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ons Palestra, la seva editorial amb seu a Fondarella. Durant anys també va anar imprimint tota 
mena de fulls volanders amb caràcter reivindicatiu i crític amb la política catalana, que, segons ell, 
era poc valenta i massa submisa als interessos espanyols.

A l’estiu del 2021 Josep Reñé va ser ingressat a l’Hospital Arnau de Vilanova per una infec-
ció. Tot i anar-la superant, la malastrugança va fer que agafés allí la Covid-19 i que no la pogués 
superar. Moria el 5 de setembre del 2021 a l’edat de 62 anys.

Reñé tenia un caràcter esquerp, però els que el coneixien descobrien la seva tendresa. Persona 
molt preocupada pel país i per la llengua catalana, de vegades traspuava un to pessimista, cosa que 
contradeia amb la seva permanent activitat i dinamisme. Amb la seva desaparició, la dialectologia 
catalana perd un dels seus més grans activistes i un dels millors dialectòlegs i cercadors de parau-
les sobre el terreny, i també, un dels continuadors, tot i que outsider, de la ingent obra del Diccio-
nari català-valencià-balear. Perquè, quan es publiqui el diccionari dialectal de Reñé, 
l’Alcover-Moll es veurà complementat amb un altre volum on figuraran paraules i accepcions que 
no hi eren recollides.

Jordi manent i tomàs

Carmen pensado 
(1955-2021)

Nacida el 9 de noviembre de 1955 en Madrid, Carmen Pensado heredó la vocación de su pa-
dre, José Luis Pensado (1924-2000), con quien llegó a publicar un reconocido estudio sobre la 
“gueada” y “geada” gallegas (1983). Cursó sus estudios de filología románica en la Universidad 
de Salamanca, de la que hizo su casa académica de por vida: en ella se formó como estudiante y en 
ella acabó ocupando entre 1991 y 2007 la cátedra de Lingüística románica. Fue una “romanista sin 
complejos”, para decirlo con el título que ideó para cierta miscelánea de homenaje en 2010 su dis-
cípulo Fernando Sánchez Miret. Por desgracia, la flamante trayectoria académica y científica de 
Carmen Pensado se vio truncada a una edad temprana por una enfermedad que la ha llevado a una 
muerte prematura, el 24 de septiembre de 2021, en Salamanca.

Impresiona lo que Carmen Pensado escribió en ese espacio de tiempo, lamentablemente tan 
breve, que le tocó vivir. Su obra es hoy uno de los asideros más firmes que conozco para el estudio 
de la fonética histórica del español. Trataré de explicarlo por medio de una rápida valoración de su 
trabajo, manteniendo la admiración con la que lo seguí día a día, aunque fuera observando su bre-
gar con los sonidos desde un horizonte y unos intereses muy alejados de los suyos.

1. Tiempos de iniciación

Al enfrentarme con la lectura de su tesis doctoral (publicada en dos libros, teórico uno [1983] 
y aplicación de la teoría el otro [1984]), me sorprendió la osadía de aquella jovencísima investiga-
dora que pretendía dar un paso más en el estudio de la fonética histórica del español. Lo consiguió 
y gracias a ello disponemos hoy de una fonética histórica en la que se cruzan los cambios del latín 
al español (y de otras lenguas que entraron en juego después) con la organización seriada de estos 
a lo largo de su historia. Dio la vuelta a la piel de nuestra disciplina estableciendo una cronología 
relativa en los procesos de cambio, lo que completó con el estudio detallado de la evolución de los 
propios sonidos, como se ve en (1984) con la pérdida de la «g» o el comportamiento de las sonoras 
o la lenición o los distintos tipos de síncopa (introducción a uno de los capítulos más importantes, 
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explicada tanto desde las teorías fonéticas, como fonológicas, con el recurso a los procesos natura-
les, a partir de la fonotáctica latina). En todo ello están prefigurados los asuntos a los que después 
se dedicó con más ahínco.

Con un conocimiento profundo de las explicaciones tradicionales, la consideración de lo dia-
lectal y la comparación con las lenguas románicas e incluso con muchas otras que no tiene ninguna 
relación genética con la nuestra, logró relegar a la condición de prejuicios muchos de los juicios de 
que partíamos entonces los filólogos.

