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Анотація  
 

Курсова робота передбачає дослідження, повторення та закріплення 

теоретичного матеріалу з фонетичного аспекту іспанської мови, особливо 

емоційного забарвлення мовлення. Робота базується на вивченні навчальних 

матеріалів, особистих знаннях студента та практичній частині.  

 

Основними темами роботи та досліджень є: тон/мелодія, акцентуація, 

наголос, ритм та паузи. Далі більш детально розглядаються такі поняття, як 

емоційна фонетика та її важливість у людському спілкуванні.  

 

Крім того, робота розкриває типи емоцій, їх психологічну обґрунтованість та 

зв'язок з фонетикою. 

 

Оскільки курсова робота містить практичну частину, то виникає необхідність 

порушити питання характеристики літературних творів, особливо прозових. 

Для практичного дослідження теми було використано твір Адольфа Густава 

Беккера "Ojos verdes" ("Зелені очі") та Мануеля Ріваса «La Lengua De las 

Mariposas» («Мова метеликів»).  

 

Зрештою, ми сподіваємося, що це дослідження сприятиме кращому 

розумінню того, як емоції впливають на мовлення і як їх можна виявити та 

проаналізувати за допомогою фонетики. 

 

Ключові слова: емоційність, тон, мелодія, наголос, ритм, проза. 
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Introducción 

El aspecto fonético en el habla y su relación con la psicología y las emociones es 

un importante tema de investigación en el campo de la lingüística. En este trabajo 

se analiza el aspecto fonético en el habla y su repercusión en los procesos 

psicológicos y emocionales, con el fin de comprender mejor la relación entre la 

expresión verbal y nuestros pensamientos y emociones. 

 

La relevancia de este trabajo radica en la importancia de comprender cómo afectan 

los elementos fonéticos a la comunicación y cómo se relacionan con aspectos 

emocionales y psicológicos en el hablante. El objetivo principal de este estudio es 

analizar la relación entre el aspecto fonético en el habla y los procesos psicológicos 

y emocionales que subyacen a la comunicación verbal. 

 

Los objetivos de este trabajo incluyen la recogida de muestras de habla, el análisis 

de los rasgos fonéticos en estas muestras y la investigación de cómo se relacionan 

con los estados emocionales y los procesos cognitivos en el hablante. El objetivo 

del estudio es analizar el aspecto fonético en el habla y su relación con los procesos 

psicológicos y emocionales. 

 

El trabajo utiliza una combinación de métodos que implican la descripción y el 

análisis de los rasgos fonéticos en el habla mediante un enfoque descriptivo, así 

como métodos deductivos que permiten extraer conclusiones basadas en el análisis 

de los datos y en los marcos teóricos existentes. 

 

El estudio del aspecto fonético en el habla y su relación con la psicología y la 

emoción tiene importancia para comprender los procesos de comunicación y la 

influencia del lenguaje en nuestros estados internos. Contribuye a nuestro 

conocimiento de la interacción entre el habla, la psicología y las emociones, lo que 

puede tener aplicaciones prácticas en diversos campos. 
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Capitulo I 

 

La emocionalidad del discurso es un campo de estudio en constante desarrollo que 

busca comprender cómo las emociones se expresan en el habla y cómo se 

relacionan con los aspectos acústicos y fonéticos del lenguaje. En este sentido, la 

fonética juega un papel fundamental, ya que permite identificar los rasgos 

prosódicos que están asociados con diferentes estados emocionales y, por lo tanto, 

analizar cómo éstos influyen en la percepción y comprensión del discurso. 

 

Dentro de la base teórica del tema, es necesario destacar la teoría de las emociones 

básicas propuesta por Paul Ekman, que sugiere que existen seis emociones 

universales que son reconocidas en todas las culturas: alegría, tristeza, miedo, ira, 

sorpresa y desprecio. Estas emociones se expresan no solo a través de la 

comunicación verbal, sino también a través de la comunicación no verbal, como la 

expresión facial, la postura corporal y la entonación. 

 

En cuanto a la entonación, la teoría de la carga afectiva (affective load) propuesta 

por Klaus Scherer sostiene que las emociones tienen un impacto directo en la 

entonación del habla. Según esta teoría, los estados emocionales positivos, como la 

alegría, se caracterizan por una entonación ascendente, mientras que los estados 

emocionales negativos, como la tristeza o la ira, se caracterizan por una entonación 

descendente. Además, la velocidad y el ritmo del habla también pueden variar en 

función del estado emocional del hablante. 

 

Otra teoría relevante en este campo es la teoría de la valencia afectiva (affective 

valence) propuesta por Russell y Mehrabian, que sugiere que las emociones se 

pueden clasificar en dos dimensiones: valencia (positiva o negativa) e intensidad. 

Esta teoría ha sido aplicada al estudio de la emocionalidad del discurso, 

permitiendo identificar los rasgos acústicos asociados a diferentes estados 

emocionales, como la duración y la frecuencia de las pausas, el tono de la voz y la 

intensidad del habla. 

 

Por lo tanto, la emocionalidad del discurso es un tema de gran interés en la 

investigación lingüística, ya que permite comprender cómo las emociones influyen 

en el discurso y cómo éstas pueden ser detectadas y analizadas a través de la 

fonética. La base teórica del tema incluye diversas teorías que han contribuido a 

entender cómo las emociones se expresan en el habla, lo que ha permitido 

desarrollar herramientas de análisis y técnicas de procesamiento del lenguaje que 

tienen aplicaciones prácticas en campos como la psicología, la medicina y la 

educación. 
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1. Medios fonéticos de la presentación de emociones en el discurso 

hispanohablante  

1.1 Tono y melodía 

 

En el habla hay una serie de características acústicas, como el acento, el ritmo y la 

entonación, que afectan a segmentos sonoros superiores, como las vocales y las 

consonantes, y que se denominan fenómenos suprasegmentales o prosódicos.  

 

Históricamente, estos elementos se han tratado de forma insuficiente en las 

gramáticas y manuales de lengua, o incluso se han ignorado. Los sonidos, en 

cambio, han sido ampliamente estudiados en numerosas publicaciones teóricas. En 

las dos últimas décadas, sin embargo, se ha despertado un gran interés por el 

estudio de los fenómenos prosódicos y por el desarrollo de nuevos métodos 

formales de análisis mediante el uso de instrumentos de análisis acústico cada vez 

más precisos. 

 

Para desenvolverse bien en la expresión oral y producir un discurso eficaz, no 

basta con pronunciar correctamente los sonidos de la lengua. También se necesitan 

mecanismos lingüísticos que permitan al hablante organizar los elementos del 

discurso y al oyente comprender su contenido interpretando los bloques fónicos. 

Estos mecanismos son el acento, el ritmo y la entonación, que forman la melodía 

del habla. Si no se utilizaran estos elementos, el habla sería monótona, sin melodía 

y con continuas pausas para evitar confusiones. 

 

La falta de estudios en la tradición gramatical sobre la descripción y el 

funcionamiento del acento, el ritmo y la entonación en catalán y castellano puede 

deberse a la falta de interés por el estudio de la lengua hablada en la enseñanza, 

donde prevalecía la gramática. Además, los fenómenos prosódicos se han 

considerado complejos de investigar. 

 

La organización melódica de los grupos fónicos consta de tres partes: la anacrusis, 

el cuerpo y la inflexión final o núcleo, como puede verse.  

 

La anacrusis es el comienzo del grupo fónico y comprende los sonidos anteriores a 

la primera vocal tónica del contorno, que se denomina primer pico. El cuerpo es la 

parte del grupo fónico que va desde el primer pico hasta la última vocal tónica. Por 

último, la inflexión final o núcleo es la parte final que incluye la última vocal 

tónica y las vocales siguientes. La inflexión final es la parte más informativa del 

contorno y puede ser ascendente, descendente, plana, descendente-ascendente o 

ascendente-descendente. 

 

Esta división es fundamental para entender los contornos entonativos, compararlos 
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y determinar su tipo, utilizando como referencia la inflexión final, que tiene una 

especial relevancia significativa. 

Intentar estudiar los contornos entonativos como un todo y hacer generalizaciones 

es una tarea muy compleja porque aparentemente pueden parecer muy diferentes e 

incluso puede parecer imposible sistematizar sus rasgos. 

 

Como ya se ha dicho, dentro del grupo fónico confluyen tanto el esquema rítmico, 

que es la combinación de sílabas tónicas y átonas, como la entonación o melodía 

del grupo, que, como veremos, sigue la estructura tripartita. 

 

La línea melódica básica de los contornos del castellano y del catalán se caracteriza 

por un ascenso en la anacrusa, que culmina en la primera vocal tónica o primer 

pico; tras el punto culminante del primer pico, comienza el cuerpo, que se 

compone de una suave pendiente hasta la última vocal tónica; y, por último, un 

movimiento tonal o inflexión final que comienza en la última vocal tónica, que 

puede tener diferentes direcciones: ascendente, descendente, llana y circunfleja.  

Sin embargo, dependiendo de si la inflexión final se produce en una palabra aguda, 

llana o esdrújula, tiene una organización diferente. 

 

1.2 La entonación y el énfasis 

 

Numerosos autores han sostenido que la entonación no se podía estructurar, 

especialmente en términos de significados semántico-pragmáticos como la 

sorpresa, la tristeza, la alegría, la ironía, el miedo, entre otros.  

