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INTRODUCCION 

Y take J IMAA AHALT OAS -C 
I, Osjero DE ESTE Lipro. — Las siguientes paginas 

tienen por objeto describir breve y sencillamente la pro- 

nunciaci6n espafiola, tendiendo, sobre todo, a facilitar 

la ensefianza practica de nuestra lengua en este aspecto 

poco conocido de su naturaleza. No pretenden apurar la 

materia ni resolver dificultades pendientes ain de lar- 

gas y minuciosas investigaciones; no aspiran, en fin, a 

ser un estudio completo de fonética espafiola, sino sim- 

plemente un tratado practico de pronunciaci6n. En 

estos Gltimos afios se han publicado diferentes trabajos 

fonéticos sobre el espafiol culto o literario. La informa- 

cién sobre el habla vulgar o dialectal, espafiola e his- 

-*panoamericana, en lo que se refiere especialmente a la” 

pronunciaci6n, es atin demasiado incompleta para in- 

tentar un estudio de conjunto. 

2. DireRENCIAS DE PRONUNCIACION. — Sabido es que 

la lengua espafiola presenta importantes diferencias de 

pronunciaci6n, no s6lo entre los diversos paises en que 

se habla, sino entre las regiones de un mismo pais, y 

frecuentemente entre las comarcas y lugares de una 

misma regi6n. Estas diferencias son entre las diversas 

regiones de Espaiia mas hondas y abundantes que entre 

las naciones hispanoamericanas. En regiones bilingiies, 

como Catalufia, Valencia, Galicia y Vasconia, la pro- 
‘nunciaci6n espajiola aparece ordinariamente muy in- 
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fluida por la fonética propia del habla de cada regién;. 

en Arag6n, Navarra, Asturias, Leén y Extremadura 

aparecen asimismo incorporados a la pronunciacién 
normal muchos rasgos fonéticos de los dialectos que en 

otro tiempo dominaron en estas provincias; y en An- 

dalucia, la permanencia de algunos sonidos perdidos en 

castellano, el desarrollo de ciertas transformaciones fo- 

néticas que, aunque de caracter general, no han llegado 

a un punto de evolucién tan avanzado en las demas 

provincias, y, en fin, ciertos elementos peculiares de 

dicha regién, dan a la pronunciaci6n andaluza una fiso- 

nomia propia y caracteristica. En lineas generales,. la 

pronunciaci6n hispanoamericana se parece mas a la an- 

daluza que a la de las demas regiones espafiolas. 

La semejanza entre el andaluz y el hispanoamericano 

no se funda Gnicamente en la extensién con que en uno 

y otro se dan el seseo y el yefsmo, ‘sino en la evoluci6n 
de las consonantes finales, en la relajaci6n de la 7, en 

la tendencia de determinadas vocales a tomar un tim- 

bre mas abierto y en cualidades menos concretas y atin 

no bien definidas que afectan al mecanismo total de la 

articulacién. No siendo uniforme la pronunciaci6n entre 
todos los paises americanos de lengua espajfiola, es claro 

que la semejanza.indicada tampoco afecta a todos ellos 

en la misma medida. El estudio del espafiol en América 

va especificando.el concepto y los limites de las im- 

portantes diferencias fonéticas existentes dentro de lo 

que de un modo general se designa con el nombre de 

pronunciaci6n hispanoamericana '. Verdad es también 

+ Un importante trabajo en que se estudian varias de estas 
Cuestiones es el de A, Atonso, Prodlemas de dialectologia hise- 
panoamericana, Buenos Aires, 1930. 
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que tratandose de personas cultas, las diferencias foné- 
ticas entre castellanos ‘y andaluces o hispanoamericanos 
son mucho menores que entre las clases populares 4, 4. 

3: PRONUNCIACION CASTELLANA POPULAR, — Hay tam: 

bién considerables diferencias de pronunciacién entre 

el habla popular de Castilla y la lengua culta espafiolas 

Unas mismas palabras no se pronuncian, por ejemplo, 
entre las personas de la alta sociedad madrilefia de igual 

modo que entre las personas del pueblo bajo de Madrid. 

Puede hallarse, en general; mds semejanza; en ciertos 

puntos, entre un labrador manchego y un campesino 

‘burgalés, que entre un abogado de Avila y un pastor de 

Ja Paramera. El habla castellana en las aldeas y pueblos 

rurales y hasta en el-fondo popular de las capitales de 

4 Se comprende que en el habla de América debe haber 
influencias fonéticas de todag las regiones espafiolas, pero no 

es cosa facil establecer la época, los lugares y las circustan- 

cias relativas a la influencia de cada regién: El numero y la pro- 

cedencia de los colonizadores, aun siendo datos de principal 
interés, pueden no aparecer siempre en relacién con el arraigo 

y la amplitud de determinados fendmenos. El hecho es que el 

ofdo espaiiol puede confundir a un mejicano o antillano, y hasta 
a un argentino o chileno con un extremefio o andaluz, pero no, 

_ por ejemplo, con un asturiano; castellano o aragonés.: Hay he- 

i chos; por ‘supuesto, que en detalle contradicen Ja indicada se- 

mejanza, como los hay también que representan diferencias, 

entre Andalucia, Extremadura y Canarias, y aun entre distin- 

tas comarcas andaluzas, no obstante el parecido fonético de 
conjunto entre estas regiones. Ha sido debatido este punto 

en interesantes articulos por P; Henrfguez UrENa, Observaciones 

sobre el éspatiol en América, en Revista de Filologia Espanola, 

1921, VIII, 359; 1930, XVII, 277-284, y El supuesto andalucismo 

de América, en los Cuadernos del Instituto de Filologia de la 

Universidad de Buenos Aires, 1925, tomo I, num. 2; y por Max 

L. Wacner, El supuesto andalucismo de América y la teorta cli- 

matolégica, en Revista de Filologta Espanola, 1927, XIV, 20-32. 
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provincia, ha avanzado en su evolucién fonética mucho 
mas que la lengua literaria. Ademas, la pronunciaci6én 

popular, fuera del dominio de ciertos rasgos generales, 

es mucho menos uniforme que la pronunciacién culta, 

presentando en su gran extensi6n, desde el Cantabrico 

al Guadarrama, y mas al Sur hasta los confines de la 

Mancha con Murcia y Andalucia, multitud de variantes 

y modificaciones 1. 
4; PRONUNCIACION CORRECTA ESPANOLA, — Sefidlase 

como norma general de buena pronunciaci6n; la que se- 

usa corrientemente en Castilla en la conversaci6n de las 

personas ilustradas, por ser la que mas se aproxima a 

la escritura; su uso, sin embargo, no se reduce a esta 

sola regi6n, sino que, recomendada por las personas 

doctas, difundida por las escuelas y cultivada artistica- 
mente en la escena, en la tribuna y en la catedra, se 

‘extiende m4s o menos por las demds regiones de len: 

gua espafiola. Siendo fundamentalmente castellana, la 

pronunciaci6n correcta rechaza todo vulgarismo provin= 

ciano y toda forma local madrilefia, burgalesa, toleda- 

na, etc.; y siendo culta, rechaza asimismo los escrapulos 

de aquellas personas que, influidas por prejuicios etimo- 

légicos y ortograficos, se esfuerzan en depurar su dicci6én 

con rectificaciones mds 0 menos pedantes. Esta pro- 

nunciaci6n, pues, castellana sin vulgarismo y culta sin 

afectacién, estudiada especialmente en el ambiente uni- 

versitario madrilefio, es la que en el presente libro se 

pretende describir. Llamdmosla correcta sin otro ob- 
jeto que el de distinguirla de la pronunciaci6n vulgar. 
La Academia Espafiola. con cuyo criterio sobre esta 

1 Para algunos rasgos de la pronunciacién castellana popu- 
lar véanse Hispania, California, 1921, IV, 156, y Revista de Filo- 
logia Espanola, 1923, X, 30-31: 
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materia viene a coincidir el que aqui queda expuesto, 
- podria, con la eficacia de su autoridad, realizar una im- 
portante labor sefialando concretamente; siempre que 

fuese posible, en los frecuentes casos de vacilaci6n que 

el uso presenta, la forma de pronunciaci6n que se con- 

sidera mas conveniente. 

5. UNIDAD DE LA PRONUNCIACION CoRRECTA. — Mads o 

menos inconscientemente, la opiniédn general espafiola 

distingue la pronunciaci6n correcta de cualquier otro 

modo de pronunciacién, como lo demuestran, entre 

otros casos, los frecuentes reparos que la Prensa sefiala 

respecto a algunos actores y oradores por su acento dia- 

lectal; los elogios que otros reciben por Ja pureza de su 

diccién; la estimacién que en los pueblos se siente por 

el habla cortesana, y, sobre todo, la unanimidad con que 

los diversos elementos que forman en Madrid la clase 

intelectual, siendo en su mayor parte de origen provin- 

ciano, adoptan espontaneamente esta pronunciacién, 

ocultando cada uno, como mejor puede, las huellas foné- 

ticas de su tierra.natal. Esto hace, en efecto, que sea fre- 

cuente encontrar en Madrid asturianos, gallegos, arago- 

neses, catalanes y hasta andaluces y americanos — que 

son los mas pertinaces en la conservaci6n de su acen- 

to — tan diestros en pronunciaci6n correcta como los 

més castizos castellanos '. 
6. ENSENANZA DE LA PRONUNCIACION. —Fuera de esta 

1 Trdtase este punto con mas detenimiento en Concepto de 

ta pronunciacién correcta, en Hispania, California, 1921, IV, 

155-164, Véase también R. Menénpez Pinan La lengua espanola, 

en Aispanza,, 1918, 1, 1-14. Ambos trabajos, con el de Max 

L. Wacner, Z/ espatol de América y el latin vulgar, pueden ver- 

- se asimismo en los Cuadernos del Instituto de Filologia de Bue- 

nos Aires, 1924, tomo I, nam. t. 
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espontanea inclinacién hacia un uso que en él ambiente 

general tiene actualmente la preferencia de las personas 

distinguidas, las ideas mas corrientes en Espafia sobre 

esta materia se reducen a una f6rmula pueril, que con- 

siste en creer que la lengua espafiola se pronuncia como 

se escribe. A los maestros nacionales, no sdlo a los que 

han de ensefiar‘en Castilla, sino a los que en regiones 

dialectales han de encontrarse ante habitos de pronun- 

ciacion distintos de los de la lengua nacional, ni se les 

prepara convenientemente para esta ensefianza, ni siquie- 

ra se les pide la correccién de sus propios dialectalis- 

mos:!, Las gramaticas espafiolas apenas dan sobre orto- 

logia unas nociones rudimentarias, y los tratados espe- 

ciales para extranjeros, aun dedicando a este punto algo- 

mas de atencién, adolecen también generalmente de 

escasez, de imprecisién y, con frecuencia, de inexactitud 

en sus noticias. 

7. TRATADOS DE FONETICA ESPANOLA. — Existen a este 

propésito algunos estudios que, aunque no todos fueron 

hechos con fines pedagégicos, pueden ayudar eficaz- 

mente al conocimiento de nuestra pronunciacién. El 

libro de F. de Araujo, Estudios de fonética castellana, 

Toledo, 1894, es un pequefio manual en el que abundan 

las observaciones exactas; el de F.-M. Josselyn, Etudes — 

de phonétique espagnole, Paris, 1907, de un caracter mas 

especial y técnico, fundado en el analisis de materiales 

recogidos por el método experimental, sirve principal- 

mente para informaciones minuciosas sobre variantes 

individuales, y-el de M. A. Colton, La phonétique cas- 

tillane, Paris, 1909, aunque demasiado tedrico y a veces 

1 Véase sobre esto A, Castro, La ensefianza del espanol en 

Espana, Madrid, V. Suarez, 1922, pags. 64-69. 
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oscuro, tiene para la ensefianza prdctica capitulos como 

el de las consonantes en que se hallan observaciones de 

positiva utilidad '. El libro deJ. Moreno-Lacalle, Elements 

of spanish pronunciation, Nueva York, 1918, necesita 
ser sometido a una completa revisi6n. A primer of 
Spanish pronunciation, de T. Navarro Tomas y Aurelio 
M. Espinosa, editado por Sanborn & Co., Boston, 1926,. 

presenta en forma compendiada y mas sencilla la doc- 

trina contenida en este Manuat. 

| Hay otros estudios menores en revistas y folletos, de 

entre los cuales conviene especialmente conocer los 

siguientes: R. Lenz, Apuntaciones para un texto de orto- 

logia y ortografia de la lengua castellana, en Anales de 

la Universidad de Chile, 1894, Lxxxvitt, 106-136. — 

Gongalves Vianna, Les langues litteraires de I Espagne 

et du Portugal, en Revue Hispanique, 1894, pags. 1-21.— 

T. Escriche, Prononciation espagnole, en Maitre Phoné- 

tique, 1894, pags. 30-33, y 1897, pags. 77-82.—R. Me- 

néndez Pidal hace una excelente descripcié6n de las con- 

sonantes espaifiolas en su Manual de gramdtica historica, 

Madrid, V. Suarez, 1925, pags. 77-96. 

1 Sobre el libro de Araujo véanse especialmente las rese- 
fias de J. Saroihandy, en Romania, 1895, XXIV, 298-303, y de 

H. Morf, en Literaturblatt fiir germanische und romanische Philo- 

logie, 1896, XVII, 15-18; sobre el de Josselyn, las de J. Goncalves 

Vianna, en Revue Hispanigue, 1906, XV, 849-856, y A. Rambeau 

en Die Neueren Sprachen, 1913, XXI, 401-407; sobre el de Colton, 

las de T. Navarro Tomas, en Revista de Filologia Espanola, 1923, « 

X, 26-56, y A. Alonso, en Revue de Linguistigue Romane, 1925, 

I, 171-172. 





NOCIONES DE FONETICA-GENERAL 

8. PRopuccION DEL SONIDO ARTICULADO. — Cuando 

pronunciamos un sonido prodtcese en nuestro orga- 

nismo una serie encadenada de movimientos, debidos 

principalmente a tres grupos 

de 6rganos distintos: los 6r- 

ganos de la respiraci6n, los 

de la fonacién y ios de la 

articulaci6n. 

Q. Resprracién. — De los 

dos tiempos de que consta 
este fen6meno—aspiraci6n y 

espiraci6n—, el que princi- 

' palmente conviene considerar 

en nuestro caso es el segun- 

do. Durante la espiraci6én 

(fr. eingl. expiration, al. Aus- 

atmung), el aire aspirado y 

contenido en los pulmones 

1, diafragma; 2, pulmén de- 
recho; 3, pulm6n izquier- 
do; 4, bronquios; 5, tra- 
quea; 6,.laringe; 7, epi- 
glotis. : 

sale de éstos por los bronquios (fr. droxches, ing]. bron- 

chial tubes, al. Bronchien) y por la traquea (fr. trachee, 

ing]. trachea, al. Luftrohre), obligado por la presién del 

diafragma (fr. diaphragme, ing]. diaphragm, al. Zwerch- 

fell) y por la reduccién total de la cavidad toracica. 

E] aire espirado, materia prima de los sonidos articula- 
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dos, es la base y fundamento de la palabra. Respirando 

en silencio, la espiraci6n sé6lo es un poco mas larga que la 

aspiraci6n (fr. eingl. zzspiration, al. Einatmung), el vo- 

lumen de aire empleado es pequefio, y su salida ordina- 
ria es por la nariz; por el contrario, mien- 

tras hablamos, la espiracién es muy larga; 
la aspiracién muy corta, el volumen de 

aire empleado es relativamente grande, 

y su salida ordinaria es por la boca. 
10. Fonacion.—La columna de aire 

espirado pasa desde la traquea a la la- 

ringe (fr. e ingl, larynx, al, Kehlkopf)= 

El esqueleto de la laringe se compone de 
cuatro cartilagos: el tiroides, el cri- 

4, traquea; 2, cris coides y los dos aritenoides; los dos 

Aes pee primeros forman una especie de tubo 
glotis. corto y ancho, que es la parte de la gar- 

ganta llamada vulgarmente nuez o bo- 
cado de Adan (fr: moeud de la gorge; pomme d’ Adam} 

ingl. Adam’s apple, al; Adamsapfel), En el centro de 
-este tubo, en posicién perpendicular a sus paredes, se 
hallan las cuerdas vocales (fr. cordes vocales, ing]. vo- 

cal cords, al. Stimmbdnder), Las cuerdas vocales son dos 
masculos gemelos, eldsticos, a modo de pliegues 0 labios; 

formados por la capa muscular que reviste interiormente 
los cartilagos de la laringes Por uno de sus extremos, 
dichas cuerdas se hallan sujetas al vértice o parte delan- 
tera del tiroides} por el extremo opuesto acaba cada una 

de ellas en un aritenoides, pudiendo ambas, segiin los dis» 

tintos movimientos de los aritenoides, tenderse 0 aflojar- 

se, aproximarse entre si hasta poner sus bordes en con- 

,tacto, 0 separarse mas 0 menos, dejando entre ellas una 

abertura triangular; cuyo nombre es glotis (fr. glotte, 
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Jeute vocale,; ing). glottis, al. Stimmritze). Cuando respi- 

ramos de una manera normal, Ja glotis esta ampliamente 

abierta; cuando hablamos, las cuerdas se juntan, la glotis 

se Cierra, la presién del aire, empujado desde los pulmo- 

nes, obliga a las 

cuerdas a entre- 

abrirse; pero su 

propia elasticidad 

les hace volver 

instantaneamente 

a cerrarse, produ- 

Ciéndose de este 

modo una serie rapidisima de movimientos uniformes y 

regulares que, al poner en vibraci6n la columna de aire 

que va escapandose al exterior, producen el sonido que 

lJamamos voz }. 

I1. ArticuLacién. —El aire espirado sale desde la 

laringe, por la faringe, a la boca. El campo total de la 

articulacién lo constituyen la cavidad bucal, la cavidad 

faringea y la cavidad nasal. Los movimientos de los la- 

bios, de la mandibula inferior, de las mejillas, de la len- 

Fonacion: glotis Respiracidn: glotis 
cerrada. abierta. 

f 

i Los movimientos de las cuerdas vocales se estudian por 

medio del laringoscopio de Garcia o el endoscopio de Flatau; 

las vibraciones vocdlicas son demostrables al ofdo mediante el 

indicador laringeo de Ziind-Burguet, y al tacto, tocando suave- 

mente la garganta, a cada lado del tiroides, con las yemas de los 

dedos. Tapdndose los oidos con las palmas de las manos se per- 

cibe también el fendmeno de la fonacién como un rumor carac- 

teristico, que cesa al terminar las vibraciones de las cuerdas 

vocales. Para el estudio minucioso de las cualidades fisicas de 

este fendmeno se utiliza principalmente la inscripcidn de la pa- 

Jabra por medio del fondgrafo, del graméfono o del quimégrafo. 

Sobre el uso y manejo de estos aparatos véase G, PANCONCELLI- 

Caza, Linfihrung in die angewandte Phonetik, Berlin, 1914. 
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gua y del velo del paladar modifican la forma y el espa-’ 

cio de la cavidad bucal (fr. cavité buccale, ingl. buccal 

cavity, al. Mundhohle), haciendo que el aire produzca a 

su paso efectos aciisticos mds o menos diferentes. A la 

especial posici6n adoptada conjuntamente por dichos 6r- 

a, cavidad nasal; 4, hueso del paladar; c, labios; d, dientes;.e, al- 
véolos; 7, prepaladar; g, mediopaladar; %, postpaladar; z, velo 
del paladar; 7, zona prevelar; &, zona postvelar; /, Gvula; m, ien= © 
gua; 7, apice; 0, predorso; p, mediodorso; g, postdorso; 7, fa- 
tinge; s, epiglotis; z, laringe; w, tiroides; v, cuerdas vocales; 
x, cricoides; z, esdfago. 

ganos en el momento de producir un sonido, se le llama - 

articulacién; al movimiento de los 6rganos para pasar 

de una posicién a otra, cuando se producen sucesiva- 

mente dos sonidos inmediatos, también suele Namar- 

sele articulacién; pero en el presente libro esta palabra 
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va siempre empleada en la primera de ambas acep- 
_ciones. 

La cavidad bucal esta formada, de una parte, por una 
béveda inmévil, que comprende los dientes superio- 

res, la protuberancia alveolar, que llamaremos simple- 

mente alvéolos, correspondiente a la raiz de los dien- 

tes, y el paladar duro (fr. palazs dur, ingl. hard pa- 

late, al. harter Gaumen), Srganos pasivos de la articula- 

ci6n; y de otra parte, por unos 6rgano’ movibles, que 

son principalmente los labios, la lengua y el velo 

del paladar (fr. vozle du palais, ing!\. soft palate, ale- 

man Gaumensegel); Organos activos de Ja articulacién. 

Entre estos 6rganos,’la lengua es el mas importante; su 

complicada estructura muscular Je permite hacer los 

movimientos mas rapidos y flexibles, adquirir las for- 

mas y posiciones mas distintas y ponerse en contacto 

con todos los puntos de la cavidad bucal. 

12. PuNTo DE aRTICULAcION. —En toda articulacién 

destacase principalmente Ja accién de un 6rgano activo, 

el cual, aproximandose o apoyandose sobre otro érgano 

—activo o pasivo—, reduce mas o nfenos el espacio de 

salida del aire en un punto determinado del canal vocal; 

el lugar— que mas bien que punto es zona o regi6n — 

en que dicha aproximacién, estrechamiento o contacto 

de los 6rganos se verifica, se llama punto de articula- 

_cién (al. Artikulationsstelle). Para hacer posible una cierta 

precisi6n en la descripcién de las articulaciones, sé con- 

sidera dividida la‘cavidad bucal en varios puntos, cada 

uno de los cuales Ileva un nombre particular, que sirve 

asimismo para designar las articulaciones que en él se 

_forman. Tiénese en cuenta al mismo tiempo, en los casos 

- en que interviene la lengua, qué parte de ésta es la que, 

forma principalmente la articulacién, distinguiéndose en 
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ella la punta o apice, el predorso, el mediodorso, 

el postdorso y la raiz. Las articulaciones espafiolas, 

por razon de su punto de articulacién, forman los gru- 

pos siguientes: 

Bilabiales: Acttia en este grupo un labio contra 

otro; el labio inferior es principalmente el 6rgano acti- 

vo, y el superior el 6rgano pasivo: p, b, m, b. 

Labiodentales: Organo activo, el labio inferior; 

pasivo, el borde de Jos incisivos superiores: f, m. 

Interdentales: Organo activo, la punta de la len- 

gua; pasivo, el borde de los incisivos superiores: 9, z, 

d,n, |, t. 
Dentales: Organo activo, la punta de la lengua; nee 

vo, la cara interior de los incisivos superiores: t,d,n,],s. 

Alveolares: Organo .activo, la punta de Ja lengua; 

pasivo, los alvéolos de los dientes superiores: s, z, n, |, 

¥50%, 4. 

Palatales: Organo eae el prcdare de la lengua 

pasivo, el paladar duros),/0;°C, ¥,y; Jou ener ec: 

Velares: Organo activo, el postdorso de la lengnas 

pasivo, el velo del paladar: k, g, g, 0, x 

Bilabiovelares: Organos activos, los labios y -el 

‘postdorso de la lengua; pasivo, el velo del paladar: w, 

U, U, Y, O, Q, 4. 

Los dos 6rganos esenciales de una articulacién sue- 

len 'expresarse juntamente en el nombre de ésta me- 

diante formas compuestas, como bilabial, labiodental, 

Apicodental, Apicoalveolar, dorsopalatal, etc.; pero li 

mas frecuente, aparte de los dos primeros casos, es de- 

nominar las articulaciones Gnicamente por su punto de 

articulaci6n —6rgano pasivo—, entendiéndose que la: 
urticulaciones interdentales, dentales y alveolares, e:. 
cuanto a su organo activo, son en general apicales, y la. 
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restantes, dorsales. Si la articulaci6én se forma sefalada- 

mente hacia el limite interior o exterior de una deter- 

minada zona del paladar, puede expresarse también 

aproximadamente esta circunstancia sirviéndose de las 

palabras postdental, postalveolar, prepalatal, postpala- 

tal, prevelar, postvelar y uvular (de Gvula, vulgar cam- 

panilla; fr. luette, ingl. uvula, al. Zapfchen). 
13. Movo be articuxacién (fr. mode a’articulation, 

ing]. manner of articulation, al. Artikulationsart). — Cual- 

quiera que sea el punto en que una articulacién se forme, 

la especial disposicién de los 6rganos en cada caso per- 

mite establecer los siguientes grupos: 

Articulaciones oclusivas: Contacto completo en 

tre los 6rganos activo y pasivo; el canal vocal permane- 

ce momentaneamente cerrado; deshecha sibitamente la 

oclusi6n, precipitase hacia fuera con una breve explo- 

sidn el aire acumulado detras de los 6rganos: p, b, t, 

d, k, g. Son impropios los nombres de articulaciones 

momentdneas o explosivas aplicados a estas articulacio- 

nes. Su duracién es aproximadamente la misma que 1: 

de Jas otras consonantes. Por otra parte la articulacién 

oclusiva carece a veces de explosién, siendo simple- 

mente implosiva como la ~ de concepto, apto, etc. 

Articulaciones fricativas: Organos en contacto 

incompleto; el canal vocal se reduce en alguno de sus 

puntos a una estrechez por donde el aire sale constre- 

fiido, produciendo con su rozamiento un ruido mas o 

menos fuerte: b, f, 8, z, d, 1,1, s, z, 8,2, 4,1, 1, y, x, g. Por 

ja forma de la estrechez distinguense las fricativas alar- 

gadas (al. spaltformig), con estrechez en forma de hens 

didura: b, f, 8, etc., y las fricativas redondeadas (al. 77+ 

llenformig), con estrechez en forma de canal: s, z, etc. 

Ordinariamente, en unas y en otras la estrechez tiene 
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lugar en la linea eje de la cavidad bucal; en los casos 

en que se forma a los lados de ésta, la fricativa se lama 

lateral (fr. e ingl. datéral, al. Seiteniaut): 1,1, 1, 1. A las 

articulaciones fricativas suele también llamarseles, con 

menos propiedad, espirantes, constrictivas y continuas- 

Articulaciones africadas: (fr. ez-occlustves, inglés 

semi-occlusives, al. Affrikaten): Prodiacese en el canal 

vocal un contacto que interrumpe momentaneamente, 

-como en las oclusivas, la salida del aire; después este 

contacto se resuelve suavemente, sin transicién brusca, 

en una estrechez; la oclusi6n y la estrechez se verifican 

en el mismo punto y entre los mismos 6rganos, y el 

tiempo que se emplea en ambos momentos viene a ser 

e] mismo que se gasta en Ja produccién de cualquier 

sonido meramente oclusivo. El paso gradual de la oclu- 

sidn a la estrechez es lo que constituye la naturaleza 

caracteristica de estas articulaciones; llamanse también 

semioclusivas y oclusivofricativas: é, §. 

Articulaciones vibrantes (al. Schnurrlaute): Un 

érgano activo, eldstico, realiza sobre un punto determi- 

nado del canal vocal un movimiento vibratorio rapido, 

interrumpiendo alternativamente la salida del aire: r, Fr. 

Articulaciones semiconsonantes: Como punto 

de partida los 6rganos forman una cierta estrechez. En 

el breve tiempo en que se produce el sonido, dicha 

estrechez se hace cada vez mds amplia. La actividad de 

los 6rganos representa un movimiento de transicién 

entre la articulacié6n fricativa y la vocal: j, w. 

Articulaciones semivocales: Movimiento articu- 

latorio inverso al de las semiconsonantes. Transicién 

desde la abertura vocdlica a la estrechez fricativa. La 

abertura inicial disminuye progresivamente dentro de 

, la ordinaria brevedad del sonido: i, u. 
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Articulaciones abiertas o vocales: La dispo- 
sici6n de los 6rganos forma una abertura de amplitud 

distinta en cada caso; pero siempre suficientemente 

ancha para que el aire salga sin obstaculo; la cavidad 

bucal en estas articulaciones forma un resonador que 

imprime un timbre caracteristico al sonido producido 

por las vibraciones de la glotis: i, i, e, e, a, a, 9, 0, u, u: 

14. TIEMPOS DE LA ARTICULACION. — Tres momentos 

pueden observarse en el desarrollo completo de una arti- 

culaci6n: intensién, tensién y distensi6n; durante el pri- 

mero, intensi6n (fr. tezsion, ingl. on-glide, al. Anglitt), 

los 6rganos, saliendo de su estado de reposo, realizan 

un cierto movimiento hasta alcanzar la posiciédn reque- 

rida por el sonido de que se trata; durante el segundo, 

tensi6n (fr. tenue), los 6rganos se mantienen en esa 
misma posici6n por un tiempo mas 0 menos largo, y du- 

rante el tercero, distensi6n (fr. détente, ingl. off-glide, 

al.. Abglitt), abandonando la posicién adquirida, vuelven 
los 6rganos a su estado de reposo. La naturaleza de una 

articulaci6n se caracteriza principalmente por su ten- 

si6n; la intensi6n-y la distensidn son momentos transi- 

torios y fugaces que el ofdo no siempre alcanza a percibir; 

estos Gltimos son, sin embargo, los puntos de contacto 

por donde las articulaciones se enlazan entre si dentro 

de la palabra o de la frase, y encierran frecuentemente 

la explicaci6n de importantes cambios y transformacio- 

nes fonéticas.. 

15. ARTICULACIONES SORDAS Y SONORAS. — Toda arti- 

culacién, cualquiera que sea la posicién de los 6rganos 

en la cavidad bucal, puede producirse sin que las cuer- 

das vocales vibren, o con vibracién de las cuerdas vo- 

cales; en el primer caso la articulacién no tiene otro 

efecto acistico que el producido por la explosion o fri- 
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cacién del aire en algtin punto del canal de la voz; Jld- 

masele articulacién sorda (fr. sourde, ing]. votceless, 

al, stimmlos); en el segundo caso 6yense simultdnea- 

mente, de una parte, el efecto de dicha fricaci6n o ex- 

plosi6n, y de otra, el sonido resultante de la vibracién 

de las cuerdas vocales; a esta articulacién se le llama 

sonora (fr. soxore, ingl. vozced, al. stzmmhaft); las ar- 

ticulaciones sonoras por excelencia son las vocales; en- : 

tre las consonantes espafiolas, son sonoras: b, b; m; m, 

z,n, 1d; d, z,n, 1, z,msl, r, fF, 4, Jods Ys 4B) Se Sos Ws V 

son sordas: p, f, 8, t, t, s, s, ¢, k, x. Impropiamente 

suele leeece a las sordas, fuertes, duras o asperas, y 

a las sonoras, débiles, dulces o suaves. 8 

16. Buca.es y NasALes. — El velo del paladar puede 

intervenir de dos maneras distintas en la producci6n de 

una articulaci6n: puede estar elevado contra la pared de 

la faringe, cerrando la comunicaci6n entre la boca y las 

fosas nasales (fr. cavité nasale, ing]. zasal cavity, al. NVa- 

senhohle), o bien puede estar cafdo y separado de Ja fa- 

ringe, dejando abierta esta entrada de la cavidad nasal; 

en el primer caso la corriente de aire se ve obligada a 

salir inicamente por la boca, produciéndose las articu- 

laciones bucales (ingl. duccal sounds, al. Mundlaute); 

en el segundo caso la corriente de aire sale por la nariz: 

articulaciones nasales (ingl. zasal sounds, al. Na- 

senlaute); |a salida del aire en este segundo caso puede 

ser exclusivamente nasal, como en las consonantes m, 

m,n, a, 2, 9 yn, oO nasal y bucal simultaneamente, como 

en las vocales nasales 4, 6, etc. 

17. Resumen. — Para darse cuenta exacta de la natu- 

raleza y estructura propias de una articulacién es, pues, 

necesario considerar en su conjunto la disposici6n que 

afecta cada uno de los érganos del canal vocal en el mo- 
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mento en que dicha articulacién se produce, debiendo, 
ante todo, ser tenidos en cuenta los siguientes elemen- 

tos: a) punto de articulacién, fundamento de la divisién 
de las articulaciones en labiales, dentales, alveolares, pa- 

latales, etc.; b) modo de articulacién, fundamento. de las 

diferencias entre oclusivas, fricativas, etc.; c) fumcidn de 

las cuerdas vocales, base de la diferencia entre sonoras 

y sordas; y d) funcidn del velo del paladar, base de la 

diferencia entre bucales y nasales. 

18. CuALmADES FISICAS DEL SONIDO.—Las cualidades 

esenciales del sonido articulado, como las de todo so- 

nido, son las siguientes: tono, timbre, cantidad e 

intensidad. 

19. Tono.—La altura musical de un sonido se llama 

tono (fr. hauteur musicale, ingl. pitch, al. Tonhdhe). Eh 

tono depende de la frecuencia de las vibraciones que pro- 

ducen el sonido: a medida que esta frecuencia aumenta 0 

disminuye, el tono del sonido se eleva o desciende, res- 

pectivamente. Por raz6n de su altura relativa, los sonidos 

se Ilaman agudos o graves. Las vibraciones de un so- 

nido agudo son, pues, dentro de la unidad de tiempo, 

mds numerosas que las de un sonido grave. La distancia 

entre dos sonidos de tono diferente se llama intervalo. 

La linea de altura musical determinada por la serie de 

sonidos sucesivos que componen una palabra, una frase 

o un discurso, se lama entonaci6n (fr. eingl. zonation, 

al. Tofall); la entonacién, segan la direccién de la linea 

descrita por la voz, sera ascendente, descendente> 

aguda, grave, uniforme, ascendente-descenden- 

te, etc. En cada individuo, Ja voz-se eleva o desciende 

segtin aumenta o disminuye la tensidn de sus cuerdas 

‘vocales; en un estado de equilibrio entre la tensién y Ja 

-' relajaci6n, que es el estado mas frecuente en el lenguaje 
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ordinario, las cuerdas vocales se mueven generalmente 

en torno de una misma nota, que es la que en cada su- 

| jeto caracteriza la entonacién normal. 

20, Timsre. — El movimiento vibratorio generador 

del sonido es, en general, un fendmeno complejo en que 

intervienen simultaneamente, de una parte, un movi- 

miento vibratorio principal (al. Grundton), y de otra, 

uno o mas movimientos vibratorios secundarios (al. Ober- 

tone). En el lenguaje, el tono fundamental de cada sonido 

es, como queda dicho, el que producen Jas vibraciones 

de las cuerdas vocales, y los tonos secundarios resultan 

de las resonancias que aquél produce en la cavidad o 

cavidades formadas en el canal vocal por la especial dis~’ 
posicién de los 6rganos articuladores. A cada cavidad 

o resonador, segtin su forma y -volumen, le corresponde 

_una nota de una altura determinada (al. Aigenton), En 

_este conjunto sonoro de tono fundamental y tonos se- 

cundarios, el resonador predominante es precisamente 

el que determina el timbre o matiz caracteristico de 

cada sonido (fr. e ingl. t2mdre, al. Klang farbe). Los soni- 
dos son por su timbre, asi como por su tono, agudos 

o graves, segtin la altura de la nota que corresponde 

a su resonador predominante. 

21: Cantipap.—La cantidad (fr. durée, ing]. dura- 

tion, al. Dauer) es la duracién del sonido. Todo sonido, 
para ser perceptible, requiere un minimum de duracién} 

los sonidos se acercan a este minimum o se alejan de él, 

segtin la mayor o menor rapidez con que se habla. Can- 
tidad absoluta es la que representa numéricamente la 
duracién de un sonido a base de la unidad de tiempo} 
cantidad relativa es la que expresa esa misma dura- 

,cién en relacién con la de los demas sonidos; se habla 
de cantidad absoluta si se dice, por ejemplo, que !a vocal 

wre 
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~ acentuada de sezor, en un caso determinado, ha durado 
20 centésimas de segundo; y se habla de cantidad rela- 

tiva si se dice que esta vocal tiene ordinariamente una 

duracién doble que la e precedente. Por razon de su 

cantidad relativa, los sonidos se llaman largos, bre- 

ves, semilargos, semibreves, etc. La cantidad abso- 

luta varia en cada caso segtin el temperamento, la edad, 

la emoci6n; la costumbre, etc., de la persona que habla; 

la cantidad relativa depende de ciertos principios foné- 

ticos de cardcter general y de determinadas circunstan- 

cias hist6ricas particulares de cada idioma. 
22, Inrensipap.—La intensidad (fr. zztensité, inglés 

intensity, al. Stdrke) es el mayor o menor grado de fuerza 

espiratoria con que se pronuncia un sonido, la cual, acts- 

_ticamente, se manifiesta en la mayor o menor amplitud 

de las vibraciones. Por la intensidad pueden distinguirse 
entre si sonidos de un mismo timbre, tono y cantidad. 

En la intensidad absoluta influyen distintas circunstan- 

cias emocionales y légicas; la intensidad relativa obede- 

ce, por su parte, a razones histéricas intimamente unidas 

a la estructura de cada idioma. Por raz6n de su intensi- 
dad relativa, los sonidos, sflabas o palabras se denomi- 

nan fuertes o débiles?. 
Conviene distinguir la intensidad de Ja tensién 

muscular, que sélo hace referencia a la mayor o me- 

nor energia con que un 6rgano realiza un movimiento 

™ 1 Es muy corriente llamar zoo al acento de intensidad, y 

sonidos ¢dénicos o dtonos a los sonidos fuertes o débiles., Esta 

pomenclatura tiene el inconveniente de confundir el tono con 

ja intensidad o fuerza espiratoria, elementos que, si bien es ver- 
dad que se corresponden con frecuencia, otras veces suelen no 

coincidir, En el lenguaje;.comio en la musica, cualquier sonido, 

agudo o grave, puede hacerse fuerte o débi/, segun convengas 
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o se mantiene en una posicién. Los 6rganos pueden 

actuar con rigidez o blandura, con rapidez o lentitud. 

El sonido espiratoriamente fuerte puede ser tenso o 

relajado por lo que se refiere a Ja actitud de los é6rga- 

nos que formen su afticulacién. Lo corriente es, sin- 

embargo, que las modificaciones de la tensién muscular 

coincidan con las de la fuerza espiratoria. Por lo demas 

dichos elementos no se combinan en igual grado en to- 

dos los idiomas. El dar a un factor u otro mayor o me- 

nor proporcién constituye un rasgo esencial dentro de 

los principios tradicionales que forman la base articula- 

toria de cada lengua. 

23. Acento. — El conjunto de los diversos elemen- 

tos del sonido — tono, timbre, cantidad e intensidad —, 

combinados de un modo especial en cada idioma, cons— 

tituye el acento (fr: e ingl. accent, al. Akzent). Existen, 

no sdlo entre idiomas distintos, sino aun dentro del 

habla comin de cada pais, sutiles diferencias regionales 

y locales, cuya causa principal obedece al acento. EL 

oido suele ser particularmente sensible a estas diferen- 

cias; pero su determinacién en forma clara y concreta 

es uno de los puntos mas dificiles del estudio de la pro- 

nunciacién. El sonido sobre el cual recaen principal- 

mente la intensidad, la cantidad y el tono, se llama 

sonido acentuado. En el caso en que estos elemen- 

tos se den separadamente sobre sonidos diferentes, 

conviene distinguirlos en particular, llamandoles, segain 

el elemento de que se trate, acento de intensidad, 

acento de cantidad y acento ténico o de altura. 

) 24. PgRcEpriBinipap. — Cuando se oye pronunciar 

una palabra o una frase, el oido no percibe por igual 

todos los sonidos que la forman, aun cuando la persona 
que hable se esfuerce en mantener un mismo tono y un 
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_mismo grado de intensidad desde el principio hasta el 
fin del conjunto. Los sonidos, en relaci6én con nuestro 
sentido auditivo, son, pues, segtin su naturaleza, mds 0 

menos perceptibles. Un sonido es mas perceptible que 

otro cuando en igualdad de circunstancias de intensi- 

_ dad, tono y cantidad puede ser ofdo desde una distancia 
i mayor. A esta cualidad relativa de los sonidos se le lla- 

ma perceptibilidad ! (fr. perceptibilité, ing]. audibility, 

al. Schallfille). Claro es que un mismo sonido de determi- 

nada perceptibilidad relativa podra oirse a mayor o me- 

nor distancia y presentar distintos grados de perceptibili- 

| dad absoluta segtn la intensidad con que se pronuncie. 
| 25. Escata DE PERCEPTIBILIDAD. — Hay una cierta re- 

_ laci6n entre el grado de perceptibilidad de un sonido y 
el grado de abertura bucal correspondiente a su articula- 

" ci6n; las vocales son mds perceptibles que las conso- 

_ nantes; las vocales abiertas, mas que las cerradas; ]a vo- 

cal mas abierta a, es asimismo Ja mas perceptible; z, # 

son las mas cerradas y las menos perceptibles; la escala 

_ de perceptibilidad de las vocales, de mayor a menor, 

" segun experiencias fisicas, parece ser: @, 0, @, 7, u”. Las 

consonantes sonoras son mas perceptibles que las sor- 

das; las consonantes vibrantes, laterales.y nasales se 

“perciben mejor que las propiamente fricativas, y éstas 

asu vez, mejor que las oclusivas. 

t Los gramaticos suelen llamarla sonoridad; debe evitarse 

esta derominacién para no confundir el fenédmeno de que se 

- trata con el efecto producido por la vibracion de Jas cuerdas 

vocales, que es la sonoridad propiamente dicha. 

2 -A las vocales mas perceptibles (a, 0, ¢) se les suele llamar 

fuertes y llenas, y a las menos perceptibles (2, #), débiles; \a na- 

turaleza de la perceptibilidad no tiene relacién ninguna, sin 

; embargo, con la idea de fuerza o intensidad articulatoria que 

estas denominaciones sugieren. 
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26. Grupos ronéticos. La sitapa: — El grupo foné- 

tico mas elemental es la silaba, la cual puede constar - 

de uno o varios sonidos. La silaba, acisticamente con- 

siderada, es un ntcleo f6nico limitado por dos depre- 

siones sucesivas de la perceptibilidad de los sonidos. 

Considerada desde el punto de vista fisiol6gico, es un 

ntcleo articulatorio comprendido entre dos depresiones 

sucesivas de la actividad muscular. Pronunciando, por 

ejemplo, una a prolongada, advertimos que el sonido se 

divide en silabas distintas: a) si manteniendo en lo posi- — 

ble la misma intensidad espiratoria intercalamos de tiem-. 

po entiempo unsonido menos perceptible: ayvayaya, etc.; 

b) si manteniendo de una manera constante el sonido 

de la a aumentamos y disminuimos alternativamente la 

intensidad espiratoria: @-d-d-d. En la palabra Aragon. 

las dos primeras silabas van separadas por la momen- 

tanea depresiédn de perceptibilidad correspondiente a 

la 7; en Aaron esas mismas silabas van separadas por la 

momentanea disminucién de intensidad que entre las 

dos aa producimos. El efecto que resulta de esta depre= 

sidn de la intensidad es asimismo una disminuci6én en la 

perceptibilidad absoluta correspondiente a ambas aa, 

Se llama sflaba libre la que termina en vocal: pa-ra; 
y silaba trabada, la que-no se halla en este caso, y 

sobre todo la que, ademas de terminar en consonante, 

va seguida de otra consonante inicial de la silaba siguien- 

te: par-te, pun-to, hom-bre, etc. 1. 

1 No es aceptable la definicién corriente de Ja silaba; «Letra 

vocal o conjunto de letras en cuya pronunciacién se emplea una 

sola emisién de voz.» Emisién de voz parece que no puede ser 

“stra cosa que la produccién del sonido vocal. Hay palabras de 

varias silabas, como mano, madera, barbaridad, etc., que, en este 

sentido, se pronuncian en una sola emisidn de voz, es decir, 

- 
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27. Grupo DE INTENSIDAD.— E] grupo de intensi- 
dad es'un conjunto de sonidos que se pronuncian subor- 
‘dinados a un mismo acento espiratorio principal; estos 
sonidos pueden formar varias silabas? el acento princi- 

| pal recae sobre una de ellas; las demas sélo llevan acento: 

-secundario, mas o menos débil en relacién con el lugar 

que cada una ocupa en el grupo. Las palabras inacen> 

tuadas se Jlaman procliticas si, a los efectos de dicha 

agrupaciOn, se apoyan sobre la palabra que les sigue; y 

frase se divide en tantos grupos de intensidad como 

acentos principales contiene '. La frase siguiente, por 

“ejemplo, consta de tres grupos distintos: Arrebataron | 

Y 

-encliticas, si se agrupan con la que les precede. Cada . 

las hojas | a los drboles. El grupo de intensidad es la. 

unidad fonética en que principalmente deben ser consi- 

deradas muchas modificaciones de los sonidos. 
28. Grupo TOn1co.—E]l grupo ténico consta de un 

cierto ndmero de silabas, de entre las cuales se destaca 

“una que por su altura musical domina sobre las demas; 

\ 

esta silaba predominante se llama silaba tdnica; las 

demas, aun teniendo todas ellas un cierto grado de altu- 

ra, que a ninguna puede faltar, se llaman, sin embargo, © 

silabas atonas; entre las silabas atonas se distinguen,. 

‘de una parte, las proténicas,.que precedena la t6nica, 

y de otra, las post6nicas, que la siguen. La palabra 

‘sin interrupcidn de sonoridad. Hay otras, por el contrario, que 

constando de una sola silaba, como 7, paz, tos, etc., ni siquiera 

“tienen emisidn de voz en todos sus elementos. Tomando, en 

general, «emisién de voz» por produccidn de sonidos articula- 

-dos, sonoros 0 sordos, la definicién resultaria igualmente ina- 

ceptable. 
2 Ks relativamente facil percibir la silaba culminante de cada 

grupo de intensidad; lo dificil es determinar, en ciertos casos, 

_ el punto de divisidn entre dos grupos sucesivos. 
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aislada constituye por si misma un grupo ténico; pero 

el grupo ténico puede encerrar también varias palabras. 

Frecuentemente, en espafiol el grupo ténico y el de in- 

tensidad coinciden, siendo Ia silaba mas aguda la que 

lleva al mismo tiempo el principal acento de fuerza; pero” 

esta coincidencia no es indispensable ni constante. 

29. Grupo rénico.— El grupo fénico es la porci6n 

de discurso comprendida entre dos pausas o cesuras 

sucesivas de la articulaci6n; consta, de ordinario, de va= 

rios grupos de intensidad; puede, sin embargo, reducirse 

auna sola palabra. El grupo f6nico es también una uni- 

dad fonética importante; los distintos elementos meno- 

res comprendidos dentro de él aparecen enlazados en 

estrecha subordinaci6n; este grupo determina, ademas, 

dos circunstancias que influyen de un modo especial en 

las transformaciones de los sonidos: la posicién ini« 

cial absoluta, precedida de pausa, y la posicién 

final absoluta, seguida de pausa. Tratandose especial- 

mente de la pronunciaci6n espafiola, estas circunstancias 

tienen una importancia excepcional, pues son muchos los 

sonidos que, segtin sean iniciales, interiores 0 finalesde 

grupo, modifican considerablemente su naturaleza !.— 

30. La oraciI6N COMO UNIDAD FoNETICA. — A la uni- 

dad de expresién en el lenguaje, correspondiente al pro- 

ceso psiquico de que es reflejo, se le llama oracién. 

1 Conviene no confundir la posicidén inicial y final absolutas 

con la posicién inicial y final de palabra; la 4 de diem, por ejem- 

plo, es inicial absoluta en «Bien podemos dormir», pero no lo 

es en «Podemos dormir bien»; en uno y otro caso se pronuncia, 

en efecto, de manera muy distinta; otro tanto sucede con la # de 

esa misma palabra, cuya articulaciéa en el primer caso, interior 

de grupo, es muy distinta de la del segundo caso, final de gru- 

po. Sdlo hay, pues, correspondencia entre el grupo fénico y la 

palabra cuando ésta se pronuncia aislada, entre dos pausas. 
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La oraci6n, como verdadera unidad lingiiistica, consti- 

tuye también una unidad fonética'. El discurso se divide 

en oraciones separadas por pausas; estas oraciones, a su 

vez, también se dividen de ordinario en porciones meno- 

res — grupos f6nicos— separadas por pausas. La pausa 

es siempre un momento de silencio; las pausas diviso- 

rias de oraciones son, en general, mas largas que las 

divisorias de grupos fénicos, las cuales, en determinados 

casos, pueden llegar a ser sumamente breves. Las pau- 

sas obedecen a causas psicolégicas y fisiolégicas; sirven 

ala expresio6n y dan lugar a la reposici6n necesaria del 

aire espirado. La existencia de la oraci6n como entidad 

fonética se manifiesta en el lenguaje mediante ciertas 

modificaciones que afectan juntamente a la articulaci6n, 

a la intensidad, a Ja entonacidén y a la cantidad de los 

sonidos. 

31. ALFABETO FONETICO. — El alfabeto fenético 

tiene por objeto representar lo mas exactamente posible, 

por medio de la escritura, los sonidos del lenguaje. En 

la escritura fonética, cada sonido debe ir siempre repre- 

sentado por un mismo signo, y cada signo debe siempre 

representar un mismo sonido, no debiendo emplearse 

signo alguno sin un valor fonético determinado y cons- 

tante. Ei lingiiista, el fildlogo y el fonético necesitan este 

alfabeto para poder expresar breve y concretamente los 

sonidos a que en cada caso se refieren; en la ensefianza 

de lenguas vivas el alfabeto fonético sirve para facilitar 

el conocimiento de los sonidos de cada idioma, y para 

representar prdcticamente la pronunciacién que a cada 

palabra corresponde *. La ortografia oficial espafola, 

1 La oracién puede estar compuesta por una o varias frases 

O por-una o varias oraciones subordinadas. 

2 Los alfabetos fonéticos mds usados son, en la ensefanza 
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“aunque mas fonética que la de otros idiomas, dista mu- 
cho de reflejar convenientemente la pronunciacién. Ele 

alfabeto fonético empleado en este libro, en la transcrip-. 

cidn de los ejemplos y ejercicios que se incluyen, es el 

de la Revista de Filologia Espanola, tomo Il, 1915, pa- 

ginas 374-376. Los siguientes ejemplos indican el valor 

Alfabeto fontlico. § 34 

fonético que corresponde a cada signo: 

OY OG. eth. 103 

ome 

=e 

ww &® OF, 2. DD or OF Oo SB pm 

a en padre 

@en mal 

a en orador 

6 en tumda 

6 en hada 

6 en dial. esdelto 

ch en mucko 

zen mozo 

d@ en conde 

den rueda 

d en abogado 

d@ en virtud 

é en canté 

é en perro 

een amenaza 

fen facil 

g en manga 

g en rogar 

z en pide 

z en gentzl 

z en pezne 

oc Rae eee Bei Sr NR he el lll 

to iets ith «>| 

zen rapido 

z en nzeto 

c en casa 

Zen /una 

Z en a/zar 

Zen falda 

ZZ en castillo 

m en amar 

m en cozfuso 

mw en conmover 

S en mazo 

S en ouza 

en mozte 

en cizco 

en azo 

en canté 

en amor 

en adorar 

en padre 

en hora 

Na TS: (Sew 8 en color 

av Spe che phe ooh ely 

eA - - ry is 
er ae ee, eee ik Ain 

ey he 

de idiomas, el de la Association Phonetique Internationale, 1886. 

y entre fildlogos y lingiiistas, los de Bohmer, Ascoli y Rousselot- 

_Gillieron, continuadores, en general, del sistema trazado por 

Lepsius en su Standard Alphabet, 1855. 
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tf rren carro w hu en hueso 
s sen paso xX 7 en Jamas 

$s sen hasta y yen mayo 

t fen fomar y yen cényuge 

t fen hazte acé z sen rasgar 

_u wen puro Zz 2 en juggar 

~y wen culpa 4 vocal nasal 

u “en causa a vocal acentuada 

uu en titulo a: vocal larga 

32. Buipriocraria. — Para ampliar las noticias con- 

tenidas en este capitulo pueden verse los libros de 

H. Sweet, A primer of Phonetics, 3.* edic., Oxford, 

1900. — E. Sievers, Grundziige der Phonetik, 5.* edic., 

Leipzig, 1901. — W. Wiétor, Elemente der Phonetik des 

Deutschen, Englischen und Franzdsischen, 6.° edic., 

Leipzig, 1914. — O. Jerpersen, Lehrbuch der Phonetik, 

3." edic., Leipzig, 1920. —-P. Passy, Petite phonétique 

comparée des principales langues européennes, ©.* edic., 

Leipzig, 1906. — L. Roudet, Eléments de phonétique geé- 

néral, 2.* edic., Paris, 1925. — G. Panconcelli-Calzia, 

Die experimentelle Phonetik in threr Anwendung auf die 

Sprachwissenschaft, Berlin, 1924.— A. Millet, Précis 

@expérimentation phonétique. La phystologie des articu- 

lations, Paris, 1926. — Obras principales de consulta 

para trabajos de investigacién: P. J. Rousselot, Prin- 

cipes de phonetique expérimentale, Paris, 1897-1908. — 

E. W. Scripture, Elements of experimental Phonetics, 

New York, 1902.—J. Poirot, Die Phonetik, en Handbuch 

der physiologischen Methodik, de R. Tigerstedt, Leipzig, 

I9I1, tomo III. — Revistas: Le Maitre Phonélique, di- 

vector, P. Passy, Paris, 1886-1914. —-Phonetische Studien, 

- director, W. Viétor, Marburg, 1888-1893.— Die Neueren 

3 
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ie 

Sprachen, Marburg, continuacién de Ja anterior, desde ~ 

1894. he Parole, director, P. J. Rousselot, Paris, 

1899-1904. — Revue de Phonétique, director, P. J. Rous- 

selot, Paris, 1911-1914. — Medizinisch-padagogische Mo- 

natschrift fir die gesamte Sprachheilkunde, directores, 

A. y H. Gutzmann, Berlin, 1890-1914. — Vox, directo- 

res, H. Gutzmann y G. Panconcelli-Calzia, continuacién 

de la anterior desde 1914, Berlin.— Archives Néerlandai- 

ses de Phonétique expérimentale, La Haya, desde 1927.— — 

Obras especiales para informacién bibliografica: J.Storm, 

Lnglische Philologie, 2.* edic., Leipzig, 1892; resefia los 

principales estudios fonéticos publicados entre 1840 

y 1890.—H. Breymann, Die phonetische Literatur von 

1876-1895, Leipzig, 1897. — G. Panconcelli-Calzia, Bz- 

bliographia phonetica y Annotationes phoneticae, publi- 

cadas desde 1906 en las revistas Medizinisch-paddagogis- 

che Monatschrift y Vox, Berlin. 



PRONUNCIACION DE LAS VOCALES 

33. ANALISIS FISIOLOGICO DEL TIMBRE. — La cualidad 

que importa principalmente considerar en las vocales es 

el timbre. El timbre permite distinguir entre si voca- 

les de un mismo tono, intensidad y cantidad. Desde el 

punto de vista fisioldgico, el timbre de las vocales re- 

sulta, como queda dicho en el § 20, de la especial dis- 

-posicio6n que durante la produccién del sonido adoptan 

los 6rganos articuladores, formando en cada caso, en la 

cavidad bucal, un resonador de forma y dimensiones 

determinadas. Del andlisis actistico del timbre de las 

vocales espafiolas no tenemos atin datos definitivos. 

34: ACCION DE LA LENGUA EN LA ARTICULACION DE LAS 

vocaLes. — En la articulaci6n de cada vocal, la forma y 

capacidad del resonador que determina su timbre de- 

pende de la disposiciédn de conjunto de los 6rganos ar- 

ticuladores y principalmente de la posicién de la lengua. 

La posici6n mds semejante a la que la lengua afecta 

cuando se respira en silencio con la boca entreabierta, 

es la que corresponde a Ja vocal a’. Al pronunciar cual- 

quier otra vocal, la lengua pierde esta posicién media o 

neutra, para inclinarse mas o menos en un sentido ante- 

1 El sonido que corresponde mas exactamente a dicha posi- 

cidn de la boca es, en realidad, una @ nasal y relajada, la @ re- 

quiere que la lengua se aplane un poco horizontalmente y que 

el velo del paladar se halle elevado, cerrando Ia salida nasal 
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rior o posterior. Las vocales que se articulan en la prime- 

ra mitad de la cavidad bucal forman la serie a, ¢, e, i, i; se 

les Hama vocales palatales, y en ellas la lengua avan- 

za gradualmente hacia fuera, elevandose al mismo tiempo 

contra el paladar anterior. Las vocales cuya articulaci6n 

se forma hacia la segunda mitad de la boca, constituyen 

la serie a, 9, 0, yu, u; se les llama vocales velares, y 

en ellas la lengua se recoge gradualmente hacia dentro, 

elevandose al mismo tiempo contra el velo del paladar. 

Las vocales que resultan de una mayor o menor eleva- 

ciédn del dorso de la lengua hacia la parte alta y media 

del paladar, entre las dos zonas citadas, anterior y poste- 

rior, se Ilaman vocales mixtas. Estas vocales mixtas, 

abundantes en inglés y portugués, no existen en espanol 

como sonidos normales. En otros idiomas, en cambio, - 

las vocales anteriores y posteriores carecen del caracter 

claro y definido que presentan en espafiol. En inglés, 

por ejemplo, las vocales posteriores no tienen el timbre 

propiamente velar que les da el marcado retroceso y 

elevaci6n de la lengua en la pronunciaci6n espafiola. 

Dentro de cada serie, las vocales se dividen en abier- 

tas y cerradas, segian la mayor o menor distancia que 

cada una de ellas requiere entre la lengua y el paladar: 

la vocal mas abierta es, pues, la a; a partir de ésta, y a 

medida que la lengua se eleva hacia adelante o hacia 

atras, la vocal que se pronuncia resulta mds cerrada que 

la a; €, @ son mas abiertas que e, 0, y sobre éstas, a su 

vez, pueden darse otras variantes e, 0, con menor dis- 

tancia entre Ja lengua y el paladar que en e, o. La vocal 

palatal mas cerrada es i, y la mds cerrada velar, u !. 

‘ La lengua puede tomar una posicién intermedia entre la 

wy la 9,resultando una o muy cerrada o una y abierta; del 

mismo modo pueden suponerse vocales intermedias entre 0 y’ 

be 3 
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35: Escata pE acuipav. — Hay una relacién cons- 
tante entre la elevacién de la lengua y el timbre de la 
vocal. En la serie palatal, cuanto mas cerrada es la 

vocal,‘ menor es su resonador y mas agudo su timbre; 

en la serie velar, cuanto mds cerrada es la vocal, mayor 

es su resonador y su timbre es mas grave. La escala 

de altura o acuidad que forman las vocales segan la 

nota que corresponde al resonador de cada una de ellas, 

es, de mas aguda a mas grave, la siguiente: i, e, a,o, u'. 

36. TriANGULO vocdtico. — La articulaci6n de las 

vocales con arreglo a la posicién de la lengua puede 

representarse por medio del triangulo ideado por el ale- 

man Hellwag, 1781 2. En dicho tridngulo, dispuesto de 

manera invertida, los vértices superiores van ocupados 

por la i (vértice palatal) y por la u (vértice velar), co- 

rrespondiendo el vértice inferior a la vocal a. Entre la 

ay lai se colocan la e y las demas vocales intermedias 

o, entre 9 y a, entre a ye, etc., las cuales, de hecho, se hallan 

en la pronunciacién de muchos idiomas. 

1 Esta escala es fdcilmente perceptible al ofdo cuchi- 

cheando las vocales, es decir, pronunciandolas sordas, sin 

voz, con lo cual se descarta el sonido de la glotis y queda 

anicamente la nota que corresponde al resonador propio de 

ada vocal. 

2 C.F. Yettwac, Dissertatio inauguralis physiologico-medica de 

formatione loquela, Tubinga, 1781. Sobre el triangulo de Hellwag 

y otros sistemas de clasificacién vocdlica, véase W. Viiitor, E/e- 

mente der Phonetik, Leipzig, 1914, pags. 46-77. O. G. Russet, 

The Vowel, Columbus (Ohio), 1928, ha combatido el fundamento 

de dicho tridngulo valiéndose principalmente del testimonio de 

radiografias obtenidas sobre las vocales norteamericanas. Ne 

dedica bastante atencién a las lenguas en que existen con Ca- 

racteres mds definidos y precisos las vocales velares. De todos 

modos, sus grabados y medidas, lejos de destruirlos, confirman, 

a mi juicio, los principios esenciales del expresado tridngulo, 
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palatales, y entre laa y lau, las velares. En el campo 

de dicho tridngulo cabe asimismo situar el lugar de ar- 

ticulaci6n de las vocales mixtas considerandolas por 

encima del punto de la a, entre la i y la u. Claro es 

que el punto de articulacién de cada vocal se deduce 

considerando en conjunto la inclinaci6én del cuerpo de 

: la lengua en un sentido 

o en otro, pudiendo ser- 

vir de guia en todo caso 

la mayor elevacién que 

sea posible advertir en 

la curva del dorso de la 

lengua !. 

37. AccION DE Los 

LABIOS. — Los labios, en 12 

— articulacién de las vocales velares toman una posicién 

redondeada, abocinandose mas o menos, y reduciend 

gradualmente su abertura a medida que la vocal es mas 

cerrada. En las palatales los labios forman una abertura 

oblonga, cada vez mas alargada y estrecha a medida que 

la vocal es, asimismo, mas cerrada. En la pronunciaci6n 

normal espafiola no hay vocales palatales con redondea- 

miento labial, como son en aleman y en francés las vo- 

cales i, 6, etc. La accién de los labios en las vocales 

1 En Espafia es conocido generalmente el tridngulo voc4lico 

de Orchell (1807), en el cual la a ocupa el vértice de la gargan- 

ta, lai el del paladar y la u el de los labios. La inconsecuencia 

de esta disposicién resulta evidente si se considera que para 

Ja a y para lai se ha tenido en cuenta la posicién de Ja lengua, 

mientras que para la u, cambiando la base de clasificacién, sdlo 

se ha atendido a la posicién de los labios. Las ideas de Orcheli 

sobre este punto fueron recogidas y publicadas por Garcfa 

Bianco, Andlisis filosdfico dela escritura y cere hebrea, Madrid, 

1846, I, 33. 
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espajiolas, principalmente en la pronunciacion familiar, 

es mas relajada que en las vocales francesas, tanto por 

lo que se refiere al redondeamiento de su abertura en 

las velares como al alargamiento horizontal de esa mis- 

ma abertura en las palatales. 

38. Nasauizacion. — La nasalizacién de Jas vocales 

no tiene en espafiol la importancia que en francés y en 

portugués. Sobre el mecanismo de Ja articulaci6n nasal, 

véase el § 16. La nasalizacién completa de la vocal, con 

pérdida de la consonante nasal, en formas como tato por 

tanto, déde por donde, etc., es uno de Jos defectos mas 

corrientes que los franceses cometen hablando espaiiol. 

A veces la consonante nasal final de sflaba influye so- 

bre la vocal precedente,-nasalizindola en mas 0 menos 

parte; pero dicha consonante, aunque en muchos casos 

resulte relajada, pocas veces Jlega a perder, como en 

francés, su propia articulacién. Una vocal entre dos 

consonantes nasales resulta, en general, completamen- 

te nasalizada: zunca-ninke, monte-monte, manco manko, 

mano-mano, mina-mine, zio-ninc, eminencia-eminénOje. 

En posici6n inicial absoluta, seguida de m o n, también 

es frecuente Ja nasalizacién de la vocal : exfermo-émfér- 

mo, izfeliz-imfal{®, dzfora-amfora '. 

39. AccIONn DE Las MANDiBULAS. — La mandibula infe- 

rior colabora con los demas 6rganos de la articulaci6n 

separdndose de la mandibula superior y formando con 

ella un Angulo mas o menos abierto en la pronunciaci6én 

de cada vocal. La mayor abertura de las mandibulas 

corresponde en espafiol, como en otros idiomas, a la 

1 En la pronunciacidn de algunos dialectos espafioles la na- 

salizacién de las vocales se halla mds desarrollada que en la 

lengua culta; véase F. Kriicsr, Studien zur Lautgeschichte west- 

spanischer Mundarten, Hamburgo, 1914, pags. 134-142. 
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vocal a, disminuyendo progresivamente en las demas 

vocales, desde la mas abierta a la mas cerrada, tanto 

en la serie palatal como en la velar. 

40. AcciOn vE LA GLoTis.—Las cuerdas laringeas, 

en la articulacién de las vocales, pueden obrar de dos 

maneras distintas, segtin se pongan en vibracién con 

ataque duro o con ataque suave. Enel ataque duro 

(fr. artague dure, al. fester Einsatz) las cuerdas vocales 

empiezan juntandose entre si, sin ponerse a vibrar hasta 

que el aire acumulado detrdas de ellas las separa de pron- 

to, produciendo una cierta exploxién. En el ataque suave 

(fr. attague douce, al. leiser Einsatz) las cuerdas voca- 

les, por el contrario, toman desde el principio la posi- 

ci6n necesaria para producir sus vibraciones, sin llegar 

a formar oclusi6n ni explosién ninguna. El ataque suave 

puede ser claro o gradual, segtin la mayor o menor ra- 

pidez con que las cuerdas alcanzan la tensi6n y el tono 

que en cada caso corresponden. En espafiol, del mismo 

modo que en francés, las vocales se pronuncian normal- 

mente con ataque suave, unas veces claro y otras gra- 

dual, segtin los casos; el ataque duro se oye en varios 

idiomas y principalmente en alemdn 4. Pronunciando 

con ataque duro la vocal inicial de aspas, orbe, etc., so- 

bre todo en casos en que precede consonante, como 

en las aspas, el orbe, etc., los alemanes alteran nota- 

blemente la pronunciaci6n espajfiola. 

41. Direrencias DE TIMBRE. — La ortografia espafiola 

sdlo distingue cinco sonidos vocales: a, @, z, 0, #, pues 

la y, cuando es propiamente vocal, tiene el mismo sonido 

que la z. A estas vocales se les atribuye, generalmente, 

1G, Panconcettt-Carzia, Die experimentelle Phonetik in ihrer 

Anwendung auf die Sprachwissenschaft, Berlin, 1924, pagi- 

nas 45-56. : 
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un timbre medio entre las diversas variantes abiertas y 
cerradas que en otros idiomas se conocen. Existen, sin 

embargo, en nuestra pronunciacién, de una manera re- 

gular y constante, y sobre todo por lo que se refiere a 

las vocales e, 0, matices diferentes de cada sonido, los 

cuales, sin llegar a ser, sin duda, tan sefialados como en 

otros idiomas, lo son, no obstante, lo suficiente para que 

su empleo inadecuado o su omisién no dejen de influir 

de una manera sensible en la propiedad fonética del 

idioma. No se puede decir que el ofdo espafiol no per- 

ciba estos matices; basta cambiarlos 0 equivocarlos para 

que cualquiera, aunque no sepa en qué consiste pro- 

piamente, pueda advertir la alteracién. Lo que ocurre 

en este caso, asi como en otros muchos fené6menos de 

Ja articulaci6n, de la entonaci6n, de la cantidad y del 

acento, es que tales variantes y matices, por no afectar 

de un modo directo a la significacién de las palabras, 

se practican inconscientemente, en virtud de normas 

tradicionales que tienen su apoyo, como en todos los 

idiomas, en Ja sensibilidad del oido y en la imitacién 

espontanea, sin que las personas no expertas en estos 

estudios Ileguen a tener clara idea de dichas diferencias 

mientras no les son convenientemente explicadas }, 

42. CAUSAS QUE DETERMINAN LAS DIFERENCIAS DE TIM- 

Bre. — Las diferencias de timbre que hoy se advierten 

en la pronunciacién de cada una de Jas vocales espafio- 

Jas, no tienen valor significativo ni obedecen a motivos 

de caracter hist6rico o etimolégico, sino simplemente 

a circunstancias fonéticas, entre las cuales iguran como 

1 Un estudio experimental de la articulacién de las vocales 

espafiolas, hecho a base de radiografias y palatogramas, es el 

titulado Siete vocales espanolas, en Revista de Filologia Espa- 

hola, 1916, III. 
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mas importantes la diferente estructura que puede pre- 

sentar la silaba en que la vocal se halle, la naturaleza 

de los sonidos que acompafian a las vocales en cada 

caso y la influencia del acento de intensidad. En virtud 

de dichas circunstancias, vocales etimol6gicamente ce- 

rradas como, por ejemplo, las que figuran en Jas primeras- 

silabas de cerca (circa); e/ (ille); torpe (turpe), sal 

(sole), se pronuncian abiertas, Oérka, él, térpe, sdél, 

mientras que vocales de origen abierto como las de /e- 

che (lacte), pecho (péctu), ocho (dcto), poyo(pddiu), 

sé pronuncian cerradas, lééo, pééo, 6¢0, poyo'. Las mo- 

dificaciones que suelen producirse por metafonia o 

armonia de timbre entre la vocal final inacentuada y la 

vocal acentuada de la misma palabra se reducen de or- 

dinario,.en la pronunciaci6n correcta, a leves y sutiles 

matices, cuyo andlisis puede, sin perjuicio, omitirse en 

la ensefianza practica del idioma. 

Examinando minuciosamente la pronunciacién nor- 
mal en formas como esé, esa, @S0; CoS, COSA, COSO, etc., 

llega a advertirse, aunque no sin dificultad, que en las 

palabras terminadas en 0, el timbre de las acentua- 

das @, 0, resulta algunas veces un poco mas cerrado que 

en las palabras terminadas en a, e. Este fenédmeno, que 

en espajiol no es mas que una ligera tendencia a la me= 

tafonia vocalica, aparece en grado mucho mas desarro- 

lado en asturiano y en portugués, donde la o final, por 

su parte, tiene mas bien sonido de w que de a: ast. cor- 

dero-kordiru, cordera-kordére, gato-gétu, gata-gate; ports 

poco-posx, poca-pose, cebo-sébu, ceba-sébe, etc. 2, 

1 Sobre la relacién etimoldgica entre las vocales espaiiolas y 

las latinas, véase R. Menénpez Pipat, Manual de gramdtica his» 

torica espanola, quinta edicién, Madrid, 1925, §§ 7 y sigs.. 

