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2
La representación como el centro  

de la teoría fonológica:  
las fonologías de dependencias  

y la fonología prosódica

Dadas las críticas que sucedieron al modelo de reglas, desde la década de 1980 del 
siglo pasado surgen nuevas teorías en las que se comienzan a aplicar principios ope-
rativos que restringen la representación como forma de explicar la representación 
fonológica. Igualmente, la revolución que supuso la fonología autosegmental, al 
considerar la existencia de más de un nivel de representación y postular elementos 
independientes y jerarquizados en el componente fonológico, dio lugar a una con-
cepción no lineal de la fonología, que hizo de los componentes superiores al fonema 
(especialmente la sílaba) y del esqueleto fonológio el centro de la reflexión fonoló-
gica. Estos nuevos enfoques de la fonología, que ya no son derivacionales, tienen 
en común que la representación de elementos abstractos es el centro de la fonología. 

En este capítulo se describen los rasgos comunes de la fonología de rección, la 
fonología de dependencias y la fonología declarativa como el preludio del éxito de 
la fonología optimal y de la incursión de la entonación como componente de pleno 
derecho en la representación fonológica. Se explican las diferencias entre estos 
enfoques y se hace hincapié en la fonología prosódica porque es el único de estos 
modelos en el que se está trabajando actualmente en español. 

2.1. Fundamentos comunes y principales diferencias  
entre las fonologías de dependencias

La fonología de rección (Government Phonology) (Kaye et al., 1985, 1990) y la 
fonología de dependencias (Dependency Phonology) (Arderson y Ewen, 1980) 
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son dos marcos teóricos que se desarrollaron de forma independiente, pero com-
parten algunas características comunes entre sus fundamentos. Quizás la principal 
característica compartida sea la similitud del análisis entre los niveles fonológico y 
sintáctico. Estas teorías no son teorías de interfaz fonología-sintaxis, como lo es la 
fonología prosódica, sino que aplican los mecanismos que se usan en sintaxis para 
describir el componente sintáctico para caracterizar al fonológico. Esto es, tanto 
en la sintaxis como en la fonología existe un elemento que rige sobre otro, el cual, 
a su vez, depende del primero. Por ello, estos enfoques toman el formalismo de la 
teoría sintáctica que ha sido la encargada por excelencia de describir las relaciones 
entre los elementos. Por ejemplo, en sintaxis un adyacente depende de su núcleo 
nominal (el niño pequeño, donde pequeño depende de niño) o un núcleo verbal 
rige sobre un complemento de régimen (pensar exige en algo). Pues bien, las fono-
logías de dependencias tienen en común la expresión de las unidades fonológicas 
en términos similares a los de los ejemplos sintácticos.

Asimismo, en la fonología tradicional (cf. § 1.3) solo se concebía el fonema 
como la unidad de análisis por excelencia y se ponía el foco en descubrir las rela-
ciones paradigmáticas entre ellos como el centro de la representación fonológica. 
Desde el desarrollo de las teorías autosegmental y métrica (cf. § 1.3.4), se busca 
más bien descubrir las relaciones sintagmáticas: las relaciones con los otros cons-
tituyentes fonológicos en el momento del habla. Por ello, el centro del análisis de 
estas nuevas teorías pasa a ser toda la estructura fonológica.

En este sentido, el epicentro de la representación fonológica para las fonologías
de dependencias son las propias relaciones dentro del esqueleto fonológico, las 
posiciones de los segmentos. Y, en el caso de la fonología prosódica, además, la 
descripción de los elementos superiores al fonema, y con ello la aceptación final 
de la entonación como parte de la teoría fonológica, que son considerados desde 
entonces elementos de pleno derecho en la representación fonológica. Es decir, 
para estos enfoques no importa tanto el contenido segmental, los sonidos en sí 
mismos, porque el foco del análisis está puesto en el esqueleto fonológico y en el 
componente melódico.

