	 fiYa
9111ts
nr-ii

víĉU
•	 V.

1,142
l'Its
10

Hte Vienne fio . fl iii	 il	 fiir o fle n? vp(i)-
Aveyron fiok - iP<I4	 fiier o Illet.§ bi:ĉl l' li. th

para el que propugna las evoluciones foneticas que siguen:

laktem > 9?) " xt > no nIi ie> 111,,, pit > mgit
1 ()	 tfettovum > Ont > QUU > Q > 99 14 > VQ/Á iou

wie: méi >rnet>nu.31i > miei

déum > diu > dfeic > dieu
vivum > viyu > vu > vi4u > tqu > vieŭ .

(13) APPEL, Carl, Provenzalische Lautlehre, Leipzig, 1918, § 33 a, p. 35.
RONCAGLIA, A., La lingua dei trovatori, Roma, 1965, pp. 49-52: RONJAT, J., Les
parlers proveneaux moderneg, § 90 y ss.; ANGLADE, pp. 63-64, quien señala que
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clésia > eigliesa, gliesa, gleiza, glieiza, glieza,
glie(i)sa... (RONJAT, § 91. Hoy se evita: gléiso); léctu
> lieit, lieg, lieich, (+ leit, lech. RONJAT, § 91); d i -
léc t u > delieg, delietz (+ deleit); mélius > mielz,
mielhz, mie(u)s, ( + melhz); véc'lu > vielh, viei,
vieil bielho (+ velh); péc tus > pieitz, pietz (+
peitz, peiz); respéctu > respieg; despéctu >
despieg (+ despech); prof éctu > profieg; f é ri a t
> fieira(+ feira, fera); éxeol éxisl éxitléxeam
> iesc/ieis/ieis, eis / iesca 14.

b.— /Q/ > /wé, wól +
córiu > cuer, cuor; áculu > uelh, uolh, huolh,
hueil (+ olh); ócto > ueit, uoit, ueg, uoch, uech;
cóctu > cueit, cuech, cuoch; sóceru > suegre (+
sogre), fem. suegra; nócte > nueit, nuech, nuoit,
nuoch, nueg, noug, nüech, niiach + noit); f ólialu
> fueth/lha, fuolhIlha, fueio, fuelho, fiolho; *plóvia

en el Cartulario de Limoges se leen: degiet, pergiez, subgietz y tambien con trip-
tongos: eiglieja, eygliesa...; M. LBBKE, W., Grammaire, I, § 185, 189 y 193.

Sin embargo no han cliptongado: néptia > n40, péttia >
peço, ni tértiu, si bien la forma tiers existe como francianismo.

(14) Otros ejemplos: péior > *péior > pie jer, pieier, peier, pie-

ie; féria > *féria > f iera (+ f eira); S é X > sieis, seis; e x _
térius > estiers; méreo > mier; * q it a e r i o > quier. (+ quer);
* i n q u a e r i a t > enquieira, enquiera (+ enquera); germ. *téri > tie-
ra, tieira (+ teira); mélior >
s e a > cerieiso; y otros analógicos, como férit > f ier (con fério);
sérvit > sierf (con sérvio); légi t> tieg (coil légeo );
légunt > liegon; proférit > prof ier (con profério); g u é -
r i t > quier (con * quaereo), etc... Ejs. tomades de APPEL, § 33 a y b;
ANGLADE. p. 65, y RONJAT, J.. 90 y 103.

• (15) El triptongo así formado puede a veces reducirse de varias formas:
a): embebiendose la /j	 en la palatal siguiente: ácUitt > uelh, uolh;
fólia > f uelha f uelh, f uolha /fuollt, f uolho ..; b) perdiendose la medial:
quaesi > quis; ténui > tinc; médiu > miei > mi; m é
> miells > mils. (Cfr. CREMONESI, C., p. 34; ANGLADE, p. 65). Así en Girart
lius > miells > mils. (Cfr. CREN1ONESI, C., p. 34; ANCLADE, p. 65). Así
en Girart de Rousillon leemos: prof it, pire, pis (que segŭn Anglade serían fran-
cianismos); glizie, glizi (de ecclésia), Ilit (de léctu, en Bayona):
chys (de SéX), hisque (de éxeat), pyt-, (de péCtUS), espil (de

spéculum, además de espelh por espelh, quizá dc spículum )-
cuir (de córiu), etc... Cfr. ANCLADE, p. 65.

