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RESUMEN 

En los estudios de Flórez (1963) y Mora (1971) se afirmaba que existían registros, en el 

español hablado en Boyacá, Colombia, de la pronunciación de diptongos en ítems 

léxicos, del cierre de vocales medias en sílabas abiertas finales de palabra, así como 

registros de conservación de la oposición entre consonantes palatales sonoras y la 

debucalización de fricativas supraglotales en inicio de palabra. Más de 40 años después, 

esta tesis hace una descripción acústica del estado actual de estos y otros fenómenos 

sonoros, como es el caso de la nasalidad y la voz espirada en las vocales, la elisión de 

secuencias de sonidos, la variación de esvarabáticas entre vocal neutra y vocal de otro 

timbre, y la realización aspirada de fricativas y africadas. Para ello, se realizaron 

grabaciones de entrevistas semidirigidas en locaciones del norte y del sur de esta región 

del país. Posteriormente, se extrajeron oscilogramas, espectros y espectrogramas, así 

como tablas en las cuales se documenta la presencia de estos fenómenos sonoros en el 

corpus registrado. Siguiendo el modelo teórico de la Fonología Natural (Donegan y 

Stampe, 1979; 2009), se proporciona una explicación a las características de 

manifestación que presentan estos fenómenos, los cuales resultan ser producto de 

procesos fonológicos, tanto prosódicos como lenitivos y fortitivos, que están activos, en 

tanto obedecen motivaciones estrictamente fónicas, creando alternancias no restringidas 

por la gramática ni el léxico en su aplicación según los hablantes boyacenses. 

Palabras clave: Español hablado en Boyacá, Colombia; Características acústicas de 

vocales; Características acústicas de consonantes; Procesos fortitivos; Procesos 

lenitivos. 

ABSTRACT 

Florez (1963) and Mora (1971) state there are records of lexical items which are 

pronounced with diphthongs in Spanish spoken in Boyaca, Colombia. They also assert 

that there are cases of raising of mid vowels in word-final open syllables, and they 

recorded data that prove the maintenance of opposition among voiced palatal 

consonants and the debuccalization of supraglotal fricatives at word-initial position. 

More than 40 years later, this thesis  describes the current state of acoustic features of 

these sound phenomena and others, such as nasality and breathy voice in vowels, elision 

of sound sequences, svarabhakti variation between neutral vowel and vowels with other 

qualities, and the phonetic realization of aspirated fricatives and affricates. With the 
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intention of achieving this task, it records of semi-structured interviews in the North and 

South of this department. From that, it extracts waveforms, spectra and spectrograms, as 

well as tables which show the existence of the sound phenomena in the registered 

corpus. Following the theory of Natural Phonology (Donegan and Stampe, 1979; 2009), 

it provides an explanation to the appearance of these sound phenomena, which are the 

result of active phonological prosodic processes as well as lenitive and fortitive, 

creating phonetic-motivated sound alternancies without grammar or lexicon restrictions 

in use by speakers from Boyaca. 

Keywords: Spanish spoken in Boyaca, Colombia; Acoustic features of vowels; Acoustic 

features of consonants; Fortitive process; Lenitive process. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta tesis nos enfocamos en el cómo hablan los usuarios de una variedad de español 

de una región colombiana conocida como Boyacá, una que va a ser descrita por medio 

de propiedades fonéticas acústicas como el perfil de onda en los oscilogramas o los 

formantes en espectrogramas y espectros, y sobre la cual, posteriormente se harán unas 

interpretaciones de lo observado por medio de la teoría de la Fonología Natural. 

Para ello, el orden es el siguiente: primero, se da cuenta del enfoque teórico que se 

emplea en este estudio, a saber, la Fonología Natural, con una distinción fundamental 

entre procesos y reglas morfofonológicas, una clasificación de los procesos según su 

dimensión (procesos acontextuales y contextuales) y otra según su función (prosódicos, 

fortitivos y lenitivos). 

En el siguiente capítulo se presentan características del español de Boyacá, tanto en su 

representación fonémica como lo que se conoce de su gramática y su pragmática, así 

como algunas características demográficas y geográficas del lugar en el que se lleva a 

cabo el estudio. 

El tercer capítulo trata de las preguntas, objetivos y metodología de investigación que se 

emplean en este estudio. En el siguiente capítulo, esto es, el cuarto, se presenta la 

caracterización de dos fenómenos sonoros en los que interactúan procesos prosódicos 

con otros tipos funcionales de procesos, a saber, la creación de diptongos, y la 

eliminación de secuencias de segmentos. 

En el quinto capítulo se da cuenta de tres fenómenos sonoros asociados con las vocales 

en el español hablado en Boyacá, en concreto, la nasalidad en las vocales, el registro de 

vocales con voz espirada y el ascenso de vocales medias. 

En el sexto capítulo se hace mención de cinco fenómenos vinculados con las 

consonantes de la variedad de español en el estudio: registros de fonos laterales 

palatales, fricativas glotales como alófono de fricativas alveolares, labiodentales y 

velares, presencia de fonos fricativos y africados aspirados, así como dos de las 
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variantes que surgen en la realización del fonema vibrante simple: fricativa y con 

vocales esvarabáticas. 

En el último capítulo se exponen las conclusiones que surgieron en el estudio, así como 

las perspectivas de investigación que se derivan de esta caracterización fonética e 

interpretación fonológica del español hablado en Boyacá. 

Se presentan tres anexos: el primero es un glosario general de términos empleados en la 

tesis, el segundo trata sobre algunos conceptos básicos de fonética acústica, que pueden 

ayudar a orientar a quien no necesariamente es experto en los estudios de las ciencias 

del habla, en la comprensión de las características que se presentan en gran parte de las 

figuras de esta tesis. El último anexo presenta las transcripciones de todos los registros 

sonoros que se emplearon para este estudio.  
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1. FONOLOGÍA NATURAL

En este capítulo se presentan los postulados generales necesarios para comprender la 

teoría de la Fonología Natural, base de la explicación de las alternancias sonoras que se 

describen en esta tesis. Para ello, se informa sobre lo que son los procesos, sus 

clasificaciones según su contextualización y según su función, y sus diferencias 

respecto de las reglas morfofonológicas. También se expone el cómo se entienden en 

esta teoría unidades fonológicas como la sílaba, el fonema y el rasgo. 

1.1. Procesos 

La Fonología Natural es un modelo teórico según el cual se considera que los patrones 

sonoros de las lenguas son vivos, en tanto que son el resultado de la interacción 

permanente de fuerzas de producción y percepción de los sonidos del habla (Donegan y 

Stampe, 1979: 126).  

Esta interacción se pone de manifiesto en los procesos1, en particular, los que son 

fonológicos, los cuales son operaciones mentales de sustitución de rasgos fonéticos, y 

cuyo propósito reside en superar dificultades que se puedan encontrar en la capacidad 

de producción o audición del habla.   

 La definición más general sobre lo que es un proceso fonológico se presenta a 

continuación: 

“A phonological process is a mental operation that applies in speech to substitute, 

for a class of sounds or sound sequences presenting a specific common difficulty to 

the speech capacity of the individual, an alternative class identical but lacking the 

difficult property” (Stampe, 1979: 1) . 

1 Esta definición de proceso en lengua inglesa no solo conserva los sentidos de ‘avanzar’ y ‘seguir 
adelante’ propios del término, obtenido por préstamo, del francés antiguo proces, que, a su vez, era 
derivado del latín prōcessus, forma en participio pasado del verbo prōcedere, sino también la integridad 
del concepto propio de la composición de las raíces Proto-Indo-Europeas *per-, cuyos sentidos que se han 
reconstruido son de ‘estar en lugar de’ y ‘para’ (American Heritage, en adelante, AH, 1992: 8509), y 
*ked-, cuyos sentidos reconstruidos son los de ‘ir’ y ‘producir’ (AH, 1992: 8398). En euskera, el término
proceso ha sido adaptado como bilakabide, siendo bilaka ‘llegar a ser’, con una significación similar a la
del Indo-Europeo ked- por la característica substitutiva que se establece entre unos elementos sonoros y
otros, y bide ‘camino’, en tanto al sentido del modo en que funcionan los procesos  (Lourdes Oñederra,
comunicación personal).
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La índole fonológica de los procesos reside en que, por una parte, las sustituciones 

mentales operan sobre el sistema sonoro de una lengua, afectando la manera en que se 

producen (que puede ser más fluida) o se perciben (que puede ser de una mayor 

claridad) los sonidos que sus usuarios emplean en el habla (Stampe, 1979: 8-9). Por 

otra, los procesos se aplican sobre dominios rítmicos como sílabas, pies métricos , 

palabras o frases fonológicas. De acuerdo con Donegan y Stampe (2009): 

“Processes can be stated entirely in terms of configurations of phonetic features and 

realtime rhythmic domains (e.g. syllables, feet, phonological words and phrases), 

and their natural subdivisions (beginning, rise, peak, fall, end)” (Donegan y Stampe, 

2009: 7). 

Además, los procesos fonológicos son susceptibles de ser inhibidos o suprimidos por 

sus usuarios durante el proceso de adquisición de una lengua (Donegan y Stampe, 

2009: 1-2; Donegan, 2013: 51; Donegan y Nathan, 2015: 432), conduciendo a la 

creación de los diferentes sistemas sonoros existentes en las (variedades de) lenguas del 

mundo.  

El concepto de fonología en el modelo de Fonología Natural se sintetiza de la siguiente 

manera:  

“NP [Natural Phonology] views phonology as a system of subconscious mental 

processes that in real time mediate between intended lexical representations and 

pronounceable surface representations” (Donegan y Nathan, 2015: 431) . 

La mediación de los procesos permite que, por una parte, las representaciones 

fonológicas sean susceptibles de cambios regulares motivados por factores fonéticos y, 

por otra, que las representaciones fonéticas se adapten de una manera tal que sean 

susceptibles de ser comprendidas como elementos que conforman un sistema sonoro por 

parte de hablantes y oyentes. 
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Como una aportación mía, la característica de mediación que portan los procesos 

fonológicos es susceptible de ser interpretada a nivel semiótico como interpretantes2. 

Según Peirce: 

“[...] Suppose we look up the word homme in a French dictionary; we shall find 

opposite to it the word man, which, so placed, represents homme as representing the 

same two-legged creature which man itself represents. By a further accumulation of 

instances, it would be found that every comparison requires, besides the related 

thing, the ground, and the correlate, also a mediating representation which 

represents the relate to be a representation of the same correlate which this 

mediating representation itself represents. Such a mediating representation may be 

termed an interpretant, because it fulfils the office of an interpreter, who says that a 

foreigner says the same thing which he himself says” (Collected Papers -en adelante, 

CP- 1.5533.). 

De la misma manera en que existen relaciones bipartitas entre homme (relato) y man 

(correlato) y un interpretante en Peirce; entre agente (relato) y paciente (correlato) por la 

mediación de la acción (interpretante) y entre los valores de sordo (relato) y sonoro 

(correlato) por la mediación de la propiedad de voz (interpretante) en una semiosis 

(Perry, 2003: 90), para cada par que se compone de una representación fonémica (i.e. 

relato) y su representación fonética (i.e. correlato), se pueden establecer relaciones que 

solo logran adquirir sentido pleno por la mediación del proceso fonológico 

(interpretante), en tanto es fundamento de base por el cual se pueden interpretar y 

modificar las propiedades sonoras proyectadas en la representación fonémica para que 

se puedan correlacionar con la representación fonética y viceversa.  La ilustración de la 

semiosis que se establece entre los procesos fonológicos y las dos clases de 

representación es la siguiente: 

2 Si bien Dressler (1985) ya había hecho una propuesta de interacción entre la semiótica Peirceana y la 
Fonología Natural, lo hizo para dar cuenta de las reglas morfofonológicas como entidades en las cuales 
intervienen los tipos de signos denominados cualisigno, sinsigno y legisigno, más no para dar cuenta de 
los procesos fonológicos como interpretantes en una relación triádica.  
3 Este documento se cita de la siguiente manera: en primer lugar se señala el número del volumen  (1 a 8) 
y después, siendo separado por un punto, el del parágrafo 
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Figura 1. Ilustración de los procesos como mediadores entre dos tipos de 
representación. 

El carácter mental de los procesos se sostiene en el sentido de que estos operan en el 

ámbito de las capacidades cognitivas, permitiendo que se active un conjunto 

determinado de configuraciones neurofisiológicas con las cuales se pueden superar las 

dificultades que existan en la mediación entre la representación fonémica y la 

representación fonética, sea en su aspecto perceptivo o articulatorio.  

La universalidad y el carácter innato de los procesos reside en dos factores a mencionar. 

El primero es de índole anatómico-orgánico y refiere a que todos los seres humanos 

nacen con un tracto vocal4 y sus limitaciones en cuanto a disposiciones aerodinámicas y 

articulatorias en la producción de sonidos del habla se refiere (e.g. no se puede producir 

una oclusiva faringal sonora), así como con un sistema auditivo y sus limitaciones 

respecto a reconocimiento de señales sonoras (e.g. no se pueden oír señales de sonido 

cuyo único componente de frecuencia sea de 25.000 Hercios o superior). De acuerdo 

con Donegan: 

“As children discover their phonetic abilities, in early vocalization, babbling, and 

imitation, they also discover the limitations on these abilities and the substitutions 

that optimize their productions and make them conform to these limitations” 

(Donegan, 1995: 67). 

4 Tracto vocal hace referencia en este trabajo al conjunto de músculos, cartílagos, nervios, huesos, 
glándulas, tejido conjuntivo y piel que toman parte en la producción de sonidos del habla, desde los 
pulmones hasta la boca y las narinas. Se sigue a Catford, que define al tracto vocal de la siguiente 
manera: 
“[...] We take the vocal tract to consist of the entire respiratory tract, from lungs to nose, plus the mouth. 
This is somewhat wider application of the term than is found in most other works, where ‘vocal tract’ 
means only the tract from the larynx up through the mouth and nose. It is, however, more useful for 
phonetic purposes to use the term in the wide sense of all those tracts within the human body that 
normally participate in the production of vocal sounds” (Catford, 2001: 7). 
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El segundo factor es de índole mental y hace alusión a que todas las personas exhiben 

capacidades similares para producir y escuchar, con las cuales pueden superar las 

dificultades que se presentan en el habla (Donegan 1979: 3; Donegan y Stampe 1979: 

136-138; Donegan 2002: 8; Dziubalska-Kołaczyk, 2004: 3). En otros términos, lo

universal y lo innato no se encuentra en el hecho de si están o no activos los procesos,

sino en la característica de que, una vez se empleen, siempre responden a un mismo tipo

de necesidades cognitivas y fonéticas en la comunicación. Nathan (2008b) presenta la

interacción que existe entre los procesos fonológicos y las motivaciones fonéticas en

que se sustentan:

“Phonology comprises a description of the implementation of motor plans by 

speakers and the recovery of those motor plans by listeners. Motor plans are not 

implemented simpliciter, but are molded and modified to fit the surroundings that 

they find themselves in. And those modifications, while themselves motivated by 

facts about how the vocal tract can move in real time and by facts about what 

information can be retrieved by our perceptive systems, are language-specific and 

constitute the ‘‘phonological grammar’’ of a language” (Nathan, 2008b: 627). 

A continuación se recogen un par de ejemplos se ilustra el funcionamiento de los 

procesos en áreas como la variación geográfica de una lengua y la adquisición de las 

lenguas. En el proceso de adquisición de lenguas como el inglés y el español (Lust, 

2006: 172), los infantes eliden material segmental pretónico, como se ilustra en (1). 

(1) a. Inglés 

banana /bənænə/ → [ˈnænə] ‘plátano’

b. Español 

pelota /pelota/ → [ˈota] 

En el vietnamita hablado en Saigón se elide la vocal media /e o/, como se observa en 

(2), a diferencia de lo que se registra en la variedad de Hanoi y en la ortografía 

(Thompson, 1987: 96), en donde tal proceso se inhibe. 
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(2) Ortografía Hanoi Saigón Glosa 

a. tiep [tiep] [tip] ‘continuar’ 

b. nguoi [nɡuoj] [nɡuj] ‘persona’ 

c. uop [uop] [up] ‘rastrear’ 

d. luom [luom] [lum] ‘recoger a alguien’ 

e. buom [buom] [bum] ‘navegación (del barco)’ 

Se presenta a continuación una clasificación de los procesos según su dimensión, que se 

dividen entre procesos acontextuales (context-free) y contextuales (context-sensitive). 

1.2. Procesos prosódicos según su dimensión 

1.2.1. Procesos acontextuales (context-free) 

En estos procesos, también denominados “paradigmáticos” (Bjarkman, 1976: 70), o 

“dominantes” (Ohso, 1971: 42), en tanto suelen aplicarse previamente a procesos 

contextuales, restringen el establecimiento de las representaciones de los fonemas en la 

mente del usuario de una lengua para así optimizar las propiedades fonéticas 

prototípicas de segmentos individuales sin depender de contexto alguno.  

Por ejemplo, existe el proceso de la desvelarización ingresiva, según el cual los tipos de 

sonidos más registrados en las lenguas del mundo son de iniciación de corriente de aire 

en los pulmones con flujo egresivo y no de una corriente de aire de flujo ingresivo 

resultante de la obstrucción del velo del paladar y otra constricción bucal, a saber, clics5.  

Este proceso está activo en lenguas como el español (Hualde, 2014) y ticuna (Montes, 

2004: 152) pero se suprime en el xhosa (Jessen y Roux, 2002), una lengua que presenta 

uno de los inventarios de fonemas más extensos del mundo. 

En esta tabla que se muestran las consecuencias en el inventario fonémico que tiene la 

presencia o ausencia de este proceso en las lenguas mencionadas. 

5 Según Maddieson (1984: 16, 68), de los registros de 317 inventarios fonemas de diferentes partes del 
mundo, solo 3 lenguas presentan clics (zulu, nama y !xũ), lo cual representa cerca del 1%.  
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Lengua Español (Hualde 
(2014) 

Ticuna (Montes, 
2004) 

Xhosa (Jessen y 
Roux, 2002) 

Presencia activa del 
proceso de 
desvelarización 
ingresiva 
C→ [-succión 
velárica] 

Sí Sí No 

Resultado /t/ /t/ /t/ /k!/
Tabla 1. Resultados que pueden obtenerse con la (no) supresión de la desvelarización ingresiva. 

Otro proceso de este tipo es la desnasalización acontextual vocálica, por la cual puede 

haber inventarios de fonemas portadores de vocales orales y puede haber inventarios de 

fonemas con vocales nasales y orales solo en sistemas que han suprimido este proceso, 

pero ningún inventario de fonemas vocálicos está constituido de solo vocales nasales, 

por lo que el prototipo de lo que es una vocal se caracteriza por carecer de flujo nasal 

(Bjarkman, 1976: 51; Stampe, 1979: 21).  

1.2.2. Procesos contextuales (context-sensitive) 

Este tipo de procesos se caracteriza por resolver dificultades que ocurren en secuencias 

de sonidos (Stampe, 1979: 23), haciendo que la presencia de un segmento, en contacto 

con otro, se vea afectado por este, o si un segmento ocupa una posición determinada, en 

tanto ocupa esa locación, es susceptible de ser afectado por ese contexto. Los resultados 

de estos procesos se observan en los alófonos de los fonemas.  

Un proceso de este tipo es la nasalización contextual vocálica, por el cual una vocal 

puede adquirir el rasgo de la nasalidad en el contacto con una consonante nasal 

(Stampe, 1979: 19).  

Otro es la sonorización de obstruyentes en contexto intervocálico, según el cual se 

sonorizan oclusivas y fricativas con el resultado de producir secuencias de sonidos 

portadores de voz. En la tabla 2 se presenta una adaptación de los datos de Donegan 

(1995: 65) sobre la interacción entre los dos tipos de procesos fonológicos presentados: 

el ensordecimiento acontextual de obstruyentes (EO, en inglés, OD, por obstruent 

devoicing), según el cual las obstruyentes son prototípicamente sordas y la sonorización 

contextual intervocálica (SI, en inglés, IV, por intervocalic voicing), que optimiza la 

pronunciabilidad de la secuencia de sonidos sonoros al dar lugar a una secuencia 
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enteramente sonora. El símbolo ‘+’ significa que el proceso está activo, ‘-’ señala que 

está suprimido, ‘-son’ representa a las obstruyentes, que no son sonantes. 

Lengua Chinook del sur Hawaiano Sánscrito Inglés 
EO: -son → -voz + + - - 
SI: -son → 
+voz/+voz__+voz

+ - + - 

Inventario de 
fonemas 

/p/ /p/ /p/ /b/ /p/ /b/

Inventario de 
alófonos 

[p~b] [p] [p~b] [b] [p] [b]

Tabla 2. Resultados que pueden obtenerse con la (no) supresión del proceso acontextual de el 
ensordecimiento de obstruyentes y del proceso contextual de la sonorización contextual 

intervocálica. Tomado y traducido de Donegan (1995: 65) 

1.3. Procesos prosódicos según su función 

De acuerdo con Donegan y Stampe (1979: 142), los procesos se clasifican, por criterios 

funcionales, en tres tipos: procesos prosódicos, procesos fortitivos (forticiones) y 

procesos lenitivos (leniciones). 

1.3.1. Procesos prosódicos 

Son el tipo de procesos fonológicos que se consisten en la proyección de ítems léxicos, 

frases y oraciones en estructuras prosódicas, como los patrones rítmicos y/o melódicos, 

constituyendo un condicionante muy importante aplicacieon de procesos segmentales, 

como forticiones y las leniciones (Donegan y Stampe,1979: 142; Dziubalska-Kolaczyk, 

2007: 71). Estos procesos son fundamentales desde la adquisición de lengua por parte 

de un niño: 

“The application of prosodic processes is the most important factor in the living 

phonological pattern of a language and its long-range phonological 'drift'; the 

selection of segmental processes is largely determined, even in childhood, by the 

way segmental representations are mapped onto prosodic structure in speech” 

Donegan y Stampe (1979, 142). 

Son procesos prosódicos, entre otros, la acentuación (inserción de material segmental 

sobre patrones acentuales resultantes de organizaciones rítmicas de las sílabas en el 

ámbito de los pies métricos y palabras fonológicas) y la silabificación (incorporación de 

material segmental sobre patrones silábicos). 
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En este tipo de procesos se han identificado tendencias. Por ejemplo, para la 

acentuación, Hurch (1996) menciona la existencia de un conjunto de preferencias en la 

asignación fonológica de patrones rítmicos acentuales, en donde se hace hincapié en que 

se prefieren pies binarios que pies ternarios. Esto, en la medida en que, por una parte, 

los niños, en su transición de producir no-palabras a palabras, tiende a producir ítems 

léxicos de solo dos sílabas (Vihman et al., 1985) y, por otra, existen lenguas del mundo 

que exhiben la presencia de palabras estructuradas en pies métricos binarios  (yámbicos 

o trocaicos) y ternarios (anapesto o dactílico), lenguas que solo presentan pies binarios,

pero ninguna solo con pies ternarios (Hayes, 1985).

También hay preferencias entre pies trocaicos o dactílicos, con un patrón decreciente, 

por encima de aquellas que presentan un patrón creciente, esto es, con pies yámbicos o 

anapestos (Hurch, 1996: 89). Esto, porque, en el proceso de adquisición de una lengua, 

el niño tiende a producir pies trocaicos (Allen-Hawins, 1978), diciendo casita como 

[ˈita] o [ˈsita], más que [kaˈsi]. Lo mismo en experiencias de asignaciones de patrones

acentuales en secuencias de cuatro sílabas, en donde la combinación de un pie yámbico 

como “New Yórk” (ibídem), al entrar en contacto con un pie trocaico como “Cíty” 

(ibidem), produce una secuencia de dos pies trocaicos: “Néw York Cíty” (ibídem), no 

New Yórk Citý. 

Entre las lenguas que siguen la tendencia al patrón decreciente se encuentran el 

suruwahá (Suzuki, 1997: 79-82), de la familia Arawá, el material segmental se proyecta 

sobre un patrón rítmico que acentúa la última sílaba de palabra fonológica, tal como se 

observa en (3).  

(3) a. [haɾakaˈdɨ] ‘arco’ 

b. [makahaˈɾa] ‘tipo de tubérculo’ 

c. [awabiˈd͡ʒa] ‘batata dulce’ 

El mismo proceso prosódico de acentuación se registra en mastanawa (Da Silva, 2013: 

105-107), de la familia Pano, como se observa en (4).
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(4) a. [d͡ʒaˈbi] ‘hacha’ 

b. [pɨɾaˈto] ‘plato’ 

c. [iˈso] ‘orina’ 

1.3.2. Procesos fortitivos 

Los procesos fortitivos, o forticiones, son aquellos que permiten afianzar la claridad 

perceptiva de los sonidos, destacando ciertas propiedades fonéticas de algunos sonidos 

particulares, de manera tal que sean significativamente identificables por parte de los 

oyentes. 

La definición de fortición se presenta de manera sintética a continuación: 

“Fortition processes (also called centrifugal, strengthening, paradigmatic) intensify 

the salient features of individual segments and/or their contrast with adjacent 

segments. They invariably have a perceptual teleology, but often incidentally make 

the segments they affect more pronounceable as well as more perceptible” Donegan 

y Stampe (1979: 142). 

La desnasalización de vocales, la inserción (prótesis, anaptixis, paragoge), la 

disimilación, el alargamiento y la diptongación son manifestaciones de procesos 

fortitivos en una lengua. 

Se advierte que estos el proceso fortitivo no es equivalente a proceso acontextual. Puede 

haber procesos fortitivos acontextuales, como la desnasalización de vocales, pero 

también hay procesos fortitivos contextuales, como la disimilación. 

Una ilustración de lo que es un proceso fortitivo contextual se encuentra en el euskera, 

en donde se documenta la africación de fricativas tras consonantes sonantes, 

optimizando la pronunciabilidad y la claridad auditiva tanto del sonido nasal, vibrante o 

lateral, como del fricativo (Jauregi y Oñederra, 2010: 73-74). En (5) se presentan 

algunos datos de adaptación de préstamos procedentes del español al euskera. 

(5) Español Euskera 

a. universidad univertsitate 

b. bolsa boltsa 

c. insumiso intsumiso 
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En la lengua sranan, criollo de base léxica inglesa hablado en Surinam, interactúan dos 

procesos: el primero es que el préstamo en inglés, que originalmente porta un pie 

yámbico o es monosilábico, sufre una asignación de un pie trocaico, luego del cual se 

inserta una vocal en la sílaba final (Alber y Plag, 2001: 817), como se observa en (6). 

(6) Inglés Sranan Glosa 

a. afraid frede ‘tener miedo’ 

b. because bikasi ‘porque’ 

c. nose noso ‘nariz’ 

d. top tapu ‘lo más alto’ 

e. walk waka ‘caminar’ 

En la variedad de ruso que se habla en Rostov del Don, las vocales de sílabas 

preacentuadas se disimilan. Si la vocal de la sílaba que precede a la acentuada es 

cerrada, disimila a una vocal abierta [a], cuando es abierta o media, disimila a una vocal 

[i] (Kuznetsov, 1973: 58; Suzuki, 1998: 163), como se ilustra en (7).

(7) a. /rʲekʲi/ [rʲa ˈkʲi] ‘ríos’ 

b. /vʲɛ lʲetʲ/ [vʲi ˈlʲetʲ] ‘ordenar’ 

c. /sʲɛ lo/ [sʲi ˈlo] ‘aldea’ 

d. /tʲɛpʲɛr/ [tʲipʲɛr] ‘ahora’ 

e. /ɡlʲadʲat/ [ɡlʲidʲat] ‘ellos ven’ 

1.3.3. Procesos lenitivos 

Los procesos lenitivos, o leniciones, son aquellos que permiten afianzar la fluidez 

articulatoria de los sonidos, destacando ciertas propiedades fonéticas de las secuencias 

de sonidos, de manera tal que sean producibles por parte de los hablantes. 

La definición de lenición se presenta de manera sintética a continuación: 

“Lenition processes (also called centripetal, weakening, syntagmatic) have an 

exclusively articulatory teleology, making segments and sequences of segments 

easier to pronounce by decreasing the articulatory "distance" between features of the 

segment itself or its adjacent segments” Donegan y Stampe (1979: 142). 
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La nasalización de vocales, la sonorización, la palatalización y cualquier clase de 

asimilación en general, la monoptongación y cualquier tipo de elisión son 

manifestaciones de procesos lenitivos en una lengua. 

Por ejemplo, en  la variedad de árabe que se habla en El Cairo, la obstruyente que ocupa 

posición de ataque de sílaba interna de palabra se palataliza cuando el sonido vocálico 

que le sigue es palatal, sea /i/, estirada, o su contraparte redondeada, /y/,  (Haeri, 1997: 

58; Watson, 2002: 258), como se describe en (8). 

(8) a. /nadya/ na[dʲ]ya ~ na[dʒ]ya ‘Nadya (nombre propio)’ 

b. /inti/ in[tʲ]i ~ in[tʃ]i ‘tú (femenino singular)’ 

c. /ɡidiːd/ ɡi[dʲ]iːd ~ ɡi[dʒ]iːd ‘nuevo’ 

d. /tiktib/ tik[tʲ]ib ~ tik[tʃ]ib ‘ella escribe’ 

e. /sanateːn/ sana[tʲ]eːn ~ sana[tʃ]eːn ‘dos años’ 

En el holandés (Booij, 1995: 58) las fricativas que están precedidas de obstruyentes 

sordas se ensordecen, generando secuencias de dos consonantes sordas contiguas6, tal 

como se expone en (9). 

(9) a. opvallend /pv/ [pf] ‘notable’ 

b. stoepzout /pz/ [ps] ‘sal en el pavimento’ 

c. zoutvat /tv/ [tf] ‘baño de sal’ 

d. straatgoot /tɣ/ [tx] ‘alcantarilla’ 

e. wasgoed /sɣ/ [sx] ‘lavandería’ 

f. pechvogel /xv/ [xf] ‘persona sin suerte’ 

g. lachzak /xz/ /xs/ ‘máquina que lanza gas hilarante’ 

6 Casos de ensordecimiento contextual como el del holandés, o el del euskera sirvieron de sustento para 
dar cuenta del carácter natural de los proceso fonológicos. En términos de Hurch (1988a: 347):  
“The question is what is natural, the voicing or the devoicing? The answer is clearly both. Any 
substitution that happens regularly in a given sound pattern is natural in the same way that any sound 
system itself is natural and has to be explained by natural paradigmatic processes. Natural phonology 
postulates that any process must have some kind of phonetic motivation. And both these processes, 
voicing and devoicing, have this phonetic motivation”. 
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En la adaptación de préstamos del inglés en el chino mandarín estándar (Lin, 2009: 3), 

se han elidido los sonidos más marginales de sílaba que conforman coda compleja y 

ocupan la posición final de palabra, como se indica en (10) 

(10) Inglés Chino Mandarín estándar Glosa 

a. Netherlands [ni.tɤ.lan] ‘Holanda, Países Bajos’ 

b. Denmark [tan.mai] ‘Dinamarca’ 

1.4. Reglas 

1.4.1. Diferencias con los procesos 

Las reglas son operaciones mentales de substitución de sonidos (o combinaciones de 

sonidos), pero, a diferencia de lo que ocurre con los procesos, están condicionados por 

la morfología o la sintaxis de una lengua.  

“Processes always apply when the phonological context is met, but the application 

of rules depends on lexical specifications and/or grammatical domains” (Hurch, 

2006a: 541). 

En el ámbito de la adquisición de una lengua, a diferencia de lo que ocurre con los 

procesos, que presentan un carácter innato, las reglas se caracterizan porque resultan de 

memorizar sus alternancias sonoras para ser aplicadas de manera permanente y en todo 

momento (Donegan 1978: 5; Donegan y Stampe 1979: 144).  

Las alternancias condicionadas por reglas, a diferencia de las que son resultantes de 

procesos, no son susceptibles de ser empleadas en juegos de lengua y no se manifiestan 

en los lapsus linguae (Donegan y Stampe, 2008: 1).  

Las reglas operan solo sobre la representación fonémica. En cambio, los procesos, en 

cuanto su índole de mediación entre las representaciones fonológicas y representaciones 

fonéticas, afectan a los rasgos fonéticos (Dziubalska-Kolaczyk, 2004: 4-5; Hurch, 1994: 

192)7. De acuerdo con Goman:

7 Esta división de las alternancias sonoras entre los que proceden de procesos y los que resultan de reglas 
morfofonológicas tiene sus orígenes en la distinción propuesta por Kruszewski (1978 [1881])  entre la 
categoría 1 y la categoría 2. Mientras que las alternancias por proceso son de la primera categoría en tanto 
que su motivación fonética es sincrónica y su condicionamiento es fonológico y general (Ibíd: 69-70); las 
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“Rules operate only on phonemes at a more abstract phonological level. Rules are 

learned constraints on the lexical/morphophonemic representation, and as such are a 

part of linguistic competence. But processes are actual limitations on what is 

normally articulated, reflect innate constraints of the human speech capacity, and are 

thus more a part of linguistic perfomance” (Goman, 1979: 1). 

Tanto las reglas como los procesos pueden producir alternancias sonoras. Sin embargo, 

los procesos son susceptibles de ser inhibidos o suprimidos, de manera gradual, a lo 

largo de la transición de la  niñez a la edad adulta (Donegan y Stampe, 2009: 2), así 

como ocurre en la diacronía, en donde algunas alternancias sonoras residuales de 

procesos fonológicos cada vez más opacos pueden ser reinterpretados como 

condicionados por la gramática, siendo lexicalizados (Donegan y Nathan, 2015).  

Ejemplo de ello se encuentra en la transición de la palatalización por umlaut, que se 

producía con independencia de la morfología en el Proto-Germánico, a su conversión en 

una palatalización restringida a formas nominales del plural en el antiguo Alto Alemán 

(Wurzel, 1980). Sapir (1921: 197-204) expuso una descripción más detallada de esta 

transición, solo que registrada desde el Germánico a la lengua inglesa y comparándola 

con el desarrollo que tuvo la palatalización vocálica en el alemán moderno. 

La distinción entre la regla y proceso es fundamental en Fonología Natural/FN. Si bien 

es cierto que puede parecerse a la distinción de regla léxica-regla postléxica postulada 

en una propuesta de base generativa conocida como Fonología Léxica/FL (Kiparsky, 

1982; Rubach, 2008; Booij y Rubach, 1987), esto, en cuanto en ambas distinciones se 

deja en claro que no todas las alternancias sonoras son condicionadas por la morfología 

de una lengua (eso le corresponde solo a las reglas léxicas en FL y a las reglas en FN). 

Sin embargo, mientras que las reglas postléxicas siguen siendo restringidas por la 

gramática, en específico, por la sintaxis de una lengua, los procesos fonológicos carecen 

de esa limitante, siendo soportados en factores de índole fonético (articulatorio, acústico 

y/o perceptual). En el siguiente apartado se presentan algunas ilustraciones sobre las 

reglas morfofonológicas presentes en diferentes lenguas del mundo. 

alternancias por regla son de la segunda categoría dado que su motivación fonética solo puede 
identificarse en la diacronía, siendo condicionadas por la gramática (Ibíd: 73).  
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1.4.2. Ilustraciones de reglas morfofonológicas 

En las lenguas del mundo existen diferentes casos de reglas morfofonológicas, las 

cuales son abundantes. En este apartado solo se hará mención de algunos registros de 

alternancias sonoras que resultan de reglas. 

En la lengua inglesa existen diptongos en bases morfológicas adjetivales, los cuales se 

monoptongan ante el sufijo de derivación -ity (Donegan y Stampe, 2008: 1), como se 

puede observar en (11). 

(11) a. divine ‘divino’ [ɑi̯] divinity ‘divinidad’ [ɪ] 

b. sane ‘sano’ [ɛi ̯] sanity ‘sanidad’ [æ] 

c. verbose ‘verboso’ [ɔu]̯ verbosity ‘verbosidad’ [ɑ]

d. profound ‘profundo’ [au]̯ profundity ‘profundidad’ [ʌ]

En la variedad de guaraní que se habla en la región de Corrientes (Argentina), existen 

morfemas orales, como /-pe/ ‘dativo/locativo’ y /-ta/ ‘futuro 1’, los cuales, ante 

morfemas nasales, no sufren nasalización alguna (Cerno, 2011: 87, 90), tal como se 

observa en (12). 

(12) a. /i+ɲaka+pe/ → [iɲãkãpe] ‘en su cabeza’

b. /ɣ͜waɾani+pe/ → [ɣ͜wãɾãnĩpe] ‘en guaraní’

c. /a+ɲepɨɾu+ta/ → [ãɲẽpɨ̃ɾũta] ‘empezaré’

Existe una regla morfoprosódica en kiñaruanda según la cual, para expresar modo 

imperativo en los verbos, proyecta material segmental sobre un tono bajo. Además, 

recibe un sufijo de aspecto imperfectivo -a (Kimenyi, 2002: 182), como se observa en 

(13). 
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(13) Base verbal Verbo en imperativo Glosa

a. -ríriimb- ririimba ‘¡canta!’ 

b. -tabaar- tabaara ‘¡defiende!’ 

c. -kúunguut- kuunguuta ‘¡agita!’ 

d. -shuumbuush- shuumbuusha ‘¡compensa!’ 

e. -óogosh- ogosha ‘¡aféitese! 

f. -oonger- ongera ‘¡hazlo otra vez!’ 

Como una ilustración de lo que es una regla morfoprosódica (Hurch, 1994) se presenta 

este caso de la lengua somalí: para representar el género gramatical masculino, el 

material segmental es proyectado sobre un tono alto a la penúltima mora de las raíces, 

en tanto que se asigna sobre el tono alto a la última mora para representar el género 

gramatical femenino (Hyman, 2011: 199), como se ilustra en (14). 

(14) Raíz Masculino Glosa Femenino Glosa 

a. /inan/ ínan ‘niño’ inán ‘niña’ 

/naʕas/ náʕas ‘hombre estúpido’ naʕás ‘mujer estúpida’ 

/ɡoɾaj/ ɡóɾaj ‘avestruz macho’ ɡoɾáj ‘avestruz hembra’ 

b. /daɾmaan/ daɾmáan ‘potro’ daɾmaán ‘potra’ 

/ʕeesaan/ ʕeesáan ‘cabra macho joven’ ʕeesaán ‘cabra hembra joven’ 

/dameeɾ/ daméeɾ ‘burro’ dameéɾ ‘burra’ 

En el inglés, para distinguir entre nombres y verbos, el material segmental de palabras 

bisílabas de origen romance se proyecta sobre un patrón acentual que destaca la última 

sílaba para referirse a verbos, en tanto que el mismo material segmental se proyecta 

sobre un patrón acentual que destaca la penúltima sílaba para referirse a nombres 

(Katamba, 1989: 224), tal como se ilustra en (15). 
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(15) Verbo Glosa Nombre Glosa 
a. Project ‘proyectar’ Project ‘proyecto’ 

b. Reject ‘rechazar’ Reject ‘marginado social’ 

c. Conduct ‘conducir’ Conduct ‘conducta’ 

d. Protest ‘protestar’ Protest ‘protesta’ 

En el ruso, el acento cae en la penúltima sílaba en caso instrumental en los nominales en 

plural y en conjugación de segunda persona plural en los verbos en tiempo presente 

(Garde, 1972: 117), tal como se ilustra en (16) con el paradigma de conjugación del 

verbo brat' ‘tomar’ en tiempo presente y el plural del nombre les ‘bosque’. 

(16) Número Persona Verbo brat ' ‘tomar’ Caso Nombre les ‘bosque’ 
Singular 1 beru Nominativo lesa 

2 berës Acusativo lesa 

3 berët Genitivo lesov 

Plural 1 berëm Dativo lesam 

2 berëte Locativo lesax 

3 berut Instrumental lesami 

En el italiano, para verbos en tiempo presente, las desinencias en singular y tercera 

persona plural no son acentuadas, en tanto que las sílabas que portan los morfemas de 

primera y segunda personas en plural atraen la prominencia acentual (Garde, 1972: 

136), como se observa en (17) con el paradigma del verbo cantare ‘cantar’: 

(17) Número Persona Verbo cantare ‘cantar’ 
Singular 1 canto 

2 canti 

3 canta 
Plural 1 cantiamo 

2 cantate 

3 cantano 
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En la lengua dzubukuá, la preposición /do/ ‘para, de, por’ alarga la vocal cuando le 

precede un prefijo de persona gramatical, sea /hi-/ ‘primera persona’, /a-/ ‘segunda 

persona’ o /i-/ ‘tercera persona’ (Correia, 2008: 86), como se observa en (18). 

