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La vibrante en el País Vasco: 
adquisición fonológica y caracterización acústica 

desde el español y desde el euskera1

Trills in the Basque Country: 
Phonological Acquisition and Acoustic Characterization from 

the perspective of Spanish and Basque

Asier romero Andonegi

Universidad del País Vasco / Euskal Herido Unibertsitatea

Resumen. En este trabajo se ha analizado el desarrollo fonológico bilingüe vasco‑español en 
relación con la adquisición de las vibrantes. El estudio de 16 niños bilingües vasco‑español de entre 
2;7 y 7;4 años, utilizando una metodología transversal, indica que en la adquisición fonológica 
del español y del vasco parece existir un menor dominio de las vibrantes en comparación con 
otras series. A su vez, se comprobó el comportamiento de las variables sociolingüísticas sexo 
y L1, las cuales no produjeron diferencias significativas. Además, se ha descrito y evaluado el 
desarrollo fonológico de estas dos consonantes para su implementación didáctica en ejercicios de 
estimulación oral en la etapa de Educación Infantil.
Palabras clave: Adquisición, Fonología, Español, Vasco, Bilingüismo, Vibrantes.

AbstRAct. This paper analyzes bilingual Basque‑Spanish phonological development in 
connection with the acquisition of trills. The results of a cross‑sectional study of 16 Basque‑
Spanish bilingual children aged 2;7 to 7;4 years seem to indicate that in the phonological 

Data de recepción: 02.11.2015  Data de aceptación: 20.04.2016.
1 Esta investigación se ha llevado a cabo gracias a la subvención del proyecto GIU 13/23.
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acquisition of Spanish and Basque the command of trills is weaker than that of other series. The 
effect of the sociolinguistic variables sex and L1 was also tested for but no significant differences 
were found across groups. Additionally, the phonological development of these two consonants is 
described and evaluated with a view to its pedagogical implementation through exercises aimed 
at oral stimulation in pre‑primary education.
Keywords: Acquisition, Phonology, Spanish, Basque, Bilingualism, Trills.

1.  INTRODUCCIÓN

Es conocido que, hasta la segunda mitad del siglo XX, los pedagogos y psicó‑
logos disfrutaron de una posición dominante en el campo de los estudios sobre el 
lenguaje infantil. Algunos filólogos y lingüistas que se adentraron en este ámbito de 
investigación subrayaron con insistencia la inexactitud que presentaban escritos de 
los autores que pertenecían a otros campos. En general, los errores se centraban en 
la escasa formación en materia fonética, tal y como señalaría Roman Jakobson: «the 
indispensable knowledge of linguistics, and especially of phonetics, is […] usually 
lacking in these writers [psychologists and pedologists], and consequenthy the value 
of their statements for the linguist is fundamentally impaired» (Jakobson, 1941: 
p. 19). Junto con Jakobson, hubo también otros autores, como Werner F. Leopold, 
que denunciaron esta pasividad de los lingüistas y la negligencia con la que los psi‑
cólogos solían abordar el estudio de la adquisición de los sonidos (Leopold, 1947). 
Sin duda, más de seis décadas después, nadie ignora que, en el transcurso de esos 
casi setenta años, la investigación sobre el lenguaje infantil ha experimentado una 
importante transformación, no sólo por la labor que los lingüistas empezaron a des‑
empeñar, sino también por el aumento entre los psicólogos del grado de sofisticación 
teórico‑metodológica en sus análisis del habla infantil.

Sin duda, un punto de inflexión lo constituyó la obra de David Ingram, que 
contenía un capítulo en el que se ofrecía al investigador diversos aspectos de la 
evolución de las destrezas fonético‑fonológicas, es decir, un panorama del desarrollo 
fonológico normal y de los estudios a él dedicados (Ingram, 1976). Lógicamente, 
desde 1976 en adelante la literatura dedicada a este aspecto de la adquisición ha 
seguido aumentando de forma paulatina. 

En la primera parte de este trabajo se repasan algunos de los estudios principales 
sobre la adquisición de la fonología de la lengua materna, tanto en situaciones mono‑
lingües como bilingües. Además, se presenta la caracterización acústica del español 
y del vasco en cuanto a la realización de las vibrantes en determinados hablantes 



La vibrante en el País Vasco: adquisición fonológica y caracterización acústica… 171

 VERBA, 2017, vol. 44: 169-194  SECCIÓN: ARTIGOS  http://dx.doi.org/10.15304/verba.44.2868 

de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante CAV). Con este propósito, dentro 
de esta primera parte comentaremos los rasgos fónicos característicos de los dos 
fonemas vibrantes en castellano y en euskera, así como la distribución que tienen. 
Posteriormente, haremos referencia a los estudios más relevantes sobre la adquisi‑
ción fonológica de la serie vibrante para el español.

En la segunda sección se presentan los objetivos y las hipótesis de trabajo (que 
se comprobarán mediante el análisis de habla en una muestra de hablantes tomados 
en la localidad de Bemeo, provincia de Bizkaia) y, en la tercera, se explica la meto‑
dología, basada en un corpus transversal de 16 niños/as bilingües vasco‑español. 
Finalmente, en la sección cuarta se resumen los resultados obtenidos y en el quinto, 
y último apartado, se recogen las conclusiones más relevantes del análisis.

1.1 Adquisición de la fonología del español y del vasco como lengua 
materna

Actualmente contamos con una notable literatura científica sobre la adquisición 
de diferentes aspectos de la lengua materna, teniendo los estudios del inglés como 
L1 como referencia hasta el momento (Karmiloff & Karmiloff‑Smith, 2001; Clark, 
2003). Sin embargo, la bibliografía centrada en el desarrollo de la adquisición de la 
fonología de la lengua materna sigue siendo escasa, debido en su mayoría a dificul‑
tades metodológicas; y ésta se circunscribe a apenas un par de décadas, incluso en el 
caso de la lengua inglesa (Demuth, 2011).