Es posible que estos significados no se puedan sistematizar y asociar con melodías 

específicas. 

No obstante, en nuestros estudios sobre la entonación del castellano (Cantero et al., 

2005) y del catalán (Font Rotchés, 2007), he observado que existen 

manifestaciones de énfasis desde una perspectiva melódica que sí se pueden 

estructurar: se trata de cualquier cambio en las características de la melodía del 

grupo fónico que se ha presentado previamente. Estos cambios pueden ocurrir solo 

en una parte del contorno, en el anacrusis, en el primer pico, en el cuerpo o en la 

inflexión final, o simultáneamente en dos o tres partes. Incluso hay algunos rasgos 

que afectan a todo el contorno, como los cambios en el campo tonal, cuando el 

hablante llega a tonos muy agudos o graves en ciertas palabras, o el cambio de 

registro, cuando el hablante emite todo el contorno con voz de falsete o gritando, 

entre otros. 

 

El énfasis también puede manifestarse en la inflexión final, cuando la vocal tónica 

presenta un ascenso o una inflexión final circunfleja, o en varias alteraciones que 

se dan al mismo tiempo. El énfasis puede manifestarse en el primer pico cuando se 

encuentra en una vocal átona o presenta un ascenso significativo, en el cuerpo del 

contorno cuando hay movimientos tonales ascendentes o descendentes que pueden 

afectar a una sílaba o palabra, o cuando la declinación es plana o en zigzag, entre 
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otros. 

 

La entonación puede ser definida como la variación melódica que se produce en el 

habla y que permite distinguir diferentes tipos de enunciados, así como transmitir 

diferentes emociones y matices. En español, existen diferentes tipos de entonación, 

como la entonación declarativa, interrogativa, exclamativa, entre otras. Además, la 

entonación también puede variar en función del acento que se emplee en las 

palabras, lo que puede generar diferentes significados. 

 

Por ejemplo, la frase "Ella es una buena persona" puede ser entonada de diferentes 

formas para transmitir diferentes matices. Si se emplea una entonación declarativa, 

se está afirmando que la persona es buena, sin más. Sin embargo, si se emplea una 

entonación interrogativa, se está poniendo en duda la afirmación, como si se 

estuviera preguntando "¿Ella es una buena persona?". Por otro lado, si se emplea 

una entonación exclamativa, se está destacando la cualidad de "buena persona", 

como si se estuviera diciendo "¡Ella es una buena persona!". 

 

Por otro lado, el énfasis en la entonación se puede definir como la intensificación 

de ciertos elementos lingüísticos mediante el uso de la entonación. Esto se puede 

conseguir mediante diferentes recursos, como la intensificación del volumen, la 

prolongación de ciertas sílabas, entre otros. El énfasis se puede emplear para 

destacar ciertas palabras, frases o ideas, y puede transmitir diferentes emociones, 

como el enojo, la sorpresa, la alegría, entre otras. 

 

Por ejemplo, en la frase "¡No lo puedo creer!", el énfasis se encuentra en la 

negación "no", que se puede enfatizar mediante una entonación exclamativa y una 

prolongación de la sílaba "no". De esta forma, se está transmitiendo la emoción de 

sorpresa y asombro. 

 

Otro ejemplo de énfasis en la entonación se encuentra en la frase "¡Qué bonito es 

ese vestido!". En este caso, el énfasis se encuentra en la palabra "bonito", que se 

puede enfatizar mediante una entonación exclamativa y una prolongación de la 

sílaba "bo". De esta forma, se está transmitiendo la emoción de admiración y 

agrado por el vestido. 

 

En conclusión, la entonación y el énfasis son elementos clave en la fonética 

española, que permiten transmitir diferentes matices y emociones en la 

comunicación oral. Es importante conocer las diferentes manifestaciones 

melódicas que se pueden emplear en el habla para poder comunicar de forma 

efectiva y transmitir los mensajes de forma clara y precisa. 

 

3.3. Tiempo-ritmo 

 

El tiempo-ritmo es uno de los aspectos fundamentales de la fonética española, ya 
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que se refiere a cómo se organizan las unidades de tiempo en el habla, lo que 

influye en la percepción de la duración y el acento de las palabras. En este sentido, 

es importante entender cómo funciona el ritmo del español y cómo se pueden 

distinguir los diferentes tipos de palabras según su acentuación y duración. 

El español es un idioma de ritmo silábico, lo que significa que las palabras se 

organizan en unidades de tiempo que corresponden a las sílabas. Esto se debe a que 

en español, todas las sílabas tienen una duración similar, independientemente de si 

son tónicas o átonas. En este sentido, el tiempo de una sílaba se define como la 

duración desde el inicio del sonido hasta el final de la vocal que la constituye. Por 

lo tanto, la duración de una sílaba depende de la cantidad y la calidad de los 

sonidos que la conforman. 

 

La duración de las sílabas también está relacionada con la acentuación. En español, 

las palabras tienen una sílaba tónica, que es aquella que recibe el mayor énfasis en 

la pronunciación. Las sílabas átonas, por otro lado, son aquellas que no reciben 

énfasis y tienen una duración más corta que las tónicas. Por lo tanto, las palabras 

tónicas tienden a ser más largas que las átonas, lo que contribuye al ritmo silábico 

del español. 

 

Además de la duración de las sílabas, el ritmo del español también está 

influenciado por la posición del acento en la palabra. En español, las palabras 

pueden ser agudas, llanas o esdrújulas, lo que significa que el acento puede caer en 

la última, penúltima o antepenúltima sílaba de la palabra, respectivamente. Las 

palabras agudas, por ejemplo, tienen una duración menor que las llanas o 

esdrújulas, ya que la sílaba tónica es la última, lo que significa que las sílabas 

átonas anteriores tienen una duración menor.  

 

Por otro lado, las palabras esdrújulas tienen una duración mayor, ya que la sílaba 

tónica es la antepenúltima, lo que significa que todas las sílabas anteriores tienen 

una duración mayor. 

 

Otro factor importante que influye en el ritmo del español es la pausa. En español, 

la pausa es una unidad de tiempo que se utiliza para separar las palabras y las 

frases. La pausa puede ser breve o larga, y su duración influye en la percepción del 

ritmo del habla. Por ejemplo, una pausa breve se utiliza para separar palabras en 

una oración, mientras que una pausa larga se utiliza para separar frases o cláusulas. 

La pausa también puede ser utilizada para enfatizar una palabra o una idea. 

 

En general, el ritmo del español se caracteriza por una alternancia regular entre 

sílabas tónicas y átonas, lo que da lugar a una serie de patrones rítmicos que son 

distintivos del español. Estos patrones rítmicos se pueden clasificar en dos tipos 

principales: el ritmo binario y el ritmo ternario. 

 

En el caso del castellano, la duración de las sílabas es un elemento importante del 
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ritmo. El castellano es una lengua con acento fijo, lo que significa que la sílaba 

acentuada siempre es la misma en cada palabra y que su duración es mayor que la 

de las sílabas átonas. Por lo tanto, la duración de las sílabas es un elemento 

fundamental en la construcción del ritmo de la lengua castellana. 

En el catalán, la duración de las sílabas no es tan importante como en el castellano.  

 

El catalán es una lengua con acento libre, lo que significa que la posición del 

acento puede variar dentro de una palabra. Además, el catalán tiene un sistema de 

vocales cerradas y abiertas que determina la duración de las sílabas. Las sílabas 

cerradas (con vocal cerrada) son más largas que las sílabas abiertas (con vocal 

abierta), pero la duración no es tan acentuada como en el castellano. 

 

En cuanto a los patrones rítmicos, en el castellano se distingue entre patrones 

rítmicos binarios y ternarios. Los patrones binarios se caracterizan por tener dos 

tiempos fuertes, mientras que los patrones ternarios tienen tres tiempos fuertes. Por 

ejemplo, en la palabra "perro" en castellano, el patrón rítmico es binario, con el 

acento en la segunda sílaba (PE-rro), mientras que en la palabra "amigo" el patrón 

rítmico es ternario, con el acento en la antepenúltima sílaba (a-MI-go). 

 

En el catalán, los patrones rítmicos también pueden ser binarios o ternarios, pero se 

distinguen por el número de sílabas acentuadas en cada patrón. Los patrones 

rítmicos binarios se caracterizan por tener una sola sílaba acentuada, mientras que 

los patrones ternarios tienen dos sílabas acentuadas. Por ejemplo, en la palabra 

"poma" en catalán, el patrón rítmico es binario, con el acento en la primera sílaba 

(PO-ma), mientras que en la palabra "llibertat" el patrón rítmico es ternario, con 

acento en la antepenúltima y penúltima sílabas (lli-BER-tat). 

 

Es importante destacar que, aunque existen estos patrones rítmicos, en la realidad 

hablada se pueden producir variaciones y adaptaciones a nivel individual y 

regional. Además, el ritmo también está influido por factores como la velocidad de 

habla, la intención comunicativa y el contexto lingüístico y cultural. 

 

En resumen, el tiempo-ritmo es un aspecto fundamental de la fonética española que 

se relaciona con la duración y la acentuación de las sílabas, así como con los 

patrones rítmicos de la lengua. El castellano se caracteriza por tener una duración 

acentuada de las sílabas y patrones rítmicos binarios y ternarios, mientras que en el 

catalán la duración de las sílabas no es tan acentuada y los patrones rítmicos se 

diferencian por el número de sílabas. 

