
 



 



 



I. PROPOSITO
A.AA.AAAA

El objeto de este trabajo es el estudio de la fonética
del español hablado^en una zona rural del Oeste de la isla de
Tenerife: Guía de Isora*

Como tema fundamental de mi pesquisa he elegido el pro¬

blema de la articulación de las consonantes implosivas, por cons¬

tituir el apartado más interesante dentro de la historia fonéti¬
ca del español canario*

II. METODO
mu»

Al comenzar este trabajo el habla de Guía me resultaba
conocida, pues llevaba allí algún tiempo* Durante ocho meses tu¬
ve residencia obligada en dicha localidad, ya que daba clase
allí en la academia "Nuestra Señora de la Luz"* Aproveché ese

tiempo de estancia obligada para estudiar el habla del pueblo y

contrastarla con la de algunos de sus pagos; Chío, Chiguergue,
Tejina, La Playa*

Para facilitar la recolección de materiales me ayudé de
un cuestionario cuyo modelo es el siguiente:

1 Esbelto 11 Resguardo

2 Lezna
12 Musgo

3 Feliz nacimiento
13 Los tejados

4 Pez negro
14 Una luz grande

5 Vendré a las dos de la tarde 15 Hallazgo

6 Rasgo
16 El juzgado

7 Tela rasgada
17 Pazguato
18 El alférez Fernández

8 Desgarrar
9 Desdichado

19 Fisgar

10 Desgastar
20 Rasguño
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21 Esguazar 62 Colcha 103 Peor

22 Gente 63 Corcho 104 Hasta

23 Gemelo 64 Carbón 105 Aguj ero

24 Joven 65 Alcachofa 106 Heito

25 Las vacas 66 Gordo 107 Aguja
26 Plaza 67 Molde 108 Hembrita

27 Jabie 68 Pierna 109 Hedentina

28 Altura 69 Multa 110 Huelo

29 Caldo 70 Alquiler 111 Herido

30 Cardo 71 Soldado 112 Olor

31 Dulce 72 Maldito 113 Herreño

32 Miércoles 73 Cálculo 114 Oledora

33 Golpe 74 Idea 115 Hierro

34 Puerta 75 Hacer 116 Volver

35 Algtín 76 Veo 117 Higuera
36 Falda 77 Hechizo 118 Vómito

37 Cuerpo 78 Río 119 Hinchar

38 Porque 79 Hervir 120 Bofetada

39 Alcalde 80 Higo 121 Hipear
40 Salto 81 Hijo 122 Friego
41 Colmillo 82 Mateo 123 Jueves

42 Mejor 83 Hinojo 124 Hiél

43 Salsa 84 Hoz 125 Bubango
44 Ayer 85 Humear 126 Jugar
45 Calzones 86 Huir 127 Columna

46 Telar 87 Haba 128 Contribución

47 Sorpresa 88 Hacha 129 Confección
48 Sartén 89 Halar 130 Obj eción
49 Caldero 90 Ciruela 131 Examen

50 Amor 91 Hallar 132 Sesión

51 Color 92 Viruela 133 Indigno
52 Delantal 93 Huevo 134 Helicóptero
53 Alfiler 94 Harca 135 Absoluto

54 Col 95 Hueso 136 Práctico

55 Dátil 96 Harto 137 Acción

56 Pajar 97 Abuela 138 Actual

57 Albañil 98 Harina 139 Instruir

58 Muj er 99 Micaela 140 Ignorante
59 Perejil 100 Distraído 141 Instituto

60 Señor 101 Malpaís 142 Repugnante
61 Farol 102 Harapo 143 Instante



144 Observar 184 Angel
145 Doctor 185 Falange
146 Obsequio 186 Esfuerzo

147 Efecto 187 Hablar

148 Concepción 188 Fósforo

149 Recto 189 Hambre

150 Exacto 190 Esmirriado

151 Raído 191 Harnero

152 Peón 192 Haz

153 Rail 193 Hazme

154 Maestro 194 Bizcocho

155 Llantén 195 Compadezco
156 Lonja 196 El día de Todos los Santos

157 Carne de carnero tierna 197 Vayan
153 Enjuto 198 Tengamos
159 Hernández 199 Huyamos
160 Enjillado 200 Golpear
161 Los cuernos de la vaca 201 Cambiarlo

162 Evangelio 202 Real

163 Cogerlo 203 Recaída

164 Monja 204 Desear

165 Ataj arlo 205 Emplear
166 liaranj a 206 Beata

167 Cernícalo 207 Teatro

168 Virgen de Candelaria 208 Freído

169 Mi tío se llama don José 209 Oigamos
170 Jurnia 210 Oído

171 Bernegal 211 Caído

172 Zanja 212 Traídas

173 Bochorno 213 Raiz

174 Zanjón 214 Roer

175 Mirlo 215 Creído
176 Sanguijuela 216 Creía

177 Carlos 217 Cacarear

178 Berengena 218 JergÓn
179 Burla 219 Voy a pasear

180 Lisonja 220 Criada

181 Perla 221 Cuadro

182 Cavar un hoyo en la tierra 222 Padre

183 Hechizar 223 Ahij ado



224 ¿ladre 264 Gallina

225 Morado 265 Ancho

226 Piedra 266 Valle

227 Nada 267 Ya llueve

228 Podrido 268 Llave

229 ladrona 269 Llamarlo

230 Majada 270 Comerla

231 Madrina 271 Atajarlo
232 Ladrón 272 Mantenía

233 Maldecido 273 Cómprela
234 Picadero 274 Ponlo

235 Bramido 275 Tenia

236 Manido 276 Denle

237 Matadura 277 Déjenla
238 Escupidera 278 Quererme

239 Pedazo 279 Con los niños

240 Patudo 280 Cien litros

241 Piador 281 Enjalmo
242 Nudo 282 ün jarro
243 Todavía 283 Enhormar

244 Modo 284 Vaho

245 Enfado 285 Ahilado

246 Caído 286 Zahumerio

247 Ruedo 287 Zahori

248 Recado 288 Malaheitado

249 Secado 289 Retahila

250 Candado 290 Ahumar

251 Me lo ha quitado 291 Ahorrar

252 Estanislao 292 Chico

253 Cacao 293 Yegua
254 Bacalao 294 Chillido

255 Despedir 295 Mayo
256 Pared 296 Chubasco

257 Pedazo de tela 297 Yerba

258 Hijo de Dios 298 j^ichacho

259 Almud 299 Pollo

260 Sed 300 Una yunta de bueyes
261 Aburrido 301 El jarro
262 Buenas almendras 302 El aljibe
263 Pacíficos amores 303 Aisladas islas



304 Primeras hijas
305 Altos árboles
30b Fieras águilas
307 Los altos árboles
308 Más agua

309 Más atrás
310 Noches oscuras

311 Vamos a ver

312 Las águilas
313 Unos autores

314 Unas amapolas
315 Unas hormigas
316 Tus hermanos

317 Nuestros enemigos
318 Aquellas islas
319 Tres hojas
320 Tres entradas

321 ¿Nos abres la puerta?
322 Los útiles de trabajo
323 Buenos años

324 Las arenas

325 Ojos azules
326 Mucho3 ojos
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327 Tienen agua

328 Comprar hojas
329 Unas oscuras habitaciones

330 Unas agujas
331 Más amable

332 Sillas arrimadas

333 Ojos oscuros

334 Las islas

335 Las agujas
336 Unos individuos

337 Unas hermanas

338 Mis abuelos

339 Tus herederos

340 Los asnos

341 Dos hermanos

342 Las hojas
343 Tres amores

344 ¿Nos alcanzas la bandeja?
345 ¿Nos habrán visto?

346 Buenos hijos
347 Tres avellanas

348 Muchos herederos

Para obtener las respuestas con mayor espontaneidad, evi¬
té preguntar directamente las frases y palabras que debía recoger,

y busqué oirías a través de una conversacién dirigida. En el curso

de ella, junto a voces que figuraban en el cuestionario, aparecían
otras que, si bien no estaban en él, eran también de interés para

el mejor conocimiento de los fenémenos que estudiaba; como es ló¬
gico no desprecié estos datos complementarios y los anoté también.
Por otra parte, a causa de haber vivido en Guía durante un curso,

pude recoger en muchas ocasiones, voces sueltas oídas en conver¬

saciones espontáneas cuando los sujetos del pueblo, ajenos a mis
propósitos, hablaban descuidadamente entre ellos.
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III. LA LOCALIDAD DE LA ENCU23tts GUIA DE ISOHA
% "rrv fc u n * u M n i i u u n n i u n i u i n i i * i »

Guía de Isora es una parroquia y municipio de unos 7*000
habitantes situado al Oeste de la isla de Tenerife, en el extremo
opuesto de la capital de la provincia. El pueblo de Guía, de unos

3.000 habitantes, dista de Santa Cruz de Tenerife 97 kms. por el
Bcrte y 146 por el Sur. Sus casas son blancas y sus calles bien
trazadas y limpias.

im torno al pueblo todo el terreno es malpaís; abundan
las colanas volcánicas, y por encima de ellas sobresale la silue¬
ta del volcán Chaborra. Sobre las escorias del malpeís crecen

chumberas y almendros. A medida que bajamos hacia la costa, junto
a las chumberas empiezan a verse cultivos de tomates y plátanos.

Guía es en la actualidad un pueblo rico? su progreso ha
sido posible en época muy reciente gracias a ios alumbramientos
de agua de la galería de Tágara, que permitieron Implantar el re¬

gadío. Hoy se dispone de treinta galerías de agua y numex*osos em¬

balses pequeños. La base de su economía es el cultivo del plátano
y del tomate. Le exportación de estos productos ha producido la
mayoría de los grandes capitales del pueblo.

También la emigración a Venezuela ha contribuido al pro¬

greso de Guía, por una parte gracias a la presencia de los nuevos

capitales venidos de América y por otra a causa de la introducciói
de nuevas costumbres y necesidades entre la población campesina,
surgidas al contacto del ©migrante con la vida ciudadana de Cara-

1) De acuerdo con una declaración del alcalde de Guía pu¬

blicada en el periódico El Día del 16 de Febrero de este ado ( wSe-
gán el padrón municipal, Guía de Isora tiene unos 7.000 habitantes.
Y además, la población no censada, compuesta por trabajadores agrí¬
colas procedentes de otros pueblos que viene al pueblo entre los
meses de octubre a junio, es de 3.000 personas. Total de habitante^
por tanto, unos Id.000). En la Heseña Estadística de la Provincia
de Tenerife. Madrid* Instituto Nacional de Estadística, 1.959, pp.

63-66, figuran los datos siguientes: 1.956: 5.968 habitantes? 1.950:
4.618? 1.940: 4.903? 1.930: 4.794? 1.920: 4.620? 1.910: 4.324?
1.900: 3.323.
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cas • Son tantos los que han emigrado, que en la actualidad, se

puede decir que no hay juventud masculina# A menudo se van fami¬
lias enteras. Por esta causa escasea la mano de obra, y en las
épocas de siembra y recoleccién hay que ir a buscar obreros al
Norte de la isla»

Con anterioridad a este resurgimiento económico, Guía
de Isora conoció - al igual que el resto de ls isla - otro pe¬

ríodo de gran prosperidad en la era de la exportación de la co¬

chinilla. Pero cesó la demanda y la cochinilla se abandonó. En
la actualidad se está volviendo a exportar (también a Londres,
como en tiempos pasados) pero en menor escala, pues dejaron
perder mucha y aún no se ha organizado de nuevo su "cultivo"
en gran escala.

Hace unos veinte años, según información del Cura Pá¬
rroco de Guía de Isora, la mayor parte de las familias vivían
exclusivamente a base de las almendras y los higos pasados, tan
sólo dos familias eran adineradas; faltaba el agua y, en conse¬

cuencia, apenas había cultivos.
KL pueblo de Guía tiene hoy luz eléctrica y la línea

alcanza incluso a los pagos de los alrededores; por este motivo
- y dado que el motor es pequeño - la luz es muy débil y no se

puede oir la radio ni aun calentar la plancha. Sin embargo, hay
dos cines, uno en la capital y otro en La Playa (éste último fun¬
ciona con un motor particular). Al influjo de los "caraqueños"
se debe que Guía haya sido el primer lugar de la isla que gozó
de luz fluorescente en el alumbrado público, incluso antes que

el mismo Santa Cruz»

Las diferencias sociales, que dividen a la población
en tres estratos (ricos, de mediano pasar y jornaleros), son de¬
bidas puramente a diversa posición económica, no a niveles de
cultura o a modos de vida diversos. La totalidad de la pobla¬
ción es de agricultores que llevan una vida campesina: los más
ricos atienden cada día personalmente al trabajo de sus fincas
y en una mayoría de casos incluso colaboran en las faenas del
campo por sus manos.