En lo que concierne a los estudios sobre la adquisición monolingüe de la fono‑
logía del español y del vasco como lengua materna, resulta necesario realizar una 
breve descripción sobre lo que hasta ahora se conoce en el ámbito de la adquisición 
en general tanto del español como de la lengua vasca.

En español se han venido realizando en este área de trabajo numerosos estudios 
sobre la adquisición de la morfología, de la sintaxis o del léxico (Siguán, 1996; 
Serra et alii, 2013). Ahora bien, los trabajos sobre la adquisición de la fonología del 
español como L1 no han tenido la misma profusión; más bien podríamos decir que 
su producción ha sido paupérrima. Tras la citada obra de Jakobson, en las décadas 
de los 70 y 80 los trabajos modernos sobre la adquisición de la lengua materna se 
centraban en la elaboración de reglas o procesos fonológicos que trataban de dar 
cuenta del desarrollo fonológico infantil o asimilación de segmentos. Si se revisa 
lo que se ha escrito para el caso concreto del español en estas dos décadas, algu‑
nos de los primeros trabajos sobre la adquisición de la fonología, que se inscriben 
bajo esta línea de trabajo, son los de Alarcos Llorach, 1968; Canellada, 1968‑1969; 
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Montes Giraldo, 1970, 1971; Macken, 1978, 1979; Macken & Barton, 1980; Eblen, 
1982; Hernández Pina, 1984; Anderson & Smith, 1987; López Valero et alii, 1989; 
González, 1989.

En España son tres los focos verdaderamente activos relativos al estudio de la 
adquisición y evolución fonético‑fonológica de los niños castellanohablantes. El de 
mayor antigüedad es el radicado en la Universitat de Barcelona, con las profesoras 
Nuria Sebastián Gallés y Laura Bosch Galcerán como figuras principales (para una 
muestra de su trabajo, cfr. Bosch, 1983a, 1983b, 2004). Otro foco es el que preside 
el profesor investigador Eliseo Diez-Itza (cfr. Diez-Itza, 1995; Diez-Itza & Martínez 
& Miranda, 2001; Diez-Itza & Martínez, 2003, 2004). El último se localiza en la 
Universidad de Sevilla, donde un grupo de investigadores lleva más de quince años 
investigando en el terreno del desarrollo fonético‑fonológico (para una muestra de 
su trabajo, cfr. Gómez Fernández, 1993, 2004, 2007; Tapia Poyato, 2003). Fuera de 
estos tres círculos, quedan las aportaciones aisladas (cfr. Miras Martínez, 1992; Pérez 
Pereira, 1996; Carballo et alii, 2000; Goldstein & Cintrón, 2001; Portillo Mayorga 
2003; Aguilar & Serra, 2003a, 2003b; Lleó, 2002, 2003, 2008, entre otros) o los estu‑
dios sobre fonología que surgen dentro de grupos de investigación que tienen intereses 
más amplios. En este contexto, podemos subrayar las investigaciones llevadas a cabo 
por el grupo Koiné en la Universidad de Santiago de Compostela bajo la dirección de 
la profesora Milagros Fernández Pérez (cfr. Fernández López, 2009, 2011).

En lo concerniente a la adquisición de la lengua vasca como lengua materna, 
los estudios se centran principalmente en dos polos. El primero remite a las investi‑
gaciones que se llevan actualmente dentro del País Vasco en el laboratorio de psico‑
lingüística Elebilab de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), y el segundo se 
sitúa en el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje (BCBL) con sede en San 
Sebastián-Donostia. En el plano internacional, merece mención aparte los trabajos 
que ha liderado el profesor Jürgen Meisel en la Universidad de Hamburgo, los de 
Pilar Larrañaga o los de Jennifer Austin. Ahora bien, aunque estos estudios suponen 
un avance en la investigación y en el conocimiento del proceso de adquisición de 
la lengua vasca como lengua materna, todos ellos se centran en el estudio del desa‑
rrollo y adquisición de la morfología y de la sintaxis, del léxico, de la pragmática 
y en el procesamiento cerebral de la lengua vasca (Idiazabal, 1991; Meisel, 1994; 
Barreña, 2001; Ezeizabarrena, 2002; Austin, 2007, 2009; Larrañaga & Guijarro‑
Fuentes, 2012, entre otros muchos)2. Por ello, en vista de los estudios descritos, 

2 Para una búsqueda de una bibliografía exhaustiva, consúltense las páginas web: http://www.elebi‑
lab.com y http://www.bcbl.eu.
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podemos aludir a la inexistencia hasta el momento de trabajos sobre la adquisición 
de la fonología del vasco como L1.

Por lo que respecta a la investigación sobre la adquisición de la fonología del 
español como lengua materna en situaciones de bilingüismo, resulta adecuado ana‑
lizar, por un lado, los factores psicolingüísticos que influyen en el proceso de adqui‑
sición de una lengua en estas situaciones, como son los factores de transferencia de 
una lengua sobre otra, la consideración de sistemas de representación fonológica 
únicos o dobles, la dificultad en la adquisición de determinados segmentos, etc. Y 
por el otro, los factores sociolingüísticos relativos a esta situación de lenguas en 
contacto, como son la dominancia de una lengua sobre otra o la frecuencia en el 
tiempo de exposición a cada lengua.

