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S i e n d o  e s t u d i a n t e  e l  a u t o r  d e  e s t a  e s c r i t u r a  f o n é t i c a ,  s e  i n c o m o d ó  c o n  l a s  

f a l t a s  d e  s i m e t r í a  q u e  e n c o n t r a b a  e n  e l  a l f a b e t o  d e  l o s  d e s c r i p t i v i s t a s  

n o r t e a m e r i c a n o s  y  e n  e l  d e  l o s  f i l ó l o g o s  e s p a ñ o l e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e m p l e a n d o  

e l  c í r c u l o  d e  s o r d e z  u n a  v e z  d e b a j o ,  c o m o  e n  i l 8 l a  ‘ i s l a ’ ,  y  o t r a  v e z  a r r i b a ,  

c o m o  e n  ẙ  ( N a v a r r o  T o m á s ,  M a n u a l  d e  p r o n u n c i a c i ó n … ,  p .  1 2 8 ) .  D e c i d i ó  

e n t o n c e s  “ p o n e r  o r d e n ” ,  t e n i e n d o  m u y  p r e s e n t e  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  l a s  

“ c a n a s t a s ”  d e  l a s  m á q u i n a  d e  e s c r i b i r  m e c á n i c a s  ( J u a n  A .  H a s l e r ,  P á g i n a s  

d e  f o n é t i c a  g e n e r a l ,  C a l i ,  1 9 8 2 ) .  A l  m i s m o  t i e m p o  r e c o m e n d ó  e v i t a r  

s e c t a r i s m o s  g r á f i c o s ,  d e c l a r a n d o ,  q u e  h a b í a  q u e  r e s p e t a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  

m a t r i c e s  e n  l o s  t a l l e r e s  y  l a s  t r a d i c i o n e s  d e  l o s  g r e m i o s ,  p o r  e j e m p l o ,  

a c e p t a n d o  l a  e q u i v a l e n c i a  d e  n̂,  ň ,  n̮, n9,  ñ .  

 

A f i r m ó  q u e  t o d o  i n v e s t i g a d o r  n e c e s i t a  s ó l o  u n a  p e q u e ñ a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  

s i g n o s ,  y  q u e  é s t a  s u e l e  c a b e r  e n  s u  m á q u i n a  d e  e s c r i b i r .   

 

A u n q u e  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  l o s  o r d e n a d o r e s  e l e c t r ó n i c o s ,  y a  n o  e x i s t e  

e l  a p r e m i o  d e  l a s  “ c a n a s t a s ” ,  l a  e c o n o m í a  d e  e s t a  c o n v e n c i ó n  g r á f i c a  s i g u e  

t a n  v á l i d a  c o m o  c u a n d o  n a c i ó  e n  l o s  a ñ o s  d e  e s t u d i a n t e  d e  s u  a u t o r .   

 

E n  e s t e  r e n g l ó n ,  l a s  P á g i n a s …  n o  h a n  c a m b i a d o  y  s i g u e n  s i e n d o  v á l i d a s .  

P e r o  e n  l o  c o n c e p t u a l  y a  n o  s o n  l a s  d e l  e s t u d i a n t e  p r á c t i c o ,  s i n o  d e l  m a e s t r o  

p e n s a n t e .  

 

Y  c o m o  t o d o  p e n s a m i e n t o ,  s o n  p á g i n a s  s u s c e p t i b l e s  d e  d e s a c u e r d o s .  
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La  comun icac i ón  

 
 

§0  La comunicación hab lada se real iza mediante una corr iente de a ire de  
caracter íst icas fónicas, l lamada cadena hab lada. Este a ire se or igina generalmente en e l 
pulmón. 

El a ire pulmonar  pasa por la tráquea, de ahí  a la lar inge en cuyo inter ior  se encuentra 
cuatro cart í lagos (el  t i ro ides, el  cr icoides y dos ar i teno ides).  Los dos pr imeros forman 
una especie de tubo corto y ancho en cuyo inter ior , en posic ión perpendicular a sus 
paredes, se ha l lan las cuerdas vocales,  que son dos músculos fi jados entre el  car t í lago 
t i ro ides y los ar i teno ides, a las cuales el  a ire expel ido por los pulmones puede hacer 
vibrar.  Prosigue e l  aire su camino, l lega a l  resonador far íngeo (fig.  1 ,  ḥ )  a l  cual  
atraviesa. 

 
 
 
 

 
 

 f ig.  1 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Si  e l  ve lo del  paladar  b lando (pa latum mol le,  g  ,  fig.1,)  se encuentra levantado,  
apretándose contra la parte super ior  de la far inge, el  a ire prosigue su camino por e l  
resonador bucal (fig. 1  h , ) .  Si ,  a l  contrar io,  el  velo deja que el  a ire pase hacia arr iba,  
parte  de d icho ai re prosigue hacia e l  resonador nasal (fig,  1 ,  n)  y o tra  parte  penetra el  
en resonador bucal . 

 
La   f onac ión  

 
§1,1  Si  la las cuerdas vocales no entran en vibración, la columna de a ire expel ida no 

recibe modi f icación v ibrator ia.  Este ocurre a l  cuchichear,  y es genera l izada la idea de 
que en esta forma, cuchicheando, las pa labras que se ar t iculan no t ienen gran a lcance 
en el  espacio,  por carecer de voz. 

Recojamos de este idea popular e l  término “voz”,  en su acepción de ‘vibración de las 
cuerdas vocales’.  Y planteémonos la pregunta de cómo nominar lo contrar io :  ¿Cómo 
l lamar a la no-v ibración? ¿Cuál es e l  antónimo de voz? Hace t iempo que la  fi lo logía 
clásica resolv ió la cuest ión,  part iendo del  ju ic io analógico de: s i  lo contrar io  de un 
ind ividuo dotado de voz es el  ind ividuo mudo, lo contrar io de una art iculac ión, o de un 
sonido, con voz será la  ar t iculac ión muda. De esta manera tenemos las designaciones 
lat inas de sonans :  muta,   sonantēs :  mutæ .  

 
§1,2  La l ingüíst ica actual no está de acuerdo con la nominac ión sub jet iva de los 

sonidos. Se afirma que un sonido no es una letra,  y que ni  el  sonido ni  la letra pueden 
ser duros,  b landos,  l íquidos,  mojados, suaves, ásperos,  estr identes,  sordos, mudos.  De 



 4 

paso sea dicho que e l  adjet ivo “gutura l”  ha s ido proscr i to,  por haber abundado en 
textos de aficionados sin que éstos no o frec ieran jamás una definic ión de lo que según 
el los era “gutura l” .  

Lamentable no podremos ser completamente consecuentes con el  rechazo de términos 
de tenor  subjet ivo,  pues la t radic ión nos ob l iga a aceptar sus términos cuando no 
disponemos de o tros mejores.  De manera que l lamaremos “de ar t iculación sorda” a los 
sonidos producidos sin vibrac ión de las cuerdas vocales,  y “de ar t iculación sonora” a  
los sonidos producidos con v ibrac ión de las cuerdas vocales.1  

Todos los sonidos pueden tener una art iculac ión sorda. Pero,  a  nuestro  entender,  no 
todos pueden tener  una correspondiente sonora.  
 
 

Implosión-explosión 
 

§2,1 Los sonidos conocidos como consonánt icos,  constan de hecho de dos mi tades; n|    ,  
s|. .  La pr imera se l lama “implosión” ;  la segunda “exp losión” .  Las dos mi tades están 
presentes entre vocales,  «Ana», «asa», en que las consonantes están “enteras”,  lo que 
no es el  caso en «ante» y «asta». En estas dos palabras só lo hay la mitad de sus dos 
consonantes.   

En «ante», la pr imera mi tad –que es la implosiva– termina en el  momento que se 
art icula la  s iguiente sí laba, que es -te .  La misma reducción “a sólo la  pr imera mi tad”  
se presenta con la s  de «asta».2 

También e l  sonido t  de - te,  - ta ,  está reducido a la mi tad: a  la ot ra mi tad, que es la  
exp losiva.   

  
§2,2  E l  autor ha encontrado que para expl icar  la reducción (desde el  “relajamiento” 

hasta la pérdida to tal )  de segmentos en el  castel lano d ia lecta l ,  y también en otros 
id iomas, es de suma ut i l idad divid ir  las 2/2 partes de la ar t iculación en otros dos y 
postular  4 /4 de art iculac ión. Esto  será tra tado más adelante en §38,4 ,  §44,1).   

 
 

Los  resonantes  
 
§3  Cuando la  columna de a ire penetra al  resonador bucal (fig.  1 ,  h) ,  la  forma de éste 

le incorporará caracter ís t icas fónicas especia les.  Modificando la configurac ión del 
resonador,  se modificará la cal idad fónica del  sonido. 

 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

                                                    fig. 2  
 
 
 

                                                        
 1 Los  s on i dos  s ono r os  s e  l l a ma n  vọ i ce d,  s t i `mmha f t r es p ec t i va men t e  en  i n g l é s  y  a l e má n .  Los  
s on i dos  s o r dos  r ec ib en  es  es os  i d i oma s  e l  no mb r e  de vọ i ce le ss,  s t i `mmlo s.  
 2 Tomás Navarro Tomás, Manual  de  pronunciación  española,  menciona inc identa lmente este 
fenómeno y en §13 da  e l  ejemplo «apto».  El  l ibro de T.N.T.  cont iene innumerable pepi ta  de oro en 
que vale la  pena reparar ,  aunque su enfoque sea di ferente del  nuest ro.  
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Si la lengua queda en posic ión baja,  pero no neutra como se creía ant iguamente,  y 
tenemos las mandíbulas un poco separadas,  el  cúmulo de vibrac iones resonantes t iene 
lugar en la par te  centra l  de l  resonador,  con inc lusión de su par te más baja.  El  sonido 
así logrado (§14) se designa con e l  s igno gráfico «a» y en escr i tura fonét ica con [a ]  s i  
es sonoro y con [a8] ó con [A ]  versal i ta s i  es sordo. 

 
§4  Cerrando un poco más la boca y desp lazando e l  punto  culminante de las 

vibrac iones cambiando la posic ión de la  lengua, obtendremos un sonido cerrado 
respecto de [aaaa ] .   

En su tesis doctora l ,  escr i ta en 1781,  Hẹ l lwag descr ib ió  por pr imera vez este 
mecanismo, bajo en encabezado de Dē  format ione loquela.  Aunque e l  “ t r iángulo  de 
Hẹl lwag” ya no se considera hoy como una figura isósceles,  y según estudios más 
recientes ni  siquiera  t iene tres lados, s ino que tiene cuatro bastante desiguales,  la 
concepción de 1781 s igue s iendo fundamenta l  para la l ingüíst ica,  en especial  para la  
fonemát ica.  Lo emplearemos en su forma s imétr ica en las presentes páginas. 

 
 
 
 
         t r iángulo  1  
 
 

En e l  t r iángulo 1  se han marcado tres posic iones, de la cuales dos se definen como 
altas y una como baja.  De las posic iones al tas,  la de [iiii ]  es anter ior ,  y la de [uuuu ]  es 
poster ior ,  la  de [aaaa ]  es baja.  

En consecuencia,  los sonidos que estos s ignos representan son: 
 

[ i ]    anter ior  a l to 
[ u ]    poster ior  a l to 
[ a]    centra l  bajo3 

 
Hay lenguas que t ienen fonemáticamente estas tres posic iones, por ejemplo el  qui`chua, 

esquimal,  totonaco, árabe, pero en tales id iomas se presenta generalmente de manera 
notor ia la alofonía o capacidad que t ienen estas tres unidades de moverse dentro de 
cier tos límites dentro del tr iángulo, abandonando su posic ión “normal” .  

Cuando ocurre la a lo fonía,  también l lamada var iac ión, el  cambio de posic ión dentro  
del t r iángulo no afecta e l  sent ido de la palabra,  es decir ,  que no es significat ivo.  

Desde luego, lo que para un id ioma es a lo fonía,  puede ser significante para otro,  
razón por la cual debemos estar dotados del instrumental  gráfico para anotar todas las 
posic iones.   

Cuando tomamos las pr imera anotac iones en una lengua desconocida, no sabemos qué 
posic iones significat ivas posee ese id ioma, por lo que estamos ob l igado a anotar todas 
las var iantes que creemos poder  d ist inguir .   

Existen muchas posic iones entre las tres primeras, que aparentemente son el  mínimo 
posib le en las lenguas humanas. Por ejemplo, en lenguas yutonahuas y las de Amazonía, 
es general  un inventario de seis resonantes significat ivos: entre los tres al tas que 
conocimos arr iba, se intercala otro más en cada l íneas: 

i                   i                u 
                                               
       e                      o                                         triángulo 2 

                                                        
 3 En  a l guna s  es c ue l a s  de  b ac h i l l e ra t o  s e  ens eñ a  q ue  [ a ]  es  “ a b i e r t a ” .  P e r o  es t e  a d j e t i vo  s e  
j us t ifica  ú n i ca men t e  c ua ndo  s e  p uede  c on t r a s ta r  c on  una  var i a c ió n  “ c e r ra da ” .  
   E l  emp l eo  de  l os  c o r c he t e  p ued e  p a r ec e r  c hoc a n t e,  y  deb e  s e r  e v i t a do  l o  má s  p os i b l e  en  o t r o  
t i p o  de  t ex t o  q ue  e l  p r esen t e ,  p e r o  a q u í  s e  t ra ta  de  q ue  e l  l ec t o r  no  de j e  de  r ec o r da r  q ue 
es t a mos  en  e l  n i ve l  f oné t i c o  ( c f .  §2 2 ,2 ,  §2 4 , 3 ) .  



 6 

                                                                              
                    a 

Este triángulo nos presenta: tres resonantes altos, dos medios, uno bajo. Dos de ellos son 
anteriores, dos centrales y dos posteriores: 

 
[ i ]    anterior alto 
[ i ]   central alto 
[u]   posterior alto 
[e]   anterior medio 
[o]   posterior medio 
[a]   central bajo 

 
En este triángulo 2 ha quedado sin ocupar el espacio entre [i] y [a] de la línea central. Hay 

idiomas que lo ocupan, por ejemplo el alemán: 
i                  ü               u 
      
       e          ö           o                                       triángulo 3  
  
                   a 

 
Id iomas hay, como el inglés o el  danés, que ocupan aún más las posibi l idades de 

posic ión que ofrecen los restantes puntos intermedios.  
Se habrá observado que hemos empleado en una ocasión el  signo “i”  y en otra el  signo 

“ ü”  para la posición central  al ta.  Fonemáticamente se les ha atr ibuído a ambos 
resonantes el  mismo si t io en el  tr iángulo; pero fonét icamente son distintos.  El  sonido 
representado con [iiii ]  es art iculado con los labios planos o est irados; en cambio,  [üüüü ]  es 
art iculado con los labios protuberantes o abocinados.   

 
 

R e d o n d e a m i e n t o  
 
§5  El sonido resonante anter ior  al to [iiii ]  se pronuncia en castellano, y posib lemente en 

las demás lenguas del mundo, con los labios planos. El resonante posterior  alto [uuuu ]  se 
pronuncia en castel lano, y en muchas lenguas más, con los labios algo protuberantes, 
l lamados redondos.  

 
 
 
fig .  2  
 

 
El  grado de redondeamiento de los labios (Ωg. 2) es una de las características, l lamadas 

rasgos, que se debe tomar en consideración al describ ir  los sonidos, tanto de resonantes 
como de los ocluyentes sib i lantes (§20).4 En la enseñanza de idiomas, ta l  d istinción 
puede ser de mucha ayuda, por ejemplo para hacer que el  educando pronuncie el  signo 
«u» de Mutter  menos redondo que en Mut  en alemán; lo mismo que para lograr una 
mejor ar t iculación de «o» en Moos ,  pronunciado más redondo que en Most .5 

Los sonidos centrales [üüüü ] ,  [ öööö ]  de las lenguas de Europa septentr ional,  central  y 
occidental ,  son resonantes redondos. Su pronunciación se logra poniendo los labios en la 
posic ión redonda del sonido redondo poster ior , y proΩ r iendo una corriente de aire 
correspondiente al  sonido anterior.  

                                                        
 4 P a r a  e l  es t ud i o  de  l a s  “ c ons ona n t es ”  l a  p r es en t e  foné t i ca  no  s e  oc up a  ma yo r men t e  d e  l a  
a na t omí a  b l a nda ,  c on  l a  exc ep c ió n  de  l a  p r o t ube r a ncia  de  š ,  ž  (q ue  l os  d i s t i ngue  de  l a  
s emi voc a l  “ yod ” ,  t a n t o  s o rda  c omo  s ono r a ) .  
 5 Pa ra  l a  f i na l i da d  nues t r a  a q u í ,  no  nos  i n t e r es a n  sus  r es p ec t i va s  t ra duc c i ones .  
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Esto es, para [üüüü ]  se pone la lengua en posic ión de [iiii ]  y los labios en posic ión de [uuuu ] .  
Para [öööö ]  se pone la lengua en posic ión de [eeee ]  y los labios en posic ión de [oooo ] ,  enseguida 
se emite el aire sin abandonar la posic ión redonda. 

La antinomia entre [uuuu ]  e [iiii ]  produce [üüüü ] .  T iene característ ica de ambas sin ser ninguno 
de los dos: es un sonido redondo como [uuuu ] ,  pero su posic ión anter ior  lo hace compart ir 
un rasgo di ferenciador o d i ferencial con [iiii ]  que dist ingue a ambos de [uuuu ] .  

De manera que en lo esencial ,  la di ferencia entre el  sonido central  [iiii ]  que se encuentra 
impreso en el  tr iángulo 2, y el  sonido [üüüü ]  del  t r iángulo 3,  es el  rasgo plano del primero, 
que es típ ico de los resonantes centrales amerindios.  

El  d iacrí t ico  ̈̈̈̈  se emplea para representa centralidad redonda. Para la central idad plana 
se emplea la rayi ta horizontal –.  

Para las lenguas americanas que t ienen un solo resonante central,  y siendo este al to,  el 
signo “correcto” es una i tachada, i.  Sin embargo, en vista de que los tal leres de 
t ipografía suelen carecer de él,   los autores se ven obl igados a susti tuír lo por “ï”  cuando 
mandan hacer cart i l las, publ ican en per iódicos, o al  edi tar  t rabajos en imprentas de 
provincia.  Para no entrar en contradicción de uso, empleando “i”  en unas obras pero “ï” 
en otras,  es aceptable recurri r  en todo caso a “ï”  para el  sonido central  a l to único de 
lenguas del Brasi l,  del sur de Suramérica y del sur y norte de Méj ico.  

En cambio,  cuando el  resonante central único está en posición media,  con t imbre de 
“šwā”  (§10) se recomienda a los autores que pidan a sus imprentas el  esfuerzo de 
impr imir  ´ .  Este central  ocurre como único en idiomas de la Amazonía colombiana y en 
regiones col indantes.  El signo “√”  se reserva para los casos en que el  sonido central  es 
bajo, como en la palabra inglesa “but”  (véase tr iángulo en §9,4 y §13,1).  

Para las lenguas americanas con dos centrales planos, como las otomianas del centro de 
Méj ico,  se emplea el  grafema “u” para el  al to,  y “o” para el  medio,  La di ferencia entre 
usar “ i”  o “u ” no es meramente formal,  sino que indica también la posición de los 
centrales dentro del tr iángulo fonét ico (véase en §13).  

Algunos autores afirman que en lat ín no solamente se pronunciaba la “y”  del  gr iego (L , 
K)  como sonido central, s ino que emit ían así /uuuu /  en posición átona dentro de palabra 
pol isi lábica. Si esta afirmación es correcta,  tengo para mí que debemos entender ese 
alófono como [uuuu ]  de labios planos. Este sonido lo hay en inglés,  por ejemplo en 
[k‘ çmpy8uêê êê təə ̣]   ‘ordenador ’ y ha sido señalado en el español de la provincia colombiana 
de Ant ioquia,  pero con carácter semi vocál ico o semi consonánt ico,  [uuuu9]:   [ppppeeeelllluuuu9enlagenlagenlagenlagXXXXrrrr )aaaa] 
‘peleó en la guerra’.6  

 
 

Los   resonantes   nasa les  
    

§6  Si el  velo del paladar cierra el  paso del aire hacia la nar iz,  e l  aire prosigue hacia la 
cavidad bucal.7 Los sonidos que se articulan ahí son “bucales”,  a menos que ya sean 
“far íngeos”,  por haber sido art iculados en la faringe (fig. 1 ,  ḥ ),  como ח  n  m  en lenguas 
semít icas.  

Si el  velo deja el  paso l ibre detrás del palatum mol le,  se presenta el  fenómeno de la 
nasalidad. Hay dos tradic iones gráficas para representar la en resonantes: ĩ  ã ũ ,  etc.,  o į  ą 
ų ,  etc.  

En el  pr imer caso se ha empleado la t i lde  )  del al fabeto portugués, en el  segundo el 
gancho del al fabeto polaco. La t i lde t iene el inconveniente de no permit ir  la fácil 
colocación de otros diacrí t icos,  por ejemplo  )  más acento más diéresis,  o inclusive la 
simple ĩ  .   

 
 

                                                        
 6  L. A: Baena Z. ,  Fono log ía  de l  españo l  de  Ant ioqu ia,  miméogr . ,  Univers idad de Tejas ,  l967 ,  55 .  
 7 As í  l l a ma do  p o r  Na va r r o  To ma s  y  e n  e l  i ng l é s  de  s u  é p oc a  (buc ca l) ,  P os t e r i o r men t e  
a p l i ca r on  «o r a l »  e n  Es t a dos  Un i dos  a  t odo  l o  q ue  hay  en  l a  b oc a ,  i nc l u í dos  l os  d i en t es ,  a s í  un  
“ exa men  o r a l ”  es  l a  i nsp ecc i ó n  de  l a  den t a du r a .  
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                                                   fig. 3 
 
 
 
 
 
Para comprobar la nasal idad de un sonido se recomienda pronunciar su correspondiente 

sordo, por ejemplo [mmmm8 ]  para [mmmm ] ,  y ponerse una hoja de papel frente a la nar iz.  Se 
observará que la hoja se mueve claramente ante el  impacto de la corr iente nasal (fig. 3).  

La causa de esta corriente nasal no lo es la falta de voz ( l lamada sordez),  lo que se 
demuestra con el  segmento sordo [pppp ]  durante cuya pronunciación no se registra 
incidencia de corr iente nasal.  Tanto [pppp ]  como [mmmm8 ]  son bi labiales y sordos, pero una de 
sus di ferencias está en el  carácter nasal de [mmmm8 ] ,  y también de [mmmm ] .  Para la fig. 3,  B,  
véase §11,1.  

 
§8 Se puede intentar el  dominio sobre los movimientos voluntarios del velo,  mediante 

ejercicios de pronunciación como el siguiente: sną ,  lną ,  jną ,  hną ,  jmą ,  tną ,  kną ,  pną ,  
ntną ,  mkną ,  npną ,  mpmą ,  pną ,  pmą ,  tną ,  kną ,  mą ,  ną ,  ką ,  pą ,  lą ,  są ,  ją ,  hą ,  áêą ,  ąąê,  ę @ę ,  ęęê, 
ą ,  ę ,  į ,  ų.   

 
 

Los   r esonantes   ab ie r tos  
 
§9,l   Consideramos que los puntos en que se encuentran los signos fonét icos impresos 

en el tr iángulo 3 son los “normales”.  A esta variación se ha convenido en l lamar 
cerrada.  

Las variantes l lamadas abiertas se local izan más debajo de las cerradas, y se articulan 
abr iendo un poco más la boca.  

 
§9,2  Lo que se conoce como la «i  abier ta», es decir ,  el  resonante inmediatamente 

inferior a [ i ] ,  se representa con una i s in punto, de preferencia cursiva: ı , ı .  
Como estamos empleando una clave gráfica simétr ica,  la «u abierta», se representará 

con una alguna “u sin pat i tas”: υ ,  υ , V .  
Para la «e abierta» se ha escogido “una e rota en el  bucle”,  $ ,    ε ,    ,,  lo  que sugiere ya la 

abertura,  y por otra parte ha sido escogido la letra gr iega por las dos gr iegas previas. 
Para la «o abierta» no se dispuso de ningún signo gr iego, por lo que se fabricó una “o 
rota” sugir iendo la abertura: ç.   

