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Resumen

Con el propósito de evaluar la clase rítmica del español dentro de las len-
guas de isocronía silábica, se calculan tres métricas rítmicas normalizadas
(la %V, la nPVI − V y la n log (base e) Delta C) sobre una segmentación en
intervalos vocálicos e intervalos consonánticos. Se analizan tres dialectos
del Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico (Amper) pa-
ra Hispanoamérica: Venezuela (Andes y Llanos) y Cuba (La Habana). Los
resultados sitúan coherentemente las muestras en los valores para la clase
rítmica del español. Se comparan con resultados en Amper-España y con
cálculos de métricas rítmicas sobre lenguas de isocronía acentual.
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1. Introducción

La descripción tradicional del ritmo de las lenguas es que pertenecen a tres ca-
tegorías: syllable-timed ‘compás silábico’, stress-timed ‘compás acentual’ y mora-
timed ‘compás de mora’ (Abercrombie 1967). En el primer grupo de lenguas la
sílaba es el elemento prosódico esencial: estas sílabas tienen duraciones más
o menos similares. Asimismo, la fonotáctica (los tipos silábicos revelantes) es
muy simple y no existe reducción temporal en las vocales de naturaleza foné-
mica, esto es, no es parte de la representación mental de los hablantes. No se
trata de cantidad, sino de cambios temporales en ciertos contextos fonéticos:
el espacio del acento, el espacio del límite derecho de las fronteras internas y
externas, es decir, debidos al fraseo fonológico, las posiciones prepausales o no
prepausales. Son ejemplos de estas lenguas: el español (Pike 1945), el francés
(Abercrombie 1967), el italiano (Bertinetto 1981), el hindi (Dauer 1983), el griego
(Arvaniti 1994). En el segundo grupo de lenguas, las de compás acentual, el
elemento prosódico fundamental es el acento, las distancias entre acentos, esto
es, los intervalos acentuales. En estas lenguas se produce un efecto de isocronía
acentual y un efecto de anisocronía silábica. Para que los intervalos acentuales
(los pies acentuales) sean más o menos isocrónicos es necesario que la sílabas
de diferente fonotáctica (V opuesto a CCCVCCCC) se expandan o se reduzcan,
también cuando varía el número de sílabas dentro del pie acentual. En las pri-
meras lenguas, las de compás silábico, los efectos son de isocronía silábica y de
anisocronía acentual: más o menos duraciones similares de sílabas y pies acen-
tuales desiguales en duración. Así, compás silábico es equivalente a isocronía
silábica y compás acentual es equivalente de isocronía acentual. Son lenguas de
isocronía acentual: el inglés (Pike 1945), el árabe (Abercrombie 1967), el holan-
dés (Ladefoged 1975), el thai (Dauer 1983). El tercer grupo de lenguas, las de
compás de mora, está estructurada por medio de la mora y su duración. Cada
mora es una sub-unidad de la sílaba, se integra por medio de una vocal breve
y las consonantes precedentes. La mora tiene duraciones casi equivalentes. Son
lenguas moraicas, por ejemplo, el japonés (Ladefoged 1975), de compás mo-
raico. En líneas generales, las lenguas romances tienen estructura de isocronía
silábica y las lenguas germánicas se clasifican como de isocronía acentual (una
revisión en Ramus 1999, 41). Véanse estudios sobre las dos tendencias rítmicas
en Pointon (1978; 1980); Faure, Hirst & Chafcouloff (1980); Major (1981; 1985);
Roach (1982); Wenk & Wioland (1982); Hoequist (1983a; 1983b); Dauer (1983;
1987); Borzone de Manrique & Signorini (1983); Toledo (1987; 1988a; 1988b; 1989;
1994; 1996; 1997; 1998); Bertinetto 1991–1993; Almeida (1993; 1994); Almeida &
Toledo (1997); Ramus (1999); Ramus, Nespor & Mehler (1999); Frota & Vigário
(2001); Grabe & Low (2002); Dellwo (2006); Bertinetto & Bertini (Bertinetto &
Bertini 2007–2008; 2008); O’Rourke (2008a; 2008b); Arvaniti (2009).

1.1. La sílaba y la isocronía silábica

El español, una lengua de isocronía silábica, presenta diferencias temporales
en diferentes contextos: condición acentuada, posición final antes de pausa,
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tipo cerrado o condición inacentuada, posición no final antes de pausa, tipo
abierto. Se comparan los resultados para el español (Toledo 1988a, 29–30) con
los resultados para el inglés de Delattre (1966). En Delattre, la posición final o
no final de las sílabas se refiere al grupo de sentido. En Toledo, la condición
acentuada, posición final antes de pausa y el tipo cerrado tiene un promedio
de 318.12 milisegundos (ms). En Delattre, para el inglés, el promedio es de
408.1 ms. En Toledo, la condición inacentuada, posición no final antes de pausa
y tipo abierto tiene un promedio de 191.22 ms. En Delattre, para el inglés, la
condición inacentuada, posición no final de grupo de sentido y tipo abierto tiene
un promedio de 155 ms. Los valores para el español de Delattre son similares
a los obtenidos por Toledo, los de Delattre: 321.3 ms y 192.7 ms; los de Toledo:
318.12 ms y 191.22 ms. Esto indica que en una lengua de isocronía silábica (el
español) los contrastes temporales son menores que en una lengua de isocronía
acentual (el inglés): el español tiene una diferencia de 66 % entre la condición
acentuada, la posición final y el tipo cerrado opuesto a la condición inacentuada,
la posición no final y el tipo abierto; el inglés tiene una diferencia de 163 % en
un contraste de similares características.