Hasta hace unos años existían dos casinos; pero en la
actualidad no hay ninguno.

La comunicación de Guía de Isora con el próspero "Nor¬
te" de Tenerife y con la capital es en la actualidad intensa.
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Los medios de transporte (líneas de autobuses, esto es, de "gua¬

guas") son relativamente buenos# £1 contacto con Santa Cruz trae
consigo una notoria influencia de la capital sobre el pueblo# Bar
encima de todo acusan esta influencia los jóvenes, pues la gente
más anciana está todavía muy apegada a sus tradiciones, y algu¬
nas no han salido del pueblo# En la actualidad los hijos de los
más ricos incluso van a educarse a Santa Cruz. Sin embargo estu¬
dia poca gente# Hay con todo algunos titules universitarios: mé¬
dicos, abogados; también hay un pintor de fama, y abundan los
maestros. Actualmente cursan carrera universitaria varios jóve¬
nes.

IV. SUJETOS E&CUESTALOS
iunnunmuiiii

Guía:

1) José Rodríguez Alonso ("Judía**). Casado, de 64
años. Natural de Guía de Isora» sus padres también# Sabe leer y

escribir. He tenido comercio, ha sido pirotécnico y ha trabajado
en el campo# fía pasado temporadas en La Gomera. Fua en el año
1.920 a Cuba (Santiago y Camagüey), donde per.aaneciÓ dos años.

2) Juana Meneses Méndez. Casada, de 63 años. Natu¬
ral de Guía, sus padres también. Sabe leer y escribir. Ha sido
bordadora y tiene pensión, fía estado algunas veces en Santa Cruz
y en Icod.

3) María Almerinda Rodriguez Meneses. Soltera, de
27 años. Natural de Guía, sus padres también. Tiene una pensión
de huéspedes. Sabe leer y escribir. Frecuenta Santa Cruz.

4) Julián Mendoza. Casado, 56 años. De Guía, sus

padres también. Su padre era agricultor. Alterna la3 faenas agrí¬
colas en su finca con el trabajo en el bar de su propiedad. Sabe
leer y escribir. En 1.919 marchó a Cuba, donde permaneció cuatro
años. Ha estado en Santa Cruz.

5) José Hernández. Casado, de 38 años. Le Guía; su

padre también? la madre, de San Juan de la Rambla. Su padre es
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agricultor» Trababa de conductor en las guaguas. Sabe leer y es¬

cribir. Ha vivido en La Gomera» Hierro, La Palma y Santa Cruz.
6) Miguel Martín González. Casado, de 59 años. Le

Guía, y también sus padres. Su padre es zapatero. Es hermano del
pintor Manuel Martín González. Tiene el cargo provisional de Se¬
cretario del Ayuntamiento. No tiene estudios, per*o es muy aficio¬
nado a la lectura y posee una buena biblioteca. En el pueblo tie-
no fama de hablar demasiado bien. Su habla es diferente a la de

los demás, pronuncia enfáticamente.
T) Ismael Rodriguez Navarro, de 16 años, Natural de

Guía, el padre, también de Guía, es curandero de la Playa de San
Juan; vive con la madre, de El.Tanque» que tiene una venta en

Guía. Estudiante de 6a curso de bachillerato. Frecuenta Santa

Cruz.

8) Marta Casañas, de 15 años. Le Guía, sus paares

también. Estudiante de 6fi curso de bachillerato. Su padre es me¬

cánico* Ha vivido en Santa Cruz, La Laguna e Xcod.
9) Olivia Jordán. Casada, de 36 años. Natural de

Guía, sus padres también. El padre era agricultor, pero muy afi¬
cionado a la lectura y poseía una buena biblioteca. Su marido es

de San Miguel y es administrador de Correos y Telégrafos. Tiene
el título de Bachiller y empezé la carrera de Ciencias Químicas.
Ha vivido en Santa Cruz y La Laguna.

10) María González. Casada, de 24 años. Le Guía, y

sus padres también. El marido es de La Victoria, y es obrero.
Ella es lavandera. Lo sabe leer ni escribir. Ha estado pocas ve¬

ces en Santa Cruz y una vez en La Victoria.

Chiguergue:
11) Candelaria Gémez Mendibles. Casada, de 58 años.

Natural de Caracas» pero vino a Chiguergue de dos años. Padre,
de Chío; madre de El Tanque, pero se fue pequeña a Caracas y allí
se casé. Se dedica a hacer calados y a trabajar en los tomates.
No sabe leer ni escribir.

12) Carmen María Gémez Mendibles ("Cabiria")• Casa¬

da» de 67 años. Natural de Caracas, de donde vino a los doce años
Se dedica a enseñar a leer a los niños pequeños.

Sujetos de voces sueltas:
20) Gumersinda.•• . Soltera, de 56 años. Natural de
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Tejiña de Guía. Trabaja en los tomates. lío sabe leer ni escribir.
21} Candelaria... , Soltera, de 57 años. Natural de

Tejina de Guía. Trabaja en los tomates. No sabe leer ni escribir.
22) Francisco José Tejera, de 12 años. De Guía. Es¬

tudiante de 2C curso de bachillerato. Frecuenta Santa Cruz.

23) Jorge Bamán, de 14 año8. De Aguadulce (la Playa).
Padre agricultor. Estudiarte de bachillerato. Frecuenta Santa Ctruz.

24) Carmen Larai, de 15 años. De Guía, sus padres
también. Estudiante do bachillerato. Frecuenta Santa Crup..

25) Concepción Domínguez, de 15 fíaos de edstd. Natu¬
ral do Guía. Estudiante de bachillerato. Frecuenta Santa Cruz.

26) Angeles... • Casada, de 30 años. JJatur&l de Chi-
guergue. Trabaja en el campo. Sabe leer y escribir.
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El español del siglo XII, debido a la pérdida de la vocal
final y de la interténica que había triunfado en el idioma tras lu¬
cha secular, tenía gran cantidad de consonantes implosivas. Pero
pronto se inicia una reaccién contra la sílaba trabada y progresi¬
vamente las consonantes implosivas tienden a desaparecer. Su reduc¬
ción a un mínimo se logra bien mediante neutralizaciones y asimila¬
ciones, bien por metátesis, bien mediante la reposición de vocales
de apoyo (restauración de una -£ en posición final). El triunfo de
esta tendencia engendra un español medieval tardío en que las con¬

sonantes implosivas fundamentalmente quedan reducidas a -s, -z, -x.

Esta es la situación heredada por el español clásico y ijue teórica¬
mente llega hasta el español normativo de hoy día.

Pero la tendencia a la sílaba libre y a la eliminación de
las consonantes implosivas ha seguido progresando en el español me¬

ridional y atlántico hasta tal punto que las regiones más avanzadas
en la evolución están próximas a conseguir el "ideal" de una síla¬
ba regularmente libre.

El habla de Guía de Isora se halla, dentro de esta evolu¬
ción, en una etapa intermedia : sin llegar a la pérdida total de
las implosivas las ha reducido a un mínimo y aim esas consonantes
que perviven se ven amenazadas en su corporeidad física hasta el
punto de verse reducidas en ocasiones al papel de simples altera¬
ciones de la vocal precedente (-eh > -e; -ejj> -es -el> -e).
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I. LAS SIBILANTES II¿PLOSIVAS
naunuuunnunut

a) Aspiración de las sibilantes implosivas.

Las sibilantes implosivas tienden a realizarse como [h] ;
esta aspirada suele ser débil.

He aquí los ejemplos reunidos1* de -h en posición inte-
h — ,

rior de palabras de pedir (todos los cuestionarios); mae tro
(todos); distraído (todos); aá^tan (todos), dex^aat¿r (todos);
laa mó^ca¿ (todos); bi^cochón (todos), compaáóaco (todos), e*1-

T- i. ^
cupidóra (todos), e' cambiar (s. 11), pe: cádo (8 y 20), maaca-
ríta (8 y 20); esbelto (todos menos el 12: esbelto). resbalar
(7 y 8); deadichádo (todos); deag;üegár^ e^üesár (todos); de*1-
ga tár (todos); ex fuerso (3,4,7), fó foro (todos menos los su¬

jetos 10 y 11: fóforo); áame (todos); lóana^aló^na (1,3,4,5,
Vi h

8,9,10^11; sólo el sujeto 2 vacila: ló nalóna~aleña): ai -

láda 'aislada* (todos, menos el 4: ailáda).
Ejemplos de interior por fonética sintáctica: lo '

pinálea (s. 12), lo J tehádoa (todos), la'1 báca" (todos), la11
do'1 (1,2,3,4,5,7,9), alfere*1 Fernánde^/v alfere*1 Femánde (1,2,
3,4,9-5), loh 3&itoh (9,10,11,12), doh gjae (8,20), t¿doh
lo . #• (todos).

Es rara la pronunciación de la agrupada con una con-
Vi

sonante explosiva: misturado (s. 10), Bpteni ládo (s. 8; frente
a Ehtenlhládo. 1.2.3.7.9.10-Aeniládo. 4.5.11— Tenlhl¿do. 12)
sólo hace excepción el sujeto 6 que conscientemente se aparta
del habla local pronunciando a menudo una sibilante implosiva:
despedir, maestro. distraído. gáhtan. dehgahtár. la*1 móhcah.
bi^cochóri. compadezco, e^cupidóra. pencado. ma?car£ta. esbelto,
deadichádo. de^Wüe^ár. de^ga tár. fó foro. á?me. lá^na. ai?lá-
da. lo? tehádo?. la*1 báca*1. la? do?, alfere*1 Femánde?. lo*1
gánto?, tódoa loa..., egtani?láo.

1) Al generalizar "todos los cuestionarios", prescindo
del sujeto 6, que, por su habla enfática, no representa al
habla local.
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La aspiración suele asimilarse al punto de articula¬
ción de la consonante siguiente: se tiende a labializar ante
b-. velarizarse ante k-. etc.

En el caso de que siga una fricativa sord^ la aspira¬
da puede llegar a quedar absorbida en la consonante explosiva:
e fuerso (1,2,5*8,9»10»11), fóforo (s. 10 y 11; frente a ró'^fo-
ro en los restantes), alfere Fernánde (s. 7,8,10,12; frente a

alfÓre*1 F. en 1,2,3,4,5,6,9); tódo*1 lo sánto11^ ... lo santo

(1,2,3,4,5,8 7; lo" sántoa 9»10,11,12); ó^o*1 pe he son párdo*1
(s. 20)#

En el caso que a la implosiva siga una nasal es po¬

sible la completa nasalización de la aspiración: los - ónno*1
(s. 1, con clara geminación de la nasal), lóna~alona, junto
a le^'na (s# 2).

