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Usos de las realizaciones aproximantes de las 
consonantes /b d g/ en el canto lírico en español 
en vinculación con otras variables expresivas

Fundamentación
Los estudios sobre dicción para el canto permiten comprender la realización de 
los sonidos del habla en la ejecución, fundamentalmente a partir de la descripción 
de sus mecanismos de producción en las distintas lenguas y de la identificación de 
correspondencias entre estos sonidos y las formas de escritura que los representan 
(Adams, 2008; Carranza, 2011; Johnston, 2011; Karna, 2012). A partir de estos 
estudios, por ejemplo, se sabe que en italiano, francés y alemán los sonidos /b d g/ 
son breves y marcados en cualquier contexto (ver Tabla 1):
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Tabla 1. Las consonantes /b d g/ en italiano, francés y alemán. Se presentan ejemplos de 
palabras que hacen uso de estos sonidos en cada lengua y en distintos contextos lingüísticos.



Debido a que estas lenguas tienen gran presencia en la enseñanza y el repertorio de 
música académica, observamos que las realizaciones marcadas son ampliamente 
preferidas para el canto lírico. Asimismo, frente al requisito de claridad en la 
pronunciación y, por consiguiente, en la comunicación del texto que promueve el 
canto en esta modalidad, se desalienta cualquier imprecisión o debilitamiento en 
la articulación de estos y otros sonidos (Guzmán, Shifres y Carranza, 2017a), por 
lo que la pronunciación breve y marcada que se hace de las consonantes /b d g/ en 
italiano, francés y alemán se presenta como una articulación apropiada de éstas 
en la ejecución musical.

En español, sin embargo, los sonidos pueden pronunciarse al menos de dos 
maneras (Balrow, 2003; Martínez Celdrán, 2013; Hualde, 2013; Bradley, 2014): 
oclusivas [b d̪ ɡ] (en palabras como bote, día y vengar) y aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] 
(como en había, ceder y ruego). Se observa que mientras la primera forma de 
pronunciación se corresponde con aquella que es característica de las lenguas con 
mayor presencia en la música académica, la segunda forma es propia de la lengua 
española y extensiva a todos sus dialectos (sobre todo cuando las consonantes 
mencionadas se hallan entre vocales). Tradicionalmente, estas realizaciones de 
/b d g/ están determinadas fundamentalmente por su contexto lingüístico (es 
decir, el tipo de segmento que las precede). Autores como Colantoni y Marinescu 
(2010) y Hualde (2013) añaden que, en ocasiones, es posible intercambiar estas 
realizaciones, lo que permite pensar en un uso expresivo de las mismas (ya no 
determinadas únicamente por su contexto lingüístico, sino también por otros 
factores como acentuación, prosodia, velocidad, etc.).

Oclusivas y aproximantes difieren fundamentalmente en su modo de articulación. 
Las primeras involucran una retención de la corriente de aire a causa de un 
cierre absoluto del tracto vocal y su liberación súbita, por lo que son breves y 
marcadas. Las segundas, en cambio, provocan un cierre parcial (pues los órganos 
articulatorios apenas se aproximan), lo que las hace continuas y laxas. Sin embargo, 
si bien esta distinción tradicional es binaria, también se registran realizaciones 
de las consonantes /b d g/ como fricativas [β ð ɣ], consonantes continuas que, 
por su alto grado de tensión, provocan una corriente de aire turbulenta que las 
vuelve estridentes. En resumen, las realizaciones oclusivas son más cerradas que 
las fricativas y las aproximantes, pero las fricativas son más tensas y estridentes 
que cualquiera de las otras dos variantes (ver Figura 1).
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A pesar de que el canto lírico privilegia las variantes oclusivas de las consonantes 
/b d g/ por su gran presencia en el repertorio académico en los idiomas que lo 
hegemonizan (italiano, alemán y francés), el uso de realizaciones aproximantes [β̞ 
ð̞ ɣ̞] podría ser reformulado como un recurso expresivo para el canto en español. Si 
bien la pronunciación de los sonidos /b d g/ y sus variantes articulatorias han sido 
estudiadas en el español hablado (Flores, 2009; Martínez Celdrán, 2013; Bradley, 
2014), aún se desconocen las particularidades de esta variabilidad en el canto, en 
donde la pronunciación se combina con otros recursos expresivos. Por ello este 
trabajo ha propuesto profundizar el estudio de los sonidos /b d g/ en el canto lírico 
en español, describiendo el uso expresivo de las realizaciones aproximantes en 
vinculación con variables dinámicas, articulatorias y temporales en la ejecución 
musical.