Con respecto a las fonotácticas de los dos tipos de lenguas las diferencias
son sumamente relevantes. El inglés acepta tipos silábicos muy complejos (–
VCCCC, por ejemplo worlds), véanse Chela-Flores 2006; Recaj Navarro 2008,
90–91. El español sólo admite tipos silábicos con dos consonantes en el ataque
y dos consonantes en la coda. Los tipos silábicos del español (CV, CVC, V,
VC y CCV) ocupan el 98.66 % (Guerra 1983; Quilis 1993; Alfano 2008). El tipo
silábico CV tiene una frecuencia de aparición relativa del 55.81 % (Alfano 2008).
El tipo silábico CV en inglés tiene una frecuencia de aparición relativa de sólo
el 25.33 % (Gut & Milde 2002). En suma, las diferencias fonológicas entre las
lenguas romances (el español) y las lenguas germánicas (el inglés) es relevante
para la clasificación en clases rítmicas perfectamente delimitadas.

1.2. Los pies acentuales y la isocronía acentual

Dauer (1983) analiza acústicamente los corpus en una serie de lenguas, observa
que, en general, los pies acentuales miden entre 400 y 500 ms, ya sea en lengua
de isocronía silábica o en lenguas de isocronía acentual. En el español de Buenos
Aires, Borzone de Manrique & Signorini (1983) muestran hallazgos similares:
los pies acentuales miden, en promedio, entre 447 ms y 467 ms (Toledo 1988a,
77), también en el español de Buenos Aires, mide un texto fonético: la diferencia
entre pies acentuales del tamaño de 1 sílaba y 2 sílabas es del 58 %, una tendencia
a la isocronía silábica debida al crecimiento considerable por el aumento de una
sílaba en el pie. La diferencia entre pies de 4 sílabas y de 5 sílabas es de 19 %, una
tendencia a la isocronía acentual; el crecimiento por aumento de una sílaba es
mínimo. Dauer (1983) presenta en español resultados similares a los de Toledo
(1988a, 77): la diferencia entre pies de 1 sílaba y de 2 sílabas es del 49 % y la
diferencia entre pies de 4 sílabas y de 5 sílabas es del 19 %. Indica una tendencia
rítmica equivalente: primero isocronía silábica, luego isocronía acentual. En
inglés, Faure, Hirst & Chafcouloff (1980, 73) obtiene diferencias entre pies de
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1 sílaba y de 2 sílabas del 62 %, una tendencia a la isocronía silábica, mientras
que la diferencia entre pies de 4 sílabas y 5 sílabas es del 17 %, una tendencia
a la isocronía acentual. Opuestamente, en inglés, Uldall (1971) presenta estos
resultados: la diferencia entre pies de 1 sílaba y de 2 sílabas es del 15 %, mientras
que la diferencia entre pies de 3 sílabas y 4 sílabas es del 40 %. Los resultados
no son coherentes tanto en las lenguas de isocronía silábica como en las lenguas
de isocronía acentual. No es posible establecer clases rítmicas que contrasten
netamente.

1.3. Las vocales

La frecuencia de aparición relativa de vocales tiene un promedio de 44.75 %
en español (Pérez 2003). En ese trabajo se presentan los resultados de Zipf &
Rogers (1939), Navarro Tomás (1946), Alarcos Llorach (1965), Guirao & García
Jurado (1993). Zipf y Rogers registran el menor promedio (41.54 %), mientras
que Guirao y García Jurado obtienen el mayor promedio (48.39 %). Guirao &
García Jurado (1990) suman los promedios de frecuencia relativa de vocales
propuestos por Guirao & Borzone de Manrique (1972), con un promedio de
47.2 %, y por Quilis & Esgueva (1980), con un promedio de 47.6 %. Los valores
son similares en todos los estudios.