(18) a. /do/ [do] ‘para, de, por’ 

b. /hi-do/ [hidoː] ‘a (para primera persona)’

c. /hi-do/ [hido̰ː] ‘de (para segunda persona)’

d. /i-do/ [idoː] ‘de (para tercera persona)’ 

1.5. Tipología prosódica 

En la Fonología Natural, el ritmo, comprendido como organización de patrones 

acentuales a nivel de la palabra y la frase, es un factor importante en la constitución de 

los sistemas sonoros de las lenguas del mundo.  

Para ello, Donegan (1993) y Donegan y Stampe (1983; 2002; 2004) presentan dos 

familias lingüísticas Austronésicas que exhiben diferencias rítmicas con consecuencias 

diametralmente opuestas con relación a, entre otras propiedades fonológicas, la 

acentuación a nivel del la palabra y a nivel de frase, cánones de sílaba, presencia (o 

ausencia) de tonos léxicos y las isocronías: la familia Munda y la Mon-Jemer.  

En lenguas de la familia Munda, el ritmo es decreciente, esto es, lenguas que portan 

acento de frase inicial, pies trocaicos o dactílicos, sílabas que pueden portar un solo 

ataque y una sola coda, rara vez portan tonos léxicos y suelen ser isosilábicas (en las 

cuales se percibe que tanto sílabas inacentuadas como acentuadas duran lo mismo). Este 

mismo conjunto de propiedades también se identifica en la lengua wardaman de 

Australia (Merlan, 1994). 

En lenguas de la familia Mon-Jemer, el ritmo es creciente, esto es, lenguas que portan 

acento de frase final, pies yámbicos o monosilábicos, sílabas que pueden portar un 

ataques y codas complejas, portan tonos léxicos tanto de nivel como modulados y 

suelen ser isoacentuales (en las cuales se percibe que todas las sílabas acentuadas duran 

lo mismo, pero las inacentuadas duran menos). En la lengua bagirmi de Sudán se 

encuentran también estas propiedades (Stevenson, 1969). 
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A continuación, la definición de las principales unidades fonológicas, como el fonema, 

el rasgo y la sílaba siguiendo los postulados de este enfoque teórico. 

1.6. Unidades fonológicas en la Fonología Natural 

1.6.1. Fonema 

Al fonema se le ha definitivo, siguiendo una perspectiva de índole estructuralista, como 

una entidad segmental abstracta que sirve de soporte sonoro a diferencias de significado 

léxico entre morfemas: 

“There is an alternative approach to the phoneme which highlights the linguistic 

function of phonemes in DISTINGUISHING (or CONTRASTING) word meaning 

rather than their physical phonetic characteristics. The key notion in this approach is 

CONTRAST or DISTINCTIVENESS. On this view, the phoneme is a minimal sound 

unit which is capable of contrasting word meaning. As we noted above, although in 

reality there is an infinite amount of variation in the sounds produced by speakers of a 

given language, not all these phonetic differences are pertinent.” (Katamba, 1989: 21) 

“[Phoneme], in many theories of phonology, [is] a fundamental (often the 

fundamental) unit of phonological structure, an abstract segment which is one of a set 

of such segments in the phonological system of a particular language or speech 

variety, often defined as ‘the smallest unit which can make a difference in meaning’” 

(Trask, 1996: 264). 

“It is common to find a phoneme defined as a kind of sound, a distinctive sound in a 

specific language. By ‘distinctive’ is meant ‘having a contrastive function’, where 

the contrast in question is semantic (related to meaning), as in the distinction between 

[lɪp] (lip) and [sɪp] (sip) in English” (Carr, 2008: 123). 

Sin embargo, otro sentido del fonema, que está en consonancia con la Fonología 

Natural, considera que son imágenes mentales del sonido, en tanto se representan como 

parte de la memoria de largo plazo de los individuos, los cuales resultan de su 

percepción y se identifican como intenciones sobre el cómo pronunciar sonidos en una 

lengua: 

“A phoneme is thus a sound that can be perceived and produced as itself (not as a 

variant of some other sound). Thus a phoneme is what the hearer perceives as the 
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sound the speaker intended to say; the hearer arrives at the speaker's intention by 

identifying the speaker's limitations as a speaker with his own limitations and by 

attributing to the speaker the same kinds of substitutions he himself would make, if he 

were speaking. It is important to realize that phonemic representation varies with the 

acutal pronunciation, or utterance. Variant pronunciations of a word like sixths, like 

[siksθs], [siks], [siksts], may have different phonemic representations” (Donegan, 

1995: 61). 

“The phoneme is not merely the file folder into which all the variant sounds are placed 

– it is also the sound that we perceive in mental space, that we hear in our ‘mind’s

ear’. It is also the form that the sound takes in long-term memory; the way the sound

is stored.” (Nathan, 2008a: 28).

Esta concepción rescata propuestas históricas de la fonología como aquella que 

postulaba Sapir en cuanto a que el fonema tiene un carácter perceptual y mental, y que 

se puede actualizar conforme con las experiencias que tiene un hablante en el uso de su 

lengua: 

“In the physical world the naïve speaker and hearer actualize and are sensitive to 

sounds, but what they feel themselves to be pronouncing and hearing are “phonemes’. 

They order the fundamental elements of linguistic experience into functionally and 

aesthetically determinate shapes, each of which is carved out by its exclusive laws of 

relationship within the complex total of all possible sound relationships” (Sapir, 1972 

[1933]: 23). 

También vuelve a poner de relieve la concepción de Baudouin de Courtenay en cuanto a 

que esta entidad fue definida originalmente de la siguiente manera: 

“[Phoneme is] a unitary concept belonging to the sphere of phonetics which exists in the 

mind thanks to a psychological fusion of the impressions resulting from the pronunciation 

of one and the same sound; the psycological equivalent of speech sound” (Baudoin de 

Courtenay, 1972 [1895]: 152). 

1.6.2. Rasgo 

El rasgo es un término que hace referencia en la fonología al conjunto de propiedades 

sonoras sobre las cuales se pueden caracterizar distinciones entre unos sonidos del habla 

y otros, así como las modificaciones que ocurren entre fonemas y sus realizaciones 

alofónicas por procesos fonológicos. Se han empleado criterios acústicos (Jakobson y 
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Halle, 1956) y articulatorios (Chomsky y Halle, 1968; Clements, 1985) para dar cuenta 

de las propiedades sonoras que permiten clasificar sistemas sonoros de una lengua: 

“One of a specified set of phonological primes defined in such a way that every 

segment in a language, at least at the phonological level, can be exhaustively 

characterized as some permitted combination, or ‘bundle’, of features, each with an 

associated value. There have been various approaches to defining systems of features. 

First, a feature may be an articulatory feature (defined in terms of the action of the 

organs of speech), an acoustic feature (defined in terms of the physical properties of 

the speech sound bearing the feature), or a perceptual feature (defined in terms of the 

perception of the associated sound by the ear and the brain). Second, a feature may be 

binary (it can take one of only two possible values, conventionally represented as + 

and -) or multivalued (it can take any one of several possible values). Third, a feature 

system may be intended as universal (capable of handling all phonological distinctions 

in all languages) or as language-specific (designed to treat only a single language or 

variety)” (Trask, 1996: 117). 

“Most phonologists agree that segments can be decomposed into features, such as 

[round], [high], [low], [front] and [back], so that the [u] vowel, for instance, possesses, 

among others, the features [round], [high] and [back]. Similarly, the [k] consonant is 

said to possess, among others, the features [high], [back] and [voiceless]. When 

phonologists speak of distinctive features, they mean features which function to 

signal phonological contrasts, such as the contrast between voiced and voiceless 

phonemes” (Carr, 2008: 53-54). 

En la Fonología Natural, los rasgos son las propiedades de sonido alrededor de las 

cuales se producen las diferentes alternancias sonoras, esto, en cuanto son afectados por 

los procesos o las reglas. En esta teoría, los rasgos no son solo articulatorios o acústicos, 

es la interacción de la producción con la percepción la que define los rasgos y esto 

inicia desde las primeras etapas de la adquisición de una lengua:  

“Natural Phonology holds that all infants, discovering the capacities of their bodies and 

their senses through vocalization and babbling, and listening to the stream of actual 

speech around them, arrive at a universal theory of the relationship between articulatory 

actions and their perceptual results (features)” (Donegan y Stampe, 2009: 25. El 

subrayado es mío). 
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“Through auditory (and proprioceptive) feedback, the child begins to establish 

motorauditory-kinesthetic connections, connections between articulatory gestures or 

positions and their acoustic or auditory effects (Fry 1966, 188-190; Locke & Pearson 

1992, 115; Menn 1992) (...)These associations of particular gestures or kinds of gestures 

with particular acoustic effects can be identified with what phonologists call 'phonetic 

features'.” (Donegan, 1995: 62). 

“In the naturalist view, the feature and prosodic specifications of the phonological 

representation are interpreted through the action of speaking, in an automatic but highly 

contextually-determined way” (Donegan, 2002: 58). 

1.6.3. Sílaba 

En la Fonología Natural, es el dominio prosódico mínimo en torno del cual operan 

los diferentes procesos fonológicos en tiempo real: 

“Processes can be stated entirely in terms of configurations of phonetic features and 

realtime rhythmic domains (e.g. syllables, feet, phonological words and phrases), and 

their natural subdivisions (beginning, rise, peak, fall, end)” (Donegan y Stampe, 2009: 7). 

También es un tipo de patrón rítmico que se adjunta a una representación fonémica 

independiente por medio de un proceso prosódico, esto, en la medida en que se 

considera que no hay una silabificación especificada para este tipo de representación: 

“To bring out these characteristics of prosodic features more vividly, let us consider some 

syllabifications of a word like freedom. We say this a two-syllable word, [ˈfriɾ.ə̃m], but in

fact it can be spoken, given some lenitive processing, as one syllable, [ˈfri ̯ə̃m]; or with

fortitive processing, as three [fr ̩.ˈriɾ.ə̃m]” (Donegan y Stampe, 1978: 29).

Así como en ella se organiza el material segmental en dominio segmental, la sílaba 

también funciona como dominio en torno del cual se organizan los patrones de 

acentuación de una palabra o una frase fonológica: 

“Silben sind von unten nach oben jene Einheiten, die Segmentorganisation übernehmen, 

sie sind ihrerseits die prosodischen Einheiten über die Akzentprozesse operieren, sie sind 

jene prosodischen Einheiten, in die Akzentmuster unterteilbar sind. Akzente ihrerseits 

werden in der Domäne Silbe realisiert, und sind die konstitutive Voraussetzung von 

rhythmischen Mustern” (Hurch, 2006c: 10. Citado en Jauregi, 2008: 339). 
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Se ha hecho un repaso básico sobre los conceptos y postulados principales de la 

Fonología Natural. En el próximo capítulo se proporcionará una contextualización sobre 

el lugar y la población sobre la cual se lleva a cabo el estudio: el pueblo que vive en 

Boyacá, Colombia. 



24	  

2. CONTEXTUALIZACIÓN

En este capítulo se hace una exposición de las características geográficas, sociales y 

lingüísticas del español hablado en Boyacá, esto, con el propósito de proporcionar un 

estado del arte sobre el estudio de esta variedad. 

2.1. Boyacá 

2.1.1. Ubicación geográfica 

El departamento de Boyacá se ubica en la región andina de Colombia, con una 

extensión de 23.189 Km2 (ACNUR, 2012: 1). Sus límites territoriales son el 

departamento de Cundinamarca al sur, el departamento de Santander al norte, los 

departamentos de Antioquia y Caldas al occidente y los departamentos de Arauca y 

Casanare, junto con el estado venezolano de Apure, en el oriente. En la figura 2 se 

presenta el mapa con la ubicación global del departamento de Boyacá respecto del 

territorio colombiano. 

Figura 2. Ubicación geográfica de Boyacá en Colombia (color rojo). Tomado de 
Sociedad Geográfica de Colombia (2002). 

Boyacá se divide, a nivel político-administrativo, en 13 provincias: Centro, Gutiérrez, 

Lengupa, Márquez, Neira, Norte, Occidente, Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama, 

Valderrama y La Libertad. Entre estas provincias se agrupan los 123 municipios de este 

departamento, siendo los más importantes Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Paipa y 
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Villa de Leyva, destinos turísticos de suma importancia histórica en la región, Ráquira, 

lugar conocido por sus productos de alfarería, y Tunja, la capital, que se ubica en el 

centro de esta dependencia territorial. En la figura 3 se presenta la división política 

administrativa de este departamento en los diferentes municipios. 

Figura 3. División político-administrativa de Boyacá. Tomado del IGAC (2012). 

2.1.2. Población 

De acuerdo con el último censo nacional (DANE, 2005), Boyacá presenta una 

población de 1.139.950 habitantes. Del total departamental, 573.673 personas son 

mujeres y 566.277 son hombres; el 45.2%  vive en las zonas rurales y el 54.8 % en áreas 

urbanas (PNUD, 2012: 10). En las estimaciones actuales, se calcula que el departamento 

cuenta con 1.274.615 habitantes, el 2.67% de la población nacional (DNP, 2015: 63).  

De la población residente en Boyacá, 0.49% se reconocen como indígenas, 1.39% como 

afrodescendientes y el 98.12% restante, sin pertenencia étnica alguna (DANE, 2007).   

Las actividades económicas a las cuales se dedica la población boyacense (DNP, 2015) 

son, principalmente, atención sanitaria y educación (14.8%), agricultura (13.8%), 

industria manufacturera (12.8%), comercio y hotelería (11.4 %) y minería (10.9 %).  El 
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porcentaje restante se dedica a actividades de diverso orden, como el transporte de 

productos a las zonas urbanas, la pesca o las industrias artísticas (música, pintura, etc.). 

2.1.3. Lenguas habladas en la región 

Boyacá es una región del país en la cual se hablan tres lenguas: tunebo o u'wa, embera y 

español. Respecto de la primera lengua, que es de la familia Chibcha, cabe resaltar que 

se encuentra en la zona oriental del departamento, particularmente, los municipios de 

Güicán y Cubará, provincia de Gutiérrez. Desafortunadamente, se encuentra en 

situación de peligro de extinción ya que solo la hablan alrededor de 5500 personas y se 

encuentra bajo amenaza por los intereses socioeconómicos existentes ante la riqueza de 

recursos naturales que tienen en el territorio en que viven (MINCULTURA, 2010).  

En el pasado también se hablaba otra lengua de la misma familia lingüística: el muisca o 

muysccubun, el cual lo empleaban los grupos de personas que habitaban el sur de 

Boyacá y fue la lengua más documentada durante los siglos XVII y XVIII en Colombia. 

Sobre ello se están llevando a cabo estudios diacrónicos de índole morfológica y 

lexicológica (Gómez, 2012; 2013). 

Se emplean dos variedades de embera (familia lingüística Embera o Chocó): embera-

chamí y embera-katío. Esta lengua la hablan cerca de 160 personas en Boyacá, aunque 

también tienen comunidades de una población inferior a 1000 personas en Antioquia 

(MININTERIOR, 2012), lo cual constituye también una situación de peligro de 

extinción. Debido a problemas de violencia y desplazamiento que han ejercido los 

grupos armados en sus territorios ancestrales (MEN, 2012), estos grupos indígenas 

ahora habitan el extremo occidental del departamento, en particular, el municipio de 

Puerto Boyacá, provincia de Occidente. 

El español, lengua de la familia Romance, es la lengua empleada por la mayoría de la 

población y se habla en todos los municipios del departamento (DANE, 2005). Entre los 

grupos monolingües en español y los grupos indígenas ha habido frecuentes contactos 

por razones económicas tales como la minería, la agricultura y el comercio. 
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En la figura 4 se presenta un mapa con la ubicación geográfica de las dos lenguas 

indígenas que se hablan, junto al español, en el departamento de Boyacá. En el cuadro 

azul se señala la locación de los grupos Embera y en rojo, la del grupo étnico U'wa. 

Figura 4. Ubicación geográfica de las lenguas indígenas que se hablan en Boyacá. 
Adaptado de la Gobernación de Boyacá (2008). 

2.2. Español hablado en Boyacá 

2.2.1. Características morfosintácticas y pragmáticas 

A esta variedad de español la caracteriza, principalmente, en el campo morfológico, la 

presencia de unos verbos idiosincrásicos derivados de sustantivos, como tintiar ‘tomar 

un café solo (tinto)’, desgracear ‘caer en desgracia, perderse, morirse’, atadear ‘hacer 

atados’, lujiar ‘tener objetos de lujo’ (Mora, 1971: 16). 

Con relación, al plano gramatical, Mora (1971: 18; 1998: 229) identifica discordancias 

de número gramatical entre cópulas y sujetos como se observa en estos datos en (19):  

(19) a. Los cultivos principales es el maíz, la...

‘Los cultivos principales son el maíz, la...’

b. Es de remedio muchas hierbas.

‘Son de remedio muchas hierbas’.

c. Mis oncesitas es un pocillo de leche con un pan...

‘Mis oncesitas (meriendas) son un pocillo de leche con un pan...’
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También se registra la presencia de formas del plural del verbo haber en concordancia 

(Mora, 1971: 18; 1998: 229) con el numeral o el cuantificador, como se ilustra en (20). 

En este punto, es destacable que, como verbo principal, se conjugue en personas 

distintas de la tercera (singular), como se ve en (20b). 

(20) a. Hubieron siete.

‘Hay siete’.

b. Habemos tres.

‘Hay tres’.

c. Me puse a pensar que habían varios.

‘Me puse a pensar que había varios’

Se emplea yo como pronombre de primera persona sustituto del pronombre mí (Mora, 

1971: 18; 1998: 227; Pradilla, 2014: 163). Es decir, no existe la flexión en el pronombre 

de primera persona singular. En (21) se ilustran ejemplos este fenómeno gramatical. En 

(21a-3c) se presenta el uso de yo como reemplazo de mí en objeto indirecto, (21d) 

exhibe la utilización de yo como sustituto de mí en la locución preposicional que denota 

la perspectiva particular de una primera persona frente a un suceso. 

(21) a. Jue que me dijo a yo.

‘Fue que me dijo a mí’

b. A yo me castiga mucho la gripa.

‘A mí me castiga mucho la gripa’

c. Sí, a yo me gusta este ojicio.

‘Sí, a mí me gusta este oficio’

d. Pa'yo solo me da pereza.

‘Para mí (en cuanto a mí), solo me da pereza’

Se señala la ausencia de la preposición para precediendo algunos verbos (Mora, 1998: 

230), como se observa en (22): 

(22) a. Les ayudé pa' comprar unas gallinas y cuidaran .

‘Les ayudé a comprar unas gallinas para que las cuidaran’

b. Cómprales unas pollitas que cuidara.

‘Cómprales una pollitas para que las cuiden’

c. Los gastos del junau, enterralu.

‘Los gastos del cuñado, para enterrarlo’
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Existen fórmulas de tratamiento pronominal como sumercé o su persona para segunda 

persona singular y sus personas para segunda persona plural (Montes, 1967; Albor, 

2001: 10-11; Peralta, 2006; Avendaño, 2014). Estas formas suelen ser empleadas en el 

contexto familiar, aunque también se emplean con personas de otras partes del país para 

llamar la atención. En (23) se presentan ilustraciones de este fenómeno (Albor, 2001: 

10-11):

(23) a. Buenas, tengan sus personas.

‘Buenas (buenos días), tengan ustedes’

b. Saben, sus personas, que un güen domingo...

‘Saben, ustedes, que un buen domingo’

c. Yo no sé, sumercé. Me asusté cuando alguien me cayó encima.

‘Los gastos del cuñado, para enterrarlo’

2.2.2. Características fónicas 

En cuanto a entonación, se afirma que existe un patrón melódico que distingue a la 

variedad boyacense de español de otras que se hablan en el país (Mora, 1998: 226), con 

tendencias a ascensos melódicos abruptos en los pronombres en función sujeto. Sin 

embargo, aún sigue siendo poco documentado. 

Se registran casos de ítems léxicos pronunciados con diptongos en lugar de hacerlo con 

hiatos, como ocurre en otras variedades geográficas del español. Esta situación puede 

ser el resultado de que el material segmental se ha proyectado sobre un patrón rítmico 

con una sílaba menos respecto de lo que ocurre en otras variedades, el acento se coloca 

sobre la sílaba con diptongo, siendo esto representado con una tilde ortográfica sobre la 

vocal con mayor sonoridad en el diptongo. Esto se ilustra en (24) con datos de Mora 

(1971: 4; 1998: 226). En (24c), además, la vocal /e/ parece sufrir un ascenso vocálico, 

volviéndose [i]: 

(24) a. Ni lo he óido yo

‘Ni lo he oído yo’

b. Máiz

‘Maíz’

c. Diáy

‘De ahí’
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d. ’Tariámos ricos.

‘Estaríamos ricos’

e. Habián tomao

‘Habían tomado (bebido licor)’

A su vez, los diptongos de otras variedades del español sufren monoptongación en esta 

variedad, posiblemente como resultado de la abreviación prosódica de estos ítems, tal 

como se documenta en (25) con datos de Mora (1971: 3; 1998: 223): 

(25) a. Nostra

‘Nuestra’

b. Quetico

‘Quietico’

c. Cualquer

‘Cualquier’

d. Ocalito/ocal

‘Eucalipto’

e. Mentras

‘Mientras’

En cuanto a las vocales, se registra un mayor cerramiento de los fonemas medios /e/ y 

/o/ en contexto de sílaba final de palabra, realizándose como [i] y [u] respectivamente, 

como se ilustra en (26) con datos de Flórez (1963: 271) y Mora (1971: 1-2): 

(26) a. Blancu

‘Blanco’

b. Tengu

‘Tengo’

c. Potru

‘Potro’

d. Tardis

‘Tardes’

e. Nochi

‘Noche’

f. Únicamenti

‘Únicamente’
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A nivel consonántico, se documenta la realización de las oclusivas sordas /p t k/ con 

aspiración en contexto intervocálico o precedido de laterales (Rodríguez de Montes, 

1972; Montes, 1986: 337), como se observa en (27) con datos de Rodríguez de Montes 

(1972: 584-585):  

(27) a. Yo chulthivo phapha

‘Yo cultivo papa (patata)’

b. Esa masitha

‘Esa masita’

c. El phalithu

‘El palito’

d. Resulthao

‘Resultado’

En el Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia se registra que también puede haber 

casos de fricativas aspiradas, como en sísheñor (Flórez, 1981-1983: Mapa 141). 

El fonema /d/ tiende a debilitarse y, posteriormente elidirse en posición intervocálica 

como se registra en (28) con datos de Mora (1971: 5):  

(28) a. Colorao

‘Colorado’

b. Comía

‘Comida’

c. Pareis

‘Paredes’

El fonema /f/ se posterioriza, aunque se desconoce exactamente a qué clase de fono en 

específico se hace referencia en las publicaciones que afirman tal cosa. Solo se le 

representa con el grafo <j>. En (29) se exhiben datos que lo ejemplifican tomados de 

Mora (1971: 6):  

(29) a. Jino

‘fino’

b. Jortuna

‘Fortuna’

c. Sinijica

‘Significa’
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d. Sujru

‘Sufro’

Sin embargo, como se observa en (30), el fonema /x/ se suele realizar como [f] (Mora, 

1971: 6):  

(30) a. Afí

‘Ají’

b. Confuntos

‘Conjuntos’

Se mantiene la distinción de la oposición entre los fonemas /ʝ/8 y /ʎ/ (Flórez, 1963: 271; 

Montes, 1976: 190; Mora, 1998; Orduz, 2013: 56; Espejo, 2013: 230; Peña, 2015: 189-

191). En (31) se presentan unos registros de Mora (1998: 224) con la pronunciación de 

lateral palatal de aquellas palabras que se escriben con el grafo <ll>: 

(31) a. Gaʎinas

            ‘gallinas’ 

b. Biʎa

‘villa’

Se conserva la pronunciación de la fricativa velar [x] del español medieval (Lloyd, 

1987: 325) en contexto de inicio de palabra, como se ilustra en (32) con registros de 

Mora (1971: 7).  

(32) a. Jelechu

‘Helecho’

b. Joscu

‘Hosco’

c. Jacha

‘Hacha’

8 Este símbolo sigue la propuesta de notación de fonemas del español latinoamericano propuesto por 
Hualde (2014: 8). En Fonología Natural se ha postulado también este símbolo. Según Oñederra (2016: 
94), aunque se podría considerar que el modelo de lo que es una obstruyente palatal, en términos 
auditivos y desde las leyes de solidaridad de Jakobson (1968 [1941]: 52) debía ser  /ɟ/, resulta que tiene 
una limitante articulatoria y yace en que ese tipo de obstrucciones plenas sobre el paladar duro son 
difíciles de producir en la medida en que el paladar duro abarca un área a la cual la lengua le cuesta 
acceder sin tener que hacer contacto la parte posterior del borde alveolar (Ladefoged y Disner, 2012: 
165), lo que permite postular que el fonema palatal sea el continuo /ʝ/. 
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d. Juérjana

‘Huérfana’

En algunos casos, se registra prótesis de una oclusiva velar ante [u̯], como se observa en

(33) con registros de Mora (ibídem):

(33) a. Güesus

‘Huesos’

b. Güevito

‘Huevito’

El fonema /b/ se velariza, realizándose como la consonante aproximante velar sonora 

[ɣ̞] ante sonidos como /u/, tal como se observa en (34) con datos de Mora (ibídem):  

(34) a. La yerba güena es güena

‘La yerbabuena (infusión sp.) es buena’

b. Güeyes

‘Bueyes’

c. De güelta e’martillo

‘De vuelta de martillo’

El fonema /r/ se realiza fricativo en todos los contextos. El fonema /ɾ/ solo se realiza 

fricativo en contexto final de palabra y después de /t/. No se han dado en los estudios 

sobre el español de Boyacá análisis fonéticos sobre el fono fricativo en cuestión. Solo lo 

representan con el grafo <ř>. En (35) se presentan los casos documentados en Flórez 

(1963: 271): 

(35) a. řico

‘Rico’

b. Peřo

‘Perro’

c. Cařo

‘Carro’

d. A veř

‘A ver’

e. Ministřo

‘Ministro’
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Se documentan casos de elisión de la vibrante simple en formas verbales con infinitivo 

antes de un enclítico, como se puede ilustrar en (36) con datos de Mora (1971: 11). 

Desafortunadamente, solo se cuenta con estos registros, por lo que se desconoce si 

obedece a una regla morfofonológica o si también ocurre con palabras de otras clases 

léxicas en contexto intramorfémico (e.g. verso, desarme, etc.): 

(36) a. Cogelu

           ‘Cogerlo’ 

b. Molelu

‘Molerlo’

c. Arrodillasi

‘Arrodillarse’

d. Alquiláselu

‘Alquilárselo’

Existe variación topolectal, en la pronunciación de fitónimos de origen muisca entre 

vibrante múltiple alveolar [r] (en el norte de Boyacá) y africada postalveolar [t͡ʃ] (en el

sur de Boyacá y Cundinamarca) en posición inicial de palabra. Se afirma que algo 

similar ocurre en el español hablado en Costa Rica (Calvo Shadid, 1995). En (37) 

tenemos la alternancia documentada en datos de Montes (1978: 48-50).  

(37) a. Chisacá~risacá

           ‘Hierba de botoncillo (Anthemis americana. Planta sp.)’ 

b. Chisgua~risgua

‘Hierba de cañacoro (Canna indica. Planta sp.)’

En la figura 5 se presenta un mapa con la ubicación geográfica de la variación diatópica 

entre chisacá y risacá ‘hierba de botoncillo’. Obsérvese que Tibaná, municipio del sur 

de Boyacá es el único lugar en donde coexisten las dos formas de pronunciar el 

fitónimo, en cuanto a los tres municipios de Cundinamarca (Simijaca, Ubaté y 

Villapinzón) solo producen chisacá y los demás municipios de Boyacá, solo risacá.  No 

se ha encontrado en estudios previos si esta alternancia también ocurre con términos que 

no sean fitónimos de origen muisca, una lengua extinta. 
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Figura 5. Distribución, entre Cundinamarca y Boyacá, de la variación entre chisacá y 
risacá. Tomado de Montes (1978: 50). 

En el siguiente capítulo se presenta el planteamiento del problema de investigación, así 

como las preguntas, los objetivos y la metodología de investigación. 
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3. PROBLEMA, PREGUNTAS, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se hace mención del problema de investigación que se deriva de 

algunas observaciones del capítulo anterior, posteriormente, se formulan las preguntas y 

los objetivos de investigación, los cuales permiten definir la metodología, la cual se 

expondrá en el final. 

3.1. Problema de investigación 

En el capítulo anterior se hizo mención, entre otros fenómenos, de la presencia de la 

pronunciación de algunos ítems léxicos con diptongos en lugar de hiatos, también se 

presentó la existencia de palabras para las cuales el material segmental potencialmente 

proyectable sobre una sílaba inacentuada se elimina, la presencia de la oposición de 

lateralidad entre consonantes palatales, la realización de palabras con /f/ en contexto 

inicial con un sonido que fue transcrito con <j> y cuya equivalencia fonética se 

desconoce, la realización de fricativas aspiradas y el cierre de vocales inacentuadas. De 

ninguno de estos fenómenos se conoce descripción fonética alguna y, menos aún, 

interpretación fonológica siguiendo algún enfoque fonológico concreto.  

A partir de una conversación informal con dos informantes boyacenses, en el cual, de 

los fenómenos descritos en el capítulo anterior, solo se encontraron los mencionados en 

el párrafo anterior, parece que también se podían producir vocales nasalizadas (e.g. 

/ando/→[ãndo] ‘ando’), africadas aspiradas (e.g. /tʃeke/→[tʃheke] ‘cheque’), voz

espirada en vocales de final de palabra (e.g. /eso/→[eso]̤ ‘eso’). Además, se

identificaron casos de realizaciones fricativas y con esvarabática de /ɾ/ (e.g. 

/tɾaeɾ/→[taɾaˈeɾ]~[tɕaˈeɾ]) y talvez habría realizaciones debucalizadas de fricativas

(e.g. /uso/→[uho] ‘uso’), pero de todo esto tampoco había descripciones, lo que motivó

a llevar a cabo un estudio más detallado de estos fenómenos sonoros, en aras de tratar 

de llenar vacíos existentes en la descripción fonética y la interpretación fonológica. 

3.2. Preguntas de investigación 

a) ¿Qué características acústicas presentan los fenómenos sonoros de los cuales había

descripción previa y se encontraron en la entrevista informal: creación de diptongos,
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supresión de secuencias de material segmental, cierre de vocales medias /e o/, 

realizaciones debucalizadas de fricativas, realizaciones aspiradas de africadas y 

fricativas, realizaciones de laterales palatales y realizaciones fricativas del fonema 

vibrante simple?  

b) ¿Qué características acústicas presentan los fenómenos sonoros de los cuales no

había descripción previa: nasalidad en las vocales, voz espirada en las vocales y vocales

esvarabáticas?

c) ¿Qué fenómenos particulares podrían estar relacionados con la asociación a patrones

de acentuación y silabificación en el español hablado en Boyacá?

c) ¿ Qué fenómenos particulares podrían estar relacionados con procesos fortitivos en el

español hablado en Boyacá?

d) ¿Qué fenómenos particulares podrían estar relacionados con procesos lenitivos en el

español hablado en Boyacá?

e) ¿Existen condicionamientos gramaticales a las particularidades sonoras registradas en

el español de Boyacá? Si es así, ¿en qué casos se registra?

3.3. Objetivos de investigación 

3.3.1. Objetivos generales 

a) Reconocer las características fonéticas de los diez fenómenos sonoros del español

hablado en Boyacá.

b) Realizar una interpretación de los diferentes fenómenos sonoros identificados en el

español hablado en Boyacá, en términos de procesos y reglas, por medio de la teoría de

la Fonología Natural.

3.3.2. Objetivos particulares 

a) Identificar las particulares realizaciones fonéticas acústicas de los diez fenómenos

sonoros del español hablado en Boyacá.

b) Reconocer los principales procesos fortitivos y lenitivos que son productivos en las

consonantes del español hablado en Boyacá.

c) Reconocer los principales procesos fortitivos y lenitivos que están vivos en las

vocales del español hablado en Boyacá.

d) Identificar casos posibles de asignaciones de patrones de silabificación y acentuación

que sean característicos del español hablado en Boyacá.
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3.4. Metodología de investigación 

3.4.1. Recolección de datos 

a) Se realizan entrevistas semidirigidas sobre características de los pueblos en donde se

realizan las grabaciones (Ventaquemada, Nobsa, Tota, Aquitania, Soatá, Gachantivá,

Caldas y Sáchica), preguntando por la historia de los lugares, comida típica, actividades

económicas y alguna anécdota que el informante desea presentar. Se llevan a cabo

grabaciones a 12-13 informantes boyacenses con una edad mayor de 40 años,

monolingües en español y residentes durante un tiempo mayor a 15 años en este

territorio.  Los informantes con los que se trabaja se mencionan en la tabla 3.

Zona de Boyacá Nombre Edad Género Oficio 

Sur M.R. 75 Masculino Campesino 

Sur G.S. 45 Femenino Campesina 

Sur L.F. 42 Femenino Campesina 

Sur G.P. 56 Femenino Tejedora y 

comerciante 

Sur C.M. 40 Femenino Asesora de 

turismo 

Sur E.D. 77 Femenino Tejedora y 

comerciante 

Sur C.V 55 Femenino Campesina 

Norte J.P. 58 Masculino Campesino 

Norte A.V. 80 Femenino Campesina 

Norte C.S. 80 Masculino Campesino 

Norte O.T. 60 Masculino Escritor 

Norte A.T. 62 Masculino Abogado 

Norte R.C. 99 Femenino Campesina 

Tabla 3. Registro de informantes con los cuales se llevaron a cabo las grabaciones. 

b) Se realizan las grabaciones con la grabadora digital ZOOM R8 junto con micrófonos

ominidireccionales NADY CM-100. Se grabará en lugares en los cuales la

concentración de ruido sea la menor posible, aunque se advierte de que a veces solo es

posible grabar en espacio abierto. En la figura 6 se presenta un caso de grabación en

campo.
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Figura 6. Situación de grabación en campo. 

3.4.2. Sistematización de datos 

a) Se seleccionan entre 15 y 36 enunciados que sean los que mejor hayan quedado

documentados en las entrevistas semidirigidas, los cuales son organizados en archivos

de la siguiente manera:

Inicial del primer nombre seguido de la inicial del primer apellido (e.g. Rosa Pérez sería 

RP), edad, inicial del género (F para Femenino, M para Masculino), locación dividida 

entre zona norte (ZN) y zona sur (ZS) de Boyacá (B) y número de enunciado analizado. 

Por ejemplo, si el informante se llama Juana Rodríguez, es mujer, tiene 42 años, es 

hispanohablante del municipio de Aquitania (zona sur) de Boyacá y es el primer 

enunciado, el archivo se llama JR42ZSB_1. 

b) Se transcribe y se segmenta en Praat (Boersma y Weenink, 2015) la información

recolectada en dos tipos de notación: la primera, bajo un nivel rotulado como "fonetico"
9 (fonético), con el sistema de notación del Alfabeto Fonético Internacional (IPA, 1999)

junto con sus traducciones al español propuestas en Perry (2008); la segunda,

denominada "fonologico", que en realidad solo da cuenta de las representaciones

fonémicas. Se advierte que las figuras relacionadas con oscilogramas y espectrogramas

que se pondrán en los siguientes capítulos proceden de Praat.

9 Tanto "fonetico" como "fonologico" son colocados de esta manera deliberadamente porque Praat suele 
tener problemas de reconocimiento de caracteres con palabras que portan  tildes o diéresis. 



40	  

Para agilizar  este proceso, se hace uso de algunos scripts de segmentación y extracción 

de información procedentes de Crosswhite (2007) y Lennes (2011). Se generarán 

archivos .Textgrid de los registros de entrevistas semidirigidas. Esa información 

transcrita quedará en el anexo 3.  

3.4.3. Análisis de datos 

a) En la medida de lo posible, se compara lo identificado en las grabaciones con los

registros precedentes, distribuyéndose todo entre fenómenos que ocurren por la

influencia de procesos prosódicos, lenitivos y/o fortitivos. También se intentará

descartar o corroborar si hay alguna restricción léxica o gramatical en la manifestación

de alguno de estos fenómenos.

b) Se proporcionan explicaciones a los fenómenos registrados con base en el modelo de

Fonología Natural (e.g. Stampe, 1979; Donegan, 1978;  Donegan y Stampe 1978; 1979;

2009, entre otros).

En el siguiente capítulo se presentan los resultados sobre aquellos fenómenos sonoros 

prosódicos relacionados con la proyección de material segmental sobre patrones 

silábicos y de acentuación en el español de Boyacá. 
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4. FENÓMENOS SONOROS RELACIONADOS CON LA PROYECCIÓN DE

MATERIAL SEGMENTAL SOBRE PATRONES SILÁBICOS Y DE 

ACENTUACIÓN EN EL ESPAÑOL DE BOYACÁ 

En este capítulo se van a tratar dos aspectos de la fonología de esta variedad en los que 

influyen la asociación de material segmental en patrones de acentuación y 

silabificación: la proyección de diptongos, y la eliminación de secuencias de material 

segmental que constituiría sílabas en otras variedades de español. 

4.1. Creación de diptongos 

4.1.1. Descripción 

En la tabla 4 se presentan los siguientes registros de creaciones de diptongos en el 

corpus. 

Número Informante Transcripción 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /lokesekemoeɾa/ [lo.ke.se.ke.ˈmu ̯e.ɹa] ‘Lo que se quemó 
era...’ 

2. M.R. /mais/ [ma ̃i ̯s] ‘Maíz’ 

3. M.R. /kedapoɾakialapa
ɾtede/ 

[ˈke.a.po.ɾa.ˈki ̯a.la.ˈpaɾ
.te.ð̞e] 

‘...Queda por la 
aquí a la parte 
de...’ 

4. M.R. /poɾakiala/ [po.ɾa.ˈki ̯a.la] ‘Por aquí a la...’ 

5. M.R. /losaɲos/ [ˈlua̯.ɲo] ‘Los años’ 

6. M.R. /poɾkeantiɡuame
nteaki/ 

[ˈβ̞oɾ.ki ̯an.ˈti.ɣ̞u ̯a.me ̃n.
ti ̯a.ˈki] 

‘Porque 
antiguamente 
aquí...’ 

7. G.S. /uiesoaimutʃos/ [ˈui ̯.ˈsu ̯aiˈ̯.mu ̃.tʃos] ‘Uy eso hay 
muchos’ 

8. G.S. /oseaesunkultibo/ [ˈsi ̯a.ˈe.su ̃.kul.ˈti.β̞o] ‘Osea, es un 
cultivo’ 

9. G.S. /kuandoaprobetʃa
unoatomaɾse/ 

[ˈku ̯an.do.pəɾo.ˈβ̞e.tʃa.ˈ
u ̃.nu ̯̃a.toˈmaɕ.se] 

‘Cuando aprovecha 
uno a tomarse...’ 

10. G.S. /omenaxealossant
os/ 

[o.me.ˈna.xi ̯a.lo.ˈshan.t
os] 

‘Homenaje a los 
santos’ 

11. L.F. /dellaɡodetota/ [de.ˈla.ɣ̞u ̯e.ˈtota] ‘Del lago de Tota’ 

12. L.F. /oelkosidoboʝasen
se/ 

[ol.koˈ.siu.̯β̞o.ʝa.ˈtsen.s
e] 

‘O el cocido 
boyacense’ 

13. L.F. /noloankonsumid
o/ 

[ˈno.lu ̯a ̃ŋ.ko ̃n.su.ˈmi.ð̞o
] 

‘¿No lo han 
consumido?’ 

