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RESUMEN: El objetivo de este artículo consiste en examinar la entonación de las interrogativas absolutas del espa-
ñol de Barcelona en función de su organización informativa y morfosintáctica. Con este propósito, se pretende, por 
un lado, aportar nuevos datos sobre la configuración melódica de estos tipos de enunciados y, por otro, examinar los 
aspectos controvertidos que el estado de la cuestión pone de relieve. Pese a que estos enunciados constituyen los más 
explorados entre los diferentes tipos de preguntas, siguen existiendo algunas interesantes cuestiones objeto de discu-
sión. En el análisis se emplea, de manera semiautomática, un sistema de anotación fonéticamente orientado, median-
te un programa construido ad hoc que contiene un algoritmo de estilización y un módulo de anotación. Los resulta-
dos indican que la organización informativa y morfosintáctica afecta a la realización entonativa de los enunciados y 
que, por tanto, una descripción completa no puede prescindir de estos dos niveles de análisis lingüístico.

Palabras clave: entonación; interrogativas absolutas; español de Barcelona.

ABSTRACT: Intonation, information structure and syntax in yes-no questions in the Spanish of Barcelona.– The aim 
of this work is to study the intonation of yes-no questions in Spanish of Barcelona, analysing the interface with informa-
tive and morphosyntactic structure. To this purpose, we present new data to describe this kind of utterances and we ex-
amine the state-of-the-art and controversial issues. Even if experimental phonetic and phonological research has paid 
particular attention to yes-no questions, there still exist some open problems. We use a transcription system which is 
closely linked to the phonetic realization of the intonation contour, running it in a semiautomatic mode by a program that 
provides a stylization algorithm and an annotation process. Our findings provide empirical evidence which shows that 
information structure and morphosyntactic level do affect prosodic realizations of utterances. We can definitely con-
clude that even if it presents various theoretical and methodological problems, the study of linguistic interfaces is very 
useful and it allows a deeper and a better description compared to the separated analysis of the same linguistic levels.
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1. INTRODUCCIÓN

La descripción detallada de los patrones melódicos de
las interrogativas absolutas —también denominadas po-
lares, de tipo sí/no o categóricas, en cuanto exigen una 
contestación afirmativa o negativa—, ha recibido y sigue 
recibiendo mucha atención en los estudios prosódicos, 
tanto desde una perspectiva fonética como fonológica.

Considerada la función distintiva que la entonación 
desempeña en español, no ha de extrañar que las interro-
gativas absolutas sean las más exploradas entre los varios 
tipos de preguntas.

Estudios anteriores, realizados en marcos diferentes, 
ofrecen un abanico amplio de referencias útiles y detalla-
das. Sin embargo, en ningún caso se ha analizado de ma-
nera sistemática la entonación en función de la organiza-
ción informativa y morfosintáctica de estos enunciados. 
Este trabajo pretende complementar estos estudios, apor-
tando nuevos datos obtenidos a partir de un corpus de ha-
bla semiespontánea, próximo, al menos en el nivel fóni-
co, a las conversaciones espontáneas grabadas en un 
entorno natural.

A continuación se presenta brevemente el estado ac-
tual de la descripción en español, con especial atención a 
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la variedad diatópica objeto de estudio, es decir, el caste-
llano hablado en Barcelona. Se dedica la Sección 2 a la 
explicación de la metodología adoptada en el análisis. En 
la Sección 3 se presentan los datos de nuestro trabajo y, 
finalmente, en la última sección, se analizan los resulta-
dos obtenidos y se comparan con los estudios anteriores.

Desde los primeros trabajos sobre el tema en español, 
se ha descrito un patrón entonativo descendente, seguido 
de un ascenso final. Según Navarro Tomás (1944/1974, 
p. 101), este ascenso no alcanza el punto máximo de la 
unidad, ya que nunca supera la altura del cuerpo del enun-
ciado y el movimiento final ascendente se realiza a partir 
de la última sílaba acentuada, en un nivel melódico cerca-
no a la línea de la base tonal, bastante más bajo que el 
valor medio del enunciado.

Coincidiendo con Navarro Tomás, Quilis (1993) indi-
ca que el enunciado interrogativo absoluto:

se caracteriza por un final ascendente del fundamen-
tal, que arranca, generalmente, del final de la última 
sílaba tónica, si el final del enunciado es paroxítono o 
proparoxítono; si es oxítono, empieza en la penúltima 
o en la última sílaba. Su juntura terminal es: /1 2 ↑ /: 
juntura terminal ascendente precedida de un nivel to-
nal medio. (p. 429)

Por lo tanto, la inflexión ascendente se encuentra en la 
última sílaba acentuada y varía según las características 
acentuales de la última palabra del enunciado. Respecto a 
la amplitud de la inflexión, contrariamente a lo señalado 
por Navarro Tomás, los ejemplos que siguen la descrip-
ción de Quilis muestran que el ascenso final coincide con 
el punto más alto del enunciado.

Algunos años más tarde, la descripción de Sosa (1999) 
para la variedad de Barcelona se ajusta a la norma descri-
ta por Navarro Tomás y Quilis: a partir de la primera síla-
ba acentuada, se produce un ascenso, marcado por Sosa 
con el acento tonal L*+H; el pretonema consiste en dos 
acentos tonales L*+H y el tonema de anticadencia L* 
H %. La altura final no sobrepasa el cuerpo del enunciado 
y el máximo de la unidad recae en el primer pico, «por un 
factor constante por encima de la altura de la misma se-
cuencia en las declarativas» (Sosa, 1999, p. 209).

Basados en el estudio del habla de laboratorio, Martí-
nez Celdrán y Fernández Planas (2003), Face (2004), Este-
bas-Vilaplana y Prieto (2010) en el marco del modelo auto-
segmental y métrico, así como Ramírez Verdugo (2005), 
Romera Barrios, Fernández Planas, Salcioli Guidi, Carrera 
Sabaté y Román Montes de Oca (2007) y Romera Barrios, 
Salcioli, Fernández-Planas, Carrera y Román (2008) en el 
contexto del proyecto amper, entre otros, corroboran los 
datos obtenidos en las investigaciones anteriores. Sin em-
bargo, tanto Martínez Celdrán y Fernández Planas (2003) 
como Ramírez Verdugo (2005), Romera Barrios, Fernán-
dez Planas et al. (2007) y Romera Barrios, Salcioli et al. 
(2008) encuentran que las oraciones interrogativas absolu-
tas se realizan con una altura similar o incluso menor en 
relación con la altura a la que se inician las oraciones de-
clarativas. Obviamente, a partir del segundo, y sobre todo 

del tercer acento tonal y hacia el tono de frontera final, las 
interrogativas adquieren mayor altura hasta alcanzar, siste-
máticamente, un tono ascendente.

Más variabilidad, en cambio, indican los estudios enmar-
cados en el Análisis Melódico del Habla (Cantero, 2007; 
Cantero, De Araújo, Liu, Wu y Zanatta, 2001; Cantero Sere-
na y Font Rotchés, 2007), que identifican cuatro patrones 
posibles para las preguntas polares: dos con terminación as-
cendente, los patrones melódicos ii y iii —ambos con ana-
crusa opcional y cuerpo en declinación suave y constante, 
que difieren en cuanto que en el patrón ii el primer pico se 
encuentra en la primera vocal tónica del contorno y la in-
flexión final resulta muy marcada, mientras que en el pa-
trón iii el primer pico se encuentra desplazado y la inflexión 
final resulta menos pronunciada—, y dos con terminación 
circunfleja (ascendente-descendente), los patrones iva y ivb 
—con el primer pico desplazado y una declinación plana, sin 
pendiente, y sin picos ni anacrusa, respectivamente—.

Asimismo, en un trabajo más reciente que examina 
habla espontánea, Font-Rotchés y Mateo-Ruiz (2011) 
describen un nuevo patrón melódico empleado para pro-
ducir oraciones interrogativas absolutas que se caracteri-
za por una melodía ascendente desde el primero de los 
segmentos tonales que lo componen hasta el final del 
enunciado. Este patrón presenta un cuerpo ascendente 
desde el principio hasta el final del enunciado y no pre-
senta anacrusa, ni primer pico ni inflexión final.

