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Acento y legitimación del rasgo  
[glotis constreñida] en miahuateco

Stress and licencing of the 
[constricted glottis] feature in Miahuatec

RESUMEN: En miahuateco, lengua zapoteca hablada en la Sierra Sur, 
la fonación no limita su manifestación superficial al plano vocálico 
sino que, bajo ciertas condiciones segmentales y prosódicas, puede 
manifestarse en las resonantes que ocupan la coda. En este trabajo, 
muestro que el rasgo [glotis constreñida] pertenece al dominio prosó-
dico y no es una propiedad asociada a las vocales, como se ha propues-
to para otras lenguas zapotecas, principalmente de los Valles Centrales 
y de la Sierra Norte. Asimismo, propongo que en el miahuateco la 
legitimación del rasgo [glotis constreñida] depende por entero de las 
propiedades fonológicas de la lengua y aporto evidencia a favor de la 
teoría modular de la legitimación de los rasgos (Howe y Pulleyblank 
2001), en la que se plantea que las propiedades fonológicas de la len-
gua y se contrapone a la teoría integrada, en la que se asume que las 
pistas acústicas rigen la implementación superficial de los rasgos. 

ABSTRACT: Miahuatec, a Zapotec language spoken in the southern 
highlands of Oaxaca, expresses phonation types on vowels or coda 
consonants. The main claim of this paper is to show that the con-
stricted glottis feature belongs to the prosodic domain, in contrast to 
Zapotec languages of the central valleys or northern highlands where 
the constricted glottis  feature belongs to the vocalic domain. As a sec-
ond claim, I suggest that the constricted glottis licensing supports the 
modular theory of legitimation (Howe and Pulleyblanck 2001) given 
that phonological factors, such as metrical structure or the fortis-lenis 
contrast govern the surface representation of the constricted glottis 
feature. This is opposed to the integrated theory (Silverman 1995) in 
which it is assumed that acoustic cues rule the glotalisation patterns.
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u na de las propiedades más prominentes de las lenguas zapotecas es que sus 
sistemas fonológicos están cruzados por el contraste fortis-lenis, el cual se 
define tanto en términos segmentales como en términos prosódicos*. En los 
primeros, las consonantes fortis son altamente resistentes al entorno fónico, 

mientras que las consonantes lenis son fácilmente moldeables por el entorno. Prosódica-
mente, las fortis son moraicas, y las lenis, amoraicas. 

En el miahuateco, el contraste fortis-lenis está activo únicamente en las conso-
nantes obstruyentes, mientras que las consonantes resonantes pueden modificar su 
estructura fónica como las lenis, además de ser moraicas como las fortis. Por lo demás, 
el miahuateco exhibe un gran número de segmentos con algún grado de tensión larín-
gea; además de las vocales, las resonantes pueden laringizarse en coda, pero nunca en 
inicio. La distribución de la laringización que se da en esta lengua, y en general en la 
Sierra Sur, es particular, en tanto que en el resto de las lenguas zapotecas dicho gesto 
se expresa exclusivamente en la vocal. El objetivo central de este trabajo es mostrar 
que en el miahuateco la laringización es la instancia fonética del rasgo subsegmental 
[glotis constreñida] ‒en adelante [gc]‒ y que tiene como unidad de anclaje la segunda 
mora de la sílaba tónica. 

El anclaje del rasgo [gc] promueve el conflicto entre las dos propiedades descritas 
para el contraste fortis-lenis. Las consonantes obstruyentes fortis cumplen con los re-
quisitos prosódicos –ser moraicas– para recibir el rasgo [glotis constreñida] en la repre-
sentación superficial. Sin embargo, la estabilidad segmental propia de las consonantes 

* Este artículo es resultado de mi primer año de estancia doctoral en el Intituto de Investigaciones 
Filológicas en la unam bajo la tutoría de Francisco Arellanes, a quien agradezco la cuidadosa lectura 
que hizo de la primera versión de este trabajo. Quiero agradecer también los valiosos comentarios 
de los dictaminadores anónimos y de Adela Covarrubias Acosta.
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fortis evita la ocurrencia de obstruyentes glotalizadas en la representación superficial. 
En cambio, las resonantes que son moraicas y que no tienen ninguna restricción respec-
to a su estabilidad segmental son capaces de portar el rasgo [gc] al manifestarse en la 
representación superficial como resonantes laringizadas.

Según la teoría integrada, la implementación de rasgos laríngeos está guiada por 
particularidades acústicas que facilitan la recuperabilidad de dichos rasgos (Steriade 
1997; Flemming 2000; Kingston 1990; Silverman 1997). En contraste, la teoría modular 
de legitimación (Howe y Pulleyblank 2001) propone que la recuperabilidad no necesa-
riamente establece una relación con la implementación o las alternancias de los rasgos, 
sino que éstos están fuertemente gobernados por restricciones fonológicas. El segundo 
objetivo de este artículo es mostrar que la legitimación del rasgo [gc] en miahuateco 
está fuertemente ceñida a las propiedades métricas, prosódicas y segmentales de la len-
gua.

Primero, ofrezco un panorama general de la laringización en las lenguas zapotecas; 
después, reviso las propiedades fonológicas del zapoteco miahuateco y, en seguida, el 
problema de la legitimación del rasgo [gc] ; además, enmarco el análisis formal en la 
Teoría de la Optimidad estándar (Prince y Smolensky 1993), para cerrar luego con una 
discusión y las conclusiones.

Sobre la laringización en laS lenguaS zapotecaS

Una de las propiedades más prominentes de las lenguas zapotecas es la concurrencia de 
contrastes tonales y tipos de fonación. En términos de la distinción clásica establecida 
por Silverman (1997) y, posteriormente, por Herrera (2000), las lenguas zapotecas pue-
den ser caracterizadas tipológicamente como lenguas complejas desde el punto de vista 
laríngeo. Aunque todas ellas entran en esta categoría, difieren en gran medida respecto 
del número y los tipos de fonación que contrastan en cada lengua. En la tabla 1 resumo 
muy someramente el número de contrastes de fonación que han sido atestiguados en 
distintas lenguas.

