
•Los acentos agudo y grave y la grafía
e, en frances moderno

En este trabajo no pretendemos más que tratar de ver qué
relación existe en el francés actual entre los sonidos /E/, /e/
y las grafías e, e, é, con objeto de sacar algunas conclusiones
que nos permitan una descripción con fines pedagógicos. Es
bien conocida la complejidad de la ortografía francesa, de sus
orígenes y de su evolución, y dista mucho de estar descrita con
claridad en las Historias de la Lengua.

La limitación de nuestro ' propósito explica que no nos ocu-
pemos del acento circunflejo, ni en su situación actual ni en
sus orígenes, y cuyas funciones compitieron a veces con las
del acento grave. Los acentos empezaron a usarse en francés
cuando ya los escribas habían recurrido, para indicar los gra-
dos de apertura o cierre vocálicos, a otros medios, tales co-
mo la duplicación, de la consonante siguiente Por otra parte,

.y desde un principio, no se trataba sólo de distinguir /E/ de
/e/, sino que había además /a/, y por eso hubo impresores
que encargaron a uno de los acentos, agudo o grave, las fun-
ciones que otros encargaron al otro. ,Esto dará idea de la com-
plicación a que aludimos más •arriba.

No obstante, • creemos que es posible establecer alguna
relación entre esas grafías e, e, é, denotando /E/ o /e/ y el

(1) Vid. P. Burney, L'Ort- hographe, (aQue sais -jen, n.° 685), p. 38 y ss.
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carácter de la silaba que las contiene, es decir, si se trata
silaba libre o trabada.

•La elisión de /a/ modifica, como es bien sabido, el corte
silábico, y por tanto el carácter histórico libre o trabado de
la ,silaba precedente: ése es el primer problema; otro, lo cons-
tituye el hecho de que, tanto /E/ como /e/, presentan un tim-
bre mucho menos acusado en posición átona que tónica, has-
ta el punto de que los diccionarios de pronunciación, o los au-
tores en general, no estárl de acuerdo a la hora de transcribir
esos sonidos en muchas'de las voces que los contienen en
posición átona; de ahí que registren tam•ién dos tipos de
pronunciación: parler de ton soutenu y parler courant.

A propósito de la transcripción foriética, advertimos ya
desde aquí que empleamos el signo /r/ para la velar fricativa,
o incluso su variante de «r roulé» en pronunciación enfática,
y no la alveolar, que es el sonido que representa normalmen-
te en el alfabeto fonético internacional. Tam•ién prescindi-
mos de otros signos fonéticos, como el de alargamiento, en-
sordecimiento, etc.

El criterio seguido en francés para el empleo del acento
agudo o grave sobre la grafía e va ligado al carácter de la
silaba que contiene dicha grafía e. En silaba tra•ada, esta
grafía e representa casi siempre una /E/, lo mismo en posi-
ción tónica que en posición átona.

A•ora bien, el carácter trabado de la silaba depende de la
pérdida de la llamada e caduca /a/ que se halle en la silaba
siguiente, ya sea ésta • la silaba final, ya sea una silaba inter-
tónica. Por ejemplo, la voz féve es •fonéticamente un monosí-
labo donde la é /E/ se halla en una silaba trabada /fEv/. De
la misma manera, la palabra pélerin y la palabra médecin
contienen una /E/ en su silaba inicial trabada, toda vez oue•
la •pérdida de la /a/ protónica convierte, en el •francés ha-
blado y corriente, a tales voces en /pElrE/ 7 /mEdsE/ respec-
tivamente.

El pro•lema ortográfico reside, sobre todo, en el hecho
de que, antes de que el acento grave sobre la e sirviese para
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indicar su carácter abierto /E/, se utilizaron otros medios, en
especial el •de duplicar la consonante que seguía inmediata-
mente a la e para indicar que se trataba del sonido /E/: de
ahí que se escriba hoy achéte al lado de jette. Por •eso se du-
plicaron 1, t, en muchas palabras, como échelle, étiquette,•
maisonette, etc., y particularmente en el femenino de los ad-
jetivos: nette, cette, telle, celle, etc.