Si se centra la comparación en las fonologías de dependencias, estas se carac-
terizan por ser teorías de la representación. Es decir, creen exclusivamente en una 
representación abstracta de elementos mínimos y, en este sentido, todavía mantie-
nen el espíritu del SPE. Como tales, buscan caracterizar el conjunto limitado de 
unidades mínimas abstractas que conforman la representación. Esta fonología las 
denomina primitivos fonológicos. Concretamente, en la fonología de rección se 
llaman elementos. Con esta idea de abstracción máxima buscan la minimización 
de la representación, por ello también se ha llegado a denominar este tipo de fono-
logía como fonología mínima (Hulst, 2006). 

Estos primitivos se asemejan a los tradicionales rasgos distintivos (cf. § 1.3.1), 
pero, a diferencia de la dualidad (+/–) propia de aquellos, en estas teorías se conciben 
como elementos unarios o monovalentes. Es decir, son unidades mínimas abstractas 
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definidas por un único valor. Se caracterizan por su carácter acústico y establecen 
relaciones jerárquicas de dependencia, organizadas en constelaciones de elementos, 
que se materializan en el esqueleto fonológico. De esta forma, dan cabida en la des-
cripción fonológica a la relación entre algunas características fonéticas (cf. § 4.1). 

Por la misma época, además de la fonología de rección y de la de dependencias, 
iban apareciendo otros modelos que abogaban también por el carácter unario de 
los elementos basados en relaciones y dependencias, algunos de ellos centrados 
exclusivamente en las vocales, como la fonología de partículas de Schane (1984) 
o la geometría de los rasgos vocálicos de Hulst (1988). No obstante, ninguna de 
estas dos propuestas ha recibido un mayor alcance, principalmente porque cada 
rasgo puede repetirse sin límite teórico, mismo problema de la fonología de de-
pendencias (cf. § 2.1.2), con lo que las relaciones entre elementos se vuelven muy 
complejas para compensar la pérdida en riqueza de los rasgos; como consecuencia 
de todo esto, se vuelve al problema original de la fonología: la sobregeneración 
(cf. § 1.3.2). Morales Front (1992) realiza una revisión rigurosa de las teorías que 
utilizan en su descripción los rasgos monovalentes.

A pesar de que estos modelos comparten muchos de sus fundamentos, la fono-
logía de rección y la de dependencias se diferencian en que la primera desarrolla 
la descripción de los primitivos hasta el final. Además, en la fonología de depen-
dencias todavía se utilizan las reglas, diferentes según cada lengua, que conectan la 
estructura superficial y la profunda. Por el contrario, la fonología de rección niega 
la postulación de reglas y deriva las alternancias fonológicas a partir de principios 
y parámetros universales. Por ello, la fonología de dependencias se abandonó muy 
pronto, mientras que en la fonología de rección se sigue trabajando actualmente.

Bajo los modelos de dependencias, cada vez que dos unidades mínimas (dos pri-
mitivos) entran en contacto, establecen una relación y formalmente dan lugar a una 
construcción. Así se definen las construcciones a partir de las relaciones que estable-
cen entre sí las distintas unidades mínimas en el momento. La relación siempre es de 
dependencia y es asimétrica, porque una unidad depende de otra superior, tanto en el 
nivel segmental como en el suprasegmental y, a su vez, la unidad principal gobierna 
o rige a la dependiente siempre. Así se establecen relaciones entre nodos o cabezas,
que son los que gobiernan la relación, y los segmentos que dependen de ellos, las de-
pendencias. Con ello, las fonologías de dependencias no creen en los constituyentes 
tradicionales, sino que definen relaciones asimétricas entre unidades mínimas conti-
guas. Esto es, cada vez que dos unidades mínimas entran en contacto, establecen una 
relación. La naturaleza de estas relaciones es el objeto de análisis de la fonología de 
rección y de la fonología de dependencias. Para el modelo de rección la descripción 
fonológica gira en torno a los elementos que gobiernan, mientras que el centro de la 
descripción del modelo de dependencias son precisamente las dependencias. 

