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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que la mayoría de las lenguas del mundo son tonales y de que el 

chino (o sinítico) es el grupo lingüístico con más hablantes, hasta hace 

relativamente poco tiempo los lingüistas occidentales han dedicado pocos 

esfuerzos al estudio de la sinología en general y de los sistemas tonales de 

estas lenguas en particular, probablemente por su lejanía geográfica y 

cultural y por la dificultad que entraña su comprensión (y por tanto su 

aprendizaje) para los hablantes de lenguas occidentales. Pero la distancia se 

acorta cada vez más gracias a las nuevas tecnologías y a que China, ya una 

potencia económica mundial, está cada vez más presente en todos los 

aspectos de nuestra vida cotidiana. Si la tenemos en cuenta a nivel 

económico, tampoco podemos seguir ignorando su enorme riqueza histórica, 

cultural y por supuesto lingüística y literaria, que incluso se hace presente 

directamente a través del cada vez mayor número de inmigrantes chinos que 

hay en Europa. Afortunadamente, desde hace algunos años muchas 

universidades y centros de investigación norteamericanos y europeos 

dedican una importante cantidad de recursos a estos campos, lo que está 

dando lugar a importantes avances, además de darnos a conocer abundante 

bibliografía procedente de muchos países asiáticos —sobre todo de China—, 

cuya tradición en estos estudios es mucho más larga. 

 

 La principal intención de esta tesina es hacer una breve aportación a la 

lingüística española sobre el sistema tonal de la lengua china, intentando 

describir este fenómeno inexistente en nuestras lenguas más cercanas y 

promover de alguna manera su profundización desde el punto de vista del 

lingüista no nativo, enfoque que está totalmente justificado incluso 

históricamente, ya que los primeros análisis fonológicos los hicieron 

sinólogos e intérpretes extranjeros como método de aprendizaje y enseñanza 

de la lengua. Para ello aportaré los conceptos necesarios para entender este 
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rasgo tan peculiar y describiré sus principales manifestaciones fonológicas. 

Este trabajo pretende ser útil también como punto de partida para posibles 

estudios posteriores en los terrenos de la lingüística comparativa o de la 

enseñanza del chino como lengua extranjera, ya que aportará elementos 

suficientes para una profundización en estos campos. 

 

Al igual que ocurre en otras ramas de la lingüística, la corta historia de 

la tonología y la diversidad de las fuentes de datos son condiciones 

suficientes para que existan numerosos problemas de nomenclatura: muchas 

lenguas se conocen con nombres distintos, e incluso a veces un mismo 

etnónimo chino, birmano o índico se refiere a grupos de hablantes de lenguas 

distintas. Téngase también en cuenta que muchas lenguas mantienen sus 

nombres antiguos aunque cambie el nombre del país de donde proceden, 

como es el caso de la antigua Birmania, hoy Myanmar. En este trabajo he 

adoptado principalmente (con algunas excepciones) la terminología utilizada 

en el Diccionario de lingüística moderna de Enrique Alcaraz Varó. Cuando ha 

sido posible, en las citas aporto la terminología original en inglés o en chino. 

Para la transcripción de nombres propios chinos utilizo como norma general 

el sistema oficial de la República Popular de China, el pinyin, salvo en 

aquellos casos cuya transcripción más común sigue siendo mediante el 

sistema Wade-Giles, como explicaré más adelante. Al final, en el Apéndice, 

incluyo una tabla de equivalencia fonética de estos y otros sistemas. Para la 

bibliografía utilizo la propuesta de la Modern Language Association of 

America (MLA), basada en la norma ISO 6901. 

                                                 
1 International Organization for Standardization (ISO). Transfert de l’Information. (2eme. Ed). 

Genève: ISO/UNESCO. 1982. International Standard Organization. Norme interntionale ISO 

690: documentation-referènces bibliographiques-contenu, forme et structure. 2ª ed. Genève: ISO, 

1987. Modern Language Assocation of America. 2ª Edición. The MLA Style Sheet. New York: 

Modern Language Association, 1970. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1. Contextualización histórica 

Sobre las lenguas tonales en general y sobre el chino en particular se observa 

un relativo desconocimiento y mucho desacuerdo, incluso en la delimitación 

y la denominación del propio campo de estudio, de forma que casi siempre 

resulta necesario definir términos aparentemente tan acotados como 

«mandarín» o «lengua china». 

 

 Las primeras referencias a la lengua mandarina corresponden 

probablemente a las misiones religiosas españolas y portuguesas 

desarrolladas en China durante la dinastía Ming (1368-1644), aunque 

recientemente algunos lingüistas proponen adelantarlas a la dinastía Yuan 

(1260-1368). Se referían en aquel tiempo a una lengua estándar denominada 

«mandarín antiguo» (早期官话). En la actualidad el término «mandarín» 

designa (Coblin 2000) 

 

the entire family of northern or northern-like Chinese speech forms which in 

modern Chinese are called bêifàng fàngyán 北方方言 or guànhuã fàngyán 官话

方言. And finally, “Mandarin,” when not otherwise qualified, is often taken 

today as a designation for modern standard Chinese, the language now 

called guiyh 国语, phtpnghuã 普通话, or Huáyh 话语 in Chinese-speaking 

areas. 

 

Aunque tradicionalmente se ha identificado el mandarín con el habla 

de la ciudad de Pekín (Beijing), algunos autores indican que históricamente 

han estado poco relacionados entre sí (Coblin 2000), por lo que posiblemente 

las motivaciones de esta identificación son más políticas que lingüísticas, 

derivadas del interés por utilizar el dialecto de la actual capital como lengua 

estándar unificadora y exportable a partir del último tercio del siglo XIX. 
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Resulta evidente que todo estudio diacrónico del sistema fonológico 

de una lengua en sus estadios más antiguos debe basarse necesariamente en 

los registros escritos, ya que los medios sonoros no aparecen hasta el siglo 

XIX2. 

 

Entre esos documentos escritos no se ha encontrado ninguno que 

describa con rigor científico cómo se pronunciaban los sonidos y los tonos de 

aquella lengua china antigua (ya fuera la estándar o sus muchos dialectos), 

pero algunos sí han permitido iniciar lo que se ha denominado 

«reconstrucción del chino antiguo», partiendo sobre todo de estudios 

comparativos de obras de distintas épocas. 

 

El diccionario de rimas Qie Yun切韻, compilado por Lu Fayan en el 

año 601 d.C. (Dinastía Sui) y considerado uno de los primeros tratados de 

fonología china, sí estudiaba los tonos con detenimiento, pero de él sólo se 

conserva el prólogo. Durante mucho tiempo se creyó que esta obra 

representaba la lengua de la capital de la dinastía Sui, Chang’an (en la actual 

provincia de Shaanxi), pero recientes investigaciones han demostrado que el 

mayor componente era la lengua de la zona que es hoy Nankín (Nanjing), 

con algunos trazos de las hablas del norte. Este diccionario utilizaba el 

sistema de notación fonética f6nqië 反切, comparando dos caracteres chinos 

para  explicar la pronunciación del tercero 3 , por ejemplo: 東  («este», 

                                                 
2 Como nota anecdótica, en marzo de 2008 un grupo de investigadores norteamericanos 

descubrió en París una grabación de diez segundos realizada por Édouard-Léon Scott de 

Martinville en 1860 en un «fonoautógrafo», lo que desplazó al fonógrafo de Thomas Edison 

como la primera grabación de sonido conocida. 
3 En el lenguaje hablado, un chino utiliza a veces un sistema parecido a éste cuando quiere 

explicar a qué carácter se está refiriendo si es poco común, por ejemplo en los apellidos y los 

nombres: 我叫长红民，长成的长。«Me llamo Chang Hongmin, con el carácter chang de 

changcheng (Gran Muralla).» 
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pronunciado dpng en mandarín moderno) representado como 德紅反 (dé - 

hing f6n), donde el primer carácter indica la consonante inicial, el segundo la 

vocal y consonante final, y el tercero indica que se está utilizando este 

sistema. Se utilizaban los tonos como principal criterio para clasificar las 

sílabas, y reconoce cuatro: ping (llano, probablemente definido 

negativamente por la ausencia de oclusiva y de contorno tonal), shang 

(ascendente, que se transcribe como : —por ejemplo pa:), qu (descendente, 

transcrito como - —por ejemplo pa-) y ju (penetrante o «marcado», cuyas 

sílabas terminaban en oclusiva: -p, -t, -k). Es posible que los tonos ascendente 

y descendente provinieran de una serie de factores condicionantes de sus 

orígenes: formas glotales o laríngeas sonoras y no sonoras. 

 

Del Qie Yun sólo queda una parte en el Guang Yun 廣韻 , otro 

diccionario de rimas compilado por Chen Pengnian y otros autores en 1008 

d.C. (Dinastía Song). El Guang Yun clasifica los caracteres según su tono, 

imprescindible para la rima, pero debido a la naturaleza no alfabética de la 

escritura china, no es posible saber la pronunciación exacta de esos 

caracteres. La comparación del Qie Yun con el Shi Jing o Clásico de la Poesía, 

compilación de unos trescientos poemas realizada en el siglo VI a.C., aportó 

nuevos grupos de rimas y a partir de ella se dedujo que el sistema fonético se 

había simplificado entre una y otra obra (Martínez 2008), aunque no se sabe 

cómo se produjo esa simplificación ni por qué unas rimas (es decir, grupos 

homófonos) se mantenían y otras no. 

 

A principios del siglo XX, Bernhard Karlgren fue el primer sinólogo 

que combinó el análisis diacrónico de los libros de rimas con el análisis 

sincrónico de los dialectos chinos modernos y del japonés, aplicando la 

metodología de la lingüística europea a la lengua china para intentar 

reconstruir primero el sistema fonológico del chino medio y después el del 

chino antiguo (Martínez 2008). Su influencia en los estudios fonológicos del 
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chino (dentro y fuera de China) ha sido y continúa siendo enorme, aunque 

sus conclusiones están siendo revisadas y tienen muchos críticos y 

detractores4. Además, partió de la suposición errónea de que el Qie Yun 

reflejaba el dialecto de Chang’an tal y como se pronunciaba en la época en 

que se compiló y que se extendió a todo el imperio, cuando en realidad era 

una recopilación de cinco diccionarios anteriores, cuatro del norte y uno del 

sur (Pulleyblank 1998). 

 

Es interesante destacar que la primera gramática china en una lengua 

occidental fue Arte de la Lengua Mandarina, escrita por el misionero español 

Francisco de Varo en 1682. En esta importante obra ya se mencionaban los 

tonos e incluso sus variaciones, que serán tratadas más adelante (de Varo 

1682, citado en Chen 1997): 

 

...mai, en tercera tonada es comprar, ... mas juntandola con otra tercera, 

como mai ping, pronunciandolas juntamente el mai ba quasi a ser primera ... 

esto mesmo sucede juntandose dos quartas, que la primera de ellas declina a 

primara tonada ... 

 

A partir de todas las fuentes disponibles, parece demostrada la razón 

de la tonogénesis (formación del tono) en la lengua china (Hombert 1979): 

 

The development of contrastive tones on vowels because of the loss of a 

voicing distinction on obstruents in prevocalic position is probably the best-

documented type of tonogenesis. When such a development occurs, a 

                                                 
4 Por ejemplo South Coblin, que prefiere centrarse en las transcripciones chinas de palabras 

extranjeras y en las transcripciones hechas por los extranjeros para aprender los distintos 

dialectos chinos; es criticado, a su vez, por autores como Edwin G. Pulleyblank, que insisten 

en que esas transcripciones no pueden considerarse exactas sino meras aproximaciones. 

Algunos autores chinos insisten en que para reconstruir el chino antiguo no sólo hay que 

analizar los sonidos a nivel fonológico, sino también su morfología y su etimología. 
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relatively lower tone develops on vowels following a previously voiced 

series, and a relatively higher tone is found after a previously voiceless (or 

voiceless aspirated) series. The correlation between initial consonant and 

tone was noted at the beginning of this century by Maspero for Vietnamese 

and by Karlgren for Chinese […]. 

 

2.2. Contextualización fonológica: tonología 
Aunque el estatus fonológico del tono ha cambiado mucho en las últimas 

décadas, hay cierto consenso en afirmar que es un componente 

suprasegmental de la sílaba, presente en lenguas tonales como el mandarín, a 

diferencia de las lenguas no tonales como el español, que no poseen este 

rasgo. A los elementos segmentales (vocal, consonante) se unen los 

suprasegmentales (tono, entonación) para constituir la unidad mínima 

significativa (morfema) de la lengua. Esta es la definición que da Ping (2006) 

de tono: 

 

Tones in Chinese are defined in terms of the rhythmic rise and fall of pitch, 

or the pitch contour of the voiced part of the character, such that if the initial 

is voiced, the tone begins with the initial and spreads over the whole 

syllable, and if the initial is voiceless, the tone is spread over the final only. 

 

 La importancia de este rasgo fonético es tal que Ping (2006) señala que 

se adquiere antes incluso que las vocales y las consonantes: 

 

There is evidence that suprasegmental tones in Putonghua and Cantonese 

are acquired early and before the segmental tier (vowels and consonants) 

[...]. Suprasegmental tones are acquiered early because they carry lexical 

meaning in Chinese and before the segmental system because of the saliency 

of pitch. 

 

 Según Gandour (1978), está generalmente aceptado que las principales 

características fonéticas del tono (tone) se encuentran en el dominio de la 
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altura tonal5 (pitch), y que está estrechamente relacionado con la frecuencia 

fundamental: 

 

The term “tone” (linguistic) refers to a particular way in which pitch is 

utilized in language; the term “pitch” (nonlinguistic, perceptual), on the 

other hand, refers to how a hearer places a sound on a scale going from low 

to high without considering the physical properties of the sound. Its 

primary acoustic correlate is fundamental frequency. The term 

“fundamental frequency” (acoustic) refers to the frequency of repetition of a 

sound wave of which, when analyzed into its component frequencies, the 

fundamental is the highest common factor of the component frequencies 

(Ladefoged 1962). 

 

 Pero la frecuencia fundamental (que se suele simbolizar como 

F0) no es la única característica acústica importante del tono. Tal y como 

señala Kratochvíl (1968), el tono tiene tres dimensiones acústicas: la 

frecuencia fundamental, el nivel de intensidad y la duración. La primera (que 

se percibe como altura tonal relativa) es la más fácil de identificar y a 

menudo la única que se menciona; pero las otras dos son igualmente 

importantes, sobre todo en situaciones en las que la frecuencia fundamental 

se excluye, como en el susurro6, donde el tono se produce de forma irregular 

y puede afectar a la inteligibilidad del mensaje, por lo que los hablantes 

tienen que recurrir a otros elementos tales como la duración o la amplitud. 

