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Abstract

In this article, some basic concepts of the Theory ofLexical Phonology ar~ summarized and
discussed using for the most part evidence from Basque and the Ibero-Romance languages. In
the first section, arguments are presented for establishing extrinsic order relations among pho
nological rules and also between different phonological rules and morphological processes. In
section two, some of the main properties that distinguish between lexical and postlexical rule
applications are reviewed. Finally, in section three, some interesting aspects of the interaction
between the phonological and morphological components in Basque are exam~ned.

o. Introducci6n

En este articulo se pre~entan algunas de las nociones basicas acerca de la estructu
ra del lexico y la relaci6n entre morfologia y fonologia que se han desarrollado
dentro del modelo de la Fonologia Lexical, prestando particular atencion a la fonolo
gia vasca y haciendo referencia tambien a algunos procesos de las lenguas ibero-ro
manicas .. En la seccion primera se muestra que las reglas fono16gicas estan ordenadas
entre si y tambien con respecto alas operaciones de la morfologia. En la segunda
seccion se examinan algunas de las propiedades que distinguen las reglas lexicas de las
postlexicas. En la seccion tercera, finalmente, se discuten algunos aspectos especificos
de la fonologia vasca en relaci6n con los otros componentes de la gramatica.

1. Sobre el concepto de orden entre operaciones

Es un hecho conocido que mientras algunas reglas fonologicas se aplican sin
condicionamientos morfologicos de ningun tipo, otras reglas fonologicas estan res
tringidas en su aplicacion a ciertos contextos morfologicos. Una regIa del primer tipo
es la regIa de fricativizacion de oclusivas sonoras en espaiiol y en vasco. Esta regIa se
aplica 10 mismo en interior de morfema, en una palabra como sdbana [sa~ana], como
entre palabras, en mala vaca [mala~aka]. Un proceso del segundo tipo 10 encontra
mos en la regIa de asimilacion vocaIic~ que opera en muchos dialectos vascos que
sube la vocal baja la/ a [e] cuando va precedida por una vocal 0 semivocal alta

(1) AIgunas ohras fundamentales acerca de la Teoria de la Fonologia Lexica son Kiparsky (1982a,
1982b, 1984, 1985), Mohanan (1986), Halle y Mohanan (1985), Rubach (1984), Booij y Rubach (1987) y
Pulleyblank (1986). Buenos resumenes se encuentran en Kaisse y Shaw (1985) y Archangeli (1985). Para
un estudio de la fonologia vasca dentro de este marco te6rico, puede consultarse Hualde (1988), donde se
ofrece un estudio detallado de las reglas mencionadas en este articulo y algunas otras.
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(interviniendo 0 no consonantes). En el dialecto de Baztan yen los otros dialectos que
tienen esta regIa, la regIa de asimilacion se aplica en Imendial [mendie] 'el monte' pero no
entre palabras, e.g. [mendi awndi], no ~:·[mendiewndi] 'monte grande; nientre morfe
mas de la misma palabra, en otros casos como Imendi-tarl [menditar] 'montanes'.

·En la fonologia generativa tradicional, esto es, en elmodelo propuesto en The Sound
Pattern ofEnglish (Chomsky y Halle 1968) y un gran numero de obras posteriores, se cia
cuenta de este tipo de fenomeno postulando la existencia de varios tipos de fronteras
morfologicas. Un sufijo como el determinante I-al estaria unido por medio de una
frontera debil (+) mientras que I -tarl presentaria una frontera mas fuerte (#). Fronteras
aun mas fuertes son 1as que ocurren entre palabras. Tendrfamos asi una representacion
fono10gica como I##mendi+a##I de [mendie] y I##mendi#tar+-a##I de la palabra
[menditara]. En la formulacion de la regIa de asimilacion vocalica indicarfamos que este
proceso puede darse a traves de una frontera morfemica debi1 (+), pero no a traves de fron
teras mas fuertes. Por el contrario, en la regIa de fricativizacion de que hablamos antes,
no se haria menci6n de fronteras morfo16gicas, siendo el proceso libre de aplicarse a tra
ves qe cualquiera 'de ellas.

Una complicacion para nuestro ejemplo viene dada por el hecho de que en baztanesy
en otros dialectos, a veces tambien encontramos asimilacion vocalica entre.palabras.
Esto ocurre con un reducido numero de itemes como la copula da, la conjuncion (e)ta y
algunos otros. ~ Como explicar la ap1icacion de la regIa entre dos palabras- en un caso
como I##paci##da##I [pacioe] 'es'Patxi' en que entre el elemento que causa la asimilacion
y la vocal que es objeto de la misma debe intervenir una frontera de palabra (##)? La
solucion radica en postular que en estos casos, que podemos caracterizar como de
clitizaci6n, interviene una regIa que cambia el tipo de frontera morfemica (esto es,
##-->+ ). En esto consistiria el proceso de clitizacion, en convertir una palabra indepen
diente, separada por (##) en un sufijo separadlD por una frontera debil (+ ). Esta regIa de
cambio -de frontera se aplicaria solo en aquellas palabras que estuvieran lexicamente
marcadas con un rasgo como [+clitico]. Tras la aplicacion de esta regIa de clitizacion,
tendriamos una representacion I##paci+da##I que ahora cumple los requisitos para la
aplicacion de la regIa de asimilacion vocalica.

