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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Antecedentes 

La inteligencia artificial tiene por objeti\'o resol\'er problemas y tomar decisiones 
similares a las que los humanos afrontan cotidianamente; es decir, busca explicar 
y emular el co1nporta1nicnto inteligente cu térn1iuos de procesos cotnputacionales. 
Para esto se han desarrollado los llan1ados sistcrnas inteligentes; estos sistc1nas 
tratan de modelar algunos procesos del pensarnieuto hurnauo y pueden servir 
como una extensióu de nuestras habilidades creativas y de resolución ele pro
blc1nas. Los sistc1nas int.cligcutt·s cuentau con dos características prin1ordiales 
[Bielawski et al., 1901]: la capacidad ele usar couocimicnto para realizar ciertas 
tarens o para solucionar problema$, y la capacidad de explotar los poderes de la 
asociación y de la deducción: es decir, procurau llegar a un resultado a través del 
razonarnicnto con la iutcnción de tratar problcu1as con1plcjos que se parezcan al 
inundo real. 

Algunos de los ejemplos dr sistemas intl'ligeutes que se encuentran hoy en 
día son los j1wgos de ajedrez de computadora, sistenHL~ traductores de lenguaje 
natural, aplicacioucs robóticas, si.sternas de rcconocirniento de \"OZ y de visión, 
SiStCIIl<lS expertos, sistetnas de SÍiltCSÍS de \"OZ r ~ÍStetnas de lenguaje hablado 
(sistemas cou\•crsacionales), cte. Todos estos sistenHL' ofrecen modelos de algu
nos procesos Je la mente humaua: por un lado inteutau emular la iuteligencia 
lnnnana; por otro n1anipulan extensas cantidades de infonuación, y fiualrnente 
ofrecen un cierto grado de rapacidad para solucionar problctnas. 

La comuuicación humauo-computadora por rnedio del leuguaje hablado se ha 
con\'ert.ido eu el objeti\'o com IÍn de muchos trabajos de ÍJJ\'estigación hoy en día. 
Se han hccl10 grandes progresos en varias ratnas de esta ürea de investigación en 
los últin1os aüos~ principahncnte en síntesis de voz, reconocimiento de \'OZ, en
tendimiento del lenguaje• natural y en generación del habla [:\'Jei-Ling, 1995], Los 
siutetizadores de \'OZ son aquellos sistemas que reproducen la \'OZ del ser humano 

1 
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por medio de una cornputadora; estos siste1nas han alcanzado un alto grado de 
claridad y naturalidad. Los sistemas ele reconocimiento ele voz son capaces de re
conocer vocabularios graneles independientemente del hablante. Los sistemas de 
entendimiento ele lenguaje natural, pueden analizar y reconocer enunciados con 
la intención ele obtener su significado; la recuperación de información interactiva 
por medio de voz, requiere del componente de generación de lenguaje para que 
pueda responder al sist cma. 

La con1binación de las aplicacioucs de estas cuatro áreas (síntesis de voz, reco
nocimiento ele voz, generación ele lenguaje y los sistemas para el entendimiento 
ele lenguaje natural) ha permitido la creación ele sistemas conversacionales. Los 
sistc111as conversacionales pcrn1itcu la comunicación y la interacción hu1nano
co1nputadora. Est.os sistetnas <lcbcn de ser capaces de reconocer la voz ele una 
persona, interpretar la secuencia ele palabras dentro ele alguna aplicación para 
obtener un significado y proveer de esta fonna una respuesta apropiada. 

Los sistemas conversacionales pueden establecer un diálogo con un usuario de 
temas relacionados, por lo regular, en un dominio específico. Estos sistemas 
permiten al usuario resolver problemas dentro del dominio designado; realizar 
mensajes hablados en otro idioma a travós ele la traducción por computadora, y 
ayudar a aprender a leer. [J\lci-Ling, 1995]. Cuando madure esta tecnología, la 
utilización ele los sistemas com·ersacionales se podrá extender desde la oferta de 
scr,·icios telefónicos hasta asisteucias a personas discapacitadas. 

Los sistemas interacth·os hu111a110-cornputadora facilitan la interacción entre 
ambos y crean un ambil'nte amigable. La:- computadoras con el poder de hablar 
y escuchar hacen que no sea ucccsario utilizar las rnauos ni la vista, ya que el 
medio oral puede proveer un eficiente y económico rnodo ele comunicación. 

Las arcas de conocirnicuto n~Iacionadas con los sistc1nas conversacionales for
man parte del campo de la lingüística computacional. Esta disciplina consiste 
en el estudio científico del lenguaje desde una perspecth·a computacional y con
sidera como uno de sus objetivos principales el modelar comput.acionalmente el 
lenguaje natural humano. 

Los modelos otenidos benefician la elaboración de los sistemas conversacio
nales. Es posible crear cada \ºPZ mejores sistemas computacionales de síntesis, 
reconocimiento de voz e interpretación del lenguaje humano debido a que estos 
modelos permiten entender mejor el funcionamiento del lenguaje humano. 

Para desarrollar sistc1nas con,·crsacionalcs es necesaria la interpretación correc
ta de la entrada (lenguaje oral) y la generación exacta de la salida (voz sinteti
zada). El descifrar la sen11íntica incluida en el mensaje ele una señal acústica o 
codificar un mensaje en un discurso sintetizado. implica la utilización de diversas 
fuentes de conocimiento lingüístico (Mci-Ling, 1995). 

Entre las iíreas ele conocimiento lingüístico (Mei-Ling, 1995] [l'\'lungía et al., 1998) 
se encuentran las Higuicutcs : 
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• Fonética. Estudia los ~onidos de una lengua. Analiza la realización física 
de los sonidos, es decir, cómo se producen, cómo se perciben y cómo están 
formadas las ondas sonoras del habla. 

• Fonología. Se ocupa del estudio de los sonidos, no como realizaciones 
físicas, sino como representaciones que permiten establecer diferencias de 
significado. Se interesa en analizar si el cambio de un sonido en una se
cuencia de sonidos provoca cambio de significado. 

• Morfología. Se encarga del estudio de las palabras, su estructura interna y 
los procesos de su formación, así como de las modificaciones que sufren para 
indicar los distintos accidentes gramaticales de género, número, tiempo, 
modo, etc. 

• Lexicología. Se ocupa del estudio de las palabras de una lengua y de las 
relaciones sistem1íticas que se establecen entre ellas. 

• Sintaxis. Estudia cómo ordenar, coordinar y subordinar las palabras, así 
como las relacio11es que guardan éstas dentro de una oración. 

• Pragmática. Es el estudio del lenguaje en su relación con las personas y 
el contexto de la conversación. 

• Discurso. Estudio de las ideas que se expresan por medio de frases y 
oraciones que se suceden de inanera continua. 

Diferentes áreas de conocimiento lingüístico interactúan entre sí para modificar 
)a señal de voz. La pronunciación de las palabras, que es la preocupación principal 
de los sistemas de síntesis y de reconocimiento de voz, puede ser influenciada 
por la morfología, la sint.axis, la semántica y el discurso de las palabras. Por 
ejemplo la semántica se necesita para conocer el significado de las palabras y de 
las oraciones, y para evitar amuigiieclades de palabras que se pronuncian igual 
pero que se escriben diferente (ho1nófonos), cotno "baya", "vaya" y "valla"; otro 
ejemplo, en el ClL~O de la fon(,tica y la fonología, es acerca del estudio que éstas 
hacen de la pronunciación de los fonemas ya que una misma palabra puede ser 
pronunciada de distinta forr11a: tal es el caso <le la palabra Hun", en la la frase 
"un bote", que puede ser pronunciada co1no urn o un. 

Estas fuentes de co11oci1nic11to liugiiístico estrccha1ncnte relacionadas, son in
dispensables en el desarrollo de sistcn1as con\'ersacionalcs, ya sea en la parte de 
síntesis, reconocimiento o cn el e11tendi111iento del haula. Generalmente los dis
tintos tipos de información (conociiniento liugiiísticu) son incorporados de forma 
independiente dentro de los co1npoucnte.s de sistcn1as cou,·crsaciouales ya exis
tentes, en lugar de uwdelar sus correlaciones en una estructura integrada. La 
estructura resultante podní facilitar la utilización concurrente de las fuentes de 
conocimiento lingüístico y podní ser aplicable en síntesis, reconocimiento y en el 
ent.endimieuto del lenguaje hablado. 



1.2 

Base de 
Conocimiento 

Generación Irúonnación Generación Jnfonnación 
Lingüística Gráfica 

Realización Gráfica 

Interfaz 

Figura 1.1: Arquitectura del sistema Dil'vIE. 

Planteamiento del Problema 

4 

En el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto de Investigacio
nes en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNA!\·!) se desarrolla actualmente un proyecto llamado 
"Diálogos Ivlultimodales Inteligeutes en Español" (DIME). El proyecto consiste 
en la creación de un sistetna cou,·crsacional. es decir, uu asistente cotnputacio
nal multimodal para el diseiio de cocinas que interacttíe por medio del lenguaje 
hablado y de una interfaz grú!lca con el usuario [Pineda et al., 2001]. 

El proyecto est.:í compuesto de distintos módulos (\'er figura 1.1). En la ac
tualidad se está trabajando principalmellte en tres: el primero consist.e en la 
recopilación, transcripcióu y etiquetado de una corpus multimodal (el corpus 
Dll'v!E), el segundo, en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de voz pa
ra el español y el tercero, eu la dcfiuicióu de una granuítica y un parser para 
el espafiol lo suficientemente comprensh·a que permita la interpretación de la 
granuítica obsen·ada eu el corpus DIME. 

Este trabajo de tesis se enfoca al estudio, análisis, entendimiento y organización 
del primer módulo del proyecto, el corpus Dll\JE. 

El corpus Dil'vIE [Villaseiior et al., 2001] es un corpus de \'OZ que consiste en 
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una serie de grabaciones de audio y video, la cuáles fueron hechas a partir de 
diálogos entre dos personas tratando de diseñar cooperativarncnte una cociua. 
Todos los archivos de audio generados en Dll\1E fueron transcritos textualmen
te; aunque el corpus DIME por el momento solo cuenta con la transcripción 
a nivel de expresiones, dentro del proyecto se contempla el desarrollo de otras 
transcripciones como fonética, referencial, prosódica y actos del habla. 

En este trabajo de tesis se abordaron los siguientes problemas: 

l. ¿Qué información lingüística se necesita para crear un sistema 
conversacional? Para crear sistc1nas conyersaciouales es necesario tener 
información sobre cór110 sucede una conversación, para investigar a fondo 
los fenómenos lingüísticos que ocurren. 

En la creación de sistemas conversacionales se pueden utilizar distintos 
tipos de infonnncióu lingüística con10, fonética, 

En este trabajo de tesis la información lingüística se limitará solo a ciertos 
aspectos que se necesitan en el proyecto DIME como información fonética, 
fonológica, morfológica, léxica, sint;íctica, pragm1ítica y discurso. Esta in
formación debe de estar estrechamente relacionada en algún modelo jerárquico 
para que permita el estudio, organización y consulta del corpus y de su in
formación. 

