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Soneto fonético 

Las guturales gritos emitieron, 
las nasales lamentos murmuraron, 

las labiales amor manifestaron, 
las palatales, al llorar, gimieron. 

Cacuminal la lucha fue, mordieron 
las dentales los labios, y sangraron; 

sinalefas la herida religaron, 
las cuerdas la tensión no resistieron: 

Sonó en los ámbitos el acento fuerte 
y firme entonación comenzó a alzarse ... 

¡Ah, clamoroso amor, oírte y verte! 

Mas, ¡ay! Saber es reto de la suerte: 
La espina de la yod empieza a hincarse, 
Ya tu sílaba, amor, diptonga en muerte. 

Juan M. Díez Taboada 



A mis alumnos 



Prefacio 

La idea de realizar este trabajo surgió como una necesidad y como 
un reto. Los profesores de la Licenciatura en Idiomas del 
Angloamericano que han impartido "Lingüística" se han quejado de 
no lograr exponer y evaluar los temas fonético-fonológicos en el 
tiempo impuesto en el programa. También se han preocupado por el 
poco interés mostrado por los alumnos hacia esa parte de la materia. 

En estas páginas quiero demostrar que veinticuatro horas 
pueden ser suficientes para abarcar los contenidos requeridos si se 
establece un orden. Además, con paciencia, imaginación y algunas 
actividades es posible atraer la atención de los estudiantes. Aunque 
ha sido un poco complicado, también ha sido un placer narrar mi 
experiencia en la enseñanza de nociones de fonética española. Por 
otra parte, me he permitido incluir a través de un ejercicio de 
ortología, mi obsesión por lograr que. al menos mis alumnos, se 
esmeren en pronunciar correctamente. 

La realización de esta Memoria de desempeño profesional me 
ha puesto en deuda con varias personas, a quienes quiero expresar 
mi gratitud: 

A mamá, papá, Edy, Edson, Mara, Is, Gaby, por su cariño, por 
su comprensión, por animarme en todos los sentidos y porque de mil 
maneras han influido en lo que hago y deshago. A mis tíos Coty, 
Oiga, Enrique y Moisés por los consejos, el aliento, y la ayuda 
moral. A la familia Ávila Rueda por su apoyo, en especial a Carmen 
Rueda por encender esa luz. A Nidia Ojeda, a Ana María Cardero y 
a Rosario Dosal por enseñarme mucho de lo que sé; por ser el 
ejemplo en el que finqué las bases de mi carrera y por todos sus 
comentarios y sugerencias. Al personal del Angloamericano por 
darme la oportunidad de vivir esta experiencia. A cada uno de mis 
alumnos, por permitirme aprender a enseñar. Y gracias, muchas 
gracias a ti, turista del pasado, por compartir el presente conmigo, 
por esa paciencia, por esos regaños, por el amor, por poner orden en 
mis ideas y por ser mi cómplice en el desorden. Gracias, Alfredo. 
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El estudio de una lengua viva requiere del acercamiento a los cuatro 

niveles que la componen: el morfológico, el sintáctico, el semántico y el 

fonético. El nivel morfológico se encarga de los elementos que se combinan 

para dar forma a un sistema lingüístico (morfemas). El sintáctico examina 

el orden y la función de estos elementos dentro de una oración. El 

semántico analiza los procesos de significado. El fonético estudia los 

sonidos de una lengua en su concreta realización. Para conocer, estudiar, 

o dominar un idioma es necesario aproximarse a estos cuatro niveles, y no 

es posible señalar que uno sea más importante que el otro, pues cada uno 

de ellos permite establecer las características de una lengua y distinguirla 

de las demás. 

Sin embargo, he podido constatar que no todos lo consideran así. 

Desde 1997 imparto la asignatura "Lingüística" en la licenciatura en 

idiomas del Instituto Superior Angloamericano. A pesar de que esta 

carrera está enfocada al estudio del español, el inglés y el francés, el plan 

de estudios no contiene una materia exclusiva para la enseñanza de la 

fonética española. En respuesta a las necesidades de la carrera, ha sido 

necesario incluir en el programa de Lingüística algunos temas que 

proporcionen al alumno un conocimiento básico de los sonidos de nuestra 

lengua, pero debo confesar que siempre ha sido un tema visto con desdén. 

Mis alumrios consideran que Fonética inglesa y Fonética francesa 

son materias muy importantes, pues les proporcionan información sobre 

sonidos inexistentes en español. En cambio, no opinan igual de la fonética 
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española. Para ellos, estudiar asuntos relacionados con ésta carece de 

sentido: creen dominarla y piensan que no les ofrece nada nuevo. Por 

ejemplo, dicen que la /n/se pronuncia "atrás de los dientes" en todos los 

idiomas, y tienen comentarios parecidos para cualquiera de los sonidos de 

la lengua. A veces, basta un ejemplo para demostrarles que la /n/ está 

"atrás de los dientes" sólo en determinados casos y también de manera 

ideal. es decir, como fonema. Si les pregunto dónde pronuncian la /n/ de 

'mango', la respuesta por lo general es un silencio que en realidad es el 

sonido de la sorpresa. Unos segundos después, ya que todos se preocupan 

por analizar dónde se articula, comienzan los murmullos y por fin 

concluyen: "la pronunciamos en la garganta". Aunque conocen los sonidos, 

ignoran cómo se producen. Notan entonces, que al estar en contacto con 

otros, los fonemas cambian, dejan de ser sonidos ideales, para convertirse 

en variantes de éstos, es decir, en alófonos. 

Esta memoria de desempeño profesional es un intento por dar a 

conocer cómo me he enfrentado a una de las experiencias más retadoras 

que he tenido como docente: enseñar nociones de fonética española a 

hispanohablantes. Quiero dar a conocer cuáles han sido los desafíos que 

esta labor me ha planteado, y exponer las propuestas de solución para 

cada uno de ellos. 

El contexto explica cómo se relacionan la carrera de Lengua y 

literatura hispánicas y mi experiencia profesional como profesora de 
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Lingüística en la Licenciatura en Idiomas del Instituto Superior 

Angloamericano. 

El problema ¿o los problemas? es la exposición de las dificultades 

relacionadas con la enseñanza de la fonética española. Sólo dispongo de 

veinticuatro horas de clase para explicar y evaluar esta parte del 

programa. En ese lapso se debe lograr que los estudiantes tengan un 

conocimiento básico de fonética y fonología, y además, aprendan a hacer 

transcripciones fonéticas. Explicaré cómo he adaptado el tiempo de mi 

clase para hacer posible un acercamiento general al tema que me ocupa. 

Lograr captar la atención de mis alumnos no ha sido fácil, y menos aún 

cuando además de parecerles un asunto inútil, les resulta complicado. 

El desarrollo del problema: enseñar nociones de fon6tica en la 

licenciatura en idiomas es un panorama general de la materia que 

imparto (Lingüística), la descripción del programa de estudio y el por qué 

ha sido difícil enseñar fonética en la licenciatura en idiomas. 

El marco teórico en quince pasos son los contenidos teóricos de 

fonética y fonología expuestos en mi clase. 

Mis propuestas contienen las posibles soluciones para resolver los 

problemas planteados en este trabajo. Consisten en proponer un orden 

específico para la exposición de los temas, así como el uso de esquemas y 

cuadros sinópticos. Lidiar con la indiferencia del alumnado por aprender lo 

que creen saber, ha requerido de paciencia, pero además de un diseño 

especial de la clase. Para ello, he planeado y aplicado actividades que 
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ayudan a la comprensión de cada uno de los temas. Para la transcripción 

fonética, les enseño el alfabeto fonético de la Revista de Filología Española, 

y aunque tenemos poco tiempo para aprender a usarlo, me he dado cuenta 

de que basta con hacer énfasis en el uso de los alófonos vocálicos, para 

que los alumnos aprendan a transcribir las también los consonánticos. 

Esto es posible si se siguen los quince pasos propuestos en el orden 

sugerido y se aplican algunos ejercicios específicos. Para elaborar las 

transcripciones contenidas en este trabajo, fue necesario instalar en mi 

computadora un paquete especial de fuentes y símbolos llamado SIUPA93 

fonts. Es un conjunto de caracteres especiales para la transcripción 

fonética, que pueden ser incluidos en el texto a través de la opción insertar 

símbolo en el programa de Word. Seguramente la forma en que aprendí a 

usar esta paquetería no sea la más sencilla, pero creo que finalmente la 

dominé, aunque hice algunas adaptaciones que tendrán explicación en el 

momento oportuno. 

Mis alumnos y la norma es una descripción de la tendencia de los 

estudiantes hacia la norma lingüística. Esta situación es de importancia 

considerable, pues me ha permitido hallar una mantera de lograr un 

mayor interés de ellos hacia la fonética española. Una vez que la parte 

fonética de la clase ha sido evaluada, los alumnos hacen a un lado este 

conocimiento. Su mayor preocupación es el uso de la lengua con apego a 

la norma lingüística. Cada sesión es un bombardeo de preguntas como: 

"¿debe decirse gruñendo o gruñiendo?". Ellos olvidan la fonética, y la 
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menosprecian sin darse cuenta de que son muchos los fenómenos de 

cambio fonológico que influyen en las desviaciones a la norma. 

La ortología: una manera de no olvidarse de la fonética española 

es una propuesta para recurrir a la fonética normativa con el fin de lograr 

que los alumnos continúen practicando la transcripción fonética. En esta 

parte, planteo un ejercicio en el que a través de la ortología, disciplina que 

enseña a conocer y pronunciar los sonidos de nuestra lengua, es posible 

relacionar la fonética (lo que menos gusta a mis alumnos). con la norma (lo 

que más les interesa). Este ejercicio está basado en algunas de las 

curiosidades lingüísticas que mis alumnos y yo hemos encontrado en el 

decir de algunos hablantes mexicanos. 

Después de la conclusiones, están los apéndices. En el Apéndice 

uno: otros conceptos útiles para la enseñanza de la fonética española, 

se anexan algunas definiciones relacionadas con la fonética y la fonología 

que son de gran ayuda para hacer más completa la clase. El Apéndice 

dos: Esquemas, contiene los cinco dibujos usados en clase para ilustrar 

algunos conceptos: órganos fonadores, Cuerdas vocales, Faringe y laringe, 

Puntos de articulación, Triángulo vocálico. 

Este trabajo es una guía puntual de mis clases de fonética española. 

El contenido está pensado y diseñado para los alumnos de la Licenciatura 

en Idiomas, pero considero que las propuestas aquí sugeridas, podrían ser 

aplicadas en cualquier otro contexto en el que se requiera la enseñanza de 

este nivel de la lengua. 
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El egresado de la licenciatura en Lengua y Literatura hispánicas de la 

ENEP Acatlán es un profesionista instruido en el conocimiento de la 

historia de la literatura escrita en español: autores, géneros, corrientes 

artísticas, estilos, técnicas, importancia, personajes. Por esta razón, está 

capacitado para ejercer como docente en el área de literatura, así como 

para hacer de la crítica literaria una forma de expresión para sus 

conocimientos, por su experiencia en el análisis de textos. La enseñanza 

de técnicas de redacción que procuren una óptima expresión escrita, es 

otra de las tareas que un profesional de letras hispánicas puede llevar a 

cabo, o bien, dedicarse a la corrección de estilo en diversos medios. Quien 

ha cursado esta carrera es un conocedor de la lengua española que 

procura y fomenta el uso de ésta con la guía de la norma. Está preparado 

para enseñar en distintos niveles educativos materias cuyo objetivo sea el 

estudio de la evolución de la lengua española, y los aspectos gramaticales, 

semánticos o fonéticos de la misma. 

Según los planteamientos del plan de estudios autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública, un egresado de Letras hispánicas tiene el 

perfil idóneo para impartir Lingüística en la Licenciatura en Idiomas. Esta 

carrera se cursa en nueve semestres o en once cuatrimestres, y tiene como 

propósito la formación de traductores, intérpretes y profesionales 

capacitados en la docencia de los idiomas, especialmente inglés y francés. 

Para aclarar la relación existente entre mi preparación universitaria 

y mi trabajo como profesora de lingüística en la licenciatura en idiomas del 
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Instituto Superior Angloamericano, me parece necesario comentar el 

desglose general del plan de estudios de esta carrera. A continuación 

presento los detalles. 

Objetivos generales 

Al finalizar el plan de estudios, el alumno 

1. Obtendrá los elementos lingüísticos fundamentales del idioma 

materno que le permitan contrastar y adquirir dos lenguas 

extranjeras. 

2. Colaborará al desarrollo y al acercamiento de México con otras 

naciones a través del estudio y práctica de los idiomas, desde su 

base lingüística, hasta los diversos modos y costumbres para su 

uso. 

3. Obtendrá los elementos formativos, lingüísticos y técnicos que le 

permitan ejercer la profesión; bien de interpretación consecutiva en 

empresas, o bien de la enseñanza de los idiomas inglés y francés. 

4. Analizará las opciones profesionales de la docencia o la 

interpretación consecutiva en la empresa a fin de elegir el área para 

el ejercicio de su profesión. 

5. Valorará el ejercicio de su profesión como un eslabón de la 

comunicación internacional en el contexto de la globalidad. 

12 
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Con la finalidad de hacer posibles los objetivos anteriores, la licenciatura 

en idiomas se presenta en cinco áreas: 

1- Básica 

Donde el estudiante revisa los fundamentos del idioma materno, así 

como la formación metodológica superior. 

2- Mayor 

Presenta los conocimientos que dan sustento al objeto de estudio, en 

este caso: la estructura lingüística de dos idiomas como segunda 

lengua. 

3- Orientación 

Tiene como objetivo presentar a los estudiantes cuatro asignaturas 

introductorias, para facilitarles el área de especialización, ya sea 

interpretación o enseñanza. 

4- Especialización 

El estudiante se prepara específicamente para el ejercicio del campo 

profesional: enseñanza de idiomas o interpretación y traducción. 

5- Complementaria 

Se integran los conocimientos que permiten algunos elementos de la 

tecnología, así como asignaturas de formación humanística 

universitaria. 
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La licenciatura en idiomas consta de 69 materias para la especialización 

en enseñanza y de 66 para la de interpretación y traducción, con un total 

de 419 y 416 créditos respectivamente. 

El plan está dividido en cuatro áreas que plantean los caminos que 

llevarán al alumno al logro de los objetivos generales: 

l. Disciplinas lingüísticas 

• El alumno manejará los elementos conceptuales que le permitan 

enmarcar su actividad profesional como una disciplina propiamente 

lingüística. 

• Relacionará las diferentes estructuras idiomáticas en ambos 

idiomas, tomando como base de referencia la de su lengua materna. 

Español 

Gramática 1 y 11 

Lingüística 

Redacción 

Estudio de textos 

. Semántica y lexicología 1 y 11 

·Historia de la lengua española 

Inglés Francés 

Fonética inglesa Fonética francesa 

Evolución histórica de la lengua Evolución histórica de la lengua 

inglesa francesa 

·~~.~,~i~;~e.~~.~~nt~~~~~!~:S·~: 
': •. :·,,_· .. -'· , . .::_(>'_ .• 

Fonología comparada 

Taller de redacción en francés 

Seminario de gramática 

francesa 

Subárea básica de idiomas 

Permite fomentar las habilidades comunicativas y de expresión en los 

idiomas inglés y francés. 
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Ingll:s Francl:s 

Inglés I - VI Francés I - VI 

Subárea de Interpretación consecutiva y slmult4nea 

Ayuda a la adquisición de elementos teóricos y prácticos para la 

realización profesional de la interpretación consecutiva y al desarrollo de la 

habilidad para interpretar de manera simultánea el inglés y el francés. 

Inglés-español 

Francés- español 

Inglés y francés-español 

Español-francés 

Español-inglés 

Inglés-espafiol-inglés 

Francés-españ.ol-francés 

D. Disciplinas humanísticas 

* A través de estas asignaturas, el estudiante construirá un marco de 

referencia del pensamiento y la cultura que le permita desarrollar su 

ejercicio profesional de los idiomas con una base humanística. 

*Reflexionará sobre la redacción hombre-lenguaje-cultura. 
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Subárea de metodología 

Historia de las ideas 

Historia de la cultura inglesa 

Historia de la cultura francesa 

Historia de la cultura hispánica 

Ética profesional 

Seminario de literatura española 

Seminario de literatura inglesa 

Seminario de literatura francesa 

• Desarrollará los elementos metodológicos necesarios para el 

ejercicio profesional. 

• Cuestionará las dificultades metodológicas para el ejercicio de 

esta profesión en el mundo actual. 

Metodología de la investigación 

Seminario de titulación 

Computación 

m. Disciplinas educativas (especialización en enseñanza) 

• El alumno identificará las características personales y profesionales 

que requiere la inserción de esta especialidad en el mercado de trabajo. 
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• Aplicará la competencia lingüística que ha adquirido al ejercicio de 

una especialidad para la enseñanza de los idiomas inglés y francés. 

Psicología y pedagogía Didáctica Organización escolar 

Adquisición del lenguaje 
Enseñanza del español 

Administración escolar 
como lengua extranjera 

Psicopedagogía 
Enseñanza del inglés como Diseño de programas 

lengua extranjera educativos 

Enseñanza del francés 
Psicología de grupos Práctica docente 

como lengua extranjera 

· Psicología del aprendizaje 
Didáctica y tecnología 

Evaluación educativa 
educativa 

IV. Traducción 

• Integrará las habilidades de traducción como parte de la competencia 

lingüística de los idiomas inglés y francés. 

Fundamentos de traducción 

Traducción general francés-español 

Traducción general inglés-español 

Traducción literaria inglés-español 

Traducción literaria francés-español 

Trad. técnica francés-español 1 y 11 

Trad. técnica inglés español 1 y 11 

Trad. comercial español-inglés

francés 

Trad. legal francés-español-francés 

Trad. legal inglés-español-inglés 

Trad. Financiera inglés-español 

Trad. Financiera francés-español 
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El egresado de la licenciatura en idiomas será un profesionista 

caracterizado por tener: 

* Conocimientos del español en cuanto a su origen, uso, evolución, 

estructura y capacidad de comunicación y expresión. 

* Dominio del inglés y del francés, así como la relación de éstos con el 

español en sus aspectos lingüísticos y culturales. 

* Capacidad para la traducción técnica y literaria del inglés y francés. 

* El marco histórico - cultural de ambos idiomas para desarrollarse en 

el campo de la enseñanza. 

* El manejo de algunos paquetes de cómputo auxiliares en el 

desempeño de su labor. 

Además, según el área elegida para desarrollar su campo de trabajo, el 

estudiante desarrolla otras habilidades. En la especialidad de enseñanza: 

* Conoce un amplio marco de referencia del quehacer educativo en 

nuestro país y de la importancia de la enseñanza de los idiomas. 

* Puede aplicar los conocimientos teóricos a la realidad educativa donde 

realizará su actividad profesional. 

• Por sus conocimientos técnicos y lingüísticos, sabe diseñar planes y 

programas de estudio para la enseñanza del inglés y del francés como 

segunda lengua de acuerdo con realidades y necesidades específicas. 

En cuanto al alumno cuya especialidad es la interpretación y la 

traducción: 
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• Es capaz de interpretar o traducir diversas lenguas y tiene dominio 

idiomático de las mismas, lo cual le permite llevar a cabo su trabajo en 

el ámbito cultural, legal, comercial y financiero. 

• Conoce el uso de técnicas de interpretación consecutiva y puede 

aplicarlas en cualquier contexto. 

El campo de trabajo para el licenciado en idiomas es amplio, se relaciona 

sobre todo con la traducción, la interpretación y la enseñanza del inglés o 

del francés. El plan de estudios señala ámbitos laborales más específicos: 

Especialización en enseñWlZa 

- Enseñanza de inglés y francés en todos los niveles educativos y 

modalidades. 

- Traducción y adaptación de materiales educativos en general cuya 

lengua de origen sea el inglés o el francés. 

- Asistencia lingüística a la industria editorial. 

- Asesoría y coordinación académica en programas educativos bilingües 

a diferentes niveles escolares. 

- Docencia, coordinación y dirección de centros educativos formales y 

no formales. 

- Investigación lingüística. 

- Diseño y elaboración de programas educativos y culturales. 

- Diagnóstico personal. escolar o institucional de nivel de adquisición 

del inglés o francés como segunda lengua. 

19 



Especialización en interpretación y traducción 

- Interpretación consecutiva especializada en el ámbito empresarial en 

los idiomas inglés y francés. 

- Traducción de materiales especializados en negocios cuyas lenguas de 

origen sean inglés y francés. 

-Asistencia lingüística a corporaciones comerciales y misiones de 

negocios y actividades relacionadas con la importación y exportación de 

productos y servicios. 

-Asistencia lingüística y de traducción especializada en los sectores 

gubernamentales y diplomáticos. 

- Relaciones públicas internacionales. 

- Interpretación consecutiva para misiones comerciales y viajes de 

negocios. 

- Interpretación consecutiva y traducción en congresos, exposiciones y 

eventos internacionales. 

- Apoyo lingüístico en la negociación y comercialización internacional. 

- Representación de empresas en el extranjero. 

- Coordinación y difusión cultural en céntros empresariales y turísticos. 

Como se puede observar, la materia que imparto se encuentra entre las 

disciplinas lingüísticas en español del plan de estudios de esta carrera. 

Lingüística es una de las asignaturas que permiten el cumplimiento del 

primer objetivo general del plan de estudios y además ayuda al 
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conocimiento del español en cuanto a su uso y estructura. Un egresado de 

la Licenciatura en Idiomas especializado en interpretación y traducción 

debe tener un amplio dominio de la lengua española para traducir de 

manera precisa todo aquel material que le sea encomendado, o bien, para 

interpretar, sin fallas, conversaciones y discursos elaborados 

originalmente en otra lengua. En cuanto a los especialistas en la 

enseñanza de los idiomas, como posibles profesores de español como 

lengua extranjera, tienen la responsabilidad de transmitir conocimientos 

que lleven a sus educandos al óptimo uso de la lengua española. 
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Lingüística es una asignatura que se imparte en dos niveles diferentes. En 

el plan semestral se localiza en tercero; en el cuatrimestral, en primero. 

Esta materia pretende acercar a los estudiantes al conocimiento de 

conceptos básicos relacionados con la lengua como sistema social de 

signos lingüísticos que hacen posible la comunicación humana. La 

licenciatura en idiomas prepara a los estudiantes como expertos en el uso 

del español, el inglés y el francés. Por lo tanto, esta materia les 

proporciona herramientas indispensables para comprender los procesos 

que caracterizan en general a todas las lenguas. Es importante seftalar que 

mi clase debe enfocarse al uso de la lengua española, entre otras razones 

por ser el referente más próximo de la mayoría de los estudiantes. Todos 

los ejemplos usados para completar la explicación de los conceptos, están 

en lengua española. En cuanto los alumnos van incrementando sus 

conocimientos en las otras dos lenguas, pueden establecer comparaciones 

de fenómenos lingüísticos, al tomar como referencia el espaftol. 

Al conocer el programa de la materia, comprobé que mi carrera me 

había dado las herramientas para impartir esta asignatura. Tengo 

conocimiento de los conceptos que debo enseftar, gracias a la conjunción 

de materias obligatorias del área lingüística de la carrera de Lengua y 

literatura hispánicas: Morfosintaxis, Fonética y fonología, Filología 

hispánica, Introducción a la semántica, Taller de análisis lingüístico y 

Teorías lingüísticas. Para dar una idea clara del contenido de la asignatura 

transcribo a continuación el programa de lingüística de tercer semestre. 
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Éste fue el primero que tuve que seguir para mi clase, y con base en él se 

han hecho modificaciones sobre las que haré algunos comentarios más 

adelante. 

Lingüística 

Clave SEP: 0311 

Instituto Superior Angloamericano 

Licenciatura en Idiomas 

Objetivos generales: 

- El alumno definirá los conceptos que constituyen la teoría lingüística. 

- Conocerá la relación que existe entre lengua y cultura. 

- Analizará los niveles que conforman el lenguaje humano y las ramas de 

la lingüística que los estudian. 

Objetivo final: 

- El alumno realizará un trabajo de investigación lingüística, en el que se 

complementen y ejemplifiquen los conceptos vistos en clase con el uso de 

la lengua espafiola. 

l. La comunicación 

1. 1 Tipos de comunicación y tipos de elementos de comunicación. 

1.2 Semiología y lingüística. 

1.3 Semiología de la comunicación y semiología de la significación. 

1.4 Desarrollo y tendencias de la semiología. 

2 Significante y significado 

2.1 Relación signo-objeto. 

26 



2.2 Arbitrariedad- motivación. 

2.3 Linealidad, mutabilidad, inmutabilidad 

2.4 Signo-código-contexto. Tipos de contexto. Cambios de 

significado. 

2.5 Sustancia y forma. 

3 Dicotomía lengua-habla. 

3.1 La organización sintagmática y paradigmática. 

3.2 La oposición como delimitadora de elementos. 

3.3 Reglas, elementos, niveles. Conceptos básicos de morfología, 

sintaxis, fonética, fonología y semántica. 

3.4 El carácter estático de la lengua, conceptos de lengua y habla. 

4 El fenómeno lingüístico. 

4.1 El modelo de organon. 

4.2 El modelo de Bühler. 

4.3 El modelo de Jakobson 

4.4 Funciones del lenguaje. 

5 Lengua y cambio histórico. 

5.1 Lengua y dialectos. 

5.2 Lengua y estrato social. 

5.3 El problema de la norma. 

5.4 Norma y corrección. 

6 Lengua y cultura. 

6.1 La lengua como fenómeno cultural. 
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6. 2 Lenguaje, raza y cultura. 

