
Sobreel acentolatino
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1 OBJETIVO

El objetivo del presentetrabajo es definir en qué consistela natura-
lezafonológícadel acentolatinoconsiderandoy poniendoenconexiónlos
siguientesaspectosde prosodia,fonéticay fonología la posicióndel acen-
to, la reglaprosódicade queuna vocal o sílabalargaequivalea dosbre-
ves, la naturalezadel acento, la cantidad sílabíca y la pérdida de
las cantidades

2 PoSICIONDEL ACENTO

La reglahabitualesque ‘<el acentorecaeen la penúltimasílabasí ésta
es larga, en la antepenultímasí la penúltima es breve>’ Debemosplan-
tearnossí hay posibilidad de precisarestaformulación N 5 Trubetz-
koy (Príncipesde phonologíe,202 y s) introdujo la siguientedefinición
«El acentorecaeen la penúltima moradescontandola sílabafinal » Se-
gún estareglael acentoestárelacionadocon las morasmasque con las
sílabas A esterespecto,convieneobservarque los cambiosen sílabafi-
nal muestranqueestasílabaestásujetaa fenómenospeculiaresfonéticos
y fonológícos, entre los cuales puede incluirse el hechode no serrelevan-
te paradeterminarla posicióndel acento Así pues,podemosobservarla
debilidad de -m final, cosaque prueba la elisión en poesía(Aen, 1 3,
mult[um] ille) la pérdidaen latín vulgar (CIL 2083,Myrtíle, habíaspropí-
tíum Caesare),en las sílabasfinales ¡i¡ desaparececomo sucedeen las de-
sínencíasprimarias indoeuropeas(*~mi>~m, *..si>.s tti>..t) o bien se
neutralíza(man> mare), generalmentela última sílabaterminadaen vo-
cal másconsonantesueleserbrevesalvo excepciones,de hechosucantí-
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dad,cuandono estáformada por vocal larga más -s, dependede la pa-
labraque le sigue,de sí empiezapor vocal o consonante,puesen la rea-
lízaciónde la cadenahabladacuentafundamentalmentela sílabaciónque
resulta al emitir un verso, una frase, etc (míssti¡s ab ipso Iove/ mis-
sús¡ legatus),asimismola abreviaciónyámbica(úbi> tUn,vétó>v¿tó)mues-
tra que la sílabafinal estásometidaa evolucionesespecialesEstecarác-
ter propio de la sílabafinal apoyaque aefectosde la posicióndel acento
la sílaba final tengaun comportamientodiferentede las restantessila-
bas,es decir, no cuenteparadeterminarla posición del acento

Existen,por tanto,dosprocedimientosparadeterminarla naturaleza
y posición del acento, operar con moras o con sílabas Conviene a conti-
nuaciónexaminarla reglaprosodícadequeunalargaequivalea dosbre-
ves para ver cuál de los dos metodos es el más válido

3 ESTRUCTURAPROSODICA

La reglade queunavocalo sílabalargaequivalea dosbrevesno debe
ser consideradacomo una regla fonética,pues la duraciónes gradualy
dependede las realizaciones(del énfasis, el tempo en la pronuncia-
ción, etc) De hecho,como ya indicó M Durand (p 25 y s), unalarga
viene a teneruna duracionde unabrevey media aproximadamente(lé~-
ve¡ Uve) Por otro lado, hay sílabasbrevesquepor ir acentuadaspueden
teneruna larga duracióncomo sucedepor ejemplocon str¿pttus,en don-
de la sílabastré- puedeteneruna realizaciónmás larga en la duracion
que la sílaba -bac- de subactus Sabemosque la cantidadvocalíca es fo-
nológuca málum¡múlum,lo que indica que la distinción no podía depen-
derúnicamentede la duraciónfonéticalargafrenteabreve Así pues,se-
gún la regla «el acentorecaeen la penúltimamoray su es polisílabose
descuentala sílabafinal”, podemosdecir que en las largasel acentore-
cae así (sí utilizamos el método de Accio para simbolizar las largas)

reg&re, fíldére,

por tanto el acentoque recaesobredichasvocaleslargasconsistíaen una
inflexión tonal, esdecir, la altura afectabaa partede la vocal

e f

reg ere 1< dére

En las breves,en cambio,el acento se caracterizabapor la ausenciade
inflexión tonal en dichavocal breve

