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ENCUENTROS DE VOCALES EN EL VERSO 

 

Resumen: El análisis de vocales en contacto con el programa Praat revela que 

las curvas de intensidad muestran diferentes formas en los casos de zeuxis y azeuxis. 

Con esta misma herramienta, pueden seleccionarse los fragmentos de la cadena fónica 

correspondientes a las vocales en contacto. La audición de estos fragmentos permite 

detectar que en la azeuxis se genera una yod, una wau o una vocal neutra a partir del 

desdoblamiento de una de las vocales. Estos alófonos (yod, wau, vocal neutra) fijan la 

frontera silábica en los encuentros que se resuelven con azeuxis. 

Palabras clave: zeuxis, azeuxis, sinalefa, diptongo, hiato, diéresis, sinéresis, 

frontera silábica, métrica, Praat. 

 

Abstract: The analysis of vowels in contact using the Praat program reveals 

that intensity curves show different shapes in the case of zeuxis than in the case of 

azeuxis. With the use of this tool, the fragments of the phonetic strings corresponding 

to vowels in contact have been selected. The audition of these fragments in isolation 

shows that in azeuxis a yod, a wau or a neutral vowel (schwa) is generated from the 

partition of one of the vowels in contact. These allophones (yod, vowel, schwa) 

establish the syllabic boundary in interactions resolved through azeuxis. 

Key words: zeuxis, azeuxis, synalepha, diphthong, hiatus, dieresis, syneresis, 

syllabic boundaries, metrics, Praat. 

1. SISTEMAS DE VERSIFICACIÓN Y CÓMPUTO SILÁBICO 

En la versificación española, la regularidad del número de sílabas hasta la 

última acentuada es uno de los factores rítmicos más relevantes (Domínguez 

Caparrós, 1993: 50). El mester de clerecía con sus versos “a sílabas cuntadas” (Libro 

de Alexandre, v. 8) o el romancero con sus octosílabos son ejemplos de versificación 

silábica. A su vez, el endecasílabo que la poesía culta castellana adoptó a principios 

del siglo XVI responde a un sistema silabotónico (Domínguez Caparrós, 1993: 50), 

porque cuenta las sílabas como el verso silábico pero al mismo tiempo regula la 

distribución acentual en el verso. En cualquier caso, estos dos sistemas de 
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versificación, que son los más productivos en la poesía española desde el 

Renacimiento, implican ambos el cómputo de sílabas. 

Los encuentros de vocales constituyen la principal dificultad en la medida de los 

versos. Durante siglos, los tratadistas y gramáticos han pretendido categorizar la 

casuística de estos encuentros de vocales con una terminología más o menos 

compleja, que partía de diversos resabios gramaticales, como la distinción de los 

encuentros en interior de palabra o entre palabras, o la supuesta distinción de sílaba 

gramatical (o más modernamente fonológica) y sílaba métrica o fonética. El profesor 

E. Torre ha desmontado todos esos prejuicios, que lastran la comprensión del 

funcionamiento real del encuentro de vocales en el verso, en dos recientes estudios, 

cuyas principales ideas sintetizo a continuación1: 

1) no cabe distinguir un uso ‘normal’ de la lengua y un uso ‘poético’, y por 

tanto, los encuentros de vocales nunca deben explicarse como licencias 

artificiales para alargar o acortar la medida del verso; 

2) la silabación en el verso se corresponde siempre con la silabación real de la 

cadena fónica; 

3) en los casos en que se encuentra una vocal acentuada de la serie i, u y una 

vocal no acentuada de la serie a, e, o no se produce la supuesta dislocación 

acentual, como demuestra Torre con el argumento de la rima (2013: 194-

196); 

4) no hay ninguna diferencia en los encuentros de vocales que se producen en 

el interior de palabra o entre palabras, porque el blanco de la escritura no es 

una entidad fonética (Torre, 2013: 197); y 

5) todos los fenómenos de encuentros de vocales (tradicionalmente 

categorizados como sinalefa, dialefa, diéresis, sinéresis, etc.), cuando se 

estudian en la cadena fónica del verso, se resuelven de dos maneras: o las 

vocales se unen en una sílaba o no se unen. E. Torre ha propuesto los 

término zeuxis y azeuxis (ζεύξις, ἀζεύξις) para designar esas dos posibles 

resoluciones2. 
                                                