El problema fundamental de un analisis de este tipo es su grado de abstraccion. Se
postu1a en este modelo la existencia de unidades abstractas de varios tipos que son
mencionadas en la formulacion de reglas fonologicas y que pueden incluso ser manipu
ladas, cambiandose unas por otras.

Uno de los propositos de la Teoria de la Fono10gia Lexica es la eliminacion de los
vario's tipos de fronteras morfemicas. Esto se consigue mediante la ordenacion e interac
cion de diversas reglas fonologicas con respecto alas operaciones de la morfo10gia y la
sintaxis.

En el mode10 de la Fonologia Lexica se establece una distincion radical entre dos
tipos de reglas fono1ogicas 0 dos modos de aplicacion de las reglas fonologicas_. Las reglas
de la fonologfa pueden aplicarse en ellexico, junto con las reglas morfo1ogicas de forma
cion '-de pa1abras, 0 postlexicamente, despues de producirse la insercion de los itemes
lexicos en estructuras sintacticas. Las reglas que se apliquen en ellexico seran sensibles a
diferentes tipos de estructura morfologica, mientras que las que se apliquen postlexica
mente no haran uso de ese tipo de infor~acion. Se ha sefialado que hay varias otras
propiedades que distinguen entre la aplicaci6n lexica y la aplicacion postlexica de las
reglas fo~ologicas. Veremos despues cua1es son algunas de estas propiedades. Por otra
parte, dentrode1lexico una1engu'apuede tener tambien varios subcomponentes 0 estra
tos cada uno con propiedades diferentes de l?s demas. En cada estrato se aplicara una
serie de operaciones morfologicas y de reglas fonologicas.



FONOLOGIA LEXICA '! POSTLEXICA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LENGUA VASCA 653

Se podra objetar que el postular una ordenacion concreta entre reglas fonologicas
y procesos morfologicosconlleva tambicn un grado de abstraccion inmotivado simi
lar al que presenta la distincion entre tipos de fronteras morfemicas. Lo cierto es que
hay bastante evidencia de que las reglas fonologicas estan ordenadas entre si. El que
esten tambien ordenadas con respecto a los procesos morfologicos no parece, pues,
del todo sorprendente.

El que las reglas fonologicas estan ordenadas entre si es algo que se ha demostra
do en un gran numero de estudios·sobre muy distintas lenguas. Una reciente defensa
del concepto puede encontrarse en Bromberger y Halle (1989). Daremos· aqui un
ejemplo del vasco. Hay dialectos vascos en 10s que las palabras como Iburu-al 'la
cabeza', Ibaso-al 'el bosque', se pronuncian respectivamente como [burue], [basua].
Un dialecto donde obtenemos estos resultados es el de Baztan. En otras variedades,
como la de Bermeo, por ejemplo, obtenemos [buruel], [basue] partiendo de las mis
mas repre~sentaciones lexicas. ~A que se deben los distintos resultados? Claramente
en ambos.dialectos tenemos una regIa de asimilacion de la vocal baja lal a una vocal
alta precedente, que mencionamos antes, yotra regIa que sube la vocal media 101 a
[uJ inmediatamente antes de otra vocal. En 10 que difieren estos dos dialectos es en el
orden en qbe se aplican estas dos r~glas fonologicas:

(1) A. Baztan /buru-a/ /baso-a/

a~e e

o~u u

[burUle] [basua]

B. Bermeo /bum-a/ /ba~o-a/

0----7U u

a----7 e' e e

[buru.e] [basue]

En Baztan la regIa que cambia lal en re] tras vocal alta se aplica antes de la regIa
que sube la vocal I01 a [u] ante otra vocal. En Bermeo las dos reglas estan ordenadas
de manera·contraria; de tal modo que la regIa que cambia 101 en [u] crea contextos
para la aplicacion de la otra regIa. .