“2 Acerca de la metafonfa vocdlica en asturiano, véase R. Mrs 
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§ 43 Uniformidad de matiz dentro de cada caso. 43 

La influencia de Ja semiconsonante j sobre la vocal 
precedente, y en especial sobre las inacentuadas e, 9, 
que ha producido formas como métiamus midamos, 
dormiamus durmamos, y otras como seménte simien- 
te, etc., contintia actuando de manera perceptible en a 

pronunciaci6n popular: tevente, quiriendo, etc. En la 

lengua culta, dicha influencia es tan leve que aun el 

oido mas experimentado apenas podria hallar diferen- 

cias de timbre, en este sentido, entre las vocales de las 

primeras silabas de sediento y sedoso, teniente y tenaza,. 

comienzo y cometa, poniente y ponemos, etc. '. 

43. UNIFORMIDAD DE MATIZ DENTRO DE CADA CASO. — 

El timbre de las vocales espafiolas es ordinariamente 

invariable desde el principio al fin de cada sonido. Las 

vocales cerradas francesas suelen citarse en este sentido, 

como ejemplo de fijeza y uniformidad. Las vocales es- 

pafiolas, cerradas o abiertas, se hallan muy cerca de ese 

mismo cardcter. Sélo cuando una vocal, en el lenguaje 

tento, en la pronunciaci6n fuerte del habla a distancia, 

y sobre todo en los pregones callejeros, se alarga mas 

de lo ordinario, suele advertirse que, durante su articu- 

nénpgz Pwat, E/ dialecto leonés, en Revista de Archivos, X. 1906, 

§ 5; para el portugués, véase A. R. Goncatves Vianna, Exposi- 

gao da pronuncia normal portuguesa, Lisboa, 1892, pag. 57, y 

Portugais, Leipzig, 1903, pag, 42. M. A. Corton, La phonétique 

castillane, Paris, 1909, crey6 hallar en castellano un sistema me- 

tafénico en que la vocal final que mas influye para cerrar el 

timbre de la acentuada, no es la 9, sino Ja a. Sobre lo infun- 

dado de esta opinion, véase La metafonta vocdlica y otras teo- 

rias del Sr. Colton, en Revista de Filologia Espanola, 1923. X_ 

45-55. 
i Respecto a las manifestaciones de este fenédmeno en la 

evolucién histérica de Ja lengua espafiola, véase M. Krepinsxy, 

Inflexidn de las vocales en espanol, traduccion de V. Garcia de 

Diego, Madrid, Hernando, 1923 
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lacién, los 6rganos evolucionan desde el punto corres. 

pondiente al sonido normal hacia una posicién un poco — 

mds cerrada o abierta, segtn los casos, dando origen 

este movimiento a una leve diptongacién: canfo-kant69, 

pena-pééna, j Heraldo!-era\dog, jLa Voz!-leb660- 
Una delicada investigacién experimental podria acaso 

sefialar hasta qué punto este hecho, no dificil de advertir 
en los casos citados, alcanza también en la pronuncias 
cién correcta a toda vocal acentuada cualquiera que sea 

su duracién. Por lo que al oido se refiere, la ordinaria - 

brevedad de Ias vocales acentuadas espafiolas hace que 

tal fenédmeno, en Ja conversaci6n corriente, resulte prac- 

ticamente imperceptible. Una diptongacién perceptible, 

por ligera que sea, resulta extrafia y chocante. Los ex- 

tranjeros de lengua inglesa se distinguen en particular, 

hablando espafiol, por pronunciar las vocales con tim= 

bre menos fijo y homogéneo de lo que el cardcter foné- 

tico de esta lengua requiere. ‘ 

44. TENDENCIA DE LAS VOCALES INACENTUADAS A LA 

RELAJACION. — El timbre de las vocales inacentuadas 

depende, especialmente, del esmero o descuido con que 

se habla y del grado relativo de intensidad que por su 

posicién les corresponde: En pronunciacién lenta o en- 

fatica se mantienen claras y distintas. En lenguaje rapi- 

do y familiar relajan su articulacién y toman un timbre 

menos definido y preciso. La tensién muscular es par- 
ticularmente sensible en estas vocales a las mas leves 

modificaciones del acento espiratorio. La vocal inacen- 

tuada no es siempre igualmente débil. La posicién de 
los 6rganos que la forman es asimismo mds o menos 

fija segan el grado relativo de fuerza espiratoria con 
que en cada caso se produce el sonido. Influye también 
en la relajacién de dichas vocales la mayor 0 menor 
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altura de la voz. El tono grave, por debajo de la altura 
normal, favorece la relajacién. Las modificaciones de la 

cantidad influyen menos que las del acento y del tono. 

Dado el caracter de este fend6meno se comprendera la 

dificultad de sefialar concretamente las circunstancias. 

en que las vocales espafiolas se relajan y el grado de 

relajaci6n a que cada una de ellas Iega. La vocal débil y 

grave, final de grupo, ante pausa, es generalmente rela- 

jada: espuma-espime, nueve-nweébs, /unes-linas, hermanos- 

ermanos; no lo es si, por razones de expresién, dicha 

vocal se pronuncia en tono agudo, sobré la altura media 

de la frase. Es también de ordinario telajada la vocal 

pentltima de las palabras esdrGjulas: radpido-fapido, sa- 

bana-sabena, capitulo-kapitulo. En las palabras esdrdjulas 

la vocal final es menos relajada que la penGltima de 

esas mismas palabras y que la final de las llanas. Suele 

relajarse asimismo, aunque con menos regularidad que 

en los casos anteriores, la vocal anteacentuada, interior 

de palabra: temeroso-temoardso, repetir-repati1, cordobés- 

kordobés. En el grupo sintactico, del mismo modo que 

en la palabra aislada, la relajaci6n depende principal- 

mente, aparte del descuido 0 esmero con que se hable, 

de la estructura ritmica del conjunto. 

Dentro de su relativa imprecisi6n, las vocales relaja- 

das, con mayor sensibilidad aGn que las no relajadas,. 

se inclinan también hacia el tipo abierto o cerrado, in- 

fluidas principalmente, como estas tltimas, por la es- 

tructura de la silaba y por el caracter de las consonan- 

tes inmediatas. El timbre de las vocales vecinas influye 

asimismo por asimilaci6n sobre el de las vocales relaja- 

das. La inclinacién del sonido relajado en una direccién 

abierta o cerrada depende, por consiguiente, en cada 

caso, de diversas y delicadas circunstancias que no. 
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siempre es posible reducir a reglas fijas. Obsérvase de 

un modo general que las variantes normalmente cerra- 

das de las vocales ¢, 0, dichas con relajacién muscular, 

tienden a hacerse mas cerradas, mientras:que las de z, 2, 

por su parte, en esas mismas circunstancias, tienden de 

ordinario hacia una forma mas abierta. 

Conviene; finalmente, advertir que las vocales espa- 

fiolas no llegan en ningtin caso en la pronunciacion 

normal al grado de imprecision y vaguedad que se ma- 

nifiesta, por ejemplo, en las vocales relajadas inglesas, - 

en la e muda francesa o en la é final del al. Zunge, 

Farbe, etc. La distancia entre la vocal relajada y el tipo 

tenso y normal a que cada vocal corresponde no pasa 

nunca de limites relativamente reducidos. La relajaci6én 

de las vocales a la manera inglesa es uno de los prin- 

cipales escollos que los estudiantes ingleses y anglo- 

americanos necesitan evitar al aprender espajiol. En los 

primeros grados de la ensefianza de esta lengua puede 

prescindirse de la relajacién vocdlica espafiola, atendien- 

do solamente al valor ordinario, abierto o cerrado, de 

cada sonido. El estudio de dicha relajacién interesa 

especialmente para conocimientos mas avanzados den- 

tro de Ja practica del idioma y para poder formarse 

idea mas exacta de las tendencias que actualmente se_ 

manifiestan en la evolucién fonética del mismo. 

VOCALES PALATALES 

45. JcerRRADA: ort. z, fon. ii—La punta de la lengua 

se apoya contra los incisivos inferiores; el dorso se 

eleva contra el paladar duro, tocandolo ampliamente a 

ambos lados y dejando en el centro una abertura rela- 
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tivamente estrecha; este contacto alcanza generalmente 

por delante hasta los dientes caninos; abertura de las 

mandibulas, unos 4 mm. entre los incisivos; abertura 

labial alargada, con las comisuras de los Jabios un poco 

retiradas hacia atras; tensi6n muscular, media. Es una 7 

z cerrada. z cerrada, 

generalmente menos cerrada y menos tensa que laz del 

fr, vie, al. steben, ingl. see, pero bastante préxima a estas, 

sobre todo en pronunciacién fuerte. Hallase en silaba 

libre acentuada, y tambien en silaba libre sin acento, 

en pronunciacién esmerada o lenta: sz//a-sile, castzllo- 

kastilo, bicho-biée, viva-bine, chico-tiko, alli-ali, mira- 

mire, @ice-diba, suspiro-syspirc, conciso-konbiso, vida-bide, 

cautivo-kautibs, pisada-pisade, mil/én-milon. 

46. J apieRTA: ort. z, fon. i. — Vocal semejante a la 

anterior, pero con articulacidn menos avanzada hacia 

los alvéolos superiores y con abertura algo mas amplia 

entre Ja lengua y el paladar. No llega a ser tan abierta 

como la z en ingl. thzvk, al. xicht. Hallase en silaba tra- 

bada y sobre todo en aquellos casos en que la silaba, 

‘ademas de ser trabada, lleva el acento fuerte de inten- 

sidad. Hallase también en contacto con una fF anterio- 

fe) siguiente y ante el sonido x, correspondiente a7 y ¢ 
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(ge, gi). Ejemplos: mirra-mifa, rico-tike, hyo-ixo, virgen- 

birxen, sz/ba-silbe, obispo-objspo, brizua-brizne, edicto- 

edjkto, seutir-sent{s, gentil-xentil, virtud-birtgd, dictar- 

diktas, sz/bar-silba1, asignar-asignas, diccidn-dig0jén. 

47. J ReLAJADA: ort. 27, fon. 1.— En posicién espe- 

cialmente débil, entre un acento principal y otro secun- 

dario, y, sobre todo, no en la diccién lenta y cuidada, 

sino en la conversacién rapida y familiar, se pronuncia 

una 2 breve y relajada, cuyo timbre, mas o menos abier- 

to, varia facilmente segtin la rapidez y el descuido con 

que se habla, § 44. Ejemplos: t/mzdo-timido, pzlpito- 

pulpito, retérica-Fetortke, catdélico-katoliko, repicar-repi- 

kar, avisar abisa1, edificio-edifibjo, admrable-admurablo. 

48. J -semivocat: ort. z, y, fon. ii — En los dipton- 

gOS ai, 1, 01, que a veces se escriben ay, ey, oy, lazoy 

se forma un poco mas atras que la j. Horizontalmente, 

la abertura palatal de i viene a ser la de j, pero verti- 

calmente lai es mds cerrada que la j. La forma de dicha 

abertura es mas redondeada en ésta que en aquella. 

Aparte de esto, la i no es un sonido prolongable y uni- 

forme como las vocales i, i, sino que, como verdadera 

semivocal, § 13, se produce con articulacién momenta- 

nea, con tendencia a cerrar progresivamente su abertu- 

ra palatal. Por su timbre resulta semejante a la z del 

al. Zeit, bet; no es tan abierta como la 7 inglesa en el 

diptongo que aparece en formas como /ire, by. Cuando 

los ingleses y los angloamericanos pronuncian a su 

manera palabras espafiolas como aire, vaina, etc., el 

oido castellano cree ofr, en vez de lai, casi una varian- 

te de la vocal ¢. Ejemplos: daile-baile, Cazro-kairo, 

caiman-kaiman, paisaje-paisdxe, reina-Féine, Jey-léi, buey- 

bwéi, vecute-béinta, aceite-abéite, Peivado-peinado, estoico- 
estdiko, heroico-ergiks, soy-sdi. ; 
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49. J/ SEMICONSONANTE: ort. 7, fon. j. — Los lados de 

la lengua se adhieren a ambos lados del paladar con 

tanta amplitud por lo menos como en la 7 cerrada; en 

el centro, Ja distancia vertical entre la lengua y el pala- 

dar es menor que en laz cerrada; la disposici6n general 

de los 6rganos es intermedia entre la articulaci6n de la 

vocal i y la de la consonante y; la fricaci6n palatal es, 

de ordinario, muy poco perceptible; la duracién. del 

sonido es brevisima. Resulta, aunque menos tensa, muy 

semejante a la z en fr. pied, bien, action. Se diferencia 

de la semivocal i en ser mas cerrada, y sobre todo en 

responder a un movimiento de los 6érganos completa- 

mente distinto, pues mientras éstos en la i pasan de 

una posici6n relativamente abierta a otra mas cerrada, 

en la j, por el contrario, pasan de una posici6n relati- 

vamente cerrada a otra mas abierta, § 13 4. Un fené- 

meno frecuente entre los extranjeros, que suele encon- 

trarse también en pronunciacién dialectal espafiola, es 

el ensordecimiento de esta articulaci6n después de las 

consonantes p, t, k. En la pronunciacion correcta este 

ensordecimiento sélo ocurre de una manera perceptible 

en casos excepcionales de énfasis y afectaci6n. Prontin- 

ciase como semiconsonante toda z inicial de diptongo 

0 triptongo: /abio-labjc, piedra- pjédre, rabza-rabje, tier- 

no-tjérnc, acierto-abjértc, conciencia-konbjénbje, ciudad- 

Ojuddd, volencia-bjoléndje, comercio-komérOjo, desgracia- 

dezgra0je, cambidis-kambjais, desprecicis-desprebjéis. 

En principio de silaba la z inicial de diptongo se pro- 

nuncia generalmente como consonante, no haciéndose, 

por consiguiente, diferencia ninguna, en cuanto al soni- 

1 Sobre los sonidos i, j, estudiados con palatogramas y 

comparados, bajo diversos aspectos, entre si, véase Levista de 

Filologia Espatiola, 1923, X, 41-42. 
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do inicial, entre hierba y yegua, hierro y yeso, hienay 

yema, etc.; $§ 119 y 120. Bajo la influencia de la escri- 

tura suele hacerse distinciédn, en pronunciacién.esme- 

rada, entre dichas formas, diciendo hierba, hierro, hiena, 

con semiconsonante }j, y yeso, yegua, yema, con conso- 

nante, y; pero lo corriente es, como se dice en los pa= 
rrafos citados,, pronunciar una verdadera consonante 

palatal en unos y otros casos. 

50. PRONUNCIACION DE LA CONJUNCION y-— La con- 

juncién y presenta diversos valores fonéticos: 

a) Entre dos consonantes se pronuncia normalmen- 

te como una i vocal mas o menos relajada: drboles y 

paaros-arbcles 1 paxerds, pax y vino-pan 1 bine. 

6) Entre consonante y vocal se convierte en la se- 

miconsonante j: hablan y escriben-ablan jeskribon, facil 

yp agradable-fasil jagradablo. Sdlo cuando la consonante 

*final de la palabra que precede es una s, 20 d, la con- 

junciOn se pronuncia como elemento inicial de silaba; 

con sonido analogo al de la consonante y, y con sono- 

rizacién de la s o g precedente: almendras y almibar- 

alméndraz yalmibar, ca/las y esperas-kalaz yespéres; e/ juez 

y el escribano-e@l xwez yel eskribane, césped y arena- 

Qésped yaréna. 

c) Entre vocal y consonante la y se convierte en la 

semivocal i: padre vy madre-padrei madre, blanco y negro- 

blankgi négro. En el § 48 se ha visto que Ja y griega 

ortografica, en formas como Jey, rey, doy, soy, etc.; se 

pronuncia asimismo como semivo¢al i. 

d) Entre vocales toma aproximadamente el sonido 
de la palatal fricativa y: éste y aquel-éste yakél. 

51. & cerrava: ort. ¢, fon. e. — La articulaci6n de 

esta vocal se forma sobre el paladar duro, correspon- 

diendo a un punto algo mas interior que el de la j; la 
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punta de la lengua se apoya contra los incisivos infe- 

riores; el dorso se eleva contra e: paladar, tocandolo a 

_ ambos lados hasta la mitad aproximadamente de los 

segundos molares, y dejando en el centro, entre el 

paladar y la Jengua, una abertura mayor que la de la i; 

é cerrada. é cerrada. 

la abertura de los labios es asimismo algo mayor que 

la de la j; abertura de las mandibulas, entre los incisi- 

vos, 6 mm. aproximadamente; tensi6n muscular, media. 

El sonido que consideramos bajo el nombre de ¢ 

cerrada, para distinguirlo del tipo abierto de que se 

habla mas abajo, no suele llegar al grado de tensién y 

estrechéz que tiene la e cerradaen otros idiomas, como, 

por ejemplo, en fr. chanté, al. fehlen. Los alemanes, es- 

pecialmente, necesitan tener presente este hecho para 

no emplear, como suelen, en espafiol, una ¢ que por 

ser demasiado cerrada resulta impropia en este idioma. 

Sélo delante de las palatales ch, //, %, y, la e espafiola 

llega a alcanzar, sobre todo en silaba fuerte, un timbre 

propiamente cerrado. Los estudiantes de lengua ingle- 

_ sa deben, por su parte, evitar la tendencia a pronunciar 

la ¢ espafiola como un diptongo, diciendo algo semejan- 

te a peiso, ceina, ceipo, por peso, cena, cepo. 
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Dentro de los limites indicados, la e espafiola es ce- 
rrada en los siguientes casos: 

a) En silaba libre, con acento principal o secun- 

dario: pecho-péée; sello-séle, pena-péne, compré-kompré, 

saqué-saké, gueso-késc, cabeza kabébe, pesar-pesas. 

6). En silaba trabdda por las consonantes m, , s, d, 

zy seguida de x ante otra consonante: pesca péske, 

desdén-dezdén, atento-aténte, vengo-bengs, césped-bésped, 

huésped-wésped, extenso-estensc, explicar-esplika1, com- 

padezco-kgmpedébke, anochezca-ancéébke, pezg-péd. 

52. £ apierta: ort. ¢, fon. e. — Su articulacién pre- 

senta mayor distancia entre la lengua y el paladar, y 

é abierta. é abierta. 

mayor abertura de los labios que la de la e cerrada; 

abertura de las mandibulas, unos 8 mm.; el contacto de 

Ja punta de Ja lengua con los incisivos inferiores es mas: 

suave que en esta altima; el punto de articulaci6n, algo. 

mas interior que el de la ¢ cerrada, corresponde a la 

segunda mitad del paladar duro. Suena aproximada- 
mente como la ¢ en fr. perte, ingl. let, al. fett. 

Aparece en las posiciones siguientes: 

a) Encontacto con una Ff, tanto si ésta sigue a la vocal 
como si la precede: perro-péfe, guerra-gére, regla-régle, 
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remo-rémo, guerrero-gerére. Excepttanse los casos en 

que esta ¢ va en silaba trabada por las consonantes d, 

Mm, 2, S, x 0 2, en los cuales la influencia de la F va neu- 

tralizada por la de la consonante siguiente, resultando 

una @ cerrada: réstc, rézme, koerespondi, rénte, renkdus, 

témplo, sed, testo. 

6) Delante de 7, y de g con sonido de 7, fon. x: 

teja-téxe, lejos-léxos, oveja-obéxe, oreja-oréxe, privilegio- 

pribiléxje, colegio-koléxjo, dejar-dexai. 

c) En el diptongo ez: peime-péina, seis-stis, veinie- 

béinto, Jey-léi, aceite-abéita, delertar-deléita: . 

ad) En silaba trabada por cualquier consonante que 

no sea m, z, S, d, x, 2, y ante x equivalente a gs: verde- 

bérdo, cerner-Bernéa, belga, bélge, papel-papél, afecto-afék- 

to, concepto-kondépte, seccion-ségbjdn, técnica-tégnika, 

concepcion-kenbebSjén, extmio-egsimjc, exhalar- egsalar. 

En algunas zonas del Sur de Espaifia la e se pronuncia 

con timbre abierto en grado mds 0 menos marcado, 

aun cuando se halle en silaba libre o en silaba trabada 

por z, s, etc.: pélo, kanté, ténga, tres. Esta pronuncia- 

cién podra oirse también en Madrid o en cualquier otra 

parte del pais en personas procedentes de las zonas indi- 

cadas. El énfasis de.la elocucién en conferencias o dis- 

cursos favorece esa misma tendencia a la variante abierta; 

pero en el habla corriente de Castilla, la e que se pro- 

nuncia en dichos casos no puede ser considerada como 

‘¢ ni varia o vacila indistintamente entre ¢ y e. 

1 La pronunciacién vulgar en algunos lugares de Castilla y 

Andalucia, llega en estos casos a articular la e tan abierta que 

se oye como una a mds o menos palatal: pains, sais, bainte, afai- 

tas, etc. Por otra parte es también frecuente ofr con caracter 

popular bintjunc, bintidés, etc., por vezwtivno-beintjinc, veintidds- 

beintidgs, ete, 
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33. £ revajapa: ort. fon. a. — En la conversacién 

corriente la vocal ¢ resulta en muchos casos un poco 

relajada e imprecisa, sobre todo hallandose entre un 

acento fuerte y otro secundario, o bien final, grave, ante 

pausa, § 44. La relajaci6n de la ¢ varia facilmente segan 

las circunstancias indicadas, pero sin dejar de ser siem- 

pre como queda dicho, un sonido mas claro, por ejem- 

plo, que el de la ¢ alemana en danke, bitte, etc.; los 

franceses, por su parte, necesitan tener en cuenta que 

la ¢ relajada espafiola, no sélo no llega al grado de im- 

precisi6n dela ¢ muda del fr. cheval, petit, etc., sino que 

ademas se diferencia de ésta en que no se labializa ni 

se pierde. Ejemplos: humedo-amado, /obrego-lobrogo, 

hipétesis-ipotesis, pidenos-pidends, témela-tomala, mece- 

dor-mebodo1, repetir-Tepat{1, conceder-konadés, /lave-laba, 

siete-sjéta, woche-ndta, jueves-xwébos, parten-partan, car- 

men-karman, Lopez-lépa, catorce-katérba. 

Sobre la pronunciacién de la vocal e en grupos sild-= 

bicos, con sinéresis o sinalefa, véanse $$ 68 y 60. 

LA VOCAL 4 

54. A mepia: ort. a, fon. a. + La a que se pronun- 

cia normalmente es espafiol en silaba acentuada requie- 

re una abertura de loslabios mayor que la que represen- 

tan las demas vocales; abertura de las mandibulas, unos 

TO mm. entre los incisivos; la lengua, suavemente exten- 

dida en el hueco de la mandibula inferior, toca con sus 

bordes, a ambos lados, la linea de los molares inferio- 

res, elevando su dorso un poco hacia !a parte media de 

la boca; Ja punta de la lengua, algo mas baja que el 

borde de los incisivos inferiores, roza la cara interior 

de éstos hacia las encfas; el punto de articulaci6n deter- 
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minado por la pequefia elevacién del dorso de Ja lengua 

corresponde, aproximadamente, al limite entre el palas 

dar duro y el velo del paladar, a igual distancia de los 

puntos correspondientes a las 

vocales i, u; su timbre es muy 

semejante al de la a en fr. part, 

al. was. Ejemplos: caro-karo, 

despacio-despabjc, rescate-Treskata, 

escaso-eskaso, recado-rekadc, pe- 

dazo-peda0o, serrano-seranc, gi- 

tano-xitanc, compds-kompas, paz- 

pad, ejemplar-exemplai, cortar- a media. 

korta1, su/tdéu-sultan, casto-kasto, 

reparto-reparte, encanto-enkante, contacto-kgntakto, Ve- 

ldzquez-bela0ko8, gasto-gaste, practico-praktiko, rdapido- 

rapido, partido-partido, saber-sabéu. 

55. A parataLt. — Ante las consonantes ch, U/, 7, y 

y en el diptongo az, la articulacién de la vocal a, sobre 

todo en silaba fuerte, se hace un poco palatal, aproxi- 

mandose su timbre al de la a del fr. patte, ing]. ask; 

pero su diferencia respecto a la a media espafiola no es 

bastante perceptible para que practicamente sea nece- 

sario considerarla como sonido distinto de esta altima. 

Por esta misma raz6n se puede representar esta varian- 

te con el signo a, sin necesidad de asignarle transcrip= 

cién especial. Ejemplos: macho-maéo, despacho-despaéc, 

pachén-paéén, cachete-kaééta, calle-kala, valle-balo, galli- 

na-galine, calleja-kaléxe, cavia-kane, rebaio-rebanc, anejo- 

anéxo, candn-kan6n, rayo-Fayo, mayo-mayc, sayonu-saygn, 

baile-baile, aire-aire, paisano-paisanc. 

56. A vevar: ort. @, fon. a. — Otras veces, por el 

contrario, se articula una @ sensiblemente posterior o 

_velar; Ja lengua se recoge un poco hacia el fondo de la 
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boca; el predorso toma una forma ligeramente c6ncava, 

y el resonador que se forma en la cavidad bucal es 

mayor que en los casos anteriores; tensi6n muscular, 

menor que la de la a media; timbre, mas grave; se ase~ 

meja a la a del fr. pate, ingl. father, pero es mas breve 

y algo rhenos velar que éstas. Aparece regularmente — 

en los siguientes casos: 

a) En el diptongo aw, fuerte o débil, y ante una w 

acentuada : causa-k4use, pauta-paute, Jaurel-laurél, baul- 

bail, /aud-laid, aun-ain. 

5) Ante la vocal 0, ya formen las dos vocales una 

sola sflaba o ya se pronuncien en silabas distintas: Bz/- 

bao-bilbac, sarao-sarac, ao-nac, vaho-bao, caos-kacs, 

ahora-agra, ahogo-aoge. 

c) En silaba trabada por /: malva-malbe, xalga-nal- 

ge, gencral-xenaral, igual-igwal, salvador-salbedér, cal- 

vario-kalbarjo, altura-alture, 

d) Delante del sonido x, escrito 7 0 g, inicial de la 

silaba siguiente : bajo-baxs, maja-maxe, refajo-refaxo, ca- 

_jon-kax6n, agitar-axitas. 

La velarizacién de la a ante una g siguiente, en formas 

como hago, mago, etc.,se manifiesta de una manera me- 

nos perceptible y regular que en las demas circunstan- 

‘cias citadas. En general, aun fuera de dichas circunstan- 

ccias, toda a media, pronunciada con cierto alargamiento 

y sin acento verdaderamente fuerte, tiende siempre, en 

mayor Oo menor grado, a la articulacién velar, si bien 

cualquier aumento de intensidad o de rapidez basta para 

hacerle recobrar inmediatamente su timbre ordinario. 

La pronunciacién enfatica y presuntuosa hace mucho 

uso de la a velar. Usase también con frecuencia en ex- 

presiones de caracter mas 0 menos patético, donde ge- 

neralmente se alarga la a: ;madre!-ma:dre, ;piedad/-pje- 
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‘dasa, jbertad!-liberta:4: En el habla vulgar de Castilla 

la tendencia a la velarizacién se halla mas desarrollada 

y extendida que en la lengua culta. El abuso de este 

sonido se interpreta generalmente, segtin los casos, 

como rusticidad o afectaci6n. 

57. A RELAJADA: ort. a, fon. e. — En la conversa- 

ci6n Corriente aparece con mucha frecuencia una a dé- 

bil y relajada, cuyo timbre, variable e impreciso, se in- 

clina en sentido velar o palatal, segtin las circunstancias 

especiales que concurren en cada ocasi6n. Hallase prin- 

cipalmente en posici6n final, grave, ante pausa, e inte- 

tior de palabra o grupo, como sonido breve, entre silabas 

relativamente acentuadas. La pronunciaci6n fuerte, lenta 

o esmerada hace que toda e relajada se convierta facil- 

‘mente en a o en a. El timbre de la e, como el de las 

demas vocales espafiolas de esta especie, siempre se 

mantiene relativamente cerca de su sonido no. relaja- 

do, § 44. Ejemplos: pecadora-pekedore, caballero-kabe- 

léro, achacoso-atekéso, ordenanza-ordananbe, parador- 

paredé1, agua-agwe, legua-légwe, rodaja-todaxe, dvalo- 

obelo, témpano-timpeno. 

VOCALES VELARES 

58. O cerrava: ort. 0, fon. o. — Los labios avanzan 

un poco hacia fuera, abocindndose y dando a su abertu- 

ra una forma ovalada; abertura de las mandibulas, unos 

6mm. entre los incisivos; la lengua se recoge hacia el 

fondo de la boca, elevandose por la parte posterior con- 

tra el velo del paladar; la punta de la lengua desciende 

hasta tocar los alvéolos inferiores; tensi6n, media. 

El timbre de esta o es, en general, menos cerrado que 

el de la o en fr. chose, al. Dose. Esta diferencia debe ser 



58 .0 cerraada, § 58 

tenida en cuenta especialmente por los estudiantes 

de lengua alemana; el pronunciar, por ejemplo, las pala- 

bras espafiolas zovia, modo, come, etc.,; con uma 9 como 

la del al. Dose, Rose, Ofen, etc., es emplear un sonido 

demasiado cerrado y oscuro para 

la costumbre del ofdo espajfiol. 

Puede decirse que en pronuncia- 

ci6n espafiola no existe una o pro- 

piamente cerrada. En este caso- 

} como en el de la 2, lo que Ilama- 

| mos cerrado en espaiiol represen- 

ta una modalidad del sonido me- 

nos distante del tipo abierto que 

o cerrada: en otros idiomas. 

Los estudiantes de lengua in- 

glesa necesitan, por su parte, habituarse a pronunciar. 

la o cerrada espafiola como un sonido puro y uniforme, 

sin la diptongacién que suelen efectuar diciendo algo 
como ¢o”no, no“ta, por tono, nota, etc. 

Es cerrada en espafiol, dentro del concepto indica- 

do, toda o situada en silaba libre con acento principal o 

secundario. Ejemplos: /lamd-lam6, recibid-rebtbj6, boda- 
bode, moda- méde, pollo-pdle, olla-dle, coche-kdéa, hoyo- 

dye, adobe-adoba, hermosa-ermése, decoro-dekore, esposa- 
espose, sovar-sona1, bodega-bodege, morail-moral, cocido- 
ko8ido, posada-posade. 

Exceptiase la 0 acentuada de las formas ahora, ba- 
tahola, etc., comprendidas en el parrafo siguiente. 

La o se pronuncia mds cerrada que de ordinario, 
cuando, hallandose al fin de una palabra, forma dipton- 
go con una w inicial de la palabra siguiente: compré una 
casa-kompro une kase, pueblo humilde-pwéblo ymildo, 
poco usado-poko usadeo. 
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59. O asieRTA: ort. 0, fon. 9. — Abertura labial 

mayor que en la o del parrafo precedente; separacién 

de las mandibulas, unos 8 mm. entre los incisivos; la 

lengua se recoge también hacia el fondo de la boca 

elevandose contra el velo del paladar algo menos que 

en la o cerrada. Sonido semejante al de la o del fr. ote, 

al. Sonne; no tan abierto como el del fr. a7, ingl. for. 

Se pronuncia la 0 abierta en los siguientes casos: 

a) En contacto con una F vibrante multiple, tanto 

si la F sigue a la 9 como si la precede: gorra-gére, bo- 

rrar-borai, roca-réke, rosa-rése, correr-kgré1, romero- 

romérc, robusto-Fobysto, cerro-bérs. 2 

b) Delante del sonido x, correspondiente en la es 

critura ordinaria a7 y g (ge, gi): 

hoja-xe, Manojo-mangxe, mojar- 

“moxai, escoger-eskoxéu. 

c) Enel diptongo o7 u ay: es- 

toico-estgiko, heroico-erdiko, doy- 

déi, soy-sgi, voy-bdi, hay-di, es- 

toy-estdi. 

ad) Ensilaba trabada por cual- 

quier consonante: sordo-sdrdo, 

golpe-gdlpa, costa-kdste, conde- 

kénde, dogma-dggme, portero-portére , costura-kgsture, 

adoptar-adgptas, indocto-indgktc, favor-fabdu, sol-sél, ra- 

z6n-rabén, bo7-bé6x, dos-dés. 

e) En posicién acentuada, entre una @ precedente 

y una 7 o / siguientes: akora-agre, la hora-la $re, ba- 

tahola-bataéle, /a ola-la gle. No es abierta en Mahoma- 

maome, akogo-adgo, para otro-para otro, etc. 

Como en el caso de Ja ¢, en algunas zonas del Sur de 

Espajfia la 0 se pronuncia, en general, con timbre abier- 

to, aun en formas como caxtd, moda, loca, etc., no sien= 

o abierta, 
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do extrafio encontrar esta pronunciacién, entre perso- 

nas de dicha procedencia, en cualquier otra parte del 

pais, lo cual no significa que la o en silaba libre sea 

abierta ni indistintamente abierta o cerrada en la pro-: 

nunciacion castellana normal. 

60. O RELaJADA: ort. 0, fon. o. — En la conversaci6n- 

ordinaria, la o débil, final, ante pausa, o interior de pa- 

labra o grupo, entre silabas fuertes, se pronuncia con 

articulaci6n relajada e imprecisa, sin que las mandibu- 

las se separen tanto como en los dos casos anteriores, 

sin que los labios pasen de iniciar simplemente su re- 

dondeamiento, y sin que la lengua tome una posicién 

segura y fija; pero en el momento en que la pronuncia- 

ci6n se hace lenta, esmerada o enfatica, la o relajada 

desaparece, siendo sustituida por el sonido normal, Ce- 

rrado o abierto, que a cada caso corresponda,.§ 44. 

Ejemplos: castigo-kastigs, muchacho-muéatec, queso-kése, 

adorar-adora1, temporal-tempsral, redomado-redomade, 

ignorancia-jgnoranbje, stmbolo-simbclo, ¢poca-épcoka. 

La conjuncién 0 en los grupos aoa, e0e, aoe, eoa, 

desempefiando un papel semejante al de las conjuncio- 

nes y, w intervocalicas, §§ 50 y 65, constituye el ele- 

mento que divide silabicamente a las dos vocales que 

la rodean, § 136, y toma en la pronunciaci6n corriente 

cierto caracter de consonante labiovelar, aunque siem- 

pre mas abierta y, vocalica que una w ordinaria: d/anca 

o azul-blan-ka-ca-6ul, madre o esposa-ma-dre-ces-p6-se, 

habla o escribe-a-bla-ces-kri-ba, dulce 0 amargo-dtl-Qe- 

oa-mar-ge, este o aquel-és-te-ca-kél, etc. 

Para !a pronunciacién de la o en sinéresis y en sina- 
lefa, véanse §§ 68 y 69. 

61. Ucerrana: ort. a, fon. u.—Los labios, mds avan- 

zados y abocinados que en la o, forman una abertura 
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ovalada relativamente pequefia; separacién de las man- 
dibulas, unos 4 mm. entre los incisivos; la lengua se re- 
coge hacia el fondo de la boca, 

elevandose mas que en la 0, por 

su parte posterior, contra el velo 

del paladar; la punta de la len- 

gua, al nivel de los alvéolos in- 

feriores, se separa un poco de 

éstos o sélo los roza suavemen- 

te, manteniéndose como sus- 

pendida enelhuecodelaman- . wu cerrada. 

dibula inferior; tensi6n muscu- 

lar, media. Sonido semejante al del fr. tout, al. du. Ingle- 

ses y angloamericanos suelen no hacer Ja u espafiola con 

articulaci6n bastante uniforme y cerrada ni con el ne- 

cesario avanzamiento y redondeamiento labial. 

Se usa corrientemente dicha u cerrada, en la conver- 

saciOn ordinaria, en silaba libre con acento, y también 

en silaba libre sin acento, en pronunciacidn lenta o es- 

merada. Ejemplos: cura-kure, ninguno-ningine, agudo- 

agudo, bulla-bile, pezuna-peBine, puno-punc, escudo- 

eskido, fubo-tibc, abertura-aberture, aceituna-abeitine,,. 

pureza-purébe, mudanza-mudanbe, cusado-kunadc. 

62. U apierta: ort. u, fon. y.—Posicién de los la- 

bios, un poco menos avanzada y abocinada que en la u; 

mandibulas, menos cerradas; la elevacién de la zona 

posterior del dorso de la lengua contra el velo del pa- 

ladar es asimismo algo menor que en la u; tensi6n, re- 

lativamente débil; timbre, aunque no tan abierto, pr6- 

ximo al de Ja wu del al. Gurt, Mund; la semejanza es 

menor respecto al ingl. put; la wu inglesa representada 

por este ejemplo es mas abierta que la y espajfiola. La 

distancia entre los sonidos u y y es en espafiol relativa- 
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mente pequefia; ingleses y angloamericanos suelen ha- 

cer de ordinario demasiado abierto el sonido espafiol y. 

Usase dicha y abierta en los siguientes casos: 

a) En contacto con f: bandurria-bandgrje, discurre- 

diskura, turrou-turon, arruga-arige, rumor-Tamgi. 

b) Delante del sonido x, correspondiente a jo g: 

lujo-\axc, dibujo-dibixe, muge-mixe, aguja-agixa, rugir- 

Fux{4, sujeto-suxétc, empujar-empuxai. 

c) En sflaba trabada: turco-tarke, zurdo-Surdo 7m- 

sulto-insults, conducta-kondikte, disgusto-dizgiste, junta- 

xnte; subterrdneo-sybteranac, zzstructor-istryktg.. 

63. OU Reajaba: ort. w, fon. u.—En pronunciaci6n 

rapida y posicién débil, entre un acento principal y 

otro secundario, se produce una w breve y relajada; los 

labios no se redondean como en los sonidos u y y, ni la 

lengua se recoge hacia atras en forma tan decidida y 

precisa como en dichos sonidos. El timbre de esta u 

tiende principalmente hacia la y abierta; pero varia con 

gran facilidad, segtin la rapidez, el descuido y el tono 

con que se habla. La pronunciacién lenta y cuidada 

convierte la u en uo en y, con arreglo a Jas circuns- 

tancias que acompafien a cada caso, § 44. Ejemplos: 

brujula-braxuia, capitulo-kapitulo, ridiculo-rjdikulo, fa- 

buloso-fabuldsc, cinturdn-Binturdn, zududadble-indudable. 

64. U semivocat: ort. uw, fon. u.—Su articulacién 

consiste en el breve movimiento que realizan los 6rga- 

nos para pasar desde la posicién de una vocal prece- 

dente a la de una %, que antes de desarrollarse bajo 

una forma determinada es interrumpida por la articula- 

ci6n o pausa siguientes. Los 6rganos, al fin de este mo- 
vimiento de aproximacién, forman una doble estrechez, 

linguovelar y bilabial, que aun tendiendo al tipo frica- 

tivo, mantiene claramente su timbre vocalico de x mas 
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o menos cerrada. El sonido que resulta es semejante 

al de la z en al. Laut; los extranjeros de lengua ingle- 

sa no suelen dar a la w semivocal espafiola el grado de 

redondeamiento labial y de velarizacié6n a que ordina- 

riamente llega este sonido. Dichas circunstancias hacen 

que la u semivocal espajiola, en la pronunciacién nor. 

mal, aparezca corrientemente mas cerca de la w de cuba 

© burla, segin los casos, que la que se pronuncia, por 

ejemplo, en ingl. out. 
Ocurre la u en los diptongos au, eu, ou, tanto dentro 

de palabra como en el enlace de palabras distintas: 

causa-kause, cauce-kay8e, incauto-jnkdute, inufausto-im= 

fausto, raudo-Taudc, feudo-féude, caudal-kaudal, Ja. ur- 

banidad-laurbanidad, /o humilld-loumto, 

65. U SEMICONSONANTE: ort. uw, fon. w.—Al contra- 

rio de lo que sucede en la u semivocal, la articulacién 

de la w consiste precisamente en el movimiento que 

realizan los 6rganos al pasar de una manera rdpida des- 

de una posicién labiovelar relativamente cerrada a la 

posicién de cualquier otra vocal siguiente; la articula- 

cién de la u empieza mas abierta que acaba; la de la w, 

por el contrario, como la de la j, § 49, empieza casi tan 

cerrada como una consonante fricativa y se abre gra- 

dualmente sin detenerse en ningtin punto determinado 

hasta ser interrumpida por la vocal siguiente. 

En pronunciacién dialectal la w, en silaba acentuada 

y precedida de p, t, k, suele perder parcial o totalmen- 

te su sonoridad: puerta, tuerto, cuatro; esto mismo sue- 

le ocurrir, hablando espajiol, entre personas de lengua 

alemana o inglesa. La pronunciaci6n espafiola correcta 

no presenta dicho ensordecimiento sino en casos poco 

frecuentes de defecto personal o de articulaci6n excep- 

cionalmente fuerte y afectada. 
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A veces la w aparece entre vocales, ahuecar, 0 en 

posicion inicial absoluta, Zueso, y en estos casos el pun- 

to de partida de su articulaci6n toma atin mas carac- 

ter de consonante que cuando va dentro de silaba entre 

consonante y vocal; los labios se aproximan mas entre 

si y la lengua se acerca mas al velo del paladar, lle- 

gando especialmente en Ja conversacién familiar a des- 

arrollarse delante de dicha w una verdadera consonan- 

te que, segtin predomine la estrechez de los érganos 

en uno u otro punto, aparece como una g labializada 

o, menos frecuentemente, como una b velarizada: 

ahuecar-aweka1, agweka1 o abwekas; Aueso-wéso, gwéso 

o bwése ?, 

Algunos extranjeros, y especialmente los alemanes,. 

suelen marcar la accién de los labios en nuestra w ini- 

cial menos de lo que la costumbre espafiola requiere. 

Son sonidos andlogos los del fr. ouz, oz; ing]. we. Ejem- 

plos de w inicial: hueso-wése, hueco-wéko, huella-wéle,. 

huérfano-wérieno, huésped-wésped, etc.; interior de silaba: 

puerta-pwérte, tuerto-twérto, cuerda-kwérde, fuerza-fwérbe,, 

suerte-swérta, agua-agwe; intervocalica: ahuecar-awekal,, 

ahuesado-awesado, la huerta-lawérte. 

La conjunci6én w, usada solamente, como ‘es sabido, 

delante de palabras que empiezan con 9, se pronun- 

cia de ordinario como una w algo mas abierta que 

en los demas casos: uza u otra-ina wofre, siete u ocho- 

sjéte woo, desdén u orgullo-dezdén worgilo. Delante de 

esta w no suele desarrollarse, ni aun en pronuncia- 

cidn vulgar, el elemento consonantico de que antes se 

~ha hablado. 

1 E) habla vulgar lleva corrientemente este elemento hasta 

el grado oclusivo cuando la w es inicial absoluta o va precedida - 
de nasal: Aweve-gwebs o bwebo, wn hueso-an gwéso o Gm bwésc. 
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66. Diproncos:—Las vocales z, u, combinadas en- 

‘tre si o acompafiada cada una de ellas por otra vocal, 

dentro de una misma palabra, forman el grupo fonético 

que se llama diptongo. Laz y la w se pronuncian, se- 

gan queda dicho, como semivocales, §§ 48 y 64, cuando 

van al fin del diptongo, y como semiconsonantes, $$ 49 

y 65, cuando van al principio. De las vocales ¢, 0, queda 

dicho también que ante la semivocal i resultan relati- 

vamente abiertas, §§ 52 y 59. Laa, por su parte, ante 

la u, se hace un poco velar, § 56. La o ante esa misma 

u alcanza su matiz mas cerrado, § 58. En los grupos 

zu, ut predomina siempre como principal elemento del 

diptongo la segunda vocal, reduciéndose Ja primera a 

semiconsonante. Los diptongos decrecientes, formados 

por vocal y semivocal, son: az 0 ay-ai, au-au, e2 0 ey-¢i, 

eu-eu, 02 u oy-Qi, ou-ou. Los diptongos crecientes, for- 

mados por semiconsonante y vocal, son: ia-ja, 7e-je, 20- 

jo, z2u-ju, ua-wa, ué-we, ui-wi, uo-wo. Ejemplos: baz/e- 

bailo, ay-ai, causa-kéuse, aceite-abéite, /ey-léi, feudal- 

feudal, Aeroico-erdike; hoy-di, bou-bou, aciago-abjago, 

viejo-bjéxe, sabio-sabjc, ciudad-8judad, cuadro-kwadro, 

fuerza-fwérbe, vacuo-bakwe, cuzda-kwide !'. 

67. Triproncos.—La presencia de los sonidos 2, x, 

en una misma palabra, al principio y al fin de un grupo 

vocalico cuyo elemento central y predominante sea ao ¢ 

da lugar a los triptongos Zaz-jai, 2e7-jei, wa7-wai, e2-wel. 

El triptongo empieza con movimiento articulatorio de 

abertura creciente y termina con abertura decreciente. 

El] primer elemento es una semiconsonante; el ultimo, 

1 En algunas partes del Norte de Espatia se pronuncia 

cuida-kuide, descuido-deskiide, cuila-kuite, muy-mui, con prepon- 

derancia de la u. En el resto del pais lo corriente es kwide_des- 

kwido, kwite, mwi, con preponderancia de la i. 
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una semivocal. La a, en los triptongos citados, es 

pecialmente en jai, adquiere cierto matiz palatal. La 

e es normalmente abierta, del mismo modo que en 

el diptongo ez, sin que el hallarse entre dos ele- 

mentos palatales, como ocurre en jei, impida su 

abertura. Ejemplos: desprecidis-despreQjais, limpiéis - 
limpjéis, averigudis-aberigwais, saztigiéis- santigwéis , 

buey-bwei. / 

68. Hrato y sINnERESIs.—Con frecuencia aparecen 

juntas, dentro de una misma palabra, dos vocales que 

no forman diptongo, sino que por tradicién gramatical 

constituyen silabas distintas. Al efecto prosddico que 

produce la pronunciacién de las vocales colocadas en 

dicha posicién se le llama hiato. La lengua hablada 

no se ajusta siempre en este punto a la tradicién 

gramatical. El uso consiente que en ciertos casos las 

vocales que se hallan en hiato se reduzcan a una 

sola silaba. A esta reduccién se le da el nombre de 

sinéresis. Las circunstancias en que se mantiene el 

hiato o se practica la sinéresis se explican en los 

§§ 136-149. La sinéresis suele producir modificaciones 

importantes en la pronunciacién de las vocales a que 

afecta. 

a) Votales iguales se reducen en sinéresis a una 

sola vocal de cualidad y duracién ordinarias: 

hiato sinéresis 

albahcca _a\-ba-a-ke al-ba-ke 

acreedores a-kre-e-dé-ras_ a-kre-d6-a9s 

nihilista ni-i-ljs-te ni-lis te 

alcohol al-ko-91 al-kol 

i : F : 6) Lazy la u, pronunciadas en hiato como vo- 
cales carrientes, se convierten por sinéresis en, semi- 
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vocales 0 semiconsonantes, como en los diptongos fe} 

triptongos: 

hiato Sinéresis 

viaje bi-axa  bja-xo 

Suave su-a-ba swa-be 

cruel kru-él krwél 

aun a-an aun 

ahi a-i aj! 

En las combinaciones zu, ui, el elemento que se mo- 

difica al producirse la sinéresis es siempre el primero. 

de cada grupo: viuda, ruido, con hiato, bi-u-de, ry-i-do} 

con sinéresis, bju-de, rwi-do, § 149. 

c). Las vocales e, 0, delante de a, se pronuncian 

asimismo, en hiato, como vocales ordinarias, con el 

timbre abierto o cerrado que en cada caso les corres+ 

ponda, segin las circunstancias en que se hallen, es 

decir, pronunciandose siempre como vocales cerradas 

menos cuando van precedidas de F que se oyen con 

timbre abierto; en sinéresis, se cierran y abrevian, rela 

jando su articulacién, apagando su sonido y producién- 

dose, aunque con mayor abertura, con un movimiento 

andlogo al de las semiconsonantes j, w. Dada la poca 

fijeza y precisién de su timbre, y atendiendo ademas a 

1 La pronunciacién vulgar reduce corrientemente a una 

sola silaba cualquier grupo vocdlico de esta especie: pazs-pais,: 

mazz-mai0, bal-baul, etc. En la América espariola este uso se 

halla también, mds o menos desarrollado, aun entre las perso- 

nas instrufdas. En el ambiente culto de Castilla, fuera de cier- 

tas ocasiones en que se admite Ja sinéresis de dichas formas, 

§ 145, la pronunciacién pais, maj@, etc., tiene un cardcter marcas 

damente vulgar. En adn, aht, habia, dia, y en algunos otros cas 
sos, alteran el hiato y la sinéresis con arreglo a las circunstane 

cias que se indican en los §§ 147 y 148. - 
ae SS 
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la conveniencia de no complicar demasiado la transcrip- 

cién, las vocales e y o pueden ser representadas foné- 

ticamente en este caso con el mismo signo que se viene 

usando para transcribir sus variantes relajadas: 

hiato sinéresis 

aldeano aj-de-a-ne —_al-daa-ne 

lealtad _\e-al-tad loal-tad 

linea li-ne-a li-nea 

zoalla to-a-le tea-le 

coagular ko-a-gu-lar koa-gu-lar } 

En la palabra read, la e es abierta en hiato, re-al, y 

breve y relajada en sinéresis, real; la lengua vulgar dice 

en unas partes rjal y en otras real y ral: cuatro reales, 

vulg. kwatro rales y kwatro rales; real _y medio, ule Fjal 

1 médjo y ral 1 médje. 

d) En los casos en que se encuentran juntas las vo-= 

cales @, 0, el elemento que se cierra y- abrevia al produ= 

cirse la sinéresis es, como en las combinaciones iu, 22» 

el que va en primer lugar: 

hiato sinéresis 

empeorar em-pe-o-rar em-poo-rar 

tedlogo te-6-le-go tad-lo-go 

niveo ni-be-o ni-bao0 

imcoherente jn-ko-e-rénta jn-kce-rénte 

cohete ko-é-ta cé-to? 

1 El habla popular hace en muchos de estos casos ea > ja, 
oa > wa: teatro tjatre, pasear-pasjar, Foaquin- -xwakjn, pedazo-' 
-pjae, /odavra-twabia, etc. La evolucién de ea > ja, con j mds o 
“menos cerrada, se da también abundantemente en América 
hasta en la pronunciacién de Jas personas cultas. 

2 Vulg. peor-pjér, empeorar-empjorar, cohete-kwéta, 
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é€) Detras de la a, las vocales ¢, 0, se abrevian y re- 
lajan también, pero conservan su propio timbre mas 

claramente que en los casos anteriores, pronuncidndo-: 

se, dentro de su brevedad, con matiz mds o menos 

abierto o cerrado, segGn las mismas circunstancias que 

hacen variar el sonido de las vocales g, 0, ordinarias: 

hiato sinéresis 

traeran tra-e ran trae-ran 

caen ka-en kaen 

Lsrael ja-ra-él jz-rael 

ahogado a-o-ga-do ao-ga-do 

ahora a-6-ra ao-re 

extraordinario egs-tra gr-di-na-rjo_es-tragr-di-na-rje 

Bilbao bjl-ba-o bil-bao ! 

69. SrinaLera.—El encuentro de vocales que resulta 

del contacto de las palabras en la frase da también° 

lugar a casos de hiato o contracciédn andlogos a los in- 

dicados en el § 68. Al grupo de vocales formado por el 

enlace de las palabras y pronunciado en una sola sila- 

ba se le da el nombre de sinalefa. Dentro de la pala- 

bra nunca se juntan mas de tres vocales en una silaba- 

Del enlace de unas palabras con otras resultan frecuen- 

teménte grupos vocalicos hasta de cinco o seis elemen- 

tos. Las circunstancias en que se produce o deja de 

producirse la sinalefa se explican en los §§ 136-143. 

1 Vulg. ¢raerdn-trairan, caen-kain, En extraordinario la ve- 

larizacién de laa y la abertura de la o dan lugar a que dicha 
palabra se oiga con frecuencia con reduccidn de las dos voca- 

les a un solo sonido, entre a y 9. En Bilbao, bacalao, etc., la o 

final, en sinéresis, en pronunciacién vulgar es normalmente 

cerrada, con tendencia a « mds o menos abierta; en algunas 

regiones se oye en realidad una u: bflbau, bakeldu. 
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Cuando dos o mas vocales diferentes se pronuncian 

en una sola silaba, su enlace, como se ha visto en los 

diptongos, triptongos y sinéresis, se convierte en una - 

intima compenetraci6n en que cada sonido, sin dejar 

de distinguirse de los demas, se modifica mas 0 menos, 

perdiendo algo de su propio caracter. Las vocales que 

mas pierden son las de menor perceptibilidad. En 

igualdad de circunstancias respecto al acento, la vocal 

mas abierta o perceptible es la que mejor conserva su 

cantidad y su timbre, constituyendo en-el grupo silabie 

co el elemento predominante. 

Las principales modificaciones que: Jas vocales expe- 

rimentan al contraerse en sinalefa son las mismas que 

se han indicado con relacién a la sinéresis. Laz y la # 

se reducen a semiconsonantes o semivocales, segtin se 

hallen respectivamente al principio o al fin del grupo 

‘vocalico. La e y la a se abrevian y relajan, inclinandose 

al tipo cerrado o al abierto, segtin la influencia de los! 

sonidos vecinos y segin también su posicién en el 

grupo. La vocal menos variable es la a, sin que esto 

signifique que no se deje asimismo influir hasta cierto 

punto por las otras, y en especial por las velares 0, u: 

La reunién de las vocales en sinalefa ofrece multitud 

de combinaciones distintas. Los siguientes ejemplos, 

sin tratar de presentar la serie completa de dichas 

combinaciones, dardn idea de su abundancia y varie- 
dad *. La presencia de una /% ortografica entre las vo- 
cales no impide la sinalefa. En la transcripci6n de cada 
ejemplo van comprendidas entre paréntesis no sélo 
las vocales que constituyen la sinalefa, sino también las 

' Una extensa exposicién de esta materia, con nuerosos 
ejemplos sacados de los poetas, puede verse en E. Benot, Pro- 
sodia castellana y versificacién, Madrid, 1892 I, 297 y sigs: 

ii i 



§ 69. Sinalefa. 7k 

consonantes que integran en cada caso el conjunto si- 

labico.a que Ja sinalefa corresponde : 

aa 

ae 

ai 

ao 

au 

ea 

ee 

et 

co 

éu 

za 

ze 

a 

zo 

iu 

oa 

0é 

ot 

escalera arriba 

amada esposa 

oferta injusta 

palabra osada 

casa humilde 

quiere hablar 

puede escribir 

nombre ilustre 

tiene orgullo 

gente humilde 

casi apagado 

mi esperanza 

casi imposible 

mi obligacién 

ni una vez 

grito agudo 

poco esfuerzo 

negro infierno 

cuarto oscuro 

engano humano 

su amistad 

{mpetu,éspantoso 

tribu ingrata 

por su honor 

espiritu humano 

llega a adorar 

iba a encender 

venganza airada 

estaba ahogada 

rosada aurora 

culta Europa 

aprende a hablar 

aurea espada 

muerte airada 

presume ahondar 

frente augusta 

eskalé(ra a)rjbe 

ama(da es)pése 

ofér(ta in)xtste 

pala(bra 0)sade 

ka(sa_u)m{lde 
kjé(ra_a)blar 

pwe(de es)kribjs 

ném(bre i)lastra 

tjén(2 or)gtlo 

xénite u)mildo 
ka(sj a)pegado 

(mj es)poranbe 

ka(sj_jm)pesiblo 

( mj o)blige8jgn 

(nj u)na bed 

gri(to a)guds 

po(ko es)fwéréc 

né(gro im(fjérne 
kwar(te os)kure 

enga(no u)mano 

(sw a)mjstad 

impo(tw es)pantose 

tri(bw in)grate 

por (sw o)nor 

_ espiri(tu u)mane 

llé(ga a a)dorar 4 

ib(a a en)Oendér 

bengan(0a ai)rade 

esta(ba ao)gado 

rosa(da au)rore 

kul(ta eu)rope 

aprén(doa a a)blar 
au(rea es)pade 

mwér(te ai)rade 

presu(mo agn)dar 

frén(ta au)gdste 



Resumen. 

eoe ——- virgineo encanto 
faa _ noticia alegre 
jae —s regia estirpe 
zat_ gloria inmortal 
Zao _estancia oculta 
zau _justicia humana 

tea nadie acude | 
zoa ~—s genio astuto 

zoe __ silencio elocuente 

got —_—ocio inttil 
zoo _— necio orgullo 

tou sitio umbrose 

oaa_ vuelvo a atarlo 

oae  vengo a empezar 

oai cuerpo airoso 

cao dispuesto a obedecer 

oau  fausto auspicio 
uaa antigua altivez 

uae lengua extrafia 

uai  _estatua inmévil 

uao agua olorosa 

uau fatua humanidad 

woa mutuo amor 

uoe  arduo empefio 
wot perpetuo imperio 
uoe continuo elogio 

wou monstruo humano 

zaau regia autoridad 

toaé_ corrié a esperarlo 
toau palacio augusto 
ueau inicuo augurio 

zoaeu envidio a Eusebio 

§ 70- 

birxi(ng0 en)kante 
noti(@ja a)légra 

Fé(xja es)tirpa 
J16(rja 2}mortal 
estan(@ja o)kglte 
xysti(@ja ujmane 

na(djo a)kudo 

x€(njo as)tute 

silén(@jo e)lokwénte 

88(jo i)ndtil 
né(8je er)guls 
si(tjo um)brose 

bwél(be a a)tarlo 

bén(go a em)pa@ar 

kwér(po ai)roso 

dispwés(to a o)bedobér 

faus(to aus)pidjo 
anti(gwa al)trbéd 
lén(gwa es)trane 

esta(twa i7)mébjl 

a(gwa o)lordse 

fa(twa u)manidad 
mu(two a)mér 

ar(dwe em)peno 

perpé(twe im)pérjo 
kenti(nwo e)l6xjo 

m6°s(trwo u)manc 

fé(xja au)toridad 
ko(zjo 4 es)pararle 

pala(6jo au)gisto 
ini(kwe au)gurjc 

embi(djo a au)sébjo 

70. Resumen. — Las cinco vocales ordinarias apare- 
cen bajo tres modalidades distintas. La a@ puede ser 
media, a; velar, a; relajada, e. Las demas yocales pue- 
den ser cerradas e, i, 0, u; abiertas, ¢, i, 0, u, relajadas, 
2, 1, 0, u. Las diferencias que distinguen entre sf las 
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‘tres modalidades de cada vocal son relativamente pe- 

quefias; pero resultan desde luego suficientemente per- 

‘ceptibles para que deban ser tenidas en cuenta no s6lo 

en el analisis fonético especial, sino en la ensefianza 

practica del idioma. Entre las abiertas e, 9 y las cerra- 

-das e, o, la diferencia es mds perceptible que entre i, y 

yy sus correspondientes i, u. En este sentido, la‘a media 

y la a velar se hallan aproximadamente entre si a Ja 

‘misma distancia que e de e y o deg. 

Son abiertas las -vocales ¢, 0, 7, a en las siguientes 

circunstancias comunes: I.*, en contacto con f; 2.%, de- 

‘Tante de x (g, 7), y 3.*, en silaba trabada. La e y la o son 

abiertas, ademas, en los diptongos ez, oz, y la 0, en 

ahora, la ola, etc: En silaba trabada por d, m, n, s, x, 

2, la e no es abierta. 

Cuando se reunen varias vocales en una misma sila- 

ba, todas ellas, con excepcién de Ja mas abierta de 

cada grupo, que es la que constituye el centro del 

nicleo silabico, se pronuncian con un rapido movi- 

-‘miento articulatorio, el cual tiende hacia la abertura o 

Ja estrechez, segtin se trate de la parte creciente o de- 

creciente de dicho nticleo. Los efectos de esta modifi- 

caci6n sobre las vocales z, w, dan lugar a que se pro- 

duzcan en muchos casos las semiconsonantes j, w y las 

semivocales i, u. 

Las vocales cerradas espafiolas, segGn queda dicho, 

no son tan cerradas como las de otros idiomas, ni las 

abiertas tan abiertas. De aqui que para el oido de al- 

gunos extranjeros las primeras hayan podido parecer 

relativamente abiertas, en tanto que las ultimas no han 

sido consideradas con bastante abertura para rmerecer 

ser tenidas en el concepto de vocales propiamente 

-abiertas. Las relajadas no llegan sino a un grado relati- 
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vamente pequefio de deformacién y desvanecimiento, 

recobrando con gran facilidad el caracter de vocales 

normales. El empleo del matiz abierto por el cerrado o 

viceversa, dentro de cada tipo, no afecta a la significa- 

cién de las palabras. Estos hechos han servido de base 

a la divulgada y errénea opinién de que las vocales es- 

pafiolas son pura y simplemente los cinco fonemas fun- 

damentales a, e, i, 0, u, con un sdlo e invariable sonido 

para cada vocal. 

El andlisis metédico de esta materia revela las dife- 

réncias de timbre sefialadas en los padrrafos anteriores. 

Sin exagerarlas ni disminuirlas, consideradas en su pro- 

pia proporcién y medida, dichas diferencias desempe-_ 

fian un papel importante en el mecanismo fonético de 

la lengua espafiola. Aunque la significaci6n de las pala-, 

‘bras no varie, el hecho es que la forma fecha, por ejem- 

plo, no parece bien con la e de guerra, ni guerra con 

la e de fecha. Varios de los rasgos que distinguen la 

pronunciaci6n correcta de la vulgar o dialectal, consis-. 

ten precisamente en que en determinados casos, las 

vocales, aun hallandose en las mismas circunstancias, 

presentan diferente matiz, segin la modalidad social o. 

dialectal de que se trate. 

Las vocales representan aproximadamente el 50 ory 

del material fonético del idioma espafiol. Las conso- 
nantes, aunque forman una serie mds numerosa que la 

de las vocales, no entran en mayor proporci6én que 
éstas en la composiciédn de las palabras. Hay varias 
consonantes de uso relativamente escaso, § 132. En 
cuanto a duracién, las consonantes y las vocales, como 
veremos después; se mantienen también; de ordinario, 
dentro de limites muy semejante. La vocal mas fre- 
‘uente es la a. En e! recuento de varios trozos, el or- 

a 

ig Jaen. 
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den de frecuencia en que han resultado Jas cinco vo- 

cales, dentro del 50 °/, indicado, ha sido: a, 16 °/,; 

€, 14; 0, 10,4; 2, 6; w, 3,6. Las variantes abiertas e, 9, en 

la pronunciaci6n espafiola normal, son menos frecuen- 

tes que las cerradas e, 0. En el habia regional de algu- 

nas provincias del Sur, las variantes cerradas son, por el 

contrario, menos frecuentes que las abiertas. 

No existen en Ja pronunciacién espafiola vocales an- 

teriores labializadas o mixtas, como Ja ii y la 6 del fran- 

cés y del alemdn; ni relajadas, como en portugués y en 

inglés; ni nasalizadas, como en francés y portugués; ni 

largas y breves, como en aleman. Se puede decir con 

Storm que la brevedad, la claridad y la precisién. son 

los rasgos caracteristicos de las vocales espafiolas 7. 

Menéndez Pidal ha indicado oportunamente que la 

‘gran uniformidad fonética del espafiol, «mayor, por 

ejemplo, que la de las otras dos grandes lenguas 

europeas extendidas por América, se debe en gran 

parte a la sencillez; claridad y firmeza de nuestro siste- 

ma vocadlico» 2. 

1 J. Srorm, Romanische Quantitat, en Phonetische Studien, 

Marburgo, 1889, II, 148, 

2 R. Menénvez Prat, Prdlogo al Primer of Spanish Pronun- 
ciation, de T. Navarro Tomas y Aurelio M. Espinosa, New 

York, 1926, pag. xm. 





PRONUNCIACION 

“DE LAS CONSONANTES 

71. Tenst6n muscuLar. — El grado de tensién con 

que se articulan las consonantes espafiolas varia segin 

diferentes circunstancias, y principalmente segtn la po- 

sicién del sonido con respecto al acento de intensidad; 

es mas tensa, por ejmplo, la 8 en czerto-8jérto, que en 

certidumbre-Bertidimbre, y asimismo la s en jamds-xamas, 

es mas tensa que en /uues-linas, etc. Las oclusivas p, t, k 

acentuadas se debilitan en muchos casos, convirtién- 

dose en fricativas mas o menos sonoras: eclipsar-eklibsau, 

aritmética-arjdmétika, tecuzcismo-tegni8jzmo, mientras que 

en casos semejantes estas mismas consonantes se pro-' 

nuncian frecuentemente como oclusivas cuando las sila- 

bas en que ellas se encuentran llevan acento fuerte: 

eclipse-eklipse, 7vitmo-rjtmo, técnica-téknika. Entre las 

‘consonantes b, d, g, ¥, r y sus fricativas correspondien- 

tes b, d, g, y, 4, las modificaciones del acento de inten- 

sidad producen ciertas vacilaciones de articulacién, de 

las cuales iremos dando cuenta en los parrafos que tra- 

tan de la pronunciacién de dichos sonidos. 

72. La TENSION SEGUN LA POSICION DEL SONIDO EN EL 

crupo.—En igualdad de circunstancias respecto al acen- 

to, la tensi6n articulatoria de las consonantes varia tam- 
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bién sensiblemente segin su posicion en el grupo foné- 

tico. Los principales grados 0 matices que a este respecto 

conviene en la practica saber distinguir son dos: a) po> 

sicion inicial, en que la tensi6n articulatoria es relativa’ 
mente fuerte, sobre todo si se trata de la posici6n inicial 
absoluta; ‘czma-Oime, seda-séde, racimo-ra8imo, casero 

kaséro; 4) posicién final, en que la tensidn es menory 

sobre todo por lo que se refiere a la final absoluta: d7zzco=: 

bj0ko, pesca-péske, perdiz-perdj6, francés-frandés, En el 

caso de una consonante fricativa final, ante pausa, -s, =z, 

-d, etc.,no sdlo disminuye Ja tensién muscular, sino tam- 

bién el impulso de la corriente espirada, resultando un 
sonido relajado con una fricaci6n muy débil. Los extrans 
jeros, no advertidos sobre este punto, dan de ordinario 

al sonido de las finales espafiolas z y s una fuerza y una 

duraci6n excesivas. Las oclusivas f, & finales de silaba, 

ante otra consonante oclusiva se reducen a articulacio-, 

nes meramente implosivas y se pronuncian asimismo con 

tensién. menor que en posici6n inicial: idocto-indgkto, 

concepto-konbépto,; aspecto-aspékto; adoptar-adgptar, etc.; 

a veces, en estos casos, llegan también a pronunciarse 

simplemente como fricativas més o menos sonoras, 
73. OcLusivas PURAS Y OCLUSIVAS aSPIRADAS;~— La 

pronunciaci6én de las consonantes p, t, k, iniciales de 
silaba, resulta, pura o aspirada, segtin el momento en 
que, terminada propiamente la articulacién de la conso= 
nante, empiezan a vibrar las cuerdas vocales} en uno y 
otro caso la oclusién es igualmente sorda; la diferencia 
consiste en el modo de producirse la explosi6n. En las 
oclusivas, puras, apenas cesa el contacto de los érganos 
bucales, empiezan las vibraciones de la glotis, resultando 
la explosién completamente o en su mayor parte sonora: 
padre-padra, todo-todo, casa-kase; en las oclusivas aspira- 
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das la sonoridad empieza un poco mas tarde, percibién: 

dose durante la explosi6n un tenue soplo sordo, como 

una breve % aspirada, que se intercala entre la tensi6n 

de Ja consonante oclusiva y el sonido siguiente: padre- 

p'adre, todo-t'ddo, casa-kasa. La pronunciaci6n correcta 

espafiola emplea Gnicamente las formas oclusivas puras !; 

las formas aspiradas, frecuentes entre alemanes e ingle- 

ses, deben evitarse cuidadosamente ?. 

74. OcLusivas sonoras. — En las oclusivas sono- 

ras b, d, g, iniciales absolutas, las vibraciones laringeas 

empiezan normalmente en espafiol unas seis o siete centé- 

simas de segundo antes de la explosién. Algunos extran- 

jeros, alemanes e ingleses principalmente, pronuncian 

estas consonantes en dicha posicién con vibraciones la- 

ringeas demasiado tardias o demasiado débiles, de modo 

que oyéndoles decir, por ejemplo, dana, bollo, doma, deja, 

gasto, goma, resulta para nuestro oido casi como si dije- 

sen pano, pollo, toma, teja, casto, coma, Para adquirir la 

pronunciaci6n espafiola, que en este punto coincide, en 

general, con Ja francesa, con Ja italiana y con la de las 

demas lenguas neolatinas, debe moderarse un poco la 

tensi6n muscular y debe procurarse, ante todo, que las 

' Sobre la duracién, intensidad y sonoridad de !a explosion 

de estos sonidos y sobre algunas pequenias diferencias que en- 

tre ellos aparecen, véase S. Giut, A/gunas observaciones sobre la 

explosion de las oclusivas sordas, en Revista de Filologta Espa- 

jola, 1918, V, 45-49. 

2 Pronunciando palabras como fafa, tapa, pata, capa, etc., 

un papel de fumar o la llama de una cerilla mantenidos a poca 

distancia de los labios, experimentardn, con las oclusivas aspi- 

radas, una sacudida brusca y violenta, mientras que en pronun- 

ciacién correcta espanola la salida del aire durante la explosién 

de dichas consonantes sdlo produce en el papel o en la llama 

un movimiento pequefio y suave. st 
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vibraciones laringeas sean claramente perceptibles antes 

de la explosién de la consonante, dejandoal mismo tiem- 

po una cierta elasticidad a las paredes bucales para que — 

en su cavidad cerrada pueda almacenarse el aire que 

se escape por la glotis durante la oclusién. Entretanto, 

el velo del paladar debe mantenerse elevado, impidien- 

do la salida de! aire por las fosas nasales, pues el poner 

m, n, n delante de b, d, g, respectivamente, como en 

algunos libros se aconseja, a fin de que estas Gltimas 

resulten sonoras, sdlo es una torpe e inaceptable imita- 

ci6n de Ja pronunciaci6n normal. 