La información lingüística debe almaceuarse en un modelo. 

2. ¿Cómo representar y organizar los datos del corpus DIME? 

El proponer un esquema de organización para un corpus es una tarea 
compleja, como lo menciona Llisterri en (Blecua et al.,1999] "el almace
nar simplemente los textos de un corpus es una tarea que necesita poco 
equipamiento y escasos programas, pero tenerlo dispuesto para una fácil 
recuperación de la información y para la realización de procesos de análisis 
requiere ya ordenadores preparados y programas sofisticados, en algunos 
casos realizados ad hoc". 

Debido a que es complicado el ahnacenamiento y organización de un corpus, 
para la realizacióu de éste propósito se analizaron dos sistemas desarrollados 
por la comuuidad lingüística, que permiten la ejecución de las tareas de 
almacenamiento y organización. El análisis se hizo también con la intención 
de saber si se podía reutilizar algüu siste1na. 

3. ¿Cómo extraer dicha inforinación? 

Se han creado muchos sistemas inform<iticos para el tratamiento de corpus 
de \'OZ; sin e1nbargo, existen algunos que aún se encuentran en proceso de 
desarrollo, tal es el caso de ATLAS y de NITE. Otros sistemas como MATE 
y E!\-IU se encueutran dispouiLlcs en internet para ser utilizados. Todos 
estos sistemas pretenden hacer de un corpus, un recurso fácil de estudiar y 
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de manejar; así como se pretende explotar al má.ximo toda la información 
del corpus contenida en uua base de datos. 

En este trabajo de tesis se va a utilizar l'dATE para validar computacio
nalmente el modelo jerárquico que se propoue en esta tesis. El modelo 
contendrá las fuentes de conocimiento lingüístico necesarias; estas fuentes 
van a estar relaciouadas cutre sí, para permitir la organización del corpus 
DIME en la base ele datos. El modelo jerárquico propuesto se ilustra en la 
figura 1.2. 

El esquema de organización utilizado por IVIATE permite hacer consultas 
de los tipos ele conocimiento lingiiístico existentes en el modelo. Para que se 
puedan realizar las consultas con !VlATE, es necesario representar el conoci
miento lingüístico del corpus Dll'vlE en el formato Xl'vlL, esta representación 
de la información constituye las transcripciones del corpus. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

El presente trabajo tiene como objeth•o general proponer e implementar un mo
delo jerárquico para integrar múltiples fuentes de conocimiento de un corpus. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos ele este trabajo de tesis son: 

l. Identificar las m1íltiples fuentes de conocimiento lingiiístieo que se mane
jarán en el corpus DIME y diseñar un modelo que incluya las relaciones y 
jerarquías entre ellas. 

2. Analizar y seleccionar un esquema de representación de las unidades lingüís
ticas del corpus. 

3. Incorporar la información lingüística del corpus DIME en un esquema de 
organización de base ele datos semiestructurado. 

4. Validar computacionalmcnte el modelo propuesto realizando su implemen
tación con la herramienta '.\!ATE (lv!ultilevel Annotation, Tools Enginee
ring). 

5. Demostrar la utilidad de la información de la base de datos realizando 
procesos de consultas y búsquedas. 
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L4 Alcances y Lhnitaciones 

• Los archivos almacenados dentro de la base de datos consisten principal
mente de las grabacioues de audio de cada uno de los diálogos del corpus. 

• El corpus DIME contiene actualmente la descripción de la información 
léxica, fonológica y fonética de las grabaciones de audio, las cuales fueron 
almacenadas en la base de dat.os. 

• El modelo propuesto en este trabajo de tesis incluye las siguientes fuen
tes de conocimieuto lingüístico: fonética, fonología, morfología, lexicología, 
sinta."\'.is, discurso y pragmática. 

• Además de los archivos <le audio generados en el corpus DIME también se 
crearon archivos de video; en este trabajo sólo se incluirá la información 
lingüística de los \'ideos. · 

• Las consultas a la base de datos se formularán utilizando el lenguaje de. 
consultas de MATE y los resultados de las consultas serán mostrados en el 
formato X!vIL. 

1.5 Organización de la Tesis 

En el capítulo 2 se describe el concepto de corpus, se describen los distintos tipos 
que existen, así como los distintos corpus existeutes para el español hablado en 
México. En el capítulo 3 se explica el modelo de base de datos serniestructurado 
así como su relación con Xl\IL; además, se describe MATE, la herramienta a utili
zar en este trabajo de tesis. En el capítulo .J. se describe el modelo jerárquico y las 
relaciones de las transcripciones del corpus DI:v!E. En el capítulo 5 se presenta la 
implementación del modelo jcnirquico propuesto para representar la información 
del corpus DI:\'1E en la base <l<' datos <le l\IATE. En el capítulo 6 se describe el 
sistema de consultas de !\!ATE; se presentan ejemplos de consultas a los datos 
del corpus DI:\IE. Finalmeute, en el capítulo 7 se muestran las conclusiones de 
este trabajo de tesis. 



Capítulo 2 

Corpus de Lenguaje Hablado y 
Escrito 

Eu este capítulo se describe lo que es un corpus, así como la importancia que 
éstos tienen en el desarrollo de sistemas conversacionales. Además, se explica la 
conveniencia, necesidad y demanda de tener los corpus organizados y las posibles 
aplicaciones que éstos puedc11 tener en otras áreas. Se describe también, los 
recursos lingüísticos disponibles en la actualidad alrededor del mundo. Se hace 
una descripción de cada corpus de voz existente para el español hablado en 
l\'iéxico; se hace énfasis en el Corpus DIME porque éste es el objeto de estudio 
en esta tesis. Finalmente se mcucionan y describen algunas de las herramientas 
existentes que se usan para analizar, modificar y transcribir un corpus. 

2.1 Corpus 

Un corpus es un acervo de información que contiene un conjunto de datos, orales 
o escritos, los cuales generalmente son seleccionados y ordenados de acuerdo 
a criterios lingüísticos, de tal forma que pueden ser usados como muestras del 
lenguaje. Un corpus tiende a mostrar a pequeña escala cómo funciona un lenguaje 
natural. 

Existen principalmente dos tipos de corpus, los escritos y los de voz. Los pri-
1ncros consisten en una serie ele textos, n1uchos de esos textos ya existen y se en
cuentran disponibles cu algún formato de publicación, como novelas, periódicos, 
mauualcs, etc; sin crnbargo, hay otras colecciones de textos que se recopilan por
que se necesita tener inforrnación de algün terna en particular que no existe o 
110 esuí disponible. Vu corpus de voz consiste en un conjunto de grabaciones de 
voz, así corno un conjunto ele comeutarios y documentos refercutes a los datos de 
,·oz; es decir, las grabaciones deUen de ser descritas en algún fonnato ortogr1ífico 
o 110-ortognifico (fonético, prosódieo, gramatical. cte.) [Gibbon et. al., 1997]. 

() 
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A contii1uación se mencionan algunas diferencias que existen entre un corpus 
escrito y un corpus oral o de voz [Gibbon et al., 1997): 

• La durabilidad del texto en comparación con la volatilidad de la voz 
Mientras que el texto generalmente permanece en papel cuando es anotado, 
el habla es transitoria. La naturaleza de los hechos fonéticos creados por los 
hablantes, hace que éstos desaparezcan al momento en que llegan a existir; 
es por esto, que si la lengua hablada quiere ser usada en el futuro debe de 
ser grabada ya sean en discos, cintas, co111putadoras, etc. 

• Diferencias de tiempos cutre la producción de texto~· la de voz 
Los datos del habla son funciones de tiempo en un sentido en el cual los 
datos del texto no lo son; es decir, mientras que un escritor puede consu
n1ir el tiempo que desee en la producción de un texto; un hablante, debe 
codificar y transinitir Ja i11fon11ación fouética a través de transiciones de 
sonidos organizados sil<ibi<"a y rítmicameute. El tiempo que generalmente 
se consu1ne en la creacióu de 1111cvo texto, es nonuuhnentc n1ayor al tiempo 
que se consu1nc en leerlo cu YOZ alta. 

• Corrección de errores cu la producción de texto y de YOZ 

En el lenguaje hablado de forma espontünea, todo el comportamiento que 
genera y corrige el hablante es detectable y forma parte de los datos gra
bados en un corpus de voz, es decir, st> pueden detectar interrupciones, 
tartarnudcos, repcticioucs de palabras, así corno correcciones producidas 
por el hablant.e; tocios estos fenómenos percibidos son características del 
lenguaje natural y deben S<'r rcprcscutados en las transcripciones del cor
pus. Por su parte, en la producción de texto, generalmente se corrigen 
todos los errores que se encuentran como, faltas de ortografía, palabras 
incomplet>L~, etc; por lo que en la \'ersión final del texto, todos los errores 
tienden a desaparecer. 

• Cadenas ASCII imprimibles 
La puntuación explícita ele frases y de oraciones es una característica Íln
portante de los datos escrit.os de la lengua; se utilizan elementos ASCII para 
representar los límites l!ntr<' palabras como, espacios en blanco, puntos, co
nuts, los dos puutos, las citas~ los signos de cxcla1nación y de interrogación, 
etc. En el lenguaje hablado no se encuentran este tipo de elementos AS
CII para rcprescnt.ar los límites cutre palabras, lo que sí se encuentran son 
pausas al hablar las cuales se dan en fuución del tiempo. 

• Diferencia de tamaño entre palabras escritas y palabras habladas 
Existe uua gran diferencia de tan1año cutre el espacio de ahnaccnamien
to que ocupan los datos hablados y los datos escritos. Lo datos hablados 
ocupan müs espacio dP almaccnamient.o que los datos escritos por la dife
rencia en la codificacióu entre el texto y Ja \"OZ, gcucralrncntc esta últin1a 
se transcri he a más ni\'eles, ele los cuales los principales son el ortognífico 
y el fouético. 
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• Derechos de autor tanto cu textos escritos co1no en palabras habladas 
Cuando se recopilan corpus escritos que provienen de obras que ya fueron 
publicadas como novelas, periódicos; es nuL~ sencillo incluir una cita donde 
se haga referencia al artículo o texto que se está usando; eu el caso de los 
corpus hablados, es conveniente que a la persona que fue grabada se le pida 
que firme unas hojas en las cuales se 1ncnciona que autoriza la utilización 
de las grabaciones de \"OZ para los fines que sean requeridos. 

Cuanto más grande sea el corpus existen mayores posibilidades de asegurar la 
presencia de todos los aspectos del lenguaje y por tanto de acercarse a la realidad; 
sin embargo, un corpus debe de ser selccth-o ya que es complicado recopilar todo 
lo escrito y/o hablado de uua lengua, porque implica un gran esfuerzo humano 
y bastantes recursos ccouónlicos. 

Un corpus se utiliza como recurso liugüístico debido a que ha demostrado 
ser una herramienta excelente para 1nuchas investigaciones, principahncnte en 
el campo de la lingüística ya que proporciona bases mucho más reales (bases 
empíricas) para el estudio de los lenguajes. 

