
Rodolfo Lenz y la f onética del Castellano 

Race tanto tiempo, que la gente parece no saberlo de puro 
olvidarlo. El Doctor Rodolfo Lenz ha sido, por los an.os ochen-
ta del siglo pasado, uno de los pocos hombres que convirtie-
ron la observaci6n de las pronunciaciones en una ciencia. Su 
nombre va acompafiado de los de sus compatriotas Trautman, 
Seelmann, Storm, Siervers, y del inglés Sweet, del francés Rous-
selot, del sueco \Vulff, del danés Jespersen. Entre sus nume-
rosos trabajos hay uno fundamental que afecta a la Fonética 
misma como disciplina y a su posici6n dentro de la ciencia del 
lenguaje: Zur physiologie und geschichte der Palatalen (Para 
la fisiologia e historia de las palatales), monografia publicada 
en la Zeitschrift für  vergleichende Sprachjàrschung auf dem Ge-
biete der lndogermanisclzen Sprachen, tomo XXIX, (IX de la 
segunda serie)', Gütersloh, 1887. En este estudio la joven y 
poderosa inteligencia del Dr. Lenz se encara cdticamente con 
fas direcciones y los métodos de la ciencia mi ma a que quiere 
servir, y le pide precisi6n y seguridad de procedimientos y con-
ciencia de sus fines. Y tante en las direcciones como en los 
métodos coopera Lenz con la mayor eficacia. La fonética 
descriptiva, llamada también con inocente pompa «fonética 
experimental>, ha de estar al servicio de la fonética hist6rica 
( «de las leyes fonéticas>, <lice el Doctor Lenz conforme al gusto 
de su tiempo). La fonética descriptiva nace como una exigen-
cia de la fonética hist6rica que, puesta a dilucidar el paso de 
una pronunciaci6n a otra, pide le informen con exactitud sobre 
el mecanismo de las articulaciones para representar bien el 
proceso del cambio. Hoy, sin duda, la fonética descriptiva 
se mantiene con legitimidad no solo como auxiliar de la hist6-
rica, sino para\e amente a ella, como una de las fases de la lin-
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güistica que S-aussure llam6 Sincr6nica, y que se propone el 
estudio y comprensi6n de una lengua como sistema de expre: 
siones en funciona,miento. Pero aquella declaraci6n no baja 
ahora, por eso, en su valor doctrinal, pues su entrafia era una 
advertencia contra un peligro entonces grave y que nunca ha 
desaparecido del todo: el de que la Fonética Hamada experi-
mental tratara de constituirse en una ciencia independiente, 
de espaldas al sentido total de la lingüistica. Lenz inscribe 
la Fonética en las dos grandes direcciones del pensamiento que 
te nia en su tiempo la Lingüistica: una, hacia la in terpretaci6n 
de Ios procesos fonéticos cumpl.idos en la historia concreta y 
particular de cada lengua; otra,· hacia la busca de perspectivas 
generales para determinados grupos o tipos de cambios, que 
se pudieran reconocer en cualquier lengua. En suma, la Fo-
nética se llenaba de sentido gracias a la Lingüistica hist6rica 
y a la Lingüistica general, el doble fundamento de contenido 
realmente cientHi.co, y no meramente técni-co, de la lingüistica 
de en ton ces. 

En el campo de la técnica, la Fonética debe a Rodolfo Lenz 
progresos duraderos de primer orden. El fué el primer foné-
tico que, por un proced'imiento de su irivenci6n, pudo observar 
el mecanismo de las articulaciones con garantia cientifica y 
fi jar sus principales fases sobre el pape! (palatogramas). Y 
su divisj6n del paladar en «regiones de articulaci6n>, como de- • 
terminantes de sendos «tipos> articulatorios, ha quedado con-
solidada como verdadera. 

A{m hay una tercera aportaci6n técnica de Lenz, quizâ la 
mas valiosa, que establece una distinci6n, elevada a principio, 
entre las articulaciones apicales y dorsales. Lo que impu1s6 
entonces a Lenz a establecer la distinci6n por principio entre 
apicales y dorsales fueron las necesidades internas de la histo-
ria lingüistica, pues comµrobaba que unas y otras llevaban en 
su evoluci6n caminos diferentes. Hoy, guardando su viejo 
sentido, se llena esa distinci6n de uno nuevo, gracias a la con-
cepci6n actual del «fonema» como elemento significativo, como 
«forma> acusticamente caracterizada, delimitada y determi-
nada, pues el ser apical o el ser dorsal fija en el fonema deter-
mi'naciones acusticas que entran en su estructura.de signo. 