Obtenemos así el siguiente tr iángulo: 
 

 
 
 
 
 

§9,3  Cuando el  transcr itor  est ima que el  sonido que está oyendo se encuentra en una 
local ización l igeramente dist inta de la que él  el  considera “normal”,  señala la 

i     ü    u  
 ι   υ _   υ   
  e  ö  o   triángulo 4  
   ε ç_ ç     
    a      
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“desviación” mediante “puntas de flecha” que indican la dirección de ese 
desplazamiento.  

Si  cree haber oído un resonante anter ior  medio un poco más cerrado que [eeee ]  (pero que 
no l lega a [iiii ] ) ,  se escribirá [eeee↑ ]  con una f lecha entera debajo y que apunte a arr iba,  o, 
mejor: con la punta de el la:  [eeee∧] . 8 Este sonido es propio del francés y del alemán, y se 
oye en regiones de Méj ico y de Perú. 

Una desviación hacia abajo se marca con   § :  [ eeee §] .  
Un resonante bajo desviado hacia adelante (que se oye a veces cuando hay [y] en contacto con 

dicho resonante, se escribirá [aaaa<].9 Una desviación hacia atrás se marca con  > puesta debajo de 
la letra: [aaaa>].  

En América del sur existe el  fenómeno de la “marca de compensación”,  que emplean 
los hablantes para señalar un segmento consonánt ico supr imido. Consiste en una mayor 
abertura bucal,  que señalaremos con  ,  y a menudo con una tensión de la lengua y una 
posic ión de ella que procura compensar la mayor abertura reduciendo el resonador para 
evi tar resonantes abiertos o extremadamente abiertos.  Esta abertura de compensación se 
nota en ciertas provincias colombianas en sust itución de /ssss----/:  [↕alialialiali 9óóóó ]  ‘sal ió ’.  

 
§9,4  Entre [iiii ] ,  [ üüüü ] ,  [ uuuu ]  en la parte al ta del resonador bucal y [aaaa ]  en la parte baja,  hay 

una sucesión de muchísimos grados de abertura. En la práct ica,  manejaremos sólo unos 
cuantos,  de acuerdo nuestras necesidades profesionales.  

Para el  aprendizaje y la enseñanza de los tres id iomas que tradic ionalmente se enseñan 
en escuelas de hispanohablantes,  que son el  francés, el  alemán y el  inglés,  se requiere 
de: 

[√√√√]  para el resonante de palabras inglesas como «but», «cup»; 
[eeee∧], [öööö∧], [oooo∧] para el francés y el alemán; 
[әәәә̀]   en una especie de “entrepiso” para “ere inglesa”; 
[ ´́́́]   para los tres idiomas. 

De esta manera, el  futuro profesor de idiomas se conformará con manejar –y poder 
expl icar–  el  siguiente tr iángulo: 

 i     υ     u 
   ι    υ _     υ  
   e  ´  1́ ö   o              
     ε   ç_   ç                triángulo 5 
     æ √ a1     
      a      

                          
§9,5  Notamos que debajo de la l ínea o nivel  que ocupan [́́́́ ]  y [ әәәә̀]  hay en este tr iángulo 

tres niveles más. Podemos l lamar “nivel  cero” al  que ocupan los signos  ́́́́    y әәәә̀ y 
observamos que son asimétr icos por cuanto no tienen correspondientes en la parte 
posterior  del tr iángulo.  Esto se debe al  hecho de que al  bajar  la mandíbula,  se produce 
un espacio mayor en la parte frontal que en la poster ior  del resonador bucal.  

 
 

Los  sonidos  de  «šwā»  y  de  «hache» 
 

§10,1  En el  n ive l  cero,  la lengua entera (áp ice,  predorso, dorso, postdorso) está 
relajada manteniéndose en la misma posic ión tanto cuando estamos resp irando que 
cuando estamos emit iendo el  sonido [´́́́8 ] ,  que es sordo y que se escr ibe con un circul i to 
debajo.  

                                                        
 8 Imp r i m i r  l a s  flec ha s  deba j o  p uede  r es u l t a r  i mp os ib l e ,  p o r  l o  q ue  es  un  s ub t e r f ug i o  vá l i do ,  
p one r l a s  des p ué s  de  l a  voc a l .  
 9 En t i é nda s e  q ue  l as  flec ha s  deb i e ra n  es ta r  s i emp r e  deb a j o  de  l a  voc a l  o  de  l a  c ons ona n t e .  En  
l os  P Cs  p ueden  enc o n t r a r se  es os  á ngu l os  e n  l os  “ Ma pa s  de  c a r ac t e r es ”  de  S ymb o l  y  d e  T ex t o  
no r ma l .  
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Esta pasiv idad absoluta es abandonada en [´́́́ ̣] ,  durante cuya art iculac ión el  áp ice de la 
lengua se eleva e intenta apuntar  hac ia atrás.10 

  
§10,2  El  sonido [́́́́] se conoce clásicamente como «šwā» (< &–).  En algunas lenguas 

europeas ocurre en posición inacentuada, l lamada átona por los fi lólogos, por ejemplo en 
pronombres franceses ( je, me, te, se) o en alemán (habe, hatte, Gœthe).  En idiomas 
norandinos puede ocurri r en posición acentuada. 

Se dist ingue [ə ]  de [ə8]  que emit imos al  respirar,  tan sólo por la vibración de las cuerdas 
vocales.  

 
§10,3  También [әәәә̀]  es «šwā», pero con retroflexión del ápice de la lengua; es el  sonido 

de la «r  inglesa». Esa «šwā» retrofleja es un sonido resonante que se art icula con el 
dorso en reposo pero con el  ápice apuntando hacia arr iba sin hacer contacto con la parte 
pasiva de la boca. 

En un texto en que se hable únicamente del inglés,  se le puede representar con una r 
invert ida,  ® ,  pero en tal  caso hay que adverti r  a l lector que no nos estamos reΩr iendo a 
la «r  relajada» de la fi lología española.  

 
§10,4  Todos los resonantes incluídos en los tr iángulos de §9 a §13, son sonoros, es 

decir,  se producen con vibración de las cuerdas vocales.  Existen idiomas en que, bajo 
c ier tas circunstancias,  hacen desaparecer el  rasgo  de la vibración de los resonantes,  con 
lo que producen resonantes con sordez. 

Los resonantes sordos se escr iben con un circul ito debajo: [iiii 8] ,  [ eeee8] ,  [ aaaa8] ,  [ oooo8] ,  [ uuuu8] .  
 
§10,5  En los demás idiomas del mundo es frecuente una «šwā  sorda» de una fuerte 

corr iente de aire sordo, [‘ ] ,  lo que produce [́́́́8‘].  
El  rasgo  [ ‘ ]  adic ional permite dist inguir  audit ivamente a esta «šwā» con más clar idad 

de los resonantes sonoros que suelen acompañar a ese sonido. En la ortografía griega, 
d icho segmento «šwā  con mayor potencia de aire» se escribe con ‘  antepuesto a 
mayúscula ( ‘!  ‘+  ‘ 3  ‘?  ‘K  ‘ Ω)  o sobrepuesto a minúscula.  En la transli teración se le 
representa con h :  ªBJ"- = hepta-, ªkB0- = herpē-.  

 
§11,1  La letra «hache» es la representación de un resonante sordo que fonéticamente 

es [́́́́ 8‘].  Por ser sordo, no t iene cabida en el  tr iángulo de los sonoros. Y como no t iene 
punto de articulación que intercepte el aire,  tampoco tiene un sit io legít imo entre los 
ocluyentes (§15).  

No siendo sino una fuerte corr iente de aire sordo, es imposible que se pueda hablar de 
una “hache sonora” –a menos que se tratara de una «šwā» común y corr iente.  

La «hache» como letra es un grafema que representa una corriente de aire sordo lo 
suΩcientemente fuerte para doblar la hoj i ta o papeleta de prueba de fig. 3. B.   

 
§11,2  Fonét icamente,  «hache» t iene la misma fal ta o ausencia de contacto que las 

«vocales» de la terminología tradic ional, pero se le suele encontrar funcionando como 
las «consonantes», generalmente ante vocal sonora. 

Al igual que todos los demás resonantes (§16,2),  el sonido de «hache» puede ser 
pronunciado solo,  o sea, sin acompañamiento de una vocal de apoyo. En ese caso 
notamos claramente que es «šwā  sorda». 

El contacto con los resonante comunes atrae a «hache»: en [hhhh< iiii ]  es más frontal que en 
[ hhhh>aaaa ] .  Este hecho explica que se haya dicho alguna vez que  «h  no ocupa un sit io 
definido en el  tr iángulo». Podemos decir  que es «atíp ico« (cf.  §48).  La asimi lación 
ocurre también con otros segmentos, v. gr. : [kkkk< ] ,  [ kkkk ] ,  [ kkkk> ] .   

Recordemos que son equivalentes las escri turas [´́́́8‘] y [ hhhh ] .  
 

                                                        
10  A  es t a  p os i c i ó n  r e t r ofle j a ,  l l a ma n  en  a l gu na s  Es c ue l a s  a n t i gua s  ce re b r a l,  c ac u m in a l o  
e n fá t i ca.  
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§11,3 En algunos idiomas amerindios el  fonema bucal /hhhh /  ocurre como un resonante 
perfecto (sin estrechamiento del resonador bucal,  sin fr icción) solamente si  se encuentra 
en contacto con un resonante frontal.  En esa ambiente suena como [hhhh ] del  alemán, del 
polaco o del inglés.  Pero cuando se asimi la a los resonante posteriores,  se desplaza lo 
suficiente como para dar lugar a una leve fr icación. En este caso, la var iante fr icativa ya 
no es fonét icamente el resonante «hache», sino el  sonido ocluyente (§15,1) «jota». 

Viceversa, la «jota» ortográfica española carece de fr icación en provincia d ialectales 
circuncar ibes como Cuba y Veracruz,  siendo así un resonante oral  sordo, es decir ,  una 
«šwā  sorda». (Para la «jota» en Colombia, véase §17,4.) 

En la provincia española de Extremadura, algunas palabras han conservado su ant igua 
«hache aspirada». De esa región proviene posiblemente muchas [hhhh ]  o [ jjjj ]  que se entre 
oyen indios en préstamos recib idos hace 300 ó 450 años, como “jača”, “ jorno”, “jato”.  

 
§11,4  Mencionemos nuevamente lo referente al  resonante sordo [hhhh ] ,  cuando lo 

emit imos solo.  Es una fuerte corr iente de aire sin vibración y art iculado en el  mismo 
si t io que «šwā». Por lo tanto, es legít imo considerar que [hhhh ]  es el  correspondiente sordo 
de [´́́́] .  Mas, como suele funcionar como consonante,  no es normal que se le emita solo; 
lo normal es que lo acompañe un resonante sonoro. Este resonante atrae a su sit io de 
art iculación a [hhhh ] ,  por lo que en una lengua habrá tantos si t ios de [h]  como vocales 
tenga. Cuando esta espiración,  «šwā  sorda» o «hache» ocurre después de ocluyente,11 es 
frecuente verla transcr i ta con el signo  [‘ ] .    

A la luz de este análisis de la formación de «šwā» y «hache», no vemos la posibil idad 
de que pueda haber una “hache sonora” (que no sea ́), ni una šwā sorda” (que no sea h). 

 
 

A l g u n a s   m o d i f i c a c i o n e s  
 

§12,1 Las necesidades de la transcr ipción pueden obl igar al  invest igador a l lenar su 
tr iángulo con muchos signos. Para ello se debe procurar no tener in mentē  un valor 
demasiado absoluto de los signos gráficos, con la excepción de los más esenciales como 
[ iiii ] ,  [ aaaa ] ,  [ uuuu ] ,  cuya posic ión encajonada en los extremos del tr iángulo no les permite 
mucha movi l idad.  

Indicamos pequeñas aberraciones de posic ión, que podemos l lamar mejor 

“modificaciones”,  mediante puntas de flecha a manera de cuñas puestas debajo o también 

a un lado de los grafemas ( letras) con que estamos representando los sonidos ideales o 

“normales”. La dirección de la punta de flecha indica el sent ido de la desviación a parti r  

del  punto que consideramos ser el normal (§31,1); ya conocimos ḙ  y o̭.    
La central ización redonda se indica con diéresis,  según ya se comentó, excepto en la 

letra ä que muchas personas emplean para [εεεε ] .   
La central ización no redonda, o sea, la p lana, se simbol iza con una rayi ta que atraviesa 

la letra: i,  u, o.  
Una menor fuerza articulator ia en el  segmento resonante,  se indica colocando el 

grafema en alto,  a,  (como exponente,  los impresores le dicen «en caja al ta») o de cabeza 
(å).  Pero esto últ imo parece poco recomendable, pues ¿cómo se pondría de cabeza una 
oooo?  

 
§12,2  Hay formas de pronunciación que en determinadas ocasiones emplean cier tas 

personas, pero que no emplean en la conversación coloquial. Los indios otomíes (y tal  
vez los mazahuas) han cedido al  español de algunas aldeas del centro de Méj ico la 
constr icción faríngea al  d ir igirse a compadres. Los pregoneros en Ciudad de México, por 
la cal le de Balderas, nasalizaban y empleaban el falsete (constricción faríngea) como en [lą lą lą lą 

                                                        
11 Se g me n t o  de  l a  c a dena  ha b l a da  en  q ue  i n t e r v i e ne  e l c on t a c t o  de  d os  p a r t es  de  l a  b oc a  ( vé a se 
§ 15 ,1 ) .  
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÷÷÷÷ęęęę êê êê· ·strąstrąstrąstrą↕ɁɁɁɁ), que se t iene también en el  sur de Colombia al  decir  “ m’ hija” ,  [ mmmm÷÷÷÷ í · jí · jí · jí · jåååå ] , en 
cier tos contextos.  La constr icción faríngea es “la producción normal o anormal de 
sonidos ásperos, duros y roncos que t ienen lugar entre la far inge y la glotis”.12   

El  falsete es una respuesta frecuente a la irr i tación que el  ambiente seco de la pampa 
argent ina produce a sus habitantes.  Los hablantes de lenguas cal i fornianas y 
surcal i fornianas de distinta fi l iación l ingüística, y que igualmente viven en un ambiente 
seco, t iene voz ronca, debido posib lemente a la misma causa. Las lenguas semít ica,  cuyo 
solar patr io por c ierto también es desért ico,  t iene el  fonema ÷ain,  que es una fr icación 
far íngea (§17, §41).  El  signo internacional ÷  para este fr icat ivo far íngeo está inspirado 
en la letra —  del  árabe. Cuando no la t ienen en la imprenta,  el  autor debe suger ir  un 
sust i tuto en caja al ta,  como ς ,  c .  

 
 

E l   con junto   de   resonantes  
 
§13,1  Presentamos a cont inuación un tr iángulo que cont iene una cantidad de signos 

bastante grande de resonantes transcri tos por diversos autores en un gran número de 
lenguas. La posic ión relat iva que los signos ocupan, los define por sí  sola.  

Este tr iángulo se imprime aquí para ofrecer una amplia gama de opciones al 
invest igador incip iente que aún no ha “fabricado” su propio subcódigo o que quiere 
conocer de opciones ya existentes.   

§13,2  Hay quienes se preguntan por qué cada quien t iene derecho de inventarse sus 
propios usos, en lugar de exist ir  una sabrosa norma fi ja,  r ígida, imposit iva,  que nos 
ahorraría el  trabajo de tomar decisiones por nuestra cuenta.  En realidad, la norma 
general  e in abstractō  sí  existe; pero queremos salvaguardar nuestra l ibertad a fin de 
poder adaptarnos al  mundo real:  a la d isponibi l idad objetiva de los recursos de las 
imprentas y a las preferencias subjetivas de los grupos humanos para los que 
publ icamos.  

§13,3  Este tr iángulo pretende tener un uso consecuente de los diacrí t icos (excepto de 
ä).  Del lado anter ior  t iene más posic iones (signos) que del poster ior , lo que se debe a 
que la figura ideada por Hẹl lwag no t iene realmente todos los lados iguales (§4).  Se 
observará que en el  extremo infer ior  los signos no tienen la ampl i tud de separación entre 
sí  como en las posic iones altas; esta “amontonamiento” dificulta su discernimiento a 
quien no sea hablante nat ivo de una lengua con estos sonidos.  

 

i i       ü   u   u 

 ı    ı      υ _     υ  υ  

  ḙ     ö̭    o̭   

   e ´ ´̣  ö   o   triángulo 6 

    ε   ç_  ç     

     æ ä √ à      

       a        

Por cier to,  hemos puesto ´́́́,  ´́́́8 a la misma al tura de que e,  y ạ  a la altura de æ,  ä,  √√√√ ,  sólo 
para confer ir le tres lados iguales  al tr iángulo,  pero en real idad, se trata de un “tr iángulo 
de cuatro lados”: el sonido ạ  y el a van casi a la misma al tura.  

 
 

De f in i c ión  
 

                                                        
12  K. L. Pi k e ,  Ph on e mic s  –  A  t e chn iq ue  fo r  r ed uc ing  l a ng uag e  t o  w ri t i ng ,  Ann  A r b o r ,  EUA ,  
1 94 8 ,  pp .  21  y  3 3 .  
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§14  Todos los sonidos incluídos en el  tr iángulo núm. 6 son sonidos resonantes ( inglés 
vocoids) ,  cuya articulación se logra haciendo resonar el  aire l ibremente sin que nunca 
medie obstrucción alguna que intercepte la corr iente de aire.  

De acuerdo con esta definición, no sólo «la a,  la i,  la e…» sino también «la hache 
aspirada» y la «ere inglesa» son sonidos resonantes.  

Quitando el  rasgo de sonoridad a los sonidos resonantes sonoros, éstos pueden ser 
transformados en resonante sordos. El equivalente sordo de «šwā» es «hache». 

Contrastan los sonidos resonantes con los sonidos ocluyentes, objetos de los §§ 
siguientes.  
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Los  oc luyentesLos  oc luyentesLos  oc luyentesLos  oc luyentes     
 
§15,1  Son sonidos ocluyentes los que t ienen una art iculación en que interviene el 

contacto de dos partes de aparato articulator io (boca) lo que ofrecen una resistencia al 
paso de la columna de aire.  

 
§15,2  El  modo según el  cual esta resistencia es vencida y el  punto en que la 

resistencia se presenta, son los rasgos di ferenciadores ( inglés «dist inct ive features») 
más importantes de los sonidos ocluyentes,  agregándose a el los la presencia o ausencia 
de vibración de las cuerdas vocales (§1,1) 

 
 

 

Los  oc luídos 
 
§16,0  En todos los sonidos ocluyentes ( inglés «contoids») hay presencia de contacto u 

obstrucción. Esto los di ferencia de los resonantes. por ejemplo, si  a [uuuu ]  se le agrega el 
rasgo del contacto,  obtenemos [uuuu9 ] ,  que ya no es un resonante.  En general ,  este contacto,  
obstrucción u oclusión se l leva a cabo antes de la emisión notable del sonido. Como lo 
es el caso en [pppp ] ,  [ tttt ] ,  [ kkkk ] ,  [ qqqq ] ,  [ //// ] .  

 
§16,1 Para pronunciar [pppp ]  se emplea una 

corr iente de aire no afectada por las 
cuerdas vocales,  o sea, sordo, que 
encuentra cerrado el  paso al  resonador 
nasal,  por lo que prosigue su camino al 
resonador bucal,  a l  cual encuentra ocluído 
también. Son los labios los que impiden 
que el  aire salga l ibremente.  

Cuando se separan los labios dan paso al 
aire y con ello a la ocasión de la 
pronunciación de [pppp ] .  La pronunciación se 
real izó después de soltarse la oclusión, 
por lo que en textos ant iguos se hablaba de sonidos explosivos. Aunque muy 
generalizado el nombre de oclusivos dado a este t ipo de sonidos, nos adher imos a 
quienes, por una suti leza gramatical y de sent ido, han prefer ido l lamarlos ocluídos.  

El  sonido ocluído [tttt ]  emplea una corr iente de aire sordo que es detenida en la región 
dental  por medio de la parte frontal  de la lengua. El punto de esta interceptación del aire 
es a grandes rasgos “la región dental” ,  pero puede tener var iantes,  de acuerdo con  el 
punto exacto al  que se dir ige el  ápice de la lengua. Según el  caso, se hablará de una 
local ización dental, dento-alveolar, a lveolar,  post alveolar.  

Cuando no es del caso hacer tales precisiones, bastará decir  dental ,  en la intel igencia 
de que se está refi r iendo a lo dental latō  sensū .  

El  sonido [kkkk ]  y el  sonido [qqqq ]  emplean asimismo aire sordo. Cuando se art icula [kkkk ]  e l  
dorso de la lengua intercepta el  paso de la columna del aire apoyándose contra la región 
final del palatum durum, l lamada región post-palatal. Existen l igeras desviaciones a 
partir  de ese punto,  que se pueden señalar con las flechas ya empleadas en §9,2: en el  sur 
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de Chile se oye decir  [k <éda]  ‘queda’,  [gggg<XXXXr )) ))a]  ‘guerra’.  Si  la anterior ización toma 
carácter más bien palatal ,  se sugiere la posición de la lengua abombada hacia el  medio 
palatal  con la curva  9  (§28,2):  [kkkk 9ééééddddaaaa ]  ‘queda’ en chi leno, [t 9 ‘u‘u‘u‘u ]  ‘mazorca’ en ocuil teco, 
[ dddd9édoédoédoédo ]  ‘dedo’ en la pronunciación rusa de la palabra española ‘dedo’, 
[ evidentevidentevidentevident 9 iiii 8méntméntméntmént 99 99 iiii 88 88 ]  ‘evidentemente’ en brasi leño. 

El ocluído velar sordo [qqqq ]  se obt iene interceptando el aire con la parte posterior  de la 
lengua apoyada en el  palatum mol le o velo.1 Ocurre en árabe, totonaco, quichua y en 
otros id iomas más.  

La oclusión [//// ]  se real iza en la glotis.2  Su signo árabe es la «ḥamza»,� ,  en fenicio-
hebreo es «’aléph», ! .  Los padres franciscanos los representaban en la Nueva España  
con el  “acento sal t i l lo” , `,  hoy lamentable de poco empleo en escr i tos filológicos. 

Art iculando con el  mismo modo y en el  mismo punto,  pero empleando aire “marcado 
con el  rasgo” de la sonoridad, obtenemos [bbbb ] ,  [ dddd ] ,  [ g ] ,  [ ġ ]  como correspondientes 
sonoros de [pppp ] ,  [ tttt ] ,  [ kkkk ] ,  [ qqqq ] .  El ocluído [//// ]  no t iene correspondiente sonoro. 

 
§16,2 Los sonidos ocluídos son momentáneos 
No podemos continuar una sí laba [apapapap ] ,  [ atatatat ] ,  [ akakakak ] ,  [ akakakak ] ,  [ aaaa//// ]  sin modificar el  e lemento 

ocluído de el la –y haciéndolo deja de ser ocluído. 
Todos los demás sonidos del habla humana pueden ser cont inuados: podemos prolongar 

la duración de af,  as,  aj  emit iendo affff ,  assss,  ajjj j ,  y podemos prolongar la duración 
de los resonantes estudiados en las páginas precedentes.  En suma, los ocluídos 
contrastan con el  resto de los sonidos por tener un carácter momentáneo,  s iendo 
cont inuantes los demás sonidos (§45,2).  

 
 

Los  fr icat ivos 
 

§17,1 Agregando a los momentáneos el  rasgo di ferenciador “ l igera separación”, 
“fr icción” o “fr icación”,  el los dejan de ser momentáneos: se vuelven fr icat ivos. La 
fr icación que se percibe es producida por la frotación del aire al  ser forzado al  pasar por 
la estrechez entre dos parte de la boca en contacto imperfecto.  

El  término f r ica t ivo ha sido empleado por algunos autores como sinónimo de 
cont inuante.  Según esto ,  merecer ían e l  nombre de fricat ivos abso lutamente todos los 
sonidos que no sean momentáneos (§45,2) .  Debemos evi tar  ta l  uso la to  del término y 
restr ingir lo  a los sonidos que a cont inuac ión describ imos bajo la denominación de  
fr icat ivos.  