6.3 La propuesta de Sapir 

• Evaluación 

Se harán tres exámenes y un trabajo de investigación. El porcentaje de la 

evaluación quedará distribuido de la siguiente manera. 

Primer parcial: 30% 

Segundo parcial: 30% 

Examen final: 20% 

Trabajo final: 20% 

Obras de consulta sugeridas para el curso: 

BOHLER, Karl, Teoría del lenguqje. Madrid, Alianza Editorial. 1985. 

JAKOBSON, Roman, Ensayos de lingüística y poética. Barcelona, Sebc-

Barral, 1978. 

LYONS, John, Introducción al lenguq/e y a la lingüística, Barcelona, Teide, 

1990. 

MARTINET, André, Elementos de lingüística general, Madrid, Aguilar. 

QUILIS, Antonio y HERNÁNDEZ, César, Curso de lengua española. Valladolid, 

1980. 

RocA PoNs, José, El lenguqje, Barcelona. Teide. 

SAPIR, Edward, El lenguqje. México, Fondo de Cultura Económica, 1992. 

SAUSSURE, Ferdinand, Curso de lingüística general, México, Fontamara, 

1988. 
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Los retos que he enfrentado al impartir esta materia han sido básicamente 

tres. El primero ha sido ajustar el programa para que el contenido tenga 

una secuencia que me permita ir llegando poco a poco a los conceptos sin 

confundir a mis alumnos, y al mismo tiempo tratar de llevar algo de toda 

la teoria a la práctica. Por cierto, siempre me ha parecido pretencioso que 

la materia se llame Lingüística. Creo que deberla llamarse Introducción a 

la Lingüística, puesto que en clase sólo se ven conceptos básicos que no 

abarcan la complejidad de esta ciencia. Aunque tengo libertad de cátedra, 

debo cumplir con todos los puntos marcados por el programa. Por tal 

razón, he tenido que hacer diversas adaptaciones. Algunos temas son muy 

breves, y debo extender las explicaciones con información no prevista en el 

programa; esto ha acrecentado la bibliografía. 

Mis alumnos se interesan mucho por los ejemplos y entre todos 

tratamos de averiguar más para precisar los temas que tratamos. Esta 

búsqueda y el hecho de ampliar el programa con información 

enriquecedora para el contenido de la clase, nos ha llevado a que por 

casualidad, por necesidad y por gusto, el curso tome una forma de 

seminario de usos dudosos de la lengua. Todo el tiempo hacen preguntas 

parecida a la siguiente "¿cómo debemos decir, flamable o inflamable?". No 

me puedo limitar a responderles "inflamable", pues exigen una explicación 

breve y certera a cualquiera de mis respuestas. El cariz del curso ha 

servido para que aprendan a conocer mejor la lengua española. Siempre 

les insisto en que un Licenciado en Idiomas no puede ir por el mundo, 
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presumiendo su dominio del inglés y del francés, si desconoce, por 

ejemplo, la diferencia entre noticiero y noticiario. El lema de mi clase es "El 

español también es idioma, estúdienlo". Al principio les causa risa, pero 

poco a poco se van percatando de la importancia de tener un amplio 

conocimiento de la lengua española. En inglés y en francés no se les 

perdona una falta de ortografía, un verbo mal conjugado, o una frase mal 

elaborada, ¿por qué habría de tolerarles una falta en español? 

Otro de mis problemas como profesora, ha sido guiar a mis alumnos 

para elaborar un trabajo de investigación lingüística. Confieso que lo he 

hecho de una forma muy empírica. Me he basado en el concepto de 

Lingüística que Ana María Cardero mencionó cuando cursé con ella 

Morfosintaxis l. Acudo a esas palabras no porque no haya encontrado 

otras, sino porque me parecen una definición completa, breve, 

comprensible e iluminadora. Cada vez que tengo alumnos nuevos, veo 

rostros de confusión y duda, pues no alcanzan a imaginar qué es la 

lingüística. Entonces les digo que esta ciencia: 

Estudia la forma en que un individuo hace uso de su 

lengua. Describe las lenguas a través de la obseivación y el 

registro. Evita ser prescrtptiva, es decir, no da reglas. No 

señala corrección o incorrección, pero se basa en la norma. 

La norma indica cómo debemos hablar. 

En cuanto pronuncio esto, todos parecen tener una idea precisa de qué 

estudiarán en la materia y me ayudan a idear sus trabajos finales. A partir 
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de esa definición he tratado de hacer junto con ellos las investigaciones 

requeridas por el programa. Al principio del curso, pido a mis alumnos que 

piensen en una palabra o frase que llame particularmente su atención. 

Hago que se pregunten ¿quién la usa? ¿cómo surgió? ¿dónde? ¿cuándo? 

¿por qué? ¿qué significado tiene? ¿qué reacción produce en los hablantes y 

en los oyentes? ¿cuántas frases o palabras tienen el mismo significado? 

¿en qué contexto las encontramos? Además siempre les pido que traten de 

encontrar por sí mismos todas esas respuestas, y después busquen 

información al respecto. Casi siempre elaboramos encuestas para cotejar, 

comprobar o desechar las ideas primarias. Les he sugerido temas y les he 

planteado mis dudas con respecto a nuestra lengua. 

Muchos de ellos se interesan por lo que ya me parece trillado. 

Palabras como naco, madre, fresa, buey, son las primeras en seducirlos. A 

mis primeros dos grupos, les permití que las tomaran como tema de 

investigacióp.. En parte, acepté porque como ya dije, mi idea de cómo 

realizar un trabajo lingüístico no estaba muy clara. A los grupos siguientes 

les he exigido más. Me he aventurado junto con ellos a realizar 

investigaciones más planeadas y menos obvias. Nos hemos llevado 

sorpresas de todo tipo. Hemos estudiado usos de palabras con un 

significado que no les corresponde, palabras polisémicas y sinonímicas; 

glosarios de léxico usado por homosexuales, por drogadictos, por 

adolescentes, por soldados, por personas que frecuentan los bares y 

discotecas. También hemos estudiado nombres de animales usados para 
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hacer referencia a una persona, las despedidas más frecuentes - en el 

espaftol, anglicismos, albures, palabras casi desconocidas, palabras 

altisonantes, palabras apocopadas, verbos; en fin, la lista es larga y me 

falta mencionar muchos otros temas. Todos estos trabajos nos han 

divertido y nos han enseñado mucho acerca del uso que se hace de 

nuestra lengua. 

Mi tercer problema, es el asunto principal de este trabajo: enseñar 

nociones básicas de fonética y fonología. El plan de estudios de la 

licenciatura en idiomas ha tenido algunas modificaciones. Entre ellas 

están las que se han hecho al programa de lingüística. Fue necesario, por 

ejemplo, disponer de varias clases para explicar aspectos de fonética 

espaftola. Esto ha resultado benéfico, pero desconcertante y muy difícil. 

Para empezar, sólo puedo dedicar 24 horas del curso a fonética y fonología 

y, en ese tiempo, los alumnos deben aprender a hacer una transcripción 

fonética. Ellos no consideran necesario aprender fonética espaftola porque 

creen dominarla. Por ser el espaftol su lengua materna, suponen inútil el 

conocimiento de este tema. Les parece además cansado, y para algunos 

aburrido; para otros, resulta extremadamente difícil. En cuanto es 

evaluada esta parte del curso, se olvidan de ella. La verdad, ha sido 

complicado convencerlos de la importancia de conocer los alófonos de 

nuestra lengua y, más aún, enseñarles a transcribir, o por lo menos a 

entender el alfabeto fonético. 
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Desde 1988, el Instituto Angloamericano imparte la licenciatura en 

idiomas. A partir de esa fecha, el plan de estudios ha sido modificado en 

su totalidad en dos ocasiones. Esto se ha debido a que con los años, el 

mismo Instituto se ha dado cuenta de sus aciertos y de sus carencias. 

Comencé a trabajar como profesora de lingüística en febrero de 1997 y en 

ese tiempo, el plan original seguía vigente. En el periodo que comenzó en 

agosto de ese mismo año, el grupo que ingresó al tercer semestre sería el 

primero en experimentar los cambios hechos al plan de estudios. Entre las 

modificaciones, los profesores encargados de las materias relacionadas con 

el área de español. sugerimos adaptar el programa de Lingüística de 

manera que fuera posible enseñar a los alumnos algunas nociones básicas 

de fonética y fonología, pues deben cursar fonética inglesa y fonética 

francesa y, como es de suponerse, esas clases se imparten en las lenguas 

extranjeras que les corresponden. 

Se había observado que para los estudiantes, los conceptos 

fonológicos eran de difícil comprensión e incluso eran motivo de confusión. 

Hubo comentarios que dejaban entrever que si un considerable porcentaje 

de alumnos no conseguía aprobar las materias, se debía a la 

incompetencia de los profesores o incluso a la inhabilidad de los alumnos 

para comprender conceptos a los que nunca antes se habían enfrentado, o 

bien, a que habían equivocado de vocación. La conjetura era muy fuerte, 

pero no podía descartarse del todo. 
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De manera más certera y menos intrigante, se creyó que el problema 

se debía a que las materias se imparten en otra lengua y a que los 

alumnos no siempre comparten el mismo nivel de conocimientos de inglés 

y francés. Cuando eso sucede, los grupos son divididos para adecuar la 

información a la competencia lingüística 1 de los estudiantes. Fonética 

francesa era sobre todo, la materia que ocasionaba más discusiones. Con 

frecuencia, había confusión con los términos, así como con las definiciones 

de los mismos. 

Para no seguir coligiendo o inventando razones posiblemente falsas 

al respecto, y por una casualidad a la que haré referencia más adelante, 

los profesores acordamos en que sería benéfico para los alumnos, recibir 

conocimientos de fonética y fonología en español, y de ese modo iniciarlos 

en el empleo de los conceptos. El objetivo primario, lograr que los chicos 

comprendieran sin problemas la terminología fonológica y fonética, se 

convirtió después en la necesidad de cubrir una carencia de la licenciatura 

en idiomas. El plan de estudios indica que el egresado de esta carrera debe 

tener un profundo conocimiento de la lengua española y ser capaz de 

aplicar ese dominio en sus tareas como docente, intérprete o traductor. 

Ser un especialista en cualquier lengua, implica saber cómo se producen 

los fonemas que la componen y conocer cuáles son las variantes de esos 

sonidos. En ninguna de las materias se tocaban aspectos de fonética 

1 Helena Beristáin define competencia lingüística como el saber lingüístico del 
sujeto hablante. Consiste en poseer cierta cantidad de hábitos que demuestran el dominio 
que el emisor posee de una lengua. (Diccionario de retórica y poética. p. 104). 
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española, por ende, los alumnos carecían de preparación en el área de los 

sonidos del lenguaje doblemente articulado. Este aspecto es uno de los 

niveles fundamentales del conocimiento global de cualquier idioma, junto 

con la morfología, la sintaxis y la semántica. Por lo tanto, los profesores 

estuvimos de acuerdo en que los estudiantes deben comprender y dominar 

los principios fonológicos y fonéticos de nuestra lengua, y a partir de ese 

conocimiento, puedan contrastar y analizar las características de otras 

lenguas. 

Dar de alta una nueva materia implicaba largos trámites ante la 

Secretaría de Educación Pública. La única manera temporal de solucionar 

el asunto, era hacer un espacio en la asignatura "Lingüística" y así, 

acercar a los alumnos a la fonética española. En agosto de 1997, 

modifiqué el programa de mi materia. El curso semestral duraba 74 horas. 

Ese tiempo estaba repartido aproximadamente en 18 o 19 semanas. Eran 

dos clases semanales de dos horas. De manera obligatoria debían cubrirse 

los temas marcados en el programa, así que tuve que hacer modificaciones 

que me permitieran incluir los temas que, según mi criterio, consideré 

conveniente añadir para iniciar a mis alumnos en la fonética y fonología. 

Los temas agregados en ese periodo no tenían validez oficial, de modo que 

no debían ser evaluados necesariamente. 

En septiembre de 2000, el Instituto Superior Angloamericano, 

modificó el plan de estudios de la licenciatura en idiomas. Se inició la 

modalidad cuatrimestral de la carrera. Lo interesante de este punto es que 
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tras este cambio, la materia "Lingüística" se imparte en primer 

cuatrimestre y el programa ya tiene marcados de manera obligatoria los 

conocimientos de fonética y fonología. El nuevo plan está más enfocado al 

estudio de la lengua española. Recuérdese que las materias del área 

lingüística en español son: 

Gramática 1 y 11 

Lingüística 

Redacción 

Historia de la lengua y la cultura hispánicas 

Semántica y lexicología 1 y 11 

Llama la atención que entre las nuevas materias sólo se contemplen tres 

de los niveles de la lengua (morfología, sintaxis y semántica). La fonética 

quedó como un tema a tratar en Lingüística. Hay una asignatura que se 

imparte en quinto cuatrimestre llamada Fonología comparada, en la que se 

contrastan los sonidos del español, el francés y el inglés, y antes de este 

curso, los alumnos deben tener conocimientos de los sonidos del español. 

El nuevo programa se parece un poco al anterior, lo complicado y retador 

ha sido explicar fonética y fonología en las primeras doce clases a los 

alumnos de primer cuatrimestre. En tercer semestre no era tan difícil, 

pues en ese nivel, ellos ya estaban familiarizados con la terminología 

relativa al lenguaje, en cambio, los de primer cuatrimestre se 

desconciertan mucho al enfrentarse a conocimientos tan especializados. 

Por otra parte, con el nuevo plan de estudios y el carácter ya obligatorio de 

este asunto, es necesario evaluar la primera parte del curso con una 
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transcripción. Para ver los temas fonético-fonológicos, sólo se puede 

disponer de 24 horas (el curso cuatrimestral dura 54 horas) y como es fácil 

suponer, en ese lapso no es del todo posible enseñarles a transcribir 

perfectamente, sin embargo, considero que aprenden lo necesario para 

comenzar a hacerlo. 

El nuevo temario también ha sido modificado y en la práctica es fácil 

darse cuenta de que el orden impuesto en el programa oficial no puede 

seguirse tal como está, en lo que a fonética y fonología se refiere. En el 

desarrollo de este trabajo daré cuenta de cómo y a razón de qué lo he 

ordenado de otra forma. De cualquier modo, el programa autorizado por la 

Secretaría de Educación Pública es el siguiente: 

Duración: 54 horas 

Objetivos generales: 

Lingüística 

Primer cuatrimeste 

S.E.P. Clave 0103 

Al término del curso, el alumno será capaz de: 

Delimitar los métodos y objetivos con que trabaja el análisis 

fonológico. 

Definir las características que diferencian el análisis 

articulatorio del acústico en el estudio de la fonética. 

Definir los conceptos que constituyen la teoría lingüística. 

Reconocer que las lenguas cambian de acuerdo al uso que 

distintos grupos sociales hacen de ellas. 
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Definir la situación lingüística de México. 

Relacionar los conceptos lingüísticos con el uso del español. a 

través de un trabajo de investigación. 

Temas y subtemas 

l. Fonética y fonología del español 

1.1 Definiciones y diferencias 

1.2 Fonemas y alófonos 

1.3 El aparato fonador 

Objetivos de los temas 

-Establecerá la diferencia entre el análisis 

fonético y el fonológico. 

-Identificará un fonema y un alófono 

-Distinguirá los campos de articulación y los 

1.4 Vocales y consonantes órganos activos y pasivos que intervienen 

1.5 Las cuatro características en ellos. 

fundamentales: punto de -Identificará el alfabeto fonético. 

articulación, modo de -Identificará fonéticamente las diferencias 

articulación, sonoras, sordas, en la pronunciación del español. 

orales, nasales -Distinguirá los cuatro casos en los que se 

1.6 Cualidades físicas del sonido: encuentra el archifonema. 

tono, timbre, cantidad, -Identificará una oposición, una 

acento y neutralización y un archifonema intensidad 

perceptibilidad -Transcribirá fonéticamente un texto en 

1.7 La oración como unidad fonética español. 

1.8 Sonidos del español 

1.8.1 Vocales: diptongos, triptongos, 

hiato, sinéresis, sinalefa. 

1.8.2 Consonantes: los sonidos 

agrupados 

1.8.3 Diferencias del español de 

México y otros dialectos 

hispánicos: seseo, yeísmo, 

rehilamiento y aspiración 

1.9 Fonología sincrónica 
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1.9.1 Funciones de los fonemas: 

distintiva y demarcativa 

1.9.2 Neutralización y archifonema 

1.9.3 Los rasgos pertinentes 

2. Semiología y lingüística 

2.1 Diferencia entre 

-Identificará los tipos de signo que existen 

signo -Delimitará los objetivos de la semiología de 

semiológico y signo lingüístico los de la lingüística 

2.2 La doble articulación como 

delimitadora 

lingüístico 

3. El signo lingüístico 

del 

3.1 Significante y significado 

signo 

-Distinguirá los componentes del signo 

lingüístico. 

3.2 Características: lineal, arbitrario, -Reconocerá la interdependencia de estos 

mutable, inmutable 

4. El sistema lingüístico 

4.1 Lengua y habla 

componentes. 

-Reconocerá la lengua como objeto de la 

lingüística 

4.2 La organización sintagmática- -Reconocerá los ejes en que se basa la 

paradigmática organización del sistema 

4.3 Oposición como delimitadora de -Identificará la oposición como base del 

elementos: los pares mínimos pensamiento estructuralista. 

4.4 El carácter estático de la lengua: -Delimitará las reglas y los elementos que 

diacronía, sincronía y cambio conforman la lengua. 

lingüístico 

5. Las funciones del signo 

5.1 El modelo de Roman Jakobson 

5.2 La competencia comunicativa 

-Reconocerá las funciones del signo 

lingüístico propuestas por Jakobson 
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6. Sociolingüística 

6.1 Lengua y dialecto 

6.2 Lengua y estrato social 

6.3 Los niveles de la lengua 

6.4 

6.5 

6.6 

Lenguaje, raza y cultura 

Situación lingüística 

Lenguas en contacto 

-Reconocerá que las lenguas se manifiestan 

de maneras distintas de acuerdo con el lugar 

o el grupo social que las emplea. 

-Identificará los conceptos de sistema, 

norma y habla. 

-Distinguirá la diferencia entre lengua y 

dialecto. 

-Reconocerá la relación que existe entre las 

formaciones culturales y las lingüísticas. 

-Construirá la situación lingüística de 

México. 

-Reconocerá el efecto de las lenguas en 

contacto. 

La bibliografía sugerida para este programa es la misma que la del 

anterior, aunque se agregaron estos títulos para la parte de fonética y 

fonología: 

ALARcos LLORACH, Emilio, Fonología española, Madrid, Gredos, 1967, 

290 p. 

QUILIS, Antonio, Fonética y fonología del español, Madrid, Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas, 1972, 223 p. 

NAVARRO TOMÁS, Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1980, 326 p. 
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Cuando empecé a dar clase en la Licenciatura en Idiomas, el tiempo 

parecía no avanzar. Preparaba mis clases con la idea de que el tema se 

extendería con la participación de los oyentes, pero muchas veces no era 

así. Había ocasiones en las que los alumnos no preguntaban, no hacían 

comentarios, acotaciones, observaciones: sólo silencio. Me veían y me oían, 

anotaban, y parecía que entendían. Eso sucedió con mi primer grupo. Me 

faltaba mucha experiencia. Cuando yo ya había terminado de dar el tema, 

el reloj me indicaba que sólo habían pasado cuarenta minutos, y que aún 

me quedaban una hora y veinte minutos para salir. Me angustiaba mucho 

cuando eso pasaba, y sucedió varias veces, sobre todo al principio. Un día 

se me ocurrió que si nos quedaba tiempo libre, le cambiaríamos el adjetivo 

para convertirlo en útil. Comenzamos a revisar textos relacionados con las 

palabras, con el español, con las letras. Eso tuvo mucho éxito, porque me 

di la oportunidad de leer junto con ellos, material que no conocía. Sin 

embargo, aun con mis lecturas planeadas con la finalidad de alargar las 

clases. casi tres semanas antes de terminar el semestre, ya habíamos 

completado el programa. Nunca dije a mis alumnos que el tiempo nos 

había sobrado. Al contrario, dije haber hecho todo lo posible para dedicar 

las últimas semanas del curso al aprendizaje de alguna disciplina 

relacionada con la lengua española. Recuerdo haberles dado ·a escoger 

entre morfología, fonética, y algunas nociones de la evolución del latín al 

español. La mayoría eligió fonética, y con ese tema terminé el curso. En 

ese momento me di cuenta de lo mucho que necesitaban aprender al 

43 



respecto. Estaban muy agradecidos porque por fin habían entendido varios 

de los conceptos que estudiaron en fonética inglesa y en fonética francesa. 

Incluso comentaron que de haber sabido todo eso antes, no hubieran 

tenido tantos problemas con esas materias. 

Ese circunstancial incidente, en el que reconozco mi falta de 

habilidad para no agotar tan rápido un tema, me incitó a comentar con 

mis compañeros de trabajo que sería de gran ayuda para los alumnos 

aprender nociones de fonética española. Todos estuvimos de acuerdo en 

hacer de este asunto un punto a tratar en alguna de las materias. La 

asignatura más viable para hacerlo era Lingüística, por lo tanto, me 

correspondería guiar a los alumnos en estos temas, y debo decir que ha 

sido fascinante, pero muy difícil. 

Después de aceptar la propuesta de introducir esta información en 

mi materia, era necesario decidir en qué momento del curso seria 

conveniente hacerlo. Lo más indicado era en niveles de la lengua. Al 

explicar las definiciones de morfología, sintaxis, semántica y fonética, me 

. permití incluir conceptos relacionados para cada disciplina. Al hacerlo, 

estaba solucionando varios problemas al mismo tiempo. Logré la extensión 

de los temas, exponer un panorama más completo en torno a la 

Lingüística, y preparar el terreno para comenzar con la fonética española.2 

2 Todo esto sucedió. claro está, antes de que el plan de estudios se convirtiera en 
cuatrimestral. Quiero anotar que aún cuando en el plan cuatrimestral dispongo de menos 
horas para Impartir esta clase, he hecho todo lo posible por Incluir toda esta Información 
en los cursos cuatrimestrales. Lo único que he tenido que cambiar para el nuevo plan, 
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Los temas del plan semestral quedaron organizados de la siguiente 

manera: 

l. Comunicación 

2. Signo 

3. Signo primario y signo secundario 

4. Semiología 

5. Semiología de la comunicación y semiología de la significación 

6. Lingüística 

7. La doble articulación 

8. El signo lingüístico. Significante y significado. 

9. Propiedades del signo lingüístico 

Arbitrariedad. Etimología popular, onomatopeya. 

Linealidad 

Inmutabilidad 

Mutabilidad 

10. Nacimiento, permanencia y desaparición de algunos signos 

lingüísticos. 

Acrónimos, abreviaturas, iniciales 

Cambios históricos, sociales, psicológicos. 

Transferencias de una expresión a un contenido por similitud, 

contigüidad y temporalidad. 

11. Contexto 

por disposición oficial, es el orden, pues como ya expliqué anteriormente, con el nuevo 
programa, debo Iniciar con fonética y fonología. 
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Semántico 

Físico 

Situacional 

Cultural 

12. Sustancia y forma. 

13. Sintagma y paradigma 

14. Niveles de la lengua 

15. Morfología: lexemas, grupos de lexemas, morfemas derivativos 

(prefijos, sufijos, interfijos, alomorfos, homogéneos y heterogéneos), 

gramemas, gramema verbal, gramemas nominales, grupos de 

gramemas. 

16. Sintaxis: sintagmas homogéneos, sintagmas heterogéneos, 

sujeto, predicado, objeto directo, indirecto, circunstanciales, 

aposición, predicativo, enlace, término, modificador directo, 

modificador indirecto. 

1 7. Semántica: polisemia, sinonimia, homonimia, paronimia, 

onomasiología, semasiología, hiponimia, hiperonimia, cohiponimia. 

18. Fonología y fonética: órganos fonadores, fonemas, vocal. 

consonante, sílaba, puntos de articulación, modos de articulación, 

acción del velo del paladar, acción de las cuerdas vocales. Alfabeto 

fonético, alófonos, sílabas libres, sílabas trabadas, diptongo, 

diptongos crecientes, diptongos decrecientes, inicial absoluta, vocal 

nasal. vocal relajada. Alófonos de /i/, /e/, /a/, /o /, /u/, 
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triptongos, hiato, sinéresis, sinalefa. Seseo, yeísmo, aspiración, 

rehilamiento. 

19. Oposición 

20. Modelos del lenguaje 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Karl Bühler y Roman Jakobson 

Funciones del lenguaje: referencial, emotiva o sintomática, 

apelativa o conativa, fática, poética, metalingüística. 

Factores que intervienen en la situación comunicativa: 

Diferencias entre hablante/emisor y oyente/receptor. 