Tabla 1. Complejidad laríngea en lenguas zapotecas

El miahuateco de Santo Domingo de Morelos representa a las lenguas con fonación 
simple; en esta lengua la voz modal contrasta con la voz laringizada. Un grupo más ex-
tenso de lenguas contrasta dos tipos distintos de laringización con la voz modal, el cual 

V Vʔ VʔV VVʔ Vh VhV

Santo Domingo de Morelos * *

Zoochina * * *

Chichicapan * * * *

San Lucas Quiaviní * * * *
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está representado por el zapoteco de San Jerónimo Zoochina (López 2016). El zapoteco 
de San Baltazar Chichicapan (Smith-Stark 2003) representa una excentricidad tipológi-
ca en cuanto que contrasta tres tipos de laringización con la voz modal. Por último, el 
zapoteco de San Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010) ocupa ambas direcciones en la es-
cala clásica de tipos de fonación de Gordon y Ladefoged (2001), de modo que contrasta 
dos tipos de laringización y un tipo de aspiración con la voz modal.

Otro parámetro crucial en el que difieren los tipos de fonación en las lenguas zapo-
tecas es el dominio del que dependen; en las lenguas zapotecas se han planteado dos: la 
vocal y la mora. Cuando el dominio de la fonación es la vocal se asumen distintas series 
de vocales que van aumentando según los contrastes laríngeos que posea la lengua. Para 
el zapoteco de Zoochina (López 2016), por ejemplo, se han planteado dos series de vo-
cales: modales y laringizadas. Una caracterización bipartita del tipo modal-laringizada 
resulta insuficiente, puesto que, como adelanté en la tabla 1, el zapoteco de Zoochina 
distingue dos tipos de vocales laringizadas. 

Para enfrentar este problema se han incorporado otras distinciones: la fuerza o el 
grado de tensión, como en el zapoteco de San Lucas Quiaviní (Chávez Peón 2010) o la 
fonologización de la temporalidad de los gestos laríngeos (Arellanes 2010, 2015; López 
2016). El primer grupo distinguiría vocales con laringización fuerte y vocales con la-
ringización débil, mientras que el segundo grupo distinguiría vocales con laringización 
inicial-central versus laringización final. 

Desde un punto de vista fonológico se ha propuesto incorporar elementos a la teoría 
de rasgos. López (2016) propone el rasgo [+/- temporalidad laríngea]; sin embargo, el 
autor no deja claro cuáles son los correlatos acústicos o articulatorios para cada térmi-
no de la oposición. Arellanes (2015) propone los rasgos [+/- compresión ariepiglótica] 
y [+/- cobertura ventricular], según la teoría de los gestos laríngeos de Edmondson 
y Esling (2006). Esta última resulta una propuesta más congruente para la teoría de 
rasgos, pues establece correlatos articulatorios distintos para cada una de las clases de 
vocales no modales.

Recientemente, se ha propuesto que la mora es pertinente como dominio de la la-
ringización en lenguas zapotecas (Hernández 2019; Covarrubias 2020). Según estas 
propuestas, el rasgo [+gc] estaría asociado con la grada moraica, por lo que tendría 
la posibilidad de expresarse en superficie, ya sea en la segunda porción de una vocal 
fonéticamente larga o en una resonante en coda. Las lenguas zapotecas de San Agustín 
Mixtepec y San Bartolo Yautepec cuentan con dos tipos de fonación que se distinguen 
entre sí a partir de la mora a la que se ancla el rasgo [gc] en sílabas prominentes. 

Es fundamental señalar que la propuesta de anclaje sensible a la prosodia y la tempora-
lidad vocálica de la laringización en zapoteco no corresponde a inconsistencias analíticas 
en el estudio de las lenguas zapotecas, sino que reflejan distintos patrones evolutivos en 
el desarrollo diacrónico de los rasgos laríngeos (Arellanes et al. 2020). La temporalidad de 
los gestos laríngeos en el dominio vocálico –anclaje centro-inicial versus anclaje final– se 
reinterpretó como un anclaje sobre la primera o la segunda mora a partir de los tipos silá-
bicos cv y cvcl, que se manifiestan fonéticamente como [cv] y [cvːcl], dada la condición 
de sílaba tónica bimoraica que opera en las lenguas zapotecas (Sicoli 2007).
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Como consecuencia de la simplificación del anclaje del rasgo glotis constreñida sobre 
la segunda mora, en el miahuateco de Santo Domingo de Morelos abundan las resonantes 
laringizadas. Por su parte, las oclusivas eyectivas están ausentes en la representación su-
perficial, puesto que las consonantes fortis se resisten a modificar su estructura segmental. 

propiedadeS fonológicaS de la lengua

El miahuateco de Santo Domingo de Morelos cuenta con 24 segmentos: 18 consonantes 
y 6 vocales. En esta lengua, el contraste fortis-lenis se manifiesta en las consonantes 
[-resonante, -continuo] y, de manera incipiente, en la serie [-resonante, +continuo]. 
Las consonantes [+resonante] no participan en el contraste, pero, del mismo modo 
que las consonantes fortis, son moraicas.

Tabla 2. Inventario consonántico del miahuateco

El sistema vocálico consta de seis timbres y, a diferencia de sistemas cercanos como 
el zapoteco de San Agustín Mixtepec (Hernández 2019), tanto el rasgo coronal como el 
rasgo labial están activos. Respecto de la altura, las vocales se reparten en tres niveles: 
[+alto], [-alto, -bajo] y [+bajo]. Aunque en la lengua son abundantes las vocales larin-
gizadas en la superficie, no es adecuado proponer una serie de vocales modales y otra 
serie de vocales laringizadas, pues el rasgo [gc] tiene propiedades autosegmentales y su 
unidad portadora es la mora. Los rasgos relativos al timbre son los mínimamente nece-
sarios para la caracterización del sistema vocálico del miahuateco. En la tabla 3 muestro 
las vocales y su caracterización en términos de sus rasgos mínimos; es interesante notar 
la caracterización de /a/ como una vocal [-coronal, -labial]. Esta aparente asimetría 
se explica por la inactividad de este timbre en los procesos de labialización en los que 
están implicados los timbres /u/ y /o/ y en procesos de palatalización en los que están 
implicados los timbres /i/, /e/ y /æ/.