 
§17,2  A los oc luídos sordos [pppp ] ,  [ tttt ] ,  [ kkkk ] ,  [ qqqq ]  corresponden los fr icat ivos sordos [pppp ] ,  

[ ŧŧŧŧ ] ,  [ kkkk ] ,  [ qqqq ] .  A los oc luídos sonoros [bbbb ] ,  [ dddd ] ,  [ gggg] ,  [ ġġġġ ]  corresponden los fr icat ivos 
sonoros [bbbb ] ,  [ dddd ] ,  [ gggg] ,  [ ġġġġ ] .   

El  s igno ġġġġ  es una concesión que en este l ibro se hace a la t ipografía : la forma normal 
es con e l  punto  debajo,  no encima de la letra .  Existen las var iantes gráficas s iguientes:  
ŧ  = θθθθ,  q =  ḳ  y el  fr icat ivo postpalata l  k  puede ser representado con «jo ta» o con χ,  pero  

                                                        
 1 En  va r i o s  man u a les  d e  fo n é t i ca  en fo cad o s  ú n i camen te a  l as  l en gu as  d e  Eu ro pa 
o cc id en ta l ,  qu e  ca rec en  d e  q  =  k ` ,  se  e mp lea  e l  t é r min o  “v e la r”  p a ra  r e fe r i r se  a  k ,  g ,  j .  Un 
man u a l  d e  fo n é t i ca  un i ve rsa l  n o  se  pu ed e  adh er i r  a  ese  u so . 
 2 En  p a r tes  d e  Su ramér i c a  p a rece  n o  h ab er  ex i s t i d o  n in gún  maes t ro  d e  fo n é t i ca ,  a  j u zgar  
p o r  a l gun as  t r emen d as  co n fu s io n es  d e  t é rmin o s  (es to es ,  d e  con cep to s ) :  l eemo s  n o  só lo  q ue 
h  es  “g l o ta l ”  y  o t ro s  so n id o s  más  ( s i en d o  q u e  ú n ica men te  /  es  a r t i cu l a  en  ese  s i t i o ) ,  q u e  /  
es  se mi  vo ca l ,  y  o t ras  l i n d ezas  p o r  e l  es t i l o .  P or  lo  qu e  se  reco mien d a  n o  to mar  a l  p i e  d e  l a  
l e t ras  t a l es  d efin i c i o n es .   
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no  es recomendable la «equis», 3 porque e l la t iene valor de š en todas las lenguas de la 
Península y en las de América Media.  

En lenguas semít icas existen, además, fr icat ivos logrados con el estrechamiento de la 
columna de aire al  pasar por la garganta.  En el  caso de emplearse para el lo aire sordo, se 
obt iene [ḥḥḥḥ ] ,  que se representa con ח  o  m en hebreo y árabe. Empleando aire sonoro se 
obt iene [÷]  que es ע  — –  en sus escri turas nat ivas.  

Cuando la estrechez del paso del aire disminuye es menester que el invest igador 
observe si [ḥḥḥḥ ]  s igue siendo ocluyente o si ,  por resonar l ibremente,  ya no es ocluyente 
sino resonante.  Tanto [ḥḥḥḥ ]  como [÷÷÷÷ ]  son far íngeos.   

La agrupación relat iva de los fr icativos respecto de los ocluídos es: 
 

  sordos p  t   k   q   /  
ocluidos   

  sonoros b  d  g  ġ  
 
 
 sordos p  t   k  q   ḥ 
 fr icativos 
  sonoros b  d  g  ġ    ÷  
 
 
Las letras colocadas en una misma ser ie vert ical  o columna, indican que los sonidos 

que el las representan t ienen el  mismo punto de art iculación. 
La primera columna en bilabial ;  la segunda dental  (latō  sensū) ;  la tercera post-palatal; 

la cuarta velar ; la quinta far íngea; la sexta glotal.  
Las letras colocadas en una ser ie horizontal  indican un mismo t ipo de aire empleado; la 

pr imera serie es siempre la sorda, la segunda la sonora. 
En algunas lenguas del viejo mundo ocurren los sonidos [ffff ]  y [ vvvv ] ,  cuyo punto de 

art iculación es labio-dental.  Se les coloca en una columna si tuada entre los bilabiales y 
los dentales: 

pppp  f    f    f    f  TTTT        kkkk        qqqq        h    ̣̣̣̣    
bbbb  v    v    v    v  dddd        gggg    ġġġġ   ÷÷÷÷ 

 
§17,3  El sonido fr icat ivo bi labial  sordo [pppp ]  se pronuncia como lo indica su nombre: 

juntando los dos labios y presionando el  aire sordo a través de el los.  A di ferencia suya, 
el  sonido fr icat ivo bi labial  sordo [ffff ]  se obt iene juntando el  labio inferior  con los dientes 
super iores. Las lenguas prelat inas de Hispania carecían de sonidos bilabiales, lo que 
expl ica la completa ausencia de [vvvv ]  y la baja frecuencia de [f ]  en castel lano. Análoga 
ausencia hubo en América.  Las letras “f”  que encontramos en algunos impresos son 
concesiones a las imprentas y valen por [pppp ] .  

La si tuación prehispánica explica porqué la población rural en el  cont inente pronuncie 
[ pppp ]  en lugar de [ffff ]  peninsular:  [ememememppppéééé ®®®®momomomo ]  ‘enfermo’.  En la provincia colombiana de 
Ant ioquia,  poblada por vascos fuertemente mezclados con el  substrato abor igen, se 
registró [ęęęęppppéééé ®®®® mmmm υυυυ ]  ‘enfermo’.  En Casti l la se dice [eeeemmmm̀fffféééé ®®®® mmmm oooo ] .  

El  fr icat ivo sordo que se representa con ŧ  =  θθθθ  es interdental  en Cast i l la.  Con el  mismo 
grafema se representa ŧ =  θθθθ  del inglés, que no es interdental sino dental.   

Si  en un mismo texto se omiten los pormenores que, por no contrastar con nada, 
carecen de valor informativo,  no es innecesar io señalar la di ferencia entre interdental , 
dental,  alveolar.  En matemática se dice que esto es un lenguaje cociente. El  empleo aquí 

                                                        
 3 Es c r ib i r  f oné t i ca men t e ,  no  es  e l  a r t e  d e  s us t i t u í r  una s  l e t r a s  p o r  o t ra s .  De  a h í  q ue  n o  e x i s t e  
n i ngu na  r az ó n  p a r a  s us t i t u í r  l a  j o t a  esp añ o l a  p o r  una  eq u i s .      
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de un lenguaje cociente, es decir,  el  uso del mismo signo para dos articulaciones muy 
parecidas pero ciertamente dist intas de los que sólo se usa uno es plenamente just ificado.  

Mas, si se quiere anotar la d i ferencia entre ambas pronunciaciones, o si  uno no se 
conforma con la cómoda transcr ipción lata, se marca con flecha de anterior ización, <  ,  a l  
signo empleado para la posición interdental : [θθθθ < eeee θθθθ < íííí nananana ]  ‘cecina’, [θθθθ < oooo θθθθ < óóóó bbbbrararara ] 
‘zozobra’ en castel lano, y se deja sin marca el inglés: [θθθθ ιιιιnnnn ]  «thin,  ‘delgado’,  [papapapaθθθθ ] 
«path» ‘sendero’.  

En var ias partes de España el  sonido fr icativo postpalatal  sordo [kkkk ]  = [ jjjj ]  = [ χχχχ ]  es 
art iculado con mayor tensión y fr icación que en América,  y en un punto l igeramente más 
hacia atrás en el  paladar duro.  En la región circuncar ibe la «jota» ortográfica es emit ida 
de una manera tan di ferente que en el  resto de América y en España, que los 
transcr i tores concuerdan todos en representar esa emisión con la letra «hache». 

De la misma manera de cómo es legít imo emplear el  signo θ  para dos sonidos 
di ferentes (uno inglés y el  otro español),  porque normalmente no concurren en un mismo 
texto,  se just iΩca también el  empleo de h  para el  circuncaribe y para el inglés (siendo 
posib lemente dist intos el uno del otro)  cuando se les emplea en dos textos dist intos.  

 
§17,4  Pero es menester que los invest igadores reconozcan las di ferencias,  si  es que las 

hay. En cuanto a la «hache» de Colombia,  puedo informar que se produce con un 
marcado descenso del dorso de la lengua, lo que obliga al  postdorso a ascender en 
dirección al  postpaladar;  no se l lega ahí a producir  la fr icación propia de [kkkk ] ,  pero sí  
una reducción del resonador.  En partes de Chile,  la «jota» ante resonante medio anterior 
se vuelve prepalatal , como en [mmmmυυυυyyyy 8XXXXrrrr ]  ‘mujer ’.  Lo mismo ocurre lugares de Méj ico 
entre resonante frontales,  precisamente en la palabra [mmmmXXXXyyyy 8iiiikokokoko ] .  En esta úl t ima palabra,  
tanto en Méj ico como en países circuncaribes, la «jota» l lega a desaparecer 
completamente debido al aumento de la separación entre el  órgano pasivo (paladar)  y el  
activo ( lengua).4  

 
§18  De los fr icativos sonoros tenemos en castellano [bbbb ]  como forma fonét ica de “b” y 

“v”  or tográficas cuando se encuentran entre resonantes.  
En esta misma posición  son igualmente fr icativos “d” y “ g” :  [ áááábbbbaaaa ]  ‘haba’,  [lalalala  bbbbáááákakakaka ]  

‘ la vaca’,  [la la la la bbbbííííddddaaaa ]  ‘ la vida’,  [ la la la la ddddáááággggaaaa ]  ‘ la daga’;  pero: [ ¡bíbíbíbídddda a a a mmmmíaíaíaía! ]  ‘ ¡Vida mía!’ .  
[ ¡ boyboyboyboy !]  ‘ ¡Voy!’ ,  y “d”, “g” en cualquier palabra después de “cero”: a comienzo de 
dicción. 

La constr icción far íngea [÷÷÷÷ ]  (signo que se puede reemplazar por ς o por c)  es 
extrasistemático en español americano, esto es,  no pertenece al  sistema del habla normal 
(cf.  §40,0);  ocurre en [mmmm÷÷÷÷ í jaíjaíjaíja ]  ‘m’hi ja ’,  [ eeeempleá·pleá·pleá·pleá·÷÷÷÷ ]  ‘cr iada’.  El  nombre de este 
far íngeo es «÷ain» en los al fabeto semít icos (ע

 —  –).  
 
§19 Cuando disminuye el  contacto imperfecto que define a los fr icat ivos (§17,1),  por 

no se acercarse lo suficiente el  órgano articulador infer ior  al  superior y si  a l  mismo 
t iempo no se presente una art iculación relajada (§29),  este aumento del grado de 
separación puede ser representado muy bien con la punta de flecha dir igida hacia abajo, 
∨ .  En Hispanoamérica el lo ocurre con los siguientes segmentos ocluyentes:  

  kkkk∨  
bbbb∨   dddd∨  gggg∨  

                                                        
 4 E l  d escen so  d e  l a  l en gu a  d eb e  co n s id e ra rse  co r re l at i vo  a l  fen ó men o  su ra mer i can o  d e l  
“ ma yo r  g rad o  d e  ab er tu ra  b u ca l ”  (§4 0 ) .  Es ta  ma yo r  ab er tu ra  cau sa  en  v a r i as  p ro v in c ias 
g l ó t i cas  l a  e l i s i ó n  d e  l o s  seg men to s  so n o ro s  b,  d,  g .  Me  aco n tec ió  qu e  rec ién  l l egad o  d e  
Ch i l e  gen eré  en  Co lo mb ia  l a  exp res ió n  [ i  ba  pa  mX i ko ] ,  co n  semán t i ca  me j i c an a  p e ro  
fo n é t i ca  su r i n a .  Me  con tes ta ro n  en  an t i oq u eñ o :  [¿ ke ba  se®  emXh i ko ? ] ,  s i endo  qu e  no  h ab ía  
q u er i do  re fe r i r me  a  “Mé j i co ” ,  s i n o  a l  es tu d io  d e  l a ca r re ra  d e  “ méd i co ” . 
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Histór icamente,  el  fenómenos se puede observar en el  paso de “f”  lat ina a [pppp ]  en boca 
los iberos,  carentes del labiodental,  con un paso ul ter ior  a [pppp ]  cuyo grado de separación 
terminó por ser ta l  que sólo hubo ya el puro soplo de aire sordo, el cual se perdió 
posteriormente también: [pppp ]  > [pppp∨ ]  > [hhhh ]  > [#] .  (El  signo # es l lamado “cero” y está por 
la nada fónica).  En real idad, si  no hay nada, no hay razón para ponerlo entre corchetes: 
aquí se puso sólo por una razón didáctica.  Una evolución análoga tuvieron en la 
Romania occidental en cier tos ambientes la «wāw» lat ina §25) y los ocluídos sonoros: 

w  w  w  w  >        bbbb        >        bbbb∨         >                ####    
b  b  b  b  >  bbbb        >  bbbb∨         >  ####  
d  d  d  d  >  dddd        >  dddd∨   > ####  
g g g g  >    gggg   >    gggg∨         >        ####  

El  proceso se está repit iendo en América española.  Es el  caso en Chi le de la el isión de 
/bbbb / ,  /dddd / ,  y en Colombia de /kkkk /  en palabras como «ejemplo».  

 
 

LLLLos sibi lantesos sibi lantesos sibi lantesos sibi lantes     
    

§20,1 Los sonidos de “la famil ia de la ese”,  que parecen emit irse con un pequeño 
si lb ido, se l laman sibi lantes. Los hay :  

sordos como [s]  y sonoros como [z],  
dentales o alveolares como [s] , [z],  
prepalatales como [ś] ,  [ ź ] ,  
retroflejos como [ṣ] ,  [ ẓ] ,  [ ṣ̌] ,  [ ẓ̌] ,  
palatales como [š] , [ž].  
palatales retrofiejos como [ ṣ̌] ,  [ž �]  

Muchas lenguas antiguas, proto-lenguas de id iomas actuales,  han tenido tres posic iones 
contrastantes de sib i lantes. El proto-caucásico, del que descienden el vasco, el  ext into 
ibero y las lenguas del Cáucaso, tuvo [ssss ] ,  [ śśśś ] ,  [ šššš ] .  En América,  el  proto-quichuapatagón 
tuvo [ssss ] ,  [ sssṣ̣̣̣̣ ] ,  [šššš ] .  También hay lenguas actuales con tres posic iones, como el vasco con 
[ ssss ] ,  [ śśśś ] ,  [ šššš ]  o el  árabe con [ssss ] ,  [ssss ̣],  [ šššš ] .  

El  anál is is de esas lengua indica que no son var iantes condicionadas (como sí ocurre en 
el  español ant ioqueño, en Colombia,  que tiene hasta siete eses dist intas),  sino fonemas. 
No tenemos not icia de id iomas con cuatro posic iones fonemáticas de sib i lantes.  El  
castellano del agro mej icano t iene dos posiciones que, por ser fonemáticas escrib iremos 
entre obl icuas, /ssss/ ,  /šššš / ;  e l  úl t imo se transcribe ortográficamente con la equis romance, 
como en el  nombre de cierto fr i jol  de f lor  grande, «xánat»,  que es de or igen totonaco, o 
las palabras de estirpe romance “Xola”,  “xoxa”, xengo”,  “xirgo” (que se oían junto con 
arcaic idades como “lo terné” ‘ lo tendré).  

Aclaremos que al  fonematista le interesa más la función di ferenciadora de las tres 
posic iones, que aclarar,  por ejemplo,  la forma exacta del ápice de la lengua al  emit i rse 
[ sssṣ ̣ ̣ ̣ ] .  Lo que s ignifica que el  signo ṣ  no representa necesar iamente un ret roflejo,  pero en 
todo caso una posic ión más atrás que s .    

 
§20,2  En la mayoría de las provincias hispanoamericanas hay solamente [ssss ]  y su 

var iante sonora [zzzz ] .  Lo mismo puede decirse de España, aunque en sus provincias 
occidentales (Galicia,  Astur ias) –de donde ha de haber l legado a Cast i l la– hay la 
pronunciación [ṣṣṣṣ ] (que fue exportada a Ant ioquia,  en Colombia,  y que en Méj ico es el 
or igen de š en las palabras romances como s ̣olá®  > Xola).  Me ha parecido haber 
observado en t iempo de Franco que en las ciudades de provincias del sur (Extremadura, 
Andalucía) que no t ienen [sssṣ] ,  las capas altas,  ident ificadas polít ica y culturalmente con 
Madrid, tenían [ssss ̣],  mientras que las personas con conciencia de provincia, y a menudo 
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polít icamente ant imadr i leñas, cult ivaban la pronunciación alveolar,  [s ] ,  propia de su 
habla regional. Una l igera retroflexión se oye también en Buenos Aires.  

Una retroflexión mucho más marcada, que l lega a extremos anecdót icos,  se percibe en 
la provincia colombiana de Ant ioquia,  cuyos habitantes la exportaron a fines del s.  XIX  a 
la de Caldas.5  No se trata aquí de un influjo indígena o de substrato,  como sí lo es el 
caso en la Península ibér ica cuya lenguas tuvieron sin duda varios sibi lantes 
fonemáticos,  de lo que son test imonio los tresen vasco son fonemáticos y las soluciones 
posic ionalmente condicionadas del portugués. Nos hace fal ta la descr ipción de los por lo 
menos siete alófonos de la “eše paiša” de los ant ioqueños, descendientes de 
colonizadores vascos. Para el lo convendrían tomas radiográficas. No sería raro que algo 
tuviera que ver con esta pronunciación el  aparato bucal de los ant ioqueños Σque es una 
constante preocupación en las cl ínicas de la Capital  de esa provincia,  donde se practican 
del d iar io intervenciones quirúrgicas para corregir defectos de la mandíbula,  cuyo 
prognat ismo impide una mast icación normal,  acarreando problemas gástr icos a los 
pacientes.  Pero esta constatación no nos impide observar que en personas no prógnatas,  
como los hijos de inmigrados europeos, se presenta la misma pronunciación: como rasgo 
de ident ificación cultural con el lugar en que se han criado. 

 
§20,32  Si durante la art iculación del segmento sibi lante la lengua no ejerce una 

presión vertical,  s ino sólo  produce un acercamiento con poco contacto en el  punto de 
art iculación, asociado o no con un descenso laxo o tenso de la quijada, el  fenómeno se 
indica con una punta de flecha hacia abajo; s§ , z§.  

Tal pronunciación es propia del bajo vulgo en la región l lamada val luna, en Colombia, 
en posic ión prevocálica: [ssss §§ §§íííí⌡⌡⌡⌡kokokoko] ,  [ssss §§ §§eseseses §§ §§éntaéntaéntaénta] ,  [prepreprepressss §§ §§ééééntententente ] ,  [ ssss §§ §§aaaalil il il i 9óóóó ] ,  [ paréparéparéparéssss §§ §§eeee  ke nó ke nó ke nó ke nó ] .  Al  
aumentar el  grado de abertura,  en una pronunciación propia de los bajos fondos y 
durante cier to t iempo, que ya pasó, de los estudiantes de universidades populares,  el 
segmento pierde su carácter ocluyente para trocarse en resonantes cuyos rasgo 
di ferenciadores se vuelven más imprecisos conforme aumenta el  grado de abertura bucal. 
Finalmente queda la sola abertura,  ↕ .  Este rasgo único, en posic ión inicial,  termina por 
perderse también: s   > s§ >  ↕  >  #, según se comentará en §40,1.  A val lunos instruídos, 
pero sin duda de trasfondo cultural  que no lo era,  se les oye, entonces, decir  con 
perfecta claridad: [éste éste éste éste mmmméééésssstretretretre ]  ‘este semestre’,  y al  vulgo: [mmmmeeeealfaalfaalfaalfabbbbórórórór ]  ‘me hace al  
favor ’.  

 
§20,4 En Suramérica ha caído en olvido el  “valor romance” de la letra equis,  por lo que 

vale la pena dedicar le unas l íneas. 
A la l legada de los conquistadores a América,  muchos peninsulares traían sus «haches 

espiradas», su [ssss ]  alveolar,  su [yyyy ]  en lugar de [¥¥¥¥ ] ,  y todos tenían en común la oposición 
entre /ssss /  y /šššš / ,  or tográΩcamente así:  “saque” ≠ “xaque”. No fue sino en el  Siglo de Oro 
que se ver ificó el  cambio de pronunciación del sibi lante palatal sordo, que cambió a 
fr icativo postpalatal  sordo: š > j .  Como consecuencia de el lo,  las ant iguas grafías con 
“x” cedieron el lugar a “ j ” ;  Ximénez pasó a ser escri to Jiménez, Caxamarca pasó a 
Cajamarca, Guadalaxara a Guadalajara,  etc.  Obsérvese que tanto Ximénez como Jiménez 
son grafías que reflejan fielmente la pronunciación de sus respect ivas épocas: no son 
simples capr ichos ortográficos.6 

                                                        
 5 Un  p ro feso r  d e  l i n gü í s t i ca  o r i g i n a r i o  d e  es ta  reg ión afi rma  d e  p lan o  q u e  es  acú s t i ca men te  
s imi l a r  a  [š ]  d e l  f r an cés  o  d e l  in g lés » en  p .  2 0  d e  l a  t es i s  c it ad a  en  n o ta  2 ,  y  en  p .  30  que 
«/s /  t i en e  en  An t i o q u ia  un a  a r t i cu lac ió n  qu e  se  apro x ima  a  [š ] ».  No  se  n o s  p rec i sa  q u é  es  
«s i mi l a r »  n i  «ap ro x i mar se ».  Un a  a lu mn a  mía  m e  mo s t ró  e l  b o r rado r  d e u n  t r ab a jo  q ue 
j amás  me en t regó ,  en  que  h ab ía  id en t ificad o  l o s  a mb ien tes  p a ra  s ie te d i s t i n tas  so lu c ion es 
d e  esa  s .  
 6 Co mo  s i  l o  es  cu an d o  en  l a  ac tu a l i d ad  a lgu ien  se p on e  Gi mén ez  o  X imén ez . 
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La letra «x» ha persist ido únicamente,  y con toda razón, cuando representa una [šššš ]  
conservada. Esto es el caso del topónimo mej icano Xoxocot la,  que se pronuncia 
[ šošokótlašošokótlašošokótlašošokótla ]  o también [šošokótlšošokótlšošokótlšošokótl 8aaaa ] .  En cambio, donde el  influjo del idioma español se 
impuso a los nombre de or igen indio,  se ha tenido plena razón en cambiar la grafía: 
Xuchitán > Juchitán, Xalapa > Jalapa, Caxamarca > Cajamarca. 

Sería esnobista y contrario a la realidad l ingüíst ica escr ibir con «x» los nombres que se 
pronuncia con «j».    

Igualmente inadmisib le sería susti tuír  la b ien española «x» palatal  por el  d igrama 
inglés «sh», y meterse en la cabeza que se debe escr ib ir  Shoshocotla,  Shingú, Ancash, 
Ushuaia, Shishona, Elsh, Bosh, Teshidor, Creshell .  

 
§20,5  En castel lano normal existe un solo fonema sib i lante,  /ssss / ,  sea su real ización 

pr incipal [ssss ]  o [ssss̀̀̀̀] .  Cuando le sigue un ocluyente sonoro, su realización es sonora, [zzzz ] ; 
«asbesto», “«desde», «asno», «mismo», «isla», «Israel»,  «rasgo» se pronuncian 
normalmente así:  [azbéazbéazbéazbésssstotototo ] ,  [ dézdedézdedézdedézde ] ,  [ áznáznáznáznoooo ] ,  [ ízlaízlaízlaízla ] ,  [ izrizrizrizr )aélaélaélaél ] ,  [ rrrr )ázázázázgoooo ] . 7 

En relación con los momentáneos de los tres pr incipales puntos de articulación, los 
sibi lantes más frecuentes ocupan las siguientes posic iones: 

pppp  tttt   kkkk  
bbbb  dddd   g  

 ssss šššš      
 zzzz žžžž      

§21,1 Recordemos que tenemos a disposición cuatro signos universales para modificar 
gráficamente «s» y «z»: 

haček,     &   (palatal idad)   
acutus,  ´ (prepalatalidad) 
punto,    ̣ ( retroflexión) 
flecha, <  (más adelante) 
flecha,   >  (más atrás), y además tenemos: 
flecha,   ∨  (mayor abertura bucal: s§)  

 
§21,2   Para mayor comodidad al  escr ib ir  mano y al  impr imir ,  existe la costumbre de 

sust i tuír n§,  l §,  s§,  etc., por ṇ,  ḷ,  s ̣, etc., después de haber explicado al lector −en un texto 
específicoΣ− que el  punto no habrá de representar una articulación retofleja sino, por 
ejemplo,  la alveolar.  

