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RESUMEN 

La presente investigación. tuvo co1no objetivo principal estudiar los efCctos de la prosodia sobre 

el significado de frases. 

La rnuestra estuvo constituida por 82 alumnos de Ja facultad de psicologia: quienes debían 

comparar características tales corno: Jo agudo. lo grave. la rnelodía. la letra~ lo fuenc. lo piano. la rapidez 

y la lentitud de pares de fragrncnros n1usicalt..:s cantados en alemán. del lied --ErlkOning .. de Franz 

Schubert. 

Se les presentó un par de fragrncntos n1usicales como ensayo y 5 pares de f"ragmentos como tarea. 

Los resultados nhtcnidos. s<: dividieron en tres grupos de análisis. dependiendo de su desempeño 

durante el ensayo. 

Se concluye que los sujetos pueden discriminar con mayor facilidad. diferencias entre fragmentos~ 

que se encuentran más lejos en sus alturas tonales y que. los sujetos comprcnúen el significado de una 

frase a nivel en1ocion¡1L aün cuando no entiendan c:I significado literal de la frase: ya que es muy 

importante Jo que se dice en el fragmento. así con10 la manera en que se dice para darle significado. 
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LOS EFECTOS DE LA PROSODIA SOBRE EL 
SIGNIFICADO DE FRASES 

INTRODUCCIÓN 

Las pa/abras1 ,las s1mo1es palabras' ,que terno/es san1 1que límpidas. qué 

vivas v qué crueles' 

Quisiera uno huir/as Y. sm embargo ,que sur11 magra hay en ellas' parecen 

comunicar una tonna p/ast1ca a 1;.1s cosas informes y tienen una mus1ca propia tan dulce 

corno la del v1alln o la de-/ laud ,Las 51mp1es palabras' chay algo mas real que las 

palabras? 

OscarWilde 
El retrato do Dor1an Gray 

Uno de los procesos ps1culogicos qu1.: los investigadores han t:xplicado a has.-.: dr.: con.1m1ción Jr.: puntos de vista. ha 

sido d lenguaje, herramienta diaria que otorga. '-'Ín lugar a Judas. una d.-.: las mayores dis.cuslones en variados campos 

cientificos corno la lingüistica. la 1ilosofla. la psiquiatria y la psicologia. Algunas de las preguntas que con mayor frecuencia 

se plantean son: c:,quC significa n:alrncnte una palabra':': ¡,por qué significa lo que se ..,upone sig.nific;:i'?: ¿,qué son realmente 

las palabras'?; o mas a111pliamentc: ;.que es el lenguaje'.~. 

Tratar de re~ponder a estas preguntas ha sido sin duda. tema de variadas investigaciones: dada la amplitud del 

carnpo. cs común que el estudio U.el knguaji.: deba linlitarse a uno de sus ckn1cntos. entre.~ hls que se encuentran el 

desarrollo dd lcngunJe en In'> 111fant~'>: el knguaje e~..:nto :-- sus problemas en la edad escolar: las rcbciones gramaticales; 

el aprendizaje de nuevos idiomas: ere. 

El intercs de este trabajo se centra r.~n los aspectos prosódicos del lenguaje or.:il; es decir. c-n uno de los componentes 

del lt!nguajc. relacionados cnn la pronunciación Je las palabras)' frases: en otros sr.:ntidos de la lingLlistica, existe también 

la arfaepia. que cs el estudio cst~tico de la pronunciación del lenguaje, (hay otros componentes del lenguaje como son Jos 

fonemas. los morfemas. b sintaxis, el lt!xico. la scm:intica. y el discurso). 

Los objetivos centrales de este trabajo son: 

a) revisar el desarrollo dd lcngtw.jc y Jos estudios que sobre prosodia se han realizado: 

b) invi:stigar cómo la prosodi;.i del lcnguujc se identifica con caractcrbticas musicales tales como la altura tonal, el 

ritmo. y el .. tcn1po .. : 

c) usar algunos de los elementos musicales y observar su efecto en el significado de frases. 



Para ello se ha estntcturado este trabajo en las siguientes secciones 

Cnnsidera.:iom:s prt:liminarcs. En este runto se re.,;ct1an los principales planteamientos que. sobre lenguaje en 

general.::...: han lle\ ac..Jo a LJlh\. h.i:-.ta i.:nncluir cun lus c~tu<l1os rcl.H.:1onadus con esta invcsugac1on. 

Se hace una propuesta c:-.:rcrimcntal para observar los cfoctns <lc la prosodia sobre el significado de frases 

Resultados. Se reportan los rcsulta..J.os obtenidl)S en 1~1 investigación y <>e hace un an.3.lisis de los mismos. 

Discusión general. Se retoman las posturas teóricas y se confroman·con Jos hallazgos producidos con el experimento y se 

presenta la conclusión de Csta invcstigacion 



CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El lenguaje auditivo vocal hum.ano surgio rrohablerncntt.: hace :" mil afü.)s. ¡.·¡ tipo Lle evidencia usada para esta 

conclusión se relaciona con el riipido incremento dd uso tk herramientas) divcrsifi...;ación tt:cnológica que ocurrió en este 

período de la historia ( Kurth. 1967). /\.hora bien. ¡1ún existe di~•cus1ón ::.obre este dato. pues hay investigadores que opinan 

que esta cifra es demasiado modesta l Klima y Bc\lugi. l 97Q). pues ubican el surgin,icnto del lc-ngun.ie por lo menos en 25 

mil arlns. otro:. prefieren l~1s cifras entre hacl! 1 O;.. 20 mil ar1o·-. t 1 nli11k1n ;-.. Rodman. l qq~) 

La discusión sobre el kng.ua.ie ne')~ lle"ª .i. pn.::;untanHh "'ihre .... u ori!,!L'll. ·\l respecto. st! presentan dos teorias 

a) teoría onomatopéyica. Menciona que el kngua.ic- surg...: corno iir.itac1on dt! lo~ sucesos di: la naturaleza como. el 

viento. la lluvia. d canto de las aves. sonido~ de otros animales. etc.; 

b) teorla de la interjección. Dice que el l..:ngu3_jc llUrnano es el rcsultaLio dc lo'> sonidos que cffiitían los ancestros. 

ante cstitnulos emocionales con10 harnbrc. frío. sed. cte. lE~t'>t:JO. 1983). 

Las definiciones que sobn.: d lenguaje se:: han escritas son variadas: entre éstas se encuentran las de influencia social. 

las de la lingüística estructural. las Lh! psicolingUistica experimental :Y las de aspectos prosódicos en particular. 

A continuación se explican brevemente c;;ida una Lk c~tas definiciones sobre lenguaje. 

\. 1 Definiciones de lenguaje con influencia social. 

Scrgei Moscovici. plantea que el lenguaje no sólo sirve para expresar los prohlemas del ambiente familiar y 

social. sino tambit!n. para detinir objetos, lugares. personas. convenir lo privado en opitlión pública y asi procurar el 

intercambio de ideas y pensamii:ntos. desde su punto de "ist.:::i. d lenguaje es la berramicnta. que ha permitido el desarrollo 

de la humanidad (!\'1.oscovici. 1976). 

Mientras que para Co.11alina \\.'eincrman la conducta verbal es conducta soci<J.I: no ~s un rn~ro medio de comunicación 

sino que es una forma de transmisión de significados sociales que son importantes para la supervivencia de un individuo 

dentro de una sociedad. sin importar cuan grande o pcqu..:i1a sea su organización ( \1./cincrman. 1976 L 
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1 .::: La lingüística estructural. 

El su1~'.\_' Fcrdinand Ji.: Saus..;.urc. fundador de la lingtiistica estructural. considcrat:ia al lenguaje como la unión de 13 

lengua y el habla. entendida la pnmcra como un eme de la naturaleza social - '>istcma de unidades abstractas depositada en 

los sujetos p!.!rtt:ncc1cmcs a una misma comunidad lingüística - y la st.·gunda co1110 una nianit'"estac1ón en una situación 

concreta de ese s1stc:m¡1 ror un hablante particular. es decir el uso del habla como herramienta de comunicación. Esta 

herramienta. <li .. c-rsttica su uso. Llepi.:nJicnJu (,.h: cada comunidad lingüístici.l : Je la necestdaLl c1..lmunicativa panicular 

( \Villiam. J 97--J.1. 

1.3 La ps1colingüistica -estructural. 

Cuando se hace la prc:;.unta "¿cómo se llega a la comprensión de las frases?" los trabajos de investigación se 

identifican casi siempre con l::i psicolingilistica experimental (Gough. 197.'.:!). Dentro de esta aproximación, Fodor ( l 969) 

centra su tcoria en el emeqdimir.:nto de frao;;cs. :- plantea que cxi'-.lcn estructuras internas. que crean IOn11as de comprensión 

del lenguaje para quien c..·scucha cualquier información hablnda. <lo.:- este modo. quien recibe infom1ación. usa su 

conocimiento acerca Lir.:I knguait..: rara enten<ler u construir oraciones en 1..:-rmmos .Je una dc..•scnpc1ón estructural 

lingüística. La estructura se" a ampliando hasta limites complt.~jns entre mLis cxrlicito 1.'.'S el mensaje ( \Villiam. 1974). 

Otra posición en c:stc mismo campo. es J;:i di:: Shanck ( l<J7..+). quien plantea que la comprensión del lenguaje se 

logra a travcs de estructuras conci:ptualcs. Estas estructuras son relaciones de conceptos. que implican instancias culturales 

que se amplían st.!gún el cPntc..~xto en que .-.e manl!jc d lenguaje. Es d...:ctr. la cumprension del lenguaje depende de la cultura 

en que se encuentre el sujeto y las relaciones que tenga con otras idiosincrasia$ ( \Villiam. I 97·.0. 

1.4 Elementos prosódicos. 

Aunque no se puede presentar una definición aceptada universalmente de prosodia. scglln algunos investigadores, la 

prosodia se refiere a la tensión. temblor y cnton:::ición de la pronunc1acion. junro a los correlatos acústicos como la altura 

tonal. la amplitud y la duración (Nicol. 1996). Algunas definiciones se refieren a los parámetros acú!:>ticos los cuales. varían 

dependiendo de Jos componentes como duración. amplitud y otras cualidades segmentalcs. Esta definición es problemática~ 



pues estos parti.mctros \.Unan s1stcn1a11ca1ncntc dc un scgn1cn10 a otro cn cl n1isn10 contexto prosódico. Una segunda 

dctiniciun surge cuando se consiLkran IL1S asrcctos prosudico~ .Jc la !Lrncuca :-- l.1 fonolo!!1a. inclu:cndo sus niveles de 

varios niveles. i..iondc ha;.. ck111c111os que 111..·ncn ma~or _jcrarq111<1J. 11lclu~1..· rr.:tlcjns fnn~licos <..'n la on;anización de sus 

patrones~ la cualidad de ~us .,.._·~mcnlo., cnnticnl! caracrt..'.n...,tu.:a=-. t..· ... pecific:.is dcn1ro de la prnnunc1.1ción dc una frase. tales 

con10 Jur~tcllltl . ..1111plitud ;.. p.Hh.IS r.:n1n: ]D..., -;cg.n11..·1Ho~. L.1 l...'"" 1LlcrH.:1a 1..·111pkada 1..·n algunos 1..''-'Critus. cs convincente para 

atinnar .. 1uc- existe una entidad abs1racw .. ..isoc1'1.Ja ClHl un cn1npuncntc ~eparado de la g.ran1atica. que puede integrar varios 

tipos dc infórrnacil'ln r~ff.L dctcrm1n;ir !;1 tl~n11~1 prnsu<lica :ipropiada 1..·n la pronunc1ac1011 .JI.' un hahlanlc. Con10 una 

detiniciL'll di.: tn1ba10 . .:•,pcc11iL:1mn" .1 l,1 rn"'L'di.1 1anto Cll1TH1 f,1..., p:1tnmes acu<>ticos. L•1111P .Jurac1ón. amplirud. rnapa 

cspcctral ~- rc-ducción -.;epnental. .iunto <...~.,n corr..:lato'i di: an1cul.1c1on. qut: pucUt:n ~cr n1e1nr c:-.:plicaUos por la referencia de 

una estructura constn11Ua en "ario-. nÍ\ eles ( Selkirk.. 1 ll/8. l 980: 0-!c~por & Vog.cl. 1987: Hay e~. l '-)84). 

De C:>ta fonna. d.:llniretnlh rrosodia Cllllll) 

"la entonación vocal que puede modificar el significado literal de las palabras y oraciones y que. tiene relación 

con elementos musicales (Cr:stal. 1969; Shani. lll96). 

La ma:--ona de los trahajos sobre prosodla 'it..!' centran principalmente en Jos :1Sp1.~c1os: ritn10 y altura tonal. Martin y 

sus asociados (refrnUo por Guugh. \l)7.::). han realizado i1nc~.tigación basica ~otire d papel del ritmo en l.:i percepción de 

frases. Par:.i demostrar b. in1roortancb lkl ritrno. discilaron un cxpcrin1cnto en el cual variaban la estructura de las frases 

insertando pau.sas entre las n1io;;m.1s. introduciendo ruido hlanco. o tiicn. reforzando :-- niodificando la rnodulación. Estos 

investigadores cncontr:.iron un 111cn:n1t:nto <..'11 d tiempo de n.:3cciún de los sujetos cuando el ritmo de una frase se 

incrementa. Otros investigadores c~Jmo Klaus Schercr. Thomas Goldbcch: o David Crysrnl. se interec;aron en el estudio de 

Jos sigmfic;:idos <lc las palab1·a~ } !.l imponancia de variacinn...:s tonal..:~ comn fuentes dt..• inforn1ación (Schcrer. 1986; 

Crystal. 1 q64.J: Goldbcch:. l l)S:"). 

Da\ iJ Cry~tal ( J 96C)) pcir -.u p~lrlt...'. sc dedico a c<;tudiar con mayor detalle otros rasgos del lenguaje hablado. y amplió 

la compl~jidad de los estudios ha~ta abarcar características como d acento Je distintas regiones geográficas. el sexo Y la 

ed;:id del h::ib\Jntc ~ ~u impacto sührc 1..·l escucha. la ton:.iliJ3J y ritmn dd h~1hla dt: di~tintas ¡:irofcsiones etc. (Referido por 

Ardencr. 197-l l. Sus trabajos sobr:: la prosodia indican que la mc_lor forn1a de:: interpretar las variaciones de) lenguaje oral es 

bajo la idea de que ''no importa lo que se diga, sino cómo se diga" (Crystal. 1969.J. 
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1. 5 Del sonido al significado 

La c.:omprensión auditiva del lengua.Je rcquien: de una organización de parrones físicos complejos, donde la leve 

variación de un sonido. puede modificar el signific.:ido de una palabra o de una frase ( Ferreira, 1993 ). ,\demás intervienen 

procesos corno la memoria. lo cual se ha Jcmo~lrado. pnmcrn. porqpc las e.slructuras pro<>odicas <.;on relativamente fjciles 

de reconocer Je una .scrlal hablada. Estudio'> realin1dos han <le1nostraUo que la estructura prosoJica basada en una sílaba. 

puede identiticar'>c sin rlL"CcsidatJ Lk un anali-;1-; finn r:u-a di<>tin!.!uir In'> '>L"gn1cnt0-; f(inetico.., ... k du.:ha ~ilaba: Jos escuchas 

pur:Jcn casi -.:i:.:rnrrL·. r<--·c~inoccr 1.1 rni...,,hJ1a d..: L1 r•r,Hn1111..:i.i.:1t)n de un.1 tra'>L'. .iun cuJn<..Íd . .._.¡ dhcur:-.u i...ll.! un individuo no 

sea entendido. Por t..•jcmplo. los c~cuclús pucJ.en rr.:cupcrar la rn.l~lhiia <le una fra;..e qui.! esta disimuL.i.Ja l.!n medio de mucho 

ruido. o cuando el hablante esta al otro bdo de la pared. Segundo. porque la 1dcnuticación de l:ls csrructuras prosódicas. 

requieren Ue pocos nive!t:s de abstracción. dit'-.·rcntc a los ncct.:"sanos para recobrar otras representaciones lingüísticas. Y 

tercero. por que las estructuras prosódicas son forrnalmcnlc rncnns cnn1plcja!'> que las ...,int.ict1cas ( Shani. I 996: Speer. 