Lengua y habla 

Isoglosa, dialecto, idiolecto 

La norma 

Léxico 

Español o castellano 

Interferencia lingüística 

Extranjerismo 

Préstamo lingüístico 

Calcos semánticos 

Anglicismos 

Galicismos 

Indigenismos 

Andalucismos 

Pachuquismos 
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35. Neologismos 

36. Antiquismos 

37. Hipocorísticc::is 

38. Equivalencia acústica 

39. Ultracorrección 

40. Pleonasmo 

41. Solecismo 

42. Anfibología 

43. Teorías del cambio lingüístico 

Naturalistas 

Del substrato étnico 

De las generaciones 

De la analogía 

De la economía de la expresión 

Del menor esfuerzo 

En cambio, el programa del plan cuatrimestral está desglosado de la 

siguiente manera: 

1. Presentación, definición de lingüística, y breve exposición de niveles de 

la lengua. 

2. Diferencias entre fonética y fonología, alófono y fonema. 

3. órganos fonadores. 

4. Clasificación de las consonantes según el punto de articulación. 
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5. Alfabeto fonético, diferencia entre vocales y consonantes, definición de 

sílaba, ataque, núcleo, coda. Acción de las cuerdas vocales, acción del velo 

del paladar. 

6. Modo de articulación, pares mínimos y rasgos pertinentes, oposición. 

7. Articulación vocálica, vocal nasal, relajada, sílaba libre, sílaba trabada, 

diptongo, diptongo creciente, diptongo decreciente, triptongo, hiato, 

sinéresis, sinalefa. 

8. Alófonos de /i/ 

9. Alófonos de /e/ 

10. Alófonos de /a/ y /o/ 

11. Alófonos de /u/ y transcripción de diptongos. 

12. Neutralización, archifonema, seseo, yeísmo, rehilamiento, aspiración. 

13. Comunicación, lenguaje, signos primarios, signos secundarios, 

semiología, lingüística. 

14. Signo lingüístico, doble articulación, propiedades del signo, 

onomatopeya, etimología popular, sincronía y diacronía. 

15. Nacimiento, pérdida y cambio de algunos signos lingüísticos. 

16. Lengua, habla, dialecto, idiolecto, isoglosa, lengua oficial. Norma. 

1 7. Sustancia y forma, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. 

18. Modelos lingüísticos: órganon, Bühler, Jakobson 

19. Interferencia lingüística, préstamos léxicos, extranjerismos, 

anglicismos, galicismos, indigenismos, neologismos, arcaísmos, 

pachuquismos, andalucismos, solecismos. 
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20. Vicios de dicción. 

21. Características del español de México y del español de América. 

22. Teorías del lenguaje. 

Los programas de estudio de Lingüística han sido modificados según mi 

criterio, y considero que en ningún momento he dejado a un lado los 

puntos que me corresponde enseñar. Al contrario, me parece que de esta 

manera el contenido se ha enriquecido a favor de los estudiantes. Los 

conceptos de fonética quedaron ubicados de manera precisa, y no en un 

contexto forzado. Hasta ahora, no he recibido comentarios que me 

indiquen lo contrario. Sin embargo, pese a que la parte fonética del curso 

está planeada para servirles de introducción y guía, siempre hay quejosos 

a quienes les parece inútil conocer los sonidos de su lengua. Por ser 

hablantes de español, creen saber cómo son articulados los sonidos de 

nuestra lengua. Como se puede advertirse en los programas desglosados 

(punto 18, en el plan semestral y puntos del 1 al 12). no repasamos uno a 

uno los alófonos consonánticos, sólo los vocálicos. Esto se debe a que el 

tiempo es muy poco para todo lo que se debe enseñar y, por otra parte, me 

he dado cuenta de que a través de los ejemplos de las vocales, los alumnos 

se familiarizan con el uso del resto de los signos, y los aprenden casi sin 

darse cuenta. 
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Paso uno: Distinguir entre fonfitica y fonologfa 

Creo conveniente la elaboración de un marco teórico que me permita 

sustentar mis propuestas de solución a los problemas que he planteado. El 

único concepto conocido por los alumnos con respecto al tema es fonema. 

Esto se explica porque en la parte introductoria de la materia les explico a 

qué se dedica la lingüística, y esto siempre me lleva a hablar del signo 

lingüístico y de la doble articulación. La primera articulación del signo la 

conforman los· morfemas o elementos mínimos con significado que forman 

a las palabras y la segunda, los fonemas. Los fonemas son segmentos 

fónicos mínimos carentes de significado por sí mismos. Adquieren valor al 

combinarse con otros. Son por tanto, unidades abstractas, ideales, 

universales que representan el conjunto de características fónicas que 

queremos pronunciar y sufren modificaciones al oponerse a otros fonemas. 

El hecho de no tener significado, no implica que no puedan determinar 

diferencias semánticas. Un fonema puede ser decisivo en ese sentido, no 

es lo mismo "raza" que "caza", o "pasta" que "basta". Recordar la definición 

de fonema, nos introduce directamente a donde queremos llegar. Los 

sonidos ideales, sufren cambios al pronunciarlos junto a otros fonemas. 

Esas variaciones se llaman alófonos. 

La distinción entre sustancia y forma en los planos de contenido y 

expresión, me permite plantear la diferencia que hay entre un fonema y un 

alófono. Para Hjelmslev, la lengua es sustancia y forma. Distinguió un 

plano de contenido de un plano de expresión. El plano de contenido está 
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conformado por significados, ideas. Los hablantes compartimos una 

realidad, un mundo, una circunstancia, y a partir de ese referente en 

común, tenemos pensamientos distintos y nos comunicamos. Es decir, 

todos podemos conocer un árbol, pero cuando cada uno de nosotros 

piensa en uno, la idea de árbol cambia y se traduce en tantos árboles 

como mentes que recrean un árbol. La realidad nos ofrece los elementos 

necesarios para pensar, y nosotros hacemos uso de lo que conviene a 

nuestra existencia. La sustancia en este plano es la realidad universal: la 

form~. la realidad individual, o bien, los pensamientos de cada ser 

humano. El plano de expresión contiene los sonidos de la lengua. En este 

plano, la sustancia está conformada por todos los fonemas existentes. De 

entre todos ellos, cada comunidad de hablantes ha seleccionado algunos 

para hacer posible su capacidad de comunicar. Los sonidos propios de una 

lengua o alófonos, son la forma en el plano de expresión. 

El Esbozo de una nueva gramática de la lengua española explica que 

tanto fonética como fonología estudian los sonidos, pero tienen finalidades 

distintas. La fonética se encarga de los alófonos, "establece el repertorio de 

sonidos de una lengua, con arreglo a las particularidades y a las más 

pequeñas diferencias articulatorias perceptibles".3 En cuanto a fonología, 

el Esbozo dice que "organiza los sonidos en sistema, valiéndose de sus 

caracteres articulatorios y de la distribución de estos sonidos en la cadena 

3 Real Academia Española, Esbozo de una nueva gramáüca de la lengua española, p. 
15 
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sonora del habla".4 La fonología estudia fonemas. Para Alarcos Llorach 

fonología es "la disciplina lingüística que se ocupa del estudio de la 

función de los elementos fónicos de las lenguas, es decir, que estudia los 

sonidos desde el punto de vista de su funcionamiento en el lenguaje y de 

su utilización para formar signos lingüísticos. "5 La fonética, en cambio, no 

toma en cuenta el desempeño de lo fónico en los signos lingüísticos, pues 

únicamente se encarga de los sonidos usados en el lenguaje. La fonología 

se ocupa de las normas que rigen a la materia sonora. Se deduce entonces, 

que la fonética atiende hechos materiales, concretos; la fonología trabaja 

con abstracciones inmateriales y formales, que constituyen un sistema. En 

cuanto a la diferencia gráfica, un fonema se escribe entre barras /f/ y un 

alófono siempre va entre corchetes (fl. 

Ya establecida la diferencia entre fonética, alófono y fonología, 

fonema, conviene seguir con nociones de fonología general. Éstas nos 

darán las herramientas para saber cómo se producen los sonidos que 

usamos en el lenguaje. Lo primero es conocer los órganos fonadores, ya 

que al producir un sonido, nuestro organismo experimenta varios 

movimientos producidos por los órganos de respiración, los de fonación y 

los de articulación. 

4 ibídem 
5 Emilio Alarcos Llorach, Fonología española. p.25 
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Paso dos: Los órganos fonadores 

La respiración, explica Tomás Navarro Tomás6, consta de dos momentos, 

aspiración y espiración. El más importante, lingüísticamente hablando, es 

el segundo, pues debido a éste se produce el sonido. El aire aspirado y 

contenido en los pulmones, sale, debido a la presión del diafragma y a la 

reducción de la cavidad torácica, por los bronquios y la tráquea. La 

espiración, cuando se respira en silencio, sólo es un poco más larga que la 

aspiración. En este caso el aire sale por la nariz. En cambio, cuando 

hablamos, la espiración es muy larga, la aspiración es breve y el gran 

volumen de aire empleado sale por la boca. El aire espirado va de la 

tráquea a la laringe, cuyo esqueleto está formado por cuatro cartílagos: 

tiroides, cricoides y dos aritenoides (ver esquema de cuerdas vocales en el 

Apéndice dos). Los dos primeros forman un tubo corto y ancho en la 

garganta a veces conocido como manzana de Adán o nuez. En la parte 

central de este tubo y de modo perpendicular a sus paredes, están las 

cuerdas vocales, dos músculos idénticos, elásticos, que parecen labios. Se 

sujetan de la parte delantera de la tiroides, y por el otro extremo cada una 

termina en un aritenoides. Según el movimiento de estos últimos, las 

cuerdas pueden tensarse o aflojarse, acercarse o separarse un poco y 

formar una abertura llamada glotis. Al respirar, la glotis se abre; al hablar, 

las cuerdas se juntan y la glotis se cierra. El aire obliga a las cuerdas a 

abrirse ligeramente, pero su condición elástica las hace que vuelvan a 

6 Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación española p. 13 y ss. 
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cerrarse. La voz es el sonido resultante de esta continua y uniforme serie 

de rápidos movimientos que hacen vibrar el aire que espiramos. 

En la producción de los sonidos participan las cavidades bucal, 

faríngea (ver esquema de faringe y laringe en el Apéndice dos) y nasal. El 

movimiento de los labios, las mejillas, la lengua, el maxilar inferior y el 

velo del paladar. cambia la forma de la cavidad bucal y esto hace que el 

aire tenga efectos acústicos diversos. La posición que los diferentes 

órganos adoptan cuando se produce un sonido se llama articulación. 

Dentro de la cavidad bucal podemos diferenciar a los órganos 

pasivos de los activos. Las partes inmóviles son los dientes superiores, los 

alvéolos y el paladar duro. Los movibles son los labios, la lengua y el velo 

del paladar. Quizá el más importante de todos es la lengua, pues por ser 

un músculo puede realizar movimientos rápidos, adoptar posiciones 

distintas y ponerse en contacto con todas las partes de la cavidad 

bucal.(Ver esquema de órganos fonadores en el Apéndice dos) 

Paso tres: el punto de articulación 

Un órgano activo, al aproximarse o tocar otro, sea activo o pasivo, 

reduce la salida del aire en una determinada zona de la boca. El lugar 

donde el contacto de los órganos se produce se llama punto de 

articulación. El nombre de las partes de la cavidad es usado para designar 

las articulaciones que se originan en ellas. En el caso de la lengua, se toma 

en cuenta la región que participa en la articulación, bien sea el ápice o 

punta, el predorso, el mediodorso, es postdorso y la raíz. 
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Navarro Tomás clasifica las consonantes españolas según su punto 

de articulación (ver esquema de consonantes según el punto de 

articulación) en los siguientes grupos:7 

Tipo de articulación órgano activo órgano pasivo Sonidos 

Bilabiales Labio inferior Labio superior p, b, m,b 

Labiodentales Labio inferior Borde de los f, ru 
incisivos superiores 

Interdentales Apice de la lengua Borde de los 0, d, ~. Q, J, J 

incisivos superiores 

Dentales Apice de la lengua Cara interior de los t, d,,I, i;¡, s 
.· ) 

·}. incisivos superiores 

Alveolares ?•,r,,,:;'·'J · 'Apice de la lengua Alvéolos s, z, n, 1; r/t, J ·-;:.'.\; -'.{1f>·:; 

'. · ... : ;'. ':g~~1;:,: ;:1 1. 

Palatales·· ·. Predorso de la Paladar duro J, o. e, y, y, j, i,j, ~ . : ' .,. " 
:.'~~,;~~~ I·;'•'> _:(;: -~·'·"· : :: . ' '. 

,., lengua 
.''. ,i, e, t: ,;,,.'. 

Velares Postdorso de la Velo del paladar k, g, g-, X, I] 

lengua 

Bilabioalveolares Labios y postdorso Velo del paladar w, y, ~. u, o, 9, éil 

de la lengua 

7 lbid. p. 18 y 19 
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Paso cuatro: el alfabeto fon6tlco 

Después de explicar el puJ?.tO de articulación, me ha parecido siempre 

necesario mostrarles el alfabeto fonético, pues tras advertir que el cuadro 

anterior contiene signos que nunca antes habían visto, los alumnos se 

inquietan mucho e inmediatamente quieren saber cuántos, cómo y cuáles 

son los caracteres usados en la fonética española. 

a a en saber f f en tiesta 

~ a en general g gen inglés 

e a en óvalo g- gen mago 

b ben ambos ien pisada 

b ben sabio ien informe 

e ch en chico j i en baile 

d den andar .¡. i en retór.ta 

d den hada j i en hrelo 

d den cansado k cen comer 

4 den usted r /en lago 

e e en fe l /en saldo 
> 

~ e en guerra J /1 en /luvia 

a e en noche m men lima 
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n;::i nen enfermo J ren sabor 

mn nen conmigo r rren tarro 

n nen nuestro s sen beso 

r) nen hongo 
s sen esto 
> 

n nen cantar t ten todo 

' 

IJ ñ en español 
u u en LNa 

o oen posada 
y u en punto 

ooendos tt u en capítulo . 
w u en huella 

e oen queso 

'::! uen pausa 
p pen peso 

r ren faro 
x j en Ji.mio 

y yen vaya e toda vocal nasal lleva una tilde 

y yen in~ctar é toda vocal tónica lleva acento 

z sen isla e: las vocales largas se marcan 

z sen desde 
> 

con dos puntos 

En cuanto a los signos relacionados con el fonema /8/ (sonido interdental 

fricativo sordo, usado en gran parte de España y representado por las 
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grafías ce, ci y z) he convenido con mis alumnos en que debemos 

conocerlos, aunque no los usemos. Los dialectos hispanoamericanos están 

unificados por el seseoª, y no me parecería indicado transcribir un texto 

con sonidos que en esta parte del Atlántico no usamos. He aquí los 

caracteres en cuestión9: 

B zen zorro o e en cielo 

.1 I en calzado o en calcio 

r,:i nen once o en anzuelo 

~ ten luz tenue 

~ zen juzgar 

Comentario aparte, merece el alófono [ z ), usado para transcribir el 

sonido del rehilamiento de la /y/ en países como Argentina y algunas 

otras regiones del sur de América. Otro signo que es importante conocer es 

[ s ) que nos ayudará a transcribir el sonido de la equis en algunos 

nahuatlismos. 

a El seseo es un rasgo fonético propio del español americano, que consiste en 
pronunciar las grafias c, z y s como /s/. Al no compartir con los españoles el sonido 
Interdental fricativo sordo, me parece Indicado transcribir la ce y la zeta con los alófonos 
de /s/, es decir, [s. z, si según sea el caso. 

9 Tanto estos signos. como los de las columnas anteriores, han sido tomados del 
Manual de pronunciación española. Navarro Tomás explica que el alfabeto fonético usado 
en su libro es el mismo de la Revista de Filología Española. tomo 11, 1915, páginas 374-
376. 
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Paso cinco: vocales y consonantes 

Es conveniente en este momento explicar cuáles son las diferencias entre 

un sonido consonántico y uno vocálico. Los alumnos siempre tienen muy 

claro que a, e, i, o, u, son las vocales, y que el resto de los sonidos usados 

para formar signos lingüísticos son consonantes. Sin embargo, si se les 

pregunta cuál es la diferencia entre ellas, la respuesta "no sé" será la más 

escuchada. La clasificación de los sonidos del habla está muy relacionada 

con este punto, por eso es necesario poder distinguir entre las 

características de una vocal y una consonante. 

Durante la espiración, al llegar a la cavidad bucal, el aire puede salir 

de forma libre, sin tener que librar algún tipo de obstáculo. En este caso, 

tenemos como resultado una vocal. En cambio, si al espirar, el aire es 

afectado por el movimiento realizado por alguno de los órganos fonadores 

(ya sean los labios, los dientes, el velo del paladar o la lengua) y debe librar 

esa obstrucción, el sonido es una consonante. Combinadas, vocales y 

consonantes pueden dar origen a múltiples sílabasto. Aquí cabe otra de las 

diferencias: una vocal puede constituir por sí misma una sílaba, en 

cambio, una consonante no puede formar este tipo de grupos fónicos sin la 

ayuda de una vocal. 

10 El DRAE define sílaba como un sónido o sonidos articulados que constituyen un 
solo núcleo fónico entre dos depresiones sucesivas de la emisión de voz. 
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Paso seis: acción de las cuerdas vocales 

Si al pasar por la laringe, el aire se encuentra con la glotis cerrada, ejerce 

una presión sobre las cuerdas vocales que origina un zumbido llamado 

sonoridad. Este es un rasgo común de las vocales y de algunas 

consonantes. En el caso de las consonantes, a veces la glotis está abierta, 

por lo tanto el aire no actuará sobre las cuerdas para hacerlas vibrar y 

tendremos sonidos sordos. Toda articulación, sea cual sea la posición 

adoptada por los órganos de la cavidad bucal, puede producirse con o sin 

la vibración de las cuerdas vocales. Cuando éstas no vibran, el único 

efecto acústico existente es el producido por el roce del aire con algún 

punto de la boca. En cambio, cuando vibran, el sonido es producto 

simultáneo de la fricación del aire en algún punto del canal bucal y de la 

vibración de las cuerdas. Serán sordas cuando se encuentren en el primer 

caso; sonoras, cuando estén en el segundo. 

Sonoras Sordas 

b, b, m, n;:i, ~. ¡;i, J, d, et, ~· r;i. ,!. z, n, I, p, f, e, t, ~. ~· s, e, k, x 

r, l", J, y, j, y, J, rJ, g-, g, IJ, w, y 
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Paso siete: Acción del velo del paladar 

El velo del paladar es un órgano que puede influir de dos modos diferentes 

en la producción de un sonido. Como se aprecia en el esquema de los 

órganos fonadores, está localizado en la parte anterior de la cavidad bucal 

y es justo la parte en que ésta y la cavidad nasal se unen. Al estar elevado 

contra la faringe, cierra la comunicación entre la nariz y la boca. Al estar 

caído o separado de la faringe, deja abierta la entrada de la cavidad nasal. 

Cuando el aire se ve obligado a salir sólo por la boca, el sonido resultante 

será oral. Al tener oportunidad de ser espirado por la nariz, el aire produce 

sonidos nasales. Las consonantes nasales son: n, IJ. m. 1), llJ, r:i. n. , 

Las demás son orales. 
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Paso ocho: el modo de articulacl6n 

El modo de articulación resulta de los cambios producidos por los órganos 

fonadores en la salida del aire aspirado. Esta acción da lugar a otra 

clasificación de las consonantes: 

Tipo de consonante Definición Sonido 

El canal bucal se cierra e impide 

la salida del aire. p, t, k 

Oclusivas Inmediatamente esa oclusión se b, d, g 

convierte en una explosión del 
~ 

aire espirado. 

El canal bucal se cierra y sólo 
b, d, d 

deja espacio libre en alguno de 

sus puntos, por donde el aire s, f, X, ~. z· 
Fricativas 

sale de manera apretada, y e, J, ~· !}, '!'. 
produce con esa fricción un 

sonido. 
y, j, w 

La lengua toca el mediopaladar 

y la salida del aire se 

Africadas 
interrumpe por un momento. e, 9 Esta oclusión se convierte en un 

espacio muy estrecho, por 

donde el aire sale suavemente. 

La lengua hace contacto en el 

Laterales paladar y el aire sale libremente I, .1. 1 J • 
por ambos lados de ésta. 

La lengua interrumpe la salida 

del aire al realizar un 
Vibrantes r' f 

movimiento rápido y vibrante 

sobre el prepaladar. 

Después de una oclusión, la n, o. m, 1) 

Nasales espiración se realiza a través de 

la cavidad nasal. llJ, r;:i. n , 
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Paso nueve: una clasificación general de las consonantes 

En este momento conviene retomar los pasos anteriores y elaborar un 

cuadro que permita resumir lo que ya sabemos con respecto a la 

clasificación consonántica. Al reunir en un espacio pequeño toda la 

información, no parece tan complicado estudiar. Además, este tipo de 

cuadros siempre es muy útil, puesto que los alumnos no tienen que 

buscar entre sus apuntes cada uno de los sonidos para saber cuáles son 

africados, cuáles son labiales, cuáles son sordos, etcétera. 11 

Velares ~~~fi~ra g I] g w 

Sorda k X 

Palatales Sonora IJ y y j J 
Sorda e 

Alveolares Sonora 

Sorda 

Dentales Sonora d 

Sorda t 

Interdentales Sonora 

Sorda t 
• 

Labiodentales Sonora 

Sorda 

Bilabiales Sonora b 

Sorda p 

11 Basado en el cuadro de consonantes españolas del Manual de pronunciación 
española de Navarro Tomás, p. 82. 
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Paso diez: asuntos vocalllcos y conceptos relacionados 

Como ya expliqué antes, sólo cuento con veinticuatro horas de clase para 

impartir y evaluar todos los temas de fonética y fonología. De esas 

veinticuatro horas, cuatro son para elaborar exámenes, uno teórico y uno 

práctico. De manera que mi tiempo se reduce a veinte horas. 

Generalmente, ocupo ocho horas para exponer los pasos del uno al nueve. 

Es momento de dedicarme sólo a las vocales, pues me he dado cuenta de 

que es una manera sencilla y rápida para aprender a transcribir 

fonéticamente. 

En cuanto a las vocales, la característica más importante es el 

timbre. Todos los sonidos son producto de dos vibraciones, una principal y 

una secundaria. La principal se origina en las cuerdas vocales, las cuales 

producen un tono fundamental. El tono secundario resulta de la 

resonancia producida por aquél en las distintas cavidades que los órganos 

fonadores construyen con sus movimientos. El timbre resulta del tipo y 

tamaño del resonador formado en el momento en que se emite un sonido. 

La forma y capacidad del resonador que determina el timbre de una vocal, 

depende principalmente de la lengua y los labios. 

Al pronunciar la vocal /a/ la lengua tiene una posición media, 

neutra, muy parecida a la que adquiere al respirar en silencio con la boca 

entreabierta. Cuando otra vocal es pronunciada, la lengua se inclina 

levemente ya sea hacia atrás o hacia delante. En la primera mitad de la 
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cavidad bucal, en la zona anterior, se pronuncian ~· e, ,i. i, l'¡l 12, vocales 

palatales. Para su articulación, la lengua se mueve hacia al frente, al 

tiempo que se eleva un poco. En la segunda mitad de la boca, se 

pronuncian~. 9. o, V• u, es decir, las vocales velares, en cuya articulación 

la lengua se mueve hacia atrás y toca el velo del paladar. 

Las vocales pueden ser abiertas o cerradas. Es cerrada cuando la 

distancia que hay entre el paladar y la lengua es mínima; será abierta 

cuando la lengua quede un poco más separada del paladar a comparación 

de otras vocales o variantes de la misma. De las palatales, la más cerrada 

es la i; entre las velares, la u. La i, al ser palatal, posee un resonador más 

pequeño y su timbre es más agudo, en cambio, la u, por su posición velar, 

tiene un resonador mayor y un timbre más grave. La escala de la más 

aguda a la más grave es: i, e, a, o, u. 

En 1718, el alemán Hellwag diseñó un triángulo invertido que 

atiende a la posición de la lengua durante la pronunciación de las vocales. 

En los extremos anterior y posterior, se encuentran la i y la u, 

respectivamente; en el vértice inferior, está la a; entre la i y la a, la e; entre 

la a y la u, la o. Si se pronuncia ieaou puede advertirse que la boca, 

12 Este símbolo, en realidad no es usado. Trata de representar una a palatal, que es 
aquella que se pronuncia antes de los sonidos palatales [e, y, IJ] y antes de UJ. Navarro 
Tomás dice que este sonido no es muy distinto al de la [a) media y que por esa razón no 
requiere de una transcripción en especial. Sin embargo. en la página 36 del Manual de 
pronunciación española. se encuentra transcrita esta [ .,. ] y se le asigna la característica 
de palatal. Lo curioso es que aunque el mismo Navarro Tomás no consideró necesaria una 
simbología para este tipo de a, marcó la diferencia de ésta al decir que es palatal. Cabe 
además anotar que, definitivamente no es una /a/ media, puesto que para su 
pronunciación, la lengua debe inclinarse ligeramente hacia la zona anterior de la boca. 
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cambia de una posición entreabierta a una abertura más amplia al llegar a 

la a, y luego se vuelve a cerrar pero atrás, en el velo del paladar. (Ver 

esquema del triángulo vocálico en el Apéndice dos) 

Los labios, en la pronunciación de o, 9, u, y. reducen su abertura y 

forman un espacio redondeado. La abertura disminuye cuando las vocales 

son cerradas. Al pronunciar i, ,i, e, ~· la abertura de los labios es elíptica, 

estrecha y alargada, y estas características aumentan en las vocales 

cerradas. 

Antes de comenzar con los alófonos vocálicos es muy importante 

conocer y aprender algunos conceptos que harán más sencilla la 

identificación de los sonidos. 

