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Quimera 

Una de las acepciones: “lo que se propone a la 

imaginación como posible o verdadero, no 

siéndolo” DRAE 

• Tres quimeras: 

– 1ª La cuestión de las fricativas sonoras:  

– 2ª El PA de  [t d] en español                     

– 3ª La aspiración o sonido aspirado: [h      ] 



Oclusivas-fricativas-aproximantes 



Caracterización de las oclusivas 
• « when the oral closure is released in the 

offset phase of an oral stop…, the compressed 

air escapes to the atmosphere with a small but 

audible explosion, sometimes referred to in the 

acoustic phonetic literature as the stop 

burst » (Laver 1994: 205).  

• « there is a continuum of possible degrees of 

opennes running from the complete, tight, 

closure of a stop like [p] or [b]… » ( Catford 

1977 :118) .   





• The source of noise (acoustic energy) in 
fricatives is turbulent airflow which is 
produced as air escapes from a narrow 
constriction somewhere in the vocal tract. 

• This noise is the acoustic consequence of 
irregular air molecule motions. 

• The main factors that determine whether 
airflow is turbulent or not are the size of 
channel and the volume velocity of the air 
flow. (Volume velocity: the number of air 
particles passing a point). 

 

Concepto de fricativa 

 JOHNSON, K. (1997:120) 
 

. 





Concepto de aproximante 

• Una consonante aproximante es un sonido articulado 

mediante la aproximación de dos órganos de 

articulación sin interrumpir totalmente la corriente de aire 

(como sucede en las oclusivas) ni producir estricción 

con turbulencia audible (como sucede en las fricativas).  

• Son sonidos intermedios entre las vocales y 

las consonantes obstruyentes, ya que producen un 

estrechamiento mayor que el de las vocales pero sin 

llegar a ser tan estrecho como el que se da en el resto 

de las consonantes. Las aproximantes crean por tanto 

un grado de obstrucción menor que las fricativas y las 

oclusivas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_oclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_fricativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vocal
https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante_obstruyente


  Approximants are segments 

that, having a certain degree of 

constriction, lack the required 

articulatory precision to produce a 

turbulent airstream, either because 

they lack the needed amount of 

tension of articulators, or the vocal 

tract is not constricted enough, or 

both. (EMC, JIPA 2004)   



Aproximantes 



Fricativas o aproximantes  

 En 1934, Navarro Tomás escribe el artículo titulado 

“Rehilamiento”, donde declara que a pesar de compartir un 

conjunto de rasgos que afectan tanto al punto como al modo de 

articulación “sin embargo, en la pronunciación normal 

castellana son dos sonidos diferentes que se producen en 

correspondencia con dos fonemas distintos” (1934:274).  

En 1918, los había colocado en la misma casilla en el cuadro 

de sonidos y no manifiesta de forma clara su diferencia. 



La solución que da en 1934: 

“Se diferencian entre sí por el elemento fonético que llamamos rehilamiento, 

vibración relativamente intensa y resonante con que se producen ciertas 

articulaciones.  

La        es rehilante y la đ no lo es.”  



-Navarro Tomás (1946:9) dijo años más tarde que 
“la y de mayo, con pronunciación suave, 
africada o rehilante, constituye igualmente una 
sola unidad fonológica”;  

-Es decir, evita el término fricativa y habla de 
“suave” y “rehilante” para referirse a 
“aproximante” y “fricativa” respectivamente. 

-Martínez Celdrán (1984) empezó a utilizar el 
término aproximantes en concordancia con su 
carácter armónico y no turbulento, siguiendo la 
denominación que otros autores extranjeros ya 
habían utilizado, como Catford (1977) y 
Canepari (1979). 

-Otros muchos autores se adhirieron a partir de 
entonces, aunque otros aún no lo admitan. 

 



Reconocimiento de las 

aproximantes espirantes españolas 

• Sí: 
– Catford 1977, Canepari 1979… 

– Martínez Celdrán 1984, 1985, 1991, 2004… 

– Canellada y Madsen 1987; D’Introno et alt. 1995; Aguilar 1997; 

Hualde 2005, etc. 

– Santagada y Gurlekian 1989; Face 2003, etc. 