Cro'\vdcr y Thomas 199> ). 

El proceso <le recuerdo y n:conoc1m1cntn de ]¡1::; palabras ,:.. la rrosod1a <le una frase. cst~ln muy relacionados con el 

recuerdo y reconocnnicnto dc las palabras ;.. lc-s tonos de una cancion. Del r11isn10 rnodo. Ja n1t:lodia de una canción y la 

estructura prosódica Je una frase csta estructurada cnmponencial y jcrarquicamcntc. f\.1icntras que una canción tiene una 

construcción convcncionalizada. y cuant1fic4.lda de patrones de nolas específicos en frases melódicas. d lenguaje hablado 

tiene fonnas variables mas libres ¡Nicol. 19()6). 

Es por dio que b métrica y los patrones de entonación de un4.l oración puede llevar a significados distintos de las 

palabras. Ja misma ~uccsiún de palabr;is. cua11do se pronuncia bajo distintas prosodias. puede llegar a ser una pregunta. 

una exclamación. una orden o una sarcástica opinión ( KonJratov. J 973 ). Siendo a::>I, en h.:nninus <le movitnientos vocales 

aniculados. el sonido construye. tantas palabras como sean necesarias para un discurso. una declaración o una simple idea. 

pero ¿qué sucede con las variaciones <le la altura del tono de esos sonidos que con5truycn palabras?. 

Primeramente supongamos yuc tenemos una palabra y que comenzamos a jugar con los sonidos de ésta a nivel de 

morfemas. Utilicemos la palabra "este", que cuenta con un significado establecido otorgado por esta combinación de 

sonidos. Si cambiáramos alguno de sus sonidos por otro. encontra1nos muchas otras posibilidades. es decir. si cambiáramos 

6 



la segunda "e" por una "o" cncontrarian10'> "esto". si ca1nbian1os la última "e" de la palabra por una "a" tcndriarnos "esta" 

y si somos aun n1as osado-.. tendriainos "estar''. o si tencn10'> .1nin10 .. k 1.:ununuar hac1enLiu ruido procurcrnos llegar a 

"estela". o inventemos "estepa·. o "escepano" o cuak1u11.:r '1tra p~ilahra LJUe a nuestro placer sur.1a tK01h.íratov. 1973). 

Sig.an1os ..:on nuestro cicrnplo anterior. !~1 palabra "este" ticne -~ ... m11dos que distnhuiU ... )s por lc1 palabra la construyen: 

tenemos una "cz la "s". Jos \.eces l..l "e" y un;1 v..:.1. la "t". ~ tenc-1nos l.1 palabra "este" B11.-·11. ahnra -..1nen1os otra cosa. 

pongámosle :..igno de intcrr(1~~11.::ion " 0 este?". po11! .. ~:unosle ~igno de cH..intirac1ón " 1 este 1". .lfirrnernos la palabra con 

diplomacia sua'\.e. "e s t e". digamosla eno1aJ1lS "este" ~rir~n1n~la ESTE, ahora 1nduy.11nosb en un verso. en una 

canción. en 1.1 d1..",r~di....:!.1 dt: un -..<.:r qtJ<. .. :n • .ll). pnn~an1n~la en una c~1n:1 de r,:nunc1:1 o en una decl.trac1on Lit: ..inior. Con esto 

-.cn1os qw.: lu~ :.;1~nitic~1.J,J-> .. k caJ.1 un.id..: 1.1~ .... ~1r1. . .11.:il•n1.---;. l!1.-· 1~1 n1i-.;n1a p.il .. 1hr:i. c.llnl"'1an ~k·r'eri._lien<ln di..;' ct·1mo la Jigamos 

y en el contc-xto en yue "1..·a 1.-·rnpicada. .\s1 pu1.-·-.;. la<; ralabr;::i!'. en !engua.11.-·s no 1·1..)1·n1ak~. nu cl11..:ntan con significados 

unívocos. estos se crcJ.n ::-- .. tt1n1an fonna a partir Je la~ \..artac1ones ton~des. nt1nicas y tt:niporalt:"i que cada uno imprima en 

las frases. Aun cuando. no se puede negar la irnpona1H:ia .Je! -..,ign1ficado cotnun dt: las paiahras rara los hablantes de una 

misn1a comunidad. podemos decir que t:l signtficaJo Je una fras~ o palabra Lh:pendc. tanto de corno y dónde se diga esa 

palabra. como Jd signitic3do implícito d~ ella. pues Lle nn e:-.i~·t1r •.:stc: ~igniticado. caJa quien dina In que mejor le gustara 

con un código propio. Sin en1bargo. esto sólo ruede suceder en los \enguajt:s no forrnaics. pul.!s en los lenguajes fom1ales 

con10 el de las rnatemó.ticas. esto no llCurre. rucs ~e otorg:-?. un signifíc:1dn únict1 y t:xclus1v(l a cada expresión. 

Es por ello que la relación impcrfocta entre la prosodia -~· la sinta:--..1s ha provocado qm: muchos in"vcstigadores 

propongan que lus c::imbios prosódicos t~lt:s como pausas y moJulacion de 1~1 altura tonal no e~tan Llircctamente gobernados 

por Ja estructura sintáctica. sino mús bien por las estructuras prosódicas. las cuales se componen d<.! unidades tales como la 

entonación de la ti-ase y la fonología de la frase y por una variedad de factores no sint<lcticos (Lou. 1996). Es por ello que la 

modulación de la frase. Je acuerdo a Shattuck - i lufoagcl y rurk ( l 996l tiene tanto las características prosódicas como las 

sen1il.nticas: esto es una unidad '>Cn1;::i.nticamcntc coherente (un ··sentido de unidad'.) lo cual tiene una ··coherencia 

perceptuar· ..-:-n el contorno de modulación de: una frase ( Sclkirk. 1984 ) .. 

1. 6 La prosodia 

El lenguaje oral tiene características que no tiene La escritura y existe la hipótesis. razonable. de que estas 

características tienen consecuencias en el proceso perccptual. pues la audición de los hablantes se afina al punto tal. que 
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llega a ser 1nuy imponanle para cntcndc;..·r l.1s caractensticas de las frast:s. En las d~cadas pas.ida.s. se \ io el !:>Urgin1icnto U.e 

teorias que intcntahan sc:11alar a llls patrone.s de r.:ntnthH:ion. ··rc-mpo·· y ;dgunas otras \ an<.H:1nnes. como 11nportantes en la 

prOllUlll.'.Í¡1Cl1.)1l 1..h..: frases t.'11 tenn1no:-. 1.h.: JeI.irqu1a-. 1..Íl.." UlllStlttl).CllteS rro:-.nJ1cos. L:-.1.1 pr·t)pue~t...l de.: C'":.tructura prosodica C!:>ta 

separada de L1 cstrucuir;;i n1orfn-~1I11actica d'-" 1.1 rnH1u1H:1.1cil·,n. ;1unqu1..· e..:;ta se -.. ...: 1nllul.'nc1ada r<lf" ella. l l~1cc vano~ anos. 

los investigadores de la r-.;1colingtii:;t1ca. :-,e ei..luc;1han en t~1 liti.:ratura de l.1s furn1as has1c:.is Ji.:! knguaJe: de cstc modo las 

teorias lingt11StiCaS qu1..: l!l..!Ol.."tl CP11Stllll~Cllll.."'.-> _it..:rarquiulS rn1~0Lfu.:c•s. ·,._1:-,1 COlllll kl-; ar~ttni.cnto-.; i..Je Ja fonolog1a. que ar-·oyan 

los tcoricos estructurales. ~ las l.."'- id1.."11ci;1s cuai11i1at1v<.ls de la c11ndui..:w. que prueban la rdcvancia Je lns modelos del 

rrocesan1icntn Üt.' 1nfonn.1i..:11)n. para 1...'"\fllic:ll" l.."i ..J1...,...:11r ,1• :· L1:. ;r.l'>V' .,.,11 ri1t11..:ba ~h: ,_ . ..._,~ "11..'.i...! l..'..,t:ti....:i;i 1'.:'-iii:1ni. ~·t. al 1996). 

Las conciusl(.)tlCS a Lb qul.." ~ ..... · han lle~ado rar ... 1 i.:ntcni..Jcr el ('lf(lCC!><lfl1ll..'lllO Jd kn;;u~.1...: hablaJ,). ~lln principaln1cntc. 

que la jerarqu1:1 n1u1·f,)--;1ntacuca C'.-.ta 1n1lucnc1~H.ia. inLlirct:t:1111c11tc pur rncdio Je 1...nnt1·astcs. esto-.; In.., 1111pone el hablante en 

las decciones que hace a lo largo Jl.." L:.l'> po~1bllidadc~ pro..,óJicas Je una pronunciacion Liada. 

Por esta razón. la prununci.ición particular de l!na tra~c no pw:Llc ser rorcdicha coníiab!l.."menlc; r.:-s Llecir. es necesario 

detcnninar k1 estructura prosuLlica que el hablante usa para 1..·:1da frase panicular 11·...:rreira. 19()6). 

La estructura prosi.>c!ica 1..h:: una L1ración pucUc sl..'r qui;¡-;~. l~n a~p..:c~o d~ !..l rorn1a física de la onda acústica que emite el 

hablante. y l.."Sta. se llHH.iifica dcpendu.:ndo dl.." la l.."!Honauon. de la lll~H.iuraciún ~ el grosor de l.1s cuerdas vocales. adcrnás y 

simultñncamcntc con la infonnacinn de In estructura fnnolúgica del grupo -.h.: hablantes. es decir. dr.:I tipo de ··acento·· que la 

comunidad kng:a como caractenstica (Spci:r. Cnn-\·t.h:r y Thomas. i 993 }. 

Tradicionaln1cntc Jus clt!mcmos prosódicos qu~ ~~...:relacionan con la altura tonal de una frase. y por la cual los escuchas 

la identifican con10 diferente ~on los ~iguicntcs <Sib<.•ut. et. :d 1(1721: 

a) /a segmentación temporal de las p;J.ncs t.11..!" un discurso 0 una frase. casi siempre corresponden a los grupos de 

palabras. separados por pausas o rr.:spiros: 

bl la entonación o melodia del di~curso: 

e) el ritmo del discur~o. que es la agrupación subjetiva de las silabas en distintos .. tempos··: 

d) la velocidad dd discurso. que es la raridcz con l.1 cual las sílabas se siguen unas a otras: 

e) la calidad subjetiva de la voz Je quien en1ite el discurso. 

Por otro lado y de acuerdo a Sclkirk y otros. la estructura prosódica consiste c-n una organización jerárquica. los 

elementos son las palabras que fonnan una frnse. la fonologia de la frase y la ruta en que los elementos se agrupan dentro de 
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esa frase. lndcpcndit:ntcmcnte i.le si la frase es de tipo verbal o musical. se til!ne un patrón d~ comunicación (Nespor y 

Vogcl. l ll87: Sclh:irl-... J tJ86 ). 

L;n l.!'kmt:nto 1mpt1nJntc. 1~1 rronu1K1acinn, está ausente en algunas tconas de la JCrarqu1a prosódica. donde el 

constituyente 111.:is impon.une la cmon.:ición completa Lle la fntse. Puede ser debido a que la pronunciación y la 

..:nton.:1cion comph:ta th: 1.1 frast• son Lle hecho .. flllmbrcs i.J1fon:ntcs Lle la misma unidad (Nagcl. J 996). 

1. 7 La entonación de la frase 

Gencral1ncnte ">C .1ct·r1a a !a enlPn.iciún Je una frase cnn10 un cnn-;11tuy.::ntc rn"">~l'ldico .... ¡uc esta dominado por un 

contorno de cnronacilln. o {(1110 perceptualmcnte coherente. De acuerdo a Picrrchurnbcrt ( 1980) la entonación de la frase 

contiene una secuencia e.-..r1t:c11lca de l'krnentos fonolúgicu~: J.1 altura c ... 1nal nuck:ar acentuada. seguida por una frase 

acentuada y un límite tonal (las alturas tonales acentuadas son elementos prenuclcari:s adicionales que pueden ser 

opcionales tfentro de una fr~1se ). 

La entonación completa de la fr3sc puede ::.cr analizatfa dentro de una o más fi::rnologias de la frase. las cuales 

parecen ser a veces forzadas por la smtaxis. como resultado de esto. si.! dctlncn casi siempre en tCnninos sintácticos 

(Bickmonc, 1990: Kisscberth & ,.\.haslcih.hi. ]()7-l). 

1. 8 La fonología de la frase 

Si bii:n la prosodia pul!'dc cambiar el ~1gniticado de una frase. pues tiene efectos poderosos en la interpretación 

semántica. esto es dificil de cntcnúcr. put!s los investigadores. casi siempre excluyen d interés entre la prosodia y la 

sintaxis. Algunos se han compron1ctiJo en explicar el proccsan1icnto de los con1poncntes con10 un sistema de 

procesamiento de informacion. L~1 lúgica rarece ser. que si el nroccso sintáctico c-s un n1ódulo. entonces Cste surge de la 

información que debería intlucnc1ar Ja operación. incluyendo a l;:l prosodia. Parece viable. que la f)rosodia sea la entrada al 

análisis. porque la información prosódica es panc de una serla! acústica. La influencia de Ja prosodi;i es estudiada solamente 

para ilustrar que el módulo simactico~ es capaz de usar infonnación tomada de la entonación~ esta influencia muestra que el 

sistema de comprensión es interactivo <Shani. et al. 1996). 
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1. 9 Elementos musicales compartidos por el lenguaje 

El habla 1..•s c:l es11m1ilo ;1udit1\ o 111;1s comrk.10 1..1uc 011110~ rc:gularmcnte. Enrr~ los rasgos prusodicos del lenguaje que 

mantienen discreta relación con las variaciones musicales. cntn: las que se encuentran la tonalidad. Ja intensidad. el ""tempo" 

y el ritmo t~tillcr. 197ll): Lk~cr1b1rc.:mo".> ..:;.hJa uno Je estos rasgos a continuacion: 

Altura tonal. En h.:n11inos fis1cl1~. J,1 altur;1 tonal ~e de<;cnbe corno frecuencia. que c~ el número de ciclos por segundo 

o cambios Ue prcs10n cnmrletados (,;'fl un segundo: c:s decir. la rapidez con que Gunbia b. presión. El número de ciclos por 

st!'g.undo sui..· \e dc:not~rse reor el t1..·rm ino ! l .. ·n / 1 1 f /. l < Sch it frn~m. 1 q80 ). 

La ..l!tur.1 tc•n...tl ..::-. l<L ..:u.J!Jda..J L) atnhutn 1..k l.1 ~cn::.ac1un aud1tiv:1 que Jcnota l.1 ...tltura Uc [.1 escala n1usical y está 

condicion~1da. prirnan.unl.·ntc. por l.1 frccul.!nc1a Lh: las ond~Vi de o..,onido. Esta caracr<.!'n'>tica depende principalmente de la 

frecuencia. pero tambil.!n d.: J.1 durac11._m. arnplituJ. runos rrL'\. ios y el grado de alena de quien lo percibe. Generalmente. los 

sonidos Je frt:cucncia elc..-ada tit:tH .. 'n un tono cle'lvado ~ los sonidos <..k frecuencia baja tienen un tono hajo (I'v1atlin y Folcy. 

