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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de tesis busca describir puntualmente dos fenómenos del habla infantil: 

la Dubitación y la Inestabilidad vocálica, ambos producidos en el habla de un niño de la 

Ciudad de México. La tarea principal es describir el habla infantil desde un enfoque 

pragmático y para hacerlo usamos instrumentos de análisis fonético que nos permitirían 

esclarecer fenómenos del habla que nos concierne. Para el análisis de ambos fenómenos fue 

necesario conformar un corpus compuesto por cuatro grabaciones que nos sirvieran como 

base para el presente estudio. Parte de los análisis de dichos fenómenos han sido adaptados 

y ajustados para que de esta forma concuerden con el habla infantil temprana, pues en su 

mayoría las existentes están hechas para habla adulta. Por ello la mayor parte de los 

términos y definiciones que iremos mostrando han sido de autoría propia, pues al buscar 

denominar ciertos fenómenos, nos vimos en la necesidad de adaptarlos en el presente 

trabajo. 

En el Capítulo 1 damos cuenta de algunos trabajos que fueron la base para el 

presente, así como los objetivos y la metodología para levantar el corpus y para abordar 

cada fenómeno; es decir, los pasos mediante los cuales se conformó este texto. 

El Capítulo 2 pretende dar cuenta de la Dubitación en el habla infantil; el interés por 

este fenómeno surgió al notar que el habla no era tan fluida y que dentro de ella 

interactuaban distintos fenómenos que nos parecían interesantes, sin saber qué tipo de 

elementos eran o si es que esto era parte de su estrategia discursiva o si era parte del 

proceso de adquisición de la lengua; para ello hicimos una clasificación exhaustiva de cada 

elemento que intervenía de manera directa en la Dubitación, para así esbozar una 

clasificación que diera cuenta de cada uno de los fenómenos como son la Pausa, el 

Alargamiento, la Reconfiguración y la Repetición.  

La temática abordada en el Capítulo 3 constituye un estudio inédito en varios 

sentidos, ya que el tema de Inestabilidad vocálica no había sido, hasta ahora, estudiado con 

las herramientas tecnológicas que nos permiten analizar los supuestos mencionados en 

antiguos trabajos de fonología, por tanto, nos dimos a la tarea de abordar dicho fenómeno 

de una manera propositiva que pueda servir como base para futuras investigaciones, para 
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esto llevamos a cabo la descripción del fenómeno así como todos los posibles factores que 

pueden dar pie a que ocurra. 

Ambos capítulos (2 y 3) pueden leerse de manera separada, pues cada uno corresponde 

a un fenómeno distinto, con bases en la misma grabación, por ello cada capítulo cuenta con 

Introducción, Desarrollo, Análisis y Conclusión, pues puede leerse cada uno por separado. 

A este respecto debemos mencionar que esta tesis no cuenta con un capítulo general de 

Marco teórico, pues cada uno requiere su propio marco, el cual se desarrolla a inicio de 

cada capítulo. 

Cabe mencionar que aunque el enfoque no sea exhaustivo para cada fenómeno que 

vamos a analizar, el proceso de grabaciones y transcripciones de nuestro corpus constituye 

en sí mismo un producto de investigación que puede funcionar como punto de partida para 

futuros tópicos que no necesariamente consideraremos en este trabajo. 

Además de las conclusiones, se ofrece un primer apéndice en el que se muestra el 

corpus que grabamos y transcribimos para el análisis de la tesis. 
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CAPÍTULO 1 
 

 
GENERALIDADES 

 
 

 

1.1 Exposición de motivos 

 

Este trabajo busca esclarecer algunos aspectos del desarrollo fonético-fonológico y 

pragmático del habla de un niño de la Ciudad de México. Al enfrentarnos a una bibliografía 

muy reducida sobre los temas específicos que queríamos abordar, fue que decidimos 

proponer métodos de análisis que sirvieran como base para futuras investigaciones. Para 

ello fue necesario realizar una caracterización de los fenómenos del habla del informante 

que nos interesaban, proponer métodos de abordaje para cada tema, así como tratar de ser 

precisos y concretos con nuestras descripciones.  

 

1.2 Antecedentes  

 

Los fenómenos que analizamos dentro de este trabajo no han sido caracterizados del 

todo para el habla infantil, por lo tanto queríamos ofrecer una descripción puntual, que 

siguiera algunas normas que ya habían sido descritas para el habla adulta, pero en este caso 

fueron adaptadas para el habla de niños e incluso, en algunos casos propuestos por 

nosotros, de ahí que algunos de los términos que más adelante trataremos, tuvieron que 

surgir de nuestra propia forma de interpretación con base en la literatura que ya había para 

el habla adulta. 

La mayoría de los trabajos que hemos ido encontrando se enfocan en cómo los 

niños adquieren habilidades gramaticales que los ayuden a ser unos hablantes competentes; 

sin embargo, hay muy pocos trabajos que se enfocan en fenómenos en concreto o en la 

mera descripción y caracterización de algún fenómeno, por tanto lo que pretendemos con 

este texto es dar una clasificación, descripción y una reinterpretación de los tópicos 

siguientes: Dubitación, Preguntas o Solicitud de información, Alargamiento, Pausa, 
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Reconfiguración, Repetición e Inestabilidad, los cuales habían sido abordados de una 

manera más general a la que se propone en este texto.  

 

1.3 Estado de la cuestión 

 

En las últimas décadas ha surgido un gran interés, entre los estudiosos, por 

caracterizar fenómenos del habla infantil; este interés los ha llevado a escribir tanto 

artículos como libros que tienen gran valor para el enriquecimiento de estos temas. Uno de 

los libros más destacados sobre adquisición espontánea, es el de los autores Miquel Serra, 

Elisabet Serrat, Rosa Solé (et al), publicado en el año 2000, Adquisición del lenguaje. Este 

libro fue sin duda un gran antecedente para este trabajo, pues da una descripción muy 

detallada de todo lo que se engloba en la adquisición, desde su historia hasta la descripción 

de las destrezas comunicativas de los infantes; por tanto es un recorrido ameno y agradable 

a lo largo de la historia de la adquisición.  

Entre las autoras más renombrados que tratan adquisición para el caso del español 

de México, se encuentra Cecilia Rojas, quien a lo largo de varios años ha logrado crear sus 

propias hipótesis y manejar de manera amplia el tema de la adquisición del lenguaje, como 

en el libro que coedita con Lourdes de León Adquisición de la lengua materna: español, 

lenguas mayas, euskera (2001) en el que se abordan temas fonológicos, morfológicos y 

semántico-pragmáticos; al igual que la recopilación y estudio de sus corpora ETAL, que 

han servido y dado pie a un sin número de trabajos enfocados en temas de sumo interés 

para los estudiosos del lenguaje infantil. 

En el libro colectivo El habla infantil en cuatro dimensiones (2003), Rebeca Barriga 

Villanueva (ed.), reúne una serie de trabajos de gran aporte para esta investigación, pues 

estos temas abordan fenómenos específicos, entre ellos el desarrollo de la fonología 

infantil.  

 

Los estudios del lenguaje infantil no se han sustraído a la fascinación del 
discurso. En efecto, en la última década ha sido el espacio idóneo para 
reflexionar de manera generosa en torno al desarrollo lingüístico. Si bien por su 
versatilidad, y por su posibilidad de transitar por mundos posibles o reales, la 
narración se ha privilegiado, la argumentación y la descripción, aún la zaga, 
prometen dar respuestas de muy varia índole a partir de los rasgos distintivos de 
su peculiar tejido lingüístico... explorar en alguna de sus manifestaciones era ya 
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de suyo importante, y cualquier hallazgo, por modesto que fuera, podría 
considerarse pionero en los estudios del habla infantil, con un valor añadido 
pues se trataba de niños hablantes de español mexicano (Barriga 2003, pp. 9-10). 

 

Si bien, estas autoras no son las únicas que han enriquecido el campo de la 

adquisición, pero por la cercanía de los temas que han trabajado, ya como autoras, ya como 

editoras, hemos decidido que es importante mencionarlos como la pauta para que el 

presente trabajo se pudiera llevar a cabo de la mejor manera posible, en especial las dos 

últimas autoras pues han hecho un gran aporte al análisis del habla infantil del español de 

México1. 

 

1.4 Objetivos  

 

� Caracterizar y describir de manera puntual los fenómenos de Dubitación e 

Inestabilidad vocálica en un niño. 

� Analizar qué pasa con cada uno de los fenómenos a lo largo de las diferentes etapas. 

� Determinar si el habla del informante se va haciendo más compleja y si esto por 

consiguiente afecta de manera directa a dichos fenómenos. 

� De qué manera se ve afectada la pragmática de la lengua en las Dubitaciones y 

como la pragmática afecta o contribuye a la Inestabilidad vocálica. 

 

1.5 Metodología 

 

Esta investigación corresponde a un estudio de caso longitudinal, es decir, tenemos un 

solo sujeto de estudio, que de ahora en adelante será denominado como “M”2 al cual 

grabamos para recoger el corpus. Son cuatro grabaciones a lo largo de nueve meses, con las 

cuales realizamos una  transcripción fonética estrecha, entendiendo dicho término como 

aquella transcripción que intenta recoger la mayor cantidad posible de información en el 

plano del habla. Dado que analizamos habla espontánea el trabajo se complica un poco 

más, ya que al estar en este contexto el niño va de un tema a otro y no pone atención, en 

                                                   
1 Debemos mencionar a este respecto, que otra autora que ha trabajado temas similares a los de este texto es Rosa Montes, 
a quien no tomamos en cuenta durante la elaboración de la tesis, sino tiempo después. 
2 Nos referiremos a él la letra “M” pues su nombre comienza con ella. 
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absoluto, en su manera de dirigirse hacia las demás personas, por lo tanto su entonación es 

variable y en ocasiones llega a intervenir en el modo en el que se  emite un segmento o una 

cadena segmental.  

 

1.6 Elaboración del corpus 

 
Como ya lo hemos mencionado antes, el presente trabajo se basó en un corpus que 

corresponde a cuatro grabaciones que fuimos compilando cada tres meses a partir de la 

edad de 2 años 9 meses, durante 9 meses; cada grabación corresponde a quince minutos. 

Para llevarlas a cabo montamos la computadora con el micrófono y  dejábamos que M 

llevara la comunicación por el rumbo que él quisiera; sin embargo, hubo momentos en los 

que se requirió de una intervención por parte de hablantes adultos, para que la plática 

siguiera fluyendo. Así mismo colocamos  los juguetes favoritos del niño, sobre todo para 

que se sintiera en un ambiente cómodo pues así sería más fácil que se desenvolviera frente 

a los aparatos que en ocasiones pueden parecer imponentes. 

 Para la grabación se empleó Praat (versión 5126) y grabamos con un micrófono 

USB Steren (modelo COM-080) y, después, con la ayuda del mismo programa realizamos 

el  análisis acústico y segmentamos la señal para poder asignarle lugar en el tiempo corrido 

de la grabación. Para algunos ploteos se usó el programa Plot formant de Peter Ladefoged 

(2001), y para otros un script de Praat llamado CartaFormantesLogDoc.praat (2008) hecho 

por Eduardo Velázquez; decidimos usar ambos pues las ventajas que ofrecen son distintas 

pero a la vez necesarias para considerar ciertos parámetros. 

Cada segmento analizado se eligió de acuerdo a la forma en que el niño corta la 

emisión, lo cual se debe a varios factores, entre ellos, el más importante es la falta de aire, 

pues cuando éste se termina, el infante se ve en la necesidad de cortar la emisión. Si bien no 

tomamos en cuenta, del todo, la entonación; ya que ésta representa más dificultades, sin 

embargo, tomamos en cuenta el habla enfática en algunos segmentos, pues ésta es tomada 

por el niño como un refuerzo estilístico que va formando en el habla diferenciación entre 

aquellas cosas que le resultan impactantes o en aquellas que quiere focalizar la atención de 

los adultos. 
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CAPÍTULO 2  
 
 

DUBITACIONES 
“ni sé por dónde comience, ni dónde acabe, ni qué deje ni qué tome para decir…” 

Fray Luis de Granada 
 
 
 

2.1 Introducción 
 
El presente capítulo está enfocado en los casos donde hay algún tipo de Dubitación en los 

enunciados del informante, entendida ésta como la figura retórica que consiste en 

manifestar, en la persona que habla, duda o perplejidad acerca de lo que debe decir o hacer 

(DRAE 2001, p. 854). Por tanto es aquel momento en el que el interlocutor carece de 

seguridad sobre lo que ha dicho y le parece pertinente manifestarlo de una manera discreta. 

En la literatura esto se tiene registrado bajo el nombre de pausology and hesitation 

phenomena, en ocasiones también llamado speech disfluences3 y da cuenta de que: 

 
Minimally, speakers must break off their speech to breathe. In extreme cases, 
their speech may become highly discontinuous, with long breaks, extraneous 
sounds or words, or reformulations that cause delay in message transfer4 
(Watanabe 2007, p.1) 

 
 

Cabe mencionar que la presente investigación se centrará sólo en las Pausas de base 

lingüística del hablante, y no en las fisiológicas que corresponden a producciones 

involuntarias como sería el caso de Pausas al respirar, entre otras. 

Dentro del corpus obtenido se han encontrado diversas maneras en las que puede 

manifestarse la Dubitación. Debido a que es un estudio de caso longitudinal nos hemos 

enfrentado a un habla más compleja de forma progresiva, pues a medida en que el tiempo 

avanza la confianza lingüística que va adquiriendo el hablante se manifiesta en el tipo de 

recursos lingüísticos de los que echa mano y esto se ve reflejado en construcciones 

sintácticas más complejas. Es decir, los primeros tipos de Dubitaciones con los que nos 

                                                   
3 Fenómeno de pausología y dubitación (en ocasiones también llamado falta de fluidez en el discurso. (Traducción mía). 
4 Los hablantes mínimamente suelen parar en su discurso para tomar aire. Pero en casos extremos el discurso puede 
tornarse altamente discontinuo, con largas Pausas, sonidos o palabras extrañas, o reformulaciones que causan retraso en la 
transmisión del mensaje. (Traducción mía). 
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encontramos generalmente empiezan con alguna forma no-léxica (como en los ejemplos 1 y 

2 del Cuadro 1) donde la duda se ve reflejada en el Alargamiento de las interjecciones 

como  mmm o con eee, y en etapas posteriores la Dubitación empieza a incluir Repeticiones 

(como en 3), o incluso una Reconfiguración del discurso (como en 4). Más adelante nos 

ocuparemos de definir y describir a detalle los términos mencionados en este párrafo. 

 

Cuadro 1 
Ejemplos de Dubitaciones progresivamente más complejas 

Ejemplo 1 mmm ricos   

 (M5 2;09) [mːː.ˈdi.koθ]  
Ejemplo 2 eee flaco   

 (M 2;09) [eːː.ˈfa.ko]   
Ejemplo 3 mi    
 miiis Pelotas   

 (M 3;00) [mɪ.mɪːːθ.pe.ˈlo.tӕθ]  
Ejemplo 4 comooo diez//   
 como cien   

 (M 3;06) [ko.ˈmoːː.djᵉᶿ//ko.mo.ˈθjɛn]  
 

 
En los ejemplos antes vistos podemos notar cómo en todos los casos se manifiesta el 

Alargamiento de algún segmento, de tal suerte que la Dubitación se hace presente en todos 

los casos mediante un Alargamiento aunque de distinta forma, en ocasiones más compleja 

que en otras. Este tipo de Alargamientos dan lugar a segmentos con mucha más duración 

que las vocales o consonantes fonológicamente largas de lenguas como el italiano o el 

japonés. La Dubitación es un elemento importante dentro del habla espontánea pues es la 

manera con la cual se puede mantener el turno de la conversación y a su vez sirve como 

apoyo para organizar el pensamiento: 

 
Speakers at least have some intentional control over the production of “um” and 
“uh”, in the way that they have control over the production of other words6 
(Corley and Stewart 2008, p. 602) 

 
                                                   
5 Como ya lo mencionamos anteriormente, “M” es nuestro informante. 
6 Los hablantes tienen control sobre la producción de “um” y “uh”, de la manera en que tienen control sobre la producción 
de otras palabras. (Traducción mía). 
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En los ejemplos 1 y 2 la Dubitación aparece al principio; al parecer este es el 

fenómeno que más se repite dentro del corpus (de esto se dará cuenta más adelante). Por su 

parte, el ejemplo 3 corresponde a una Pausa pequeña seguida de una Repetición que 

además, agrega la Reconfiguración de “mi” por “mis”; dicha Repetición permite que la 

comunicación se mantenga fluida, pues de no ocurrir el hablante perdería el turno, al 

hacerlo, sigue teniéndolo pero además, le da tiempo para organizar la información que en 

este caso será más concisa que en los dos ejemplos anteriores donde es una respuesta más 

obvia para el interlocutor. Por otra parte el ejemplo 4 empieza con un Alargamiento 

seguido de Pausa, después una Reconfiguración y finaliza con una Repetición inicial7. Así 

podemos ver que sin duda alguna, las Dubitaciones juegan un papel muy importante dentro 

del contenido del mensaje y no son sólo enunciados sin sentido pues vienen a significar, 

como ya lo mencionamos antes, segmentos con contenido pragmático dentro del enunciado 

y no simplemente un ruido sin sentido que no quiere decir nada. 

 

And just like any other word, they should contribute to the meaning of the 
message, in the sense that the message would not be identical if the filler were 
not present8 (Corley and Stewart en 2008, p. 594). 

 

Diversos estudios sobre la Pausa, consideran que existen dos tipos. Una es aquella 

Pausa vacía: unfilled pauses are breaks in speech production of any duration. Very short 

silent pauses below a certain length9(id.). Y la otra es una Pausa llena: fillers involve the 

articulation of some sound during the delay. The sound may resemble an actual word (e.g., 

in Spanish, este 'that' or in Japanese, ano 'that') or be a non-lexical formation (e.g., in 

English, uh or um)10 (id.)  (Cuadro 2), la cual puede corresponder a las Dubitaciones que en 

este trabajo llamaremos, respectivamente, Alargamiento léxico y Alargamiento no-léxico. 

En el cuadro 3 aparecen varios ejemplos de Alargamiento no-léxico.    

                                                   
7 Los términos que hemos utilizados y a los que posteriormente se les hará referencia serán explicados con mayor 
detenimiento a lo largo de este capítulo. 
8 Y justo como cualquier otra palabra, suelen contribuir con el significado del mensaje, en el sentido de que el mensaje no 
sería el mismo si la Pausa llena no estuviera presente. (Traducción mía). 
9 Pausas  vacías.  En la producción oral son descansos de cualquier duración. Una muy breve Pausa en silencio por debajo 
de una cierta longitud. (Traducción mía). 
10 Rellenos. Se refieren a la articulación de un sonido durante la Pausa. El sonido puede parecerse a una palabra (ejemplo, 
en español este “that”, en japones  ano “that”) o ser formacines no-léxicas (ejemplo, en ingles, “uh o um”). (Tradución 
mía). 
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A continuación en el cuadro 2 mostramos el tipo de función sintáctica que tiene 

cada uno de los ejemplos encontrados en el corpus.   

