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Introducción 
El abordaje académico del canto, basado en técnicas vocales que son 

reconocidas genéricamente como líricas, promueve una pronunciación cla-
ra y precisa como requisito esencial para una buena ejecución, puesto que 
se considera que aporta uniformidad, empaste, mejor articulación musical y 
precisión rítmica, entre otros beneficios (Carranza, 2013, p. 2). Por esta razón, 
la formación de cantantes y directores profesionales promueve el desarrollo 
particularizado de habilidades fonéticas para el canto. Asimismo, existen nu-
merosos estudios sobre dicción para el canto (véase Mahaney, 2006), que, 
con el objeto de facilitar el estudio de la pronunciación en el hacer musical, 
exploran cómo se representan los sonidos del habla en la escritura de cada 
lengua. Por ejemplo, en inglés4, la <t> que se pronuncia comúnmente como 
oclusiva alveolar sorda /t/ (time /taɪm/), se vuelve fricativa postalveolar /ʃ/ en 
la terminación -tion (emotion /ɪˈməʊʃən/). Así, este conocimiento se traduce 
en “reglas fonéticas” que los especialistas en música vocal pueden emplear 
para el desarrollo de una buena pronunciación y como consecuencia una bue-
na ejecución vocal.

No obstante, desde una perspectiva crítica, consideramos que este canon 
de pronunciación resulta por lo menos problemático. Si se tiene en cuenta el 
lugar que ocupa en la valoración sociocultural de las formas estético-expresi-
vas y de ahí en las políticas culturales y educativas, estas prescripciones dejan 
de ser meras herramientas técnicas para volverse ejemplos claros de colonia-
lidad epistemológica. La colonialidad es una matriz de poder que se desarrolla 
al menos en tres planos de relaciones (sociopolítico, epistemológico y ontoló-
gico) y que establece jerarquías entre los sujetos, sus modos de conocer y su 
propia concepción de sí mismos que apuntan a subalternizar, invisibilizar y, 
finalmente, suprimir aquellas que difieren del modelo de subjetividad moderna 

Río Santiago, Siderar, YPF, Copetro, Petrokén, Sevel, Centro de Investigaciones Geológicas, Aluar, 
Facultad de Ingeniería, Diario El Día, IAS (Australia, Barcelona, Venezuela), entre otras instituciones. 
Fue miembro del Consejo Directivo del Colegio de Traductores de la Regional La Plata. Miembro de la 
comisión encargada de la preparación de normas IRAM relacionadas con la traducción y la interpreta-
ción. Ha dado diversas conferencias relacionadas con la traducción, la interpretación, fonética y dicción. 
LEEM UNLP. Correo electrónico: raulrcarranza@hotmail.com

4  Los ejemplos de palabras inglesas fueron transcritos conforme a la Pronunciación Recibida (en 
inglés, Received Pronunciation), puesto que es la norma lingüística más empleada en el canto lírico.
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(Quijano y Wallerstein, 1992; Lander et. al, 2000; Grosfoguel y Castro-Gómez, 
2007; Maldonado Torres, 2004). En el campo de la racionalidad estético-expre-
siva, esta colonialidad implica la imposición de un modelo expresivo identifi-
cado con la concepción eurocentrada de Bellas Artes, en la que se persigue la 
producción de objetos destinados exclusivamente a la contemplación, escindi-
bles de las circunstancias y personas que le dieron origen (la noción de obra de 
arte). Un aspecto central de esta imposición es la jerarquización de la noción de 
Estética vinculada a la contemplación de lo bello (como actividad humana), en 
reemplazo de otras alternativas para el dominio de la experiencia expresivo-sen-
sible (Mignolo, 2010). Entre estas últimas, la noción de Aisthesis (sensibilidad), 
basada en la identidad del grupo humano, el vínculo corporeizado con el otro, 
el vínculo ritualizado con el cosmos y la valoración intrasubjetiva de la propia 
biografía, es habitualmente subalternizada y, por ello, evitada en el desarrollo 
del sujeto artista conforme dicha mirada.  

En este contexto de imposición epistemológica, en el campo específico 
del canto, observamos que los especialistas en música vocal sostienen una 
serie de principios provenientes de fundamentos fonético-estéticos que son 
propios de las lenguas con mayor presencia en el repertorio académico (ita-
liano, alemán y francés). Así, las similitudes salientes de estas lenguas son 
comúnmente generalizadas como formas apropiadas para el canto lírico, y las 
variaciones en otras lenguas con respecto a éstas, homogeneizadas. En espa-
ñol, por ejemplo, las consonantes /b d ɡ/, que son oclusivas detrás de pausa 
o consonante nasal5, se vuelven aproximantes en otros contextos, en especial 
si son precedidas por vocal (ver Tabla 1) (Hualde, 2013; Bradley, 2014; Mo-
rales-Front, 2014). Sin embargo, las realizaciones aproximantes son común-
mente desalentadas en la práctica musical, ya que su articulación, que conlle-
va apenas una aproximación de los órganos articulatorios ‒de ahí su nombre‒, 
resulta demasiado “floja”, “blanda” o “imprecisa” para el canto lírico. Por 
el contrario, las oclusivas –las únicas posibles en las variedades normativas 
de las lenguas dominantes– prometen la claridad y precisión tan ansiadas. 
Si se tiene en cuenta la supremacía que la técnica vocal lírica ostenta en el 
medio cultural –como parte del denominado Modelo Conservatorio de educa-
ción musical–, estas prescripciones articulatorias pueden ser leídas como una 

5  En el caso de /d/, también detrás de lateral.
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muestra de la colonialidad epistemológica en la enseñanza de la música vocal.

