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Resumen 

En las regiones bilingües se suelen producir interferencias lingüísticas, siendo estas el 

objeto de estudio del presente trabajo. El territorio bilingüe sobre el que se ha centrado el 

trabajo es Mallorca, por la convivencia entre castellano y la variante dialectal del catalán 

propia de la región. Para este trabajo se ha realizado un experimento de fonética 

acústica. Para ello se usaron seis informantes masculinos residentes en Mallorca, de 

entre 20 y 25 años, dos de ellos con L1 castellano y los otros cuatro con L1 catalán. Se 

analizó qué realizaciones fonéticas producían al hacer pausas plenas. Para ello se 

utilizaron grabaciones de habla espontánea en castellano, a partir de las cuales se 

estudiaron de forma más exhaustiva los sonidos vocálicos [e], siendo este el sonido 

esperado del castellano para las pausas plenas; y [ə], específico del catalán. De este 

modo, se esperaba encontrar que los hablantes con L1 catalán realizaran transferencias 

lingüísticas al hablar en castellano, es decir, que mantuvieran el sonido [ə]. Tras realizar 

el experimento se encontró que los hablantes realizaban transferencias lingüísticas en los 

dos sentidos, es decir, se observó que los hablantes con L1 castellano producían en 

algunos momentos el sonido [ə], y que los hablantes con L1 catalán producían 

indistintamente los dos sonidos estudiados.  
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1. Introducción 

El bilingüismo es definido por Moreno Fernández (1998, p. 207) como “la 

coexistencia de dos lenguas en un mismo territorio”. Teniendo en cuenta esto, se define 

a las personas bilingües como aquellas que tienen la capacidad de comunicarse en dos o 

más lenguas (Harding y Riley, 1998, p. 45). La lengua materna de los hablantes se 

denomina L1, mientras que la lengua que adquieren más adelante es llamada L2. En 

ocasiones, estas personas bilingües pueden realizar lo que se conoce como  

transferencias o interferencias lingüísticas. Estas consisten en usar estructuras propias de 

una lengua al hablar en otra lengua (Appel y Muysken, 1996, p. 123). Los hablantes, al 

estar en contacto con ambas lenguas, pueden realizar transferencias, ya sean fonéticas, 

léxicas, morfológicas o sintácticas. Normalmente estas interferencias se producen 

cuando un hablante con una L1 copia las estructuras o palabras de esta cuando habla en 

otra lengua, pero también se puede dar en la otra dirección (Appel y Muysken, 1996, p. 

229). Por este motivo estas zonas son un objeto de estudio interesante para 

investigaciones lingüísticas.  

En el territorio español existen varias regiones en las que coexisten distintas lenguas 

oficiales. En este estudio interesa, concretamente, el caso de Mallorca por la situación de 

contacto entre el castellano y el catalán, en concreto el dialecto mallorquín
1
.  

Las pausas plenas, objeto de estudio del presente trabajo, son sonidos que emiten los 

hablantes mientras organizan mentalmente las ideas que van a exponer, de esta forma, 

pueden mantener el turno de palabra y evitan posibles interrupciones. Para las pausas 

plenas en castellano se suele utilizar la consonante nasal bilabial [m] o la vocal palatal 

media [e] (Machuca, 2018, p. 83), mientras que en catalán suele utilizarse la vocal media 

central [ə] (Cicres, 2014, p. 374). 

Los objetivos de este trabajo son analizar el tipo de sonido que producen los 

hablantes de español con L1 castellano y L1 catalán para realizar pausas plenas. De este 

modo, se pretende observar las posibles diferencias que se puedan encontrar entre los 

                                                 
1
 Se utilizarán los términos castellano y catalán para referirse al castellano hablado en Mallorca y el 

dialecto mallorquín, respectivamente. 
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dos grupos de hablantes y, más concretamente, se analizarán los sonidos vocálicos para 

examinar si la L1 de los hablantes condiciona o no el tipo de sonido que producen. Este 

es un tema sobre el que no se han realizado muchos estudios, por lo que la información 

que encontramos es poca y, en general, está enfocada a la Enseñanza del Español como 

Lengua Extranjera (ELE), como es el caso del trabajo de Arenas (2012). Algunos 

trabajos sobre esta cuestión son el realizado por Machuca (2018), o el de Gil, Lahoz-

Bengoechea y Villa (2017).  

