
Verbum – Analecta Neolatina XXIII, 2022/1

ISSN 1588-4309; ©2022 PPKE BTK

Las características prosódicas del acento
en la interlengua húngaro–española

Kata Baditzné Pálvölgyi
Universidad Eötvös Loránd
b.palvolgyi.kata@btk.elte.hu

Abstract

The aim of the paper is to discover if there is a prosodic difference in stress production
between Spanish-speaking informants and the Spanish of Hungarians. Three prosodic
aspects were examined: melody, intensity and duration of the stressed syllables in 300
spontaneous declarative sentences from a corpus by Spanish speakers, contrasted later
with another corpus fromHungarian learners of Spanish. It was assumed that Hungar-
ian speakers would perform stressed syllables with less prosodic prominence as com-
pared to native Spanish speakers. The results corroborate the hypothesis, standardized
prosodic values associated to stressed syllables are lower in the case of Hungarian
learners of Spanish, but the last lexical stress triggers a melodic rise higher than that
experienced in the case of Spanish speakers. This divergence from the native prosodic
patterns gives the impression of suspended sentences instead of finished utterances,
these latter rather being accompanied by a falling final melody in Spanish by default.

1 Introducción

Según investigaciones anteriores, en el caso de estudiantes de español hungaro-
parlantes con una competencia lingüística de al menos nivel umbral (B1 según
elMarco Común Europeo de Referencia para las Lenguas), una de las característi-
cas más criticadas de la interlengua húngaro-española por los hispanohablantes
es el uso incorrecto de patrones de acentuación y entonación (Baditzné 2019).

El acento y la entonación son factores prosódicos estrechamente relaciona-
dos, la melodía del habla se ancla en las sílabas acentuadas, conectando así
los segmentos de los enunciados. Cantero (2002) ve el papel del acento en
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la organización del habla en bloques rítmicos comprensibles y decodificables,
mientras que la entonación ya puede expresar ciertas intenciones (por ejemplo,
si el enunciado es una pregunta, es finalizada o inconclusa, si tiene un contenido
neutro o enfático). En consecuencia, la entonación incorrecta puede causar que
se malinterprete la intención del interlocutor, por ejemplo, si hace preguntas o
simplemente hace una declaración incierta, pero un acento incorrecto, además
de ser una de las principales causas del acento extranjero y, como tal, puede
causar un rechazo inconsciente de los interlocutores de la lengua meta (Can-
tero 2002: 88), puede incluso impedir la comprensión del contenido literal del
discurso. Así, los aprendices de la lengua se encuentran en un círculo vicioso,
ya que si su discurso se entiende con mayor esfuerzo, los interlocutores de la
lengua meta abandonarán más fácilmente la comunicación con ellos, y eso les
permitirá a los estudiantes de español practicar menos la lengua en su medio
natural.

Además del tono, hay dos características prosódicas más que pueden de-
sempeñar un papel destacado en la producción del acento: la intensidad y la
duración. Hasta hoy, no existe un consenso completo en la literatura sobre si
el acento en español es pronunciado en un tono más alto, con una duración
más larga o de un volumen más alto que en las sílabas adyacentes: la sílaba
acentuada se indica con un volumenmás alto, según Tomás Navarro (1964), con
mayor frecuencia según Llisterri et al. (2003), esta última complementada con
una mayor duración según Ortega-Llebaria (2006). En la producción del acento
húngaro, los dos componentes prosódicos que juegan un papel determinante
son el tono y la intensidad (É. Kiss et al. 2003: 376).

Desde el punto de vista melódico, en el castellano la producción del acento
puede verse influida por la posición de la sílaba acentuada en la oración, la
intención del hablante a la hora de comunicarse (por ejemplo, si el enunciado
es una pregunta o una declarativa) y la posición de la sílaba acentuada dentro
de la palabra (Prieto 2002).

