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Resumen
El objetivo de esta investigación se centra en analizar el minuto de oro (última interven-
ción de cada uno de los candidatos) de los cinco candidatos a la Presidencia del Gobier-
no de España en el debate electoral celebrado el 4 de noviembre de 2019 a través de la 
argumentación, atendiendo a factores como el populismo y la esencia del espectáculo, 
considerando el estudio de la premisa, el encuadre y la función del discurso, así como 
su lenguaje no verbal. Cabe recordar que se trata del primer debate donde se contó con 
representación del partido Vox, dentro de un clima de fragmentación social y aumento 
del populismo. Como resultados, se percibe que los candidatos de partidos de nueva crea-
ción, en su minuto de oro, transmiten ilusión en su totalidad (función movilizadora) y se 
centran en un encuadre de interés humano –se preocupan de los problemas de la socie-
dad–, este último, con excepción de Santiago Abascal. Asimismo, los partidos convencio-
nales no emplean la función interpretativa (para evitar la autocrítica al bipartidismo), ni 
tampoco la premisa demanda/solución con el encuadre de atribución de responsabilidad 
en su totalidad. Respecto a la cronémica, resulta curioso que solo un candidato se ajus-
te a la velocidad idónea, considerando el minuto de oro un discurso de condensación y 
contundencia.
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Abstract
The objective of this research is focused on analyzing the golden minute of the five can-
didates for the Presidency of the government of Spain in the electoral debate held on No-
vember 4, 2019 through their argumentation, taking into account factors such as popu-
lism and the essence of the show, considering the study of the premise, the framing and 
the function of the discourse, as well as its non-verbal language. It should be remembered 
that this was the first debate where the Vox party is represented, within a climate of social 
fragmentation and an increase in populism. As a result, it is perceived that the candida-
tes of newly created parties, in their golden minute, transmit enthusiasm in their enti-
rety (mobilizing function) and focus on a frame of human interest -they are concerned 
with the problems of society-, this last, with the exception of Santiago Abascal. Likewise, 
the conventional parties do not use the interpretative function (to avoid self-criticism of 
bipartisanship), nor the demand/solution premise with the framework of attribution of 
responsibility in its entirety. Regarding the timing, it is curious that only one candidate 
adjusts to the ideal speed, considering the golden minute a speech of condensation and 
forcefulness.
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Electoral debate; elections; candidates; critical discourse analysis; vote; oratory.
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1. Introducción
Tras la breve XIII legislatura de España (21 de mayo-24 de septiembre de 
2019), con una duración de 126 días, y después del fracaso de la investidura 
del candidato a la Presidencia del Gobierno Pedro Sánchez, se convocaron 
elecciones generales para el 10 de noviembre de ese mismo año. Dentro de la 
respectiva campaña electoral, la Academia de las Ciencias y las Artes de Te-
levisión de España organizó un debate electoral el 4 de noviembre, televisado 
por las principales cadenas generalistas de nuestro país. 

El debate se produjo en un marco de elementos novedosos hasta la fecha. 
Por primera vez en la historia, participan cinco candidatos a la Presidencia 
del Gobierno: Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); 
Pablo Casado, representando al Partido Popular (PP); Albert Rivera, por parte 
de Ciudadanos (Cs); Pablo Iglesias, de la confluencia Unidas Podemos (UP), y, 
por último, Santiago Abascal, de Vox. Por tanto, se incluye en este espacio de 
diálogo político la representación de un partido de «extrema derecha» (Rive-
ra, Castro y Mo, 2021) después de que el partido de Abascal lograse entrar en 
las Cortes Generales en las elecciones del 28 de abril de 2019 a nivel nacional 
–con anterioridad, lo había conseguido en el Parlamento andaluz–. 

El asentamiento del multipartidismo en España, frente al histórico siste-
ma bipartidista, añade todavía más diversidad al espacio político. Aparente-
mente enriquecedor, este factor da lugar a un discurso bronco, acompañado 
de una mayor tensión parlamentaria, posicionando en la agenda pública te-
mas que se creían olvidados por la sociedad. Como ejemplo de ello, por parte 
de Podemos, se refleja la propuesta de eliminación de privilegios de la clase 
política; por parte de Ciudadanos, la regulación de la prostitución; o Vox, que 
recurre otra vez a la cuestión del aborto. Se atenderá a un contexto de pola-
rización social, considerando el aumento del populismo (cf. Garrido y Mora, 
2020) y una argumentación que presenta una menor profundidad. Además, 
se tendrá en consideración la esencia del entretenimiento en este tipo de for-
matos –los debates–.