Un buen ejemplo de un caso mas complejo de ordenacion de reglas 10 presenta la
interaccion entre una regIa de asimilacion de nasales y otra regIa de simplificacion de
grupos consonanticos en catalan. En catalan existe una· regIa que asimila una nasal al
punto de articulaci6n de una consonante siguiente. Susefectos pueden observarse en
ejemplos como son grans [solJgrans] 'S011 grandes', son feli~os [so11}falisus], son dos
[sondosl'son dos', son p.etits [somp~tits] 'son pequenos'. Como s'e ve la 1nl de Isonl
toma el punto de articulacion de una consonante siguiente, articulandose como velar,
labiodental, dental, bilabial, etc., ·segun el punto de articulacion de la consonante.
Esta regIa afecta de un modo general a la nasal alveolar 1nl, pero no alas otras
nasales. Las atras nasales no participan de esta asimilacion, salvo la bilabial [m], que
muestra un ajuste a la articulaci6n de una labiodental siguien'te, como en som felicos
[soIl)falisus] 'somos felices'; pero en todos los demas casos se mantiene como bila
bial: som grans [somgrans] 'somos grandes", som dos [somdos] 'somos dos'. Las otras
nasales que pueden ocurrir en posicion final de palabra son la .palatallpi y la velar
1nl. La palatal./J1/, en el dialecto que estamos considerando, no muestra ningun tipo
de asimilacion: anY'petit [aJ1P~tit] 'ano pequeiio', any dolent [afldulenJ 'ano malo', any
gran [ipgran] 'aii9 grande'. La velar 1nl solo aparece subyacentemente en posicion final
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absoluta en dialectos septentrionales como el del Ampurdan (Emporda) y aqul solo en
prestamos del frances, donde ocurre en lugar de las vocales nasalizadas francesas, como
en tren trelJ] Y mouton [mutolJ]' La nasal velar tampoco muestra ningun tipo de
asimilacion: tren petit [trilJP~tit] 'tren pequeno', tren dolent [trilJdulen] 'tren malo'.

Hay otra regIa que simplifica ciertos grupos consonanticos finales de palabra
mediante la elision de la ultima consonante. En particular, los grupos de nasal mas
obstruyente se ven afectados por esta regIa. Asi, camp'campo' se pronuncia [kim] (la Ipl
final aparece, por ejempIo~en el dimin\ltivo campet [k~mpEt] 'c,~mpito'),punt 'punto'
es [pun] (cf. puntet [puntit] 'puntito') y banc 'banco' es [biIJ] (cf. banquet [baIJkit]
'banquito'). Lo que nos interesa es la interaccion entre la regla"de asimilaci6n de nasales y
este proceso de simplificacion de grupos finales. Ejemplos como venc vi [biIJhi] 'vendo
vino' nos Bevan a la conclusion de que la asimilacion de 'nasales ha de ocurrir antes que la
simplificacion de grupo~ consonanticos, dado que la nasal aparece asimilada no a la
bilabial Ibl que le sigue inmediatamente en la superficie, sino a la velar final /k/ que ha
sido elidida. Esto es, necesitamos un orden como .el indicado en (~):

(2) Ib£nk bi!

Asimilaci6n
Simplificaci6n " o

[b£" bi] "vendo vino ll

Si examinamos ahora otro ejemplo como vint pans [bimpans] 'veinte panes'
llegaremos a la conclusion contraria. Aqui la nasal aparece asimilada a la bilabial que le
sigue en.1a superficie, y no a la dental que ha sido elidida. El orden de las dos reglas ha de
ser, pues, simplificacion del grupo cOll.sonantico seguida por asimilaci?n de nasales:

(3)

Simplificaci6n
Asimilacion

/bint pans/

o
m

[bim pans] "veinte panes"

La conclusion es que la regIa de asimilacion de nasales ha de aplicarse tanto antes
como despues de la regIa de simplificacion de grupos consonanticos (Wheeler 1979,
Mascaro 1976, Kiparsky 1985) .. Esto, antes que constituir un problema, resulta algo no
del todo inesperado qentro delmodelo de la Fonologia Lexica. La regIa de asi~ilacionde
nasales en catalan es una regIa que tiene una aplicacion lexica, dentro de las fronteras de la
palabra, y otra aplicacion postlexica. Entre estas dos ap-licaciones se ordena la" regIa de
simplificaci6n, la cual es una regIa le~ica. Veamos como se deriva un ejemplo como venc
vint pan~ [be:lJ bim pans] 'vendo veinte panes':

(4) Ib£nk bint pans/

" n
o 0

Componente Lexico

Asimilaci6n
Simplificaci6n
Componente Postlexico
Asimilaci6n ID

[b£" bim pans] IIvendo veinte panes"

