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El enorme interés que ha despertado en 
el ámbito hispánico la aparición del 

volumen de la Nueva gramática de la len-
gua española. Fonética y fonología viene 
motivado por el esfuerzo de síntesis y co-
ordinación que sus autores han realizado 
en la descripción científica de los princi-
pales procesos fonéticos y fonológicos que 
afectan al español en toda su diversidad y 
complejidad. El importante desarrollo que 
en las últimas décadas ha experimentado 
la fonética, gracias al avance de la tecno-
logía informática y al perfeccionamiento 
de los métodos y herramientas de análisis, 
ha propiciado también la evolución de la 
fonología como disciplina que estudia la 
organización lingüística de los sonidos del 
habla y favorecido la aparición de revisio-
nes y variantes de las teorías fonológicas.

Por su estructura, la NGLE1 no puede 
dar cabida a citas explicativas ni a referen-
tes bibliográficos a pie de página, que per-
mitan entender con mayor facilidad todo 
ese trasfondo teórico que le sirve de base. 
El objetivo del presente trabajo es resaltar 
brevemente los métodos y principios teóri-
cos en los que se fundamentan algunos de 
los temas más relevantes recogidos en esta 
gramática.

Desde fines del s. XIX, tras la funda-
ción de la Asociación Fonética Interna-
cional y hasta el surgimiento del Círculo 
Lingüístico de Praga, la fonética había 
sido considerada como modelo de la in-
vestigación lingüística; pero, cuando en 
1929, los miembros del Círculo de Praga 
introdujeron en su Tesis de 1929 la con-
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cepción y definición de la fonología mo-
derna, abrieron nuevos caminos para el 
análisis del lenguaje en general. La distin-
ción que había establecido Saussure entre 
lengua y habla influyó en cierta medida 
en que la fonología naciera como una dis-
ciplina separada de la fonética. Todo ello 
implicó una exclusión gradual de la foné-
tica como disciplina lingüística, exclusión 
en la que también coincidieron los princi-
pios de los estructuralistas norteamerica-
nos. Con la publicación, en 1968, del libro 
The Sound Pattern of English (Chomsky y 
Halle, 1968)2, comenzaría la que después 
sería denominada fonología generativa 
clásica. La teoría generativa proponía 
un sistema formal bastante diferente del 
estructuralista. El módulo fonológico es-
taría formado por dos componentes bási-
cos: el de las reglas y el de las represen-
taciones, y el objetivo sería dar cuenta de 
la competencia de los hablantes de una 
lengua particular así como 
determinar los principios 
universales reguladores 
del funcionamiento de las 
lenguas particulares. Las 
diversas corrientes lin-
güísticas de tipo genera-
tivo, fundamentadas en 
SPE, se difundieron pron-
to por toda Norteaméri-
ca. Eso llevó a que, desde 
aquel momento y durante 
unos treinta años, se ge-
nerase en América y, es-
pecialmente, en los Estados Unidos, una 
producción investigadora sobre el sistema 
fónico español mucho más fecunda que en 
España, y ella contribuiría también a que 
las diferentes versiones o variantes de la 
fonología generativa se fueran imponien-
do sobre las estructuralistas.3 Pero el alto 
grado de abstracción y de formalismo que 
implicaba la fonología generativa clási-
ca, centrada en los procesos y no tanto en 

las formas de las representaciones, pro-
vocó que en los años 70 se produjera una 
vuelta a la fonética. No en vano el carácter 
estático de lo que Chomsky y sus seguido-
res definieron como competencia lingüís-
tica impedía dar cuenta de algo que se fue 
viendo cada vez más como fundamental: 
el estudio de la interacción oral propia de 
todo proceso de comunicación y, a través 
de él, de aspectos tan relevantes como, 
por ejemplo, los hábitos articulatorios, la 
fonotaxis, la variabilidad o los rasgos re-
dundantes. Efectivamente, en los años 70 
surgieron nuevas revisiones del modelo 
generativo clásico, que no se han querido 
ver como incompatibles unas con otras 
sino como relacionables e incluso hasta 
complementarias.