Marín Gálvez (1994–1995) estudia la duración de las vocales. Se observa que
la duración intrínseca es a > e > i > o > u. La diferencia entre la vocal más larga
(a) y la más corta (u) es del 14 %; por lo tanto, no se produce contraste percepti-
vo entre las cinco vocales porque están bajo el umbral perceptivo (35. %), según
Pamies & Fernández Planas (2006). En contexto fonosintáctico, las cinco vocales
presentan sólo estos contrastes: la posición prepausal alarga las vocales: es 47 %
más larga que en posición interna. Se suman las diferencias observadas en el
límite derecho de la frase fonológica (φ): la sílaba final (la vocal final) se alarga
ante el tono de frase fonológica: T–, tanto H– como L– Prieto (2006). Además,
la sílaba acentuada (la vocal acentuada) también se alarga frente al tono de (T–)
(Rao 2006 2007 y 2008; Toledo 2008). Asimismo, se producen alargamientos de-
bido a la influencia del tono de frontera de frase entonativa final (T %, tanto L %
en emisiones declarativas como H % en emisiones interrogativas). Por último,
para Marín Gálvez, el contraste entre vocales acentuadas y vocales inacentuadas
es del 20 %, de nuevo, bajo el nivel perceptivo.

1.4. Las consonantes

Obviamente, las consonantes tienen una frecuencia de aparición que supera
ligeramente el 50 %. Del Barrio & Tornel (1999) analizan las duraciones de las
consonantes en diferentes condiciones y en diferentes posiciones. Concluyen
que la consonante más larga es la africada (117 ms). Las consonantes fricativas
sordas tienen promedios entre 100 ms y 115 ms. La vibrante múltiple tiene un
promedio de 96 ms y la vibrante simple, un promedio de 46 ms. Las nasales
presentan promedios entre 74 y 90 ms. Las fricativas sonoras tienen promedios
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de 60 ms. Las laterales, entre 59 y 67 ms. La posición prepausal alarga las con-
sonantes en coda (un 60 %, llega al 106 % en la líquida). El acento no afecta las
consonantes, excepto la nasal, la líquida y la vibrante simple, en coda. Opuesta-
mente, Borzone de Manrique & Signorini (1983) registran aumentos en todas las
posiciones de la sílaba (ataque y coda) tanto por la influencia prepausal como
por la influencia del acento.

1.5. Métricas rítmicas

El presupuesto es que la clase rítmica de una lengua debe ser detectada en la
señal acústica. Debe basarse en las características fonológicas de cada lenguaje
(Dauer 1983; 1987), en el tipo de fonotáctica simple o compleja, en la presen-
cia o ausencia de reducción vocálica fonémica o contextual y en la naturaleza
del acento: la mayor relevancia de la prominencia (por ejemplo, en las lenguas
germánicas) o las pistas acústicas menos relevantes y un cierto grado de iso-
silabismo (v.g., en las lenguas romances). Para tal fin se segmenta la emisión
en intervalos vocálicos e intervalos consonánticos (ver Fig. 1 y Fig. 2: son las
formas de onda y los espectrogramas de la oraciones El perico cantaba con emo-
ción y La guitarra se toca con obsesión, la Informante de Venezuela (Andes) y la
Informante 2, de Cuba, respectivamente). La primera oración está segmenta-
da en intervalos vocálicos y la segunda oración está segmentada en intervalos
consonánticos (ver los textos explicativos abajo, en § 2.2). Entonces, un inter-
valo vocálico es toda vocal o grupo de vocales con continuidad en la cadena
sintagmática (/l/a/c/í/t/a/r/a/s/e/t/o/c/a/c/o/n/p/á/n/i/c/o/). Cuando aparece, la ne-
grita marca el ejemplo. No se consideran las pausas entre vocales y se tiene
en cuenta la resilabación entre palabras. Además, la primera vocal en dipton-
go creciente pertenece al intervalo consonático precedente (p/a/ci/e/n/ci/a/), la
razón es el valor semiconsonántico de estos fonos. Las vocales en diptongos
decrecientes forman un intervalo vocálico autónomo (/p/ei/n/e/), la razón es el
valor semivocálico de estos fonos. Un intervalo consonántico es toda conso-
nante o grupo de consonantes en la cadena sintagmática, de manera continua.
No se tienen en cuenta las pausas y las consonantes entre palabras se unen
en un único intervalo consonántico (/l/a/c/í/t/a/r/a/s/e/t/o/c/a/c/o/np/á/n/i/c/o/).
Dellwo (s.d.) estudia el problema de la influencia de los cambios de velocidad
de habla en métricas rítmicas en análisis anteriores: la proporcionalidad de las
duraciones en los intervalos vocálicos en el conciente con la duración total ( %V;
ver Ramus 1999; Ramus, Nespor & Mehler 1999; Frota & Vigário 2001; White
& Mattys 2007; O’Rourke 2008a), la variabilidad normalizada de los pares de
intervalos vocálicos en la secuencia (nPVI − V; ver Grabe & Low 2002; White &
Mattys 2007; O’Rourke 2008b), la desviación estándar de intervalos consonán-
ticos (Delta C o ∆ C, ver Ramus 1999; Ramus, Nespor & Mehler 1999; Frota &
Vigário 2001; White & Mattys 2007; O’Rourke 2008a). Dellwo (s.d.) concluye que
sólo tres métricas quedan liberadas del problema de los cambios en la velocidad
del habla: (1) la %V, esto es, la proporcionalidad de las duraciones en los inter-
valos vocálicos en el conciente con la duración total; (2) la nPVI − V, es decir,
la variabilidad normalizada de los pares de intervalos vocálicos en la secuen-
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cia y (3) la n log (base e) Delta C, esto es, la desviación estándar de intervalos
consonánticos. Sin embargo, es obligatoria una normalización que consiste en
la transformación de todos los valores naturales (en milisegundos) de los in-
tervalos consonánticos en logaritmos de base e. Luego se calcula la desviación
estándar. Por último, adjunta una métrica rítmica (la nPVI − C), la variabilidad
normalizada de los pares de intervalos consonánticos en la secuencia, similar
a la métrica de intervalos vocálicos, pero obviamente, se trabaja con interva-
los consonánticos. De las dos métricas rítmicas para intervalos consonánticos
destaca la n log (base e) Delta C como la más fehaciente.

