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ES Resumen: Para recabar datos lingüísticos se suelen usar textos fonéticamente (fonológicamente) 
equilibrados. Una búsqueda de este tipo de textos en español descubre pocos textos con estas características. 
El objetivo del presente trabajo es proponer un texto nuevo, El ratón Arturo, a partir de la adaptación de un 
texto original en inglés. La principal motivación para confeccionar un texto nuevo es que los que existen, y 
de verdad están compuestos según la distribución de fonemas de esta lengua, son demasiado cortos. La 
lectura de los existentes es inferior a los dos minutos, lo que dificulta calcular medidas estadísticamente 
fiables para un análisis vocal. La ventaja de usar este texto frente a los existentes en español es que es 
más largo, supera los dos minutos, y presenta un menor número de repeticiones de palabras que los que 
ya existen. Además, está compuesto por palabras frecuentes y oraciones sencillas. Por lo que, a pesar de 
la longitud mayor, no es un texto difícil de leer o de procesar porque su complejidad es similar a la de los 
textos anteriores. Además, puede servir para recoger datos de población adulta e infantil. Cumple con los 
dos requisitos de este tipo de textos: presenta al menos una ocurrencia de cada uno de los fonemas del 
español y estos reproducen la frecuencia de distribución de esta lengua. Además, se han recogido ejemplos 
de los grupos consonánticos y las codas más frecuentes. Asimismo, se ha confeccionado con palabras 
simples y derivadas, con acento contrastivo, con oraciones con presencia/ausencia de consonantes nasales 
y con oraciones con diversas modalidades oracionales. Las características específicas con las que se ha 
construido permiten que pueda ser utilizado tanto en la investigación fonética como para evaluar problemas 
motores del habla, como disartrias y apraxias, y problemas de la función vocal.
Palabras clave: texto fonéticamente equilibrado; medida para la producción del habla y de la voz; fragmento 
leído; comparación de hablantes.

ENG A proposal for a phonologically balanced passage: El ratón Arturo,  
the Spanish adaptation of Arthur the Rat

Abstract:  Phonetically (phonologically) balanced texts are often used to collect linguistic data. However, 
there are few texts in Spanish with these characteristics. The aim of this paper is to propose a new text, El 
ratón Arturo, adapted from its original English version. The rationale for creating a new text is that the existing 
ones, Spanish truly phonetically-balanced-texts, are too short, less than two minutes when reading. This 
short length hinders their use for calculating statistically accurate vocal metrics. El ratón Arturo is longer and 
contains fewer repetitions of words than the existing ones, high frequency words, and simpler sentences. 
Spanish phonetically-balanced-texts reading lasts more than two minutes. Although longer, it is neither hard 
to read nor to process; its complexity is similar to previously existing texts. Moreover, it can be used to collect 
data from adult or infant populations. It meets two essential requirements for this type of text: it presents 
at least one occurrence of each Spanish phonemes, following Spanish phoneme distribution. In addition, 
examples of most frequent consonant clusters and codas are represented. Likewise, it includes simple and 
complex words, contrastive accent samples, sentences with and without nasal consonants and several 
modality sentences. These specific characteristics allow the use of this text not only in phonetic research but 
also in the evaluation of speech motor disorders, such as dysarthrias or apraxias, and vocal function.
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1. Introducción
En la investigación sobre cómo los hablantes usan el lenguaje existen diversas formas de conseguir datos 
de producción que, a grandes rasgos, se resumen en recoger muestras de habla oral espontánea o leída 
(Podesva y Zsiga, 2016). Las primeras se obtienen mediante lenguaje dirigido (por ejemplo, describir una 
imagen), entrevistas o conversaciones y las segundas mediante la compleción de tareas y cuestionarios o la 
lectura de palabras, oraciones o textos estandarizados. El investigador elige la que más le convenga según 
el objetivo de su investigación.

Asimismo, para la evaluación clínica de los trastornos motores de la producción del habla (disartrias y apra-
xias) se utilizan tanto las tareas descritas en el párrafo anterior como tareas específicas (Duffy, 2013; Hegde 
y Freed, 2017; Freed, 2020). Entre estas últimas se encuentran los test auditivos, los exámenes orofaciales y 
diacocinésicos (motores), la administración de test estandarizados y las evaluaciones de la conversación y del 
habla natural (Hegde y Freed, 2017). La evaluación motora del habla se realiza mediante la producción lo más 
rápida posible de sílabas /pa/, /ta, /ka/ para evaluar la acción labial (/pa/), la elevación de la punta de la lengua 
(/ta/) y de la parte posterior de la lengua (/ka/); mediante la producción de palabras con distinta complejidad 
silábica y morfológica (como palabras simples y derivadas), palabras muy frecuentes (los días de la semana) o 
habla automática (como contar) y mediante el análisis de la cadena hablada (Freed, 2020).

No obstante, las decisiones sobre cómo recabar los datos para la investigación o para evaluar a perso-
nas con trastornos del habla influyen en la espontaneidad y el control de la muestra, y en la replicabilidad 
de datos entre hablantes o situaciones y su posterior generalización tanto al resto de la población como 
para el seguimiento de la evaluación de un mismo hablante en el tiempo. Por ejemplo, utilizar la lectura de 
fragmentos de texto escrito puede reducir la espontaneidad de la muestra frente a utilizar una conversación 
espontánea (Laan, 1997), aunque existe controversia entre los autores sobre eso (Boyd et al., 2015). De he-
cho, al pedir a los participantes que lean el mismo fragmento se consigue que todos reproduzcan el mismo 
contenido, lo que facilita su comparación (Nolan et al., 2009). La ventaja de utilizar fragmentos de texto leído 
sobre oraciones independientes es que permite al hablante exhibir los patrones entonativos naturales de 
su lengua (Abberton, 2005) y favorece además la producción de fenómenos poco frecuentes que no suelen 
aparecer en lo que dura la emisión de una oración simple (Boyd et al., 2015). De hecho, a partir de la modu-
lación prosódica, un fragmento de texto permite observar el control motor del habla, algo que no es posible 
con tareas que usan exclusivamente sílabas o palabras aisladas (Patel et al., 2013).