Como objetivos se pretende, en primer lugar, analizar el minuto de oro1 
de los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno en el debate del 4N de 
2019, y, en segundo lugar, analizar la argumentación de los candidatos aten-
diendo a factores como el populismo y la esencia del espectáculo. 

Justificando la búsqueda de las hipótesis citadas anteriormente, respecto 
a la primera, se pretende examinar si los partidos de nueva creación invitan 
a la ilusión (movilizando) y señalan al bipartidismo (sentenciando). También, 
considerando la segunda y tercera hipótesis, se busca encontrar una relación 
entre una preocupación real por la sociedad (encuadre de interés humano 
y premisa de valor) y el discurso de los partidos no tradicionales, mientras 
que se pretende vincular al bipartidismo con la búsqueda de soluciones ante 
los problemas provocados por el partido de la oposición (premisa demanda/
solución y encuadre de atribución de responsabilidad), también de antigua 
creación. 

1. Se entiende como «minuto de oro» la última intervención de cada uno de los candidatos.
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2. Evolución de la oratoria política
Las condiciones de vida durante la industrialización llevaron a las socieda-
des a buscar la «evasión como una manifestación y ocio» (Cesáreo, 1976), 
considerado la falta de instrucción y un nivel intelectual humilde como la 
base de la población. Esta evasión se encontró en la televisión. 

La atracción hacia el discurso político resulta compleja desde el sentido 
más sobrio de la comunicación. Los candidatos se enfrentan en ese momento 
a una dicotomía: no entrar en el juego del formato televisivo o prestarse al es-
pacio. Si eligen la primera, se les podría tachar de arcaicos, de falta de adap-
tabilidad. Si eligen la segunda, «no podemos estar seguros de que la calidad 
de la información política transmitida a los ciudadanos interese realmente» 
(Cayrol, 1977) desde la visión más política o institucional. Pero, con el obje-
tivo de cosechar audiencia, la información política a través de los candidatos 
se ha ido espectacularizando, de tal manera que se considera competencia 
de los programas de variedades. La espectacularización2 se define como un 
«proceso que padece la cultura mediática, una televisión que ha dejado de 
ser ‘ventana al mundo’, fiel reproducción de la realidad objetiva, para con-
vertirse en espacio de proyección, espejo del sujeto» (Imbert, 2008). Guarda 
relación con el sensacionalismo de la prensa, que se aleja de la objetividad y 
rigor, y se «transmite con la finalidad de entretener buscando la anécdota o 
la burla de forma que resulten piezas más atrayentes para el público» (Berro-
cal, Redondo, Martín y Campos, 2014), convergiendo con la «publicidad, el 
espectáculo, el entretenimiento y el sensacionalismo» (Gil, 2018). Si bien es 
cierto, esta exposición también ayuda a conectar la política con el debate pú-
blico y la ciudadanía (cf. Casero-Ripollés, 2009). La «política pop» (Mazzoleni 
y Sefardini, 2009) o la «peopolización de la política» (Dakhlia, 2010), también 
denominada así, solo pretende «ofrecer una nueva cara de las figuras políti-
cas» (Cala, 2019), vinculada al espectro de la celebridad. 

Uno de los primeros casos de espectacularización de la política, con inde-
pendencia de Roosevelt y Landon en el año 1936, convirtiéndose en los dos 
primeros candidatos en utilizar la televisión para su campaña política (cf. 
Fontecoba y Fernández, 2020), se vio reflejado en un episodio protagoniza-
do por Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, en uno de sus viajes 
de campaña (cf. Cayrol, 1977). Se dirigió a los niños lanzando la siguiente 
pregunta: «¿Os gustan los cacahuetes y la crema de cacahuetes?». Su obje-
tivo era presentarse como un ciudadano común, que no era de Washington 
y que los niños anunciaran a sus padres su candidatura a la Presidencia de 
los Estados Unidos. Como se observa, no hay contenido político esencial, es 
decir, propuestas o alternativas, sino solo hay un intento de llegar al público 
verdaderamente objetivo mientras se gana la confianza y simpatía de parte 
de la población. 