El haber dicho que la grafía e en silaba trabada suele
presentar el sonido /E/, ya se escriba è, ya e + dos consonan-
tes, idénticas o no, no quiere decir que el sonido /E/ aparezca
exclusivamente en •silaba trabada. Si así fuese, el problema se
simplificaría y cabría decir que en silaba trabada tendríamos
siempre /E/ y en silaba libre /e/ o /a/. (Pero el carácter ca-
duco o fluído del sonido lai, la posibilidad ide su desapari-
ción cuando la articulación de los sonidos limítrofes la lur-
factible, complica las cosas, al modificar dicha desaparición
el corte silábico.

Podemos, pues, decir que el sonido /E/ ortografiado e, apa-
rece sobre todo en silaba trabada, tónica o átona, y, en unos
pocos casos, en silaba libre, tónica o átona, sin tener en cuen-
ta tampoco las formas verbales es, est, met, que muy a me-
nudo carecen de acento propio en el grupo fónico dado su
carácter proclítico.

De la misma manera, cabe decir que el sonido /e/ ortogra-
fiado e aparece siempre en silaba libre tónica o átona.

Volviendo al problema de las grafías, podría decirse que
si el sonido /E/ puede ir seguido de dos grafías consonánticas,
y aun es lo típico cuando se trata •de una consonante doble
(pelle, greffe), y lo general cuando se trata de posición átona
(merlan, servir), el sonido /e/ suele ir seguido de una sola
grafía consonántica (fécon d, -pied) a condición de que se trate
de una silaba fonéticamente libre. Pero tampoco aquí faltan
las excepciones, riues las voces que empiezan por eff-, ell-,
ess-, tienden a tener /e/, y se dan así contradicciones gráficas
tales c'omo effacer /efase/ frente a greffage /grEfa3/,
/elips/ frente a excellent /EksElá/, essai /ese/ frente a pro-
fesseur /prpfEscer/, si bien en posición átona el carácter abier-
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to o cerrado de la vocal es mucho menos marcado que en po-
sición tónica y de ahí que a veces se realice un timbre inter-
medio, o bien unos hablantes uno, y otros otro, segŭn tam-
bién el tipo de pronunciación «soutenue» o no.

No cabe, pues, más que descri•ir distintos tipos de voces
y observar las combinaciones ortográficas empleadas para
denotar /e/ o /s/. El empleo del acento grave parece ir liga-
do al carácter etimológico de la silaba: es decir, que, cuando
con arreglo al corte silabico, existe en la palabra una /o/
caduca con la que formaba silaba la consonante precedente,
y hacía de la silaba que contiene la /E/ un silaba libre, se es-
cribe el acento: tiéde hoy es un monosílabo /tjEd/, pero
mientras se articuló o se consideró silábicamente como /tjE-
do/ la /E/ se encontraba en silaba libre.	 •

Otro ejemplo: hoy merle /mEr1/ y régle /rEgl/ son, en
posición aislada, dos monosilabos donde el sonido /E/ está
en silaba trabada y en ambos casos seguido de dos grafías
consonánticas. (;Por qué en una palabra se escribwel acento
grave y en la otra no? Con arreglo al corte silábico etimológi-
co, en merle el sonido /E/ estuvo siempre en silaba trabada,
pues el corte era /mEr-lo/, mientras que en régle el corte
silábico era /rE-glo/.	 •

Este parece ser el criterio general que ha llevado al em-
pleo del acento grave: es decir, que la existencia de dos conso-
nantes siguiendo inmediatamente al sonido /E/ no era siem-
pre garantía de su carácter abierto, incluso si el repetir la
consonante fue uno de los medios empleados para denotarlo.

Vamos, pues, a ver en series y segŭn la posición, tónica o
átona, la repartición de las grafías e, é, é a la hora de repre-
sentar los sonidos /E/, /e/. Tal vez ayude a la claridad co-
menzar describiendo la /e/ y sus grafías.

I. El sonido /el ortografiado e, é

Como dijimos más arriba, el sonido /e/ ortografiado e,
é (es decir, prescindiendo de otras combinaciones gráficas)
se da siempre en silaba fonéticamente libre.
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A. En saaba tónica.

1. Se • escribe el acento

Cuando la /e/ está en posición final absoluta, o segui-
da de una e muda, de una s muda, o •de la termina-
ción participial femenina -es, también muda:

pré /pre/	 pitié /pitje/
prés /pre/
aimé, aimés, aimée, aimées /Eme/

2. No se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de las grafías d, r, z, a veces
f, o de •estas grafías más la s gráfica de plural:

pied /pje/	 clefs /kle/
aimer /Eme/
	

berger /bEr3e/
clef /kle/	 parlez /parle/
pieds /pje/
	

bergers /bEr3e/
aimez /Eme/	 nez /ne/

B. En silaba átona.

Para mayor claridad descriptiva cabe distinguir tres casos:
a) En posición inicial absoluta.
b) En silaba inicial precedido el sonido/e/de consonante.
c) En silaba intertónica.

a) En posición inicial absoluta.