Finalmente, Garrido Almiñana (2012), en lo que res-
pecta a los grupos acentuales finales de los enunciados 
interrogativos, señala que predominan los patrones ascen-
dentes, de manera independiente del número de sílabas 
que forman el grupo. Además, cabe destacar que en los 
ejemplos de los enunciados interrogativos que correspon-
den a interrogativas absolutas, los patrones tienen en co-
mún que el ascenso se produce en la última sílaba del gru-
po, independientemente de dónde se coloque la sílaba 
tónica. Por lo tanto, el ascenso final se encuentra en la sí-
laba tónica únicamente en el caso de los patrones que ter-
minan en palabras oxítonas, mientras que en los demás 
casos se localiza en la(s) postónica(s). 

En definitiva, pese a los marcos diferentes y a que 
analizan variedades y estilos de habla tal vez muy distin-
tos, los resultados de los estudios llevados a cabo más re-
cientemente comparten, en sus conclusiones, los aspectos 
esenciales acerca de la realización entonativa de las pre-
guntas polares. Las controversias atañen, básicamente, a 
tres características: la presencia de un primer pico, la am-
plitud de la inflexión final y la altura en comparación con 
las oraciones declarativas.

2. METODOLOGÍA

Se describen en este apartado los aspectos metodoló-
gicos relativos a la obtención del corpus, a las principales 
características de los informantes, al procedimiento adop-
tado en las grabaciones y, finalmente, al sistema de trans-
cripción entonativa empleado y a los criterios interpretati-
vos seguidos en el análisis. 
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2.1. La obtención del corpus

Con el fin de obtener producciones orales controladas 
que mantengan a la vez un grado aceptable de espontanei-
dad, se han desarrollado varios métodos pensados para dis-
traer la atención sobre la grabación, en los que se cuenta 
con la participación de dos informantes que deben colabo-
rar para resolver una tarea. El corpus empleado está consti-
tuido por un total de 100 ítems procedentes de cuatro diálo-
gos (cada uno de una duración aproximada de entre 10 y 
15 minutos), grabados mediante el denominado juego de 
los siete errores (spot the difference dialogues; Péan, Wi-
lliams y Eskénazi, 1993). Los dos participantes se sitúan 
puestos de espaldas para que no se puedan ver y tengan que 
servirse únicamente de la comunicación verbal. Se les pro-
porcionan dos láminas que difieren en pequeños detalles y 
la tarea que los interlocutores tienen que llevar a cabo con-
siste en descubrir las diferencias entre los dos dibujos (Ce-
rrato, 2006; Cutugno, 2006).

Los informantes describen su viñeta y piden informa-
ciones acerca de los elementos del otro dibujo supuesta-
mente diferente. Para encontrar las diferencias, necesitan 
preguntar sobre los detalles de los dibujos: la forma, la 
dimensión, la orientación, el color de los objetos, dando 
lugar a varios tipos de interrogativas (por ejemplo, ¿Es 
grande tu casa?, ¿Cuántas ventanas puedes ver?). Por lo 
tanto, en este tipo de interacción, pedir informaciones 
mediante interrogativas absolutas facilita el desarrollo de 
la tarea, ya que permite pedir una información acerca de 
una característica o propiedad específica de un elemento.

2.2. Los informantes

Para seleccionar a las ocho informantes,1 se empleó 
un cuestionario que surge de un análisis de un conjunto 
de pruebas y materiales y que se basa, especialmente, en 
Viladot (1982) y en Alonso (2008), trabajos específica-
mente orientados a controlar las principales variables so-
ciolingüísticas en situaciones de bilingüismo.

Todas las informantes se consideraban hablantes nati-
vas de castellano, lengua que habían aprendido en casa y 
en la primera infancia, conjuntamente con el catalán 
(aprendido más tarde, entre los seis y 10 años, solamente 
por una de las hablantes). Pese a que todas ellas se podían 
considerar hablantes bilingües, a la pregunta ¿Qué lengua 
aprendiste en casa?, con la posibilidad de contestar la una, 
la otra o ambas, todas las hablantes seleccionadas contesta-
ron castellano. Podemos suponer que se prefería el caste-
llano al catalán en el entorno familiar, puesto que en la ma-
yoría de los casos al menos uno de los padres no era catalán 
y había nacido en otras zonas de España. Puesto que está-
bamos buscando a hablantes que se consideraran predomi-
nantemente hablantes de castellano, tuvimos que renunciar 
a que fueran hijos de padres nacidos y residentes en Cata-
luña: en este caso, encontramos solamente a catalanoha-

blantes, que preferían expresarse en catalán y solían hacer-
lo en la mayoría de los contextos de su vida.

 Las informantes tenían edades comprendidas entre 
los 19 y 22 años (edad media: 19,6) y habían nacido en 
Barcelona o en Sabadell y residido en la provincia de 
Barcelona y alrededores durante toda su vida.

Todas ellas declaraban preferir expresarse en castella-
no más que en catalán (en el 100 % de los casos) y consi-
deraban tener un mejor nivel de conocimiento del caste-
llano que del catalán en el 75 % de los casos (en los demás 
casos, autoevaluaban su nivel de catalán como igual al 
nivel de castellano, pero en ningún caso como mejor). 

En cuanto a las preguntas relativas a los usos de las 
dos lenguas, las hablantes tenían varias opciones en las 
respuestas: podían contestar siempre en una lengua o en 
la otra, pero también más en una que en la otra o tanto en 
la una como en la otra. Seleccionamos a las hablantes 
que emplearan predominantemente el castellano en el en-
torno familiar y con pareja y amigos y que solieran diri-
girse en ambas lenguas a las personas que atienden en 
tiendas, bares y servicios públicos. 

Asimismo, seleccionamos a las hablantes que solían 
pensar en castellano o más en castellano que en catalán, 
contar en castellano, leer más en castellano que en catalán 
o en ambas lenguas, tomar apuntes y escribir más en cas-
tellano o en ambas lenguas.

2.3. El procedimiento

Las grabaciones se llevaron a cabo en la cámara inso-
norizada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, siguiendo las recomen-
daciones detalladas en Cerrato (2006) y Cutugno (2006). 
Después de proporcionar a las informantes todas las ins-
trucciones necesarias, se les hizo sentar de manera que se 
sintieran cómodas, recomendándoles que no se comuni-
caran con el investigador, sino que solamente hablaran 
entre sí en la lengua objeto de estudio, centrándose en la 
tarea propuesta. También fue preciso asegurarles que no 
se trataba de una prueba de inteligencia ni de un test de 
nivel de lengua. En ningún caso se pusieron de manifiesto 
las finalidades de la investigación y se explicó a todas las 
participantes que tenían curiosidad por conocer los objeti-
vos del trabajo que se les ofrecería más información des-
pués de la grabación. Las grabaciones se realizaron me-
diante la grabadora digital portátil M-Audio Microtrack 
24/96, empleando dos micrófonos individuales Shure 
WH20QTR en dos canales distintos y eligiendo el forma-
to de grabación wav, con una frecuencia de muestreo de 
44 000 Hz y una resolución de 16 bits.

Los diálogos grabados se transcribieron manualmente 
siguiendo las convenciones desarrolladas en el ámbito del 
proyecto clips por Savy (2006), autora a la que remitimos 
para una explicación exhaustiva de los principios y crite-
rios seguidos en la transcripción.