Un par de comentarios sobre esta derivacion se hacen necesarios., Lo'que impide a
la nas'al de venc asimilarse postlexicamente a la bilabial inicial de la palabra siguiente
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es que la aplicacion lexica de la regIa de asimilaci6n ~e nasales le ha dado un punto de
articulaci6n' velar y, como indicamos Dlas arriba, la nasal velar no es afectada por la
regIa de asimilacion. Otro punto que hay que remarcar es que la regIa de asimilacion
de nasales tiene, predeciblemente, efectos algo diferentes en cada una de sus dos
aplicaciones. En la aplicaci6n lexica de la regIa de asimilaci6n no se tienen en cu:enta
ciertos detalles menores de articulaci6n que no son contrastivos en el sistema conso
nantico del catalan~ Estos son rasgos como los que distinguen entre coronales que
son dentales y coronales. que son alveolares 0 entre bilabiales y labiodentales. En
catalan, las oclusivas coronales ItI, Idl son dentales, mientras que las otras coronales,
Isl, Izl, Ill, 1nl, Ir/, IFI son C)1veolares. Pero no hay oposici6n fonologica entre, por
ejemplo, una ItI dental y una ItI alveolar. El que la ItI sea dental es algo fonologica
mente redundante. Para distinguirse de otros segmentos por su punto de articulaci6n
solo necesita la especificaci6n [+coronal]. Lo mismo puede decirse de la diferencia
entre bilabiales y labiodentales. S610 necesitan el rasgo [+labial] a nivel lexico. Si
suponemos, pues, que los rasgos de detalle articulatorio que distinguen dentales de
alveolares y bilabiales de labiodentales se introducen s610 a la salida del componente
lexico, obtendremos que la nasal de una palabra como punt 'punto' en posicion final
de frase, se realizara como alveolar y no como dental, [pun]. Lexicamente, esta nasal
habra de ser caracterizada como [+coronal], porque le sigue una consonante coronal,
pero no se asimilara a una articulaci6n dental porque la ItI no posee aun este rasgo
redundante. La elisi6n de la It! hace qU1e postlexicamente la nasal no pueda ya recibir
la especificaci6n dental de esa consonante. Este es esencialmente, simplificado bas
tante y con ciertas modificaciones, el analisis que para estos hechos del catalan pro
pone Kiparsky (1985). El punto esencial que queremos subrayar es que una regIa
fonologica puede tener mas de una aplicaci6n, dando lugar a la situaci6n, a primera
vista parad6jica, de que necesite ser ordenada tanto antes como despues de alguna
otra regIa.

La posibilidad de que una regIa fonologica tenga mas ele una aplicaci6n resuelve
tambien el problema de la frecuente duplicaci6n entre condiciones sobre la estructura
de los segmentos y reglas fono16gicas existente en modelos anteriores. Tome~os por
ejemplo el caso de la asimilaci6n de la vocal baja en vasco baztanes mencionado antes.
En este dialecto encontramos que las secuencias iCoa, uCoa (donde Co representa
cero 0 mas consonantes), estan prohibidas en interior de morfema y neutralizadas
con iCoe, uCoe, respectivamente. Esto es, no encon~ramos en este dialecto formas
como ~!-izan, sino que izen representa tanto izen 'nombre' como izan 'ser' de la
lengua standard. Salaburu (1984: 81) propone, pues, una condici6n sobre la estructura
de los morfemas que de cue~ta de esta r,estriccion. Al mismo tiempo necesitamos una
regIa activa que cambie la! en [eJ entre morfemas. Tenemos aqui, pues, dos mecanismos
distintos para dar cuenta de 10 que es ~ todas luces un fenomeno unitario. Esta
duplicaci6n se evita si suponemos que tenemos solo una regIa con dos aplicaciones
diferentes. Asumiendo que en las r.epresentaciones subyacentes de los morfemas toda
informaci6n predecible esta ausente, a nivel de morfema la regIa se aplicara a
representaciones como lis.JEnl 'ser, nombre' (donde ..tE representa un archifonema
resultante de la neutralizaci6n de la! y Ile/) insertando el rasgo adecuado, [-bajo], para
obtener [isenJ. Entre morfemas la misma regIa se aplicara no ya insertando rasgos no
presentes sino cambiando el rasgo de la! de [+bajo] a [-bajoJ. Tendremos, pues, una sola
regIa; pero con dos modos de aplicacion distintos: insercion de un rasgo no especificado
(e.g./isJEnl-->[isenJ) y cambio de una especificacion por otra (e.g./mendi~al-->[men
die]). Como mencionarnos antes, ciertas propiedades de las reglas fonol6gicas vienen
dadas por el componente en que se aplican y si una regIa. se aplica en mas de un
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componente mostrara caracteristicas algo distintas en cada· una de sus aplicaciones.
Consideremos ahora un caso de ordenaci6n entre reglas fonologicas y operaciones

morfologicas en castellano (cf. Hualde 1989b). En castellano, como e~ la mayor p'arte de
las lenguas, existe un principio de formacion de silabas que dicta que si una consonante
puede incorporarse como coda a la silaba precedente 0 como ataque a la silaba siguiente,
se silabeara como ataque. As! pues, la palabra mapa se divide en s~labas como [ma.pa] y
no ~~[map.a]. Por el mismo principio, si encontramos una secuencia de consonantes que
pueda formar un ataque complejo, ambas consonantes form~ran parte del ataque. Asi
tenemos, por ejemplo, copla [ko.pla] y no ~:lk6p.la],sobre [s6.~re], sublime [su.~li.me].

