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Desde que en 1921 consignó Henríquez Ureña la particular bre
vedad de las vocales átonas mexicanas - c o n d i c i ó n que, en algunos 
casos, originaba su p é r d i d a - han aparecido varios trabajos en los 
que se estudia, de manera más o menos sistemática, este fenómeno 1 . 
S in embargo, sólo dos de ellos están dedicados exclusivamente a su 
análisis: el de P. Boyd-Bowman y el de M . J . Canellada y A . Zamora 
Vicente 2 . Ambos son estudios muy importantes y meritorios, aun
que, en m i opinión, no reflejan con absoluta exactitud la situación 
real del habla mexicana. E l estudio de Boyd-Bowman, aunque 
muy breve, está l leno - c o m o tendremos ocasión de c o m p r o b a r - de 
valiosos aciertos y de felices intuiciones; pero lo reducido de su ex
tensión, frente a la magnitud del problema, determina que sus con
clusiones sean, aunque acertadas en su mayoría, meramente provi
sionales e impresionistas. E l trabajo de los Zamora Vicente es, en 
cambio, mucho más extenso y sistemático; abundan también en él 
los hallazgos felices y los descubrimientos personales. N o obstante, 
la acumulación de casos extremos - r e a l m e n t e esporádicos- como 
si se tratara de hechos normales del habla mexicana, puede producir 
en el lector una impresión que no creo que corresponda a la realidad 
lingüística de México. 

Dada la relativa insuficiencia del pr imero de estos trabajos y la 
deformación apreciable en el segundo, me decido a volver sobre el 
tema, con la esperanza de aportar datos suficientemente amplios y, 
a la vez, reveladores del verdadero alcance del fenómeno. Para ello, 

1 L a re lac ión de d ichos trabajos, a p a r t i r d e l de A u r e l i o M . E s p i n o s a sobre 

el español de N u e v o M é j i c o , p u e d e verse e n las p r i m e r a s páginas d e l art ículo 

de M A . J . C A N E L L A D A y A . Z A M O R A V I C E N T E sobre " V o c a l e s caducas en el espa

ñ o l m e x i c a n o " , N R F H , 14 (1960), 222-241. C o n p o s t e r i o r i d a d a este art ículo se 

h a n v u e l t o a o c u p a r d e l p r o b l e m a M A . DE L O U R D E S A C O S T A L O Z A N O (en su tesis 

presentada ante l a U n i v e r s i d a d de M é x i c o en 1963 sobre A l g u n o s a s p e c t o s d e l 

h a b l a d e Z a c a p o a x l l a , P u e b l a ) y R A Ú L Á V I L A ( también e n u n a tesis - a ú n en 

p r e p a r a c i ó n - sobre E l h a b l a d e T a m a z u n c h a l e ) . 

2 E l estudio de P . B O Y D - B O W M A N , sobre " L a p é r d i d a de vocales átonas e n l a 

a l t i p l a n i c i e m e x i c a n a " , t a m b i é n se p u b l i c ó e n N R F H , 6 (1952), p p . 138-140. 

E l de los Z a m o r a V i c e n t e es e l descrito en l a n o t a a n t e r i o r . * 
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he procurado que m i investigación, mis encuestas, tuviesen u n a 
a m p l i t u d superior a la de los trabajos precedentes, y, en segundo 
lugar, he recurrido al fatigoso método estadístico que - n o obstante 
sus l i m i t a c i o n e s - permite encuadrar todos los datos dentro de u n 
sistema conjunto, revelando así más objetivamente la proporcional 
importancia y extensión de cada hecho particular. 

H a sido objeto de m i análisis el habla espontánea de u n total de 
cien informantes pertenecientes a las más diversas clases sociales y 
culturales: personas de ambos sexos y de muy diferentes edades 
(entre los 15 y los 60 años), cuya habla representa la casi totalidad 
de las distintas modalidades lingüísticas que pueden escucharse en 
la c iudad de México: profesores universitarios, amas de casa, obre
ros, estudiantes de diversos niveles, oficinistas, sirvientes domésticos, 
artistas (músicos, actores, escritores) , vendedores ambulantes, buró
cratas, hombres de negocios, periodistas, agricultores, etc. 3 

L a gran mayoría de los informantes ha nacido en la c iudad de 
México, pero también hay entre ellos algunos procedentes de otras 
zonas del país; sin embargo, he procurado que estos últimos fuesen 
personas que hubieran residido al menos durante los últimos ocho 
años en el Distr i to Federal 4 . T a m b i é n he tomado en cuenta el habla 
de algunos mexicanos hijos de extranjeros (hijos de españoles, nor
teamericanos, árabes, judíos centroeuropeos, alemanes, etc.), siempre 
y cuando tales personas tuvieran el español como pr imera lengua. 
Tres de los informantes son españoles nacidos en la Península, pero 
cuya residencia en México rebasa ya los 20 años 5. 

3 E n síntesis, las características de m i s i n f o r m a n t e s son las s iguientes: per

sonas de c u l t u r a s u p e r i o r : 16%; de c u l t u r a m e d i a : 4 0 % ; de c u l t u r a p r i m a r i a : 

2 5 % ; anal fabetos (o semianalfabetos): 1 9 % . H o m b r e s : 43; mujeres: 57. M e n o 

res de e d a d : 23; entre los 21 y los 50 años: 62; mayores de 50 años: 15. E n 

a l g ú n caso, a l u d o a d e t e r m i n a d o s i n f o r m a n t e s p o r m e d i o de u n n ú m e r o (del 1 

a l 5 2 ) . S u o r d e n a c i ó n n o es c a p r i c h o s a : parte d e l i n f o r m a n t e e n q u i e n c o n 

m a y o r f r e c u e n c i a e i n t e n s i d a d se p r o d u c e e l f e n ó m e n o de debi l i tac ión y pér

d i d a de vocales y l l e g a a l n ú m . 49, i n f o r m a n t e en q u i e n n u n c a se p r o d u c e e l 

f e n ó m e n o . L o s núms. 50, 51 y 52 c o r r e s p o n d e n a tres i n f o r m a n t e s especiales, 

de o r i g e n español (cf. i n f r a ) . 

* E s t o c o n e l fin de r e d u c i r los l ímites de m i estudio y g a n a r e n sistemati

zación c u a n t o p e r d i e r a en extens ión geográfica. D e este m o d o , m i invest igación 

se reduce a los fenómenos de debi l i tac ión vocál ica apreciables e x c l u s i v a m e n t e 

e n e l D i s t r i t o F e d e r a l . C l a r o q u e e l h a b l a de l a c i u d a d de M é x i c o representa 

- c o n sus c i n c o m i l l o n e s de h a b i t a n t e s - l a m o d a l i d a d l ingüíst ica más i m p o r t a n 

te, n o sólo de l a a l t i p l a n i c i e m e x i c a n a , s ino de t o d a l a R e p ú b l i c a , y a q u e es 

e l h a b l a p r o p i a de l a sépt ima parte de l a p o b l a c i ó n t o t a l d e l país. 

s L a e lección d e estos tres i n f o r m a n t e s de h a b l a caste l lana p e n i n s u l a r - l l e 

gados a M é x i c o c u a n d o tenían algo más de 20 a ñ o s - creo q u e se just i f ica p o r 

el hecho de q u e p o d r í a n servir p a r a atest iguar l a fuerza e x p a n s i v a de l a p a r t i c u 

l a r ar t iculac ión m e x i c a n a de las vocales. A juzgar p o r el los, n o parece ser 

excesiva. E l n ú m . 50 - m u j e r s e m i c u l t a , a m a de casa, o r i g i n a r i a de S e g o v i a -

n o reve la contag io a l g u n o d i g n o de tomarse e n consideración. E n e l h a b l a d e l 
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L a voz de 52 de estos informantes fue grabada en cintas magnéti
cas, lo cual me permitía - e n caso de v a c i l a c i ó n - escuchar la articu
lación dudosa cuantas veces fuera necesario 0. E l recuento estadístico, 
los porcentajes, etc., están hechos con base en estas grabaciones. L a 
voz de los 48 informantes restantes no fue grabada, sino sólo escu
chada y anotada a lo largo de conversaciones m u y diversas. Los datos 
por ellos proporcionados me sirvieron únicamente para comprobar 
los resultados obtenidos con las grabaciones 7 y para determinar con 
mayor exactitud la proporción de reducción vocálica por i n d i v i d u o 
dentro de la colectividad (cf. i n f r a , p. 6). Los tipos de encuesta 
realizados son también de lo más diverso, y en todos ellos he pro
curado, naturalmente, que los informantes hablasen con la mayor 
espontaneidad posible. Se han registrado conversaciones sobre temas 
libres entre dos informantes, diálogos entre el informante y u n 
investigador (generalmente, u n estudiante del Colegio de México), 
monólogos, grabaciones de programas de radio 8 , discusiones espontá
neas, etc. D e cada una de esas grabaciones he escuchado detenida
mente - p a r a hacer el acopio de material y el estudio estadístico- lo 
registrado durante u n intervalo que oscilaba entre los 20 y los 30 
minutos como mínimo, lo cual supone unas 20 horas de audición 
y muchos miles de palabras. Creo que, con ello, los resultados que 
proporciona este estudio serán m u y próximos a la situación real, ya 
que no necesariamente idénticos a ella. 