En este sentido, si se atiende a los estudios que analizan los factores sociolin‑
güísticos que inciden en la adquisición de una lengua en el área de la fonología infan‑
til, éstos son muy escasos y en su mayoría se centran en la adquisición de la variación 
fonológica en niños cuya lengua nativa es el inglés (Roberts & Labov, 1995; Roberts 
1994, 1997a, 1997b). Ahora bien, en el caso de la lengua española apenas existen 
trabajos que se hayan dedicado a estudiar este problema, pues no suele presentarse lo 
social como un parámetro relevante en el estudio de este componente (D’Introno & 
Sosa, 1986; Obediente, 1997, 1998; Fernández López, 2009; Coloma et alii, 2010). 

En cuanto a los factores psicolingüísticos mencionados, hay que señalar 
que hasta la década de los 80 se creía que los bebés poseían un único sistema de 
representación mental para todas las entradas fonológicas, independientemente 
de que dichas entradas correspondieran a una u otra lengua; a modo de ejemplo 
pueden verse los estudios de Vogel (1975) y Celce‑Murcia (1978), entre otros. 
Sin embargo, en las décadas de los 80 y 90 se empezó a hablar de dos sistemas 
de representación fonológica diferentes, es decir, un sistema de representación 
autónomo almacenado de forma independiente para cada lengua y diferenciado 
desde el principio; ejemplo de ello son los trabajos de Redlinger & Park (1980) y 
Johnson & Lancaster (1998), entre otros.

Si se rastrea la bibliografía al respecto, el estudio de la adquisición fonológica 
bilingüe del español junto con otra lengua se suele circunscribir en la mayoría de los 
casos al ámbito del contacto con el inglés o con el alemán. Algunos de los primeros 
trabajos que atestiguan un desarrollo fonológico bilingüe inglés‑español —diferen‑
ciado del monolingüe español— son los de Contreras & Saporta (1971), Schnitzer & 
Krasinski (1994), Deuchar & Clark (1996), Goldstein & Washington (2001), Bunta 
& Ingram (2007), entre otros. Los estudios centrados en el alemán se deben en casi 
su totalidad a la profesora Lleó (Lleó et alii, 1996; Kehoe & Lleó & Rakow, 2004; 



Asier Romero Andonegi174 

 VERBA, 2017, vol. 47: 169-194  SECCIÓN: ARTIGOS  http://dx.doi.org/10.15304/verba.44.2868 

Lleó, 2002, 2008, entre otros muchos). Todas estas investigaciones, tanto los estudios 
con niños bilingües en inglés como en alemán, aportan conclusiones divergentes de 
las que se deducen en los estudios sobre el desarrollo fonológico monolingüe. Sin 
embargo, en el caso de los estudios sobre la adquisición simultánea de la fonología 
de la lengua vasca y española, se encuentra un importante hueco bibliográfico en 
las dos vertientes de la situación comunicativa bilingüe, tanto en la adquisición del 
español como lengua materna, como la adquisición del vasco como lengua materna3.

Así pues, la presente investigación intenta continuar con el estudio de la adqui‑
sición fonológica bilingüe en vasco y español, basada en el contacto entre ambas 
lenguas. Para ello, se han tenido en cuenta factores psicolingüísticos que afectan al 
proceso de la adquisición fonológica bilingüe, ya que resultan fundamentales en el 
análisis los factores relativos a la propia materia fonológica del input, es decir, fac‑
tores como la frecuencia de aparición de fenómenos en la lengua meta atendiendo a 
la edad y a la lengua materna del sujeto. Así mismo, se han tenido en cuenta factores 
estrictamente lingüísticos, como por ejemplo las posiciones típicas en las que la 
vibrante simple y vibrante múltiple pueden darse en castellano y euskera.

1.2 Estudio acústico de la vibrante

Sin duda, uno de los rasgos fónicos más característicos del euskera y del espa‑
ñol es la presencia de una vibrante múltiple. Además, para el caso específico del 
español hablado en la CAV, varios lingüistas han señalado particularidades en la 
vibrante producida por determinados hablantes. Concretamente, se ha descrito que la 
consonante vibrante simple /ɾ/ tiende a realizarse en ocasiones como múltiple /r/ en 
contextos lingüísticos y bajo circunstancias sociológicas específicas.

En el español coexisten dos fonemas líquidos no laterales: la vibrante simple 
/ɾ/ y la vibrante múltiple /r/4. La diferencia fundamental entre este par de fonemas 
radica en el número de vibrantes que produce el hablante con la lengua en el paladar 
(Lipski, 1991). En el presente trabajo, por razones meramente prácticas, seguimos 
la teoría tradicional que considera ambos tipos como dos fonemas independientes: 
«the vast majority of tradicional analyses of Spanish phonology asume a priori 

3 Sin duda, una puerta hacia el futuro la constituye el trabajo de Nuria Polo (2011), analizando el 
desarrollo fonológico vasco‑español en relación con el alemán‑español.

4 En el presente estudio se emplean los símbolos /ɾ/ y /r/ del Alfabeto Fonético Internacional 
(AFI) para referirnos a la vibrante simple y a la múltiple, respectivamente: http://www.langsci.
ucl.ac.uk/ipa.
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that there are two non-lateral liquid phonemes in Spanish, a flap /r/ and a trill /rr/» 
(Hammond, 2001: p. 266).