1 Remito para su comprensión cabal a los artículos originales, publicados en la revista 

Rhythmica (Torre, 2011 y 2013). 
2 Como nos advierte Torre, “el término azeuxis ha venido ya siendo utilizado en la lengua 

española como sinónimo de hiato o encuentro de vocales que se pronuncian en sílabas diferentes” 

(Torre, 2013: 203). Torre también anota el uso del término zeugma (de la misma raíz que zeuxis) en la 
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A partir de estos fundamentos teóricos, el objetivo de este estudio es prestar 

atención a los fenómenos fonéticos que se producen en casos concretos de encuentros 

de vocales. La silabación está condicionada naturalmente por factores diacrónicos y 

diatópicos, incluso a veces se ofrecen alternativas individuales (Domínguez Caparrós, 

2012: 14). Por esa razón, nuestro corpus de estudio se limita voluntariamente al 

“Fragmento primero” del largo poema Espacio, de Juan Ramón Jiménez3. 

Utilizaremos la grabación de una lectura del propio poeta, incluida en el CD de audio 

de una antología de Visor (Jiménez, 1997), y la analizaremos mediante el programa 

informático Praat (Boersma y Weenink, 2014), que permite trazar curvas de 

intensidad y tono y escuchar fragmentos seleccionados de la cadena fónica. 

2. ZEUXIS EN LOS ENCUENTROS CONSIDERADOS DIPTONGOS 

Generalmente se ha entendido el diptongo como la unión de una vocal abierta 

con una vocal cerrada o de dos vocales cerradas. La gramática considera que estos 

encuentros de vocales ‘normalmente’ forman una sola sílaba, aunque la RAE admite 

en ciertos casos una pronunciación bisílaba, como queda patente por la alternativa en 

la escritura para palabras como ‘guión/guion’. Veamos qué ocurre en los diptongos 

del primer verso de Espacio (E. 1.1), en los que la vocal cerrada precede a la abierta 

tónica o átona: 

Los dioses no tuvieron más sustancia 

Se trata de un endecasílabo común sin ningún problema en la escansión; los 

encuentros de vocales de las palabras ‘dioses’, ‘tuvieron’ y ‘sustancia’ se resuelven 

con una zeuxis. El programa Praat nos ofrece la siguiente curvas de intensidad: 

                                                                                                                                      
retórica. Cabría añadir que en la métrica grecolatina se utiliza el término zeugma para designar el lugar 

del verso en el que se evita fin de palabra (por ejemplo, el zeugma de Hermann evita el final de palabra 

entre las dos sílabas breves del cuarto dáctilo).  
3 Creo que la elección de Espacio de Juan Ramón Jiménez como material de estudio no requiere 

mayor explicación. Juan Ramón Jiménez es uno de los grandes poetas de nuestra historia y su ‘oído’ 

rítmico-musical solo encuentra parangón en Garcilaso de la Vega, Góngora y García Lorca. 
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En la curva de intensidad, vemos que las sílabas con diptongos (‘dio-’, ‘-vie-’, ‘-

cia’) presentan un pico similar al de las sílabas que empiezan por sonantes, como ‘no’ 

en el mismo verso. La rama ascendente de la curva se divide en dos secciones 

diferenciadas por una pequeña meseta. La primera de estas secciones se corresponde 

con la secuencia oclusiva + vocal cerrada en los diptongos, y con la nasal en el caso 

de ‘no’. Las transcripciones de los fragmentos de la cadena fónica correspondientes a 

los tres diptongos son: ['đjo], ['Ҍje] y [θja]4. 

