
AnaIisis experimental del ritmo
de la lengua catalana

MONTSE CANTIN I MAS / ANTONIO RIOS MESTRE

Laborarori deFonetica. Facultat de Uestres
Universitat Autonoma de Barcelona. Bellaterra

Abstract

Our analysis is hased on a study of Os (1984) ahout two rhythmically distinct languages: Dutch
(stress-timed language) and Italian (syllahle-timed language). Os studies the same text at three speech
rates (slow, normal, fast) in order to analyze the differences in syllahle, segment andpause duration. He
follows Bertinetto's suggestions (1981), who proposes, as one ofthe main factors for rhythm, the-distinct
influence, that tempo exercise on languages. In stress-timed languages an increased speech rate is got by
shortening unstressed syllahles, whereas in syllahle-timed languages the shortening is proportional to
hoth types of syllahle. We have analyzed ,a Catalan version of the text used hy Os: "The fable of the
Northwind and the Sun". This text was read at three speech rates hy a native speaker. The results ofour
analysis show that, Catalan appears to hehave as Italian, as regard syllahic shortening due to speech
rate's increasing. There/ore, it must be considered as syllable-timed language.

Este trabajo* es un primer acercamiento a la clasificaci6n rftmica del catalan y
forma parte de un proyecto que tiene coma objetivo la caracterizaei6n acustica ge.n:e~

ral del ritmo del lenguaje, a su vez enmarcado en el conjunto de investigaciones so
bre habla continua que se desarrollan actualmente en el Laboratori de Fonetica de la
Universitat Autonoma de Barcelona. Aquf tomamos coma modelo un experimento
realizado por EIs den Os (1984) sabre dos lenguas rftmicamente distintas: holandes
(ritmo de compas acentual) e italiano (ritmo de compas'silabico), en el que somete a
tees velocidades de lectura ("lenta", "normal" y "rapida") las respectivas versiones de
un mismo texto con el fin de analizar las diferencias que presentan las duioaciones de
sflabas, segmentos y pausas. Den Os sigue las indicaciones de Bertinetto (1981),
quien propane, coma uno de 10s faetores determinantes del ritmo, la distinta in
fluencia que el tempo ejerce sobre las lenguaso A partir de esta investigaci6n, centra
da"en una lengua particular, intentaremos contribuir a una mejor caracterizaci6n ge
neral del ritmo analizando las caracterfsticas fonol6gicas y procesos foneticos que in
tervienen en su configuraci6n.

(*) Presentado en forma de comunicaci6n en el XIX Simpqsio de la Saciedad Espafiola de Lingiifstica, cele
brada en Salamanca, dell8 al20 de diciembre de 1989.

[ASJU, xxv - 2, 1991,487·514]
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1. El ritmd de las lenguas.

Las lenguas naturales se clasifican tradicionalmente en dos categorfas rftmicas1
:

1. Lenguas de compas acentual ("stress-timed language").
2. Lenguas de compas sihibico ("syllable-timed language").
En las lenguas del primer gropo la distancia temporal entre acentos es aproxima

damente isocrona, il?-dependientemente del numero de sflabas inacentuadas que exis
ta entre ellos. Asf, la organizaci6n del ritmo se traduce en la variaci6n de la tempora
lidad silabica de forma que los pies acentuales mantengan una duraci6n uniforme.
Por el contrario, en las lenguas del segundo grupo, la duraci6n silabica es aproxima
damente isocrona y, en consecuencia, la duraci6n de 10s pies acentuales variara en
funci6n del numero de sflabas que contengan.

N6tese que el termino "aproximadamente" es de por sf impreciso, icuando dos
secuencias de distinta duraci6n, sean distancias entre acentos 0 sflabas, pueden ser
consideradas "aproximadamente" isocronas? De hecho, la isocronfa en la producci6n
del habla no existe. La duraci6n silabica no es estab1e, diversos factores inciden en su
variaci6n2

: segmentales (duraci6n intrfnseca de los al6fonos que conforman la sflaba),
suprasegmentales (caracter [+/- acentuado] de la misma), estructurales (complejidad
de la configuraci6n sihibica y su caracter abierto/cerrado), posici6n de la sflaba en la
palabra yen" el gropo f6nico, influencia del numero y acentuaci6n de las sflabas adya
centes, velocidad elocutiva, importancia semantica del fragmento en que se encuen
tre la sflaba y enfasis particular del informante. Por otro lado, la distancia temporal
entre acentos parece ser una propiedad universal de la organizaci6n temporal de las
lenguas, oscilando en todas ellas entre 0,2 y 1 s. (Dauer 1983). Incluso en una misma
lengua pueden darse las caracterfsticas definitorias de ambas categorfas rftmicas3:

tendencia a la isocronfa silabica y tendencia a la isocronfa acentual.
A raiz de la no existencia comprobada de isocronfa en la producci6n del habla se

defiende su lugar en la percepci6n, en una tendencia del hablante a igualar percepti
vamente 10s eventos temporales aunque estos difieran considerablemente4

• Otras pro-

(1) En la bibliograf{a espafiola especializada pueden encontrarse diversas denominaciones para los termi
nos ingleses "stress-timed language" y fCsyllable-timed language", por ejemplo, Quilis & Ferncindez (1982
9,14.10) los traducen respectivamente como "lenguas de ritmo acentualmente acompasado" y "lenguas de rit
roo sihibicamente acompasado", y Toledo (1988) se refiere a "lenguas de isocroni'a acentuaf' y "lenguas de ani
socron{a acentual". Nosotros proponemos los de "lenguas de compas acentual" y "lenguas de compas silabico"
porque creemos que describen con mayor claridad que Toledo y de forma mas sencilla que Quilis & Fernandez
el distinto modo de organizar el ritmo lingtiJstico: en las lenguas del primer grupo el compas 10 marca el
acento, en las lenguas del segundo grupo 10 marca la sflaba.

(2) Interesantes estados de la cuesti6n son 10s de Lehiste (1970), Borzone de Manrique & Signorini (1983)
y den Os (1983). Desde un punto de vista general de los diversos factares que inciden en la variaci6n del ha
bla, puede consultarse tambien la revision bibliogrmca del primer cap{tulo -"Variaci6 i invarian/ia en la par
la"- de la tesis doctoral de J. Llisterii (1987), concretamente en los apartados 1.1.3.2. "La velocitat de locu-
cia", 1.1.4.2. "Acentuaci6, posici6 sil.labica i posici6 en el mot" y 1.1.4.3. "L'enunciat". .