La estructura de los contornos entonativos del español, según Cantero (2002)
se representa de la siguiente manera (Fig. 1). El denominado anacrusis se ex-
tiende desde el principio del enunciado hasta el primer acento léxico (o a veces
a la primera sílaba postónica) y el cuerpo se limita por el primer pico y por el
último acento léxico del enunciado, llamado núcleo o acento nuclear. Podemos
observar, entonces, que la prominencia prosódica de las sílabas acentuadas en el
castellano no siempre se logra mediante cambios robustos de tono. Vemos que
los acentos léxicos que se encuentran en el cuerpo del enunciado (una parte
del contorno que se caracteriza por una declinación progresiva) generalmente
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Figura 1: La estructura del contorno entonativo, según Cantero (2002: 161)

carecen de movimientos tonales relevantes (llamados inflexiones), mientras
que desde el acento nuclear, parte una inflexión melódica más radical (pero
no necesariamente ascendente, la dirección del movimiento tonal depende del
patrón melódico concreto). En el caso de las oraciones declarativas españolas,
la inflexión final desde el núcleo se caracteriza por un descenso o un ascenso no
superior a 15% (Cantero & Font-Rotchés 2007: 73). Los enunciados declarativos
húngaros por defecto presentan un contorno paulatinamente descendente des-
de la primera sílaba de la oración hasta el final. La primera sílaba a su vez es la
sílaba con mayor altura tonal y de intensidad (É. Kiss et al. 2003: 378), seguida
de un descenso tonal radical a la siguiente sílaba.

En este estudio nos enfocaremos en las características prosódicas de los acen-
tos en las oraciones declarativas de la interlengua húngaro-española. Intenta-
mos examinar si los patrones acentuales de los hungaroparlantes nativos con
un nivel de dominio del español intermedio bajo presentan los mismos rasgos
prosódicos que los de los nativos. Según nuestra hipótesis, los húngaros reali-
zarán los acentos con menos prominencia prosódica que los hispanohablantes,
especialmente en el caso de los acentos nucleares, y tal característica provoca
que los nativos perciban el habla de los estudiantes de español húngaros como
carente de los patrones de acentuación correctos.

Suponemos que habrá diferencias en el habla de los húngaros en compara-
ción con los datos del idioma de destino, ya que el español difiere del húngaro
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en términos de la posición del acento en general. El lugar del acento español en
las palabras léxicas recae en una de las últimas tres sílabas (Alcoba & Murillo
1988: 153), típicamente en la penúltima (Delattre 1965), mientras que el acento
de la palabra húngara recae en la primera sílaba de las palabras (Honbolygó &
Kolozsvári 2015: 33). Es de esperar que los hungaroparlantes no produzcan los
acentos con la misma prominencia prosódica que los hispanohablantes nativos,
ya que la posición de la sílaba acentuada raras veces coincide en las dos lenguas.

Por lo tanto, analizaremos nuestros corpus a base de los tres aspectos pa-
ra determinar qué volumen, tono y duración relativos caracterizan las sílabas
acentuadas en comparación con las sílabas delante de ellas, ya que estas ca-
racterísticas prosódicas solo pueden interpretarse realmente en relación con
su entorno. Este análisis se lleva a cabo usando el modelo Prosodic Analysis
of Speech de Cantero (2019), en el que los valores de frecuencia, intensidad y
duración para cada sílaba se registran primero y luego se relativizan: a cada
sílaba se le asigna un porcentaje que expresa con precisión un aumento o
disminución en comparación con la anterior.

2 Corpus y metodología

Para llevar a cabo la investigación, compilamos un corpus espontáneo de tres
dialectos españoles (septentrional europeo, meridional europeo y argentino),
basado en 300 enunciados declarativos provenientes de un total de 42 personas.
Las fuentes del corpus son, por un lado, las actividades “Map Task” del Atlas
Interactivo de Entonación de Prieto et al. (2010–2014), y por otro lado, entre-
vistas colgadas a YouTube. Los enunciados los analizamos basándonos en el
modelo de Análisis Prosódico del Habla trifásico Prosodic Analysis of Speech
(abreviado como PAS) (Cantero 2019): utilizamos el software acústico Praat
(Boersma & Weenink 2020) para medir la frecuencia fundamental, el volumen
y la duración característicos de cada sílaba, y estandarizamos los valores (es
decir, el porcentaje de aumento/disminución por cada sílaba en comparación
con la anterior). Tanto para los acentos de las palabras en el cuerpo de la
melodía como para el acento nuclear, registramos los valores estandarizados
característicos por separado y examinamos qué cambio prosódico muestran las
sílabas acentuadas en comparación con la sílaba previa. Estos valores formaron
la base del primer conjunto de datos, con el que comparamos los valores de la
interlengua húngaro-española. En el caso de los húngaros, también recogimos



Las características prosódicas del acento en la interlengua húngaro–española 73

un corpus espontáneo, con 300 afirmaciones realizadas por 30 estudiantes de
español hungaroparlantes con un nivel umbral mínimo (nivel B1 según elMarco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas), también mediante tareas de
Map Task. De la misma manera, analizamos los datos siguiendo la metodología
PAS y luego los comparamos con los datos de la lengua de destino obtenidos
en la primera etapa de la investigación.