Vocales nasales 

Son aquellas que se encuentran entre dos consonantes nasales. La 

influencia de éstas hace que el aire salga por la nariz y por la boca al 

mismo tiempo. También son vocales nasales, las iniciales absolutas 

seguidas de una nasal. Para transcribirlas, sobre ellas se traza una tilde: 

a, e, í, o, ü. Ejemplos: l mansáne 1 [mentí re] , 
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Inicial absoluta 

Es el sonido vocálico o consonántico que comienza un textol3, o bien, sigue 

de una pausa. Esta posición influye mucho en la articulación de algunos 

sonidos. 

Sílaba libre 

Sílaba que termina en vocal. Ejemplo: ca-ma-ra-da, todas son sílabas 

libres. 

Sílaba trabada 

Sílaba que termina en consonante. Ejemplo: cam-biar-los, todas son 

sílabas trabadas. 

Vocal relajada 

En una transcripción fonética siempre se pone un acento gráfico en la 

vocal tónica de las palabrasl4. Cuando el habla es pausada y enfática, las 

inacentuadas se mantienen sin cambios o pérdida de claridad; en cambio, 

en la pronunciación rápida y coloquial, tienden a perder énfasis y se 

debilitan o relajan un poco. La voz también influye en la relajación de 

estas vocales. El tono grave favorece la relajación. Es difícil señalar las 

circunstancias en las que las vocales españolas pierden fuerza, pero he 

13 Entiéndase por texto toda expresión, sea hablada o escrita, que encierra una idea 
completa, y posee una función comunicativa. A través de la relación que existe entre sus 
elementos (fonemas, morfemas, sintagmas, oraciones) adquiere cohesión. El significado 
de esos elementos en conjunto, darán coherencia al texto. 

14 En el caso de los monosílabos, he respetado la sugerencia Indirecta de Navarro 
Tomás: acentuarlos cuando no son preposiciones, pronombres o conjunciones. Palabras 
como dos, tres, mes, sol, van, las hemos transcrito con acento gráfico. Sin embargo, aún 
tengo dudas al respecto, pues no me parece necesario ponerles acento, ya que sólo tienen 
una vocal y es obvio que ésta es tónica. 
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hallado una manera sencilla de explicar este fenómeno, para que los 

alumnos sepan cuándo una vocal es relajada: 

• En las palabras agudas, se relajará la vocal anterior a la 

tónica 

• En las palabras graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, se 

relajará la posterior a la tónica. 

Las vocales a, e, i relajadas, se transcriben en forma invertida: e, a, 

la o y la u, están partidas de manera transversal a la mitad 0 • u . Por 

razones de inhabilidad para voltear o cortar letras, generalmente 

recomiendo a mis alumnos que atraviesen las vocales con una línea 

horizontal: tt 15. Esto permite facilitar el trabajo; claro está que no 

olvido advertirles que en los diccionarios o en los libros de fonética, se 

usan los símbolos ya seiíalados. 

Otra anotación con respecto a las vocales relajadas es que las 

vocales débiles en diptongo no se relajan. En todo caso, la vocal 

relajada será la que esté antes de [ J ] [ y ] o después de [ j ] [ w ]. 

Ejemplo: [ lábje] 

15 El programa de cómputo que uso para realizar este trabajo, carece de signos 
específicos que me permitan fácilmente sesgar las vocales /o/ y /u/, así como para 
Invertir la /1/. Por ese motivo, de aquí en adelante me tomaré la libertad de usar líneas 
horizontales para indicar la relajación de estas vocales: t, e, tt. 
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Diptongo 

Es la conjunción de /i/ o /u/ con /a/, /e/, /o/ y viceversa. Pueden ser de 

dos tipos: 

Diptongo creciente 

Recordemos que /i/ y /u/ son las vocales más cerradas. Al juntarse 

cualquiera de estos dos sonidos con /a/, /e/, /o/, la abertura de la boca 

aumentará un poco. Digámoslo así, tenemos que ir de menos a más; de un 

pequeño espacio entre los labios a uno mayor para poder emitir la 

diferencia de sonidos. El resultado será que /i / y /u/ asumirán 

características consonánticas, puesto que el aire espirado tendrá que lidiar 

un poco para salir, y estas dos vocales se convertirán en fricativa y velar, 

respectivamente. Después de ese proceso se llaman semiconsonantes. Se 

transcriben así: [ j ] [ pjénse] [ w] [ wéke] 

Diptongo decreciente 

Un diptongo decreciente se forma a la inversa de uno creciente. En 

este caso las vocales a, e, o, se encuentran antes de /i/, /u/ y la 

transición en la abertura de la boca es de más a menos. El espacio 

interlabial (si se me permite el neologismo) disminuye para lograr la 

pronunciación de un sonido más cerrado. Esto dará origen a una 

semivocal, pues el sonido de /i/ y /u/ dejará de ser uniforme y 

prolongable. El efecto se parece mucho al de los sonidos fricativos, 

pero mantienen su rasgo de vocales casi cerradas. 
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Se transcriben: [j ] [ p~jna ] [ IJ ] [ ~IJrÓpl? ] 

Hiato 

Pronunciar en sílabas distintas, vocales de una misma palabra que 

aunque no formen diptongo, pueden ser emitidas en una sílaba: 

~1-ke-(>1 en lugar de [~lk911 

Sinéresis 

Pronunciar en una sílaba, vocales de una misma palabra que 

normalmente se pronuncian en dosis: toa-Ha en lugar de to-a-lla 

Sinalefa 

Enlace de vocales pertenecientes a palabras distintas. Cuando un 

sintagma termina en vocal y la palabra contigua comienza con vocal. la 

última sílaba del primero y la primera del segundo, formarán un solo 

grupo fónico llamado sinalefa. Esta unión produce alteraciones en las 

vocales participantes, pues /i/ y /u/ pueden convertirse en 

semiconsonantes o semivocales, dependiendo de la posición que 

ocupen dentro del enlace; /e/ y /o/ se relajan, o se convierten en 

abiertas o cerradas por influencia de los sonidos vecinos y su lugar en 

el grupo. Las modificaciones que sufre /a/ son mínimas, aunque los 

16 En muchos casos, el uso de la sinéresis ha dado origen a cambio de los sonidos. 
Al unir las vocales el sonido primero tiende a cerrarse. Así, en ocasiones, la e se ha 
convertido en 1, y la o en u. Es común escuchar ['1-lmwáde] [xwek_ín] [kempj9nJ 
li1Jkwerér;ita] [kwéta] [tjátre] [peljáJ). etc. 
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sonidos velares /o/ y /u/ posteriores a ella, la convertirán en/~/ (a velar). 

Ejemplosl7: 

[ káS~l,:!m,í,lda] la u se convierte en semivocal 

[ mj......,espére] la i se hace semiconsonante 

[ Kwárt9......,9skúre ] la primera o se abre por la s, pues la o en sílaba 

trabada es abierta. 

La sinalefa no es impedida por la letra h, [ e~táb~~og-áde ] y 

puede involucrar a tres palabras a la vez, [ embídje......,a..,...el,:!Sébje ] 

Triptongo 

Un triptongo se da cuando /i/. /u/ se encuentran en una misma 

palabra, al principio y al final de un grupo vocálico, en el que 

generalmente los sonidos centrales pueden ser /a/, /e/. 

La pronunciación de un triptongo comienza con una abertura creciente 

y termina con una decreciente. La primera vocal es semiconsonante y 

la última es semivocal. 

[ bw~j ] [kw~ytle 1 

Todos los conceptos anteriores son muy importantes para entender 

por qué en una transcripción fonética se usan ciertos alófonos. De 

acuerdo a la posición que ocupan los sonidos del habla, éstos pueden 

perder o conservar sus características como sonidos bien definidos. 

17 Todos ellos tomados de Navarro Tomás, op. ciL pp. 71y72. 

74 



Siempre tendrán la influencia de los alófonos anteriores y posteriores. 

Por eso los fonemas son sonidos ideales, puros. Si sólo habláramos 

con fonemas tendríamos que emitirlos uno a uno, dando tiempo a que 

los órganos dejaran de articular el sonido anterior. 

/s/ /e/ /r/ /i/ /a/ /m/ /u/ /i/ /d/ /i/ /f/ /i/ /s/ /i/ /1/ Después de este 

resumen de terminología fonética y fonológica, que pretende de ser un 

marco teórico general, los alumnos están listos para lo siguiente: 

aprender cómo y cuándo se usan cada uno de los alófonos vocálicos, 

tarea que les permitirá conocer poco a poco los consonánticos 

también. 

Paso once: a16fonos de i 

( i ) i cerrada 

La encontraremos en sílaba libre con o sin acento: 

[ al)XÍn-e ] [ cikíte ] [ bib,í~ta ] 

( ~ ) i abierta 

Al ser pronunciada, la separación entre la lengua y el paladar es más 

amplia que en la i cerrada. La i se abre en los siguientes casos: 

- al estar en sílaba trabada 

[ m}s ] [ xant,íl ] [ m-edrN] 

- antes y después de /r / 

[ rls-e ] [ ,ir,itáde ] [ m,i r~jne ] 
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- antes de /x/ 

[ d,ixi~ta ] [ kobixe ] [ basíxe ] 

1 j 1 i semivocal 

Forma los diptongos crecientes ai, ei, oi. Es ligeramente menos abierta 

que la [ ,i ) y tiende a cerrarse inmediatamente. Is 

[ ájra ] [ l~j ] [ sc¡lj] 

1 j ) i semiconsonante 

Sonido breve en el que la lengua se adhiere ampliamente al paladar. 

Produce una ligera fricación parecida a la /y/. Forma los diptongos ia, 

ie, io, iu.19 

[ sábje] [ pasjénsje ] [ sjudá4] 

111 i nasal 

Se encuentra entre consonantes nasales, o en inicial absoluta seguida 

de nasal.2º 

[ n11Je ] [ 1rpfáma ] [ kamine ] 

[ .¡. ] 1 relajada 

En agudas, antes de la tónica; en graves y esdrújulas, después.21 

[ retórtka ] [ mantkí ] [ espag-étt ] 
e 

1a Vid. supra. 
19 Cuando las vocales 1 y u se juntan en un diptongo, será semiconsonante la que 

esté primero: [ju] [ wi 1 
20 Vid. supra. 
2 1 Vid. supra. 
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Pronunciación de la conjunción y 

a) Entre consonantes se relaja: 

[ bán .¡. bjénen ] [,ir.¡. ban/r ] 

b) Entre consonante y vocal, se convierte en semiconsonante y forma 

parte de la sílaba que le precede. 

[ s~r je~táJ ] [ íl9s jag-úxes ] 

c) Entre vocal y consonante, el sonido es semivocal. 

[ komídaj bebíde ] [ sén~j bájla] 

d) Entre vocales, el sonido es el de la palatal fricativa /y/ 

[ 9bs~rbe y analíse ] [ sál)gra y aréne ] 

Paso doce: alófonos de e 

( e ) e cerrada 

La encontraremos en sílaba libre: 

[ seréne ] [ peséte ] [ xúreme ] 

Y también en sí_labas trabadas por las consonantes m, n, s, d, 8 22 

22 Navarro Tomás sugiere como e cerrada, aquella que va antes de una equis 
seguida de una consonante, y usa como ejemplos [ e~ténse ] y [ espltkár ]. En ambos 
casos el sonido de equis es /s/, por lo tanto la e es cerrada. En el dialecto que usamos en 
la Ciudad de México y el área metropolitana, la equis que encabeza un grupo 
consonántico suena /ks/ y no /s/. Decimos [ t;k~ténse] y [ i;kspltkár ], por lo tanto la /e/ 
está en una sílaba trabada por una /k/, lo cual favorece la apertura de la /e/. Un caso 
aparte es la palabra excepción y sus derivaciones, pues en México es común escuchar [ 
es~pte ] [es~psj9n ]. Otras variantes de la equis que podemos llegar a escuchar son [ 
i;tsámen ] [ e~tráoe ] [ ~g-sprasár ] en lugar de [ ~ksámen ] [~k~tráne] [ ~ksprasár ]. Es 
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[ esperánse ] [ tensjónas ] [ sér! ] [ sembradje ] 

[ ~ ) e abierta 

Como en cualquier vocal abierta, la distancia entre la lengua y el 

paladar es mayor que en la e cerrada. Se encuentra en las siguientes 

posiciones: 

- En sílaba trabada por cualquier consonante que no sea m, n, s, d, e 

[ b~rdúre ] [ as~lg-e ] [ ~kt<¡>J ] 

- Antes y después de /i: /, salvo en los casos en que la e está en una 

sílaba trabada por m, n, s, d * 

- Antes de /x/ 

[ s~xe ] [ kol~xj~I ] [ ~xóta ] 

- En diptongo decreciente 

[ del~jta ] [ ~IJtanásje ] [ tr~Jr;ite ] 

[e Je nasal 

Entre nasales o inicial absoluta seguida de nasal. 

[mensa] [ mjentres ] [ nena ] 
) 

[ a ] e relajada 

útil recordar que la transcripción fonética dependerá de la dicción que se analiza. En 
cuanto a la equis de los indigenismos, la transcripción estará sujeta a los siguientes 
sonidos /s/ [sóettl ] , /ks/ [ ,ikstápe ], /sh/ [ mizjóta ], /x/ [ m~xtco ]. 
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[ xwébas ] [ peke1Jésas ] [ profesóras ] 

Paso trece: alófonos de a 

1a1 a media 

Recordemos que es la vocal más abierta. Se halla en sílaba libre o 

trabada por cualquier consonante que no sea /1/. 

[ emáJ ] [ prákttka ] [ lá~ttma ] 

11!- 1 a velar 

La pronunciación de este sonido pierde la posición media de a. La 

lengua se encoge un poco hacia la parte posterior de la cavidad bucal 

y se torna ligeramente cóncava. Aparece en estos casos: 

- En el diptongo decreciente au. 

[ P~IJS'l? ] [ r~ill ] [ tr~IJmatízme] 

-Antes de o 

- En sílaba trabada por /1/ 

- Antes de /x/ 

(a)anasal 

Hállase entre consonantes nasales o inicial absoluta seguida de nasal. 

ES'TA. 'I'ESIS I»JO SAI.t 
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[ mane ] [ náne ] [ maoáne ] 

[ e ) a relajada 

[ cansáde ] [ e~trat~xje ] [ praktíke ) 

Paso catorce: alófonos de o 

[ o ) o cerrada 

Este sonido pertenece a la parte posterior de la cavidad bucal. Entre 

la lengua y el paladar el espacio es reducido, sobre todo al estar al 

final de una palabra y formar un diptongo con una u inicial de la 

palabra que sigue, en cuyo caso no se relaja. Está presente en sílaba 

libre. 

[ kó~e] [ ~,lttmo] [ páoo ........ ~mede] 

[ q ) o abierta 

Se pronuncia en los siguientes casos: 

- En sílaba trabada por cualquier consonante. 

[ 9r!Jeno] [ kq~tíye ] [ d9ktríne ] 

- Antes o después de /r / 

[ rósje] [ oróJ J [ ko,rjén,ta] 
' ' ' 

- Antes de /x/ 

[ m9xáde ] [ esk9x~J ] [ 9xe ] 
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- Cuando es tónica y se halla entre una /a/ y una /r/ o /l/. 

[ 1~91-e ] [ ~9re ] [ ~9rkanlo ] 

- En el diptongo decreciente ol 

[ e~t9Js,ízme ] [ er9Jke ] [ 9jde] 

[o) o nasal 

Entre nasales o inicial absoluta seguida de nasal. 

[ mólJe ] [ m6ne ] [ xem6n ] 

[ e ] o relajada 

[ tet~I ] [ bése ] [ ~mbelo ] 

Paso quince: a16fonos de· u 

[ u ) u cerrada 

Es el sonido velar más cerrado. La usamos en sílaba libre. 

[ ÚIJE ] [ ku1Jáde ] [ b~rdúre ] 

[ .., 1 u abierta 

Las características de este sonido son similares a las del resto de las 

vocales abiertas, pues la usamos en: 

- Sílaba trabada por cualquier consonante. 

[ m1¡1rsjéleg-o ] [ 1¡1~téd~s ] [ k<¡>r;td1¡1kt9J ] 

-Antes y después de r 
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[ ryse ] [ t1¡1r9n J [ ty rópe ] 

-Antes de / x / 

[ agyxe ] [ syxéte ] [ dibúxe ] 

[ q. 1 u semivocal 

Se halla en diptongo decreciente: au, eu, ou. 

[ w J u semiconsonante 

La encontraremos en los diptongos crecientes: ua, ue, uo, ui23. 

[ swába ] [ fw~ rta ] [ kwóte ] [ rwíde ] 

[ü)unasal 

Igual que todas las vocales nasales, está entre dos consonantes 

nasales o en posición inicial absoluta seguida de nasal. 

[ mónde] [ münisípje] [ nó11ke] , 

[ tt 1 u relajada 

[ títttlo ] [ akttdjó ] [ kttré ] 

23 Véase nota 19. 
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Conviene en este momento recordar cuáles son los problemas a los que 

pretendo dar una solución. Pueden ser resumidos en cuatro puntos: 

1. En mi materia, sólo dispongo de aproximadamente 24 horas para 

enseñar y evaluar fundamentos de fonética y fonología españolas. 

2. Los alumnos no creen necesario tener estos conocimientos, pues por 

tratarse de su lengua materna, suponen conocerla profundamente y 

manifiestan una evidente indiferencia hacia el estudio de los sonidos 

del habla. 

3. El aprendizaje de estos temas resulta complicado, intangible y un 

tanto aburrido para ellos. 

4. Después de evaluar esta parte del curso, los estudiantes se olvidan 

de los alófonos, los fonemas, y de todos los conceptos que tengan 

que ver con fonética y fonología, es decir, por lo general. su único 

propósito es aprobar el examen. 

Mis propuestas no son exactamente una para cada dificultad. Están 

muy relacionadas entre sí y tienen como objetivos impartir en el tiempo 

establecido una breve introducción a la fonética a través de los alófonos 

vocálicos y motivar a los alumnos para que se empeñen en aprender este 

aspecto de la lengua con el uso de un método sencillo, claro y ágil. Una de 

mis metas es hacerles entender que al ser futuros licenciados en idiomas, 

deben tener un conocimiento especializado de los procesos lingüísticos, y 

éstos incluyen la comprensión de los aspectos fonéticos. Los ejercicios que 
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me han ayudado a la enseñanza de los temas en cuestión, forman parte de 

mi propuesta. Debido a que uno de los intereses más acusados de mis 

alumnos es el uso de la norma, propondré aprovechar esta inclinación 

para vincularlos con la fonética a través de la ortología. 

El orden temático 

Los quince pasos teóricos expuestos anteriormente, encuentran 

justificación al ser precisamente los conceptos, los cuadros y los esquemas 

usados en clase. El orden en que los pasos fueron mencionados es 

fundamental en mis clases. La primera vez que la fonética y la fonología 

entraron en mi materia, no tenía claro cómo guiar a mis alumnos entre 

todos estos conceptos ni cómo enseñarles a transcribir algunas palabras. 

La segunda vez fue menos difícil. Los mismos alumnos con sus preguntas 

y sugerencias, me ayudaron a llegar al orden que mi materia tiene 

actualmente. Romper esa sucesión no funcionaría, pues no funcionó 

cuando no sabía por dónde empezar ni cómo continuar. Seguir esos quince 

pasos, sin alterar la secuencia es una de mis propuestas. El orden está 

probado con nueve grupos diferentes y responde precisamente a las dudas 

e inquietudes de los estudiantes. 

Como puede advertirse, en El marco teórico en quince pasos hay 

comentarios míos que indican el por qué de la inclusión de determinada 

información en un momento dado. 
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Se debe comenzar con la aclaración de la diferencia entre fonética y 
¡,_ 

fonología. Aunque son disciplinas que requieren una de la otra, tienen 

objetivos diferentes. Ese contraste permite a los alumnos el conocimiento 

de los cambios experimentados por un fonema al estar en contacto con 

otros y el consecuente surgimiento de un alófono. Es decir, partir de esa 

información ayuda a rom·per el mito de que por ser hablantes de español 

conocen la articulación de los sonidos de nuestra lengua. 

Una explicación de cómo producimos los sonidos al hablar siempre 

resulta fructífera. Todos saben dónde están los labios, el paladar, los 

dientes, la lengua, pero titubean si se les pregunta dónde tienen los 

alvéolos, la úvula o el velo del paladar. Y no se diga si se les mencionan 

palabras corno epiglotis o cricoides. Casi todos se han quejado de haber 

padecido faringitis y laringitis, pero no están muy seguros de saber dónde 

se localizan esas zonas propensas a la inflamación. Hablan todo el tiempo, 

incluso cuando no deben, pero nunca se han puesto a pensar cómo lo 

logran. Lo sienten tan normal, tan natural, que no se imaginan la serie de 

movimientos realizados por los órganos fonadores para lograr la 

comunicación hablada. La breve descripción de los órganos fonadores nos 

lleva inevitablemente a mencionar la actividad de unos y la pasividad de 

otros. Para dejar clara la diferencia, debemos continuar con el punto de 

articulación y distinguir entre los sonidos bilabiales, labiodentales, 

dentales, interdentales, alveolares, palatales, velares, y bilabioalveolares. 
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Por supuesto, una clasificación de los sonidos sería imprudente sin el 

previo conocimiento de los órganos fonadores. 

Explicar el alfabeto fonético después del punto de articulación es 

importante porque cuando los alumnos ven el primer cuadro de 

consonantes, se percatan de los distintos signos empleados en la fonética 

española. Invariablemente, esto provoca impaciencia por saber a qué 

sonido representa cada uno de ellos, y por supuesto, no puedo perderme la 

oportunidad de aprovechar esa sensación de inquietud en mis alumnos 

para convertirla en interés. 

Al ver el alfabeto fonético del español se pueden percibir reacciones 

diversas que podrían ser clasificadas en dos grupos. Entre el primero, 

están los sorprendidos, quienes hasta ese momento no se habían puesto a 

pensar en que un fonema tiene variantes, y que el habla está compuesta 

precisamente de ellas. En el segundo grupo están los preocupados, pues al 

darse cuenta de que son cincuenta y seis signos diferentes, les aterra la 

idea de tener que memorizarlos y. peor aún, la de aprender a 

transcribirlos. Sin embargo, siempre se puede advertir que tanto éstos 

como aquéllos, comparten el orgullo de ser futuros poseedores de un 

conocimiento que no cualquier persona tiene. Esto definitivamente es un 

punto a mi favor, y me encargo de abusar de esta situación al máximo. Al 

mostrarles el alfabeto fonético es cuando puedo inculcar en ellos el gusto 

por aprender algo que consideran innecesario. Los signos les parecen 

extraños, novedosos y hasta lindos. Una vez que he logrado llamar su 
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atención, puedo seguir con el resto de los detalles teóricos. Si comienzo 

con el alfabeto fonético sólo provocaré un interés momentáneo. Éste puede 

desaparecer en cuanto los sature con la información requerida por el 

programa. Si dejo el alfabeto fonético para el final, estaré dando 

explicaciones que los alumnos no podrán captar claramente porque no 

sabrán entender los cuadros de resumen del modo de articulación, de la 

división de sonoras y sordas, y no podrán completar correctamente el 

cuadro de la clasificación de las consonantes españolas. 

Después del alfabeto fonético, es útil hacer la distinción entre 

vocales y consonantes. No puedo hacerlo antes. Para distinguir entre una 

consonante y una vocal es necesario hacer referencia a la espiración y a 

los obstáculos a los que el aire debe enfrentarse para salir. Si los alumnos 

desconocen los momentos de la respiración y no saben cuáles son los 

órganos fonadores que pueden impedir la salida del aire, no podrán 

entender la diferencia. Esta explicación debe ser posterior a la de los 

órganos fonadores y, por lo tanto, al punto de articulación. Describir las 

características de estos dos tipos de sonidos de manera posterior al 

alfabeto fonético es una reacción inmediata. Al ver todos los sonidos en 

conjunto. los alumnos saben que hay vocales y consonantes, y por 

supuesto, que son distintas, pero no pueden decir exactamente por qué. 

La aclaración anterior deja todo preparado para exponer detalles 

propios de las consonantes. Todo esto asombra poco a poco a los alumnos, 

y se convencen de que su conocen los sonidos porque los usan para 

89 



comunicarse, pero en realidad no saben mucho acerca de ellos. Más que 

triste o vergonzoso, procuro que esto sea retador y. hasta ahora, me ha 

dado resultado. Para completar las características de las consonantes, 

vemos la función de las cuerdas vocales, la del velo del paladar y el modo 

de articulación. Con esta información podemos elaborar una cuadro con la 

clasificación completa de los sonidos consonánticos. 