 

Cuadro 2 
Tipos de unidades 

                                                                            Con función sintáctica actual (miii…) 
   UNIDADES LÉXICAS 
                                                                            Sin función sintáctica actual (esteee…) 
 
 
 
   UNIDADES NO-LÉXICAS                            Muletillas (mmm, eee) 
 
 

 
Cuadro 3 

Alargamientos (en unidades no-léxicas) (muletillas) 

eee no sé       [eːː.nɔ̃͡ɔ.ˈθɪ]   
(M 2;09)     

mmm mis raquetas     [mːː.mi.ða.ˈke.tӕθ]  
(M 3;00)     

mmm verde     [mːː.ˈße.ðɛ]   
(M 3;03)     

mmm no   [mːːˈnɔʰ]   
(M 3;06)     

 
 

Como podemos observar en el cuadro anterior, la Dubitación no- léxica se 

manifiesta en cada una de las etapas de grabación que se tomaron en cuenta para esta 

investigación, lo que nos da como prueba que este tipo de Dubitación es la que aparece en 

todas las etapas, a diferencia de otras que sólo aparecerán en las etapas posteriores del 

desarrollo lingüístico.  

La Dubitación no-léxica empieza como un recurso que se usa de manera frecuente 

en el habla, sin embargo conforme el tiempo va transcurriendo, deja de ser el recurso 

predilecto con el cual se manifiesta la duda y en momentos posteriores del habla la 

Dubitación comienza a tomar otros rumbos que serán explicados más adelante. A medida 

en que el habla se complejiza, surgen a la par modelos de Dubitación más complejos que 

comprenden a una evolución lingüística cada vez más desarrollada.  
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A continuación describiremos los conceptos básicos que servirán para el análisis de 

nuestros ejemplos. 

 

2.2   Conceptos básicos  

 

Aunque hemos retomado algunas definiciones de otros autores, la clasificación que 

a continuación ofrecemos es nuestra tipología de Preguntas o Solicitud de Información, 

Pausa, Alargamiento, Reconfiguración y Repetición. 

 

2.2.1   Tipología de las preguntas o solicitud de información 

 

Se podría pensar que la complejización de las Dubitaciones puede estar relacionada 

con el tipo de intervención del adulto que incita al niño a proporcionar información y, como 

consecuencia, a dubitar. En la mayoría de los casos antes de la Dubitación hay una pregunta 

por parte del interlocutor presente o una intervención en forma de solicitud de información 

sin tener explícita la pregunta, que busca la participación del hablante mediante 

cuestionamientos o el uso de modo imperativo; de tal suerte que el hablante tomará el 

tiempo que considere pertinente para responder pues en un primer momento las dudas se 

muestran como elementos sencillos, es decir, no hay mucha complejidad dentro de los 

enunciados; son simples 

 

The current consensus on pauses and hesitations in first language production is 
that speakers are making processing decisions (brought upon by high cognitive 
load or by error, for example) leading to a delay11 (ibid. p. 2). 

 
 

Cuadro 4 
Ejemplo de pregunta que produce un retraso en la información 

I12: ¿Cuántos años cumpliste? 
M (3:00): … dos             [⁄⁄ˈdoθ] 

 
 
                                                   
11 El consenso actual sobre las Pausas y dubitaciones en la producción de la primera lengua es que los interlocutores están 
procesando decisiones (por ejemplo esto se manifiesta en la gran carga cognitiva o  por un error) que conduce a un retraso 
de la información. (Traducción mía). 
12 De ahora en adelante usaremos “I” para denominar a aquella persona que interviene en la comunicación con “M” 
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2.2.1.1 Solicitud de información en forma de preguntas cerradas  

 

Entenderemos como preguntas cerradas (=totales) (NGLE 2009, p.3152) las 

siguientes: A closed question can be answered with either a single word or a short 

phrase13; es decir, en la respuesta a estas preguntas no se espera que el hablante ahonde 

demasiado en los temas sino que simplemente conteste de la forma más concreta posible sin 

dejar paso a la explicación o descripción de tópicos, es la pregunta que requiere sólo una 

respuesta precisa en términos de deseo (como en el Cuadro 5), con un sí o un no. Estas 

preguntas cerradas carecen, en español, de un pronombre interrogativo y, sintácticamente, 

normalmente equivalen a oraciones afirmativas, distinguiéndose de éstas sólo por la 

entonación.  

 

Cuadro 5 
Pregunta cerrada  

H: ¿quieres ir al parque? 
M (2;09): sí            [ˈθι] 

 

2.2.1.2  Solicitud de información en forma de pregunta abierta 

 

Las preguntas abiertas y/o interrogativas parciales (NGLE 2009, p.3152), an open 

question is likely to receive a long answer14 (Cuadro 6), son aquellas en las que el 

interlocutor quiere conocer la opinión o punto de vista del interlocutor sobre algún tópico, 

es decir le da campo abierto para que el interlocutor exprese su opinión sobre algún tema.  

 
Cuadro 6 

Pregunta abierta 
I: ¿Cómo le vas a poner al perrito? 

M (3;03): le voy aaaa// 
                                 a poneeer perrito de nombre Mateo     

[le.ˈßoi.ӕːː.ӕ.po.ˈnɛ̃ˑ .pɛ.ˈði.tɔ.e.ˈnõm.ßɛ.ma.ˈte.o] 

                                                   
13Una pregunta cerrada puede ser contestada con una sola palabra o una frase corta. (Traducción mía).  En 
http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm [consultado el 22 de febrero de 2011]. 
14 Una pregunta abierta probablemente recibirá una respuesta larga (Traducción mía) En 
http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm [consultado el 22 de febrero de 2011]. 
 

http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm
http://changingminds.org/techniques/questioning/open_closed_questions.htm
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En casos como el de la pregunta anterior no se admiten como respuesta un sí o un 

no. Estas preguntas llevan un pronombre interrogativo. 

Para el habla adulta e infantil se sabe desde hace mucho que las preguntas que de 

verdad son cerradas tienen un patrón entonativo claramente distinto al de las abiertas las 

cuales, más bien, se parecen en su patrón entonativo a las afirmaciones. Mientras que las 

cerradas (totales) tienen un contorno final ascendente, las abiertas (parciales) tiene un 

contorno final descendente (Ávila 2003, pp. 332-333). 

 

2.2.1.3 Solicitud de información en forma de pregunta abiertas acotada  

 

Este tipo de preguntas son aquellas que inician con un pronombre interrogativo, 

como las del apartado anterior, y están seguidas de dos opciones de respuestas coordinadas 

por la conjunción o dentro de la misma pregunta, es decir en la pregunta ya está la respuesta 

y lo único que el hablante debe decidir es entre cuál de las dos opciones está lo que le 

parece adecuado responder. 

 

Cuadro 7 
Pregunta abierta acotada 

I: ¿A quién te pareces a mamá o a papá? 
M (3;03): a mi mamá  [a.ˈmi ̃.ma ̃.ˈmӕ̃] 

 

2.2.1.4 Solicitud de información en forma imperativa acotada 

 

En este caso en especial, el interlocutor busca la participación del hablante sin 

hacerle de manera directa una pregunta, sino incitándolo mediante enunciados en forma 

imperativa (que corresponden a un verbo en imperativo + enclítico átono de dativo, 

normalmente en tercera persona, como: dile, cuéntale, pregúntale) para que así el hablante 

sea parte de la conversación desde un primer momento y  sea capaz de organizar la 

información para dar una respuesta clara y concisa; si en la misma solicitud que hace el 

interlocutor en forma imperativa da la posibilidad de que el hablante responda escogiendo 



24 
 

una de dos opciones de respuesta que él ha seleccionado como posibles, entonces se trata de 

una solicitud de información en forma imperativa acotada (Cuadro 8). 

Cuadro 8 
Solicitud de información imperativa acotada 

I: ¡Cuéntale a Leo15 a dónde fuiste! ¿al parque o a la 
calle? 

M (2;09): al parque [al.ˈpa.ke] 
 

 

2.2.1.5 Solicitud de información en forma imperativa no acotada 

 

Al igual que en las imperativas acotadas, en este caso el interlocutor busca incitar al 

hablante para que participe en la conversación, sin embargo aquí no le da opciones de 

respuesta sino que sólo lo incita (Cuadro 9) 

 
Cuadro 9  

Solicitud de información imperativa no acotada 
I: ¡Cuéntale a X a qué juegos te subiste! 

M (3:00): a ningún [a.nĩn.Ègun] 
 

Los tipos de solicitud de información revisados surgen en la conversación de 

manera arbitraria, pues el adulto que interviene en la conversación no manifiesta una 

preferencia clara por algún modelo de solicitud de información o pregunta, sin embargo lo 

que impera es que indudablemente seguida de una pregunta o de una solicitud existe la 

posibilidad de la Dubitación del hablante, de lo cual se dan ejemplos más adelante (en el 

apartado de análisis) con el número de Dubitaciones o el número donde no hay 

Dubitaciones en la totalidad de preguntas.  

 

2.2.2 Alargamiento 

 

En la presente investigación llamaremos Alargamiento a aquellos casos en los que 

haya una formación no-léxica que se prolongue en términos de duración; es decir, el tiempo 

que dura el segmento se extiende de forma notable por encima de los demás (Mmm Mateo 
                                                   
15 Los nombres utilizados en los ejemplos han sido cambiados por confidencialidad. 
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soy   [mː.ma.ˈte.o.θoɪ]). Y también a aquellos casos en los que el segmento que se extienda 

sea parte de una palabra (en su mayoría un segmento vocálico), y de forma más precisa 

algún segmento de la última sílaba de la palabra (Eee flaco  [eːː.ˈfa.ko]).  
El Cuadro 10 muestra los Alargamientos correspondientes a las cuatro grabaciones 

que se tomaron en cuenta para esta investigación, la mayoría de estos corresponden a 

manifestaciones no-léxicas, que como ya lo habíamos mencionado antes, es el tipo de 

mayor ocurrencia dentro del corpus, en especial los segmentos vocálicos son los que 

muestran mayor concurrencia en los ejemplos, pero también existen Alargamientos de 

consonantes resonantes como es el caso de la líquida (l) o el de la nasal de la muletilla 

mmm. Respecto de su ubicación, el Alargamiento se manifiesta siempre en la última sílaba 

de una palabra, ya sea que ésta aparezca a inicio, mitad o a final del enunciado (como se 

analizará y ejemplificará más adelante.  

 

Cuadro 10 
Ocurrencia de los Alargamientos por grabación 

M 2;09 22 ejemplos 
M 3;00 4 ejemplos 
M 3;03 3 ejemplos 
M 3;06 9 ejemplos 

 
Es importante señalar que los Alargamientos dentro de las Dubitaciones van 

disminuyendo progresivamente como mostramos en el cuadro anterior.  

 

Cuadro 11 
Porcentaje de Alargamientos sobre el total de las emisiones de cada sesión 

M 2;09 32.3% 
M 3;00 7.2% 
M 3;03 7.5% 
M 3;06 13.8% 

 
Vale la pena notar que hay una disminución muy marcada de M 2;09 a M 3;00 y 

para M 3;03 se mantiene esta misma tendencia, pero para M 3;06 hay un pequeño repunte, 

como lo podemos apreciar en el cuadro anterior.  

En el Cuadro 12 damos cuenta de las unidades en las que ocurren los  

Alargamientos y también damos información sobre la duración de éstos en milisegundos. 
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En los siguientes ejemplos no hemos puesto todo el enunciado donde aparece el 

Alargamiento, sino sólo aquel fragmento que se alarga dentro de la misma, los enunciados 

completos podrán consultarse en el anexo 1. 

 

Cuadro 12 
Duración de los Alargamientos 

M 2;09    Duración de los Alargamientos  

 eee con  [ɛːː] 885 ms 

 Eee  [eːː] 744 ms 

 eee llegó  [eːː] 591 ms 

 eee la  [ɛːː] 722 ms 

 elll ese  [el ̬ː ː] 767 ms 

 alll a las  [al ̬ː ː] 1.013ms 

 mmm se va al hoyo [mːː] 748 ms 

 Eeen  [eːːn] 817 ms 

 Paraaa  [pa.læ̬ːː] 710 ms 

 eee flaco  [eːː] 269 ms 

 mmm gol  [mːː] 846 ms 

 mmm mateo [mːː] 770 ms 

 mmm me cae [mːː] 722 ms 

 me caeee  [ˈkæɛ͡ːː] 602 ms 

 Porqueee  [ˈpo.keːː] 563 ms 

 eee una muchacha [eːː] 617 ms 

 
aaa 
ningún  [aã͡ːː] 421 ms 

 eee no se  [eːː] 928 ms 
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 eeen quinto [eːːn] 559 ms 

 
mmm 
renzo  [mːː] 251 ms 

 
mmm 
ricos  [mːː] 371 ms 

 
mmm 
verde  [mːː] 228 ms 

M 3;00     

 Pooor  [poːː] 232 ms 

 mmm raquetas [mːː] 359 ms 

 miiis pelotas [mɪːːθ] 1.635 ms 

 
mmm 
rojos  [mːː] 468 ms 

M 3;03     

 aaa poner  [ӕːː]  757 ms 

 Poneeer  [po.ˈnɛ̃ː ː] 793 ms 

 
mmm 
verde  [mːː] 225 ms 

M 3;06     

 comooo diez [ko.ˈmoːː] 953 ms 

 esteee mijao [eθ.teːː] 266 ms 

 mmm no  [mːː] 576 ms 

 esteee no  [eθ.teːː] 430 ms 

 no seee  [no.ˈθɛːː]  423 ms 

 Piedraaa  [ˈpiɛ.ðæːː] 303 ms 

 cooon la compu [koːːn] 457 ms 

 Eee  [eːː] 463 ms 

 esteee yeyé [eθ.teːː] 222 ms 
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A partir de los datos anteriores podemos proponer tres rangos de duración dentro de 

los Alargamientos, lo cual se muestra con más claridad en el Cuadro 13 donde se han 

clasificado los Alargamientos en menor, intermedio y mayor de acuerdo a su duración. 

 

Cuadro 13 
División de los Alargamientos 

 Alargamientos 
Menor (de 200ms a 500ms) 
Medio (de 501ms a 1000ms) 
Mayor (de 1001ms en adelante) 

 

Los criterios que fueron desglosados en el cuadro anterior serán considerados  

dentro de la presente investigación y servirán para hacer un análisis más preciso de los 

ejemplos que analizaremos pues dependiendo del grado de Alargamiento se considerará 

que la Dubitación es menor o mayor. 

 

2.2.2.1 Tipos de Alargamiento según su ubicación 

 

Considerando la ubicación del Alargamiento con relación a los lindes del enunciado 

del  que forma parte podemos sacar diversos subtipos (Cuadro 14), tal es el caso del 

Alargamiento inicial (AI) donde éste va muy cerca del linde inicial del enunciado, en 

específico  en la sílaba final (o única) de la primera palabra que aparece en él. O el caso del 

Alargamiento intermedio (AIN) que sucede cuando no es una sílaba de la primera palabra 

la que se alarga sino cualquier otra dentro del enunciado y por último un Alargamiento 

combinado (AC) es aquel que como su nombre lo indica mezcla los dos anteriores con los 

datos que a continuación mencionaremos. Y según aparezcan solos o acompañados pueden 

ser únicos o bien los podemos numerar como 1, 2, 3, etc.  

 
Cuadro 14 

Tipos de Alargamiento 
Ejemplo 1   Alargamiento inicial    
        
Mmm se va al hoyo y trae la baya ¿verdad?  [mːː.ðe.ˈbal.ˈo.ʝɔ.i.ˈtae.la.ˈßa.ʝæ.ßɛ.ˈðæ]  
(M 2;09)        
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Ejemplo 2   Alargamiento intermedio   
        
Una piedraaa//    [ˈu.na.ˈpiɛ.ðæːː⁄ˈpie.ðæ.ðe.ˈo.lɔ]  
        piedra de oro       
(M 3;06)        
        
Ejemplo 3   Alargamientos combinados   
  1A 2A       
Esteee  //     no seee    [eθ.teːː⁄⁄no.ˈθɛːː]   
(M 3;06)        

 

El cuadro anterior cuenta con información referente a los ejemplos encontrados 

dentro del corpus y no a los tipos de Alargamiento en general. Como podemos observar en 

el ejemplo 1, el AI está manifestado por la muletilla alargada mmm la  cual va a principio 

del enunciado. Por su parte en el ejemplo 2, el AIN está presente en la palabra piedra donde 

la parte que se alarga es la vocal de la última sílaba de la palabra; y a su vez, en este caso, la 

palabra se encuentra a mitad del enunciado. Para finalizar en el ejemplo 3 hay un AC; el  

primero corresponde a un AI 1 que en este caso ocurre en la muletilla este y más 

específicamente en la vocal de la última sílaba como ya mencionamos antes. El  segundo se 

refiere a un AIN 2 pues  sigue a un primer Alargamiento; este Alargamiento intermedio 2 

corresponde al verbo saber conjugado en primera persona del presente de indicativo: se, de 

este verbo se extiende el segmento vocálico, como suele suceder en la mayoría de los casos. 

