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20. 26/02/2021, A LAS 10:27

Abece Gramma

 julio gonzález

Buenos días, Julio.

No me dice usted nada nuevo, pero acepto el ejemplo.

Schifffahrtsgesellschaft solo tiene 5 consonante juntas (hrtsg). Tres de ellas (f) las

tiene -al igual que Balletttänzer y otras más-, desde los cambios en la reforma de

1996 en comparación con la ortografía alemana tradicional y anterior.

Yo también conozco más trabalenguas, disculpe mi falta de modestia por un par de

ellos:

Angstschweiß lo supera con 8 (ngstschw).

Rechtsschwenk, otra de 8 (chtsschw). Esto se puede utilizar cuan acaece lo anterior y

quieres quitarte ese sudor.

Unterrichtsschritt, 8 (chtsschr), cuyo significado determina mi realidad usual.

Por último, y para parar con los ejemplos de/en otros idiomas, decir que, la total

omisión de la /d/, debe evitarse en el habla esmerada, pero por Dios, ¿en charlas

coloquiales se puede acusar de vulgarismo fónico su omisión?

P.D, Discúlpeme si observo que usted, tanto su nombre como su apellido, lo escribe

con letra minúscula. Si hablamos tanto de gramática, formas y tal...

Nichts für ungut, Julio.
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19. 25/02/2021, A LAS 19:58

julio gonzález

 Abece Gramma

Se que esa palabra no existe, por eso he puesto se pueden imaginar, en alemán como

junta con facilidad sustantivos están inventando palabras continuamente. Pero lo

mencioné por que había puesto el ejemplo de Herbst. No me costaría mucho poner

otra palabra con muchas consonantes juntas que si exista, ¿le vale

Schifffahrtsgesellschaft?

Como usted dice "hay que pronunciar (se debe) todas sus letras, para eso están, ¿no?"

exactamente como en el caso de Madrid ¿no? (curiosamente en ingles no es el caso).

Pero el problema mayor, que por lo menos tengo yo como nativo del castellano, es mi

dificultad para diferenciar los sonidos vocálicos de otros idiomas. Que es el punto que

me interesa resaltar.
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18. 25/02/2021, A LAS 09:26

Abece Gramma

 julio gonzález

"en alemán pueden imaginarse una palabra como "Herbstsschrift" (escrito de otoño)"

La palabra "Herbstsschrift" no existe ni está recogida en DUDEN, son 2 palabras que

no se escriben juntas: Herbst, substantivo, masculino / Schrift, substantivo, femenino.

Su "Herbstsschrift", queda ser una aprensión imaginaria de algo que no hay en la

realidad, no tiene fundamento.

Verdad es que sí, hay que pronunciar (se debe) todas sus letras, para eso están, ¿no?
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17. 25/02/2021, A LAS 09:09

Abece Gramma

 julio gonzález

No me dice usted nada nuevo que yo no sepa, Julio.

En este su último párrafo apoya usted lo que yo, con educación y sin acritud, le quise

apuntar; No es posible tratar con el “alemán estándar” sin tener en cuenta su

variedad. Lo mismo opino en correspondencia con otros idiomas, de lo

contrario sería una relación frívola e impertinente.

Aprender un idioma necesita comprensión e interés por el mismo, y sobre todo

dedicación y afecto hacia el mismo.

Nichts für ungut, Julio.
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16. 24/02/2021, A LAS 20:10

julio gonzález

 Abece Gramma

Buenos días.

Las vocales /a/ y /ä/ son dos vocales y dos sonidos completamente diferentes, que se

pronuncian en lugares diferentes de la faringe, de hecho el segundo es más bien una

"e" abierta, lo mismo ocurre con todas las vocales que se escriben con "umlaut"

(literalmente cambiar el lugar del sonido). Tambien son sonidos diferentes las vocales

cortas y largas, no es lo mismo "der Kamm" (el peine, con a corta) que "er kam" (él

vino, con a larga) un alemán sin importar su variedad dialectal no lo confundiría

nunca.

Lo que quiero decir con la pobreza de sonidos es, que si nos plantea problemas

pronunciar la d final de Madrid, ¿cómo podremos pronunciar bien las cuatro

consonantes finales de, por ejemplo, "Herbst" (otoño)? (en alemán pueden imaginarse

una palabra como "Herbstsschrift" (escrito de otoño) y pronuncian todas las

consonantes.