Al terminar esta parte del tema, los alumnos ya están familiarizados 

con algunos de los signos que representan a los alófonos de las 

consonantes, pues tras completar los diferentes cuadros y observar el 

esquema, memorizan más fácilmente los caracteres. Lo difícil viene 

después, cuando tienen que aprender a usarlos en una transcripción. Por 

esa razón decidí acercarlos a los alófonos sólo a través de las vocales, pues 

la variedad de éstas es más amplia. Todas las palabras de nuestra lengua 

necesitan de una vocal. Si los estudiantes aprenden a distinguir la 

diversidad de los alófonos vocálicos, al repasar su transcripción en 

distintos signos lingüísticos, comienzan a memorizar también los alófonos 

consonánticos. Es decir, los ejemplos utilizados para ilustrar las variantes 

de cada vocal, incluyen la transcripción completa de la palabra. De esa 

manera, los alumnos están en contacto con todos los signos del alfabeto 

fonético desde la primera muestra de transcripción fonética. Lo mismo 

sucede con los ejercicios que realizamos en clase para la práctica de este 

conocimiento. 
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Algunas cuestiones didácticas 

Entre mis intenciones nunca ha cabido la de confundir a mis alumnos con 

discursos plagados de nombres de lingüistas, fechas, teorías que se 

contraponen, escuelas y círculos. Mi materia se impartía en tercer 

semestre y actualmente en primer cuatrimestre de la carrera de idiomas. 

Por sus intereses y su nivel, los alumnos no requieren de ser inmiscuidos 

en las confrontaciones teóricas ocurridas en la historia de la lingüística. La 

formación de los estudiantes demanda conocimientos que les permitan 

acercarse desde distintos enfoques al español, al inglés y al francés. Tener 

una noción general de los teóricos que han propuesto los conceptos que 

usamos sería ideal. sin embargo, no considero imperativo el que conozcan 

a la perfección las propuestas de todos los especialistas de la lengua. Por 

otra parte no hay tiempo, y aunque lo hubiera, el desarrollo de las teorías 

lingüísticas correspondería a otra asignatura. 

Para no entrar en detalles relacionados con información secundaria, 

mis definiciones deben ser breves, sumarias, lacónicas. No puedo 

perderme en un marasmo de explicaciones. Los estudiantes agradecen la 

sencillez de los conceptos. Ser breve y específico garantiza ser entendido. 

Estar al frente de un grupo de personas cuyo único deseo es aprender, 

implica hallar la manera de acercarlos al conocimiento a través del óptimo 

uso de las palabras y tratar de alejarse de enredos retóricos seudoeruditos · 

que sólo impresionan y no dejan en claro nada. 
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Por otra parte, siempre estoy consciente de que mis alumnos tienen 

un perfil marcado por el aprendizaje de lenguas extranjeras, y esa 

característica los ha acostumbrado a los ejercicios prácticos, más que a las 

definiciones. Siempre tienen intención de convertir los conceptos en 

ejemplos concretos. Se convencen de haber entendido cuando logran que 

lo abstracto tenga un viso de tangible. Por esa razón, usar cuadros de 

resumen y esquemas me ha sido de gran utilidad. Su manera de 

memorizar requiere de demostraciones visuales. Poder ver a través de un 

esquema o un cuadro lo que les explico, es muy útil para ellos. Siempre 

procuro tener fotocopias del material para cada uno. No es recomendable 

ni escribir ni dibujar para que ellos copien. Esta determinación responde a 

varias razones. Entre ellas puedo anotar que se pierde mucho tiempo. No 

todos los estudiantes tienen la capacidad de concentrarse en elaborar una 

réplica de lo que el profesor anota. Mientras unos se dedican a terminar de 

copiar, otros ocupan esos momentos para consagrarse a la distracción, lo 

cual detiene el curso de la clase y favorece la corrupción del ambiente en el 

aula. También se corre el riesgo de omitir algún detalle, o peor aún, de 

errar la información, tanto al reproducirla en el pizarrón como al momento 

de ser copiada por los alumnos. Es mejor que en cada clase todos los 

estudiantes cuenten con el material que usaremos durante la sesión del 

día. De ese modo, evitamos el gasto inútil de valiosos minutos, alteraciones 

de orden y equivocaciones. 
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Otro asunto que me parece importante explicar es el porqué del uso 

del alfabeto fonético usado por la Revista de Filología Española (RFE). En 

las materias de Fonética inglesa y Fonética francesa usan el Alfabeto 

Fonético Internacional (AFI). Puesto que finalmente otros profesores los 

aleccionarán en el dominio del AFI, creo que mi materia es una excelente 

oportunidad para que conozcan otro sistema. Considero que es importante 

para ellos aprender a usar éste también, pues aunque la difusión del AFI 

es cada vez más amplia, el RFE es el que se usa con mayor frecuencia en 

los países de habla hispana24 y así lo demuestran los planes de estudio de 

distintas universidades hispanoamericanas que incluyen en sus 

propuestas académicas el estudio del español. Por otra parte, este alfabeto 

es el que se sugiere en el programa de estudio autorizado por la Secretaría 

de Educación Pública para mi materia. Además, es necesario tener 

nociones del RFE para la comprensión de algunos apartados del Esbozo de 

una nueva gramática de la lengua española25 y de la Gramática de la 

lengua española26, libros frecuentemente consultados a lo largo de la 

carrera de idiomas. 

Estar iniciados en el uso de dos alfabetos fonéticos los ayuda a 

formarse como profesionales m~1or instruidos en el conocimiento de los 

sonidos de nuestro idioma, y les abre opciones para trabajar en el futuro 

24 Fllberto R. Castlllo, Fundwnentos defonología, p. 56 
2 s Real Academia Española, Madrid, Espasa, 18ª. reimpresión, 1999. (Comisión de 

Gramática) 
26 Emilio Alarcos, Llorach, Madrid, Espasa. 1994. (Real Academia Española

Colección Nebrija y Bello) 
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con el sistema de signos que más convenga a sus intereses. La secuencia 

de mis explicaciones, mi idea de iniciar a los alumnos en la fonética 

española a través de las vocales, los ejemplos y los ejercicios de 

transcripción de mis clases, están basados en el uso del RFE. 

Los ejercicios 

Como es fácil advertir a través del contenido teórico de este trabajo, esta 

parte de la materia Lingüística es sólo una breve introducción a la fonética 

y a la fonología. Ya expuse anteriormente que mis alumnos, por ser 

estudiantes de idiomas. están acostumbrados a los ejercicios y a los 

ejemplos. Diariamente, dedican las primeras cuatro horas de su horario 

escolar al estudio del inglés y del francés. Cuando llega la hor~ de las 

asignaturas humanísticas, el ritmo y el tono de las clases cambia, pero 

ellos siguen sintonizados en la interactividad de las lecciones de lengua 

extranjera. 

Al principio me resultó difícil asimilarlo y no sólo eso, lograr que 

algunos temas de mi asignatura pudieran ser una combinación de teoría y 

actividades prácticas me parecía casi imposible. Aún así, tuve que idear el 

modo de captar la atención y el interés de los estudiantes. Escuchar y 

anotar como acciones únicas dentro del salón, no funciona para ellos. 

Necesitan sentirse parte importante de la clase, y una manera de lograrlo 

ha sido dejarlos descubrir poco a poco a qué se refieren algunos conceptos. 

·No les proporciono datos aparentemente extraídos de un diccionario, pues 
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éstos estarian destinados a convertirse en un párrafo más del cuaderno de 

cada uno, en lugar de llegar a ser parte del conocimiento. Lo que he hecho 

es mencionar la información básica para que ellos se encarguen de 

discernirla y de encontrar sus ansiados ejemplos, o bien, si es posible, 

hacer de lo abstracto algo concreto. A continuación expongo algunas de las 

actividades que me han ayudado. 

• órganos fonadores 

Antes de proporcionarles los esquemas que ilustran est~ apartado, les pido 

que usen su lengua para ubicar distintas partes de la cavidad bucal. 

Comenzamos con los labios, los dientes y el paladar. Les pido: "recarguen 

la lengua en los alvéolos", y generalmente no saben dónde los tienen. Les 

digo: "después los encontrarán. Ahora es momento de sentir el velo del 

paladar", y tampoco lo encuentran. Se ríen, se desesperan, se avergüenzan 

por no conocer su cuerpo. Es el momento de ayudarlos. Les pido que 

articulen el sonido /1/. y mientras lo hacen esclarezco que ahí, donde la 

punta de la lengua ejerce presión están los alvéolos. En seguida, pido que 

pronuncien una /g/. Suele suceder que entre las ges suenan algunas jotas 

desafinadas, pero aquí la fricación de éstas cumple la misma función que 

la oclusión, pues ambas son velares. Entonces aclaro que la parte 

posterior de la lengua está haciendo contacto con el velo del paladar. 

Después de este breve recorrido de la lengua, les entrego los esquemas, y 

si algunas dudas quedan. el recurso gráfico se encarga de acabar con 
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ellas. Los órganos inaccesibles al contacto como la laringe y la faringe, son 

descubiertos a través de los esquemas. 

• Punto de artlculaclón 

Después de dar la definición correspondiente, les menciono cuáles son los 

ocho puntos. Una vez anotados, les pido que traten de relacionar los 

sonidos de nuestra lengua al lugar de la cavidad bucal donde son 

articulados. Para evitar despistes, es necesario anotar en el pizarrón una 

lista de los fonemas del español de México. En una pequeña nota, siempre 

aclaro que /0 / no se incluirá entre ellos, por ser un sonido sólo usado en 

España. Mención aparte recibirá el fonema /JI, por confundirse de manera 

muy extendida con /y/. 27Esta referencia de sonidos con sus grafías 

correspondientes, es el primer acercamiento a algunos signos del RFE, 

como /e/ /rJ/ /r/. La tabla de fonemas queda representada de la siguiente 

manera2s: 

/a/= a 

/b/= b, V 

27 El fenómeno en cuestión es conocido como yeísmo, y ocurre en casi toda 
Andalucía, en Extremadura, Ciudad Real, Madrid, parte de Toledo, la zona sur de Ávila, y 
casi toda América. Las zonas americanas donde aún se conserva el sonido, palatal lateral 
sonoro /J/ son los siguientes: una parte de Colombia, la reglón meridional de la Sierra 
ecuatoriana, Perú (excepto Lima y parte de la costa), Bolivia casi en su totalidad, el norte 
y el sur de Chile, Paraguay, ciertas reglones de Argentina, como las zonas rurales del 
Noroeste. Cfr. Esbozo de una nueva gramática. .. op. cit. , p. 37. Véase también: José 
Moreno de Alba, "Algunos rasgos fonéticos del español mexicano: zonas dialectales" pp. 
38 y 39. 

28 Esta lista ha sido elaborada a partir de la consulta del Esbozo de una nueva 
gramática. .. , op. cit. p. 34, de la Gramática de la lengua. .. , op. cit. pp. 31 y 32, de Raúl 
Ávila, La lengua y los hablante, pp. 120 y 121, y de Erika Ehnis, et. al., Pido la palabra ler. 
Nivel. pp. 284, 285 y 286. 
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/e/= ch 

/d/= d 

/e/= e 

/f/= f 

/g/= g+a, g+o, g+u; g+ue, g+ui, g+üe, g+üi 

/i/= i; y al final de palabra o como conjunción 

/xi= j; g+e, g+; x, en algunos nahuatlismos 

/k/= c+a, c+o, c+u; k; qu+e, qu+i 

/l/= 1 

/m/=m 

/n/= n 

/TJ/= ñ 

/o/= o 

/p/= p 

/r/= r 

/r/= n-; r a principio de palabra o en el grupo consonántico nr 

/si= s; c+e, c+i; z; x, en algunos nahuatlismos 

/ti= t 

/u/=u 

/ks/= x, ce 

/ sh/ = x, en algunos nahuatlismos 

/y/= y; 11 
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Al contar con la información anterior, es más sencillo llevar a cabo el 

ejercicio sugerida en esta parte del curso. Siempre seguimos el mismo 

orden: bilabiales, labiodentales, interdentales, dentales, alveolares, 

palatales, velares y bilabiovelares. En cuanto a los últimos, generalmente 

nadie pueda responder qué sonidos se articulan en ese punto. Es un 

asunto comprensible pues ninguno de ellos es un fonema, todos son 

alófonos. Esto queda siempre esclarecido al final de la actividad, cuando 

revisan el cuadro para verificar sus respuestas. Casi siempre causan 

confusión los sonidos palatales, pues intentan pronunciar en el 

mediopaladar y no en el prepaladar, y obviamente, no encuentran fonema 

alguno en esa zona. 

La discusión siempre divertida y controversia} es la originada por los 

sonidos labiodentales. En cuanto a la /f/ no hay problema, pero nunca 

falta quien diga que tenemos una /b/ labiodental. Escuchar ese 

comentario es muy común. La existencia de dos grafías les hace pensar 

que se trata de dos sonidos diferentes, aún cuando tienen frente a sí, una 

lista de fonemas donde junto a /b/ está claramente escrito que responde a 

las grafías b y v. No importa lo que uno les diga, de pronto el sonido 

labiodental de v se convierte en una obsesión. El "fetichismo de la letra" 29, 

diría Ángel Rosenblat, una manía de pensar que si una grafía está 

presente, debe pronunciarse, de los contrario no tiene por qué estar ahí. 

La propagación de este fenómeno es entre mis alumnos es muy común, 

2 9 Angel Rosenblat, Nuestra lengua en ambos mundos, pp. 58-64 
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porque estudian inglés y francés, lenguas en las que el sonido /v / sí se 

usa, y además se exige: si en la práctica de éstas alguien confunde /b/ 

con /v /, es acusado de tener una pésima pronunciación. 

Recuerdo que en una clase, me enfrenté con dos alumnas de 

ascendencia ibérica. Ellas defendían el sonido /v / para la v hispánica, 

aunque no lo pronunciaron hasta ese momento. Sus argumentos fueron 

los siguientes: "Mi madre es española, y sí dice la /v /". Otra chica la 

apoyó: "Mi abuelo también es español y pronuncia su segundo apellido, 

con /v/". Mi pregunta fue inmediata "¿De qué parte de España son sus 

familiares?" Las respuestas fueron "de Cataluña" y "de Valencia" 

respectivamente. Les expliqué que eran justamente dos regiones en las que 

además del español, se hablan dos lenguas distintas: el catalán y una 

variante de ésta, el valenciano. En estos sistemas lingüísticos la /v / sí se 

pronuncia, y quizá por eso, al hablar en español, estas personas conservan 

el sonido labiodental. Aun con mi discurso geográfico, no me creyeron. El 

resto del grupo se dividió en contra y a favor de /v /. Aquella vez rompí la 

tensión con una frase en la que articulé afectada y enfáticamente el sonido 

labiodental: 

[tér:ige........,en;:ivídje de la víde ke yévan;:i v,íkt9J .¡. vivjána] 

Hubo risas y la aclaración final de la duda tuvo lugar. De cualquier 

manera, desde aquella vez, al terminar con la clasificación de las 

consonantes, suelo compartir con mis alumnos un hermoso texto capaz de 
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disipar las vacilaciones de los incrédulos: "Bb. La voz de los corderos"3o. 

En él se cuenta una interesante historia de la /b / y del cambio del sonido 

/v/ a /b/. No es recomendable leerlo antes de aprender todos los rasgos 

distintivos de las consonantes, pues el artículo menciona algunos 

conceptos que resultarían imprecisos si no se tiene conocimiento de ellos. 

Al final, siempre queda aclarado el asunto. Precisamente porque el sonido 

de las grafías b y v es igual, siempre es necesario indicar si las palabras 

van con "v de vaca" o con "b de burro". pues no es posible distinguir su 

diferencia fonética. 

Para terminar con el ejercicio de punto de articulación, hago entrega 

del cuadro explicativo, en el cual no hay fonemas, sino alófonos. En ese 

momento se darán cuenta de que muchos de ellos se transcriben igual que 

los fonemas. pero también advertirán que las variantes son numerosas. 

Insisto, en este punto es cuando empiezan a sentir interés por aprender 

fonética española, por eso debo poner todo mi empeño para que ese asomo 

de curiosidad, se convierta en entusiasmo. 

• Alfabeto fon6tico 

Como ya he comentado, conocer el alfabeto fonético del español es 

fascinante para mis alumnos. El repentino asombro me permite lograr que 

se concentren en cada símbolo. Así. repasamos uno a uno los sonidos. La 

muestra del RFE elaborada para este trabajo, contiene ejemplos míos; los 

que uso en clase son míos también. Aunque sería fácil usar las palabras 

30 En Gregario Salvador y Juan R. Lodares, Historia de las letras, pp. 29-37 
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que Navarro Tomás emplea para ilustrar el alfabeto, mi tarea es pensar en 

ejemplos propios, pues esto además de no hacerme sentir una mera 

repetidora del saber de otros, pone a prueba mis conocimientos. 

Mientras leemos y pronunciamos cada alófono, los alumnos 

preguntan qué significa el punto debajo de la a, o la coma debajo de [~], h;il 

y lll. o por qué la /n/ tiene una especie de gancho [IJ]. Muy a mi favor y 

prácticamente sin darse cuenta, así aprenden gran parte de los alófonos 

consonánticos. Llaman mucho su atención signos como [11J], porque para 

ellos es un signo muy gráfico que claramente expresa lo que significa; la [~] 

les gusta por pequeña; la identifican inmediatamente como una / d/ final 

de palabra que algunos hablantes relajan al grado de no pronunciarla. Las 

vocales abiertas son conocidas por tener "una patita" . Según ellos, las 

vocales relajadas "están de cabeza" o "están cortadas". De las semivocales, 

dicen que parecen tristes, porque su símbolo es una mueca [j, y ]. En fin, 

encuentran apodos para todos los signos. Si eso los atrae y los mantiene 

con ímpetu de aprender, el resultado siempre es favorable para todos, 

porque sin complicación alguna cada signo va quedando paulatinamente 

en su memoria. 

• Sonoras y sordas 

Antes de entregar a mis alumnos el pequeño cuadro para distinguir los 

sonidos sordos de los sonoros, realizamos una breve prueba de sonoridad. 

Primero les pido doblar una hoja a la mitad en forma vertical, de manera 
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que queden dos columnas. En una de ellas anotarnos la palabra 'Sonoras' 

y en la otra 'Sordas'. Debe tenerse a la mano la lista de fonemas. Después 

les pido colocar los dedos índice y cordial de su mano derecha en el cuello, 

en la zona de la garganta. En esta posición recorremos todos los fonemas, 

y vamos pronunciándolos uno a uno. Ellos deben anotar en las columnas 

si el sonido en cuestión hace vibrar o no las cuerdas vocales. Una vez que 

cada uno ha probado por su cuenta la sonoridad o sordez de los fonemas, 

les entrego el cuadro de resumen. Generalmente no hay equivocaciones, 

aunque puedo señalar que me he encontrado casos en los que no pueden 

aislar el sonido y pronuncian /pe/ en lugar de /p/. Por lo tanto, aseguran 

que la /p/ es sonora. Lo mismo ha sucedido en ocasiones con /e/. y por lo 

general, coincide que quienes no pueden evitar sonorizar /e/ harán lo 

mismo con /p/. Por lo general, se dan dos casos así en cada grupo. 

Cuando esto sucede, aparte de bromear con ellos por tener pes y ches 

sonoras, les hago repetir el sonido hasta que por fin logran separarlo de la 

vocal /e/. 

La actividad anterior es una manera fácil de hacerles sentir la 

diferencia entre una consonante sorda y una sonora. Es además una 

práctica de la que nunca se olvidan. Los he visto recurrir a ella en 

exámenes, sobre todo cuando tienen que anotar los rasgos distintivos de 

alguna consonante. 

' 
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• Orales y nasales 

Distinguir entre orales y nasales es muy fácil. Para ello es necesario 

recurrir de nuevo a la lista de fonemas. Recomiendo a mis alumnos 

taparse la nariz y pronunciar cada sonido. Ellos se desconciertan un poco 

al escuchar esto, pero esta prueba siempre me ha parecido sencilla e 

infalible. Sólo tendrán problemas para articular claramente /m/, /ni, y 

/ñ/, es decir, los sonidos nasales. Éstos, al ser pronunciados, separan el 

velo del paladar de la faringe. En tal posición, la cavidad nasal queda 

abierta y el aire es expulsado por la nariz. Si las fosas están obstruidas, 

pronunciar las consonantes nasales es muy complicado. Cuando las 

dudas no han sido despejadas, les pido que de la misma forma en que 

hicieron la prueba, digan la palabra "mañana". Deben repetir la operación 

y decir "refrigeradores". En el primer caso el sonido resultante se 

escuchará severamente afectado, por estar compuesto de nasales que no 

pueden dejar escapar el aire. En cambio, en el segundo caso, las 

consonantes son orales y la palabra será emitida sin complicaciones. 

• Modo de artlculaclón 

Todos los ejercicios explicados en las páginas anteriores han sido 

empleados en el desarrollo de mi clase, y hasta hoy han funcionado con 

resultados positivos, aún cuando he tenido que lidiar con los estudiantes 

para convencerlos de cuán importante es para ellos adentrarse en los 

asuntos relativos a los sonidos de la lengua española. Sin embargo, 

siempre he tenido dificultades al llegar a los modos de articulación. Es un 
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tema cansado y aburrido para mis alumnos. La definición de cada uno de 

los sonidos les parece vacía y confusa. En algunas ocasiones, ha sido 

difícil hacerles comprender la diferencia que hay entre ellos. La duda más 

común es la distinción entre oclusivas y africadas, pues de acuerdo a la 

descripción, ambas se articulan tras un contacto completo entre los 

órganos activo y pasivo que interrumpe la salida del aire. Esto los 

confunde mucho, así como la diferencia entre una semivocal y una 

semiconsonante. Antes de redactar este trabajo, no me había propuesto 

diseñar una actividad específica para ilustrar o incluso, para 

complementar las definiciones. Sólo había usado el cuadro explicativo 

correspondiente, y por lo general, éste no era suficiente para aclarar de 

manera definitiva las dudas que surgen en clase. Por esa razón y con 

motivo de elaborar una propuesta más para este trabajo, me ha parecido 

conveniente organizar un ejercicio basado en pares mínimos3 I, para que 

los alumnos comparen y distingan el modo de articulación consonántica. 

Les he proporcionado una lista de palabras32 y a partir de ésta ellos 

elaboran oposiciones. Esto sirve para comprender el valor distintivo de los 

fonemas. Es un ejercicio de conmutación sucesiva33, procedimiento a 

través del cual se confrontan distintos fonemas en pares de palabras para 

distinguir sus características en cuanto al modo de articulación. Por 

3! Parejas o secuencias de palabras cuya diferencia está marcada por un solo 
fonema que será decisivo en el cambio de significado: peso-beso-queso-seso-yeso. 

32 La mayor parte de los pares elegidos para este ejercicio han sido tomados de 
Alarcos, Fonología. .. op. cit., pp.165-169 

33 Cfr. Castillo. op. cit. 
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supuesto, no es posible conmutar fonemas que no tienen en común por lo 

menos uno de los rasgos distintivos o pertinentes34, a saber: bilabiales, 

labiodentales, dentales, alveolares, velares, sonoras, sordas, orales, 

nasales, oclusivas, fricativas, africadas, laterales y vibrantes. Para llevar a 

cabo este ejercicio se deberá hacer lo siguiente. 

1. Puesto que no tengo mucho tiempo para llevar a cabo esta práctica, 

es preciso dividir a los estudiantes en equipos y sortear entre ellos 

los distintos grupos consonánticos según el modo de articulación. 

Son seis equipos: uno, oclusivas; dos, fricativas; tres, africadas; 

cuatro, nasales; cinco, laterales; seis, vibrantes. 

2. Se entrega a cada equipo una tarjeta con información e 

instrucciones precisas para realizar la actividad. La tarjeta es como 

la que sigue: 

Laterales 
Fonema /1/: Anotar los rasgos pertinentes 
Se distingue de /b, é, d, f. g, x, k, m, n, IJ. p, r, r, s, t, y/. Anotar los rasgos pertinentes 
de cada uno. 
Tomar en cuenta los fonemas anteriores para formar pares mínimos con las siguientes 
palabras. 

celo 
pelo 
mala 
loca 
bala 
loro 
lava 
liso 

lanza 
ala 
pala 
vale 
lodo 
cola 
tila 
pala 

34 Características que hacen distintos a unos fonemas de otros, los hacen ser, 
existir y oponerse a los demás. 
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3. Al final del ejercicio, todo el grupo tiene que compartir sus 

resultados y también se debe verificar si los rasgos distintivos 

anotados en cada caso coinciden entre los equipos. Debido a que 

mis alumnos siempre necesitan alicientes y son fanáticos de la 

competencia, ofrezco un premio al equipo que no cometa errores, por 

ejemplo un punto extra en el examen parcial. Un estimulo así es 

irresistible y también una forma de lograr que todo el grupo se 

empeñe en trabajar de manera ordenada y con esmero. 

Con una actividad como ésta, repasan la clasificación consonántica según 

los puntos de articulación, la acción de las cuerdas vocales y la del velo del 

paladar. Los alumnos han llegado a opinar que el ejercicio es repetitivo, 

pues deben anotarse en cada caso los rasgos pertinentes una y otra vez, 

según sea necesario. Sin embargo, al escribir varias veces todas las 

características consonánticas es posible memorizarlas con mayor facilidad. 

Además, después de realizar este ejercicio, están listos para completar sin 

dificultades, el cuadro clasificación general de las consonantes españolas. 