– H.E. Pérez 2007… 

• No: 
– Quilis 1993; Núñez y Morales 1999; Torrejón, 2000; Guitart 

2004, Penny 2008 (Historiadores de la lengua) (2da. ed., 3ra 

reimpresión), etc. 



“Es importante señalar que con frecuencia en español una 

fricativa inestridente o débil como       en lobo, o       en 

todo, o      en hago, se pronuncia aproximante en el habla 

sumamente relajada. Por ejemplo, para      el gesto hecho 

con el labio inferior no logra crear en combinación con el 

labio superior la estrechez que se necesita para que el 

sonido resulte fricativo” (Guitart 2004:30-31).  

El siguiente espectrograma es de un locutor de televisión. 

Utiliza las aproximantes y difícilmente se puede decir que 

es habla sumamente relajada. Todo lo contrario. Además, 

una fricativa inestridente es un contrasentido. Toda 

fricativa es estridente. 

No tiene razón Guitart. 



Presentador de TV:                  

“El gobierno presentaba…” 

 

Aproximantes a lo largo de la alocución 



Burst o 

explosión 
aproximante                   

cerrada 
oclusiva 

Aproximantes abiertas o cerradas 



Aproximantes espirantes 
• “Il est indiqué de distinguer entre les articulations 

relâchées (type du d d’esp. ocupado), qui tendent vers 

une ouverture de type vocalique, pour les quelles on 

réservera le terme de spirantes, et des consonnes 

d’articulation ferme, nettement caracterisées par le 

frottement de l’air, qui sont proprement des fricatives 

(type du th d’angl. father)” (Martinet 1956:24-25).  



La obstruyente palatal sonora 



aproximante semiconsonante 

Hablante Venezolano 



Africada del catalán “metge” y doble articulación con aproximante en castellano “el yeso” 



Hablante venezolano 

Africada: 

“el yate” 



Doble articulación: “ya” Aproximante 

  “payasos” 

Se debe hablar de “doble articulación” cuando la segunda parte no 

es fricativa sino aproximante como en este caso. Las africadas 

deben tener una fricativa tras la oclusión. 

 

Oclusión + aproximante 



                 Conclusión 

 
Las llamadas fricativas sonoras, alófonos 

de los fonemas /b, d, j, g/, son realmente 

aproximantes en español, porque carecen 

de turbulencia.  

No poseen ruido en cualquier tipo de 

habla. Cualquier fricativa ha de poseer 

ruido.  

Las llamadas aproximantes cerradas 

carecen de explosión; por tanto, no 

pueden ser oclusivas aunque se parezcan. 



Dentales apicales  

vs 

 dentoalveolares laminales 



• "In many languages [...] the dental stops 

tipically have a long contact in the sagittal 

plane, and might better be regarded as 

laminal dentialveolars rather than pure 

dentals"  

• “In the languages we have investigated, 

dental stops are usually laminal rather 

than apical, with contact on both the teeth 

and the front part of the alveolar ridge"  

 (Ladefoged y Maddieson, 1996:21)  

 



 laminal rather than apical 



En general, los tratados clásicos de fonética 

española han dicho que estos sonidos eran 

apicodentales.  Menéndez Pidal, por ejemplo, indica 

que "para pronunciar la t, la punta de la lengua se 

aplica a la cara interna de los dientes, bajando hasta 

el borde inferior de los mismos, pero no avanza a 

ser interdental.  Es, pues, una t más baja que la 

francesa (que se articula hacia las encías), y mucho 

más que la inglesa (articulada hacia los alvéolos)"  

MENÉNDEZ PIDAL, R. (1904), Manual de gramática histórica española, Madrid,

Espasa-Calpe, 1968.



Encías 

Alveolos 

Paladar 

Velo 

Electropalatogramas de [t] 

Los ceros indican contacto de la  lengua, los puntos indican 

no contacto. Aquí se ve el contacto de la lengua con las 

encías y los alveolos de la oclusiva [t].  

40 ms en el centro del sonido 



[]                 [] 

[d] y [t] 

Para el español, (Torrejón 2000) (Martínez Celdrán, 1996) 

Dentoalveolar laminal: la 

oclusiva española. 

Dental apical: no existe en español en la 

oclusiva. La aproximante es interdental. 