mielher (+ melher, meler); ceré-
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> plueia, plueja, pluoia, pluoja, plueio, pluejo; *tróia
> trueja, truega, trueio; hódie > uoi, uei (+ oi) 16;
módiu> muech, mue, muoch, mueg, mueit, muoit

III.—POR INFLUJO DE /1J/ PRIMARIA 0 SECUNDARIA Y ANTE

/K/ 0 /G/ 18

a.— / pl
bréve > brieu (+ breu)' 9; D é u > Dieu (+ Deu);
g o > ieu eu); légit > lieg; régit > rieg;

*séquit > siec; séquere > siegre (+ segre);
léve > lieu; gréve > grieu (+ greu); fébre>
* feure > fiaure (RONJAT, § 89); séquas > siegas;

(16) Languedocien moderno: beit, veit... por consonantización del primer
elemento. Así en Narbonne: hódie > bei. Cfr. ANGLADE, pp. 63-64 y
RONJAT, J.; § • 103. .

(17) Otros ejemplos: pódiu > puech, puoch (abundante en N. pro-
pios y en toponimia ); i.n.ódiat > enueia, enueja; *pódiat >
pueia, puaia, pueja; póstea > (*póStius) > pueis, puois, pueish,
pueisas (+ pois, poisas); próximu > P
muer, muoir (+ mor ); móriat > mueira muera (+ mora); *brógi-
1 o s > bruelh (+brolh); cómgi t > acuoilh, acuelh (+ colh,
coil. acolh); spóliat . > despuelha (+ despoilla); dóleo > duoil, dueil
(+ doil); engrueissa (de engroissar); *váleo > vuolh, vuelh (+ volh);

capitóliu > capduelh, capduelha; 1 ó n g e > luen luegn y j Õ n _
g e a t > luenha (+ lonh, loing, lonha): c ó gnitula > cuende. cuenhda
(+ coinde, conha, cointa): c 6 x a '>. cueisso (+ queisso). Y analógicos co-
mo: truep (+ trop) de * t r o p i o (por tropo) o prueb (de própe), etc...
Además alternan formas como Gasconha y Gascuenha.

En torno a Narbonne, Carcasonne, etc... encontramos variantes: plóvia
iouegn; áctofól i a > fouélho; lán g e >> pluojo;	 > oueit;

CÓCtu > cou reicho; ò c u l u > ouelh, etc... Ejemplos tomados de RON-

JAT, § 103, y APPEL, § 33 a y b. ANGLADE, p. 65.

(18) Segŭn RONJAT, op. cit., § 89, ocurre aute ( u"), (w), (lat. o, 	 u en
iatus avec la tonique, lat. (-v-) devenu fin'al •rom.). Cfr. nota 27. En los dialectos
del N. es iau. Cfr. § 209-211. Vid. tambien M. LÜBKE, Grammaire, I, § 197

(-ÓCU, -ÓVU).
(19) En relación con esta diptongación está la formación secundaria de dip-

tongos por creación de una vocal de transición o enlace, entre /i/ + /1/ ó /i/
+ /u/, no anterior al s. XIII. Así : rivu > riu, rieu; sub tilis > subtiu
> sutieu; lieura, vieus, revieure, estieu, caitieu, fieu (de filu), y, con variantes:
iatt, io (Alto Limousin ): viv ere > vieura, viaure, viore...

ruesme, prueyme; mório >
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séquit > siec (+ sec); 1 éva t > lieva (+ leva);
m é u > mieu, tieu, sieu, etc...