n ú m . 51 - h o m b r e de negocios, r e l a t i v a m e n t e cu l to , n a c i d o e n N a v a r r a y 

e d u c a d o e n M a d r i d - y e n l a d e l n ú m . 52 - h o m b r e de c u l t u r a s u p e r i o r , u n i v e r 

s i t a r i o , de C a s t i l l a l a N u e v a - se a p r e c i a c ier ta p r o p a g a c i ó n d e l f e n ó m e n o de 

r e d u c c i ó n vocál ica , q u e los sitúa d e n t r o d e l g r u p o de personas e n c u y a h a b l a 

se p r o d u c e p é r d i d a o c a s i o n a l de vocales. E n hi jos de españoles, e n c a m b i o , 

nacidos y a e n M é x i c o , e l f e n ó m e n o p u e d e presentar l a m i s m a i n t e n s i d a d y fre

c u e n c i a q u e e n personas e n t e r a m e n t e m e x i c a n a s . 

e A d v i e r t o que , e n n o pocas ocasiones, m e v i prec isado a escuchar 15 o 

20 veces l a m i s m a p a l a b r a p a r a t ra tar de d e t e r m i n a r e l g r a d o de d e b i l i t a c i ó n 

o de e n s o r d e c i m i e n t o de u n a sola v o c a l . Y que , e n a l g ú n caso, m i interpretac ión 

n o era a b s o l u t a m e n t e segura. E s p e r o p o d e r c o n t a r e n breve c o n e l a u x i l i o de 

u n espectrógrafo, l o c u a l m e permit i rá resolver c o n a b s o l u t a certeza esos casos 

dudosos. L a m a y o r í a de las grabaciones se conserva e n e l C o l e g i o d e M é x i c o , 

d o n d e se está f o r m a n d o u n a r c h i v o m a g n e t o f ó n i c o d e l h a b l a m e x i c a n a ; otras 

f u e r o n hechas p o r mí d i r e c t a m e n t e . 

? Q u i s e saber si - a d e m á s de las posic iones consonánticas d e t e r m i n a n t e s 

de reducc ión vocál ica atestiguadas p o r las g r a b a c i o n e s - aparecía e n e l h a b l a de 

otros i n f o r m a n t e s a l g u n a situación consonànt ica d i s t i n t a , n o registrada. N o 

sucedió así: todos los casos de debi l i tac ión o p é r d i d a de v o c a l e v i d e n c i a d o s p o r 

e l h a b l a de esos 48 i n f o r m a n t e s estaban y a a m p l i a m e n t e d o c u m e n t a d o s e n las 

grabaciones. L o s resultados finales de esta serie de análisis hechos d i r e c t a m e n t e 

co inc id ían c o n los resultados o b t e n i d o s m e d i a n t e las grabaciones; p o r e l l o 

consideré i n n e c e s a r i o seguir a u m e n t a n d o e l n ú m e r o de i n f o r m a n t e s . 
8 M u y pocas, ya q u e los locutores — a u n e n los m o m e n t o s de m a y o r espon

t a n e i d a d - suelen v e l a r p o r l a p r o p i e d a d de su h a b l a . 
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C o m o resumen, puedo anticipar que en la debilitación y pérdida 
de las vocales no se aprecia disposición sistemática alguna por lo que 
al n ive l sociocultural de los hablantes se refiere. C o m o bien obser
varon ya M a . J . Canellada y A . Zamora, el fenómeno p u e d e aparecer 
"en todas las clases sociales, desde personas de cul tura superior hasta 
los últimos estratos" (p. 225); y lo mismo en adolescentes y jóvenes 
que en personas maduras o ancianas. J u n t o a u n estudiante que 
debil i te las vocales hasta el máximo y a cada momento, otro de su 
misma edad y condición social las mantendrá todas con igual firmeza 
que u n castellano. N o hay, pues, sistematización social n i cu l tura l 
de n inguna clase 9. Si me viera obligado a declarar en qué ámbito 
p a r e c e producirse el fenómeno con alguna mayor regularidad o 
intensidad, tal vez pudiera decir que los materiales por mí reunidos 
apuntan vagamente hacia personas jóvenes de cul tura media o su
p e r i o r 1 0 . 

También debo advertir que no he tomado en cuenta algunos 
casos de extrema debilitación vocálica enteramente normales en el 
español general 1 1 , sino sólo los que parecen ser más característicos 
de México y de la situación consonàntica particular en que se pro
ducen. 

P u n t o capital me parece el que se refiere al grado de debilitación 
- o p é r d i d a - de la vocal. Creo que el oído me ha permit ido distin
g u i r cuatro grados diferentes, que van desde la pérdida aparente
mente c o m p l e t a 1 3 hasta una simple relajación intensiva de las voca-

» N i l a h a y t a m p o c o e n e l h a b l a i n d i v i d u a l : c u a l q u i e r h a b l a n t e e n el q u e 

se p r o d u z c a r e d u c c i ó n vocál ica p o d r á a r t i c u l a r u n a m i s m a p a l a b r a de d i s t i n t a 

m a n e r a cada vez; cf. el e j e m p l o q u e t r a n s c r i b o e n l a p . 8: [comimos], j u n t o a 

[comimos] , [comimos] y [comimos] sucesivamente. 

1» L o q u e sí p u e d o a f i rmar r o t u n d a m e n t e - c o m o y a h a n hecho c o n todo 

ac ierto M a . Josefa C a n e l l a d a y A l o n s o Z a m o r a - es q u e n o se trata de u n 

f e n ó m e n o p r o p i o d e l h a b l a rústica o característico de personas de escasa c u l t u r a . 

T a m b i é n en esto e l español d e M é x i c o dif iere c o m p l e t a m e n t e d e l h a b l a de 

N u e v o M é x i c o , y n o responde a las mismas causas m e d i a n t e las cuales A M A D O 

A L O N S O p r o c u r a b a e x p l i c a r l a p é r d i d a de vocales e n e l n u e v o m e x i c a n o (cf. " C o n 

sonantes si lábicas", B D H , l, 431-459). 

«• Así , n o e n t r a n en m i estudio, n i p o r ende e n e l r e c u e n t o estadístico, casos 

c o m o 1 ' a g u a , l ' o r q u e s t a , n o r a m a l a y n o r a b u e n a , ñor, U f e m i a ( E u f e m i a ) , l a c e n a 

(alacena), c h a c h a , buferò (agujero), etc., q u e obedecen a otras causas y q u e 

p u e d e n d o c u m e n t a r s e e n c u a l q u i e r reg ión d o n d e se h a b l e español . E s t a d i s t i n 

c ión n o parece haberse observado en e l t rabajo de Z a m o r a V i c e n t e , d o n d e - j u n 

to a casos de p é r d i d a c o n d i c i o n a d a p o r las consonantes p r ó x i m a s , c o m o c a f e s i t o , 

p - s t o r s i t o s , etc. se i n c l u y e n e jemplos c o m o [ o r e a r ] (por 'ahorcar ' ; s i n d u d a d e r i 

v a d o d i r e c t o de h o r c a ) , [ñor] (común a g r a n parte d e l d o m i n i o l ingüíst ico d e l 

español : cf. A . A L O N S O , B D H , I , 417-430), [ c a d a b r e s ] (que p o d r í a ser p l u r a l de u n 

c a d a b r e ' cadáver ' a m p l i a m e n t e atestiguado) y [ventisínco] (como e j e m p l o de 

pérdida de l a semivocal , c u a n d o l a f o r m a v e n t i - es n o r m a l - a l t e r n a n d o c o n 

v e i n t i — e n g r a n parte d e l t e r r i t o r i o de h a b l a española) . 

» A l menos hasta d o n d e a lcanza m i o ído. N o rechazo la p o s i b i l i d a d de 
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les 1 3 , pasando por dos grados intermedios: uno en que puede percibir
se todavía u n leve elemento vocálico, una vocal mínima o reducida 
- c o m o la llamó A m a d o A l o n s o - " , y otro en que la vocal debi l i 
tada es ya fácilmente perceptible. E n estos tres últimos casos, la vocal 
puede estar ensordecida por las consonantes sordas próximas, cir
cunstancia que - c o m o v e r e m o s - es muy frecuente. Limitaciones de 
imprenta me obligan a transcribir esos cuatro grados de la siguiente 
manera: i ) estes, antas. . . ; 2 ) estas, ant G s. . .; 3) estas, ant c s. . . ; 4 ) ant-s 
(pérdida total). Cuando las vocales se ensordecen, las pongo entre 
paréntesis: antfo)s, ant(e)s, antMs, etc. T a m b i é n pongo entre parénte
sis las consonantes ensordecidas: baiO-s, ot(ro) s , etc.° 

Si b ien este afán de distinción gradual exige u n mayor esfuerzo y 
plantea, muchas veces, serias dif icultades 1 5 , he puesto de m i parte 
todo lo posible por mantenerlo, pues no me parecía justo simplificar 
la realidad reduciéndola a dos únicos casos: pérdida y debilitación 
intensa. Supongo que esa simplificación es la que torna discutibles 
muchos de los ejemplos ofrecidos por Zamora Vicente en su trabajo, 
donde presenta casos de pérdida total en situaciones en que, sin du
da, debía de haber - d e acuerdo con los materiales por mí r e u n i d o s -
algún elemento vocálico. D e la deformidad de esos ejemplos da 
prueba e l hecho de que, leídos conforme a las transcripciones que 
ofrece Zamora, resultan incomprensibles para los mismos mexicanos. 
Es lo que ha sucedido con bárzbés 'varias veces' (p. 231), cuya trans-

q u e , i n c l u s i v e e n esos casos extremos, exista u n e l e m e n t o vocá l i co m í n i m o - s o 

n o r o o, más p r o b a b l e m e n t e , s o r d o - q u e sólo los aparatos fonéticos m o d e r n o s 

p u e d a n registrar . E n c u a n t o e l C o l e g i o de M é x i c o d i s p o n g a d e l espectrógrafo 

c o n q u e v a a e n r i q u e c e r su l a b o r a t o r i o , someteré a lgunos de estos casos a l aná

lisis de l a m á q u i n a . M i e n t r a s tanto, m e veo o b l i g a d o a d a r crédito a m i o í d o y 

a m a n t e n e r ese c u a r t o g r u p o de " p é r d i d a t o t a l de vocales" , a pesar de l a auto

r i z a d a o p i n i ó n de A m a d o A l o n s o e n e l sent ido de q u e e l o í d o suele equivocarse 

e n estos casos y t o m a r p o r consonantes silábicas " p r o n u n c i a c i o n e s q u e n o l o 

s o n " ( B D H , I , 435). 