Tabla 3. Sistema vocálico del miahuateco

 [-resonante]  [+resonante]

[-continuo] [+continuo] [+nasal] [-nasal] [-consonántico]

Fortis p t tʃ k s ʃ x m n l w j

Lenis b d dʒ ɡ z

[+coronal] [-coronal, -labial] [+labial]

[+alto] i u

[-alto, -bajo] e o

[+bajo] æ a
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En esta lengua hay cuatro tonos, alto (A), bajo (B), descendente (AB) y ascendente 
(BA). La manifestación fonética de estos cuatro tonos depende de dos factores: el rasgo 
[gc] y el tipo de consonante en coda (Hernández 2019). En (1) muestro un conjunto de 
contrastes en palabras monosilábicas.

(1) Patrones tonales

 A   B     AB      BA
/nɡíd/  ‘gallina’     /jàl/  ‘milpa’ /nɡôl/  ‘mujer’         /nɡǒn/   ‘buey’
/mbíx/    ‘arcoíris’     /nzòb/ ‘maíz’      /jûʃ/    ‘arena’    /nɡǔtʃ/  ‘puerco’
/jɛt́/   ‘cigarrillo’ /jèt/    ‘olla’  /tʃô/    ‘cascarón’        /tʃǒ/   ‘quién’

Propiedades segmentales del contraste fortis-lenis

El contraste fortis-lenis ha sido reportado extensamente en las lenguas zapotecas (Arellanes 
2009; Chávez Peón 2010; Antonio 2015; Hernández 2019). Este contraste se compone tanto 
por propiedades segmentales como por propiedades prosódicas. Respecto a las primeras, 
según la teoría de la subespecificación (Inkelas 1994), la diferencia entre los términos del 
contraste corresponde a diferencias en el grado de especificación (Arellanes 2009). 

En el miahuateco, los segmentos fortis están especificados con los valores menos 
marcados para los rasgos [continuo] y [sonoro], mientras que los segmentos lenis es-
tán subespecificados para los rasgos [continuo], [sonoro] y [nasal]. La diferencia en el 
grado de especificación segmental tiene como consecuencia un alto grado de alofonía 
en las consonantes lenis y una estabilidad notable en las consonantes fortis. Dado que 
los segmentos lenis están subespecificados, llenan los valores de los rasgos [sonoro], 
[continuo] y [nasal] a partir del contexto. Además, ya que los segmentos fortis están 
especificados léxicamente, son inmunes a la influencia del contexto en la representación 
superficial. En (2) muestro la diferencia entre el grado de modificación contextual que 
caracteriza a las consonantes lenis (2a) y el alto grado de resistencia a la modificación 
contextual de las consonantes fortis (2b).

(2) Grados de estabilidad segmental del contraste fortis-lenis

a. Lenis
/dóʔ/   → [ᵊðóo̰]  ‘mecate’
/nèd-á/   → [nèːðá] ‘es un camino’
/nèd/   → [nèːt̚]  ‘camino’

b. Fortis
/táʔ/   → [táʔ]  ‘frijol’
/ját/   → [ját]  ‘tabla’
/lát-á/   → [látá]  ‘está plano’
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La morfología nos proporciona evidencia adicional que sostiene la caracteriza-
ción segmental del contraste en términos de sus propiedades segmentales. El afijo 
de imperativo, cuya representación subyacente es /b-/ ‒una consonante lenis‒, se 
prefija a raíces verbales. Como puede seguirse de las propiedades segmentales de las 
consonantes lenis, se espera que este prefijo tenga un alto número de realizaciones 
contextuales, todas ellas motivadas por el segmento inicial de la raíz. Los casos que 
presento en (3) enuncian las manifestaciones superficiales del prefijo imperativo ante 
distintos tipos de segmentos.

(3) Manifestaciones fonéticas del prefijo de imperativo /b-/

/b-in/   → [βin]  ‘escucha’
/b-lei/   → [βlei]  ‘rájalo’
/b-tet/  → [ptet]  ‘estudia’
/b-ʃi/   → [ɸʃiː]  ‘cómpralo’

El prefijo de completivo /m-/ sonoriza la consonante lenis inicial de la raíz. En 
cambio, las consonantes fortis se mantienen como sordas, a pesar del estímulo sonoro 
producido por la nasal. En (4) ilustro el comportamiento de las consonantes iniciales de 
la raíz ante el prefijo de completivo /m-/.

(4) Manifestaciones fonéticas del prefijo de completivo /m-/

a. Raíces de consonante lenis inicial
/m-dat or/   → [mdat or]  ‘él se durmió’
/m-dʒab or/   → [mdʒaːβ or]  ‘él vomitó’
/m-ɡob or/   → [mɡoːβ or]  ‘él se cayó’

b. Raíces de consonante fortis inicial 
/m-tet or/  → [mtet or]  ‘él estudió’
/m-tʃo or/  → [tʃoːr]   ‘él contó’
/m-keʔ or mbàk/ → [mkeʔ or mbàk] ‘él le pegó al perro’

En síntesis, la propiedad segmental más prominente del constraste fortis-lenis es la 
estabilidad de las consonantes fortis y la inestabilidad de las consonantes lenis. Este 
comportamiento superficial se deriva de la especificación subyacente de las primeras, 
[-sonoro, -continuo], versus la subespecificación para estos mismos rasgos en las segun-
das, [øsonoro, øcontinuo]. Este hecho desempeña un papel fundamental en la legitima-
ción del rasgo [gc] en la lengua, puesto que la estabilidad segmental característica de 
las consonantes fortis impide que dicho rasgo se exprese en las codas fortis aun cuando 
esta clase natural sea moraica.
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Propiedades prosódicas del contraste fortis-lenis