75. Las rricativas b, d, g.—Tres articulaciones par- 

ticularmente caracteristicas de Ja lengua espafiola son 

las que se representan fonéticamente con los signos b,. 

d, g; se trata de su pronunciacién en los §§ 81, 100 

y 127; son articulaciones generalmente desconocidas en 

francés, en inglés y en otros muchos idiomas; en espa-. 

fiol, por el contrario, son tan frecuentes que apenas hay 

frase en que no aparezcan varias veces, siendo muchos 

los casos en que algunos de estos sonidos se repiten o 

se combinan aun dentro de una misma palabra: od/i-; 

gado-obligado, agradable-agradable, avinagrado-abina- 

grado, comedido-komadido, etc. Su uso es, sin duda, 

en nuestra pronunciacién mucho mas frecuente que el 

de las oclusivas b, d, g, con las cuales alternan de una 

manera regular, sin llegar a confundirse con ellas sino 

en casos excepcionales; pero el hecho de ir representa- 

das unas y otras en la escritura corriente por los mismos 

signos 4, d, g, y sobre todo el abandono en que, en ge- 

neral, se halla en nuestras escuelas el estudio de la pro- 
nunciacion, hacen que tales fonemas, no obstante su im- 

portancia, sean comtnmente 1gnorados o mal conocidos. 

aun por aquellos que se dedican a la ensefianza del idio- 
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ma. En cuanto a los extranjeros que pretendan hablar 

espafiol, puede asegurarse que sin el dominio de estos 

sonidos su lenguaje se hallara siempre muy lejos de la 

pronunciaci6n espafiola correcta. 

70. OTROS SONIDOS ESPANOLES QUE NO TIENEN REPRE- 

SENTACION EN LA ORTOGRAFIA CORRIENTE. — Entre los so- 

nidos que se describen a continuacién, hay varios 

—m,z,n, 1, t,z, 4, ¥, 7 — que, como las consonantes 

fricativas b, d, g, se usan inconscientemente; algunos, 

como t, |, no aparecen con mucha frecuencia; otros, en 

cambio, como z, 4, n, n, etc., son, sin duda, mucho mas 

abundantes; pero todos ellos, dentro de las circunstan- 

cias que a cada uno corresponden, se producen de una 

Esquema de la clasificacién de las consonantes espafiolas 

segun el punto de articulacién. 

manera constante y regular; su enumeraciOn en un Ca- 

tdlogo de los sonidos espajioles resulta, por consiguien- 

te, indispensable. 

_ 79, H™upa. — En la pronunciaci6n correcta espa- 

fiola, la # no representa la aspiracién laringea que en 

otros idiomas le corresponde y que en determinados 
6 
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82 Consonantes espanolas. §§ 78. 

casos tuvo también, en otro tiempo, en nuestra lengua; 

la # ortografica es actualmente en nuestra escritura una 

letra muda sin ningin valor f6nico: hoja-6xe, ahora 

aéra, alcohol-alkél, huerta-wérte, hueco-wéko, ahuecar> 

awekai, etc.; la antigua aspicaci6n aparece atin, sinem=> — 

bargo, en palabras como humo, horno, etc., en pronuns 

ciaci6n dialectal *. 

78, —-CUADRO DE LAS CONSONANTES ESPANOLAS. 

Bi- Labio- | Inter- Den- | Alveo-| Pa- 
Velares. 

labiales.|dentales| dentales. |tales.| lares.| latales. 

**-epl0s * -B1000G 
* -ep10S e10U0S *-epios 

**eI0U0G [° * ep10g ie “B10U0S 
** *ep10S **-ep20S * *210T0G 

Q. Oclusivas..| pi b 

Nasales..., 

HAgricwdass t o> ke 

Fricativas.. gw 

Laterdales.. 

Vibrantes..| ifr 

1 a OF Sobre la pronunciacién de las consonantes en espariol an- 
tiguo, véase R. J. Cuervo, Disguisiciones sobre antigua ortografia 
5) pronunciacién espatolas, en Revue Flispanique, 1895, Il, 51-69; 
R. Menénpez Pipar, Gramdtica fistérica, Madrid, 1925, y H. Ga- bs : he : VEL, Essai sur Vévolution de la pronunciation du castillan, Bia- 
£Titz, 1920. 
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CONSONANTES BILABIALES 

79. PRONUNCIACION DE La fp. — Bilabial oclusiva sor-| 

da; ort. ~, fon. p. Articulacién: labios cerrados; abertu- 

ra de las mandibulas, unos 5 mm.; la lengua, durante 

la oclusi6n de los labios, toma la posicién de la articu- 

Jaci6én siguiente; velo del paladar, cerrado; tensidn, 

media; glotis, muda. Ejemplos: padre-padra, capa-kape, 

copla-kople, apretar-aprata1, templado-templado, compra- 

k6mpre, cu/pa-kilpe, cuerpo-kwérpo, despacio-despadjo. 

En contacto con una ¢ siguiente, la articulacién de | 

la f resulta simplemente implosiva; mientras los labios 

estan cerrados, forma la lengua la 

oclusién de dicha ¢ sin dar tiempo a 

la salida del aire para Ja explosién de 

Ja p; tensi6n muscular, débil. Ejem- 

plos: apto-apto, concepto-konbépte, — 

veptil-feptil, zvepto-inépte, adoptar- 

adoptar. En pronunciacién familiar 

esta p se reduce con frecuencia a una fricativa bilabial dé- 

bil mds o menos sonorizada; se omite, generalmente, en 

pronunciaci6n vulgar. El habla correcta admite también 

su omisi6n en septiembre-setjémbra, suscriptor-suskritoa, 

séptimo-sétimo, si bien algunas veces, en estas mismas 

formas, suele oirse la en pronunciaci6n afectada. 

Seguida de co s, la p se mantiene en pronunciacién 

esmerada y fuerte, sobre todo en silaba acentuada; 

cdépsula-kapsula, eclipse-eklipse, znepcia-inép8ja; pero en la 

pronunciaci6n corriente, y sobre todo en posici6n in- 

acentuada, la p seguida de dichas consonantes toma 

normalmente el sonido de la fricativa b, § 83’. 

py 6 oclusivas. 

1 E) habla vulgar suprime la de ec/ipse-ekliso, y vocaliza 
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84 b oclusiva. b fricativa. §§ 80-8r — 

No se pronuncia la p en el grupo inicial ps: psicolo- 
gia- xikeléxie, psicdlogo-sikélego; en los compuestos con 

pseudo llega ya a omitirse la f hasta en la escritura: 

seudoerudito, seudocritica, etc.; se pierde la J, asimismo, 

en el grupo pc, en algunas palabras cultas de uso re- 

lativamente frecuente, como suscripcién-syskribjgon y 

transcripcion-tra®skri8j6n. Tanto en estas formas como 

en psicologia y psicdlogo suele oirse, sin embargo, la p 

en pronunciacién afectada y ceremoniosa. 

80. #& ocrusiva. — Bilabial oclusiva sonora; ort. 0, 

fon. b. Articulacién: glotis, sonora; los demas 6rganos, 

como en p; tensién muscular, algo menor que en pz 

Hallase en los casos siguientes : 

a) Inicial absoluta después de pausa: buenos dias: 

bwénoz divs, discalo-biskelo, jbasta!-baste: 
2 0) Interior de grupo en contacto con nasal ante- 

rior :. hombre-6mbra, lambre-lambre, sombra-sombia, un » 

buen dia-im bweén die. 

En submarino, submultiple, etc., prontinciase una 6 

implosiva muy débil y breve,.la cual, muchas veces, se— 

convierte en m asimildndose a la m siguiente y forman-~ 

do con ella una sola articulaci6n, que resulta.un poco 

mds larga que la de la m ordinaria y se reparte entre 

las dos silabas contiguas: sy®marine o su™marine. 

Seguida de 7, la 6 se articula como p en pronun-+ 

ciacion lenta o esmerada, y como una b mas o menos 

sorda en.la pronunciaci6n relajada de la conversacién 
familiar : obfever-gptenér u gbtanés, obturador-opturadés 
u gbturedér, subterraneo-suptefanao o sybterdnoc, subte- 
niente-suptenjénte oO subtonjénta: 

81. # rricativa. — Bilabial fricativa sonora; ort. 0, 

la de cdpsu/a-kausula; Es frecuente, aun entre personas ins- 
truidas, pronunciar sin p la forma autopsia-autésja. 
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fon. b. Articulaci6n: labios entreabiertos; glotis, sonora; 
tensi6n, débil; el resto de la articulacién, como en py b. 
Distinguese, pues, esta b de la b oclusiva, aparte de su 
menor tensién muscular, por la posicién de los labios, 
los cuales, en la b, en vez de cerrarse por completo como 

en Ja b, permanecen entreabier- 7 
tos, dejando entre uno y otro una 

hendidura mds 0 menos estrecha, 

segtin la naturaleza de los soni- 

dos vecinos y segtin la fuerza de 

la pronunciaci6én. 

' En pronunciacién fuerte, la 

abertura labial de la b es mas es- 

trecha que en pronunciacién dé- 

bil; inicial de silaba, en contacto con alguna consonan= 

te inmediata (alba, sobre), es asimismo mas estrecha que 

en posicién intervocalica o final de silaba (amaba, obser- 

var). En uno y otro caso, sin embargo, llega, en pronun- 

ciacién enfatica, a convertirse facilmente en 0 oclusiva 

(drbol, subyugar), 0 en p ante consonante sorda (dbside, 

obtener). Menos frecuente es que se convierta en oclu- 

siva.una b inicial de silaba interior; pero también puede 

esto ocurrir en exclamaciones y en casos de pronuncia- 

cién especialmente enérgica. 
Se pronuncia, pues, fricativa toda 4 que no se halle 

en posici6n inicial absoluta ni precedida de m om, que 

son Jos casos en que, como queda dicho, aparece el 

sonido oclusivo. Para pronunciar la b de la palabra /odo, 

por ejemplo, la separacién entre los labios viene a ser 

de I a 2 mm., como cuando se sopla para apagar una 

cerilla o para enfriar una cosa caliente. En el Sur de 

Alemania se pronuncia también una b semejante a la 
espafiola en palabras como ader, lieder, etc. 

6 fricativa. 



86 Sonortdad de la b fricativa. § 82 

{nicial de sflaba entre vocales: Jobo-lébe, cuba-kibe, 

subir-subja, arriba-atibe, rubor-rybo1, acabar-akaba1, 

haba-abe, la boca-la boke, su boda-su bode. 

Inicial de silaba entre la vocal y consonante : pobreza- 

pobréde, cuhrir-kubr{x, abrigo-abrigo, doble-dobla, obliga- 

cidn-obligadjén, 2obleza-nobléGa, hablador-abledga, fa bro- 

cha-la bréée, tu blusa-tu bluse. 

Inicial de silaba entre consonante y vocal: arboleda- 

arboléde, turbacién-tyrbebjgn, estorbo-estérbo, a/ba-albe, 

albafil-albenjl, albahaca-albake, esbelto-ezbéltc, Luzbel- 

luzbél, e7 dollo-el bélo, las bocas-laz bokes, por bailar- 

por bailas, /uz bexdita-liz bendite. 

{nicial de silaba entre consonantes: albricias-albri€jes, 

desbrozar-dezbroba1, por bruto-per brito, sus brazos-syz. 

bra8cs, tus blasones-tuz blasénas. 

Final de silaba ante consonante sonora: abnegacton- 

abnegeOjon, abdicar-abdikau, abyeccidn-abyeg8jén, subyu- 

gar-subyugai, subrvayar-sybrayai. 

Final de silaba ante consonante sorda: obcecado-obbe- . 

kado, abjurar-abxurdi, objeto-gbxéto, dbside-absida, ab- 

surdo-absirdc, subsanar-sybsenar, obsesidn-gbsasjon. 

Final de palabra: ¥ob-x6b, Facob-xakéb, guerub- 

kerb. 

82. Sonoripad dE La & Fricariva.—Conviene adver- 

tir que la b en contacto con una articulacién sorda si- 

guiente no siempre se pronuncia plenamente sonora; en 

la conversaci6n ordinaria la ltima parte de su articula- 
cidn suele ensordecerse; en formas relativamente fuertes 

suele resultar sorda toda ella; y en pronunciacién clara- 
mente enfatica suele llegar hasta a convertirse en p, pu- 
diendo, ademas, entre estos tres grados, producirse va- 
riantes intermedias. Representamos el sonido ocasional 
de la 6 fricativa sorda mediante el signo b. En contacto 
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con una sonora siguiente, la b se pronuncia siempre 

con articulacié6n completamente sonora: 

4 

sonora semisorda sorda , enfatica 

subyugar-subyugas  obsesidn-obbsesjén obsesj6n _—gpsesjon 

abnegado-abnagado —absurrdo-abbstirdo absirdo  apstrdo 

abdicar-abdtkas abjurar-abbxuras abxuras apxurar 

83. & FRICATIVA PROCEDENTE DE ~. — La p final de 

silaba, seguida de c o s, se pronuncia en la conversa- 

ci6n ordinaria, segGn queda indicado, § 79, como la 4 

ante consonante sorda, pasando en cuanto a sonoridad, 

segin las circunstancias de cada caso, por las mismas 

modificaciones que de la 6 hemos dicho en el punto 

precedente: concepcidn-konOebOjén, excepcidn-esOeb8jén, 

recepcion-rebebOjon, opczdn-gb8jon, adopcidn-adgb8jén. 

» 84. B FRIcaTIVA RELAJADA. — La 6 de Jas particulas | 

ab, ob, sub, seguida de s mds otra u otras consonantes, 

tampoco suele ser completamente sonora, y ademas su 

articulacién resulta de ordinario mas débil y relajada 

que en ninguno de los casos antes citados; en pronun- 

ciacién enfatica suele reforzarse hasta convertirse en p; 

pero en el habla corriente, por el contrario, es un sonido: 

breve y suave, muy inclinado a desaparecer: odstzna- 

cidn- gbstinabjén, obsceno-gbs0énc, obstdculo- gbstakulo, 

obstruccién-obstrugijon, abstinencia-abstménbje, abstemio- 

abstémje, abstracto-abstrakto. De hecho, aunque se escri- 

ba, no se pronuncia la & en obscuro-gsktro, subscribir- 

suskribja, substraer-systraés, substancia-systanbje, substi- 

tuir-sustituj1, y asimismo en las demas formas derivadas 

de estas palabras !. 

1 Los casos que se admiten sin b en la pronunciacién nor- 

mal corresponden siempre, como se ve, a formas con 0d y sud, 
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88. La CONSONANTE 1. — Bilabial nasal sonora; ort» 

m,, 2, fon. m: Articulaci6n? velo del paladar, abierto; 

dejando expedita por la cavidad bucal, la entrada de las" 

fosas nasales; tensi6n,; media; glotis, sonora; los demas 

érganos, como en py b. La articulacién de la m se di>- 

ferencia Gnicamente de la b oclusiva 

por‘la abertura del velo del paladar. 

En posicién inicial absoluta suele re- 

sultar sorda parte de la articulaci6én 

de la m, empezando las vibraciones 

sonoras muy poco antes de fa explo- 

mnormal, ‘  sidn»Delante de p, b, la m es sola> 

mente bilabial implosiva: Ejemplos 
madre-=madra, mozo-m60c, ramo-tamo, comida-komide; 

amor-amd1, fempo-tjémpo; empezar-empabar, hombre- 

émbra, Zumbre-lambra. 

86: La m rinat. —La pronunciaci6n espafiola no 

admite m final ante pausa; sustituyéndola constante= 
mente, salvo raras excepciones, por el sonido ns Se 

escribe indistintamente havem y harén, pero en ambos 

casos se pronuncia arén, plural Zarenes. Del mismo modo 

Abraham se pronuncia abran, mdximum-magsimun, mini> 

mum-minimyn, ultimatum-yltmatyn, d/bum-albyn. La sus= 

titucién de esta m por Ia 2 se advierte particularmente 
dentro del grupo f6énico en enlace con una vocal siguien- 

te: dlbum hispanoamericano-albun jspancamertkano, él u/= 

timdtum habia llegado inesperadamente-el ylttmatun abia 
legado inesporddaménto. 

Esta misma tendencia fonética hace que, ai silabear 

las palabras con cierta lentitud, en vez de la m final de 

cuyas vocales parecen haber absorbido en su elemento labial Ja 

articulacién relajada de la b siguiente. La vocalizacién de la. 
se muestra menos avanzada en las formas con ad. 
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silaba, se pronuncie por lo regular una n aun en casos 

como em-pe-ra-dor, am-pa-ro, com-prar, etc-,si bien; al 

restablecerse el contacto normal de unas silabas con 

otras en la conversaci6n ordinaria, reaparece dicha m 

inmediatamente. 

87. NASAL ANTE LABIAL. — En contacto con las con- 

sonantes p, b, iniciales de palabra, la ~ final de una 

palabra anterior se pronuncia corrientemente mj sin 
que en este sentido pueda advertirse diferencia algu- 

na entre expresiones como, por ejemplo, con padre y 

compadre, pronunciadas ambas kgmpdadre, o entre cox 

placer y complacer, pronunciadas kgmpladér: La x final 

mantiene, sin embargo, su propia articulacidn, § 110, 
cuando por lentitud o vacilaci6n en el lenguaje apare- 

ce desligada de la consonante siguiente. Suelen dar- 

se asimismo; segtin la rapidez con que se habla; for- 

mas intermedias de asimilacién en que Ia n, sin perder 
enteramente su articulaci6n alveolar, resulta en parte 

cubierta por la oclusi6n de los labios 1. En la conver- 
saci6n ordinaria; la transformacién de la z en m ante 

las oclusivas bilabiales p, b, se produce de una manera 

regular y constante. Ejemplos : un buen baile-4m bwém 

bilo, ex pie-em pjé, sin par-sim par, con pan blando-kom 

pam blande: 
Para lo que se refiere a la pronunciacién de la x 

ante v y en el grupo mm, véanse §§ 90 y TIO. 

1 Los gramaticos han discutido extensamente sobre si la 

ante J, d se pronuncia n.o m. La realidad da apoyo, como se ve; 

para varias opiniones. Todo depende de la forma de pronuncia- 

cién que se tome por bage. Véanse sobre este punto A; M. Es- 

pinosa, Estudios sobre el espanol de Nuevo Méj1co, Buenos Aires, 

1930; §§ 20-34, y A: Atonso, Prodlemas de dialectologia hispano- 

americana, Buenos Aires, 1930, pags. 63-685 
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CONSONANTES LABIODENTALES 

88. La consonante f. — Labiodental fricativa sorda,; 

ort. f, fon. f. Articulacién: el labio inferior, con la parte 

interior de sus bordes toca suavemente el filo.de los 

incisivos superiores, dejando salida al aire por los inters- 

ticios que entre ambos 6rganos resultan; la salida del- 

aire es hacia las comisuras de los labios mayor que por 

el centro de la boca; la lengua, entretanto tiende a for- 

mar la articulacién del sonido si- 

guiente; velo del paladar, elevado; 

glotis, muda. Ejemplos: fadcz/-fabil, 

forma-forme, ofrecer-ofrabér, flaque- 

za-flakébe, huérfano-wérfeno, desfi- 

gurar-desiigurai, esfinge-esfinxa. 

f normal. 89. LA NASAL LABIODENTAL. — 

Labiodental nasal sonora; ort. 2, 

fon. m. Articulaci6n: labio inferior, como en f; los demas 

érganos, como en m. Los dientes superiores y el labio 

inferior no forman una oclusién completa; pero de he- 

cho su estrechez es tan cerrada, que el aire, no hallan- 

do resistencia alguna para pasar 

por la cavidad nasal, sale Gnica- 

mente por esta parte, sin produ- 

cir entre los labios y los dientes 

fricacién ninguna perceptible. 

Prontnciase de este modo toda 

z en contacto inmediato con una. 

f siguiente: exfermo-emférme, 

confuso-kgmfusc, imfierno-imfjérne, un favor-am fabér. 

En pronunciacién rapida, algunas veces Ja m desapa- 

rece naSalizando la vocal anterior. Otras veces, cuando la 

vocal precedente es inicial absoluta, es la m, por el con- 

m labiodental. 



§§ 90-91 Consonantey Concepto de la confusion entrev yb. 9k 

trario, la que suele predominar,; absorbiendo en gran par 
te a dicha vocal anterior: Deshecho el contacto entre -n/-, 
reaparece la z con su propia articulaci6n alveolar, § 110, 

90. La consonante v.—Es extrado al espafiol el. 

sonido labiodental del fr; vie, al: was; ingl. very; La 

pronunciacién correspondiente a la vu escrita espafiola 

es la misma que hemos dicho de la 4; §§ 80 y 81. En 

la escritura, 0 y v se distinguen escrupulosamente? pero 
su distincién es solo ortografica: La v,; como la 3; se 

pronuncia; pues, bilabial oclusiva, b; en posici6n inicial 

absoluta o precedida de x, y bilabial fricativa, b; en 

todos los demas casos. La z ante v se pronuncia como 
ante ~, 6, § 87: Ejemplos de oclusiva: wida-bide, voz- 

b60, wrtud-birtha; envidia-embidje, convidar-kgmbidar; 

Ejemplos de fricativa’ wva-tbe, cautivo-kautibe, obviar- 

gbbjar, subvencidn-sybbendjin, /a vida-la bide, 
QI. CoNCEPTO DE LA CONFUSION ENTRE LA U ¥ LA 6,— 

La confusi6n entre !a v y la 6 se encuentra ya en ins- 
cripciories hispanorromanas. Parece ser que en la escri-> 
tura medieval la 4 representaba el sonido bilabial oclu= 
sivo; y la v el bilabial fricativo} pero hacia el siglo xv1 

se perdi6 esta diferencia, identificandose una y otra en 
la pronunciacién y representando ambas igualmentey 
como hoy vemos; los sonidos b y b 15 

No hay noticia de que la v labiodental haya sido 

nunca corriente en la pronunciacién espajfiola} los gra- 
maticos la han. recomendado insistentemente; pero la 

Academia parece haber desistido ya de ese empefio *» 

dR; J. Cunrvo; Disquisiciones sobre antigua ortografia y pro- 
nunciacién castellana; en Revue Hispanique, 1895; 1); 9: 

2 Sobre los diversos cambios de actitud de Ja Academia 

acerca de este punto; véase el articulo Pronunciacion de las con 

sonantes:sh» y sv»; en Hispania, California; 1921, TV; 1-92 © 
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92 Concepto de la confusion entre lav y lab. § 91 

Hoy sélo pronuncian entre nosotros la v labiodental al- 

gunas personas demasiado influidas por prejuicios orto- 

graficos o particularmente propensas a afectaci6n. Sin 

embargo, los espafioles de origen valenciano o mallor- 

quin y los de algunas comarcas del Sur de Catalufia 

pronuncian Ja wv labiodental hablando espafiol, no por 

énfasis ni por cultismo, sino por espontanea influencia 

fonética de su lengua regional. 

El distinguir la v de la 4, no es de ningun modo un 

requisito recomendable en la pronunciacién espafiola. 

La tradicién fonética de esta lengua, el ejemplo de los 

buenos actores y oradores y el uso general son contra 

rios a dicha distincién. La mayorfa de las personas cul 

tas, tanto en Castilla como en las demas regiones afines, 

lejos de estimar la pronunciacién de la w labiodental 

como una plausible perfecci6n, la consideran como una 

mera preocupaci6n escolar, innecesaria y pedante 1, 

Tanto la inadmisién del sonido labiodental v, como 

la antigua resistencia del espafiol contra la f, también 

labiodental, y como la distincién entre las bilabiales 

b y b, son fenédmenos que no sélo no deben ser consi- 

derados como defectos o imperfecciones fonéticas, sino 

como hechos histéricos que se han producido en el 

campo lingiifstico de nuestro idioma tan legitimamente 

como todos los demas rasgos que distinguen al espafiol 

de Jas otras lenguas neolatinas °. 

‘ El prurito de distinguir en la pronunciacién lo que se dis= 
tingue en la escritura, no es mas fundado, por lo que se refiere 
al espafiol, en el caso de la » y la & que lo seria si se tratase de 
diferenciar también fonéticamente, por tratarse de signos orto- 
graficos distintos, Ja ¢ (ce, ci) de la z, la g (ge, gi) dela 7, 0 la ¢ (cay 
co, cu) de la gu (gue, gui), 

® A juzgar por las interpretaciones mds autorizadas, las ins- 
cripciones ibéricas de varias zonas de la Peninsula carecen de 

i 

4 
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CONSONANTES INTERDENTALES 

92. EL sonipo DE La 2.—[nterdental fricativa sorda; 

ort. c, 2, fon. 8. Articulacién: abertura de los Jabios, se- 

gan la vocal siguiente; abertura de las mandibulas entre 

los incisivos, unos 6 mm.; Ja punta de la lengua, conve- 

nientemente adelgazada, se coloca entre los bordes de 

los incisivos, apoyandose suave- é 

mente contra los superiores, sin 

cerrar por completo Ja salida del =e 

aire; los lados de Ia lengua tocan 

la cara interior de los molares 

superiores, impidiendo la salida 

del aire por esta parte; velo del 

paladar, cerrado; glotis, muda. Interdentales 8, z. 

EI efecto actstico de la articula- 

cién de la 8 es semejante al de la f. El sonido de la tk 

inglesa en palabras como third, truth, se parece mucho 

al de la @ espafiola, si bien ésta resulta de ordinarié 

un poco mas enérgica y un poco mas interdental que 

la inglesa. En la escritura espaficla, como es sabido, 

este sonido va representado por !a letra c ante é, 2, y 

por z en los demas casos. Ejemplos: cerca-Bérke, cinco- 

Binke, hacer-abé1, cocido-koBide, vecino-beBino, zorra- 

Q6re, zurdo-Birde, razdn-fabon, pereza-perébe, bizco-bj{b- 

&, gozque-g60ka, cruz-krgd. 

93. CoNcCEPTO DEL SESEO. — Sabido es que en la pro- 

nunciaci6n hispanoamericana, en la de Andalucia y Ca- 

signos representativos de los sonidos f y v. El vasco actual, 

tanto en sus dialectos espafioles como en los franceses, desco- 

noce asimismo el sonido wv y usa raramente la / (H. Gave, 

Eléments de phonétique basque, Biarritz, 1920, pags. 300 y sigs.) 
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narias y en la de las clases populares de Valencia, 

Mallorca, Catalufia y Vasconia, cuando hablan espafiol, 

es corriente sustituir la @ (c, z) por la s: cerca-sérke, ra- 

z0n-rason, pereza-perése. A esta sustituci6én se le llama 

seseo. El seseo andaluz e hispanoamericano se distin- 

gue, por el timbre de la s, del valenciano y del catalan. 

El seseo vasco, por su parte, es también distinto del de 

las otras regiones. 

La opini6n general en Castilla acepta el seseo an- 

daluz e hispanoamericano como modalidad dialectal que 

los hispanoamericanos y andaluces pueden usar sin re- 

paro hasta en los circulos sociales m4s cultos y escogi- 

dos. Son muchas, sin embargo; las personas de dicho 

origen que teniendo que viajar o vivir fuera de su pais 

adoptan el uso de la 6, cuyo sonido, por su caracter 

culto, borra todo indicio de procedencia. 

En la recitacién de versos y en la representacién de 

papeles de alta comedia o drama se exige de un modo 

general, hasta en los paises hispanoamericanos, la dis- 

tincidn de s y 2. El seseo vasco y el catalan y valenciano 

no son tenidos en Castilla en el mismo concepto que 

el andaluz e hispanoamericano. Se les considera como 

variedades regionales de cardcter vulgar. Los vascos,. 

catalanes y valencianos, no siendo sujetos de poca cul- 

tura, hablan normalmente el espafiol distinguiendo Ja 2 

de la s. En cuanto a los extranjeros que estudian este 
idioma es indudable la conveniencia de que aprendan 
a hacer una distincién que, aparte de facilitar la orto- 
grafia y la lectura del verso, es considerada en Espafia 
como la forma mas correcta y no parece afectada ni 
pretenciosa en América tratandose de personas que no 
son naturales del pais. 

94. SONORIZACION bE La z.—Interdental fricativa so- 
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nora; ort. z, fon. z. En la conversacién ordinaria, la z 

débil final de silaba o de palabra, en contacto con una 

consonante sonora siguiente, se hace también sonora, 

resultando un sonido muy semejante al de la ¢# inglesa 

en their, this. La pronunciaci6n lenta, fuerte o enfatica 

impide parcial o totalmente esta sonorizacién. Ejem- 

plos: juzgar-xuzgar, hallazgo-alazgo, mayorazgo-mayoraz- 

c, diezmo-djézme, Luzbel-luzbél, t2zne-tizno, gozne-gozne, 

luz doradarluz dorade, cruz bendita-krqz bendite. 

95. AsIMILACION DE LA z A La 8.— Interdental nasal 

‘sonora; ort: z, fon. n. La z final de silaba o de palabra, 

en contacto con.una 8 siguiente, toma la articulaci6n de 

esta Gltima, pronunciandose también con la punta de la 

lengua entre los dientes; el resto de la articulaci6én, 

como en n, § IIO, sin que el aire espirado, hallando éx- 

pedita la salida nasal, produzca en la boca fricaci6n in- 

terdental perceptible. Si se deshace el contacto entre 

la z y la 8, la z recobra inmediatamente la articulacién, 

alveolar que normalmente le corresponde. Ejemplos: 

onza-6nbe, trenza-trénbe, lixce-lindo, conciencia-kgnbjénbje, 

encerrar-enOera1, tan cerca-tan érke, siz cesar-sin Oesas. 

96. AsrmiLacién pe LA / A ta §.—Interdental lateral 

sonora; ort. /, fon. |. La / final de silaba o de palabra; 

en contacto con una 8@ siguiente, se hace también inter- 

dental en Ja pronunciaci6n rdpida ordinaria. Esta asimi- 

laci6n sélo afecta, en general, a la posici6n de la lengua, 

si bien a veces también alcanza a la sonoridad, resul- 

tando ensordecida al final de la articulacién alguna parte 

de dicha /. El resto de la articulaci6n se forma como en 

la Z normal, § 111. Ejemplos: alzar-al0a1, calzado-kal- 

§ado, calcinar-kal@nd1, dulzaina-dylOaine, e/ czelo-¢l Bjélc, 

el circo-el Birke, igual ceguedad-igwal Segodad. 

97: AsimtLaciOn DE La ¢ ALA 0.—Interdental oclu- 
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siva sorda; ort. ¢, fon. t. Cuando la @ va inmediatamente 

seguida de una /, la articulacién de ésta se forma tam- 

bién entre los dientes, manteniéndose la lengua en la 

misma posici6n de la 8, sin otra diferencia que la de 

aumentar un poco la fuerza del contacto de la lengua 

contra el borde de los incisivos, de modo que durante 

un instante se interrumpa por completo la salida del 

aire. E] sonido de la t, como el de la ¢. normal, termina 

con explosién, Si el contacto entre ambos sonidos no 

es suficientemente estrecho, la ¢ recobra su articulacién 

propia, § 98. Ejemplos: azte alld-abte ala, con una cruz 

tan pesada-kon tna kra@ tam pesade, uz un dia de paz 

tuvieron-nj in dia do pad tubjéron, una luz tibia y suave- 

una 100 tibja i suabo- 

CONSONANTES DENTALES 

98. PRoNuNcIACcION DE LA ¢.—Dental oclusiva sorda, 

ort. Z, fon. t. Articulacién: abertura de los labios, segin 

z,d,dentales_ . zt, d, dentales. 

la vocal siguiente; las mandibulas se entreabren unos 
2 mm., no legando a ser visible su abertura entre los 
InciSivos a causa del encaje de los dientes inferiores de- 

PRR Week erence 
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tras de los superiores; la punta de la lengua se apoya 

contra la cara interior de los incisivos superiores, for- 

mando con ellos una oclusién completa; el contacto de 

estos 6rganos empieza en el borde mismo de los incisi- 

vos, de tal modo que, como las mandibulas estan tan 

juntas, la punta de la lengua toca también por su parte 

inferior el borde de los dientes de abajo; después, el 

contacto de la lengua se extiende mds 0 menos, hacia 

arriba, por las encias y los alvéolos, segtin la fuerza de 

la pronunciacién; los lados de la lengua, apoyAndose a 

su vez a ambos costados de la boca contra los molares 

superiores, cierran la salida lateral del aire espirado; 

velo del paladar, cerrado; glotis, muda; tensi6n muscu- 

lar, media. Ejemplos: tarde-tardo, torcer-torbés, tristeza- 

tristé0e, Patio-patjc, letrado-letrade, tinta-tinte, corteza- 

korté8e, przta-pinte, partido-partide. 

La ¢ final de silaba, en atlas, ritmo, étnico, etc., y so- 

bre todo en posici6n inacentuada, como en atmdsfera, 

atlantico, etnologia, aparecen Gnicamente con su propio 

sonido de oclusiva sorda en pronunciacién fuerte o en- 

fatica. En la conversacién normal se reduce en estos 

mismos ¢asos a una d sonora y fricativa: adles, rjdme, 

édnike, admésfore, adlanttke, ednoloxie, etc. No se pro- 

nuncia la ¢ en zs{mo-jsme oO jzme. 

La ¢ francesa tiene su punto de articulacién un poco 

mas arriba que la espafiola. La punta de la lengua en 

la ¢ francesa no toca los bordes de los dientes. La ¢ ale- 

‘mana y la inglesa se articulan ain mas arriba que la 

francesa, contra las encfas y las alvéolos, lo cual, unido 

a la aspiraci6n que en estos idiomas acompafia ordina- 

riamente a las oclusivas sordas, da al sonido de la ¢ un 

timbre muy distinto del que presenta en espafiol. La ¢ 

inglesa con su articulaci6n alveolar o postalveolar es la 

7 
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que mas se aparta de la nuestra. Especialmente en aque- 

llos casos en que va agrupada con una 7 Siguiente, en 

palabras como cuatro, nuestro, tropa, etc., la ¢ que 

pronuncian los ingleses y los angloamericanos llega a 

presentar un sonido completamente extrafio a la pro- 

nunciaci6n espafiola normal 1. 

Entre los defectos de pronunciacién que los extran- 

jeros necesitan evitar para hablar espafiol correctamen- 

te, el que se refiere al punto y al modo de articulacién 

de la ¢ es uno de los mas importantes, Para pronunciar 

la ¢ espafiola, partiendo de la ¢ inglesa, es necesario, de 

una parte, hacer avanzar la punta de ia lengua mas de 

un centimetro hacia los dientes, y de otra, hacer que la 

explosién de la consonante resulte limpia y sonora, sin 

fricaci6n ni aspiraci6n perceptibles. 

99. PronuncrAciON DE LA @. — Dental oclusiva so- 

nora; ort. d, fon. d. Articulacién: glotis, sonora; los de-. 

mas O6rganos, como en t; tensién muscular menor que 

en t, La punta de la lengua forma, por consiguiente, la 

articulacibn apoydndose contra la cara interior de los 

incisivos superiores. La oclusi6n supradental, a cuya 

explosi6n no se une, naturalmente, en este caso ningu- 

na aspiracién sorda, constituye también un defecto en 

la articulacién de la d; pero éste, aun siendo facilmente 

perceptible, no resulta tan importante como en el caso 

de la t. Tiene interés especial para estudiantes alema- 
nes, ingleses y angloamericanos advertir la necesidad de 

que la cclusién de la d espafiola sea plenamente sonora, 
segtin lo dicho en el § 74. 

A Ja d ortogrdfica, en la conversacién ordinaria, le 

1 Variantes de este sonido, debidas a la asimilacién entre 

lazy lav, se hallan también en pronunciacién dialectal espa~’ 

fiola e hispanoamericana, § 115. 
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corresponde Gnicamente Ja articulaci6n oclusiva cuando 
va en posici6n inicial absoluta 0 en contacto con una z 

- o 7 precedentes. Ejemplos: doble-doble, diciembre-di- 
§jémbra, domingo-domingo, conde-kgndo, prenda-prénde, 
falda-falde, toldo-t§\do, mundo-minde, candil-kand{l, un 

dia-gn die, el domingo-¢l domingo. 

100. La d@ Fricativa. — Dentointerdental fricativa 
sonora; ort. d, ¢, fon. d. Articulaci6n: la punta de la len- 

_ gua toca suavemente los bordes de los incisivos supe- 

riores, sin cerrar por completo la salida del aire; el mo- 

vimiento de Ja lengua para tocar los dientes es agil y 

rapido; el contacto, breve, y la fri- 

cacién del aire, tenue y suave; el 

resto de la articulaci6n, como end; 

tensién muscular, débil. Diferentes 

__ circunstancias hacen que Ja articu- 

lacién de la d vacile entre la posi- 

—cidn dentointerdental claramente d {ricativa, 

' fricativa y la posici6n dental mas o 

menos oclusiva: en la conversaci6n familiar ordinaria 

predomina la primera; en la pronunciaci6n lenta, fuerte 

0 enfatica puede llegarse hasta la oclusién dental; pero 

_ tanto en uno como en otro sentido lo mas frecuente no 

son en realidad las articulaciones extremas, sino dife- 

' rentes matices intermedios dificiles de precisar y descri- 

bir; el carécter general de esta articulacién es, en fin, 

predominantemente fricativo y suave, no llegando a la 

__verdadera oclusi6n sino en muy pocos Casos. 

En algunos tratados de espafiol para extranjeros se 

“dice equivocadamente que el sonido de Ia d espafiola es 

igual al de la ¢# inglesa en palabras como ¢hez7, this, etc.; 

el sonido espafiol correspondiente al de esta ¢# sonora 

es, como ya se dijo, § 94, el de la z sonora, en formas 
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como juagar-xuzga1, hallazgo-alazgo; la d, por-su parte, 

es un sonido menos interdental, mas relajado, mas sua- 

ve y mds breve que la z. 

Se pronuncia fricativa, en la conversacién espafiola 

corriente, toda d ortografica que no se halle en posici6n 

inicial absoluta ni en contacto con z o 7 precedentes, 

que son, como queda dicho en el parrafo anterior, los 

Unicos casos en que la d oclusiva aparece de una mane- 

ra constante. 

Intervocalica: escudo-eskide, crudo-kridc, madera-ma- 

dére, rueda-twéde, desnudo-deznide, cocido-kobide, ruzdo- 

twids, moda-mode, moneda-monéde 1, tu dinero-tu dinéro, 

lo dicho-\o diés. 

Inicial de silaba interior, entre vocal y consonante o 

entre consonante y vocal: madre-madra, cuadro-kwadre,, 

piedra- pjédre, ladrillo-ladrils, orden-6rdoan, perddn-perdén, 

desde-dezda, dos docenas-d6z dobénes *, la luz del dia-la 

]az del die, cruz divina-krqz dibine. : 

Final de silaba interior: adjetivo-adxetibo, admirable- 

admirable, adguirir-adkirja, advertencia-adberténOje, to- 

madlo-tomadle, lamadnos-lamadnés, adscrito-adskrits. 

Ante fricativa sorda, la d, en general, suele resultar 

en parte ensordecida: adjetivo-adxetibo, adkir{j1, etc. En 

pronunciacién fuerte, segin queda dicho, puede llegar 

a Oirse ad-, con d oclusiva. 

La pronunciacién a8- por ad-, corriente en Salaman- 

1 La pérdida de la d intervocdlica en casos como éstos, fre- 

cuentisima en el habla vulgar, no se admite en pronunciacién 
correcta; asi, formas como fedazo, cedazo, labrador, Segadora,. 

todo, nada, cada, ete., que en vulgar son pja0o, 0400, labrads, 
segadaa, to, na, ka, en pronunciacién correcta resultan: peda0cs,. | 
Gedaéo, labradéi, segadéra, todo, nade, kade. 

* La d precedida de z o ¢ se acerca a la forma oclusiva mds. 
que precedida de r 0 de z, 0. 
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ca, Valladolid, etc., y usada también por el pueblo bajo 
‘madrilefio, esté comtinmente considerada como un 

fendmeno de caracter regional o vulgar: a@mirabla, 
akira. 

IOI. La @ EN Los PARTICIPIOS TERMINADOS EN -ado.— 

En pronunciacién esmerada, lenta o enfatica, en la es- 

cena, en el discurso y en la conversacién ceremoniosa, 

la d de Ja terminacién -ado se pronuncia d como cual- 

quier otra d intervocdlica; pero, ordinariamente, en la 

conversacién familiar la d de dicha terminacién se re- 
duce mucho o se pierde. Entre la conversacién y la pér- 

dida completa de esta d suelen ser perceptibles en una 
misma persona, segtin el tono y la rapidez del lenguaje, 

ciertos grados intermedios de relajacién. Hay, asimis- 

mo, entre las personas instruidas, diferencias individua- 

les respecto al uso predominante de una u otra varian- 

te en la pronunciacién de este sonido. 

La conservaci6n sistematica de la d de -ado, con 

articulaci6n plena, en la conversaci6n corriente, resul- 

aria, sin duda, afectada y pedante; pero, por otra 

‘parte, su omisi6n definitiva y completa en todo mo- 

mento u ocasi6n, seria causa de que en muchos casos 

la pronunciaci6n resultase demasiado ordinaria y vulgar. 

De los inconvenientes de seguir invariablemente uno u 

otro criterio, se hallan ejemplos abundantes entre los 

extranjeros. 
En tanto nose llegue a adquirir un dominio perfecto 

de este sonido en sus diversos matices, una férmula 

practica que puede recomendarse a los extranjeros es, 

sin duda, la de pronunciar en la terminaci6n -ado una 

d reducida y débil, cuya articulacién consista simple- 

‘mente en una ciérta aproximacién de la punta de la 

lengua hacia los dientes incisivos, mediante un rd4pido 
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movimiento que debe terminar antes de que la lengua 

alcance los bordes de dichos dientes. Para representar 

en la escritura fonética esta d débil y reducida em- 

plearemos una 4 pequefa: 

ejemplos formaculta semiculta familiar vulgar Tustica 

recado ¥ekado  rekadco rekac frekdco frekau 

soldado soqldado soldddo seldac solddc soldau 

abogado abogado abogado abogéco abogéo abogau 

« Ethabla vulgar no-sélo omite la d de -ado constante- 

mente, comc la de otras muchas formas ya indicadas, 

sino que ademas en este caso alarga un poco la a acen- 

tuada, dandole un timbre marcadamente velar 0 poste= 

rior, circunstancia que por si sola basta para que la 

pronunciaci6n correcta, aun en su forma familiar, en 

que de ordinario, como queda dicho, suele llegar hasta 

la total omisién de la d, se distinga siempre facilmente 

de la pronunciacién vulgar. La lengua ristica afiade en 

estos casos a los caracteres generales de la forma vul- 

gar la circunstancia de cerrar Ja o Gltima hasta el punto | 

de articularla casi como u: rekau, soldau, etc. 

En formas como J/legada; palmada, venido, comida; 
servido, etc.; en que el habla vulgar también omite la d, 

la pronunciacié6n correcta, hasta en su forma més co- 

triente y familiar, la conserva sin vacilacién: legdde, 

palmade, benide, komide, serbide. 

102. La d@ FINAL DE PALABRA. — En pronunciaci6n 

relativamente esmerada, la d final, dentro de grupo, en 

contacto con cualquier sonido siguiente, presenta la ar- 

ticulaci6n de la fricativa d: juventud estudiosa-xubentud 
estudjose, ibertad absoluta-libertad absolute, edad media, 
edad médje, edad dorada-edad dorade, llamadlo-lamadlo, 
escribidnos-eskribjdngs, 

oe ee 

(abuse 



§ 102, La G final de palabra. as 103) 

La d final absoluta, seguida de pausa, se pronuncia 
particularmente débil y relajada: la punta de la lengua 
toca perezosamente el borde de los incisivos superiores, 
las vibraciones laringeas cesan casi al ‘mismo tiempo 

que se forma el contacto linguodental, y ademas, la 

corriente espirada, preparando la pausa siguiente, suele 

ser tan tenue, que de hecho Ja articulaci6n resulta casi 

muda. Para representar esta variante empleamos el 

signo ¢: /idertad-libertad, huésped-wéspad, bondad-bondad, 

virtud-birtid, venid-benjd, esperad-esperad, traed-traéd, 

callad-kalég¢. En pronunciaci6n culta esta @ puede con- 

vertirse en d y aun, a veces, en d. 

En formas nominales como virtud, verdad, juventud, 

libertad, etc., la pronunciacién vulgar, en la mayor 

parte de Espajia, suprime la d final: birtu, berda, xuben- 

tu, liberta. Este uso se extiende también, mds o menos, 

a la pronunciacién familiar de las personas ilustradas. 

Las formas usted y Madrid se oyen corrientemente sin 

d, fuera del lenguaje esmerado y ceremonioso. En cam- 

bio, en las palabras sed, red, huésped, césped y dspid, y 

en los imperativos hadlad, traed, etc., las personas cul- 

tas conservan siempre, aunque relajada, la d final: séd, 

Téd, wéspod, Oésped, dspid, abldg, traeg, etc. En Vallado- 

lid, Salamanca y otros lugares de Castilla, en lugar de 

la d final se pronuncia, como en admirable, etc., § 100, 

una 8 relajada: birta0, berda@, xubentg0, ysté0, etc.; lo 

mismo ocurre entre el pueblo bajo madrilefio. En los 

imperativos tomad, traed, venid, etc., el habla popular 

sustituye. corrientemente la d por una 7 débil y relaja- 

da, de timbre muy semejante a una 4, Io cual hace que 

estas formas ofrezcan la misma apariencia que sus infini- 

tivos: tomaz, traés;. benfz, etc. En muchos lugares se oye 

también séx por sed, sustantivo. 
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103. DenTaALizAciOn DE La z.— Dental nasal sonora; 

ort. 2, fon. n. En. contacto con una t od siguientes, la 
articulaci6n de la z se forma en el mismo punto que la 

de estas consonantes, y por consiguiente, casi a un 

centimetro de distancia del punto en que se forma la 

articulaci6n de la z normal, § 100. Ejemplos: cantar- — 

kantdr, cintura-Sintira, pintor-pintds, entender-entendés, 

condado-kandado, candil-kandjl, condenar-kendena1. 

104. DENTALIZACION DE LA /.—Dental lateral sonora; 

ort. /, fon. |. La / final de silaba, en contacto contod 

siguientes, se asimila también a éstas, como la x, for- _ 

mAandose su articulacién con la punta de la lengua con- 

tra la cara interior de los incisivos superiores, y no 

contra los alvéolos, como la / normal, § I11. Ejemplos: 

caldera-kaldére, sueldo-swélde, altura-altira, soltar-soltas, 

sobresalto-sobresalto, cultzvar-kultibaa. 

105. DeENTALIZACION DE LA Ss. — Las final de silaba, 

en contacto con una ¢ siguiente, del mismo modo que 

la 7 y la ~ en circunstancias anélogas, toma el punto 

de articulacién de la ¢; formandose con la punta de la 

lengua contra la cara interior de los incisivos superig- 

res, y no contra los alvéolos de estos mismos dientes, 

como ocurre en los demds casos, § 106; esta s dentali- 

zada la representamos con el signo s: pasta-paste, costa- 

késte, pastor-pastd., etc. ; 

En contacto con una interdental @ siguiente, la s es 

atraida hacia los bordes de los dientes, un poco més 

que ante la consonante #, llegando a ser en parte absor- 

bida por la fricacién de dicha 8; pero la representamos 

también en este caso con el mismo signo sg: ascender- 

asSondé1, escena-es8éne, etc. 

De un modo semejante, la s sonora, z, en contacto 

con una do d siguientes, deja su articulaci6n alveolar, 
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§ 107, formdndose contra los dientes, como estas mis- 

mas consonantes; la representamos en este caso con el 

Signo z:? desdenar-dezdanat, los dedos-lgz dédds, etc. 

CONSONANTES ALVEOLADAS 

- 106. Pronuncraci6n DE La s.— Alveolar fricativa 

sorda; ort. s, fon. s. Articulaci6n: posici6én de los la- 

bios, segin las vocales contiguas; abertura de las man- 

dibulas, unos 2 mm. entre los incisivos; los bordes de 

la lengua se apoyan a ambos lados de la boca contra 

las encias y contra la cara interior de los molares su- 

periores; la punta de la lengua, con la curva u orilla 

s alveolar. s alveolar. 

intermedia entre el dpice y la cara del predorso, conti- 

nGa este contacto sobre los alvéolos de los incisivos su- 

periores, dejando en el centro, sobre la linea media de 

la boca, una pequefia abertura redondeada, que consti- 

tuye la tinica salida del aire espirado; en contacto con 

las vocales 2, ¢, la punta de la lengua forma esta aber- 

tura algo mds adelante, hacia las encias; el predorso de 

la lengua toma una forma ligeramente céncava; velo del 

paladar, cerrado; glotis, muda. La tensién muscular de 
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esta articulacién, més atin que la de otras consonantes,. 

varia notablemente, como queda indicado, §§ 71 y 72,. 

no solo en relaci6én con las modificaciones del acento de 

intensidad, sino segGn su posicién en el grupo f6nico. 

Es defecto general entre los extranjeros hacer la s final 

espaiiola demasiado tensa y larga. Ante f, lo mismo que 

ante 0, § 105, la s final es absorbida, en parte, por estos 

sonidos, resultando mas débil y menos perceptible que 

ante otras consonantes: esfera-e*fére, desfile-de*fila, etc. 

En Ja pronunciaci6n de algunas regiones espafiolas, y 

principalmente en pronunciacién andaluza, toda s final 

ante cualquier consonante o ante pausa se reduce a una 

simple aspiracién, generalmente sorda; la pronunciaci6n 

correcta espafiola, aun en su forma menos culta, rechaza_ 

esta transformaci6n. 3 

_Por lo que se refiere al modo de la articulaci6n, hay 

entre la s espafiola y la s corriente en otros idiomas- 

una diferencia importante; esta 

diferencia se manifiesta; princi- 

palmente, en la posicién de la 

punta de la lengua, la cual, en la 

Ss espafiola, se eleva, como queda 

dicho, estrechandose, por su linea 

mas exterior y mas préxima al 

s predorsal. apice, contra-los alvéolos supe- 

riores, mientras que en la s comin. 
francesa, italiana, alemana, etc., la parte de la lengua que 

forma la articulaci6n es esencialmente el predorso, que- 
dando pasivo el Apice, el cual desciende a veces y se 
apoya més o menos contra los incisivos inferiores. 
En una y otra articulacién, la estrechez, de la cual re- 
sulta la fricacién, viene a formarse sobre el mismo 
pvnto de la boca, oscilando, segtin los casos, entre los. 
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alvéolos y los diéntes superiores; pero la parte de la 
lengua que forma esa estrechez, en la s espafiola es mas 
exterior y apical que en las demas variantes indicadas. 

Junto con esto, en la s espafiola, la posici6n del pre- 

dorso, detras del punto de articulaci6n, es, como queda 

indicado, ligeramente céncava, mientras que en el tipo 

general, francés, italiano, etc., es mds o menos convexa!, 

De aqui resulta que el timbre de estos sonidos es 

bastante distinto: el de la s espafiola es mds grave y 

mas palatal que el de la otra s. El ofdo extranjero cree 

hallar en nuestra s algo del timbre de la ch francesa, 

semejanza que en la pronunciaci6n peculiar de algunas 

comarcas espafiolas se destaca atin mucho mas que en 

el habla literaria y normal. 

La s andaluza y Ja de una gran parte de la América 

espafiola es de tipo predorsal, aunque con notables va- 

riantes entre unos paises y otros. La s apical de tipo cas- 

tellano, con variantes también, se usa, segtin las pocas 

noticias que sobre esto tenemos, en parte de Méjico, de 

las Antillas y del Pert ?. Hay actores andaluces que 
llegan a borrar todos los dialectalismos de su pronun- 

1 En algunas variantes de s predorsal, plana o convexa, la 

punta de la lengua suele intervenir también en la formacién de 

la estrechez dentoalveolar, pero sin que este hecho figure como 

una circunstancia especial de la articulacién. Datos experimen- 

tales sobre la s andaluza se hallan en Jos. Cutumsxy, L’«s> an- 

dalouse et le sort de l’«s» indo-européenne finale en slave, en Slavia, 

Praga, 1929, VII, 750-753. Sobre la s francesa, véase M. Gram- 

mont, Traité pratique de prononciation frangaise, Paris, 1914, 

pg. 73; sobre la italiana, G. PanconceLtt-Catzia, Italiano, Leip- 

zig, 1911, p4gs 7; sobre la alemana, W. Vieror, Elemente der 
Phonetik, 6.2 ed., Leipzig, 1915, § 87; sobre la inglesa, D. Jones, 

English Phonetics, Leipzig, 1922, §§ 294-296. 
2 P. Henrfovez Urena, Odservactones sobre el espanol en Amé- 

rica, en Revista de Filologia Espanola, 1921, VIII, 374-375- 
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ciacién, menos el de las; al ofdo castellano le basta este 

solo detalle para advertir la naturaleza forastera de una 

persona, pero sin que esto signifique que la s dorsal an- 

daluza o hispanoamericana sea rechazada ni censurada 

en Castilla como un dialectalismo vulgar. Ejemplos: s 
con tensién media: sel/o-sélo, sztio-sitjo, consejo-konséxo, 

sabor-sabo1, sehora-senore, rosa-Fése, conseguir-konsagis, 

obispo-objspo, pesca-péske, despacio-despabjo, etc.; s débil: 

adids-adj6s, senores-senoras. 

107. S sonora. — Alveolar fricativa sonora: ort. s, 

fon. z. Articulaci6én: glotis, sonora; los demas érganos, 

como en la s descrita en el parrafo anterior; tensién 

muscular, débil. La s sonora aparece Gnicamente, en 

nuestra lengua, en posicién final de silaba, precediendo 

inmediatamente a otra consonante sonora; en cualquier 

otra posicién su presencia es anormal y esperdadica. Es 

siempre, asimismo, una articulaci6n breve y suave; la 

pronunciacién lenta o fuerte impide su sonorizacién, 

reapareciendo en su lugar la s sorda. Ejemplos: esdelto- 

ezbéltc, mzsmo-m{zmo, asno-azno, isla-jzle, rasgo-fazgo, 

las botas-laz botes, las, manos-laz manos, los huesos-loz 

-wésds, dos hierros-ddz yéras 1, 

En el grupo sv (israelitas, los reyes, dos reales), la s se 

sonoriza como en los casos precedentes; pero la punta 

de la lengua, arrastrada por la enérgica articulaci6n de 

la ¥ siguiente, abandona la forma caracteristica de la es- 

trechez redondeada que la punta de la lengua forma en 

la s, haciendo perder a ésta su timbre sibilante y produ- 

ciendo propiamente, en vez de la g ordinaria y regular, 
una 4, 0 sea una 7 fricativa, § 114: jafaalite, loaréyas, 

1 En el caso de dos Aierros y otros semejantes, la s, ante 
la palatal y, ademds de sonorizarse suele tomar cierto cardc- 
ter de Z, andlogo al de la 7 francesa. 
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dguredles; otras veces, en pronunciaci6n relativamente 

fuerte, la s se pierde por completo, aumentdndose 
a manera de compensaci6én, las vibraciones de la f 
siguiente. 

108. Concepro pEL ceceo. — En algunas partes de 
Andalucia, al lado del seseo, que da a la c y a la 2 

el mismo sonido sibilante de la s, existe el) ceceo, 

que consiste en pronunciar la s, la g y lac con un 

mismo sonido fricativo, de timbre andlogo al de la 6 

espafiola: so/o-86le, peso-pé0o. La geografia del ceceo 

andaluz, como la del seseo, no ha sido afin convenien- 

temente determinada. En los demas paises de Espafia 

y América el ceceo s6lo parece ocurrir en casos par- 

ticulares, como un simple defecto ortol6gico de carac- 

ter individual. 

El ceceo no presenta siempre igual forma ni el 

mismo matiz. En unos casos es apical, coincidiendo 

esencialmente con la @ espafiola; en otros es dorsal, 

con mecanismo analogo al de la s andaluza, y en 

otros resulta de articulaciones intermedias entre uno 

y otro tipo. En cualquier caso, lo caracteristico del 

ceceo no consiste precisamente en ser apical o dorsal, 

interdental o dental, sino en el timbre fricativo del 

tipo de 6 que resulta de la estrechez alargada, no re- 

dondeada como en s, que entre la lengua y el filo de 

los dientes se forma. 
El teatro y la novela suelen utilizar el ceceo como 

recurso cémico, presenténdole con el caracter de 

un rudo dialectalismo o como una chocante anor- 

malidad. Basta este dato para formarse idea de la opi- 

nién que del ceceo se tiene y para comprender la 

conveniencia de corregir y evitar esta forma de pro- 

nunciaci6n. 
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109; OTROS DEFECTOS DE. PRONUNCIACION RELATIVOS 

A LA Ss. — En el Norte de Espafia, entre vascos, nava- 

rros y riojanos, la s suele ser pronunciada con un matiz 

chicheante,; mds o menos desarrollado, que la distingue 

de la s éspafiola normal: En realidad, como ya queda 

dicho, la misma s espafiola, en su propia estructura dpi>- 

coalveolar, muestra un cierto punto de palatalizacién. 

La s nortefia refuerza este caracter palatal empleando 

una mayor adherencia de los Jados de la lengua al cielo 

de la boca y disminuyendo al mismo tiempo el redon 

deamiento de Ja abertura apicoalveolar. 

La asimilacién organica de la s final de silaba respec- 

to a cualquier consonante que no sea la ren las cir? 

cunstancias citadas en el parrafo anterior, es un fen6- 

meno considerado como un vulgarismo inaceptable en 

la lengua culta. Debe evitarse, por consiguiente, la com- 

penetraci6n entre la s y una consonante sonora siguien- 

te, con pérdida de Ja sonoridad de dicha consonante, 

fenédmeno frecuente en el habla vulgar de una gran pars 

te del Sur de Espajia: labote’, por /as dotas-laz bétes; 

Jaxayine’, por /as ga/linas-laz galines; mimmo, por mismo- 

mjzmo; anne por asuo-azno; jlle, por zs/a-jzla +. 

Rechazase igualmente como vulgarismo la pronun- 

ciaci6n de la s final como una simple aspiraci6n, y asi- 

mismo su eliminacién total en determinadas circunstan- 

cias, hechos corrientes, segin es sabido, en el lenguaje 

popular de varias regiones de Espafia y América: pahte, 

por pasta-paste; ehpéso; por espeso-espéso; ehtame, por 

estamos-estames; lah kase,,por Jas casas-las kases. 
Al corregir este uso se necesita cuidar de no caer en 

1 El circulillo puesto, en estos y en los demés casos, 'debajo 
de los signos b, m, n, |, etc., indica falta de sonoridad en las ar- 

ticulaciones correspondientes. 
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el defecto contrario, que consiste en pronunciar la s 
final prolongandola, 0, como suele decirse, «arrastrdn- 

dola» : lass passtass. Otro defecto que es preciso evitar 

es la transformaci6n vulgar de la s en ven formas como 

aifénse, por ascenso-as0énso; esdéso, por exceso-eséso; 
lox djéntes, por los dientes-loz djéntas. 

110. PRONUNCIACION DE LA 7”, — Alveolar nasal so- 

nora; ort. 2, fon. n. Articulacién: labios y mandibulas, 

segtin las vocales contiguas; la punta de la lengua, obe- 

deciendo también a la influencia de dichas vocales, se 

z alveolar. wm alveolar, 

apoya, segtin los casos, contra los alvéolos o contra las 

encias de los incisivos superiores; al mismo tiempo que 

los bordes laterales de la lengua tocan las encias y la 

cara interior de los molares, formando una completa 

oclusi6n bucal; la posicién de la lengua, aparte de la 

pequefia abertura apicoalveolar de la s, es, como se ve, 

muy semejante en la s y en Jan; velo del paladar, abier- 

to; el aire espirado sale por la nariz; glotis, sonora. 

Ejemplos: zoche-noée, junio-xunjo, carne-karna, gozne- 

g6zno, kimno-jmne, asuo-azno, honra-gnre, enlace-enlaba, 

cansado-kansado, consignar-konsignas. 

En contacto con una consonante siguiente que no sea 

alveolar, la z pierde su propio punto de articulacién, 
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asimilandose al de dicha consonante; la z puede resul- 

tar, por consiguiente, segtin los casos, bilabial, én paz- 

em pad, § 87; labiodental, confiar-kemfidr, § 89 inter- 

dental, ozza-6n8e, § 95; dental, cdztaro-kantero, § 103; 

palatal, azcho-anée, § 122, y velar, czzco-Binke, § 130. 

En las silabas ims, cons y trans sé pronuncia en ge- 

neral una z débil, breve y relajada, que a veces se re- 

duce simplemente: a una pequefia nasalizacién de la vo- 

cal precedente, y a veces se pierde por. completo} la 

conservaci6n total de la z en dichas silabas tiene un 

caradcter afectadamente culto; su pérdida es constante 

en el habla popular; la pronunciacién correcta, en este 

como en otros casos, se sitve, como se ve, de variantes 

intermedias, mas 0 menos préximas a uno u otro extre= 

mo, segtin la ocasi6n y el tono'en que se habla: 

ejemplos forma culta senijcultas popular 

Instruccion instrug@jon i®strug@jon istrug0jon istru0j6n 

construccion konstryg@jgn koe"strug@jon kogtrug@jgn kostru€jén 

constipado  kenstipado ke"stipade késtipade _kostipdc 

instante instante i"stante istante istante 
transformar transformar tra™sformar trasformar  trasformar 

_La m final ante pausa es, generalmente, una ~ rela- 

jada en cuya articulacién la lengua suele quedar adhe- 

rida a los alvéolos mas tiempo del que duran la presién 

del aire espirado y las vibraciones vocalicas; la articu- 

laci6n, en parte, acaba, por consiguiente, muda: razdn- 

fa06n, corazén-koreOén, Fuan-xwan, Foaquin-xoakjn, 

Sostén-sgstén, parten-parten; muchas personas, acaso. por. 

influencia dialectal, pronuncian en estos casos, en vez 
de la n, una n velar: ra@én, etc., § 130: 

La m final de pakabra, § 86, se pronuncia ordinaria> 

mente como la z y pasa por las mismas transformaciones 
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que ésta bajo la influencia de la articulaci6n inmediata 
siguiente: dlbum pequeno-album pekéno, dlbum cerrado- 
albyn Oerddo, maximum de carga-magsimyn do karga, 

album hispanoamericano-albun jspanoamerikane, ux mi- 

nimum cast inconcebible-4@ minimyn kasinkgnGabiblo. 

En el grupo xm la articulacién de la primera conso- | 

nante, en la conversaci6n ordinaria, va generalmente cu- 

bierta por la de la m: la lengua realiza, de manera mds 

© menos completa, el contacto alveolar de la ~; pero al 

Z alveolar. Z alveolar. 

mismo tiempo la m forma su oclusi6n bilabial, siendo 

en realidad el sonido de esta Gltima el tnico que actis- 

ticamente resulta perceptible: zzmévil-i"mébjl, conmigo- 

koPmigs, con mucho gusto-kofmiiéo gisto, etc.; en pro- 

nunciaci6n lenta, ambas articulaciones, m y n, produ- 

ciéndose sucesivamente, resultan claras y distintas. 

I1t. La consonante /. — Alveolar fricativa lateral 

sonora; ort. /, fon. 1. Articulaci6n: la abertura de los 

labios varia segin los sonidos vecinos; abertura de las 

mandfbulas, unos 5 mm.; la punta de la lengua se apo- 

ya, como en n, contra los alvéolos o las encias de los 

incisivos superiores; a cada lado de la boca 0 a un solo 

lado, segGn la costumbre individual, queda entre la len- 

gua y los molares una abertura alargada, por donde el 

aire se escapa, produciendo una fricaci6én suave; entre 
8 
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vocales, la posicién del dorso de la lengua es casi plana; 

final de silaba o de palabra, y sobre todo en posicién 

acentuada, se hace ligeramente céncava; pero sin llegar 

en ningtin caso a Ja articulaci6n hueca o velar de la / ~ 

inglesa o catalana, cuyo uso debe evitarse cuidadosa- 

mente en espafiol; velo del paladar, cerrado; glotis, 

sonora. Ejemplos: /ado-lade, cola-kdle, zs/a-jzle, phego- 

pliége, clavo-klabe, doble-doble, arreglar-ategla1, planta- 

cién-plantebjén, alba-albe, vulgo-bilge, selva-sélbe, olvi- 

do-glbids, falsedad-falsadad,-sol-s6l, chacal-éakal.. 

Sabido es que, en ciertos casos, la / final de silaba 

toma el punto de articulaciédn de la consonante siguien- 

te, haciéndose: ante 0, interdental, 

alzar-al€ar, § 96; ante t, d, dental, 

alto-alte, caldero-kaldére, § 104, y 

ante é, y, 1, n, palatal, colcha-kélée, 

etcétera, § 123. En pronunciacién 

relajada, vulgar o familiar, suele ar- 

ticularse una / débil en que la punta 

de la lengua sdlo roza ligeramente 

los alvéolos, sin formar con ellos un 
Z relajada. 

contacto completo. Esta / relajada se confunde facil- 

mente, en el habla popular de ciertas regiones, con lav 

relajada, § 115. La / final ante pausa, del mismo modo 

que la z en esta posicién, suele articularse perezosamen- 

te, cesando las vibraciones laringeas y la presién del 

aire espirado antes de que la lengua se separe de los 

alvéolos. Debe evitarse el ensordecimiento de la / en 

contacto con una consonante sorda, en formas como 

plano, clase, pliego, etc.!. 

1 Para estudiar mas detenidamente la articufacién y modifi- 

caciones de la /, véase Sobre la articulacion de la «il» castellana, 

en Estudis fonetics, Barcelona, 1917, I, 265-275. 
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112, Lar smpie, — Alveolar vibrante simple; ort. 7, 

fon, r, Articulaci6n : labios y mandibulas, segin los so- 
nidos vecinos; los bordes laterales de la lengua, apoydn- 

dose contra la cara interior y las encfas de los molares 

superiores, cierran la salida del aire por ambos lados 

del paladar; la punta de la lengua, convenientemente 

adelgazada, se eleva con gran rapidez, recogiéndose al 

mismo tiempo un poco hacia dentro y tocando con sus 

bordes, sin detenerse, los alvéolos de los incisivos supe- 

r simple. r simple. 

riores; este contacto, aunque débil y momentaneo, for- 

ma, en pronunciaci6n relativamente esmerada, una oclu- 

si6n completa, después de la cual Ja lengua pasa a formar 

la articulacién siguiente, o bien vuelve a su posicién de 

reposo; velo del paladar, cerrado; glotis, sonora‘. Co- 

rresponde normalmente este sonido, en Ja pronuncia- 

ci6n correcta, a toda 7 ortografica que no sea inicial de 

palabra ni vaya precedida de x, /, s. Ejemplos: cero- 

Qéro, coro-kéro, coral-korél, pereza-perébe; pricto-prjéto, 

tropel-tropél, trueno-trwéno, fresco-frésko, stempre-sjémpro, 

1 Se halla un detallado estudio de este sonido, con indica- 

ciones sobre variantes dialectales, en S. Git Gaya, La «1» sim- 

pleen la pronunciacion espanola,en Revista de Filologia Espanola, 

1921, VIII, 271-280. 



116 Ell elemento vocdlico-de la r vibrante simple. § in3 

bravo-brabo, sobre-sébre, sangre-sangre; corto-kérts, tor- 

peza-torpébe, burla-birle, cuerno-kwérns, orden - orden, 

curso-kirse, color-kol61, llamar-\ama1, coger-koxéu. 

Con la v vibrante alterna en la conversacién corriente 

la rv fricativa, de la cual se trata mas abajo. Es indispen- 

sable que la r vibrante intervocdlica conste de una sola 

vibracién o golpe de la lengua contra los alvéolos; bas- 

tarfian dos vibraciones para que la pronunciacién de 

ciertas palabras resultase chocantemente deformada y 

aun para dar lugar en muchos casos a importantes con- 

fusiones de significaci6n, pag. 120. 

113. EL ELEMENTO VOCALICO DE LA 7 VIBRANTE SIM- 

pte. — Cuando la r vibrante simple va al lado de otra. 

consonante, como en prado, parte, etc., se intercala 

entre la momentanea oclusién de la r y la consonante 

que la precede o sigue un pequefio elemento vocalico 

de timbre analogo al de la vocal de la misma silaba a 

que la r pertenece, La intercalaci6én de dicho elemento 

es espontanea e inconsciente. Su duraci6én, aunque en 

muchos casos iguala y aun supera a la de la misma r, 

siempre es relativamente menor que la de una vocal 

breve. En algunas formas, sin embargo, llegé a adqui- 

rir el desarrollo de una verdadera vocal, que ordinaria- 

mente no ha prevalecido: coréuica por ‘crénica, aforon=- 

tar por afrontar, tiguere por tigre, etc. }. 

La presencia del citado elemento vocdlico puede ser - 

utilizada como recurso auxiliar para la ensefianza de lar 

en aquellos casos en que, lograndose articular acepta- 

blemente este sonido entre vocales, se encuentra difi-- 

cultad para pronunciarlo unido a otra consonante. Dada 

1 Sobre las manifestaciones antiguas y modernas de este fe- 
nomeno, véase R, Mznénpez Prpat, Origenes del espanol, Madrid, 

1926, pags. 213-219. 
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1a naturaleza de dicho elemento, puede decirse que la 
oclusion de la r vibrante simple es siempre intervocdli- 
ca. Aun en los casos en que la r se halla en posicién 
final, ante pausa, su oclusién va también seguida de 

elemento vocalico *. El cardcter vibrante de Ja r apare- 

ce en realidad como resultado de la momentdnea inte- 

rrupcidn de un sonido vocdlico, producida por una ré- 

pida oclusi6n apicoalveolar. 