é
r gere,

es decir, que la altura afectabaa toda la vocal, había inflexión, pues,de
la sílaba re- a la sílaba -ge-, pero no dentro de la vocal breve La dura-
ción fonéticadebíaser,másbuen,unaconsecuenciade la inflexión tonal,
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no un elementocon capacidaddistintiva La reglade queunavocal o sí-
laba largaequivale a dos brevesno ha de ser considerada,pues,como
unaimitación del griego, como se ha aducido,y podía serinherentea la
estructuraprosódicadel latín Ahora buen,la equivalenciade —=‘-‘-~ sólo
se comprendedesdeel punto de vista de la formulaciónde Trubetzkoy,
no de la formulación tradicionalqueoperacon sílabas

Teniendoen cuenta,pues,estaforma de analizaren moras,vamos a
examinara continuaciónsu resultaun procedimientoválido para deter-
minar la naturalezadel acento latino

4 NATURALEZA DEL ACENTO

Los estudiososde la escuela francesahan definido el acento latino
como acentomusical basándose,en principio, en los testimoniosde los
gramáticosantiguos

Varro apud Sergíum(De accentíbus,Keíl, IV, 525 y s) Altítudínem
díscernít accentus,cum pars verbí aut in grave deprímítur aut sublimo-
tur in acutum «El acentodistingue la entonación,cuandouna partede
la palabrasebajahaciaunaentonación<graveo sesubehaciaunaaguda>’

Cicerón, Or, 173 Et tomen longítudínum et breviatum in sonís sí-
cut ocutarumgravíumquevocum íudzcium ípsa natura in auríbus nostrís
collocavít «La propia naturalezaha colocadoen nuestrosoídos la capa-
cídadde distinguir, entrelos sonidos,las largasy las breves,asícomo las
entonacionesagudasy graves”

Los estudiososde la escuelaalemanapostularonqueel acentolatino
era de intensidad,basándoseen dos hechos el fenómenode la síncopa,
pósítus>postus(cf Aen, 1 26, repostum)y la coincidencia de acento e ic-
tus en un buen número de casosen la métrica de Plauto y Terencio

Algunosestudiososamericanos,en un intentode conciliar ambasteo-
rías, señalaronque primero habíasido acentode intensidady después
por influencia griegahacíapasadoa ser musical, por tanto en las capas
bajas siguió habiendo un acento de intensidad mientras que en las cultas
uno musical,tesissostenidapor los quedefiendenla existenciade dosdía-
sistemas el lenguajeculto y el lenguajevulgar (E Pulgram, p 116, y
J Safarewícz,1969,Pp 863-872)

Segúnel resumende la historia de la cuestiónquehaceV J Herrero
Llorente (p 37-58), basándosea su vez en el resumende L Laurand
(p 264), las opiniones tradicionales se pueden resumir del siguiente
modo el acentoera o bienprincipalmentemusicaly secundariamentein-
tensivo, o bien era predomínantemente intensivo y secunda-
riamente musical

Ahora bien,a la horade definir la naturalezadel acento,debemoste-
neren cuentalas siguientesprecisiones
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1 El fenómenode la síncopa,comoha indicadoH Rux (p 96 y ss)
no ha de serexplicadocomo resultadodel acentode intensidad,puesel
acento(de intensidado tonal) pudo serun factor más que contribuyóa
la desfonologízaciónde las vocalesbrevesinteriores,ya que lo quecuen-
ta desdeel punto de vista fonológíco es el principio de palabra,donde
está el lexema, y el final, donde están los morfemas desinenciales