2.1 El corpus

El corpus español europeo solo procede de territorios sin influencia plausible
de otra lengua peninsular. No hemos recogido enunciados de ningún territo-
rio bilingüe donde otra lengua pudiera tener influencia sobre el español; no
se incluyó, por esta razón, ninguna comunidad parcialmente catalanoparlante
(Cataluña, Valencia o las Islas Baleares); ni el País Vasco, la Rioja (por el vasco)
o Galicia (por la presencia del gallego). Además de los dos bloques europeos
(español septentrional y meridional), añadimos una variedad latinoamericana,
la rioplatense.

Las tres variedades se representan en nuestro corpus con 100 enunciados; las
siguientes tablas muestran los datos relacionados con los informantes.

Tabla 1: Datos de los informantes del norte de Espana
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Tabla 2: Datos de los informantes del sur de Espana

Tabla 3: Datos de los informantes argentinos

La Tabla 4 recoge la información vinculada al corpus de los estudiantes de
español hungaroparlantes, que fue grabado en una habitación silenciada en
Budapest. Proviene de 30 alumnos, todos estudiantes de la Facultad de Filosofía
y Letras, del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Eötvös
Loránd de Budapest.
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Tabla 4: Datos de los estudiantes de espanol húngaros

2.2 Metodología

La base teórica utilizada en este trabajo se basa en el protocolo para el Análisis
Prosódico del Habla (Cantero 2019). Como el tono, la duración y la intensidad
se consideran características suprasegmentales, son relativamente difíciles de
interpretar. Primero, porque se deben ignorar las características dependientes
del hablante que carecen de significado lingüístico, y segundo, porque las uni-
dades prosódicas tienen una importancia relativa solo comparándose con las
unidades adyacentes, por lo que no brindan información por sí solas.

El Análisis Melódico del Habla (MAS) (Cantero & Font-Rotchés 2009, 2020) y
su última implementación de la teoría, Análisis Prosódico del Habla (PAS) (2019)
ofrecen una solución para superar estas dificultades. En cuanto al análisis, la
primera fase es acústica, asistida por un software de análisis acústico como
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Praat (Boersma & Weenink 2020). El segundo paso es la representación prosó-
dica: para concentrarse solo en las características prosódicamente relevantes,
es necesario ignorar las variaciones irrelevantes y reducir los datos en el caso
de cada sílaba a un valor prosódico característico (en el caso de entonación,
medidos en Hz; en el caso de la intensidad, en dB, y en el caso de la duración,
en segundos). El siguiente paso es la estandarización de los datos: los gráficos
de datos prosódicos no representan los valores absolutos, sino los relativos, ya
que cada sílaba recibe un porcentaje basado en su ascenso / descenso prosódico
con respecto a la sílaba anterior.

La estandarización de los datos prosódicos no podemos considerarla una idea
reciente en la investigación lingüística. En el caso de la melodía, la estandariza-
ción de los contornos melódicos se realizó primero empleando semitonos en la
“Escuela Holandesa”, también conocida como elmodelo IPO, véanse los trabajos
de t’Hart et al. (1990), Adriaens (1991), Beaugendre (1994), Odé & van Heuven
(1994); para el español, Garrido (1991, 1996) y Estruch et al. (1999). La diferencia
entre las curvas estandarizadas en el modelo MAS y las de la escuela holandesa
estriba en que el modelo MAS utiliza porcentajes para representar los valores
estándares, que es un sistema más manejable que el que emplea semitonos.
El contorno estandarizado está representado por una línea que comienza en
un valor arbitrario (100%) y se ancla en cada sílaba, que se caracteriza por un
porcentaje basado en su posición tonal en comparación con la sílaba anterior. Si
la sílaba se encuentra más baja, es un porcentaje negativo, y si es más alta que
la sílaba anterior, es positivo. Aunque el modelo MAS se aplicó por primera
vez para el español (Cantero et al. 2005, Cantero & Font-Rotchés 2007; 2020,
Font-Rotchés & Mateo 2011), también disponemos de varias investigaciones
realizadas en este marco en otros idiomas, véanse por ejemplo el catalán (Font-
Rotchés 2007, 2008, 2009) o el chino (Kao 2011). En el húngaro, se realiza un
análisis en parte similar en Olaszy & Koutny (2001), que también se vale de
porcentajes y contornos estilizados.