En este sentido, la forma parado, por ejemplo, puede 

servir, como decimos, para llegar por reduccién de la 

primera a a la pronunciacién correcta de prado ?, asi 

como pereces puede ser punto de partida para preces, 

eremita para ermita, parate para parte, etc. 

parads p*radc pradc 

peréBos p°re$es  preé@es 

eromite er’mite ermite 

parete par’to parte 

Claro es que la vocal reducida necesita llegar a ser en 

todo caso bastante breve para no ser percibida como tal 

vocal. La pronunciaci6n que dejase oir, por ejemplo, 

«pereciosa pirincesa», por «preciosa princesa», resul- 

taria ridiculamente afectada. Los actores emplean a ve- 

ces, deliberadamente, dicha pronunciaci6n para produ- 

cir efecto cémico. 

114. 2 Fricativa. — La pronunciaci6n familiar, aun 

entre personas ilustradas, presenta una tendencia cons- 

tante a la relajaci6n de la 7, cualquiera que sea su posi- 

cién en la palabra; esta relajaci6n, como queda indica- 

1 Véase Revista de Filologia Espanola, 1918, V, 387- 

2 En una reduccion andloga debié producirse efectivamente 

en quiritare gritar, *offerescere ofrecer, directu arag. 

dreito, etc. 
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do, convierte la y vibrante en 7 fricativa: En la 7 frica- 

tiva el movimiento de la lengua es mas lento y suave 
que en la vibrante; la tensi6n muscular .es menor; la 

punta de la lengua se aproxima a los alvéolos, sin lle- 

gar a formar con ellos un contacto completo; la 7 frica- 

tiva; por Ultimo, es prolongable; la vibrante, momenta- 

nea: Hay una gran semejanza de forma y de timbre, no 

de punto de articulacion, naturalmente, entre la fricati- 

va 7, que escribiremos 4, y la fricativa d, § 100} la 4 

viene a ser, en efecto, por la manera de formarse su 

articulacién, una d articulada en los alvéolos. Alguna 
yez, haciendo escribir al dicta- 

do a unos extranjeros, ha habi- 

do entre ellos quien ha creido 
oir toro, mora, etc., donde el 

que dictaba decia s¢odo-tddo, 

moda-mode. 
La a fricativa aparece princi- 

palmente en lugar de la r vi+ 

brante en posicién intervocali- 

ca: §é10, ké10, etc.; y en lugar 
vy fricativa. 

de la y final: koldu, salja; etc:} pero puede aparecer tam- 

“bién, como queda dicho, en cualquier. otra posicién: 

pajéte, bidbo, kdute, bile; final ante pausay como las 

consonantes n, |, d, resulta a veces parcialmente muda. 

Aun cuando la forma vibrante predomina en la pro- 
nunciaci6n culta y la fricativa en la familiar, realmente 
no hay entre ambas una separaci6n absoluta: un ligero 
aumento o disminuci6n de fuerza suele convertir la fri- 
cativa en vibrante ola vibrante en fricativa: A falta de 
Ja practica necesaria para el dominio de dichas varian- 
tes, debe recomendarse preferentemente a los extran- 
jeros el empleo de la forma vibrante. La 7 fricativa 
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espafiola es, pues, alveolar como la y vibrante; su dura- 

cién y su timbre se mantienen también bastante cerca 

de los de esta Ultima. 

II15. DEFECTOS RELATIVOS A LA PRONUNCIACION DE LA 

r. - Las fricativa y la 1 relajada presentan bastantes 

caracteres comunes para poder confundirse entrée si; 

esta confuSi6n. ocurre, en efecto, en el habla popular 

de varias regiones de Espafia y América, donde tanto 

suele oirse: carne-kalna, torpe-télpa, comer-komél, como 

bolsa=boaise, falta-faste, papel-papéu. 

Algunas personas, sobre tédo en pronunciacién en- 

fatica, refuerzan con exceso la 7 final de silaba, dandole 

mas de una vibraci6én; dicho reforzamiento se observa 

en especial entre salmantinos, zamoranos y leoneses; 

suelen también practicarlo los actores como detalle c6- 

mico: terno-tjétno, perla-pérla, dolor-dolér. 

La pronunciaci6n vulgar, llevando hasta el fin Ja re- 

lajaci6n de la 4 fricativa, la vocaliza y borra enteramen- 

te detras de los diptongos ze, ue, en formas de los ver- 

bos haber, ser y querer. E| hecho aparece como antiguo 

vulgarismo extendido por todos los paises de la lengua 

espafiola. La sincopa de la 1 arrastra también corriente- 

mente a la ¢ de los diptongos citados: hubiera-ubja, hu- 

biéramos-ubjamos, fueras-fwas, fueran-fwan, guiero-kjé, 

quieres-kjés, quieras-kjas, etc. En ocasiones se percibe 

atin algtin resto de la é: ubj*d, fw*d, kj’6. Con el mismo 

caracter vulgar se vocaliza y desaparece-la 1 intervoca- 

lica en mira-mja, para-pa, sevora-send, y en todas las 

formas de parecer: paeOé1, paebo, paebémes, paefie, etc. 

| La~zy final ante pausa suele ser pronunciada por los 

asturianos con sonido sordo, formandola, por lo que a 

la articulacién lingual se refiere, unas veces como vi- 

brante y otras como fricativa: //amar-lamar, comer- 
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komér, venir-benii. Los andaluces, en esa misma posi- 

cidn, relajan y suavizan excesivamente la 7 o la suprimen 

por completo? sezor-seng, pintar-pinta, mujer-muhé. 

Un fenémeno dialectal, corriente en parte de Alava, 

Navarra, Rioja y Arag6n y muy extendido en la Amé 

rica de la lengua espafiola, consiste en Ja asibilacién mas 

o menos desarrollada, de la 7y interior de silaba en 

formas como ¢ropa, otro, ministro, apretar, escribir, pon- 

dré, saldré, mimbre, sangre, etc. El tipo de 7 que sirve 

de base a esta modificacién es la a fricativa. Detras 

de p, ¢, &, la asibilacién va unida al ensordecimiento 

de una parte de la 4. La fricacidn de esta-4 aparece con- 

taminada, segGn los casos, de z os, presentando tam- 

bién algunas veces cierto matiz palatal de Zz 0 8. Dicha © . 

variante de 7 ha sido representada con el signo 1. Don- 

de este fendmeno aparece mas desarrollado es en el 

grupo zr. La ¢ es atraida por la 7 desde los dientes a 
los alvéolos llegando en ocasiones a fundirse ambos 

sonidos en un solo fonema 4picoalveolar semiexplosi- 

vo 0 africado, analogo al que aparece en el ingl. tree: 

‘§ope, Ore, minjstio. Andloga atraccién experimenta lad 

en casos semejantes: pon*ié; sal*ié }, 

Entre los defectos en que suelen incurrir los extran- 
jeros al pronunciar la r simple espafiola figura asimismo 
el de la fricacién y ensordecimiento de dicho sonido 

detras de las consonantes p, t, k. Ingleses y anglo- 

americanos necesitan esmerarse especialmente en sepa? 
rar y distinguir la r y la t en el grupo tr. Unos’y otros 

tienen que evitar también el uso de su 7 fricativa ordi- 

naria, distinta por su timbre y por su articulacién no 

: i Se halla ampliamente estudiado este fenémeno en el ar- 

ticulo de As Atowso, El grupo «tr» en Espanta y América, en 
Homenaje a Menéndez Pidal, Madrid, 1925; Il, 167-1916 
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s6lo de nuestra vibrante simple r, sino también de nues: 

tra variante fricativa 4, Algunos angloamericanos acom- 

pafian la articulacién de la ~ de un redondeamiento 

labial completamente extraiio al espafiol. Las personas 

que tengan este habito deben ejercitarse en pronunciar 

repetidamente las combinaciones ava, ere, iri, cuidando 

de no hacer movimiento alguno con los labios !. Los 

franceses y los alemanés, por su parte, deben evitar 

cuidadosamente el uso de su 7 uvular. 

116, La arricutact6n pe La rv.— Alveolar vibrante 
miltiple; ort. 7, 77, fon. ¥. Articulaci6n? labios y man- 

¥ multiple. ¥ multiple. 

dibulas, segtn los sonidos vecinos; los lados de la len- 

gua cierran, como en la r, Ja salida lateral del aire; la 

punta de la lengua se encorva hacia arriba, hasta tocar 

con sus bordes la parte mas alta de los alvéolos, ten- 

1 A ingleses. y angloamericanos se les puede sugerir la arti- 

culacioén de la 7 espafiola por medio de la d o la 7 intervoca- 

licas de su propio idioma, En palabras como bidder, bitter, 

gadding, bottom, dichas repetidamente y con rapidez, la conso- 

nante interior de cada palabra llega, en efecto, a pronunciarse de 

_manera bastante semejante a lav simple espatiola en mzre, para, 

moro, etc. Pero no debe aconsejarse, como en alguna ocasion se ha 

‘hecho, que se afiada una ~ como elemento adjunto a dichas d, ¢, 
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diendo hacia la mitad posterior de los mismos; el tronco 

de Ja lengua se recoge hacia el fondo de la boca; el pre- 

dorso toma una forma hueca o céncava. En el mismo 

instante en que la punta de la lengua toca los alvéolos,. 

es empujada con fuerza hacia fuera por la corriente espi- 

ratoria; rapidamente su propia elasticidad Jethace volver 

al punto de contacto; pero de nuevo es empujada;hacia 

fuera con igual impulso, repitiéndose varias veces este 

mismo movimiento, que viene a ser como el aleteo de 

los bordes de una bandera desplegada y sacudida por el 

viento, o como la vibracién de una hoja de papel puesta 

al hilo del aire en la hendidura de una ventana entre- 

abierta. A cada contacto de la lengua con los alvéolos 

se interrumpe momentaneamente la salida del aire, re- 

sultando una serie rapidisima de pequefias explosiones; 

velo del paladar, cerrado; glotis, sonora. Corresponde 

este sonido a la xr doble ortografica y a la 7 sencilla 

inicial de palabra o precedida, dentro de la misma pa- 

labra, por x, /, s. Inicial de palabra, escrita-7: roca-Fréke, 

rueda-twéde, reja-réxe, rubio-Fibjo; inicial de silaba, des- 

pués de x; /, s, escrita 7: honrado-gnrado, enredo-enréde, 

Enrique-entike, malrotador-malfotad6, isvaelita-istaalite; 

inicial de silaba, entre vocales, escrita rr: perro-pére, 

carro-karo, tierra-tjéfa, torre-tére, guerra-gére. 

Inicial de silaba acentuada (roca, barrena), la ¥ consta 

ordinariamente de tres vibraciones; precedida de 2, J, 5 

(honrado) suele constar de dos, y entre vocales, prece- 

dida de la vocal t6nica (carro), de cuatro. En pronuncia- 

cién fuerte estas cifras suelen aumentar proporcional- 

mente; en cambio en pronunciacién rapida y relajada, 
y en particular después de s (zsraelita, dos reales), no- 
es raro ofr una 77 fricativa en la cual la lengua, aun- 

que toma aproximadamente la posicién de Ja ¥ vibran- 

Ga 
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te, no forma oclusién con los alvéolos ni produce con 
claridad el movimiento vibratorio arriba descrito : pe- 
rro-péio, recuerdg-iekwérde, carro-kaic, israelita-jazsaali- 

te, etc. Lo mas frecuente en el grupo sv es que se pierda 

la s, § 107, aumentandose, en cambio, hasta cinco 0 seis 

las vibraciones de la r. En silaba inacentuada, el niime- 

ro de estas vibraciones suele ser dos en todos los casos, 

cualquiera que sea la posicién del sonido }. 

Lar simple y lar miltiple se distinguen por varias 

circunstancias: la r consta de una sola vibracidén; la ¥, de 

dos o mas vibraciones; la r es momentanea; la fr, con- 

tinua o prolongable; el movimiento de la lengua en r es 

realmente de fuera a dentro, mientras que en ¥, como 

hemos dicho, la punta de la lengua es empujada repe- 

tidamente de dentro a fuera; la tensi6n muscular, en 

fin, es en F mucho mayor que en r. Cada uno de estos 

dos sonidos tiene en nuestro idioma su valor propio y 

caracteristico, de tal modo, que su confusién, bastante 

frecuente entre los extranjeros que aprenden espafiol, 

suele alterar gravemente en muchos casos la significa- 

cién de las palabras. La comparacién de los siguientes 

ejemplos dara la idea de Ja importancia que tiene en. 

nuestra lengua saber distinguir entre si dichos sonidos: 

pero, fruta. perro, animal. 
cero, numero. cerro, monte, 
coro, lugar del templo, corro, circulo de gente. 
caro, de excesivo precio. carro, carruaje ordinario. 

zorero, lidiador de toros. ‘torrero, guarda de faros. 

117. Derecros RELATIVOS A La 77. — La rr fricativa, 

4, que suele producirse, como queda dicho, en la con~- 

1 Pueden verse mds detalles sobre este punto en Las vibra- 

ciones de la «rr» espanola, en Revista de Filologia Lspanola, 1916» 

Ill, 166-168. 
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versacién rapida’y descuidada, no se acepta en la lengua 

culta como forma corriente y normal. En las partes de 

Espafia y América en que la 7 simple sufre en los gru- 

pos tr, pr, cr, etc., la asibilacién indicada en el § 115, 

adviértese que la presencia de este fenédmeno coincide 

con el uso de una 77 apicoalveolar fricativa, que se pro- 

nuncia asimismo con asibilacién mas o menos desarro- 

llada: perro-péic, torre-tdie, rosa-idse. La relajada a, na- 

cida como Ja a, de una estréchez linguoalveolar, de 

timbre blando y suave, tiene propiamente su campo, 

dentro del ambiente castellano, en el lenguaje familiar. 

La asibilaba i es un sonido dialectal para el oido espa- 

fiol. Esta i se distingue de la 1 no sélo por su asibila~ 

ci6n, debida a un cierto redondeamiento de la abertura 

apical, sino ademas por formarse con mayor tensién de 

los 6rganos articuladores y por ser menos sonora y 

vocalica que la relajada a. 

La vibrante miltiple F es un sonido indispensable 

para pronunciar correctamente el espafiol. Franceses y 

alemanes necesitan evitar, como en el caso de la r, el 

-empleo de la vv uvular. Algunos ingleses, y mas espe- 

cialmente los angloamericanos, suelen dar a la vv un 

sonido fricativo, hueco y céncavo, formado con la pun- 

ta de la lengua eleyada y vuelta hacia el paladar y 

acompafiado a veces de labializacién. El uso de este 

sonido hablando espafiol altera y deforma gravemente 

Ja pronunciacién de este idioma. No hay un medio efi- 

caz que pueda ser recomendado para lograr indirecta- 

mente la pronunciaci6n de la vibrante Fr. El estudiante 

s6lo puede esperar el éxito de su propia habilidad imi- 
tativa, ayudada por un conocimiento claro del mecanis- 

mo de dicha articulaci6n. 

a 7M 
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CONSONANTES PALATALES 

118. PRoNuNcraciON DE La ch.—Palatal africada sor- 

da; ort. ch, fon. é. Articulacién: posicién de los labios, 

segtin los sonidos contiguos; las mandibulas se separan 

aproximadamente un milimetro, sin que su abertura lle- 

gue, por tanto, a hacerse visible entre los bordes de los 

incisivos; la lengua se eleva, convexa, tocando a cada 

lado de la boca, desde los molares hacia arriba, una 

zona bastante ancha del paladar; el predorso de la len- 

gua continua este contacto por la parte de delante con- 

tra el prepaladar y los alvéolos; en la parte mas alta de 

éstos la superficie de contacto es generalmente mucho 

é palatal. é palatal. 

mas estrecha que a los lados de la boca, pero siempre 

es suficiente para interrumpir por un momento la salida 

‘del aire espirado. Esto constituye la primera parte de 

la articulaci6n. Después, el predorso se separa gradual- 

mente de los alvéolos y del prepaladar, formando con 

éstos durante un instante una estrechez por donde el 

aire se escapa, produciendo una breve fricacién, seme- 

jante por su timbre al sonido de la sh inglesa. Tanto 

esta fricaci6n como la oclusién que la precede son mo- 
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mentaneas, y se efectGan entre los mismos 6rganos y 

en el mismo punto del paladar? su duraci6n total viene 

a ser como la de cualquier oclusiva simple. La punta 

de la lengua no desempefia en este caso funcién esen- 

cial, quedando generalmente libre y como suspendida 

frente a los incisivos superiores, o bien, como ocurre en 

la pronunciaci6n de algunas personas, apoyandose mas 

o menos contra los incisivos inferiores, sin que esto 

haga variar sensiblemente el timbre de dicha articula- 

cién. Tensiédn muscular, algo menor que en las oclusi- 

vas p, t, k; velo del paladar, cerrado; glotis, muda., 

En pronunciaci6n dialectal, la articulacién de la ck 

espafiola presenta multitud de variantes, tanto por lo 

que afecta a la extensién del contacto entre la lengua y 

el paladar, como por lo que se refiere al punto de ar- 

ticulacién, a la posicién especial de la punta y del dorso 

de la lengua y a la duraci6n del elemento fricativo. En ~ 

la pronunciaci6n espafiola correcta, la extensi6n del 

contacto linguopalatal varia también segGn la mayor o 

menor fuerza con que se produce el sonido ?. 

En los tratados de espafiol para extranjeros suele ex- 

plicarse la ch espafiola como un sonido compuesto de 

t+ch francesa; el elemento fricativo de nuestra ch, aun 

careciendo de la labializaci6n que caracteriza al sonido 

francés, tiene, en efecto, cierta semejanza con dicho so- 

nido; pero su elemento oclusivo; por lo que se refiere 

‘a la forma de la articulacién, difiere esencialmente de 

lat, pues mientras la oclusién de ésta se produce, como 

Puede ampliarse el estudio de la ch normal espaiiola y de 
sus variantes y diferencias dialectales con los datos de S. Gu 
Gaya, Observaciones sobre la é, en Revista de Filologta Espanola, 
1923, X, 179-182; comp. A. Alonso, en Revue de Linguistique 
romaneé, 1925, I, 174. 
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es sabido, con la pmnta de Ja lengua contra los dientes, 

§ 99, la de la ch, por el contrario, se forma de manera 

que ni los dientes ni la punta de la lengua tienen en 

_ ella intervencién directa. Tienen sonido mds o menos 

semejante a nuestra ch, la c en ital. cento; la tx en cat. 

butzaca; la ch en ingl. church, y la tsch en aleman 

deutsch; pero la parte fricativa del sonido espafiol es 

mas breve y mas aguda que la que generalmente pre- 

senta dicha articulaci6n en los demas idiomas citados. 
Ejemplos: chico-tiko, muchacho-mutaée, chichdn-tiédn, 

cincha-Sinée, ancho-anéo, mucho-muite, corcho-kérée, per- 

cha-pérée, escarcha-eskarée, colcha-k@lée, charol-éardl. 

119. La y arricapa.— Palatal africada sonora; ort. y, 

ie, fon. ¥. Articulaci6n: glotis, sonora; el resto de la 

¥ palatal. ¥ palatal. 

articulacién coincide esencialmente con lo que en el 

parrafo anterior se ha dicho de la ch. Rasgos particu- 

lares: la zona de contacto entre la lengua y el paladar 

es en ¥ mds amplia que en ¢; la parte de la lengua que 

forma este contacto, aun siendo en ambas el predorso, 

resulta en la ¥ un poco mas interior que en la é; en lay 

la punta_de la lengua se apoya ordinariamente contra 

los incisivos inferiores, quedando despegada, frente a 
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los dientes superiores, mayor parte de la lengua que 

en la é; la fricaci6n con que termina la articulacién de 

la ¥, ademas de ser sonora, es mas suave que la de la é, 

presentando aquélla, de ordinario, mayor semejanza con 

el sonido de Ja y fricativa que con el de la z (7 france- 

sa); en pronunciacién enérgica, sin embargo, dicha fri- 

caci6n se acerca al timbre de una Z no labializada. 

La ¥ y la @ no se hallan, por consiguiente, en la mis- 

ma relaci6én de sonora a sorda que b y p, dy t, etc.} asi 

como el elemento fricativo de la ¥ es y y no 2, el de 

la é es 8 y no y; la sonora correspondiente a la é es mas 

bien la que se pfonuncia a veces, como queda dicho, 

en formas como yo, ya, etc., dichas de una manera 

enfatica, las cuales podrian ser transcritas 26, 24 1. 

Debe rechazarse la equivalencia # = d--y que algunos 

libros sefialan, pues tanto la den este caso como la? en 

el caso de ¢+ ch por é@, s6lo son un obstaculo para alcean- 

zar la pronunciacién correcta del sonido espafiol. Re- 

presentan un sonido semejante al de la § espajiola la 

&, &1, en-ital: gente, gia, cortigiani, y la g en ingl. gym 

nastic, agility, gentleman. 

El sonido de la § aparece en nuestra pronunciacién 

representado por y, #z ortograficas, en posici6n inicial 

de silaba, precedidas inmediatamente de las consonan- 

tes 2, /: cényuge-kénfuxo, conyugal-konyugal, inyectar- 

inyekta1, zzyeccidn-jnyeg®jon, enyesado-envasade, enyun- 

tar-enyuntar, uz yugo-tn yuge, el yunque-el yanke, el 

1 Con cl signo z se indica, como ya se ha hecho en otros ca- 

sos, un sonido del tipo del fr. 7, y con § el correspondiente al _ 

tipo del fr. ch; la y representa una y: sorda, y la £ una africada 

palatal que se corresponde con la fricativa Z como laf con lay. 

Comp. Jos. CuLumsky, «dd/» en gothique et ses analogies en espagnol, 

en ZoldSini otisk 2 Xenia Pragensia, Praga, 1920, pags. 339-341. 

2 mae weer 

i 
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yerno-el Yérnc, con hierro-kon $éro, sin hiel-sin $61, ven- 

den hielo-bénden ¥élo, el yesero-el feséro. 
En posici6n inicial acentuada, después de pausa, 

alternan la africada ¥ y la y fricativa, predominando la 

‘primera en- pronunciaci6n lenta, fuerte o enfatica, y la 

segunda en pronunciacion familiar, rapida o descuidada: 
yegua-yégwa o yégwe, yelmo-yélmo o yélmo,. yesca-féska 

o yéske, yo-¥6 0 yo, yugo-figo o yugs, hierba-yérba o 

yérbe, yema-yéma o yéme }, 

120. Lay rricativa. — Palatal fricativa sonora; ort. y, 

hi, fon. y. Articulacién: labios, segGn las vocales con- 

tiguas; mandibulas, un poco mas abiertas que en é, ¥; 

la punta de la lengua se apoya contra los incisivos infe- 

y fricativa. y fricativa. 

riores; el dorso se eleva en forma convexa, tocando el 

paladar a ambos lados de la boca, y formando en el 

centro una abertura alargada, por donde sale el aire 

espirado; velo del paladar, cerrado; glotis, sonora. La 

amplitud de la abertura linguopalatal varia segdn la 

1 En el habla vulgar de algunas regiones se pronuncia gjél 

por iel-yél; gjéro por huerro-yéro; gjése por yeso-yéss, etc., en 

otras la ¥ se forma con sonoridad demasiado débil o con parte 

de sordez, aproximdndose al sonido de la é. 

9 
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fuerza de la pronunciaci6n; la afectacidn y el énfasis, 

aumentando la elevacién de la lengua, llegan a conver- 

tir la y en } africada; la pronunciaci6n relajada, por el 

contrario, aumentando la distancia entre la lengua y el 

paladar, hace que en algunos casos la y llegue propia- 

mente a tener mas timbre de vocal que de consonante. 

Entre uno y otro extremo la conversacién ordinaria 

ofrece numerosas variantes; pero la forma mas frecuente 

en la pronunciaci6n correcta, por lo que se refiere a la 

posicién de la lengua, es suficientemente cerrada para 

que no haya duda en considerarla como consonante fri- 

cativa. La articulaci6n de la y normal espafiola es, en 

efecto, algo mas cerrada que la que se observa en al. 7a, 

jung; fr. der, piller; ingl. yes, young; la diferencia se 

advierte especialmente en la pronunciacién de los norte- 

americanos, los cuales, en palabras espafiolas como ayer, 

raya, mayo, etc., pronuncian una y cuyo timbre resulta, 

en general, bastante mas relajado y abierto que aquel a 

que el oido espafiol se halla acostumbrado. 

La consonante y y la vocal i presentan varios rasgos 

comunes; pero se diferencian, entre otras razones, por 

la forma de la abertura linguopalatal, que es redondeada 

en i y alargada en y; por el punto de articulacién, que 

en ésta es algo mas interior que en aquélla, y por la 

intervencién de los labios, que mientras en la i toman 

una posici6n relativamente fija, en la y s6lo realizan una 
funcién indiferente. La semiconsonante j y la semivo- 

cal i se diferencian de la y en no ser, como ésta, soni- 

dos prolongables de timbre uniforme y definido dentro 
de la variedad correspondiente a cada caso. 

El sonido de la y en la pronunciaci6n espaifiola, ess 
crito y o /i-; aparece normalmente, dentro del grupo 
fonico, en posicién inicial de silaba; siempre que no 
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precedan inmediatamente x ni /, y en posicion inicial 

absoluta, en la conversaci6n rapida y, sobre todo, en 
silaba inacentuada: cayado-kaydds, rayado-fayado, ayer- 

ayé1, bueyes-bwéyas, hoyo-6ye, sayal-sayal, ayuda-ayide, 

reyerta-reyérte, la yema-la yéme, /a hierba-la yérbe, de 

hierro-de yéts, mi yerno-mi yérne, hermano y hermana- 

ermano yermane, yacimiento-yabimjénto, yantar-yantas. 

121. Formas aNOmaLas DE La y.—En varias partes 

de Castilla la Nueva y Andalucia la y intervocdlica, en 

formas como ayer, mayo, saya, ayunar, etc., es pronun- 

ciada como una Z, sin labializacién, o.como una variante 

intermedia entre y y z. El punto de articulacién de la y 

normal es mas interior que el de dicha Z; la y se forma 

en el prepaladar; la estrechez de la Z tiene lugar princi- 

palmente sobre los alvéolos, aun cuando al mismo tiem- 

po la aproximaci6n de los 6rganos contintie mas 0 menos 

hacia adentro. La posicién del dorso es convexa en lay 

y plana-en la z. La seccién dorsal que forma la articula- 

cidén es algo mds interior en lay que en la z. La corriente 

espiratoria y la tensi6n muscular son mas fuertes en la Z. 

La y tiene timbre blando y suave, facil a la vocalizacién., 

El timbre de la z se caracteriza por un cierto zumbido 

Aspero producido por el rehilamiento de Jos 6rganos en 

el punto de articulaci6n. La pronunciacién de la y como z 

se ha hecho general en la Argertina: aZé1, mazc, etc. 

Algunas variantes de este sonido, en el habla vulgar del 

Sur de Espafia, pierden o debilitan su sonoridad hasta 

el punto de resultar préximas al sonido 8. Otras variano 

tes aparecen como africadas o prdéximas a la africaciény 

con vacilaciones y diferencias también en cuanto a la 

sonoridad. En pronunciacién popular madrilefia es fre> 

cuente el sonido africado z con sonoridad vacilante o 

incompleta: aZé1, maze, etc. 
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122. PRONUNCIACION DE LA %.— Palatal nasal sonora; 

ort. z, z, fon. n. Articulacién: abertura de los labios, 

segin los sonidos contiguos; abertura de las mandibu- 

las, 4 mm. aproximadamente; la punta de la lengua se 

apoya contra los incisivos inferiores; el dorso de la len- 

gua se adhiere ampliamente al paladar duro, empezando 

el contacto en los alvéolos y extendiéndose mas o me- 

nos hacia el postpaladar, segdn la fuerza de la articu- 

laci6n; velo del paladar, abierto; como la lengua cierra 

por completo la cavidad bucal, el aire espirado durante | 

la articulacién sale Gnicamente por la nariz; glotis, sono- 

ra. Es el mismo sonido de la gz y zh en fr. vigne, italiano 

ogni, port. sexhor. Ingleses y alemanes, en cuyos idiomas 

n palatal, n palatal, 

no existe este sonido, encuentran cierta dificultad para 

pronunciarlo. Algunos tratados muy corrientes han ex- 

tendido entre estos extranjeros el error de considerar 
equivalentes el sonido de la # y el de x+y, lo cual hace 
confundir en la pronunciaci6n formas tan distintas como, 
por ejemplo, Mino y minio, uién y union. La # es una 
articulacién simple, en la cual, mientras de una parte es 
innecesario el elemento apical de la z, de otra es indis- 
pensable una adherencia del dorso de la lengua al pa- 
ladar, mayor que la que ordinariamente resulta de la 
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articulacién de la y. Aparte de la posicién del velo del 

paladar, Ja articulacién mas semejante a la de la % es, 

en realidad, la de la 9; se obtendria propiamente una a 

pronunciando una f con el velo del paladar abierto. 

La # aparece, generalmente, inicial de silaba: wa- 

bine, pequeno-pekénc, rebaro-rebdno, rizdn-Findn, cuna- 

kune, madrovo-madronc, azadir-anedjx. La x final de sila- 

ba, en contacto con una consonante palatal, se pronun- 

cia también p; pero, naturalmente, sin la explosi6n que 

completa el sonido de Ja n en la posici6n inicial: axcho- 

anéc, concha-kénée, mancha-manée, conyuge-konyyxa, un 

yunque-tn-yanke, conllevar-konlebai, etc. 

La pronunciacién lenta y silabeada puede hacer que 

la x mantenga en estos mismos casos su forma dpico- 

alveolar, mas o menos palatalizada, sin asimilarse por 

entero al modo de articulacién de la palatal siguiente. 

123. PRoNuNcIACION DE La //.— Palatal lateral sonora; 

ort. //, /, fon. 1: Articulaci6n: labios, segGn las vocales con- 

1 palatal. ] palatal. 

tiguas; abertura de las mandibulas, 6 mm. aproximada- 

mente; la punta de la lengua toca los incisivos inferiores; 

el dorso, elevindose como en a y ¥, forma con el pala- 

dar un amplio contacto; a ambos lados de la boca, hacia 
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los Gltimos molares, la lengua, recogiéndose y separan- 

dose un poco de dichos dientes, forma dos aberturas 

estrechas, por donde sale el aire espirado; muchas per- 

sonas, en lugar de estas dos aberturas, forman una sola, 

al lado derecho de la boca 0 al izquierdo, segGn la cos- 

tumbre individual, sin que esto influya sensiblemente 

en el timbre del sonido; velo del paladar, cerrado; glotis, 

sonora. El mismo sonido se halla en ital. fogza, portu- 

gués filho, cat. lure; se halla también en la pronuncia- 

cién de algunas regiones francesas en palabras como /i//e, 

vierlle, etc. Los alemanes y los ingleses, en cuyos idio- 

mas no hay sonido equivalente al de la |, imitan deficien- 

temente esta articulacién, sustituyéndola por el grupo 

2+, con lo cual confunden formas tan distintas como 

hallar y atiar, hallados y aliados, escollo y escolio, etc.; lal 

requiere, como circunstancia esencial de su articulaci6n, 

un contacto entre el dorso de la lengua y el paladar mu- 

cho mas extenso que el que del grupo /+¥y resulta. 

Ademas el elemento apical de la / no sélo es innece- 

sario, sino inconveniente para pronunciar con pores 

dad Ja ] normal espaiiola. 

La | aparece en posicién inicial de silaba: cad/e-kale, 

pollo-pole, estrella-estréle, caballo-kabalo, cedolla-bebole, 

llave-\aba, lano-lanc, Mamar-lamaa, lover-lobéx. La / final 
de silaba, en contacto suficientemente estrecho con una 

consonante palatal, resulta también ] implosiva en la 

pronunciaci6n ordinaria: colcha-k6lée, colchonero-koléo- 

néro, salchichdn-saléié6n, el chico-¢] tiko, el _yerus-el Fér- 

no, é/ Mavero-el labérc. 

124. Exrensi6n y CONCEPTO DEL yEismo.— A la pro- 

nunciacién de la // como y se le llama yeismo: cabayo, 

yave, gayina, por caballo, llave, gallina, etc. La confu- 

sin de ambos sonidos aparece en su origen como resul- 
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tado de la relajaci6n articulatoria de la ]. En el yeismo 

se dan, segtin los lugares y los casos, todas las modifi- 

; caciones y variantes, f, y, Z, Z, etc., con que se pronun- 

cia la y, §§ 119-121. 

Aun siendo en espafiol un fendmeno muy extendido, 

el yeismo no es realmente tan general como se suele 

creer. En Castilla la Vieja, Le6n, Asturias, Aragén y 

Navarra, tanto entre las personas cultas como en el habla 

popular, la distincién entre la // y la y es, con pocas. 

excepciones, un hecho regular y corriente. Los gallegos,, 

vascos, catalanes, valencianos y mallorquines, pronun- 

cian asimismo el espafiol distinguiendo ambos sonidos.. 

En Castilla la Nueva hay provincias en que predomi- 

na la distinci6n — Guadalajara y Cuenca — y otras en 

que predomina el yeismo — Madrid, Toledo, Ciudad. 

Real. El yeismo de la capital espafiola es un rasgo esen-: 

cialmente popular que se extiende mas 0 menos a las. 

demas clases sociales. Hay ciertas diferencias, sin em-. 

bargo, entre el yeismo de la clase media madrilefia, el! 

del pueblo bajo y el peculiar del habla chulapa. 

Las regiones mas yeistas de Espafia son Extremadu- 

ra, Murcia, Andalucia y Canarias, sin que tampoco en 

estas regiones el yeismo sea forma Gnica y exclusiva. La: 

impresi6n recogida sobre este punto en las poblaciones. 

principales ha servido generalmente para calificar en. 

conjunto el habla de cada regién. A medida que se 

conoce mejor la lengua popular, van apareciendo zonas 

de // donde antes se pensaba que sélo habia y. 

Esto mismo viene ocurriendo por lo que se refiere a 

los paises hispanoamericanos. La vaga y antigua opinién 

de que toda la América de lengua espajfiola es yeista 

tropieza cada dia con alguna rectificaci6n importante. 

Por las noticias hasta hoy publicadas sabemos que la 
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distincién entre la // y la y se practica, de un modo co- 

rriente y regular, del mismo modo que en el Norte de 

Espafia, en varias provincias de la Argentina, Chile, 

PerG, Colombia y Ecuador '. 

La lengua literaria, manteniendo la tradicién hist6ri- 

ca del idioma, distingue, como en las provincias y re- 

giones citadas, la // y la y. Tiene esta distinci6én la ven- 

taja de facilitar la escritura ortografica y de no confundir 

fonéticamente formas como pollo y poyo, valla y vaya, 

olla y hoya, malla y maya, halla y haya, etc. En Madrid, 

a pesar del yeismo de una gran parte de la poblacién, 

las personas cultas distinguen la / de la y Parece mal 

que un conferenciante o un orador, no siendo hispano- 

americano ni andaluz, diga foyeto, hueya y siya. En el 

efecto de conjunto de la pronunciacién andaluza o his- _ 

panoamericana, el yeismo resulta natural. En todo caso 

es un hecho facil de notar que la confusi6n entre la Uy 

lay no es tenida exactamente entre las personas instrui- 

das en el mismo concepto de dialectalismo culto que se 

concede al seseo, § 93°. En el teatro no regional uno y 

otro fendmenos son igualmente rechazados. 

1 P. Henriguez UreNa, Observaciones sobre el espanol en Amé- 

rica, en Revista de Filolofia Espanola, 1921, VIII, 368, y El su- 

puesto andalucismo de América, en los Cuadernos del Instituto de 

Filologia de Buenos Aires, 1925, tomo I, nim. 2. Véase también 

Revista de Filologia Espanola, 1923, X, 37-39. 

2 Este mismo sentimiento se advierte en testimonios de es- 

critores hispanoamericanos, como puede verse por el siguiente 

ejemplo de un autorizado profesor argentino: «El yeismo es 

vicio que debemos combatir y desarraigar completamente, por 

lo menos del lenguaje culto», Bastian, Prosodia, Buenos 

Aires, 1914, pag. 35. 
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CONSONANTES VELARES 

125» PRONUNCIACION DE LA CONSONANTE k. — Velar 

oclusiva sorda; ort. c, gu, k, fon. k. Articulacién: posi- 

-ci6n de los labios y de las mandibulas, segtin los soni~ 

dos contiguos; el postdorso de la lengua se eleva contra 

el velo del paladar, cerrando por completo la salida del 

aire espirado; la punta de la lengua desciende aproxima- 

damente hasta las encias de los incisivos inferiores; velo 

del paladar, cerrado; glotis, sorda; explosién, un poco | 

mas débil que en p, t. Debe evitarse la explosién aspi- 

rada y sorda con que muchos extranjeros pronunciat, 

la k, sobre todo en casos como quteto, quieres, etc. En 

contacto con las vocales u, 90, a, 

el punto en que se forma la oclu- 

si6n es plenamente velar; pero 

con las vocales z, ¢, mas que velar 

€s propiamente postpalatal; dicho 

punto, bajo la influencia de las 

vocales contiguas, avanza, pues, 

-desde el fondo de la boca hacia 

fuera, segGn la serie ku, ko, ka, 

ke, ki; la punta de la lengua avanza o retrocede tam- 

bién siguiendo en cada caso el movimiento del dorso. 

Ejemplos: k inicial de silaba, escrita c ante a, 0, 4, 

y gu ante e, 7: caza-kaOe, loco-léke, terco-térke, cinco- 

Binke, guerer-keré1, inquirir-inkwis, quince-kjnOe, kilo- 

gramo-kilograme, cubano-kubano; k final de silaba, es- 

crita c: actor~akt61, doctor-dgkt61, pacto-pakto, efecto- 

efékto, perfecto-perféktc. 

Conviene advertir que en el grupo ct la ¢ se pro- 

nuncia solamente como k implosiva, sin explosi6n per- 

&, g velares, 
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ceptible. Ademas, la lengua, para articular esta &, solo 

llega de ordinario a formar una verdadera oclusi6n 

un instante antes de pasar a la posicioén de la ¢ si- 

guiente, resultando, por tanto, fricativa, en la con- 

versaciOn corriente, una gran parte de dicha & Con 

esto la k que se pronuncia en el grupo indicado pro- 

duce un efecto mds blando y suave que la k inicial de 

silaba. Dicha pronunciaci6n podria representarse con 

combinaciones como agtéa, agSt61, a&kt6i o ag*té1. Claro 

es que en pronunciacién fuerte el elemento sonoro, 

oclusivo o fricativo desaparece y la & resulta desde el 

principio completamente sorda y oclusiva. Aun en los 

casos en que el sonido empieza como g o g, si al final 

alcanza la forma y timbre de k, el efecto de este altimo 

elemento suele ser el que predomina en la impresién 

actstica del conjunto!. 

La k es final en algunas palabras de origen extranje- 
ro; esta k se pronuncia también corrientemente implo- 

siva y relajada, llegando a veces a oirse como una g mas 

o menos sorda: frac-frak, coguac-konak, vivac-bibak, bock- 

bok, cok-kék. En la palabra czmc se pierde de ordinario. 

la c final, pronunciandose tnicamente 6jn o 6jn. El habla 

vulgar suprime asimismo la c final en los demas casos: 

fra, kona, k6, etc. Para la pronunciaci6n de. lac en los 

grupos Cc, cs, cn, v. §§ 128 y 129. 

126. PRoNUNCIACION DE La g ocLUsIva. —Velar oclu- 

Siva sonora; ort. g, gu, fon. g. Articulacién: glotis, so- 

nora; tensién, media; el resto de la articulaci6n, como 

en k. Aparece en posici6én inicial absoluta, escrita ¢ 

ante a, 0, u, y gu ante e, 7: ganancia-gananQje, greda- 

+ La pronunciacién vulgar suprime la k del grupo cto la 

somete, seguin los casos, a diversas modificaciones: dotor, cardi- 

ter, aspeuto, aztor, fastor, etc. 
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gréde, gallo-gale, guerra-géte, gobierno-gobjérnc. Apa- 

rece también en posici6n interior de palabra o grupo 

en contacto con una nasal precedente: rango-fango, 

Sangriento-sangrjénto, venganza-benganbe, tinglado-tin- 

glado, tengo-ténge, un grado-in grado. 

127. La g rricativa.—Velar fricativa sonora; ort. g, 

gu, fon. g. Articulacién: labios y mandibulas, segtin las 

vocales contiguas; el postdorso de la lengua seoeleva, 

como en la ¢g oclusiva, contra el velo del paladar, pero 

sin llegar a formar con éste un contacta completo; el 

aire espirado sale por la estrechez que de la aproxima- 

-cién de dichos 6rganos resulta, produciendo una suave 

fricacién; velo del paladar, cerrado; glotis, sonora; ten- 

sidn, débil. La fricativa g se halla, con respecto a la g 

oclusiva, en la misma relacién que las fricativas b, d, y 

con respecto a b, d, ¥. La amplitud de la abertura lin- 

guovelar varia segGn la fuerza de la pronunciacié6n y 

segtin la posicién del sonido en el grupo f6nico. La 

pronunciaci6n rapida y relajada y la posici6én intervo- 

calica producen las formas mas 

abiertas; la pronunciaci6n Jenta, oF 

enérgica o enfatica y el contacto 

con otras consonantes favorece 

la tendencia contraria. En el pri- 

mer caso, palabras como agua, 

aguardar, aguador, etc., suelen 

pronunciarse casi como 4wa, 

awerdaér, awedéu, etc.; en el se- 

gundo, la g de dogma, digno, etc., suele llegar hasta la 

articulaci6n completamente oclusiva. El caracter culto 

© popular de las palabras influye también en estas di- 

ferencias. Resulta, pues, normalmente fricativa toda g 

ortografica ante a, 0, u (gu ante eé, z) que en la pro- 

esas 2 

g fricativa. 
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nunciaci6n no se halle inicial absoluta ni precedida 

de , inicos casos en que, como queda dicho, aparece 

la g oclusiva de una manera constante: arruga-aruge. 

llegada-\egade, rogar-togar, higuera-igére, seguir-segit, 

alegre-alégra, agradable-agradabla, siglo-siglo, arreglado- 

araglado, cargo-kargo, colgar-kglgar, rasguvo-razgunc, 

mayorazgo-mayorazgo, digno-digne, resignacidn-fresigna- 

jon, 7gnorante-ignorante, dogmatico-degmatike. 

128. PRONUNCIACION DE LOS GRUPOS cc y cn. — El 

grupo cc se pronuncia ordinariamente g6; la g en 

este caso es débil y relajada, y ademas, bajo la influen- 

cia de la @ siguiente, suele resultar en parte ensor- 

decida: direccidn-direg8jén, accidn-ag8jén, imstruccion- 

istrug@jon, seleccidn-seleg6jon, aicczdn-dig6jén. En for- 

mas fuertes o enfaticas cc se pronuncia k@: direk@jén, 

ak@jén, etc.; el habla vulgar, por el contrario, reduce 

este grupo a una sola c: direOjgn, ajdn, istrz6jon, etc. El 

grupo cz, en la conversaci6n ordinaria se pronuncia, 

generalmente, gn: ¢écnica-tégnike, tecuicismo-tégni6jzmo, 

anécdota-anégdota; en pronunciacién fuerte resulta kn 

o gn: téknika o tégnika, etc. En realidad no hay dife- 

rencia alguna de articulacidn ni de sonido entre la c de 

técnica y la g de signo. 

129. PRONUNCIACION DE LA x. — Historicamente, la x 

de nuestra actual escritura equivale al grupo cs; pero 

su pronunciacién sélo se ajusta al valor literal que este 

grupo representa en casos muy marcados de diccién 

culta y enfatica. En la conversaci6n corriente, la x ante 

consonante se pronuncia como una simple s: extrano- 

estrano, explicacidn-esplikeOj6n, exponer-esponés, excelen- 
te-esOaléntea, excepcidn-egSebbjon, exclamar-esklemai, ex- 
cursion-eskursjén, extensidn-estensjon. Entre vocales se 
pronuncia como gs con una g débil y relajada que a 



§§ 130-131 La nasal velar. Pronunciacién de la j. 14h 

veces, como la del grupo cé, resulta también en parte 

ensordecida: examen-egsamén, eximio-egsimjo, éxito-égsi- 

te, exdtico-egsotiko, exencidn-egsen®j6n, maxima-magsi- 

me, ¢xistencia-egsisténdja. Las en estos casos tiene siem- 

pre en espafiol sonido sordo. Franceses e ingleses, 

influidos por sus idiomas respectivos, incurren de ordi- 

nario en el error de dar a dicha s sonido sonoro, pro- 

nunciando egzamen, egzimjo, etc. Ante una &, la x se 

pronuncia como si fuera intervocalica: exhalar-egsalaa, 

exhibicion-egsibiOjén, exhortacion-egsortabjén, exhumar- 

egsumar. E] habla vulgar pronuncia la x intervocdlica 

con el mismo valor des que la x final de silaba: esamén, 

esjstén@je, etc. La pronunciaci6n correcta admite, gene- 

ralmente, la s por x intervocalica en exacto-esakto, 

auxilio-ausiljo y auxiliar-ausiljai. 

130. La NASAL vELAR.— Velar nasal sonora; ort. 2, 

fon. n. La final de silaba, en contacto con una conso- 

nante velar siguiente, se asimila en 

la conversaci6n ordinaria, por lo 

que a la posicién de la lengua se 

refiere, a la articulaci6én de dicha 

consonante velar;. la articulaci6n 

‘de la n se forma, por consiguien- 

te, con el postdorso de la lengua 

elevado contra el velo de paladar, Nasal velar y. 

y no, como sucede en la z nor- 

mal, § 110, con la punta de Ja lengua contra los alvéo- 

los superiores; velo del paladar, abierto; glotis, sonora. 

El contacto linguovelar, durante la articulacién de la n es 

completo cuando esta consonante va seguida de alguna 

de las oclusivas g, k; pero no suele serlo ante la fricati- 

va x y mucho menos ante la semiconsonante w, llegan- 

do la » con frecuencia en este Gltimo caso a reducirse a 
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una simple nasalizaci6n de la vocal anterior, y también, 

a veces, de la w siguiente. Ejemplos: czzco-8jnks, danco- 

banko, rouco-F6nke, manco-manko, lengua-léngwe, pongo 

pongo, ex casa-en kase, sin gana-sin gane, monja-méyxe, 

enjambre-enxambro, fingir-finxis, um huerto-t-wérte, sin- 

hueso-si-wéso, con huevo-k6-wébc |. 

131. PRONUNCIACION DE La 7. — Velar fricativa sor- 

da; ort. 7, g, fon. x. Articulaci6n: labios y mandibulas, 

segtin las vocales contiguas; el postdorso de la lengua 

se eleva contra el velo del paladar, sin llegar a intercep- 

tar completamente la salida del aire espirado; la punta 

de la lengua desciende, como en las demas consonantes 

velares, bajo el nivel de los incisivos inferiores; velo del 

paladar, cerrado; glotis, sorda. La articulacién dela 7 se 

forma en un punto algo mas inte-. 

rior que la de las velares g, g, k; es 

la mas interior de las articulacio- 

nes espafiolas; en algunos casos, 

seguida de las vocales uw, 0, a, 

mas que velar resulia propiamente 

uvular, formandose entre el post- 

eicicatives dorso de la lengua y la fivula o 

apéndice del velo del paladar, con 

las vocales 7, e se forma un poco mas hacia fuera que 

con @, 0, w, produciéndose a veces contra el postpala- 

dar: regimiento, dirigir, pero sin llegar nunca a ser tan 

avanzada como, por ejemplo, la ch del al. ich. La frica- 

cién de esta consonante es, en general, mds Aspera que 

la de las otras fricativas espafiolas. En pronunciaci6n 

enérgica la 7 pasa con facilidad de fricativa a vibrante; 

! El habla vulgar en el caso de m+ Aue, como ante hue ini- 

cial, § 65 n., desarrolla ordinariamente una g 0 una d oclusiva: Gn. 

gwérto, sin gwéso, ken gwébo, o im bwérto, sim bwéso, etc. 
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en pronunciaci6n relajada, por el contrario, llega a re- 

ducirse a una simple aspiracién. Esta forma aspirada 

con variable amplitud del canal articulatorio es gene- 
ral en algunas regiones espafiolas y en los paises his- 

panoamericanos: caha, tehado, harro, por caja, tejado, 

Jarro, etc.; en pronunciacié6n culta o normal la forma 

mas corriente es la fricativa. El sonido de esta altima 

es muy semejante al de la ch alemana en Kuchen, ma- 

chen, etc. Los ingleses y los norteamericanos, al hablar 

espafiol, suelen proriunciar una 7 demasiado abierta y 

aspirada. Ejemplos: rojo-réxo, coger-koxéa, hijo-h{xe, 

Jarro-xare, gemir-xemiji, girar-xirar, fingir-finx{s, -enjua: 

gar-enxwagal, imgerir-inxerj1, abjurar-abxurar, aguja- 

agdxa, or¢ja-oréxe, wavaja-nabaxe, regimiento-reximjénto, 

jugador-xuged6u. 

Final de palabra, la 7 suena mas débil que en los 
ejemplos precedentes: b0j-b6*, borraj-bora*, herraj- 

era*. Por un arcaismo ortografico, esta 7, aun pronun- 

ciandose con el sonido velar, se representa con el signo 

# en algunos nombres propios: Saxz-xa*, Barrax-bara*, 

junto a sajevo y barrajeno, denominativos de los natu- 

rales de dichos pueblos. La 7 de velgj-reld se pierde 

corrientemente en la conversacién ordinaria. 

132: Resumen. — Las consonantes espafiolas sufren 

numerosas e importantes modificaciones. Su articula- 

ci6n y su timbre aparecen menos firmes y uniformes 

que los de las vocales, § 70. La consonante final, sobre 

todo, en silaba fuerte o débil, es una articulacion relati- 

vamente relajada, que obedece a toda clase de influen- 

cias por parte de los sonidos vecinos. En dicha posi- 

cién, como se ha visto, las oclusivas p, t, k se hacen a 

veces fricativas b, d, g; las sordas s, 8, en ciertos casos, 

_ se sonorizan z, z, y las alveolares 1, n, s se convierten en 
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labiodentales m, interdentales 1, n, dentales |, n, $, pala- 

tales |, a o velares n. 

La nasal final, cuyo timbre resulta en gran parte in- 

dependiente de la disposicién de los 6érganos de la 

boca, es, sin duda por esa misma circunstancia, la que 

‘mas facilmente modifica su articulaci6n, de donde re- 

sulta la larga serie de sonidos nasales m, m, 7, n, 2, R, 

on, n. La mayor relajaciédn de Jas consonantes ocurre 

cuando se hallan en posicién final ante pausa o también 

cuando dos de ellas se juntan detras de una vocal en una 

misma silaba: ads-cri-to, pers-pi-caz, obs-id-cu-lo, etc. 

En la posicién final, ante pausa, las sordas s, 2, 7, expe- 

rimentan mayor relajacién que las sonoras 7, /, m; la -d, 

sin embargo, se relaja ordinariamente mas que nin- 

guna otra. 

Muchas de las modificaciones citadas se producen de 

una manera vacilante e insegura, influyendo en su cum- 

plimiento y en su mayor o menor desarrollo hasta las 

mas leves y sutiles circunstancias. Esta vacilaci6n es 

caracteristica no sdlo de los fenémenos de asimilacién 

que tienen lugar entre consonantes contisuas, sino de 

la manera de producirse articulaciones principalmente 

intervocalicas, como las fricativas b, d, ¢, cuyo grado 

de abertura y de tensi6n varia con facilidad a cada paso. 

La frecuencia de estos sonidos, la relativa rareza de las 

oclusivas correspondientes b, d, g, y la transformaci6n, 

en ciertos casos, de las oclusivas p, t, k, en fricativas mas. 

oO menos sonoras, son rasgos salientes dentro del conso- 

nantismo espafiol. 

Las consonantes y las vocales, segan queda indica- 

do, § 70, entran aproximadamente en la misma propor- 

cién en el conjunto fonético del idioma. El] efecto de 

esta proporcién tiene ademas en su ventaja, como se 
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vera mas adelante, §§ 177-170, la ordinaria semejanza 

de cantidad o duraci6n con que dichos sonidos se combi- 

nan entre si. Las consonantes sonoras, en el cuadro de 

nuestros sonidos, son mas numerosas que las sordas, 

§§ 15 y 78. Aparte de esto, algunas de dichas conso- 

nantes sonoras, como lar, lal y la n, se destacan entre 

todas por su extraordinaria frecuencia. Las consonantes 

sonoras que mas abundan son principalmente las frica- 

tivas, nasales y vibrantes; las oclusivas, tanto sonoras 

como sordas, figuran en menor proporci6n. 

Entre las consonantes sordas, las oclusivas y las fri- 

cativas se dan en partes casi iguales. La s es mas fre- 

cuente que cualquiera de las oclusivas p, t, k, pero la 8, 

la x y especialmente la f se dan en proporcién mas pe- 

quefia que dichas oclusivas. La frecuencia de la s iguala 

a la de las sonoras mas abundantes. Los sonidos menos 
frecuentes son la f y la é, En cifras aproximadas se pue- 

de calcular la proporcién media de las vocales en un 

50 por 100, la de las consonantes sonoras en un 30 

por 100 y la de las sordas en un 20 por 100. Puede de- 

cirse que el predominio de vocales y consonantes so- 

noras y la precisi6n, sencillez y claridad del vocalismo, 

pag. 73, constituyen la base y fundamento del caracter 

general de la pronunciaci6n espafola. 

Io 





LOS SONIDOS AGRUPADOS 

133. ENLACE DE LOS SONIDOS EN EL GRUPO FONICO.— 

Los sonidos comprendidos dentro de un mismo grupo 

f6nico, entre dos pausas sucesivas de la articulaci6n, 

cualquiera que sea el nGmero de palabras de que conste 

dicho grupo, aparecen en la pronunciacién tan intima y 

estrechamente enlazados entre si como los sonidos que 

componen una misma palabra. Este enlace de los soni- 

dos, ya sea considerado en la palabra aislada, o ya en el 

grupo f6nico, da lugar en espafiol a importantes modifi- 

caciones fonéticas, cuyo conocimiento, como ya ha 

podido verse por los capitulos anteriores, es indispen- 

sable para la ensefianza de nuestro idioma. 

134. ENLACE DE LAS vocALES. — Cuando dentro de 

una misma palabra o grupo f6nico aparecen juntas dos o 

mas vocales sucesivas, lo primero que importa saber es 

si estas vocales se han de pronunciar en silabas distintas, 

o si todas o algunas de ellas han de agruparse en una 

sola silaba. Aun en el caso de que cada vocal forme por 

si misma una sola silaba, el paso de una vocal a otra 

vocal inmediata se hace siempre en nuestra pronuncia- 

cidn gradualmente y sin interrupci6n de sonoridad. Las 

cuerdas vocales, desde el principio al fin de todo grupo 

vocalico, y sin perjuicio de Jas modificaciones de tono, 

intensidad, etc., que dentro de é] sean necesarias, man- 

tienen su movimiento vibratorio de una manera continua, 

siendo a veces perceptible, en pronunciacién lenta, el 
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timbre especial que corresponde a cada uno de los 

tiempos de la transicién que efectiian los Greanoe para. 

pasar de una vocal a otra. 

Como es sabido, esto no ocurre del mismo modo en. 

todos los idiomas. En lenguas anglosajonas,,y sobre 

todo en aleman, el enlace de la vocal final de una pala- 

bra con la vocal inicial de la palabra siguiente, o de dos 

vocales de una misma palabra, como en al. Lhe ater, 

be erben, ge eignet, etc., va impedido por la oclusi6én.la- 

ringea que se hace de ordinario ante la segunda vocal 

separandola bruscamente de la anterior. En la pronun- 

ciaci6n espafiola, por el contrario, se enlazan las voca- 

les sin corte ni separaci6n de la sonoridad vocalica, pa- 

sando suave y gradualmente de uno a otro sonido tanto- 

en grupos interiores de palabra, deodo, poeta, maestra, 

suave, zahurda, mohino, como entre palabras enlazadas, 

de oro, lo echa, a esta, su ave, la una, lo hizo, etc. }. 

135. REDUCCION DEL GRUPO VOCALICO A UNA SOLA Si- 

LaBA.— Nuestra pronunciaci6én tiende, preferentemente,. 

a convertir, siempre que es posible, todo conjunto de 

vocales en un grupo monosildbico; pero diversas cir- 

cunstancias hist6ricas, analégicas o eruditas suelen 

oponerse en muchos casos a dicha tendencia, dando. 

lugar, fuera del caso de los diptongos y triptongos eti- 

moldégicos, a vacilaciones que a veces hacen posible en 

una misma palabra una doble forma de pronunciaci6n. 

En general, en lenguaje rapido, la reduccién de los 

,~rupos vocalicos a una sola silaba es mds frecuente que 

1 La 4, segtin queda dicho, § 77, es un signo meramente or- 
tografico, sin valor ninguno en Ja pronunciacion, enlazdndose, 
por consiguiente, los sonidos entre los cuales se encuentra como 
si de hecho la £ no existiese: ahora-aéra, exhibicion-egsibi0jon,, 
deshojar-desoxar, los hijos-los {xes, los honores-los onéras. 
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en lenguaje lento; si las vocales no son acentuadas, su 

reduccion, en igualdad de circunstancias, se produce’ 

mas facilmente que si alguna de ellas lleva acento; si 

son iguales, se contraen asimismo mas facilmente que 

si son diferentes, y si proceden del enlace de palabras 

distintas, mejor que si se hallan dentro de una misma 

palabra. 

Los prosodistas se han esforzado inttilmente en re- 

ducir a reglas fijas tales vacilaciones; dada la libertad 

de que la lengua dispone en este punto, lo tnico posi- 

ble es tratar de sefialar en cada caso la forma que hoy 

tiene un uso mas corriente en la pronunciaci6n correc- 

ta. Ofrece un valor principal a este propdsito el testi- 

monio de los buenos poetas modernos. El oido de un 

buen poeta es siempre un excelente guia en lo que se 

refiere, dentro de su idioma, al acento y al cémputo 

silabico de las palabras !. Por otra parte, aun cuando 

en el lenguaje poético haya palabras, giros y modos de 

expresi6n que no se usen de ordinario en Ja lengua co- 

rriente, sabido es que en lo que a la articulaci6n y a la 

dicci6n se refiere, no existe en espafiol una pronuncia- 

cién poética distinta de la que se usa en el discurso, en 

la escena o en la conversaci6n de las personas ilustradas?. 

1 Sobre Ja utilidad del verso como testimonio prosddico, 

-véase lo dicho por R. J. Cuervo, Apuntaciones criticas sobre el 

lenguaje bogotano, 6.* ed., Paris, 1914, § 50. 

2 La tinica diferencia que cabe sefialar es la libertad que el 

poeta puede tomase de silabear o acentuar algunas palabras 

de cierto modo que, por arcaismo o por cultismo, puede, en 

la conversacién, no ser de uso comin, como ocurre, por ejem- 

plo, en v7-a-7e-ro por via-je-r0, é-di-o-ma por 7-dio-ma, cam-bi-ar 

por cam-biar, parasito por pardsito, etc. Z| uso siempre raco de 

formas del lenguaje poético como enéonce, apena, felicé, se halla 

entre los poetas de hoy casi enteramente desterrado. 
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136. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA REDUCCION DE 

LAS VOCALES A GRUPOS SLILABICOS. — Fonéticamente, dos 

vocales, cualesquiera que sean, son siempre susceptibles 

de reducirse a una sola silaba, aunque en determinados 

casos, por razones gramaticales o de otro caracter, deje 

de cumplirse dicha reduccién. Tres 0 mas vocales pue-. 

den, por el contrario, en ciertas combinaciones, ser fo- 

néticamente irreducibles a un solo nicleo silabico. Para 

que en estos casos sea posible la reduccién es preciso. 

que las vocales, segin el grado de perceptibilidad de 

cada una de ellas, se hallen combinadas, dentro de 

cada grupo, de mayor a menor, aeéz, aeu, aol, aou, aae, 

aau, etc., o de menor a mayor, zea, uea, ioa, “04a, iaa, 

“aa, 100, etc., o bien que la vocal o vocales mas per- 

ceptibles de cada grupo, o sea las de articulacié6n mas 

abierta, se hallen en el centro del mismo, mientras que 

las menos perceptibles, o de articulacién mas cerrada, 

ocupen los extremos, con lo cual el movimiento de los 

érganos, abriéndose y cerrandose una sola vez para 

pronunciar cada grupo, coincide’ en lo esencial con el 

movimiento que requiere la articulacién de cualquier 

sonido simple. Pueden presentarse, por consiguiente, 

dentro de este ultimo caso, en pronunciaci6n monosila- 

ba, grupos de tres o mas vocales como, por ejemplo, 

140, Ai, €au, U01, 10ae,, 10au, Uaei, UOAU, toaeu, etc., § 69. 

La reduccién de los grupos vocdlicos a una sola silaba 

es, en cambio, imposible cuando entre dos vocales re- 

Jativamente abiertas aparece una vocal més cerrada: 

Q04, Aid, aie, euo, ouo, etc.; el movimiento de estrechez 

articulatoria a la correspondiente depresi6n de percep- 

tibilidad que la vocal mds cerrada representa en dichos 

casos constituye precisamente el punto de divisién 

silabica entre las demas vocales del grupo, § 26. 



§ 136 Reduccion de las vocales a grupos sildbicos. ee 

Ejemplos de grupos formados por tres o mas voca~ 
les, irreducibles a una sola silaba: 

aoa esta o aquella és-ta-ca-ké-|e 

aoa blanca o azul blan-ka-ca-6ul 

aca ya he hablado yae-a bla-de 

aia sangrienta y ancha_—_san-grjén-ta-yan-¢e 

aie apaga y enciende a-pa-ga-yen-8jén-do 

Cie calle y escuche ka-Je-yes-ku-éa 
éue parece hueco pa-ré-Ge-wé-ke 

Jeuo siete u ocho sjé- te-w6-éc 

oe mucho hielo muée- yé-lo 

ouo uno u otro a-no wo-tro 

oia voy a morir béi-a mo-rja 

gaia no hay animo _ neai-a-ni-mo 

aiue casa y huerta ka-sai-wérte 

uaiai agua y aire a-gwa-yai-ra 

Algunos de estos ejemplos presentan variantes por 

lo que se refiere a Ja incorporaci6n silabica del elemento 

que divide el grupo de vocales. En «ya he hablado» es 

posible silabear ja-ea-bla-do, aun cuando la forma mas 

corriente suele ser la indicada arriba; en pronunciaci6n 

lenta se dirfa, por supuesto, ja-é-a-bla-do. En «voy a 

morir» puede también oirse b6-ya-mo-rja, y formas in- 

termedias en que Ja y figura mas 0 menos en ambas si- 

labas: bdi-Ya-mo-rjz. Lo mismo puede decirse de «no 

hay animo»: nodi-Yanmo. Las conjunciones y, 0, “4, se 

unen ordinariamente a Ja vocal que las sigue. En «casa 

y huerta» la y se une a la @ anterior por no ser vocal 

el sonido siguiente. De todos modos los grupos vocali- 

cos citados forman siempre mas de una silaba. 
' Las modificaciones que las vocales experimentan al 
agruparse en nicleos sildbicos fueron indicadas al ha- 

blar de los diptongos, triptongos, sinéresis y sinalefas, 

$§ 66-69. Estas denominaciones, relacionadas con el 

distinto caracter gramatical de cada grupo, no repre- 
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sentan diferencia alguna por lo que se refiere a la pro- 

nunciacion. El grupo ax, por ejemplo, se pronuncia del. 

mismo modo en /aure/, diptongo, que en /a unidn, sina- 

lefa, y el grupo ¢o es igual fonéticamente en te ofrecia, 

sinalefa, que en teologia, sinéresis '. 

137. VoOCALES IGUALES, SIN ACENTO, ENTRE PALABRAS 

DIFERENTES 0 EN UNA MISMA PALABRA.—Tanto en el grupo 

f6nico como en la palabra, dos o mas vocales iguales,. 

Sucesivas, sin acento, se pronuncian corrientemente- 

como si se tratase de una sola vocal inacentuada: axz- 

gulo oscuro, implacable encono, acreedores, vehemencia, 

cooperar, preeminente,alcoholismo, zoologia. 

Unica antorcha que mis pasos guia 2. 

Truéquese en risa mi dolor profundo 3. 

Un tiempo hollaba por alfombra rosas 4. 

Ven mi tumba a adornar, triste viola °®. 

jOh los que, afortunados poseedores, 

habéis nacido de Ja tierra hermosa! °. 

La pronunciacién lenta y esmerada suele hacer, sin 

embargo, que en casos como acreedores, zoologia, etc., 

y sobre todo en leeremos, creeriamos, creerian, influi- 

dos por las formas acentuadas /eer y creer, suenen am- 

bas vocales separadamente ’. 

7 Las obras en que se hallan reunidos mds abundantes ma- 

teriales sobre la silabizacién de los grupos vocalicos en espa- 

fiol son: A. Betto, Opusculos gramaticales. Ortologta y arte mé- 

trica, Madrid, 1890; E. Benot, Prosodia castellana y versificacion, 

Madrid, 1892, y F. Rosies Diicano, Ortologia clasica de la-ien- 

gua castellana, Madrid, 190%. 

2 N. Pastor Diaz. 3 Espronceda. 4G. Gomez de Avellaneda. 
SE, Gil. A. Bello. 7 El hiato y la sinéresis alternan en los si- 

guientes versos de Juan Ramén Jiménez: «Que me despiertas - 

con tu vehemencia>, Sonetos espirituales, XXII, 2, y «De color 

y de luz hondo y vehemente>, Jéd., XXXVI, 4, 

x sro 
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138. VOCALES IGUALES, CON ACENTO, ENTRE PALABRAS 

DIFERENTES. — Aun cuando alguna de las vocales Ileve 

acento fuerte, si el grupo resulta del enlace de palabras 

contiguas, dichas vocales se pronuncian también ordi- 

nariamente como si se tratase de una sola vocal acen- 

tuada: e/ atre entra silbando, la presa hace un ancho 

rvemanso, mas ven cuatro ojos gue dos. 

Y en la ancha sala Ja familia toda!. 

Yo os daria mi sangre de mancebo!. 

Y en ti miré el emblema de mi vida 2. 
Que mis ojos, que él tiene por tan bellos 3. 

Esta reduccién, sin embargo, en el habla corriente 

mo suele verificarse cuando se pronuncia con lentitud 

-o con afectaci6n, ni tampoco en el verso cuando sobre 

alguna de las expresadas vocales cae un acento princi- 

pal de caracter ritmico o enfatico: 

El vulgo indigno de tu noble estro 1. 

Y era llorar tz znico destino 4. 

130; VOCALES IGUALES; CON ACENTO; EN UNA MISMA 

PALABRA. —— Cuando las vocales iguales se hallan dentro 

-de una misma palabra, su reduccién a una sola silaba 

es también corriente en la pronunciacién rdpida y fa? 

miliar; pero con mas frecuencia que cuando su enlace 

resulta del contacto de unas palabras con otras, cada 

‘vocal se pronuncia en una silaba distinta en el momen- 

to en que la expresién se hace algo esmerada o cere= 

moniosa: alcohol-alkol o alkoél, azahkar-abar o abaar, al- 

bahaca-albake o albaake. Hay, ademas, algunas palabras» 

como creencia-kreénbje, mohoso-modse y Joor-loér, en 

1 V. W. Querol. 2 E. Gil. ? Campoamor: # Esproncedae 
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que el uso rechaza constantemente la reducci6n de las 

vocales a una sola silaba. ; 

En leer, lee, creer, creé, paseemos, etc., aparte de la 

mayor o menor lentitud y esmero de Ja pronunciacién, 

influye la colocaci6n de estas palabras en el grupo fé- 

nico, formandose de ordinario con sinéresis en la con- 

versaci6n corriente si se hallan dentro de dicho grupo, 

como en voy a leer un libro, no es posible creerlo todo, 

mientras que, por el contrario, mantienen preferente- 

mente la forma bisilaba si se hallan en posici6n final, 

como en /o acabo de le-er, no se puede cre-er. 

Dentro del verso, los poetas confirman estas dife- 

rencias mezclando las formas monosilabas y las bisi- 

labas, segGn requiere el tono en que se habla en cada. 

caso: 

EI azahar y los jazmines (8 silabas) }. 

Huelle los aza-hares y jazmines (11) 2. 

Aquel que sin dormirse leer escuche (11) 3. 

Después de Je-er dos veces (8) 4. 

Que ver y creer y no mas (8) °. 

Cre-er en la existencia de Ja tierra (11) >. 

140. VOCALES DIFERENTES SIN ACENTO, ENTRE PALA— 

BRAS ENLAZADAS O EN UNA MISMA PALABRA.— Los grupos de 

vocales diferentes e inacentuadas que resultan del enla- 

ce de las palabras 0 que aparecen dentro de una misma 

diccién, se reducen ordinariamente a una sola silaba si 

su disposici6n se ajusta al principio explicado en el 

§ 136. Estas vacales, aun conservando siempre suficien- 

temente claro su caracter individual, se forman, como 

queda dicho, de manera un tanto relajada e imprecisa, 

1 Duque de Rivas, ? A, Bello. 3 A, Lista. ¢ Zorrilla, 5 Cam-- 
poamor, - 

rth 
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§§ 68 y 69; su brevedad es ademas tanto mayor cuanto 

mds numeroso es el grupo vocalico: todo aguello, triste 

ocaso, entre ilusiones, pudo ausentarse, héroe inmortal, 

patacio augusto, comprabais, llamasteis, rabia, Jragua, 

aurora, ahijado, traicién, autoridad, traerdn, ahogado, 

argénteo, momentdneo, peinado, feudal, leopardo, teolo- 

gia, coagulado, coeficiente, oigamos, continuo, etc. 

Dar supistezs en flor la dulce vida !. 

Soriaba al hérae ya, la plebe atenta 2. 

En niveo traje descenido envuelta 3. 

Ensuefio de svavisima ternura 2. 