Analicemos ahora el caso inverso, es decir, aquel en el que la vocal abierta 

tónica precede a la vocal cerrada, como en E. 1.5: 

sino fuga raudal de cabo a fin. Y lo que veo 

                                                
4 Para las transcripciones fonéticas, se utiliza el alfabeto fonético de la Revista de filología 

española (RFE). Las transcripciones recogidas en este trabajo se corresponden con la del grupo fónico 

completo, aunque solo se incluya en el texto la secuencia de alófonos relevante para el fenómeno que 

se analiza. 
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Se trata de un verso compuesto por un endecasílabo común y un pentasílabo (11 

+ 5). El endecasílabo es común y termina en aguda. Se produce una zeuxis en la 

primera sílaba de la palabra ‘rau-dal’. Como puede observarse, la rama descendente 

de la curva se divide en dos secciones, dando lugar a una forma simétrica a la de las 

curvas de los diptongos que empiezan por la vocal cerrada. A su vez, esta curva de 

‘rau-’ es similar a la de las sílabas trabadas por una sonante, como ‘fin’ en este mismo 

verso. La transcripción fonética del fragmento de cadena fónica que corresponde a esa 

sílaba es [r̄au̯]. 

3. AZEUXIS EN LOS ENCUENTROS CONSIDERADOS DIPTONGOS 

Sin embargo, en algunas ocasiones, encuentros de vocales considerados 

tradicionalmente como diptongos constituyen dos o más sílabas. Son casos muy 

claros de azeuxis5. Recientemente Domínguez Caparrós ha dedicado un estudio al 

                                                
5 Estas azeuxis se denominan tradicionalmente diéresis, que sería la separación en sílabas 

métricas distintas de las vocales de un diptongo o triptongo normativo (Domínguez Caparrós, 2003: 

35). Al hilo de Navarro Tomás, Domínguez Caparrós introduce el término de tradición y el 

componente diacrónico, y admite la posibilidad de considerar la forma bisílaba de ‘via-je’ como una 

sinéresis porque histórica y etimológicamente la forma original sería vi-a-je (trisílabo); o al contrario 

“vi-a-je” como diéresis, pensando que la pronunciación bisílaba (“via-je”) es más natural. Esa 

disyuntiva se supera si abandonásemos el carácter normativo/prescriptivo de las gramáticas por un 
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encuentro de vocales en interior de palabra, con especial atención al caso que 

considera más ambiguo: “el grupo más difícil de regular es el formado por vocal 

átona débil (i, u) más vocal tónica (llena –a, e, o-, o débil -i, u-)” (Domínguez 

Caparrós, 2012: 18). Encontramos uno ejemplo de este fenómeno en E. 1.69: 

tenido entre criados por un dueño) 

Se trata de un endecasílabo común, con una zeuxis entre palabras (‘tenido 

entre’) y una azeuxis en ‘cri-a-dos’. Veamos la curva de intensidad de este verso: 

 

Si observamos la curva de la azeuxis de ‘cri-a-dos’, comprobamos que hay tres 

picos bien diferenciados, los dos primeros dobles. El primero corresponde a ‘cri-’ y 

presentan una forma similar al pico de la sílaba que le precede (‘-tre’); la secuencia 

oclusiva + r + vocal explica esa forma. El siguiente pico corresponde a una sílaba 

formada en principio por la vocal a sola. Resulta muy llamativo que también este pico 

tengo una rama ascendente dividida en dos secciones separadas por una pequeña 

llanura, exactamente igual al que hemos visto en diptongos como ‘dio-’’. La 

explicación se encuentra en que esa sílaba no se compone de una solitaria ‘a’, sino de 

                                                                                                                                      
enfoque descriptivo: se dan los dos fenómenos en el habla, los dos justificados diacrónica o 

diatópicamente, incluso con diferencias individuales. Por ejemplo, es constante la preferencia personal 

de Antonio Carvajal por la forma bisílaba de “sua-ve”. 
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una secuencia ‘yod+a’. Este alófono yod pasa desapercibido cuando se oye el verso 

completo, pero si se aísla con el programa Praat el fragmento de la cadena fónica que 

correspondería a la supuesta ‘a’, se oye claramente ['ja]. El fenómeno fonético que se 

ha producido y que facilita la azeuxis es el desdoblamiento de la vocal i en una i 

vocálica y una yod. La transcripción de la palabra completa es [kri.'ja.đoș]. La 

comparación de las curvas ‘dio-ses’ y ‘cri-a-dos’ deja patente las diferencias: 

   

Veamos otro caso de azeuxis de vocales que según la tradición forman 

diptongo, aunque en este caso las dos vocales son átonas, E. 1.80: 

a una novicia, sexos violetas 
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Se trata de un endecasílabo común con una zeuxis entre palabras (‘a una’), y 

una azeuxis en el normativo diptongo de ‘violetas’. Si comparamos la parte de la 

curva que corresponde a las dos sílabas ‘vi-o-’, vemos que reproduce la morfología de 

la ya vista en la azeuxis de ‘cri-a-dos’. 