Todo corpus se realiza con un propósito, a continuación se explican algunas de 
las aplicaciones que tienen los corpus de voz. 

2.1.1 Aplicaciones 

Un corpus se diseña generalmente para dominios específicos, dependiendo del 
dominio, se va a determinar qué tipos de datos se van a recolectar y la forma 
que se van a utilizar para diseñar el corpus. Por ejemplo, en una aplicación de 
reconocimiento de nt'1meros a tra\·és del teléfono se \"an a recolectar datos muy 
distintos a los necesarios en una aplicación que tenga que ver con el diseño de 
cocinas. En el pri1ncr ca.so es uccesnrio que las grabélcioncs se hagan a través 
del teléfono y que se grabcu solameute números; mientras que, en el segundo, los 
datos que se van a recopilar est>in relacionados con todos los elementos que se 
encuentran dentro de una cocina cou10, estufa. alacena, refrigerador, ctc. 1 y para 
las grabaciones se ptwde utilizar un micrófono con el que se puede obtener una 
mejor calidad en la grabación. 

En est.;i sección se preseutan las aplicaciones que tiene un corpus de voz. Las 
aplicaciones se dh·iden en dos ramas principales [Gibbon et al., 1997), la utili
zación de un corpus para propósitos científicos y la utilización en aplicaciones 
tecnológicas. 

Corpus de voz para propósitos científicos 

Es muy Yariada la 11ecesidad de los corpus ele voz para propósitos científicos; 
dentro la im·estigación existen muchos campos en los cuales se puede utilizar un 
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corpus, por ejemplo: 

• Fonética. En la i1westigación fonética todos los aspectos del habla son 
estudiados. La fonética se encarga del estudio de los sonidos de una lengua; 
analiza la realización física de los sonidos, es decir, cómo se producen, cómo 
se perciben, etc. 

• Sociolingüística. En estas investigaciones se estudia la variación del uso 
del lenguaje en comunidades heterogéneas, especialmente de personas que 
viven en lugares urbanizados. Se toma en cuenta la edad, el género (mas
culino o femenino), el status social de las personas, etc. 

• Psicolingüística. En esta >Írea se estudia la psicología del lenguaje, es 
decir, se estudia la producción del haLla y los desórdenes del lenguaje que 
se presentan desde que un niiio está aprendiendo a hablar, hasta los procesos 
mentales que lle\"a a cabo un adulto para la comprensión del lenguaje. 

• Adquisición del primer idioma. Para Yarias disciplinas la adquisición 
c.lel pri111er idio1na úe uu uiüo, e~ tenia de gran interés. Por ejemplo, en 
la lingüística la forma de haLlar de un niiio, puede ser usada para inves
tigar regularidades o irregularidades en el lenguaje; en el caso de la psi
colingiiístca, los estudios pueden ser usados para aprender más acerca de 
cómo se organiza tncnt.ahncnt.c el lenguaje. 

• Audiología. La audiología es una disciplina que se ocupa del estudio 
científico de la audición, en algunos casos incluye el tratamiento de personas 
con defectos auditivos. 

• Patología del habla. El objetivo de los estudios que se hacen en esta 
área es encontrar remedios a través de terapias que puedan curar algún 
desórdcm en el lenguaje hablado. 

Corpus de voz para aplicaciones tecnológicas 

En cuanto a las aplicaciones tecnológicas un corpus es usado para hacer reconoci
miento de voz, síntesis de voz, sistemas de lenguaje y reconocimiento/verificación 
de un hablante. Dependiendo de la aplicación a utilizar, es distinto el corpus de 
voz que se necesita; por ejemplo, la síntesis de voz generalmente requiere una 
gran cantidad de datos de• uno o dos hablantes, mientras que el reconocimiento 
de voz usualmente requiere uua pequeña cautidad de datos por cada hablante, 
pero un gran nú111ero de haLlantes. 

A continuación se explican cuatro tipo de aplicaciones tecnológicas de un corpus 
de \"OZ: 
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• Síntesis de voz. Ésta consiste en la reproducción de la voz a través de 
una computadora, es decir, Ja computadora tiene Ja capacidad de hablar. 
Es necesario contar con un corpus para determinar los parámetros del mo
delo que se va a usar, en la creación de diferentes tipos de sintetizadores de 
voz. Por ejemplo, si un usuario quiere distintos tipos de voz en su sinteti
zador, entonces el corpus de voz que se va a generar debe de contener las 
grabaciones de la voz de diversos hablantes. 

• Reconocimiento de voz. Consiste en la extracción de una secuencia de 
palabras dada una smial acústica; es decir, una persona le va a decir algo a 
una computadora y ésta debe ser capaz de reconocer Jo que se Je dijo. 

• Sistemas conversacionales. El propósito de estos sistemas es que una 
persona entable una plfitica con una computadora, es decir, la computadora 
debe de reconocer Jo que Ja persona le está diciendo, una vez hecho esto, Ja 
computadora'"'' a hablar (por medio del sintetizador de voz), de tal forma 
que va a responder la pregunta que Ja persona Je hizo o simple1nente va a 
continuar con Ja conversación que se está llevando a cabo. 

• Reconocimiento / Verificación de un hablante. La tarea del re
conocimiento automfitico de un hablante consiste en que la computadora 
determine la identidad del hablante; mientras que la verificación de un ha
blante consiste en decidir si un hablante es quien dice ser. El tipo de corpus 
necesario para reconocin1ieuto de voz, es distinto al necesario para el reco
nocimiento de un hablant.e porque para este último caso, es necesario que el 
corpus contenga m1íltiples grabaciones en condiciones diferentes del mismo 
hablante. 

En la actualidad se han recopilado o generado a nivel mundial una gran varie
dad de corpus; muchos de ellos, específicamente Jos que se generan para aplica
ciones tecnológicas, se encuentran disponibles (generalmente desde internet) para 
que cualquier persona interesada pueda consultarlos. Sin embargo, todavía se si
guen desarrollando muchos corpus, debido a que éstos cuentan con características 
particulares como formato, idioma, tamaño, etc; que los corpus actuales no las 
tienen; además de que, estos corpus se están generando para un dominio de 
aplicación en particular. 

En la siguiente sección se explican y se muestran algunos porcentajes de los 
corpus que existen a nh·el mundial. 

2.1.2 Recursos Lingüísticos Disponibles 

La lingiiística computacional necesita recursos -materia prima empírica- a par
tir de los cuáles se pueda, por una parte, realizar análisis y descripciones de un 
Jeuguaje, y por la otra, desarrollar productos de tecnología lingüística (sistemas 
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informáticos que incorporan couocimientos lingüísticos). Los recursos lingüísticos 
pueden ser colecciones de datos ordenados como un corpus escrito o de voz, dic
cionarios, bases de datos, etc; estos recursos son adaptados para ser interpretados 
por las computadoras y por todos aquellos programas que los administran. 

Algunos consorcios a nivel mundial, están interesados en producir, difundir y 
distribuir recursos lingiiísticos; uno de los tópicos que se ha convertido en una 
prioridad, es la reusabilidad de los recursos. Algunos consorcios de este tipo 
son: Linguistic Data Consortium (LDC)(Cieri et al., 2000] y Eumpcan Language 
Resourcc Association (ELRA) [Allen et al., 2000]. Asimismo existe un centro 
que perteuece a la compaÍlÍa !Vlotorola: Human Langua.ge Data Resource Center 
(HLDRC) [Talley, 2000], el cual tiene como misión facilitar el acceso y permitir 
la utilización de recursos lingüísticos a diferentes grupos dentro de la misma 
con1pañía. 

ELRA, (Asociació11 Europea de los Recursos ele la Lengua), es un consorcio 
que tiene por objetivo hacer dispo11ible los recursos li11güísticos que existen a 
nivel mu11dial. Para alcanzar esta meta, ELRA es activa en la identificación, 
distribución, colección, validación, csta11darización, mejora y promoción de la 
producción de los recursos lingüísticos, e11 el soporte de la infraestructura pa
ra realizar ca111pafias de pvaluación y eu desarrollar un ca1npo científico de los 
recursos liugiiísticos y de su evaluación. Todas estas actividades se alcanzan a 
través del cuerpo opcradoual de ELRA. ELDA (Eva.luation & Language resources 
Distribution A gene¡¡) 1 • 

En 1999 y a principios del año 2000, ELRA/ELDA realizó una investigación 
(Allen et al., '.WOO] a tnwés de u11 cuestionario con el objetivo de determinar las 
necesidades de los usuarios eu recursos Iiugüísticos, así co1no los recursos dis
ponibles. Las cifras outenidns en los cuestionarios permitieron definir un plan 
de acción eficaz pnra ELn.·\ y calcular las inversiones necesarias para promover 
la producción de nue\·os recursos. La investigación fue hecha a la comunidad 
lingüística a nivel n1uudial, entre los principales países participantes se encuen
tran: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Holanda, España, 
Italia y Canadií. Ver figura 2.1. 

La forma de realizar la itl\"estigación fue a través del envío del cuestionario a 
1,234 direcciones de correo electrónico, de las cuales 987 direcciones eran válidas. 
De esas 987 direcciones se obtuvo respuesta de u11 25.3% del total de los cuestio
narios v;:ilidos que se enviaron. Todos los datos que se n1enciouan a continuación 
están basados en un total de 250 cuestionarios que fueron completamente con
testados. 

El primer arnilisis importante que se obtu\·o a partir de los cuestionarios, fue 
acerca de los recursos lingiiíst.icos que los usuarios indican que usan o que están 
interesados en usar (\•er figura 2.2); entre esos recursos se encuentran, las bases 

1 [h!.tp://www.icp.inpg.fr/ELT!A/home.html] 
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Figura 2.1: Países participantes. 

de datos de voz, las bases de datos sintácticas, las bases de datos léxicas y 
las bases de datos escritas. Cada uno de los recursos lingüísticos fue divido 
en dos categorías, datos transcritos y datos 110 transcritos. Aproximadamente 
1/3 de los encuestados est1in interesados en recursos lingüísticos del habla (ej. 
reconocimiento de voz) y aproximadamente 2/3 están i11teresados en recursos 
lingüísticos escritos. 

o/o de Bases de Datos 

.:==;·1~ ,.~ .. 
~º"'' · - :; _l L• Datos Transcritos 

_,- --' 

Figura 2.2: Recursos Liagiiisticos que se usan o que se necesita11. 

Una parte del cuestionario se refería a trabajos sobre tratamiento del lenguaje 
hablado. Los usuarios pertenecen a dos categorías: los que trabajan en la inves
tigación y los que trabajan en el desarrollo de productos; dos fünbitos se pueden 
percibir a partir de los resultados obtenidos, reconocimiento de voz y síntesis de 
voz (ver figura 2.3). En el reco11ocimie11to de voz, 33% de los encuestados traba
ja11 en la in\"cstigación y un 13% desarrollan productos; en cuanto a síntesis de 
\ºOZ 24% se dedican a la investigación y 8% al desarrollo de productos. A partir 



CAPÍTULO 2. CORPUS DE LENGUAJE ii.4.BLAD(/)i:E:scruro 16 

de estos resultados, se puede ver que 1/3 de los encuestados están relacionados 
al área de reconocimiento de voz. 