Atendiendo a estas cuestiones se analizará si los hablantes con L1 catalán mantienen 

la vocal [ə] al realizar pausas sonoras cuando hablan en castellano o si, por el contrario, 

se adaptan a la pronunciación castellana [e]. La hipótesis que se maneja es que los 

catalanohablantes utilizan el sonido [ə] para las pausas plenas, incluso cuando hablan en 

castellano. En cambio, los castellanohablantes mantienen el sonido [e], propio del 

castellano, al realizar las pausas sonoras. Por tanto, se deduce que se producirá una 

transferencia lingüística en un solo sentido.  

A continuación, se hará una revisión bibliográfica, seguida de una descripción del 

método de trabajo utilizado para la recogida de datos. Después se analizarán los 

resultados, se hará una interpretación de estos y, finalmente, se expondrán las 

conclusiones obtenidas.  

 

 

 

2. Estado de la cuestión 

 

2.1. Las pausas plenas 

En este trabajo se analizan las pausas plenas (o pausas sonoras), que son aquellas con 

las que los hablantes interrumpen su discurso, produciendo ciertos sonidos (vocálicos o 

consonánticos) sin carga léxica. Se suelen interpretar estas pausas como un mecanismo 
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para mantener el turno de palabra
2
 mientras se organizan las ideas que van a exponerse 

(Arenas, 2012, p. 25).  

Pueden ser de tres tipos: consonánticas  (habitualmente la consonante nasal bilabial 

[m]);  vocálicas; o mixtas, es decir, una combinación de un sonido vocálico y uno 

consonántico (Vigara Tauste, 1992, p. 244). En castellano, la vocal utilizada para las 

pausas plenas es la [e] (Machuca, 2018, p. 83). Sin embargo, en catalán, la vocal 

utilizada es la [ə] (Cicres, 2014, p. 374).  

 

2.2. Las propiedades fonéticas de los elementos que pueden constituir pausas plenas 

 

Como se ha comentado en el punto anterior, la consonante [m] puede actuar como 

pausa plena. Al igual que las vocales, las consonantes nasales tienen una estructura 

formántica, es decir, presentan formantes en el espectrograma, aunque con una 

intensidad menor que en el caso de las vocales. Para diferenciar las consonantes nasales 

es necesario mirar el valor del segundo formante, que en el caso de la [m] se sitúa entre 

1000 Hz y 1100 Hz. 

Asimismo, también se ha mencionado que las vocales que suelen funcionar como 

pausas plenas en español y en mallorquín son [e] y [ə], respectivamente. Antes de 

seguir, es imprescindible entender cuáles son sus características articulatorias y 

acústicas. Así pues, se van a presentar sus rasgos primero en el caso del español y, en 

segundo lugar, en el del mallorquín. 

En español, la vocal [e] es una vocal palatal (o anterior) media. Las vocales del 

español se organizan en base a dos parámetros, por una parte, el punto de articulación y 

el grado de abertura. Ambas características hacen referencia a la posición de la lengua, el 

punto de articulación se refiere a la “zona donde los órganos articulatorios se aproximan 

o entran en contacto con la finalidad de cerrar o estrechar el canal bucal” (Hidalgo y 

Quilis, 2002, p. 79), y está asociado al segundo formante (F2). El grado de abertura se 

                                                 
2
 Otro recurso que utilizan los hablantes con este mismo propósito son los alargamientos,. Estos consisten 

en mantener en el tiempo un sonido de una palabra y, por tanto, dependen de la palabra sobre la que se 

realiza este fenómeno. Por este motivo, no se van a tener en cuenta.  
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refiere a la corriente que se produce por el grado de abertura o el cierre de los órganos 

articulatorios, y está asociado al primer formante (F1). En el caso de la [e] se trata de 

una vocal palatal media, lo que quiere decir que la boca tiene un grado de abertura 

medio y la lengua está muy próxima a la zona del paladar. La vocal [e] en español tiene 

una frecuencia prototípica de 457 Hz para F1, y de 1926 Hz para F2 (Martínez Celdrán, 