Se sustituyó en esta obra primeriza la mera intuición con que muchos nos movíamos por en-
tonces (yo, entre ellos) y seguimos moviéndonos, por un método cuya fortaleza teórica se apoyaba 
en el conocimiento de una bibliografía que va desde lo más estable de la tradición a lo más van-
guardista: empezando por los neogramáticos y llegando a la fonética del momento, teórica o apli-
cada, articulatoria, acústica o auditiva, funcional o generativa, y sin dejar de lado los desvíos 
razonables del cambio, originados por las interacciones entre las leyes fonéticas y las reglas deri-
vativas, hecho que luego continuó siendo central en sus publicaciones. Todo ello se completaba 
con un buen conocimiento del trabajo filológico que se practicaba en la tradición pidaliana, con el 
acopio de una cantidad de datos impensables en una persona tan joven.

En sus análisis de los cambios fonéticos no se dejaba, en fin, de lado el examen pormenoriza-
do de las contradicciones que podían darse entre las decisiones que se atrevía a tomar, con argu-
mentaciones en que no extraña encontrarnos con referencias a la hipótesis más simple o a la 
deducción o a los procedimientos de evaluación. Son palabras que no aparecen empleadas banal-
mente, sino con un sentido muy preciso, junto al que tienen los requisitos de simplicidad, adecua-
ción, etc.

2. Tiempos de madurez

Si, como acabo de sugerir, la tesis de Carmen Pensado puede suplir a la mejor fonética históri-
ca, esa condición se refuerza mucho con sus artículos posteriores, en los que mantuvo la pulsión de 
ir más allá del fondo que parecía haberse tocado por entonces en la fonética histórica del español.

2.1. la parCelaCión HistóriCa de los proCesos

Sin apearse de su intención de dar con explicaciones generales de los hechos, por encima de 
los procesos particulares, enmarcadas todo lo posible en «lo natural», continuó Carmen Pensado 
sin bajar la guardia sobre el hecho de que cada cambio se ha de situar en distintos momentos de la 
historia, no como algo que afectara a toda ella.

Fue importante el apoyo que había encontrado en su tesis en los arabismos y en los llamados 
cultismos, introducidos en distintos momentos de nuestra historia. Véanse a este respecto sus ex-
plicaciones sobre algunos hechos que acaecen en la parte final de las palabras, como la elisión y la 
apócope (1999c: 4449) (lo cual se complementa con el recurso a la toponimia, [2002]) o la despa-
latalización de la «ll» en situación final (1999b).

2.2. tradiCión y noVedad en el método

En lo metodológico mantuvo su adhesión a la mejor tradición romanística, a la vez que aten-
día a los avances producidos en el ámbito de la fonética y de la fonología en el último cuarto de 
siglo, llegando a explicaciones que sorprenden por su simplicidad, como la de la «y» de doy, estoy, 
voy, interpretada como una acomodación de naturaleza fonotáctica de unos oxítonos que estaban 
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fonotácticamente mal adaptados (1988: 216), sin dejar, incidentalmente, de mostrar su sospecha 
de que «el problema no est[é] aún solucionado» (2000c: 483). Del mismo modo, al ocuparse de la 
evolución de n + w en portugués, gallego y castellano ––que se resuelve fundamentalmente en  
la velarización de la nasal o en la conservación de la nasal, con pérdida del w–– (1985) dejó de lado 
unas cuantas explicaciones ad hoc de hechos que admitían una hipótesis más general, siguiendo  
a Murray y Vennemann, en que se cuenta con tipos especiales de cambios fonológicos orientados a 
mejorar una estructura silábica poco adecuada, lo que se puede ampliar al ámbito románico, partiendo 
del propio latín y fijándose en más contextos de las consonantes seguidas de w (1986b).