35% ~iJi-);-,~-,l-. f;:-.ii~::_,-•. :-i·-, :~~-¡:·-
30% +:""-~.;:z"'""'~,,~,,~2-5~%~ .. -'c ... ~ .. ~.~~,.,-,,-.. -..,-,~~;, 

25% .¡.:.<..,.;,.-á<"~~~.,...,.;.:,,-~-..,-..,~-..,-..,--;,--¡ 

20% 
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5% 
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datos A.ntlillsis Cod1f1cac16n Reconocsm>ento Sintests 

Sw ~111ir.tacionM 
dlll bllDilJO 

Figura 2.3: Procesan1icnto dC' \ºoz. Tipo de trabajo que se realiza con un corpus 
en in\"cstigación o cu desarrollo de productostcc11ológicos. 

Es i1nportantc hacer uotar que rccicntcn1ente existe una gran demanda de re
cursos lingüísticos multimodalcs y multimedia. Para procesamiento multimodal, 
el 52% de todos los encuestados están interesados cu datos multimedia y 35% 
están interesados en elatos multimodales. Globalmente las necesidades de este 
rubro han aumentado, ya que solamente 1/18 de los encuestados en otoiio de 
1997 estaban interesados en los recursos lingiiísticos multimodales. 

Así también. por esta investigación se supo que los idiomas de los cuales se 
está más interesado (dentro de la comunidad lingüística) por tener recursos 
lingiiísticos son: Inglés, Francés, Alenuín, Italiano y Español. Ver figura 2.4. 

0/o de respuestas por idioma 

Figura 2.4: Porcentajes demográficos de los recursos lingüísticos más demandados 
segím su idioma. 



CAPÍTULO 2. CORPUS DE LENGUAJE HABLADO y ESCRITO 17 

En esta sección se ha presentado un panorama general de los recursos lingüís
ticos disponibles alredor del mundo. En Ja siguiente, se explican Jos distintos 
corpus existentes para el espaiiol hablado en l\1éxico. 

2.1.3 Corpus Existentes 

La recopilación de un corpus para el espaiiol hablado en México es importante 
porque un mismo idioma (p.e. Español) se habla de diferente forma en diversos 
países del mundo. En muchos casos dentro de un mismo país se habla diferente 
en distintas regiones de éste. 

La pronunciación de un idioma es importante cuando se habla de un corpus 
de voz porque, por ejemplo, es posible que un argentino utilice un sistema de 
reconocimiento de voz hecho en '.\léxico, y que no Je ''ªYª a servir o puede su
~·" .. ~<:'""~'!"..> "'h• "!~:--..., un porcentaje de reconocimiento 1nuy bajo; lo anterior puede 
pasar porque todo sistema de reconocimiento se tiene que entrenar con voces de 
personas y como el sistema fue hecho en ;\léxico, las voces con las que se entrenó 
dicho sistema fue de mexicanos. 

La creación de un corpus de voz para el español se hace con Ja intención de 
obtener 1ncjorcs sistemas ya sea con\•ersacionalcs, de reconocimiento de voz, de 
entendimiento del lenguaje natural, etc. A continuación se explican los corpus de 
voz OGI, TLATOA, SALA y Dll\IE que se han creado para el espaiiol hablado 
en JV!éxico. 

OGI 

Entre los aiios de 1996 y 1998 investigadores del "Center for Spoken Language 
Resources" (CSLU) perteneciente al "Oregon Gmduate Jnstitute" (OGI) en co
laboración con investigadores del grupo TLATOA perteneciente a la Universidad 
de las Américas (UDLA) desarrollaron una Yersión en Espaiiol del software "CS
LU Toolkit" (grupo de herramientas comprensh·as que pern1iten la exploración, 
el aprendizaje y la itffest.igación dentro del habla y en la interacción humano
computadora). ~ 

Dentro del proyecto, los investigadores realizaron una recolección de datos y 
se crearon tres pequelios corpus: '"Dígitos Continuos", "Letras Continuas" y 
"Nombres" [BarLosa et al., 1998]. De los tres corpus se realizaron grabaciones y 
transcripciones a nh·el ortognífico y fonético, auuque las transcripciones no fueron 
hechas en su totalidad, es decir, solo un cierto porceutoje de las grabaciones 
fueron transcritas. A continuación se presenta una bre\'e descripción de cada 
corpus: 

"[http://cslu.csc.ogi.eclu/toolkit/] 
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En esta sección se ha presentado un panorama general de los recursos lingüís
ticos disponibles alredor del mundo. En la siguiente, se explican los distintos 
corpus existentes para el español hablado en l\•léxico. 

2.1.3 Corpus Existentes 

La recopilación de un corpus para el español hablado en México es importante 
porque un mismo idioma (p.c. Español) se habla de diferente forma cu diversos 
países del mundo. En muchos casos dentro de un mismo país se habla diferente 
en distintas regiones de éste. 

La pronunciación de un idioma es importante cuando se habla de un corpus 
de voz porque, por ejemplo, es posible que un argentino utilice un sistema de 
reconocimiento de voz hecho en 1\léxico, y que no le vaya a servir o puede su
'!'"'n- e;·''! _,,,. ""'.:"º un porceutajc de reconocimiento muy bajo; lo anterior puede 
pasar porque todo sistema de reconocimiento se tiene que entrenar con voces de 
personas y como el sistema fue hecho cu ;:..réxico, las voces con las que se entrenó 
dicho sisten1a fue de 1ncxicauos. 

La creación de un corpus de voz para el español se hace con la intención de 
obtener n1cjorcs sistc1nas ya sea conversacionales, de reconocimiento de voz, de 
entendimiento del lenguaje natural, etc. A continuación se explican los corpus de 
voz OGI, TLATOA, SALA y Dll\JE que se han creado para el español hablado 
en México. 

OGI 

Entre los años de 1996 y 1998 investigadores del "Center Jor Spoken Language 
Re.•ources" (CSLU) perteneciente al "Ore9011 Graduate Inst.itute" (OGI) en co
laboración con investigadores del grupo TLATOA perteneciente a la universidad 
de las Américas (UDLA) desarrollaron una versión en Español del software "CS
LU Too/kit" (grupo de herramicutas comprensivas que permiten Ja exploración, 
el aprendizaje y la investigación dentro del habla y en la interacción humano
comput.adora). " 

Dentro del proyecto, los in,·estigadores rcalizarou una recolección de datos y 
se crearon tres pequciios corpus: "Dígitos Continuos", "Letras Continuas" y 
"Nombres" [Barhosa et al., 1998). Oc los tres corpus se realizaron grabaciones y 
transcripciones a nivel ortognífico y fonético, auuque las transcripciones 110 fueron 
hechas en su totalidad, es decir, solo un cierto porcentaje de las grabaciones 
fueron transcritas. A continuación se presenta una breve descripción de cada 
corpus: 

'(http://cslu.csc.ogi.edu/toolkit/] 
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• Dígitos Continuos: Se grabaron a 50 hablantes, 40 expresiones por hablante, 
se utilizó un micrófono a SkHz en Ja grabación; 10 de Jos hablantes fueron 
transcritos manualmente. 20 hablantes adicionales fueron grabados por 
teléfono. 

• Letras Continuas: Se grabaron a 50 hablantes con 20 expresiones por cada 
uno, se utilizó un micrófono a 16 kHz en la grabación, la grabación de 30 
hablantes fue transcrita manualmente. 

• Nombres: Se grabaron 50 hablantes, 20 expresiones por hablante, las gra
baciones fueron hechas a través del teléfono y 30 grabaciones fueron trans
critas manualmente. 

TLATOA Common Questions Corpus 

Este corpus fue desarrollado por el grupo de investigación TLATOA el cual perte
nece al Centro de Investigación en Tecnologías de Información y Automatización 
(CENTIA) dentro del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
de la Universidad de las Américas (UDLA), en el estado de Puebla, México. 

El objetivo de TLATOA es crear un corpus grande a través de recolectar voces 
grabadas por teléfono de personas de distintas regiones del país, las cuales su 
lengua nativa debe de ser el espaiiol mexicano. 

El corpus que tienen, consiste de voz grabada por teléfono de más de 400 ha
blantes; los datos grabados fueron transcritos a dos niveles: ortográfico y fonético. 
De Jos datos que se grabaron encontramos que son datos comunes como: dígitos, 
nombres, apellidos, nombres de ealles y repuestas a preguntas donde solo se en
cuentran un sí o un no co1no contestaciones. 

"TLATOA Cornmon Questions Corpus" es un corpus disponible. 

SALA 

"S]Jeechdat Across Latín America" (SALA) es un proyecto que pertenece a la 
familia de los proyectos de SpeechDat, dentro de estos proyectos se producen 
bases de datos de voz para entrenar reconocedores utilizados por aplicaciones 
telefónicas. [l\foreno et al., 2000] 

SALA quiere generar varias bases de datos donde se incluyan Jos idiomas es
paiiol y portugués con sus distintas variantes que se encuentran alrededor de 
Latinoamérica; a través de estas bases de datos se pretende obtener un buen 
reconocin1icnto de voz. 

El espaiiol hablado en l\léxico es una de las \"ariantcs del español que el proyecto 
SALA ha tomado en cuenta. Se realizan grabaciones de '.!000 hablantes de los 
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• Dígitos Continuos: Se grabaron a 50 hablantes, 40 expresiones por hablante, 
se utilizó un micrófono a SkHz en Ja grabación; 10 de Jos hablantes fueron 
transcritos manualmente. 20 hablantes adicionales fueron grabados por 
teléfono. 

• Letras Continuas: Se grabaron a 50 hablantes con 20 expresiones por cada 
uno, se utilizó un micrófono a lG kHz en Ja grabación, Ja grabación de 30 
hablantes fue transcrita manualmente. 

• Nombres: Se grabaron 50 hablantes, 20 expresiones por hablante, las gra
baciones fueron hechas a través del teléfono y 30 grabaciones fueron trans
critas manualmente. 

TLATOA Common Questions Corpus 

Este corpus fue desarrollado por el grupo de im·estigación TLATOA el cual perte
nece al Centro de Im·estigacióu en Tecnologías de Información y Automatización 
(CENTL<\) dentro del Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
de Ja Universidad ele las Américas (UDLA), en el estado de Puebla, México. 

El objeth·o de TL.-\TOA es crear un corpus grande a través de recolectar \"Oces 
grabadas por teléfono de personas de distintas regiones del país, las cuales su 
lengua nativa debe de ser el espafiol n1exicano. 

El corpus que tienen, consiste dP voz grabada por teléfono de más de 400 ha
blantes; Jos datos grabados fueron transcritos a dos niveles: ortográfico y fonético. 
De Jos datos que se grabaron encontramos que son datos comunes como: dígitos, 
nombres, apellidos, nombres de calles y repuestas a preguntas donde solo se en
cuentran un sí o un no co1no contestaciones. 