El miahuateco, como todas las lenguas zapotecas de la Sierra Sur, es una lengua mono-
silábica; esto quiere decir que las raíces constan máximamente de una sílaba. Se trata 
de una lengua con inicio obligatorio, cuya expansión máxima en palabras morfológica-
mente simples es de dos consonantes, mientras que en palabras complejas puede rami-
ficarse hasta en tres miembros. La coda es opcional y, en palabras nativas, su expansión 
máxima es de un miembro. En la estructura silábica del miahuateco de Santo Domingo 
de Morelos, la expansión silábica máxima en palabras monomorfémicas es la siguiente: 
(c)cv(c).

La coda desempeña un papel fundamental en la expresión del rasgo [gc]. En posi-
ción de coda, encontramos tres clases de consonantes: fortis, lenis y resonantes (5). En 
el conjunto de datos de (5) destaca la duración vocálica concomitante a las consonantes 
lenis dentro del subconjunto (5b). Este hecho se entrelaza con la ausencia de contraste 
de duración en el tipo silábico cv; la manifestación superficial de este patrón varía en-
tre sílabas con un núcleo largo [cv:] y sílabas delimitadas por un pequeño cierre glotal 
[cvˀ], reportado también para el zapoteco de San Bartolomé Loxicha (Beam, comuni-
cación personal) y el de San Agustín Loxicha (Salminen 2014). A diferencia del rasgo 
[gc], el llamado saltillo antepausal se pierde junto con la pérdida de la condición final 
de emisión1 (6). 

(5) Tipos de coda

a. Consonantes fortis
/N-ɡǔp/ → [ŋɡǔp] ‘armadillo’
/wàtʃ/  → [wàtʃ]  ‘iguana’
/ják/  → [ják]  ‘saludable’

b. Consonantes lenis
/kòb/  → [kòːβ]  ‘masa’
/lád/  → [láːð]  ‘cuerpo’
/N-bèdʒ/ → [mbèːɾ] ‘guajolote’

c. Consonantes resonantes
/dàm/  → [dàm]  ‘búho’
/N-bǽl/ → [mbǽl] ‘víbora’
/N-ɡòn/ → [ŋɡòn] ‘buey’

1 La distribución del saltillo antepausal y la duración vocálica sugiere la posibilidad de que el salti-
llo cumpla una función prosódica análoga al alargamiento vocálico: llenar la posición de la segunda 
mora de la sílaba acentuada. Esta idea es similar a la que desarrollaron Beam y Gregorio (2016)  
respecto al cierre glotal en el mixteco de Ayutla de los Libres.
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(6) Manifestación superficial del tipo silábico /cv/

/nì/ →  [nìː]  ~ [nìˀ]   ‘pie’
/là/ →  [làː]  ~ [làˀ]   ‘hoja’
/ɡá/ →  [ɣáː]  ~ [ɣaˀ]   ‘collar’

En miahuateco de Santo Domingo de Morelos, la duración es siempre predecible y 
surgirá en sílabas del tipo cv y en sílabas cerradas por una consonante lenis (a partir de 
ahora cvcl). Asimismo, las sílabas cerradas por una consonante fortis (a partir de ahora 
cvcf) se acompañan siempre por una vocal breve. Este comportamiento es análogo al de 
las sílabas cerradas por una resonante (a partir de ahora cvR). El alargamiento vocálico 
en los tipos silábicos cv y cvcl encuentra una explicación a la luz del patrón acentual de 
la lengua. El miahuateco es una lengua con un patrón yámbico; aunque las palabras son 
monosilábicas, procesos morfológicos como la composición y la adaptación de présta-
mos recientes revelan su patrón métrico en el nivel de la palabra fonológica. Las sílabas 
tónicas siguen una estructura bimoraica. Esta misma condición se describe para otras 
lenguas de la familia como el zapoteco de Lachixío (Sicoli 2007) o el zapoteco del Istmo 
(Mock 1985). En (7) muestro un conjunto de palabras en las que las vocales largas se 
ubican en el borde derecho de la palabra.

(7) Patrón acentual del miahuateco

a. Compuestos
/lo+le/ → [lo.leː] ‘afilar’
/ke+le/ → [ke.leː] ‘muela’
/ɡo+la/ → [ɣo.laː] ‘camote palo’

b. Préstamos
/merkád/ → [mer.kaːð] ‘mercado’
/kutʃi/ → [ku.tʃiː] ‘caballo’
/kutʃadʒ/ → [kut.ʃaːɾ2] ‘cuchara’

En contraste con otras lenguas como el zapoteco de San Pablo Güilá (Arellanes 2009), 
en la que se propone que la bimoraicidad es reflejo de condiciones de tamaño mínimo de 
la palabra fonológica, propongo que en el miahuateco la bimoraicidad es una condición 
asociada a la sílaba tónica, pues en palabras bisilábicas la condición de bimoraicidad se 
podría cumplir mediante la asociación de una mora a sendas sílabas. En (8) muestro la 
representación de la estructura métrica de las palabras bisilábicas en el miahuateco.