1. Se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de vocal, de una sola grafía con-
sonántica (salvo x), de oclusiva + líquida, de ch, ph
(que, aunque son dígrafos, representan siempre un solo
sonido consonántico, al revés que x, que casi siempre
representa dos sonidos /ks/ o /gz/).

ébauche /ebof/
	

élaborer /elabore/
éblouir /ebluir/
	

émacié /emasje/
ébranler /ebrále/
	

énergie /enEr3i/
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écaille /ekaj/
	

éolien /eoljÉ/
échapper /efape/
	

épagneul /epapcel/
écho /eko/
	

ephémére /efemEr/
•éclair /eklEr/
	

éplucher /eplyfe/
écran /ekrá/
	

éprendre /eprádr/
• édifier • /edifje/
	

équipe /ekip/
édredon /edrad5/
	

érailler /eraje/
égal /egal/
	

ésotérique /ezoterik/
église, /egliz/
	

étable /etabl/
égratigner /egratipe/
	

étrange /etrá3/
éjecter /e3Ekte/
	

évader /evade/

2. No se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de las grafías consonánticas do-
bles cc, ff, 11, nn, ss, o del grupo -sci-:

ecclésiastique /eklezjastik/ essai /esE/
hennir /enir/	 ellipse /elips/
effleurer /eflcere/	 escient /esjá/

b) En silaba inicial precedida la I el de consonante.

1. Se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de vocal, de una sola grafía
consonántica, de consonante + líquida, del dígrafo gn:

néant /neá/
bébé /bebe/
céder /sede/
débris /debri/
fécond /fek5/
défini /defini/
défraqué /defroke/
végétal /ve3etal/
dégradé /degrade/
récréation /rekreasjel/
méjugér /me3y3e/
mélange /melá3/

témoin /temwE/
pénible /penibl/
régner /repe/
répéter /repete/
béquille /bekij/
féroce /fer3s/
dépravé /deprave/
mésange /mezá3/
métier /metje/
pétrole /petrol/
bévue /bevy/

2. No se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de las consonantes dobles cc,
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ff, 11, ss, del grupo sce, de s + consonante, ni tampoco
en los monosilabos ces, des, les, mes, ses, tes, et, chez:

peccadille /pekadij/
beffroi /befrwa/
cellier /selje/
cellule /sely1/
message /mesa3/

messieurs /mesj 0 /
ressuciter /resysite/
descendre /desádr/
desquels /deks1/

c) En silaba intertónica.

1. Se escribe el acento

Cuando /e/ va seguida de vocal, de una sola grafía
•consonántica, de consonante + líquida:

anéantir /aneátir/	 • invétéré /Evetere/
atténuer /atentte/	 reléguer kalege/

•décéder /desede/	 • repérer /ropere/
déréglé /deregle/

2. No se escribe el•acento

Cuando /e/ va seguida de -sce-:

•incandescent /Ekádesá/

II. El sonido /E/ ortografiado e, é, é.

Como ya dijimos más arriba, en una, silaba fonéticamente
trabada, la grafía e representa casi siempre /E/, unas veces es-
crita con acento y otras sin él. Pero, como ya dijimos también,
el sonido /E/ puede darse en sílaba libre, si bien las voces
donde esto ocurre son mucho menos numerosas.

A.. En silaba tónica trabada.

1. Se escribe el acento

a) • uando /E/ va seguida de una sola grafía consonán-
tica + e muda:

bibliothéque ibibljotEk/
	

scéne /sEn/
cépe /sEp/	 guére /gEr/
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collége /kolE3/	 Séte /sEt/
féve /fEv/	 Thébes /tEb/
fidEle /fidEl/	 théme /tEm/
pése /pEz/	 tiéde /tjEd/
piéce /pjEs/