" D i g o " i n t e n s i v a " p o r q u e n o m e refiero a l a s i m p l e relajación n o r m a l 

e n caste l lano de t o d a v o c a l átona, s i n o a u n a debi l i tac ión m a y o r , q u e s o r p r e n 

de s i n d u d a a l o í d o p e n i n s u l a r o a c u a l q u i e r o t r o n o h a b i t u a d o a l a fonét ica 

m e x i c a n a . (Cf. l a n o t a 12 d e l art ículo de C A N E L L A D A y Z A M O R A ) . 

" A veces, v o c a l m í n i m a i n d i f e r e n c i a d a , de t i m b r e i m p r e c i s o : [pWstola] 

' p i s t o l a ' , [ermáncs] 'hermanos ' , [estf^s personas], etc. 

15 R e c o n o z c o q u e m u c h a s veces r e s u l t a b a dificil ísimo d e t e r m i n a r a l s i m p l e 

o í d o - a pesar de que , gracias a las grabaciones, p o d í a escuchar cada caso c u a n 

tas veces c o n s i d e r a r a p r e c i s o - si existía todavía u n e l e m e n t o vocál ico m í n i m o 

o n o ; y más a ú n d e c i d i r si u n a v o c a l re la jada d e b í a i n c l u i r s e en e l a p a r t a d o 

tercero (e lemento vocál ico m í n i m o ) o e n e l segundo (vocales m u y d e b i l i t a d a s , 

p e r o ya más fác i lmente percept ib les) ; y todavía más p r e t e n d e r hacer esa clasi

ficación c o n i g u a l d a d de c r i t e r i o e n días d i s t i n t o s . . . S i n embargo , a u n q u e doy 

p o r supuesto e l e r r o r e n l a interpretac ión y clasificación de a lgunos casos, creo 

q u e ésta p u e d e mantenerse , ya q u e l a p r o p o r c i ó n de frecuencias n o se apartará 

m u c h o de l a r e a l i d a d , d a d o e l e levado n ú m e r o de e jemplos anal izados . 

file:///RF11


6 J U A N M . L O P E B L A N C H N R F H , X V I I 

cripción más aproximada sería [bár¿«zbés-s]; de bárskséchs Varias 
cosechas' (p. 235; tal vez [bár«'«s kí°)séch(a)s]); de e n s ' f l i t s 'encefalitis' 
(p. 229; acaso [ens^MítWs]); de loSornménts:fráils ('los ornamentos 
de los frailes', p. 235); de bífn-trés ('vivo interés') y preséts-fíns ('pre
ceptos divinos' , p. 239) y de otros ejemplos que los mexicanos no 
pueden interpretar. E l caso de gentsksestablésn ('gentes que se esta
blecen', p. 231) resulta poco menos que impronunciable , por lo que 
-s irviéndome de la gradación e x p l i c a d a - me atrevería a suponer 
[xént-s k(e) sestablés^n]. L o mismo podría decirse de la transcripción 
I s j ' n t e s (p. 237; acaso [l as x é n t e s ] ) y de parn-t'sc° (p. 239; tal vez 
[pa/r^n/tCejs/ko])16. 

T a m b i é n he procurado determinar en qué número proporcional 
de personas se produce el fenómeno, y qué grado de intensidad 
alcanza en cada una. Basándome en el habla de los 52 informantes 
cuya voz ha sido grabada 1 7 , he llegado a los siguientes resultados: E n 
poco más del 15% de los hablantes no se produce prácticamente 
n i pérdida n i debilitación anormal de vocales; en u n 2 3 % el fenó
meno aparece sólo ocasionalmente; sigue u n tercer grupo (19.2%) 
en el que la pérdida o reducción se produce todavía con poca inten
sidad; el 17.3% de los mexicanos relajan ya las vocales con cierta 
regularidad, según u n a frecuencia que podríamos situar a medio 
camino entre la pérdida meramente ocasional y los casos extremos; 
u n 11.5% de ellos rebasan esta situación intermedia, y u n 13.4% 
representa los casos extremos, de pérdida muy frecuente y constante. 
Son, pues, menos los hablantes en los que el fenómeno es relativa
mente acusado (42.2%) que aquellos en los que sólo se da ocasio
nalmente o con poca frecuencia (57 .8%) 1 8 . 

1 6 M e asal tan ciertas dudas sobre l a v a l i d e z de a l g u n o s de los e jemplos q u e 

p r o p o r c i o n a Z a m o r a V i c e n t e ; e n especial , e l de [mnístroasúnts:teriórs] (por ' m i 

n i s t r o de asuntos exteriores ' : p . 235). N o creo q u e h a y a p o d i d o o ír lo espontá

n e a m e n t e e n labios de u n m e x i c a n o , puesto q u e en M é x i c o n o existe e l M i n i s t e 

rio d e A s u n t o s E x t e r i o r e s ( d e n o m i n a c i ó n p e n i n s u l a r de l a d e p e n d e n c i a guber

n a m e n t a l ) s i n o l a S e c r e t a r i a d e R e l a c i o n e s , y n o hay, p o r cons iguiente , M i n i s t r o 

d e A s u n t o s s i n o sólo S e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s . P o d r í a pensarse q u e 

Z a m o r a h a y a p e d i d o a a l g ú n h a b l a n t e m e x i c a n o q u e l e y e r a esas palabras , p e r o 

n o creo que , e n t a l caso, l a p r o n u n c i a c i ó n o b t e n i d a coinc idiese c o n l a trans

cr ipc ión q u e nos ofrece, y a q u e l a p é r d i d a de vocales suele p r o d u c i r s e , n a t u r a l 

m e n t e , en l a p r o n u n c i a c i ó n r á p i d a , espontánea, de p a l a b r a s n o r m a l e s e n e l 

s istema l ingüíst ico de los hablantes , e n especial de pa labras de uso constante, 

c u y o desgaste fonét ico es m u y acusado. 

" T a l vez este n ú m e r o n o sea suficiente p a r a d e d u c i r conclusiones entera

m e n t e seguras a este respecto, p e r o permit i rá a l menos formarse u n a i d e a a p r o x i 

m a d a d e l a lcance q u e - e n dirección h o r i z o n t a l - t iene e l f e n ó m e n o . 

i» C o m o cabía esperarse, e n e l h a b l a de estos úl t imos se p r o d u c e l a reduc

c ión vocál ica casi e x c l u s i v a m e n t e en voces de uso m u y frecuente: a n t e s , p e s o s , 

g r a c i a s , e n t o n c e s , n o s o t r o s , t a r d e s , p r e c i s a m e n t e , p u e s , c a s a s , o t r o s , m o r f e m a 

v e r b a l - m o s , s intagmas q u e está, q u e es, etc. 
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O t r a observación fundamental: el debi l i tamiento o pérdida de 
las vocales no depende básicamente de la posición silábica que la 
vocal guarde con relación a l acento p r i n c i p a l de la palabra, sino del 
entorno consonántico que la envuelva 1 9 . C u a l q u i e r vocal átona, sea 
i n i c i a l , final o intertónica, podrá debilitarse o mantenerse de acuer
do con la influencia de las consonantes en contacto. Los autores de 
anteriores estudios han dispuesto sus materiales de acuerdo con la 
tradicional distinción entre sílabas tónicas, protónicas, iniciales, etc. 
Creo que ello enturbia la realidad de los factores determinantes 
del cambio. L o que verdaderamente importa es el contacto conso
nántico. P o r no part ir de esta base, considero que se equivoca Za
mora a l afirmar que "siendo postónica, cualquier vocal es suscepti
ble de elisión" (p. 230). N o lo creo. Sucederá sólo si las consonantes 
próximas lo permiten. Entre /g/ y / n / , entre /b/ y ¡á¡ o entre 
/ b / Y ¡g¡> P o r ejemplo, no he recogido n i u n solo caso de pérdida 
de vocal, y no alcanzo a imaginar que se pronuncien actualmente 
en México voces como zángano, órgano, vértigo-, p l u m b a g o , o ávido 
sin la vocal postónica: [sángno], [órgno], [bértgo], [plúmbgo], [ábdo]. 

E l número total de vocales perdidas o anormalmente debilitadas 
que presentan mis 52 grabaciones magnetofónicas es relativamente 
pequeño: 2,284. D i g o "relativamente" porque, si b i e n la cifra no es 
desdeñable, resulta menor de lo que tal vez pudiese hacer pensar 
el estudio de los Zamora Vicente 2 0 . Para que podamos hacernos u n a 

i» E l acento tónico sólo parece establecer u n a d i ferenciac ión: l a q u e existe 

entre las vocales átonas - m u c h o más propensas a l a c a í d a - y las tónicas - m u c h o 

más resistentes. C i e r t o que e l f e n ó m e n o de debi l i tac ión vocál ica l l e g a a afectar 

a las vocales tónicas, c o m o ya h a n señalado p o r p r i m e r a vez C a n e l l a d a y Z a m o 

r a (y éste es u n o de los p r i n c i p a l e s hal lazgos de su trabajo) , p e r o s i n q u e deter

m i n e l a desapar ic ión p l e n a de l a v o c a l . A l m e n o s e n n i n g u n o d e los e jemplos 

p o r m í r e u n i d o s de vocales tónicas d e b i l i t a d a s se l l e g a a su e l i m i n a c i ó n com

p l e t a : p o d r á n ser m u y r e d u c i d a s y sordas, p e r o s i e m p r e creo p e r c i b i r u n 

e l e m e n t o vocál ico e n l a sí laba, más o m e n o s e m b e b i d o p o r las consonantes 

p r ó x i m a s . 