 
 

Los  a fr icados  
 
§22,1 Los sonidos que pr incipian con un elemento ocluídos y que prosiguen con un 

elemento cont inuante,  se l laman afr icados. Su nombre se motiva etimológicamente por 
ser “consonantes oclusivas ad+fr icadas”, o sea, vueltas fr icativas.  

 
§22,2 Los afr icados pueden ser homo-orgánicos o hetero-orgánicos. Cuando el 

elemento ocluído y el componente fr icat ivo se localizan en el mismo o casi el  mismo 
punto de art iculación, se habla de afr icados homo-orgánicos, por ejemplo /pppp f /  en alemán: 
“Pferd” ‘cabal lo ’,  “Pfau” ‘pavo’,  “Pfosten” ‘poste’. Cuando los dos componentes se 

                                                        
 7 La  men c ió n  d e  so lu c io nes  co mo  íl 8la ,  íh la ,  í÷ la ,  n o  co r resp on d e  a  es te  § 2 0 ,4 ,  po rqu e  l8 ,  
h ,  ÷  n o  son  son ido s  s i b i l an tes . 
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encuentran en puntos de art iculación distantes,  se habla de afr icados hetero-orgánicos, 
por ejemplo /kkkkw /  en lat ín:  “qui , quæ, quod”.8 

Se agrupan los ocluídos y afr icado de la manera siguiente: 
 

p         t        k         qp         t        k         qp         t        k         qp         t        k         q     
b         d       b         d       b         d       b         d        gggg         ġġġġ     
pppppppp  pf  ts  tš  kj  kw  q  pf  ts  tš  kj  kw  q  pf  ts  tš  kj  kw  q  pf  ts  tš  kj  kw  qqqqq    
bbbbbbbb bv  dz  dž bv  dz  dž bv  dz  dž bv  dz  dž gggggggg  gw    gw    gw    gw  ggggġġġġ 11 11     
    

Los sonidos de la tercera columna (región dental)  y de la cuarta (región palatal)  t ienen 
un componente dental  [tttt ] ,  [ dddd ] ,  y un componente cuya posic ión determina el  nombre del 
afr icado: 

tstststs   es dento-alveolar sordo 
tštštštš   es dento-palatal sordo 
dz dz dz dz es dento-alveolar sonoro 
dždždždž   es dento-palatal sonoro 
 

En el  castel lano de España no existe desde el  Siglo de Oro sino [tštštštš ]  cuya art iculación 
es en realidad [tśtśtśtś ] ,  es decir : más prepalatal  que palatal.  En Méj ico los topónimos indios 
aumentaron el  inventar io,  por lo menos en la ortografía oficial :  «Tzacapu»,  
«Tzintzuntzan», «Tlapachula», «Tlanepantla», «Atlauht la». El pr imero de estos afr icado 
es [tstststs ] ;  el  segundo es [t lt lt lt l ]  que deriva de [tttt llll 8]  or iginal .  

El  id ioma totonaco del grupo macro-maya, t iene en todos los dialectos [tstststs ]  y [ tštštštš ] ;  
sonorizan ellos en cier tos dialectos si  les antecede [nnnn ] .  Los dialectos totonacos 
centrales,  que antes habían estado en contacto con el  “nahua chichimeco”,  t ienen además 
[ tttt llll 8] ,  que es igualmente propio de algunos dialectos centrales del id ioma nahua o 
mexicano. 

El inglés t iene [tštštštš ]  y su sonoro correspondiente [dždždždž ]  que suele ser de di f íc i l  
aprendizaje para los hispanohablantes:9 [ ddddžžžžbbbbnininini 9 ´9´9´9´ ®®®®] «junior».  

Cuando nos encontramos en el nivel fonético de nuestras investigaciones, empleamos 
los signos puestos entre corchetes: [tstststs ] ,  [ tštštštš ] ,  [ tttt llll 8] ,  [ dzdzdzdz ] ,  [ dddd 〉〉〉〉 ] .  Si  después nuestro anál isis 
nos indica que se trata de segmentos únicos (o sea, no de dos sonidos sumados),  ya no se 
debe usar dos letras para los afr icados, sino una sola, como: [tstststs ]  = /¢/ ,  [tštštštš]  = /čččč / .  

Si  en un id ioma ocurre uno solo de los afr icados [tttt llll 8]  o [dldldldl ] ,  se emplea comúnmente /λ /  
para representar lo.  Pero si  ocurren ambos, se debe marcar la sordez de [t lt lt lt l 8 ]  con el 
c irculi to,  así:  /λλλλ8 / ;  y [ddddllll ]  queda como /λλλλ/  sin marca de sordez. (Esta letra no se debe de 
confundir  con ni susti tuir  por ¥ .)   

En máquinas de escr ib ir  mecánicas, se puede emplear la c i fra “Z”  (se pide que le 
instalan el  guar ismo “tres” que tenga plana la parte super ior),  moviendo el  rodi l lo  hacia 
arr iba.  Se le puede poner fácilmente «haček», ‡  .  Otra solución es emplear la «zeta» de 
teclado y agregarle el gancho polaco: z ̜,  ž ̜ (que se manda instalar  en sust i tución de un 
signo que no necesitamos).  

Los cuatro afr icados homo-orgánicos más comunes son 
sordos      [tstststs ]   =  /¢/ ;      [tštštštš ]   =   /čččč /  
sonoros   [dzdzdzdz ]  =  /ZZZZ / ;       [dždždždž ]   =  /ZZZZ&/   

                                                        
 8 Co no c ien do  qu e  e l  a f r i cad o  l a t i no  «q u » es  u n  so lo  fo n ema,  n o  se  vo l ve rá  a  d ec i r  s t a tu s  
kú o ,  s i no  co r rec tamen te  s ta tu s  kwó.  
9 Es to  se  re fie re  a l  h i sp an o h ab lan te  cu yo  fo n e ma / y /  es  p rep a la ta l  n o  a f r i ca d o .  En  amp l i o s  
t e r r i t o r i o s  d e  Su ramér i ca  (n o  só lo  en  Arge n t i n a )  l as  nu evas  gen erac io n es  es tán  
ab an d on and o  es ta  p ro nu nc iac ió n  “ c l ás i ca ”  a  fa vo r  d e un a  a f r i cac ió n  o  reg io n a lmen te ,  d e 
u n a  esp ec ie  d e  «i  g r i eg a  co n  reh i l amien to ».  
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Los corchetes y las obl icuas son convenciones que sirven para indicar en qué nivel  se 
encuentra el  anál isis del id ioma de que nos estamos ocupando. Los pr imeros son para el 
nivel fonét ico, las segundas pare el nivel  fonemático.  

Si hemos l legado a la conclusión de que [tstststs ]  es una sola unidad en la palabra [tsáhtsáhtsáhtsáh----
tsitsitsitsi ]  ‘gr i tar ’,  y no la yuxtaposición de dos, y que el  acento es predecible,  escr ib iremos 
/¢ah¢i /  en escr itura fonemática.  

Para algunos afr icados no existen signos especiales,  por lo que se t ienen en impr imir  
los dos componente pero el  segundo en “caja alta”: /pppp f / ,  /kkkkw / ,  /ggggw/ .  

 
Los  nasales  

 
§23  Los sonidos ocluyentes que dejan pasar parte de la columna de aire por la nariz, 

se l laman nasales.  Tienen muchos puntos de art iculación posib les,  siendo los más 
reconocibles: 

[ mmmm ]   b i labial  
[ nnnn ]    dental latō  sensū  
[ ññññ ]    palatal  
[ ŋŋŋŋ ]    postpalatal  

En máquina de escrib ir e l  últ imo de los signos se susti tuye por n ̨ ,  que es la “ letra 
común” a la que agregamos el  gancho polaco, ˛,  que tenemos en otra tecla.  En lenguas 
que tienen /q /  velar  (pronunciado en el  palatum mol le),  e l  grupo /nq/  es [ŋ . +  q] :  con un 
sonido nasal velar.  

Además de estos cuatro puntos de art iculación, tenemos en español peninsular:  
[ mmmṃ]  labiodental, como en  [eeeemmmṃ̣̣̣̣̣̣̣    ffff éééé ®®®®momomomo ]  

[ nnnn< ]  interdental , como en [aaaannnn<    
<     

θθθθ< w w w w éloéloéloélo ]  

[ ńńńń]  prepalatal , como en [áńtśoáńtśoáńtśoáńtśo ]  
 
Hay id iomas en que, además del ocluyente [ŋŋŋŋ ]  de posic ión postpalatal , se puede 

presentar    [ ŋŋŋŋ ]     velar (escri to con un punto debajo),  como en la palabra tepehua              
[ tatatatatatatataŋŋŋŋ qqqq////ášášášáš l 88 88 iiii 8 ]  ‘ reventó’. Este nasal vela    [ ŋŋŋŋ ]  ̣ ̣ ̣  ̣ se pronuncia, efect ivamente, en el velo o 
paladar blando, debido al  influjo de [qqqq ]  colindante,  a d i ferencia de [ŋŋŋŋ ] ̣̣ ̣̣postpalatal  que en 
las lenguas europeas se presenta en contacto con [kkkk ]  o con algún otro postpalatal : 
[ ááááŋklaŋklaŋklaŋkla ] ,  [ aaaaŋgóraŋgóraŋgóraŋgóra ] ,  [ ááááŋjelŋjelŋjelŋjel ] ;  también se presenta dialectalmente ante cero (así en 
regiones circuncar ibes). 

Cuando los segmentos nasales son sordos, como en tepehua [pppp////ášášášášnnnn8iiii 8 ]  ‘puerco’, 
[ lakatšíntši 8n8] ‘ templo nat ivo’, la fal ta sonor idad de estos segmentos, igual que la de 
cualquier otro que no tenga para el lo una letra especial,  se indica con el  c irculi to puesto 
debajo (cf. §2, §3).  

Al  escr ibir  a mano, es muy senci l lo escribir  un circul ito,  pero como las máquinas de 
escr ib ir  inglesas no suelen tener un círculo (como º )  para colocar lo debajo de una letra,  
los norteamericanos le d ieron la vuelta durante algún tiempo susti tuyéndolo por el 
subrayado doble: p/ášNI ;  claro que distaba de ser bonito. Había que tener buen 
cuidado de advert ir  al  edi tor  que esas feas mayúsculas debían ser interpretada en el 
ta l ler  como versali tas: [pá////šNI ] .  Aunque esto ya no da un aspecto tan horrib le,  de todos 
modos no es una buena sust i tución del c ircul i to infraescr i to.  

La posición relativa de los nasales comentados hasta aquí es: 
mmmm    mmmṃ̣̣̣         nnnn

<<<<
    n     n     n     n   ń    ń    ń    ń   ñ   ñ   ñ   ñ   ŋŋŋŋ            ŋŋŋŋ̣̣̣̣        

Estos signos, como la mayoría de los que estamos empleando, o son congruentes con 
los de la fi lología española,  o son perfectamente comprensible (como m ̀ en lugar de M) 
ya que el  punto indica siempre una posic ión más atrás.  En otras tradic iones gráficas no 
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se recurre a nnnn <  para la posic ión interdental,  en cambio,  es frecuente el  empleo del punto 
infraescr ito para señalar una posición o columna situada detrás de la no marcada, por 
ejemplo para registrar le «ene holandesa»: [nnnṇ̣̣̣] .  Podemos, entonces, incluír una columna 
adicional:  

mmmm   mmmṃ̣̣̣         nnnn
<<<<
    n    n    n    n     nnnṇ̣̣̣                    ńńńń   ñ   ñ   ñ   ñ         ŋŋŋŋ            ŋŋŋŋ     

 
 

LLLLos   lateralesos   lateralesos   lateralesos   laterales     
 
§24,0 Apoyando la lengua contra la región dental,  la columna de aire empleada al 

hablar se parte en dos y prosigue a los lados de la lengua. El punto de art iculación 
exacto de este t ipo de emisión puede var iar  bastante,  según el  ambiente fónico en que se 
encuentre,  según el  id ioma y acaso según el  individuo. Las di ferencias se pueden definir 
básicamente según la posic ión del ápice (punta) de la lengua. 

 
§24,1 Para la posic ión dental  o alveolar que el  invest igador decida considerar “normal”  

como punto de referencia,  se emplea el  signo [llll ]  (manuscri to: [ℓ ]) .  Una posic ión 
interdental,  existente en la Península en contacto con «zeta», es significada con la flecha 
de interdentalización que ya hemos conocido en §19,3 y §20: [aaaa ̣llll<θθθθ<áááá® ]  ‘a lzar ’ ,  [elelelel< 

θθθθ < íííí nenenene]  ‘e l cine’. En idioma catalán y en bajo alemán (colonés, aquisgranés, holandés) y 
en judeo-alemán or iental  se emplea un ocluyente lateral  si tuado más atrás de lo que 
ocurre en la general idad de los idiomas; a este lateral  se le representa con [ḷḷḷḷ ] .  En polaco 
y en ruso coexisten ambas posic iones: [úúúúggggoooo ḷḷḷḷ ]  ‘esquina’,  d ist into de [úúúúggggolololol ]  ‘carbón’ en 
ruso, [ḷḷḷḷátatśátatśátatśátatś ]  ‘remendar’,  d ist into de [látatślátatślátatślátatś ]  ‘volar ’ en polaco. 

Para la posic ión palatal,  en palabras como «l lave», «si l la»,  la fi lología española ha 
propuesta el  empleo de una curvi ta debajo del signo segmental ,  llllˬ.  En máquina de escrib ir 
mecánica esta curva es al  revés: [llll 9áááábbbbeeee ] ,  [ sílsílsílsíl 9aaaa ] .  Según se comentará más ampl iamente en 
§29,1,  existen también otros recursos gráficos, por ejemplo ¥¥¥¥  (una yyyy  de cabeza). La 
pronunciación lateral palatal  es conocida en id iomas de los Andes y en el español de 
regiones andinas no metropol i tanas, desde Colombia hasta el  sur de Chile,  y en algunas 
provincias argent inas. En las grandes ciudades esta “el le española” ha desaparecido en 
América,  habiendo sido sust i tuída normalmente por «ye», al  igual que en las Canar ias, 
en el  Levante mediterráneo y en las Fi l ip inas. Pero en la región del Río de la Plata (y de 
ahí en los not ic ieros en EUA) este sonido, tras haber evolucionado ¥  > y, ha sido 
sust i tuído por el  sordo [yyyy 6 ] ,  o por el  poco español sonido [žžžž ]  de labios protuberantes y de 
fuerte tensión muscular que varía con el  afr icado [dždždždž ]  de or igen i ta l iano, el  cual en 
algunos lugares, es percibido como [tštštštš ]  por los demás hablantes y como «tx» por los 
catalanes, pero que posib lemente sea [tžtžtžtž ] :  [ en el en el en el en el mmmmεεεε     dddde e e e mmmmatžoatžoatžoatžo ] . 10 

Cuando los sonidos laterales son sordos, se marca la sordez con en circul ito 
infraescr ito,   8 .  No es recomendable el  empleo de V ER SALITAS.  En Norteamérica hubo la 
moda de marcar “ele sorda” con un guión o atravesándole una t i lde: llll ,  łłłł .  Tal práct ica se 
aparte de la norma de emplear los diacrí t icos de modo consecuente.  Est imamos que  todo 
mecanoescr i to dest inado a ser reproducido, debe someterse al  uso internacional:  ni  
V ER SALIT AS ni tachones para señalar sordez, sino el  8  :  

                                                        
10 P ara  ev i t a r  es ta  p ro n un c iac ió n ,  b as ta  co n  n o  ab o c ina r  l o s  l ab io s ;  l a  co r recc ió n  d e l  p un to  
d e  a r t i cu lac ió n  se  h a rá  d esp u és .   
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§24,2  La pr imera columna de estas “eles” representa realizaciones en la región dento-
alveolar.  La segunda es una posic ión posterior  respecto de la pr imera. La tercera 
columna registra laterales palatalizados, término que no es idént ico a laterales palatales. 
En lugar de “palatalizados” se puede decir  en este contexto “prepalatalizados”.  La cuarta 
columna registra laterales palatales.  

El  empleo del d iacrí t ico encima de una «ele» es muy incómodo en mecanografía,  e 
inclusive en los al fabeto nacionales de Europa oriental  le han buscado a Ĺ, ĺ soluciones 
como Ļ, ļ, Ľ, ľ .  La presión de la simetría (con ś ,  ć ,  ń,  ŕ ,  ź)  nos hizo emplear al  final del 
párrafo anter ior ĺ , pero recomendamos el empleo de       o de :  

 
 
 
 
 
Pero en casos así,  cuando no damos un valor rígido a los diacrí t icos,  el  transcr iptor  

t iene la obl igación de ofrecer al  lector la explicación de sus convenciones.  
Si  en el  idioma que estamos estudiando no hay di ferencia entre prepalatal idad y 

palatalidad, podemos escoger l ibremente entre el  signo ¥ y el signo l9  a l redactar nuestro 
informe, mas sin dejar de dar las expl icaciones pert inentes.  

 
§24,3 Un sonido afr icado t íp ico en dialectos de algunos id iomas del cont inente norte 

de América,  es la “te-ele”,  cuyo signo fonemático es λ  puesto entre obl icuas. Se 
compone de un elemento ocluído [ t]  y de uno lateral “ele”,  sea sordo [ l 8 ]  sea sonoro [ l ] .  
Se encarece a los invest igadores no transcr ibir  λ  como ¥  y de poner cuidado en informar 
en sus escri tos si han oído λ 8  sordo o λ sonoro.  
 
 

Los  v ibrantes 
 

§25,1 Se di ferencian los vibrantes de los laterales en que en los arr iba descr i tos la 
obstrucción real izada por la lengua se mantiene durante la emisión del sonido, mientras 
que en los vibrantes la lengua abandona con un golpe (vibración única, l lamada «flap» 
en inglés) el punto de contacto. El  signo segmental para los vibrantes es “r ”.  

Podemos reconocer audit ivamente con faci l idad un vibrante [rrrr]  alveolar,  un [rrrr ` ]  
posterior  respecto del primero, un vibrante palatal [ řřřř ]  frecuente en lenguas americanas y 
en lenguas eslavas (en ruso [jorjorjorjor ]  ‘zorr i l lo ’  ≠  [ jořjořjořjoř ]  ‘coro’,  y un vibrante uvular que 
podemos representar con el  signo «ya» del al fabeto cir í l ico: [я] .  Este últ imo se presenta 
en algunas Capitales en Europa occidental  y se distingue de ere “grasseyé”,  que es 
general en las ciudades de Francia,  tanto por su punto de articulación como por su modo, 
pues esta “ere francesa” es el fr icat ivo [gggg]  de posic ión velar.  

En las lenguas de la Península ibérica existe un vibrante múlt iple en la misma posic ión 
de [rrrr ] ;  se le representa con [rrrr )) ))]  (en fi lo logía prefieren rrrr ## ##).  Algunos hispanohablantes, 
pocos, remedian su dificultad para pronunciar rrrr )) ))     reemplazándolo por un sonido 
“gutural”,  que es también la solución transitor ia de infantes; el transcri tor  d ist inguirá si 
es [g ]  o [я ] .  

En algunas provincias glót icas hispanoamericanas ocurre [řřřř ] ,  por ejemplo en el  habla 
de algunas mujeres y de afeminados en Ciudad de México, en posic ión final:  [iřiřiřiř ] ,  
[ keréřkeréřkeréřkeréř ] .  Este mismo vibrante palatal  es solución de «erre» en la provincia de Córdoba, 
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Argent ina, [kkkkççççřřřřXXXX ®®®® ]  ‘correr ’.  En partes de Centroamérica,  el  grupo ortográfico «tr» del 
español es pronunciado vulgarmente como “te-ere inglesa”:  como [třtřtřtř ] .  Esta 
palatalización se conoce también en Bogotá y en suburbios de Ecuador y Chi le,  siendo 
tomada como indicio inequívoco de falta de cultura de quienes la emplean. El 
d ialectógrafo,  o sea, la persona que toma apuntes fonét icos para un ul ter ior  trabajo 
dialectológico,  debe observar si  esta palatal idad es sonora o si  es sorda. En el  caso de 
«tr» de los bajos fondos chi lenos se debe observar también si  hay retroflexión (§35) en 
uno de sus componentes o en ambos.11 

 
 §25,2 Generalmente las lenguas del mundo no t ienen sino dos vibrantes en oposición o 

contraste,12 por lo que sus textos fonemáticos suelen no requerir  sino de dos signos (o de 
uno solo, cuando no hay dos fonemas vibrantes).   

En lenguas suramericanas es frecuente rrrr  ≠  řřřř ;  de esto der iva muy posib lemente la 
oposición rrrr  ≠  řřřř en el  español provinciano de ciertos países suramericanos, en reemplazo 
de rrrr  ≠ rrrr )) ))    del español común. En otras lenguas americanas hay rrrr  ≠  rrrṛ,   rrrr  ≠  ®®®® .   

Para transcrib ir  e l mapuche se necesita de los signos rrrr ,   rrrṛ̣̣̣,  řřřř .   
El  fonet ista puede l legar a d ist inguir  una cant idad considerable de eres  en un 

determinado id ioma, según el  contexto fónico en que se hal len.  Es tarea de todo 
invest igador encontrar los elementos (sonidos cont iguos, posic ión dentro de la palabra,  
etc.)  que condicionen esas diversas pronunciaciones, que son fonemáticamente 
i rrelevantes.  Lo que sí pueden revelar esas variantes,  es la pertenencia dialectal  del 
hablante: en Sant iago de Chi le me preguntó una secretaria que si  yo era extranjero,  
porque pronunciaban «tan mal la ere». Pedí aclaración y recibí la lección de que la ere a 
final  de sílaba se pronuncia tensa, no relajada como lo hacía yo. Efect ivamente,  la 
persona que me hizo esta observación pronunciaba [sárpsárpsárpsárpåååå ] ,  [ kártkártkártkártåååå ] ,  [ mmmmárkárkárkárkåååå ]  con una 
ere igual que la intervocál ica,  lo que es seguramente lo normal en el  dialecto 
sant iaguino, mientras que yo digo [sásásásá rppppåååå ] ,  [ kákákáká rttttåååå ] , [ mmmmáááá rkkkkåååå ] ,  que es lo normal en el 
d ialecto mío y normalmente en el castellano de ambos cont inentes.   

 
§25,3 El signo r  impreso en “caja al ta” se emplea para indicar que el  segmento en 

cuestión ha sido emit ido con art iculación relajada, o sea, con menor tensión muscular 
que la que atr ibuimos al  segmento impreso en el  nivel  de la línea. Para indicar este 
relajamiento  es tradición en fi lo logía emplear la letra invert ida,  ® ,  ta l  como se ha 
hecho aquí en párrafos anteriores.    

Para el  caso de que se oiga un vibrante fr icativo,  tenemos a disposición el  empleo 
sistemático de diacrí t icos para marcar ese rasgo: el guión atravesando la letra,  ɍ.    