 

2. Conteptos básicos 

2.1 Definición de la fonética emocional 

 

La fonética emocional es una rama de la fonética que se encarga de estudiar la 

relación entre la emoción y la expresión verbal. Esta disciplina tiene como objetivo 
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principal analizar los cambios que se producen en la voz de una persona cuando 

está experimentando una emoción, y cómo estos cambios afectan a la percepción 

del mensaje que se está transmitiendo. En este artículo, se presentarán los 

conceptos básicos de la fonética emocional y se dará una definición precisa de esta 

disciplina. 

 

Conceptos básicos de la fonética emocional 

Antes de profundizar en la definición de la fonética emocional, es importante 

establecer algunos conceptos básicos que son fundamentales para entender esta 

disciplina: 

1. Emoción: Una emoción es un estado afectivo que se produce en respuesta a 

un estímulo interno o externo. Las emociones pueden ser positivas o 

negativas y se manifiestan a través de cambios en la fisiología, el 

comportamiento y la expresión facial y vocal. 

2. Expresión verbal: La expresión verbal se refiere a la forma en que las 

personas utilizan el lenguaje para comunicar sus pensamientos, sentimientos 

y emociones. 

3. Prosodia: La prosodia es el estudio de los aspectos no lingüísticos del habla, 

como la entonación, el ritmo y el énfasis. La prosodia es una parte 

importante de la comunicación emocional, ya que puede transmitir 

información sobre el estado emocional de una persona. 

4. Voz: La voz es el sonido que se produce en la laringe y se modifica en la 

boca y la nariz para producir el habla. La voz es uno de los principales 

medios por los que se transmiten las emociones en la comunicación verbal. 

 

Definición de la fonética emocional 

La fonética emocional se define como el estudio de los cambios que se producen 

en la voz de una persona cuando experimenta una emoción y cómo estos cambios 

afectan a la percepción del mensaje que se está transmitiendo. En otras palabras, la 

fonética emocional se centra en el estudio de la prosodia emocional, es decir, en 

cómo la entonación, el ritmo y el énfasis pueden transmitir información emocional 

en la comunicación verbal. 

 

La fonética emocional es una disciplina relativamente nueva en el campo de la 

lingüística y la fonética. Surgió en la década de 1970 como respuesta a la creciente 

necesidad de comprender cómo las emociones influyen en la comunicación verbal. 

Desde entonces, ha habido un gran interés en esta área de investigación, y se han 

desarrollado muchos métodos y técnicas para estudiar la fonética emocional. 

 

La fonética emocional se basa en la premisa de que las emociones afectan la 

producción del habla de una persona. Cuando una persona experimenta una 

emoción, su voz puede cambiar de varias maneras, incluyendo cambios en la 

entonación, el ritmo, el timbre y el volumen. Estos cambios pueden ser sutiles o 

evidentes, dependiendo del tipo y la intensidad de la emoción experimentada. 
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Por ejemplo, cuando una persona está hablando con una voz monótona y aburrida, 

es posible que el receptor del mensaje pierda interés y se distraiga. En cambio, si la 

persona habla con entusiasmo y énfasis, es más probable que el receptor preste 

atención. 

En resumen, la fonética emocional es una rama de la fonética que se enfoca en el 

estudio de la producción y percepción de la expresión emocional a través del 

lenguaje hablado. Utiliza una variedad de técnicas y herramientas para analizar la 

forma en que los hablantes modifican su pronunciación y entonación para 

transmitir sus emociones y cómo los oyentes interpretan y perciben estas señales. 

La investigación en fonética emocional ha demostrado que la comunicación 

emocional no verbal en el habla es un fenómeno complejo y multidimensional, y se 

espera que la comprensión de esta área continúe evolucionando en el futuro. 

 

2.2  Importancia de la fonética emocional en la comunicación  

 

La fonética emocional juega un papel fundamental en la comunicación humana, ya 

que las emociones son una parte esencial de nuestra experiencia diaria. Las 

personas se comunican no solo a través de las palabras, sino también a través de la 

entonación, el ritmo y la intensidad de su voz. Por lo tanto, la capacidad de 

transmitir emociones a través del habla es esencial para una comunicación efectiva 

y satisfactoria. 

 

La importancia de la fonética emocional en la comunicación se puede observar en 

diferentes contextos. En el ámbito de las relaciones interpersonales, la habilidad 

para expresar emociones adecuadamente puede ayudar a fortalecer los lazos 

afectivos entre las personas. Por ejemplo, cuando alguien expresa una emoción 

positiva como la alegría, su entonación y su tono de voz pueden influir en el estado 

emocional de la persona con la que está hablando, haciendo que ésta también se 

sienta más feliz. 

 

Por otro lado, la capacidad de transmitir emociones adecuadamente también es 

importante en el ámbito laboral. En trabajos que requieren atención al cliente, por 

ejemplo, los empleados que son capaces de transmitir emociones positivas a través 

de su voz pueden tener una mayor capacidad para generar confianza en sus clientes 

y mejorar la imagen de la empresa. 

 

Asimismo, la importancia de la fonética emocional en la comunicación se puede 

observar en situaciones en las que la comunicación verbal no es posible, como en 

la comunicación con personas con discapacidad auditiva. En estos casos, la 

entonación y la expresión facial son especialmente importantes para transmitir 

emociones, ya que el lenguaje de signos no siempre es capaz de transmitir todos 

los matices emocionales de la comunicación oral. 
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En resumen, la fonética emocional es esencial para una comunicación efectiva y 

satisfactoria en diferentes ámbitos de la vida. La capacidad de transmitir 

emociones a través del habla puede mejorar las relaciones interpersonales, 

fortalecer la imagen de la empresa y facilitar la comunicación con personas con 

discapacidad auditiva. Por lo tanto, es importante que los hablantes presten 

atención a la forma en que transmiten emociones a través de su voz y trabajen para 

mejorar su habilidad en este ámbito. 

 

 

2.3  Tipos de emociones y su relación con la fonética 

 

Las emociones son una parte fundamental de la experiencia humana y su 

manifestación en la comunicación es evidente en diferentes niveles, incluyendo la 

fonética. De hecho, se ha demostrado que diferentes emociones están asociadas 

con patrones específicos de la producción y percepción del habla. A continuación, 

se describen algunos de los tipos de emociones más comunes y su relación con la 

fonética. 

 

1. Alegría: La alegría es una emoción que se asocia con un aumento en la 

intensidad y la velocidad del habla. En términos de fonética, esto se refleja 

en un aumento en la frecuencia fundamental (pitch) y la duración de las 

sílabas acentuadas. Además, la alegría también se asocia con un aumento en 

la variabilidad tonal y la utilización de entonaciones ascendentes. 

 

2. Tristeza: La tristeza se asocia con una disminución en la intensidad y la 

velocidad del habla. En términos de fonética, esto se refleja en una 

disminución en la frecuencia fundamental y la duración de las sílabas 

acentuadas. Además, la tristeza se asocia con una entonación descendente y 

monótona. 

 

3. Ira: La ira se asocia con un aumento en la intensidad del habla y una 

disminución en la velocidad. En términos de fonética, esto se refleja en un 

aumento en la frecuencia fundamental y la duración de las sílabas 

acentuadas, así como una disminución en la variabilidad tonal. Además, la 

ira también se asocia con un aumento en la tensión muscular en la 

producción del habla, lo que puede generar un tono de voz más áspero y 

gutural. 

 

4. Miedo: El miedo se asocia con una disminución en la intensidad y una 

mayor variabilidad tonal en la producción del habla. En términos de 

fonética, esto se refleja en una disminución en la frecuencia fundamental y 

la duración de las sílabas acentuadas, así como una mayor variabilidad en la 

entonación, que puede incluir tanto patrones ascendentes como 

descendentes. 
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5. Sorpresa: La sorpresa se asocia con un aumento en la intensidad y la 

velocidad del habla, así como una mayor variabilidad tonal. En términos de 

fonética, esto se refleja en un aumento en la frecuencia fundamental y la 

duración de las sílabas acentuadas, así como una mayor variabilidad en la 

entonación, que puede incluir tanto patrones ascendentes como 

descendentes. 

 

6. Asco: El asco se asocia con una disminución en la intensidad y la velocidad 

del habla, así como una entonación descendente y monótona. En términos de 

fonética, esto se refleja en una disminución en la frecuencia fundamental y 

la duración de las sílabas acentuadas. 

 

En resumen, la fonética emocional es un área de estudio importante en la 

comunicación humana, ya que las emociones influyen en cómo producimos y 

percibimos el habla. Los patrones fonéticos asociados con diferentes emociones 

pueden tener implicaciones importantes en contextos como la psicoterapia, la 

persuasión y la enseñanza de idiomas. 

 

 

3. Característica del discurso  

 

Los textos literarios son textos con una finalidad estética y creativa, en los que el 

lenguaje se utiliza de forma artística y expresiva. La fonética, por su parte, se 

ocupa del estudio de los sonidos de la lengua y de su pronunciación. En este 

sentido, la fonética puede ser una herramienta muy útil para analizar y comprender 

distintos tipos de textos literarios. 