 

2.2.3 Pausa 

 

La  Pausa (//)  corresponde a los silencios vacíos como los que se mostrarán más 

adelante. De acuerdo a la información que hemos obtenido dentro del corpus podemos 

clasificar las Pausas en tres tipos, los que se mostrarán más adelante. A continuación se 

muestra la información sobre la duración de las Pausas encontradas en el corpus, la 

duración aparece en milisegundos y al igual que en los Alargamientos, las Pausas aparecen 

con poco contexto del enunciado en el que se encuentran, de tal manera que algunos de los 

ejemplos que veremos a continuación puede que estén a inicio o a mitad del enunciado; sin 

embargo para efectos prácticos sólo pusimos aquellos elementos que están más cercanos a 

la Pausa, los enunciados completos podrán consultarse, como ya lo dijimos con 

anterioridad, en el  apéndice. 
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Cuadro 15 
Ocurrencia de las Pausas por grabación 

M 2;09 17 ejemplos 
M 3;00 12 ejemplos 
M 3;03 5 ejemplos 
M 3;06 8 ejemplos 

 

 

Cuadro 16 
Duración de las Pausas 

M 2;09    Duración de las Pausas 
 //mi  [//mi] 1.710 ms 
 //eee  [//eːː] 679 ms 
 eee//  [eːː//] 1.072 ms 
 //y  [//i] 3.355 ms 
 //porque  [//ˈpoɾke] 1.184 ms 
 //en tu  [//en.ˈtu] 2.254 ms 
 //eee la  [//eːː.la] 613 ms 

 alll//  [aɭːː//] 785 ms 

 //eeen  [//e ͡ẽːn] 1.690 ms 

 eeen//tú  [e ͡ẽːn.ˈtu⁄⁄] 300 ms 

 //e duraznos  [//e.du.ˈaθ.noθ] 1.096 ms 

 paraaa//  [pa.ɭæːː//] 864 ms 

 eee//  [eːː//] 1.274 ms 

 con el//  [kon.elːː//] 1.116 ms 

 //no  [//ˈnõ] 1.206 ms 

 //en  [//eːn] 1.052 ms 

 //e con  [//eːː.kõn] 1.052 ms 
M 3;00     

 pooor//  [poːː//] 290 ms 

 miii//mis  [mɪ//mɪːːθ] 272 ms 

 //dos  [//ðɔθ] 737 ms 
 //su comida  [//θu.ko.ˈmi.da] 854 ms 

 //un animal  [//un.ãˑ.nĩ.ˈmal] 1.223 ms 

 //mmm  [//mː] 1.477 ms 
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 //negro  [//ˈnẽ.ɡo] 808 ms 

 //no  [//ˈnõ] 854 ms 

 //te vas  [//te.ˈbaˢ] 2.239 ms 
 //una  [//ˈu.nã] 1.246 ms 

 //se comió  [//θe.ko.ˈmjo] 1.546 ms 

 //no sé  [//no.ˈse] 808 ms 
M 3;03     
 //a las  [//a.laˢ] 1.359 ms 

 aaa//  [ӕːː//] 714 ms 

 
//al 
brincolín  [//al.ßin.ko.ˈlin] 1.499 ms 

 
// de 
carnitas  [//ðe.kaː.ẽ.ˈni.tӕ] 1.124 ms 

 //mateo  [//ma.ˈte.o] 1.663 ms 
M 3;06     

 comooo diez// [ko.ˈmoːː.djᵉᶿ//]  422 ms 

 esteee//  [eθ.teːː⁄⁄] 1.505 ms 

 //este  [//eθ.te] 2.576 ms 

  piedraaa//  [ˈpiɛ.ðæːː//] 818 ms 

 //está  [//eθ.ˈta] 2.576 ms 

 //va a  [//baˑ] 2.577 ms 

 casa//  [ˈka.θæ//] 684 ms 

 con//  [koːːn//] 581 ms 
 

En el Cuadro 16 se muestran las Pausas encontradas en el corpus. En ella se observa 

una tendencia importante: que después de un Alargamiento, en la mayoría de los casos, 

viene una Pausa, sin embargo, hay ejemplos como casa// donde antes de la Pausa no hay 

Alargamiento. En algunos casos la Pausa está precedida por una pregunta del interlocutor 

del niño. Se trata de Pausas iniciales. Más adelante veremos en detalle este fenómeno, así 

como el hecho de que generalmente después de la Pausa viene una Reconfiguración o una 

Repetición  

Al igual que con el Alargamiento, con la Pausa surgieron diversos valores de 

duración, los que se desglosarán enseguida y servirán para asignarle un valor determinado a 

cada Pausa en el análisis de los ejemplos. 
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Cuadro 17 
División de las Pausas 

 Pausas 
Menor (de 200ms a 500ms) 
Medio (de 501ms a 1000ms) 
Mayor (de 1001ms en adelante) 

 

Cabe mencionar que tanto las Pausas como los Alargamientos se clasificaron por un 

lado de acuerdo con la duración de cada uno de ellos,  por otro de acuerdo a su ubicación y 

por último de acuerdo con su (falta de) unicidad. 

 

2.2.3.1  Tipos de  Pausa según su ubicación 

 

 Pausa inicial (PI), es aquella que se encuentra ubicada justo en el linde inicial del 

enunciado, es decir un momento de silencio al que le procede el enunciado16; la Pausa 

intermedia (PIN) es cuando hay un silencio en cualquier parte del enunciado exceptuando 

el inicio y, finalmente las Pausas combinadas (PC) son aquellas, que justo como su nombre 

lo indica, donde hay una mezcla de las dos anteriores, un momento de silencio o Pausa 

inicial seguido del enunciado en la cual se encuentra la Pausa intermedia, o una 

combinación de dos PpINin. En los casos en que hay combinación de Pausas éstas se 

numeran (por ejemplo, Pausa inicial 1 + Pausa intermedia 2; o bien, Pausa intermedia 1 + 

Pausa intermedia 2, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16 Para determinar si se trataba o no de Pausas iniciales, se tomaron en cuenta aquellos enunciados en los que había una 
pregunta o una solicitud de información por parte del interlocutor, pues era en estos donde podíamos apreciar si había un 
mayor retraso en  la respuesta, a diferencia de aquellos enunciados que transcurrían sin preguntas; notamos que después 
de preguntas abiertas y abiertas acotadas había una Pausa muy marcada por parte del hablante, mientras que en preguntas 
cerradas la Pausa era mucho menor, de hecho casi la respuesta se daba de inmediato. Así que debido a esta información 
decidimos que podíamos hablar de Pausas iniciales, pues el tiempo que había entre éstas y cualquier otra Pausa dentro del 
enunciado era similar. 
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Cuadro 18 
Clasificación de las Pausas17 

Ejemplo 1   Pausa inicial    
        
//al brincolín   [//ai.ßi.ko.ˈðiːn]    
(M 3;03)        
        
Ejemplo 2   Pausa intermedia    
        

Eee// no sé   [eːː//nɔ̃͡ɔ.ˈθɪ]    
(M 2;09)        
        
Ejemplo 3   Pausas combinadas    
        

//Eee / con el / ese que  [//ɛːː.kon.eɭːː.ˈɛθe.keˑ.ke.aɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno]  
                            que agarramos ¿no?     
(M 2;09)        
        

 
 

En el ejemplo 1 tenemos una PI como su nombre lo indica está a inicio de ese 

enunciado; en el ejemplo 2 una PIN que atiende a los criterios antes explicados, en el 

ejemplo 3 tenemos una PC que está compuesta por una PI 1, seguida de una PIN 2 y de una 

PIN 3. 

Por otro lado, existen dos fenómenos que sin formar parte de la expresión de la 

Dubitación (como sí lo son las Pausas y los Alargamientos) están muy relacionados con 

ésta y se manifiestan en repetidas ocasiones a lo largo del corpus; son, por una parte la 

Repetición y por otra la Reconfiguración. Estos dos elementos, que se definen y se 

ejemplifican en los dos apartados siguientes, carecen de valor dubitativo, a diferencia de las 

Pausas y  los Alargamientos, pues no manifiestan una duda sino que, por el contrario, son el 

efecto esperable después de una Dubitación. Vale la pena definir estos conceptos, para así 

tomarlos en cuenta en el análisis subsecuente.  

 

 

 

                                                   
17 Encuadrados encontramos marcado el proceso que ocurre en la transcripción fonológica, y en círculo los mismos 
procesos pero en la forma ortográfica.  
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2.2.4  Reconfiguración   

 

La Reconfiguración es aquel fenómeno donde hay una reformulación de la 

información por parte del hablante, es decir en un primer momento pareciera que el 

hablante no la ha dado completa (Cuadro 19, 1M), que la pregunta que el interlocutor le 

había hecho ha sido contestada y es que aparece una Pausa que aunque dure poco hace 

creer que el niño ya no dirá nada más después; sin embargo, momentos adelante (2M) hay 

una reformulación de la información y se repiten algunos elementos que habían sido 

enunciados en  un primer momento pero ahora se añaden otros más que son los que 

terminan dando el sentido final al enunciado. Vale la pena señalar que, en general, en toda 

Reconfiguración se afirma algo que contradice lo dicho antes de la Pausa. 

 

Cuadro 19 
Reconfiguración 

Porque se va a SU casa//           1M 
                    a LA casa de su abuelita y regresa hasta en la noche          2M 
[ˈpo.keːː.e.ˈßa.a. θu.ˈka.θæ⁄/.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßuɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.ta.en.la.ˈno.ʧe] 
(M 3;06) 
 
 

    2.2.4.1 Tipos de Reconfiguración según su ubicación 
 

 

La Reconfiguración también se puede clasificar atendiendo a diversos factores, por 

un lado el lugar donde encontramos la Reconfiguración permite dividirla en dos tipos: 

inicial e intermedia. 

Cuadro 20 
Tipos de Reconfiguración 

Ejemplo 1  Reconfiguración inicial  
      

Mi //      

miiis pelotas      [mɪ//mɪːːθ.pe.ˈlo.tӕθ]   
(M 3;00)      
      
Ejemplo 2  Reconfiguración intermedia  
      
Eeen tu //     

en la casa de mi abuelita [e͡ẽːːn.ˈtu⁄⁄.e͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ]   
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(M 2;09)      
 

 
En el ejemplo 1 se reconfigura el elemento más cercano al linde inicial del 

enunciado, de tal manera que por esto se reconsidera una Reconfiguración inicial. En el 

ejemplo 2 la Reconfiguración se encuentra en medio del enunciado pues hay un cambio de 

persona y lo que dirá después se contradice con lo dicho antes, de tal suerte que la 

Reconfiguración intermedia es aquella que no se encuentra en adyacencia al linde inicial 

del enunciado sino en cualquier otra posición dentro de éste.  

 

            2.2.4.2  Clasificación de los elementos reconfigurados 

 

Ahora bien, atendiendo al tipo de elementos que se reconfiguran dentro del 

enunciado puede hacerse la siguiente clasificación. 

 
 

Cuadro 21 
Tipos de elementos reconfigurados  

               Elementos gramaticales    
 En Reconfiguración inicial  En Reconfiguración intermedia 
Posesivos       
Ejemplo 1 Mi /    Eeen  tu //  

 miiis pelotas         en   la casa de mi abuelita 
 [mɪ.mɪːːθ.pe.ˈlo.tӕθ]    [e͡ẽːn.ˈtu⁄⁄.e͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ]   
 (M 3;00)    (M 2;09)   
Conjunción       
Ejemplo 2 Al… //       
 a las américas       

 [aɭːː.a.laθæ.ˈmɛɪ.cæθ]       
 (M 2;09)       
               Elementos léxicos    
Numerales     Comooo  diez //  
Ejemplo 3     Como  cien   
     [ko.ˈmoːː.djᵉᶿ//ko.mo.ˈθjɛn]   
     (M 2;09)   

 

El cuadro anterior muestra aquellos elementos que se reconfiguran a lo largo del 

corpus. De los elementos gramaticales tenemos un considerable número de ejemplos tanto 
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de los posesivos como de las contracciones, sin embargo en el caso de los elementos 

léxicos, el numeral (ejemplo 3) es el único registrado. En el ejemplo 1 se reconfigura el 

número del posesivo, de singular mi pasa a plural mis concordando con el sustantivo que le 

sigue. En el ejemplo 2 el artículo el se reconfigura por el artículo plural femenino las.  

 

2.2.4.3 Clasificación de los elementos repetidos en las Reconfiguraciones 

 

Dentro de la Reconfiguración hay información nueva, es decir elementos 

reconfigurados  y también hay información que ya fue dicha en un primer momento de la 

Reconfiguración, esta información al ser de utilidad para completar el sentido del 

enunciado es aquella que se retoma en un segundo momento. 

 
Cuadro 22 

Tipos de elementos repetidos en las Reconfiguraciones 
Elementos gramaticales  
En Reconfiguración inicial En Reconfiguración intermedia 

Ejemplo 1:   Preposiciones 
 
Eeen tu // 
en la casa de mi abuelita 
[e͡ẽːːn.ˈtu⁄⁄.e͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßu
ɛ.ˈli.tæ] 
(M 2;09) 
 

 
 

porque se va  a su casa// 
                      a la casa de su abuelita y regresa hasta en la 
noche 
[ˈpo.keːː.e.ˈßa.a.θu.ˈka.θæ⁄/.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßuɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.ta.
en.la.ˈno.ʧe] 
(M 3;06) 

Elementos léxicos  
Ejemplo 2:   Sustantivos 
 
 

 
porque se va a su casa// 
                      a la casa de su abuelita y regresa hasta en la 
noche 
[ˈpo.keːː.θe.ˈßa.a.θu.ˈka.θæ⁄/.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßuɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.t
a.en.la.ˈno.ʧe] 
(M 3;06) 

Ejemplo 3:   Adverbios 
 
Comoooo diez // 
Como     cien 
[ko.ˈmoːː.ˈdjᵉᶿ.ko.mo.ˈθjɛn] 
(M 3;06) 
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En el caso de los elementos repetidos en una Reconfiguración inicial sólo tenemos 

preposiciones y adverbios, las primeras suelen ser las más comunes en nuestro hablante, 

pues suele empezar muchos enunciados con estos tipos de palabras, mientras que los 

segundos son menos comunes. Parece ser que en la Reconfiguración intermedia es donde 

tenemos una mayor aparición de las Repeticiones, tal es el caso de las preposiciones, de 

nuevo, y de los sustantivos; ambos son los que muestran mayor incidencia dentro de la 

Repetición pues son una cortesía para el interlocutor, pues el hablante hará la 

Reconfiguración de un elemento pero repetirá aquellos que sean obligados para facilitar la 

interpretación de lo expresado.  

En este fenómeno los elementos que se añaden como elementos nuevos suelen ser 

desde una palabra hasta cadenas de elementos sintácticos como lo veremos a continuación. 

 

Cuadro 23 
Tipo de elementos que se añaden en la Reconfiguración 

Una palabra Cadenas sintácticas 
Mi / 
miiis pelotas               
[mɪ.mɪːːθ.pe.ˈlo.tӕθ] 
(M 3;00) 

Eeen tu // 
     en la casa de mi abuelita 
e͡ẽːn.ˈtu⁄⁄.e͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ   
(M 2;09) 
 

Como podemos ver en el cuadro, cuando se repite una sola palabra, la mayoría de 

las veces es una preposición, un determinante o un adverbio pues la Repetición de una sola 

palabra generalmente está a principio de enunciado; y en el caso de las cadenas sintácticas 

puede ser cualquier clase de palabra que concuerde con el orden gramatical de la lengua. 

Cabe mencionar que antes de una Reconfiguración hay una Pausa de por medio, y 

es esta la que le permite al hablante reorganizar su discurso sin perder la atención de los 

interlocutores. También hay Repetición de algún elemento dentro de las Reconfiguraciones 

pues como ya lo mencionamos antes, las Repeticiones son una cortesía para el interlocutor, 

pues así no pierde la idea inicial del enunciado.  

 

2.2.5 Repetición  

 

La Repetición corresponde a aquellos elementos que están dichos más de una vez 

dentro del enunciado;  ésta puede clasificarse de varias maneras. La primera  clasificación 
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consta de dos tipos, en primer lugar la Repetición inicial es aquella donde el elemento que 

se repite está a inicio del enunciado y en segundo lugar la Repetición intermedia es aquella 

en la que el segmento que se repite no aparece a principio del enunciado sino en cualquier 

otra posición. 

 

2.2.5.1 Tipos de  Repetición según su ubicación 

 

Cuadro 24 
Tipos de Repetición 

Ejemplo 1  Repetición inicial    
       
así    [a.ˈθi⁄⁄a.ˈθi.la.ˈtje.nɛ⁄i.ˈθu.ße.ˈße.eθ.ˈta.ˈki]  
así la tiene y su bebé está aquí     
(M 3;06)       
       

Ejemplo 2  
Repetición 
intermedia    

       
//Eee / con el / ese que  [//ɛːː.kon.eɭːː.ˈɛθe.keˑ.ke.aɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno]  
                               que agarramos ¿no?    
(M 2;09)       

 
En los ejemplos anteriores está marcada la Repetición del hablante, la que en este 

caso manifiesta la Dubitación, pues al momento en que el hablante quiere contestar de la 

forma más pertinente y rápida sin perder su turno, suelen ocurrir errores en su enunciado18. 

                                                   
18De tal suerte que efectivamente, al repetir un elemento, el niño no sólo capta la atención de su interlocutor, sino que lo 
involucra en la expresión de su propia emotividad (Barriga 2002, pp. 129-130) por esto es que en la Repetición inicial 
quiere captar la atención y además no perder el turno pues sabe que cuando alguien participa en una conversación debe 
cumplir una serie de requisitos para poder intervenir en ella. Entre otros requisitos, necesita tomar la palabra cuando le 
toca el turno, y, además de tomar la palabra también necesita mantener su turno evitando silencios (Serra, Serrat et al 
2000, p. 486) por esto que prefiera mantener su turno sin Pausas y al contrario, repitiendo un segmento que puede no ser 
tan relevante en la conversación como lo es el adverbio así, pues viene a ser información extra que no es el núcleo, lo más 
importante.  
En el ejemplo 2 de la Repetición intermedia, notemos que en un principio hay Alargamiento de una muletilla, lo que el 
hablante hace intencionalmente pues sabe que si deja pasar esta oportunidad posiblemente será cuestionado nuevamente y 
no podrá contestar aquello que en efecto sabe pero que seguramente no le viene de inmediato a la mente. Esto lo notamos 
cuando posteriormente sigue sin dar mucha información al respecto de lo que fue cuestionado, sin embargo sigue sin 
querer perder su turno y mantiene la expectativa del receptor con Alargamientos y Pausas, que al final parecen no llevar a 
nada que no sea el mantenimiento del turno. Aquí nuevamente repite una palabra que no es relevante dentro de la 
información, un nexo que bien solo le ayuda para marcar que lo que dirá viene a continuación de las Pausas, después de la 
Repetición el que ha preguntado tendrá por seguro lo que quería escuchar, una respuesta. 
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En el ejemplo 1 se repite el adverbio así, mientras que el ejemplo 2 es el nexo subordinante 

que el que se repite. 

 

2.2.5.2 Clasificación de los elementos repetidos 

 

La segunda forma de subdividir la Repetición es también mediante el tipo de 

elementos que se repiten los que están dentro de la Repetición inicial o intermedia según 

sea el caso, y dichos elementos repetidos pueden ser de carácter léxico o gramatical como 

se muestra a continuación. 

 

 Cuadro 25 
Tipos de elementos repetidos 

Elementos gramaticales  
En Repetición inicial En Repetición intermedia 

Ejemplo 1:   Preposiciones 
 
 

 
 

Le voy aaa // 
            a poneeer perrito de nombre Mateo 
[le.ˈßoi.ӕːː//ӕ.po.ˈnɛ̃ˑ .pɛːːˈði.tɔ.e.ˈnõm.ßɛ.ma.ˈte.o] 
(M 3;03) 

Ejemplo 2:   Nexos  
Eee / con el / ese que 
                            que agarramos ¿no? 
[//ɛːː.kon.eɭːː.ˈɛθe.keˑ.ke.aɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno] 
(M 2;09) 

Elementos léxicos  
Ejemplo 3:   Sustantivos 
 
 

 
Una piedraaa// 
        Piedra de oro 
[ˈu.na.ˈpiɛ.ðæːː⁄ˈpie.ðæ.ðe.ˈo.lɔ] 
(M 3;06) 

Ejemplo 4:   Adverbios 
 
Comooo diez // 
Como cien 
[ko.ˈmoːː.ˈdjᵉᶿ.ko.mo.ˈθjɛn] 
(M 3;06) 

 

 
 

En el cuadro anterior podemos notar que no en todos los ejemplos hay Repetición 

inicial como en los nexos o sustantivos ni tampoco intermedia como es el caso de los 
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adverbios. El mayor número de elementos repetidos que encontramos dentro del corpus son 

las preposiciones, mientras que para los demás ejemplos encontramos por lo mucho dos de 

cada uno y no más. En muchos casos, para este fenómeno sólo se repiten elementos simples 

y no cadenas sintácticas como lo vimos en el caso de la Reconfiguración. 