1.6. El corpus AMPER

El Proyecto Amper (Atlas Multimedia de la Prosodia del Espacio Románico) es
un macroproyecto que se origina en el Centre de Dialectologie de la Université
Stendhal-Grenoble III. En los corpus fijos, se estudian las variaciones de la dura-
ción, de la intensidad y de la frecuencia fundamental (el tono, la entonación) en
las distintas zonas geoprosódicas de las lenguas románicas, en Europa e Hispa-
noamérica. En España, se trabaja en las universidades de Barcelona, Santiago de
Compostela, Autónoma de Madrid, Granada, Sevilla, La Laguna (Tenerife), en-
tre otras. Además, se realizan investigaciones en Italia (Universidad de Turín),
Portugal y Rumania. En Hispanoamérica, se investiga en Venezuela, Cuba, Chi-
le y Argentina (ver una descripción general del proyecto en Fernández Planas
2005). En principio, se estudia un corpus de oraciones declarativas e interro-
gativas absolutas, controladas: oraciones con una estructura SVO, el SN tiene
núcleos sintácticos con ítems paroxítonos, proparoxítonos y oxítonos; el SV es
único, paroxítono; el SPrep tiene también ítems paroxítonos, proparoxítonos y
oxítonos (ver el corpus general en Martínez Celdrán & Fernández Planas 2005).

En este trabajo se estudian las tres métricas rítmicas con el control de la nor-
malización para evitar las distorsiones provocadas por los cambios de velocidad
del habla en las diferentes emisiones de los Informantes. Se estudia la clase rít-
mica en tres dialectos del Amper-Hispanoamérica, el dialecto de Venezuela (en
dos zonas dialectales: Andes y Llanos) y en Cuba, en el dialecto de La Habana.
Se compara con resultados anteriores obtenidos en el Amper-España: Aragón
(Jaca, los Pirineos), Canarias (Tenerife) y Granada.

2. Metodología

2.1. Corpus e informantes

Se eligen tres corpus del proyecto Amper-Hispanoamérica. El corpus de Cu-
ba sigue las pautas generales del corpus fijo Amper: las oraciones son SN (La
guitarra, la cítara, el saxofón) + SV (se toca) + SPrep (con paciencia, con pánico, con
obsesión): el SN es paroxítono, proparoxítono, oxítono), el SV es paroxítono, el
SPrep es paroxítono, proparoxítono, oxítono. Las oraciones son del tipo La gui-
tarra se toca con obsesión. Las oraciones de dos corpus (el español de Venezuela:
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Andes y Llanos) tienen también el esquema SN + SV + SPrep. Sin embargo,
presentan diferencias léxicas adaptadas al uso más generalizado de este dialec-
to: son pájaros de la fauna venezolana, en estas zonas dialectales. El SN está
constituido por palabras paroxítonas (El perico), por palabras proparoxítonas (La
tórtola) y por palabras oxítonas (El copetón). El SV es único: cantaba. El SPrep tiene
también ítems paroxítonos (con paciencia), ítems proparoxítonos (con técnica) e
ítems oxítonos (con emoción). Son oraciones del tipo El perico cantaba con emoción.
La grabación de los corpus se realiza por medio de la técnica de elicitation task
‘entrevista dirigida’: el Informante responde a preguntas de manera natural, sin
lectura de un texto, con oraciones inducidas. Los Informantes son femeninos,
adultos, no tienen estudios superiores, esto es, pertenecen a un sociolecto me-
dio. El corpus de Venezuela (Andes) registra 9 oraciones de una Informante, el
corpus de Venezuela (Llanos) también tiene 9 oraciones de una Informante. El
corpus de Amper-Cuba (La Habana) registra la producción de 2 Informantes,
un total de 18 oraciones.

Figura 1.