2 La coincidenciade acentoe ictus en muchasposicionesen la mé-
trica de Plauto y Terencio no indica que el acentofuera de intensidad,
pues para los casos en los que no puede haber coincidencia de acento con
ictus, a saber cuando el ictus recae en sílaba final, se ha formulado una
regla el semípiequeprecedeal tiempomarcadoesobligatoriamentepuro
su es un píe par en los versos yámbicos e impar en los trocaucos, y obli-
gatoríamenteirracional sí es impar en los yámbicosy par en los trocal-
cos (L Nougaret, p 71) Segun A García Calvo (p 167) esto sucede para
restablecerla claridad métrica en compensaciónpor el desequilibriofó-
nico que seproduceal recaerel ictus en sílabafinal Por tanto, debemos
considerarconA GarcíaCalvo (p 173) queel ritmo domina siempreso-
bre las normas lunguistícas,que el ictus, por mucho quecoincídacon el
acento en muchas posiciones, no se ha de considerar como consistente en
un acentode palabrao de frase,sino comoritmo, y quepor tanto puede
haberictus «naturales»(coincidentescon el acentodepalabra)o ictus‘<ar-
tufucuales” (no coincidentes)

3 Los estudiosde laboratorio realizadosmediantegrabacionesso-
bre lenguasmodernashandemostradoque en todas las lenguasexisten
los dos acentos,musical y de intensidad (cf D B Fry, p 150 5), y que
en unas lenguasno son fonológucosningunode los dos,en otrases fono-
lógico el uno, en otras el otro y en algunas(sueco)ambos(cf B Malm-
berg, p 198, y también L E Brosnahan y B Malmberg, PP 155 y Ss)

4 Las definicionesde «predomínantementeintensivo» o «predomí-
nantementemusical” son definicionesfonéticas,difíciles de medir, y por
tanto no permitenunadistinción fonológuca

En cambio,sí decimosque el acento recaesiempreen la penúltima
mora, descontandoen los polisílabosla sílabafinal, quesí la vocal acen-
tuadaes larga el acentole confiereuna unflexion tonal, que sí la vocal
acentuadaes breve carecede inflexión tonal dentro de la vocal, pero su
hay inflexión (es decir, ‘cambio de entonación) de la sílaba acentuada a
la siguiente, habremos dado una definición fonológíca y podremos
decir que

el acentoen latín consistíaen una inflexión tonal (lo que seacerca
a las definicionesde los gramáticosantiguos),

— que teníaunaposiciónfija basadaen las moras,y
— quetenía un valor distintivo combinadocon la cantidad

Así pues,la formulaciónde Trubetzkoypermuteexplicar con máscIa-
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rídad tanto la equivalenciade —=-~-‘ como en qué consistela naturaleza
fonológícadel acento,asaber,en la presenciao ausenciade una inflexión
tonal dentro de las vocales

Hastaahorahemoshabladotan sólo del acentoqueafectaa las voca-
les largaso breves Convienequeconsideremosahorael problemade la
cantidad silábica.

5 CANTIDAD SILABICA

Segúnla regla prosódica«las vocalesbrevesen sílaba trabadaalar-
gan por posición»,como por ejemplo conÑctus,pareceque convendría
explicar el acentolatinoen función de la reglatradicional,basadaen las
silabas,noen las moras Poresodebemospreguntarnos,~qué es largapor
posición’

N S Trubetzkoy(p 197) señalaquetoda división de la sílabaque,se-
gún las reglasde la lenguaen cuestión,tengaparticularidadesprosódi-
cas distintivas debe ser llamada centrode sílaba Los centrossilábicos
puedenestarsegúnlas lenguasen los siguienteslugares en las vocales,
en los diptongos, en las sonanteso en los grupos formadospor vocal
más consonante

J Kurylowicz (p 213 y s) sostieneque la sílabatiene un carácterbi-
partito, que la parteexplosivade la sílabaseoponeal centrovocálíco+la
parteimplosiva,funcionandoestosúltimos como unaunidadrelativa, se
basa,en parte,en el hechode que en latín la cantidadsilábicadepende
de la vocal y el margenfinal de la sílaba

Así pues,teniendoen cuentaestos estudios,podemospostularque el
centrosilábico en latín estáconstituidopor la vocal (y, cuandohay dos,
la de mayorabertura),que seríael núcleo silábico, y lo que siguehasta
el final de la sílaba,seaotra vocal con menorgradode abertura,seauna
semivocal,seaunaconsonante

scaevus,thesaíirus,confecíus,

lo que quieredecir queen el conjuntodel centrosilábicose producein-
flexión tonal, es decir, quese comportacomo unavocal largay por tanto
el acentorecae en lo penúltima mora conféétus,siendo la representación
gráficade dicha inflexión tonal la siguiente