La vibrante simple o tap5 /ɾ/ desde un punto de vista articulatorio la definiría‑
mos como vibrante simple, apicoalveolar y sonora6. La producción de este fonema 
tiene lugar mediante un rápido contacto del vértice de la lengua, generalmente en 
la zona alveolar de la cavidad bucal. Este contacto producido entre el ápice lingual 
y los alvéolos cesa rápidamente debido a la presión del aire saliente que empuja 
el ápice hacia abajo (Hammond, 2001). Desde la fonética acústica hablaríamos 
de una consonante con rasgos vocálicos, consonantes e interrupta simple (Quilis, 
1993), caracterizada por estar compuesta de dos fases: una primera fase también 
denominada cerrada, donde encontramos la oclusión, y una segunda fase donde se 
produce el elemento vocálico (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 2007). Desde 
un punto de vista ortográfico, está representada por una r en posición intervocálica 
o en posición postnuclear (Quilis, 1993). Diferentes autores coinciden en afirmar 
que podemos encontrar esta vibrante entre vocales o tras consonante (p, t, k, b, d, g, 
f) seguida de una vocal formando sílaba con ellos (Martínez Celdrán, 1984; Quilis, 
1993; D’Introno et alii, 1995).

Continuando con la vibrante múltiple o trill, podemos indicar que su modo y 
zona de articulación son muy similares a las descritas para su homóloga simple. La 
diferencia más sustancial entre ambas se halla en el número de vibraciones que se 
precisan de la lengua en la zona alveolar. En este sentido, son varios los autores que 
consideran que la vibrante múltiple tiene lugar en cuanto se produce más de una 
vibración, cuya cantidad suele constar de dos o tres (Navarro Tomás, 1967; Harris, 
1969; Lipski, 1991; Hualde, 2005). Con todo, la vibrante múltiple /r/ la podemos 
definir desde un punto de vista articulatorio como múltiple, apicoalveolar, sonora. 
Desde la fonética acústica estamos ante un sonido vocálico, consonántico e interrupto 
múltiple (Quilis, 1993), compuesto por cuatro o seis fases, siempre alternando una 
fase cerrada con una segunda fase vocálica (Martínez Celdrán & Fernández Planas, 
2007). Ortográficamente se representa por rr (Quilis, 1993). Esta consonante puede 
aparecer en posición silábica prenuclear: a principio de una palabra, en posición 
interior de palabra (precedida de l, n, o, s) y entre vocales (Martínez Celdrán, 1994; 
Quilis, 1993; Navarro Tomás, 1967; D’Introno et alii, 1995). Se caracteriza por la 

5 Empleamos tap y trill para referirnos a la vibrante simple y a la vibrante múltiple, respectivamen‑
te, siguiendo la terminología utilizada en Blecua (2001).

6 Por su parte, Harris (1967) asigna a la vibrante simple en español los rasgos de +vocálica, +con‑
sonántica, ‑obstruyente, +sonora, +coronal, +anterior, ‑estridente, +continua, ‑tensa, aunque no 
acaba de mostrar demasiada seguridad en los dos últimos casos.
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formación de dos o más interrupciones que corresponden a oclusiones del ápice de 
la lengua contra los alvéolos (Martínez Celdrán, 1997; Quilis & Fernández, 1972).

Por otra parte, en lo correspondiente a los estudios fonéticos sobre el euskera, 
se establece que la oposición entre /ɾ/ y /r/, vibrantes simple y múltiple respectiva‑
mente, es muy similar a la del castellano. La oposición entre simple y múltiple ha 
existido y es bastante frecuente en todos los dialectos del euskera, incluyendo el viz‑
caíno (Mitxelena, 1957). Ejemplos de este contraste son los sustantivos aro [ɑ’.ɾo], 
‘época’ o ‘era’, y arro [ɑ’.ro], ‘cuenca del río’. Ciertamente, en algunos dialectos del 
País Vasco Continental, esta distinción ha desaparecido, ya que el fonema /ɾ/ tiene 
además una variante fricativa sorda (Mitxelena, 1976; Txilardegi, 1980; Oñederra, 
2004; Gaminde, 2007)7. Además, en estudios de la variedad vizcaína —que es la que 
afecta a este estudio— se han registrado tres alófonos para la vibrante simple: /ɾ/ 
(simple alveolar sonora), /ɹ/ (aproximante alveolar sonora), /ɹ̝/ (aproximante frica‑
tiva sonora) (Gaminde & Romero & Legarra, 2012)8.

En cuanto a la articulación de la vibrante simple /ɾ/, homóloga en castellano, 
ésta es también ápico‑alveolar y consta igualmente de un único y breve contacto 
entre la lengua y los alvéolos (Hammond, 2001; Oñederra, 2004). Ortográficamente 
este sonido es representado como <r>, siempre que aparezca dentro de contextos 
intervocálicos o al final de palabra, que es donde este fonema puede tener lugar. El 
resto de rasgos generales señalados anteriormente para el fonema /ɾ/ en castellano 
sirven para el del euskera también, ya que se trata de la misma estructura fonológica.

Lo mismo ocurre con la vibrante múltiple, /r/, que también es apico‑alveolar, 
sonora, estando también la única diferencia con la vibrante simple en el número 
de vibraciones que se necesitan para su realización. En este caso, como sucede en 
castellano, también debería constar de tres contactos seguidos. Este sonido suele 
representarse como <rr> en posición intervocálica, y <r> cuando se encuentra a prin‑
cipio de palabra.

En general, las pautas de distribución de ambos fonemas son relativamente 
similares en ambos idiomas. Al igual que sucede en castellano, la vibrante simple no 
aparece en posición inicial de palabra —algo que sí se da en otras lenguas romances 
(Resnick, 1981). Sin embargo, existe una diferencia del euskera con el castellano en 
lo relativo a la distribución de la vibrante múltiple, y es que esta no se localiza en 

7 En las variedades de euskera que se desarrollan en las zonas de Lapurdi y Behe Nafarroa (País 
Vasco continental), nos encontramos también con realizaciones de vibrantes uvulares, como: /ʀ/, 
/ʁ/ (Michelena, 1976).