 

2.3 Análisis 

 

2.3.1 Metodología para el análisis 

 

Para comenzar con el análisis fue necesario separar las 42 emisiones que contenían 

Dubitación del corpus en general (el número de Dubitaciones por emisión lo mostraremos 

en el Cuadro 26); una vez que estuvieron separadas en grupos de edad se hizo la 

descripción minuciosa de cada enunciado atendiendo a los conceptos antes descritos; 

posteriormente a la descripción agrupamos aquellos casos que contenían información 

semejante de acuerdo con el número de Pausas, Repeticiones, Alargamientos, y demás. Se 

le proporcionó un valor estándar a cada fenómeno (como mostraremos más adelante) y de 

acuerdo con esto es que fueron surgiendo los grados, que van desde la Dubitación más 

simple hasta aquellas que son más complejas o más enfáticas, es decir se sumaron los 

valores de los fenómenos que había en cada ejemplo y se agruparon de acuerdo a la 

totalidad de la suma de puntos. De tal manera que ahora ya en grupo, es posible sacar 

información relevante de cada tipo de Dubitación que sirva para dar cuenta de aspectos 

importantes dentro de la adquisición del lenguaje infantil, pues este acercamiento nos 

servirá para clasificarlas y ver si en efecto los enunciados que contengan este fenómeno se 

van modificando hacia la última grabación, pues esto indicaría que el habla se vuelve más 

controlada y que el niño ahora recurre a otro tipo de mecanismos que no sólo son el 

Alargamiento, sino que la misma Dubitación se vuelve más compleja al igual que el habla. 
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Cuadro 26 
Número de Dubitaciones por etapa y número de emisiones por etapa 

Etapas Dubitaciones Emisiones 
M 2;09 19 ejemplos 68 emisiones 
M 3;00 6 ejemplos 55 emisiones 
M 3;03 8 ejemplos 40 emisiones 
M 3;06 9 ejemplos 65 emisiones 

 
 

A continuación mostramos la totalidad de las preguntas y/o solicitud de información 

por cada sesión, así como  su clasificación, para dar a conocer si es verdad que el niño 

dubita con mayor frecuencia frente a preguntas abiertas que frente a preguntas cerradas. 

Cabe mencionar que las preguntas no fueron planeadas, sino que iban saliendo de la 

interacción del hablante con el interlocutor (padre, madre, hermana y el investigador), para 

este trabajo no tendrá relevancia el interlocutor.  

 
Cuadro 27 

Totalidad de las preguntas  
M 2;09 Respuestas del hablante 

Preguntas cerradas 10 sin dubitación 
Preguntas abiertas 14 con dubitación 

1 sin dubitación 
Preguntas abiertas acotadas 1 con dubitación 

2 sin dubitación 
Solicitud de información imperativa no 
acotada 

4 con dubitación 
 

Solicitud de información imperativa 
acotada 

1 sin dubitación 

Total con dubitación: 19 ejemplos Total sin dubitación: 14 ejemplos 
M 3;00  

Preguntas cerradas 6 sin dubitación 
Preguntas abiertas 6 con dubitación 

12 sin dubitación 
Preguntas abiertas  acotadas 1 sin dubitación 
Solicitud de información imperativa no 
acotada 

3 sin dubitación 

Solicitud de información imperativa 
acotada 

Sin ejemplos 

Total con dubitación: 6 ejemplos Total sin dubitación:  22 ejemplos 
M 3;03  

Preguntas cerradas  5  sin dubitación 
Preguntas abiertas 2 con dubitación 

8 sin dubitación 
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Preguntas abiertas acotadas 3 sin dubitación 
Solicitud de información imperativa no 
acotada 

1 sin dubitación 

Solicitud de información imperativa 
acotada 

Sin ejemplos 

Total con dubitación:  8 ejemplos Total sin dubitación: 17 ejemplos 
M 3;06  

Preguntas cerradas 6 sin dubitación 
Preguntas abiertas 9 con dubitación 

14 sin dubitación 
Preguntas abiertas acotadas 1 sin dubitación 
Solicitud de información imperativa no 
acotada 

Sin ejemplos 

Solicitud de información imperativa 
acotada 

Sin ejemplos 

Total con dubitación:  9 ejemplos Total sin dubitación: 21 ejemplos 
 

En el cuadro anterior podemos observar que la Dubitación se manifiesta en las 

preguntas abiertas y sólo tenemos un caso de una cerrada acotada en donde hay Dubitación, 

pues en los demás tipos de preguntas no tenemos ningún caso de Dubitación (como se ha 

constatado en los datos anteriores). Esto se debe a que las preguntas cerradas que se le 

hacen al hablante tienen sólo dos opciones de respuesta, lo que hace que la respuesta sea 

más rápida pues debe dar una respuesta en particular y no hacer todo el ejercicio de 

recordar para poder contestar. Y dubita más en las preguntas abiertas porque la información 

que con estas debe de proporcionar al interlocutor es variable y no tan acotada como en las 

preguntas cerradas, es decir la extensión de la respuesta de una pregunta abierta es la que el 

hablante considere pertinente, y puede dar la información que quiere acerca de lo que se la 

preguntado, y no sujetarse a una respuesta más dirigida como en las preguntas cerradas. 

También podemos notar que en la cuarta sesión ya no hay solicitud de información de 

modo imperativo, y esto podría deberse a que el niño ya no necesita de tanto estímulo por 

parte del interlocutor para hablar y ahora es capaz de generar las conversaciones así como 

de iniciar un relato por sí mismo. 

Aunque haya ejemplos sin Dubitación en las preguntas abiertas, vemos que las 

Dubitaciones van disminuyendo conforme el tiempo avanza (Gráfica 1), pues en la primera 

sesión hay mayor número de enunciados con Dubitación que de enunciados sin Dubitación 

pero desde la segunda sesión este fenómeno se invierte debido a que ahora hay mayor 
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número de ejemplos sin Dubitación, lo que también tiene que ver con la totalidad de 

preguntas en la grabación, como lo veremos enseguida. Debemos mencionar que la 

siguiente gráfica corresponde a aquellos enunciados que fueron únicamente precedidos por 

una pregunta por parte del interlocutor. 

Gráfica 1 
Dubitación en números absolutos 

  
De la Gráfica 2 a la 5 damos los promedios que muestran como la Dubitación ha 

disminuido a lo largo de las cuatro etapas; sacamos el porcentaje de enunciados dubitativos 

con respecto a los enunciados no dubitativos de cada etapa, y al igual que la Gráfica 1, las 

siguientes gráficas únicamente corresponden a enunciados precedidos por pregunta. 

 

Gráfica 2 
Etapa 1 
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Gráfica 3 
Etapa 2 

 
 

Gráfica 4 
Etapa 3 

 
 
 

Gráfica 5 
Etapa 4 

 
 

Como podemos apreciar en las gráficas anteriores hay una clara disminución de la 

Dubitación, aunque la Gráfica 3 supera en porcentaje a la Dubitación de la Gráfica 2, 
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podemos hablar aún así de una disminución pues el número de enunciados que hay  en la 

etapa 2 es menor al de cualquier otra etapa. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que las repuestas a preguntas cerradas son 

cortas y lo más concisas posibles pues esto es lo que requiere el modelo de dicha pregunta, 

es decir, que se dé información precisa sin dar tantas explicaciones, es por esto que el niño 

no dubita al contestar a estas preguntas ya que no tiene más que dos opciones para elegir y 

a veces la misma respuesta está ya en la pregunta, como es el caso de las abiertas acotadas, 

así que sólo tiene que elegir cual se apega más a la realidad de lo que quiere dar  como 

respuesta.  

Un propósito de este capítulo es ver si cada uno de los tipos de preguntas revisado 

da pie o no a Dubitaciones y en qué medida lo hace. 

Recordemos que tanto la Repetición como la Reconfiguración no son una 

Dubitación en sí mismas, sino que son aquellos elementos en los que hace efecto el dubitar, 

es decir, porque hay una Pausa o un Alargamiento en el enunciado, el hablante decide que 

es más pertinente hacer un pequeño tiempo entre lo que dice para reorganizar la 

información y así es que repite o reconfigura aquello que era ambiguo o que no quedaba 

claro en el enunciado. De tal manera que tanto la Reconfiguración como la Repetición son 

una cortesía para el interlocutor, para que él pueda captar todo el contenido del enunciado. 

A continuación en las cuatro cuadros siguientes, desglosamos el puntaje promedio 

de cada grabación correspondiente con el total de Dubitaciones por cada grabación, de tal 

suerte que puede haber enunciados dubitativos con más de una Dubitación en cada caso. El 

puntaje corresponde al valor asignado a cada fenómeno como mostraremos a continuación. 

 
Cuadro 28 

Valor asignado a los fenómenos 
 Valor asignado 

Alargamiento menor 1 punto 
Alargamiento medio 2 puntos 
Alargamiento mayor 3 puntos 
Pausa menor 1 punto 
Pausa media 2 puntos 
Pausa mayor 3 puntos 
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Cuadro 29 
GRABACIÓN 1 (M 2;09) 

19 enunciados dubitativos Menor medio mayor Total Promedio 
AL (Alargamiento léxico)  6 1 7  
AM (Alargamiento de muletilla) 5 10  15  
P (Pausa) 2 4 11 17  
    29 1.526 
Puntaje 7 40 36 83 4.368 

 

En el Cuadro 29 el total de enunciados dubitativos corresponde a 19 ejemplos, sin 

embargo el total de Dubitaciones dentro de esos 19 ejemplos corresponde a 29 tipos 

diferentes de Dubitación, los que analizaremos más adelante. 

 

Cuadro 30 
GRABACIÓN 2 (M 3;00) 

6 enunciados dubitativos Menor medio mayor Total Promedio 
AL (Alargamiento léxico) 1  1 2  
AM (Alargamiento de muletilla) 2   2  
P (Pausa) 2 5 5 12  
    16 2.666 
Puntaje 5 10 18 33 5.5 

 
En el Cuadro 30 el total de enunciados dubitativos corresponde a 6 casos, en los que 

se encuentran 16 tipos diferentes de Dubitación, lo que corresponde en promedio al 2.666 

de los casos. 

Cuadro 31 
GRABACIÓN 3 (M 3;03) 

8 enunciados dubitativos Menor medio mayor Total Promedio 
AL (Alargamiento léxico)  2  2  
AM (Alargamiento de muletilla) 1   1  
P (Pausa)  1 4 5  
    8 1 
Puntaje 1 6 12 19 2.375 

 
El Cuadro 31 tiene solo 8 enunciados dubitativos y dentro de ellas hay 8 casos de 

Dubitación, es decir hay un tipo de Dubitación por cada enunciado. 

 

Cuadro 32 
GRABACIÓN 4 (M 3;6) 

9 enunciados dubitativos Menor medio mayor Total Promedio 
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AL (Alargamiento léxico) 3 1  4  
AM (Alargamiento de muletilla) 4 1  5  
P (Pausa) 1 3 4 8  
    17 1.888 
Puntaje 8 10 12 30 3.333 

 

En el Cuadro 32 hay 9 enunciados dubitativos en las que hay 17 tipos de 

Dubitaciones, lo que corresponde al 1.888 en promedio. 

2.3.2 Análisis de los ejemplos 

 

2.3.2.1 Ejemplo de Grado 1 A 
 
Valor asignado: 2 puntos  
 

1. Alargamiento  inicial de muletilla, de duración media  
2. Sin Pausa 
 
1.  AI=2pts   
TOTAL: 2 pts 

 
I: ¿qué pasa en ese juego? 

M 2;09: Mmm se va al hoyo y trae la baya ¿verdad? 
  [mːː.ðe.bal.ˈo.ʝɔ.i.ˈtae.la.ˈßa.ʝæ.ßɛ.ˈðæ] 

 
En el ejemplo anterior se muestra un Alargamiento inicial de grado medio pues la 

duración del Alargamiento es de 784ms, este es el tipo de Dubitación más simple y por 

tanto del que tenemos más ejemplos en las grabaciones, pues al ser el recurso más común 

en el habla del niño es el que utiliza con más frecuencia en sus respuestas.  

Por otra parte la Dubitación anterior cuenta con un elemento muy interesante que es 

la expresión atributiva ¿verdad? (NGLE 2009, p.3165), cabe mencionar que no es el único 

caso registrado con esta palabra al final, pues el hablante dubita en un principio pero busca 

el reconocimiento del interlocutor ya al final del enunciado, de tal suerte que al introducir 

esta expresión de forma interrogativa al final, hace que quien lo escuche corrobore la 

veracidad de la información pues el hablante lo hace con la intención de no escuchar un no 

por respuesta, sino que es una expresión confirmativa de la información que se dio en un 

principio. 
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Como ya lo hemos mencionado antes se le asignó un valor arbitrario a cada 

fenómeno y del resultado de esto sale el primer grupo donde viene incluido el ejemplo que 

a hemos analizado; se tienen documentados más casos en el corpus, y aunque sólo 

tomaremos en cuenta los casos más representativos para describir, en el Cuadro siguiente se 

dará el total de enunciados en los que aparece este tipo de ejemplo desglosadas por edad. 

 
 

Cuadro 33 
Dubitación Grado 1 A 

M 2;09 8 casos 
M 3;00 2 casos 
M 3;03 1 caso 
M 3;06 3 casos 

 
 

Es indudable que este tipo de Dubitación (para este caso) empieza a ser un recurso 

muy utilizado por el hablante, sin embargo ya para las últimas grabaciones no es tan común 

que utilice este mecanismo de respuesta. 

A diferencia del Grado anterior, el siguiente grado cuenta sólo con un ejemplo 

dentro de toda la grabación. 

 

2.3.2.2   Ejemplo de Grado 1 B19 
 
Valor asignado: 2 puntos 
 

1. Pausa intermedia de duración media 
2. Reconfiguración con Repetición intermedia de la preposición a 
 
1. PIN=2 pts  
TOTAL: 2pts 
 

I: ¿por qué casi no ves a Vale? 
M 3;06:  porque se va a su casa/ 
                                    a la casa de su abuelita y regresa hasta en la noche 

[po.ke. θe.ˈßa.a. θu.ˈka.θæ⁄.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßuɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.ta.en.la.ˈno.ʧe] 
 

 

                                                   
19 Sólo se tiene un ejemplo en todo el corpus de este Grado. 
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En este caso el primer fenómeno ocurre hasta que se ha dicho parte de la idea en un 

enunciado que pareciera no contener la información adecuada, así que el hablante echa 

mano de la Reconfiguración para dar a conocer nueva información que entra en 

contradicción con lo que dijo antes y hay una Repetición intermedia de alguno de los 

elementos que usó en el primer enunciado, en este caso el elemento que elije repetir es la 

preposición a para conectar lo que dijo en un principio con lo que dirá a continuación así 

como el sustantivo casa, de tal forma que lo único que cambia es el artículo posesivo su por 

un artículo indeterminado la, lo que hace que el sentido del discurso cambie de propietario 

y que así éste sea reinterpretado de una manera más apegada a la realidad de los hechos que 

el hablante conoce. 

 

2.3.2.3   Ejemplo de Grado 2 20 
 

Valor asignado: 3 puntos 
 

1.   Alargamiento intermedio de duración  menor 
2.   Pausa intermedia  de duración media 
3.   Repetición intermedia del sustantivo piedra 
 
1. AIN=1pt   
2. PIN=2pts    
TOTAL: 3pts 
 

Mateo está jugando con caracoles 
M 3;06: Una piedraaa// 

                           piedra de oro 
[ˈu.na.ˈpiɛ.ðæːː⁄ˈpie.ðæ.ðe.ˈo.lɔ] 

 

 
En este caso el Alargamiento intermedio se da en la segunda palabra del primer 

enunciado, y esta palabra corresponde al sustantivo piedra, donde el segmento que se 

                                                   
20 Notemos que es el único ejemplo en el que no hay pregunta como propiciadora de la dubitación, simplemente es la 
narración que hace el hablante mientras juega con caracoles, y sin embargo dubita, pues al parecer no está seguro de cómo 
se llama eso con lo que juega, en momentos anteriores les da el nombre de caracolas, pero al parecer no se siente 
satisfecho con este nombre y decide llamarlas piedras, que por su parte tiene que ver con que el hablante juega a la 
búsqueda del tesoro dentro de un pequeño arenero, de la suerte que sería más interesante encontrar una “piedra de oro” a 
una simple “caracola”. 
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alarga es la vocal a. Seguida de una Pausa para después tener una Repetición intermedia de 

la misma palabra en la que notamos el Alargamiento.  

 
2.3.2.4  Ejemplo de Grado 3A 
 
Valor asignado: 4 puntos 
 

1. Sin Alargamiento inicial 
2. Pausa intermedia de duración menor 
3. Reconfiguración inicial con Alargamiento intermedio de duración mayor 

 
1.  Sin AI 
2.  PIN=1pt+ AIN= 3pts 
TOTAL= 4pts 

 
I: ¿Qué buscas? 
M 3;00:  Mi / 

                             miiis pelotas 
[mɪ.mɪːːθ.pe.ˈlo.tӕθ] 

  

 
No hay Alargamiento inicial sin embargo después de la Pausa hay una 

Reconfiguración del adjetivo posesivo mi por mis es decir del singular va al plural para 

hacerlo concordar con el sustantivo pelotas, lo que nos hace notar que hay una 

conciencia lingüística que va más allá del sólo orden de ideas; a su vez tiene 

Alargamiento inicial el adjetivo posesivo mis donde el elemento que se alarga ahora es 

la última sílaba de la palabra y, aún más preciso,  se alarga el segmento vocálico de la 

última sílaba de la palabra. 

 

2.3.2.5    Ejemplo de Grado 3B 

Valor asignado: 4 puntos 

1. Alargamientos combinados de un Alargamiento inicial 1 de duración media (sobre 
muletilla) y de un Alargamiento intermedio 2 de duración media (sobre una parte 
léxica) 

2. Sin Pausa 
 

1. AC=AI=2pts+AIN=2pts 
TOTAL: 4pts 
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I: ¿quién te cae mejor de los básicos? 
M 2;09:  Mmm me caeee    [mːː.mẽ.ˈkæ ͡ɛːː] 

 

El ejemplo anterior cuenta con dos tipos de Alargamientos, por una parte el inicial, 

el que se manifiesta con la muletilla mmm seguido de un Alargamiento adicional en el 

verbo caer conjugado en la 1 persona presente singular del indicativo en donde la parte 

alargada es un segmento vocálico y como ya hemos mencionado la última sílaba de la 

palabra. En este caso la información solicitada queda incompleta, pues el hablante prefiere 

reservar su respuesta, y es que tal vez no sepa quién le cae mejor, de tal suerte que prefiere 

no contestar pero si mantener el turno de su intervención y es por eso que al principio está 

la muletilla pues dubita si contestará o no y a su vez esto mantiene su turno y la atención 

del interlocutor. 