2.3. la CompleJidad del método

Desde la «naturalidad» fonética (no es extraño el aprecio que muestra por la obra de Dressler) 
llega Carmen Pensado en sus artículos a una explicación que engloba varios procesos de cambio, 
con un riguroso método inductivo, amparado en datos fiables, difíciles de allegar hace cuarenta 
años; y todo ello practicando con rigor la comparación con otras lenguas románicas. Sin dejar de 
lado el soporte que podríamos llamar tradicional ––ya lo he señalado–– tuvo muy en cuenta lo más 
novedoso de la bibliografía del momento, algo que tampoco era lo corriente en muchos de cuantos 
trabajábamos por entonces sobre estos asuntos. Por simplificar, digamos que en su conocimiento 
del desarrollo de la fonética experimental iba mucho más allá de donde había llegado Grammont; 
lo que le permitió dejar de lado una idea lineal de la fonética y atender a las diferencias de compor-
tamiento de los sonidos en sus distintas situaciones, dentro del marco de la palabra. De ese modo, 
moviéndose por tantos caminos como podía brindarle un argumento, llegaba a dar con explicacio-
nes de una enorme simplicidad, como la del cierre de las vocales romances ante consonante pala-
tal, tras la asimilación de la vocal a la consonante (1985b); o las explicaciones sobre el proceso de 
debilitamiento de las nasales (1990) o sobre la despalatalización de las fricativas prepalatales 
(1996), vista esta última como un cambio debido a un error de percepción auditiva; o la aspiración 
de la F latina (1993c), para la que rompió con las explicaciones tradicionales atendiendo, por un 
lado, al desequilibrio en la relación entre la posición inicial y las interiores de palabra en la época 
primitiva y, por otro, desplazando este cambio en el tiempo hasta el momento de la sonorización 
(para la importancia de las fronteras morfológicas de las palabras en los cambios de F- en h-, cf. 
[1999]); o a las secuencias heterosilábicas que, tendentes a la secuencia óptima, dan lugar a un tipo 
particular de geminadas en español (1993) o propician algunas metátesis (1992).

Todo lo cual no significa que mi admirada colega y amiga tuviera el menor reparo en adherir-
se a las explicaciones tradicionales, como hizo, frente a la Variationstheorie, sobre la diferencia en 
el comportamiento de las obstruyentes en la Romania occidental, según se encontraran en la posi-
ción fuerte o en la débil (2006); explicación para la que se atrevió a traer oportunamente a colación 
unas palabras de Donald Runsfeld, con una ironía que no hubiera desentonado de la de nuestro 
común maestro Luis Michelena.

2.4. el solapamiento entre la FonétiCa y la morFología

Todo lo que voy señalando sobre el modo de trabajar de Carmen Pensado se complementa con 
la atención que presta a la relación que puede darse entre la fonética y la morfología: su capítulo en la 
Gramática dirigida por I. Bosque y V. Demonte (1999c) es profundamente innovador. Se mantie-
ne en él una idea del cambio que a muchos nos ha costado aceptar, que «el verdadero problema [...] 
no es establecer criterios para el uso interno de los lingüistas sino saber cómo establecen los ha-
blantes su morfología y su léxico» (p. 4432), a partir de lo cual los filólogos de mi generación he-
mos de convenir en que determinados hechos admiten alternancias que, siendo regulares en lo 
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fonológico, son irregulares en lo morfológico (p. 4429), o algo que tiene consecuencias para el 
español, que los límites de la palabra tienden a desdibujarse en la cadena hablada (p. 4445), que 
puede imponerse el paradigma a la tendencia general del lenguaje (p. 4435) o que la mayoría de las 
alternancias en el campo morfológico no son regulares por su falta de productividad (p. 4437). Son 
unas pocas pinceladas de una serie de apreciaciones útiles, de entre muchas que contribuyen a or-
denar el aparente desorden que parece darse a veces en la evolución de los sonidos.

A este trabajo fundamental se le han de añadir otros en que Carmen Pensado se ocupa de las 
irregularidades morfofonológicas que se dan en los casos de derivación a partir de voces cuya con-
sonante final de palabra o de sílaba partía de una despalatalización de ñ o ll, visto en el marco del 
cognitivismo (1997), trabajo que tiene un complemento filológico en el artículo sobre ell (1999b) 
y otro lingüístico en que examina algunos aspectos de la formación de diminutivos en español para 
evaluar el papel de la transparencia morfotáctica en las lenguas flexivas (1993d); en el caso de la 
opción de santo ~ san en español, ha podido ordenar los cabos de una compleja red de formas en-
trelazadas en las que no era fácil decidir sobre las que responden a los mecanismos naturales de un 
cambio, y hasta las que exigen en algunos casos contar con el tabú (1987).

