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6.1. FONEMAS VOCÁLICOS

El vocalismo del portugués, sea en la variedad europea, sea en la variedad

brasileña, es verdaderamente complejo frente al vocalismo del castellano. Basta

ver que el portugués cuenta con tres sistemas: tónico, pretónico y postónico, para

darnos cuenta de esta complejidad. Este hecho ha sido puesto de manifiesto por

muchos autores, que al comparar la indiscutible riqueza vocálica del portugués con

la simplicidad del castellano suelen señalar que las grandes diferencias fonéticas

entre una y otra lengua suponen, para un castellanohablante, un obstáculo a la

hora de entender o hablar bien el portugués. Câmara (1969: 20) lo hace en los

siguientes términos:

 “Os falantes de língua espanhola têm uma grande dificuldade diante
do português falado, justamente por causa da variegada gama dos nossos
timbres vocálicos, em contraste com a relativa simplicidade e consistência
do sistema vocálico espanhol. Portugueses e brasileiros, ao contrário,
acompanham razoavelmente bem o espanhol falado, porque se defrontam
com un jogo de timbres vocálicos muito menor e muito menos variável que o
seu próprio”.

A pesar de estas diferencias, es posible encontrar algunas similitudes entre

ambos vocalismos. Por ejemplo, en las posiciones postónica y pretónica, las

vocales del portugués tienden a relajarse, y este fenómeno que ocurre en el

portugués, muy parecido a lo que pasa en la reducción vocálica del catalán, a

menudo se da también en castellano, sobre todo en estilo informal.

Para llevar a cabo nuestro análisis contrastivo, y puesto que el castellano no

cuenta con un sistema vocálico átono, vamos a comparar el sistema vocálico del

castellano únicamente con el vocalismo tónico del portugués, dado que es uno de

los sistemas vocálicos más completos de esta lengua. En cuanto a los fonemas

átonos del portugués, nos referiremos tan sólo a aquellos alófonos que no se dan

en el vocalismo tónico.

A lo largo de la descripción de los sistemas, hemos intentado recoger las

diversas opiniones de los autores consultados con respecto a algunos de los

fonemas. Al ser éste un trabajo teórico, hemos incluido en él estas diferencias sin
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entrar en discusión, puesto que no era nuestro objetivo inmediato verificarlas de

manera experimental. Con ello queremos decir que, a la hora de realizar el análisis

portugués y castellano, veremos que en algunos casos se contrastan los elementos

(fonemas o alófonos) que provienen de estas diferencias con los los datos

recogidos del español.

Hay un último punto sobre el que debemos hacer un breve comentario; se

trata del fenómeno de nasalización, que caracteriza, indudablemente, la

pronunciación portuguesa. Autores como Head (1964) y Silveira (1986) consideran

que las vocales nasales del portugués poseen valor fonológico, pero la mayoría de

fonólogos concuerdan con las opiniones de Barbosa (1994) y Câmara (1970),

quienes tratan el fenómeno de nasalización como la sucesión de fonema vocálico y

fonema consonántico, o dicho de otro modo, la sucesión de vocal más consonante

nasal46. Esta última opinión es la que hemos seguido en la investigación, como

muestra la descripción del vocalismo presentada en el apartado anterior. No

obstante, a pesar de no tener valor fonológico, la nasalización es un fenómeno

masivo en portugués que sí aporta información. Puede considerarse que en las

vocales del portugués hay una vocal más un resto de nasalización que podría

traducirse en un proceso asimilatorio de la consonante nasal postvocálica a la

consonante siguiente, según el modo y los rasgos articulatorios de esta

consonante. Sería el caso por ejemplo de banco: [bα�) ku], donde además de la

nasalización de la vocal vemos que el archifonema /N/ se realiza velar antes de

consonante velar. Sin embargo, en castellano, la nasalización sólo se produce

entre nasales, por lo que no resulta infrecuente oír en hablantes de esta lengua una

pronunciación oral de las vocales nasales portuguesas que se encuentran en

posiciones distintas.

En el caso de vocales seguidas de consonte nasal heterosilábica, lo que se

produce es una nasalización menor que la que se produce cuando la consonante

nasal se encuentra en posición implosiva, pero suficiente en la variedad brasileña

como para que la hayamos recogido en la transcripción, en el contexto referido.

                                                
46 La argumentación para establecer la existencia de una articulación consonántica homorgánica con la
consonante siguiente, en el caso de la nasalización de las vocales, y que justifica que las vocales nasales no
tienen estatus fonológico la podemos encontrar en Barbosa (1994: 112-114).
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6.1.1. Fonema / i /: anterior cerrado

CASTELLANO PORTUGUÉS

[ i ] [ i ]

/ i / [ _ ] / i / [ i ]

[ _ ] [ _ ]

Tabla 23. Fonema vocálico / i /

Como puede verse en el cuadro, los alófonos en portugués de Portugal y de

Brasil coinciden en número y punto de articulación, aunque difieren del castellano

en dos de sus realizaciones.

Ambas lenguas cuentan con el alófono anterior cerrado [ i ] en sílaba libre.

En la variedad portuguesa aparece la variante velarizada [ i ] seguida de / l /

heterosilábica, y en la brasileña se realiza la variante nasalizada [ _ ] seguida de / n

/ heterosilábica también. Estos alófonos no se dan en el castellano. El español por

su parte realiza una variante abierta en contacto con [ r ] y antes de [ x ].

En sílaba trabada existen también bastantes diferencias: en castellano se

produce la variante abierta [ _ ] ante cualquier consonante implosiva; mientras que

en portugués se realiza velar (en diferentes grados si pensamos en el portugués de

Brasil) cuando va trabada por / L / y / w /, y nasal trabada por / N /. En español, [ i ]

también se nasaliza, aunque es una realización coarticulatoria a diferencia del

portugués en el caso mencionado, y a pesar de que en esta lengua no tenga valor

fonológico.

Por último, la variante relajada [ _ ] del español se produce entre dos acentos

fuertes o primarios, o entre uno primario y otro secundario, es decir, en posición

átona. Ya hemos apuntado anteriormente que este tipo de alófonos no se describen

en español.



210

6.1.2. Fonema / e /: anterior  medio

CASTELLANO PORTUGUÉS

[ e ] [ e ]

/ e / [  ] / e / [ e ]

[ ↔ ] [ _ ]

Tabla 24. Fonema vocálico / e /

Tanto en portugués como en castellano, aparece la realización anterior

cerrada [ e ], aunque en portugués es algo más cerrada. Dicha realización ocurre en

una y otra lengua en sílaba libre, pero en portugués de Portugal es la realización

velar [ e ] la que aparece seguida de / l / heterosilábica, en portugués de Brasil

ocurre el alófono nasal [ _ ] seguido de / n / heterosilábica y en castellano la sílaba

debe llevar el acento principal o el secundario. También, en las dos lenguas, se

realiza el fonema.

En castellano, aparece la realización cerrada en sílaba trabada por /d, Τ, m,

n, s/ y, en portugués, sólo trabada por / S /. En cualesquiera de las dos variantes

portuguesas aparece el alófono velar [ e ] trabado por / L / y el nasal [ _ ] trabado

por / N /.

Como ya sabemos, en castellano existe una variante abierta, [  ], del

fonema   / e /, en sílaba trabada por cualquier consonante excepto /d, θ, m, n, s/, en

contacto con la vibrante múltiple, delante de / x / y en el diptongo "ei". A diferencia

del castellano, esta realización abierta /  / tiene valor fonológico en portugués. La

[  ] del castellano y del portugués puede aparecer en las mismas posiciones,

excepto cuando en portugués vaya trabada por / L, N, w/ y cuando, específicamente

en la variante portuguesa, la sílaba siguiente comience por / l /.

La variante relajada [  ] española se produce en los mismos caso que la

relajada [ _ ] también de español. En posición final ante pausa, podría encontrar

cierta correspondencia en portugués en las variantes cerradas postónicas de /  /,

sobre todo, en la realización central cerrada del portugués de Portugal.

6.1.3. Fonema /  /: anterior  abierto
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CASTELLANO PORTUGUÉS

/  /

[  ]

[  ]

Tabla 25. Fonema vocálico  /  /

El español posee una variante abierta [  ] como alófono de / e /. Aunque

coincide articulatoriamente con su homófono portugués, no ocurre lo mismo con los

contextos, de los cuales ya hemos hablado anteriormente.

Existe también en portugués una variante velarizada que no encuentra

correspondencia en castellano y que aparece en los mismo casos que la variante

velarizada cerrada [ e ],  también portuguesa.

6.1.4. Fonema /  /: central medio

CASTELLANO PORTUGUÉS

/ α /

[ α ]

[ α) ]

Tabla 26. Fonema vocálico /  /

Este fonema, exclusivo del portugués de Portugal, no aparece en  castellano

en ninguna de sus variantes alofónicas. En portugués de Brasil, no tiene valor

fonológico, pero las variantes sí ocurren, aunque forman parte de la dispersión

alófónica de otros fonemas:  [ α) ] es alófono del fonema / a / en posición tónica y

[ α ] es alófono de / a / en posición pretónica y postónica. Este último alófono es

mucho más abierto y central en la variedad brasileña.

La realización nasal de la variante europea se da en los mismos contextos

que [ _ ] y [ _ ].
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6.1.5. Fonema / a /: central abierto

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ a ] [ a ] [ a ]

/ a / [ aϑ ]

[ Α ]

/ a / [ a ]

[ a ]

/ a / [ a ]

[ α) ]
[ �  ]

Tabla 27. Fonema vocálico / a /

Este fonema se encuentra en portugués y en castellano. La realización

central abierta [ a ] coincide en las dos lenguas, aunque en portugués es un poco

más abierta.

El portugués y el español poseen una variante velarizada que se produce en

los mismos contextos, teniendo en cuenta que, en español, puede aparecer antes

de  / x / y que, en portugués de Portugal, también ocurre en sílaba libre seguida de

[ l ].

La realización palatal [ a  ] del castellano aparece ante consonantes

palatales y en el diptongo [ a ]. En esta posición, en portugués de Portugal se

realizan, bien   [ a ], bien la variante diptongada [ a ].

El portugués de Brasil cuenta con el alófono [ α) ], que ocupa los mismos

contextos que las realizaciones [ _ ] y [ _ ] brasileñas: entre nasales, seguida de /n /

heterosilábica y trabada por / N /.

Por último, la variante relajada del castellano [ �  ] parece coincidir en algunos

de los contextos de [ α ] átona, como por ejemplo en posición final ante pausa y en

interior de palabra como postónica o pretónica.
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6.1.6. Fonema  /  /: posterior  abierto

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ �  ]

/ �  / [ �  ] / �  / [ �  ]

[ �  ]

Tabla 28. Fonema vocálico  /  /

Este fonema sólo se encuentra en portugués. La realización [ �  ] se da en las

dos variedades del portugués, y en castellano como alófono de / o /. Únicamente

coincide en ambas lenguas en sílaba trabada, exceptuando para el portugués la

sílaba trabada por / N / o / L /.

El portugués de Portugal cuenta con dos realizaciones más que el portugués

de Brasil: la velarizada [ �  ] seguida de / l / homosilábica o heterosilábica y la

diptongada [ �  ] antes de consonante palatal.

6.1.7. Fonema / o  /: posterior  medio

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ o ] [ o ] [ o ]

/ o / [ �  ]

[ Π ]

/ o / [ o ]

[ õ ]

/ o /

[ õ ]

[ o ]

Tabla 29. Fonema vocálico / o  /

Este fonema se da tanto en portugués como en español, aunque no cuentan

exactamente con las mismas realizaciones fonéticas.

El alófono [ o ] es más cerrado en portugués que en castellano. Los

contextos de este alófono son también bastante diferentes. En castellano aparece

en sílaba libre, a excepción de los casos que apuntamos a continuación: en
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contacto con la vibrante múltiple, seguida de / x / y en el diptongo [ �  ], donde

aparece el alófono abierto. En portugués, al tener la vocal o valor fonológico en sus

dos grados de abertura, vemos que las realizaciones del fonema cerrado se

distribuyen en contextos diferentes de los del español.

En sílaba trabada por cualquier consonante, se realiza en castellano el

alófono abierto (que coincide articulatoriamente con su homófono portugués), pero

en portugués, aparece el alófono cerrado y nasal si va trabado por / N /; y cerrado

velarizado, en portugués de Portugal, cuando va trabado por / L /.

Por su parte, el castellano no cuenta con las variantes del portugués europeo:

la velarizada [ o ], que se realiza seguida de / l / homosilábica o heterosilábica; la

variante diptongada, [ o  ], que aparece en los mismos casos que la variante

diptongada [  ]; y la realización nasalizada [ õ ], que aparece en los mismos casos

que las nasalizadas anteriores.

La variante relajada [ o ] del castellano, que se produce en posición final,

ante pausa, o en interior de palabra, entre sílabas fuertes, no encuentra una

correspondencia exacta en los sistemas del portugués, ya que éste tiende a cerrar

mucho más la vocal o a realizar [ u ].

6.1.8. Fonema  / u /: posterior cerrado

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ u ] [ u ] [ u ]

/ u / [ u7 ]

[ u ]

/ u / [ u ]

[ _ ]

/ u /

[ _ ]

[ u ]

Tabla 30. Fonema vocálico  / u /

Como ocurre con otros fonemas vocálicos, la dispersión alofónica de / u / es

mayor en portugués de Portugal.

La realización [ u ] coincide en ambas lenguas y aparece en sílaba libre

siempre en español, excepto en contacto con la vibrante múltiple y seguida de / x /.

En portugués también ocurre en sílaba libre, pero en portugués peninsular no puede
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ir seguida de / l / heterosilábica, ni de nasal, heterosilábica también, en portugués de

Brasil. En portugués también se puede encontrar este alófono en sílaba trabada por

consonante distinta de / N /, además de / L / en la variante peninsular.

En español, existe una variante abierta [ u7 ] que se da en sílaba trabada por

cualquier consonante, en contacto con / r / y seguida de / x /. Este alófono abierto no

encuentra correspondencia en portugués.

A su vez el portugués cuenta con otras variantes inexistentes en español. En

portugués de Portugal se realizan el alófono velarizado [ u ], que aparece en sílaba

abierta seguida de / l / y en sílaba trabada por / L /; la variante diptongada [ u ] ante

palatales; y el alófono nasalizado [ _ ] entre nasales o trabado por / N / . Esta

realización nasal se da también en portugués de Brasil en las mismas posiciones y

también en sílaba libre seguida de nasal heterosilábica.

La variante relajada [ u ] del castellano, que se produce en posición final,

ante pausa, o en interior de palabra, entre sílabas fuertes, podría encontrar

correspondencia en los sistemas átonos del portugués.

6.1.9. Archifonemas del sistema tónico del portugués

CASTELLANO      PORTUGUÉS

I

e                a

               u

                o

i

E                 A

               u

                O

Tabla 31. Fonemas vocálicos del castellano y archifonemas vocálicos tónicos
del portugués de Portugal

A la derecha, se muestra el vocalismo tónico del portugués de Portugal tras

las neutralizaciones y el sistema vocálico del castellano.

El vocalismo tónico del portugués consta de tres archifonemas / E /, / A / y

/ O /.  En español no existe nada parecido, puesto que los fonemas vocálicos no se

neutralizan en ninguna posición. Los archifonemas del vocalismo tónico del

portugués son resultado de las diversas neutralizaciones que se recogen en el

capítulo correspondiente a la descripción del sistema.
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Como hemos dicho, en castellano no aparecen archifonemas. En muchos

casos, hemos podido ver alófonos que coinciden con los del portugués, como

sucede con la realización abierta [  ], que aparece en sílaba trabada por / L / tanto

en portugués como en castellano; pero mientras en portugués [  ] es un alófono del

fonema /  /, que se neutraliza con el fonema / e / en determinados contextos; en

castellano, es un alófono de / e /, que no encuentra en todo el sistema vocálico otro

fonema con el que pueda neutralizarse.

