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Capítulo tercero 

 

 

Según cuenta Sánchez Ron,  en e l  futuro es  un país  

t ranqui lo ,  “ l o s  ar t í cu lo s  d e  la  r ev i s ta s  c i en t í f i ca s  no  s e  f i rman ya  

por  dos  o  t r e s  c o laborador e s  s ino  por  c en t enar e s .  La inve s t i ga c i ón  s e  

ha  vue l t o  tan  compl e ja  que  e s  pr e c i s o  sumar ,  jun to  a  l o s  o rdenador e s ,  

la  r eun ión  de  in con tab l e s  c e r ebro s  humanos .  Ninguna v e rdad de  la s  

de c i s i vas  cabe  ya  en  la  cabeza de  nad i e  y  no  hay  pu l so  que  pueda so s -

t ene r  la  múl t ip l e  v i bra c i ón  de  un d i s cur so  r enovador .  No habrá  pue s ,  

en  ade lant e ,  un de s cubr idor  de  a l go  s ino  una t rama.  La ve rdad suc e -

s i va  de ja rá  de  pos e e r  la  au to r ía  de  un su j e t o  c onc r e t o  y  no  habrá  una 

ene r g ía ,  una p í ldora  o  un nuevo  t e o r ema,  aso c iado  a l  nombre  de  un 

su j e t o  porque  e l  ind iv iduo  s e  d i lu i rá  en t r e  l o s  demás  e spe c ia l i s ta s  de  

la  misma tar eas” .  Vicente  Verdú,  El  Pa ís ,  2001.  

 

 

3. Modelo propuesto, mapa conceptual y objeto de es-

tudio  

 

 

Introducción al capítulo 

 

En los capítulos anteriores se ha tratado de ubicar al lector en 

un espacio que conl leva a estas alturas un conocimiento minucioso 

sobre el anál isis de los rasgos acústicos del presentador, estos avan-

ces permit irán real izar el anál isis acústico a la que deben ser someti-

dos las voces de los presentadores. Como se mencionó en el §1, lo 

que se pretende es ubicar al lector dentro de la teoría de la expresión 
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del habla de los presentadores de noticias en televisión, que permita 

servir como guía para expl icar el Proceso de identi f icación del patrón 

estandarizado en los diversos géneros orales en la comunicación au-

diovisual .  Esta ubicación permit irá anal izar en este capítulo los recur-

sos entonativos con los que cuenta el presentador y contrastar los 

parámetros acústicos que ut i l iza. En el §2, se ha podido observar la 

propuesta a trabajar, es decir,  sugerir un modelo teórico  que acceda a 

conocer con precisión todo el campo de acción a actuar; para esta 

ocasión, es importante establecer, el  modelo conceptual del que se 

hace valer esta investigación. 

 

Existen diversos estudios sobre comunicología que se relacio-

nan con la sociología, la psicología, la l ingüíst ica, la antropología, la 

historia u otra discipl ina que permiten incrementar el conocimiento de 

nuestra ciencia: las ciencias de la comunicología. Así pues, se t ienen 

estudios que anal izan el impacto que t iene los medios de comunica-

ción en el receptor, estudios sobre causa-efecto, el  anál isis de las 

audiencias, o bien cualquier objeto que este relacionado con la capa-

cidad que t iene el ser humano para comunicarse. Ahora bien, el estu-

dio es un anál isis que va más al lá de presentar un modelo clásico, 

que mira su investigación hacia los rasgos expresivos de los presen-

tadores  en los telediarios, el estudio de los est i los sonoros del habla 

expresiva en los presentadores de televisión como una nueva manera 

de ver el anál isis de la comunicación, ya que permite primeramente:  

 

Analizar a part ir  del anál isis de control los rasgos expresivos en 

función a las característ icas físicas de los presentadores. (Análisis de 

la entonación). Conocer los parámetros acústicos de los presentado-

res a part ir  de sus variaciones físicas. Se intentará por anal izar di-

chas variaciones y correlacionarlas unas con otras. Elaborar propues-

tas que pueda mejorar la cal idad en la locución. 

 

A su vez cada uno de estos objet ivos da como resultado nuevas 

formas profundizar en la investigación sobre la comunicación. El mo-
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delo propuesto pone de manif iesto un proceso bien del imitado que 

inicia en el campo físico y f inal iza en el campo cognit ivo.  

 

3.1 .  Mode lo  para  e l  e s tud io  de  lo s  ra sgo3.1 .  Mode lo  para  e l  e s tud io  de  lo s  ra sgo s  acús t i coss  acús t i cos   
 

Después de haber presentado los objet ivos de este estudio y 

del imitado bajo diversos fundamentos teóricos la teoría de la expre-

sión del habla, en este apartado lo que se pretende será conocer, 

describir y anal izar el modelo por el que gira esta tesis, el mapa con-

ceptual de la que se hace valer y el objeto de estudio que se invest i-

gará, cabe recordar que se necesitará conocer si  los rasgos acústicos 

de los presentadores de televisión han sido estandarizados por los 

medios de comunicación españoles, esto permit irá cumplir con los ob-

jet ivos iniciales y determinar la val idez de las hipótesis que se pro-

pondrán más adelante.  

 

 

 

 

 

Esquema 6.  Modelo a invest igar .  Propuesta d i rector  y autor .  

 

Se sabe que por su diversidad, el ser humano t iene la capaci-

dad de «cal i f icar», pero se puede af irmar que esta capacidad esta 

siendo muy segmentada por los medios de comunicación, al presentar 

al presentador ideal.  A part ir  de aquí cabría plantearse ¿cuántos t ipos 

de patrones acústicos presentan los medios de comunicación, princi-

palmente en los presentadores de televisión?, Esta pregunta se trans-

formará en nuevas y variadas preguntas que se resolverán a lo largo 

del estudio, de manera que, permitan incrementar otras nuevas y va-

r iadas dudas. 

 

 

 

 

Voces 
Presentadores:  
not ic ias,  depor -
tes,  t iempo (cor -
pus de la invest i -
gación 

 

 

Anál is is  acúst ico 

Obtención de la pauta 
estandar izada de los ras -
gos expresivos a par t i r  de 
los puntos de inf lex ión 
(a l turas tonales)  y  su 
durac ión.  
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3.1.1. Construcción del modelo del tema presentado 

 

En el siguiente apartado se expone una aproximación a la teoría 

de la expresión propuesta por Rodríguez, A (1989) y ampliada por las 

aportaciones real izadas por Terrón, J.L. (1992), donde a su vez, se 

intenta por incrementar dicha propuesta. Esta teoría es vista desde 

una perspectiva cognit iva; para esta tesis, existe un antes, como 

muestra en el esquema 7. El estudio de la producción y el conocimien-

to de los rasgos acústicos expresivos ubican a este proyecto en una 

situación autónoma. Un antes, como se ha establecido, que permite 

real izar un estudio que cuenta con sus propias característ icas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 7.  Estado actual  de la teor ía de la expresión fonoestésica.  Fuente tes is doctoral  

Rodríguez Bravo,  A. ,  ampl iada con las propuestas de Terrón,  J .L.  y  s i tuación actual  del  
objeto de estudio.   

 

Una de las propuestas que se presentan en esta tesis –esquema 

7-, es el real izar una breve revisión de los conceptos mencionados en 

la tesis doctoral de Rodríguez, A. (1989: 49-68) de modo que, permita 

profundizar más en dicho modelo e incrementar su conocimiento hacía 

lo que se ha escri to hasta el momento. Ahora bien, una de las aporta-

ciones que real iza Terrón J.L. (1991: 201), en la expresión encuadra-

t iva tal y como lo indica deberían incorporarse los sociolectos (gene-

 

Exp res i ón  au toacús t i ca  I d i o g r á f i c a  ( a s p e c t o  f í s i c o )  

( i n f o r m a c i ó n  s o b r e  Carac te r ia l  o  a f e c t i v a  ( c a r á c t e r  o  a c t i t ud  

e l  e m i s o r )    e m o c i o n a l )  

S i n t o m á t i c a  ( t r a s t o r n o s  f í s i c o s  o  s í q u i c o s )  

Sexo lec tos  ( m a s c u l i n o  –  f e m e n i n o )  

E x p r e s i ó n  r í t m i c a   

Expres ión      E n c u a d r a t i v a  ( e n t o r n o  s o c i a l :  g e n e r a c i o n a l e s ,   

F o n o e s t é s i c a      p r o f e s i o n a l e s ,  e d u c a t i vos )  

    An tosoc io lec tos  ( a n t i l e nguas  re f l ex i vas  y  l as  á reas  

g e o g r á f i c a s  r u r a l - u rbana )  

 

 

 

 

E x p r e s i ó n  e c t o a c ú s t i c a  Expres ión  s imbó l i ca  

( I n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o   

que  nos  r odea ) .      

Rasgos 

acúst icos 

expresi -

vos 
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racionales, profesionales, educativos, etcétera), los sexolectos (mas-

cul inolecto y feminolecto), los antosociolectos (anti lenguas ref lexical i-

zadas) y las áreas geográficas ( la dicotomía rural/urbana, por ejem-

plo), “No hay que olvidar tampoco que esa expresión fonoestésica se 

da en unos contextos culturales y si tuacionales”.  

 

Se escribe esto porque todo el lo puede aportar rasgos de la voz 

específ icos. A lo que se debe añadir,  los idiolectos, receptáculos de 

las experiencias y aprendizaje de los individuos. Pero el estudio está 

enfocado al proceso codif icación y decodif icación que t iene el recep-

tor al escuchar un mensaje construido por un presentador del cuál el 

receptor no puede mirarle. 

 

A su vez, nuestra propuesta –esquema 8-, es la elaboración de 

una teoría que intente por expl icar la expresión acústica de la voz en 

los esti los sonoros de los presentadores. La siguiente construcción 

hacia la teoría de la expresión acústica del habla está encaminada a 

renovar el marco teórico antes presentado, con la f inal idad de si tuar y 

completar el denominado estado de la cuest ión. 

 

 
Esquema 8.  Propuesta de estudio a part i r  del  modelo de la 
expresión acúst ica de la voz hablada en los presentadores 

de T.V.  Fuente propia y d i rector  de tes is .  

 

3.2 .  E l  ob je to  de  e s tud io3.2 .  E l  ob je to  de  e s tud io   
 

Cabe hacer mención que el objeto de estudio ha sido anal izado 

y ut i l izado desde diversas y variadas formas de anál isis, que van des-

de el anál isis de control de los rasgos acústicos, el anál isis acústico 

del habla y el anál isis estadíst ico. Se puede intuir que existen diver-

Producción (anál is is  acúst ico)  

Expresión 

fonoestés ica 

Modelo de la 
expresión 
acúst ica  
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sos estudios propuestos por los medios de comunicación, donde sus 

resultados no son expuestos a consideración del bien común, o bien, 

son estudios un tanto manipulados por intereses económicos que l le-

gan a estar condicionados por las agencias publ ici tar ias.  

 

En esta invest igación se pretende hacer un estudio diferente, 

que le permita usar herramientas que l leven a tener un máximo control 

en lo que se pretende buscar: el  anál isis de los rasgos expresivos de 

los presentadores. Es innegable pensar que existen muy variadas téc-

nicas y modelos que han tratado al objeto de estudio desde puntos de 

vista que construyen variables un tanto tr i l ladas y clásicas, se puede 

suponer, además que los «nuevos medios» que surgen ha sido de 

gran ut i l idad a la hora de hacer está tesis doctoral,  las denominadas 

«nuevas tecnologías» han podido propiciar una mejora en la precisión 

del estudio ya que ha contado con herramientas «precisas y f iables». 

El uso de Internet, ha dado la posibi l idad de adquir ir  datos que podrí-

an haber sido impensables en su momento, la mayoría de la informa-

ción sobre los presentadores con las que se trabajaron han sido «ba-

jadas» de la red y ut i l izadas en el objeto de estudio, el anál isis esta-

dístico que se ha ut i l izado es el SPSS (Statist ical Package for the So-

cial Sciences) bajo la l icencia de la Universidad Autónoma de Barce-

lona y el Anál isis de control.  Estas dos herramientas mencionadas no 

han sido las únicas pero, no es tampoco necesario presentar un coro-

lario de herramientas con los que el investigador puede real izar y pre-

sentar una nueva forma de invest igación, aun que cabe aclarar que 

debe exist ir  una nueva preparación para hacer investigación, el comu-

nicador ha de aprender a ut i l izar estas herramientas para hacer de 

sus postulados vál idos y f iables. 

 

Si se intenta en ubicar al objeto de estudio: los rasgos expresi-

vos, éste se encuentra  dentro del anál isis del mensaje sonoro. Y más 

aún, su ubicación dentro de los elementos que intervienen en la trans-

misión de este mensaje, es el canal;  en palabras de (Quil is, A. 1993: 

12) 
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 “La fuen t e  d e  in f o rmac ión  y  e l  d e s t ino  e s tán  un idos  en  e l  e s -

pac i o  o  en  e l  t i empo por  med io  de  un cana l  de  t ransmis i ón ,  que  e l  

med io  mat er ia l  usado  para  la  v iab i l idad de  la  in f o rmac ión .  En la  

comuni ca c i ón  ora l ,  e l  cana l  e s  e l  a i r e  por tador  de  la s  ondas  a cús t i ca s ;  

en  la  comuni ca c i ón  e s c r i ta ,  e l  lugar  donde  s e  e s c r ib e .  Est e  cana l  pue -

de  t ene r  una d imens ión  e spac ia l  ( in fo rmac ión  v i sua l  o  a cús t i ca ) ,  t em-

pora l  ( e s c r i tura ,  g rabac i one s  sonoras ) ,  o  una combinac ión  de  ambas .   

 

Una vez ubicado el objeto de estudio, más que una just i f icación,  

el interés por los estudios de “ los rasgos sonoros expresivos o esti lo 

sonoro” ,  me recrea una pequeña imagen que aún conservo y permí-

tanme no sólo contarla, sino personalizarla. No sé si este t ipo de 

anécdota sucedió en este país y en su momento, cuando la radio ini-

ciaba, pero en mi país –México, recuerdo que cuando era pequeño, le 

hice una pregunta a una de mis t ías que tenía una radio en su casa –

recordar que la radio no era de uso general y que sólo en ciertos lu-

gares se podía escuchar —¿cómo es que se puede escuchar a una 

persona por esa caja? A lo que respondió, —lo que sucede es que hay 

un señor muy pequeño dentro de la caja que viste de corbata y es 

muy joven y que cada mañana se levanta muy temprano. Para Jean-

Claude Carrière (1997), ci tado por Serrano, esto estaría denominado 

como " la película que no se ve". Tal vez mi pregunta y su respuesta 

fueron o pueden ser tachadas de ingenuas o muy ignorante y más 

aún, se podría especular e interpretar de diversas maneras, pero lo 

que era cierto es que existía una gran imaginación que salía de esos 

instrumentos a part ir  de los rasgos expresivos, eran momentos tan 

maravi l loso y no quiero decir que ahora no exista, sino que la radio y 

la televisión son medios de comunicación con los que se puede traba-

jar esa sustancia expresiva de la que plantea Martín Serrano, A. 

(1982).  

 

Cabe hacer la aclaración que este no es un estudio sobre la ra-

dio, ni su impacto en las audiencias al ut i l izar voces más f iables, suti-

les o persuasivas; este estudio trata de ut i l izar a la radio y la televi-

sión como una herramienta que pueda aportar datos que son ser de 
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gran ut i l idad al objeto de estudio, ya que la voz posee característ icas 

propias y ésta puede i tso facto  ser un objeto de estudio. 

 

Ahora bien, los trabajos que se enfocan hacia la radio, t iende a 

tomar a la percepción por objeto de estudio, mas lo que se pretende 

es ut i l izar a la voz expresiva y sus parámetros acústicos como objeto 

de estudio. A su vez, la mayoría de los trabajos que enfocan a la voz 

como objeto de estudio, el  anál isis que proponen, y por sus caracte-

ríst icas, t ienden a ser estructurados a part ir  de grandes grupos de 

población, donde lo que se intenta es proporcionar un resultado esta-

díst ico a part ir  de la muestra de población estudiada y su percepción; 

intentaré expl icarlo, debido a la complej idad de los objetos a los que 

se enfrenta la invest igación (véase el proceso de la señal hablada es-

quema 3 del §2), se desea dejar caer priori tar iamente los resultados a 

variables que quizá sean poco signif icat ivas dentro de este proceso, 

ya que se deja a un lado otros factores que condicionan el objeto de 

estudio, independientemente de la del imitación a la que se haya l le-

gado; otro de los problemas a los que se enfrentan los estudios revi-

sados, es que se l imitan al anál isis cognit ivo, a su vez emplean mues-

tras de grupos de población aparentemente representat ivas de la po-

blación existente; además dichos resultados a los que han sido some-

t idas las muestras no cuentan con un peso suf icientemente f iable, ya 

que las diversas preguntas que se han real izado son demasiado sub-

jet ivas para que puedan dar un valor asert ivo. 

 

Una de las propuestas para anal izar y subsanar este t ipo l imita-

ciones es la real ización del anál isis acústico por sistemas informáti-

cos donde a su vez se ut i l izarán herramientas estadíst icas capaces de 

contrastar las hipótesis propuestas que se incluyan variables mesura-

bles y que a su vez sean contrastables y cumplir con los objet ivos 

propuestos. 

 

Bien se puede preguntar ¿qué t ipo de anál isis se desea real i-

zar? ¿Dependerá de los factores que se han detectado y que inf luyen 

en el discurso y su interacción acústica? Según se ha clasif icado, di-
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señado, y estructurado se ha elaborado un t ipo de discurso que puede 

clasif icar y describir como son los rasgos expresivos de los presenta-

dores. Dicha clasif icación cuenta con unidades que son identi f icadas 

a part ir  de elementos comunes que garantizan su funcional idad me-

diante sus característ icas físicas (vibraciones acústicas). 

 

En estos momentos el proyecto se encuentra a estas alturas en 

ubicar al objeto de estudio, que no es sino el est i lo sonoro de los pre-

sentadores en los medios de comunicación televisivo, a part ir  de un 

patrón estandarizado donde el receptor unif ica todos los rasgos sono-

ros y le otorga un valor signif icat ivo esti l íst ico, es decir,  se construye 

un patrón estandarizado donde el receptor unif ica todos los rasgos 

sonoros de la expresión fonoestésica (véase a continuación el modelo 

de identi f icación del patrón y su proceso de identi f icación, esquema 

9). 

 

El punto de inf lexión de los presentadores, tanto de noticias, 

deportes y el t iempo poseen característ icas propias pero demasiado 

estandarizadas, monótonas, determinadas por los medios de comuni-

cación para condicionar culturalmente. Así, se puede observar a los 

presentadores más sobrios, f i rmes, rectos, mientras que las presenta-

doras poseen más nivel expresivo, salvo las de mayor experiencia. 

Estas primicias dejan ver hacía donde se encamina este estudio, se 

espera que este trabajo contr ibuya no sólo a ampliar el conocimiento 

sino también a incorporar nuevos y variados métodos de estudio a fa-

vor de la comunicación. 

 

A continuación se presenta el proceso de identi f icación del pa-

trón estandarizado a estudiar (esquema 9). En el siguiente esquema 

simpli f ica el objeto de estudio a investigar dejando paso a su propues-

ta de estudio y el mapa conceptual de la expresión: el  modelo a traba-

jar.  
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Proceso de identificación del patrón estandarizado  

en los diversos géneros orales en la comunicación audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9.  Modelo de ident i f icación del  patrón estandar izado.  Real ización propia del  
D i rec tor y el  autor.  

El patrón de voz del presentador que percibe el receptor es fácilmente modificada, 
está esta condicionada al tipo de información que  se quiera brindar. Los rasgos 
sonoros son continuos y repetitivos en los presentadores, lo que les diferencia es el 
género oral de locución con el que se desea  trabajar: sean informativos, documen-
tales, deportes, dramáticos, improvisación, “género rosa”, etcétera. 