2007, p. 175). En catalán, tiene unos valores de 489 Hz para F1 y 1905 Hz para F2 

(Recasens, 2014, p. 21) 

Por su parte,  [ə], es una vocal media central. Por tanto, el grado de abertura es medio, 

al igual que [e], por lo que ambos sonidos tendrán una frecuencia de F1 similar, pero el 

grado de articulación es central, es decir, que la lengua se sitúa en el centro de la cavidad 

bucal, por lo que la frecuencia de F2 será más baja. Acústicamente, presenta el  F1 a 563 

Hz y el F2 a 1393 Hz (Recasens, 2014, p. 21). Por tanto, la vocal [ə] es más abierta y 

más posterior que [e]. 

 

 

 

3. Diseño experimental 

 

En este experimento de fonética acústica se han efectuado grabaciones de habla 

espontánea seis hablantes de español. Estas grabaciones consisten en conversaciones 

espontáneas sobre temas cotidianos en un registro informal entre una entrevistadora y el 

locutor. Su duración es de aproximadamente 50 minutos. Todas ellas pertenecen al 

corpus Grabaciones de Habla Espontánea en Catalán y Español de Mallorca 

(GHECEM) y se realizaron con una grabadora Olympus LS-12 en el Laboratorio del 

Departamento de Filología Española de la Universitat de les Illes Balears. 

Los seis locutores eran hombres, de un rango de edad de 20 a 25 años (  ̅ = 21.83,  sd 

= 0.41)
3
, dos de ellos con L1 castellano y los otros cuatro con L1 catalán, concretamente 

el dialecto mallorquín. Para determinar cuál era su lengua dominante, los locutores 

                                                 
3
 La media de edad de los hablantes es de 21.83 años y la desviación estándar de 0.41. 
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realizaron el cuestionario Bilingual Language Profile (Birdson, Gertken y Amengual 

2012). 

Se han localizado y analizado todas las pausas sonoras de estas grabaciones: en total 

se han obtenido 224 resultados de pausas sonoras, distribuidos por informante como 

puede observarse en la tabla 1. Al analizar las grabaciones se encontró una gran 

desigualdad en cuanto al número de pausas plenas realizadas por los castellanohablantes 

y los catalanohablantes, por lo que se decidió analizar más locutores del segundo tipo 

para que el número de casos analizados fuera más equitativo.  

 

Hablante L1 Sonido 

Consonante Vocal Mixto Total  

H3 Castellano 1 5 0 6 

H4 Castellano 31 39 57 127 

H6 Catalán 1 4 2 7 

H8 Catalán 8 37 15 60 

H9 Catalán 4 4 3 11 

H12 Catalán 2 11 0 13 

 

Tabla 1. Resultados obtenidos para cada hablante y tipo de sonido producido. 

 

Se han tenido en cuenta diversas variables. La independiente es la L1 de los 

locutores, mientras que la dependiente ha sido el tipo de pausa plena (consonante nasal, 

sonido vocálico o mixta; es decir, combinación de vocal y consonante). En el caso de 

que la pausa plena fuera vocálica, se han tomado en consideración dos variables más: su 

grado de abertura (frecuencia de F1) y su punto de articulación (F2) para determinar 

exactamente qué vocal se produce. De esta forma se podrá averiguar si los hablantes 

realizan el sonido característico de su L1 o si, por el contrario, se observan interferencias 

lingüísticas entre las dos lenguas. 
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Los casos obtenidos se han analizado acústicamente con el programa Praat (versión 

6.0.39), a partir de oscilogramas y espectrogramas. Una vez hecho esto, los datos se han 

procesado estadísticamente con el programa IBM SPSS (versión 27). Los datos 

cualitativos (tipo de sonido) se han analizado mediante tablas de contingencia para 

relacionar las variables y la prueba de chi-cuadrado para determinar si hay o no relación 

entre las variables. Al obtener un resultado menor de 0.05 se ha determinado que las 

variables sí que están relacionadas. A continuación se ha realizado la prueba V de 

Cramer para establecer si la relación entre las variables es robusta o no. Además, se han 

analizado los residuos tipificados corregidos (AR) para ver de qué forma influye la L1 

de los hablantes en el tipo de realización. En lo que respecta a los datos cuantitativos 

(frecuencia de F1 y F2), se ha realizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov para 

determinar si los casos siguen una distribución normal o no. Al haber obtenido una 

significación mayor de 0.05 en todos los casos, se ha concluido que siguen una 

distribución no normal y, por lo tanto, se ha realizado la prueba de U de Mann-Whitney. 