 

                                                 
5 Recibe el nombre de «acento de altura» cuando va referida al llamado «tono marginal» de 

lenguas europeas tales como el sueco, el noruego, el lituano o el serbio, el croata o el bosnio; 

en limburgués, en cambio, existen dos tonos, uno ascendente y otro descendente, que hacen 

de esta lengua una verdadera lengua tonal. 
6 Sobre este tema y la acústica del tono en general véase esta interesante tesis: Man Gao: 

Tones in Whispered Chinese: Articulatory Features and Perceptual Cues. Victoria: University of 

Victoria, 2002. 
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La definición de Gandour incluye las lenguas tonales tradicionales de 

África y de Asia y las lenguas de tono marginal (o «acento de altura») de 

Europa 7, y excluye las lenguas de entonación tales como el inglés o el 

español, en las que la altura tonal se emplea para marcar las diferencias 

sintácticas o semánticas dentro de la frase o de la oración. Asimismo, 

podríamos considerar que el griego antiguo es una de las primeras lenguas 

indoeuropeas que utilizaron los tonos, si bien entraría dentro del grupo de 

las lenguas de tono marginal, ya que los pares de palabras significativamente 

distintas eran escasos. Cada palabra estaba marcada por una elevación en la 

altura musical de la voz (acento) en una de las vocales tónicas (las átonas de 

algunas palabras monosílabas o bisílabas no contaban con esta elevación): las 

vocales cortas tenían tono ascendente, que se señala con el acento agudo; las 

largas y los diptongos podían tener un tono ascendente (señalado con el 

acento agudo) o bien ascendente-descendente (acento circunflejo). Dentro de 

la frase, el tono ascendente de la vocal de una sílaba final era más débil y se 

señalaba con el acento grave. Sin embargo, las reglas de colocación y 

naturaleza del acento eran muy estrictas, por lo que las variaciones 

significativas eran muy escasas, como ocurre con las lenguas escandinavas. 

Por ejemplo: oîkoi (‘casas’) es nominativo plural, mientras que oíkoi (‘en casa’) 

es un adverbio de lugar; tómos significa ‘trozo cortado’ y tomós ‘cortante’; etc. 

 

Wang (1997) señala que a menudo se utiliza el término «tono» de 

forma ambigua, con los significados de ‘categoría tonal’ (por ejemplo los 

cuatro tonos completos [full tones] y el tono neutro del mandarín) y de 

‘entidad fonológica abstracta’ (por ejemplo H, L, 3, 5, etc.8). Para evitar la 

ambigüedad el autor distingue entre categoría tonal y tono. 

 

                                                 
7 Véase la nota 5. 
8 Véase el apartado 3.1. Representación de los tonos. 
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En el análisis tonal el equivalente del «fonema» (unidad léxica 

contrastiva del sonido) es el «tonema». Los tonemas pueden ser estáticos 

(level) o dinámicos9 (gliding), y recaen siempre sobre las vocales o sobre las 

sonantes (consonantes silábicas)10, como partes integrantes e inseparables de 

la pronunciación de la sílaba. Cada lengua posee un número determinado de 

tonemas, de la misma forma que posee un número concreto de fonemas. Y al 

igual que estos, los tonemas pueden verse influidos por elementos tales como 

el contexto, el sexo y la edad del hablante, el énfasis, el medio, etc. Todos 

estos factores enlazan con situaciones muy interesantes (diferencia de tono 

entre hombres, mujeres y niños; relación entre el tono y la entonación; 

pronunciación del tono en las canciones...), pero su estudio va más allá del 

marco de este trabajo. Sí interesan, por ser significativos, los cambios que 

pueden producirse en un tono por la influencia de los tonos de alrededor, 

circunstancia que se conoce con el nombre de «sandhi tonal» 11 . Estas 

variaciones están sometidas a una serie de reglas fijas que el hablante 

aprende al mismo tiempo que los tonos correspondientes y que aplica 

inconscientemente al hablar, dependiendo de la posición de la sílaba respecto 

a otras sílabas. Las posibilidades van desde no sufrir ningún cambio 

significativo hasta la alteración completa de la altura, la duración y el 

contorno en posiciones concretas (aislada, delante o detrás de determinado 

tono, etc.), pudiendo convertirse en otro tono fundamental del sistema o en 

uno completamente distinto. 

 

Además de los parámetros acústicos mencionados, también tenemos 

otros como por ejemplo variación aleatoria, ancho de banda, pulso glotal, 

                                                 
9 De contorno o perfil (contour tones), según Comrie (1987). 

10 Por ejemplo ńg en mandarín, expresión que indica duda o que lo que sigue es una 

pregunta. 
11 La palabra «sandhi» viene del sánscrito y hace referencia a los cambios que tienen lugar en 

los sonidos como consecuencia de la influencia del contexto fonético. 
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resonador nasal, antirresonador nasal, antirresonador glotal, amplitud de la 

fuente sonora, amplitud de aspiración, amplitud de fricación, etc., pero su 

análisis excede la intención de esta tesina. 

 

2.3. Contextualización tipológica: las lenguas tonales 

La tipología lingüística considera que una de las muchas clasificaciones que 

se pueden hacer de las lenguas de todo el mundo12 consiste en dividirlas en 

«lenguas tonales» y «lenguas no tonales» (o «atonales»), según dichas 

lenguas cuenten o no con sistemas tonales. Según Kenneth L. Pike (1948), las 

lenguas tonales son aquellas que poseen «lexically significant, contrastive, 

but relative pitch on each syllable». Más adelante amplía la definición 

aportando más información sobre sus características: 

 

1. La altura tonal es significativa en cuanto que permite distinguir los 

significados de enunciados distintos (como en el inglés o en el español). 

2. Es léxica porque permite distinguir los significados de las palabras (a 

diferencia del español). 

3. Que sea contrastiva significa que cada una es distinta de las demás 

dentro de su contexto inmediato. 

4. Es relativa en tanto que lo que interesa al análisis lingüístico no es la 

altura tonal verdadera de los tonemas, sino la altura relativa de cada 

sílaba respecto a las sílabas anteriores y posteriores. 

5. Por último, cada sílaba de una lengua tonal posee al menos una unidad 

tonal significativa; normalmente a cada sílaba le corresponde un tonema, 

pero no siempre13.  

 

                                                 
12 En el apartado 4 del Apéndice se puede consultar un Mapa de lenguas tonales a nivel mundial. 
13 En mazateco, lengua de un grupo indígena del estado mexicano de Oaxaca, una sílaba 

puede tener dos tonemas, como por ejemplo en ti4-2 («cuenco») con un tono bajo y otro muy 

alto. 
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 Pike utiliza el último punto de su definición con fines meramente 

taxonómicos, ya que excluye las lenguas que, a pesar de tener alturas tonales 

léxicamente significativas y contrastivas en las palabras o en los morfemas, 

no las tienen sin embargo en cada sílaba, y por tanto no las considera tonales. 

 

 Comrie (1987) limita la definición de lenguas tonales a aquellas en las 

que la altura tonal tiene lugar en las sílabas acentuadas o tónicas. En mi 

opinión habría que tener en cuenta también las átonas, cuyo tono se 

denomina frecuentemente «tono neutro». Es sin duda el más difícil de 

describir, ya que su altura, contorno y duración dependen básicamente de los 

tonos del contexto, pero no por ello deja de ser significativo14. Coincido en 

este punto con Woo y con McCawley15. Según la definición que se adopte, 

algunas lenguas se podrán considerar tonales o acentuales, y en algunos 

casos incluso dependerá de variedades o de dialectos concretos, como ocurre 

con el euskera (o euskara) (Hernáez 1994), aunque en este caso los lingüistas 

no están totalmente de acuerdo: 

 

De acuerdo con Hualde [Hua-86] en euskara encontramos sistemas 

acentuales del tipo tonal (pitch-accent) en la zona central-occidental, que 

comprende básicamente las áreas de Vizcaya y Guipuzcoa, junto con 

sistemas acentuales de intensidad (stress-accent) en la zona oriental. 

 

 Pike clasificó las lenguas tonales en dos tipos principales, 

dependiendo de qué elemento de la altura tonal es significativo: las lenguas 

de registro tonal (register-tone) y las de contorno tonal (contour-tone). Las 

primeras utilizan tonos llanos, es decir, aquellos cuya altura tonal se 

mantiene relativamente constante, y se diferencian entre sí por ser 

                                                 
14 El tono neutro del mandarín será tratado en detalle en el apartado 3.3. Tono neutro. 
15 Véase McCawley (1978) más adelante, en el apartado 3.3. Tono neutro. 
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relativamente más altos o más bajos. Este tipo es muy común en las lenguas 

del oeste de África (ibibio, yoruba). En cuanto a las lenguas de contorno 

tonal, al menos algunos de los tonos deben tener variaciones en su altura 

tonal, tales como ascendente y descendente u otras más complejas, como 

ascendente-descendente. Este tipo es característico de muchas lenguas 

tonales de Asia, y en concreto de las lenguas sino-tibetanas (mandarín, 

cantonés, tailandés). 

 

2.4. Contextualización genealógica: la familia lingüística sino-

tibetana 

Para poder entender cómo funciona el sistema tonal del mandarín y qué 

similitudes y diferencias tiene con las demás lenguas del entorno es necesario 

situarlo en el contexto de la familia lingüística a la que se ha adscrito en las 

últimas décadas, la sino-tibetana. 

 

 La existencia de los tonos en un gran número de lenguas asiáticas ha 

dado lugar a interpretaciones erróneas, que siguen teniendo sus 

consecuencias hoy día. Hasta hace relativamente poco se creía que el tono era 

una característica diacrónica en las lenguas, es decir, que sólo podía 

adquirirse genéticamente, y por tanto era lógico pensar que lenguas tonales 

tan cercanas geográficamente como el chino, las lenguas miao-yao, el 

vietnamita o el thai estuvieran emparentadas. Pero ya en el siglo pasado se 

descubrió que el tono también puede ser una característica zonal, sincrónica, 

que puede extenderse por contacto. En el caso de las lenguas asiáticas, es 

posible que la gran influencia de China hiciera que muchas de las lenguas de 

alrededor fueran adquiriendo tonos (o que simplemente parte de su 

vocabulario fuera sustituido por léxico chino), pero este hecho no está 

demostrado en muchos casos e incluso resulta muy improbable en otros, 

como ocurre con los dialectos del tibetano central, según indica Beckwith 

(1993): 
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Any divergent relationship with Chinese is unlikely —although still 

conceivable for the remotest prehistoric times— for just about every possible 

reason. (That modern Central Tibetan dialects have phonemic "tones" is only 

indicative of Tibet's physical location in an area of the world --Eastern 

Eurasia-- where nearly all languages that have been there very long [beside 

Chinese, also Thai, Burmese, Vietnamese, and Japanese, among others] have 

tonal systems.) The whole subject of comparative-historical linguistics of 

non-Indo-European languages is very much underdeveloped, especially 

with respect to methodology. In short, it is uncertain what languages 

Tibetan is related to, but anyone with a knowledge of both comparative-

historical linguistics and the Tibetan and Chinese languages (the pillars of 

the "Sino-Tibetan" theory) has great difficulty imagining that two such 

radically different tongues could be genetically related. 

 

El panorama se complica cuando observamos que otros dialectos 

tibetanos (como el amdo, por ejemplo) no son tonales, a pesar de estar en 

contacto con el chino. Incluso un reciente estudio (Hsieh 2008) demuestra 

que los tonos de los préstamos chinos presentes en el tibetano de Lhasa no se 

«calcan» en este dialecto, sino que se adaptan al sistema tibetano de dos 

tonos (alto, bajo) siguiendo la «restricción fonotáctica» (phonotactic constraint): 

 

VOICE ENHANCEMENT: [+voice] ≈ Low-register, [–voice] ≈ High-register 

[...] 

In the case of Tibetan, the F0 contours of the donor language (both 

Mandarin and English) are ignored and loans are assigned to native tonal 

categories (High and Low) on the basis of an enhancement process that 

either reinforces (in the case of sonorants and voiceless obstruents) or 

replaces (in the case of voiced obstruents) a voicing contrast in the onset of 

the syllable. The statistical distribution of tones in the native lexicon plays 

no role in this process. 

 

Si bien durante mucho tiempo las lenguas tonales se incluyeron en 

general en el árbol de las familias sino-tibetanas, investigaciones realizadas 
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en las últimas décadas han dado lugar a reagrupaciones, escisiones e incluso 

nuevas familias, grupos y subgrupos 16 , hasta el punto de que muchos 

autores dudan incluso de que esta familia lingüística exista. Así, el thai ha 

pasado de la familia sino-tibetana a la daic, que incluye los subgrupos kadai, 

kam-sui y tai; las lenguas miao-yao, también incluidas históricamente en la 

familia sino-tibetana (Fromkin 1978) y después en la tai, ahora se consideran 

o bien un grupo aparte o bien pertenecientes a la familia hmong-mien; con el 

vietnamita ocurrió exactamente lo mismo (primero fue sino-tibetana y 

después tai), pero sus especiales características llevaron a considerarla como 

una lengua mon-khmer, parte de la familia austro-asiática, y ésta es la 

clasificación generalmente aceptada en la actualidad. 

 

Las siguientes características, muchas de ellas tipológicas por 

naturaleza, se pueden encontrar en muchas lenguas sino-tibetanas, aunque 

no siempre están presentes: monosilabicidad, tonalidad, afijación, alternancia 

de consonante inicial, alternancia de vocales, clases de palabras indistintas, 

utilización de clasificadores17 y orden de palabras estricto. 

 

Una de las obras clave de este campo es Sino-Tibetan: a conspectus, 

escrita por Paul K. Benedict en 1972. Fue uno de los primeros estudios serios 

y genéricos, y pese a su relativa antigüedad, muchas de sus aportaciones 

siguen considerándose hoy día puntos de partida imprescindibles. 

 

En esta obra, Benedict (1972) señala que en la familia sino-tibetana, 

que se creó a partir de una serie de raíces monosilábicas comunes, también 

pueden deducirse algunas generalizaciones fonéticas, siendo la más 

                                                 
16 Matisoff habla de «megalocomparación» e incluso de «neosubgrupitis», como si de una 

enfermedad se tratase. 
17  El tibetano, sin embargo, no tiene clasificadores, aunque sí un sistema de nombres 

honoríficos. 
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importante la existencia de sistemas tonales. Sin embargo, ninguno de estos 

dos elementos es decisivo, ya que también se encuentran en otros grupos (tai, 

miao-yao). En cuanto a la sintaxis, el grupo chino y el karen sitúan el objeto 

después del verbo, mientras que las lenguas tibeto-birmanas (el mayor 

subgrupo de las sino-tibetanas) lo colocan delante. A partir de la naturaleza 

arcaica de la morfología tibeto-birmana se ha sugerido que el orden de 

palabras de este subgrupo es el original, mientras que el del chino y el karen 

ha recibido la influencia de los grupos cercanos (tai, miao-yao, mon-khmer). 

 

Benedict clasificó la familia sino-tibetana en dos subgrupos: chino y 

tibeto-karen, incluyendo esta última las lenguas tibeto-birmanas y las karen. 

Después de varias reclasificaciones18, hoy día está generalmente aceptado 

que los dos subgrupos son el sinítico y el tibeto-birmano, y que este último 

engloba las lenguas bódicas, báricas, birmano-lolo, karen, núnguico y 

qiang19. 

 

Según la enciclopedia Britannica, las lenguas de la rama sinítica tienen 

unos 1.140 millones de hablantes, la inmensa mayoría en la República 

Popular China y unos pocos millones en Taiwán, aunque también se 

encuentran en Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y en comunidades 

emigradas a otros países, sobre todo a los Estados Unidos. La rama tibeto-

birmana incluye más de 300 lenguas que se extienden por Myanmar, 

Tailandia, Vietnam, Laos, China, India y otros países; sus mayores 

representantes, el tibetano y el birmano, tienen unos 7 (incluidos los 

exiliados) y 32 millones de hablantes, respectivamente. 