20 Casos c o m o los de l a t o t a l desaparic ión de l a / a / tónica a q u e se ref ieren 

(p. 237); l a r e d u c c i ó n a dos sílabas de s intagmas q u e p r o p i a m e n t e t i e n e n c i n c o 

( n o n / s : t t - ' n o necesito ' , p . 239); e l h e c h o de que , si b i e n " m u c h a s veces l a 

v o c a l se restablece" [como si l o n o r m a l f u e r a l a p é r d i d a ] , " e n m u l t i t u d d e c a s o s 

desaparece p o r c o m p l e t o " (p. 240), hasta e l p u n t o de q u e h a y a "casos e n q u e 

l a frase se hace práct icamente i n i n t e l i g i b l e p a r a e l p e n i n s u l a r " (p. 241), son 

af irmaciones q u e acaso p u d i e r a n hacer pensar e n u n a s i tuación más grave de l o 

q u e m e n o s de 2,300 casos de debi l i tac ión vocál ica - c o r r e s p o n d i e n t e s a u n t o t a l 

de unas 30,000 pa labras a n a l i z a d a s - p e r m i t e n s u p o n e r . M e i n c l i n o a pensar 

q u e , c u a n d o se p r o d u c e n situaciones de i n c o m p r e n s i ó n entre m e x i c a n o s e 

h i s p a n o h a b l a n t e s de otras n a c i o n a l i d a d e s , más se d e b e r á a otras causas q u e 

a l a r e d u c c i ó n de las vocales. N o obstante, t a m b i é n D Á M A S O A L O N S O h a b í a 

achacado a l a debi l i tac ión de vocales l a d i f i c u l t a d de c o m p r e n s i ó n d e l h a b l a 

m e x i c a n a , si b i e n se expresaba c o n m a y o r c o m e d i m i e n t o : " E s t a t e n d e n c i a es lo 

q u e p r i n c i p a l m e n t e hace a veces a l g o difícil p a r a u n caste l lano l a c o m p r e n s i ó n 
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idea aproximada de la intensidad o frecuencia relativa del fenómeno 
dentro del discurso, transcribo a continuación dos breves pasajes 
de mis grabaciones. E l pr imero corresponde al informante núm. i , 
muchacho de 18 años, de cultura media, or iundo de Mérida, pero 
residente en el Distr i to Federal desde los seis años de edad; persona 
en q u i e n con mayor constancia se aprecia la reducción de vocales. 
E l segundo pasaje corresponde a la informante núm. 18, estudiante 
universitaria de 20 años, del D . ¥., que habla inglés, francés y algo 
de portugués. Representa el peldaño intermedio en la escala de re
ducción vocálica que va desde los casos de debilitación o pérdida 
meramente esporádica hasta los casos extremos 2 1 . 

I n f o r m a n t e núm. 1 : ly'ste m- pus" a leer el periódica (Estuve 
leyendo u n rato, y l w e g o p- S comimos en la casa de X . . . a la una y 
media comimos, y en la tarde ¡ah, no!, pero comimos en casa de unos 
tíos míos; bueno, unas tías primas de mis papás, k-stán ( = q u e están) 
viviendo por allá, por Álamos; y comimos y de allí me f u i al t e a t M . 
Salí del tiatro, y p M s me f u i . . . este. . . me vine acompañando a 
una muchacha ¿no?, que p-s«s m i novia. Digo , de allá, del tiatro ¿no? 
la llevé a su casa. . . ¡Ah!, nos trajo J u a n , por cierto; nos trajo J u a n . 
Y . . . y ya nos fuimos en. . . casa u n rato, y luego ella se v i n o y yo me 
quedé en la casa. Luego entré, cené, ~ [ = me] puse a ver televisión, 
ruta sesentaiséis, kWs° [ = que eso] no me la pierdo. Y este. . . m puse 
a trabajar y acabé como a la una más o menos e [— de] trabajar. Por 
cierto que eso me ocasionó que no me levantara hoy para entregar 
el trabajo k-staba yo haciendo ayer. Entons^s. . . bueno, los martes, 
jueves y sábados me baño aquí, en m i casa. 

I n f o r m a n t e núm. 1 8 : Sí, pero hay tantos obstáculos para el M e r 
cado C o m ú n a h o r i t a . . . pues. . . por ejemplo el ingreso per cápita 
está m u y bajo en los países. . . casi to*>s tienen. . . una economía muy 
retrasada; no podrían llegar a u n n i v e l como el del Mercado Común 
muy pronto. Además el d o m i n i o que tiene «stacbs Unid»s sobre Amé
rica L a t i n a es u n gran impediment(o). 

D e los 2,284 casos de reducción vocálica reunidos, sólo 44 corres
ponden a vocales tónicas 2 2 , n i n g u n a de las cuales desaparece por 
completo (fransés, bichaos). Esto representa algo menos del 2 % del 
total, frente al 9 8 % de casos en posición átona. 

L a consonante que más favorece el debi l i tamiento y pérdida de 
cualquier vocal es, sin duda alguna, la fsf, como ya había advertido 

de l a conversación r á p i d a entre mej icanos de las clases p o p u l a r e s " ( M e m o r i a 

d e l I I C o n g r e s o d e A c a d e m i a s d e l a L e n g u a , M a d r i d , 1956, p . 39, nota) . 

21 P a r a f a c i l i t a r e l trabajo de i m p r e n t a , sólo ofrezco transcripción fonét ica 

de los sonidos r e l a c i o n a d o s c o n e l f e n ó m e n o q u e nos o c u p a . 

22 N o i n c l u y o en este n ú m e r o las pa labras acentuadas que , d e n t r o de l a 

frase, se usan c o m o proclít icas o enclít icas, o q u e l l e v a n sólo u n acento secun

d a r i o : c o m e r ?s t o d o ; d a r ¿sta c a r t a . 
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m u y atinadamente Boyd-Bowman 2 3 . De los 2,284 casos registrados, 
2,036 presentan contacto anterior o posterior de la vocal con /s/, 
lo cual equivale a casi el 9 0 % del total absoluto. L a posición de las 
vocales con relación a la sílaba tónica es - a n t e tan enorme porcen
t a j e - cosa muy secundaria. Otro hecho que me parece de notable 
importancia es que la gran mayoría de esos 2,036 casos presenta com
binación de v o c a l - f s, especialmente trabada; sólo en el 7 % escaso 
de estos ejemplos (140 en total) hay contacto anterior con /s/ ([pa-
résWkW no], [universidad]), en tanto que los casos de contacto poste
r i o r llegan a 1,372 ( = 67.3%): [dientas], [ant-s], [unidos], [mejores], 
[chicas], [centavas], [pescar], [digamos], [muchas] , [del o S pital], etc. 
L o s 524 casos restantes ( = 2 5 . 8 % ) presentan la vocal entre dos /s/: 
[entons-s], [desesperado], [nos Wstán], [cosWs], [sostener]. 

Es posible que el carácter especial de la /s/ mexicana influya 
en el oscurecimiento y pérdida de la vocal que está en contacto con 
ella. A m a d o Alonso, tratando de explicar la posible pérdida de voca
les en el español de N u e v o México, se inc l ina a pensar que el fenó
meno consiste "en la pronunciación breve de las vocales y en una 
tendencia especialmente fuerte a articular la vocal simultáneamente 
con la consonante prolongable que esté en su contacto", de tal ma
nera que " l a articulación de la continua cubra a la de la vocal tanto 
por anticipación como por dilación" ( B D H , I, 438-439). Creo que 
esto es, básicamente, lo que sucede en México. L a /s/ mexicana, de 
t imbre m u y agudo y peculiarmente larga en su duración 2 4 , cubre a 
la vocal próxima, embebiéndola en sí misma y ensordeciéndola en 
no pocos casos 2 5. D e ahí que la combinación particular de dos conso
nantes entre las que puede i r situada la vocal que más favorece su 

23 C L N R F H , 6, p . 138: " N o s parece i m p o r t a n t e observar q u e l a pérdida 

de estas vocales i n a c e n t u a d a s ocurre c a s i e x c l u s i v a m e n t e en contacto c o n s, sobre 

t o d o entre s y o t r a consonante sorda, o c o n s a l final de p a l a b r a " . E n su tesis 

d o c t o r a l sobre E l h a b l a d e G u a n a j u a t o (México , 1960), e l párrafo d e d i c a d o a l 

es tudio de l a p é r d i d a de vocales se t i t u l a precisamente " V o c a l á tona e n contacto 

c o n s". E n l a mayor ía de los e jemplos q u e ofrece H E N R Í Q U E Z U R E Ñ A ( B D H , I V , 

336), la p é r d i d a de v o c a l se p r o d u c e e n contacto c o n /s/; l o m i s m o sucede 

e n t o d o s los e jemplos q u e p r o p o r c i o n a n E s t r e l l a C o r t i c h s (p. 41) y B o y d - B o w 

m a n , así c o m o e n l a mayor ía de los q u e registran A c o s t a L o z a n o y R a ú l Ávi la . 
2 4 Cf . H E N R Í Q U E Z U R E Ñ A , B D H , I V , p . 126. " E s b i e n c o n o c i d a l a s mejica

n a . . . de t i m b r e agudo, s i n g u l a r p o r su l o n g i t u d entre todas las d e l m u n d o 

hispánico . Es p r o b a b l e q u e d e b a su carácter a l a i n f l u e n c i a d e l n á h u a t l , d o n d e 

n o existía l a s, p e r o sí tres s ib i lantes parecidas, de larga t e n s i ó n " ( i b i d . , p . 336). 