b
	

1 Q 1
bóve > buou, bueu (+ bou) (mod. biou) 2°; * ó v u
(por óvu) > uou (mod. iou); n'ó v u , > nuou,
nueu, .nuova, nueva (+ nou) 2'; ópus > uops (+ ops);
fácu > fuoc, fuec, fioc (+ foc, fou); lócu >, luoc,
luec, lioc (+ loc, lou) 22; crócu > gruec (+ groc);
cóqu > cuec (+ coc); jócu, iócas > juec,
juoc, juegues (+ joc); (dies) jóvis > ididyaus, di-
jaus, etc...

c.— Por fin y como apéndice, segŭn RONJAT 23 , no se produce
la diptongación en los siguientes casos:

1.—ante /-w-/ final de silaba tónica paroxitona.
2.—ante /w-/ explosiva: lévat > léuo, lébo, lébe...
3.—ante /u/ o /w/ procedente de /1/: m ele, fe-

le, spelta, caelu > méu, féu, espeuto,
céu, etc...

c. — Rara vez /1/ y /9/ diptongan ante /1/ implosiva o no.
La tendencia a la • regularidad fonética ha podido ser en-
torpecida por el hecho de que:

a) mele es una palabra muy «viajera» y
b) los continuadores indigenas de caelu han si-

(20) PEIRE CARDENAL hace rimar: huou con bou (de bóve) Y nou (de
n 6 v u). Es decir, serían buou y nuou. Las LEYS dan siempre buou (< b ò -
v e) Y uou (<	 v u).

(21) RONJAT, § 100, cree que las formas nueva, nuova, pueden ser en mu-
chas zonas debidas a italianismos, analogías, etc...

(22) Para los continuadores de f C ti • lócu, jócu en los textos
ants provenzales las grafías son frecuentemente irregulares (RONJAT, J., 102), Así:
liocs en Arnaut Daniel 1(AM. 1910, p. 328 v. 1); foc, joc, loc en •Donat pero en
el manuscrito de Riccardi luec; luec y luoc en las Razós; luec, fuec (+ foc)
en Flamenca y riman joc con luec; loc, luoc, fuoc en Brev. (y una vez luec).
Foc, loc en las LEvs„conformes a la fonetica de Toulouse. En los textos poste-
riores (ss. XV y ss.) domina uo: luoc, fuoc...

(23) Cfr. RONJAT, J., § 94. Para ciel, miel, fiel: -i:e en Aurillac / en
gap. Trieves, val., viv., N. vel., gév., auv., march., lim., querc., es decir, dipton-
ga en el N. de nuestro dorainio.
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do frecuentemente reemplazados, sustituidos por
el préstamo francés ciei.

EL PROBLEMA DE LA FECH A DE LA DIPTONGACION

La dificultad más importante•que presenta la explicación
de SCH fiRR en orden a la diptongación occitánica es •la de la
fecha. Tal diptongación no parece que se pueda retrotraer a
épocas preliterarias, o, por lo menos, ignoramos si entonces
hubo diptongos. En este sentido se manifiestan la mayor par-
te de los autores ":

1.—ANGLADE 25 seriala que no aparece en los textos más anti-
guos, con la ŭnica particularidad de los textos gascones,
que presentan la fase digeminada: papee, cees, mees, etc...

2.—En el mismo sentido se manifiesta ,Carla CREMONESI cuando
dice: «La dittongazzione di questa vocale (é), rarissima nei
testi piŭ antichi, si rileva in seguito abbastanza frequen-
temente» 26.

3.—MENÉNDEZ PIDAL, en Origenes, aŭn refiriéndose a una zona
provenzal donde toda /ó/ libre o trabada da /wo, we,
wa/, sigue concordando respecto a la fecha: -«La histo-
ria de esta diptongación es muy mal conocida: en una
carta lemosina de 1251 se halla uop, y en la Provenza
orientál, desde Marsella a Grasse, ya en el siglo XV se
documentan las dos formas de diptongo ue y ua» 27.