El receptor identifica los rasgos sonoros de la voz (pauta patrón). Estos rasgos 
están condicionados a factores articulatorios, físicos que posee el ser humano,  
independientemente del contenido. 

 
Se construye un patrón estandari-

zado donde el receptor unifica 
todos los rasgos sonoros de la 

expresión fonoestésica 

La voz del presentador es un producto de venta que cuenta con estas tres 
principales características que hacen que el  receptor le otorgue un cierto 
grado de aceptación (incluida la veracidad, confianza, inmediatez) Dicho 
producto se puede medir como un objeto que posea una mayor o menor 
calidad de voz. 

Primera característica: 
 
Los rasgos sonoros de la 
voz  que se presentan son 
repetidos, pero están condi-
cionados al género oral de 
locución al cual pertenecen. 

Segunda característica: 
 
Los biorritmos que presentan  los 
presentadores de televisión son 
unidades mensurables y diferen-
ciadas en tres posibles etapas: 
mañana, tarde, noche y madruga-
da. 

Tercera característica: 
 
Los rasgos de sensación (fo-
noestésicos) agradable-
desagradable dependen de 
factores físicos segmentales y 
suprasegmentales, (función de 
energía, duración, altura tonal). 

Esto conl leva 

Finalmente,  se pue-

de deducir  que: 
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3.3 .  Propues ta  3 .3 .  Propues ta  para el  estudio de la expres ión acúst ica de la para el  estudio de la expres ión acúst ica de la 
voz  (e l  punto  de  in f l ex ión  en  e l  e s t i lo  sonoro de  lo s  voz  (e l  punto  de  in f l ex ión  en  e l  e s t i lo  sonoro de  lo s  
pre sentadores )pre sentadores )   

 

El concepto de expresión acústica de la voz se puede más que 

definir lo, se pude entenderlo como el conjunto de cambios de entona-

ción con que se hace expresar al lenguaje dependiendo de los dist in-

tos estados de ánimo y matices afect ivos o intencionales condicionado 

a la fuente que emite un sonido a part ir  de sus vibraciones sonoras 

que percibe el ser humano. Esta serie de vibraciones pueden ser 

mensurables dependiendo de sus cual idades físicas, permit iendo ser 

descritas de manera sistemática y construir niveles esti l íst icos o for-

mas sonoras inf lexivas. 

 

Ahora bien, este concepto se le puede clasif icar desde dos 

perspectivas: la primera de éstas tendrá una visión de manera objet i-

va, mientras que la segunda será más subjet iva o interpretat iva, –que 

es considerada de una forma apreciat iva-interpretat iva, más que me-

dible. El lado objet ivo es aquel que permite por sus característ icas 

físicas naturales puedan ser mesurables, de las que tenemos: la sono-

r idad, intensidad (fuerte o débi l ;  es decir su ampli tud de desplaza-

miento), tono54 (grave-bajas o agudo-altas es decir,  la frecuencia de 

osci laciones acústicas, f ísicas) y su t imbre (es decir,  la personalidad 

del sonido, su espectro de frecuencia, número, rango y ampli tud de 

los armónicos). Se considera que el receptor, por su naturaleza, per-

cibe vibraciones mecánicas apl icadas al oído por medio de ondas 

transmit idas por el  aire que provienen de una fuente sonora, para este 

caso es el presentador que se encuentra en un medio electrónico (te-

levisor).  

 

A continuación se describe con más detal le las característ icas 

acústicas del habla expresiva a part ir  del mapa conceptual propuesto. 

 

 

                                                
54 Sensación auditiva de la altura de un sonido (nivel perceptivo). 
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3.4 .  Mapa conceptua l  de  3 .4 .  Mapa conceptua l  de  la  expres ión acús t i ca  de  la  voz  la  expres ión acús t i ca  de  la  voz  
v i s to  a  pav i s to  a  pa rr t i r  de  su s  parámet ros  acús t i cos  (mode lo  a  t raba ja r )t i r  de  su s  parámet ros  acús t i cos  (mode lo  a  t raba ja r )   

 

En este apartado se expl icará el mapa conceptual que ut i l izará 

esta investigación, donde en la mayoría de los casos, los conceptos 

se han descri to y desarrol lado con anterior idad, aunque se matizarán 

para que la idea pueda quedar más clara. 

 

Esquema 10.  Mapa conceptual  a t rabajar .  Estructura y d ise-
ño:  Rodríguez Bravo,  A.   Calvo Diez,  M. y Autor .  

 

El mapa conceptual propuesto depende de diversos procesos 

que en su momento se han ido describiendo. El primero de estos, el 

est i lo sonoro, se podría decir que es parte integral de la expresión 

fonoestésica, pero bajo un estadio infer ior,  haciendo referencia a un 

nivel pr imario, donde son sus capacidades físicas (frecuencia funda-

mental,  duración y ampli tud) las que cobran mayor relevancia, por es-

to dichas cual idades son ut i l izadas para crear un patrón estandariza-

do en los medios de comunicación. El est i lo sonoro del presentador es 

estudiado a part ir  de los rasgos acústicos, objeto de estudio de esta 

Físico
objetivo

Expresivo
subjetivo/ psicológico

Timbre
del locutor

Agudos Graves

Entonación
(Altura/tono)

Palabras
Fuertes/sueves

Grupos fónicos

Intensidad
(Acentos)

forma física
(respiración

forma expresiva
(intensión)

Duración del grupo
fónico

Duración

Ritmo
Con la duración de los grupos

fónicos

Estilo sonoro de
los locutores
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tesis. Se espera que en este apartado poder describir los conceptos a 

ut i l izar, en la tesis, lo cual indica la coincidencia de ideas o bien, el  

intercambio de las mismas que, junto con la incorporación del marco 

teórico presentado darán mayor reforzamiento al estudio. 

 

Es importante hacer notar que la mayoría de las veces los di-

versos conceptos que se insertan en esta tesis representan “hi los del-

gados” y “resbaladizos” entre los l ímites físicos, sensit ivos y percepti-

vos, es por el lo que ha sido necesario establecer las diferencias entre 

estos niveles, lo más adecuado sería hablar de la señal acústica (ni-

vel acústico) y su sensación en el ser humano (nivel sensit ivo). 

 

Como se puede observar el esquema 10, las variables a ut i l izar 

para trabajar con los rasgos acústicos de los presentadores son el 

anál isis de la duración del grupo fónico, este a su vez depende del 

r i tmo que el presentador hace del mensaje sonoro, más sin embargo 

no se intenta hacer un estudio que de cómo resultado supuestos en-

torno a este fenómeno tan complejo. Por otra parte y, observando 

nuevamente el esquema, el anál isis de la entonación del est i lo sonoro 

de los presentadores (rasgos acústicos) muestra una ramif icación, 

para este caso la altura tonal (nivel perceptivo), que da como resulta-

do el estudio de las alturas graves / agudas o bien altas /  bajos nive-

les de frecuencia. 

  

Si se puede recapitular, el  objet ivo es no sólo a comprender, si-

no de describir el  entorno sonoro a través del sonido de los presenta-

dores, este es uno de los objet ivos principales que se han propuesto. 

Dist inguir audit ivamente las cual idades del sonido que éstos presen-

tan es tarea de esta investigación. Una de las variadas teorías que 

existen sobre la audición que se presentan puede coincidir con la idea 

de diversos teóricos, y más específ icamente se puede observar la teo-

ría de la onda en movimiento55.   

 

                                                
55 Es la teoría clásica de la percepción del tono, que deriva del trabajo del científico alemán Hermann von Helmholtz 
(1821-94), además véase glosario. 
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3.5 .  Parámetros  acús t i cos  de  la  entonac ión3.5 .  Parámetros  acús t i cos  de  la  entonac ión   
 

El anál isis de la entonación56 –recordemos el concepto de ex-

presión-, permite determinar las diversas variaciones de los paráme-

tros acústicos de los presentadores (plano acústico) que intervienen 

en el mensaje sonoro. Ponemos de manif iesto que el proceso pro-

puesto por Garr ido (1991: 7),  propone el estudio de la entonación a 

part ir  de tres planos: el f ísico o acústico, el perceptivo y el plano se-

mántico-funcional,  así pues, coincidimos con él que “un anál isis de la 

entonación ha de intentar, como objet ivo últ imo, poner en relación el 

plano físico –las variaciones de los parámetros acústicos- con el pla-

no funcional – la información que se transmite con la entonación. Este 

proceso ha de tener en cuenta necesariamente el plano perceptivo, 

para poder desechar aquellas variaciones de estos parámetros físicos 

que no se están relacionadas con la transmisión de la información en-

tonativa”.  

 

Es importante hacer notar que las variaciones de los parámetros 

acústicos57 de los presentadores presentan una primera clasif icación: 

variaciones en la entonación y variaciones melódicas como fenómenos 

segméntales; pero donde determinamos una segunda clasif icación 

donde intervienen otros fenómenos suprasegmentales como lo son: el 

r i tmo, el tono y el acento. 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 11.  Dist r ibución de n iveles en los fenómenos de var iac ión de los parámetros de 

la entonación.  A par t i r  de Garr ido,  1991.  

                                                
56 “Sensación perceptiva que produce la variación a lo largo de todo enunciado de tres parámetros físicos –
frecuencia fundamental (Fo), amplitud y duración, y que proporciona al receptor información de distintos tipos” (Ga-
rrido, 1991: 7). 
57 “Tradicionalmente, se ha señalado que las variaciones de la Fo. Juntamente con las de la amplitud y duración de 
los elementos segmentales, son los tres parámetros acústicos responsables de la entonación. Estos tres paráme-
tros son los que intervienen también en otros fenómenos suprasegmentales, como el ritmo o el acento... en ocasio-
nes sea difícil atribuir la variación de un parámetro determinado a un fenómeno u otro.” (Ídem: 8). 

Rasgos 
Expresivos 
(entonac ión)  

Parámetros f ís icos 
que intervienen en 
e l  fenómeno de la 
entonación (p lano 
f ís ico  

E l e m e n t o s         E l e m e n t o s  

S e g m e n t a l e s      S u p r a s e g m e n t a l e s  
R e s p o n s a b l e s     D e  l a  e n t o n a c i ó n  
 

 

 

F o       R i tm o  

A m p l i t u d         T o n o  

D u r a c i ó n      Acen to  
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A diferencia de la propuesta de Garrido, J.M. (1991), este estu-

dio es la incorporación de nuevas formas de investigación en el acto 

comunicativo-entonativo. Para este caso, el estudio esta directamente 

relacionado con presentadores de medios de comunicación televisivos 

quienes son anal izados y es el estudio de un cúmulo de voces o cier-

tos t ipos de frases que expresan cambios, sea órdenes o ruegos. A 

pesar de esta diferencia signif icat iva, se ha ut i l izado conceptos claves 

para determinar los parámetros con los que pretendemos trabajar y 

poner una puesta en común de los términos ut i l izados para mantener 

una homogeneidad en las formas. 

 

3.6 .  Hipótes i s  a  comprobar3 .6 .  Hipótes i s  a  comprobar   
 

Debido a la complej idad de la teoría de la expresión acústica 

del habla que se propone como se pudo ver en el marco teórico y en 

el mapa conceptual,  se expone la primera hipótesis vista desde una 

perspectiva científ ica. Esta primera hipótesis a trabajar no es única, 

existe la posibi l idad de establecer un sin número de éstas que permi-

tan expl icar con mayor detal le los rasgos sonoros expresivos del pre-

sentador/a, pero dado que los objet ivos que se marcaron en el capítu-

lo primero, el planteamiento del problema, el marco teórico y todo el 

proceso que hasta ahora se ha real izado se considera que se intenta 

por mantener una relación conjunta. 

 

Una de las primeras just i f icaciones que se propone esta investi-

gación, tal  vez sea tan popular dentro de los profesionales que traba-

jan en la mejora de la cal idad de la voz, donde se af irma que los pre-

sentadores con alturas tonales bajas t ienen ciertas propiedades per-

ceptivas-persuasivas a la hora de leer un mensaje sonoro. Tal vez 

también se tome en cuenta este dato a la hora de buscar a un presen-

tador ideal y sólo por escucharle puede que su voz sea la apropiada 

para ser el presentador que se esperaba. 

 

No se intenta negar que existen personas bien capacitadas a la 

hora de hacer esta selección, donde la mayoría de las veces, ésta ha 
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sido su tarea durante muchos años y han desarrol lado una cierta habi-

l idad audit iva capaz de contrastar una u otra voz. La hipótesis pro-

puesta trata de desmit i f icar, a través de instrumentos de medida, lo 

que para algunos autores sea común y vál ido. 

 

Si se consideran los estudios real izado por Tomatis, A. Rodrí-

guez, Bravo A. y Montoya, N. (véase aportaciones §2), los cuales co-

inciden en establecer que una voz energizada de alturas tonales bajas 

crea en el ser humano ciertas sensaciones posit ivas pero, cuáles y 

dónde se ubican estos niveles. Al parecer, dentro de las voces de los 

presentadores/as con alturas tonales muy por debajo de su tono ópt i-

mo ,  sea a su vez imperceptible para el oído humano. 

 

Esta hipótesis58 que se presenta trata de probar el  fenómeno es-

tandarizado que mantienen los medios de comunicación en relación 

con el est i lo sonoro de los presentadores y más específ icamente la 

al tura tonal.  Lo que se intenta es indagar su veracidad en función a 

una serie de elementos que se anal izarán a part ir  de instrumentos de 

medición capaces de contrastar y aprobar la posición. Tal vez cual-

quiera puede intuir la obviedad de la hipótesis que se presenta, pero 

bajo un análisis r iguroso y mil imétr ico se podrá establecer su veraci-

dad. 

 

Diversos teóricos que estudian las estrategias del método cien-

tí f ico, entre el los Hernández Sampieri ,  R. (1998: 75) quien asegura 

que “dentro de la investigación científ ica, las hipótesis son proposi-

ciones tentat ivas acerca de las relaciones entre dos o más variables y 

se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados”.   

 

                                                
58 Bunge, M. (1969: 375) establece que las suposiciones o conjeturas a cerca de determinados hechos es una 
hipótesis factual o una hipótesis en sentido epistemológico y pone el ejemplo de la tierra. “Que la tierra es redonda 
es un hecho, pero no un hecho observable: nadie ha visto la totalidad del planeta, y ni siquiera los astronautas 
pueden ver más que una parte del mismo en cada momento. La proposición “La tierra es redonda” empezó por ser 
una hipótesis destinada a explicar ciertos hechos observados, como el modo de desaparecer el casco de una nave 
lejana; luego la hipótesis fue corroborada por descubrimientos independientes, tales como la circunnavegación de la 
tierra y la medición de sus dimensiones”. Aun cuando se sabe que la tierra no es redonda, sino elíptica, en fin, sólo 
es un ejemplo.   
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Por lo tanto se puede expresar lo siguiente: existen formatos 

sonoros estables en la locución informativa. Por tal  motivo, se puede 

construir hipótesis con las alturas tonales de cada uno de los 

presentadores, de donde se puede establecer que existe un número 

l imitado de alturas tonales en los presentadores de informativos. Esta 

hipótesis se encuentra dentro de la clasif icación 1) hipótesis de 

investigación ,  donde pasará a formar parte de una segunda hipótesis 

de trabajo que permitan diferenciar a los grupos de presentadores 

propuestos y su correlación con el sexo, cadena de televisión y hora-

rio  

Hipótesis general:   

 

Existen rasgos acústicos uniformes en la locución informativa 

que permiten definir modelos esti l íst icos. 

 

Hipótesis derivadas: 

 

Hi:  existe un número l imitado de modelos tonales en los presen-

tadores/as de los informativos que conl leva a su 

estandarización. 

Hi i :  Los modelos tonales informativos dependen de la franja 

horaria en la que trabaja el presentador. 

Hi i i :  Los modelos tonales informativos dependen del sexo del 

presentador.  

Hi i i :  Los modelos tonales informativos dependen de la cadena 

de televisión en la que trabaja el presentador. 

Hi i i i :  Los modelos tonales informativos dependen del t ipo de in-

formación en la que trabaja el presentador 

 

Se recordará que los medios de comunicación construyen un pa-

trón estandarizado donde el receptor unif ica todos los rasgos sonoros 

de la expresión fonoestésica  (Véase proceso de identi f icación del pa-

trón estandarizado, esquema 9), uniformizando el proceso del mensa-

je sonoro. 
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Capítulo cuarto 

 

 

La pre c i s i ón  de  la  in f o rmac ión  ob t en ida  puede  

var iar  en  func i ón  de l  d i s eño  o  e s t ra t e g ia  e l e g ida .  

Hernández Sampier i ,  R.  (1998:  106)  

 

 

4. Contrastación empírica y diseño del estudio 

 

 

Introducción al capítulo 

 

 

El seleccionar un diseño para la investigación y contrastarlo al 

contexto del habla expresiva ayudará para responder a las preguntas 

planteadas en esta investigación. Según Hernández Sampieri ,  R. et al t  

(1991: 106) “El diseño señala al investigador lo que debe hacer para 

alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se 

ha planteado y anal izar la certeza de las hipótesis formuladas en un 

contexto part icular”. A su vez, el diseño es «el plan o la estrategia» 

para confirmar si  es o no cierto que los rasgos acústicos de los pre-

sentadores se encuentran en estos momentos estandarizados por los 

medios de comunicación. 

 

Esta investigación se sitúa dentro de las investigaciones empí-

r icas no experimentales, ya que por el momento no se modif ica ningu-

na variable a ut i l izar, sino que sólo se observa. Para Hernández Sam-
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pieri,  R. (Ídem: 184), la investigación no experimental “es la que se 

real iza sin manipular del iberadamente variables. Es decir,  se trata de 

investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural,  para 

después anal izarlos”.  

 

Este estudio, como se ha mencionado con anterior idad, se ha 

dado la tarea de recolectar datos a part ir  de los mensajes sonoros de 

los presentadores y compararlos con otros mensajes sonoros que 

permitan observar los cambios entonativos del locutor, tal  y como se 

presentan en su entorno. Es tarea de este capítulo exponer el t ipo de 

diseño al que recurrimos, así como centrar a la investigación en el 

anál isis del nivel o estado de cada una de las variables presentadas 

(punto de inf lexión, duración del grupo fónico y duración en la aspira-

ción) y su relación entre otro conjunto de variables (nombre del pre-

sentador, cadena a la que pertenece, horario que t iene la información, 

etc.);  para estos casos este t ipo de diseño es considerado de t ipo 

transversal o transeccional.  

 

“Los  d i s eños  de  inv e s t i ga c i ón  t rans e c c i ona l  o  t ransv e r sa l  

r e co l e c tan  da to s  en  un so l o  momento ,  en  un t i empo ún i co .  Su 

propós i t o  e s  d e s c r ib i r  var iab l e s ,  y  ana l izar  su  in c id enc ia  e  

in t e r r e la c i ón  en  un momento  dado .  

 

Estos  d i s eños  pueden  abar car  var i o s  g rupos  o  subgrupos  de  pe r -

sonas ,  ob j e t o s  o  ind i cador e s . . .  A su v ez  l o s  d i s eños  t ranse c c i ona l e s  

pueden  d i v id i r s e  en  dos :  d e s c r ip t i vo s  y  co r r e la c i ona l e s/causa l e s”  

Hernández Sampier i ,  R.  (Idem: 186-197)  

 

Una vez definido el t ipo de diseño por el que trabajará esta te-

sis, se desea hacer notar que se real izará una correlación de varia-

bles a f in de buscar la relación que existe entre el las mismas (tabla 

5). El diseño de la investigación incluye expl icar de los diversos ins-

trumentos que se hace valer esta tesis con el f in de entender la ope-

racional idad de las herramientas ut i l izadas. A su vez se hará una bre-
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ve expl icación de cada estadíst ico donde nos permit irá entender cómo 

se han obtenido los datos, hacia dónde van, donde posteriormente 

serán anal izados para aceptar o rechazar las hipótesis propuestas con 

objeto de contrastar los planteamientos teóricos en los que se susten-

tan. 