Método
Se le pidió a una cantante hispanohablante nativa (rioplatense) y experimentada en 
repertorio lírico en español que cantara un fragmento de la obra «Bonita rama de 
sauce» de Carlos Guastavino conforme a tres modalidades expresivas diferentes: 
llana, expresiva y exagerada. Las ejecuciones fueron registradas mediante un 
micrófono Shure SM58 dispuesto a 20 cm de la participante y analizadas haciendo 
uso de los programas Praat (análisis acústico) y Adobe Audition (análisis de 
timing). Se han estudiado 12 consonantes /b d g/ en posición intervocálica por 
versión con el objeto de favorecer la pronunciación de variantes aproximantes. A 
continuación, se presenta el fragmento de texto empleado y se resaltan en negrita 
las consonantes estudiadas:
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Figura 1. Realizaciones de las consonantes /b d g/ en español. Se representan tres 
modos de articulación de las consonantes /b d g/ en español (‘oclusivas’, ‘fricativas’ 

y ‘aproximantes’) que han sido dispuestos según sus grados de cierre y tensión 
(traducida en estridencia), y comparados con la categoría ‘vocales’.



Bonita rama de sauce,
bonita rama de amor;

florecida de alegría
con el alba amaneció.

Debajo de su caricia
dormido estaba el cantor,
por la guitarra y la boca

le latía una canción.

Resultados y discusión
Las tomas fueron normalizadas y segmentadas en dos niveles conforme a la 
sucesión de sílabas (que se corresponden con notas individuales) y segmentos 
(fonemas y pausas) haciendo uso del programa Praat. Posteriormente, se 
clasificaron las consonantes consideradas para este estudio según su modo de 
articulación (oclusiva, fricativa y aproximante), mediante un análisis de los 
grados de cierre y tensión en la pronunciación de las mismas. El grado de cierre 
resulta de la diferencia de intensidad (dB) entre el máximo de la vocal precedente 
y el mínimo de la consonante estudiada. De esa manera, un gran descenso de 
la intensidad (como el que ocurre, por ejemplo, al pronunciar una oclusiva) se 
corresponde con un mayor cierre del tracto vocal, y viceversa. La tensión, por 
otro lado, revela la presencia de ruido (o estridencia) como consecuencia de la 
fricción que se origina en la fonación cuando la corriente de aire atraviesa una 
constricción estrecha en el tracto vocal. Por ello, se espera que una consonante 
fricativa presente más tensión y, por ende, más ruido que cualquiera de las otras 
realizaciones (Martínez Celdrán, 2013). 

A pesar de estas condiciones acústicas, la clasificación articulatoria de las señales 
es una tarea que se enfrenta a una serie de dificultades. En primer lugar, como 
lo sugiere la Figura 1, las dimensiones «cierre» y «tensión» son continuas, por 
lo que no existe una medida precisa que establezca cada categoría. En segundo 
lugar, y con relación al punto anterior, las diferencias de intensidad son percibidas 
contextualmente. Esto implica que dependen del nivel de sonoridad general del 
enunciado. En los enunciados expresivos esta cuestión es particularmente crucial, 
ya que la sonoridad se utiliza en un rango mucho mayor que en los no expresivos 
(más aún en el contexto del canto). En tercer lugar, por tratarse de un espacio 
bidimensional, no existe precisión relativa a cómo determinar las categorías según 
la interacción entre dichas dimensiones. Así, el grado de tensión, que hace que 
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una consonante sea percibida como “más fricativa”, puede interactuar con el nivel 
de cierre, de modo que una consonante relativamente abierta con un alto grado 
de tensión puede escucharse más similar a otra relativamente cerrada con poca 
tensión (dicha ambigüedad puede observarse en los valores presentados en la Tabla 
2). De este modo, para una mejor identificación, segmentación y clasificación de 
las consonantes, fue necesario estimar los datos de cierre y tensión obtenidos con 
un análisis visual de los oscilogramas y espectrogramas de las señales registradas, 
en combinación con un juicio estimativo derivado directamente de la escucha. 
En todos los casos, este último juicio fue el que pesó para tomar la decisión de 
clasificación.