 

 

 

4. Resultados  

 

4.1 El tipo de realización fonética 

4.1.1 Descripción general 

En los 224 casos de pausas plenas obtenidas, se han podido hallar diversas 

realizaciones fonéticas (Gráfico 1): en primer lugar, se dan casos en que la pausa plena 

se corresponde con una consonante nasal (20.98 %). En estos casos, acústicamente, 

aparece en el espectrograma como se ve en la Imagen 1. En segundo lugar, se dan casos 

(un 21.43 %) en que la realización es una vocal [e] (Imagen 2): se aprecia cómo el 

primer formante está entre 497 Hz y 606 Hz, y F2 entre 1890 Hz y 1986 Hz en el caso 

de los castellanohablantes; y, en el caso de los catalanohablantes, F1 está entre 431 Hz y 

650 Hz, y F2 entre 1760 Hz y 2139 Hz. Asimismo, se documentan casos (un 23.22 %) 
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de [ə] (Imagen 3), en los cuales el primer formante se sitúa entre 584 Hz y 759 Hz y F2 

entre 1044 Hz y 1570 Hz para los sonidos producidos por castellanohablantes; mientras 

que los resultados obtenidos de los catalanohablantes se sitúan entre 541 Hz y 650 Hz en 

F1, y 923 Hz y 1592 Hz en F2. Por último, se encuentran los que se han denominado 

sonidos mixtos (34.37 %), reflejados en el espectrograma como muestra la Imagen 4. En 

esta categoría hay que distinguir dos tipos de sonidos mixtos, los realizados con una 

vocal [e] (7.14 %) y los realizados con una vocal [ə] (27.23 %).  

 

Gráfico 1. Distribución del tipo de pausas sonoras obtenidas. 

21% 

22% 

23% 

7% 

27% Consonante

Vocal [e]

Vocal [ə] 

Mixto [em]

Mixto [əm] 
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Imagen 1. Espectrograma de la secuencia m se está empezando a motivar. 

 

Imagen 2. Espectrograma de la secuencia  e sí. 
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Imagen 3. Espectrograma de la secuencia ə fonética. 

 

Imagen 4. Espectrograma de la secuencia es em ¿a qué te refieres? 



16 
 

4.1.2 Influencia de la L1 

La prueba de chi-cuadrado indica que existe relación entre la variable dependiente (el 

tipo de realización fonética de la pausa plena) y la variable independiente (la L1 del 

locutor) (X
2
 = 18.131, gl = 2, p < 0.0001). La L1 de los hablantes condiciona el tipo de 

sonidos a los que se recurre para hacer una pausa plena. Sin embargo, el resultado de V 

de Cramer indica que esta relación es débil (V = 0.284, p < 0.0001). 

Atendiendo al recuento de casos (Tabla 2), se puede observar que en los hablantes 

con L1 catalán hay preferencia por los sonidos vocálicos (se dan en un 61.5 %), mientras 

que en los hablantes de L1 castellano se observa una distribución más equitativa entre 

los diferentes sonidos que realizan. Si se profundiza algo más,  se advierte que los 

castellanohablantes producen menos sonidos vocálicos de lo esperado (AR = -4.2), 

mientras que los catalanohablantes producen más (AR = 4.2). En el caso de los sonidos 

mixtos la tendencia es la contraria: los castellanohablantes son los que producen un 

número mayor de lo esperado de este tipo de realizaciones (AR = 3.2), mientras que en 

los catalanohablantes es inferior a lo esperado (AR = -3.2).  
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Tabla 2. Número de casos obtenidos, frecuencia relativa y resultados de AR de los tipos 

de sonido realizados en función de la L1 de los locutores.  