2.2. La segmentación y el análisis acústico

Se segmentan las oraciones en intervalos vocálicos e intervalos consonánticos.
Cada intervalo vocálico está integrado por una vocal, un diptongo, un hiato o
una sinalefa. Las pausas no se consideran (ver Fig. 1 y explicación arriba, en §
1.5). Los intervalos vocálicos tienen duraciones similares, excepto en las vocales
en palabras funcionales. En el diptongo se observan vocales de similar duración.
Por ello, la variante con los estudios anteriores es la siguiente: los diptongos
crecientes o decrecientes constituyen un intervalo vocálico autónomo. El criterio
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Figura 2.

está basado en la idea de que el elemento cerrado del diptongo se aproxima a las
vocales palatales y velares [i, u]. Sólo en posición inicial absoluta son semivocales
[j, w] (Massone & Borzone de Manrique 1985, 102–103). Naturalmente, el corpus
no presenta este tipo de semivocales. Cada intervalo vocálico comienza en el
inicio de la sonoridad y finaliza en el fin de la sonoridad, en general, es una
línea vertical que une dos o tres formantes. Cada intervalo consonántico sigue las
pautas de los estudios anteriores: abarcan la duración de alguna pauta acústica
inicial (el silencio, la banda de ruido, los formantes de las líquidas y las nasales,
la caída de amplitud en las aproximantes, el silencio breve de las vibrantes)
hasta alguna pauta acústica final de la consonante (el VOT ‘tiempo de emisión
de la voz’, el fin de la banda de ruido, el final de los formantes de las líquidas y
las nasales, el fin de la caída de amplitud en las aproximantes, el/los silencio/s
breve/s y el/los formante/s breve/s en vibrantes simples o múltiples). Véase
Martínez Celdrán & Fernández Planas 2007; también ver la Fig. 2 y explicaciones
arriba, en 1.5). Los análisis se realizan con el Speech Analyzer 3.0.1 (Summer
Institute of Linguistics). Los intervalos vocálicos y consonánticos se miden por
medio de la forma de onda, los espectrogramas y, en algunos casos, por medio
del contorno de entonación. Las Figuras con ejemplos del corpus y explicaciones
se realizan con el mismo programa acústico. Se observa el oscilograma con la
forma de onda en la zona superior de la Figura y el espectrograma en la zona
inferior de la Figura. Las barras verticales segmentan los intervalos vocálicos
y los intervalos consonánticos. En la zona superior de las Figuras se puede
observar el etiquetado ortográfico de las oraciones.
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2.3. Las métricas rítmicas elegidas

Se calcula la proporcionalidad de los intervalos vocálicos. La %V es el cociente
entre la medición total de los intervalos vocálicos y la duración total de cada
oración. Se multiplica por 100 para facilitar la lectura; luego se promedia. Como
se indica arriba, no hay influencia por los cambios de la velocidad de habla
(Dellwo s.d.). La predicción es que una lengua como el español debería tener
valores más altos de proporcionalidad vocálica debidos a la ausencia de reduc-
ción temporal vocálica de naturaleza fonémica; además, la reducción temporal
vocálica es baja (ver Ramus 1999; Ramus, Nespor & Mehler 1999; Frota & Vigário
2001; White & Mattys 2007; O’Rourke 2008a; Toledo et al. 2009). Se calcula una
métrica rítmica normalizada para evitar también las diferencias de velocidad
de habla, la nPVI − V: Normalised Pairwise Variability Index ‘índice de variabili-
dad de intervalos vocálicos adyacentes en la cadena sintagmática’. Para ello, se
calcula la suma de las diferencias de los pares de intervalos vocálicos, se nor-
maliza por medio del cociente de cada diferencia por la media aritmética de los
dos intervalos vocálicos; despúes, se calcula el cociente de la suma de los pares
normalizados por n pares−1. Se multiplica por 100 para facilitar la lectura y la
comparación con otros trabajos anteriores (Grabe & Low 2002; White & Mattys
2007; O’Rourke 2008b); Gurlekian et al. 2009). La fórmula del Pairwise Variability
Index (normalizado) es nPVI − V =

∑
(((da−db)÷(media da y db))÷(n−1))×100).

Dellwo (s.d.) comprueba que no existe influencia por los cambios de la velocidad
del habla. Para los intervalos consonánticos, se calcula la n log (base e) Delta C,
se transforma cada dato por el logaritmo con base e, luego se calcula la des-
viación estándar (Delta C o ∆ C). No hay perturbaciones por los cambios de
la velocidad del habla. Las duraciones breves debidas a velocidades rápidas se
aproximan a las duraciones largas debidas a velocidades lentas. Se obtiene una
variación proporcional y no las diferencias de valores absolutos.