Cual si hiciese un esfuerzo sobrehzmano 3. 

En vano reavivando mi memoria 4. 

Simbolo avgusto del amor,ecterno °. 

La muerte zmplora alli, la muerte azrada °. 

El neczo awdaz de coraz6n de cieno 2. 

Huye el monstrzo a exhalar sv acerba pena? 

Timido el indo 2 Exropa armipotente 8. 

¥ el mévil acueo a Europa se encamina 9. 

141. MopiFICAcloONES ANALOGICAS DE LOS GRUPOS IN- 

ACENTUADOS.—La analogia con ciertas formas acentua- 

das, como cruel, ledn, leal, roer, fiar, criar, expiar, etc., 

cuyas vocales se pronuncian formando silabas distintas, 

§ 144, hace vacilar la pronunciaci6n en palabras como 

crueldad, leonés, lealtad, roedor, fiador, criador, criatu- 

ra, expiacion, etc., las cuales, si bien en pronunciaci6n 

rapida siguen ordinariamente la regla general, reducien- 

do sus grupos vocalicos a una sola silaba, suelen, por 

el contrario, en pronunciaci6n relativamente lenta o es- 

merada, mantener la misma divisi6n silabica con hiato, 

1 J. N. Gallego. ? Espronceda. 3G. Nuriez de Arce. 4 Cam- 

poamor. ° V. W. Querol. ® Quintana. 7 A. Lista. * A. Bello. 

9E. Benot. 
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propia de sus correspondientes formas acentuadas. En 

el verso, dichos grupos. inacentuados aparecen también 

en forma bisflaba o monosilaba: ay 
% 

Baja a mi mente inspiracion cristiana 

y encienden en mi Ja llama cre-adora (11) !. 

jOh ti mi antiguo fz-ador, el viento (11) ®. 

Enja-ezado de plata (8) 3. ; 

Salve, llama creadora del mundo (10) $. 

Espantosa expzacion de tu pecado (11) ¢. 

Un coleto a la leonesa (8). 

Hacia Ja nada la creacidn camina (11) *. 

La cobarde crzeldad hija del miedo (11) °. 

142. VOCALES DIFERENTES, CON ACENTO, ENTRE PALA-. 

BRAS ENLAZADAS. — Las vocales que constituyen el gru- 

po, no hallandose en contradiccién con el principio fo- 

nético ya conocido, § 136, se reducen también de 

ordinario en este caso a una sola silaba. El acento de la 

vocal fuerte extiende su intensidad a todo el conjunto 

vocalico. Si figuran en el grupo dos vocales acentuadas, 

ambos acentos se funden en uno solo apoyandose es- 

pecialmente sobre la vocal mas abierta. Ejemplos: se- 

gun se ha notado, de ambos modos, vendra en seguida, 

hablemos de otra cosa, lo abrig6é en su seno, medité un 

momento, no hay quien lo haga mejor, con pie indiscreto, 

desplegd audaz las alas, vencié a un jayan soberbio. 

Un hombre entré embozado hasta los ojos $. 

jOh!, qué mujer, qué ‘magen ilusoria +., 

As¢ el justo halla al fin de su derrota 5. 

Que hoy nuestro hogar en su recinto encierra 7. 

jAh!, sz hoy pudiera resonar Ja Jira 8. 

1 Zorrilla. ®Campoamor. ? Duque de Rivas. 4 Espronceda. 

5 F, Balart. © V, Ruiz Aguilera..? V. W. Querol. ® Nufiez de 
-A\YCe, 
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No tiene lugar, de ordinario, dicha reduccién cuando 

se habla lenta o enfaticamente, ni cuando el acento que 

Nevan las vocales enlazadas es el ultimo del grupo: 

Que con toda sz-alma lo queria !. 

Sono pausada en el reloj la-una . 

Blancos cabellos cuya amada-hebra 2. 

Y hoy guardo en él como en sagrada-urna °. 

Detenida en el polvo de la-hoja 3, 

143. SINALEFAS VIOLENTAS. — Aunque posible foné- 

ticamente, el uso evita la sinalefa de los grupos ae, cez 

oez, cuando el elemento interior del grupo es la conjun- 

cién é: riqueza e industria, pobre e inutil, callado e inmé- 

vil, «Como siempre reidora e inconstante» *. El oido 

encuentra dura y violenta la reducci6n de dichos grupos 

a una sola silaba: «os dure con eterno e inmortal can- 

to» °. La reducci6n parece menos dura y violenta cuan- 

do la e no es conjuncién: trae infinitas variedades, cae 

inmolado sobre el ara. 

Evitase asimismo la sinalefa, aun siendo posible, en 

aquellos casos en que el elemento interior del grupo es. 

Ja conjuncién 0: ancho o estrecho, justo 0 injusto, dicho- 

sa 0 infeliz, alegre 0 enojado, estudia 0 ensena, soberbio 

o humilde, suelta 0 unida, «Su pariente o adeudado» *. 

Los versos en que dichos grupos aparecen medidos al- 

guna vez con reducci6n son, generalmente, rechazados 

por el oido: «Ex fin triste o alegre acaba» (8 silabas) *; 

« Que en hierbas se recline 0 en hilos penda» (11 silabas) ®. 

Como en el caso de Ja e, la reduccién parece menos 

violenta cuando la o interior del grupo no es la conjun-. 

cién: férreo anillo, hercileo esfuerzo, empireo azul. 

1 Espronceda. 2 V. Ruiz Aguilera. ° J. Selgas. * Juan R. Ji- 

ménez. 5 Gutierre de Cetina. ® Romance de «Cabalga Diego- 

Lainez. 7 Cervantes. § Géngora. 
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No se aceptan tampoco sin protesta del ofdo sinale- 

fas formadas por los grupos uia, uie, eui, zuz, de las 

cuales suele encontrarse, sin embargo, algin- ejemplo 

en los poetas antiguos y modernos: 

Que no fuz a Lima por ti* 
Fu el mejor de mis iguales!. 

Fud @ serviros a la guerra 2. 

Que sé huzra por ser veloz%. 

Asz hwzran, pues, mis esperanzas todas *. 

Me fzz al balcén y vi en Ja verde altura °. 

Tonada que fuz a coger ®. 

144; GRUPOS CON ACENTO, INTERIORES DE PALABRA, 

CON Z, % COMO ELEMENTO SECUNDARIO. — Cualquiera que 

sea la vocal que lleve el acento, estos grupos se pro- 

nuncian generalmente en una sola silaba cuando el ele- 

mento mas débil del conjunto vocalico se halla consti- 

tuido por los sonidos z, wu. Cada grupo forma un diptongo 

o triptongo: aire, gaita, llamais, aciago, vaciais, despre- 

ciais, causa, flauta, guapo, cuarto, amortiguais, reina, te- 

néis, pliego, prieto, prueba, trueno, diente, cambiéis, 

apacigiiéis, meutro, duelo, cuestidn. 

En ciertos casos, sin embargo, la tendencia fonética 

a reducir los grupos de vocales a una sola silaba lucha 

con influencias etimolégicas o analégicas, siendo posible © 

pronunciar una misma palabra con reducci6n o sin 

reduccién. El Ienguaje lento, el acento enfatico y la 

posicién- final favorecen en dichos casos el hiato. La 

pronunciacién rapida y el tono corriente y familiar dan 

preferencia a la sinéresis. 

a) La tradici6n etimolégica hace frecuente el hiato 

' Lope de Vega. * Ruiz de Alarcon. 3 Rojas Zorrilla. ¢ Quin- 
tana. > Juan R. Jiménez. 

6 Hay wets 
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en suave, anual, santuario, cruel, tiara, prior, embridn, 

piano, gorrién, biombo, miasma, avidn, arriero, hiato, 

acuoso , fastuoso, tortuoso, etc., y en los compuestos 

maniobra, boguiancho, cariharto, cuellialto, tridngulo, 

trienio, dieciocho, veintiocho. 

'8) La analogia favorece el hiato, especialmente en 

las formas verbales, cuando dentro del mismo verbo de 

que se trata hay casos en que las vocales 2, w, llevan el 

acento fuerte: far, fianza (fian); guiaba (guia); hamos 

(fas); piando (pian); criado, crianza (crian); acentuar 

(acentio), actuamos (actuan), etc. Ocurre también entre 

los nombres: diario, diana, diurno, dieta (dia); brioso 

(brio); riada (rio); viaje (via) }. 

Los poetas se sirven del hiato o de la sinéresis, segtin 

el tono de la expresi6n y el lugar que ocupa la palabra, 

y sobre todo, segtin las exigencias del verso: 

La hirid Dz-ana con sz-ave flecha ?. 

Save respira el viento, el mar salado 3. 

Porfi-ados al par de la demanda ?. 

En vano porféaba Inés (8 silabas) *. 

Mas tu crz-el constancia ya me advierte * 

Alli languido yace el crvel guerrero °. 

Con gue td sonrz-endo lo compones ‘, 

Yo iré sonrzendo y fiel a mi destino ’. 

145. Grupos CON ACENTO, INTERIORES DE PALABRA, 

CON @, @, 0 COMO INACENTUADAS. — Tratase de las com- 

binaciones de, ae, éa, ed, ao, ad, €0, ai, au, ua, te, tai, etc. 

1 El uso corriente ha normalizado la sinéresis en formas que 

antes se emplearon con vacilacién, y que atin, de vez en cuan- 

do, suelen aparecer con hiato en el lenguaje poético : armonio- 

so, axioma, diablo, didlogo, fiel, idioma, juez, melodioso, patriarca. 

«Domando el rebelde, mezquino idz-oma», Bécquer. ; 

2 WHermosilla. 3 Arriaza. 4 Maury. ° Zorrilla. ® Martinez de 

fa Rosa. 7Juan R. Jiménez. 
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El acento puede ir en primero o Ultimo lugar sobre 

cualquiera de las cinco vocales. El elemento débil o se- 

cundario de cada combinacién es siempre uno de los- 

sonidos a, ¢, 0. En la pronunciacién. de las palabras 

aisladas la forma regular de estos grupos es el hiato; en. 

lenguaje lento, esmerado o enfatico y en posicién final 

de frase o verso, el hiato es asimismo lo corriente: 

para-iso, vizca-in0, ego-ismo, hero-ina, sa-tco, ba-dl, 

sa-eta, re-acio, serpe-an, sombre-aban, alde-a, cre-ar, 

le-6n, pante-6n, mare-o, pase-o, be-odo,; ri-o, confi-o, 

vo-er, po-eta, clo-aca, to-alla, desa-hogo, bu-ho, pi-a, 

gradt-a. 

En la conversaci6n ordinaria y aun en el lenguaje- 

métrico, el uso permite reducir también estos grupos a 

una sola silaba cuando el acento que les corresponde 

no desempefia en Ja frase o en el verso un papel prin- 

cipal. Las frases siguientes, dichas- en tono rapido y 

natural, son pronunciadas corrientemente con sinéresis:: 

el paseo del Prado, rodeado de flores, el poeta del puer 

blo, la aldea de su madre, lo trae de la mano. 

Los poetas reflejan, como en las combinaciones tra~ 

tadas en el parrafo anterior, la libertad con que la len< 

gua procede en este punto: 

La diadema re-al se confundia?. 

Y un escudero real con fuerte mano ?. 

En tierra ca-en sin cesar al filo 2.; 

Caen sobre el mar y a un tiempo le concitan 3. 

Triste el la-dd renueva destemplado 4. 

Un templado lad habz-a (8 silabas) >. 

Cre-z que el pobre corazén ya estaba ©., 

Y es vil escoria lo que crezste alma §, 

} Duque de Frias. ? Hermosilla. * Luz4n. 4 Martinez de la 

Rosa. * Duque de Rivas. © Juan R. Jiménez. 

echt 
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146. FRECUENCIA Y CONCEPTO DE ALGUNOS CASOS DE. 

sINERESIS. — La sinéresis de caer, paseo, traen, poeta, 

aldea, etc., ocurre con mas frecuencia que la de vio, 

Srio, mio, actuo, gradua, etc. El habla popular hace re- 

lativamente mds uso de la sinéresis de unas y otras 

formas que la lengua culta. La conversaci6n y el dis- 

curso la practican asimismo con mayor abundancia 

: que el lenguaje versificado. La sinéresis de /azd, banl,. 

pais, maiz, vizcaino, bilbaino, frecuente entre el vulgo, 

en Espafia, y muy extendida, aun en clases mas altas, 

en América, se usa rara vez, en el ambiente caste- 

lano, entre las personas instrufdas. Sdlo en lenguaje 

rapido y en posicién relativamente débil o secunda- 

ria dentro de la-frase o del verso cabe emplear al- 

guna vez la pronunciacién pais, baul, bilbains, etc. 

Fuera de dichas circunstancias, la sinéresis de tales 

formas se considera como un rasgo fonético de carac- 

ter vulgar 1. 

» 147. PRONUNCIACION DE LOS ADVERBIOS “AHORA», «AHI» 

y «AUN». — Entre las palabras que con mas libertad se 

mueyen entre el hiato y la sinéresis figuran los adver- 

bios ahora, ahi y aun. Cada una de estas palabras pre- 

senta, por consiguiente, dos formas de pronunciaci6n: 

a-6-re, Ag-re; a-i, di; a-Gn, dun. La lengua literaria no 

rechaza la pronunciacié6n de dichas formas con si- 

néresis, siempre que las circunstancias lo consien- 

tan. No se trata de un fenédmeno que sdélo se produz- 

ca excepcionalmente como la contraccié6n de fais, 

laud, etc., o que deba ser siempre considerado como 

vulgar. Tanto en el teatro como en Ja catedra y en 

‘1 Sobre la extension y concepto social de estas formas en 

Espafia y América, véase A. Atonso, Problemas de dialectologia 

hispanoamericana, Buenos Aires, 1930, pags. 9-31. 

II 
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la conversaci6n de las personas mas cultas se oye 

decir, por ejemplo, con sinéresis, ahora viene-ad-ra-bjé- 

no, ahi estd-di-es-ta, con la misma naturalidad y fre- 
cuencia que aun és pronto-au-nés-prén-te, aun no sale- 

aun-no-sa-la. 

De las modificaciones prosédicas de azn se ha habla- 
do con frecuencia; por haber llamado, sin duda, la 

atencién la doble manera de escribirse esta palabra: 

aun, aux, El caso de aun no representa, sin embar- 

go, fonéticamente, ningin fendmeno especial. La ten- 

dencia a reducir a una sola silaba los grupos de vocales 

en hiato y la posibilidad de pronunciar dichos grupos 

con hiato 0 con sinéresis, es un hecho que, como veni? 

mos viendo, se manifiesta también en otras muchas 

palabras. Los términos ahora y ahi, especialmente, 

aparecen, por el orden y frecuencia de sus cambios 

fonéticos, en condiciones muy semejantes a las del 

adverbio aun: 

La sinéresis de ahora, ahi, aun * es general cuando 

estas formas van situadas en la frase delante de las pa- 

labras a que afectan o modifican: ahora lo veremos, ahi 

puedes dejarlo, aun no ha venido. La pronunciacién lenta 

y el deseo de reforzar la significacién de las formas ad- 

verbiales hacen, sin embargo, que alguna vez en esta 

Tu. A. Firz-Grrap, The adverb «atin», en The Modern Lan- 

guage Fournal, 1923, VII, 355-359; S. G. Mortey y A.-L. Gre- 

Gory, Modern «aun» and «ain», en la misma revista, 1926, 

X, 323-336; véase también Revista de Filologia Espafola, 1925, 

XII, 370 

2 No se trata de la particula aux con la significacién de 4as- 

tani en las formas 7 aun, aun cuando, donde es siempre monosi- 

laba y ordinariamente inacentuada, § 1694, sino del aun o azn 

acentuado, equivalente a todavia, con significacié6n puramente 

temporal o con matiz ponderativo o adversativo.. 
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misma posicién se use también el hiato. Los ejemplos 
siguientes muestran el uso ordinario con sinéresis} 

Guerra, nombre tremendo, ahora sublime *, 
Yo nunca supe cantar | Y ahora canto sin saber 2. 

La voz de: — «Ah est, sefiores, | ahz esta», que brota y bulle °, 
Que aun no tienes nifio el alma 2, 
Aun parece, Teresa, que te veo 4: 

Detras de las palabras a que se refieren, los adver- 

bios ahora, ahi, atin se pronuncian corrientemente con 

hiato: soz ahora muy ricos, estaban ahi sentados, no 

salen atin de clase. La pronunciacién rdpida y la falta 
de €nfasis consienten también a veces la sinéresis en 

esta posicién. Los siguientes ejemplos representan el 

uso general, con hiato: 

Aspero a-hora y bravo 

al desacostumbrado yugo torne ®. 
Aunque apenas a-én le apunta el bozo 3, 

Yo digo a-aén : — ;Por qué callé aquel dia? ®, 

A las‘razones de lentitud o rapidez y de énfasis o 
falta de énfasis, que alteran, como queda dicho, la 

practica corriente, se afiaden, por lo que a los poetas 

se refiere, las exigencias de. la medida del verso, las 

cuales bastan por si mismas para que de vez en cuando 

se aplique a las formas citadas la siféresis o el hiato 

contra la regla general, sin gran protesta del ofdo: 

Y esa verde corona que en Jas vides 

a-hora ves, mafiana desparece ’”, 

A-zin el melancélico sonido 8, 

Perfuman gun mis rosas la alba frente 9. 

1 Quintana. 2 Balart. * Zorrilla. # Espronceda. ° Bello. § Bees 
quer. 7 J..G. Gonzalez. 8 J. Isaacs. 9 A. Machado. 
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148. Ex crupo acentuabo za. —La pronunciacién 

culta y esmerada emplea normalmente el hiato: Zia- 

ti-e, dia-di-e, habia-a-bi-e, hacia-a-Si-e. El habla vulgar, 

dentro de determinadas circunstancias relativas a la 

posicién de la palabra en la frase, practica corriente- 

mente la sinéresis: tja, dja, a-bja, a-0j4. En lenguaje rapi- 

do y en posicién poco acentuada, la sinéresis del grupo 

ia se tolera, en ciertos casos, aun entre las personas 

instruidas. La condicién esencial es que la pronuncia- 

ci6n-no sea lenta, fuerte ni esmerada. 

En nombres de uso no muy frecuente, como via, ria, 

bujta, orgia, ironia, etc., la sinéresis, en la lengua nor- 

mal, aparece sometida a las mismas limitaciones indica- 

das respecto a los grupos 70, Zé, wa, uo, etc., §§ 145-146. 

i'n nombres mas usados, como ¢ia, dia, Maria, Garcia, 

o en formas verbales, como servia, comias, perdian, y, 

sobre todo, en las formas auxiliares habia, habria, tenia,’ 

tendria, venia, seria, la conversaciOn ordinaria y corrien- 

te practica la sinéresis con mayor frecuencia y libertad. 

Cabe, por ejemplo, la sinéresis, sin protestas del oido, 

en las siguientes frases, diciéndolas con naturalidad y 

rapidez: al dia szguzente, pocos dias después, su tia Dolo- 

res, dona Maria Martinez, Garcia Gutiérrez, no servia 

para nada, se habia puesto de pie, estarian cansados, no 

podrian llegar a tiempo. Un mismo individuo dir4 estas 

frases con hiato o con sinéresis, segtin la lentitud o ra- 

pidez y segin el esmero o descuido con que hable. Lo 

propio del habla vulgar no consiste sino en hacer la 

reduccién del grupo za en formas de expresién mas 

lentas o fuertes de lo que el uso correcto permite. 

Al extranjero que no posea un dominio suficiente 

del idioma, la practica inadecuada de esta sinéresis 

puede facilmente hacerle incurrir en vulgatismo. 
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La sinéresis suele también alcanzar al grupo Zai en 

habiais, estariais, podriais, etc.; pero tanto en estos ca- 

sos como cuando el grupo Za va antes de la silaba final 

— habiamos, sabiamos, pondriamos —\a sinéresis, por }o 

que se refiere a la conversaci6n normal, es menos fre- 

cuente que en las formas antes citadas. 

En cuanto al lenguaje métrica, los versos siguientes, 

de diversas €pocas, entre otros muchos que podrian 

citarse, presentan también ejemplos de za con sinéresis: 

Parte del aire que solza dar vida!. 

Querza \levarlo todo a pura espada ?. 

Y a Troya habzan venido en once naves 3. 

Decza entre si confuso no sabiendo 4. 

Para quien al dza siguiente (8 silabas) °. 

Los casos de esta especie son relativamente abun- 

dantes, sobre todo entre los poetas del siglo xvi, quie- 

nes siguiendo probablemente el ejemplo de los poetas 

italianos, dieron entrada en el lenguaje poético a este 
fenémeno de la pronunciacién usual ®, Los poetas mo- 

dernos, a pesar de tal precedente y del apoyo que 

sobre este punto sigue ofreciendo la lengua hablada, 

evitan ordinariamente el empleo de dicha sinéresis: 

Poné-an Ja inocencia candorosa ’”, 

Yo seguz-a escuchando embebecido 8, 
No podz-a dormir siendo yo un santo °. 

Y en un da no mas se ama y se olvida %. 

No me habé-a ya dormido (8 silabas) 1°, 

1 .Garcilaso. 2 Ercilla. 3 Hermosilla. * J. G. Gonzalez. § Du- 

que de Rivas. La extension y el cardcter popular de la sinére- 

sis del grupo za en la pronunciacién espafiola indican que el 

hecho mismo, como fendmeno fonético, no tuvo que ser im- 

portado, sino solamente la libertad o licencia de emplearlo-en 

el verso (comp. ViNaza, Bid/., col. 2103). 7J. Arolas. § Nufiez de 

Arce. 9 Campoamor. 1° J. R. Jiménez. Hay también casos de 
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149. Ex cruro acentuapo ui.—Las palabras en que 

aparece este grupo pueden considerarse divididas, por 

lo que a la pronuntiaci6n se refiere, en tres secciones 

distintas : 

a) Palabras en que la combinaci6n wz, cualquiera 

que sea su origen, se pronuncia como diptongo, wi: 

juicio, buitre, cuita, benjui, muy, curdo, cuidas, fui, fuis- 

te, etc. El arcaismo 7x-iczo s6lo por excepcién suele hoy 

encontrarse alguna vez en los poetas. La pronunciaci6n 

antigua de las formas muy, cuita, cuida, cuide, etc., con 

acento sobre la z, ui, ala cual se hizo ya alusi6n, § 66, n., 

es atin corriente en Asturias y en algunos otros puntos 

del Norte de Espafia: mui, kuite, kuide. Bello la indicé. 

asimismo como conservada en Chile ‘'. La forma co- 

rriente y general es evidentemente wi. Un poeta no po- 

dria hoy, como en otro tiempo, emplear cuzda en rima 

con muda o duda, sino con mida,.vida, etc. 

Donde ninguno de ninguno cuida 

pronto se aprende a conocer la vida 2. 
De mi mano cuida... | Que le did medida 3. 

6) Palabras que se pronuncian con diptongo, wi, y 

con hiato, u-i, dandose preferencia al diptongo: ruido, 

ruin, ruina, arruino, arruina, suizo, circuito, fortuito, 

gratuito, casuista, etc. La forma corriente en cualquier 

caso, hasta en posicién final, es el diptongo. El hiato, 

tratandose de estas palabras, responde en general a una 

pronunciacién mas cuidada y escogida que Ja de la len- 

gua ordinaria. En ruzdo, ruin, ruina y suizo, el hiato es 

sinéresis, como en el siguiente verso de Valle-Incl4n: <En los. 
ojos del santo resplandec/a la estrella» (14 silabas). 

1 A. Betro, Opdsculos gramaticales, Ortologia, Madrid, 1890, 

pags. 212-213. 

? Espronceda. ® E. Marquina. 

ae 
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menos raro que en circuito y fortuito; en gratuito ocurre 

con relativa frecuencia, En el verso aparece mds veces 

que en la‘conversaci6n, y en los poetas antiguos mas 

que én los modernos.*Hay diferencias individuales; unas 

personas emplean el diptongo con mas regularidad que 

otras. Los ejemplos siguientes dan idea de la extensién 

del diptongo en la poesia moderna: 

Hacia las rwinas de feudak castillo (11 silabas) 1. 
Turban de aquellas rvénas (7) 1. 

Un ser miserable y rzzn (8) 1, 

Y sélo se escucha el rzédo (8) 1. 

Sorda al ruédo del fuego y de las balas (11) 2, 

_En estos mismos poetas se encuentran también a ve- 

ces‘con hiato las palabras que aqui aparecen con dip- 

tongo. La libertad de servirse en el verso de una u otra 

forma presenta casos como los siguientes: 

Esas rv-inas claman contra el nombre 3. 

Sobre las rwénas en que Espaiia llora ¢. 
El bullicio del mundo y su rz-zdo 5. 

Por las losas deslizase sin rzédo ®, 

El-mtindo todo a funeral rz-ina 5. 

EI justo cielo le anunci6 su rzéna 5. 

¢) Palabras que se usan con hiato, u-i, y con diptongo, 

wi, predominando el hiato: jesutta, huida, huir, incluir, 

concluir, concluido, recluido, construt, instruiste, substi- 

tuimos, retribuisteis, etc. Las mismas personas que en 

una lectura ordinaria y normal dicen rwi-ds, swi-0o,.etc., 

en igualdad de circunstancias pronuncian xe-su-i-te, 

u-i-de, u-{fr, in-klu-ja, kon-klu-i-de, etc. 

1 Nuijiez de Arce. 2 Campoamor. ?J. Arolas. 4 Zorrilla. 5 Es- 

pronceda. Ruido, medido.como trisilabo, aparece también, por 

ejemplo, en el siguiente verso de Rubén Darfo: «Lejano un eco 

vago, un ligero rz-zdo» (14 silabas). 
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La conversacion rdpida y familiar permite aqui el uso 

del diptongo, asi como en el caso de ruzdo, ruina, etc., la 

pronunciaci6n esmerada suele servirse del hiato. No hay 

una divisi6n clara y precisa, por consiguiente, entre las 

palabras de este grupo y las del grupo anterior. Se trata 

solamente de una mayor frecuencia -y regularidad de 

aquéllas en el uso del diptongo y de éstas en el del hiato. 

Laz de huida, huir, etc., se enlazaen sinalefa con una 

vocal anterior: después de la huida-despwéz da (la y)-ide, 

avergonzado de huir-aberggn@ado (de u)-j1. El paso de la 

yalai suele producirse a través de una w mas 0 me- 

nos perceptible; pero no se considerarja correcto desli- 

gar por completo la uw de la silaba anterior pronuncian- 

do simplemente la-wi-de, de-wj1'. 

La forma predominante en el verso, asi en lo antiguo 

como en lo moderno, es también, por supuesto, el hiato: 

Que habéis concla-¢do ayer (8 silabas) 2. 

Y al hz-zr las infelices (8) °. 

¢cAdénde podras hz-zr? (8) 4. 

Al ha-zr de algin hombre, Galatea (11) ®. 

Saben bien los amantes instrz ¢dos (11) 5. 

Den tu amor a las gracias conclz-ddo (11) ®. 

O derrz-¢da ensefia (7) §. 

Circz-zdos por montes de violeta (11) §, 

jAb!, qué flw-zr tan suave (8) 7, 

La palabra /éizdo, sustantivo o adjetivo, de acuerdo 

‘con circuito, fortuito y gratuito, se pronuncia general- 

mente con diptongo wi: e/ fluido eléctrico-el flwido elék- 

1 La ortografia y pronunciacion de los participios en -xzdo 

ha sido discutida por S. G. Morley, E. C. Hills y H. Keniston, 

en Hispania, 1921, IV, 187-191, 301-304; 1922, V, 167-169, y por 

A, Alonso, en Revue de Linguistique romane, 1925, I, 178. 

2 Zorrilla. Arolas. 4 Nufiez de-Arce. > Campoamor. ®A. Ma- 

chado. 7J. R. Jiménez. 

. xd aTHe 
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riko. Algunas personas, no obstante decir circuito, for- 

tuito y gratuito con wi, suelen pronunciar, influidas por 

el acento de la ortografia académica, flu-1-do o flui-de '. 

-Otras personas, en mayor nimero que Jas anteriores, 

hacen la palabra trisilaba con acento en la z, ddndole, 

por consiguiente, la misma forma que al participio de 

fluzr: flu-i-de, Esta pronunciaci6n aparece, por ejemplo, 

en el siguiente endecasilabo de A. Machado: 

En el oro flw-zdo y verdinoso 2. 

De todos modos, la forma mas corriente en que di+ 
cha palabra se usa és, como queda indicado, flwi-de. 

150. Et Grupo ACENTUADO 74.—Se pronuncia con 
diptongo ¢riunfo-trjgm-fo; con hiato, diurno-di-gr-ne, y 

de ambos modos, aunque dando preferencia al dipton- 

go, viuda-bji-de o bi-u-de, y veintiuno-bein-tju-no o bein- 

tr-u-no. En forma rapida y poco acentuada se dice tam- 

bién, con diptongo, diurno-djgr-no. La antigua pronun- 

ciacién viuda, con acento en la z, es hoy desusada y 

extrafia 3. La libertad de emplear esta palabra con dip- 

tongo, ju, o con hiato, i-u, en la pronunciacién actual, 

se ve reflejada, por ejemplo, en los siguientes endecasi- 

labos de Campoamor: : 

A Jas vedas, casadas y solteras. 

La vé-wda que aspira a reincidente. 

1 Contra esta pronunciacidén acta la manifiesta tendencia 

del idioma a dar preponderancia al segundo elemento vocalico 

tanto en los grupos w/, 7, como en o¢, ¢0, §§ 68 2 y 150. 

2 Cabria leer, aunque con violencia, flz-z-do, pero el mismo 

autor evité toda duda haciendo imprimir dicha palabra con’ 

acento sobre la 7 (Paginas escogidas, Madrid, 1917, pag. 173) 

3 Tirso de Molina, por ejemplo, rimaba viuda:rica, viuda: 

pisan; en el romance de Adenamar son asimismo asonantes :\ 

«Casada soy que no viuda> y «Muy grande bien me queria». 
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I St; La POSICION ACENTUADA FINAL. — Tanto la siné- 

resis como la sinalefa, segdan se ha visto en los parrafos 

anteriores, aparte de depender de diversas circunstan- 

cias relativas al acento y ala mayor o menor rapidez de 

la pronunciacién, se cumplen mAs facilmente dentro del 

grupo fénico que en posicién final. La posici6n interior 
permite pasar suavemente sobre una silaba detérmina- 

da, aunque Ileve acento, siempre qué después de ella 

haya alguna otra silaba fuerte que sirva de apoyo al 

movimiento ritmico de la pronunciacién. La posici6n 

acentuada final, término ordinario de dicho movimiento, 

se halla naturalmente fuera de la posibilidad de dismi- _ 

nuir su propio relieve a base de un apoyo posterior. 

De aqui que Jas palabras acéntuadas dias, paseo, ve- 
nian, por ejemplo, puedan ofrse, efectivamente, con 
sinéresis, en frases como cuatro dias despues, did un pa- 

seo por la manana, todos venian cansados, mientras que 

esas mismas palabras mantienen regularmente su hiato 

en después de cuatro di-as; por la manana aid un pase-0,. 

muy cansados veni-an. La posicién final dificulta la con- 

tracci6n silabica aun en formas tan propensas a la siné- 

resis como los adverbios ahora, ahi y aun, El verso, en 

este como en los demas casos, proporciona ejemplos. 

claramente expresivos de dichas diferencias : 

E] da que me aborreces, ese dé-a (11 sflabas) }, 
Siempre es cierto lo pe-or (8) 2. 

No siempre lo peor es cierto (8) 2. 

Ella volvié diciendo: —Hablad a-hora (11) 8, 
Ahora en ej alba casta de tus brazos (11) 4. 

152. CAMBIO DE LUGAR DEL ACENTO. —Al juntarse en. 
una misma sflaba acentuada, de intensidad relativamen- 

1 Quevedo, ? Calderén. 3 Zorrilla. 4J. R. Jiménez. 
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te débil, dos o mas vocales diferentes, el acento, cual- 

quiera que sea su posiciédn etimolégica, cae sobre la 

votal mas perceptible. Una vocal de perceptibilidad 

débil s6lo puede predominar en un grupo silabico sobre 

otra vocal de perceptibilidad mayor, cuando un fuerte 

acento espiratorio, cayendo especialmente sobre dicha 

vocal débil, refuerza su sonido y le hace destacarse sobre’ 

Ja vocal que la acompafia. La vocal débil pierde esta 

preponderancia en el momento en que le falta el apoyo 

especial del acento '. En dia, habia, aun, laud, por ejem- 

plo, la vocal que recibe el acento al verificarse la siné- 

resis es, pues, principalmente la a, con lo cual la z y 

la u, del mismo modo que en los diptongos de diablo, 

aliado y causa, quedan convertidas, segtin los casos, en 

semivocales 0 en semiconsonantes. Lo mismo ocurre en 

las combinaciones de las vocales z, z, acentuadas, con Ja 

éy con la o. Los grupos éa, aé, ad, etc., se convierten 

también, a su. vez, en ed, de, do, etc.: 

Aun (au) parece, Teresa, que te veo ?. 

¥ no hay playa | Sea (ea) cualquiera ?. 

Escribano, al caer (ae) el sol %. 
Cant¢ al (04) amor en su cercado huerto 4, 

(Qué es sin tz el (jé) mundo? Un valle de amargura 5 

Que con Quevedo descendid a (joa) la tumba °. 

Desde muy antiguo esta dislocaci6én del acento tomé 
un cardcter permanente en rezma y vaina, que en otro 

tiempo se pronunciaron reina y vaina. Analoga tenden- 

cia se manifiesta hoy en formas como feriodo, etiope, 

cardiaco, monomaniaco, etc., las cuales, no obstante Ile- 

1 Véase M. Grammont, Revue des Langues Romanes, 1916, 

LIX, 406. 2? Espronceda. 3 Zorrilla. 4 V. W. Querol. > Campo- 

amor. ® Nufiez de Arce. 
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var escrito el acento sobre la z, se pronuncian, en gene- 

ral, destacandola vocal siguiente y convirtiendo el grupo 

en un diptongo ascendente: perjodo, etjopa, kardjake, etc.. 

En oceano y alvéolo la pronunciacién sé aparta también 

corrientemente de la escritura, colocando el acento 

sobre la segunda vocal del grupo, pero conservando, 

en general, las cuatro silabas de cada palabra: o-89-a:no, 

al-be-6-lo. En lenguaje rapido se hacen trisilabas. 

153. PRINCIPIOS DE LA AGRUPACION SILABICA ENTRE VQ- 

CALES Y CONSONANTES. — La estrecha relaci6én que existe’ 

entre la forma de la silaba y las modificaciones que 

experimentan los sonidos que la constituyen hace nece- 

sario saber distinguir claramente, dada cualquier pala- 

bra o frase, los limites de cada grupo silabico. La de- 

terminaci6én dél punto en que se dividen o separan dos 
silabas contiguas presenta en muchos casos importantes 

dificultades. 

Por la ley de constitucién de la silaba se sabe, por 

ejemplo, que una consonante entre dos vocales separa 

necesariamente a dichas vocales en silabas distintas; 

pero falta saber si esa misma consonante entra a formar 

parte del ntcleo silabico de la primera vocal o de la 

segunda o si se reparte entre una y otra. El hecho se 

complica cuando entre vocal y vocal figuran varias con- 

sonantes. En las manifestaciones de esta materia, junto 

a principios de caracter general intervienen razones his- 

téricas y tendencias particulares que hacen que los 

hechos no se desarrollen del mismo modo en todos los 

idiomas. En términos generales la pronunciacién espa- 

fiola procede en este punto de la manera siguiente : 

a) Una sola consonante entre dos vocales se agru- 

pa silabicamente con la segunda vocal: hora-6-re, rezo- 

ré-0c, pereza-pe-ré-be. 
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6) Los grupos gr, pl, br, bl, fr, fi, tr, dr, cl, cr, gr, 

&/, forman silaba asimismo con la vocal que les sigue : 

oprimir-o-pri-mjx, copla-k6-ple, abrigo-a-bri-go, puedlo- 

pweé-blo, sufrir-su-frj1, atrevido-a-tre-bi-dc, padre-pa-dra, 

reclamo-re-kla-mc, acreditar-a-kre-di-ta1, megro-né-gre, 

siglo-si-glo. 

c) En cualquier otra combinaci6n de dos consonan- 

tes, iguales o diferentes, la primera se agrupa con la vo- 

cal anterior y Ja segunda con la siguiente: per/a-pér-le, 

alto-al-tc, resplandor-fres-plan-d61, observar-ob-sér-baa, 

tmnoble-in-no-blo, ennegrecer-en-ne-gre-0€1. 

d) ‘Tratandose de tres consonantes, las dos prime- 

ras forman silaba con Ja vocal que precede y la tercera 

con la que sigue: zmtersticzo-jn-ters-ti-Ojc, perspicaz-pers- 

pi-ka0, cozspirar-kg™s-pi-raa, 7mstinto-j"s-tin-te. 

é) Cuando en un grupo de tres 0 mas consonantes 

las dos Gltimas son pr, pl, br, 01, fr, fi, tr, dr, cl, cr, gr, 

gl, Gnense éstas con la vocal siguiente y las demas con 

la vocal anterior: desprecio-des-pré-6jc, completo-kgm-pleé- 

tc, hombre-6m-bra, temblor-tem-bl6u, ixflamar-jm-fla-mai, 

destrozar-des-tro-0a1, tendré-ten-dré, conclusidn-kon-klu- 

sjon, escribir-es-kri-bj1, sangre-san-gra, iuglés-in-glés, 

construccién-k9*s-trug-0j6n, abstraer-abs-tra-é1, etc. 

Sobre la practica de estos principios conviene ademas 

tener en cuenta las observaciones especiales reunidas en 

los siguientes parrafos. 

154. SILABEO DE LA CONSONANTE INTERVOCALICA. — 

La consonante intervocdlica, en la conversacién rapida, 

se enlaza en realidad con las dos vocales contiguas, de 

tal modo que el tiempo de su propia intensién se funde 

con la distensién de la vocal precedente, y el de su dis- 

tensi6n con la intensi6n de la siguiente; pero la mayor 

parte de la tensi6n articulatoria de dicha consonante y 



174 Silabeo de la consonante intervocdlica. § 154 

el efecto principal de su sonido caen, como queda dicho, « 

dentro del nucleo sildbico de la segunda. vocal: ¢e-me> 

r0-S0, a-de-re-20, ju-ve-nil, etc. 

En palabras como adorigenes, adaptar, enajenar, in- 

oportuno, desobediencia, subordinar, nosotros, ete. la 

consonante final de las particulas ab-, ad-, en-, in-, des-, 

sub-, nos-, aunque en la escritura, ai dividir pee sea 

costumbre representarla etimolégicamente unida a la 

vocal anterior, 22-oportuno, des-obediencia, nos-otros, enla, 

pronunciaci6n se trata corrientemente como intervoca- 

lica, agrupandola con la vocal siguiente: a-bo-rj-xo-nes, 

a-dap-tar, e-na-xe-nar, i-no-por-tu-no, de-so-be-djén-6je, 

su-bor-di-nd1, no-sd-tres, etc. La 2 que puede aparecer 

en ciertos casos entre la consonante y la vocal no impi- 

de el expresado enlace: deshilado de-si-la-do, enhebrar- 

e-ne-brai, 7~iumano-i-ni-ma-ne. Lo mismo se hace con 

la consonante final de mal, bien, en formas compues- 

tas como malandanza-ma-lan-dan-8e, bienestar-bje-nes- 

tax, dienaventurado-bje-na-ben-tu-ra-do, etc. 

Dentro del grupo t6nico, la consonante final de una 

palabra, en contacto con la vocal inicial de una palabra 

siguiente, se trata también como iritervocalica en la pro- 

nunciaci6n rapida, agrupandola silabicamente con dicha 

‘vocal inicial: e/ oro e-lé-ro, uz hombre-a-ném-bre, muchos 

Aonores mu-éo-so-n6-res, lug amarilla-\i-§a-ma-ri-la, etc. 

En virtud de este enlace, casos de significacién tan dis- 

tinta como los siguientes, resultan exactamente iguales 

en la pronunciacién: el hado y helado-e-la-do, en ajo y 

enojo-e-ng-xo, el ejido y elegido-e-le-xi-ds, las aves y la 

sabes-la-sa-bas, el heno y heleno-e-lé-no, en aguas 5 y ena- 

guas-e-na-gwes, el hecho y helecho-e-lé-éc. 

Cuando la vocal que precede a la consonante intervo- 

calica es la que lleva el acento fuerte, como, por ejem- 

[idee 
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plo; en copa, pavo, casa, cena, pieza, etc.; la atraccion que 
dicho acento ejerce sobre los sonidos vecinos hace que 

el enlace entre la vocal acentuada-y la consonante si- 

guiente sea mds fuerte y estrecho que cuando dicha vo- 

cal es inacentuada. En pronunciaci6n fuerte y enfatica, 

y sobre todo cuando la consonante intervocalica es n, 1, 

o alguna de las fricativas sordas s, 6, f, x, dicha atraccién 

suele producir cierto alargamiento en la tensién de 

la consonante, la cual se reparte entre las dos vocales 

contiguas, tendiendo en cierto modo a la duplicacién 

de dicha consonante: pasa-pas-se, cesa-Bés-se, Zufo-taf-fo, 

dice-dj8-82; pero lo corriente es que este desdoblamiento 

no sea tan considerable que el oido reciba propiamente 

la impresién de una consonante doble, como ocurre,: 

por ejemplo; con la consonante doble italiana o con la 

que también se oye en espafiol en casos como ux nizio- 

Gn-nigc, dos santos-dés santes, etc. }. 

- La consonante final absoluta, saz, jamdas, papel, ora- 

ci0n, amor, funde su intensi6n con la distensi6n de la 

vocal precedente; su tension es ordinariamente, aunque 

larga, débil y relajada, y su distensién resulta, en gene- 

ral, imperceptible, cesando, en gran parte o por com- 

pleto, el impulso espiratorio antes de que los d6rganos 

abandonen la posicién correspondiente a la articulaci6n 

de la consonante; véanse S572; 102, TIO y- Itt. 

155. SILABEO DE DOS CONSONANTES IGUALES. — Dos 

consonantes iguales,en contacto, se pronuncian como 

si se tratase de una sola consonante relativamente larga 

y repartida entre las dos silabas inmediatas; la inten- 

sién de esta consonante, con alguna parte de su tensi6n, 
corresponde a la silaba precedente, y el resto a la si- 

1 Trdtase de este punto con mas detenimiento y extension 

en Revista de Filologia Espatiola, 1918, V, 388-391. 
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guiente, hallandose, por tanto, el limite de ambas sila- 

bas hacia el centro de la tensién de dicha consonante 

larga. La duracién de ésta no es, pues, igual precisa- 

mente a la suma de dos consonantes simples; pero a 

falta de otro medio mejor empleamos en la escritura 

fonética una consonante doble para representarla: zm- 

numerable-innimorabla, zzuato-jnnats, sz necesidad-sin- 

nebesidad, obvio-dbbjc, subvencidn-sybbenOjén, edad adi- 

chosa-edad diédsa, juventud dorada-xubentad dordada, 

corcel ligero-kor8él lixére, e/ Jobo-el lobe, los senxores- 

los senoras, dos sobrinos-dés scbrines, /uz cenital-lWe 

Benital, diez cigarros-djé8 Bigarés.. 

Aun cuando el acento de fuerza, alargando la tensi6n 

de una consonante intervocdalica inmediatamente poste- 

rior a dicho acento, tienda a aproximar su articulaci6n 

a la de Ja consonante doble, tal como aparece en los 

ejemplos antes citados, el grado de duracién y de des- 

doblamiento de aquélla es en todo caso bastante infe- 

rior al de la consonante propiamente doble para que el 

oido pueda distinguir con facilidad la diferencia entre 

ambos casos. Para percibir esta diferencia basta compa- 

rar los siguientes ejemplos: 

un ovillo-4-no-bi-le un novillo-an-no-bi-le 

son hombres-s6-ném-bras Son nombres-s6n-ném-bres 

aguel oro-a-keé-l6 ro aguel loro-a-kél-l6-rce 

mas obran-rna-so -bren mas sobran-mas-so-bren 

En la conversaci6n rdpida, la vibrante multiple 77, 
intervocalica, reparte sus vibraciones entre las dos silas. 
bas contiguas: carrvo-kar-ro, parrilla-par-r{-le, carrera» 

kar-ré-re, etc.; pero en pronunciacién lenta, toda la ar 

ticulacién de la 7r se agrupa Gnicamente con la segunda 
vocal: kda-ro, pa-rj-le, ka-ré-re, etc. 
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156. SitaBEO Y MODIFICACIONES DE LOS GRUPOS DE 

CONSONANTES -DIFERENTES. — FE] grupo de dos consonan- 

tes distintas formado por una oclusiva ortografica o 

una /, mas una 7 0 /, se pronuncia, como queda dicho, 

formando una sola silaba con la vocal siguiente: a-pre- 

sar, co-pla, a-tro-pe-lla-do, etc. Del mismo modo, la b 

de las particulas ab-, 0b-, sub- se une a Ja silaba siguien- 

te cuando ésta comienza con /: 0-bli-gar, su-ble-va-cién, 

a-bla-ti-vo, o-blon-go; excepttase sub-lu-nar. Ante fF ini- 

cial, en palabras de composici6n conocida, mantiénese 

la 6 en ja silaba etimol6gica: subrayar-syb-fa-ya1, subro- 

gar-sub-to-ga1, subrepticio-sub-rep-ti-8jc, abrogar-ab-Fo- 

gaz. Enel grupo d/, la d se pronuncia con la sflaba anterior 

y la/con la siguiénte: to-mad-lo, mi-rad-lo. En tl hay 

vacilaci6n: unos pronuncian at-las, at-/le-ta, y otros a-tlas, 

a-tle-ta; pero en la conversacion ordinaria, la pronuncia- 

ci6n mas corriente es ad-les, etc., como se dijo en el § 98. 

Tanto la 1 como la r, en cualquiera de los casos ante- 

riores son plenamente sonoras; en pronunciacién enér- 

gica, y sobre todo en habla dialectal, una oclusiva sorda 

precedente suele, en parte, contaminarlas con su sor- 

dez: aprieta, réplica, trigo, pliego, §§ 111 y 115. 

En fos grupos de dos consonantes que no respondan 

a ninguna de las combinaciones a que los anteriores 

casos se refieren, la primera de ellas constituye silaba, 

como es sabido, con la vocal precedente y la segunda 

con la siguiente, quedando, sin embargo, una y otra en- 

lazadas de tal manera, que la distensién de la primera 

y !a intensi6n de la segunda se realizan ordinariamente 

dentro de un mismo tiempo: hor-uo, pas-to-res, al-tar. 

Este enlace produce en muchos casos, entre las con- 

sonantes, numerosas e importantés transformaciones, 

cuyos efectos se manifiestan de un modo especial sobre 
12 
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Ja consonante mas débil, que es precisamente; como 

final de silaba; la primera del grupo: De varias de estas 
transrormaciones se hizo menci6n, oportunamente en el 

analisis particular de las consonantes; pueden reducirse 

en conjunto ala siguiente enumeraci6n3 

a) En el grupo de dos oclusivas sordas; pt; ct; la 
primera es implosivo-oclusiva y la segunda oclusivo-ex- 

plosiva$ durante la oclusién,. los érganos pasan de la 

primera consonante a Ja segunda; sin que la transicién 
sea acisticamente perceptible? la division silabica recae, 
pues; sobre dicha oclusién: aptozap:te, § 793 doctor- 

dgok:to1; § 1253 la primera consonante en este caso es, 
en general, una articulacién relajada que a veces se redu- 

ce a fricativa y a veces se pierde totalmente en la pro- 

nunciaciény aun cuando; como ocurre en septiembre, SUS- 

criptor, etc: siga conservandose en la escrituras 
b) Las sonoras 4; d ante oclusiva sorda se convier- 

ten en p;t; o mas frecuentemente se reducen a sus fri- 

cativas correspondientes: obtener-gb-te-né1, § 803 adqui- 

rir-ad-kt-r{1y § 100}; en el encuentro con otra sonora 

analoga se reducen a fricativas las dos consonantes del 

grupo? abdicar-ab-di-ka1, § 813 advertir-ad-ber-tfi, § 100, 

c) Cualquier oclusiva ortografica ante nasal se redu- 
ce a la fricativa sonora correspondiente: abnegacién= 

ab-na-ga-8jon, § 81} atmdsfera-ad-més-fa-ra, § 98; admiraz. 

ble-admirablay § 1003 técnica-tég-nt-ka, § 1283 digno- 

digno; § 127, En el grupo dm, siendo ambas del mismo 

6rgano, la primera casi va absorbida por la segunda: 

submarino-syb-me-ri-ne, § 80, 
d) Ante consonante fricativa, las oclusivas ortogra- 

ficas se pronuncian ordinariamente como fricativas, re- 

sultando mas 0 menos sonoras o sordas, segtin los ca~ 
sy 

sos? eclipsar-e-klib-sa1, § 793 concepcién-kon-beb-0j6n, 

2 
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§ 333, subyugar-syb-yu-ga1, § 81) adyacente-ad-ya-én-ta, 

§ 100? accidn-ag-8j6n, § 128} examen-eg-sa-mén, § 129 

e) La consonante x final de silaba toma el punto de 

articulaci6n de la consonante siguiente? ex paz-em-pa0; 
§ 80} conforme-kgm-fdr-mo, § 89} onza-6n-Be, § 95; coude- 

kén-day § 103} ancho-an-éo, § 122} nunca-nin-ke, lonja- 

I6n-xe, § 130; En el grupo zm la m cubre o absorbe 

totalmente a la 2? zmmovil-{"-m6-bijl, § 110. 

f) \aconsonante 7 pasa por asimilaciones andlogas 

a las de la ~ ante una interdental; dental o palatal si- 

guiente : calzado-kal-0a-49, § 963 altura-al-ti-re; § 104; 

colchén-kql-éon, § 1233 

g) Las fricativas sordas s, z finales de silaba reciben 

articulaci6n débil y relajada? castillo-kas-ti-lo, § 72; as 

censo-as-Bén-sc, § 106; pizca-pj0-ke, amanezca-a-ma-néd- 

ke, § 72: En el grupo 2t¢, sin embargo, la ¢ es arrastrada 

por la 8 precedente, haciéndose, como ella; interdental: 

hazte acd-a8-tea-ka, § 97: Cuando la segunda consonante 

del’ grupo es sonora, la s y la z, en la conversaci6n co- 

rriente, se sonorizan, disminuyendo, ademas; sensible 

mente en intensidad y duracién: diezmo-djéz-mo, § 94; 

mismo-mjz-me, isla-jz-le, § 107. Ante la vibrante F se 

pierde la s totalmente, o bien se transforma en una 4 
_ breve y fricativa, en tanto que la F por compensacién 

suele reforzarse, aumentando el nGmero de sus vibra- 

ciones: dos reales-déarsales, § 107. 

h) En los grupos de tres o mas consonantes, la ar- 

ticulaci6n de la primera de las dos consonantes que se 

asocian con la vocal precedente, se pronuncia débil y 

relajada; la lengua tiende, en general, a eliminarla. La 

segunda consonante del grupo es siempre una s, tam- 

bién relativamente débil: obstaculo-gbs-ta-ku-lo, adscrito- 
ads-kri-te, coustante-ko"stan-ta, etc., $§ 84, 100, TIO. 

i 
' 





INTENSIDAD 

157. DrIFERENCIAS DE INTENSIDAD. — La intensidad se 

manifiesta en el lenguaje por movimientos sucesivos de 

aumento y disminuci6én en correspondencia con las va- 

riaciones de energia con que se desarrolla el impulso 

espiratorio. Existen diferencias de intensidad no sélo 

entre las distintas silabas de una palabra, sino entre los 

sonidos que integran una misma silaba y aun entre los 

tiempos o partes de un mismo sonido. En la ensefianza 

practica de Ja pronunciaci6n basta, sin embargo, saber 

distinguir a este propdsito las diferencias de intensidad 

que las silabas presentan entre si. Llamamos a las sila- 

bas fuertes o débiles, segan el grado relativo de su 

intensidad, § 22. Prodticense, ademas, en determinadas 

circunstancias variantes de intensidad inferiores 0 supe- 

‘riores, segin los casos, al valor relativo que norma!- 

mente corresponde a cada uno de dichos términos. 

158. CAvuSAS QUE DETERMINAN LAS DIFERENCIAS DE IN- 

TENnstDap. — Las modificaciones que experimenta la inten- 

sidad en el lenguaje obedecen a diversas circunstancias: 

unas, psicolégicas, relacionadas con el sentimiento par- 

ticular que acompaifia en cada caso a la expresién; otras, 

légicas, en relaci6n con la mayor o menor importancia 

que atribuimos en el conjunto de la frase a la significa- 

cidn de cada palabra; otras, fisicas o fisiol6gicas, depen- 
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dientes de la naturaleza del sonido y de la articulaci6n; 
otras; ritmicas; subordinadas a la general tendencia o 

inclinacién que hace distinguir alternativamente las ma- 
nifestaciones sucesivas de un mismo fenédmeno; y otras; 
por filtimo, histdricas, intimamente unidas a la tradi- 
cién lingiifstica de cada idioma. Las modificaciones 

emocionales, ldgicas; fisicofisiol6gicas y ritmicas de la 

intensidad obedecen a leyes generales que producen ma- 

nifestaciones mas o menos andlogas en todos los idio- 
mas} las diferencias de caracter histérico constituyen, 

por el contrario, uno de los rasgos mas caracteristicos 

que distinguen a los idiomas entre si. En este sentido; 

la intensidad histérica es la que principalmente importa 

considerar en la ensefianza de la pronunciaci6n. 

159. INTENSIDAD HISTORICA ESPANOLA. — El acento de 

intensidad, que en el estado actual de la pronunciacién 

espafiola influye m&s que ningGn otro elemento en la 

estructura prosédica de nuestras palabras, proviene di- 
rectamente,; en la mayor parte de los casos, de la acen- 

tuaci6n latina. El acento recaia; en latin, sobre la penGl- 

tima silaba de las palabras cuando esta silaba era larga, 
y sobre la antepentltima cuando la penGltima era breve. 

Las palabras latinas, bajo las leyes peculiares de la foné- 
tica espafiola, modificando unos sonidos y eliminando 

otros, sobre todo por lo que se refiere a los que se 

encontraban en las silabas anteriores y posteriores al 

acento; aparecen hoy en nuestro idioma profundamente 

transformadas; pero a través de las mds graves transfor- 

maciones, la silaba portadora del acento ha mantenido, 

generalmente, en espafiol su identidad sustancial con la 

correspondiente base latina, En toda palabra espajfiola 
que, tenga acento propio y, por consiguiente, que no 

sea enelitica ni:proclitica, § 27, dicho acento ocupa un 
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lugar fijo e invariable. A veces, bajo una misma forma 

se dan dos 0 tres palabras distintas, que fonéticamente 

s6lo se diferencian por el lugar que en cada una de ellas 

corresponde el acento de intensidad? limite, limite, limi- 

té; célebre, celebre, celebré; depdsito, deposito, depositd; 

miro, miro; calle, callé; llamo, llamé, etc, Aun en aque- 

las formas de significaci6n invariable, como gentil, 

lunes, caballo, etc., la equivocaciéa del acento altera y 

desfigura Ja fisonomia de las palabras, haciendo que en 

algunos casos resulten casi incomprensibles. El ofdo. 

espafiol es evidentemente mas sensible a las modifica- 

ciones del acento de intensidad que a las de otros elemen- 

tos fonéticos. Toda falta o impropiedad en esta materia 

constituye un grave defecto de pronunciaci6n. 

160. DETERMINACION DEL LUGAR DEL ACENTO. — Por 

razon del lugar que ocupa en cada caso la silaba acentua- 

da, existen en espafiol tres clases de palabras: agudas, 

con el acento de intensidad sobre la ultima silaba: razén- 

raQ6n, perdiz-perdj8; llanas, con el acento sobre la 

penultima: ermano-ermanc, castillo-kastile, y esdrGju- 

las, con elacento sobre la antepeniltima: rapzdo-Taprdo; 

maquina-makma. En formas compuestas, el acento llega 

a alejarse atin mas de la silaba final: cdmetelo-kématalo, 

adviérteselo-adbjértasalo; acercandoseme -aberkandcsame, 

comiéndosemelo-komjéndosamalo; a estas formas se les 

Nama sobresdrtjulas '. Aprendemos a dar a cada pa~ 

labra su acentuaci6n tradicional por el uso que hemos 

advertido en la pronunciaci6n de nuestros mayores. 

La determinaci6n cientifica del lugar del acento, aparte 

de las dificultades especiales de algunos casos, puede 

1 A las palabras agudas suele también llamarseles oxttonas; 

a las llanas; graves y paroxttonas, y a las esdrujulas; proparoxi- 

fonas. 
' 
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lograrse, en general, por medios filol6gicos; pero a falta 

de estos medios, que no suelen ser del dominio de mu-: 

chas personas, la ortografia espafiola puede servir de 

guia en el estudio de la pronunciaci6n para resolver 

practicamente la mayor parte de las dudas que sobre 

este punto se ofrezcan. 

En multitud de casos la ortogratia indica, en efecto, 

el lugar del acento de intensidad, escribiendo, como es 

sabido, la virgula’ sobre la vocal de la silaba acentuada. 

La determinaci6n de esta silaba en las palabras que se 

escriben sin acento puede conseguirse teniendo en 

cuenta las observaciones siguientes. 

161. PaLaBraS LLANAS.—-Se pronuncia llana, con 

acento sobre la pendltima silaba, toda palabra de dos 0 © 

mas silabas escrita sin acento y terminada en vocal o en 

las consonantes ”, s: casa-kase, dice-dibe, pequeno-pekéno, 

ventaja-bentaxe, consuelo-konswélo, virgen-b{rxen, exa- 
men-egsamon, bailan-bailen, martes-martas, jueves-xwébas. 

7 Toda palabra terminada en vocal, en z 0 en s que 

no sea llana, llevara indicada en la escritura la acentua- 

cién que le corresponda: rudi-rubi, cantd-kanto, llegara- 

legara, vazon-¥a86n, volcan-belkan, vencerdan-benaran, 

lamds-xamas, marqués-markés, fisidlogo-fisjologo, virge- 

nes-bjrxanes, 70veies-xobanes, régimen-réximén. ih 

162. PaLaBras aGupas.—Se pronuncia aguda, con 

acento sobre la Gltima silaba, toda palabra de dos 0 mas 

silabas escrita sin acento y terminada en cualquier conso- 

nante que no sea # ni S: mujer-myxéi, grabador-grabedé1, 

anadir-agedj1, clavel-klabél, genizl-xent{l, audaz-audae,. 

arcaduz-arkedq8, virtud-birtad, llamad-\amad, relo7-reld, 

vivac-bibak, querub-kertb. 

Toda palabra. terminada en consonante que no sea 

” oS, a la cual corresponda acentuacién Ilana o esdra= 
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jula, llevara indicado ortograficamente el lugar del acen- 

to: ndcar-nakai, alcdzar-alka8a1, facil-fabjl, débi/-débil, 

caliz-kalj®, césped-®ésped, dspid-aspid, dlbum-albyn. 

163. Parasras EspRUjuLas. — Las formas esdrGjulas 

yy sobresdrijulas llevan siempre-indicada ortogrdfica- 

mente la silaba acentuada: dguila-agile, drboles-arboles, 

Stilaba-sileba, gramdatica-gramattka, acérrimo-abérimo, 7e- 

cibelo-tebibalo, déjasela-déxesala, compramelo-k6mpremo- 

lo, azddasele-anadesale, explicamelo-esplikemoalo. 

164. ACENTUACION DEL PLURAL.—Las formas de plu- 

ral mantienen el acento de intensidad sobre la misma 

silaba en que lo lleva la forma singular réespectiva. Esta 

inmovilidad del acento hace que muchas palabras que 

en singular son agudas o Jlanas resulten, por terminar 

en consonante, llanas o esdrGjulas, respectivamente, al 

tomar la desinencia de plural: razén-fa8én, razones-Fabd- 

nos; collar-kola1, collares-kolaras, drbol-arbol, arboles- 

arboles, virgen-birxon, virgenes-b{rxanes. Se apartan de la 

regla general cardcter-karaktes y régimen-téxiumén, Cuyos 

‘plurales trasladan el acento sobre la silaba que sigue 

inmediatamente a la que lo lleva en el singular: carac- 

teres-karaktéras, regimenes-teximanas. 

# 165. Ev aceNnTO Y La INACENTUACION. — Por raz6n 

-del acento las silabas se dividen, como queda dicho, en 

fuertes y débiles. La pronunciaci6én espafiola reparte 

claramente entre ambas categorias prosddicas las sila- 

bas de una palabra o frase. Claro es que lo fuerte o 

acentuado y lo débil o inacentuado ni representan va- 

lores invariables, ni se hallan siempre, desde un punto 

de vista relativo, a una distancia determinada y fija. El 

uso permite que dentro de cada una de dichas catego- 

rias, por razones ritmicas o psicolégicas, la silaba acen- 

‘ttuada sea mas o menos fuerte y la inacentuada mas o 
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menos débil, respetando los limites necesarios para que 

una y otra especie no se confundan entre si. Lo ordi- 

nario es que cada palabra tenga una silaba acentuada, 

y que si la palabra es monosilaba, su silaba tnica sea 

fuerte: pan, luz, mil, va. Hay, sin embargo, algunas pa- 

labras que sdlo constan de silabas inacentuadas, y otras, 

en nimero menor, que tienen dos acentos. Estas alti- 

mas son, por supuesto, palabras compuestas '.. 

. Existe una estrecha relaci6n entre el acento de inten- 

sidad y la funcién sintactica que la palabra desempefia. 

Se acenttan normalmente los verbos, adverbios, sus- 

tantivos, adjetivos y las formas enfaticas de los pronom- 

bres. La inacentuaci6n se manifiesta, por el contrario, 

en aquellas palabras que, como los articulos, preposi- 

ciones y conjunciones, desempefian el papel secundario 

de relacionar entre sf los elementos mds importantes de 

la oraci6n. 

La correspondencia entre la funci6n sintdctica y el 

acento llega hasta el punto de que hay sustantivos, ad- 

jetivos y adverbios que se pronuncian como formas 

débiles al acomodarse a ser empleados en ciertos casos 

en un concepto inferior a su propio valor gramatical, 

hallandose asimismo particulas relativas 0 conjuntivas 

que, por su parte, se pronuncian con acento fuerte 

cuando alguna especial circunstancia, en determinadas 

ocasiones, refuerza o destaca su papel. En los casos en 

que el paso de una funci6n a otra no ha Ilegado aGn a 

definirse con la necesaria claridad, el uso vacila entre la 

1 Tiene dos acentos la forma asimismo y también los adver- 
bios en mente, uno en el elemento adjetivo y otro en Ja termi- 

nacion: fuérteménte, admirdbleménte, igudlménte. Es también fre- 

cuente, aunque no unanime, la pronunciacién biacentual de 

gudrdiacivtl, chmposdnto, tédavta, bitnvenida y enhérabuéna. 
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acentuaci6n y la inacentuacién. Otras veces la vacilaci6n 

responde a. diferencias dialectales, de las que el que 

habla no siempre tiene idea clara y concretas 

Una de las mayores dificultades con que los extran- 

jeros tropiezan al hablar espajiol consiste en saber qué 

palabras se pronuncian normalmente inacentuadas en 

este idioma y qué otras son las que, usdndose de ordi- 
nario como formas fuertes; se dicen en determinados 

casos sin acento, El conocimiento de este punto es asi 

mismo necesario para el estudio histérico de la lengua; 

y sobre todo para el analisis ritmico del verso; 

166. ACENTUACION DE LAS FORMAS VERBALES:— La 

Gnica clase de palabras que no presenta formas inacen= 

tuadas es el verbo: No pierden el acento ni siquiera los 

verbos auxiliares; a pesar del caracter secundario de su 
funci6n sintactica, Ninguna diferencia se advierte a este 

propésito comparando entre si; por ejemplo; la pronun 

ciacién de las formas auxiliares y sustantivas 0 prono~ 
a Al : > 2 F) > =! 

minales, indicadas en cursiva en las frases siguientes? — 
? 

son admirados som armonioso 

es tomado esto pido 
ha  legado ano malo 

he cosechado eco sonoro! 

167: Formas NOMINALES INACENTUADAS. — a) Térmi- 
nos de tratamiento: Son siempre inacentuadas, ante el, 

nombre a que se refieren, las formas corrientes de tra- 

tamiento: don; dova, fray, sor; san, santo, santa: Se 

acentGan santo y santa con valor de adjetivos o sustan= 

t El estudio experimental de estos casos y de los que se 

citan en los p4rrafos siguientes puede verse en el articulo titu- 

lado Palabras sin acento, en Revista de Filologia Espanola; 1925, 

XII, 335-375- 
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tivos. Pierden su acento ordinario Jas palabras sevor, 

senora, sehorito, senorita, padre, madre, hermano, herma- 

na, tio, tia, usadas.como formas de tratamiento én locu- 

-ciones vocativas: «sezor Martinez», «sevortta Maria», 

«padre Andrés», «tio Juan». Se acenttian, sin embargo, 

~estas mismas palabras cuando la invocacién toma cier- 

“to caracter enfatico o cuando, sin dejar de ser formas de 

tratamiento, van en frases no vocativas: «vino el sezor 

-Martinez», «ha escrito el t7o Juan», etc. 

b) Vocativos. En toda locucién breve de caracter 

vocativo y en expresiones cortas de carifio o reproche, 

pierde de ordinario su acento cualquier nombre, sus- 

tantivo o adjetivo, que ocupe el principio de la invoca- 

ci6n: «;buenx hombre!», «jmala lengua!», «j;gran picaro!», 

«jDios mio!», «jcara de rosa!» Fuera de este caso, se 

acenttian siempre estas mismas palabras. 

c) Denominaciones compuestas. En los nombres 

~personalescompuestos, como « ¥uan José», « uan Fran- 

cisco», « ¥osé Maria», «Pedro Antonio», «Maria Josefa», 

«Maria Rosa», etc., se pronuncia como forma débil el 

primero de los dos elementos de cada nombre, aun 

cuando a veces se escriba con acento. Lo mismo ocurre 

ordinariamente en los nombres compuestos toponimi- 

cos, en que el primer elemento es alguna forma de uso 

tan comin que no basta por si sola para designar el lu- 

gar de que se trata: «Aldea del Rey», «Casas de Haro», 

« Fuente el Fresno», «Puente la Reina», «Zorre del Con- 

de», « Villa del Prado», etc. 

d) Nombres prepositivos. Se usa corrientemente sin 

acento la palabra casa en la locuci6n casa de, vulg. ca e, 
y ca, ant. cas de: «voy casa de mi padre». En igual caso 

se hallan cara en la locucién cara a (comp. frente ay 
hacia < faz a), boca en combinaci6n con arriba y abajo 
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y patas en «patas arriba»: «se volvié cara a Ja pared», 

«con el espanto cayeron daca arriba y boca abajo», . 

«una mosca yace patas arriba en medio de la caja». 

Combinados también con arriba y abajo suelen usarse 

sin acento, aunque con menos regularidad que las for- 

mas anteriores, los nombres cuesta, calle y rio. 

é) Numerales. Se dicen con acento los numerales 

simples, cardinales u ordinales: «czmco dias», «diez se- 

manas», «octavo afio», «aécima edicién». Las formas 

apocopadas cien, primer, tercer se acentGan como las 

demas: «cien caballos», «primer curso», «tercer afio». 

En el mismo caso se halla postrer. En las cantidades 

compuestas sélo se acentia, por lo general, el dltimo 

elemento: «treimta y cinco», «cuarenta y siete», «vigé> 

$imo quinto». Los ordinales, como menos usados, mues= 

tran mayor resistencia a la desacentuaci6n que los 

cardinales. Por excepci6n, la forma czento, con o sin 

apdécope y en singular o plural, s6lo se desacentGa pre- 

cediendo inmediatamente a mz/: «cien mil duros», «ocho- 

cientas mil pesetas». Se dice con acento en cualquier 

otro caso: «ciento treinta y dos metros». La forma mi/,, 

apartandose también de la regla general, lleva siempre 

acento, cualquiera que sea su posicién: «mz/ doscientos 

caballos», «dos mz/ afios». 

f) Indefinidos. Los indefinidos, adjetivos o pronom- 

bres, apocopados o no, se pronuncian con acento: otro, 

alguno, algun, ninguno, ningun, algo, alguien, nadie. El 

distributivo cada presenta diferencias regionales, predo- 

minando la forma inacentuada: «cada dia esta mas alto». 