 

En el caso de ‘dio-’, veíamos un solo pico con una mínima llanura entre las dos 

secciones de la rama ascendente. En los casos de ‘cri-a-’ y ‘vi-o-’, encontramos dos 
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crestas bien diferenciadas por una bajada de intensidad patente entre una y otra. Pero 

más importante que esa diferencia morfológica en las curvas de intensidad es la 

audición real de cada uno de esos dos fragmentos de sus respectivas cadenas fónicas. 

En el caso de ‘dio-ses’, ya anotamos que se oye ['đjo], mientras que en el caso de ‘vi-

o-le-tas’, la trascripción fonética de lo que realmente oímos es [Ҍi.jo.'le.taș], con una 

indudable yod entre las dos vocales que constituyen sílabas separadas, como ya vimos 

que ocurría en [kri.'ja.đoș]. La conclusión parece evidente: la azeuxis se hace posible 

porque la i se duplica en una i vocálica y una yod, que impide la diptongación. 

Pasemos al encuentro de vocales de la palabra ‘suave’, una de las estudiadas por 

Domínguez Caparrós en el trabajo antes citado (2012). Normativamente se 

consideraría un diptongo, aunque en realidad en los versos de muchos poetas, se 

resuelve con una azeuxis, como en E. 1.123: 

qué suave (Villon), qué forma de las formas 
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Se trata de un alejandrino, cuyo primer hemistiquio termina en aguda, con una 

azeuxis en ‘su-a-ve’6. Domínguez Caparrós señala que, en la Antología de textos 

juanramonianos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, “encontramos suave 

con prosodia inestable, como bisílaba en tres de las seis ocasiones […]; como trisílaba 

en dos ocasiones […]; y cabe la medida bisílaba o trisílaba en el eneasílabo: tierna 

suave agua redonda” (Domínguez Caparrós, 2012: 38). En el Fragmento 1 de 

Espacio, aparece una sola vez, en este verso E. 1.123, y adopta la forma trisílaba. 

Como en el caso de ‘cri-a-dos’ y ‘vi-o-le-tas’, se observan dos crestas diferenciadas 

por una bajada en la curva de intensidad. La audición del fragmento fe la cadena 

fónica correspondiente a ‘su-a-ve’ vuelve a ser inequívoca: la u se duplica en u 

vocálica y una wau y la transcripción fonética es [șu.'wa.Ҍe]. 

4. ZEUXIS EN LOS LLAMADOS HIATOS 

Tradicionalmente se denomina hiato al encuentro de vocales en el interior de 

palabra que se pronuncian en sílabas distintas (Torre, 2013: 200)7. Sin embargo, con 

frecuencia estos encuentros de vocales forman una sola sílaba, es decir, se resuelven 

con una zeuxis8. Vamos a considerar casos de concurrencia de las vocales e y a en el 

poema Espacio. La primera aparición de esta secuencia se produce en E. 1.41, un 

eneasílabo terminado en aguda, con una escansión trisílaba de ‘rea-li-dad’ 

en doble y sola realidad 

                                                
6 Domínguez Caparrós recoge las opiniones de Caramuel (que califica como diéresis la forma 

trisílaba), Bello (para quien sería arbitrariamente bisílaba o trisílaba), Benot (que admite las dos formas 

pero que califica de dura la forma bisílaba). También recoge la estadística de la forma bisílaba frente a 

la trisílaba en la poesía clásica, en la que “es abrumador el dominio de suave trisílabo” (Domínguez 

Caparrós, 2012: 28).  
7 Torre nos recuerda que en este sentido el término hiato “se aplica generalmente al contacto, en 

el interior de la palabras, de vocales de la serie /a, e, o/ entre sí, o con vocal tónica de la serie /i, u/” 