3. El análisis de los corpus

3.1. La proporcionalidad de los intervalos vocálicos ( %V)

En la Fig. 3 se muestran los resultados promediados de la proporcionalidad de
las duraciones de los intervalos vocálicos en Amper-Hispanoamérica, en dos
dialectos de Venezuela (Andes y Llanos) y en el dialecto de La Habana, Cuba. Los
promedios se comparan con los resultados de Ramus (1999) y con los resultados
de White & Mattys (2007). Los resultados de Ramus (1999) son equivalentes a
los hallazgos de Ramus, Nespor & Mehler (1999). Los promedios presentados en
los tres trabajos anteriores (Ramus 1999; Ramus, Nespor & Mehler 1999; White
& Mattys 2007) sólo incluyen los valores del inglés y del español. Se predice que
el español, una lengua de isocronía silábica, debería tener una proporcionalidad
de duraciones de intervalos vocálicos más alta que en las lenguas de isocronía
acentual, en inglés. Esto es lo que ocurre en estos promedios. El español de La
Habana, en la Informante 2, presenta el valor más alto de proporcionalidad de
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Figura 3.
Valores de %V en Amper-Venezuela (Andes y Llanos) y en Amper-Cuba comparados

con Ramus (1999) y con White & Mattys (2007).

las duraciones de los intervalos vocálicos: 52.34. Se aproxima al valor obtenido
por White & Mattys (2007) para el español: 48. Obviamente, se separa conve-
nientemente del resultado del inglés: 38. Los promedios restantes (Venuezuela,
Andes y Llanos y La Habana, Informante 1: 44.85, 42.19 y 42.71, respectivamen-
te) se aproximan al valor obtenido por Ramus (1999) para el español, esto es,
43.8. Se alejan del promedio obtenido para el inglés: 41.1. La Informante 2 (La
Habana) tiene resultados que se acercan a los obtenidos por Ramus (1999) y Ra-
mus, Nespor & Mehler (1999) para el japonés (53.1). En esta lengua, la reducción
temporal de las vocales, por influencia contextual, es mínima. Esto significa que
en la Informante 2 de La Habana, también los intervalos vocálicos presentan
una débil presencia de reducción por causas contextuales. En la Fig. 4 se observa
la forma de onda y el espectrograma de la oración El saxofón se toca con obsesión
(Informante 2, La Habana). Se observa un cierto alargamiento temporal en las
vocales de palabras funcionales (el determinante, 52.7 ms). La vocal en la sílaba
acentuada está alargada (102.8 ms) por dos razones: por condición acentuada
y por influencia del límite derecho de la frase fonológica (φ), el tono de frase
(H–). No sucede esto en el SV (se toca): el acento no alarga la vocal: la vocal
inacentuada (65.8 ms), la vocal en sílaba acentuada (72.4 ms), la vocal en sílaba
postónica (87.2 ms). Por último, el mayor grado de alargamiento se produce en
la vocal de la sílaba acentuada final (121.5 ms), por la condición acentuada y por
influencia del tono de frontera de la frase entonativa final, L %. En suma: la clase
rítmica del español queda perfectamente delimitada en los trabajos anteriores
y en este trabajo sobre Amper-Hispanoamérica.
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Figura 4.

3.2. La variabilidad entre pares de intervalos
vocálicos (nPVI − V)

En la Fig. 5 se observan los promedios de la métrica rítmica nPVI − V (ver la
fórmula y las explicaciones más arriba), esto es, los índices de variabilidad de
intervalos vocálicos adyacentes en la cadena sintagmática, normalizados según
el criterio de Grabe & Low (2002), O’Rourke (2008b), Dellwo (s.d.), Toledo (en
prensa). La predicción es que los dialectos del español deberían tener valores
más bajos de variabilidad de intervalos vocálicos que las lenguas germánicas,
entre otras. La razón es que el español no tiene reducción temporal fonémica
y la reducción contextual no es excesivamente relevante (ver arriba: § 1.3). En
efecto, los tres dialectos hispanoamericanos estudiados (el español de Venezuela
(Andes y Llanos) y el español de Cuba (La Habana) muestran valores muy bajos.
El español de Venezuela, Andes y Llanos, tiene estos promedios: 34.04 y 35.08,
respectivamente. En el español de Cuba, los resultados son 37.43 (Informante 1) y
43.94 (Informante 2). Toledo (en prensa) obtiene resultados similares en Amper-
España (dialecto de Jaca, en Aragón, dialecto de Canarias, en Tenerife y dialecto
de Granada). Los promedios son 41.54 (Jaca), 36.49 (Tenerife) y 42.56 (Granada).
Asimismo, estos valores son similares al obtenido por White & Mattys (2007)
para el español: 36. Se separan de los valores para el francés, 56. Del mismo
modo, se separan de los resultados para las lenguas de isocronía acentual (inglés
y holandés), con valores de 73 y 82, respectivamente. En síntesis, el español se
inserta en una banda como clase rítmica sin ninguna duda. Se aísla del francés
y, por supuesto, de las restantes lenguas germánicas presentadas.
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Figura 5.
Valores de nPVI − V en Amper-Venezuela (Andes), en Amper-Venezuela (Llanos) y
Amper-Cuba comparados con español, francés, inglés y holandés (White & Mattys
2007) y con Amper-Aragón (Jaca), Amper-Canarias (Tenerife) y Amper-Granada

(Toledo en prensa).