Podría quedar de la siguiente manera35: 

Equipo 1 

Oclusivas 

35 Como podrá observarse, este ejercicio no tomará en cuenta el fonema /0/ por las 
mismas razones que ya fueron explicadas con anterioridad. Tampoco se harán 
distinciones entre /y/ y /J/. pues como ya expuse, nuestro yeísmo no distingue la 
diferencia. 
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/p/ bilabial, sorda, oral, oclusiva. Se distingue de /b, e, f, k, 1, m, r, r, 

s, t/ 

cuerpo/ cuervo 

presa/fresa 

capa/cama 

pierna/ tierna 

pino/chino 

ropa/roca 

capa/cara 

panza/lanza 

poca/ropa 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

fes labiodental, sorda, oral, fricativa 

m es bilabial, sonora. nasal 

t es dental, sorda, oral, oclusiva 

e es palatal, sorda, oral, africada 

k es velar, sorda, oral, oclusiva 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora. oral, vibrante múltiple 

/b/ bilabial, sonora, oral, oclusiva. Se distingue de /d, f, g, 1, m, p, r, 

i", y/ 

brisa/prisa 

cobre/cofre 

alba/alma 

debo/dedo 

haba/haya 

robar/rogar 

baba/bala 

boca/roca 

cabo/caro 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

f es labiodental, sorda, oral, fricativa 

m es bilabial, sonora, nasal 

d es dental. sonora, oral, oclusiva 

y es palatal, sonora, oral, africada 

ges velar, sonora, oral, oclusiva 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 
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/ti dental, sorda, oral, oclusiva. Se distingue de /e, d, k, 1, n, p, r, i:/ 

toro/poro 

tragón/ dragón 

rata/rana 

peto/pecho 

bota/boca 

loro/toro 

mota/mora 

tapar/rapar 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

d es dental, sonora, oral. oclusiva 

n es alveolar, sonora, nasal 

e es palatal, sorda, oral, africada 

k es velar, sorda, oral, oclusiva 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/ d/ dental, sonora, oral, oclusiva. Se distingue de /b, g, l, n, r, i:, t, y/ 

daño/baño 

cuadro/ cuatro 

cuerdo/ cuerno 

apodo/apoyo 

lado/lago 

hada/ala 

moda/mora 

don/ron 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

t es dental, sorda, oral, oclusiva 

n es alveolar, sonora, nasal 

y es palatal, sonora, oral, africada 

ges velar, sonora, oral, oclusiva 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/k/ velar, sorda, oral, oclusiva. Se distingue de /e, g, x, 1, p, r, i', t/ 

caso/paso 

crece/trece 

rascar/rasgar 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

t es dental, sorda, oral, oclusiva 

ges velar, sonora, oral, oclusiva 
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paca/paja 

eco/echo 

vaca/bala 

cosa/rosa 

x es velar, sorda, oral, fricativa 

e es palatal, sorda, oral, africada 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

coco/coro res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

/g/ velar, sonora, oral, oclusiva. Se distingue de /b, d, x, k, 1, r, i', y/ 

gusto/busto 

gama/dama 

graso/craso 

liga/lija 

godo/yodo 

mago/malo 

vaga/vara 

gata/rata 

Equipo 2 

Fricativas 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

d es dental, sonora, oral, oclusiva 

k es velar, sorda, oral, oclusiva 

x es velar, sorda, oral. fricativa 

y es palatal, sonora, oral, africada 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/s/ alveolar, sonora, oral, fricativa. Se distingue de /e, f, x, I, I!• r, i', 

y/ 

eso/echo 

siesta/ fiesta 

oso/ojo 

seso/yeso 

é': es palatal. sorda, oral, africada 

f es labiodental, sorda, oral. fricativa 

x es velar, sorda, oral, fricativa 

y es palatal, sonora, oral. africada 
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caso/caño 

masa/mala 

toso/toro 

vaso/barro 

IJ es palatal, sonora, nasal 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/f/ labiodental, sorda, oral, fricativa. Se distingue de /b, x, 1, m, p, r, 

i', s/ 

favor/pavor 

fino/vino 

ufano/humano 

infecto/ insecto 

mofa/moja, 

foco/loco 

feto/reto 

tifón/tirón 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

m es bilabial, sonora, nasal 

ses alveolar, sorda, oral. fricativa 

x es velar, sorda, oral. fricativa 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

/x/ velar, sorda, oral, fricativa. Se distingue de /f, g, k, 1, r, i', s/ 

hoja/oca 

jarra/garra 

ingerir/ inferir 

jarro/sarro 

teja/tela 

k es velar, sorda, oral, oclusiva 

g es velar, sonora, oral, oclusiva 

f es labiodental, sorda, oral, fricativa 

ses alveolar, sorda, oral, fricativa 

1 es alveolar, sonora, oral. lateral 

110 



bajo/barro 

paja/para 

Equipo 3 

Africadas 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

/e/ palatal, sorda, oral, africada. Se distingue de /k, 1, ~· p, r, i', s, t, 

y/ 

chocho/chopo 

pecho/peto 

marcha/marca 

percha/persa 

lecho/leño 

hacha/haya 

macho/malo 

coche/corre 

cacho/caro 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

t es dental, sorda, oral. oclusiva 

k es velar, sorda, oral, oclusiva 

s es alveolar, sorda, oral, fricativa 

1J es palatal, sonora, nasal 

y es palatal, sonora, oral, africada 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

res alveolar, sonora, oral. vibrante múltiple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

/y/ palatal, sonora, oral, africada. Se distingue de Jb, e, d, g, 1, ~· r, i', 

s/ 

rayo/rabo 

ya/da 

yodo/godo 

mayo/macho 

inyecto/ insecto 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

d es dental, sonora, oral, oclusiva 

ges velar, sonora, oral, oclusiva 

e es palatal, sorda, oral, africada 

ses alveolar, sorda, oral. fricativa 
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cuya/cuña 

rayo/raro 

yema/lema 

baya/barra 

Equipo 4 

Nasales 

IJ es palatal, sonora, nasal 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

i' es alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/n/ alveolar, sonora, nasal. Se distingue de /d, 1, m, ~· r, i', t/ 

nardo/ dardo 

nana/nata 

nuevo/muevo 

cana/caña 

cano/caro 

pana/pala 

cono/corro 

d es dental. sonora, oral, oclusiva 

t es dental, sorda, oral, oclusiva 

m es bilabial, sonora, nasal 

IJ es palatal. sonora, nasal 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

i' es alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/m/ bilabial, sonora, nasal. Se distingue de /b, f, 1, n, ~· p, r, i' / 

arma/arpa 

mono/bono 

esmera/ esfera 

loma/lona 

moño/ñoño 

mimar /limar 

p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

b es bilabial, sonora, oral. oclusiva 

fes labiodental, sorda, oral, fricativa 

n es alveolar, sonora, nasal 

IJ es palatal, sonora, nasal 

1 es alveolar, sonora, oral. lateral 
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comer/ correr 

como/coro 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

/~/ platal, sonora, nasal. Se distingue de /e, 1, m, n, r, i', s, y/ 

caño/cacho 

'maña/maya 

año/amo 

viña/visa 

soñar/sonar 

niño/nilo 

caña/cara 

peña/perra 

Equipo 5 

Laterales 

e es palatal, sorda, oral, africada 

y es palatal, sonora, oral, africada 

m es bilabial, sonora, nasal 

s es alveolar, sorda, oral, fricativa 

n es alveolar, sonora, nasal 

1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

r es alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

/1/ alveolar, sonora, oral, lateral. Se distingue de /r, i',/ y de todas las 

consonantes no liquidas: /b, e, d, f, g, x, k, m, n, ~· p, s, t, y/ 

celo/cero 

pelo/perro 

mala/mama 

loca/foca 

bala/baba 

loro/toro 

res alveolar, sonora, oral, vibrante simple 

res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

m es bilabial, sonora, nasal 

fes labiodental, sorda, oral, fricativa 

b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

t es dental, sorda, oral, oclusiva 
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lava/cava k es velar, sorda, oral, oclusiva 

liso/guiso ges velar, sonora, oral, oclusiva 

lanza/panza p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

ala/hada d es dental, sonora, oral, oclusiva 

pala/pana n es alveolar, sonora, nasal 

vale/bache e es palatal, sorda, oral. africada 

lodo/yodo y es palatal, sonora, oral, africada 

cola/cosa ses alveolar, sorda, oral, fricativa 

tila/tiña IJ es palatal, sonora, nasal 

rola/roja x es velar, sorda, oral, fricativa 

Equipo 6 

Vibrantes 

/r/ alveolar, sonora, oral, vibrante simple. Se distingue de /1, r/ y de 

todas las consonates no liquidas: /b, e, d, f, g, x, k, m, n, l.!• p, s, t, y/ 

arma/alma 1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

vario /barrio i" es alveolar, sonora, oral, vibrante 

cara/capa p es bilabial, sorda, oral, oclusiva 

vara/bata tes dental, sorda, oral. oclusiva 

mora/mofa f es labiodental, sorda, oral, fricativa 

mero/memo m es bilabial, sonora, nasal 

para/pata t es dental, sorda, oral, oclusiva 

mire/mide d es dental, sonora, oral, oclusiva 
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tira/tina n es alveolar, sonora, nasal 

poro/pocho e es palatal. sorda, oral. africada 

oro/hoyo y es palatal, sonora. oral, africada 

puro/puso ses alveolar, sorda, oral, fricativa 

caro/caño IJ es palatal, sonora, nasal 

vara/vaca k es velar, sonora, oral, oclusiva 

rara/raja x es velar, sorda, oral, fricativa 

/r / alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple. Se distingue de /1, r / y 

de todas las consonantes no liquidas: /b, é, d, f, g, x, k, m, n, ~· p, s, 

t, y/ 

rana/lana 1 es alveolar, sonora, oral, lateral 

perro/pero res alveolar, sonora, oral, vibrante múltiple 

corro/copo pes bilabial, sorda, oral, oclusiva 

risa/misa m es bilabial, sonora, nasal 

rosa/fosa fes labiodental, sorda, oral, fricativa 

rara/vara b es bilabial, sonora, oral, oclusiva 

garra/ gata t es dental, sorda, oral. oclusiva 

ruda/ duda d es dental, sonora, oral. oclusiva 

rabo/nabo n es alveolar, sonora. nasal 

carro/ cacho e es palatal. sorda, oral, africada 

barro/bayo y es palatal. sonora, oral. africada 
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ropa/sopa ses alveolar, sorda, oral, fricativa 

cerro/ ceño ñ es palatal, sonora, nasal 

borra/boca k es velar, sorda, oral, oclusiva 

perra/pega ges velar, sonora, oral. oclusiva 

rota/jota x es velar, sorda, oral, fricativa 

• Ejercicios de transcripción de a16fonos vocálicos 

Como ya he mencionado, la transcripción vocálica es la parte más 

importante del curso en cuanto a fonética se refiere. En la parte teórica de 

este trabajo puede observarse que el orden designado para aprender las 

vocales es i, e, a ,o, u; es decir, del sonido anterior más cerrado, al sonido 

posterior más cerrado. Después de revisar cada vocal, es conveniente 

practicar las reglas. Para ello, los alumnos realizan ejercicios en los que 

sólo deben transcribir los alófonos vocálicos que ya conocen. Por ejemplo, 

cuando apenas hemos visto los alófonos de /i / deben concentrarse 

únicamente en estos sonidos. Para practicarlos, deben transcribirlos de 

una lista de palabras como la siguiente, que en su primera fase debe 

quedar de la siguiente manera: 

Peinado 

Conciencia 

pe(j )nádo 

conc( j )ene( j )a 
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Paisaje 

Dictar 

Suspiro 

Millón 

Acierto 

Reina 

Virtud 

Hijo 

Comercio 

Ninguno 

Concentración y análisis 

Pimienta y tomillo 

pa[J ]saje 

d[ ,i Jetar 

susp[ í )ro 

m[ .¡. ]llón 

ac[ j ]erto 

re[j ]na 

v[ ,i ]rtud 

l.í Uo 

comerc[ j ]o

n[ í ]ngúno 

concentrac[ j ]ón [ j] anál[ i ]s( ,i ]s 

p[ i )m[ j ] en ta[ j ] tom[ í ]llo 

Mientras les explico las condiciones en las que se presentan los 

distintos alófonos, procuro también aclararles cómo es que pueden 

distinguirlos. Para ilustrar esto, seguiré usando como ejemplo la /i/. Lo 

primero que se debe hacer es dividir en sílabas la palabra que 

transcribirán. Después es necesario observar si la vocal se encuentra en 

una sílaba libre o en una trabada, o bien, si se halla en diptongo creciente 

o decreciente, pues esta diferencia nos indicará en la mayoria de los casos 
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si la vocal es abierta o cerrada, o si es una semiconsonante o una 

semivocal: 

di-fi-cil 

bien 

ley 

di: i cerrada por estar en silaba libre 

fí: i cerrada tónica por estar en sílaba libre 

cil: i abierta por estar en silaba trabada 

bien: i semiconsonante por estar en diptongo creciente 

ley: i semivocal por estar en diptongo decreciente 

Deben verificar también si la /i/ en cuestión está en contacto con 

/r / o está antes de una /x/. pues aunque esté en sílaba libre, estos 

sonidos abrirán la vocal: 

ri-rna 

di-jo 

ri: i abierta por estar en contacto con r 

di: i tónica abierta, por estar antes de x 

El dividir en sílabas también es útil para identificar una vocal 

relajada: 

Po-é-ti-co ti: i relajada, por ser posterior a la tónica en una esdrújula 

Distinguir una vocal nasal no representa ningún problema, sin 

embargo, siempre ha causado complicaciones establecer la diferencia entre 

una vocal cerrada y una abierta. Deben comenzar a realizar ejercicios con 

palabras aisladas, especialmente elegidas para el pronto dominio de los 

alófonos vocálicos. Sin embargo, lo más conveniente es practicar 

directamente con un párrafo que les permita ejercitar una vocal a la v'ez y 

los entrene para transcribir un texto con mayor variedad alofónica. 
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Para ello, propongo el uso de algunos párrafos o frases del libro de 

cuentos Las vocales malditas de Óscar de la Borbolla36. Aunque recurrir a 

estos textos no permite el repaso de diptongos y triptongos, siive para 

solucionar muchas dudas surgidas en el momento de hacer los ejercicios 

de transcripción con las palabras aisladas. También es útil para 

explicarles cómo señalar una sinalefa. En el caso de la /u/, me he 

permitido sólo emplear algunos ejemplos sueltos. En españ.ol son muy 

pocas las palabras cuya única vocal es /u/. En el texto dedicado a ésta, se 

hace uso de una aliteración forzada, que aunque no deja de ser ingeniosa, 

sólo contiene ocho diferentes segmentos fónicos propios de nuestra lengua 

que pueden ser usados para este ejercicio. 

Para la práctica de la transcripción de algunos alófonos vocálicos, en 

especial vocales abiertas y cerradas en el caso de i, e, o, u, y media y velar 

en el caso de a, se sugieren los siguientes párrafos: 

Vocal /a/ 

"Sara ajada. más flaca cada mañana, lavaba la casa: arrancaba a 

las sábanas manchas, canas, caspa; al alzar la sala hallaba 

cáscaras, naranjas, tazas rajadas, latas achatadas. Asaba papas, 

adaptaba las aspas para machacar calabazas." 37 

Vocal /e/ 

"Esther se embellece enfrente[sic) de Efrén, es de temple terrestre, 

cree levemente en el deber, el degenere en vez de repelerle le 

vence, se ven brevemente, temen se decrete el envejecer, se 

envenene el éter, se cercene gente, se eleve eljerez."38 

36 Osear de Ja Borbolla, Las vocales malditas, Joaquín Mortlz, 1991. 
37 Ibid., p. 14 
38 Ibid., p. 21 
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Vocal /i/ 
" -¡Vil! ¡Vil Crtspín! ... ¿Mi flirt?, ¿dirtgir mi bici sin bikini? ¡Mil 

jipis, mil Hes y Mimí sin bikinil ... ¡Incivill Si ni dirtgí mi bici. (Snif, 

sniO Sin ti, vi mi 1 Ching y viví mi crtsis grts gris, sin vid ni blsbís 

ni chinchín ni Llzt. "39 

Vocal /o/ 

" Otto colocó los shocks. Rodolfo mostró los ojos con horror: dos 

globos rojos, torvos, con poco fósforo como bolsos fofos; combó los 

hombros. sollozó: 'No doctor. no .. .loco no ... " Sor Socorro lo frotó 

con yodo: "Pon flojos los codos -rogó-, ponlos como yo. Nosotros 

no somos ogros" 40 

Vocal /u/ 

Por las razones ya explicadas, únicamente sugeriría transcribir los 

siguientes sintagmas: 

"Un gurú vudú ... club ... su cruz ... su curul. .. luz." 

La transcripción de los párrafos antertores debe quedar de la siguiente 

manera41 : 

/a/ 

[sárn......,~xáde, más fláke káde ma1Jáne, labábe la kása: 

al'al)kábe......,a las sábanez mánces, kánes, káspe; ~I ~lsár la sále 

ayábe káskeras, narál)xes, táses l'~xádes, látes acatádes. asábe 

39 lbid., p. 31 
4º lbid., p. 39 
41 En el Manual de pronunciación epañola, Navarro Tomás sugiere el uso de líneas 

verticales para Indicar pausas: 1 1 1 para una pausa mayor a un segundo, 1 1 para pausas 
Inferiores a las 50 centésimas, 1 Inferior a 25 centésimas, y media línea cuando se trata 
de una simple cesura apenas perceptible. Sin embargo, para efectos prácticos, por ahorro 
de tiempo y por Imposibilidad de medir la duración de las pausas. yo preferiría que en mi 
materia usáramos los signos de puntuación normales. Recuérdese que mi objetivo es 
lograr que los estudiantes se Inicien en la fonética en unas cuantas horas, y para llegar al 
dominio de todas las Indicaciones necesarias para una transcripción completa sería 
necesario un curso completo. 
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pápes, adaptábe las áspes párn macekár kalabáses, aplanábe la 

máse, la salábe] 

Por medio de esta transcripción, aparte de practicar los alófonos de /a/, 

también es posible advertir cuándo se usan de [d] y [b] fricativas, así como 

[ 1" ] vibrante múltiple, [ 1) ] pronunciación velar de /n/ al estar antes de 

un sonido velar, y de [z]. alófono indicador de la sonorización de /s/ y que 

aparece al final de sílaba, seguido una consonante sonora. 

/e/ 

[a~t~r se_.~mbeyésa...,..,erofrér;ita de..,...afrén, e~ de témpla tll!l"é~tra, 

krée lébemer;ita......,en 'l!,I dab~r. 'l!,I d~xenéra em be~ d'l! l"ll!pel~rla le 

bénsa. se bem brébemer;ite, témen se dekréta...,..,t¡!I embt¡!xas~r. 

se..,...emben~na..,...t¡!I ét'l!r, se s~rsén~ xér;ita, se eléba...,_,t¡!I xarés] 

Además de los alófonos de /e/, se hace uso de [ ~ ] representación de /s/ 

dental en contacto con una /d/ posterior; /n/ convertida en [11J] 

labiodental por estar en contacto con la /f/, y /n/ transformada en [m] 

antes de una oclusiva, [ ,1 ] [ r;i ] lateral y nasal antes de una dental, [ ~ ] 

alófono de /s/ en contacto anterior con /t/ y el uso de [ b] oclusiva, que 

se encuentra después de una nasal o como inicial absoluta. 

/i/ 

[b,il b,il kr,isp.ín ... mi fl,irt, ¿dir,ix,ír mi bíst s,im bikínt? m,il xípJs, m,il 

l,iks + niímí s}m bikínt..:ínstb,íl si ni dir;ixí mi bíst. (znJf, zn,if) s,ir;i ti, 
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bi mi ... ,....i cil)g + btbí mi krís,iz gr,iz gr,is, sim bid ni b,izb,íz ni c,incJn 

ni l,i~t] 

Al mismo tiempo del dominio de algunos alófonos de /i/, se aprende el uso 

de la [ g ] oclusiva, que sólo se puede encontrar como inicial absoluta o 

después de una nasal; de (g] fricativa que se halla en todos los demás 

casos de / g/ que no sean los anteriores .. 

/o/ 

[óte kolekó los soks .. fodólfe mostró los óxos kon ofór: doz 
e e e e e e e e e e e t 

sok9t9 lo fretó k<¡>n yócte: "p9n t19x9z l9s kód9s -f9gó- p9n19s 

kóme yo .. nosótr9z no sóm9s ógr9s" .. ] 

Cuando llegamos a este párrafo, el dominio de los alófonos consonánticos 

es más evidente, y además de los signos ya practicados y de algunas 

variantes de /o/, se conocerá el uso de la (y], posterior a una nasal.. 

Asimismo hacemos uso de ( s ). que aunque no es un alófono frecuente en 

nuestro dialecto, podría ser utilizado en algunos extranjerismos, o bien 

podría ser empleado para transcribir el sonido de la equis en algunos 

nahuatlismos .. 

/u/ 

[ül) gttrú bttdú ...... klyb ...... su krys ..... su kttryl.. .... lys] 

Este puede ser un claro ejemplo de una inicial absoluta seguida de una 

nasal, y también es un buen recordatorio para no olvidar que debe 
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ponerse atención al contacto de consonantes que pertenecen a palabras 

distintas (un gurú). 

El hecho de dominar la diferencia entre vocales abiertas y cerradas, 

hace más sencillo el aprendizaje del resto de los alófonos. Como ya 

expliqué antes, los alumnos practican la transcripción consonántica al 

tiempo que aprenden la vocálica. Mi interés se enfoca en el dominio de las 

vocales, pero siempre procuro revisar que no cometan errores con las 

consonantes. 

Para la práctica de los diptongos crecientes y decrecientes, he 

compuesto cuatro párrafos, dos dedicados a los diptongos de /i/[ j, j ) y 

dos para los de /u/ [ w, \.! ]. Éstos son el complemento de los ejercicios 

anteriores y hacen posible el repaso de todos los alófonos vocálicos, de 

triptongos y sinalefas. 

[ j ] 

Qué desgracia, qué rabia: infamias, injusticias y violencia en la ciudad. La 

sociedad está impaciente por la falta de acción y conciencia en el gobierno 

¿Y los cambios, los aciertos? ¿quién tiene la solución? ¿el tiempo? 

[j] 

ke dezg-rásJe, k~ tábJe: irtifámjes, ,i1Jxy~tísjes t 

bjolénsje...,....en la sjudá~. la sosjedád a~tá }mpasjér;ita p9r la 

f~1lta de...,....eksjc?n t k<¡>nsjénsja...,....en tri g-obj~rne. ¿i l9s 

kámbj9s, l9s asj~rt9s? ¿kjén tjéna la solttsjón? ¿tri tjémpe?] 
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Estoy lejos, en el Cairo. Soy amante de los paisajes desérticos. Voy por ahí, 

concentrada en el vaivén del aire que hace bailar la arena. ¡Qué 

insensatez! Hoy oí que la ley prohibió en este país, el aceite de ibis con el 

que peinan a la reina de Inglaterra. 

[w] 

[e~tc;>J l~x9s. en ~I kájre. s9j....,....amár;ita de l9s pajs~xa~ 

des~rtik9s. Bc¡>j p9r ej, c9nser;itráde...,_.en ~I bejbér;i d~I ájra 

ke...,_.ása bejlár la...,_.aréna. ¡k~...,_.jnsensetés! c;>J ...... 9j ke la l~j 

pr9jbjó...,_.en é~ta pejs, ~I as~jta d~...,....jb,is kc¡>n ~I ke p~jnan a la 

"t~jne d~ jl)glat~l"e) 

El tuerto estaba en el pueblo para desviar el agua que entraba por un 

hueco de la escuela. Pidió una rueda y una cuerda. La suegra de Ruanda 

le dijo: "No creo que se pueda. Su idea no es buena". Él se dio vuelta, azotó 

fuerte la puerta y se fue sin dejar huella. 

[ 111 

[~,I tw~rto e~tába en ~I pwéblo pára desbjár ~I ágwa ke 

er;itrába p9r 1¡1n wéko de la eskwéla. pidj9 iJna l"Wéda y úna 

kw~rda. la swégra d~ l"Wár;ida le d,íxo: "no kréo ke se pwéda. 

sw idéa no es bwéna". ~I se djó bw~,lta, asotó fw~rte la 

pw~rtaj se fwé s,ir;i d~xár wélla) 

Augusto era incauto y fatuo, aunque era un buen caudillo. Él ocupó un 

puesto único en Europa. Sé que aún viviría si el eucalipto no hubiera sido 

derribado por el caudaloso río, pero el raudo cauce lo hundió y se ahogó. 
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[~\.!!JÚ~te....-éra_..,jl')k~l,!t<¡>j fátwe, ~~l')ka...,...ér~l,!m bwél') 

k~l,!díye. ~I okt:tp9...,...l,!m pwé~t9...,...~ntko...,...en ~\.!rÓpl?. se 

ke...,...~úm bib+rja sj....,...~I ~l,!kal,ípte n9...,...l,!bjéra síde d~l}báde 

p9r ~I ké,,1.1,!dalóse rje, pére...,...~I 1'~1,!de k~l,!Se l9....,...1,!r;idj9J 

se...,...~egó] 

Al realizar todos estos ejercicios es indispensable recordar que una 

palabra puede ser alterada en su articulación al estar en contacto con 

otra. Por ejemplo, al transcirbir de manera separada las palabras 

"canción" "gitana" "de" "amor" tendremos [kl?nsjón] [xitánl?] [de] [1?m9rJ pero 

si transcribimos "canción gitana de amor" nos quedará [kl?nsj(>l'J xitánl? 

de....,...am(>r], en donde la segunda /n/ de canción se convertirá en un sonido 

velar, la /d/ dejará de ser oclusiva y será fricativa, y una sinalefa unirá la 

/e/ de la preposición con la /a/ de amor. Aunque son muchos los detalles 

que tienen que ser aclarados en cada sesión, por lo general basta un sólo 

ejemplo para entender las reglas sin problemas. Puedo decir que estos 

temas pueden llegar a interesarles y divertirles, pero ello requiere de 

mucha paciencia. Cuando ven el primer párrafo en caracteres fonéticos, 

esto se convierte en una especie de juego de precisión muy retador, y el 

desafío para algunos resulta emocionante. 