2 En esta lengua se ha mostrado que [ɾ] es una consonante obstruyente lenis y no una consonante 
resonante, razón por la que se acompaña de una vocal larga. Este análisis sincrónico también es con-
gruente con el desarrollo diacrónico de [ɾ], que se desarrolló a partir de [tj] y no de una vibrante.
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(8) Estructura métrica en miahuateco

PrWrd       *    *           *
Pie       *    *           *
Sílaba       *    *    *     *
Grada melódica   /ke/  /le/  /ke+le/
Grada moraica    μ μ  μ μ                μ      μ μ

La condición bimoraica de la sílaba tónica se refleja en la estructura superficial de 
dos maneras distintas: mediante la asociación de las dos moras al núcleo y mediante la 
asociación de una mora al núcleo y la segunda mora a la coda. Además de la diferencia 
en el grado de especificación de la que hablé líneas arriba, el contraste fortis-lenis se 
distingue por las propiedades prosódicas de cada serie. La serie de consonantes fortis es 
susceptible de asociarse con una mora, mientras que la de lenis es incapaz de asociarse 
con la grada moraica, propiedad también descrita para muchas otras lenguas zapotecas 
(Arellanes 2009; Chávez Peón 2010; Antonio Ramos 2015; Hernández 2019). Para el 
análisis del rasgo [gc] es indispensable enfatizar el hecho de que las consonantes reso-
nantes comparten con las consonantes fortis la propiedad de ser moraicas.

(9) Asociación entre la grada melódica y la grada temporal en miahuateco

   μ     μ    μ     μ    μ     μ    μ   μ

  cv cvcl   cv    cf   cv  r

  ni bab   jap   ren

 ‘pie’ ‘comezón’ ‘chayote’  ‘sangre’

legitimación del raSgo [gc] en miahuateco

En el miahuateco, la fonación no se expresa exclusivamente en las vocales, sino que, en vir-
tud de la estructura silábica, también se podrá manifestar en la coda. En las sílabas abiertas, 
el rasgo [gc] se expresa en la segunda porción vocálica, del mismo modo que las sílabas 
cerradas por una consonante lenis. En las cerradas por una consonante fortis, el rasgo [gc] 
se anclará sobre la vocal fonéticamente breve, además de que sufrirá una atenuación de 
la tensión laríngea. En las del tipo cvr, el rasgo [gc] se manifestará sobre la misma coda 
teniendo como consecuencia la ocurrencia de resonantes laringizadas en el plano fonético. 

Los hechos distribucionales descritos parecen coincidir con las propuestas de Sil-
verman (1995) y Herrera (2000), en las que se apunta que, en las lenguas con comple-
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jidad laríngea, la primera porción vocálica está reservada para la expresión y recupe-
ración cabal de los contrastes tonales, mientras que la segunda servirá para expresar 
y recuperar las distinciones de fonación. Sin embargo, un análisis que trasciende del 
plano segmental hacia el moraico resulta más adecuado en el miahuateco, dado que 
que las condiciones fonológicas que impone el contraste fortis-lenis guían la expre-
sión del rasgo [gc]. 

Por último, vale la pena señalar que la relación que establece la fonación y los tonos 
se da en términos del grado de tensión laríngeo y de las trayectorias de la tonía. Los tonos 
alto y ascendente promueven la realización del rasgo [gc] en términos del grado de la 
tensión laríngea como un corte glotal, mientras que el tono bajo favorece la realización 
del rasgo [gc] como voz laringizada. En (10) muestro la implementación del rasgo glotis 
constreñida en los distintos tipos de codas.

(10) Manifestación superficial del rasgo [gc]

a. cv
/dóʔ/   → [ᵊðóʔ]  ‘cuerda’
/táʔ/   → [táʔ]   ‘frijol’
/ɡáʔ/   → [ɣáa]̰  ‘collar’

b. cvcl
/N-bæ̀ʔd/ → [mbæ̀æ̰t̚] ‘zorra’
/jèʔdʒ/ → [jèḛɾ]  ‘agujero’
/N-zìdʔ/ → [nzìḭt̚] ‘ardilla’

c. cvcf
/b-ʃáʔt/ → [ɸʃa̬t́]  ‘¡brinca!’
/wùʔs/ → [wù̬s]  ‘suave’
/b-kéʔʃ/ → [pke̬ʃ́]  ‘¡ásalo!’

d. cvc
/sínʔ/   → [sín̰]  ‘garrapata’
/ʃílʔ/   → [ʃíl]̰  ‘algodón’
/ʃònʔ/   → [ʃòn̰]  ‘ocho’

En (10), el rasgo [gc] se vincula a la segunda mora de las palabras monosilábicas. 
Dado que la segunda mora puede estar asociada al núcleo –en sílabas del tipo cv y cvl– o 
con la coda –en sílabas del tipo cvcf y cvr–, el segmento laringizado en superficie puede 
ser una vocal o una consonante. Como mostré en el apartado anterior, las consonantes for-
tis impiden la modificación de su estructura interna, de modo que, aunque son moraicas, 
repelen el rasgo [gc]. En consecuencia, las codas laringizadas superficiales se restringen 
al tipo silábico cvr. En suma, el rasgo [gc] se manifestará in situ en los tipos silábicos 
cv, cvcl y cvc, mientras que en el tipo silábico cvcf el rasgo [gc] desplazará a la vocal.
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(11) Ensamble de las gradas cv, temporal y laríngea

       [gc]        [gc]      [gc]      [gc]
         =

   μ      μ    μ      μ    μ   μ    μ   μ

  cv cvcl cv    cf cv    r

     ni     bab      jap     ren

   ‘pie’ ‘comezón’ ‘chayote’ ‘sangre’

El análisis del rasgo [gc] como una propiedad prosódica no resulta en una rareza 
tipológica, aunque no se haya propuesto para lenguas zapotecas sino muy recientemente 
(Hernández 2019; Covarrubias 2020); de hecho, se han propuesto análisis de este tipo 
para otras lenguas. En el kashaya, una lengua hokana hablada en el estado norteameri-
cano de California, existen consonantes laringizadas subyacentes y también consonantes 
laringizadas derivadas morfológicamente por el rasgo [gc]. Los morfemas asertivo y 
absolutivo detonan la laringización de la consonante final de la raíz (12). Otra lengua 
que presenta un patrón semejante es el chamicuro, una lengua arawaka hablada en el 
Perú (Parker 1994), en la cual si un segmento tiene especificación léxica para el nodo 
laríngeo, entonces éste debe de estar legitimado prosódicamente por la coda. En las len-
guas zapotecas sureñas se ha reportado que el saltillo conforma una clase natural con 
los tonos (Beam de Azcona 2004). En el coateco existe un tono glotal, en esta lengua la 
glotalización y los tonos son mejor analizadas como una sola categoría fonológica par-
tiendo del hecho de que todos los contrastes tonales se neutralizan con la glotal. Una 
situación similar se describe también para el vietnamita (Pham 2004).