Un subgrupo de los fragmentos de texto dentro de la investigación son los textos fonéticamente equili-
brados (Gibbon et al., 1997). Estos se caracterizan por: (i) presentar el número completo de fonemas de la 
lengua en cuestión, al menos un ejemplo de cada fonema, y (ii) hacerlo con la misma frecuencia de aparición 
que en el habla real. Además, contienen ejemplos de alofonía y reglas fonotácticas que operan en la lengua 
del texto (Baird et al., 2021) y están construidos con palabras frecuentes (Jesus et al., 2015). De hecho, lo 
deseable es que se cumplan estos requisitos con el número menor de palabras posible (Coloma, 2015). Sin 
embargo, si el texto es demasiado corto no se suele conseguir que sea fonológicamente equilibrado (Baird 
et al., 2021). Por ello, para que se consigan estos dos requisitos los textos fonológicamente equilibrados sue-
len contener entre 100 y 300 palabras (Lammert et al., 2020). Adicionalmente, para que pueda ser utilizado 
para la evaluación vocal y cumpla con los requisitos del análisis fonético, la lectura de este tipo de materiales 
debe durar al menos dos minutos (Howard, 1998; Abberton, 2005). Si en términos de velocidad de elocución 
se leen en voz alta alrededor de 160-180 palabras por minuto (Rodero, 2012), para cumplir con este requisito 
de longitud los textos no podrían tener menos de 320-360 palabras.

En resumen, al construirlos con estos requisitos se consigue que este tipo de textos presenten validez 
ecológica, pues son representativos de lo que realmente ocurre en la lengua natural. Esto permitirá la gene-
ralización de los datos fonético-fonológicos (o de otro tipo) que se recojan a toda la población. Por ello, se 
utilizan para conseguir muestras de discurso continuado, de procesos fonológicos cuyo alcance va más allá 
de la palabra morfológica o para documentar rasgos suprasegmentales (Podesva y Zsiga, 2016). Si además 
se precisa hacer uso de dichos fragmentos para recoger datos clínicos o de poblaciones con trastornos 
vocales, donde el control motor se encuentra afectado, resulta necesario además controlar otras caracterís-
ticas fonéticas de los textos como, por ejemplo, la sonoridad de los sonidos, la complejidad de las sílabas, la 
complejidad de las palabras, etc. 
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Existe gran cantidad de ejemplos de estos tipos de textos en lengua inglesa. Quizás el primero y más co-
nocido es el The Northwind and the Sun («El viento norte y el sol»), una fábula de Esopo que se empezó a utili-
zar en 1949 (Asociación Internacional de Fonética, 1999; 2010) y que ha sido adaptada a más de 150 lenguas 
(Baird et al., 2021). Junto a este texto, se han ido publicando otros similares (cf. Powell, 2006, para la revisión y 
referencias de los textos ingleses): If (Kipling, 1940), Your Rate of Oral Reading (Fairbanks, 1940), The Rainbow 
Passage (Fairbanks, 1960), My Grandfather (Van Riper, 1963; Darley et al., 1975, citados en Reilly y Fisher, 2012), 
Arthur the Rat (Abercrombrie, 1964), The Limpy Passage (Wilson y Rice, 1977), The Farm Passage y The Hunter 
Passage (Crystal y House, 1982), The Picnic y The Trip to the Zoo (Wilson, 1987) y Comma Gets a Cure (Honorof 
et al., 2000), además de otros no recogidos en la clasificación de Powell (2006) como Towne-Heuer Reading 
Passage (Heuer et al., 2000), The Boy who Cried Wolf (Deterding, 2006) y The Caterpillar (Patel et al., 2013).

Frente a esta prolífica creación de materiales en inglés, en español apenas se reconocen seis textos que 
cumplen con las características descritas en párrafos anteriores. Un ejemplo es la versión del español cen-
tronorte peninsular de El viento norte y el sol (Martínez-Celdrán, Fernández y Carrera, 2003), con su versión 
del español murciano (Monroy y Hernández, 2015) y la adaptada de Coloma (2015). La versión tradicional en 
español de El viento norte y el sol, aunque sea uno de los textos más utilizado, no está exenta de limitaciones. 
No tiene ejemplos de uso de todos los fonemas del español, ya que /ɲ/ y /ʝ/ no aparecen, presenta muchas 
palabras repetidas y no reproduce la frecuencia de fonemas del español. Por ejemplo, /o, ɾ, b, x/ estarían 
sobrerrepresentados y /d, θ/ infrarrepresentados (Coloma, 2015). En España, también son conocidos dos 
textos más: El joyero Federico Vanero… y Hay algo ahí, en el aire…, concebidos en el marco de proyectos de 
investigación concretos, disponibles en: https://joaquimllisterri.cat/phonetics/fon_esp/Textos_equilibrio_foa-
netico_espanol.html (Bruyninckx et al., 1994; Ortega et al., 2000). Para el español de Chile son muy conocidos 
El abuelo (González, y Bevilacqua, 2012) y La familia (Toledo, 2017). Sin embargo, aunque supuestamente son 
textos fonológicamente equilibrados, no lo están: aunque presentan el inventario fonológico propio de esta 
variedad del español, no reproducen la distribución de los fonemas de esta variedad para un corpus de noti-
cias orales de referencia. La familia sobrerrepresenta los fonemas /a/ y /m/ e infrarrepresenta la /e/ y El abuelo 
sobrerrepresenta los fonemas /u/ y /b/ (Martínez-Cifuentes et al., 2020). Además, la versión española de The 
Rainbow Passage «El arco iris» usada en Colombia tampoco sigue la distribución de fonemas en esa variedad 
de español (Camargo y Marín, 2013). Finalmente, los textos españoles tienen en común con la mayoría de los 
textos ingleses arriba recogidos (Lammert et al., 2020) que son demasiado cortos (menos de 200 palabras) 
para conseguir reproducir todos los fonemas de la lengua de forma equilibrada y en contexto, ya que su lec-
tura apenas dura menos de un minuto. Consecuentemente, hace cuestionable su utilización para tareas de 
evaluación logopédica (Melle, 2007).