6.1.10. Sistemas átonos del portugués

Sistema pretónico:

     PORT. PORTUGAL    PORT. BRASIL

i

e

                a

               u

α                o

                

i

e

a

               u

                o

                

Sistema postónico:                Sistema átono:

     PORTUGUÉS       CASTELLANO

i

                a

               u

                

i

e                  a

               u

                 o

Tabla 32. Sistemas vocálicos átonos

Existen dos subsistemas dentro del vocalismo átono del portugués: pretónico

(en el que el portugués de Portugal cuenta con un fonema más que el de Brasil) y

postónico. En castellano no hay descripciones que establezcan una distinción entre

vocalismo tónico y vocalismo átono. Al contar con un único sistema, podría decirse

que el sistema tónico es igual al sistema átono o, dicho de otro modo,  el sistema

del español no es sólo tónico, sino que es tónico más átono.  El vocalismo del

castellano y el del portugués no son tan distintos, ya que también aquél posee

realizaciones en sílaba átona, con la diferencia de que en esta posición las



217

realizaciones no tienen valor fonológico.

Los alófonos del castellano que podrían ser comparables a las realizaciones

átonas del portugués serían las variantes relajadas descritas por Navarro Tomás

(1918), en contextos átonos (entre sílabas fuertes o acentuadas, en posición final o

ante pausa), y que corresponden a cada uno de los fonemas vocálicos del

castellano.

 Entre los sistemas átonos del portugués encontramos un sonido nuevo de

timbre neutro [  ] con respecto al sistema tónico, y es exclusivo de la variedad

portuguesa. Esta realización aparece en el vocalismo pretónico como alófono del

archifonema / E / cuando se encuentra en posición inicial de palabra, seguido de / R

/ y / S / implosivas;  y cuando va precedido de consonante en sílaba abierta y en

sílaba trabada por / R / y / S /. Asimismo, [  ] también es alófono de /  /

postónico, en sílaba abierta y en sílaba trabada por / S / final de palabra.

La realización [  ] del portugués de Portugal podría ser comparable con la

variante relajada [  ] del español, puesto que ésta puede aparecer en posición

pretónica, como por ejemplo en húmedo: [úm↔∆77o], mecedora: mec↔∆7óΡ� ]; y

en posición postónica como en noches: [nót∫↔s].

Aunque ya ha sido apuntado al hablar del fonema / α / de la variedad

portuguesa en este apartado, cabe recordar que el alófono oral [ ] es un sonido

nuevo en el vocalismo átono del portugués de Brasil. Su timbre es bastante más

abierto que en la variedad europea, lo que significa que se acerca bastante a la

abertura de la [ a ] del castellano. Hay autores que desestiman la diferencia de

timbre con respecto al alófono [ a ] de máxima abertura y así aparece en sus

transcripciones fonéticas; sin embargo, otros lingüistas contemplan esta diferencia

pero consideran que la articulación de [ α ] es “ligeramente posterior” como en

portugués de Portugal.  En esta investigación, hemos seguido a Head (1964) y

Callou y Leite (1990), para quienes la [ α ] brasileña es menos cerrada que la

portuguesa, pero mantiene la misma representación fonética que ella.

La variante relajada del castellano [ �  ] coincide en algunos de los contextos

de [ α ] átona, tales como en posición final ante pausa y en interior de palabra como

postónica o pretónica.
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CASTELLANO PORTUGUÉS

tónico pretónico postónico

  / i /    [ i ]   / i /   [ i ] / i / [ i ]   / i /   [ i ]
   [ _ ]   [ i∫ ] [ ↔ ]   [ _ ]

   [ _ ]   [ _ ] [ _ ]

  / e /     [ e ]   / e /    [ e ] / e / [ e ]
    [ ε ]    [ e ] [ ↔ ]
    [ ↔ ]    [ _ ] [ ε ]

[α]
[α]
[ _ ]

   / ε /    [ ε ]    / ε /    [ ε ]    / ε /    [ ε ]
   [ ε ]    [ ↔ ]

   [ e ]

  / α /    [ α ]   / α /    [ α ]
   [ α) ]    [ α) ]

   / a /    [ a ]   / a / [ a ] / a / [ a ]   / a /    [ a ]
   [ a ] [ a ] [ α ]    [ α ]
   [ Α ] [ a ] [ α) ]    [ α) ]
   [ �  ] [ α) ]

  / �  /    [ �  ]   / �  /    [ �  ]   / �  /    [ �  ]
   [ �  ]
   [ �  ]

   / o /     [ o ]    / o /     [ o ]    / o /     [ o ]
    [ �  ]     [ o ]     [ �  ]
    [ o ]     [ o ]     [ õ ]

    [ õ ]

   / u /     [ u ]    / u /     [ u ]    / u /     [ u ]    / u /     [ u ]
    [ _ ]     [ u ]     [ _ ]     [ _ ]
    [ u ]     [ u ]

    [ _ ]

Tabla 33. Fonemas y alófonos vocálicos

En castellano y en portugués Sólo en portugués (Pt. o Br)
Sólo en castellano
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6.2. GLIDES

Para el análisis contrastivo de las glides, partimos de las consideraciones

hechas en las descripciones de los sistemas y, por tanto, entendemos que poseen

valor fonológico. Como ya hemos dicho en los capítulos anteriores, tanto en

castellano como en portugués, las glides ocupan las posiciones de seminúcleo

anterior y seminúcleo posterior ya que la posición de núcleo sólo puede ser ocupada

por los fonemas vocálicos. En ambas lenguas, los encuentros de glide más vocal

forman los diptongos.

6.2.1. Fonema / j /

CASTELLANO      PORTUGUÉS

/ j /
[  ]

/ j /

[  ]
[  ]

[ j ] [ j ]
[ j) ]

   Tabla 34. Fonema glide / j /

Castellano y portugués cuentan con este fonema y con las mismas

realizaciones orales, una semivocálica y una semiconsonántica, pero el castellano

no cuenta con las nasales.

La realización semivocálica [  ] nasal ocupa el seminúcleo posterior y, por lo

tanto, se da en los diptongos decrecientes. Así pues, el número de diptongos del

portugués es mayor que el del castellano.

A continuación podemos ver los diptongos decrecientes orales del portugués

junto a los diptongos decrecientes orales del castellano.
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        CASTELLANO             PORT. PORTUGAL          PORT. BRASIL

[ a ]
[  ]
[ �  ]

[ a ]
[  ]
[ α ]
[ o ]
[ �  ]
[ u ]

[ a ]
[  ]
[ e ]
[ o ]
[ �  ]
[ u ]

Tabla 35. Fonema / j /: diptongos decrecientes orales

Observamos que la diptongación portuguesa es más rica, ya que además de

contar con los tres diptongos del español, posee también diptongos con las

realizaciones cerradas [ e, o, u ]. Concretamente, el portugués de Portugal posee

además el diptongo [ α ].

El alófono semivocálico [  ] aparece en los diptongos decrecientes

nasales del portugués. Este tipo de diptongos no se da en castellano:

        CASTELLANO             PORT. PORTUGAL          PORT. BRASIL

[ α) ]
[ õ ]
[ _ ]

[ α) ]
[ _ ]
[ õ ]
[ _ ]

Tabla 36. Fonema glide / j /: diptongos decrecientes nasales

Castellano y portugués vuelven a coincidir nuevamente en la realización

semiconsonántica [ j ], que ocupa en la estructura silábica el seminúcleo anterior.

Aparece, por tanto, en los diptongos crecientes, que en portugués suelen estar en

posición átona final y corresponden a las grafías: -ia, -ie, -io. Sin embargo lo

normativo en estos casos es el hiato. Recordamos, no obstante, que Vázquez

Cuesta y Mendes da Luz (1971: 337), al hablar del portugués peninsular, añaden

que estos diptongos también se registran en posición inicial o interna, teniendo en

cuenta que, en este caso, el diptongo ocupa la sílaba tónica.
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En lo que se refiere a diptongos crecientes nasales con [ j ], estas mismas

autoras presentan únicamente [ j  ], correspondiente a la grafía ian, para el

portugués de Portugal. También, según la opinión de Silva, se da tan solamente un

caso en el portugués de Brasil: [ jõ ], correspondiente al infijo ion en posición

pretónica.

6.2.2. Fonema / w /

CASTELLANO      PORTUGUÉS

   / w /
[ _ ]

/ w /

[ _ ]

[ _ ]

[ w ] [ w ]

[ w) ]

                Tabla 37. Fonema glide / w /

El fonema / w / se da en portugués y castellano con la misma dispersión

alofónica  oral, pero no nasal.

La semivocal oral [  ] se realiza, tanto en una lengua como en la otra, en los

diptongos decrecientes orales, pues ocupa el seminúcleo posterior.

        CASTELLANO             PORT. PORTUGAL          PORT. BRASIL

[ a_ ]
[ e_ ]
[ o_ ]

[ a_ ]
[ e_ ]
[ _ ]
[ i_ ]

[ a_ ]
[ e_ ]
[ _ ]
[ i_ ]
[ o_ ]
[ � _ ]

Tabla 38. Fonema glide / w /: diptongos decrecientes orales
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Nuevamente, podemos comprobar un mayor número de diptongos en

portugués, sobre todo en la variedad brasileña, que posee dos más con respecto a

la variante peninsular. Los tres diptongos del castellano están contenidos en las

series portuguesas.

Al igual que sucede con / j /, el fonema / w / tiene en portugués una

realización nasal en el diptongo decreciente [ α)_ ], que corresponde a las grafías

ão, am, y que no existe en español.

   CASTELLANO   PORTUGUÉS

         [ α)_ ]

Tabla 39. Fonema glide / w /: diptongo decreciente nasal

Con respecto a la realización semiconsonántica oral [ w ] que ocupa el

seminúcleo anterior de los diptongos crecientes, vemos que también se da en las

dos lenguas. Los cuatro diptongos del castellano existen también en la lengua

portuguesa, que cuenta además con realizaciones abiertas, y de ahí que el número

de diptongos crecientes sea mayor. Recordamos que, en portugués, estos

diptongos sólo son estables cuando / w / aparece precedido de / k / o / g /, dato éste

que no determina la posibilidad de diptongación en español.

   CASTELLANO   PORTUGUÉS

[ wa ]
[ we ]
[ wi ]
[ wo ]

[ wa ]
[ we ]
[ wΕ ]
[ wi ]
[ w�  ]
[ wo ]
[ wu ]

Tabla 40. Fonema glide / w /: diptongos crecientes orales
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 En portugués, análogamente a lo que sucede con los diptongos crecientes

con / j /, es común la aparición de diptongos crecientes con / w / en posición átona

final, es decir, encuentros vocálicos escritos: -oa, -ua, -ue, -uo. Estos encuentros

vocálicos también pueden realizarse como hiatos, que sería lo normativo. Vázquez

Cuesta y Mendes da Luz (1971: 337) señalan que en el portugués europeo esos

diptongos pueden darse también en interior de palabra cuando la sílaba es tónica o

en posición inicial.

La variante semiconsonántica [ w ] también aparece en los diptongos

crecientes nasales portugueses, cuya estabilidad responde a la posición establecida

para los diptongos orales.

    CASTELLANO   PORTUGUÉS

[ wã ]
[ w_ ]
 [ w_ ]

Tabla 41. Fonema glide / w /: diptongos crecientes nasales

Por último, como hemos podido ver en la descripción de los sistemas, los

triptongos se producen tanto en portugués como en castellano y los fonemas / j /  y

/ w / se sitúan en el seminúcleo anterior o posterior:

        CASTELLANO             PORT. PORTUGAL          PORT. BRASIL

[ ja ]
[ jΕ ]
[ wa ]
[ wΕ ]

[ ja ]
[ jα ]
[ ja_ ]
[ jΕ ]
[ wa ]
[ wα ]
[ wi_ ]
[ w�  ]

[ ja ]
[ je ]
[ ja_ ]
 [ jΕ ]
[ wa ]
[ we ]
[ wi_ ]
[ w�  ]
[ wo_ ]

Tabla 42. Triptongos orales
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 Son evidentes algunas de las diferencias entre portugués y castellano. Lo

primero que observamos es un mayor número de triptongos en portugués, debido

en parte a que su sistema vocálico posee un número mayor de fonemas que el

español. Y vemos también que, en español, sólo aparece la semivocal [  ] en

posición de seminúcleo posterior, mientras que en portugués de Portugal o de Brasil

también puede aparecer [ _ ], lo que hace aumentar también el número de

triptongos.  No obstante, en castellano pueden aparecer más combinaciones de las

recogidas mediante la reunión gilde-vocal-glide por sinalefa.

No hemos contemplado aquí los encuentros vocálicos que pueden darse

entre el final de una palabra y el principio de la siguiente y en los que se produce

sinalefa. En estos encuentros la sinalefa ofrece un gran número de combinaciones

distintas entre las que, con toda seguridad, podrían encontrarse la mayoría de los

triptongos del portugués.

Existe otro punto en el que portugués y castellano se distancian, y es el

hecho de que en portugués, aunque pocos, existen triptongos nasales:

        CASTELLANO             PORT. PORTUGAL          PORT. BRASIL

[ wα)_ ]
[ wα) ]
[ wõ ]
[ jα)_ ]
[ jõ ]

[ wα)_ ]
[ we ]
[ wõ ]
[ jα)_ ]
[ jõ ]

Tabla 43. Triptongos nasales

Por último, cabe decir que, en portugués y en castellano, estos encuentros

vocálicos pueden articularse en una sílaba, que es cuando se produce el triptongo,

o en dos sílabas cuando se produce un hiato en una pronunciación más cuidada.
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6.3. FONEMAS CONSONÁNTICOS

El sistema consonántico del castellano cuenta, como el portugués, con

diecinueve consonantes. Como ya hemos visto en las descripciones y veremos

ahora en el análisis contrastivo, muchas de las consonantes coinciden en los

sistemas de las dos lenguas, aunque no siempre se da esta coincidencia en la

dispersión alofónica y en los contextos. Algunas de las realizaciones de los fonemas

tampoco coinciden en portugués de Portugal y portugués de Brasil y éste último

parece presentar una alofonía mayor. El castellano a su vez cuenta, por lo general,

con menos alófonos por fonema que el portugués.

6.3.1. FONEMAS OCLUSIVOS

El cuadro que se presenta a continuación refleja el mismo número de

fonemas en portugués y español.  No obstante, vemos que la dispersión alófónica

de estos fonemas es bastante diferente.
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         CASTELLANO         PORT. PORTUGAL   PORT. BRASIL

[ p ]
[ p ] [ ph ]

/ p / [ p ] / p / [ p
h
 ] / p / [ pi ]

[ p
↔

 ] [ pe ]
[ pu ]

[ b ] [ b ] [ b ]
/ b / [ β7 ] / b / [ β ] / b / [ βi ]

[ β↔ ] [ β↔ ]

[ t ]
[ tϑ]

[ t ] [ t∫]
/ t / [ t ] / t / [ t

h
 ] / t / [ tji ]

[ t↔ ] [ te ]
[ tu ]
[ th ]

[ d ]
[ d ] [ d ] [ dϑ]

/ d / [ ∆7 ] / d / [ ∆ ] / d / [dΖ ]
[ ∆↔ ] [ dϑi ]

[ de ]

[ k ]
[ k+ ]

[ k ] [ k ] [ k+i ]
/ k / [ k+ ] / k / [ k

h
 ] / k / [ k- ]

[ k_ ] [ k↔ ] [ ke ]
[ ku ]
[ kh ]

[ g ]
[ g ] [ g ] [ g+]

/ g / [ γ7 ] / g / [ γ ] / g / [ g+i ]
[ γ↔ ] [ g+e ]

[ g- ]

Tabla 44. Fonemas consonánticos oclusivos
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6.3.1.1. FONEMAS OCLUSIVOS LABIALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ p ]
[ p ] [ ph ]

/ p / [ p ] / p / [ p
h
 ] / p / [ pi ]

[ p
↔

 ] [ pe ]
[ pu ]

[ b ] [ b ] [ b ]
/ b / [ β7 ] / b / [ β ] / b / [ bi ]

[ β↔ ] [ b↔ ]

6.3.1.1.1. Fonema / p /: oclusivo labial sordo

El español tiene una sola realización fonética [ p ], que coincide con una de

las realizaciones del portugués. En ambas lenguas, este alófono bilabial aparece en

posición inicial de sílaba, y también en posición implosiva según Teyssier, Cunha y

Cintra, en pronunciación culta.

En español, [ p ] aparece también en posición implosiva, en estilo enfático,

mientras que, en portugués de Portugal, esta posición la ocupan [ ph ] y [ p↔ ] en

libre variación y en portugués de Brasil [ ph ],  [ pe ], [ pi ] y [ pu ].

6.3.1.1.2. Fonema / b /: oclusivo labial sonoro

La realización  [ b ] se produce en las mismas posiciones tanto en portugués

como en español: principio absoluto tras pausa, después de nasal, y en posición

implosiva en un registro muy cuidado.