Por eso, si la relación se establece entre elementos contiguos, por fuerza es una 
relación binaria: los elementos se agrupan de a dos. Es decir, un elemento solo 
puede gobernar a otro elemento y, a su vez, un elemento tiene que ser gobernado 
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por el inmediatamente superior. No obstante, con el tiempo se han desarrollado 
postulados fonológicos en los que se aceptan agrupaciones ternarias. Y, como con-
secuencia, esto supone aceptar que no existe la recursividad en fonología, ya que 
un elemento inferior nunca puede gobernar al superior ni a más de un elemento a la 
vez. Esto es algo que tienen en común las fonologías de dependencias y, en parte, 
la fonología prosódica (cf. § 2.2). 

No obstante, esta concepción de las relaciones fonológicas ha sido muy critica-
da. Por eso, en desarrollos posteriores se permite que varios elementos dependan 
de una única cabeza, con lo que en la práctica se está adoptando una formalización 
como de constituyentes. Al final, definir la representación supone establecer cuáles 
son las unidades que establecen relaciones entre sí, y estas relaciones no tienen 
por qué ser contiguas. Por ello, actualmente se prefiere trabajar con la noción de 
constituyentes y se ha abandonado la de dependencia, y este modelo no ha gozado 
de gran extensión.

Como ya se ha adelantado, el interés de estas fonologías es analizar el funcio-
namiento del esqueleto fonológico. La fonología prosódica describe los elementos 
que son superiores jerárquicamente a la sílaba, pero las fonologías de dependencias 
se limitan a un análisis del esqueleto fonológico en sí mismo (cf. § 2.2). Así, en 
las fonologías de dependencias todo el componente fonológico se tiene que definir 
como secuencias CVCVCVCV. Estos componentes, |C| y |V|, son dos primitivos 
con valores únicos y el análisis fonológico consiste en describir sus interdependen-
cias. Con ello se establecen relaciones entre los nodos o cabezas (ataque y rima) en 
el nivel silábico y entre los elementos en el nivel intrasegmental. 

En general, se suele seguir la notación propuesta por la fonología autosegmen-
tal, abandonando definitivamente la formulación tradicional basada en reglas. Por 
ejemplo:

Núcleo |a|

   Rima |n|

Figura 2.1. Relación entre el núcleo y la rima.

De la gramaticalidad de los ataques y de las rimas se ocupan las restricciones,
pero formuladas como propiedades combinatorias entre los segmentos y como 
principios abstractos, tal como se hace en sintaxis. Así, tanto en el esqueleto fo-
nológico como entre los segmentos operan restricciones de estructura (marcadez) 
y restricciones que afectan al contenido segmental (fidelidad) (cf. § 3.2.4). Hulst 
(2006) resume tanto las restricciones como los principios fundamentales que ope-
ran en la configuración de la estructura fonológica para este marco teórico.
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Cuadro 1.1. Tipos de restricciones que limitan  
las relaciones entre las unidades

– Ataque obligatorio.
– Ramificación (tanto del ataque como de la coda).
– Cabezas vacías.
– Constituyentes silábicos no simples (marcados).
– Restricciones en cuanto al contenido segmental.

Fuente: Hulst, 2006.

Así pues, los principios básicos que se tienen que cumplir en las relaciones 
entre elementos son cuatro:

– Asimetría. Las relaciones entre las cabezas y las dependencias no son de 
igual a igual. Por ejemplo, A es la cabeza de B, pero B no puede ser la cabe-
za de A. En pan, la cabeza de la rima es la a y la n depende de ella, nunca al 
revés.

– Rección. Las estructuras dependientes necesitan siempre de una cabeza, es 
decir, tienen que estar regidas por un elemento superior jerárquicamente, 
mientras que la cabeza no necesita esta legitimación. Como en sintaxis, el 
elemento de mayor categoría rige sobre los que dependen de él, pero aquel 
no necesita uno del que depender. En pan, la p es la cabeza del ataque y no 
se adjunta a ningún otro elemento. 