"TLATO.-\ Commou Qucstions Corpus" es un corpus disponible. 

SALA 

"Speechdat Acmss Lu.tin Amcrica" (SALA) es un proyecto que pertenece a la 
familia de los proyectos de SpeechDat, dentro de estos proyectos se producen 
bases de datos de voz para entrenar reconocedores utilizados por aplicaciones 
telefónicas. (l\!oreuo et al., 2000] 

SALA quiere generar varias bases de datos donde se incluyan los idiomas es
paiiol y portugués con sus distintas variantes que se encuentran alrededor de 
Latinoamérica; a tra,·és de estas bases de datos se pretende obtener un buen 
reconocimiento de voz. 

El espaiiol hablado cu !\léxico es una de las variantes del español que el proyecto 
SALA ha tomado en cuenta. Se realizan grabaciones de 2000 hablantes de Jos 
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cuales: 

• 50% son de sexo masculino 

• 50% de sexo femenino 

Igual que TLATOA las grabaciones son por teléfono, sin embargo, Jos datos 
que corresponden al espaí10J hablado en México, están en proceso de grabación 
y transcripción; al momento sólo cuentan con un 50% de grabaciones realizadas. 
Entre Jos datos grabados se encuentran: dígitos, cadenas de dígitos, números 
y cantidades, fechas y tiempos, nombres de ciudades, compañías y nombres de 
personas, palabras y oraciones ricas fonéticamente. 

DIME 

El corpus DIME es desarrollado dentro del proyecto "Diálogos Multimodales 
Inteligentes en Español" (DIME); este proyecto tiene corno objetivo el desarro
llo de un agente conversacional multimodal, el cual '"ª a obtener como entrada 
información hablada en Español [Pineda et al., 2001]. 

Para la construcción del sistema conYersacional se tomó en cuenta el dominio 
de aplicación del sistema, el cuál tiene que ser lo suficientemente complejo don
de \"alga la pena usar lenguaje natural; pero al mismo tiempo debe de ser lo 
más sencillo posible que permita ser modelado con la tecnología computacional 
existente. 

El dominio de aplicación del proyecto Dil\'1E es el diseño de cocinas. Se escogió 
éste dominio porque la mayor parte de la gente sabe cómo y con qué está integrada 
una cocina (los muebles que se usan dentro de una, así corno la distribución de 
esos muebles). 

El corpus fue recolectado con la ayuda del escenario de los experimentos del 
Mago de Oz. Estos experimentos consisten en la simulación de una interacción 
humano-computadora, donde un humano (mago) juega el papel de una compu
tadora y diferentes personas (sujetos), uno a la vez, se les pide resolver una o 
Yarias tareas dentro del dominio, con la ayuda del mago. El objetiYo de realizar 
estos experimentos en el proyecto Dil\IE fue el de obtener diálogos para el Es
pafiol hablado en !\léxico, donde colaboraran juntos el sistema y el usuario para 
diseí1ar una cocina. 

Se tomaron en cuenta seis características para diseñar y correr los experimentos 
del !\lago de Oz [Villasefior et al., 2001]: 

• Dominio de aplicación. En este caso es el diseño de cocinas. 
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• Complejidad de la tarea .. La cual debía de ser tan complc>ja que permitiera 
la utilización del lenguaje natural, pero a la vez debía de ser sencilla ya que 
era necesario poder resolver la tarea. 

• Adaptación del interlocutor. Para los experimentos se seleccionaron parti
cipantes que no fueran cercanos a la persona que ton1aba el rol del mago 
debido a que se podía esperar que la gente cercana al mago usara vocabu
lario amigable y llegará hasta br01near. Esto se hizo con la intención de 
obtener diálogos similares a los que hay entre un hmnano y una computa
dora. 

• Conocimiento del Sistema. Ningún sujeto (participante) podía participar 
en más de un experimento del lVlago de Oz, para prevenir que los sujetos 
adaptaran al sistc1na su conducta lingüística, sus acciones o soluciones. 

• Conducta del Ji1ago. El mogo debía actuar como si fuera realmente un 
sistema computacional. Tenía que responder lo mas rápidamente posible, 
no debía cornetC'r errores. tenía que hablar en forma impersonal, etc. 

• Conducta condicionada del sujeto. La gente inconscientemente imita a 
otras personas con el fin ele poder resoh-er alguna tarea; para los experimen
tos del l\lago ele Oz se hizo una sesión ele demostración del funciouamiento 
del sistema a los sujetos inwiluerados en lru; grabaciones del corpus Dil\1E, 
aunque esta clemost.racióu pudo tener el efecto de coudicionar la conducta 
del sujeto clent.ro de los <'Xpc>rimentos. 

Cuarto del mago 

CPU1 

Cuarto del sujeto 

Figura 2.5: Disposición Física. 

Para llevar a cabo los experimentos del !\lago de Oz se diseñó y acondicionó 
un laboratorio (\•er figura 2.5), el cual consistía de dos cuartos juntos, uno para 
el sujeto y el otro para el mago. En el cuarto del sujeto había un monitor que 
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compartía la imagen con el u1ouitor del cuarto del muyo, dos bocinas donde el 
sujeto podía escuchar al mago, un micrófono para poder hablar con el sistema y 
un ratón (mouse) para poder seiialar objetos y regiones cu la pantalla del monitor. 
En el cuarto del mago se tenían los mismos objetos para los mismos objetivos de 
comunicación, adenuís se coutaba con un switch, el cual impedía las señales de 
entrada del mousc del sujeto para que 110 interrumpiera al sistema cuaudo éste 
estaba trabajando. Se usaba también un multiplexor el cual permitía compartir 
la misma señal de video e11tre los dos part.icipautcs y se teuía otra computadora 
(CPU2) la cual grababa la voz del ma!lo, mientras que la voz del sujeto y la 
interacción gráfica del sujeto y del mago fue grabada en el CPU!. 

Participarou 16 personas en los experimentos, con edad promedio de 30 años 
y la 1nayor parte de esas personas están relacionadas al área de Ciencias de 
la Computacióu. Cada pcrsoua grabó dos diálogos. El corpus DI!\1E provee 
información empírica entre el lenguaje hablado y los gestos deícticos, para el 
estudio del uso y la interacción hunu1no-co1nputadora dentro de un atnbientc 
gráfico. DIME es uu corpus de habla espont<luea, es decir cada hablante es libre 
de escoger las palabras que va a usar y la forma eu que lo va a hacer; aunque 
para mantener cierto control sobre el material hablado se escogió el dominio de 
aplicación (diseño de cociuas}. 

Las grabaciones <le los participantes fueron hechas con 111icrófono, se obtuvo 
un total de 31 diálogos cou 7:10 horas de grabacióu (ver tabla 2.1). El corpus 
contiene tnat.crial grabado por audio y Yidco. Este corpus está en proceso de 
transcripción a uh·el ortográfico. fuuético, actos del habla y categorías gramati
cales, entre otros; SC' c..:ousidcra iucluir datos acerca de las acciones relacionadas 
ente el audio y el \ 0 ideo como el seimlar un objeto eu la pantalla mientras se dice 
"éste", co1110 rnostrar un objPto gráficaincnte rnicntras se dice "este es el catálogo 
de muebles", cte. 

Total (31 diálogos) 
27-159 palabras 
5779 expresiones 
3GOG turnos 
7:10 horas 

En promedio (por diálogo) 

SSG palabras 
185 expresioues 
115 turnos 
l.J minutos 

Taula 2.1: El corpus DIME. 

En la actualidad el corpus DI!\IE está transcrito en su totalidad a nivel textual. 
La tarea de transcripción consistió en segmeut.ar los diálogos, esto es dividir cada 
diálogo grabado eu pequeiias unidades completas (expresiones). De esta forma 
se tiene que un diálogo es un intercambio de expresiones entre dos interlocutores, 
donde el dhilogo es estructurado por turnos; durante un turno cada participante 
puede contribuir con una o nuis expresiones. 
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En la siguiente sección se explican algunas herramientas que se han desarro
llado para el tratamiento de corpus. 

2.1.4 Herramientas 

En virtud de que un corpus en general, por sí solo, no es suficiente para facilitar 
datos del comportamiento del lenguaje natural, en la actualidad se han desa
rrollado una gran número de sistemas informáticos que permiten el análisis, la 
manipulación y la organización de uno o varios corpus. Estas herramientas per
miten, entre otras cosas, la transcripción y el almacenamiento de un corpus así 
como de los archivos asociados en bases de datos, la visualización de Jos textos, 
etc. 

La mayor parte de las herramientas que se han desarrollado, se han hecho para 
propósitos específicos y para dominios de aplicación en particular; es por eso que 
en la actualidad muchos investigadores están interesados en reutilizar herramien
tas ya existentes, para así ahorrar todo el tiempo que se lleva el desarrollar una 
herramienta. 

Existen dh·ersas herramientas especializadas en el tratamiento de un corpus 
de voz, sin en1bargo, no existen muchas herramientas que manipulen más que 
señales de \"OZ o textos, es decir, que manejen información multimodal como 
imagenes o videos. El corpus DI!vIE, que cuenta con información multimodal, 
necesita ser organizado dentro de una herramienta que maneje distintos tipos de 
información, entre ellos uno que permita Ja visualización, consulta y transcripción 
de los ,·ideos, no obstante, por el momento las herramientas que en sus funciones 
se encuentra el manejo de videos, se encuentrán todavía en proceso de desarrollo, 
tal es el caso de ATLAS y de !'\ITE. 

Cabe mencionar que existen algunas herramientas que manejan la transcripción 
o la visualización de ,·ideos, pero estas herramientas Jo hacen independientemen
te; es decir, esas herramientas pueden hacer solamente esas funciones. Lo que se 
necesita para el corpus DIME es una sola herramienta que maneje textos, audios 
y videos. 

A continuación se describen brevemente algunas de las herramientas más des
tacadas [Dybkjaer et al., 2001] para el tratamiento de un corpus de voz, algunas 
manejan información multimodal (herramientas para la transcripción de gestos, 
expresiones faciales, etc.) 

• Anvil (Annotation of Video and Language Data) es una herramienta hecha 
en Jam para la transcripción de lenguaje natural y de videos. Maneja voz 
y gestos. 

• ATLAS (Architecture and Tools for Linguistic Analysis Systems). La he
rramienta está en proceso de desarrollo .. La est4uctura de ATLAS propor-
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ciona una arquitectura c11caminada a facilitar el desarrollo de aplicaciones 
lingüísticas. La meta principal de ATLAS es proporcionar una abstracción 
de las diversitj~ transcripciones lingüísticas existentes. 

• CLAN (Computcrized Language Analysis). Es un programa diseñado es
pecíficamente para analizar datos transcritos al formtado de CHILDES 
( Child Languagc Dota. Exchongc Systcm). Las transcripciones pueden ser 
rcferenciadas a archivos de audio o de video. 