19Q::). Con c'.ta dctinicion notamos que la altura tünal t.'~ un atributo de Ja audición. denota la altura en el continuo tonal 

en el cual localizan1os a la escala tonal y qul.! l...'! tono 11sico cs el correlato mental y psicológico que reconocemos como 

.:iltura tonal ( Sc..•ashurc. 1 º6/) 

Otro 1..h: lo-, ckn1cntos que pan1c1pan en la audicion t.-into de estímulos mu~icalc-s como del lenguaje es el timbre. El 

timbre corresponde a la complcjid::id de l.1 combinucion de las ondas sonora!>. Dos sonidos pueden tener el mismo tono y 

volun1t:n. pero diferir en calidad: aún 1nas. do5 voces masculinas de rano y volumen equivalentes pucdt!n ser muy diferentes 

en timbre. El r1mbre induyc rrc~pit:dadc~ corno riqueza. musicalidad y brillankz < Ev:.ins. 198::). En general~ podemos 

decir. que el timbre de.: un tono depende del numero de arrnónicos parciales presentes. de la localización relativa de esos 

annon1cos rarcialcs en el ran~o t.k lo m~is b.1_io a lo m::is :iltn y Lle la cJon1ínancia relativa de cada armónico parcial 

(Scashorc. 1967). F.l ~!!-.tema auditivo realiza un an•ilisis Lle Fouricr para dcscnn1pon~r una onda :-.nnora compleja. La 

naturaleza de lc1s sobrctt)nos t:<; una dctcrminan1c del tin1brc de lus instrun1cntos musicales y di.!" la!> voci:s hun1anas (1'.1atlin y 

Fo ley. l 9Q:!). 

Otras características acústicas son d volun1cn y la consonancia. El volumen cst;_t dctcnnin;ido por la amplitud de la 

altura tonal. aunque tambien. depende de otras variables tisicas como Ja presencia de sonidos de fondo. No se sabe mucho 

de cómo se n:gistra Ja amplitud en el sistema auditivo: de hecho. según se11alan Sharf y Houtsma ( 1986), 
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·-· no t!s factible una int~rprctación tisiológtca directa l <l..:1 volumen) debido a que no se 

conoce la codifil:aciun ncun,nal r.1ra Ja lntL'nsi.Jad·· (p;.·1g.. 1-+2). 

L~1 propu.:.':>ld c'pcr11111..:nr.d p.tr.L !.1 .._,pi1L.lL"tl•ll .. kl '>11iu1l1L'll L':-. '-Jlll-' Lonrun111.: cn:cc.! l.1 amplitud del estimulo. un 

mayor nú1nero de fibras ncrv1os,1s ltH.::ali7<.HJa:-. L"ll la rncrnhrana ba:-.1lar d1:-.paran rnas frccucnt..:n1cntt:. de Jo que Jo harian 

con una onda mt:nos vigorosa t :'\latl111 ~ hlk~. ] l)()_2). 

La otra c¡1ractc.:ristica. l.1 Lon:-.on.111c1;J. L"S l.1 rrc..,cnci:1 s111Hdtanc:-i o fu:.iún de Ja fundamental y sus sobretonos en un 

momento dado. que cs la frcct11..•nc1a succ~1va o fu:.iun Lh:l urnbre carnhiado. altura tonal e int.:ns1dad. tanto en un tono como 

en todos. La primera pucdc ... cr llarnada fu:-.1lln ·;in1u!tanea_ l.1 -.cgun.J.1. -..uce:-.1\a tNc ... por. ¡qs-i . 

.-\hora l'liL'tL L'I tono dc !lllL'Str;_i \.u/ - .i:;ud~) o ~r~n L' -. i..k·ren ... .h.· de 1.1 f1·L·cuenc1L1di:la'>1brac1nn de las cuerdas vocalt!s: 

para poJer \1brar. J.i.:; L·ucrd;_¡s \ocales nL·cc ... uan una 1h.:ct1<..•nc1a dt.:" ... 1r.rac1un. e..,a frccuL·ncia ro<lna 1nantcncrse constante. 

pero el n1onótono cun~igu1ente nn solo n::-.ult.ina e:-..traiio . .:;mn que adenias 1cndrian1os Uificultadcs para .:iveriguar cuándo 

tennina una oración)' 1..~rnpit!?a la siguient..:. 

Es por ello qui.!. o...·n el knguajc oral. los -.clnHJos consonantes. vanan en tres dirncns1oncs que son. el punto de 

articulación. el cual. especilll·a ..:1. ..!:'nd..: ."'>e t':.:-1que:1 la con ;cni1.· de .. lirc cuando se pronuncia la consonante: el modo de 

articulación. el cu.il especifica cón10 se bluqUt:a el aire y <lónde pasa y la vncalizacion. la cual especifica si las cuerdas 

vocales vibran tMatlin y Foky. ¡C)Q:!). 

Por otra parte.!. l¡1s l(--irn1as del rnovimicnto tonal que ap:.ircccn en una h.·ngua. son llamadas entonación. El habla es 

considerada analizable t.'n una serie de unidades de entonación llamadas unidades de tono o grupos de tono. que tienen una 

estnJctura interna definible. cu>"a tUnción en las secuencias c:s producir un perfil melódico .Je naturalcz..a más general 

(Crystal, 197~): mientras que_ en el canto. la "cn1onación" t.:" usada par;::i describir la exactitud del tono de un ejecutante. 

Aunque teóricamente. C'l rrnhlcma fundamental de la cntonacion se n:laciona crm cl temperamento. pues i.:s relevante en la 

practica de la ejecución musical. al igual que la tCcnica (Oldham. 1980). 

Los diferente!> idiomas exhihcn distintas clases de variaciones en Ja extensión tonal. Por extensión tonal se entiende 

la distancia entre sílabas adyacentes o los tramos de c111isión identificados en tCrminos de una escala que va de lo bajo a lo 

alto. La distancia normal entre sílabas adyaccnrcs. ruede st:r estrecha (a veces reducida a un sólo tono) o amplia, y las 

diferentes lenguas exhiben distintas clases y grados de variación tonal (Crystal. )97:!). 
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Intensidad. Los grados de intensidad que afectan a las silabas simples son consideradas por lo general como 

grados de 1Ucrza. pues existe Ja necesidad Je pronunciar ma.:; fUertea-,cntc una sílaba dentro <le una palabra, lo cual crea 

diferencia de sign1fo.::ados: por ejemplo. se pronuncia más fuerte Ja sdaha en si. que en ¿,si"?. Una silaba acentuada es una 

siJaba que ha sido puesta en evidencia por una combinación Je intensidad y factores tonales. así los hablantes y grupos 

tienen una nonna de intensidad definida seg.un el grupo lingüístico en que se desenvuelvan y también dentro del contexto 

en que surjan 1 (Cr;.·stal. 1972). Dd mismo modo que en la i:.\:tcnsión tonal. d carnbm de un nivel Uc intensidad a otro 

puede ser repentino o gradual. 

"Tempo··. Duración dc crnisión .Je palabras o frases propia t.h:: ca.Ja ~rupo Je hablantes. Las silabas aisladas pueden 

ser acortadas o alaq!adas. la. duración .l-1c la cm1sion puede ~cr mayor o n1enor que la nonnal para un hablante o grupo en 

varios grados (alegro. lc-nro) y. con10 en los casos anteriores. el cambio puede ser repentino o gradual (acelerando o 

ralentando ). 

Ritmo. Distribución constante de valores de intensidad o de Lluración. que se rq,ircn una misma frase. Las 

combinaciones de tono. intensidad y efectos de duración producen las alteraciones ritnlicas r.:n el habla. distintas de las 

nonnas rítmicas de la kngua. por ejemplo. incrementando la regularidad percibida de un<i s~cuencia de silabas acentuadas 

en una emisión (CrystaL 1'>6Q). 

Hay dos t:'lcrurcs flmdamt!ntalcs en 1...J percepción del ritmo: La tendencia instintiva a agrupar impresiones y el 

manejo biológico para agrupar sucesiones uniforn1cs de sonido. lalc:s como el tick. tack del reloj. dentro de las medidas 

rítmicas. La percepción del ritmo incluye a todo el organismo. y requiere primeramente de cinco capacidades 

fundamentales. Las dos r>rimern.5 de éstas Sllfl el sentido úcl lii.:=mpo : i:I sl!ntido <le la intcnsidaú. L:orrespondiendo 

respectivamente a dos atributos del sonido, los cuales constituyen el medio sensorial del ritmo. La tercera y la cuarta~ se 

refieren a imaginería auditiva y mowra. esto cs. la capacidad para revivir en representaciones la experiencia auditiva y las 

actitudes motoras respectivamente. La quinta es un impulso motor para el ritn10. una tendencia instintiva. meramente 

inconsciente y orgánica (Scashorc. 1967). 

Existe otro elemento que se describe tanto en la musica como en t..'! lenguaje. el cual se denomina inflexión~ que 

se define dentro de la 1nllsica como la derivación de un tono o tonos considerados como estándar. Se pueden distinguir tres 

1 En el idioma ruso. la sílaba acentuada. no solo se pronuncia con mayor fuerza que otra::;: sílabas. sino que dura 3 veces más que las 
otras. entre más alejada esté la silabu de: la acentuación. rni:nor duración. 
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fonnas clasicas de inflexión. la ascendente para una nota recitada se le conoce como entonación. la descendente se 113.JTla 

tenninación o cadencia: la variación que pue.Jt! ocurrir entre estas dos se le conoce como mediación o para más de una 

variación menor. el doblez. 

La inflexión regular ha sido usada para la lectura de textos en prosa tales como lecciones. oraciones. versículos y 

respuestas para los sacerdotes y coros. y tarnbicn para algunas Je las melodias usadas por cienos cantos con textos 

dirigidos c-n consonancia hacia e-1 mismo punto. tales como el Credo y el Cloria in c.xccb.is. 

El termino .. inflexión .. l!S usado también para .1ccntuar r.:I declive de un tnno para propósitos anisticos~ 

especialmente en n1ús1ca vocal. 

En Ja n1ayona Je las culturas. pLH utra pane. l..1 1ntll.!A1on Ji.:! tono es una tccn1ca nnm1al de ornamentación: las 

notas tristes del jazz.. por ejemplo. pueden variar mas en los tonos que en los ~cmitonos y los rangos ernre una forma y la 

clave de entonación del tono en cuestión ( Donmgton. 1980). 

Ahora bien. los elementos técnicos que definen la prosodia particular de una frase ya fueron explicados. pero el 

elemento humano que determina la con1prcnsión y producción de la pronunciación de una frase al parecer están 

determinados por las emociones. Rcvisc:mos pues. el porque Je ésta afirmación. 

1. 10 Formas de abordar el problema 

Las emociones corno explicación do la intencionalidad 

Con pocas excepciones notables. la función prosódica ha sido concebida como una información rneta~lingüfstica 

(como los afectos o emocionalidad del hablante) c indic:i la manera de una pronunciación (por ejemplo declarativa vs 

interrogativa vs imperativa). Recientemente la atención se ha fijado en el papel de la e-1noción en la prosodia y en la 

comprensión de frases (Nagel. Shapiro y Nawy. 1996). 

En la teoría musical. existe una doctrina que considera a las emociones como punto de confluencia para cualquier 

obra. ya fuera musical o retóric::l. A esta doctrina se le denominó ··Doctrina de los afectos". Este es un término muy usado 

por los rnusicólogos alemanes. comenzando con Kretzcschmar. Goldschmidt y Schering. ·para describir en la mllsica 

barroca. el concepto estético originalmente derivado de las doctrinas griegas y latinas de la retórica y la oratona.. De 

acuerdo con escritores tales como Aristóteles. Cícero y Quint1liano. los oradores emplearon Jos medios de la retórica para 

controlar y dirigir las emociones di.! las audiencias: de igual manera. en el lenguaje. según los manuales de la retórica clásica 
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y los tratados de la tnúsica barroca. quien habla (o el compositor) dcbc mover los ··afectos .. (cnti¿ndase emociones) de 

quienes escuchan. TomanUo la tc:rminolog1a dl! la retórica. los musicólogos coml.!nzaron ta tina les del siglo XVI. aunque fue 

especialmente durantr.!' los siglos XVII y XVIII). a pedir prestada la tcnnmologia y comparte muchas otras analogías entre la 

retorica y la musica. Lo!-i afectos. entonces. cran la racionali:r ...... -ición de lo'> cstodos emoci0nales n la pasión. 

DcspuCs de principios <le:! siglo XVII y pnnc1pms del XVIII. los compositores optaron por expresar en la música 

vocal afectos. principalnH:ntc los i..\llC estaban n:lack1nadüs a los textos. por eietnplo trist:.:za. i.:nojo. coraje. alegrí~ amor y 

celos; esto significo que la rnayoria dc los compositon:s (o, i.:n cl caso dt.! g.rarn.Jcs obras. s!.!cciones individuales o 

movim1entos1 cxpn.:s.tr:.in ~11\:c{l_1s ~..:-n~11lo:::.. Los i..:un1pc1:.1ton:s en general buscaron una u111J;id r:i.cn1nal. que con1pactara en 

todos los ckmcntos Jt: una obra :::.us ai"t:cto:i l 1"111.: '.'<e\\. lJru\.e 01· rnusic Jtll.i n1us1ci.Jns. 1 q80). 

Por otro laJo en el carnpo Jr: la ps1colog1a. ::! ..::studio de las c1nociones se ha úcjado Uc lado por múltiples 

circunstancias. pues el estudio de Cstas es uno de los m<-ls complejos y discordantes que hay. ¿cuantas y cuáles emociones 

existen'? es un punto ampliamente discutido: así Kleinginna y Kh:inginna en 1981. publicaron una estudio donde trataron de 

clasificar. y numerar las emociones que 9'.2 investigadores habían reportado. la clasificaciün que realizaron fue en 11 

categorias con base en el t\:nón1cno emocional o la teona qut.! enfatiz.aban 1._Klcinginna. 1981 ). 

Sin embargo. aunque se cornplicad:l la clasilicaciún. las e1no1.:ioncs son presumiblemente universales. basadas 

biológicamente y asociadas a expr!.!SH'ncs fac1al!.!s. ~ a las acciones rnmiti.,,as. Sus nombres son tipicamente las primeras 

palabr.ls de emociones que los ni1)os aprc11den y las palabras que la~; refieren (o cquivakntcs cercanos) existen en la 

mayoria de las ~ulturas. Al parecer los niños ¿1prendcn a muy temprana edad. las etiquetas emocionales que se aplican a las 

personas. eventos y situaciones que despiertan emociones genéric::is: usan términos como bueno versus malo. o agradable 

versus desagradable. Estas polaridades positiva / negativa exi~tcn en todas las culturas y par!.!cc que son fundamentales para 

la cognición humana ( Bo .. vcr. t 9q:':). Ekman y sus colegas sclf.!ccionaron para un estudio ~eis tipos de expresión que fueron 

reconocidas en todos sus estudios previos de tipo cr.:inscultural. Estas expresiones son: alegría. miedo. sorpresa~ disgusto, 

tristez::i y enojo (\\/agncr. l ()Q(l). 