1.1. El ratón Arturo
Un texto más largo es Arthur the Rat. Esta fábula fue recomendada ya en el siglo XIX para llevar a cabo análi-
sis fonéticos en inglés por Paul Passy (Passy, 1886) y Henry Sweet (Sweet, 1890), citados en MacMahon (1991). 
No obstante, su autoría se atribuye a Gertrude Sellon, la cual publicó el texto original en 1876 bajo el título I 
Don’t Know («No lo sé») (MacMahon, 1991). Desde entonces se ha utilizado ampliamente para documentar la 
lengua inglesa (por ejemplo, von Schneidermesser, 2006) o comparar hablantes de inglés entre sí (Byrne y 
Foulkes, 2004). Además, la trama es atractiva, como se recomienda en la bibliografía para este tipo de textos 
(Jesus et al., 2015; Martínez-Cifuentes et al., 2020). 

Arthur the Rat está traducido al portugués (Guimarães, 2002: 261) y se utiliza habitualmente en investiga-
ciones sobre esta lengua. La versión inglesa más moderna cuenta con 361 palabras (Abercrombie, 1964: 38) 
y 997 segmentos (Abberton, 2005). La portuguesa con 290 palabras y 26 oraciones, con entre 2 y 24 pala-
bras por oración (duración media de 12.42 palabras por oración) (Guimarães, 2002: 261). Sin embargo, el tex-
to no está traducido al español. Por eso, el objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de traducción 
y adaptación al español de Arthur the Rat como el «El ratón Arturo» para construir un texto fonológicamente 
equilibrado en español, que además es lo suficientemente largo como para pueda ser utilizado tanto en la 
investigación lingüística como en la práctica clínica, p. ej. logopédica.

2. Metodología
2.1. La adaptación del texto al español
La traducción del texto ha seguido las recomendaciones de traducción de textos para ser comprendidos 
en la práctica investigadora o clínica: en un registro no demasiado formal, con palabras de uso habitual y 
fácil de leer (Muñiz et al., 2013). Este diseño reduce la carga cognitiva que puede generar la lectura de un 
texto (Abberton, 2005). El texto en inglés tiene algunas palabras y construcciones sintácticas poco frecuen-
tes (Powell, 2006), lo que se ha tratado de evitar en la adaptación al español. Asimismo, como el final de la 
historia en la versión inglesa ha resultado controvertido (Powell, 2006), se ha suavizado para que pueda ser 
empleado también con niños. Con todo, se ha redactado de forma que sea independiente de la cultura y del 
momento actual para que pueda ser un texto atemporal.

Además de cumplir con los requisitos de la presencia y distribución de los fonemas del español, se han 
seguido los consejos de Patel y sus colaboradores (2013) para la confección de textos que sirvan para do-
cumentar los problemas motores del habla. Así, el texto se ha construido con oraciones cortas y largas 
para permitir observar patrones respiratorios y la correcta gestión de los grupos fonatorios. También se han 
incluido palabras simples y derivadas (más complejas), como ratón/ratonera, techo/tejado, lluvia/lluvioso, lo 
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que habilita al texto para ser usado como un material más dentro de las tareas típicas que evalúan el control 
motor del habla; y alguna palabra con acento contrastivo propio del español (ahí/hay). Finalmente, se han 
incluido oraciones con gran cantidad de consonantes nasales (por ejemplo, media vuelta, en marcha) para 
inferir la función velofaríngea al compararla con las oraciones construidas exclusivamente con fonemas ora-
les (se quedó callado) (Heurer et al., 2000; Patel et al., 2013). 

2.2. Transcripción y análisis fonológico
La transcripción propuesta del texto sigue las preceptivas del Alfabeto Fonético Internacional (IPA 1888[1949]; 
1999; 2010) y recoge una transcripción fonológica de la variante del español centronorte peninsular. Se han 
seguido las convenciones en Martínez-Celdrán y colaboradores (2003) para transcribir el español. Se reco-
gen manifestaciones ortográficas de los 24 fonemas del español: cinco vocales (/a/, /e/, /i/, /o/, /u/) y dieci-
nueve consonantes (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /ʧ/, /ʝ/, /f/, /s/, /x/, /m/, /n/, /ɲ/, /ɾ/, /r/, /l/, /θ/ y /ʎ/). No obstante, 
aunque ortográficamente están representadas palabras con el fonema /ʎ/, como lluvia, hay que señalar que 
en los análisis estadísticos no se ha considerado /ʎ/ como un fonema adicional más, teniendo en cuenta su 
uso poco habitual actualmente en español como consecuencia del fenómeno del yeísmo (RAE-ASALE, 2011). 
Se ha hecho así para que el texto pueda ser utilizado, llegado el caso, por hablantes que todavía mantienen 
el uso distinguidor de /ʎ/ y /ʝ/. La transcripción fonológica ha partido de una versión generada automática-
mente por la herramienta TraFo (https://raco.cat/index.php/EFE/article/view/375474, Rodriquez, 2020) que 
se ha revisado manualmente. 