• CSLU Toolkit (Centcr for Spoken Languoge Underslanding Toolkit) Con
siste en una serie de herramientas entre las que se encuentran, Rapid Appli
cation Devcloper, Ba/diSync (para Ja animación facial), Spcech View (para 
la visualización de seüales de audio), OC/sable (una herramienta de trans
cripción), speech rccoy11ilion lools (herrarnie11tas para el reconocimiento de 
voz) y un ambiente de programación (CSLUsh). OC/sable es la única 
herramienta incluida en el CSL U Too/kit, permite agregar propiedades al 
texto antes de que éste es reproducido, por ejemplo sincronizar expresiones 
faciales con la salida de audio. 

• EMU. Es un sistema de base de datos del habla que proporciona un con
junto de interfaces flexibles, que permiten el desarrollo y la extracción de 
datos de las bases de datos del habla. U11a base de datos del habla en 
El'v!U consiste en u11a colección de archh·os de <latos de voz, cada uno de 
los cuales tiene una o tn:.is transcripciones asociadas. 

• l\'1ATE (l\fultilcvcl Amwtation Too/s Enginccring). l\·1ATE es una herra
mienta basada en .la\·a que permite la transcripción a diferentes niveles 
de corpus de voz basados en diálogos, así como consultas a la información 
transcrita. 

• l\'1ultiTool (desarrollado como parte de un proyecto sueco acerca de una 
plataforma para un corpus rnultimodal de lenguaje hablado). Es una he
rramienta basada en Ja\"a que permite el uso de audio y video del lenguaje 
hablado. Esta hcrramiem.a est:í parcialmente implementada. 

• NITE (Natural lnteracti\"ity Tools E11ginecring) Se encuentra en proceso 
de desarrollo. Su objetivo es desarrollar una herramienta que permita Ja 
transcripción a Yarios nh·elcs, así como la recuperación y la explotación 
de los datos en di:ílogos interactivos naturales múltiples (humano-humano, 
humano-computadora). 

• Smartl(om Es un proyecto alcmá11 que se encuentra en la etapa de espe
cificación y tiene cotno objeth·o co111binar las ventajas de 1a comunicación 
basada en diálogos co11 las ventajas de una mezcla de inr.erfaces gráficas 
e interacciones rnímieas y gcsturales. SmartKom utiliza las herramientas 
desarrolladas en el proyecto de VcrLmobil para la transcripción de audio. 



CAPÍTULO 2. CORPUS DE LENGUAJE H.4.BL.4.DO Y ESCRITO 24 

• syncWRITER es una herramienta de transcripción diseñada para pro
porcionar ayuda en la transcripción de "acontecimient.os síncronos". Por 
ejemplo, datos de voz y de video. Esta herramienta se ejecuta solamente 
en máquinas Macintosh. 

En este trabajo de tesis se va a utilizar la arquitectura planteada por MATE, 
debido a que ésta herramieuta es la que mejor se adecúa a las necesidades de 
organización y consulta del corpus DIME. MATE fue creada con la finalidad de 
permitir la reutilización de recursos lingüísticos, tratando de afrontar los pro
blemas de creación, mautenimiento y adquisición de los mismos. !v1ATE es una 
herramienta que ayuda a resolver los problemas anteriores, utiliza un lenguaje 
(XML) como formato estándar, el cual permite codificar las transcripciones de 
cada corpus. 

2.2 Conclusiones 

En este capítulo se presentó la importaucia que tieue la creación de los corpus 
de voz, y más aún, se hizo énfasis en la importancia que tiene el desarrollo de un 
corpus para el español hablado en !\léxico. Como se mostró anteriorernente, la 
recopilación del corpus Dll\JE fue necesaria para diseñar el sistema conversacional 
que se preteude desarrollar cleutro del proyecto DIME. 

Es uecesario que cualquier corpus que se genere esté bien organizado. De esta 
forma se podrá explotar nuís y mejor la infomación que contiene mediante la 
ayuda de una hcrra1nienta con1putacioual. 

En el siguiente capítulo se describe MATE a más detalle. También se explica 
brevemente lo que sou las bases de datos semiestructuradas y la relación que 
tienen con el lenguaje Xl\IL. 



Capítulo 3 

Descripción de MATE 

Antes de iniciar la descripción de la arquitectura de l'vIATE, se "ª a explicar 
el modelo de base de datos serniestruct.urado. También se describe el lenguaje 
Xl\!L (eXtensible Markup Language), el cual está muy relacionado con las bases 
de datos semiestructuradas, así como con la herramienta de l'vIATE. 

3.1 Bases de Datos Sen1iestructuradas 

Recientemente se han empezado a utilizar más las bases de datos semiestructu
radas, las cuales pueden ser aceesadas comúnmente desde la \Veb. Dentro de 
internet se manejan extensas cantidades de información, muchas veces la gente 
quiere hacer consultas a los dar.os ahí contenidos; sin embargo, estas consultas 
no se pueden realizar f;\cilmente porque Ja información que se encuentra ahí al
maceuada tiene distintos fonnatos. 

Cuando hablamos de bases de datos tradicionales (relacionales), toda la infor
mación que se va a almacenar dentro de ellas sigue un formato de almacena
miento, el cual ya fue e;;tableeido. Es decir, se tiene el modelo donde se van a 
guardar todos los datos y con éste se empiezan a almacer dichos datos. Si los 
datos no concuerdan con el modelo de ahnacenamiento pre\·iamente establecido, 
estos datos no podrán ser almacenados en este tipo de bases de datos. 

Se pueden entender a Jo;; datos semiestructurados como los datos que no cuen
tan con un esquema (.•chcmalcss) o como los datos que se describen por sí solos 
(self-describing). Estos datos no cuentan con una descripción por separado de 
sus tipos o de su estructura de datos. 

A diferencia de los modelos estructurados (p.c. bases de datos relacionales) 
donde la estructura de los datos S<' describe generalmente primero en un esquema 
por separado, y después se crean los casos (instancias) de este esquema; pura los 
datos scnlicstructurados, éstos se dcscribcu directatncnte usauclo una sinta..xis 
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simple. 

Una de las ventajas principales de Jos datos scmistructurados es la capacidad 
de acomodar las variaciones de los datos en una estructura. Las variaciones 
consisten generalmente de campos duplicados, datos perdidos, o en cambios de 
menor importancia en su representación. 

Existen algunas características importantes que se deben de considerar al di
ferenciar Jos datos semiestructurados de otros datos [Abitcboul, 1997]: 

l. La estructura es irregular. En muchas aplicaciones las grandes colec
ciones de datos que se tienen, generalmente consisten de elementos hete
rogéneos. Algunos elementos pueden estar incompletos. Por otro lado, 
otros elementos pueden registrar información extra (p.e. transcripciones). 
Distintos datos pueden ser usados para los mismos tipos de información 
(p.c. en algunas partes el<' la Lasc el<' datos Jos precios pueden estar cu 
pesos y en otras en dólares). 

2. La estructura está implícita. Por ejemplo, Jos documentos electrónicos 
generalmente estiín cornpuestos de un texto y una gramática que describe la 
estructura del documento (p.c. 1111 DTD en X!'vIL). Un parseo1 a uno de los 
documentos nos permite aislar piezas de información y detectar relaciones 
entre esas piezas. Sin embargo, la interpretación de estas relaciones puede 
estar m>is allá de la capacidad de los modelos de base de datos estándar; 
es por esto que la interpretación la llc\'an a cabo otras herramientas. Se 
puede \'Cr como está implícita esta estructura porque: 

• se requiere realizar algún proceso computacional para obtenerla (p.e. 
parseo) y 

• no siempre es inmediata la correspondencia entre el árbol parseado y 
la representación lógica de los dar.os. 

3. La estructura es parcial. Un objetivo, comtínmentc difícil de lograr, 
es el estructurar completamente los datos. Se pueden encontrar diversos 
tipos de información dentro de la misma !Jase de datos que hacen que la es
tructura sea parcial. Algunos daros carecen totalmente de estructura (p.c. 
los mapas de bits); otros pueden J'C!\'elar solamente una cierta estructura 
(p.c. text.o no estructurado). Otros datos pueden pro\0eer una limitada 
forma de estructura (p.c. algunas herramientas de recuperación de infor
mación). Y también encontramos aquellos datos que están estructurados 
completarne11te. 

J Parscar es hacer un au;ílisis grarnatical. El análisis se Jiacc dh·icHcndo y subdi\"idiendo las 
partes de una ornción en sus compoucntcs. Además el parser describe las relaciones que existen 
eutre esas partes. 
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4. Estructura indicativa vs. estructura restringida. En las aplicaciones 
de las bases de dat.os estándar se t.ieue una política estricta de escritura que 
se hace cumplir para proteger a los datos. En estas aplicaciones, se usa un 
esquema que describe los tipos de escritura para los datos que solamente 
pueden manejar al sistema. Por el otro lado, para las bases de datos se
miestructuradas, no existe una estructura restringida donde solamente se 
pueden usar los tipos de datos que se encuentran en el esquema; al contra
rio, la estructura puede aceptar datos parecidos a los que se cstan usando 
o puede aceptar nuevos datos de otros tipos. 

5. Creación de los esquemas. Los sist.emns de bases de datos tradicionales 
se basan en la hipótesis de que un esquema debe de ser definido autcs (a 
priori) de introducir cualquier dato. Sin embargo; este no es el caso para 
los datos scmiestructurados. donde la definición de un esquema se hace 
después de la existencia de los datos. 

6. El esquema evoluciona rápidamente. Eu los sistemas de base de datos 
estándar, el esquema es Yisto como algo inmutable; las actualizaciones se 
hacen muy de vez en cuando y generalmente siempre son muy costosas. 
En el contexto de las bases de datos semiestructurados, el esquema es muy 
flexible y puede ser actualizado tau f>ícilmente como cualquier dato. 

7. La distinción entre esquen1a y datos es confusa. Eu las aplicaciones 
de bases de datos est•indar, 1111 principio b<isico es la distinción entre el 
esquema (aquel que describe la estructura de la base de datos) y los datos 
(las instancias a la base de datos). En el caso de las bases de datos semies
tructuradns muchas de las difereucias entre esquema y datos desaparecen; 
por ejemplo, las actualizaciones de los esquemas son frecuentes, las reglas 
de los esquemas pueden ser violadas, el esquema puede ser muy largo, las 
mismas consultas/actualizacioues se pueden hacer tanto al esquema como 
a los datos. 

La explicación de qué son los datos semiestructurados ayuda a entender de 
dónde proYiene la idea de la creación de X!'v!L; así como de hacer notar que en la 
actualidad es muy difícil tratar de estructurar la información desde un principio, 
y en \"irtud de que algunos sistemas uo aceptan ciertos datos, éstos se dejen fuera 
de un posible almacenamiento cu la base de datos. Hoy en día es más conveniente 
que los sistemas seau nuís flexibles y permitan comunicarse con otros sistemas, 
de esta forma se podrá intercambiar información más facilmente. 

3.2 XML 

El lenguaje X!\IL "eXteusible !\larkup Language" es un lenguaje que fue diseñado 
para describir datos. XML comparte muchas características de los datos semies
tructurados. Por ejemplo, la estructura puede ser irregular, no se conoce desde 
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un principio, puede cambiar frecuentemente y sin notarlo. Además, los datos en 
XML son autodescriptivos. 