La mayoría de los estudios de las ~mociones ::,e centran en la expresiones faciales de las emociones a nivel 

transcultural (I\.1atsumoto, 199 l: Rt.!cvc, 1993) y en los efectos fisiológicos de las mismas. (Gray, 1982; Averrill 1969; 

Ekman~ 1983; Ax 1953: Lang,. 1990). La investigación acumulada de los años recientes sugiere. que las emociones tienen 

una influencia importante dentro del proceso de información~ pues el entendimiento de la relación entre la emoción Y la 
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cognición requiere de un análisis cuidadoso de los mecanismos a travl.!s de los cuales se logra esta integración. Actualmente. 

se está estudiando el papel de b activación cortical y <;U!> efectos sobre diferentes procesos cognoscitivos. para comprender 

la relación entre ambos procesos t Den: hcrry. 1988). 

Plutchick ( l 980). menciona que Lt.s palahras no son s11nholos rreci.::o-; con un signific3do oc;1mple y univoco. sino que 

dependen de un contexto para ayudar a establect!r significados. Esta ambigüedad inherente ayuda a las palabras a crear 

significados ror intlucnc1a dt:"I Ctlntenido conct.'.'ptual que casi siempre es pnbremcntc definido y difuso entre estados 

emocionales internos (Thass-thienrn:mann. l l)68 ). Lstos csrados t!'l11oc1onalcs son dependientes parcialmente, del tipo de 

connmidad lingtlbtica t.'.'t1 que Sl." <.h:senvw.::lvan .. ·\.si. es evidente qui.'.' la comunic~ición entre Llos pt.:rsonas incluye tanto 

contexto corno contcnii...h' 1.o-; escuchas (u \)bsL•rvaúorcs 1 tienen que cons1dcr;1r a~pcctos no verbales como tono. 

expresiones f;_iciales. postura corporal. para imcrprctar (o Liccodificar) el mensa.1c que puede ~star repleto de inferencias 

complejas (P1utchick. 1980). 

Durante una emoción ~;e hace una currcsponúcncia entre los catnbios de 1..!Xprcsión. los cambios fisiológicos y de 

experiencia subjetiva temporal y categorica. Los r¡1sgos faciales ...Je enojo deben ocurrir junto a la experiencia subjetiva de 

enojo y a los patrones especificas Ud enojo. junto con expresiones verbales de enojo (Rosenbcrg y Ekman. 1994). 

Russell, Susuki e ls.hid;.1 ( 199:;) en un e~tudio rcr:.liLado p;:•ra cnmpai·Jr el reconoc1miento de expresiones faciales entre 

canadienses. griegos y japoncsc:s •::ncontraron consistentemente las siguientes cmociom.:s: alegría. ~orprcsa. miedo, tristeza. 

enojo. disgusto y contento. Estas mismas expresiones fueron encontradas por Ekn1an. Friesen y Lcvcnson ( l 990) que 

condujeron cuatro experimentos para detem1inar si las configuraciones t'acialcs producidas voluntariamente están asociadas 

con patrones diferenciados de ::ictividad autónoma. Las expresiones estudiadas fueron enojo. disgu<>to. miedo. alegría~ 

tristeza y sorpresa. Su estudio. reporta una .1ita correlación en t=stas expresiones ernocionales, con esto podemos deducir 

que estas expresiones son uni,,.crsales. 

Aunque al parecer b gente puede comunicar verbalmente sus emociones, según argumentan Buck. Savin. Miller y 

Caul ( 1972). es importante hacer notar que no es lo mismo reportar los propios sentimientos. que los sentimientos de otros. 

pues uno rnismo provoca conflictos cuando trata de explicar cómo se siente o que emoción lo embarga.. además las 

personas no necesariamente usan los mismos tt!rrninos para describir los mismos sentimientos. Por ejemplo. la palabra feliz. 

puede ser usada como un tém1in0 g.eneral que incluye sentimientos especificas. Existen invc5-tigacioncs que sugieren. que 
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cuando a la gente sc le pide describir con sus propias palabras sus sentimientos. pueden mencionar palabras como maternal. 

pacifico. agradable. tan frecucntcn1ente como feliz ( Wagncr. J 9QO). 

Roscnberg y Ekman ( 1994} reconocen en su estudio. que bs emociones incluyen patrones de respuesta que tienen su 

razon. cuando se explica la habilidad para organizar los sistemas corporales para responder eficientemente a los eventos 

criticas ambientales. Esta posición. una versión de la teoría evolutiva de la emoción. postula diferentes pauones de 

respuesta para cada emoción. c implica una coherencia entre los si::.tcmas conúuctual. fisiológ1co y subjetivo (referido por 

Plutchick. 1982). 

Por otra parte. las variaciones en el tono de la voz transmiten inforrnación 111uy importante que no resulta fácil de 

representar en una si:cw . .:n~ia .Je snruJos lingubticl•~ i111 .. h!pendii:nll."s. Las formas de intcrpn:tacion en términos de estado 

emotivo se logran l:Uando se pueden concluir 1nforrnac1oni;s :.obre l:i s1tuac1ún en1ott'\.a Je lus demás n1cJiante la expresión 

del rostro. el tono de la voz o la postura (Ricc1, J 986). 

Después de lo anteriormente expuesto, podemos decir que el sig.nificado de bs frases, depende no solamente del 

significado convencional de los elementos Je una frase. semántica, sino tan1bién de características de modulación. Para 

demostrar esto. proponemos un estudio experimental para comprobar tal hipótesis. Nuestro plantc~rniento principal es que 

importa tanto /0 que se diga, como la manera en que se diga. 

Las variables a manipular son las c;:;iguientcs: La prosodia. y más espcc1ficamcntc la variación de la altura tonal, frase, 

lo fuerte y lo piano. la melodía. y lo agudo y lo grave. como variable independiente y la elección emocional por parte de los 

sujetos de cada uno de distintas frases como variable dept.!ndicntc. 

La hipótesis a trabajar es como se mencionó antes. que import:l tanto lo que se diga. como la manera en que se dig~ 

esto es. la suma del discurso semántico. mó.s las características de la entonación de dicho discurso. 
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CAPITULO 2 
PROYECTO EXPERIMENTAL 

·cuando yo empleo una palabra +a1¡0 Humpty Dumpry con tono ligeramente 
desde1'aso -. s1gmfica lo que yo quiero que s1gn1frque. ni más n1 menos. 

-El protJ/ema - respondió Alicia - consiste en saner s1 puedes hacer que una 
palabra tenga tantos :stgmfrcados d1stmtos 

Lewl• Carroll 
Allcla en el p;;11ls de las maravillas. 

Partiendo del supuesto de que los rasgos prosódicos pueden variar Ja intencional idad de las palabras. y que Importa 

tanto lo que se diga, como la manera en que se diga. nuestra propuesta es que ésto se puede investigar~ 

manipulando de manera sist7mácica i.:1. ritmo. el tempo. la altura tonal y Ja intensidad. t_:n l..·j..:mplo es cuando se canta. Al 

cantar la altura tonal. el tempo. d ritmo::-- la intensidad. se manipulan y se controlan. manteniendo cicnasconstantes. 

Variable independiente - prosodia. entendida corno la variación de la altura tonal, frase. lo fuerte y lo piano. Ja 

melodía, y lo agudo y lo grave. 

Variable dependiente - los significados que Jos sujetos rc:porten de las distintas frases, esto es, la elección emocional 

por pane de los sujetos de cada uno de distintas frases como variable dependiente. 

Hipótesis: la relación que guarda cada uno de los elementos. es la siguiente: C= A+B. donde Ces el significado de 

una frase ya sea musical o <le un discurso: A es d significado universal de la cada uno de los elementos de la frase, el 

significado de cada una de las palabras que la componen~ y B, es la intcncionalidad. es el cómo se diga la frase 9 

interviniendo aspectos emocionales. 

Si tuviéramos una relación donde A=B=C. cntonC'c::> quiere decir. que los elementos están aislados y que no son 

aditivos. esto es. la relación entre lo que se diga y la manera en que se diga no existe para dar significado a una frase. 

Lo que se desea demostrar es que lo que se diga y la manera en que se diga dan la información en conjunto. 

2.1 Método 

2. J. 1 Sujetos 

El experimento se llevó a cabo con la panicipación de 82 alumnos de la facultad de psicología~ tanto hombres como 

mujeres, de entre 17 y 34 años. sin imponar si tenian conocimiento o no de música. Su participación fue voluntaria. 
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2.1.2 Aparatos 

1 CPU de 6b f\.1hz marca Electrón y un monitor para computadora marca EMC. 

1 Sound Blaster (tarjeta de audio) 

1 teclado de computadora. 

:::?.. l .3 l\t1ateriales 

5 Grabaciones de frases diferentes del lied .. Erlküning"'2 compuesto en 1815, por Franz Schubcrt. Op 1. con duración 

de entre 21 y 23 segundos los ensayos (2) y c-ntrc 12 y 13 segundos los fragmentos de la tarea (3) (Anexo A). 

La grabación es de la interpretación grabada por Gérard Sousay y Dalton Baldwin. bajo la marca discográfica Phillips 

en 1967. 

Programa de multimedia Authorware. 

Programa disei\ado especialmente para la presentación de la tarea (ver anexo B ). 

2.1.-t Procedin1ient... . ..., 

Se utili7..aron fragmentos musicales para poder controlar las variables que se deseaban manipular. la característica que 

tiene el licd que se digió. es que en su mísm;.i estructura tiene frases distintas. pero con una estructura melódica muy 

parecida (anexo A). Sl! eligió en alemán para poder comprobar si es lo que se dice. o la manera en que se dice. lo que 

produce un significado en el escucha. Ninguno de los sujetos que paniciparon sabian o entendían alemán. por lo tenían que 

detenninar diferencias en las frases. sin intcrvt.!'nción de la comprensión literal de lo que se decía. 

Se reprodujeron 5 fragmentos c.kl licd Erlküning. 

2 como ensayo 

3 como experimento 

Toda la tarea se realizó desde la computadora. tanto las instrucciont."'S, las grabaciones y Ja tarea fueron presentadas 

desde el monicor. 

:: A lo largo del escrito se denominará de manera sepa.rdda a los ensayos y a la tarea experimental. a los ensayos se les mencionará con 
letras A ó n y a la ta.rea con números. 1. ~ O 3. 
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Se pidió a los sujetos que se sentaran frente al monitor de la computadora y se les hizo saber que todas las 

instrucciones aparecerian ..._..n el n1oniror. 

Al iniciar la sesión se preguntó a los participantc::s su nombre. t:dad. ~exo y si habian estudiado música fonnalmente o 

no. Todos los datos los cscrib1an los propios sujetos. con el teclado. en cuestionarios pn.:sentados en el monitor. 

A continuación se les infonnaba que escucharían un par de fragmentos musicales. Jos cuales servían como ensayo 

para que se familiarizaran con la tarea. y que después la tarea se repetiría cinco veces. 

Se pidió a h.Js sujetos que escucharan las grabaciones, dos en cada ensayo. y que discriminaran si los fragmentos eran 

iguales o diferentes. 

Cada fragmento tenia un c1.llor de p::intalla particular. el primer frag;mento del par tenia siempre una pantalla verde 

1nientras se escuchaba y el ~cgundo fragn1cnto. tenia .,;iemprc una pantalla n1orada. 

Después de escuchar los pares se le preguntaba al sujeto si los fragmentos (!ran iguales. o diferentes. o si deseaban 

volver a escuchar los fragmentos. Esta última opción se les prt!sentaba ante cada una de las preguntas. si la elegían 

presentaba exactamente el mismo par y regresaba a la pregunta donde habían pedido la opción de repetir los fragmentos. 

Ante ]a primera pregunta de si Jos frngn1cntos eran iguales o diferentes; si el sujeto clcgia igual. se le preguntaba por la 

emoción del primer fragmento. Las opciones eran: alegria. enojo, miedo. tristeza o indiferencia (que son emociones 

reportadas miis ampliamente f'Or la literatura pr..:via), después se le pedía una intensidad de la emoción en un rango de l a 5 

(donde uno era la intensidad n1ínima de una emoción y 5 era la intensidad máxima de una emoción. Los números 2. 3 y 4 

implicJ.ban rangos intemlcdios de intensidad). En seguida se preguntaba por la emoción del segundo fragmento y después 

por la intensidad de la ernoción de éste fragmento. 

Si el sujeto elegía diferente. entonces se hacian las siguientes preguntas. (todas. con la misma opción de respues~ 

igual. diferente. o si deseaban volver a escuchar el par de fragmentos): 

1 _ 1a letra3 es: 

2. La melodía es: 

3. el volumen e~: 

4. la rapidez y la lentitud de los fragmentos son: 

5. lo grave y lo ugudo de los fragmentos son; 

3 Entendemos por .. letra-·. a la frase o disr.;urso del fragmento (Anexo 0). 
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6. ¿qué emoción representa mejor al fragmento de la pantalla verde'.': 

7. ¿cuál es la intensidad .Je la cmm.:1ó11 Jel frag._n1cnto Je la pantalla vcrdc'?: 

8. ¡,que emocion rcprcscnta meJ~)r al frag111ento de ld rantalla n1orada'?; 

9. (',cuál es la intensidad de la emoción del frag:mcnto Je l.1 pantalla morada'.': 

Con respecto a la emoción la clt!cción se h1Lo ccrrad;J y libre. pues tenían cinco opciones de elección y otra.. donde 

podían escribir la cniocion que !--C considerara n1as a<lc:cuada. 

Al finalizar la sesión t.'"Xpcrimcntal. aparc:cia en la pantalla un h:trcro de agradecimiento por su panicipación en la 

investigación 

Al conduir su p .. H111.:ip.tc1on. sc le preguntaba a los sujctos si habian comprendido la letra di! los fragmentos. Ningú.n 

sujeto dijo haber comprem.Jido la letra. 

2. 1 .4 Diseño 

El diseño de este estudio es entre ~rupos. con estímulos aparcados al azar. Lo que se hizo cs. se tenian dos estínlulos 

como cns::iyo, de los cual.:~·. se t:"kgian a!..:atf'~ian1cnte parn su pn:scntación al sujeto. En las dos tablas siguientt!S se mue!>tra 

el posible acomodo. PosteriornH:nte. de los tres fragn1cntos elegibles para la tarea. (Jos cuales eran distintos a los de ensayo) 

cada vez quc se prC"s .. :ntab~ a un sujeto. aleatorianh:ntc se dcgia el par para presentarlo. la t.irca s..: repitió 5 veces a cada 

sujeto~ pero. cada uno de estas presentaciones podía ser distinta a la anterior . 

..-\. continuación presentamos una tabla que muestra d ncomodo para los frag1ncntos. estos se conformaron de 

manera aleatoria para lograr un contra balanceo. 

Tabla A 
ensayo 

Orden de presentacion posible de los fragmentos del ensayo. 
Los estimulas están aparcndos al azar 

B-A 
B-B 

Tabla B 
tarea 

Orden de presentación posibk de los fragmentos de la tan.~a 
Los c-stímulos son a arcados al azar. 

2-1 
3-2 
3-1 

En la siguiente seccíón se presentan los resultados obtenidos en la investigación. 
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CAPITULO 3 
Resultados 

En c:sta sección, se rnucstran los resulrados obtenidos en Ja investigación. en la cual participaron 82 alumnos. Con 

fines prácticos. los rcsulw.dos se: presentan en furma Lle t~1blas. las cuales están ordenadas dt!' manera que muestran los 

resultados obtenidos: para analizar los daros. se scguira un orden de lo general. hasta llegar a aspc:ctos muy particulares. 

Para comenzar en la tabla l se presentan L'! ran~o de i:üad de panídpación y el sexo de los su1ctos. 