Frente a este caso general, encontramos talnbien contraejemplos aparentes como
subregional [su~.re.xjo.nal] y sublingual [slL~.lilJ.gwal] .en que el grupo /bl/, que
deberia estar en el ataque de la segunda silaba se encuentra dividido entre dos silabas. El
mismo contraste en el silabeo 10 encontramos en pares como desierto / deshielo 0 resuena
/ deshuesa. Lo que indican estos contraejemplos, todos los cuales ~ontienen prefijos, es
que cuando se aplican las reglas de construcci6n de silabas los prefijos todavia no estan
incorporados al resto de la palabra. Es decir, que ten~mos la operacion fono16gica de
formacion de silabas ordenada antes de la operaei6n morfologiea de prefijaci6n. Es
interesante notar que entre ambas operaciones pueden intervenir otras reglas como el
refuerzo de Ir/ inieial y la consonantizacion de semiconsonantes en principio de silaba:

-CS) Isobre sub-rexjon desjerto des-jelol

-Silabeo so.bre sub-re.xjon de.sjer.to des.-je.lo
Refuerzo de Ir/ r
Consonantiz. j
Prefijaci6n sub.re.xj6n des.je.lo
(otras reglas) [s6.Bre] [suB. re.xj6n] [d~.sjer.to] [dez.je.loJ

Despues de la ineorporacion de prefiios actuan ciertas otras reglas que modifiean la
estructura silabica existente. Pero estas reglas se aplican solo en contextos muy
,concretos y no respetan ya el principio de maximizaci6n de la posicion de ataque. Una de
estas reglas produce el resilabeo de seeuencias heterosilabicas de consonante seguida par
vocal (C.V-->CV). Esta regIa actuara en sublllterno cambiando la division de silabas
inicial /sub.aLter.no/ en [su.~al.ter.no],pero no en easos como subregi6n 0 sublingual
donde no tenemos una seeuneeia de eonsonante mas vocal entre los dos morfemas. A
este respeeto resulta interesante seiialar que en catalan, que tiene una regIa' de
ensordecimiento de obstruyentes finales de silaba, una palabra como subaltern se
pronuncia [sU.p~l.tErn],donde el ensotdecimiento de la /b/ indica que ha de haber una
primera division silabica donde esta' eonsonante este en posicion final de silaba
/sub.al.tern/. Despues de aplicarse la regIa de ensordecimiento y de -incorporarse al
prefijo, 'seaplica la misma regIa que en,castellano trasladando la con-sonante final del
prefijo a la silaba siguiente: .

(6)

Silabeo
Ensordecimiento
Prefijaci6n

,Resilabeo de C.V

I sub-alt£fnl
sub. - al.t£rn

p
sup.al.t£rn

su.pal.~rn

[su.p~l.tfrn]
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Ejemplos similares de esta misma interaccion los proporciona la regIa de aspira
cion de 7si en ciertos dialectos andaluces. En estos dialectos, Isi se aspira solo en
posicion de coda; pero no en posici6n de ataque. As!, pues costa se pronuncia [koh
.ta], pero la Isl de cosa no se aspira y·tenemos [ko.sa] y no ::-[ko.ha]. Sin embargo, en
casos de prefijacion encontramos aspiracion de IsI en posicion de ataque. Por ejem
plo, una -palabra como desesperado, puede ser pronunciada como [~.heh.pe.rao] (con
elision de la Idl inicial). Este fenomeno se explica tambien si suponemos que tenemos
una primera operacion de las reglas'de construccion de estructura silabica antes de la
incorpotacion del prefijo. La Isl del prefijo Idesl estara, pues, en posicion final de
silaba en este momento y podra sufrir la regIa de aspiracion. Posterior aplicacion de
la regIa de resilabeo del grupo C.V colocara la rh] en posicion de ataque.

Un caso bastante conocido de restricci6n de una regIa fonologica a ciertos ambi
tos morfol6gicos, ,0 de interacci6n entre fonologia y morfologia, 10 encontramos en
la r.egla del ingles que e~ide una Igl final despues de nasal ?omorga~ica. Esta regIa se
aphca cuando la Igl es fInal de palabra como en long [IJ1]J largo~, stng [S113] 'cantar' y
tambien antes de ciertos sufijos como en singer [siIJar] 'cantante' (que contrasta con
finger [f1Dggr] 'dedo'), singing [SIIJIlJ] 'cantando" pero no antes de otros sufijos,
como el comparativo, que aparece en longer [1:>IJggr] 'mas largo' (no ::ll:>lJar]). Esta
distribuci6n'de la regIa de elision de Igl se puede explicar en un modelo que permite
fronteras morfemicas de varias clases Inediante representaciones fonologicas como
1##lJng##I, I##l~ng+gr##I, 1##srng#Ing##I. La regIa de elision se aplicaria ant~s de
una frontera fuerte (#,##), pero no antes de una frontera debiI (+). Podemos obtener
los mismos resultados sin necesidad de recurrir a distinciones entre tipos de fronteras
morfemicas, si postulamos una cierta ~rdenacion de .la regIa de elision de Igl final con
respecto a diversas operaciones morfol6gicas de sufijacion..En concreto, esta regIa,
que formulamos en (1)" se aplicara despues' de la afijacion del sufijo comparativo -(arl
y antes de la afij acion del sufij_o de .gerundio IIl:g/:

(7) g"-70/ [+nas] ~-]

(donde ] representa ,una frontera; esto es, posicion final en el dominio morfologico).

(8) /lJng! /lJng! /sing lng!