 

                                                 
18 Véase en el Apéndice la Figura 1: Lenguas sino-tibetanas según Comrie. 
19 Véase en el Apéndice la Figura 2: Lenguas sino-tibetanas según Ethnologue. 
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El mayor problema taxonómico continúa estando en la subdivisión de 

las lenguas tibeto-birmanas, como ya indicaba Benedict (1972): 

 

This family, with a diversification roughly comparable with that of Indo-

European, presents numerous problems of classification. Several large 

divisions or ‘nuclei’ can be distinguished, but a number of smaller units 

resist all efforts at taxonomic reduction. 

 

Este autor se limitó en aquel momento a dar una lista provisional de 

siete unidades (véase la Tabla 1) diferenciadas con su afiliación más 

probable, a la espera de que una posterior recopilación de datos más 

completos permitiera reordenarlas. 

 

TABLA 1: LENGUAS TIBETO-BIRMANAS SEGÚN BENEDICT 

1. Tibetano-kanauri (bódico-himaláyico); quizás también dzorgai, 

lepcha y magari. 

2. Bahing-vayu (kiranti); quizás también newari. 

3. Abor-miri-dafla (mírico); quizás también ada, digaro, miju y 

dhimal. 

4. Kachin; quizás también kadu-andro-sengmai (luico) y taman. 

5. Birmano-lolo (bírmico); quizás también nung. 

6. Bodo-garo (bárico); quizás también konyak y chairel. 

7. Kuki-naga (kúkico); quizás también mikir, meithei y mru. 
 

Después de numerosas investigaciones, Comrie (1987) propuso para la 

rama tibeto-birmana una serie de grupos lingüísticos a modo de unidades 

genéticas (véase la Tabla 2), que están generalmente aceptadas en la 

actualidad (a excepción del problemático grupo Rung). A partir de esas 

unidades, cualquier agrupación de nivel superior es problemática, por lo que 

Comrie se limitó a resumir las hipótesis más defendibles. 
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TABLA 2: GRUPOS LINGÜÍSTICOS TIBETO-BIRMANOS SEGÚN COMRIE 

1. Bódico: tibetano; kanauri; bunan y otras lenguas poco 

documentadas de la frontera himalaya de la India; gurung, 

tamang, thakali; probablemente Newari, antigua lengua de Nepal; 

y algunas otras lenguas tibeto-birmanas (no todas) de Nepal. 

2. Himalayo del este: lenguas kiranti/rai (limbu, thulung, bahing, 

vayu, etc.) y probablemente algunas otras del este de Nepal. 

3. Bodo-garo: bodo (boro), garo y otras lenguas habladas en Assam. 

4. Konyak: grupo de lenguas (nocte, chang, wancho, etc.) habladas 

por tribus de Arunachal Pradesh en la India y probablemente en 

zonas cercanas de Birmania. 

5. Naga: angami, sema, rengma, lotha, etc. Lenguas habladas por 

tribus de Arunachal Pradesh y zonas cercanas de Birmania. 

6. Kuki-chin (llamadas kuki en la India y chin en Birmania): lushai, 

lakher y otras muchas lenguas del oeste de Birmania y de la parte 

más al este de la India y Bangladesh. 

7. Mikir-meithei: dos lenguas de los estados Manipur y Assam de la 

India. 

8. Abor-miri-dafla: grupo de lenguas poco conocidas de Arunachal 

Pradesh y zonas cercanas del Tíbet. 

9. Kachínico: incluye los importantes dialectos históricos del jinghpo 

(o jinghpaw o chinghpo, llamados erróneamente «kachin»), 

hablados en Yunnan, Assam y el norte de Birmania, y quizás 

también las lenguas lúicas, poco documentadas. 

10. Lolo-birmano: la subrama bírmica incluye el birmano y algunas 

lenguas de Yunnan y del norte de Birmania (lawng or maru y 

zaiwa o atsi). Las lenguas loloicas se hablan en tribus del norte de 

Birmania y Tailandia, Laos, Yunnan y Vietnam, y entre las más 

importantes están yi (lolo), lahu, lisu y hani (akha). 

11. Rung: término genérico que incluye varias lenguas relacionadas 

morfológicamente del oeste de China y del norte de Birmania, 

entre ellas las lenguas nung (rawang y trung), gyarong, las 

lenguas qiang (qiang y primi) y la extinguida tangut. La relación 

de estas lenguas entre sí y con el resto de la familia no está clara. 

12. Karen: dialectos hablados en el este de Birmania y en las zonas 
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cercanas de Tailandia. Este grupo es muy distinto tipológicamente 

del resto de la familia (estructura SVO frente a la generalizada 

SOV), por lo que existen dudas acerca de si constituye una rama 

distinta de la tibeto-birmana, o bien forma parte de una familia 

tibeto-karen. 

 

 Existen otras clasificaciones más actualizadas que añaden o suprimen 

algunas lenguas, pero todas ellas coinciden de forma general con la aportada 

por Comrie. Quizás la más actualizada y completa sea la que aparece en el 

índice Ethnologue del Summer Institute of Linguistics (Grimes 1996), que es 

una de las mejores bases de datos lingüísticas del momento20. 

 

Si bien el tono ya no se considera una característica fundamental de 

las lenguas sino-tibetanas, no deja de ser cierto que un gran número de ellas 

lo utilizan o lo han utilizado en algún momento. A la hora de la 

reconstrucción lingüística, hasta la fecha no es posible saber con certeza si el 

proto-sino-tibetano poseía tonos, y esto se debe a un importante obstáculo: 

muchos sistemas tonales se han desarrollado no por herencia, sino por 

contacto con otras lenguas o incluso por la pérdida de consonantes finales, tal 

y como explica Comrie (1987): 

 

There is now considerable evidence to suggest that the various tone systems 

within Sino-Tibetan may not be directly cognate, i.e. that tone systems have 

developed independently in various branches of the family. Research on the 

origin of tone systems has demonstrated that phonemic tone can develop in 

the course of the loss of distinctions between syllable-initial and/or -final 

consonants. Typically the loss of a voicing contrast in initial consonants 

results in a phonemic high/low tone distinction, with earlier voiced initial 

syllables developing low tone and voiceless initial syllables developing high 

                                                 
20 Véase en el Apéndice la Figura 2: Lenguas sino-tibetanas según Ethnologue. Para ver un 

estudio más detallado, consúltese el proyecto STEDT del Departamento de Lingüística de la 

Universidad de California en Berkeley. 
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tone, while the depletion of the inventory of possible syllable-final 

consonants results in a distinction between open syllables and those ending 

in a glottal stop or constriction, with the latter eventually giving rise to 

rising or falling tones. 

 

Esto explicaría la existencia de muchas lenguas21 tibeto-birmanas no 

tonales, tales como el purik, el amdo (dialecto del tibetano), el newari y la 

mayoría de las lenguas báricas, así como la dificultad que existe a la hora de 

encontrar correspondencias entre los distintos sistemas tonales. 

 

Analizaré a partir de aquí el sistema tonal del mandarín moderno, 

entendido como la lengua estándar del norte de China, la «lengua nacional» 

o guiyh 国语, basada principalmente en el dialecto de Pekín. 

 

2.5. Contextualización geográfica: China 

El mandarín es el mayor grupo dialectal de China y sus hablantes nativos 

representan el 70 por ciento de la población. Coincide en su mayoría con el 

subdialecto de Pekín, que toma los nombres oficiales de phtpnghuã en la 

República Popular, de guiyh en Taiwán y de huáyh en Singapur, todos ellos 

con leves diferencias en vocabulario y gramática. En el Mapa 1 se puede 

observar claramente la división geográfica entre el mandarín y los dialectos 

del sur de China. 

                                                 
21 Algunos autores las denominan «dialectos», incluso aunque a veces sean ininteligibles con 

respecto a sus vecinas. 
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MAPA 1: DIVISIÓN ENTRE EL MANDARÍN Y LOS DIALECTOS DEL SUR 

 
Fuente: Dartmouth College, EE.UU. 

URL: http://schiller.dartmouth.edu/chinese/maps/maps.html (Consulta, febrero de 2009). 

 

 

 El Mapa 2 es una versión más detallada del anterior y muestra la 

distribución de los principales dialectos del chino22. 

 

                                                 
22 En el apartado 5 del Apéndice se pueden consultar otros ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 
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MAPA 2: PRINCIPALES DIALECTOS DE CHINA 

 
Fuente: Dartmouth College, EE.UU. 

URL: http://schiller.dartmouth.edu/chinese/maps/maps.html (Consulta, febrero de 2009). 

 

 Además del subdialecto de Pekín hay otros, como el de Tianjin, que 

poseen distintas alturas tonales y se comportan de diferente forma respecto 

al sandhi tonal. Sin embargo, con el fin de simplificar la descripción, en este 

trabajo hago estudio principalmente el subdialecto de Pekín, por ser la base 

del chino moderno estándar. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA TONAL DEL MANDARÍN 
 

3.1. Representación de los tonos 

Algunas lenguas sino-tibetanas, como el vietnamita o el thai, representan el 

tono en sus sistemas de escritura mediante signos diacríticos u otras marcas, 

o bien viene implícito en determinadas combinaciones fonéticas. Los 

caracteres chinos, sin embargo, no cuentan con ningún método gráfico para 

representarlo, lo que hace aún más difícil su asimilación tanto por los 

hablantes nativos como por los no nativos.  

 

Desde muy antiguo los dirigentes e intelectuales chinos han sido 

conscientes de la dificultad del aprendizaje de la escritura china, pero sólo 

empezaron a considerar el analfabetismo de la población un problema serio a 

partir de principios del siglo XX, cuando empezaron a crearse23 sistemas de 

romanización, transcripción o transliteración con un número reducido de 

caracteres latinos que permitieran aumentar el índice de alfabetismo, incluso 

con fines políticos. Algunos de esos sistemas de representación fonética 

pretendían servir de apoyo a los caracteres chinos; otros incluso se diseñaron 

con el objetivo más ambicioso de sustituirlos, cosa que nunca ocurrió. El 

principal defecto de todos ellos es que generan una gran cantidad de 

homófonos que se representan exactamente igual aunque se refieran a 

caracteres y significados distintos, ya que la combinación de sonidos en una 

sílaba es limitada (incluso multiplicando por los cuatro tonos posibles, que a 

menudo ni siquiera se indican, dada la dificultad de su representación con 

diacríticos) y la única forma de desambiguarlos es precisamente utilizando 

los caracteres chinos o bien combinando la sílaba con otra u otras para 

formar una palabra conocida. Como pude comprobar personalmente, en una 

                                                 
23  Teniendo en cuenta también el sistema fanqie, explicado en el apartado 2.1. 

Contextualización histórica. 
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conversación resulta incluso natural que un chino dibuje con un dedo en el 

aire el carácter al que se refiere, cuando éste no queda claro por el contexto. 

 

A pesar de todo, la utilidad de los sistemas fonéticos es decisiva en la 

enseñanza y sobre todo en la informática y la electrónica, ya que hasta hace 

poco era la única manera de introducir los caracteres en el ordenador (salvo 

el escaneado, naturalmente), aunque últimamente el reconocimiento de voz y 

de caracteres manuscritos está ganando adeptos poco a poco24. Por otro lado, 

la utilización de estos sistemas de transcripción en la informática está dando 

lugar a una especie de semianalfabetismo moderno, ya que el que escribe se 

limita a introducir la transcripción y seleccionar entre un conjunto de 

caracteres coincidentes el que le interesa, con lo que el conocimiento se hace 

más pasivo y hay peligro de que el hablante llegue a olvidar cómo se escribe 

el carácter. 

 

De todos los sistemas fonéticos, el que más éxito ha tenido, pese a no 

ser perfecto, es el pinyin. Fue aprobado en 1958 y adoptado en 1979 como 

oficial en la República Popular China y en la ISO, con la denominación oficial 

de hãnyh pìnyìn zïmh 汉语拼音 «escritura fonética china». Cada sílaba tiene 

tres partes: inicial (consonante o semiconsonante w o y) y final (vocal seguida 

o no por otros sonidos) y tono. Los tonos se representan mediante signos 

diacríticos colocados encima de las vocales o de las sonantes25, como se 

                                                 
24 Otros sistemas de introducción de caracteres en el ordenador (y de indización en los 

diccionarios) han caído en desuso, como por ejemplo el método de las cuatro esquinas, que 

asigna un código de cuatro cifras (del 0 al 9) a cada carácter, según la forma de sus esquinas. 

El bopomofo sí se sigue utilizando en Taiwán en teclados de ordenador y móviles. 
25 Véase la nota 10. 
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observa en los siguientes ejemplos: wèn, wén, wên, wën26. El quinto tono, 

llamado neutro o ligero, se representa sin ningún diacrítico: ma. 

 

Además del pinyin hay otros sistemas de transcripción que han tenido 

menor éxito27: 

• Wade-Giles: sistema presentado por Sir Thomas Francis Wade 

en 1859 y modificado posteriormente por Herbert A. Giles, que 

se utilizó durante todo el siglo XX pero que está 

desapareciendo progresivamente, debido sobre todo a los 

muchos errores que surgen cuando se omiten por error los 

apóstrofes; los tonos se representan mediante cifras elevadas 

colocadas después de la sílaba: wen1, wen2, wen3, wen4. 

• Guànhuã zïmh (官话字母 ): sistema de 61 signos creado por 

Wang Zhao en 1900, que tuvo cierta popularidad a principios 

del siglo XX y se basaba en el katakana japonés; el tono se 

representaba con un punto en una de las cuatro esquinas del 

signo. 

• Zhúyìn føhão (注音符號) o bopomofo (ㄅㄆㄇㄈ) (denominación 

tomada de los cuatro primeros símbolos): sistema adoptado 

oficialmente en 1918 por la República de China; utiliza 37 

símbolos derivados en su mayoría de caracteres y radicales 

chinos, aunque está cayendo en desuso en favor del tongyong 

pinyin; consiste en un conjunto de símbolos muy sencillos 

basados en los radicales (raíces morfológicas) de los caracteres, 

                                                 
26 El desarrollo de los ordenadores y de Internet está dando lugar a la aparición de sistemas 

mixtos que se adapten mejor a los teclados, de tal forma que se tiende a utilizar el pinyin con 

números, o bien sustituyendo el signo del primer tono con la diéresis (¨) y el tercer tono con 

el acento circunflejo (^). 
27 En el Apéndice se incluye una tabla de equivalencia fonética de algunos de estos sistemas 

con el pinyin. 
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y con ellos se representan las tres partes en que 

tradicionalmente se ha dividido cada carácter: la inicial (que 

puede ser una consonante o no existir), la final (vocal, diptongo 

o triptongo, acabados o no en -n o -ng) y el tono (con los 

mismos signos que se utilizan en pinyin, salvo el primero, que 

no se representa). He aquí algunos ejemplos: ㄉㄢ (dàn), ㄉㄢˇ 

(dân), ㄉㄢˋ(dãn). 