(3) Vease el trabajo de Toledo (1988) sobre el espanol de America.
(4) Por ejemplo, Alien (1975) demuestra que, en una lengua de compas acentual como el ingles, el oyente

tiende a subestimar la duraci6n de los intervalos largos entre acent~s y a sobreestimar 105 conos, de ah! que se
produzca una impresi6n de isocronfa; en las lenguas de compas silabico, menos estudiadas en este sentido, las
sflabas sedan percibidas como isocronas aunque varlen en su duraci6n. Otra investigaci6n en la misma Hnea es
la de Lehiste (1979).
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puestas explican las diferencias rftmicas entre las lenguas a partir de las diferencias
en la forma de las mismas: existirfa una "isocronfa profunda", una~estructura rftmica
subyacente, que serfa alterada por la realizaei6n del habla. De esta forma, el ritmo se
concibe, no coma causa, sino coma resultado de earacterIsticas fonol6gicas y de pro
cesos foneticos. Dos hechos parecen indicar la existencia de esta isocronfa subyacente:
la introducei6n de acentos seeundarios en una cadena cuando la distancia entre sfla
bas acentuadas tiene cierta magnitud (Lehiste 1977, Donovan & Darwin 1979, Dar
win & Donovan 1980) y las omisiones de sflabas, que pueden ser consideradas coma
errores de habla, pero que mejoran la estructura rftmica ya que tienden a igualar los
periodos (Cuttler 1981).

Los faetores que explicarfan los distintos tipos de ritmo serfan:
1) Las diferencias en la estructura sihibica. Las lenguas de compas sihibico evitan

los grupos complejos de consonantes. Las lenguas, de compas acentual tienden a una
variedad mayor de sflabas, resultado de estructuras sihibicas mas complejas (Smith
1976, Borzone de Manrique & Signorini 1983 y Dauer 1983).

2). El distinto comportamiento del acento. Las lenguas de compas acentual suelen
tener aeento lexico libre y tienden a que las sflabas complejas sean acentuadas y las
simples inacentuadas, mientras que las lenguas de compas sihihico suelen tener aeen
to lexico fijo 0 predominio de una posici6n, sin que haya diferencias entre la frecuen
cia de sflabas complejas y simples, acentuadas e inacentuadas (Delattre 1966, Dauer
1983 y Hoequist 1983).

3) Distintas formas de reducci6n vocalica. Las lenguas de compas acentual reali
zan la reducci6n hacia el area de la vocal neutra [a], las lenguas de compas silahico 10
hacen hacia el area de la [a] (Delattre 1969 y Borzone de Manrique, Signorini &

Massone 1983).
4) La distinta influencia del tempo sobre la duraci6n silabica. En las lenguas de

compas acentual una velocidad elocutiva mas alta se obtiene a expensas- de las sflabas
inacentuadas, que sufren un acortamiento mayor que el que se produce en las acen
tuadas. En las lenguas de compas silabico el acortamiento suele ser proporcional en
ambos tipos de sflabas (Bertinetto 1984).

2. Hip6tesis.

Por razones de parentesco lingufstico proponemos coma hip6tesis que el ritmo
del catalan es de compas silabico; 10 son tres lenguas romances ya analizadas experi
mentalmente5: castellano, frances e italiano. Hemos de considerar que en latIn la can
tidad era un rasgo pertinente por el que la sflaba organizaba el decurso en una suce
si6n de largas y breves. Las lenguas romanicas han de conservar de algun modo la in
cidencia de la duraci6n sihibica en la estructuraci6n del devenir temporal, puesto

(5) Existen controversias sobre la clasificaci6n rltmica del frances, pero estan suscitadas por la busqueda
de una inexistente isocron{a en la producci6n; pueden consultarse los trabajos de Faure & Rossi (1968),
Crompton (1980), Hibi (1982), Wenk & Wioland (1982) y Duez & Nishinuma (1985). Sobre e1 ritmo del
iraliano, vease Bertinetto (1981) y sobre el del cascellano, Delattre (1966), Olsen (1972), Pointon (1980),
Borzone de Manrique & Signorini (1983) y Toledo (1988).
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que, al menos en las tres lenguas tomadas como modelo para establecer la hipotesis,
es el principal correlato acustico del acertt06

•

3. Protocolo experimental.

3.1. Texto.

Hemos trabajado con la version catalana del texto que utiliza Den Os: la "Fabula
de la tramuntana i el sol" (vease Apendice). En la Tabla I se consigna la lista de fone
mas del catalan7

•

Tabla I:

Vocales : lul , 101 , I-:JI , la! , tal, lel , lel , lil
Consonantes :
oclusivas sordas: Ipl , ItI , Ikl
oclusivas sonoras: Ibl , Idl ,/gI
fricativas: IfI , Isl , IzI , IJI , I I
nasales : Iml ,1nl, Irl
laterales : III , IAI .
vibrantes : Irl , 1£1

El texto consta de 111 palabras8 que contienen un total de 171 sflabas. En la Ta
bla 11 se reflejan (i) el numero de palabras, (ii) de sf1abas linglifsticas y. (iii) de sflabas
lingiifsticas por palabras en las tres lenguas comparadas, con 10s datos.' aportados por
den Os. '

Tabla 11:

H01andes 1ta1iano Catahin

(i) 121 119 111
(ii) 183 245, 171
(iii) 1,51 2,08 1,54

El texto catalan se asemej~ mas a1 h01andes en este aspecto: las palabras son mas
cortas que en italiano, pero no podemos generalizar esta conclusion como caracterls
t~ca general de dichas lenguas a partir de 10s presentes datos.

(6) Sobre el acento del frances vease Beauchemin (971), sobre el del italiano, Fava & Magno-Caldogneto
(1977) y sobre el castellano, Canellada & Khulmann-Madsen (1987) y los trabajos ineditos realizados en el
Laboratori de Ponetiea de V.A.B. por L. Aguilar, M. Andreu & M. Carri6: "Los correlatos aCUsticos del acento en
las vacales del espafiol (en habla de laboratorio)" (1988), por M. Carri6 & M. Andreu, "Los correlatos aCUsticos
del acento en las vocales del espafiol en habla continua" (1989); y por A. Rfos, M. Newman &J. Fragoso, "Los
correlatos aclisticos del acento del espaiiol en la sflaba (en habla de laboratorio)" (1988).