Después de diez clases dedicadas exclusivamente a fonética y 

fonología, es momento de hacer exáme.nes, uno práctico y uno teórico. 

Memorizar el uso de cada uno de los símbolos fonéticos implica tiempo y 
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experiencia. Puesto que veinte horas no son suficientes para dominarlos, 

mis alumnos realizan el examen práctico con la ayuda de cinco fichas de 

resumen en las que han anotado la información correspondiente al uso de 

los alófonos de las cinco vocales. La evaluación consiste en la 

transcripción de un párrafo de aproximadamente diez líneas. Deben 

transcribir sin errores todas las vocales, aunque puedo decir que sus 

logros en cuanto a las consonantes, pueden llegar a ser muy 

satisfactorios. 

Los problemas se originan de nuevo en cuanto el examen termina. Si 

al principio se negaban a aprender fonética española por considerarla 

inútil para su carrera. Después de estudiarla un poco se olvidan de ella. 

Es en ese momento cuando debo idear actividades para que no desechen 

el conocimiento. 
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En la clase de lingüística, los alumnos adquieren un marcado interés por 

el uso normativo de la lengua: la norma es el nivel que, basado en el 

conjunto de reglas impuestas por la comunidad lingüística, nos indica 

cómo debemos hablar42. En buena medida soy culpable de tal manía, 

porque desde el principio de cada curso les advierto que entre otras cosas, 

deberán aprender a deshacerse de algunos defectos al decir o escribir 

ciertas palabras. Además del programa del curso, tenemos una actividad 

extra para acercarnos al uso normativo de nuestra lengua: leemos 

Minucias del lenguqje de José Moreno de Alba. Uno de los primeros 

artículos leídos es "Forza/fuerzo". Éste basta para que su ansiedad por 

encontrar la norma nazca o crezca. A partir de la lectura de Minucias van 

surgiendo dudas no contempladas en el libro, y de una forma casi 

obsesiva, comienzan a analizar todo lo que escuchan. leen, dicen y 

escriben. Muchos de ellos han llegado a advertir, sin necesidad de algún 

comentario mío, fenómenos como el uso del copretérito en lugar del 

pospretérito en sintagmas como "si yo fuera tú, me ponía a hacer 

ejercicio". 

La norma se convierte en la necesidad protagónica de la clase. A 

través de los artículos de Minucias del lenguqje mis alumnos poco a poco 

se familiarizan con términos como interferencia lingüística, préstamo 

léxico, extranjerismo. anglicismo, galicismo, etimología popular, 

equivalencia acústica, ultracorrección, ambigüedad lingüística, eufonía, 

4 2 Cfr. Luis Fernando Lara, El concepto de nonna en lingüística. 
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pleonasmo, solecismo, arcaísmo, indigenismo, neologismo, etc. Gracias al 

conocimiento de términos de fonética y fonología, pueden comprender 

claramente los artículos que leemos y pueden entender conceptos propios 

del estudio del lenguaje. Las discusiones en clase, los artículos de Moreno 

de Alba, y la cultivada idea de que para convertirse en excelentes 

traductores o intérpretes deben conocer amplia y profundamente su 

lengua materna, los convierte en adictos a la norma. Diariamente 

preguntan "¿cómo debe decirse 'x' o 'y'?". 

El resto de los temas de la materia y la importancia de la norma, se 

convierten en prioridad una vez que el examen de fonética ha sido 

aplicado. Cuando llega el momento de decidirse por un tema de 

investigación para el trabajo final, los alófonos ni siquiera figuran como 

último recurso. Por otra parte, la elección del asunto a tratar siempre 

resulta difícil. Debido a esto, he considerado conveniente acercarlos a la 

fonética normativa, es decir, aquella que estudia y procura la óptima 

pronunciación de los sonidos, también llamada ortología. 43 

43 Ver clasificación de fonología y fonética en Castillo, op. cit. pp. 44-46 
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Mis alumnos están al acecho: obseivan, encuentran desvíos normativos y 

juzgan el habla de todos los demás. Dudan, y recurren al diccionario como 

nunca antes lo habían hecho. Corrigen, y se enfrentan al lioso trabajo de 

discutir con los necios. Aprenden, y comprenden la diferencia que hay 
._, 

entre hablar y saber hablar. Se esfuerzan, y aceptan junto conmigo que 

somos muy pocos quienes consideramos importante el conocimiento de 

nuestra lengua. A veces exageran, y entonces les explico que corren el 

riesgo de convertirse en puristas ingenuos, convencidos de que todo lo 

saben, pero en cualquier descuido, violarán las reglas de la lengua. A 

veces, ya no importan mis advertencias: ellos se convierten en cazadores 

implacables y atrapan hiatos, sinéresis, asimilaciones, disimilaciones, 

metátesis, prótesis, equivalencias acústicas, ultracorrecciones y economías 

de la expresión. Atesoran sus hallazgos y con todo ello nos divertimos 

mucho, al tiempo que explicamos cómo pudo ser que los hablantes 

llegaron a esos sonidos fugitivos de la norma. No me había puesto a 

pensar en qué tan valiosas podrían ser para nuestra clase todas las 

colecciones de palabras prófugas del canon lingüístico. Me ha parecido útil 

trabajar con esas manifestaciones léxicas para transcribirlas 

fonéticamente, y por supuesto, para transcribir la pronunciación adecuada 

según la norma, es decir, hacer uso de la ortología. Si ellos han detectado 

la falla es porque saben cómo debe ser corregida. Mi propuesta es que a 

través de la transcripción de ambas formas, continúen practicando sus 

conocimientos de fonética y además logren la presentación de un trabajo 
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final diferente, divertido y relacionado con los conocimientos de fonética 

adquiridos en la materia. 

Todas las lenguas, por tratarse de sistemas vivos, son vulnerables a 

la transformación. En el español es frecuente hallar cambios que alteran 

las estructuras gramaticales o las semánticas. Muchas veces los hablantes 

no se dan cuenta de ello y alteran el significado de algunas palabras o 

inventan conjugaciones o construcciones que los oyentes aceptan sin 

objetar. Por ejemplo, muchas personas dan a la palabra "maquiavélico" el 

significado de malvado, aunque éste en realidad haga referencia a la 

astucia o sagacidad: lo "plausible" es a veces entendido como posible, y al 

adjetivo "sendos", generalmente le dan el significado de algo muy grande. 

Por otra parte, hay quien dice "habemos muchos" a pesar de que ninguna 

de las conjugaciones del verbo haber incluye tal forma y de que las frases 

impersonales con el verbo haber no pueden establecer una 

correspondencia de número entre el verbo y el objeto directo. Es común 

también, que las personas omitan la preposición "de" en frases como 

"estoy seguro de que así es". Aunque son muchos los fenómenos 

morfológicos, sintácticos, o semánticos que se escapan de la norma 

lingüística, no es mi intención abarcarlos en éstas páginas. Mi interés se 

enfoca a las alteraciones de pronunciación que pueden ser escuchadas con 

frecuencia en la ciudad de México. 

El aspecto lingüístico más frágil de todos tiene que ver con los 

sonidos, con la pronunciación y la dicción, y es precisamente éste, el que 
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no resulta inadvertido para algunos hablantes. No es frecuente que alguien 

perciba el desvío normativo en "malos entendidos" o la falta de lógica en 

una frase como "todo mundo", en cambio, muchos advertirían una 

alteración si alguien dice "la verdá". La dicción es un acto cotidiano, y a 

pesar de que la producción de los sonidos de la cadena hablada es tan 

instantánea y fugaz, el constante intercambio de mensajes hablados hace 

que los interlocutores sean cada vez más exigentes con los sonidos que 

escuchan. 

Para entender este asunto y justificar además por qué considero las 

alteraciones fonéticas un problema común en el español mexicano, es 

necesario acudir al concepto de norma. La norma lingüística es la fusión 

de características gramaticales, semánticas y fonéticas que convienen al 

uso reglamentado de una lengua. Es "un modelo, una regla o un conjunto 

de reglas con cierto grado de obligatoriedad, impuesto por la comunidad 

lingüística sobre los hablantes de una lengua". 44 Entre la muy limitada 

variedad de realizaciones posibles en el uso, se seleccionan aquellas 

consideradas aceptables dentro del sistema lingüístico. 

Vincular la norma al sonido de la lengua implica hablar de ortología, 

disciplina lingüística que procura la correcta pronunciación de los sonidos. 

Toda alteración o modificación vinculada al sonido y a la pronunciación 

del mismo, es conocida como fenómeno fonológico. 

44 Lara, op. cit, p. 110. 
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Al combinar los fonemas en la cadena hablada, pierden sus rasgos 

pertinentes originales y se convierten en alófonos o variantes de fonemas. 

Esta combinación de sonidos puede ocasionar cambios inesperados en la 

pronunciación y dar lugar a los fenómenos fonológicos. 

Con la finalidad de motivar a mis alumnos para que se interesen en 

la fonética, y con el objetivo de que conozcan mejor su propia lengua, he 

elaborado unas listas de palabras para señalar algunas manifestaciones de 

uso cotidiano en el habla mexicana, que experimentan dificultades o fallas 

alejadas de la norma lingüística. 

Es una serie de ejemplos de dicción cuyos sonidos han sido 

alterados, ya sea por una mala interpretación de los fonemas, o por 

pérdidas, por adición, por unión, por cambio de orden, por modificación de 

la sílaba tónica y hasta por necedad. Seguramente, las palabras aquí 

concentradas apenas son una parte de la enorme variedad de sintagmas 

que experimentan fenómenos fonológicos en boca de los hablantes de la 

Ciudad de México. No es mi intención describir la pronunciación de los 

hablantes mexicanos. Trabajos de esa magnitud han sido elaborados por 

Joseph Matluck, Amancio Bolaño e Isla, y más recientemente y de manera 

más extensa por José Moreno de Alba.45, 

Con los ejemplos reunidos, trabajamos en clase para analizar cuáles 

han sido algunos cambios de sonido producidos en el habla mexicana. Las 

45 Cfr. Joseph Matluck, La pronunciación del español del Valle de México, Tesis 
doctoral. UNAM, 1951. Amanclo Bolaño e Isla, Breve manual de fonética elemental. 
Sonidos correctos e incorrectos del español de México, Porrúa, 1956. José Moreno de Alba, 
La pronunciación del español de México, Colmes, 1994. 
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palabras que presento se hallan en cuadros divididos en cuatro columnas. 

En la primera, están algunas muestras del material lingüístico desapegado 

de la norma. En la segunda, se encuentra la transcripción fonética de la 

primera; en la tercera, las palabras correspondientes según la ortología, y 

en la cuarta, la transcripción de la tercera. He tratado de clasificar estos 

sintagmas en categorías, pues de esa manera lo he hecho en clase. Esto 

permite que mis alumnos comprendan cómo se manifiestan algunos 

fenómenos fonológicos: equivalencia acústica, ultracorrección, 

disimilación, asimilación, adición, metátesis, diptongación de hiatos, 

sirrema, sustracción, dislocación de acento. 

Este ejercicio no es aplicado inmediatamente después de la parte 

fonética y fonológica del curso de Lingüística, sino en la parte final, pues 

es justo cuando los temas del programa se prestan para ello. Por otra 

parte, es preciso aclarar que las definiciones usadas en los siguientes 

cuadros son muy generales. En ciertos casos, los ejemplos comparten 

fenómenos y pueden hacernos dudar de su clasificación. 

Equivalencia acústica 

Fenómeno lingüístico que consiste en la audición errónea de una palabra y 

en la repetición equívoca de la misma. 

Modiflcaclones Correspondencia 
Transcrlpcl6n Transcrlpcl6n 

fuera con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma Apego a la norma 

Abuja [abyxl?] Aguja [ag-yxl?] 

Adactar [adl?ktáJ] Adaptar [adl?ptár] 
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Agstracto [aqstrákte] Abstracto [ab~trákte] 

Álbun [ªlb4n] Álbum [ªlb4m] 

Alucno [alykne] Alumno · [alymno] 

Aptitúd (apttt441 Actitud [akttty4J 

Atseder [atsad~r] Acceder [aksad~r] 

Atseso [atsése] Acceso [aksése] 

Atsión [etsjqn] Acción [eksjqn] 

Baigamos [bájqames] Hayamos [ayám9s] 

Cactar [kektár] Captar [keptár] 

Changüis [cár19wjs] Sándwich [sálJdwJcJ 

Concecto [kons~kte] Concepto [kons~pte] 

Cónyugue [k9nyt:19e.J Cónyuge Ck<?nvyxeJ 

Diretsión [dir~tsjqn] Dirección [dir~ksjqn] 

Dislumbrar [d,izlymbrár] Vislumbrar [[b,islymbrár] 

Ditsionario [d,itsjonárje] Diccionario [d,iksjonárje] 

Estra:ño [e~tráQe] Extraño [ek~tráoeJ 

Estranjero [e~tral)xére] Extranjero [ek~tral)xére] 

Excétera [t¡!ksétara] Etcétera [t¡!tSétara] 

Fitsión [f,itsjqn] Ficción [fjksjqn] 

Galatsia [galátsje] Galaxia [galáksje] 

Gardeña [gardéQe] Gardenia [gardénje] 
. 

Gamitar [gomitár] Vomitar [bomttár] . 
Güelan [gwéhm] Vuelan [bwélen] 

Güeno [gwéne] Bueno [bwéne] 

Haiga [ajqe] Haya [áye] 

TESIS CON 138 
FALLA D'E ORIGEN 

-·---



Íbanos [íben9s] Íbamos [íbem9s] 
·. 

Jelipe [xelípa] Felipe [felípa] 

Mirlan [mírJen] Miriam [mírjem] 

Opiñón [optl)qn] opinión [optnjqn] 

Perjume [p~rxúma] perfume [p~rfúma] 

Quedrá [kadrá] querrá [karáJ 

Redatsión [t~detsjqn] redacción ["t~detsjqn] 

Reloc [t~l9k1 reloj [t~l9x1 
' 

Sangüis [Sál)QW,iS] ' sándwich [sár;idw,ic] 

Ses to [sé~te] sexto [s~k~te] 

Sitnificado [s,itnifikáde] significado [s,ignlfikáde] 

Teléjono [tel~xeno] teléfono [teléfono] 

Tigurón [tigtuc?nJ tiburón [tibttrc?nl 

Tráibanos46 [trájben9s] traigamos [trajgám9s] 

Vaigan47 [bajgen] vayan [báyen] 

Váyanos4s [báyan9s] vayamos [bayám9s] 

46 Aparte del cambio de los sonidos fricativos (9] por [b], de equivocar [m] y 
pronunciar (n), puede advertirse la dislocación de acento a la antepenúltima sílaba, 
fenómeno muy frecuente en la conjugación del presente de subjuntivo de la primera 
persona del plural. Vid. lnf ra. Dislocación de acento. 

41 Además de experimentar el cambio del sonido velar (9) al africado [y] esta palabra 
también sufre una adición epentética de OJ. Creo muy posible que este sintagma haya 
sido creado a partir de una analogía con [aj9'!!n] 

4s En este caso, no sólo se da el cambio de nasal bilabial a nasal alveolar, sino que 
también se presenta una dislocación de acento, véase el caso de [tráiban9sJ. 
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Ultracorrecclón 

Por afán de purismo, el hablante corrige sintagmas que ya son correctos. 

Modificaciones Correspondencia 
Transcripción Transcripción 

fuera con 
Fonl:tlca Fonl:tlca 

de la norma apego a la norma 

Aereóbico [aereóbtko] Aeróbico [aeróbtko] 

Aereopuerto [aereopw~rte] Aeropuerto [aeropw~rte] 

Bacalado [bakaláde] Bacalao [bakal~e] 

Buroes [buróas] Burós [bur9sJ 

Cabreola [kabreóle] Cabriola [kabrjóle] 

Captus [káptt:ts] Cactus [kákttts] 

Carreola [kar-róle] Carriola [karjóle] 

Combusteón [k9mbysta9nJ Combustión [k9mbystjc;mJ 

Copear [kopaár] Copiar [kepjár] 

Creatura (niño) [kreatúre] Criatura [kjatúre] 

De adema [deadéme] Diadema [djadéme] 

Descarrear [deskal~áJ] Descarriar [deskaljáJ] 

El arena C-rl aréne] La.arena [léL,...aréne] 

Erupto [erypte] Eructo [erykte] 

Flama ble [flamábla] Inflamable ~iruflamábla] 

Forzo [t9rse] Fuerzo [fw~rse] 

Gasolineria [gasolinerje] Gasolinera [gasolinére] 

Ideosincrasia [ideos,i l)krásje] Idiosincrasia [idjos,i 1J krásje] 

Negoceación [neg-oseesj9nJ Negociación · [neg-osjesjón] 

Peonero [peonére] Pionero [pjonére] 
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Roce ar [t9seáJ] Rociar [l'c¡>sjáJ] 

Rumear [1'1.¡1maáJ] Rumiar [1'1.¡1mjáJ] 

Sarampeón [sarampa9nJ Sarampión [sarempj9nJ 

Soldo [s9,lde] Sueldo [sw~,lde] 

Tosto Ct<?~teJ Tuesto [twé~te] 

Transgiversar [transxlb~rsáJ] Tergiversar [t~rxib~rsáJ] 

Transplante [transplár;ita] Trasplante [trasplár;ita] 

Vacear [basaáJ] Vaciar [basjáJ] 

Varear [baraáJ] Variar [barjáJ] 

Vertir [bll!rt,íJ] Verter [b~rt~J] 

Dlslmllacl6n 

Es un proceso a través del cual un fonema deja de ser similar o idéntico a 

otro que está próximo. A veces sucede que el fonema no sólo se cambia, 

incluso puede ser eliminado. 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcrlpcl6n Transcripción 

con 
Fon6tlca Fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Acomulación [akomulesj<?nJ Acumulación [akumulasj9n1 

Bando león [bar;idola<?nJ Bandoneón [bar;iden~ón] 

Descrtminación [deskrimínesj<?nJ Discriminación [d,is kri niínesj9nJ 

Devisar [deb+sár] Divisar [deb+sár] 

Diabetis [djabét,is] Diabetes [djabétas] 

Fraticidio [fratisídje] Fratricidio [fratrisídje] 

Fustración [fy~tresj9nJ Frustración [fry~tresJ9nJ 

Medecina [medesíne] Medicina [medisíne] 
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Melitar [melttáJ] Militar [mil+táJ] 

Polecía [polesJe] Policía [polisje] 

Prencipio [prensípje] Principio [pr,insípje] 

Veniste [benísta] 
'·. Viniste [bin.í~ta] 

Ventluno [ber;itjúne] Veintiuno [bt.!Jr;itjúne] 

Zanoria [sanórje] Zanahoria [sanaórje] 

Aslmllacl6n 

Los sonidos pueden llegar a modificarse para adoptar el timbre de un 

fonema contiguo o incluso a veces la influencia de un sonido es tan 

marcada que puede llegar a repetirse en otra sílaba. 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Agreder49 [ag-rad~r] Agredir [ag-rad,ír] 

Arbedrío [arbedrje) - Albedrío [\llbedrje] 

Asiociación [asjosjesj<?nJ Asociación [asosjesJ<?nJ 

As piral [asptr~I] Espiral [esptr~I] 

Beneficiencia [benefisjénsje] Beneficencia [benefisénsje) 

Bombóm [b9mb<?mJ Bombón [b9mb<?n1 

Calcamanía [kalkamanje] Calcomanía [k\llkomanje] 

Concibía (k9nsibje] Concebía (konsebja] 
' 

Derritlr [dt.!l.it.íJ) Derretir [dt.!lt.!t.íJ] 

49 Es posible que las formas [agrad~r] [~ksper;id~r] [transgred~r), hayan asimilado el 
sonido (e] al seguir una analogía con aprender, perder, prender. Quizá también haya una 
Intención ultracorrectora por seguir el ejemplo de verter frente a vertir. 
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Deprorable [deprorábl<:t] Deplorable [deplorábl<:t] 

Diabetis [djabét,is] Diabetes [djabétas] 

Difinitivo [difinitíbe] Definitivo [definitíbe] 

Eligimos [el,ixím9s] Elegimos [el~xím9s] 

Endredón [er;idrad<?n1 Edredón [edrad<?n1 

Expander [~kspar;id~r] Expandir [~kspar;id,ír] 

Inflingtr ~j 11Jfl,i l)X_ÍJ] Infligir ~in;ifl,ix_íJ] 

Marabarista [marabarí~te] Malabarista [malabarí~te] 

Menumento [m~nüm~r;ite] Monumento [mOnüm~r;ite] 

Ñiño [1JÍIJ0] Niño [nioe1 

Pantunfla [pai;ity n;ifle] Pantufla [par;itúfle] 

Plumil [plum,íl] plumín [plum_ín] 

Predestre [predé~tro:1] Pedestre [pedé~tra] 

Prural [prttrál] . Plural [plttrá] -
Pupurrí [pupylJ] Popurri [pop1,n,í1 

Siguía [sigJe] Seguía [seg-Je] 

'ITansgreder [transgrad~r] n.-ansgredir [transgrad_ír] 

n.-oglotita [troglotíte] n.-oglodita [troglodíte] 

Visícula [bisíkttla] Vesícula [besíkttla] 

Yugur [yttgÚJ] Yogur [yeg(u] 
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Adición 

Consiste en agregar sonidos a una palabra. Se llama prótesis si son agregados al 

principio, epéntesis si se aiiaden en el interior y paragoge si se anexan al final. 

Prótesis 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Afigúrate [afigúrete] Figúrate [figúrete] 

Ahoy [\l<}J1 Hoy l9J1 

Alevántate [alebár;itete] Levántate [lebántete] . . 

Aluego [alwége] Luego [lwége] 

Arre basar (al't¡!b'l?SáJ] Rebasar [l't¡!besáJ] 

Arrejuntar (al't¡!XUr;'táJ) Rejuntar (l't¡!XUr;'táJ) 

Asegún [asagyn] Según [sagyn] 

Bu ele [bwéla] Huele [wéla] 

Descabechar [deskabecáJ] Escabechar [eskabecáJ] 

Güevo [gwébe] Huevo [wébe] 

Jediondo [xedjqryde] Hediondo [edjqryde] 

Jedor [xadqr] Hedor [adqr] 

Ep6ntesls 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Aigre [ájgra] Aire [ájra] 

Asiociación [asjosjesj9n1 Asociación [asosjesj<}n] 

Calientisimo [kaljer;itís+mo] Calentisimo [kaler;itís+mo] 

Carnuflagear [kamufl\lxaár] Camuflar [kamt:tflár] 
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Cunclillas [kl¡ll)klíyes] Cuclillas [kuklíyes] 

Detrtmiento [detrimJ~r;ite] Detrimento [detrim~r;ite] 

Dijieran [d,ixjéren] Dijeran [d,ixéren] 

Endulcorante [er;idt¡ilkorár;ita) Edulcorante [edylkorár;ita] 

Indiosincrasia ~¡ r;idjos i l')krásje] Idiosincrasia [idjos,i 1J krásje] 

Intinerario Cir;itlnerárje) Itinerario [itinerárje] 

Lamber [lamb~r] Lamer [lam~r) 

Mexicaneidad [m~xikan~jdád) Mexicanidad [m~xikanidad) 

Munchedumbre [myncedymbra) Muchedumbre [mucedymbra) 

Reinvindicar ~41!Jb,ir;idtkár) Reivindicar [f41!Jb,I r;idtkár) 

Paragoge so 

Modiflcaclones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca Fon6tlca 

de la norma Apego a la norma 

Cercas [s~rkes] Cerca [s~rke] 

Cállensen [káyansen) Cállense [káyanse) 

Dij is tes [djxj~tas) Dijiste [djxj~te] 

Espérensen [espéransen] Espérense [espéranse] 

Fuistes [fwí~tas] Fuiste [fwí~ta] 

Híjoles [jxeles] Híjole [jxele) 

Nadien [nádjan] Nadie [nádja] 

so Es muy común que los hablantes hagan paragoge en las conjugaciones del 
pretérito de Indicativo en la segunda persona del singular y en los Imperativos de tercera 
persona del plural de los verbos pronominales. Aquí sólo transcribo una muestra de los 
que considero más usados, pero en general, quien dice [fw,í~tas] o [báyansan] aplica la 
misma adición de [s) y [ni al resto de los verbos conjugados en los tiempos y modos ya 
mencionados. 
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[óyas] 

Váyansen [báyensen] [báyense] 

Vistes Viste 

Diptongación de hiato 

Este fenómeno es también conocido como hiatofobia. Consiste en romper los 

hiatos dentro de una palabra y en su lugar formar sinéresis con el cambio de /o/ 

por /u/ y de /e/ por /i/. 
Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Almuada [¡¡i.lmwáde] Almohada [~lmoáde] 

Biatrtz [bjatr,ís] Beatriz [beatr,ís] 

Cai [kej] Cae [káa] 

Campión [kampj9nJ Campeón [kampac;mJ 

Cuartada [kwartáde] Coartada [koartáde] 

Cuete [kwéta] Cohete [koéta] 

Des lar [desjáJ] Desear [deseáJ] 

Espontánio [esp9r;itánje] Espontáneo [esp9r;itánee] 
"• ·._ 

•' .·. . 