Los resultados de la clasificación muestran que las consonantes /b d g/ en 
posición intervocálica fueron realizadas conforme a dos variantes articulatorias: 
aproximantes y fricativas. Las primeras representan un 66,67% del total de las 
realizaciones, y las segundas, un 33,33%. Esto señala dos cuestiones importantes: 
por un lado, que la pronunciación de aproximantes intervocálicas en el canto lírico 
en español constituye un recurso expresivo válido para la participante de este 
experimento; por otro lado, que la gran presencia de fricativas (en oposición a la 
falta de oclusivas) permite pensarlas como un refuerzo articulatorio alternativo de 
las aproximantes intervocálicas en el canto en español y que la distinción binaria 
oclusiva-aproximante resulta insuficiente para entender la variedad articulatoria 
de la pronunciación de esta lengua (que se presenta como característica de la 
misma frente a aquéllas con mayor presencia en la música académica).

Presentamos un cuadro comparativo de los grados de cierre de las realizaciones 
efectuadas y la media de cierre resultante de cada versión (ver Tabla 2). De las 
36 consonantes /b d g/ registradas, se identificaron 5 coincidencias totales y 7 
parciales en los modos de articulación entre versiones. Las medias de cierre 
señalan que las versiones llana (−21,74 dB; σ = 5,21) y exagerada (−23,6 dB; σ = 
6,04) resultaron más cerradas que la expresiva (−20,08 dB; σ = 5,35). Esta cuestión 
sugiere un intento por asemejar la pronunciación de las consonantes /b d g/ en el 
canto expresivo en español a aquella que es más propia del habla (para estudios 
de este tipo véase Martínez Celdrán, 2013; Guzmán, Shifres y Carranza, 2017b).
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Con relación al uso expresivo de la pronunciación en el canto, identificamos 
algunas correspondencias entre la articulación de las consonantes estudiadas y 
variables dinámicas, articulatorias y temporales.

Dinámica
La ejecución del verso bonita rama de sauce revela una direccionalidad hacia 
la palabra sauce mediante un crescendo (ver Figura 2). Para comprender la 
gradualidad de esta modificación, se ha medido la diferencia de los máximos 
de intensidad entre las sílabas tónicas de las palabras rama y sauce en las tres 
versiones, lo que reveló incrementos de 11,5 dB (exagerada), 4,42 dB (expresiva) 
y 1,94 dB (llana). Esto señala que, como recurso, el crescendo es característico 
de la versión expresiva, y que sus valores fueron realzados en la exagerada. En 
cambio, su comportamiento en la versión llana sugiere que la cantante decidió 
evitar variaciones significativas con el objeto de que su ejecución no fuera tildada 
de “expresiva”. La pronunciación de la consonante /d/ parece estar en función 
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Tabla 2. Cuadro comparativo de las realizaciones de las consonantes /b d g/. Se consignan las 12 
consonantes de cada versión según su orden de aparición y su grado de cierre (en −dB). Además, 

se resaltan las coincidencias totales y parciales en los modos de articulación entre versiones.



de estas variaciones: es más cerrada en las versiones llana y exagerada, lo que 
permitiría igualar perfiles dinámicos, en la primera, y anticipar incrementos de 
intensidad, en la segunda; en cambio, en la versión expresiva, el grado normal de 
cierre colabora con la gradualidad del crescendo.
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Articulación
La unión de los versos bonita rama de sauce, bonita rama de amor revela 
modificaciones articulatorias sobre el ataque de la /b/ que da comienzo al 
segundo verso (ver Figura 3). En la versión llana, la consonante es más tensa, lo 
que hace posible incrementar el nivel de fricción y, así, reforzar la articulación 
(vocal y musical) de la consonante. Esta pronunciación contribuye con un ataque 
firme y determinado. Contrariamente, las realizaciones cerradas de las versiones 
expresiva y exagerada permiten ablandar el ataque. De hecho, en la segunda de 
estas ejecuciones, el grado de cierre de la consonante resultó tan elevado que es 
posible visualizar sus efectos en la estructura acústica de la vocal contigua, donde 
los contornos y la energía de sus armónicos formantes se vieron reducidos.