(Torre, 2013: 200). 
8 Sinéresis es el término que se ha utilizado para designar la diptongación o triptongación con el 

resultado de una sola sílaba métrica de dos o más vocales que la gramática no consideraba diptongo o 

triptongo. 
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En la zeuxis de ‘rea-’, vemos un solo pico con la rama descendente dividida en 

dos secciones por una pequeña llanura, similar a las que hemos visto en los diptongos 

y sílabas terminadas en sonante. Si seleccionamos solo el fragmento de la cadena 

fónica que corresponde a esa sílaba, oímos [r̄ea]9. Pasemos ahora al verso E. 1.366:  

"Lo que sea", es decir, la verdad única, 

Se trata de un endecasílabo común con final esdrújulo. En la primera escansión 

del verso, entendí que había una pronunciación bisilábica de ‘se-a’ y una zeuxis de 

esta palabra con la palabra ‘es’, que le sigue. Sin embargo, el análisis de Praat apunta 

en otra dirección. 

                                                
9 Es curioso el pico de la zeuxis entre palabras de ‘doble y’, que aparece también como un pico 

de doble cresta; hay que advertir de todas maneras que la primera cresta corresponde a la secuencia 

fónica /bl/, y la segunda cresta a la secuencia /ei/. 
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En la lectura real de este verso, Juan Ramón Jiménez pronuncia ‘sea’ como 

monosílabo y no se produce la zeuxis de la vocal final de esa palabra con la vocal 

inicial de ‘es’. Si observamos la parte de la curva de intensidad que corresponde a la 

palabra ‘sea’ se ve un pico similar a la curva de la primera sílaba de ‘rea-li-dad’ del 

verso E. 1.41, antes analizado. 

5. AZEUXIS EN LOS LLAMADOS HIATOS 

Los llamados hiatos ofrecen también la posibilidad de azeuxis. Antes citábamos 

el verso E. 1.366; veamos ahora el contexto de ese verso, porque la palabra ‘sea’ se 

repite dos veces más (E. 1.366-370): 

"Lo que sea", es decir, la verdad única, 

yo te miro como me miro a mí 

y me acostumbro a toda tu verdad como a la mía. 

Contigo, "lo que sea", soy yo mismo, 

y tú, tú mismo, misma, "lo que seas". 

Los versos 369 y 370 son endecasílabos comunes y, en ambos, la palabra ‘se-a’ 

es bisílaba, frente a su forma monosilábica del verso 366. Veamos la curva del verso 

369: 
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La parte de la curva que corresponde a la palabra ‘se-a’ aparece como una larga 

meseta con tres ondulaciones no muy pronunciadas. Comparemos la curva de la 

palabra ‘sea’ pronunciada monosilábicamente (E. 1.366) con la curva de ‘se-a’ 

pronunciada como dos sílabas (E. 1.369): 
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La diferencia es clara: una curva con dos elevaciones frente a una curva con tres 

elevaciones. Pero el hecho más significativo es que en la cadena fónica se oye de 

manera distinta:  

a) en la pronunciación monosílabica ['șe.a]; 

b) en la pronunciación bisilábica ['șe.ǝa], con una vocal neutra entre la e y la a. 

Sin duda, determinadas condiciones del verso, como el hecho de que recaiga el 

acento final o un acento rítmico en la vocal a facilita una escansión bisilábica, por 

ejemplo E. 1.52: 

¿Esperan más que verdear, que florear y que frutar, 

Se trata de un verso compuesto de dos hemistiquios eneasílabos. El final del 

primer hemistiquio debemos escandirlo así: ‘ver-de-ar’. Veamos la curva de ese 

primer hemistiquio, donde se produce la azeuxis. 

 

La parte de la curva que corresponde a la secuencia ‘-de-ar’ aparece como una 

larga meseta con tres ondulaciones no muy pronunciadas, tal como la hemos visto en 

la palabra ‘se-a’ pronunciada en dos sílabas. Muchos más significativo es que en la 

cadena fónica se oye ahora [Ҍer.đe.'jar], con una clara yod entre las dos vocales. La 

diferencia entre las resoluciones de ‘ver-de-ar’ y ‘se-a’ (una yod intervocálica frente a 
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una vocal neutra) puede deberse a que en ‘ver-de-ar’ la tónica es la segunda vocal de 

las que entran en contacto. 

6. ZEUXIS ENTRE PALABRAS 

El encuentro de vocales en el verso puede ocurrir entre palabras consecutivas. 