 En las posiciones intervocálica, implosiva y tras consonante no nasal, en

español aparece la aproximante [ β7 ], mientras que, en el portugués europeo, la
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realización en estos casos es la fricativa [ β ] o puede aparecer [ β↔ ] como variante

ocasional en posición implosiva. En portugués de Brasil, las realizaciones que se

producen en estos contextos son oclusivas [ b ], [ b i ], [ be ], con lo que esta variedad

se distancia así del portugués peninsular.

Martínez Celdrán utiliza el término aproximante para definir este modo de

articulación tan frecuente en español. Cabe decir que, con anterioridad a las

propuestas de este autor, se consideraba fricativos los alófonos que ahora se

califican como aproximantes. Martínez Celdrán (1996:37) opina que el portugués

(creemos que se refiere sólo al europeo) también cuenta con alófonos

aproximantes.

6.3.1.1.3. Archifonema / B /

Sólo en español se neutralizan las labiales / p / y / b / en posición implosiva.

6.3.1.2. FONEMAS OCLUSIVOS DENTALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ t ]
[ tϑ]

[ t ] [ t∫]
/ t / [ t ] / t / [ t

h
 ] / t / [ tji ]

[ t↔ ] [ te ]
[ tu ]
[ th ]

[ d ]
[ d ] [ d ] [ dϑ]

/ d / [ ∆7 ] / d / [ ∆ ] / d / [dΖ ]
[ ∆↔ ] [ dϑi ]

[ de ]

6.3.1.2.1. Fonema / t /: oclusivo dental sordo
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El español posee una sola realización fonética: [ t ], que coincide con uno de

los alófonos del portugués y que en ambas lenguas ocupa la posición inicial de

sílaba. Sin embargo, en portugués de Brasil, antes de [ i ] y de [ _ ], no se realiza [ t

], sino que se dan los alófonos [ tj ] o [ t∫ ], éste último en registro muy popular.

La posición implosiva la ocupa, en español, en estilo enfático, el mismo

alófono, mientras que en portugués de Portugal, además de [ t ] en pronunciación

muy culta, pueden darse la realización ligeramente aspirada [ th ] y la realización [ t↔

] en libre variación. En portugués de Brasil, se realiza [ t ] en pronunciación culta,

pero pueden ocurrir también [ t
h ], [ te ], [ tji ] y [ tu ].

6.3.1.2.2. Fonema /d /: oclusivo dental sonoro

Sólo la realización fonética [ d ] coincide, en las dos lenguas, después de

nasal. En español también puede aparecer en principio absoluto de palabra tras

pausa, como en el portugués europeo, tras [ l ] y [ s ] y en  posición implosiva en

estilo cuidado.

Los alófonos que encontramos en posición intervocálica, después de

consonante no nasal y en posición implosiva difieren bastante ya que, en español, la

realización es aproximante [ ∆7 ] y, en portugués de Portugal, fricativa: [ ∆ ], o

[ ∆↔ ] como variante ocasional. El portugués de Brasil no tiene variantes fricativas,

sino oclusivas; así pues, las realizaciones que se producen en estos mismos

contextos son oclusivas: [ d ] en posición implosiva, en pronunciación muy culta o

bien [ de ], aunque [ dji ] es más frecuente; y [ d ] en principio absoluto o de sílaba,

excepto si la vocal siguiente es [ i ] o [ _ ], ya que en este caso aparecen las

realizaciones palatales [ dj ] o [ dΖ ].
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6.3.1.2.3. Archifonema  / D /

Sólo en español se neutralizan los fonemas dentales / t /  y  / d / en posición

de distensión silábica.

6.3.1.3. FONEMAS OCLUSIVOS VELARES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ k ]
[ k+ ]

[ k ] [ k ] [ k+i ]
/ k / [ k+ ] / k / [ k

h
 ] / k / [ k- ]

[ k_ ] [ k↔ ] [ ke ]
[ ku ]
[ kh ]

[ g ] [ g ]
[ g+ ] [ g ] [ g+]

/ g / [ g- ] / g / [ γ ] / g / [ g+i ]
[ γ7 ] [ γ↔ ] [ g+e ]

[ γ7+ ] [ g- ]
[ γ7- ]

6.3.1.3.1. Fonema / k /: oclusivo velar sordo

Como ocurre con los anteriores oclusivos sordos, también el fonema velar

/ k / tiene una realización fonética [ k ] en español, en posición inicial de sílaba que

también aparece en portugués en la misma posición. En español, sin embargo,

encontramos dos alófonos más: el prepalatal [k+], que se produce antes de las

vocales anteriores o palatales, y la realización postvelar [k-], antes de la vocales

posteriores o velares, que coinciden con dos de los alófonos del portugués de

Brasil.
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En posición implosiva, [ k ] puede aparecer, en español, en estilo enfático, y

en portugués en pronunciación culta. Esta posición también es ocupada en

portugués de Portugal por los alófonos [kh] o [k↔] en libre variación. En portugués de

Brasil, los alófonos que aparecen además de la realización aspirada son [ k+i ], [ke ],

[ ku ].

6.3.1.3.2. Fonema  / g /: oclusivo velar sonoro

Los alófonos oclusivos se encuentran en las dos lenguas ocupando las

posiciones de principio absoluto y principio de sílaba tras nasal, aunque en la

variante brasileña sólo existen alófonos oclusivos en cualquier posición. Estas

realizaciones oclusivas serán en portugués de Brasil: [ g+ ] seguida de las vocales

anteriores, [ g- ] seguida de las vocales posteriores y [ g ] en los demás casos. En

castellano también ocurren realizaciones postpalatales y postvelares, aunque no las

hayamos recogido en la descripción del sistema, sino en este análisis contrastivo.

En posición implosiva, precediendo a las consonantes [ t ], [ n ] y [ s ],

tenemos que en español pueden aparecer la realización oclusiva [ g ], en estilo

cuidado, y la realización aproximante [ γ7 ] en estilo coloquial. En portugués, en

pronunciación culta también aparece la realización oclusiva en posición implosiva,

aunque según los ejemplos aportados por Head (1964:148) para el portugués

europeo, en éste sólo ocurren las realizaciones fricativas [ γ ]  y [ γ↔]. En el

portugués de Brasil tenemos [ g+i ] o [ g+e ].

Después de consonante no nasal y en posición intervocálica, en español

aparece la aproximante [ γ7 ], la postpalatal [ γ7+ ] con vocales anteriores y la

postvelar [ γ7- ] con vocales posteriores; en portugués de Brasil, la oclusiva [ g ] y las

variantes postpalatal y postvelar; y en portugués de Portugal, la realización fricativa [ 

γ ].

6.3.1.3.3. Archifonema  / G /

Sólo en español se da este archifonema como resultado de la neutralización
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de las velares / k / y / g / en posición implosiva.

6.3.2. FONEMAS FRICATIVOS

El siguiente cuadro nos muestra, además de un importante número de

fonemas diferentes en portugués y español, la existencia de realizaciones comunes

aunque pertenecientes a fonemas distintos.

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ f ] [ f ]
/ f / [ v ] / f / [ f ] / f / [ fi ]

[ v ]
/ v / [ v8 ] / v / [ v ]

[ θ ]
/ θ / [ θ⁄ ]

[ s ]
/ s / [ z ] / s / [ s] / s / [ s]

/ z / [ z ] / z / [ z ]

/ ∫ / [ ∫ ] / ∫ / [ ∫ ]

/ Ζ / [ Ζ ] / Ζ / [ Ζ ]

[ x ]
/ x / [ x⁄ ]

[ χ]
[ ç ]

Tabla 45. Fonemas consonánticos fricativos
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6.3.2.1. FONEMAS FRICATIVOS LABIALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ f ] [ f ]
/ f / [ v ] / f / [ f ] / f / [ fi ]

[ v ]
/ v / [ v8 ] / v / [ v ]

6.3.2.1.1. Fonema  / f /: fricativo Labial sordo

El fonema / f / tiene en castellano una realización labiodental sorda [ f ], que

coincide con la única realización sorda [ f ], también labiodental, del portugués. El

alófono aparece en las posiciones intervocálica, principio de palabra o sílaba tras

consonante y posición implosiva. La diferencia estriba en que, en portugués,

aparece [ f ] en pronunciación muy cuidada y, en la variedad brasileña, en

pronunciación normal se realiza [ fi ]. El fonema / f /, en posición implosiva seguido

de consonante sonora, se sonoriza y se realiza labiodental [ v ].

Aunque  [ v ] no tiene en español valor fonológico, coincide con la realización

portuguesa [ v ] del fonema / v /, que ocupa por otra parte posiciones distintas a las

del alófono castellano.

6.3.2.1.2. Fonema  / v /: fricativo labial sonoro

Como fonema, / v / sólo existe en portugués y posee dos realizaciones

labiodentales fricativas en la variedad europea: una sonora [ v ], que aparece en

principio absoluto y de sílaba y otra ensordecida [ v8 ] en posición final absoluto

precediendo a la vocal de apoyo [ ↔ ] de timbre neutro. El alófono sonoro portugués

coincide articulatoriamente con el alófono [ v ] del fonema / f / del español, pero no
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en cuanto a su posición en la sílaba. En portugués de Brasil aparece sólo [ v ] en

todas las posiciones.

6.3.2.2. FONEMAS FRICATIVOS DENTALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ θ ]
/ θ / [ θ⁄ ]

/ s / [ s] / s / [ s]

/ z / [ z ] / z / [ z ]

6.3.2.2.1. Fonema  / /: fricativo interdental sordo

El fonema fricativo interdental no encuentra correspondencia fonológica ni

fonética en ninguna de las variedades portuguesas objeto de estudio. Presenta dos

variantes en español: una sorda [ θ ], que se produce en todas las posiciones

excepto antes de consonante sonora; y una sonora [ θ⁄ ], que ocurre al hallarse en

posición implosiva seguida de consonante sonora.

6.3.2.2.2. Fonema  / s /: fricativo dental sordo

Este fonema tiene en portugués una sola realización predorsodental [ s ] que

aparece en todas las posiciones excepto en posición implosiva.
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Cabe señalar que, en castellano, el fonema fricativo alveolar / s / presenta,

como en portugués, una realización predorsal propia de la variante meridional. A

diferencia del portugués, en español puede aparecer también en posición implosiva.

6.3.2.2.3. Fonema  / z /: fricativo dental sonoro

El portugués presenta una realización predorsodental [ z ] que se encuentra

en las posiciones intervocálica e inicial de sílaba o palabra tras pausa.

En español, aunque no tiene valor fonológico, existe [ z ] como realización

sonora del fonema fricativo alveolar / s /. Este alófono sólo puede aparecer en

posición implosiva delante de consonante sonora.

6.3.2.3. FONEMAS FRICATIVOS ALVEOLARES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ s ]

/ s / [ z ]

6.3.2.3.1. Fonema  / s /: fricativo alveolar sordo

A diferencia del portugués, el español presenta una realización apicoalveolar

[ s ], aunque como hemos comentado antes, en la variante meridional, Canarias y

Latinoamérica, existe una realización predorsal como la del portugués. La posición

en la sílaba de esta predorsal es diferente de la del portugués.
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El castellano tiene además una realización sonora [ z ] que no tiene valor

fonológico pero que podría encontrar su homónimo en la realización [ z ] del fonema

/ z /. No obstante, el punto de articulación del alófono portugués es predorsal

mientras que en español es alveolar. En español, además, sólo aparece en posición

implosiva ante consonante sonora.

6.3.2.4. FONEMAS FRICATIVOS PALATALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/ ∫ / [ ∫ ] / ∫ / [ ∫ ]

/ Ζ / [ Ζ ] / Ζ / [ Ζ ]

6.3.2.4.1. Fonema  /   /: fricativo palatal sordo

Este fonema sólo se da en portugués con una realización prepalatal: [ ∫ ], que

aparece en todas las posiciones. No obstante, no es un sonido ajeno al español,

pues el fonema africado palatal sordo / t∫ / presenta variantes dialectales entre las

que podemos encontrar la fricativa palatal sorda [ ∫ ].

6.3.2.4.2. Fonema  /  /: fricativo palatal sonoro

Tampoco este fonema se encuentra en castellano. En portugués cuenta con

una sola realización que se puede producir en todos los contextos, teniendo en

cuenta que, en posición implosiva más consonante sonora, es realización del

archifonema / S /.
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6.3.2.5. ARCHIFONEMA / S /

Esta neutralización sólo ocurre en portugués, en posición de distensión

silábica, es decir que, en posición implosiva, los fonemas  / s /,  / z /,  / ∫ /  y  / Ζ / se

neutralizan en el archifonema / S /.

6.3.2.6. FONEMA FRICATIVO VELAR

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ x ]
/ x / [ x⁄ ]

[ χ]
[ ç ]

6.3.2.6.1. Fonema  / x /: fricativo velar sordo

El fonema / x / cuenta con varias realizaciones fonéticas en castellano: una

realización sorda [ x ] que aparece en principio de palabra o de sílaba, en posición

intervocálica, y en posición implosiva excepto antes de consonante sonora; una

realización sonora [ x⁄ ] que se realiza antes de consonante sonora; una realización

uvular sorda [ χ ] delante de las vocales posteriores; y una palatal sorda  [ ç ]

delante de las vocales anteriores.

El sonido fricativo velar [ x ] no es totalmente ajeno al portugués, ya que es

un alófono del fonema vibrante uvular / R /. En portugués de Portugal existe como

variante individual y está bastante extendida actualmente en el portugués de Lisboa.

En el portugués de Brasil, el fricativo velar puede situarse además, a diferencia de lo

que sucede en el portugués europeo, en posición implosiva antes de consonante

sorda.
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6.3.3. FONEMAS AFRICADOS

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/ t∫ / [ t∫ ]

/ j / [ dj ]
[ j8 ]

Tabla 46. Fonemas consonánticos africados

6.3.3.1. FONEMAS AFRICADOS PALATALES

6.3.3.1.1. Fonema / t  /:  africado palatal sordo

Este fonema no existe en portugués, aunque las dos variedades portuguesas

cuentan en su sistema con los fonemas sordos: / t / oclusivo dental y / ∫ / fricativo

palatal, que son los componentes del africado sordo español. Además, en portugués

de Brasil existe el alófono africado palatal sordo [ t∫ ].

En español, este fonema tiene una sola realización que puede aparecer en

principio de palabra o sílaba y en posición intervocálica, como también sucede en

portugués de Brasil, aunque en esta variante sólo ocurre antes de [ i ] o [ _ ] y en

español ante cualquier vocal.

6.3.3.1.2. Fonema  / j /: africado palatal sonoro

Tampoco este fonema existe en portugués. En español, cuenta con dos

alófonos: uno africado [ dj ], que se realiza tras nasal o [ l ] y después de pausa; y

otro aproximante [ j ] en posición intervocálica.

En portugués no hay una correspondencia exacta, tal como sucede con el
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fonema africado palatal sordo, pero cuenta con los componentes [ d ] y [ Ζ ],

oclusivo y fricativo respectivamente, de la africada española. En portugués de

Brasil, sí existe el alófono africado [ dΖ ] como alófono de [ d ], que puede aparecer

en principio de palabra o sílaba, en posición intervocálica y tras cualquier

consonante, posiciones distintas a las que contempla el castellano.

6.3.4. FONEMAS NASALES

Como puede observarse, portugués y español cuentan con idénticos fonemas

y, prácticamente, la misma dispersión alofónica que resulta de asimilar el punto de

articulación de la nasal al punto de la consonante siguiente. Cabe recordar que, en

portugués, las nasales dejan de articularse en posición implosiva, aunque no

totalmente, y ese resto de nasalidad adelanta el punto de articulación al de la

siguiente consonante. Aunque hayamos clasificado los alófonos a la manera

tradicional, en realidad, todos son alófonos del archifonema / N /, ya que en

portugués y español los fonemas nasales se neutralizan al hallarse en distensión

silábica.