En este apartado entran las formas del Presente de In-
dicativo de ciertos verbos en -eler, -eter, así como las de
otros verbos cuyo radical termina en consonante que
no es 1 ni t:

géle 13E11
	

léve /lEv/
achéte /afEt/
	

pése /pEz/

Las voces terminadas en -éche, como méche /mE1/,
también llevan el acento aunque la grafía que sigue a la
/E/ no sea una sola consonante, quizá porque el dígrafo
ch representa siempre un solo sonido. Y, al revés, las
voces acabadas en -exe no llevan el acento aunque sea
ŭnica la grafía que sigue al sonido /E/, sin duda por-
que la grafía x representa casi siempre dos sonidos
/ks/, /gz/: annexe /anEks/.

b) Cuando /E/ va seguida de oclusiva o fricatiVa +
líquida (es decir, grupos cuyo segundo elemento es
r, 1) y en voces terminadas también en -e muda:

célébre /selEbr/	 Phédre /fEdr/
hieble / jEb1/	 •	 régle /rEgl/
lépre /lEpr/	 siécle /sjEkl/
métre 1mEtrl	 tréfle /trEfl/
orfévre /orfEvr/

En estas voces, o bien las dos consonantes que siguen
a /E/ pertenecían a la misma silaba ya en latín, o bien
formaron silaba desde muy pronto en el latín hablado
a causa de la pérdida ,de la vocal postónica, como ocu-
rre en e-bu-lu, se-cu-lu, , Ire-bu-lu, re-gu-la, que en latín
vulgar serían eblo, see lo, treblo, regla. Así pues, las vo-
ces del apartado b) son idénticas a las del a) en el corte
silábico, y aunqué hOy la á /E/ va en ambas series en
silaba trabada, mientras la -e final (procedente de -a
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final o como vocal de apoyo) sonaba, el corte silábico
hacía libre a la sfiaba precedente: y así Thébes se ar-
tículó /tE-ba/ y fidéle IfidEla/ , lo mismo que siécle
se articuló /sjE-kla/ y orfévre /3r-fE-vra/. Por el con-
trario, .una voz como merle jamás tunro el corte silá-
bico me-rlé sino mer-le /mEr-19/.

En resumen ,e1 acento se escribe en las voces don-
de el corte silábico estuvo históricamente inmediata-
mente después de la /E/, lo cual situa• a a ésta en
sfiaba libre: de ahí sié-cle frente a her-be.

2. No se eScribe el acento

a) 'En voces- monosilabas terminadas gráfica y foné-
ticamente en consonante:

bec /bEk/	 mer /mEr/
cep /sEp/	 net /nEt/
sel /sEl/	 perd /pEr/
chef I fEfl
	

vert /vEr/

b) En ciertas voces polisilabas que son cultismos:
abdomen ' /abd3mEn/	 hymen /imEn/
appel /apEl/

c) •En las voces donde /E/ va seguida de consonante
doble y terminadas en e muda:

greffe /grEf/	 sienne /sjEn/
Dieppe /djEp/	 guerre /gEr/
fesse /fEs/	 cette /sEt/

En este grupo entran la mayoría de las formas ver-
bales del Presente de Indicativo de los verbos en -eler,
eter:	 •

appelle /apEl/	 cachette /kafEt/

d) En las voces donde /s/ va seguida de dos conso-
nantes que etimológicamente pertenecen a sfiabas
distintas (lo que equivale a decir que /E/ estaba
en sfiaba trabada):
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Auvergne /ovErn/	 perche /pErf /
Elbe /Elb/	 serge /sEr3/
elfe /Elf/	 terme /tErm/
herbe /Erb/	 terne /tErn/
herpe /Erp/	 tierce /tjErs/
indemne /ÉdEmn/	 verse /vErs/
merde /mErd/	 verte /vErt/
rnerle /mEr1/	 svelte /svElt/
mettre /mEtr/

Todas estas voces del apartado 2 contienen el so-
nido /E/ ortografiado e sin acento y lo llevan en silaba
fonéticamente trabada. Salvo los cultismos, las for-
mas del Presente de Indicativo de los verbos en -eler,
-eter y el nombre de lugar Auvergne, son todas mo-
nosilabos a causa de la pérdida de la -e muda final.