Para la comparación entre la distribución de la frecuencia de los fonemas del texto con la frecuencia de 
los fonemas del habla natural se han tomado los datos de dos corpus de referencia a partir de textos escritos: 
(i) un corpus formado por textos periodísticos de la agencia EFE con 480 000 palabras y 2 511 856 fonemas 
(Moreno Sandoval et al., 2006) y (ii) un corpus compuesto por textos literarios formado por 52 661 222 pala-
bras y 236 024 884 fonemas (Arias, 2016). Se ha optado por comparar la propuesta de este nuevo texto con 
las frecuencias de textos escritos siguiendo la recomendación de Coloma (2015). No obstante, también se 
han tenido en cuenta los datos de dos corpus orales, compuestos por 348 000 palabras y 1 244 411 fonemas, 
y 80 367 fonemas, respectivamente (Moreno Sandoval et al., 2006; Machuca y Ríos, 2017, respectivamente).

2.3. Análisis estadístico
Para confeccionar el texto de El ratón Arturo de manera fonológicamente equilibrada se ha llevado a cabo un 
diseño cuantitativo comparativo no experimental descriptivo e inferencial. En primer lugar, se ha confirmado 
que estuviera presente al menos una grafía de cada uno de los 24 fonemas del español mediante un conteo 
manual. En segundo lugar, mediante el uso de Python (Casado-Mancebo, 2022a) se ha extraído la cantidad 
de segmentos totales, cuántos de ellos corresponden a vocales y cuántos a consonantes. En tercer lugar, se 
ha calculado la frecuencia de distribución de los fonemas en el texto, tanto de manera absoluta como relati-
va. Adicionalmente, en el análisis descriptivo se ha comparado la distribución de fonemas, sílabas, palabras 
y oraciones con los seis textos de similares características del español. En la tabla 1 se presentan los valores 
absolutos y las ratios entre dichos valores. 

El análisis estadístico se ha realizado a partir del análisis de normalidad con el estadístico Shapiro-Wilk, 
utilizado para muestras de datos pequeñas. A continuación, en el análisis inferencial se ha comparado la 
distribución de los fonemas en los corpus de referencia con la distribución de fonemas en el texto de El ratón 
Arturo mediante el coeficiente de correlación por rangos (r de Spearman) para comprobar si ambas distri-
buciones frecuenciales se correlacionan. El ajuste es unilateral, ya que se hipotetiza que, si la frecuencia de 
fonemas de El ratón Arturo aumenta, la de los corpus de referencia también lo hará. Finalmente, el coefi-
ciente de correlación ofrece la fuerza de la relación entre dos variables, pero no el acuerdo entre ellas. Para 
controlar que no exista acuerdo entre las dos muestras o que este sea pequeño, a pesar de la correlación, se 
ha utilizado una exploración visual de los datos a partir del cálculo normalizado de la media de la diferencia 
entre ambas distribuciones frecuenciales siguiendo la propuesta de Bland y Altman (1986). En la práctica 
esto significa comprobar que la presencia de un determinado fonema no esté sobre o infrarrepresentada 
en el texto en cuestión. Para ello se han normalizado los datos de la frecuencia de cada fonema a partir de 
la siguiente fórmula:

[f(El ratón Arturo) – f(Corpus de referencia)]) ± (2*DT[f(El ratón Arturo) – f(Corpus de referencia)])
donde f significa la frecuencia de cada fonema. Si los valores resultantes están por debajo o por encima 

de los límites que ofrece la fórmula (± 2 desviaciones típicas, DT, α = 0.05), se presume que los fonemas 
están sobre o infrarrepresentados en el texto. Si los valores frecuenciales se encuentran de acuerdo con los 
del corpus de referencia, se tienen que localizar dentro de estos umbrales.

Los análisis estadísticos se han realizado con la versión 24 del software de análisis estadístico SPSS (IBM 
Corporation, Armonk, NY) y el acuerdo entre las muestras y la figura mediante Microsoft Excel.

3. Resultados
3.1. Propuesta de texto fonológicamente equilibrado
Se presenta la propuesta de traducción y adaptación del texto El ratón Arturo al español. Dotar al texto de 
las características arriba mencionadas ha forzado una adaptación que no sigue literalmente el texto en in-
glés. Para garantizar que todas las palabras pertenecen a un uso relativamente común del español, se utilizó 
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la herramienta Explorador de frecuencias (Casado-Mancebo, 2022b) tomando como base de exploración el 
CORPES-XXI (Real Academia Española). Se comprobó que las formas del texto estuvieran entre las cien mil 
más frecuentes según este corpus. Hay que tener en cuenta que el objeto de análisis no es el lema sino la 
forma, por lo que las frecuencias de aparición son considerablemente más reducidas, lo que incrementa con-
siderablemente su índice en el listado de frecuencia. Como muestra, la forma menos frecuente según los 
resultados de exploración es preocupará, en la posición 126 958. Su lema, sin embargo, ocupa la posición 869.

Seguidamente se incluye la transcripción del texto. No se han transcrito los archifonemas. Se ha optado 
por transcribir como nasales bilabiales las nasales que están en posición de coda antes de una oclusiva 
labial a semejanza de otras transcripciones en español con fines similares (Martínez Celdrán et al., 2003; 
Coloma, 2015). Como no se han separado oclusivas sonoras de espirantes en el conteo de frecuencias se 
transcriben estos segmentos como oclusivos. Igualmente, las paravocales, aunque se han transcrito como 
/j,w/, y teniendo en cuenta la discusión sobre el estatus fonológico de las paravocales en español (Roca, 
1997), se han considerado vocales en el análisis frecuencial. La consonante palatal se ha transcrito /ʝ/ y 
analizado conjuntamente en su variante fricativa, tanto para las grafías <y> como <ll>. El discurso directo se 
transcribe entre comillas para que sea más fácil la comprensión de la transcripción.