é
conf ~t

Porotro lado, hay dificultadesen la explicaciónquede estehechoda
la teoríatradicional, que operacon sílabasy no llega a explicar conféc-
tus Se ha llegado adecir queespor convencióno por imitación del grie-
go, pero es difícil admitir queelementosfonológícostan importantesde
unalenguaseanproductode la imitación de otra, además,sí se pueden
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encontrarrazonesinternas,esociosorecurrir acausasexternasa la len-
gua C Touratíer (p 154) admite queunavocal brevees largapor posi-
ción sóloen las sílabasinteriores,perono enlas finales Se basaenJ Ma-
rouzeau,que ha mostradoquesí unasílabapuedecontarcomo largade-
lantede pausa,puedetambiéncontarcomo breve,y ha supuestoqueuna
sílabacerradano es larga más que cuandola consonanteimplosiva se
agrupacon la consonantesiguiente,y la duraciónde una y otra se aña-
dena la duraciónde la vocal precedentepara constituir unaduraciónde
sílaba Peronuevamenteobservamosque la distinción fonológícano pue-
de descansaren un hechofonético como es la duración, y quepor tanto
la teoríatradicional no explica las largaspor posícion

Ahorabien, la presenteteoría,segúnquedaexpuesta,sólo sepuedead-
mítír sí hay argumentosquedemuestrenque la parteposterioral núcleo
silábicosecomportade maneradiferentea la parteanterior al núcleosi-
lábuco de la misma sílaba, ya que la inflexión tonal sólo comienza a pro-
ducírseen el núcleo sílabuco Efectivamente,se puedenencontrarlos si-
guientesargumentos

1) En latín sólo hay diptongosde aperturadecreciente,lo que quiere
decir que el centrosulabícoha de estaren la vocal de mayoraper-
turay en la que le sigue (rosae), pues cuando hay una secuencía de
vocalescreciente,en latínhay dossilabas(tu-e¡ar), lo quequierede-
cír que,enesecaso,la parteposterioral núcleosílabícopuedecons-
títuir diptongo, no la anterior

2) El comportamientode las consonanteses diferentesegúnprecedan
al núcleosilábico o vayandetrásLa sílabastre- destrepítusesbre-
ve aun cuandova precedidade consonantes,mientrasque -fec- de
confectuses larga porqueel centrosilábico estáconstituidopor la
vocal y el final de la sílaba

3) Las evolucionesfonéticasde

y de

* con-fáctus> confectus,

frente a la quesufre tángo¡¿etfgí,indican que el centrosilábico de-
bía estaren -aí- y en -ac-, puesto que han evolucionado de igual
forma y, en cambio,de forma diferentea la -á- de tetígí (~<*te~tag~í,
cf griego homérico ts-íny-áv)

4) La naturalezafonéticadiferentede las consonantesoclusivassegún
vayan en posición explosiva o implosiva hace que sea natural y es-
perableel diferentetratamientoque tienen segúnvayandelanteo
detrás del núcleo silábico A Martínet (p 478) ha mostrado que la
debilitación de las oclusivasen un momentodeterminadose pro-
dujo sobre todo detrásdel nucleo silábico En efecto,estadebílí-
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tación se observaen buen númerode casos,como por ejemploen
las siguientespalabras

somnus1 a u svapnah
sensi~Z*sent~si
concussi<tcoflcut-si,

pero luego quedófrenadacomo se observaasimismoen el mante-
nimiento de la oclusivaintacta en latín, mientrasqueen osco-um-
bro evolucionó

o sen[tas ¡ 1 scnptae
o uhtavís/1 Detavius
o essuf,u esuf1 1 ípse

Así pues,de nuevoobservamosque la parteposterioral núcleosi-
lábicosecomportademaneradiferentea la parteanterior Portan-
to, podemosdeducirquesu seproducentratamientosdiferentesde-
trásdel núcleo silábico,tambiénpuedeocurrir queen lo quese re-
fiere al acentohayatratamientosespeciales,es decir, quehayain-
flexión tonal en las sílabastrabadasParaquehayainflexión tonal,
el centro silábico debe estarconstituido por la vocal y la parte
posterior