Entre los modelos que elaboraron tra-
bajos en torno a diversas cuestiones del 
español, está la fonología generativa natu-

ral de Hooper (1976), den-
tro de cuyo marco teórico, 
centrado ahora en las re-
presentaciones, destaca el 
tema del acento. Asimismo 
favoreció el estudio de la 
sílaba, que resultaría cen-
tro de atención en futuras 
revisiones de la teoría ge-
nerativa. A mediados de los 
años 70, Goldsmith (1976), 
siguiendo las ideas de Le-
ben (1973), desarrolló la 
fonología autosegmental, 

variante muy alejada de los supuestos clá-
sicos. Parte de la idea, ya generalizada hoy, 
de que los rasgos distintivos son unidades 
básicas de la representación fonológica y 
de que, a pesar de lo que se venía postu-
lando hasta entonces, el campo fónico del 
lenguaje no puede ser entendido como una 
secuencia lineal de segmentos de rasgos 
relativos a los sonidos, porque los elemen-
tos constitutivos de la representación fo-

El objetivo del
presente trabajo es 
resaltar brevemente 
los métodos y prin-

cipios teóricos en los 
que se fundamentan 

algunos de los te-
mas más relevantes 

recogidos en esta 
gramática.
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nética están conformados por un conjunto 
de movimientos y actividades simultáneas 
ejecutadas secuencialmente en planos di-
ferentes, que responden a ciertas restric-
ciones al relacionarse entre sí.

La teoría autosegmental decide por ello 
prestar especial atención a las representa-
ciones, divididas en una serie de niveles o 
planos paralelos y autónomos, autoseg-
mentales. Cada plano aparece relaciona-
do con una propiedad fónica diferente. 
Se comprueba así que algunos hechos son 
propios del segmento y que otros tienen 
una incidencia de extensión diferente, por 
lo que pertenecen a otro nivel, en el cual 
actúan. La conexión entre los diferentes 
estratos representa la sincronización entre 
ellos y es señalada mediante líneas. Esta 
orientación ha venido teniendo grandes 
seguidores en los estudios hispánicos, por 
ejemplo en Harris (1983) para su enfoque 
de la sílaba y del acento. Este hecho, entre 
otros, y la necesidad de representar la di-
mensión temporal de los procesos fonoló-
gicos que tienen lugar en el habla parecen 
haber movido a los autores 
de la NGLE a utilizar los 
principios teóricos auto-
segmentales y, con ellos, el 
tratamiento muy generali-
zado entre los fonólogos de 
considerar los rasgos dis-
tintivos como unidades bá-
sicas de la representación 
fonológica.

La fonología autosegmental evolu-
cionó, más tarde, en la denominada geo-
metría de rasgos, que ha servido, a otras 
teorías, como modelo de representación 
binaria de organización. Los constitu-
yentes aparecen dispuestos en forma de 
árboles con nodos jerárquicamente orga-
nizados, tal y como se describe en el apar-
tado 1.4 de la NGLE. El objetivo básico de 

esta teoría es organizar los rasgos fonéti-
cos en una representación arbórea jerár-
quica, conforme a su unidad natural.Uno 
de los intereses principales de este mode-
lo son los procesos de variación y, dentro 
de ellos, la asimilación.

La preocupación por evitar una frag-
mentación excesiva de la teoría generativa 
ha impulsado, en las últimas décadas, a la 
teoría autosegmental, a intentar sintetizar 
sus planteamientos y a buscar fórmulas de 
unión con teorías afines, no lineales, como la 
teoría métrica o prosódica Liberman y Prin-
ce (1977), que incorpora, de modo sistemáti-
co, niveles de constituyentes por encima de 
la sílaba y del pie métrico. La combinación 
entre estas dos tendencias fonológicas se ha 
convertido en el modelo teórico preferido en 
los Estados Unidos y en Europa, principal-
mente por su análisis de las relaciones entre 
los diversos fenómenos prosódicos: dura-
ción, ritmo, grupos de entonación, etc.4

Las principales líneas de estudio de la 
teoría métrica-autosegmental aparecen re-

cogidas en la NGLE:

1. La consideración del 
acento como estructura 
rítmica de carácter rela-
cional, es decir, dependien-
te de la posición que ocupa 
dentro de la secuencia, tal 
y como propone la teoría 
métrica (Liberman y Prin-

ce: 1977), y no como rasgo distintivo. De 
este modo, la acentuación no es entendida 
como una simple propiedad fonética de la 
sílaba sino como un fenómeno complejo 
que es importante en la estructura métri-
ca de un enunciado, en la localización de 
los acentos tonales y en diversos aspectos 
paralingüístico, y está condicionada por la 
morfología y la sintaxis. De ahí el que la 
NGLE plantee la cuestión, ya debatida en 

Las principales
líneas de estudio

de la teoría métrica-
autosegmental

aparecen recogidas 
en la NGLE.
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generativa desde el modelo derivacional 
del SPE, y no siempre bien resuelta en lo 
que a la operatividad de las reglas propues-
tas en ciertas variantes del español respec-
ta, del proceso de asignación del acento. 
Se tratan en la NGLE cuestiones como la 
distinción entre acento tonal y acento léxi-
co (§§1.5i, 9.8f, g, 10.ñ,o) y, a partir de ahí, 
la relación entre el acento léxico y el proce-
samiento silábico de las palabras, o el aná-
lisis de los acentos tonales en términos de 
dos tonos básicos: los acentos tonales y los 
periféricos se pueden analizar en términos 
de tono alto y tono bajo.

2. La jerarquización de los rasgos seg-
mentales (rasgos distintivos), y unidades 
suprasegmentales (sílaba, pie métrico5, 
etc), para expresar las agrupaciones y de-
pendencias que estos representan como 
operaciones fonológicas. Para ello se si-
gue, en el primer caso, la clasificación de 
la fonología autosegmental, y la de la fo-
nología métrica, en el segundo. Se parte 
siempre de estructuras fo-
nológicas de ramificación 
binaria.

3. La situación de la sí-
laba dentro del dominio de 
la fonología, como una uni-
dad estructural que actúa 
como principio organizador 
de la lengua, frente a otros 
modelos generativos que 
defienden planteamientos 
diferentes. Ello implica que la sílaba es en-
tendida como una estructura ordenada je-
rárquicamente donde unos elementos do-
minan a otros. Ofrece una ramificación de 
tipo binario, siguiendo el enfoque que Ha-
rris trasladó con algunas modificaciones al 
estudio del español en (1983), a partir de 
los de Halle y Vergnaud (1980) o de Selkirk 
(1982). Asimismo la sílaba se compone de 
un conjunto de segmentos sucesivos agru-

pados en torno al segmento de máxima so-
noridad o máxima abertura oral, que fun-
ciona como núcleo y en español siempre es 
vocálico. Importante es también el trata-
miento de la organización de los sonidos en 
la sílaba de acuerdo a la escala universal 
de sonoridad, es decir, de perceptibilidad 
(vid. figura p.287 del NGLE). Esta noción 
ya la utilizaban Saussure y Jespersen. La 
tendencia general de la NGLE es comple-
mentar la exposición teórica fonológica, 
siempre que le es posible, con espectrogra-
mas o datos que avalen su comprobación 
empírica en fonética acústica. (En cuanto 
a la sonoridad, vid. 8.1b)

Explica, pues, la pertenencia de la ento-
nación al componente fonológico del len-
guaje y la búsqueda de la adecuación entre 
el continuum melódico y la representación 
fonológica.

 
división y principios Metodológicos 
de la FonÉtica

 
Dice la NGLE: §2.2a “La 
fonética es la disciplina 
que estudia los mecanis-
mos de la producción, de 
la transmisión y de la per-
cepción de la señal sonora 
que constituye el habla. Se 
suele dividir en tres cam-
pos: fonética articulatoria, 
acústica y perceptiva”.

Esta definición muestra 
la relación existente entre las diferentes 
ramas de la fonética y los procesos de co-
municación, en concreto, con el esquema 
de la comunicación humana de Jakobson: 
la fonética articulatoria codifica la infor-
mación por medio de los movimientos de 
los órganos articuladores, la acústica es-
tudia las propiedades acústicas del soni-
do resultante y, finalmente, la perceptiva 
centra su investigación en la recepción de 

La fonética estudia 
los mecanismos de 
la producción, de 

la transmisión y de 
la percepción de la 
señal sonora que 

constituye el habla.
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la onda sonora y en la decodificación de la 
información lingüística que ella transmite.