8 Hacemos mención al euskera vizcaíno ya que, como detallaremos en el siguiente apartado, los 
participantes del corpus son hablantes nativos de esta variedad.
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posición inicial de palabra excepto en préstamos no asimilados (Michelena, 1957)9. 
Finalmente, en el resto de posiciones en las que hemos señalado que la vibrante 
múltiple no tenía lugar en castellano, esto es, en arranque silábico tras obstruyente —
donde es la vibrante simple la que aparece— ni generalmente en posición implosiva, 
podríamos afirmar lo mismo para el caso del euskera. No obstante, algunos autores 
han advertido que la vibrante producida puede ser también la múltiple en cualquiera 
de estos contextos: en posición implosiva (Hualde, 1991), ante consonante o pausa 
(Michelena, 1976), cuando se añaden sufijos o declinaciones que comienzan por 
vocal a palabras que terminan en consonante vibrante (Hualde, 2005), en posición de 
coda y tras obstruyente (Ciriza, 2008), o en arranque silábico de obstruyente oclusiva 
seguida de vibrante y vocal (Merino, 2010).

2.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El objetivo principal de la presente investigación es conocer el desarrollo foné‑
tico‑fonológico de las consonantes vibrantes tanto en euskera como en español, y 
describir la cronología de secuencia de adquisición en un grupo de niños y niñas 
bilingües vasco‑español. Además, planteamos dos preguntas de investigación segui‑
das de sus respectivas hipótesis:

(1) Atendiendo a los estudios para el español, ¿qué patrón de producción tiene el 
niño en relación con las vibrantes en español y en euskera? Esperamos una evolución 
fonológica similar a la que se produce para el español, caracterizada por las dificul‑
tades articulatorias que muestra esta serie (Bosh, 2004; Fernández López, 2009). 
Lógicamente en esta caracterización fonológica se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: el repertorio o la gama de sonidos que existe en el habla del niño, el sis‑
tema de sonidos usados de forma contrastiva, la distribución de sonidos con valor 
contrastivo y la gama de estructuras de sílaba que están presentes en el habla —si 
las hubiere.

(2) ¿En qué grado se observan diferencias intergrupales en la producción de 
alófonos múltiples en cada uno de los contextos sociolingüísticos examinados? 
Esperamos una producción similar atendiendo a la L1 euskera o L1 español de 

9 Ciertos préstamos que en el original empezaban por /r/, se han acomodado al sistema fonológico 
vasco mediante una vocal protética ante la vibrante. Este proceso es apreciable en el euskera batúa 
en préstamos de otros idiomas, como es caso del prefijo latino re- [re] que ha pasado al euskera 
como erre- [ere] o arra- [ɑrɑ]. Otros ejemplos relevantes son el caso de ropa en castellano, que 
mediante la adición de la vocal epentética [ɑ], ha pasado a ser arropa [ɑropɑ] (Segura & Etxeba‑
rria, 1996).
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variantes múltiples en contextos lingüísticos #1, coda silábica (p. ej. dormir / sartu); 
#2, tras consonante obstruyente (p. ej. astronauta / trumoi) más alta entre los infor‑
mantes que tienen L1 euskera; y #3, cuando el fonema simple tiene lugar en posición 
intervocálica, ya sea entre palabras (p. ej. comer atún / elur erraldoia), ya sea dentro 
de la palabra (p. ej. loro / ura).

3. METODOLOGÍA

Una vez expuestas las preguntas de investigación e hipótesis, detallaremos la 
metodología llevada a cabo. Para ello, en primer lugar, especificamos el perfil socio‑
lingüístico de los hablantes que formaron parte de la muestra para seguidamente 
precisar las variables tenidas en cuenta. Por último, indicaremos los instrumentos 
empleados en el proceso de recogida de datos y su posterior análisis.

3.1 Muestra

Primeramente, cabe señalar que la selección se llevó a cabo a través de la técnica 
de muestreo intencionado (Silva‑Corvalán, 2001), mediante la cual se determinaron 
por adelantado tanto la cantidad aproximada de participantes como las condiciones 
que estos habían de satisfacer. Los factores a tener en cuenta fueron: (1) tener como 
lengua L1 euskera (especifícamente del dialecto vizcaíno) y español, y (2) ser nativo 
de la localidad costera de Bermeo, en la provincia de Bizkaia. Por otra parte, no 
se consideraron posibles limitaciones relativas al nivel académico ni a su estatus 
socioeconómico. En este sentido, los participantes pertenecen a una clase social 
media, con un nivel académico que varía desde el primer ciclo de Educación Infantil 
hasta el primer ciclo de Educación Primaria.

En total se obtuvo la colaboración de 16 participantes. En concreto, 8 niñas y 
8 niños de entre 2 y 7 años de edad (Tabla 1). En cuanto a la lengua materna de los 
informantes, el 50% tienen como lengua materna el vasco y han adquirido el español 
como L2 en contextos cotidianos; el 50% restante tienen como lengua materna el 
español y a su vez han adquirido el vasco como L2 dentro del sistema educativo.