.. 168. VoOCABLOS PRONOMINALES INACENTUADOS.—4) Per- 

sonales. En lo que respecta a los pronombres perso- 

nales son acentuadas las formas de nominativo y las. 

de complemento indirecto: yo, tu, él, nosotros, vosotros, 
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ellos, por mi, para tt, sobre sz, etc. Son inacentuadas las 

formas de complemento directo? me, n05, te) os, le, la, 

lo, les, los; las, y el reflexivo se: «me paro a mirar», «os 

vimos venir», «se les perdid», etc. 

b) Posesivos: Se acenttan los pronombres posesi- 

vos mio, tuyo, suyo, nuestro; vuestro, con sus formas de 

femenino y de plural: «mia fué la culpa»; «esta carta 

es tuya», «vuestro es el porvenir», «la deuda es xwes- 

tra», Los adjetivos posesivos mi, tu; su, nuestro, vues- 

tro, etc:,; se pronuncian sin acento: «mzs mejores anos»; 

«tus dos hermanas», «vuestros parientes», etc. En Cas- 

tilla la Vieja, Asturias y Le6dn, contra el uso general de 

la lengua literaria, las formas m7, tu, su, etc., se pro- 

nuncian como palabras acentuadas: «zs casas», «sé 

tio», «sus obras», etc. ‘ 

c) Demostrativos. Son siempre acentuados, tanto 

en funcién de pronombres, escritos con acento, éste, ése, 

aquél, etc., como con valor adjetivo, escritos sin acen- 

to, este, ese, aque, etc, El énfasis podra dar al pronom- 

bre mas acento que al adjetivo, 0 al adjetivo mas que al 

pronombre, segiin las circunstancias de cada caso. En la 

pronunciacién corriente, ni afectada ni enfatica, ningu- 

na diferencia se advierte entre unas y otras formas, La 

misma acentuaci6n fonética tiene, por ejemplo, a pesar 

de lo que aparenta la escritura, la forma esa en «esa 

senda solitaria» que en «ésa@ fué su gran desgracia», o la 

forma aguella en «aquella tarde de otofio» y en «agué- 

dla trajo la suerte»; etc. }: 

1 El habla vulgar y familiar suele emplear esta sin acento 

en las expresiones de cardcter adverbial: «esta mafianas, «esa 

tarde» y «esta noche». La inacentuacién de los adjetivos de- 

mostrativos es corriente, como rasgo dialectal, en la Rioja y en 
Navarra. 
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- ad) Relativos: Son inacentuados gue; quien, quienes, 

CUYO; CUYOS, Cuya, Cuyas; cual, cuales) usados meramen- 

te como relativos: Se acentian; por el contrario; como 

interrogativos, determinativos o exclamativos: En los 

ejemplos siguientes, de Lope y de Alarc6n, figuran for- 

mas acentuadas e inacentuadas$ 

iQuién sino guien sois pudiera 
valerme en tanto peligro? 

Qué dijeran los gue estan 

buscando gwé murmurar! 

Se acentGan cual y cuales precedidos y determinados 

‘por el articulo? «un dafio contra el cual no hay remedio 

posible»; Las formas fal y tales llevan siempre acento} 

«de tal palo; tal astilla». 

169: ApveRBIOs INACENTUADOS:— Por regla general 

Yos adverbios; como queda indicado, se pronuncian con 

acento? ahora, antes, cerca, lejos) st, nos bien; mal, 

muy, etc: Se apartan de la regla general los casos si- 

guientes: 
a) Relativos: Los adverbios donde, cuando, cuanto, 

como, expresando una relacién simplemente adverbial; 

se pronuncian como formas débiles y se escriben sin 

acento, Estas mismas palabras; usadas con valor inte 

rrogativo, determinativo o exclamativo; se acenttan en 

la pronunciaci6n y en la escritura: Recuérdase siempre 
a este propésito la conocida redondilla de Iriarte: 

~= He refiido a un hostelero, 
— ¢Por qué?, sdénde?, cudndo?; icémo? 

— Porque donde, cuando como, 

sirven mal, me desespero. 

La forma verbal como; del tercer verso; aun cuando se 

escriba sin acento; es, por supuesto, fonéticamente acen- 
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tuada. 7anto, tanta y sus plurales se dicen siempre como 

formas fuertes. Por el contrario, faz se dice como pala- 

bra débil: «tax alto como las nubes». 

6) Temporales. La palabra /uwego se dice con acento 

empledndola como forma propiamente temporal: «luego 

lo veremos», y sin acento si se usa con significaci6n. 

consecutiva: «pienso, /uego existo». Aum se pronuncia 

con acento, formando una o dos silabas, § 147, con Ja 

Significaci6n esencial ‘de ‘todavia’: «aun tengo fuerzas»,. 

«vive aun», y sin acento, formando una sola silaba, con 

el valor de ‘hasta’ o reforzando a zz: «aun de si mismo 

desconfia», «no descansaba. ni aum para comer». El 

adverbio mientras se acentGa con la significaci6n abso- 

luta de ‘entretanto’: «acabad de arreglaros; mzentras,, 

terminaré esta carta»; es inacentuado cuando se usa con. 

el valor conjuntivo de ‘entretanto que’: «mentras aca— 

bais de arreglaros acabaré esta carta». En la forma 7e- 

cién, tal vez por diferencias regionales, hay vacilaci6n, 

predominando el uso acentuado. 

c) Cuantitativos. Medio, pronunciado con acento 

como adjetivo, «medio dia», no se acentGa como adver-. 

bio, «medio dormido». Mas y menos, fuertes como 

adverbios, «mds de una vez», «menos de la cuenta», son 

débiles cuando enlazan, a modo de conjunciones, can+ 

tidades o conceptos. que se suman 0: restan: «cuatro 

mas siete», «habl6 de todo menos de su boda». La forma 

mds es cominmente débil, aunque se escriba con acento, 

en la locuci6n conjuntiva mds gue, equivalente a sizo> 

«no hacia mds que divertirse». Casz vacila facilmente- 

entre la acentuacién y la inacentuaci6n, aun en una mis> 

ma persona, Segtin el tono en que se habla, siendo la 

forma inacentuada la que de ordinario corresponde a la 
expresi6n no afectada y-corriente., 
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170. PREPOSICIONES, CONJUNCIONES Y ARTICULOS: — 
Constituyen esencialmente estas palabras, segan queda 

dicho, la clase inacentuada. Se dan entre ellas, sin em- 

bargo, algunas excepciones: 

_ @) Preposiciones. La forma segun se dice normal- 

mente con acento, lo mismo cuando tiene caracter pre- 

positivo que cuando se usa como adverbio: «segzm las 

circunstancias», «segum iban pasando». Son inacentuadas,. 

por el contrario, aunque con vacilaciones, segtin el én- 

fasis, y con diferencias entre unos individuos y otros, 

las locuciones prepositivas excepto, salvo, mediante, 

durante, respecto a y junto a: «excepto dos de ellos todos 

han dado fruto», «juxto ala puerta hay un Arbol». La 

preposici6n se acentta, en fin, usada como pregunta 

eliptica en el habla familiar: «No podran marchar ma- 

fiana. — ¢Por...?>— Porque esta cortado el camino.» 

6). Conjunciones. La particula y se acenttia cuando, 

con valor adverbial o pronominal, encabeza una frase 

interrogativa: «Y tu padre?» «gY si estuviera equivo- 

cado?». Se acentiia asimismo pues, como pregunta elip- 

tica o en uso pospuesto: « —No debieras salir esta no- 

che. — Pues? —Podrias hacer falta aqui»; «Busca, 

pues, el sosiego dulce y caro.» Es también frecuente la 

acentuaci6n de pero, dicho en tono relativamente eleva- 

do, ante pausa, con reforzamiento de su sentido adver- 

sativo. Son, en cambio, inacentuadas en la conversaci6n 

corriente las locuciones conjuntivas puesto que, supuesto 

que: «puesto que no te gusta, no lo comas». 

c) Articulos. El articulo definido se pronuncia sin 
acento: «e/ nifio», «Ja fuente», «los dias». El indefinido 

se acentta: «um nifio», «ua fuente», «unos dias». Los 

plurales unos, unas, se emplean también sin acento 

cuando sirven para dar valor aproximativo, sin énfasis, 

13 
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a la cantidad a que preceden: «umos quince afios», 

«unas treinta personas». 

| 171. DifeRENCIAS DE ACENTUACION ENTRE LA PRONUN- 

CIACION Y LA EscriruRA. — Las palabras periodo, car- 

diaco, alvéolos, Océano, ya citadas, § 152, no se acen- 

tian en la -pronunciacién corriente como indica la 

escritura, sino como figuran en la siguiente transcrip- 

cién: perjodo, kardjako, albadles, ofadno. A las palabras 

poliglta, pentagrama, metamorfosiss metempsicosis, y a 

otras mas corrientes, como muiligramo, centigramo, de- 

cigramo, centilitro, decalitro, etc., les corresponde acen-. 

tuacién Ilana segiin la ultima edicién del Diccionario aca-- 

démico, 1925; pero se pronuncian generalmente como 

formas esdrijulas: poligleta, pentagrema, metamérfosjs, 

metompsikosjs, miligremo, 8entilitro, etc. La acentuaci6n 

lana se va haciendo corriente en kilogramo-kilegramo, 

y es ya general en efigrama-epigrame y telegrama- 

telograme, las cuales, sin embargo, aun se usan como 

esdrijulas fuera del habla culta. Se escribe cartomancia, 

guiromancia y nigromancia, con acento sobre la z; pero 

se pronuncia kartom4n6ja, kiroman@ja y nigromanOja. Se 

escribe conclave 0 cénclave, medula o médula, ciclope o 

ciclope, férrago o farrago; pero lo corriente en la pro- 

nunciacién es la acentuaci6n esdrijula? kénklebe, mé- 

dula, 8iklope,; farego., 

172. EL ACENTO EN LA FRASE. — Cualquiera que sea 

la combinaci6n en que las palabras aparezcan dentro de 

la frase, su acento se mantiene de un modo invariable 

sobre la misma silaba en que lo llevan aisladamente 

consideradas; pero suelen darse diferencias en cuanto 

al grado de intensidad entre las diversas silabas fuertes 

de una misma frase. La palabra, por raz6n de su acen- 

to, se subordina en la oracién al grupo de intensidad; 
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cada grupo de intensidad, como ya se dijo, § 27, lleva 

un solo acento principal; pero hay que tener en cuenta; 

ademas, que este acento no es siempre igualmente fuer» 

te en todos los grupos que constituyen una frase. Por 

lo general en cada frase hay siempre un acento princi> 

pal que, reforzado por circunstancias l6gicas 0 emocio- 

nales, predomina sobre los restantes, recayendo preci= 

samente sobre aquella palabra en cuya significacién 
hace mayor apoyo el pensamiento; ‘asi, en la frase arre- 

bataron | las hojas | a los arboles, el acento predomi- 

nante lo Ilevaria el primero, el segundo o el tercer gru- 

po, segtin la importancia relativa que cada uno de estos 

términos tuviese en relaci6n con el sentido especial que 

quisiéramos dar en cada caso a dicha frase. 
173. AcENTO Ritmico.— Como queda dicho, las mo- 

dificaciones del acento no sélo establecen diferencias 

entre las silabas fuertes de un mismo grupo fonético, 

sino también entre las silabas débiles; pero estas dife- 

rencias, traspasando los limites de la acentuacién hist6- 

rica, constituyen propiamente una cuestién de ritmo, 

No conocemos suficientemente la naturaleza del acento 

ritmico, ni los principios por que éste se rige en la len-: 
gua espafiola; sin embargo, en series sildbicas de cierta 

extension, el oido, por lo que al acento se refiere, cree 

percibir un movimiento alternativo de aumento y dis- 
minuci6n, en virtud del cual las silabas débiles, a partir. 
de la silaba fuerte de cada grupo, se distinguen entre 

si, destacdndose u“oscureciéndose sucesivamente. Pare-' 

ce indudable que en la produccién de este efecto inter- 

vienen complejamente, ademas de la intensidad, otros 

elementos del sonido. Los siguientes ejemplos daran 

idea de este fendmeno; Jos nimeros indican esquemati- 

camente el relieve relativo de cada silaba: 
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2-1-3: repetir, comparar, contener, amistad, pesadez, apren- 

diz, andaluz, general, rapidez, cantador, suspirar, tenedor, ex~ 

presidn, catalan, resistir, etc. 

3-1-2: rapido, timido, pdnico, cuspide, arbitro, sdband: cdnti= 

co, mitico, pésimo, célebre, limite, tomalo, etc. 

I-3-1-2: retorica, fonética, mismisimo, catdlico, fatidico, pe~ 

riddico, estimulo, fandtico, acérrimo, frenético; explicate, espé= 

rame, la musica, etc. 

2-1-3-1: abadesa, carifioso, marinero, desventura, panadero, 

zapatero, la mafiana, entre todos, etc. 

2-I-2-1-3-1: contraproducente, significativo, experimentado, 

desembarcadero, plenipotenciario, correligionario, lo que pro~ 

metieron, contra lo tratado, etc. 

En los grupos formados por cuatro o cinco silabas 
con acento principal sobre la cuarta, el acento secun= 

dario no recae sobre la silaba segunda, como haria es+ 

perar el principio alternativo, sino sobre la primera; 

2-1-1-3-[1]: emperador, conversacién, reconquistar, explicas 

ciores, entremetido, oscurecido, sacrificado, sobre la frente,, 

por la mafiana, en la corriente, etc, 

En virtud del acento ritmico, los pronombres encli< 

ticos llegan a alcanzar, en determinados casos, como 

muestran los siguientes ejemplos, de Cervantes, Lope, 

Tirso y Moreto, respectivamente, el nivel de intensidad. 

que de ordinario corresponde a las silabas fuertes: 

Que os tengo de hurtar un nifio | Antes de los meses dos, 

Y aun si las usias aliiio... | Dios me entiende, vamonds. 

Si el rey menester hubiere | Dineros, pidamedss, 

Porque de marcos de plata | Tengo Ileno un torreén. 

Molinero sois amor | Y sois moledor; 

Si lo soy apartesé, | Que le enharinaré. 

¢No hallaré justicia yo? | En la tierra, dudo/o, 
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174, CANTIDAD RELaTIVA.—La cantidad que importa 

practicamente conocer en todo idioma es la cantidad 

relativa, § 21. Esta cantidad obedece en espafol a ra- 

zones meramente fonéticas. Los sonidos espafioles no 

son largos o breves por tradicci6n hist6rica o etimolé- 

gica, sino por influencia de diversas circunstancias rela- 

cionadas con la intensidad, tono y timbre con que en 

cada caso se pronuncian, con el lugar que ocupan en 

el grupo fonético, con la naturaleza de los sonidos con- 

tiguos y con la estructura de Ja silaba en que se encuen- 

tran. Las modificaciones de la cantidad espafiola afec- 

tan, por consiguiente, a la forma y fisonomia de las 

palabras; pero no alteran la significacién de éstas, al 

contrario de lo que ocurre, como se ha visto, § 159, 

con las modificaciones de Ja intensidad. 

175. RapIDEZ ORDINARIA DE LA CONVERSACION. — El 

uso general entre las personas ilustradas sefiala un 

cierto tempo o rapidez ordinaria en la conversacién es- 

pafiola. Este tempo varia segtin diversas circunstancias 

y; sobre tudo, segtin el orden de emociones que afecta 

en cada caso a la expresi6n; pero estas modificaciones 

emocionales tienen también, por su parte, un caracter 

general. En determinados casos el lenguaje puede pa- 

ecer, por consiguiente, demasiado rapido o demasiado 
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lento, segtin el sentido y la proporcién en que se apar- 

te de los limites relativos que normalmente dicho tempo 

presenta. 
Hay, en efecto, personas que, por temperamento o 

por costumbre, se expresan habitualmente con una ve- 

locidad distinta de la del uso comin. 

Faltan datos precisos para saber si la rapidez de la 

conversaci6n normal espafiola es mayor o menor que 

Ja de otros idiomas; a los extranjeros les parece gene~ 

ralmente lo primero; pero cualquier lengua extranjera, 

antes de familiarizarse con ella, produce, sin duda, en 

este punto andloga impresi6én. En el siguiente trozo, 

leido en alta voz en el tono ordinario que correspon- 

deria usar ante los estudiantes de una clase poco nu- 

merosa, la mayor parte de las personas consultadas 

han empleado de sesenta a sesenta y cinco segundos z 

«— Qué hace usted, sefior? :Por qué no va a su tertulia? 

Todavia estan en los poyetes el sefior cura, el boticario y el 

escribano. Vayase usted a hablar con ellos. 

— Ya es tarde; pronto se volveran y desisto de ir hasta allf. 

Prefiero volverme charlando contigo. 
—2Y de qué hemos de charlar nosotros? Yo no sé decir sino 

tonterias. No he leido los libros y papeles que usted lee, y 

como no le hable de los guisos que mi madre hace o de mis 

bordados y costuras, no sé de qué hablar a su merced. 

— Hablame de lo que hablas a Antofiuelo cuando estas con 

él de palique. 

— Yo no sé lo que es palique, ni sé si estoy 0 no estoy a 

veces de palique con Antofiuelo. Lo que sé es que yo no puedo 

decir a su merced las cosas que a él le digon 

— <Y qué le dices? 

— {Pues no quiere usted saber poco! Ni el padre Anselmo, 

que es mi confesor, pregunta tanto.. 

—- Algo de muy interesante y misterioso tendra lo que dices 

a Antonuelo, cuando ni al padre Anselmo se lo confiesas. 
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—No se lo confieso porque no es pecado, que si fuese pecado 

se lo confesaria. Y no se lo cuento tampoco, porque a é! no le 

importa nada, y a usted debe importarle menos que a él.» — 

Juan Vatgra, Fuanita la Larga, cap. VII. 

176. Cantipap vocAica.—Se han aplicado corrien- 

temente al espafiol las mismas leyes de cantidad vocd- 

lica atribuidas al francés, al italiano y a los demas idio- 

mas neolatinos. Segtin estas leyes, se ha considerado 
larga toda vocal acentuada ante consonante sencilla 

seguida de otra vocal; se ha tenido por breve toda vo- 

cal acentuada seguida de dos 0 mas consonantes, y se 

ha creido breve asimismo toda vocal no acentuada. 

Para que tales indicaciones puedan tener en la practica‘ 

alguna utilidad, conviene sefialar especialmente el valor 

relativo que a la denominacién de vocales largas co- 

rresponde en lo que se refiere a Ja pronunciacién es- 

. pafiola. La cantidad vocdlica espafiola ofrece, ademas, 

particularidades importantes que no estén comprendi- 

pe en las citadas leyes. 

' Si se considera la duraci6n normal de Jas vocales 

largas en otros idiomas, puede decirse que en la pro- 

nunciaci6n ordinaria espafiola no hay vocales propia- 

mente largas. El espafiol que aprenda a hablar aleman 

se acostumbra con dificultad a dar la cantidad debida a 

las vocales acentuadas en palabras como haben, lieben, 

Woge, etc.; por el contrario, un defecto muy sefialado 

en la pronunciacién de nuestra lengua hablada por ale- 

manes, consiste en hacer excesivamente largas esas mis- 

mas vocales en formas como mano, mira, lobo, etc. La 

a acentuada, por ejemplo, en esp. casa, mata, ala, no se 

pronuncia como en al. Nase, Vater, malen, sino como 

en al; kasse, matter, alle. Para acertar, pues, con la can- 

tidad vocdlica espafiola, los alemanes necesitan dar 
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aproximadamente a nuestras vocales largas Ja duraci6n 

relativa que corresponde en su idioma a las vocales 

breves. Los ingleses y norteamericanos exageran espe- 

cialmente la duraci6n de,nuestra vocal acentuada en 

las palabras agudas finales de grupo: comer, repetir, 

espero, etc. Nuestras vocales débiles, por su parte, tam- 

poco suelen llegar al extremo.de reduccién que en otros 

idiomas presentan; de donde resulta, entre las vocales 

fuertes y débiles espafiolas, una semejanza cuantitativa 

que, no dando lugar, en este punto, a contrastes muy 

perceptibles, contribuye especialmente a la claridad y 

precisi6n que los extranjeros advierten en nuestro idio- 

ma en la pronunciacién de dichos sonidos. 

Como regla practica debe, pues, entenderse que las 

vocales espafiolas, en Ja conversaci6n corriente, fuera 

del lenguaje afectado o enfatico, son siempre breves, y 

que la denominacién de largas que se aplica a estas 

vocales en determinados casos, sdlo representa cierto 

grado de superioridad relativa con respecto a los di- 

versos matices de duracién que el uso distingue dentro 

de la brevedad general de todas ellas. 

177, VoOcALES aCENTUADAS.—En este sentido, la vo- 

cal acentuada espafiola es, pues, relativamente larga en 

las palabras agudas, siempre que éstas no terminen en 

consonante x 0 /: papa, matar, verdad, rapaz, compas; es 

semilarga en palabras agudas terminadas en x, J, y 

en silaba abierta de palabras Ianas:. sultan, natal, para, 

pava, pasa, pala, pana, pata, y es breve en silaba cerra- 

da de palabras llanas y en silaba abierta o cerrada de 

palabras esdrdjulas: pavdo, pasta, tanta, pacta, paramo, 

tabano, pajara, cascara, cantico, tactica+. En pronuncia- 

1 Véase Cantidad de las vocales acentuadas, en Revista de ote 
lologta Espatiola, 1916, III, 387-408. 
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cidn afectada o enfatica puede ser larga, sin embargo, 

toda vocal acentuada, cualquiera que sea la forma de 

da silaba en que se halle. 

La relacién entre estos grupos aparecerd clara com- 

parando los siguientes ejemplos; los nimeros indican 

en centésimas de segundo la duracién absoluta de cada 

vocal acentuada, tomando como base el tempo medio 

de la conversaci6n ordinaria: 

breves semilargas largas 

torta 9,5 mora 14 canto 19 

cdscara 8 pasa 12 compds 16 

tifico —_7,5 rela - 11,5 anzs 15 

cerca 8 cebo 12° canté 16 

cérala 10 pro 15 ted 20 

Duracién media: breves 8,6; semilargas 12,9; largas 17,2. 

Dentro de cada uno de estos grupos aparecen tam- 

Dién diferentes matices: entre las vocales largas es algo 

mas larga la vocal acentuada en papa, matar, que en 

vapaz, compas; entre las semilargas es asimismo algo 

mas larga la de para, pava, que la de pasa, pata, y 

entre las breves es un poco menos breve la de paramo, 

parte, que la de rapido, tactica. 

Estas diferencias obedecen, como se ve, al niimero y 

naturaleza de las consonantes que siguen en cada caso 

a‘la vocal acentuada: ante las articulaciones r, b, d, g, y, 

que son las mas breves entre las consonantes espaniolas, 

§ 179, la vocal acentuada se abrevia menos que ante las 

demas consonantes; pero de estos y de otros pormeno- 

res que podrian afiadirse a este respecto puede, evi- 

dentemente, prescindirse en la ensefianza practica de la 

pronunciaci6n, 

Los siguientes ejemplos serviran, sin embargo, para 
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formarse idea de dichas diferencias; los nimeros, como 

en los casos anteriores, indican Ja duraci6n absoluta de 

cada vocal en centésimas de segundo: 

papa 18,5 rapaz 15 

para 1S bala 11 

pava 14 capa 1 

nada 14 tasa 11,5 

" paga 10 paja 11,5 

paramo 10 rapido 8 

Duracién media de los casos comprendidos en la primera 

columna 14,1; de los comprendidos en la segunda 11,3. 

178. VocaLEs INACENTUADAS.—La vocal inacentuada 

en la conversaci6n ordinaria es generalmente breve. La. 

diferencia en este-caso entre silaba abierta y silaba ce- 

rrada es insignificante. La duraci6n relativa de la vocal. 

inacentuada viene a ser un poco menor que la de la 

vocal breve acentuada. La posté6nica interior en las pa- 

labras esdrijulas es, entre las vocales débiles, la que 

normalmente presenta mayor brevedad: sdbana, capitu- 

lo, especifico, etc. La prot6nica interior no es de ordi= 

nario sino un poco mas breve que la inicial inacentuada, 

siendo en general excesiva la reducci6n con que la pro- 

nuncian, hablando espafiol, los norteamericanos y los 

ingleses: retener, perezoso, capital, literatura, etc. 

En pronunciacién lenta la cantidad relativa de las 

vocales inacentuadas aumenta sensiblemente, aproxi+ 

mandose a la de aquellas que llevan el acento. La ini- 

cial de grupo es tanto mas breve cuanto mas lejos se 

halla de Ja silaba acentuada: careta, paradero, carabine> 

70, caracterizado, etc. La vocal final absoluta inacentua= 

da es ordinariamente semilarga: paso, hermana, gallo, 

rosa, etc., pero en posicién interior de grupo, esta 
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vocal final de palabra presenta una brevedad semejante 
a la de las dem4s vocales inacentuadas. 

Los siguientes ejemplos, entresacados de largas iy, 
minuciosas experiencias 1, permitiraén apreciar mas- 

concretamente las relaciones entre estos casos: 

inicial proténica ténica posténica final 

paso » » 10,8 > 10,8 

peseta 6,5 > 10 > Ly; 

perezoso 6,5 6 10 > 10,5 

coral 72 > D3) Culen > 

rapidez 6,1 5,8 14 > > 

sdtiro > » 9,5 6 12 

fonética 6 > 8.5.~ .4,5 USS 

paralitico 6,5 Revi 8,5 4,6 11,7 

Duracién media: inicial 6,4; proténica 5,8; ténica 10,6; postd=- 

nica 5; final 11,4,. 

La vocal inacentuada en posicién final absoluta es, 

como se ve, la mas larga de las vocales débiles; su du- 

raci6n iguala o supera, en general, a la de la vocal fuerte 

precedente, En pregones callejeros y en todos los casos 

en que la distancia obliga a esforzar la voz, la cantidad 
relativa de la final inacentuada es aGn mayor que en la 

conversaci6n corriente. En el habla popular de algunas 

regiones espafiolas, y sobre todo en pronunciaci6n ara- 

gonesa, la cantidad de dicha vocal final es asimismo 

mayor que en la pronunciacién correcta. La semejanza 

de cantidad entre dicha final y la vocal acentuada no 

impide, sin embargo, que el efecto actstico de aquella; 

por su relajaci6n articulatoria, $§ 45,57 y 60, por la 

inferioridad de su acento y por el tono grave que con 

frecuencia le corresponde, resulte menor que el de la 

1 Véase Cantidad de las vocales inacentuadas, en Revista de 

Filologia Espanola, 1917, 1V, 371-388. 
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vocal acentuada. Su caso es, pues, semejante al de las 

consonantes d, x, /, etc., en posicién final absoluta, las 

cuales, aun siendo también relativamente largas, resul- 

tan de ordinario, como se ha indicado, §§ 74, II0, 

I11, etc., mds tenues y menos perceptibles que en cual- 

quiera otra posicién. Los extranjeros suelen, sin embar- 

go, reducir demasiado el sonido de nuestra vocal final. 

179. DuraciOn DE LAs CONSONANTES. — Las diferen- 

cias de duraci6n entre las consonantes son, en general, 

menores que entre Jas vocales; pero tienen también in- 

dudable importancia en el estudio de nuestra pronun- 

ciacién, Dichas diferencias dependen, principalmente, 

de la posicién de Jas consonantes en el grupo fonético 

y de Ja naturaleza articulatoria de cada sonido !. 

En posicién intervocalica, inmediatamente detras de 

Ja vocal acentuada, paso, pala, las consonantes son mas 

Jargas que en ninguna otra posici6n, Finales de silaba 

interior, pasta, alba, son muy poco mas cortas que in- 
tervocalicas. Separadas de la vocal acentuada, poszcién, 

olivar, son asimismo un poco mas cortas que en con- 

tacto con dicha vocal. En posicién inicial o final abso- 

luta, sadz0, jamds, etc., su articulacién suele ser relati-: 

vamente larga; pero Ja parte de su sonido propiamente 

perceptible es siempre breve. Los extranjeros suelen 

hacer demasiado largas nuestras consonantes finales, 

§§ 72 y 109. 
Dada una misma posicién, las fricativas sordas f, 8, 

s, x son marcadamente mas largas que las fricativas 

sonoras b, d, g, y: Las oclusivas p, t, k y las africadas 

€é, ¥ resultan muy semejantes por su duraci6n a las fri- 

cativas sordas. Las nasales y laterales m,n, n, I, | vienen 

1 Véase Diferencias de duracidn entre las consonantes espa- 
_ Rolas, en Revista de Filologia Espanola, 1918, V; 367-393. 
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a ser intermedias entre las tricativas sordas y las sono- 

ras. La vibrante miltiple r es una de las consonantes 

mas largas; la vibrante simple r es la mas breve. Estas- 

diferencias se manifiestan sobre todo en posici6n inter- 

vocalica, yendo la consonante inmediatamente prece- 

dida de la vocal acentuada. Todas las consonantes pue= 

den reducirse o alargarse, menos la vibrante simple r, 

que es siempre momentanea e invariable. Los siguientes: 

casos dan idea de las indicadas diferencias: 

cigarro 13,6 disparo 2,5 
jirafa 13,5 escoba_ 6,5 

repaso—_:12,3 espada 6 

despacho 12,5 desmayo 6,5 

bellaco 11,2 lechuga 6 

Duracién media: primera columna 12,6; segunda 5,5. 

Adviértese que la duraci6n relativa de las consonan- 

tes breves es en general muy semejante a la de las vo? 

_cales breves, y que la de las demas consonantes viene 

a ser equivalente a la de las vocales semilargas, § 177. 

Dentro de una misma palabra, cuanto mas larga es la 

vocal acentuada, mas breve es la consonante intervoea> 

lica que la sigue: en c7garro, por ejemplo, Ja vocal dura 

II,5 y la consonante 13,6; en disparo, por el contrario, 

dicha duraci6n es 14,5 y 2,5 respectivamente; en bellaco: 

Il y 11,2, y en Lechuga 13,5 y 6, etc. 

180. Canrrap sitAsica. — La cuestién de si en es- 
pafiol existen o no silabas largas y breves ha dado 

lugar a diferentes opiniones. La idea mds general con- 

siste en suponer una mera correspondencia entre la 

cantidad y el acento, entendiéndose por silabas largas 

las acentuadas y por breves las inacentuadas: Algunos 

eruditos tratadistas de los siglos xvi y x1x; aplicando 
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al espafiol regias semejantes a las de la prosodia latina; 

defendieron la existencia en nuestro idioma de silabas 

largas y breves, por naturaleza, uso 0 composicién, in- 
dependientemente del acento. Contra dichas opiniones, 
otros tratadistas se han esforzado en probar que, en la 

pronunciaci6n espafiola, lejos de hallarse tales diferen- 

cias, todas las silabas, por lo que a la cantidad se refie- 

re, resultan aproximadamente iguales }- 

Estudiando experimentalmente esta cuesti6n; se ve 

hasta qué punto las opiniones indicadas estén en des- 

acuerdo con la realidad. Los resultados de dicho estu- 

dio pueden resumirse de la manera siguiente : 

a) Ocurren en la pronunciacién espafiola grandes 

diferencias de duracién entre las silabas, d4ndose casos 

en que una silaba resulta dos, tres y hasta cuatro o 

cinco veces mas larga que otra de la misma palabra o 

frase. Expresando la duracién absoluta en centésimas 

de segundo, bastara decir, por ejemplo, que en pro- 

nunciacién normal la ¢ inicial de eclipse y 1a o de obispo 
suelen presentar una duraci6én de 6c. s., mientras que - 

las silabas clip y bis de esas mismas palabras aparecen 

ordinariamente con 26 c. s. Las medidas correspondien- 

tes a lebrel son: le 16, brel 31; en jaula: jau 32, la 15. 

6) En igualdad de circunstancias la silaba acentua- 

da es mas larga que la inacentuada, y la que se compo- 

ne de tres o cuatro elementos, coms, trans, etc., mas 

larga asimismo que la que sélo consta de uno o dos, a, 

sé, el, etc. La causa que produce mayores diferencias 

de duraci6n entre las silabas es el acento enfatico. De 

aqui que una misma silaba, en una palabra determina>. 

da, resulte unas veces mucho mas larga que otras. Las 

1 Véase Historia de algunas opiniones sobre la cantidad sildbi> 

a Espanola, en Revista de Filologta Espanola, 1921, VII, 30-57. 
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silabas acentuadas experimentan en este sentido mayo- 
res modificaciones que las inacentuadas. La duraci6n 

de las silabas de perder, por ejemplo, dentro de una 

frase dicha en tono corriente suele ser: per 24, der 30; 

en tono enfatico per 26, der 42. En la palabra drueno, 

con pronunciacién corriente: true 34, 20 14; en tono 

enfatico: true 48, zo 18. 

~ ¢) Las diferencias de cantidad entre las silabas es- 
pafiolas no responden a causas etimol6égicas ni se ajus- 

tan a proporciones determinadas y regulares. No puede, 

por consiguiente, hablarse de sflabas largas y breves en 

espaiiol, dando a este hecho el sentido que al parecer 

tenia en Jatin. En el verso, las silabas acentuadas suelen 

ser relativamente largas hallandose en posici6n ritmica, 

pero no si se encuentran fuera de dicha posicién. Asi, 

‘por ejemplo, en el verso «Pues no lo siente el alma? 

‘No lo siente>, al primer zo le corresponde mayor du- 

raci6n que al segundo, y en el verso «Aunque no hu- 

‘biera cielo yo te amara», la forma yo, aunque tiene 

-acento prosédico, resulta relativamente breve por no 

hallarse en tiempo marcado. El papel de la cantidad 

en el verso espafiol no consiste, en fin, en formar com- 

‘binaciones de silabas largas y breves, sino en dar regu- 

Jaridad a Ja duraci6n de los intervalos comprendidos 

entre los acentos ritmicos 1. 

i Véase La cantidad siladbica en unos versos. de Rubén Dario, 
«en Revista de Filologia Espanola, 1922, 1X, 1-29. 





ENTONACION 

. 181. CARACTERES GENERALES. — A cada frase, segin 

el sentido especial en que se usa, le corresponde una de- 

terminada forma de entonaci6n, § 19. Una misma frase, 

como, por ejemplo, Duerme tranguilo, puede tener un va- 

lor afirmativo, interrogativo o exclamativo, segtin la ento- 

naci6n con que se pronuncie. Dentro de cada uno de estos 

casos dicha frase, precisando aGn mas su significaci6n, 

expresara un determinado matiz emocional o mental 

—temor, alegria, saplica, ansiedad, duda, desdén, etc.—, 

segin las circunstancias particulares que caractericen su 

forma meldédica. E] conocimiento de la entonaci6n es, 

pues, de la mayor importancia, tanto para la recta inteli- 

gencia de lo que se oye como para la expresi6n justa de lo 

que se quiere decir. Por el tono con que se pronuncie, una 

palabra de reproche puede convertirse en un elogio, un 

cumplimiento en una ofensa, una felicitacién en una bur- 

Ja, etc. Es, en fin, cosa sabida que cuando el tono con- 

tradice el sentido de las palabras, se atiende mas a lo 

que aquél significa que a lo que éstas representan. 

Existen ciertas leyes de entonaci6n comunes a todos 

ios idiomas. Se pueden seguir por los movimientos del 

tono las lineas generales de la expresién, oyendo una 

conversaci6n o un discurso en un idioma desconocido. 

Un marcado descenso de la voz al fin de un grupo {6- 
14 
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nico indica el término de una oracién enunciativa; una 

entonaci6on final ascendente indica, por el contrario, que 

la expresi6n del pensamiento se halla ain -incompleta. 

La pregunta termina en general con una elevaci6n de 

la voz; la contestaci6n acaba con una inflexién descen- 

dente. La alegria y la célera producen mayor variedad 

de inflexiones; intervalos mds extensos y tonos més 

agudos que Ja disposiciédn de animo cotidiana y normal} 

el abatimiento y la tristeza se caracterizan, al contrariog 

por formas de entonacién bajas; monétonas y unifor- 

mes. Un caracter vivo e inquieto produce formas de 

entonaci6n mas variadas que un caracter indolente y 

flematico; los nifios hablan con inflexiones mas amplias 

yy movidas que los. ancianos; los enfermos melancélicos 

hablan con suavidad y monotomia; los monomaniacos 

exaltados emplean formas patéticas y declamatorias con 

inflexiones bruscas y extremadas. : 

Aparte de estos rasgos generales, la entonacién, en 

lo que se refiere a la amplitud o extensién de les inter> _ 

valos, a la combinacién de sus inflexiones y a la estruc 

tura propia y peculiar de cada curva melédica, presenta 

multitud de circunstancias especiales por donde no sélo 

los idiomas de distinta familia lingiifstica, sino aquellos 

que tienen un origen comin, y aun las mds pequefias 

modalidades regionales y locales de un mismo idioma, 

se diferencian y distinguen entre si. Muchas diferencias 
de pronunciaci6n entre castellanos, andaluces, aragone> 

ses, argentinos, mejicanos, etc., son principalmente dife 

rencias de entonacién. Entre los lugares de una misma - 

comarca; una de las primeras noticias que el forasteros 

suele recoger en cada pueblo es precisamente la que se 
refiere, en forma casi siempre irénica, al tonillo 0 acento 
especial con que hablan los de tal o cual pueblo vecino. 
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Los extranjeros elogian comtinmente las cualidades 
de la entonacién espafiola. El ilustre fonético J.,Storm, 

_Englische Philologie, Leipzig, 1892, pag. 186, dice a 
este propésito que asi como la entonacién del francés 

es en general alta, clara y refinada, y la del italiano am= 

plia, varia y movida, la del espafiol es «la mds gra 

ve, digna, marcial y varonil entre las lenguas roman> 

ces». Otra opini6én autorizada es la del culto romanista 

F. Wulff, Un chatitre de phonétique, Stockholm, 1889, 

pag. 6, segGn el cual el habla castellana «es, acaso, la 

mas sonora, la mds armoniosa, Ja mas elegante y la mas, 

expresiva de Jas lenguas neolatinas». H. Gavel, en su 

importante Essaz sur l’évolution de la prononciation du 
castillan, Biarritz, 1920, pag. arr hace notar que «des= 

de principios del siglo xiv el castellano aparece ya doe 

tado de muy felices rasgos caracterfsticos que han Ile 

gado hasta nuestros dias y que dan a esta lengua junta 

mente energia, dulzura y sonoridad». Aun en libros de 

divulgaci6n como el de Schiitz, awptsprachen unserer 

Zeit, Frankfurt, 1910, pag. 103, se dice asimismo que 

el espaiiol es un idioma armonioso y arrogante, «el mas 

arrogante de los actuales idiomas neolatinos.» 

* No existen por el momento datos bastantes para po= 

der describir convenientemente las formas propias de 

la entonaci6n espafiola, distinguiendo, como seria neces 

-sario, lo vulgar de lo correcto, lo particular de lo gene- 

_ral y lo espanol de lo extranjero. Se sabe mucho menos 

. de la entonacién que de la articulacién de los sonidos. 

Las siguientes notas, aunque recogidas escrupulosa- 

mente entre personas de pronunciaci6n espafola correc 

ta, no pretenden, dada la especial dificultad de esta ma- 

teria, ser completas ni definitivas, 

182. ENTONACION DEL GRUPO rONnIcO. — Simplificara 
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la ensefianza prActica de nuesta entonacién tomar como 

guia la entonaci6n del grupo f6nico, § 29, la cual, sobre 

ser por si misma mas facil de distinguir que la de otras 

unidades fonéticas, es en realidad la que mas influye 

en la determinacién de la estructura musical propia de 

cada frase. La entonacién del grupo f6nico varia cons- 

tantemente segtn las circunstancias particulares de cada 

caso; pero la permanencia regular entre sus variantes 

de ciertos rasgos caracteristicos permite reducir dicha 

entonaci6n a dos formas fundamentales, que esquema— 

ticamente pueden representarse de este modo: 

Ya RAEN 
A B y 

wes 

del grupo fénico, partiendo de una nota grave, que suele 

ser por término medio una cuarta o una quinta mas baja 

que el tono normal, § 19, se eleva gradualmente desde 

Ja silaba inicial hasta la primera silaba acentuada, que 

es donde dicho tono normal o medio llega a ser propia- 

mente alcanzado, Este movimiento ascendente de la voz 

sera, por consiguiente, mas o menos largo dentro de la 

ordinaria rapidez de Ja conversaci6n, segin el nGmero: — 

de silabas inacentuadas con que el grupo principie. La. 

elevacién de la voz no se verifica bruscamente saltando 

deé-una nota a otra, sino recorriendo, como queda indi- 

cado; de un modo gradual todos los matices intermedios. 

del intervalo comprendido entre la silaba inicial del 

grupo y la primera silaba acentuada. En ningin caso: 

aleanza la voz al principio del grupo el tono normal 

antes de llegar a dicha silaba acentuada. Conviene insis- 

‘Tanto en una como efi otra forma, la voz, al principio 
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_ tir sobre esta observaci6n por la frecuencia con que los» 
extranjeros, y especialmente los ingleses, norteamerica-. 

nos y alemanes, equivocan nuestra entonacién, empezan- 

do en tono alto el grupo fénico aun cuando sus primeras 

silabas no Jleven acento. Sélo cuando la silaba inicial es 

acentuada arranca ya la voz desde el principio en una 

‘nota alta, bastandole un pequefio ascenso, que a veces 

suele no llegar a un semitono; para alcanzar dentro de 

sa misma primera silaba la altura normal. 

‘Durante el segundo tiempo de la entonacién del grupo 

fdnico, que comprende, generalmente, desde su primera 

silaba fuerte hasta su peniltima o antepentltima silaba, 

la voz se mantiene de ordinario alrededor del tono me= 

dio que a cada persona le es propio, describiendo una 

linea ondulada que, fuera de ciertos casos especialesy 

Yara vez se aparta mas de una tercera de la nota corres> 

pondiente a dicho tono medio 0 normal. También la dus 
raci6n de este tiempo varia segtin el ntimero de silabas 0 
de palabras que lo forman. En la indicada ondulacién de 

Ja voz el movimiento ascendente de la misma coincide; 

por lo comin, con Jas silabas acentuadas, y el descenden> 

te con las inacentuadas, advirtiéndose ademas, dentro de 

cada silaba, que las consonantes sonoras son con fre? 

cuencia algo mas graves que las vocales '. El error mas 

frecuente en este punto entre los extranjeros, y sobre 

todo entre los alemanes, consiste en dar de ordinario a 

dicha ondulaci6n una amplitud excesiva, marcando entre 

las silabas fuertes y las débiles diferencias de tono ma- 

yores que las que nosotros empleamos. 

El tercer tiempo de Ja entonacién del grupo fénico 

| q Cy 1 Véase S. Gir Gaya, Jnfluencia del acento y de las consonan> 

tes en las curvas de entonacion, en Revista de Filologta Espanola; 

4924, XI, 154-177. 
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€s propiamente el que hace que las dos formas arriba re- 

presentadas sean distintas entre si; en la mayor parte de 

los casos la inflexion de la voz se reduce en este tiempo, 

segin determinadas circunstancias que indicaremos en 

su lugar, a la ultima o a las dos o tres ultimas silabas del: 

grupo, elevandose ordinariamente de dos a tres tonos: 

sobre la altura normal si se trata de la forma A, y des- 

cendiendo mds o menos si se trata de la forma B. Z 

Donde mas claramente se ajusta la entonacién del 

grupo fénico a estas formas que quedan descritas es en 

las oraciones enunciativas en que se explica, narra 0 

describe alguna cosa. El ruego, la pregunta, el manda- 

to, la sorpresa, la admiraci6én, etc., introducen, por su 

parte, modificaciones importantes que mas adelante 

trataremos de explicar. 
La figura adjunta representa la entonacién de una 

frase minuciosamente medida sobre una inscripci6n qui- 

Vi ke 5 [eae ss 
eel (a 

un carroatasc ado enuna_  c ue st aem p edrada 

mografica. Aparte de las inflexiones iniciales y finales 
ya indicadas, el resto de estas curvas da idea especial- 

mente del movimiento de la voz durante el segundo tiem- 
po de cada grupo. No indicamos esta circunstancia en 
las figuras de que nos servimos para nuestra representa- 
cidn esquematica de la entonaci6n, por entender que en 
Jo que tiene de general, dado el cardcter fonético de las 
causas a que obedece, se produce espontaneamente. 

183. En TONO ¥ BL ACENTO DE INTENSIDAD. — En la 
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pronunciacién de las palabras aisladamente considera- 

das, coinciden en lineas generales el tono y el acento de 

intensidad, recayendo de ordinario el tono normal sobre 

Ja misma silaba que lleva el acento y pronuncidndose 

por debajo de este tono, con inflexién ascendente o des- 

cendente, segtin Jos casos, Jas demas silabas de la pala- 

bra. Tienen entonaci6n ascendente, igual a la del primer 

tiempo del grupo fénico, las palabras que llevan el acen> 

to sobre la Gltima silaba, siendo e! intervalo que en este 

caso recorre la voz, cualquiera que sea el nimero de 

silabas de que conste la palabra, tres tonos aproximada~ 

mente: clavel, capitan, recomendar, administrar, suscep 

tibilidad, etc.; tienen, por el contrario, entonacién des- 

cendente, abarcando un intervalo de cuatro tonos poco 

mas o menos, las palabras que empiezan con silaba acen 

tuada: paso, mano, rdpido, limite, etc.; y tienen, por tl 

timo, entonaci6n ascendente-descendente; reuniendo en 

-una misma linea musical las dos formas anteriores, aque+ 

las palabras en que la silaba fuerte va precedida y segui- 

da de silabas débiles: hermano, luminoso, comprometido, 

retorica, pequenisimo, etc: 

. No es absoluta, como se ve, la correspondencia eitce 

el tono y la intensidad, si se comparan entre si, dentro 

de una misma palabra, las silabas inacentuadas, pues 

siendo, por ejemplo, la 2 en rapido mas débil que la a 

final, el tono de aquélla, sin embargo, en la inflexién 

descendente con que esta palabra se pronuncia; es algo 

més alto que el de dicha 0; esto mismo puede decirse 

de la i de capitan con respecto a la a inicial, y de laa 

de adorable con respecto a !a a inicial y a la final, etc. 
En la frase, la entonacién de las palabras va ordina 

riamente modificada por la del grupo f6nico, apareciendo 

muy frecuentemente divorciados el tono y el acento de in 

' 
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tensidad, como ocurre, por ejemplo, con la palabra mejOrs 

que teniendo entonaci6n propia ascendente; resulta, sin 

embargo, casi uniforme en casos como Ese es tu mejor tese 

tigo, y descendente en Zu testigo es el mejor, o bien; como 

ocurre con la palabra casa, que, no obstante ser por sf 

misma descendente, resulta ascendente al final de formas 

interrogativas, como ¢Vendrd usted manana a casa?, etcs 

184. Armemacton-— La entonacién con que se pro 

nuncian las oraciones afirmativas se caracteriza princi? 

palmente por el descenso que la voz experimenta al fin 

de cada oracién; Este descenso es tanto mayor cuanto 

mas categ6rica es la afirmacién,; extendiéndose de ordi- 

nario en una forma intermedia; ni dubitativa ni enfatica; 

a una quinta o una sexta por debajo del tono normal, | 
| final de la oracién afirmativa es siempre mas grave 

que el principio de la misma aun en aquellos casos ques — 

por no llevar acento sobre la primera silaba; empiezan 

también, como queda dicho, con una nota relativamente 

baja: Hay una tendencia general a destacar dentro de 

cada forma afirmativa la palabra mas importante, ele 

vando un poco el tono de su silaba acentuada sobre el 

de las demas silabas fuertes de la misma oracién} La 

inflexi6n descendente final no se reduce Gnicamente a la 

viltima silaba de la frase, sino que empieza de ordinario 
en la filtima silaba acentuada; comprendiendo ademas - 
todas las silabas débiles que haya después de aquélla: 

La oraci6én afirmativa puede constar de uno 0 varios. 

grupos fénicos. La division de esta clase de oraciones 
en grupos fénicos depende, de una parte, de su exten- 

sidn, y de otra, del tono mds o menos vivo; enfatico o 

sentencioso que acompajia en cada caso a la expresion; 

En estos y en los demés casos, la coma ortografica indi- 

ca generalmente el lugar en que, mediante una pausa 
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mas o menos breve, se dividen dos grupos f6nicos; pero 
hay comas, como las que se escriben, por ejemplo, en 
frases como Si, sevior y No, senor, que de ordinario no 

producen en la pronunciaci6n pausa ni divisién alguna; 

y hay, por el contrario, divisiones de grupos que no van 

indicadas en la escritura por coma ni por ningdn otro 

signo; el punto y coma y el punto indican pausas mayo- 

res, las cuales se producen después del Ultimo grupo 

f6nico de cada oraci6n. 

Si la oraci6n afirmativa constituye un solo grupo {6+ 

nico, su entonacién puede considerarse esencialmente 

representada por la forma B, § 182. Ejemplos: Com sz 

pan cincuenta anos. Me trata como auna 

esclava. Empezd la lucha. Habia catdo * \ 

en una trampa. Estaba perdido, Se quedé inmovil. Can- 
taban los pajaros. La nina estaba muy triste: 

‘Si Ja oraci6n afirmativa se divide en dos o mas gru- 

pos fdnicos, el Gnico que acaba con inflexién descen- 
dente, indicando que la frase esta terminada, es-el grupo 

final; todos los grupos anteriores terminan con inflexion 

ascendente, forma A, § 182. La voz pasa de un grupoa 

otro, dentro de una misma oraci6n, cayendo stibitamente 

desde la nota alta con que un grupo termina, a la nota 

grave con que empieza el-grupo siguiente; en pronun- 

ciacién lenta estos grupos, como queda dicho, van sepa- 

rados por pausas de diversa extensién, segtin el énfasis 

con que se hable. Ejemplos de oraciones que se dividen 

de ordinario en dos grupos f6nicos: Montecillos de pie- 

/ dras grises | se extienden sobre 
$ \ los anchurosos bancales. Las 

campanas de la alta _y recia torre | dejan caer sobre el 
poblado muerto sus vibraciones. 

. Ejemplos de oraciones que suelen dividirse en tres 
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grupos fonicos: E/ viejo y solitario hidalgo | apretaba 

entre sus manos temblorosas | aquella noble insignia 

Vccrcett Pomel militar. Contadbase de un 
“. pastor | que habia descu- 

bierto un desnudo cadaver de mujer | rodando entre las 

rapidas espumas del rio. Cogid la moza un manojo de 

llaves | y alld nos fuimos los dos escaleras arriba, | luego 

de haber atravesado un tenebroso zaguan. 

Ejemplos de oraciones con cuatro grupos? Los aca- 

démicos | son algo como una espantable deidad maligna | 

que ha hecho caer sobre la Mancha | la mds grande de 

todas las desdichas. Envolvidse el castaiar en resplando> 

res de hoguera | que doraban los troncos de los arboles { 

ay ponian ardientes re / / J 

flejos en los emociona> 4 \ 

dos rostros campesinos, 1 como si ya padeciesen los supli> 

clos sin término. Andando por aquella caverna adelante | 

habia encontrado al fin unas galerias subterrdneas ein? 

mensas | alumbradas con un resplandor dudoso y fantds> 

tico | producido por la fosforescencia de las rocas. 

185. .PROPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.— Cuando dens 

tro de una frase afirmativa se expresa alguna circuns= 

tancia que, aun sin ser completamente indispensable 

para la determinacién del hecho de que se trata, expli- 

ca, amplia o concreta su conocimiento, dicha circuns> 

tancia, constituye por si misma un grupo fonico que se 

desarrolla en el tono normal y termina, como la for- 

ma A, § 182, con inflexi6n ascendente, yendo de ordi? 

mario su enunciacién precedida de un pequefio descenso 

de la voz al fin del grupo anterior,o simplemente de 
una breve interrupci6én de la misma al nivel de dicho 
tono normal. La estructura del resto de la frase es la 
que se ha dicho de las oraciones afitmativas. Ejemplos3 
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Nuestro buen viejo, | que parecia conocer perfectamente 
el pais, | echd por el sendero gue conducia al caserio: Cuat- 
quer otro hombre, | impresionado por la soledad del sitio, | 
hnubtera temido aventurarse aes 

por entre aquellos matorra- ‘\ 

les. En el calvo lomo del cerro, | sobre los oros de po- 

niente, | se dibujaban las negras fantasmas de las tres 

cruces. Quedéme solo, | maldiciendo mi cobardia, | y me 

tendi en el lecho. La luna, | salienda de entre las nubes, | 

comienza a ilumiuar la sala. La voz; | aunque confusa, | 

conserva todo su altivo engolamiento: 

186. Paréntesis. — La entonaci6n indica que el pa- 
réntesis, como forma asimismo complementaria, se halla, 

en general, mas desligado de la parte del discurso en 

que se intercala que las proposiciones a que se refiere 

el pdrrafo anterior. El tipo de entonaci6n que el parén- 

tesis presenta es ordinariamente el que corresponde a 

ta forma B del grupo fénico; pero esta forma en este 

caso especial se pronuncia, durante toda su extensi6n,, 

en un tono. grave que viene a ser aproximadamente una 
tercera inferior a Ja altura media de los grupos conti- 

guos. Cuanto mas importante e intencionado es el senti- 

do del paréntesis y mds se enlaza con el interés general. 

de la frase que lo contiene, menos grave es el tono en 

que se pronuncia y menos marcado el descenso final de 

la voz. Antes de enunciar el paréntesis, la voz se inte- 

rrumpe brevemente al fin del grupo anterior, elevandose 

un poco sobre el tono normal. Ejemplos: Desde aquel 

dia (dijo el joven) estd mi alma llena de tristeza. Os ruego 

f por Dios (exclamd el 

PERS \ ‘\ montero) que no volvais 

a la fuente de los dlamos: De mi sé decir (dijo.el molido 

caballero D. Quijote) que no sabré poner término a esos 
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dias. Las tierras del dominio publico (dice el decreto) son 
de igual naturaleza que las del dominio privado. Aqut 

tengo el santisimo bdlsamo (y ensendbale la alcuza del 

brebaje), que con dos gotas que de él bebas sanards, sin 

duda. 

187. Susorprinacion. — La subordinacién es una for> 

ma oracional compuesta, dentro de la cual el elemento 

subordinante y el propiamente subordinado constituyen 

siempre, por lo que al tono se refiere, dos grupos dis- 

tintos..Es indiferente el orden en que dichos elementos 

se hallen colocados: el primero que se enuncia termina 

siempre con elevacién de la voz, y el segundo con des- 

censo. Ya se ha visto que algunas oraciones simples afir- 

mativas se dividen también en dos grupos f6nicos com> 

binados de este mismo modo. La diferencia entre ambos 

casos consiste, sin embargo, en que la oracién simple 

puede, en general, reducirse con poco esfuerzo a un solo 

grupo fénico, o puede, por el contrario, formar varios 

grupos, dividiéndose, segGn convenga, por distintos 

puntos de la misma, mientras que la oraci6n subordinada 

consta de dos grupos cuando menos y tiene siempre un 

punto fijo de divisién, que es; como queda dicho, aquel. 

en que se separan los dos elementos que la forman: 

no a Ejemplos: Sz xo pagais la ren- 

ta, | dejad el molino. Si manana 

no recibo noticias, le escribiré de nuevo. Gaviotas por 

tierra, | viento sur ala vela. Quien mal anda, | mal acaba. 

Cadaver a bordo, | tempestad segura. Quien a los suyos 

sale, | honra merece. Quien bien tiene y mal escoge, | del 

mal que le venga no se enoje. 

La extensi6n de la frase o el énfasis con que se pro- 

nuncie puede hacer en determinados casos que cada uno 

de los dos grupos indicados se subdivida a su vez en 
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otros dos grupos menores; el grupo anterior a la ins- 

flexi6n ascendente con que termina la primera parte de 

la frase acaba con un pequefio descenso de-la voz, y 

el que precede en la segunda parte de la frase a la in- 

flexidn descendente final termina con una pequeifia ele- 

vacion, Ejemplos: Quzen bien tiene' y mal escoge, | del 

mal que le venga! no s@ enoje. Si al entrar en su cuar> 

to! lo hallo todo BA fi 

como hace diez : ‘ Ne! 
anos, | me marcharé trangutlo ' y seré feliz. Si no deseas 

mds que eso' y prometes volver temprano, | anda con tus 

amigos! y diviértete lo que puedas. 
188. Enumeracion.—Cada uno de los términos suce 

sivos de una enumeraci6n constituye generalmente un 

grupo fénico. Si la enumeraci6n cierra la frase o si cons- 

tituye una frase por si misma, la entonacién que corres- 

ponde al Gltimo de sus miembros és la del grupo f6ni- 

co B, con marcado descenso final; la que corresponde 

a su término pentltimo es la del tipo A, con inflexi6n 

final ascendente, y la que corresponde a todos los tér- 

minos anteriores es también la del tipo B, pero con des- 

_censo final menor que el que aparece en el Ultimo tér- 

mino de la enumeracién. Este movimiento del] tono de. 

la voz es particularmente facil de advertir en la pronun- 

ciaci6n de una serie numérica, como, por ejemplo: Dze~ 

cisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintiads s, 

En los ejemplos siguientes la enumeraci6n consta de 

cuatro términos: Estdbamos en agosto, | eran las cinco 

de la tarde, | el calor nos sofocaba | y los cuatro guarda- 

bamos silencio. Busqué el sombrero, | meti por él la mano 

cerrada para desarrugarlo, | me lo puse | y sali: Recobré 

al fin mi sangre fria, | hablé a mt amigo, | cogi sus nta- 

nos | y las separé de su rostro. Ella se enjugd los ojos, | 
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‘le miré fijamente, | arrojé un suspiro | y,volvi0 a lorar.; 

‘Fui derecho a mi cuarto,,| guardé el baston de hierro 

. oe Vout pita CIEL: AP OUTIOR 
é tomé otro de jun 

co que poseta | y volvia salir, Eva una senora alta, | con 

ojos grises muy peqnenos, | nariz larga | y cabellos cast 

blancos. Volvia opulento, | cuarenton,| con la testa en» 

trecana | y el vostro marcthitos 

Constan de tres términos los siguientes casos: Aize 

un movimiento de sorpresa, | se echd a reir | y se oculto 
ae nuevo. Flabita una mae P eccaeds § 

casa de un solo piso, | ‘ 

con portaldn oscuro | y escalera de piedra: Me senté con 
un gesto de cansancio, | de resignacion |» de tristeza. 

Navegihamos como un delfin, | con el casco inclinado | 

y las olas lamiendo la cubierta. El patio es blanco, | lim- 

pio | y sulencioso. Hay en el cuarto una mesa pequena, | 

una comoda | y una cama. En las paredes cuelgan los 

cazos, | las sartenes | y las cazuelas. ; 

La enunciaci6n de dos oraciones sucesivas enlazadas 

por una conjuncion se hace, generalmente,. formando 

con la primera un‘ grupo fénico del tipo A, y otro con 

y la segunda. del tipo B. Ejem- 
4 N plos: £7 fosforo me cayé de los 

dedos | y quedé otra vez en tinteblas. De un salto me 

planté en la calle | y corri hasta la esquina. Cerré la ven- 

tana) y volvi al lado de Fernando. El papa era muy serio, | 

pero muy bueno. Tenia muchos companeros de estudios, | 

pero ningun amigo. El pueblo.me pareeié triste, | a pesar 
de sus muchos jardines. 

» Silos términos de la enumeracién se reducen a dos 

Gnicas palabras enlazadas por una conjunci6n, lo ordi- 
nario es que ambas se pronuncien dentro de un mismo 
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“grupo, sin distinguir con inflexién ascendente la pri-: 

‘mera de ellas. Esta inflexi6n es, sin embargo, necesaria. 

cuando se desea hacer la frase mds expresiva o enfatica, 

Hamando especialmente la atencién-sobre el valor de 

‘cada una de dichas palabras. Ejemplos: Venian cubiers 

tos de oro y pedreria. Tenia una fisonomia ingenua 

simpatica. Sonaron tambores y zambombas. Le salieron 

amigos y valedores. Sus libros instruyen y deleitan. En 

el campo no hay arboles ni fuentes. El pasillo es largo P 

oscuro, Las nivzas charlaban y reian 

Una enumeraci6én final de frase cuyos dos sltimos 

términos no vayan unidos por una conjuncién, hace 

siempre el efecto de ser una enumeracién incomple- 

ta. Ni su pentltimo término acaba en este caso con la 

inflexi6n ascendente que se ha visto en los casos ante 

riores, ni el Gltimo acaba con el gran descenso caracte= 

ristico que indica el fin de la oracién, sino que uno y 

otro repiten uniformemente la entonaci6n propia de los 

demas términos que en la misma forma puedan pre 

cederles — grupo B con un pequeifio descenso final —, de= 

jando siempre Ja serie cortada y el sentido suspensoy 

Ejemplos de tres grupos: &/ piso desciende en un decli» 

ve suave, | resbaladizo, | ——~, aaa Fee 

bombeado. . Sobre nues- 
tras cabezas se extiende la béveda anchurosa, | elevada, , 

.concava. La atmosfera es densa, | himeda, | pesada. Sue 

nan roncas bocinas, | golpazos en las puertas, | pasos 

precipitados. Me visto a tientas, | espantado, | confuso: 
Otros ejemplos con diverso nimero de grupos: Se divi- 

sa un montén ds casuchas pardas, | terrosas, | negras, | 

con paredes agrietadas, | con esquinazos desmoronados, | 

con techos hundidos, | con chimeneas desplomadas. Atra> 

wesamos el patizuelo, | penetramos por una pueriecilla 
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pies | torcemos a la derecha, | torcemos a la tz- 

quierda, | recorremos un pasillo angosto, | subimos Pete 

unos escalones, | bajamos por otros. ; 

Cuando Ja enumeraci6n no ocupa el final de una fra- 

se, ya no es el penultimo de sus términos, sino propia- 

mente el Gltimo, e} que acaba con inflexién ascendente, 

desarrollandose después el resto de dicha frase con la 

entonacién que en cada caso le corresponde. En los 

ejemplos siguientes sdlo aparece, cerrando la oraci6n, 

después de cada serie enumerativa, un grupo fénico del 

tipo B con gran descenso final. Es indiferente en estos 

casos que los dos ultimos términos de Ja enumeraci6n 

vayan o no enlazados por una forma conjuntiva: Ye 

una luz clara, | limpia, | didfana, | llena la inmensa lla- 

nura amarillenta, Un cuadro de olivos cenicientos, | soli~ 

tarios, | simétricos, | se descubre en una ladera. En su 

mirada inguieta, | en el temblor de sus rodillas, | en ef 

NN een poco sudor que corria 

por su frente, |. 

llevaba escrito su pensamiento. Una dama enlutada, | 

fina, | elegante, | sale de la estacién. No obstante verse 

rico, | joven | y dueno de si mismo, | did en una extrana 

cavilacion. Un lecho de madera tallada, | una cémoda | 

y algunos cuadros | se veian en la pieza. 

_ En las enumeraciones en que se agrupan paralela- 

mente términos contrapuestos, o en que se declaran_ 

acciones distribuidas entre varios agentes, lugares o 

tiempos, cada miembro de la enumeraci6n consta en 

realidad de dos elementos, cuya linea musical termina 

en el primero de éstos con elevacién de la voz y en el 

segundo con descenso. Es muy general, ademas, en pro- 

nunciaci6n relativamente enfatica, que todo el segundo | 

elemento de cada uno de dichos miembros resulte algo 
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mas grave que el primero. Ejemplos: [Zs menester hacer 

diferencia] de amo'a mozo, | de senor! a criado | y de 
caballero' a escudero. Primero! fué el hombre de con 

fianza, | luego'el socio, | por wltimo! el amo» Uno' hace 

el rufidn, | otro| el embustero, | este'el mercader, | aquél 
el soldado, | otro'el discreto, | otro'el enamorado ‘simple. 

189. InrEeRRocacién. — Las frases interrogativas se 

pronuncian generalmente en tono mas alto que las 

enunciativas; comparese: ¢Si? St. sAquir Aqui. ¢Ma- 

wana? Marana. La altura de la voz es tanto mayor. 

cuanto mas vivo es el interés que se pone en la pre- 

gunta. La estructura ordinaria de la curva de entona- 

ci6n interrogativa, aparte de su mayor o nienor altura,. 

es esencialmente Ja del grupo A, § 182. Ya se ha visto 

que esta forma A se emplea también de un modo gene- 

ral en la entonaci6n enunciativa, en aquellos casos en 

que el grupo fénico a que corresponde no constituye 

propiamente el término de la oracién, $§ 183-184. La 

frase interrogativa no expresa, asimismo, sino la prime- 

ra parte de un proceso mental cuyo complemento se 

halla en la contestaci6n correspondiente. La pregunta 

y la respuesta forman, pues, una unidad de entonacién 

de estructura muy semejante a la que resulta de Ja com- 

binaci6n de los grupos A+B en cualquier frase enun- 

Ciativa. 

La pregunta puede ser absoluta o relativa: en el pri- 

mer caso tiene por objeto saber si cada uno de los con- 

ceptos que en la frase se expresan corresponde 0 no a 

la realidad: la persona.que pregunta ignora si la contes- 

tacién ha de ser afirmativa o negativa; en el segundo 

TS 
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caso no nos faltan todos los datos, sino solamente algu- 

nos, para conseguir, respecto a dicha relaci6n, una plena 

certidumbre, y en virtud de aquellos elementos de juicio 

que ya poseemos, al mismo tiempo que hacemos la pre- 

gunta nos inclinamos desde luego a creer que la contes- 

taci6én ha de resultar en un sentido determinado. En la 

pregunta absoluta, la voz, al llegar ala primera silaba 

acentuada de Ja frase, se eleva de ordinario por encima 

del tono normal, desciende después gradualmente has- 

5 grec a fo ta la silaba pentltima y 

Ret ree. vuelve a elevarse sobre 

la Gltima silaba; el grado 

de elevacién de la voz, tanto al principio como al final, 

depende, como queda dicho, del mayor o menor interés 

con que la frase se pronuncia. En la pregunta relativa 

la voz se eleva al principio de la frase algo menos que 

en el caso anterior, manteniéndose después sobre un 

nivel relativamente uniforme; realiza un nuevo ascenso, 

hasta mas arriba del tono normal, una vez que llega ala 

altima silaba acentuada, y desciende, por Gltimo, des- 

pués de ésta, durante la silaba o silabas débiles con que 

la frase termina; este movimiento circunflejo final se 

produce dentro de la Ultima silaba acentuada cuando 

no hay después de ella ninguna silaba débil. La expre- 

sidn interrogativa suele convertirse facilmente en este 

segundo caso en expresi6n de sorpresa 0 extrafieza. Pue- 

den ensayarse ambas formas de interrogaci6n, absoluta 

y relativa, en los siguientes ejemplos: :Estuvo usted 

anoche en el teatro? ¢:Ha venido tu padre? iOs habéis hecho 

dano? :Habéis visto a mi hermano esta manana? <Estas 

enamorado? ¢Le has olvidado de tu promesa? :Estan us- 

tedes contentos? ¢Estardn enfadados conmigo? Has pasado 

mala noche? iCrees que dispongo sin mas ni mas Gel dinero 
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ajeno? {No estd bastante claro todavia? :No te lo he ro- 
gado una y mil veces? 

La inflexién final, ascendente o circunfleja, caracteris- 

tica de estas formas interrogativas suele también, sin 

faltar del lugar indicado, repetirse dentro de la misma 

frase sobre una palabra determinada, cuando el interés 

de la pregunta recae’ principalmente sobre dicha pala- 

bra; Ja inflexi6n final de frase desempefia en estos casos 

un papel secundario y reduce bastante su altura y su 

amplitud: Asi, una frase como ¢Es con Maria con quien 

Pedro se casa’, pronunciada con inflexi6n principal sobre 

Maria, indica que damos mas 0 menos por sabido que 

Pedro se casa, y que lo que ante todo deseamos saber 

es precisamente si es o no con Maria con quien se casa; 

del-mismo modo, en la frase :Estuvieron ustedes ayer 

en el concierto?, dicha con inflexidn principal sobre ayer, 

se indica que, suponiendo una asistencia ordinaria a los 

conciertos, lo que deseamos saber de una manera con- 

creta es si estuvieron o no en el de ese dia. 

Si la frase interrogativa resulta relativamente larga, 

suele dividirse en dos o mas grupos fénicos; la inflexién 

final, ascendente o circunfleja, segdn los casos, sdlo apa- 

rece en el ultimo grupo; los grupos anteriores terminan 

todos con un pequefio descenso 
uae ieee -de la voz bajo el tono normal. 

Ejemplos: ¢Sadbéis lo gue son seis ninos | pasando todo un 

invierno sin pan? :Se habra propuesto freirme la sangre| 

a fuerza de cartas y visitas? ¢Recuerda los dias de su 

infancia y de su adolescencia | pasadus en alguno de es- 

tos pueblos muertos? 

En .preguntas como :Desea usted alguna cosa, caba- 

lero?, la palabra caballero constituye por si misma un 

grupo fdnico que, desligandose generalmente de la forma 
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interrogativa del grupo anterior, termina con un mar- 

cado descenso de la voz y se desarrolla en un tono 

medio algo mas grave que el que a la pregunta corres- 

ponde; pero algunas veces, si se necesita dar a la inte- 

rrogaci6n una mayor intensidad, se hace que también 

dicha palabra termine, segtin los casos, con inflexién 

ascendente o circunfleja, del mismo modo que el grupo 

en que se encierra la primera parte de la frase. Ejem- 

plos analogos: ¢Volverd usted temprano, senor conde? 

iSabras enmendarte, desgraciado? :Desean que les acom- 

pane, senores? iVendra usted manana, don Antonio? iEs 

usted, Emilio? 

Si la pregunta consta de dos términos-unidos por la 

conjuncion 0, cada uno de dichos términos constituye 

de ordinario un grupo fénico, terminando el primero 

con elevacién de la vaz y el segundo con descenso. La 

pregunta hecha en esta forma tiene cardcter relativo,.. 

entendiéndose que el que interroga supone que uno 

precisamente de ambos términos ha de resultar confir- 

mado por la contestacién. Ponese generalmente en pri- 

mer lugar, destacandole con la inflexi6n final ascendente, 

aquel término cuya confirmacién parece mas probable 

O a Cuya averiguaciOn atribuimos mayor interés. Ejem- 

plos: ele dejaremos recado, | 0 sera preferible esperar- 

/ ler ¢Pasardn ustedes el verano 

< N en Madrid, | 0 se marcharan a 

alguna playa? ¢Obedeceria la voluntad de su padre, | o 

seguiria los impulsos de su corazdén? i Permaneceremos 

empasibles ante los hechos, | 0 nos dejaremos arrastrar por 

ellos? ¢Ha venido tu padre, | 0 tu hermano? : Volvera usted 

manana, | 0 pasado manana? 

Las preguntas cuya primera palabra acentuada es una 

forma gramaticalmente interrogativa, tienen todas de 
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comin una marcada elevacién de la voz sobre la silaba 
fuerte de dicha palabra; pero en virtud de diversas cir- 

cunstancias suelen ofrecer diferencias importantes por 

lo que se refiere a la entonaci6n del resto de la frase. 

Una misma frase de esta especie podra terminar con 
descenso de la voz, con elevaci6n o con inflexi6n cir- 

cunfleja, segtin sea en cada caso el matiz de su signifi- 

caci6n. 