Transcripción ortográfica de El ratón Arturo

Hubo una vez un joven ratón llamado Arturo que nunca se molestó en tomar decisiones. Cada vez que 
sus amigos le preguntaban si quería salir con ellos a la calle, él les contestaba que no sabía. No les 
decía que «sí» pero tampoco les decía que «no». No aprendió a pronunciarse sobre nada de lo que le 
decían.
Su tía Elena le señaló «Nadie se preocupará por ti jamás si sigues siendo así. Tienes menos cerebro 
que las briznas de hierba». Arturo la miró con cautela y, una vez más, se quedó callado.
Un día lluvioso los ratones escucharon fuertes ruidos en el almacén donde vivía la familia. ¿Qué estaba 
pasando? Todas las vigas estaban carcomidas, y finalmente una de las que colgaban se desprendió 
y cayó de golpe al suelo. Las paredes casi temblaron y a los ratones se les erizó el pelo del miedo. Un 
ratón viejo, que era el jefe de los ratones, anunció con preocupación «Este sitio ya no servirá. Mandaré 
a los ratones exploradores a buscar otra casa en la que vivir tranquilos».
Tres horas después, cuatro expedicionarios volvieron con noticias: «Hemos encontrado unas casas 
de piedra con todo lo que necesitamos. Ahí hay espacio y comida para todas las familias, un caballo 
afable llamado Nelly, una vaca, una ternera y un jardín con olmos». 
Fue entonces cuando el ratón viejo miró al joven Arturo. «Vas a venir, ¿verdad?». «No sé» suspiró Arturo 
una vez más, «puede que al final el techo aguante». El ratón viejo dijo enfadado «Bien, no podemos es-
perar todo el día a que te decidas. ¡Media vuelta! ¡En marcha!» y, de esta forma, los ratones se fueron.
Arturo permaneció allí viendo a los otros ratones desaparecer bajo la lluvia. La idea de tener que de-
cidir inmediatamente era demasiado para él. «Me iré a la ratonera un rato a pensar», se dijo, «lo justo 
para tomar la decisión correcta». 
Esa misma noche un gran estruendo sacudió la tierra y se vino abajo todo el tejado. Al día siguiente, algu-
nos hombres se acercaron e inspeccionaron las ruinas. Uno de ellos movió un tablero, se agachó y bajo 
él pudo intuir a un joven ratón tumbado de lado, casi muerto, medio dentro medio fuera de un agujero.

Transcripción fonológica de El ratón Arturo

ˈubo una ˈbeθ un ˈxoben raˈton ʝaˈmado aɾˈtuɾo ke ˈnunka se molesˈto en toˈmaɾ deθiˈsjones. ˈkada ˈbeθ 
ke sus aˈmigos le pɾegunˈtaban si keˈɾia saˈliɾ kon ˈeʝos a la ˈkaʝe, el les kontesˈtaba ke no saˈbia. no les 
deˈθia ke «ˈsi» peɾo tamˈpoko les deˈθia ke «ˈno». no apɾenˈdjo a pɾonunˈθjaɾse sobɾe ˈnada de lo ke le 
deˈθian.
su ˈtia eˈlena le seɲaˈlo «ˈnadje se pɾeokupaˈɾa poɾ ti xaˈmas si ˈsiges ˈsjendo aˈsi. ˈtjenes ˈmenos θeˈɾebɾo 
ke las ˈbɾiθnas de ˈʝeɾba». aɾˈtuɾo la miˈɾo kon kawˈtela i, una ˈbeθ ˈmas, se keˈdo kaˈʝado.
un ˈdia ʝuˈbjoso los raˈtones eskuˈtʃaɾon ˈfweɾtes ˈrwidos en el almaˈθen donde biˈbia la faˈmilja. ¿ˈke 
esˈtaba paˈsando? ˈtodas las ˈbigas esˈtaban kaɾkoˈmidas, i finalˈmente una de las ke kolˈgaban se 
despɾenˈdjo i kaˈʝo de ˈgolpe al ˈswelo. las paˈɾedes ˈkasi temˈblaɾon i a los raˈtones se les eɾiˈθo el ˈpelo 
del ˈmjedo. un raˈton ˈbjexo, ke eɾa el ˈxefe de los raˈtones, anunˈθjo kon pɾeokupaˈθjon «este ˈsitjo ʝa no 
seɾbiˈɾa. mandaˈɾe a los raˈtones eksploɾaˈdoɾes a busˈkaɾ otɾa ˈkasa en la ke biˈbiɾ tɾanˈkilos».
tɾes ˈoɾas desˈpwes, ˈkwatɾo ekspediθjoˈnaɾjos bolˈbjeɾon kon noˈtiθjas: «emos enkonˈtɾado unas ˈkasas 
de ˈpjedɾa kon todo lo ke neθesiˈtamos. aˈi aj esˈpaθjo i koˈmida paɾa ˈtodas las faˈmiljas, un kaˈbaʝo 
aˈfable ʝaˈmado ˈneʝi, una ˈbaka, una teɾˈneɾa i un xaɾˈdin kon ˈolmos».
fwe enˈtonθes ˈkwando el raˈton ˈbjexo miˈɾo al ˈxoben aɾˈtuɾo. «bas a beˈniɾ, ¿beɾˈdad?». «no ˈse» suspiˈɾo 
aɾˈtuɾo una ˈbeθ ˈmas, «ˈpwede ke al fiˈnal el ˈtetʃo aˈgwante». el raˈton ˈbjexo ˈdixo enfaˈdado «ˈbjen, 
no poˈdemos espeˈɾaɾ todo el ˈdia a ke te deˈθidas. ¡ˈmedja ˈbwelta! ¡en ˈmaɾtʃa!» i, de esta ˈfoɾma, los 
raˈtones se ˈfweɾon.
aɾˈtuɾo peɾmaneˈθjo aˈʝi ˈbjendo a los ˈotɾos raˈtones desapaɾeˈθeɾ ˈbaxo la ˈʝubja. la iˈdea de teˈneɾ ke 
deθiˈdiɾ inmedjataˈmente eɾa demaˈsjado paɾa ˈel. «me iˈɾe a la ratoˈneɾa un ˈrato a penˈsaɾ», se ˈdixo, «lo 
ˈxusto paɾa toˈmaɾ la deθiˈsjon koˈrekta».
esa ˈmisma ˈnotʃe un gɾan esˈtɾwendo sakuˈdjo la ˈtjera i se ˈbino aˈbaxo ˈtodo el teˈxado. al ˈdia siˈgjente, 
alˈgunos ˈombɾes se aθeɾˈkaɾon e inspekθjoˈnaɾon las ˈrwinas. uno de eʝos moˈbjo un taˈbleɾo, se agaˈtʃo 
i baxo ˈel ˈpudo inˈtwiɾ a un ˈxoben raˈton tumˈbado de ˈlado, kasi ˈmweɾto, medjo ˈdentɾo medjo ˈfweɾa 
de un aguˈxeɾo.
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3.2. Estadística descriptiva del texto
La propuesta de texto fonológicamente equilibrado considera los fonemas propios del español en su ver-
sión yeísta (23 fonemas). No obstante, se han incluido ejemplos como lluvia para poder utilizarlo también 
en casos de hablantes no yeístas. La comprobación de la presencia de todos los fonemas del español se 
ha realizado mediante un conteo manual. Asimismo, el texto contiene ejemplos de grupos consonánticos 
y codas frecuentes en español (Hualde, 2013). Por ejemplo, cuenta con representación de consonante+/ɾ/ 
como en brizna o piedra y consonante+/l/, como exploradores o afable, lo que permitiría evaluar también la 
producción de grupos consonánticos. Igualmente, aparecen ocurrencias de fonemas en posición de coda 
en interior y en final de palabra. Por ejemplo, en posición interior aparecen codas simples oclusivas (correc-
ta), fricativas (brizna, espacio), nasales (entonces) y líquidas (almacén, Arturo) y codas complejas compuestas 
por más de un fonema (exploradores, inspeccionaron). En posición final aparecen las codas más frecuentes 
en español en esta posición, /θ, s, n, l, ɾ/, como vez, jamás, joven, final y tomar. 