La personalización de la política es también un rasgo que se debe men-
cionar: de «las apelaciones a los partidos y a las instituciones, se pasó a las 
imágenes y los nombres de los políticos. Es un sistema de información que 
aparece unido al declive y desapego de los ciudadanos con la identificación 

2. Término extraído de La Société du spectacle (1967) de Guy Debord.
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y lealtades partidistas» (Rospir, 2003). Según Montolío (cf. 2019), esto puede 
provocar, entre otros hechos, el aumento de la agresividad verbal con el fin 
de aumentar el ruido. Incluso, la ambigüedad en el discurso no es ajena a este 
fenómeno, pudiendo reflejar «mentira, cinismo y falsedad» (Gallardo, 2018). 
Esto conlleva un riesgo: «la posible ridiculización y valoración del candidato 
y la pérdida de conocimiento y banalización de la propuesta política por par-
te del electorado» (Campo, 2017). La estigmatización del candidato es uno de 
los efectos negativos, aunque no siempre sucede así: puede lucirse, llegar al 
público con su naturalidad, mostrando que es «uno más». 

Existe otro elemento: se trata del populismo. En el panorama español, se 
percibe un aumento de este primer movimiento a raíz de la creación de nue-
vos partidos políticos –en torno al año 2015– y la desilusión y frustración de 
los partidos en el Gobierno: «resurgieron los nacionalismos y las ideologías 
conservadoras» (Mateo, 2019), así como las ideas situadas a la izquierda del 
espectro progresista. La polarización de la sociedad favoreció a este creci-
miento.

El populismo presentaba, en sus inicios, un carácter reivindicativo, lu-
chando por el interés de la sociedad contra los gobiernos oligárquicos (cf. 
Rivas, 2019). Dejaba de lado, por tanto, la connotación actual del término, 
relacionada con el «rechazo a la política de masas» (Rivas, 2019). Actualmen-
te, y según el Diccionario de Política (Bobbio, 1982), una formación política o 
un político es populista cuando considera al pueblo como «conjunto social 
homogéneo y como depositario exclusivo de valores positivos, específicos y 
permanentes, siendo fuente principal de inspiración y objeto constante de 
referencia». El objetivo es atraerlos con un discurso positivo, que genera em-
patía, donde el político sugiere estar al tanto de injusticias o acciones irregu-
lares bajo la promesa de cambiar la situación. El problema reside en consi-
derar homogénea a la sociedad y elaborar un discurso donde los argumentos 
expuestos por el político son siempre válidos. Una de las claves que define al 
populismo es la contraposición de «bueno» y «malo»: «un discurso centrado 
en torno a los puntos nodales ‘pueblo’ y ‘elite’, (…) a través de un antagonismo 
vertical entre ‘el pueblo’, concebido como un gran grupo desvalido de poder, 
y ‘la élite’, un grupo pequeño e ilegítimamente poderoso» (De Cleen, 2017). 
Otra característica es su lenguaje no verbal, desde el tono –relativamente 
enfadado–, los gestos –taxativos– y una forma de vestir que dista del estilo 
clásico. Se produce, por tanto «una ruptura con los modos tradicionales de 
presentar el cuerpo en el sistema político» (Cervelli, 2018), «mostrándolo de 
un modo enfático y provocador» (Cervelli, 2018). Se puede afirmar que el po-
pulismo goza de líderes carismáticos con un discurso emocional, capaz de 
dividir en sectores opuestos, convirtiendo al pueblo en un actor político (cf. 
Rivas, 2019).