(24) Cfr. SPORE PALLE, La Diphtongaison, pp. 161 y 175. Cree este autor que
el provenzal hubo de participar en la diptongación muy antiguamente, --en los
primeros siglos de la E. Media—, porque tambien muy antigua fue la diptongación
en catalán, y catalán y provenzal fueron una misma lengua(?), hasta su separa
ción. Pero, a costa del pasado com ŭn de dos lenguas, con una evolución tambien
comŭn, no se puede llegar a conclusiones semejantes. Así, entre otros argumentos,
no basta que en provenzal diptongue /9/ ante un elemento palatal, para buscar
en ello el cruce (intercambio) de las dos iei Y /e/ del catalán. El mismo
SC H MITT JENSEN (Rev. Romane, VIII, 1973, pp. 148-9 y 158) pone muy en
duda esta cronología.

(25) Cfr. ANGLADE, pp. 52 y ss.
(26) Cfr. CREM ONESI, C., Gramm. storica prov.

(27) Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., Origenes, 24 1-2.
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4.—Más concretamente se manifiesta ,RONJAT ", al serialar:
«Devant (-u) ou (-w) en •roman ancien (lat. o, 'u en iatus
avec la tonique, lat. -v- devenu final rom ), (e) s'est diph-
tongué au moins á partiT du XIIIe s.: Le Donat écrit eu (de
e(g)o) mais Les Razos ont ieu: brieumens á cóté de eu.
breus...». «La Diphtongaison est presque de régle dans Brev.
et encore plus dans Leys; les actes gév. du XVIII e s. ont
souvent mieu, Dieu, et ces graphies sont constantes au
XIVe».

5.—Por fin M. LijBKE 29 dice: «La Tareté de la diphtongue á une
époque ancienne et le silence des grammairiens pourraient
parler en faveur d'une date relativement récente».

6.—En definitiva, todos estos testimonios nos dan pruebas
concluyentes sobre la fecha de la diptongación en occitá-
nico, concordando en que tal fecha no fue antigua, sino
más bien posterior al s. XIII.

Quizá el retraso .en producirse la diptongación en proven-
zal y en la Romania (en general) podria explicarse a través
de una etapa intermedia, en la que el diptongo potencial, mer-
ced a factores diversos y en territorios diversos, habria evo-
lucionado hacia el diptongo real a través de un periodo de
enorme duración. Como dice Sc 1-1 MM JENSEN 30 : «Dans la dia-
chronie phonétique, il s'agit fréquemment de tendances plus
ou moins latentes (syncopes, diphtongaisons, simplifications
de consonnes doubles, sonorisations, palatalisations, etc...)
qui parfois sont menées á fin, parfois ne se réalisent pas ou
sont annullées. Ce qu'on enregistre, c'est souvent seulcment
leur pleine réalisation» 31.

(28) Concretamente en RONJAT, J., Les parlers, § 89.
(29) Cfr. MEYER-LtiBKE, Grammaire, I, § 185.
(30) Cfr. MENÉNDEZ PIDAL, R., Enorme duración de un cambio jonético, a

propósito de f- > h- en español. El idioma en sus primeros tiempos. Además
Sc H MITT JENSEN, en la Diseusión de la Tesis de P. Spore (La 'Dipthongaison), en
Rev. Romane, VIII, 1973, p. 156.

(31) Del mismo modo se expresa SC H MITT JENSEN, al juzgar la tesis de P.
Spore (La Diphtongaison Romane), en Rev. Romane. VIII, p. 154...: «Mais on se
rend compte avec Spore que la solution proposée par lui et qui se base sur un effet
de la palatale, en espagnol, diametralment oppose à celui qu'il a en frangais n'est
pas comrnoden.
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CONCLUSIO NES

1.—En primer lugar quiero serialar que existe, como se ha
visto, una dificultad grave: La de la fecha en que parece
hacerse presente la diptongación metafonética en occitá-
nico. La observación inicial de esta posible discrepancia
entre la época de desaparición de final y la diptonga-
ción nos obliga a replantear el problema.