Asimilac. de nasales 1') 1') 1') 'Tl
Afijaci6n de comparativo lYftgar

Elisi6n de /g! 0' 0 0

Afijaci6n de gerund. SI1') il1
[lJ1)J [lJr}garJ (811) 11)]

En el momento en 'que se aplica la regIa de elision, la Igl de longer ya no esta en .
pQsici6n final y por tanto no es afectada (vease Mohanan 1986). '

En 10s casos que hemos considerado ~asta ahora, hemos argiiido que un modelo
que permite' la interacci6n entre reglas. fonol6gicas y operaciones morfologicas pro
duce resultados mas satisfactorios que otros modelos, como el modelo generativo tradicio
nal, donde toda operacion morfologica es realizada antes de la operacion de las reglas
fonologicas. Kaisse and Shaw (1985) ofrecen un ejemplo interesantisimo de la lengua
dakota que claramente demuestra que no es posible ma'ntener que, todas las operaciones
de la morfologia toman lugar antes de la fonologia. ,En dakota hay una regIa fono16gica
de palatalizaci6n de' velaresque se aplica crucialmente antes de un proceso morfol~gico
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de reduplicacion. Consideremos los datos. En dakota hay un proceso de reduplicacion
que ilusttan.ejemplos como 10s dados en (9,~.). Hay tambien una regIa de palatalizacion de
velares tras /i/ ilustrada en (9b). Los ejerilplos en (9c) ilustran que la regla de
palatalizacion ha de oper~r antes de la reduplicacion:

-(9) Dakota

a. Reduplicaci6n:
Ikax/ [ka1s"a] "hacerll (con sonorizaci6n de la fricativa intervocalica)

[kaxka¥a] "hacer mucho'
Ikosl [koza] "saludar con la mano"
[koskoza] "saludar con la mane repetidamente ll

b. Palatalizaci6n de verales:
li-kax-el [icaxe] "instrumento"
lni-kosl [nicoza] "te saluda con la mano"

c. Interacci6n entre palatalizaci6n y reduplicaci6n:
lki-kax-kax/ [kicaxcaxa] "ello hizo para ella"
lki-kos-kosl [kicoscoza] "~ella salud6 con la mano"

La palatalizacion de fa-c~~onante'inicial-delsegundo morfema reduplicado es solo
explicable si suponemos que la regIa de palatalizacion se aplica antes de la reduplicacion
(pero despues de la incorporacion del prefijo), ya que en la superficie la segunda /k/ que
se hace [c] no va precedida iQmediatamente por una vocal [i]. Es decir, necesitamos el
siguiente orden de operaciones: ,. . .

(10)" - Iki kax/

Prefijaci6n kikax
Palatalizaci6n kicax
Reduplicaci6n kicaxcax
Otras reglas [kicaxca¥a]

Este ejemplo claramente req~iere que la regIa fonologica de palatalizacion preceda
en su 'aplicaciori a la operacion morfologica de reduplicacion y ofrece, pues, evidencia en
favor de un modelo teorico en el cualla fonologia y la morfologiason dos componentes
en interaccion.

2. Propiedades de las reglas lexicas y postlexicas

2.1. Ambito de aplicaci6n

Las reglas lexicas, 0 mas correctamente, las aplicaciones lexicas de las reglas
fonologicas, estan limitadas a ciertos ambitos morfologicos. Asi, la regIa de ruptura de
hiato que inserta una consonante como 0], [z] 0 [5] entre li/ y una vocal siguiente en
muchos dialectos vascos, se aplica en la inflexion 'en casqs como Imendi-a/ [mendize] 'el
monte', pero, como ya nota Azkue (1923: 48) no en compuestos y cierto tipo de
derivaci6n, de modo que /niendi-aldel es [mendialde] 'lado del monte' y no ~:lmendizal
de] y menos aun entre palabras /mendi aundi/ [mendiawndi] "monte grande' y no
~~[mendizawndi].Lo mismo puede decirse de la reglade'asimilacion de la/, que hemos
mencionad6 ya varias veces, cuy'o efecto (y falta de efecto) puede tambien verse en los
ej~mplos que acabamos de dar. Hay dialectos vizcainos que palatalizan It/ en [c] (0 en
[tJ]) despuesq.e /il como puede verse en un ejemplo como /mendi-tikl [1Jlendicik] 'desde
el monte'. Esta regIa de palatalizacion tambien esta limitada a ciertos contextos
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morfologicos y no se aplica entre palabras en Imendi tonto?1 [menditontorJ 'cima del
monte' (no ~~[~endicontor]).Lo mismo ocurre con la palatalizaci6n de otros segmentos
como 1nl y 11/ (e.g. dadi[A]a 'que se(;l', pero mendi[l]uzea eel monte largo').

Las reglas postlexicas, por otra parte, no tienen limitaciones de este tipo y se aplican
10 mismo dentro de un morfema, entre morfenias de una palabra 0 entre palabras. Un
ejemplo es la regIa de fricativizaci6n de Ib, d, gl en espafiol yen vasco. Esta diferencia
entre reglas lexicas y postlexicas deriva de que las primeras se aplican en el lexico
combinadas con los procesos de formacion de palabras y las segundas se aplican despues
de insertarse las palabras en estructuras sintacticas.