 

4.2 Resultados de los valores vocálicos 

Además de hacer un estudio cualitativo del tipo de realización obtenido, se ha 

creído interesante hacer un estudio cuantitativo de los datos para analizar si hay relación 

entre la variable independiente (la L1 de los hablantes) y las variables dependientes (F1 

y F2). Para ello, se ha realizado la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar si 

los casos seguían una distribución normal o no. Atendiendo a estos resultados se ha 

realizado la prueba U de Mann-Whitney analizar la relación entre las variables 

dependientes y la variable independiente. A continuación, se expondrán los resultados 

obtenidos para [e] y [ə].  
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4.2.1 Resultados de [e] 

Se han encontrado 64 casos en los que la realización de la pausa plena incluye una 

vocal [e], comprendiendo los ejemplos puramente vocálicos y los mixtos. De estos, 6 

son producidos por castellanohablantes y los otros 58, por catalanohablantes.  

En el caso de los castellanohablantes, la media de F1 es de 536.67 Hz y la de F2 es de 

1933.50 Hz. Por su parte, los hablantes de catalán presentan el F1 a 498.03 Hz  y el F2 a 

1941.05 Hz (véase la tabla 3). Estadísticamente, la L1 de los hablantes condiciona la 

frecuencia de F1 (U = 85.000, Z = -2.058; p < 0.040), pero no la de F2 (U = 158.500, Z 

= -0.358; p < 0.721).  

 

L1 Formante Media (  ̅  Desviación estándar (sd)  Intervalo de confianza 

Castellano F1 536.67 42.321 492.25 – 581.08 

F2 1933.50 42.331 1889.08 – 1977.92 

Catalán F1 498.03 43.720 486.54 – 509.53 

F2 1941.05 88.641 1917.74 – 1964.36 

Tabla 3. Resumen de la media, desviación estándar e intervalo de confianza para el 

sonido [e]. 

 

4.2.2 Resultados de [ə] 

Los casos en los que los hablantes han producido una [ə] suman un total de 113 casos, 

95 de los cuales han sido producidos por castellanohablantes y los 18 restantes por 

catalanohablantes. 

Los valores de [ə] de los castellanohablantes son los siguientes: la media de F1 es de 

670.47 Hz y la de F2 es de 1259.08 Hz. En el caso de los catalanohablantes, la media de 

F1 es de 604.00 Hz y la de F2 es de 1211.11 Hz (tabla 4). Estadísticamente, la 

frecuencia de F1 está condicionada por la L1 de los hablantes (U = 207.500, Z = -5.115; 
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p < 0.0001), sin embargo no condiciona la frecuencia de F2 (U = 638.000, Z = -1.706; p 

< 0.088). 

 

L1 Formante Media (  ̅  Desviación estándar (sd)  Intervalo de confianza 

Castellano F1 670.47 45.466 661.21 – 679.74 

F2 1259.08 113.949 1235.87 – 1282.30 

Catalán F1 604.00 35.349 586.42 – 621.58 

F2 1211.11 186.745 1118.24 – 1303.98 

 

Tabla 4. Resumen de la media, desviación estándar e intervalo de confianza para el 

sonido [ə]. 

 

 

 

5. Discusión 

Atendiendo a los resultados, se puede ver que, a la hora de producir pausas sonoras, 

la tendencia es producir sonidos vocálicos o que contengan vocales, es decir, la mayoría 

de los casos son vocálicos o una combinación de consonante y vocal (mixtos). Se ha 

visto que existe una relación entre la L1 y el tipo de sonido producido por los hablantes, 

con una preferencia de los castellanohablantes a realizar sonidos mixtos, mientras que 

los catalanohablantes producen con mayor frecuencia sonidos vocálicos. Sin embargo, 

no se trata de una relación robusta. 

Como se ha comentado antes, los valores prototípicos de [e] son de 457 Hz para F1 y 

1926 Hz para F2 (Martínez Celdrán, 2007, p 175). En el caso de [ə], el valor de F1 es de 

563 Hz y el de F2 es de 1393 Hz (Recasens, 2014, p. 21). Sin embargo, los resultados 

que se han obtenido en este trabajo difieren bastante en algunos casos. Analizando 

primero la producción de [e], los resultados obtenidos son muy similares a los de los 

manuales consultados, aunque en el caso de los resultados de F1 de castellanohablantes 
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la media resulta un poco alta en comparación, siendo de 536.67 Hz, lo que indica que el 

grado de abertura es un poco mayor con respecto al estándar, es decir, que es un poco 

más abierta. Estos valores se asemejan más a los de la [e] del catalán, que tiene una 

frecuencia de F1 un poco mayor, lo que puede indicar que hay cierta interferencia 

lingüística, de forma que el catalán puede estar influyendo en el sistema vocálico del 

castellano en Mallorca.  