2.—En consecuencia, a pesar de que resulta poco cómodo,
(:por ,qué no pensar en una explicación —también de or-
den fonético, metafonético--, que no resultaría afectada
tan directamente por la cronología de fenómenos con-
dicionadores, como el contacto de palatales, de velares,
etc... y que daría mejor razón de la diptongación? En
este sentido acudimos de nuevo al influjo metafonético,
en su valor más amplio, es decir, entendiendo por tal
«el influjo ejercido, no sólo por finales, sino también
por sonidos palatales en contacto, e incluso velares de to-
do tipo, como la lu/ primaria, lul secundaria, Ikl o I gl ,
etc..., los cuales habrían producido una especie de asimi-
lación parcial y a distancia», o lo que es lo mismo «una
armonía articulatoria entre las vocales tánicas y otros so-
nidos vecinos». En otras palabras, sería una especie de
xley de condicionamiento vocálico». Tal ley se ejercería
cork carácter recordador, paralela a la inflexión de tipo
astur-leonés ".

3.—Trasladando nuestra interpretación de la armonía articula-
toria o compensación ejercida por la metafonía a térmi-

(32) Tal diptongación metafonética ha merecido muy diversas interpretaciones.
Así. segŭn P. Spore, en La Diphtongaison. p. 196. dice: «est une évolution sans
rapport aucun avec la diphtongaison romane». Sin embargo, se nos ocurre pensar
—como a Knud Togeby— que este aserto resulta incomorensible, pues se trata
siempre de las mismas vocales (é y ó) y de la misma diptongación en ie y en
uo. En consecuencia creemos que forma parte de la teoría general de la dipton-
gación y que no es —la metafonía— independiente de ella. Dice TOGEBY: «Dans
le cadre d'une diphtongaison romane commune, la métaphonie aurait pu favoriser
la conservation de la diphtongue, qui, autrement, se serait monophtonguée». (Rev.
Romane, VIII, 1973. p. 124-125).
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nos de la conocida «ley de Lausberg» 33 parece ser apli-
cable también en nuestro caso. Veámoslo:

El sistema vocálico occitánico tiene cuatro grados de
abertura:

Con esta distinción, bien es verdad, se evitan la mayor
parte de las posibles confluencias homofónicas. Pero éstas,
sin embargo, podrían darse entre:

Vocal abierta sin metafonesis I vocal abierta con meta-
fonesis

lo mismo que entre:

Vocal cerrada sin metafonesis I vocal cerrada con meta-
fonesis.

•En este mismo sentido I ORGU IORDAN y M. MANOLIU 34 di-
cen: En provenzal la diptongación sólo se ha producido cuan-
do •la	 y la /Q/ estaban junto a sonidos capaces de cerrar-

• (33) Tal ley dice: «una cantidad larga + un grado menor de perceptibilidad
(cerrado) es =- a una cantidad breve + un grado mayor de perceptibilidad
(abierto)».

(34) IORGU IORDAN y M. MANO LIU, Manual de Lingiiística Románica, Gre-
dos, Madrid, 1972, § 149. Al referirse, en general, a la forrnación y origen del
diptongo, afiaden: «La organización fonemática de los diptongos románicos ha sido
explicada de manera convincente por Harry A. Deferrari. Para la ejemplificación
elegiremos el diptongo ie, que tuvo una difusión geográfica mayor que los demás.
Examinando las distintas posibilidades de la diptongación de la vocal é, H. De-
ferrari llega a conclusiones interesantes: los diptongos que tuvieron a (Aa: ae,
etc.) no eran propicios a la diptongación, porque hubieran podido favorecer la
confusión con a; los diptongos é ç -çé que contenían una é, favorecían la confu-
sión con é; el diptongo é era tambien inadecuado, porque la e se hubiera con-
fundido con la p y la combinación se reduciría fácilmente a ée y é, por asi-
milación regresiva, fenómeno frecuente en la Romania. El diptongo eé (> ie)

fue el ŭnico apto para que se pudiera acentuar la diferencia entre /c/ y /e/,
porque el acento caía sobre la y la /e/ precedía a la ///: la asimilación
prog.resiva, a • traves de la cual lel (o /i/) hubiera podido cerrar —teórica-
mente hablando-- a la /é/, es relativamente escasa en las lenguas romances».
Cfr. The phonology of Italian, Spanish and French, Washington, 1954, pp. 85-90.
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las; es decir, en una situación en la cual la distinción en-
tre /e/ y /e/ y entre /Q/ y /o/ estaba amenazada de desapa-
rición. De este modo la /e/ + y > ie (lat. péctus >
prov. pieitz) y la /Q/ + .u, i > uo (lat. móveo > prov.
ant. * movu > prov. mod. mou; pótui > prov. puec).