5) Los abundantesejemplosen los que seha producidounaasimila-
ción de consonantes,como por ejemplo

subgero>suggero
adpello>appello
Sepíembrís>Settembrís(lat vulgar)
adloquor>alloquor
adfero>affero
submoveo>summoveo
adnuo>annuo

muestranel diferentetratamientode la parteposterioral núcleosi-
lábico frente al quesufrela parte anterior

6) Desdeel puntode vistafonológíco,hay muchasneutralizacionesen
la parteposterioral núcleo silábico que no sedan en la partean-
terior, segúnindica 5 Maruner(p 266),la únicaposiciónen la que
puedenaparecertodos las combinacionesde fonemasconsonantí-
cosesen inicial de sílaba interior, lo que indica quehay un tra-
tamientoespecíficode la parteanterior al nucleosilábico De don-
de deducimosque la parte anterior no constituyerapartedel cen-
tro silábico y quetuviera un traamíentodistinto en lo queserefie-
re al acento

A los argumentosya pesentados,hay que añadir también otros que
puedenservir también como apoyo a nuestrateoría de que la inflexión
tonal se producíaen el centrosilábico,consistenteen el núcleoformado
por la vocal (de mayorabertura,en sucaso)y por la consonanteo la se-
mivocal que le sigue Estosargumentosson los siguientes
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A) La silabaciónen las palabrasde mata ram liquido debíaser del
tupo *ín.teg~rorn (<*ín~tág~rom), pues sí hubiesesido *in~t¿~grO?tl (como
sostienenlosquedicenque lo antiguoesquesemida fníégrumy por imi-
taciónde Ennioa Homeroínt¿grum),la -d- de tin~td~groinhabríapasado
de -d->-i- como en te-tí-gí Por tanto,la posición del acentoestáligadaa
la sulabación

B) Vemosqueci fenúmenode la síncopa~prouídens>prí=dens,*rauz~
cus>?aacus,¾urrégo>surgo,cahdus>caldus),sí se operacon moras no
va en contrade lo que estamosdelendiendopuesel acento,despuésde
haber sincopadola palabra,siguealectandoa la penúltimamoray pode-
mos seguirconsiderandoque consistíaen unainflexion tonal Luegono
hay queconsiderarque la síncopaapoyala existenciadeun acentodeitt-
tensidadComo ha observadoII mx (p 91) la síncopase produceun;-
camenteen sílabaabierta,anteconsonantesimple, lo que indica que cl
tratamientode la parteposterioral núcleosilábico esdistinto del de la
parteanterior> puestoque la síncopase produceen sílabano trabada
La únicaexcepciónen sílabatrabadaes la que seproduceante los gru-
pos-st-, -sc-, lo atal podría ir en contrade lo que estamosdefendiendo,
esdecir, mostrarlaquefuncionanigual sílabaabiertay trabaday por tan-
to queno hay un tratamientoespecialen la parteposterioral imeleosi-
lábico.Peroprecisamentelos grupos-sí-, -sc-, tienen unapeculiaridad,Y
es queenellos la sílabano secaracterizapor un solo movimientodeapeí-
tura y cierrede los órganosarticulatorios,puesla ¡si esmasabiertaque
las oclusivas ¡ti y /0 y son las únicascombinacionesde fonemasjunco
con sp- quecon esemovimientode aperturay cícíre delos órganosarti-
culatorios aparecenen inicial de palabía La representacióngrafuca
es la siguiente

s<- (scdus), s í- (Malas)

Por tanto los ejemploscitadospor II Rtx, a saber,mi?&teriurncmin(iht&
riuní, sésíerñus<*semWstattUS,podrían admitir la siguientesulabacion

mi-ni-Ste-ri-Utfl, 5se-níi-Ster-tt-US

Observamos.dc nuevo, que la síncopase produceen sílabano trabada,
lo que índicaque la sílabano trabadatienetratamientosfonedcosdife-
rentesde la sílabatrabadaEstoquieredecirque la partepostecioral nú-
cleo silábico secomportade maneraJite-rentea la parteanteriora dicho
nucleo,puesel único lugarensílabatrabadaen dondehaysíncopaespre-
cisamenteantelos grupos -st-, -sc-,quepuedenapareceren inicial de sí-
labay de palabra,y podríanadníítir unasílabacióncornoanterioresal
nucleosilábico,sin segmentaciónen su intenor