B. En silaba tónica libre.

1. Se escribe •el acento

En las voces terminadas en -és con s muda:

	

abcés /apsE/	 cyprés /siprE/

	

accés /akss/	 progrés /pr3grE/

	

• aprés /aprE/	 succés /sykss/

La necesidad de escribir el acento puede deberse a
que había que distinguir entre los tres tipos de ter-
minación gráfica -es: bontés, cités por una parte, vi-
lles, contes por otra y aprés, succés por otra. El he-
cho de que la vocal sea /E/ quizá se deba a hallarse
en una silaba etimológicamentet trabada, pues las vo-
ces que damos aquí como ejemplos parecen resultado
de abcessus, accessum, adpressus, cypressus, progres-
sum, successum.

2. No se escribe el acento

En las voces terminadas en et con t muda, y, en
general, cuando /E/ va seguida de una o más grafías
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consonánticas mudas, pero que no sean d, r, z, f, las
cuales siguen al sonido /e/ y no /E/:

cadet /kadE/
	

(il) met /mc,'
cadets /kadE/	 mets /TnE/
aspect /asps/
	

legs /1E/
aspects /aspE/
	

(tu) es /E/
(il) est /E/

C. En sílaba átona trabada.

Como en el caso de la silaba tónica, el sonido /E/
aparece sobre todo en silaba trabada. Cuando se tra-
ta de silaba etimológicamente trabada (sobre todo por
r, I), las voces van siempre sin acento gráfico. Pero
cuando se trata de voces que contienen una (o más
de una) /a/, al perderse ésta en la pronunciación co-
rriente, pasan a ser trabadas silabas que etimológica-
mente eran libres, viéndose afectado el timbre de la
vocal que contienen y produciéndose así contradie-
ciones gráficas, como la de que siga escribiéndose é
pero pronunciándose /E/: •médecin /mEds-é/.

• Por otra parte, -la pérdida de la/a/ protónica,
• al transformar el corte silábico histórico, hace con-

fuso o contradictorio en algunos casos el concep-
to de silaba libre y trabada: no hay duda de que
en breveter, por ejemplo, el corte silábico en la pro-
nunciación corriente está entre la /v/ y la /t/: /brEv-
te/, pero ulónde está en marqueterie? /mar-kEt-
ri/ o /mar-ks-tri/? Y si en este caso nos inclinásemos
por /mar-kEt-ri/ para confirmar la teoría de que /E/
tiende a ir en silaba trabada, en una voz como pa-
peteric no podemos sino transcribir /pap-tri/ si la pro-
nunciamos bisilaba.

Podemos sólo describir las tres posibilidades grá-
ficas y decir a qué corresponden fonéticamente:

I. e sin acento.

a) En sílaba etimológicamente trábada, en especial por
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r, 1, aunque pueden
cultismos:

darse otras consonantes en

a,cfecté /afEkte/
avertir /avErtir/
Belgique /bEl3ik/
berger /bEr3e/
celtique /sEltik/
chercher /fErfe/
Elbeuf /Elbcef/
emmerder /ámErde/
herbage /Erba3/
indemniser /IdEmnize/
merlan /mErlá/

b) Voces que tienen dos /a/
y protónicas, y en las que
puede abrirse el tiMbre de

pelvis /pElvis/
pernicieux /pErnisj 12) /
quelconque /kElk5k/
rester /rEste/
serfouette /sErfwEt/
serpolet /sErpolE/
servir /sErvir/
terminer /tErmine/
tiercé /tjErse/
verser /vErse/
vexer /vskse/

en silabas consecutivas
al perderse la segunda,
la primera:

breveter /bravte/ o /brEvte/
greneler /granle/ o /grEnle/
genevois /3anywa/ o /3Envwa/

c) Voces donde el sonido /E/ va seguido de consonan-
te doble y que hoy se hallan en silaba trabada por
pérdida de una /a/ protónica subsiguiente; en es-
tos casos la consonante se escribió doble para in-
dicar el timbre de la vocal:

ennemi /Enmi/
celle-ci /sElsi/

téllement /tElmá/

2. Se escribe é

Entran en este apartado las voces donde /E/ está en
silaba libre con arreglo al corte silábico tradicional,
pero que en la pronunciación corriente se convierten
en trabadas por pérdida de una la/:

achévement /afEvmá/	 enlévement /álEvmá/
alléchement /alEfmá/	 pélerin /pElrE/
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3. Se escribe é

Entran en este apartado las voces donde la pérdida
de una /a/ subsiguiente abre el timbre de /e/, que
estaba en silaba etimológicamente libre, haciéndola
pasar a /E/ en la pronunciación corriente y convir-
tiendo a la sílaba en trabada:

abrégement /abrE3naái
céleri /sári/
déceler /dEsle/
échelon /E515/
élever ./Elve/

émeraude /Emrod/
empiétement /ápjEtmá/
événement /evEnmá/

médecin /nascIsE/

D. En silaba átona libre.

De la misma manera que en la silaba trabada, el sonido /E/
puede aparecer bajo tres grafías distintas (e, é, é) y por
la misma razón (es decir, la pérdida de una /a/ , protó-
nica siguiente) en silaba libre, siempre que para el corte
silábico aceptemos, como parece normal en una lengua
románica, que tr, vr, dr y otros grupos de consonante

r o se hallan en la misma silaba.