Existen dos clases de populismo: el excluyente, que busca un enemigo 
y lo aísla, y el democrático, que considera a la élite un problema (cf. Rivas, 
2019). Buscando una analogía con partidos políticos españoles, el excluyente 
se asemeja a Vox y el democrático, a Unidas Podemos. Es Vox quien tiende a 
dejar fuera de la sociedad al considerado enemigo, catalogando a esas for-
maciones de «derecha radical» por su componente basado en «una combina-
ción de nacionalismo étnico y xenofobia (…) y una aproximación autoritaria 
hacia el orden social» (Ferreira, 2019). 
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Cierto es que «la verdad no es a menudo una, sino muchas; no es algo ce-
rrado, sino abierto. (…) De ahí que veamos partidos políticos sacando conclu-
siones distintas sobre los mismos datos» (Rubio, 2019), pero, independiente-
mente de la libertad para interpretar la información, tanto los medios como 
los políticos deben transmitir un mensaje que no se aleje de la verdad, desde 
la responsabilidad de servicio público. Se puede conseguir un efecto persua-
sorio o disuasorio sin necesidad de mentir. De lo contrario, y según Maquia-
velo, se cae en una dinámica que empobrece a cualquier democracia, porque 
«un mentira mil veces dicha se convierte en una gran verdad» (Mateo, 2019).

Es en los debates donde se percibe el efecto de la argumentación de los 
candidatos. Pero, más allá de captar la existencia o no del populismo, la esen-
cia de este formato se resume en seis puntos (cf. Marín, 2020): el primero de 
ellos es su retransmisión en directo, generando una adrenalina tanto en el 
emisor como en el receptor que permite estar pendiente del qué pasará fuera 
de lo corriente. El segundo se centra en responder a una planificación previa. 
El debate debe prepararse con antelación para que la línea argumental esté 
trabajada, esperando ataques y sabiendo defender las propuestas. En tercer 
lugar, estar bien localizado en el espacio y tiempo es fundamental. Hay que 
medir la situación social, política y económica del país, así saber a qué nos 
enfrentamos y cuáles son las herramientas más efectivas, estudiando las po-
sibles repercusiones. En cuarto lugar, se debe poner énfasis en políticos exhi-
bidos como héroes. Los candidatos se pueden considerar aspirantes a salvar 
la nación de los males que le rodean, acompañado, en quinta posición, de un 
dramatismo que acentúe la situación. Por último, es imprescindible vender 
el formato como un visionado fundamental. 

Como conclusión, los debates a cuatro o con más candidatos supusieron 
un cambio en la escenografía, en el papel del moderador, en la estructura y 
en el desarrollo del debate (con menos tiempo para la exposición por el au-
mento de candidatos), además de contar con las redes sociales y los medios 
de comunicación como parte fundamental del «debate del debate». Los gana-
dores y perdedores se empezaron a ver de manera diferente: «quien pierde, 
puede no perder del todo» (Rodríguez y Rodríguez, 2019), al igual que pasa 
con el ganador, que no lo tiene por qué hacer de una forma tan significati-
va como en el «cara a cara». Pero un elemento externo al propio candidato, 
como son las expectativas también, puede hacer que gane o pierda. No con-
viene olvidar los ataques: pueden ir destinados a varios candidatos, «difumi-
nando intensidades», no permitiendo así la victimización del atacado. Así, la 
audiencia no genera una empatía concreta sobre ese acto. 

3. Metodología
El organizador del debate del 4N fue la Academia de las Ciencias y las Artes 
de Televisión de España. Según su propia página web –www.academiatv.es–, 
se trata de «una institución sin ánimo de lucro y declarada de interés público, 
fundada en 1997 por iniciativa de un grupo de profesionales de la televisión». 
En él, participaron los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno con 
representación parlamentaria: Sánchez, Casado, Rivera, Iglesias y Abascal. 



119 TEMÁTICA

Más Poder Local 
ISSN: 2172-0223  
Abril 2023
Número 52, pp. 113-128

Premisa, encuadre y función del discurso del minuto de 
oro en el debate electoral español organizado el 4 de 
noviembre de 2019.

Álex Costa Escuredo

Íñigo Errejón, al no contar en aquel momento con representación, no pudo 
participar. La Academia proporcionó la señal a todas las cadenas de televi-
sión que así lo solicitasen. 

El objetivo principal de esta investigación es analizar el minuto de oro de 
los candidatos a la Presidencia del Gobierno, durante el debate celebrado el 
4N de 2019, a través del análisis de la premisa, encuadre y función del dis-
curso. Esta selección atiende a la importancia del debate: se trata del último 
celebrado en el año 2019 –antes de repetición electoral– y cuenta, por prime-
ra vez, con cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno a nivel nacional.