 

2.3.2.6  Ejemplo de Grado 3C21 
 

Valor asignado: 4 puntos 
 

1. Pausas combinadas de una Pausa inicial 1 de duración menor y de  una Pausa intermedia 
2 de duración menor    

2.   Alargamiento inicial de duración  media (sobre la parte léxica en) 
3.   Reconfiguración 
4.   Repetición inicial de la preposición en 
 
1.   PC= PI= 1pt+PIN=1pt 
2.   AI=2pts 
TOTAL: 4pts 

 
I: cuéntale a Leo cuando bajamos los duraznos 

M 2;09:  //eeen tu // 
                                      en la casa de mi abuelita                         

[e ͡ẽːn.ˈtu⁄⁄.e ͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ] 
 

El Alargamiento se da en el segmento prototípico de rasgo +vocálico, una vocal 

donde ésta es de nuevo el último segmento vocálico de la  palabra. Después hay una Pausa 

a la que le sigue una Reconfiguración en la que el primer enunciado se contradice con la 

siguiente y donde a su vez hay una Repetición de la preposición en, así también se agrega el 

artículo la y el sustantivo casa. 
                                                   
21 Hay un ejemplo más de este grado en M 3;06. 
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2.3.2.7  Ejemplo de Grado 4 
 
Valor asignado: 5 puntos 
 

1. Alargamiento inicial de duración mayor (sobre la parte léxica al) 
2. Pausa intermedia de duración media 
3. Reconfiguración inicial 

 
1. AI=3pts 
2. PIN=2pts 
TOTAL: 5pts 

 
I:¿a qué equipo le vas? 

M 2;09:  Alll // 
                                                                        a las américas            [aɭːː.a.laθæ.ˈmɛɪ.cæθ] 
 
 

En este caso el Alargamiento inicial corresponde no a un segmento propiamente 

vocálico sino a una líquida que en efecto es considerada como un segmento +vocálico 

(Jakobson 1956, pp. 29-30), seguido de una Pausa y al final la Reconfiguración del 

segmento, donde la nueva información se contradice con la anterior pues  la contracción al  

(preposición más artículo definido) se refiere a información en singular mientras que 

cuando hace la Reconfiguración hace la concordancia en plural de tal manera que decide 

reorganizar el discurso y producir un enunciado más gramatical, por tanto la preposición a 

seguida del artículo las apela a un sustantivo femenino plural tal como es el caso del que 

usa: américas. 

En el siguiente Cuadro se mostrará la distribución en la que aparece este tipo de 

Dubitación dentro del corpus. 

Cuadro 34 
Grado de Dubitación 2B 

M 2;09 3 casos 
M 3;00 1 caso 
M 3;06 1 caso 

 
 

En la única grabación donde no encontramos este tipo de Dubitación es en la que 

corresponde a M 3;03, sin embargo en las demás encontramos Dubitaciones de este tipo. 
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2.3.2.8  Ejemplo de Grado 5 
 

Valor asignado: 6 puntos 
 

1.  Alargamientos combinados de un Alargamiento intermedio 1 de duración media (de 
una muletilla)  más un Alargamiento intermedio 2 de duración media (sobre la parte 
léxica poner) 
2.   Pausa intermedia de duración media 
3.   Repetición intermedia 
 
1. AC=AIN=2pts+AIN=2pts 
2. PIN=2pts 
TOTAL: 6pts 

 
I: ¿cómo le vas a poner al perrito? 

M 3;03:  Le voy aaa // 
                                                                            a poneeer perrito de nombre Mateo 

[le.ˈßoi.ӕːː//ӕ.po.ˈnɛ̃ˑ .pɛːːˈði.tɔ.e.ˈnõm.ßɛ.ma.ˈte.o] 
 

El Alargamiento no inicial se presenta en la preposición a, a la que le sigue una 

Pausa y después una Repetición intermedia de la misma preposición alargada en un 

principio. Después de la Repetición hay un Alargamiento adicional, de nuevo, éste se 

manifiesta en el segmento +vocálico el que a su vez está en la última sílaba del verbo en 

infinitivo poner.  

 
2.3.2.9   Ejemplo de Grado 622 

 
Valor asignado: 8 puntos 
 

1. Pausas combinadas de una Pausa inicial 1 de duración mayor más una Pausa 
intermedia 2 de duración mayor 

2. Alargamiento  inicial 1 de duración media (sobre muletilla o sílaba final de la primera 
palabra) 

 
1. PC=PI=3pts+PIN=3pts 
2. AI=2pts 
TOTAL: 8pts 
 

I: ¿qué dijo Omar hace rato que habló? 
M 2;09:  //eee// no sé                [eː//nɔ̃͡ɔ.ˈθɪ] 

 

                                                   
22 Cuenta con dos ejemplos dentro de la misma grabación. 
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Aquí vuelve a aparecer el Alargamiento inicial sobre la muletilla, sólo que a 

diferencia del Grado 1A, es este caso seguido del Alargamiento hay una Pausa, dando 

cuenta de que hay más de una combinación posible dentro de las Dubitaciones. A 

diferencia de una respuesta esperada, el hablante no sólo dubita sino que de verdad no sabe 

de lo que se le está cuestionando, al parecer en un principio quiere seguir manteniendo el 

turno, de esto que dubite pero ya después de la Pausa se ha dado por vencido y parece que 

la información requerida no será dada en esta ocasión.  

 

2.3.2.10  Ejemplo de Grado 7 
 

Valor asignado: 9 puntos 
 

1.   Pausas combinadas de una Pausa inicial 1 de duración mayor más una Pausa 
intermedia 2 de duración mayor 

2.   Alargamientos combinados de un Alargamiento inicial 1 de duración media y de un 
Alargamiento intermedio 2 de duración menor 

 
1. PC=PI=3pts+PIN=3pts 
2. AC=AI=2pts+AIN=1pt 
TOTAL: 9pts 

 
I: ¿cómo se dice tengo hambre en chino? 

                                          M 3;06:  //esteee // no seee                      [eθ.teːː⁄⁄no.ˈθɛːː]        
 

El Alargamiento anterior presenta un nuevo caso de muletilla que no había 

aparecido en ningún ejemplo este, en el que la parte alargada es el último segmento 

vocálico de la palabra. Después de dicha muletilla hay una Pausa a la que le sigue el 

Alargamiento del verbo conjugado en 1 persona presente del singular sé, y como ya había 

uno en un principio, a este segundo se le llama adicional, el que se manifiesta, igual que el 

anterior, en el segmento vocálico de la palabra. 

 
2.3.2.11  Ejemplo de Grado 8 

 
Valor asignado: 12 puntos 
 

1.   Alargamientos combinados de un Alargamiento inicial 1 de duración media (sobre 
la muletilla e) más un Alargamiento intermedio 2 de duración media (sobre la parte 
léxica el) 
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2.   Pausas combinadas de una Pausa inicial 1 de duración mayor, seguida de una Pausa 
intermedia 2 de duración mayor y finalmente una Pausa intermedia 3 de duración media 
3.   Repetición intermedia 
 
1. AC=AI=2pts+AIN=2pts 
2. PC=PI=3pts+PIN=3pts+PIN=2pts 
TOTAL: 12pts 
 

I: ¿con qué se juega ese? 
M 2;09: //Eee / con elll / ese que 

                                                                       que agarramos ¿no? 
[ɛːː.kon.eɭːː.ˈɛθe.ke.ke.a.ɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno] 

 
El Alargamiento inicial lo observamos en la muletilla e, a la que le sigue una Pausa 

y después de ésta un nuevo Alargamiento que como en el ejemplo de Grado 6 es la líquida 

la que se alarga y no la vocal; seguido de este Alargamiento hay una Pausa, para terminar 

con la Repetición intermedia del nexo que. 

 

2.4  Conclusiones 

 

A lo largo de este capítulo hemos observado los diferentes tipos de Dubitaciones 

que hay en el habla de un niño, también hemos resaltado que tanto el Alargamiento como la 

Pausa son los fenómenos más comunes de Dubitación y que como consecuencia de la 

Dubitación están la Reconfiguración y la Repetición que si bien no son una Dubitación tal 

cual, sino una cortesía para el hablante, pues como lo hemos mencionado a lo largo del 

capítulo, con la Dubitación se pierde un poco la fluidez y la claridad del habla, así que al 

incluir tanto la Reconfiguración como la Repetición le dan mayor coherencia al enunciado 

y hacen que no se pierda de vista el objetivo principal: la comunicación entre interlocutor y 

hablante.  

Que la mejor forma para manifestar una duda es mediante el Alargamiento pues éste 

es el fenómeno que más lo demuestra, ya que manifiesta +duda y +tiempo para tener la 

palabra, por otro lado la Pausa es +duda ya que la Pausa en sí significa +tiempo para tener 

la palabra. La Reconfiguración es la mejor herramienta para que la información se 

aproveche al máximo, pues le da las herramientas al hablante para reacomodar su discurso 

valiéndose de nuevos elementos lingüísticos. La Repetición sirve para mantener el turno, y 
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le da la oportunidad, al hablante, para pensar y acomodar los demás elementos de su 

discurso, así también para no perded el hilo discursivo. 

Para el caso de este trabajo, pudimos identificar que para que haya Dubitación debe 

haber antes una pregunta por parte del interlocutor, sin embargo no todos los tipos de 

preguntas incitan a dubitar; y pocos son los casos, en esta tesis, donde después de pregunta 

no hay Dubitación como es en la pregunta cerrada y en la cerrada no acotada, pues como ya 

lo mencionamos con anterioridad, este tipo de preguntas vienen tan restringidas en la 

posibilidad de respuesta, de tal forma que el hablante no vea dificultad al contestar y de 

aquí que manifiesta ninguna duda en su respuesta. A diferencia de las demás preguntas 

(abiertas o en solicitud de información imperativa no acotada) donde el campo de respuesta 

está tan abierto que el hablante dubita al tratar de dar la mejor repuesta que sea posible, por 

tanto la pregunta que dispara mayor número de Dubitación, viene a ser la pregunta abierta 

que al ser no acotada y tan abierta como su nombre lo indica, le da más posibilidad de 

respuestas a elegir al hablante. 

También hemos visto cómo es que la Dubitación se vuelve progresivamente más 

compleja en términos lingüísticos al igual que el habla, pues en la primera etapa, la 

Dubitación consta, de un Alargamiento inicial de alguna muletilla (por ejemplo (M 2;09) 

“mmm ricos”  [mːː.ˈdi.koθ]), después el hablante empieza a incluir nuevos mecanismos de 

duda como son Pausas con Alargamiento seguidas de una Reconfiguración; de tal modo 

que la Dubitación cada vez se ve más influida por otros fenómenos que terminan llenando 

ciertos huecos informativos, y gracias a la Reconfiguración es que puede continuar con la 

idea para así terminarla y que el mensaje que  quería transmitir llegue completo, pues si no 

hubiera utilizado la Reconfiguración la información no sería la correcta como veremos en 

el siguiente ejemplo:   

 

(M 3;06) “porque se va a su casa// a la casa de su abuelita y regresa hasta en la noche” 

[ˈpo.keːː.θe.ˈßa.a.θu.ˈka.θæ⁄.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßuɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.ta.en.la.ˈno.ʧe] 

 

Es importante destacar que este capítulo ha servido para dilucidar algunos aspectos 

del habla infantil que no habían sido estudiados a profundidad y que son el primer paso 

para futuros trabajos que busquen ahondar en temas tan apasionantes. 
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CAPÍTULO 3 
 
 

INESTABILIDAD VOCÁLICA 
 

“El pensamiento avanza de palabra en palabra. Es una senda llena de 
 sorpresas y algunas veces totalmente inédita. Y cuando pasa a ser  

sonido, cuando cada vocablo por fin coincide con la voz que lo 
espera, entonces lo normal se convierte en milagro.” 

Mario Benedetti 
 

 
 3.1 Introducción  
 
El presente capítulo pretende describir y dar cuenta del fenómeno de Inestabilidad vocálica, 

que se refiere a aquel fenómeno en el que las vocales se vuelven cuasidiptongos y del cual 

nos ocuparemos más adelante, es decir hacer una descripción de manera puntual de lo que 

ocurre en los formantes vocálicos al presentarse este fenómeno y bajo qué contextos ocurre.  

También determinar si este tipo de Inestabilidad es común en habla infantil y si es o no de 

uso arbitrario por parte del hablante, dicho de otra manera, buscamos establecer si a cierta 

edad el infante lo usa como una herramienta discursiva que signifique algo dentro del plano 

pragmática del español de la Ciudad de México en general.  

Por lo tanto queremos saber en qué situaciones predomina este fenómeno; como 

puede ser en sílaba abierta o sílaba cerrada ya que ha sido una suposición común que las 

cinco vocales del español, a saber [i e a o u], se realizan más abiertas cuando son el núcleo 

de una sílaba trabada (cerrada) que cuando se encuentran en sílaba abierta (Navarro Tomás 

1950). Igual es importante determinar si el acento intensivo tiene algo que ver con la 

Inestabilidad pues:  

 

La actividad muscular puede producir aumento en el volumen total del aire 
espirado, o bien en la presión con que éste hiere las cuerdas vocales y los 
órganos de articulación. En ambos casos, el resultado será una mayor amplitud 
de la onda sonora, y por consiguiente el efecto acústico del acento se basará en la 
intensidad física de la sílaba emitida. (Gili Gaya 1950, p.27) 

 

 Es decir, determinar si hay mayor Inestabilidad en tónicas o en átonas. 

Dentro del corpus obtenido se han presentado vocales inestables bajo diferentes 

contextos (los cuales se describirán a detalle más adelante), por tanto es indispensable 
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analizar en dónde sucede este fenómeno. Resulta indispensable abordar diversos ámbitos 

dentro del análisis de cada emisión, pues así podremos saber si es pertinente o no analizar 

este fenómeno de tal o cual manera. Esto también nos servirá para saber bajo qué situación 

ocurre la Inestabilidad y ver si es posiblemente verdadero que en cierto punto se va 

interiorizando como característica de algún tipo de habla emotiva23 o si es un mero recurso 

lingüístico del habla espontánea. A continuación mostramos un cuadro con el número total 

de vocales inestables dentro del corpus: 

 

Cuadro 1 
Número total de elementos inestables dentro del corpus 

Etapas Inestables dentro del corpus 
M 2;09 18 ejemplos 
M 3;00 27 ejemplos 
M 3;03 9 ejemplos 
M 3;06 16 ejemplos 

Número total de inestables 70 ejemplos 
 

 

En el cuadro anterior podemos notar como en todas las emisiones existen vocales 

inestables. Desde un principio hemos tomado como supuesto que conforme avanza la edad 

del hablante, estos fenómenos van disminuyendo, sin embargo, apreciamos que hay un 

incremento relevante en M 3;06 con respecto a M 3;03 y esto depende del número de 

emisiones que hay por grabación como se muestra a continuación. 

 
Cuadro 2 

Número de emisiones por etapa 
Etapas Emisiones 
M 2;09 68 emisiones 
M 3;00 55 emisiones 
M 3;03 40 emisiones 
M 3;06 65 emisiones 

 
 

 

 
                                                   
23 Ya que los sentimientos tensivos elevan la intensidad de la dicción; los deprimentes la rebajan  (Gili Gaya 1950, p.26). 
 



59 
 

La siguiente gráfica muestra de manera más clara los datos de el cuadro 2. 

Gráfica 1 
Total de emisiones dentro del corpus en números absolutos 

 
 

Ahora sí en el Cuadro 3 podemos apreciar cómo es que la última grabación (M 

3;06) tiene un mayor número de emisiones  con respecto a la anterior (M 3;03), por tanto 

resulta razonable que el número de inestables se incremente significativamente en la última 

etapa, además que a lo largo del corpus las vocales inestables ocurren en su mayoría en la 

última sílaba de la última palabra, pero debemos aclarar que por su parte, hay algunas 

ocasiones es las que la Inestabilidad ocurre en cualquier otro punto de la emisión, por lo 

que parte de esta investigación también pretende señalar si hay un patrón que nos 

demuestre en qué lugar de la emisión es más probable la aparición de inestables, y de 

nuevo, bajo qué contextos suceden.  

 
Cuadro 3 

Porcentaje e índice de inestables con respecto a las emisiones por etapa 
Etapa Porcentaje Índice 

M 2;09 26.4% 0.264 
M 3;00 49% 0.490 
M 3;03 22.5% 0.225 
M 3;06 24.6% 0.246 

 

3.2 Conceptos básicos 

 

Hemos retomado definiciones de otros autores que señalaremos en los casos 

correspondientes; sin embargo, algunas de las definiciones y nombres de fenómenos que se 

proponen en este trabajo, son únicamente obra nuestra. 
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3.2.1 Vocales  

 

Dado que estas son el objeto de estudio del presente capítulo, queremos dar a 

conocer la definición que tomaremos en cuenta para abordarlas para el análisis, del tal 

forma que definiremos los fonemas vocálicos con la siguiente caracterización que dio 

Quilis para el habla adulta: 

 

a) Por su estructura formántica, y una mayor concentración de la energía en las 

regiones comprendidas entre los 300 y los 800 Hz, aproximadamente [sin embargo 

para el habla infantil el caso es otro, pues la mayoría de las veces la energía se 

concentra muy por encima de los valores que se dan para el habla adulta, tal es el 

caso por ejemplo, de la vocal central baja /a/ que en general se encuentra entre los 

600 y 1200 Hz]. 

b) Los formantes altos de las vocales están menos atenuados que los de otros 

sonidos que posean una estructura formántica. Por otra parte dentro de la 

descripción que da Quilis, menciona a su vez un trabajo de Morris Halle (1986), 

quien señala que todos los fonemas vocálicos contienen en su primer formante una 

gran parte de su energía total; esta energía disminuye de manera notable en las 

frecuencias altas, pero su disminución es menor que la que sufren otros sonidos con 

estructura formántica. 

c) Los sonidos vocálicos tienen, en general, mayor intensidad que los 

consonánticos. (Quilis 1988, pp. 184-185) 

 

3.2.1.1 Vocales tensas y laxas vs vocales simplemente relajadas y vocales inestables 

con relajación final 

 

3.2.1.1.1 Vocales tensas y laxas 

 

Para diferenciar entre una vocal tensa y una laxa, en necesario tomar como principal 

criterio la tensión muscular, pues es ésta la que las hará diferentes, pues la tensión  tiene 

que ver con la posición de la lengua y en menor medida con la tensión muscular aplicada 
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para pronunciarla, es decir these terms originally referred to an increased and decreased 

muscular tension, respectively, or the vocal tract24 (Reetz and Jongman 2009, p. 33). 

A saber dentro del corpus surgieron dos tipos de vocales relajadas, dentro de los 

cuales se encuentran las vocales inestables, que serán las que ocuparemos como objeto de 

estudio para el presente capítulo. 

 

3.2.1.1.2 Vocales simplemente relajadas (con estabilidad formántica) 

 

Respecto de las vocales simplemente relajadas podemos decir, que en general tiene 

un F1 y un F2 mayores que las vocales tensas; tomemos en cuenta que el F1 tiene relación 

con la elevación de la masa de la lengua; si ésta se eleva el F1 desciende y viceversa pues si 

se levanta se amplía la zona faríngea o de lo contrario se estrecha, lo que se refiere a la 

altura vocálica; el F2 desciende de frecuencia según la lengua vaya retrocediendo desde el 

paladar duro, es decir se refiere a la anterioridad y/o posterioridad de los segmentos; por 

último el F3 corresponde al redondeamiento de los labios, distinguiendo así entre vocales 

redondeadas o no redondeadas (Martínez Celdrán 1995), estos formantes serán más 

elevados que en las vocales no relajadas. A continuación un ejemplo de vocal simplemente 

relajada. 