 

Variables a anal izar  Var iables Anal izar  problemas a part i r  de:  

Al tura tonal  (puntos de 

inf lex ión 

Máximos -  mín imos 

Por presentador,  sexo,  cadena de 

te lev is ión,  grupo fónico,  horar io,  

t ipo de información 

Descr ip t ivos;  Frecuencias;  

ANOVA;  T -Student .  

Durac ión del  grupo fónico 

Máximos -  mín imos 

Por presentador,  sexo,  cadena de 

te lev is ión,  grupo fónico,  horar io,  

t ipo de información 

Descr ip t ivos;  Frecuencias;  

ANOVA;  T -Student .  

Duración de la  aspi rac ión 

Máximos -  mín imos 

Por presentador,  sexo,  cadena de 

te lev is ión,  grupo fónico,  horar io,  

t ipo de información 

Descr ip t ivos;  Frecuencias;  

ANOVA;  T -Student .  

Tabla 5.  Descr ipc ión de var iables a estudiar .  

 

Por otra parte para poder anal izar el mensaje sonoro fue nece-

sario obtener una muestra de los presentadores de los informativos 

que se desea anal izar, misma que se expl icará para just i f icar el estu-

dio esti l íst ico de los rasgos expresivos. A su vez, esta muestra cuenta 

con una organización, un método de trabajo y una comprobación so-

bre la f iabi l idad de los datos obtenidos. A continuación se expl icará 

cómo se ha seleccionado el corpus, la obtención de la muestra, los 

cri ter ios a seguir,  la forma de organización (f icha para el mensaje so-

noro). Posteriormente se expl icará en donde se han vaciado los datos 

obtenidos y los instrumentos que se han ut i l izado (anal izador de pa-

rámetros, la bitácora de registro, el gráf ico de control y el proceso 

estadíst ico ut i l izado), da tal manera que se permita apreciar los resul-

tados obtenidos cada presentador y su mensaje sonoro.  

 

4.1 .  Se lecc ión de l  corpus  de  la  inves t igac ión4.1 .  Se lecc ión de l  corpus  de  la  inves t igac ión   
 

La selección de un corpus para estudios de los presentadores 

en televisión ha sido una tarea laboriosa que ha permit ido en este 

momento del imitar aún más, no sólo el tema propuesto, sino que tam-

bién a los presentadores de televisión. En un inicio, se pensaba traba-
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jar con diferentes presentadores de toda la televisión, sean del géne-

ro –rosa, real i ty show, etc.-,  y plantearse la pregunta, ¿cuál es el est i-

lo de los diversos presentadores en televisión? Pero, se consideró 

inviable y debido a las condiciones se del imitaron a los presentadores 

de los informativos. Esto a su vez incorporaba no sólo más preguntas, 

sino más complicaciones en el estudio: todos los informativos (televi-

siones autonómicas, internacionales, nacionales); también se plantea-

ba un estudio sobre presentadores de otras épocas que habían evolu-

cionado en el t iempo (sea Rosa María Mateos, Matías Prats, etcétera) 

pero uno de los objet ivos no era este ni ninguno de los antes expues-

tos. 

 

Uno de los indicadores que permit ieron seleccionar al corpus de 

esta investigación se debió a las audiencias (véase anexo 2: muestra 

de panel de audiometría hogares-individuos y situación del telediario 

en niveles de audiencia en relación con otros programas). Este indi-

cador como pauta orientat iva permit ió observar y establecer con ma-

yor precisión el objeto de estudio: los rasgos de los presentadores 

con mayores niveles de audiencia ¿cuáles eran los rasgos acústicos 

de los presentadores que tenían mayores audiencia y si  éstos depen-

dían de sus parámetros acústicos? En la evolución mensual del Sha-

re ,  se puede apreciar de manera semanal, mensual o anual cómo las 

televisiones de “mayor audiencia” disputan el número uno del “ranking 

audit ivo”. Se t iene así que el telediario 1 de Televisión Española t iene 

una  cuota de pantal la de 26.2% por encima de los informativos tele-

cinco 14:30 (24.7%). 

 

A continuación se presenta la distr ibución de los presentadores 

considerados por cadenas de televisión. La muestra se medirá poste-

r iormente para verif icar su representat ividad, tomando en cuenta las 

condiciones estadíst icas que debe cumplir  (pruebas de f iabil idad). En 

el siguiente cuadro se presenta el medio de comunicación al que per-

tenece, el  día de la semana en que fue tomado el mensaje sonoro y 

su número de identi f icación, el nombre del presentador así como la 
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organización asignada a cada uno de los mensajes sonoros para ana-

l izar. 

 

La selección de la muestra fue tomada durante más de tres me-

ses de trabajo, no se intentó l levar un orden establecido ya que resul-

taba imposible obtener todos los datos en una sola cesión. Algunos 

presentadores de noticias fueron seleccionados de manera que apare-

ciera de manera constante, este cr i ter io fue uno de los principales 

puntos a tomar en cuenta. Las voces de los presentadores se encuen-

tran organizados en el CD de anexos de la siguiente manera: distr ibu-

ción por carpetas: cadenas de televisión (Información Antena 3, In-

formación canal plus, información La2, información Telecinco, infor-

mación TVE1) y subcarpetas distr ibuidas por horario (mañana, tarde, 

noche y madrugada), estas a su vez contienen otra distr ibución: por 

t ipo de información (noticia, deportes y t iempo), cada t ipo de informa-

ción contiene a los presentadores con una carpeta por el número de 

noticia, además se incorporan imágenes de los presentadores e imá-

genes de los grupos fónicos anal izados en formato . jpg para ser más 

estándar. Para que las voces de los presentadores se escuchen de 

manera correcta, es necesario vaciar un archivo al disco duro, más no 

escuchar en el CD Room.  

 
Figura 1.  Dis t r ibuc ión del  contenido del  CD (anexos) .   
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Por otra parte, iniciaremos primeramente por registrar y agrupar 

por orden alfabético las cadenas informativas, a su vez los presenta-

dores se distr ibuirán por horarios en orden de aparición: mañana (01), 

tarde (02), noche (03) y madrugada (04). Cada una de éstas agrupa-

ciones contará con un número de identi f icación (registro) que permita 

real izar una identi f icación más clara y de manera organizada, por 

ejemplo 03-04-1-001, donde: el número 03 será el identi f icat ivo de 

antena 3, 04 el horario, para este caso tarde; 1 es el número de pre-

sentador y 001 será número de mensaje sonoro. 

 

M e d i o  
D í a  d e  

l a  
s e m a n a  

I D  N o m b r e  N o .  n o t i c i a  P r e s e n t a -
d o r  d e :  

H o r a r i o  N o m b r e  d e l  n o t i -
c i a r i o  

T V 1 - 0 3 - 0 1 - ( N )  
J o s é  
R i b a g o r d a  

( 0 0 1 , 0 0 2 , 0 0 3 , 0 0 4 , 0 0 5 )  N o t i c i a s  n o c h e  T e l e d i a r i o 1  y  2  

T V 1 - 0 3 - 0 2 - ( N )  
M ª  J o s é  
M o l i n a  

( 0 0 6 , 0 0 7 , 0 0 8 , 0 0 9 , 0 1 0 )  
N o t i c i a s /  
D e p o r t e s  

n o c h e  T e l e d i a r i o 1  y  2  
F i n  d e  
s e m a n a  

T V 1 - 0 3 - 0 3 - ( N )  
S e r g i o  
S a u c a  

( 0 1 1 , 0 1 2 , 0 1 3 , 0 1 4 , 0 1 5 )  D e p o r t e s  n o c h e  T e l e d i a r i o  1  y  2  

T V 1 - 0 1 - 0 4 - ( N )  
J e n a r o  
C a s t r o  

( 0 1 6 , 0 1 7 , 0 1 8 , 0 1 9 , 0 2 0 )  N o t i c i a s  m a ñ a n a  T e l e d i a r i o  m a t i n a l  

T V 1 - 0 1 - 0 5 - ( N )  
E l e n a  
O c h o a  
O c h o a  

( 0 2 1 , 0 2 2 , 0 2 3 , 0 2 4 , 0 2 5 )  N o t i c i a s  m a ñ a n a  T e l e d i a r i o  m a t i n a l  

T V 1 - 0 1 - 0 6 - ( N )  
D a v i d  F .  
C a n t e r o  

( 0 2 6 , 0 2 7 , 0 2 8 , 0 2 9 , 0 3 0 )  N o t i c i a s  m a ñ a n a  C a n a l  2 4  h o r a s  

T V 1 - 0 1 - 0 7 - ( N )  
A n a  d e  
R o q u e  

( 0 3 1 , 0 3 2 , 0 3 3 , 0 3 4 , 0 3 5 )  E l  t i e m p o  m a ñ a n a  E l  t i e m p o  

T V 1 - 0 1 - 0 8 - ( N )  
S a l v a d o r  
M a r t í n  

( 0 3 6 , 0 3 7 , 0 3 8 , 0 3 9 , 0 4 0 )  D e p o r t e s  m a ñ a n a  T e l e d i a r i o  m a t i n a l  

T V 1 - 0 1 - 0 9 - ( N )  
C é s a r  
M a c í a s  

( 0 4 1 , 0 4 2 , 0 4 3 , 0 4 4 , 0 4 5 )  N o t i c i a s  m a ñ a n a  T e l e d i a r i o  m a t i n a l  

T V 1 - 0 2 - 1 0 - ( N )  
A n a  B l a n -
c o  

( 0 4 6 , 0 4 7 , 0 4 8 , 0 4 9 , 0 5 0 )  N o t i c i a s  t a r d e  T e l e d i a r i o  1  

T V 1 - 0 2 - 1 1 - ( N )  
J e s ú s  
Á l v a r e z  

( 0 5 1 , 0 5 2 , 0 5 3 , 0 5 4 , 0 5 5 )  D e p o r t e s  t a r d e  T e l e d i a r i o  1  

T V 1 - 0 2 - 1 2 - ( N )  
F . M o n t e s d
e o c a  

( 0 5 6 , 0 5 7 , 0 5 8 , 0 5 9 , 0 6 0 )  E l  t i e m p o  t a r d e  E l  t i e m p o  

T V 1 - 0 3 - 1 3 - ( N )  
A l f r e d o  
U r d a c i  

( 0 6 1 , 0 6 2 , 0 6 3 , 0 6 4 , 0 6 5 )  N o t i c i a s  n o c h e  T e l e d i a r i o  2  

T V 1 - 0 3 - 1 4 - ( N )  
M a r í a  
E s c a r i o  

( 0 6 6 , 0 6 7 , 0 6 8 , 0 6 9 , 0 7 0 )  D e p o r t e s  n o c h e  T e l e d i a r i o  2  

T V 1 - 0 3 - 1 5 - ( N )  
J  A  M a l -
d o n a d o  

( 0 7 1 , 0 7 2 , 0 7 3 , 0 7 4 , 0 7 5 )  E l  t i e m p o  n o c h e  E l  t i e m p o  

T V 1 - 0 4 - 1 6 - ( N )  
C a r m e n  
T ó m a s  

( 0 7 6 , 0 7 7 , 0 7 8 , 0 7 9 , 0 8 0 )  N o t i c i a s  M a d r u g a d a  T e l e d i a r i o  3  

T V E 1 *  

S e m a n a  
 

* E l  t e l e d i a r i o  3  s e  p r e s e n t a  a l g u n a s  v e c e s  a  l a  1 . 3 0 ,   a u n q u e  l o s  l o c u t o r e s  s o n  l o s  
m i s m o s .  E l  t e l e d i a r i o  4  a l g u n a s  v e c e s  c a m b i a  s u  h o r a r i o  d e  p r o g r a m a c i ó n  p r e s e n -
t á n d o s e  a  l a s  4 . 0 0  d e  l a  m a ñ a n a .  L o s  p r e s e n t a d o r e s  d e l  d o m i n g o  s o n  l o s  m i s m o s  e n  
t o d o s  l o s  c a s o s .  E l  t i e m p o  d e l  t e l e d i a r i o  3  e s  e l  m i s m o  q u e  e l  t e l e d i a r i o  2 ,  p o r  t a l  
m o t i v o  n o  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a .  

M e d i o  
D í a  d e  

l a  
s e m a n a  

I d  N o m b r e  N o .  n o t i c i a  
P r e s e n t a -

d o r  d e :  
H o r a r i o  

N o m b r e  d e l  n o t i -
c i a r i o  

L 2 - 0 3 - 1 7 - ( N )  L o r e n z o  M i l á  ( 0 8 1 , 0 8 2 , 0 8 3 , 0 8 4 , 0 8 5 )  N o t i c i a s  n o c h e  L a  2 .  N o t i c i a s  

L a  2  s e m a n a  * E s t e  t i p o  d e  t e l e d i a r i o ,  p o r  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  m u e s t r a  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  
s o n i d o  d e  f o n d o ,  s e a  m u s i c a l ,  r á f a g a s  o  v o c e s  e n  o f f ,  p o r  l o  q u e  r e s u l t a  d i f í c i l  
o b t e n e r  u n a  v o z  m á s  l i m p i a .  

M e d i o  
D í a  d e  

l a  
s e m a n a  

I d  N o m b r e  N o .  n o t i c i a  
P r e s e n t a -
d o r   d e :  

H o r a r i o  
N o m b r e  d e l  n o t i -

c i a r i o  

A 3 - 0 2 - 1 8 - ( N )  
S a n d r a  B a r -
n e d a  

( 0 8 6 , 0 8 7 , 0 8 8 , 0 8 9 )  N o t i c i a s  t a r d e  
N o t i c i a s  f i n  d e  

s e m a n a  

A 3 - 0 2 - 1 9 - ( N )  
P e d r o  P i q u e -
r a s  

( 0 9 1 , 0 9 2 , 0 9 3 , 0 9 4 , 0 9 5 )  N o t i c i a s  t a r d e  
N o t i c i a s  f i n  d e  

s e m a n a  

A 3 - 0 3 - 2 0 - ( N )  
O s c a r  C a s t e -
l l a n o s  

( 0 9 6 , 0 9 7 , 0 9 8 , 0 9 9 , 1 0 0 )  D e p o r t e s  n o c h e  
N o t i c i a s  f i n  d e  

s e m a n a  

F i n  d e  
s e m a n a  

A 3 - 0 2 - 2 1 - ( N )  
M a n u  S á n -
c h e z  

( 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 5 )  D e p o r t e s  t a r d e  
N o t i c i a s  f i n  d e  

s e m a n a  

A 3 - 0 2 - 2 2 - ( N )  M a t í a s  P r a t s  ( 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 0 9 , 1 1 0 )  
N o t i c i a s /  
D e p o r t e s  

t a r d e  A n t e n a  3  n o t i c i a s  

A 3 - 0 2 - 2 3 - ( N )  
S u s a n n a  
G r i s o  

( 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 )  
N o t i c i a s /  
D e p o r t e s  

t a r d e  A n t e n a  3  n o t i c i a s  

A 3 - 0 2 - 2 4 - ( N )  
M i n e r v a  
P i q u e r o  

( 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 )  E l  t i e m p o  t a r d e  
I n f o r m a c i ó n  m e t e -

r e o l ó g i c a  

A n t e n a  
3  

S e m a n a  
 

A 3 - 0 3 - 2 5 - ( N )  
E r n e s t o  
S á e n z  

( 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 5 )  
N o t i c i a s  /  
D e p o r t e s  

n o c h e  A n t e n a  3  n o t i c i a s  
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A 3 - 0 3 - 2 6 - ( N )  O l g a  V i z a  ( 1 2 6 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 )  
N o t i c i a s  /  
D e p o r t e s  

n o c h e  A n t e n a  3  n o t i c i a s  

A 3 - 0 4 - 2 7 - ( N )  
R o s a  M a r í a  
M a t e o  

( 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 1 3 5 )  N o t i c i a s  m a d r u g a d a  A n t e n a  3  n o t i c i a s  

A 3 - 0 4 - 2 8 - ( N )  
A l e j a n d r o  
R o m e r o  

( 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 )  D e p o r t e s  m a d r u g a d a  A n t e n a  3  n o t i c i a s  

  

* L o s  p r e s e n t a d o r e s  d e  d e p o r t e s  y  n o t i c i a s  s o n  l o s  m i s m o s ,  M a t í a s  P r a t s  y  S u s a n n a  
G r i s o  d a n  d e  m a n e r a  i n d i s t i n t a  l a s  n o t i c i a s ;  a s í  c o m o  O l g a  V i z a  y  E r n e s t o  S á e n s .  
E n  l a  a c t u a l i d a d  h a n  s i d o  c a m b i a d o s  l o s  p r e s e n t a d o r e s ;  O l g a  V i z a  c o n  M a t í a s  P r a t s  
y  E r n e s t o  S á e n z  j u n t o  c o n  S u s a n n a  G r i s o .  E n  l a  a c t u a l i d a d  P e d r o  P i q u e r a s  p r e s e n t a  
e l  v e s p e r t i n o  y  n o c t u r n o .  M a n ú  S á n c h e z  s e  h a  p a s a d o  a  l a  s e m a n a .  L a  p r e s e n t a d o r a  
S a n d r a  B e r n e d a  s ó l o  h a y  4  n o t i c i a s .  

M e d i o  
D í a  d e  

l a  
s e m a n a  

I d  N o m b r e  N o .  n o t i c i a  
P r e s e n t a -

d o r  d e :  
H o r a r i o  

N o m b r e  d e l  n o t i -
c i a r i o  

T5 - 0 2 - 2 9 - ( N )  
Á n g e l e s  
B l a n c o  

( 1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 )  N o t i c i a s  t a r d e  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  
c i n c o  f i n  d e  s e m a -

n a  

T5 - 0 2 - 3 0 - ( N )  
A n t o n i o  
L o b a t o  

( 1 4 6 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 )  D e p o r t e s  t a r d e  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  
c i n c o  f i n  d e  s e m a -

n a  

F i n  d e  
s e m a n a  

T5- 0 2 - 3 1 - ( N )  
V ic e n t e  
V a l l e s  

( 1 5 1 , 1 5 2 , 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 )  N o t i c i a s  t a r d e  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  
c i n c o  f i n  d e  s e m a -

n a  

T5 - 0 1 - 3 2 - ( N )  
J u a n  A .  
V i l l a n u e v a  

( 1 5 6 , 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 )  
N o t i c i a s /  
D e p o r t e s  

m a ñ a n a  
I n f o r m a t i v o s  t e l e  

c in c o  

T5 - 0 2 - 3 3 - ( N )  
Á n g e l e s  
B a r c e l ó  

( 1 6 1 , 1 6 2 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 )  N o t i c i a s  t a r d e  
I n f o r m a t i v o s  

T e l e  c i n c o  

T5 - 0 3 - 3 4 - ( N )  
J u a n  R a m ó n  
L u c a s  

( 1 6 6 , 1 6 7 , 1 6 8 , 1 6 9 , 1 7 0 )  N o t i c i a s  n o c h e  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  

c i n c o  

T5 - 0 4 - 3 5 - ( N )  
S o l  V i l l a n u e -
v a  ( n o t i c i a s / )  

( 1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 5 )  N o t i c i a s  m a d r u g a d a  
I n f o r m a t i v o s  t e l e  

c in c o  

T e l e  5  

S e m a n a  

T5- 0 4 - 3 6 - ( N )  
J e s ú s  M .  
P a s c u a l  

( 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 7 9 )  D e p o r t e s  m a d r u g a d a  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  

c i n c o  

M e d i o  
D í a  d e  

l a  
s e m a n a  

I d  N o m b r e  N o .  n o t i c i a  
P r e s e n t a -

d o r  d e :  
H o r a r i o  

N o m b r e  d e l  n o t i -
c i a r i o  

C a n a l  +  S e m a n a  C + - 0 3 - 3 7 - ( N )  M a r t a  R e y e r o  ( 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 )  N o t i c i a s  n o c h e  C N N +  n o t i c i a s  

 

Tabla 6.  Dis t r ibuc ión de presentadores por  cadenas de te le-
v is ión.  Corpus de la invest igac ión 

 
En todos los gráf icos ut i l izados, los datos de mayor signif ica-

ción están en los anál isis descript ivos de cada uno de los presentado-

res. Para la siguiente propuesta se anal izará la representat ividad de 

la muestra y el anál isis de la distr ibución de frecuencia de cada una 

de las variables. Todos estos estadíst icos que se han obtenido, de 

manera individual para cada presentador y que cuenta con variables 

de anál isis (grupos fónicos, su duración, el total de puntos de in-

f lexión, la duración de la aspiración, la media de la altura tonal,  el  to-

tal de los puntos de inf lexión, así como sus mínimos y máximos valo-

res, la frecuencia fundamenta otorgada por el programa informático, 

otro valor a contemplar), estos parámetros serán datos que permitan 

contrastar las hipótesis propuestas. 