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/ m / [ m ] / m / [ m ] / m / [ m ]

[ n ] [ n ] [ n ]

[ Ν ] [ Ν ] [ Ν ]

/ n / [ n5 ] / n / [ n5 ] / n / [ n5 ]

[ n- ] [ n- ] [ n- ]

[ Μ ] [ Μ ] [ Μ ]

[ n+ ]

/  / [  ] /  / [  ] /  / [  ]
[ _ ]

Tabla 47. Fonemas consonánticos nasales
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6.3.4.1. FONEMA NASAL LABIAL

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/ m / [ m ] / m / [ m ] / m / [ m ]

6.3.4.1.1. Fonema  / m /: nasal labial sonoro

Este fonema cuenta, tanto en castellano como en portugués, con una sola

realización, [m], con el mismo punto de articulación en ambas lenguas y que se

produce exactamente en los mismos contextos: en posición implosiva antes de las

labiales / p / y / b /, en posición intervocálica y en principio de palabra o sílaba.

6.3.4.2. FONEMA NASAL ALVEOLAR

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ n ] [ n ] [ n ]

[ Ν ] [ Ν ] [ Ν ]

/ n / [ n5 ] / n / [ n5 ] / n / [ n5 ]

[ n- ] [ n- ] [ n- ]

[ Μ ] [ Μ ] [ Μ ]

[ n+ ]

6.3.4.2.1. Fonema / n /:  nasal alveolar sonoro

Como ya hemos apuntado, / n / aparece en castellano y en portugués con la

misma dispersión alofónica prácticamente.
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La realización alveolar [ n ] coincide, en ambas lenguas, en posición inicial de

palabra o de sílaba, en posición intervocálica y en posición implosiva antes de

consonantes alveolares. No obstante, portugués y español divergen en final

absoluto, donde esta realización sólo aparece en español, pues en portugués

raramente aparece en algún termino erudito.

El alófono interdental [ n5+ ] sólo se da en español ante la interdental [ θ] y no

en portugués, ya que no existen interdentales en esta lengua.

El resto de realizaciones se dan, en ambas lenguas, en los mismos

contextos:  la realización nasal dentoalveolar [ n ] se produce siempre antes de las

consonantes dentales [ t ] y [ d ]; la nasal prepalatal [ n- ], ante consonantes

palatales; la variante nasal velar [ Ν ], ante consonantes velares; y la nasal

labiodental [ Μ ], en contacto con la consonante labiodental sorda [ f ], y en

portugués también con la labiodental sonora [ v ].

6.3.4.3. FONEMA NASAL PALATAL

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/  / [  ] /  / [  ] /  / [  ]
[ _ ]

6.3.4.3.1. Fonema /  /: nasal  palatal sonoro

En portugués de Portugal y en castellano, el fonema /  / tiene como única

realización la palatal [  ], que aparece en ambas lenguas en posición intervocálica.

El portugués de Brasil cuenta con un alófono más, la realización vocálica nasalizada

[ _ ], que se produce en libre variación con [  ].
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6.3.4.4. ARCHIFONEMA  / N /

En posición de distensión silábica en sílaba medial y en posición final (en

este último caso son cultismos procedentes del latín), los fonemas /m/, /n/ y /n/ se

neutralizan en el archifonema /N/.

6.3.5. FONEMAS LATERALES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ l ] [ l ] [ l ]

/ l / [ l ] / l / [ λ ] / l / [ λ ]

[ l+ ] [ lw ]
[ l- ] [ w ]

/  / [× ] /  / [× ] /  / [× ]

[ j ] [ lj ]

Tabla 48. Fonemas consonánticos laterales

6.3.5.1. FONEMA LATERAL ALVEOLAR

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ l ] [ l ] [ l ]

/ l / [ l5 ] / l / [ λ ] / l / [ λ ]

[ l5+ ] [ lw ]
[ l- ] [ w ]
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6.3.5.1.1. Fonema  / l /:  lateral alveolar sonoro

Este fonema cuenta con una serie de alófonos que difiere bastante en

español y en portugués, e incluso según la variedad de portugués que observemos.

El fonema tiene en ambas lenguas una realización idéntica en modo y punto

de articulación: el alófono alveolar [ l ]. Los contextos, sin embargo, son diferentes,

ya que el castellano sólo coincide con ambas variantes portuguesas en principio

absoluto y con portugués de Brasil en posición intervocálica. En portugués de

Portugal, esta última posición la ocupa el alófono velarizado [ λ ].

En posición implosiva, castellano y portugués de Brasil cuentan con una

alofonía mayor. En castellano aparecen las realizaciones [ l5 ], [ l5+ ] y [ l- ] antes de

consonantes dentales, interdentales, palatales, respectivamente, ya que asimilan el

punto de articulación al de la consonante siguiente,  y [ l ] en los demás casos. Sin

embargo, en el portugués europeo encontramos siempre [ λ ] velarizada en esta

posición, mientras que en portugués de Brasil la dispersión alófónica es mucho más

amplia, pues puede darse no sólo [ λ ], sino también la realización labializada [ lw ] y

la semivocálica [ w ] en libre variación.

6.3.5.2. FONEMA LATERAL  PALATAL

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/  / [ × ] /  / [ × ] /  / [ × ]

[ j ] [ lj ]

6.3.5.2.1. Fonema  /   /: lateral palatal sonoro

Ambas lenguas coinciden nuevamente ya que cuentan con el mismo fonema

y una de las realizaciones, la palatal [ × ], coincide también en el punto de
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articulación. Este alófono, en portugués y español, se realiza en posición

intervocálica, pero en español puede realizarse también en principio de palabra

Castellano y portugués de Brasil cuentan con una segunda realización, que

en castellano es la aproximante [ j ] y se produce en los mismos contextos que el

alófono anterior. Es el fenómeno que se conoce con el nombre de yeísmo, muy

extendido en la geografía del español. En portugués de Brasil el segundo alófono es

la lateral palatalizada [ lj ], que se produce en libre variación con el alófono anterior.

6.3.5.3. ARCHIFONEMA  / L /

En posición implosiva y de semimargen silábico, los fonemas / l / y / × / del

español y del portugués se neutralizan en el archifonema  / L /.

6.3.6. FONEMAS VIBRANTES

Los sistemas fonológicos del español y del portugués poseen dos fonemas

vibrantes: la vibrante simple  /  /, y la vibrante múltiple que varía en cuanto al punto

de articulación, pues en español es alveolar / r / y en portugués es uvular / R /. La

dispersión alofónica de estos fonemas es bastante dispar, sobre todo en lo que se

refiere a la vibrante múltiple.
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      CASTELLANO       PORT. PORTUGAL   PORT. BRASIL

/ Ρ / [ Ρ ] / Ρ / [ Ρ ] / Ρ / [ Ρ ]
[  ] [ Ρ8 ]

/ r / [ r ]

[ r ]
[ R ] [ R ]

/ R / [ x ] / R / [ x ]
[ r ] [ γ ]

[ h ]

Tabla 49. Fonemas consonánticos vibrantes

6.3.6.1. FONEMAS VIBRANTES ALVEOLARES

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

/ Ρ / [ Ρ ] / Ρ / [ Ρ ] / Ρ / [ Ρ ]

[  ] [ Ρ8 ]

/ r / [ r ]

6.3.6.1.1. Fonema /  /: vibrante alveolar simple

La realización fonética alveolar sonora [ Ρ ] se da en portugués y español y

aparece en las mismas posiciones: en posición intervocálica, tras consonante

distinta de [n], [l] o [s].

En posición implosiva hay que tener en cuenta que, en castellano, [ Ρ ] sólo

ocurre en interior de palabra, ya que, en posición final seguida de pausa, el alófono

que aparece es el aproximante [  ]. En portugués de Portugal se realiza [ Ρ ]

implosivo si va seguido de consonante sonora y, si la consonante es sorda, los

portugueses realizan el alófono [ Ρ8  ] ensordecido.
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6.3.6.1.2. Fonema / r /: vibrante alveolar múltiple

El fonema / r / sólo se encuentra en español. En portugués no tiene valor

fonológico, aunque aparece como variante individual del fonema vibrante uvular

/ R /. La realización alveolar, en portugués de Portugal, se limita a las generaciones

más antiguas; en portugués de Brasil, según Callou y Leite (1990: 76), esta es la

variante de mayor prestigio.

6.3.6.2. FONEMA VIBRANTE  UVULAR

CASTELLANO PORT. PORTUGAL      PORT. BRASIL

[ r ]
[ R ] [ R ]

/ R / [ x ] / R / [ x ]
[ r ] [γ ]

[ h ]

6.3.6.2.1. Fonema  / R /: vibrante uvular múltiple

Este fonema no existe en español, pero sí dos de sus realizaciones. Si la

realización uvular o postvelar [ R ] de esta vibrante es ajena al español, no sucede

así con las variantes fricativa velar [ x ] (aunque en español se produce en otros

contextos) y con la vibrante alveolar múltiple [ r ], que forman parte del sistema

fonológico del español.

Las tres realizaciones del portugués de Portugal y las cuatro del portugués de

Brasil se producen en los mismos contextos que la vibrante múltiple del español. Sin

embargo, en portugués de Brasil, la velar sorda [ x ], la velar sonora [ γ ] y la fricativa

laríngea o glotal sorda [ h ] pueden ocurrir en final de palabra. En posición implosiva
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de sílaba medial, [ x ] y [ γ ] aparecen seguidas de consonante sorda u sonora,

respectivamente.

6.3.6.3. ARCHIFONEMA  / R /

Los fonemas / Ρ / y / r / del español y los fonemas / Ρ / y  / R /  del portugués

sólo se oponen en posición intervocálica y, en el resto de posiciones, se neutralizan

en el archifonema  / R /.
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LABIALES DENTALES ALVEOLARES PALATALES VELARES

 OCLUSIVOS
Sordos / p / / t / / k /

Sonoros / b / / d / / g /

FRICATIVOS
Sordos / f / /  / / s / / x /

 AFRICADOS
Sordos / t  /

Sonoros / j /

   NASALES Sonoros / m / / n / /  /

 LATERALES
Sonoros

/ l / /   /

VIBRANTES

Simple /    /

Múltiple / r /

Tabla  50.  Fonemas consonánticos del castellano

LABIALES DENTALES ALVEOLARES PALATALES VELARES UVULARES

OCLUSIVOS
Sordos / p / / t / / k /

Sonoros / b / / d / / g /

FRICATIVOS
Sordos / f / / s / /  /

Sonoros / v / / z / /  /

 NASALES Sonoros / m / / n / /  /

LATERALES Sonoros / l / /   /

VIBRANTES
Simple /    /

Múltiple /  R  /

Tabla 51. Fonemas consonánticos del portugués



      LABIALES DENTALES    ALVEOLARES      PALATALES       VELARES UVULARES

   OCLUSIVOS
  Sordos        / p / / t /        / k /

  Sonoros        / b / / d /        / g /

  FRICATIVOS
 Sordos        / f /    /  / / s /       / s /       /  /      / x /

  Sonoros         / v / / z /       /  /

   AFRICADOS
  Sordos       / t  /

  Sonoros        / j /

   NASALES   Sonoros       / m / / n /        /  /

   LATERALES   Sonoros         / l /       /   /

   VIBRANTES
  Simple        /   /

  Múltiple        / r /          / R /
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Fon.
oclus.

Alófon. Fon.
fricat.

Alófon. Fon.
nasal.

Alófon. Fon.
lateral.

Alófon. Fon.
vibrant.

Alófon. Fon.
afric.

Alófon.

/ p /   [ p ]  / f /   [ f ]  / m /    [ m ]  / l /   [ l ]  /   /   [ Ρ  ]  / t  /   [ t∫ ]
  [ v ]   [  ]

 / b /   [ b ]  / x /   [ x ]  / n /    [ n ]  /    /   [ × ] / r /   [ r ]  / j /    [ dj ]

  [  β7 ]   [ x⁄ ]    [ n5 ]   [ j ]    [ j ]

  [ χ ]    [ n- ]
  [ ç ]    [ n5+ ]

   [ Ν ]

   [ Μ ]

 / t /   [ t ]  / s /   [ s ]  /  /    [  ]
  [ z ]

 / d /   [ d ]  / /   [  θ ]

  [ ∆7 ]   [  θ⁄ ]

 / k /   [ k ]
  [ k+ ]
  [ k- ]

 / g /   [g ]
  [ γ7 ]

Tabla  53.  Fonemas y alófonos consonánticos del castellano
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Fonemas
oclusivos

Alófon. Fonemas
fricativos

Alófon. Fonemas
nasales

Alófon. Fonemas
laterales

Alófon. Fonemas
vibrantes

Alófon.

/ p /   [ p ]  / f /   [ f ]  / m /    [ m ]  / l /   [ l ]  /   /   [ Ρ  ]
  [ ph ]   [ f i ]   [ λ ]   [ Ρ8  ]
  [ p↔ ]   [ lw ]
  [ pi ]   [ w ]
  [ pe ]
  [ pu ]

 / b /   [ b ]  / v /   [ v ]  / n /    [ n ]  /    /   [  ] / R /   [ R ]

  [ β ]   [ v8 ]    [ n ]   [ lj ]   [ x ]

  [β↔ ]    [ n- ]   [ r ]
  [ bi ]    [ Ν ]   [ ⊗ ]
  [ be ]    [ Μ ]   [ h ]

 / t /   [ t ]  / s /   [ s ]  /  /    [  ]
  [ th ]    [ y) ]
  [ t↔ ]
  [ tj ]
  [ t∫ ]
  [ tji ]
  [ te ]
  [ tu ]

 / d /   [ d ]  / z /   [ z ]
  [ ∆ ]

  [ ∆↔ ]
  [ dj ]
  [ dΖ ]
  [dji ]
  [ de ]

 / k /   [ k ]  /  /   [ ∫ ]
  [ kh ]
  [ k↔ ]
  [ k+ ]
  [ k+i ]
  [ k- ]
  [ ke ]
  [ ku ]

 / g /   [g ]  /  /   [ Ζ ]
  [γ ]
  [γ↔ ]
  [ g+ ]
  [g+i ]
  [g+e ]
  [ g- ]

Tabla 54.  Fonemas y alófonos consonánticos del portugués.

Fonemas y alófonos comunes en portugués de Portugal y de Brasil
Alófonos del portugués de Portugal
Alófonos del portugués de Brasil
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Fon. oclusivos
 y alófonos

Fon. fricativos
 y alófonos

Fon.nasales
 y alófonos

Fon. laterales
 y alófonos

Fon. vibrantes
 y alófonos

Fon. africados
 y alófonos

/ p /   [ p ]  / f /   [ f ]  / m /    [ m ]  / l /   [ l ]  /   /   [ Ρ  ]
 / _ /  [ _ ]

  [ ph ]   [ f i ]   [ λ ]   [ Ρ8  ]
  [ p↔ ]   [ lw ]   [  ]
  [ pi ]   [ w ]
  [ pe ]
  [ pu ]

 / b /   [ b ]  / v /   [ v ]  / n /    [ n ]  /  /   [  ] / R /   [ R ]  / j /  [ dj8 ]
  [  β ]   [ v8 ]    [ n5 ]   [ lj ]   [ x ]  [ j8 ]
  [ β↔ ]    [ n- ]   [ j8 ]   [ r ]

  [ bi ]    [ Ν ]   [ ⊗ ]
  [ be ]    [ Μ ]   [ h ]

  [ β7 ]    [ n+ ]

 / t /   [ t ]  /  /   [ θ ]  /  /    [  ]  / r /   [ r ]

  [ th ]   [ θ ⁄]    [ y) ]
  [ t↔ ]
  [ tj ]
  [ t∫ ]
  [ tji ]
  [ te ]
  [ tu ]

 / d /   [ d ]  / x /   [ x ]
  [ ∆ ]   [ x⁄ ]
  [ ∆↔ ]   [ Ξ ]
  [ dj ]   [ ç ]
  [ dΖ ]
  [dji ]
  [ de ]
  [ ∆7 ]

 / k /   [ k ]  / s /   [ s ]
  [ kh ]   [ z ]
  [ k↔ ]
  [ k+i ]
  [ ke ]
  [ ku ]
  [ k- ]
  [ k+ ]

 / g /   [g ]  / z /   [ z ]
  [ γ ]
  [ γ↔ ]
  [g+i ]
  [g+e ]
  [ g+ ]
  [ g- ]
  [ γ7 ]

  [ γ7+ ]

  [ γ7 -]
 /  /   [ ∫ ]
 /  /   [ Ζ ]

Tabla 55. Fonemas y alófonos consonánticos del castellano y del portugués.