(12) Rasgo [gc] flotante en kashaya (Buckley 1990)

a. Sufijo asertivo
/jahmot-ʔ/  →  [jahmotˀ]  ‘it’s a cougar’
/tʃiʃkan- ʔ /  →  [tʃiʃkan̰]  ‘it’s pretty’

b. Sufijo absolutivo
/pˀanem- ʔ /  →  [pˀanem̰]  ‘punched’
/duhtaj- ʔ /  →  [duhtaj]̰  ‘touched’

La distinta conceptualización de la laringización en las lenguas zapotecas no es sólo 
una diferencia analítica, sino que representa distintas rutas en su desarrollo diacrónico. 
Las lenguas más conservadoras respecto a este hecho son las que, al tener un dominio 
vocálico de la laringización, distinguen distintos tipos respecto de la temporalidad den-
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tro de la vocal. A partir de los tipos silábicos cv y cvcl, se generó una analogía que 
generalizó el anclaje en el margen derecho de la palabra a todos los tipos silábicos. Así, 
este anclaje pudo trascender el dominio vocálico hacia el moraico. Además, al compartir 
el dominio de anclaje con los tonos, se promovió la convergencia de las dos categorías 
fonológicas. Las lenguas conservadoras son las del valle y las de la Sierra Norte, mien-
tras que en las que el dominio de anclaje de la laringización es la mora, pero que con-
servan los contrastes tonales en voz no modal, están representadas por el miahuateco 
y el zapoteco de San Bartolo Yautepec. Por último, el coateco representa el estado más 
innovador, en el cual los tonos y la fonación conforman una sola clase natural. 

En suma, en el miahuateco las condiciones fonológicas guían la legitimación del 
rasgo [gc], mientras que las condiciones regidas por las pistas contextuales no son rele-
vantes. Esta descripción aporta evidencia a favor de la legitimación por requerimientos 
fonológicos de la teoría integrada de Howe y Pulleyblank (2001). 

análiSiS formal

Como adelanté, el miahuateco es una lengua monosilábica, de modo que las bases se 
forman fundamentalmente por una sola sílaba. Esta propiedad léxica impone un fuerte 
desafío a la condición sobre el peso mínimo de la palabra fonológica estipulada por Prince 
y Smolensky (1993), el cual se resuelve en la lengua mediante el requerimiento de bi-
moraicidad sobre la sílaba tónica. En el miahuateco, el conflicto entre tres restricciones 
(13) rige la expresión fonética de las bases monosilábicas como [cv:].

(13) Restricciones

a. Ft-Bin: la palabra fonológica debe ser mínimamente bimoraica (Prince 1980).
b. Dep-μ: todas las moras en la representación superficial deben de tener un corres-

pondiente en la representación subyacente (Kager 1999).
c. Uneven-I: se prefieren los yambos asimétricos del tipo (L.P) sobre los yambos  

(L.L) y (P) (Kager 1999).

El miahuateco sigue un patrón yámbico que se revela en la palabra fonológica me-
diante las bases compuestas y los préstamos léxicos. Hayes (1987, 1995) y McCarthy y 
Prince (2006) establecen que el pie yámbico prototípico corresponde a un patrón (L.P); 
es decir, un patrón asimétrico. A partir de esta propuesta, Hayes (1995) desarrolla una 
escala en la que el patrón (L.P) es más armónico que los patrones (L.L) y (F). En la tabla 
4 muestro la evaluación de los candidatos para ‘diente’ /le/. Los paréntesis indican pies, 
de modo que una sílaba bimoraica será igual a un pie bien formado, mientras que una 
sílaba monomoraica corresponderá a un pie degenerado. Ambos candidatos violan la 
restricción Uneven-I, por su condición de palabras monosilábicas; el candidato óptimo 
viola la restricción de fidelidad Dep-μ en virtud de respetar la restricción mejor jerar-
quizada Ft-Bin.
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Tabla 4. Evaluación de los candidatos para el input /le/ ‘diente’

La jerarquía que rige la expresión de las bases morfológicamente simples gobierna 
también la expresión en superficie de las bases compuestas por dos raíces y los préstamos 
bisilábicos. En la tabla 5 muestro la evaluación de los candidatos para /ke+le/ ‘muela’. 
Es importante señalar que las bases complejas revelan la jerarquía que establecen las res-
tricciones Uneven-I y Ft-Bin, pues el ordenamiento de estas dos restricciones determina 
al output óptimo entre los candidatos a y c, cuya única diferencia es el alineamiento de 
la sílaba prominente. Por lo demás, la eliminación del candidato b expresa, en términos 
formales, un hecho descriptivo ya señalado: el principio de binariedad en miahuateco no 
está relacionado con el tamaño mínimo de la palabra fonológica, sino con el acento. El 
candidato b es bimoraico, pero no resulta ganador porque se requiere que la sílaba tónica 
sea bimoraica; es decir, que se forme un yambo armónico en términos de Hayes (1995). 
Es importante notar que el candidato a tiene una penalización para la restricción Ft-Bin, 
en cuanto está formado de un pie degenerado (monomoraico) y uno bien formado (bi-
moraico). Esta misma situación se expresa en el candidato c, cuyo pie bien formado está 
ubicado a la izquierda, y el degenerado, a la derecha. Los únicos candidatos que satisfa-
cen Ft-Bin son b y d: el primero forma un pie bisilábico y bimoraico, y el segundo, dos 
pies bimoraicos. Estos dos candidatos se eliminan en virtud de violar Uneven-I.