(7) Hay algunos puntos de controversia en la determinaci6n de 105 fonemas del catalan, asf, para Badia
(1988, pp. 310-331) tenddan valor fonematico las africadas Itsl, Itz/, Itf/, Itzl y la nasal velar Jpl. En nuestro
experimento el problema es irtelevante puesto que) por el bajo nu.mero de datos analizados) deberemos agru
par las distintas categorfas de segmentos en clases mayores a fin de poder realizar un tratamiento estadfstico
con valores significativos:

(8) No consideramos como palabras las partfculas inacentuadas apostrofadas) que ni siquiera llegan a for
mar una sflaba en SI mismas.
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3.2. Stijeto.

Un hablah~e nativo catal~n (catahin central), var6n, estudiante universitario de 26
alios de edad.

3.3. Pr(jtedimiento de Iectlira.

El texto fue leiclo en la variedad estandar de la lengua y en tres velocidades distin
tas: lerita (L), normal (N) y rapida (R). A diferencia de Den Os, preferimos que el ha
blant€ actuare. 'con naturalidad marcandose sus propias velocidacles. Asi logramo~ una
lecttira menDS forzada, cercana 'al habla espontanea aun sin deja~ de ser formal, pero
ello h~ sUpUeStb que nuestras velocidades elocutivas difieran de las obtenidas por
Den Os (vease la Tabia liI); que sigue las indicaciones de Van Balen (1980) y consi
dera Ibs siguientes valotes riumericos (en si1./s.) para este factor del ritmo:

L < 5;6 5,6 < N > 7,5 R> 7,5

Para que el irtformante tomara un punto de referencia propio, comodo y esponta
neo, se le pidio que hiciera una primera lectura que consideramos la suya "normal", a
continuation que hiciera una lectura "lenta" y para finalizar una lectura "rapida". Pa
rece, intuitivamente, que la velocidad L es la menos natural de todas. Desde el punto
de vista articulatorio, es mucho mayor el esfuerzo que ha de realizar ,el hablante para
mantener el aparato fonador en la tension adecuada durante la emision del habla. De
ahf que esa modalidad de lectura se hiciese en segundo lugar, momento en el que el
informante aun no esta cansado y mantiene una predisposici6n positiva hacia el expe
rimento, y que dejaramos para el final la lectura mas rapida, la mas breve de todas.
Convertimos asi en positivo uno de los inconvenientes habituales con los que se en
cuentra el fonetista: la aceleraci6n en la lectura de los informantes cuando la prueba
lleva un tiempo de desarrollo considerable. Tengase en cuenta, ademas, que la lectura
L se realizo dos veces: la primera fue fallida, hubo errores y balbuceos, el informante
necesit6 un segundo intento para habituarse a la velocidad requerida. La reperici6n
de la lectura tambien fue necesaria en el habla R por los mismos motivos. Finalmen
te, leer primero a velocidad L favorece que el informante se familiarice con el texto
objeto de la prueba, ya que a dicha velocidad resulta mas facilla identificaci6n de los
diversos elementos lingufsticos y esto predispone una lectura rapida mas fluida.

A pesar de no habernos marcado "a priori" un tiempo de lectura total para obte
ner una velocidad elocutiva que cumpliese los, requisitos fijados;)por Van Balen, nues
tros resultados en las lecturas L y'N son perfectamente comparables a los de Den Os.
Unicamente se aprecia una diferencia algo significativa en' R que no invalida el expe
rimento: 10s porcentajes del incremento de ve10cidad de L aNy de N a R son pro
p.orcionales, incluso algomayor en el segundo caso (20.45 y 24.53 %, respectiva
mente).

labIa Ill: (i) Duracion total del segmento incluido el numero de pausas (en se
gundos), (ii) numero de sflabas lingufsticas y (iii) velocidad en si1.(ling.)/s., de las
tres velocidades de lectura del holandes, italiano y catalan.
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Holandes Italiano Catahin

L N R L N R L N R

(i) : 35.9 27.7 19.2 47.1 38.8 25.8 39.1 32.4 25.8
(ii) : 162 162 162 216 216 216 171 171 171
(iii) : 4.5 5.8 8.4 4.6 5.6 8.4 4.4 5.3 6.6

3.4. Grabaci6n.

El texto fue grabado en la camara insonorizada del Laboratori de Fonetica de la
Universitat Autonoma de Barcelona, mediante un magnet6fono Revox A-77 y con mi
cr6fono unidireccional Senheiser MD 440.

3.5. Mediciones.

El analizador espectral de alta resoluci6n Brliel & Kjaer 2033 nos proporcion6 la
representaci6n oscilograJica de la onda sonora, sobre ella procedimos a la segmenta
ci6n de cada uno de los al6fonos y a la medici6n de sus correspondientes duraciones.

Dada la dificultad que supone segmentar el habla continua, sobre todo a velocida
des que s~ apartan de una emisi6n natural del habla (sea "lenta" 0 «normal"), dicha
operaci6n fue realizada dos veces, corroborando en la segunda los datos obtenidos en
la primera, por 10 que tenemos la seguridad de haber segmentado con precisi6n.

3.6. Tratamiento estadfstico.

El paso previo del tratamiento estadfstico fue la ordenaci6n de los datos en distin
tos ficheros:

1 -Fichero general de todos los a16fonos en el orden con que aparecen en el texto.
2 - Ficheros particulares para las siguientes categorfas de segmentos : vocal neu

tra, vocales cerradas inacentuadas, vocales inacentuadas (general), vocales acentuadas,
obstruyentes y sonorantes.

3 - Ficheros que agrupan las distintas categorfas de a16fonos en clases mayores:
vocales y consonantes.