Lo mismo afirma, argumentando estructuralmente, PALLE

SPORE ". Segŭn este autor se trataría de explicar la «semi-
diptongación románica» como consecuencia de la necesidad
de mantener diferenciadas /í, é/ de /é/ y / ŭ , 6/ de /ó/.

Es decir, la tendencia a evitar confluencias homofónicas
(que el fr., por ejemplo, resolvjó diferenciando silaba libre
de silaba trabada: vénit > vient; v én tu > vent) se so-
lucionó, como norma general en occitánico con la oposición.
eje y Q/o, tal como se advierte en los mapas que publico
sobre la base de datos proporcionados por el A.L.F. adjuntos ".

Sin embargo, presentaba, como ya se ha dicho, el peligro
de igualaciones entre:

véni y vénit.

Esta pareja, de no haber actuado la inflexión, hubiese
llegado a un resultado ŭnico comŭn: * ven. Pero la inflexión
ha conseguido, por medio de la diptongación de una de ellas,
mantenerlas diferenciadas:

vénit > ve(n)	 •//	 véni > vic(n).

Há de tenerse en • cuenta que esta oposición (/1/ -/- /je/)
es tán importante qŭe, del mismo modo, ha hecho qŭe se
mantuviese la distindión entre:

éxit > iesc	 //
	

é s t > es
fério > fier	 I I

	
féru	 fer

héri > ier(t)	 I I
	

érit > ert
léctu > lieit, liet	 I /

	
lacte > lét

(35) Cfr. PALLE SPORE, La Diphtongaŭon Romane, Odense University Press.
1972, pp. 297 y 378. Además la discusión en Rev. Romane, VIII, 1973, p. 123.

(36) La consulta y comprobación de los Atlas Regionales Franceses (ALO, AL,
ALCO. ALG, etc...) no afiaden nada nuevo de interes a los datos proporcionados
por el A. L. F.

(37) Cfr. RONJAT, J.. Les parlers. p. 372.
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é g o . > ieu	 / /	 ébulu > êu
vóleo > vuelh	 / /	 válit > volt
còlligo > cuelh	 I /	 c 611u > col, colh
lánge > luen, luenh	 I /	 homo > l'on.

Algo semejante ha ocurrido entre otras dos situaciones fo-
nético-históricas que he querido traer aquí. Ahora no se trata
de _evitar la homofonía, que —por otra parte— rara vez se
habría producido; pero sí de mantener una oposición entre el
resultado di•tongador de /é, ó/ y •determinados hiatos. En
particular: sabido es que, con frecuencia, en occitánico el con-
texto fónico formado por (i) + (u) (tras perderse una conso-
nante intervocálica) suele originar una vocal (e) de enlace o
transición, resultando el triptongo /jeu/, concurrente con ei
procedente de /'é/ + /u/, como en dieu, miezt, ieu (de d 'é u ,
rrzéu, égo).

Pues bien, para evitar tales confluencias, allí donde ocu-
rre la diptongación no aparece la vocal de enlace entre i + u:

é g o > ieu; d é u > dieu I pero rivu > riu; vivu
> viu

y al- revés: donde .hay vocal de enlace no hay •diptongación;
es decir, donde:

vivu > vieu; rivu > rieu, tenemos para /é/:
d é u > diu; é g o > iu, etc...

En resumen, en el desarrollo histórico del occitánico sc
ha ejercido, sin duda, la doble diferenciación de tratamiento
de las vocales tónicas /e/ •y /9/, condicion:tdo dicho trata-
miento por la presencia o ausencia de sonidos próximos ca-
paces de inflexionar a dichas vocales, apoyándose además en
la tendencia a evi.tar homófonos enojosos en la medida en que
esto fue posible.
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