 

La f icha de captura para el mensaje sonoro, que se muestra en 

la siguiente f igura, cuenta con una fotografía del presentador/a, una 

breve descripción obtenida desde Internet por las cadenas, misma que 

permite observar el cal i f icat ivo que la cadena quiere otorgarle a su 

presentador/a. Además se incluye el nombre del presentador, el  nú-

mero de mensaje sonoro que se anal izó, el t iempo de duración, los 
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puntos de inf lexión de ese mensaje sonoro anal izados, la frecuencia 

fundamental otorgada por el programa informático Aneto, el  t ipo de 

formato del archivo, el  horario del que fue sacado el mensaje sonoro, 

el número de identi f icación y f inalmente el mensaje sonoro distr ibuido 

por grupos fónicos, el t iempo de duración de éste y su t iempo de du-

ración en la aspiración. Todos los mensajes sonoros de los presenta-

dores se encuentran el anexo 1 denominado corpus de la invest iga-

ción. 

 
 

 

 
O b s e r v a c i o n e s :  
I n f o r m a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l a  c a d e n a  d e  t e l e v i s i ó n  a  l a  q u e  p e r t e n e c e n .  
 
J o s é  R i b a g o r d a  L ó p e z ,  n a c i ó  e n  M a d r i d  e l  2 7  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 1 .  E s  l i c e n c i a d o  e n  
C i e n c i a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n ,  r a m a  P e r i o d i s m o ,  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a -
d r i d .  A d e m á s ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e s t á  e s t u d i a n d o  C i e n c i a s  P o l í t i c a s .  
E m p e z ó  a  t r a b a j a r  e n  1 9 8 6  e n  d i f e r e n t e s  e m i s o r a s  d e  r a d i o  e n  p r o g r a m a s  m a g a z i n e s  e  
i n f o r m a t i v o s :  C a d e n a  C O P E  y  l a  C a d e n a  I b é r i c a - R a d i o  E s p a ñ a .  H a  c o l a b o r a d o  c o n  l a  
c a d e n a  d e  t e l e v i s i ó n  j a p o n e s a  N H K  y  t a m b i é n  h a  d e s a r r o l l a d o  p a r t e  d e  s u  l a b o r  e n  e l  
m u n d o  d e  l a  p r e n s a  e s c r i t a ,  c o n c r e t a m e n t e  e n  e l  p e r i ó d i c o  C i n c o  D í a s ,  d e l  g r u p o  P R I -
S A .  
E n  t e l e v i s i ó n  i n i c i ó  s u  l a b o r  p r o f e s i o n a l  e n  1 9 9 0  e n  T e l e  5 ,  c u a n d o  a p a r e c i e r o n  l a s  
c a d e n a s  p r i v a d a s .  E n  e s t a  c a d e n a  c o m e n z ó  d e  r e d a c t o r ,  o c u p o  e l  c a r g o  d e  J e f e  d e  Á r e a  
d e  N a c i o n a l ,  c o r r e s p o n s a l  p o l í t i c o  y  e d i t o r - p r e s e n t a d o r  d e  l o s  i n f o r m a t i v o s  d e l  f i n  d e  
s e m a n a .  E n  1 9 9 5 ,  j u n t o  a  J .  J .  S a n t o s ,  p r e s e n t ó  e l  i n f o r m a t i v o  d e  m a d r u g a d a  E n t r e  H o y  
y  M a ñ a n a ,  h a s t a  q u e  e n  1 9 9 7  s e  i n c o r p o r ó  a  T V E  p a r a  p r e s e n t a r  l a  t e r c e r a  e d i c i ó n  d e  
T e l e d i a r i o .  
E n  l a  a c t u a l i d a d  p r e s e n t a  l a s  c u a t r o  e d i c i o n e s  d e  T e l e d i a r i o  F i n  d e  S e m a n a .  
 

Presentador noticias (01) Noticia Tiempo de duración  Fo Formato Horario Número de identificación 

J o s é  R i b a g o r d a  0 0 1  9 4 9 9  m s   1 2 8  h z .  n y q  F i n  d e  s e m a n a  T V 1 - 0 3 - 0 1 - 0 0 1  

 
1er  grupo fón ico:  ( t iempo del  grupo 7114 ms) 
 

Muy buenas noches,  son imágenes para la  h istor ia  de los Estados Uni -
dos las que esta tarde hemos visto en las escal inatas del  capi tol io ,  
aquí  en nuestro país  también hemos viv ido  

 
< locución aspi rada 215 ms> 
2º  grupo fón ico:   ( t iempo del  grupo fónico 2170 ms) 
 

unos momentos emocionantes.  
Tabla 7.  Est ructura del  corpus de invest igac ión,  e jemplo de la  d is t r ibuc ión.  

 

4.1.1. Justificación del tema  

 

El porqué de anal izar a los presentadores en los telediarios ha 

sido una motivación profesional y personal. Son muchas las motiva-

ciones profesionales que l levan a este autor en conocer un poco más 

sobre las característ icas acústicas de los rasgos esti l íst icos a part ir  

de una discipl ina como lo es la f ísica: primeramente se intenta incor-

porar nuevas formas de hacer investigación de manera transdicipl ina-

r ia y proponer e incorporar nuevos métodos de estudio que permitan 

mejorar la cal idad de transmisión de las voces humanas por otros me-
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dios de comunicación, sean Radio, T.V. o bien «Internet». Es impor-

tante recordar que los objet ivos específ icos para esta investigación 

son los siguientes: 

 

1. Anal izar si  existe un proceso que identi f ique el patrón 

estandarizado en los diversos géneros orales en la co-

municación audiovisual,  específ icamente presentadores 

de noticias, deportes y presentadores del t iempo a par-

t i r  de sus puntos de inf lexión (alturas tonales).  

2. Conocer qué t ipo de presentador se le presenta en es-

tos días a los receptores para informarles, haciendo la 

real ización de un anál isis acústico de su altura tonal y 

compararle entre otros presentadores de noticias, de-

portes y los presentadores que dan la previsión del 

t iempo y anal izar la duración del mensaje sonoro y la 

duración de su aspiración, afín de  

3. Conocer por su sistematicidad si este punto de inf lexión 

estandarizado es similar en cada uno de los presenta-

dores y sus respectivas cadenas de televisión, estu-

diando su correlación con el horario o el sexo, donde 

puede presentar los mismos rasgos acústicos. 

4. Elaboración de comparaciones múlt iples, teniendo co-

mo variables dependientes el punto de inf lexión tonal,  

la duración del grupo fónico y la duración de la aspira-

ción del presentador y su relación con variables inde-

pendientes, como lo son el sexo, la franja horaria, la 

cadena de televisión, t ipo de información y grupo fóni-

co. De esto se desprenden el anál isis estadíst ico de 

cada una de las variables: descript ivos, frecuencia; sus 

pruebas paramétricas: t-student.  

 

La cadena hablada en los presentadores ha sido para muchos 

estudios paradigma a investigar, ya que por las característ icas que 

posee ha sido materia de debate entre muchas investigaciones y es-

tudios a escala perceptiva, acústica y semántica, donde en la mayoría 
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de las veces ponen de manif iesto la necesidad de anal izar sus carac-

teríst icas físicas; y son estos parámetros acústicos los que en la ac-

tual idad recaen la mayoría de las investigaciones. Uno de los estos 

debates puede ser quizás la crít ica hacia el anál isis de la frecuencia 

fundamental ut i l izada como un sonido a la onda sinusoidal59,  pero no 

es así,  ya que el o los puntos de inf lexión anal izados t ienen una serie 

de ondas que disponen de valores sumativos-acumulativos, es decir 

que el valor acumulado de todas estas ondas que permiten obtener un 

valor medio. A su vez, no se esta contemplando de momento la posibi-

l idad de estudiar los sonidos armónicos que se desprenden de cada 

mensaje sonoro. 

 

Una vez demarcado esta posición y continuando con el tema, la 

cadena expresiva, permite en nuestros días y gracias a los instrumen-

tos de anál isis con que se cuenta, acercarnos relat ivamente más a su 

estructura acústica (sea su producción, propagación y recepción). Es-

ta estructura forma parte de un proceso §2 que permite ser anal izado 

por unidades de t iempo estables, siendo objeto y causa de posibles 

estudios. La cadena hablada como estructura est i l íst ica permite cono-

cer con mayor detal le la pauta patrón que se busca, es decir,  conocer 

los rasgos del presentador y tener una mayor aproximación a sus ras-

gos acústicos, donde se permita establecer af irmaciones de mayor 

f iabi l idad. 

 

Dentro del diseño que se propone para el anál isis de la cadena 

hablada en los presentadores de noticias, se muestra primeramente el 

objeto de estudio y su anál isis, pero se necesita saber cuál de esos 

rasgos, después de haber conocido sus característ icas físicas, puede 

ser estudiado. Posteriormente se presentará un método de trabajo, 

donde se incorpora ideas de otros estudios, afín de construir un mé-

todo propio, además, se propone un modelo para el estudio de los 

rasgos acústicos, no sólo de los presentadores de televisión, sino de 

                                                
59 Sonido que  tienen una única frecuencia, mientras que los ruidos y sonidos habituales constan de muchas fre-
cuencias simultáneas. Remitimos al lecor a revisar la siguiente biografía Análisis espectográfico de los sonidos del 
habla de Eugenio Martínez Celdrán, (1998: 14). con un apartado específico para este fenómeno; así como también 
el libro Los sonidos del lenguaje de Juana Gil Fernández (1995 : 13). 
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los presentadores que trabajan con la voz como un elemento de ex-

presión. 

 

La cadena hablada en el presentador posee un sin número de 

rasgos acústicos que por sus característ icas son estudiadas de mane-

ra casi general.  En este estudio, el rasgo sonoro t iene diversas carac-

teríst icas donde resultaría r iesgoso poder separar sus característ icas 

físicas. Es quizá donde se coincide con la mayoría de los autores 

quienes establecen que el sonido de la voz dif íci lmente puede ser es-

tudiado por un solo parámetro f ísico, sea su frecuencia, intensidad o 

duración, lo mismo se podría decir de un estudio que sólo intente por 

expl icar un solo nivel,  sea el plano físico, perceptivo o semántico-

funcional (Garrido, J.M. 1991: 7).  Por lo tanto este estudio no desea 

ver a su objeto de estudio en el anál isis de la altura tonal,   intensidad 

o duración, sino que, es por esto donde reside el interés por revisar 

casi todos los parámetros acúst icos posibles en la cadena hablada en 

los presentadores quienes permitan conocer con mayor detal le el ras-

go patrón que se escucha día a día. 

 

A pesar de todos los intentos que se buscaron, esta investiga-

ción se l imita a trabajar, esencialmente con las variaciones de fre-

cuencia fundamental y las variaciones temporales; el anál isis de in-

tensidad ha quedado fuera debido a la imposibi l idad de controlar esta 

variable, ya que en la mayoría de los casos ésta es controlada de ma-

nera indirecta por los medios de comunicación, pudiendo tener un da-

to erróneo. Estos tres elementos segmentales, en palabras de Garrido 

(Idem: 8), son “responsables de la entonación, son los que intervienen 

también en otros fenómenos suprasegmentales, como el r i tmo o el 

acento; esto hará que en ocasiones sea dif íci l  atr ibuir la variación de 

un parámetro determinado a un fenómeno u otro”.  

 

4.1.2. Análisis del rasgo acústico del presentador 

 

Se puede iniciar en este apartado el observar cómo cada uno de 

los rasgos esti l íst icos de los presentadores expuestos en el marco 
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teórico posee cada uno sus rasgos acústicos propios. Sean A, B, C, 

D, y E presentadores con rasgos acústicos y fonoestésicos diferentes. 

Cada uno es percibido de “forma única”. Teniendo que si cada presen-

tador cuenta con característ icas propias, donde esta aparente rasgo 

difer ido no debería de ser visto como un patrón establecido pero, ¿en 

qué medida los medios de comunicación condicionan el mensaje sono-

ro de cada presentador? 

 

Presentador A 

(Parámetro acúst ico:  Punto de inf lex ión,  

duración del  grupo fónico y duración de 

la aspiración depende del  presentador  B,  

C y D) 

Presentador B 

(Parámetro acúst ico:  Punto de in-

f lex ión,  duración del  grupo fónico y 

duración de la aspiración depende del  

presentador A,  C y D) 

Presentador C 

(Parámetro acúst ico:  Punto de inf lex ión,  

duración del  grupo fónico y duración de 

la aspiración depende del  presentador  A,  

B y D) 

Presentador D 

(Parámetro acúst ico:  Punto de in-

f lex ión,  duración del  grupo fónico y 

duración de la aspiración dependen 

del presentador A,  B y C) 

 

Esquema 12.  Di ferenc ias ent re rasgos acúst icos de los presentadores.   

 

Si cada uno posee un rasgo patrón propio, cuáles son sus valo-

res segmentales: (Frecuencia fundamental,  Ampli tud y Duración); no 

estaría en vano recordar una de las propuestas a considerar, donde 

se pretende determinar y conocer a part ir  de los parámetros acústicos 

que t iene un presentador, donde éstos han sido estandarizados por 

los medios de comunicación. Es indudable que cada presentador po-

see sus propios rasgos donde a su vez son los medios quienes les 

modif ican permitiendo un mayor o menor grado de aceptación, mismos 

que permiten situarlo e identi f icarlo en el plano perceptivo-funcional 

con términos periodíst icos subjet ivos, sean de t ipo versati l idad, origi-

nal idad, veracidad, inmediatez etc. Surge a su vez la pregunta ¿Cuá-

les son los cri terios objet ivos para poder af irmar que determinada voz 

es agradable para cualquiera que escuche, si  no conocemos la des-

cripción de sus parámetros expresivos? 
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El experimento que real iza Rodríguez Bravo, A. (1989: 135) 

confirma algo que, en principio, parece tan obvio al establecer que la 

voz de un presentador de acuerdo a su carácter debe ser agradable 

para poder considerarla adecuada para la radio. El anál isis de las re-

laciones entre variables alcanza solamente a dar una aproximación a 

esta respuesta, sin conocer del todo el proceso de sus característ icas 

acústicas. Recordemos sus palabras: “El locutor debe ref lejar en su 

voz: intel igencia, sinceridad, equil ibr io emocional y simpatía. O, al 

menos, eso es lo que indica el estudio de las correlaciones entre va-

r iables sobre el carácter del locutor”. 

 

Nuevamente, se reitera la propuesta a considerar, no sólo con 

la ampliación de todo lo que ahora se ha dicho, sino que se esta en la 

posibi l idad por real izar una nueva reformulación que permita conocer 

más a fondo los planteamientos citados, a sí como el iminar ciertas 

propuestas que no estén relacionadas con nuestra investigación. Di-

cha especial ización estará enfocada hacia las expresiones entonati-

vas, part iendo de nuevas variables más objet ivas-cuanti f icables que 

permitan medir con detenimiento los parámetros acústicos del habla 

expresiva.  

 

Asimismo este enfoque que mira las expresiones entonativas, 

permite anal izar el rasgo acústico a part ir  de los elementos segmenta-

les (fo, intensidad, duración) e identi f icar a su vez la pauta patrón es-

tandarizada donde el receptor unif ica todos los rasgos sonoros de la 

expresión fonoestésica. 

 

El anál isis de los rasgos acústicos de los presentadores como 

objeto de estudio, permite identi f icar dentro de la estructura física, la 

estandarización que los medios de comunicación han construido. Esta 

suposición ha permit ido determinar no sólo una, sino varias hipótesis 

a considerar dentro del paradigma de la cadena hablada. Si se obser-

va el proceso de identi f icación del patrón estandarizado en los diver-

sos géneros orales en la comunicación audiovisual se t iene que, el 

rasgo sonoro posee una característ ica que le permite ser part ic ipe de 



Contrastación empír ica y d iseño del  estudio 139

todo el proceso comunicativo, es por el lo que es necesario conocer 

cómo se comporta y cuales son sus característ icas, su estructura y su 

valor como ente individual de esta investigación. 

 

El rasgo acústico cuenta con característ icas o factores muy im-

portantes: t iempo y espacio. La primera se encuentra en la duración 

del grupo fónico. En la segunda los rasgos acústicos introducen a la 

estructura que posee parámetros del imitados (frecuencia fundamental,  

intensidad, duración); cuenta además con niveles de variación, que no 

varían de manera considerables (mínimos y máximos) y t iene una ten-

dencia estable (promedio). 

 

4.1.3. Selección y descripción de la muestra 

 

Una de las just i f icaciones profesionales por las que se ha real i-

zado esta investigación radica en la necesidad de observar, describir 

y anal izar a los presentadores debido a la fal ta que t ienen los medios 

de comunicación a la hora de enfocar los estudios hacia las cual ida-

des acústicas. La tendencia que se t iene, mayoritar iamente, es medir 

las audiencias a part ir  del telespectador, cada año existe un balance 

de informativos que permite ver la «preferencia» que t ienen la audien-

cia española, diversos estudios muestran el interés por mantener cuo-

tas altas de pantal la, sin embargo estos datos sirven para esta inves-

t igación ser observados, anal izado y tomar como puntos de referen-

cia, teniendo como característ ica principal conocer cuál es el presen-

tador más visto del año. 

 

Los in f o rmat i vo s  d e  TVE1 fue ron  l o s  pr e f e r ido s  por  la  au-

d i en c ia  e spaño la  durant e  e l  año  1999,  s e gún da to s  d e  So f r e s 60 fa c i l i -

tados  por  e l  g rupo  RTVE. Tanto  en  la  f ran ja  de  med iod ía  (“Te l ed i -

ar i o  1” como en  la  de  no che  (“Te l ed iar i o  2”) ,  en  d ías  laborab l e s  y  en  

f in  de  s emana,  l o s  in fo rmat ivo s  de  la  cadena púb l i ca  fue ron l íd e r e s  

f r en t e  a  sus  homólogos  de  la s  cadenas  pr i vadas .  As í  TVE1 tuvo  cuo -

tas  med ias  d e  panta l la  de l  25 ,5% a l  30,3% de  sus  in f o rmat i vo s  d e  

                                                
60 Información obtenida de Internet. http://www.sofresam.com/audiosof2.htm.  



Contrastación empír ica y d iseño del  estudio 140

mediod ía  y  no che .  Además ,  l o s  c i en  in fo rmat ivo s  t e l e v i s i vo s  más  v i s -

t o s  d e l  pasado  año  fue ron  t odos  de  TVE.  