N o negaré ta jantemente esta p o s i b l e i n f l u e n c i a d e l sustrato, p e r o t a m p o c o 

p u e d o o l v i d a r q u e ese t i p o de s a g u d a y tensa aparece en otras m u c h a s regiones 

de A m é r i c a , y q u e l a r e d u c c i ó n de vocales e n contacto c o n s se p r o d u c e i g u a l 

m e n t e en otros países (cf. i n f r a , p p . 18-19). 

25 C f . B O Y D - B O W M A N , p . ' 138:" " P a r e c e ' q u e la s m e x i c a n a , s i e m p r e larga y 

d e t i m b r e agudo (y más todavía e n final de p a l a b r a ) , p r o v o c a e l e n s o r d e c i m i e n t o 

d e l a y a a b r e v i a d a v o c a l y e n c i e r t o s c a s o s l a a s i m i l a p o r c o m p l e t o " . 
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reducción y pérdida sea precisamente s»s: los 524 casos registrados 
representan casi e l 2 3 % del total absoluto. 

C u a l q u i e r consonante puede preceder a l a combinación de v o 
c a l + s. H e hallado ejemplos de debilitación o pérdida vocálica en 
contato anterior con todas y cada una de las consonantes del sistema 
fonológico mexicano, según puede advertirse en el siguiente cua
d r o 2 6 : 

v o c a l + s — 1,896 casos (83%) 

p^s 

222 (9.7%) (13-7%) 

k«s 

206 (9%) 

SO (0.9%) 

s«s 

524 (22.9%) 

ĉ s 

38 (1.7%) 

x^s 

20 (0.9%) 

b^s 

36 (1.6%) 

d«s 

144 (6.3%) 

r"s 

30 (1.3%) 

y»s 

18 (0.8%) 2 (0-09%) 

m^s 

92 (4%) 

n^s 

82 (3-6%) 

ñ«s 

18 (0.8%) 

l«s 

28 (1.2%) 

|«* (vocales 
21 (0.9%) 81 (3.5%) 

Este cuadro nos permite hacer varias observaciones a los resulta
dos obtenidos por Boyd-Bowman. Es cierto que son las consonantes 
oclusivas sordas /t/, /p/ y /k/ en combinación con /s/ las que más 
favorecen la relajación de vocales, pero la combinación s*s las sobre
pasa netamente 2 7 . D e las consonantes sonoras, es la dental la que más 

26 L a s cifras y los porcentajes de este c u a d r o se ref ieren a l t o t a l absoluto. 

E l ú n i c o f o n e m a tras e l c u a l n o h a l l o p é r d i d a d e v o c a l es f • S i n embargo, e l 

i n f o r m a n t e n ú m . 1 (en q u i e n m a y o r n ú m e r o de casos d e p é r d i d a se aprecia) 

d e b i l i t ó e n u n a ocasión t o d a l a s í laba i n i c i a d a p o r f - t r a s p a u s a - , a u n 

q u e se t r a t a b a prec isamente de sí laba tónica y n o h a b í a contacto c o n s: | — puse 

a v e r televisión, r ú t a s(e)sentaiséis|. 

27 B o y d - B o w m a n p e n s a b a q u é s»s e r a c o m b i n a c i ó n " m á s r a r a " q u e las 

tres anter iores . C i e r t a m e n t e q u e e n e l e levado porcenta je d e s u s i n f l u y e de m a n e r a 

dec is iva e l r e p e t i d o uso de l a p a l a b r a e n t o n c e s [entóns-s] (233 casos), p a l a b r a q u e 
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propic ia la debilitación vocálica ([ustedes], [ u n i d a s ] , [tod«s], [dispo
ner]) y aun l a pérdida absoluta ([ciudad*]). Siguen en importancia 
las nasales, sobre todo / m / ([problema], [comes]), especialmente en 
el morfema verbal de pr imera persona p l u r a l ([<?stam-s], [digamos], 
[tenemos], [llevamos]), y la / n / ([men-s], [regiones], [tienes])2 8. 

Boyd-Bowman no había registrado ningún ejemplo de combina
ción con /y/ o con ¡x¡; aparecen, no obstante (por lo menos en el 
habla actual), aunque en menor proporción ([ellfojs], [callas]); espe
cialmente con ¡r¡: [exterioras], [centauros], [culturas] 2 9 . Además, 
agrupada con /t/, es relativamente fácil que la ¡x¡ se ensordezca y 
asibile, relajándose muchísimo, sobre todo en ciertas palabras de uso 
muy frecuente: [nosot(™)s], [nuest(«>)s], [ot(«>)s], etc. E n una ocasión, 
el informante núm. i pronunció [ n u e s ^ ] , casi [nuesfoJs] (cf. "saya-
gués" n u e s o , esp. ant. m a e s e ) 3 0 . Y en otra, el informante núm. 22 
(oficinista de 31 años) asibiló y ensordeció la / r / agrupada con /t/ 
ante diptongo tónico: "los dos t("°) s que l legaron". Reducción se
mejante a la de tr°s en la combinación pp>s: [p(e)sisamente], [ap-sima-
damente], [p-sioso] s l. 

Aparte de la ¡i¡, la única consonante que no parece favorecer la 
pérdida es la /g/: en los dos únicos ejemplos registrados (ambos 
en la palabra g r i n g o s ) , la vocal es claramente perceptible, aunque 
esté ensordecida: [gringas]. Si b ien el porcentaje de casos con /c/ 
no es muy elevado, ello no significa que este fonema no favorezca 
l a reducción vocálica; puede explicarse por l a relativamente baja 

sufre m u y i n t e n s o desgaste fonético d e b i d o p r e c i s a m e n t e a l a f recuencia de su 

e m p l e o . P e r o n o es menos c ierto q u e t a m b i é n e l a l t o porcenta je correspondiente 

a p v s se e x p l i c a e n g r a n parte p o r l a a b u n d a n c i a de l a p a l a b r a p u e s , que m u c h o s 

h a b l a n t e s u t i l i z a n a cada paso. ( H e r e u n i d o 169 casos e n q u e figura d e n t r o de 

l a frase c o m o e l e m e n t o gramat ica l ) ; y q u e e n l a p r o p o r c i ó n de k " s i n f l u y e n los 

m u y c o m u n e s s intagmas q u e se [k(«)se], q u e s i [kWsi] , q u e está [k-stá], q u e es 

[ke s ] , etc. T a m b i é n e n otro aspecto - e l de l a cerrazón v o c á l i c a - resul ta sel

l a c o m b i n a c i ó n ¿«i l a q u e más afecta a l a v o c a l . O b s e r v a J O S E P H H . M A T L U C K , 

" L a é t r a b a d a e n l a c i u d a d de M é x i c o " , A L M , 3 (1963), p . 31, q u e e l f o n e m a 

/s/ "parece ser e l q u e c o n más fuerza inf luye e n l a cerrazón de l a v o c a l , sobre 

t o d o c u a n d o ésta se e n c u e n t r a e n t r e d o s ¡sj". 

28 L a s i tuación m e x i c a n a es, pues, m u y d i s t i n t a d e l a q u e refleja e l estudio 

de E s p i n o s a sobre e l n u e v o m e x i c a n o ( B D H , I , p p . 208-218) y de l a q u e A m a d o 

A l o n s o advierte e n los dialectos románicos: " n a s a l (sobre t o d o e n i n i c i a l ) , r 

f r i c a t i v a , l, y más r a r a vez s" ( B D H , I , 436). 

29 P e r o n o e n l a e levada p r o p o r c i ó n q u e s u p o n í a Z a m o r a V i c e n t e , e n cuya 

o p i n i ó n e l contacto más favorecedor de p é r d i d a sería, " i n m e d i a t a m e n t e " des

pués d e l de s, e l de r (p. 228). Y o n o he e n c o n t r a d o n i n g ú n caso e n q u e l a r 

o r i g i n e , p o r sí sola, p é r d i d a to ta l de vocales. 

so S o n var iantes r e l a t i v a m e n t e frecuentes d e n o s o t r o s las real izaciones [nosó-

t(ro)sl, [nosó(d)o s] y, e n a l g ú n caso, [nosós]. 

31 A m b o s fenómenos los consignó acer tadamente B o y d - B o w m a n : " H a y dos 

e jemplos e n los cuales u n a r a g r u p a d a desaparece j u n t o c o n l a v o c a l : p s i o s o , 

n o s o t ' s " (p. 139). 
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frecuencia de aparición del fonema en la lengua española. Pero de 
que la /c/ favorece la relajación de vocales - n o sólo átonas ([mu
chas] , [Sanchas], [ m u c h a c h a s ] ) - da prueba el hecho de que la 
mayoría de las vocales tónicas debilitadas que he reunido esté en 
contacto con /£/' (14 en total, o sea casi el 3 2 % de los casos de vo
cales tónicas relajadas): [chíOst-s], [muchísimo], [bich(í)tí°)s]. 

t> Otra observación significativa: de los 1,896 casos en que la vocal 
va seguida por /s/, casi el 7 1 % corresponde a combinaciones con 
consonante s o r d a anterior, en tanto que a las combinaciones con 
s o n o r a sólo corresponde el 2 3 % . Difícilmente podría u n quimógrafo 
rc^istrsT I3.S vocales rníniixiHS cnsoi*dccicÍ2s p o r l¿is consonantes sordas 
que las envuelven; sólo con la ayuda de u n espectrógrafo podrá deter
minarse la presencia o ausencia total de elemento vocálico sordo. 