Tabla 5. Evaluación de los candidatos para el input /ke+le/ ‘muela’

Centrémonos ahora en las bases monosilábicas y en cómo se ensambla la grada 
melódica con la grada moraica. Líneas arriba establecí que las consonantes lenis no 
son susceptibles de asociarse con la grada moraica, por lo que, como consecuencia, el 
núcleo vocálico se alarga de manera análoga al alargamiento del núcleo en las sílabas 
del tipo cv. En cambio, las consonantes fortis, así como las consonantes resonantes, son 
susceptibles de asociarse con una mora en la grada temporal. En Hernández (2019) se 
propone que la estructura menos marcada respecto de la estructura silábica en miahua-
teco es aquella en la que las codas participan en la asignación de peso. Este hecho debe 

/leμ/ Uneven-I Ft-Bin Dep-μ

a. ☞ (leμμ) * *

b. (leμ) * *!

/keμ+leμ/ Uneven-I Ft-Bin Dep-μ

a. ☞ (keμ)(leμμ) * *

b. (keμleμ) *!

c. (keμμ)(leμ) *! * *

d. (keμμ)(leμμ) ** **
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integrarse a la propuesta de Arellanes (2009), quien sostiene que las consonantes lenis 
constituyen los miembros marcados de la oposición. En (14) defino dos restricciones 
que se integran al conjunto mostrado antes y que definen al candidato óptimo para los 
patrones silábicos descritos anteriormente.

(14)

a. WbyP: las consonantes en coda deben de ser moraicas (Gordon 2004).
b. *As-μCl: las consonantes lenis no pueden asociarse a la grada moraica.

La restricción WbyP vigila que las consonantes en coda se asocien con una mora en 
la grada temporal, mientras que la de fidelidad *As-μ Cl expresa el hecho de que las 
consonantes lenis no se asocian a la grada temporal. Esta restricción está basada en la 
subespecificación de los segmentos lenis para los rasgos [sonoro, continuo y nasal], de 
modo que en esencia le subyace la misma motivación que la restricción HavePlace-μ 
(Gordon 2004), la cual estipula que las consonantes subespecificadas para el punto de 
articulación no pueden asociarse a una mora. Además, esta restricción también es con-
gruente con el origen diacrónico del contraste fortis-lenis a partir de un contraste del 
tipo geminado-simple, pues una de las principales diferencias en este tipo de contrastes 
es que las consonantes simples no son moraicas, mientras que las geminadas son subya-
centemente moraicas (McCarthy y Prince 2006; Hayes 1995). En la tabla 6 muestro la 
evaluación de candidatos generados para el input /bab/ ‘comezón’.

Tabla 6. Evaluación de los candidatos para el input /bab/ ‘comezón’

El candidato óptimo es el que satisface las restricciones Ft-Bin y *As-µ Cl, altamente 
jerarquizadas. *As-µ Cl entra en conflicto con WbyP, la cual estipula que las codas deben 
estar asociadas a una mora. La restricción de marcación Ft-Bin por su parte, entra en con-
flicto con la restricción de fidelidad Dep-μ. El candidato óptimo viola la segunda en virtud 
de la satisfacción de la primera. 

La jerarquía propuesta en la tabla 7 elige al candidato óptimo del tipo silábico cvcf, 
con la salvedad de que la restricción *As-µ Cl se satisface de manera vacua. El candidato 
óptimo viola la restricción Dep-μ para salvaguardar el requerimiento de binariedad; en 
cambio, satisface la restricción WbyP que exige que las consonantes en coda se asocien 
a una mora. El candidato b es descartado puesto que no satisface el requerimiento de 
binariedad, c violenta WbyP y d comete una doble infracción sobre la restricción Dep-μ.

/baμb/ Ft-Bin *As-μ Cl WbyP Dep-μ

a. ☞ baμμb * *

b. baμbμ *! *

c. baμb *! *

d. baμμbμ *! **
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Tabla 7. Evaluación de los candidatos para el input /jap/ ‘chayote’

Por último, en la tabla 8, se evalúan los tipos silábicos cerrados por una consonante 
resonante. Los tipos silábicos cvcf y cvr manifiestan un comportamiento análogo en 
cuanto satisfacen la restricción de marcación WbyP y, de manera vacua, la *As-m Cl. Se 
expresa también, desde una perspectiva formal, que la condición menos marcada para 
las codas en la lengua es asociarse a una mora en la grada temporal y que la estructura 
marcada para esta condición la representan las codas incapaces de asociarse a la grada 
temporal. 

Tabla 8. Evaluación de los candidatos para el input /ben/ ‘lodo’

Con base en la representación formal del acento, por un lado, y de la asignación de 
peso, por el otro, continúo con el análisis formal del anclaje del rasgo [gc] en la lengua. 
La legitimación de dicho rasgo está, en principio, regida por dos restricciones: la primera 
exige que que el input tenga un correspondiente en el output, y la segunda vela por que 
el rasgo [GC] se alinee con la mora derecha (15). Esta restricción está inspirada en la res-
tricción que legitima el rasgo glotis constreñida en el quechua de Cuzco (Parker 1997).

(15)

a. Max-[GC]: todo rasgo [gc] en el input debe de tener un correspondiente en el 
output.

b. AlD-[GC]: el rasgo [gc] debe de alinearse con la mora derecha.

En sílabas del tipo cv la manifestación del rasgo [gc] sobre la segunda mora se sigue 
de la jerarquía FT-BIN, MAX-[gc], AlD[gc] >> DEP-μ. En la tabla 9, el candidato óptimo 

/jaμp/ Ft-Bin *As-μ Cl WbyP Dep-μ

a. ☞ jaμpμ *

b. jaμp *! *

c. jaμμp *!

d. jaμμpμ **!