• Gwoyeu romatzyh (國語羅馬字 ): primer sistema reconocido 

oficialmente en China, en la década de 1920; se parece mucho al 

pinyin, pero su mayor diferencia radica en que no se utilizan 

diacríticos para los tonos, sino combinaciones de letras: por 

ejemplo, ba, bar, baa y bah corresponderían a bà, bá, b6 y bã; de 

este sistema se conserva, curiosamente, la distinción entre las 

provincias Shanxi y Shaanxi. 

• Latinxua sin wenz, lādīnghuã xīn wénzï ( 拉 丁 化 新 文 字 ): 

desarrollado inicialmente en la Unión Soviética en 1929, 

pretendía sustituir los caracteres chinos, por lo que contaba con 

trece versiones para los distintos dialectos; no se representaban 

los tonos, ya que se consideraba que podrían deducirse por el 

contexto. 

• Tpngyong prnyrn (通用拼音): desarrollado principalmente por 

Yu Bo-cyuan en el año 1998 en la República de China (Taiwán) 

y adoptado como oficial en 2002 (aunque en Taipei se utiliza el 

h3nyh prnyrn); se observa la fuerte influencia de Wade-Giles en 

la representación de algunos sonidos, en la separación de 

sílabas con un guión dentro de una palabra y en la omisión del 

diacrítico del primer tono. 
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Otros sistemas han tenido un uso más limitado: el sistema EFEO en el 

mundo francófono, el sistema postal, el sistema Yale, el Palladius (en cirílico), 

Xiao'erjing (en árabe). 

 

Para representar los tonos existen tres métodos que son ampliamente 

utilizados por los lingüistas y que están reconocidos por la Asociación 

Fonética Internacional, algunos de los cuales ya he adelantado. El primero 

son las llamadas «letras tonales», que fueron ideadas por Yuen Ren Chao, 

uno de los sinólogos más importantes del siglo XX. Consiste en unos gráficos 

muy sencillos con dos líneas: una vertical situada a la derecha, que indica la 

escala de la altura tonal (alto o agudo en la parte superior y bajo o grave en la 

inferior), y otra a la izquierda que puede ser horizontal, inclinada o quebrada 

y que indica de forma icónica el nivel, el contorno y la duración del tono. Por 

ejemplo: 

 

  bajo, largo, estático 

  medio, corto, estático 

  largo, descendente-ascendente 

 

 Otro sistema es el de números, que consiste en una escala de cinco 

niveles, del 1 al 5, en la que el 1 es el tono más bajo y el 5, el más alto. De esta 

forma, a los tres tonos anteriores corresponderían los números 11, 3 y 215, 

respectivamente. 

 

 Hay todavía un tercer sistema parecido al anterior, pero que utiliza 

letras en lugar de números: H (sigla del inglés high ‘alto’, equivalente al 

número 5), H’ (un poco más bajo que el anterior, equivalente al 4), M (de mid 

‘medio’, que equivale al 3) y L (de low ‘bajo’, equivalente a 2 y 1). Los tres 
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tonos utilizados en el ejemplo se representarían así: LL, M y LLH28. En el 

Apéndice se incluye una tabla con algunos de los sistemas tonales de otras 

lenguas (vietnamita, thai, cantonés, etc.). 

 

 Sobra decir que estos sistemas son representativos hasta cierto punto, 

ya que es imposible describir el tono de cada sílaba de forma exacta. Se 

tiende, por tanto, a tomar las sílabas tónicas aisladas como tonos básicos 

abstractos, aunque no tengan lugar prácticamente nunca en la conversación 

normal. Es importante señalar que ninguno de los sistemas utilizados 

actualmente hace referencia al nivel de intensidad que mencionaba 

Kratochvíl (1968)29. A continuación describiré el sistema tonal de la lengua 

china, más concretamente el del dialecto mandarín. 

 

3.2. Tonos completos 

El sistema tonal del mandarín es uno de los más sencillos de entre los 

dialectos chinos, pues cuenta solamente con cuatro tonos completos, además 

del neutro: 

TABLA 3: TONOS COMPLETOS DEL MANDARÍN 

Nombre Letra tonal Número Letra Pinyin Descripción Ejemplo 

1.er tono  55 HH / ¯/ alto y estático b4 ‘ocho’ 

2.º tono  35 MH / ´ / alto y ascendente b2 ‘arrancar’ 

3.er tono  214 LLH’ / `́ / descendente-asc. b6 ‘coger’ 

4.º tono  51 HL / ` / alto descendente b3 ‘papá’ 

                                                 
28 A pesar de la amplia utilización de este sistema en la actualidad, considero que supone 

una pérdida de exactitud al reducir los niveles 1 y 2 a una sola letra (subsanable añadiendo 

L’), y además no parece haber consenso en el uso del apóstrofe: H’ se entiende como un tono 

algo más bajo que H, pero autores como Jin (1997) utilizan M’ como un tono medio elevado. 

También sería posible adaptarlo al español: A (alto), A’ (algo más bajo que A),  M (medio), B 

(bajo). 
29 Obsérvese su sistema de gráficos en el apartado siguiente. 
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 Kratochvíl (1968) da una descripción algo distinta de los tonos 

«abstractos» del mandarín; según el autor, estos gráficos están generalizados 

y esquematizados, pero parten de mediciones acústicas exactas: 

 

FIGURA 1: TONOS ABSTRACTOS DE KRATOCHVÍL 

     
 b à b á b â b ã 

 

 Es necesario señalar que los tonos pueden influir de forma notable en 

algunas vocales (sobre todo e y o), que se pronuncian más abiertas en los 

tonos tercero y cuarto que en los tonos primero y segundo (Britannica 1994). 

 

3.3. Tono neutro 
Existen algunas reglas que ayudan a determinar qué sílabas se pronuncian 

con tono neutro (qìng shèng ‘tono ligero’ en chino): por ejemplo, ciertas 

interjecciones (a), sufijos (men, zi) y partículas estructurales (de, ma, guo, le) y 

los pronombres de complemento directo. 

 

Sin embargo, hay muchos puntos inciertos relacionados con el tono 

neutro. Tradicionalmente la fonética china ha considerado las sílabas no 

acentuadas como sílabas de segundo orden, cuando no han sido 

directamente ignoradas. Esto se debe a que no cumplen las mismas 

condiciones que el resto de las sílabas, y por tanto su descripción y 

tratamiento son más complicados. Afortunadamente en la actualidad 

muchos lingüistas están dedicando serios esfuerzos al estudio de este 

fenómeno, que junto con el sandhi constituye la punta de lanza de la 

investigación fonética china. 
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 McCawley (1978) ya señalaba que la altura tonal de las sílabas átonas 

es predecible a partir de las alturas tonales de las sílabas que la rodean30. Por 

tanto, una sílaba átona se pronunciaría de las siguientes maneras31: 

 

TABLA 4: TONO NEUTRO DE MCCAWLEY 

 precedida por el primer o el segundo tono y seguida del primero o el cuarto 

 precedida por el primer o el segundo tono en los demás casos 

 precedida por el cuarto tono 

 precedida por el tercer tono y seguida del primero o el segundo 

 precedida por el tercer tono en los demás casos 

  

 Existe además otra forma de representar los tonos neutros, en un 

sistema derivado del de Chao. Consiste en sustituir la línea de la izquierda 

por un punto, con lo cual se indica únicamente la altura tonal (según la escala 

de 5 niveles) y no la duración, que es irrelevante en este caso:   etc. 

 

En este sentido, Wang (1997) ofrece los siguientes ejemplos, donde el 0 

corresponde al tono neutro32: 

TABLA 5: TONO NEUTRO DE WANG (1) 

Tono de la sílaba 

precedente 

Altura del 

tono neutro 

Ejemplo Significado 

tono 1 L tian1qi0 tiempo, clima 

tono 2 M fu2qi0 buena suerte 

tono 3 H’ xiao3qi0 tacaño 

tono 4 L ke4qi0 cortés 

                                                 
30 Aunque en realidad se refirió sólo a la sílaba inmediatamente anterior. 
31 Este sistema recuerda, una vez más, al pentagrama musical. 
32 Es importante señalar que la forma común de representar el tono neutro en pinyin es la 

ausencia de símbolo sobre la vocal, aunque a veces también se emplea un pequeño círculo: 

láile o bien láilė. 
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 Pero añade a continuación que esta visión tradicional no tiene en 

cuenta todas las circunstancias que rodean al tono neutro en determinados 

ámbitos, y cuestiona la idea de que la altura del tono neutro está 

determinada por el tono de la sílaba precedente. Resumo a modo de esquema 

los puntos aportados por Wang en su interesante artículo: 

 

1) En palabras bisílabas, los valores del tono neutro en sílabas 

prepausales son distintos de sus valores en sílabas no prepausales, 

según las siguientes combinaciones: 

 

TABLA 6: TONO NEUTRO DE WANG (2) 

Posición no prepausal Posición prepausal 

xin1 de0 shu1 xin1 de0 
nuevo Especi-

ficador 
libro   

HH M HH HH L 
     
huang2 de0 niu2 huang2 de0 
amarilla  vaca   
MH M MH MH L 
     
fen3 de0 qiang2 fen3 de0 
rosa  pared   
LL H’ MH LL H’ 
     
lu4 de0 shu4 lu4 de0 
verde  árbol   
HM M HL HM L 

 
 

2) Hasta ahora no se ha determinado qué valores toma el tono neutro 

cuando le precede otro tono neutro, hecho que tiene lugar a 

menudo, y a veces en oraciones relativamente largas. Ejemplos: 

jie3jie0 ‘hermana mayor’, jie3jie0 de0 ‘hermana mayor + posesivo’, 

jie3jie0men0 de0 ‘hermana mayor + plural + posesivo’. Estos son los 

valores obtenidos por Wang: 

 



Francisco Antonio Pérez Escudero: El sistema tonal del mandarín. 2009. 34 

TABLA 7: TONO NEUTRO DE WANG (3) 

Último tono neutro en posición prepausal Último tono neutro en posición no prepausal 

Tono de la 

sílaba 

precedente 

2 tonos 

neutros 

3 tonos 

neutros 

4 tonos 

neutros 

Tono de la sílaba 

precedente 

2 tonos 

neutros 

3 tonos 

neutros 

tono 1 ML MLL MLLL tono 1 MM MMM 
tono 2 ML MLL MLLL tono 2 MM MMM 
tono 3 H’L H’LL H’LLL tono 3 H’M H’MM 
tono 4 LL LLL LLLL tono 4 MM MMM 
 

 

3) Chao (1968) observó también que algunas categorías de palabras 

(que él llamó proclíticos), tales como los pronombres y ciertas 

conjunciones, pueden aparecer en posición inicial con tono neutro, 

y señaló que la altura tonal que alcanzan estos tonos es 3 (según la 

escala de 5), que equivaldría a M en la escala de Wang. Esto rompe 

totalmente con la idea antes mencionada, ya que en este caso no 

hay ninguna sílaba que preceda al tono neutro. 

 

4) Un elemento crucial que distingue al tono neutro de los tonos 

completos en mandarín es la duración, y para captarla este autor 

adopta la «mora» tanto como unidad de temporización como de 

carga tonal, sustituyendo así a la sílaba, que sigue siendo 

importante en la formulación de reglas. Por tanto, la 

representación fonológica del tono neutro es una mora con un tono 

no específico cuya realización fonética no tiene lugar con la 

difusión automática sino mediante la interacción de determinadas 

reglas universales preestablecidas y de otras reglas fonéticas 

específicas de cada lengua, influidas en gran medida por los 

procesos relacionados con los tonos completos. 
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3.4. Sandhi tonal33 

Según Kratochvíl (1968), las condiciones en las cuales el sandhi afecta a las 

sílabas son bastante complicadas y no solamente fonémicas, ya que 

intervienen también factores gramaticales como la función de la sílaba, si 

pertenece o no a una unidad morfológica, etc. 

 

McCawley (1978) señala únicamente dos reglas: 

 

1) un tercer tono se convierte en un segundo tono cuando le sigue 

inmediatamente otro tercer tono; 

2) en la conversación rápida, un segundo tono se convierte en un 

primer tono cuando le precede un primer o segundo tono y le 

sigue una sílaba acentuada. 

 

 Sin embargo, la mayoría de los manuales de gramática chinos añaden 

otras reglas (Peiyuan 1989): 

 

3) un tercer tono se convierte en un semitercer tono (es decir, 

solamente la parte descendente) cuando precede a un primer, 

segundo o cuarto tono o a la mayoría de los tonos neutros; 

4) el cuarto tono del adverbio de negación bù [pù] se convierte en 

segundo (bú) cuando precede a otro cuarto tono; 

5) el tono del numeral yì [ì] (‘uno’) es el primero cuando está aislado 

o en final de frase, y se convierte en segundo (yí) cuando le sigue 

un cuarto tono o un tono neutro cuyo origen era un cuarto, y en 

cuarto (yì) cuando le sigue un primer, segundo o tercer tono. 

 

                                                 
33 Wang (1997) cuenta con varios artículos muy interesantes acerca del sandhi tonal en la 

lengua china. 



Francisco Antonio Pérez Escudero: El sistema tonal del mandarín. 2009. 36 

Ta-Tuan (1989) añade otro sandhi como ayuda para el aprendizaje del 

mandarín: 

 

• cuando el cuarto tono va delante de otro cuarto tono, el primero 

empieza en el mismo punto, pero no desciende hasta lo más bajo 

de la escala, sino hasta la mitad: 

 

FIGURA 2: SANDHI DE TA-TUAN 

 +  >  +  

 

Pero a continuación advierte, citando a Chao (1968), que en realidad 

no se trata de un sandhi propiamente dicho, sino que es más bien una 

cuestión de acento, ya que la segunda sílaba de cualquier palabra bisílaba (no 

sólo las de cuarto tono) normalmente se acentúa más que la primera. 

 

Resumo las cinco reglas de forma esquemática: 

 

TABLA 8: REGLAS DEL SANDHI 

1. 3 + 3 > 2 + 3 

2. 1/2 + 2 + síl. acent. > 1/2 + 1 + síl. acent. 

3. 3 + 1/2/4/0* > ½-3 + 1/2/4/0* 

4. 4 (bu) + 4 > 2 (bu) + 4 

5.  

a. 1 (yi) + ø > 1 (yi) + ø 

b. 1 (yi) + 4/0* > 2 (yi) + 4/0* 

c. 1 (yi) + 1/2/3 > 4 (yi) + 1/2/3 

 

Cuando hay una serie de terceros tonos seguidos, lo lógico sería 

pensar que todos se convierten en segundos excepto el último, pero esto no 

siempre es así. En realidad son la estructura de la frase y las pausas que el 
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hablante decide hacer lo que determina cuáles cambian y cuáles no, e incluso 

en algunos casos hay varias posibilidades. 