En lenguas en que la mora (§39) se presenta afectando a segmentos ocluyentes, un 
vibrante de duración mayor que otro más corto,  se ident ifica gráficamente con el  punto 
post-puesto a media altura: r·.  Así sucede en árabe: [hhhhυυυυ__ __rrrr ···· ]  ‘gato’, [hhhhυυυυ__ __ èè èèrrrr ···· onononon ]  ‘al  gato’.  
Pero si hay un vibrante breve y otro largo en un idioma en que no existen moras 
consonánt icas,  por ejemplo en español,  la d i ferencia se representa con r ≠  r ),  ando uso a 
la tecla  ~ de nuestra máquina de escribir:  [péropéropéropéro ]  ~ [ppppXXXXrorororo ]  ≠  [ppppXXXXrrrr )) ))oooo ] .  Sin incluír  r),   ® ,   a , 
pero incluyendo los retroflejos, la distr ibución relat iva de los vibrantes es: 

 
 
 

                                                        
11  Al  esc r i b i r  a  man o  y ,  p o s te r i o rmen te ,  a l  co p ia r  co n med io s  mec án i co s ,  h ay q u e  t en e r  
cu id ado  d e  no  con fu n d i r  e l  c i r cu l i t o  d e so rd ez  con  e l  p un t i to  d e  re t roflex ió n ,  pu d ien do  se r  
és te  n ecesar i o  t an to  p a ra  t  co mo  p a ra  r .   
12 En  l as  p resen tes  p ág in a s  se  s i gu e  l a  n o rma a me r i cana  d e  n o  d i s t in gu i r  en t re  es to s  d os  
t é rmin o s ,  q u e  s i r ven  i nd i s t i n tamen te  p a ra  co n f ro n tar  d o s  e l emen to s  g l ó t i co s  d e  fu n c ió n  
d i s t i n ta  o  d i fe ren c iad o ra . 
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P repa lata l i zac ión 
 
§26,1 Conocimos en el  §22,1 que el  modo de articulación afr icado consiste en empezar 

una art iculación de manera momentánea y de proseguir la de manera cont inuante.  En 
r igor,  esta definición es aplicable a [pppph] ,  [ tttth] ,  [ kkkkh]  y también a [ppppy ] ,  [ tttty ] , [ kkkky ] ,  pero el 
hecho es que los l ingüistas no extienden el  término a esas otras dos modal idades. 

Cuando los l ingüistas norteamericanos notan un deslizamiento prepalatal  que afecta a 
var ios o a todos los segmentos de una “serie horizontal” ,  entendiéndose por este 
término los de un mismo modo de articulación y aire, o a los de una misma “serie 
vertical”,  que son los del mismo punto de art iculación, registran este hecho con “yod” 
en caja alta: [ppppy] ,  [ tttty ] ,  [ kkkky ] ,  [ ddddy ] ,  [ nnnny] ,  [ lllly] ,  [ rrrry] .   

Para esta prepalatalización, los fi lólogos hispanista prefieren el empleo de la curva ̮ ̮ ̮ ,  
que por la razón práctica arr iba explicada, en nuestra máquina de escr ib ir  será  9:  [ pppp 9 ] ,  
[ tttt 9] ,  [ kkkk 9] ,  [ tttt 9] ,  [ dddd9] ,  [ nnnn9] ,  [ llll 9] ,  [ r 9] .   

Esta úl t ima grafía es empleada por el  autor de las presentes líneas en los casos en que 
nota influjo de segmento contiguo, por ejemplo en lengua huambiana (Colombia) [kkkk 9eeeelúlúlúlú ]  
= /kelúkelúkelúkelú /  ‘cuchara’,  [kkkk 9iiiigúlgúlgúlgúl ]  = /kigúlkigúlkigúlkigúl /  ‘cuerno’,  en ocui lteco (Méj ico) [t 9 ‘u ]     ‘maíz’     o en 
el sur de Chi le [kkkk 9ééééddddaaaa ]  ‘queda’, [gggg 9XXXXrrrr )aaaa ]  ‘guerra’.  

Si  la finalidad del informe no requiere de la d i ferenciación entre ocluyente con rasgo 
de prepalatal idad y de palatal idad, sino sólo de su oposición sin ese rasgo, no hay razón 
para exigir  minucias gráficas a la imprenta,  En esos casos, se toman como equivalentes  
los signos 

 
 
 

 
El esquema que sigue i lustra [l y]  prepalatal como en “al iar”,  y [l 99 99 ]  como en “hal lar” :  
 

  
 

§26,02 Es prepalatal  sonoro, el  sonido [y ] ,  como en español ‘ya’ y en alemán ‘ ja ’.  Es 
prepalatal sordo [y8 ] ,  como en alemán ‘ ich’ (véase esquema en §28).  

Son palatales los sonidos [ž] , [š]  (véase §27).  
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En los ejemplos siguientes,  la oposición es entre prepalatal  y no prepalatal. 
Disponemos de los signos ń ,  ŕ  para prepalatal idad como en ruso [konkonkonkon ]  ‘banca’ ≠  [końkońkońkoń ] 
‘corcel ’,  [ jorjorjorjor ]  ≠  [ joŕjoŕjoŕjoŕ ]  ‘zorr i l lo ’.   

La final idad del trabajo del l ingüistas puede exigir  que se mencione tanto la 
prepalatalidad como la palatal idad, por ejemplo para expl ica a extranjeros la d i ferencia 
que en Cast i l la se hace entre “hallar” y “al iar”,  “escollo” y “escol io”, “el la” y “Hel ia”.  

 

 
Ocluyentes  palatales 

 
§27,1  En Cast i l la hay la oposic ión fonemática entre palatal  y no palatal:  [ssssáááánananana ]  ≠  

[ sáñasáñasáñasáña ] ,  [ tálatálatálatála ]  ≠  [ tátátátállll 9aaaa] .  En quichua merid ional (Chaco) [rúarúarúarúassss ]  ‘ formando’,  [řúasřúasřúasřúas ]  
‘c ier tas aves’.   

 
§27,2  En la pronunciación peninsular de “l l ”  predomina el  elemento lateral,  lo mismo 

sucede en Entrerr íos y Corrientes,  provincias de Argent ina. Es esas regiones no se nota 
ninguna tendencia de que la ar ticulación lateral  [lllly]  quede susti tuída por [yyyy ] .  En cambio, 
las generaciones más jóvenes de todas las ciudades y provincia de Colombia, con la sola 
excepción de Nar iño, han reemplazado o están reemplazado13 e l  fonema or iginal /l 9 /   = /¥¥¥¥ /   
(pronunciado [l y ]  )  por /yyyy / .  Esto indica que el  paso de [lllly ]  a [yyyy ]  no sucede nunca, sino 
que es menester una previa disminución del elemento l íquido; el  proceso no es 
simplemente:   

no [lllly]    >   [yyyy ]  
s ino [lllly]    >   [lyyyy ]    >  [y ]  

 
En la posic ión prepalatal de “al iar” , la lengua hace contacto en los alvéolos superiores 

y el  dorso cont inúa paralelo a la bóveda palat ina,  pero sin hacer contacto con el la en la 
parte palatal  propiamente dicha. La tensión muscular es ejercida únicamente en 
dirección frontal (punto de contacto del sonido lateral).  

En cambio, en “hal lar”  la tensión muscular va en dos direcciones: la lengua se apoya 
en los dientes inferiores para empujar con fuerza el dorso contra el  paladar.  
 
 

§27,3  La misma di ferencia se observa en el  español general  entre “Miño” y “minio”, 
“uñón” y “unión”,  excepto en la provincia glót ica de Yucatán, en que no existe [ññññ ] ,  s ino 
sólo [nnnn  + iiii 9 ] .   

 

                                                        
13  Las muchachas que desde las aldeas cercanas l legan a Popayán a prestar  servicio  de cr iadas 
t ienen [ly ] ;  pero só lo  los popayanejos de edad avanzada conservan esta pronunciación.  Lo mismo 
se nota en la precordi l lera argent ina.  
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Algunas lenguas eslavas sólo t ienen la oposición de nasal no palatal  (o no prepalatal)   
vs.  nasal palatal  (o prepalatal).  Esto es el  caso en el polaco, cuya “eñe”,  escr i ta «ń» es 
prepalatal:  “Poznań”.  Otros idiomas eslavos distinguen entre prepalatal  ≠  palatal  ≠  no 
palatal.  Se emplea en sus respect ivas ortografía nacionales el  acutus,   ê ,  para la posic ión 
prepalatal,  ń  ś  ć  ź  ŕ,   y el  haček, & ,  para la posición palatal,  ň š č ž ř .  Esas grafías son 
en gran parte supranacionales,14 o sea, internacionales,  y como tales hacen innecesario 
ponernos a inventar signos nuevos.  

A los estudiantes de español cuya lengua nativa sea germánica u otro idioma sin [ññññ ] ,  es 
necesar io expl icar la d i ferencia de la punta de la lengua cuando se produce la 
prepalatalidad en [nnnn  + iiii 99 99]  y la palatal idad en [ññññ ] .   

 
 

Los sonidos semi-vocales  
 
§28,0  Cuando el  al fabeto l legó a Occidente,  sólo tenía mayúsculas y las letras V, I 

tenían tanto valor  consonánt ico como vocálico.  Es decir ,  que no se dist inguía entre [uuuu ]  y 
[ wwww ]  ni entre [iiii ]  y [ yyyy ] .  Los romanos empleaban V para el  primer par,  e I para el  segundo: 
lo que hoy se escr ibe «juventus» se anotaba IVVENTVS.  

Esta no distinción no es de extrañar,  pues hasta la fonét ica de laborator io no encuentra 
una di ferencia.  T.  Navarro Tomás, presenta exactamente la misma posición de la lengua 
y el  mismo palatograma para [iiii ]  que para [yyyy ]  en sus páginas 47 y 129: 

No se les puede di ferenciar simplemente por su posic ión estát ica,  sino por una 
dinámica, a la que nos refer iremos enseguida. 

 
§28,1  Los sonidos [wwww ]  y [ yyyy ]  del  habla humana t ienen cierta analogía con los afr icados, 

por partic ipar de dos característ icas. Pero a di ferencias de los afr icados, no suman dos 
modos, sino que los fusionan, desl izando la pronunciación de una modalidad a otra.15 

En la sí laba [awawawaw ]  e l  segundo segmento,  o sea, el  bi labial  [wwww ] ,  se inic ia con 
redondeamiento y resonancia de [uuuu ] ,  lo  que quiere decir  que no t iene obstáculo 
ocluyente a la columna del aire en ese momento. A continuación se estrecha el  canal que 
forman los labios,  hasta ofrecer resistencia a la columna de aire,  al  igual que en los 
ocluyentes.  

En la sílaba [ayayayay ]  e l  segmento prepalatal  [yyyy ]  empieza como [iiii ] ,  teniendo carácter de 
resonante,  luego la lengua va reduciendo el  paso al aire hasta presentarse la resistencia 
propia de los ocluyentes. 

En ambas art iculaciones tenemos un desl izamiento de lo resonante a lo ocluyente.  
En las sí labas [wawawawa ] ,  [ yayayaya ]  e l  desl izamiento es inverso: el  segmento semi-vocál icos 

empieza en su máxima estrechez, con neto carácter ocluyente,  y se va abr iendo hasta 
alcanzar la plena abertura de un resonante.  

Hay id iomas que no tienen sino una semi-vocal.  Esto es el  caso en los id iomas eslavos, 
en los de la India,  en la mayoría de las formas nórdicas y en germánico occidental 
(neerlandés, alemán).  Este úl t imo t iene [yyyy ]  en palabras como «ja», «Jena», y en el  

                                                        
1 5  Otros hay que no lo son,  como ť ľ ď Đ ċ ż. 
1 6  De ah í  qu e  en  t ex to s  mo d ern o s  se  l ee  en  i n g lés  “g l id es ” .   
1 7 Es te  esp añ o l  co n  /w/  y  / y /  es t á  o cu p and o  en  e l  ú l t imo  t e r c i o  d e l  s i g l o  XX  u n  t e r r i t o r io  
l im i t ad o  a  p ro v in c ias  d i a l ec ta l es  d e l  su r  d e  l o s  EUA (p e ro  q u e  h an  s i d o  ah o gad o s  p o r  
i n mig ra c io n es  rec ien tes ) ,  d e  Mé j i co  y  C en t ro amér i ca y  t a l  ve z  s i t i o s  a i s l ad o s  d e  l o s  An d es ,  
F i l i p in as  y  e l  Le van te  se fa rd i t a .  Qu ien  lo  co n s id e re  bu eno  y  q u ie ra  ev i t a r  e l  n eo  
kas te t x an o  au s t ra l ,  n o  ab o c in a rá  l o s  l ab io s  p a ra  l a e mi t i r  / y /  n i  d esp laza rá  su  p u n to  d e  
a r t i cu lac ió n  h ac ia  e l  p a lad ar :  [ y ˱ ]  
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mismo punto de articulación su correspondiente sordo [yyyy 8 ] ,  en «Märchen», «Gesicht» ,  
«ich».   

Más común es que haya dos semi-vocales en distintos puntos de articulación, como en 
el  español de t ipo conservador,16 en expresiones como [yeyeyeyemmmmas tyene el ras tyene el ras tyene el ras tyene el r )XXXXyyyy ] ,  [ los los los los 
twetwetwetwe®®®® tos kotos kotos kotos kommmmían weían weían weían webbbbo i  bakaláwo i  bakaláwo i  bakaláwo i  bakaláw ] .  En francés hay tres: [yöz·yöz·yöz·yöz· ]  ‘cierta encina’.  [llll´     
myęmyęmyęmyę ]  ‘e l mío’, [ wiwiwiwi  | i l  li l  li l  li l  lwwww__ __ iiii   d  d  d  dçn· wit  ln·  wit  ln·  wit  ln·  wit  lwwwwiiii  do·r· do·r· do·r· do·r· | l l l l ´́́́  swá·r· swá·r· swá·r· swá·r· ]  ‘sí,  le da ocho luises de oro,  
en la noche’.  

Se puede considerar que estos tres sonidos no son sino transformaciones de los 
resonantes al tos [iiii ] ,  [ üüüü ] ,  [ uuuu ] ,  y que no vale la pena dedicar les letras especiales: que 
basta el  empleo de un diacrí t ico,  y este es   99 99 :   

RESONANTE            SEM I- VOC AL 

      i                            i9  
     ü                          ü9   
     u                          u9  

Pero el  caso es que los grafemas “y” y “w” existen ya desde var ios siglos,  que los 
t ienen todas las imprentas y máquinas de escrib ir   y que su trazo a manos es mucho más 
fáci l que el  de i9 ,  ü9 ,  u9 .  

Por esta razón no se han rechazado y,  w_,  w como signos fonemáticos para la impresión 
de informes, ni  tampoco como signos fonét icos para la labor de recolección de datos, 
pero se ha aceptado la opción gráfica de emplear i,  u9 ,  u para los casos en que el 
t ranscr i tor  quiera simbol izar que oyó más lo ocluyente; escr ibirá [wésowésowésowéso ]  ~ [ ggggwésowésowésowéso ] ,  
pero posiblemente [sabsabsabsabuuuu9éééésosososo ] ,  [ ttttuuuu9eeeesta kakásta kakásta kakásta kakáuuuu9 ] .  

 
§28,2  Siguiendo a los fi lólogos clásicos, la hispaníst ica l lama «waw» (de {&)  a la semi-

vocal bi labial ,  y «yod» (de $*)  a la prepalatal .  Esa fi lo logía  d ist ingue entre unas «waw» 
y «yod» netamente consonánticas»,  entre “ semi-consonánt icas”  y entre otras “ semi-
vocál icas” .   

Siendo que el  anális is l ingüíst ico reduce en todo caso esas tres modalidades fonét icas a 
una sola unidad fonemática,  una glotología más preocupada por los niveles -0:"J46`4  
que por los -0J46`4 ,17 se conforma con un solo término y es indi ferente el  empleo de los 
signos que los investigadores hacen en sus apuntes personales durante su trabajo en el  
campo, cuando todavía éste se encuentra en el nivel prefonemático.18 

 
§29  Los sonidos semi-vocálicos pueden ser la real ización alofónica de otro fonema. En 

Chi le y en Méj ico,  el  segmento prepalatal  sordo [yyyy 8 ] ,  respect ivamente en las palabras 
[ mmmmυυυυyyyy 8XXXXrrrr ]  y [ mmmmXXXXyyyy 8 ikoikoikoiko ] ,  suena idéntico que el  segmento f inal  de la palabra alemana «ich». 
En los tres casos, el anál is is l levará a considerar [yyyy ]  como var iante de un fonema cuya 
real ización más frecuente es fr icat iva post-palatal sorda, que se puede escrib ir  como kkkk ,  
χχχχ  o jjjj .    

La fi lo logía hispánica opera con los conceptos de pronunciación esmerada y 
pronunciación relajada. En español,  un segmento semi-vocálico anotado como [o §§ §§]  o [wwww ]  
por el  invest igador puede ser la real ización relajada de /wwww /  pero también de /uuuu /  o de /oooo / :  
[ lawlawlawlaw ]  ‘ lado’,  [ kakáwkakáwkakáwkakáw ] ‘cacao’, [lllloooo§§ §§wwww ®®®®ddddiiii 9óóóó]  ‘ lo urdió ’, [ lllloooo§§ §§ˬ wwwwmmmmiiii llll 9óóóó]  o [lllloooo§§ §§wwwwmmmmiyóiyóiyóiyó ]  ‘ lo  
humil ló ’.  Si  el  investigador encontró al ternancia en la pronunciación, indica a ésta con 
~: [ lawlawlawlaw ]  ~ [ láláláláuuuu 9 ]  ~ [ láláláláddddoooo ]  ~ [ láláláláddddoooo ] .   

                                                        
 
 
17 Es tas  so n  en  l e t ras  g r i e g as  l o s  n i ve les  - em ic  a n d  -e t i c  t r a tad o s  p o r  p r imer a  v ez  p o r  P i ke  
en  su  Lan gu ag e  in  Re la t i o n  t o  an  Un ified  Th eo ry  o f  t h e  S t ru c tu re  o f  Huma n  Beh a v io u r,  
G lan d a le ,  EUA,  1 9 5 4 .  
18 Es ta  i n d i fe ren c ia  t e r min o ló g i ca  q u ed a  d o cu men tad a  en  l as  d efin i c i o n es  d e “S emi -vo we l l:  
a  vo co id  p a t t e rn i n g  as  a  co n so n an t ” ,  y  “S em i -co n son an t:  a  vo co id  p a t t e rn i n g  as  a  
co n son an t ” ,  d e  P i ke ,  Phon emics,  p .  2 49 .  
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Una al ternancia semejante puede observarse en el  punto de art iculación prepalatal :  [iiii ]  
~ [yyyy ] .  En la pronunciación esmerada se dice [jjjjuuuu9áááána i  ana i  ana i  ana i  ammmmáliáliáliáli 9aaaa ] ,  pero en el habla rápida 
se presenta en España y en Colombia el  relajamiento: [ jjjjuuuu9áááánayanayanayanayammmmalialialiali 9aaaa ] .  En la 
pronunciación esmerada se dirá [i  a i  a i  a i  a bbbbéseséseséseséses ] ,  pero en la relajada se presenta contacto 
ocluyente en el segmento inic ial ,  e inclusive preoclusión: [yayayayabbbbéseéseéseésessss ]  ~ [ddddyayayayabbbbéseséseséseséses ] .   

La variante [ddddyyyy ]  está adquir iendo preponderancia en var ias provincias glót icas 
suramericanas como solución de /yyyy /  en posición prevocál ica,  desplazando, además, [yyyy ]  
de la región prepalatal a la palatal:  [yyyy ] .  Esta palatal idad, ajena al habla del hemisfer io 
norte (vid.  §17,3),  const ituye –según parece– un proceso de reestructuración fonemática 
del español local:  a l  palatal  sordo /čččč /  = [ tštštštš ]  corresponderá próximamente un palatal  
sonoro: 

p  t  t š  kp  t  t š  kp  t  t š  kp  t  t š  k     
b  d  y  gb  d  y  gb  d  y  gb  d  y  g ....     

 
En la provincia argent ina de Córdoba, cuyo aparente [mmmme e e e dddde e e e mmmmátšoátšoátšoátšo ]  es en real idad 

[ mmmme e e e dddde e e e mmmmádžoádžoádžoádžo ]  ‘mes de mayo’,  e l  proceso ya se cumplió    por inf lujo del i ta l iano /mmmmes es es es 
dddde e e e mmmmááááZZZZ && &&oooo / :  

 
pppp  tttt  t št št št š  kkkk   ====   pppp  tttt  čččč  kkkk  
bbbb  dddd  d žd žd žd ž  gggg   ====   bbbb  dddd  ZZZZ&& && gggg  

 
§30  El abandono del modo semi-vocálico ( también l lamado semi-consonántico) se 

conoce históricamente también en otros id iomas. En los nórdicos, en bajo y al to alemán, 
la ortografía nos presenta a “w” que sin duda fue [wwww ]  a lguna vez, pero que hoy es  [vvvv ] .  
En el bomanó (gi tano) de América,  el  proceso está en una si tuación intermedia,  /wwww /  =    
[ - uuuu9 ] ,  [ bbbb -] ,  o sea: «waw» es semi-vocál ica únicamente en posición final (después de 
resonante),  siendo ocluyente bi labial  fr icat ivo plano en posic ión inic ial (ante resonante). 
La misma distr ibución la hay en barcelonés: [blblblbl ̣ ạạạạwwww ]  ‘azul ’ ,  [ blblblbl ̣ ạạạạ́́́́    bbbb eseseses ]  ‘azules’.  En las 
aldeas nahuas de la Huasteca y Sierra de Puebla,  «waw» se emite con poco 
redondeamiento,  [  w w w w ] ;  la deslabialización aumenta en los municip ios situados más al 
sur, en que termina por no existi r  ya [wwww ]  ni [  wwww  ] ,  s ino sólo [bbbb ]  en toda posic ión dentro 
de palabra.  
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Rasgos   ad i c i ona l esRasgos   ad i c i ona l esRasgos   ad i c i ona l esRasgos   ad i c i ona l es     
 
 

La  espi ración 
 
§31,0 Los sonidos ocluidos y africados sordos, y en idiomas de la India también los ocluidos 

sonoros, pueden ser acompañados de una exacción de aire sordo: [hhhh]. Se representan la 
espirados de tres manera que valen lo mismo, aunque en sus apuntes personales, el investigador 
puede darles inicialmente valores distintos: [hhhh], [h], y con [‘ ]. 

 
§31,1 Con [ph], [ thththth], [khkhkhkh] el transcritor puede 

anotar que oyó dos segmentos de la misma 
intensidad. Con [pppph], [ tttth], [kkkkh] pude estar 
documentando que considera la espiración como algo 
agregado al segmento antecedente. Finalmente, con 
[pppp‘], [ tttt‘]. [ kkkk‘] hace constar que está convencido de 
tratarse de un rasgo fónico adicional pero inherente 
al segmento precedente.  

 
§31,2 En  inglés insular, todos los ocluidos sordos 

son espirados, En inglés neocontinental sólo se 
espiran los que se encuentran en contacto con “cero”, 
o sea, al principio o al final de palabras: [pppp‘aaaa®®®®tttt‘] 
‘parte’. En el habla rústica de algunas provincias de 
Colombia, los ocluidos sordos, especialmente /kkkk/, se 
espiran si son prevocálicos y siguen a “cero”: 
[kkkk‘áldas es unáldas es unáldas es unáldas es unåååå    prprprproooobbbbínsínsínsínsiiii 99 99 åååå].  

 
§32 Para comprobar la presencia de espiración, basta colocar una hoja de papel frente a la boca 

del hablante. Si no hay «hache», la hoja no se moverá.  
Pero si hay «hache», sea como segmento intervocálicos, sea como acompañamiento de otro 

ocluyente, la hoja se doblara por incidir en ella la corriente espirada: [ahahahahXXXXdddd] «ahead» 
‘adelante’, [hahahahauuuu99 99ndndndnd] «hound» ‘sabueso’, [t‘u] ‘hacia’, en inglés. 

 
 

G l o ta l i zac ión  

 
§33  La exper iencia ha demostrado que al  estudiante hispanohablante le es di f íc i l  

glotalizar los sonidos ocluídos y afr icados para obtener [pppp ’ ] ,  [ tttt ’ ] ,  [ tstststs ’ ] ,  [ tštštštš ’ ] ,  [ kkkk ’ ] ,  
propios de varias lenguas americanas. Le pueden ser de uti l idad algunas “recetas”:  

Se excluye el  aire pulmonar por medio del c ierre de la glotis,  cual hacemos debajo del 
agua al  bucear.  Lograda esta exclusión susti tuimos el  inic iador pulmonar,  lo por otra 
inic iador (recuérdese §0: el “ aire se or igina generalmente en el  pulmón” ,  lo  que significa 
que esto no es siempre el  caso),  tratando de expulsar el  resto del aire que ha a quedado 
en los resonadores. Hágase la siguiente prueba: 

➢  incl inar la cabeza hacia atrás,  cerrar la glotis,  ponerse una papeleta encima de los 
labios e impeler esta papeleta con aire no pulmonar,  cuidando de no abr ir  la glot is 
durante el ejercicio.  