En el caso del aspecto entonativo, en la obtención de datos en este estudio
seguimos el proceso expuesto en Cantero (2019: 489–491). Los enunciados se
visualizan mediante el software de análisis acústico Praat (Boersma &Weenink
2020), y después procedemos a la fase de conseguir los valores de frecuencia
fundamental (f0) en el caso de cada sílaba.

Primero, nos libramos de las variaciones micromelódicas irrelevantes, redu-
ciendo cada sílaba a un valor tonal característico. En el caso de inestabilidad
tonal dentro de una sílaba, se toman los valores extremos de la f0. Después,
cada valor absoluto (medido en hercios) se convierte en un valor relativo, de-
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pendiendo del valor directamente anterior: al primer valor del enunciado se le
asigna un valor arbitrario ‘100’, y los siguientes valores representan la distancia
tonal medida en % respecto a la sílaba anterior.

Por ejemplo, en la Figura 2, podemos ver que en el enunciado ‘Vas a pasar
una casita’, la sílaba ‘a’ (una preposición) se caracteriza por 244 Hz al principio
y el valor f0 medido en su punto final es de 210 Hz. Eso significa que hay una
inestabilidad tonal dentro de esta sílaba, por lo que no podemos tomar su valor
f0 medido en el centro del núcleo silábico, pero hay que tener en cuenta los
dos valores extremos.

Figura 2: Espectograma del enunciado de Gijón ‘Vas a pasar una casita’ (corpus
propio), en la que la segunda sílaba ‘a’ se caracteriza por una inflexión interior;
su valor de f0 más alto es de 244 Hz (al principio) y el valor de f0 más bajo es
de 211 Hz (al final).

En este caso, ambos valores tonales se representan en la curva, insertando un
punto dentro de la sílaba (a .a), para indicar que hay una inflexión interna dentro
de la sílaba. En el caso de nuestro enunciado, a la primera sílaba va, con 210 Hz,
se le da el valor arbitrario de 100 en la curva estandarizada, y al siguiente valor
(de 244 Hz) se le da 116 en la curva estandarizada, ya que 244 Hz es un 16% más
alto que 211 Hz (véase Fig. 3).

La curva estandarizada garantiza de este modo melodías objetivamente com-
parables entre sí, independientemente de las características tonales individuales
de los hablantes (p. ej. si se trata de un niño con altura tonal mucho más alta
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Figura 3: Gráfico de la curva melódica estandarizada del enunciado de Gijón
‘Vas a pasar una casita’ (corpus propio)

que la de un hombre; lo que importa serán las proporciones de los movimientos
tonales y no los valores absolutos de las curvas en sí). Las dos curvas, la original
y la estandarizada son melódicamente idénticas, pero para validar si la copia
estilizada coincide melódicamente con la original, se pueden someter a pruebas
perceptivas.

La estandarización de los datos de intensidad y de duración siguen el mismo
patrón del análisis: se anotan los valores medidos por cada sílaba. En el caso de
la intensidad, el valor medido en el pico de intensidad de cada vocal, y en el caso
de la duración, Cantero (2019) recomienda anotar la distancia tonal entre picos
de intensidad; nosotros en este estudio, sin embargo, medimos la duración de
cada sílaba y no la distancia tonal entre picos.

En nuestro análisis, comparamos los siguientes valores en el corpus del es-
pañol nativo (EN) con los valores estandarizados del corpus de los estudiantes
de E/LE Húngaros (EEH):

1) el cambio tonal desde la sílaba anterior hasta la sílaba acentuada;

2) el cambio tonal desde la sílaba acentuada hasta la siguiente;

3) el cambio de duración entre la sílaba anterior y la sílaba acentuada;

4) el cambio de intensidad entre la sílaba anterior y la sílaba acentuada.
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En cada caso, estudiamos aparte tales valores respecto al acento nuclear, ya
que hemos visto que estas sílabas generalmente son portadoras demovimientos
tonales más relevantes, por lo tanto, se difieren de los demás acentos léxicos
del enunciado, y vamos a ver si tal diferencia se nota también en otros aspectos
prosódicos, como en la intensidad o la duración.

3 Resultados

En este apartado nos enfocaremos en los resultados obtenidos tras la compa-
ración de los dos corpus. La tabla 5 resume los datos recibidos en el caso de
cada aspecto investigado.