 

3.5. Acento y entonación 

El acento y la entonación de la oración influyen en la realización de los tonos, 

modificándolos hasta darle su forma final, aunque en menor medida que en 

las lenguas no tonales por el hecho de contar con ciertas partículas que 

cumplen esa misma función. Así, un mismo tono se concretará de formas 

distintas dependiendo de su posición, del tipo de oración, del contexto, etc., 

aunque en general se entiende que la parte más informativa de la oración es 

el principio de la unidad, no el final. Según Chao (1968, en cita de Yen 2005), 

en el chino hay trece tipos de entonación: 

 

TABLA 9: TIPOS DE ENTONACIÓN 

(1) NORMAL: aparece en los enunciados normales (es de sospechar que se 

trate de enunciados declarativos). Consta de la sucesión de tonemas, 

aunque en los enunciados largos aparece el fenómeno de la 

declinación. 

(2) SUSPENSIÓN-CONCLUSIÓN: Se reconoce la suspensión en chino por 

un registro (key) alto; y la conclusión, por un registro bajo. Según 

Chao, en chino no se produce ni una curva ascendente en la 

suspensión ni una descendente en la conclusión, como en español. 

(3) TEMPO AGILIZADO EN LAS ÚLTIMAS SÍLABAS en las preguntas 

simples y en las órdenes simples. 

(4) AMPLIACIÓN EXTRA DEL CAMPO TONAL (extra wide range) en 

expresiones de jocundidad. 

(5) TONO ALTO para señalar calma. 

(6) FALSETTO para indicar impaciencia o total discrepancia. 

(7) TONO BAJO (campo tonal estrecho) para mostrar solemnidad, o fuerte 

emoción. 

(8) TONO BAJO, CON FRECUENCIA ACOMPAÑADO DE VOZ 

SUSURRADA en preguntas confirmativas. 

(9) TONO BAJO Y VELOZ en los incisos ente paréntesis. 
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(10) PAUSA NEGATIVA: cuando el hablante no realiza ninguna pausa entre 

frase y frase. 

(11) FINALES ASCENDENTES 

(12) FINALES DESCENDENTES 

(13) INTENSIDAD ESTOCÁSTICA: relacionado con la irritación o la impaciencia. 

 

 El denominado «tono de juntura» (boundary tone), es en realidad una 

variación de la entonación final de una unidad sintáctica, muy presente en 

las lenguas no tonales y mucho menos en el mandarín, donde en general 

sustituyen a determinadas partículas, adquiriendo la función gramatical de 

las mismas (Duanmu 2004): 

 

For example, a boundary L can express a contextual meaning of affirmation. 

Two examples are shown in (15) and (16). 

(15)  H  +  L  →  H-L 

duo     duo 

many   affirm   ‘Certainly many’ 

(16)  LH  +  L  →  LH-L 

nan     nan 

hard   affirm   ‘Certainly hard’ 

The boundary tone L is realized after the original lexical tone is completed. 

Therefore the syllable is extra long, or equivalent to two syllables. Indeed, as 

Chao (1933:130) points out, very often boundary tones are realized on a 

separate interjection particle in Chinese, such as [a]. Another boundary tone 

is H, exemplified in (17) and (18), which can express the contextual meaning 

of a question. 

(17)  H  +  H  →  H-H 

duo     duo 

many   question  ‘Many?’ 

(18)  HL  +  H  →  HL-H 

man     man 

slow   question  ‘Slow?’ 
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4. LOS SISTEMAS TONALES DE LOS DIALECTOS CHINOS 

Como hemos visto anteriormente, el mandarín no es en absoluto la única 

lengua tonal de Asia, ni siquiera de China. De hecho, el tono es un rasgo muy 

extendido en esta zona, en sistemas tonales simples y complejos. Chen (2000) 

indica los siguientes dialectos del chino: 

 

TABLA 10: DIALECTOS DEL CHINO 

Grupo  Hablantes 
(millones)  

Ubicación (provincias)  Dialectos representativos 

Mandarín 662,2 Norte de los ríos Yangzi y 
provincias del suroeste Pekinés, Tianjinés, Ruicheng  

Jin 45,7 Shanxi, norte de Shaanxi, oeste 
de Hebei  

Pingyao, Changzhi  

Wu 69,8  Sur de Jiangsu, Zhejiang, 
sureste de Anhui  

Shanghainés, Suzhou, 
Danyang, Chongming, 
Zhenhai, Tangxi, Wenzhou, 
Wenling 

Hui 3,1 Sureste de Anhui, oeste  de 
Zhejiang  Tunxi 

Gan 31,3 Jiangxi, este de Hunan  Nanchang 
Xiang 30,9 Hunan Changsha 

Min 55,1 
Fujian, Taiwan, este de 
Guangdong, Hainan (sureste de 
Asia)  

Fuzhou, Xiamen, Chaozhou, 
Taiwanés, Wenchang  

Yue 40,2 Guangdong, este de Guangxi 
(sureste de Asia, América)  

Cantonés, Taishan 

Pinghua 2,0 Sur de Guangxi  Nanning 

Hakka 35,0 
Sur de Jiangxi, oeste de Fujian, 
este de Guangdong, partes de 
Taiwán 

Meixian (moi-yen), 
Changting, Pingdong  

 

 Algunos de estos dialectos (llamados así por influencia de la 

lingüística china, ya que en realidad muchos son ininteligibles entre sí) tienen 

sistemas tonales totalmente distintos del mandarín y resulta interesante 

hacer una breve comparación. En algunos casos no son demasiado complejos 

en su forma normal, pero sus combinaciones de sandhi pueden llegar a 

ocupar listas enormes, que por supuesto exceden la intención de este trabajo. 

A continuación indicaré las formas básicas (sin sandhi) de algunos de estos 
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dialectos, con tablas comparativas elaboradas a partir de la herramienta de 

búsqueda de la base de datos de tonos Glossika34: 

 

TABLA 11: COMPARACIÓN DE SISTEMAS TONALES DE DIALECTOS CHINOS 

Locale Province Language-
Dialect 

陰平

(清) 
1A 

陽平

(濁) 
1B 

陰上

(清) 
2A 

陽上

(濁) 
2B 

陰去

(清) 
3A 

陽去

(濁) 
3B 

陰入

(清) 
4A 

陽入

(濁) 
4B 

Mandarin: 

Ruìchāng 
Tianyi 

Jiangxi Mandarin 11 53 33 
 

24 42 5 
 

Lèchāng Guangdong Mandarin 33 21 45  213    

Běijīng  Beijing Mandarin 55 35 214  51    

Jǐnán Shandong Mandarin 213 42 55  21    

Xī’ān Shaanxi Mandarin 21 24 53  55    

Chéngdū Sichuan Mandarin 212 55 24  53  4  

Jin: 

Tàiyuán Shanxi Jin 11  53  45  2 54 

Wu: 

Dōngyáng Zhejiang Wu 33 113 55 22 53 13 434 212 

Chángshān Zhejiang Wu 45 341 52 24 423 212 ʔ5 ʔ34 

Shànghǎi   Shanghai Wu 52 334 223    55 23 

Sūzhōu Jiangsu Wu 44 24 52  412 31 4 23 

Gan: 

Xīngzǐ Jiangxi Gan 33 24 31  55, 
214 11 35  

Lèpíng Jiangxi Gan 11 35 213  24 33 2  

Nánchāng Jiangxi Gan 42 24 213  45 21 5 21 

                                                 
34  Glossika Linguistics. Taipei: Nolsen Bedon. URL: http://www.glossika.com/en/dict/ 

linguistics/tones_search.php (Consulta, febrero de 2009). 
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Locale Province Language-
Dialect 

陰平

(清) 
1A 

陽平

(濁) 
1B 

陰上

(清) 
2A 

陽上

(濁) 
2B 

陰去

(清) 
3A 

陽去

(濁) 
3B 

陰入

(清) 
4A 

陽入

(濁) 
4B 

Xiang: 

Jíshǒu Hunan Xiang 42 11 55  35    

Chángshā Hunan Xiang 33 13 41  55 21 24  

Min: 

Xiàmén  Fujian S. Min 55 24 51  11 33 32 5 

Cháozhōu  Guangdong S. Min 33 55 53 35 213 11 21 4 

Fúzhōu  Fujian S. Min 44 52 31  213 242 23 4 

Yue: 

Guǎngzhōu  Guangdong Yue 55, 
53 

21, 
11 35 13 33 22 55, 

33 22 

Yángjiāng  Guangdong Yue 33 43 21  24 54 24, 
21 

54, 
43 

Hakka: 

Tingzhou Fujian Hakka 33 24 42 54 21  35 1 

Dōngguǎn 
Shăngshŭi 

Guangdong Hakka 13 11 35 13, 
22 33 22 35, 

353 1 

Méixiàn Guangdong Hakka 44 11 31  52  1 5 

 

 Se observa que el mandarín tiene uno de los sistemas tonales más 

sencillos de todos los dialectos chinos y que algunos sistemas (como por 

ejemplo el del wu de Changshan) pueden llegar a ser extremadamente 

complejos, con tonos compuestos (341, 423, 212) e incluso con oclusión glotal 

antes del tono (ʔ5, ʔ34). Por último, se comparan a continuación los tonos del 

mandarín y del cantonés en cuanto a su duración y altura35: 

 

                                                 
35 Fuente: Chin-Hui Lee, Haizhou Li, Lin-Shan Lee, Ren-Hua Wang, Qiang Huo: Advances in 

Chinese Spoken Language Processing. Singapore: World Scientific, 2007. 
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FIGURA 3: SISTEMAS TONALES DEL MANDARÍN Y EL CANTONÉS 
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5. RELACIÓN CON EL SISTEMA TONAL MUSICAL 

Es evidente que el tono léxico y el tono musical están estrechamente 

relacionados, ya que la terminología que se utiliza en ambos campos suele 

ser la misma (tono, sonido, altura, entonación, intensidad, etc.) y los 

principios físicos que los rigen, también36. Por supuesto, hay una diferencia 

importante, aparte de la utilidad37: podemos decir que el tono musical es 

absoluto (por convención) y el tono léxico, relativo. En efecto, en el tono 

lingüístico es el propio hablante quien va marcando mentalmente en todo 

momento de su discurso lo que podríamos denominar su «tono intermedio» 

(entendido como aquel que no es alto ni bajo, ni ascendente ni descendente), 

desplegando a su alrededor todos los demás tonos con su ritmo, duración y 

altura (adaptados a su escala de voz normal y su forma de hablar) y siempre 

respecto de su propio tono de referencia. Por otro lado, este tono de 

referencia varía no sólo de un emisor a otro (con voces más agudas y más 

graves), sino incluso dentro del discurso de una misma persona, por efecto 

de la entonación y del acento, como se vio anteriormente38. 

 

 El tono musical, en cambio, es absoluto porque el tono de referencia 

de cada escala (por ejemplo el «la» del diapasón normal, a 435 vibraciones 

por segundo) sólo varía si el director de la orquesta o el intérprete deciden 

transportarlo (subirlo o bajarlo) para adaptarlo a las características concretas 

de la obra, de su orquesta o del solista, o bien si un instrumento o cantante se 

                                                 
36 Hay una tesis doctoral muy interesante que estudia el comportamiento fonológico del tono desde el 

punto de vista de la música: Laura CHRISTINE DILLEY. The Phonetics and Phonology of Tonal 

Systems. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2005. 
37 En este sentido, resulta curioso el lenguaje de silbidos de la Gomera (Islas Canarias), ya que se trata 

de melodías con una finalidad comunicativa. 
38 Véase el apartado 3.5. Acento y entonación. 
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desafinan, nunca porque el emisor (el músico o cantante) decida variarlo 

sobre la marcha y sin previo aviso. Eso sí: aunque el director o el intérprete 

cambien el tono, el oyente percibirá la misma melodía, porque reconocerá los 

mismos intervalos musicales entre las notas, aunque éstas estén más altas o 

más bajas de lo normal. Me refiero en todo momento a la música occidental, 

ya que en otras músicas (asiáticas, australianas) la duración y la altura 

pueden variar considerablemente dentro de una melodía, sin que ésta se vea 

afectada. 

 

 De esta forma, en lenguas con sistemas tonales complejos como el 

mandarín (y más todavía en el cantonés) sería posible definir de manera 

abstracta las variaciones tonales de un discurso en un pentagrama musical, 

con notas con duración y altura concretas, como ya indicaba en el apartado 

3.2. Tonos completos, citando a Kratochvíl (1968), cuya representación 

acústica he adaptado (de forma aproximada) al pentagrama en clafe de fa, 

partiendo de mi propia pronunciación y utilizando un programa de notación 

musical: 

 

FIGURA 4: NOTACIÓN MUSICAL DE LOS TONOS DEL MANDARÍN 

     
 b à b á b â b ã 

 

 

 Por otro lado, también se ha investigado la competencia musical de los 

hablantes de lenguas tonales y no tonales, demostrando que entre los 

primeros hay un porcentaje mucho mayor de probabilidad de acertar a la 

hora de cantar un tono musical concreto sin ningún referente, lo que se 

denomina «oído absoluto» (absolute pitch) (Deutsch et al. 2006): 
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Absolute pitch—the ability to name or produce a note of particular pitch in 

the absence of a reference note—is extremely rare in the U.S. and Europe, 

with an estimated prevalence in the general population of less than one in 

10 000 (Profita and Bidder, 1988). Because of its rarity, and because many 

famous musicians have been known to possess it, absolute pitch is often 

considered to be a sign of exceptional musical ability. […] speakers of two 

tone languages—Vietnamese and Mandarin—exhibited a remarkably 

precise and stable form of absolute pitch […]. 

 

Esto no quiere decir, sin embargo, que alguien sin «oído musical» no 

pueda pronunciar bien una lengua tonal como el mandarín: el sentido de la 

entonación es propio a todos los idiomas y por tanto, con mayor o menor 

dificultad, el tono se puede aprender39. De igual forma, el «oído absoluto» 

también se puede entrenar y con mucha práctica algunos músicos llegan a 

cantar notas concretas sin referencia con un alto grado de precisión. 

 

También es importante recordar que en la música cantada en 

mandarín no se producen los tonos, ya que en este caso el texto ha de seguir 

la melodía musical y el tono léxico queda por tanto supeditado al tono 

musical. En algunos casos la información contextual permite desambiguar el 

valor de las sílabas homofónicas, pero a veces no es suficiente y resulta 

imposible entender algunos fragmentos. Por esta razón, en televisión y cine 

se suelen subtitular las canciones de música popular y de ópera con 

caracteres (simplificados o tradicionales, según el caso) para facilitar su 

comprensión, no sólo por hablantes de mandarín, sino también de otras 

lenguas de China. 

                                                 
39 En mi propia experiencia como estudiante de mandarín y músico aficionado, he podido comprobar 

que me resultaba mucho más fácil aprender los tonos de esta lengua que a compañeros menos hábiles 

musicalmente. 

 



Francisco Antonio Pérez Escudero: El sistema tonal del mandarín. 2009. 46 

6. APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL MANDARÍN 

Lo expuesto hasta ahora tiene una aplicación práctica directa en la enseñanza 

del mandarín a hablantes de lenguas no tonales (en concreto 

hispanohablantes), ya que puede servirles de ayuda para entender este 

fenómeno lingüístico y para llegar a asimilarlo. Un estudiante de mandarín 

cuenta con una doble dificultad a la hora de producir correctamente una 

oración completa en esta lengua, ya que tiene que recordar el tono de cada 

sílaba y aplicar el acento y la entonación correctos a cada unidad sintáctica, a 

menudo distintos de los de su lengua nativa. Lo mismo ocurre cuando un 

chino aprende una lengua no tonal, ya que puede entender fácilmente que 

haya sílabas tónicas y átonas, pero no le resulta fácil pronunciar y percibir 

largas unidades sin variación tonal. De hecho, los hablantes nativos de 

lenguas tonales no suelen distinguir el tono como un rasgo independiente de 

la sílaba, sino que lo incorporan a ella de forma natural, de forma parecida a 

como nosotros incorporamos la s en la sílaba gas y no podemos entenderla 

como palabra si le quitamos ese sonido. 