La vocal o vocales con que termina una palabra se ponen en contacto con la vocal o 

vocales iniciales de la palabra siguiente. Estos encuentros pueden resolverse con 

zeuxis y estamos ante lo que la tradición considera sinalefas. Domínguez Caparrós 

remite a Canellada y Madsen (1987) para enumerar las posibilidades de 

pronunciación de las vocales en la sinalefa: 

a) “reducción” de una de ellas por relajamiento de su timbre: ‘est(e)amigo’; 

b) diptongación: ‘lainfeliz’; y 

c) elisión: ‘casistaba’. 

Para comprobar estas posibilidades, podemos ver algunos casos de zeuxis entre 

palabras en el poema Espacio; empecemos por E. 1.16 y el análisis del Praat: 

Lucha entre este saber y este ignorar 

 

Se trata de un endecasílabo común con cuatro zeuxis entre palabras: ‘lucha 

entre’, ‘entre este’, ‘y este’, ‘este ignorar’. Si atendemos a cada fragmento de la 
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cadena fónica, observamos tres casos en los que solo se oye una vocal10, y un caso 

claro de diptongación (‘y es’). La transcripción del verso completo sería: 

['lu.ĉen̦.treș.te.sa.'Ҍer.'jeș.tin.no.'rar]11 

En el caso de ‘y-es’, no existe ninguna diferencia con los encuentros de vocales 

considerados tradicionalmente diptongos, lo que significa que la zeuxis es la misma 

en interior de palabra o entre palabras. Compárese la similitud de las curvas del 

diptongo en ‘dio-ses’ (E. 1.1) y la zeuxis de ‘y es’ (E. 1.16). Las otras tres zeuxis de 

este verso se resuelven en una sola vocal [ĉen̦] (‘lucha entre’), [treș] (‘entre este’); y 

[tin] (‘este ignorar’), con la imposición del timbre de una de las vocales en contacto. 

Sin embargo, el resultado puede ser una vocal de un timbre distinto. Volvamos 

al verso E. 1.69 ya antes visto a propósito de la azeuxis de ‘cri-a-dos): 

tenido entre criados por un dueño) 

El encuentro de vocales entre las palabras ‘tenido entre’ se resuelve con una 

zeuxis que presenta una vocal con un timbre distinto a las vocales contraídas: 

[te.'ni.đön̦.tre].  

Como la crítica ha señalado, los signos de puntuación no impiden la zeuxis 

entre palabras (Torre, 2013: 202), como se comprueba en E. 1.58: 

tiene que haber un punto, una salida 

                                                
10 Teóricamente podrían entenderse como un proceso de diptongación-monoptongación o como 

elisión (siguiendo a Canellada y Madsen), aunque creo que es preferible reservar la elisión para 

explicar otros fenómenos que veremos más adelante a propósito del verso E. 1.9 
11 En este fragmento de la cadena fónica, se percibe claramente la asimilación de la gutural 

sonora a la nasal. 
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Es un endecasílabo horaciano12 con dos zeuxis entre palabras. La primera zeuxis 

(‘que ha’) se resuelve con un cierre de la vocal e y una diptongación: [kja]. La coma 

no impide la segunda zeuxis entre las palabras ‘punto’ y ‘una’; el resultado fonético 

es [tuũ], con una asimilación de la primera a la segunda vocal. Veamos un último caso 

de la llamada sinalefa en E. 1.310: 

y todo será más. No es el presente 

                                                
12 Sobre el tipo de endecasílabo horaciano (acentos en 4ª, 6ª y 10ª sílabas), frente a los tipos 

común y sáfico, véase Márquez (2009).  
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Es un endecasílabo común con una zeuxis en ‘No es’. La curva correspondiente 

a la zeuxis responde al tipo de curva de los diptongos (con elemento cerrado inicial, 

como en la palabra ‘dioses’). En la cadena fónica, se distingue claramente un cierre de 

la vocal inicial: ['nweș]. 