 

El “Te l ed iar i o  2” (21 horas ) ,  que  pr e s en ta  de  lune s  a  v i e rne s  

Al f r edo  Urdac i ,  fu e  e l  in f o rmat i vo  con  mayor  aud i enc ia  med ia  duran-

t e  e l  años  1999:  3 ,550.000 t e l e v id en t e s  y  una cuo ta  de  panta l la  de l  

29 ,1%.  Mien t ras ,  “Not i c ia s  “  (21 horas  d e  Antena  3 ,  p r e s en tado  

por  Ernes t o  Sáenz de  Buruaga  y  Olga  Viza ,  tuvo  una med ia  de  

2 ,455.000 s e gu idor e s  y  una cuo ta  d e l  20 ,2% “In fo rmat i vo s  Te l e  5  

(20:30 horas ) ,  que  pr e s en ta  Juan Ramón Lucas ,  ob tuvo  una aud i en -

c ia  med ia  de  2 .065.000 t e l e v id en t e s  y  una cuo ta  de l  19 ,2%.” La 

Vanguardia ,  sábado 8 de enero 2000.  Redacción.  

 

Aunque la mayoría de las veces se cuentan con datos diarios, 

siendo uti l izados como pautas para los publ icistas que les permitan 

conocer cuáles es la audiencia de los programas más vistos: jueves 

13 de enero del 2000 el Telediario 2  que presenta Alfredo Urdaci con-

tó con 4,831.000 espectadores mientras que el domingo 16 de enero 

el Telediario 1  contó con 3,667.00 espectadores61.   Pero, ¿cómo son 

los parámetros acústicos de los presentadores que t ienen cuotas de 

pantal la tan alta? Si se toman como referencia estos datos (véase ta-

bla 8 y anexo 2) surge la inquietud por conocer más a fondo cómo se 

consti tuye, a part ir  de sus rasgos acústicos, ese mensaje sonoro. 

 

In format ivos Presentador/a 

Audiencia media 

(1999)  espectado-

res 

Cuota de pantal la Franja horar ia 

T e l e d i a r i o  2  A l f r e d o  U r d a c i  3 . 5 5 0 . 0 0 0  2 9 , 1 %  2 1  h o r a s  

N o t i c i a s  2  E r n e s t o  S á e n z  y  O l g a  V i z a  2 . 4 5 5 . 0 0 0  2 0 , 2 &  2 1  h o r a s  

I n f o r m a t i v o s  

T e l e  5  
J u a n  R a m ó n  L u c a s  2 . 0 6 5 . 0 0 0  1 9 , 2 %  2 0 : 3 0  h o r a s  

T e l e d i a r i o  f i n  

d e  s e m a n a  

P e d r o  S á n c h e z  Q u i n t a n a  y  

M a .  J o s é  M o l i n a  
3 . 3 2 0 . 0 0 0  3 0 , 3 %  1 5  h o r a s  

N o t i c i a s  f i n  d e  

s e m a n a  

M a t í a s  P r a t s  y  S u s a n n a  

G r i s o  
2 . 3 7 7 . 0 0 0  2 1 , 9 %  1 5  h o r a s  

I n f o r m a t i v o s  

T e l e  5  

V i c e n t e  V a l l é s  y  Á n g e l e s  

B l a n c o  
1 . 9 2 7 . 0 0 0  1 9 , 4 %  1 4 : 3 0  h o r a s  

T e l e d i a r i o  1  A n a  B l a n c o  y  C é s a r  M a c í a s  3 . 0 3 3 . 0 0 0  2 5 , 5 %  1 5  h o r a s  

T e l e d i a r i o  f i n  

d e  s e m a n a  

P e d r o  S á n c h e z  Q u i n t a n a  y  

M a .  J o s é  M o l i n a  
2 . 8 0 0 . 0 0 0  2 4 , 3 %  2 1  h o r a s  

Cadena   I n fo rma t i vos  
A u d i e n c i a  m e d i a  

( 1 9 9 9 )  e s p e c t a d o -
Cuo ta  de  pan ta l l a  F r a n j a  h o r a r i a  

                                                
61 Información obtenida por el diario El País, domingo 23 de enero de 2000. 
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r e s  

T V E 1  T e l e d i a r i o  1  3 . 0 3 3 . 0 0 0  2 5 , 5 %  T A R D E  

T V E 1  T e l e d i a r i o  2  3 . 5 5 0 . 0 0 0  2 9 , 1 %  N O C H E  

T V E 1  T e l e d i a r i o  f i n  d e  s e m a n a  1  3 , 3 2 0 . 0 0 0  3 0 , 3 %  T A R D E  

T V E 1  T e l e d i a r i o  f i n  d e  s e m a n a  2  2 . 8 0 0 . 0 0 0  2 4 , 3 %  N O C H E  

A n t e n a  3  N o t i c i a s  1  2 . 4 6 3 . 0 0 0  2 0 , 7 %  T A R D E  

A n t e n a  3  N o t i c i a s  2  2 . 4 5 5 . 0 0 0  2 0 , 2 %  N O C H E  

A n t e n a  3  N o t i c i a s  f i n  d e  s e m a n a  1  2 . 3 7 7 . 0 0 0  2 1 , 9 %  T A R D E  

A n t e n a  3  N o t i c i a s  f i n  d e  s e m a n a  2  2 , 1 1 3 . 0 0 0  1 8 , 8 %  N O C H E  

T e l e  5  I n f o r m a t i v o s  T e l e  5  2 , 2 7 0 . 0 0 0  1 9 , 9 %  T A R D E  

T e l e  5  I n f o r m a t i v o s  T e l e  5  2 , 0 6 5 . 0 0 0  1 9 , 2 %  N O C H E  

T e l e  5  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  5  ( f i n  d e  

s e m a n a )  
1 , 9 2 7 . 0 0 0  1 9 , 4 %  T A R D E  

T e l e  5  
I n f o r m a t i v o s  T e l e  5  ( f i n  d e  

s e m a n a )  
1 . 8 5 9 . 0 0 0  1 7 , 7 %  N O C H E  

Tabla 8.  Balance anual  de informat ivos.  In formación según Sofres 1999 y la  Vanguardia,  
sábado 8 de enero del  2000. 

 

Para iniciar, se seleccionaron diversos t ipos de voces de los 

principales presentadores/as de las cadenas españolas (TV1, TV2, 

T5, ANTENA 3, Canal Plus); a su vez, se adquir ió su imagen f i ja en el 

momento grabar la señal de audio para obtener mayores datos. Este 

t ipo de selección se ha real izado en función de diversas característ i-

cas: la primera de el las ha sido el  número de audiencia (véase tabla 8 

de balance anual de informativos). Otra de las característ icas que se 

tomaron en cuenta fue el formato donde la mayoría de las voces tra-

bajadas estaban “ l ibres” de interferencias y sólo intervenía la voz del 

presentador, donde se evitó trabajar con efectos sonoros o alguna rá-

faga musical. 

 

El cri terio con el cual se han seleccionado a los presentadores, 

(voces con rasgos propios), es aquel que cuente con las siguientes 

característ icas: que no exista otro sonido en segundo plano –sean 

cort ini l las, efectos especiales, fondos musicales, ráfagas, fondos de 

ambiente, etc.-,  sólo la voz del presentador; se real izará una división 

entre presentadores/as, independientemente del contenido, ya que lo 

que interesa describir son las característ icas acústicas de cada uno 

de los presentadores; otra característ ica importante será el nombre 

del presentador/a, se ocultará el nombre del presentador otorgándole 

una número, ya que bien puede inf luir  en los resultados f inales de 

manera subjet iva o bien puede exist ir  la posibi l idad de caer en el pre-

juicio del propio investigador. Estos pequeños detal les y cuidados en 

la selección de nuestra muestra serán investigados por grupos o me-
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jor dicho por géneros orales (t ipo de información), debido a la comple-

j idad a la hora de obtener de los datos, se tratará de buscar en todo 

momento la homogeneidad de las muestras obtenidas. 

 

Otra característ ica importante son los diferentes t imbres de voz 

que corresponden a la lengua materna del presentador/a o la focal iza-

ción de la presión del sonido que el sujeto le otorgue (sea nasal,  gutu-

ral o bucal).  En algunas cadenas de televisión, existen presentado-

res/as que t ienen rasgos culturales mucho más marcados que otros, 

pero este no es el objeto de estudio, ya que el siguiente paso sería el 

conocer cuál es la inf luencia que ejercen ciertos presentadores con 

rasgos culturales que puede diferenciar el  receptor. Este otro aspecto 

se debe de considerar como un segundo proceso a investigar, por lo 

que se cree oportuno enfat izar es que un presentador, independien-

temente de la lengua que ut i l ice, dependiendo del formato al que este 

condicionado, mantiene los mismos parámetros físicos fundamentales. 

Se observa que la frecuencia fundamental de un presentador siempre 

osci la dentro de los mismos rango, aunque la diferencia depende del 

idioma que se ut i l ice; aunque para los que pueden dominar dos len-

guas procedentes de la misma raíz –para el caso del catalán y caste-

l lano- las osci laciones son similares; mientras que el cambio es noto-

r io si  el  presentador ha de ut i l izar una lengua de otra raíz. 

 

Se sabe que por sus característ icas, cada formato sea de tele-

visión o radio, presenta propiedades que le identi f ican como tal,  pero 

además se considera que el presentador/a se debe «adaptar» al pro-

grama, esto no es novedad; pero lo que no sabemos es que si  este 

formato es un estándar que se ha general izado. Se puede quizá ade-

lantarse y revisar los géneros l i terarios, donde se demuestra que el 

ser humano, por sus característ icas, t iende a estructurar y los medios 

han tomado este recurso al dividir los gustos y/o preferencias. La 

segmentación de los géneros plantea nuevamente retos que en su 

t iempo lo hizo la l i teratura, la prensa o la radio. 

 

Las estadíst icas pueden estudiar tanto las característ icas de las 

muestras en sí como hacer inferencias acerca de las característ icas 
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de las poblaciones. Considerando a la población como un conjunto de 

valores que t ienen una propiedad en común, ya que a diferencia de la 

muestra, es un subconjunto (aleatorio o no de la población). Si se es-

tudia a la variable “altura tonal” de los presentadores en España, la 

población es el conjunto de mensajes sonoros de todos estos presen-

tadores y muestra es el conjunto de mensajes seleccionados a part ir  

de unos cri ter ios concretos de representat ividad. 

 

Se puede decir que es en estos momentos si  se está en 

condiciones por determinar si  el tamaño de la muestra que se ut i l izará 

es representat ivo. Se contó con un total de 37 presentadores de 

televisión (véase tabla 9), de los cuales fueron distr ibuidos por sexo, 

horario y t ipo de presentación. La muestra es de 184 mensajes sono-

ros, 5 noticias por cada presentador, de los cuales emanan 805 

grupos fónicos a investigar, cada uno con su duración ( inicial y f inal) 

y su locución aspirada, donde también existen datos al respecto 

(véase anexo 3 bitácora de registros). 

 

Tabla 9.  D is t r ibuc ión de f recuenc ias de los presentadores.  Según el  sexo, horar io y t ipo de 
presentador.  

Var iable et iqueta Tv1 L2 A3 T5  C+ Tota l  

Mascul ino 10 1 5 5 -  21 
sexo 

Femenino 6 -  6 3  1 16 

Tota l   16 1 11 8 1 37 

Matut ino 6 -  -  1  -  7  

Vespert ino 6 -  6  4  -  16 

Nocturno 3 1 3 1 1 9 

Horar io 

Madrugada 1 - 2  2  -  5  

Tota l   16 1 11 8 1 37 

Not ic ias  9 1 7 6 1 24 

Deportes 4 -  3  2  -  9  T ipo 

El  t iempo 3 -  1  -  -  4  

Tota l   16 1 11 8 1 37 
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En suma, estos cri ter ios de selección de la muestra han sido los 

siguientes: 

 

1. El presentador/a debe trabajar en una cadena nacional,  

donde subjet ivamente su t ipo de voz sea “neutra”. 

2. El presentador/a debe de estar en el plató o el escena-

rio, donde posibi l i te la obtención de una señal “ l impia” 

de ruidos externos. 

3. La señal obtenida no contará con ruidos, cort ini l las o 

cualquier t ipo de ráfagas sonoras que incrementen o 

disminuyan las cual idades del sonido. 

4. Los mensajes sonoros sean homogéneos, es decir,  que 

la señal con que se trabaje no incorpore errores del 

presentador, o fal los técnicos de la cadena. 

5. Que el mensaje sonoro cuente con más de dos grupos 

fónicos a anal izar. 

6. Que el mensaje sonoro de los presentadores corres-

ponda al horario. Se el iminarán presentadores si éstos 

cambian de franja horaria.  

7. Capturar, almacenar y anal izar la señal hablada (men-

saje sonoro) de los presentadores de manera uniforme. 

 

4.2.  Método de trabajo a seguir  para el  anál i s i s  de la cadena 4.2.  Método de trabajo a seguir  para el  anál i s i s  de la cadena 
hab lada  en  lo s  pre senthab lada  en  lo s  pre sent aadoresdores   

 

El método que se presenta permit irá trabajar con la cadena ex-

presiva del presentador y segmentar por grupos fónicos el mensaje 

sonoro, esto permit irá conocer cuáles son sus rasgos acústicos, a 

continuación, se hará un vaciado en dos instrumentos creados a f in de 

tener una mayor orden y control de todos los datos que se obtengan. 

El primer paso es hacer una recolección de mensajes sonoros; se han 

clasif icado por presentador, t ipo de noticia, cadena de televisión, etc.,  

para el siguiente paso, estos mensajes serán anal izados por un pro-

grama informático que permita conocer sus rasgos acústicos o ele-

mentos segmentales (frecuencia, duración y ampli tud); posteriormente 
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se vaciaran los datos obtenidos a los gráf icos de control y a la bitáco-

ra de registro, estas dos formas de organización permit irán que todos 

los datos sean trasladados hacia el anál isis estadíst ico que permita 

organizar y anal izar los datos, pero no sólo eso, sino que además se 

veri f icará la val idez que se t iene de las hipótesis propuestas.  

 

No se pretende hacer un estudio de la prosodia en las noticias, 

ni mucho menos hacer una anál isis de contenido, l íneas que en cual-

quier otro t ipo de investigación podrían ser necesarias para otro estu-

dio relacionado con el mismo. Este t ipo de modelo, por sus caracterís-

t icas permite obtener de los grupos fónicos información que conducirá 

a concluir y describir el orden de las voces según la altura tonal de 

cada uno de los presentadores –dependiendo del horario al  que per-

tenecen, género, cadena de televisión o t ipo de información.  

 

Todo del proceso del habla expresiva en los presentadores será 

esquematizado a través de los instrumentos de los que se hace valer 

esta tesis. Se ha optado por este t ipo de método de trabajo debido la 

necesidad de elaborar una metodología propia, dado que el anál isis 

del habla requiere de un r iguroso estudio de control.  En general se 

puede decir que este t ipo de metodología permite advert ir  un control 

más ef icaz sobre las irregularidades que la voz presenta a lo largo de 

las variables dependientes denominadas: puntos de inf lexión (fo),  du-

ración del grupo fónico y la duración de la aspiración. Se t iene que la 

causa que determina la estandarización del mensaje sonoro son pun-

tos de inf lexión (variable dependiente) teniendo un efecto sobre el  

presentador/a (variable independiente).  

 

 

Esquema 13.  Relac ión causal  mul t ivar iada de los rasgos acúst icos de los presentadores 
que se ut i l izarán en este estudio.  Var iables a t rabajar  

Independientes  Dependientes 

(Causa)   (Efecto) 

Sexo    Puntos de in f lex ión  (Al tura tonal  en Hz)

 Franja horar ia   Durac ión de grupo fón ico (ms)  

Cadena de Tv   Duración de la  aspi rac ión (ms)  

T ipo de in formación   

Número del  Grupo fónico  
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Estas variables, por sus part icularidades serán sometidas esta-

díst icamente a un estudio que permita conocer las característ icas, 

sean los puntos de inf lexión, la duración del grupo fónico y la dura-

ción de la aspiración como datos de un proceso de propagación de 

sonidos. Pero antes de matizar al respecto, se considera necesaria 

hacer un recorrido por el proceso de anál isis de la señal acústica de 

los grupos fónicos de los presentadores.  

 

El método de trabajo que se presentará permite, como su nom-

bre lo indica, en tener un mayor control sobre las variables a trabajar: 

el  punto de inf lexión tonal,  la duración del grupo fónico y la duración 

de la aspiración. A continuación se expl ica cómo funciona, las venta-

jas que se t iene y su apl icación al estudio. Esto a su vez permit irá ob-

tener resultados más detal lados donde la comparación entre éstos 

permit irá, cumplir  con los objet ivos. Se ha optado por éste t ipo de mé-

todo de trabajo debido al r iguroso control que se t iene hacia el habla 

expresiva, advirt iendo a su vez, de posibles irregularidades que la voz 

presenta a lo largo del t iempo. Este instrumento se puede ut i l izar para 

otras variables que se desean anal izar, sea la intensidad del sonido 

que los presentadores t ienen o bien nuevas variables que se puedan 

crear. 

 

4.2.1. Instrumento de análisis para los parámetros acústicos 

de la cadena hablada en los presentadores 

 

Uno de los primeros instrumentos de medida que se ut i l izó es el 

sistema informático Aneto62,  de sus opciones, se ha ut i l izado el osci-

lograma para anal izar la frecuencia fundamental,   ya que de éste se 

han obtenido los puntos de inf lexión (dentro de altura tonal).  La señal 

hablada del presentador ha sido digital izada a part ir  de este programa 

informático que permite anal izar acústicamente el parámetro altura 

                                                
62 El programa informático ANETO (Prosody Analysis and Labeling Tool, v.1.0) ha sido realizado por el grupo de 
procesamiento del habla de la Universitat Politecnica de Catalunya, Copyright, 1998. 
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tonal (de manera subjet iva ya en el oído) o bien, frecuencia funda-

mental63 dentro del contexto f ísico objet ivo.  

 

El anál isis osci lográfico representa, como su nombre lo indica al 

osci lograma. Este instrumento esquematiza en gráf ica a las variacio-

nes de ampli tud en el habla -eje vert ical- pero, también al t iempo –en 

el eje horizontal–. Esta herramienta permite observar y medir el anál i-

sis de la sonoridad, la duración, la pausa, el acento y el r i tmo. En la 

siguiente f igura se puede observar el t ipo de anál isis que se real izó 

junto al pich y su media. (Véase f igura 2). 

 

Para este estudio, no sólo es relevante la frecuencia fundamen-

tal,  que el propio programa informático otorgue, sino que además se 

obtendrán de cada uno de los mensajes sonoros los puntos de in-

f lexión64 que el propio programa informático ANETO establece para 

tener una mayor precisión a la hora de observar las alturas tonales 

(fo).  Dentro de las opciones para analizar el pich ,  se tomo como base 

mínima 60 Hz y estimó como media del pich las osci laciones entre los 

150 Hz. Por otra parte y para su est i l ización (puntos de inf lexión) se 

tomó un número máximo de 9 l íneas por segmento, se ut i l iza como 

media máxima de error 5 Hz. de diferencia. (Véase siguiente f igura 3). 

 

 

F igura 2.  Osci lograma del  enunciado "Mi les de austr iacos protestan contra la  entrada de la 
u l t raderecha en e l  gobierno" Voz Jenaro Castro,  debajo curva del  p i tch junto con su tenden-

c ia centra l  

                                                
63 En inglés Pich. Algunos autores lo utilizan indistintamente. 
64 También denominado Pitch contour stylization. 



Contrastación empír ica y d iseño del  estudio 148

Figura 3.  Osci lograma con puntos de inf lex ión bajo en enunciado:  “ la  just ic ia  br i tán ica” .  Voz 
Ernesto Sáenz,  presentador Antena 3.  

 

El parámetro punto de inf lexión, como se puede apreciar en la 

f igura 3, (marco segundo) es el punto que indica si aumenta o dismi-

nuye la tonal idad. Esta marca es un procedimiento matemático que 

traduce la evolución detal lada de la frecuencia fundamental en sólo 

unos cuantos puntos signif icat ivos (toma de x muestras por un t iempo 

determinado, para el caso milésimas de segundo), estas variaciones 

signif icat ivas varían la tonal idad del mensaje sonoro. El punto de in-

f lexión es un parámetro mil imétr ico que normalmente no se ut i l iza pa-

ra caracterizar y estudiar la voz, los puntos de inf lexión se basan por 

completo en la frecuencia fundamental.  Uno de los porques para su 

ut i l ización es la precisión con la que cuenta, evitando así una canti-

dad menor de errores en la toma de datos de las alturas tonales. 