14. L.F. /desoɡamosoaisa/ [de.so.ɣ̞a.ˈmo ̃.shu ̯a.ˈi.sh

a ̤] 

‘De Sogamoso a 
Isa’ 
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15. C.M. /solamenteaiunak
abaɲa/ 

[so.la.ˈme ̃n.ˈti ̯a.i ̯u.na ̃.k
a.ˈβ̞a. ̃ɲa]

‘Solamente hay 
una cabaña’ 

16. C.M. /keseapaɾesio/ [ke.si ̯a.pa.ɾe.ˈsi ̯o] ‘Que se apareció’ 

17. C.M. /ielestaaʝa/ [ˈi ̯e.les.ˈta.ˈdʒa] ‘y él está allá’ 

18. C.M. /kasiunasemana/ [ˈka.si ̯u.na. ̃se.ˈma. ̃na] ‘Casi una semana’ 

19. G.P. /biboentota/ [bi.βu̞ ̯en.ˈto.ta] ‘Vivo en Tota’ 

20. G.P. /peɾoasetɾeintaaɲ
os/ 

[pe.ˈɾu ̯a.she.ˈteɾei ̯n.ˈta.ɲ
o ̃s] 

‘Pero hace treinta 
años’ 

21. G.P. /ielalkalde/ [i ̯e.lal.ˈkal.ð̞e] ‘Y el alcalde’ 

22. G.P. /apɾendiendoaɾta
skosas/ 

[a.ˈpeɾen.di ̯en.ˈdu ̯aɾ.tas
.ˈko.sas] 

‘Aprendiendo 
hartas cosas’ 

23. G.P. /keseasen/ [ke.ˈshi ̯a.sen] ‘Que se hacen’ 

24. G.P. /deaka/ [di ̯a.ˈka] ‘De acá’ 

25. G.P. /lomismoestaruan
a/ 

[lo.ˈmis.mu ̯es.ta.ˈru ̯a.n
a ̃] 

‘Lo mismo esta 
ruana’ 

26. G.P. /meɡustoeste/ [me.ˈɣ̞us.ˈtu ̯es.te] ‘Me gustó este...’ 

27. G.P. /ipoɾai/ [i.po.ˈɾai ̯] ‘Y por ahí...’ 

28. G.P. /tenɡounakafeteɾi
a/ 

[ˈteiŋ̯.ɡou ̯.na ̃.ka.fe.te.ˈɾ
i.a]

‘Tengo una 
cafetería’ 

29. G.P. /ʝobendoaʝa/ [ˈdʒo.ˈβ̞en.du ̯a.ˈʎa] ‘Yo vendo allá’ 

30. G.P. /ʝo/ [ˈi ̯o] ‘Yo’ 

31. G.P. /iatexeɾ/ [i ̯ateˈxer] ‘Y a tejer’ 

32. G.P. /estoesrapidito/ [es.ˈtu ̯ez.ra.pi.ˈð̞i.to] ‘Esto es rapidito’ 

33. G.P. /keaiboɾdados/ [ˈki ̯ai. ̯β̞oɾo.ˈda.ð̞os] ‘Que hay 
bordados’ 

34. E.D. /entonses/ [en.ˈtu ̯es] ‘Entonces’ 

35. E.D. /ietʃantiera/ [ˈi ̯e.tʃan.ˈti ̯e.ɹa] ‘Y echan tierra’ 

36. E.D. /esoai/ [ˈe.su ̯a.ˈi] ‘Eso ahí’ 

37. C.V. /todoeso/ [ˈto.ˈð̞u ̯e.so] ‘Todo eso’ 

38. C.V. /deai/ [di ̯a.ˈi] ‘De ahí’ 

39. C.V. /seaseunafeɾia/ [se.ˈa.si ̯u.na.ˈfe.ɾi ̯a] ‘Se hace una feria’ 

40. J.P. /siustedbe/ [sius̯.ˈte.ˈβ̞e] ‘Si usted ve...’ 

41. J.P. /todoesdesieɾto/ [to.ˈð̞u ̯e.ð̞e.ˈsi ̯eɾ.to ̤] ‘Todo es desierto’ 

42. J.P. /aunkilometɾo/ [au ̯ŋ̃.ki.ˈlo.me ̃.ɹo] ‘A un kilómetro’ 

43. J.P. /estamosenpolitik
a/ 

[ˈta.mu ̯̃e ̃m.po.ˈli.ti.ka] ‘Estamos en 
política’ 

44. J.P. /noabia/ [nu ̯̃a.̃ˈβ̞i.a] ‘No había’ 

45. J.P. /oiendia/ [ˈu ̯i.en.ˈdi.a] ‘Hoy en día’ 

46. A.V. /noabia/ [nu ̯̃a.̃ˈβ̞i.a] ‘No había’ 
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47. A.V. /lokeusted/ [lo.ki ̯u.ˈte] ‘Lo que usted’ 

48. A.V. /iaki/ [i ̯e.ˈki] ‘Y aquí’ 

49. A.V. /ʝaasedosaɲos/ [ˈi ̯e.se.ˈð̞o.ˈsa.ɲo ̃s] ‘Ya hace dos años’ 

50. C.S. /uideaki/ [ui ̯ð̞i ̯aˈki] ‘Uy de aquí’ 

51. C.S. /aʝobidoaɾtisimo/ [a.ʝo.ˈβ̞i.ð̞u ̯aɾ.ˈti.si.mo ̃] ‘Ha llovido 
hartísimo’ 

52. O.T. /ienlanotʃe/ [i ̯en.la.ˈno ̃.tʃe] ‘Y en la noche’ 

53. O.T. /soataes/ [shu ̯a.ˈta.es] ‘Soataes (nombre 
de un grupo 
indígena que 
habitó Soatá, 
muisquismo que 
significa labranza 
de sol’ 

54. O.T. /esoes/ [ˈe.su ̯es] ‘Eso es’ 

55. A.T. /tʃikamotʃa/ [tʃikaˈmu ̯̃e ̃tʃa] ‘Chicamocha (un 
río)’ 

56. A.T. /aʝa/ [a.ˈi ̯a] ‘Allá’ 

57. A.T. /inkluʝendo/ [iŋ.klu.ˈi ̯en.do] ‘Incluyendo’ 

58. A.T. /ʝendo/ [ˈʝen.do] ‘Yendo’ 

59. R.C. /keami/ [ki ̯a.ˈmi] ‘Que a mí’ 

60. R.C. /tʃaɾlandoitʃaɾlan
do/ 

[tʃaɾ.ˈlan.doi.̯tʃaɾ.ˈlan] ‘Charlando y 
charlando’ 

Tabla 4. Registros de diptongación identificados en el corpus. 

El criterio acústico que se empleó en esta descripción fue la duración de los elementos 

que constituyen el diptongo, encontrándose que el elemento vocálico principal del 

diptongo suele durar dos veces o más que el otro elemento que lo rodea, este último 

suele durar menos de 50 ms., partiendo de que el español es una lengua isosilábica 

(Abercrombie, 1967; Oller, 1979; Hurch, 1988b; Grabe y Low, 2002) y las duraciones 

de los núcleos vocálicos en español suelen oscilar entre los 60 y los 110 ms 

(Zimmermann y Sapon, 1958; Lehiste, 1970; Marín-Gálvez, 1994-1995; Cuenca, 1996-

1997; Vera, 2014).10  

El origen de estos diptongos crecientes procede de tres fuentes diferentes: la división de 

propiedades de apertura de la boca y redondeamiento de los labios en una secuencia de 

dos timbres que ocupan una sola sílaba, la asociación de dos timbres vocálicos bajo en 

10 Para más información sobre lo que es un espectrograma, así como lo que es una vocal, véase las 
secciones A.1.9 y A.3 del anexo 2. 
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una sílaba y la vocalización de una consonante palatal. 

Para la primera fuente, sólo tenemos el registro de la pronunciación de ‘Chicamocha’ 

como [tʃikaˈmũ̯ẽtʃa] por parte del informante A.T. En las figuras 7 y 8 presentamos la

emisión de ‘Chicamocha’ producida por A.T, solo que en 7 se señala a la duración de la 

vocal [ũ̯] del diptongo, que es de 29 milisegundos, en tanto que en la figura 8 se señala

la duración de la vocal [e ̃], que es de 65 milisegundos.

Figura 7. Registro de la palabra ‘Chicamocha’ dicha como [tʃikaˈmu ̯̃e ̃tʃa] por A.T. Se
señala la primera parte del diptongo. 

Figura 8. Registro de la palabra ‘Chicamocha’ dicha como [tʃikaˈmu ̯̃e ̃tʃa] por A.T. Se
señala la segunda parte del diptongo. 

Dentro de la asociación de dos timbres vocálicos bajo una misma sílaba, tenemos un 
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registro de la palabra ‘entonces’, que se pronuncia como [en.ˈtu̯es] por parte de E.D.,

un caso que resulta de proyectar sobre dos sílabas un material sonoro conformado por 

tres timbres vocálicos dentro de una misma palabra fonológica. En las figuras 9 y 10 se 

presentan las duraciones de cada una de las porciones del diptongo producido por E.D. 

En la primera se observa que la vocal [u̯] del diptongo solo dura 16 milisegundos, en

tanto que en la segunda se identifica a la vocal [e] con duración de 154 milisegundos. 

Figura 9. Registro de la sílaba en la palabra ‘entonces’ dicha como [en.ˈtu ̯es] por E.D.
Se señala la primera parte del diptongo. 

Figura 10. Registro de la sílaba en la palabra ‘entonces’ dicha como [en.ˈtu ̯es] por E.D.
Se señala la segunda parte del diptongo. 

Se compara el ‘entonces’ producido por E.D. con este que fue producido por L.F. Aquí 

se identifica la separación por consonantes entre un timbre vocálico y otro. En las 

figuras 11 y 12 tenemos las duraciones de las vocales en cuestión. En la primera se 
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observa que la vocal [o] solo dura 69 milisegundos, en tanto que en la segunda se 

identifica a la vocal [e] dura 62 milisegundos. 

Figura 11. Registro de la palabra ‘entonces’ dicha como [en.ˈton.ses] por L.F. Se
señala el núcleo de sílaba [o]. 

Figura 12. Registro la palabra ‘entonces’ dicha como [en.ˈton.ses] por E.D. Se señala
el núcleo de sílaba [e]. 

También, tenemos casos de generación de diptongos crecientes como resultado del 

contacto de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra, 

siendo proyectada la secuencia de timbres sobre una sola sílaba. Eso es lo que se ilustra 

con la realización de ‘yo vendo allá’ como [ˈdʒo.ˈβ̞en.du̯a.ˈʎa] por parte de G.P. En la

figura 13 se señala que la primera parte del diptongo dura 32 milisegundos, en tanto que 

la segunda parte (figura 14) dura 63 milisegundos. 
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Figura 13. Registro de la sílaba resultante por sinalefa en el contacto ‘vendo allá’ dicha 
como [ˈβ̞en.du ̯a.ˈʎa] por G.P. Se señala la primera parte del diptongo.

Figura 14. Registro de la sílaba resultante por sinalefa en el contacto ‘vendo allá’ dicha 
como [ˈβ̞en.du ̯a.ˈʎa] por G.P. Se señala la segunda parte del diptongo.

Sobre el surgimiento del diptongo creciente a partir de la asociación de una vocal con 

una consonante vocalizada, tenemos la realización de ‘allá’ como [a.ˈi̯a] por parte de

A.T. En las figuras 15 y 16 presentamos el registro acústico de este diptongo por parte 

de este informante. En la primera figura, la [i ̯] tiene la duración de 35 milisegundos; en

tanto que, en la segunda figura, la [a] dura cerca de 83 milisegundos.



48	  

Figura 15. Registro de la secuencia ‘allá’ dicha como [a.ˈi ̯a] por parte de A.T. Se
señala la primera parte del diptongo. 

Figura 16. Registro de la secuencia ‘allá’ dicha como [a.ˈi ̯a] por parte de A.T. Se
señala la segunda parte del diptongo. 

Se ha hecho una descripción sobre casos de diptongos crecientes, a continuación, se 

presentan casos de creación de diptongos decrecientes. El origen de estos diptongos 

procede de dos fuentes diferentes: la división de la propiedad de apertura de la boca en 

una secuencia de dos timbres que ocupan una sola sílaba, y la asociación de dos timbres 

vocálicos bajo en una sílaba. 

Sobre el primero, solo tenemos el registro de la pronunciación de ‘tengo una’ como 

[ˈtei̯ŋ.ɡou̯.nã] por parte de G.P. En las figuras 17 y 18 presentamos la emisión de

‘tengo una’ producida por este informante, solo que cada una de ellas selecciona una 

porción del diptongo. En la primera se observa que la vocal [e] del diptongo dura 39 

milisegundos, en tanto que en la segunda se identifica a una vocal [i ̯] de 21
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milisegundos. 

Figura 17. Registro de la secuencia ‘tengo una’ dicha como [ˈtei ̯ŋ.ɡou ̯.na ̃] por G.P. Se
señala la primera parte del diptongo. 

Figura 18. Registro de la secuencia ‘tengo una’ dicha como [ˈtei ̯ŋ.ɡou ̯.na ̃] por G.P. Se
señala la segunda parte del diptongo. 

También, tenemos casos de generación de diptongos decrecientes como resultado del 

contacto entre dos vocales contiguas que se proyectan sobre una sola sílaba. Eso es lo 

que se ilustra con la realización de ‘charlando y...’ como [tʃaɾ.ˈlan.doi̯] por parte de

R.C. En la figura 19 se señala que la primera parte del diptongo dura 65 milisegundos,

en tanto que la segunda parte (figura 20) dura 28 milisegundos.
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Figura 19. Registro de la sílaba resultante por sinalefa en el contacto ‘charlando y...’ 
dicha como [tʃaɾ.ˈlan.doi ̯] por R.C. Se señala la primera parte del diptongo.

Figura 20. Registro de la sílaba resultante por sinalefa en el contacto ‘charlando y...’ 
dicha como [tʃaɾ.ˈlan.doi ̯] por R.C. Se señala la segunda parte del diptongo.

En una comparación con los datos registrados en Mora (1971), se confirma la presencia 

del diptongo a partir de ‘maíz’, esto, en la medida en que los elementos vocálicos del 

tipo /e o/ en estas secuencias sonoras se tienden a hacer de una duración 

significativamente inferior a sus contrapartes más abiertas de manera tal que sean 

identificables como parte de una sola sílaba. 

A diferencia de Mora (1971), se identifica que no solo se pueden producir diptongos 

decrecientes, sino también diptongos crecientes, como se observa con la pronunciación 

de ‘cocido’ por parte de L.F., además de la presencia de diptongos formados por 

vocalización de una consonante palatal, con lo cual estos fenónemos sonoros con 

influencia en la estructura rítmica de las palabras de esta variedad del español ocurren 

con mayor recurrencia de lo previamente documentado. 
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4.1.2. Explicación 

Donegan y Stampe (1978: 29-30) consideran que la silabificación es un proceso 

prosódico en el cual se representan proyecciones de índole segmental sobre un patrón 

prosódico, en este caso, sobre sílabas. Se considera que no necesariamente hay una 

silabificación definida para las representaciones fonológicas de palabras o frases, por lo 

cual las proyecciones de sílabas que contengan diptongos son una opción que se puede 

emplear:  

“To bring out these characteristics of prosodic features more vividly, let us consider some 

syllabifications of a word like freedom. We say this is a two-syllable word, [ˈfriɾ.ə̃m], but

in fact it can be spoken, given some lenitive processing, as one syllable, [ˈfri ̃ə̯̃m]; or with

fortitive processing, as three [fr ̩.ˈriɾ.ə̃m]” (Donegan y Stampe, 1978: 29).

En la creación de estos diptongos, tenemos como elemento común que la secuencia de 

dos vocales se proyecta bajo una sola sílaba, como se podría ilustrar con la diferencia 

entre proyectar ‘maíz’ como una sílaba o como dos en la figura 21. Supóngase que un 

núcleo de sílaba dura un tiempo, el equivalente de la figura musical conocida como 

negra. Cuando hay diptongos, ese tiempo se divide entre una vocal que dura un tiempo 

equivalente a una corchea con puntillo y otra con una breve duración, tipo semicorchea. 

Cuando hay triptongos, la vocal del medio duraría como una corchea, en tanto que cada 

una de las partes vocálicas que lo rodea es de una semicorchea.  

Figura 21. Proyecciones de silabificación que surgen sobre la palabra ‘maíz’. En (a) tal 
proyección se hace sobre una sola sílaba, en (b), sobre dos. 

Hurch (1988b: 817)  y Grabe y Low (2002) consideran que el español es una lengua 

isosilábica (syllable-timed), de manera tal que se percibe a cada sílaba del español como 

si siempre duraran lo mismo. En estos tipos de lengua, la diptongación también es 
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frecuente, como ocurre en otra lengua con esa característica rítmica, entre muchas otras: 

el euskera. Un ejemplo de ello se ilustra en “ama+iru → [aj]” (Hurch, 1988b: 818). En 

esta lengua, de manera similar a como ocurre en esta variedad del español, el proceso de 

silabificación no genera ataques ni codas complejas. 

Como se ha indicado en la sección anterior, hay diptongos que surgen del contacto entre 

dos timbres vocálicos contiguos, como ocurre en la mayoría de los datos registrados. En 

ellos puede haber un desplazamiento del acento sobre los monosílabos que surgen, 

como ocurre en ‘maíz’ y ‘de ahí’, siendo el primero de ellos un caso registrado también 

en la cercana variedad de español hablado en Santander, Colombia (Garrido, 2007).  

Para el caso de ‘yo’ y ‘allá’ producidos con diptongos, en ellos opera la asociación del 

fonema consonántico sobre la primera parte del diptongo, la cual es breve, en tanto que 

el fonema vocálico se proyecta sobre la segunda parte del diptongo. La primera parte se 

vocaliza, volviéndose [i], haciéndose parecido en sonoridad a la vocal que les sigue, 

esto es, [o] y [a] respectivamente. En la figura 22 se presenta las proyecciones que salen 

de ‘allá’ como dos sílabas sin diptongo y con diptongo. 

Figura 22. Silabificaciones que surgen sobre el adverbio ‘allá’. En (a) tal proyección se 
hace con la segunda sílaba como diptongo, en (b), como monoptongo. 

También hay un caso similar al de freedom pronunciado como [ˈfrĩə̯̃m]: el de ‘entonces’

producido como [en.ˈtu̯es]. En este, además de intervenir la proyección de este ítem en

dos sílabas, se elidía material consonántico, con lo cual se entra en la interacción entre 

procesos de diversos tipos, combinando la silabificación con procesos que optimizan la 
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pronunciabilidad de secuencias sonoras, a saber, procesos lenitivos (Donegan y Stampe, 

1979). Este tipo de derivaciones muestra que la organización silábica está de alguna 

manera disponible a lo largo del procesamiento segmental, siendo permeable a los 

procesos lenitivos y, a su vez, facilitándolos11. 

Estos suelen ser casos de estrategias empleadas para optimizar la fluidez de secuencias 

de sonidos en el habla continua. Sobre esto ya advertía Rufino José Cuervo: 

“Necesitándose particular esfuerzo para pronunciar seguidas con toda separación dos 

vocales idénticas o dos llenas de diferente sonoridad, sucede que o se omite una de 

aquéllas, o se convierte la menos sonora de éstas en la débil análoga; resultado de la 

tendencia a ahorrar fuerza, que tanto influjo tiene en la alteración del lenguaje” (Cuervo, 

1907: 53). 

Sin embargo, también existe la opción de proyectar material segmental sobre estructuras 

que generan hiatos, siendo reforzadas con procesos fortitivos de inserción de sonidos 

consonánticos, como ocurre en la lengua ticuna (Montes, 2004). 

Hemos hablado sobre la creación de diptongos a partir de la proyección de dos vocales 

contiguas sobre una misma sílaba, a continuación, se dará cuenta de la creación de 

diptongos a partir de la proyección de fonemas monoptongos. 

En cuanto a la creación de diptongos a partir de fonemas monoptongos, si bien 

comparten el mismo tipo de molde rítmico sobre el cual el material sonoro segmental se 

va a proyectar, se divide el timbre en dos porciones temporales, uno de cuales, por 

disimilación, se convierte en otro timbre (Donegan, 1993; 2013), por ejemplo, /o/, en su 

proyección se puede dividir temporalmente en [oo̯]12, desde el cual, por disimilación,

genera el diptongo [ou̯]. En la figura 23 se presenta las diferencias en la proyección de

11 “The application of prosodic processes is the most important factor in the living phonological pattern of 
a language and its long-range phonological 'drift'; the selection of segmental processes is largely de 
termined, even in childhood, by the way segmental representations are mapped onto prosodic structure in 
speech” (Donegan y Stampe 1979: 142) 
12 En Fonología Natural, a esta división temporal de un monoptongo se le conoce bajo el nombre de 
diptongación (Donegan, 1978). Esta solo opera en la creación de este tipo de diptongos.  
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‘tengo’ con la primera sílaba como monoptongo y como diptongo. 

Figura 23. Proyecciones de silabificación que surgen sobre el verbo ‘tengo’. En (a) tal 
proyección se hace con la primera sílaba como monoptongo, en (b), como diptongo. 

Ejemplos de esto también se documentan en variedades norteamericanas del inglés, e.g. 

/leɡ/ → [lei̯ɡ] (Donegan, 1978: 112), y con las lenguas Mon-Khmer (Donegan y 

Stampe, 1983; Donegan, 1993). Todas estas (variedades de) lenguas, en principio, son 

lenguas isoacentuales (stressed-timed) y llevan a cabo este proceso para resaltar a las 

sílabas acentuadas respecto de las inacentuadas.  

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la creación  de diptongos a partir del 

contacto entre dos vocales, estos resultados de genuina diptongación son más 

restringidos. No se puede saber si está lexicalizado o no en tanto solo se dispone de este 

especial caso en esta conjugación verbal. 

En el caso de ‘Chicamocha’, la creación del diptongo creciente es el resultado también 

de una división temporal similar a la de ‘tengo’ y que acontece en sílaba acentuada, por 

lo que también es fortitivo, con la diferencia de que la sección temporal final proyecta el 

rasgo palatal en la vocal principal, en tanto que la sección inicial destaca el rasgo labial. 

4.2. Secuencias de material segmental eliminadas 

4.2.1. Descripción 

En la tabla 5 se presentan los siguientes registros de secuencias de material sonoro 

elidido  en el corpus. 

Número Informante Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /entonseskedo/ [ˈtos.ke.ˈo] ‘Entonces quedó...’ 

2. M.R. /bentakeˈma/ [bentakeˈma] 
[β̞entakeˈma] 

‘Ventaquemada’ 
(municipio de 
Boyacá) 

3. M.R. /todoeso/ [ˈtu ̯e.zo] ‘Todo eso’ 
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4. M.R. /losestanasiendo/ [los.ˈta.na.ˈɦi ̯e ̃n.do] ‘Los están 
haciendo’ 

5. M.R. /entonsesaki/ [en.ˈtu ̯e.saˈki] ‘Entonces aquí...’ 

6. G.S. /paɾauno/ [pa.ˈu ̃.no] ‘Para uno’ 

7. G.S. /todo/ [ˈto] ‘Todo’ 

8. G.S. /paɾaaseɾlas/ [pa.ˈsheɾ.las] ‘Para hacerlas’ 

9. G.S. /pueskuando/ [ˈskua ̯n.do] ‘Pues cuando...’ 

10. G.S. /diesisietedeeneɾo
/ 

[disiˈsi ̯eteˈne ̃ɾo] ‘Diecisiete de 
enero’ 

11. C.M. /seʝamasanpedɾo/ [she.ˈʝa ̃.sam.ˈpe.dɾo] ‘Se llama San 
Pedro’ 

12. C.M. /seboʝeɾadekolom
bia/ 

[she.β̞o.ˈdʒe.ɾe.ko.ˈlom.
bi ̯a] 

‘Cebollera de 
Colombia’ 

13. C.M. /baɾiedaddepapa/ [ˈβ̞a.ɾi ̯e.e.ˈpa.pa] ‘Variedad de papa’ 

14. G.P. /labentaxa/ [la.β̞en.ˈta] ‘La ventaja’ 

15. G.P. /entonses/ [ˈton.se] ‘Entonces’ 

16. G.P. /entonsessilaɡent
e/ 

[ˈto ̃n.shi.la.ˈɦen.te] ‘Entonces, si la 
gente...’ 

17. G.P. /poɾexemplo/ [po.ˈɾem.plo] ‘Por ejemplo’ 

18. G.P. /poɾexemplolaem
piesoatexeɾ/ 

[po.ˈɾem.plam.ˈpi ̯e.za.ˈ
teɾə] 

‘Por ejemplo, la 
empiezo a tejer...’ 

19. G.P. /entonses/ [ˈto ̃z] ‘Entonces’ 

20. G.P. /poɾexemploelboɾ
dado/ 

[pə.ˈɾem.plol.β̞oɾo.ˈda.
ð̞o] 

‘Por ejemplo, el 
bordado...’ 

21. G.P. /sieskomplikado/ [ˈshi.e ̥s.kom.pli.ˈka] ‘Sí, es complicado’ 

22. E.D. /entonses/ [en.ˈtu ̯es] ‘Entonces’ 

23. E.D. /unpokitodetiera/ [u ̃p.ˈki.te.ˈti ̯e.ɹa] ‘Un poquito de 
tierra’ 

24. E.D. /peskando/ [pesˈkan] ‘Pescando’ 

25. J.P. /estamosenpolitik
a/ 

[ˈta.mu ̯̃e ̃m.po.ˈli.ti.ka] ‘Estamos en 
política’ 

26. R.C. /eltiene/ [ˈel.ˈti ̯e ̃] ‘Él tiene’ 

27. R.C. /tʃaɾlando/ [tʃaɾ.ˈlan] ‘Charlando’ 

Tabla 5. Registros de secuencias de material segmental eliminadas 

Por razones expositivas, se presentarán estos registros operando en sustantivos, verbos y 

preposiciones, así como en combinación entre estos. 

La elisión de secuencias de material segmental se registra en sustantivos, pudiéndose 

eliminar secuencias de vocal-consonante, que correspondería a la sílaba pretónica y el 
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ataque de la sílaba acentuada, como se registra en la figura 24 con la frase ‘por 

ejemplo’, que fue pronunciado como [po.ˈɾem.plo] por parte del informante G.P13. En

ello, la vibrante simple se asocia con la sílaba acentuada como resultado de la supresión 

de la secuencia /ex/, que se señala con paréntesis en el nivel "fonologico" (de 

representación más profunda, cf. capítulo 3) del Textgrid elaborado en Praat. 

Figura 24. Realización fonética de la frase ‘por ejemplo’ como [po.ˈɾem.plo] por parte
de G.P. Se resalta en el nivel "fonologico" la parte del material segmental y prosódico que 

quedó fonológicamente suprimido. 

También hay eliminación de secuencias de material segmental que podrían 

corresponder a sílabas postónicas en sustantivos, como se observa en la figura 25 con la 

pronunciación de la frase ‘la ventaja’ como [la.β̞en.ˈta] por parte de G.P. Aquí, a

diferencia de lo que ocurre en ‘por ejemplo’, no se retira ningún material asociado con 

la sílaba tónica. En la representación fonémica se señala la secuencia /xa/ que ha sido 

fonológicamente elidida. 

13Para más información sobre lo que es un espectrograma y un socilograma, véase las secciones A.1.7 y 
A.1.9. del anexo 2.
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Figura 25. Realización fonética de la frase ‘la ventaja’ como [la.β̞en.ˈta] por parte de
G.P. Se resalta en la representación fonémica la parte del material segmental y prosódico que 

quedó suprimida en el nivel fonético/superficial. 

Además, se registró un caso de eliminación de una secuencia de material sonoro que 

podría corresponder a sílaba tónica en sustantivos, como se observa en la figura 26 con 

la pronunciación de la frase ‘variedad de papa’ como [ˈβ̞a.ɾi̯e.e.ˈpa.pa] por parte de

C.M. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en ‘la ventaja’, se elide todo el material

asociado con la sílaba tónica, así como la consonante inicial de la preposición, lo que

conduce que el acento se asigne a la primera sílaba. En el nivel "fonologico" se señala la

secuencia /dadd/ que ha sido elidida en la representación fonética.

Figura 26. Realización fonética de la frase ‘variedad de papa como [ˈβ̞a.ɾi ̯e.e.ˈpa.pa]
por parte de C.M. Se resalta en la representación fonémica la parte del material segmental que 

quedó suprimida en el nivel fonético. 

En los verbos y en las preposiciones también se documentan supresiones de secuencias 

de sonidos. En la figura 27 se presenta la realización de ‘cebollera de...’ como 
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[she.β̞o.ˈdʒe.ɾe] por parte de C.M., en el cual se elide la secuencia /ad/, vocal final del

sustantivo seguido de la consonante inicial de la preposición, que ocuparía posiciones 

de sílabas postónicas si se hubiese manifestado físicamente.  

Figura 27. Realización fonética de la frase ‘cebolla de...’ como [she.β̞o.ˈdʒe.ɾe] por
parte de C.M. Se resalta en la representación fonémica la parte del material segmental que 

quedó suprimida en el nivel fonético. 

Así como hay casos de material segmental suprimido que, potencialmente, ocuparía 

posición postónica en verbos, se registran muestras de material que podría ocupar 

sílabas pretónicas, como se observa en la figura 28 con la manifestación de ‘están 

haciendo’ como [ˈta.na.ˈɦi̯ẽn.do] por parte de M.R. Con relación a lo observado en la

figura 27, el material elidido igualmente corresponde a la secuencia de vocal-

consonante, solo que, en esta ocasión, es de solo un verbo. 

Figura 28. Realización fonética de la frase ‘están haciendo’ como [ˈta.na.ˈɦi ̯e ̃n.do] por
parte de M.R. Se resalta en la representación fonémica la parte del material que quedó 

suprimida en el nivel fonético. 
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El ítem léxico del cual se registraron secuencias de sonidos eliminadas es el adverbio 

‘entonces’, en el cual el único material constante en las diferentes realizaciones es la 

secuencia consonante-vocal que se proyecta sobre una sílaba acentuada [to]. En la

figura 29 se presenta la realización de ‘entonces’ como [ˈton.se] por parte de G.P. En

ella se refleja que se pierde la secuencia que se asociaría con la sílaba pretónica. Sin 

embargo, se registra que también se puede suprimir la secuencia /nse/, vinculable a la

sílaba postónica, como se observa en la figura 30 con la realización fonética [ˈtos.ke.ˈo]

para ‘entonces quedó’ por parte de M.R. 

Figura 29. Realización fonética de la palabra ‘entonces’ como [ˈton.se] por parte de
G.P. Se resalta en el nivel "fonologico" la parte del material que quedó suprimida en el nivel 

fonético. 

Figura 30. Realización fonética de la palabra ‘entonces’ como [tos] por parte de M.R.
Se resalta en el nivel "fonologico" la parte del material que quedó suprimida en el nivel 

fonético. 
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4.2.2. Explicación 

Casos como los previamente vistos son el resultado, en primer lugar, de las 

características del material segmental en la representación fonémica  (Donegan y 

Stampe, 1978) en cuanto su carencia de especificación prosódica que produce, por 

consecuencia, la variabilidad que se tiene en la proyección de estructuras rítmicas sobre 

el adverbio acompañado de varios procesos lenitivos (elisiones), con sus resultados 

fonéticos diversos, algo que también ya se había mencionado que ocurría en los 

registros de la producción de diptongos en 4.1.1. En la figura 31 se presentan 

proyecciones de ‘entonces’ con una, dos y tres sílabas.  

Figura 31. Proyección de la palabra ‘entonces’ como un elemento constituido de tres 
sílabas en (a), de dos en (b) y de una en (c). 

Existe un segundo factor y es el hecho de que son ítems léxicos que se usan con 

permanente frecuencia en el habla (Donegan y Nathan, 2015: 440). Como se mencionó 

en la sección 2.1.2, la mayoría de la población boyacense labora en actividades como la 

agricultura y la ganadería, con lo que ítems como ‘cebollera’ o frases como ‘variedad de 

papa’ son susceptibles de verse afectados por la elisión. Sin embargo, como los registros 

sonoros documentados son limitados, el estudio de este factor como un condicionante 

decisivo queda pendiente de contrastaciones en estudios futuros. 
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El tercer factor es la tendencia a conservar procesos que se mantienen activos desde la 

infancia como la supresión de material segmental correspondiente a sílabas 

inacentuadas (Bjarkman, 1976: 12; Stampe, 1979: ix), tratando de conservar la sílaba 

acentuada. En ‘variedad’, caso aparentemente excepcional, lo que ocurre realmente es 

que la acentuación se desplaza a la primera sílaba, constituyendo un pie trocaico, lo que 

conduciría a que /dad/ sea material de sílaba inacentuada que es susceptible de 

supresión. Sobre esta tendencia a constituir pies trocaicos, ya se había hecho mención 

en 1.3.1 con argumentos de Hurch (1996). 

En la figura 32 se presenta cómo es la proyección para ‘variedad’ producido como 

[ˈβ̞a.ɾi̯e] por parte de C.M. En esta figura, la sílaba acentuada se representa con el

símbolo ">" debajo de la figura musical. Se compara con la proyeccion que tendría este 

ítem léxico con tres sílabas y la tercera como un elemento portador del acento. 

Figura 32. Proyección de la palabra ‘variedad’ como [ˈβ̞a.ɾi ̯e], un elemento constituido
de dos sílabas, la primera acentuada y la segunda, inacentuada en (a). En (b) se muestra  

‘variedad’ como un ítem de tres sílabas, siendo la última la acentuada. 

Podría parecer que se trata de una estrategia de asignación de un único pie métrico, que 

sería el trocaico (sílaba fuerte seguida de sílaba débil) y eso funciona con la supresión 

de material correspondiente a sílabas pretónicas. Sin embargo, además de lo que ocurre 

en el cambio del latín al español (Hurch, 1996), en donde se suprime contenido de 

sílabas postónicas, favoreciendo la asociación a pies trocaicos, e.g.  “géneru > yerno” 
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(Ibíd: 91), tenemos registros de ‘pescando’ dicho como [pesˈkan] o ‘Ventaquemada’

dicha como [bentakeˈma], que comprueban que existe la posibilidad de asignar pies

métricos que no son trocaicos en esta variedad de español. La diferencia también viene 

dada por las diferencias prosódicas de la forma original: en los dos casos se elimina una 

sílaba postónica. 

Previamente, se había mencionado que el español es una lengua isosilábica (Hurch, 

1988b). Esta característica es coherente, desde la perspectiva de la tipología holística, 

con lenguas de ritmo decreciente, como lo son las lenguas de la familia munda 

(Donegan y Stampe, 1983; 2002; 2004; Donegan, 1993). Se pueden tener sílabas VC, 

CV y CVC, como las que se presentan en la tabla 6. 

Tipo de sílaba Ejemplos 
VC [en.ˈtu̯es] ‘entonces’ 

[ˈel.ˈti̯ẽ] ‘él tiene’ 
CV [pa.ˈsheɾ.las] ‘para hacerlas’

[la.β̞en.ˈta] ‘la ventaja’
[ˈton.se] ‘entonces’
[po.ˈɾem.plo] ‘por ejemplo’

CVC [pes.ˈkan] ‘pescando’ 
[po.ˈɾem.plo] ‘por ejemplo’ 
[pa.ˈsheɾ.las] ‘para hacerlas’
[la.β̞en.ˈta] ‘la ventaja’

Tabla 6. Registros de los tipos de sílabas identificados en los casos de supresión de secuencias 
de sonidos. 

Se han observado en este capítulo fenómenos que involucran la proyección de material 

segmental procedente de palabras y frases sobre sílabas y patrones acentuales, en 

especial, aquello que tiene que ver con secuencias de sonidos que, o bien están en 

contacto y de ellos surgen diptongos, o bien no se asocian con determinado dominio 

rítmico y se suprimen. En el próximo capítulo, se presentan fenómenos sonoros que 

afectan a una clase particular de sonidos del habla: las vocales. 
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5. FENÓMENOS SONOROS ASOCIADOS CON LAS VOCALES EN EL

ESPAÑOL HABLADO EN BOYACÁ 

En este capítulo se van a tratar tres aspectos de la fonología de esta variedad en los que 

los fonemas vocálicos se ven involucrados: la nasalidad en las vocales, el registro de 

vocales con voz espirada y la realización de vocales medias como vocales cerradas en 

monoptongos. Todos estos resultan de procesos contextuales activos. 

5.1. Nasalidad en vocales 

5.1.1. Descripción 

En la tabla 7 se presentan los siguientes registros de vocales nasalizadas en el corpus. 

Allí se registran tanto vocales nasalizadas precedidas de consonantes nasales como 

seguidas de estas y entre nasales. 

Número Inform
ante 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /unarexion/ [u ̃.na.re.ˈɣio̯ ̃n] ‘Una región’ 

2. M.R. /tiene/ [ˈti ̯e.ne ̃] ‘Tiene’ 

3. M.R. /otʃentaaɲos/ [o.ˈtʃe ̃n.ta.ɲo ̃s] ‘Ochenta años’ 

4. M.R. /boʝasenseaki/ [β̞o.ʝa.ˈse ̃n.si ̯a.ˈki] ‘Boyacense aquí’ 

5. M.R. /bentakemada/ [be ̃n.ta.ke.ˈma ̞ða ̤] ‘Ventaquemada’ 

6. M.R. /seɲoɾ/ [ɦe.ˈɲo ̃ɾ] ‘Señor’ 

7. M.R. /anteɾioɾmenteaki/ [a ̃n.te.ɾi ̯oɾ.ˈme ̃n.ti ̯a.ˈk
i] 

‘Anteriormente 
aquí...’ 