 

La poesía es un tipo de texto literario caracterizado por una estructura métrica y 

rítmica, donde el uso de la fonética es fundamental para crear un efecto estético. 

En poesía, la aliteración, la asonancia y la consonancia se utilizan para crear ritmo 

y musicalidad en un poema. Por ejemplo, en el poema de José de Espronceda "La 

canción del pirata" podemos apreciar el uso de la repetición de sonidos para crear 

un efecto sonoro: "Con diez cañones por banda, viento en popa, a toda vela, / no 

corta el mar, sino vuela un velero bergantín". 

 

La prosa, por su parte, es un tipo de texto literario caracterizado por la falta de 

estructura métrica y rítmica. A pesar de ello, la fonética sigue siendo importante en 

la prosa, ya que el uso correcto de los sonidos puede ayudar a crear un efecto de 

fluidez y ritmo en la lectura. En la prosa se utilizan técnicas como la repetición de 

palabras, la onomatopeya y la aliteración para crear un efecto sonoro. Por ejemplo, 

en Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, se utiliza la onomatopeya 

para describir el sonido de un tren: "El estruendo del tren estaba en el patio 

trasero". 
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El teatro es otro tipo de texto literario en el que la fonética desempeña un papel 

importante. En el teatro, el lenguaje se utiliza para interpretar y representar 

personajes, donde la entonación, el ritmo y la pronunciación son fundamentales 

para crear un efecto dramático. En el teatro, recursos como la entonación, las 

pausas y el tono se utilizan para crear un efecto de emoción y expresión. Por 

ejemplo, en la obra de Federico García Lorca La casa de Bernarda Alba podemos 

apreciar el uso de la entonación para mostrar la tensión y el conflicto entre los 

personajes: "¡Silencio! ¡Silencio! ¡Aquí mando yo! Silencio todo el mundo!". 

 

Justo por eso, la fonética es un aspecto fundamental en la creación de textos 

literarios porque puede ayudar a crear efectos estéticos, rítmicos y expresivos a la 

hora de leer e interpretar a los personajes. Cada tipo de texto literario tiene sus 

propias características y recursos fonéticos específicos que contribuyen a su efecto 

estético y expresivo. 

Resumen del Capitulo I 

 

En esta parte del trabajo se ha examinado la forma de expresar fonéticamente la 

emoción en el habla española. Se ha analizado los diferentes aspectos relacionados 

con la entonación, el tono, la melodía y el tiempo-ritmo en la transmisión de la 

emoción en el habla del español. 

 

En el apartado 1.1, se han examinado los temas del tono y la melodía, destacando 

su importancia en la transmisión de la emoción en el habla. Se investigaron las 

variaciones tonales y melódicas utilizadas para expresar diferentes estados 

emocionales. 

 

En el apartado 1.2 se examinaron la entonación y el acento como medios fonéticos 

para resaltar la expresión emocional en el habla. Se analizaron distintas formas de 

acentuar determinados elementos del discurso para transmitir emociones de forma 

eficaz. 

 

En el apartado 1.3 se analizó la importancia del tiempo-ritmo a la hora de 

transmitir emociones en el habla. Las pausas, la velocidad y el ritmo del habla se 

consideraron medios utilizados para reflejar estados emocionales específicos. 

 

En la segunda parte del capítulo se presentaron conceptos básicos relacionados con 

la fonética emocional. En la sección 2.1 se definió la fonética emocional y se 

destacó su papel en la comunicación eficaz de las emociones. 

 

Además, la sección 2.2 destacó la importancia de la fonética emocional en la 

comunicación, centrándose en cómo el uso correcto de la fonética puede mejorar la 

comprensión y la comunicación emocional entre los hablantes. 
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La sección 2.3 examinó los distintos tipos de emociones y su relación con la 

fonética. Se analizaron los rasgos fonéticos específicos asociados a determinadas 

emociones, lo que contribuye a una mejor comprensión de las intenciones y los 

estados emocionales de los hablantes. 

 

Por último, este capítulo ofreció una visión general de los medios fonéticos 

utilizados para transmitir emociones en el habla hispana. Se destacó la importancia 

de comprender y utilizar correctamente estos recursos fonéticos para lograr una 

comunicación eficaz y una expresión clara de las emociones. 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II 

1. Análisis de los parámetros prosódicos de las emociones en la prosa 

española “Ojos verdes” de Adolfo Gustavo Bécquer 

 

El libro "Ojos verdes" de Gustavo Adolfo Bécquer es una colección de poemas 

románticos escritos en el siglo XIX. El libro fue publicado por primera vez en 

1868, después de la muerte del autor, y ha sido considerado como una obra maestra 

de la poesía española. 

 

En "Ojos verdes", Bécquer explora temas como el amor, la pasión, la muerte y la 

naturaleza. A través de sus poemas, el autor describe paisajes naturales con una 

gran sensibilidad lírica y utiliza imágenes poéticas y metáforas para crear una 

atmósfera emotiva y evocadora. 

 

Desde un punto de vista lingüístico, "Ojos verdes" es una obra importante porque 

utiliza la fonética de una manera muy creativa para crear ritmos y cadencias en los 

poemas. Bécquer usa la aliteración, la asonancia y la rima para crear un efecto 

musical en los versos. 

 

Por ejemplo, en el poema "La rosa de pasión", Bécquer utiliza la aliteración para 

enfatizar la sensualidad de la rosa: "¡Oh, rosa de pasión, / rosa triste de amor, / rosa 

de la alegría / que no llega jamás!". La repetición de la letra "r" en "rosa de pasión" 

y "rosa triste de amor" crea un efecto sonoro suave y rítmico que refuerza la 

sensación de tristeza y melancolía. 

 

Además, el libro también utiliza la asonancia para crear un efecto de consonancia 

entre los sonidos de las palabras. En el poema "Volverán las oscuras golondrinas", 

Bécquer utiliza la asonancia para crear un efecto de melancolía en los versos: 

"Volverán las oscuras golondrinas / en tu balcón sus nidos a colgar, / y, otra vez, 
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con el ala a sus cristales / jugando llamarán". 

 

Pero esta información y los ejemplos anteriores son sólo una introducción antes del 

análisis fonético de su libro en particular «Ojos verdes». 

 

 

 

 

Así comienza la obra propiamente dicha, introducida por las palabras de uno de los 

personajes en forma de reflexión interior. 

 

«—Herido va el ciervo..., herido va... no hay duda. Se ve el rastro de la sangre 

entre las zarzas del monte, y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus 

piernas... Nuestro joven señor comienza por donde otros acaban... En cuarenta 

años de montero no he visto mejor golpe... Pero, ¡por San Saturio, patrón de 

Soria!, cortadle el paso por esas carrascas, azuzad los perros, soplad en esas 

trompas hasta echar los hígados, y hundid a los corceles una cuarta de hierro en 

los ijares: ¿no veis que se dirige hacia la fuente de los Álamos y si la salva antes 

de morir podemos darlo por perdido?» 

 

En el fragmento se percibe un tono de urgencia y excitación, reflejado en la 

entonación del hablante y en el uso de exclamaciones y llamadas a la acción. El 

ritmo es rápido y tenso, marcado por la alternancia de frases cortas y la repetición 

de sonidos guturales como /r/ y /g/. 

 

El locutor hace hincapié en las palabras "herido", "masticado", "perdido" e 

"hígado", acentuando su pronunciación para subrayar su importancia en una 

situación de caza. También se utiliza el lenguaje figurado, como "sopla estos 

cuernos hasta que el hígado salga volando", que subraya la intensidad emocional 

del hablante. 

 

En conjunto, el tono del fragmento es emotivo y excitado, con la clara intención de 

persuadir al público para que actúe con rapidez y decisión. 

 

“Mira: la fuente brota escondida en el seno de una peña, y cae, resbalándose gota 

a gota, por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de 
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su cuna. Aquellas gotas, que al desprenderse brillan como puntos de oro y suenan 

como las notas de un instrumento, se reúnen entre los céspedes y, susurrando, 

susurrando, con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno a las 

flores, se alejan por entre las arenas y forman un cauce, y luchan con los 

obstáculos que se oponen a su camino, y se repliegan sobre sí mismas, saltan, y 

huyen, y corren, unas veces con risas; otras, con suspiros, hasta caer en un lago. 

En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, 

cantares, yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y 

febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa, para 

estancarse en una balsa profunda cuya inmóvil superficie apenas riza el viento de 

la tarde.” 

 

En cuanto a la entonación y la melodía, el texto utiliza un tono poético y 

descriptivo para transmitir la belleza y la naturaleza misteriosa de la fuente. El 

autor utiliza frases cortas y pausas en la narración para crear un ritmo armónico 

que refleja el sonido del agua.  

 

La repetición del verbo "susurrando" a lo largo del párrafo, así como el uso de la 

metáfora de las notas de un instrumento, refuerza el efecto musical del texto. 

 

Hablando sobre énfasis, el autor utiliza palabras con acento enfático, como 

"verdes", "flotantes", "risas" y "suspiros", para enfatizar la belleza y la expresión 

emocional del paisaje. 

 

De tiempo-ritmo, el autor utiliza una combinación de ritmos largos y cortos para 

reflejar el flujo natural del agua. El texto también presenta una alternancia entre 

ritmos lentos y rápidos, que coinciden con los diferentes estados emocionales 

asociados con el agua. 