Considero que el castellano es un idioma muy rico en muchos aspectos. Pero si no

entrenamos de niños el oído y el aparato fonador luego es difícil hacerlo cuando se es

adulto y requiere un esfuerzo extra.
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15. 24/02/2021, A LAS 12:20

Gregori Montero

 Manuel Fernández Gil

No lo comparto, aunque nunca escribiría libertá, usté o cantidá, la mayor parte de la

gente y yo también, no pronunciamos la consonante final.
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13. 23/02/2021, A LAS 13:49

JESÚS CAMACHO

Para Julio González

Cualquier idioma se puede aprender en un tiempo razonable. Es cuestión de estudio, o

de pasarse varios años en el correspondiente país. Pero aprender idiomas no es un

mito, es un oficio que se debería realizar por necesidad o utilidad, no por moda o por

complejo. Tampoco debería dar esa pátina de cultura o sabiduría. Y siempre lleva su

tiempo.

La pobreza de un idioma no son sus vocales o en sus consonantes. Quizá resida (visto

desde el exterior) en su escaso uso cultural, comercial o político mundial, y (visto

desde el interior) en mala calidad de su producción y en el pobre estudio de sus

frutos. No piense usted como esos cantantes que escriben sus letras en inglés porque

dicen que hacerlo en castellano es imposible, que no se adapta a la música. Lea usted

de Carlos Bousoño lo que dice al respecto: que los poetas, científicos o letristas

tienen en sus propios idiomas sus propias dificultades. La poesía, la ciencia, la música

depende del artista o del científico, no hace falta culpar a ningún idioma de la falta de

inspiración o de talento.

COMPARTIR  0 0



12. 23/02/2021, A LAS 08:50

Abece Gramma

 julio gonzález

Hola, Julio, buenos días.

En las letras vocales alemanas, a, e, i, o, u, se incluyen ä, ü, ö. Los diptongos (au, ei, ui)

se encuentran también entre las vocales.

Los humanos aprendemos primero nuestra lengua materna a través de la imitación;

imitamos el lenguaje y la pronunciación de nuestro medio social. Este no es solo el

caso en la infancia, sino también en la edad adulta. Esto significa que tanto nuestro

vocabulario como nuestra pronunciación, nuestro dialecto, si lo tenemos, se adapta a

nuestro medio social.

Los fonemas son sonidos para mí (espectros con variantes de sonidos tal vez

diferentes, pero que se hablan de manera muy similar) que, si los cambio, conducen a

un cambio en el significado de la palabra en la que aparecen.

No es posible tratar con el “alemán estándar” sin tener en cuenta su variedad. Lo

mismo opino en correspondencia con otros idiomas, de lo contrario sería una relación

frívola e impertinente.
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11. 22/02/2021, A LAS 21:18

julio gonzález

El castellano es un idioma increiblemente pobre en sonidos. Al que esta afirmación le

haga llevarse las manos a la cabeza que intente aprender alemán o ruso. Un alemán

puede pronunciar tranquilamente cuatro consonantes seguidas y se queda tan

pancho, además de tener 16 sonidos vocálicos diferentes (ocho vocales que se

pueden pronunciar cortas o largas cambiando el significado de la palabra), amén del

sonido "er" final de palabra que sería otro sonido vocálico diferente.

Ese, en mi opinión, es uno de los motivos por los que los españoles tenemos tantos

problemas para aprender idiomas, mientras que los alemanes, escandinavos y eslavos

los aprenden con tanta facilidad. Simplemente no diferenciamos bien los sonidos y

nuestro sistema fonador no está entrenado para pronunciarlos.

Otro idioma pobre en sonidos es el inglés, los ingleses tampoco están en promedio

muy dotados para los idiomas. Como decía un profesor de alemán que tuve, "el inglés

lo arreglaba yo en dos patadas, le sobran la mitad de las letras".

COMPARTIR  0 0



10. 22/02/2021, A LAS 19:04

TERESA MARTÍNEZ

Me encanta que todos los comentarios defiendan las diferentes formas de pronunciar

Madrid. Yo, como nacida en Zaragoza, criada en Sevilla y residente en Madrid desde

hace 11 años, solo pido que nadie se meta conmigo cuando aspiro las eses, por

ejemplo, clara herencia de mi crianza sevillana. ¡La de veces que he tenido que

aguantar comentarios al respecto! Y no precisamente bonitos. Es el momento en que

aprovecho para sacar a relucir el laísmo y el leísmo y callar bocas. Lo siento, pero es

que he tenido que aguantar comentarios despectivos de todo tipo
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9. 22/02/2021, A LAS 08:41

Alfonso Saura

Creo que el sistema ya ha elegido. La "d" final se pierde. Algunas veces se conserva en

los plurales: usté-ustedes, paré-paredes, libertá-libertades. Que llegue a normativo se

llevará tiempo. La "z" final es un ultracultismo ante la impresión que algo se pierde.

Don Tomás Navarro Tomás (¿hace ya 90 años?) aconsejaba que las personas cultas

pronunciasen una "d" pequeñita, sin insistencia.
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8. 22/02/2021, A LAS 07:07

Abece Gramma

“Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés...”

"Morena mía" recalcado en color verde, resulta ser un enlance que te lleva a Youtube.