4 - Agrupaciones de los sonidos en sflabas foneticas acentuadas e inacentuadas. 
Para verificar la validez estadfstica de 10s valores obtenidos, rea1izamos, con el

programa Statsworks, y mediante un ordenador Apple Macintosh SE, Student-tests entre
aquellos grupos de datos pertinentes para la estudio de la estructura rftmica de la
lengua9: "sflabas inacentuadas / sflabas acentuadas" y "vocales inacentuadas / vocales
acentuadas" (los nucleos silcibicos, donde se manifiesta la acci6n del acento). El resul
tado del test viene expresado en el nivel de significaci6n (Significance). Una probabili
dad igual 0 menor de 0,05 permite falsear la hip6tesis nula, que propondrfa que las
dos muestras estudiadas proceden de informaciones con una misma media. En nues
tro caso, el grado ,de significaci6n ha sido el mas alto en N y R: 0,000 y de 0,003 en

(9) No tiene sentido realizar Student-test entre clases de datos que no son equiparables entre sf, v.g. " valo
res de duracion de las nasales/ valores de duraci6n de las fricativas" .
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L, 10 que nos permite iniciar el tratamiento estadfstico para verificar la hip6tesis ini
cia!. Tambien se han realizado la estadistica descriptiva de cada uno de 10s ficheros
(que nos proporcionan un resumen numerico de la distribuci6n de la muestra estu
diada), las rectas de regresi6n de silabas y de categorfas de segmentos, y 10s histogra
mas correspondientes a las sflabas acentuadas e inacentuadas.

3.7. Incidencias.

No siempre las duraciones de 10s a16fonos es la esperada de acuerdo a la velocidad
elocutiva. Un mismo fragmento de la cadena puede ser mas breve en L que en N y
mas largo en N que en R. Esto no s610 sucede con algunos a16fonos aisl~dos sino in
cluso con secuencias de considerable longitude Este comportamiento puede deberse a
problemas idiosincraticos del informante, articulatorios y de respiraci6n, 0 a fen6me
nos estrictamente lingiiisticos, entre los que se podrian considerar: los procesos de la
coarticulaci6n entre al6fonos; una tendencia a que los segmentos compensen entre si
sus duraciones para realizar el esquema ritmico propio de la lengua; pequenas varia
ciones de la velocidad elocutiva; la necesidad, por parte del informante, de asegurar .
la comunicaci6n y la coherencia discursiva modificando duraciones an6malas impues
tas por la velocidad, por ejemplo, al querer subrayar la importancia semantica de de
terminadas secuencias10

• Presentamos estas propuestas como hip6tesis que deberan
ser estudiadas en posteriores investigaciones para determinar su grado de influencia
en el ritmo.

En las oclusivas sordas iniciales de grupo fonico (postpausales) no es posible sepa
rar el tiempo correspondiente a la pausa del que dura la oclusion, por ello, se consi
dero la existencia de dos categorias diferenciadas de segmentos, "oclusivas sordas ini-

(10) Por ejemplo, en el siguiente fragmento de nuestro texto, el hablante, tras haber reducido notable
mente la duraci6n de 105 segmentos durante la lectura R, subraya la nueva informaci6n, relevante en el discur-
so, con un importante alargamiento. .

ALOFONO LENTAms NORMALms RAPIDA ms

e 50.15 46.87 ****68.43
96.09 62.50 ****69.84

f ****82.50 100.78 70.31
6 110.16 107.81 96.09

rt . ****27.65 53.90 26.25
( ) oel. k 535.50 468.70 150~46

vot. k 15.46 26.25 26.71
w 37.03 16.09 ****41.72
a 45.00 16.25 ****46.87
n 98.43 19.68 ****59.06
cl 36.56 17.81 ****22.96
a 52.50 21.09 ****38.43

115.78 108.75 103.12
6 79.68 30.46 ****63.65
b 42.18 30.93 ****34.21

oel. t 128.90 130.78 92.81
vot. t ****20.15 20.15 ****20.15

a 123.18 86.71 84.84
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eiales de gropo f6nieo n y "oelusivas sorda:s interiores de grupo f6ni(:0". Esta decisi6n
tiene eomo eonsecueneia que. el tiempo eontabilizado en pausas @s algo .mayor que el
tiempo real empleado en ellas y que en el grupo de oelusivas sordas iptetiQres de gro
po f6nieo las medias de duraei6n son eonsiderablemente mayores !J, las obtepiQa5 en el
grupo de oelusivas sordas inieiales.

Dos al6fonos iguales en contaeto (consonanticos 0 voc;~licos) ~~ co~sideraron epmo
un solo sonido puesto que es muy diflcil establecer la frontera ep.tre eUos. De hceho,
la mayorla de l~s veces se neutralizan (Benesey & Mach~ca 1989)~

Den Os distingue en su analisis las siguientes categori~ de segQ1ep.tQS~ vocales
(largas, breves y neutra), consonantes (largas y breves), obstruyen~es, ~onQr~J}tes, fri
cativas y oclusivas. Nosotros, atendiendo a la estt1lctllra f6njc~ g~l c~t~l~p., hemos
modificado su esquema al agrupar los segmentos de es'ta leng4~ ep. l~ di§t~~t~s eate
gorlas de variantes alof6nicas. Nuestro criterio para la ~las~t1caciQp.y el an~li~~~ ha si
do absolutamente fonetieo: se han contemplado proce~osde co~qiculaci6n (por ejem
plo; sonorizaciones de oclusivas sordas) y la realizacion de dip~ongos que la norma
linglifstica no permite (10 que repercute en un numero mep.o~ q~ sfla..bas (oQeticas).

4. Resultados.

4.1. Pausas.

Hemos considerado que tqdo silencio no perteneciente a up-a oc;lusi6n ~s una pau
sa, sin tener en cuenta su mayor 0 menor duraci6n. Difer~mos. as( de l~ Pfopuesta de
Den Os, que, siguiendo a Butcher (1981), define "paus.a)) cotnQ tQdo sHencio con una
duraci6n igual 0 superior a 100 ms. Si en nuestros re~ultaclos enco{ltr~.pJ.psexplosio
nes de oclusivas con una duraci6n de 5,15 ros. perfect~Hnente percept~Ql~s y la pausa
mas pequefia es de 17 ,34 ros. debemos considerar tQdQS los s~leneio& ~oIJ;l.P significa
tivos. Las pausas se han dividido en pausas interoraciop.ales e inq;~orac~onales. Las
primeras corresponden al punto y seguido, al punto y g.parte, y al PHntp y coma gra
flcos; las segundas a silencios espontaneos del infor~~P:tey a las com~ graficas.

Tabla IV:

(i) tiempo total de pausas expresado como porcent~je'de la duraci6n t9tal, (ii) nu
mere y (iii) duraciones medias (ms.) de las pausas itlt~aoracionales (A) e interoracio
nales (B), en las tres velocidades de lectura del holan~e~, italiano y catala~.