En la historia de la fonética espafiola, Lenz ha de figurar 
siempre en lugar de honor. Hugo Schuchardt ya habia publi-
cado en 1881 Die Cantos tla1nencos (tomo V de la Zeitschrift für 
romanisohe Philologie) con preciosas observaciones fonéticas 
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sobre el andaluz; y Fredrick \iVulff publicaba en 1889 Un cha-
pitre de phonétique avec transcription d'un texte andalou (en el 
Recueil ofrecido a Gaston Paris, Estocolmo 1889) ; pero los 
Chilenische Studien de Lenz, y sus Beitrage zur Kenntnis des 
A mericanospanischen ( Contribuciones para el conocimiento del 
espaiiol americano), publ-icados en Alemania en 1892 y 1893, 
valen sin duda como la primera descripci6n fonética satisfac-
toria de un dialecto hispânico. El Instituto de Filologia de 
Buenos Aires esta actualmente dando fin al tomo V I  de su 
Biblioteca de Dzalectologia Hispanoamericarra, donde se publi-
can traducidos y anotados al <lia, los trabajos dèl Dr. Lenz 
junto con otros estudios dialectales sobre el castellano de Chile. 
Remito al lector a ese libro para un comentario detallado, a 
veces en disconformidad, de las descripciones de Lenz. Pero 
adelantemos que la disconformidad solo salta cuando Lenz ha 
aplicado sus dotes excepcionales de observador a un sujeto que 
no es representante de !a pronunciaci6n que estudia, como, 
por ejemplo, cuando trata en vano de sefialar las diferencias 
esenciales entre los fonemas espafioles d y r, ob&ervando por 
medio de un ingenioso 1uego de espejos su propia pronuncia-
ci6n. Corno Lenz pronuncia: en su hablar normal la r y rr 
uvul.ares alemanas, al contrahacer las espafiolas lo hada' con· 
falsearnientos que no sospech6. 

Pero no mas disconformidades ahora. Prefiero ceder aq ui 
al placer de sefialar là prior'idad que corresponde al Dr. Lenz 
en algunos descubrimientos de fonética espafiola, que hasta 
ahora no se le acordaban por simple distracci6n. 

1. 0 En espafiol, cuando una r se agrupa con otra conso-
nante, pronto, tren, arte, creo,.etc., estan ambas separadas por 
un momento vocâlico puro. A veces ese momento vocâlico 
se refuerza lo bastante como para constituirse en vocal, como 
lo <lice la cor6n1,ca entre otros e3emplos antiguos, y la chacarita 
(de chacra) entre los modernos. El Dr. Lenz en sus Estudios 
chilenos, lo describe asi: en espafiol ces posible, y probable que 
la r, después- y quizâs también delante - de un fonema 
sordo, pierda eventualmente sonoridad, pero esto no es, de modo 
alguno, necesario. A lo menos yo he oîdo a espafioles y' perua-
nus, y a menudo también a chilenos cultos, pronunciarla con 
sonoridad muy completa, como en ar : te, t : rabajar, cuer : po, 
(arte, trabajar, cuerpo), donde entre el golpe de la lengua de la 
r y las consonantes vecinas puede percibirse un perfecto sonido 
gl6tico (svarabhakti). Entre vocal y consonante sonora o en 
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posici6n final, este elemento vocalico es en Santiago muy comûn, 
especialmente en la pronunciaci6n «cuita>, pues en la popular 
·muchas de estas r 5ufren otras transformaciones, por ejemplo
torado, d·rama, lar go, bér;) (ver)>.

