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HISPANIA 
VOLUME IV March, 1921 NUMBER 2 

LECCIONES DE PRONUNCIACI6N ESPANOLA 

COMENTARIOS, A LA PROSODIA DE LA ACADEMIA 

III. EL ACENTO 

La definici6n del acento pros6dico ha pasado en la Academia por 
diversas etapas. El Diccionario de Autoridades, 1726, mezclando en 
este punto las prosodias latina y castellana, dijo de una parte, en el 
articulo correspondiente a la palabra "acento," que este, seguin unos, 
era el tono, y, segtin otros, la cantidad,1 mientras que de otra parte, 
en el Discurso proemial sobre la orthographia, advirti6, refiriendose 
especialmente al acento escrito, que "en nuestra lengua los acentos 
no sirven para explicar el tono sino para significar que la silaba que 
se acentua es larga," pero afiadiendo inmediatemante que esta mis- 
ma silaba larga por virtud de dicho acento resulta tambi'n fuerte y 
aguda (Dic. Auts. I, pig. LXIV). He aqui c6mo desde el primer 
momento aparecen barajados y confundidos el tono, la intensidad y 
la cantidad en la definici6n de un concepto que al cabo de dos siglos 
aun parece no haber Ilegado en la Academia a alcanzar una forma 
clara y definitiva. 

A partir de las primeras ediciones de la Ortografia, la Academia 
simplific6 en parte esta cuesti6n diciendo que el acento, en su sentido 
propio y etimol6gico, es en efecto "el tono con que se pronuncia 
una dicci6n, ya subiendo o ya bajando la voz"; pero sin dejar de ad- 
vertir al mismo tiempo que este acento no es ya el que se usa en 
castellano ni en otras lenguas modernas. Descartado, pues, el tono 
nuestro acento vino a quedar, en las explicaciones de la Academia, re- 

"Acento. El tono o sonido que se debe dar a cada palabra en el momen- 
to de pronunciarla, o baxando o levantando la voz; o seguin otros el modo con 
que se debe pronunciar observando el tenor correspondiente a la voz en las 
silhbas breves, medias o largas, de que depende la gracia de su pronunciaci6n 
y no pocas veces la significaci6n e inteligencia de la dicci6n." Diccionario de 
Autoridades. 
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ducido naturalmente a la fuerza o intensidad y a la duraci6n o canti- 
dad. La primera edici6n de la Ortografia, 1741, decia, en efecto, a 
este prop6sito que "acentuamos la pronunciaci6n en un silaba hacien- 
do en ella fuerza con animar algo el pecho y deteniendo con alguna 
pausa la voz," pig. 245; y este fue en adelante el criterio sostenido en 
todas las demis ediciones de dicho tratado, pues si bien en la de 1763 
se empez6 a decir que el acento escrito es simplemente la sefial con 
que se denotan las silabas largas, tambien es cierto que a rengl6n se- 
guido se entendia por silaba acentuada "la que se pronuncia con 
mayor fuerza y detenci6n," patg. 108. 

La primera edici6n reducida del Diccionario, 1780, simplific6 ainm 
mas el concepto de nuestro acento reduciendolo exclusivamente a la 

cantidad,1 con lo cual desde esta fecha hasta 1826, 10a edici6n de la 

Ortografia, hubo sobre este punto asi como tambien, entre otras 
cuestiones, sobre la pronunciaci6n de las consonantes b, v y c, z, 
una evidente discrepancia entre las ortografias y los diccionarios 
academicos. La interpretaci6n del acento como cantidad fue man- 
tenida por la Academia durante diez ediciones sucesivas del Dic- 
cionario, 1780-1852. 

Vino despues de esto un periodo en que la Academia se limit6 a 
ir haciendo reaparecer sucesivamente las opiniones que antes habia 
sostenido. En el Diccionario de 1869, 11a edici6n, volviendo a los 
tiempos del Diccionario de Autoridades, se entendi6 por acento "la 

pronunciaci6n ma's alta, fuerte y detenida de una silaba." Un- afio 
despues, en la Gramcitica de 1870, resucitando la doctrina de las 

Ortografias-intensidad y cantidad-se explic6 el acento como un 
"esfuerzo particular con que se pronuncia la vocal de ciertas silabas 
alargando el tiempo de su duraci6n," pig. 299. Todo hacia, pues, 
esperar que en la primera ocasi6n que se presentase, la Academia, 
seglin el turno indicado, haria reaparecer el criterio seguido en los 
Diccionarios de 1780 a 1852, explicandoc el acento meramente por la 
cantidad; pero el Diccionario de 1884 impidi6 que se cumpliese inte- 
gramente esta curiosa repetici6n. 