1) Argumentación:

• Premisa (Fairclough y Fairclough, 2012: 88-89): demanda/solución 
(D) –necesidad de cambio–; premisas circunstanciales/problemas (PC)  
–contratiempo existente por la presencia del rival–; premisas/ metas 
(PM) –alegato a la prosperidad proporcionada por el candidato–; pre-
misas de valor (PV) –responsabilidad y civismo mostrados por el candi-
dato–; premisas de medios/recursos y metas (PMM) –solución propor-
cionada por el candidato desde el estudio y la tranquilidad–; y opciones 
alternativas (OA) o abordar las opciones alternativas (AOA), es decir, qué 
lleva a rechazar propuestas y ofrecer otras alternativas.

• Encuadre (cf. Semetko y Valkemburg, 2000): atribución de responsabili-
dad –se cuestiona la responsabilidad del individuo o del grupo y aborda 
la posible resolución del inconveniente–; interés humano –¿se presen-
ta como un hecho impersonal o se le añade un valor humano? ¿La in-
formación muestra detalles valorativos que denoten la movilización de 
sentimientos?–; conflicto –se valora las discordancias entre los actores, 
los reproches e incluso se hace referencia en la información a vence-
dores y vencidos–; consecuencias económicos –se anuncian pérdidas 
o ganancias, costes y efectos posibles de continuar o no con la práctica 
de esas actividades–; y, por último, moral –¿posee la información algún 
deje moralizador, incluyendo fuerzas religiosas? ¿Se establecen normas 
sociales sobre cómo se debe actuar?

• Función del discurso (intencionalidad política con las funciones movili-
zadora, sentenciadora o interpretativa, la perspectiva enemigo-aliado y 
el tipo de historia que utiliza el candidato), la retórica (figuras retóricas 
utilizadas) y la lingüística (expresiones coloquiales, repeticiones, uso 
del «yo-nosotros…»).

2) Lenguaje no verbal: se dividirá en paralenguaje (tono, pausas, muletillas 
y dicción), kinésica (movimiento corporal de manos, cabeza…) y croné-
mica (velocidad en el habla). Para ello, se elegirá el fotograma más re-
presentativo.

Para dicho análisis, a través de un estudio cualitativo, se seleccionó el mi-
nuto de oro de los candidatos, debido a la gran carga representativa y dis-
cursiva, considerando el impacto informativo de este. Para ello, se procedió 
al visionado del formato en la propia página web de la Academia. Una vez 
visualizado, se transcribieron literalmente los fragmentos elegidos para pro-
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ceder a examinar todas las frases expuestas por los candidatos. Se empleó un 
análisis manual, sin la utilización de ningún software. Con la elaboración de 
unas tablas con las variables mencionadas en las líneas anteriores, se mar-
caron las empleadas por cada candidato. Asimismo, para valorar el lenguaje 
no verbal, se eligió el frame más representativo de los cinco perfiles políticos. 
Respecto a la medición de las palabras pronunciadas por minuto, se volcó el 
texto en un editor y, con la ayuda de un cronómetro paralizado a los sesenta 
segundos, se contaron todas las palabras contenidas en ese rango temporal. 

Las hipótesis definidas serán las siguientes: 1) los partidos de nueva 
creación, Podemos, Ciudadanos y Vox, ofrecen una intencionalidad política 
movilizadora/sentenciadora, frente a los partidos tradicionales, PSOE y PP, 
quienes ofrecen la función interpretativa –se interpreta que los nuevos par-
tidos ofrecen una mayor cantidad de propuestas–; 2) los partidos de nueva 
creación hacen uso de una premisa de valor, frente a los partidos tradicio-
nales, que se centrarán en la premisa demanda-solución –se entiende que 
los nuevos partidos atienden, en mayor medida, a los sentimientos–; 3) los 
partidos de nueva creación emplearán el encuadre de interés humano, frente 
al de atribución de responsabilidad utilizado por los partidos tradicionales 
–misma justificación que en la hipótesis anterior–; 4) los partidos de nueva 
creación poseerán una cronémica mayor frente a los partidos tradicionales 
–vinculada a la hipótesis 1.

A continuación, se procede con el análisis del minuto de oro de cada uno 
de los candidatos.

4. Análisis 
De manera independiente, y a través de los indicadores expuestos en el apar-
tado de metodología, se examinará el discurso de Pedro Sánchez (PSOE), Pa-
blo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) 
y Santiago Abascal (Vox).