En castellano y en portugués Sólo en castellano
Sólo en portugués En castellano y portugués con distinta articulación
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6.4. LA SÍLABA: COMBINACIONES DE FONEMAS

Ya anticipábamos en la descripción de la sílaba del portugués la paridad de

los elementos constitutivos de la estructura silábica en portugués y castellano. Nos

queda por ver, en este capítulo donde se contrastan los sistemas fonológicos de

estas dos lenguas, las similitudes y diferencias en cuanto a las estructuras

fonológica y fonética de la sílaba, y la distribución de los elementos en dichas

estructruras.

En el esquema que presentamos a continuación, podemos comprobar que

portugués y castellano coinciden plenamente en la estructura fonológica de la

sílaba:

CASTELLANO PORTUGUÉS

  Ma      sM     sNa       N      sNp        Mp

  Sílaba

   Ma      sM     sNa      N       sNp       Mp

  Sílaba

Como ya fue explicado en la descripción de la sílaba, la estructura fonológica

es más simple que la estructura fonética en ambas lenguas. Podemos observar este

contraste si nos fijamos ahora en las estructuras fonéticas que se presentan a

continuación y en las que vemos cómo el margen posterior puede ser fonéticamente

complejo con relación al margen posterior fonológico:
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CASTELLANO PORTUGUÉS

   Ma      sM     sNa       N      sNp       Mpc

  Sílaba

    Ma     sM     sNa       N      sNp       Mpc

  Sílaba

EL NÚCLEO SILÁBICO

El eje de la sílaba o núcleo es ocupado, como en la mayor parte de las

lenguas, por una vocal que puede formar sílaba por sí sola. Los elementos vocálicos

que pueden acompañar al núcleo, es decir, las semiconsonantes y las semivocales,

ocupan las posiciones de seminúcleo anterior y seminúcleo posterior,

respectivamente. Esta combinación de vocal y glide que da lugar a los diptongos

crecientes o decrecientes aparece tanto en castellano como en portugués.

a) Diptongos decrecientes:

Responden a la combinación: vocal  + semivocal

         N   sNp

La posición de estos elementos en la sílaba es la misma en ambas lenguas:

CASTELLANO PORTUGUÉS

               Ma             N      sNp

 s      Ε�         [s]

                  Ma              N      sNp

 p      á        
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b) Diptongos crecientes:

Responden a la combinación: semiconsonante + vocal

               SNp         N

La única diferencia en este tipo de diptongos radica en que, en portugués,

según la mayoría de autores consultados, sólo presentan estabilidad los diptongos

crecientes que contienen la semiconsonante [ w ] precedida de / k / o / g /.

CASTELLANO PORTUGUÉS

Ma       sNa       N

  k       w      á   [n5do]

    Ma       sNa       N

   k        w       α)�    [du]

c) Triptongos:

Responden a la combinación: semiconsonante + vocal  +  semivocal   

           sNa         N   sNp

        CASTELLANO       PORTUGUÉS

Ma        sNa       N       sNp

 [uΡu]    γ       w       á       

Ma        sNa       N       sNp

 [uΡu]    γ       w       á         (pt)
 [uΡu]    g       w       á         (br)   
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EL MARGEN SILÁBICO

El margen silábico, sea el anterior o el posterior, depende del núcleo silábico.

Estos márgenes pueden tener dependencias, que son los semimárgenes. Tanto los

márgenes como los semimárgenes son ocupados por fonemas consonánticos.

Todas estas posiciones de la sílaba, así como el hecho de que sean ocupadas por

consonantes, son comunes en portugués y castellano.

a) El margen anterior

Todas las consonantes pueden ocupar la posición de margen anterior en

principio e interior de palabra, a excepción del fonema / Ρ /, que sólo aparece en

sílaba interna. Esto ocurre en castellano y portugués, como también que en el

semimargen aparezcan las consonantes / l /  y  / Ρ /.

        CASTELLANO       PORTUGUÉS

Ma        sMa       N

   p      l       á   [to]

  g      Ρ       í    [fo]

    Ma       sMa       N

    b       l      ó   [ku]

   k            Ρ       á   [vu]

No obstante, se producen diferencias al darse en portugués grupos

consonánticos inexistentes en castellano, ya que si en el margen anterior de la

sílaba española sólo aparecen las consonantes / p, b, t, d, k, g / combinándose

con los fonemas / l / y / Ρ / del semimargen, en portugués el margen anterior

incluye además el fonema / v /. En los siguientes cuadros podemos ver las

combinaciones posibles del margen anterior y su posición en las dos lenguas:



257

GRUPO   PRINCIPIO DE PALABRA    INTERIOR DE PALABRA

CONS.
CASTELLANO PORTUGUÉS CASTELLANO PORTUGUÉS

/pl/ /pl/ /pl/ /pl/ /pl/
/bl/ /bl/ /bl/ /bl/ /bl/
/fl/ /fl/ /fl/ /fl/ /fl/
/tl/ — — — /tl/
/dl/ — — — /dl/
/kl/ /kl/ /kl/ /kl/ /kl/
/gl/ /gl/ /gl/ /gl/ /gl/

GRUPO   PRINCIPIO DE PALABRA    INTERIOR DE PALABRA

CONS.
CASTELLANO PORTUGUÉS CASTELLANO PORTUGUÉS

/pΡ/ /pΡ/ /pΡ/ /pΡ/ /pΡ/
/b / /bΡ/ /bΡ/ /bΡ/ /bΡ/
/f / /fΡ/ /fΡ/ /fΡ/ /fΡ/
/vΡ/ — — — /vΡ/
/tΡ/ /tΡ/ /tΡ/ /tΡ/ /tΡ/
/dΡ/ /dΡ/ /dΡ/ /dΡ/ /dΡ/
/kΡ/ /kΡ/ /kΡ/ /kΡ/ /kΡ/
/gΡ/ /gΡ/ /gΡ/ /gΡ/ /gΡ/

Tabla 56. Grupos consonánticos del castellano y del portugués

Existen en ambas lenguas otras combinaciones poco frecuentes como / ps /,

/ pt /,  / mn /,  / tm /,  / gn /, etc. Lo que ocurre habitualmente en castellano es la

pérdida del primer elemento, con lo que el segundo elemento de estos grupos pasa

a ocupar la posición de margen. En algunos casos, como por ejemplo en / pt /, se

pronuncia un breve elemento vocálico que destruye el grupo. Sin embargo en

portugués, como hemos visto en la descripción de la sílaba portuguesa, hay

opiniones encontradas respecto a estos grupos extraños. Por ejemplo, para

Barbosa (1994: 149), en el portugués europeo, estos grupos son homosilábicos y
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prevocálicos. Contrariamente a esta opinión, Câmara (1970: 57) cree que estos

encuentros sólo se producen en la lengua escrita, pero en la pronunciación cada

una de las consonantes pertenece a sílabas distintas y, además, entre una y otra se

realiza una vocal reducida que debe tenerse en cuenta fonológicamente.  De esta

manera, coincidiría totalmente con la sílaba del castellano.

Si atendemos a lo dicho por Barbosa y Câmara, la situación de estos grupos

en el margen anterior sería la siguiente:

      Barbosa       Câmara

     Ma        sM        N

[á]   ph      t      u

          Ma               N

     [áp↔]       t       u  (pt)

     [ápi]       t       u  (br)

Para Cintra y Cunha (1984: 52), aunque esos grupos formen parte del

margen anterior en posición inicial, en posición interna, pueden articularse en una o

en dos sílabas distintas, con lo que sólo el segundo elemento del grupo ocuparía la

posición de margen anterior. Afirman, asimismo, que en el portugués coloquial de

Brasil se intercala una vocal entre las consonantes del grupo. Así pues, según estos

autores, volverían a coincidir castellano y portugués.

     CASTELLANO             PORTUGUÉS

          Ma               N

     [áp]       t            u

      Ma               N

     [ápi]       t       u
b) El margen posterior
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Según las descripciones de la sílaba del castellano y del portugués que hemos

visto en los capítulos 4 y 5, el margen posterior puede ser, en una u otra lengua,

simple o complejo, y como indica su propio nombre es posterior al núcleo.

En el margen posterior simple aparecen los archifonemas / L, N, R, S / en

portugués, no obstante hemos de puntualizar que, si como aseguran Cintra y Cunha

(1984), ciertos grupos consonánticos pueden articularse en dos sílabas distintas

cuando se hallan en interior de palabra, el número de consonantes del margen

posterior simple se ampliará un poco más. Evidentemente, este hecho parece

afectar solamente al portugués de Portugal, ya que, en la variante brasileña, la

mayoría de autores coincide al hablar de ese elemento vocálico destructor del

grupo. En cualquier caso, podemos recordar que Teyssier (1976: 43) habla de la

eliminación de esta vocal en un registro muy cuidado, con lo que podría concluirse

que el portugués europeo y el portugués brasileño coinciden en el margen posterior

simple.

En castellano, en posición final de palabra seguida de pausa, aparecen los

fonemas / l, s, Ρ, n, d, Τ / y, rara vez, / x / y / b /. En interior de palabra, se dan los

fonemas / l, s, Ρ, n, m, p, t, b, d, k, g, Τ / y, excepcionalmente, / f /.

De todo ello podemos concluir que, según los autores citados, castellano y

portugués coincidirían en la mayoría de fonemas que pueden aparecer en el margen

posterior simple, tanto en final como en interior de palabra, aunque no así en las

realizaciones fonéticas de los fonemas. Por ejemplo, ambas lenguas coinciden, en

posición final de palabra, en los fonemas / l, Ρ, n /, aunque / n / sólo aparece en

portugués en algunas palabras de origen erudito. En interior de palabra, el abanico

de posibilidades sería más amplio, pues las dos lenguas contarían, en esta posición,

con los fonemas / l, Ρ, n, m, p, t, b, k, g /. De esta manera, la posición en el margen

posterior simple de algunas realizaciones de estos fonemas coincidentes en

portugués y castellano sería la siguiente:
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CASTELLANO       PORTUGUÉS

       N          Mp

[p]   á      Ρ  [to]

      N          Mp

[p]   á      Ρ8  [tu]  (pt)

    [p]   á             x  [tu]  (br)

En el margen posterior complejo aparecen las combinaciones consonante +

/ s / en español y  consonante + / S / en portugués, ambas en sílaba interna.  Las

posibilidades fonológicas del español son mayores que las del portugués, puesto

que, mientras en español puede encontrarse /ns, ks, bs, ds, gs, Ρs, st /, en

portugués aparecen / n∫, b∫, d∫, Ρ∫ /. El número de combinaciones fonéticas, en el

caso del castellano, también es mayor.  En portugués, sin embargo, en el margen

posterior complejo final de palabra puede aparecer el grupo / NS /, que es de alta

frecuencia. En castellano, a diferencia del portugués, el primer elemento del grupo

tiende a suprimirse en el habla rápida, excepto en el caso del grupo / st /, donde es

el segundo elemento el que se pierde.

En los siguientes esquemas silábicos, hemos situado algunos ejemplos en el

margen posterior complejo:

CASTELLANO       PORTUGUÉS

      N         Mpc

   i      ns  [titúto]

      N         Mpc

    _      n∫  [titútu]

[Ζóv] _           n∫
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CARACTERÍSTICAS FÓNICAS DE LA INTERLENGUA
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La interlengua fónica representa un indicador del proceso que sigue el

aprendiente en el aprendizaje y la adquisición de la fonología de la lengua meta.

Las características fónicas de la interlengua que se presentan a continuación

podrían darse en cualquier punto del continuo ya que, en los distintos estadios de

este continuo, puede haber adquirido ya determinados rasgos fonéticos de la L2.

Un estadio que abarcase una gran parte de las características que se proponen

podría representar la interlengua fónica de un aprendiente adulto

castellanohablante en un estadio inicial de aprendizaje.

Para la elaboración de este capítulo, nos basamos en los procesos de

transferencia fónica de la L1 por su fuerte presencia en la adquisición fónica de la

L2. La naturaleza teórica de la caracterización no nos permite contemplar la

transferencia de otras posibles segundas lenguas del alumno, que sin duda alguna

podrían intervenir en el aprendizaje del portugués.

En muchas de las características, sí tendremos en cuenta la mediación

lectoescritora, ya que puede verse reflejada en la interlengua fónica del

aprendiente. Este hecho se explica porque el portugués y el castellano presentan

una considerable similitud formal y, además, entre ambas lenguas existe un gran

número de palabras cuando menos homógrafas.

Tener en cuenta estos factores nos va a permitir elaborar una

caracterización que puede arrojar alguna luz sobre las interlenguas fónicas que

tienen lugar en el proceso de aprendizaje del portugués como lengua extranjera,

ofrecer datos posibles sobre los diferentes puntos del continuo en el que el

aprendiente juega un papel activo en el proceso.
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7.1. CARACTERIZACIÓN FÓNICA DEL VOCALISMO

″″ Características relacionadas con la nasalidad

èTanto en castellano como en portugués, las vocales se nasalizan entre

consonantes nasales como efecto de la coarticulación. Por tanto, la nasalización se

produce de manera inconsciente, en este caso, independientemente de que la

vocal se halle en posición tónica u átona. La diferencia entre la interlengua y el

portugués estriba en que, en este contexto, percibiremos un grado de nasalidad

menor en la interlengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

nono (noveno) [nõ� nu] [nõ� nu]

município (municipio) [m_nisípju] [m_nisípju]

èLos alófonos nasales del portugués, [ _, _, α), õ, _ ], aparecen también

trabados por el archifonema / N /. Para su realización en este contexto, sea en

sílaba tónica o átona, en portugués se escoge la intervención de la cavidad nasal

como tercer resonador. En castellano, en este contexto, las vocales son orales, por

lo que consideramos que, en la interlengua, se realizará la vocal oral más la

consonante nasal.

Ejemplos Portugués Interlengua

fundo (noveno) [f_� du] [fún5du]

contido (contenido) pt: [kõtí_u]
br: [kõtídu]

[kon5tí_7u]
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èCuando la nasalidad de la vocal “a“, en posición final, se representa

ortográficamente mediante la tilde de nasalidad (~), se realiza como oral +

consonante nasal en la interlengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

divã (diván) [divα� ] [diβ7án]

èEn portugués de Brasil, cuando la vocal va seguida de una consonante

nasal que pertenece a la sílaba siguiente, se nasaliza de manera perfectamente

audible (aunque no tanto como cuando la vocal está trabada por / N /), sea en

sílaba tónica, sea en sílaba átona. En estos casos, la vocal se realizaría oral en la

interlengua.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

sinu (campana) [s_� nu] [sínu]

El hecho de que estas realizaciones nasales del portugués se den en

posiciones distintas a las del español puede explicar esa impresión que tienen los

portugueses cuando oyen  a un español: la pronunciación fuertemente oral de su

portugués.

″″ Características relativas a la velarización de las vocales del portugués

è En portugués, las vocales / i, ε, e, a, � , o, u / se velarizan en sílaba

trabada por / L /, mientras que en castellano sólo lo hace la vocal / a /. Ello
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supondría que, en la interlengua fónica del aprendiente, no se realizarían las

vocales velarizadas del portugués en esta posición.

Ejemplos Portugués Interlengua

filtro (filtro) [fí∫_tΡu] [fíltΡu]

èEn castellano, el hecho de que la vocal / a / se velarice en sílaba trabada

por / L / y delante de las vocales posteriores, como también ocurre en portugués,

facilitará que en la interlengua aparezca la velarización de esta vocal. Asimismo,

dado que el sonido [ x ] puede aparecer como alófono de la vibrante múltiple

portuguesa, el alófono velar de la / a / castellana también aparecerá en la

interlengua antes del alófono [ x ] del portugués.

Ejemplos Portugués Interlengua

alto (alto) [á_tu] [Α⇔l5tu]

garra (garra) [gáxα] [gΑ⇔xa]

èEl portugués de Brasil cuenta con los alófonos [lw] y [w ], correspondientes

al fonema / l / en posición implosiva. En la interlengua, se realizaría probablemente

la semivocal, puesto que puede resultar más fácil de producir.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

alto (alto) [álwtu]
[áwtu]

[áwtu]
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 èEn portugués de Portugal, no así en el de Brasil, la velarización de las

vocales también ocurre ante / l / heterosilábica. En castellano, las vocales no se

velarizan en este contexto, por lo que consideramos que no se velarizarán en la

interlengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

silo (silo) pt: [sí∫λu] [sílu]

silo (silo) br: [sílu] [sílu]

″″ Características relativas a la reducción vocálica del portugués

èAunque el portugués cuenta con un complejo sistema vocálico en sílaba

átona, existe cierta propensión a la reducción vocálica. La realización [ α ] es

característica del portugués en sílaba libre final y no final, en posición postónica.