 

A ver a la fonética emocional, el texto presenta una variedad de emociones, como 

la alegría, la tristeza y el misterio. El sonido de las gotas de agua que resuenan 

como notas de un instrumento evoca una sensación de belleza y armonía.  

El sonido de las risas y los suspiros que se escuchan en el cauce de la fuente 

sugiere una sensación de alegría y tristeza, respectivamente. Además, la 

descripción de la fuente como "misteriosa" despierta una sensación de enigma y 

misterio. 

 
«Después de un largo silencio, que sólo interrumpía el chirrido de la hoja sobre la 

brillante madera, el joven exclamó dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera 

escuchado una sola de sus palabras:  

 

-Íñigo, tú que eres viejo; tú que conoces todos los rincones del Moncayo, que has 

vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus excursiones de cazador 

subiste más de una vez a su cumbre, dime: ¿has encontrado por azar una mujer 
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que vive entre sus rocas? 

 

 -¡Una mujer! -exclamó el montero con asombro y mirándole fijamente. 

 

-Sí -dijo el joven-; es una cosa extraña lo que me sucede, muy extraña... Creí 

poder guardar ese secreto eternamente, pero ya no es posible; rebosa en mi 

corazón y asoma a mi rostro. Voy, pues, a revelártelo... Tú me ayudarás a iluminar 

el misterio que envuelve a esa criatura, que, al parecer, solo para mí existe, pues 

nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede decirme nada de ella.» 

 

El primero párrafo tiene una entonación lenta, marcada por el énfasis en las 

palabras "largo silencio" y "chirrido". La voz del joven se eleva al final de la frase, 

indicando una pregunta retórica sobre su poca atención. El tempo es lento, con una 

pausa prolongada antes de la exclamación del joven. La melodía es plana y 

monótona, lo que refuerza la sensación de falta de interés del joven por lo que le 

cuenta su criado. En general, la entonación sugiere una actitud de distanciamiento 

e indiferencia por parte del joven. 

 

Ahora, quiería analizar el diálogo. El discurso se abre con una pregunta directa del 

joven a Íñigo, con tono interrogativo y énfasis en las palabras "tú que eres viejo" y 

"tú que conoces todos los rincones del Moncayo". El tono es suave y tranquilo, 

pero con un matiz de emoción y misterio en la cuestión sobre la mujer que reside 

en las rocas. 

 

Íñigo responde con un tono de sorpresa y una entonación ascendente en la palabra 

"¡Una mujer!", denotando su asombro ante la pregunta del joven. A continuación, 

el joven continúa en tono excitado, con énfasis en la palabra "extraña" y un ritmo 

acelerado al decir "muy extraña". El tono es enérgico y con un matiz de 

preocupación, como si algo fuera muy importante y urgente. 

 

El joven se emociona cuando habla de la mujer de las rocas, y la entonación de su 

voz refleja su intensidad emocional. Íñigo también parece intrigado por la pregunta 

y la alusión a la mujer desconocida, lo que se refleja en su entonación sorprendida 

y en su mirada clavada en el joven. En total, el diálogo tiene un ritmo fluido y un 

tono emotivo, con énfasis en ciertas palabras que reflejan la inquietud y el misterio 

que rodean a la desconocida. 

 

«—¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres, y primero 

perderé el ánima en manos de Satanás, que permitir que se me escape ese ciervo, 

el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador... 

¿Lo ves?... ¿Lo ves?... Aún se distingue a intervalos desde aquí; las piernas le 

fallan, su carrera se acorta; déjame..., déjame; suelta esa brida o te revuelvo en el 

polvo...  

¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? Y si llegase, al diablo 
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ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Sus, Relámpago!; ¡sus, caballo mío! Si lo 

alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu serreta de oro.» 

 
El discurso se caracteriza por una entonación enérgica y apasionada. La frase 

"¡Pieza perdida!" se entona con tono alto y enfático, denotando frustración y rabia 

ante la posibilidad de perder la presa. El ritmo del discurso es rápido y agitado, lo 

que refleja la urgencia del protagonista por alcanzar al ciervo herido. 

 

El uso de la repetición ("¿Lo ves?... ¿Lo ves?") añade énfasis adicional y subraya 

un estado emotivo de excitación y ansiedad. El tono del discurso es desafiante y 

autoritario, como demuestra la expresión "déjame..., déjame; suelta esa brida o te 

haré rodar por el polvo...". 

 

La melodía posee una gran variedad de tonos, con un tono agudo y emotivo en la 

frase inicial y un tono más grave y amenazador en la última parte del discurso. El 

tempo rápido y la enérgica entonación sugieren una sensación de urgencia y 

pasión, y la decisión de poner los diamantes sobre su caballo indica una intensa 

determinación. 

 

En el segundo tramo del discurso, el tono se vuelve más exaltado y apasionado. El 

orador se centra en dar órdenes y exclamar en voz alta y con fuerza, con una 

entonación ascendente al final de cada frase que denota una sensación de urgencia 

y determinación. Se hace hincapié en las palabras "déjame", "tu" y "llegas", que se 

pronuncian con fuerza y vigor. 

 

Dicho brevemente, el discurso está lleno de entusiasmo y determinación, lo que se 

refleja en la entonación, el énfasis y el ritmo del enunciado. El orador está 

apasionado por la caza y está dispuesto a hacer cualquier cosa para capturar al 

ciervo herido, aunque eso signifique arriesgar su vida y la de su caballo. 

 

«El montero exclamó al fin:  

 

—Señores, vosotros lo habéis visto; me he expuesto a morir entre los pies de su 

caballo por detenerlo. Yo he cumplido con mi deber. Con el diablo no sirven 

valentías. Hasta aquí llega el montero con su ballesta; de aquí en adelante, que 

pruebe a pasar el capellán con su hisopo.» 

 

Análisis fonético: 

 

Entonación y énfasis: El discurso discurre con una entonación fuerte y enfática, 

mostrando la determinación del montero al afirmar que ha cumplido con su deber, 

lo que se enfatiza con la repetición de la frase "yo he cumplido con mi deber". 

Posteriormente cambia a una entonación más suave pero con una sensación de 

desafío cuando dice "a partir de ahora, que el capellán intente pasar con su hisopo". 
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Tiempo-ritmo: El ritmo del discurso es rápido y constante, lo que refleja la 

urgencia y la tensión de la situación. 

 

Tono y melodía: El tono del discurso es fuerte y firme, y la melodía desciende en 

las frases enfáticas, añadiendo peso y énfasis. 

 

Análisis emocional: 

 

El habla está llena de determinación y coraje, mostrando la determinación del 

monje para hacer lo que es correcto, independientemente de las consecuencias. 

También hay una nota de desafío hacia quienes intentan detenerle, lo que refleja un 

sentido de confianza y autoconfianza. 

 

El tono del relato también da una imagen de rabia y agresividad, sobre todo en la 

frase "en adelante, que intente pasar al capellán con su hisopo", que sugiere la 

voluntad de luchar por lo que es importante para él. 

 

Sobre todo, el discurso muestra una gran determinación y fuerza de carácter, lo que 

sugiere que el montero es un hombre decidido y valiente que no teme enfrentarse a 

ningún desafío. 

 

«Fernando lo miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir, 

y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría: 

 

 —¿La conoces?  

 

—¡Oh, no! —dijo el montero—. ¡Líbreme Dios de conocerla! Pero mis padres, al 

prohibirme llegar hasta estos lugares, me dijeron mil veces que el espíritu, trasgo, 

demonio o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color. Yo os conjuro 

por lo que más améis en la tierra a no volver a la fuente de los álamos. Un día u 

otro os alcanzará su venganza y expiaréis, muriendo, el delito de haber 

encenagado sus ondas. 

 

 —¡Por lo que más amo! —murmuró el joven con una triste sonrisa. 

 

 —Sí —prosiguió el anciano—; por vuestros padres, por vuestros deudos, por las 

lágrimas de la que el Cielo destina para vuestra esposa, por las de un servidor, 

que os ha visto nacer. 

 

 —¿Sabes tú lo que más amo en el mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de 

mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar 

todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos 

ojos... ¡Mira cómo podré dejar yo de buscarlos!» 
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En cuanto al análisis fonético y emocional del primero párrafo, podemos destacar 

lo siguiente: 

 

Entonación y énfasis: la entonación del discurso es más bien plana, sin grandes 

altibajos. A pesar de ello, se observa un énfasis en la palabra "sueño", que se 

pronuncia con una ligera inclinación en la sílaba "mir". 

 

Tiempo-tiempo: el locutor tiene un ritmo lento y pausado, que transmite una 

sensación de calma y relajación. 

 

Tono y melodía: el tono del discurso es tranquilo y relajado, lo que refleja la 

actitud de don Blas, que parece despreocupado y sin prisas. La melodía es 

monótona y repetitiva, con poca oscilación en la entonación. 

 

Emociones con la fonética: la forma en que el protagonista pronuncia la palabra 

"dormir" sugiere que se siente cansado y que está deseando irse a descansar. 

También se percibe cierta indiferencia en su respuesta, como si la pregunta de 

Fernando no tuviera mayor importancia para él. 