1 Se decidió buscar únicamente a hablantes de sexo femenino por su mayor presencia en la facultad en la que se realizó la selección.
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Puesto que en español la diferencia funcional entre las 
peticiones de información y las peticiones de confirma-
ción no se marca sistemáticamente mediante recursos 
morfosintácticos, una interrogativa absoluta puede con-
sistir en una auténtica petición de información o puede 
solicitar una confirmación acerca de algo que el emisor 
presupone conocer. Por lo tanto, con el objetivo de distin-
guir las peticiones de información de las peticiones de 
confirmación, se extrajeron los ítems correspondientes a 
las interrogativas absolutas sin ninguna orientación inter-
pretativa acerca de la respuesta, mediante el esquema de 
anotación pragmática Pragmatic Annotation Tool for Ita-
lian Dialogues (pr.a.t.i.d; Savy, 2010).

2.4. El análisis

2.4.1. El nivel informativo

La clasificación informativa que adoptamos se basa en la 
bipartición entre dos unidades informativas: el tópico (T) y 
el comentario (C). Siguiendo a Gundel (1988), la noción de 
tópico oracional (sentence topic) se refiere a la entidad sobre 
la que se habla, en oposición al comentario, definido como 
lo que se afirma con respecto al tópico (véanse, entre otros, 
Gundel, 1988; Lambrecht, 1994). En Gundel (1988, p. 210), 
el tópico se define como la entidad sobre la que «the speaker 
intends to increase the addressee’s knowledge about, request 
information about, or otherwise get the addressee to act with 
respect to», y el comentario, como la predicación valorada 
con relación al tópico («A predication, P, is the comment of a 
sentence S, iff [sic], in using s the speaker intends P to be 
assessed relative to the topic of S»).

Cabe destacar que el tópico y el comentario no tienen 
ninguna correspondencia fija y preestablecida con los 
constituyentes oracionales ni con funciones sintácticas 
específicas. Además, el tópico no aparece necesariamente 
en posición inicial y puede que esté omitido, es decir, que 
no esté asociado a ningún constituyente expresado.

Por lo tanto, nuestra clasificación conduce a conside-
rar tres tipos informativos posibles:

1)  C: si todo el enunciado corresponde al comentario, 
que constituye la petición misma de información.

2)  T/C: si hay un tópico oracional identificable con un 
referente expresado por un constituyente sobre el cual 
se pide alguna información mediante el comentario.

3)  C/T: si se pide alguna información mediante el co-
mentario sobre un tópico oracional identificable 
con un referente que se encuentra pospuesto al co-
mentario que expresa la solicitud de información.

La Tabla 1 ilustra un ejemplo de cada tipo posible en 
lo que respecta a la organización informativa.2

2.4.2. El nivel morfosintáctico

Formalmente, las diferentes organizaciones infor-
mativas de los enunciados dan lugar a una amplia gama 
de estructuras morfosintácticas posibles, que se han 
clasificado a partir de la organización informativa que 
presentan.

Cabe señalar que en el análisis no se consideran los 
elementos circunstanciales, a no ser que den lugar a cons-
trucciones topicalizadas específicas. La descripción que 
presentamos, por tanto, no resulta exhaustiva en todos los 
aspectos, sino que toma en cuenta las funciones sintácti-
cas principales con el objetivo de presentar y examinar la 
variabilidad sintáctica a partir de las estructuras informa-
tivas elegidas por los hablantes.

La Tabla 2 ilustra algunos ejemplos posibles en lo que 
respecta a la organización morfosintáctica de los dos ti-
pos informativos más frecuentes, C y T/C.

Las estructuras posibles correspondientes a las peti-
ciones enteramente realizadas por un C van de sintagmas 
más o menos complejos a estructuras presentativas im-
personales, hasta llegar a estructuras que pueden presen-
tar tanto el verbo como el sujeto o el complemento direc-
to en primera posición, seguido de otros eventuales 
constituyentes.

A la estructura informativa T/C le pueden correspon-
der desde el punto de vista sintáctico varias combinacio-
nes según cuál sea el constituyente topicalizado. Ade-
más, cabe considerar la variabilidad de los otros 
elementos que, si están presentes, se pueden ubicar en 
posiciones variables, antepuestos o pospuestos al grupo 
verbal.

2.4.3. El nivel entonativo

El análisis entonativo de esta investigación se llevó 
a cabo en el marco del modelo de Aix-en-Provence, si-
guiendo el sistema de anotación intsint (Hirst y Di 
Cristo, 1998; Hirst, Di Cristo y Espesser, 2000). El sis-
tema se basa en la estilización de la curva melódica rea-
lizada a partir de una interpolación entre los puntos de 
inflexión, posteriormente codificados de manera se-

2 Las estructuras que presentaban elementos focalizados se han excluido del análisis, ya que no se podían estudiar de manera sistemática 
en combinación con las demás variables consideradas en el trabajo. No nos detenemos en las complejas nociones de foco y focalización, para 
las cuales remitimos a Escandell Vidal (1999), Zubizarreta (1999), Martín Butragueño (2005) y Dorta Luis (2008).

Tabla 1: Estructuras informativas; t = tópico; c = comentario.

Tipos informativos
C ¿Tiene el pelo negro? (c)

T/C ¿El hombre (t) tiene el pelo negro? 
(c)

C/T ¿Tiene el pelo negro (c) el hombre? 
(t)
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miautomática mediante los símbolos de intsint. En esta 
investigación, no se empleó el algoritmo de estilización 
momel, sino que se recurrió al programa Prosomarker 
(Origlia y Alfano, 2012), que contiene un algoritmo de 
estilización automático construido ad hoc, ops (Opti-
mal pitch Stylization), —descrito en Origlia et al. 
(2011)—, y un módulo de anotación basado en intsint, 
en su implementación Mixed, ligeramente modificada. 
Tanto la estilización como la anotación se llevan a cabo 
mediante un script de Praat. En nuestra investigación, 
se llevaron a cabo de manera semiautomática ambas 
etapas del proceso: más en concreto, eso implicó que, 
en la etapa de la estilización de la curva melódica, se 

verificó para cada ítem la equivalencia perceptiva 
con la curva original y que, en el caso de errores, fue 
posible añadir un punto de inflexión, eliminarlo o 
modificarlo según fuera conveniente. Para los detalles 
sobre el proceso de estilización de la curva melódica 
y sobre el funcionamiento de Prosomarker, se remite 
a Origlia et al. (2011) y a Origlia y Alfano (2012), 
respectivamente.

El conjunto de etiquetas que empleamos es el 
siguiente:

•  T (Top), punto con el valor máximo del grupo 
entonativo;

•  M (Mid), punto inicial del grupo entonativo;
•  B (Bottom), punto con el valor mínimo del grupo 

entonativo;
•  U (Up), punto en una secuencia ascendente o pico;
•  D (Down), punto en una secuencia descendente o 

valle;
•  H (Higher), pico;
•  L (Lower), valle;
•  S (Same), punto con el mismo valor que su 

precedente.

Con relación al umbral que se estableció para la asig-
nación de las etiquetas de los tonos relativos, cabe señalar 
que el algoritmo de anotación de Prosomarker asigna la 
etiqueta:

•  S, si la diferencia entre el punto de inflexión al que 
la etiqueta se refiere y el punto de inflexión anterior 
resulta inferior a 1,5 semitonos (just noticeable di-
fference, jnd; véase ‘t Hart, Collier y Cohen, 1990, 
p. 29);

•  D o U, si la diferencia entre el punto de inflexión al 
que la etiqueta se refiere y el punto de inflexión an-
terior resulta superior a 1,5 semitonos, pero inferior 
a 3 semitonos;

•  L o H, si la diferencia entre el punto de inflexión al 
que la etiqueta se refiere y el punto de inflexión an-
terior resulta superior a 3 semitonos;

•  D, si el valor del punto de inflexión al que la etique-
ta se refiere es más bajo que el valor del punto de 
inflexión anterior, pero más alto que el valor del 
punto de inflexión siguiente;

•  U, si el valor del punto de inflexión al que la etique-
ta se refiere es más alto que el valor del punto de 
inflexión anterior, pero más bajo que el valor del 
punto de inflexión siguiente.