Pensamos que en la interlengua, en lugar de este alófono, aparecería cualquiera

de las realizaciones del fonema / a / del castellano, dependiendo de los contextos

establecidos para esta lengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

fala (habla) pt: [fá∫λα]
br: [fálα]

[fála]
[fál� ]

Pétala (pétalo) pt: [pε⇔tα∫λα]
br: [pε⇔tα∫λα]

[pétala]
[pét� l� ]
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èPor otra parte, hemos de tener en cuenta que, en portugués de Brasil,

esta realización postónica final es más abierta que en la variedad portuguesa, con

lo que la realización propuesta para la interlengua estaría más próxima de la

variedad brasileña. Por ejemplo, Teyssier (1976) la transcribe abierta. Este autor

también considera que cuando la vocal se sitúa en la penúltima sílaba de una

palabra esdrújula, tampoco se reduce en el portugués de Brasil.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

fala (habla) br: [fála] [fála]

pétala (pétalo) br: [pε⇔tala] [pétala]

èTeyssier (1976) establece para el portugués de Portugal y de Brasil que,

en posición postónica final, la vocal / a / trabada por / S, R, L / no sufre reducción

vocálica. Ello supone una mayor proximidad con el castellano y su aparición

altamente probable en la interlengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

açúcar (azúcar) pt: [αsúkaΡ8]
br: [αsúkax]

[asúkaΡ]
[asúkax]

èEl alófono [ ↔ ] postónico aparece en el portugués de Portugal como

realización de / ε / postónica en silaba final abierta o trabada por / S / y en sílaba no

final.  En castellano, Navarro Tomás (1918: 54) recoge la variante “relajada e

imprecisa”: [ ↔ ], que se produce en posición postónica final y no final. Por ello, es

posible que en la interlengua se dé esta realización relajada, o también podría

producirse la realización cerrada [ e ].
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Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

cave (sótano) [káv↔] [káβ7↔]
[káβ7e]

hipótese [hipótesis] [ip�⇔ t↔z↔] [ipót↔s↔]
[ipót↔s↔]

èLos alófonos [ α ] (de las dos variedades portuguesas) y [ ↔ ] (del

portugués de Portugal) también aparecen en sílaba pretónica. Dado que las

relajadas [ �  ] y [ ↔ ] del castellano pueden darse en posición pretónica no inicial,

en conversación coloquial, aparecerían en la interlengua en variación con [ a ] y

[ e ], respectivamente.

Ejemplos Portugués Interlengua

fanatismo (fanatismo) pt: [fαnαtíΖmu]
br: [fα)nαt∫

íΖmu]

[fan� tíΖmu]
[fanatíΖmu]
[fan� t∫íΖmu]
[fanat∫íΖmu]

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

despejado (vaciado) [d↔∫p↔Ζá_u] [de∫p↔∫á_7u]
[de∫p↔já_7u]
[de∫pe∫á_7u]
[de∫pejá_7u]

No obstante, aun siendo comparables con las realizaciones del portugués

por encontrarse en contextos átonos (pretónico y postónico), las realizaciones

relajadas del español no son completamente iguales, puesto que se dan en registro
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coloquial, y Navarro Tomás (1918: 57) explica, además, que estas vocales

relajadas mantienen su timbre relativamente cerca de su sonido no relajado.

Hemos de tener en cuenta también que, según autores como Teyssier

(1976) y Cunha y Cintra (1984), en posición pretónica sólo aparece [ a ], con lo cual

resulta factible que la realización [ a ] del castellano pudiera aparecer sin dificultad.

èEn portugués, aparece [ u ] en sílaba postónica final abierta o  trabada por

/ S /, representada en la grafía bien por o, bien por u. En la interlengua, creemos

que aparecería [ u ] fácilmente.

Ejemplos Portugués Interlengua

conto (cuento) [k-õ� tu] [[k-ón5tu]

èEn portugués de Brasil, aparece [ i ] en sílaba postónica final abierta,

representada en la grafía bien por e, bien por i.  En esta posición, aparecerá  [ i ] en

la interlengua.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

frente (frente) [fΡ_� t∫i] [fΡén5t∫i]
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″″ Características relativas a realizaciones yotizadas de fonemas vocálicos

del portugués

èOtro rasgo característico de la interlengua podría ser la realización no

diptongada (tal vez por influencia de la grafía) del archifonema / E / y de los

fonemas / � , o, u / del portugués de Portugal, que cuentan con realizaciones

simples y diptongadas. Estas variantes diptongadas portuguesas se realizan en

sílaba tónica cuando van seguidas de las palatales heterosilábicas [ , , ∫, Ζ ]. Las

realizaciones simples podrían alternarse con las diptongadas en la interlengua.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

Tojo (tojo) [tóΖu]
[tóΖu]

[tó∫u]
[tóju]
[tó∫u]
[tóju]

èDirectamente relacionado con el fenómeno anterior, encontramos que, en

el habla corriente de Brasil, se forman diptongos mediante la aparición de / j /

después de una vocal tónica final seguida de las palatales / ∫, Ζ /, en posición

implosiva.47 Pensamos que en la interlengua se daría la alternancia del diptongo

con la forma simple por influencia de la grafía.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

pés (pies) [pΕ⇔∫]
[pΕ⇔∫]

[pΕ⇔∫]
[pé∫]

                                                
47 Aunque este fenómeno no se explica en la bibliografía sobre el portugués de Brasil, como realizaciones
yotizadas de un fonema vocálico, lo hemos incluido en este apartado por su relación directa con el fenómeno
fonético tan similar en el portugués de Portugal.
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″″ Características relativas a la abertura de las vocales del portugués

è A diferencia del castellano, el vocalismo del portugués cuenta con los

fonemas / ε /, / �  / y / α /, este último sólo en la variedad europea. No obstante, en

castellano, los fonemas / e, a, o / cuentan con realizaciones abiertas. Los alófonos

abiertos de castellano limitan su aparición a contextos mayoritariamente diferentes

de los que existen en portugués para [ ε, �  ], por lo que consideramos que, en la

interlengua, sólo ocurrirán realizaciones cerradas.

Ejemplos Portugués Interlengua

pérola (perla) pt: [pε⇔Ρuλα]
br: [pε⇔Ρulα]

[péΡula]

En cuanto al fonema / α /, creemos que al ser centralizado, lo más fácil es

que en su lugar aparezca el / a / en cualquiera de las variantes castellanas.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

cama (cama) [kα⇔mα] [káma]
[kám� ]
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7.2. CARACTERIZACIÓN FÓNICA DE LAS GLIDES

″″ Características relacionadas con los diptongos nasales

èEn portugués existen diptongos nasales en sílaba trabada por / N /, que

no ocurren en castellano, donde la nasalidad sólo se da entre nasales. Como

sucede en el vocalismo, en la interlengua tampoco se produciría la fuerte

nasalización, en este caso de los diptongos trabados por / N / del portugués.

Ejemplos Portugués Interlengua

quando (cuando) [kwα�) du] [kwán5du]

è En portugués, cuando la nasalidad de la vocal del diptongo se representa

ortográficamente mediante la tilde de nasalidad (~), en la interlengua pueden darse

las siguientes realizaciones:

a) Si el diptongo nasal del portugués va trabado por / S / (correspondiente al

morfema de plural), es probable que en la interlengua se realice bien oral +

consonante nasal + / S /, bien oral + / S /:

Ejemplos Portugués Interlengua

sermões (sermones) pt: [s↔Ρm��)∫
]

br: [seΡm��)∫ ]

[sεΡm�⇔ n∫]
[sεΡm�⇔∫ ]

b) Si el diptongo nasal del portugués se halla en posición final absoluta, es

muy probable que se realice oral en la interlengua y que no se desarrolle la

consonante nasal.
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Ejemplos Portugués Interlengua

mãe (madre) [mα�) _] [má_]

èPuede darse el desarrollo de la consonante nasal final en detrimento de la

producción del diptongo. Este hecho es explicable por la influencia de la grafía.

Ejemplos Portugués Interlengua

cantam (cantan) [kα� tα_] [kán5tam]
(por influencia de la

grafía)

bem (bien) pt: [bα�) _m]
pt: [b_� _m]

[bém]
(por influencia de la

grafía

èAsí mismo, la grafía de otros diptongos nasales podría verse reflejada en

la interlengua fónica.

Ejemplos Portugués Interlengua

ma e (madre) [mα�) ] [máe]

ca ibra (calambre) [kα�) bΡα] [kámbΡa]

sei (sé) pt: [sα⇔]
       br:[sé]

[sΕ⇔]
[sΕ⇔]

põe (pone) [pó] [póe]
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èEn portugués de Brasil, cuando la vocal va seguida de una consonante

nasal que pertenece a la sílaba siguiente, se nasaliza de modo fácilmente

perceptible. En este contexto, el diptongo se realizará oral en la interlengua.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

Guano (guano) [gwα�) nu] [gwánu]

″″ Características relacionadas con los diptongos orales

èEn portugués, los únicos diptongos crecientes que presentan estabilidad

son aquellos en los que el fonema / w / va precedido de las consonantes / k / y / g /,

ya que en otros contextos puede darse hiato. Sin embargo, dada la tendencia del

castellano a diptongar, es probable que este fenómeno se transfiera a la

interlengua, en secuencias vocálicas del portugués que contengan / i / o / u /  más

cualquier otra vocal en hiato.

Ejemplos Portugués Interlengua

piano (piano) [piáno] [pjáno]

èEl portugués cuenta con un número importante de diptongos decrecientes

orales con relación al castellano, debido en parte a que dispone también de un

número mayor de fonemas vocálicos. Es por ello por lo que consideramos que, en

la interlengua del alumno, va a aparecer un menor número de diptongos

decrecientes. Así pues, para cada diptongo del portugués, el aprendiente podría

limitar sus realizaciones a las de la L1 como se muestra a continuación:
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Ejemplos Portugués Interlengua

pai (padre)
sei (sé)

  [a]
      pt: [α]

[a]

anéis (anillos)
sei (sé)
sei (sé)

 [ε]
       pt:[α]
       br:[e]

[ε]

boi (buey)
herói (héroe)

[o]
[� ]

[� ]

deus (dios)
céu (cielo)

[e]
[ε]

[e]

èLa grafía de ciertos diptongos orales se puede reflejar fónicamente en la

interlengua.

Ejemplos Portugués Interlengua

pai (padre) [a] [a]

sei (sé) pt: [α]
        br:[e]

[ε]
[ε]

boi (buey)
herói (héroe)

[o]
[� ]

[� ]
[� ]

deus (dios)
céu (cielo)

[e]
[ε]

[e]
[e]
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èEn lo que se refiere a triptongos podríamos aplicar prácticamente las

mismas conclusiones hechas a propósito de los diptongos.

7.3. CARACTERIZACIÓN FÓNICA DEL CONSONANTISMO

″″ Características relacionadas con los fonemas oclusivos

èEn portugués, en pronunciación muy cuidada, los fonemas oclusivos

sordos / p, t, k / mantienen las realizaciones sordas en posición implosiva, y los

pares / p, b /, / t, d / y / k, g / no se neutralizan como en español en posición de

distensión silábica. Esto quiere decir que en la interlengua van a aparecer:

a) las realizaciones [ b ] o [ β7 ], en lugar de [ p ], [ ph ] o [ p↔ ] como en

portugués de Portugal, o de [ p ], [ ph ], [ pe  ] o [ pi  ] como en portugués de

Brasil;

b)  los alófonos [ d ] o [ ∆7 ], en vez de  [ t ], [ th ] o [ t↔ ] como en portugués de

Portugal; o de [ t ], [ th ], [ tji ], [ te ] o [ tu ] como en portugués de Brasil;

c) los alófonos [ g ] o [ γ7 ], en lugar de [ k ], [ kh ] o [ k↔ ] como en portugués de

Portugal o [ k ], [ kh ], [ ki ], [ ke ] o [ ku ] como en portugués de Brasil.

Ejemplos Portugués Interlengua

apto (apto)      [áphtu]
pt: [áp↔tu]

[ábtu]
[áβ7tu]

apto (apto) br: [ápitu] [ábtu]
[áβ7tu]

(por influencia de la
grafía)
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En castellano, las oclusivas [ p, t, k ] pueden darse en posición implosiva,

aunque en registros muy enfáticos.

èEn las posiciones en que aparecen los alófonos fricativos [ β ], [ ∆ ] y [ γ ],

correspondientes a los fonemas oclusivos sonoros del portugués de Portugal, se

realizarán, en la interlengua, los alófonos aproximantes del castellano: [ β7 ], [ ∆7 ],

[ γ7 ].

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

gado (ganado) [gá∆u] [gá∆7u]

èTampoco se realizarán las variantes ocasionales de los anteriores

fricativos, en posición implosiva, del portugués de Portugal: [ β↔, ∆↔, γ↔], sino que

en la interlengua aparecerán las aproximantes del español.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

ignorar (ignorar) [iγnuΡáΡ]
[iγ↔nuΡáΡ]

[iγ7nuΡá]

èEn el portugués de Brasil, en posición implosiva, encontramos los

alófonos [b, bi, be], correspondientes al fonema / b /; los alófonos [d, dji, d↔],

correspondientes al fonema / d /; y los alófonos [ g, gi, ge ], correspondientes a / g /.

En la interlengua, podrían alternarse las variantes [ b, β7 ] del fonema / b /; [ d, ∆7 ]

del fonema / d /; y [ d, γ7 ] del fonema / g / para ocupar el lugar de los alófonos

brasileños de los mismos fonemas.
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Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

ignorar (ignorar) [ignuΡáx] [ignuΡáx]
[iγ7nuΡáx]

ignorar (ignorar) [iginuΡáx] [ignuΡáx]
[iγ7nuΡáx]

(por influencia de la
grafía)

èEn portugués, los fonemas oclusivos en posición implosiva cuentan con

alófonos cuya realización se apoya en una vocal reducida, según algunos autores,

como ya hemos visto en la descripción del sistema fonológico del portugués.

Câmara (1970) opina que esta vocal tiene valor fonológico, lo que supone que los

alófonos mencionados dejan de estar en posición implosiva para pasar a ser

prevocálicos. La vocal se percibe claramente en el portugués de Brasil. Esto

significa que, en la interlengua, podrá realizarse la pronunciación brasileña puesto

que el desarrollo de la vocal, en este contexto, no debería plantear ningún

problema de pronunciación. Únicamente, habrá que suponer una realización

aproximante para la consonante que pasa a ser prevocálica. No obstante, ha de

tenerse en cuenta la mediación lectoescritora, que se reflejaría en la interlengua

mediante la supresión de la vocal, como así ha aparecido en ejemplos dados

anteriormente y que volvemos a recoger.
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Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

apto (apto) [ápitu] [ábtu]
[áβ7tu]

(por influencia de la
grafía)

ignorar (ignorar) [iginuΡáx] [ignuΡáx]
[iγ7nuΡáx]

(por influencia de la
grafía)

digno (digno) [dΖíg_nu] [djíγ7inu]
[djígnu]

(por influencia de la
grafía)

èEn portugués de Brasil, los fonemas oclusivos sonoros cuentan con

alófonos oclusivos, y palatalizados y africados, seguidos de / i /, en posición

intervocálica y en otras posiciones distintas de la implosiva (si consideramos el

valor fonológico de esta vocal, como hemos señalado en el anterior cuadro de

ejemplos), tales como principio de sílaba.  En la interlengua se realizarán:

a) el alófono oclusivo [ t ]: [ β7, ∆7, γ7 ], en posición intervocálica, en lugar de

los oclusivos del portugués;

b) el aproximante [ j ] o el africado [ dj ], en posición intervocálica, ocupando el

lugar de los alófonos africados y palatalizados del fonema / d / seguido de

/ i / del portugués;

c) el africado: [ dj ], en principio absoluto, o en principio de sílaba tras

consonante nasal o lateral, que son los contextos del castellano, donde

también aparecen los alófonos africados y palatalizados del fonema / d/

seguido de / i / del portugués;
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d) el aproximante [ j ] o el africado [ dj ], en principio de sílaba tras consonante

distinta de nasal y lateral, contextos que ocupan el africado y los

palatalizados seguidos de / i / del portugués.

e) Tal vez podrían aparecer los alófonos del fonema / d /, según los contextos

de aparición en castellano por una posible influencia de la grafía.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

cabo (cuerda) [kábu] [káβ7u]

sede (sede) [sédΖi]
[sédji]

[sédji]

advogadu (abogado) [adΖivogádu] [adjiβ7oγ7á∆7u]

tangivel (tangible) [tα)dΖívΕλ] [tan5djíβΕl7]

desde (desde) [déΖdΖi] [dézdji]

èEn portugués de Brasil, el fonema oclusivo sordo / t / cuenta con alófonos

palatalizados y africados, seguidos de / i /, en posición intervocálica y en otras

posiciones distintas de la implosiva (si consideramos el valor fonológico, como

hemos señalado en el anterior cuadro de ejemplos), tales como principio de sílaba.