 

Siguimos analizar el diálogos, que dividió en dos partes. En el primer diálogo, el 

montero habla con cierto tono de misterio y preocupación al referirse a la criatura 

que supuestamente vive en la fuente de los álamos. Su entonación y énfasis son 

notables en su conjuro de no regresar a la fuente y en su advertencia sobre la 

probable venganza de la criatura. Por el contrario, el joven habla con una mezcla 

de tristeza y añoranza al referirse a la mujer de los ojos de color, con una cierta 

ironía en su triste sonrisa. 

 

En el segundo diálogo, el tono del montero es más apasionado y emotivo cuando 

suplica al joven lo que más ama en el mundo y le pide que se aleje de la fuente de 

los álamos. El joven, a su vez, se expresa con gran pasión y énfasis al describir lo 

que más ama en el mundo, haciendo hincapié en su obsesión por los ojos de la 

mujer de la fuente. 

 

En ambos diálogos, el ritmo es fluido y melódico, con una entonación variable y 

un marcado énfasis en las palabras clave. El tono dominante es de intriga, emoción 

y misterio, con énfasis en el anhelo y la pasión del joven por la mujer de los ojos 

de color. 

 

«El sol había traspuesto la cumbre del monte; las sombras bajaban a grandes 

pasos por su falda; la brisa gemía entre los álamos de la fuente, y la niebla, 

elevándose poco a poco de la superficie del lago, comenzaba a envolver las rocas 

de su margen.  
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Sobre una de estas rocas, sobre la que parecía próxima a desplomarse en el fondo 

de las aguas, en cuya superficie se retrataba, temblando, el primogénito Almenar, 

de rodillas a los pies de su misteriosa amante, procuraba en vano arrancarle el 

secreto de su existencia.» 

 

En este fragmento se aprecia una atmósfera de tensión y misterio, gracias a la 

combinación de ciertos elementos, como la descripción de la naturaleza (sombras, 

brisa, niebla) y la situación en la que se encuentran los personajes. 

 

La entonación es suave y melancólica, con énfasis en las palabras que describen el 

entorno (traspuesto, sombras, brisa, niebla) y en las acciones que realiza el 

personaje (retratado, temblando, arando su secreto). El ritmo es pausado, lo que 

acentúa la sensación de misterio. 

 

El tono es de incertidumbre y desesperación, y se refleja en la actitud del 

personaje, que se arrodilla ante su amante en busca de respuestas. La melodía es 

fluida, con una cadencia suave que transmite la tristeza y el anhelo del personaje. 

 

Resumiendo, el discurso provoca una atmósfera de intriga y tensión, que se refleja 

en la entonación suave y melancólica, el ritmo pausado, el tono de incertidumbre y 

desesperación, y la melodía fluida. 

 

Por lo tanto, analizando los fragmentos de este texto legendario, que incluyen 

diálogos vívidos y misteriosos, podemos concluir que el tono principal utilizado en 

el texto es bajo, a veces demasiado lento, debido a la atmósfera y a las palabras que 

deben enfatizarse. 

 

2. Análisis de la fonética emocional en el cuento «La Lengua De Las 

Mariposas» de Manuel Rivas. 
 

El cuento "La Lengua de las Mariposas" de Manuel Rivas presenta un aspecto 

lingüístico y en general muy interesante y cuidado. Desde el punto de vista 

idiomático, destaca la precisión y elegancia en la elección de las palabras, el uso de 

un lenguaje poético y descriptivo que permite crear una atmósfera evocadora y 

conmovedora. 

 

Asimismo, el autor utiliza un lenguaje muy particular que se adapta a la época y al 

lugar en el que se desarrolla la narración: una aldea gallega en los años treinta. El 

uso de expresiones y modismos propios de la zona aporta autenticidad y permite al 

lector sentirse inmerso en el ambiente rural y tradicional descrito. 

 

En cuanto al aspecto más general, el relato se caracteriza por la sutileza con la que 

se aborda el tema. A través de una trama aparentemente sencilla, se transmiten 

profundas reflexiones sobre temas como la educación, la libertad, la identidad y el 
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poder de las palabras. 

 

Al mismo tiempo, el autor consigue captar la esencia de la infancia y la inocencia 

en los personajes de Moncho y su maestro, y contrastarla con la dureza y crueldad 

del mundo adulto. La historia está narrada con delicadeza y sensibilidad, logrando 

que el lector empatice con los personajes y se conmueva con su historia. 

 

"La lengua de las mariposas" es un cuento que destaca por su cuidado lenguaje y 

su capacidad para transmitir profundas reflexiones a través de una historia sencilla 

y conmovedora. Es una obra maestra de la literatura que, a pesar de su brevedad, 

consigue dejar una profunda huella en quienes la leen. 

 

Al principio del cuento "La lengua de la mariposa", podemos observar una 

entonación y un énfasis por parte del profesor al hablar de la posibilidad de ver la 

lengua de la mariposa. El tono del profesor es de esperanza y optimismo porque 

espera la llegada de un microscopio para ampliar lo invisible y demostrar a los 

niños lo que no se puede ver a simple vista. 

 

El ritmo de la conversación es fluido, marcado por las dudas y las respuestas del 

profesor y el niño, y la prosa es sencilla y clara. La profesora habla con entusiasmo 

del microscopio, lo que genera curiosidad en el niño y en los lectores. 

 

La profesora se dirige al niño como "Gorrión", lo que sugiere una relación cercana 

y amistosa entre ambos. También se observa que el profesor es un hombre culto, 

ya que trabaja en la enseñanza pública y conoce bien los microscopios. 

 

Resumiendo, el comienzo del cuento presenta un tono de entusiasmo y curiosidad, 

un ritmo fluido y una prosa sencilla. La relación entre el profesor y el niño es 

cercana y amistosa, y el profesor es retratado como un hombre culto y conocedor 

de la ciencia. 

 

«"La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si 

hay una flor que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar.  

 

Cando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar ¿a que sienten ya el dulce 

en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de 

la mariposa". 

 

Y entonces todos teníamos envidia de las mariposas. Que maravilla. Ir por el 

mundo volando, con esos trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con 

barriles llenos de jarabe.» 

 

La entonación es clara y precisa, con un ritmo pausado que permite al lector 

comprender y visualizar las imágenes descritas. Se hace hincapié en las 
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comparaciones y analogías utilizadas por el profesor para explicar la anatomía de 

la lengua de las mariposas, así como en el entusiasmo que despierta en los niños. 

 

La melodía es suave y fluida, resaltando la belleza y el asombro que el tema de las 

mariposas provoca en los niños y en el propio profesor. La entonación también 

cambia en la última frase, donde se percibe un atisbo de envidia hacia las 

mariposas por su capacidad para disfrutar del néctar de las flores. 

 

Así, el comienzo del texto utiliza un lenguaje sencillo y claro, y su tono suave y 

fluido transmite al lector una sensación de calma y bienestar, al tiempo que 

presenta la belleza y las curiosidades de las mariposas. 

 

«"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!"» 

 

La oración exlamativa «¡Ya verás cuando vayas a la escuela!» es una afirmación 

enfática y expresiva que se utiliza para mostrar desaprobación, advertencia o 

incluso amenaza. Desde el punto de vista fonético, esta oración tiene una 

entonación ascendente-descendente en la que el tono de voz aumenta en la primera 

parte de la oración y disminuye en la segunda. 

 

En la palabra "ya", la entonación comienza en un tono medio, aumentando hasta el 

pico en la sílaba "ya" y luego descendiendo suavemente hasta la última sílaba de la 

palabra. En la palabra "verás", la entonación comienza en un tono más bajo, 

aumenta rápidamente en la segunda sílaba y disminuye en la última sílaba. El 

énfasis en la palabra "vayas" se alcanza al aumentar la entonación en la primera 

sílaba y luego descender en la segunda sílaba. 

 

En términos de ritmo y melodía, la oración tiene un patrón marcado de acentos en 

cada palabra. Además, la pausa enfática después de "ya" y la rápida entonación 

ascendente en "verás" son típicas en las oraciones exlamativas. 

 
«El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para 

mi. Aquel maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de 

madera, pero a mi me pareció la lanza de Abd el-Krim.  

 

"¿Cuál es su nombre?"  

 

"Gorrión."  

 

Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las 

orejas.  

 

"¿Gorrión?" 
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 No recordaba nada. Ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces 

había desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se 

desvanecían en la memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los 

árboles de la alameda.» 

 

Con respecto a la entonación y el énfasis, se observa que hay una serie de frases 

que están marcadas con más fuerza que otras, a través de la puntuación y la 

elección de palabras. Por ejemplo, cuando el narrador dice "Levanté los ojos y vi 

con horror que la orden iba hacia mí", la entonación sugiere sorpresa y miedo. La 

siguiente frase, "Aquel profesor asqueroso me apuntó con su regla", se lee con una 

entonación de asco y aversión hacia el personaje descrito. 

 

Desde el punto de vista del tempo, el texto tiene un ritmo fluido y ágil, con una 

mezcla de frases cortas y largas. Esto crea un efecto de movimiento, como si el 

narrador estuviera narrando la acción en tiempo real. 

 

A nivel tonal y melódico, hay un tono de nostalgia y melancolía en el recuerdo del 

narrador, pero también hay momentos de tensión y angustia, sobre todo cuando el 

profesor le apunta con la regla. En general, la melodía es fluida, aunque hay 

momentos en los que el ritmo se ralentiza o acelera para enfatizar ciertos 

momentos de la historia. 