4.1. Pedro Sánchez

• Premisa: demanda/solución. Ante las propuestas y las ideas de las de-
más formaciones, quienes no utilizan la verdad («no era cierto que…»), 
los logros y las propuestas del PSOE («para tener un gobierno fuerte, 
estable, que nos permita construir convivencia en España y nos permita 
también hacer políticas sociales en beneficio de los españoles»). Desta-
ca el uso del PSOE como un elemento clave para el avance («defendien-
do la cohesión social y la cohesión territorial»).

• Encuadre: conflicto. Reprocha a las derechas y a Unidas Podemos su vi-
sión sobre la manera de conseguir los logros del PSOE. Un ejemplo: «No 
compartimos la visión del señor Iglesias (…) ni tampoco compartimos la 
visión de la derecha…».
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• Función del discurso y retórica: se percibe una anáfora («el domingo 
vamos a votar porque no era cierto lo que decía») interpretada como 
una función sentenciadora respecto a la oposición (partidos de la dere-
cha y Unidas Podemos). También cuenta con una función movilizadora 
a través del posicionamiento del PSOE con las siguientes frases: «defen-
diendo la cohesión social y la cohesión territorial» y «pido llanamente el 
voto al Partido Socialista, para tener un gobierno fuerte, estable, que nos 
permita construir convivencia en España». Repetición de «no hay nada 
más fuerte que la verdad», estableciendo un paralelismo entre el PSOE 
y esa verdad.

• Lenguaje no verbal: presenta un paralenguaje correcto (su tono es rela-
jado, sin muletillas encontradas, con una dicción correcta y unas pausas 
acordes al discurso). Su kinésica es moderada: no presenta un movi-
miento excesivo de manos y brazos, así como su cuello y movimientos 
faciales responden al discurso oral. La cronémica que presenta es ele-
vada: 206 palabras por minuto3 (se considera una velocidad idónea las 
170-190 palabras por minuto). 

Imagen 1: Fotograma de la intervención de Pedro Sánchez en el debate del 4-N4.

Fuente: El País.

4.2. Pablo Casado

• Premisa: de medios/recursos y metas. Expone al Partido Popular como 
la única solución para alcanzar un Estado de Bienestar a través de de-
terminadas propuestas: «solo el PP puede ganar al Partido Socialista y 
puede formar un gobierno, un gobierno de cambio».

3. Basado en el estudio «Moderar la velocidad del habla aumenta la efectividad del mensaje» (2015), 
realizado por la profesora Emma Rodero, del Departamento de Comunicación de la Universidad 
Pompeu Fabra.
4. Link de consulta para el visionado del debate electoral: https://www.rtve.es/play/videos/especia-
les-informativos/debate-a-cinco/5433849/

https://www.rtve.es/play/videos/especiales-informativos/debate-a-cinco/5433849/
https://www.rtve.es/play/videos/especiales-informativos/debate-a-cinco/5433849/
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• Encuadre: atribución de responsabilidad. Culpa al PSOE de la situación 
que está atravesando España («porque solo el PP puede ganar al Partido 
Socialista y puede formar un gobierno, un gobierno de cambio»). 

• Función del discurso y retórica: función sentenciadora (culpa al PSOE) y 
función movilizadora. La última función se percibe a través de la anáfo-
ra «un gobierno», donde expone las propuestas del Partido Popular («un 
gobierno que proteja a los mayores (…), que impulse a los jóvenes (…), 
que acompañe a las familias para que sigan haciendo sus planes…»). 
Uso de palabras como «unir» en relación a la cohesión del país. Se dirige 
directamente al espectador. 

• Lenguaje no verbal: presenta un paralenguaje correcto (su tono es taxa-
tivo, sin muletillas encontradas, con una dicción correcta y unas pausas 
acordes al discurso). Su kinésica es correcta: no se produce un exceso 
en la gesticulación. La cronémica que presenta es muy elevada: 217 pa-
labras por minuto.

Imagen 2: Fotograma de la intervención de Pablo Casado en el debate del 4-N.

Fuente: El País.