Para consultar la información en los documentos X.ML es necesario realizar 
algunas operaciones de bases de datos como extracción, integración, traducción 
y almacenamiento de datos. Las itwestigaciones que se han hecho hasta el mo
mento en el área de los datos semiestructurados ofrecen algunas soluciones a los 
problemas de las operaciones en bases de datos que se tienen en Xl\fL. 

La abundancia de recursos lingüísticos ha creado la necesidad de estandari
zarlos. La estandarización consiste en describir a través de un lenguaje toda 
la información que contieue un corpus, para esto se han utilizado lenguajes co
mo SGl'v!L (Stancfo1·d Generali::ed ll1arkup Languagrc:) y Xl\IL (eXtensible klarkup 
Language) los cuales son lenguajes ele marcas textuales que se usan para repre
sentar documentos en formato digital. Estos lenguajes fueron diseñados para 
describir datos y enfocarse a ellos; a diferencia de otro lenguaje llamado HTML 
(llypcrTcxt Mar/;up Languagc), tanto SGl\IL como XML no se preocupan por 
cómo va a aparecer la información desplegada en una pantalla. A continuación 
se explica el lenguaje Xl•v!L. 

3.2.1 El lenguaje Xl\1L 

Xl\,IL, "cXtcnsiblc ll1arkup Language" es un lenguaje que fue diseñado para des
cribir elatos. Xiv!L es un lenguaje de marcas; es decir, consiste en una serie de 
etiquetas que engloban a tocio un documento. Estas etiquetas no se encuentran 
predefinidas en XML, cada persona define sus propias etiquetas y pueden ser 
tantas como se necesiten. 

Un documento X!'v!L no hace nada por sí solo. Fue creado como una forma de 
estructurar, almacenar y mandar información. La figura 3.1 es un ejemplo de un 
documeuto en XML. El ejemplo muesta un recado que hace Pablo para Pedro 
en el formato de X!v!L. El recado tiene la fecha, un mensaje, y se sabe quien 
en,·ía y quien recibe el recado. Sin embargo, este documento sigue sin hacer 
algo; solarnente es infonnación que cstcí entre \"arias etiquetas. A.lguien debe de 
escribir un prograrna de con1putadora ya sea, para 1na11dar, recibir o visualizar 
el documento. 

Los datos en Xl\fL son agrupados en elementos delimitados por etiquetas, estos 
elementos pueden ser anidados. En la figura del recado en Xl\IL, podemos distin
guir las etiquetas que se uasaron; éstas son aquellas cadenas que se encuentran 
entre un < y un > como, recado, para, de, mensaje y fecha. Cada etiqueta que 
inicia (P.e. <t·ecado>) debe de tener una etiqueta de finalización que concuerde 
(P.c. </recado>). A la información que se encuentra entre estas dos etiquetas 
se les llama elementos. 

Las etiquetas del ejemplo anterior tienen el siguiente significado: 
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<?xml version="1.0" encodlng="IS0-8859-1"?> 

<IDOClYPE note SYSTEM "recado.dtd">. 

<recado> 

<para> Pedro </para> 

<de> Pablo </de> 

<mensaje> No owides que hay tenemos 

entrenamiento a las 5 

</mensaje> 

<fecha:o 24 noviembre <trecha>' 

</recado> 

Figura 3.1: Documento en XML: recado.xml 
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• <recado> Esta etiqueta contiene toda la información del recado que se 
hizo. <recado> es el elemento raíz del Xl'vlL y tiene cuatro hijos (para, de, 
mensaje 11 fecha). 

• <para> Aquí se indica hacia quién va dirigido el recado. 

• <de> Por esta etiqueta se sabe quien fue la persona que hizo el recado. 

• <mensaje> Esta etiqueta contiene el mensaje del recado. Aquello que le 
se le quiere decir a la persona que va dirigido el mensaje. 

• <fecha> Se indica la fecha en la cual se hizo el mensaje. 

En un documento XlVIL, se describe información, Xl'v!L no fue diseñado para 
mostrar datos, por lo que no se preocupa por cómo se va a visualizar posterior
mente toda Ja información que contiene. 

Todo documento cu Xl\1L puede ser usado para: 

• Intercambiar datos. En el mundo real, los sistemas computacionales y las 
bases de datos contienen datos en formatos incompatibles. U110 de Jos retos 
para Jos desarrolladores que se ha lle,·ado m;ís tiempo, ha sido el intercambio 
de datos a través de internet entre tales sistemas. La conversión de Jos datos 
al formato de Xl\IL puede reducir significativamente esta complejidad y los 
documentos podrán ser entendidos por distintas aplicaciones. . 

• Compartir datos. Con X!v!L se puede intercambiar información entre 
sistemas incompatibles. Como los documentos en XML son alntacenados 
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en el formato de texto plano, esto permite una manera de ~ompartir los 
datos independientemente del software y del hardware que se tenga. La 
independencia facilita la creación de datos con los cuales diferentes apli
caciones puedeu trabajar y la expansión de un sistema a nuevos sistemas 
opcrath·os, servidores, aplicaciones, cte. 

• Almacenar datos. XML puede ser usado para almacenar datos en archi
vos o en bases ele datos. Distintas aplicaciones pueden almacenar y recu
perar infonnación de la base de datos, y se pueden usar otras herramientas 
para 1nostrar los datos. 

Existen dos tipos de documentos Xl'v!L: bien formados y válidos. Los primeros 
son aquellos documentos que culllplcn con todas las especificaciones del lenguaje 
respecto a las reglas sintácticas. Los documentos Xl''l'!L tienen una estructura 
jerárquica muy estricta y los dueumcutos bien formados deben de cumplirla. Los 
segundos son documentos que adenuís de estar bien formados, deben de cumplir 
con unas especificacioues que se encuentran en un DTD (Document Type Defi
nition). Estos documentos siguen una estructura y una semántica determinada 
por un DTD. 

Los documentos en Xl'v!L pueden ir acompañados de otros documentos, un 
DTD y un XSL (eXtensible Styleshcet Language). A continuación se e::-.:plican 
cada uno. 

3.2.2 Definición del tipo de documento {DTD) 

El propósito de un DTD es definir los bloques de construcción legales para crear 
un documento en XlV!L. El DTD define la estructura del documento con una lista 
de elementos que son permitidos. 

Las ventanjas de utilizar DTD's consisten principalmente en las cuatro siguien
tes2: 

• Con un DTD, cada archh·o en Xl\,!L puede llevar consigo una descripción 
de su propio formato. 

• Diferentes grupos de personas pueden acordar en el uso de un mismo DTD 
para el intercambio de información. 

• Las aplicaciones que se tengan dentro de un sistema pueden usar un DTD 
estaudar para verificar que los datos que se reciben, de personas externas 
al sistenu1! son válidos. 

:?http://www.w3schools.cm11/dtd/dcfault.asp 
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• Se pueden usar los DTD's para verificar la propia información que se en
cuentra en el sistema. 

Un DTD puede residir dentro del mismo documento Xl'vlL como parte de su 
declaración de tipo de documento o puede ser externo al XJ\1L, lo cual, permite 
que el mismo DTD pueda ser usado por varios XML's. En la figura 3.2 se presenta 
un ejemplo de un archivo DTD externo. Este DTD valida el ejemplo de XML 
(recado.xml) mostrado anteriormente. 

<!DOCTYPE recado [ 
<!ELEMENT recado (para, de, mensaje, fecha)> 

<!ELEMENT para (#PCDATA)> 

<!ELEMENT de (#PCDATA)> 

<!ELEMENT mensaje (#PCDATA)> 

<!ELEMENT fecha (#PCDATA)> 

] > 

Figura 3.2: recado.dtd 

A continuación se explica la figura 3.2 "recado.dtd": 

• !DOCTYPE recado (linea 1) define que es un documento del tipo recado 

• !ELEMENT recado (linea 2) define al elemento recado, el cual contiene 
cuatro elementos: para, de, mensaje y fecha. 

• !ELEI\1ENT para (linea 3) define al elemento para que es del tipo #PC
DATA. #PCDATA es texto que "ª a ser analizado por un parser. 

• !ELEMENT de (linea .J) define al elemento de que es del tipo #PCDATA. 

• !ELEMENT mensaje (linea 5) define al elemento mensaje que es del 
tipo #PCDATA. . 

• !ELEI\1ENT fecha (linea 6) define al elemento fecha que es del tipo #PC
DATA. 

3.2.3 Lenguaje para definir hojas de estilo (XSL) 

Debido a que en XML no existen etiquetas predefinidas, el significado de éstas 
no se entiende. Es decir, un nm·egador no sabe como desplegar un documento 
en XML. 
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XSL es un lenguaje que sirYe para expresar hojas de estilo, lo que permite 
definir una presentación o un formato para un documento en Xl'vIL. Por ejemplo, 
que aparezcan unas letras grandes y de color rojo, otras letras que sean de color 
morado, otras que estén en negritas y de color azul, cte. Un mismo documento 
en Xl'v1L puede tener Yarias hojas de estilo XSL que lo muestren en diferentes 
formatos (PDF, HTl'vIL, PostScript, etc). 

Un XSL consta de 3 partes: 

l. XSLT. Es un lenguaje que transforma documentos en Xl'vIL a otros docu
mctos en XML. 

2. XPath. Es un lenguaje que se usa para definir las partes de un documento 
en XML. 

3. XSL Formatting Objects. Es un vocabulario que se usa para darle 
formato a un documento en Xl\íL. 

No es necesario que un documento en Xl\,IL ''ªYª acompañado de un documento 
en XSL; sin embargo, si se quiere mostrar el XML en algún navegador y se quiere 
resaltar la información por medio de colores, o se necesita que la información 
se encuentre en alg1ín formato en particular; entonces es recomendable definir 
documentos en XSL para los X!\·1L. 

Xl\IL además de que ha sido usado extensamente, ha comprobado ser un for
mato efccth·o para la transcripción de corpus de texto y de voz. Cuando aún 
no existía X!\IL, numerosos proyectos de inYcstigación, incluyendo al TEI (Text 
Encoding lnitiativc) 3 y al CES (Corpus Enconding Standard) 4 desarrollaron un 
estándar en SG!\IL de propósito general para la transcripción lingüística. En la 
actualidad muchos investigadores que desarrollan corpus, han optado por utilizar 
a XML como el formato estándar para la codificación de las transcripciones de 
cada corpus. 

La estructura jerárquica flexible de Xl'v!L concuerda muy bien con muchos tipos 
de representación lingüística existentes. MATE (que se explica en la siguiente 
sección) utiliza XML como su formato de entrada/salida; así como también, usa 
una estructura de modelo de datos interna muy similar. 