Si preguntamos, por ejemplo, ¢Quién ha venido?, dan- 

do a entender que sabemos que ha venido alguien y que 

lo que ahora deseamos averiguar es precisamente quién 

ha sido el que ha venido, pronunciaremos esta frase ele 

vando la voz por encima del tono normal sobre su pri- 

mera silaba, y descenderemos después rapida y progre- 

sivamente sobre las silabas sucesivas, marcando, sobre 

todo, este descenso al llegar a la silaba final (fig. 1). La 

pregunta hecha de este modo indicara asimismo que, a 

nuestro juicio, la persona a quien interrogamos debe sa- 

-ber, en efecto, si ha venido o no ha venido alguien, y 

tendra ademas un cierto caracter perentorio, que con un 

pequefio aumento en la intensidad y en la altura de la 

primera silaba de la frase llegara a adquirir facilmente 

un sentido imperativo. 

Si por inseguridad de nuestra parte respecto al hecho 

de que haya o no haya venido alguien, o por cortesia 

hacia la persona interrogada, deseamos dar a la pregunta 

una expresién mas suave y menos decisiva, haremos que 

la voz, después de la primera silaba acentuada, descienda 

como en el caso anterior; pero la Gltima silaba, en vez 
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de continuar este descenso, describira un movimiento de 

elevacién; recorriendo un intervalo mas o menos amplio, 

segtin la curiosidad o el interés que en la pregunta se 

ponga (figs 2)o 
Terminaremos Ja frase; por sWinidel con entonacién 

circunfleja, describiendo sobre la Gltima silaba acentua= 

da una elevacién de la voz, seguida inmediatamente de 

un rapido descenso, si junto con el propésito inquisitivo 
de la pregunta necesitamos expresar alguna sorpresa 0 

extrafieza por el hecho mismo de que se haya producido 

el caso de que se trata (fig. 3). 

Ejemplos en que pueden ensayarse estas trés formas 

de interrogaci6n: :Qué siguifican esas palabras? Qué es 

eso que dice la gente? sQuién te lo ha dicho? §Quién puede 

asegurarlo? «Qué recuerda dona Isabel con este suspiro? 
éQné motivos he dado yo para que me ofendas? ¢Cudndo 

volveremos a verte? ¢Cdémo desconocer sus grandes méri+ 

tos? «Donde esta mi sombrero? Con quién tengo el honor 

de hablar? ;Para qué te compones tanto? sAddénde ha ido 

tu hermano? iPor qué se habra enfadado? 

190. Exciamacion. — Las interjecciones johk!, jahl,., 

jay!l, etc., varian de tono, de duracién y de intensidad 

segtin la clase y el grado de emocién con que se pro= 

nuncian. La expresién de emociones agudas que avivan 

y despiertan la excitabilidad requiere en general, como 

queda dicho, tonos mas altos y movidos que la expre- 

si6n de emociones suaves o deprimentes. 

En formas como jznsolente!, jdescastado!, jmalditol,. 

jinbécill, etc:, la entonacién es esencialmente la misma 

que en las expresiones afirmativas: la voz se eleva sobre 

la silaba acentuada y desciende bruscamente de una 

sexta a una octava sobre la silaba final. Lo caracteristico 

de estas exclamaciones consiste, mds que en la entona+ 
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cidn, en el aumento de intensidad que recae sobre dicha 

silaba acentuada, si bien este mismo aumento, obrando 

por su parte sobre la cantidad y sobre el tono, hace que 

la silaba acentuada resulte también en dichos casos mas 

larga y mas aguda que en las expresiones meramente 

afirmativas. 

La admiracién expresada mediante exclamaciones 

como /magnificol, jexcelente!, ;jadmirable!, ;jasombroso!, etc., 

presenta, en cuanto al tono, al acento y a la cantidad, 

caracteres andlogos a los de las formas que acabamos 

de explicar. Debe advertirse ademas que en unas y en 

otras, aparte del esfuerzo de intensidad espiratoria ya 

indicado, todos los sonidos de cada palabra, asi voca- 

les como consonantes, acentuados o inacentuados, re- 

fuerzan de ordinario la tensidn muscular de su articu- 

laci6n, marcandose y distinguiéndose entre si con toda 

precisiOn y claridad. 

En exclamaciones como jsenoral, jpadrel, [yol, jayer!, 

etcétera, mas variables que las anteriores en cuanto a su 

significaci6n emocional, a causa de que las palabras mis- 

mas por su propio valor no indican en estos casos. ni 

estimaci6n ni desprecio, vuelve a ser la entonaci6n el 

principal elemento expresivo. Asi, por ejemplo, la pala- 

bra jsevoral, pronunciada con firmeza y dignidad, como 

en ;Senoral, jun hombre como yo es incapaz de cometer tal 

indiscrecion!, presenta la forma de una afirmacién cate- 

gorica, con elevaci6n rapida de la voz sobre la 0 acen- 

tuada y con gran descenso sobre laa final; pronunciada 

como mera expresi6n de cortesia, como en ;Sevoral, 

pase usted, tenga la bondad de esperar un momento, su 

curva musical tiene la misma forma que en el caso an- 

terior, pero la voz se eleva sobre la 0 menos que en 

dicho caso, los intervalos entre ésta y las otras vocales 
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son menores, el acento de intensidad es mas suave y la 

pronunciaci6n mas rapida; proferida, por el contrario, 

con indignacién, como en ;Seora!l, squé palabras. son 

esas?; qué motivos tiene usted para ofenderme?, la voz 

alcanza sobre la silaba acentuada una nota mucho mas 

aguda que en el primer caso, elevandose una octava 

aproximadamente desde la primera silaba a la segunda 

y descendiendo otro tanto desde ésta a la final; dicha 

de un modo suplicante, como en ;Seoral, jescuche usted 

por caridad, por amor de Dios!, \a voz, partiendo ordina- 
riamente de una nota poco inferior al tono normal, se 

eleva una tercera o una cuarta desde la primera silaba 

a la segunda, se prolonga la cantidad de esta silaba y se 

realiza dentro de ella misma una suave inflexi6n descen- 

dente, que continta desarrollandose sobre la silaba si- 

guiente hasta parar en una cuarta o quinta por debajo 

del tono mas alto alcanzado sobre Ja silaba anterior; pro- 

ferida, por ultimo, en tono de amenaza, como en j Sero- 

ral, jno dé usted lugar a que se agote mi paciencial, \a 

voz, desde la nota inicial, que suele ser un poco mas alta 

‘que en la expresiOn afirmativa, se eleva sobre la silaba 

acentuada una tercera aproximadamente por encima del 

tono normal, se alarga la duraci6on de esta silaba y vuel- 

ve a elevarse el] tono un poco mas sobre la siguiente, a 

la vez que se alarga también la duracién de esta otra 

‘Silaba. No hay que decir que una investigacién mi- 

nuciosa sobre este punto, ademas de determinar mas 

‘concretamente las indicadas relaciones, podria senalar 

‘otros muchos casos no comprendidos en las presentes 

paginas. 

_ En las oraciones exclamativas formadas por dos o 

mas palabras, la pronunciacién hace que una palabra 

-determinada, aquella precisamente sobre Ja cual mas se 
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concentra en cada caso el interés de la expresién, ad» 

quiera un relieve considerable, reuniendo sobre su silaba 

acentuada el tono mas agudo de la frase, el acento mds 

fuerte y la mayor duracién. Si dicha silaba ocupa el 

primer lugar de la frase; todo el resto de esta se des= 

arrolla con entonacién descendente, llegando a ser con 

frecuencia una octava el intervalo que la voz recorre des- 

de la primera silaba a la final; si se trata de la Ultima si- 

laba de la frase, la linea total de la entonacién es, por el 

contrario, ascendente, resultando de ordinario el inter- 

valo recorrido algo mas corto que en el caso anterior; 

y si se trata, por ultimo, de una silaba intermedia, la 

entonaci6n que a la frase corresponde es ascendente 

hasta dicha silaba y descendente desde el lugar que ella 

ocupa hasta la silaba final. Dentro de una misma frase, 

como, por ejemplo, ;/Vadie sabe lo que yo debo a esta 

senvora!, la linea de entonaci6n variara, por consiguien- 

te, segtin sea uadie, o sabe, o debo, etc., la palabra que 

reciba el tono predominante. Ejemplos andlogos: ; Vun- 

ca se borrara ese recuerdo de mi memoria! ; Estas impre- 

caciones tan horribles salieron de su boca! ; Dar su mano 

aun hombre asi! ;Siempre mortificandose con esa obsesion! 

jE es mi peor enemigo! 
Las frases que empiezan con una forma por si misma 

exclamativa, como jah/, joh!, jay!, etc., colocan de ordi- 

nario el tono principal sobre dicha palabra, haciendo 

descendente el resto de la frase: ;Ok, ingratitud de los 

hombres! ; Ah, senor marqués! ; Vaya con la nina! ;Como 

ha de ser!; Qué lastima! ; Cudn desgraciado es! ; Qué bonito 

cuadro! ; Qué noche tan horrible! % 

Cuando en una misma frase son dos o mas las pala- 

bras que queremos poner de relieve, hacemos que cada 

una de ellas, dentro de la linea general de la entonaci6n, 
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ocupe una altura preeminente, resultando una ondula- 

cién muy marcada entre las silabas fuertes de dichas 

palabras y las demas silabas de la frase. 

191. Manparo. — La forma imperativa coincide en 

lineas generales, por lo que a la entonaci6n se refiere, 

con la forma exclamativa; empieza en un tono relativa- 

mente grave si la primera silaba de la frase es inacen- 

tuada, se eleva de un modo considerable sobre la silaba 

fuerte de una palabra determinada y acaba con un gran 

descenso de la voz. Lo caracteristico de la entonaci6n 

imperativa consiste en alcanzar generalmente sobre las 

silabas acentuadas, y en particular sobre la de aquella 

palabra en que mas se apoya el mandato, una altura 

ordinariamente superior a la que en los demas casos se 

emplea, presentando ademas dentro del grupo fénico, 

entre las silabas fuertes y las débiles, una ondulacién 

muy marcada y movida. Enuna palabra, como, por ejem- 

plo, espera, dicha en tono afirmativo, la altura de sus 

tres silabas aparecera aproximadamente en la relaci6n 

de sol! do® mi'; dicha en tono imperativo, esta relaci6n 

sera sz! fa? fa'; toda la linea musical descrita por la voz 

en este tiltimo caso resultara, como se ve, mas alta relati- 

vamente que la del caso afirmativo; los intervalos reco- 

rridos de silaba a silaba son asimismo mas extensos. 

Estas diferencias aumentaran o disminuirdn proporcio- 

nalmente, segdn la afirmaciédn sea mas o menos categé- 

rica y segtin el mandato sea también, por su parte, mas 

o menos enérgico. Sabido es, por Gltimo, que entre los 

elementos que colaboran con el tono para distinguir lo 

imperativo y lo afirmativo, no es el tono precisamente, 

sino el acento de intensidad, el que desempejfia el papel 

principal. Ejemplos: Ascucha. Obedece. Levantate tem- 

prano. Repite esas palabras. Habla despacio. No olvides 
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Le 

| 
- mi encargo. Escribid pronto. Enviennos noticias de su 

hermana, Aprended a vivir. Tened paciencia. 

192. Rurco,—Las formas en que se expresa un. 

ruego 0 una siplica tienen también esencialmente los 

rasgos generales de la entonacién exclamativa; pero en 

ellas la voz, al llegar a la silaba acentuada de aquella 

palabra en que mas se concentra el interés de la expre- 

si6n, se eleva casi tanto como en la entonacién impe- 

rativa ', y después, dentro de esa misma sflaba, cuya 

duraci6n experimenta en este caso un alargamiento 

considerable, en vez de mantenerse la voz a una misma 

altura, realiza clara y gradualmente un marcado des- 

censo, que comprende de ordinario una segunda a una 

tercera,; constituyendo dicho descenso; en realidad; lo 

mas caracteristico de esta forma de entonacién. Si la pri+ 

mera silaba de la frase es inacentuada, el tono en que esta 

silaba se pronuncia es aqui algo mas alto que en las for- 

mas imperativa y afirmativa; el descenso de la voz al final 

de la frase es semejante al de la forma afirmativa: Pue> 

den servir de ejemplo a este propésito las mismas frases 

que acaban de ser citadas en el parrafo anterior. 

t No obstante esta semejanza de tono, el acento de intensi 

dad que a dicha silaba corresponde es en el ruego mucho me- 

nor que en la forma imperativa, 





EJERCICIOS DE ARTICULACION 

193. RESUMEN DE LAS INDICACIONES RELATIVAS AL SI- 

LABEO. — Consonante intervocalica: me-di-da, re-po-so, 

ca-ri-ro; consonantes ch, ll, rr: mu-cho, si-lla, to-rre; 

grupos PJ, pr, ol, br, fi, fr, tr, dr, cl, cr, gr, gl: a-pli-ca- 

do, a-fit-gi-do, a-gra-da-ble; grupos de cualquier otras 

dos consonantes: per-la, cen-so, ac-to, en-ten-der, di-rec- 

cl0m; grupos de tres consonantes: cons-pi-rar, abs-ten- 

clén, pers-pi-caz; grupos de tres o mas consonantes, ter- 

minados por p/, pr, Ol, br, fl, etc.: stem-pre, tras-plan- 

tar, cons-truc-cion, Para observaciones especiales, véanse 

§§ 153-156. Enlace sintactico de la consonante final de 

una palabra o prefijo con la vocal siguiente: uz ano- 

G-na-no, por el agua, po-re-la-gwa, bienhechor-bje-no-€ox, 

deshilado-de-st-la-ds, § 145. Para el silabeo de los gru- 

pos de vocales, véanse §§ 136-151. Silabas libres: cero- 

- 0é-ro, calle-ka-lo, muchacho-mu-éa-¢o, perro-pé-rQ, desore- 

jado-de-sc-re-xa-do, con el amigo-ko-no-la-mi-ge. Silabas 

trabadas: perdén-per-dén, confirmar-kom-fir-maa, dos por 

tres-dgs por trés, § 26,| 

194. Smaseo. — Ejercicio de conjunto: 

«En los lugares andaluces nada hay que pasme tanto 

como una boda repentina. Por allf todo suele hacerse 

con mucha pausa. En parte alguna es menos aceptable 

‘el refrdn inglés de que el tiempo es dinero. En parte 
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alguna se emplea con mas frecuencia y en la vida prac- 

tica la frase castiza y archiespafiola de hacer tiempo; 

esto es, de perderle, de gastarle, sin que nos pese y 

aburra su andar lento, infinito y callado. Pero donde 

mas se extrema en Andalucia el hacer tiempo es en 

los noviazgos. Naviazgos hay que empiezan cuando el 

novio esta con el démine aprendiendo Jatin, pasan a 

través de las Humanidades, de las Leyes 0 de Ja Medici- 

na, y no terminan en boda hasta que el novio es juez 

de primera instancia 0 médico titular. Durante todo 

este tiempo, los novios se escriben cuando estan ausen- 

tes, y cuando estan en el mismo pueblo, se ven en misa 

por la mafiana, se vuelven a ver dos o tres veces mas 

durante el dia, suelen pelar la pava durante la siesta, 

vuelven a verse por la tarde en el paseo, van a la mis- 

ma tertulia desde Jas ocho a las once de Ia noche, y ya,. 

después de cenar, reinciden en verse y hablarse por la 

reja, y hay noches en que se quedan peleando la pava 

otra vez y mascando hierro, hasta que despunta en 

oriente la aurora de los dedos de rosa.» 
» 

Juan Vatera, Dora Luz. 

VOCALES 

195. / cerrapa. — Aparece en silaba libre; i, § 45: 
« 

Dice que si. Medi desde aqui. Escribilo que vi. Dime 

lo que pide. Le pido vino fino. Dividf mi piso. Recibi 

la visita. Un castillo grandisimo. Espiritu civilizado. La 

villa preferida. La vifia amarilla. Vivi fuera de mi desde 

que la vi. Un nifio muy decidido. 

196. J asrerta. — Usase en silaba trabada, ¢z/de; en 

contacto con F, 77sa, irritado, delante de x, fio; i, § 46: 
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Risa gentil. Mil cisnes he visto. Pedir con humildad. 

Hijo de un pueblo rico. Distinguir la virtud. Asiste el 

obispo. Facil de pintar. Descubrir la raiz. Cumplir con 

firmeza el edicto. Digno del pais. 

197. J semivocat.—Hallase detrds de a, 0, e¢, como 

_ elemento final de grupo silabico; i, §§ 48, 684, 69: 

Peinador de la reina. Voy por seis faisanes. Heroico 

rey del aire. Veinte arrobas de aceite. Se peina para el 

baile. Paisaje de El Cairo. Ya sabéis donde estoy. El cai- 

man y el buey. Hoy aprobais la ley. Gente ignorante. 

Suceso inesperado. Fuerza indomable. 

198. J sEMICONSONANTE. — Primer elemento de gru- 

po vocalico monosilabo; j, §$ 49, 684, 69: 

Del sabio al necio. Tiene la piedra bajo el pie. Hacia 

la desgracia. Un viejo armario. El tiempo no se esta 

quieto. Mas quiere a sus dientes que a sus parientes. 

No lo piensas bien. Pierde mas que tiene. Quiere lo 

que ve. El que todo lo quiere todo lo pierde. 

/ 199. EE cerrapa.— Aparece en silaba libre, y en si- 

laba trabada por las consonantes m,n, 8, d, x, 2;€,§ 51: 

Hace lo que debe. Merece que se Je dé fe. Parece 

que se mueve. Beberé tres veces jerez. Ese césped no 

crece. Se presenta con gesto indiferente. No pescaré 

este pez. Perecerd si no se defiende. En el extremo 

opuesto. Volveré cien veces. Responde sin respeto. 

200. £ asierta.—En contacto con f, guerra, regla; 

delante de x, oveja; en el diptongo e7, peine; en silaba 

trabada por 7, J, c, p: perla, belga, seccidn, afecto, con~ 

cepto; ante x equivalente a gs; ¢, § 52: 
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Deja cerrada la reja. Ha perdido la peina. Guerra sin 
cuartel. El concepto del perfecto mercader. Las tejas 

del tejado. Dejar de reir. Hacer mal papel: Ser fuerte 

contra la suerte. El tercer puerto del trayecto. Marcha- 

ba con veinte remos. Repoblé la sierra.. 

201. A mepia. — Sonido abierto y claro, ni palatal 

ni velar, a; ante las consonantes ch, //, z, y, y enel dip- 

tongo ai, suele hacerse ligeramente palatal, §§ 54 ¥. 55: 

Amasa pan para la casa, Papa va a cazara la Mancha. 

A Ja mafiana cantaba la rana. Avanzaba la caravana. La 

rapaza marchaba hacia la casa blanca. Ana cantaba, la- 

vaba y planchaba. Bramaba en bravas llamas abrasada. 

Las lanzas saltan la dspera coraza. 

202. A veLar.—En los grupos au, av, formando 
una o dos silabas, causa, bail, bacalao, ahora; en silaba 

trabada por /; algo; delante de x, bajo; a, § 56: 

Salgo al balcén. Se ve mal con ef vano del cristal. No. 

es bajo ni alto. El sauce crece por igual. Algo menos 

de un palmo. El autor salv6 al cautivo con el batl del 
general. Tienen ahora un salto en el Tajo. Duerme el 

perro debajo del nogal. Aun no conozco Bilbao, 

203. O cerrapA.< Se usa en silaba libre; 0, § 58: 

Todo lo tom6. Yo no como sélo: Obr6é como mozo 

valeroso. El ora que tomé con odio lloro. Pasé solo dos 

horas en el coro. Vol6 de un lado para otro y se posd 

sobre el pozo. Le prometié ganar el oro y el moro. 

Todo lo que toeé sacé de tono. 

204. O aprerTa. —En contacto-con f, torre, roca; 

delante de x, Zoja; en el diptongo 02, heroica; en silaba » 
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trabada, golpe, borla; entre la vocal a y las consonantes 

r, 1: ahora, la ola; 9, § 59: 

Una flor roja. La Muvia moja la hoja. Al calor del sol. 

Canci6én de amor. Vayan con Dios. Corre a esconderse 

con temor. Sostenida por las hojas de la rosa. Por ser- 

vir y adoptar el dogma con fervor. Soltar el cordén de 

la bolsa. Se alza la torre encima de unas rocas. 

205. CU cerrapa. — Silaba libre; u, § 61: 

Sube seguro por el muro. Lugar de mucha bulla. 

Fluye la luna por la altura. Mucho dura la tertulia. Acu- 

mul6 muchos duros. Cubria Ja llanura una confusa figu- 

ra. Todo el tiempo estuvo mudo. Pudo luchar contra la 

oscura duda. Una pluma rizada como espuma. 

206. CU aprerta. —En contacto con f, turrén, arru- 

ga; delante de x, /ujo; en silaba trabada, turco; yu, § 62: 

Resulta mala conducta. La luz del farol alumbra el 

subterraneo. Defiende con empuje sus costumbres. El 

tumulto y rumor del turbio rio. Con profundo rugido 

lo inundaba. No le gusta ser el Ultimo. 

207. U SEMIVOCAL. = Aparece detras de a, a, @, 

como elemento final del grupo silabico; u, §§ 64, 68 4, 690: 

Aumentar el caudal. Con raudo y audaz movimiento. 

- Estuvo dos afios cautivo. El autor recibi6 grandes aplau- 

sos. La aureola del cautiverio. Una rama de laurel. 

Inauguré la unién de autores y empresarios. 

208. UsEmMICONSONANTE.— Primer elemento de grupo 

vocalico pronunciado en una sola silaba; w, §§ 65,68 4, 69: 

- Fuera de la cuesta. No se acuerda de la escuela. Debe 

emplear toda la fuerza que pueda. El pueblo es fuerte 
16 
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y bueno. Puede romperse la rueda. La cuesta acababa 

en la puerta del fuerte. Did cuatro vueltas a la cuerda. 

209. Sinatera:— PronGnciense en una sola silaba 

los grupos de vocales formados por el enlace de las pa~ 

labras en los siguientes ejemplos. Para observaciones 

especiales, véanse $$ 69 y 134-143: 

Siéntese usted. Me alegro de esta solucién. Se equi- 

vocan de medio a medio. Todo va encareciendo de al- 

gin tiempo a esta parte. A todo atiende queriendo 

agradar. Cuéntame Ja alegre leyenda olvidada. Va a 

‘anochecer muy pronto. Flota un aroma de ausencia que 

evoca otros tiempos. Se detuvo un momento a meditar.. 

No ajiadas afrenta a afrenta. El Cielo esta propicio asus , 

deseos. Parece encadenado por su audacia y soberbia 

el mundo entero. No se atrevi6 a esperar; corrié a en- 

contrarnos. El sabio americano volvié a Europa. 

210. Vocares. — Ejercicio de conjunto: 

«Andaria usted cerca de la verdad, si todas esas co- 

sas me entusiasmaran a ratos, o en los libros, o vistas 

desde mi casa, muy arrellanado en el sill6n; pero usted 

sabe muy bien que no hay faena de labranza ni entre- 
tenimiento honrado aqui, en que yo no tome parte como 

lo pueda remediar, y que tengo cinco dedos en cada 

mano como el labrador mds guapo de Cumbrales, y ha 
de saber desde ahora, si antes no lo ha presumido, que 

quisiera perder el poco respeto que tengo a la levita de 

la casta, para hacer muchas cosas que hoy no hago por 

el qué diran las gentes. Si esto es afan de holganza, 

holgazdn soy sin propdésito de enmienda; pero sea lo 

que fuere, esto es lo que me gusta y para ello me creo 

nacido; con lo cual vuelyo al tema de antes: que no me 
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estorban los sabios, Ni ellos sirven para la vida del 
campo, ni yo para la del estudio, porque Dios no ha 
querido que todos sirvamos para todo. Cada cual a su 

oficio, pues no le hay que, siendo honrado, no sea atil; y 

-Gtiles y honrados podemos ser, ellosen el mundo con la 

pluma y la palabra, y yo en Cumbrales con mis tierras 

y ganados.» 
J. M. pe Perepa, Z/ sabor de la Tierruca, 

CONSONANTES 

211. Octusivas b, d, g.— Aparecen en posicién 

inicial y detras de nasal, §§ 80, 99 y 126; la d es tam- 

bién oclusiva precedida de /, § 91 1: 

Bramando y rugiendo, en tum- 

bos mil desciende. Brotando san- 

gre las espaldas y los hombros. 

El humo asciende haciendo ondas. 

Temblaron los hombres en las som- ; 
é & oclusiva, 

bras. Delirios mundanos sin gra- 

cia ninguna. Bajaron los condes huyendo con dolor y 

C 

@ dental. g velar. 

angustia. Gritan con asombro cambiando el semblante; 

1 Se repiten aqui algunas figuras incluidas antes para faci- 

litar el recuerdo de la articulacién correspondiente. 
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212. Fricativas b, d, g.— En cualquier posicién, 

fuera de los casos comprendidos en el ejercicio ante- 
rior, §§ 81, 100 y 127: 

Con agrio ruido abridse la puerta. El buen perfume 

de la .hierbabuena y de Ja buena albahaca. E] recuerdo 

de una agradable tarde, alegre y clara. Hay algunas 

piedras sobre el blanco muro. Llegan con algazara y 

alegria. Se queda mudo el jardin en la tarde que de- 

clina. Meditaba absorto bajo las ramas oscuras. Sabe 

admirar la libertad perdida. 

213. La cCONSONANTE v. — Bila- 

bial oclusiva, b, o fricativa, b, en los 

mismos casos y con el mismo soni 

, do que la 4, §§ 90 y OI: 

d fricativa. 
Todavia los vemos vagar por es¢, 

, = 4 ? ie = . 
tas viejas villas. Pasé el invierno con nevascas y ven? 

tiscas. Se ve venir la verde primavera. Puso Ja Ilave en 

9 
é fricativa. g fricativa. 

la vieja cancela. Es un valle polvoriento sin vifiedos ni 
verduras. Lleva un vestido muy vistoso con verdadera 
elegancia. Vivo sin vivir en mi. Me invit6 a pasar en 
su casa un verano. La envidia no le deja vivir. oe 
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- 214. Consonantes 8, v, d, g.—Ejercicio de conjunto: 

«Hamedo esta bajo el laurel el banco 

de verdinosa piedra; 

lav6 la lluvia, sobre el muro blanco, 

las empolvadas hojas de la hiedra. 

Del viento del otofio el tibia aliento 

los céspedes undula, y la alameda 

conversa con el viento..., 

jel viento de la tarde en la arboleda! 

Mientras el sol en el ocaso esplende 

_ que los racimos de la vid orea, 

y el buen burgués, en su balcén, enciende 

la estoica pipa en que el tabaco humea, 

voy recordando versos juveniles... 

Qué fué de aquel mi coraz6n sonoro? 

aSera cierto que os vais, sombras gentiles, 

- huyendo entre los arboles de oro? 

Antonio Mancuapo, Galeréas. 

215. Consonantes 7, f, c (Rk). — Oclusivas sordas, 

p, t, k, en principio de silaba y en los grupos pt, kt, 

$§ 79, 98 y 125; fricativas sonoras, b, d, g, con sonori- 

dad mas o menos completa, ante consonante no oclu- 

siva, §§ 83, 98 y 128: 

La inquietud turba la casa: Su planta no quiebra la 

flor de la tierra. Era todo su espiritu como un claro 

cristal, Practicaba principios de perfecto creyente. Sin- 

tid la tristeza de la decepcién. Le jurdé proteccién con- 

tra el insecto y el turbidn. Se adaptaba a la tapa una 

capsula de plata. Sostenja la tierra con sus hombros de 

atieta. Marcaba el ritmo con el pie. 
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216. FRICATIVA INTERDENTAL ¢, 2. — La articulaci6n 

ordinaria es sorda, 8, § 92. Se sonoriza corrientemen- 

te, z, ante consonante sonora, § 94: 

El cielo de diciembre es atin puro y azul. Se ha reza- 

gado el invierno. Hizo su oraci6én con voz mezclada de 

lagrimas. Tal vez lo juzgas mal 

porque no lo conoces. Se hace 

dificil de creer aunque parezca 

cierto. Gozoso hallazgo de azu- 

cenas floridas. Lo estreché en- 

tre sus brazos con una fuerza 

atroz. Nacié al pie de la cruz. 

@, z interdentales. 

217. FRICATIVA ALVEOLAR S.— 

La articulaci6n corriente es sorda, s, § 106. Se atentia 

y debilita mucho en posici6n final ante pausa. Se sono= 

riza de ordinario, z, ante consonante sonora, § 107: 

Nos tienen sumisos y cautivos., Lloraba la sierra por 

las vertientes blancas de sus neveras. Sacude el viento 

las ramas Ilenando el suelo de 

hojas secas. Trazaban con sus 

pies arabescos graciosos sobre 
el esmalte de los hielos. Las pie- 

dras de los caminos desgarraron 

sus pies. Eran los muchachos 

mas traviesos del pueblo. 

s alyeolars 
218. FRICATIVA VELAR SORDA,) 

g, J» —A veces uvular, y siempre mds Aspera y estrecha 

que una mera aspiraci6n, aunque sin dureza ni tensién 

excesivas, x, § 131: 

Bajé al jardin por un manojo de jazmines. Jugaba con 
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sus hijos después del trabajo. Estrujaba las flores cuaja- 
das de rocio. Junt6 las manos con los ojos bajos y las 
mejillas enrojecidas. En el rojo 

paisaje se esponjaba la tarde. Lo 

pusieron en una caja y lo deja- 

ron junto al rio. 

219. PRONUNCIACION DELA x%.— 

Entre vocales se pronuncia gs; 

ante consonante, s, § 129: Pr 
x fricativa. 

Extendia la mano con un gesto 

exigente. En el poblado préximo ocurrié un extrafio 

suceso. Hizo un movimiento irreflexivo. No se explica 

facilmente una existencia tan extrafia. La palabra exacta. 

hace clara la expresién. Ojos extasiados, voz estreme- 
- 5 ¢ Ze . ° 

cida, brazos extendidos. Tenia una experiencia extraor- 

dinaria. 

220. Oc usivas Y FRICATIVAS SORDAS. — Ejercicio de 

conjunto?: 

«A la sombra de los altos platanos funcionaban las 

peluquerfas de la gente huertana, los barberos de cara 

al sol. Un par de sillones con asiento de esparto y bra- 

zos pulidos por el uso, un anafre en el que hervia el 

puchero del agua, los pafios de dudoso color y unas 

navajas melladas que arafiaban el duro cutis de los pa- 

rroquianos con rascones que daban escalofrios, cons- 

titufan toda la fortuna de aquellos establecimientos al 

aire libre, 
Muchachos cerriles que aspiraban a ser mancebos en 

1 El texto presenta también abundandantes casos de f, a la 

cual no se le dedica ejercicio especial, § 88. 
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jas barberfas de la ciudad, hacfan allf sus primeras ar- 

mas, y mientras se amaestraban infiriendo cortes 0 po- 

blando la cabeza de trasquilones y peladuras, el amo 

daba conversaci6n a los parroquianos sobre el banco 

del paseo o lefa en alta voz el periddico al corro que 

con la quijada en ambas manos escuchaba impasible. 

A los que se sentaban en el sill6n de los tormentos 

pasabanles un pedazo de jaboén de piedra por las meji- 

llas, y frota que te frota, hasta que levantaba espuma. 

Después venia el navajeo cruel, los cortes, que aguan- 

taba firmemente el parroquiano con Ja cara manchada 

de sangre. Un poco mas alla sonaban las enormes tije- 

ras en continuo movimiento, pasando y repasando so- 

bre la redonda testa de algGn mocetén presumido, que 

quedaba esquilado como perro de aguas; el colmo de 

la elegancia: larga grefia sobre la frente y la media ca- 

beza de atras cuidadosamente rapada.» 

V. Brasco Ip4iez, La Barraca. 

221. Nasat x. — La articulaci6n corriente es alveo- 

lar, n, § II10; en contacto con una consonante siguiente 

sufre diversas modificaciones, haciéndose bilabial m, 

§ 87; labiodental, m, § 89; interdental, n, § 95; dental, ny 

§ 103; palatal, a, § 122, y velar, n, § 130: 

Empezaba a anochecer. Se dirigi6 a un jardincillo 

préximo. Se sentfa un poco enfermo. Los naranjos se 

estremecian con la brisa de la tarde y esparcian por el 

ambiente el incienso de sus azahares. En medio del jar- 

din habian construido un pabellén. No se vefa un solo 

barco en todo el ancho mar. Sinti6 que de nuevo le 

invadia la tristeza y se hall6 ya sin fuerzas para pensar 

en su infortunio. 

sae hecdantipant 
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222. Lareray /; —La articulacién ordinaria es al- 
veolar, l, § I11; en posicién final de sflaba no es siem- 
pre alveolar, sino también, se- 

gGn la consonante siguiente, in- 

terdental, 1, § 96; dental, I, § 104, 

y palatal, 1, § 123: 

Eludia decir Ja noticia fatal, 
Se sinti6 adormecido bajo el 

halago oriental del decorado; Meira 

Le golpeé el hombro afectuosa- 

mente en sefial de asentimiento. El! alba empezé6 al fin 

a destefiir los cristales del balcén, El patio del hotel 

era de un andalucismo artificial,, Alz6 la vista y calculé 

Ja altura: Juntaba-el yelmo de la 

gesta con la dulzaina pastoril. 

223. ALveoLaR x,— Vibran- 

te simple, r; §§ 112-115: 

Laconversaci6n adquiri6 pron- 
to un tono de sincera familiari- 

r simple. - dad: Sinti6 llegarle al cerebro 

como una brisa perfumada. Su 

mirada fué atrafda por Ja luz de Ja trémula estrella, Le 
gustaba contar su pequefia historia de héroe. Oia en- 

tornando los parpados y tardaba en darse por enterado. 

Le invitaron a contar algunas impresiones de la excur- 

sidn que acababa de hacer, 

224. ALVEOLAR 7r.—Vibrante miltiple, 7, § 116: 

Lo arrug6 entre sus manos y lo arrojé lejos de si. 

Recobré la calma como quien recobra un tesoro. Hacia 
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rodar a los nifios por el suelo arrojandoles dulces a la 

rebatifa. Corrfan rumores de 

que se iban a suspender las ca- 

rreras. Las raices del arbol, cuan- 

to mas recias, mejor. Recorria 

con la mirada los floridos rinco- 

nes, adornados por las graciosas. 

enredaderas. Era prédigo y ma- 

nirroto y derramaba su dinero ¥ multiple. 
entre aventureros y holgazanes. 

El ruido de la calle no dejaba reposar. El perro estaba 

arrimado a la rueda del carro. 

225. ConsonanTes 2, J, 7, rr. — Ejercicio: 

«Danzamos en tierra chilena, 

mas suave que rosas y miel, 

la tierra que amasa a los hombres 

de labios y pecho sin hiel. 

La tierra mas verde de huertos, 

la tierra mas rubia de mies, 

la tierra mas roja de vifas, 

jqué dulce que roza los pies! 

Su polvo hizo nuestras mejillas, 
su rio hizo nuestro reir, 

y besa los pies de la ronda 

que la hace cual madre gemir. _ 

Es bella, y por bella queremos 

su césped de rondas albear} 

es libre, y por libre queremos 

su rostro de cantos bafiar., 

Mafiana abriremos sus rocas, 

la haremos vifiedo y pomar; » 

eal Es 
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mafiana alzaremos sus pueblos : 

jhoy sdlo sabemos danzar!» - 

GaBRIELA Mistra., Rondas de Nifos. 

226. PaLatat ch. — Africada .sorda, ¢, § 118: 

Espigas henchidas de grano. 

Se acerca la cosecha bienhecho- 

ra. Manchan las amapolas la an- 

chura de los campos. Las mieses 

hechas haces se estrechan en 

el carro. Juegan los muchachos 

con alegre charla: Se escuchan é palatal. 

de noche agudos chillidos. El 

mar azotaba la lancha deshecho en blanca espuma> 

227. Patarat_y. — Africada sonora, y, en posicién 

inicial y detras de x, /, § 119; fricativa, y, en los demas 

casos, § 120: 

Ya no canta el herrero con las notas del yunque. Se 

apoyaba en un cayado. Ya paso el chubasco, pero yo 

DN 

¥ africada. y fricativa. 

estoy triste. Refa mayo en los hoyos de su cara: Se 
construyen con ayuda del pueblo. Son ya los jardines 

un yermo arenal. En la playa cayeron desmayados. 

Amargo como la hiel y duro como el hierro. 
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228. Pavatat 7. — Palatal nasal sonora, o Vv) Sl 2283 

EI sol bafia la montafia. Hay 

un lefio desnudo entre las pefias. 

Retofia todos los afios. Un nifio 

de ojos dulces sofiaba sonrien- 

do. Mafiana iremos a la vifia. 

Vuelven en otofio los rebajfios 

n palatal. extremefios. Hizo sus campajfias 

en paises extrafios. Hallé su | 

compafiero muerto y bafiado en sangre. Un oficial espas, 

fol aclar6 aquel extrafio suceso. 

229. Pararat J/.—Fricativa lateral sonora, ], §. 123% 

Brilla la llamarada de la hoguera. La lamaban la 

reina del valle. La villa estaba en el Ilano al pie del cas- 

tillo. Pas6 con ella por la calle. Era una maravilla su 

belleza. Llenaba la llanura el ruido de la batalla. Una 

estrella que brillaba mas que las _ 

otras les llamé Ja atenci6n., Lle- 

gaba a la muralla un profundo 

y confuso murmullo. 

230. CONSONANTES PALATA- 

Les. — Ejercicio de conjunto : 
] palatal., 

«Tras de los pinos y matorra- 

les se emboscan en noches asi los cazadores. Tendi- 

dos boca. abajo, cubierto con un papel el cafién de 

la carabina, a fin de que el olor de la pdélvora no 

llegue a los finos d6rganos olfativos de la liebre, apli- 

can el oido al suelo y asi se pasan a veces horas en- 

teras. Sobre el piso, endurecido por el hielo, resuena 

claramente el trotecillo irregular de Ja caza: entonces 
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el cazador se estremece, se endereza, afianza en tierra 

la rodilla, apoya la escopeta en el hombro derecho, 

inclina el rostro y palpa nerviosamente el gatillo antes 

de apretarlo. A la claridad lunar divisa por fin un 

monstruo de fantastico aspecto pegando brincos pro- 

digiosos, apareciendo y desapareciendo como una 

- visi6n: la alternativa de la oscuridad de los arboles y 

de los rayos espectrales y oblicuos de la luna hace 

aparecer enorme a la inofensiva liebre, agiganta sus 

orejas, presta a sus saltos algo de funambulesco y 

temeroso, y a sus rapidos movimientos una velocidad 

que deslumbra.» 

Conpesa pg Parvo Bazkn, Los Pazos de Ulloa. 
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EJERCICIOS DE ENTONACION 

231. INFLEXION aSCENDENTE. — Palabras agudas y 

grupos de intensidad con acento sobre la silaba final. 

Tono grave en las silabas débiles. Elevacién de Ja voz, 

de dos a tres tonos, sobre la silaba acentuada, § 183. 

Al principio de grupo, las palabras inacentuadas, 

§§ 165-169, se pronuncian también en tono grave, 

como las silabas débiles de las palabras agudas: 

a) Dos silabas: Sefior. Color. Canté. he 

Sill6n. Perdiz. Raz6n, Virtud. Compré. To- 

mad. Vendra. Jamas. Después. Perdén. Se fué: Lo vi. 

Por Dios. El sol. En fin. Me voy. Sin fe. En paz. 

6) Tres silabas: Repetir. General. Contador. Sefialé. 

Volverd. Coraz6n. Admirar. Comprendi. 

Construcci6n. Se marché. La verdad. Con- 00 

tra mi. Entre diez. Me los dié. Las perdi. Por su mal. 

é) Cuatro sflabas: Disolucién. Despertador., Averi- 

guar. Ceremonial. Fortific6d. Copiosidad. e 

Educacién. Lo perdera. Contra laluz.Des- ° ° ° 

de el hotel. Por amistad. En el jardin. Sin compasi6n. 

d) Cinco silabas: Contraposici6n. In- e 

movilidad. Aposentador. Rejuvenecf. Lu- ° ° °° 

minosidad. Se repetira. Le contestaré. Desde que la vio. 

Por ia claridad. Hasta que se fué. Se lo repitié '. 

! Hay también formas y combinaciones de este tipo cons- 
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232. INFLEXION DESCENDENTE. — Palabras Ilanas o es- 

drijulas y grupos de intensidad con acento sobre la 

pentltima o antependltima silaba. Tono alto en la sila- 

ba acentuada. Amplio descenso, de cuatro a cinco tonos, 

en la silaba o silabas posteriores, § 183: 

& a) Dos silabas: Casa. Padre. Llano. 

Qo Mesa. Lunes. Arbol. Piedra. Habla. Canta. 

Veinte. Joven. Medio. Fuimos. Dime. Dame. Hazlo. 

@ 6) Tres silabras: Rapido. Limite. Tér- 

0 0 mino. Acido. Intimo. Lastima. Pérdida. 

Arboles. Jovenes. Huéspedes. Siéntese. Digame. Com- 

prelo. CAllese. Oiganme. Duérmete. Mirela. Paguenos !.. 

233. InFLEXION CIRCUNFLEJA. — Palabras llanas o es- 

drijulas con silabas débiles proténicas, anteacentuadas, 

y grupos de intensidad con silabas inacentuadas ante- 

\riores y posteriores al acento, § 183: 

oO 

° ~~ nura. Severo. Partido. Penumbra. Castillo. 

Escribe. Marchamos. Volvimos. Cantaban. Dispensa. La 

‘calle. Se marcha. La dejan. Sin miedo. Con prisa. 

6) Cuatro silabas: Luminoso. Populares. Obedecen- 

e Panorama. Manifiesto. Sostenido. Madri- 

oo 6° lefios. Se nos muestran. Me las Nevo. En- 

tre nubes. Por la fuerza. Contra todos. Las Ilanuras. 

c) Cinco silabas: Privilegiado. Contrariedades. Ex- 

® plicaciones. Romanticismo. Abandonaban. 
000 : ees 

o Inquebrantable. Literatura. Los movimien- 

tituidas por mayor numero de sflabas, como réjuvenecerd, con= 

trarrevolucion, hacia la libertad, contra lo que sé pensd, etc. 

1 Presentan asimismo inflexién descendente las formas so= 

bresdrujulas pdgueselo, compremelo, diganoslo, etc. 

@ a) ‘Tres silabas: Hermosa. Macizo. Lla- — 
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tos. Hacia la playa. Con los amigos. Entre las flores. 
Se molestaron. Me lo dijeron. Hasta la noche !. 

234. .FRASES DECLARATIVAS QUE FORMAN UN SOLO GRUPO 

FONICO. — Inflexi6n inicial ascendente, si la frase empie- ' 

za con silaba débil. Tono alto desde el 

principio, sila primera silaba es acen- * \ 

tuada. Amplio descenso en la Gltima silaba fuerte y en 

las débiles siguientes, § 184: 

_Se aproxima el momento. Se da un grito en un pun- 

to cualquiera. Se constituye una junta. Se formula un 

programa, Circula la noticia. Se agitan los a4nimos. Se 

subleva otra ciudad. Suben otros hombres al poder. 

Sale a luz un manifiesto. Se disuelven las juntas. Se 

restablece la normalidad. No sucede nada. Todo esta 

tranquilo. Se han disipado los primeros impetus. Nos 

hemos resignado al dolor. 

235. FRASES DECLARATIVAS DE DOS GRUPOS FONICOS. — 

Inflexion inicial ascendente o elevada en cada grupo, se- 

/ gtin empiece con silabas débi- 

Ay ae \ les o acentuadas, Inflexi6n final: 

en el primer grupo, ascendente; en el segundo, descen- 

dente, como en las frases de un solo grupo, § 184: 

Tropeles de visitantes y servidores se extienden y 

andan por corredores y estancias. La larga serie de 

estancias vastas ha ido reteniendo a los visitantes. El 

anciano de blancas barbas_esta sentado ante una mesa, 

Libros y papeles se amontonan sobre la mesa. Una 

campanillita de plata reluce sobre el rojo tapete. El 

1 QOcurren, por supuesto, grupos de mayor numero de sila- 

bas sin mas acento que el de la peniltima, como ex?ralimitarse, 

especificaremos, desde gue nos comprometimos, etc. 

17 
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triste y fatigado anciano ha dejado de leer unos papeles. 

La lealtad y fidelidad del caballero han sido inquebran- 

tables. La muchedumbre de los cortesanos se rebulle 

en torno a esos grandes secretos. La vida de los pobres 

palaciegos es un largo martirio. 

236., PRopOsICION COMPLEMENTARIA INTERIOR DE FRASE 

AFIRMATIVA.— La frase principal se corta en la altura 

Vat media o haciendo un pe- 

a : \ quefio descenso, para dar 

lugar a la proposici6n complementaria. La entonacién 

de ésta se desarrolla con inflexidn final ascendente. 

Después se reanuda la frase principal, terminandola con 

el ordinario descenso de la oraci6n afirmativa, § 185: 

Surgian como llamas,’ detras de las verjas, los altares 

diminutos de la ciudad enamorada. Expuso sus escri- 

pulos, después de los saludos, con una timidez desespe- 

rante. Una congoja profunda, como brotandole calida- 

mente del corazén, le inundaba los sentidos de amargura. 

La caprichosa joven, por imperativo de su caracter, se 

rebelaba contra el orden establecido. Hasta el momento 

de su liberacién, que ella siempre esperaba, habia -deci- 

dido callar., El plan, hasta el presente, se iba desarro- 

llando con exactitud., Aquel dia aciago, por todos pre- 

sentido, se alejaba cada vez mas. Advirtié compungida, 

con un sincero malestar, que sus palabras producian un 

efecto detestable., 

237» COMPLEMENTARIA INICIAL O FINAL DE FRASE. — 

La proposici6n principal constituye un grupo; la com- 

plementaria, otro. El conjunto se , 

desarrolla como una frase afir-. ¢ > 

‘mativa de dos grupos, terminando el que va en pri- 
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mer lugar con elevacién, y el que cierra la frase, con 
amplio descenso de cuatro a cinco tonos: 

Durante cincuenta afios, esa imagen ha acompafiado 

al anciano a todas partes. Ya en la sala que precede al 

aposento del anciano los caballeros y servidores son 

pocos. Desde que el rey era niiio este caballero servia 

en su c4mara. A la altura de su pecho lleva cogido el 

rosario. El campo se extiende silencioso hasta la lejania 

azul de Jas montafias. Las montafias cierran el horizonte 

como murallas formidables. Van envolviéndonos las 

sombras de la noche como cendales sutilfsimos. Se des- 

vanece el perfil de Arboles y casas en la tranquilidad de 

la llanura. Los pastores encienden sus fogatas en las 

sombrias cumbres de la sierra. 

238. ENLACE DE DOS PROPOSICIONES DECLARATIVAS. — 

Yendo unidas por una conjun- y 

cién, la primera proposicién m \ 

termina con inflexién ascendente, y la segunda con el 

ordinario descenso final, § 188: 

- El anciano ha levantado la vista y la ha puesto en la 

imagen de la virgen. Ha apoyado el codo en el brazo 

del sill6n y ha reclinado en la mano la cabeza. El ancia- 

no se levanta y va a ponerse de rodillas ante la imagen. 

La puertecita se abre y en el umbral aparece otro caba- 

llero. Los palaciegos rien a carcajadas si sonrie el sefior, 

y fingen sollozos si el sefior esta ligeramente triste. Cada 

cual tiene su obligaci6én y cada cual se ufana con sus de- 

rechos. Unos tienen derecho a cubrirse y otros no tie- 

nen derecho a estar cubiertos. El anciano ha dejado su 

aposento y ha salido al jardin. Ha abierto la puerta del 

jardin y se ha marchado Jentamente por el camino. 
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239. COMBINACIONES DE TRES GRUPOS, PRINCIPALES Y 

COMPLEMENTARIOS. — Los dos primeros terminan en ele- 

el ae / vaci6n de la voz; el ter- 

¢ \. cero, con descenso, pa- 

rrafo 184. Caben en esta f6rmula todas las combinacio- 

nes, a excepcién de aquella en que los dos primeros 

grupos son enumerativos, § 188: 

De Ja cima de una montafia desciende en abomba- 

miento ligero una ladera cubierta de verde. De la lejana 

sierra diriase que se ha desgajado una poderosa mole y 

ha avanzado por la Ilanura. Desde lo més empinado de 

la ciudad van escalonandose unos burujos verdes hasta 

juntarse con las huertas vecinas. En la monotonia de las 

viejas ciudades esta seguridad de poder marcharnos en 

el acto nos hace prolongar nuestra estancia. Desde pun- 

tos opuestos de Segovia las cuatro ancianas negras y 

pajizas van avanzando lentamente. La noche desciende 

lentamente sobre las cabafias de los pastores y sobre los 

palacios de los caballeros. 

240. ENuNCIACION DECLARATIVA. — Frases de dos o 

mas grupos f6nicos, Ejercicio de conjunto: 

«Hacia muchos afios que mi madre, Soledad Carlota 

Agar y Bendafia, llevaba vida retirada y devota en su 

palacio de Bradomin. Yo solia visitarla todos los oto- 

fios. Estaba muy achacosa, pero a la vista de su pri- 

mogénito parecia revivir. Pasaba la vida en el hueco de 

un gran balcén, hilando para sus criados, sentada en 

una silla de terciopelo carmesi, guarnecida de clavos 

de plata. Por las tardes, el sol que Ilegaba hasta el fon- 

do de la estancia, marcaba 4ureo camino de luz, como — 

la estela de las santas visiones que Soledad Carlota 
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habia tenido de nifia. En e1 silencio ofase, dia y noche, 

el rumor lejano del rio, cayendo en la represa de nues- 
 tros molinos. Mi madre pasaba horas y horas hilando 

én su rueca de palo santo, olorosa y noble. Sobre sus 

labios marchitos vagaba siempre el] temblor de un 

rezo... Yo atin recuerdo aquel tiempo, cuando habia 

capellan en el palacio, y mi tia Agueda, siguiendo aiie- 

ja e hidalga costumbre, ofa misa, acompafiada por todas 

sus hijas, desde la tribuna sefiorial que estaba al lado 

del Evangelio. En Ja tribuna tenfan un escafio de vellu- 

do carmesi, con alto respaldar, que coronaban dos es- 

cudos nobiliarios; pero solamente mi tia Agueda, por 

su edad y por sus achaques, gozaba el privilegio de sen- 

tarse. A la derecha del altar estaba enterrado el capi- 

tan Alonso Bendafia con otros caballeros de su linaje: 

el sepulcro tenia la estatua orante de un guerrero. A la 

izquierda estaba enterrada D.* Beatriz de Montenegro 

con otras damas de distinto abolengo: el sepulcro tenia 

la estatua orante de una religiosa en habito blanco, 

como las comendadoras de Santiago.» 

R. pet Vaz InctAn, Sonata de Otoiio, 

241. Suporpinacion.—Constituye fundamentalmente 

dos grupos distintos. El prime- 

fotetmina con elevacién y el 0 Off 

segundo con descenso, § 187: 

E] mal camino, andarlo pronto. Quien adelante no 

mira, atrds se queda. El! que callar no puede, hablar no 

sabe. Casa sin var6n,, plaza sin guarnicidn. Ni fea que 

espante, ni hermosa que mate. A mayor riesgo, mayor 
desengafio. Rosa que muchos huelen, su fragancia se 

pierde. Mientras mas sabio es su autor, menos enmien- 

da tiene su error. A quien se humilla, Dios le ensalza. 
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Quien dice tiempo, todo lo dice. A quien duerme jun- 

to al rfo, la corriente se lo lleva. Si quieres que cante 

el ciego, dale la paga primero. 

Si duermo, suefio contigo; 

si despierto, pienso en ti; — 

dime tu, companerita, 

si te pasa lo que a mi. 

Copla popular. 

242, ENUMERACION COMPLETA, FINAL DE FRASE. — Pue- 

de constar de tres, cuatro, cinco o mas miembros. Cada 

/ miembro de la 

4 a : 5 \ serie constituye 
un grupo fénico. El ultimo termina con inflexién des- 

cendente como en la afirmacién; el peniltimo con infle- 

xién ascendente, y los anteriores con descenso menor 

que el que Cierra la frase, § 188: 

El] hombre ocioso siempre anda malo, triste, pensa- 

tivo y desganado. El hombre ocupado y laborioso siem- 

pre anda sano, alegre, regocijado y contento. Allf existe 

el descanso, la honra, la hartura y las riquezas. Aqui la 

tristeza, el desprecio; el hambre y Ja pobreza. No tienen 

otros pasatiempos sino pasear calles, bromear con los 

compafieros, escribir cartas y enviar recados. Era de 

complexi6n recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran 

madrugador y amigo de la caza. Ha vencido formidables 

obstaculos: muros empinados, mesetas elevadisimas, 

\luvias torrenciales, laderas escurridizas y hondas ba- 

rrancadas, Nadie le ha superado en esfuerzo, en ener- 

gia, en perseverancia ni en serenidad de animo. 

243. EENUMERACION INCOMPLETA FINAL. — Todos los 
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grupos de la serie terminan con descenso; e] descenso 

del grupo final, sin lle- 

gar a ser completo, es ‘ 

a veces algo mas amplio que el de los anteriores, § 188: 

Todo era paz entonces, todo amistad, todo concor- 

dia. Las causas eran otras mds pequefias, mas mezqui- 

nas, mas inconfesables. El salén estaba brillante, susu- 

rrador, sugestivo. Todo denota solidez: el inmenso 

edificio, los montes recios y hoscos, los arboles forni- 

dos y frondosos. Todo demuestra impetuosa energia: 

los riscos agrios y salientes, las aristas agudas y puli- 

das, los enormes y redondos cantos. Trascienden los 

olores del romero, el cantueso, el espliego, el tomillo, 

la mejorana. Han colaborado en la creacién del con- 

cepto de decadencia hombres eminentes, eruditos, his- 

toriadores, literatos. 

244. ENUMERACION NO FINAL. — Todos los grupos 

leobicie LN pemeanion, terminan con 

descenso, me- 

nos el ultimo, que lo hace con elevacién. El resto de 

la frase se desarrolla en la forma que corresponde en 

cada caso a su propio caracter, § 188: 

De un dia a otro, de una semana a otra y de unaa 

otra estacién, no hubo frontera ni salto brusco. Un 

mundo de viejos pensamientos, de recuerdos olvida- 

dos, de emociones desvanecidas, le entraba tumultuo- 

samente en el cerebro. Nuevas luces, nuevas sensacio- 

nes y nuevas ideas, le fueron explicando el motivo de 

su cambio. De patio en patio, de corredor en corredor, 

de sal6én en salén, la muchedumbre se va aclarando. 

En los severos despachos, en los oscuros dormitorios, 
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en las anchas salas, el polvo ha ido formando una del- 

gada capa sobre los muebles. En tierras lejanas, mas 

allé de los mares, bajo el fulgor de las estrellas, estan 

los duefios de estos palacios. 

245. ENUMERACION DISTRIBUTIVA. — Cada miembro 

de la enumeracién consta de dos subgrupos, de los cua- 

les el primero termina con elevaci6n y el segundo con 

descenso. E] descenso final de la serie es mayor que el 

de los grupos anteriores, § 188: 

Al principe engdafianle los lisonjeros; a los privados, 

los negociantes; a los sefiores, los mayordomos; a los 

ricos, los truhanes; a los presuntuosos, la ambici6n; a 

los prudentes, la confianza, y aun a todos juntos, la for- 

tuna. Fué Catén en el consejo, prudente; en la conver- 

saci6n, manso; en el corregir, severo; en las mercedes, 

largo; en el comer, templado; en la vida, honesto; en 

lo que prometia, cierto; en lo que mandaba, grave, y 

aun en la justicia, inexorable. Casa, de padre; vifia, de 

abuelo, y olivar, de bisabuelo. 

Sevilla, para el regalo; 

Madrid, para la nobleza; 

para tropas, Barcelona; 

para jardines, Valencia. 

Copla popular. 

246. ENUNCIACION ENUMERATIVA. — Frases de varios 

tipos. Ejercicio de conjunto: 

«Yo naci libre, y para poder vivir libre escogi la so- 
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- ledad de los campos; los Arboles destas montafias son 

mi compafiia; las claras aguas de estos arroyos, mis es- 

pejos; con los arboles y con las aguas comunico mis 

pensamientos y hermosura. Fuego soy apartado y es- 

_ pada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista 

_ he desengafiado con las palabras; y si los deseos se 

sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna 

a Griséstomo, ni a otro alguno, en fin, de ninguno de 

ellos, bien se puede decir que antes le maté su porfia 

que mi crueldad... Si yo le entretuviera, fuera falsa; si 

le contentara, hiciera contra mi mejor intencién y pre- 

supuesto. Porfié desengafiado, desesper6 sin ser aborre- 

cido; jmirad ahora si sera raz6n que de su pena se me 

dé a mi la culpa! Quéjese el engafiado; desespérese 

aquel a quien le faltaron las prometidas esperanzas; 

confiese el que yo llamare; ufanese el que yo admitie- 

re; pero no me Ilame cruel ni homicida, aquel a quien 

yo no prometo, engafio, llamo ni admito. El cielo aGn 

hasta ahora no ha querido que yo ame por destino, y 

el pensar que tengo de amar por eleccién es excusado, 

Este general desengaijio sirva a cada uno de los que me 

solicitan de su particular provecho, y entiéndase de 

aqui adelante que si alguno por mf muriere, no muere 

de celoso ni de desdichado, porque quien a nadie quie- 

re, a ninguno debe dar celos; que los desengafios no se 

han de tomar en cuenta de desdenes. El que me llama 

fiera y basilisco, déjeme como cosa perjudicial y mala; 

e] que me llama ingrata, no me sirva; el que descono- 

cida, no me conozca; quien cruel, no me siga; que esta 

fiera, este basilisco, esta ingrata, esta cruel y esta des- 

conocida, ni los buscard, servird, conocera ni seguira 

en ninguna manera.» 

Cervantes, Don Quijote. 
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247. INTERROGACION DIRECTA DE UN SOLO GRUPO, — 

En la forma absoluta, la entonaciédn desciende gradual- 

mente desde la primera silaba acentuada, elevandose al 

l— final de la frase; en Ja for= 

Cis ma relativa, la voz se sos- 
te ne Relative. tiene en un tono relativa- : 

mente uniforme, terminando la frase con un movimien- 

to circunflejo, § 189: 

«—¢Y tti?, sno irads a los Pedroches? — le dijo unos dias 

después Remedios a Quintin. 

—Y ustedes, van? 

— Sf; creo que si. Iremos con mis primas. 

Quintin enmudeci6 un instante. 

— <Y tG?, no vas a ir?— volvi6 a preguntar Remedios. 

— :Yo? No. No conozco a nadie. 

— 1No nos conoces a nosotras?—replicé la nifia. 

— Si; pero podfa molestar a ustedes... 

Remedios conocié a Quintin de lejos, le saludé con 

la mano y se levant6. Quintin se acercé a ella. 

— :Quieres un bizcocho? 

— Si me das... 

Tomé Quintin el bizcocho que le di6 Remedios y la 

copa de vino. 

~~ No se sienta usted? —le pregunt6 Rafaela. 
— No, muchas gracias. Voy a dar un paseo por el 

monte... 

—- sEs que nos tiene usted miedo? — le dijo Transito, 

— Miedo de hacerme ilusiones— repuso Quintin con 

galanteria, saludando y yendo a buscar su caballo. 

— jAnda! Llévame a la grupa — salt6 Remedios. 
— No, no; te vas a caer — dijo Rafaela. 
— Si no me caigo — replicé la nifia, 
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— El caballo es manso — advirti6 Quintin. 

— Bueno; entonces [lévela usted un poco... 

— ¢Quieres que te convide? — pregunt6 Quintin. 

— Si. 

Pasaron por delante de una taberna que Jlamaban 

del Postiguillo; Quintin detuvo su caballo, dié dos so- 

noras palmadas, y apareci6 el tabernero en la puerta. 

— iQué quiere esta nifia? — dijo el hombre. 

— Lo que haya — contest6 Remedios. 

— iUnos bollitos y dos medios vasos de Montilla? 

-~ iTe parece bien? — pregunt6 Quintin. 

— Muy bien. 

Tomaron los bollos, bebieron y siguieron adelante.» 

Pfo Baroja, La feria de los discretos. 

— ¢Hay quien nos escuche? — No. 
— Quieres que te diga? — Di. 

— :Tienes otro amante? — No. 

— :Quieres que lo sea? — Si. 

Copla popular. 

248. PREGUNTAS CON PALABRA GRAMATICALMENTE INTE- 

RROGATIVA. — Terminan con inflexi6n descendente, as- 

re ed 7c 

Relativa. Semiabsoluta: Admirativa. 

cendente o circunfleja, segin el matiz relativo, semi- 

absoluto o admirativo que acompajia en cada caso a la 

pregunta, § 189: 

_«Le hubiera gustado saltar y reir; pero se contuvo a 

la vista de la muchacha, que lo miraba un poco sorpren- 
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dida, mientras-colocaba a su alcance el precioso des: 

ayuno. 

— 3:Cémo se llama usted? ;Cual es su nombre? — le 

pregunt6 sonriendo, esforzdndose por parecer amable. 

— Me llamo Carmen, Carmencita, como me dicen 

todos — contest6 la muchacha. 

— Bien, Carmencita; me parece que vamos a ser bue= 

nos amigos—repuso él, atacando de lleno el desayuno. 

— ;Ah, me olvidaba! Anoche estuvieron aqui unos 

sefiores preguntando por usted. Se les dijo que el sefio- 

rito estaba descansando y contestaron que volverian esta 

mafiana. & 

—  Unos sefiores? — pregunt6 Bright con la boca 

lena de bizcocho. — . ;Quiénes eran? 

— No dejaron sus nombres... 

— No habria una pequefia sala en este piso? 
—jAy, no, sefior; no hay mas que dormitorios! 

Pero — rectific6 de pronto — zpor qué no los recibe 

usted en uno que esta aqui junto, vacio? 

— Muy bien —dicidié Mr. Bright, incorporandose —; 

lévelos usted a ese cuarto... 

El mas viejo, gravemente, concret6 entonces la cues= 

ti6n: 

— Nosotros somos los representantes de nuestro 

amigo el vizconde de Hacha, a quien usted ha ofendido. 

Mr. Bright did un salto en la silla. ;Cémo? :Qué era 

aquello? sDe qué vizconde hablaban? ;Que él habia ofen- 
dido a quién?,.. Pero sc6mo podia él ofender a una per- 

sona que ofa nombrar por primera vez? ;Cuando pude 

ofenderla? 

— Usted recordard, en cambio — continué el joven, 

implacable — a otra persona bien allegada a nuestro 

amigo, a la sefiorita de Casa-Manrique. 
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—No— contest6 Mr. Bright cada vez mds asom- 
brado. 

Entonces les toc6 a los representantes el quedarse 

sorprendidos. sCémo que no la recordaba? sC6émo era 

- posible que se hubiera olvidado de ella?» 

Craupio DE 1a Torre, £% Ja vida del senor Alegre. 

249. PREGUNTAS DIVIDIDAS EN DOS O MAS GRUPOS. — 

E] altimo grupo mantiene siempre la inflexi6n final que 

le corresponde segiin el carac- 

ter de la pregunta; los ante- 7 SS 

riores terminan todos con un leve descenso, § 189: 

«El polvo habia puesto ya una sutil capa sobre la cu- 

bierta de este pequefio volumen; el sol ardiente de la 

estepa comenzaba ya a hacer palidecer los caracteres de 

su titulo. No habria nadie en la ciudad que comprase 

este diminuto libro? ;Tendria que volver este diminuto 

libro a Barcelona, después de haber visto desde el es- 

caparate polvoriento, entre la agenda y la escribania, 

el desfile lento, silencioso, de las devotas, de los cléri- 

gos, de las lindas mozas, de los viejos que tosen y hacen 

sonar sus bastones sobre la acera? No, no; un alto, un 

extraordinario destino le esté reservado aeste volumen... 

tAfiadiré que don Alonso ha dictado ya sentencia en 

el pleito que examinaba anoche? :Podré pintar la estu- 

pefaccién, el asombro inaudito que se ha apoderado de 

todo el pequefio mundo judicial al conocer esta senten- 

cia? Como haré yo para que os figuréis la cara que ha 

puesto don Fructuoso, el abogado mas listo de la ciu- 

dad manchega, y el ruido peculiar que ha hecho al con- 

traer los labios don Joaquin, el procurador mas anti- 

. guo?... Necesitaré decir después de esto qué género de 
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silencio se ha producido en la tertulia a la llegada de 

don Alonso? ;Diré que era algo asi como un silencio 

entre ir6nico y compasivo? ;Tendré que afiadir que lue- 

go, en el curso de Ja conversaci6én, han abundado las 

alusiones discretas, veladas, a la famosa sentencia? Pero 

don Alonso no ha perdido su bella y noble tranquili- 

dad.,. El buen caballero ha dejado que hablasen todos; 

él sonreia afable y satisfecho; después, a media tarde, 

ha dado su paseo por la huerta.» 

Azorin, Las confesiones de un pegueno fildsofo. 

250. PREGUNTAS Y RESPUESTAS. — Ejercicio de dialo- 

go familiar: , 

«— :Qué hay, Carmen? — pregunt6 con gran calma, 

dirigiéndose al espejo para arreglarse el pelo. 

— Sefiorita, vengo a darle cuenta del billete que me 

entreg6 por la mafiana. 

— |Ahl, si..., el billete... sDe cuanto era? 

— De diez duros. 

— Bien; ;qué ha comprado usted? 

— Los botones para el vestido de la nifia han costa- 

do seis pesetas. 

— :Qué mas? 

— ies sombrilla de Miss Ana, que he pagado yo. No 

fa han querido dar menos de tres duros. 

— Bien; son cuatro duros y una peseta. 

— La corbata para Chuchf..., tres cincuenta. 

— iSe la ha puesto ya? 

— No, sefiorita; mafiana cuando vaya a paseo. Es 

muy bonita; a Marfa le ha gustado. :No sabe usted? El 

chico queria ponérsela cuando salfamos del comercio... 

jPoco trabajo que me cost6 quitarselo de la cabezal 



~§ 251 Entonacion interrogativa y exclamativa. 271 

—- jPobre Chucha! 

‘— Cuando vi6d que no consegufa nada por las malas, 

se puso a hacerme caricias... «;Anda, Carmelita, moni- 

na, ponme la carbata..., te he de dar un dulee de los de 

la mesa...» Yo le decia: «;El que te toque a ti?» «Si, si, 
el que me toque a mii...» 

— |Oh, qué malo! 

f — |No sabe usted, sefiorita, las monerfas que hizo 

| para sacarmela! 

— /Pobre Chuchi! ;Porqué no se la ha puesto usted? 

— Porque en casa no habria quien se Ja quitase des- 

pués. 

— tLe ha encargado usted los guantes?. 

— Si, sefiorita. 

— :En casa de Clement? 

— Si, sefiorita; quedaron en mandarlos el sabado. 

— tLos ha pagado? 

— Si, sefiorita} tres pesetas.» 

Paracio Vatpks, Riverita. 

251. ENTONACION INTERROGATIVA Y EXCLAMATIVA.— 

Ejercicio de conjunto, §§ 189 y Igo: 

«— gLe parece a usted por dénde sale ahora ese bri- 

b6n? Ya me estaba yo temiendo alguna miseria. Llevan 

hijo y padre muchos dias de personas decentes. Pero 

jvamos, esto de Mario clama al cielo! j|Mire usted que 

atreverse a enamorar a Gloria! No puedo, no puedo 

acostumbrarme a las acciones de esta gente. :Por qué 

Dios me habra puesto entre ellos a mi, que en mi po- 

breza soy tan distinta?.... ;Ay, padrino! |Cuanto me ale- 

gro de que-legue usted! 

— 3Si? Pues zqué sucede? j|A fe que vengo yol... 
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~-— Mario... 

—— jNo me toques a Mario, que es el talento de la 

casa! 

— A pesar de eso, Mario... 

— Mario, :qué? 

— {Mario esta haciendo una cosa muy fea! 

— :También Mario? jPero estos hijos mios van a sa- 

carme el sol de la cabeza! . 

— jEstoy mas disgustada!... Porque, créame usted, 

la cosa es de las que no tienen nombre... jLe esta ha- 

ciendo el amor a Gloria! 

— jYa lo sé! jSe lo he propuesto yo! 

— jUsted!... Pera :quién es él para poner los ojos en 

Gloria? sUsted no ve eso? sUsted no ve que aqui esta- 

mos recogidos por caridad? Usted no ve que en esta 

casa debiéramos andar todos de rodillas? ;Usted no ve 

que el amor de Mario es una ofensa? ;Usted no ve que 

ofender a quien nos salva es una villania muy grande?... 

—— Mira, mira, mira, Carita: jodio, al par que despre- 

cio, el género tragicol, :te enteras?...» 

S. y J. Atvargz Quintero, Los Galeotes. 

252. Supiica.—Alargamiento e inflexién circunfleja 

sobre la silaba o silabas en que mas se apoya el interés 

dentro de cada grupo, § 192: 

2Enfermo? :Loco dices? jAsi lo estuviera!... Por lasti- 

ma entonces habias de darme el carifio que he perdido... 

jNo, no puedes quererme! jDesdicha mia! ;A toda costa 

quiero para mi todo tu carifio, y de cada vez mas lo 

pierdol... ;Perdéname, Maria!, ;Ten lastima de mi! Si es 

carifio el mio, porque es carifio; si es locura, porque es 

locura..., de todos modos necesito tu amor... jHas sido | 

| 

| 
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el Gnico de mi vidal... Si yo supiera que te habia per- 
dido para siempre, que mi vida era un estorbo en la 
tuya..., que sin mi serfas dichosa..., jsin dudarlo me 
mataria... y sin que ta lo sospecharas para no dejarte 
un remordimiento en tu felicidad... 