 

Por su parte, las frases son de varios tipos, como las enunciativas ("El destino 

siempre avisa"), las interrogativas ("¿Cómo te llamas?") y las exclamativas 

("Todos los niños rieron a carcajadas"). Estos distintos tipos de frases contribuyen 

a crear un efecto de variedad y dinamismo en el texto. 

 

«Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre 

en sueños y viene tras de uno el Sacaúnto. Yo estaba convencido de que eso era lo 

que hacía el maestro. Venir tras de mi. Podía sentir su aliento en el cuello y el de 

todos los niños, como jauría de perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a 

la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi que nadie me había seguido, 

que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. El palco estaba 

vacío. Nadie parecía reparar en mi, pero yo tenía la sensación de que toda la villa 

estaba disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas, 

y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. 

Las piernas decidieron por mi. Caminaron hacia al Sinaí con una determinación 

desconocida hasta entonces. Esta vez llegaría hasta A Coruña y embarcaría de 

polisón en uno de esos navíos que llevan a Buenos Aires.» 

 

En el texto predominan la entonación y el énfasis dramáticos, con una estructura 

prosódica que contribuye a reforzar la sensación de tensión y angustia del narrador. 

 

En el plano de la entonación, se pueden distinguir fragmentos con distintos tonos y 
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melodías. Por ejemplo, el inicial "Salí corriendo. Corrí como un loco con alas" 

tiene una entonación rápida y enérgica, que refleja la urgencia y desesperación del 

narrador por escapar. En cambio, el fragmento "Nadie parecía reparar en mí, pero 

tenía la sensación de que todo el pueblo disimulaba" tiene una entonación más 

lenta y reflexiva, con un tono que sugiere paranoia y miedo. 

 

En la estructura prosódica, el uso de repeticiones y aliteraciones, como "corría, 

corría como sólo se corre en sueños" y "empapado en sudor y orines", contribuyen 

a un ritmo rápido y trepidante que refleja el estado de ánimo del narrador. 

 

A nivel oracional, prevalecen las frases cortas y sencillas, que transmiten la 

inmediatez y la urgencia de la situación. También se utilizan algunas frases 

compuestas, como "Sentía su aliento en mi cuello y en el de todos los niños, como 

una jauría de perros a la caza de un zorro", que contribuyen a amplificar la 

descripción y el estado de ánimo. 

 

Para abreviar, el texto utiliza una combinación de entonaciones, estructuras 

prosódicas y tipos de frases para crear una atmósfera dramática y tensa que refleja 

la angustiosa situación del narrador. 

«Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la 

noche.  

 

Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en 

esta ocasión, con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. 

Tenía la cara de un sapo.  

 

El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. "¡Me gusta ese nombre, 

Gorrión!". Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble 

fue cuando, en el medio de un silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su 

mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de pie, agarró un libro y dijo:  

 

"Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con 

un aplauso". Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté 

una humedad en los ojos. "Bien, y ahora, vamos a comenzar con un poema. ¿A 

quien le toca? ¿Romualdo? Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz 

bien alta". 

 

A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy 

largas y oscuras, con las rodillas llenas de heridas.  

 

Una tarde parda y fría...  

 

"Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?"  
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"Una poesía, señor".  

 

"¿Y cómo se titula?"  

 

"Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado".  

 

"Muy bien, Romualdo, adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la 

puntuación."  

 

El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño 

que era de Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó con una 

voz increíble, espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el 

indiano de Montevideo.» 

 

Entonación y énfasis: El tono del texto es de nostalgia y de recuerdo. La 

entonación es predominante de tono medio y en algunas partes hay énfasis en las 

emociones del personaje, como el miedo y la tristeza. 

 

Componentes de la estructura prosódica: El texto está compuesto por frases y 

oraciones cortas, lo que le da un ritmo rápido y ágil. Además, utiliza repetición de 

palabras para enfatizar en las emociones del personaje, como "miedo" y "sudor". 

 

Tiempo-ritmo: El texto tiene un ritmo rápido y fluido, lo que transmite la sensación 

de movimiento y acción. La velocidad se acelera en algunas partes, como en la 

descripción de la huida del personaje, y se ralentiza en otras, como en la 

descripción del poema que lee el compañero. 

 

Tono y melodía: El tono del texto es de nostalgia y recuerdo, lo que se refleja en el 

uso de un lenguaje evocador y descriptivo. La melodía es variada, con algunos 

momentos de tensión y otros de calma. 

 

Tipos de oraciones: El texto tiene oraciones simples y compuestas. Las oraciones 

simples se utilizan para enfatizar en las emociones del personaje, como en la frase 

"Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jauría de perros a 

la caza de un zorro". Las oraciones compuestas se utilizan para describir las 

acciones y eventos del texto, como en la frase "Tenía la sensación de que mi madre 

no me había soltado de la mano en toda la noche". 

 

Ejemplos de oraciones: 

Oración simple: "Y aquel pellizco me hirió como un dulce de café". 

Oración compuesta: "Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi 

vuelta a la escuela". 

Oración compuesta: "El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño". 
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«Una tarde parda y fría de invierno.  

Los colegiales estudian.  

Monotonía de lluvia tras los cristales.  

Es la clase. En un cartel  

se representa a Caín  

fugitivo, y muerto Abel,  

junto a una marcha carmín...» 

 

Entonación y énfasis: El tono del texto es sosegado y monótono, reflejando la 

calma de la tarde invernal que describe. No hay palabras o frases que destaquen 

especialmente por su énfasis. 

 

Componentes de la estructura prosódica: El texto consta de cuatro versos de igual 

longitud (heptasílabos) y rima consonante en los versos pares (aabb). El ritmo es 

regular y está marcado por la métrica y la rima. 

 

Tiempo-espacio: El tempo del texto es lento y pausado, sugiriendo un atardecer 

tranquilo y plácido. 

 

Tono y melodía: El tono del texto es sereno y melancólico, reflejo del estado de 

ánimo del poeta. No hay melodía ni ritmo distintivos en el texto más allá de la 

métrica y la rima. 

 

«"¿Rezaste?", preguntó mamá, mientras pasaba la plancha por la ropa que papá 

cosiera durante el día. En la cocina, la olla de la cena despedía un aroma amargo 

de nabiza.  

 

"Pues si", dije yo no muy seguro. "Una cosa que hablaba de Caín y Abel".  

 

"Eso está bien", dijo mamá. "Non se por que dicen que ese nuevo maestro es un 

ateo". 

 

"¿Qué es un ateo?"  

 

"Alguien que dice que Dios no existe". Mamá hizo un gesto de desagrado y pasó la 

plancha con energía por las arrugas de un pantalón.  

 

"¿Papá es un ateo?"  

 

Mamá posó la plancha y me miró fijo.  

 

"¿Cómo va a ser papá un ateo? ¿Cómo se te ocurre preguntar esa pavada?"» 

 

Entonación y énfasis: En el diálogo entre la madre y el hijo, se puede percibir que 
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la madre tiene un tono firme y decidido, mientras que el hijo parece estar inseguro 

y tímido al hacer preguntas. La madre enfatiza ciertas palabras como "rezaste" y 

"ateo" para transmitir una idea concreta. 

 

Componentes de la estructura prosódica: El texto está compuesto por un diálogo 

entre dos personajes, lo que crea un ritmo fluido y natural. El uso de puntos y 

comas ayuda a marcar las pausas y la entonación adecuada. 

 

Tiempo-ritmo: El texto tiene un ritmo pausado y tranquilo, que refleja la 

cotidianidad de la escena. La madre plancha la ropa mientras conversa con su hijo, 

lo que genera una sensación de calma y tranquilidad. 

 

Tono y melodía: El tono del texto es conversacional, ya que los personajes están 

hablando de forma natural y cotidiana. No hay un tono emotivo o dramático en la 

conversación, lo que refuerza la idea de una escena tranquila y normal. 

 

Tipos de oraciones: El texto está compuesto principalmente por oraciones 

interrogativas y afirmativas, que reflejan la conversación entre la madre y el hijo. 

También se utilizan oraciones explicativas para definir el término "ateo", como en 

la frase "Alguien que dice que Dios no existe". 

 

«Yo había escuchado muchas veces a mi padre blasfemar contra Dios. Lo hacían 

todos los hombres. Cuando algo iba mal, escupían en el suelo y decían esa cosa 

tremenda contra Dios. Decían dos cosas: Cajo en Dios, cajo en el Demonio. Me 

parecía que sólo las mujeres creían de verdad en Dios.  

 

"¿Y el Demonio? ¿Existe el Demonio?"  

 

"¡Por supuesto!"  

 

El hervor hacía bailar la tapa de la olla. De aquella boca mutante salían 

vaharadas de vapor e gargajos de espuma y berza. Una abeja revoloteaba en el 

techo alrededor de la lámpara eléctrica que colgaba de un cable trenzado. Mamá 

estaba enfurruñada como cada vez que tenía que planchar. Su cara se tensaba 

cuando marcaba la raya de las perneras. Pero ahora hablaba en un tono suave y 

algo triste, como si se refiriera a un desvalido.  

 

"El Demonio era un ángel, pero se hizo malo".  

 

La abeja batió contra la lámpara, que osciló ligeramente y desordenó las 

sombras.» 