– Visibilidad (o proyección). La cabeza es el elemento más visible, ya que 
los rasgos de las cabezas se proyectan sobre el nodo principal de la rela-
ción. Las características de la cabeza son las que caracterizan la relación, 
de la misma forma que en sintaxis el núcleo de un sintagma proyecta sus 
características sobre el resto de los integrantes del sintagma. En tren, tanto 
la t como la r forman el ataque, pero la t es más visible que la r y proyecta 
sus características sobre el grupo, por eso si alguno de los dos elementos se 
elimina suele ser el segundo.

– Complejidad. La cabeza es más compleja y más marcada que los elementos 
dependientes, y a la inversa, una dependencia no puede ser más marcada ni 
más compleja que una cabeza. En tren, el primer elemento que es la cabe-
za, t, es más marcado (es obstruyente) que la r, que es menos marcado (sono-
rante). Nunca la dirección puede ser a la inversa, no existen universalmente 
ataques formados por una sonorante y una obstruyente en este orden (rt).

No obstante, estos principios no son suficientes para garantizar la buena forma-
ción de las estructuras. Como ya se adelantaba en párrafos anteriores, un problema 
que estos nuevos enfoques fonológicos, y en general de todas las teorías monova-
lentes, seguían sin resolver es que de nuevo pueden generar cualquier cosa, por lo 
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que necesitan restricciones que reparen la (a)gramaticalidad de las operaciones. Se 
explica en los epígrafes siguientes. 

2.1.1. La fonología de rección

Los trabajos que desarrollan la fonología de rección son los de Kaye y Lowens-
tamm en 1985, en el que describen la estructura interna de los segmentos (Kaye 
et al., 1985), y el de 1990 en el que describen la estructura silábica (Kaye et al.,
1990). Para consultar cómo se conforma el formalismo de la teoría es muy útil la 
guía a la fonología de rección propuesta por Kaye (2000), que no está publicada, 
pero es accesible libremente en internet.

En la propuesta de 1990, Kaye y sus colaboradores definen la rección como 
la relación asimétrica y unívoca que se establece entre dos posiciones del esque-
leto fonológico. Además, para que se establezca la potencial relación entre los 
elementos, esta tiene que ser local y direccional y debe cumplir dos principios: el 
de categoría vacía y el de proyección. Con estas cuatro características y estos dos 
principios se establecen los fundamentos de la fonología de rección.

Como se ha explicado en el epígrafe anterior, la relación es asimétrica porque
un elemento depende del otro siempre, y es unívoca porque la relación solo va en 
una dirección, no es bidireccional: A gobierna sobre B, pero B no puede gobernar 
sobre A. Además, la relación entre dos elementos es local porque los elementos 
relacionales deben ser adyacentes, ya que la relación solo afecta al ámbito fono-
lógico inmediato, y es direccional, porque el elemento de la izquierda rige sobre 
el de la derecha universalmente. Estos dos principios restringen la existencia de 
constituyentes silábicos.

En este sentido, la sílaba como constituyente en sí mismo no cumple estos cua-
tro principios, por lo que no puede ser una unidad fonológica como tal, según este 
enfoque. Bajo este modelo, los constituyentes tienen que comenzar siempre por el 
elemento que gobierna (la cabeza). Si la sílaba fuera un constituyente en sí misma, 
debería comenzar siempre por el elemento más importante, por una cabeza. El pri-
mer elemento de una sílaba es el ataque. Sin embargo, existen numerosos ejemplos 
de lenguas que permiten sílabas sin ataques, sin ir más lejos, el español, donde exis-
ten sílabas e incluso palabras como es, ir o el, sin ataque; pero no existen lenguas sin 
núcleos silábicos, por lo que parecería que el núcleo es la cabeza. Si la relación debe 
comenzar por el elemento que gobierna y este fuera, por tanto, el primer elemento 
de la sílaba (el ataque), se darían relaciones en las que no existe una cabeza (sílabas 
sin ataque), caso imposible en este marco, o debería gobernar la relación el núcleo, 
pero el núcleo no es el primer elemento de la relación y supondría una contradicción 
en la teoría. Por todo ello, resulta inviable mantener la sílaba como un constituyente 
autónomo, según este modelo. Bajo este modelo se propone así un giro en la repre-
sentación en la que la sílaba no puede ser una unidad fonológica.
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De la misma forma, estos autores rechazan la noción de coda como constitu-
yente de la representación fonológica, porque la coda no gobierna a ningún otro 
constituyente, es decir, no ejerce nunca como cabeza de una relación. Es más, en el 
caso de las codas complejas (formadas por dos consonantes), una consonante no es 
más importante que la otra, esto es, una no gobierna sobre la otra, sino que ambas 
dependen del núcleo, lo cual además incumpliría la característica de adyacencia. 
Por ejemplo, en la sílaba trans- en transporte tanto la /n/ como la /s/ dependen 
ambas por igual del núcleo, ya que la /s/ no depende de la /n/.