Debe de ser una copia de licencia extraída de la película "La Faraona" que aquí se nos

ofrece. Lo original, lo auténtico, es "chulona mía".

VER VÍDEOVER VÍDEO

En cuanto a "Madrí, Madriz, Madrit", pienso que el nivel fónico es un nivel mas liviano.

El coloquial trasgrede. En el caso de MadriZ, fue una forma chulesca de hablar en la

época del "Pichi de Las Leandras", Celia Gámez lo puso de moda, pegó y con ello

seguimos. Son modas que se extienden, y no solo con Madrid sino con todo lo que

acabe en -d.

Que la pronuncien a su gusto y manera, mientras se escriba como debe hacerse, a mí

no me parece mal ni vulgar, no veo yo problema alguno en ello.
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7. 21/02/2021, A LAS 20:00

José Ibarra

Algo importante que podría mencionar este artículo es que la letra D tiene en español

dos fonemas:

1) DH como en inglés "the" (entre d y z)

y 2) D como en inglés "do". (entre d y t)

En la palabra dado se ve bastanta claro, la primera de es DH (se acerca un poco a la Z)

y la segunda DD (es una D que se acerca un poco a la T). Creo que eso tiene bastante

que ver con la pronunciación de palabras como MadriD.
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6. 21/02/2021, A LAS 16:58

JESÚS CAMACHO

Precisamente en la pronunciación de esa d final es donde está expresa el alma de

esta ciudad: en el matiz, tan sutil que define la personalidad del hablante. Y así resulta

que quien se esfuerza o pone voluntad o se deja llevar por esa consonante final

aprendida desde la infancia es finalmente gente proclive a la charla, a la conversación,

al acuerdo, a no ver todo solo en blanco y negro, al amor por las perspectivas desde

los variados matices. Viva por siempre, por nuestro bien, esa D final.
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5. 21/02/2021, A LAS 16:16

Manuel Fernández Gil

 Jorge Plaza

Pues serán ustedes. Mis hermanos - originarios todos de Chamberí -, mis hijos y

nietos, decimos todos Madrid con una "d" final apenas esbozada. Y no sólo nosotros.

Y, por supuesto, ni se nos ocurre decir "libertá" o "usté" o "cantidá", sino libertad,

usted y cantidad. De acuerdo, sin embargo en la terminación "ao".
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4. 21/02/2021, A LAS 10:19

Maximus Bonitus

Por favor, me gustaría leer un artículo sobre cómo se pronuncia Valladolid en las

distintas variantes del castellano del sureste de Palencia y zona sur–oriental de la

provincia de Burgos.
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3. 21/02/2021, A LAS 07:43

Jorge Plaza

Soy de Madrid y mis padres y abuelos también lo eran (dos de ellos solo de la

provincia: Carabanchel Bajo y Navalcarnero). Siempre hemos pronunciado "Madrí" y

"Usté", igual que todos nuestros familiares madrileños, que eran la mayoría. Los había

de Lavapiés, de Chamberí, de Tetuán (de las Victorias) y de Carabanchel Bajo cuando

era un pueblo. Todos decíamos y, los que aún vivimos, seguimos diciendo "Madrí",

"libertá" y "usté", igual que decimos "fastidiao" o "terminao" (pero no "comío" o

"servío", que pronunciamos correctamente con su de intermedia, vaya usted a saber

por qué). Discrepo en que la terminación en "iz" o "ez" sea del norte de España.

Conozco toledanos que la emplean.
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2. 20/02/2021, A LAS 07:52

Fernando Pahissa

Cuando llegues a Madrid, chulona mía

voy a hacerte emperatriz de Lavapies;

y alfombrarte con claveles la Gran Vía,

y a bañarte con vinillo de Jerez.
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1. 20/02/2021, A LAS 07:49

Francisco Sabater

"Chulona mía". Nada de morena. Chulona es la fetén.

COMPARTIR  4 0
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LENGUA

Madrí, Madriz, Madrit: la d final en
español
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LOLA PONS RODRÍGUEZ - 20 FEB 2021 - 09:49 CET

“Cuando llegues a Madrid, morena mía, voy a hacerte emperatriz de Lavapiés...”,

no es el himno oficial de la capital de España pero sí el oficioso. Lo compuso en

1948 el mexicano Agustín Lara y lo han cantado, entre otros, Lola Flores, Plácido

Domingo o Ariel Rot. Esa promesa de rendir Madrid a los pies de la dama se

acompañaba del estribillo Madrid-Madrid-Madrid donde por triplicado aparecía

el nombre de la capital con una consonante final que es tan volátil como las

promesas de imperio del chotis. La d que está a final de palabra no es nada

estable en español y da lugar a pronunciaciones muy diversas: Madriz, Madrí o

Madrit son las que con más claridad pueden aislarse en español, junto con la

estándar Madrid.