/beμn/ Ft-Bin *As-μ Cl WbyP Dep-μ

a. ☞ beμnμ *

b. beμn *! *

c. beμμn *!

d. beμμnμ **!
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resulta de la satisfacción de las restricciones F-Bin, Max-[gc] y AlD-[gc] a costa de la 
violación de la restricción más baja de la jerarquía Dep-μ. El candidato b se elimina al 
no cumplir con el requerimiento de binariedad, mientras que d satisface la restricción 
Dep-μ, pero, como consecuencia, viola la Ft-Bin altamente jerarquizada. Por último, el 
candidato d es eliminado al violar la restricción AlD-[gc]. 

Tabla 9. Evaluación de los candidatos para el input /táʔ/ ‘frijol’

La representación superficial del rasgo [gc] en sílabas del tipo cvcl se desprende de 
la integración de un subconjunto de las restricciones ya introducidas, en particular, la 
jerarquía Ft-bin, Max-[gc], *As-μ Cl > WbyP > AlD-[gc] > Dep-μ. El candidato ópti-
mo en la evaluación de la tabla 10 se define a partir del conflicto entre las restricciones 
*As-μ Cl, WbyP y AlD-[gc]. Por un lado, la restricción *As-μ actúa en contra de que la 
consonante lenis se asocie con una mora en la grada temporal y, por otro, la restricción 
AlD-[gc] vigila que el rasgo glotis constreñida se exprese sobre la mora de la derecha. 
Como resultado de la interacción de estas restricciones, la segunda porción de la vocal 
se manifiesta como laringizada en la representación superficial.

Tabla 10. Evaluación de los candidatos para el input /jèdʒʔ/ ‘agujero’

Para formalizar la manifestación del rasgo [gc] en el tipo silábico cvcf, en miahua-
teco es necesario introducir una última restricción de marcación (16), planteada inicial-
mente por Parker (1997) y reformulada por McCarthy (2011) para el quechua de Cuzco. 
Esta restricción de marcación penaliza las plosivas glotalizadas y se ajusta a los hechos 
descriptivos expuestos para el miahuateco. Es importante destacar que esta restricción 
es pertinente sólo para las plosivas fortis, puesto que representan al término de la opo-
sición que puede –al menos potencialmente– asociarse a una mora que porta el rasgo 

/taμ
ʔ/ Ft-Bin Max-[GC] AlD-[GC] Dep-μ

a. ☞ taμμ
ʔ *

b. taμ
ʔ *!

c. taμμ *!

d. taμ
ʔ
μ *! *

/jeμdʒʔ/ Ft-Bin Max-[GC] *As-μ Cl WbyP AlD-[GC] Dep-μ

a. ☞ jeμμ
ʔɾ * *

b. jeμ
ʔɾ *! *

c. jeμμɾ *! * *

d. jeμɾμ
ʔ *! *

e. jeμ
ʔɾμ *! * *
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[gc]. Esta restricción entra en conflicto directamente con la restricción AlD[gc] que 
vela por que el rasgo [gc] se ancle al margen derecho de un pie bimoraico.

(16)

*Plos[GC]: se prohíben las consonantes plosivas en el output.

El candidato óptimo de la tabla 11 violenta dos de las restricciones más bajas en la 
jerarquía, AlD-[gc] y Dep-μ, para satisfacer las restricciones *Plos[gc], WbyP y Ft-
Bin. En concreto, el conflicto que generan las restricciones *Plos[gc], Max[gc] guía 
el desplazamiento del rasgo [gc] desde la mora ubicada en el borde derecho a la mora 
ubicada en el borde izquierdo del pie.

Tabla 11. Evaluación de los candidatos para el input /ʃatʔ/ ‘brinca’

Por último, en la tabla 12 muestro que la expresión del rasgo [gc] sobre las resonan-
tes se desprende de la jerarquía ya establecida para el resto de los tipos silábicos. 

Tabla 12. Evaluación de los candidatos para el input /ʃilʔ/ ‘algodón’

El conjunto de restricciones evocado en esta sección da cuenta de la implementación 
del rasgo [gc] en sílabas tónicas del miahuateco. A partir del conflicto entre las restric-
ciones de marcación y fidelidad evocadas es posible interpretar un hecho distribucional 
del rasgo [gc] en la lengua; la fonación no está restringida a las vocales, sino que, en 
función del tipo de consonante en coda, puede expresarse sobre la segunda mora de la 
sílaba tónica.

/ʃaμtʔ/ Ft-Bin Max-[gc] *Plos[gc] WbyP AlD-[gc] Dep-μ

a. ☞ ʃaμ
ʔtμ * *

b. ʃaμtμ
ʔ *! *

c. ʃaμtμ *! *

d. ʃaμμ
ʔt *! *

/ʃiμlʔ/ Ft-Bin Max-[GC] WbyP AlD-[GC] Dep-μ

a. ☞ ʃiμlμ
ʔ *

b. ʃiμ
ʔl *! * *

c. ʃiμlμ *! *

d. ʃiμ
ʔlμ *! *
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concluSioneS

Desde el punto de vista de la legitimación por pistas perceptuales (Silverman 1995), las 
obstruyentes son mejores candidatos que las resonantes para expresar el rasgo glotis 
constreñida; de hecho, se ha propuesto una implicación tipológica: “if a language has 
any laryngealized sonorants it also has glottalic or laryngealized stops” (Maddieson 
1984: 121). En este trabajo he mostrado que la legitimación del rasgo [gc] en miahua-
teco se basa en las propiedades fonológicas de la lengua, fundamentalmente el requeri-
miento de bimoraicidad sobre la sílaba tónica, la asignación de peso prosódico sobre la 
coda y las propiedades segmentales del contraste fortis-lenis. Si la legitimación de dicho 
rasgo fuera ciega a las restricciones fonológicas de la lengua, esperaríamos consonantes 
fortis glotalizadas. Sin embargo, en esta lengua las restricciones fonológicas se imponen 
sobre las fonéticas. Los factores fonéticos, como la recuperación óptima de los contrastes 
fonológicos, no desempeñan un papel relevante.
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