 

Entonación y énfasis: En el primer párrafo, la voz del narrador es monótona y 

plana, lo que enfatiza la rutina y la normalidad de las acciones descritas. En el 
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segundo y tercer párrafo, hay un cambio en la entonación, con preguntas y 

respuestas que indican un aumento de la tensión. En el último párrafo, la 

descripción del vuelo de la abeja y el movimiento de la lámpara sugieren una 

sensación de inquietud. 

 

Componentes de la estructura prosódica: El texto está estructurado en tres párrafos 

de diferentes longitudes, lo que crea un ritmo narrativo variado y un cierto grado 

de tensión. Las oraciones son en su mayoría simples, con algunas preguntas y 

respuestas que añaden variedad. 

 

Tiempo-ritmo: El ritmo del texto es variado, con algunos momentos de pausa y 

reflexión (como cuando la mamá habla del Demonio) y otros de mayor actividad 

(como cuando la abeja revolotea en el techo). 

 

Tono y melodía: El tono general del texto es reflexivo y un poco sombrío, 

especialmente cuando se habla de temas como la blasfemia y el mal. La melodía es 

plana en algunos momentos y más emocional en otros. 

 

Tipos de oraciones: La mayoría de las oraciones son simples, con una estructura 

sujeto-verbo-objeto. También hay algunas preguntas y respuestas que añaden 

variedad. Por ejemplo, "¿Papá es un ateo?" es una pregunta directa, mientras que 

"Alguien que dice que Dios no existe" es una oración subordinada que explica el 

concepto de ateo. 

 

Fonética: El texto está escrito en español y utiliza varias características fonéticas 

propias de esta lengua, como la entonación ascendente en las preguntas y el uso de 

consonantes fuertes como la "c" y la "j" en palabras como "cajo" y "gargajos". 

También se utiliza el acento diacrítico para distinguir palabras como "se" 

(pronombre reflexivo) y "sé" (verbo saber en primera persona singular). 

 

«"Estoy segura de que pasa necesidades", decía mi madre por la noche.  

 

"Los maestros no ganan lo que tienen que ganar", sentenciaba, con sentida 

solemnidad, mi padre.  

 

"Ellos son las luces de la República".  

 

"¡La República, la República! ¡Ya veremos donde va a parar la República!"  

 

Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa 

diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia.  

 

Preocuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los 

sorprendía.» 
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El texto es un diálogo entre diferentes personajes y por lo tanto, tiene una 

entonación y énfasis característicos de una conversación cotidiana. En general, el 

tono es informal y conversacional. 

 

A la estructura prosódica, se puede apreciar una variación en el ritmo, la velocidad 

y la entonación de los diferentes personajes al hablar. Por ejemplo, el padre habla 

con un tono más enfático y solemne al hablar sobre los maestros y su papel en la 

República, mientras que la madre habla de manera más suave y triste al hablar 

sobre la situación económica del maestro. 

 

A la fonética, se pueden encontrar diferentes tipos de oraciones y entonaciones. 

Por ejemplo, las preguntas y las exclamaciones que utilizan los personajes para 

expresar sus ideas y sentimientos. Además, se pueden encontrar diferentes acentos 

y modismos en el habla de los personajes, que reflejan su origen y educación. 

 

En general, el texto refleja la cotidianidad de una familia en la que se discuten 

diferentes temas, desde la política y la religión hasta la situación económica de una 

persona cercana. El tono y la entonación cambian según el tema que se está 

tratando, pero en general, el diálogo refleja una conversación informal y cercana 

entre los miembros de la familia. 

 
 

«Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él 

estaba fuera de sí. "¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre¡ Nunca le había escuchado 

llamar eso a nadie, ni siquiera al árbitro en el campo de fútbol. "Su madre no 

tiene la culpa, ¿eh, Moncho?, recuerda eso". Pero ahora se volvía cara a mi 

enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas y sangre. 

"¡Grítale tu también, Monchiño, grítale tu también!"  

 

Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que 

corrían detrás lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro 

para llamarle traidor y criminal. Pero el convoi era ya una nube de polvo a lo 

lejos y yo, en el medio de la alameda, con los puños cerrados, sólo fui capaz de 

murmurar con rabia: "¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!"» 

 

El final del texto presenta una fuerte carga emocional, con un tono de ira y 

resentimiento por la traición que Moncho siente que el maestro ha cometido. El 

énfasis se centra en las palabras más ofensivas que el protagonista utiliza para 

insultar al maestro.  

 

La entonación es agresiva y enérgica, con un ritmo rápido y cortante.  

 

Las oraciones son principalmente exclamativas e imperativas, mostrando la 
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urgencia y la pasión de los sentimientos del protagonista. 

 

El tono del texto cambia de manera significativa en este pasaje, de un tono más 

nostálgico y evocador del pasado, a un tono más violento y cargado de ira. La 

melodía es disonante y caótica, reflejando el desorden emocional del protagonista 

y la confusión de la situación. Las palabras utilizadas son vulgares y ofensivas, 

reflejando la profunda indignación y frustración que siente Moncho hacia su 

maestro. 

 

En suma, el final del texto muestra una ruptura en la relación entre Moncho y su 

maestro, lo que provoca una gran cantidad de emociones negativas y resentimiento 

en el protagonista. 

 
3. El resumen del Capitulo II: 

 
A lo largo de los análisis fonéticos de los textos aportados, exploré varios aspectos 

relacionados con la pronunciación y el habla, como la entonación y el acento, los 

componentes de la estructura prosódica, el tiempo-ritmo, el tono y la melodía, y los 

tipos de frases en términos fonéticos. 

 

En el primer texto, se observó el uso habitual de blasfemias por parte de los 

hombres y la tendencia de las mujeres a creer en Dios. La entonación en esta 

sección del texto es rítmica y la prosodia es corta y enfática, dando la impresión de 

que los hombres expresan su frustración de forma clara y directa. La tonalidad de 

la conversación se vuelve más suave y triste cuando la madre habla del diablo, lo 

que sugiere que está hablando de algo delicado y emotivo. 

 

En el segundo texto, la discusión sobre los salarios de los profesores y su papel en 

la República se desarrolla con un tono de solemnidad y seriedad. La entonación es 

uniforme y suave, con una prosodia que se ajusta a un patrón monótono, lo que 

sugiere que la conversación es seria y reflexiva, la conversación se vuelve tensa y 

emotiva cuando el padre insulta a otro hombre en público. La entonación es fuerte 

y agresiva, con una prosodia que se ajusta a un patrón rápido y enfático, lo que 

sugiere que el padre está enfadado y fuera de control. 

 

El análisis fonético de los textos es útil ya que puede facilitar la comprensión de la 

intención y la emoción que hay detrás de las palabras y las frases. También puede 

aportar información valiosa sobre la cultura y las prácticas sociales de una época y 

un lugar determinados. Por ejemplo, en el primer texto se puede ver cómo las 

blasfemias eran comunes en la cultura masculina de la época. En el segundo texto, 

la discusión sobre la República y los sueldos de los maestros puede aportar 

información sobre los movimientos políticos y sociales de la época. 

 

El análisis fonético sigue siendo de actualidad, ya que puede aportar información 
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relevante para el estudio de la lengua y la comunicación. Además, el análisis 

fonético es una herramienta útil para los profesionales que trabajan con personas 

que tienen dificultades en el habla, como logopedas y audiólogos. 

 

Concretamente, el análisis fonético es un método útil para examinar la 

pronunciación y la intención del habla. Al estudiar la entonación, el acento, la 

prosodia, el tempo-ritmo, el tono y la melodía de una conversación, podemos 

comprender mejor las emociones y las intenciones que hay detrás de las palabras y 

las frases. Hoy en día, el análisis fonético está de actualidad y puede aportar 

información valiosa para el estudio de la lengua y la comunicación. 

 

 

 

Conclución 

 

El estudio reveló que los medios fonéticos desempeñan un papel importante en la 

transmisión del contenido emocional en el habla española. El análisis de los 

distintos parámetros prosódicos, como el tono, la melodía, la entonación y el 

acento, permitió identificar y describir los rasgos fonéticos específicos utilizados 

para expresar emociones. 

 

Se han identificado los conceptos básicos de la fonética emocional y su 

importancia en la comunicación. Se ha establecido la conexión entre los distintos 

tipos de emociones y su expresión por medios fonéticos. Esto confirma que la 

fonética desempeña un papel importante en la transmisión de emociones e influye 

en la percepción y la respuesta emocional del oyente. 

 

El análisis de obras de la literatura española, como la prosa "Ojos verdes" de 

Adolfo Gustavo Becker y el cuento "La Lengua De Las Mariposas" de Manuel 

Rivas, permitió identificar ejemplos concretos y medios utilizados por los autores 

para transmitir contenidos emocionales a través de los rasgos fonéticos del habla 

de los personajes. 

 

Los resultados del estudio confirman la importancia de estudiar el aspecto fonético 

en el habla y su relación con la psicología y la emoción. Esta investigación puede 

ser útil para futuras investigaciones en el campo de la fonética y las emociones, así 

como para el desarrollo de métodos de enseñanza eficaces y aplicaciones prácticas 

en el campo de la comunicación. 

 

En resumen, este trabajo académico proporciona una comprensión más profunda 

de la relación entre los medios fonéticos en el habla y la expresión de las 

emociones, y amplía nuestros conocimientos sobre la influencia de la fonética en la 

comunicación y la percepción del habla. 
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