 

Figura 1. Oscilograma y espectrograma de la palabra “uno” [ˈu.nɔ]̃  con relajación vocálica 

 
 

                                                   
24 Estos términos originalmente se refieren al aumento y a la disminución de la tensión muscular, respectivamente, del 
tracto vocal. (Traducción mía). 
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En la figura anterior podemos notar como los formantes se encuentran estables en la 

vocal posterior alta media baja (relajada) [ɔ], sin embargo el promedio de los formantes en 

esta vocal es mayor al que tendría si fuera una vocal posterior media alta (tensa) [o]. En el 

caso de la vocal relajada se encuentra a final de emisión y además es una vocal átona. Se ha 

señalado que las vocales del español se relajan cuando son átonas, lo que no excluye que 

también en posición tónica se produzcan algunos casos, así mismo el debilitamiento de 

vocales en México se produce principalmente en palabras o expresiones de uso frecuente 

(Serrano 2006, p.42) 

 

3.2.1.1.3 Vocales inestables con relajación final (cuasidiptongos) 

 

Para efectos de este trabajo entenderemos como Inestabilidad vocálica los casos 

donde este fenómeno se relacione en el plano articulatorio como una postura menos 

enfática que la que hay en las vocales tensas (las más comunes)  y en el plano acústico con 

un ascenso de los formantes 1 y 2.   

Las vocales inestables presentan la trayectoria formántica parecida a la de un 

diptongo (figura 2). De tal manera que se decidió llamarlos, también, cuasidiptongos, es 

decir la vocal presenta dos momentos, uno con estabilidad y el siguiente con un ascenso en 

los formantes, lo cual correspondería a otro segmento, sin embargo se trata de la misma 

vocal pero con una alteración en el F1, el F2 y el F3. Cabe mencionar que junto con la 

Inestabilidad hay elevación de la tonía, a continuación podemos ver cómo es que los 

formantes suben para el final de la emisión, lo que nos da la razón para poder estudiar este 

fenómeno. 
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Figura 2. Oscilograma y espectrograma de la palabra “¿verdad?” [ßɛ.ˈðæ] con Inestabilidad  
vocálica 

 
 

La figura anterior muestra la trayectoria formántica de los tres primeros formantes 

de la vocal central baja inestable con relajación final [æ], como podemos apreciar la 

trayectoria tiene dos momentos que van del momento 1 (M1) donde inicia la elevación al 

momento 2 (M2) donde ocurre la elevación final de dicha trayectoria, más adelante 

explicaremos a detalle lo que ocurre y haremos una descripción del proceso. 

 

3.2.2 Factor prosódico (FP) 

 
3.2.2.1 Vocal átona vs vocal tónica 

 

La primera se entiende como aquella que no posee ninguna carga tónica, es decir 

aquella que es núcleo de una sílaba no acentuada; la segunda es aquella, que por el 

contrario, sí posee carga tónica.  

Ambas vocales las encontramos dentro del corpus y están distribuidas de la 

siguiente manera:  
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Ejemplos  

Vocal inestable tónica Vocal inestable átona 

M 3;00 [mː.mẽ.ˈkæɛ͡ː] 
“mmm me caí” 

M2;09 [e ͡ẽːn.ˈtu⁄⁄.e ͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ] 

“eee, en tu… en la casa de mi abuelita”  

 

 
3.2.3 Factor silábico (FS) 

 

Es un supuesto teórico que las cinco vocales del español se realizan más abiertas 

cuando son el núcleo de una sílaba trabada que cuando se encuentran en sílabas abiertas 

(Navarro Tomás 1950). Por tanto vamos a considerar como FS la oposición sílaba abierta 

vs sílaba trabada. 

 

3.2.3.1 Sílaba abierta vs sílaba trabada 

 

La sílaba abierta es aquella que termina en vocal, mientras que la sílaba trabada es 

aquella que termina en consonante, es decir, posee una estructura con coda; por tanto 

debemos observar en el siguiente cuadro, el número de inestables dependiendo del tipo de 

sílaba. 

Ejemplos 

Inestables en sílaba abierta Inestables en sílaba trabada 

M 2;09 [eːn.ˈkin.tɔ] 
“en quinto” 

M 2;09 [aɭː.a.laθæ.ˈmɛɪ.cæ] 
“al… a las americas” 

 

Como podemos apreciar dentro del corpus obtuvimos resultados donde la 

Inestabilidad sucede en sílaba trabada, sin embargo no es una regla que impera siempre, 

pues de igual forma se tienen ejemplos donde aparecen sílabas abiertas en las que existe 

relajación.  
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3.2.4 Factor pragmático-discursivo (FPD) 

 

Es la realización lingüística en un acto de habla concreto,  en donde no sólo se toma 

en cuenta la realización lingüística sino que también se toman en cuentan otros factores 

como son el contexto social; ya que ahora tomaremos en cuenta al locutor y al interlocutor, 

así como la intención, y el contexto en el que es dicha cada emisión. Por el lado 

pragmático, tomaremos en cuenta el conjunto de conocimientos y habilidades, de tipo 

cognitivo y lingüístico, que facilitan el uso (función) de la lengua (estructura) en un 

contexto específico para la comunicación de significados (Serra, p. 479).  

Ya que dentro del corpus localizamos las vocales inestables dentro de enunciados, 

nos basaremos en el estudio de la vocal como parte de un todo, es decir, nos enfocaremos 

en la totalidad del enunciado y en todo aquello que influye dentro del contexto para así 

poder analizarlas de manera más precisa. 

 

      3.2.4.1 Clasificación de los actos de habla25 

 

Un acto de habla puede ser aquel que solicita información, disculpas, expresa 

agrado o desagrado, pregunta, ruega, etc. Además por su parte, consta de tres niveles.  

 

a) Acto Locutivo: es la idea o el concepto de la frase, es decir, aquello que se dice, por 

ejemplo: ¡ven por favor!, en este enunciado está la idea, el deseo del otro. 

b) Acto Ilocutivo: es la intención o finalidad concreta del acto de habla, por ejemplo 

en: ¡hace frío y la puerta está abierta! el hablante busca que el interlocutor se 

ofrezca a cerrar la puerta sin haber hecho la petición en concreto. 

c) Acto Perlocutivo: es el (o los) efecto(s) que el enunciado produce en el receptor en 

una determinada circunstancia, de nuevo en ¡hace frío! el hablante al emitir tal 

enunciado produce que el interlocutor se levante y en efecto, cierre la puerta.  

 

De tal manera que el acto de habla que tomaremos para este trabajo será el Acto 

Ilocutivo, pues es aquel que posee una finalidad concreta como lo hace el hablante al hacer 

                                                   
25 Los Actos de habla fueron tomados de J.L. Austin 1962.  
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preguntas a manera de participación entre los interlocutores. A continuación mostraremos 

la división según la intención o finalidad del acto de habla. 

 

3.2.4.1.1 Acto de Habla Asertivo: el hablante niega, asevera o corrige algo, con 

diferente nivel de certeza, por ejemplo: ¡claro que no llovió! 

3.2.4.1.2 Acto de Habla Directivo o Apelativo: el hablante busca obtener una 

reacción determinada, busca hacerlo actuar de cierta manera, convencerlo de una idea o 

lograr que entregue una información, por ejemplo: ¡lava los platos, te toca! 

3.2.4.1.3 Acto de Habla Declarativo: el hablante pretende cambiar el estado en que 

se encuentra alguna cosa, por ejemplo: ¡los declaro marido y mujer! 

3.2.4.1.4 Acto de Habla Expresivo: el hablante expresa su estado anímico, por 

ejemplo: ¡tengo un fuerte dolor de cabeza! 

3.2.4.1.5 Acto de Habla Compromisorio: el hablante asume un compromiso, una 

obligación o un propósito, por ejemplo: “¡mañana nos vemos! 

 

Por tanto el acto de habla que nos concierne será el Acto de Habla Directivo o 

Apelativo pues es dentro del que se encuentra el acto de habla apelativo, del que 

hablaremos a continuación. 

 

3.2.4.2 Acto de Habla Directivo vs Otros Tipos de Acto de Habla 

 

El Acto de Habla Directivo es aquel en el que el niño desea que su supuesto sea 

confirmado, es decir busca aceptación o participación por parte del oyente para así poder 

reafirmar sus conocimientos o saber si lo que está diciendo es pertinente, o mencionado de 

otra forma, recurre al otro para encontrar reconocimiento de lo que ha dicho, nunca espera 

una respuesta contraria. 

 En ese sentido las inestables estarían relacionadas al tipo de conversación que se 

establece entre el informante y la persona con quien está sosteniendo comunicación en 

cierto momento; es por ello, que creamos que las inestables están muy asociadas a 

preguntas orientadas (con un receptor específico y un respuesta específica); es decir, el 
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emisor deja de ser neutral y establece la intención de su enunciado en la confirmación de su 

suposición por parte del interlocutor  (Saeed 2003). 

Para el presente trabajo sólo nos enfocaremos en el Acto de Habla Directivo pues es 

aquel que arrojó desde un principio vocales inestables; aunque dentro del corpus pudimos 

localizar varios tipos de actos más. 

 

Cuadro 4 
Total de Actos de Habla Directivos 
Etapa Total 

M 2;09 14 emisiones 

M 3;00 2 emisiones 

M 3;03 2 emisiones 

M 3;06 1 emisión 

 
 

3.3 Análisis 

 

Obtuvimos los valores formánticos de cada vocal inestable midiendo los tres 

formantes por principio de la parte inicial y después de la parte final de la vocal; después de 

haber obtenido los valores de F1, F2 y F3, realizamos la operación correspondiente para 

sacar F2’ que es el valor de F2 si tomamos en cuenta la influencia que ejerce sobre él el 

valor de F3, aplicando la fórmula establecida por Fant (1973):  

 

                                         
 

Posteriormente analizamos cada uno de los factores que creemos provocan 

Inestabilidad vocálica, para así determinar cuál de ellos es determinante en la ocurrencia de 

la Inestabilidad. 
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3.3.1 Descartando factores 

 

3.3.1.1 Factor prosódico 

 

Primero fueron medidos todos los formantes separando en átonas y tónicas las 

vocales, presuponiendo que esta distinción sería relevante para explicar los casos de 

relajación como se muestra en el cuadro a continuación. 

 

Cuadro 5 
Número de vocales inestables tónicas y átonas 

Etapa de grabación Vocales tónicas Vocales átonas 
M 2;09 14 ejemplos 4 ejemplos 
M 3;00 19 ejemplos 8 ejemplos 
M 3;03 6 ejemplos 3 ejemplos 
M 3;06 6 ejemplos 10 ejemplos 

 

El cuadro anterior muestra que hay ejemplos tanto para vocales tónicas como para 

átonas, por tanto la dualidad átono vs tónico no es un factor que determine si hay o no 

Inestabilidad pues como podemos observar en las siguientes figuras dicho fenómeno sucede 

tanto con vocales tónicas como con vocales átonas, así que de ninguna manera la atonicidad 

será el motivador de que haya o no Inestabilidad.  

 

Figura 5. Vocales inestables átonas vs tónicas26  
 

 
 

                                                   
26 La vocal inestable átona está enmarcada en color rojo y la inestable tónica en color verde, cabe añadir que las vocales 
que tomamos en cuenta para este ploteo corresponden a la etapa M 2;09. 
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Es decir que en cualquier timbre encontraremos inestables, por lo que este factor no 

determina que haya o no este fenómeno dentro de las emisiones. 

 
 

Cuadro 6 
Ejemplos de vocales inestables átonas y tónicas por etapa 

Etapa Ejemplos 
Inestables átonas M 3;06 [a.ˈi.ˈbje.ne.la.iˢ.ˈte.rjæ] 

“ahí viene la histeria”  
Inestables tónicas M 2;09 [pa.ɭæː⁄⁄.pa.ɭa.pe.ˈga.ɭeθ.a.lo.ˈðuã.nɔ̃ˑ .ße.ˈdæ] 

“para… para pegarles a los duraznos, ¿verdad?” 
 

 
 

3.3.1.2 Factor Silábico 

 

Como ya lo hemos mencionado, la sílaba abierta es aquella que termina en vocal, 

mientras que la sílaba trabada es aquella que termina en consonante, es decir posee una 

estructura con coda; por tanto debemos observar los ejemplos para ambos casos mostrados 

a continuación. 

 

 
Cuadro 7 

Número de inestables dependiendo el tipo de sílaba 
Etapas Sílaba abierta Sílaba trabada 
M 2;09 9 ejemplos 9 ejemplos 
M 3;00 19 ejemplos 8 ejemplos 
M 3;03 3 ejemplos 6 ejemplos 
M 3;06 12 ejemplos 4 ejemplos 

 

 

Cuadro 8 
Vocales inestables y tensas en sílaba abierta y sílaba trabada 
 Sílaba trabada Sílaba abierta 

Vocales inestables [ta.ˈme ͡ɛ̃n ]  “también” 
  (M 3;00) 

[ˈo.tæː]  “otra” 
(M 3;06) 

Vocales tensas  [  ͥ.ˈði t ̌  ͪ ]    “Edith” 
  (M 2;09) 

[ga.ˈne]  “gané” 
(M 3;03) 
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Como podemos apreciar dentro del corpus obtuvimos resultados donde la relajación 

sucede en sílaba trabada; sin embargo, no es una regla que impera siempre, pues de igual 

forma se tienen ejemplos donde aparecen sílabas abiertas en las que existe relajación, así 

que este el factor silábico no es un determinante para que haya o no Inestabilidad. 

Hasta este punto han quedado descartados los dos factores anteriores pues no 

muestran ninguna diferencia notable, ya que en ambos casos encontramos ejemplos de los 

tipos que nos parecerían extraños como es la Inestabilidad ante sílaba abierta, así que por 

último analizaremos el tercer factor para ver si es este factor el que determina a la 

Inestabilidad. 

 

3.3.1.3 Factor Pragmático-discursivo 

 

En este momento es cuando nos preguntamos si es que el tipo de acto de habla es 

aquel factor que puede determinar la Inestabilidad, pues en las vocales que presentan 

Inestabilidad están muy asociadas a preguntas confirmatorias, por tanto es necesario 

analizar aquellos contextos discursivos que resulten relevantes para la aparición de dicha 

Inestabilidad. 

Un primer acercamiento a este factor nos obligó a hace una clasificación más 

específica de los Actos de Habla. 

 

3.3.1.3.1 Subclasificación del Tipo de Acto de Habla Apelativo o Tipos de 

Peticiones 

 

Para saber con precisión qué tipo de habla dispara la Inestabilidad es necesario 

desglosar el acto de Habla Directivo en varios tipos, de tal forma que así sabremos con 

mayor exactitud a qué tipo de habla se debe la Inestabilidad vocálica. 

Si tomamos en cuenta que detrás de cualquier petición está la finalidad de pedir 

información,  además de que se producen cuando el locutor considera que el interlocutor 

está dispuesto a acceder a su petición, y por ello utiliza este tipo de enunciados, en el 

supuesto de que la petición es aceptada por el otro (Serra 2000, p. 506). 
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a) Peticiones Directas o Imperativas del tipo “Dime qué hora es”. 

M 2;09 [ˈti.la.ˈe.toθ] “Tira estos” 
 

En el inciso “a” exponemos una orden tal cual, es decir el hablante en concreto 

quiere que se realice una acción y no duda en pedirla de manera, como su nombre lo dice, 

directa. 

 

b) Petición en forma de Órdenes Encubiertas “¿Me puedes dar la sal?” 

M 2;09 [ju.ˈɡa.mõθ.eθe.mũ.ɲe.ˈki.to.ke.ˈta.ba.mõ.ku.ˈɡãⁿ.ðɔ.lɔ.ˈteθ] 
“¿Jugamos ese muñequito que estábamos jugando los tres?” 

 

En “b” por el contrario, aquí el hablante busca de manera cortés que se ejecute una 

orden, de tal forma la cubre con un enunciado que pudiera reflejar que incluso está pidiendo 

permiso para realizar la acción.  

 

c) Petición de Autorización con Enunciados Interrogativos “¿Puedo saber dóndes 

estás?” 

M 3;00 [en.ˈke.ˈpa.tɛ.eθ.ˈtaθ] “¿en qué parte estás? 
 

Para el caso de “c” el hablante quiere obtener información, sólo que para este caso, 

lo expresa en forma de mandato autoritario. 

 

d) Peticiones en forma de Deseo “Quiero agua” 

 
 

Lo que el hablante busca expresar en “d” es una orden a manera de deseo, quiere 

llegar a un fin con la ayuda del otro. 

 
 
e) Peticiones en forma Enunciados interrogativos “¿Tienes el lápiz?” 

M 3;00 [i.mi.ða.ˈke.taθ]  “´¿Y mis raquetas?” 
 

No encontramos ningún ejemplo en el corpus 
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Por último en “e” se expresa una pregunta tal cual, el hablante quiere saber algo 

acerca de un tema en específico y no duda en interrogar al otro para conseguir su finalidad. 

A saber dentro del corpus la solicitud de información que en su mayoría propició la 

aparición de vocales inestables fueron los enunciados interrogativos que se pegaron a final 

de las emisiones, también conocidos en la literatura como comprobativos (Ortega, 1985). 

 

3.3.1.3.2 Los Comprobativos 

 

Son aquellos que surgen cuando la inseguridad del hablante es ostensible, y éste 

puede escoger entre fórmulas tales como las que lo remitan a enunciados interrogativos; es 

decir, siempre que exista algún elemento que ocasione incertidumbre en el locutor, éste se 

verá llevado a usar una forma interrogativa para modalizar un enunciado, mediante el uso 

del mismo hablante, intenta crear la obligación de contestar (como ocurre con el enunciado 

interrogativo típico) y, espera con la información del interlocutor ratificar lo dicho, por esto 

el uso de los comprobativos ¿no? y ¿verdad?.  

 

 
Cuadro 9 

Comprobativos 
M 2;09 [ßwo.ˈkeːː.æ.ˈθja.tʲoʔ.ˈo.ʝo.ße.ˈðæ] 

“Porque hacía yo hoyos ¿verdad?” 
 

M 3;00 [a.ˈθi.ˈßa.ⁿɛ̃n .la.ˈßol.θӕ./nɔ.̃a.ˈθi.⁄⁄a.ˈθi.ˈßa.nɔ]̃ 
“Así en la bolsa, no así, así van ¿no?” 

 
 

 En el cuadro anterior podemos ver como el comprobativo aparece al final del 

enunciado, dejando en claro que la información antes dicha necesita ser “comprobada”, es 

decir verificada por alguien más, en este caso con quien el niño esté hablando es ese 

momento. 
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3.3.1.3.2.1 Comprobativo no 

 

Mediante el uso de ¿no? el hablante intenta crear la obligación de contestar (como 

ocurre en el enunciado interrogativo típico) y espera, con la información que a raíz de ello 

depare el oyente, ratificar algo sobre lo que ya ha establecido ciertas previsiones, o, lo que 

viene a ser igual permite en la respuesta un rechazo parcial a lo previsto. 

 

M 2;09 [ɛː.kon.eɭː.ˈɛθe.keˑ.ke.aɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno] 
“Eh, con el ese que, que agarramos, ¿no? 