Holandes Italiano C:at~lan

L N R L N R L N R

(i) 16 6 2 14 8 5 16~8 16.9 ~~.8

(A)
(ii) 6 1 14 7 2 14 10 7
(iii) 378 220 356 336 48t 251·4 24S·9 190.3
(B)
(ii) 4 4 1 3 2 3 5 5 S.
(iii) 891 356 380 560 366 253 606.4 S2J~_ 1j~·Q-
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En la Tabla IV observamos que, en las lecturas del texto catalan, el numero de
pausas interoracionales (5) se mantiene igual en las tres velocidades, 10 que indica
una gran fuerza de la puntuacion correspondientell

, mientras que el numero de pau
sas intraoracionales difiere de una lectura a otra, disminuyendo conforme aumenta la
velocidad. Dos faetores pueden ser eausantes de este hecho, uno fisiologico: el infor
mante necesita respirar mas veees durante la leetura L porque para una misma canti
dad de aire emite menos alofonos, y otro psicologico: el informante tiende a identifi
ear "leetura lenta" con mayor numero de pausas. El tiempo empleado en pausas in
traoracionales es menor que el empleado en pausas interoracionales, en las tres
velocidades; pero en ambos tipos de pausas las duraciones medias de las velocidades L
y N son semejantes, mientras que en la veloeidad R se manifiesta un acortamiento de
eierta magnitud que se traduce en un poreentaje menor del tiempo total de pausa
con respecto al tiempo total de la emisi6n.

Comparando las tres lenguas, observamos que el numero de pausas interoraciona
les del holandes y del italiano varfan en eada lengua y en ambas es menor que en ca
talan. El numero de pausas intraoraeionales difiere entre las tres lenguas y en eada
una de ellas; tambien el catalan, es la lengua con el numero mas elevado, le sigue el
italiano, y el holandes se situa en ultima posicion. El nlimero total de pausas muestra
la tendencia mencionada: catalan, 46; italiano, 31; holandes, 16. El descenso en la
duraci6n'de las pausas interoracionales del catalan es menor de L a N (12.9) que de
N a R (151.5);· en italiano, la situaei6n es la contraria, de L a N (194) y de N a R
(113); el holandes muestra un comportamiento anomalo, de L a N baja notablemente
(535) , pero de N a R aumenta (24). En cuanto a las pausas intraoracionales, las tres
lenguas presentan el mismo tipo de disminueion, mayor cuanto mas crece la veloei
dad:

- Holandes, de L aN (158) y de N a R (220).
- Italiano, de L a N (20) Yde N a R (55).
- Catalan, de L a N (2.5) Yde N a R (58.6).

A partir de todas estas apreeiaciones, coneluimos que, en 10 referente a los nu.me
ros absolutos, el comportamiento de las pausas no es uniforme en las tres lenguas; sin
embargo, atendiendo a los numeros relativos, el porcentaje de (i) en la Tabla IV, com
probamos que en holandes e italiano los valores son similares, eon un notable descen
so del porcentaje del tiempo total de pausa conforme aumenta la veloeidad (mayor
descenso de L a N que de N a R). Este descenso es proporcional: en holandes de L a
N: 10 y de N a R: 4 (un 60 % menos que en el cambio de velocidad anterior) y en
Italiano de L a N: 6 y de N a R: 3 (un 50 % menos). En catahin es totalmente dife
rente, el porcentaje de L y N es praeticamente el mismo y de N a R desciende muy
poco (18.34 %).

(11) Veanse 10s trabajos ineditos sobre pausas realizados en el Laboratori de Fonetica de la V.A.B par Marti
nez Dauden & Moreno Trapote (1987): '4Estudio de 10s signos de puntuacian y matices de las pausas en 10s
distintos lenguajes y registros" , y por Martfnez Dauden & Lapez Guardia (1988): ULa funcian de las pausas
en la 1engua hab1ada".
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4.2. Velocidad articulatoria.
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La velocidad articulatoria es la velocidad elocutiva sin incluir el numero de pau
sas. La Tabla V muestra las velocidades elocutiva y articulatoria (en silabas lingii.lsti
cas) en las tres velocidades de lectura de las tres lenguas estudiadas.

Tabla V: (i) Velocidad elocutiva total y (ii) velocidad articulatoria, en
sfl.(ling.)/s., en las tres velocidades de lectura del holandes, italiano y catahin.

L

(i): 4.5
(ii) : 5.4

Holandes

N

5.8
6.2

R

8.4
8.6

L

4.6
5.3

Italiano

N

5.6
6.0

R

8.4
8.8

L

4.4
5.1

Catalan

N

5.3
6.3

R

6.6
7.7

El alto porcentaje de ~tiempo empleado en pausas por nuestro informante repercu
te en un importante acercamiento de la velocidad articulatoria del catalan a las del
holandes e italiano, teriiendo en cuenta que partimos de una velocidad elocutiva con
valores mas bajos; en L y N se equipara a ambas lenguas y en R logra una reduccion
considerable de las diferencias.

Den Os cuestiona el tipo de velocidad -elocutiva y articulatoria-que debe conside
rarse en el estudio del ritmo.Creemos que es mas acertado trabajar con la velocidad
articulatoria, puesto que es la que refleja el tiempo real empleado en la einision del
fragmento. Sin embargo, no siempre es posible calcularla con exactitud, persiste, por
ejemplo, el problema de como contabilizar el tiempo de oclusion en las oclusivas sor
das iniciales de grupo fonico. Ahora bien, debemos tener presente que el acto de fo
nacion se realiza en una sucesi6n de secuencias, entre silencios impuestos por la res
piracion , por los signos de puntuaci6n ordenadores de la lengua escrita 0 por cual
quier decision del informante. Las pausas delimitan as! unidades tonales 12

, los
fragmeotos de habla donde parece'que se pueden estudiar con mayor precision los fe
nomenos foneticos provocados por las alteraciones de la velocidad de emision, puesto
que es reconocido (Duez & Nishinuma 1985) que esta no es constante. Dos proble
mas parecen resolverse con esta decision: el tiempo de oclusion de las oclusivas sordas
iniciales de grupo f6nico ya no cuenta porque no forma parte del tiempo de fonaci6n
(aunque SI de la articulacion) y los dos tipos de velocidades se reducen a una, la velo
cidad elocutiva de cada unidad tonal, que, en principio, ha de ser estable en cada una
de ellas. Surge un nuevo inconveniente, la multiplicaci6n del numero de velocidades
con las que debemos contar: una para cada unidad, aunque siempre sera posible agru
parlas en una graduacion del tipo L, N y R de acuerdo con los criterios que se esta
blezcan para ello.