Con todo, es de admirar la lucidez de Carmen Pensado para situarse críticamente dentro de 
sus modelos de investigación, como lo hace ante la idea de los cambios de sonido activados por la 
«nueva» morfología, a propósito de la reducción del cambio antiguo de «ié» en «í» (1996-1997).

2.5. la Filología

Supo Carmen Pensado servirse también de la filología, hasta llegar a tomar las propias grafías 
como argumento. Lo logra con su artículo sobre «h» tras consonantes, concretamente «m» o «b» 
en portugués, en el que llega a hacer distinguir entre consonantes palatales y palatalizadas, im-
portante no solo para el portugués, sino también para las lenguas romances (1986). Esta considera-
ción de lo gráfico le permite hacer una apreciación, diría que salomónica, de la hipótesis de Wright 
sobre la lectura de los textos altomedievales (1998), en la que los «errores» en la transcripción de 
las consonantes obstruyentes en algunos documentos leoneses altomedievales le condujeron a ad-
mitir una parte de razón en la hipótesis pidaliana y otra en la de Wright, formulada inteligentemen-
te así: el llamado latín vulgar leonés se leyó como romance, pero probablemente se sintió como 
latino (1991).

2.6. la CoHerenCia para alCanzar un alto grado de generalidad en las expliCaCiones del Cambio

Como en su tesis, Carmen Pensado examina a cada paso la coherencia de las hipótesis ajenas 
y de las propias. Lo hace en uno de sus primeros artículos, en que explica la «i» pronominal a partir 
de las formas de dativo haciendo intervenir de una manera indirecta la sintaxis (1984b); obtiene en 
este caso las bases más firmes para la comparación de una amplísima nómina de romanistas tradi-
cionales, sin dejar por ello de examinar con todo cuidado sus hipótesis (no sorprenderá que las de 
Y. Malkiel sean en este y en otros momentos de las más apreciadas, por más que llegue a discrepar 
a veces de ellas). En los artículos que siguen a este, se enfrenta con un envidiable refinamiento a 
los cambios fonéticos, a la vez que a los producidos en niveles más profundos de la fonología, 
como había hecho ya en uno de sus artículos tempranos (1983b), sobre la evolución de la J- inicial 
seguida de vocal, en que se enfrenta con la explicación de fenómenos de baja frecuencia, rompien-
do con la justificación particular con que se solía explicar cada uno de ellos.

Con estos mimbres Carmen Pensado fue capaz de encuadrar en explicaciones generales de 
cambios procesos que solían entenderse aisladamente, como es el caso de las sibilantes, fricativas 
y africadas, en el español moderno. Ella toma, en cambio, su ensordecimiento como un refuerzo 
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(1993b). No dejé de reparar en su momento en la agudeza de haber contado para unos cambios 
fonéticos que se dan en el marco de la sílaba con patrones silábicos que no aparecen en la lengua y 
menos en su idea de que «las regularidades pu[diera]n ser el producto de auténticos procesos en 
marcha, pero también de restricciones fosilizadas o incluso de meras coincidencias» (2000b: 483). 
Por otro lado, las generalizaciones exigen precisiones particulares, como la que lleva a proponer el 
comienzo de la sonorización de las consonantes intervocálicas románicas atendiendo no solo a ra-
zones de fonética, como es el distinto intervalo de tiempo entre la explosión de las distintas conso-
nantes y el comienzo de la vocal siguiente, sino también a la frecuencia de estas, a causa de la 
reducción del contacto articulatorio en el habla descuidada (2003), a la vez que combinando dis-
tintos enfoques en el acercamiento a los problemas, como supone aplicar los conocimientos que la 
fonética experimental nos brinda sobre distintas lenguas contando no solo las distintas posiciones 
de los sonidos, sino también los contextos sintácticos, sin dejar de lado el apoyo decisivo que su-
pone el examen de las grafías de los textos medievales románicos (2000).