Finalmente, pensamos introducir un nuevo elemento a 
la anotación, tratando los puntos absolutos T y B también 
como puntos relativos, es decir, indicando entre parénte-
sis el tono relativo correspondiente al tono absoluto. De 
esta manera, un ascenso que culmina en el pico máximo 
del grupo entonativo puede ser más o menos acusado y 
esta diferencia se puede deducir de la etiqueta empleada 
en la anotación, correspondiente a T(H) y a T(U), 
respectivamente.

Tabla 2: Estructuras morfosintácticas; t = tópico; c = comentario.

Tipos morfosintácticos (Estructura informativa: 
C)

Grupo/Construcción 
preposicional

¿En forma de ele?

Grupo verbal ¿Está sentado?
Grupo verbal + complemento 
directo (impersonal)

¿Tiene ventanas?
(¿Hay un perro?)

Grupo verbal + sujeto ¿Aparece un perro?
Grupo verbal + complemento 
directo + sujeto

¿Tiene casco tu señor?

Grupo verbal + sujeto + 
complemento directo

¿Tienes tú también un 
coche?

Complemento directo + grupo 
verbal

¿Los tiene?

Complemento directo + grupo 
verbal + sujeto

¿Los tiene el señor?

Tipos morfosintácticos (Estructura informativa: 
T/C)

Sujeto + grupo verbal ¿El perro está atado?
Sujeto + grupo verbal + 
complemento directo

¿Tu casa tiene ventanas?

Complemento circunstancial + 
grupo verbal + complemento 
directo

¿En tu dibujo, hay un 
coche?

Complemento circunstancial + 
grupo verbal + sujeto

¿En el tuyo aparece un 
perro?

Complemento circunstancial + 
grupo verbal + complemento 
directo + sujeto

¿En el tuyo tiene orejas el 
caballo?

Complemento circunstancial 
+ sujeto + grupo verbal + 
complemento directo

¿En tu dibujo el caballo 
tiene orejas?

Complemento directo + grupo 
verbal

¿Las ventanas las ves?

Complemento directo + grupo 
verbal + sujeto

¿Las orejas las tiene el 
caballo?

Complemento directo + sujeto + 
grupo verbal

¿Las ventanas la casa las 
tiene?
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El análisis se llevó a cabo examinando para cada 
enunciado la secuencia de etiquetas en función de:

•  su organización informativa, C, T/C, C/T (§ 2.4.1) y
•  de las principales realizaciones morfosintácticas 

(§ 2.4.2).

Los tres tipos informativos se analizaron comparando 
entre sí las dos partes informativas, es decir, comparando 
el comentario en los tres tipos informativos y el tópico en 
los tipos T/C y C/T. La parte correspondiente al comenta-
rio se descompuso, además, en dos segmentos y se consi-
deró formada por:

•  un perfil (P), correspondiente al trazado de f0 a par-
tir del principio del comentario hasta antes de la úl-
tima sílaba tónica del grupo entonativo, y

•  un contorno terminal (CT), entendido como la di-
rección de f0 a partir de la última sílaba tónica del 
grupo entonativo (a no ser que se tratara de un 
enunciado especialmente breve en el que P y CT re-
sultan del todo o en parte coincidentes).

El resultado de la anotación es un fichero de Praat, un 
TextGrid, que puede presentar estratos separados en fun-
ción de los niveles de análisis que se pretendan anotar.

El primer estrato del TextGrid (denominado Mixed) es 
de marca puntual y se empleó para indicar la secuencia de 
la anotación intsint. El segundo estrato (denominado ei, 
estructura informativa) se utilizó para indicar la organiza-
ción informativa del enunciado, mediante las etiquetas t 
(tópico) y c (comentario). El estrato siguiente (denomina-
do ct, contorno terminal) se empleó para separar las par-
tes que componen el comentario, que pueden ser p (perfil) 
y ct (contorno terminal). 

En la Figura 1 se muestra un ejemplo del resultado de 
la anotación.

A partir del análisis de los aspectos comunes a dife-
rentes secuencias de etiquetas, se extrajo un patrón meló-
dico “abstracto” de las partes correspondientes al tópico y 
al comentario, empleando, para ello, las mismas etiquetas 
utilizadas en la anotación.

La extracción del patrón melódico se llevó a cabo 
considerando las constantes que se daban en la realiza-
ción entonativa, observando cada caso por separado y si-
guiendo tres etapas.

En primer lugar, se observaron los tonos absolutos, 
con atención a los siguientes aspectos:

•  la posición del valor máximo de f0 (T) en el grupo 
entonativo;

•  la posición del valor mínimo de f0 (B) en el grupo 
entonativo;

•  la realización de los tonos absolutos, T y B, como 
tonos relativos, correspondientes a las etiquetas 
T(H) o T(U) y B(L) o B(D).

En segundo lugar, se analizó el conjunto de etique-
tas aunando las secuencias de etiquetas que describie-

ran configuraciones análogas, por ejemplo, ascenden-
tes o descendentes.

Finalmente, se llevó a cabo el proceso opuesto: se 
comprobó que el patrón extraído describiera de manera 
suficientemente adecuada cada una de las realizaciones 
entonativas.

El análisis y la interpretación de los resultados se lle-
varon a cabo considerando cada caso concreto e intentan-
do “eliminar” las variaciones debidas a los demás facto-
res copresentes, por ejemplo, la longitud del enunciado, 
la composición, la longitud y el patrón acentual de los 
constituyentes, las variaciones en el ritmo del habla debi-
das a la velocidad de elocución, a las pausas y a todos los 
fenómenos típicos de los estilos de habla no planificados. 
La extracción del patrón entonativo tanto del tópico como 
del comentario se llevó a cabo teniendo en cuenta estos 
tipos de factores y distinguiendo las posibles diferencias 
en las realizaciones entonativas debidas a estos factores 
contingentes de las variaciones que no parecían explicar-
se en función de ningún factor examinado.

En el primer caso —es decir, si las posibles diferen-
cias se debían a un factor contingente—, tales diferencias 
no se consideraron a la hora de establecer el patrón proto-
típico. En el segundo caso —es decir, si las posibles dife-
rencias no se debían a ningún factor contingente—, se 
mantuvieron las diferencias presentes, considerando su 
frecuencia de aparición de la manera siguiente: 

1)  si un rasgo aparecía en un número de casos que no 
llegara al 10 %, se consideró marginal; se comentó 
y no se tuvo en cuenta para la extracción del 
patrón;

2)  si un rasgo aparecía en un número de casos que no 
superara el 25 %, se consideró minoritario frente al 

Figura 1: Un ejemplo del resultado de la anotación 
correspondiente al enunciado ¿Se le ven las dos rayas como 

las arrugas del pantalón?
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rasgo mayoritario y se marcó en la secuencia re-
sultante de etiquetas de manera distinta;

3)  si un rasgo aparecía en un número de casos que 
oscilara entre el 25 % y el 50 %, se consideró de 
manera diferente y se propusieron dos variantes de 
patrones, ambas igualmente posibles.

3. RESULTADOS

3.1. La organización informativa

En cuanto a los tipos informativos, las interrogativas 
absolutas presentan la estructura informativa C (comenta-
rio) en el 54 % de los casos, la estructura T/C (tópico/co-
mentario) en el 39 % de los casos y, finalmente, C/T en el 
7 % de los casos,3 tal y como muestra la Tabla 3.

3.2. Las realizaciones morfosintácticas

En lo que se refiere a las realizaciones morfosintácti-
cas, la Tabla 4 muestra la distribución de los tipos morfo-
sintácticos de los tres tipos informativos C, T/C y C/T.

Las interrogativas absolutas del tipo informativo C se 
encuentran realizadas mediante el grupo verbal seguido 
del objeto directo en el 52 % de los casos (por ejemplo, 
¿Lleva un sombrero?). El segundo tipo morfosintáctico 
más numeroso está constituido por grupos y construccio-
nes preposicionales (31 %, por ejemplo, ¿Con puerta?); a 
este le sigue el tipo en el que el grupo verbal va seguido 
del sujeto (12 %, por ejemplo, ¿Aparece alguna ima-
gen?). Otros tipos, que resultan numéricamente margina-
les (su frecuencia oscila entre el 1,5 % y el 3 % de los ca-
sos), presentan conjuntos oracionales por subordinación 
(por ejemplo, ¿Tiene una cuerda que sale de de su mano 
hacia el perro?).