FERNADO ARAUJO, en sus Estudios de Fonética castella1ta,
Toledo 1894, pag. 51, llama también la atenci6n sobre este ca-
râcter de la p.ronunciaci6n espafiola de Jar ,  sin referirse a Lenz.
Después, esta sonoridad entre la r y la otra consonante ha sido
estudiada y medida con aparatos registradores por To Âs NA-
VARRO TOMAS, Diferencias de duraci{m entre las consonantes
espanolas, (Rev. de Filol. esp., 1918, V,  pâgs. 385 - 7), y Manual
de pronunciaai,6n espqnola, 113, y por SAMUEL G 1 u  GAYA, La
r simple en la pronunciaci6n espa1ïola, (Rev. de Filol. Esp., 1921, 
V I I I ,  pags. 274 y ss.). Y o  mismo he estudiado, no su presen-
cia, sino su ausencia en ciertas pronunciaciones dialectales:
E l  grupo «tr» en Espana y América, en el Homenaje a Menéndez
Pidal, Madrid, 1925, tomo II ,  pags. 185 y ss. Algunas veces
se cita a Araujo como primer observador de esta particulari-
dad fonética. Y ciertamente no valdria mucha la pena de rec-
tificar esta opinion, con la enmienda de que Lenz se le adelant6
en un par de afios, si no hubiera en ello algo mas: que Araujo
no puso en sus Estudios lo que por si hubiera observado, sino
que lo tom6 de Lenz callando la fuente. Araujo, antes de
publicar en espafiol sus Estudios, Toledo 1894, los public6 en 
francés: Recherches sur la Phonétique espagnole, en la revista
alemana Phonetische Studien, dirigida por ,"V. Viëtor, tomas I I I ,
1890, y V,  1892. Lenz public6 sus Chilenische Studien en Ja
misma revista, tomas V y V J ,  de modo que no hay duda aigu-na
de que Araujo los conoci6. Pu@s bien: Araujo no observa en 
1 8 9 0 - al hablar de la r - ,  el momento de sonoridad entre la
r y la consonante con que se agrupa, y si lo observa en su edi-
ci6n espafiola 1894, después de haberlo leido en los Chilenische
Studien de Lenz.

2. 0 Rodolfo Lenz ha sido también el primera en sefialar
y describir con brevedad satisfactoria otro rasgo importante
para la 9racterizaci6n y deslindamiento de varias consonantes
espafiolas, y sobre todo, de, ciertas pronunciaciones dialectales.
Ahora lo llamamos rehilamiento, término que emple6 el que esto
subscribe (1), tras conversaciones con Navarro Tomas, para

(1) Cronica de los estudws de Filolog[a espanola en la Revue de Li11güistique Ro-
mane, 1925, f ,  pag. 335. 
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sefialar un zumbido e&pecial que se produce en el punto de arti-
culaci6n de algunas consonantes sonoras, debido a la vibraci6n 
adicional de las mucosas linguales (o labiales, en la v francesa, 
p. ej.). Tiene rehiJamiento la th dulce inglesa y no l a d  espa-
fiola, y en eso se diferencian estos dos fonemas que, por lo de-
mas, son igualmente sonoros, fricativos y apico - interdentales.
Tiene rehilamiento la y de la provincia de Buenos Aires y no la
de Cuyo, de Chile, y de la mayor parte de Espafia y América.
La rr de Enrique, el rey en la pron unciaci6n de Chile y de gran 
parte de América, y también en una extensa area navarro -
riojano - aragonesa, tiene rehilamiento, que ya descrihi en mi 
citado estudio sobre E l  grupo «tr» en Espaiia y América. Tiene 
rehilamiento la v francesa y la valenciana; no la del resto de 
Hispanoam.érica; y la j francesa, y toda s sonora (la s francesa 
de poison, por ejemplo). 

Recientemente ha dedicado un breve estudio a este fen6-
meno Tmr.Âs NAVARRO TOMAS: Rehilamiento, en la Rev. de Fil. 
Esp., 1934, tomo X X I ,  pâgs. 274 - 279. Se elige este término 
porque en Castilla, y Andaluda rehilar, rilar o rejilar,, es tér-
mino corriente con la significaci6n de temblar. En un pasaje 
<lice Navarro Tomas que designa con rehilamiento a la vibra-
ci6n relativamente intensa y resonante con que se producen 
ciertas articulaciones» (pa.g. 274); y en otro, puntualizando 
mâs: «En la acepci6n fonética de rehil.ar comprendemos asi-
mismo juntamente la vibraci6n que estremece los 6rganos, no 
s6lo de la laringe, sino en ef punto de articulaci6n, y el efecto 
acustico que de esto resulta. » (Pag. 276.) 