2.7. la VariaCión dialeCtal

Es importante la atención de Carmen Pensado a la diversificación diatópica que se produce, 
tanto en los propios dialectos hispánicos como en la expansión de estos al sur. En la explicación de 
los triptongos que aparece en la documentación medieval leonesa, aragonesa y castellana (1989), 
da una prueba más de la fuerza de su argumentación en la intersección entre la dialectología y la 
historia en la que hemos de movernos, particularmente en lo que se sitúa, al menos de partida, en  
la Edad Media.

Un breve comentario que hace nuestra filóloga en un artículo sobre la «l» leonesa (1991b) 
sirve para entender su capacidad de dar con los rasgos caracterizadores de un dialecto, por difíciles 
que sean de percibir; está en la línea de lo que Menéndez Pidal llamó «la protesta culta» del reino 
asturleonés: «el leonés no es simplemente un dialecto más arcaico que el castellano, sino delibera-
damente arcaizante: elige entre varias soluciones la más conservadora. Esta tendencia arcaizante 
puede llevar a ultracorrecciones» (p. 82). Me parece que sobran comentarios.

2.8. el aFilado bisturí de la inteligenCia

No basta con ponderar el método y la bibliografía empleada en los artículos de Carmen Pensado, 
pues es necesario fijarnos también en el afilado bisturí con que practica su cirugía. Me atrevería a 
poner como ejemplo de su obsesivo proceso de argumentación y contra-argumentación el artículo 
dedicado a las vocales nasales portuguesas (1996b); aunque era capaz de cambiar en esgrima argu-
mental ––practicada con contundencia, pero también con elegancia–– una intervención quirúrgica 
como la que aplica a una crítica que se había hecho a un trabajo de J. L. Pensado sobre la geada 
(1983c), que iba contra la idea de nuestro sabio maestro de situar su origen en la presión del caste-
llano sobre el gallego, con el argumento en contra de interpretar este fenómeno como «un proceso 
de lenición consonántica», proceso interno sobre el que Carmen Pensado, tras una larga argumen-
tación, concluye en que «no puede ser considerado natural al no existir paralelos bien establecidos 
en otras lenguas»; con todo, es significativa la precaución de admitir que «es muy frecuente que 
las generalidades tipológicas sean válidas solo para ciertas zonas geográficas o familias lingüísti-
cas: en este caso es imposible saber si tal generalidad es lingüísticamente significativa o si es el 
resultado de una herencia histórica o de una convergencia geográfica» (p. 105).

Estudis romanics 45_int.indd   598Estudis romanics 45_int.indd   598 20/12/22   8:2920/12/22   8:29



 NECRoLoGiES 599

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 45 (2023), p. 589-638

3. Conclusión

Carmen Pensado ha sido capaz de examinar una serie importante de problemas ––de algunos 
de los cuales muchos nos hemos desentendido, yo entre ellos–– en ese mundo de la fonética his-
tórica, más complejo de lo que parece. Eran unos pasos a los que esperaban muchos más, que hu-
biera dado con la fuerza de su inteligencia y la pasión por el conocimiento. No pudo hacerlo; no 
por desidia, sino porque se lo impidió la ley severa de una temprana y cruel enfermedad que termi-
nó finalmente con ella. No me parece inoportuno traer aquí a colación el juicio que sobre mi llora-
da amiga me hacía llegar hace tiempo un alumno suyo y mío: era ––me explicaba–– ese tipo de 
profesora que podía atraer a sus clases a los estudiantes más aventajados de las mejores universi-
dades europeas. Yo añadiría que eso se debía a que se trataba de una investigadora capaz de ani-
marnos también a los filólogos a recorrer algunos de los caminos más prometedores que se pueden 
seguir en la investigación en el terreno de la gramática histórica. Es esta, a mi juicio, su gran lec-
ción.