Siglas que identifican al 
informante Edad Centro escolar Lengua materna

MBR [masc.] 3;08 Público L1 euskera
ALL [masc.] 3;03 Público L1 euskera
JSA [masc.] 4;07 Concertado L1 castellano
IEA [masc.] 5;09 Concertado L1 castellano
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IRA [masc.] 5;04 Concertado L1 euskera
XLK [masc.] 6;09 Concertado L1 castellano
EGF [masc.] 7;03 Público L1 euskera
ARA [masc.] 7;08 Público L1 castellano
SPB [fem.] 2;07 Concertado L1 euskera
ELB [fem.] 3;03 Concertado L1 euskera
MAK [fem.] 4;02 Público L1 euskera
ERC [fem.] 4;05 Concertado L1 castellano
LBG [fem.] 5;09 Público L1 euskera
ILB [fem.] 6;02 Público L1 castellano
ARL [fem.] 6;05 Concertado L1 castellano
RBB [fem.] 7;11 Concertado L1 castellano

Tabla 1: Datos de los informantes

3.2 Variables

En cuanto a las variables que se tomaron en consideración, en primer lugar se 
atendió a los factores estrictamente lingüísticos, atendiendo a las tres posiciones 
típicas en las que la vibrante simple puede darse en castellano o en euskera. Estas 
posiciones son: #1, la vibrante en coda silábica (p. ej. parque / ilargia); #2, entre con‑
sonante obstruyente y vocal (p. ej. frontón / trena); y #3, en posición intervocálica o 
interior de palabra (p. ej. sirena / madaria). Así mismo, para determinar la produc‑
ción total de la variable de resultado analizada, que no fue otra que la producción del 
alófono multiple en estos contextos, se contempló el conjunto de las posiciones #1 y 
#2, en las que la literatura científica ha documentado este alófono.

Por otro lado, atendiendo a las variables predictoras de tipo psicolingüístico, se 
han tenido en cuenta: la edad de los participantes y su lengua materna.

3.3 Instrumentos de recogida y análisis de datos

Desde el punto de vista metodológico, se han utilizado tres instrumentos para 
la obtención de la muestra de lenguaje sobre el cual puedan realizarse los aná‑
lisis. En primer lugar, con los informantes de entre 2 y 5 años se recurrió a dos 
tareas: una muestra de lenguaje espontáneo a partir de una situación informal de 
juego, intentando mantener un diálogo continuo con el niño, y la descripción de 
unas láminas mudas en las que se presentan situaciones de la vida ordinaria con 
distintos objetos, personajes y acciones representadas10. En la primera tarea, hay que 
señalar que en ningún caso se ha fijado con anterioridad a las sesiones un estricto 

10 Las viñetas corresponden al trabajo de Bosh (2004).
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patrón organizativo de las actividades a realizar. Con esta actitud flexible se buscaba 
establecer una interacción dinámica, abierta y, en cierto modo, libre. Este tipo de 
investigaciones en niños imposibilita una rígida planificación de las sesiones, pero 
además nos parecía conveniente e interesante otorgar, en cierto modo, la iniciativa 
a los propios informantes. Se pretendía que las actividades no apareciesen como 
una acción de forzoso cumplimiento, sino que se percibiesen como algo opcional y 
habitual. Así, se narraban cuentos, se jugaba con objetos familiares para los niños 
verbalizando sus acciones, se daba de comer… Bajo esta diversidad de actividades 
había una línea común: siempre se intentaba mantener un diálogo con el niño, tal 
como se hace normalmente en situaciones cotidianas de interacción. En la segunda 
tarea, las láminas se mostraron a través de la pantalla del ordenador, es decir, las 
láminas fueron digitalizadas y presentadas a través de un visor de imágenes. La 
secuenciación utilizada fue la que metodológicamente define y presenta Bosh (2004) 
en su investigación.

Para la codificación de los datos del corpus se ha optado por el sistema 
CHILDES, utilizando el formato de transcripción CHAT (MacWhinney, 1991). A 
modo de ejemplo se presenta un fragmento de transcripción mediante el formato de 
transcripción CHAT:

Grabación: HAURNET_13
Participantes: ARL (niño), SPB (niña), ARA (adulto)
Edad: ARL, 7 años y dos meses y SPB, 3 años y cuatro meses
*ARA: venga dime que ves aquí Saioa.
%act: SPB ha cogido un muñeco del suelo.
*ARL: yo veo un mursiélago.
%par: mursiélago = murciélago $PHO.
*ARA: ¿estás seguro?
*SPB: /kokodíloa da/
%par: kokodílo = cocodrilo $PHO.

En segundo lugar, con los informantes de entre 5 y 7 años se empleó un lis‑
tado de 44 imágenes en los que cada uno de los participantes tenía que identificar y 
producir su contenido en español y en euskera (Figura 1). Las imagenes contenían 
un total de 16 vibrantes en posición de coda silábica, 18 precedidas por consonante 
obstruyente y 10 en posición intervocálica. Lógicamente, estos números variaron 
ligeramente en algunos casos en que los hablantes repitieron o alteraron algunas 
de las palabras clave utilizadas en el corpus. En lo relativo a la familiaridad de los 
hablantes del corpus con las palabras seleccionadas, en la medida de lo posible se 
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trató de elegir palabras usuales de la vida cotidiana. Con todo, la categoría que más 
abunda entre las palabras del listado es el sustantivo, con un total de veintinueve 
casos, seguido del verbo con once casos y finalmente el adjetivo, con cuatro casos.

Figura 1: Algunas de las imágenes utilizadas para la identificación de vibrantes.

En las transcripciones y grabaciones se encontró un total de 1652 vibrantes en 
estas posiciones, de las que 653 se localizaron en coda silábica, 501 eran vibrantes pre‑
cedidas por consonante obstruyente y 498 se encontraban en posición intervocálica.