En cuanto a los resultados de [ə] sí que encontramos diferencias significativas 

respecto a los manuales. La frecuencia media de F1 en el caso de los castellanohablantes 

también es algo superior a lo esperado, con un valor de 670.47 Hz. Por tanto, también es 

más abierta de lo esperado, igual que [e]. Sin embargo, la mayor diferencia la 

encontramos en el F2. La media de los castellanohablantes se sitúa en 1259.08 Hz y la 

de los catalanohablantes está en 1211.11 Hz, es decir, son unos valores 

considerablemente inferiores a los esperados (1393 Hz), de lo que se concluye que el 

punto de articulación es más posterior, es decir, que la lengua se sitúa más cerca de los 

dientes, sobre todo en los catalanohablantes. De esto se deduce que, al igual que ocurría 

con la [e], el catalán influye sobre el castellano de forma que los hablantes realizan un 

sonido más parecido al del catalán aun hablando en castellano, por lo que los resultados 

que se han encontrado son bastante similares entre castellanohablantes y 

catalanohablantes (Gráfico 2). Cerdà dice al respecto que “sorprende la variedad de 

manifestaciones que suele presentar aislada o en un contexto dado y la dificultad de 

encontrar una base común” (1972, p. 141). Los valores que él obtuvo en su investigación 

son los siguientes: los valores de F1 se sitúan entre 312 Hz y 565 Hz y los de F2 entre 

860 Hz y 1720 Hz (Cerdà 1972, p. 146). De esto se deduce que los valores de [ə] son 

más flexibles y se mueven en un intervalo bastante amplio. 
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Gráfico 2. Frecuencia media de F1 y F2 de [e] y [ə] en función de la L1 de los 

hablantes. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede decir que hay una cierta influencia del 

catalán sobre el castellano en los hablantes de Mallorca, por lo que la hipótesis que se 

manejaba al principio se ha falsado. No se produce una interferencia lingüística entre 

castellano y catalán como se esperaba encontrar, sino que se observan unos valores de 

F1 condicionados por el catalán, además de la mezcla de sonidos [e] y [ə] tanto en los 

catalanohablantes como en los castellanohablantes. 

Hay que tener en cuenta que este estudio presenta limitaciones. Por una parte, al 

tratarse de una muestra pequeña y desequilibrada, no es posible extrapolar estos 

resultados al conjunto de la población. Además, al analizar las grabaciones, se ha 

observado que algunos hablantes evitan las pausas plenas en favor de otras estrategias, 

como los alargamientos, es decir, los resultados dependen del idiolecto, por lo que puede 

ocurrir que los resultados sean desiguales en función de los hablantes.  
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6. Conclusiones  

Las pausas plenas son sonidos sin carga léxica que se insertan en el discurso para que 

el hablante pueda organizar mentalmente lo que va a decir. Cada lengua tiene su propio 

sonido o palabra para este propósito, de forma que se ha querido observar qué ocurre con 

este fenómeno en una comunidad bilingüe como es Mallorca, en concreto, con hablantes 

de L1 castellano y de L1 catalán para ver cuál era su elección al hablar en castellano. 

La hipótesis que se manejaba al inicio, es decir, que los catalanohablantes mantenían 

el sonido [ə] para hacer pausas plenas, produciéndose así una interferencia en un solo 

sentido, se ha falsado. Se ha observado que se producen interferencias lingüísticas en los 

dos sentidos, ya que se han obtenido casos de [ə] y de [e] tanto en castellanohablantes 

como en catalanohablantes. Además, se ha visto que la L1 de los interlocutores afecta a 

la frecuencia de F1, es decir, al grado de abertura, siendo los hablantes de L1 castellano 

los que producen frecuencias más altas, por tanto, un grado de abertura más abierto.  
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