••• 

·; 

'\ 
d 

'Hérue [érwa] Héroe [éree] 
·.· 

Juaquin [xwek,ín] Joaquín [xoek,ín] 
.· 

Linia [línje] Linea [línee] 
. · .· . . 

, , 

, .... ·:',_ M3istro [maj~tre] Maestro [maé~tre] 

Maiz51 [májs] Maíz [majs] 

Maria do [marjáde] Mareado [mareáde] 

si En los casos de [májs] y [rájs[, aparte de que se ha diptongado el hiato, hay una 
obvia dislocación de acento. 
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Miar [mjár] Mear [meár] 

Miollo [mjóye] Meollo [meólle] 

Muína [mwíne] Mohína [mc¡ijne] 

Pantión [par;itJ<?n1 Panteón [pante<?n1 

Pe liar [peljár] Pelear [pelaár] 

Pión [pjón] Peón [paón] 

Raiz ~ájs] Raíz ~ajs] 

Riuma ~júme] Reuma ~~9me] 

Trapiar [trepjáJ] Trapear [trepeáJ] 

tualla [twáye] Toalla [toáye] 

MetAtesls 

Cambio de lugar de los sonidos dentro de una palabra. 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Areopuerto [areopw~rte] Aeropuerto [aeropw~rte] 

Calcamonía [k~lkamonje] Calcomanía [k~lkomanje] 

Dentrífico [der;itríftko] Dentífrico [der;itífrtko] 

Dijites [djxítes] Dijiste [djxj~te] 

Estuata [e~twáte] Estatua [e~tátwe] 

Fui tes [fwítas] Fuiste [fwí~ta] 

Gerenalmente [xeren~lm~r;ita] Generalmente [xener~!m~r;ita] 

Grabiel [grabj~I] Gabriel [gabrj~I] 

Gran Betráña [gram betráoe] Gran Bretaña [gram bretáoe1 

Humadera [umadére] Humareda [umaréde] 

147 



Letlcina [letisíne] Lecitlna [lesitíne] 

Luenga [lwél)ge] Lengua [lél)gwe] 

Naide [nájda] Nadie [nádja] 

Mallugar [mayu!:}áJ] Magullar [ma!:}uyáJ] 

Metereologia [metereolc¡llcje] Meteorología [meteorol9xje] 

Mounstro [moyn~tro] monstruo [mqn~trwo] 

Murciégalo [myrsjé!:}elo] Murciélago [myrsjéle!:}o] 

Pader [ped~J] Pared [per~q] 

Pediórtco [pedjór+ko] Periódico [perjódtko] 

Ploretario [ploretárje] Proletario [proletárje] 

Pre signarse [pres,i!:}nársa] Persignarse [pt¡!rs,ig-nársa] 

Redumbar ftt¡!dymbáJ] Derrumbar [del'ymbáJ] 

Sinertta [sineríte] Sirenita [sireníte] 

Suidad [swtdáq] Ciudad [sjttdáq] 

Superfulo [su p~rfttlo] Superfluo [supérflwe] 

Tenelovela [tenelobéle] Telenovela [telenobéle] 

Slrrema 

Se presenta cuando al hablar se unen ciertas palabras. 

Mocllflcaclones Correspondencia 
Transcripción Transcripción 

fuera con 
Fon6tlca Fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Diunavez [djúnabes] De una vez [dt¡!...,_.yne...,....bes] 

estánfermo [e~táruf~rme] Está enfermo [e~tá...,....ef1Jf~rme] 

elimbo [t¡!l,ímbe] El limbo [t¡!l 1,ímbe] 

Las pera [laspére] La espera [la...,....espére] 
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Man dicho [mar;idíce] Me han dicho [me...,...ar;i díce] 

mandusté [mar;idy~té] Mande usted [mar;ide !J~t~c11 

nocierto [nosjérte] No es cierto [no...,...es sj~rte] 

no más [nomás] Nada más [náde mas] 

Paque [páke] Para que [pán? ke] 

Pueque [pwéke] Puede que [pwéda ke] 

Quinciaños [kinsjá1J9s] Quince años [kínseJ09s] 

Sasqué [seské] Sabes qué [sábas ke] 

Sextuaño [se~twáoe] Sexto año [s~k~to...,_.álJe] 

si cierto [sisj~rte] Si es cierto [sj...,...es sj~rte] 

Tase guro [tasegúre] Te aseguro [te asegúro] 

[ya~tatampás] 
[ya...,_.estáte....,_.em 

Yastatempaz Ya estate en paz 
pas] 

Sustracción 

Sucede cuando algunos sonidos son eJlminados de la articulación de una 

palabra. Se llama aféresis si se suprimen al inicio de palabra; síncopa, cuando 

esto sucede en el interior y apócope cuando el fenómeno se da al final de palabra. 

Af6resls 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca Fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Ira [Ín?] Mira [mín?] 

Pérame [pérama] Espérame [espérme] 
-

Uango [Wál')Q0) Guango [gwál')ge] 

U ero [wére] Güero [gwére] 
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Sincopa 

Modificaciones Correspondencia 
Tranacrlpcl6n Tranacrlpc16n 

fuera con 
Fon6tlca fon6tlca 

de la norma Apego a la norma 

Aflxiar [a~iksjáJ] Asfixiar [as~iksjár] 

Apeldo [apcrJdeJ Apellido (apeyíde] 

Auja (\l~X1!) Aguja (éilgÚXl?) 

Aujero [~!Jxére] Agujero [~gyxére] 

Diciocho [disjóeeJ Dieciocho [djesjóce] 

Fiate [fjáta] Fíjate [~íxat~] 

Inagurar [inagttrár] Inaugurar [inéi'IJ9Urár] 

Monstro (mqn~tre] Monstruo [mqn~trwe] 

Mostro [mó~tre] Monstruo (mqn~trwe] 

Pos [pqs] Pues [pwés] 

Pus (p4s] Pues [pwés] 

Ap6copes2 

Modificaciones Correspondencia 
Tranacrlpcl6n Transcripción 

fuera con 
Fon6tlca Fon6tlca 

dela norma apego a la norma 

Actitú [aktttú] Aptitud [aptttúd] 

Bondá [bor;idá] Bondad [boi;¡dá4J 

s2 El DRAE define este término como la "supresión de algún sonido al fin de un 
vocablo, como en primer por primero. Era una figura de dicción según la preceptiva 
tradicional.". Todos los ejemplos aquí enllstados se adaptan a esta definición, sin 
embargo me parece que no es comparable decir "abue" con decir "unlversidá", puesto que 
en el primer caso, generalmente el hablante está consciente del corte de la palabra, que 
responde a razones como el afecto, la simpatía, la flojera o la costumbre. En cambio, en el 
segundo caso, quien suprime un sonido de esa forma no sabe que lo está eliminando, es 
decir, Ignora la pronunciación normativa o simplemente no escucha el sonido final. Por 
esa razón en la primera parte de este cuadro, he puesto los ejemplos que acusan la 
pérdida del sonido de manera inconsciente, y después todos los que considero economía 
de la expresión. Cfr. Eugenio Coseriu, Introducción a la lú1güística. pp. 62-78. 
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, . Matdá 
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Reló 

Restaurán 

Restauránt 

Siriceridá 

Universidá 

Usté 

Verdá 

Abue.· 

Aca 

Auto 

Bara 

Básquet 

Béis 

Biblio 

Bol 

Compa 

Compac 

Compu 

Copta 

Creden 

[sjudá] 

[alít] 

[s,insertdá] 

[unib~rstdá] 

[y~té] 

[ábwa] 

[áke] 

[á~te] 

[bár-e] 

[béjs] 

[bíblje] 

[kómpe] 

[kómpek] 

[kómptt] 

[kópje] 

[krédan] 

Chapultepec [cap4Jtap~k] 

Ciudad [sjudá41 

Elite [elíta] 

Maldad 

oye [óya] 

reloj 

restaurante [l'e~t~~rár;ita] 

sinceridad [s,insertdá41 

universidad [unib~rstdá41 

usted [y~té41 

Verdad [b~rdá41 

Abuelo [abwéle] 

Acapulco [akapylke] 

Automóvil [a~tomób,i I] 

Barato [baráte] 

Betsbol [béjsb91] 

Biblioteca [bibljotéke] 

Boliche [bolíca] 

Compadre [kompádra] 

Disco compacto [d,íske k<¡>mpákte] 

Computadora [k9mputadóre] 

Fotocopia [fotokópje] 

Credencial [kredensj~I] 
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,'' 

cüca· 
~ .''.' ' 

[kúke] 

[dé pe] 

De pre 
t, :;_ .-

[dépra] 

····· ··· ·'D~e)~:1:: 
;.,- .:-::- :··~ ; :- ;-: 

[díra] 

. Doc [d9k] 

Expo .:\ i' [~kspe] 

Facu•.·. [fáktt] 

Fin 
' 

[~in] 

Foto'· [fóto] 

Fut· [fytJ 

Gas '' [gas] .;:,.. ''. .. 

M~te'1:'.v}¡tf< 1 ·•· ·· [máteJ 
··'. 

Micro:'<>· 

Pa 

Pan ti 

Pan ti 

Peque 

Poli 

[míkre] 

[pa] 

[pár;¡tt] 

[pár;it+J 

[péka] 

[pólt] 
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Cucaracha [kukaráce] 

Cumpleaños [kympleá1J9sJ 

Departamento [departam~r;ite] 

Depresión [deprasj9n] 

Director [dirlj!kt9rJ 

Discoteca [d,iskotéke] 

Doctor [d9któr] 

Exposición [t¡!kspos+sj9nJ 

Facultad [faky,ltá41 

Fin de semana [~ir;i de semáne] 

Fotografia [foto!Jrafje] 

Futbol [fytb{>I] 

Fútbol [fytb9I] 

Gasolina [gasolíne] 

Ingeniero lil)xenjére] 

Licenciado [lisensjáde] 

Mama [mamá] 

Matemáticas [matemáttkas] 

Microbús [mikrebys] 

Microondas [mikro{>r;ides] 

Papá [pepá] 

Pan tal eta [par;italéte] 

Pantimedia [par;itimédje] 

Pequeño [pekélJe] 

Policía [polisje] 
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Popo [pópe] Popocatépetl [popokatépf[tl1 

PreiJa'' o- • [prépe] Preparatoria [preparatórje] 

Pi-C>cu ,. , · [próktt] Procuraduría [proku radu rje] 

· Prof [pr<¡>f] Profesor (profasqr] 

Reclu·· [t~kltt] Reclusorio [fE[klusórje] 

Refri [t~frt] Refrigerador [fE[fr,ixeredqr] 

Secre,. [sékra] Secretaria [sekretárje] 

Seiio (SélJe] Seftora [selJÓre] 
' ;" 

Súper (SÚpffr] Supermercado [su PE[rmE[rkáde] .. '. 

Tele [téla] Televisión [telebfsjqn] ,,,, ., . 
Teques 

•• 

[té kas] Tequesquitengo [tekeskitél)ge] 

Voli, [bólt] Voleibol [bolE[jbql] 

Dislocación de acento 

Este fenómeno se presenta cuando el acento pierde su lugar y convierte en tónica 

una sílaba originalmente átona. 

Modificaciones Correspondencia 

fuera 
Transcripción Transcripción 

con 
Fon6tlca Fon6tlca 

de la norma apego a la norma 

Adecúa [adekW!!] Adecua [adékwe] 

Caldo [kájde] Caído [kaíde] 

Diferencia [diferénsje] Diferencia [diferensja] 

Financio [finansJe] Financio [finánsje] 

Ójala [qxela] ojalá [qxelá] 

Sálgamos [s~lg-em9s] Salgamos [s\llg-ám9s] 

Váyamos [báyem9s] Vayamos [bayám9s] 
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Los anteriores son algunos de los ejemplos recopilados en la asignatura a 

mi cargo. La búsqueda de ejemplos de fenómenos fonológicos y la 

transcripción de éstos, aviva el interés de los alumnos por los aspectos 

fónicos, y por supuesto, fomenta el uso normativo de la lengua espaiiola. 

He procurado contagiarles la idea de que el habla es un laboratorio 

viviente, y ellos no pierden detalle de lo que escuchan. No sé si es 

fascinación o burla, pero se inclinan mucho por la búsqueda de palabras 

no pertenecientes al canon lingüístico. Relacionar su más acusada 

tendencia -el apego a la norma- con la fonética, parece ser un modo 

sencillo, aunque tramposo, de obligarlos a recordar lo importante que es 

conocer los sonidos de nuestro idioma. 
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Es innegable que un egresado de Lengua y literatura hispánicas posee el 

perfil necesario para impartir Lingüística. No cualquier universitario está 

preparado para dar una clase en la que se requiere tener conocimientos 

especializados acerca de la lengua, y menos aún, para explicar cómo se 

articulan los sonidos de nuestra lengua y cómo cambian al estar 

combinados con otros. No basta el conocimiento: ser profesor implica tener 

dones y habilidades que no se leen ni se aprenden en ningún manual, y 

para estar al frente de un grupo, de nada sirve saber, si no se sabe cómo 

llegar al entendimiento de los demás. 

Ser profesora de Lingüística y, por consiguiente, enseñar nociones 

de fonética española, más allá de ser un reto, ha sido una experiencia 

fortalecedora de mi vocación como profesora; esto ha despertado en mí, un 

apasionado interés por el estudio de la lengua española y ha puesto en 

evidencia mi indecible amor por ella. La lingüística llegó a mi vida 

profesional como una oportunidad de trabajo y no imaginaba que se 

convertiría en el camino decisivo de mi carrera. 

En este trabajo he querido dar a conocer algunas de mis vicisitudes 

como profesora. Éstas pueden ser también las de cualquier persona que 

imparta fonética española a hispanohablantes. He propuesto soluciones ya 

probadas que han dado resultados positivos. 

Lo estudiado acerca de fonética y fonología españolas en la 

Licenciatura en Idiomas, no es más que una introducción al tema. Aunque 

el uso de los alófonos vocálicos puede llegar a dominarse, veinticuatro 

157 



horas no son suficientes para entender y aprender a usar todos los signos 

del alfabeto fonético. Sería importante para los alumnos tener un 

conocimiento más completo al respecto, pues como futuros profesionistas 

especializados en español, inglés y francés, deben contar con las 

herramientas necesarias para el óptimo desarrollo de su profesión. Como 

egresados de esta carrera, es necesario que sepan cómo funciona cada una 

de estas lenguas en sus niveles morfológico, sintáctico, semántico y 

fonético, y éste último no tiene por qué ser desdeñado o relegado al 

adjetivo irrelevante. El saber hablar una lengua, no significa tener el 

conocimiento fonético de la misma. Por esa razón, convendría que el plan 

de estudios de la licenciatura en idiomas contemplara la fonética española 

como una asignatura aparte en la que puedan ampliarse los temas y 

conceptos que por razones de tiempo no es posible estudiar en Lingüística. 

Con esto podría llegarse al dominio completo de la transcripción fonética 

del español, tanto en alófonos vocálicos como consonánticos. Una materia 

así, permitiría trabajar con dos alfabetos fonéticos: el internacional y el de 

la revista de filología española. El primero, como ya se dijo anteriormente, 

es el más difundido. El segundo, procura la transcripción fonética 

estrecha, es decir, reproduce gráficamente el mayor número de matices de 

la cadena hablada, incluyendo los grados de cierre y abertura de los 

alófonos vocálicos. Podría enseñarse a los alumnos a usar la paquetería de 

fuentes y símbolos SIL IPA fonts. Por medio de ésta, es posible insertar 

caracteres fonéticos en los documentos elaborados en una computadora. 
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Esto requeriría algunas clases en la sala de cómputo, para enseñar paso a 

paso cómo bajarlo de Internet, cómo instalarlo en la computadora, y cómo 

asignar teclas especiales a cada símbolo para después insertarlo con 

facilidad en un texto. 

Aunque en el Angloamericano no se cuenta con un espectógrafo o 

un linguógrafo (instrumentos especiales para estudiar los procesos de 

formación del sonido), sí sería posible usar el laboratorio de interpretación 

para recabar material de audio a través de la televisión, y de Internet. Los 

alumnos, al escuchar grabaciones diversas, aprenderían a establecer 

contrastes de pronunciación, así como a transcribir la mayor cantidad de 

datos percibidos. De esta manera, podrían conocer diferentes matices y 

acentos, y hacer comparaciones entre unos hablantes y otros. Con más 

tiempo para dedicarse a la fonética española, también sería posible 

conocer y aprender a distinguir los distintos tipos de intensidad, cantidad, 

entonación y las funciones que en español desempeña el acento: la 

función contrastiva, que resalta las sílabas acentuadas de las átonas; la 

distintiva, indicadora de los cambios de acento causantes de los cambios 

de significado, y la culmlnativa, que señala la jerarquía de las unidades 

acentuadas, y marca matices estilísticos. Además, podrían estudiarse más 

detalladamente los fenómenos de cambio fonológico. Por falta de tiempo, 

no es posible explicarlos con detenimiento en Lingüística. En este trabajo 

se plantean como un esbozo de lo que podría ser un estudio más completo. 
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Un curso más amplio acrecentaría el interés de los alumnos por esta 

disciplina. Si tuvieran una materia llamada Fonética española, le 

asignarían el mismo rango de importancia que a Fonética inglesa o a 

Fonética francesa. Por otra parte, al tener la responsabilidad de adquirir 

mayor conocimiento al respecto, pondrían un poco más de empeiio en 

estudiarla. 

Comentario aparte merece mi propuesta de relacionar el aprendizaje 

de la fonética con la ortología. Al darme cuenta de la variedad de palabras 

que sufren alteraciones fonéticas, pude también notar que el análisis del 

fenómeno fonológico es un campo lingüístico poco explorado. No encontré 

mucho al respecto. Gran parte de las definiciones expuestas, son de 

Menéndez Pidal, y los ejemplos hallados en el Manual de gramática 

histórica española son propios de la evolución del latín. 

El español continúa cambiando, y me encontré con varias sorpresas. 

Yo creía que palabras como cotidianeidad, restarán, biósfera, barajear, 

élite, eran ejemplos de modificaciones a la composición fónica normativa. 

Basaba mis creencias en la 21 ª. edición del Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia, pero la 22ª. edición ya contiene aquello que 

yo consideraba prófugo de la norma. Sin embargo, sigue sin aceptarse 

"calientísimo", superlativo que casi todo mexicano haría del adjetivo 

"caliente". 

Fue difícil clasificar cada uno de los ejemplos mencionados. A decir 

verdad, muchos de ellos rebasan los asuntos fonológicos y alcanzan el 
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grado de etimologías populares. Sólo por citar un ejemplo, quienes dicen 

"endulcorante", tienen la creencia de que se debe decir así porque sirve 

para endulzar. Por otra parte, la búsqueda de ejemplos me ha puesto a 

pensar en lo interesante que sería hacer un estudio de frecuencias al 

respecto, con un enfoque sociolingüístico, pues seguramente son muchos 
.. 

los hablantes orgullosos de su "apeído", pero me gustaría saber cuántos de t 

ellos creen que hay un verbo "expander" y un "reinvindicar", ya que no en 

cualquier nivel cultural se hace uso de estas referencias de acción. 

Elaborar esta memoria de desempeño profesional me planteó 

muchos retos. No es nada fácil convertir en letras todo aquello que digo en 

cada clase. Siempre he sabido por qué lo digo y tengo razones para decirlo 

en determinada forma y orden. Sin embargo, nunca me había puesto a 

pensar en lo difícil que sería explicarlo de manera escrita. Además, esta 

transcripción de ideas me ha permitido replantearme el contenido de mi 

clase, así como la secuencia y la aplicación de los ejercicios. 

Para la realización de este trabajo reconozco que he tenido que 

reordenar mis apuntes, y analizar "de la A a la Z" mis clases. El método 

aquí desarrollado es una respuesta paulatina a las necesidades de mis 

alumnos. No puedo decir que cada curso sea igual, aunque tenga las 

mismas bases. Mis temores siempre son los mismos, pero las dudas nunca 

son iguales, y aunque podría creerse que yo llevo la batuta, quienes 

realmente dirigen son ellos con sus preguntas, con su disposición para 
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aprender y con sus muestras de aprobación o desaprobación para cada 

una de mis ocurrencias. 

Al tiempo que terminé de redactar estas páginas, estuve impartiendo 

la parte fonética del curso. Nunca tuve más miedo de fallar como esta vez, 

pues estuve tratando de probarme a mí misma que la metodología de mi 

clase funciona, y afortunadamente, logré demostrármelo. 
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Ap6ndlce 1: ' 1 

Otros conceptos útiles en clase para la enseñanza de la fon6tica 

española. 

Es muy frecuente que en el transcurso de la clase, surjan comentarios o 

dudas que nos llevan a la explicación de conceptos no contemplados por el 

programa, o bien, al deslinde de términos que nos ayudan a explicar otro 

concepto. En este breve apéndice no es mi intención elaborar un glosario 

de fonética y fonología, sino hacer un recuento de definiciones aledañas a 

las ya explícitas en este trabajo, a las que he tenido que recurrir para 

complementar el temario. 

Aliteración: Repetición de un sonido o grupo de sonidos en varias 

palabras de una misma frase. 

Archifonema: Cuando dos fonemas en un contexto pierden su capacidad 

distintiva y llegan a la neutralización, el resultado es conocido como 

archifonema. En español los archifonemas son: oclusivos /B/ /DI /G/ 

(/óBtika/ /aDmósfera/ /aGtíbo/); nasal /N/ (/méNte/ /eNpresa/); lateral 

/L/ (/aLto/); vibrante /aRdoR/). 

AsibUación: Conversión de una vibrante simple o múltiple a una silbante 

fricativa. Es un fenómeno común del habla guatemalteca, colombiana, 

aunque también se da en algunas regiones de México, en las que se tiende 

a asibilar la r final de palabra o el sonido de /r /. 

Aspiración: Es el paso de una articulación a un soplo sordo, producido 

por la espiración del aire. Sucede con el sonido velar fricativo /x/ y con la 
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palatal fricativa /s/. en el caso de esta última la /s/ se aspira antes de 

otra consonante. 

Ataque: Consonante o consonantes en posición anterior al núcleo 

silábico. Puede ser simple (sólo una consonante) o compuesto (dos 

consonantes. Las combinaciones consonánticas en espaiiol son: /pr, br, fr, 

tr, dr, kr, gr, pi, bl. fl, ti, gl/. 

Ceceo: Pronunciar las en forma parecida al sonido interdental /0/. 

Coda: Consonante que se encuentra después del núcleo silábico. 

Colisión: Se produce cuando en la cadena hablada se unen dos palabras. 

También se le conoce como sirrema. 

Disartria: Perturbación que impide o dificulta la articulación de algunos 

fonemas. 

Grafía: Letra o signo gráfico que representa a un sonido dado. 

Homófono: Característica que implica la identidad fónica entre dos o 

varias palabras. También las grafías pueden ser homófonas, como v y b, o 

kyq. 

Neutralización: Es una oposición que puede no funcionar en la cadena 

hablada. Por ejemplo, r /i: son distintas pero en algunos contextos ambas 

pueden con~undirse en /R/ /kaRgaR/ 

Núcleo: Se llama así a la vocal de una sílaba; un núcleo por sí mismo 

puede formar una sílaba. 

Oposición: Es un contraste a través del cual puede determinarse el valor 

distintivo de un fonema frente a los demás. Al sustituir u oponer un 
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fonema con otro el significado de una palabra puede cambiar: si en la 

palabra "roja" cambiamos el fonema /x/ por /s/ tendremos "rosa". 

Serie: Se llama así a una clase de fonemas consonánticos caracterizados 

por el mismo rasgo pertinente. Por ejemplo /p//b//m/ se caracterizan por 

ser bilabiales. 

Rehilamiento: Zumbido producido por una vibración que caracteriza a la 

articulación de ciertas consonantes, como la pronunciación de y. 11 en 

Argentina y algunas zonas del sur de España. 

Velarizaclón: Convertir la vibrante múltiple en un sonido velar, muy 

similar a la r uvular francesa [R). 
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Q.ierdas vocales 

III/ 

V 

VI 

l. Epiglotis 

11 Tiroides 

In. CUEf'da vocal sup1ricr 

IV: CUEf'da vocal inferior 

v. Glotis 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX 

X 

167 

VII 

-- VIII 

·IX 

X 

Ck"icoides 

Pocción superior 

Porción rredia 

n-áquea 

Pocción inferior 



Faringe y laringe 

R 

R. Epiglotis 

S. Faringe superior o nasal 

T. Faringe media o bucal 

U. Faringe inferior o laringea 

V.Laringe 
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Órganos fonadores 

A. e avi dad nas al J. Zona prevelar 

B. Hueso del paladar I<. Zona postwlar 

c. Labios L. Úvula 

D. Dienes M. Lengua 

E. Alvéolos N. Ápice 

F. Prepaladar o. Predarso 

G. Mediop al ad ar P. Mediodor.; o 

H. Postpaladar Q. Postdorso 

l. Velo del paladar 
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articulación • el punto de n antes segun Con so 

1- P b b m 

2-f ~ 
.... t n 1 3-e .... º'°º 

d 5 n 1 4- t , > .> 
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-, 5- s z n r r 

- · n 1 6- e v v J " ... 

7- k g w ~ 1) 

8-x 
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Triángulo vocálico 

a 
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