 

 El mandarín es para los occidentales una lengua tan difícil de 

aprender que a menudo los profesores tienden a volcarse más en otros rasgos 

de la lengua, como por ejemplo la escritura y la lectura de los caracteres, 

pensando que a largo plazo será más fácil asimilar los tonos. Pero la 

experiencia demuestra que la adquisición correcta de los tonos en una fase 

temprana evita muchísimos errores y malentendidos y muchos estudiantes 

se sienten frustrados cuando, al cabo de varios años viviendo en China, 

siguen comprobando que a veces los chinos no los comprenden, 

simplemente por no pronunciar correctamente los tonos. Debe ser, pues, un 

elemento imprescindible del currículum didáctico de cualquier curso de 

mandarín, tanto en las escuelas de idiomas como en los centros de educación 

primaria y secundaria, donde cada vez se hace más necesario. De hecho, 
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recientemente la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana 

anunció que a partir del curso 2010-2011 se «implantará la enseñanza del 

chino mandarín como asignatura optativa en el segundo ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el Bachillerato»40, copiando la 

iniciativa del sistema público británico, para lo que serán necesarios unos 300 

profesores. Los sindicatos de enseñanza se sorprendieron y calificaron la 

iniciativa como una «broma de mal gusto», ya que, según comentan, el 

fracaso escolar en la Comunidad Valenciana ronda el 40% y además ha 

habido movilizaciones precisamente «por la falta de medios e interinidad» 

del profesorado. En cualquier caso, es una muestra de por dónde va la 

situación. 

 

 Por otro lado, cada vez se hace más importante el estudio de las 

lenguas de los inmigrantes que llegan a España, ya que facilita enormemente 

su integración. Como indica la Secretaría de Estado de Inmigración e 

Inmigración41, 

 

la enseñanza de las lenguas del país de acogida debe ser reforzada por las 

Administraciones públicas con un buen mantenimiento de los Centros de 

educación, facilitando los recursos precisos y posibilitando, asimismo, la 

enseñanza de las lenguas de origen. 

 

                                                 
40  Diario La Verdad de Alicante. 25 de febrero de 2009. URL: http://www.laverdad.es/ 

alicante/20090225/provincia/educacion-implantara-chino-mandarin-20090225.html 

(Consulta, febrero de 2009). 
41 Secretaría de Estado de Inmigración e Inmigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados en 2008. 

Madrid: Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, 2008. URL: 

http://www.mtin.es/es/migraciones/Integracion/Foro/informes/informes.htm (Consulta, 

febrero de 2009). 
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 Muchos estudiantes de mandarín (y de otras lenguas tonales) cometen 

el error de aprender el idioma sin dominar bien la producción de los tonos 

desde el principio, a lo que contribuye en gran medida el hecho de que los 

sistemas de transcripción más utilizados (pinyin y Wade-Giles) a menudo no 

representan el tono cuando se utilizan fuera del contexto académico, debido 

a la dificultad de imprimir los signos diacríticos. «sería algo parecido a 

escribir este mismo texto sin ninguna ese, aunque en este caso quizás se podría 

deducir el sentido». El sistema Gwoyeu romatzyh, mencionado en el 

apartado 3.1. Representación de los tonos, es uno de los pocos sistemas que 

no utilizan signos diacríticos para marcar el tono y lo incluyen en la grafía 

(ba, bar, baa, bah), pero considero que su utilidad es limitada, ya que en 

algunos casos puede dar lugar a confusión, al utilizar para este fin letras que 

también representan a otros sonidos. 

 

 Para enseñar los tonos del mandarín a hispanohablantes se puede 

optar por compararlos con la entonación en español de algunas oraciones 

interrogativas o exclamativas o partes de la oración, y de hecho esta es la 

opción que utilizan la mayoría de los enseñantes. Sin embargo, aunque la 

pronunciación de «¿Quién?» o «¡Ya!» puede ayudar al estudiante a hacerse 

una idea de cómo funcionan los tonos segundo y cuarto, no deja de ser una 

pronunciación aislada y artificial, que poco tendrá que ver con su realización 

en el contexto de una oración en mandarín. Además, los tonos primero y 

tercero ni siquiera tienen referente parecido en la entonación del español, por 

lo que la explicación gráfica y auditiva (musical) se hace más necesaria. 

 

 La notación musical podría servir de ayuda para resolver esta 

dificultad en la enseñanza de la pronunciación de los tonos (y de la 

entonación), ya que los estudios de música están cada vez más extendidos y, 

sin duda, la música resulta mucho más accesible y cercana para cualquier 

estudiante que la tonología. Incluso el empleo de un instrumento puede 
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facilitar la percepción de la variación acústica en los cuatro tonos. En 

cualquier caso, sólo la práctica continuada parece ser efectiva, ya que no hay 

fórmulas magistrales. Los manuales de chino se limitan casi siempre a 

describirlos fonéticamente y a insistir en su dificultad y su trascendencia, 

pero realmente no aportan muchas soluciones didácticas. Un pequeño libro 

que acompaña a un curso de audición de chino (Chen 1983) se limita a 

proponer un gran número de ejercicios para practicar las combinaciones más 

complicadas de los tonos, de los que aporto algunos ejemplos: 

 

TABLA 12: EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE LOS TONOS 

(1) 1st tone + 2nd tone 

 dōu lái bāngmáng 

 gōngrén dōu lái bāngmáng 

 huāyuán gōngrén dōu lái bāngmáng 

(10) compare 3rd tone + a neutral tone with 2nd tone + a neutral tone 

 zěnme   shénme 

 yĭzi   érzi 

 ěrduo   juéde 

 wŏmen  rénmen 

 qĭláile   huíláile 

 wŏmen qĭlaile rénmen huíláile 

Listen to the following sentence twice and tell how many neutral tones 

there are in it. 

Tiān-shangde rìtou, dì-xiade shítou, zuĭ-lide shétou. 
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7. CONCLUSIÓN 

Una vez analizado el sistema tonal del mandarín desde varios puntos de 

vista, creo que queda demostrada su importancia como elemento de estudio, 

desde la enseñanza del idioma hasta su interacción con las nuevas 

tecnologías, incluida la informática y las telecomunicaciones, pasando por la 

reconstrucción de la lengua en sus estadios iniciales y la comparación con 

otros sistemas tonales. La tonología ha sido seguramente la pariente pobre de 

la fonología, sobre todo en los centros de investigación lingüística 

occidentales, donde las publicaciones dedicadas a este fenómeno son muy 

limitadas. Conviene, pues, dedicar un mayor esfuerzo a este campo, habida 

cuenta de su enorme trascendencia para la sinología y, por extensión, para la 

lingüística comparativa. 

 

Con este trabajo he intentado demostrar la trascendencia histórica, 

educativa y sociológica del sistema tonal del mandarín para la lingüística 

occidental, sobre todo ahora que China se presenta no ya como un país en 

crecimiento económico continuo, sino como la próxima potencia mundial en 

todos los sentidos. La afluencia masiva de inmigrantes chinos a España, y 

especialmente a Cataluña42, debe servir para acercarnos un poco más a su 

lengua, no sólo por interés cultural, sino también como forma de promover la 

integración social de estas personas, lo que supone necesariamente un 

intercambio, un flujo bidireccional, una interculturalidad: el receptor debe 

conocer la realidad del inmigrante para poder acogerlo con todas las 

garantías de respeto y para que la comprensión sea mutua. Pocos centros 

educativos ofrecen cursos de chino en España, pero la tendencia va 

                                                 
42 Residentes chinos según el Anuario de migraciones de 2003 del INE: 45.815 en España, 14.891 en 

Cataluña (32,5%), 12.805 en Barcelona. La mayor parte procede del sur de la provincia de Zhejiang 

(dialecto wu) o de Guangdong (yue o cantonés) o Fujian (min septentrional), pero entre sí se 

comunican en mandarín. 
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aumentando poco a poco, sobre todo por el empuje de los intercambios 

económicos. En ese caso también resulta muy importante profundizar en la 

enseñanza de los tonos, ya que los chinos dan mucha importancia al trato y a 

las formas en los negocios, y una pronunciación correcta puede suponer una 

gran ventaja. 

 

Sería muy interesante que la lingüística española dedicara muchos 

más recursos al estudio y a la enseñanza del mandarín y especialmente de su 

sistema tonal, ya que es un campo en el que queda mucho por investigar. 

Considero que a corto plazo será fundamental la aportación de los chinos 

que residen en España, sobre todo los que han nacido aquí y dominan a la 

perfección ambas lenguas. 
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FIGURA 5: LENGUAS SINO-TIBETANAS SEGÚN COMRIE 

 Familia sino-tibetana 
 

 Rama sinítica Rama tibeto-birmana 
 
 Lenguas chinas Bai o minjia43 

 

Mandarín Wu Min Yue Hakka 
 

 
 bódico bárico bírmico karénico 
 

 bódico himalayo del este kamarupano kachínico rung lolo-birmano 

 
 naxi (moso) 
 

tibeto- gurung- newari kham- kiranti abor- mikir- kuki- bodo- luico gyarong nung qiang- loloico bírmico 
kanauri tamang-  magar  miri- meithei naga konyak    primi- 
 thakali    dafla       tangut 
 

      kuki- naga konyak bodo- andro, jinghpo 
      chin   garo kadu, etc. 
Nota: Las líneas de puntos representan relaciones inciertas o problemáticas. 

                                                 
43 Otros autores consideran que esta lengua es una lengua tibeto-birmana fuertemente sinitizada. 
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FIGURA 6: LENGUAS SINO-TIBETANAS SEGÚN ETHNOLOGUE 

 Sino-tibetano (360) 

 

 Chino44 (14) Tibeto-birmano (345) No clasificadas (1) 

 No clasif. (17) 

 Qiang (10) 

 Chino (13) Dungan (1) Bárico (102) Bódico (134) Birmano-Lolo (56)   Núnguico (5) 

 Gan Kachínico (2) No clasificadas (1)  Bírmico (13)    Karen (21) 
 Hakka Konyak-Bodo-Garo (30) Dhimal (1) Lolo (43)    No clasificadas (4) 
 Huizhou Luico (1) Himalayo del este (51)  Del norte (5)   Sgaw-Bghai (11) 
 Jinyu Mírico (9) Bódico (81)  Del sur (6)   Pho (6) 
 Mandarín Kuki-Naga (60) Kiranti (50)  Otras (1)     
 Pu-Xian Bodo-Garo (11) Newari (1)  No clasif. (1)   Bghai (5) 
 Wu Konyak (19) Gurung (12)      Brek (1) 
 Xiang Gyarung (3)  Minchia (1)   Kayah (3) 
 Yue Kuki-Chin (40) Himalayo (18)  Del norte (12)   Sgaw (2) 
 Min Mikir-Meithei (2) Kaike (1)  Del sur (17) 
     Mru (1) Kusanda (1)  Lolo residual (6) Pa’o (1) 
 Naga (17) Monpa (1) No clasificadas (7) Pho-Phlon (5) 
 Takpa (1) 
    Tibetano (36) 
Min Bei Min Dong Min Nan Min Zhong Tsangla (5) 
     Otras (1) 
     No clasificadas (2) 
Nota: La cifra encerrada entre paréntesis indica el número de lenguas de cada grupo. 

                                                 
44 También se suele denominar «Sinítico», para distinguirlo del «Chino» como lengua. 
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TABLA 13: EQUIVALENCIA FONÉTICA BOPOMOFO, TONGYONG PINYIN, HANYU 

PINYIN Y WADE-GILES 

Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄚ a a a a a a ar aa ah 
ㄞ ai ai ai ai ai ai air ae ay 
ㄢ an an an an an an arn aan ann 
ㄤ ang ang ang ang ang ang arng aang anq 
ㄠ ao au au ao ao au aur ao aw 

ㄓㄚ cha ja ja jha zha ja jar jaa jah 
ㄔㄚ ch'a cha cha cha cha cha char chaa chah 
ㄓㄞ chai jai jai jhai zhai jai jair jae jay 
ㄔㄞ ch'ai chai chai chai chai chai chair chae chay 
ㄓㄢ chan jan jan jhan zhan jan jarn jaan jann 
ㄔㄢ ch'an chan chan chan chan chan charn chaan chann 
ㄓㄤ chang jang jang jhang zhang jang jarng jaang janq 
ㄔㄤ ch'ang chang chang chang chang chang charng chaang chanq 
ㄓㄠ chao jau jau jhao zhao jau jaur jao jaw 
ㄔㄠ ch'ao chau chau chao chao chau chaur chao chaw 
ㄓㄜ che je je jhe zhe je jer jee jeh 
ㄔㄜ ch'e che che che che che cher chee cheh 
ㄓㄟ chei jei jei jhei zhei jei jeir jeei jey 
ㄓㄣ chen jen jen jhen zhen jen jern jeen jenn 
ㄔㄣ ch'en chen chen chen chen chen chern cheen chenn 
ㄓㄥ cheng jeng jeng jheng zheng jeng jerng jeeng jenq 
ㄔㄥ ch'eng cheng cheng cheng cheng cheng cherng cheeng chenq 
ㄐㄧ chi ji ji ji ji ji jyi jii jih 
ㄑㄧ ch'i chi chi ci qi chi chyi chii chih 
ㄐㄧㄚ chia jia jya jia jia jia jya jea jiah 
ㄑㄧㄚ ch'ia chia chya cia qia chia chya chea chiah 
ㄐㄧㄤ chiang jiang jyang jiang jiang jiang jyang jeang jianq 
ㄑㄧㄤ ch'iang chiang chyang ciang qiang chiang chyang cheang chianq 
ㄐㄧㄠ chiao jiau jyau jiao jiao jiau jyau jeau jiaw 
ㄑㄧㄠ ch'iao chiau chyau ciao qiao chiau chyau cheau chiaw 
ㄐㄧㄝ chieh jie jye jie jie jie jye jiee jieh 
ㄑㄧㄝ ch'ieh chie chye cie qie chie chye chiee chieh 
ㄐㄧㄢ chien jian jyan jian jian jian jyan jean jiann 
ㄑㄧㄢ ch'ien chian chyan cian qian chian chyan chean chiann 
ㄓ chih jr jr jhih zhi jy jyr jyy jyh 
ㄔ ch'ih chr chr chih chi chy chyr chyy chyh 