La fonética articulatoria es una rama 
de la fonética especialmente relevante 
para la fonología, por ser la base sobre la 
que se ha desarrollado la mayor parte de 
las innovaciones fonológicas. La fonética 
acústica se centra en el estudio acústico 
experimental de los segmentos del habla 
y en los fenómenos suprasegmentales, y 
cuantifica la frecuencia, la amplitud y el 
tiempo en la onda sonora. Para ello em-
plea como técnicas:

1. el análisis oscilográfico, que analiza 
la forma de onda, es decir, el tiempo y la 
amplitud. En la NGLE el oscilógrafo se ha 
empleado para el estudio 
de las variaciones del tono 
fundamental y melódicas 
de diversos segmentos.

2. el análisis espectro-
gráfico que consiste en la 
representación gráfica del 
espectro de frecuencias de 
la emisión sonora.Entre las 
diversas aplicaciones que 
tiene, la NGLE destaca las 
tres principales: analizar 
la frecuencia, la duración, 
y la intensidad de los soni-
dos. Suele complementarse 
con un gráfico, denominado 
carta de formantes, que se 
construye a partir de la relación del primer 
y segundo formante para obtener la con-
figuración de los elementos articulatorios 
que se producen en las distintas vocales, 
tal y como se puede ver en las figuras del 
§3.4 d de la NGLE. De entre el amplísimo 
catálogo de herramientas informáticas que 
se utilizan en el análisis acústico, solo se 
señala la más utilizada, el programa Praat. 
Aparte de ello no se hace referencia a otros 

sistemas de análisis como el espectral o el 
de predicción lineal.

Los dos principales problemas de la foné-
tica acústica son la segmentación del conti-
nuum acústico que conforma la onda sonora 
y la búsqueda de invariantes acústicas, es de-
cir, de los elementos que permiten percibir, 
como equivalentes, sonidos que son diferen-
tes desde el punto de vista físico6.

La fonética perceptiva estudia el proceso 
por el cual la señal que entra en el oído del 
receptor pasa a ser interpretada como men-
saje lingüístico. Los indicios acústicos que se 
emplean para la percepción del habla se ob-
tienen a partir de los resultados logrados me-
diante las técnicas acústicas. Para compren-

der aquello que se le quiere 
transmitir, el oyente ha de 
segmentar el continuum so-
noro en unidades discretas 
y ha de percibir adecuada-
mente el mensaje pese a las 
posibles variaciones que pu-
diera experimentar la señal. 
Si bien el mensaje hablado 
presenta propiedades que 
dificultan su descodifica-
ción, como la falta de corres-
pondencia entre unidades 
lingüísticas y rasgos físicos 
de la onda sonora, también 
existen otras características, 
como la redundancia, que la 
facilitan.

En conclusión, tras este breve recorrido 
por algunos de los principios teóricos reco-
gidos en la Nueva gramática de la lengua 
española. Fonética y fonología, se obser-
va la valentía con la que los autores se han 
enfrentado al reto de dar explicación a mu-
chos de los problemas que ofrece una len-
gua tan rica en variedades como la espa-
ñola. De entre la amplia gama de modelos 

Quedan aún muchas 
cuestiones por

resolver en el estudio 
fónico hispánico [...] 
pero se han asentado 
unas bases coheren-
tes y amplias sobre 
las que seguir cons-

truyendo en el futuro 
el edificio común de 
la comunicación oral 

de nuestra lengua.
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teóricos, principalmente de tipo fonológico 
generativo, que van surgiendo para modi-
ficar algún aspecto de las aportaciones an-
teriores, se seleccionaron los más emplea-
dos en las descripciones que se han venido 
realizando en los últimos tiempos en torno 
a los aspectos fónicos del español. Quedan 
aún muchas cuestiones por resolver en el 
estudio fónico hispánico; quizás habría 
sido deseable otro tipo de organización que 
no obligue al lector a saltar de uno a otro 
párrafo de capítulos diferentes en busca de 
la cuestión que desea le sea aclarada, y una 
visión de conjunto del panorama actual en 
la investigación fónica, pero se han asenta-
do unas bases coherentes y amplias sobre 
las que seguir construyendo en el futuro el 
edificio común de la comunicación oral de 
nuestra lengua.
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