8. M.R. /ientonses/ [ia̯ ̃n.ˈto.̃ɦes] ‘Y entonces...’ 

9. M.R. /sekemo/ [se.ke.ˈmo]̃ ‘Se quemó’ 

10. M.R. /kemaɾse/ [keɾ.ˈma ̃.se] ‘Quemarse’ 

11. M.R. /pusieɾon/ [pu.ˈsi ̯e.ɾo ̃n] ‘Pusieron’ 

12. M.R. /dondebendianelɡuaɾap
oantiɡuamente/ 

[ˈoñ.de.β̞e ̃n.ˈdiə ̃.ne ̃l
.ɡu ̯a.ˈɾa.pa ̃n.ti.ɣ̞u ̯a.ˈ
me ̃nt]

‘Donde vendían el 
guarapo 
antiguamente’ 

13. M.R. /kompɾomiso/ [kom̃.poɾo.ˈmis] ‘Compromiso’ 

14. M.R. /enesa/ [ˈne ̃.za.ˈpaɾt] ‘En esa parte’ 

15. M.R. /sanaoɾiamais/ [sa.na ̃.ˈo.ɾi ̯aˈma ̃i ̯s] ‘Zanahoria, maíz’ 

16. M.R. /loasenkada/ [ˈlu ̯a.ɦe ̃ŋ.ˈka.a] ‘Lo hacen cada...’ 

17. M.R. /losestanasiendo/ [los.ˈta.na.ˈɦie̯ ̃n.do] ‘Los están 
haciendo’ 

18. M.R. /enkomendaɾon/ [e ̃.ko ̃.me ̃n.ˈda.ɾo ̃n] ‘Encomendaron’ 
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19. M.R. /poɾkeantiɡuamenteaki/ [ˈβ̞oɾ.ki ̯an.ˈti.ɣ̞u ̯a.m
e ̃n.ti ̯a.ˈki] 

‘Porque 
antiguamente, 
aquí’ 

20. G.S. /esunoɾɡuʝopaɾauno/ [ˈe.su.noɾ̃.ˈɡu.ʝo.pa.
ˈu ̃.no] 

‘Es un orgullo para 
uno’ 

21. G.S. /eɾmosuɾa/ [eɾ.ˈmo.̃su.ɾa] ‘Hermosura’ 

22. G.S. /teɾminanel/ [teɾ.ˈmi ̃.na ̃.ne ̃l] ‘Terminan el...’ 

23. G.S. /mutʃos/ [ˈmu ̃.tʃos] ‘muchos’ 

24. G.S. /ʝamaneso/ [ˈɟa.ma ̃.ne.so] ‘Llaman eso’ 

25. G.S. /unseɲoɾsepusoanadaɾ/ [u ̃n.se.ˈɲo ̃ɾ.se.ˈpu.s
a.na ̃.ˈð̞aɾa]

‘Un señor se puso 
a nadar’ 

26. G.S. /kultibando/ [kul.ti.ˈβ̞a ̃n] ‘Cultivando’ 

27. G.S. /esunkultibo/ [su ̃.ku.ˈti.β̞o] ‘Es un cultivo’ 

28. G.S. /no/ [no ̃] ‘No’ 

29. G.S. /laɡuna/ [la.ˈɣ̞u.na ̃] ‘Laguna’ 

30. G.S. /tambienai/ [tam.ˈbi ̯e.ˈna ̯ ̃i] ‘También hay...’ 

31. G.S. /lana/ [ˈla.na ̃] ‘Lana’ 

32. G.S. /unamakinaespesial/ [ˈu.na ̃.ˈma ̃.ki.nes.p
e.ˈzi ̯al]

‘Una máquina 
especial’ 

33. G.S. /oenakitania/ [u ̯e ̃.na.ki.ˈta.ni ̯̃a ̃] ‘O en Aquitania...’ 

34. G.S. /kaɾne/ [ˈkar.ne ̃] ‘Carne’ 

35. G.S. /unoatomaɾse/ [ˈu ̃.nu ̯̃a.to.ˈmaɕ.se] ‘Uno a tomarse...’ 

36. G.S. /inisia/ [i.ˈni ̃.si ̯a ̃] ‘Inician’ 

37. G.S. /teɾminaneldiesisietedee
neɾo/ 

[teɾ.ˈmi ̃.ne ̃.ne ̃l.di.si
.ˈsi ̯e.te.ˈne ̃.ɾo] 

‘Terminan el 
diecisiete de enero’ 

38. G.S. /enplaʝablankaentota/ [em.ˈpla.i ̯a.ˈβ̞laŋ.ka ̃
n.ˈto.ta]

‘En Playa Blanca, 
en Tota’ 

39. G.S. /itɾaenmandaɾbendesiɾe
lkarosidesean/ 

[i.tɾa ̃.ma ̃n.ˈdaɾa.β̞e
n.de.ˈshi.ɹel.ˈka.ro.̤i.
de.ˈse.a ̃n]

‘Y traen (para) 
mandar bendecir el 
carro, si desean’ 

40. L.F. /eseldepaɾtamentoketie
nemaspaɾamos/ 

[ˈe.se.le.paɾ.ta.ˈme ̃n
.to.ke.ˈti ̯e.ne ̃.ˈma ̃sˈp
aɾamos̃] 

‘Es el 
departamento que 
tiene más páramos’ 

41. L.F. /diɡamosimaxinese/ [di.ˈɣ̞a.mo ̃s.ma ̃.ˈɦi.
ne ̃.se] 

‘Digamos, 
imagínese’ 

42. L.F. /maɾ/ [ma ̃ɾ] ‘Mar’ 

43. L.F. /tenemos/ [te.ˈne ̃.mo ̃s] ‘Tenemos’ 

44. L.F. /klimas/ [ˈkli ̃.mas] ‘Climas’ 

45. L.F. /natuɾal/ [na ̃.tu.ˈɾal] ‘Natural’ 

46. L.F. /montaɲa/ [mo ̃n.ˈta.ɲa] ‘Montaña’ 
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47. L.F. /nonoesnikolokadasinoe
snatuɾal/ 

[ˈno.ˈno ̃.ˈes.ni ̃.ko.lo
.ˈka.ð̞a.ˈno ̃z.na.tu.ˈɾ
al] 

‘No, no es ni 
colocada, sino es 
natural’ 

48. L.F. /noes/ [ˈno ̃.ˈse] ‘No sé’ 

49. L.F. /tambienpapa/ [ta.ˈmi ̃m.ˈpa.pa] ‘También papa’ 

50. L.F. /mui/ [mu ̃i ̯̃] ‘Muy’ 

51. L.F. /nasional/ [na ̃.si ̯o.ˈnal] ‘Nacional’ 

52. L.F. /tambienesɡanadeɾo/ [tam.ˈbi ̯̃e ̃n.ˈes.ɡa.n
a ̃.ˈð̞e.ɹo] 

‘También es 
ganadero’ 

53. L.F. /munisipio/ [mu.̃ni.ˈshi.pi ̯o] ‘Municipio’ 

54. L.F. /tienen/ [ˈti ̯e.ne ̃n] ‘Tienen’ 

55. L.F. /loʝamamosel/ [lo.ʝa.ˈma ̃.mo.sel] ‘Lo llamamos el...’ 

56. L.F.
/estamosadiesminutos/ 

[es.ˈta.mo ̃.sa.ˈdi ̯e.mi ̃.ˈ
nu ̃.tos] 

‘Estamos a diez 
minutos’ 

57. L.F.
/apɾoksimadamente/ 

[a.poɾo.tsi.ma ̃.ð̞a.ˈme ̃
n.te]

‘Aproximadamente
’ 

58. L.F.
/desoɡamosoaisa/ 

[de.so.ɣ̞a.ˈmo.̃shu ̯aˈi.s
ha ̤] 

‘De Sogamoso a 
Isa’ 

59. L.F.
/loankonsumido/ [lu ̯a ̃ŋ.koñ.suˈmið̞o] 

‘Lo han 
consumido’ 

60. L.F. /masoɾka/ [ma ̃.ˈsoɾə.ka] ‘Mazorca’ 

61. L.F. /lonɡanisa/ [loŋ.ɡa.ˈni ̃.sha ̤] ‘Longaniza’ 

62. L.F. /mesklado/ [me ̃s.ˈkla.ð̞o] ‘Mezclado’ 

63. L.F. /tomate/ [to.ˈma ̃.te] ‘Tomate’ 

64. L.F. /biene/ [ˈbi ̯e.ne ̃] ‘Viene’ 

65. L.F. /pɾinsipalmente/ [pɾin.si.palˈ.me ̃n.te] ‘Principalmente’ 

66. C.M. /maranos/ [ma ̃.ˈra.noɦ] ‘Marranos’ 

67. C.M. /animales/ [a ̃.ni ̃.ˈma ̃.le] ‘Animales’ 

68. C.M.
/nosalimentamos/ 

[no.̃sa.li.me ̃n.ˈta.mo ̤s
] 

‘Nos alimentamos’ 

69. C.M. /maʝoɾ/ [ma ̃.ˈʝoɾ] ‘Mayor’ 

70. C.M.
/akaenenakitania/ 

[a.ˈka.e ̃n.e.na.ki.ˈta.n
i ̯̃a ̃] 

‘Acá en, en 
Aquitania’ 

71. C.M.
/depoɾtesnautikos/ 

[de.ˈpoɾ.te.ˈna ̃u ̯̃.ti.kos
] 

‘Deportes náuticos’ 

72. C.M.
/kuatɾimotosakuatikas/ 

[ku ̯a.tiɾi.ˈmo.̃to.sa.ˈku ̯
a.ti.kas]

‘Cuatrimotos 
acuáticas’ 

73. C.M. /solamenteaiunakabaɲa
mas/ 

[so.la.ˈme ̃n.ˈti ̯ai ̯.u.na ̃.
ka.ˈβ̞a ̃.ɲa.ˈma ̃s] 

‘Solamente hay 
una cabaña más’ 

74. C.M. /enuna/ [e.ˈnu ̃.na] ‘En una...’ 
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75. C.M. /sanpedɾo/ [sa ̃m.ˈpe.dɾo] ‘San Pedro’ 

76. C.M. /seʝama/ [se.ˈdʒa.ma ̃] ‘Se llama’ 

77. C.M. /nasio/ [na ̃.ˈsi ̯o] ‘Nació’ 

78. C.M.
/tenemossantuaɾios/ 

[te.ˈne ̃.mo ̃.san.ˈtu ̯a.ɾi ̯
os] 

‘Tenemos 
santuarios’ 

79. C.M. /bonito/ [β̞o.ˈni ̃.to] ‘Bonito’ 

80. C.M. /panoɾamika/ [pa.no ̃.ˈɾa.mi ̃.ka] ‘Panorámica’ 

81. C.M.
/nuestɾopuebloensibuen
obibimosensi/ 

[ˈnu ̯̃e ̃s.tɾo.ˈpu ̯e.β̞lo.e ̃n
.ˈsi.ˈbu ̯e.no.̃β̞i.ˈβ̞i.mo.̃
sen.ˈshi] 

‘Nuestro pueblo en 
sí, bueno, vivimos en 
sí...’ 

82. C.M. /tuɾismo/ [tu.ˈɾis.mo ̃] ‘Turismo’ 

83. C.M. /enesapaɾte/ [e.ˈna ̃.sa.ˈpaɾa.te] ‘En esa parte’ 

84. C.M. /komoostales/ [ko.mo ̃.os.ˈta.les] ‘...Como hostales’ 

85. C.M. /patɾonales/ [pa.təɾo.ˈna ̃.les] ‘Patronales’ 

86. C.M.
/paɾabeniɾakompaɾtiɾ/ 

[pa.ɾa.be.ˈni ̃.ɾa.kom.
paɾ.ˈtiɾ] 

‘Para venir a 
compartir’ 

87. C.M. /kampesinos/ [ka ̃m.pe.ˈsi.no ̃s] ‘Campesinos’ 

88. C.M. /naɾanxa/ [na ̃.ˈɾan.ɦa] ‘Naranja’ 

89. C.M. /limon/ [li.ˈmoñ] ‘Limón’ 

90. C.M. /xente/ [ˈɦe ̃n.te] ‘Gente’ 

91. C.M. /umildes/ [u.ˈmi ̃l.des] ‘Humildes’ 

92. G.P. /dosmiluno/ [do.ˈmi.ˈlu.no ̃] ‘Dos mil uno’ 

93. G.P. 
/ɡɾasiasalsenaami/ 

[ˈɣ̞̞ɾa.si ̯a.sal.ˈtse.na ̃.ˈ
mi] 

‘Gracias al SENA, a 
mí...’ 

94. G.P. 
/nosakapasitado/ 

[no.̃ˈsha.ka.pa.si.ˈta.o
] 

‘Nos ha capacitado’ 

95. G.P. /siempɾeestamos / [ˈsi ̯em.pɾes.ˈta.mo ̃s] ‘Siempre estamos’ 

96. G.P. /seɡiɾinobando/ [she.ˈɣ̞i.ɹi.no.̃ˈβ̞an.do] ‘Seguir innovando’ 

97. G.P. /antestenia/ [ˈa ̃n.tes.te.ˈni ̃.a] ‘Antes tenía’ 

98. G.P. /unabitɾina/ [ˈu.na.β̞i.ˈtiɾi.na ̃] ‘Una vitrina’ 

99. G.P. /peɾmisopaɾakonkoɾpob
oʝaka/ 

[peɾ.ˈmi ̃.sho.pa.ɾa.ko ̃
ŋ.koɾo.po.β̞o.ʝa.ˈka] 

‘Permiso para con 
CORPOBOYACÁ’ 

100. G.P. /foɾmas/ [ˈfoɾo.ma ̃s] ‘Formas’ 

101. G.P. /meɡusta/ [me ̃.ˈɣ̞us.ta] ‘Me gusta’ 

102. G.P. /depende/ [de.ˈpe ̃n.de] ‘Depende’ 

103. G.P. /poɾkekomotal/ [ˈpoɾə.ke.ɡo.mo ̃.ˈtal] ‘Porque, como tal...’ 

104. G.P.
/aoɾitakemesienteaki/ 

[o.ˈɹi.ta.ɡe.me ̃.ˈshi ̯en.t
e.ˈki]

‘Ahorita que me 
siente aquí’ 

105. G.P. /enbiemelo/ [em.ˈbi.e ̃.me.lo] ‘Envíemelo’ 



67	  

106. G.P. /ruana/ [ˈru ̯a.na ̃] ‘Ruana’ 

107. G.P. /miɾe/ [ˈmi ̃.ɾe] ‘Mire’ 

108. G.P. /entonses/ [to ̃z] ‘Entonces’ 

109. G.P. /nosenseɲaɾon/ [no.̃san.tse.ˈɲa ̃.ɹon] ‘Nos enseñaron’ 

110. E.D.
/lakonstɾuimosnosotɾos/ 

[la.kos.ˈtɾu ̯i.mo.̃no.̃ˈs
o.tɕo ̰s]

‘La construimos 
nosotros’ 

111. E.D. /lobanatɾakaɾ/ [lo.ˈβ̞a.na ̃.tɾa.ˈkaɾa] ‘Lo van a atracar’ 

112. E.D. /sebieneiseleetʃaunpokit
odetiera/ 

[se.ˈβ̞i ̯e.ne ̃i ̯̃.se.ˈle.tʃa.
u ̃p.ˈki.te.ˈti ̯e.ɹa] 

‘Se viene y se le echa 
un poquito de tierra’ 

113. E.D. /fumiɡan/ [ɦu.ˈmi ̃.ɡan] ‘Fumigan’ 

114. E.D.
/kemakoʝe/ [ke.ma ̃.ˈko.i ̯e] 

‘Que macolle 
(amacolle)’ 

115. E.D.  elaɲoestaasi/ [e.ˈla.ɲe ̃s.ˈta.ˈshi] ‘El año está así’ 

116. E.D. /pɾimeɾ/ [pəɾi.ˈme ̃ɾe] ‘Primer’ 

117. E.D. /mansanas/ [ma ̃n.ˈsha.na ̤s] ‘Manzanas’ 

118. E.D. /sentɾo/ [ˈse ̃n.teɾo ̤] ‘Centro’ 

119. E.D.
/maneɾasdepɾepaɾaɾ/ 

[ma ̃.ˈne ̃.ɾaz.ð̞e.pɾe.pa
.ˈɾaɾ] 

‘Maneras de 
preparar’ 

120. E.D. /albino/ [al.ˈbi.no ̃] ‘Al vino’ 

121. E.D. /poɾelkamino/ [po.ɾel.ka.ˈmi ̃.no ̃] ‘Por el camino’ 

122. E.D. /kebenden/ [ke.ˈβ ̞e ̃n.den] ‘Que venden...’ 

123. E.D. /estan/ [es.ˈta ̃n] ‘Están’ 

124. E.D. /bueno/ [ˈbu ̯e.no]̃ ‘Bueno’ 

125. C.V.
/bienedenoblesa/ 

[ˈβ̞i ̯e.ne ̃.ð̞e.no ̃.ˈble.ɦa
] 

‘Viene de nobleza’ 

126. C.V. /koloniaespaɲolaentunx
a/ 

[ko.ˈlo.ni ̯̃a ̃.e.pa.ˈɲo.̃le
n.ˈtu ̃n.ha]

‘Colonia española en 
Tunja’ 

127. C.V. /laspɾimeɾas/ [las.pəɾi.ˈme ̃.ɾas] ‘Las primeras’ 

128. C.V.
/seubikaɾonakaenesta/ 

[si ̯u.bi.ˈka.ɾo.na ̃ˈka.e.ˈ
ne ̃s.ta] 

‘Se ubicaron en 
esta...’ 

129. C.V.
/suɡamuksisoɡamoso/ 

[su.ɣ̞a.ˈmu ̃k.si.so.ɣ̞a.ˈ
mo.̃so] 

‘Sugamuxi, 
Sogamoso’ 

130. C.V. /xeɾonimoolɡin/ [heˈɾo.ni ̃.mo ̃l.ˈɡin] ‘Gerónimo Holguín’ 

131. C.V. /aɾtesanales/ [aɾ.te.sa.ˈna ̃.les] ‘Artesanales’ 

132. C.V. /momento/ [mo.̃ˈme ̃n.to] ‘Momento’ 

133. C.V. /masamora/ [ma ̃.sa.ˈmo.̃ra] ‘Mazamorra’ 

134. C.V. /maʝo/ [ˈma ̃.dʒo] ‘Mayo’ 

135. C.V.
/laekonomialamaʝoɾia/ 

[la.ko.no ̃.ˈmi ̃.a.la.ma ̃.
ʝo.ˈɾi.a] 

‘La economía, la 
mayoría’ 
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136. J.P. /losdinosauɾios/ [lo.ð̞i.no.̃ˈsau ̯.ɾi ̯os] ‘Los dinosaurios’ 

137. J.P. /unkonexo/ [uŋ.ko.ˈne ̃.ɦo] ‘Un conejo’ 

138. J.P. /subteranea/ [sub.te.ˈra.ni ̯̃a ̃] ‘Subterránea’ 

139. J.P. /kabesona/ [ka.β̞e.ˈsho.na ̃] ‘Cabezona’ 

140. J.P. 
/ombɾeestamosenunakɾi
sisimpɾesionantepoɾelbe
ɾano/ 

[ˈo ̃m.beɾe.e.ˈta.mo ̃.ˈn
u.̃na.ˈkiɾi.zi.sim.pəɾe.s
e.ˈna ̃n.te.po.ɾel.β̞e.ˈɾa
.no ̃]

‘Hombre, estamos en 
una crisis 
impresionante por el 
verano’ 

141. J.P. /kilometɾo/ [ki.ˈlo.me ̃.ɹo] ‘Kilómetro’ 

142. J.P. /nombɾe/ [ˈnom̃.bɾe] ‘Nombre’ 

143. J.P. /noabia/ [nu ̯̃a.̃ˈβ̞i.a] ‘No había’ 

144. J.P. 
/enfɾentamiento/ 

[eɱ.ˈfəɾen.ta.mi ̯̃e ̃n.to ̥
] 

‘Enfrentamiento’ 

145. J.P. /tamal/ [ta.ˈma ̃l] ‘Tamal’ 

146. J.P. /peɾsonas/ [peɾ.ˈso.na ̃s] ‘Personas’ 

147. A.V. /klima/ [ ̯ˈkli.ma ̃] ‘Clima’ 

148. A.V. /moɾaduɾasno/ [ˈmo.̃ɾa.ð̞u.ˈɹaz.no ̃] ‘Mora, durazno’ 

149. A.V. /entonses/ [e ̃.ˈton.se] ‘Entonces’ 

150. A.V. /konelpadɾe/ [ko.ne ̃l.ˈpa.ɾe] ‘Con el padre’ 

151. C.S.
/aʝobidoaɾtisimo/ 

[a.ʝoˈβ̞i.ð̞u ̯aɾ.ˈti.si.mo ̃
] 

‘Ha llovido 
hartísimo’ 

152. C.S. /reinado/ [rei ̯.ˈna ̃.ð̞o] ‘Reinado’ 

153. C.S. /sinaɡua/ [si.ˈna ̃.ɣ̞u ̯a] ‘Sin agua’ 

154. C.S. /oidominɡo/ [ˈoi ̯.ð̞o.ˈmi ̃ŋ.ɡo] ‘Hoy domingo’ 

155. C.S. /muibuenita/ [ˈmu ̃i ̃. ̯bu ̯e.ˈni ̃.ta] ‘Muy buenita' 

156. O.T. /esunpueblo/ [ˈsu ̃m.ˈpu ̯e.β̞lo] ‘Es un pueblo’ 

157. O.T. /minifundio/ [mi ̃.ni ̃.ˈfun.di ̯o] ‘Minifundio’ 

158. O.T. /esindixena/ [ˈe.shin.ˈdi.ɦe ̃.na] ‘Es indígena’ 

159. O.T.
/muiska/ [ˈmu ̯̃i ̃s.ka] 

‘Muisca (grupo 
indigena)’ 

160. O.T.
/enalɡunmomento/ 

[e.na ̃l.ˈɡu ̃.mo ̃.ˈme ̃n.t
o] 

‘En algún momento’ 

161. O.T. /munisipal/ [mu.̃ni.si.ˈpal] ‘Municipal’ 

162. O.T. /famosos/ [fa.ˈmo.̃zos] ‘Famosos’ 

163. O.T. /komeɾmute/ [ko.ˈmeɾ̃e.ˈmu ̃.te] ‘Comer mute’ 

164. O.T. /menudensias/ [me ̃.nu.̃ˈð̞en.shi ̯as] ‘Menudencias’ 

165. O.T. /masato/ [ma ̃.ˈsa.to] ‘Masato’ 

166. O.T. /lafoɾmulaeɾa/ [la.ˈfoɾ.mu ̃.ˈle.ɾa] ‘La fórmula era...’ 

167. A.T. /kedaenuna/ [ˈke.ð̞e.ˈnu ̃.na] ‘Queda en una...’ 
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168. A.T. /noɾte/ [ˈno ̃ɾo.te] ‘Norte’ 

169. A.T. /komeɾ/ [koˈme ̃ɾə] ‘Comer’ 

170. A.T. /semana/ [se.ˈma ̃.na] ‘Semana’ 

171. A.T. /reibaʝenato/ [ˈrei ̯.β̞a.ʝe.ˈna ̃.to] ‘Rey vallenato’ 

172. A.T. /ˈmusika/ [ˈmu.̃si.ka] ‘Música’ 

173. A.T. /moda/ [ˈmo.̃ð̞a] ‘Moda’ 

174. A.T. /tʃikamotʃa/ [tʃi.ka.ˈmu ̯̃e ̃.tʃa] ‘Chicamocha’ 

175. A.T. /muɾio/ [mu.̃ˈɾi ̯o] ‘Murió’ 

176. R.C. /mueɾto/ [ˈmu ̯̃e ̃ɹ.to] ‘Muerto’ 

177. R.C. /amimeɡusta/ [a.ˈmi ̃.me ̃.ˈɣ̞us.a] ‘A mí me gusta...’ 

178. R.C. /mimama/ [mi ̃.ma ̃.ˈma ̃] ‘Mi mamá’ 

179. R.C. /paɾandomebolas/ [pa.ˈɾa.no.̃me ̃.ˈβ̞o.las] ‘Parándome bolas’ 

180. R.C. /padɾinosdelmatɾimonio
/ 

[pa.ˈðɾ̞i.no ̃.sel.ma ̃.tɕi.
ˈmo.̃ni ̯̃o ̃] 

‘Padrinos del 
matrimonio’ 

181. R.C. /mutʃakosa/ [ˈmu.̃tʃa.ˈkos] ‘Mucha cosa’ 

182. R.C. /todoestamal/ [ˈto.ð̞os.ˈta.ˈma ̃l] ‘Todo está mal’ 

Tabla 7. Registros de vocales nasalizadas. 

En primer lugar, se identifican características acústicas de vocales nasalizadas que 

estaban precedidas de consonantes nasales14. En la Figura 33 se presenta una muestra de 

la palabra /ruana/ producida por el informante G.P. Se identifica la vocal nasalizada [ã]

en cuanto su amplitud de onda es relativamente inferior a la nasal que le precede 

(señalado en el cuadro rojo) y la presencia, observable a primera vista, en el 

espectrograma, de un antiformante entre los 2500 y los 3500 Hz (señalado en el cuadro 

azul) que guarda continuidad con [n].  

14 Para más información sobre características acústicas de consonantes nasales, así como sobre nasalidad 
vocálica, véase las secciones A.4.3. y A.5.3. del anexo 2. 
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Figura 33. Realización de /ruana/ ‘ruana’ como [ˈru ̯a.na ̃] por parte de G.P. Se

selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono [a]̃.

En la figura 34 se expone otra muestra de /ruana/ por parte de G.P., pero esta es con 

vocal oral [a] en la sílaba final, reconocida, en una primera observación, porque la 

amplitud de onda (cuadro rojo) es superior a la observada en la figura 33, y carece de 

esa presencia de antiformante (cuadro azul). 

Figura 34. Realización de /ruana/ ‘ruana’ como [ˈru ̯a.na] por parte de G.P. Se

selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono [a].

En la figura 35 se presenta una observación más detallada de las diferencias entre la 

muestra de vocal oral de la figura 34 (línea negra) y la muestra de la vocal nasalizada de 

la figura 33 (línea roja) en una comparación entre sus espectros. En el punto 1 hay un 

ligero desplazamiento del primer formante oral en la vocal nasalizada respecto de su 

contraparte oral; en el punto 2 se observa la presencia de una resonancia nasal entre los 

900 y los 1000 Hz, la cual está ausente en [a]. El cambio del punto 3 es el más notorio: 

mientras en la vocal oral se presenta el segundo formante, en [ã] se presenta una
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antirresonancia. 

Figura 35. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [a] en la sílaba 
final de [ˈru ̯a.na] (línea negra) y de [a]̃ en la sílaba final de [ˈru ̯a.na ̃] (línea roja). Los números

1, 2 y 3 corresponden a puntos de los espectros que se comparan. 

A continuación, se hace ilustración acústica de las vocales nasalizadas que se 

encuentran seguidas de consonantes nasales en secuencia heterosilábica. Para ello, se 

exponen dos muestras de la palabra /una/ ‘una’ producidas por la informante G.S. en la 

figura 36. En (a) se presenta el espectrograma de [ˈu.na], en el cual se señala la ausencia

de un antiformante en la vocal de la primera sílaba por encima de los 3000 Hz en el 

cuadro azul. En (b) se expone el espectrograma de [ˈũ.na], en el cual, en el recuadro

azul, se señala la presencia de un antiformante por encima de los 3000 Hz en la vocal 

nasalizada. 
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Figura 36. Espectrogramas de dos muestras de la palabra /una/ ‘una’ producidas por 
G.S. En (a) la realización es [ˈu.na], en (b), [ˈu ̃.na].

En la figura 37 se presentan los espectros que corresponden a la vocal oral [u], marcado

con la línea negra, y la vocal [ũ], línea roja. Tales espectros proceden de los puntos

medios de las vocales de sílabas iniciales de las dos muestras de /una/ ‘una’ producidas 

por G.S. El número 1 indicado en negro corresponde al primer formante oral de la vocal 

oral, el cual parece estar desplazado en la vocal nasalizada como se indica por el 

número 1 en rojo. Con el número 2 marcado en negro se señala al tercer formante oral, 

cercano a los 1050 Hz, el cual está ausente en esa posición en el espectro de la vocal 

nasalizada con la señal número 2 en color rojo. Con el número 3 señalado en rojo se 

indica la presencia de una resonancia nasal cerca de 1500 Hz, el cual está ausente en el 

espectro de la vocal oral por lo que se indica en el número 3 de color negro. 
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Figura 37. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [u] en la sílaba 
inicial de [ˈu.na] (línea negra) y de [u]̃ en la sílaba inicial de [ˈu.̃na] (línea roja). Los números

1, 2 y 3 corresponden a puntos de los espectros que se comparan. 

Por último, se hace una breve presentación de las características acústicas de las vocales 

nasalizadas que están en medio de dos consonantes nasales. En la figura 38 se lleva a 

cabo una comparación entre [õ], que está rodeado de nasales en (a), y [o], que está entre

dos consonantes orales en (b). Respecto de la amplitud de onda, se observa que es 

mayor en la vocal oral que en la vocal nasalizada, lo que se indica con los cuadros 

azules. También se reconoce la presencia de un antiformante por debajo de los 2500 Hz, 

que está presente en la vocal nasalizada y ausente en su contraparte oral (cuadros rojos). 
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Figura 38. Comparación entre los oscilogramas y espectrogramas de las secuencias 
[mo ̃n] en (a) con [β̞od] en (b). El primero hace parte de la muestra de /matɾimonio/

‘matrimonio’ producida por R.C., el segundo es un fragmento de la muestra de /ʝebodiesiseis/
que emite G.P.  

Para una observación más detallada de las diferencias entre estas dos vocales, se 

presentan los espectros en la figura 39. El espectro de [o] está en línea negra y el de [õ],

en línea roja. En el punto 1 en negro se indica el primer formante oral, que se ubica 

alrededor de los 500 Hz. En el punto 1 en rojo se señala al primer formante oral de la 

vocal nasalizada, cuyo punto máximo está 100 Hz distante respecto de lo que ocurre en 

[o]. Una situación similar ocurre en los puntos señalados con el número 2, en donde el

segundo formante oral de la vocal nasalizada se distancia más de 100 Hz respecto de su 

contraparte oral. El punto 3 señala que, mientras se presenta el tercer formante oral 

entre los 1700 y los 1900 Hz en la vocal oral, en la vocal nasalizada lo que se identifica 
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es un antiformante. 

Figura 39. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [o] producido

por R.C. (línea negra) y de [o ̃̃] producido por G.P. (línea roja). Los números 1, 2 y 3
corresponden a puntos de los espectros que se comparan. 

Es de destacar que, de 270 muestras de vocales nasalizadas, el 96% (258) ocurren en 

secuencias con la consonante nasal intrasilábica, que puede estar en ataque (e.g. 

/unkonexo/→[uŋ.ko.ˈnẽ.ɦo] ‘un conejo’), en coda (/nombɾe/→[ˈnõm.bɾe] 

‘nombre’) o puede haber dos nasales rodeando a la vocal (e.g. /estan/→[es.ˈtãn]

‘están’). Solo un 4% (12 muestras) ocurren en secuencias con la nasal intersilábica (e.g. 

/klimas/→ [ˈklĩ.mas] ‘climas’). En estas últimas, la secuencia siempre es vocal-nasal. 

Se ha tratado la identificación de vocales nasalizadas en los siguientes contextos: 

precediendo a una consonante nasal, entre consonantes nasales y seguido de una 

consonante nasal. También, se ha presentado una breve ilustración acústica de las 

características de las vocales nasalizadas en comparación con sus contrapartes orales  en 

estos contextos. A continuación, se hará mención de las motivaciones que permiten 

explicar la aparición de estos sonidos en los diferentes contextos. 
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5.1.2. Explicación 

Estos tres casos de identificación de vocales nasalizadas obedecen a procesos lenitivos 

contextuales de nasalización (nasalización progresiva intrasilábica, nasalización 

regresiva intrasilábica y nasalización regresiva intersilábica). Se exponen los siguientes 

argumentos para justificar esta aseveración: 

Todas las vocales que al final se nasalizan en los registros presentados en la sección 

anterior pueden estar precedidas o seguidas de una nasal o incluso estar rodeadas de dos 

nasales en su representación fonémica (i.e. /NV/ →[NṼ], /VN/ → [ṼN], /NVN/→ 

[NṼN]), pero no parece haber casos de vocales nasalizadas que sean el resultado de 

carecer de consonantes nasales adyacentes en la representación fonémica 

(*/VC/→[ṼC], */CVC/→[CṼC]), lo que conduce a considerar el factor fonético que 

condiciona este proceso de índole estrictamente articulatoria.  

Tal factor articulatorio que incide en la posibilidad de que la vocal se nasalice tanto 

antes como después de la nasal yace en que el velo del paladar, en especial, el músculo 

levator veli palatini, presentado en la figura 40, suele actuar con relativa lentitud en sus 

movimientos de ascenso y descenso (mayor de 100 ms), lo que facilita que los sonidos 

adyacentes a estas clases de consonantes sean susceptibles de portar la nasalidad (Björk, 

1961; Dalston y Seaver, 1990; Bell-Berti, 1980; 1993; Liss, 1990). 

Figura 40. Vista lateral de la cavidad oral. Se indican los músculos que intervienen en 
el velo del paladar y la úvula, incluyendo el levator veli palatini. Tomado de Seikel et al. (2010: 

353)
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Esta información obedece con claridad la afirmación de Donegan y Stampe “processes 

have synchronic phonetic motivation” (2008: 1), en la medida en que esta nasalización 

de las vocales en esta variedad del español es posible en la medida en que el contexto 

que lo motiva porta la nasalidad. 

Hay nasalizaciones en la medida en que éstas pueden ocurrir sobre diferentes dominios 

prosódicos: en algunos casos, se limita a una sílaba, como ocurre en ‘montaña’, que lo 

produce L.F. como [mõn.ˈta.ɲa], en otros, puede llegar al pie métrico, como se

manifiesta en ‘climas’, que se registra como [ˈklĩ.mas] por parte de L.F. Donegan y

Stampe (2009: 2-3) consideran que un proceso como la nasalización puede extender su 

dominio prosódico de aplicación, afectando, incluso, palabras fonológicas, como ocurre 

en inglés o en el español antillano (RAE, 2011: 103). 

En términos comparativos, estas nasalizaciones no son excepcionales en las lenguas del 

mundo. La nasalización progresiva, como la registrada en [ˈru̯a.nã] ‘ruana’, también

ocurre en lenguas como el finlandés (Lehiste, 1965) y la variedad central del ewe 

(Stahlke, 1970), limitándose a la sílaba como el dominio prosódico de máxima 

operación.  La nasalización regresiva intrasilábica (e.g. [ˈõm.beɾe] ‘hombre’) se ha

registrado en el portugués (Saciuk, 1970), el tillamook (Thompson y Thompson, 1966), 

el mixteco de Ayutla (Pankratz y Pike, 1967), entre otras. La nasalización regresiva 

intersilábica (e.g. [ˈklĩ.mas] ‘climas’), que fue la menos registrada en los datos, también

se encuentra en lenguas como el griego moderno (Diakoumakou, 2004). Esta 

variabilidad en la direccionalidad de las nasalizaciones son propias de procesos lenitivos 

contextuales, como lo son las asimilaciones, a diferencia de lo que ocurre con las 

disimilaciones, las cuales tienden a ser regresivas (Hurch, 2006b: 721). 

Desde luego, se descarta que las nasalizaciones presenten algún condicionamiento 

gramatical particular. Cuando hay secuencia nasal-vocal nasalizada, estas se identifican 

sobre verbos, nombres y adverbios, como se presenta en la tabla 8. 
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Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación 

fonética 

Glosa 

Verbo /tiene/ [ˈti̯e.nẽ] ‘Tiene’ 

Nombre /otʃentaaɲos/ [o.ˈtʃe ̃n.ta.ɲõs] ‘Ochenta años’ 

Adverbio /no/ [no]̃ ‘No’ 

Tabla 8. Ilustración de casos de secuencia nasal-vocal nasalizada en la representación fonética 

Cuando hay secuencia vocal nasalizada-nasal, estas pueden manifestarse en nombres, 

adverbios, adjetivos y de artículos, como se ilustra en la tabla 9. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación 

fonética 

Glosa 

Adverbio /anteɾioɾmenteaki/ [ãn.te.ɾi̯oɾ.ˈmẽn.ti̯a.ˈki] ‘Anteriormente 

aquí...’ 

Adverbio /donde/ [ˈõn.de] ‘Donde’ 

Adjetivo /otʃentaaɲos/ [o.ˈtʃẽn.ta.ɲõs] ‘Ochenta años’ 

Adjetivo /sanpedɾo/ [sãm.ˈpe.dɾo] ‘San Pedro’ 

Artículo /unseɲoɾ/ [ũn.se.ˈɲõɾ] ‘Un señor’ 

Nombre /xente/ [ˈɦẽn.te] ‘Gente’ 

Tabla 9. Ilustración de casos de nasalización regresiva en la representación fonética 

Cuando hay vocales nasalizadas que se encuentran entre las dos consonantes nasales, se 

pueden reconocer en diferentes clases léxicas como nombres, adverbios o verbos, tal 

como se ilustra en la tabla 10. 

Clase 

léxica 

Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Verbo /tenemos/ [te.ˈnẽ.mõs] ‘Tenemos’ 

Nombre /montaɲa/ [mõn.ˈta.ɲa] ‘Montaña’ 

Adverbio /apɾoksimadamente/ [a.poɾo.tsi.ma ̃.ð̞a.ˈmẽn.te] ‘Aproximadamente’ 

Tabla 10. Ilustración de casos de vocal nasalizada entre nasales en la representación fonética 

Además, se registra opcionalidad del proceso, esto, en la medida en que hay 

variabilidad en la manifestación de las nasalizaciones de las vocales. Por una parte, si 
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bien es cierto que la vocal nasalizada siempre aparece en medio de las dos consonantes, 

se encuentra que, entre los ítems léxicos donde una nasal precede o sigue una vocal, hay 

casos producidos por una misma persona con la realización de la vocal nasalizada y con 

vocal oral, como se ilustró en las figuras 33, 34 y 35 de la sección anterior en ‘ruana’, 

así como pasó con ‘una’ en las figuras 36 y 37, que se emitió tanto con [u] como con

[ũ].

La variabilidad en manifestación antes mencionada hace que las nasalizaciones que se 

identifican aquí se pueda caracterizar como los resultados de unos procesos fonológicos, 

tal como lo afirma Donegan: 

“Processes may be optional, or variable. That is, a process may apply or not depending on 

speech style, tempo, attentiveness, etc., and its domain of application likewise may vary 

depending on such factors” (Donegan, 1978: 6). 

Se ha hecho una presentación de las vocales nasalizadas del español hablado en Boyacá, 

siendo reconocida como el resultado de los procesos fonológicos de nasalización 

contextual. Aún queda pendiente hacer una profundización sobre las relaciones que 

puede haber entre esta nasalización con condicionantes prosódicos como los tipos de 

sílaba y la acentuación. En el siguiente apartado se hará presentación de otra 

característica identificada en esta variedad de español: la voz espirada. 

5.2. Voz espirada (breathy voice) en vocales 

5.2.1. Descripción 

En la tabla 11 se presentan los siguientes registros de vocales con voz espirada en el 

corpus solo en el contexto de final de palabra. 

Número Informan
te 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /bentakemada/ [be ̃n.ta.ke.ˈma.ð̞a ̤] ‘Ventaquemada’ 

2. M.R. /albeɾxa/ [al.ˈbeɾ.ɦa ̤] ‘Alverja (forma de 
referirse en 
Colombia a la 
arveja)’ 

3. G.S. /paɾauno/ [pa.ˈu.no ̤] ‘Para uno’ 
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4. G.S. /deeneɾo/ [ð̞e.ˈne.ɾo]̤ ‘De enero’ 

5. G.S. /seboʝa/ [se.ˈβ̞o.ɟa ̤] ‘Cebolla’ 

6. G.S. /airestauɾantes/ [ˈai ̯.res.tau ̯.ˈɾan.te ̤s] ‘Hay restaurantes’ 

7. G.S. /karo/ [ˈka.ro ̤] ‘Carro’ 

8. L.F. /isa/ [ˈi.sha ̤] ‘Isa (municipio de 
Boyacá)’ 

9. L.F. /kaskaɾa/ [ˈkas.ka.ɾa ̤] ‘Cáscara’ 

10. L.F. /lonɡanisa/ [loŋ.ɡa.ˈni ̃.sha ̤] ‘Longaniza’ 

11. C.M. /sanpedɾo/ [sam.ˈpe.ɾo ̤] ‘San Pedro’ 

12. C.M. /kɾusifikado/ [kɾu.shi.fi.ˈka.ðo̞ ̤] ‘Crucificado’ 

13. C.M. /akitania/ [a.ki.ˈta.ni ̯a ̤] ‘Aquitania’ 

14. C.M. /dealimentos/ [ð̞e.li.ˈme ̃n.to ̤s] ‘De alimentos’ 

15. G.P. /tota/ [ˈto.ta ̤] ‘Tota (lugar de 
Boyacá)’ 

16. G.P. /kuatɾoɡoros/ [ˈku ̯a.tɾo.ˈɣ̞o.ros̤] ‘Cuatro gorros’ 

17. G.P. /neɡosio/ [ne.ˈɣ̞o.si ̤] ‘Negocio’ 

18. G.P. /entonses/ [e ̃.ˈton.se ̤] ‘Entonses’ 

19. G.P. /kaseɾos/ [ka.ˈse.ɾo ̤s] ‘Caseros’ 

20. E.D. /ixa/ [ˈi.ɦa ̤] ‘Hija’ 

21. E.D. /biuda/ [ˈbi ̯u.ð ̞a ̤] ‘Viuda’ 

22. E.D. /dosmutʃatʃas/ [ˈð̞os.m ̩.ˈtʃa.tʃa ̤s] ‘Dos muchachas’ 

23. E.D. /sinkomeses/ [ˈsiŋ.ko.ˈme ̃.se ̤] ‘Cinco meses’ 

24. E.D. /mansanas/ [ma ̃n.ˈsha.na ̤s] ‘Manzanas’ 

25. E.D. /sentɾo/ [ˈse ̃n.teɾo ̤] ‘Centro’ 

26. E.D. /iunasobexas/ [i.ˈu.na ̃.so.ˈβ̞e.ɦa ̤s] ‘Y unas ovejas’ 

27. E.D. /konkeso/ [koŋ.ˈke.so ̤] ‘Con queso’ 

28. C.V.

/suɡamuksi/ [su.ɣ̞a.ˈmuɡ.si ̤] 

‘Sugamuxi 
(nombre de una 
región de Boyacá. 
Término de origen 
muisca)’ 

29. J.P. /sieɾto/ [ˈsi ̯eɾ.to ̤] ‘Cierto’ 

30. J.P. /publiko/ [ˈpu.β̞li.ko ̤] ‘Público’ 

31. A.V. /poɾaka/ [po.ɾa.ˈka ̤] ‘Por acá’ 

32. C.S. /aseɾaʝi/ [a.ˈɦe.ɾa.ˈʝi ̤] ‘Hacer allí’ 

33. R.C. /tɾankilo/ [tɾaŋ.ˈki.lo ̤] ‘Tranquilo’ 

Tabla 11. Registros de vocales con voz espirada en final de palabra. 
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Se identifican características acústicas de vocales con voz espirada en final de palabra15. 

En la Figura 41 se presenta una muestra de la secuencia /ka/ procedente de ‘por acá’,

producida por el informante A.V. como [po.ɾa.ˈka̤].

En la figura 42 se expone el oscilograma y el espectrograma de la realización de la 

secuencia /ka/ procedente de ‘para acá’, producida por el informante A.V. como

[pa.ˈka].

En los rectángulos de color azul se señalan los oscilogramas. Se puede observar que, 

mientras en la figura 41 se encuentra un grado significativo de irregularidad en los 

pulsos bajo una amplitud reducida, en la figura 42 se encuentran pulsos constantes y una 

amplitud que difiere notoriamente respecto del sonido que lo precede.  

En los rectángulos de color verde, se identifican pulsos regulares y una resonancia oral 

cercana a los 4000 Hz en la vocal [a], en tanto que en la vocal [a̤] no se reconoce

resonancia regular alguna en ese punto. Los rectángulos de color rojo dejan en claro 

cómo el segundo formante oral es de una intensidad notoria en la vocal con voz modal, 

en tanto que apenas se puede identificar en la vocal con voz espirada. 

Figura 41. Muestra de la sección de /ka/, de la frase ‘por acá’, realizada como [ka ̤] por

parte de A.V. Se selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono [a]̤.