Si  se levanta la papeleta, habremos emit ido [pppp ’ ] .   
Otro ejercicio:  
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➢  apoyamos la lengua en la región superior dental  o alveolar, cerramos la glotis,  
bajamos bruscamente la lengua de su punto de apoyo. Con el lo logramos un sonido 
parecido al  de que hace un corcho al ser sacado de una botel la: es [tttt ’ ] .  

➢  Repítase varias veces este “destapamiento de botella” sin abrir la glotis: [tttt ’ tttt ’  tttt ’ ].  
Se notará posiblemente una pequeña resonancia sorda que sigue a [tttt ’ ] .  Por el  punto de 

art iculación del ocluyente dental,  este acompañamiento resonante t iene que ser 
igualmente anterior, sonando [tttt ’ e 8  tttt ’ e  8  tttt ’ e 88 88  t t t t ’ e 8 ]   o [tttt ’ ´ 8 tttt ’ ´ 8  tttt ’ ´ 8  tttt ’ ´ 8 ] .   

➢  Repita esta secuencia, poniendo cuidado en su parte [’ ´́́́ 8 ]  = [ //// ´́́́ 8 ] .  Enseguida, produzca 
[ //// ´́́́ 8  //// ´́́́ 8  //// ´́́́ 8  //// ´́́́ 8 ] .  Ya estamos en capacidad de emit i r  /  más cualquier resonante sonoro: [////e 
////e ////a ////a]… 

Pasar de este dominio al  de [pppp ’ eeee ] ,  [ tttt ’ aaaa ] ,  [ tstststs ’ iiii ] ,  [ tštštštš ’ uuuu ] ,  [ kkkk ’ oooo ]  es automático.  Difíci l  
será únicamente [qqqq ’ eeee ] ,  [ qqqq ’ aaaa ] ,  [ qqqq ’ uuuu ] ,  y no sólo para nosotros,  sino también para los 
herederos de id iomas que t ienen o tenían [qqqq ’ ] ,  a juzgar por la tendencia que tienen de 
solucionar lo en otra forma (como en tepehua, o como en vel i la y en otomí para otros 
glotalizados) o inclusive de el iminar lo por completo.1  

Existe en alemán del norte /  como “marcador de l indero” a princip io de palabra que 
empieza con resonante; también ocurre en el  español de Venezuela y en la pronunciación 
de los árabes hablando español.  La misma función y sonido ha de haber tenido en griego 
clásico el  signo ’  antepuesto a mayúsculas (no exist ían todavía las minúsculas): ’A ’E.  ’I  
’O ’ K  ’ Ω. 

Igual posic ión y función t iene en las lenguas semíticas,  en que existe además en otras 
posic iones. Por no ser predecible su ocurrencia en esas posic iones, y fungir  como 
elemento di ferenciador mínimo de palabra,  es fonema en dichas lenguas; se escr ibe con 
) א ’a léph) o con ḥamza-’ál i f (E[ ).  

Ya hemos visto que lo mismo se puede transcribir lo como [’ ]  que como [//// ] ;  pero 
cuando se ha determinado que es un fonema, se debe emplear /.  El  nombre de esta letra 
es “sal t i l lo”.  

En el  español coloquial de Méj ico se emplea [ssss ιιιιêê êê //// ιιιι ] ,  [ nnnnççççêê êê ////çççç]  respect ivamente para la 
afirmación y le negación. Con menor frecuencia se emplea la expresión [yayayaya//// ]  que está 
por ‘¿ya, a poco es cierto? ’.     

Hágase el siguiente ejercic io de pronunciación:   
➢ [ ssss ιιιιêê êê //// ιιιι ] ,  [ nnnnççççêê êê ////çççç] ,  [sásásásá////aaaa], [nánánáná////aaaa], [lálálálá////aaaa], [ ssss ιιιιêê êê //// ιιιι ] ,  [ssssι////], [nnnnççççêê êê ////çççç]  [nnnnçççç////], [nananana////] [nánánáná/aaaa] , 

[nananana////] , [ lalalala////] , [ llllçççç//// ], [ssssιιιι////ιιιι ê ] , [sasasasa////áááá], [nananana////áááá], [nananana////yáyáyáyá] , [sasasasa////yáyáyáyá] , [nánánáná////yayayaya] , [sásásásá////yayayaya] , [sásásásá//// ya ya ya ya], 
[nánánáná//// ya ya ya ya] , [nananana//// yá yá yá yá], [yayayaya////nánánáná] , [yayayaya//// ná ná ná ná], [nananana////yáyáyáyá]  [nananana//// yá yá yá yá] , [sa sa sa sa ////yáyáyáyá] , [////yayayaya] , [sawásawásawásawá], 
[ssssaaaawáwáwáwá////], [sasasasa//// wá wá wá wá] , [sa sa sa sa ////wáwáwáwá] , [papapapa////nánánáná] , [papapapa////lálálálá] , [papapapa//// lá lá lá lá] , [pa pa pa pa ////lálálálá], [ //// lalalala] , [////nananana] , [////wawawawa], 
[////yayayaya] , [////nananana], [////mamamama], [pa wápa wápa wápa wá////], [sa wása wása wása wá////] , [wawawawa////] , [////wawawawa////] , [////yayayaya////], [mamamama//// yá yá yá yá], [ma ma ma ma ////yáyáyáyá]. 

 
 

İngresión  
 
§34 Todos los sonidos hasta aquí estudiados son producidos mediante una corr iente 

egresiva de aire.  No hemos marcado este hecho, pues al  ocurr ir  s iempre su anotación 
sería redundante. Su signo es > .  

Extrasistemáticamente,  (esto es, fuera de sistema fonemático, existe en muchas lenguas 
el  empleo de aire ingresivo,  cuyo signo es <  puesto a mano encima de la o las letras (no 
después, como nos vemos forzados a hacer en Word).  Se emiten sonidos ingresivos para 

                                                        
 1 De la  e l i mi nac ión  de  s egmentos  g lo ta l i zados  ha y  i ndi c ios  en  va r ios  i d iomas  a mer i canos .  
Respec to  de  l os  de l  v ie j o  mundo,  cabe c i ta r  la  op inión  ora lment e  expues ta  por  M.  Swades h en  e l  
sen t i do  de  que e l  an t epasado de l  idg  o  IE hab r ía  ten ido  una  ser ie  g lo ta l i zada .  In te rp re tando es ta  
i dea ,  podemos  s uponer  una  ra í z  *k ’am -  de  l a  que der i va n  (":`H ,  l a t .  amos > amor,  g i t ano  
kamimós ‘amor ’ .  
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comunicarse con cabal los,2 art iculando [ ] .  Los peninsulares art iculan                      
[ ]  con redondeamiento labial ,  para denotar duda en forma despectiva; los 
argent inos emiten el mismo sonido, pero sin redondeamiento, para indicar negación.  

En cier tas lenguas afr icanas, el  aire ingresivo forma parte del sistema fonemático. 
Siendo ahí fonema, hay la constante necesidad de indicar ese rasgo significat ivo,  por lo 
que los afr icanistas se vieron precisado de crear un recurso diacrít ico menos simplón 
que nuestra flecha <  ;  optaron por ∫ , Î, ©  para las tres posic iones sonoros más comunes.3 
En inglés esos sonidos ingresivos reciben el  nombre genér ico de «cl ics», en alemán el  de 
«Schnạ lz laute».  

En las áreas geográficas en que la ingresión no es frecuente, no hace falta molestar al  
edi tor  que adquiera para su l inot ipo las matr ices de letras especiales de di f íc i l  desci fre. 
Y como son de di f íc i l  lectura,  tampoco molestaremos al  lector con esas letras,  así las 
tengamos en nuestras fuentes del PC. Basta poner la marca  <   o seguir  la costumbre 
internacional de suger ir e l  chasquido con !:  [t! t !  t!t!  t !  t!t!  t !  t!t!  t !  t! ] ,  [ t lt lt lt l 8 !  tl!  tl!  tl!  tl 8 !  t l!  t l!  t l!  t l 8 !!!! ] 8 ,  [pppppppp! p!  p!  p!  ppppp! p! p! p! ppppp!!!! ] .  
También existe el recurso de emplear versali tas B, D, G,  de preferencia de cabeza. 

En vista de que en lenguas americanas (tepehua, otomí,  embera, vel i la)  no es una 
especie de succión ingresiva, sino una implosión que histór icamente parece ser siempre 
la solución actual de una ant igua serie de oclusivos glotal izados, parecería más propio 
emplear ? que !,  y para los sonoros americanos: b/ ,  d/,  g/. 

 

Retrof lexión  
 
§35,0 Con la expresa salvedad de los palatales comentados en §27, la mayoría de los 

sonidos resonantes y ocluyentes se articulan manteniendo el ápice de la lengua 
relativamente horizontal o l igeramente incl inado hacia arr iba.  Cuando el  sonido es 
art iculado en un punto un poco más atrás,  pero sin notable cambio en la d irección de la 
punta de la lengua, indicamos este desplazamiento con el  signo >  puesto debajo de la 
letra (§24): s>,  z>,  lo que es igualmente aplicable a otros segmentos, como n>,  l>,  r>,  
t>, d>, i> , e> .   

Si  la punta de la lengua, o ápice, se dir ige verticalmente hacia arr iba,  el sonido 
resultante recibe en algunos textos el nombre de “cacuminal”  o “cerebral”.  Si  la punta 
de la lengua se dir ige más atrás de este punto,  causando una especie de doblamiento de 
la parte anter ior de la lengua, el sonido es cal ificado de retroflejo (§9,3:  ́ ̣) .   

De hecho, la di ferencia entre cacuminal y retroflejo ha sido descuidada en la 
invest igación, por lo que ni  siquiera se han creado los respectivos signos 
di ferenciadores: para ambas modalidades se suele emplear el punto subscri to: ṣ  z ̣ t ̣ d ̣ .   

Como el presente curso no se ha propuestos lanzar nuevas teoría ni grafías (se tuvo que 
crear únicamente el  signo ↕ ,  y dar su correspondiente definición), sino exponer al 
a lumno lo fonét ica y gráficamente existente,  no se ha quer ido complicar las cosas con 
insistencia en di ferencias: lo que explica el empleo de ṇ, l ̣ ,  r ̣  en §§20, 21, 22.  

 
§35,1  A di ferencia de la laxa posic ión normal,  más o menos hor izontal,  en la retrofleja 

la lengua requiere de un mayor esfuerzo muscular,  por lo que los sib i lantes así 
producidos suelen ser descri tos como “tensos”.  Al  no desaparecer siempre de inmediato 
esta tensión muscular en el  momento de haber emit ido el  retroflejo,  el la puede afectar a 

                                                        
 2 E l  fenómeno es  conocido en Méj ico.  Ha s ido anotado en Chuquisaca,  Bol ivia  (Thesaurus,  Bgtá. ,  
1970,  p.  417).  Exis te en var ias  partes  del  vie jo mundo,  por  e jemplo en e l  nor te de Áfr ica  (Language 
and Man,  1976, tomo de World Anthropology,  Mouton,  La Haya, p.  43.  
 3 En t ipograf ía esto da un aspecto mejor  que la flecha.  Pero ta l  vez con más let ras 
(π,  ∫ ,  † ,  Î ,  ˚ ,  © ,  œ )  deje de ser tan c laro y,  c ier tamente,  resul ta muy compl icado a mano.  
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los segmentos que le siguen. Esto sucede en árabe y,  acaso, en toda la pronunciación 
medel l inense o antioqueña.  

§35,2  La tensión y la forma de la lengua, además de dar la impresión de que los 
sibi lantes retroflejos se acompañan de un fuerte chifl ido,  en el  caso de [sssṣ]  causan a 
menudo la impresión de ser [šššš ] .  En el  habla яomanó de los gi tanos sedentar ios nacidos 
en Medel l ín,  ciudad colombiana con una art iculación que, según Baena, Fonología del 
español de Ant ioquia,  mimeógr.  Universidad de Tejas,  1967, p.  30 y también 20) se 
aproxima a [šššš ] ,  esta “ aproximación”  no sólo confunde al  invest igador, sino que se ha 
incorporado a las normas de la alofonía gi tana (solución andalucista [hhhh ]  tanto de /ssss /  
como de /šššš /  en los morfemas genit ivos).  

En las lenguas yutonahuas de Méj ico, en los palatales /šššṣ̌ /,  /žžžž ̣ /  el ápice levantado de la 
lengua l lega a crear el  efecto de [šššš r ] ,  [ žžžž

r] .  También hay [šššš
r ]  en aldeas nahuas, y habría 

que aver iguar si  el lo es el  reflejo de un antiguo fonema retroflejo.  En algunos dialectos 
mapuches parece haber exist ido /tttt ̣/ ,  /ṭṭṭṭ &/,  que los colonos y mi l i tares transcrib ieron como 
“tr ”,  “chr” , “ch”.  

 

 
S i labicidad  

 
§36,0  Consideramos que todo resonante es núcleo de sí laba y que por cada resonante 

anotado hemos trascr ito una sí laba. Hay id iomas en que no sólo los sonidos del t ipo [iiii ] ,  
[ eeee ] ,  [ aaaa ] ,  [ oooo ] ,  [ uuuu ] ,  s ino también cier tos ocluyentes pueden ser núcleo de sílaba. En 
cambio, no tenemos not ic ia de ningún idioma en que [ hhhh ]  cumpla esta función.  

Las palabras sureslavas y checas «prst» ‘dedo’,  «krv» ‘sangre’,  «krk» ‘ iglesia’ y otras 
muchas más, t ienen  el  segmento sonoro  [rrrr ]  como núcleo de sílaba. Está cumpliendo ahí 
la función de vocal.  Es un sonido ocluyente con función vocálica: carga el  acento y es 
núcleo de sí laba. 

 
§36,1  En las palabras ['adaadaadaada ]  y [ aaaa 'dadadada ]  estamos señalando el  acento mediante el  signo '.  

En ['adaadaadaada ]  hay un acento grave o barí tono; en [aaaa 'dadadada ]  hay un acento agudo u oxítono. 
Es indudable que en la palabra con acento grave el  resonante [aaaa ]  de la pr imera sílaba 

carga el  acento y que hay un segmento4 igual pero no acentuado en la segunda sí laba; así 
es que tenemos dos núcleos de sílaba. Ambos núcleos son resonantes sonoros; el  pr imero 
es acentuado, y el  segundo no lo es.  

Podemos pronunciar también ['ndandandanda ]  y [ nnnn 'dadadada ] ,  reemplazando el  segmento sonoro [aaaa -]  
del  ejemplo anter ior  por el  sonoro [nnnn-] .  Vemos que el  segmento inicial  de ['ndandandanda ]  carga 
el acento y es núcleo de sí laba, Esto signif ica que aquí la ene funciona como vocal.  

Podemos real izar la sust i tución del resonante inic ial  de ['adaadaadaada ]  por otros ocluyentes 
sonoros: ['ldaldaldalda ] ,  [ 'rdardardarda ] ,  [ 'mmmmdadadada ] ;  también podemos sust ituír  la acentuación grave por la 
aguda: [llll 'dadadada], , , , [rrrr 'dadadada], [mmmm 'dadadada] .   

El  recurso para oponer o contrastar dos formas fónicas se emplea para comprobar sus 
respect ivas existencias.  Hemos opuesto ['ldaldaldalda ]  a [llll 'dadadada ] ,  [ 'ndandandanda ]  a [nnnn 'dadadada ]  y encontrado 
con ello una di ferencia mínima, que es la d ist inta acentuación; al mismo t iempo hemos 
comprobado la si labic idad de los segmentos continuantes inic iales, l leven o no acento.  

 
§36,2  La si labic idad (no el  acento) se anota con una rayi ta vert ical ,  ̩ ,  debajo del 

segmento en cuest ión si éste es ocluyente: [ 'dddd ιιιι ffff ´́́́kl̩ t ‘ ]  en inglés,  [nnnn̩̩̩̩'ggggųųųų ]  en otomí,  [vvvvrrrr̩̩̩̩'  
śśśśanananan ]  en sánscr ito, [ taltaltaltalmmmm̩̩̩̩dddd aaaa 'šašašaša]  en ocui lteco. 

 
 

                                                        
 4 Entendemos en glotología por “segmento”  a l  sonido lo mismo que al  fonema. Cf .  §37,1.  
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Los  suprasegmentales  
 

§37,1  Los sonidos hasta aquí estudiados (menos §8 y §35)  pueden ser producido 
únicamente de manera concatenada, ocupando cada uno un momento de la emisión de la 

voz 

    
La emisión de la voz o habla,  ha recibido en francés el  sugest ivo nombre de «chaîne 

par lée». A cada eslabón o momento de esta cadena l lamamos segmento.  
 
§37,2  No se pueden pronunciar dos segmentos al  mismo t iempo. Para que un sonido 

segmental  pueda ser ar t iculado es menester que “el campo esté l ibre”.  
 
§37,3  Junto con los segmentales tenemos suprasegmentales,  que pueden compartir  con 

los otros un mismo momento del habla.  Por esto están marcados encima de la cadena 
i lustrada en §37,1.  

 
§37,4  Los fenómenos suprasegmentales pueden pertenecer al  sistema común de 

sonidos de un id ioma dado, o pueden ocurrir sólo en ciertas circunstancia.  En este 
sent ido, la constr icción faríngea de los compadres y pregoneros de Méj ico (§12,2) 
podrían considerarse rasgos suprasegmentales; sin duda son extrasistemáticos: no 
pertenecen al  lenguaje normal de estos hablantes.  Pero cuando nos encontramos frente a 
un id ioma desconocido no sabemos de antemano qué tipo de fenómenos son parte 
necesar ia del código o sistema y qué fenómenos carecen de interés para la comunicación 
básica o común. Por lo tanto,  es conveniente que anotemos la mayor cant idad de 
pormenores fónicos en las primeras sesiones con un informante.  En el nivel  fonemático 
del id ioma en cuestión,  algunas de esas pequeñeces resultarán ser realmente 
insignificantes –es decir, que carecen de significación– en el  nivel  fonemático del idioma 
en cuest ión.  Por ejemplo, los gi tanos de Medell ín, Colombia,  nasalizan los resonantes 
finales y exigen que el  invest igador anote este hecho; pero el  anális is ul ter ior  indica 
claramente que esa nasalización carece de importancia –sólo indica que se he terminado 
de hablar.  

Los segmentos o suprasegmentos oídos al  princip io o al  final de dicción, que no 
pertenecen a la palabra, son “marcas de l indero”,  como [-//// ]  o [ -mmmm ]  final en algunos 
hablantes amerindios,  o [//// - ]  inicial  en alemán del norte (§33).  La arr iba anotada forma 
[ tatatatallll̩ mmmm dadadada' šašašaša ] ,  en que anotámos la si labicidad del segmento continuante bi labial ,  pertenece 
a la pronunciación rápida. Con un poco de exper iencia en esta lengua, sabremos que 
debemos pedir  que el informante repita la palabra más despacio con el  fin de que esta 
vez emita la vocal omit ida, y entonces oiremos [talitalitalitalimmmmdadadada 'šašašaša ]  ‘anteayer ’.5 

Es obl igación del invest igador saber anotar los hechos, anotarlos y,  finalmente,  dar una 
información acerca de las circunstancias en que se presentan. En el caso de los 

                                                        
 5 Cf.  la  el is ión de vocal  átona en del icátu > delgádo.  
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suprasegmentales,  puede suceder que sean condicionados, como cuando los informantes 
gi tanos dictan largos todos los vocablos monosi lábicos, siendo que en contexto estos 
mismos son cortos. Pero en otras lenguas, como el árabe, el lat ín,  el a lemán y en var ios 
romances, la cant idad o duración de los segmentos es completamente necesaria para la 
comunicación. En las lenguas indias tales fenómenos varían a veces con su ausencia,  es 
decir,  no se emiten siempre, sucediendo que el  investigador puede haber corr ido la 
suerte –no muy buena– de haber cogido al  informante en una racha de ausencia.  Después 
de unos días,  el  glotógrafo empezará a oír  rasgos que no hubo en los días anter iores –no 
debe echarlos en costal roto,  sino anotar los.   

 
 

Cant idad  
 

§38,0  Si suponemos para cada momento segmental  una duración igual, habremos 
abstraído una unidad l ingüíst ica que recibe el nombre de mora. 

Con aparatos fonométr icos se puede observar que los segmentos en realidad no son 
todos iguales de breves o de largos, pero dentro del código o sistema de cada id ioma, sí 
funcionan siempre como unidad mora.  

En castellano, todo segmento,  sea resonante u ocluyente,  funciona como una sola mora, 
excepto cuando tiene una función de marca de compensación: en la pronunciación 
popular de Chile [t řařařařa·jojojojo ]  ‘ trabajo’. En Argent ina, por inf lujo ital iano: [l ççççk ·áneáneáneáne ]  ‘ los 
perros’. La mora adicional,  se representa con el punto,  · .  

Hay id iomas en que los segmentos de dos moras marcan una oposición fonemática: 
/šimopa·čošimopa·čošimopa·čošimopa·čo////  wa·n šimopačo wa·n šimopačo wa·n šimopačo wa·n šimopačo//// /   ‘acércate e incl ínate’, en id ioma nahua. 

 
§38,1  Ningún nuevo segmento,  corto o largo, puede ser emit ido mientras el precedente 

no haya abandonado el  campo. Observemos las palabras ‘a l fombra’,  ‘destroza’.  
‘a lmohada’ en árabe de Šartū `n, L íbano:   

En la primera palabra,  ‘a l fombra’,  tenemos dos segmentos largos, cuya representación 
fonética es respect ivamente [yyyy· ]   y  [dddd ·] .  En la segunda palabra,  ‘destroza’,  hay un 
segmento largo, también l lamado luengo, que es [zzzz·] .  En la tercera,  ‘almohada’,  hay un 
segmento luengo, que es [dddd· ] .  En la últ ima ‘Rāmallah’,  es larga la primera [a·]  y la 
úl t ima consonante: [l · ] .  Cada uno de estos ocupa el  espacio de dos breves, por lo que se 
dice que están const i tuídos por dos moras. Puede considerarse a la segunda mora como 
“agregada” a la anterior  y recibe el  nombre de cantidad .  Siendo que la cantidad ocupa 
el  mismo espacio que un segmento corto,  podemos representar las palabras [ssssaaaayádyádyádyád·atatatat ] ,  
[ yúyúyúyúmzzzz· iqiqiqiq ] ,  [ mmmmuuuujádjádjádjád·atatatat ]  y [ ra·mál·ara·mál·ara·mál·ara·mál·a ]  del  siguiente modo: 
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En el  pr imer esquema, hemos segmentado la cadena hablada en breves y largos, en Ωel 

representación de la real idad fónica.  En el  segundo, hemos proyectado una concepción 
nuestra,  operando con una unidad  “·”   s in sonido propio, que es el  fonema / ·/ .  

La mayor c lar idad gráfica, y de ahí informativa, del segundo esquema nos hace 
prefer ir lo,  pues lo que se debe de buscar en todo método e informe es la fluidez, 
sencil lez y economía de la información ( inglés «message»),  lo que generalmente es 
también sinónimo de mayor c ient ificidad. 

 
§38,2  Cuando se precisa anotar una doble cant idad agregada, se usan dos puntos a 

media altura en lugar de uno solo: [iiii··] ,  [aaaa ··] .  Cuando el  segmento es medio largo,  la 
media mora adicional  se representa con doble punto: [ iiii : ] ,  [ aaaa : ] .  ¡No se debe usar nunca 
el “ : ” para señalar un segmento seguido de una sola mora! 

En sus máquinas de escr ib ir,  los l ingüistas han solido el iminar el  punto inferior  del 
signo “doble punto”,  l imándolo.  Para reconstruír lo, se pulsa sucesivamente esa tecla,  la 
de retroceso y luego el punto sencil lo.  En los ordenadores electrónicos el  “·”  t iene 
asignado el  mando “Mayúscula+3” en el teclado «Español – Alfabetización 
Internacional».  