En el grupo -£ + £- en medio de palabra la mayoría de
las voces presentan una aspiración sorda explosiva: rahóda■
rahár, ráho. imího. hnhado. pahuáte. rahuno. rahunáso. arie-

hár^e (s# 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11). El sujeto 1 realiza sonora
esa explosiva en pajuate y el 8 en mug£» Unicamente en los ca¬
sos en que se percibe un compuesto todos los hablantes pronun¬

cian el grupo [hgj : de*1gastar, de^üe^ár ¿güc^ár, re 'Vuárda
Constituye excepción el sujeto 12 y el 6. Ex 12 (que

vino de Caracas a los doce años) al lado de las formas comu¬

nes raháda, rehala, pahuáte. rahunár^e. ra :úr.o. pronuncia otras
veces el grupo con una implosiva desgastada, hurgólo, musgo
(me sorprendió ver que desconocía la pronunciación mino. a pe¬

sar de ser la tínica forma empleada en Chiguergue y en general
en todo Tenerife), que a veces combina con una aspiración ex¬

plosiva: alásfto. rásho. En cuanto al sujeto 6, no es de chocar
que, dada su dicción artificiosamente correcta, pronuncie el
grupo -sg- (raygáda. milico, hulado, pas^uáto. ra^hóno, fis¬
gar); pero resulta curioso el que conozca tambión el otro
resultado [sh] observado igualmente en el sujeto 12: rásho.
alásho*
-V/ 11 ""

En posición final absoluta se obsserva en general la
V» Vi

aspiración: calsÓne (todos menos el 5), íemónde (1,2,3,4,
9), Ernánde'1 (1,3,4,5,7,8,9,10), mllrcoleh (1,3,5,8,9,10),
loh tehádoh (1,2,3,4,7,8,9,11,12), loh 3<Sntoh lo 3ántoh (9,
10,11,12" 1,2,3,4,5,8), hu4b»h (2,3,9,10,11), Cárloh" Cáftloh
(1,3,4~ 10,11), dátlleh. pah¿leh. pe^ítoh 'diminutivo de pez'
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I» y.
(s. 12), albárda'-1. éso^ (voces sueltas del sujeto 20); ího de
Di(3), foli" (3,7,8), hu¿l (2,3,8,9), (3,4,5,7,9), ¡¿
(2,3,8), ¿ (20), la" do*' (1,2,3,4,7,9). Sin embargo la aapi-
ración puede perderse de forma ocasional: calsói.e (s. 5), 1er-
nánde (5,7,8,10,12), Srnánde (2,11,12), miércole (2,4,7*8,11,

le1 tehádo (5,9), lo santo (7), huébe (1,4,5*7,8,12), Cár-
lo Cá^lo (2,5*8,9 7)* márte. lúne (voces sueltas del sujeto
12), xaóse (voces sueltas del sujeto 20); sobre todo la pérdi¬
da es muy cormín en las palabras agudas: iho de Pié (1,2,4,5,7,
8,10,11), felí (1,2,4,5,8,9*10,11,12), hué (1,4,5,7,10,11,12),
lu (1,2,8,10,11,12), o (1,4,7), e (11,12), do (5,8,10,11,12) .

Es rara la pronunciación de una-[9] final: He oído
pronunciar al sujeto 9: Pié3* o3: y al sujeto 12: Carlo3, pi-
nále~. Frente a la pronunciación comdn, el sujeto 6, de habla
extremadamente afectada, tiende a conservar con regularidad la
-3 final: calsóneFernánde3. Ernánde0. miércole3. lo3 tehá-
do*3. lofa sánto3. iho de Did8. felí8. lu3. o3, las do8.

La /x/ final del antiguo español "relox", que en al¬
gunas regiones se conserva como una aspirada, se pierde en

Guía, igual que en el castellano central: relé. Tampoco hay
aspiración en Féli "Félix*.

b) La -s final hecha intervocálica por fonética sintáctica.

La -s» normalmente aspirada (o perdida) en posición
final, tiende a conservarse aspirada incluso cuando en foné¬
tica sintáctica va seguida por una vocal; pero en ciertos ca¬

sos se restaura la pronunciación sibilante [9] • líe aquí un
cuadro con todos los datos que sobre esta cuestión he reuni¬
do (Efe él dejo en blanco los casos de aspiración y pongo una
s en los casos de pronunciación sibilante):

1) La voz pez se convierte siempre en péhe, excepto
3

en el sujeto 12 que siempre presenta la for xa pe •



SUJETOS 1 2 3 4 5 7 3 9 10 11 12

PRIMERAS HIJAS s 3 3 3 3 3 8 s a B 8

MAS AGUA 8 3 3 3 3 3 S 8 8 a S

AQUELLAS ISLAS S S B v 3 a S 8 8 3 8 8

TRES HOJAS 8 3 3 3 8 3 3 8 S 8 3

SUEROS HIJOS 3 3 3 S S a 3 S 3 8 8

BUENOS A~OS S 3 3 8 3 3 3 8 s 8

LAS ARELAS S 3 3 S 3 3 3 3 8 S

MUCHOS OJOS s 3 3 3 3 S 3 3 S 3

MAS AMABLE s 3 8 3 3 8 3 8

MAS ATRAS 3 S 3 3 3 3 3 8

LOS ASNOS s 3 8 3 3 3 8 8

LOS ALTOS... 3 X 3 8 8 8 S 3

LAS ISLAS s X S 3 3 8 3 8

TUS HEREDEROS 3 3 3 S 3 3 3

UNAS HORMIGAS S 3 3 s CJ 3

DOS HERMANOS 8 3 S 8 3 S

ALTOS ARBOLES X S s 3 8 3

LOS UTILES 3 3 3 3 3 X
TUS HERMANOS 3 S 3 8 3

MIS ABUELOS S 3 s 3 S

UNAS HERMANAS s 3 8 3 S

LOS IGNORANTES... 3 3 3 3 S

IGNORANTES HOMBRES 8 8 S 8 S

AISLADAS ISLAS 3 S S 8

FIERAS AGUILAS 8 S 3 S

UNAS AGUJAS s 8 8 S

UNOS INDIVIDUOS 3 3 3

NUESTROS ENEMIGOS 3 8 3

VAS ATRAS
i-———

8 s S



19

SUJETOS L 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

MUCHOS HEREDEROS s s s

—— — —

UNOS AUTORES s 3 X
UNAS OSCURAS.*. 8 s

OJOS OSCUROS S s

UNAS ALIAPOLAS 8 S

PACIFICOS AMORES 3

NOCHES OSCURAS 8

VAMOS A Vía S

TRES ENTRADAS 8

TRES AVELLANAS s

¿ NOS ALCANZAS* . . ? 3

¿ NOS HABRAN VISTO ? S

BUENAS ALMENDRAS

SILLAS ARRIMADAS X
OJOS AZULES

OSCURAS HABITACIONES

QUE NOS IRAS A DECIR

PONER LOS ZAPATOS
EN LA HORMA

Según decíamos la -s + vocal es aspirada en la mayoría
de los casos. Da ahí que, fuera de los cuestionarios, haya ano-
iado la pronunciación aspirada ens lah-albórda'x (sujeto 20); bá-
rah-álta'1. ¿ltoh-órnoa. puÓh-éhta. loh-árabeJÍ. mih-er-iano*1, suh
-íhoh. loh-fco11 (sujeto 22); loh-ígoa. loh-¿rabeh (sujeto 23).
Frente a esta tendencia a la aspiración veíaos que domina la re¬

posición de la s cuando se acumulan las aspiradas en las dos
primeras sílabas de la palabra en cuya vocal inicial se apoya la
-s implosiva: nri/nóras-lha*11 buónog-ího*1» tre^-óha . aqnólas-ih-
lah (todos los sujetos)? múcho^-óhoa (todos menos uno)? los-úhno .

la^~íhlah (todos menos tres)? sin embargo en aihlúdah-íhlah do¬
mina la aspiración (siete contra cuatro). La presencia de una so¬
la aspirada en la sílaba siguiente a la inicial también favorece
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la reposición: buenos-áño*1 (todos menos uno), más-atrá^1. los-ál-
U * * 1 J

to"A (arbolo") (todos menos tres); sin embargo en noh-ábra la
puerta (siete contra cuatro), bah-atrá*1 (ocho contra tres),""""""

ólioh-ohcuro"" (nueve contra dos), nócheh-ohcúra (diez contra
uno) predomina la aspiración.

Otros factores intervienen sin duda en la reposición
o no de la -st siendo el má& importante el diverso grado de
unión entre las dos voces. Sin embargo no está claro por quó en

"aquellas islas" ninguno aspira mientras en "las islas" aspiran
tres y en "aisladas islas" siete.

Para mayor claridad, he excluido del cuadro los datos
del sujeto 6, de habla afectada. Sólo pronunció aspirados los

0 Vi
casos siguientes: sílah-afimada . ána soaelrali-abita3ióne , queJ

J 111 .i», ii .i.i n. i j

noh-irá? a desír» noli-abrán feisto?. ponár io s&pátoh-en la órma.
WWW y WW*
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II. LA -R Y LA -L IMPLOSIVAS
miiiiiimuiumiiii

a) -1 v -r inplosivas,

Normalmente -1 y —r en posición implosiva se mantienen
distintas, pronunciadas con articulación plena, aunque también
hay algunos casos de relajamiento y neutralización, sobre todo
en sujetos de habla más vulgar*

Se sitúan aparte las voces en que la presencia d© otra
1 o r plantea el problema de posibles asimilaciones o disimila¬
ciones* Los sujetos de habla más vulgar e incluso algunos de
expresión más cuidada presentan muy frecuentemente en este caso

pronunciaciones "incorrectas"*
Suj. 4: artára* cuarquiér día* afoálde, eafdáro, arfi-

ÍÉlLi arquilór. cálculo* aelantá? farór. junto a oorníloT álto.
11 1111 "

— mmmmmmtmm

albañf1 * pereliíl, bolbe 8 miércole. sorpróca. telár, colór*
* 1 1

<. " *■*—* ■ " r 'ti

ablár*

Suj • 11 í arbañíl. arquilér* careulár» deluntár, sol nace-

§§«» iilái» £2AáíU og-ló1» ablár* junto a colmílo* altura» holbér*
alcálde» caldero * alfiler* perehníl* faról» miéreole.

Suj * 5: rTciuilór* cárculo* sorpresa* delantár* felá?,
coló?* alfiléí\ junto a cojunílo, altiíra* alcálde, caldéro* al-
bañil* perehíl, farol* miércolea, ablár.

Suj. 12í arbanír, delantár (sabe que lo dice mal, que

es delantal, pero que, como todos en Chiguergue lo dicen así,
ella también), solarésa* coló?, calól* junto a altura, alcal-
de, miorco le, farol»

Suj* 7 * alfilé?, alouilé^, cároulo, telé?, ubiáí, jun¬
to a colmilo* altára, alcálde* caldoro* albañil. bolber, sor¬

presa* miércolc* delartdi. perehíl* farol* colór.
Suj* 8s arfilér, arquilér. delantár, ublaí, junto a

9ornrésa« colmílo» altára» alcálde* caldero, alba ti, bolbér,
' ■ I ¡ 11

yf *—U -

cálculo* miércolo'l* perehíl* faról* telár. color *

Suj. 10: delantár, tclá¿$ ablál» junto a col uílo* al¬
tura* alcálde* caldero* alfiler* aloañil* alquilér. goloér,
cálculo* rniércole, sorpresa, perehíl* farol, colór*
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Suj• is solpresa» junto a colirtilo. altura» alcalde» cal¬
dero» alfiléx, albañil» alguilér, bolbér» cálculo» miércole*1. de-

lantál» perehíl» farál» telar» colár» ablár.

Suj« 2s solprésa. junto a coiaílo» altára. alcalde» cal¬
dero» alfiler» albañil» alguilér. bolbér. cálculo» miércole» de¬
lantal » perehíl, farál, telár, color» ablár»

Suj» 93 delantár, junto a colmílo, altura, alcálde, cal-
W~"~ ■■ ,

déro. alfilér. albañil, alquiler» bolbér» cálculo, miércole , sq>

presa, perehíl, farál» telár, color, ablár,

Suj, 6: alfiléis junto a colmílo, altára. alcálde, cal¬
dero» albañíl, alquiler, bolbér, cálculo, miércole?, sorpresa, de¬

lantal, perefiii, faiól, telár» color, ablár»

Suj, 3: colmílo, altura, alcálde, caldéro, alfilér. al-
W wmmmmmmmmmtmm «ama man •"■■■■ irmr- " " 11 >I,,I,,IM mmmm

bañil, alguilér, bolbér, cálculo, miércole, sorprésa, delantál,
perehíl, farál» telár» colár, ablár»

V, S» Suj, 20i delantár, junto la*1 albárda*1
Por rabones diferentes, hay también que considerar apar¬

te la voz "pajar". Lo más comdn es la pronunciacián pahál (sujs,
1,2,3,4,5»7»10,11,12,20); sálo aparece la voz pahár en los suje¬
tos 6,8 y 9, y aun estos mismos me han confesado que hasta hace
poco tiempo pronunciaban la palabra con -1, pero que les había
sido corregida. Sin duda se trata de una confusián de sufijos
-al por -ar.

Fuera de estos casos son escasísimas las confusiones,Se
destaca por ellas el sujeto 4 — agricultor de 56 años - que pro¬
nuncia dárse, carea, muhéi, puérta, cuérpo, sorpresa. Es de no¬

tar que el sujeto 2 pronuncia igualmente sársa (pero dálse) y
también en B1 fíealejo (en el valle de La Orotava), donde la con¬
fusián de -r -1 no es frecuente, son comunes pronunciaciones co¬
mo : dárse, sársa. carsán, parece haber cicfta propensián excep¬
cional al cambio ls rs, según observa Luisa Pérez Hernández,
Dos calas en el Español rural de Langarote y Tenerife, p. 34 de
la "tesina" manuscrita.