“La punta de la lengua se apoya contra la cara interior de los 

incisivos superiores [...] después, el contacto de la lengua se 

extiende  más o menos,  hacia arriba, por las encías y los 

alveolos...” (Navarro Tomás 1918: 97). 



Conclusión 

• Los fonemas /t, d/ del español: 

 

– Poseen alófonos oclusivos dentoalveolares 

laminales después de una pausa, una nasal o 

una lateral: 

• ¿Dónde?, el día seis… 

 

– Y poseen alófonos aproximantes interdentales 

en posición intervocálica y tras una consonante 

que no sea nasal o lateral: 

• Cada, los dedos… 



En torno al concepto de 

aspiración o sonido aspirado 



Definiciones poco afortunadas 

Aspiración:  

• “Soplo sordo, velar o uvular, producido mediante 

espiración…” (Lázaro Carreter, 1971) (la aspiración 

siempre es glotal) 

• “Fenómeno por el cual un sonido oclusivo es seguido 

de una leve expulsión de aire en el punto de 

oclusión…” (Pamies y Kálustova, 2002) (sólo en las 

africadas) 

• “Tiempo muerto de unos centisegundos antes del 

comienzo de la vibración de las cuerdas vocales…” 

(Alcaraz y Martínez, 1997) (En el habla los tiempos 

muertos serían pausas, en la aspiración no puede 

haber pausas) 

 



 “Los sonidos aspirados son producidos con 
una abertura glotal relativamente grande 
durante la constricción, los sonidos no 
aspirados con la glotis restringida en cuanto 
al área de sección… Los sonidos sonoros 
aspirados implican una apertura glotal más 
amplia, en el sentido de que las vibraciones 
de las cuerdas vocales se acompañan de una 
fuga continua de aire a través de un resquicio 
moderadamente grande.” (Catford,1977, 
pp.115) 



Oclusión +aspiración 

(oclusiva aspirada) 



Glotis cerrada o no  

en las oclusivas no aspiradas 

• “Los sonidos no aspirados con la glotis restringida en cuanto al 
área de sección…” (Catford, 1977:115).  

• Esto último también es importante porque Grammont (1933) 
había defendido que en las oclusivas no aspiradas la glotis 
estaba cerrada, cosa que siguen diciendo muchos autores; por 
ejemplo, Dubois y otros (1979:68) dicen en su diccionario en la 
entrada aspirado que “en la articulación de las oclusivas no 
aspiradas la glotis está cerrada”.  

• Siguiendo a todos estos autores yo cometí el mismo error en 
Fonética (1984:169) ya que entre otros también lo decía Quilis y 
Fernández (1972:84): “para evitar esta aspiración debe 
procurarse realizar un perfecto cierre de la glotis”.  

• Catford (1977:114) lo tiene claro a la hora de condenar estas 
afirmaciones: “Grammont was wrong only in attributing complete 
glottal closure to [p, t, k].” 



La aspiración en dialectos del español 

• La abundante sonorización de las 

oclusivas sordas en algunos dialectos del 

español así como la aspiración de la /s/ 

implosiva lleva a encontrar algunas 

realizaciones como las siguientes.  

• La aspiración de /s/ va acompañada de 

abertura vocálica en toda la palabra. 

 

• Espectrogramas de hablantes murcianos 

de Caravaca de la Cruz 



Feriantes  (que venden en ferias) 

Oclusiva aspirada  

          sonora 

Fricativa aspirada          

sonora 



está 

esta 





Pronunciación de la palabra “perhaps” en voz femenina.  

Fricativa 

aspirada 

sonora 



Conclusión 

• Toda aspiración es glotal; es decir, se produce por el 

roce del aire al pasar entre las cuerdas vocales más 

o menos estrechas. 

• Un sonido aspirado es un sonido fricativo que puede 

ser sordo o sonoro, generalmente escrito “h”. 

• Las oclusivas aspiradas, generales en inglés, 

poseen una aspiración mayor de 50 ms tras la 

explosión. Las lenguas que no poseen oclusivas 

aspiradas, tras la explosión comienza la vocal unas 

pocas ms después, sin aspiración. 

 



 

  

 Esto es todo  

 
Muchas gracias por su atención 
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