Las interrogativas absolutas del tipo informativo T/C 
se realizan sintácticamente con el sujeto como tópico en 
el 68 % de los casos; en el restante 32 %, encontramos to-
picalizados en la mayoría de los casos el complemento 
circunstancial (25 %) y los complementos directo e indi-
recto en tan solo el 2 % de los casos. El tipo morfosintác-
tico globalmente más frecuente presenta el grupo verbal y 
el complemento directo pospuestos al sujeto, alcanzando 
más de la mitad de los casos (52 %, por ejemplo, ¿El 
hombre ese tiene unas cejas muy gordas?)4. El segundo 
tipo morfosintáctico más numeroso, aunque no resulta 
mínimamente comparable con el primero, está constitui-
do únicamente por el sujeto y el grupo verbal (14 %, por 
ejemplo, ¿Y las teclas del televisor son todas del mismo 
color?).

En los casos en los que unos elementos circunstancia-
les desempeñan la función informativa de tópico, encon-
tramos dos tipos más frecuentes: el primero, en el que el 
complemento circunstancial se encuentra seguido del 
grupo verbal y del objeto directo (14 %, ¿En la parte tra-
sera del banco puedes ver líneas verticales?) y el segun-
do, en el que el complemento circunstancial está seguido 
del grupo verbal y del sujeto (7 %, ¿Y debajo se puede ver 
en los puños  una camisa?).

Es interesante observar que en todos los casos, en los 
tipos T/C, sean cual sean los constituyentes que coinciden 
con el tópico, el comentario presenta el grupo verbal en 
primera posición.

Finalmente, señalamos que encontramos construccio-
nes con función presentativa-existencial en el 9 % de las 
interrogativas absolutas con estructura informativa de 
tipo C (por ejemplo, ¿Hay como un cuadrado?), en el 7 % 

3 Puesto que el número total de casos es igual a 100, la frecuencia de aparición se expresa, a continuación, únicamente mediante los por-
centajes, que coinciden con el número de casos..

4 Cabe señalar que, en este tipo, no se dan estructuras en las que el complemento directo se encuentre anticipado por un pronombre átono 
constituyendo una dislocación a la derecha, sino que se trata en el 100 % de los casos de construcciones no marcadas (por ejemplo, ¿El banco 
tiene patas?, y en ningún caso ¿El banco las tiene las patas?).

Tabla 3: Distribución de los tipos informativos en el corpus; 
T = tópico; C = comentario.

Tipos informativos
C 54 %
T/C 39 %
C/T  7 %

Tabla 4: Distribución de los tipos morfosintácticos en el corpus 
en función de los tipos informativos; T = tópico; C = comentario.

Tipos morfosintácticos
(Estructura informativa: C)

Grupo verbal + complemento directo  52 %
Grupo/Construcción preposicional  31 %
Grupo verbal + sujeto  12 %
1,5 % < Tipos marginales < 3 %   5 %

Tipos morfosintácticos
(Estructura informativa: T/C)

Sujeto + grupo verbal + complemento directo  52 %
Sujeto + grupo verbal  14 %
Complemento circunstancial + grupo verbal + 
complemento directo

 14 %

Complemento circunstancial + grupo verbal + sujeto   7 %
1,5 % < Tipos marginales < 3 %  13 %

Tipos morfosintácticos
(Estructura informativa: C/T)

Grupo verbal + complemento directo + sujeto 100 %
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de los enunciados con estructura informativa de tipo T/C 
(por ejemplo, ¿En el parachoques del coche hay una lí-
nea horizontal negra?) y en ningún caso de las interroga-
tivas absolutas con estructura informativa de tipo C/T.

3.3. La entonación

Los ítems se dividieron en función de la estructura mor-
fosintáctica, con objeto de controlarla. La primera etapa de 
observación y análisis de los datos permite concluir que ni la 
realización entonativa del perfil (P), ni la realización entona-
tiva del contorno terminal (CT) parecen depender directa-
mente de la estructura morfosintáctica de las peticiones: el 
mismo tipo morfosintáctico presenta perfiles diferentes y, al 
mismo tiempo, el mismo tipo de perfil no se encuentra aso-
ciado, exclusivamente, a ningún tipo morfosintáctico.

Para examinar el corpus, por tanto, prescindiendo de su 
estructura morfosintáctica, se observó el conjunto de las reali-
zaciones entonativas del tópico y del comentario, a partir de 
las secuencias de etiquetas intsint. Se presentan, a continua-
ción, los resultados relativos al comentario —exponiendo el 
análisis del perfil y del contorno terminal— y al tópico.

3.3.1. El comentario

En cuanto al perfil del comentario, p, se analizó el tipo 
de configuración que presenta y se identificaron tres tipos 
de perfiles:

•  estacionario-descendente (est-desc),5

•  ascendente-descendente (asc-desc)6 y
•  complejo, es decir un perfil que no era ni estaciona-

rio-descendente, ni ascendente-descendente y que, en 
la mayoría de los casos, resultó difícil de categorizar 
observando el tipo de configuración que presenta,7

•  más el caso de los enunciados especialmente breves 
en los que P y CT resultan del todo o en parte coin-
cidentes (indicados con P = CT), que se decidió tra-
tar por separado, ya que no obedecían a una divi-
sión del comentario entre P y CT.

En la Tabla 5, en la que se muestra la frecuencia de 
aparición de cada tipo de perfil del comentario, puede ob-
servarse que el perfil estacionario-descendente constituye 
el más frecuente (46 % de los casos), seguido del tipo as-
cendente-descendente (en el 26 % de los casos); en el 
16 % de las apariciones, el perfil correspondía en parte o 
del todo al CT y, finalmente, el 12 % presenta un perfil 
variable y distinto a los demás, catalogado, por tanto, 
como complejo.

Los perfiles que se han identificado no cambian en 
función de ninguna variable que se haya podido observar 
de manera sistemática en nuestro análisis. Sin embargo, 
cabe destacar que en el tipo informativo T/C, el comenta-
rio se realiza, preferentemente, mediante el perfil estacio-
nario-descendente, aspecto que se puede poner en rela-
ción con el ascenso inicial, con el ascenso final y con el 
fenómeno de la declinación entonativa. Como se verá 
más adelante, el tópico y el CT presentan una configura-
ción ascendente, que se observa, por lo tanto, en el tipo 
informativo T/C al principio del enunciado (en el tópico) 
y al final del enunciado (en el CT). Estas dos realizacio-
nes entonativas, que resultan sistemáticas en nuestro cor-
pus, podrían inducir la realización del perfil estacionario-
descendente, es decir, que podrían reducir la posibilidad 
de que se encuentren otros picos en el enunciado.

La diferencia entre el perfil definido como estaciona-
rio-descendente y el perfil clasificado como ascendente-
descendente estriba en la presencia o en la ausencia de un 
pico de f0, generalmente en la parte inicial del enunciado. 
En la Figura 2 se muestra un ejemplo de perfil del primer 
tipo (P estacionario-descendente, correspondiente al 
enunciado ¿Llegan hasta el extremo del papel?) que se 
puede comparar con la Figura 1 (§ 2.4.3), que muestra, en 
cambio, un ejemplo del segundo tipo (P ascendente-des-
cendente, correspondiente al enunciado ¿Se le ven las dos 
rayas como las arrugas del pantalón?).

Atendiendo a algunos estudios previos sobre la varie-
dad barcelonesa del español, el primer pico de la interro-
gativa polar se produciría sobre la primera sílaba postóni-
ca del enunciado y correspondería, además, al valor 
máximo de f0 de la unidad (Sosa, 1999, § 1). En nuestro 
corpus de diálogos, este pico se encuentra solamente en el 
26 % de las apariciones y no parece tener una función lin-
güística específica. Se puede suponer que esta discrepan-
cia depende del estilo de habla y de la velocidad de elocu-
ción: muchos de los trabajos que se examinaron analizan 
el habla leída. En igualdad de condiciones, es razonable 
considerar que la lectura supone un estilo más cuidado, 
más pautado y menos rápido que cualquier estilo de habla 
que se caracterice por la falta de planificación.

