


DIALECTOLOGIA DE LOS CONTACTOS: 
UN ENSA YO METOOOL6GIC01 

La inauguraci6n de los estudios sobre dialectos en contac
to2, campo que debe verse como una especializaci6n de la 
aspiracion estructuralista de estudiar las lenguas en contac
to, plantea de entrada interesantes problemas. En la bus
queda de respuestas a las interrogantes iniciales -las que, 
precisamente, delimitan el territorio- se encuentra invo
lucrada una tematica muy rica que compromete areas de 
investigaci6n que han sido, hasta ahora, trabajadas en for
ma independiente. 

Asi, por ejemplo, la problematica implicita en temas tales 
como el surgimiento de nuevas formas lingiifsticas; la tipo
logia de los diversos niveles involucrados; la adecuaci6n y 
ensamblamiento de sistemas parcial o totalmente diferen
tes; la aceptaci6n de las formas emergentes; la posibilidad 
de fechar, a traves de los resultados del contacto, la apari
ci6n de ciertas formas; la capacidad (y posibilidad) de un 
grupo de hablantes de adaptarse al habla de otro grupo, y 
los resultados de este proceso; etc., son algunos de los te
mas que pueden congregarse al abrigo de estos estudios. 
Como se ve, una situaci6n de contacto es un buen labora
torio para un grupo amplio de disciplinas lingiiisticas, tales 
como la Dialectologia, la Sociolingiiistica, la Psicolingiiisti
ca y la Lingiiistica hist6rica, entre otras. 

El objetivo de este trabajo es, sin embargo, mucho mas 
modesto de lo que sugiere la rapida enumeracibn anterior. 

1 Este trabajo ha sido financiado por la Fundaci6n Alexander von 
Humboldt, Bonn, a traves de una beca de investigaci6n cumplida en la 
Universidad de Tiibingen. A la Fundaci6n y al Prof. Eugenio Coseriu 
de dicha Universidad, mi mas sincero agradecimiento. 

2 Cf., para un rapido acceso a la problematica, P. TRUDGILL, Dialects 
in Contact, Oxford, Basil Blackwell, 1986. 



























18 ADOLFO ELlZAINcÍN

respecto a este rasgo que el autor le dedica varias páginas
en su análisis.

Con respecto a la zona U-B la situación allí es mucho
más clara: es ahí unánime la solución f- (es decir, propia
del portugués) para f- etimológica. Podría decirse, en prin-
cipio, que la situación de los dialectos de la PI, observados
sincrónicamente, muestran en la diversidad de los resulta-
dos la historia completa de la evolución de f- latina. En
efecto, la f- conservada del portugués, del gallego y del leo-
nés en contacto no sólo con 0 - del castellano sino también

con etapas intermedias (\p-, X-, h-) produce esta situación
de inestabilidad y variabilidad en los dialectos del noroeste
peninsular.

Para el caso U-B la situación es otra. El español trasplan-
tado a América ya estaba muy cercano a su fijación en 0-
(fines del siglo XVI); el portugués conservaba (y conserva)
nítidamente la f-. De manera que el contacto, que se tradu-
ce en alternancia f- -' 0 -, será rápidamente resuelto en f-.

Mantenimiento -' pérdida de b en -mb-

El rasgo 6 muestra también variabilidad en la PI aunque
la realización más generalizada sea _m_23.

No poseo datos cuantificados para ilustrar la situación en
la zona U-B pero creo que en general se prefiere la solución
del español. Sin embargo, la observación de Krüger en
Studien (p. 226) sobre -mb- "secundario" (es decir [mb] <
NT'B [TANTUBENE]que se simplifica normalmente en -m-
(tamjén), en el sentido en que "der haufige Gebrauch
des Wortes erklart den Obergang von [-mb]> [-m] in Ge-
genden, wo gewohnlich diese Veranderung nicht statt hat:
so in Miranda und anderen portugiesischen Mundarten", es
también válida.

En efecto, en la frontera U-B existen múltiples realizacio-

23 "[...] wird in Ubereinstimmung mit dem Kastilischen -mb- in
Extremadura sowieeinem grossenTeile von Zamora zu m vereinfacht"
(p. 225).
