4.3. Albert Rivera

• Premisa: meta, reflejada en el resumen del mensaje del candidato: votar 
con ilusión y con ganas para poder vivir la vida que se desee, frente a las 
adversidades expuestas por la sociedad: «Cuántas veces en la vida nos 
han dicho que no se puede. (…) pero claro que se puede. Que te lo digan 
a ti, que levantas cada día a tu familia contra viento y marea».

• Encuadre: interés humano. Se trata de un discurso que transmite sen-
timiento de empatía a través de frases como «que te lo digan a ti, que 
levantas cada día a tu familia contra viento y marea».

• Función del discurso y retórica: función movilizadora a través de la aná-
fora «nos han dicho que no se puede», terminada con «claro que se pue-
de». Repetición de la misma estructura de frases («Si eres liberal, vota 
liberal. Si eres de centro, vota al centro. Si eres valiente, vota valiente», 
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o «vota con la cabeza y con el corazón, vota lo que sientes, vota lo que 
eres, vota a Ciudadanos») con el objetivo de identificar a Ciudadanos y 
vincularlo al partido del sentido común y de la ciudadanía que desea 
prosperar («que has montado un proyecto frente a todos los obstáculos 
y toda la burocracia»). Se dirige directamente a la audiencia. 

• Lenguaje no verbal: presenta un paralenguaje destacado (su tono es 
impulsivo, sin muletillas encontradas, con una dicción correcta y sin 
pausas detectadas). Su kinésica es marcada: se produce un exceso en 
la gesticulación tanto facial como en brazos y manos. La cronémica que 
presenta es muy elevada: 215 palabras por minuto.

Imagen 3: Fotograma de la intervención de Albert Rivera en el debate del 4-N.

Fuente: El País.

4.4. Pablo Iglesias

• Premisa: meta. Conseguir «un cambio ya» para evitar los problemas so-
ciales gracias a un gobierno social. «Puede haber un gobierno que de-
fienda a la gente. Sí se puede».

• Encuadre: interés humano a través de la preocupación real respecto a 
la sociedad. Proporciona un lado humano con la exposición de casos 
concretos. «Voy a dedicar el mío a darle voz a una de las millones de 
personas que nos está viendo».

• Función del discurso y retórica: función movilizadora («puede haber un 
gobierno que defienda a la gente»). Uso de historias personales de la 
ciudadanía como elemento de empatía (por ejemplo: «Tengo 28 años, 
me he pasado toda la vida estudiando para terminar trabajando de algo 
que no he estudiado»).

• Lenguaje no verbal: presenta un paralenguaje correcto (su tono es pau-
sado, sin muletillas encontradas, con una dicción correcta y con pausas 
acordes a su discurso). Su kinésica es moderada: no se produce un ex-
ceso en la gesticulación. Es el único candidato que lee durante el minuto 
de oro y no mira directamente a la audiencia. La cronémica que presen-
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ta es correcta: 172 palabras por minuto, siendo el único candidato que 
se ajusta a una velocidad idónea.

Imagen 4: Fotograma de la intervención de Pablo Iglesias en el debate del 4-N.

Fuente: El País.

4.5. Santiago Abascal

• Premisa: demanda/solución. Ante los problemas del país, las propues-
tas de Vox («Queremos defender la unidad y la soberanía de España 
(…). Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia 
nuestras calles y que discrimina y que perjudica a los españoles más 
modestos»).

• Encuadre: atribución de responsabilidad. Propone una solución en for-
ma de propuestas a la actual estructura social y política de España, acu-
sando a la «dictadura progre» de todos los problemas.

• Función del discurso y retórica: función movilizadora a través de la 
anáfora «queremos», donde expone todas las propuestas de Vox. Uso de 
«dictadura progre» como elemento de discordia y crítica directa hacia 
la izquierda, interpretado como función sentenciadora. Distorsión de la 
realidad con frases como la izquierda «quiere que los nietos tengan que 
condenar a sus abuelos». Discurso bronco al acusar indirectamente de 
manipulación a los medios de comunicación («Esta noche han tenido 
ustedes la oportunidad de escuchar sin manipulaciones las propuestas 
de Vox»).

• Lenguaje no verbal: presenta un paralenguaje correcto (su tono es pau-
sado, sin muletillas encontradas, con una dicción correcta y con pausas 
acordes a su discurso). Su kinésica es moderada: no se produce un exce-
so en la gesticulación. La cronémica que presenta es considerablemen-
te lenta: 155 palabras por minuto.
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Imagen 5: Fotograma de la intervención de Santiago Abascal en el debate del 4-N.