7. AZEUXIS ENTRE PALABRAS 

Pasemos ahora a los casos en los que el encuentro de vocales entre palabras se 

resuelve con una azeuxis. Consideremos el verso E. 1.12: 

qué es mi vida y mi muerte, qué no es? 
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Se trata de un endecasílabo común con una zeuxis en el principio del verso 

(‘qué es’) y una azeuxis final (‘no es’) facilitada por el acento rítmico obligatorio en 

10ª sílaba. En la cadena fónica, se oye [no.'weș]; es decir la o se desdobla en una o y 

una wau que separa las sílabas. Como la secuencia ‘no es’ se repite en los versos E. 

1.310 y E. 1.12 con resultado de zeuxis y azeuxis respectivamente, merece la pena 

comparar las partes de las curvas de intensidad correspondientes. 
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Cuando es la vocal más abierta la que precede, por ejemplo en E.1.215, la 

azeuxis se realiza igualmente: 

Unidad de unidades es lo uno; 

 

Se trata de un endecasílabo común, con una zeuxis en ‘de unidades’ y una 

azeuxis coincidente con el acento final, ‘lo uno’. Muy interesante resulta también el 

verso E. 1.233: 

y nuestra eternidad. El riachuelo iba 

Es un alejandrino cuyo primer hemistiquio termina en aguda y presenta una 

zeuxis en ‘nuestra eternidad’, y un segundo hemistiquio con una azeuxis en la palabra 

‘ri-a-chue-lo’, y otra azeuxis entre palabras (‘riachuelo iba’), facilitada esta última por 

el acento final; veamos la curva del segundo hemistiquio: 
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En los dos casos de azeuxis se produce un desdoblamiento del primer elemento 

vocálico: la vocal i de ‘riachuelo se desdobla en una i vocálica y una yod; la vocal o 

en un vocal o y una wau; la transcripción del grupo fónico es [el.r̄i.ja.'ĉwe.lo.'wi.Ҍa]. 

Por último, la crítica ha señalado la imposibilidad de que se produzca una 

zeuxis entre palabras cuando entre dos vocales se encuentra una i/y o una u. La razón 

es evidente y aceptada de forma unánime: en esa situación las vocales i, u funcionan 

como consonantes. Hallamos ese encuentro de vocales, además de un caso de zeuxis 

entre palabras no impedido por un signo de puntuación intermedio, en E. 1.9: 

recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. 
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La escansión es clara ‘re-cuer-do-yan-sia’, pero obsérvese la parte de la curva 

de intensidad que corresponde a ‘do’: vemos un pico similar al de los diptongos o 

sílabas trabadas con sonante. En la cadena fónica, la i intervocálica se divide en una i 

vocálica que diptonga con la o precedente, y una yod que se une a la vocal a que le 

sigue; el resultado fonético es [r̄e.'kwer.đoi.'jan.șja]. 

¿Y qué ocurre en el supuesto caso de zeuxis entre palabras de ‘presentimiento, 

olvido’? Veamos una gráfica con la curva de intensidad pero haciendo visibles 

también los formantes para que no haya duda con respecto al silencio que sigue a la 

palabra ‘presentimiento’. 
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En la sección que corresponde a la sílaba ‘-to’, la realidad fonética es 

sorprendente: no hay vocal (la curva de intensidad muestra la amplitud limitada de 

una oclusiva); es decir, se ha elidido la vocal ‘o’ en el final de la palabra 

‘presentimiento’. Sigue un silencio con ausencia total de formantes (el oscilograma 

solo refleja el ruido de fondo), y a continuación se oye la palabra ‘olvido’; el 

resultado fonético es [pre.șeņ.ti.'mjeņ.t | ol.Ҍi.đo]. Esto sería un auténtico caso de 

elisión. 

8. CONCLUSIONES 

En los casos de zeuxis, los fenómenos fonéticos parecen corroborar los 

esperados fenómenos de diptongación, monoptongación y elisión, sin que puedan 

distinguirse los casos en el interior de palabra y entre palabras : 

a) diptongación en: ‘y este’ ['jeș]; y ‘dioses’ ['đjo]. 

b) diptongación incluso entre vocales que normativamente no forman 

diptongos, como en la palabra ‘realidad’ [r̄ea]; 

c) con frecuencia se dan cierres de vocales que facilitan la diptongación; por 

ejemplo, ‘no es’ pronunciado como ['nweș]; 

d) monoptongación con mantenimiento del timbre si son dos vocales iguales: 

‘entre este’; o con el predominio de una de ellas: ‘lucha entre’; 

['lu.ĉen̦.treș.te] 
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e) monoptongación con un timbre nuevo: ‘tenido entre’ [te.'ni.đön̦.tre]; 

f) y fenómenos de elisión, como el analizado a propósito del verso E. 1.9 

(“recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido”). 