3.3. La desviación estándar de intervalos
consonánticos: n log (base e) Delta C

En la Fig. 6 se muestran los promedios de la desviación estándar normalizada
por la transformación logarítmica de base e, logaritmos naturales. La norma-
lización sigue el criterio de Dellwo (s.d.). De este modo, se evitan las defor-
maciones temporales provocadas por los cambios de la velocidad del habla.
Los resultados obtenidos no se pueden comparar con trabajos anteriores y en
varias lenguas porque no hay antecedentes previos, excepto en los realizados
sobre tres dialectos Amper-España: Aragón (Jaca), Canarias (Tenerife) y Gra-
nada. La comprobación entre dialectos peninsulares e insulares y los dialectos
hispanoamericanos indica que Amper-Venezuela (Andes) y Amper-Granada
comparten valores de desviación estándar (la distancia a la media aritmética)
altos: 53.66 y 55.14, respectivamente. Los restantes promedios normalizados
(Amper-Venezuela, Llanos y Amper-Cuba, La Habana) presentan valores más
bajos de desviación: 48.77, 48.34 y 48.89. A manera de comparación, con las
reticencias pertinentes, White & Mattys (2007) presentan desviaciones estándar
no normalizadas (perturbadas por las diferencias de la velocidad del habla) de
32 para el español y 59 para el inglés. El valor de White y Mattys se acerca a los
obtenidos en los dialectos de Aragón (Jaca) y en Canarias, en Tenerife, aunque
estos valores están debidamente normalizados por transformación logarítmica.
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Figura 6.
Valores de n log (base e) Delta C en Amper-Venezuela (Andes), en Amper-Venezuela

(Llanos) y Amper-Cuba comparados con Amper-Aragón (Jaca), Amper-Canarias
(Tenerife) y Amper-Granada (Toledo en prensa).

Así, las duraciones breves en velocidades rápidas se acercan a las duraciones
largas registradas en velocidades lentas. Se obtiene una variación proporcional
y no las diferencias de valores absolutos (ver § 2.3).

O’Rourke (2008a) presenta valores de Delta C (desviación estándar de in-
tervalos consonánticos, no normalizados) para el español peruano: 36.7 para el
dialecto de Lima y 45 para el dialecto de Cuzco. Toledo et al. (2009) encuentra
promedios de Delta C, no normalizados, para dos corpus con diferencias socio-
educativas en el español de Buenos Aires (Amper-Argentina). Son los siguientes:
Informantes universitarios (42.94) e Informantes no universitarios (42.48), sin
diferencias significativas. Amper-Sevilla arroja estos resultados en Delta C no
normalizada: 38.94 y 34.6, en dos Informantes femeninos sin estudios superiores
(Toledo enviado).

Los valores altos de desviación estándar obtenidos en Amper-Granada se
explican por las reducciones y elisiones de consonantes producidas por la In-
formante que habita en ámbito urbano, pero tiene origen y permanencia pro-
longada en ámbito rural (Toledo en prensa). En la Fig. 7 se muestran la forma
de onda y el espectrograma de la oración El copetón cantaba con emoción emitido
por la Informante venezolana (Andes). Esta Informante presenta la desviación
estándar de intervalos consonánticos más alta (53.66). En la Figura puede verse
claramente que las consonantes en la sílaba acentuada en el límite derecho de
la frase fonológica (φ y el tono de frase H–; SN: El copetón) sufren un proceso de
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Figura 7.

alargamiento sumado a la condición acentuada (Rao 2006, 2007 y 2008; Toledo
2008; Borzone de Manrique & Signorini 1983; también ver arriba: § 1.4). Esta
sílaba acentuada mide 269.3 ms. La oclusiva dental tiene un valor de 114.4 ms,
mientras que la oclusiva dental de la sílaba acentuada en el SV (cantaba) mide
72.2 ms. Este fenómeno, todavía más relevante, se produce en la sílaba acentua-
da frente al tono de frontera de frase entonativa final (L %, SPrep: con emoción).
La sílaba acentuada tiene una duración de 427.2 ms, todas las consonantes que la
integran están alargadas tanto por la condición acentual como por la influencia
del fraseo fonológico y entonativo (Rao 2006, 2007 y 2008; Toledo 2008; Borzone
de Manrique & Signorini 1983; ver arriba: 1.4.). Este tipo de desviaciones de
la media aritmética de intervalos consonánticos puede explicar el valor alto de
Delta C en este dialecto. En suma, dentro de la clase rítmica del español, los
dialectos son sensibles a los cambios de duración producidos por razones con-
textuales: condición acentuada opuesta a condición inacentuada, por influencia
del fraseo fonológico (T–, ya sea H– o ya sea L–) y por influencia del fraseo
entonativo (T %, tanto L % como H %) y por posición prepausal o no prepausal
(arriba: § 1.4).