N o advierto en mis grabaciones la frecuente sonorización de /s/ 
a que se refieren Canel lada y Zamora (p. 232 y n . 20). Advier to , sí, 
que*en los casos de pérdida vocálica la /s/ es todavía más tensa y 
aguda que de o r d i n a r i o 3 2 , pero generalmente sorda. Es posible que 
esta particularidad cambie mucho de i n d i v i d u o a i n d i v i d u o . L o que 
yo he encontrado en no pocos casos es precisamente el fenómeno 
contrario, o sea, el ensordecimiento de fonemas consonándoos sono
ros próximos a /s/, especialmente ante pausa: [nosot(™)s], [bai(l)-s], 
[ca(y)Ws], [a(ñ)Ws], e t c . 3 % E l ensordecimiento de las vocales debi l i 
tadas es constante, sobre todo entre consonantes sordas. Entre s«s: 
[clasWs], [pes(o)s], [cosWs]. Entre & s : [muchachas], [muchas] . Entre 
m : [dientWs], [ m i n u t a s ] , [estWs], [Potosí] . Entre k " s : [pOrk(«0són] 
'porque son', [foc(°)s], [inc(a)s]. Entre p>s: [profesor], [ofWsina]. Entre 
pv$: [pí^s] 'pues', [p is to la] , [empWsé] 'empecé'. Entre X » J : [fíjMs(e)], 
[hijWs]. Cuando precede consonante sonora, el ensordecimiento de 
vocal es mucho menos frecuente, pero se advierte sobre todo entre 
dvs ([ciudades], [dormidas]) y entre m"j (en el morfema verbal 
- m o s : [digamos], [recibimos]) . A l g u n a vez, esporádicamente, entre 
r»s: ([profWsorWs]), ñ»s ([añ(o) s]), y * s ([ellWs]), g " s ([gring(°)s]), etc.3* 

3 2 T a l vez sería más exacto d e c i r q u e son precisamente las personas q u e 

p r o n u n c i a n u n a s de t i m b r e más a g u d o y de m a y o r durac ión q u e l a o r d i n a r i a , 

las q u e c o n m a y o r f a c i l i d a d d e b i l i t a n o e l i m i n a n las vocales. 

™ E s lo m i s m o q u e había observado B o y d - B o w m a n (p. 139): g r a n t ' s , v i f s 

( V i v o s ' ; quizá m e j o r [bi(b)-s]), V e n a t ' s ( 'Venados') . T a m b i é n lo h a a d v e r t i d o , 

e n e l h a b l a de T a m a z u n c h a l e , R a ú l Áv i la . H a y casos extremos de ensordeci

m i e n t o que afecta a varias sílabas contiguas: [p- k(r)Wtík«so] 'pues c r i t i c a eso', 

[kWs(el)k(e)] 'que es e l q u e ' . 

3* D e e n s o r d e c i m i e n t o de vocales he registrado u n to ta l absoluto de 722 

casos, l o c u a l supone e l 3 1 . 6 % de l a t o t a l i d a d de los e jemplos r e u n i d o s . D e 

esos 722 casos, algo más d e l 7 9 % presenta contacto - g e n e r a l m e n t e p o s t e r i o r -

c o n j s / . L a s c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r e s q u e más favorecen e l e n s o r d e c i m i e n t o 

s o n : s»s (158 casos), k»s (125 ejemplos) y f " s (122 casos). A g r a n d i s t a n c i a , p v s 
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P o r otro lado, conviene señalar que la debilitación extrema o 
la pérdida de vocales se da casi exclusivamente en presencia de algu
na consonante sorda. Observo que la reducción se produce - e n casi 
el 6 9 % de los casos- entre dos consonantes sordas; en el 2 9 % , entre 
sonora y sorda; pero sólo en poco más del 2 % , entre dos sonoras o 
entre sonora y pausa. 

Volv iendo a la combinación particular s»s, falta comentar una 
cuestión de gran importancia, que se relaciona estrechamente con 
el grado- d e debilitación de las vocales a que ya me he referido. 
Según Zamora Vicente, " e l nexo final 5 - f vocal átona (o dipton
go) + s, sea o no forma de p lura l , queda convertido casi siempre 
en una sola s larga", de tal modo que "a menudo se confunden 
singular y p l u r a l " (p. 234)- Y ofrece ejemplos como éstos: [serbís:] 
'servicios', [cóseCuéns:] 'consecuencias', [balás:] 'balazo' y 'balazos', 
[dios:] 'Dios', 'dioses' y 'diócesis'. Creo que en estas afirmaciones 
hay u n error de interpretación: n i la combinación s»s se resuelve 
en una sola s larga, n i hay confusión de singular y p lura l . E n el caso 
s»s hay casi s iempre 3 5 una transición silábica claramente perceptible, 
una interrupción breve pero evidente; su articulación no coincide 
con la de una s larga, sino que se acerca más a la de las consonantes 
geminadas. T r a n s c r i b i r esa combinación mediante s: no creo que 
corresponda a la realidad; por ello, trato de representar gráficamente 
esa particular articulación empleando el mismo recurso que usó 
A m a d o Alonso para los casos similares del navarro ( z - z - p o n e : B D H , 
I, 433) y ya Henríquez Ureña para el habla mexicana (pas-sté; q u e s -
s e d e : B D H , I V , 336). Así, son cosas muy distintas D i o s [dios], d i o s e s 
[dios-s] y diócesis [diósWs-s] o [diós-sWs]. Que el resultado de s^s no 
es una sola 5 larga ya lo había advertido muy claramente Boyd-Bow-
m a n : "Cuando hay encuentro de dos s, una es siempre silábica. E n 
es's, g r a s ' s , e n t o n s ' s no tenemos una s larga y uniforme ( * e n t o n s : ) , 
s i n o d o s : la división silábica entre ellas va marcada por u n ligero 
y brevísimo relajamiento de la sibilación, s i n q u e ésta d e j e d e s e r 
c o n t i n u a y s o r d a . C o n una s fuerte y continua ( * e s : , * g r a s : ) , las 
palabras quedarían extrañamente alteradas" (n. 5). H e pronunciado, 
en efecto, algunas de las transcripciones de Zamora ante hablantes 

(30 casos) y otras c o m b i n a c i o n e s . P a r a los casos de e n s o r d e c i m i e n t o de v o c a l 

q u e n o esté en contacto c o n /s/ - e l s o % r e s t a n t e - , cf. i n f r a , p . 16. 
3 5 C o n excepc ión d e l a p a l a b r a e n t o n c e s ; esta voz, m u y e m p l e a d a como 

m u l e t i l l a inconsc iente , h a s u f r i d o u n desgaste m a y o r y, a veces, l l ega a p r o n u n 

ciarse c o n u n a sola /s/ final, q u e p u e d e ser m u y breve y débi l : [entonsWsJ. 

[ e n t o n s M s ] , [entons" s], [entons:], [entons], [entónl, [tóns] e, i n c l u s i v e , í — t ó n ] . 

E n las demás palabras , ú n i c a m e n t e p o r excepc ión h e h a l l a d o a l g ú n caso de 

reducc ión silábica, y sólo e n voces de m u c h o uso: [ne-sitába] p o r 'necesitaba' , v 

[pre-samente] p o r 'prec isamente ' (o sea, s i e m p r e entre « , y en casos de sucesión 

de sílabas átonas). 
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mexicanos (como g r a s : , b a l a s : , l i b a n e s - ) y, o no las entendían en 
absoluto, o las interpretaban siempre como singulares. Para que 
pudieran juzgarlas como formas del p l u r a l , tenía que marcar la tran
sición silábica normal : libanéss. Y es que en casos de pérdida vocá
l ica total, la /s/ parece ser una verdadera consonante silábica, de 
tal manera que la división p o r sílabas no corresponde tampoco a la 
que ofrece Zamora Vicente. Según él, "cuando la vocal desaparece 
detrás de s, ésta se agrega a la sílaba anterior si acaba en vocal: [nós 
justifican] 'no se justifican', [nós concluyó] 'no se concluyó', etc." (p. 
232), y así ofrece divisiones silábicas como nós/ke ('no sé qué'), p r e s / 
pést ('presupuesto': ¡2 sílabas!), p r e s : / m e n t ('precisamente': también 
dos sílabas; p. 239), c°s: ('cosas': una sílaba), g r ' s : ('gracias'; p. 237), 
benefís: ('beneficios'; p. 235), todo lo cual resulta discutible. E n pr i 
mer lugar, creo que la S "silábica" no se agrega a l a sílaba anterior, 
sino que sigue siendo distensiva, de tal manera que la diferencia 
que existe en México entre n o s j u s t i f i c a n y n o se j u s t i f i c a n reside 
no sólo en el carácter tónico de l a /o/ del segundo sintagma, sino 
también en el distinto silabeo de las dos frases: [nos/jus/ti/fi/can] 
nos justifican' frente a [nó/s-/jus/ti/fi/can] 'no se justifican'. D e 

ahí que, en segundo lugar, no crea que sea enteramente acertado 
transcribir la palabra p r e s u p u e s t o en dos sílabas, sino en cuatro: 
[pre/s-/pés/tK] 8 6 ; n i n o sé qué por nós/ke, sino por [nó/s-/ké]. E l 
sistema de transcripción seguido por Zamora es quizá u n a de las 
causas de que su estudio pueda producir una impresión algo deforma
da —por exceso— de la realidad. 