/b/ /d/ /ɡ/
Oclusiva tam[b]ién apren[d]er ten[ɡ]o
Aproximante ha[β̞]ía la[ð̞]o ju[ɣ̞]ar

Tabla 1. Principales variedades alofónicas de las consonantes /b d ɡ/ en español.

No obstante, se ha hallado evidencia preliminar que sostiene que, pese 
a esta imposición fonético-estética, las variedades aproximantes de las con-
sonantes /b d ɡ/ son empleadas por cantantes hispanohablantes en el canto 
lírico en español (Guzmán, Shifres y Carranza, septiembre de 2017; octubre 
de 2017). Si consideramos la imposición de variedades oclusivas como una 
forma manifiesta de colonialidad del saber y del sentir, que afecta los modos 
de estar en el mundo y expresarse a través de la música, la pronunciación de 
aproximantes puede ser entendida, entonces, como un gesto de “desobediencia 
epistémica” en favor de la identificación cultural (Mignolo, 2009). Asimismo, 
debido a que la articulación de las consonantes /b d ɡ/ (en particular sus gra-
dos de cierre y tensión) parece corresponderse con variaciones de dinámica, 
timing6 y articulación musical, creemos que la pronunciación de aproximantes 
podría ser aprovechada como recurso expresivo en el canto lírico en español.

Objetivos
Se propone que la pronunciación del canto lírico se encuentra subordina-

da a un canon estético que, en pos de una articulación clara y precisa, priva a 
cantantes hispanohablantes de recursos fonético-expresivos que son posibles 
en el español hablado y que incrementan el rango expresivo del canto en esta 
lengua. Con el objeto de explorar la génesis de esa imposición, sus caracte-
rísticas y las condiciones de su expansión, en este trabajo nos concentramos 
en la búsqueda de evidencia musicológica y educacional a través de obras 
académicas del mundo hispanohablante desarrolladas específicamente para la 
enseñanza del canto. 

6  Este término, que se traduce comúnmente como ‘regulación temporal’, se refiere a variaciones 
efectuadas sobre el orden de la temporalidad (aceleraciones, detenciones, agrupaciones, etc.) (Gabriel-
sson, 2003).
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Método
Se estudiaron 23 tratados musicales en español referidos a la enseñanza 

del canto, que fueron publicados entre 1799 y 1905 (época de fortalecimiento 
y gran expansión del Modelo Conservatorio de enseñanza musical). El méto-
do consistió en relevar y señalar todos los enunciados y palabras que hicieran 
alusión a la pronunciación en el canto. Estos fueron transcritos y analizados 
de acuerdo con su frecuencia de aparición y a un sistema de categorías ad hoc 
que fue ajustado en sucesivos análisis.

Resultados
De los 23 tratados estudiados, sólo un 47,83% hace referencia a la pro-

ducción, estudio o enseñanza de la pronunciación en el canto. Sin embargo, 
pocos son los autores que se refieren a la pronunciación del español en con-
textos performáticos. Por el contrario, sobresalen quienes recomiendan a los 
cantantes instruirse en la dicción de lenguas extranjeras, como Puente y Gon-
zález Nandín (1905), quien sostiene que “es imprescindible que [los discípu-
los españoles] sepan leer y pronunciar correctamente el italiano y el francés”, 
puesto que con este conocimiento “tienen á7 su disposición muchos teatros 
que de otro modo les están cerrados” (p. 9). La importancia que cobran el 
italiano y el francés en este enunciado parece corresponderse con su destacada 
presencia en el repertorio de música académica y sugiere que, en la enseñanza 
del canto, el español se encuentra en una posición subalterna.

Algunos parecen percatarse de esta cuestión:

Podrá argüírsenos que para la educación del cantante el repertorio italiano 
es el más á propósito. No lo dudamos, y es más, creemos que como es-
tudio debe practicarse antes de empezar á cantar en nuestro idioma; pero 
pasado lo más año y medio es de necesidad que aquél principie á instruir-
se en el repertorio español. / Joyas musicales han escrito también para las 
voces nuestros primeros maestros, que en verdad merecen más aprecio y 
respeto que el que les concede, no el público sensato, sino la ignorancia 
de los fanáticos por todo lo extranjero (Taboada y Mantilla, 1890, p. 11).

7  Se ha decidido conservar la ortografía, puntuación y estilo de escritura originales en citas textuales.
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Sin embargo, aunque se reconoce el fanatismo hacia la música en lengua 
extranjera, se reivindica el canto en italiano en períodos iniciales de formación 
musical, aún por encima del español, que no es otra que la lengua materna 
desarrollada por los alumnos.