 
§38,3  La mora adicional se presenta en la pronunciación del bajo vulgo cordobés, en 

Argent ina, en toda sílaba que precede a la del acento pr incipal y tono l lano, 
acompañándose de tono medio y atrayendo el  acento: [ éééé·ŋŋŋŋ k k k kçêrrrrdodododobbbbaaaa ] ,  [ kořerá kořerá kořerá kořerá 
mmmmá·ñánaá·ñánaá·ñánaá·ñána ] ,  [ bibibibi 99 99ajará a páajará a páajará a páajará a pá·rísrísrísrís ] .  

Como marca de compensación la cant idad es frecuente en las pronunciaciones incultas 
suramericanas, ocupando el sit io de segmentos supr imidos. En Chi le: [la ela ela ela emmmmpleápleápleápleá :÷÷÷÷     
tttt ̣ řřřř 88 88aaaajo el jo el jo el jo el tttt ̣ řřřř 88 88aaaa ·jojojojo ]  ‘ la empleada trajo el trabajo’.   

Puede afectar ocluyentes,  alargándolos o geminándolos,  destacándose con precisión el 
momento implosivo que antecede al  explosivo.  En Colombia: [asasasas· iiii 9ónónónón ]  ‘acción’,  [átátátát·oooo ]  
‘acto ’, [sétsétsétsét· imoimoimoimo ]  ‘sépt imo.6 A los argent inos de la “Voice of America” se le oye: [llllçççç  

pppp ·átoátoátoáto ]  ‘ los patos’,  [llllçççç  t t t t·úúúúbbbboooo ]  ‘ los tubos’,  d istinto de [lo túlo túlo túlo túbbbboooo ]  ‘ lo  tuvo’,  [ llllçççç     kkkk·áneáneáneáne ]  
‘ los canes’, [la kla kla kla k·añaañaañaaña ]  ‘ las cañas’, d ist into de [la kla kla kla kááááñañañaña ]  ‘ la caña’.7  

 
§38,4  Hay quienes est iman que un sonido está constituído por tres momentos: si  vamos 

a decir  la [nnnn ]  en [ána ]  o [aná]  empezamos con una abertura bucal que se va 
reduciendo, hacemos el contacto propio del ocluyente y enseguida soltamos este 
contacto. Otras Escuelas se conforman con mencionar dos no más, el inic ial  que es la 
implosión y luego el  sol tamiento o explosión.   

La división binar ia (implosión,  explosión)  es la mejor venida en un enfoque 
fonemático.  

Tiene adicionalmente la ventaja de dejar subdivid ir conceptualmente a la mora (§38,0) 
con mucha faci l idad.  

Los id iomas con contraste de duración nunca tienen tres ( lo d iscute este autor en su 
curso de Fonemas y morfemas,  1994) sino dos (ĭ ≠ ī , ă ≠ ā, ŭ ≠ ū).  

El  concepto de los “cuartos de mora” puede ser un buen apoyo para quien quiera 
descr ib ir,  por ejemplo, la d i ferencia entre quechua merid ional /yanta/ ‘ leña’ e 
hispanoamericano /yanta/ ‘ l lanta’ −que de ninguna manera son homófonos. También 
servirá en l ingüíst ica l lamada apl icada, para enseñar a los educandos a dist inguir  en 
posic ión trabada la mayor duración de los segmentos franceses de los españoles,  o de los 
españoles en general de los colombianos. 

                                                        
 6 Reg i s t r a do  a s í  en  op .  c i t .  en  no t a  2 .  Yo  s ó l o  he  oí do  f o r ma s  c on  / p /  p o r  / k / :  [ á p t o ]  ‘ ac t o ’ ,  
d i s t i n t o  de  [ ák t o ]  ‘ ap t o ’ .   La  f o r ma  [ a ks o l ú t o ]  no  es  s o l uc i ó n  de  ‘ a bs o l u t o ’  s i no  de  “ ap s o l u t o ” .  
 7 Ta mb i é n  Ges t os o ,  en  CNN,  t i ene  es a s  s o l uc i ones ,  



 38 

 
 

Acento  

 
§39,1  Segmentalmente, las palabras castel lanas «amo» y «amó» son idént icas.  La 

di ferencia fónica que nuestro oído percibe y que el cerebro registra,  es de carácter 
suprasegmental  y recibe el  nombre de acento,  término empleado igualmente para el  signo 
gráfico que lo representa (y no “t i lde”, que es el nombre de  ) ) .  

El  fenómeno acento afecta a sonidos segmentales resonantes u ocluyentes, y al  hacer 
las pr imeras transcr ipciones se representa anteponiéndolo a la sí laba acentuada: [ 'aaaammmmoooo ] , 
[ aaaa 'mmmmoooo ] .  La primera de estas palabras t iene el  acento grave o barí tono, la segunda el 
agudo u oxítono. 

Representamos con V  (versali ta,  que en un manuscri to o mecanoescri to se debe señalar 
como V)  a todo sonido resonante,  y con C  a todo ocluyente.  Consecuentemente,  podemos 
simbol izar las dos palabras de nuestro ejemplo así: 

'VCV       :       V 'CV  
No es el  único t ipo de contraste acentual que se puede encontrar en palabras con los 

segmentos VCV .  Obsérvese el d i ferente si t io del oxítono en las siguientes dos: 
VC 'V       :        V 'CV.  

Susti tuyendo los símbolos clasificator ios o “variables” por signos fonéticos,  podemos 
anotar para las dos úl t imas fórmulas [aaaammmm 'oooo]  y [aaaa 'mmmmoooo ] ;  ambas t ienen el acento agudo, 
pero su división si lábica es di ferente. El  pr imer caso tiene am + ó, y el segundo a + mó. 

El registro de este t ipo de di ferencia puede ser importante en algunos id iomas al 
indicarnos l inderos si lábicos o l inderos gramaticales.  En tepehua permite concluír 
fáci lmente si en determinada palabra se debe de escr ib ir / -tttt/-/  o /-tttt ’-/.  

A las pocas sesiones con un id ioma desconocido nos damos cuenta si  existen 
si tuaciones como la mencionada en tepehua o si ,  como en castel lano, no las hay. En 
ambos casos, se procede a una descr ipción de las circunstancias y soluciones. Cuando no 
las hay, tras haber hecho la descr ipción, abandonamos inmediatamente el  empleo del 
acento antepuesto y hacemos la siguiente conversión gráfica o reescri tura:  

'VCV   ⇒  VêCV    
V 'CV   ⇒  VCVê    

Ya que una palabra con tres segmentos debe ser escri ta con tres letras, si   ' ocupa un 
si t io entre dos segmentos, podría dar la impresión de ser otro segmento más. 

Palabras castel lanas con los segmentos CVCVCV  (con tres V ,  por lo tanto con tres 
sí labas) pueden tener suprasegmentales tres veces distintos: «l ímite»,  «l imite», «l imité»;  
sus respect ivos acentos se l laman: 

C VêC V C V      = esdrújulo o proparoxítono 
C V C Vê C V      = grave o barí tono 
C V C V C Vê     = agudo u oxítono 

 
§39,2 Además del acento claramente destacado que acabamos de tratar,  existe en 

algunas lenguas un acento menos destacado, conocido como acento secundar io.  Por otra 
parte,  es frecuente que en las lenguas del mundo alternen vocales acentuada con vocales 
sin acento. También se les l laman tónicas a las pr imeras, y átonas a las segundas.  

La mayor fuerza muscular empleada para destacar la sílaba con acento pr imario,  o 
sí laba tónica, deja sin tensión muscular al  núcleo de las sílabas cont iguas. De esto 
resulta ahí una pronunciación menos precisa, que es la del l lamado relajamiento.8  

                                                        
 8 Cua n do  e n  Ca l i  i ns ta la ron   o mn i b us es  a r t i c u la dos ,  o me t r ob us es ,  c on t r a t a r on  a  l a  p eo r  voz  
q ue  p ud i e r on  e nc on t r a r  en  l a  c i uda d  pa ra  q ue  g r ab a ra  “ S i gu i en t e  p a r a da :  X Y Z ” .  No  só l o  t i ene 
voz  ho r r i b l e  y  n o  ha b l a  s i no  es p e t a ,  s i no  q ue  r e l a ja  l a  á t ona  f i na l  a l  g r a do  de  q ue  g en t e  de  
o í do  d i s mi nu i do  no  l a s  oyen :  Un i ve r s i dá  p o r  Un i ve r si da des .  
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Vocales relajadas se pueden escribir  con letra en caja al ta (cf.  §25,3):  [l íl íl íl ímmmm iiiitetetete ] ,  
[ ssssáááábbbbaaaanananana ] ,  [ l ççççbbbbrrrreeeegoooo ] .    

Esta vocal átona, con menguada fuerza muscular, es considerada carente de acento o 
átona. En la evolución de las lenguas puede tener enorme importancia, como lo i lustran 
casos como [llll eeee ggggíííí tttt iiiimamamama ] > [ llll eeee ítmaítmaítmaítma ] ,  [ llll eeee íííídmadmadmadma ]  > [ lllleeee ííííndandandanda ]  > [ l índalíndalíndalínda ],  [ deldeldeldel iiiikátukátukátukátu ]  > 
[ deldeldeldel iiiigáááátutututu ]  > [deldeldeldelggggááááddddoooo ]  > [deldeldeldelggggááááddddoooo ] .  

Cuando el  aparato fonator io se prepara para articular  las vocales alejadas del segmento 
acentuado, ha recobrado su tensión muscular;  emite una vocal precisa pero no 
forzosamente acompañada del acento pr imario, sino de un acento más débil  conocido 
como acento secundar io que se indica con el  gravis.9 

 
 

Mayor  abertura  bucal 
 
§40,0  Además de la abertura oral o bucal en resonantes (§9,1), que puede funcionar 

como rasgo fonemático, nos vemos precisados a reconocer en algunas hablas a una 
abertura que acompaña a ocluyentes.  

Hasta donde alcanza mi experiencia,  se trata siempre de una característica vulgar y sin 
función de di ferenciación fonemática, aunque sí social . Si  se quiere, la del §9,1 puede 
ser adjetivada de oral ,  y esta otra de bucal .  Este mayor grado de abertura bucal ya se 
ha mencionado en el  §18 en relación con ocluyentes fr icat ivos,  y en §20,2 en relación 
con ocluyentes cont inuantes sib i lantes.  

 
§40,1  Según los casos observados, la abertura, con su concomitante disminución del 

contacto en el  labio super ior  o en la bóveda palatina,  es un fenómeno de transic ión: es el 
inic io de un proceso de pérdida de rasgos di ferenciadores en ocluyentes. La desapar ic ión 
completa de el los const ituye la pérdida del ocluyentes,  pudiendo éste quedar sust ituído 
durante algún t iempo por un resonante «hache» o por el  suprasegmental  ↕ .  Este signo ↕  
indica la abertura pura.  

Dist into de ↕  es ↕ ‘ ,  con que podemos representar una abertura acompañada de una 
corr iente egresiva de aire sordo. 

Mientras la descr ipción no necesita d i ferenciar entre dos grados de abertura con aire 
sordo, se podrá emplear indist intamente ↕ ‘  o h.   

 
§40,2  Podemos suponer que los colonizadores vascos y castel lanos que l legaron a las 

vegas del r ío Aburrá y del cercano r ío Cauca norte, lo mismo que del Cauca sur (en 
Colombia),  traían un id ioma español que solucionaba /ssss /  como [ṣṣṣṣ ] .  Esta posición más 
posterior se ha conservado en el  norte (“ese ant ioqueña”),  pero en el sur se ha 
presentado la “ese valluna” que en algunas palabras ya suele susti tuírse por la simple 
abertura y aún omit i rse por completo (§20,2, s > ↕  > #) :  

[ ↕alialialiali 9óóóó]          >  [sasasasallll iiii 9óóóó]   ‘salió’ 
[papapaparrrr↕ XXXXkkkk XXXX ]    > [ parparparparXXXXkekekeke]  ‘parece que’ 
[ pr ↕ i dénte]   > [prprprpr iiiiddddénteénteénteénte] ‘presidente’. 

Esta elis ión ocurre también en algunas palabras en antioqueño, por ejemplo en [pa pa pa pa 
eeee ®®®® bbbb íííí ®®®® lelelele ]  ‘para servir le ’ o −en la t iendas elegantes ( l lamadas «almacenes»):  [para para para para 
eeee ®®®® bbbb íííí ®®®® lelelele ] .   

La transformación de [sssṣ],  que es alveolar, en “ese val luna” y en “cero” es el  resultado 
de pérdidas sucesivas de un rasgo di ferenciador y del agregado pasajero de una marca de 
compensación, que es ↕ . 

                                                        
 9 Puede verse “La  posic ión d ia lectológica  del  tepehua”,  §2,  en Tomo de Homenaje  a  R.  J .  Wéi t laner,  
México,  D.  F. ,  1961,  p.  537.  



 40 

 
§40,3  Es necesario dar a la realidad fónica “abertura” el  mismo tratamiento que a los 

rasgos di ferenciadores tradicionalmente reconocidos en la l i teratura glotológica.  
Si en el  cuadro que sigue operásemos sólo con “contacto”,  prescindiendo de “abertura”,  

obtendríamos una misma fórmula de cinco vacíos,  –,  tanto para ↕  como para #.  
Algunas fases se han postulado por un simple prur i to de simetría.  Las dos flechas en s ˬ  ˬ

ind ican una abertura bucal extraordinaria,  que se acompaña de la pérdida del cuarto 
rasgo di ferenciador.    

Del lado derecho del cuadro se ve la d isminución de rasgos. No extrañará que la fase 6,  
const i tuída por un único rasgo,  que es ↕,  esté predest inada a tener poca vi ta l idad, 
cediendo dentro de poco t iempo el paso a la fase 7. 

En este cuadro, el  signo + indica presencia.  Con + se señala incremento o disminución: 
 

Los cuatro cuartos de implosión-explosión 
 

§41,0  Sin valor  fonemático es la d i ferente duración de los ocluyentes según su 
posic ión dentro de palabra.  Esta duración es concebible como consti tuída por cuatro 
cuartos por segmento intervocálico.   

Es bastante común que en final de sílaba la duración queda disminuída a tres cuartos o uno 
solo). El mismo concepto es aplicable a los resonantes. 

 
§41,1  Análoga a la d isminución y final pérdida de rasgos que mostró el  esquema 

anter ior ,  es la d isminución en la  durac ión de segmentos  
La fi lo logía reconoció hace t iempo la existencia de dos momentos en la  ar t iculación, 

por ejemplo de r ,  l  en [áraáraáraára ] ,  [ álaálaálaála ] . 10 
 
§41,2  Como ya se di jo,  el  momento inic ia l  es implosivo y e l  final es explosivo.  En 

[ áraáraáraára ] ,  [ álaálaálaála ]  e l  segmento consonánt ico es “completo”,  pues t iene tanto la implosión 
como la explosión: consta de 2/2.  Pero en [ártaártaártaárta ] ,  [ áltaáltaáltaálta ]  sólo hay la “mi tad implosiva” ,  
mientras que en [átrátrátrátr iiii 99 99oooo ] ,  [ átlasátlasátlasátlas ]  sólo está la  “mi tad exp losiva” de r ,  l .  

 
§41,3  Si  estos 2 /2,  manejados por los fi ló logos españoles pero no por  los l ingüistas 

de corte norteamer icano, se d ividen a su vez en dos, obtenemos 4 /4.  El  concepto de los 
cuartos es de interés en l ingüíst ica apl icada (enseñanza de lenguas) y en la exposic ión 
de la pérdida de segmentos: 

 
                                                        
10 Compárese en §37,4 el  concepto de 3/3.  
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§41,4  En el  español genera l ,  las consonantes dentales la tō  sensū  son de 2/4 en 

posic ión final o en trabada, por ejemplo -n o nC .  Pero en el  Val le del Cauca 
(Colombia),  en esta posic ión son extraord inar iamente breves, só lo duran ¼.  

De ahí que las consonantes finales de l francés parezcan “dob les” al  va l luno.  
Conociendo esto,  su profesor  de francés sabrá expl icar le cómo ha de pronunciar «la 
lune» para que no suene [la  l ü̆ (( (( n ]  s ino [la  lü·n·] .  E l  concepto es igualmente út i l  para 
descr ib i r  la d i ferenc ia de [n ]  (a lveo lar,  de ½ mora) en /yanta/  ‘ l lanta/ en Amér ica y 
[ n ]  (dento-a lveo lar,  de mayor durac ión) en /yanta/  ‘ leña’ en quichua merid ional.   

El  concepto de los 4/4 nos hace entender  mejor la pronunciación propia del occidente 
colombiano de «inst i tuto» como [ist i túto ] ,  que es la pérdida del úl t imo ¼ de nC ,  un 
paso d iacrónico propio también del toscano. También es apl icable a bC  en 
«subterráneo» y en *sŭbterrāre > «soterrrar».   

En Sant iago de Chi le me preguntaron s i  yo  era extranjero,  porque pronunciaba “ tan 
mal la  ere”:  yo digo [kákákáká rrrr ttttåååå ]  con ere de dos cuar tos,  pero  mi  inter locutora decía 
[ kártkártkártkártåååå ]  con cuatro cuartos; o tros sant iaguinos dicen la r con ¾ (véase §2).   

Para la representación de /b/ castel lana en posic ión trabada por sordo, debemos 
considerar que regionalmente puede haber d i ferente empleo de los cuartos.  Cuando hay 
más de un cuar to,  el  pr imero puede seguir  siendo sonoro, pero el  segundo puede haber 
as imi lado ya la  sordez de la consonante que le  s igue. La sucesión de dos cuartos ( [b b] ,  
[ bb] ,  [ b b] ,  [ b p] .  e tc. ,  o su reducción a [b] ,  [ b] ,  e tc .)  en posic ión trabada, es un pormenor 
importante para el  invest igador .   

Esto vale también para los cuar tos de - /s- /  en  c ier tas pronunciaciones sefard i tas y 
alemanas. Y puede va ler para el  segmento postpalatal  que Navarro  Tomás (§125) 
transcr ibe en la  rea l izac ión [å g tç® ] ,  y para transcr ipciones análogas suyas.  

 

 

Énfasis  
 
§42,0  La tensión muscular incid ida en resonantes o en ocluyentes que funcionan como 

vocal,  recibe el  nombre de acento.  Para le tensión muscular notablemente  presente en 
segmentos que funcionan como consonante, se propone aquí el  término de énfasis.  

 
§42,1  En zapoteco se hace una dist inción fonemática entre un segmento sib i lante sordo 

“normal”  y otro más tenso.11  En var ios dialectos alemanes, por ejemplo en el  sajón de 
Dresde, existen series (horizontales) de ocluídos que contrastan con otros emit idos con 
mayor tensión. La ser ie débi l  es l lamada lenis ,  la enfát ica fortis.  Puede presentarse en 

                                                        
11 Segú n  l a  p r onunc i a c i ó n  de l  na t i vo  Va l d i v i es o ,  q u i en  f ue r a  i n f o r ma n t e  e  “ I n ves t i ga do r  A ”  en  
e l  M us eo  Na c i ona l  de  An t rop o l og í a  en  C i uda d  de  M é x ic o .  
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una misma serie el paso de una a otra de estas dos modalidades (¿también con cambio 
del aire empleado?), lo que podría ser el  caso de algunas pronunciaciones sefardi tas.  

Los segmentos enfát icos no pertenecen en todo caso al  sistema de oposiciones. Siendo 
estudiantes,  mis compañeros y yo observábamos que un compañero catalán emit ía el 
ocluyente fr icat ivo labiodental  con mucha mayor tensión que nosotros; parece que la 
fonación catalana es más tensa que la de América española.  Los l ingüistas franceses han 
constatado que la ar t iculación de su idioma es más tensa o enfática que la alemana, pese 
a que el pr imero t iene «l ia ison» y el  segundo no. 

 
§42,2  Para representar a los enfáticos,  sean ellos sordos o sonoros, el recurso gráfico 

son las letras VERSALITAS.  El  empleo de b8 d 8 g8 a que tal  vez uno recurre en una fase de 
desesperación, cuando se hal la al  comienzo de la transcr ipción, no es recomendable, 
pues consti tuye una contradicción; debe pasarse pronto a B  D  G.12 

No deben confundirse el énfasis aquí comentado con los “enfát icos” de la terminología 
de los arabistas: tttṭ    dddḍ̣̣̣        ssss ̣     zzzz ̣     hhhh ̣, que contrastan con t  d s z t d s z t d s z t d s z  h h h h “comunes” no en virtud de una 
mayor tensión, sino de una dist inta art iculación. 

 
 

Tono  
 
§43,0  Existe un fenómeno suprasegmental  l lamado tono, que consiste en una 

determinada al tura musical en que es articulado un segmento continuante,  sea este V  o C .  
Para ser notado por el inter locutor debe contrastar con la al tura de otros segmentos. 

De hecho, la al tura tonal,  entendida como contraste de al turas,  existe en todas las 
lenguas del mundo; sólo que según el idioma varía el alcance significat ivo de el la.  

 
§43,1 En español,  el  tono afecta el sentido de la oración, cabalgando significat ivamente 

encima de uno o de varios morfemas;13 es al to en la interrogación y bajo en la afirmación 
(excepto en la provincia glót ica Huasteca, donde es al  contrar io) ;  se le adjet iva de 
prosódico  y recibe el nombre de entonema .   

En cambio,  en las lenguas l lamadas tonales,  y de manera comparable con el  acento,  el 
tono no marca morfemas sino segmentos; recibe el  nombre de tonema  y funciona como 
cualquier otro fonema. 

Por ejemplo en el  mixteco de Oaxaca (pronúnciase “misteco de Huajaca”) ,  lengua 
macro-otomiana, tenemos [náánáánáánáá ]  ‘yo’,  con dos vocales dotadas de tono alto, en contraste 
con [náànáànáànáà ]  ‘madre’,  cuya sí laba Ωnal es de tono bajo.  Naturalmente,  al  igual que el 
acento en [áááámomomomo ]  ≠  [aaaammmmóóóó ] ,  e l  tono fonemático debe ser capaz de expresar d iferencias 
gramaticales; esta capacidad se i lustra con el  par [ nāānāānāānāā  ≠  [nánánánáāāāā ]  ‘se perdió ’ ≠  
‘perdiendo’, donde tenemos dos tonos medios en la pr imera y un al to y un medio en la 
segunda palabra.  

 
§43,2  La fonét ica de laboratorio ha constatado una estrecha relación entre tono y 

acento.  Los que hemos trabajado con id iomas tonales hemos bregado en vano por 
encontrar les su régimen acentual.  Todo induce a creer que fonemáticamente el tono y el 
acento se excluyen mutuamente en los sistemas glót icos.  En otomí tenemos [ 'hwáhwáhwáhwá 'dídídídí ]  
‘maguey’,  [ 'dódódódó '////yóyóyóyó ]  ‘hueso’,  [ 'dòdòdòdò '////yóyóyóyó ]  ‘comal ’,  ‘callana’,  [ 'tététété 'héhéhéhé ]  ‘agua’,  todos sin 

                                                        
12  So n  l os  m i s mos  s i gnos  q ue  en  § 33 .  Cua l q u i e r  ma t emá t i c o  nos  i n f o r ma r á  q ue  no  ha y  
c on t r a d i cc ió n  s i  s e  emp l ea n  l os  m i s mos  s i gnos  en  d is t i n t os  mo me n t os ,  ya  q ue  s e r á n  de f i n i dos  
de  d i f e r en t e  ma ner a .  
13  Mor fema  es  l a  mí n i ma  un i da d  mor f o l ó g i ca ,  s ea  e l l a  afi j o  o  r a í z ,  en  e l  c ó d i go  g l ó t i c o .  
Fonema  es  l a  mí n i ma  un i da d  f ó n i c a  s i gn ific a t i va .  Tonema  es  un  f on e ma  t ona l .  Sus  
r es p ec t i vos  a d j e t i vos  s on :  mor femát ico ,  f onemát ico ,  tonemát ico .  
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contraste acentual.  En palabras compuestas,  se observa en otomí que lo adjetival  t iene 
menos realce acentual (aquí señalado con la ausencia del sigo ') : [tstststs////ò'tététété ’ héhéhéhé ]  ‘agua 
mala’,  al  t iempo que suele operar la reducción a sólo dos sílabas: [bóšìbóšìbóšìbóšì 'tététété 'héhéhéhé ]  ~ 
[ ' bóšbóšbóšbóš 'théthéthéthé ]  ‘r ío crecido’, [ 'tsòtsòtsòtsò 'théthéthéthé ]  ‘agua mala’.  