5 El perfil clasificado como estacionario-descendente corresponde a todas las secuencias de etiquetas que muestran una configuración 
estacionaria o descendente, por ejemplo, M D D B(S) S S; M D D B(D).

6 El perfil catalogado como ascendente-descendente corresponde a todas las secuencias de etiquetas que presentan una parte ascendente 
seguida de otra descendente, por ejemplo, M(B) S H D S; M U B(L) S.

7 Por ejemplo, en el enunciado representado por la secuencia de etiquetas M D H D H L S H L H L B(S).

Tabla 5: Frecuencia de aparición (en porcentajes) de los tipos 
de perfiles del comentario.

Perfil Frecuencia de aparición
est-desc 46 %
asc-desc 26 %
P = CT 16 %
complejo 12 %
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Observando detenidamente los casos correspondientes al 
perfil catalogado como complejo, se observó, en cambio, que 
todos los enunciados poseían una característica común, que 
no se desprendía de la clasificación informativa y sintáctica 
que se había planteado en el análisis. Más en concreto, todos 
estos enunciados presentan un apéndice constituido, en la 
mayoría de los casos, por un complemento circunstancial.

Desde el punto de vista sintáctico, la clasificación que em-
pleamos no fue exhaustiva y se basó en la identificación de las 
funciones sintácticas principales: los elementos circunstancia-
les se consideraron únicamente en el caso en que dieran lugar 
a construcciones topicalizadas específicas (§ 2.4.2).

Este tipo de clasificación, por tanto, implicó que se 
catalogaran de la misma manera dos enunciados como 
¿Ves hierba? y ¿Ves algo debajo del caballo?: desde el 
punto de vista informativo, se consideraron ambos como 
pertenecientes al tipo C (comentario) y desde el punto de 
vista sintáctico, ambos se clasificaron como grupo verbal, 
más complemento directo.

En la figuras que siguen (Figura 3 y Figura 4) se muestran 
algunos ejemplos de la realización entonativa del perfil cata-
logado como complejo. La Figura 3 muestra la realización de 
la interrogativa absoluta ¿Tiene sombra por la parte de aba-
jo?. La Figura 4 muestra la realización correspondiente al 
enunciado ¿Ves algo debajo del caballo?. En ambos ejem-
plos se puede observar que las partes correspondientes al gru-
po verbal y al complemento directo (tiene sombra y ves algo) 
se ajustan perfectamente a la realización entonativa descrita 
anteriormente. Las partes correspondientes al complemento 
circunstancial (por la parte de abajo y debajo del caballo) 
también presentan una configuración descendente hasta el 
punto mínimo, B(D), y terminan en un ascenso final.

La Figura 5 muestra la realización entonativa de la 
interrogativa ¿Y hay una antena en la casa también 

además de dos chimeneas?, en la que se hace patente 
que se presenta el mismo fenómeno si distintos ele-
mentos circunstanciales se repiten a lo largo del enun-
ciado: hay una antena se realiza de la manera que se ha 
descrito, como si fuera una petición autónoma, y en la 
casa, también, además de dos chimeneas se realizan 
siempre con una configuración descendente y un as-
censo final. El último ascenso del enunciado culmina 
en el punto máximo T(H).

Figura 2: Un ejemplo de realización entonativa del comentario 
mediante el perfil estacionario-descendente correspondiente al 

enunciado ¿Llegan hasta el extremo del papel?

Figura 3: Un ejemplo de realización entonativa del comentario 
mediante el perfil complejo correspondiente al enunciado 

¿Tiene sombra por la parte de abajo?

Figura 4: Un ejemplo de realización entonativa del comentario 
mediante el perfil complejo correspondiente al enunciado ¿Ves 

algo debajo del caballo?
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Ahora bien, todos los casos análogos, con indepen-
dencia de otros factores (entre ellos, los rítmicos), presen-
tan este tipo de realización. No podemos comparar este 
resultado con el de otras investigaciones, porque no nos 
consta que se haya considerado, de manera sistemática, la 
realización de los elementos circunstanciales.

En lo que se refiere al contorno terminal del comenta-
rio, CT, las distintas secuencias de etiquetas que lo repre-
sentan se pueden fácilmente reconducir a un único tipo, 
ascendente, en el 100 % de los casos.

La observación de los tonos absolutos, T y B, además, 
puede proporcionar algunas indicaciones acerca del tipo 
de ascenso que se realiza en el CT.

En cuanto al punto que indica el valor máximo de f0, 
T, en el 92 % de las interrogativas, este punto aparece en 
el CT e indica el último punto de inflexión del enunciado. 
Además, se trata de un ascenso acusado, ya que el punto 
recibe la etiqueta T(H) en el 90 % y T(U) en tan solo el 
2 % de los casos. Las apariciones que no presentan esta 
regularidad corresponden, casi todas (7 de 8 casos), al 
tipo informativo C/T, en el que el ascenso se produce en 
el tópico, es decir, en posición final absoluta de enuncia-
do. En este sentido, se puede afirmar que, con indepen-
dencia de las estructuras informativas y morfosintácticas, 
el 100 % de los casos presenta una terminación ascenden-

te y que la altura final sobrepasa sistemáticamente el 
cuerpo del enunciado.

Por lo que se refiere al punto que indica el valor 
mínimo de f0, B, en el 64 % de las interrogativas este 
punto aparece en el CT, indicando que la mayor varia-
ción melódica de todo el enunciado se realiza en la ma-
yoría de los casos en el CT. En esta parte del enuncia-
do, por lo tanto, reside la variación más significativa y 
se encuentra el rango frecuencial más amplio del enun-
ciado.8 El CT, en definitiva, presenta una realización 
entonativa estable.9 

Resumiendo las observaciones sobre la realización 
del CT, nuestros datos concuerdan con la descripción tra-
dicional del ascenso final y coinciden también con lo que 
mencionan algunos autores sobre la correspondencia en-
tre el ascenso y la sílaba final del enunciado, con indepen-
dencia de si es átona o tónica (Garrido Almiñana, 2012, 
§ 1). Sin embargo, nuestros datos discrepan en cuanto a la 
altura relativa del ascenso final: según algunos trabajos, 
la altura final no sobrepasa el cuerpo del enunciado y el 
máximo de la unidad recae en el primer pico (Sosa, 1999, 
§ 1), mientras que un ascenso acusado, que culmina siste-
máticamente en el máximo de la unidad, caracteriza de 
manera regular las interrogativas absolutas de nuestro 
corpus de diálogos.

En definitiva, la observación de las dos partes, el per-
fil (P) y el contorno terminal (CT), permite llegar a la 
conclusión —no acorde con todos los estudios previos— 
según la cual estos enunciados presentan un patrón meló-
dico estacionario-descendente, o ascendente hasta el pri-
mer pico (ubicado en la primera sílaba postónica) y 
después globalmente descendente hasta la última tónica 
del enunciado (con algunas variaciones en función del pa-
trón acentual) y decididamente ascendente en su termina-
ción, que constituye sistemáticamente el punto más alto 
de la unidad.

Considerando las constantes que presenta el conjunto 
de las realizaciones, se pueden extraer como sigue los pa-
trones melódicos “abstractos”. Se indican en letra negrita 
las secuencias de etiquetas que representan el patrón, 
mientras que se indica en letra redonda un elemento posi-
ble, pero infrecuente (tratado, por tanto, como un rasgo 
minoritario; § 2.4.3):

•  M B(S) U T(H), patrón correspondiente a los enun-
ciados breves, en los que no se consideró una divi-
sión entre el perfil y el contorno terminal;

•  M S U D D S B(D) U T(H), en el caso de un perfil 
estacionario-descendente (o ascendente hasta el pri-
mer pico y globalmente descendente), asociado a un 
CT ascendente.