En la interlengua aparecerá el alófono africado sordo [ t∫ ], que también aparece en

castellano en los mismos contextos.  La aparición de [ t ] en estos contextos podría

deberse a la influencia de la grafía.
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Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

mítico (mítico) [mítϑiku]
[mít∫iku]

[mít∫iku]

típico (típico) [tϑípiku]
[t∫ípiku]

[t∫ípiku]

″″ Características relativas a los fonemas fricativos

èTendencia a sustituir, en la interlengua, las realizaciones del fonema

fricativo labiodental sonoro del portugués / v /  por la oclusiva labial sonora [ b ] del

español en principio absoluto de palabra o tras nasal, o por la aproximante labial

sonora [ β7 ] en posición intervocálica o tras consonante no nasal.

Ejemplos Portugués Interlengua

invento (invento) [_v_� tu] [imbén5tu]

dúvida (duda) pt: [dúvi∆α]
br: [dúvida]

[dúβ7i∆7a]

èAsimismo, puede aparecer una tendencia a sustituir el fonema fricativo

predorsodental sonoro / z / del portugués por el fonema fricativo alveolar sordo del

castellano / s /, en posición intervocálica y principio de palabra:
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Ejemplos Portugués Interlengua

zelo (celo) pt: [zéλu]
br: [zélu]

[sélu]

casa (casa) [kázα] [kása]

èOtra característica de la interlengua fónica del aprendiente de portugués

sería la ausencia de fricativas palatales / ∫ / o / Ζ / o, en algún caso, la alternancia

con las fricativas dentales o alveolares / s / y / z /, respectivamente, en

determinados contextos. De entre los fonemas fricativos palatales del portugués,

como aparece en la descripción del sistema, en posición implosiva pueden

aparecer tanto la realización palatal sorda / ∫ /, como el alófono fricativo palatal

sonoro [ Ζ ] del archifonema / S / seguido de consonante sonora. En castellano, en

esta misma posición aparecen las correspondientes realizaciones fricativas sorda

[ s ] y sonora [ z ] del fonema / s /. Por ello es posible que, en la interlengua, en

posición implosiva, se realice [ s ] en lugar de [ ∫ ], en alternancia con [ ∫ ], ya que el

alófono [ ∫ ] no es un sonido ajeno al castellano puesto que lo podemos encontrar

en variedades dialectales. Asimismo, en la interlengua, aparecería [ z ], en vez de

la realización [ Ζ ] del portugués.

Ejemplos Portugués Interlengua

gasto (gasto) [gá∫tu] [gástu]

masmorra
(mazmorra)

[mαΖmóRα] [mazmóxa]
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èLa interlengua también estaría caracterizada por la tendencia a sustituir la

fricativa palatal sorda  [ ∫ ] del portugués por la africada palatal sorda [ t∫ ] del

castellano, en aquellos contextos en los que coinciden ambos alófonos: principio de

palabra o sílaba y en posición intervocálica.

Ejemplos Portugués Interlengua

chato (aburrido) [∫átu] [t∫átu]

cachaça (cachaza) [kα∫ásα] [kat∫ása]

èNo obstante, repetimos que la fricativa palatal sorda no es ajena al

castellano, dado que es el segundo elemento de la africada [ t∫ ] y se encuentra en

variedades dialectales del español.  Ello puede suponer una rápida apropiación del

sonido [ ∫ ] en cualquiera de los contextos establecidos para el portugués.

Ejemplos Portugués Interlengua

gasto (gasto) [gá∫tu] [gá∫tu]

chato (aburrido) [∫átu] [∫átu]

cachaça (cachaza) [kα∫ásα] [ka∫ása]

Este hecho hace que la apropiación del alófono portugués [ Ζ ] no se

descarte en posición implosiva. Hay que tener en cuenta que, si en castellano se

sonoriza el fonema / s / implosivo seguido de consonante sonora, como

consecuencia de la coarticulación, resulta lógico pensar que, tras la apropiación de
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[ ∫ ], se realice [ Ζ ] en posición implosiva, seguido de consonante sonora, también

como consecuencia de la coarticulación.

Ejemplos Portugués Interlengua

masmorra
(mazmorra)

[mαΖmóRα] [maΖmóxa]

èEn la interlengua va a aparecer el alófono africado palatal sonoro del

castellano: [ dj ], ocupando el lugar del fonema fricativo palatal sonoro / Ζ / del

portugués de Portugal, tras consonante nasal, lateral y en principio absoluto.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

algibe (aljibe) [aλΖíβ↔] [aldjíβ7e]

gesto (gesto) [ΖΕ⇔∫tu] [djé∫tu]

El aproximante palatal sonoro [ j ] ocupará el lugar de [ Ζ ] en posición

intervocálica. Lo cierto es que el aprendiente percibe un grado mayor de tensión en

[ Ζ ], por lo que, al intentar reproducir esta tensión, podría realizar el africado

palatal sonoro del castellano: [ dj ], a pesar de que este contexto no se contemple

en castellano para este último alófono.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

hoje (hoy) [óΖ↔] [óje]
[ódje]
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En estos casos, tampoco descartamos una rápida apropiación de la

realización de la fricativa portuguesa, ya que ésta es el segundo componente de la

africada sonora del castellano.

èEn portugués de Brasil, [ Ζ ] también vendría a ser sustituido por [ dj ], en

los mismos contextos anteriores: tras consonante nasal, lateral y en principio

absoluto, seguido de cualquier vocal distinta de / i /.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

gelado (helado) [Ζeládu] [djelá∆7o]

ginja (guinda) [dΖ_�Ζα ] [djíndja]

También ahora, el alófono aproximante palatal sonoro [ j ] ocupará el lugar

de [ Ζ ] entre vocales, siempre que la vocal que sigue a la consonante no sea  / i /.

El aprendiente puede querer reproducir el grado de tensión de [ Ζ ] en esta

posición, por lo que probablemente realizará el africado palatal sonoro del

castellano: [ dj ].

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

tojo (tojo) [tóΖu] [tóju]
[tódju]

Asimismo, cabe esperar una rápida progresión hacia la realización de la

fricativa brasileña, por ser el segundo componente de la africada sonora del

castellano.

″″ Características relativas a la nasalidad
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èEn la interlengua del aprendiente, van a articularse las consonantes

nasales en posición implosiva, lo que que supone una baja intensidad de la

nasalidad de la vocal que precede a la consonante.

Ejemplos Portugués Interlengua

contacto (contacto)

contacto o contato

pt: [kõntáktu]

   br:[kõntátu]

[k� n5táktu]

[k� n5tátu]

La consonante nasal no se subsume en la vocal nasal ni deja un resto de

nasalidad que adelante su punto de articulación al de la consonante siguiente,

como sucede en portugués. Así pues, en la interlengua fónica se realizará la

consonante totalmente articulada.

èEn consecuencia, la nasalidad representada gráficamente en la grafía

mediante la tilde sobre la vocal "a"  no aparecerá en la interlengua fónica, sino que

se producirá una vocal oral y se desarrollará una consonante nasal.

Ejemplos Portugués Interlengua

lã (lana) [lα� ] [lán]

èLa realización de consonantes nasales puede darse en la interlengua,

debido a la influencia de la grafía.
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Ejemplos Portugués Interlengua

cantam (cantan) [kαtα_] [kán5tan]
[kán5tam]

(por influencia de la
grafía)

″″ Características relativas a los alófonos laterales

èLa pronunciación del aprendiente estará marcada por la ausencia de

velarización, puesto que, a diferencia del  portugués de Portugal, el castellano no

cuenta con alófonos velares.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

piloto (piloto) [piλótu] [pilótu]

mal (mal) [maλ] [mΑl]

èAsimismo, el portugués de Brasil, a pesar de contar con un alófono

alveolar en las mismas posiciones que la variedad europea, realiza generalmente

una lateral labializada [ lw ] o el alófono semivocálico [ w ]. Cabe pensar en una

rápida apropiación de la variante semivocálica, a pesar de que como alófono de / l /

aparecerá en el semimargen silábico y no en el seminúcleo posterior.
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Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

mal (mal) [ma⇔lw]
[ma⇔w]

[mΑ⇔w]

èTeniendo en cuenta lo extendido del fenómeno del yeísmo en castellano,

los aprendientes que no produzcan la lateral palatal / × / en su lengua materna

realizarán [ j ] en su interlengua, en el contexto ocupado por [ × ] en portugués.

Ejemplos Portugués Interlengua

filha (hija) [fí×α] [fíjα]

″″ Características relativas a los fonemas vibrantes

èEl portugués cuenta con un fonema vibrante múltiple postvelar / R / con

diversas realizaciones, mientras que en castellano el fonema vibrante múltiple es

alveolar, así como su única realización. Estos fonemas encontrarán soluciones

diversas en la pronunciación del alumno:

a) El alófono vibrante multiple alveolar ocurre en las dos lenguas, aunque en

portugués de Portugal sólo es realizado por generaciones antiguas y no de

modo general. En portugués de Brasil, parece ser considerada la variante de

prestigio, aunque apenas se realiza. No obstante, el hecho de que esta

variante alveolar y su grafía sean las mismas en ambas lenguas se verá

reflejado en la interlengua.
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Ejemplos Portugués Interlengua

garra (garra) [gárα] [gára]

rato (ratón) [rátu] [rátu]

b) Las realizaciones más extendidas entre los hablantes del portugués de

Portugal, en las mismas posiciones que la / r / española, son la vibrante

uvular o postvelar múltiple [ R ], y la fricativa velar sorda [ x ] como variante

individual bastante extendida actualmente. Este último alófono ocurre en

castellano como alófono del fonema / x /, y coincide con su homónimo

portugués en punto de articulación y distribución en la sílaba. Por lo tanto,

en la interlengua podría generalizarse la pronunciación de la fricativa.

Ejemplos Portugués (Pt) Interlengua

garra (garra) [gáxα] [gáxa]

rato (ratón) [xátu] [xátu]

c) La variante postvelar [ R ] se da en ambas variedades del portugués,

aunque con más frecuencia en el portugués de Portugal. Puede ocurrir que,

al intentar pronunciar esta variante, el aprendiente realice las  variantes del

fonema oclusivo velar / g / del castellano. Incluso podría articularse el

alófono fricativo de / g /. Ello se justifica porque el punto de articulación de

dichas realizaciones es velar, ambos fonemas son sonoros y los contextos

son los mismos.
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Ejemplos Portugués Interlengua

garra (garra) [gáRα] [gáγ7a]
[gáγa]

d) En portugués de Brasil, cuenta con tres realizaciones fricativas del fonema

vibrante múltiple: la fricativa velar sonora [ γ ], la fricativa laríngea o glotal

sorda [ h ] y la fricativa velar sorda [ x ]. Las tres variantes ocupan los

mismos contextos que [ r ] y [ x ], pero además pueden ocurrir en posición

implosiva. La única diferencia entre ellas es que en esta última posición, en

sílaba medial, la variante sonora va seguida de consonante sonora y las

variantes sordas, seguidas de consonante sorda. Dado que en castellano el

fonema / x / puede aparecer en las mismas posiciones (incluso cuenta con

una realización sonorizada del fonema antes de consonante sonora), la

interlengua mostrará la pronunciación brasileña.  No hay que descartar la

realización glotal, que no es ajena al castellano puesto que la podemos

encontrar como variante dialectal.

Ejemplos Portugués (Br) Interlengua

raro (raro) [xáΡu]
[γáΡu]
[háΡu]

[xáΡu]
[γáΡu]
[háΡu]

carro (coche) [káxu]
[káγu]
[káhu]

[káxu]
[káγ7u]
[káhu]

torto (torcido) [tóxtu] [tóxtu]

árvore (árbol) [áγvoΡi]
[áhvoΡi]

[áx⁄β7oΡi]
[áhβ7oΡi]
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7.4. CARACTERIZACIÓN DE LA SÍLABA

″″ El núcleo silábico

èTeniendo en cuenta la tendencia a la diptongación del castellano, la

interlengua reflejará esta misma tendencia. Ello significa que las secuencias

vocálicas, en las que cada segmento vocálico pertenece a sílabas distintas, se

diptongarán como sucede en la lengua materna del aprendiente.

          PORTUGUÉS INTERLENGUA

       N      N

 b      u      á   [tu]

    Ma       sNa       N

   b        w       á [tu]

″″ El margen silábico

èEn portugués de Portugal, las combinaciones consonánticas que tienen

como segundo elemento del grupo s o t, del tipo ps, etc., conservan ambas

consonantes en su pronunciación. En la interlengua, sin embargo, puede no

pronunciarse el primer elemento del grupo, como sucede, por lo general, en

español.

   PORTUGUÉS INTERLENGUA

 Ma        sM        N    p↔      s       í [k+ik-u]

          Ma               N
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                   s       í[k+ik-u]
èLa posición de los grupos consonánticos del tipo / pt /, / bt /, / pn /, / tm /,

etc., en la sílaba, parece suscitar diversidad de opiniones.

a) Según Barbosa (1965, 1964), son homosilábicos en portugués de Portugal.

En castellano, este tipo de grupos son heterosilábicos, por lo que, en la

interlengua, estas combinaciones podrán aparecer articuladas en dos

sílabas distintas.

   PORTUGUÉS INTERLENGUA

Ma        sM        N

[á]   ph      t      u (Pt)

          Ma               N

     [áb]        t       u

b) Según Cunha y Cintra (1984) y Head (1964), los grupos forman parte del

margen anterior en posición inicial, pero en posición interna pueden

articularse en dos sílabas distintas, tanto en portugués de Portugal como en

portugués de Brasil. Esta distribución silábica coincide con la del castellano

para este tipo de grupos.

        PORTUGUÉS             INTERLENGUA

          Ma               N

     [áp↔]       t       u (Pt)

      Ma               N

     [áb]        t       u
     [ápi]        t       u    (Br)
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En este ejemplo, el primer elemento del grupo ocuparía el margen posterior

tanto en portugués como en la interlengua.

c) Para Câmara (1970) y Silva (1999), cada elemento del grupo ocupa,

efectivamente, sílabas distintas, la diferencia estriba en la intercalación de

una vocal más o menos reducida con valor fonológico. Esta vocal sitúa el

primer elemento del grupo en el margen anterior, es decir, como consonante

prevocálica.  De ello puede derivarse que, en la interlengua, se desarrolle

sin problemas la secuencia “consonante + vocal”, ya que esta estructura

simple de la sílaba se da también en castellano.

   PORTUGUÉS            INTERLENGUA

Ma    N     Ma   N

     [á]    p       i       t       u

 Ma    N     Ma   N

  [á]  p      i        t      u

En este caso, habría que tener en cuenta la influencia de la grafía, puesto

que la distribución silábica, en la interlengua, sería entonces la siguiente:

INTERLENGUA

       Ma               N   

     [áb]        t       u
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VOCALISMO

Nasalidad Vocal oral por nasal; sí vocal nasal entre conson. nasales

Velarización No velarización, excepto / a / + voc. post., + [ x ], + / w /

Reducción vocálica [ a ]  o [ �  ] por [ α ]; [ e ] o [↔ ] por [ ↔ ]; [ u ], [ i ] en pos. final

Yotización Alternancia de vocal simple o diptongo por yotizadas portuguesas

Abertura vocálica / a / por [ α ]; [ e ] y [ o ] por [ Ε ]  y [ �  ], excepto contextos
coincidentes con el port.