En las lenguas tonales de Méj ico son poco frecuentes las palabras de tres sí labas. En 
general,  los id iomas tonales del mundo parecen ser todos oligosi lábicos y cabe la 
sospecha de  que a el las pertenecía el  ant iguo sumerio y el  indoeuropeo. Los “humores”    
) ,    ê ,    ` ,  del griego podrían ser el documento más antiguo de tonos príst inos.14  

 
§43,3 Para determinar la al tura tonal de una sí laba, aislamos  var ios pares de palabras 

segmentalmente iguales (“con contraste mínimo”)  o semejantes (“vocablos 
contrastables”) . Procuramos empezar con monosílabos. 

Supongamos que estamos trabajando con un idioma desconocido para nosotros en el 
que hemos notado que var ias palabras con los sonidos segmentales phan  y ts in,  que 
hemos anotado como [pppphhhhanananan] y [ tttt ssss inininin] se di ferencian tonalmente.  Para determinar las 
al turas tonales trazaremos un esquema de l íneas horizontales,  asignando el número 1  a la 
pr imera altura.  En esta pr imera l ínea anotaremos las palabras que nos parecen tener el 
tono más al to. La o las palabras con la siguiente al tura tonal (que es un poco menos al ta) 
la anotaremos en la l íneas que sigue, que es la 2.   

Un sistema que t iene sólo dos contrastes tonales es el  mínimo posib le.  Pero como no 
sabemos cuántos contrastes t iene nuestro id ioma, dejaremos espacio para cinco al turas, 
es esto,  t razaremos cinco l íneas. En nuestro caso hipotét ico, el resultado fue: 

1    ttttsinininin     ‘cumbre’            
2   ttttsinininin     ‘ l lano’     pppphhhhanananan    ‘pan’          
3   ttttsinininin     ‘mina’    pppphhhhan   an   an   an   ‘e lefante’ 
4 
5 

Es decir, que sólo hemos encontrado tres tonos. Los l lamaremos tono uno, tono dos y  
tono tres, o también tono al to,  tono medio y trono bajo.  Hay dos maneras gráΩcas para 
representar los tres tonos en nuestras cinco palabras: 

[ ttttsiiii1nnnn ]    = [tttt ssss ínínínín ]    ‘cumbre’ 
[ ttttsiiii2nnnn ]    = [tttt ssss♣nnnn ]  ‘ l lano’ [ pppphahahaha2nnnn ]  = [pppphhhhānānānān ]   ‘pan’ 
[ ttttsiiii3nnnn ]    = [tttt ssss ìnìnìnìn ]    ‘mina’  [pppphahahaha3nnnn ]  = [pppphhhhànànànàn ]   ‘e lefante’ 

Si  el  id ioma que es objeto de nuestro estudio t iene más de tres niveles tonales,  se 
emplearán en la pr imero manera de registrar los los número de uno al cuatro,  y para la 
segunda necesitaremos de un signo nuevo; las equivalencias serán: 

V
1  = V@  tono alto        

V
2  = V» tono medio alto 

V
3  = V # tono medio bajo 

V
4 = V $ tono bajo 

Hasta aquí estamos suponiendo para cada tono una altura Ω ja; este t ipo de tono se 
l lama de registro.  Los acentos gráficos que empleamos para su representación son 
rect i l íneos. Pero es posib le que en una mismo segmento concurran dos tonos de registro 
de dist into altura;15  se indican así:  

[ nininini3šušušušu34
]  =  [ nīšnīšnīšnīšuuuu᷆᷆᷆᷆]  ‘caldera’ 

[ ššššoooo12////yoyoyoyo13
]  =   ‘bugambi l ia’ 

   [yoyoyoyo3mmmmuuuu23
]  =   ‘ tábano’     

                                                        
14 De  d oc u me n t a c ió n  má s  r ec i en t e  p e r o  p os i b l emen t e  de t o no  a n t i gu o ,  s on  l os  q ue  s e  r e g i s t r a n  
en  l en gua s  s u r es la va s .  En  c a mb i o ,  e l  c on t r as t e  t onal  en  da né s  p od r í a  s e r  r ec i en t e .  
15 S i  es  q ue  a c ep t a mos  q ue  l os  ac en t os  g r i egos  s e  r e fe r í a n  o r i g i na l men t e  a  t ono s ,  es t o  s e r í a  e l  
c as o  en  g r i ego  e n  l a s  voc a l es  l a r ga s  ma r ca da s  c on  ci r c unfle j o :  Ã  −  ÷  ä ,  
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§43,4  Además de estos tonos de registro,  existen los tonos de contorno, que no se 

mantienen fi jos en una sola al tura.  Para representar los se emplean acentos gráficos 
curvil íneos:  ,  .  

 

Unos  comentarios  agregados  

 
§44  Ya ha s ido descr i to en §8 y §21 e l  mecanismo fisio lógico de nasal idad. E l la 

concurre lo mismo con cier tos segmentos oc luyentes que con segmentos resonantes.  
Agreguemos ahora que la nasal idad fonemática puede afectar  a segmentos cont iguos 
como en otomí /hwhwhwhw ´́́́ąąąą    hhhh    ıııı̨̨̨̨́́́́  /  = ['hhhh ̜̜ ̜̜wwww ̜̜ ̜̜ ´́́́ąąąą    'hhhh ̜̜ ̜̜ıııı̨̨̨̨́́́́  ]  ‘sementera ’.  En lenguas del sur occidente de 
Colombia una vocal nasal deja nasal izada todas las sí labas s iguientes de la  pa labra,  y 
mis alumnos que trabajaron con el las d icen que la consonante que manteniéndome en el  
nivel  fonét ico yo había anotado en años anter iores como en [óóóómęęęę ]  ‘dos’ ,  era en 
real idad una “ere nasal izada”,  [órórórór ̜̜ ̜̜ęęęę ] ,  un fenómeno que me era desconocido.   

El  fa lsete que afecta suprasegmentalmente a a lgunas formas del castel lano del nuevo 
mundo,  ha sido menciona ya en §11 y §12,2.  
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Repaso 
 
§45,0 En los párrafos precedentes se ha tra tado de los sonidos l lamados segmentales  

y se ha hab lado de los elementos suprasegmentales.  Conocido ya e l  pormenor de los 
mecanismos fónicos,  podemos pasar a  presentar una general idad.  

Las lenguas del mundo consisten en sonidos ar t iculados, integrados en sistemas. E l 
estudio de los sistemas de sonidos con va lor informativo corresponde a la 
fonemática ;  ésta se basa en una previa  descr ipción fonét ica.  

Existen también sonidos extra s is temát icos (§11,  §18, §34),  ajenos al  interés de quien 
busca const i tuír  un cód igo gráfico (de preferenc ia de apl icación práct ica: or tográfica) y 
una descr ipción del habla común, no de la a fectada ni  de la  c i rcunstancia l .   

 
§45,1  La fonemática se basa en la fonét ica,  que ha desarro l lado un código de signos 

gráficos para la  representac ión de los sonidos. Los signos fonét icos son el  instrumenta l  
pr imar io de l l ingüista a l  aproximarse a una lengua desconocida. Éste necesita dominar 
a cabal idad los conceptos involucrados en cada signo gráficos para lograr una ráp ida 
captación de los hechos fónicos y poder anotar los.  Los pormenores fonét icos interesan 
a la l ingüíst ica l lamada apl icada: enseñanza de id iomas extranjeros,  práct icas de 
dicc ión en escuelas de actores y de locutores (presentadores de not ic ias),  foniatr ía,  
or to femia en escuelas;  además son preocupación del d ialectógrafo.1      

 
§45,2  Hemos expuesto  los hechos fónicos por  grupos contrastantes: 

momentáneos : continuantes 
ocluyentes : resonantes 
segmentales : suprasegmentales 

Los hechos segmentales se clasifican por sus modos de articulación. El modo ocluído es el 
único momentáneo.  

Son continuantes todos los restantes, tanto ocluyentes como resonantes (y también los hechos 
suprasegmentales). En una descripción lingüística es del todo recomendable empezar por los 
momentáneos y seguir con los demás modos de acuerdo con el siguiente modelo de presentación: 

    ocluídos      m om e n t áne os  
         
    africados   
    fricativos   
  oc luyentes  sibilantes   
    nasales   
s e g m e n t o s     v ibrantes   
    la tera les    con t inuan tes 
     semi-voca les   
          
    bucales   
  r esonan tes   nasales   
     fa r íngeos   

 
§45,3  Los l ímites entre los diversos modos son mucho menos fáci les de establecer 

de lo que se pudiera suponer. Tenemos, por ejemplo, los sonidos semi-vocales o 
semi-consonantes (§26) que separan −o unen− a los ocluyentes (§15) y a los 

                                                        
 1 En todas las  disc ip l inas  existe el  nivel  de la  recolección,  -(k"n\" ,  y e l  del  t ratado,  -8@(\" .  La 
d ia lectograf ía  es  el  nivel  de la  recopi lac ión de datos  d ia lecta les ;  la  d ia lectología es  el  estudio de 
esos datos.  (El  t rabajo en el  n ivel  de la -8@(\"  suele ser  compara t ivo.)  
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resonantes (§14), s in pertenecer completamente a ninguno de los dos grupos. Se 
podría postular un tercer grupo, pero sería “ant ieconómico” porque además del 
sonido [üüüü 9]  del f rancés no tendría sin dos miembros, «wāw» y «yod». Además, la 
fonemática nos enseña que esos sonidos suelen funcionar como consonantes, a 
semejanza de lo que acontece en general con los ocluyentes. 

Tenemos también a /8 /  como caso de doble posib i l idad de ser c lasificado. Es un 
afr icado (§20) por comenzar con oclusión y terminar con un deslizamiento 
cont inuante cuyo aire escapa lateralmente, por lo que pertenece igualmente a los 
estudiados en §22, l,  y ha sido tratado en §21,3. Comentábamos también que, 
estr ictamente hablando, [kkkk

h]  y [ kkkky ]  son tan afr icados como [kkkk
w ] .  

Si observamos la art iculación de los nasales, laterales, vibrantes,  sib i lantes y 
semi-consonantes con ánimo de encontrar pormenores, podemos notar que empiezan 
con un necesario contacto in ic ia l,  que acaso l lega al grado de ser una especie de 
pre-oclusión,2 que nos podría inducir  a considerarlos semi-afr icados. Pero 
reflexiones de este t ipo sólo conducirían a compl icar en vez de ofrecer una 
taxonomía sencil la. En torno de algunos rasgos que en este l ibro ha sido calificados 
de suprasegmentales, cabrían discusiones semejantes, de resul tados análogamente 
fút i les. 

En cambio, es esencial  la d ist inción entre los sonidos segmentales que se logran 
con un contacto local que ocluye el paso al  aire, y que este autor ha propuesto 
denominar ocluyentes ,3 y entre los que no t ienen contacto alguno, denominados 
resonantes .  

  
§46,1  A los sonidos resonantes se les l lama popularmente vocales, término que la 

l ingüíst ica reserva para los segmentos que funciona como núcleo de sí laba (§35).  
Los resonantes más frecuentes en las lenguas de Europa occidental son: 

      i   ü      u 
       e   ö o 
   a  

 
Estos siete resonantes están descritos en §3 y §5. En §9,1 se habla de los resonantes abiertos de 

las dos pr imeras series horizontales ( la tercera no tiene posición abierta Σpues caería 
fuera del t r iángulo). En lengua de Europa oriental  y en América existen sonidos 
centrales sin redondeamiento (§5).  

Es al tamente recomendable hacer uso de un sistema consecuente de los diacrí t icos.  Para 
denotar redondez se ha optado por la diéresis,  ¨ ,  en tanto que el  guión,  ΣΣΣΣ ,  atravesando 
la vocal indica la posic ión plana (§7, y véase §10 para la excepción ä). El  signo de v 
invert ida,  √ ,  se emplea para cierto sonido central bajo del inglés en palabras como «but». 
El signo ạ ,  con un punto debajo, significa la “a posterior”, también l lamada “a velar” que 
es propia de Cataluña y ante “ele trabada” en Castil la:  [ áááá `` ``llllmmmmaaaa ] ,  [ áááá `` ``llllbbbbareareareareθθθθ< ] .  En el  §13 se 
ofrece un tr iángulo que br inda al  consultante una considerable var iedad de posiciones de 
los resonantes.  Todos los resonantes del tr iángulo están anotados en su variante sonora, 
siendo también posib le la sorda (que se marca con un circul ito  8  subscr ito) .  

 
§46,2  Los sonido semi-vocales o semi-consonantes (§26) t ienen en común con los 

resonantes la forma del resonador modificado por la posic ión de la lengua, y part ic ipan 
de características ocluyentes en cuanto que t ienen contacto local.  «Wāw» es sonido 
                                                        
 2  T en e mos  es t e  c on t a c t o  i n i c i a l ,  c on  t ens i ó n .  En  e l s on i do  q ue  l a  fil o l og í a  espa ñ o la  r ep r es en t a  
c on  ŷ :  =  [uń  ŷé ®no ]  =  [uń  d yé ®no ]  ( § 79 ) .  Es te  t i p o  de  p r e - oc l us i ó n  ha  t en i do  muc ha  
i mp o r t a nc ia  en  l a  e vo l uc i ón  d e l  i d i o ma  ( t en e r  hé  >  t en r é  >  t endr é  >  t en d r é )  y  l o  s i gue  t en i e nd o  
( c f .  l a  t endenc i a  de l  neoes p añ o l  de  Su r a mé r i ca :  ŷ  >  d ž  >  Z & .  
 3  És t a  es  l a  t r a duc c i ó n  de  l a  voz  «c on t o i d »  a c uñ a da en  i n g l é s  p o r  P i k e .  Su  a n t ó n i mo  «voc o i d »  
es  p a r a  nos o t r os  resonante .  
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bilabial  redondo con la lengua en posic ión de [uuuu ] ,  y «yod» es prepalatal  con la lengua 
formando [iiii ] . 4  

 
§46,3 La letra «h» representa un cont inuante sordo que funciona siempre como 

consonante.  
 
§46,4  Los sonidos ocluyentes se dist inguen de los resonantes por ocluír  el  paso del 

aire durante la formación de dichos sonidos. En unos la oclusión ha pasado un momento 
antes de la emisión del sonido, como en la sílaba [papapapa ] ,  en otros la art iculación termina 
con esta oclusión, como en [apapapap ] . 5 Las ser ies p t kp t kp t kp t k ,  b db db db d  g  son de articulación 
momentánea, y su modo recibe el  nombre de ocluído o,  también de oclusivo.  Todos los 
ocluyentes restantes son cont inuantes (véanse últ imas l íneas de §16,2 y de §45,2).  

 
§46,5  Se emplea un código de diacrí t icos para señalar algunas característ icas de los 

ocluyentes.  Una cuña, que sugiere la punta de una Ξecha,.  puesta debajo de la letra que 
representa el  segmento,  indica la d irección de un desplazamiento de a part i r  de un punto 
de referencia considerado como el si t io “normal” de la art iculación.:  

con     ̣̣ ̣̣   se indica un posición más atrás, 
con –  se indica el modo fr icativo, 
con ꞈ   se indica un desplazamiento hacia arriba, 
con ˬ   se señala un desplazamiento hacia abajo, 
con < se marca un desplazamiento hacia delante, 
con >  desplazamiento hacia atrás.  

Le retroflexión se marca con un punto debajo: ṭ   ḍ  ṣ z ̣  ṣ̌  ẓ̌. Y siendo más práct ico el  
empleo del punto que el  de la cuña, se le usa a menudo para indicar una poster iorización 
simple: de manera que ḳ m ̣ a ̣ de ninguna manera pueden querer decirnos que se trata de 
“retroflejos”.   

Cuando la prepalatalidad y también la palatalidad no tiene carácter fonemático,  se 
emplea la curvi ta para indicar la:  t  9   d 9   n 9   l 9 .   (Hay que advert ir  que para los l ingüistas 
norteamericanos no significa lo mismo que para los que abrevamos en la fi lo logía 
española: para los americanos  9  equivale a nuestra 

<
 .)  

La prepalatal idad, especialmente si  es fonemática,  se indica con el acutus :  ń ŕ ś 
ź (disponibles en Ordenadores viejos “activando” Multi l ingual support ; en 
modernos están en las fuentes comunes). La palatal idad se indica con el haček (o 
jáchec ): ň ř š ž (al adaptarnos a una máquina de escr ibir,  podemos reemplazar 
haček por c ircunflejo: ^ :  š = ŝ,  č = ĉ,  ž = z fl,   n fl  = ň = ñ = n ̮  = n 9 .  No 
admit imos la coexistencia de ˆ y  de  &  en un mismo código (ni asignándoles  
valores dist intos).  

En nuestras máquinas de escribir no instalaremos ŋ ,  s ino que daremos empleo a la 
tecla del  gancho polaco (que sí mandaremos instalar: para į ą ų) que nos permite 
crear “ene con cola”, así: n˛..  Empleando un ordenador, podemos instalar ŋ  en la 
tecla Control + Ñ. 

Una rayi ta vert ical  debajo de un segmento, 1  ,  indica que éste es si lábico (§36). 
Un c ircul i to  debajo de un signo segmental  ind ica que éste t iene sordez. 
El empleo de V ER S A LI T A S  es para denotar que t ienen énfasis (“fortis”) .  Pero 

durante algún t iempo era de uso emplear igualmente estas V ER S A LI T A S para 
representar a segmentos sordos. Consideramos que esta no fue una buena solución; 
es mejor reemplazar N   por n 8 ,  Ř por ř 8 ,  E  por e 8 ,  A  por a 8 ,  etc. ,  especialmente s i no 

                                                        
 4 Debe recordarse que en las lenguas de España la  [ y]  no es  palata l .  Con el  fin  de no desplazar  de [yyyy]  
a  una ar t icu lac ión incorrecta,  debe evi tarse una mucha tensión en este segmento.   
 5  En fi lo logía  española,  el  oc luyente a  pr inc ip io de sí laba rec ibe el  nombre de “explosivo” .  En 
posic ión final ,  t rabado por otro oc luyente,  es l lamado “ imp losivo”  (§2).  
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se t iene cuidado en escoger el tamaño disminuído de las mayúsculas, pues una R ,  E, 
N a media palabra o al final da un aspecto que repele al lector. 

Dist inguimos entre graf ía fonét ica y grafía  fonemática.  En general ,  e l  empleo de los 
signos es congruente en ambos niveles,  pero el  segundo nivel  es de escr i tura más 
senci l la,  por omi t i r  pormenores ir relevantes.  

No se deben mezclar los dos niveles. Para tener clara conciencia del nivel en que 
nos encontramos, se ha convenido en poner entre corchetes las expresiones 
fonét icas. 

Una vez hecho el  anál is is, los corchetes se sust ituyen por oblicuas:6 
[ ttttšintintintintšinmóinmóinmóinmóllllyeyeyeye ] = /činčinmočinčinmočinčinmočinčinmo¥eeee / .  Si existe una forma ortográfica, ésta se pone 
entre « »,  y el sent ido o traducción se pone siempre entre ‘  ’ :  [ ttttšintintintintšinmólyeinmólyeinmólyeinmólye ]  = 
/činčinmočinčinmočinčinmočinčinmo¥eeee /  = «chichichichinnnnchinmollechinmollechinmollechinmolle» ‘c ier ta cucaracha’. 

El empleo de  estos señaladores de l n ivel  en que nos encontramos, no es para épater  
le bourgeo is,  sino para dar una mayor c lar idad a nuestro informe.  

Pero tal  escr itura dejaría de tener c laridad si estuviera innecesar iamente plagada 
de obl icuas: sólo se deben de emplear en los casos necesar ios. El innecesario 
exceso de señaladores no aporta c laridad alguna.   

Cuando el  anális is ha demostrado que determinados grupos de segmentos funcionan 
como una sola unidad (“fonema único”),  se emplea una sola letra para su representación, 
pero como no siempre existe una letra, el  recurso es impr imir  en caja alta el  componente 
cont inuante: 

[ kkkkuuuu9] = /kkkkwwww / ;  [ gggguuuu9]  = /ggggwwww /  
[ pfpfpfpf ]   =     /pppp ffff / ; [bvbvbvbv ]  = /bbbb vvvv /  
[ tltltltl ̥̥ ̥̥ ]    =  /λλλλ 8 / ;  [dldldldl ]   = /λλλλ /  
[ tstststs ]   =  /¢/ ;  [dzdzdzdz ]  = /ZZZZ /  
[ tštštštš ]   =  /čččč / ;  [dždždždž ]  = /ZZZZ &/ 
 

§46,6  Aunque el  sistema gráfico del l ingüista procura ser consecuente,   obligando a 
conceder un valor bastante fi jo  a los signos, se admite adaptarse a las realidades físicas 
de las imprentas. Además, existen equivalencia de signos, por proceder de dist intas 
tradiciones gráficas:  

    k = j = χ; š = sÊ = x;  ñ = ň = nÊ = n̮̮̮ = n9 = ny;  ŧ = θ;  l ̮ = l 9  = ¥ = ly;  ŋ = n̨. .  
Todo estudiante debe saber manejar estos signos alternat ivos y poder traducir  al 

instante de un código gráfico a otro.  

                                                        
 6 No  e n t r e  ve r t i c a l e s  |  | .  N i  s e  e mp l e e  / /   / /  e n  e l  n ive l  s i n t á c t i c a :  e x i s t e  〈  〉 .   
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Cuando en un idioma existe sólo t l 8 monofonemático sordo, sin un correspondiente 
sonoro, se emplea λ sin el  circul ito,  no tanto,  en verdad, por ser su presencia 
perfectamente innecesaria (pero de ut i l idad para recordar al lector que se trata de un 
fonema con ambos componentes sordos),  sino porque en las imprentas no suele exist ir  
lambda con circuli to subscri to.  Lo mismo reza para una “ere gutural”  única,  que podría 
ser g ,  pero que es más cómodo para muchos tal leres reemplazar por я.  En Word no hay g  
con un punto debajo,  pero existe ġ  en DoulosSil,  que bien puede reemplazarla.  Cuando 
concurren dos χ  en una misma lengua, se puede emplear para la posic ión más frontal  una 
«jota» común y para la más poster ior  una jota con punto debajo; pero como éste será de 
di f íc i l  colocación, hay quienes prefieren j  para el primero y χ  para el segundo fr icativo.  

La adaptación a la imprenta es parte de nuestra to lerancia,  pero ésta debe tener l ímites: 
no admit i r  x  en lugar de χ ,7 ni λ  en lugar de ¥, ni  ¥  en lugar de λ .  
 

§47  A cont inuación se presenta una tabla con los principales ocluyentes tratados en 
este curso, ordenando los modos en una forma l igeramente di ferente que en la estrategia 
exposit iva seguida en las páginas anteriores: 
 

§48 Cuando queremos presentar  el  cuadro de las consonantes de un id ioma que t iene 
´8,  o «hache», con función consonánt ica,  resulta  que no encontramos un si t io legít imo 

                                                        
 7  Es c r i b i r emos  t a mb i é n  « l os  miχes » y  no  « l os  mi xes »,  y  p a ra  ev i t a r  ma l a  i n t e rp r e t ac ió n  de  l a  
m i s t e r i os a  l e t r a  eq u i s ,  p ode mos  es c r ib i r  « l os  š a va nt e »  en  l uga r  de  « l os  xa va n t e » .  
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para esta h.  Por el lo se ha establecido la costumbre de asignar le un si t io i legí t imo 
enseguida de los s ib i lantes.   

Mucho mejor es incluír  esta consonante como lo que es: resonante [sordo] atópico,  
como en e l  caso s iguiente: 

 
 

C o n s o n a n t e s  
 

at
óp

ic
o 

bi
la

bi
al

es
 

de
nt

al
es

 

pr
ep

al
at

al
es

 

pa
la

ta
le

s 

po
st

pa
la

ta
le

s 

gl
ot

al
 

resonante h       

oclusivos  p t   k Ɂ 

africados   ¢  č   

sibilantes   s  š   

lateral   l     

nasales  m n  ñ   

semivocales  w  y    

 
 
 
 
 
 

* E l  s igno ϑ  es  p rop io de  la  fi l o l ogía  h ispánica .  Representa  un sonido  f r ica t i vo in terdenta l  

sonoro.  
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