En este Diccionario de 1884, 12a edici6n, las palabras acento, 
tono y cantidad adquirieron en cuanto a su uso pros6dico un sentido 

1 "Acento. En su propio sentido es el tono con que se pronuncia una 
palabra, ya subiendo o ya baxando la voz; pero en nuestra lengua y otras vul- 

gares se toma por la pronunciaci6n larga de las silabas; y asi cuando decimos 
que en la a o en la e de una dicci6n estd el acento, damos a entender que estas 
vocales se pronuncian con mats pausa o detenci6n que las otras." Diccionario, 
1780. 
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razonable: "Acento. En el idioma castellano la mayor intensidad 
con que se hiere determinada silaba al pronunciar una palabra.- 
Tono. Calidad de un sonido en orden a su mayor d menor grave- 
dad.-Cantidad. Tiempo que se invierte en la pronunciaci6n de una 
silaba."' Para mayor claridad la Gramdtica de 1885 afiadi6 la si- 
guiente advertencia: "En la voz se han de considerar tres elemen- 
tos principales: la fuerza relativa de los vocablos y de sus partes 
componentes, el tiempo y la entonaci6n; es decir, el acento, la canti- 
dad y el tono," pig. 323. Las abundantes ediciones de la Gramatica 
desde 1885 a 1913 y las dos 'iltimas ediciones del Diccionario, 1899 
y 1914, han repetido fielmente esta doctrina. 

Pero he aqui que a iltima hora, donde la Academia venia diciendo 
acertadamente en la Gramdtica que el acento es "la mayor intensidad 
de la aspiraci6n con que se pronuncian ciertas silabas en relaci6n con 
las otras," hallamos una inesperada modificaci6n, segu'n la cual se 
entiende por acento" la maxima entonaci6n con que en cada palabra 
se pronuncia una silaba determinada," Gramdtica, 1916, pig. 322, y 
1917, pig. 466. Esperemos que esta "ma'xima entonaci6n" que 
nuevamente parece volver a recordar el Diccionario de Autoridades 
no sea el principio de otra repetici6n como la pasada. 

La antigua confusi6n ha dejado huellas abundantes en el uso 
corriente, en las escuelas y en la misma Academia. Es frecuente, 
por ejemplo, Ilamar aguda o larga a la silaba acentuada, la cual, en 
nuestra pronunciaci6n, por el hecho de llevar el acento no es sino 
fuerte, pudiendo ser aguda o grave y larga o breve seguin las cir- 
cunstancias de cada caso. Igual impropiedad se comete Ilamando 
grave o breve a la silaba ddbil o inacentuada. Se da impropiamente 
el nombre de acento agudo al signo con que en ciertos casos se indica 
en la escritura el acento e~ipiratorio o de intensidad, y siguen asimis- 
mo, denominindose agudas y graves ciertas palabras cuya entona- 
ci6n, independientemente de su estructura pros6dica, suele variar en 
la frase contradiciendo en muchos casos el sentido etimol6gico de 
dichas denominaciones.2 Otro tanto puede decirse del uso de las 
palabras, tonica, dtona, protdnica y post6nica, en lugar de acentuada, 

'Las palabras acento y cantidad van sefialadas en estas acepciones como 
terminos de Gramitica y de Prosodia respectivamente. Tono, en la citada 
acepci6n, solo figura como termino de Fisica. En el Diccionario de 1869 no 
figuraba aiin esta definici6n del tono. 

2 Los nombres de oxitonas y paroxitonas ofrecen el mismo inconvenienite 
que los de agudas y graves. Los nombres de ictit"ltimas, ictipen1itimas, etc., 
empleados por Benot, han alcanzado muy poco uso. 
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inacentuada, anteacentuada y postacentuada: en una palabra como v. 
gr.. tierra, la silaba llamada Atona resulta a veces mas aguda que la 
t6nica; ejemplo: "Gaviotas en tierra, viento sur a la vela"; andlogo 
es el caso de la palabra honor, por ejemplo, en una frase como "A 
tal sefior, tal honor"; la silaba llamada t6nica es aqui ordinariamente 

mis grave y, por consiguiente, menos t6nica que la Atona. 
Es evidente la necesidad de adoptar sobre este punto una nomen- 

clatura clara y definida en la cual la tradici6n gramatical, nacida 
bajo la preocupaci6n de las prosodias griega y latiha, no sea obsticu- 
lo para la inteligencia de nuestra propia prosodia. El fundamento 
de 'sta no es, en efecto, el tono sino el acento de intesidad, aunque 
tambien el tono y la cantidad desempefian a su vez funciones impor- 
tantes, siendo, pues, de todo punto indispensable, para proceder rec- 
tamente, saber determinar en cada caso la relaci6n en que aparecen 
combinados dichos tres elementos, distinguiendo lo acentuado- 
fuerte o debil de lo t6nico-agudo o grave-y de lo cuantitativo- 