Otro sujeto de habla muy vulgar, el 11, mujer de 58
años que se dedica a hacer calados y a trabajar* en los tomates,
confunde una sola vez en arcaá oía.

SI sujeto 0 presenta la forma actuár por 'actual'.
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Algunos casos de r relajada (no vibrante y más palatal)
análogos a los del sujeto 4 hallo esporádicagente en el 7 (cuér~
po) y en el 8 (sorprésa).

Entre las voces sueltas he recogido además i cacariáf♦
neliá¿, junto a ueleár (suj. 5); golpiáik peliál, pero dice que
es más fino neleár (suj. 11).

En la voz mellé he notado la pérdida de la ¿r implosiva
en el sujeto 10 y entre las voces sueltas de Chfo.

Una pronunciacián muy curiosa de la palabra 'cardo'nos
ofrece el sujeto 12 (educado en Venezuela hasta los doce años):
cáhfo.
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b) Los gruños -ra-» -rl-

—m— ; Aunque los resultados no son uniformes, lo más
frecuente es la conservación del grupo con r plena i pierna, cuer¬
no , bo^3oroo« harnero« bemégál „ urna, cárne (todos los cuestio¬
narios)? oárne de carnéro tiérna (sujs. 1,2,3,4#5,6,9,11,12; cór-
ney carnero también en el 10)f Brxiánde11 (sujs. 1,2,3,4,5-6,8,9,
10,11,12); ?ernánden (sujs. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12); sernícalo
(sujs. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11). Pero al lado de esta pronunciación
plena, hallamos en algunos sujetos la asimilación -r.n- (con rea¬

lizaciones ápico-palatales) e incluso la aspiración de la implo¬
sivas cárne de carnero tiÓrna (suj. 8); cárne de carnéro t.iéhna
(suj. 7); tiéhna (suj. 10); Brnéndeí¿ (suj. 7); Fernanda*1 (suj. 2);
eerníoalo (euj. 1). En esta di tima voz he recogido también el re¬

sultado senícalo con pérdida de la -r inplosiva. Entre las voces

sueltas tengo anotado; intéhna (suj. 24).

-rl-; La conservación de la pronunciación plena del gru¬

po es mucha menos constante que en el caso de - -, apareciendo
con cierta abundancia las formas rl, 11, hl»

Frente a biírla (su;]a« 3,5,6,9,11,12) aparece frecuente¬
mente bdrla (sujs. 1,2,4,7,8) y aun bóhla (sujs. 2,10); junto a

CérloQ (sujs# 2,3,4,5,6,8,9,12), Cárlo*1 (suj. 1) y Cáhlc*1 (sujs.
7,10,11); al lado de perla (sujs# 2,3,4,5,6,9,10,11,12), iberia
(sujs. 1,8), pélla (suj. 1) y péhia (suj. 7); junto a ¿frío (cujs.
6,8,9), mirlo (sujs. 1,3,4), millo (suj. 5), míhlo (sujs. 2,5,7,
10). En esta dltima palabra cabe también que el grupo -rl- se
metatice en Ir; mí1ro (suj. 11).

En el grado extremo de la evolución de rn. y de rl jhn,hli
se llega a un© neutralización con los grupos sn y |^hn,hl[ que
justifica pronunciaciones ultracorrectas como che3ne y dalo
(suj. 7).

Para casos de aspiración de la -r del infinitivo segui¬
da de los pronombres —nos, —lo, véase el apartado siguiente.
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I»a —r del infinitivo seguida del pronombre enclítico

Cuando el Infinitivo do loo verbos lleva enclítico el

pronombre me es general la conservación de la -r. Ejs.: comerme- .

la» querérmea Quitarme (en todos los cuestionarios)»
En el caso del pronombre nos la ¿r del infinitivo se as¬

pira ante la n» y la nasalidad se extiende a la sílaba anterior:
salfiíno* (suj. 1), modificando incluso a la consonante explosiva
de esa sílabas sahfhno (sujo. 1,10).

Cuando el pronombre enclítico es el de tercera persona

lo general es la perdida de la -r del infinitivo, perdida que

condiciona una pronunciación notablemente abierta de la vocal
acentuada precedente: cohélo. atahálo. 1amalo (el sujeto 12 dice

Ct t*. , (l

yamóla)»-detonólo« impedílo, cambialo» de pedflo (sujs. 2,3»5»7»
IX,12)*

Entre las voces sueltas he encontrado numerosos casos

de pérdidas
Suj« 5 5 ayúdalo» pícala, i&bitála. Rosólo. araneólo,

o serbalo,.

Suj. 2s romoelo» cortólo, gahálo, subíla, quitóla.
■ ri" lí ? «.«. Cv.

Su.1 . 7: acabalo» o serbÓla» cambiólo.
"" """

H " 11 4»"' 'v (l

Suj. 11: labálo. bu cala,
Suj. 12: ayudóla, coméla.
Suft • 3: rosióla.

J u

Sai . 20: ariraólo, preparólo, dehólo , traélo.
. i i. i,« va>

tt

Suj. 25t benriólo, subíla, comprólo*
Voces sueltas de Cliío: atondóla» bu cela.

tV <1

Aunque algunos sujetos conservan la ¿r, del inf ií itivo
seguida del pronombre enclítico de tercera persona, nunca es
esa la única solución que conocen, ya que alternan la conserva¬
ción con le pérdida:

Suj. 4: atahárlo. laaárlo. frente a atar.dlo. S2&fi2L»
aaabiálo. oortálo'1. rosiála, ayudólot sibila.

Su;]. 6s cohérlo. atah¿rlo, frente a cchélo, la¡n^a,
detenálo,, lintjeáílo. de^oec1 ílo. ¡nenteriéla»

Suj, 31 atahárlo. lasarlo, frente a atahálo, cohálo.
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Como caso excepcional se puede citar el sujeto 8 que
mantiene la en todas las vocesi cohórlo. atahárlo. lamárlo ,

dehárlo »

Otros sujetos, al lado de la pérdida, practican la asi¬
milación de la ¡gr a la 1, pronunciando en consecuencia una 1^
geminada t

Suj. 1: echólo, cambíalo, bélo, frente a ataliállo. la-
mállo, despedílio,

Suj* 9: dehálo, cohela, frente a cohello, atahéllo.
oazabiállo.

Suj 10s atanalo, jamólo, cambiólo, de podilo. dehálo,
labala. buscóla, frente a eohállo.

A pesar de lo frecuente que en otras situaciones es la
pronunciación hi del grupo rl, sólo he encontrado un caso en que
la ¡gr del infinitivo seguida del pronombre enclítico do tercera
persona se transforma en una aspiracións atahárlo (suj« 7).
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4.xjl « LA —I-I IriPLDSXVÁ
ti i am i

a) -n fljual de palabra

Siempre que se conserva se pronurcia como consonante ve-
JÉtlarí de dé^« al^ug, sart£q, carboy, neóy, Oonsesióg (todos los

cuestionarios)? Vírjieg, hóberj, tióne^» £Óheg, ecsámeij. (ctjl.1 s« 3,6,
3). En las palabras llanas es más comán la reducción de la nasal

a una simple nasalización de la vocal: Vírhe. hÓbe. tiene, cóhe,
esáme (sujs. 1,2,4,7,8,10,11). El sujeto 5 no nasalizaba la vocal
final en desame.

ww» j MUÍ—ur»—

Si la final queda en posición intervocálica por foné¬
tica sintáctica, se conserva como alveolar: unóyo» unanílo, enésa
(bOúOS ¿os ouescxOi.icüjfxus ^•

b) -n interior de palabra

S»o lie encontrado ninguna diferencia respecto al castella¬
no, excepto en un solo casos la voz Carmeneíta que oí pronunciada
Carmesíta a una muchacha de Guía»

c) -2i seguida de 1-

En los imperativos con ^n seguidos de la 1^ de un pro¬
nombre de tercera persona la nasal se pronuncia normalmente al¬
veolar en una mayoría de casos: pónlo (sujs» 3,6,8,9,10,11,12),
tóala (sujs» 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12), mant órala (sujs. 1,2,3,4,
5*6,8,3,11,12), dei*le (suj. 6).

Pero al lado de esta pronunciación más corriente, halla¬
mos en ocasiones una especial en que la ^n se trata como final
de palabra:*poi^+lo. *tei^+la>oolo (sujs» 1,4,5)» tela (suj. 7).
Relacionadas con este tratamiento están sin duda las formas, más
extrañas: oólo (sujs. 2,7), mantilla (suj. 7) y dóhls (suj. 7);
nótese que los cuatro resultados aparecen en un solo sujeto, el
7, un muchacho de dieciseis años de clase popular que estudia
bachillerato.
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En el caso especial de 'denle' el tratamiento común a

la mayoría de los hablantes es la metátesis: delen (sujs. 1,2,3*
4*5»B39t10»ll,12. Sólo el 6S de habla afectada, pronuncia correc¬

tamente esta forma? denle)»

En los demás casos de encuentro de también halla¬

mos dos soluciones? la pronunciación alveolar siún litros (todos
'j

los cuestionarios) o la conservación de la velar propia de la po¬

sición final? coij los niños (sujs* 3,6,8,9), có loh niñoh (sujs.
1,2,4,3»7,10,11,12)»

d) Un caso de -n+n- -rm-

líe recogido un caso en que la ~u del imperativo seguida
del pronombre me era pronunciada como -r: mantermela (su.i. 10).
Recuérdese, para la mejor comprensión del caso, que en el espa¬

ñol tinerfeño los grupos de pronombres enclíticos son siempre
perfectamente átonos (no hay un acento aecoüdaxiw «n til enguado
pronombre)•
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17.
_ -R IMPLOSIVAS SEGUIDAS DE ASPIRACIONvrrviMP *t rt rrrrTTrmmnm ti ti a ■, % k *1 ,

Un caso especial de resultados sumamente curiosos es el

de las implosivas —n. —1. —r cuando van seguidas áe una aspirada*

a) Resultados varios del gcruno -nh-

La pronunciación más eormir del grupo —nh- es simplemen¬
te [gh] con la vocal anterior en general nasal izada. Este resul¬
tado normal del grupo es dominante en ciertas veces, como eyhi-
ládo (todos ios cuestionarios), u^ háro (todos loe sujetos, pero
el 1 y el 11 alternan e&ta pronunciación con uhnárb. eba^hólio

emba¿jhélio (sujs» 1,2,3,6,Y,8,>,10 4,3; frente a ebahnólio.II),
e^Iiálmo (sujs. 1,2,3,3,6,7,§j frente a ehnáliio 4,10; el sujeto
11 alternas erpiálmofehjaambro)t eghdto, -a^&feonto. -a (sujs. 3,
4,6,9 2,7,10; paro £hn£uyfro, -a 1,11, eriúnta 5); n§jha (sujs. 2,
3,5,6,7,3,9,10; junto a m<foina«raóhna 1,4 4 y nSxffia con aspiración
sonora 11); ffal&jjfce (aajs. 2,3,5,6,8,9; junto a faláhne. 1,4,7;
faláhe 10; faláye con JgJ sonora 11); entre 1as voces sueltas
tengo anotadas además: u^hálo (sujo, 5»3) •

En las reatantes voces este resultado ya no es dominan¬
ts > /

tes lfojhs. (sujs. 3,4,6,10; en el 9 alternando con lohna); sS^ha
(sujs* 2,5,6,8, falta respuesta del 3): gachón (sujs. 1,2,5;
faltan respuestas de 3,6,7,3,3,10); llo&^ha (sujs. 2,3,6,8, fal¬
ta respuesta del 5), berei|hóna (sujs. 2,3,7,10); Sghej^^jiie,
(su^s* 3,5,6 8), La pronunciación jj}h"| es muy rara en el caso de
narlujha (suj. 8) seguramerte por el influjo de la nasal inicial
y en don hosé (sólo practicada por el sujeto de habla f otada
rrómero 6).