Todas las grabaciones se hicieron en el entorno natural de los informantes entre 
los meses de mayo y junio de 2015. Para llevar a cabo las grabaciones se utilizó el 
aparato Zoom Hn4. Una vez obtenidas las grabaciones para la transcripción, etique‑
tación y análisis de los mismos se utilizó el programa Praat (Boersma eta Weenink, 

Figura 2. Oscilograma del alófono múltiple en la palabra frontón
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2009). A modo de ejemplo se muestra un oscilograma y un espectrograma tomado de 
los ejemplos del corpus en los que gráficamente puede distinguirse el tipo de vibrante 
producida en cada caso (Figuras 2 y 3). La Figura 2 corresponde a una realización de 
la vibrante múltiple [r] por un informante de 7 años para la palabra ‘frontón’.

4.  RESULTADOS

En el presente apartado expondremos los resultados obtenidos de acuerdo con 
las preguntas de investigación e hipótesis planteadas. Comenzando por la primera 
pregunta, ¿qué patrón de producción tiene el niño en relación con las vibrantes en 
español y en euskera?, en el examen se han tomado en consideración los fonemas /ɾ/ 
y /r/, y el archifonema /R/. Las frecuencias absolutas que describen los usos espera‑
dos y los usos reales de estas tres unidades son las siguientes:

/ɾ/ /r/ /R/
Usos esperados Usos reales Usos esperados Usos reales Usos esperados Usos reales

2 13 5 7 4 12 5
3 56 48 23 18 24 13
4 78 73 21 20 16 15
5 116 109 43 42 40 38

Tabla 2. Frecuencias absolutas de uso en los fonemas y en el archifonema 
de la serie vibrante en español

Figura 3. Espectograma de la palabra frontón
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/ɾ/ /r/ /R/
Usos esperados Usos reales Usos esperados Usos reales Usos esperados Usos reales

2 12 6 6 3 12 4
3 25 24 9 9 24 13
4 13 10 3 3 16 13
5 21 20 8 7 29 27

Tabla 3. Frecuencias absolutas de uso en los fonemas y en el archifonema 
de la serie vibrante en euskera

Las cifras contenidas en los cuadros nos suscitan una primera reflexión referida 
al menor dominio de las vibrantes en comparación con otras series en ambas lenguas. 
Estamos ante el grupo que transmite como imagen de conjunto un menor grado de 
desarrollo durante toda la etapa estudiada. Claramente podemos vincular la edad de 
los informantes con una paulatina reducción de usos peculiares. Lógicamente, esto 
no significa que alcanzados los cinco años de edad el ajuste sea tan elevado como el 
observado al examinar otras series. Hay un progreso, pero éste no consigue situar a 
las vibrantes al mismo nivel que las demás unidades. Los datos de los cuadros tam‑
bién permiten vislumbrar una escala en la que el archifonema se sitúa como el ele‑
mento de menor ajuste. Esta tendencia se observa en las frecuencias relativas. Como 
tendencia general se confirma el incremento del grado de ajuste en la etapa posterior 
a los tres años. Ahora bien, este progreso no significa que se logre un amplio dominio 
de las unidades vibrantes.

/ɾ/ /r/ /R/
Margen anterior

simple
Margen anterior

compuesto Sílaba inicial Sílaba no inicial Margen posterior

2 76,6 14,32 41,87 42,51 26,86
3 92,83 54,65 95,73 72 72,45

Tabla 4. Porcentajes de usos ajustados al modelo del estado adquisitivo final
en las diferentes atapas para el español

/ɾ/ /r/ /R/
Margen anterior

simple
Margen anterior

compuesto Sílaba inicial Sílaba no inicial Margen posterior

2 67,23 12,34 42,8 55,82 30,52
3 92,23 54,76 91 74,91 79,9

Tabla 5. Porcentajes de usos ajustados al modelo del estado adquisitivo final
en las diferentes etapas para el euskera
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En estos resultados se vislumbra un ajuste de la etapa inicial que no supera la 
cifra del 50%. El paso del tiempo eleva estos resultados hasta porcentajes próximos 
al 60% y 75%. A este comportamiento se acomodan la vibrante simple en el margen 
anterior compuesto, el archifonema y la vibrante múltiple en sílaba inicial y no ini‑
cial. En la posición de margen anterior simple los índices de ajuste son más elevados 
desde edades tempranas. Los resultados de este estudio sólo pueden contrastarse con 
otros estudios para el español (González, 1989; Miras, 1992; Blecua, 2001; Bosh, 
2004), coincidiendo con esta descripción en la que las vibrantes que forman parte 
de un margen anterior compuesto suelen mostrarse como aquellas que poseen un 
menor grado de ajuste. En lo concerniente al euskera se observa un comportamiento 
muy similar al que se produce para el español: retraso en el dominio en las vibrantes 
que forman parte de un margen anterior compuesto y del archifonema en margen 
posterior. Entre las unidades con menor desajuste se encuentra la vibrante múltiple. 
Así, a partir de los tres años los perfiles trazados muestran que las cifras de ajuste en 
la sílaba inicial son mayores que en las restantes posiciones.

A la segunda pregunta, ¿en qué grado se observan diferencias intergrupales en 
la producción de alófonos múltiples en cada uno de los contextos sociolingüísticos 
examinados?, en la Tabla 6 se exponen los resultados por contexto lingüístico, por 
sexo —mujeres (M) y hombres (H)— y por lengua materna.