largo o breve. 
El acento de intensidad ocupa en toda palabra espafiola que tenga 

acento propio y que, por consiguiente, no sea enclitica ni proclitica, 
un lugar fijo e invariable. Cualquier equivocaci6n en este sentido 
constituye un error grave, pues nada deforma tanto la estructura de 
una palabra como el alterar la intensidad relativa de sus elementos, 
haciendo recaer el acento sobre una silaba distinta de la que tradi- 
cionalmente se acentfia. Conocidos son, ademas, los casos en que, 
bajo una misma forma, se dan dos o tres palabras distintas, las 
cuales, fonetica y ortograificamente, solo se diferencian entre si por 
el lugar que en cada una de ellas ocupa el acento de intensidad: de- 

p6sito, deposito, deposit6; cdntara, cantara, cantard, etc. 
Respondiendo a la importancia de dicho elemento la Academia 

ha procurado facilitar todo lo posible el conocimiento de la acentua- 
ci6n espafiola, para lo cual ha regularizado el uso del signo con que 
se indica en la escritura el acento de intensidad, haciendo que, sin 
necesidad de escribir ese signo en todas ni en la mayor parte de las 
palabras, la mera forma ortograifica de cada una de ellas pueda ser 
suficiente para conocer en cada caso la silaba que pros6dicamente 
debe acentuarse. Las palabras de dos o mis silabas escritas sin 
acento y terminadas en vocal, en diptongo o en una de las dos con- 
sonantes, n, s, se pronuncian, como es sabido, haciendo fuerte su 
silaba peniltima: casa, hermano, premio, conciencia, virgen, pregun- 
ta, lunes, dices, etc. Las palabras que, escribiendose tambien sin 
acento, terminan en cualquier consonante que no sea n o s, se pro- 
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nuncian haciendo fuerte su iltima silaba: juventud, papel, color per- 
diz, etc.. La y final de palabra, aunque se pronuncia como vocal, se 
considera como consonante para los efectos de la acentuaci6n: virrey, 
estoy. La ortografia indicaraf la silaba fuerte de cada palabra en 
todos los casos no comprendidos dentro de los grupos precedentes; 
es decir, en aquellas formas que, terminando en vocal, en diptongo, 
en n o en s, deban pronunciarse haciendo fuerte alguna silaba que no 
sea la peniltima; canto, perdio, rdpido, limite, regimen, razdn, jamds; 
y en equellas otras formas que, terminando en cualquier consonante 
distinta de las indicadas n, s, deban pronunciarse haciendo fuerte 
alguna silaba que no sea precisamente la iltima: huesped, dngel, 
alcdzar, ldpiz, etc. Se escribe tambien el acento en aquellos casos en 
que las vocales i, u, en vez de formar diptongo o triptotigo con las 
vocales inmediatas, constituyen por si mismas la silaba fuerte de la 
palabra: energia, raiz, paraiso, acentuio, bail, veniais, etc. 

Estas reglas ortogratficas sobre el acento han pasado en la Acade- 
mia por una larga elaboraci6n. La acentuaci6n usada en el Diccio- 
nario de Autoridades, a base de la estructura fonetica de la penilti- 
ma silaba de cada vocablo, tenia el inconvenieifte de obligar a escri- 
bir el acento sobre la mayor parte de las palabras: autoriddid, prin- 
cipio, lngua, compdnen, parkce, caballero, etc. La Ortografia de 
1741, comprendiendo que este uso "hacia muy trabajosa la escritura, 
imponiendonos una dura ley," simplific6 el empleo del acento escrito, 
relacionindolo hibilmente con la terminaci6n de las palabras, pero 
sin acertar a aplicar este criterio de una manera clara y completa. 
Las ediciones posteriores de la Ortografia, del Diccionario y de la 

Gramdtica fueron perfeccionando, con frecuentes reformas y recti- 
ficaciones, los detalles y circunstancias de dicho uso. El sistema ac- 
tual viene rigiendo desde la Gramdtica de 1880, sin otra modificaci6n 
que la de haberse suprimido, a partir de la Gramatica de 1911, el 
acento que antes se escribia sobre la preposici6n a y sobre las con- 
junciones e, o, u. Algunos detalles podrian auin corregirse en este 
sistema en beneficio de su exactitud y claridad. Es, por ejemplo, 
un inconveniente de cierta importancia el no indicar mas que en muy 
pocos casos las palabras que, siendo ordinariamente acentuadas, se 
pironuncian sin acento en determinadas circunstancias. Este incon- 
veniente da lugar a algunas discrepancias pros6dicas entre los es- 
pafioles y constituye una dificultad considerable para los extranjeros. 

T. NAVARRO TOMAS 
LABORATORIO DE FONVITICA DEL CENTRO 

DE ESTUDIOS HIST6RICOS, MADRID 
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