15 Para más información acerca de lo que es un espectrograma, un espectro y un oscilograma, así como 
para las características de la voz espirada, véase las secciones A.1.7., A.1.8, A.1.9 y A.5.2. del anexo 2. 
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Figura 42. Muestra de la sección de /ka/, de la frase ‘para acá’, realizada como [ka] por

parte de A.V. Se selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono [a].

Para una mayor precisión, en la figura 43 se presenta una comparación de los espectros 

de la vocal con voz modal (línea negra) con la vocal portadora de voz espirada (línea 

verde). En la zona de frecuencias cercana a los 250 Hz se registra la presencia de voz en 

ambos casos. Se puede observar en el punto 1 que, mientras el primer formante de la [a] 

se reconoce con intensidad notoria hacia los 650 Hz, en la [a̤] se tiene a un formante con

una intensidad significativamente disminuida, apenas identificable. En el punto 2 se 

señala la presencia del segundo formante en ambas vocales, siendo la de la vocal con 

voz espirada más reducida respecto de su contraparte con voz modal. En el punto 3 se 

señalan el tercer y el cuarto formantes. Mientras que en la vocal [a] presentan niveles de 

intensidad similares, en la [a̤] el cuarto formante tiene una amplitud ligeramente mayor

respecto del formante que le precede. 
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Figura 43. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [a] (línea negra)

y de [a]̤, los cuales proceden de una comparación de oscilogramas y espectrogramas
presentados en las figuras 8 y 9. Ambas vocales son producidas por A.V. Los números 1, 2 y 3 

corresponden a puntos de los espectros que se comparan. 

Otro contexto en el cual hay registros de vocales con voz espirada es en sílaba 

pretónica. La tabla 12 documenta los datos obtenidos en el corpus. 

Número Informan
te 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /susaɾepas/ [su ̤.ɦa.ˈɾe.pa ̃s] ‘Sus arepas’ 

2. C.M. /abesesestaeneldia/ [a.ˈβ̞e.se.se ̤s.ˈta.e ̤.nel.ˈd
i] 

‘A veces está en el 
día...’ 

3. C.M. /disiembɾe/ [di ̤.ˈsi ̯em.beɾe ̥] ‘Diciembre’ 

4. C.M. /aka/ [a ̤.ˈka] ‘Acá’ 

5. C.M. /pueses/ [pue̯ ̤.ˈes] ‘Pues es...’ 

6. E.D. /noseɲoɾ/ [ˈno ̃.se ̤.ˈɲoɾ̃] ‘No, señor’ 

7. E.D. /kebana/ [ke ̤.ˈba.na ̃] ‘Que van a...’ 

8. A.V. /tʃikinkiɾa/ [tʃi ̤.ki ̤ŋ.ki.ˈɾa] ‘Chiquinquirá’ 
Tabla 12. Registros de vocales con voz espirada en final de palabra. 
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Se identifican características acústicas de vocales con voz espirada en sílaba pretónica. 

En la Figura 44 se expone una comparación de oscilograma y espectrograma entre dos 

muestras de la palabra ‘diciembre’ producida por la informante C.M., siendo la que 

porta la vocal con voz espirada la que se marca con (a) y la que está con voz modal, (b). 

En el rectángulo azul de (a) se identifican oscilaciones con un grado de irregularidad, en 

cambio, en el rectángulo azul de (b) los pulsos son bastante regulares. En los cuadros de 

color rojo se señala que, mientras en (b) se puede reconocer el segundo formante con 

claridad, en (a) no es reconocible. 

Figura 44. Oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de la palabra /disiembɾe/

‘diciembre’ producidas por C.M. En (a) la realización es [di ̤.ˈsi ̯em.beɾe]̥, en (b), [di.ˈsi ̯em.bəɾe].

En la figura 45 se precisan diferencias entre el espectro de la vocal [i] (con voz modal), 
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expresado en línea negra, y el de la vocal [i ̤] (con voz espirada), rotulado con línea

verde. Mientras que se reconoce claramente el primer formante en [i], no se puede 

afirmar lo mismo en su contraparte con voz espirada, que es lo que se indica en el punto 

1. En el punto 2 se señala que el segundo formante de [i ̤] ocurre cerca de los 1950 Hz,

en tanto que el de la vocal con voz modal ocurre cerca de los 2400 Hz.

Figura 45. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [i] (línea negra)

y de [i ̤] (línea verde), los cuales proceden de una comparación de oscilogramas y
espectrogramas presentados en la figura 10. Ambas vocales son producidas por C.M. Los 

números 1 y 2 corresponden a puntos de los espectros que se comparan. 

Se ha hecho registro de vocales con voz espirada en los siguientes contextos: sílaba 

final de palabra y sílaba pretónica. También, se ha elaborado una caracterización 

acústica de estos timbres en comparación con sus contrapartes de voz modal en estos 

mismos contextos. A continuación, se expondrán los elementos fonológicos que 

permiten dar cuenta de la manifestación de estos sonidos en los diferentes contextos. 

5.2.2. Explicación 

Estos dos casos de identificación de vocales portadoras de voz espirada resultan de 

procesos contextuales de ensordecimiento parcial, uno en contexto de sílaba final y el 

otro, en sílaba pretónica. Se exponen los siguientes argumentos para justificar esta 
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afirmación: 

Un factor a tener en cuenta es que, como ocurre con las vocales nasalizadas,  hay 

variabilidad en la manifestación de la voz espirada en las vocales, los cuales resultan del 

carácter opcional del proceso fonológico (Donegan y Stampe, 2009). Tenemos que los 

mismos ítems léxicos se manifestaron con voz modal y espirada, como ocurrió con 

‘acá’, que se emitió tanto con [a] como con [a̤] en la sílaba final por parte del mismo

informante, así como se registró en la comparación entre las dos muestras de 

‘diciembre’ en las figuras 44 y 44. 

En conexión con este factor se encuentra en la influencia del habla hipoarticulada en el 

desarrollo de alternancias sonoras entre voz modal y voz espirada en las vocales. En 

Fonología Natural,  al habla hipoarticulada la define de esta manera: 

“The term hypoarticulate speech subsumes a variety of labels including, among others, 

contracted, reduced, casual, informal, fast, careless, and sloppy speech. As these terms 

imply, the occurrence of hypoarticulate speech depends on such extralinguistic factors as 

rate of articulation, level of attention, and social setting. High frequency forms and 

collocations also sees particularly susceptible to hypoarticulate speech processing. In NP 

hypoarticulate speech usually involves the more general application of processes through 

the relaxation of suppressions or limitations as compared with the situation in careful 

speech” (Smith, 1980). 

Este tipo de habla, en aras de poder corresponder con brindar una mayor cantidad de 

información en el menor tiempo posible, o en la medida en que para su uso no se es 

plenamente consciente del control muscular de lo que se emite (como también ocurre 

con su contraparte hiperarticulada), suele facilitar que se haga uso de estrategias que 

faciliten la pronunciabilidad de unas secuencias de sonidos que, a menudo, dejan al 

margen aquellos elementos que, por su posicionamiento dentro de la palabra como 

sílabas inacentuadas o por su posición final (contextos en los cuales se suele percibir 

una disminución de la energía), son representados con propiedades que facilitan su 

debilitamiento, reducción, o su ensordecimiento. En esos contextos, en tanto se relaja el 

control motor, es posible que se dejen de producir vocales portadoras de voz modal (cf. 

Jakobson y Halle, 1962: 496; Donegan, 1978: 27; Hurch y Nathan, 1996: 232), dejando 
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de ser claramente reconocibles audiblemente y de tener una producción articulatoria 

óptima. 

Un caso de ensordecimiento similar al del español hablado en Boyacá se identificó en el 

alemán, en donde Rodgers (1997) documentó, en registros de habla espontánea, que 

podía haber dos maneras de producir el ítem vielleicht ‘talvez, quizá’, a veces, con la 

vocal de la primera sílaba con voz modal y, en otras, con ensordecimiento, solo que, a 

diferencia de lo registrado en el corpus de esta variedad del español, es total. 

En la figura 46 se presenta una comparación entre las dos muestras de la secuencia, /fɪl/, 

del ítem vielleicht ‘talvez, quizá’. En la primera, la vocal es portadora de voz modal. Se 

observa que hay presencia de voz y del primer formante (cuadro azul), y los demás 

formantes se identifican con nitidez (cuadro rojo) en (a), en tanto que en la vocal 

plenamente ensordecida, que es (b), se carece de la barra de presencia de voz, el primer 

formante no se puede reconocer (ver cuadro azul) y los demás formantes se observan 

con menos claridad (cuadro rojo). 

Figura 46. Comparación entre espectrogramas de dos muestras de la secuencia /fɪl/ en 
vielleicht ‘talvez, quizá’. Tomado de Rodgers (1997: 188). Los recuadros de color azul y rojo 
son adiciones hechas por el autor de la tesis para establecer las diferencias entre las vocales de 

estas sílabas. 
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Se aclara que la aparición de la vocal con voz espirada final ocurre independientemente 

de la clase léxica, sea nombre, adjetivo o adverbio, como se ilustra en la tabla 13, que se 

presenta a continuación. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación 

fonética 

Glosa 

Nombre /albeɾxa/ [al.ˈbeɾ.ɦa̤] ‘Alverja (forma de 
referirse en 
Colombia a la 
arveja)’ 

Adjetivo /kɾusifikado/ [kɾu.shi.fi.ˈka.ðo̤̞] ‘Crucificado’ 

Adverbio /entonses/ [ẽ.ˈton.se̤] ‘Entonses’ 

Tabla 13. Ilustración de casos de vocal con voz espirada en posición final de palabra. 

Las vocales de voz espirada encontradas en sílabas pretónicas también ocurren con 

independencia de una clase léxica particular, como se ilustra en la tabla 14 con adjetivos 

posesivos, nombres, adverbios y conjunciones. 

El registro de este tipo de vocales en ese contexto se ha documentado también en otras 

variedades geográficas del español, como en el hablado en México, en el cual, se 

registró en ítems léxicos como “[ˈklase̥s] ‘clases’, [ˈpeso̥s] ‘pesos’” (Lope Blanch,

1963: 12), “[ˈmutʃu̥s] ‘muchos’[...] [ˈkaldu̥] ‘caldo’” (Ávila, 1966: 79).

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación 

fonética 

Glosa 

Adjetivo /susaɾepas/ [su ̤.ɦa.ˈɾe.pãs] ‘Sus arepas’ 

Nombre /disiembɾe/ [di ̤.ˈsi̯em.beɾe̥] ‘Diciembre’ 

Adverbio /aka/ [a̤.ˈka] ‘Acá’ 

Conjunción /kebana/ [ke̤.ˈba.nã] ‘Que van a...’ 

Tabla 14. Ilustración de casos de vocal con voz espirada en posición pretónica. 
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La manifestación de vocales con ensordecimiento en este contexto también se ha 

identificado en variedades del español como la que se habla en Perú: “[ku̥sˈkeɲa]

‘Cusqueña’, [paɾti̥ˈsipa] ‘(ella/él) participa’, [aɾte̥saˈnia] ‘artesanía’” (Delforge, 2008:

113). 

A continuación, se presenta otro fenómeno sonoro que afecta a las vocales medias de 

esta variedad del español de la región de Boyacá: su cierre en sílabas monoptongales. 

5.3. Cierre de vocales medias en sílabas monoptongales 

5.3.1. Descripción 

En la tabla 15 se presentan los siguientes registros de vocales medias realizadas como 

vocales cerradas en sílabas monoptongales en el corpus.  

Número Informan
te 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /sepɾoduseaki/ [si.pəɾo.ð̞u.ˈʑi ̯a.ˈki] ‘Se produce aquí’ 

2. G.S. /konsiɡen/ [kon.ˈsi.ɣ̞i] ‘Consiguen’ 

3. C.V. /boʝasenses/ [β̞o.ʝa.ˈsen.sis] ‘Boyacenses’ 

4. L.F. /meskladito/ [me ̃s.kla.ˈð̞i.tu] ‘Mezcladito’ 

5. O.T. /masato/ [ma ̃.ˈsha.tu] ‘Masato’ 

6. A.T. /reibaʝenato/ [ˈrei ̯.β̞a.ʝe.ˈna ̃.tu] ‘Rey vallenato’ 

Tabla 15. Registros de fonemas vocálicos medios /e o/ realizados como vocales cerradas [i u] 
en sílabas monoptongales. 

En términos acústicos, estas vocales cerradas presentan diferencias en las configuración 

de los formantes respecto de sus contrapartes medias16. Para ello, en la figura 47 se 

presenta una comparación de los espectros de dos muestras de la palabra ‘boyacenses’ 

producidas por C.V., en concreto, las secciones medias de las vocales de las sílabas 

finales.  

El espectro de la vocal medio-cerrada [e] es el de la línea negra, el de la vocal cerrada

[i], línea azul. Se puede reconocer en el punto 1 que el primer formante de la [e] se

16 Para más información sobre espectrograma, espectro y oscilograma, así como para características de las 
vocales y los formantes, véase las secciones A.1.6., A.1.7, A.1.8., A.1.9. y A.3. del anexo 2. 
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destaca hacia los 600 Hz, en la [i] se tiene a ese formante cerca de los 450 Hz. Lo que se

señala en el punto 2 es lo correspondiente al segundo formante. Mientras que en la 

vocal medio-cerrada se encuentra por debajo de los 2150 Hz, en su contraparte cerrada, 

el punto máximo se manifiesta por encima de esa frecuencia. 

Figura 47. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [e] (línea negra)

y de [i], los cuales proceden de las realizaciones de las sílabas finales de las muestras de la

palabra ‘boyacenses’ como [bo.ʝa.ˈsen.ses] y [β̞o.ʝa.ˈsen.sis] respectivamente. Ambas vocales
son producidas por C.V. Los números 1 y 2 corresponden a puntos de los espectros que se 

comparan. 

Se presenta la comparación de la duración de las vocales de las sílabas finales de este 

par de muestras del ítem léxico ‘boyacenses’, las cuales son producidas por C.V. en los 

oscilogramas y los espectrogramas de la figura 48. Mientras que la vocal medio-cerrada 

[e] de la secuencia [se] en (a) dura 102 ms, la vocal cerrada [i] de la secuencia [si] en

(b) dura 85 ms.
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Figura 48. Comparación entre los oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [se]

en (a) y de [si] en (b), los cuales proceden de las realizaciones de las sílabas finales de las

muestras de la palabra ‘boyacenses’ como [bo.ʝa.ˈsen.ses] y [β̞o.ʝa.ˈsen.sis] respectivamente.
Ambas vocales son producidas por C.V.  

En la figura 49 se presenta una comparación de los espectros de dos muestras de la 

palabra ‘masato’ producidas por O.T., en concreto, las secciones medias de las vocales 

de las sílabas finales.  

El espectro de la vocal medio-cerrada [o] es el de la línea negra, el de la vocal cerrada

[u], línea azul. Se puede reconocer en el punto 1 que el primer formante de la [o] se

encuentra en una posición ligeramente mayor al de la [u]. Lo que se señala en el punto 2

es lo correspondiente al segundo formante. Mientras que en la vocal medio-cerrada se 

encuentra por encima de los 1000 Hz, en su contraparte cerrada, el punto máximo se 
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manifiesta por debajo de esa frecuencia. 

Figura 49. Comparación entre los espectros de las secciones medias de [o] (línea negra)

y de [u], los cuales proceden de las realizaciones de las sílabas finales de las muestras de la

palabra ‘masato’ como [ma ̃.ˈsha.to] y [ma ̃.ˈsha.tu] respectivamente. Ambas vocales son
producidas por O.T. Los números 1 y 2 corresponden a puntos de los espectros que se 

comparan. 

El cierre de vocales medias /e o/ no es fenómeno exclusivo del español hablado en 

Boyacá. También se registra en variedades del español de Colombia como la de Nariño 

(Albor, 1971: 571) y la de Antioquia (Flórez, 1963: 271), así como en el español de las 

zonas rurales de Puerto Rico (Oliver, 2007, 2008; Holmquist, 2005).  

Estos datos constatan la existencia del fenómeno previamente descrito en Flórez (1963) 

y Mora (1971), tal como se mencionaba en el capítulo 2 de la tesis que se está 

desarrollando. No obstante, los registros de realizaciones de vocales medias como 

vocales cerradas son limitados. En casi todos los casos, esto opera sobre la última 

sílaba, excepto en ‘se produce aquí’, en donde se observa que puede haber realizaciones 

de vocal cerrada en la primera sílaba. A continuación, se va a brindar una explicación a 

estas realizaciones fonéticas de estos fonemas vocálicos medios. 
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5.3.2. Explicación 

Esto es el resultado del proceso fortitivo de elevación vocálica que ocurre en sílabas 

inacentuadas. A continuación se presentan los motivos: 

Primero, este cierre opera sobre vocales cromáticas, esto es, vocales que portan el color 

palatal, como /e/, o labial, como /o/ (Donegan, 1978: 44). El caracter fortitivo de este

proceso yace en que lo palatal en /e/ se ve optimizado en el cierre, haciéndose más

similar a sonidos consonánticos palatales. Caso similar ocurre en /o/, en donde lo labial

se optimiza con el cierre (Donegan, 1993: 100; 2013: 53). En el caso del cierre de /e/,

además, podría incluirse una disminución de la duración del sonido, como se ilustra en 

la figura 48.  

Sin embargo, no ocurre esto mismo para el cierre de /o/. En la figura 50 se presenta la

comparación de la duración de las vocales de las sílabas finales de este par de muestras 

del ítem léxico ‘masato’, las cuales son producidas por O.T. La vocal medio-cerrada [o]

de la secuencia [to] en (a) dura 57 ms, la vocal cerrada [u] de la secuencia [tu] en (b)

dura 127 ms.  
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Figura 50. Comparación entre los oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [to]

en (a) y de [tu] en (b), los cuales proceden de las realizaciones de las sílabas finales de las

muestras de la palabra ‘masato’ como como [ma ̃.ˈsha.to] y [ma ̃.ˈsha.tu] respectivamente.
Ambas vocales son producidas por O.T.  

Segundo, hay opcionalidad en la manifestación del cierre de vocales medias en 

monoptongos. Se encuentra que, entre los ítems léxicos descritos, hay casos producidos 

por una misma persona con la realización de la vocal cerrada posterior y con vocal 

medio-cerrada posterior, como se ilustró en la figura 49 de la sección anterior en 

‘masato’, así como pasó con ‘boyacenses’ en la figura 47, que se emitió tanto con [i]

como con [e]. De nuevo, como ha ocurrido en 5.1.2 y 5.2.2., se ilustra el carácter

opcional que existe en los procesos fonológicos. 

Por último, el cierre de /e/ en [i] puede afectar a clíticos (/se/ → [si] ‘se’), verbos

(/konsiɡen/ → [kon.ˈsi.ɣ̞i] ‘consiguen’) y nombres (/boʝasenses/ → [β̞o.ʝa.ˈsen.sis]

‘boyacenses’). El cierre de /o/ en [u] se reconoce en nombres (/masato/  →
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[mã.ˈsha.tu] ‘masato’) y en adjetivos (/reibaʝenato/   → [ˈrei̯.β̞a.ʝe.ˈnã.tu] ‘rey

vallenato’). Queda claro que el cierre de las vocales opera con independencia de la clase 

léxica o la morfología de la lengua.  

Ya se han visto tres fenómenos sonoros asociados con las vocales del habla de Boyacá: 

la presencia de vocales nasalizadas, de vocales con voz espirada y el cierre de vocales 

medias. Los dos primeros son el resultado de procesos lenitivos contextuales y el 

último, es el fruto de un proceso fortitivo; comparten el hecho de que sus 

manifestaciones son independientes de clases léxicas y pueden manifestarse o no en 

hablantes individuales, dando cuenta de su opcionalidad.  En el siguiente capítulo se van 

a presentar fenómenos sonoros que afectan a las consonantes.  
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6. FENÓMENOS SONOROS ASOCIADOS CON LAS CONSONANTES EN EL

ESPAÑOL HABLADO EN BOYACÁ 

En este capítulo se van a tratar cinco aspectos de la fonología de esta variedad en los 

que los fonemas consonánticos se ven involucrados: vocales esvarabáticas, 

realizaciones fricativas en /ɾ/, realizaciones debucalizadas de fricativas, realizaciones 

con fases aspiradas de africadas y fricativas, y la presencia de fonos laterales palatales. 

De estos fenómenos, los cuatro primeros se caracterizan por resultar de procesos 

fonológicos contextuales activos, en tanto que el último resulta de la supresión de un 

proceso fonológico acontextual. 

6.1. Vocales esvarabáticas 

6.1.1. Descripción 

Se encuentran diferentes registros de vocales esvarabáticas en el corpus, los cuales se 

clasifican en dos grupos de timbres: con schwa y con otro timbre. Se identificaron, a su 

vez, en dos grupos de contextos: antes de la vibrante simple en ataque de sílaba 

complejo (obstruyente-rótica) y después de la vibrante simple en coda silábica. Los 

criterios acústicos con los cuales se caracterizan los sonidos estudiados se relacionan 

con duración (Blecua, 2001: 72; Bradley, 2004; Bradley y Schmeiser, 2013; Proctor, 

2009) y los formantes de la vocal estudiada (Blecua, 2001: 75; Bradley, 2002).  

En la tabla 16 se presentan los siguientes registros de vocales esvarabáticas con otro 

timbre distinto de schwa precediendo a una vibrante simple en el corpus.  

Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /kompɾomiso/ [ko ̃m.poɾo.ˈmis] ‘Compromiso’ 

2. G.S. /tɾutʃa/ [ˈtuɾu.tʃa] ‘Trucha’ 

3. G.S. /tɾes/ [teɾes] ‘Tres’ 

4. L.F. /pɾonto/ [ˈpoɾon.to] ‘Pronto’ 

5. L.F. /tɾaida/ [taɾa.ˈi.ð̞a] ‘Traída’ 

6. L.F. /apɾoksimadame
nte/ 

[a.poɾo.tsi.ma ̃.ð̞a.ˈme ̃n
.te] 

‘Aproximadamen
te’ 

7. G.P. /tɾeintaaɲos/ [ˈteɾei ̯n.ˈta.ɲo ̃s] Treinta años’ 

8. G.P. /pɾopuestaalaalk
aldia/ 

[poɾo.ˈpu ̯es.ta.lal.kal.ˈ
di.a]

‘Propuesta a la 
alcaldía’ 

9. G.P. /kɾotʃe/ [koɾo.ˈtʃhe] ‘Croché’ 
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10. G.P. /otɾo/ [ˈo.toɾo] ‘Otro’ 

11. G.P. /tɾabaxo/ [taɾa.ˈβ̞a.ɦo] ‘Trabajo’ 

12. G.P. 
/fɾutaseladitos/ [ˈfuɾu.ta.she.la.ˈð̞i.tos] 

‘Frutas, 
heladitos...’ 

13. E.D. /tɾesombɾesidosm
utʃatʃas/ 

[ˈtʑe.ˈsom.beɾe.shi.ˈð̞os.
m ̩.ˈtʃa.tʃa ̤s] 

‘Tres hombres y 
dos muchachas’ 

14. E.D. /sembɾada/ [sem.ˈbaɾa.ð̞a] ‘Sembrada’ 

15. E.D. /siembɾa/ [ˈshi ̯em.baɾa] ‘Siembra’ 

16. E.D. /kuatɾo/ [ˈku ̯a.toɾo] ‘Cuatro’ 

17. E.D.
/delosombɾeses/ [de.lo.ˈzom.beɾe.ˈses] 

‘De los hombres 
es...’ 

18. E.D. /sentɾo/ [ˈse ̃n.teɾo ̤] ‘Centro’ 

19. J.P. /pɾoblemadeenfɾ
entamiento/ 

[poɾo.ˈβ̞le.ma.ð̞eɱ.ˈfəɾ
en.ta.mi ̯̃e ̃n.to ̥] 

‘Problema de 
enfrentamiento’ 

20. A.V. /tɾabaxaɾ/ [taɾa.β̞a.ˈhaɾa] ‘Trabajar’ 

21. A.T. /pɾoduksion/ [poɾo.ð̞u.ˈsi ̯on] ‘Producción’ 

22. A.T. /kostumbɾesalim
entisias/ 

[kos.ˈtum.beɾe.ɦa.li.m
e ̃n.ˈti.si ̯as] 

‘Costumbres 
alimenticias’ 

Tabla 16. Registros de vocales esvarabáticas con timbres distintos de schwa precediendo a una 
vibrante simple. 

En la tabla 17 se presentan los siguientes registros de vocales esvarabáticas con schwa 

precediendo a una vibrante simple en el corpus17.  

Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /sepɾoduseaki/ [si.pəɾo.ð̞u.ˈʑi ̯a.ˈki
]

‘Se produce aquí’ 

2. G.S. /tɾutʃa/ [ˈtəɾu.tʃa] ‘Trucha’ 

3. L.F. /fɾio/ [ˈfəɾi.o] ‘Frío’ 

4. L.F. /postɾeɾia/ [pos.təɾe.ˈɾi.a] ‘Postrería’ 

5. L.F. /postɾes/ [ˈpos.təɾes] ‘Postres’ 

6. L.F. /nosotɾosaka/ [ˈno ̃s.təɾo.ɦa.ˈka] ‘Nosotros acá...’ 

7. C.M. /otɾa/ [ˈo.təɾa] ‘Otra’ 

8. C.M. /nuestɾo/ [ˈnu ̯es.təɾo] ‘Nuestro’ 

9. C.M. /kɾusifikado/ [kəɾu.si.fi.ˈka.ð̞o] ‘Crucificado’ 

10. C.M. /pɾinsipalalimento/ [pəɾin.si.ˈpa.la.li.ˈ ‘Principal 
alimento’ 

17 Para más información acerca del espectrograma y el oscilograma, así como características acústicas de 
vibrantes simples y los formantes vocálicos, véase las secciones A.1.6., A.1.7., A.1.9. y A.4.4. del anexo 
2.
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me ̃n.to] 
11. C.M. /tɾabaxadoɾes/ [təɾa.β̞a.ɦa.ˈð̞o.ɾes

] 

‘Trabajadores’ 

12. G.P. /ɡɾasiasal/ [ˈɡəɾa.si ̯a.sal] ‘Gracias al...’ 

13. E.D.

/elpɾimeɾkoɾte/ 
[el.pəɾi.ˈmeɾ̃e.ˈkoɾo

.te] 

‘El primer corte’ 

14. J.P. /tɾaian/ [təɾa.ˈi.an] ‘Traían’ 

15. J.P. /kɾisisimpɾesionante
/ 

[ˈkiɾi.zi.sim.pəɾe.s
e.ˈna ̃n.te]

‘Crisis 
impresionante’ 

16. J.P. /fɾeɡados/ [fəɾe.ˈɡa.ð̞os] ‘Fregados’ 

17. A.T. /entɾesantandeɾiboʝ
aka/ 

[en.təɾe.san.tan.ˈd
e.ɹi.β̞o.ʝa.ˈka]

‘Entre Santander y 
Boyacá’ 

Tabla 17. Registros de vocales esvarabáticas con schwa precediendo a una vibrante simple. 

Para dar cuenta de las vocales esvarabáticas con otro timbre distinto de schwa, se 

presenta en la figura 51 el espectrograma y el oscilograma correspondientes al 

fragmento de ‘costumbres’ emitido por A.T., que es [umbeɾeɦ]. En él se señala a la

vocal esvarabática, que se ubica entre la oclusiva y la vibrante simple, su duración es de 

19 milisegundos y en el oscilograma se representa con tres ciclos regulares. La flecha 

azul indica la disolución característica de la vibrante simple, la cual ocurre después de la 

vocal en cuestión. 

Figura 51. Realización de un fragmento de ‘costumbres’ como [umbeɾeɦ] por parte de
A.T. Se selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono de la vocal esvarabática 

y la flecha azul señala la barra de disolución de la vibrante simple. 

En cuanto a los timbres vocálicos que surgen como esvarabáticas que se realizan en el 
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grupo consonántico de obstruyente seguida de vibrante simple, se identifican dos 

opciones: la primera es que la vocal esvarabática es de las mismas características que la 

vocal que sigue a la vibrante simple. La otra es una vocal neutra schwa [əә].  

En la figura 52 se comparan los espectros de las secciones medias correspondientes a 

las vocales esvarabáticas procedentes de dos muestras del ítem léxico ‘trucha’, que 

fueron producidas por G.S. En la línea negra se presenta el espectro de la sección media 

de la vocal esvarabática [u] de la muestra [ˈtuɾu.tʃa], en tanto que la línea roja se

representa el espectro de la sección media de la vocal esvarabática [əә] de la muestra 

[ˈtəɾu.tʃa]. En el punto 1 se reconoce que el primer formante de [u] y el de [əә] se ubican

en puntos similares, aunque el de la vocal posterior parece acercarse a los 400 Hz, en 

tanto que la vocal neutra presenta un primer formante cerca a los 450 Hz. En los puntos 

2 se señala el segundo formante. Mientras que el de la vocal neutra está hacia los 1650 

Hz, en tanto que el de la vocal posterior se acerca a los 850 Hz.

Figura 52. Comparación de los espectros correspondientes a las secciones medias de las 
vocales esvarabáticas de las muestras [ˈtuɾu.tʃa] (línea negra) y [ˈtəɾu.tʃa] (línea roja). Ambas

son producidas por G.S. Los números 1 y 2 corresponden a puntos de los espectros que se 
comparan. 

En los espectrogramas de estas vocales esvarabáticas se refleja también diferencias en 

duración, las cuales serán explicadas con más detalle en 6.1.2. En la figura 53 se expone 
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una comparación de la duración entre la [u] esvarabática en [ˈtuɾu.tʃa] y la vocal neutra

en [ˈtəɾu.tʃa]. En esta ocasión, la diferencia es mínima: mientras que [u] dura 28 ms en

(a), [ə] dura 22 ms en (b).

Figura 53. Comparación en los espectrogramas de las duraciones de las vocales 
esvarabáticas de las muestras [ˈtuɾu.tʃa] en (a) y [ˈtəɾu.tʃa] en (b). Ambas son producidas por

G.S. 

Este tipo de variabilidad también se encuentra en la variedad de español hablado en 

Bogotá según Mendieta (2016). En la figura 54 se presenta el espectrograma y el 

oscilograma correspondiente a un fragmento de una muestra de la palabra ‘traje’ 

producida por una informante femenina residente en la capital de Colombia. En la 
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primera muestra, se afirma que la realización de la vocal esvarabática presenta un 

primer formante cercano a los 500 Hz, en tanto que el segundo se manifiesta hacia los 

1600 Hz, lo que indicaría la presencia de una vocal neutra [ə]. El cuadro rojo señala la

barra de disolución de la vibrante simple. 

Figura 54. Fragmento de la muestra de realización fonética de la palabra ‘traje’ 
producido por un informante femenino en el que se indica la presencia de la vocal esvarabática 

con [ə]. Tomado de Mendieta (2016: 63)

En la figura 55 se presenta la manifestación de ‘traje’ con vocal esvarabática [a] 

producido por la misma informante bogotana. En este se observa que, tanto el primero 

como segundo formante de esta vocal se mantienen bajo una misma trayectoria 

uniforme respecto de la vocal que le sigue a la vibrante, que es, igualmente, [a]. De 

nuevo, el cuadro rojo señala la barra de disolución. 

Figura 55. Fragmento de la muestra de realización fonética de la palabra ‘traje’ 
producido por un informante femenino en el que se indica la presencia de la vocal esvarabática 

con [a]. Tomado de Mendieta (2016: 63).
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A continuación, se mencionan los registros existentes obtenidos de vocales 

esvarabáticas con un timbre diferente de schwa en posición de coda silábica en la tabla 

18.  

Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. G.S. /mexoɾ/ [me.ˈhoɾo] ‘Mejor’ 

2. L.F. /soneɾmosos/ [ˈsho.neɾə.ˈmo.sos] ‘Son hermosos’ 

3. L.F. /seɲoɾ/ [se.ˈɲo ̃ɾo] ‘Señor’ 

4. L.F. /aɾbexa/ [aɾa.ˈbe.ɦa] ‘Arveja’ 

5. C.M. /miɾadoɾ/ [mi ̃.ɾa.ˈð̞oɾo] ‘Mirador’ 

6. C.M. /paɾte/ [ˈpaɾa.te] ‘Parte’ 

7. C.M. /aɾkoiɾis/ [aɾa.ko.ˈi.ɾis] ‘Arcoiris’ 

8. C.M. /noɾmal/ [noɾo.ˈma ̃l] ‘Normal’ 

9. G.P. /koɾpoboʝaka/ [koɾo.po.β̞oʝa.ˈka] ‘CORPOBOYAC
Á’ 

10. G.P. /telaɾ/ [te.ˈlaɾa] ‘Telar’ 

11. G.P. /aɾtesanal/ [aɾa.te.sa.ˈnal] ‘Artesanal’	  

12. G.P. /foɾmas/ [ˈfoɾo.ma ̃s] ‘Formas’ 

13. G.P. /dostaɾdes/ [ˈdos.ˈtaɾa.de ̤s] ‘Dos tardes’ 

14. G.P. /boɾdado/ [boɾo.ˈda.ð̞o] ‘Bordado’ 

15. E.D. /lobanaatɾakaɾ/ [lo.ˈβ̞a.na ̃.tɾa.ˈkaɾa] ‘Lo van a atracar’ 

16. E.D. /sedexapɾendeɾ/ [se.ˈde.ɦa.β̞ɾen.ˈdeɾe] ‘Se deja prender’ 

17. E.D. /arankaɾ/ [a.raŋ.ˈkaɾa] ‘Arrancar’ 

18. E.D.

/elpɾimeɾkoɾte/ 
[el.pəɾi.ˈmeɾ̃e.ˈkoɾo.te
] 

‘El primer corte’ 

19. E.D. /unonoɾ/ [u.no ̃.ˈno ̃ɾo] ‘Un honor’ 

20. J.P. /tienekebeɾ/ [ˈti ̯ene ̃.ke.ˈβ̞eɾe] ‘Tiene que ver...’ 

21. A.V. /paɾabeɾduɾa/ [pa.ɾa.β̞eɾe.ˈð̞uɾa] ‘Para verdura’ 

22. A.V. /tɾabaxaɾ/ [taɾa.β̞a.ˈhaɾa] ‘Trabajar’ 

23. O.T. /komeɾ/ [ko.ˈme ̃ɾe] ‘Comer’ 

24. A.T. /noɾte/ [ˈno ̃ɾo.te] ‘Norte’ 

Tabla 18. Registros de vocales esvarabáticas con un timbre diferente de schwa después de una 
vibrante simple. 

En la tabla 19 se presentan los siguientes registros de vocales esvarabáticas con schwa 

después de una vibrante simple en el corpus.  
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Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. G.S. /seɾbesa/ [seɾə.ˈβ̞e.sa] ‘Cerveza’ 

2. L.F. /nidobeɾde/ [ˈni.ð̞o.ˈβ̞eɾə.de] ‘Nido verde’ 

3. L.F. /masoɾka/ [ma ̃.ˈsoɾə.ka] ‘Mazorca’ 

4. L.F. /aɾbexa/  [aɾə.ˈβ̞e.ɦa] ‘Arveja’ 

5. G.P. /aɾtesanal/ [aɾə.te.sa.ˈnal] ‘Artesanal’	  

6. G.P. /meɡustaaseɾɡor
os/ 

[me ̃.ˈɣ̞us.ta.ˈseɾə.ˈɡo.r
oz] 

‘Me gusta hacer 
gorros’ 

7. G.P. /texeɾ/ [teɾə] ‘Tejer’ 

8. E.D. /seɲoɾ/ [se ̤.ˈɲo ̃ɾə] ‘Señor’ 

Tabla 19. Registros de vocales esvarabáticas con un timbre schwa después de una vibrante 
simple. 

Se presentan características acústicas de las vocales esvarabáticas después de vibrante 

simple en coda silábica. Para dar cuenta del este contexto, primero se presenta en la 

figura 56 el espectrograma y el oscilograma correspondientes a la muestra del ítem 

léxico ‘bordado’ emitido por G.P., que es [boɾo.ˈda.ð̞o]. Esta es una realización en coda

silábica interna de palabra. En él se señala a la vocal esvarabática, cuya duración es de 

22 milisegundos y en el oscilograma se representa con ciclos regulares. La flecha azul 

indica la disolución característica de la vibrante simple. 

Figura 56. Realización de ‘bordado’ como [boɾo.ˈda.ð̞o] por parte de G.P. Se
selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono de la vocal esvarabática y la 

flecha azul señala la barra de disolución de la vibrante simple. 
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Como se informó en la tabla 19, también existen registros de vocales esvarabáticas 

después de vibrante simple  en posición de coda silábica final de palabra. Para ello, se 

presenta el oscilograma y el espectrograma correspondientes a la muestra del ítem 

léxico ‘mirador’ producido por C.M. En él se identifica la realización de una vocal [o]

posterior a la disolución de la vibrante simple. Esta vocal dura cerca de 43 ms y se 

señala en la figura 57. La flecha azul indica la barra de disolución de la vibrante simple. 

Figura 57. Realización de ‘mirador’ como [mi ̃.ɾa.ˈð̞oɾo] por parte de C.M. Se
selecciona en amarillo la segmentación correspondiente al fono de la vocal esvarabática y la 

flecha azul señala la barra de disolución de la vibrante simple. 

En cuanto a los timbres vocálicos que se identifican sobre las esvarabáticas en coda 

silábica, también se reconoce la existencia de producir vocales con el mismo timbre de 

la vocal que precede a la vibrante simple, así como la posibilidad de que la esvarabática 

sea una vocal neutra [əә].  

En la figura 58 se presenta una comparación de los espectros de las secciones medias de 

las vocales esvarabáticas correspondientes a dos muestras del ítem léxico ‘artesanal’ 

producido por G.P. El primero, línea negra, es una [a] en la medida en que su primer 

formante (punto 1) se acerca a los 700 Hz y el segundo (punto 2), cerca de los 1600 hz. 

El segundo espectro, línea roja, corresponde a la vocal neutra [əә], identificada en la 

medida en que su primer formante (punto 1)  se ubica cerca de los 550 Hz y el segundo 

formante se acerca hacia los 1400 Hz (punto 2). 
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Figura 58. Comparación de los espectros correspondientes a las secciones medias de las 
vocales esvarabáticas de las muestras [aɾa.te.sa.ˈnal] (línea negra) y [aɾə.te.sa.ˈnal] (línea

roja). Ambas son producidas por G.P. Los números 1 y 2 corresponden a puntos de los 
espectros que se comparan.

Como ocurría previamente con ‘trucha’, en los espectrogramas de estas vocales 

esvarabáticas de este contexto, se reflejan también diferencias en duración, las cuales 

serán explicadas en 6.1.2. En la figura 59 se expone una comparación de la duración 

entre la [a] esvarabática en [aɾa.te.sa.ˈnal] y la vocal neutra en [aɾə.te.sa.ˈnal]. En esta

ocasión, la diferencia es mínima: mientras que [a] dura 29 ms en (a), [ə] dura 25 ms en

(b). 
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Figura 59. Comparación en los espectrogramas de las duraciones de las vocales 
esvarabáticas de las muestras [aɾa.te.sa.ˈnal] en (a) y [aɾə.te.sa.ˈnal] en (b). Ambas son

producidas por G.P. 

Encontrar vocales esvarabáticas en español es frecuente en sus diferentes variedades 

(Navarro Tomás, 1918; Flórez, 1951; Drury, 1962; Montes et al., 1998; Blecua, 2001; 

2005; Blecua et al., 2014; Bradley, 2004; RAE, 2011; Ortiz, 2012; Cicres y Blecua, 

2015; Mendieta, 2016). También se han identificado casos de vocales esvarabáticas en 

otras lenguas del mundo, como el irlandés (Dudek, 2015) o el búlgaro (Jetchev, 1995). 

Se ha tratado la identificación de vocales esvarabáticas en los siguientes contextos: en 

grupo consonántico complejo en ataque de sílaba de consonante obstruyente-vibrante 

simple y en coda silábica. También, se ha hecho una diferenciación entre dos grupos de 
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timbres que surgen (schwa y vocales diferentes de ésta). Además, se ha presentado una 

breve ilustración acústica de las características de las vocales esvarabáticas que ocurren 

en estos contextos. A continuación, se hará mención de las motivaciones que permiten 

explicar la aparición de estos sonidos en los diferentes contextos. 