(12) Siguiendo a Toledo (1988: 25, n. 3), consideraremos como "unidad tonal" el segmento de habla flui
da sefialado por dos pausas.



ANALISIS EXPERIMENTAL DEL RITMO DE LA LENGUA CATALANA

4.3. Sllabas.
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4.3.1. Silabas lingiiisticas y sflabas foneticas.

Den Os tambien deja pendiente de resoluci6n el tipo de sflaba -lingiifstica 0 fo
netica- que debe intervenir en el calculo de la velocidad. Es evidente que estas de
ben ser las foneticas, ya que son las "realizadas"; pero, haciendo un paralelismo entre
Clsflabas fonol6gicas -sistema- / sflabas foneticas -realizaci6n-", por un lado, y
(Cestructura rftmica subyacente / estructura ritmica realizada" por otro, 10 importante
es el grado de variaci6n entre ambos tipos de sflabas porque es ahi donde se pondra
de manifiesto la modificaci6n que sufre la estructura rftmica subyacente por la reali
zaci6n del habla. En nuestro experimento las sflabas foneticas son: L= 166 ; N = 165 ;
R=165.
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Figura 1: Histogramas de las si'labas acentuadas e inacentuadas del holandes e ita
liano (i) y del catalan (ii) correspondientes alas tres vel~cidades de lectura.
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Los histogramas de las tres lenguas muestran el distinto comportamiento de las
mismas en 10 referente a la elision silabica resultado del aumento de velocidad. En R
es donde las diferencias son mayores, pudiendo establecerse la siguiente relacion de
mayor a menor en cuanto a la elision: H > I > C . Las sflabas desaparecidas no se
contabilizaran, logicamente, en el calculo de las velocidades expresadas en sflabas fo~

neticas. Estas queda:n reflejadas en la Tabla VI:
Tabla VI: (i) Velocidad elocutiva total y (ii) velocidad articulatoria, en sil.(fo

net.)/s. , en las tres velocidades de lectura del holandes, italiano y catalan.

L

(i): 4.3
(ii): 5.2

Holandes

N

5.4
5.7

R

6.0
6.1

L

4.4
5.2

Italiano

N

5.2
5.7

R

7.5
7.9

L

4.3
5.0

Catalan

N

5.1
6.1

R

6.4
7.4

Si comparamos los datos de las Tablas V y VI, observamos que el catalan tiene un
comportamiento relativamente uniforme, sin apenas variaciones, ya que el numero
sflabas linglifsticas y foneticas es casi el mismo. El italiano y el holandes muestran
cierto descenso en las velocidades calculadas en sfhibas foneticas, que es mas notable
en la velocidad R del holandes, consecu.encia de un numero elevado de sflabas desa
parecidas por el aumento de velocidad (sflabas que tienenuna neutra coma nueleo).
El resultado final es un aeereamiento del catahin al h6landes en la veloeidad elocutiva
y al italiano en la velocidad artieulatoria que igll:ala sensiblemente las condiciones de
nuestro experimento con el de Den Os.

4.3.2. Sfiabas foneticas acentuadas e inacentuadas.

-En las tres lenguas, las diferencias en las duraciones -de sflabas acentuadas e ina
eentuadas disminuye conforme aumenta la velocidad, tal y coma queda reflejado en
la Tabla VII.

Tabla VII: Duraciones medias expresadas en milisegundos (i) y desviaci6n estan
dar' (ii) de las sflabas aeentuadas (A) e inacentuadas (B) del holandes, italiano y cata
lan, en las tres velocidades de leetura (velocidad elocutiva expresada en si1.
(fonet.)/s.).

·Holandes Italiano Catalan

L N R L N R L N R

(A)
(i) 276 246 200 281 240 160 220 '187 153
(ii) 78 78 57 77 64 44 67 58 47
(B)
(i) 143 134 121 161 144 110 178 145 121
(ii) 64 56 57 56 48 36 101 80 54
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Aunque 109 valores sean mfnimos e insuficientes, podemos establecer la siguiente
gradualidad en el comportamiento de las tres lenguas: en holandes, las diferencias en
la duraci6n de sflabas acentuadas e inacentuadas son las mas altas, pero -tambien es la
lengua donde ambos tipos de sflabas presentan valores mas alejados; el catahin pre
senta los valores sihibicos mas cercanos y, por tanto, una diferencia menor entre ellos;
el italiano se situa entre ambas lenguas. Segun esta gradualidad, las sflabas acentua
das e inacentuadas de las lenguas romanicas presentaran entre sf valores mas unifor
mes, 10 que supone una tendencia a la isocronfa si.hibica que podra traducirse percep
tivamente en una mas facil igualaci6n de dichos eventos temporales. El holandes, en
cambio, presenta la tendencia a la anisocronfa silabica caracterfstico de las lenguas de
compas acentual.

En las rectas de regresi6n de la Figura 213 constatamos, ademas, que cuanto mayor
es la duraci6n de los fragmentos silabicos mayor es su reducci6n con el aumento de

Figura 2 (i) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las sflabas
(foneticas) acentuadas e inacentuadas del holandes e italiano.
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Figura 2 (ii) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las sfla
bas (foneticas) acentuadas e inacentuadas del catalan.
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(13) Den Os dibuja una sola recta de regresi6n simple para las dos lenguas que estudia puesto que en am
has 10s valores no difieren de forma significativa.
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velocidad. Este fenomeno se da por igual en las tres lenguas: en el experimento de
den Os, el acortamiento relativo de las sflabas acentuadas fue del 20 % por sil./s. y el
de las inacentuadas del 11 % por siLls. ; en nuestro experimento los valores son mas
altos, respectivamente del 30,6 % y del 25,8 %, pero con una diferencia menor entre
ellos. En ningun caso las diferencias son significativas.

4.4. Segmentos.

Las rectas de regresion de las distintas figuras 14 muestran la tendencia general ya'
apuntada para las duraciones silabicas: mayor duracion de los segmentos, mayor acor
tamiento de los mismos con el aumento de velocidad.