Y a he indicado (p. 9) que de los 2,036 casos de debilitación o 
pérdida vocálica en contacto con /s/, sólo en 140 hay contacto 
anter ior 3 7 . Las combinaciones particulares en que aparecen están 
señaladas en el cuadro de la página siguiente 3 8 . 

Sólo u n par de observaciones importantes se desprenden de ese 
cuadro: en p r i m e r lugar, la que se refiere al alto porcentaje de 
las combinaciones de /s/ con nasal (más de l 2770); y segundo 
lugar, el hecho de que el carácter sordo o sonoro de la consonante 
siguiente parezca inf lu ir mucho menos en la debilitación vocálica 
que en las combinaciones de consonante + vocal + s 3 9 . Esto, tal vez, 

3 6 Detrás de /t/ y ante pausa, l a v o c a l suele - c o m o más adelante v e r e m o s -

relajarse y ensordecerse, p e r o n o l lega a desaparecer: inúti lment(e)/. 
3 7 E s t o , d e j a n d o aparte los 524 casos de c o m b i n a c i ó n s % q u e representan 

el 2 5 . 8 % d e l t o t a l r e l a t i v o . 

^ Esos 140 casos r e p r e s e n t a n sólo e l 6 . 1% d e l t o t a l absoluto , y u n poco me

nos d e l 7 % d e l t o t a l r e l a t i v o a los e jemplos e n contacto - a n t e r i o r o p o s t e r i o r -

c o n /s/. L o s porcentajes i n d i c a d o s en e l c u a d r o se ref ieren a l p r o m e d i o re la t ivo 

de cada c o m b i n a c i ó n sobre ese to ta l de 140 e jemplos . 

w D e s v t n casos y de s«d 12, m i e n t r a s q u e de t " s registré 314 y de d"s 

sólo 144 . 
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s - j - v o c a l = 140 casos (6.1%) 

14 (10%) 11 (7-7%) 

s^k 

17 ( !2- l%) 

5 (3-6%) 

s"s 

(cf. cuadro 1) 

S"C 

1 (0.7%) 

S*^ 

s^b 

4 (2.9%) 

s»d 

12 (8.6%) 

s"r 

4 (2.9%) 

ŝ y 

7 (5%) 2 ( 14%) 

s^m 

18 (12.8%) 

s>>n 

20 ( i4-3%) 

svñ 

2 (1.4%) 

s4 

9 (6-4%) 

S»' 

(5-7%) 

¿«(vocal) 

6 (4-3%) 

porque la /&/ se apoya -embebiéndola y a veces ensordeciéndola-
en la vocal siguiente, con la que forma sílaba, sin que guarde rela
ción m u y estrecha con la consonante que sigue (compárese a n / t s 
con trán/sV/to). Quizá por esta misma razón, en casi todas las 
combinaciones de s + vocal el elemento vocálico es más fuerte que 
en los ejemplos de vocal + s, y los casos de pérdida completa de la 
vocal ([s- fuera] 'se fuera') son m u y poco frecuentes: no l legan al 5 % . 

L o s casos de debilitación o pérdida de vocales que no están en 
contacto con /s/ ascienden en total a 248, lo cual representa única
mente el 10.9% escaso de los ejemplos reunidos en mis grabaciones. 

L a distribución relativa de estos casos puede apreciarse fácilmen
te en el cuadro de la página siguiente 4 0 . 

Se advierte de inmediato que la debilitación - y ahora rarísima 
vez pérdida a b s o l u t a - de las vocales se l i m i t a prácticamente a cuatro 
casos: en contacto anterior con /t/, con /k/ y con /c/, y en con
tacto anterior o también posterior con nasal. Ejemplos: [part(e)], 

4 0 T a m b i é n a q u í los porcentajes i n d i c a d o s bajo cada f o n e m a se refieren 

a l a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a de cada u n o d e n t r o d e l t o t a l de 248. C l a r o que , frente 

a l t o t a l a b s o l u t o de e jemplos r e u n i d o s (2,284), estas cifras r e s u l t a n ins igni f ican

tes. A s í , las c o m b i n a c i o n e s de v o c a l c o n ¡t¡ - q u e e n este c u a d r o son las más 

n u m e r o s a s - apenas s i r e p r e s e n t a n e l 3 . 4 % d e l t o t a l a b s o l u t o (frente a l casi 

9 0 % d e casos d e t e r m i n a d o s p o r /s/). 
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248 casos 

10 (4%) 

t v 

77 (.31%) 

k» 

61 (24.6%) 

& > 

28 (11.3%) 6 (2-4%) : 

b» 

2 (0.8%) 

d» 

6 (2.4%) 

r v 

4 (1.6%) 

m« 

28 (11.3%) 24 (9-7%) 

\v 

2 (0.8%) 

rplát(Ok(B)s], [kW tengan], [arkWtecto], [lo kW pasa], [anochW], [mu-
ch(o) trabajo], [tie k(e)], ['—puse] 'me puse', [ntons-s] 'entonces', [kom-
ba] 'como va', [mprimer], etc. 4 1 

Los casos de ensordecimiento de vocales originado por consonante 
sorda distinta de /s/ son relativamente numerosos: 150 en tota l 4 2 . 
D e ellos, el 4 2 . 6 % corresponde a vocal precedida por /t/; casi el 
32^0, a vocal precedida por /k/; y el 12% a vocal tras /c/. D e tal 
manera que sólo a estos tres fonemas /t, k, c/ corresponde el 8 6 % 
del total de los casos de ensordecimiento sin /s/. 

Hasta ahora he indicado cuáles son los entornos consonánticos 
que más favorecen la pérdida, debilitación y ensordecimiento de 
vocales, pero no he precisado en qué proporción se produce la pér
dida absoluta y en qué medida quedan rastros de elemento vocáli
c o 4 3 . Creo que es sumamente importante tratar esta cuestión. 

D e los 2,284 ejemplos reunidos en total, sólo creo encontrar pér
d i d a completa de vocales en 400, lo cual representa únicamente el 
17.5%. Pero si tenemos en cuenta que 119 de esos cuatrocientos 
casos son ejemplos de [p-s] 'pues', y 63 lo son de [-ntóns-] 'entonces' 

« Seis de los casos de v o c a l e n contacto c o n nasal y cuatro de los de contac

to c o n /t/ son ejemplos de debi l i tac ión de v o c a l tónica: [~tónzme] 'entonces 

m e ' , [k(r)«t(¡)ka] ' c r i t i c a ' , [(machas], [m<i cho]. T a m b i é n e n C a s t i l l a l a v o c a l 

i n i c i a l absoluta seguida de n l a b i o d e n t a l es m u y r e d u c i d a y - c o m o observa N a 

v a r r o T o m á s , § 8 9 - es l a nasal " l a q u e suele p r e d o m i n a r , a b s o r b i e n d o e n g r a n 

p a r t e a d i c h a v o c a l a n t e r i o r " . C o m o e n M é x i c o p m f e r m o ] , [«infriar], etc. 

42 L o c u a l representa - e n re lac ión c o n e l t o t a l absoluto de 722 casos de 

e n s o r d e c i m i e n t o - algo más d e l 2 0 % (cf. n o t a 34). 

« Sí he señalado ya (cf. n o t a 34) l a p r o p o r c i ó n de casos de e n s o r d e c i m i e n t o 

vocál ico e n cada situación. 
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-palabras de articulación muy especial por lo continuo de su u s o -
quedarían sólo 218 casos de pérdida vocálica en voces normales, lo 
cual representa únicamente el 9 . 5 % del total de ejemplos. 

También dentro de estos 400 casos, las condiciones favorecedoras 
de la pérdida coinciden casi exactamente con las condiciones gene
rales expuestas en las páginas anteriores: en la inmensa mayoría de 
los casos, la pérdida se produce en contacto con /s/ 1*. 

E l grado máximo de debilitación - p e r o sin llegar a la pérdida 
total: [antWs], [salimos], e t c . - se da en 868 ejemplos, lo cual repre
senta el 3 8 % del total absoluto 4 5 . E n el 4 4 . 5 % restante, el elemento 
vocálico es ya claramente perceptible, aunque pueda estar más o 
menos ensordecido. 

P o r lo que respecta a la predisposición de cada una de las vocales 
para la pérdida, debo observar que la que con mayor frecuencia 
se relaja es la /e/ (980 casos = 4 2 % ) , vocal que - p a r a l e l a m e n t e - es 
la que con mayor facil idad desaparece por completo. L e siguen la 
/o/ (548 casos = 24%) y, relativamente, l a / i / (127 ejemplos = 
5.6%). L a /a/ parece ser mucho más resistente, pues si b ien el nú
mero total de casos en que aparece reducida es algo superior al dé
la / i / (160 = 7%), hay que tener en cuenta que el fonema /a/ se 
usa con mucha mayor frecuencia que el / i / en el habla española 
(su porcentaje de aparición es del orden del 13%, según los cálculos 
de Tomás Navarro - c o n lo cual resulta ser la vocal más empleada 
en nuestra l e n g u a - , en tanto que el de / i / sólo llega a 4.7%). Ade
más, la pérdida completa de l a /a/ es muy poco frecuente; por lo 
general se mantiene como vocal reduc ida 4 8 . 

N o es raro que la reducción o pérdida pueda afectar a parte 

" V o c a l seguida de /s/: 354 e jemplos; v o c a l p r e c e d i d a de /s/: 8. T o t a l : 362 

(o sea, e l 9 0 . 5 % de todos los casos d e p é r d i d a p l e n a ) . T o t a l de casos e n q u e 

n o aparece /s/: 38 (9 .5%). 