Como resultado, la propuesta de texto contiene 1612 ocurrencias de fonemas, 772 vocales y 840 con-
sonantes, un texto más largo que los que se utilizan hasta el momento en español que de media presentan 
618 fonemas (292 vocálicos y 326 consonánticos), como se comprueba en la tabla 2. La proporción de 
obstruyentes es de 69 % y la de sonantes es de 31 %. Igualmente, en los textos previos la media de síla-
bas es 271.83, la de palabras 142.83 y la de oraciones 9.16. En esta propuesta aparecen 724 sílabas, 373 
palabras y 28 oraciones. La tabla 1 muestra la estadística descriptiva que compara los valores de los textos 
fonológicamente equilibrados propuestos para el español hasta el momento con la versión propuesta de 
El ratón Arturo.

Tabla 1. Estadística descriptiva que compara los 6 textos fonológicamente equilibrados en español  
y el nuevo texto propuesto de El ratón Arturo.

Texto El viento 
norte El joyero... Hay algo 

ahí… El abuelo La familia El arco 
iris

El ratón 
Arturo

Vocales 202 214 345 211 435 345 772

Consonantes 226 238 365 233 498 396 840

Fonemas 
(ocurrencias) 428 452 710 444 933 741 1612

Fonemas (tipos) 22 23 23 23 23 23 23

Sílabas 184 200 308 195 415 329 724

Palabras 
(ocurrencias) 97 103 179 101 201 176 373

Palabras (tipos) 60 68 123 80 133 102 218

Oraciones 4 3 12 7 17 12 28

Sílabas/palabras 
ratio 1.89 1.94 1.72 1.93 2.35 1.86 1.94

Tipos/ocurrencias 
palabras ratio 0.62 0.66 0.69 0.79 0.66 0.58 0.58

Palabras/oración 
ratio 24.25 34.33 14.91 14.42 11.82 14.66 13.32

El texto propuesto de El ratón Arturo no solamente es un texto más largo que los anteriores (casi 400 pa-
labras, frente a las 142.83 de media de los demás textos), sino que, además, presenta junto con el texto de El 
arco iris, el menor número de palabras repetidas (ratio de 0.58 frente al texto de El abuelo que presenta una 
ratio más alta, 0.79). La complejidad de sílabas por palabra es similar a los textos anteriores, lo que significa 
que no está constituido por palabras más complejas. También se ha compuesto con oraciones más cortas, 
con una ratio de palabras/oración, 13.32, muy por debajo de la media (19.06). Asimismo, su lectura en voz 
alta dura más de dos minutos al superar las 360 palabras. En la tabla 2 se muestran los valores medios y su 
desviación típica de los valores recogidos en la tabla 1.
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Tabla 2. Media y desviación típica (DT) de los textos comparados en la tabla 1 sin incluir el ratón Arturo.

Características analizadas Media DT

Vocales 292.00 96.76

Consonantes 326.00 111.71

Fonemas (ocurrencias) 618.00 208.21

Fonemas (tipos) 22.83 0.41

Sílabas 271.83 93.65

Palabras (ocurrencias) 142.83 47.39

Palabras (tipos) 94.33 29.84

Oraciones 9.17 5.42

Sílabas/palabras ratio 1.95 0.21

Tipos/ocurrencias palabras ratio 0.67 0.07

Palabras/oración ratio 19.07 8.61

3.3. Análisis de correlación y de concordancia
Las frecuencias de aparición de los fonemas tanto en el texto de El ratón Arturo como en los corpus de refe-
rencia no cumplen con el supuesto de normalidad, de acuerdo con el test de Shapiro-Wilk (p < 0.05). Se ha 
calculado la relación entre las distribuciones asumiendo que no son independientes, porque se espera que 
cuando una aumenta la otra también lo hace. El coeficiente de correlación que se ha empleado es la Rho de 
Spearman para poder evaluar el acuerdo entre el orden de distribución de fonemas en el texto de El ratón 
Arturo y los corpus de referencia. En todas las correlaciones se encuentra una correlación positiva muy alta 
(p < 0.001) con ajuste unilateral: r de 0.978 y 0.982 con los textos escritos, Moreno Sandoval et al. (2006) y 
Arias (2016), respectivamente; y r de 0.959 y 0.969 para los textos orales, Moreno Sandoval et al. (2006) y 
Machuca y Ríos (2017), respectivamente.