Por todo ello, para este nuevo modelo el centro de la representación es el esqueleto 
fonológico formalizado en una sucesión lineal de ataques, núcleos y rimas, como cons-
tituyentes independientes entre sí. Además, las cadenas se formarían únicamente por 
secuencias de ataque+rima, porque la cabeza del núcleo y la de la rima es la misma (el 
núcleo silábico). Por ello, las sucesiones se pueden dar entre estos dos constituyentes 
únicamente. Así, por ejemplo, una palabra como pan estaría formada por un ataque 
/p/ más una rima /an/, en la que /p/ gobierna a /an/ y /a/ a su vez gobierna a /n/. Esta 
relación es lo que se ha definido como rección propia: los elementos dependientes se 
encuentran gobernados o regidos, legitimados, por sus cabezas correspondientes.

Además, tanto los ataques como las rimas pueden ser tanto simples como com-
plejos, ya que ambos se pueden ramificar. No obstante, para que se cumplan los 
principios de gramaticalidad antes descritos, esta ramificación solo puede ser bi-
naria, es decir, cada uno de ellos solo puede ocupar dos huecos del esqueleto fono-
lógico como máximo, dando lugar a un ataque complejo (dos consonantes) o una 
rima compleja (vocal larga o vocal corta más una consonante), dependiendo de las 
lenguas. En la imagen, se presentan las cabezas no ramificadas a la izquierda y las 
cabezas con sus elementos dependientes máximamente ramificadas a la derecha.

Estructura no ramificada                          Estructura ramificada

A                R A                     R              R 

                  N                                                        N                     N 

l                 a                                 p       l               a        n  i  a 

Figura 2.2. Rección propia de elementos. A la izquierda, relación de las estructuras ataque 
(A), núcleo (N) y rima (R) no ramificadas, y a la derecha máximamente ramificadas.

Al haber eliminado los constituyentes coda y sílaba, se consigue una caracte-
rización coherente y estable de todo el esqueleto fonológico. Por ello, queda fuera 
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de la descripción un núcleo ramificado (dos vocales o una vocal larga) más una 
consonante o un núcleo simple (una vocal corta) más dos consonantes porque no 
cumplen el principio de adyacencia. 

Sin embargo, estas estructuras aparecen, de hecho, en numerosas lenguas, por 
ejemplo, en español, en avión la rima está formada por dos vocales más una con-
sonante, y en transporte existen dos consonantes en la rima. Bajo este modelo 
-ans- en transporte no podría constituir una rima, porque esta tiene que ser binaria 
y aquí hay tres elementos. Además, la -s- no cumpliría el principio de adyacencia a 
su cabeza (a), porque la -n- queda en medio. Pero es cierto que forman una rima, lo 
cual implica que se está quebrantando esta restricción y es necesario postular otro 
principio de descripción que dé cuenta de esta secuencia. Para la teoría general, 
estos casos se denominan elementos extramétricos, y la fonología de rección los 
suele llamar sílabas degeneradas (cf. § 2.2.2). Para explicar estos casos proponen 
el principio de categoría vacía.

El principio de categoría vacía consiste en que una posición del esqueleto fo-
nológico puede no tener asociada ningún material segmental si está adecuadamen-
te legitimada (gobernada o regida), por lo que esa posición puede quedar vacía. 
Así se permiten dependencias con cabezas vacías o posiciones del esqueleto fono-
lógico flotantes que dan cuenta de casos como avión o transporte. La existencia de 
categorías vacías es más común en los ataques que en las rimas, porque universal-
mente existen más ataques vacíos que rimas vacías, pero tanto la cabeza del ataque 
como la de la rima pueden no tener material segmental asociado.