 
 

3.3.1.3.2.2 Comprobativo verdad 

 

 Ortega (1985) señala que es posible conmutar ¿verdad? por ¿no?, sin que por causa 

de ello se aprecie algún cambio en el significado. El primero es empleado por personas de 

cierta cultura, o por quien desea impregnar su discurso de la elegancia o distinción, el 

segundo por el contrario, es forma más neutra y generalizada, siendo, por tanto, utilizado 

por personas que pertenecen a todas las clases del espectro social. 

 

 

 

 

 

 

A saber, dentro de nuestros ejemplos el mayor número de comprobativos que 

tenemos registrados es con el modalizador ¿verdad?, el que representa una aseveración + 

comprobativo y sobre éste se ubica la parte tónica del enunciado. Además que este tipo de 

intervención por parte del locutor fue la que propició la Inestabilidad en los segmentos, 

pues al tratar de seguir el molde tonal de la interrogación, se ve en la necesidad de apelar de 

la misma manera sobre aquello que quiere conocer, sin dominar de manera definitiva la 

fonación de las vocales del español.  

M 3;06 [eθ.ˈta.mui.o.ku.ˈpa.ðo.ˈθiem.pe.ke.le.ˈa.ßaˢ.ße.ˈðӕ] 
“está muy ocupado siempre que le hablas, ¿verdad? 

M 2;09 [ηµ.ðe.bal.o.ʝɔ.i.tae.la.ˈßa.ʝæ.ßɛ.ˈðæ] 
“Hmm, se va al hoyo y trae la baya, ¿verdad? 
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Es de todo esto que surgen unas últimas preguntas, ¿es la Inestabilidad en los 

comprobativos propia del habla infantil o también podemos encontrarla en habla adulta? 

 

3.4 Conclusiones 

 

 En este capítulo proporcionamos una descripción y un análisis del fenómeno de 

Inestabilidad vocálica en el habla infantil de un niño de la Ciudad de México, así mismo 

descartamos aquellos factores que pudieran ser determinantes para que hubiera 

Inestabilidad en el habla infantil, también descartamos mediante el análisis todos aquellos 

factores que en un principio creíamos eran determinantes para la Inestabilidad, sin 

embargo, mediante una descripción y estudio de cada uno de ellos dedujimos que se debe 

sólo al Factor  Pragmático - Discursivo, pues las vocales que presentan este fenómeno están 

asociadas a Actos de Habla Directivos, dentro de los cuales se encuentran las preguntas 

confirmatorias y más específicamente los comprobativos, que son aquellos que disparan de 

manera directa la Inestabilidad, pues son una herramienta discursiva que a la larga ayuda al 

hablante a hilar la conversación, sin embargo en el hablante infantil, este rasgo apenas está 

introduciéndose en su lenguaje, necesita refuerzos que le indiquen mediante la práctica,  el 

uso adecuado este fenómeno, pues en él sólo aparecen a final de emisión, sin embargo, en 

habla adulta es común encontrar comprobativos a mitad de emisión y no sólo al final, por 

tanto este fenómeno en las etapas que aquí analizamos, está empezando a ser adquirido. 

Es por eso que al igual que en la Dubitación y sus manifestaciones, la Inestabilidad 

va disminuyendo conforme más experiencia lingüística tenga el hablante, es decir el rasgo 

de +Inestabilidad es un rasgo adquirido que con el tiempo termina por volverse una 

característica –inestable dentro de la lengua. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

A continuación recapitularemos los aspectos más importantes que surgieron a lo largo del 

presente trabajo, es decir, señalaremos aquellos puntos que si bien ya quedaron 

confirmados,  necesitan ser expuestos de manera conjunta.  

Respecto de las Dubitaciones, mostramos una descripción amplia, en la que de 

forma puntual explicamos cada elemento que interviene en ellas, como lo son la Pausa y el 

Alargamiento, dichos recursos son los más comunes dentro de la Dubitación, pues el 

hablante los usa en su mayoría para manifestar una duda, es decir cada vez que no está 

seguro de algo, recurre a ellos para así mantener su turno en la conversación, dicho de otra 

forma, los emplea para darse tiempo de pensar lo que quiere decir sin perder su 

participación en la conversación. Por tanto la Reconfiguración y la Repetición surgen como 

las mejores opciones para hilar el discurso dubitativo, pues dan pie a que el hablante retome 

la conversación, pueda continuar y mantener su turno comunicativo. 

De tal forma, diremos que las Dubitaciones en el habla infantil, son un recurso muy 

utilizado, que además se va haciendo más complejo en términos lingüísticos, pues 

generalmente al inicio del corpus encontramos Dubitaciones simples que a lo largo de las 

grabaciones se van complejizando ya que el hablante recurre a ellas cada vez que tiene una 

pregunta a la que debe contestar, por tal motivo va adquiriendo mayor práctica dubitativa y 

las convierte en un fenómeno de uso frecuente. En nuestro corpus notamos que en las 

primeras etapas se presentaba la Dubitación porque el interlocutor hacía preguntas o 

solicitaba información, posteriormente conforme la edad del informante fue avanzando, era 

menos probable que se le hicieran preguntas, pues su habla se volvió más fluida, por ello 

que las Dubitaciones disminuyan para las últimas grabaciones, además de que la 

Dubitación se volvió un recurso lingüístico mediante el cual el hablante intentaba mantener 

su turno. 

En el Capítulo 3 correspondiente a Inestabilidad vocálica, queda descartado que la 

Inestabilidad se deba a un problema articulatorio, pues como ya lo hemos visto, 

corresponde, más bien, a un recurso pragmático que se utiliza junto con la elevación de la 

tonía, dicho fenómeno al igual que las Dubitaciones, va adquiriéndose conforme el hablante 

posea mayor conocimiento lingüístico, pues en un principio utiliza la elevación como un 
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recurso que no está del todo claro dentro de su habla, pues las elevaciones que hace son 

discontinuas y además no presentan una uniformidad entre ellas, ya que en ocasiones la 

Inestabilidad no diferencia entre un segmento de duración media a uno de duración larga, 

es decir no todos los segmentos de duración media van a ser inestables, de tal forma que es 

muy variada la forma en la que se manifiesta la Inestabilidad. 

Ésta ocurre a final de palabra en la mayoría de las emisiones y también ocurre en los 

ya mencionados Comprobativos, los cuales presentan una estabilidad formántica en el habla 

adulta de manera regular, en cambio para el habla infantil el fenómeno no se manifiesta 

como algo constante, pues el hablante infantil, está adquiriendo las características de los 

Comprobativos y aún no tiene pleno dominio de su articulación, por tanto es esperable que 

los formantes sean inestables y que la tonía alcance valores muy elevados. Además el 

hablante infantil, sólo usa los Comprobativos a final de emisión, a diferencia del adulto, 

quien puede introducirlos a mitad del discurso y aún así mantener el ritmo conversacional; 

toco esto con el supuesto de que el adulto usa los Comprobativos para ver reflejado en el 

interlocutor la atención que éste le presta. 

Por tanto, el hablante infantil que nos ayudó en esta investigación va adquiriendo y 

desarrollando a lo largo de las etapas de grabación los rasgos del habla que le permitan 

establecer una comunicación con las características pragmáticas de la lengua, pues en caso 

de no hacerlo, seguirán ocurriendo estas vacilaciones dentro de su lenguaje, seguirá usando 

de manera indiscriminada aquellos fenómenos que se usan sólo en determinados contextos 

como es el caso de la Inestabilidad, pues apriorísticamente esperamos que en futuros años 

haya terminado de adquirir la función y el uso de los comprobativos y siendo así, la 

Inestabilidad vocálica que ocurre dentro de estos, probablemente desaparecería. 

Para finalizar debemos mencionar que para que el niño adquiera todos los rasgos de 

la lengua, es necesario un proceso de práctica continua y de reforzamientos por parte de los 

interlocutores, reforzamientos que el mismo niño pide mediante las Dubitaciones y 

reforzamientos que deben ser adquiridos como el manejo de la tonía en los Comprobativos. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 
 

En este trabajo sólo abarcamos dos fenómenos en concreto, por tanto el estudio que 

hicimos de cada uno de ellos fue exhaustivo respecto a su descripción, de tal forma que las 

bases que proponemos pueden dar pauta para que en futuras investigaciones, tanto propias 

como externas, se haga un estudio con análisis más extensos que logren la descripción del 

habla infantil de manera amplia, pues resultan muy interesantes los resultados que para 

cada caso obtuvimos.  

Nuestra investigación también puede actuar como un trabajo que propicie el debate, 

que motive a los interesados a verter puntos de vista a favor o no, ya que esto sin duda 

generará diálogo sobre temas nuevos, fomentará el estudio de temas precisos y ayudará a 

realizar una clasificación general de fenómenos que han quedado rezagados y que sin duda 

alguna son interesantes.  

Tal es el caso de la Dubitación, con el cual tuvimos que recopilar la información 

suficiente que nos permitiera clasificar cada uno de los fenómenos subyacentes a este tema, 

para ello tuvimos que adaptar teorías de habla adulta, pues era necesario tener bases de 

otros estudios que a la vez nos ayudaran a la creación de nuestros propios fundamentos 

teóricos. 

Con respecto a la Inestabilidad vocálica el abordaje fue distinto, ya que empezamos 

desde cero, buscando teorías que nos ayudaran a llegar al meollo del asunto, al punto clave 

en el que lo demás fue mera intuición, así comenzamos a estructurar un fenómeno que antes 

no había sido estudiado dentro del campo del lenguaje infantil, por ello recalcamos una vez 

más que el estudio de estos temas juega un papel fundamental para próximos trabajos. 

Ambos fenómenos fueron sin duda alguna un aporte para el estudio del lenguaje 

infantil, pues son estudios explicativos que abren vetas para futuras investigaciones. Por 

tanto consideramos necesario continuar ahondando en este tipo de fenómenos, pues resulta 

necesaria una metodología específica, que apoye nuevos análisis que resulten importantes 

para dilucidar fenómenos que no se han estudiado a profundidad. Tal es el caso de los 

Comprobativos, fenómeno del que no hay mucha información y que resultó de vital 

importancia para descifrar el tema de la Inestabilidad vocálica.  
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Por último, nos gustaría mencionar que los análisis espectrográficos se nos 

presentaron como un reto, pues pasábamos horas ajustando factores para tratar de darles la 

mayor resolución posible a las imágenes, porque de nuevo, no hay parámetros para habla 

infantil dentro de estos programas, por ello nos basábamos en parámetros generales que 

poco a poco debíamos modificar para de ahí tener las bases y poder seguir con el proceso. 

Por ello dejaremos como pendientes para futuras investigaciones, abordar los temas 

aquí propuestos con una visión y un análisis distinto, ya que si estudiáramos la Dubitación 

desde un punto de vista sintáctico, el panorama sería en su totalidad diferente y arrojaría 

resultados novedosos y propositivos, de igual manera queda en la lista de pendientes, 

analizar y cotejar los fenómenos de Dubitación e Inestabilidad con el habla adulta, pues 

resultaría interesante ver cómo se presentan y cuáles son los cambios que llevan al niño a 

complejizar gramaticalmente su lenguaje, para finalizar sería interesante basarnos en los 

parámetros que propusimos para analizar habla infantil mediante Praat y crear una 

aplicación que facilite el análisis de datos, pues fue tardado y tedioso ajustar de forma 

constante los parámetros del programa para sacar los resultados de la mejor manera posible, 

así que al tener una aplicación para analizar voz infantil se reduciría el trabajo.  

En su conjunto este trabajo nos ofrece principalmente, métodos para obtener análisis 

y comenzar a crear nuestras propias hipótesis que serán el referente o la base para la 

Dubitación y la Inestabilidad vocálica con respecto al habla infantil. 
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APÉNDICE 1 
CORPUS 

 

Presento el corpus del habla de M con la transcripción fonética estrecha y la 

transcripción gráfica con una reinterpretación de palabras. 

 
M 2;09  

1.[ũ.ˈði.aːæ(ʰ).ˈta.ßæ.e ̬.̃mĩ.ˈkwa˞.ʈo]  “un día estaba en mi 
cuarto” 

2. [i.ßʊ.ˈce⁄⁄.ie.ˈlaː.ˈ ť uͪ]  “y voltee y eras tú” 
3. [mĩ   ͤ.ˈma ͡ã.na ͡ã]  “mi hermana” 
4. [ wnɐ.ka.ˈnĩ.kᵊᵘ.ˈpʲe.ta.me.aː]  “una canica 

préstamela” 
5. [m̰.ˈbe.ðe]̞  “m verde” 
6. [mː//ˈu.nɔ⁄⁄.ˈðoːθː⁄⁄.ˈteθ⁄⁄.ˈkwa.to]  “uno, dos, tres, cuatro” 
7. [ˈnoːː.no.ˈkieː.le.ˈθe.θe]  “no, no quieres ese” 
8. [ɑ.ˈkjæi.ˈʝʊ.ʈ͡ˡɘ.ka.̝ˈni.ka]  “aquí hay otra canica” 
9. [ɛæ͡ɛ͡ʝě.ˈɡʊ͡u.na.mũ.ˈʧ̑æ̰.ʧ̑a.̰ˈai]  “y llegó una 

muchacha” 
10. [ˈkwaɭ]  “cuál” 
11. [ͥ.ˈði ť ]ͪ  “Edith” 
12. [eː.nɔ̃͡ɔ.ˈθɪ]  “no sé” 
13.[ ßwo.ˈkeːː.æ.ˈθja.tʲoʔ.ˈo.ʝo.ße.ˈðæ]  “porque hacia yo hoyos 

verdad” 
14. [e ͡ẽːn.ˈtu⁄⁄.e ͡ẽ.la.ˈka.θa.ðe.ˈmjæ.ßuɛ.ˈli.tæ]   “en tu, en la casa de mi 

abuelita” 
15. [ɛ.du.ˈã.nõ.θiː.ðe.pe.ˈɡa.moθ]  “de duraznos y le 

pegamos” 
16. [ko.ˈnũm.ˈpa.ðo.de.la.kʊ.ˈti.na]  “con un palo de la 

cortina” 
17. 
[pa.ɭæː⁄⁄.pa.ɭa.pe.ˈga.ɭeθ.a.lo.ˈðuã.nɔ̃ˑ .ße.ˈdæ]  

“para, para pegarles a 
los duraznos ¿verdad?” 

18. [m.ˈdi.koθ⁄⁄ˈti.ßae.ˈθẽ.ko.ˈmɔ.̃ˈðu.θ]  “mm ricos, si parecen 
como dulces” 

19. [θa.ˈßian.ðe.ɬi.ˈθiɔ.θõθ]  “sabían deliciosos” 
20. [e.ˈfa.ko]  “flaco” 
21. [ˈt͡θin.tia]  “Cintia” 
22. [mʷe.ˈka ͡æ.ˈmaɭ  “me cae mal” 
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23. [po.ke.meˑ.ˈa.θɛ.ˈmːːu.ʧ̑ɔ⁄⁄ti.da.ˈdeː.lo]  “porque me hace 
mucho, tiradero” 

24. [a.ˈkiᶿ.ˈta.ˈu.na] (260.048-263.214)“aquí 
esta una” 

“aquí esta una” 

25. [ˈti.la.ˈe.toθ]  “tira estos” 
26. [de.θan.ki.ˈto.baɭ]  “de San Cristóbal” 
27. [eːː.la.ˈfe.ʝ  ͥæ]  “en la feria” 
28. [a ͡ã.nĩn.ˈɡũn]  “a ningún” 
29. [ˈθi.ˈθɪ.i.ˈtu.ta.ˈmᶦe ͡ẽⁿ]  “sí, sí tú también” 
30. [ˈto.ðɔθ]  “todos” 
31. [ẽ.la.⁄ˈkæ.xɛ]  “en la, calle” 
32. [iæ.iæ.ʧ̑o.ˈka.ɭo͡ɔñ⁄⁄ˈ 
ͫiæ.ʧ̑ʊ.ˈkæ.ɭon⁄⁄iæ.ˈmɪæ.ban.̪a.ʧ̑o.ˈkæ]  

“ya ya chocaron, mira 
chocaron, ya mira van 
a chocar” 

33. [ˈθi.ˈθon.ˈko.ʧ̑ɛθ]  “sí son coches” 
34. [tœ.ga.ˈne]  “te gané” 
35. [a.ˈbia.ˈtai o.ð oͪ.ũ .ͫpe.ˈði.tɔ]  “habías traído un 

perrito” 
36. [θi.tɛ.a.bi.ˈθɛ]  “sí te avisé” 
37. [u.næ.pe.ˈθo.næ]  “una persona” 
38. [næ.ˈoũ.mĩ.nõ]  “¡Naomi no!” 
39. [no .ͪno.ða.ˈn ɛͥ.læ.ˈnõ]   “no no Daniela no” 
40. [ͤ.ß̞̃ɛ̃.ˈcæ .ͤmaɭ]  “eh me cae mal” 
41. [po.ˈkɛ.ʝo.θoi.ˈkæ.θi.kɔ]  “porque yo soy 

clásico” 
42. [m//ma.ˈte.o.θoɪ]  “Mateo soy” 
43. [θoi.mæ.ˈte.ɔ]  “soy Mateo” 
44. [ˈkæ.θɪ.kɔθ]  “clásicos” 
45. [ͫ.ˈɹɛñ.θɔ]̃  “mm Renzo” 
46. [mː.mẽ.ˈkæɛ͡ː]  “me cae” 
47. [ðɪ.ˈðɪ.ʧ̑ɪ]  “de Richi” 
48. [ˈkũm.pe.doθ.ˈa.ɲõθ] “cumple dos años” 
49. [eɭ.ˈxue.ßeθ]  “el jueves” 
50. [eⁿ.θu.ˈkæ.θæ]  “en su casa” 
51. [eːn.ˈkin.tɔ]  “en quinto” 
52. [ˈa.ke.ßao]  “igual que Pao” 
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53. [ˈʧ̑o.ka.læ]  “chócalas” 
54. [a.ˈkin.tɔ.tæ.ˈmĩẽn]  “a quinto también” 
55. [a.ˈkɪñ.ðɛ]  “a kinder” 
56. [a.ɭa.ka.ˈnĩ.kæ]  “a la canica” 
57. [u.na.bi.ɪ.ˈke.tæ]  “una bicicleta” 
58. [ˈki.ˈai.tɛ]  “aquí hay tres” 
59. [xu.ˈga.mo.ˈkæɬ]   “jugamos cars” 
60. [θɪː.ˈkæɬ]  “sí cars” 
61. [ɛː.kon.eɭː.ˈɛθe.keˑ.ke.aɢæ.ˈɢæ.mɔ.ˈno]  “eh con el ese que que 

agarramos ¿no?” 
62. [ɛ.ðɛ.ko.mʊ̃  ͫ.pa.ˈti.tɔ]  “ese como un patito” 
63. [ηµ.ðe.bal.o.ʝɔ.i.tae.la.ˈßa.ʝæ.ßɛ.ˈðæ]  “mm se va al hoyo y 

trae la baya ¿vedad?” 
64. [θi.i.ji.to.ˈmæ̃.te.ßɛ.ˈðæ]  “y jitomates ¿verdad?” 
65. [aɭː.a.laæ.ˈmɛɪ.cæ]  “al a las américas” 

66. [a.læ.ˈʧi.ßæ]  “a las chivas” 

67. 
[ju.ˈɡa.mõθ.eθe.mũ.ɲe.ˈki.to.ke.ˈta.ba.mõ.ku.ˈɡã
ⁿ.ðɔ.lɔ.ˈteθ]  

“jugamos ese 
muñequito que 
estábamos jugando los 
tres” 

68. [ɛˑⁿ.a.pan.ˈta.ʝæ]  “en la pantalla” 
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69. [mi.a.ˈßue.ɭɔ]  “mi abuelo” 

70. [po.põ.mi.kum.ˈpæ.ɲo]  “por por mi 
cumpleaños” 

71. [ðɔ]  “dos” 
72. [i.le.o.ˈprɪ.̃ðɛ.a.ˈki.θe.æ.ˈße.lo.θi.ˈe.ða.kõ 
ͫ.tu.mã.no.ⁱla.ˈa.bɛ]  

“y le oprimes de aquí 
se abre lo cierras con tu 
mano y la abres” 

73. [i.a.ˈki.le ͡əː.//ˈpie.taθ ] “y aquí le aprietas” 
74. [no.ˈe.æ.ko.ˈmi.da.de.be.ˈbe.xa.ˈɡua]  “no es la comida de 

bebé jaguar” 
75. [no .ͦœ.ɛθ.ˈka.nɛ]̃  “no ese es carne” 

76. [ße.ˈßeɜ͡.ˈeθ.tɔ]  “bebé esto” 
77. 
[unͤ.te.te.te.oθ.ˈko.pȷo.pa.ɭa.o.ku.ˈʧa.tu.coӕ.ˈθ
õn]  

“un te teoscopio para 
escuchar tu corazón” 
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78. [nõ.ˈθe.un.ӕ.nĩ.mã]  “no sé un animal” 
79. [kuãn.do.θe.ẽ.ˈfe.mӕ.del.ˈpiɛ]  “cuando se enferma del 

pie” 
80. [θʊa.ðio.ˈ a.i.ˈpo.ðe.a.ki.el.aˑ.nĩ.ˈmal. 
ˈke.θe.ka.ˈʝo]  

“su radiografía y por 
aquí el animal que se 
cayó” 

81. [ˈke.θel.ße.ˈße.xa.ˈguӕ]  “¿qué es el bebé 
jaguar?” 