1. e sin acento

A. El sonido /E/ ortografiado e sin acento aparece en vo-
ces donde va seguido de consonante do• le. • esde un
nunto de vista etimológico quizá sea discutible llamar
libre a la silaba que lo contiene, pero hoy se la consi-
dera así; pueden hacerse dos apartados en este grupo:

a) •Cuando /E/ va seguida de las consonantes dobles ff.
11. ss, tt:

excellent /EksElä/	 nettoyage /nEtwaja3/
greffage /grEfa3/	 professeur IpmfEscer/

En el grupo ortográfico -err-, err-.

problema con las voces de este grupo vuelve a nre-
sentarse en el corte silábico ,y los diccionariós de pro-
nunciación, y no por error sin duda, ofrecen distinto
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corte silábico en unas u otras voces; así por ejemplo,
Léon Warnant transcribe una sola r en

derriére /dE-rjEr/	 perron /ps-r5/

pero pa-fa—terreur, errer registra las dos posibilidades
7tE-rcer/ y /tEr-rcer/, /E-re/ y /Er-re/

En este grupo entran los Futuros y ,Coridicionales de
acquérir, .conquérir, envoyer, voir, también sin iden-
tidad en el corte silábico:

verrai /vE-ref y enverrai /á-vE-re/
pero

acquerrai /a-kEr-re/ y conquerrai /k5-kEr-re/

B. También el sonido /E/ puede ser fruto de la pérdida
• de- una /a/ subsiguiente en voces que admiten hasta

tres pronunciaciones:

papeterie /pa-pE-tri/ /pa-pa-tri/ /pap-tri/
bonneterie /b3-nE-tri/ /bon-tri/
marqueterie /mar-kE-tri/ /mar-ka-tri/ •

2. Se escribe ê

Se escribe é en las formas del Futuro y del Condicio-
nal de muchos verbos que tienen /al en el radical del
infinitivo •formas en las que /s/ va en silaba libre con
arreglo al corte silábico tradicional y que contin ŭa

• siendo Jibre a pesar de la pérdida de la /a/ que le
sigue:

achêverai /a-fE-vre/	 achéverais /a-fE-vrE/
enléverai /á-lE-vre/	 enléverais /á-lE-vrE/

En este grupo •entran también voces del tipo

espiéglerie /Es-pjE-gla-ri/	 miévrerie /mjE-vra-ri/
donde la	 no puede desaparecer.

3. Se escribe é

Se escribé é en las formas del Futuro y del Condi-
cional de los verbos que tienen é en el radical del in-
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finitivo, formas en las que é no representa /e/ sino
a causa de la pérdida de la /a/ protónica que le

sigue. Hay que decir que la tendencia a escribir é,
de acuerdo con la fonética, se va imponiendo poco
a poco:

céderai /sE-dre/
procéderai /pm-sE-dre/

céderais iss-drE/
procéderais /prp-sE-drE/

La tendencia ha consistido, pues, en escribir é cuando
se sentia la silaba como libre (de la misma manera
que también /e/ se escribe é en la silaba cuyo carác-
ter de libre viene reforzado por la grafia, es decir, que
se hicieron libres antes que otras: asi por ejemplo,
pré frente a pied, cuyos étimos tienen ambos silaba
libre en latin: pra-tum, pe-dem).

En las silabas trabadas por pérdida de una /a/
protónica subsiguiente aparece aún el acento porque
el corte silábico indica que se trata de silaba etimo-
lógicamente libre: es el caso de pélerin y demás vo-
ces de su grupo.

En los casos en que sigue a e una consonante do-
ble, no se escribe el acento porque, como dijimos al
principio, el duplicar una consonante fue un medio
—el más antiguo— de indicar el timbre de la vocal
precedente, en este caso /E/.
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