Al lado do la realización gh, con aspiración sorda, ha^-
llamos en alguno ra caraos formas con sonoras, especialmente en el
3Ujeto 11 s Infiel (sujs. 3,11), bererjíiela (suj. 11), (suj.
11), igrjfea (suj. 2). La realización de este grupo de sonoras es
frecuentemente |ng] s n&rSyga (sujje* 2,6,3.0,11, en este illtimo su¬
jete alternando cor naráha). berenjena (sujs. 1.6.6»9). £ijfleL»-les
(suj. 1, junto * á^hel)» falange (suj. 11); licorera (alternando
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c°n lisoteora en el sujeto ll). Nótese que si bien la sonoriza¬
ción es muy característica del sujeto de Chiguergue numero 31,
de habla típicamente rural, también es admitida por sujetos de
habla tan cuidada y afectadamente culta como el 6» fin cuanto a

la mecánica del cambio creo que debe explicarse co¬

mo una asimilación de la aspirada al elemento velar de la f xj] 5
confróntese a ente respecto el caso aislado de do^ osé (ouj. 7)»
Un resultado excepcional derivado del grupo presenta el su¬

jeto 11 en jargón con la f xj] desnaaalizada: confróntese el re¬
sultado sárima 'zarja* propio de este mismo sujeto a que más ade¬
lanta nos referimos»

Fuera da esta esporádica, pero relativamente frecuente,
tendencia a la sonorización de la aspirada# la evolución más
ccmun del grupo tw consiste en la metátesiss la aspiración se
hace implosiva y la nasal tiene un tiempo claramente explosivo.
La realización más irecuente es j^-teT): lisóhna. -era (sujs. 1,4,
7,3*10,11; este último sujeto alterna lisolmára^lisoy:era)i na-
ráhna (sujs. 1#3,4,5#7»9)? salina (sujs. 1,4,7,9,10); Aniel (sujs.
1,4,7#10; en este último sujeto alternando ccn áiials el sujeto 1

h r J* rí
dice también ahnelíto^, Sat| Uaoriel Arcahne); falanne (sujs. 1»4,
7): lÓhna (sujs. 5*.9.11: el sujeto 9 alterna esta forma con ish-
ha): eteálmo (sujs. 4,10 y 'ehn&abro en 11 juntóla e:jp.iálmo); eh-
núnto. -a (sujs. 1,13.); ü hnáro (sujs. 1,11); mohna (sujs. 1,4);
ebahnélio (suj. II); entre xas voces sueltas he recogido además:
u hnálo (sujs. 9.11). saimón (su;i. 4). m algún que otro caso la

1 y" " """"
nasalización eo tan intensa que desaparece el elemento aspirado i

cnnúnta 'enjuta' (sujeto u)# y entre las voces sueltas ennabonár
(sujs. 4,11).

En ocasiones# la vocal pierde en cambio la nasalidad#
quedando el grupo [*hiQ : lotea (suj o. 1,7) I -^ótea (suj. ) ? doh
nosé (suj. II). Ms extraño es el resultado friinl con una implosi-
va deoneaalizaáa: oárhna (euj. 11); confróntese en seto sujeto
yargón 'zanjón', citado más arriba.

Una solución del grupo -nh- de carácter vulgar es la
pérdida de la nasal implosiva. La hemos encontrado esporádica¬
mente en varias palabras i berehéna (sujs. 4 #3), naiáha (suj.U),
áhel (suj. 10), faláhe (auj. 10). Faro sobre todo es la norma
en el caso de "don Jo sé", pioruneíado ccnunmertr do hoaé (aijs.

t c y
1.2,3,4,5,8,3,10)} es excepcional ¿or^ hese; propio de la dicción
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afectada Que caracteriza al sujeto 6 y son raras la3 formas doh

nos£ del sujeto 11 y doq ose del sujeto ?.
Conviene advertir a proposito de este grupo —nil— cómo

es muy frecuente que la resonancia nasal de la [^] , extendida
sobre el conjunto de la palabra, engendre verdaderas consonan¬

tes nasales implosivas en otras sílabas? eghunto« -a^einianto^-a^
rvenniínta (suj a. 2,7/10 1*11 5) 5 embayielio (sujs, 4,5)- En una
ocasión be registrado una análoga anticipación no ya del ele¬
mente nasal, sino del elemento aspirado: uhiiáijihel 'un áng€>l*
(suj * 2}»

Una voz que resulta necesario estudiar en este aparta¬
do, a pesar de que originariamente carezca del grupo r¡h, es 'san¬
guijuela* : Aparte de la pronunciación minoritaria tKmgihuála4 —■J 1"" ¿W ■11 "■* *—

(sujs. 2,6,9% el sujeto 6 dice también gaxjhibuéla)* y del al¬
gunas formas esporádicas, resultado de asimilaciones, disimila¬
ciones y metátesis entre y»»» ha como eoiydhéla (suj, 8, con
disimilación de g«• • h(u) )¥ yenguiñóle (suj • 11, con asi mila¬
ción de la [h] a la|g]y metátesis de la [u]), el resultado más
comón es s sa^tiihuóla^air|huéla (sujs» 1,3,4,5, 6,7 10) en que se
crea un grupo [¿h] secundario,

También aparece ocasionalmente el grupo hn en la voz

'perej il#. Pronunciada coammente nerehfl (suj fo» 1,2,3,4,3,7,6,
9,105 sólo el sujeto áe habla enfática 6 dice pereftí1), he re¬

cogido como excepción la forma oerehníl de boca del sujeto 11,
mujer de Chiguergue lingüísticamente muy vulgar. Para explicar¬
nos esta forma creo que hay que tener* en cuenta la alternancia
entre [¿ha] y [lx]en las voceo originar!;amonte con nasal y aspi¬
rada explosiva (áliel^ahnol y naráha^narahna; falálioa1ahno; ero.);
evidentemente "nasalidad* y "aspiración" tienden a combinarse
en el habla con mucha frecuencia»

b) Resultados del grupo -lh-
«g»,wa> ¿a?—tumixmitmm■i-amwoawwmmmmmmmmm mw

Dado lo infrecuente que es este grupo en interior de
palabra es lógico que no podamos presentar una tan rica gama
de .realizaciones varias como en el caso de —rh-, y° que en ge¬
neral la unión sintáctica, debido a su carácter ocasional, no

permito evoluciones tan libree» Sin embargo 3e pueden percibir
tendencias muy análogas» xDad $
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Ál lado de las formas normales el huhádo (todos los cues¬

tionarios? el Gs el huevado)« el háfo (todos los sujetos menos el
11), el habón (sujs. 2 y 3; faltan datos de 1,3,6,7,8,9), alhíbe
Y el alhíbe (sujs. 2,3$ 2,7,8), hallamos muy extendida la tenden¬
cia a realizar el gyt&po 001**0 una geminada u^^allfbe
(4,3,6 y 11| en este último sujete alternando un allibe con un

alhfbe? cfr. además el lallfbe 10: el, un hallíbe 1), el láro
(suj. 11) y en voces sueltas el-labdn (:3Ujs. 4,10,11), el-lardfn
(suj • 13.). Además de este resultado, comparable a ennaboxtár? enr&n—
M» «P«r©ce algum ves la metátesis [ bl], cfr. ellahlífce (suj. 3).
Gomo en el caso de rh, caben taiabiÓn anticipaciones del grupo:
vm, el-hallfbe (suj. 1), el-lahlfbe (suj. 3), el-lallíbe (suj.10),
tres resultados distintos pero que tienen en común la duplicación
del grupo ib-* ♦ • 11, XX • .. hX, 13.»«» 3-1 •

c) ni .t:rui)v —rli—

No he reunido suficiente información sobre este grupo,
filo tengo datos de "Virgen (de Candelaria)n t Ál lado de la pro¬

nunciación normal bírhen (sujs*. 1,4,6,7,8,11) aparece con cierta
frecuencia un resultado con párdida de la implosiva t bfhen
(cu.js. 2,3,10); como forma intermedia he registrado en una oca¬

sión bichen, con une implosiva relajada (suj. 5). ÍEambien se da
la misma dualidad de resultados en la vos fuera de cuestionario

"atarjea": Junte a atarháa (una mujer de 30 años de Guía), ata¬
ñe a. y tahea (una ¿rajen de Chiguargue de 57 años).

d) Cuadro de.conjunto sobre lo.i resultados de -nh-,-Ih.-/rí>

Por la variedad de soluciones que presentan estes gru¬

pos, creo necesario, a pesar de la exposición anterior, reunir
la totalidad d? las respuestas obtenidas en ur. cuadro de con¬

junto:
Advertencia * Dejo en blanco el resultado normal de ca¬

da grupo F J}h] , [ Ihj, [ rhj • Con el signo ¡^indico ios oa^os en
que carezco de respuesta®
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SUJETOS •» 2 «■%

-> 4 3 G 7 8 9 10 11

D0I? JOSE h h h h u a h h ha

1ÍARAEJA -ha ng -Sin -ha -ha ag -ha -ha ag Tlg^X

3ER2KJXKA Üg h h ag ng ag z&
tjoM > hu üfi. -ha ha X -ha

ZAEJA -hn -ha -ha -ha rha

ZAi*J Oh —hn X rg

AEGEL ha —blí -ha di ¿kryx n£i

LISOHJA -ha -ha X -ha -ha -ha ¿KnX^
X bít

EEJUTO =kn(—n) ...Ib) na
... UO X ...tn) -WI-B)

M01IJA -ka
/ "hn

nL

MMIIGE -hn -lili -ha h ng

EBJALLiO «ha X -hi. ^hnX^
EVANGELIO On)... Cm)... -lia

UN JARRO -Any'

ENJILLADO

ENJABONAS na aa

OH HALLO -hn -ha

UN ALJIBE OOL-.1I XXXXXX X
EL ALJIBE to... 11 01)—11 11 11 11

EL JARRO 11

EL JUZGADO

EL JABON X . 11 XXXX 11 11

EL JARDIN XXXXXXXXX 11

VIRGEN h h h
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V. LA -D IMPLOSIVA

a) La -d final

Desaparece totalmente la -d, Ejs,: paré, sé, aXmú (igual
en todos los cuestionarios). Entre las voces sueltas de los suje¬
tos 1,2,3,4,5 tenemos además los ejemploss Madrí, Caridá, Soledá,
said. bondá,
J -V *

b) El grupo -dr-

Ko he hallado vocalizaciones del tipo paire, maire. etc,
que se dan en algunas variedades del español canario seguramente
debidas a ls pronunciacién implosiva de la -d. Todos los sujetos
dicen: pádre, mádre, piédra, madrina, podrido, ladrona, ladro^.
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VI- h?, ggggyg.mm

a) Grupos nm, gn

la pronunciación arcaica y vulgar» con eliminación de la
implosiva es muy frecuente:

'columna': colúna (sujs. 1,4,5,12; el sujeto 10 no cono¬
ce esta palabra)

'calumnia': colúnia (sujs. 11,12) colúna (suj. 10)
'ignorante': inoránte (sjs. 1,2,3,4,5,10,11,12)
'repugnante, -a': repulíante, -a (1,2,3,4,5,3,10,11,12. El

sujeto 11 : me fepúna. voz suelta)
'indignado', indigno': indinádo (10), indino (1,2,4)
Ita pronunciación más culta de estos grupos consiste en iira

geminada i

Suj • 6 : colúnna. innoránte. repunnánte. indinna. dinno.
Suj • 3 : colunna, indinno.
Suj• 2 : colúnna.
Suj. 5 i indinno.
Suj. 1 : dinno.
Se destaca, por su carácter excepcional, la forma coló -

na propia del sujeto 11.

b) Grupo con labial
Lo vulgar y más común entre nuestros hablantes es aquí la

pronunciación arcaizante, con pérdida de la implosiva :
" (en) absoluto" : enasolúto (sujs. 1,10), asolúto (suj3.