Otros, en cambio, defienden el canto en otras lenguas con notable ímpetu:

Algunos maestros, tan patriotas como ignorantes, han llegado á sostener 
que nuestros discípulos pueden hasta perder facultades si se empeñan en 
cantar en francés, por la colocación especial que debe tener la voz al pro-
nunciar vocales que nosotros no tenemos. / Esto es un error gravísimo, 
es una tontería que se explica sólo por la falta de educación y de cultura 
(Puente y González Nandín, 1905, p. 9, énfasis original).

Por otra parte, con respecto a las palabras que hacen alusión a la pronun-
ciación, los resultados muestran un predominio de la claridad como requeri-
miento para la buena ejecución, seguido por otros como corrección, exacti-
tud, pureza, naturalidad, etc. (ver Figura 1). Para comprender la naturaleza de 
estos requerimientos, se clasificaron en categorías que, como se observa, se 
refieren a diversos aspectos de la producción de la pronunciación en el canto 
(ver Tabla 1).

categoría palabras estudiadas

Articulación no brusca, sin dureza, no herida, marcada, precisa, sin violencia.

Actitud/Carácter con decisión, determinada, dulce, exagerada, enérgica, firme, con 
gracia, sin preocupación, vivaz.

Dificultad expedita, fácil, fluida, suelta.

Comprensión clara, despejada, inteligible.

Valoración correcta, buena, exacta, perfecta, verdadera.

Aspecto/Forma colorida, cuidada, elegante, homogénea.

Propiedad no afectada, natural, nutrida, pura.

Producción articulada, con distinción, flexible.

Composición sin ruido.

Intensidad fuerte.

Tabla 1. Palabras alusivas a la pronunciación del canto.

Los beneficios de la buena pronunciación parecen evidentes: ésta aporta a 
la voz “energía, cuerpo, sonoridad, claridad y gracia” (López Remacha, 1815, 
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p. 27), así como “cantidad, timbre y vigor” (Cordero y Fernández, 1858, p. 
27). Sin embargo, se presenta como un bien preciado pero escaso entre los 
cantantes, especialmente en los alumnos nóveles:

La buena articulación de las consonantes contribuye más de lo que en 
general se cree a producir en los discípulos esa pureza y claridad de pro-
nunciación que tanto escasea entre los cantantes, y que es cualidad, que 
hasta hace aparecer mayores y mejores los sonidos de la voz cuando se 
posee debidamente (Cordero y Fernández, 1858, p. 171).

El presupuesto de que la pronunciación de los alumnos es poco clara y 
que sólo podrá alcanzar altos estándares de calidad si es moldeada a tiempo y 
debidamente señala que la dicción empleada en el habla cotidiana resulta in-
suficiente para el “buen cantar”. Esta cuestión nos invita a reflexionar acerca 
de la relación que existe entre la pronunciación del habla y el canto (pues, aun-
que la segunda parece derivarse de la primera, algunas adaptaciones fonéticas 
serían necesarias para la ejecución) y pone en crisis aspectos identitarios del 
español en el canto (como los referidos a la identificación cultural, territorial, 
etc.). Desde un punto de vista fonético-articulatorio, los requerimientos ha-
llados desalientan la pronunciación de consonantes que, aunque son posibles 
en el habla, pueden resultar inapropiadas para el canto académico por con-
siderarse flojas e imprecisas (como las aproximantes [β̞ ð ̞ ɣ]̞), ya que serían 
empleadas en detrimento de la claridad, corrección y exactitud tan ansiadas.

Conclusión 
Los resultados muestran que, en tratados en español del s. XIX referidos 

a la enseñanza del canto, la pronunciación es puesta al servicio del “buen can-
tar”. Así, los requerimientos de una pronunciación clara, correcta y exacta 
(por mencionar sólo los más sobresalientes) se presentan como constitutivos 
de un canon estético que es promovido por el Modelo Conservatorio de en-
señanza musical. Debido al protagonismo de este modelo en la formación de 
cantantes y directores profesionales, dicho canon se vuelve una imposición 
epistemológica que afecta los modos en que hacemos y entendemos la música.

Asimismo, el análisis efectuado sobre los enunciados seleccionados revela 
que algunas lenguas extranjeras como el italiano y el francés gozan de gran 
prestigio en la enseñanza académica del canto, mientras que otras lenguas como 



– 478 – 

Mariano Nicolás Guzmán, Favio Shifres y Raúl Carranza

el español ocupan un lugar secundario, aún cuando es desarrollada como len-
gua materna por los destinatarios de esta formación. Por otra parte, debido 
a que la pronunciación del español desarrollado por los alumnos nóveles es 
considerada como desprovista de la claridad necesaria para una práctica mu-
sical adecuada, se cuestionan aspectos identitarios del español en el canto, 
de modo que cantantes y directores profesionales son privados de recursos 
fonético-expresivos que el canto en español podría aprovechar (aisthesis de-
colonial). Observamos la posibilidad de generar variedades alofónicas como 
un recurso expresivo del español hablado que podría resultar valioso para el 
canto en esta lengua.

Apéndice
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sido representadas según su frecuencia de aparición mediante su color y tamaño.
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