H..\..,t~O DE ....... ,IEH.O 
ED.\D TOT.\L 1>1: 

Sl'.JETOS 

17-:Z:Z 55 
.:!3-::?8 ,, 
29-34 5 

TABLA l 
R,\NGO DE EDADES Y SEXO DE LOS PARTICIPANTES 

l'Ol{Ct:.' 1 A.JE 
l>E ED:'\D 

6'7.07 "'º 
:?6.8 '!{, 

6.09 º/o 

J>.\H."I 1<·11•.\_,·1·..--.; 
110,IHJtLS 

IS 
I

POkCE!'¡l"A,JE 1P\.kJU·u•.\.'."i.11--S1 POIU_'E'.'fTAJE 1 
de l~o.mbres TOTAL '\ll ".J 1-.l·U:s 1 de mujcrc!I 

rrnrt1c1p11111r... Jl•rticip•otr!I 

1 11.')";, 1 .. ..¡ 1 ~8.04% 1 

La tabla 2. muestra el número de veces que se repitió cada par de fragmentos"' (recordemos que los pares fueron 

presentados aleatoriamente) . 

TABLA 2 
FRECl IENClA Y POP.CFNT 0\JE DL~ PRESEN fACIÓN DE CADA PAR DE FRAGMENTOS 

PAR DE ¡·R,.\<r!\ILN rus 

A - ..-\ 
13 - r\ 
B-B 
A-B 
1 - 1 

1 - 2 
1 - J 
2 - 1 
2 2 
2 - 3 
3 - 1 
3 - 2 
3 - 3 

>.il!\.-1LJ{U l>F \/ECES \)UE SE 
PRESENTÓ EL FRAG~IF.NTO 

17 

16 
::o 

50 
42 

52 
51 

32 
51 

1~0RCEN J"AJE DL 
PRESENT/\CJON 

19.5 J ~/,) 

24.39 ~(1 
9.76 ~'ó 
12.20 ~ó 
I 0.24 o/o 
12.68 o/o 
12.44 ~'Ó 

10.24 ~'Ó 
7.80% 
12.44 °/o 

Recordemos que el numero total de ens¡_¡yos ..::-. 1..k 82. ptu:sto que. a cmla SUJeto se Je presento un par ..Je fragmentos 

como ensayo. mientras que el nún1ero tot:.ll de pares de Ja tan.: a e:s de -l ! o. pues se Je presentaron cinco pares de fragmentos 

después del ensayo. 

4 En el caso úc los fragmentos úc ensayo. sc les 1..knominará .sit:mprc con letras. (A o B) para evitar confusioncs con los fragmentos de la 
tarea. Recordemos que el ensayo :.c prc-'>cntó sólo una vez. a cada .<>u_ieto. mientras que los fragmentos de.'.' la tarea fueron presentados 
cinco veces y la prcscntac1ún en todos los casos fue al azar. 



En la tabla 3. se muestra la t.)currcncia de cada fragmento y el porcentaje de discriminación de cada par de fragmentos. 

(los pares de fragmentos que st: eligieron como diferentes. cuando eran diferentes:-- lo-; que eran igualc...•s, cuando asf era). 

"L'.BLA 3 
PORCENTAJES DE DISCRIMINACION DE C\DA PAR DE FRAGMENTOS 

T:\BL.\ cor...: LOS D.\ ros TO r:\LCS <S.:: ,,u¡ct .. )S)< 

FR...-'\(ii'VIENl'L) :-JIJMJ:Ru DI' l'OR<-TN fAJE n1 
e lC1 IRRENCIA P!SCRl:\tlN/\l !ON 

A-.-\ 17 -17.05"ó 
B - A 
B - B 16 75 º/., 

.-\ - B 
l /] 1 -Hl 82.50 %, 
1 /2 
1/3 -L2 71 . ..i3 •Yt, 
:_11 

212 1-
~/3 1 2'0 62.0 '!/o 
3/1 1 

J/:2. 1 3~ 65.63 •yo -, _ _,,_, 1 
A continuac1on~ en Ja rabia ·-l. se pn:scman condensados Jos resultados en frecuencias de las respuestas de Jos sujetos sin 

importan si discriminaron o no los pares de fragmentos musicales presentados. Esta tabla resume las respuestas de los 82 

sujetos que pai ticipa.-on i:n la in,:estigación 

TABLA 4 
RESULTADOS CONDENSADOS 

fragmento t:lección clccc16n letra mciodia agudo;gravc volurnen rap: Jentirud fuene/piano 
if!.ual dift:n:ntl: D 1 D 1 D D 1 D 

A-A 8 ') 2 7 " 2 3 6 4 
B --A 7 

,, ,, 
JU 12 9 13 ') 13 14 5 

B-13 12 4 ~ 2 2 4 1 3 3 1 
A·B 7 13 4 ') 8 5 10 3 4 9 7 

l/I 33 7 4 3 4 3 5 2 .1 3 2 
1/2 20 30 11 19 20 'º " 21 6 2~1 17 13 6 
113 12 30 14 16 20 10 JO 2 28 8 ,, 1 
2.'I 17 35 7 28 23 12 10 25 16 19 13 ,, 13 
2 12 40 11 5 6 4 7 2 ') 5 6 5 6 3 
2i'3 19 31 7 24 13 IS 10 21 12 19 18 13 4 
3/1 12 30 5 25 21 " 11 l'J 12 18 14 16 6 
],'2 11 21 14 l·I 7 7 1.1 1 X I' 7 14 
3:3 4' " 4 2 5 4 2 1 4 2 4 2 4 

En t:sla tn.bla ~e rcprescnrnn con negritas. aquellos pares que fueron discriminados correctamente más dd 50~ó de las veces que se 
presentó. 

1 D 
9 
17 
3 
6 
6 

24 
29 ,, 
8 

27 
24 
16 
2 
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En la tabla 5, ;e seílalan las características que, de los fragmentos que se discriminaron correctamente, se reconocieron como diferentes. 

TABLA 5 

PORCENTAJES DE DISCRIMINACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE HEPORTAl{()N COMO DIFERENTES EN CADA PAR 
llE FRAG~1ENTOS. 

NllMLRO DF PfJRCl:NTAJE IJE l'llllCEN ! ,\JI !JE 1..1l.\K,\l.It1(1\ llC ·I llF llll I RFNllA 
lll'URRENll.·\ lll\CRl.lllS.ICIÚN 

fragmento l. ~I ,.\•(j \' RL F;P 

A-A 17 47.05% 
B-A 29 75.8 % 100% qj% S'l~ o 59 1 ~ Íi 63.6% 77% 
B-B 16 75% 
A-B 20 35 % 69.2% 384% 38.4% 2Y~';1 69.2% 46.1% 

llJ 40 82.50 % 

1/2 50 60.0% 63.33% .1333% 70.0% 800% 43.33% 80.0% 
1/3 42 71.43 % 53.33% 33.33% 100% IJ3JJ!% 73.33% 96.67% 
2/1 52 67.31 % 80.0% 34.29% 71.43% 54.29% 62.86% 62.86% 
212 51 78.43 % 
213 50 62.0% 77..12% 58.06% 67.74% (iJ.29% 41.94% 87.10% 
3/1 42 71.43% 8}.33% 30.0% 63.33% 60.U'~ó 53.33% 80.0% 
312 '7 j_ 65.63 % 66.67% 33.33% 66.67% 61.90% 66.67% 76.19% 
313 51 88.2 % 

'En la mayoría de las labias aparecerán las abre1ia1uras <le las variables que scconsidcraron en la inve~igación, estas son: 

L =letra; M= melodía; NG= Agudo/ Grave; V= Volumen; RIL= Rapide1íLen1ilud; F.1'= Fucne'Piano. 



En la tabla 6, se observan los porcentajes de las características que se reconocieron como diferentes en his pares de fragmentos que no se di5criminaron 

cormtamcnte. 

TAIJLA 6 

l'ORCENTi\.IE EN DISCRl~llNACIÓN INCORRECTA Y !.A Ct\RAC 11 RÍSTICA QliE SI IUl't Ji{ 1 ARON COMO llll ERENTE EN CADA PAR 
IJ[ IRA(i.\!ENll!S. . 

Nll\IFllOl11' PUllCEN fAJt lll· r11Hu s·i..111· ur t..H.111.11 111-.11111 1111.1111t1u :-;n~ 
(Xt'RIUNltA Nll 

tllll"Rl~l/N.-ll t(J)I 

fragmento 1 ~1 r\ (;-.-----\' IU. ¡,p 
-- -

A-A 17 52.9% 77% 66% 77% 6fi'Yo 44% !00% 
-·--- ---- ------ -· -

ll-A 29 24.I % 
B-B 16 25 % 75% 50% 100% 75'/'o 25º,0 75% 
A-B 20 65 % 

111 40 17.50% 42.86% 42.86% 28.57~ o 42.811°11 2&.57% 85.71% 
~· 

112 50 40% 
f---· --

lí3 42 28.57 % 
·-

211 52 32.69 % 
212 51 21.57% 5.t.55% ó3.64% 81.82 1Y.1 5.t.55% 54.SS'Yo 72.73% 
213 50 38.0% 

~--- -~----·-- --· 
311 42 28.57 % 
312 32 3-1.38% 

--------·-----

.1/3 51 11.7 % 3l3~ó 16.6% 333% 311% :m~u 3.1..1% 



GRÁFICA 1 

DIVISIÓN DE LOS GRUPOS DE DISCRIMINACIÓN 

Grupo D.C. 

\ 

,......_ _________ __,,,/ 

lJC>puis de ana!i1ar l\ls datos. se di1 idi,ron en tres grur'" los resultados de d1scriminac1ón: 

El requisito pJ1a fur111,1r a lns grupo'i l'S J1,criminaá'1n corrcUJ o incorrecta dd cn~a)O. 

El grupo IJ C 1.Di1crimiTIJCión Corrwa\. c\lá constituiJo pur his re1ul1aJos de los suje111s que discriminaron los fragmentos de ensayo. pero cometieron 

error~s en a1gulHh Lk h1s rarcs de fragmt.:nt(H¡ de !a i:1reJ 

El grupo D.C e !Ühniminación Corr·:ctl e.xcdente1. s1n1 !us mü\!aJos de lns ,ujctos quc no cumctieron ningún error. ni en los ensayos. ni en los 5 pares 

Je la tarea. t1le grup1l c1ti ron tenido cn el grupo D.C. pues campk con el requisito de 110 haber cometido crrc1rcs en el cnsayú. 

El grupo ll.I (Discri•ninación lncorrcdal. contiene los multaJus Je los sujdos 4uc no discriminaron en el ensayo. aún cuando, lograran discriminar 

correctamcnlc algunos de los 5 pares de la tar,·a. 



Resultados del grupo D.C.1 

La tabla 7, muestra Jos datos condensadus de Jus sujetos que discriminaron correctamente el par de fragmentos prese111ados en el ensayo. Este aspecto es tomado 

en considmción, debido a que es un demento para determinar si el sujeto m sensible o no a las diferencias de los fragmentos. 

TAULA 7 
RESULTADOS EN PORCENTAJE DE LOS S!IJETUS ()!IE DISCRIMINARON UlRREC \..\~ti NH EN El.ENSAYO. 

fragmento ekcción elección ktra mdo<lía agudo/gral'e rnlu111c11 rapilentitud fuerte/piano 
igual <lil~rente 1 [) l ll 1 [) 1 J) 1 [) 1 [) 

A:A47.06% 
B--A 75.86% 1 [ 1eo 1• l~s~~·.l q55". l JQW, j 5'1!W'• l~ 1 i1i1·~ l j•J1,•1•. l 1r,1~·.l~1·.1 nr; 

B-B 75.00% 
A-íl 65.00% 1 l•ill', l orn'o l1.rs,.,l 1i11,., l 1.rsre. I Jrn'. ¡,,,.,,.,l 21w. lil11;·,l ,·12.l'. 1ms•,1 <LIS", 

l/l 77.77% ¡-----1/2 65.62 % JJJJ•., 6667', 111S'o !SI"'. 1J1l'. 666'°0 \911\'o -~•!lh'o 1"11!',1\12'1'. 8Sil". 

113 75% J8 89~u 6JJl"i t1667"1~--~~~t_::_·1~ !~6"',,))Dºo YJH", 

211 67.56 % 20°0 ~oi,; 5(i"o 4l 1
i 2~"• 76°0 L', Lhº.. \~"• t.h-. ! l!"~ 118'1 

212 8-1.8-1% 
213 55.55 % 15% w. ~1''. (~:º o )\', ti;• o 

)[J', 1 '''"Ti'"" T '"'· T 1;·. 
~)º" 

-- 2381% i6 l~º'1 6!f10'c !81(•'· )) J ¡~. 1>&6/"o 4: ~u'• J 51 1~·. '2 Js•, 47 o~·. 11·1 u;•. ~. 311 70.00% 
312 63.63% 35.7S~·u 64 29°, i857'o 2141°. ¡~ 2~'. 8571"· ~2 86º0] 57 l lºo ¡ 1; ilº• I v~ ~~"1 1 IHl'o 85 ; 1~ o 

313 9lll% 
El numero total de s*10s que discriminaron correctamente el par J, fiagmc11tos en el ensayo, fue de 55 (El n\Jmero lota\ de sujetos es de 81. por Jo CUJI 

estos 55 sujetos representan el 67.07 ~º de la población total) 

1 Grupo Discriminación correclJ (Discriminaron correctamente en el ensayo, pero cometieron algunos errores en el resto de la tarea). 
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La tabla 8, presenta los resultados de los sujetos del grupo D.C. , que discriminaron en el ensayo pero, cometieron errores en los 5 pares siguientes asi 

como las características en las cuales notaron diferencia entre los fragmentos. 

TABLA 8 

RESIJl.T ADOSEN !'ORCEN !'AJE DE LOS SUJETOS QllE COMETIERON ERRORES DURANTE 1 A TAREA 

fragmento clmión elección letra melodía 1 agudo/grave rnlumcn rap/kntitud fuerte/piano 1 

igual diferente 1 () I [) 1 D 1 D 1 D 1 D 
111 22.22% 6~ biº., 3313•. M6i'1 .1~.v. t16b7°1 3131'. 5íl0 o 5r;•, l1h671• Jlll', IDbiº. 81 lP. 