C) La síncopa que se produce en sílaba final en palabrascorno
*;nou(d~ 5urb(4s, «ltt(i)s sólo se ha producido, corno indica M Níeder-
mann(p 68), enpalabrasen lasque la sílabaprecedentea la síncopaera
larga En cambio,sc hanmantenidosin sufrir síncopacútís,síus, scóbís
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La explicación puedeestaren que al resultaruna sílababreve (>*cús,

*sts) sehubieraalteradoel acento,ya que la inflexión tonal, aconsecuen-

ciade la sílabaciónen la realizaciónde la cadenahablada,asaber,cú-s¡v
no se habríaproducido en el interior del núcleo silábico, resultandoun
monosílabobreve y átono en el nominativo En todo caso, lo quese ob-
serva es un tratamiento fonético diferencial entre sílabas trabadasy
no trabadas

D) Algunoshechosmorfológicosestántambién ligadosa la diferen-
cia entrela parteanterior y posterioral núcleosilábico En efecto,como
observoJ Safarewícz(Etudes,PP 73-77) el hechode que cápéreperte-
nezcaa la conjugacionmixtaestácondicionadopor teneren la sílabaque
precedea -é- unasílababreve no trabadaacentuada,puesencambio los
verbosde la cuartaconjugacióntienen en dicho lugar una sílaba larga
(dudire, dórmEre), aunquesepuedenencontrarexcepciones(sálire ‘saltar’)
Igualmente,los perfectosde la segundaconjugaciónse formanen -uí tras
sílababreveno trabada(mónúí,déciiit) y en-sí trassílabalarga(auxí, mal-
sí) En definitiva, aunqueestosejemplosestánsujetosa discusión,en el
presentetrabajotan sóloqueremosdestacarquesepuedenencontrarras-
gos morfológicos diferentes dependiendode la constitución silábica

A partir de todos los argumentospresentadospodemosexplicar dos
hechos

— Las largaspor posición se debena queel centrosilábicoestácons-
tituido por la vocal (de mayoraberturaen sucaso)y la semivocal
o la consonanteque le sigue

poena,aurum,confectus

— Confectusse acentúaconféctus,es decir, hay inflexión tonal en el
centrosilábicoporqueestecentroes -ec-, con lo cual en un análisis
en morasel acentorecaeen la primera mora de -ec-

Hastaaquí hemosexplicado,tomandocomo basela formulacionde la
penúltima mora para el acento latino enunciadapor Trubetzkoy, los
siguienteshechos

— Queel acentolatinoconsisteen unainflexión tonal dentrode la vo-
cal sí la vocal sobrela querecaees larga

ftklére, aud¿~ére

— Queno hay posibilidad de quehayadichainflexión dentrode la vo-

cal sí recaesobreuna vocal breve
régére

Sí hay,en cambio,inflexión tonal (es decir, cambiode entonación)
de la sílaba acentuadaa la siguiente, es decir, de re- a -ge-

— Queel centrosilábico en latín estáconstituidopor la vocal(de ma-
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yor abertura,en sucaso)y la semícovalo la consonanteque le si-
guesí le siguen dos

thes~úrus,con4cíus,

y, por tanto, dichos centrossilábicosrecibenun acentoconsistente
en una inflexión tonal con el mismo tratamientoque sí la vocal
fuera larga

e e ae uaud re, conf C~
5 thes rus

— Quela sílabafinal no cuentaa efectosde la posicióndel acento,por-
que,al dependerde la sílabacióncon la palabraque le siguepara
ser trabada o no, es imprevisible sí va a tener inflexión tonal

Sunembargo,no podemosdejarde mencionar el problema quepara
la formulación de Trubetzkoy planteanpalabrascon la estructura de
sáecúla,víncúlum, cónsúles,exércttus,ádbíbo,áblúo, óff¿ro, áctto, en don-
de la sílabaantepenúltimasobrela querecaeel acentoes unasílabatra-
bada Segúnhemosexplicadola estructurade con[tótus, en estapalabra
se cumplela ley de la penúltimamora, en cambio,síaplicamosestamis-
ma teoría, el resultadoes que en vtñcúlum la inflexión tonal recaeríaen
la -n(penúltímamora),esdecir, en el centrosilábicopero detrasdel nu-
cleo sílabuco,lo queesantífísuológíco