3,4,5,8)^ solúto (11,12).
"observar,-ando" : oserbár (1,2,3,4,5,3,10,12) oserbándo

(11)
"obsequio" : oséquio (1,2,3,5,7,8,9,11,12)
"Concepción" : consesió^ (1,3,4,5,8,9,10,11,12)
"objeción" : ohesióij (1,6,7,8,9). Esta voz resulta desco¬

nocida para la mayoría de los hablantes (2,3,4,5,10,11,12)
"helicóptero" : elicótero (4)^ alicótero (5)n*icótero (1)
Frente a estas formas más llanas de pronunciación, te-
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nemos varias pretendidamente cultas en que persiste «n» implosiva*
Lo más frecuente es la simple sustitución de la labial implosiva
por una velar implosiva,

Suj • 6 : elicóctero. Consecsiói^. acsolúto. oc3erbár,
Suj• 9 t elicóctero, acsoIdto, ocserbár,
Suj• 8 : elicóctero.
Suj, 3 : elicóctero.
Suj • 2 i Consecsióg.,
Pero algunas veces esta velar implosiva se metatiza for¬

mando grupo con una t, o k perteneciente a la sílaba acentuada,
Suj• 2 s asolúcto.
Suj, 4 8 osécQuio,
Sujs, 7,8,11 s ohócto.
El grupo exótico jgt, de la voz eucalipto se transforma en

—st— en la totalidad de los hablantes (exceptuando el 6 que pronun

cia el grupo como kt. : eucalícto )•
Otra pronunciación del grupo aún más alejada de la corree

ciá, se da en la voz "helicópteron i licórtero ( suj, 2 ) y elicór-
tiro (suj, 10),

c) Gruño -ks-

De nuevo la pronunciación vulgar es la del español arcai¬
co con eliminación del elemento velar :

esámex| (sjB, 1,2,3,7,8,10, 11,12)
desáme^ (suj• 4)
desáme (suj.5)
esácto (todos los sujetos)

asiósj, (sujs, 1,2,3,10,11,12)
confesióij. (sujs, 8,12), Esta voz resulta desconocida pa¬

ra la inmensa mayoría de los hablantes (1,2,3,4,5,7,10,11)•
Los más cultos pronuncian correctamente la implosiva :

eesáme^ (suj, 9)
ecsáiaen (suj. 6)

j j

acsió^ (sujs, 4,6,7,8)
acsióij (sujs, 5,9)
confecsión (suj, 6)
confec sión (suj, 9)
Esta pronunciación se extiende por ultracorrección a la

sesión, que junto a la forma correcta 3esión (2,3,6,7,12), pre
senta a veces la forma secsió^ (3,9)*
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d) Grupo -kt-

La, pronunciac ion vulgar con pérdida de la implosiva es
menos frecuente que en otros casos

atuál (2,11,12) esáto (11,12)
prático (10,11,12) dótdr (1,10,11,12)
etéto (11,12) ÍSto (11,12)
perféto (12) imperfeto (12)
efetibaiaénte (V, S# de Ohio)
En el caso de -(k)tw- se produce a veces la metátesis de

la wau s autál 'actual' (1,10), autár 'actuar' (5)
Son dominantes las formas con el grupo conservado ;

esácto (1,2,3,4,5»6,7,3,9,10)
actual (3,4*5,6,7,8,9)
práctico (1,2,3,5,6,7,8,9)
prá°tico (4)
doctór (2,3,4,5,6,7,8,9)
efécto (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
récto (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

c) Grupos de tres consonantes con -s- interconsonántica

En el caso de inst- el castellano comdn admite las asimi¬

laciones -iat^ -ist: pero entre nuestros sujetos la posibilidad dia
lectal de aspirar la £ interconsonántica y de nasalizar fuertemen¬
te trae complicaciones supletorias#

Junto a ist- o i3t- s istitáto (6), istánte (6), iftruír
(2,11,12), i^titáto (1,2,3,4,9), litante (J.,2,3,8,12), se da i*H- :

i^truír y con bastante frecuencia int- : intruír (1,3,5,6,7,8,9,10)
En el caso de -bst- he hallado un solo ejemplo, que, ade¬

más se da en todos los hablantes# Es la voz "obstinado" , patina¬
do# con la significación de 'cansado'#

f) Implosivas en los grupos cultos

Resumiendo con independencia respecto a su origen los ca¬

sos de aparición de una implosiva en los grupos cultos, vemos que
la implosiva que ocurre con mayor frecuencia es la -[k] en los gru¬
pos [kt][ks][kk] (no siempre etimológicos)#

Muy interesante es la existencia de una —jgt implosiva en
el grupo fstl como resultado de los grupos de tres consonantesL ' J

£ V

* [i Y^ S
"* U T ci z
TS Vi ■ >'U'f Í7 *
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~nst- y -bat- y ocasionalmente en el grupo exótico de dos consonan¬

tes -pt- (en la voz eucalipto) visto lo extraño de la conservación
de la -s implosiva en otros casos.

Otra implosiva que también aparece con cierta frecuencia
en los grupos cultos es la -[n] en[nn*] y (nt^j (no siempre eti¬
mológicos).

Rara vez hallamos una aspirada ¿L ©n ^no si^P1*®
etimológica)•
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I. LA H- IKICIAL
n i u u i u u i

a)[hf- proveciente de ,/x/ , /ñ/ en posición inicial

En todos los hablantes he hallado, corno único resultado
de los antiguos fonemas /x/ , /j/ del español del siglo XVI, el
fonema [h-J . Bj s.:

L. Y.

Mute, hemelo, hoben, huébo , hénio, háro, hué , hugár,
háblet herg¿n«

Sin embargo, he encontrado dos excepciones;
®1 número 3 pronuncié la voz 'j si^gon' sin h-: ergán.

Este hablante, un joven conductor de Hguaguas% presenta algunos
casos de aspiración de h^ inicial, y en la voz 'jergón' sin duda
suprime la [h]</x/ por ultracorrecci<5n. El sujeto número 12 nos
ofrece otro caso de ultracorrecciÚn vacilantes emálo junto a he-
me lo, lo emúlo junto a lo heiaeloÍA; se trata de un hablante de
zona rural (Chlguergue) que tiene tendencia a aspirar las h^ ini¬
ciales; ello justifica las pronunciaciones ultracorrectas en la
voz 'gemelo'.

b) Aspiración de la antigua /h/ inicial.

El antiguo fonema /h/- del español del siglo XVI, con¬
tinúa pronunciándose aún en muchos casos de [h-] •

Existe sin embargo una serie numerosa de palabras en la
que nunca se da la asoiracián; el aptíllé» 'Hernández' ernánde s*

1 \ ' * mmmmmmmm

'herreño' eréric 5 'ñipo' ico; 'hechizar' evisár^eú^isár; 'hechi-
zo' eyíscweJÍsfso; 'hinchar' irgv¿r^irñ!sár5 'hervir' erbír o erbérs
'hembra neaueña' eiabr-íta; 'harina' arína; 'higuera' iguera. En

"

'n
las voces liijo' ího; 'hazme' á'"rae; 'hasta' á^ta, tal vez no 3e
dé ia aspiración por un fenómeno de disimilación.

En el resto de las voces del cuestionario hay, por lo
común, vacilaeián, dependiendo la presencia o ausencia ue [h] do
la menor o mayor cultura del hablante. Para mayor claridad, creo

1) De 'herreño' (esto es, "natural de la iela del Hierre/1)
he encontrado la curiosa forma beráño (suj. 10).
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conveniente hacer un cuadro esquemático con los varios reailtados

SUJETOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26

HARCA h h h h h h >»
* iL h h h h h h

HSITO h h b h h h h h h h h h h

HAKLERO h h h h h - a h - h h h h

HILA h h h h h XXXXX h h h

HALLO ^
'HALLAZGO'

- h X - h h XX h X h h

HRBEHTIHA - - - h h - h X - h
i

i*
1

h h

HALAR - - h h - - h íl h h

HOS - - -sh h - - - - h h h h

HARAPO - - h h - h - h h X
HARTO h - h - h h h

HALLAR - - - h h - - - - h - - h

HABA h - - h - - h

HACHA h - - h •ft** - - - - - - - h

HIHOJO 2) -
tatar h h h

HOTO — - - h h - h

HUIR fe - «*• h - h

HUMO h h h

HUYAMOS - - - - h XXXX h h x
HACER -

h

HIGO -
h

HAMBRE - - - ~,h - - - - - - XX
HABLAR. ^ -

1) 'Hallazgo' resulta desconocido para tocios los hablan¬
tes, exceptuando el 6 que presenta la forma alásho. Los campesi¬
nos y los pescadores usan halo» y dicen además» me cncontiá un
hálo. Esta expresión, me encontró un. halo la usan, sobre tono.
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Easts una ojeada sobre este cuadro para ver que hay cier¬
tas voces aspiradas por todos o casi todos los hablantes; algunas
ae ellas incluso por el sujeto 6, que representa el habla super—
culta de esta sona. Son los vocablos hárca. hexto. hila, hálo y
harnero» La voz hila se emplea con mucha frecuencia en expresio¬
nes como; no ten^o ni una hila 'no tengo nada'; la ora que e ,v

sin barer una hila; no a 6ícBo ni una hila 'no he hecho nada'» La

regularidad de la aspiración en hárca. heito. hila, h&Lo» harne¬
ro. se justifica por al carácter "popular11 de estas voces, ajerias
al vocabulario castellano no regional; la aspiración tradicional
no se ha visto en estos casos tan combatida por una pronunciación
"oficial" zaás correcta» Sólo el sujeto 6, de pronunciación excep-
cionalmente afectada, evita la aspiración en amero. álo, (por co¬
nocer su ortografía) y rechaza la voz hila que considera vulgar;
también el sujeto 9 de habla más culta que el resto (llegó a ser

estudiante universitario) dice arnero y no emplea hila; más cu¬

riosa es la pronunciación álo en el sujeto 3; las expresiones con

la voz hila resultan desconocidas para los sujetos 7, 8 y 10, he¬
cho que me parece un poco extraño, pues he oído infinidad de veces

este vocablo en Guía, incluso a personas de habla bastante cuida¬
da»

También queda patente en el cuadro cómo, una vez dejadas
aparte estas palabras, la presencia o ausencia de la aspiración
depende funda raentalmente en el resto de las voces del sujeto ha¬
blante de que se trata, más que del carácter de cada palabra;

Asi los sujetos de Ghiguergue de habla típicamente rural,
11, 12, 26 aspiran con mucha freeuehcia, siendo extreraada en el
26, mujer de unos treinta años que se dedica a las faenas del cam¬

po y que ha salido muy poco del pueblo (es el ánico sujeto que
aspira voces como hacer, higo)» Es de notar que la planta hinoho

la gente de La Playa para Indicar que se han encontrado un objeto
en el mar»

2) Be? esta voz he recogido del sujeto 10 la forma excep¬
cional linóho. cuya 1^ inicial debe provenir de los cacos en que
va acompañada de artículo 'el hinojo' e linóho. y corao se trata
de un sujeto sin cultura lo ha interpretado erróneamente y ha creí¬
do que se trata de la voz linóho

3) He incluido en el cuadro la voz ablar a pesar de que

ninguno de los sujetos le aspiraba, porque entre las voceo suel¬
tas he recogido la forma hablando»
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solo es pronunciada con aspiración por estas tres smjeres del pa¬
go de Chiguergue; la más culta de las tres, la 12, sabe que la
forma "correcta" de hÓ3e es pee pero no la nombra así porque en

Chiguorgue todo el inundo dice hóae; aunque no sabe leer, la suje¬
to 113 sobe que humo es uzao pero pronuncia con aspirada por la
misma rassón que su hermana dice hóse.

Otro hablante que aspira en una mayoría de casos es el
nifmero 4 - un viejo agricultor de 56 años que reside en Guía pero
nasa de ordinario todo el día en el campo - vacila entre la o y
la hóse* Temblón aspira mucho el sujeto 5, conductor de la gua¬

gua que va de Guía a la Playa San Juan y a Alcalá, que vive muy
en contacto con la población campesina de los pag03. En contras¬
te, los sujetos ciudadanos de habla ¡uás culta, 6, 9, 3, 2, nun¬

ca aspiran (es de notar que loa sujetos 6 y 9 dicen la os, no

la o*1 como la generalidad do los habientes que no aspiran esta
palabra). Aspiran alguna que otra palabra el sujeto 7 (estudian¬
te de bachiller) y el 1 (un viejo que hoy se dedica al comercio,
pero que antes trabajaba en el campo) sólo aBoira en dos voces

de uoo especialmente coloquial hedentina y harádo.
Quiero llamar la atención sobre el hecho de que en la

vos 'huir' la pronunciación más común del infinitivo es oír
(huir tínicamente en los sujetos 26, 4 y i) pero en otros tiempos
la aspiración es más frecuente: Por ejemplo, los sujetos 5, 11,
12 dicen ufr. pero húyet Infizan. El presente 'huyamos' no es co¬

nocido, sino por los sujetos 1 y 4, que dicen úi/gámo y uyámo*1 .

respectivamentef el resto de los hablantes emplea la perífrasis
básao o berso*1 a ufr, incluso el 6 que dice bárao - 3a uír«

Fuera de los cuestionarios, tengo anotadas del sujeto 20,
cuya habla es muy rural, algunas voces pronunciadas con aopira-
clón : hióde, 1 tá__h s-diendo, e{Atá 'i huára 'está ahí fuera'; y
entre las ^oees sueltas de Chios lo hága.
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II. LA -H- INTERVOCALICA
tuuunnuunui

a) - hi - proveniente de /x/, /i/ intervocálicas

El resultado de los antiguos fonemas /x/, /j/ es en po¬
sición medial h: muhár. mehór, pahár o pahóro. coher, diho (to¬
dos los cuestionarios). Pero no siempre, ya que frente a estas
voces, en que sólo he registrado la pronunciación con -h- sorda,
he encontrado algunas otras en que alterna la aspiración sorda
con el resultado sonorizados perejil (suj. 6), ígo 'hijo' (suj.
4), í&a (sujs. 11 y 12); el resto.de los hablantes dicen perehü,
iho.