1/2 34.37% 

1/3 25% 
2/1 32.43% 
2/2 15.15% M, 60~. 20•, RU'1 llWJ'1 2ll'. w. 21.J',1 81f. IO{Jº• 

2/3 44.44% 

3/1 30% 

3/2 36J6~ó 

3/3 5.88% 100'. 100·. l{)Q";, IUO«o l(llJº, IW', 
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RESULTADOS del Grupo D.C.eª 

De los 55 sujdos que lograron discriminar en los ensayos 17, no cometieron errores al discriminar los pares durante toda la tarea, los resultados de estos sujetos, 

se presentan en porcentajes en la t,1bla 9: 

TAULA 9 

!'ORCEN TAJE DE RESPUESl'A DE LOS SUJETOS QUE NO COMETIERON ERRGRIS DE DJSCRIMINACIÓN 
lr11gmcnto 1 ckccilin dm:ión le1ra mdodía 

1 

agudo/gr"' 
1 

\illumi.:n 

1 

rap•kn1i1ud 
1 

fücrtc 1piano 
igual difcrcute 1 \) 1 ll 1 ll 1 ll 1 [) 1 ll 

A·A 1011~, 1 
ll--t\ 100·~; 1 tOU~ó 5ll~'O \ 50°0 1 25~o 1 75% j 62 50"u l 37 50~o J 37 SO~o 1ó250°0 1 1 l(J(\~'o 

D·B 100~" 

A·B IOO'ó 1 20~o j 80% 1 ~l!~o 1 2\l~o 1 !iU~o 1 4ú~o 1 IOUº~ 1 1 1 1110~• 1 211~, 1 80~o 

En la tabla 10, se presentan las respuestas de los sujetos dd grnpo D.C'.c en los 5 pares que 1e les pTC1en1Jron Jurante de la tarea 

TAIJLA IO 

PORCENIAJE DL RESPUESTA DE LOS SUJETOS QUE NO CO~llTIERON ERRORES DE lllSCRIMINACIÓN lllJRANlE LA TAREA 
frngmcnlo clccciíln ekcción letra mdudia agudo/gra\e \Olllllll'll rap.'knlitud fucrtc'piano 

igual difcr¡:ntc 1 [J 1 [) 1 ll 1 ll 1 ll 1 ll 
111 IOO~ó 

112 1110% \O~o 90% 601)0 40% 40~o 60% 20~ o 8(1º.o 60~0 40~o JO~ó 70~o 

113 100% 11.50~ó 87.SOló 87 ;o~o 12 50° ~ \OO~o \(j(JUQ 5ú~ij SOº·~ 50~0 5U~o 

211 IOO~ó 20% 80% óO~o 40~o 1667% 73JJ\, ~ SI 1° ~ .io0.o OOºa lb Ó 7~. 73 JJ~o 

212 IOO~ó 

213 1011~• 100% .flJ~G 60~o 10~0 9U~o J{l':o ;u•, 50~0 5U0 o llJ~ú 9U~o 

JI\ 100% 111\~.·o 8889% 4444~a 55511~Ó ]JJ]~ÍI 6667~0 5556~0 44.f.fº~ 55 56~o 4·144~D 3J ]J~o tJ6 67~0 

312 !llo~; th67% i3JJ% 50~~ 50''o too~. 6b () 7~ o J 3.lJº o JJJJ~. 6<> ;1~. 33 JJ~. óó 6r. 
313 10-0\o 

1 Grupo Discriminación Correcta excelente (Grupo sin errores de discriminación durante el ensayo o la tarea). 



RESULTA DOS Grupo D.I 9 

En la tabla siguiente se presentan los resollados de los27 to sujetos que no lograron discriminar corrccta111cnte los fragmentos de ensayo. 

En la tabla 11., se muestran los rcsuliados en porcentaje de los sujetos q11e uo lograron discriminar los pares de li;¡gmentos que les fueron presentados durante el 

ensayo. 

TABLA 11 
RESlll.l ADOS DE \.OS SllJlHlS QUE NO DISCRIMINARON EN Il l.NSA YO 

fragmento elección elección letra mdodía agudo/graw 1olum,·n rap/kntitud fuerte/piano 
igual diferente 1 D 1 D 1 D 1 IJ 1 D 1 D 

- -- ---
A·A 52.94% 2212~0 17 78'1, J3.\J 0 o &6117°0 1112 77nºo H 4rJo ,.; ~ti~" 5551i'10 4W 1 OO~á 

"• 
ll·A 24.14% 
D·B 25% 15~ o 75°u 511º0 ~u·º !!füºo 25ºo ~5" o 75~ o 25°11 25~ o 1;~ª 

; -- -
A·B 35% 

De los 27 sujetos que no dism111i1won com:ctamc111c u1 el cnsa)O. se presenta en la tabla I!, b fragnienl<h que durante ta tarea fueron discriminados 

correctamente por c11ll1 sujctns y las características por las rnalcs dijeron que eran difo'cntcs. 

IABLA 1 ! 
RESULTADOS DE LOS SUJETOS QUE NO DISCRIMINARON CORREC IA~tl.N !E lll IC\Nl E U.ENSAYO 

fragmento elección ekcci1ín ktra mdoJía agudo/graw 1olu1ncn 
igual Jifomtle 1 D 1 D 1 [) 1 

111 92.30% 

112 50% Hm. 55.56~ o 55 5h~~ -t4 44~o 22. 25~ o 77 78~ o 22 ~25 

113 66.66% 58 ])~º 41671. 116 tiro ]] J3~ o 100•, KB~o 

21\ 66.66ºú 20% 80~. 411~ a IO"o ·Mo ti0"0 80°-0 

212 66.66% 
213 78.57% 36 36~0 6] o4~• -tS -t5~ú 5455°Q 37.So'~o 72 7J?o 5455'Ju 

311 75% tilO~. H K XiJ'~ o llllco .¡.¡4¡•, 55 56~ó lJ)j", 

312 70% 1.1 29~ o 8571% 5 7 14~ o 4! Rti~ o )7'14°0 4!8ti"·o 2857'º 

3/3 76.47% 

' Grupo Discrimioa,ión l11concctJ (Gmpo de sujetos que nn discriminaron los par's que se les presentaron como ensayo ) 

rn Estos 27 sujetos repn:scntan el 32.92% de los 82 sujetos que participaron en la investigación. 

ll 

i7 7W'o 

tJ1(i75 

~11'' u 

454.;¡·10 

!1(\67°0 

7141"u 

rapikntitud 
1 D 

66b7''o JJW, 

1&67J-0 8Jll'o 

50"u 5Uºo 

727J0 u l7iU"o 

JJJJ"o !1{1óru 

\421J"u 8571ª0 

füertdpiano 
1 D 

Jl JJ~. 6b6J0 o 

11111~. 

50~ o )O"u 

9 U9~u •IU91 

~!!!~o 7?78"u 

!~ 2lJ~o 8'71°0 
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En la li1bla 1 J, ~e presentan lus porcentajes de los fragmentos que durante la tarea tampoco Ji1cron dimiminados correctamente por estos 
sujetos y las características por las cuales dijeron que eran diferentes. 

IABL.A 13. 

PORCEN !'AJES DE !.OS FRA(iMENTOS QUE NO FUERON DISCRIMINARON IJJ IRAN 1 El.A TAREA 

fragmento elección elección letra mclo<lía agudo/grave l'olumcn rapilcntitud fuerte/piano 
igual di!Crenle l D [ [) 1 [) 1 D 1 D 1 D 

1/1 7 69% llJ{Jno 1or1º0 l!JIJ''o 1(11)~. 1 (Jlt~ o 

¡---

112 50% 
>------- --

113 33.33% -- --~ 
2/1 33.33% 

f---

2/2 33.33% 5 u·~º 5U~o -~ív:-- ) I\' ~ ú ~I) Jl í1ht17":ú IJl1bi'o 33.!1''0 i1067°u B:Wo )!i"o 5lJºO 
.. ---·------ ----

213 21.43% 
--- -

111 25% - -- -· 
312 30% 
3/3 23.54% 5t'~ o 5Ü~G 7 5'~ o 25~a SO'ió SU~o 511°~ 51(0 511% 5U'!u 5~0 o )(J''o 
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lino de l,1> prcgunlas que se hirn a lus sujellls d11ra111e b inmligacióu, era la emuci!Jn ) la inlcnsidad de la cmociiin que rcprcscn1aba a cada fragmento.( 1 indica po~a 
inlcnsidad, micn1rasque i e1presa la ma)or ill!en.1ida,J posible), es1<1 con el fin Je saber s1 es lo que se dice o la manera en que se dice lo que detcnnina el significado de una frase. 
Recordi:mos que !a ckcc1ún se hizo cerrada ) hhrc. put:~ ti.:nian cinco opciones dc- ch:cción y otra donde podían escribir la emoción que ~e considerara más adecuada. Se 
con~iJcr.1ron !.1~ elecciones h~Thas ror lo~ sujcln'. si y solo si. la di~crimin;1ri{m Jcl par de fr:1gmcntos es corw.:ta. l:stc ri:qui~ito es el mismo para todos lo.~ gmpos. A 
wntinwa:ión .'.e rrc~i:n!Jt1. en tabla\ lu~ rc~uhadus ohtcniJos drn!ro de i.:aJa gmpo Je <l1scriminac1ún 11 . 
En la tabla 14. se muc1tran los porccn1ajcs de las imcnsidadcs y de la emoción que los sujetos del grupo D.G. reconoc1cron en cada fragmento. 

IAíll.A l·I 
PORCLNTAJE DE SUJEIOS EN CADA VALOR fll IN11NSIDAD DF. LAS E\lOCIO'.\l:S Rll'OR L\DOS PARA CADA FRAGMENTO. 

fragmento 

fragmento 
A 

B 

2 

A 

B 

3 ~5~. 

18;', 

pensar, 

inseguridad, 
admiración, 
tranquilidad, 

fortaleza 
rechazo, 

tranquilidad 
majestuosidad, 

marcialidad 

tranquilidad 

tranquilidad, 
pasión 

ALEGRIA Ml[IXI ENOJO 

intcnsida.J intensidad intensidad 

6.9\Po 345'" .'As:, W•;I 1 1 1 i.rn; 1 690'·• 

li ¡;•, IW·, l Ji'. 
'"" 1 

11.W, 1i3?~1 '19'J"o l JW& 

~A~~• i!H~e 1 K2~, 1 ~2~o IH!"'o l.r:.i', 1!~r,1 l18J',,I l 12 73o,, 1 5.45~1• 

~ (1.i'1 7h'l"ó ]OS', <Wo I ú l~'·• I ~(l\;º, 1U~'º]151', l l ~-1º~ / if111°o 1 7~V'.O l 15~~. 

1.8~. 3.?7'.í l.89'1., 1 t~~:, 37/l, l(t 98~ .• ~~.m~ 5 66~. 

OIRA TRISTEU INDIFERl:~ClA 
intensidad ir.tcnsiJad inten~idad 

3 4 5 1 2 : 
IOJ~% 1 3 W, i 345~. )Aj~, l 2J 141 o 1uw, bYiJ''O 6'ill'' 

.1 w ~ 1 3 w~ I '""· 6Wo j ;¡1~•, l 6611'~ l lP, J 1/0'.l°o l .l.l)'o !6.Wt 

l.82~. 1 ¡ g¿i,~ 9 (.6~·1 1 16.Wo ! 717~, 1 5.4~º., 1 1 R2~.~ 1 9 OK~t 1 1 R~•.t 1 3 Wo l l 8111. 

1;l', l 5.!1, l 15~·~ 1 I~ 31•, 1 1.1 ~5°o 
lo't, 146'', 1 S~', l 6 l 5~ó 

J 771
• 1 1 M, 1 1 K9~, ! 3.7i% 1 ló.9S~. 1 ! &9% 1 :i íl~. J U9"o 1 3.m. 1 18~·• 

ll Debido a rrobkmas t~cnicos. Ja rr~·scnt:ición de la:i lablilS. :iC llcicc en dos p:ir!C:i y i.:n Jo~ colores pilla nMyor faohdad Je! li.:c\l\r 
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Datos del grupo D.C.c 12 

En la tabla 15. se presentan las elecciones de emoción e intensidad que hicieron los sujdos dd grupo D.C.e. 
TABLA 15 

PORCENTAJE DE SUJETOS EN CADA VALOR DE INTENSIDAD DE LAS LMOCIONFS REPORTADOS PARA CADA FRAGMENTO. 

1 

fragmento 
A 

ll 

AlHiRIA MJl;IJU ENOJO 

intcn~idad intcnsid~d ink'n~idad 

franmcnto 
e / / 
A ll'o ¡ sJJ•, 

1 

"_ ll_H""l I H.:.11· :L1. .. l.2'ºº 

"'"· I "''º 

1·;;·;1902'0 , 57,;¡; 

1 I '"' ,., 1 "°" 
¡-¡s¡;:;ffi &' o 1 1 1 J '" 

¡ OTRA 

intensidad 

Hl':Q 

1 

Añoranza, suspcn:_JlJ 6<
01

'
0

1 
bfl7º,. ~(,"'o 

1.92'·~ 

1 

l·l"o 

1 

TRISTEZA 

intensidad 

T lübiºo 

\1 w. ''"'· 
17.1!''• DWo 

!-!'1 11r0 

1 

1 
1 

~~.l~~i-
1 

!J(¡2"o l.9C'. 

J r·~ , 

] 4.55'í1 \ qJ)9~,. l !HI~~ 1 

INDIFERENCIA 

intensidad 

[ lt1&i1,~ 1 (}?·• 

21¡~' 

~ 81' ~ 11.W~ !92º1 

1 
.¡o, ¡;.¡··~ 2°0 

1 l 1H4~. 

i: Grupo Di:.i:Timinación Corm:IJ e\cdenh: 

1 

lllll', 
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GRUPOD.1 13 

La tabla 16, presenta los porcentajes de elección de la emoción y la intensidad de la emoción de los sujetos dd grnpo D.I. Recordemos que solamente se toman 
en cuenta las emociones de los pares de fragmentos que fueron discriminados correctamente, por lo tanto, en esk grnpo no aparecen las elecciones hechas en los 
ensayos. 

TABLA 16. 

PORCENTAJE DE SlJJETOS EN CADA VALOR DE INTENSIDAD DE LAS EMOCIONES REl'ORTADIJS PARA CADA FRAGMENTO. 
-----·----Al UjlllA __ _ 

intcmidJJ 

OIRA 
intensidad 

~¡¡¡~--í---- 1.NliilJ __ _ 

in;cn:;iJaJ 

lRISTl'lA 
intcn~idad 

111lcn:.1J.id 

l~IJlllRtNCIA 

inlcnsiJJJ 

L-___L__ respeto 1 1 1 _L_J__L__L_L 

" Grupo Disaiminación lncorrecia. 
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3 .. 1 Análisis de resultados 

Como se recordará. la hipótesis del presente trabajo es 4ue : 

··es tan importante lo que se diga como la manera en que se diga". o dicho de otra manera : C = A+ B, donde C, es el 

significado de una frasea: A. es la letra (la frase que se diga) y B. la manera en que se diga. esto es. los elementos o 

variables que se consideraron en csrn investigación. Por otra parte. la condición para que los datos de los sujetos se 

catalogaran en cada grupo. era que sc discriminara el ensayo de Ja tarea: solamente '27 de los 8~ sujetos tuvieron problemas 

para idl.!ntiticar difrn:nc1.1s 1...·1Hn .. • estos ensa:-ns tGrupo D.I). :--;¡n cmhargo. aún este gn1po Lle sujetos. fue capaz de 

identificar las difen:nci.:i:-. cntn: In:, rarcs de: fragmentos de: la r~u-1...·a. 

A continuacton enunci;:imos los h.ilbz~os d(!' 1.:1 investigación. para ello. se presentan bs grá.fica.s 1. 2 y 3. que 

son la condensación de los datos mostrados c..·n las tablas anteriores. los hallazgos son: 

a) tantl) la letra como la mus1ca (el como ~e diga Ja frase) intluycn para tomar una decisión sobre el significado 

de la frase: en este caso fue un significado emocional: 

b) cuando se presentan 2 frases. sucesivamente, influye cual de las dos se prest'.'ntc primero: en las gráficas 1 ~ 2 y 

-'· nótese que los resultados .son diferentes en los fragmentos l-3 ó J-1. Al parecer. la discriminación se hace a partir 

del paquete completo. es dt.!cir. del par de fragmentos y no se discriminan los elementos por separado: 
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GRÁFICA 1 

En esta g:raflca se pre .... .:ntan IP!> n: .... ul1aJo!> del !!rupo [) C LunH• vcmo!>. J..1 ktrn. ju11t.1 ...:<1n lo ~~:ud{'I '." In gra\.: dd fragmento y el 
\Olumcn. fueron las cara...:h.:rist1cas que !>1..· discnn11na.rln1 r..:1.in lllJ.yor porcentaje. 