8 Será muy interesante, en la próxima etapa de la investigación, considerar también los detalles fonéticos con respecto a cuántos semito-
nos sube la f0 desde el cuerpo de enunciado y cuántos desde el punto mínimo de f0 (B). 

9 En esta etapa de análisis no se consideró sistemáticamente la alineación de la f0 con la parte segmental del enunciado; sin embargo, cabe 
destacar que, en nuestro corpus, este ascenso en el CT afecta únicamente o mayoritariamente a la sílaba final del enunciado, con independen-
cia de si es átona o tónica. El ascenso final se produce en la sílaba tónica únicamente en el caso del enunciado que termina en palabra oxítona, 
mientras que en los demás casos, se realiza en la(s) postónica(s).

Figura 5: Un ejemplo de realización entonativa del comentario 
mediante el perfil complejo correspondiente al enunciado ¿Y 

hay una antena en la casa también además de dos chimeneas?
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Finalmente, cabe destacar que los resultados depen-
den de la estructura sintáctica en la medida en que la 
presencia de elementos circunstanciales ubicados a la de-
recha del enunciado parece afectar a la realización ento-
nativa. Más en concreto, la realización de la parte del 
enunciado sin los circunstanciales se ajusta a lo que se 
acaba de indicar sobre el patrón melódico abstracto y la 
parte correspondiente a cada circunstancial se realiza me-
diante una configuración que es descendente-ascendente 
y que se podría considerar como una secuencia H L S H. 
Asimismo, sea cual sea la estructura sintáctica,10 el valor 
máximo de f0 y, por tanto, el ascenso más acusado, se pro-
duce en la(s) última(s) postónica(s) del enunciado.

3.3.2. El tópico 

En cuanto a la posición que ocupa en los ítems de nues-
tro corpus, el tópico se ubica en la periferia izquierda del 
enunciado en el 39 % de los casos (tipo informativo T/C) y 
solo en un 7 % se coloca en la parte derecha del enunciado 
(tipo informativo C/T). En cuanto a este aspecto, conside-
raremos, en primer lugar, el tópico que se ubica en la iz-
quierda del enunciado; en segundo lugar, analizaremos el 
tópico que se coloca a la derecha del enunciado.

Consideramos la realización entonativa del tópico ob-
servando algunas variables de su composición. Más en 
concreto, se observó si y de qué manera los siguientes 
factores afectan a la realización entonativa del tópico:

•  la función sintáctica que desempeña,
•  el número de constituyentes que presenta,
•  la complejidad del grupo.

En cuanto a este último factor, se definieron dos tipos 
de tópicos:

•  simples, formados solamente por el determinativo y 
el núcleo (por ejemplo, el árbol),

•  complejos, formados por el núcleo más algún modi-
ficador (por ejemplo, la estatua de la rotonda).

En la Tabla 6 se presenta la frecuencia de aparición de 
los tipos de tópicos en función de cada factor considera-
do. Dado el número de casos en relación con los tres fac-
tores considerados, se decidió limitar el estudio a los ca-
sos de un único constituyente, simple o complejo.

En lo que se refiere a los tópicos simples formados 
por un solo constituyente, el 63 % de los casos (15 de 24 
apariciones) presenta una configuración ascendente, 
mientras que el restante 38 % (9 de 24 apariciones) mues-
tra una configuración descendente-ascendente.11 En la 
mayoría de los casos (67 %, 16 de 24 apariciones) el as-
censo resulta bastante acusado, ya que corresponde a la 

etiqueta H; en los casos restantes, corresponde a la eti-
queta U, sin que la amplitud del ascenso —es decir, la re-
presentada mediante las etiquetas H o U— esté relaciona-
da con los dos tipos de configuraciones.

El patrón abstracto correspondiente al tópico se pue-
de, por lo tanto, formalizar como M D S H.

En la Figura 6 se muestra la realización mayoritaria, 
ascendente, correspondiente a funciones sintácticas dis-
tintas (y el árbol, sujeto; el de dentro, complemento di-
recto; pero en tu dibujo, complemento circunstancial, de 
izquierda a derecha). La función sintáctica que el consti-

10 E informativa también, como se verá al considerar la realización del tópico.
11 Cabe señalar que tal diferencia no está relacionada con el patrón acentual, porque en el 100 % de los casos se trata de palabras 

paroxítonas.

Tabla 6: Frecuencia de aparición (en porcentajes) de los tipos 
de tópicos en el corpus.

Función sintáctica
Sujeto 56 %
Complemento circunstancial 31 %
Complemento directo 3 %
Complemento indirecto 3 %
Sujeto + complemento circunstancial 3 %
Complemento circunstancial + sujeto 5 %

Número de constituyentes
Uno 92 %
Dos 8 %

Complejidad del grupo
Simple 69 %
Complejo 31 %

Figura 6: Ejemplos de la realización mayoritaria del tópico 
que se ubica en la izquierda del enunciado; realización 

entonativa: M S H.
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tuyente con función de tópico desempeña no parece afec-
tar a la realización entonativa, al menos observando los 
datos de los que se dispone.

La Figura 7 muestra el tipo minoritario en nuestro 
corpus, el descendente-ascendente, que procede de los 
enunciados en el banco, y al hombre, y y el hombre (de 
izquierda a derecha en la imagen).

Pese a la distinta configuración, las dos realizaciones 
(ascendente y descendente-ascendente) comparten un as-
censo en la frontera del tópico.

Pasando a examinar si y de qué manera la compleji-
dad del grupo (o de la construcción preposicional) afecta 
a la realización del tópico, en todos los casos de los tópi-
cos definidos como complejos, se trata de grupos nomina-
les complejos cuyo modificador es una construcción pre-
posicional (por ejemplo, A la derecha del perro; véase la 
Figura 8). Analizando la realización entonativa, se puede 
apreciar que la configuración ascendente o descendente-
ascendente que se ha encontrado hasta ahora caracteriza 
también estos casos. Más en concreto, un movimiento 
análogo se produce tanto en el núcleo del grupo como en 
su modificador (por ejemplo en a la derecha y en del 
perro).

En lo que respecta a la altura de los dos picos —el 
pico que se encuentra en la frontera del núcleo y el pico 
que se sitúa en la frontera del modificador—, en todos los 
casos es análoga o ligeramente mayor en el modificador, 
ubicado a la derecha del núcleo.

En lo que se refiere a los tópicos complejos, no se dis-
pone de un número de apariciones suficientes para extraer 
unas conclusiones realmente concluyentes, pero resu-
miendo las observaciones realizadas sobre los diferentes 
tipos de tópicos, se puede afirmar que en el 100 % de los 
casos, independientemente de la función sintáctica que 
desempeña y de su composición, el tópico ubicado a la 
izquierda del enunciado muestra una realización entonati-
va que se caracteriza por un ascenso en la frontera.

Se considera, a continuación, la realización entonativa 
del tópico que se ubica a la derecha del enunciado.12 Con-
trariamente a lo que se vio para el tópico que se coloca a 
la izquierda, en este caso no se consideraron las mismas 
variables, debido al reducido número de casos.

Observando las realizaciones, se puede apreciar que la 
configuración descendente-ascendente caracteriza tam-
bién al tópico que se ubica en la derecha del enunciado. 
Claramente, el descenso inicial resulta más acusado, ya 
que está precedido del ascenso final de la parte correspon-
diente al comentario. En lo que se refiere a los tópicos 
complejos, en los poco casos de los que se dispone, es 
posible observar que, al igual que en el tópico que se co-
loca en la izquierda del enunciado, en el núcleo del grupo 
y en su modificador se realiza un movimiento análogo.