Figura 2. Oscilograma y perfil dinámico de la frase bonita rama de sauce. Se consigna el 
incremento de intensidad en el paso de rama a sauce (en dB) en las tres versiones.



Timing
En el fragmento bonita rama de amor, se aprecian diferencias de agrupación 
melódica entre las ejecuciones (ver Figura 4). En la versión llana, la cantante 
agrupó todas las palabras del verso en un solo gesto melódico; en cambio, en las 
versiones expresiva y exagerada el mismo fue cantado con dos pequeños impulsos, 
lo que se percibe como una agrupación melódica binaria (bonita rama | de amor). 
Este nuevo impulso sobre la /d/, apoyado por un incremento en sus grados de 
cierre y tensión, dirige la atención hacia la a de la palabra amor, lo que provoca 
que la intensidad crezca y decrezca otra vez. En la versión llana, en cambio, no 
se aprecia tal renovación dinámica. En este caso, el incremento de los grados de 
cierre y tensión (fricativa) contribuye a la fragmentación melódica, mientras que 
la disminución en los niveles de estos rasgos (aproximante) aporta continuidad a 
la ejecución.
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Figura 3. Oscilogramas y espectrogramas de la pronunciación /ebo/ (de la unión 
sauce̮bonita). Se resalta la presencia de ruido en la versión llana, así como el 

comienzo del refuerzo acústico de F3 y F4 de la /o/ en las tres versiones.



Conclusiones
En este trabajo nos propusimos explorar el uso variable de las variantes 
articulatorias de las consonantes /b d g/ en el canto lírico en español, partiendo 
de que, en el habla, estas consonantes se admiten, según el contexto, tanto 
como oclusivas como aproximantes. Aunque esta variabilidad es admisible en 
el habla, el canon académico para el canto lírico sugiere la realización de dichas 
consonantes como oclusivas, subordinando el perfil fonético del habla en español 
a una sonoridad propia del canto lírico derivada de la pronunciación de las lenguas 
hegemónicas en ese repertorio/técnica vocal (para un análisis crítico de dicho 
canon véase Guzmán, Shifres y Carranza, 2017a).

No obstante, los resultados muestran que, para la participante de este estudio, la 
pronunciación de las aproximantes [β̞ ð̞ ɣ̞] en posición intervocálica constituye 
un recurso expresivo válido para el canto lírico en español. Se ha identificado 
que los grados de cierre y tensión de estos sonidos, así como los de las otras 
variantes articulatorias de las consonantes /b d g/, parecen estar en función de 
la intencionalidad expresiva y subordinados a las variables musicales analizadas 
(dinámica, articulación, timing, etc.). Esto permite pensar la pronunciación en 
el canto no sólo como un aspecto técnico de la ejecución vocal ‒cuyo estudio 
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Figura 4. Envolvente dinámica de la frase bonita rama de amor. Se indican los 
onsets de cada nota para apreciar la duración relativa de cada una (timing).



garantiza la claridad del texto‒, sino también como una variable expresiva más 
que está al servicio de aquello que se desea expresar.

En relación a esto último, destacamos que la versión expresiva demuestra un 
descenso en los grados de cierre y tensión de las consonantes /b d g/ con respecto a 
los de las otras dos versiones. Estos valores están más próximos a las realizaciones 
de dichas consonantes en el habla, por lo que se infiere un intento por parte de la 
participante de asemejar la pronunciación de estos sonidos en el canto expresivo a 
aquella que es más propia del español hablado o recitado.

Por último, pese a que la distinción tradicional es binaria (oclusiva-aproximante), 
la gran presencia de fricativas en las tres versiones sugiere que estos sonidos 
pueden suplir a las oclusivas como refuerzos articulatorios de aproximantes 
intervocálicas. Por lo tanto, a pesar de que las oclusivas se presentan como 
variantes extendidas y privilegiadas en el canto lírico y se imponen por encima de 
las aproximantes intervocálicas, el empleo de fricativas en este contexto también 
podría ser entendido como un uso expresivo de dichas variantes. Oclusivas, 
aproximantes y fricativas evidencian una variedad articulatoria que es propia del 
español hablado y que podría ser aprovechada para el canto lírico en esta lengua, 
frente a la pronunciación impuesta por el canon interpretativo.
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