4. Conclusión

Abercrombie (1967) clasifica las lenguas de compás silábico opuestas a las len-
guas de compás acentual. Las primeras son de isocronía silábica, de anisocronía
acentual o de compás silábico, es decir, isosilábicas. La segundas son de isocronía
acentual, de anisocronía silábica o de compás acentual, esto es, isoacentuales.
Las lenguas romances, entre otras, pertenecen al primer grupo. Las lenguas
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germánicas, entre otras, pertenecen al segundo grupo. Esta oposición teórica
no puede probarse coherentemente en la realidad fonética, en la señal acústi-
ca (Pointon 1978 y 1980; Faure, Hirst & Chafcouloff 1980; Major 1981 y 1985;
Roach 1982; Wenk & Wioland 1982; Hoequist 1983a y 1983b; Dauer 1983 y 1987;
Borzone de Manrique & Signorini 1983; Toledo (1987; 1988a; 1988b; 1989; 1994;
1996; 1997; 1998); Bertinetto 1991–1993). Dauer (1983 y 1987) propone una ins-
tancia fonológica: las lenguas se separan por su fonotáctica (ya sea simple, ya
sea compleja), por el grado de reducción temporal vocálica (ya sea fonémica o
ya sea contextual, pero moderada), por la prominencia del acento (ya sea fuerte
o moderada, con respecto a los segmentos fuera del acento). Basados en estos
principios, se intenta segmentar las emisiones en intervalos vocálicos e inter-
valos consonánticos y luego calcular una serie de métricas rítmicas con el fin
de separar las lenguas de compás silábico de las lenguas de compás acentual
(Ramus 1999; Ramus, Nespor & Mehler 1999; Frota & Vigário 2001; Grabe &
Low 2002; Dellwo 2006; White & Mattys 2007; O’Rourke 2008a y 2008b; Toledo
et al. 2009; Gurlekian et al. 2009; Toledo en prensa y enviado; Dellwo s.d.; entre
otros). Así, se obtienen clases rítmicas totalmente escindidas unas de otras. Las
lenguas de isocronía silábica (el español, por ejemplo) presentan una proporcio-
nalidad de intervalos vocálicos más alta que las lenguas de isocronía acentual.
La razón es el grado importante de reducción temporal vocálica, fonémica, en
las lenguas de isocronía acentual. Opuestamente, no existe reducción temporal
vocálica, fonémica, en las lenguas de isocronía silábica, sólo un grado moderado
de reducción temporal contextual. Las lenguas de isocronía silábica presentan
una variabilidad de pares de intervalos vocálicos en relación sintagmática me-
nor que las lenguas de isocronía acentual (el inglés, por ejemplo). La razón es
similar: a mayor reducción temporal, mayor variabilidad de pares de intervalos
vocálicos (el inglés); a menor reducción temporal, menor variabilidad de pares
de intervalos vocálicos (el español). Por último, la desviación estándar de in-
tervalos consonánticos es menor en las lenguas de isocronía silábica que en las
lenguas de isocronía acentual. La razón es el grado de simplicidad fonotáctica
en las lenguas de isocronía silábica (el español, entre otros) opuesto al grado de
alta complejidad de la fonotáctica en las lenguas de isocronía acentual (el inglés,
entre otros). Véanse los resultados para los dos grupos de lenguas en White &
Mattys (2007).

Por medio de tres métricas rítmicas liberadas de la influencia de los cambios
de la velocidad del habla (la %V, la nPVI − V y la n log (base e) Delta C: ver §
2.3), se analizan tres dialectos de Amper-Hispanoamérica (Venezuela, Andes y
Llanos y Cuba, La Habana).

Con respecto a la proporcionalidad de los pares vocálicos en el cociente con la
duración total de la emisión ( %V), los corpus hispanoamericanos quedan dentro
de una banda que le pertenece al español como clase rítmica. Estos resultados
son coherentes frente a los obtenidos por Ramus (1999) y por White & Mattys
(2007) para el español, se oponen claramente a los hallazgos para el inglés en
los dos trabajos citados. Una Informante de Amper-Cuba (Inf. 2) muestra el
mayor grado de proporcionalidad de intervalos vocálicos, es decir, el patrón
isosilábico es más importante y el grado de reducción temporal contextual es
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menor. Véanse la Fig. 3 y el texto explicativo.
La métrica rítmica que analiza la variabilidad de los pares de intervalos

vocálicos en la cadena sintagmática, normalizados (nPVI − V) dan resultados
sumamente coherentes en estas muestras de Amper-Hispanoamérica. Primero,
el español queda incrustado en una banda de valores de baja variabilidad como
se predice de acuerdo a su clase rítmica. Segundo, los valores son similares a
los obtenidos en Amper-España (Aragón, en Jaca; Canarias, en Tenerife y en
Granada). Véanse Toledo (en prensa), la Fig. 5 y el texto explicativo. Tercero,
los valores se separan de otra lengua de isocronía silábica (el francés) y de las
lenguas de isocronía acentual (el inglés y el holandés). Véanse White & Mattys
(2007), la Fig. 5 y el texto explicativo.
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