 

Otro parámetro anal izado es la duración del grupo fónico, éste, 

como su nombre lo indica, el t iempo que tarda en leer el presentador 

una frase, desde el inicio de una aspiración hasta la pausa f inal,  por 

ejemplo la f igura 2, la frase es el segundo grupo fónico de la not icia 

número 18 del presentador Jenaro Castro, con una duración de 3969 

ms, con una duración de aspiración inicial  de 520 ms y f inal de 478 

ms ya que continua con el mensaje sonoro. Este parámetro permite 

observar el r i tmo que l leva cada uno de los presentadores, es un pa-

rámetro de t iempo al igual que la aspiración. La ut i l ización de estos 

dos parámetros permiten observar parte de una característ ica impor-

tante del sonido: el r i tmo, ese a su vez permite observar si  existen 
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cambios entre los presentadores de noticias, el t iempo y los presenta-

dores de deportes.  

 

Uno de los múlt iples l ímites con los que se cuenta en este pro-

grama informático, lo t iene a la hora de leer información procedente 

de otros archivos. El formato o extensión de los f icheros de voz que 

ut i l iza por defecto es el ( .nyq)  y, aunque t iene la posibi l idad de abrir 

otros archivos, otros no son fáci les de controlar. El programa informá-

t ico, t iene como todos los demás sus l ímites, pero para el caso resulta 

ser muy út i l ,  ya que para las condiciones de este trabajo de investiga-

ción (anál isis descript ivo) son suficientes. El programa cuenta con la 

posibi l idad de veri f icar el  t iempo de duración de cada grupo fónico, lo 

que permite segmentar grupos fónicos y aspiraciones que permiten 

ser anal izadas por separado y obtener anál isis más precisos con re-

sultados más f iables. Para el caso se ha ut i l izado una guía o bitácora 

de campo, que permite no sólo observar las duraciones totales, sino 

también las parciales (duración del grupo fónico) y la duración de ca-

da aspiración; su inicio y f in de cada una de éstas. Este t ipo de dura-

ción es relat ivo, ya que el t iempo no es exacto debido a la fal ta de 

precisión en el programa informático, pero si se ut i l iza el acercamien-

to «zoom» aumenta de manera más precisa la posibi l idad de obtener 

los datos. 

 

¿Qué se obtendrá de cada mensaje sonoro? Principalmente los 

dist intos puntos de inf lexión tonal de cada noticia, deporte o el t iem-

po, los puntos de inf lexión tonal de cada segmento o grupo fónico y la 

duración de éstas, así como la aspiración de cada presentador/a, 

dando como resultado un patrón acústico que describa a la altura to-

nal.  Posteriormente se real izará un análisis comparativos entre los 

otros presentadores/as. La siguiente pregunta a responder sería la 

siguiente: ¿Cuáles son las variables que se uti l izarán? Anteriormente 

se mencionaba que esta es una tesis descript iva y debido a sus carac-

teríst icas busca las causas y los efectos, por lo tanto repetimos que, 

como variable dependiente se cuenta con los puntos de inf lexión (altu-

ras tonales), duración del grupo fónico, duración de la aspiración de 



Contrastación empír ica y d iseño del  estudio 150

cada presentador/a y que intentan por responder el  efecto que produ-

ce (variable independiente el género (mascul ino-femenino); el  horario 

(matut ino, vespert ino, nocturno, madrugada) así como la cadena de 

televisión a la que pertenece el presentador/a y donde se sost iene 

que estos rasgos acústicos son patrones estandarizados en los me-

dios de comunicación construyen con el f in de homogeneizar el pre-

sentador/a. 

 

4.2.2. Instrumento para el análisis de la duración del grupo 

fónico, duración de la aspiración y punto de inflexión tonal en el 

estilo sonoro expresivo en presentadores: bitácora de registro 

 

Después de exponer el programa informático Aneto como ins-

trumento para la observación y obtención de datos y, haber expl icado 

en detal le las técnicas y herramientas con las que se dispone para 

real izar un análisis descript ivo de los puntos de inf lexión en el est i lo 

sonoro en el habla de los presentadores a part ir  de los rasgos acústi-

cos básicos (Frecuencia y duración), cabe presentar uno de los ins-

trumentos que ut i l izó este estudio para real izar un análisis minucioso, 

que permita observar los resultados que proporciona el registro de las 

variables de forma ordenada y sistemática: La bitácora de registro. 

(Véase representación de la f igura 4 a su vez el archivo completo se 

encuentra en el CD-Room que acompaña esta tesis denominada con 

el mismo nombre o bien anexo 3). 
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1 
2 3 4 

 

F igura 4.  B i tácora de regis t ro.  

 

La bitácora de registro sirve básicamente para tener de manera 

ordenada dos de las variables dependientes a trabajar: la duración del 

grupo fónico (punto 3 de la f ig. 4) y la duración de la aspiración (pun-

to 4 de la f ig. 4). Este archivo es un l ibro del programa informático 

Excel del que cuenta al f inal de cada columna con cálculos estadíst i-

cos (valor mínimo, valor máximo y media armónica). En esta bitácora 

se puede apreciar las característ icas del Pich (Hz), las duraciones de 

los grupos fónicos (ms) y duración de la aspiración (ms); cuenta ade-

más variables como son: los datos generales, sea el día de la sema-

na, horario, ID, nombre de cada presentador y t ipo de información 

(punto 1 de la f ig. 4).  Lo que interesa básicamente es el control que 

se pueden tener con los datos tales como: la duración total de la not i-

cia, su duración parcial  por grupo fónico ( inicio y f in) y la duración de 

la aspiración ( inicio y f in) y la frecuencia fundamental que el propio 

programa Aneto otorga (punto 2 de la f ig. 4).  Su organización depende 

de cada uno de los presentadores y el número de mensaje sonoro. 
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En el l ibro primero se puede apreciar todos las cadenas de tele-

visión juntas, posteriormente, en cada hoja de Excel se encuentran 

distr ibuidos de manera individual izada cada una de las cadenas, a su 

vez, cada una cuenta con sus cálculos como lo es: media armónica, 

valores mínimos y valores máximos (para la frecuencia fundamenta 

«pich», duración del grupo fónico y duración de la aspiración) 

 

Esta bitácora sirve para anal izar sobre todo la duración del gru-

po fónico y la duración de la aspiración, variables después descri tas y 

unidas de manera global en el anál isis y resultados de los datos. 

 

Variable Et iqueta 

Día de la semana 
Fin de semana 

Semanal 

Horar io 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Madrugada 

Número de ident i f icac ión ID  

Nombre del  presentador Nombres de todos los presentadores 

Tipo de presentador 

Not ic ias  

Deportes 

El  t iempo 

Número de not ic ia 
A cada uno le corresponden 5 mensajes 

sonoros 

Fo (hz. )  Parámetro acúst ico 

Durac ión del  grupo fón ico (ms.)  Parámetro acúst ico 

Durac ión de la  aspi rac ión (ms.)  Parámetro acúst ico 

 

Tabla 10:  Var iables de b i tácora regist rada.  

 

 

4.2.3. Instrumento de análisis para el control de la calidad 

de la voz en los presentadores de televisión 

 

“El cont ro l  de  la  ca l idad de  l o s  pro c e so s  s e  puede  l l e var  a  cabo  

med iant e  e s tad í s t i ca s  para  con t ro lar  su  evo lu c i ón  e l iminando  y  r edu-

c i endo  en  l o  pos ib l e  la s  causas  que  o r i g inan la  var iab i l idad de  la s  ca -

ra c t e r í s t i ca s  de  ca l idad ,  c on  e l  f in  de  ob t ene r  pro c e so s  e s  “e s tado  de  

con t r o l” .  Cuatrecases ,  Llu ís  (1999:  58) .  
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Ahora se expl icará el instrumento ut i l izado para el anál isis del 

control de la cal idad de la voz. Después de obtener la frecuencia fun-

damental y los puntos de inf lexión de cada mensaje sonoro y segmen-

tarse en grupo fónico, la siguiente tarea será el vaciar todos estos 

datos en un instrumento denominado gráfico de control.  Para esta ta-

rea el programa informático Excel65 fue de gran ut i l idad, debido a sus 

característ icas –mult i funcional- básico para, posteriormente, trasladar 

los datos al anál isis estadíst ico y resolver el paso f inal.  Su ut i l idad 

sirve para observar las variaciones de los puntos de inf lexión a lo lar-

go del t iempo, si  existe homogeneidad en las variables o bien si exis-

ten variaciones en el promedio general.  La hoja de registro permite 

observar gráf icamente de manera individual a cada uno de los grupos 

fónicos, esto permite controlar mejor el proceso del mensaje sonoro.   

 

La hoja de registros como su nombre lo indica, t iene como fun-

ción: hacer una recopi lación de manera ordenada y estructurada de 

toda la información importante y út i l  que se genera en los procesos 

del habla. ¿Qué t ipo de datos se han recogido? Básicamente son los 

puntos de inf lexión que el programa informático Aneto esquematiza, 

estos puntos son dados a part ir  de un anál isis de frecuencia «pich». 

Los puntos de inf lexión es una gráf ica representada a lo largo del 

t iempo que muestra las alturas tonales de las voces de los presenta-

dores. 

 

Al introducir los datos el proceso ha sido codif icado, de tal ma-

nera que se puede obtener resultados de manera instantánea, sea los 

valores mínimos y máximos de los puntos de inf lexión, así como su 

media armónica, su promedio o la suma de cada punto de inf lexión a 

través de cada grupo fónico. Lo que se intentó fue ut i l izar todas estas 

herramientas a f in de agi l izar el  vaciado de datos. Los datos a su vez 

son números que el programa informático Aneto otorga, sea frecuen-

cia fundamental otorgada por el propio programa o bien anál isis de los 

puntos de inf lexión de manera más manual, como se ha real izado esta 

toma de datos. 

                                                
65 La versión utilizada es Excel 2000 de Microsoft. Descrubre Microsoft Excel 2000. Kelly, J. (1999). Prentice Hall. 
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Se uti l izaron cálculos ut i l izando las fórmulas que el propio pro-

grama t iene, además de otras funciones. Una el las fue calcular núme-

ros rápidamente sin escribir una fórmula, o bien se ut i l izó el auto su-

ma para introducir una fórmula. Dentro de los cálculos complejos el 

programa Excel permite manipular operaciones complejas con mayor 

rapidez y f iabi l idad. Las funciones ut i l izadas son las siguientes: suma 

(suma los valores de un rango seleccionado); media. armónica (calcu-

la la media armónica de los valores de un rango seleccionado); min. 

( local iza el valor mínimo de un rango seleccionado); máx. ( local iza el 

valor máximo de un rango seleccionado); promedio (calcula el prome-

dio de los valores de un rango seleccionado).  

 

Por otra parte, el anál isis estadíst ico de los rasgos acústicos 

del discurso pronunciado por los presentadores a part ir  de ciertos ins-

trumentos que val iden la estructura de los rasgos expresivos, estará 

condicionado a herramientas de control ut i l izadas en métodos estadís-

t icos trabajados por diferentes autores donde en la mayoría de los 

casos coinciden de manera similar. Dentro de los más uti l izados están 

el historiagrama, el gráf ico de control,  el  diagrama de correlación o 

dispersión y la hoja de recogida de datos66.  La ut i l ización de estas 

técnicas básicas podrían permit ir  tomar decisiones que redefinan y 

optimicen en la mejora de los rasgos expresivos de los presentadores. 

 

Estas técnicas propuestas permiten mejorar de manera conside-

rable conocer de manera efect iva el identi f icar y seleccionar los 

problemas planteados, dando como resultado el anál isis de las causas 

y efectos en las voces de los presentadores. A su vez, esto  permit irá 

buscar soluciones de manera ef icaz en la mejora de los rasgos expre-

sivos. Además, este t ipo de técnica permite establecer un anál isis ba-

sándose en los efectos o consecuencias que puedan causar los ras-

gos expresivos. A su vez, permite faci l i tar el control de sus procesos y 

funcional idades, advirt iendo posibles irregularidades o desviaciones 

detectadas. 

 

                                                
66 Véase anexo de la guía de registros.  
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A continuación se describe cada una de las característ icas con 

que cuenta la hoja de nominada gráfico de control por variables   con 

el f in de conocerlas con detenimiento (véase f igura 5). 

 

1 
2 3 4 5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 13 

 

F igura 5.  Gráf ico de contro l  para la var iable puntos de inf lex ión (a l tura tonal) .  

 

Primeramente se t ienen las siguientes característ icas generales 

agrupadas de manera que permitan observar los datos de cada pre-

sentador: 

 

1. Datos generales: t ipo de variable, t ipo de presentador, 

nombre del presentador, día de la semana en donde pre-

sentó la noticia, horario y número de hoja. 

2. Número identi f icat ivo (ID). Cadena de televisión, horario 

al que pertenece, número de presentador asignado, núme-

ro de noticia. Expl icado con anterior idad. 

3. Datos de duración de la not icia, presentada en segundos. 

4. Observaciones: Tiempo de duración de los grupos fónicos 
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y presentación de la frecuencia fundamental de cada uno 

de los mismos otorgado por el programa informático Ane-

to. 

5. Valores para calcular X= media armónica; max= límite 

máximo de altura tonal; min= Límite mínimo de la altura 

tonal.  

Fórmula para obtener la media armónica67 

 

El cuadro “valores para calcular”,  cuentan con estadíst icos que 

permiten estudiar la muestra de datos que se vacían en la hoja de 

control.  Se han ut i l izado estos tres estadíst icos para mantener un 

control más efect ivo sobre la variable altura tonal a f in de que las 

cantidades que se van extrayendo no puedan tomar un valor di ferente 

y los puntos de inf lexión puedan “dispararse”. Posteriormente estos 

estadísticos son mostrados en la zona del gráf ico 1 y 2. La gráf ica de 

máximos y mínimos de una variable permiten medir la incidencia de 

los dist intos factores que afectan a los puntos de inf lexión .  

 

La ut i l ización del indicador media armónica se ha ut i l izado de-

bido a las característ icas que éste posee y que permite darle a la dis-

persión de los datos un valor más representat ivo que la media ari tmé-

t ica, esto trae como consecuencia una mayor robustez al resultado de 

la investigación. Para Pérez López, C. (2001: 158), “ la inversa de la 

media armónica es la media ari tmética de los inversos de los valores 

de la variable. No es aconsejable en distr ibuciones de variables con 

valores pequeños. Se suele ut i l izar para promediar variables tales 

como productividades, velocidades, t iempos, rendimientos, cambios, 

etc.”   

 

 

                                                
67 Este valor: la media es de suma importancia, ya que esta permitirá ser analizada a partir de sus diferencias.  Se 
emplearan pruebas como T-Test para comparar dos o más medias con respecto a la media poblacional; o el ONE-
WAY, que permite comparar dos más medias de una variable independiente intergrupo, así como otras utilidades 
que de ella se extraerá, aun que sólo se utilizará para el análisis de control como medida orientativa, ya que en los 
estadísticos se utilizará otra medida. 
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6. Zona de gráf ico 1. Se presenta el Límite de control supe-

rior; l ímite central y l ímite de control inferior. Su valor se 

obtienen a part ir  de los puntos de inf lexión. En el eje de 

las y  se puede observar los resultados de las alturas 

tonales en Hz.; mientras que en el eje de las x se puede 

observar los puntos de inf lexión a través del t iempo (t) .   

7.  Zona del gráf ico 2. Promedio: promedio del grupo fónico a 

lo largo del t iempo, depende también de los puntos de in-

f lexión. Resultados en Hz. Este, a diferencia de la media 

armónica como medida de posición,  sirve para obtener la 

media armónica, es decir la sumatoria de todos los valo-

res divididos entre n .  

8.  Grupos fónicos: lecturas de los grupos fónicos a part ir  de 

los puntos de inf lexión: datos a trabajar. 

9. Resultados de los datos. Suma; media, nivel máximo, ni-

vel mínimo, promedio. 

10. Resultados por grupo fónico. Se otorga la media, máximo, 

mínimo general,  así como el promedio. 

11. Vaciado de datos: cálculos. 

12. Resultados generales de todos los grupos fónicos y de 

todas las noticias por cada uno de los presentadores. 

13. Nota: en todos los casos se puede observar que el núme-

ro máximo de l íneas por segmento del grupo fónico fue de 

9, permit iendo disminuir el margen de error para los pun-

tos de inf lexión. 

 

Una vez recopi lada la información se real izará, un anál isis o va-

loración de la información obtenida para poder determinar las tenden-

cias, el controlar los procesos y analizar problemas o decidir acciones 

prioritarias a real izar, entre otras posibi l idades. La hoja de recogida 

de datos es de gran ut i l idad por diversos motivos:  

 

• Porque recoge información que es básicamente para el 

control de los puntos de inf lexión como variable  y, ade-

más servirá como soporte de otras técnicas o herramien-
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tas que se nutr irán de el la. 

• Además faci l i ta la recogida de dicha información de forma 

homogénea y uniforme. 

• Y sobre todo, faci l i ta el anál isis y control de los datos so-

bre el parámetro punto de inf lexión.  

 

Los gráf icos de control o diagramas de control se ut i l izan para 

anal izar, supervisar y controlar la estabi l idad de los puntos de in-

f lexión como proceso de la propagación del habla expresiva, esto me-

diante el seguimiento de los valores de las característ icas de cal idad 

y su variabi l idad. Para elaborar el gráf ico de control se emplea el dia-

grama de l íneas; sobre la base de los datos (punto número 11 en el 

gráf ico 5), se calculan unos l ímites de control superior LCS, e inferior 

LCI, entre los que variará la mayor parte de valores de la variable 

sometida a control.  Los márgenes o bandas fuera de los l ímites de 

control servirán para tener controlada la variabi l idad del proceso de 

los puntos de inf lexión y apreciar aquel los valores que salen fuera de 

la zona establecida, problema éste que habrá que resolver para tener 

dominado o controlado las alturas tonales del habla expresiva. 

 

Mediant e  e l  g rá f i c o  de  c on t ro l  s e  puede  obs e rvar  la  evo lu c i ón  

de l  pro c e so ,  d e t e rminando  s i  la s  var ia c i one s  pos ib l e s  son  de  t ipo  pun-

tua l  cuando  só l o  ex i s t e  a l guna que  o t ra  mues t ra  de  la  var iab l e  que  s e  

sa lde  de  l o s  l ími t e s ,  o  por  e l  c on t rar i o ,  s i  r epr e s en ta  un f enómeno  

con t inuo ,  l o  que  ind i cará  un c i e r t o  d e sa jus t e  en  e l  p ro c e so  sobre  e l  

que  s e  t endrá  que  a c tuar .  

 

Los g rá f i c o s  d e  c on t ro l  s e  empl ean en  e l  Cont ro l  Es tad í s t i c o s  

de  Proc e sos  como he r ramien ta  para  ana l izar  la  var iab i l idad  de  l o s  

pro c e so s  con  e l  t i empo ,  ayudando a  id en t i f i car  la s  pos ib l e s  causas  de  

la  var ia c i ón  o  de sv ia c i ón .  Pos t e r i o rment e  s e  ap l i carán las  med idas  co -

r r e c t i vas  y  a jus t e s  ne c e sar i o s  para  mantener  e l  p ro c e so  c en t rado  y  de -

n t ro  de  l o s  l ími t e s  d e  c on t ro l .  Cuatrocasas ,  Llu ís  (1999,77) .  

 

Uno de los objet ivos específ icos para el desarrol lo del anál isis 

acústico de la voz expresiva en los presentadores era primeramente la 
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delimitación del área de estudio, es decir,  la formulación del problema 

de conocimiento, ¿cuáles son los parámetros acústicos que caracteri-

zan el est i lo la voz de un presentador? ¿Existe estandarización las 

alturas tonales en las voces de los presentadores? 