R Jakobson(p 259) reformula la reglade Trubetzkoyen los siguien-
tes términos «El acentorecaesobre la sílabaque contienela segunda
moradesdeel final de la palabraexcluyendola sílabafinal a Sunembar-
go, aunqueestaformulaciónexplica palabrascomo vtúcúlum, es ociosa
porqueno haríafalta entoncesoperarcon moras,bastaríala reglatradi-
cional de las silabas

R A Zírun (p 78 ss) indica queel análisisen morasno es imprescin-
dible en latín en todos los casos,sino sólo cuandose considerala acen-
tuacióndepalabrasdel tipo—-—, en cuyo casopara mantenerla reglasim-
ple la antepenúltimadebe serconsideradacomo consistenteen dos bre-
ves quááténus Sin embargo,no mencionaen absolutopalabrascomo
víncúlum Realizaunestudioparamostrarquelas vocaleslargasy losdip-
tongosdebenserconsideradosambospor igual comosecuenciasde vocal
más semivocal (cap VI), pero no explica el problema que nos ocupa

W 5 Alíen (p 161 ss) rechazala reglade Trubetzkoyy la reformula-
ción de Jakobsony propone(p 170-178)la siguienteteoría que la equi-
valencia — = en realidad es solo cuandova acentuadala primera

— 2-, es decir, quehay un impulso de acentuacióndísulábíco,hay ten-
denciaa quedicho impulso se manifiesteen la métrica,Así, él operacon
lo que llama una matriz (la sílaba,larga acentuada[2], o el grupo de
dos brevesacentuadala primera [it], y formula «El acentoocupa la
última matriz en la palabraconexclusiónde la sílabafinal » Perola teo-
ría de Alíen tiene las siguientesdificultades
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a) Quesólo sepuedehablarde “tendencia”aqueduchoimpulsosema-
nifieste en la métrica

b) Quehabríaqueprecisarqué relevanciafonológícatienedichama-
triz, que viene a ser una pura abstracción,puessí rechazamosel
operarcon morasen arasde que es unaabstracciónteórica para
explicar el acento,el operar con matricestiene la misma dificul-
tad,con la diferenciade queel operarcon morastieneunasreper-
cusionesfonológícascomolo pruebanlosejemplosquehemosmen-
cionado más arriba al tratar de la cantidadsilábica- (*concai~
do>*conceído, *confactus>*confectusasimilacionescomo appello,
la acentuaciónde intégrum, etc), y operarcon matricessolo tiene
repercusionesen tendenciasmétricas

Por tanto, quizá conviene reformular la teoría de Trubetzkoy del
siguiente modo

1 El acentolatino estágobernadopor morasy sílabas
2 Sí la sílabapenúltimatienecapacidadde tenerinflexión tonal den-

tro del centro silábico por ser larga o larga por posición, atrae
el acento

3 Su la penúltimano tieneesacapacidadpor serbreve,el acentose
retrotraea la penúltima mora, resultandotenerla misma posición
que cuandoel acentorecaeen la segundasílabao en la terceracon
inflexión tonal

fíldére
régére=legé=re,

conf&tus
Con una excepción cuandoel acentono puedeafectar a la penúltima
moraporquerecaeríadetrásdel núcleosilábico, recaeentoncesen la an-
tepenúltima,vtñcúlum, que se caracterizapor tenerinflexión tonal a lo
largo de la sílabamientrasque la altura en régereafectaa toda la vocal,
resultandoquetiene inflexión de unasílabaaotra, perono en el interior
de la sílabaque tiene la vocal breve

6 PERDIDA DE LAS CANTIDADES

Al perderseéstas,sepierde la inflexión tonal queconferíael acentoa
las vocaleso a los centrossilábicos largos

7 EXCEPCIoNES

Convieneen último lugarmencionarlasacentuacionesanómalas,que,
comoindicaGarcíaCalvo(p 118),no constituyenejemplosdequeseusa-
ran con exclusiónde las normales,sino en competenciacon ellas Es el
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caso de las oxitonas adhúc, íllíc, addíc, Arpinás, tantón, y de Cámíllus,
Cétbégus,Valérí, trígínta, vígíntí, filiálus, muli¿trem
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