Tabla 5: Resultados de la comparación de los datos prosódicos de las sílabas
acentuadas

Se desprende de los datos que los valores medios —siempre presentados en %—
son efectivamente mayores en el caso del corpus de los hablantes nativos del
español en la mayoría de los aspectos investigados tal como lo hemos predicho:
en el caso del cambio tonal a la sílaba acentuada (también a la sílaba nuclear),
en cuanto al cambio de intensidad en la sílaba acentuada con respecto a la
sílaba anterior (también en el caso de la sílaba nuclear) y por lo que se refiere
al cambio de duración en la sílaba acentuada comparando con la sílaba anterior
(todos estos aspectos resaltados en gris en la Tabla 5). En cuanto a los datos
medios de la intensidad, vemos que la diferencia es muy pequeña, por lo tanto
conviene examinar tales casos con más detalle. Las Figuras 4 y 5 representan
en diagramas de cajas y bigotes los cambios de intensidad; en ambos casos,
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sin embargo, los datos estadísticos tras emplear la prueba de Mann-Whitney
revelan que esta diferencia sí es significativa en el nivel de confianza del 95%
(p < 0.05).

Figura 4: Cambio de intensidad en la sílaba acentuada respecto a la sílaba
anterior (valores en %). Mann-Whitney U = 245601,5; Z = –4,034; p < 0,05.

Figura 5: Cambio de intensidad en la sílaba nuclear respecto a la sílaba anterior
(valores en %). Mann-Whitney U = 30370,5; Z = –4,407; p < 0,05.

En la Tabla 5 también se observa que en algunos aspectos sorprendentemente
son los hablantes húngaros los que produjeron valores medios más altos que
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los españoles nativos. Tal es el caso del cambio tonal desde la sílaba acentua-
da (incluso sobre todo desde la sílaba nuclear), y detectamos una diferencia
muy poco matizada también en el caso del cambio de duración en la sílaba
nuclear. Este último caso lo vamos a presentar más detalladamente, para ver
si tal diferencia es considerable o despreciable. Debido a la asimetría de los
datos recibidos, hemos añadido una constante y después transformado los datos
logarítmicamente, sometiéndolos así a la prueba de Mann-Whitney. Esta vez la
diferencia no se ha verificado como estadísticamente significativa en el nivel
de confianza del 95%: p > 0.05.

Figura 6: Cambio de duración a la sílaba nuclear respecto a la sílaba anterior.
(Los valores en %, con una constante agregada, se transformaron logarítmica-
mente a los efectos de las pruebas estadísticas; los valores atípicos extremos,
< Q1 – 3 * IQR y > Q3 + 3 * IQR, se eliminaron del gráfico.) Mann-Whitney U
= 35623.5; Z = –1.635; p = 0,102.

Para resumir, según los datos aportados por el estudio podemos constatar que
los estudiantes de español húngaros efectivamente tienden a realizar los acen-
tos con valores prosódicos inferiores a los experimentados en el caso de los
españoles nativos, pero en algunos aspectos, por ejemplo respecto al cambio
tonal desde la sílaba nuclear hasta la sílaba postónica, producen valores me-
lódicos más altos. Los EEH tienden a realizar sus enunciados declarativos con
melodía ascendente al final y con una prolongación silábica. Véase el siguiente
ejemplo para demostrar esta característica:
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Figura 7: Enunciado por una estudiante de ELE húngara ‘Al paraíso del agave’,
con ascenso final desde la sílaba nuclear

Figura 8: Enunciado por una estudiante de ELE húngara ‘Al paraíso del agave’,
con prolongación en la sílaba nuclear de un 100% respecto a la sílaba anterior
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4 Conclusiones

En este estudio comparamos un corpus de 300 enunciados declarativos produci-
do por hispanohablantes con otro de 300 enunciados declarativos proveniente
de estudiantes de español húngaros, desde el punto de vista de la realización
prosódica de los acentos. Hemos tenido en cuenta la melodía, la intensidad y la
duración, utilizando curvas prosódicas estandarizadas mediante la metodología
conceptuada por Cantero (2019), el PAS.