En las voces, trai. traiste, escritas por el sujeto 23
(un joven de 15 años, estudiante de segundo curso de bachiller
que vive en zona rural, en una finca de La Playa), no se trata
de una perdida de la[h] del perfecto 'traje' sino de una forma
dóbil analógica traí. traiste. que es como el sujeto acentuaba
en el habla.

Entre las palabras con h proveniente de la antigua
palatal fe] hay que incluir la de peñe» Aunque la expresión más

t.

coimín es pe cádo. se usa a su lado páhe con mucha frecuencia (so-
11111

u n

bre todo por los sujetos 5» 10, 20): tráhe uno pehíto . cómase
Vj H

un pehe de^o : pero tambión; ói no ái pe cádo (suj. 5); son pe-
hito I?3fcoxl. e^o*1 pehe son párdo. junto a pencado blánco (suj. 20).
El sujeto 6 considera que páhe es vulgar, incluso me aseguró que
el no usaba tal palabra sino en la frase l buón pehe e^tá^ elc0o !
y de resto la forma pe cádo; pero luego, en la conversación, al
decirme la clase de pescado que más abunda por aquellas playas,
empleó repetidas veces pehe y pehfto. Frente al resto de los ha¬
blantes, el sujeto 12 presenta las formas excepcionales: pá^.
pepito.
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b) - lh - proveniente de /h/ intervocálica

En la mayoría de los casos se resuelve en h.

SUJETOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MALAHEITADO h h h h h
ÜU'ULU!

h
r—

h h h h h h

ZAHORI h h h h h h h h h h h

RETAHILA h h h h h - h h h h h h

VAHO h h h h h - h h - h h h

AHILADO h xxxXX h XXXXX
ZAHUMERIO - - - h h h h

AHUMADO

AHORRAR

ALMOHADA

La espiración se da con regularidad en ciertas voces

(algunas de las cuales son aspiradas incluso por el sujeto 6, de
habla superculta): malaheitádo. sahoril» junto con su femenino
sahoríla» (el sujeto 9» de habla culta, pronuncia sahori - saho-
riñas sólo el 6, de habla afectadamente correcta, vacila entre
sahorí o saori y rechaza el femenino); retahila (voz aspirada
incluso por las personas cultas, exceptuando el 6 que dice fetaí-
la); báho» (pronunciada báo por los más cultos: los sujetos 6 y
9). El termino 'ahilado' resulta desconocido para casi la tota¬
lidad de los sujetos; sólo lo usan los sujetos 1 y 7, el primero,
con el significado de 'aislado' ; el segundo, con el de 'persona

Vi Vi #

alta y delgada' y en la frase pápa ahilada 1 'papas estropeadas,
ambos lo aspiran» En cambio ninguno de los hablantes aspira en
almoada» aorár» aóro» aofóna» aumándo» Sólo el sujeto 11 vacila
en el infinitivo de esta última palabra: aumár y ahumár»

Queda intermedia la voz 'zahumerioí que es aspirada por
los sujetos de habla rural 4, 5t H» 12; mientras el resto dice
saumório.
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Entre los datos sueltos he anotado el termino ahilório
'ganas de comerá usado en la expresión: Itingo u-nahilório! (sujs,
1» 2, 3, 4» 5t 10,11, 12),

c) -a- intervocálica aspirada: - h -

Ocasionalmente hallamos una aspirada procedente de una

[ajen posición intervocálica. Los datos aquí reunidos han sido
recogidos al margen del cuestionario, en el curso de conversa¬

ciones espontáneas sostenidas entre vecinos de la localidad»
Casas Esta vos mantiene 3U -a- cuando se emplea en fra¬

ses como la cása e bilha. lacása e de mi tío» etc,, pero en el
—^—— ¡mammMmmimmmmm na " j mmmmm ^

sintagma "ca3a Fulano" se apocopa: bói a cá &aria (sujs, 4 y 10),
bói a cáh Baquíto (sujs, 1 y 8), a cáh Antónia (sujs, 5, 7, 10 y

21), a cá^ Ashelfta (sujs» 11 y 12), a cá ni ermána (suj. 12),
■

a cá'" tío (suj, 3), a cá' tu tío (suj. 2), La aspiración de la s.
se produce al quedar implosiva debido a la pérdida de la vocal
final; sólo en una ocasión oí al sujeto 4 decir a cáha haría al

4 Ll

lado del más frecuente a eá liaría, EL sintagma "ca Fulano" es

tan comán en la capital como en medios rurales.
Peseta: La pronunciación pehlta alterna con peseta: una[

i« ' L_ 1
pehlta^una peseta (suj, 1); mil pehlta^mil peslta (suj, 11);i i . . j 11111

cuátro milóne de pehlta cuatro mil peslta (un agricultor de
1 "" v1 1 c y.' — ,

Chío, de unos 55 años); do mil pehlta ^siln peslta (suj, 26),
Aceite: El sujeto 21 (una mujer del campo, de Tejina)

pronuncia siempre ahlite.
En estos dos casos, pehlta y ahlite, se trata ya de vo¬

ces en que la -s- aspirada es auténticamente intervocálica.
La aspiración de la -s- por parte del sujeto 22 en de¬

barimárse y en las voces cultas (ganado) trahumánte y ehortati¬
ba se debe evidentemente a que considera deh-, trah-, eh, pre¬

fijos separables, y mantiene la pronunciación implosiva de la
—s a pesar de la vocal inmediata.
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III. LA -41 IMPLOSIVA
Ul.HIIUIUU

Hoy día al lado de la h explosiva, procedente de los fo¬
nemas medievales /x/ , /j/ y /h/t existe una h aspirada implosiva,
que tiende a integrarse en el fonema /h/, procedente de la rela¬
jación de varias consonantes finales de sílaba*

El origen más común de esa aspiración es una -Jsj</s/,
/z/* "Tóase atrás el capítulo I de la sección B. La existencia de
la realización [s | en algunos casos en que la sibilante queda in¬
tervocálica en enlaces sintácticos indica que la -s aán no ha si¬
do totalmente integrada en el fonema /h/; sin embargo el hecho de
que domine ya en estos casos de enlace sintáctico la realización

[h], supone que el proceso de desligar las realizaciones [h] de
la -9 del fonema /a/ está muy avanzado*

Otro origen de la [hj implosiva es la aspiración de la
-r ante n^ y (sobre todo en el grupo rl). Váase el capítulo
II de la sección B* En una mayoría de casos no se ha llegado a

perder la noción de que esa [h] es una realización de la /r/ ya
que coexisten al lado de las pronunciaciones aspiradas otras en

que la ^ es fácilmente reconocible como tal:|r],[r] • Así y to¬
do formas ultracorrectas como chesne y aislo (suj. 7), frecuen¬
tes más que en el habla en la escritura denotan ya que la rea¬
lización implosiva aspirada tiende a desligarse del fonema /t¿

La [hj implosiva aparece taiubián como resultado de una
metátesis en los grupos -nh- -lh-* Váase el capítulo IV de la
sección B* Desde luego, en una mayoría de casos, la coexistencia
de otras realizaciones con [ h ] explosiva indica que el resultado
con h implosiva aún no ha pasado de ser un simple hecho de
"habla".
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I. LA OPOSICIOH 711/¡ NI

En Guía, como en la mayor parte de Tenerife (fuera de la

capital), se distinguen perfectamente estos dos fonemas: La /ll/
conserva su articulación lateral [jj y la/y/se pronuncia[y]^[y] (se¬
gún el contorno fonético), sin rehilamiento# Bjs,: lantén (los su¬

jetos 5 y 10 dicen lantén), láma, luébe, lábe, colmílo, alár, en-

hilado, g ilído^vilído, calina, bále, polo:2 yégua, £a, yunta,
vérba, ayer, máyo, ayúda, báyan (sujs# 1,2,3,4,5,6,7,8,9*10), El
sujeto 11 pronuncia correctamente todas las voces con /ll/, pero

se confunde en el solo caso da yantér 'llantén!
Hace excepción el sujeto número 12, que es yeiotas yan¬

ión, yáma, yuébe, yábe# eolmíyo, ayár, enhiyádo. viyldo, gavina,

báye, poyo, cabáyo, piyáda, yamáhlo, yo ayé, igual que yé~ua, ya,

yúnta, yérba, ayér, mayo, ayúda, báyan. No sólo no pronuncia la
11, sino que es incapaz de distinguirla de la £ cuando otros la
pronuncian# El yeísmo de este sujeto, una mujer de 67 años que

vive en Chiguergue, es forastero: Carmen María ("Cabiria") es na¬
tural de Caracas, de donde vino a los doce años de edad y sin du¬
da de allá trajo su yeísmo, el cual resulta tan extraño al habla
local que suele ser motivo de risa para sus convecinos.

Entre las voces sueltas de Guía tengo reunidas: tala,
tuála, galo, lamálo, camelo, cuyílo, lorár, cále., albcldna, téngo■■

I lili» II
^ V_ W "!)" "ju" 1 w> - V "

la máno aqueláda , y en Chía: yo me halé, alione.
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II. REALIZACIONES VARIAS DEL FONEMA /ch/
imninininii»Hiuniii*n/u»i

Existen dos clases de ch:
A

y africada medio palatal sor¬

da y [^S] africada postpalatal sorda. La mayoría de los hablantes
(sujs. It3»4#5t6>7tl0) emplea el sonido [£SJ : deíldi^sádo, moró£sot
cól£3a> c<5r£3o« alcalf3£fa« sf3iso, lnlcsár. bolcg<5rno. bi^cp^on.
f£3ico, Itaubá^co. l!sa^cár» ánlc3o. niuIc3áKSo.

Algunos sujetos usan indistintamente los dos tipos:
Sujeto 2: deadlyáda. c¿>lya« córyo, alcaydfa. eyíso. irxvár.

ylco. muyayo. ányo. junto a mor<5fso. boi?3(3rno, bi^co^s6n, ^subáh-
6 0 6 (I

CO.

Sujeto 11 y 12: inyár. y ico, junto a dendigsáda. mor<Sgsa.
cdllcsa. c<Sr£&o. arcal£3<5fa. e£síso. abo Ic3oruar o bi&3ornar. bixlco-

imi3áÍ3o. án£3o.
"JE" 1 " ■ i" nniimy ill'

Unicamente los sujetos 3 y 9 usan en todos los casos el
sonido y.

Voces sueltas de Chiguergue:
la!lsa 'el hacha', bihco£3<Sn. 1c3ico.
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I. LA.^.IHTSRVOCALICA
wtttuuj4uumn

La -d- se mantiene comunaente en toda posición; ejs*' i

compadezco: todabía; pedáao; ruédo5 módo; nudo* patudos fiadór; go-

ledóra (el sujeto 8 además de esta forma presenta golióna); mata»
1 11

durar picadéros e cupidéra: oído, caído* traído* creído* podrido*
maldesido* bramido» rauhido* &silído yilido* erido» aburído; rahá-
da* bofetada o cgyétáda* criáda* aihlkda* maháda* náda» La -d- se

^ 1 — mmm

mantiene incluso en la terminación -ado. Ejs. : lado» de di# ádo
de^dijádo• loh tehádo*1, el huhádo* soldádo. enhiládo* aihádo (el su-

o ^ " Jl"' \J 111 1 ' mmmmmmm n i 1.1

jeto 1 dice aihiádo)» morado* bloládo* recádo* secado* candado 1 la
voz esmirriado es desconocida para muchos de los hablantes (1,2,3,
7) y los que la conocen la pronuncian en formas muy varias, pero

t, T_ l,

conservando la -d- ; e miriádo (6,8,9), e "biriádo (4), e giriádo
(5), deZffliriádo (10).

Entre las voces sueltas de los sujetos 1,2,3,9 tengo ano-
V*

tadas además : terminada» comida» tóda , tenido, y el sujeto 20 :

tenido, aburído» Voces sueltas con -ado : quitado (7,8,9,10,11),j¿¡^-
turádo (10), emboleádo (20).