José Antonio pasCual
Real Academia Española

Institut d’Estudis Catalans
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Joan alegret llorens 
(1941-2021)

Joan Alegret Llorens (Canet de Mar, 1941 – Calella, 2021), després d’haver cursat Peritatge 
Mercantil, va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona (1965-1968), formació 
que va completar als Estudis Universitaris Catalans de l’IEC (1966-1972), on fou deixeble del Dr. 
Joaquim Molas. A Canet havia fundat la revista Carrer ample (1965-1969), en la qual s’encarre-
gà, entre d’altres seccions, de la crítica cinematogràfica. Alegret fou un gran cinèfil, afecció que 
també es va reflectir en alguns dels seus treballs literaris. En els anys d’estudiant universitari va 
assistir a les conferències sobre literatura catalana que entre 1965 i 1967 Gabriel Ferrater va im-
partir a la Universitat de Barcelona i, per encàrrec del Dr. Antoni Comas, en va fer la transcripció, 
cosa que va permetre que aquestes lliçons es difonguessin durant molts d’anys i que finalment po-
guessin esser publicades (2019).

Acabada la llicenciatura, el 1969 va impartir classes de català a l’Institut de Batxillerat Empe-
rador Carles de Barcelona, en uns cursos organitzats per Òmnium Cultural, quan el català encara 
no era una assignatura reglada dins l’ensenyament mitjà. El mateix any va llegir la tesi de llicencia-
tura sobre «El Guardia Nacional» (1835-1941) i la llengua catalana, dirigida pel Dr. Antoni Co-
mas. Des del 1970 fins al 1979 va exercir la docència com a professor no numerari de literatura 
catalana a la Universitat de Barcelona. I el 1976 es doctorà amb la tesi titulada Poesia catalana de 
l’arxiu de Francesc Renart i arús (1783-1853). Edició i comentari, també dirigida pel Dr. Comas. 
En aquesta primera època Alegret va treballar en la redacció del Diccionari de Literatura Catala-
na (1979), sota la direcció de Joaquim Molas. Entre 1969 i 1973 coŀlaborà com a crític de narrativa 
a la revista El Pont i entre 1976 i 1978 a la revista Presència com a crític teatral. Cal remarcar 
l’estreta vinculació de Joan Alegret amb la Universitat Catalana d’Estiu, de Prada de Conflent, que 
li despertà l’interès per la literatura de la Catalunya del Nord. Des del 1971 fins al 2019 hi impartí 
classes cada estiu i també en va ser membre del Patronat. 

El 1979 guanyà per oposició una plaça a professor de literatura catalana a la Universitat de 
Barcelona, la qual cosa el portà a traslladar-se a Mallorca per impartir la docència a la Facultat  
de Filosofia i Lletres de Palma —que aleshores era una delegació de la UB—, on va romandre com 
a professor titular quan es va crear la Universitat de les Illes Balears. El setembre de 1993 obtingué 
la plaça de catedràtic d’universitat de Filologia Catalana a la UIB, que ocupà fins al 2011, quan es 
jubila i passà a ser-ne catedràtic emèrit i investigador coŀlaborador.

A Mallorca Joan Alegret participà en les activitats de la Societat Arqueològica Luŀliana, tot 
publicant articles al bolletí d’aquesta entitat i fent-hi algun recital de poesia. Ja anys abans d’ins-
taŀlar-se a Mallorca havia coŀlaborat a la revista Lluc. La seva relació amb Mallorca es remuntava 
als anys d’estudiant universitari per l’amistat amb el seu company el Dr. Joan Miralles Monserrat. 
Ara bé, instaŀlar-se a Mallorca no implicà que es desconnectàs de Barcelona, ja que alternà la resi-
dència a l’illa amb sojorns freqüents a Catalunya. Així, seguí assistint a l’Ateneu Barcelonès, enti-
tat de la qual havia estat membre de la junta directiva en la candidatura de renovació democràtica 
de 1975, juntament amb Montserrat Roig i Josep M. Prim. El 2018 l’Ateneu Barcelonès li va retre 
un homenatge amb motiu dels 50 anys de ser-ne soci. I, amb Lluís Urpinell i Jordi Vintró, fundà 
les Edicions Anglo-catalanes.
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