Hay, sin embargo, reglas postlexicas cuya aplicaci6n esta limitada a ciertas unidades
pros6dicas como la frase fono16gica. Reglas de este tipo son elllamado raddoppiamento
sintattico en italiano y la liaison en frances. Estas reglas se aplican entre palabras (no solo
en grupos cliticos), pero no entre cualquierpar de palabras (vease Nespory Vogel1986).

2.2. Restricci6n a contextos denvados

Algunas reglas lexicas presentan la condici6n de que no pueden aplicarse en
contextos no-derivados. Asi, la regIa del ingles conocida como Trisyllabic Shortening,
que es responsable por el acortamiento de ciertas vocales en posicion antepenultima y
que produce alternancias como la que encontramos entre [aj] y [IJ en div[ajJne 'divino',
div[IJnity 'divinidad', no se aplica en una palabra como n[ajJghtingale 'ruisefior', donde,
al contrario que en divinity, no tenemos un contexto derivado por concatenaci6n
morfemica.

La regIa de asimilacion de la vocal baja tambien tiene esta condici6n en el dialecto de
Ondarroa. _~~ regIa se aplica en este diaIecto entre morfemas en Imutil-al [muti'Ae] eel
nifio', Imendi-ral [mendire] 'al monte'; pero no en interior de morfema, como en [elisa]
'iglesia', [sika-tuJ 'secar'.

No todas las reglas lexicas tienen estarestricci6n; pero todas las reglas que presentan
esta restricci6n son lexicas. -

2.3. Excepciones

Las reglas lexicas pueden tener excepciones, las postlexicas no. Asi la regIa de
palatalizacion de It/, Ill, 1nl en ciertos dialectos vascos tiene ciertas excepciones, que
varian con las localidades y 'hablantes. Por ejemplo, hay muchos hablantes que junto al
caso normal de palatalizacion de la ItI del sufijo verbal Itul representado por amai[c]u
'terminar', zati[c]u 'partir', presentan alguna excepci6n como dimi[t]i[t]u 'dimitir'
donde la palatalizacion no se da. Una palabra como kasi[n]o tampoco muestra
palatalizaci6n para hablantes que, sin embargo, palatalizan en kami[p]o 'carretera'. La
palabra guraso 'padre, progenitor' es tambien, en varios dialectos, una excepcion a la
regIa de asimilaci6n de la vocal baja (no "'"gur[e]so).

Por el contrario, un~ regIa postIexica, como la fricativizacion de Ib, d, gl no tiene
ningun tipo de excepcion'. £sto es porque toda marca de comportamiento excepcional
desaparece a la salida del lexico. '

2.4. Aplicaci6n ciclica

Aplicacion ciclica quiere decir que cada vez que se produce una operacion
morfologica dentro de un estrato determinado las reglas fonologicas tienen la posibili
dad de aplicarse. En algunas de las primeras versiones de la teoria de la Fonologia Lexica
se asumia que todas las reglas lexicas eran ciclicas. La opini6n mas extendidahay en diaes
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que solo algunas reglas lexicas (0 algunos estratos lexicos) son ciclicas, pero no todas
(Booij y Rubach 1987, Halle y Mohanan 1985)" La diferencia entre apIicacion ciclica y
aplicacion no-clclica podemos ilustrarla con la regIa de asimilacion de la vocal baja en
Ondarroa. Esta regIa proporciona un ejemplo bastante claro de aplicaci6n no-clclica. En·
este dialecto, la regIa de asimilacion de la vocal baja tiene la condici6n de que la lal ha de
estar en posici6n final de palabra: ' _

(11) a~ e I V Co -- ]

.[+alta]

Dada esta condici6n, encontramos que sufijos que terminan en Ial sufren la regIa si se
encuentran en posici6n final; pero no si otro sufijo sigue. Asi, junto a Imendi-ral
[mendireJ 'al monte', encontramos Imendi-ra-kol [mendirako] 'de para el monte' y
junto al absolutivo Ilagun-al [layune] eel amigo, abs.', tenemos el ergativo Ilagun-a-kl
[layunak] eel amigo, erg.'. Si la regIa se aplicara. ciclicamente, esperariamos.~~[mendire
ko], ~:-[layunek], dado que hay un momento de la derivaci6n cuando la lal del primer
sutijo se encuentra en posici6n final (para mas detalles,_ vease Hualde 1989a):

(12) Ilagun-a-k/
Afijaci6n de I-al laguna
lal~ [e] e

Afijaci6.n de I-k/ lagunek
Resultado * [lalSUnekl

El resultado correcto solo 10 obtenemos si la regIa de asimilaci6n se aplica de una
manera no-ciclica, despues de todas las operaciones de sufijacion: -

(13) Ilagun-a-k/ Ilagun-al

M~jaci6n de I -al laguna laguna
Mijaci6n de I -k/ lagunak
lal~ [e] lagune
Resultado [laxunakl [la¥Une]

En el ejemplo de la col~mna de la izquierda la regIa no tiene efecto porque-Ia lal
no es final en el momento en que la re'gla se aplica.