Una cabeza vacía ocurre en el caso de los ataques complejos que se represen-
tarían como CØCCV, donde la primera C es una s siempre, y en el de las rimas 
complejas (VVC o VCC), que se representarían como VVCØ o VCCØ, donde la 
primera consonante del ataque y la última consonante de la rima, respectivamente, 
dependerían de una cabeza vacía. 

Además, una rima cuya cabeza esté vacía (VVCØ o VCCØ) tiene que estar 
seguida necesariamente por una sílaba con contenido, que no esté vacía, es decir, 
estos huecos vacíos deben estar siempre gobernados, legitimados, por los consti-
tuyentes que les siguen, que siempre tienen que tener contenido segmental para 
que los puedan gobernar. Esto es una forma de restringir las categorías vacías 
fonotácticamente.

Para dar cuenta de estas situaciones se propone el principio de proyección 
(o rección), que se puede subdividir en el de rección propiamente dicha y el de 
legitimación; más tarde estos principios se reformularán a modo de restricciones  
(cf. § 3.1.2). Estos principios de rección y legitimación son las condiciones de bue-
na formación, de gramaticalidad, de la representación fonológica en este modelo 
que restringen la aparición de categorías vacías, por lo que permanecen constantes 
en la derivación fonológica.

Como se ha explicado hasta ahora (figura 2.2), la rección propia establece que las 
estructuras dependientes tienen que estar regidas por un elemento jerárquicamente 
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superior, mientras que la cabeza no lo necesita, pues es el elemento jerárquicamente 
mayor. Además, en una relación, los dos elementos deben ser adyacentes, el de la 
izquierda tiene que ser necesariamente el que gobierne sobre el de la derecha. 

Ahora bien, en el caso de los elementos ramificados, cuando las cabezas están 
vacías, se debe cumplir el principio de legitimación porque en estos casos, como 
en el ejemplo de dos consonantes en coda (-ans), no se puede cumplir una rección 
propia. En este sentido, un núcleo puede tener su rección propia (relación hacia la 
derecha), pero también puede ser legitimador de rección si un ataque no ramifica-
do gobierna a su vez a una rima precedente (legitimación de rección directa) (a la 
izquierda) o si su ataque es la cabeza de su propio ataque ramificado (legitimación
de rección indirecta), como se ve en la figura 2.3.

Esto significa, por ejemplo, que en español puede existir una relación con dos 
consonantes como -ans en transporte, solo en posición no final de palabra, porque 
se necesita tener material segmental posterior que legitime a esta consonante vacía 
de cabeza. De hecho, no existen sílabas finales de palabra en español en -ns.

        Legitimación de rección directa                                 Legitimación de rección indirecta 

 R              R A            R A                                N 

  N             N                                        N 

  a      n     Ø s             p             o                                      t              r                 a 

Figura 2.3. Legitimación de rección directa (izquierda) y legitimación de rección indirecta 
(derecha) de la palabra transporte (figuras adaptadas de Kaye, 2000).

Los principios descritos que definen la representación fonológica operan com-
putacionalmente en paralelo. A partir de ellos se definen las unidades que forman 
parte de la fonología, los primitivos fonológicos. Estas unidades (CV) son el centro 
de la representación mental, que sigue siendo abstracta, pero los principios que las 
caracterizan ya no son lineales ni derivacionales (cf. § 1.3.2).

La innovación de la fonología de rección es precisamente introducir restricciones 
fonotácticas (por ejemplo, en las rimas ramificadas el núcleo siempre tiene que ser la 
vocal) y restricciones sistemáticas a la distribución de las rimas vacías, por ejemplo, 
acotar las alternancias vocal-cero en lenguas donde sistemáticamente aparecen estos 
fenómenos (como en árabe o en lenguas eslavas). Para explicar las ramificaciones 