En los dos gráficos de la figura 1 se comprueba que no existen frecuencias de fonemas por encima o por 
debajo de 2 distribuciones típicas con respecto de la diferencia de medias entre las frecuencias de fonemas 
del texto de El ratón Arturo y los dos corpus de referencia de textos escritos. Si existieran fonemas fuera de 
estos límites no se podría entender que hubiera acuerdo entre ambas distribuciones. Como se puede com-
probar visualmente esto no ocurre así, por tanto, se puede afirmar que la distribución de fonemas del texto 
de El ratón Arturo propuesto sigue la distribución típica de fonemas para el español escrito. 

Figura 1. Las dos gráficas muestran la diferencia de medias entre las frecuencias de fonemas del texto de El ratón Arturo  
y los dos corpus de referencia de textos escritos, a la izquierda los textos periodísticos (Moreno Sandoval et al. 2006) y a la derecha 

los literarios (Arias, 2016). Las líneas punteadas limitan los resultados de las diferencias de medias de las frecuencias de cada 
fonema 2 desviaciones típicas (DT) por encima y por debajo de cada distribución (-1.11 y 1.12, respectivamente, en la distribución de 

Moreno Sandoval et al., 2006, y -0.71 y 0.73 por debajo y por encima en la de Arias, 2016).

Adicionalmente, se ha calculado esta diferencia de medias con los dos corpus para textos orales. En este 
caso las frecuencias propuestas para el fonema /e/ en el texto de El ratón Arturo se encuentran por debajo de 
lo considerado habitual para el español oral, 15.12 % (Moreno Sandoval et al., 2006) o 14.6 % (Machuca y Ríos, 
2017). Según las comparaciones con los corpus de referencia, los textos escritos presentan menor número de 
vocales /e/ que los corpus orales (12.74 %, Moreno Sandoval et al., 2006; 13.1 %, Arias, 2016) y la versión de El ra-
tón Arturo presentada se corresponde con las frecuencias de la vocal /e/ para textos escritos (13.13 %) (tabla 3). 
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Tabla 3. Frecuencias relativas de fonemas (expresadas en porcentajes) de los 4 corpus de referencia más las frecuencias y los 
valores absolutos para la versión propuesta de El ratón Arturo.

Corpus escritos Corpus orales

El Ratón Arturo

 

Moreno 
Sandoval Arias Moreno 

Sandoval
Machuca y 

Ríos

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa

Frecuencia 
relativa

Valor 
absoluto

a 12.89 13.3 12.27 13.2 13.68 221

e 12.74 13.1 15.12 14.6 13.13 212

o 9.32 9.85 10.38 9.7 10.34 167

s 7.33 7.47 8.11 7.3 7.68 124

n 7.09 7.07 7.05 6.8 7.43 120

i 7.25 7.37 7.22 6.4 6.93 112

ɾ 6.19 5.88 5.12 5.2 5.57 90

d 5.42 4.95 4.36 4.5 4.95 80

l 5.46 4.95 4.51 4.9 4.40 71

t 4.31 4.29 4.52 4.5 4.33 70

u 3.04 3.25 3.14 3.6 3.72 60

k 3.8 3.93 4.49 3.1 3.47 56

b 2.55 2.81 2.5 2.8 3.10 50

m 2.76 3.04 3.15 3.8 2.60 42

p 2.73 2.58 2.74 2.9 1.98 32

θ 2 1.67 1.5 1.4 1.67 27

r 0.99 0.73 0.42 0.5 1.05 17

x 0.77 0.73 0.62 0.6 1.05 17

ʝ 0.36 0.6 0.87 14

f 0.92 0.64 0.5 0.7 0.74 12

g 1.04 1.12 0.91 2 0.74 12

tʃ 0.18 0.28 0.3 0.3 0.31 5

ɲ 0.31 0.21 0.19 0.3 0.06 1

ʎ 0.83 0.42 0.83 0.4 0 0

4. Discusión 
El objetivo del presente trabajo es dotar a la comunidad científica y a la práctica clínica de un texto fonológi-
camente equilibrado adicional en español. Para ello se ha propuesto una versión adaptada al español de la 
historia original de Arthur the Rat, bajo el título de El ratón Arturo. Se ha elegido este texto porque es sencillo 
de leer, tiene ejemplos de narración y de diálogo, lo que permite documentar el rango de frecuencias de los 
hablantes y generar un habla más natural, razones por las que ya se había traducido al portugués (Guimarães, 
2002: 146-147). Las características con las que se ha construido lo convierten en un texto idóneo para que 
sea utilizado tanto en la práctica fonética como en la evaluación logopédica, ya que su diseño permite usarlo 
también ante desórdenes motores como la disartria y la apraxia del habla.

La versión en español se ha construido cumpliendo los dos requisitos que se exige a estos tipos de 
textos: (i) presentar al menos una ocurrencia de cada uno de los fonemas del español y (ii) distribuir su fre-
cuencia de aparición de acuerdo con la frecuencia de uso de fonemas en español. Por tanto, tiene la ventaja 
de presentar todos los fonemas del español, requisito que no cumple El viento norte y el sol, y presentar una 
distribución de frecuencias de fonemas de acuerdo con la lengua meta, requisito que no cumplen los textos 
de El abuelo, La familia y El Arco Iris. También se ha construido de forma que pueda ser utilizado tanto en va-
riedades yeístas como no yeístas. Para que los textos fonológicamente equilibrados puedan recoger todos 
los fonemas al menos son necesarios 1000 segmentos (Abberton, 2005) y este texto está compuesto por 
1612. La proporción de sonantes/obstruyentes cumple la ratio de 3:2 propia de muchas lenguas naturales 
(Abberton, 2005). Además, se recogen ejemplos de los grupos consonánticos y codas más frecuentes en 
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español, de palabras simples y derivadas, con acento contrastivo, de oraciones con presencia/ausencia de 
nasales, para evaluar la función velofaríngea, y con distintas longitudes, lo que permite evaluar el control 
fono-respiratorio, normalmente rasgos alterados en las apraxias (Patel et al., 2013). 