Si nos paramos a ver cómo se pronuncia la d final en palabras como Madrid o

juventud, observamos que la punta de la lengua sube y roza la parte trasera de

nuestros dientes de arriba, y justo cuando se da ese contacto entre la lengua y

los dientes, dejamos de emitir aire (o sea, dejamos de hacer vibrar la laringe) y

facilitamos la pausa ante la palabra siguiente. La articulación explica en buena

medida la diversidad de ese sonido final del Madrid del chotis: a final de palabra,

d es un sonido muy débil ante el que el hablante toma dos posturas, igualmente

coherentes con esa debilidad: hacerlo desaparecer o reforzarlo para que suene

con claridad, convirtiéndolo así en una consonante distinta.

Los refuerzos suenan en dos sentidos. En las zonas catalanohablantes (Cataluña,

Valencia, Baleares) esa consonante final se convierte en -t, es decir, se

transforma Madrid en Madrit, lo que confluye con muchas palabras catalanas

que también terminan en –t. En la Castilla norteña, en cambio, es más común

que suene Madriz, con un sonido interdental, pronunciado con la lengua entre

los dientes. Cuando los humoristas imitaban a los presidentes de gobierno

Adolfo Suárez, abulense, y Rodríguez Zapatero, leonés, ponían en sus bocas esas

palabras del tipo juventuz, edaz y ciudaz.

La posibilidad inversa es la pérdida de ese sonido, con una pronunciación del

tipo Madrí que está muy extendida en el español europeo, ya que se encuentra

en Extremadura, Canarias, Andalucía y buena parte de La Mancha. La posición

final de palabra es muy proclive a que se den estas neutralizaciones, y hay zonas

del ámbito hispánico donde el repertorio de consonantes finales que suena es

muy limitado, ya que se pierde el consonantismo final no solo cuando hay d sino

también cuando se trata de otras consonantes. Volviendo a la letra original del

chotis, en ese inicio de “Cuando vengas a Madrid, morena mía / voy a hacerte

emperatriz de Lavapiés / y alfombrarte con claveles la Gran Vía, / y a bañarte

con vinillo de Jerez”, en andaluz no se pronuncia o se modifica el sonido final de

los claveles, la emperatriz y Jerez. Hay que aclarar en este sentido que los

andaluces no padecemos fonofagia, no ingerimos ni nos comemos sonido

alguno, como se dice popularmente. Se pierde esa consonante final porque es

una posición extremadamente débil y peligrosa; recordemos que en latín usaban

–m final en determinados casos, y que la hemos perdido (amabam> yo amaba);

además de ello, la pobre d es la más escurridiza de nuestras consonantes y lleva

jugando al escondite con el idioma muchos siglos, de hecho, como sabemos, la d

se pierde también, y mucho, cuando está entre vocales (lo explicamos aquí).

Curiosamente, la capital cuyo nombre usamos para ejemplificar estas tres

posibles pronunciaciones distintas de la d, se convierte ella misma en un

rompeolas de todas las pronunciaciones, ya que está situada entre la zona norte

donde se se refuerza la d (hacia t o hacia z) y la zona sur (desde La Mancha a

Andalucía) donde tiende a relajarse y perderse. Algunos estudios de la

dialectología reciente han probado que ha habido cierta evolución en la

pronunciación de esa d final en los últimos años en Madrid, ya que la variante

Madriz, muy arraigada en clases populares hace unos años, está retrocediendo

en algunos barrios en favor de Madrí. Con todo, la pronunciación de la –d final

depende también de otros factores, no solo geográficos y de edad. Hay palabras

que retienen mejor esa d sin alterarla: los imperativos con –d final la pierden

mucho (venid, comed).

Que un sonido se neutralice de forma que pierda parte de su fisonomía y pueda

perderse o intercambiarse con otro no es raro. Ante una b, por ejemplo, siempre

escribimos m pero realmente tanto nos da pronunciar n que m, ambas formas

son nasales. Otro ejemplo, que explicamos en este artículo, es el que ocurre con

los sonidos que escribimos con l y r; estos se intercambian en zonas de

Andalucía y del Caribe donde claramente se observa que no es distintiva la

diferencia /l/ y /r/ si la consonante está al final de la palabra (llegar-llegal) pero

en cambio lo es plenamente si la consonante lo está al principio (rata frente a

lata). Es lo mismo que ocurre con Madrid, Madrí, Madriz y Madrit. Por agarrados

que bailen los sonidos al unirse para formar palabras, los hablantes al articular

los hacemos variar, intercambiarse con otros o perderse. Hablamos y nos

seguimos entendiendo, aunque entre los sonidos a veces se arme la tremolina.

* También puedes seguirnos en Instagram y Flipboard. ¡No te pierdas lo mejor de Verne!
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