Contexto lingüístico L1 euskera L1 español
Sexo M (n = 2) N (n = 2) M (n = 2) N (n = 2)
#1 En coda 5/16 (31,25%) 6/16 (37,5%) 5/16 (31,25%) 7/16 (43,75)
#2 Tras obstruyente 6/18 (33,33%) 8/18 (44,44%) 7/18 (38,88%) 6/18 (33,33%)
#1 + #2 11/34 (32,35%) 14/34 (41,17%) 12/34 (35,29%) 13/34 (38,23%)
#3 Intervocálica 1/10 (10%) 2/10 (20%) 2/10 (20%) 3/10 (30%)
Total grupo 13/44 (29,54%) 16/44 (36,36%) 14/44 (31,81%) 16/44 (36,36%)

Tabla 6. Resultados según contexto lingüístico, posición de la vibrante 
y lengua materna para el ciclo 5‑7 años

Como puede observarse en la Tabla 6, los porcentajes de los hablantes regis‑
trados son muy similares en todas y cada una de las posiciones (a excepción de 
posición silábica), en ambos sexos y atendiendo a la lengua materna (L1). Los 
datos obtenidos fueron analizados estadísticamente con el programa SPSS en su 
versión 22.0. Para determinar la significación del análisis estadístico se ha utilizado 
la prueba t-student con el objetivo de comparar las medias entre los participantes en 
cada uno de los contextos lingüísticos, y estudiándose por separado los resultados 
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según la lengua materna. Se estableció como nivel de significación para todo valor 
de probabilidad igual o menor que 0.05. 

Por tanto, en lo relativo al contexto lingüístico #1, la diferencia no fue estadísti‑
camente significativa (p > .05). En el contexto lingüístico #2, los resultados siguieron 
esta tendencia, no mostrando diferencias estadísticamente significativas (p > .05). 
Como era de esperar, tampoco se encontraron diferencias significativas en el contexto 
lingüístico #3, posición intervocálica (p > .05). De cualquier forma, tenemos que 
señalar que todas las variantes múltiples en esta posición corresponden a secuencias 
de vibrante en posición final de palabra precedido por un vocablo que comienza por 
vocal, no produciéndose nunca este fenómeno dentro de una misma palabra.

5.  CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

En este trabajo presentamos los resultados de dicha prueba estadística, teniendo 
en cuenta también la influencia de dos variables independientes en la evolución y 
distinción de las vibrantes planteadas: la lengua materna, la edad y el sexo de los 
informantes de la muestra.

Entre los resultados podemos destacar:
a) En lo relativo a la adquisición de esta serie, hay que señalar el importante 

desajuste que presenta la vibrante simple en la posición de margen ante‑
rior compuesto. Por lo que respecta al grado de dominio se produce una 
coincidencia en ambas lenguas, en el extremo que marca el mayor ajuste 
está la vibrante simple que se localiza en el margen anterior simple; a con‑
tinuación se sitúan las vibrantes múltiples y el archifonema; cierra la escala 
la vibrante simple en posición de margen anterior compuesto. Así mismo 
el paso del tiempo nos permite distinguir un avance general en el grado 
de dominio. Finalmente, al examinar las fases de desarrollo hemos com‑
probado la destacada aparición de la omisión entre las singularidades que 
afectan a la vibrante simple y al archifonema.

b) Una evolución fonológica de estas consonantes en castellano similar a las 
constatadas en otras investigaciones (Hernández-Pina, 1984; Díez-Itza, 
1995; Bosh, 2004; Fernández López, 2009). 

c) La realización de una descripción del desarrollo fonológico de estas dos 
consonantes en vasco, y por perfiles de edad, atendiendo a las variables 
que se han descrito. Como cabe esperar, estos resultados primeros necesi‑
tan de corpus más amplios y estudios longitudinales para ser confirmados, 
además de la realización de análisis cuantitativos. Ahora bien, el estudio 
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realizado parece apuntar ya hacia unas conclusiones provisionales: retraso 
en el dominio en las vibrantes que forman parte de un margen anterior com‑
puesto y del archifonema en margen posterior.

d) La detección en el castellano de un alófono múltiple [r] para la vibrante 
simple [ɾ] concretamente en las posiciones de coda silábica y también en el 
arranque cuando le precede una consonante obstruyente.

e) Se han localizado aunque en porcentajes mínimos, casos de variantes 
múltiples en contextos de posición intervocálica. Este alófono múltiple se 
produce por la tendencia de estos hablantes a pronunciar múltiples en coda 
silábica. A este respecto ya señala Polo (2011) que el mayor número de 
codas en vasco, y quizás la mayor diversidad de segmentos, influye en la 
producción de las codas en español.

f) Esta relación del alófono múltiple se produce, independientemente, en los 
dos contextos de L1 vasco o L1 español.

En cuanto a las limitaciones que presenta el estudio y que pueden interpretarse 
como líneas de investigación futuras, cabe destacar varias. En primer lugar, sería 
necesario aumentar la muestra de investigación con más participantes y añadiendo 
otras localidades del País Vasco con otras realidades sociolingüísticas. Además, 
podría incluirse otro grupo de participantes pero hablantes monolingües de caste‑
llano. Los resultados podrían compararse con los obtenidos aquí para los Grupo de 
L1 euskera y L1 castellano, y de esta forma comprobar en qué grado han sido afec‑
tados por el entorno y hasta qué punto este factor es o no significativo. En segundo 
lugar, se podría ampliar el estudio a la producción de la vibrante en otros contextos 
diferentes a los trabajados en esta investigación, y evaluar en su conjunto y en cada 
grupo de edad, la producción de forma correcta de los distintos segmentos según 
la posición silábica que ocupan dentro de la palabra y que permitiría distinguir por 
segmentos de edad la evolución en el grado de dominio e identificar los distintos 
patrones de posible trastorno fonológico. 
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