3. Caracteristicas especiales, de la interaccion entre fonologia y morfologia en vasco
3.l. Grupos cliticos

Un grupo clitico es una unidad que funciona como una palabra con respecto alas
reglas de la fonologia pero que ni morfosintacticamente ni s-emanticamerite constitu
ye una palabra. El problema teorico que presentan los grupos cliticos es precisamente
que aunque se forman postlexicamente, pueden ser afectados por reglas lexicas. Un
elemento- cliti~o tipico en muchos .dialectos vascos es la copula Ida/, que forma una
unidad fonologica con una ,palabra precedente. Observense los ejemplos sigl:lientes
en vasco de Ondarroa:

(14) Ijon dal
Ikoldo dal
Iperu dal
Imartin dal

[jonda]
[koldora]
[perure]
[martipdie]

Ues Jon" .
lies Koldo"
lies Peru"
lies Martin"
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Los grupos en el ejemplo muestran la aplicaci6n de un numero de reglas que no se
aplican entre palabras, ni siquiera entre los miembros de un compuesto y que pos~en

todas las caracteristicas de las reglas lexicas. En el segundo ejemplo se aplica una .reg~a ,
lexica que cambia Idl en Irl (que no se aplica entre palabras en Isaspi domekal 'siete
domingos' ni en un compuesto coma lespata-dantsaril 'ezpatadantzari'). El tercer
ejemplo muestra ademas la aplicacion de la regla de asimilaci6n.de la vocal baja. El cuarto
ejemplo muestra la aplicaci6n de esta. regIa de asimilaci6n y tambien de la regIa de
palatalizacion.

En casos como este, tenemos que aceptar que determinados grupos postlexicos
formados por concatenaci6n sintactica puedan volver a un cierto estrato lexico y sufrir
las reglas propias de este estrato.

gafia

gariza

gaBze

afigafize

[afi~afize]

a----'7 e

Estrato 11

Sufijaci6n
Componente Postlexico

F~cativizaci6n

.3.2. Orden de morfemas y orden de f'eglas

En comparaci6n con otras lenguas; el vasco presenta una relaci6n aparentemente
parad6jica entre, por una parte, el orden y ambitos'de aplicacion que se han de postular
para las reglas fonologicas y, por otra, el orden lineal de los morfemas en la palabra.
Tomemos una palabra con la estructura I A-B-CI, donde A es la raiz y B y C son dos
sufijos de tipos diferentes. Lo que esperamos encontrar es que quizei haya ciertas reglas
que s6lo se apliquen a nivel de morfema, otras que se aplicaran en la secuencia IABI y,
por fin, otras que se aplicaran a nivel de la palabra IABC/. Sin embargo, en vasco,
donde tenemos el arden de morfemas ilustrado en (15),10 que encontramos es que un
grupo de reglas lexicas se aplica en interior de morfema y en la secuencia IBC/; pero
su aplicacion esta bloqueada entre A y B:

(15) raiz- sufijo derivativo- sufijo inflexional
A B C

/an gan al "sorprendente"

Tipicamente, 10 que encontramos son resultados coma [ariyariie] dond"e la regIa de
asimilacion de la! s~ aplica en entre los dos sufijos, pero no entre raiz y sufijo derivativo.

En esto la derivacion (0 ciertos sufijos derivativos) presenta el. mismo comporta
miento que la composicion. No encontramos ~:}aun-[eJndreak por jaun-andreak
'senoras y senores', 0 -;:abegit[e]rte por begitarte 'cara' (lit. 'entre ojos') 0 ~:-mendiz[e]le (ni
mendi[se]le en dialectos con palatalizacion. de sibilantes despues de li/) por mendizale
'montanero'. La composicion es, pues, una operation posterior a la concatenaci6n de
afijos inflexionales y de las reglas fonologicas como palatalizaci6n, etc., que podemos
considerar del primer estrato lexico. Segun el dialecto todos 0 algunos de los sufijos
derivativos' se afijaran en el segundo estrato, junto con las operaciones de composicion y,
consecuentemente, las unidades morfologicas creadas no se veran afectadas por las
reglas· fonologicas del primer estrato:

(16) /afi-gari-a/
Estrato I-

Sufijaci6n

inserc. de /2/
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Podemos resumir la estructura dellexico en vasco como en el cuadro siguiente:

Componente Lexico

Estrato 1·

Estrato 11-

Componente Postlexico

Morfologia
Inflexi6n

Composici6n
y Derivaci6n

Sintaxis

Fonologia
Asimilaci6n de lal ~,.-.------..,
Palatalizaci6n
Inserci6n de Cl i-V
Cy otras reglas)

Otras reglas fono16gicas; e.g.
elision de tonos CHualde 1989)

Clitizaci6n ---------------~~
Reglas postlexicas; ego
fricativizaci6n
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