GLIDES

Diptongos nasales Dipt. orales por nasales; pronunciación ortográfica: vocal oral +

(cons. nasal) por dipt. nasal

Diptongos orales Diptongación por hiato; [a] por [a], [α]; [ε] por [ε], [α], [e]; [e]

por [e] [ε]

CONSONANTISMO

Oclusivas /b/, /d/, /g/  por /p/, /t/, /K/ implosivas, respect; [ β7, ∆7, γ7 ] por /b, d,
g/ implosivas e intervocálicas, respect.; tal vez [b,d,g] (estilo
enfático) por /b, d, g/  implosivas del port. Br.; [j] o [dj] por [dΖ]+ / i /;
sí [ t∫ ]+   / i /

Fricativas /b/ por /v/; /s/ por /z/ inicial o intervoc.; [z] o tal vez [Ζ] por [Ζ]

implosiva; [s] o tal vez [∫ ] por [∫] inicial de pal., interv. e implosiva; [dj]

por [Ζ] tras nasal, lateral y principio absoluto.; [ j ] o tal vez [dj] por

[dΖ] intervoc.

Nasalidad Articulación por no articulación o resto de nasalidad

Alófonos laterales [ l ] por [λ ]intervoc. y por [λ], lw ], [w] implos.; [ j ] y [×] por [×]

Vibrantes [g] por [R] princ. absol.; [γ7] por [R] intervoc.; sí [r] por [r]; sí [x] por [x]

SÍLABA

Núcleo silábico Igual núcleo silábico

Margen silábico Articulación en dos sílabas de encuentros cons. mediales tipo /pt/,

/bt/..., por lo que /p/→Mp y /t/→Ma por /pt/ →Ma+sM; no realización

del primer elemento de encuentros escritos escritos “ps-“, “pt-“, por

lo que /s/ y /t/→Ma por /ps/, /pt/→Ma

Tabla 57.  Características fónicas de la interlengua: cuadro de resumen
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8.1. CONCLUSIONES

Ya desde sus inicios, a principios de los años 50, el análisis contrastivo ha

sido un modelo de investigación lingüística ampliamente seguido (aunque con los

altibajos propios de todo método científico) para la comparación de los sistemas de

la lengua materna (L1) del alumno y de la lengua meta (L2) en cuestión. Es por ello

por lo que en esta investigación lo hemos tomado como modelo de punto de

partida y, en particular, nos hemos situado en el ámbito de la fonología contrastiva

aplicada a dos lenguas de gran “similitud” por su pertenencia a una misma familia

de lenguas: el español (como L1) y el portugués (como L2).

La actual revalorización de este tipo de análisis, las novedosas

informaciones que la comparación de nuestro par de lenguas ha podido revelar,

debido a la  falta de publicaciones de fonología contrastiva portugués-español, así

como su posible aplicación a otros ámbitos de estudio (por ejemplo, la traducción)

fueron el eje motivador y de interés de la investigación que hoy presentamos.

Nuestro primer objetivo, la descripción del sistema fonológico segmental del

portugués, en el que se integraran los estándares de las dos variedades principales

de esta lengua (portugués de Portugal y portugués de Brasil), constituyó el punto

de partida necesario, pues necesitábamos de una visión previa de conjunto, es

decir, unitaria, del sistema fonológico del portugués, ya que casi todos los estudios

localizados tratan cada variedad por separado. Esto significa que ha sido necesario

elaborar una descripción que contuviese un inventario de los fonemas y los

alófonos correspondientes del portugués, restringiendo su distribución en la sílaba.

La firme divergencia de opiniones observada acerca de la autonomía

fonológica de ciertos segmentos del portugués, que no ha sido posible consensuar,

ha quedado recogida en nuestra descripción con el objeto de: (1) mostrar el estado

de la cuestión sobre dichos segmentos, (2) poner de manifiesto la complejidad de

estas dos variedades del portugués, y (3) resaltar la necesidad de futuros estudios

experimentales que puedan esclarecer empíricamente estas cuestiones. Nuestras



300

limitadas posibilidades de llevarlo a término, dado que los estudios bibliográficos no

ofrecen información tan detallada, han hecho que haya sido verdaderamente

laborioso poder reunir y determinar el mayor número de contextos fonológicos y

fonéticos posibles. Con todo, creemos que la información contenida en nuestra

descripción alcanza un nivel satisfactorio de accesibilidad y legibilidad, y que la

ordenación y presentación del sistema permite una fácil y ágil consulta para

aquellos interesados que no se consideren expertos o especialistas en un ámbito,

calificado tantas veces de “árido”,como pueda ser la Fonología Contrastiva.  (Ver

tablas: 11, 13, 14, y 20, como resumen del sistema fonológico del portugués)

Al objeto de obtener una visión global de conjunto comprensible y coherente,

hemos homogeneizado la descripción del sistema fonológico del portugués con la

descripción existente del castellano; con ello se nos ha facilitado enormemente el

análisis contrastivo de las dos lenguas. Del mismo modo, para uniformizar la

descripción de la sílaba portuguesa con la del castellano, nos hemos basado en la

estructura arbórea de la sílaba que propone Martínez Celdrán (1984, 1989),

aunque en ninguno de los estudios consultados sobre el portugués aparece este

tipo de estructura. Una vez establecido el sistema fonológico segmental del

portugués, el objetivo inmediato ha sido contrastar los sistemas fonológicos del

portugués y del castellano.  (ver tablas: 33, 34, 37, 52, 55 y 56, como resumen del

análisis contrastivo)

Así pues, por una parte, hemos contrastado fonemas y alófonos en sus

contextos de aparición, lo que permite conocer el grado de similitud o equivalencia

de los fonemas y alófonos con respecto a su distribución en la sílaba. Por otra

parte, y en relación con el análisis contrastivo del vocalismo, hemos optado por el

sistema vocálico tónico del portugués tanto por ser uno de los más completos como

por el hecho de que el castellano tan sólo cuenta con un único sistema vocálico,

que es tónico más átono, puesto que posee realizaciones en sílaba átona. No

obstante, hemos recogido los sonidos exclusivos del vocalismo átono y los hemos

contrastado con las realizaciones relajadas de Navarro Tomás (1918), ya que

podrían ser comparables al aparecer en contextos átonos. Al operar de esta
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manera, no sólo se simplifica la labor de comparación (ya señalada supra) sino que

sobre todo se facilita enormente su uso como herramienta de consulta.

La aplicación de este método de análisis en los sistemas nos ha permitido

abordar el tercero de nuestros objetivos: caracterizar la interlengua fónica de la

interlengua de un castellanohablante adulto aprendiente de portugués. Para ello,

no hemos basado la importancia del Análisis contrastivo en su poder predictivo,

sino en su potencial para explicar determinadas características de tipo fonológico y

fonético, basadas en fenómenos de transferencia.

En la primera parte de nuestra investigación, hemos hablado de estos

fenómenos de transferencia. Así, por ejemplo, en el punto 3.2. hacíamos referencia

a la dificultad de establecer nuevas categorías fonológicas y fonéticas cuando el

aprendiente de una L2 ya tiene un sistema fonológico consolidado, es decir, un

“recipiente fónico” construido que va a condicionar en cierto modo su competencia

fónica. Esta dificultad lo lleva a transferir categorías de su lengua materna con el

consiguiente posible estancamiento de la adquisición fónica.

Este hecho, junto a la mediación lectoescritora (resaltada por Cantero48 para

poner de relieve la importancia del input oral, y que explicaría lo que se ha dado en

llamar “pronunciación ortográfica”), favorecida a su vez por la proximidad y la

similitud formal del portugués y el castellano, explica la caracterización de la

interlengua presentada. En ella se explican numerosos rasgos como consecuencia

de la transferencia de la lengua materna y de la grafía. Por tanto, es este capítulo

el que puede resultar de mayor utilidad para el profesor de portugués que desee

conocer la causa de un fenómeno de interlengua determinado. Así, por ejemplo, de

entre los rasgos resultantes de nuestra caracterización (vid. supra 7.3), ofrecemos

ahora en un pequeño cuadro algunos de aquellos que, en principio, resultan más

sorprendentes al oído de un hablante nativo de portugués:

                                                
48 Cantero Serena, F. J. (en preparación): Didáctica de la pronunciación, Barcelona, Edicions de la Universitat de
Barcelona.
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Portugués Interlengua

NASALIZACIÓN
Ex. Fundo

[f_du] [fún5du] AUSENCIA DE
NASALIZACIÓN

VELARIZACIÓN
Ex. Alto

[á_tu] [ál5tu] AUSENCIA DE
VELARIZACIÓN

VOCALES ABIERTAS
Ex. copo,  tecto

[k�⇔ pu],
[tΕ⇔tu]

[kópu],  [tétu] VOCALES
MEDIAS

HIATO
  Ex. Piano

[piáno] [pjáno] TENDENCIA A LA
DIPTONGACIÓN

Éstos y otros rasgos fónicos van a formar parte, a nuestro juicio, de la

interlengua del aprendiente y a poner en evidencia su acento extranjero; es

plausible creer que el hábito de transferir elementos de la lengua materna puede

generar errores difíciles de eliminar en alumnos de niveles avanzados. (Ver tabla

57 como resumen de las características fónicas de la interlengua)

Nuestras dos lenguas objeto de investigación, el portugués y el castellano,

se clasifican entre las llamadas “lenguas próximas” debido a su similitud formal.

Este hecho es muy ventajoso para el alumno español que empieza el proceso de

aprendizaje del portugués, puesto que esa evidente similitud puede facilitar el

entendimiento (o mutua comprensión) entre un hablante nativo de portugués y un

castellanohablante. Además, las presunciones de funcionamiento y estructuras

similares por parte del aprendiente actúan como fenómenos de transferencia

positiva (es decir, facilitan el proceso de aprendizaje) así como estrategias para

solucionar problemas de comunicación. Estas presunciones, indudablemente,

también ocurren en el plano fónico, mediatizado también por la grafía. No obstante,

todas ellas pueden funcionar, además, como fenómenos de transferencia negativa.

Así pues, esta facilidad es relativa en el sentido de que presenta una doble

vertiente ya que si los aprendientes continúan utilizando la ayuda de la lengua

materna de manera sistemática a lo largo del proceso de aprendizaje, corren el

riego de fosilizar fácilmente el error fónico en su interlengua.
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En cualquier caso, es ya incuestionable que la fosilización de cualesquiera

elementos actúa junto con otros factores nada desdeñables como puedan ser la

actitud y la motivación del aprendiente hacia esa L2. Es un hecho fácilmente

comprobable por todo profesor en el aula que cuando “la gramática” de la

interlengua de un aprendiente alcanza un nivel tal que le permite comunicarse de

modo más o menos adecuado a sus propósitos, éste suele disminuir su grado de

esfuerzo y adoptar una actitud de conformidad con el nivel conseguido.  Estos

factores pueden verse favorecidos por la similitud formal entre el portugués y el

castellano, y afectan de manera clara al aspecto fónico de la interlengua.

Los profesores de portugués que hayan tenido alumnos castellanohablantes

saben de las dificultades que, de manera general, plantea la actitud de los

aprendientes ante una lengua que presenta bastantes similitudes formales. Por una

parte, los alumnos parecen valerse de esa “transparencia” de las lenguas para

comunicarse, para correr riesgos gramaticales e incluso para aventurar ciertas

pronunciaciones pero, por otra parte, también pueden aprovechar el entendimiento

con los hablantes nativos de portugués para estancarse en un estadio de

interlengua poco desarrollado.

La realidad y la importancia de este fenómeno son tan grandes y

generalizadas en muchos aprendientes castellanohablantes que se ha acuñado el

término “portuñol” para hacer referencia, precisamente,  a unos particulares

estadios de interlengua en los que la competencia fónica es, con mucho, la mayor

perjudicada. Con todo, es innegable que el grado personal de motivación de cada

aprendiente es un factor decisivo para la mejora constante y continuada de las

diferentes competencias que comprenden el aprendizaje de una L2.
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8.2. IMPLICACIONES DIDÁCTICAS

A lo largo de nuestro estudio hemos ido insistiendo en el hecho de que su

finalidad última es conseguir hacer de él una herramienta de consulta ágil

particularmente para el profesor, dada la escasez de útiles de que dispone en el

caso de que considere oportuno trabajar en clase de modo más o menos intensivo

la competencia fónica. De ahí que, ya desde el principio, se hayan ofrecido los

conceptos básicos sobre fonología segmental con los que hemos ido trabajando.

Así pues, si ese docente necesita conocer la distribución de un fonema, el modo de

articular sus alófonos, etc., puede acudir a la descripción de los sistemas, donde se

recoge este tipo de información.

Igualmente creemos que el análisis contrastivo pueda serle de gran utilidad

para observar con claridad dónde se establecen semejanzas y diferencias entre los

elementos de los sistemas. Sin olvidar que la interlengua es un continuo hacia la

adquisición de la L2, pensamos que la caracterización fónica que hemos elaborado

constituye una novedosa aportación a las descripciones existentes. En ella, el

profesor podrá localizar con facilidad las explicaciones que ofrecemos de los

rasgos de interlengua basados en fenómenos de transferencia fónica y, también en

muchos casos, de rasgos de interferencia explicables por la grafía.

Sabemos que los modelos de lengua recogidos, los estándares del

castellano y del portugués, no son los únicos pero consideramos que son un

buen punto de referencia por tratarse de las variedades “normativas”, en

particular por lo que respecta al portugués de Portugal. Es evidente que no existe

una “única” forma de hablar que pueda considerarse correcta, pues todas las

lenguas disponen de variedades dialectales. En cualquier caso, nos parece

importante que el docente muestre que existen diversas variedades de la lengua

objeto de estudio para ampliar de este modo la perspectiva que los alumnos

puedan tener de las características de la lengua meta.



305

Por último, cabe mencionar el caso concreto de la formación lingüística de

traductores e intérpretes, para quienes el aspecto fónico es de esencial

relevancia. Así, en el caso del “verdadero” traductor, aquel que desverbaliza la L2

para reexpresarla en su L1, la competencia fónica (incluida dentro de la

competencia gramatical y lingüística) forma parte esencial de su competencia

traductora; la traducción de textos poéticos es probablemente el caso más claro

de esta importancia. A nuestro modo de ver, la relativa ligereza didáctica con que

se suelen tratar las cuestiones fónicas sería la responsable de ciertas lagunas y

errores fosilizados que presentan con frecuencia nuestros aprendientes.

Para el intérprete, la necesidad de esta competencia es, ciertamente,

incuestionable tanto en términos de percepción de la L2 como en la traducción

hacia esa misma L2. En este sentido, Poch (1999) propone una serie de aspectos

para abordar la corrección fonética, que van desde la percepción o identificación

de los sonidos y elementos suprasegmentales, hasta el uso de técnicas de

corrección fonética de "errores e imprecisiones" de los rasgos segmentales y

suprasegmentales, que vienen determinados por sus lenguas maternas. En

efecto, es un hecho que  el modo de alcanzar una eficaz y adecuada corrección

fonética pasa por una buena percepción de la lengua extranjera.
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Líneas futuras

 Resulta evidente que esta investigación no acaba aquí, sino que es tan sólo

el punto de partida de futuros estudios que puedan completarla. Algunas líneas de

trabajo que se desprenden de esta tesis son las siguientes:

a) Realizar un trabajo específicamente fonológico a través de la elaboración de

hipótesis sobre determinados segmentos del sistema fonológico del

portugués y verificarlas dichas hipótesis mediante el análisis acústico de un

corpus de grabaciones.

b) Elaborar hipótesis sobre la interlengua fónica de los aprendientes para

determinar, utilizando un corpus de grabaciones, si ciertas variantes

alofónicas que aparecen en la caracterización teórica de la interlengua

ocurren realmente, y en qué medida.

c) Incorporar los rasgos suprasegmentales a la investigación, esenciales en el

proceso de integración de los elementos de un mensaje, puesto que  el

acento extranjero tiene más que ver con la entonación que con la

pronunciación.

d) Incorporar el catalán al análisis contrastivo ya sea como L1, L2, L3... En

nuestra investigación hemos utilizado “L2” o “segunda lengua” como nombre

genérico, aunque no es lo mismo aprender una L2 que una L3, por ejemplo.

De hecho, los traductores se forman en varias lenguas, por lo que habría que

tener en cuenta esta variable.

e) Establecer en qué estadios de la interlengua aparecen unos rasgos u otros,

así como determinar qué características de esa interlengua son susceptibles

de fosilizarse con más facilidad. Ello podría revertir directamente en las aulas

de portugués como lengua extranjera.

f) Observar el grado de influencia de la grafía en la interlengua fónica y

correlacionarlo con el estilo de enseñanza-aprendizaje.

g) Elaborar materiales didácticos que ayuden a mejorar la pronunciación, como

puedan ser actividades de audición, discriminación y producción; es decir,

que vayan de la percepción a la producción, contemplando la prosodia.
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