« Insisto e n q u e estos porcentajes son sólo a p r o x i m a d o s , y a q u e n o podr ía 

a b r i g a r l a pretensión de h a b e r sab ido i n t e r p r e t a r y clasificar exactamente - a l 

s i m p l e o í d o - todos los e jemplos r e u n i d o s . T a m b i é n e n este caso de "conserva

c ión d e u n e l e m e n t o vocál ico m í n i m o " , las c o n d i c i o n e s consonánticas son e n 

esencia — c o m o cabría esperarse— las mismas: e n contacto c o n /s/: 795 casos 

( 9 i . 6 7 0 ) ; s i n presencia de /s/: 73 e jemplos ( 8 . 4 % ) . S o l a m e n t e e n e l caso d e las 

vocales tónicas c a m b i a n estas p r o p o r c i o n e s , e n favor de las c o m b i n a c i o n e s e n 

q u e n o aparece /s/: D e los 44 casos r e u n i d o s , e n 30 hay contacto c o n /s/ 

(68.1%) y e n 14 n o (31.8%). C l a r o q u e de estos 14 ú l t imos casos, 9 presentan 

c o m b i n a c i ó n c o n / £ / , f o n e m a cuyos efectos son m u y parecidos a los o r i g i n a d o s 

p o r /s/. 

« C o s a q u e ya h a b í a a d v e r t i d o B o y d - B o w m a n : " E n los casos pert inentes 

q u e p u d i m o s observar, l a a se re lajó m u c h o . . . , p e r o r a r a vez desapareció p o r 

c o m p l e t o : se oía a ú n u n l i g e r o e l e m e n t o v o c á l i c o " (p. 139). E x c e p t u a n d o 

l a f ó r m u l a frecuente g r a s ' s ('gracias'), d e c l a r a n o h a b e r a d v e r t i d o p é r d i d a com

p l e t a d e /a/ más q u e e n u n caso: est's m i l p ' s (p. 140). Y o he h a l l a d o también 

[kós-s], [és-s], [múg-s] y a l g ú n q u e o t r o e j e m p l o . 
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de u n diptongo o a todo él - i n c l u s i v e siendo tónico: [ t ( r i % ] 4 7 - o a 
u n hiato, especialmente si está formado por una misma vocal repeti
da. De lo pr imero he reunido 247 ejemplos ( = 10.8% del total abso
luto) y de hiatos - e n fonética sintáctica- 182 casos (7.9%). S in 
embargo, hay que advertir que de esa alta proporción de diptongos 
debilitados gran parte corresponde a la " m u l e t i l l a " p u e s , articulada 
[p-s] o [p*s] o [p°s] o [ p w e s ] . H e aquí algunos ejemplos 4 8 : [gras-s] o 
[gras(a)s] 'gracias', [ejersisMs], [estudias], [s«sposo] 'su esposo', [k-stá] 
'que está', [és-s] 'ése es', [n°stá] 'no está', [aik«mpesar] 'hay que 
empezar', y, con acento, [k*so] 'que eso'. 

U n a última observación: todos los fenómenos anotados parecen 
ser más frecuentes o acusados ante pausa, especialmente final. Así, 
u n mismo informante dijo - c o n separación de pocos segundos¬
" . . . acabar l a t e s i s / / " , pero ". . . la t e s i s de maestría". Y otro, tam
bién con u n breve intervalo, " . . . y los p r e s i d e n t a s / / " , frente a 
". . . algunos p r e s i d e n t e s de México". E n especial el ensordecimiento 
y debilitación de vocal precedida por /t/ (sin contacto posterior con 
/s/), se produce casi exclusivamente ante pausa: " . . . muy b ien física
m e n t e ) / / " . L o mismo ha observado Raúl Ávila en la tesis en prepa
ración antes mencionada (cf. nota 1). 

Hasta ahora, el fenómeno de reducción extrema de vocales se ha 
estudiado como una característica del habla de la a l t iplanicie mexi
cana. Pero es evidente que se produce en u n área mucho más exten
sa. A u n q u e no haya sido investigado detenidamente fuera de Méxi
co, e l fenómeno puede rastrearse en varias investigaciones sobre el 
español de Hispanoamérica. Y a Henríquez Ureña, al hablar de 
las vocales caedizas del mexicano ( B D H , I V , 336), advertía que algo 
muy semejante sucedía "en las sierras del P e r ú 4 9 y B o l i v i a : Poto
sí = Potsí". Respecto de B o l i v i a , también Canfield, a l transcribir 
fonéticamente el habla de u n informante b o l i v i a n o 5 0 , registra pro
nunciaciones como [ráms] 'ramas' y [orárjos] 'horario es', y -refirién
dose al español de E l Salvador afirma que " l a palabra p r e c i s a m e n t e 
puede oírse [primamente]" (cf. § 33), o sea, casi como en México; lo 
mismo en [0e0aróirj] o [se esaróin] 'se desarrollan' (§ 77). E l propio 
Canfield documenta el frecuente "ensordecimiento de vocal final 

« C f . p . 11. E s t a c i r c u n s t a n c i a ya l a h a b í a n a d v e r t i d o m u y a t i n a d a m e n t e 

C a n e l l a d a y Z a m o r a : " T a m b i é n los d i p t o n g o s tónicos sufren a veces u n a reduc

c ión ( total o p a r c i a l ) de sus e lementos: [imp"ést°s], etc." (p. 237). 

« T a l vez n o sea enteramente superf luo observar q u e t a m b i é n e n l a reduc

c ión d e d i p t o n g o s o de hiatos desempeña p a p e l decis ivo l a presencia de u n a 

/s/, sobre t o d o si es t rabante . 
4 9 E n C u z c o he regis trado a lgunos casos extremos semejantes a los mexica

nos: [ya n°entí«)s'p-s] 'ya n o entres, pues' . 

so C f . D . L . C A N F I E L D , " O b s e r v a c i o n e s sobre e l español sa lvadoreño" , F U , 6 

(1960), p p . 29-76, espec ia lmente p . 62. 
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tras sorda" (§ 40), especialmente entre mujeres, y tras /c/ ( n o c h e ) o 
/s/ (casa), si b ien advierte que "no es tan marcada esta tendencia 
como en México n i en el Perú". 

A u n q u e H u m b e r t o Toscano apenas hace alusión a este fenóme
no en su estudio sobre el español del E c u a d o r 5 1 y en una Gramática 
c a s t e l l a n a de reciente publicación - e n la que consigna pronuncia
ciones como [plúms] 'plumas' y [mercéds] 'Mercedes' (cf. B I C C , 17, 
1962, p. 7 0 5 ) - , es indudable que el fenómeno tiene gran fuerza, a l 
menos en la sierra ecuatoriana. Personalmente he reunido los si
guientes ejemplos oyendo hablar durante unos pocos minutos a u n 
profesor ecuatoriano: [clases, síntesis, entons-s, entons% los^studian-
tes, altos, di ferentes, cuatro cientos ochenta, suficiente tiempo, uni 
versidades, loestados unidas, métodos, tenemos, algun-s, extranjer«s, 
sociales, (Wste, profesor, profWsores, universidad, dnco] . Es decir, 
todos casos de debilitación o pérdida de vocal —inclusive t ó n i c a -
prácticamente siempre en contacto con /s/. P o r l o que se refiere 
a C o l o m b i a , L u i s Flórez ha l lamado la atención sobre el fenómeno 
en varias ocasiones, con ejemplos muy semejantes a los que pueden 
encontrarse en México ( p r e s t a m e n t e , s s e n t a , S n t a n d e r , muchísmas), 
Y en especial tratándose de / i / —átona o tónica— precedida por /s/ 
o /cf: v i s H a , áieshiete, sseñora, chstó, etc. 5 2 M i colega y amigo José 
Pedro Roña me comunica que algo muy semejante ocurre en l a pro
vincia argentina de Santiago del Estero 

Tenemos, pues, registrado el fenómeno en E l Salvador, Perú, 
B o l i v i a , Ecuador, l a A r g e n t i n a y Colombia . N a d a de extraño ten
dría que se hallase en otras zonas hispanoamericanas. Sería preciso 
disponer de otros tantos estudios monográficos para saber en qué 
grado de desarrollo se encuentra y en qué condiciones se produce. 
P o r las muestras, puede pensarse que estas últimas son m u y seme
jantes a las de México. 

J U A N M . L O P E B L A N C H 

U n i v e r s i d a d N a c i o n a l de M é x i c o . 

5 1 C f . H . T O S C A N O M A T E U S , E l español e n e l E c u a d o r , M a d r i d , 1953 (anejo 

61 de l a R F E ) ; v . p . 50: " Q u i t o , a más d e 2,800 metros sobre e l n i v e l d e l m a r , 

y l a S i e r r a e c u a t o r i a n a e n g e n e r a l , presentan idént ico carácter. E l e j e m p l o [mexi

cano] de H e n r í q u e z U r e f i a [ b l o c s pr'apúnts] podr ía fác i lmente recogerse e n 

Q u i t o , R i o b a m b a , T u l c á n o C u e n c a ; e l caso más t ípico de l a def ic iente p r o n u n 

ciación serrana de las vocales es l a socorridísima c o n j u n c i ó n p u e s , q u e e n Q u i t o 

se p r o n u n c i a g e n e r a l m e n t e p ' s , según anotó R o s e n b l a t ( B D H , I I , n . 102)". 

52 C f . su l i b r o L e n g u a española, Bogotá , 1953, p . 175; y, sobre t o d o , L a p r o 

nunciación d e l español e n Bogotá, B o g o t á , 1951, § 3. 