6.1.2. Explicación 

Estas vocales esvarabáticas obedecen a varios procesos fortitivos contextuales de 

inserción. Se exponen los siguientes argumentos para justificar esta aseveración: 

Estos fenómenos obedecen al desarrollo de estrategias que optimizan el reconocimiento 

auditivo del sonido vibrante simple, así como facilitan la pronunciación de este tipo de 

sonidos del habla en cuanto le proporcionan una estructura silábica (CvCV o (C)VCv) 

en donde su impedancia contrastaría significativamente con elementos de alta 

sonoridad, a saber, las vocales.  

En estudios previos, Bradley y Schmeiser (2003) informaba, para grupos obstruyente-

vibrante simple, sobre la existencia de un factor fonético subyacente en la creación de 

estas vocales esvarabáticas y yace en que la diferencia entre la creación de una vocal 

neutra (que disimila respecto de la vocal que ocurre después de la rótica) y la vocal con 

el mismo timbre que ocurre después de la vibrante simple yace en el grado de 

solapamiento entre los gestos articulatorios de la obstruyente, la vocal y la vibrante 

simple.  

Si el grado de solapamiento es mínimo entre la obstruyente y la vibrante simple, el 

resultado es que hay tiempo suficiente para que el gesto de la vocal surja con las 

mismas propiedades tanto antes como después de la interrupción de la vibrante simple, 

véase la figura (60a); si aumenta el solapamiento, la vocal neutra es lo que se produce, 

como lo ilustra en (60b). En esta representación, 0o representa el comienzo del ciclo de 

desarrollo de un gesto y 360o indica el final, C señala la etapa de la obstruyente, V, de la 

vocal plena, v, de la vocal esvarabática idéntica a la vocal plena después de la vibrante y 

əә, la vocal neutra. 
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Figura 60. Esquemas de solapamientos gestuales con los cuales se caracterizan las 
diferencias entre [CVɾV] en (a) y [CəәɾV] en (b). Tomado de Bradley y Schmeiser (2003: 5). 

Algo similar se propone para el contexto de coda silábica, en particular, la interna de 

palabra. Bradley (2004) propone que el surgimiento de una vocal neutra como 

esvarabática resulta de una disolución rápida del gesto articulatorio de la vibrante 

simple que permite el solapamiento de esta con el de la vocal. En ella, si la disolución 

era demasiado pronta, la vocal que emerge es del mismo timbre de la vocal que precede 

a la vibrante simple, si se acerca ese solapamiento al surgimiento de la consonante de la 

siguiente sílaba, lo que se produce es la vocal neutra como esvarabática.  

En la figura 61 se presenta el esquema gestual de la producción de schwa esvarabática 

después de la vibrante simple y precediendo a la oclusiva alveolar sorda. La rótica y la 

oclusiva se activan con la constricción del ápice de la lengua (tongue tip) en el borde 

alveolar, las vocales (V1 y V2), con el cuerpo de la lengua (tongue body), y la glotis 

(glottis), ese espacio que surge de la separación de los pliegues vocales y que está activo 

en la oclusiva sorda. Como se puede observar, la desactivación anticipada del gesto del 

ápice de la lengua mientras el del cuerpo de la lengua se mantiene activo favorece la 

inserción de una breve fase de vocal esvarabática. 
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Figura 61. Esquema gestual de aparición de vocales esvarabáticas neutras en vibrantes 
simples en posición de coda silábicas internas de palabra. Tomado de Bradley (2004: 207) 

Estos factores fonéticos permiten hacer una separación de lo que ocurre con las vocales 

esvarabáticas en cuatro procesos de fortitivos diferentes: esvarabática con schwa en 

ataque silábico complejo, esvarabática con otro timbre en ataque silábico complejo, 

esvarabática con schwa en coda silábica y esvarbática con otro timbre en coda silábica. 

Esta concreción actúa en consonancia con el hecho de que, en Fonología Natural, 

cuando ocurre un proceso contextual, la substitución sonora se lleva a cabo con el 

sonido y su contexto (Donegan y Stampe, 1979: 138). 

Como consecuencia de que tenemos diferentes procesos ante nosotros es la 

manifestación de las vocales esvarabáticas en cuanto a que se pueden producir vocales 

esvarabáticas con el mismo timbre de la vocal adyacente u otro, situación que se ilustró 

con ‘artesanal’ para el contexto final de sílaba en la figura 59, o con ‘trucha’ para el 

contexto de grupo consonántico en la figura 53. Para el este último caso, la supresión 

del proceso fortitivo de esvarabática con schwa en grupo consonántico facilitó la 

actividad del proceso de esvarabática en ese contexto con otro timbre en (53a.), lo 

contrario ocurrió en (53b.). En el primer caso, la supresión del proceso fortitivo de 

esvarabática con un timbre diferente de schwa en coda facilitó la actividad del proceso 

de esvarabática en ese contexto con otro timbre en (59b.), lo contrario ocurrió en (59a.).	  

Por supuesto, se descarta que las vocales esvarabáticas resultantes de estos procesos 

tengan una restricción gramatical particular. Cuando hay secuencia obstruyente-vibrante 
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simple, estas vocales se identifican sobre verbos, nombres, adjetivos y adverbios, como 

se presenta en la tabla 20. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Nombre /kompɾomiso/ [ko ̃m.poɾo.ˈmis] ‘Compromiso’ 

Nombre /kɾotʃe/ [koɾo.ˈtʃhe] ‘Croché’ 

Verbo /sepɾoduseaki/ [si.pəɾo.ð̞u.ˈʑi ̯a.ˈki] ‘Se produce aquí’ 

Adjetivo /fɾio/ [ˈfəɾi.o] ‘Frío’ 

Adverbio /apɾoksimadamente/ [a.poɾo.tsi.ma ̃.ð̞a.ˈme ̃n.te] ‘Aproximadamente’ 

Tabla 20. Ilustración de casos de vocal esvarabática en secuencia obstruyente-vibrante simple 

Se registra también la presencia de vocales esvarabáticas de coda silábica tanto en 

nombres como en verbos y adjetivos, como se identifica  en la tabla 21. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Nombre /seɾbesa/ [seɾə.ˈβ̞e.sa] ‘Cerveza’ 

Nombre /seɲoɾ/ [se.ˈɲo ̃ɾo] ‘Señor’ 

Adjetivo /aɾtesanal/ [aɾə.te.sa.ˈnal] 
[aɾa.te.sa.ˈnal] 

‘Artesanal’ 

Verbo /arankaɾ/ [a.raŋ.ˈkaɾa] ‘Arrancar’ 

Verbo /komeɾ/ [ko.ˈme ̃ɾe] ‘Comer’ 

Tabla 21. Ilustración de casos de vocal esvarabática en coda silábica 

En la siguiente sección se tratará otro fenómeno sonoro que afecta a esta clase de 

fonemas consonánticos en la variedad de español hablado en Boyacá: las realizaciones 

fricativas en /ɾ/. 

6.2. Realizaciones fricativas de /ɾ/ 

6.2.1. Descripción 

En la tabla 22 se presentan los siguientes registros de realizaciones fricativas del fonema 

vibrante simple en el corpus. Se identifican realizaciones de este tipo en coda silábica y 

en ataque de sílaba. 
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Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /siseɲoɾ/ [ˈsi.ɦe.ˈɲoʑ] ‘Sí, señor’ 

2. G.S. /tomaɾse/ [to.ˈmaʑ.se] ‘Tomarse’ 

3. L.F. /mutʃaspeɾsonas/ [ˈmu ̃.tʃas.pe.ˈʑo ̃.na] ‘Muchas personas’ 

4. L.F. /tɾutʃaaɾkoiɾis/ [ˈtɕu.tʃhaɾa.ko.ˈi.ɾis] ‘Trucha arcoiris’ 

5. C.M. /nosotɾos/ [no ̃.ˈsho.tɕos] ‘Nosotros’ 

6. E.D. /tɾesombɾesidosm
utʃatʃas/ 

[ˈtɕe.ˈsom.beɾe.shi.ˈð̞o
s.m ̩.ˈtʃa.tʃa ̤s]

‘Tres hombres y 
dos muchachas’ 

7. E.D. /elmenoɾ/ [el.me ̃.ˈno ̃ʑ] ‘El menor’ 

8. J.P. /rekuɾsos/ [re.ˈku.ʑos] ‘Recursos’ 

9. A.T. /otɾo/ [ˈo.tɕo] ‘Otro’ 

10. R.C. /seenkontɾaban/ [seŋ.kon.ˈtɕa.β̞an] ‘Se encontraban’ 

11. R.C. /tɾankilidad/ [tɕaŋ.ki.li.ˈð̞að̞] ‘Tranquilidad’ 

12. R.C. /inosotɾos/ [i.no ̃.ˈɦo.dʑos] ‘Y nosotros...’ 

13. R.C. /matɾimonio/ [ma ̃.tɕi.ˈmo ̃.ni ̯̃o ̃] ‘Matrimonio’ 

Tabla 22. Registros de realizaciones fricativas del fonema vibrante simple. 

A continuación, se presentan las características acústicas identificadas de estos alófonos 

fricativos de la vibrante simple18. En la figura 62 se expone el oscilograma y el 

espectrograma de una muestra de la expresión ‘sí, señor’ producida por M.R. Se señala 

la realización de la vibrante simple somo la fricativa alveolopalatal sonora, la cual se 

reconoce por la presencia de ruido a partir de los 3000 Hz. La flecha roja señala la 

presencia de barra de voz, la cual es reducida hacia el final en tanto el ítem léxico se 

encuentra en posición final de enunciado. Sin embargo, en el oscilograma se alcanzan a 

identificar pulsos regulares, que son los que se señalan en las flechas azules. 

18 Para más información acerca de oscilogramas, espectrogramas y propiedades acústicas de vibrantes 
simples y fricativas, véase las secciones A.1.7., A.1.9, A.4.2 y A.4.4. del anexo 2. 
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Figura 62. Oscilograma y espectrograma de la muestra de realización de ‘sí, señor’ 
como [ˈsi.ɦe.ˈɲoʑ]. Producido por M.R.

Se encontraron registros de realizaciones fricativas de la vibrante simple en contexto de 

coda de sílaba interna de palabra. Para ello, se presenta el oscilograma y el 

espectrograma correspondientes a la muestra de el ítem léxico ‘tomarse’, que fue 

producido por G.S. como [to.ˈmaʑ.se], en la figura 63. En él se puede identificar la

presencia de más pulsos regulares en el oscilograma, que es lo que se señala en el 

cuadro azul, así como una barra de voz más nítida en el espectrograma, que es lo que se 

indica con la flecha roja. 

Figura 63. Oscilograma y espectrograma de la muestra de realización de ‘tomarse’ 
como [to.ˈmaʑ.se]. Producido por G.S.

En los grupos consonánticos de inicio de sílaba, se encontró que la vibrante simple se 

puede realizar como una fase de fricativa alveolopalatal sorda, tal como se ilustra en la 

figura 64 con un fragmento de la muestra de ‘tranquilidad’ por parte de R.C. En ella, se 

observa la ausencia de una barra de voz nítida, que es lo que se señala en la flecha roja y 
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una concentración de ruido por encima de los 3000 Hz, que es lo que se indica en el 

cuadro de líneas azules. 

Figura 64. Oscilograma y espectrograma de un fragmento de la muestra de realización 
de ‘tranquilidad’ como [tɕaŋ.ki.li.ˈð̞að̞]. Producido por R.C.

También se encontraron realizaciones sonoras de estas fases fricativas, como se 

presenta en la figura 65 con esta muestra de ‘nosotros’ producida como [nõ.ˈɦo.dʑos]

por parte de R.C. La flecha roja indica una mayor presencia de la barra de voz de la que 

carecía en la figura 60. El cuadro de líneas azules señala que, junto con el ruido, trata de 

emerger un par de resonancias que no se identifican en su contraparte sorda. 

Figura 65. Oscilograma y espectrograma de un fragmento de la muestra de realización 
de ‘nosotros’ como [no ̃.ˈɦo.dʑos]. Producido por R.C.

A continuación, se presenta una breve nota de comparación de la presencia de este 

fenómeno respecto de lo previamente descrito en Flórez (1963). Se confirma que 
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todavía se pueden encontrar realizaciones fricativas de la vibrante simple en final de 

palabra, aunque la presencia de fases fricativas como alófonos de este fonema va más 

allá de la secuencia con [t] en ataque de sílaba interno de palabra, extendiéndose al 

inicio de palabra. Sin embargo, respecto a las realizaciones con esvarabáticas que se 

identificaron en 6.1., estos alófonos se registran con menor frecuencia. En el siguiente 

apartado, se presentan las motivaciones que apoyan el registro de alófonos fricativos 

para el fonema vibrante simple. 

6.2.2. Explicación 

Estos casos de realizaciones de vibrantes simples como fricativas alveolopalatales son el 

resultado de varios procesos fortitivos de fricativización, el primero, operando en grupo 

consonántico en ataque de sílaba, con el cual conformaría una africada, el segundo, en 

coda de sílaba, dando origen a una fricativa. Se exponen los siguientes argumentos para 

justificar esta aseveración: 

Se da cuenta del caracter fortitivo de los procesos, en los cuales se establece una 

conexión con los conceptos de sonoridad y consonantismo, el cual se presenta a 

continuación:  

 “Sonority, and its opposite, consonantality, are not unitary commodities, but rather 

cluster prototype categories. The prototypical sonorant sound is a vowel. The prototypical 

vowel is open, voiced, has svara (formant structure), is loud (relative to its neighbors) 

and is prolongable. On the other hand, the prototypical consonant has all of the opposite 

qualities. The best consonant is closed, voiceless, short and is either silent or hisses, thus 

exhibiting the opposite of svara. Of course, no language has only prototypical consonants 

and vowels. The reason is that language is not only a product of the fundamental needs of 

its speakers, but also of a long and complicated history in which other needs have taken 

over” (Nathan, 1989: 65-66). 

Tanto la vibrante simple que ocurre el contexto de grupo consonántico en ataque de 

sílaba como el de coda silábica tienen en común que el elemento adyacente más cercano 

es el núcleo de la sílaba, en este caso, una vocal, el prototipo de la sonoridad con 

apertura plena de la boca, presencia permanente de voz, alta intensidad y duración 

significativa. 
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Una vibrante simple es una consonante que presenta una obstrucción plena, aunque 

momentánea y, para ser perceptible como tal, requiere de voz (Ball y Rahilly, 1999: 78; 

Esling, 2013: 115). Su fortalecimiento (es decir, su conversión en fricativa) lo hace más 

similar a las oclusivas, como modelo de consonantes que son, en la medida en que, en 

términos articulatorios y aerodinámicos, las fricativas producen una constricción que 

estrecha el canal oral de manera tal que el flujo que aire que surge es turbulento 

(Catford, 1982: 124, 134-135; Ladefoged y Johnson, 2010: 14). Ese tipo de flujo 

conduce a una emisión acústica dotada de un ruido concentrado en frecuencias 

superiores a los 2000 Hz, especialmente, con fricativas alveolares [s z], alveolopalatales 

[ɕ ʑ] o postalveolares [ʃ ʒ], conocidas como sibilantes (Knight, 2012: 46-47). Para el 

caso de la conversión de la rótica en fase fricativa de una africada, el grado de 

obstrucción del producto definitivo (africada) es aún mayor, haciéndose aún más 

consonante. 

La índole de procesos fonológicos de estos fenómenos también tiene soporte en el 

hecho de que son susceptibles de ser suprimidos y se hacen opcionales (Donegan y 

Stampe, 2009: 10), dando, por resultado, variabilidad en la manifestación de las 

realizaciones fricativas de la vibrante simple. La realización de la vibrante simple en 

grupo consonántico de inicio de sílaba puede ser con la vibrante simple, como se 

observó en la figura 53 con la muestra de ‘trucha’ por G.S., en la cual se suprime la 

fricativización, pero también fricativo, como se registró en ‘trucha arcoiris’ por parte de 

L.F en la tabla 21. En coda silábica también se identifica la opcionalidad con el ítem

léxico ‘señor’, el cual es con vocal esvarabática en L.F., pero fricativo por parte de M.R.

Una variabilidad del primer contexto también se encuentra en la variedad chilena de

español según Figueroa et al. (2010).

En la figura 66 se presenta una comparación entre las realizaciones de la pseudopalabra 

atra con la realización de vibrante simple [ɾ] en (a) y como fricativa ensordecida [ɹ̥˔]en

(b). Ambas son muestras de un hablante de Santiago de Chile. La flecha verde clara 

indica la presencia de voz en la vibrante simple. La flecha verde oscura señala la 

ausencia de vibración de los pliegues vocales en la fricativa. Las flechas rojas señalan la 

presencia de ruido desde los 4000 Hz en (b), que está ausente en (a). 
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Figura 66. Comparación de  los espectrogramas de las realizaciones del fonema 
vibrante simple alveolar como vibrante simple en (a) y como fricativa en (b). Producidos por un 

informante de Santiago de Chile. Tomado de Figueroa et al. (2010: 23, 25). 

Se descarta que las estas alternancias sonoras que son resultado de fricativizaciones 

estén condicionadas por algún componente gramatical. Cuando la realización fricativa 

se efectúa en coda silábica, estos alófonos se identifican en adjetivos, nombres y verbos, 

tal como se presenta en la tabla 23. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Adjetivo /elmenoɾ/ [el.me ̃.ˈno ̃ʑ] ‘El menor’ 

Nombre /siseɲoɾ/ [ˈsi.ɦe.ˈɲoʑ] ‘Sí, señor’ 

Verbo /tomaɾse/ [to.ˈmaʑ.se] ‘Tomarse’ 

Tabla 23. Ilustración de casos de fricativas alveolopalatales en coda silábica 
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Se registra también la presencia de fases fricativas como realizaciones de la vibrante 

simple de grupos consonánticos tanto en nombres como en verbos y adjetivos, como se 

identifica  en la tabla 24. 

Clase 

léxica 

Representación fonémica Representación fonética Glosa 

Nombre /tɾutʃaaɾkoiɾis/ [ˈtɕu.tʃhaɾa.ko.ˈi.ɾis] ‘Trucha 
arcoiris’ 

Adjetivo /tɾesombɾesidosmutʃatʃas/ [ˈtɕe.ˈsom.beɾe.shi.ˈð̞os.m ̩.ˈtʃa.tʃa ̤s] ‘Tres 
hombres y 
dos 
muchachas’ 

Verbo /seenkontɾaban/ [seŋ.kon.ˈtɕa.β̞an] ‘Se 
encontraban’ 

Tabla 24. Ilustración de casos de vocal esvarabática en coda silábica 

En la siguiente sección se presenta otro fenómeno sonoro registrado en las consonantes 

del español hablado en Boyacá, a saber, las realizaciones debucalizadas de los fonemas 

fricativos. 

6.3. Realizaciones debucalizadas de fonemas fricativos 

6.3.1. Descripción 

En la tabla 25 se presentan los siguientes registros de realizaciones debucalizadas de 

fonemas fricativos en el corpus. Se identifican realizaciones de este tipo en el fonema 

labiodental, el velar y el alveolar. 

Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /esuna/ [ˈe.ɦu ̃.na] ‘Es una...’ 

2. M.R. /siseɲoɾ/ [ˈshi.ɦe.ˈɲo ̃ɾ] ‘Sí, señor’ 

3. M.R. /entonses/ [a ̃n.ˈto ̃.ɦes] ‘Entonces’ 

4. M.R. /paxa/ [ˈpa.ɦa] ‘Paja’ 

5. M.R. /loasenkada/ [ˈlu ̯a.ɦe ̃ŋ.ˈka.a] ‘Lo hacen cada...’ 

6. M.R. /loisieɾon/ [lu ̯i.ˈɦi ̯e.ɾon] ‘Lo hicieron’ 

7. M.R. /elfestibal/ [el.hes.ti.ˈβ̞al] ‘El festival’ 

8. M.R. /losestanasiendo/ [los.ˈta.na.ˈɦi ̯e ̃n.do] ‘Los están 
haciendo...’ 

9. G.S. /laseboʝasi/ [la.sə.ˈβ̞ə.ʎe.ɦi] ‘La cebolla sí...’ 

10. G.S. /mexoɾ/ [me.ˈɦoɾo] ‘Mejor’ 

11. G.S. /lasobexasdan/ [la.so.ˈβ̞e.ɦaz.ˈð̞an] ‘Las ovejas dan...’ 
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12. L.F. /imaxinese/ [ma ̃.ˈɦi.ne ̃.se] ‘Imagínese’ 

13. L.F. /paisaxes/ [pai ̯.ˈsa.ɦes] ‘Paisajes’ 

14. L.F. /aɾbexa/ [aɾə.ˈβ̞e.ɦa] ‘Arveja’ 

15. L.F. /baxa/ [ˈβ̞a.ɦa] ‘Baja’ 

16. C.M. /nosotɾosaka/ [ˈno ̃s.təɾo.ɦa.ˈka] ‘Nosotros acá’ 

17. C.M. /manexamos/ [ma ̃.ne ̃.ˈɦa.mo ̃s] ‘Manejamos’ 

18. C.M. /semanexamutʃa/ [ɦe.ma ̃.ˈne ̃.ɦa ̃.ˈmu ̃.tʃ
a] 

‘Se maneja 
mucha...’ 

19. C.M. /alaxiʝo/ [la.ˈɦi.dʒo] ‘Al ajillo’ 

20. C.M. /larexion/ [la.re.ˈɦi ̯on] ‘La región’ 

21. C.M. /sesiembɾa/ [ɦe.ˈsi ̯em.bɾa] ‘Se siembra’ 

22. C.M. /deexiptoaʝeɡado
xente/ 

[de.ˈɦip.ta.dʒe.ˈɣ̞a.ð̞
o.ˈɦe ̃n.te]

‘De Egipto ha 
llegado gente’ 

23. C.M. /tɾabaxadoɾes/ [təɾa.β̞a.ɦa.ˈð̞o.ɾes] ‘Trabajadores’ 

24. G.P. /entonsesesosetex
e/ 

[ˈton.se.ˈɦe.so.se.ˈte.
ɦe] 

‘Entonces eso se 
teje...’ 

25. E.D. /dexa/ [ˈde.ɦa] ‘Deja’ 

26. E.D. /lafumiɡan/ [la.ɦu.ˈmi ̃.ɡan] ‘La fumigan’ 

27. E.D. /iunasobexas/ [i.ˈu.na ̃.so.ˈβ̞e.ɦa ̤s] ‘Y unas ovejas’ 

28. C.V. /noblesa/ [no ̃.ˈble.ɦa] ‘Nobleza’ 

29. C.V. /tunxa/ [ˈtu ̃n.ɦa] ‘Tunja’ 

30. C.V. /rexion/ [re.ˈɦi ̯on] ‘Región’ 

31. C.V. /sanxeɾonimo/ [ˈshan.ɦe.ˈɾo.ni ̃.mo ̃] ‘San Jerónimo’ 

32. C.V. /lostexidos/ [los.te.ˈɦi.ð̞os] ‘Los tejidos’ 

33. C.V. /delisiosas/ [de.li.ˈsi ̯o.ɦas] ‘Deliciosas’ 

34. J.P. /elkuatɾodeseptie
mbɾeson/ 

[el.ˈku ̯a.toɾo.ð̞e.ɦe.ˈti ̯
em.bɾe.ˈɦon] 

‘El 4 de septiembre 
son...’ 

35. J.P. /esxues/ [ˈe.ˈɦu ̯es] ‘Es juez’ 

36. A.V. /fɾixol/ [fi.ˈɦol] ‘Frijol’ 

37. A.V. /albeɾxa/ [al.ˈbeɾe.ɦa] ‘Alverja’ 

38. C.S. /aseɾ/ [a.ˈɦeɾ] ‘Hacer’ 

39. O.T. /esindixena/ [ˈe.shin.ˈdi.ɦe ̃.na] ‘Es indígena’ 

40. O.T. /sedexaba/ [she.ð̞e.ˈha.β̞a] ‘Se dejaba...’ 

41. A.T. /kostumbɾesalim
entisias/ 

[kos.ˈtum.beɾe.ɦa.li.
me ̃n.ˈti.si ̯as] 

‘Costumbres 
alimenticias’ 

42. A.T. /esunmasatoespe
sial/ 

[ˈe.ɦu.ma ̃.ˈsa.təs.pe.ˈ
si ̯al] 

‘Es un masato 
especial’ 
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43. A.T. /kapitanexo/ [ka.pi ̤.ta.ˈneɦ] ‘Capitanejo’ 

44. R.C. /ixa/ [ˈi.ɦa] ‘Hija’ 

45. R.C. /inosotɾos/ [i.no ̃.ˈɦo.dʑos] ‘Y nosotros...’ 

Tabla 25. Registros de realizaciones debucalizadas de fonemas fricativos sordos. 

A continuación, se ponen de manifiesto los registros acústicos de las realizaciones 

fonéticas de los diferentes fonemas fricativos sordos19, comenzando por la presencia de 

la fricativa glotal sonoro como alófono de la fricativa labiodental en contexto 

intervocálico. En la figura 67 se presenta la muestra de ‘la fumigan’ como 

[la.ɦu.ˈmĩ.ɡan] por parte de E.D. Se señala la fricativa glotal sonora, reconocida por la

presencia de voz (flecha) y una trayectoria de descenso del segundo formante (línea 

azul), que resulta de la transición del formante alto de la vocal que le precede y el 

formante bajo de la vocal que le sigue. 

Figura 67. Oscilograma y espectrograma de la muestra de realización de ‘la fumigan’ 
como [la.ɦu.ˈmi ̃.ɡan]. Producido por E.D.

En contexto de inicio de sílaba interna de palabra precedido por una consonante en 

posición de coda, la fricativa glotal que se documentó es sorda. En la figura 68 se 

presenta una muestra de ‘el festival’ producida por M.R. como [el.hes.ti.ˈβ̞al]. En ella,

se reconoce una trayectoria recta asociada con el segundo formante de la vocal que le 

sigue, aunque aquí es más tenue debido a que la fricativa glotal es sorda, que se observa 

en tanto carece de una barra de voz, como se señala con la flecha roja en el 

espectrograma y en el perfil irregular del oscilograma. 

19 Para más información sobre oscilogramas, espectrogramas y propiedades acústicas de fricativas, véase 
las secciones A.1.7., A.1.9. y A.4.2 del anexo 2. 
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Figura 68. Oscilograma y espectrograma de la muestra de realización de ‘el festival’ 
como [el.hes.ti.ˈβ̞al]. Producido por M.R.

Con relación a la fricativa alveolar como fricativa glotal, solo se ha documentado en el 

contexto de ataque de sílaba interna de palabra, teniendo a su alrededor dos vocales 

como se presenta en la figura 69 con la muestra de ‘deliciosas’ como [de.li.ˈsi̯o.ɦas]

por parte de C.V. En el círculo azul claro se señala el significativo grado de regularidad 

en los ciclos de onda en el oscilograma La línea roja señala la trayectoria de ascenso del 

primer formante, en tanto es una transición entre el primer formante bajo de la vocal 

medio-cerrada que le precede y el de la vocal que le sigue, que es abierta.  

Figura 69. Oscilograma y espectrograma del  fragmento de la muestra de realización de 
‘deliciosas’ como [de.li.ˈsi ̯o.ɦas]. Producido por C.V.

En cuanto a las fricativas glotales como realización de los fonemas fricativos velares, se 

encontraron  registros en diferentes contextos. En la figura 70 se presenta un caso de 

fricativa glotal en inicio de sílaba precedido por una consonante en coda silábica y 

seguido de una vocal, en específico, una muestra de la palabra ‘Tunja’ realizada como 
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[ˈtũn.ɦa] por parte de C.V. En el cuadro azul se señala la presencia de algunos pulsos

regulares en el oscilograma de la fricativa glotal sonora. La línea roja señala la 

presencia de una trayectoria de transición hacia el segundo formante de la vocal que le 

sigue. 

Figura 70. Oscilograma y espectrograma de la muestra de realización de ‘Tunja’ como 
[ˈtu ̃n.ɦa]. Producido por C.V.

En la figura 71 se presenta un caso de fricativa glotal en final de palabra, en específico, 

una fragmento de la muestra de la palabra ‘Capitanejo’ realizada como [ka.pi̤.ta.ˈneɦ]

por parte de A.T. La línea azul señala una trayectoria recta de una concentración de 

energía similar a la del segundo formante de la vocal que le precede. La flecha roja 

señala la presencia de voz en el espectrograma.  

Figura 71. Oscilograma y espectrograma del  fragmento de la muestra de realización de 
‘Capitanejo’ como [ka.pi ̤.ta.ˈneɦ]. Producido por A.T.

Se documentaron dos tipos de realizaciones de fricativas glotales como alófonos del 
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fonema fricativo velar en contexto intervocálico. La variante sonora se presenta en la 

figura 72 con un fragmento de la realización fonética de ‘se deja prender’, que lo emitió 

E.D. La flecha roja marca la presencia de voz en el espectrograma, en tanto que la línea

azul marca la transición del segundo formante de [e], que es alto en tanto es anterior,

hacia el segundo formante de [a], que es ligeramente más bajo en cuanto es un poco

más posterior. 

Figura 72. Oscilograma y espectrograma del fragmento de la muestra de realización de 
‘se deja prender’ como [se.ˈde.ɦa.βɾ̞en.ˈdeɾe]. Producido por E.D.

En la figura 73 se presenta un caso de realización del fonema fricativo velar como 

fricativa glotal sorda en contexto intervocálico, concretamente, un fragmento de la 

muestra de ‘se dejaba madurar’ como [she.ð̞e.ˈha.β̞a.ma.ð̞u.ˈɾaɾə] por parte de O.T. La

flecha roja señala la ausencia de una barra de voz, en tanto que la flecha azul indica la 

presencia tenue de la transición entre el segundo formante de la vocal [e] que precede  a

la fricativa y el segundo formante de la vocal [a] que le sigue.
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Figura 73. Oscilograma y espectrograma del fragmento de la muestra de realización de 
‘se dejaba madurar como [she.ð̞e.ˈha.β̞a.ma.ð̞u.ˈɾaɾə]. Producido por O.T.

En términos comparativos con otras variedades del español, se destaca que la fricativa 

glotal como alófono de /f/ en ataque de sílaba también se identifica en variedades de las

zonas rurales de América Central (RAE, 2011: 189).  

Respecto de los alófonos fricativos glotales de /s/, se han identificado casos en las zonas 

costeras de Colombia, México y Perú, en Venezuela, en la costa Andaluza de España y 

en Extremadura (Navarro Tomás, 1918; Flórez, 1951; Lapesa, 1981; Morris, 2000; 

RAE, 2011: 201-203; Lahoz, 2014: 130); sin embargo, a diferencia de estos registros, la 

realización debucalizada en Boyacá no se encuentra en coda de sílaba interna de 

palabra. En otras locaciones en donde fueron encontrados casos de [h] como alófono de 

/s/ en contexto de ataque de sílaba son: Honduras, Chile, Río de la Plata, Cuba, 

República Dominicana, Puerto Rico y Santander, zonas andinas de Colombia (Resnick, 

1975; Lipski, 1984; RAE, 2011: 203; Hualde, 2014: 161).  

Acerca de la fricativa glotal como alófono de /x/, además de encontrarse en el español

boyacense, también se documenta en México, las Antillas Mayores, Paraguay, 

Venezuela, Andalucía (España), la costa ecuatoriana, la amazonía  peruana y el oriente 

de Bolivia (RAE, 2011: 195; Lahoz, 2014: 145). 

A continuación, se presenta una breve nota de comparación de la presencia de este 

fenómeno respecto de lo previamente descrito en Mora (1971). Se confirma que las 

realizaciones del fonema fricativo labiodental /f/ transcritas con el grafo <j> podrían 
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corresponder a fricativas glotales ocupando posiciones de inicio o ataque de sílaba. 

Como tal, las realizaciones debucalizadas no se limitan a /f/, quedando claro que estos 

alófonos también afectan a los fonemas fricativos /s/ y /x/; para el primer fonema, solo 

hay realizaciones glotales en contexto intervocálico, en el otro fonema, además de ese 

contexto, se documenta la presencia de ese alófono en coda silábica y final de palabra. 

En el siguiente apartado, se presentan las motivaciones que apoyan el registro de 

alófonos fricativos glotales para los fonemas /f s x/. 

6.3.2. Explicación 

Estos casos de realizaciones de fonemas fricativos sordos /f s x/ como fricativas glotales 

son el resultado de procesos lenitivos contextuales de debucalización. Se exponen los 

siguientes argumentos para justificar esta aseveración: 

El carácter lenitivo de estos procesos yace en que la debucalización permite que, 

acústicamente, el sonido glotal en contacto con las vocales adquiera parte de sus 

propiedades, haciéndose más similar a estas en cuanto las transiciones de los formantes 

que exhiben son los que tienen los sonidos que le rodean (Johnson, 2003: 128). Detrás 

de esta propiedad acústica, hay una influencia articulatoria que proviene de la carencia 

de constricción en la cavidad oral o bucal que también facilita la adopción de 

propiedades articulatorias de sonidos vocálicos adyacentes: 

“There is an additional voiceless fricative, namely the glottal fricative [h]. The place of 

articulation of this sound is taken as the glottis and the rest of the vocal tract is rather free 

to take any position. Usually, this will be the position of the following vowel and some 

linguists consider [h] as a voiceless variant of the accompanying vowel” (Reetz y 

Jongman, 2009: 29). 

Esta debucalización reduce su contrastividad de manera significativa entre la vocal y la 

consonante, optimizando la pronunciabilidad de la secuencia sonora (Donegan y 

Stampe, 1979; 2009; Hurch, 2006a: 542). 

Se identifican casos de opcionalidad en la operación de las debucalizaciones, las cuales 

generan, como consecuencia, la variabilidad entre la realización de los ítems léxicos con 

la fricativa glotal y con otra fricativa. En la figura 74 se presenta  una comparación de 
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dos muestras de la palabra ‘hacer’. La primera, (a), proviene de O.T. y expone una 

fricativa alveolar sorda, produciéndose [aˈseɾ]. La segunda, (b), es de C.S. y pone de

manifiesto a una fricativa glotal sonora, resultando en [aˈɦeɾ].

La flecha azul señala la presencia de voz en el espectrograma en (b) y la ausencia del 

mismo en (a). La flecha roja señala la concentración de ruido desde los 4000 Hz en la 

fricativa alveolar, en tanto que en la fricativa glotal no hay presencia de ruido. En los 

oscilogramas se encuentran diferencias significativas: mientras que la fricativa en (a) se 

caracteriza por carecer de pulsos regulares identificables, la fricativa en (b) presenta 

unos pocos ciclos de onda regulares. 

Figura 74. Comparación entre oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de 
‘hacer’. La de (a) es producida por O.T, la de (b), por C.S. 
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En la figura 75 se hace ilustración de dos muestras de la palabra ‘alverja’, una versión 

colombiana del término ‘arveja’. Ambas son producidas por parte de M.R. En (a), la 

realización es una fricativa velar sorda, en (b), fricativa glotal sonora. La voz está 

manifiesta en la fricativa glotal y se identifica con claridad siendo señalada en la flecha 

roja. En la fricativa velar, la flecha roja marca la ausencia de voz. La flecha azul 

identifica la misma trayectoria del tercer formante de la vocal que le sigue en (b), en 

cambio, lo que se indica en (a) es la concentración de ruido cerca a los 2200 Hz. En el 

oscilograma se observa que el ruido y la baja amplitud son característicos en la fricativa 

velar sorda, en tanto que en la fricativa glotal se identifican los pulsos regulares y una 

amplitud similar a la de la vocal que le sigue. 

Figura 75. Comparación entre oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de 
‘alverja’. Ambas son producidas por M.R. 
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Se deja en claro que estas alternancias sonoras no están restringidas por algún 

condiconante léxico o gramatical. Cuando la realización fricativa glotal se efectúa en 

contexto intervocálico, estos alófonos se identifican en adjetivos, nombres y verbos 

operando sobre los diferentes fonemas, tal como se presenta en la tabla 26. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Clítico-Verbo /lafumiɡan/ [la.ɦu.ˈmi ̃.ɡan] ‘La fumigan’ 

Verbo /loisieɾon/ [lu ̯i.ˈɦi ̯e.ɾon] ‘Lo hicieron’ 

Nombre /noblesa/ [no ̃.ˈble.ɦa] ‘Nobleza’ 

Adjetivo /delisiosas/ [de.li.ˈsi ̯o.ɦas] ‘Deliciosas’ 

Verbo /imaxinese/ [ma ̃.ˈɦi.ne ̃.se] ‘Imagínese’ 

Nombre /alaxiʝo/ [la.ˈɦi.dʒo] ‘Al ajillo’ 

Adjetivo /esindixena/ [ˈe.shin.ˈdi.ɦe ̃.na] ‘Es indígena’ 

Tabla 26. Ilustración de casos de fricativas glotales en contexto intervocálico 

Cuando la realización ocurre en inicio de sílaba después de una consonante, la fricativa 

glotal como alófono de /f s x/ ocurre independientemente de la clase léxica, como se 

indica en la tabla 27. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Determinante-

Nombre 
/elfestibal/ [el.hes.ti.ˈβ̞al] ‘El festival’ 

Adjetivo-

Nombre 
/sanxeɾonimo/ [ˈshan.ɦe.ˈɾo.ni ̃.mo ̃] ‘San Jerónimo’ 

Nombre /tunxa/ [ˈtu ̃n.ɦa] ‘Tunja’ 

Tabla 27. Ilustración de casos de fricativas glotales en contexto postconsonántico 

En la siguiente sección se presenta otro fenómeno sonoro identificado en el habla 

boyacense: la presencia de fases aspiradas en las realizaciones fonéticas de africadas y 

fricativas. 
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6.4. Realizaciones con fases aspiradas de africadas y fricativas 

6.4.1. Descripción 

En la tabla 28 se presentan los siguientes registros de realizaciones con fases aspiradas 

de fonemas africados y fricativos en el corpus.  

Número Informant
e 

Representación 
fonémica 

Representación 
fonética 

Glosa 

1. M.R. /si/ [shi] ‘Sí’ 

2. G.S. /isa/ [ˈi.sha] ‘Isa’ 

3. G.S. /desdesantaines/ [dezdeˈshan.ta.i.ˈnes] ‘Santa Inés’ 

4. G.S. /koseɾla/ [ko.ˈsheɾ.la] ‘Coserla’ 

5. G.S. /lossantos/ [lo.ˈshan.tos] ‘Los santos’ 

6. G.S. /mandaɾbendesiɾ
elkaro/ 

[ma ̃n.ˈdaɾa.β̞en.de.ˈsh

i.ɹel.ˈka.ro]

‘Mandar bendecir 
el carro’ 

7. L.F. /sobɾeelnibel/ [sho.β̞ɾel.ni.ˈβ̞el] ‘Sobre el nivel...’ 

8. L.F. /paisaxe/ [pai ̯.ˈsha.ɦe] ‘Paisaje’ 

9. L.F. /soneɾmosos/ [ˈsho.neɾə.ˈmo.sos] ‘Son hermosos’ 

10. L.F. /osea/ [o.ˈshe.a] ‘Osea’ 

11. L.F. /seboʝa/ [she.ˈβ̞o.dʒa] ‘Cebolla’ 

12. L.F. /komeɾsialisada/ [ko.meɾ.shi ̯a.li.ˈsha.ð̞
a] 

‘Comercializada’ 

13. L.F. /desoɡamosoaisa
/ 

[de.so.ɣ̞a.ˈmo ̃.shu ̯a.ˈi.
sha ̤] 

‘De Sogamoso a 
Isa’ 

14. L.F. /boʝasense/ [β̞o.ʝa.ˈshen.she] ‘Boyacense’ 

15. L.F. /resokostiʝaolonɡ
anisa/ 

[ˈre.sho.kos.ˈti.tʃha.o.
loŋ.ɡa.ˈni ̃.sha ̤] 

‘Res o costilla o 
longaniza’ 

16. L.F. /noseɲoɾ/ [ˈno ̃.she.ˈɲo ̤ɾo] ‘No señor’ 

17. L.F. /ɡisito/ [ɡi.ˈshi.to] ‘Guisito’ 

18. L.F. /kosas/ [ˈko.shas] ‘Cosas’ 

19. L.F. /nolesaɡɾadanno/ [ˈno.le.sha.ˈɣaɹa.ð̞a.ˈn
o] 

‘No les agradan, 
¿no?’ 

20. L.F. /latɾutʃa/ [la.ˈtəɾu.tʃha] ‘La trucha’ 

21. L.F. /delisiosa/ [de.li.ˈshi ̯o.sa] ‘Deliciosa’ 

22. C.M. /sedamutʃabaɾied
adde/ 

[she.ˈð̞a.ˈmu ̃.tʃha.β̞a.ɾ
i ̯e.ˈð̞a.ð̞e] 

‘Se da mucha 
variedad de...’ 