 

Sin embargo, en los casos de azeuxis, se observa un fenómeno fonético muy 

relevante para la métrica y que parece haber pasado desapercibido hasta ahora. Entre 

la vocales en contacto se genera una yod, una wau o una vocal neutra, que fija un 

límite silábico entre ellas y que procede del desdoblamiento de una de las vocales. 

Este alófono no se distingue en la cadena fónica del verso completo y es necesario 

seleccionar el fragmento correspondiente de esa cadena con un programa como Praat 

para detectarlo. Esta nueva explicación con base fonética de los fenómenos de azeuxis 

quizá sea la aportación más novedosa de este trabajo:  

1) Desdoblamiento de la vocal i en una i vocálica y una yod: 

‘cri-a-dos’   [kri.'ja.đoș] 

‘vi-o-le-tas’   [Ҍi.jo.'le.taș] 

‘ri-a-chuelo’   [r̄i.ja.'ĉwe.lo] 

2) Desdoblamiento de la vocal u en una u vocálica y una wau: 

‘su-a-ve’   [șu.'wa.Ҍe] 

3) Desdoblamiento de la vocal e en una vocal e y una yod: 

‘ver-de-ar’   [Ҍer.đe.'jar] 

4) Desdoblamiento de la vocal e en una vocal e y una vocal neutra: 

‘se-a’    ['șe.ǝa] 

5) Desdoblamiento de la vocal o en una vocal o y una wau: 

‘no es’    [no.'weș] 

‘riachuelo iba’   [r̄i.ja.'ĉwe.lo.'wi.Ҍa] 

 

Este alófono, generado por desdoblamiento y que sirve de límite entre las 

sílabas consecutivas, explica el fenómeno fonético que hace posible las azeuxis en los 

encuentros de vocales considerados diptongos y en los llamados hiatos. Así pues, 

estos fenómenos no deben considerarse ‘licencias’, sino que responden a un uso real 

de la lengua13. 

                                                
13 “Un antiguo prejuicio, que lamentablemente reaparece aquí y allá, es el de considerar el verso 

como un artefacto sui generis, desvinculado del lenguaje ordinario, cuyas reglas conculca 
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Además este alófono deja su impronta en la morfología de la curva de 

intensidad. En la comparación de las curvas de los diptongos y las llamadas diéresis 

(§ 3), se han observado diferencias morfológicas patentes. Los diptongos vocal 

cerrada + vocal abierta acentuada (tipo ‘dio-ses’) presentan un solo pico con una 

mínima llanura entre las dos secciones de su rama ascendente; los diptongos con un 

orden de vocales inverso (tipo ‘rau-dal’) una curva simétrica, con una rama 

descendente dividida en dos secciones por una pequeña llanura. Frente a ello, los 

casos de azeuxis en las combinaciones consideradas diptongos14 (como en ‘cri-a-dos’, 

‘vi-o-le-ta’, etc.) presentan dos picos bien diferenciados por una bajada de intensidad 

patente entre uno y otro.  

Se han visto también las diferencias en las curvas de la palabra ‘sea’ en 

pronunciación monosilábica y bisilábica (§ 5): una curva con dos elevaciones frente a 

una curva con tres elevaciones, que se corresponde a las secuencias de ‘ver-de-ar’ 

[Ҍer.đe.'jar], y ‘se-a’ ['șe.ǝa]. 

Finalmente, se ha comprobado que los encuentros de vocales entre palabras no 

funcionan de distinta manera. Así en la juntura ‘no es’, caben dos realizaciones, como 

una o dos sílabas (§ 7). La curva de la pronunciación monosilábica ['nweș] 

naturalmente reproduce el tipo de curva de los diptongos. Por el contrario, la curva de 

la pronunciación bisilábica [no.'weș] presenta dos picos diferenciados por una bajada 

de intensidad entre ellos. 
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