--+-- 112 o.e .• 
----113 o.e .• 
__...,.._211 o.e .• 
~2/JiD.C.e 

~3/1 o.e .• 
-e--312 o.e .• 

fr•gmento 
y grupo 

100 

90 

80 

70 

60 

60 

30 

20 

GRÁFICA 2 
GRUPO o.e.e 

Los sujetos del grupo D.C.e agn1paron los datos cotnn lo muestra esta g:ntfk.·a como 
respucsta..s son la letra.. lo agudo y lo ~ravc. de los fragmentos a!oi C(ltnu el volumen. 

GRÁFICA 3 
GRUPO D.I 

las caractcristicas con n1ayor numero de 

Gr• nea con I• ele1:i;:lón del grupo D.I 

_....._1120.1 

----113 0.1 

_,.._211 0.1 

~2130.l 

-----311 0.1 

-------- 312 0.1 

fr•gm•nto 
v grupo 

agu/g.-;a 

Los sujetos del grupo D.I . difirici-on un poco de los otros grupos. pues sus datos presentan mayor dispersión. aún así, la letra. lo agudo y lo grave. 
junto con el volumen de los tTagmcnto!c'. son tas cnracteristicas con mayor porcentaje de elección 

35 



e) recordemos que las caracteristicas de agudo y grave así como el volumen de los fragmentos. van en aumento 

en los fragmentos. esto es el fragmento 1 es menos grave y tiene menos volumen que el fragmento 2, pero el 

fragmento 3 es más grave y tiene más volumen que d fragmento 2 ( 1 <:'.! 3 ), poden-tos decir que. los fragmentos 1 y 2 

son diferentes entre sí. mientras qu1: el 1 y 3 son mucho más diferentes~ con éslO st: denota que debe ser mas sencillo 

reconocer diferencias entre Jos fragmentos 1 y 3 ó 3 y l que entre 2 y l ó J y 2. d fragmentos .2 queda en medio de los 

otros. En las gríificas l.:!.. y 3 que muestran los resultados de discrlminacion de los grupos D.C. D.C.e y D.l, en ellas 

se obseorva que fue ésta. prccisarncnte. la 1nancra en que se distnbu~'en los datos <le los sujetos. <liscriminá.ndose con 

mayor facilidLJd los fragmentos 3-1. 1-3 que al aparear 2-1. 1-2. 2-3 ó 3-2~ 

d) con respecto a las emociones. lo<; sujetos .Je la muestra coinciden en la cmocion que el fragmento transmite. pues en 

general. se encuentra el mismo patrón de respuesta en los tres grupos. la emoción míis reportada es la tristeza en los tres 

fragmentos; 

e) para el fragmento 1, los sujetos eligieron con mayor frecuencia la tristez.a. en seguida se eligió con mayor frecuencia 

al enojo. 1nientras que la indiferencia y el miedo fueron menos elegidos (gráficas 4. 5 y 6); 

t) para el fragmento ~. lus elección se distribu)-ó con mayor frecuencia en la tristeza .. y el enojo file lo que se eligió 

después; 

g) el fragmento 3 se percibió n1íis como enojo e indiforencia. diluyéndose luego en la alegria. 

Con dio podemos decir. que es tanto la letra junto con otras caracteristicas (primordialmente lo agudo y lo grave. asl 

como lo fuerte y lo piano de los fragmentos) lo que determina el significado (en este caso definido como emoción) de una 

frase. C ~ A+B. 
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Gráfica 4. 

IGrupoD.C., 
Fragmento 

~:¡ 
f¡ •••.••..• d.lh .•••.. 

[] 2 
3 

-. 
a lcgrta otra 

En la gráfica 5 se presentan las frecuencias de elección del grupo D.C.e. 

Gráfica 5 

J Grupo o.e.e 

............. 

~ 2 . 
otra 

En la gráfica 6 se observan las frecuencias de elección de las emociones del grupo D.L 
Gráfica 6 

Grupo D.I. 1 

i¡ 14 ................. . 
alegria MllEDo enojo TRIST OTRA 

Elección de la emoción 

Para el fragmento t. se reportó por los grupo D.C .• D.C.e y D.I la tristeza como característica. 

Para el fragmento 2. la emoción mas constante fue también la tristeza. 

El fragmento 3 se caracterizó por reportes de enojo. 
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CAPITULO 4 

Discusión General 

Después del análisis de datos. podemos decir al igual que lo hace Ferreira. que la comprensión auditiva del lenguaje 

requiere de una organización de patrones físicos complejos. donde la leve variación de un sonido o de una de las 

caracteristicas del sonido, corno la mclodla. el volumen. la rapidez .y Ja lentitud, pueden modificar el significado de una 

palabra o de una frase (Ferreira, 1993). 

En el caso de la invcstigacion realiz..ada. se puede confinnar también. que no es necesario saber o reconocer detalles 

acústicos muy finos. pues aún los sujetos del grupo D.I. lograron identificar diferencias y dar un significado a los 

fragmentos de la tarea. Esto~ haJlazgoS apoyan a otros estudios realizados que han d..:mosrrado que la estructura prosódica 

basada en una sílaba. puede identificarse sin necesidad de un análisis fino para distinguir los SCb"Tilentos fonéticos de dicha 

silaba: Jos escuchas pueden casi siempre reconocer la prosodia de la pronunciación de una frase aún cuando el discurso de 

un individuo no sea entendido. Por ejemplo. los escuchas pueden recuperar Ja prosodia de una frase que está disimulada en 

n1edio de mucho ruido. o aun cuando el hablante esté al otro lado <le Ja pared. Además. la identificación de las estructuras 

prosódicas. requiere de pocos niveles de abstracción. diferente a Jos necesarios para recobrar otras representaciones 

lingüísticas~ por otra pane, lus estructuras pro.::>ódicas son fonnalmcntc menos complejas que las sintácticas (Shani. 1996; 

Spcer. Crowder y Thomas J 993 ). La nlisma sucesión de palabras. cuando se pronuncia bajo distintas prosodias, puede 

llegar a ser una pregunta. una exclamación. una orden o una sarcástica opinión (Kondratov, 1973). 

Dentro del mismo contexto. Plutchick. mencjona que las palabras no son simbolos precisos con un significado simple 

y univoco. sino que dependen de un contexto para ayudar a establecer significados. Esta ainbigüedad inherente ayuda a las 

palabras a crear significados por influencia del contenido conceptual que casi siempre es pobremente definido y difuso entre 

estados emocionales internos ( Thass-thiennemann. 1968). Estos estados emocionales son dependientes parcialmente del 

tipo de comunidad lingüística en que las personas se desenvuelvan. Las tOrrnas de interpretación en ténninos de estado 

emocional. se logran cuando se pueden concluir sobre la situación emotiva de Jos demás. mediante la expresión del rostro, 

el tono de la voz o la postura. /\sí, es evidente que la cornunicación entre <los personas. incluye tanto contexto como 

contenido. Los escuchas (u observadores) tienen que considerar aspectos no verbales como tono. rapidez o lentitud de Ja 
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frase. expresiones faciales. postura corporal. y man1crismo para interpretar (o decodificar) el mensaje que puede estar 

repleto de inferencias complejas ( Plutd1ích.. 1480: Ricci. 1986)_ 

Ahora bien. en la presente mvesug.ac1011 ::.e-.: hiL.o lu n:lac1on_ casi intrínseca entre las can~cterísticas prosódicas del 

lenguaje como de la música_ es por dio que se utilizó una canción como estimulo. Esto se justifica debido a que el proceso 

de recuerdo y reconocimiento de las palabras y prosodia de una oración está muy n:lacionado con el recuerdo y 

reconocimiento de las palabras y los tonos de una cancion. Obviamente. como la mclodia de una canción. la estructura 

prosódica de una frase esta estructurada cornponcncial y jenirquicamentc. ~1icntras que una canción tiene una construcción 

convencionalizada y cuantificaJa de I-"'atroncs J¡;: nota <.?srec1ficns cn fr<tsc<; mclódka.:;. t..'I leng.ua_ic hablado tiene formas 

variables 1nas libres, t.:.sto es_ rrcsentan una c.:structura sllabic..i y una 111c:trica <le la cntonaciun .Je: frasc:=s. Los resultados 

demuestran que para las palabras y la prosodia de una oración se muestra el mismo patron, que los que se encuentran en 

experimentos previos conducidos con canciones. Los constituyentes verbal y melódico tanto en las canciones como en las 

frases habladas muestran integración de la memoria. En ambos tipos de expresión, un constituyente es reconocido mejor en 

la presencia de su presentación original que! en presencia de un estimulo similar {Ferrara. 1993; Nicholas. 1996; Clynes. 

1977). 

Sin embargo. no son los únicos puntos donde la lingi.lística y la música esttln ligados. La relación entre la retórica y la 

música ha sido muy intin1a. sobre todo en el periodo barroco. La influencia de los principios de la retórica atCctaron 

profundamente los elemt!ntos básicos de la música. Así. Quintiliano, como Aristóteles antes de Cl. busco la similitudes entre 

la música y ta oratoria. El resultado de su trabajo y de todos los demás estudios sobre oratoria desde la antigüedad fue el 

mismo: Instruir al orador en los medios de controlar y dirigir las respuestas emocionales de su audiencia o. en el lenguaje 

clásico de la retórica y más tarde en los tratados sobre música. habilitar al orador (también al compositor o al ejecutante) 

para mover los "afectos .. (entiCndase emociones) de quienes lo escuchan. 

Los afectos. Como resultado de la intrincada interrelación con las doctrinas de la retórica. la música barroca asumió 

corno motivo estético primario <ibtcner una unidad t!stilística basada en las abstracciones cmoci{)nalcs lla111adas afectos. Un 

afecto 14
, consiste en una racionalización de los estados emocionales o pasiones. Con1enzando en la antigüedad. el propósito 

de la retórica fue imitar las pasiones humanas. Esta innucncia se extendió hasta los compositores renacentistas que fueron 

influenciados por los principios de la retórica relacionados con los afectos. Cochlacus ( 15 1 l) y muchos durante el siglo 

14 ··./\ffckt"" en alemán. del griego --pathas·· y del latín .. affcctus'· 
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XVI intentaron relacionar a la expresión musical con la retórica. Después de 1600. la representación de los afectos se 

convirtió en una necesidad cstctica para la rna~nria de los con1pos1torcs barrocos, :,in imponar la nacionalidad o la base 

fundan1cntal de los numerosos tratados. Durante el p!.!nodo barroco los cot11pos1torcs fueron obligados. i.:omo oradores. a 

despertar en el escucha estados emocionales idealizados - tristeza. odio. an1or. alegria. miedo. Juda u otros - y cada aspecto 

de la composición musical rdlc.1..iba su proposito afccttvo. Lo:> compo~itores harrocos plant!aron d contenido afCctivo en 

cada obra. o sección o rnovimicnto de una obra. con todos los n:cursos de.! su anc. y entonces. el compositor esperdba la 

respuesta de su audiencia. basada en una igualdad racional dentro del significado de IJ. musica. Todos los elementos de la 

música - e~calas. ntn10. l.!structura :..in11on1ca. tonJliú .. 1'.J. ran:;u n1eló.Jit.::o, fórn1..is . .:olor 1nstru111ental cte., fueron 

interpretados afectivamente. Las tOrn1as de estilos y las tec111cas de cun1po~1c1on de b nlú.'.'>ica b.irroc:.i iucron resultado de 

este concepto de los afectos ( Tht! Nev.• Grove Dictionary ofmusic anti musicians. 1980). 

La prosodia puede cambiar el signiticado de una frase; ahora bien, lo que deseamos demostrar es que ésta tiene 

poderosos efectos en la interpretación semñntica. Esto es dificil de entender. pues, los psicolingilistas casi siempre excluyen 

el intert!s en la prosodia y la sintaxis. aunque una hipótesis razonable es que es una consecuencia del interés psicolingilfsrico 

general. Como lo explicó David Crystal en su articulo de l 96Q, donde dio a conoce.:r que factores tales como el sexo, la 

profesión, la nacionalidad o punto geográfico propio del hablante y la edad puedi:n determinar. en un momento dado. la 

comprensión de un mensaje. Algunos se han comprometido en explicar el procesamiento de los componentes como un 

sistema de procesamiento de información. La lógica parece ser que si el proceso sintáctico es un módulo. entonces surge de 

la información que deberla intlucnciar la operación. incluyendo a la prosodia. De cualquier forma. este argumento necesita 

ser reconsiderado. Parece ser viable t:l que la prosod~a 5ca la entrada a! anñlisis, porque la información prosódica es parte de 

una señal acústica. Por ello. hay muchas razones para pensar que la estructura prosódica es un candidato importante para la 

representación de una frase en b memoria a cono plazo. Primero. porque las estructuras prosódicas son relativamente 

fáciles de reconocer de una ~ei'W.l hablada. Porque la estructura prosódica basada en una silaba. puede identificarse sin 

necesidad de un anaJisis tino para distinguir Jos scf'_mc::ntos tOnéticos. los escuchas pu...:<lcn. casi sicrnprc, reconocer la 

prosodia de una frase, aún cuando. el discurso <le un individuo no sea entendido. Por ejemplo. los escuchas pueden 

recuperar Ja prosodia de una frase que esta disimulada en medio de mucho ruido, o cuando el hablante: está al otro lado de Ja 

pared. Además. Ja identificación de las estructuras prosódicas. requiere de pocos niveles de abstracción. diferente a los 

necesarios para recobrar otras representaciones lingüísticas. Asi como el rcconocimlenro de la estructura sintáctica de una 
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frase~ la estructura del discurso. y la temática de la relaciones. d reconocimiento de la estrucrnra prosódica requiere de 

recuperación tcxica - infonnación asoctada ttal como catcgonas sintácticas) en orden de presentación. (Shani, 1996: 

Nichol. 1996). 

Con pocas excepciones notables. la función prosódica ha sido concebida como una información rneta-lingtlistica (como 

Jos afectos o emocionalidad del hablante) e indica la manera de una pronunciación (por ejemplo declarativa vs interrogativa 

vs imperativa). Es por ello. c..¡ue considerarnos importantes los hallazgos de i.!sta investigación. sin dejar de lado. por 

supuesto. el valor que la scmantica apona en la comunicación diaria. Y ~e sugiere que se tornen en cuenta las siguientes 

consideraciones para futuras invcst1g.ac1uncs: 

1) emplear grabaciones de canciones tanto de voces masculinas y femeninas, manteniendo todos los controles 

necesarios. con el fin de detcnninar si el sexo t!S un factor que influye en la discriminación de las características que 

determinan d signlttcado de un frase: 

:::!) seria interesante lograr toda la gama que se sigue desde la pronunciación de una frase. hasta el canto de la misma 

frase. con un enunciado breve. sin mensaje emocional implicito que provoque el significado. por lo que se diga. y por la 

manera en que se diga. para con ello. poder en un momento dado afirmar con mayor precisión que nuestra postura es 

correcta~ 

3) trabajar la comprensión de significados es incluir la experiencia subjetiva de los participantes en la investigación 

(como lo hacemos los humanos todos los días). es por ello. que la gama de significados que pueden surgir. debe ser 

contemplado para poder hacerlo parte del diserlo de investigación. se debe ser sensible a la variabilidad y no restringir las 

respuestas; 

4) se sugiere el uso de estimulas en español. <le tal manera. que se ail.ada la comprensión semántica como variable; 

5) el estudio de la adquisición prosódica es interesante. En que edad se adquiere, es un propósito para futuras 

investigaciones. 