23. C.M. /mutʃo/ [ˈmu.tʃho] ‘Mucho’ 

24. C.M. /puesson/ [ˈpu ̯e.ˈshon] ‘Pues son...’ 

25. C.M. /kɾusifikado/ [kɾu.shi.fi.ˈka.ð̞o ̤] ‘Crucificado’ 
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26. C.M. /esuna/ [e.ˈshu.na] ‘Es una...’ 

27. C.M. /puesaiasi/ [pu ̯e.ˈshai ̯.a.ˈshi] ‘Pues hay así...’ 

28. C.M. /sebaxa/ [she.ˈβ̞a.ɦa] ‘Se baja...’ 

29. C.M. /poɾkeesdedeskan
so/ 

[poɾ.ˈkez.ðe.ð̞es.ˈkan.
sho] 

‘Porque es de 
descanso’ 

30. C.M. /nosotɾos/ [no ̃.ˈsho.tɕos] ‘Nosotros’ 

31. G.P. /peɾoase/ [pe.ˈɾu ̯a.she] ‘Pero hace...’ 

32. G.P. /sena/ [ˈshe.na] ‘SENA (Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje)’ 

33. G.P. /nosakapasitado/ [no ̃.ˈsha.ka.pa.si.ˈta.o
] 

‘Nos ha 
capacitado’ 

34. G.P. /kapasitasiones/ [ka.pa.si.ta.ˈshi ̯o.nes] ‘Capacitaciones’ 

35. G.P. /seɡiɾinobando/ [she.ˈɣ̞i.ɹi.no ̃.ˈβ̞an.do
] 

‘Seguir innovando’ 

36. G.P. /diesiseisaɲos/ [di ̯e.si.ˈshei ̯.ˈsha.ɲos] ‘Dieciséis años’ 

37. G.P. /peɾmiso/ [peɾ.ˈmi ̃.sho] ‘Permiso’ 

38. G.P. /endosaɡuxasenk
ɾotʃe/ 

[e ̃n.do.sha.ˈɡu.ɦa.seŋ
.koɾo.ˈtʃhe] 

‘En dos agujas, en 
croché’ 

39. G.P. /seasen/ [ˈshi ̯a.sen] ‘Se hacen’ 

40. G.P. /bufandassakos/ [bu.ˈfan.da.ˈsha.kos] ‘Bufandas, sacos’ 

41. G.P. /entonses/ [ˈto ̃n.shi] ‘Entonces’ 

42. G.P. /uasap/ [bu ̯a.ˈshap] ‘Whatsapp’ 

43. G.P. /lassinko/ [la.ˈshiŋko] ‘Las cinco’ 

44. G.P. /lanotʃesitaenun/ [la.no ̃.tʃhe.ˈzi.te.nu ̃n] ‘La nochesita en 
un...’ 

45. G.P. /tenɡodosseɲoɾas
/ 

[ˈtei ̯ŋ.ɡo.ˈð̞o.she.ˈɲo.ɾ
as] 

‘Tengo dos 
señoras’ 

46. G.P. /unadosenadeɡor
os/ 

[na ̃.ð̞o.ˈshe.na ̃.e.ˈɣ̞o.r
o ̥s] 

‘Una docena de 
gorros’ 

47. G.P. /lunesasabado/ [ˈlu.ne.sha.ˈsa.a] ‘Lunes a sábado’ 

48. G.P. /mesientoa/ [me ̃.ˈshi ̯en.ˈtu ̯a] ‘Me siento a...’ 

49. G.P. /pasado/ [pa.ˈshau ̯] ‘Pasado’ 

50. E.D. /kasa/ [ˈka.sha] ‘Casa’ 

51. E.D. /sesiembɾa/ [she.ˈshi ̯em.baɾa] ‘Se siembra’ 

52. E.D. /mansanas/ [ma ̃n.ˈsha.na ̤s] ‘Manzanas’ 

53. E.D. /laplasa/ [la.ˈpla.sha] ‘La plaza’ 

54. C.V. /poɾeso/ [po.ˈɾe.sho] ‘Por eso’ 

55. C.V. /losdiseɲos/ [lo.ð̞i.ˈsheɲ] ‘Los diseños’ 
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56. C.V. /sanxeɾonimo/ [ˈshan.he.ˈɾo.ni ̃.mo ̃] ‘San Jerónimo’ 

57. C.V. /sease/ [ˈshi ̯a.se] ‘Se hace’ 

58. J.P. /elful/ [el.ˈfhul] ‘El full (total)’ 

59. J.P. /kabesona/ [ka.β̞e.ˈsho.na ̃] ‘Cabezona’ 

60. J.P. /satʃika/ [ˈsha.tʃi.ka] ‘Sáchica’ 

61. J.P. /ekselente/ [ek.she.ˈlen.te] ‘Excelente’ 

62. J.P. /eleksiones/ [e.le.ˈshi ̯o.ne ̥s] ‘Elecciones’ 

63. O.T. 

/soata/ 
[shu ̯a.ˈta] 
[sho.a.ˈta] 

‘Soatá’ 

64. O.T. /peɾsoneɾia/ [peɾ.tsho.ne.ˈɾi.a] ‘Personería’ 

65. O.T. /soataes/ [shu ̯a.ˈta.es] ‘Soataes’ 

66. O.T. /lasfiestaseɾanko
n/ 

[las.ˈfi ̯es.ta.ˈshe.ɾaŋk.
on] 

‘Las fiestas eran 
con...’ 

67. O.T. /esuno/ [e.ˈshu.no] ‘Es uno...’ 

68. O.T. /plasa/ [ˈpla.sha] ‘Plaza’ 

69. O.T. /menudensias/ [me ̃.nu ̃.ˈð̞en.shi ̯as] ‘Menudencias’ 

70. O.T. /sedexaba/ [she.ð̞e.ˈha.β̞a] ‘Se dejaba...’ 

71. O.T. /masato/ [ma ̃.ˈsha.tu] ‘Masato’ 

72. O.T. 

/latʃitʃaenlafoɾm
ulaeɾapaɾesida/ 

[la.ˈtʃhi.tʃhan.la.ˈfoɾ.
mu ̃.ˈle.ɾa.pa.ɾe.ˈshi.ð̞a
] 

‘La chicha, en la 
fórmula, era 
parecida (al 
masato)’ 

73. A.T. /tʃikamotʃa/ [tʃi.ka.ˈmo ̃.tʃha]] ‘Chicamocha’ 

Tabla 28. Registros de realizaciones aspiradas de fonemas fricativos y africados. 

Ahora, se procede a hacer la descripción acústica de las realizaciones de los fonemas /s 

tʃ/20. Para ilustrar la realización de la fricativa alveolar sorda aspirada en contexto de

ataque de sílaba interno de palabra, se presenta, en la figura 76, una comparación entre 

dos muestras de la palabra ‘masato’. Ambas son producidas por el informante O.T. 

Mientras que en (a) se identifica una fase aspirada en la fricativa alveolar, en (b) se 

carece de ello. Mientras hay una concentración de ruido constante en (b), que inicia a 

los 4000 Hz (flecha roja) y se extiende más allá de los 7000 Hz (flecha azul), en (a) se 

carece de todo ello cuando la fricativa llega a la fase aspirada. En el oscilograma se 

identifica una reducción de la amplitud en la fase aspirada de la fricativa alveolar en (a), 

20 Para más información sobre oscilogramas y espectrogramas, así como para las características acústicas 
de fricativas y africadas, véase las secciones A.1.7, A.1.9. y A.4.2. del anexo 2. 
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en cambio, en la fricativa de (b) no se observa con claridad ninguna reducción drástica 

de la amplitud. 

Figura 76. Comparación entre oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de 
‘masato’. Ambas son producidas por O.T. 

También se documentaron casos de fases aspiradas de fricativas alveolares en contexto 

de inicio de palabra. Para ello, se hace la ilustración de la figura 77, en la cual se 

comparan dos muestras de la expresión ‘sí, señor’, las cuales son emitidas por M.R. En 

(a) se realiza con fase aspirada, de la cual se alcanza a identificar por su menor

concentración de ruido a partir de los 3500 Hz (flecha roja) y la ausencia de ruido más

allá de los 7000 Hz (flecha azul), elementos que están presentes plenamente en (b).
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Figura 77. Comparación entre oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de ‘sí, 
señor’. Ambas son producidas por M.R. 

En ataque de sílaba precedido de una consonante, la fricativa alveolar se realizó como 

africada y aspirada. En la figura 78 se presenta este particular caso, encontrado en la 

muestra de la realización fonética de ‘personería’ como [peɾ.tsho.ne.ˈɾi.a] por parte de

O.T. Como se observa de manera similar en las figuras (75a) y (76a), se puede 

reconocer la fase aspirada en cuanto la presencia de ruido está muy disminuida hacia los 

3500 Hz (flecha roja) y está completamente ausente hacia los 7000 Hz (flecha azul). 
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Figura 78. Oscilograma y espectrograma correspondientes a la muestra de la 
realización de la palabra ‘personería’ como [peɾ.tsho.ne.ˈɾi.a] por parte de O.T.

Con relación a las realizaciones aspiradas del fonema africado postalveolar, solo se 

identificaron casos en contexto intervocálico, como el que se menciona en el 

oscilograma y el espectrograma de la figura 79. Para ello, se presenta una comparación 

entre dos muestras de ‘mucho’ por parte de C.M.  

El componente que tienen en común estas muestras es la fase de obstrucción total de la 

africada, que se caracteriza por una ausencia de resonancias, así como la presencia de 

una fase fricativa que presenta concentraciones de ruido. En (79a) se identifica la 

presencia de la fase aspirada en cuanto la concentración de ruido de la fase fricativa 

postalveolar, que inicia desde los 2500 Hz (flecha roja) y exhibe su momento cumbre 

hacia los 6500 Hz (flecha azul), cesa su manifestación 30 ms antes de la presencia de la 

vocal, produciéndose [ˈmu.tʃho], suceso que no ocurre en (79b), en donde estas dos

propiedades se mantienen constantes hasta su contacto con la vocal, lo que produce 

[ˈmu.tʃo].
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Figura 79. Comparación entre oscilogramas y espectrogramas de dos muestras de 
‘mucho’. Ambas son producidas por C.M. 

Ahora, se lleva a cabo una breve observación con relación a lo que previamente descrito 

en Rodríguez de Montes (1972). Con los registros de esta tesis, queda claro que la 

presencia de fases aspiradas no parece limitarse a realizaciones fonéticas de fonemas 

oclusivos, que fue lo exclusivamente documentado en ese entonces, sino que también se 

extiende su operación sobre africadas e, incluso, fricativas.  

La existencia de fonos fricativos alveolares aspirados es poco común en las lenguas del 

mundo en tanto que en términos articulatorios, su dificultad en producción reside en que 

las fricativas, por defecto, se producen con los pliegues vocales abducidos (separados), 

permitiendo que el flujo de aire avance sin mayores obstáculos hasta la constricción en 

la cavidad oral, favoreciendo la creación del flujo turbulento; esto es, que la aspiración 
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está presente en la producción de las fricativas, por lo que una prolongación de la 

aspiración se hace difícil de identificar auditivamente como algo distinto de la fricativa 

con obstrucción oral, algo que no ocurre con las oclusivas aspiradas (Ohala, 1990; 

Silverman, 1997: 80; Craioveanu, 2013: 11).  

Los registros más recientes de fricativas aspiradas han sido en lenguas de Asia como el 

coreano (Yoon, 1999) y el tibetano (Jacques, 2011).  En la figura 80 se presenta una 

comparación entre los espectrogramas del par mínimo [sù] ‘castillo’ y [shù] ‘una

especie de canasta’ en el tibetano hablado en la región de Jonê. De manera similar a lo 

que ocurre en el español hablado en Boyacá, la fase aspirada se caracteriza por la 

disminución de la intensidad en las concentraciones de ruido en una transición entre la 

fricativa con articulación supraglotal y la vocal. 

Figura 80. Comparación entre espectrogramas procedentes de hablantes del tibetano de 
la región de Jonê. En (a) se representa la muestra de [shu]̀ ‘una especie de canasta’, en (b), [su ̀]

‘castillo’. Tomado de Jacques (2011: 1532).  

Se ha hecho una descripción acústica de estas fases aspiradas en fricativas y africadas 

dentro la variedad del español hablado en Boyacá. En la siguiente sección se presenta 

una justificación sobre la presencia de este fenómeno sonoro. 

6.4.2. Explicación 

Estos casos de realizaciones de fonemas fricativos sordos /f s/ y la africada /tʃ/ como 

aspirados, de manera similar a como ocurre con oclusivas, son el resultado de procesos 

fortitivos contextuales de inserción. Se exponen los siguientes argumentos para 
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justificar esta aseveración: 

La índole de fortitivo del proceso se manifiesta en la en que la aspiración de estas 

consonantes sirve de refuerzo al ataque silábico en general, en la cual se extiende 

temporalmente una propiedad característica de sonidos obstruyentes: la sordez. Existe 

un factor fonético-gestual que subyace a la producción de esta clase de sonidos. Cuando 

se presentan oclusivas aspiradas, éstas resultan de una prolongación temporal de la 

presencia de la glotis por unos milisegundos extra una vez disuelta la obstrucción, lo 

que genera que el sonido obstruyente sea reconocido como aspirado.  

Lahoz (2014: 103) y Goman (1979: 59, 64) establecen que este tipo de estrategia 

también puede servir de refuerzo en inicios de sílaba en la lengua inglesa, aunque solo 

para aquellas sílabas que sean de inicio de palabra o acentuadas (con prominencia 

primaria o secundaria) en el interior de una palabra fonológica, lo que lo conduce a 

sostener que la aspiración en esta lengua refuerza inicios de pies métricos. 

En la figura 81 se presenta un esquema de superposición de gestos en el cual se presenta 

la realización de palm  ‘palma’ como [phaːm] en Maddieson (1991: 146). Allí se

presenta al gesto de la glotis extendida (GLOTTIS: wide) con una duración mayor a la 

del gesto del cierre de los labios (LIPS: closure). Tal extensión se superpone al inicio de 

la constricción con el cuerpo de la lengua (TONGUE BODY: narrow pharynx), el cual 

es sordo ante el mantenimiento de la glotis extendida. 

Figura 81. Esquema gestual de la realización de la palabra en inglés palm  ‘palma’ 
como [phaːm]. Tomado de Maddieson (1991: 146), el cual, a su vez, proviene de Browman y

Goldstein (1989: 76). 
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Con las africadas y las fricativas ocurre algo similar. La constricción coronal (alveolar o 

postalveolar) en la cavidad oral termina antes de que la glotis desaparezca como 

resultado del cierre de los pliegues vocales, surgiendo la fase aspirada como una 

transición dirigida hacia la vocal. En la figura 82 se presenta un esquema gestual de la 

producción de la fricativa alveolar aspirada [sh] por parte de Silverman (1997). En él,

‘L’ representa a la acción de la laringe, que se manifiesta con los pliegues abducidos o 

separados (abduction), ‘SL’ simboliza a la constricción supralaríngea, especificada 

como una fricativa coronal (coronal fricative), ‘percept’ da cuenta del resultado final en 

la superposición de los gestos. Cuando ambos gestos operan al mismo tiempo, la 

consecuencia fonética acústica reside en la presencia de ruido concentrado en las 

frecuencias altas, pero, una vez cesa el gesto de SL, el ruido que se emite está disperso 

en diferentes bandas anchas de frecuencias, característico de las fases aspiradas. 

Figura 82. Esquema gestual de la realización del fono [sh]. Tomado de Silverman
(1997: 80). 

Además, como procesos fonológicos que son, estas fases aspiradas no discriminan por 

clase léxica u origen del préstamo (Bjarkman, 1976; Donegan y Stampe, 1979). 

Realizaciones con fricativas y africadas aspiradas no solo se encuentran en términos del 

español descendientes históricamente del latín, como [kɾu.shi.fi.ˈka.ð̞o ̤] ‘crucificado’, o

[ˈmu.tʃho] ‘mucho’, sino también opera sobre préstamos, como [el.ˈfhul] ‘el full

(todo)’, que proviene de inglés, o [sho.a.ˈta] ‘Soatá (lugar del sol)’, que proviene del

muisca. En la figura 83 se presenta el oscilograma y el espectrograma correspondientes 

a la muestra de ‘Soatá’, la cual fue producida como [sho.a.ˈta] por parte de O.T. Allí se

señala la presencia de una fase aspirada de 32 ms que se caracteriza por la disminución 

de la amplitud en el oscilograma, así como la reducción de intensidad en las 

concentraciones de ruido en el espectrograma.  
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Figura 83. Ilustración del oscilograma y el espectrograma de la muestra de ‘Soatá’ 
realizado como [sho.a.ˈta]. Producido por O.T.

Además, se descarta que las estas alternancias sonoras estén condicionadas por algún 

componente gramatical o léxico particular. Estas realizaciones en inicio de sílaba se 

encuentran en clases léxicas diferentes, como nombres, verbos, adjetivos y adverbios, 

tal como se presenta en la tabla 29. 

Clase léxica Representación 

fonémica 

Representación fonética Glosa 

Nombre /elful/ [el.ˈfhul] ‘El full (total)’ 

Nombre /losdiseɲos/ [lo.ð̞i.ˈsheɲ] ‘Los diseños’ 

Adverbio /entonses/ [ˈto ̃n.shi] ‘Entonces’ 

Adjetivo /kɾusifikado/ [kɾu.shi.fi.ˈka.ð̞o ̤] ‘Crucificado’ 

Verbo /koseɾla/ [ko.ˈsheɾ.la] ‘Coserla’ 

Nombre /latɾutʃa/ [la.ˈtəɾu.tʃha] ‘La trucha’ 

Adjetivo /mutʃo/ [ˈmu.tʃho] ‘Mucho’ 

Tabla 29. Ilustración de casos de realizaciones de fricativas y africadas con fases aspiradas en 
inicio de sílaba 

En la siguiente sección, se presenta uno de los fenómenos sonoros relacionados con 

sonidos palatales en esta variedad del español: la presencia de fonos laterales palatales. 

Este último fenómeno sonoro es el único de los presentados en esta tesis que tiene una 

relación con los procesos acontextuales (cf. sección 1.2.1 para su definición). 
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6.5. Presencia de fonos laterales palatales 

6.5.1. Descripción 

En la tabla 30 se presentan los siguientes registros de realizaciones de fonos laterales 

palatales en el corpus. 

Número Informante Representación 
fonética 

Glosa 

1. G.S. [u.noɾ.ˈɡu.ʎo] ‘Un orgullo’ 

2. G.S. [la.sə.ˈβ̞ə.ʎe.ˈɦi] ‘La cebolla sí...’ 

3. G.S. [ˈʎe.ɣ̞a] ‘Llega’ 

4. G.S. [ʎe.β̞̞a.ˈɾa] ‘Llevará’ 

5. C.S. [a.ˈʎa] ‘Allá’ 

Tabla 30. Registros de realizaciones de fonos laterales palatales. 

Una de las características articulatorias de las laterales es que, aunque en ellas fluye el 

aire por la cavidad oral, su circulación es por los canales laterales que surgen alrededor 

de la constricción (Knight, 2012: 59-60). Sin embargo, esos canales laterales que surgen 

son de un volumen reducido. En la figura 84 se presenta la vista frontal de la 

articulación en posición culminante de la aproximante lateral alveolar [l] producido por

un hablante de español bogotano, en donde se observa que las zonas que presentan 

coloración oscura son aquellas en las que se permite el flujo de aire al exterior.  

Figura 84. Vista frontal de la constricción que se realiza en la lateral alveolar [l] en
posición culminante. Producido por un hispanohablante bogotano. 
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En términos acústicos21 ocurre algo similar a la producción de las nasales, en tanto parte 

del aire que fluye se disipa ante la cierre del canal central de la boca, lo que produce 

antirresonancias (Fant, 1968; Thomas, 2010: 126), que es lo que se señala en la flecha 

roja de la figura 85a, en la cual se señala la presencia de una zona de color blanco hacia 

los 1500 Hz, indicador de la presencia de un antiformante oral central. En la flecha 

amarilla en 85a. se señala la presencia de dos resonancias entre los 2000 y los 3000 Hz, 

la primera de estas se acerca a lo que sería el segundo formante de una vocal palatal [i], 

lo que indica la índole de palatal de esta lateral. En 85b la flecha roja señala la ausencia 

del antiformante y la flecha amarilla, la carencia de nitidez en la resonancia palatal, 

siendo sustituida por una combinación de ruido significativamente camuflado por la 

presencia de voz en la fricativa palatal. 

Figura 85. Comparación de oscilogramas y espectrogramas entre dos muestras de ‘un 
orgullo’. Ambas son producidas por G.S. 

Las pocas realizaciones de fonos aproximantes laterales palatales no solo se 

21 Para más información sobre oscilogramas y espectrogramas, así como para las características acústicas 
de sonidos laterales, véase las secciones A.1.7., A.1.9. y A.4.3. del anexo 2. 
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identificaron en ataque de sílaba interno de palabra. También se encontraron casos en 

inicio de palabra, como se ilustra en la figura 86 con una muestra de la realización de 

‘Llevará’ como  [ʎe.β̞̞a.ˈɾa] por parte de G.S. En esta, la flecha roja vuelve a señalar el

antiformante cerca de los 1500 Hz, así como la flecha azul señala otro antiformante 

hacia los 3500 Hz. 

Figura 86. Oscilograma y espectrograma de la muestra de la realización de ‘llevará’ 
como [ʎe.β̞̞a.ˈɾa]  por G.S.

Respecto de las observaciones realizadas por Orduz (2010: 56) y Mora (1998: 224), se 

constata que aún hoy existen muestras fonéticas de la lateral palatal. Sin embargo, sus 

registros son limitados. La mayoría de lo identificado, es decir, 4 de 5 registros, 

proviene de una informante, G.S., que alterna entre realizar la aproximante lateral 

palatal y la fricativa palatal, y solo se identificó un registro del fono [ʎ] por parte de otro 

informante, C.S. Lo interesante es que todos estos ítems léxicos son transcritos 

ortográficamente con el mismo grafo: <ll>. En la siguiente sección se proporcionará una 

explicación sobre este asunto. 

6.5.2. Explicación 

Los pocos registros de este fenómeno sonoro corresponden a unos pocos vestigios que 

se mantienen de un proceso fonológico acontextual que ha sido suprimido por G.S. y 

C.S. conocido como deslateralización de las palatales.

Como se mencionó en la sección 1.2.1, los procesos acontextuales tienen como 

propósito restringir el inventario de fonemas en tanto estos son representaciones 
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mentales del sonido guardadas en la memoria de largo plazo. Por ejemplo, el 

ensordecimiento acontextual de obstruyentes (Donegan, 1995; Donegan y Nathan, 

2015) tiene como objetivo que se memorice en el individuo el tipo de sonidos que 

mayormente contrasta con las vocales, en tanto estas últimas son portadoras de voz y se 

emiten con el mayor grado de apertura de la boca. 

El proceso de deslateralización consiste en que los fonemas, en tanto entidades de 

intención de producción de sonidos del habla que son (Nathan, 2007; 2008), se 

establecen partiendo de que se produzcan sonidos sin mayor dificultad en su producción 

en la cavidad oral, en este caso, con un flujo de aire por la zona central del canal oral.  

En la infancia se documentan registros de este proceso. Por ejemplo, Stampe (1979: 16) 

cita el estudio de Velten (1943), en el que una niña denominada Joan pronunciaba, de 

manera sistemática, palabras que portaban un sonido lateral [l] con un sonido de flujo

de aire central [ʒ]. Para Stampe, esto era el resultado de dos procesos: la

deslateralización, que sustituye a [l] con [j], y la espirantización de [j], que lo reemplaza 

por [ʒ]. Esta deslateralización también se ha registrado en la adquisición del español por

parte de unos niños bogotanos, como se informa en “allá=ayá [...] llave=yáe” (Montes, 

2000: 450); así como se ha documentado en el proceso de adquisición de dos lenguas 

por parte de Hildegard, una niña que hablaba en inglés y en alemán (Leopold, 1939. 

Citado en Stampe, 1979). 

Otra evidencia a favor de la existencia de este proceso se documenta en los inventarios 

mínimos de fonemas consonánticos de las lenguas del mundo. Lenguas como el pirahã 

(Everett, 1979: 108; Futrell et al., 2016: 4) portan en su inventario de fonemas a 

oclusivas y fricativas, mas no aproximantes laterales.   

Como los diferentes procesos fonológicos, la deslateralización de palatales es un 

proceso que se puede suprimir. Un ejemplo de ello se encuentra en el vasco o euskera 

(Larraza, 2009: 103), en el cual se registra que existen dos fonemas palatales como 

resultado de la inhibición del proceso en hablantes de edad adulta: /ʎ/ y /ʝ/.  
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Si bien en gran parte de las variedades diatópicas del español, incluyendo las de la 

Península Ibérica (Larraza, 2009: 103), la deslateralización está activa, en estos dos 

hablantes de la variedad boyacense, como hasta no se hace mucho también ocurría en el 

español hablado en el País Vasco (Oñederra, 2001; 2012; 2016: 93), se suprime este 

proceso en la medida en que conserva la pronunciación de ítems léxicos registrados con 

el grafo <ll>, el cual es un elemento gráfico que representa un antiguo fonema que 

existió en el pasado: el fonema lateral palatal /ʎ/. 

En la última sección, se hace una presentación resumida de las conclusiones que 

emergen de la presentación de estos diez fenómenos sonoros caracterizados sobre el 

español hablado en Boyacá, incluyendo este último, así como una mención a posibles 

perspectivas de investigación que surgen a partir de este estudio. 
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7. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN

En esta sección, se presentan las conclusiones que surgen de las observaciones de los 

diez fenómenos sonoros tratados en este estudio sobre la variedad de español que se 

habla en Boyacá, Colombia, así como como las tareas pendientes de investigación sobre 

las cuales se pueden desarrollar futuros estudios. 

7.1. Conclusiones 

7.1.1. Conclusiones de las características fonéticas acústicas de los fenómenos 

sonoros descritos 

El parámetro acústico de la duración, más fácil de segmentar en el espectrograma, es de 

significativa importancia en el estudio de los diptongos de esta variedad en el español, 

en la medida que señala, con precisión, la reducción temporal de las vocales medio-

cerradas que se asocian en una sola sílaba con la vocal más abierta adyacente.  

También fue decisivo en la identificación de diferencias tímbricas en las vocales que 

ocurrían como resultados de procesos de inserción como las vocales esvarabáticas (la 

era más breve cuando era con schwa que cuando era con otro timbre); fue asimismo 

decisivo para la identificación de las fases aspiradas en fricativas y africadas. 

Estas manifestaciones acústicas encontradas en el habla de Boyacá parecen conducir a 

destacar el papel de procesos prosódicos vinculados con la duración, como la reducción 

silábica, el cual se presenta de esta manera en Fonología Natural: 

“This approach to length may provide a way of understanding why languages sometimes 

undergo across-the-board changes in syllable quantity and structure which simultaneously 

involve many apparently unrelated processes. The vowel shortenings, deletions of final 

consonants, monophthongizations and reversals of diphthongs, metatheses, and change of 

vowel-nasal sequences into nasalized vowels which occurred in the histories of Romance, 

Slavic, and other languages (Martinet, 1955; Shevelov and Chew, 1959) might find a 

unified explanation beginning with a simple change in prosodic mapping. In these 

instances, the shift would have involved a change from a mapping in which syllables with 

long vowels or with consonantal closures, formerly mapped onto a double beat, were now 

mapped, like other syllables, onto single beats in the rhythm of speech. The segmental 

phonological processes would then eliminate long vowels, postvocalic consonants, and 

falling diphthongs – all of which would be difficult to pronounce in the time allotted a 

short syllable” (Donegan y Stampe, 1978: 34). 
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Además, esto invita a tener en cuenta condicionantes prosódicos como la sílaba o 

patrones de acentuación en los estudios de los diferentes fenómenos sonoros registrados 

entre variedades geográficas o sociales del español. En una primera observación, las 

creaciones de diptongos a partir de vocales no cerradas es más frecuente encontrarla en 

variedades de español habladas en América Latina que en la península Ibérica (Frago 

Gracia y Franco Figueroa, 2001) y los datos del español registrado en esta tesis, en tanto 

pertencientes al habla de una zona suramericana, fortalecen esa afirmación, pero tocaría 

llevar a cabo un estudio experimental que pueda constatar con precisión el grado de 

frecuencia con que se manifiesta este fenómeno en Boyacá. 

Las representaciones de los espectros permitieron aclarar diferencias entre vocales 

orales y nasalizadas; de estas últimas se constató que podían ocurrir tanto precediendo a 

la consonante nasal como después de la misma. El parámetro acústico de la presencia o 

ausencia de antiformantes fue relevante en la descripción de esta clase de sonidos.  

También cumplieron un papel notable en el estudio de las vocales con voz espiradas, 

dejando en claro que, aunque en ellas se reduce la intensidad de los formantes, aún 

siguen portando voz en la medida en que la frecuencia fundamental se sigue destacando 

allí. 

Además, la relación entre el primer y el segundo formante en las representaciones 

espectrales contribuyeron en la observación de la distinción entre vocales esvarabáticas 

que conservaban el mismo timbre de la vocal contigua a la vibrante simple y aquellas 

que se realizaban como la vocal neutra schwa.  

Los perfiles de onda y la amplitud en el oscilograma permitieron reconocer diferencias 

entre las fricativas glotales sonoras y las fricativas alveolares y velares sordas, siendo 

las diferencias más significativas aquellas que se ilustraron en las muestras de ‘alverja’ 

por parte de M.R., así como con las dos muestras de ‘hacer’ por parte de O.T. En las 

muestras portadoras de [ɦ], la amplitud era similar a la de las vocales y se podían 

identificar algunos pulsos regulares; por el contrario, en las fricativas de articulación 

supraglotal y sordas, la amplitud era baja respecto de los núcleos de sílaba y lo que se 

reconoció fue la presencia de ruido. 
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Además, la amplitud en el oscilograma también facilitó la caracterización de las fases 

aspiradas de fricativas y africadas, esto, en la medida en que estas fases ostentan una 

amplitud reducida respecto de la articulación obstruyente que le precede. 

7.1.2. Conclusiones respecto de los antecedentes de investigación que había sobre la 

variedad de español que se habla en Boyacá 

Fenómenos como la presencia de fonos laterales palatales y el cierre de vocales en 

sílaba inacentuada parece que van camino a la desaparición. Sobre el primero apenas 

hubo registros, la mayoría, de la informante G.S. y solo uno de otro informante, C.S.  

Sobre el segundo, solo hubo un caso en cada uno de los seis informantes en los que se 

hallaron los fonos vocálicos [i u], menos de la mitad de las personas que se grabaron. 

En este caso, la mayoría de los registros fueron en contexto final de palabra, en el cual 

se identificaron más casos de vocales con voz espirada. 

Se constata que la realización fonética de /f/ en algunos ataques de sílaba no es

posteriorizada, esto es, [x], sino debucalizada o glotal, [h] o [ɦ]. Tal debucalización va

más allá de /f/, afectando a las realizaciones fonéticas de otros fonemas fricativos, como 

/s/ o /x/.

Se encuentra que no solo hay diptongos resultantes de un contacto vocálico como 

resultado de la combinación del proceso prosódico de proyectar material segmental 

sobre una sola sílaba con dos divisiones vocálicas temporales y el proceso fortitivo de 

ascenso de las vocales de los márgenes (/ae/ →[ai̯]), que era lo mencionado en los

antecedentes. También se registra que puede haber diptongos resultantes del mismo 

proceso prosódico que opera en el primer tipo de diptongos, pero acompañado de una 

disimilación, otro proceso fortitivo (/e/ →[ei ̯]). Estos dos fenómenos encajan con

procesos de creación de diptongos mencionados para lenguas como el inglés, el 

islandés, entre otras, en Donegan (1978), lo que conduce a informar que son el resultado 

de procesos universales activos. 

Las elisiones de materiales segmentales no se limitan a segmentos fonémicos 

individuales, sino que también afectan a secuencias enteras, principalmente, aquellas 
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que tenían el potencial de manifestarse en sílabas inacentuadas. Este fenómeno, junto 

con el de la presencia de voz espirada en las vocales, actúan en consonancia con la 

regularidad rítmica isosilábica que manifiestan, junto con esta variedad del español, 

lenguas de la familia Munda, en donde se considera que en lenguas con esta isocronía se 

hacen agrupaciones binarias de sílabas (pies) en las cuales las sílabas más débiles son 

susceptibles de sufrir debilitamientos, ensordecimientos o elisiones (Donegan, 1993: 9-

10)22.

7.1.3. Conclusiones sobre el papel de los procesos en la creación de los fenómenos 

sonoros descritos 

Lo que predomina en este estudio es la manifestación de procesos fonológicos activos, 

como lo es la variabilidad en la proyección de mismos materiales segmentales sobre 

diferentes patrones rítmicos, con referencia a casos como el de Soatá, en el cual existe 

la opción de ser producido con dos sílabas y un diptongo, soa.tá, o con tres sílabas y un 

hiato, so.a.tá, situación que fue descrita en el capítulo de fenómenos sonoros en los que 

interactúan procesos prosódicos con procesos de otros tipos funcionales. 

En ese mismo capítulo, se da cuenta de que en la proyección de la representación 

mental sobre dominios rítmicos inacentuados favorece la eliminación de los mismos, 

creando muestras fonéticas como las observadas en en un ítem léxico de frecuente uso 

como lo es el adverbio entonces. 

De los tres fenómenos sonoros relacionados con las vocales, dos son el resultado de 

procesos lenitivos contextuales, motivados por factores fonéticos como el control 

temporal de la actividad del velo del paladar, en el caso de la nasalización. De 

momento, solo unos pocos datos podrían apoyar la propuesta de reducción silábica 

mencionada en 7.1.1. y tienen que ver con dos casos de nasalizaciones regresivas 

22 “We noted further that the one-word : one-beat condition is least perfectly realized in languages where 
the rhythmically relevant part of the word is long or varies in length, notably languages with accent on the 
initial syllable, or those allowing variable numbers of suffixes, particularly agglutinative ones, like the 
Munda languages or other falling-accent languages of the Dravidian, Uralic, Altaic, Korean, or Japanese 
type. Rhythmic regularity—isochrony—in such languages cannot be based on the word, and so it is based 
instead on the syllable. Or more precisely, on groupings of syllables into beats, since even the canonical 
examples of syllable-timed languages invariably show binary groupings (an alternating accent, or, 
conversely, an alternating vulnerability to weakening by devoicing or reduction or deletion). Such a 
rhythmic pattern is perceived as syllable-timed” (Donegan, 1993: 9-10). 
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intrasilábicas como  [ẽ.kõ.mẽn.ˈda.ɾõn] ‘encomendaron’ y [ẽ.ˈton.se] ‘entonces’, lo

que conduce a desarrollar más estudios fonéticos sobre esta variedad para robustecer o 

descartar esta posible relación entre nasalización y reducción silábica. El último 

fenómeno sonoro, la elevación de las vocales medias /e o/, es el producto de un proceso 

fortitivo que optimiza los rasgos de palatalidad y velaridad de estos timbres. 

De los fenómenos sonoros asociados con las consonantes, la presencia de fases 

aspiradas en fricativas y africadas, así como el registro de vocales esvarabáticas, son el 

resultado de procesos fortitivos que prolongan temporalmente la sordez de las 

consonantes, haciéndolas más reconocibles auditivamente como sonidos diferentes 

respecto de las vocales que les rodean. También contribuyen a reforzar a los ataques 

silábicos, de manera similar a lo postulado para el inglés por Lahoz (2014).   

Por el contrario, las realizaciones debucalizadas de fonemas fricativos y las 

realizaciones fricativas del fonema vibrante simple son el resultado de procesos 

lenitivos, en los cuales este tipo de sonidos se hacen más similares en sonoridad a las 

vocales que les rodean, facilitando la pronunciabilidad de estas combinaciones. 

El único fenómeno sonoro identificado como resultado de una inhibición de un proceso 

fonológico es el registro de fonos aproximantes palatales, los cuales señalan la 

supresión de la deslateralización en el habla de dos personas del español hablado en 

Boyacá.  

En una relación con lo postulado en la tipología prosódica (Donegan, 1993; Donegan y 

Stampe, 1983; 2002; 2004), esta variedad del español, en tanto se identificaron 

debucalizaciones de fricativas en posiciones débiles (sílabas pretónicas y final de 

palabra), se elidieron secuencias sonoras correspondientes a potenciales sílabas 

inacentuadas, se documentaron palabras que conformaban pies trocaicos y se 

encontraron vocales con voz espirada, parece acercarse más a propiedades de lenguas de 

ritmo decreciente. No obstante, fenómenos como la creación de diptongos a partir de 

fonemas monoptongos es algo que define a esta variedad del español boyacense como 

portadora también de algunas propiedades de lenguas de ritmo decreciente, por lo que 

se debe estar atentos ante posibles nuevos cambios de patrón rítmico. 
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7.2. Perspectivas de investigación 

7.2.1. Tareas pendientes de investigación sobre la descripción fonética acústica del 

español hablado en Boyacá 

Se han estudiado características acústicas de diferentes fenómenos sonoros relacionados 

con las consonantes (vocales esvarabáticas en vibrantes simples, realizaciones fricativas 

de vibrantes simples, realizaciones debucalizadas de fricativas, realizaciones con fase 

aspirada de fricativas y africadas, y manifestaciones del fono lateral palatal). Esto, con 

base en fenómenos observados en una entrevista informal con dos informantes 

boyacenses. Sin embargo, fenómenos como el de la posible variación entre [r] y [tʃ], la 

posible elisión de /ɾ/ en grupos consonánticos intersilábicos, la fricativización de /r/, la 

velarización de /b/ ante vocales velares o la elisión de /d/ en contexto intervocálico 

quedaron pendientes. Aunque de esto no se encontró información ni en los entrevistados 

previamente ni en los hablantes grabados para esta tesis, no se puede descartar que se 

encuentre en partes de Boyacá que no fueron estudiadas o en personas boyacenses que 

laboren en actividades económicas diferentes a las entrevistadas para este estudio. 

A nivel de las vocales, si bien se caracterizaron de manera significativa en sus 

comparaciones de voz modal vs. voz espirada, flujo exclusivamente oral vs. flujo oral y 

nasal, timbres abiertos vs. cerrados., aún hace falta dar cuenta de ellos en tanto si se 

pueden diferenciar o no en su configuración de formantes, su duración y su amplitud de 

onda según su posicionamiento en sílabas inacentuadas vs. sílabas acentuadas. En otras 

variedades del español, como las habladas en México (Quilis y Esgueva, 1983; Lipski, 

1994) y en el suroeste de Estados Unidos (Willis, 2007). 

Uno de los estudios que más han quedado pendientes de realizarse es aquel que 

corresponde a la identificación de patrones entonativos a partir de las curvas de 

frecuencia fundamental. De manera bastante preliminar, se llevaron a cabo dos 

grabaciones siguiendo la encuesta simplificada sobre entonación de Prieto y Roseano 

(2009-2013), a dos informantes, A.T. y O.T. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta 

cantidad de hablantes es demasiado limitada para poder afirmar algo significativo sobre 

la temática, por las dificultades que hubo en la elicitación de la información (e.g. ellos 

desconocían lo que era un melón, no hacen uso de conjugaciones con vosotros, etc.) y 

por la ausencia completa de informantes femeninos, se requiere que un estudio posterior 

profundice el tema. 
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7.2.2. Tareas pendientes de investigación sobre los usuarios del español hablado en 

Boyacá 

En cuanto a estudios sociolingüísticos que deberían realizarse, queda mucho por hacer. 

Entre otras cosas, no hay suficientes muestras de hablantes de distintos oficios. La 

mayoría de los informantes que se grabaron laboran en actividades económicas propias 

del entorno rural, como la agricultura, la ganadería y la textilería. 

En cuanto a grupos etáreos, la tesis fue elaborada con grabaciones de personas cuya 

edad mínima es la de 40 años. En hablantes más jóvenes pueden haber ocurrido 

cambios, como la posible no inhibición del proceso de deslateralización en consonantes 

palatales, la realización de aún más vocales con voz espirada o incluso ensordecidas en 

contexto de sílabas inacentuadas, así como la posible aparición de los resultados de 

otros procesos fonológicos que no fueron suprimidos en la infancia de las nuevas 

generaciones. 

En la zona oriental de Boyacá, en concreto, la que es limítrofe con el departamento de 

Arauca, rodeada por la cadena montañosa conocida como la Sierra Nevada del Cocuy, 

laboran mineros, de los cuales no se ha hecho ningún registro sobre su uso del español. 

Además, ellos son los que más contacto han tenido con el grupo étnico Uwa/Tunebo, 

esto, porque comparten el mismo territorio. 