82. [mɪ.mɪ.pe.ˈlo.tӕ]  “mi mi pelota” 
83. [noe.ˈtaˀ.noe.ˈtan.ˈai]  “no esta no están ahí” 
84. [mɪ.̃mã.ˈmã]  “mi mamá” 
85. [a ͡ˈӕ.ˈpa.ga.loˢ]  “apágalos” 
86. [ˈsuel.tӕ.lɔ]  “suéltalo” 
87. [no.pe.ˈɭo.a.ˈɡa.ka.lo]  “no pero agárralo” 
88. [  ͫˈðo.joˢ]  “mm rojos” 
89. [nã.ˈãn.xӕ]  “naranja” 
90. 
[a.ˈθi.ˈßa.ⁿɛ ̃n .la.ˈßol.θӕ./nɔ.̃a.ˈθi.⁄⁄a.ˈθi.ˈßa.nɔ]̃ 

“así van en la bolsa, no 
así, así va ¿no?” 

91.[  ͫa.ma.ˈi.ʝɔ⁄⁄ˈße.ðɛ⁄⁄a.mo.ˈa.ðo]  “amarillos, verde, 
morado” 

92. [ũn.ˈo.jɔ⁄⁄ˈnẽ.ɡo]  “un hoyo, negro” 
93. [ˈθi.ku.lo⁄⁄ˈßãn.ko]  “círculo, blanco” 
94. [no⁄⁄noˀ.ˈfui.mo.al.me.ˈka.dɔ]  “no, nos fuimos al 

mercado” 
95. [a.ˈθi.e.ˈta.ßan.e.la.ˈbol.θa.ˈno]  “así estaban en la bolsa 

¿no? 
96. 
[a.ˈθi.a.ˈθi.e.ˈta.ßãn.en.la.ˈbol.θa.ˢo.ðo.o.a.ˈi]  

“así así estaban en la 
bolsa todos ¿o así?” 

97. [ᶿ͡ˢe.kӕ.ˈʝe.lõn.a.ˈo.lӕ]  “se cayeron  ahora” 
98. [i.mi.ða.ˈke.ta]  “¿y mis raquetas?” 
99. 
[u.nã.ã.mã.ã.mã.ˈi.ʝa.ɪ.u.nã.ˈße.ðe.ko.mõ.ˈe.tӕ]  

“una ama amarilla y 
una verde como estas” 

100. [mː//mi.ða.ˈke.tӕθ]  “mis raquetas” 
101. [ˢuɛl.ˈta.lӕθ.suͤl.ta.el.mi.ˈko.fo.nɔ]̃  “suéltalas suelta el 

micrófono” 
102. [ˈa.moᶿ.a.xu.ˈgæ.tẽn.ˈpaɔ]  “vamos a jugar ten 

Pao” 
103. [u.na.au.to.ˈpiˢ.ta]  “una autopista” 
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104. [ˈpa.ˢӕ.me.mi.pɪ.ˈlɔ.tӕ]  “pásame mi pelota” 
105. [ɭӕ.ˈmiӕ.la.ˈmia]  “la mía la mía” 
106. [ˈe.ja.me.ʝo.ʝɔ.ßoɪ]  “e ya mejor yo voy” 
107. [nõ.nõ.tẽN.ɡo.ˢa.pa.toˢ]  “no no tengo zapatos” 
108. [ẽˑn.la.pãn.ˈta.ʝӕ]  “en la pantalla” 
109. [en.el.ˢi.ˈʝɔ]  “en el sillón” 
110. [ˈke.ðe.ˢa.ʝu.ˈna.moˢ ] “¿qué desayunamos?” 
111. [mo.ˈʝe.teˢ]  “molletes” 
112. [kõn.ɡuӕ.ˈʝa.ßa.i.ˈxu.ɡɔ]  “con guayaba y jugo” 
113. [u.ˈnɔ/̃/u.ˈnõ]  “uno, uno” 
114. [ˢe.ko.ˈmio.do.ˈto.tӕ.de.ˈpo.ʝɔ]  “se comió dos tortas de 

pollo” 
115. [mĩẽ.ˈmã.nӕ̃.ˈki.ˢo.pãm.ˈba.ˢɔ]  “mi hermana quiso 

pambazos” 
116. [no.ʝo.lo.ˈvoia.ˈˢɛ]  “no yo lo voy a hacer” 
117. [no.tu.ˡo.ˈvaˢa.ˈˢɛ]  “no tú lo vas a hacer” 
118. [ˈdon.ðe.ˈe.tan.lo.pe.ˈði.toˢ.aoi.tӕ]  “¿dónde están los 

perritos ahorita?” 
119. [pe.ðo.en.ˈke.ˈpa.tɛ]  “¿pero en qué parte?” 
120. [bẽn.ˈɡa.a.ka.pe.ˈlo.tӕ.ˈtõn.tӕ ] “venga acá pelota 

tonta” 
121. [te.ˈbaˢ.ðe.mi.ˈka.ˢӕ]  “te vas de mi casa” 
122. [eɭ.ˈxue.ßeˢ]  “el jueves” 
123. [e.ˈnõn.de.a.ˈßia.ßu.ˈßu.xaˢ]  “en donde había 

burbujas” 
124. [ˈkie.ɭo.ˈi.ˈai]  “quiero ir ahí” 
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125. [ˈnoɛ.ða.mi.ˈfieˢ.ta.ðe.kum.ˈpia.ɲoˢ]  “no era mi fiesta de 
cumpleaños” 

126. [xo.ˈdotθ]  “hot dogs” 
 127. [ßus.kan.ðo.a.mӕ̃]  “buscando a Omar” 

128. [ˈno.ˈno.ɔen.ko.ˈtɛ]  “no no  lo encontré” 
129. [mis.pa.ˈpa]  “mis papás” 
130. [ka.i.ka.ˈtu.ӕ] “caricaturas” 
131. [ˈko.ko.ðe.ˈfue.a.ˈ ʝa.ˈba.x]  “coco se fue allá abajo” 
132. [pe.ˈke.ɲɐo.ˈbɪˑɭ]  “pequeño Bill” 



84 
 

133. [ma.ˈte.o.de.loˢ.ˈka.i.ko]  “Mateo de los clásicos” 
134. [ˈxuan.ða.ˈmõn]  “Juan Ramón” 
135. [ʝo.ˈjue.ɡo.en.a.ˈmeɪ.kӕ]  “yo juego en america” 
136. [θi.ðe.ˈßoi.a.ɡa.ˈnaˑ.a.laˢ.ˈʧi.ßӕ]  “si le voy a ganar a las 

chivas” 
137. [ˈko.mo.te.ʝa.ˈmӕ]  “¿cómo te llamas?” 
138. [ke.ˈe.ðe.ˈθãn.ði]  “¿qué es de Sandy?” 
139. [no.de.a.∅u.ˈne.ˈna.dӕ]  “no desayuné nada” 
140. [ai.ßi.ko.ˈðiːn]  “al brincolín” 
141. 
[na.a.mas.me.ˈßi.me.su.ˈßi.al.ßin.ko.ˈlin.i.∅a.no
ˢ.ˈfui.mo]  

“nada más me bí, me 
subí al brincolín y ya 
nos fuimos” 

142. [ðe.sa.ʝu.ˈnɛ.en.mi.ˈka.θӕ.ˈta.koˢ]  “desayuné en mi casa 
tacos” 

143. [ðe.kaː.ẽ.ˈni.tӕ]  “de carnitas” 
144. [mĩ.pa.ˈpa]  “mi papá” 
145. [se.ˈpae.se.a.ˈmi]  “se parece a mí” 
146. [a.mĩ.mã.ˈmã.i.a.ˈßa.lɛ]  “a mi mamá y a Vale” 
147. [se.te.ke.ˈðo.ẽn.el.ˈðe.ðo.ˈal.ɡɔ]  “se te quedó en el dedo 

algo” 
148. [ӕ.ˈθuɭ]  “azul” 
149. [ ͫ.ˈße.ðɛ]  “verde” 
150. [ai.ũn.mõn.ˈtõn.ðe.ka.ka.ˈɡua.tes]  “hay un montón de 

cacahuates” 
151. [ˈkia.ðӕ.i.nã.ˈnã] “kiara y nana” 
152. [a.wi.ˈʧa.mẽ.ʧu.ˈpo.ẽnɛ.̃ɭa.ßo.ˈkӕ]  “ahorita me chupo en 

la boca” 
153. [ˈbaˑ.te.ˈnẽð.peð.pe.ˈði.toˢ]  “va a tener perritos” 
154. [ẽn.ße.ˈðӕ  ͪͭ ]ͪ  “en verdad” 
155. 
[le.ˈßoi.ӕ.ӕ.po.ˈnɛ ̃ˑ .pɛ.ˈði.tɔ.e.ˈnõm.ßɛ.ma.ˈte.o]  

“le voy a a poner 
perrito el nombre de 
mateo” 

156. [po.ˈke.ˈeˢ.a.ßʊ.ˈði.ðɔ.i.ˈtõn.tɔ]  “porque es aburrido y 
tonto” 

157. [mis.ka.ka.ˈgua.te]  “mis cacahuates” 
158. [po.keː.eˢ.ˈtӕ.ẽm.ßaˑ.ˈsa.ðӕ]  “porque está 

embarazada” 
159. [nõ.ˈsɛ]  “no sé” 
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160. [ðe.ˈße.kӕ]  “Rebeca” 
161. [i.ˈða.iӕ̃n]  “y Bryan” 
162. [a.lɛ.ˈgan.ðӕ]  “Alejandra” 
163. [ˈko.kɔ]  “coco”   
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164. [ũ.ˈnĩ.ɲɔ]̃  “un niño” 

165. [no.ˈˢɛ]  “no sé” 
166. [mːˈnɔʰ ] “mm no” 
167. [do.ˈmĩ]  “dormí” 
168. [ai.u.na.ka ͡æˑ.ˈko.læ]  “hay una caracola” 
169. [ˈu.na.ˈpiɛ.ðæ⁄ˈpie.ðæ.ðe.ˈo.lɔ]  “una piedra, piedra de 

oro” 
170. [o.ta.ˈpieː.ðæ]  “otra piedra” 
171. [a.nin.ˈɡu.næʰ]  “a ninguna” 
172. [a.nĩn.ˈɡu.nӕ.ˈkiɛ.lɔ.eᶿ.ˈtõn.to.i.a.ßu.ˈði.ðɔ]  “a ninguna quiero, es 

tonto y aburrido” 
173. [o.mӕ  ˑͪ]  “Omar” 
174.[ ßu.ðӕ]  “burra” 
175. [ˈpo.ke.no.me.ˈɡus.ta.bai.ˈlӕ]  “porque no me gusta 

bailar” 
176. [no ːͪ.no.me.ˈɡus.ta.bai.ˈlӕ]  “no no me gusta bailar” 
177. [ˈkan.to⁄no.en.lo.me.ˈka.do]  “canto, no en los 

mercados” 
178. [ko.ko.ˈʝok]  “cocoyoc” 
179. [u.na.kai.ka.ˈtu.lӕ]  “una caricatura” 
180. [ko.ko.ˈʝok⁄po.po.ˈʝok⁄po.po.ˈʝɔk]  “cocoyoc, 

popoyoc,popoyoc” 
181. [ka.ˈka.dӕˑ]  “cascadas” 
182. [en.ˈʧi.nõ]  “en chino” 
183. [mi.ˈxaoˑ]  “mijao” 
184. [e.te.ʝe.ˈʝɛ]  “este yeyé” 
185. [e.te⁄⁄no.ˈθɛ]  “este, no sé” 
186. [e.te.mi.ˈxaoˑ]  “este mijao” 
187. [to.ða.la.ˈae.nӕ.ke.ˈi.θe]  “toda la arena que 

hice” 
188. [me.ko.ˈte]  “me corté” 
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189. [en.el.ˈpjeˑ]  “en el pie” 
190. [ˈθi.θi.me.ˈto.kaθ.ˈθi]  “sí si me tocas sí” 
191. [u.na.ˢiu.ðat]  “una ciudad” 
192. [kon.mis.ˈpie.ˢaˢ.kon.miˢ.ˈßo.keˢ.ˈθi]  “con mis piezas con 

mis bloques sí” 
193. [pe.lo.e.ˈtan.ẽn.mĩ.ˈßo.tɛ]  “pero están en mi bote” 
194. [θi.ˈßu.ʧoθ]  “sí muchos” 
195. [de.ko.ˈlo.leθ]  “de colores” 
196. [ko.ˈmo.θi.ko.mo.ˈθjɛn]  “como ci como cien” 
197. [u.nãθ.ˈto.ðeθ.i.u.nõθ.ˈpwẽn.teθ]  “unas torres y unos 

puentes” 
198. [to.ðo.el.ti.ða.ˈɛ.θi.mo]  “todo el tiraderísimo” 
199. [ʝa.θe.ˈfwe.a.ta.ba.ˈxӕ]  “ya se fue a trabajar” 
200. [pe.ˈðjo.ði.ko]  “periódico” 
201. [en.el.ðe.ˈfoð.ma]  “en el reforma” 
202. 
[eθ.ˈta.mui.o.ku.ˈpa.ðo.ˈθiem.pe.ke.le.ˈa.ßaˢ. 
ße.ˈðӕ] 

“está muy ocupado 
siempre que le hablas 
¿verdad?” 

203. [ẽn.la.es.ta.ˈθjõn]  “en la estación” 
204. [ˈkãn.ta.i.ˈbai.la]  “canta y baila” 
205. 
[i.po.i.un.i.a.θe.ɡa.ßa.ˈθjo.neθ.i.coθ.ˈtu.ʝe.ˈto.ðe
θ ] 

“y po y un y hace 
grabaciones y 
construye torres” 

206. [po.ke.noː.la.ˈoi.moθ.en.laθ.ˈkom.puθ]  “porque no la oímos en 
las compus” 

207. [no.θo.lo.ˈɡa.bӕ] ͪ  “no solo graba” 
208. [kon.mĩ.pa.ˈpa]  “con mi papá” 
209. [bom.ˈbe.lo]  “bomberos” 
210. [no.ˈkje.lo.ˈi.loθ.bom.ˈbe.loθ.no.no.no. 
eθ.ˈtu.djan] 

“no quiero y los 
bomberos no no no 
estudian” 

211. [ˈk .ͣlo.ke.ˈno]  “claro que no” 
212. [ba.te.ˈne.ʊ̃e.ma.ˈni.toˀ]  “va a tener un 

hermanito” 
213. [ˈnĩ.ɲõ]  “niño” 
214. [ˈdje.ɡo]  “Diego” 
215. [ɭ.dieᶿ.de.ˈxu.n õ̃]  “el diez de junio” 
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216. [en.ot.ˈtu.ße] “en octubre” 
217. 
[a.ˈθi⁄⁄a.ˈθi.la.ˈtje.nɛ⁄i.ˈθu.ße.ˈße.eθ.ˈta.ˈki]  

“así, así la tiene, y su 
bebé está aquí” 

218. [la.pe.ˈli.ku.læ.ðe.tãnð.ˈfo.mẽ]  “la película de 
transformers” 

219. [a.ˈi.ˈbje.ne.la.iˢ.ˈte.rjæ]  “ahí viene la histeria” 
220. [a.ˈi.ˈbje.nɛ.ˈo.tæː]  “ahí viene otra” 
221. [a.ˈi.ˈbje.ne.ˈo.ta.la.ˈiɬ.ti.maˑ]  “ahí viene otra la 

última” 
222. [a.ˈi.ˈbje.ne.la.ka ͡æ.ˈko.laˑ.ga.ˈbje.læ]  “ahí viene la caracola 

Gabriela” 
223. [en.u.ˈka.ᶿa.de.xwa.ɡwa.ˈʝa.no]  “en su clase de 

hawaiano” 
224. 
[po.ke.e.ˈßa.a.u.ˈka.θæ⁄.a.la.ˈka.θæ.ðe.θu.a.ßu
ɛ.ˈli.ta.i.ðe.ˈɡˈe.θa.aθ.ta.en.la.ˈno.ʧe]  

“porque se va a su 
casa, a la casa de su 
abuelita y regresa hasta 
en la noche” 

225. 
[kon.eˑ.kon.la.ˈkom.pũn.ða.ˈti.to.i.kon.el.ˈgui]  

“con e con la compu un 
ratito y con el wii” 

226. [ˈai.ˈmu.ʧoˢ.ˈxwe.ɡo]  “hay muchos juegos” 
227. [um.bi.ˈʝaɡ.ßi.ˈʝæ⁄⁄ˈu.no.ðe.ßo.ˈli.ʧe]  “un billar billar, uno de 

boliche” 
228. [ðe.tam.ˈßjen.de.ˈxwɛ.ɡɔ]  “de también de juego” 
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