Pero frente a esta mayoría de casos en que la -d- se con¬

serva se dan algunos de pérdida. Los sujetos 11 y 12, junto a nume¬
rosas respuestas con -ado, pronunciaron también alguna vez -ao :

Candelaria Gómez, de 58 anos, del pago de Chiguergue (suj. 11), di¬
jo re^roidiáo 'esmirriado' (frente a lado, dendiyádo. lo tehádo* el
huhádo» soldado, enhiládo* morado* recádo. secádo. candádo* quitá-
áo). y Carmen María Gómez, de 67 años, que vino de Caracas a los 12
y vive en Chiguergue (suj. 12), candáo. e^táo* aiaedrentáo (frente a
deadlyádo* lo11 tehádo. el husgádo* soldádo. Estos sujetos 11 y 12
pierden alguna vez la —d— en otros casos que no son de la termina¬
ción -ado : Candelaria Gómez dijo comía 'comida', tó*1 'todos', (fren*

A Ví ♦

te a fraháda. bofetada* cayetáda* criáda. ai^láda* maháda* náda* rue¬

do. oído* caído* traído* creído* podrido* maldesido* bramido* yili-
do* aburído * erido* módo* patudo* nudo* picadéro, fiadór* matadura*



h
e eupidéra. gpledóra): y Carmen María : no queda ná. comía, querio.
tóaxl (frente a fraháda. creído, tenido)»

Esta pérdida de — ¡_ct"|— notada en estas mujeres de Chiguer—
gue no es excepcional; entre las voces sueltas anotadas hallo los

siguientes ejemplos s arimáo (4), remendáo11 (5), ardo (6), tronado
(V, S# Chío) y Crumersinda, de 56 año3» de Tejina (suj. 20) decía
también entra na entro (pérdida de una d intervocálica por fonéti¬
ca sintáctica), acabaíta, pareita (frente a aburído)•

En el sujeto 12 esta tendencia a la pérdida podría expli¬
carse como un venezolanismo; pero, como los sujetos 11 y 20 también
la presentan, más bien debe atribuirse a que estos tres sujetos
ejemplifican el habla más típicamente campesina pues son los únicos
sujetos encuestados que viven fuera de la capital (Chiguergue y Te¬
jina); la pérdida de la -el- parece así una tendencia característica
del habla rural, desconocida o casi desconocida del habla urbana.

Siendo considerada la pérdida de la -d- como un ruralla¬
mo, no es de extrañar la aparicián de ultracorrecciones. Frente a

la pronunciación rural -ao surgen Ehtanihládo (sujs. 1,2,3,4,5,7,
3,9,10,11,12; correctamente pronunciado sálo per el sujeto 6), ca¬

cado (sujs. 2,11,12; correcto en 1,3,4,5,6,7,3,9,10), bacalado (su¬
jetos 5,9,10,11,12; correcto en s 1,2,3,4,6,7,8)# La reacción res¬

pecto a la pérdida rural de otras -d- explica también la ultraco-
rrección Mcadéla (sujs. 11,12; correcto en : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
En cambio ffUatéo siempre aparece bajo su forma correcta).

II. ALTERNANCIA DE LOS PREFIJOS DES- Y ES-* n,%tÍY.nnnuniu.innuuunu

La pérdida de ciertas d- iniciales en voces comenzando por
des— no es un fenómeno fonético, sino morfológico : la alternancia
en el idioma entre los prefijos des- y es— explica que dialee taimen-

Ti

te surjan pronunciaciones como ea:^uesár (sujs. 1,2,3,7,10,11,12)
frente a de'^uesar en 3,4,6,8,9 » e^t11adera (suj. 7), e^camblar
(sui. 11). sarime se (V. S. Chío) y en contrapartida de mirlado (su-
jeto 10), desaminárse. desamen (suj. 4).
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lo ADIPTONGACIONES
«iiuunmm.

Hallo en hablantes populares algunos casos de adiptonga—
cién ante nasal x harapinto (sujs. l,5í en el primero alternando
con haraniénto)i audénsia, consénoia (suj. 5)* Los restantes su¬

jetos ofrecen formas diptongadas en estas vocos.

Por analogía con las formas débiles sin diptongo, algu¬
nos verbos presentan con regularidad la no diptongación de la vo¬
cal e : frégo (todos los sujetos excepto los de habla más culta,
6 v 9? también en voces sueltas : *fré£0 la lésa*. *£rfeo Xoh bá«

^ » ■' ■
so""", "frégo el piso".*ffrégo la* e cupidlra »). aprlta (todos los

sujetos).

II. REDUCCIOB DE DIPTORGOS CULTOS
■* imanuniMimiiniim

En la voz exética '•eucalipto* la reduccién es regular :

ucalisto (sujs. 1,4,5,7,8,9,10,11,12), ocalisto (suj. 3)5 sélo el
sujeto afectado 6 dice eucalícto.

Los sujetos 10,11,12 de habla muy vulgar dicen indibido
(no los restantes sujetos).

III. NEUTRALIEACIOE DE U Y G. B MAS U 0 VOCAL POSTERIOR

Es muy general la neutralizacién de las oposiciones fu]:
[ gu] :[bu] pronunciando las articulaciones con refuerzo velar : gué

so (todos los sujetos); guéle, ¿ráelo (todos los sujetos), ruébo
(sujs. 1,2,3,4,5,6,7,0,9,10,11 y también entre las voces sueltas
de Chiguergue), guérta (voces sueltas de Chiguergue), abulia (sujs
1,2,3,4,5,8,9,10,£.1,12), guiño (sujs. 1,2,4,5,7,8,9.10,11,12 y vo¬
ces sueltas de Chiguergue), guéve*1 (sujs. 2,7,10,11,12). El refuer
zo labial se da a veces, y no sélo en situaciones etimológicas co¬
mo buéyeh (sujs. 1,3,4,5,6,8,9), abulia (sujs. 6,7), 3Íno también
ocasionalmente en vez de [ u]: bulbo (sujeto 12).

La misma tendencia a la neutralizacién ocurre tras r :

blrguéla (sujs. 4,5 y voces sueltas de Chiguergue), sirgúela (sujs
4,5 y voces sueltas de Chiguergue) aparecen junto a las formas nor
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males Mruéla, siruela (sujs. 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12). Es de notar
que los sujetos 11 y 12 a pesar de su habla rural dicen siruela.
biruéla frente al resto de los hablantes de Chiguergue; el sujeto
7, a pesar de decir comúnmente siruela escribe "sirbuela".

En algunos sujetos de habla muy vulgar la neutralización
se da incluso entre y [ g | en contacto con vocal de la serie la¬
bio-velar. El sujeto 10 tiende a generalizar la consonante velar s

golbér. gomitár. vomito, gubángo♦ La forma bugángo es muy general
(sujs. 1,2,4,5,7,11,12,26). La preferencia por la labial ocurre en

buhero (sujs. 10,11,12).
Frecuentemente hallamos golér. forma amparada en esta ten¬

dencia a la generalización de una g- ante vocal velar, pero que sin
duda tiene su origen en la analogía con las formas del verbo dip¬
tongadas guéle. guélo. etc. Sólo los sujetos de cultura más eleva-

^ «'

da (6,7,9) dicen oler.

IV. EPENTESIS DE UNA YOD EN LA TERMINACION

En el caso suelto de urnia (sujs. 1,4,5,10 y 20; los res¬

tantes hablantes presentan la forma correcta úrna) se produce una

epéntesis de [i] en la terminación, análogo a lo que es frecuente
en dialectos occidentales.

7. CONVERSION DE HIATOS EN DIPTONGOS

a) Creación de diptongos crecientes ea>ea*>ia. eo>eo^io. oa>ua

En el caso de los verbos en -ear hay tendencia al diptongo
jar, sólo los sujetos de habla más culta emplean las formas también
diptongadas en -ear.

"pelear" : peliájs-peliándo (sujs. 5,10), peliár-pellándo-
peliándose (suj. 2), peliál (suj. 11, aunque sabe que es pelear),
peliando (sujs. 4,10), peleár (sujs. 6,9)«

^

"golpear" : golpiár-golpiándo (suj. 5), golpiár (suj. 11),
golpiáron (suj• 10), golpeár-golniando (suj• 2), golneár-golpio
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(suj. 4), golpear (sujs. 3,6,7,8,9,12), golpeár-golpeándo (suj. 1).
"pasear" s msiár-pasiándo (suj. 10), pasiár (más rara

vez pasear)-pasiándo (suj. 5)» pasiár (suj. 11 pero sabe que es pa¬
sear), paseár-pasiándo (sujs. 2,3,7), pasiár paseár (suj. 1). En¬
tre los sujetos de voces sueltas s pasiár-pasiándo (suj, 24).

"cacarear" : escariar (sujs. 5)» escariar (3uj. 10), ca¬
caraquear. cacariqueár (suj. 1), cacarear, cacareando (sujs. 2,3,
4,6,7,8,9). El sujeto 10 dice cacarseár.1 í!. j»

Otros datos sueltos : goli niál (suj. 10), goliniándo
(sujs. 4 y 5)? hipiándo (suj. 2) frente a ipeándo (suj. 6); chis-
piando (suj. 7); ¡neniando (suj. 7, que incluso lo escribe así ),
miniarme (suj. 24); faliádo (suj. 2); brasiándo (suj. 5); gotián¬
do (suj. 24).

Esta tendencia fonética a igualar los verbos en -ear con

los verbos en -iar lleva a la creación de una conjugación tínica, y

así, sobre el esquema pasiár-paseó. golpiár-golpeó. se crea cambidr-
-cambéo s el sujeto 2 dice, en efecto, cambéo» carabéalo 'cámbialo*;
inclusive se llega a crear la forma "culta" hipercorrecta cambeár ;

en el sujeto 7 cambialo alterna con carabeólo 'cambiarlo'.
Esta conjugación vulgar (eambiár-carabéo) aparece únicamen¬

te con el significado general de 'trocar'; pero en el sentido espe¬

cializado de trocar una moneda por otras fraccionarias de valor
equivalente se usa tan sólo la forma correcta cámbio.

Frente a una mayoría de casos en que las formas en -iar
predominan sobre las correctas en -ear, hallo varios verbos en que

-ear (pero con diptongo) es la forma exclusiva : desear (todos los
cuestionarios), empleár (todos los cuestionarios), humear: uraeár

* 1 w 1

(sujs. 10,11;6).
En los sustantivos con ea también el diptongo iá es domi-1 "

r, **

nante en la voz más usual 'real's riáis riále (sujs. 4,5»7,10,11,■ mmm*\ *

12).
En cambio en "beata" hallamos cierot predominio de las

formas más cultas en ea sbiáta (sujs. 4,5,10,11), beáta (sujs. 1,
2,3,6,7,8,9,12).

En el caso de 'teatro', por tratarse de una voz de proce¬

dencia culta esta pronunciación es exclusiva : teátro (todos los
custionarios).

La voz "idea" desde luego aparece sólo con hiato.
En "peor" el hiato eo se convierte también en diptongo eo s

peor (sujs. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10); sólo el sujeto de habla muy vul¬
gar n9 11 llega a decir piór.
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Su tuála Xa conversión del hiato oa en diptongo es común

a todos los hablantes.

i i .

b) Los hiatos ai. eí. oí

En la totalidad de los sujetos he hallado los hiatos ai,
eí. oi en caído, traído, di' traído, creído, creía, oído: también
aparece con hiato raída (suj. 6).

Sólo presentan diptongación ai> ái7 éi la voz 'malpaís'
que todos los hablantes pronuncian aaluéi*1 (incluso es sujeto 6
dice malnéis. aunque sabe que es malpaís) y en sujetos de habla^ '

Vi
muy rural 'raíees'reise (sujs. 4,5»10,11 y voce3 sueltas).j mmmam

Sobre "roldo" véase el apartado c).

c) El verbo 'roer'

El verbo "roer" presenta resultados varios :

Infinitivo s roer (sujs. 1,2,4,6,8,9,10,11,12 roél suj•
T bisílabos frente a los monosílabos roir suj. 5# ruir sujs. 3 y

11 (dudo si el acento va sobre la u o sobre la i) en esta último
sujeto alternando con el bisílabo , con -y- antihiática, ruylr.

Participio : aro ido (sujs. 1,4# 6,9,10,11,12) frente a rui¬
do (sujs. 3,5) y réido (sujs. 2) quizá debido a un cruce con "raí¬
do".

Pretérito : ruyó (suj. 5).
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