Por otra parte, habría que estudiar también otras zonas. En el municipio de gran 

extensión territorial de Puerto Boyacá, región fronteriza con el departamento de 

Antioquia, se puede hacer un estudio de qué propiedades del español hablado en Boyacá 

se conservan y cuáles son características del habla del departamento adyacente.  

Queda asímismo pendiente hacer una comparación entre las caracterizaciones 

presentadas en esta tesis y aquellas que se están llevando a cabo en la ciudad de Tunja, 

capital de Boyacá. Un avance de ese estudio lo presentó Calderón (2008: 28), dejando 

en claro que existía la necesidad de investigar con mayor profundidad la 

deslateralización de palatales y el ensordecimiento de oclusivas en inicio de palabra, 

asunto que hace falta desarrollar en esta zona urbana. El otro avance más reciente 

resulta de un estudio de Calderón y Durán (2009), en el cual se presentan resultados 
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similares a los obtenidos con la variabilidad en la pronunciación del adverbio entonces, 

con tendencias a eliminar material segmental potencialmente asignable a sílabas 

inacentuadas y de producir sílabas acentuadas con diptongo. 

7.2.3. Tareas pendientes de investigación sobre comparaciones del español hablado 

en Boyacá con el de otras regiones del país y de Hispanoamérica 

Fenómenos sonoros como el de la presencia de fases aspiradas en fricativas y africadas 

suelen ser especiales tipológicamente (Maddieson, 1984)23. Es necesario saber si, aparte 

de lo encontrado en Boyacá, también se documentan registros acústicos de este tipo de 

fonos en las vecinas regiones de Santander, Cundinamarca, Antioquia y Arauca. Esto, 

con el fin de identificar posibles propiedades de un superdialecto (si lo comparten) o de 

establecer una posible isoglosa entre Boyacá y las otras áreas (en caso de que esta 

propiedad no esté presente en los demás departamentos). 

Sobre la nasalidad en las vocales se ha dado un paso significativo en cuanto sus 

características acústicas y fonológicas en el habla de Boyacá, pero aún hace falta llevar 

a cabo estudios sobre este fenómeno en las demás variedades del país, sobre las cuales 

prácticamente no se han realizado estudios. En la medida en la que esos estudios se 

hicieran, se podrían llevar a cabo comparaciones. Lo curioso es que se han hecho más 

estudios sobre la nasalidad de las vocales en las lenguas indígenas del país que en las 

variedades del español en Colombia, siendo los primeros, desafortunadamente, 

empleados por cada vez menos hablantes (cf. Gómez-Imbert, 1980; 1998; Perry y 

Rojas, 2010;  Díaz, 2009; 2013; 2014). 

En cuanto a otras variedades de Hispanoamérica, se ha trabajado sobre los alófonos del 

fonema /s/ en coda silábica del español de las zonas costeras, siendo comparado con sus

contrapartes en zonas del interior (e.g. Terrell, 1978; Montes, 1982; Tassara, 1991; 

Alvar, 1996; Pérez, 2007; Tejada, 2015). Sin embargo, también se podría profundizar en 

las realizaciones fonéticas de este fonema en ataque de sílaba. Como se ha visto en el 

capítulo 6, la realización glotal fue encontrada en este contexto en el habla de Boyacá. 

También podría trabajarse en realizar ejercicios comparativos de los estudios resultantes 

23 Véase Yoon (1999) para fricativas aspiradas en el coreano y Jacques (2011) en el tibetano. 
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de las realizaciones fonéticas  de fonemas como /f/ y /x/.

Por otra parte, hace falta hacer un estudio más detallado de las situaciones de creación 

de diptongos o hiatos en zonas de América Latina como República Dominicana, 

Uruguay, Ecuador o Venezuela. El extremo nororiente de Boyacá, en concreto, el 

municipio de Cubará, es fronterizo con el municipio de Páez, que pertenece a 

Venezuela.   

Con relación a variedades del español de las cuales no se ha hecho ninguna descripción 

fonética acústica, y menos aún, interpretaciones siguiendo la Fonología Natural, 

tenemos a la variedad que se habla en la región amazónica de Colombia. Lo más 

reciente que se llevó a cabo fueron unas descripciones con transcripciones basadas en 

impresiones auditivas por parte de Alvar (1977). Sería muy interesante observar qué 

características en pronunciación exhiben, contrastarlas con datos de análisis fonéticos 

actuales y ponerlas a consideración en una posterior comparación con el habla 

boyacense. 
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ANEXO 1. GLOSARIO 

Alternancia sonora: cualquier clase de resultado de una sustitución sincrónica de un 

tipo de sonido por otro, sea como producto de una regla morfofonológica, como 

electri[k]/electri[s]ity en inglés (Donegan, 1978: 6), o de un proceso fonológico, como 

/kabo/→[kaβ̞o] ‘cabo’, /ada/→[að̞a] ‘hada’ y /aɡosto/→[aɣ̞osto] ‘agosto’ en

español. Esto es de importancia en el capítulo 1. Este concepto proviene de la escuela de 

Kazán:  

“I used the word c ̌eredovanie ("alternation") to indicate the cooccurrence in one and the 

same language of phonetically different but etymologically related sounds” (Baudoin de 

Courtenay, 1972 [1895]:149). 

Aspiración: fase de disolución de una obstruyente característica de exhibir un flujo de 

aire levemente turbulento de menos de 40 ms con los pliegues vocales separados, lo que 

conduce a presentar propiedades acústicas similares a las de las fricativas glotales (Kent 

y Read; Laver, 1994: 348-349; Trask, 1996: 36). Esto es de importancia en el capítulo 6. 

En la figura 87 se presenta una comparación en el comportamiento de los pliegues 

vocales entre las producciones de los términos en inglés pie [phaɪ] ‘pastel, tarta’ en (a) y

spy [spaɪ] ‘espía’ en (b) (Davenport y Hannahs, 2010: 22). La línea recta horizontal

representa a los pliegues vocales separados, dando cuenta de un estado de sordez que se 

prolonga más allá de la disolución en la cavidad oral (línea recta vertical) en (a), pero 

que se detiene antes de esta disolución en (b). La línea en zigzag representa a los 

pliegues vocales produciendo voz. 

Figura 87. Esquema que muestra la producción de voz en pie [phaɪ] ‘pastel, tarta’ en (a)

y spy [spaɪ] ‘espía’ en (b). Tomado de Davenport y Hannahs (2010: 22).

Clase léxica: también conocido como categoría léxica o clase de palabra (Trask, 1996: 

155, Crystal, 2008: 523; Bisang, 2012). Es cualquier tipo de ítems léxicos que cumple 
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con funciones específicas dentro de una construcción sintáctica y porta características 

morfológicas particulares. Los nombres, los verbos, los adjetivos, entre otros, son clases 

léxicas (Givón, 2001: 49-54). Esto es de importancia en los capítulos 4, 5 y 6. 

Debucalizado: es una propiedad de una consonante que carece de una constricción en 

la cavidad oral o bucal como resultando de un proceso de debucalización (Crystal, 

2008: 130). Por ejemplo, la fricativa glotal [h], como variante de /s/ en coda silábica de

variedades costeras del español hablado en las zonas costeras de Colombia (Montes, 

1982), es un alófono debucalizado. Esto es de importancia para el capítulo 6. 

Diptongo: es una clase especial de vocales complejas que se caracterizan por presentar, 

dentro de una misma sílaba, dos timbres, siendo uno de ellos más prominente (con más 

duración, formantes más intensos, etc.) que el otro (Trask, 1996: 114; Ashby, 2011: 

108; Knight, 2012: 72-73). Esto es de importancia en los capítulos 2 y 4.  

Gesto: es cada una de las propiedades articulatorias que interviene en el proceso de 

producción de sonidos del habla, las cuales se representan en términos de eventos con 

fases de cierre y disolución que pueden manifestarse en diversos intervalos de tiempo. 

Los gestos son susceptibles de superponerse, pero también puede haber unos que duren 

más que otros (Browman y Goldstein, 1989; 1992; Trask, 1996: 156; Crystal, 2008: 37). 

Esto es de importancia para los capítulos 5 y 6. 

Hz: referencia a los hercios, unidad referente a la frecuencia de una onda, número de 

ciclos en un segundo (Johnson, 2003). De importancia en los capítulos 4, 5 y 6.  

Intersilábico: el proceso fonológico identificado (e.g. nasalización, palatalización, 

laringalización, geminación, etc.) opera en un dominio prosódico superior a una sílaba -

pie métrico, palabra fonológica, etc.- (Quilis, 1981; Baliña, 2013). Esto es de 

importancia para el capítulo 5. 

Intrasilábico: el proceso fonológico identificado opera en dentro del dominio 

prosódico de la sílaba (Quilis, 1981; Hernando, 1995). Esto es de importancia para el 

capítulo 5. 
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Isoacentual: también conocido como compás acentual (Cuenca, 2000). Clase de 

isocronía que consiste en que se percibe que los pies métricos duran de manera similar, 

siendo así en la medida en que todas las sílabas acentuadas se reconoce que valen como 

entidades que duran con intervalos de tiempo similares (Pike, 1945; Abercrombie, 1967; 

Fletcher, 2010). Esto es de importancia para los capítulos 4 y 7. 

Isosilábico: también conocido como compás silábico (Cuenca, 2000). Clase de 

isocronía que consiste en que se percibe que las sílabas, independientemente de si son 

acentuadas o no, duran lo mismo (Pike, 1945; Abercrombie, 1967; Fletcher, 2010). Esto 

es de importancia para los capítulos 4 y 7. 

Ítem léxico: son los componentes morfológicos que se registran en los diccionarios en 

tanto constituyen las bases sobre las cuales operan las reglas morfológicas. Pueden ser 

palabras (e.g. grande, oso, caminar, debilidad, etc.) como fraseologismos (e.g. a lo 

bestia, tener agallas, etc.) (Bybee, 1985; Haspelmath y Sims, 2010). Esto es de 

importancia para los capítulos 4, 5 y 6. 

ms: representa a los milisegundos, unidad de división temporal empleada en fonética 

acústica (Johnson, 2003). De importancia en los capítulos 4, 5 y 6. 

Monoptongo: es una clase de vocal que se reconoce por exhibir un único timbre en 

tanto resulta de una única articulación estable durante toda su producción (Crystal, 

2008: 311; Brown y Miller, 2013: 294). Esto es de importancia para los capítulos 2 y 4. 

Pie métrico: es un dominio prosódico alrededor en cual se organizan los patrones 

rítmicos de las palabras fonológicas de una lengua a partir de las relaciones entre sílabas 

acentuadas e inacetuadas. Pueden ser pies monosilábicos (e.g. ‘yo’ en español), 

trocaicos, de sílaba fuerte-sílaba débil (e.g. ‘oso’ en español), yámbicos, de sílaba débil-

sílaba fuerte (e.g. ‘voló’ en español), dactílico, de sílaba fuerte-sílaba débil-sílaba débil 

(e.g. ‘brújula’ en español), anapesto, de sílaba débil-sílaba débil-sílaba fuerte (e.g. 

‘terminó’ en español), etc. (Trask, 1996: 147; Crystal, 2008: 193; Brown y Miller, 2013: 

174). Esto es de importancia para los capítulos 1, 4 y 5. 
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Vocal esvarabática: también denominado vocal anaptíptica (Trask, 1996: 24). Por lo 

general, se refiere a la inserción de un sonido vocálico en medio de un grupo 

consonántico de ataque silábico conformado por una obstruyente seguida de una rótica 

(Lass, 1984; Trask y Millar, 2015). No obstante, en esta tesis esta definición se extiende 

a la inserción de un sonido vocálico que optimiza el reconocimiento auditivo de un 

sonido rótico, sea en el grupo consonántico previamente mencionado o, como ya se 

postula en Bradley (2002; 2004), en coda silábica. Esto es de importancia para los 

capítulos 3 y 6. 

Voz espirada: propuesta de traducción de Perry (2008: 236-237) para la expresión en 

inglés breathy voice. Es un tipo de voz en la que los pliegues vocales, aunque vibran y 

producen ciclos de onda regulares, se encuentran levemente separados, lo que inserta un 

componente de flujo de aire ligeramente turbulento en la producción del sonido 

(Bickford y Floyd, 2006: 146; Lodge, 2009: 19; Davenport y Hannahs, 2010: 11), la 

cual se representa en la figura (88a). De importancia en los capítulos 3 y 6. Sus 

características acústicas se pueden observar en A.5.2. 

Voz modal: propuesta de traducción de Perry (2008: 236-237) para la expresión en 

inglés modal voice. Es un tipo de voz en la que los pliegues vocales se juntan 

plenamente y con el grado de tensión que les permite vibrar de manera regular, 

careciendo de flujo turbulento en su emisión (Trask, 1996: 225; Ball y Rahilly, 1999: 

33-34; Esling, 2013: 116-117) ), la cual se representa en la figura (88b). De importancia

en los capítulos 3 y 6.

Figura 88. Esquema representa la actividad de los pliegues vocales vibrando (líneas 
entrecortadas) con una separación parcial de estos en (a), lo que indica voz espirada. En (b), a 
diferencia de lo observado en la voz espirada, no hay tal separación, lo que indica voz modal. 

Tomado de Gut (2009: 21-22). 
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ANEXO 2. FONÉTICA ACÚSTICA 

Se ha hecho una selección de conceptos de diversos textos de fonética acústica 

(Ladefoged, 1996; Harrington y Cassidy, 1999; Bruneau, 2006; Johnson, 2003; Trask, 

1996; Lodge, 2009;  Lieberman y Blumstein, 1988; entre otros) con el fin hacer un 

anexo como un recurso de rápido acceso a contenidos básicos para comprender 

propiedades acústicas observadas en los resultados de los capítulos 4, 5 y 6 de la tesis, 

así como para dar cuenta de algunos aspectos fonológicos que quedaron pendientes para 

futuras investigaciones (como el estudio de la entonación en la variedad boyacense o el 

el estudio de los diez fenómenos sonoros de la tesis en otras variedades americanas del 

español). 

A.1. Conceptos

A.1.1. Amplitud

La amplitud es una variable acústica que representa compresiones y rarefacciones del

aire con relación al punto de equilibrio o cero (0). Cuando se observa el oscilograma, las

rarefacciones de aire se indican con niveles negativos de energía en el eje vertical, en

tanto que las compresiones se expresan con valores positivos (Ladefoged, 1996: 14-15;

Johnson, 2003: 4-6), tal como se observa en la figura 89.

A.1.2. Periodo

Cuando una onda exhibe una variación en la oscilación que parte del punto de reposo a

la máxima compresión (valor positivo) seguida de un desplazamiento a la máxima

rarefacción y, desde ese punto, a la posición de equilibrio, se puede decir que se ha

obtenido un ciclo de vibración completo. La duración de ese ciclo es lo que se conoce

como periodo (Harrington y Cassidy, 1999: 15; Johnson, 2003: 7-8). Se mide en

segundos o en milisegundos. En la figura 89 se ilustra la presencia de un ciclo de onda

en el cual se puede medir el periodo de onda en el eje horizontal, que señala el tiempo.
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Figura 89. Oscilograma que contiene el ciclo de una onda sinusoidal. En el eje 
horizontal se representa el tiempo; en el eje vertical, la amplitud. Elaborado mediante Boersma 

y Weenink (2015). 

A.1.3. Intensidad

A menudo, a la amplitud se le ha definido como un término equivalente de la intensidad

(Johnson, 2003: 31-32). Sin embargo, esta última es un parámetro que relaciona la

proporción que existe entre la potencia acústica de la emisión sonora procedente de la

cavidad bucal o las cavidades nasales y la potencia acústica del aire en flujo (Bruneau,

2006: 18). Se mide en decibelios (dB). En la figura 90 se presenta un espectro, que

señala la variación de la intensidad en función de la frecuencia, siendo la intensidad

representada en el eje vertical.

A.1.4. Frecuencia

Es el número de ciclos que se pueden manifestar en un momento de tiempo

determinado. En términos matemáticos, el periodo de onda es inversamente

proporcional a la frecuencia, esto es, a mayor frecuencia, menor duración del periodo y

viceversa. La unidad de medida que más se emplea son los Hercios o Hz (Harrington y

Cassidy, 1999: 14-16; Bruneau, 2006: 17). La frecuencia se ve representada en el eje

horizontal del espectro de la figura 90.
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Figura 90. Espectro que contiene un componente único de onda. En el eje horizontal se 
representa la frecuencia; en el eje vertical, la intensidad. Elaborado mediante Boersma y 

Weenink (2015). 

A.1.5. Armónicos

Cuando vibran los pliegues vocales, se produce un conjunto de componentes de onda

que son múltiplos de la frecuencia fundamental. Tales componentes de onda se

denominan armónicos (Trask, 1996: 167; Ladefoged, 1996: 38). Por ejemplo, si una

onda compleja laríngea posee una frecuencia fundamental de 140 Hz, su siguiente

armónico sería de 280 Hz (el doble de la frecuencia fundamental), el próximo, 420 Hz

(i.e. el triple), y así sucesivamente. En la figura 91 se ilustra la presencia de armónicos

en un espectro cuya frecuencia fundamental es de 100 Hz.

A.1.6. Formantes

Para la producción de sonidos de habla, como vocales o fricativas, se llevan a cabo

configuraciones articulatorias tales que hacen que un conjunto de componentes de onda

(no necesariamente armónicos) sean destacados por encima de otros, lo que permite que

se identifiquen como timbres a nivel auditivo. Estos grupos de componentes acústicos

destacados se denominan formantes (Trask, 1996: 148; Johnson, 2003: 94-95). En la

figura 91 se ilustra la presencia de formantes en un espectro de una vocal [e], cuyos

formantes están a los 500 Hz, 1800 Hz y 2700 Hz (de importancia para las secciones

5.1., 5.2., 5.3. y 6.1. de la tesis).
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Figura 91. Espectro que presenta los diferentes armónicos (línea negra) y los formantes 
(línea roja) sobre un instante de tiempo de una muestra de la vocal [e] producida por un 

informante de español. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.1.7. Oscilograma

Es la representación bidimensional de las fluctuaciones de la amplitud -eje vertical- en

función del tiempo -eje horizontal- (Johnson, 2003: 3-4). En ella se registran señales

sonoras que pueden ser simples (figura 92a) o complejas (92b), aperiódicas (92c) o

cuasiperiódicas (92d), siendo las últimas las características ejemplares de sonidos

vocálicos, que presentan regularidad en los pulsos aunque no se mantienen de manera

permanente, en tanto que las ondas aperiódicas carecen de ciclos de vibración de onda

que tengan algún perfil que se repita (Johnson, 2003: 6-14; Lodge, 2009: 187-190). De

importancia para las secciones 4.2, 5.1., 5.2., 6.1., 6.2. y 6.4. de la tesis.
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Figura 92. Oscilogramas de señales de audio: onda sonora simple de 100 Hz (85a), 
onda compleja conformada por componentes de 100 y 200 Hz (85b), emisión cuasiperiódica de 

una vocal [e] producida por un informante de español (85c) y un fragmento de una onda 
aperiódica (85d). Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.1.8. Espectro

Es la representación bidimensional de las fluctuaciones de la intensidad (eje vertical) en

función de los componentes de frecuencia (eje horizontal) presentes en un único

instante de tiempo (Lieberman y Blumstein, 1988: 26-27; Harrington y Cassidy, 1999:

16-17). En la figura 93 se presenta un espectro con tres componentes de onda: una

frecuencia fundamental de 100 Hz, un armónico de 200 Hz y otro de 300 Hz. De

importancia para las secciones 5.1., 5.2., 5.3. y 6.1. de la tesis.
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Figura 93. Espectro de una señal de audio compleja con tres componentes de onda: uno 
de 100 Hz, otro de 200 Hz y otro de 300 Hz. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.1.9. Espectrograma

Es la representación de la variación de los componentes de onda de una señal sonora en

función del tiempo. Este comportamiento puede ser de los armónicos (espectrograma de

banda estrecha) o de los formantes (espectrograma de banda ancha). Se representan tres

componentes del sonido: el primero, el tiempo, que está en el eje horizontal, segundo,

las frecuencias, ubicadas en el eje vertical, y tercero, la intensidad, la cual está

expresado en matices de colores gris y negro (Lieberman y Blumstein, 1988: 54-58;

Trask, 1996: 232, 328, 388; Harrington y Cassidy, 1999: 24). En la figura 94a se ilustra

un ejemplo de espectrograma de banda estrecha, en 94b, de banda ancha. De

importancia para las secciones 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. y 6.5. de la

tesis.



189	  

Figura 94. Espectrograma de banda estrecha de la vocal [e] en 92a y de banda ancha en 
92b. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.2. Indicadores acústicos de propiedades suprasegmentales

A.2.1. Entonación

Para la expresión de la entonación, el correlato fonético acústico más estudiado son las

curvas de frecuencia fundamental (Gussenhoven, 2004: 22; Ashby, 2011: 178-180), en

tanto en estas se manifiestan las principales diferencias en intenciones comunicativas.

Sin embargo, para Hirst y di Cristo (1998: 7), la entonación es una propiedad en la cual

interactúan variaciones de la frecuencia fundamental con otras tales como la duración y

la intensidad. En la figura 95 se presentan los oscilogramas, espectrogramas y curvas de

frecuencia fundamental de los enunciados ¿hay oro? (95a) y hay oro (95b), siendo el

segundo la respuesta al primero. Obsérvese cómo la muestra de oro en (95b) presenta

una vocal de sílaba acentuada con una duración de 100 ms mayor que su contraparte en

(95a), esto, porque es un elemento focalizado en el discurso. La trayectoria de ascenso

final de la curva de frecuencia fundamental es característica de la pregunta en (95a), en
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cambio, el descenso observado en (95b) indica la presencia de una afirmación. 

Figura 95. Espectrogramas, oscilogramas y curvas de frecuencia fundamental (líneas 
azules) de las muestras de los enunciados ¿hay oro? (95a) y hay oro (95b) producidos por un 

informante de español hablado en Bogotá, Colombia. Elaborado mediante Boersma y Weenink 
(2015). 

A.2.2. Acentuación

A la acentuación se le suele asociar con cualquiera de los siguientes criterios fonéticos:

frecuencia fundamental, duración de los núcleos silábicos e intensidad. Sin embargo,

para lenguas como el inglés (Fry, 1965; Lehiste, 1970: 141; Lea, 1977: 96; Ashby,

2011: 159-160), es la combinación de elementos acústicos como la mayor diversidad de

timbres vocálicos y las oclusivas glotales junto con la duración y la variación de la

frecuencia fundamental dentro de la palabra fonológica lo que resulta siendo la

combinatoria que se requiere para comprender este componente rítmico de las lenguas.

En la figura 96 se expone el contraste que existe entre las expresiones mi número, me

numero y me numeró producidas por un informante de español hablado en la Península

Ibérica (Hualde, 2014). En ellas, la presencia de un perfil melódico ascendente en la

sílaba acentuada es un elemento constante, lo que indica que la frecuencia fundamental

sea el correlato acústico de la acentuación en esta lengua.
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Figura 96. Oscilogramas, curvas de intensidad (líneas delgadas) y curvas de frecuencia 
fundamental (líneas gruesas) de las muestras de los enunciados mi número, me numero y me 

numeró producidos por un informante de español hablado en la Península Ibérica. Tomado de 
Hualde (2014: 248). 

A.3. Indicadores acústicos de vocales

Las vocales son sonidos que, al presentar poca obstrucción en la cavidad oral, exhiben

el nivel de amplitud de onda más extenso. Se pueden identificar los formantes como

elementos con los que cuales se pueden reconocer los diferentes timbres. Por lo general,

se mantienen estables por intervalos mayores a 70 milisegundos. El primer formante

(F1) se correlaciona con el grado de apertura de la boca: cuanto mayor sea la apertura

de la boca en la producción de la vocal, mayor será el valor de F1; entre más cerrada

esté la boca, menor valor de F1 se obtendrá (Peterson y Barney, 1952; Johnson, 2003:

113). En la figura 97 se observan las muestras de las vocales [a], [e] e [i]. La primera

vocal, que es abierta, presenta un F1 de 766.1 Hz; la segunda, que es media, exhibe un

F1 de 551.8 Hz; y la tercera expone un F1 de 304.6 Hz.
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Figura 97. Oscilogramas y espectrogramas de las vocales [a], [e] e [i]. Se indica el 
valor de F1 en cada caso. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

El segundo formante (F2), esto es, el segundo grupo de armónicos destacados, se suele 

asociar con el grado de anterioridad de la constricción de la lengua: a mayor grado de 

anterioridad en la producción de la vocal, mayor valor de F2; a mayor grado de 

posterioridad, menor valor de F2 (Lodge, 2009: 191; Johnson, 2003: 112). En la figura 

98 se exhiben las muestras de las vocales [i] y [u]. La primera vocal, que es anterior, 

presenta un F2 de 2200 Hz; en tanto que la segunda, que es posterior, tiene un valor de 

848.5 Hz. 

Figura 98. Oscilogramas y espectrogramas de las vocales [i] y [u]. Se indica el valor de 
F2 en cada caso. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

El redondeamiento de los labios se puede correlacionar con el descenso de los valores 

de los formantes en general, en especial, el tercer formante (F3), esto, porque el 

redondeamiento de los labios suele estar acompañado del alargamiento de la cavidad 

bucal, lo que permite que resuenen frecuencias bajas (Anyanwu, 2008: 52; Lodge, 2009: 

198-199). En la figura 99 se tienen las muestras de las vocales [i] e [y]. Mientras que en
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la vocal estirada se presenta un valor de F3 de 2955 Hz, su contraparte redondeada 

exhibe un F3 de 2334 Hz. De importancia en las secciones 5.1., 5.2., 5.3. y 6.1. de la 

tesis. 

Figura 99. Oscilogramas y espectrogramas de las vocales [i] e [y]. Se indica el valor de 
F3 en cada caso. Elaborado mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.4. Indicadores acústicos de consonantes

A.4.1. Oclusivas

Las oclusivas se caracterizan por exhibir dos fases: la primera es de la única presencia

de la frecuencia fundamental (si la oclusiva es sonora) o de silencio acústico (cuando la

oclusiva es sorda), la segunda fase es la presencia de una barra de disolución de la

obstrucción oral (Ladefoged, 2001: 47-52; Martínez Celdrán y Fernández Planas, 2005:

41-43). En la figura 100 se presentan las secuencias [pa] y [ba], en donde se puede

apreciar la presencia de barras de disolución de la obstrucción reflejadas en los cuadros

verdes en [pa] y en cuadros naranjas en [ba]. Como se observa en los cuadros azules, no

hay presencia de pulsos regulares de voz en la oclusiva sorda, en cambio, en los cuadros

rojos de la oclusiva sonora, se señala la existencia de pulsos regulares de voz.
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Figura 100. Oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [pa] y [ba]. Elaborado 
mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.4.2. Africadas y fricativas

Las fricativas se constituyen de componentes de ruido, esto es, ondas aperiódicas. Sin

embargo, pueden tener la presencia de componentes periódicos si la fricativa es sonora.

Las africadas se identifican por exhibir dos fases: una de silencio acústico (si la africada

es sorda) o de solo la presencia de la frecuencia fundamental (si la africada es sonora),

que es común con las oclusivas, seguido de una fase en la que se presentan

componentes de ruido, aspecto que comparte con las fricativas (Ladefoged y

Maddieson, 1996: 90-91, 137-138; Johnson, 2003: 144-145). De importancia en las

secciones 6.2., 6.3. y 6.4. de la tesis.

En la figura 101 se presentan los oscilogramas y los espectrogramas correspondientes a 

las secuencias [afa] y [at͡sa]. En el cuadro verde se señala la presencia de ruido en la

fricativa junto con la ausencia de la barra de voz, lo que indica que es sorda. En el 

cuadro azul se señala la ausencia de sonido en la africada durante la fase de obstrucción 

total en la cavidad oral junto acompañada de sordez, que se puede inferir por la ausencia 

de barra de voz. En el cuadro rojo se señala la fase de disolución de esta obstrucción, 

que se caracteriza por la presencia de ruido, siendo esto último una propiedad que se 

comparte con las fricativas. 
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Figura 101. Oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [afa] y [at ͡sa]. Elaborado 
mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.4.3. Nasales y laterales

Las nasales, como las laterales, se caracterizan por exhibir en el oscilograma ondas

cuasiperiódicas complejas, pero son de menor amplitud que las vocales. La diferencia

entre un sonido nasal y uno lateral reside en la presencia de antiformantes entre los 2500

y los 4000 Hz en nasales, señaladas con zonas blancas en el espectrograma (Ladefoged

y Maddieson, 1996: 102-106, 193-195; Ladefoged, 2001: 53; Johnson, 2003: 150-151),

como las que se observan en los cuadros azules de la figura 102, las resonancias nasales,

salvo la primera resonancia (de entre 200 y 400 Hz), suelen encontrarse entre los 1800 y

3000 Hz, en tanto que las dos primeras resonancias orales de la consonante lateral se

encuentran por debajo de este rango, como se puede reconocer en los cuadros rojos. Se

reconoce un antiformante por encima de los 6500 Hz, que sí es común a los dos

sonidos, como se observa en los cuadros verdes de esta figura. De importancia en las

secciones 5.1. y 6.5. de la tesis.

Figura 102. Oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [na] y [la]. Elaborado 
mediante Boersma y Weenink (2015). 
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A.4.4. Vibrantes simples y múltiples

Tanto las vibrantes simples como las múltiples se identifican por etapas muy breves de

silencio, que están asociadas con momentáneas fases de obstrucción oral totales. La

vibrante simple se identifica por exhibir una barra de disolución de la obstrucción

apenas observable en el espectrograma con un breve momento de ruido similar al de la

fricativa sonora, en tanto que la vibrante múltiple presenta más de una barra de

disolución, lo cual genera la conformación de grupos constantes de pulsos relacionados

con la articulación manifiesta en la cavidad oral (Lindau, 1985; Ladefoged y

Maddieson, 1996: 215-218). En la figura 103 se señala al único pulso de la vibrante

simple y los cuatro pulsos que se identifican en la vibrante múltiple para las secuencias

[aɾa] y [ara] respectivamente. De importancia en las secciones 6.1. y 6.2. de la tesis.

Figura 103. Oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [aɾa] y [ara]. Elaborado 
mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.4.5. Aproximantes

Las aproximantes tienden a ser sonidos similares a las vocales en cuanto a

características del espectrograma se refiere. Sin embargo, los formantes en los

espectrogramas suelen ser estables por un intervalo inferior a los 70 milisegundos en las

aproximantes, presentan resonancias de una intensidad baja en el espectrograma y una

amplitud levemente menor en el oscilograma (Ladefoged, 2001: 52-53; Reetz y

Jongman, 2009: 186-189). En la figura 104 se puede apreciar la comparación entre la

aproximante labiovelar [w] (cuadro azul) y la vocal [u] (cuadro rojo). Se puede

reconocer que la aproximante presenta una menor amplitud respecto de la vocal y que

las resonancias de la aproximante son de una menor intensidad respecto de los

formantes de la vocal.
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Figura 104. Oscilogramas y espectrogramas de las secuencias [wa] y [ua]. Elaborado 
mediante Boersma y Weenink (2015). 

A.5. Otros indicadores acústicos

A.5.1. Voz crepitante

La voz crepitante (en inglés, creaky voice) se caracteriza por un mayor grado de

constricción entre los pliegues vocales respecto de la voz modal, lo cual conduce a una

mayor ralentización de las vibraciones durante la producción de voz, lo cual, en

términos acústicos, se puede observar con las diferentes opciones: una mayor duración

entre un ciclo de onda cuasiperiódica y otro, patrones de aumento gradual de amplitud

de onda, una tendencia a identificar perfiles irregulares entre un pulso de voz y otro, o la

combinación de varios de estos factores (Lodge, 2009: 20-21; Ladefoged y Maddieson,

1996: 53-55). En la figura 105 se presenta la diferencia entre una oclusiva sonora con

voz modal y otra que posee voz crepitante procedente de fragmentos de palabras de un

informante de la lengua fula. En la oclusiva sonora con voz crepitante se observa que

los pulsos exhiben un aumento gradual de la amplitud, en tanto que los de la oclusiva

sonora con voz modal exhiben una disminución gradual de la amplitud. Además, los

pulsos de la oclusiva con voz modal presentan un perfil más uniforme que el que se

observa en su contraparte crepitante.
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Figura 105. Oscilogramas de las secuencias [oda] (parte superior) y [od ̰aː] (parte

inferior) en las expresiones o dari ‘él estaba parado’ y o d ̰aːnike ‘él durmió’ respectivamente
producidas por un informante de la lengua fula. Tomado de Ladefoged y Maddieson (1996: 54). 

A.5.2. Voz espirada

La voz espirada (en inglés, breathy voice) se reconoce por presentar perfiles de onda

que son la combinación de elementos aperiódicos con componentes de periodicidad,

esto, porque los pliegues vocálicos, aunque pueden vibrar, están abducidos en un primer

momento y puede que se junten un poco más en una etapa posterior (Ladefoged, 2003:

170-171; Ladefoged y Johnson, 2010: 149-156). En la figura 106 se expone el

oscilograma de la vocal [æ ̤] emitida por un hablante del mazateco de Jalapa. En ella se

pueden distinguir tres etapas: los primeros 50 ms se conforman de perfiles irregulares de

onda; en la siguiente etapa se presenta una transición desde los perfiles irregulares hacia

ondas que son más regulares, lo cual se hace mucho más regular en la última etapa. De

importancia en la sección 5.2. de la tesis.
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Figura 106. Oscilogramas de la vocal [æ ̤] en la muestra de palabra [ndæ ̤] ‘caballo’
producida por un informante de mazateco de Jalapa. Tomado de Ladefoged  (2003: 171). 

A.5.3. Nasalidad

La nasalidad es una propiedad por la cual hay descenso del velo del paladar,

permitiendo el egreso de aire por las cavidades nasales. El prototipo de esta propiedad

se manifiesta en las consonantes nasales. Sin embargo, la nasalidad también puede

afectar a las vocales y a consonantes tales como fricativas o aproximantes. En términos

acústicos, la nasalidad en este tipo de sonidos reduce la amplitud porque parte del flujo

de aire se disipa en la cavidad oral. Para sonidos con resonancias inferiores a 500 Hz,

como las vocales [u] e [i], el primer formante se funde con el murmullo nasal, lo cual

genera una resonancia con un ancho de banda amplio (Hawkins y Stevens, 1985;

Harrington, 2010: 113-118). Las resonancias orales entre 1000 y 3000 Hz también se

reducen de manera significativa como producto de la nasalidad, convirtiéndose incluso

en antiformantes lo que, en sonidos completamente orales serían formantes.  En la

figura 107 se presentan dos espectros, el de línea negra corresponde a la vocal [e], en

tanto que el línea roja es de la vocal [e ̃]. El cambio más drástico se puede observar entre

los 1500 y los 2500 Hz: hay una resonancia nasal de 1200 Hz que está ausente en la 
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vocal oral pero registrada en su contraparte nasalizada, en tanto que el segundo 

formante oral, que está cerca de los 1800 Hz, está amortiguado en la vocal nasalizada de 

manera tal que está ausente. De importancia en la sección 5.1. de la tesis. 

Figura 107. Espectros de las vocales [e] (línea negra) y [e ̃] (línea roja). Elaborado
mediante Boersma y Weenink (2015). 
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̯ãn
ˈto
̃ɦe

sˈi
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õn
ˈβ
̞oɾ

ki
̯an
ˈti
ɣ̞u
̯

am
ẽn
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õs
de

ko
ˈlo

m
bi
̯a]

 

LF
42

FZ
S
B
_2

 

Es
 m

uy
 

vi
si

ta
do

 p
or

 
lo

s 
ex

tr
an

je
ro

s,
 

po
r 

lo
s 

pá
ra

m
os

 

/e
sm

ui
bi

si
ta

do
po
ɾl

os
ek

st
ɾa

nx
eɾ

os
po
ɾl

os
pa
ɾa

m
os

/ 
[ˈe
ˈm

u̯i
β̞i

si
ˈta
ð̞o

po
ɾl

os
es

tɾ
aŋ
ˈx

eɾ
os

po
ɾo

lo
sˈp

aɾ
am

õs
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ãˈ
ʝo
ɾz
ˈfu
̯en

te
aˈ

ka
ẽn
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ãs
pe

ke
ˈɲ

ĩt
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ãn
ãe
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ĩ̯o
ˈɣ
̞aɾ

] 

G
P5

6F
Z
S
B
_2

3 

Y 
al

lá
 t

en
go

 
ot

ro
 t

ip
o 

de
 

ne
go

ci
o 

/i
aʝ

at
en
ɡo

ot
ɾo

tip
od

en
eɡ

os
io

/ 
[i

aˈ
ʎa
ˈte
ŋɡ

oˈ
ot

o ɾ
oˈ

tip
oð
̞en

eˈ
ɣ̞o

si
̤] 



22
8	  

G
P5

6F
Z
S
B
_2

4 

En
to

nc
es

, 
yo

 
tr

ab
aj

o 
de

 
lu

ne
s 

a 
sá

ba
do

, 
a 

vi
er

ne
s 

al
lá

, 
te

ng
o 

un
a 

ca
fe

te
rí

a 

/e
nt

on
se

sʝ
ot
ɾa

ba
xo

de
lu

ne
sa

sa
ba

do
a

bi
eɾ

ne
sa
ʝa

te
nɡ

ou
na

ka
fe

te
ɾi

a/
 

[e
̃ˈto

ns
e̤ˈ
ʝo

tə ɾ
aˈ
β̞a
ɦo
ð̞e
ˈlu

ne
sh aˈ

sa
aˈ
β̞i
̯eɾ

ə n
ẽs
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ẽn

la
oˈ
ɾi

i̯e
ð̞e

la
ka

re
ˈte
ɾa

] 

ED
77

FZ
S
B
_3

4 

(E
l a

vi
so

 d
e 

la
) 

ve
nt

a 
de

 
tr

uc
ha

 o
 e

l 
pe

so
 lo

 
ti
en

en
 

af
ue

ra
, 

en
 la

 
ca

lle
 

/b
en

ta
de

tɾ
ut
ʃa

oe
lp

es
ol

ot
ie

ne
na

fu
eɾ

ae
n

la
ka
ʝe

/ 
[ˈb

ẽn
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ẽɾ
as

ko
ˈlo

ni
̯es

ke
si
̯ub

iˈk
aɾ

on
ãˈ
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ãˈ

is
] 



23
7	  

C
V
55

FZ
S
B
_1

9 

S
í, 

la
s 

de
 

S
an

 
Je

ró
ni

m
o 

so
n 

ah
or

it
a 

en
 

se
pt

ie
m

br
e 

/s
ila

sd
es

an
xe
ɾo

ni
m

os
on

ao
ɾi

ta
en

se
pt

ie
m

bɾ
e/

 
[ˈs

ila
de
ˈsa

nh
eˈ
ɾo

ni
̃m

õs
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õp
o ɾ

oˈ
β̞l

em
að
̞eɱ
ˈfə
ɾe

nt
am

ĩ̯e
̃nt

o̥]
 



24
0	  

JP
58

M
Z
N

B
_1

6 

N
o 

te
ne

m
os

 
pr

ob
le

m
a 

de
 

de
lin

cu
en

ci
a 

/n
ot

en
em

os
pɾ

ob
le

m
ad

ed
el

in
ku

en
si

a
/ 

[ˈn
õt
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õp
ə ɾ

oˈ
β̞l

em
ãð
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ũt
ʃo
ð̞o

la
ˈɾe

te
] 

JP
58

M
Z
N

B
_1

8 

Y 
ac

á 
no

 s
é 

si
 

us
te

d 
co

no
zc

a 
el

 t
am

al
 

/i
ak

an
os

es
iu

st
ed

ko
no

sk
ae

lta
m

al
/ 

[i
̯eˈ

ka
no
ˈsh es

iu
sˈt

ek
oˈ

no
̃sk

ae
lta
ˈm

ãl
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ãˈ

si
ð̞o

to
ð̞a
ˈb

ie
iˈt

en
ɡo
ˈtʃ

en
ˈta
ɲo
̃s]

 

A
V
80

FZ
N

B
_9

 
Y 

ha
y 

cl
im

a 
ca

lie
nt

e 
/i

ai
kl

im
ak

al
ie

nt
e/

 
[ˈi
̯ai
̯ˈk

lim
ãk
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ãi
̯̃ˈu

no
̃sˈk

lim
ãs
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ũn
is

iˈp
al
ð̞e

lˈp
u̯e
β̞l

o]
 

O
T6

0M
Z
N

B
_1

7 

Lo
s 

fa
m

os
os

 
"c

hu
pa

co
br

e"
 

/l
os

fa
m

os
os

tʃ
up

ak
ob
ɾe

/ 
[l

os
fa
ˈm

õz
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ãˈ
m

ãs
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