Figura 3 (i) : Acortamiento relativo de la duracion media (por sil./s.) de las voca
les y consonantes del holandes, italiano e ingles.
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Figura 3 (ii) : Acortamiento relativo de la duracion media (por sil./s.) de las voca
les y consonantes del catalan.
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.oeOutch

.0 Italian

En el experimento de Den Os, la duraci6n de las vocales decrece un 15 % y la du
raci6n de las consonantes un 16,5 % (por sil./s.), en el nuestro la disminuci6n es del
12,6 % y del 8,7 % (por sil./s.) respectivamente. Segun Dauer (1983), en una lengua
de compas silabico coma el castellano, una velocidad elocutiva mas alta y una articu
laci6n mas facil (razones argumentadas para la reduccion vocalica de un lengua de
compas acentual coma el ingles) se obtienen a expensas de la duraci6n de las conso
nantes; 10s valores obtenidos por Den Os no le permiten sostener dicha hip6tesis, en
cambio, los nuestros la corroboran.

Figura 4 (i) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las voca
les largas y breves del holandes e italiano.
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Figura 4 (ii) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las voca
les acentuadas e inacentuadas del catahin.
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(14) S610 mostramos los grmcos que podemos comparar con los publicados por Den Os; ademas, no siem
pre tenemos suficientes datos de las categorfas de segmentos menores (v. g. "fricativas", IInasales", "vibran
tes.....) coma para que puedan ser significativos. Por otro lado, puede observarse que Den Os induye datos co
rrespondientes al ingles, de un trabajo comparable al suyo de Crystal & House (1982), que muestran un com
portamiento semejante a los de las lenguas que estudia.
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Figura 4 (iii) : AcOttamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las voca
les inacentuadas del catahin: [ a] v.s. ( [ i ] , [ u ] ).
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El holandes presenta una oposici6n fono16gica de vocales largas y breves. En ita
liano las vocales son largas en sflabas acentuadas y en sflabas abiertas .. Nuestros datos
del catalan nos permiten establecer una clara diferencia entre vocales acentuadas (lar
gas) e inacentuadas (breves). Los valores encontrados en los dos experimentos presen
tan un patr6n de acortamiento similar (en ambos casos hay, aproximadamente, un 50
% de diferencia entre las dos categorfas): las vocales largas del holandes e italiano de
crecen el 27 % y las breves el 13 % (por sil./s.), cuando en. holandes se incluye la
neutra entre las vocales breves, el acortamiento apenas muestra diferencias, es del 12
% (por sil./s.); las vocales acentuadas del catalan disminuyen el 18,2 % y las inacen
tuadas (incluyendo la neutra) el 9 % (por siLls.). Si comparamos nuestros valores de
la vocal neutra con el resto de vocales inacentuadas ( [i] , [u]), observamos que la

eo Dutch
.olt.naft
** English

3 5 I 7 • •
speech rate (syll/s)

Figura 5 (i) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por sil./s.) de las obs
truyentes y sonorantes no vocalicas del holandes, italiano e ingles.
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neutra posee el porcetaje de acortamiento mayor: 10,4 v.s. 3,7 (por sil./s.); as'l, aun
que apenas haya elisiones de esa vocal, su comportarniento es mas inestable ante al
aumento de velocidad.

Figura 5 (ii) : Acortamiento relativo de la duraci6n media (por si1./s.) de las obs
truyentes y sonorantes no vocalicas del catalan.
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Excepto en ingles, las obstruyentes son mas largas que las sonorantes. En holan
des e italiano, ambas categorfas presentan el mismo acortamiento: 17 % (por sil./s.);
~n catalan la diferencia entre ellas es insignificante: obstruyentes, 9,6 % y sonoran
tes, 7 % (por sil./s.).

4.5. Estructura silabica.

En catalan, al igual que sucede en holandes e italiano, las sflabas con mayor nu
mere de ocurrencias son cv y CVC, con los datos que se indican en las tablas VIII,
IXyX. "

Tabla VIII: Catahin: S{labas inacentuadas (ocurrencias).

L N R

V 4 4 4
vc 8 7 7
VVC 3 3 3
CV 47 (48.9%) 47 (49.4%) 47 (49.4%)
CVV 1 1 1
evc 14 (14.5%) 14 (14.7%) 14 (14.7%)
evve 11 11 11
eev 8 8 8



ANALISIS EXPERIMENTAL DEL RITMO DE LA LENGUA CATALANA

Tabla IX: eatalan. Silabas acentuadas (ocurrencias).

509

v
VC
CV
evv
eve
cvve
eevv
ceve

L

2
1
35 (50%)
3
25 (35.7%)
2
1
1

N

2
1
34 (48.5%)
3
25 (35.7%)
3
1
1

R

2
1
34 (48.5%)
3
26 (37.1%)
2
1
1

Tabla X: Porcentaje de las estructuras sihibicas mas frecuentes en las tres
lenguas1s ( CV , eve ).

L
N
R

Holandes

62
56

Italiano

84
86

eatalan

74.63
74.24
75.00

El catalan y el italiano se asemejan .en 10 referente a la estructura silabica, que en
ambas es relativamente simple, con un claro predominio del tipo cv. Esta parece ser
una caracterfstica de las lenguas de compas silabico, por 10 que el caralan, segun este
criterio se adscribirfa a este tipo de ritmo. En holandes la estructura sihibica es mas
compleja, pero las sflabas mas frecuenres son las mismas en las tres lenguas. Ahora
bien, como recoge Den Os, el hecho de que en las lenguas de compas silabico las sfla
bas sean ofdas como mas semejantes se puede deber a la mayor frecuencia de apari
cion de una tipologfa silabica determinada, concretamente CV. Esta caracterfstica re
fuerza la tendencia a la isocronfa sefialada arriba. De esta forma, el catalan y el italia
no se diferencian claramenre del holandes.

4.6. Estructura lexica.

La bibliograffa especializada no menciona la estructura lexica de una lengua como
factor determinante de su ritmo16

• Nosotros presentamos la siguiente hipotesis al res
pecto: cuanto menor sea el numero de sflabas por palabras, estas seran mas cortas y

(15) Den Os no aporta datos sobre la frecuencia de las estructuras sihibicas del holandes e italiano en la
velocidad L. .