Creemos que uno de los papch:s que la prosoúia puede jugar en la adquisición del lcngua:1c infantil está. en la 

segmentación de frases. Antes de esto. los niños pueden comenzar a adquirir su diferenciación gramatical y Ja comprensión 

de la pronunciación de las frases que escuchan. ellos pueden ser capaces de localizar las unidades que son lingüísticamente 

relevantes en el discurso. Los cambios prosódicos_ tales como pausas. prolongación de una silaba, y la altura tonal 

emple;idos tienden a ocurrir dentro de límites lingüísticos (Cooper. 1975; Kaltt. 1975). 
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4. 1 Conclusión 

Los hallazgos de la investigación son los siguientes: 

a) los sujetos pueden diferenciar con mayor facilidad diferencias entre fragmentos (al comparar dos frases)~ que se 

encuentren más h.:jos en sus alturas tonales que los pares de frases qÜe se encuentren cercanos; 

b) los sujetos. independientemente de si comprenden el significado de la frase. pueden etiquetar emocionalmente a los 

fragmentos~ 

e) la letra (lo que se dice) asl como la manera en que se dice en una frase, son importante para dar un juicio de 

diferencia: 

d) es tan importante, lo que se dice, corno la manera en que se dice para dar significado a una frase; 

e) lo anterior no quiere decir, que no se le de valor al contexto en que todo acto comunicativo se lleva a cabo en la vida 

cotidiana~ pero. debe recordarse. que en los estudios experimentales. siempre se limitan los contextos normales de acción 

de los sujetos; 

f) en circunstancias cotidianas los sujetos están en contacto con idiornas extranjeros. por eso. creemos importante, el 

análisis de la comprensión de frases. tanto en el idioma nan1ral del hablante. como en otros. con el fin. de detenninar cerno 

se llega al significado de una frase; 

g) para concluir. sugerimos que en investigaciones posteriores. se pondere el peso de cada una de las variables .. pues 

puede ser que bajo distintas circunstancias. lo que se dice. tenga más importancia. que como se dice en una frase, o 

viceversa. 
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GLOSARIO 

FONEMAS: Las unidades individuales de sonido. que en concatenación. teniendo un orden particular. producen 
morti!mas. 

MORFEMAS: Las unidades de signific;ido más pcqucf\as de una palabra. que en combinación crean una palabra. 

SINTAXIS: La combinacion admisible de palabras en frases y oraciones. 

LÉXICO: La colección de rodas las palabras cn un lenguaje dado. Cada ¡¿xico incluye toda la información con 
ramificaciones morfológicas o ~1ntactil..:as. pero no mc!uyc un conoc1nlicmo conceptual. 

SEMÁNTICA: Los significados que corresponden a todo el léxico y a todas las posibles oraciones. 

PROSODIA: La entonación vocal que puede modificar el significado literal de las palabras y oraciones. 

DISCURSO: La unión de oraciones de modo taJ que constituyen una narrativa. 

AL TURA TONAL: En términos tisicos se describe como frecuencia. que es el número de ciclos por segundo, es decir, 
la rapidez con que cambia la presión. 

TONO: La cualidad panicular del soniJo que los fijan en unil posición dctcnninada dt:nti·o de la escala. Cualquier 
punto individual de tndo el continuo de entonación. 

TEMPO: Duración de emisión de pal;;ibras o frases propia de cada grupo de hablante'.'>. 

RITMO: Distribución constante de valores de intensidad o de duración que se repiten en una misma frase. 

INTENSIDAD: Grados de fuerza o acentuación que afectan a las silabas simples. 

EXTENSIÓN TONAL: La distancia entre sílabas adyacentes o los tramos de emisión identificados en términos de una 
escala que va de lo bajo a lo alto. 

INFLEXIÓN: Derivación de un tono o tonos considerados como standard. 

INTERPRETACIÓN: Elemento de la composición musica1 creada por la diferencia necesaria entre la notación y Ja 
ejecución. 

INTERVALO: Distancia entre dos tonos. 
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ACENTO: Énfasis en un tono. en una silaba o en un acorde. 

CANCIÓN: Composición breve para solo vocat generalmente con acompañamiento. aunque no necesariainente; 

escrito en estilo suficientemente sencillo para poner en relieve la letra. en vez de opacada. El lied alemán de principios de 

siglo XIX. está. representado particularmente en las obras de Schubert. que sei'iala un punto culminante en la historia de la 

canción. 

LJEO : En aleman. canción. Fusión de música y poesía. 
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ANEXO A 

Der Erlkonig 

Transcripción por Cristina Valles 

Fragmentos empleados 
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ANEXO B 

El material de computadora que St.." empleó. fue: diseñado por el Lic. Cuitlahuac Pérez. quien labora en la 

Unidad de Computo. lnst:-u.mcntacion e lnfonn<itica de la Facultad de Psicología. Se le presentó un bosquejo donde 

se marcaban los requerimientos y posteriormente se hizo un progrania .. piloto"'. 

Se utilizó para la elaboración .Je este rnatc.:rial el programa r\.uthonvarc Professional. para el cual. se requieren 

6 megas de rncmoria R....-'\.!\.-1 y rió l lz de velocidad del disco duro. con un procesador -.l86. Es interactivo con 

programas de vídeo y audio. UtiliLa iconos para las funciones. pero también requiere de cieno lenguaje de 

programación. por ello ft1e necesaria i'-1 ayuda de un experto. 

Se requería que leyera directamente del disco Juro los fragmentos musicales. lo cual se logró direccionando 

los fragmentos de un archivo especifico. donde el programa los lcia. posteriormente se trabajó en el color de las 

ventanas. diseño de textos y velocid:::id dl." pn ... •scnración. así con10 cn el formato rara los datos rcc¡1hados. 

Uno de los problem: .. 1s, fue la n:troalin1entación de los frag1nentos con las respuesta....-;. pues dcbido a la opción 

de ·~repetirH que se usó. si el sujeto pedía repetir en cualquiera de las preguntas, el programa debía regresar 

exactamente a Ja pregunta donde se había pulsado esa opción. después de rcpc[ir el fragmento o fragmentos 

musicales. 

Otra de las bondades del programa diseüado. es que permite elegir aleatoriamente cualquiera de los 

fragmentos. pero en los ensayos solo se presentan dos piezas. la elección debia hacerse de cualquiera de esas dos 

posibilidades y repetirlas solamente una vr:z (t.:irca de ensayo): mientras que en el experimentos había rres opciones y 

se repetian 5 veces (tarea experimental); por lo tanto se disei'\ó el programa de tal fonna. que nunca se mezclaran los 

fragmentos usados para ensay.:i y para el ...:xperitnento .. 

Los pares Je fragnti.:-ntos se prcst:ntaban siempre de la manera siguiente d primer par de fragmentos se 

presentaba acompañado por una pantalla verde y el segundo par de fragmentos~ se presentaba acompañado por una 

pantalla morada. Era impon.ante que si se elegía la opción de .. repetir··. se presentaran loe;; fragmentos presentados en 

el orden en que se escucharon la primera vez y que primero se escuchara la pantalla verde y después la morada: pero. 
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si la opción se pulsaba en la pregunta ¿cuál es la emoción de la pantalla verde? por ejemplo. repetia exclusivamente 

d fragmento con ese color de pantalla. 

L3 r'rcscntación de los resultados se hizo en código ASCII. para que pudiera ser h:ídos en cualquier 

procesador de palabras. lo cual pcrmitia trabajarlos fücilmcnte. 

Otros programas de computo empleados para elaborar ésta investigación fueron, Winword versión 6; Excel~ 

versión 4; Corel Draw y Minicard. todos en ambiente Windows. 
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ANEXO C 

La pieza musical que se Ulilizó en la investigación es de Franz Schuben. por ello se incluye una breve 

semblanza del autor y una descripción del Jicd qut: St! empleó. 

Franz Schubcrt, nació en un suburbio de Viena en 1797 y murió en 18::!8. Su padre que era maestro de 

escuela. lo inició en los estudios musicales. En 1808 fue admitido en el Konvict. que bajo la dirección de Salieri 

habia llegado a ser la mejor e-scucla de música de Vit:na. A los 17 años abandonó el Konv1ct. pero había ya 

compuesro sus primer:Js ohras: lieder. música de cümara y su prirnera ~intOn1a. En 181 ~ cnmpuso ~u rrimera opera 

.. El castillo de campo del. diablo". _su primera misa y 1 7 licder. La tcnnmación de ~u segunda sinfonía y la 

composición de la tercera. 146 heder. S operas. un cuaneto de cuerdas y varias piezas pequef\as para 

piano."Erlk6ning" fue d resultado dt: su ::icL1vidad durante 1815, inspirado en un poema de Goethe( ver anexo D); 

se escribieron tres versiones a 1815: h 181 S ~ .¡,;: 1815. Fue escrita en snl menor y se publicó en octuhrc de 1815. 

En 1816. compuso tn.:s canr::nas. dos sinfonías (la cuarta llamada '"Trágica·· y la quinta. donde demuestra gran 

admiración por Mozart >: compuso ademas l 00 Licder. entre ellos el Rey dt: los Alisos. música sucra y una opera. En 

1820 comenzó en oratorio Lázaro. que nunca tcm1ino. escribió el cuarteto en do mt."!nor y la fantasía para piano. 

Dos de sus operas. los gemelos y El arpa mágica, consiguieron llegar a la escena. pero fueron recibidas con frialdad. 

Poco después. el editor Diabclli consintio en imprimir algunos de sus licder. En 1821 compuso varias operas: 

Alfonso y Estrella; Fierabrás: los Conjurados: Rosamunda. ninguna tuvo éxito en escena. En 1822 comenzó su octava 

sinfonía (Inconclusa), así como el .. divertimento"' a la húngara. además de las variaciones denominadas Flores secas 

y tres cuartetos en mi. en mi bemol y en la. Su ciclo licdcr .. La bella molinera"' data de 18.:::!5. época en que hizo una 

gira por el norte de Austria. durante la cual escribió. además de varios licdcr. --1;:i sonata para riano en la menor". 

Entre 1825 y 1827 compuso su c1t.3.rtcto en re menor "L<! muerte y Ja niña", ""el cuarteto en sol ... d rondó brillante 

para piano y violin. la sonata en sol. la sinfonía en do mayor. la segunda misa en do y sus tres últimas sonatas para 

piano. Atacado súbitamente de fiebre tit-oidca. Schubcrt n1urió a los 31 ar1os de cc.Jad. Su obra no fue apreciada en 

su justo valor hasta que Schumann y l\t1cndclsson exhun1aron sus obras. El temprano estallido de su genio y su 

muerte tan prcmarura hacen más sorprendente su mensaje artístico. sobre todo cJ de sus licder. Un lied es una fusión 

de música y poesía~ por eso Liszt dijo de Schubert que era el músico má.s poera que había conocido. Compuso 600 
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lieder. la m.1yona ,\ _ 1os cu~l..:s son mue:.;Lra:.. de rrcscLira y viva...:H.!.1u.. vigor dramatico u emotiva sugestión. Fue un 

típico representante del romanticistno 1nusical. con su evidente propósito de evitar la dureza de Jos contornos 

valiéndose de la fantasía y el sentin1iento. (Diccionario Enciclopédico Quillet. 1979: The New Gro ve for Music and 

Musicians. 1980). 



ANEXO D 
Sobre Erlktjning a conl.inuación se transcribe la letra completa de la picL.a tanto en alemán como en espai\ot: 

B' 
Wer reiter so sptit durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben woh/ in dem Arm, 
Er 'Farflt ihn sicher. cr llalt ihn \\arm 

.\ 
"Mein Sohn, was birgst du so bang dein 

Gesicht7" 
"Siehst, Vater, du den Erlkóning nicht7 
Den ErlkOning mit Kron und Schwe1f7" -
··~tcin Sohn. cs 1st cin Nc~cls1rc1f ... -

.. Du Jiehes Kind. kmnm. gchr mn mir! 
Ciar ::.cho11t.: Sp1clc 1ch mir U1r: 
·'1anl.":h hunrc Blumcn !>llhl .in ... i<.:111 ...,tr:rnU .. 
'.\.lcint: 7\.1uu..:::r hat manch ~tilden l ic" and. ·· 

l 
··Meine Vater, meine Vater, und h6rest du 

nicht. 
Was ErlenkOning mir Jeise verspricht''? -
.. Sci ruhig. hk1be ruhig. incmc Kind: 
In dürrcn Blanem .stl.usclt dcr \Vind.'' -

.. \V11lst. foirn:r Knabe. i..lu mit mir gchn? 

En español el poerna si.: lec como sigue: 

ErlkOning 

.\lc1nc Lid1tcr :-,,1Jh.:11 .Ja:h \\artcn -,,o.:hon: 
'.\.fcine I'üchtcr führcn den michtlichcn Rcihn 
lJnd wicgcn und tanzcn und ~rn!,!cn Liich cin:· 

Mein Vater, mein vater, und siehst du nicht 
dort 

ErlkOnings TOchter arn düstern Ort7"
··:\·1cin Sohn. n1c1n sohn. 1ch sch cs gcn:iu: 
Es .--chcincn i.Jn:: alteo \Vctdcn s,, gr;.iu:·-

••Jch l1che dich. llltch rc1Lt dcinc schbnc Gestalt: 
Und bi~t du nicht \\Jlling .. !>O hrauch ich Gewalt. .. 

.l 
"Mein Va ter, rnein va ter, jetzt faól ter mich an/ 
ErlkOning hat rnir ein Leids getanl" -

Dcm Vater grau.5cts . .:r rr..~Jtcr gcschw1nd. 
Er hti.lt in den Arrncn Ja..'> advcndc Kind. 
Errc1cht den l lof mil ~1ühc und Not~ 
In semen Anncn das kind \.,.ar tot. 

Johann Wolfgang von Goethe 

EL REY DE LOS ALISOS 

¿,Quien cabalga tan tarde a través de la noche 
y el viento? 
Es el padre con su hijo; 
Sostiene bien al niño en sus brazos; 
Lo sujeta firmemente, Jo mantir.:nc caliente 

·•ti.1i querido ni11o .:.no quieres \.'Cnir conmigo? 
Mis hijas te atenderán: 
Mis hijas dirigen el desfile no..;:turno 
Y bailaran y te arrullará."" 

"/Padre mio, padre mio¡ ¿Y no ves al/lá ··M/ hijo ¿por qué escondes tu cara con 
intranquilidad?" 
.. ¿No ves. padre, al rey de los Alisos? 
El rey de los Alisos con su i..:orona y su capa .. 

A /as hijas del rey de los Alisas, en ese oscuro 
lugar?" 

··Hijo mío_ es la niebla" 
··Qui.:rido nir1o. ven conmigo. 
Yo jugar~ lindos Juegos contl~L'l. 
!'vluchas llores de colon:s crecen a la orilla.·· 

,\1i madre tiene muchas túnicas dl'lrudas. ·· 
"¡padre mío. padre mio/¿ Y no oyes 

Lo que el Rey de los Alísos me promete en voz 
baja?" 
.. Calmatc. estate quieto. mi mñn; 
El viento rnurrnura en l~L"O hn¡a_-;.·· 

"Hijo mío. hijo mio. lo veo con claridad: 
los -·nejas sa~ccs se ven tan gnses. ·· 

'"!Te quiero, me atrae tu bella figura: 
y si no estás dispuesto usare la fuerza¡·· 
../Padre mío, padre mio, ahora rne sujeta¡ 
!El rey de los Alisos me ha lastimado¡ .. 

El padre :-::c ah.:rra.. cabalgu r~ipidamcntc. 
Sujeta en sus brazos al nu1o que gime: 
Llega al patio con esfuerzo y apuro; 
En sus brazos. el nir1o estaba niueno . 

1 Las partes en cursiva y negritas. son los fragmentos empleados en la investigación. 
::: L:::is Letras A y I3 marcan Jos fragmentos empleados como ensayo, los numcros l.~ y 3 son los fragmentos 

cmplcndos como tarea. 
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