Navarro Tomas no tiene en cuenta a Rodolfo Lenz. Tarn-
poco lo tuve yo mismo, y eso me hada considerar falsamente 
como mi pequefia co tribuci6n al conocimiento de este fen6-
meno el ha ber sefialado que el rehilamien to consistia en un 
aumento de tensi6n en la corriente expiratoria acompafiado 
de una disminuci6n en la tensi6n muscular de los 6rganos arti-
culadores, de modo que las mucosas linguales (o las labiales en 
la v labiodental) esta.n como inertes y flojas y son sacud d-as por 
la fuerte corriente de aire. · (En cambio, Navarro Tomas su-
pone un aumento en la tensi6n articula-toria). 

Con placer reconozco ahora que Rodolfo Lenz   me ade-
lan t6 en muchos an.os. Su exposici6n esta en los Estudios Chi-
lenos, (en la revista de Viëtor Phonetische Studien, V, 281, y en 
el tomo V I  de nuestra Biblioteca de Dialectologia Hispano-
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americana). Lenz emplea el término descriptivo schleimhaut-
vibration que en nuestra traducci6n esta vertido por «rehila 
miento». La palabra alemana significa «vibraci6n de las mu-
cosas». Conforme a las exigencias técnicas de la Fonética des-
criptiva, el término aleman inventado por Lenz es mas afor-
tunado que el nuestro, pues designa el fen6meno desde el punto 
de vista de la producci6n, mientras que «rehilamiento», en 
cuanto que alude al zumbido, lo designa por el lado de la impre-
si6n acutica, y en cuanto desig n a el temblor, no especifica qué 
es lo que vibra en el rehilamiento. Con todo, la ventaja del 
término no es otra que la ventaja de la lengua alemana para la 
composici6n ilimitada (Schleim - Haut - Vibration) que da fra-
ses disfrazadas de palabras, y hay que convenir en que Navarro 
Tomas tuvo uno de su& numerosos aciertos al dar con el término 
«rehilamiento » . 

La  concepci6n de Lenz sobre este punto era asi ya en 1892: 
«No sé si ya  ha sido sefialada por otros esta vibraci6n, caractt-
ristica de las apicales [z], lz], asi como de la labiodental [v]; pero 
lo cierto es que presta a esos fonemas y, en menor medida a todas 
las Jricativas sonoras, un nombre caracterîstico que falta por 
completo a las sordas correspondientes, aun cuando sean de 
articulaci6n débil (lenis), e&to es, aunq ue tengan una debilidad 
articulatoria que por lo regular corresponde s6lo a las sonoras. 
Con lo dicho dejo indicada la causa de la vibraci6n: esta en la 
simultanea vibraci6n de las cuerdas vocales, y esanâloga al cono-
cido f en6meno de resonancia por el cual una cuerda se pone a 
vibrar al sonar otra igual o correspondiente. La vibraci6n de 
las cuerdas vocales es transmitida por el aire, con especial inten-
sidad, a las mucosas oportunamente relajadas. » 

Ciertamente es de mas estricto valor lingfüstico la distin-
ci6n expuesta por Navarro Tomas entre consonantes sonoras 
con rehilamiento y consonantes sin él, frente a la comproba-
ci6n de Lenz (fonética, si se quiere, pero no lingüistica), de que 
esa vibraci6n alcanza «en menor medida a todas las fricativas 
sonoras». Lenz recalca esta extensi6n (es él quien subray6) 
preocupado como estaba por descubrir la causa de que el re-
hilamiento no fuese posible en las sordas. Tampoco la simpa-
d a  tona  que Lenz seiiala como causa nos parece sostenible. 
Pero el ha ber sido el primero en reparar en tal f en6meno y en 
esttfdiarlo como fison6mico de ciertas pronunê::iaciones dialec-
tales y, segun mi propia interpretaci6n, el seiialar en él la e,spe-
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cial intensidad de la corriente de aire con el sïmultâneo relaja-
miento de las mucosas, ya dan a su contribuci6n un valor de 
prlmer orden, ademâs de ser acreedor a los honores de la prio-
ridad. 
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