Fuente: El País.

Tabla I: Relación del análisis crítico entre los candidatos.

  Sánchez Casado Rivera Iglesias Abascal

Premisa Demanda/ 
solución

Medios/recursos y 
metas

Meta Meta Demanda/
solución

Encuadre Conflicto Atribución de 
responsabilidad

Interés humano Interés humano Atribución de 
responsabilidad

Función del discurso Movilizadora y 
sentenciadora

Movilizadora y 
sentenciadora

Movilizadora Movilizadora Movilizadora y 
sentenciadora

Cronémica 206 palabras/
minuto

217 palabras/
minuto

215 palabras por 
minuto

172 palabras/
minuto

155 palabras/
minuto

Fuente: elaboración propia.

Para analizar los principales resultados, es necesario retomar las hipóte-
sis de esta investigación:

1) Los partidos de nueva creación ofrecen una intencionalidad política 
movilizadora/sentenciadora, frente a los partidos tradicionales, quie-
nes ofrecen la función interpretativa:

• El PSOE, el PP y Vox ofrecen una función movilizadora y sentenciadora; 
Ciudadanos y Unidas Podemos, una función movilizadora. Por tanto, y 
al no existir función interpretativa, no se cumple la hipótesis 1.

2) Los partidos de nueva creación hacen uso de una premisa de valor, fren-
te a los partidos tradicionales, que se centrarán en la premisa deman-
da-solución:

• El PSOE y Vox ofrecen una premisa demanda/solución; Ciudadanos y 
Unidas Podemos, una premisa meta; y el PP, una premisa de medios/
recursos y metas. Por tanto, no se cumple la hipótesis 2.
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3) Los partidos de nueva creación emplearán el encuadre de interés hu-
mano, frente al de atribución de responsabilidad utilizado por los par-
tidos tradicionales:

• Tanto Unidas Podemos como Ciudadanos utilizan el encuadre del inte-
rés humano, mientras Vox y el PP, el encuadre de atribución de respon-
sabilidad. El PSOE emplea el del conflicto. Por tanto, la hipótesis 3 se 
cumple parcialmente. 

4) Los candidatos de los partidos de nueva creación poseerán una croné-
mica mayor que los candidatos de los partidos tradicionales:

• Abascal es el candidato que menor cronémica presenta. Solo Iglesias 
está en el rango de una cronémica idónea (el resto de candidatos se en-
cuentran por encima de los valores indicados). Por tanto, no se cumple 
la hipótesis 4. 

5. Conclusiones
En referencia al marco teórico de esta investigación, se pueden detallar tres 
aspectos clave en el discurso de este debate electoral: la personalización de 
la política, el populismo y la visión de los políticos como héroes. Comenzan-
do con la personalización de la política, Rivera se centra en casos concretos, 
como la actividad y la esencia de los autónomos, que adquiere configuración 
discursiva si se examina el programa electoral y las líneas definidas al res-
pecto sobre ese tema. Asimismo, también destaca la imagen de Iglesias como 
defensor del público más vulnerable. Respecto al populismo presente, Abas-
cal es el candidato que más destaca: su postura respecto a la inmigración si-
túa el encuadre en «bueno/malo». Por último, todos los políticos se muestran 
como «héroes políticos», con la «aspiración de salvar la nación», bien sea a 
través de sus medidas o a través de combatir contra el adversario político. 

Se percibe, además, que los candidatos de partidos de nueva creación, 
en su minuto de oro, transmiten ilusión en su totalidad (función moviliza-
dora) y se centran en un encuadre de interés humano –se preocupan de los 
problemas de la sociedad–, este último, con excepción de Santiago Abascal. 
Asimismo, los partidos convencionales no emplean la función interpretativa 
(para evitar la autocrítica al bipartidismo), ni tampoco la premisa demanda/
solución con el encuadre de atribución de responsabilidad en su totalidad. 
Respeto a la cronémica, resulta curioso que solo un candidato se ajuste a la 
velocidad idónea, considerando el minuto de oro un discurso de condensa-
ción y contundencia.
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