ㄐㄧㄣ chin jin jin jin jin jin jyn jiin jinn 
ㄑㄧㄣ ch'in chin chin cin qin chin chyn chiin chinn 
ㄐㄧㄥ ching jing jing jing jing jing jyng jiing jinq 
ㄑㄧㄥ ch'ing ching ching cing qing ching chyng chiing chinq 
ㄐㄧㄡ chiu jiou jyou jiou jiu jiou jyou jeou jiow 
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Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄑㄧㄡ ch'iu chiou chyou ciou qiu chiou chyou cheou chiow 
ㄐㄩㄥ chiung jiung jyung jyong jiong jiong jyong jeong jionq 
ㄑㄩㄥ ch'iung chiung chyung cyong qiong chiong chyong cheong chionq 
ㄓㄨㄛ cho juo jwo jhuo zhuo juo jwo juoo juoh 
ㄔㄨㄛ ch'o chuo chwo chuo chuo chuo chwo chuoo chuoh 
ㄓㄡ chou jou jou jhou zhou jou jour joou jow 
ㄔㄡ ch'ou chou chou chou chou chou chour choou chow 
ㄓㄨ chu ju ju jhu zhu ju jwu juu juh 
ㄔㄨ ch'u chu chu chu chu chu chwu chuu chuh 
ㄓㄨㄚ chua jua jwa jhua zhua jua jwa joa juah 
ㄔㄨㄚ ch'ua chua chwa chua chua chua chuar chuaa chuah 
ㄓㄨㄞ chuai juai jwai jhuai zhuai juai jwai joai juay 
ㄔㄨㄞ ch'uai chuai chwai chuai chuai chuai chwai choai chuay 
ㄓㄨㄢ chuan juan jwan jhuan zhuan juan jwan joan juann 
ㄔㄨㄢ ch'uan chuan chwan chuan chuan chuan chwan choan chuann 
ㄓㄨㄤ chuang juang jwang jhuang zhuang juang jwang joang juanq 
ㄔㄨㄤ ch'uang chuang chwang chuang chuang chuang chwang choang chuanq 
ㄓㄨㄟ chui juei jwei jhuei zhui juei jwei joei juey 
ㄔㄨㄟ ch'ui chuei chwei chuei chui chuei chwei choei chuey 
ㄓㄨㄣ chun juen jwen jhun zhun juen jwen joen juenn 
ㄔㄨㄣ ch'un chuen chwen chun chun chuen chwen choen chuenn 
ㄓㄨㄥ chung jung jung jhong zhong jong jorng joong jonq 
ㄔㄨㄥ ch'ung chung chung chong chong chong chorng choong chonq 
ㄐㄩ chü jiu jyu jyu ju jiu jyu jeu jiuh 
ㄑㄩ ch'ü chiu chyu cyu qu chiu chyu cheu chiuh 
ㄐㄩㄢ chüan jiuan jywan jyuan juan jiuan jyuan jeuan jiuann 
ㄑㄩㄢ ch'üan chiuan chywan cyuan quan chiuan chyuan cheuan chiuann 
ㄐㄩㄝ chüeh jiue jywe jyue jue jiue jyue jeue jiueh 
ㄑㄩㄝ ch'üeh chiue chywe cyue que chiue chyue cheue chiueh 
ㄐㄩㄣ chün jiun jyun jyun jun jiun jyun jeun jiunn 
ㄑㄩㄣ ch'ün chiun chyun cyun qun chiun chyun cheun chiunn 
ㄜ e e e e e e er ee eh 
ㄟ ei ei ei ei ei ei eir eei ey 
ㄣ en en en en en en ern een enn 
ㄦ erh er er er er el erl eel ell 

ㄈㄚ fa fa fa fa fa fa far faa fah 
ㄈㄢ fan fan fan fan fan fan farn faan fann 
ㄈㄤ fang fang fang fang fang fang farng faang fanq 
ㄈㄟ fei fei fei fei fei fei feir feei fey 
ㄈㄣ fen fen fen fen fen fen fern feen fenn 
ㄈㄥ feng feng feng fong feng feng ferng feeng fenq 
ㄈㄛ fo fo fwo fo fo fo for foo foh 
ㄈㄡ fou fou fou fou fou fou four foou fow 
ㄈㄨ fu fu fu fu fu fu fwu fuu fuh 
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Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄏㄚ ha ha ha ha ha ha har haa hah 
ㄏㄞ hai hai hai hai hai hai hair hae hay 
ㄏㄢ han han han han han han harn haan hann 
ㄏㄤ hang hang hang hang hang hang harng haang hanq 
ㄏㄠ hao hau hau hao hao hau haur hao haw 
ㄏㄟ hei hei hei hei hei hei heir heei hey 
ㄏㄣ hen hen hen hen hen hen hern heen henn 
ㄏㄥ heng heng heng heng heng heng herng heeng henq 
ㄏㄜ ho he he he he he her hee heh 
ㄏㄡ hou hou hou hou hou hou hour hoou how 
ㄒㄧ hsi shi syi si xi shi shyi shii shih 
ㄒㄧㄚ hsia shia sya sia xia shia shya shea shiah 
ㄒㄧㄤ hsiang shiang syang siang xiang shiang shyang sheang shianq 
ㄒㄧㄠ hsiao shiau syau siao xiao shiau shyau sheau shiaw 
ㄒㄧㄝ hsieh shie sye sie xie shie shye shiee shieh 
ㄒㄧㄢ hsien shian syan sian xian shian shyan shean shiann 
ㄒㄧㄣ hsin shin syin sin xin shin shyn shiin shinn 
ㄒㄧㄥ hsing shing sying sing xing shing shyng shiing shinq 
ㄒㄧㄡ hsiu shiou syou siou xiu shiou shyou sheou shiow 
ㄒㄩㄥ hsiung shiung syung syong xiong shiong shyong sheong shionq 
ㄒㄩ hsü shiu syu syu xu shiu shyu sheu shiuh 
ㄒㄩㄢ hsüan shiuan sywan syuan xuan shiuan shyuan sheuan shiuann 
ㄒㄩㄝ hsüeh shiue sywe syue xue shiue shyue sheue shiueh 
ㄒㄩㄣ hsün shiun syun syun xun shiun shyun sheun shiunn 
ㄏㄨ hu hu hu hu hu hu hwu huu huh 
ㄏㄨㄚ hua hua hwa hua hua hua hwa hoa huah 
ㄏㄨㄞ huai huai hwai huai huai huai hwai hoai huay 
ㄏㄨㄢ huan huan hwan huan huan huan hwan hoan huann 
ㄏㄨㄤ huang huang hwang huang huang huang hwang hoang huanq 
ㄏㄨㄟ hui huei hwei huei hui huei hwei hoei huey 
ㄏㄨㄣ hun huen hwen hun hun huen hwen hoen huenn 
ㄏㄨㄥ hung hung hung hong hong hong horng hoong honq 
ㄏㄨㄛ huo huo hwo huo huo huo hwo huoo huoh 
ㄧ i yi yi yi yi i yi yii yih 

ㄖㄢ jan ran ran ran ran rhan ran raan rann 
ㄖㄤ jang rang rang rang rang rhang rang raang ranq 
ㄖㄠ jao rau rau rao rao rhau rau rao raw 
ㄖㄜ je re re re re rhe re ree reh 
ㄖㄣ jen ren ren ren ren rhen ren reen renn 
ㄖㄥ jeng reng reng reng reng rheng reng reeng renq 
ㄖ jih r r rih ri rhy ry ryy ryh 

ㄖㄨㄛ jo ruo rwo ruo ruo rhuo ruo ruoo ruoh 
ㄖㄡ jou rou rou rou rou rhou rou roou row 
ㄖㄨ ju ru ru ru ru rhu ru ruu ruh 
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Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄖㄨㄢ juan ruan rwan ruan ruan rhuan ruan roan ruann 
ㄖㄨㄟ jui ruei rwei ruei rui rhuei ruei roei ruey 
ㄖㄨㄣ jun ruen rwun run run rhuen ruen roen ruenn 
ㄖㄨㄥ jung rung rung rong rong rhong rong roong ronq 
ㄍㄚ ka ga ga ga ga ga gar gaa gah 
ㄎㄚ k'a ka ka ka ka ka kar kaa kah 
ㄍㄞ kai gai gai gai gai gai gair gae gay 
ㄎㄞ k'ai kai kai kai kai kai kair kae kay 
ㄍㄢ kan gan gan gan gan gan garn gaan gann 
ㄎㄢ k'an kan kan kan kan kan karn kaan kann 
ㄍㄤ kang gang gang gang gang gang garng gaang ganq 
ㄎㄤ k'ang kang kang kang kang kang karng kaang kanq 
ㄍㄠ kao gau gau gao gao gau gaur gao gaw 
ㄎㄠ k'ao kau kau kao kao kau kaur kao kaw 
ㄍㄟ kei gei gei gei gei gei geir geei gey 
ㄎㄟ k'ei kei kei kei kei kei keir keei key 
ㄍㄣ ken gen gen gen gen gen gern geen genn 
ㄎㄣ k'en ken ken ken ken ken kern keen kenn 
ㄍㄥ keng geng geng geng geng geng gerng geeng genq 
ㄎㄥ k'eng keng keng keng keng keng kerng keeng kenq 
ㄍㄜ ko ge ge ge ge ge ger gee geh 
ㄎㄜ k'o ke ke ke ke ke ker kee keh 
ㄍㄡ kou gou gou gou gou gou gour goou gow 
ㄎㄡ k'ou kou kou kou kou kou kour koou kow 
ㄍㄨ ku gu gu gu gu gu gwu guu guh 
ㄎㄨ k'u ku ku ku ku ku kwu kuu kuh 
ㄍㄨㄚ kua gua gwa gua gua gua gwa goa guah 
ㄎㄨㄚ k'ua kua kwa kua kua kua kwa koa kuah 
ㄍㄨㄞ kuai guai gwai guai guai guai gwai goai guay 
ㄎㄨㄞ k'uai kuai kwai kuai kuai kuai kwai koai kuay 
ㄍㄨㄢ kuan guan gwan guan guan guan gwan goan guann 
ㄎㄨㄢ k'uan kuan kwan kuan kuan kuan kwan koan kuann 
ㄍㄨㄤ kuang guang gwang guang guang guang gwang goang guanq 
ㄎㄨㄤ k'uang kuang kwang kuang kuang kuang kwang koang kuanq 
ㄍㄨㄟ kuei guei gwei guei gui guei gwei goei guey 
ㄎㄨㄟ k'uei kuei kwei kuei kui kuei kwei koei kuey 
ㄍㄨㄣ kun guen gwun gun gun guen gwen goen guenn 
ㄎㄨㄣ k'un kuen kwen kun kun kuen kwen koen kuenn 
ㄍㄨㄥ kung gung gung gong gong gong gorng goong gonq 
ㄎㄨㄥ k'ung kung kung kong kong kong korng koong konq 
ㄍㄨㄛ kuo guo gwo guo guo guo gwo guoo guoh 
ㄎㄨㄛ k'uo kuo kwo kuo kuo kuo kwo kuoo kuoh 
ㄌㄚ la la la la la lha la laa lah 
ㄌㄞ lai lai lai lai lai lhai lai lae lay 
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Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄌㄢ lan lan lan lan lan lhan lan laan lann 
ㄌㄤ lang lang lang lang lang lhang lang laang lanq 
ㄌㄠ lao lau lau lao lao lhau lau lao law 
ㄌㄜ le le le le le lhe le lee leh 
ㄌㄟ lei lei lei lei lei lhei lei leei ley 
ㄌㄥ leng leng leng leng leng lheng leng leeng lenq 
ㄌㄧ li li li li li lhi li lii lih 
ㄌㄧㄚ lia lia lya lia lia lhia lia lea liah 
ㄌㄧㄤ liang liang lyang liang liang lhiang liang leang lianq 
ㄌㄧㄠ liao liau lyau liao liao lhiau liau leau liaw 
ㄌㄧㄝ lieh lie lye lie lie lhie lie liee lieh 
ㄌㄧㄢ lien lian lyan lian lian lhian lian lean liann 
ㄌㄧㄣ lin lin lin lin lin lhin lin liin linn 
ㄌㄧㄥ ling ling ling ling ling lhing ling liing linq 
ㄌㄧㄡ liu liou lyou liou liu lhiou liou leou liow 
ㄌㄛ lo lo lo lo lo lo lor loo loh 
ㄌㄨㄛ lo luo lwo luo luo lhuo luo luoo luoh 
ㄌㄡ lou lou lou lou lou lhou lou loou low 
ㄌㄨ lu lu lu lu lu lhu lu luu luh 
ㄌㄨㄢ luan luan lwan luan luan lhuan luan loan luann 
ㄌㄨㄣ lun luen lwun lun lun lhuen luen loen luenn 
ㄌㄨㄥ lung lung lung long long lhong long loong lonq 
ㄌㄩ lü liu lyu lyu lü lhiu liu leu liuh 
ㄌㄩㄝ lüeh liue lywe lyue lüe lhiue liue leue liueh 
ㄌㄩㄣ lün liun lyun lyun lün lhiun liun leun liunn 
ㄇㄚ ma ma ma ma ma mha ma maa mah 
ㄇㄞ mai mai mai mai mai mhai mai mae may 
ㄇㄢ man man man man man mhan man maan mann 
ㄇㄤ mang mang mang mang mang mhang mang maang manq 
ㄇㄠ mao mau mau mao mao mhau mau mao maw 
ㄇㄜ me me me me me me mer mee meh 
ㄇㄟ mei mei mei mei mei mhei mei meei mey 
ㄇㄣ men men men men men mhen men meen menn 
ㄇㄥ meng meng meng meng meng mheng meng meeng menq 
ㄇㄧ mi mi mi mi mi mhi mi mii mih 
ㄇㄧㄠ miao miau myau miao miao mhiau miau meau miaw 
ㄇㄧㄝ mieh mie mye mie mie mhie mie miee mieh 
ㄇㄧㄢ mien mian myan mian mian mhian mian mean miann 
ㄇㄧㄣ min min min min min mhin min miin minn 
ㄇㄧㄥ ming ming ming ming ming mhing ming miing minq 
ㄇㄧㄡ miu miou myou miou miu mhiou miou meou miow 
ㄇㄛ mo mo mwo mo mo mho mo moo moh 
ㄇㄡ mou mou mou mou mou mhou mou moou mow 
ㄇㄨ mu mu mu mu mu mhu mu muu muh 
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Gwoyeu Romatzyh Zhuyin Wade-Giles MPS II Yale Tongyong Hanyu 
Pinyin Tone 1 Tone 2 Tone 3 Tone 4 