La diferencia en la realización entonativa entre el tó-
pico que se coloca a la izquierda y el tópico que se ubica a 
la derecha estriba en que, en el primer caso, el ascenso fi-

nal de la frontera no llega nunca al valor máximo de f0 del 
enunciado, mientras que, en el segundo caso, el ascenso 
que se da en la frontera del tópico coincide sistemática-
mente con el punto T(H). Eso indica dos datos relevantes 
que cabe poner de relieve: en primer lugar, con indepen-
dencia de su ubicación en el enunciado, el tópico parece 

Figura 7: Ejemplos de la realización minoritaria del tópico que 
se ubica en la izquierda del enunciado; realización entonativa: 

M D S H.

Figura 8: Un ejemplo de realización entonativa de tópico 
complejo.

12 Cabe señalar que se dispone solamente de siete apariciones en nuestro corpus.
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realizarse entonativamente de manera análoga; en segun-
do lugar, sea cual sea la organización informativa del 
enunciado (C, T/C o C/T), el ascenso final sobrepasa sis-
temáticamente, en nuestro corpus de diálogos, el cuerpo 
del enunciado y coincide con el valor máximo de la f0.

No nos consta que existan muchos estudios sobre la 
prosodia del tópico en las oraciones en español. El tema 
se ha abordado al considerar la interfaz entre pragmática 
y sintaxis, atendiendo a las restricciones sintácticas en 
función de los aspectos informativos, pero todavía no se 
ha investigado de manera sistemática sobre la realización 
prosódica del tópico en las variedades peninsulares del 
español. Feldhausen (2016) centra su investigación en 
tres tipos de construcciones a la izquierda del enunciado 
que son el resultado de un proceso de topicalización,13 se-
parando las realizaciones de los enunciados declarativos 
de las de los enunciados interrogativos. En cuanto a la va-
riedad y al estilo de habla, se trata del español murciano 
recogido mediante lectura. El autor concluye que las tres 
construcciones muestran una realización entonativa aná-
loga y que se realizan prevalentemente mediante un tono 
nuclear ascendente y un tono de frontera alto (al igual que 
lo que indican nuestros resultados). Además, la realiza-
ción parece depender de si la construcción a la izquierda 
procede de un enunciado interrogativo o declarativo.14 En 
cuanto a la diferencia entre los enunciados declarativos y 
los interrogativos, en la misma línea se sitúa la contribu-
ción de Le Gac (2014) sobre la variedad del español de 
Buenos Aires, que señala la existencia de una configura-
ción completamente distinta en función de la modalidad 
del enunciado.

Por lo tanto, considerando las bien probables diferen-
cias en función de la modalidad del enunciado y teniendo 
en cuenta las variaciones diatópica y diafásica, no se pue-
de establecer fácilmente una comparación con nuestros 
datos.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis que se ha llevado a cabo se planteaba exa-
minar la entonación de las interrogativas absolutas del es-
pañol de Barcelona. Se pretendía, por un lado, aportar 
nuevos datos sobre la configuración melódica de estos ti-
pos de enunciados —analizándolos en función de su or-
ganización informativa y morfosintáctica— y, por otro, 
examinar algunas cuestiones todavía abiertas acerca de la 
supuesta presencia de un primer pico en la parte inicial 
del enunciado y de la amplitud de la inflexión final con 
respecto al resto del enunciado.15

Cabe considerar que los resultados que se han presenta-
do se basan en un número de apariciones que no es homogé-
neo, aspecto que contribuye, inevitablemente, a determinar 
un nivel diferente de fiabilidad de las conclusiones relativas 
a cada fenómeno. Dados los objetivos del trabajo, se prefirió 
preservar la supuesta mayor espontaneidad relacionada con 
la técnica de obtención de los datos que se empleó, frente a 
un corpus equilibrado en función de variables cuidadosa-
mente controladas, pero difícilmente equiparable, desde el 
punto de vista prosódico, a las conversaciones coloquiales.

Cabe añadir, además, que el tipo de análisis realizado, 
centrado únicamente en la entonación, presenta algunas 
limitaciones, entre las cuales se cuenta el hecho de que no 
se examinaron otros elementos prosódicos.

Pese a sus limitaciones, este trabajo consigue extraer 
algunas interesantes conclusiones.

En primer lugar, la organización informativa afecta a 
la realización entonativa en la medida en que a las funcio-
nes pragmáticas del tópico y del comentario de las peti-
ciones les corresponden sistemáticamente determinadas 
configuraciones entonativas. En lo que se refiere al co-
mentario, nuestro análisis permite concluir que las inte-
rrogativas absolutas, en la variedad peninsular objeto de 
estudio, presentan un patrón melódico estacionario-des-
cendente, o ascendente hasta el primer pico (ubicado en 
la primera sílaba postónica) y después globalmente des-
cendente hasta la última tónica del enunciado y decidida-
mente ascendente en su terminación, que constituye, en el 
100 % de los casos, el punto más alto del enunciado. En 
cuanto a la presencia del primer pico, en nuestro corpus 
de diálogos, se encuentra solamente en un caso sobre cua-
tro y no parece desempeñar una función lingüística espe-
cífica. Además de una interpretación relacionada con el 
estilo de habla y de la velocidad de elocución —es razo-
nable suponer que en habla leída un estilo más pautado 
favorezca la presencia del pico—, es también posible que 
la presencia del pico descrita en los estudios anteriores 
(Cantero, 2007; Cantero et al., 2001; Cantero Serena y 
Font Rotchés, 2007) pueda estar relacionada, en algunos 
casos, con la organización de la información, es decir con 
la frontera que se da entre la parte correspondiente al tó-
pico y la parte correspondiente al comentario. En efecto, 
en cuanto a la realización del tópico, se ha observado, —
independientemente de la función sintáctica que desem-
peña, de su composición y de su colocación en el enun-
ciado (a la izquierda o a la derecha)— una realización 
entonativa que se caracteriza por un ascenso importante 
en su frontera (en el punto en el que se inicia el comenta-
rio, si se trata de un tópico a la izquierda, o al final del 
enunciado, si el tópico está situado a la derecha).

13 Hanging topic left-dislocations, por ejemplo, María, hace tiempo que no veo a esa sinvergüenza; clitic left-dislocations, por ejemplo, 
A María, hace tiempo que no la veo, y left-dislocations without a resumptive pronoun, por ejemplo, Dinero, me pregunto quién tiene o 
Dinero dicen que no tiene (los ejemplos proceden del autor, mientras que nosotros subrayamos el elemento a la izquierda del 
enunciado).
14 Las hanging topic left-dislocations que proceden de enunciados interrogativos se realizarían, según el autor, obligatoriamente seguidas 

de una pausa silenciosa y podrían realizarse también con un tono de frontera bajo.
15 Se ha señalado anteriormente (§ 1) que otro punto controvertido atañe también a la altura de las interrogativas en comparación con las 

correspondientes declarativas, aspecto que no se ha analizado en este estudio.
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En segundo lugar, en cuanto a la relación con la es-
tructuración morfosintáctica, si se consideran globalmen-
te los datos, el tipo de análisis llevado a cabo no ha puesto 
de manifiesto una relación sistemática y directa entre las 
realizaciones entonativas y las estructuras morfosintácti-
cas de las interrogativas. Con eso no se pretende afirmar 
que el nivel sintáctico no afecte en absoluto al nivel ento-
nativo, sino que ciertas características entonativas —que 
constituyen las constantes que permitieron identificar los 
patrones (§ 2.4.3)—, no cambian al variar las estructuras 
sintácticas. Sin embargo, se ha podido comprobar que los 
resultados dependen de la estructura sintáctica, en la me-
dida en que la presencia de elementos circunstanciales si-
tuados a la derecha del enunciado parece afectar a la rea-
lización entonativa. Más en concreto, la realización de la 
parte del enunciado sin los circunstanciales coincide con 
lo que se ha descrito para las demás interrogativas y la 
parte correspondiente a cada circunstancial se realiza me-
diante una configuración descendente-ascendente.

En definitiva, se puede concluir que el análisis de la 
relación con los niveles informativo y morfosintáctico 
aporta elementos esenciales para la comprensión de los 
fenómenos entonativos.
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