Si se compara con la versión inglesa y la portuguesa, tiene más palabras, 373, frente a la versión inglesa 
con 361 palabras (Abercrombie, 1964: 38) y la portuguesa con 290 palabras (Guimarães, 2002), pero la com-
plejidad es similar a la portuguesa, 13.32 palabras/oración frente a 12.42 en portugués. A pesar de que no es 
tanta la diferencia en número de palabras con el inglés, la distribución de fonemas por palabra en español 
fuerza a que sean necesarios más fonemas en español, 1612 frente a los 997 de la versión inglesa (Abberton, 
2005).

A partir de la comparación de los datos entre el texto propuesto y los textos existentes en español se 
comprueba que el texto de El ratón Arturo es más largo (más del doble de largo que la media de 142 palabras 
de estos textos), especialmente en los casos de El joyero… y Hay algo ahí…. La mayor longitud frente a El jo-
yero… o Hay algo ahí… garantiza un tiempo de lectura superior a los dos minutos al superar las 360 palabras 
(Rodero, 2012), lo que lo hace idóneo para ser utilizado en el análisis vocal y la práctica logopédica (Howard, 
1998; Abberton, 2005; Lammert et al., 2020). Tiene la longitud suficiente para realizar medidas estadística-
mente fiables del rango de frecuencia o de la irregularidad de la voz (Abberton, 2005).

A pesar de la longitud mayor, no es tan largo como para cansar al lector, no es un texto más difícil de leer 
o de procesar, ya que está compuesto por palabras frecuentes de la lengua española. Además, tiene menos 
palabras repetidas, una complejidad similar y oraciones más cortas. No obstante, la repetición de palabras 
también permite evaluar la variación intrahablante, en diferentes contextos o su evolución en el tiempo, por 
eso también aparecen palabras repetidas a lo largo del texto (Deterding, 2006), aunque en menor medida 
que en otros textos. 

Algunos autores proponen eliminar todas las partes del diálogo para evitar que los hablantes durante la 
lectura pongan diferentes voces según distintos personajes, lo cual no sería una muestra real de su habla 
natural (Abberton, 2005). El texto se ha construido manteniendo estas partes precisamente para que al utili-
zar diversas modalidades oracionales sirva para recoger fenómenos suprasegmentales y evaluar la suficien-
cia prosódica como el correcto uso de pausas, de velocidad de elocución, duración, entonación, intensidad, 
etc., normalmente alterada en la disartria (Patel et al, 2013). No obstante, si estos cambios en las voces 
llegaran a ocurrir, se recomienda su lectura suprimiendo estas partes o convirtiéndolas en estilo indirecto.

El texto reproduce la frecuencia de fonemas del español documentada para la lengua escrita (Moreno 
Sandoval et al., 2006 y Arias, 2016). No obstante, si se quisiera reproducir la distribución de frecuencias de 
fonemas de la lengua oral, bastaría con incluir en algunos de los diálogos del texto llamadas como [ehhh], 
donde aparezca varias veces la vocal [e], haciendo uso de onomatopeyas, interjecciones o préstamos como 
recomiendan otros autores para ampliar las ocurrencias de fonemas (Hiki et al., 2011). 

Finalmente, en la redacción de todo el trabajo se ha optado por la expresión fonológicamente equilibra-
do, en lugar de fonéticamente equilibrado, como se suele proponer para este tipo de textos, siguiendo las 
recomendaciones de Martínez-Cifuentes y sus colaboradores (2020), ya que la construcción del texto se 
relaciona con conceptos fonológicos, más que fonéticos.

A pesar de que como se ha recogido en la introducción de este trabajo, los textos fonológicamente equi-
librados son adecuados para recabar o evaluar datos lingüísticos, la lectura de textos puede ser difícil para 
personas con déficit de visión, de lectura o de comprensión lectora en voz alta. En estos casos, se recomien-
da que los participantes en la tarea se familiaricen con el texto leyéndolo previamente antes de la grabación 
(Podesva y Zsiga, 2016). Igualmente, hay que vigilar que al leer no bajen demasiado la cabeza, en dirección 
al papel, lo que podría generar distorsiones vocales, por lo que, para evitarlo, el investigador puede colocar 
la hoja con el texto enfrente del informante en un atril y presentarla con una letra de un tamaño lo suficiente-
mente grande para que sea leída cómodamente.

5. Conclusiones
Tras el análisis de los textos fonológicamente equilibrados existentes en español, se propone un texto nue-
vo, El ratón Arturo, a partir de un texto original en inglés. Este fragmento es más largo que los revisados 
en español, presenta un menor número de repeticiones de palabras, palabras frecuentes en esta lengua 
y oraciones sencillas. Su complejidad es similar a la de los otros textos, por lo que, a pesar de la longitud 
mayor, no significa que sea más difícil de leer o de procesar. Presenta al menos una ocurrencia de cada uno 
de los fonemas del español y de los grupos consonánticos y codas más frecuentes. Además, los fonemas 
se encuentran distribuidos según la frecuencia de uso de esta lengua. Asimismo, se ha confeccionado con 
palabras simples y derivadas, con acento contrastivo, con oraciones con presencia/ausencia de nasales y 
con oraciones con diversas modalidades oracionales. Por tanto, las características con las que se ha cons-
truido lo convierten en un texto idóneo para recabar datos con la validez suficiente requerida tanto para ser 
utilizado en la investigación lingüística, p.ej. fonética, como en la práctica clínica, p. ej. logopédica.
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