ㄋㄚ na na na na na nha na naa nah 
ㄋㄞ nai nai nai nai nai nhai nai nae nay 
ㄋㄢ nan nan nan nan nan nhan nan naan nann 
ㄋㄤ nang nang nang nang nang nhang nang naang nanq 
ㄋㄠ nao nau nau nao nao nhau nau nao naw 
ㄋㄜ ne ne ne ne ne nhe ne nee neh 
ㄋㄟ nei nei nei nei nei nhei nei neei ney 
ㄋㄣ nen nen nen nen nen nhen nen neen nenn 
ㄋㄥ neng neng neng neng neng nheng neng neeng nenq 
ㄋㄧ ni ni ni ni ni nhi ni nii nih 
ㄋㄧㄚ nia nia nya nia nia nia niar niaa niah 
ㄋㄧㄤ niang niang nyang niang niang nhiang niang neang nianq 
ㄋㄧㄠ niao niau nyau niao niao nhiau niau neau niaw 
ㄋㄧㄝ nieh nie nye nie nie nhie nie niee nieh 
ㄋㄧㄢ nien nian nyan nian nian nhian nian nean niann 
ㄋㄧㄣ nin nin nin nin nin nhin nin niin ninn 
ㄋㄧㄥ ning ning ning ning ning nhing ning niing ninq 
ㄋㄧㄡ niu niou nyou niou niu nhiou niou neou niow 
ㄋㄨㄛ no nuo nwo nuo nuo nhuo nuo nuoo nuoh 
ㄋㄡ nou nou nou nou nou nhou nou noou now 
ㄋㄨ nu nu nu nu nu nhu nu nuu nuh 
ㄋㄨㄢ nuan nuan nwan nuan nuan nhuan nuan noan nuann 
ㄋㄨㄣ nun nuen nwen nun nun nhuen nuen noen nuenn 
ㄋㄨㄥ nung nung nung nong nong nhong nong noong nonq 
ㄋㄩ nü niu nyu nyu nü nhiu niu neu niuh 
ㄋㄩㄝ nüeh niue nywe nyue nüe nhiue niue neue niueh 
ㄡ ou ou ou ou ou ou our oou ow 

ㄅㄚ pa ba ba ba ba ba bar baa bah 
ㄆㄚ p'a pa pa pa pa pa par paa pah 
ㄅㄞ pai bai bai bai bai bai bair bae bay 
ㄆㄞ p'ai pai pai pai pai pai pair pae pay 
ㄅㄢ pan ban ban ban ban ban barn baan bann 
ㄆㄢ p'an pan pan pan pan pan parn paan pann 
ㄅㄤ pang bang bang bang bang bang barng baang banq 
ㄆㄤ p'ang pang pang pang pang pang parng paang panq 
ㄅㄠ pao bau bau bao bao bau baur bao baw 
ㄆㄠ p'ao pau pau pao pao pau paur pao paw 
ㄅㄟ pei bei bei bei bei bei beir beei bey 
ㄆㄟ p'ei pei pei pei pei pei peir peei pey 
ㄅㄣ pen ben ben ben ben ben bern been benn 
ㄆㄣ p'en pen pen pen pen pen pern peen penn 
ㄅㄥ peng beng beng beng beng beng berng beeng benq 
ㄆㄥ p'eng peng peng peng peng peng perng peeng penq 
ㄅㄧ pi bi bi bi bi bi byi bii bih 
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ㄆㄧ p'i pi pi pi pi pi pyi pii pih 
ㄅㄧㄠ piao biau byau biao biao biau byau beau biaw 
ㄆㄧㄠ p'iao piau pyau piao piao piau pyau peau piaw 
ㄅㄧㄝ pieh bie bye bie bie bie bye biee bieh 
ㄆㄧㄝ p'ieh pie pye pie pie pie pye piee pieh 
ㄅㄧㄢ pien bian byan bian bian bian byan bean biann 
ㄆㄧㄢ p'ien pian pyan pian pian pian pyan pean piann 
ㄅㄧㄣ pin bin bin bin bin bin byn biin binn 
ㄆㄧㄣ p'in pin pin pin pin pin pyn piin pinn 
ㄅㄧㄥ ping bing bing bing bing bing byng biing binq 
ㄆㄧㄥ p'ing ping ping ping ping ping pyng piing pinq 
ㄅㄛ po bo bwo bo bo bo bor boo boh 
ㄆㄛ p'o po pwo po po po por poo poh 
ㄆㄡ p'ou pou pou pou pou pou pour poou pow 
ㄅㄨ pu bu bu bu bu bu bwu buu buh 
ㄆㄨ p'u pu pu pu pu pu pwu puu puh 
ㄙㄚ sa sa sa sa sa sa sar saa sah 
ㄙㄞ sai sai sai sai sai sai sair sae say 
ㄙㄢ san san san san san san sarn saan sann 
ㄙㄤ sang sang sang sang sang sang sarng saang sanq 
ㄙㄠ sao sau sau sao sao sau saur sao saw 
ㄙㄜ se se se se se se ser see seh 
ㄙㄟ sei sei sei sei sei sei seir seei sey 
ㄙㄣ sen sen sen sen sen sen sern seen senn 
ㄙㄥ seng seng seng seng seng seng serng seeng senq 
ㄕㄚ sha sha sha sha sha sha shar shaa shah 
ㄕㄞ shai shai shai shai shai shai shair shae shay 
ㄕㄢ shan shan shan shan shan shan sharn shaan shann 
ㄕㄤ shang shang shang shang shang shang sharng shaang shanq 
ㄕㄠ shao shau shau shao shao shau shaur shao shaw 
ㄕㄜ she she she she she she sher shee sheh 
ㄕㄟ shei shei shei shei shei shei sheir sheei shey 
ㄕㄣ shen shen shen shen shen shen shern sheen shenn 
ㄕㄥ sheng sheng sheng sheng sheng sheng sherng sheeng shenq 
ㄕ shih shr shr shih shi shy shyr shyy shyh 

ㄕㄡ shou shou shou shou shou shou shour shoou show 
ㄕㄨ shu shu shu shu shu shu shwu shuu shuh 
ㄕㄨㄚ shua shua shwa shua shua shua shwa shoa shuah 
ㄕㄨㄞ shuai shuai shwai shuai shuai shuai shwai shoai shuay 
ㄕㄨㄢ shuan shuan shwan shuan shuan shuan shwan shoan shuann 
ㄕㄨㄤ shuang shuang shwang shuang shuang shuang shwang shoang shuanq 
ㄕㄨㄟ shui shuei shwei shuei shui shuei shwei shoei shuey 
ㄕㄨㄣ shun shuen shwun shun shun shuen shwen shoen shuenn 
ㄕㄨㄥ shung shung shung shong shong shong shorng shoong shonq 
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ㄕㄨㄛ shuo shuo shwo shuo shuo shuo shwo shuoo shuoh 
ㄙㄨㄛ so suo swo suo suo suo swo suoo suoh 
ㄙㄡ sou sou sou sou sou sou sour soou sow 
ㄙ ssu sz sz sih si sy syr syy syh 

ㄙㄨ su su su su su su swu suu suh 
ㄙㄨㄢ suan suan swan suan suan suan swan soan suann 
ㄙㄨㄟ sui suei swei suei sui suei swei soei suey 
ㄙㄨㄣ sun suen swen sun sun suen swen soen suenn 
ㄙㄨㄥ sung sung sung song song song sorng soong sonq 
ㄉㄚ ta da da da da da dar daa dah 
ㄊㄚ t'a ta ta ta ta ta tar taa tah 
ㄉㄞ tai dai dai dai dai dai dair dae day 
ㄊㄞ t'ai tai tai tai tai tai tair tae tay 
ㄉㄢ tan dan dan dan dan dan darn daan dann 
ㄊㄢ t'an tan tan tan tan tan tarn taan tann 
ㄉㄤ tang dang dang dang dang dang darng daang danq 
ㄊㄤ t'ang tang tang tang tang tang tarng taang tanq 
ㄉㄠ tao dau dau dao dao dau daur dao daw 
ㄊㄠ t'ao tau tau tao tao tau taur tao taw 
ㄉㄜ te de de de de de der dee deh 
ㄊㄜ t'e te te te te te ter tee teh 
ㄉㄟ tei dei dei dei dei dei deir deei dey 
ㄉㄣ ten den den den den den dern deen denn 
ㄉㄥ teng deng deng deng deng deng derng deeng denq 
ㄊㄥ t'eng teng teng teng teng teng terng teeng tenq 
ㄉㄧ ti di di di di di dyi dii dih 
ㄊㄧ t'i ti ti ti ti ti tyi tii tih 
ㄉㄧㄤ tiang diang dyang diang diang diang dyang deang dianq 
ㄉㄧㄠ tiao diau dyau diao diao diau dyau deau diaw 
ㄊㄧㄠ t'iao tiau tyau tiao tiao tiau tyau teau tiaw 
ㄉㄧㄝ tieh die dye die die die dye diee dieh 
ㄊㄧㄝ t'ieh tie tye tie tie tie tye tiee tieh 
ㄉㄧㄢ tien dian dyan dian dian dian dyan dean diann 
ㄊㄧㄢ t'ien tian tyan tian tian tian tyan tean tiann 
ㄉㄧㄥ ting ding ding ding ding ding dyng diing dinq 
ㄊㄧㄥ t'ing ting ting ting ting ting tyng tiing tinq 
ㄉㄧㄡ tiu diou dyou diou diu diou dyou deou diow 
ㄉㄨㄛ to duo dwo duo duo duo dwo duoo duoh 
ㄊㄨㄛ t'o tuo two tuo tuo tuo two tuoo tuoh 
ㄉㄡ tou dou dou dou dou dou dour doou dow 
ㄊㄡ t'ou tou tou tou tou tou tour toou tow 
ㄗㄚ tsa tza dza za za tza tzar tzaa tzah 
ㄘㄚ ts'a tsa tsa ca ca tsa tsar tsaa tsah 
ㄗㄞ tsai tzai dzai zai zai tzai tzair tzae tzay 
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ㄘㄞ ts'ai tsai tsai cai cai tsai tsair tsae tsay 
ㄗㄢ tsan tzan dzan zan zan tzan tzarn tzaan tzann 
ㄘㄢ ts'an tsan tsan can can tsan tsarn tsaan tsann 
ㄗㄤ tsang tzang dzang zang zang tzang tzarng tzaang tzanq 
ㄘㄤ ts'ang tsang tsang cang cang tsang tsarng tsaang tsanq 
ㄗㄠ tsao tzau dzau zao zao tzau tzaur tzao tzaw 
ㄘㄠ ts'ao tsau tsau cao cao tsau tsaur tsao tsaw 
ㄗㄜ tse tze dze ze ze tze tzer tzee tzeh 
ㄘㄜ ts'e tse tse ce ce tse tser tsee tseh 
ㄗㄟ tsei tzei dzei zei zei tzei tzeir tzeei tzey 
ㄗㄣ tsen tzen dzen zen zen tzen tzern tzeen tzenn 
ㄘㄣ ts'en tsen tsen cen cen tsen tsern tseen tsenn 
ㄗㄥ tseng tzeng dzeng zeng zeng tzeng tzerng tzeeng tzenq 
ㄘㄥ ts'eng tseng tseng ceng ceng tseng tserng tseeng tsenq 
ㄗㄨㄛ tso tzuo dzwo zuo zuo tzuo tzwo tzuoo tzuoh 
ㄘㄨㄛ ts'o tsuo tswo cuo cuo tsuo tswo tsuoo tsuoh 
ㄗㄡ tsou tzou dzou zou zou tzou tzour tzoou tzow 
ㄘㄡ ts'ou tsou tsou cou cou tsou tsour tsoou tsow 
ㄗㄨ tsu tzu dzu zu zu tzu tzwu tzuu tzuh 
ㄘㄨ ts'u tsu tsu cu cu tsu tswu tsuu tsuh 
ㄗㄨㄢ tsuan tzuan dzwan zuan zuan tzuan tzwan tzoan tzuann 
ㄘㄨㄢ ts'uan tsuan tswan cuan cuan tsuan tswan tsoan tsuann 
ㄗㄨㄟ tsui tzuei dzwei zuei zui tzuei tzwei tzoei tzuey 
ㄘㄨㄟ ts'ui tsuei tswei cuei cui tsuei tswei tsoei tsuey 
ㄗㄨㄣ tsun tzuen dzwen zun zun tzuen tzwen tzoen tzuenn 
ㄘㄨㄣ ts'un tsuen tswen cun cun tsuen tswen tsoen tsuenn 
ㄗㄨㄥ tsung tzung dzung zong zong tzong tzorng tzoong tzonq 
ㄘㄨㄥ ts'ung tsung tsung cong cong tsong tsorng tsoong tsonq 
ㄉㄨ tu du du du du du dwu duu duh 
ㄊㄨ t'u tu tu tu tu tu twu tuu tuh 
ㄉㄨㄢ tuan duan dwan duan duan duan dwan doan duann 
ㄊㄨㄢ t'uan tuan twan tuan tuan tuan twan toan tuann 
ㄉㄨㄟ tui duei dwei duei dui duei dwei doei duey 
ㄊㄨㄟ t'ui tuei twei tuei tui tuei twei toei tuey 
ㄉㄨㄣ tun duen dwen dun dun duen dwen doen duenn 
ㄊㄨㄣ t'un tuen twen tun tun tuen twen toen tuenn 
ㄉㄨㄥ tung dung dung dong dong dong dorng doong donq 
ㄊㄨㄥ t'ung tung tung tong tong tong torng toong tonq 
ㄗ tzu tz dz zih zi tzy tzyr tzyy tzyh 
ㄘ tz'u tsz tsz cih ci tsy tsyr tsyy tsyh 

ㄨㄚ wa wa wa wa wa ua wa waa wah 
ㄨㄞ wai wai wai wai wai uai wai woai way 
ㄨㄢ wan wan wan wan wan uan wan woan wann 
ㄨㄤ wang wang wang wang wang uang wang woang wanq 
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ㄨㄟ wei wei wei wei wei uei wei woei wey 
ㄨㄣ wen wen wen wun wen uen wen woen wenn 
ㄨㄥ weng weng weng wong weng ueng weng woeng wenq 
ㄨㄛ wo wo wo wo wo uo wo woo woh 
ㄨ wu wu wu wu wu u wu wuu wuh 

ㄧㄚ ya ya ya ya ya ia ya yea yah 
ㄧㄢ yan yan yan yan yan ian yan yean yann 
ㄧㄤ yang yang yang yang yang iang yang yeang yanq 
ㄧㄠ yao yau yau yao yao iau yau yeau yaw 
ㄧㄝ yeh ye ye ye ye ie ye yee yeh 
ㄧㄣ yin yin yin yin yin in yn yiin yinn 
ㄧㄥ ying ying ying ying ying ing yng yiing yinq 
ㄧㄡ yu you you you you iou you yeou yow 
ㄩㄥ yung yung yung yong yong iong yong yeong yonq 
ㄩ yü yu yu yu yu iu yu yeu yuh 

ㄩㄢ yüan yuan ywan yuan yuan iuan yuan yeuan yuann 
ㄩㄝ yüeh yue ywe yue yue iue yue yeue yueh 
ㄩㄣ yün yun yun yun yun iun yun yeun yunn 
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MAPA 3. LENGUAS TONALES A NIVEL MUNDIAL 

 
Fuente: WALS Online. URL: http://wals.info/ (Consulta, febrero de 2009). 
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MAPA 4: PRINCIPALES FAMILIAS LINGÜÍSTICAS DE CHINA 

 
Fuente: Dartmouth College, EE.UU. 

URL: http://schiller.dartmouth.edu/chinese/maps/maps.html (Consulta, febrero de 2009). 
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MAPA 5: PRINCIPALES GRUPOS LINGÜÍSTICOS DE CHINA 

 
Fuente: Dartmouth College, EE.UU. 

URL: http://schiller.dartmouth.edu/chinese/maps/maps.html (Consulta, febrero de 2009). 
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MAPA 6: DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES GRUPOS LINGÜÍSTICOS 

DE CHINA 

 
Fuente: Dartmouth College, EE.UU. 

URL: http://schiller.dartmouth.edu/chinese/maps/maps.html (Consulta, febrero de 2009). 
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