Basándonos en los resultados, se puede decir en general que los húnga-
ros realmente produjeron las sílabas acentuadas con un menor aumento en
la melodía, en la intensidad y en la duración que los hispanohablantes del
idioma de destino. Sin embargo, si examinamos solo el acento nuclear, que en
el español suele coincidir con el último acento léxico del enunciado, fueron los
húngaros quienes produjeron unmayor aumento en la melodía en comparación
con los hablantes nativos de español a partir de la sílaba acentuada, que a su
vez fue prlolongada. Los enunciados declarativos del español por defecto se
caracterizan por un descenso final (o por un ascenso inferior a 15%) desde la
sílaba nuclear (Cantero& Font-Rotchés 2007: 73), por lo tanto una sílaba nuclear
alargada y acompañada por un ascenso marcado en vez del descenso sería
más bien un rasgo característico de los enunciados suspensos. De esta manera,
el alargamiento y ascenso final desde la sílaba nuclear podrían considerarse
señales de disfluencia o de inseguridad por parte de los hungaroparlantes que
indican de esta forma que el enunciado no está terminado.

Esta diferencia puede deberse en parte al hecho de que, en comparación con
los hispanohablantes nativos, el movimiento melódico ascendente acompañado
de alargamiento al final de la oración es más común entre los húngaros que
entre los hispanohablantes nativos. Este fenómeno también se puede interpre-
tar como disfluencia y puede estar relacionado con la observación de que los
estudiantes de idiomas que aún no tienen un dominio avanzado del idioma
señalan su inseguridad lingüística al prolongar el final de los enunciados o
utilizar melodías ascendentes.

En caso del cambio tonal desde las sílabas acentuadas también recibimos
valores más altos en el caso de los hungaroparlantes. Podríamos suponer que
los estudiantes producen inflexiones internas en las palabras porque les cuesta
más evocar las palabras que a un nativo, así que en vez de producir las sílabas
acentuadas sin movimientos tonales relevantes e insertadas en un cuerpo en
declinación, las acompañan de inflexiones ascendentes señalando así el deseo
de seguir hablando y mantener el turno conversacional a pesar de no encontrar
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la palabra siguiente al ritmo esperado por el interlocutor. Para confirmar esta
hipótesis, se debería estudiar si tales inflexiones se relacionan con el final de
las palabras y si después de estas también se producen pausas más largas de
lo normal. De ser así, de nuevo encontraríamos señales inequívocas del titubeo
del hablante todavía inseguro con un lexicón mental menos desarrollado que
el de un nativo.
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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en Hoy por hoy (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=M7DE3lRDF94

El día que Pablo Echarri se cruzó con Macri en un evento - Cortá por Lozano
(2019)
https://www.youtube.com/watch?v=-0BE4nEuyZs

Eleonora Wexler responde a todo (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=oAHQ3y7qRk8

Elías Bendodo y Patricia del Pozo visitan el Museo de Málaga (2019)
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Entrevista a fondo a Miguel Ángel García Nieto (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=sXM3jXRps2s

Entrevista a Javier Iglesias presidente de la diputación (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=FrogFcXfguw

Entrevista a Juan Vicente Herrera Candidato PP Junta Castilla y León (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=JJSG2A_GWk8

Entrevista a Luis Tudanca Candidato PSOE Junta de Castilla y León (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=9l23pazzakY

Entrevista a Pablo Rago (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=_LC7HklFNi4

Entrevista completa con Facundo Araña para Infobae (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=0nIIhuA9W9g

Entrevista con Antonio Silván, Alcalde de León (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=4qcSy7tUQmg&t=21s

Entrevista con Dolores Fonzi (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=09-QpIs0ikU&t=68s

Entrevista con José Antonio Díez, Alcalde de León (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=BsNrr-cHPTw&t=87s

Florencia Etcheves nos muestra su biblioteca en Libroteca (2014)
https://www.youtube.com/watch?v=sU40WzLN7A4

Francisco Javier Fragoso, Alcalde de Badajoz en FITUR (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=3ENRGwVlV5o&t=221s

Guillermo Fernández Vara: “Sánchez sabía que le iban a partir la cara desde el
minuto uno” (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=X8gs7EIh2_0

Interrogatorio de Gabriel Rufián a Ángel Acebes por la corrupción del PP (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=L3mJSvblKt8&t=544s

La Entrevista | Juan Espadas, alcalde de Sevilla (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=a8Mq7eRms7M

Luisa García Chamorro en Canal Sur, (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=q2p89F0Cjvo

María José López González (versión extendida) (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=7G1LW1nsCcw

Susana Giménez: Entrevista Parte 1 (2011)
https://www.youtube.com/watch?v=qoQyoFhEnWw
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