Jacinto Benavents, E/ nido ajeno. 

«Sefior, matadme si queréis..., 

jpero, Sefior, no me matéis! 

jOh, Sefior!, por el sol sonoro, 

por la mariposa de oro, 

por la rosa y por el lucero, 

por los vilanos del sendero, 

por el trino del ruisefior, 

por los naranjales en flor, 

por la perleria del rio, 

por el dulce pinar umbrio, 

por los suaves labios rojos 

de ella, y por sus grandes ojos, 

jSefior, Sefior, no me matéis!... 

Pero matadme si queréis.» 

"Juan Ramon Jimtnez, L/ jardinero sentimental. 

18 
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TEXTOS FONETICOS 

253: OBSERVACIONES RELATIVAS A LA TRANSCRIPCION.— 

Siguen unas paginas, cuya lectura puede servir para 

aplicar integramente la ensefanza de los anteriores ca 

pitulos: La transcripci6n representa una lectura discre- 

tamente expresiva, ni mondétona ni declamatoria, tal 

como ha podido observarse en el uso de varias perso= 

nas cultas de Castilla a quienes se ha hecho leer al 

efecto estas paginas ante un pequefio grupo de oyentes, 

Una triple linea ||| indica una pausa que rara vez ha sido 

inferior a un segundo; dos lineas || representan una 

pausa de unas 50 centésimas de segundo}, una linea | » 

una pausa inferior a 25 c. s.; y una media linea!, una 

simple cesura o depresién sin pausa perceptible. La 

entonaci6n va representada por flechas: el tono normal 

se indica con una flecha horizontal —- colocada sobre la 

silaba correspondiente; la direcci6n de las flechas en los 

demas casos —- —~ expresa el movimiento de la voz, 

Cuando la inflexi6n es inferior al tono normal, la flecha 

va colocada debajo del renglén; la direccién de una fle> 

cha se refiere al tono de Ja silaba en que se halla y al de 

Jas siguientes, hasta que una nueva flecha lo modifica. E] 

gui6n - indica el enlace silabico de una consonante final 

con la vocal inicial de la palabra siguiente. Los grupos 

de vocales que deben pronunciarse en una sola silaba 

se indican de este modo: lo aseguro, SEL 
— 
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254. — Antes de lo que yo pensaba, querido tio, me 

decidi6 mi padre a que montase en Lucero. Bees: a las 

seis de la mafiana, cabalgué en esta hermosa fiera, como 

le flama mi padre, y me fui con mi padre al campo. Mi 

padre iba caballero en una jaca alazana. 

Lo hice tan bien, fui tan seguro y apuesto en aquel 

s@berbio animal, que mi padre no pudo resistir a la ten- 

tacién de lucir a su discipulo; y después de. reposar- 

nos En un Cortijo que tiene media legua de aqui, y a eso 

de las once, me hizo volver al lugar y entrar por lo mas 

concurrido y céntrico, metiendo mucha bulla y desem- 

pedrando las calles. No hay que afirmar que pasamos por 

la de Pepita, quien de algtin tiempo a esta parte se 

va haciendo algo ventanera, y estaba a la reja, en una 

veatana baja, detras de la verde celosia. 

No bien sintié Pepita el‘ruido y alzé los ojos y nos vi6, 

Linea 1. Suele omitirse la pausa entre -pensaba y keride. — 

@, padra se pronuncia a veces en este caso destacdndole un 

apoco sobre e] tono normal. — 6, 16 i8a, diciéndolo con cierto én- 

fasis, se deshace la sinalefa.—7. Después de padra 0 de fesjstir 

te 

15 
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254. — antez da lo ka y6 pensaba | keride tio || ma — 

deOrdjé m: padre | a ko méntdsa on ludéro || ayér- e les 
_ —— ie a 

—_—7 _ — 

séiz do la mapana | kabélgé en- éste armosa fjéra | komo 
-_ ene eee ae 

rid aoe re 
Jo Jame mr padre || 1 ma fwi ko? mr padro él kampo || mt 

padré ibe kabeléro || on- ine xake ele@ane ||| 
— -_* ——) ak 

16 ifa tam bjén | fwi tan seguro yepwésto ' en- akél 
et a 

fs ; md — — > 

sobérbjc enimal || ko mr padra ' no pido resistir- e le ten 
' } 57 

te8jn | do ludir- e su djs8ipulo ||| 1 despwéz d3 reposar 
-_, = -—_ 

nos- an- in kortixe | ka tjéna médje légwe do eki | ya aso 
-” bed a —t 

—_—T een 4 —S —> 

da les- 6née || mé i0c belbér- el lugds ' yentrar por lo mas 
Ses) —- 

kenkurido i déntriko | metjéndo muée bile | 1 desem 
-7? 

a 
eel _? 

padrando les kales ||| no ai ko efirmar | ka pasaméds por 
<r banned eal 

- 7 _> ats ae 

le do pepite | kjen do elggn tjémpo,4 agte parte || so 
bomen. 8 -_7 el the -_”, 

ba afjéndo Algo bentanére | yestabe e le réxe ' one tine 
— ———) a) -_ — -_ 

—_—T —_— 

bentdne baxa || detraz doa la bérdo Qelosie ||| 
—_ ~, 

no bjén sintjé pepite 3] rwido'! yal6 los- OxOs- I NQZ bj6 | 
el = _ 

suele hacerse una pequefia pausa.— 11. bula, a veces, tam- 

bién con entonacion ascendente.— 16. fwido termina con des- 

-censo o mantiene el tono normal; puede decirse también fyido, 

§ 149 4. 
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se levant6, dej6 la costura que trafa entre manos y se 

puso a mirarnos. Lucero, que, segin he sabido después, 

tiene ya la costumbre de hacer piernas cuando pasa por 

delante de Ja casa de Pepita, empez6 a retozar y a levan- 

tarse un-poco de manos. Yo quise calmarle, pero como ex- 

trafiase las mias, y también extrafiase al jinete, despre- 

ciandole tal vez, se alborot6 mas y mas, empez6 a dar 

resoplidos, a hacer corvetas y aun a dar algunos botes; 

pero yo me tuve firme y eee mostrandole que era 

su amo, castigandole con la espuela, tocdndole con el 

latigo en el pecho y reteniéndole por la brida. Lucero, 

que casi se habia puesto de pie sobre los cuartos traseros, 

se humill6 entonces hasta doblar mansamente la rodilla, 

haciendo una reverencia. 

La turba de curiosos que se habfa agrupado alrededor, 

rompi6 en estrepitosos aplausos. Mi padre dijo: 

Linea 4. ya o ja.— 6, xinéte, suele terminar también con ento- 

macién descendente. — 10. su amo, o también, dicho con cierta 

rapidez, sw amo, § 142, — 11. Suele omitirse la pausa después 
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te CQ . ’ 2 4 t 
sa lebanto | dex le kostira ka traia antre manos | 1 sa 
ee ae — apres 

pusc e mirdrnds || lu@ére | ke sogiin- é sabido despwés } 
——d ~~ —_ _— ~~ 

tjéno ya le kostambre da eéér pjérnes '“kwando pasa por 
— —_ 

delanta da le kase da pepita | empato A Fetobar | ye leban 

_ 
z ee ie A 

tarsa um poke da mands ||| 96 kise kalmarlo | pero kome as 
— — eS oe ed 

> 

trapaso laz mies | 1 tambjén- ostrandso &! xinéte ' despra 
a — — Coad 

— eee: _> —-s 

Ojandclo tal bé8 || so elboreté mas- 1 mas | empofc 4 dar 
eed a. -_ a 

rescplidés | e ebér korbétas | yeun- e dar- elgundz botas ||| 
—™- = _— lesen Sapte 

care . rag eon, pari a 
pero yO ma tubo firme i seréno || mastrandole ke ére 
—d pea —_ oe 

su ame | kastrgandole kon le aspwéle | tokandele kon- el 
at — —™ — 

— =? = 

latrge an- el pééo | t retanjéndole por le bride ||| luBéro ' 
— _ a 

os _ -_> _— 

kd kasi sa 2 ebja pwésto do pijé | sobra los kwartds trasérgs || 
—_— 

so umilo é éntonbes | aste doblar manseménta le Fodila | 

abjéndd une reborénGje ||| 
—. — —, 

la tarbe da kurjdésgs | ka so ebja agrupado elredodg. | 
—, el ad —— 

rompjo én- astrepitésos- eplausés ||| mr padra djxo | 
a —— hk or 

de luSéro. — 12. kast o kasi. — 13. A veces no se hace pausa 

después de enténées, pronuncidndose esta palabra con ento- 

nacion uniforme. . ae 
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— ;Bien por los mozos crudos y de arrestos! 

Y notando después que Currito,.que no tiene otro oficio 

que el de paseante, se hallaba entre el concurso, se diri- 

gi6 a él con estas palabras : 

— Mira, arrastrado; mira al ¢ed/ogo ahora, y en vez de 

burlarte, quédate patitieso de asombro., 

En efecto, Currito estaba con la bom! abierta, inmovil, 

verdaderamente asombrado., 

Mi triunfo fué grande y solemne, aunque impropio de 

mi caracter. La inconveniencia de este triunfo me infun- 

di6é vergiienza. El rubor color6 mis mejillas. Debi poner» 

me encendido como la grana, y mas atin cuando adverti 

sa 

“= 

que Pepita me aplaudia y me saludaba carifiosa, sonrien- ~ 

do y agitando sus lindas manos. 

Juan Vatera, Pepita Fimenes.. 

Linea 2. Cabe también aqui suprimir Ja cesura detrds de des- 

pwés; la pausa que sigue a kyfjto puede reducirse a mera cesu- 

ra.— 4. En pronunciacién rdpida, la sinalefa comprenderia 

ademas la vocal de el. — 5. En arastréo, el car4cter vulgar de 
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Sie nae : b 
bjém por loz méOgs kridos- 1 da eréstds ||| 

1 notando despwés | ke kurjto | ka no | tjéno otro ofidjc 
-_” -_” = -_” —— et 

——— 

— 
. 

a ieee ed 
ke el do pasoadgte | so alba ontre el konkurso || ‘2 dirt 

a xjo 4 él kon- éstes palabres ||| 
—™ 

= Ege s => -_ = — 

mira arastrao | miré &] todlogo tore | yom béz da 
——— —! — eed — 7 

Aare TS 
byrlarte || kédete patitjéso do asémbro ||| 

et 

ES Sage a _ 

en- ofékto | kyrjte ostabe kon le boke ebjérte | i’mebjl | 
-” a eat femme —, —_— —, 

berdedéreménta esgmbrade ||| 
—. bast —_ 

a 
— 

t ApS t fwé ra d . . Ck 5 . ees 
mt trjimto fwe gran 3 i solémne || bunks impropjc da 

mi karakt31 || le inkembonjéndje da éste trjamfo || ma imfyn 
—- honed 

djé bergwénbe ||| el rubor koloré mjz méaxiles ||| debi ponér 
-_ ——- -? 

A - — -_—T _—— 

ma ondendidc komo le grane | 1 mas- atin || kwando adberti 
ee en -_ -_? hme! eed 

ko pepita mo eplaudia | i mo saluddbe kariydsa | sonfjén 
ed a) F asi -_ 2 

pe _ 
I. ’ ’ Zz 

do | yaxitando syz Ijndez mands ||| 

xwam balére ||| pepite xiména0 ||| 
—, —> —,. 

/ 

esta exclarnacién hace que se omita por completo la d de -ado,.— 

11. Fybér, en este caso puede también hacer su ultima silaba 

algo mds alta que el tono normal.—13-14. sonrjéndo, o también 

dicho con mayor rapidez, sonrjéndo, pag. 128. 

Io 
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255. Se lanz6 por entre las cafias, bajé casi rodan- 

do la pendiente, y se vid metido en el agua hasta la cin- 

tura, los pies en el barro y los brazos altos, muy altos, 

para impedir que se mojara su escopeta, guardando ava- 

ramente los dos tiros hasta el momento de soltarlos con 

toda seguridad. 

Ante sus ojos cruzdbanse las cafias formando apre- 

tada boveda, casi al ras del agua. Delante de él sona-: » 

ba en la oscuridad un chapoteo sordo como si un pe- 

rro huyera acequia abajo... Alli estaba el enemigo: ja él! 

Y comenz6 una carrera loca en el profundo cauce, an- 

dando a tientas en la sombra, dejando perdidas ine ois 

pargatas en el barro del lecho, con los pantalones pega- 

dos a las carnes, tirantes, pesados, dificultando los 

movimientos, recibiendo en el rostro el bofetén de las 

Linea 3. mwi altgs, la { acaba casi como una y; vulgar, mu- 

_yaltgs. — 4, ebaremEnts o ebareménto. — 7, kanas suele terminar 

también con entonaci6én ascendente.—1o. é:l, o mas bien é:1:, con 

alargamiento de la vocal y de la consonante.— 11. kau@a, tono 
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255.—se lan@6 por- entra les kanes | baxé kasi rodan 
2 -_* sy -_ 

‘ wet eee ° 
deo le pendjénte || 1 so bjé metido on- al- dagwe esta le bit 

—_ —— — 

3 a age —_— — rob —_— 

ture | lds pjés- on- 31 barg!1 1léz brdBos Altos | mwi Altgs | 
—~™— —_ -_, 

pare impodjr ke sa moxara sw askopéta | gwardandé eba 
—_ — “~~ -_” — 

a . So _ —_—T 

reménte loz dds tires ' aste 31 moménto do soltdrlos | ken 
a ed ad 

tode seguridag ||| 
eS 

SS F - —_—T pe 

anta sus- 6xos kru@abense les kanas || formando epre 
_ -_ ew 

tade béboda | kasj el Faz dal- agwe ||| delante de €l || sona 
— coe S -_” — — 

_—> 
* 

-_—T 

be on lé dskuriddd- Gn Gapotéo sérdo | komo sj Gm pé 
—— ed -_ sd 

Fo uyére ebékje ebaxo ||| alj éstabe al enamigo Ja él | 
Loaemeal —— et a eet — —, 

—_— 
ra 

I koman6 une karéra lke | on- dl profiinde dude || an 
-_7 — _ -_ 

dando e tjéntas- on le sombre | dexando perdidez les- al 
— — a 

pargates- on- 31 baro del lééo | kon lds panteldnes pega 
SS Oe 

os- e les karnos | tirdntes pesadds | diftkyltando loz 
—-. -_7 La € -_ nS -_” 

mobimjéntos | FeOrbjéndo en al Fostro ! 31 bofatén do les 
Ta —_ ee -_ 

normal o entonacién ascendente, — 12. sombre o som:bre — 

14. karnas o kar:nas; en el segundo caso la r suele tener dos 

vibraciones; también, segun el €nfasis, tirantes o tiran:tes, pe- 

sadés 0 pesa:dds. — 15. mobimjéntds 0 mobimjén:téds. 
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cafias tronchadas, los arafiazos de las hojas tiesas y cor- 

tantes. 

Hubo un momento en que Batiste crey6 ver algo ne- 

gro que se agarraba a las cafias pugnando por salir riba- 

zo arriba. Pretendfa escaparse... ; Fuego! Sus manos, que 

sentian el cosquilleo del homicidio, echaron la escopeta a 

la cara, partio el gatillo, son6 el disparo y cayé6 el bul- 

to en la acequia, entre una lluvia de hojas y cafias rotas. 

iA él! |A él!... Otra vez volvid Batiste a oir aquel chapo- | 

teo de perro fugitivo; pero ahora con mas fuerza, como 

si extremara la huida espoleado por la desesperacidn. 

Fué un vértigo aquella carrera a través de la oscuri- 

dad, de las cafias y el agua. Resbalaban los dos en el 

blanducho suelo, sin poder agarrarse a las cafias por no 

soltar la escopeta; arremolinabase el agua batida por la 

Linea. 1. tronéades o tronéa:des.— 1-2. kertantes o kortan:tas; al 

alargarse estas silabas suele también elevarse su tono un poco 

mas que el tono normal. — 3. Omitese a veces la pausa des- 

pués de méménto; otras veces se coloca después de batjste. — 

6, koskiléo, las dos ultimas vocales suelen reducirse a una sola 

silaba, § 145.— 9. Después de batjgte puede también omitir- 

sa/Ploaeia 
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kanas troncades | los- arena0oz da las- 6xas tjésas- 1 kor 
. ae : 

tantes ||| 
poe 

es f i — 

ub6 u? modménto ! en ka batista kreyé bér- Algo né 
— oor 

gro || ko sa egeraba a les kanas | pugnando por saljr riba 
-_— — —l -_” 

~, P va ae be ed ae 

6c erjba ||| pretondie oskeparsa | fwé:go ||| syz mands ka 
ed -_— — —_—, —, —_ 

sentian | el kgskiléo dal- omi@idjo || eéargn le oskopéta a 
a —_ — — 

le kara | partjé el gatile | sond ¢] disparo | 1 keyo él byl 
coe —_ —— —, _— -_, } 

to on la afékja! entré una lubja do éxes- 1 kanas rétes ||| 
—— —_ ae be —_— 

~aél|a Ei ||| dtra béz bolbjé batigte | & dir- ekél apo 
— _— — 

téc da péro fyxitibo ||| pero Aore kom mas fwérée | komo 
=k ———— | ak -” 

F — eee, — 

sj ostromara lé uida || espoledde por le desasperedjén ||| 
— —i -_ 7 

tine P ae erie 
fwé um bértrgo ekéla karéra || e trabéz do le doskur: 
———) — —_ — 

dad | de les kanaz yal- agwe ||| rezbelaben loz dés- an- 31 
— — — 

blanduiéo swélo || sim podér- egerarso e las kanes | por no 
-_7 — -_7 

sgltar le oskopéte || argmolinabese el- Agwe || batide por le 

se la pausa, haciendo que la e final forme sinalefa con las dos 

vocales siguientes; las dos ultimas vocales de éapctéc suelen 

formar una sola silaba, —r1. lé uida, la u acaba como w, pag. 163; 

espoloado, las vocales 24 suelen también pronunciarse en una 

misma silaba, — 13. de y no de, por influencia de la ¢ anterior; 

kanaz, Ja z ante la y se pronuncia con cierto matiz de z. _ 

"~ 
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desaforada carrera, y Batiste, que cay6 de rodillas varias 

veces, s6lo pensaba en estirar los brazos para mantener 

su arma fuera de la superficie; salvando el tiro que le 

quedaba. 

Y asi continuaba la caceria humana, a tientas, en Ja os- 

curidad lugubre, hasta que en una revuelta de la acequia 

salieron a un espacio despejado, con los ribazos limpios 

de cajfias. 

Los ojos de Batiste, habituados a Ja lobreguez de la 

béveda, vieron con toda claridad a un hombre que, apo- 

yandoseenla escopeta, salia tambaleandose de la acequia, 

moviendo con dificultad sus piernas cargadas de barro. 

Era él..., jél!, jel de siempre! 

— Lladre..., lladre; no t'escapards — rugié Batiste, dis- 

parando su segundo tiro desde el fondo de la acequia, 

con la seguridad del tirador que puede apuntar bien 

y sabe que hace carne. 

« Linea 9, abityddes, o también abitwades, pag. 144.— 11> tamba 

to 
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desafordde kafére ||| batiste | ka kayé da Fodilaz barjez 
— — — 

bébes | sélo pensabe on estirar lgz brados || pare mantonér 

sw arma ! fwéra da le superfidja | salbando el tiro ke lo 
4 , — a) 

kedabe ||| 
— 

yasi | kontinwabe le kaorié umane | a tjéntes | en lé os 
—. bt es -_ ery aCe 

kuridad ligubroa | asta ko an- dine rebwélta da la abékja | 
= - ——7 — : 

mite sas MG ek age pS 
saljércn 4 un= espaOjo despdxaddo | kgn lo1 rjbd0dz limpjéz 
-_ eet -_ 

da kanes ||| 
Le 

los- 6xQz da batiste J abityados- e le lobragéz da le 
aan, a cod 

x. asd . \ 2 —_—" 

bobada | bjéron kon toda klartddd 4 un- émbre | ka apo 
= 

yandosa on la askopeta | salia tambaladndose da la abékja | 
— — _ — — 

‘mobjéndo kon diftkyltad | sus pjérnes kargddaz da bard ||| 
_ eat 

—_—_ => —_ — 

éra é:1 | é:1 | el de sjémipra ||| 
— — 

ana = hi aS B ere eee F 
Ja:dro | la:dro | no: taskeperas | Fyxjd batiste ' dis 

— — — — — 

perande su segundo tire | dezd3 al fondo da la abékja | 

kon la seguridad da] tiredér | ke pwédo epyntar bjén 
=_ — Lee 

i sdbo ko a0 karna || 

loandese, 24 suelen formar una sola silaba. —14. W/adre=ladr6n: 

5 
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Le«vi6 caer de bruces pesadamente sobre el ribazo“ 

y gatear después para no rodar hasta el agua. Batiste 

quiso alcanzarle, pero con tanta precipitacién, que fué él 

quien, dando un paso en falso, cay6 cuan largo era en el 

fondo de la acequia. 5 

Su cabeza se hundi6 en el barro, tragando el liquido 

terroso y rojizo; crey6 morir, quedar enterrado en aquel 

lecho de fango, y por fin, con un poderoso esfuerze con- 

siguié enderezarse, sacando fuera del agua sus ojos Cie- 

gos por el limo; su boca, que aspiraba anhelante el viento’ a 

de la noche. 

Apenas recobr6 la vista buscé a su enemigo. Habia 

desaparecido. 

Vicente Brasco IpkNuz, La Barraca. 

Linea 1. kaer, dicho con mas rapidez, puede también hacer- 
se monosilabo, pag. 145.— 2. gatear, como kaér, con o sin, 
sinéresis, — 3. fwé él, se pronuncia de ordinario formando 
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le bjd kaér da brides pesddeménto | sobra 3] yibdo || 
nd TF 

1 gatoar despwés | para nd rodar- aste al- agwe ||| batiste 
—_—*. -_ eed —*. -_7 

kisc elkan8arlo | pers kon tante pre@rpitejon || ke fwé él | 
— i -_ oy 

kjen dando um paso om falso | kayo kwan largo ére | en- al 
-_ ——— ——s _ _7 

fondo do le e8ékje ||) 
sO 

su kabéfa so undj6 on= al bare tragando 31 likrdo 
-, —— eal Po —— 

+ : —_— aw oxen ——*. y 

terdsd i rexidc || kreyO morj:1 | kedar- entera:do on- akél 
—— a -_ — 

— _ £ ws ow 

léée da fan:ge ||| 1 por fin ' kon- im poderdse asfwérée || kon 
— —_ — — -_ 

si1gjé anderabarse sakando fwéra dol- dgwe | sus- 6x9s Ojé 
t j oP _ 

— — —_ — 

gés por- al li:mo | su béka ko espirdba analan:te | el bjénto 
‘Dies _7 ——— et -_?, 

da le ndéo ||| a! 

epenas Fekobro le biste || busko 4 sw anemigo || abia 
oe, oy ened —~ eo ris 

deseparafide ||| 

bidénte blaske ibaned ||] la berake || 
ee — — a 

una sola é larga, en la cual se marcan a veces las dos silabas 

le origen, aun cuando cortientemente constituye una sola ' 
silaba. 

fi9 
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256.— Los negros eae de la Nela brillaban de con- 

tento; y su cara de avecilla graciosa y vivaracha multipli- 

caba ae medios de expresidn, moviéndose sin cesar. 

Mirandola se crefa ver un relampagueo de reflejos tem= 

blorosos, como los que produce la luz sobre la superficie 

ae agua agitada. Aquella débil criatura, en la cual pare- 

cia que el alma estaba como prensada y constrefida den- 

tro de un cuerpo miserable, se ensanchaba y crecia ma- 

ravillosamente al hallarse sola con su amo y amigo. Jun- 

to a él tenia espontaneidad, agudeza, sensibilidad, gracia, 

donosura, fantasia. Al separarse, parece que se cerraban - 

sobre ella las negras puertas de una prisi6n. 

— Pues yo digo que iremos adonde ti quieras—ob- 

servo el ciego—-. Me gusta obedecerte. Si te parece bien, 

iremos al bosque que esta mas alla de Saldeoro. Esto, si 

te parece bien, 

— Bueno, bueno, iremos al bosque — exclamé la Nela 

Linea 1. Puede omitirse la pausa después de néla. — 4. relam- 

pegeéc, las vocales éo se reducen a veces a una sola silaba, — 
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Se : =" = 
256. — loz négros- oxwéldz da le néla {| brilaban de kon 

— _ 

ténto | 1 su kara do ebaGila graOjose i biberaéa || myltrpli 
-_" eet ee -_ 

kabe syz médjdz do aspresjén ! mobjéndosa sin Qesaz -||| 
— —_ ~—, 

mirandola se kreie bér- tin relampegéo ‘dd refléxds tem 

— se —s a 

blordsgs || komo los ko produda le 148 | sobra le superfidje 
_ _ 

dal- agwe exitade ||| akéla débil kriature | en le kwal para 
—— —, —_— -_, 

a — x —~s. —P 

Gie | ka ol dlme estaba komo prensade i ko"stranida | dén 
eee ee eet 

—_— Lowe R . 

tro dé un kwérpo misordble || sa ansanéabe i krebie ma 
beet a ———s 

-_T 

S —_—7 _ 

rebiloseménte ' al- alarsa sdle kon sw amo yemige ||| xyn 
, -_ (eS =. - 

to 43]! tenie osponteneiddd ' agudéée ! sensibilidag | graOje 
— v7 —_— — wv —, 

—_— _ , we oe iS 

donosire | fantesie ||| al seperarsa || paréfo ke sa Oeraben 
—_ Se ee”. a —_ ee 

sobre éla | Jaz négres pwértez dé une prisjén ||| 
—— —_—7 eee, ~~, 

pwoz yo digo || ke irémos- edgnda tu kjéres | 9b 
-_— = as -_— 

-_ 

_— —>- -_ _ _ 

serbo él. Bjege {| me gist obedabérta || si ta paré#a bjén ! 

irémos- al bdska | ke esta mas- ala do saldaére ||| ésto | si 
—_ — Lar — HE -_" 

ta paréba bjén ||| 
— 3 

bwéne | bwéno | irémos- &1 bdésko | esklemo le néla 
aaa hae « -_ ze -_ 

6. krjatére, a veces, krjetire, pag. 126. — 13. pwez yd, la z suena 

como una débil 7 francesa. — 15. saldadrc, con o sin sinéresis, 

1a 



292 Textos foneticos. 

batiendo palmas —. Pero como no hay prisa, nos senta> 

remos cuando estemos cansados., 

—Y que no es poco agradable aquel sitio donde esta la 

fuente, sabes, Nela?, y donde hay unos troncos muy gran 

des, que pacecen puestos alli para que nos sentemos nos 

otros, y donde se oyen cantar tantos, tantisimos pajaros, 

que es aquello la gloria. 

— Pasaremos por donde esta el molino de quien ta dis 

ces gue habla mascullando las palabras como un borra- 

cho. ;Ay, qué hermoso dia y qué Sontsaes estoy! 

— ‘Brilla mucho el sol, Nela? Aunque me digas que si 

no lo entenderé, porque no sé lo que es brillar.. 

— Brilla mucho, si, sefiorito mio. ;Y a ti qué te impor- 

ta eso? El sol es muy feo. No se le puede mirar a la cara. 

— 2Por qué? 

— Porque duele, 

— :Qué duele? 

Linea 4. donda ai unes, la i acaba casi como una y. —11P,.néle 
podria también pronunciarse con entonacién descendente, —- 
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Sar 

. P ] ee oe Ts 
batjénde palmes ||| pero komo no 4i prisa || nds sente 

—, _ al oy. ‘ 

rémds kwando astémds kansadés ||| 
—t —,;, a 

mee 7 aa, aes . 

1 ko no és poke eégredablo | ekél sitio dondo asta le 
-? eet —— — 

fwénte | sdboz néla | 1 donde di tings tr6nkéz mwi gran 
Seay So —_ —— 

das | ko paréfem pwéstos- ali | pare ka nds sentémdz no 
-—_ —_ 

j rare le ome oe Ta ee 
sotrés | 1 dgnda sa dyon kantdr tan:tds ! tantisimés paxargs || 

ae —T —— Root 

ke és- ekélo le glérje || 
— ~ s 

paserémds por dondo asta 31 molino || de kjon tu di 
-_ — —| —_— 

das | ko able maskulando les paldbres | komé um bord 
—— eas ee ee 

—~ — —> 

éo ||| di ké ermdso dia ' 1 ké konténte astdi | 
od -_ et 

{ 

brila muéo al 56l | néle ||| aunko mea diges ko “si |" 

—- 

no lo antenderé | porke no sé lo ke éz brilas | 
Cat — — a 

quae es anates ° ae A Reo: : A 
brile muéo ' si | senorito mio ||| je ti ké ta impér 

bem — ima) ahh —— 

te éso ||| el sol- éz mwi fée ||| né so lo pwédo mirar- e le kare ||| 
Sy — — 

por ké ||| 

porko dwélo || 
_— oY 

ih 
ké dwéle ||| ate 

13-14. impérte éso, las vocales e é, en una lectura mas rapida, 

pueden reducirse también a una sola silaba. 
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— La vista. ;Qué sientes td cuando estds alegre? 

— ;Cudndo estoy libre, contigo, solos los dos en el 

campo? 

— Si. 

— Pues siento que me nace acre del pecho una fres= 5 

cura, una suavidad dulce... 

-— Ahi te quiero ver! |Madre de Dios! Pues ya sabes. 

cémo brilla el sol. 

— jCon frescural 

— No, tonto. 10 

— Pues con qué? 

— Con eso,, 

— Con eso; zy qué es eso? | ; 3 

_+—-Eso—afirmé nuevamente la Nela con acento de la 

mas firme convicci6n. 15 

— Ya veo que esas cosas no se pueden explicar. Antes 

me formaba yo idea del dia y de la noche. ;C6mo? Veras? 

Linea 7. pwez ya, la z se pronuncia casi como z (7 france- 

sa).—16. Ya, o también ya; bée suele pronunciarse formando una 
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mpae A iritES 7 me eS 4 le bigte ||| ké sjéntas tu kwando astas- elégra ||| 
- ok ‘Geet ~—~ - 

kwando astéi libra ! kentigo | s6ldz loz dés- on- a} 
—— -_” Ul 

or 
Kampe ||| 

Za 
si |i 

pwes sjénto ke ma nd@a déntro del péco iGne fres 5 

_ te ee ’ 
kure | ine swebrddd dql:69 ||| 
i 

= Eos — ie 
ai to kjéro béi | madre da djés ||| pwaz ya sabes 

boone S Semes Va ta -_, 

komo brile 31 sél ||| 
et ° 

—— 
kom freskure ||| 

no: tonto Il 10 
—. 

35 
pwas kon ke ||| 
— 

kon- éso ||| 
Sd — 

— a 
kon- ése ||| 1 ke és- éso ||| 
—-F —~— eee 

—, — J —- - — 

é:so | afirmé nwébeménte le néle ! ken= abénto do le 
— Oe _ 

mas firma kgmbig8jén ||| 15 

_> - -_—7 = ; < — A) 

ya béo ke éses késas || nd so pwédon- esplrkas ||| antes ' 
ot bar ‘ 

— Dy pat ater a“ + — eit 

mo formabe y6 idéa dal die i do le ndéo ||| komo | beras ||| 

sola sflaba; pueden omitirse las pausas después de koses y de 

antes. —17. kémo, con entonacién uniforme o ascendente. 
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era de dia cuando hablaba la gente; era de noche cuan- 

do la gente callaba y cantaban los gallos. Ahora no hago 

las mismas comparaciones. Es de dia cuando estamos 

juntos ta y yo; es de noche cuando nos separamos. 

—jAy, divina Madre de Dios!—exclam6 la Nela, echn- 

dose atrds las guedejas que le cafan sobre la frente —. 

A mi, que tengo ojos, me parece lo mismo. 

Benito Pérez Gatpés, Afarianela. 

257.— Fuan Fosé. —|Rosal... jRosa!... 3No me contes- 

tas? ;|Mirame! :No quieres mirarme?... 

Rosa.—\Verme como me veo por él y pegarme enci- 

ma!.,. jEra lo Gnico que faltaba, y ya llegél... 

Fuan Fosé.—jOye; por lo que mas aprecies en el mun- 

Linea 2. Acre, dicho con cierto énfasis, se pronuncia aéra, sin 

reducir las dos vocales a una misma silaba, § 147. — 4. t@ 1 yo, 

o también twi yo, — 7. téngo 6:xes, las dos vocales 0 9, en una 

lectura mds ra4pida se reducirfan simplemente a 9. — 9. En la 

transcripcidn de este texto, no obstante el caracter popular ma- 

drilefio de los personajes que en él figuran, se ha procurado 

. 1 Ms 

ays kind mereiae 

10 
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ot ie = hf oy eet 

ére do dia | kwando eblabe le xénto || ére do noée | kwan 
4 -_vT — ee -_7 ; 

ole xénta kalaba | i kantaben 1dz galos | fora ne e Ago 
— 

a oF , ae lez mjzmas kompare§jgnas ||| €g doa dia |! kwando astaméds 
~~, —_ ——— 

xuntds tu i yo || & de ndée | kwande nds seperamds | 
—— er te 

Ae ries é pare Tae. arn 
ai dibine madra do djés | osklemd le néla ! oédn 

ee ie Oe -_ 

doso atraz lez gedéxes | ko la kaien sobra le frénto ||| 
— — 

a mi ke téngo 6: 6:x95 ] me paréa lo mjzme || 
A _ 

benito pérez galdds ||| marjenéle ||! 
Cag — _ — 

257. — xwan xosé ||| rése || Fd:se || nd moa kontés 
— — — — : ; 

tas ||| mirame || né kjéroz mird:rmo ||| 
ae 
>. — —— . 

rdse ||| bérma komo mo béo por- él | i pegarmo enéi 
~—, —_— — 

_ —_—T7 od 

me ||| éra 16 untko ka falta:be '1 ya lego ||| 
~_ - — -_7 =, 

' ia , , "O° 5 

xwan xosé ||| ya | por lo ko mds apré8jes an 31 min: 
—_ — — a 

representar, como en los trozos anteriores, !a pronunciacion 

corriente entre las personas ilustradas. El nombre del perso- 

naje que habla se enuncia en tono bajo y suave o se omite. — 

11, bés, con o sin sinéresis. — 12. 16 untko, o también, sin sina- 

lefa, lo untko; falta:be puede también terminar corn entonacién 

ascendente. 
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do, oyel... |Quitate las manos de la‘caral jAsil:. {Que yo 

te veal j|Que pueda Hones 

Rosa.—{Déjamel {No dices que soy mala?... De lo malo 

se hie iDéjame! 

Fuan Fosé.—jDejarte! ;Pues si todo lo que hago es por “ s 

miedo a quedarmé sin ti! ;Si te quiero mas que a las ni 

fias de mis ojosl... jSi al ponerte la mano encima he senti- 

do el golpe aqui dentrol... ;Si me ha dolido mas que a til... 

2No comprendes que me ha dolido mas que a ti?... 

Rosa.—Comprendo que me has maltratado sin motivo. 1 

:Qué te he hecho para que me maltrates? Cuando todo me , 

falta; ga quién voy a volverme?..., 

Fuan Fosé.— A mi, Rosa, a mi! Si te digo que tienes 

razon; que he procedido malamente; que me berdaneem 

Pero ti no sabes lo que es encelarse de una mujer que 1s 

vale para uno lo que la Virgen del altar, y tener hinca- 

Lineas 3-4: de lo malo se uya, dicho con menos afectacién, 

desapareceria la pausa después de malo, y podrian reducirse 

a una silaba las vocales e ti de se tyo.— 5, ka age, con sinalefa 

o sin ella, segtin el énfasis con que se hable. — 11. te é ééo, las 
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o | 6: y2 || kitate laz mandz do le ka:re I asi? "|| ke 

ta bée || ke pwede mira:rta || - 
— — 

xwan xosé i] dexa:rta I pwes 31 tédo lo ka ago |! és por 5 

mjedo e keddrme sin “ti ill s si to kjéro mais ko B laz ni? 
—— 

naz do mis- 6:x0s li sje él ponérte le mano onQi:ma Ve os 
Se ue 

do 3] gélpo eki dén:tro | 
Pe 

——- —— 

3 rése ||| kompréndo ko ma az maltretado sj? motibe ||| 

ké te é éé0 para ko mo maltratas ||| kwando todo me 
; —— Saray — ; 

rh <a - _ 

fal:ta | e kjém bi e belbérmo ||| 
= — —— 

= ‘—> _. 

xwan xosé ||| a mi: résa | a mi: ||| si te digo ko tjénes 
—_ SS —_ SF ig oe —- 

—, — a A , = =< 2. ' <i 

raQgn: | ke é pro9edidc mdlemén:ta | ke ma perdd:nas ||| 
beet . —_—* —, J 

@ 
—_—>, ——T —> 

pero tu nd sdboz | lo ke és- onOalarsa dé yne muxé:1 | ke » 
-_ se — a — z a -_ 

ee i — fe. eae 
balo pard uno | lo ka la birxen dol altaza || 1 tenér- inka: 

Leeman aa 

tres e é é forman de ordinario una silaba, reduciéndose a una 

sola é larga y progresivamente cefrada. — 12. boi e, la i se res 

parte entre las dos silabas, modificandose en i-y, ségin lo dicho 

en la pag. 146, — 16. para unc, 0 sin sinalela, paré uno» 
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da en el coraz6n esta espina. jOjala y no lo sepas nuncal... 

Es un dolor muy perro; y cuando auno le viene la basca, 

no da cuenta de si. jSe aturulla la Chen se llenan los 

ojos de sangre, se levantan los pufios sin querer, ocurre 

Jo que ocurre, sin que uno mismo pueda evitarlo, y ~ 

se acabé! 

Rosa.—Y porque a ti te entren esas bascas y des en 

-recelarte de mi y de cualquiera, ;voy yo a sufrir tus pron- 

tos y a quedarme luego tranquila hasta que se te ocurra 

recelar otra vez? 

Fuan Fosé. —No, Rosa; jte juro que nol; jte lo jurol... 

Ya no dudo; te creo... Dime lo que te dé la gana, y te 

creo. jMe hace tanta falta creer en til... 

Rosa.—Si te-hace falta, spor qué te empefias en lo com 

trario? :Por qué en vez de oirme la emprendes a trastazos 

Linea. 1.’exalé i n6é suele también pronunciarse alargando 
la a acentuada y deshaciendo el diptongo que dicha 4 for- a, ie echetict Se ag OS ; a con la Z siguiente. ~ 2. kwande 4 une, o también kwands 
® uno, reduciendo la sinalefa a las vocales ¢ 58 y pronunciando 
la 4, con acento, en silaba distinta. — 8. do mi i da, las dos ii 

Yuasa heeled 
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eae 

— e ; G ; —->. = — 

de on- 31 koreGon- éste aspine ||| gxald i nd-lo sépaz nin:ke | 
eee ee eo TD —— sd =k 

_és- Gn dolor mwi péfo ||| 1 kwande 4 unc la bjéna le baska || 
ao eS 

no da kwénte do si ||| soa eturGla le kabéOe | se Jénan los 
—T : = 4 omy -_-* 

oo 

é iu ict “ 3 ae sae 
§x9z da san:gra | se lebantan lds ptinds sin keré:1 | okure 

ah -” Cae 

eae . r , =e (any 
Ic ko cktre ! sin ké und mizmo pwéde oabitarlo || i. 

ed -_ 

se ekabo || 

: Beh : Scene eae sea 
rése ||| 1 pork e ti te éntran- ésaz baskes ! i dés- en 
~~, —_— — — -_ 

C OC : seat of pyaere F 
re8alarta da mi i doa kwalkjéra || bdi yo e sufrir tus pron 

a, Wee ate = =” ES 
tds | ja kedarma Ilwégo trankila ' asta ko se ta okgra 

-_ a — 

F 5 se 
reQolar- dtre béé ||| 

xwan xosé ||| né: Fdsa ||| te xuro ke no ||| te lo xu:re ||| 
— _ ee ee — 

— —_— —_—> —_— 

ya no du:do ||| te kréc ||| dime lo ko ta dé le gana || 1 te 
SS es —, 

nae | Se ’ aaa ee it 
kréo ||| mo a8a tanta fa:|te kreér- en ti ||| 

eae — — 

—> —7 > 

rése ||| si ta ao falte | por ké td ompépas- on Io kon 
—, Tr —" bomeead 

—_— > — > 

trarje ||| por ké em béz do djrma | le ompréndas- e trastabds 
ae A ial ca — — — 

se reducen a una sola i larga y progresivamente abierta. — 

9, ja oO ya.— 12. gana, también con entonacidn ascendente, — _ 

14. falta, con entonacidn uniforme o ascendente. — 15. béz da, 

segtin se pronuncie con mds o menos fuerza, suelen producirse 

también Jas formas bé@ da, béz za o béd da. 
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conmigo?... ;Buen modo tienes t de arreglar las cosas 

y de consolar a unal) oe 

Fuan Fosé. — \Es que me has tratado de una forma;, 

y me has dirigido unas expresiones tan durasl... 

Rosa.— No eran verdad?... |Qué culpa me tengo de que $ 

la verdad no sepa mejorl... 

Fuan Fosé. —{Verdad, si, verdad! Todas tus palabras 

lo son. Verdad que yo me digo a cada momento, cuan> 

do entro aqui y te veo desesperada, sola, malviviendo 

de la compasi6n de los vecinos... |T, por quien yo he so- io 

fiado lo que no habia sofiado nunca, lo que no me ha trai- 

do nunca con pena: ser rico, muy rico, como esos que 

pasean en cochel... ;TG, por cuyo bienestar arrancaria 

piedras con los dientes!.:. ;TG, que sufres, que no puedes 

resistir mds, porque no puedes; porque si esto sigue, si: 

no traigo a casa lo preciso, tii tendras que abandonarme, 

y haras bien, porque no has nacido para sufrir y para mar- 

Linea 2. e ine o a ine. — 11-12. traido, en pronunciacién mas 
rapida traide, reduciendo a un diptongo las dos primeras vo- 
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pees 

irs Tet ’ Ar ; exe koj'migo ||| bwé® modo tjénas tu da ereglar les késas ! 

i do konsolar- é ne |j| 
_* —, 

xwan xosé ||| és ko mo as tratadco dé une forma | 
— —— - _> 

i ma az dirixido ynas- esprasjonos tan du:res ||| 
a eed ed 

; cate ae ies git 
rose ||| no éram berda:¢ ||| ké kilpa ma téngo | da ko 
= Ss _— 

, . a Sai 

le berdad no sépe mexdr ||| 

eh ae aes ie iis é 
xwan xosé ||| berdad ! si: | berda:q ||| todas tys palabraz 

lo sén ||| berdad ka yO mo digo e kade mémén:to | kwan 
fx ae eed -_ 

ds éntro eki | i ta bad desespordde | sé:le | malbrbjén:do 

da le kgmpesjén do 1dz be@inds ||| ta: | por kjen fo é so 
— ost 

aicg hi See ee : ere at Fe 2 
naido | lo ka no abja sonado nin:ke | lo ka no ma a trai 

-_” —) -_ 7 —— 

zi | ye SA pee : 
do nunka kom pena ||| sér riko | mw{ riko | komo ésgs ko 

hac ok = -_” — 

paséen= én koéo ||! tu: | por kuyo bjenesta:r || arankaria 
ak waa Cae 

5 cig wer iy ee jaae P 
pjédres kon loz djén:tas ||| ti ke stfres | ke no pwédes = Bes 

; Sart ili ee ; ah : . 
resistir mais ||| poerka nd pwédas | porka sj ésto siga | si 

eos hy (mall —— ca ai wera 

ae ; a a cere ; oe 
no trdigc e kase lo pre@iso || tu tendras ko abandonda:rme ||| 

= A —e 

jaraz bjén | porka no az na@ido pare sufris || 1 pare mar 
—_— _” — -, 

cales. — 13. paséen o pasaan, reduciendo en este segundo caso 
a una sola sflaba Jas vocales ea. — 17. jaraz, o también yaraz. 
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tirizarte!... ; Ahi tienes lo que yo imagino, lo que pienso, , ; 

mientras el frio me hiela las l4grimas en Jos ojos!... {Pero 

cuando tt me lo dices, entonces creo que yo no soy 

nadie para ti, que estds deseando dejarme, que no me 

quieres, que quieres a otro, que ese otro vaarobarme el 5 

carifio tuyo; y se secan mis l4grimas, y me vuelvo loco, 

y me dan ganas de matartel... 

Rosa. — ;Calla! jNo pongas ese gesto! jMe asustas! | 

Joaguin Dicenta, Juan José. 

Linea 3. krée, en pronunciacién més rdpida krec, formando 

una sola silaba.— 4. desaande puede también pronunciarse for- 

mando con las vocales 2a dos silabas distintas; véase pag, 155.— 
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re = 

= SAE: vie , BE ee oe 
tiri@arte ||| ai tjénez lo ko y¢ imaxino ! lo -ke pjéniso || 

—, od Sa. etd 

mijontres- el frio mo yéla laz lagrimas- an los- 6:xds ||| pero 
-_ —, _ 

eee Tee Soy Se 9 3 
kwando tu ma lo difas || entén:Be:s ' kréo ko yd no séi 

-T — 

nadja pare ti? | ko estaz desadndo dexdirmo | ke no m3 
=. —— ne 

— 

kjé:ras | ke kjéras- a  étro | ke ésa stro ba « a fobarme e] 5 
=~) wr Ct 

Bt m karino tu tayo ||| r I s9 séka" miz 7 lagrimes |1 1 ma bwél: bo lé:ko || 

ese eS 
1 mo dan ga:naz da matarto ||| 
_” ~~, 

— —- pe _ 

F9se ||| kala ||| nd pongas- ése xésto ||| mo esistes || 
—_ 

__> C 5 a 

xeakin di€énte ||| xwan xoxé ||| 
a ~~ _ 

5. a otro, o también alguna vez actre, teduciendo a sinalefa las 

dos primeras vocales; ésa étro puede, por el contrario, descom- 

poner la sinalefa, formando dos silabas con las: vocales a 6. - 

20 
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> por el modo de articulacién 

13; tiempos de la articula- 

cién 14) articulaciones sor- 

das y sonoras 15; articula- 

ciones bucales y nasales 16; 

LS 

lng: < conjunto de la articula- 

cién (7. 

articulos: su acentuacién 

170. 

ascendente: entonacién as- 
cendente 19, 182; ejercicio 

Bai. 

ascendente-descendens 

te o entonacion circunfleja 
19; ejercicio 233. 

asimilacion entre consos 

nantes 156. 

Aspera: articulaciédn dsperay 
por sorda 15. 

aspiracion 9. 

as pirada: consonantes oclue 

sivas aspiradas 735 

ataque: ataque duro y atas 

que suave en la pronuncia> 

cidn de las vocales 4o: 

atono: sonidos atonos o dé- 

‘biles 22 n.; silabas ténicas y 

atonas 28. 

[ndice de materias. 

Aun 147: 

b: bilabial 12; oclusiva 12; so- 

nora 15; su tensidn 71, su 

sonoridad 74; su uso en re- 

lacién con la fricativa 6 75; 

descripcién de su articula- 

cidn 80; ejercicio 211. 

b: pronunciacion de la 4 en los 

grupos dm, bt, bs, be, bse, 

dst, ctc., 80, 82, 84, 156. 

b: bilabial 12; fricativa alarga- 

da 13; sonora 15; su tensién 

71; su uso en relacion con la 

oclusiva b 75; descripcién 
de su articulacién 81; modi- 

ficaciones de su sonoridad 

82; b procedente de pf 83; 

b relajada 84; ejercicio 212: 

b! ensordecimiento de la b 82. 

bilabial :.articulaciones bila 

biales 12; pronunciacién de 

las consonantes bilabiales 

79-87: } 
bilabiovelar: articulaciones 

bilabiovelares 12, 

bocado de Adan Io. 

breve: sonidos largos y bres 

ves 21, 

bronquios q. 

bucal: articulaciones buca: 
les 16. ; 

ci para la pronunciacién de la 
¢ con el sonido ce, cz, véase 

al fin de este indice el sig- 
no 8; para ca, co, cu, véase k;. 

pronunciacion de la cen los 

grupos cc y cn 128, 156. 

é: palatal 12; africada 13; sor- 

da 15; descripcién de su 

F 

Py ee Rv 

Ee ae gene 



Ludice de materias. 

~ articulacién 418; 
226. 

campo de la articulacién 11, 

canal vocal 12. 

cantidad; cantidad absoluta 
y relativa 21; 174; rapidez 

ordinaria de la conversa- 

cidn 175; cantidad vocdlica 

176-178; diferencias de du- 

racién entre las consonantes 
179; cantidad sildbica 180, 

castellano popular 3. 

cavidad bucal 11, 12; larin- 
geéa 11; nasal 11, 16; tordci- 
ca 9. 

ceceo 108. 

cerrada: vocales abiertas y 

cerradas 34, 

circunfleja: entonacién cir- 
cunfleja 233. 

coma: no equivale siempre a 
una pausa 184. 

complementarias: : ento- 

" nacién de las proposiciones 
« complementarias 185; ejer- 

cicios 236-237. 

conjunciones: su acentua~ 

ciédn £70. 

consonantes: cuadro de las 

consonantes espafiolas 78; 

clasificacién de las. mismas 

por el punto de articulacién 

ejercicio 

12, 76; por el modo de ar= 

ticulacién 13; Consonantes 

sordas y sonoras 15; bucales 
y nasales 16; descripcién de 

las consonantes espafiolas 

713132) C diferencias de ten: 

sidn segdn la posicién de las 
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consonantes con respecto al 

acento 71; segiin Ja posicién 
en el grupo fonético 72; du- 

racidn de las consonantes 

179; enlace de vocales y 

consonantes 153-154; enlace 
de Jas corisonantes entre sj 

155-156; caracteres genera: 
les de las consonantes espa; 

fiolas 132. 

constrictiva : articulacios 

nes constrictivas o fricati> 

vas 13. ; 

continua: articulaciones cons 

tinuas o fricativas 13, 

conversacioén: su rapidez 
ordinaria 175. 

cricoides to. 

cualidades fisicas del soni: 
do 18. 

cuerdas vocales to, 

ch: véase ¢. 

d: dental 12; oclusiva a3; sos 
nora 15; descripci6n de su 

. articulacién 99; diferencias 

de tensidn 71; sonoridad 74; 

relaciones entre la d y la 
d 75; ejercicio 211, 

d: dentointerdental 12; fricas 

tiva 13; sonora 15; descrip- 
cién de su articulacién 100; 

modificaciones de su ten+ 

sidn 71; sus relaciones con 

la d 75; diferencias entre 

la d y la “& sonora ‘ingle- 
sa 100; la Z en la termina: 

cién -ado 101; la d final de 

silaba 100, 156; la d final de 

palabra 102; ejercicio 212, 
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débil: articulacién débil en 

el sentido de sorda 15; soni- 

dos débiles 22; débil, por 

menos perceptible 2s5- 

dental: articulaciones denta- 

les 12; pronunciacién de las 

consonantes dentales 98-105. 

dentalizaci6én dex 103; deZ 

104; de s 105. 

descendente: entonacidn 

descendente 19, 182; ejerci- 

ClO 232. 

diafragma 9. 

dientes 11. 

diferencias de pronuncia- 

cidn entre las regiones es: 

pafiolas y entre Esparia y 

América 2; entre el habla 

popular de Castilla y la len- 

gua culta 3. 

diptongaciédn: leve tenden- 

cia de la vocal alargada a la 

diptongacién 43. 
diptongos 66. 

distensidn: tiempo de la 
articulacion 14. 

dorsal: articulaciones dorsa- 

les 12. 

dulce? articulacion dulce, por 

sonora 15, 

duracion: véase cantidad, 

duro: sonido duro, por sor- 

do 15; ataque vocalico du= 

TO 40. 

e€; cerrada 51; corresponde a 

la serie-palatal 12, 34; -ejer- 

cicio 199. 

e: mds cerrada que la ante- 

rior 34, 

e: abierta 52; ejercicio: 200. 
a: 'relajada 44, 53., 

enlaces fonéticos 133; enlace 

de Jas yocales entre si 1345 

150; enlace de vocales y 

consonantes 153; enlace de 

consonantes 155-156. 

enclitica: palabras encliti- 

cas y procliticas 27; 

endoscopio ion, 

ensefianza de Ja pronuncias 
cidn 6. : 

entonacién: concepto de la 

entcnaciédn 19; entonacién 

normal, ascendente, descens 

dente, etc., 19; caracteres 

generales 181; opiniones so- 

bre la entonacién espanola 

181; entonacidn de las pala- 

bras aisladas 183; ejercicios 

231-233, entonacion del gru- 

po fdnico 182; tipos princi- 

pales de Ja entonacidn espa- 

fiola 184-192; ejercicios de 

entonacion 231-252. 

enumeracion: entonacién 

de las oraciones enumera- 

tivas 188; enumeracion final 

de frase, pags. 221-222; 

enumeracién no final, pa- 

gina 224; enumeracidn in- 

completa, pag. 223; enume- 

racion distributiva, pag 224; 

ejercicios 242-246. 

escala de acuidad 35; de per= 

céptibilidad 25. 

esdrdajula; palabras esdru- 

julas 163. 

espiracién 9. 

ee Tem, ines dicate duit 
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espirante? consonantes es- 

pirantes o fricativas 13., 

exclamacién:;  entonacidén 

de las oraciones exclama- 

tivas 190; ejercicio 251. 

explosiva: consonantes ex- 

plosivas e implosivas 13. 

f; labiodental 12? fricativa 13} 

sorda 15}; descripcién de su 

- articulacién 88, 

faringe tp 

finaly posicidn final de pala- | 
bra y final absoluta 29} in= 

fluencia de la posicién final 
en el hiato, sinéresis y sinas 

lefa 151. 

fonaci6n 10. 

fonética: trataaos de foné- 
tica general 32; de fonética 

espafiola 7. 

fondgrafo ton, 

fosas nasales 16. 

fricativa: articulaciones fris 
cativas alargadas, redondea= 

das, laterales 13; uso de las 

fricativas b, d, g 74} ejerci» 

cio 2145 
fuerte: articulacién fuerte o 

sorda 15; sonidos fuertes y 
débiles 22; fuerte en el sen- 

tido de mas perceptible 25 n, 

fuerza espiratoria 22: 

g: velar 12; oclusiva 13; sono- 

ra 15; modificaciones de su 

tensi6n 71; grado de sonori- 

dad 74; la g y la g 75; pros 
nunciacion de la g 126; ejer- 

CICIO 21 Tt. 

g¥: velar 12; fricativa 13; sonos 

ra 15; modificaciones de su 

tensidn 71; frecuencia de su 
uso 75; descripcién de su 

articulacién 127; ejercicio 
2125 

gi para la pronunciacion de la 
gen los casos ge, gz, véase xo 

glotis 10} accidn de la glotis 

en la pronunciacién de las 
vocales 40. its 

gramdfono ton, 

grave: entonacion grave 193 

sonidos graves y agudos con 

relacién al tono 19; con re- 

lacién al timbre 20. 

grupo fonético 26; de inten- 
sidad 273, ténico 28; féni- 

co 29; entonacidn del grupo 

fénico 182; grupo vocalico, 

vacilaciones de su pronun- 

ciacidn 134-152. 

h? no representa actualmente 

sonido alguno en la escri- ' 

tura espanola 77. 

hiato 68, 134-146; en'las for- 

mas ahora, aht, atin 147; en 

los grupos 2a, wz, 7 148-150. 

hispanoamericano: su se- 

mejanza con el andaluz 2. 

i: cerrada 12, 34, 45; ejercicio 

~ le P \ 

1: abierta 46; ejercicio 196. 

1: relajada 44, 47. 

i: semivocal 48; ejercicio 197- 

i? semiconsonante, véase }; la 

zen la silaba #ze- inicial de. 

palabra 49; ejercicio 198. 

Za: hiato y sinéresis de este 

grupo 148, 
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implosiva’ consonante ime 
plosiva 13. 

inacentuacién de cCiertas 
palabras 165-170. 

indicador laringeo 10 no 
inicial: posicidén inicial de 

palabra e inicial absoluta 29. 

intensidad: concepto de la 

intensidad 22; sonidos fuer- 

tes y débiles 22; la intensi- 
dad ylatensidn muscular 22} 
la intensidad y el tono 183 

y pag. 25 n.; la intensidad y 

la perceptibilidad 27; dife- 

rencias de intensidad 1573 
causas que las determinan 

158; la intensidad histdrica 

© tradicional 159; determi- 
nacién del lugar que debe 

ocupar el acento en cada pa- 

labra 160; clasificacién de 

las palabras por el lugar del 

acento 161-163; acentuacion 
del plural 164; el acento y 

. la inacentuacién 165; acen- 

tuacién de Jas formas ver- 

bales 166; nombres inacen- 

tuados 167; pronombres in- 

acentuados 168} adverbios 

inacentuados 169; particulas 

inacentuadas 170; diferen= 
cias de acentuacién entre la 
pronunciacion y la escritura 

171; el acento en la frase 

172; cambios de lugar del 
acento 152. 3 

intensidn: tiempo de Ja ar- 

ticulacién 14: 

interdental: articulaciones 

Indice de materias» 

interdentales 12; pronuncia= 
cién de las consonantes in-- 
terdentales 92-97. ( 

interdentalizaciéndezg5; 
de 2 96; de ¢ 97. 

intervalo 19. 

interrogacién: entonacién 

Zu 

de las oracioneés interrogati- 
vas 189; interrogacién abso 
luta y relativa; pAg» 226; ine 
terrogacién compuesta; pd 
gina 228; preguntas en que 

interviene un pronombre 

o adverbio interrogativo; 
paginas 229-230; ejercicios 
247-251. 

: hiato y singresis de este 

grupo 150. 
j: para la pronunciacion de la 7 

— 

— oe 

véase el signo x. 

semiconsonante palatal 49. 

: velar 12; oclusiva 13; sor- 

da 15; modificaciones de su 
tensiédn 71, 72; forma pura 

y aspirada 73; pronunciacion . 

125; lak en el grupo cf 125, 

156; en los grupos ce, ¢# 128; 

156, y enel grupo cs 0 x 129) 

56; la & final 125; ejercicio 
2155 

> alveolar 12; lateral 13; sono- 

ra 15; descripcién de su ar 
ticulacién 111; sus asimila- 

ciones, relajacién, confusién 

conga; etc., Tiagy sony, 

ejercicio 222. 
interdental 12; lateral 137 

sonora 15; caracter 76; pro+ 

nunciacidn 96. 
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]? dental t2} lateral 13> sono- 

ra 15} cardcter 76; pronun- 
ciacién 104 

1: palatal 12; lateral 73? sono- 
ra 15; pronunciacién 123) su 

confusién con la y 124) ejer- 
cicio 129, 

labiodental? articulaciones 

labiodentales 12: pronuncia- 
cidn de las consonantes la- 

biodentales 88-91. 
labios 11; su intervencién en 

la pronunciacién de las vo- 
~cales 37. 

largo: sonidos largos y bre- 
ves 2% 

laringe to. 
laringoscopio ion, 
jateral? consonantes latera- 

les 13 y 156-/; ejercicio 222.. 
lengua 11: partes. de la len- 

gua que forman las articula- 

ciones 12; accién de la len- 
gua en las vocales 34. 

M13 véase | 
ilana? palabras llanas 161. 
m: bilabial 12; nasal 16; so- 

nora i§; pronunciacién 85; 
m final 86, 1fo~ 

m? labiodental f2; nasal 16; 

sonora 153 cardcter 76; pro- 

‘nunciacién 89; 

mandato: entonacién de las 

oraciones imperativas 191. 
mandibulas 11; su interven= 
-cién en la articulacién de 

las vocales 39. 

mejillas tis 
modo de articulacidn 13; cla- 
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sificacién de las articulacio- 
nes por el modo de produ= 

cirse 13. 

metafonia vocdlica 42, 
momentdnea® consonantes 

momenténeas [3 
ni.alveolar 12} nasal 16; sono- 

ra 15;su pronunciacién 110} 
sus asimilaciones i563 su 
pronunciacién en las silabas 
ins-) cons-, trans- y en posi- 
cidn final 110; z ante labial 

87; €n el grupo wm 1103 ejer- 

cicio 221. 
ai interdental 12} nasal 16} so> 

nora 15; caracter 76; pranun» 

ciacidn 95> 
n: dental 12; nasal 16}; sono= 

ra 15; catacter 76; pronun- 

Cciaci6n 103, 

n: velar 12; nasal 16; sono# 

ra 15; cardcter 76; pfonun- 
ciacién 1305 

n: palatal 12) nasal 16} sono= 

ra 15; pronunciacidén 122? 
ejercicio 1283 

nasal: articulaciones nasa- 
les 16, 156; nasal ante labial 
$7; bilabial 85; labiodental, 
89; interdental, 95; dental 
103;-alveolar 110} palatal 

122; velar 130; ejercicio 221. 

nasalizacién de las voca= 
les 38, 

nombres inacentuados f67- 
nuezo bocado de Addn tos 

numerales? su acentuacién 

167 e. : 
fi? véase n 



314 Indice de materias. 

o: cerrada 12, 34, 58; ejercicio 

203. 

o: mas cerrada 34. 

g: abierta, 59} ejercicio 2043 

co: relajada 44, 60. 

6: palatal labializada 37. 

oO: conjuncion 60. 

oclusiva:articulaciones oclu- 

Sivas 13; -oclusivas explosi- 

vas e implosivas 13; oclusi-. 

vaS puras y aspiradas 73}, 

sonoridad de las -oclusivas 

b, d, & 74. 

oclusivofricativas 13: 

oracion: la oracién como 

unidad fonética 30. 

6rganos activos y pasivos de 

‘la articulacién 11, 12. 

p: bilabial 12; oclusiva 13; sor- 

dais; pura oaspirada73;mo=+ 

dificaciones de su tensidn 

71, 72; descripcién de su are 

ticulacién 79; la p final de si- 

laba en los grupos £7, ps, pe; 

71, 79, 83, 156; ejercicio 215. 

palabra: entonacién de la pa- 

labra aislada 183; ejercicios 

231-233; palabras agudas, 

Manas, esdrujulas y sobres- 

drijulas 161-163; palabras 

inacentuadas 165-170, 

paladar it, 

palatal: articulacidn palatal 

12; vocales palatales 34 y 

45-53; consonantes palatales 

118-124; ejercicio 230, 

paréntesis; entonacidn de 
_las oraciones encérradas en 

tre paréntesis 186. ._. 

pauSa 29, 30, 184. 

perceptibilidad-. 24; no 

debe llamarsele sonoridad 

24 n.; escala de perceptibili- 

dad 25. P 

plurals acentuacién del plu- 
ral 164: 

posici6On inicial absoluta y 

final absoluta 29;-el hiato, Ja 
sinalefa_y la sinéresis en 

la posicidn acentuada final 

151. 

postalveolar 12, 

postdental 12, 

postonica: silabas posténi- 

cas 28, 

postpalatal 12, 

postvelar 12, 

prefijos ab-, ad-) en-) in-, 

des , sub-, nos-: silabeo de. 

su consonante final 154, 156 

prepalatal t2, 

preposiciones: su acentua- 

cién 170. 

proclitica: palabras proclf= 
ticas 27. 

produccién del sonido. ar- 
ticulado 8. 

pronombres_ inacentuados 
168; acentuaci6n de los pro- 

nombres encliticos 1735 

pronunciacién? diferencias 
de pronunciacidén 2} pronun- 

ciacién popular 3} pronun- 
ciacién correcta 4, 5; estu- 
dios sobre pronunciacién 
espatiola 7; pronunciacién 
de las vocales 33-70} proe 

nunciacion de Jas consonan- 



Indice de materias. 

tes 71-132; de los sonidos 

agrupados 133-156. 

Proposiciones complemen: 

tarias: su entonacidn 1853 
ejercicios 236-237. 

proténica: silabas proténis 
cas 28, = : 

pulmones 9. 

punto dearticulacién 12; clas 
sificacién de las articulacios 
nes por el punto en que se 

forman 12, 76, 

pura: oclusivas puras y aspi- 

radas 73. 

q: véase k, 

quimografo ton, 

ri alveolar’12; vibrante 13; so- 

nora 15; su pronunciacion 

112; su elemento vocdlico 

113; defectos de pronuncia- 

cién relativos a la r°1153 

ejercicio 223. 
a3 alveolar 12; fricativa 13; so- 

nora 15; descripcién de su 

articulaci6n 114. 

r; alveolar 12; vibrante 13; so- 

nora 15; descripcion de su 

articulacidn 116; diferencias 

entre lar y la r 116; defec= 

tos relativos a la pronuncia- 

cidn de la rr 117; ejercicio 

224. 

redondeada: fricativas alars 

gadas y redondeadas 13, 

relajado: sonido relajado 22; 

tendencia de las vocales in- 

acentuadasa la relajacién 44, 

resonador 13, 20, 33. 

respiracion 9, 
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ritmico: acento ritmico 173, 
ruego: entonacion de las ora- 

ciones que expresan stiplica 

© ruego 192; ejercicio 252. 

fr: véase F. 

s: alveolar 12; fricativa redons 
deada 13; sorda 15; modifis 

caciones de su tensidn 71, 

72;, descripcién de-su arti- 
culacion 106; diferencias en- 

tre las espariola y Jade otros 

‘idiomas 106; sonorizacion de 
la s 107; las en el grupo sr 

107, 156} variantes dialecta- 

les y vulgares de la pronun= 

ciacién, de la 5 109; asimila- 

ciones de las 156 g; ejerci- 

ClO 217. 

g: dentalizacidn de la s ante 

las consonantes dentales t, 

@, d, d 105. 

semibreve at, 

semiconsonante 13, 

semilarga 21, 

semioclusiva 13. 

semivocal-13. 

SESEO 93. 

silaba: concepto de la silaba,. 

fisioldgica y acisticamente 

considerada 26; silabas fuer- 

tes y débiles 22; silaba acen- 

tuada 23; silabas libres y 

trabadas 26; silabas tdnicas, 

Atonas, protoénicas, etc., 28; 

cantidad silabica 180, 

silabeo: sus normas esencia- 

‘les 153; silabeo de los gru- 

pos de vocales 134-152; de 

la consonante intervocdlica 
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. 154;, de dos consonantes 

‘iguales 155; de los grupos de 

consonantes diferentes 156; 

_resumen 193; ejercicio 194: 

sinalefa 69, 134-136; Sinalefa 

de vocales iguales 137-138; 

de vocales diferentes 140- 

142; sinalefas violentas 143} 

ejercicio 209. 

sinéresis: hiato y sinéresis 
68, 134-136; sinéresis de vo- 

z) cales iguales 137-139; de vo- 

cales diferentes 140-141, 144- 

146; sinéresis de ahora, ahi, 
aun 147; de los grupos 7 

148; “2 149; iu 150. 

sobresdrujula: palabras so: 

bresdrijulas 160. 

Sonido: produccién del soni- 
do articulado.8; cualidades 

fisicas del sonido 18; enlace 
de los sonidos agrupados 
139-1566 

sonora: articulaciones sors 

das y sonoras 15. 

sonoridad: cwalidad del so= 

' nido sonoro f5; en el senti- 

do de peérceptibilidad 24 n, 
sordas y sonoras 15) 

sordez: cualidad del sonido 

sordo 1 5: 

suaveiarticulacién suave; por 

sonora 15; ataque vocilico 
suave 40) 

subordinacién: entonacién 

de las oraciones subordina: 
das 187} ejercicio 241, 

siplica véase «ruegons 
t} dental 12} oclusiva 133 sors 

Indice de materias.. 

da 15; diferencias de ten- 
si6n 71,, 72;;forma pura .o 

aspirada 73; descripci6n de 

su_articulaciédn 98; pronun- 

ciacidn de laz en los grupos 

td, tn, tm 98, 156; ejercicio 215., 

trinterdental 12; oclusiva 13; 

sorda 15; cardcter 76; articu- 

lacién 97, 156. 

tensidn: segundo tiempo de 
la articulacién 14; tensién 

muscular 22; §u relacién con 

la fuerza espiratoria 22: la 
tensidn de las consonantes 

segiin el acento 71; segtin la 
posicion en el grupo 72, 

tenso: sonido ‘tenso 225 

textos fonéticos 253-257). 

tiem pos de laarticulacién 143 

timbre 20, 33;-diferencias de 

timbre entre las vocales ess 

pafiolas 41; causas que la 

producen 42, 

tiroides 10. 
ténico: silabas ténicas, atd= 

nas, etc., 28; sonidos tdnicos, ; 
por fuertes 22 n.; grupo td- 

nico 28.. 

tonillo o acento musical 181; 

tono 19; tono agudo, grave y 

normal 19; en el sentido de — 

acento 22 n.; relaciones ens - 
tre el tono y el acento de 

intensidad 183 y pdg, 25 m. 
traquéa 9,, 
tridngulo vocdlico 36., 
triptongos 675 

u; cerrada 12, 34, 61; ejercicio 
2053. 
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uy: abierta 62} ejercicio 206. 
ui relajada 44; 63. 

ui semivocal 64; ejercicio 207. 
ui: palatal labializada 37. 

u? semiconsonante, véase w> 
la conjuncidn z 65; ejercicio 
2085 

ui: hiato y sinéresis de este 
grupo 149; 

unidad fonética 2? unidad de 

la pronunciaci6n correcta 5; 
uniforme: entonacién uni- 

forme 19- 

_ uniformidad del sonido vo- 

célico 43. 

Gvula 12, 

uvular 12. 

visu pronunciacién en espa- 
fiol 90-91; ejercicio 213. 

velar: articulaciones velares 

12; vocales velares 34; pro- 

nunciacién de las vocales 

velares 58-64; consonantes 

-velaresS 125-131. 

velo del paladar 11} movie 

mientos del mismo 16. 

vibrante? articulaciones vi- 
brantes 13. 
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