 

A su vez, será necesario real izar una toma de decisiones para 

la planeación del anál isis. Esto  permit ir ía construir def ini t ivamente un 

marco sól ido conceptual y remarcar, en gran medida, la fal ta de estu-

dios a imagen signif icat iva que el sujeto t iene del orador. 

 

4.2.4. Instrumento de análisis de las variables en el proce-

samiento estadístico de datos para las variables presentadas (du-

ración del grupo fónico, duración de la aspiración y puntos de in-

flexión tonal)  

 

 

“Cuando s e  d e s c r ib e  una var iab l e  s e  t ra ta  de  r educ i r  un con -

jun to  de  números  a  unos  índ i c e s  numér i co s  que  r epr e s en tan ade cua-

dament e  e s e  c on junto  de  números .  Los  índ i c e s  suponen una de s c r ip -

c i ón  r educ c i on i s ta  porque  r educ en  un con junto  de  números  a  unos  po -

cos  (que  miden  sus  pr in c ipa l e s  carac t e r í s t i ca s ) ,  p e ro  a  la  v ez  s e  t ra ta  

de  una de s c r ip c i ón  s in t é t i ca .  Las  pr in c ipa l e s  carac t e r í s t i ca s  que  s e  e s -

tud ian son :  la  t endenc ia  c en t ra l ,  d e  d i spe r s i ón  y  f o rma de  d i s t r ibu -

c i ón .”  Camacho Rosales ,  J .  (2000:  123)  

 

Descripción de variables 

 

En el siguiente apartado, la tarea es informar sobre las varia-

bles y la forma o escala, que por sus característ icas tomarán. Existen 

diversos manuales que hacen referencia al tema, por lo que se consi-

dera que se buscará una homogeneidad relacionada a los términos 

que cada autor ut i l iza. Por el momento se enumerarán los pasos que 

se seguirán, para continuar con su descripción y apl icación. 

 

La creación y transformación de nuevas variables dentro de la 

matr iz de datos serán necesarias en la medida en que se tenga que 
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transformar todo el conteo de los puntos de inf lexión. De todos estos 

datos se obtendrán nuevas variables de destino denominadas: media 

ari tmética de todos los puntos de inf lexión, valor máximo (punto de 

inf lexión) y valor mínimo (también de los puntos de inf lexión). Estos 

cálculos se ha añadido a f in de anal izar las medias, mínimos y máxi-

mos de los puntos de inf lexión y mostrar sus diferencias entre el las 

mismas y cómo se comportan, es necesaria esta minimalización de los 

datos a f in de predecir y comprobar las hipótesis propuestas. 

 

El anál isis de las medias, junto con sus dos comandos que ut i l i-

za el SPSS (T-TEST68,  ANOVA69) permit irán compara los valores me-

dios de los puntos de inf lexión. El primero de éstos servirá para com-

parar dos medias o una media con respecto a la media poblacional:  

prueba t para una muestra; mientras que el segundo se emplea para 

comparar dos o más medias de una variable independiente intergrupo, 

la denominada Anova de un factor .  

 

En el siguiente l istado se encuentran los estadíst icos a ut i l izar 

como instrumentos de mesura para contrastar los datos obtenidos y 

para comprobar las hipótesis: 

 

ü Característ icas de la muestra de datos 

ü Distr ibución de frecuencias. 

ü Tendencia central:  valor más representat ivo de la muestra 

ü Dispersión de los datos, si  están agrupados o no. 

ü Estudio por grupos  

ü Resumen de casos 

 

Para la comprobación de los datos, dado que son pruebas pa-

ramétricas se uti l izarán: 

 

ü La comparación de medias 

                                                
68 “Este comando se utiliza en tres situaciones: para comprobar si una muestra pertenece a una población, para 
realizar la prueba de direrencia de medias para muestras independientes y para realizar la prueba de diferencia de 
medias para muestras relacionadas. En el primer caso se compara la media de una muestra con una media pobla-
cional, en el segundo se comparan las medias de dos grupos de sujetos, y en el tercero se comparan las medias de 
dos variables. 
69 El análisis de la varianza (anova) es un procedimiento estadístico que se emplea para comprobar la existencia de 
diferencias de medias y que paradógicamente se realiza mediante la comparación de dos varianzas, la varianza 
intragrupos y la varianza intergrupos. 
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ü Prueba T para una muestra 

ü Prueba T para muestras independientes 

ü Anova de un factor 

ü Diferencia de medias para muestras relacionadas 

ü Análisis de tendencia 

 

Variables a ut i l izar 

 

En la siguiente tabla se observa las escalas70 que le correspon-

den a cada una de las variables a ut i l izar y su procesamiento en el 

SPSS, así como los estadíst icos a ut i l izar, no se intenta real izar una 

investigación sobre el anál isis estadíst ico, lo que se hará será ut i l izar 

y obtener los estadíst icos capaces de comprobar las hipótesis pro-

puestas anteriormente. Por lo tanto se t ienen que:  

 

Variable Tipo Medida de la 
variable 

Variable Tipo Medida de la 
variable 

(ID) No. de Identificación  cadena Nominal Duración del grupo fónico 
Medida en (ms) 

numérico Escala o razón 

Nombre del presentador  
Todos los nombres a partir de 
su número de ID 

numérico Nominal 
Suma de los puntos de 
inflexión por grupo fónico 
Medida en totales 

numérico Escala o razón 

Grupo fónico 
1. primero; 2. segundo, 3. 
tercero, 4 cuarto..Etc. 

numérico Nominal 
Duración de la aspiración de 
cada grupo fónico. 
Medida en (ms) 

numérico Escala o razón 

Tipo de información 
1. noticia; 2. deportes y 3 el 
tiempo 

numérico Nominal Medias de los puntos de 
inflexión en (Hz) 

numérico Escala o razón 

Horario del presentador 
1. mañana; 2. tarde; 3. noche 
y 4. madrugada 

numérico Nominal Valor máximo de los puntos 
de inflexión en (Hz) 

numérico Escala o razón 

Sexo del presentador: 
1. masculino; 2. femenino 

numérico Nominal Valor mínimo de los puntos 
de inflexión en (Hz) 

numérico Escala o razón 

Frecuencia fundamental 
dada por ANTETO 

numérico Escala o razón Cadena de televisión 
1. TVE1; 2. LA2; 3. A3; 4. 
TELE5; 5. CANAL+ 

numérico Nominal 

 

Valor de cada punto de 
inflexión  (PI1, PI2, PI3.....) 

numérico Escala o razón 

 

Tabla 11.  Escala de var iables a ut i l izar  

 
                                                
70 Dentro de esta clasificación existen diversas diferencias al respecto, más se considera que la mayoría coincide en 
lo suiguiente y utilizando las que escalas que utiliza el SPSS damos a continuación una propuesta para cada una de 
éstas. 
1. Nominal: los números indican únicamente diferencia entre las entidades a las que han sido asignados. Por ejem-
plo, numerar los sujetos de un experimento. 
2. Ordinal: no sólo existe diferencia entre diferentes números, sino que es lícito ordenarlos. Por ejemplo, una nota 
en un examen abierto. Cabe suponer que un examen calificado con un 10 es mejor que otro calificado con un 6- 
3. De intervalo: no sólo existe diferencia y orden entre los números, sino que la diferencia entre un par de entidades 
con números consecutivos es la misma que entre cualesquiera otros pares. Por ejemplo, suele considerarse en 
psicología que la mayoría de los test de inteligencia generan números que siguen esta escala. De esta forma, la 
diferencia de 10 unidades en la cantidad del tipo de capacidad medida es siempre la misma, ya sea al comparar 43 
con 53 o 61 con 71. (Escala para el SPSS) 
4. De razón: no sólo existe diferencia, orden e intervalo constantes, sino que el cero tiene un sentido real. Se suele 
decir que existe un cero absoluto. En el ejemplo de las escalas de inteligencia, no se puede afirmar que una perso-
na que haya obtenido un 0 en el test tenga una inteligencia nula (es decir, que no tenga ninguna), es un cero relati-
vo. La altura de una persona, medida en metros desde su punto más bajo al más alto, sí tiene un cero absoluto, 
sigue una escala de razón. Esto significa que si al medir a alguien nos da un resultado de 0, es que ese alguien no 
existe, pues no mide nada. 
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Así, se t iene que para otros autores, las variables (nominales) o 

cual i tat ivas poseen valores dist intos, mientras que, las variables 

cuantitat ivas además de ser dist intos se pueden ordenar (de mayor a 

menor) y se dividen en: ordinales ( los valores son dist intos y se pue-

den ordenar) intervalo, además de ser dist intos y ordenados existe 

una unidad común; de razón (además de los tres rasgos: dist into, or-

denado y común existe un cero real).  Ciertos autores coinciden en que 

las variables nominales dependen de cada invest igación y el uso que 

se quiera hacer de estas. Se t iene por ejemplo que la cada una de las 

variables a sido considerada ordinal ya que cada una posee valores 

dist intos y mantienen un orden, es decir,  el  nombre del presentador 

posee una numeración (véase organización de los presentadores, ta-

bla 6. Distr ibución de los presentadores, corpus de la investigación) y 

el sexo posee dos formas de organización 01 para el mascul ino y 02 

para el femenino; y así sucesivamente. 

 

Se obtendrán las diversas medidas estadíst icas para real izar 

comprobaciones y se real izarán diferentes pruebas para variables no 

paramétricas, así como el anál isis de las medias de las alturas tona-

les expuestas (puntos de inf lexión tonal) se obtendrán diversos resul-

tados a part ir  de las tablas de contingencia, anál isis descript ivos, de 

frecuencia, análisis de medias, análisis de mínimos y máximos, etc., 

que mantenga relación con las cada uno de las variables propuestas 

anteriormente de todos los presentadores, con el f in de hacer valer 

las hipótesis propuestas. Se apl icarán diversas pruebas a f in de otor-

garle el nivel de signif icación que merece cualquier investigación y se 

real izarán pruebas de f iabi l idad de todos los datos. 

 

4.2.5. Fiabilidad de la muestra: puntos de inflexión de los 

presentadores 

 

A continuación se presenta un anál isis de f iabi l idad (véase CD, 

carpeta estadíst ica, archivo f iabi l idad presentadores) que anal iza los 

puntos de inf lexión tonales como variable independiente y los estadís-

t icos que den como resultado la diferencia de medias para este t ipo 
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de muestras. Esta investigación se ha val ido de la ayuda de los l ibros 

de estadíst ica con SPSS (versión 10), de técnicas de anál isis de da-

tos para investigaciones sociales y de estadíst ica apl icada. Se ha to-

mado la l ibertad de ut i l izar un modelo acorde a las necesidades que 

cualquier investigación cuanti tat iva trate por sustentar sus hipótesis, 

además se ha observado que la mayoría de los trabajos relacionados 

siguen el camino que guiará esta investigación en torno a la estadíst i-

ca: el anál isis de las medias, su val idez a part ir  del Alpha de Crom-

bach para medir el  grado de f iabi l idad con respecto a los puntos de 

inf lexión, se ut i l izará la ANOVA y f inalmente apl icar una prueba t para 

muestras independientes que permitan observar cómo se comportan 

los puntos de inf lexión tomados del anál isis acústico de los rasgos 

expresivos de los presentadores de televisión. 

 

Por lo que respecta al anál isis de f iabi l idad de las muestras ob-

tenidas dentro de la bitácora de trabajo y el control de variables (pun-

tos de inf lexión, duración del grupo fónico, duración de la aspiración), 

se t iene que en emplear un sistema de anál isis de estabi l idad a todos 

estos datos obtenidos. Por lo tanto se t iene que: 

 

“Se  empl ea  para  ha l lar  la  f iab i l idad de  una prueba 

( t e s t ) . . .para  que  la  puntuac ión  de l  t e s t  s ea  ú t i l  e s  ne c e sar io  que  la  

prueba s ea  f iab l e  y  vá l ida .  La f iab i l idad de  un t e s t  ind i ca  su  con f ia -

b i l idad .  La va l id ez  ind i ca  s i  e l  t e s t  mide  l o  que  s e  qu i e r e  med i r .  

Usua lment e  e l  c o e f i c i en t e  de  f iab i l idad s e  expre sa  en  t é rminos  de  e s -

tab i l idad  o  de  c ons i s t en c ia  depend i endo  de l  mé todo  u t i l izado  para  

ha l lar  e l  c o e f i c i en t e  d e  f iab i l idad .” .  Rosales  Camacho,  J .  (2000:  

289) .  

 

Cabría hacerse la pregunta ¿ref lejan los puntos de inf lexión los 

rasgos acústicos reales de los presentadores? O bien, ¿obtendrá el 

mismo presentador la misma puntuación si se le apl ica la prueba en 

una segunda ocasión? Este t ipo de preguntas requiere de un anál isis 

de estabi l idad, ya que se ha real izado no sólo una segunda prueba 

para veri f icar si  existe o no-consistencia en el mensaje sonoro, sino 
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que además se han obtenido cinco t ipos de mensajes, por lo tanto se 

t iene que: 

 

“El  va lo r  d e l  c o e f i c i en t e  d e  f iab i l idad  var ía  en t r e  0  y  1 .  S i  e s  

1  ind i ca  máxima e s tab i l idad o  cons i s t en c ia  de  la s  puntuac ione s . . . e l  

co e f i c i en t e  de  f iab i l idad e s  la  co r r e la c i ón  de  Pearson en t r e  la s  dos . . .  

El  co e f i c i en t e  a lpha e s  e l  c o e f i c i en t e  de  f iab i l idad que  s e  empl ea  con  

más  f r e cuenc ia .  Se  basa  en  la  cons i s t en c ia  in t e rna de l  t e s t :  e s  la  co -

r r e la c i ón  med ia  de  l o s  í t ems  s i  é s t o s  e s tán  t ip i f i cados  o  la  c ovar ianza  

med ia  s i  l o s  í t ems  no  e s tán  t ip i f i cados .”  Camacho Rosales ,  J .  (Í -

dem: 289)     

 

De los resultados obtenidos se t iene que el coeficiente á 

(alpha), como la correlación media de todos los puntos de inf lexión es 

un Reliabi l i ty Coeff icients con un número de i tems de 245 puntos, con 

un Alpha= .9917, donde ref leja una consistencia de máxima estabi l i-

dad en los datos obtenidos. (Véase archivo f iabi l idad 245 puntos de 

inf lexión en SPSS que se encuentra en la carpeta estadíst icos del CD 

que acompaña esta tesis).   

 

Mientras que se busco para cada uno de los presentadores su 

f iabi l idad entre cada mensaje sonoro de los cinco que le corresponde 

y tomando como consideración un número 100 de puntos de inf lexión 

para cada uno debido a que se busca una homogeneidad en la prue-

ba. Fue Francisco Montesdeoca quien presentó mayor dif icultad, de-

bido a que el tramo temporal entre un punto de inf lexión y otro es pe-

queño y no cumplió con los requisi tos propuestos, que en cada men-

saje sonoro fue un anál isis de más de 100 puntos de inf lexión como 

mínimo y éste locutor no cumplió con los requisitos establecidos. En 

la tabla siguiente se muestra el alpha de Crombach  de cada presenta-

dor así como el número de ítems que se ut i l izaron para cada uno de 

los mismos, detectando una constancia en los valores. 
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N o m b r e  
N o  d e  c a -

s o s  
N o .  d e  í t e m s  A lpha  

J o s é  R i b a g o r d a  4 .0  100  .8254  

Mª  J o s é  M o l i n a  13 .0  100  .9636  

Se rg i o  Sauca  10 .0  100  .9581  

J e n a r o  C a s t r o  4 .0  100  .7821  

E l e n a  O c h o a  O c h o a  10 .0  100  .9299  

Dav id  F .  Can te ro  10 .0  100  .9423  

Ana  de  Roque  14 .0  100  .9107  

Sa l vado r  Mar t í n  8 .0  100  .9453  

C é s a r  M a c í a s  5 .0  100  .9173  

Ana  B lanco  8 .0  100  .6044  

Jesús  Á l va rez  6 .0  100  .9007  

F .  Mon tesdeoca     

A l f r e d o  U r d a c i  11 .0  100  .8986  

M a r í a  E s c a r i o  16 .0  100  .9301  

J .A .  Ma ldonado  14 .0  100  .7728  

C a r m e n  T o m a s  7 .0  100  .9474  

Lo renzo  M i l á  7 .0  100  .9786  

Sand ra  Be rneda  8 .0  100  .7763  

Ped ro  P ique ras  8 .0  100  .8906  

O s c a r  C a s t e l l a n o s  3 .0  100  .9452  

Manú Sánchez  6 .0  100  .9325  

Ma t í as  P ra t s  5 .0  100  .8695  

S u s a n n a  G r i s o  13 .0  100  .9167  

M ine rva  P ique ro  14 .0  100  .9511  

E rnes to  Sáenz  10 .0  100  .9562  

O l g a  V i z a  10 .0  100  .9053  

Rosa  Mar ía  Ma teos  10 .0  100  .9352  

A .  R o m e r o  7 .0  100  .9583  

Á n g e l e s  B l a n c o  20 .0  100  .8933  

An ton io  Loba to  10 .0  100  .8544  

V i c e n t e  V a l l é s  15 .0  100  .8197  

Juan  A .  V i l l anueva  11 .0  100  .8949  

Á n g e l e s  B a r c e l ó  15 .0  100  .8819  

J u a n  R .  L u c a s  5 .0  100  .9750  

So l  V i l l anueva  12 .0  100  .9442  

J e s ú s  M .  P a s c u a l  8 .0  100  .9303  

Mar ta  Reyero  9 .0  100  .9432  

 

Tab la 12.  Anál is is  de f iab i l idad por  presentador  

 

4.3 .  Equ ipo ut i l i zado4.3 .  Equ ipo ut i l i zado   
 

El equipo que se ut i l izó para la obtención del audio es relat iva-

mente “rudimentario” en relación de los instrumentos ut i l izados para 

el anál isis acústico del habla en los laboratorios que trabajan con la 

voz. Se obtuvo audio y video a part ir  de una tarjeta sincronizadora 
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para radio y televisión. La grabación del sonido fue real izada a través 

de la grabadora de sonido del programa informático Aneto ( instrumen-

to mencionado en el  punto 4.2.1.).  Por otra parte, las característ icas 

del procesador fueron de las siguientes característ icas: PCM 22,050 

Mhz; 8 Bit; Mono. 

 

La toma de sonido e imagen del presentador/a fue adquir ida a 

part ir  de la tar jeta gráf ica Tvcapture98 W/VCR, con esta tar jeta de TV, 

se grabaron las voces de los informativos y se ut i l izó el formato 

«.nyq»  en el que se guardan las voces, donde sólo puede ser leído 

por programa informático Aneto (contenido en el CD-Room carpeta 

con el mismo nombre). Cabe aclarar que exist ió la posibi l idad de ut i l i-

zar un formato .wav, pero existían dif icultades a la hora de escuchar 

la información con el software de anál isis, de tal  modo que se ha es-

tandarizado el formato. La toma de sonido se introduce directamente 

al ordenador, por una parte se t iene una ventana que permite obser-

var las noticias (programa informático que la propia tar jeta gráf ica 

cuenta) y por la otra ventana se abre una nueva captura de sonido, 

una vez obtenida la señal acústica, se procesa, anal iza y se obtienen 

los puntos de inf lexión, mismos son introducidos en una base de datos 

Excel (hoja de registro), donde posteriormente son copiados hacia el 

SPSS para su anál isis estadíst ico y f inalmente se interpretan los re-

sultados obtenidos. Cabe aclarar que todos los mensajes sonoros es-

tán distr ibuidos por número de noticia según la tabla 6. 