(16) De todas formas, cabe pensar si, en el estudio rltmico de una lengua, el panimetro relevante es e1 nu
mero de sllabas por palabra 0 el nUmero de sllabas por gropo fonico. El gropo f6nico es una unidad mejor es
tudiada. Sobre la influencia de su 10ngitud en la duraci6n de 10s segmentos podemos recoger la siguiente afir
maci6n de Malmberg (1~74: 191): Uchaque segment est d'autant plus bref que le group entier ~st plus long".
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habra menos distancia temporal entre aceneos, 10 cual, combinad{) ~Qn la duraci6n si
hibica media (que dependera del numero y de la clase de aI6fono~)~ G~nfQrfIlara un es
quema rftmico en el que podran intervenir oeros factores caracter(~ti~Q~ d~ la lengua.
No obstante, debera tenerse en cuenta el numero y frecuencia Q~ apari<;16n de clfti
cos, preposiciones y nexos (partfculas inacentuadas, en general) qu@ 'interterinin en el
esquema rftmico seiialado alargando la distancia temporal entre ac~ntQS~ Pe esto po
drfa desprenderse que en las lenguas con un mayor numero de sflabas pg.r palabras
habrfa una tendencia a la reducci6n sihibica debido a que la distaA~Ja ~f!t;re acentos
serfa mas amplia, sabre todo si tenemos en cuenta el principio propu~~t:Q por Dauer
(1983), segun el cual la distribuci6n universal del acento oscila apre~i.mfldamente

entre 0,2 y 1 segundo. Sin embargo, esto no sucede en italiano, qu~ tj@Q@ el nu.mero
de sflabas por palabras mas elevado de las lenguas que estudiamQ~t a~ra posibilidad
serfa la creaci6n de acentos secundarios que disminuirfan los periQ~o~ ~{itre acentos,
cuesei6n esta que debera ser verificada experimentalmente. Por ()~ra par~e, el holan
des, que presenta un numero pequefio de sflabas por palabras, tiend~ ala elision sila
bica en un grado mucho mayor que el italiano por la poca est~b~Udad Que tiene su
vocal neutra, 10 que puede ser debido al elevado numero de fonelfiM qy~ conforman
el triangulo vocalico de esta lengua. '

4.7. Posici6n del acento.

El catalan, coma, el castellano, es una lengua con acento m6vil~ Ng ~onocemas es
tudios estadfsticos que nos indiquen la preferencia por cualquiera p.~ IflS tres posicio
nes acentuales: esdrujula, llana y aguda. Nuestro texto, tornadQ c;omo muestra, revela
que existe un predominio de las agudas, por el gran numero de mQn~sflabos (21).

Esdrujula Llana Aguda P~t!culas

1 24 44 i~

4.8. Posici6n del acento en r~laci6n a la estructura silabica~

Todas las estructuras sihibicas inacentuadas que encontramos en el texto son rela
tivamente simples, mientras que en el grupo de las silabas acentuadas aparecen dos
tipos menos, de estructura rnas compleja (CCVC, CCVV), con una sola ocurrencia en
cada caso. Tampoco en este caso conocemos estudios estadisticos que nos perrnitan
verificar estas apreciaciones coma caracterlstica general de la lengua. Si se consiqera
la tendencia sefialada en nuestro estudio, debera establecerse que, al menos en este
aspecto, la lengua catalana se acerca alas lenguas de compas acentual, aunque no al..
cance el nivel de complejidad de las sflabas presentadas por Den Os para el holandes
(v.g. CCVCC).

4.9. Elision de la vocal neutra.

En nuestro experimento s610 se elide una vocal neutra, en las velocidades N y RI7.

Hay que tenet en cuenta, no obstante, que hemos trabajado sobre habla continua for-

(17) Tambien el frances posee vocal neutra, pero su elision parece estar condicionada par factores contex
tuales. Vease Rialland (1986).
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mal y en ella el informante tiende a una correccion en la lectura que no favorece las
elisiones, reconocidas en los manuales normativos de la lengua (p. ej. Serra i Boldo &

, tlatas 1932: cap. I y Marva 1968: 400). ·Posiblemente, analizando h-abla continua es
pontanea, encontrariamos un numero mayor, que relacionarfa el catalan con las len
guas de compas acentual. Sin embargo, a pesar de la asociaci6n que encontramos en
la biblografia especializada: "vocal neutra-compas acentual", nosotros consideramos
que es solo un factor de entre los varios que configuran el ritmo de una lengua, por
10 que dicha presunci6n no es categ6rica y debe tenerse en ctlenta la intervencion del
resto de factores.

5. Conclusiones.

Con los presentes datos no podemos llegar a conclusiones definitivas, pero existen
algunas tendencias que parecen diferenciar dos tipos distintos de lenguas. En holan
des, el aumento de velocidad se manifiesta en la supresi6n de numerosas si'labas ina
centuadas debido a la elision de la vocal neutra. La elision, en este caso, no se da en
catalan, el cual presenta un patron mas cercano al del italiano, donde las sflabas desa
parecen en mayor numero pero sin la relevancia que este fenomeno adquiere en ho
landes. En cuanto a la diferencia en la duracion de sflabas acentuadas e inacentuadas,
tanto en catalan como en italiano, y frente al holandes, los valores son mas cereanos
entre ambas categorfas. Tambien la mayor frecuencia de aparici6n de la estructura si;..
labica CV acerca a ambas lenguas romanicas y las diferencia claramente del holandes.
Por 10 tanto, de acuerdo a nuestra hipotesis, proponemos caracterizar al catahin como
lengua de compas silabico.
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Texto catalan.
Version de Josep Maria Arteaga Pereira, en Le Mattre Phonetique, 26, 7-8, (1911):

119.
La tramontana i el sol es disputaven, sostenint cada un que era el mes fort, quan

de sobte, veuen un viatger que s'acosta embolicat en una gran capa. Van convenir
que el qui primer feria que el viatger es tragues la capa seria tingut pel mes fort.

La tramontana es posa a bufar amb tota la seva roria; pero, corn mes bufava, rnes
el viatger s'abrigava amb la capa, a la fi, va deixar correr fer-li treure. Aleshores el sol
comen~a de brillar i, al cap d'un moment, el viatger, ben escalfat, es trague la capa.
Aixl la tramontana va haver de confessar que el sol era mes fort.