 

Para escuchar el sonido y anal izarlo se requir ió de una tarjeta 

de audio de 32 bits, que permite obtener una reproducción acústica 

real ista a través de muestras de sonidos digital izadas. El t ipo de or-

denador que se ut i l izó para la obtención de la señal, el  procesamiento 

de datos y el anál isis de los mismos ha sido un procesador AMD Ath-

lon con 128 MB de RAM.  
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4.4 .  D i s t r ibuc ión de  f recuenc ia s  de  la s  var iab le s4 .4 .  D i s t r ibuc ión de  f recuenc ia s  de  la s  var iab le s   
 

Los estadíst icos que se estudiarán de cada variable son: 1) dis-

tr ibuciones de frecuencias, de tendencia central,  es decir,  el  valor 

más representat ivo de la muestra, la media. La mediana y la moda. 3) 

de la dispersión de los datos, si  están o no muy agrupados los núme-

ros, desviación típica, rango de la forma de las distr ibuciones, coefi-

cientes de asimetría y apuntamiento. 

 

A continuación se presenta la tabla 13 que representa las fre-

cuencias, así como la información sobre todas las medias que se tu-

vieron al calcular y transformar los puntos de inf lexión de cada grupo 

fónico (805 en total) ,  aunque se t iene además datos individuales. Co-

mo se puede observar, se podría l legar a la conclusión de que la me-

dia general de la altura tonal de los presentadores de televisión osci la 

entre los 146,27 hz. Si observa el estudio real izado por Montoya Vilar, 

N. (1999) se podría establecer que el t ipo de altura tonal corresponde 

a la” voz 13” de su estudio denominado El uso de la voz en la publ ici-

dad audiovisual dir igida a los niños ,  donde esta voz no es publ ici taria, 

sino creada.  La sensación que intenta dar el racional/  estable/ intel i-

gente/ maduro/ introvert ido/, este t ipo de voz coincide con la media 

general de todas las alturas tonales trabajadas, pero se puede ade-

lantar aún los resultados ya que es necesario real izar un análisis 

comparativo entre los presentadores, correlacionar sus datos y hacer 

una lectura de todos los datos. Por otra parte se han obtenido los ni-

veles mínimos (83.17 Hz) como media y, los niveles máximo (234.25 

Hz) también como media. 

 
T a b l a  1 3 .  E s t a d í s t i c o s  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n  t o n a l  ( m e d i a s ,  m í n i m o s  y  m á x i m a s )  

 

 
Med ia  (Hz )  

Pun to  de  i n f l ex i ón  t ona l  

m á x i m a  ( H z )  

Pun tos  de  i n f l ex i ón  t ona l  

m í n i m a  ( H z )  

V á l i d o s  805  805  805  
N  

P e r d i d o s  0  0  0  

Med ia   146 .27  234 .25  83 .17  

Med iana  139 .60  203 .00  79 .00  

Moda  1 2 0 ( a )  142  62  

Desv .  t í p .  35 .36  342 .86  20 .45  
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25  118 .30  167 .00  68 .00  

50  139 .60  203 .00  79 .00  P e r c e n t i l e s  

75  173 .40  256 .00  92 .00  

a  E x i s t e n  v a r i a s  m o d a s .  S e  m o s t r a r á  e l  m e n o r  d e  l o s  v a l o r e s .   

 

Es importante hacer notar que si existen géneros televisivos y 

géneros radiofónicos, no se puede negar la posibi l idad de hacer una 

nueva división y poder iniciar un nuevo estudio hacía los géneros ora-

les en radio, en televisión y en los sistemas mult imedia, que incorpo-

ran todos los elementos a la vez, que permitan ser estudiados como 

entes individuales y con sus característ icas propias pero, se puede 

decir que existe una norma de est i l ización para establecer pautas de 

estandarizadas que ut i l izan la mayoría de los medios de comunica-

ción. 

 

“Una d i s t r ibuc i ón  de  f r e cuenc ias  e s  un con junto  de  pun-

tuac i one s  o rdenadas  en  su  r e spe c t i vas  ca t e gor ía s . . .  Al  con junto  

de  va lo r e s  que  han tomado una var iab l e ,  jun to  con  sus  f r e cuen -

c ia s  s e  l e  d enomina d i s t r ibuc i ón  de  f r e cuenc ias  de  la  carac t e r í s -

t i ca  o  var iab l e” .  Hernández  Sampier i ,  R.  (op.  c i t . :  p .  155 

y  343)  

 

Por otra parte, Pérez, López C. (2000: 156) a esta distr ibución 

la l lama medida de posición “se trata de encontrar unas medidas que 

sintet icen las distr ibuciones de frecuencias. En vez de manejar todos 

los datos sobre las variables, tarea que puede ser pesada, podemos 

caracterizar su distr ibución de frecuencias mediante algunos valores 

numéricos, el igiendo como resumen de los datos un valor central alre-

dedor del cual se encuentran distr ibuidos los valores de la variable”. 

Por lo tanto en este apartado se muestran las distr ibuciones de fre-

cuencia tanto de la duración del grupo fónico, la media todos los pun-

tos de inf lexión y los valores mínimos y máximos que éstos mantie-

nen. 
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C o m e n t a r i o s  

A n á l i s i s  d e  l a s  f r e c u e n c i a s :  P u n t o s  d e  i n f l e x i ó n  t o n a l  ( m e -

d i a ,  m a x  y  m í n i m o s ) ,  d u r a c i ó n  d e l  g r u p o  f ó n i c o  ( m s . )  y  D u r a -

c i ó n  d e  l a  a s p i r a c i ó n  ( m s . ) .    

D a t o s  37  p resen tado res  de  t e l ev i s i ón  

N ú m e r o  d e  c a s o s  8 0 5  g r u p o s  f ó n i c o s  

M e n s a j e s  s o n o r o s  1 8 4  n o t i c i a s  p a r a  a n a l i z a r  
En t rada  

T i e m p o  d e  d u r a c i ó n  a n a l i z a -
da  t o ta l   

3 0 4 9 8 6 8  m s .  

Man ipu lac i ó n  

de  l os  va lo r e s  

pe rd i d o s  

D e f i n i c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  

p e r d i d o s  

L o s  v a l o r e s  p e r d i d o s  d e f i n i d o s  p o r  e l  u s u a r i o  s e r á n  t r a t a d o s  

c o m o  p e r d i d o s .  

 C a s o s  u t i l i z a d o s  
L o s  e s t a d í s t i c o s  s e  b a s a n  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  c o n  d a t o s  

vá l i d o s .  

 
Tabla 14.  Notas representat ivas de la muestra a estudiar .  

 

En la siguiente tabla (14-1), se muestra de manera general:  los 

nombres de los presentadores, su cantidad de grupos fónicos a anal i-

zar y su porcentaje; la duración total del todo el texto (MS), la media 

de la altura tonal (Hz), el nivel mínimo de su altura tonal (Hz), así co-

mo el nivel máximo del mismo (Hz); se puede apreciar que dentro de 

los resultados obtenidos y dentro de la descripción de las variables, 

se t iene que el total  de los grupos fónicos a anal izar es de 805, el  

t iempo general que se anal izará es de 3.049.868 (ms). Para poder ex-

pl icar el siguiente cuadro, obtenido gracias a unos conjuntos de ele-

mentos estadíst icos de la guía de registros y de la bitácora de trabajo 

que junto con el programa informático SPSS, han dado como resulta-

do la siguiente información: 

 

T a b l a  1 4 - 1  F r e c u e n c i a s  p a r a  i n f o r m e s  d e  c a d a  p resen tado r  

P resen tado r  

T o t a l  d e  

g rupos  f ón i -

c o s  

%  

D u r a c i ó n  

t o t a l  d e l  

t ex to  (ms )  

Med ia  de  l os  

pun tos  de  

i n f l ex i ón :  f o .  

( H z )  

M in  de  l o s  

pun tos  de  

i n f l ex i ón  

( H z )  

Max  de  los  

pun tos  de  

i n f l ex ión  

( hz )  

J o s é  R i b a g o r d a  13  1 .6  64284  111  60  235  

Mª  J o s é  M o l i n a  15  1 .9  78087  190  62  484  

Se rg i o  Sauca  21  2 .6  79692  143  62  300  

J e n a r o  C a s t r o  14  1 .7  55130  138  63  216  

E l e n a  O c h o a  17  2 .1  72089  202  82  380  

Dav id  F .  Can te r o  29  3 .6  102284  104  60  198  

Ana  de  Roque  22  2 .7  100995  199  72  462  

Sa l vado r  Mar t í n  19  2 .4  79241  115  60  252  
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C é s a r  M a c í a s  18  2 .2  67868  108  61  197  

Ana  B lanco  19  2 .4  68792  181  60  393  

Jesús  Á l va rez  19  2 .4  84314  110  61  182  

F .  Mon tesdeoca  46  5 .7  116500  97  60  185  

A l f r e d o  U r d a c i  16  2 .0  62624  129  60  221  

M a r í a  E s c a r i o  23  2 .9  97229  169  64  465  

J .A .  Ma ldonado  28  3 .5  117057  118  45  199  

C a r m e n  T o m a s  22  2 .7  94156  130  60  237  

Lo renzo  M i l á  23  2 .9  70891  133  61  250  

Sand ra  Be rneda  23  2 .9  79948  197  77  451  

Ped ro  P ique ras  31  3 .9  104939  127  61  229  

O .  C a s t e l l a n o s  16  2 .0  64100  111  62  204  

Manu  Sánchez  14  1 .7  51932  148  61  275  

Ma t í as  P ra t s  19  2 .4  83725  118  60  232  

S u s a n n a  G r i s o  20  2 .5  89506  188  62  454  

M ine rva  P ique ro  23  2 .9  93292  199  61  430  

E rnes to  Sáenz  18  2 .2  78877  136  66  232  

O l g a  V i z a  19  2 .4  83093  149  60  387  

Rosa  Ma.  Ma t e o s  30  3 .7  76285  128  62  219  

A .  R o m e r o  29  3 .6  89131  130  60  233  

Á n g e l e s  B l a n c o  21  2 .6  102994  196  60  476  

An ton io  Loba to  17  2 .1  66450  136  60  242  

V i c e n t e  V a l l e s  25  3 .1  88408  149  60  389  

J .  A .  V i l l anueva  22  2 .7  76023  156  63  419  

Á n g e l e s  B a r c e l ó  18  2 .2  86632  183  56  490  

J u a n  R .  L u c a s  21  2 .6  69926  148  63  288  

So l  V i l l anueva  24  3 .0  86146  195  61  492  

Jesús  M .  Pas c u a l  14  1 .7  60898  132  60  319  

Mar ta  Reyero  36  4 .5  106330  160  62  401  

 

En la tabla de frecuencias se puede observar el número de gru-

pos fónico de cada uno de los presentadores que se van a analizar, 

cada uno de el los permit irá contrastar las hipótesis propuestas, cada 

uno posee un determinado número de puntos de inf lexión, de los que 

se obtendrá la media y se anal izará de manera estadíst ica, donde se 

podrá real izar un anál isis comparativo. Como se puede observar la 

frecuencia fundamental más baja corr ió a cargo del presentador Fran-

cisco Montesdeoca (el t iempo), con una media de 97 Hz; mientras que 

la frecuencia fundamental más alta ha corr ido a cargo de la presenta-
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dora de noticias del turno matut ino Elena Ochoa de Televisión Espa-

ñola 1 con una media en los puntos de inf lexión tonales de 202 Hz. 

 

En la tabla de frecuencia 14-2 se puede observar cómo se dis-

tr ibuye el t ipo de presentador (sea noticia, deporte, el t iempo) y su 

frecuencia en la muestra a considerar, su porcentaje y el porcentaje 

vál ido, esto con la f inal idad de que si exist iera un valor perdido, este 

se distr ibuyera a los otros valores vál idos según el t ipo de presenta-

dor. 

 

 T a b l a  1 4 - 2 .  F r e c u e n c i a s  p a r a  t i po  de  p resen tado r  

 
 

T o t a l  d e  
g r u p o s  
f ó n i c o s  

%  D u r a c i ó n  t o t a l  
d e l  t e x t o  ( m s )  

Pun tos  de  
i n f l ex ión  Me -

d i a  ( H z )  

n o t i c i a  513  63 .8  1949037  152  

depo r t es  172  21 .4  672987  133  

e l  t i e m p o  119  14 .8  427844  140  

V á l i d o s  

T o t a l  d e  g r u p o s  f ó n i c o s  805  100 .0  3049868   

 

Se puede apreciar que la tendencia central de las alturas tona-

les de los t ipos de formatos está distr ibuido de la siguiente forma: pa-

ra los presentadores de noticia su media es de 152 hz.,  para el pre-

sentador de deportes es de 133 hz.,  más bajo que el anterior y el pre-

sentador/a del t iempo está entre un nivel intermedio 140 hz.   

 

T a b l a  1 4 - 3 .  F r e c u e n c i a  p a r a  h o r a r i o  e n  q u e  s e  t o m o  e l  m e n s a j e  s o n o r o  

 T o t a l  d e  g r u p o s  f ó n i c o s  Po rc e n t a j e  
D u r a c i ó n  
t o t a l  d e l  

t ex to  (ms )  

Pun tos  de  
i n f l ex i ón  

Med ia  (Hz )  

m a ñ a n a  141  17 .5  553630  144  

t a rde  301  37 .4  1117432  151  

noche  243  30 .2  972190  143  

m a d r u g a d a  119  14 .8  406616  143  

V á l i d o s  

T o t a l  d e  g r up o s  f ó n i c o s  805  100 .0  3049868   

 

En las tablas 14-3 y 14-4 se puede apreciar la distr ibución de 

frecuencias del a) horario en que se tomo el mensaje sonoro y b) a la 

cadena que pertenece el presentador. Vale hacer notar que siempre 

se debe considerar un total de 805 casos estudiados por todos los 

presentadores, es decir grupos fónicos anal izados. Ya en la tabla 10 
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se ha visto cómo se distr ibuyen las frecuencias de los presentadores 

según el sexo, horario y el t ipo de presentador. Como se pueden 

apreciar en las siguientes tablas, existen diferencias entre la distr ibu-

ción de frecuencias de cada variable, pero, entre las variables noche 

y madrugada hay simil i tud 143 Hz.   

 

En el siguiente proceso estadíst ico se observará los niveles de 

signif icación que t ienen las variables independientes de las depen-

dientes. En estas tablas sólo se muestras cómo varían las medias de 

cada una de las variables, sólo se puede observar la tendencia de ca-

da variable a estudiar. 

 

T a b l a  1 4 - 4 .  F r e c u e n c i a s ,  p e r t enece  a  l a  cadena  

 T o t a l  d e  g r u p o s  f ó n i -
c o s  

P o r c e n t a j e  D u r a c i ó n  t o t a l  d e l  t ex to  (ms )  
Pun tos  de  
i n f l ex i ón  

Med ia  (Hz )  

T V E 1  341  42 .4  1340342  136  

LA2  23  2 .9  70891  133  

An tena3  242  30 .1  894828  148  

T e l e  5  162  20 .1  637477  164  

C a n a l  +  36  4 .5  106330  160  

V á l i d o s  

T o t a l e s  805  100 .0  3049868   

 

Otra variable que se debe tomar en cuenta es el sexo del pre-

sentador, tabla 14-5, para tal  caso de ha anal izado las frecuencias de 

los dos géneros a f in de conocer su distr ibución. Se ha tomado la de-

cisión de no ut i l izar gráf icas ya que se considera que todas las tablas 

presentadas son suf icientemente claras para determinar el valor de 

frecuencias que toma cada variable a anal izar. Como se puede obser-

var en la tabla siguiente, la altura tonal del sexo es más baja en los 

hombres que en las mujeres. 

 

T a b l a  1 4 - 5 .  F r e c u e n c i a s  s e x o  d e l  p r e s e n t a d o r  

 
 

T o t a l   d e  g r u p o s  
f ón i c o s  

P o r c e n t a j e  D u r a c i ó n  t o t a l  d e l  
t ex to  (ms )  

Pun tos  de  i n f l ex i ón  
Med ia  (Hz )  

m a s c u l i n o  472  58 .7  1734294  125  

f e m e n i n o  332  41 .3  1315574  176  V á l i d o s  

T o t a l e s  805  100 .0  3049868   
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Después de real izar un anál isis de frecuencias, es importante 

que para que dentro de la invest igación cuanti tat iva, se establezcan 

mecanismo o estadíst icos que den como consecuencia el seguimiento 

de lo que se quiere obtener para mayor precisión en los resultados, se 

precisa de conocer la signif icación de las medias obtenidas a part ir  de 

los puntos de inf lexión obtenidos en el anál isis acústico. Si se coinci-

de con Camacho Rosales (2000: 107) que la “estadíst ica t iene como 

f inal idad estudiar detal ladamente las característ icas de una muestra 

de datos”  es tarea del investigador recurrir  a modelos estadíst icos 

que permitan ser de ut i l idad y que permitan contrastar los supuestos 

teóricos planteados. 

 

4.5. El mensaje sonoro informativo 

 

El mensaje sonoro en los informativos se ha dividido por grupo  

fónico de noticias, compuesto por la siguiente muestra: es necesario 

que cuente con característ icas homogéneas similares. El grupo está 

encaminado sólo a presentadores que se encuentran en el plató y que 

dir igen a los otros presentadores externos, dado que por sus caracte-

ríst icas se ajusta a nuestras necesidades (voces l ibres de ruido, fon-

dos musicales, cort ini l las, etc.).  Se obtuvieron, como se ha menciona-

do, un total de 184 mensajes sonoros, de los cuales existen un total 

de más de 805 grupos fónicos, la mayoría posee más de 3 grupos fó-

nicos (véase Anexo 3 bitácora de registro y Anexo 4 gráf ico de control 

de anál isis),  este corpus sonoro de grupos fónicos también será anal i-

zado, ya que esta variable depende y forma parte del anál isis acústico 

de los rasgos esti l íst icos en los presentadores de televisión.   

 

Los grupos fónicos son en sí mismos un caso a ser anal izado, 

de manera que cada uno es importante ya que posee, no sólo los pun-

tos de inf lexión que han permit ido anal izar acústicamente su altura 

tonal,  sino que además se t iene el dato de la duración del grupo fóni-

co y su la aspiración que le acompaña. En la tabla 15 se puede apre-

ciar los umbrales del t iempo de duración de los grupos fónicos, zona 
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verde. La duración mínima es de 517 ms y corresponde al grupo fóni-

co número 10 de la noticia número 182 de la presentadora Marta Re-

yero de Canal plus con la frase que figuran ;  mientras que el t iempo 

máximo es para la presentadora Ana de Roque con la frase por una 

parte destacamos una borrasca situada en el interior de las islas 

británicas, con esta cadena de frente y, que es la que, ha estado 

rozando como estamos contando esta mañana la comunidad ga-

llega, sin embargo lo que sigue primando son las presiones (sic). 

Aunque tampoco se quiere adelantar en los resultados f inales, es ne-

cesario observar cómo está tomando cuerpo este trabajo.  

 

T a b l a  1 5 .  E s t a d í s t i c o s  d u r a c i ó n  d e l  g r u p o  f ó n i c o  

 
 

M e d i a  ( m s )  D u r a c i ó n  m á x i m a   
d e l  g r u p o  f ó n i c o  ( m s )  

D u r a c i ó n  m í n i m a   
d e l  g r u p o  f ó n i c o ( m s )  

V á l i d o s  805  805  805  
N  

P e r d i d o s  0  0  0  

Med ia  3793 .37  12169  517  

Med iana  3566 .50    

Moda 1715    

25  2251 .50    

50  3566 .50    P e r c e n t i l e s  

75  4969 .25    

a  E x i s t e n  v a r i a s  m o d a s .  S e  m o s t r a r á  e l  m e n o r  d e  l o s  v a l o r e s .   

 

En estos momentos se está en condiciones por contrastar las 

hipótesis propuestas y expuestas anteriormente. A continuación se 

resumirán las medias y se real izarán comprobaciones de las variables 

con el f in de buscar signif icación entre las mismas.   