3 http://www.tei-c.org/ 
4 http://www.cs.\'assar.edu/CES/ 
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3.3 Arquitectura de MATE 

MATE (Multilevel Annotation, Tools Engineering) [Mckelvie et al., 2000] fue di
señado para ayudar en la transcripción de un corpus lingüístico y para ayudar a 
los usuarios a explorar las relacio11cs que existen entre diferentes transcripciones 
de un mismo corpus. La tarea que realiza l'vlATE est>l encaminada a la trans
cripción de di>ilogos de lenguaje hablado, por lo que almacena transcripciones 
estructuradas (en texto) y relaciona estas transcripciones con una señal de yoz. 

l'vlATE provee una estructura general para definir editores especializados en 
la transcripción de un corpus. Hace rclatiYamente fácil la tarea de transcribir 
un corpus y de escribir editores para un esquema de transcripción en particular. 
Esta facilidad se ha dado porque se ha permitido que cualquier esquema de 
transcripción se codifique con el lenguaje X.'.\IL, y que se escriban y se utilicen 
documentos en XSL para la transformación de esos Xl'v!L's. 

Cualquier persona que utilice l\!ATE poc.lni, ,·isualizar y ce.litar algún corpus 
codificado en Xl\,IL, realizar consultas a una parte o a todo el corpus, agregar 
nuevos niveles de transcripción y podrá mostrar o tener como salida los resultados 
de las consultas. 

La arquitectura de l\IATE consiste de los siguientes componentes (ver figura 
3.3): 

Base de datos interna. Es una representación de una serie de docu
mentos X:tvlL que se encuentran relacionados. Hay funciones para cargar y 
mostrar archh·os Xl\IL, dentro y fuera de la base de datos. 

• Lenguaje y procesador de consultas. Se encargan de seleccionar partes 
de la base de datos sobre las que se hanin consultas o se visualizarán datos. 

• Lenguaje y procesador de hojas de estilo. Se usan para definir e im
plementar (respeeth·amrnte) un lenguaje que describa las transformaciones 
estructurales a la base de datos. 

• Procesador para la visualización. Es responsable de las acciones de 
edición y ,·isualizaciún. Lo que hace es tomar un objeto que se obtu\"o 
después de transformarlo con una hoja de estilo y lo muestra al usuario. 

• Interfaz de usuario. !\!aneja la manipulación de archh·os y las herra
mientas que se im·ocan (aquellas que se mandan llamar). 

MATE es independiente de la plataforma sobre la que se use, debido a que está 
escrito completamente en Jm·a. !\L\TE permite el reuso de programas compu
tacionales, usando a Xl\IL cmno el fornu1to de intercmnbio de datos; o llamando 
a otros modulos de JaYa, quienes pueden accesar a la representación interna de 
MATE. 
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Figura 3.3: Arquitectura de !vIATE. 

34 



C.4PÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE MATE 35 

3.3.1 Base de datos interna 

En la arquitectura de J\1ATE se encuentra una base de datos, la cual contiene los 
documentos en XML. El modelo abstracto de Jos datos que usa es un grafo de 
anotación (Figura 3.4), y cada grafo puede ser represeutado en la base de datos. 

Figura 3.4: Ejemplo de un Grafo de Anotación. 

El grafo está formado por nodos (representados grúficamente con un rectángulo) 
y arcos (representados por flechas) que relacionan a los nodos. Los nodos tienen 
la información temporal de las unidades lingüísticas, y los arcos, el tipo de in
formación lingüística y Ja etiqueta o símbolo correspondiente a la unidad. Por 
ejemplo, en el nodo 4 se iudica el inicio de la pronuuciación de una palabra en 
el milisegundo 93.04G4, y el nodo G iudica el final en el milisegundo 93.3474. La 
etiqueta P /puedes que tieuc el arco entre los uodos 4 y G, indica que Ja infonna
ción corresponde a uua palabra (P) cuyo símbolo es "puedes". De forma similar 
S/¡me indica que la informacióu correspoudc a una sílaba (S) cuyo símbolo es 
"pue". 

Cae.Ja uodo del grafo ticuc uu uombre (p.c. palabra, fouema, etc), un conjunto 
de atributos y una lista de uodos hijo. Cualquier nodo puede tener varios nodos 
padre; pero ese nodo debe de tener por lo menos un nodo padre. El uodo padre, 
puede ser usado para tratar al grafo de anotación como uu conjunto de ¿írboles. 
Esta forma de \"er el grafo es necesaria para aquellos algoritmos que necesitan una 
estructura arborescente; p.e. el escribir la salida de la representación interna en 
un coujunto de archh·os, aplicar el procesador de hojas de estilo, hacer preguntas 
acerca del orden lineal de dos clerncnt.os, etc. 

La iuterprctación del modelo de datos es flexible y puede \'ariar dependiendo de 
Jos requerimientos del esquema de transcripción que se usen. La interpretación 
de uu nodo y de la relacióu padre-hijo puede ser; por ejemplo, que un nodo 
rcprcseuta el inicio dl' un seg111e11to de voz y su hijo representa una subdivisión 
más fiua del mis!llo scg!llc11to de YOZ. 

Es fácil e11te11dcr córno son interpretados, por el modelo de datos, los archivos 
codificados en X:VIL. C11a ,·ez que se lec un archh·o Xl\,IL eu la base de datos, 
cada elemento y cada pieza de texto del Xl\IL, es representado como un nuevo 
uodo; este nuevo nodo Ya a ser del tipo de nombre que tiene el elemento Xl\IL. 
Todos Jos atributos del X::\IL se copian (si es necesario, tornando los Ya)ores del 
DTD del XJ\'!L). El nodo padre, '"ªa ser el nodo del elemento XML textualmente 
adjuntado y la relación padre-hijo de los 11odos se ,.a a dcrh·ar de la inclusión 
textual de los arcl1h·os Xl\!L. Todo Jo anterior da como resultado un conjunto de 
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árboles (uno por cada archivo cargado). 

Los elementos de un XML que tieneu atributos href, presentan otro tipo de 
relación padre-hijo, a través del uso de ligas. Los atributos href son evaluados 
para que den una representación interna de las relacioues, den una lista de otros 
nodos, y para añadau los nuevos nodos (como hijos), al nodo de origen. 

Algo importante que es necesario hacer notar acerca del diseño de la arquitec
tura de J\1ATE, es que ésta es reflexiva; es decir, toda la información del sistema 
se almacena en la representación interna en un formato similar. Por ejemplo, 
los resultados de una consulta y las hojas de estilo se almacenan en el mismo 
formato. 

3.3.2 Lenguaje y procesador de consultas 

Todo lo que pueda ser transcrito debe ser recuperado y cualquier combinación de 
información codificada (texto y voz) se debe poder buscar. Sin embargo, toda la 
información que se puede buscar, debe ir acompañada de una salida estructurada 
de los datos. Para satisfacer los requerimientos presentados anteriormente, MA
TE desarrolló un procesador de consultas ( QucnJ for MATE, Q4!\I), el cual se 
puede usar para todas las trascripciones de un corpus, codificadas en X!\,IL. Las 
razones (J\1ckelvie et al., 2000] por las que se desarrolló el Q4M son las siguientes: 

l. Cuando se empezó a desarrollar MATE no existía ningún módulo de con
sultas de XML escrito en java. 

2. Tampoco existía un lenguaje de consultas estándar para XML. 

3. Se necesitaba que el procesador de consultas interactuara muy bien con la 
base de datos interna. 

4. Se requería de un modelo de datos extendido (un grafo de anotación) y no 
solamente una estructura arborescente. 

A trm·és del Q4:'vl se pueden realizar principalmeute dos tipos de consultas: 
simples y complejas. Las primeras consisten en buscar uu elemento directamente 
en un documento XML. Las consultas complejas consisten en buscar elementos 
en dos o 1nás documentos relacionados de forma indirecta; estas consultas com
prenden la búsqueda de la información en dos o más nh·eles. En el capítulo 6 se 
describen ampliamente los dos tipos de cousultas. 

A continuación se presenta un ejemplo de una consulta compleja. Se quiere 
buscar en la hase de datos la siguiente información: 
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Encontrar todos los adverbios que incluyan un acento "H*" dichos por Jorge, 
que se encuentren dcs]Jués de una respuesta hecha por Laura. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
(8) 
(9) 

(10) 

MATE 
($p pros) 
($s sent) 
($w word); 
($s type - "ans") && 

(Ss who - "Laura" ) && 

($s ]( $w) && 

($w pos - "adv") && 
($w who - "Jorge") && 
($w@ &p) && 

($p type - "H*" 

Explicación 
$p hace referencia a los elementos <pros> 
$s hace referencia a Jos elementos <sent> 
Sw hace referencia a los elementos <word> 
el atributo typc de <sent> tiene el valor 
"ans" ):" 
el atributo who de <sent> tiene el valor 
"Laura" \" 
<sent> precede inmediatamente a <word> 
y 
el valor de pos en <word> es "ad\•" Y 
el valor de who en <word> es "Jorge" Y 
Jos elementos <pros> ocurren durante 
<word> Y 
el valor de type en <pros> es "H*" 

Tabla 3.1: Ejemplo de una consulta en el lenguaje de l'v!ATE. 

La tabla 3.1 muestra el equh·alcnte de la consulta en el lenguaje de MATE. La 
consulta tiene una parte para Ja definición de variables (1-3) y una para limitar 
la consulta (4-10). Lo que se hace primero es declarar las variables que se van 
a usar, en este caso se declararon tres \·ariables (Sp, Ss y $w). Después de la 
declaración de variables se crean las expresiones que van a rest.riugir la consulta. 
En la tercera columna de la tabla 3.1 se presenta la explicación de cada una de 
las cxprc~sioucs. 

En una consulta se pueden utilizar operadores 1natcnuíticos, operadores para 
cadenas, cotnodincs, operadores para agrupar, y todas las expresiones dentro 
de una consulta se pueden combinar a trm·és del uso de operadores lógicos (en 
este ejemplo se usó "&&'º ). Se pueden utilizar expresiones regulares en vez de 
nombres para los eleruentos. con <•l fin de denotar un rango de nombres. 

Los operadores permiten r!!alizar c:onsult.as más específicas de la información 
que se pretende encontrar. Co11 el uso de \"aribales y operadores se puede com
pletar una expresió11 de consulta. La tabla 3.2 muestra los operadores que se 
pueden hacer con el lenguaje de consultas de 1v!ATE. 

El resultado de una cousulta con Q-Hd es almacenada corno una nueya estruc
tura dentro de la representación interna; desde donde, puede ser accesada para 
que el usuario Ja \0 is11alice o pueda ser posteriormente manipulada dentro de Ju 
arquitectura de l\L\TE. 
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Descripción Ejexuplo Operadores Explicación 
Com.paración de los ele1nentos ¡1or el valor de sus atributos 
a una cadena. ($a tipo - "V") - !- igual, no es igual 

valor numérico ($a inicio < 0.2) < <= menor o igual que 

> >= mayor o igual que 

==, != igual, no es igual 
relativo a otros valores 
para cadenas ($a tipo - $b tipo) - !- igual, no es igual 

para n{uneros (Sa inicio > $b inicio) < <= menor o igual que 

> >= mayor o igual que 
==;!= igual, no es igunl 

algún cambio (Sa ro > Sb ro •2) + - • / operaciones tna-
te1n1íticas 

posición relativa a otros elementos 
en una jerarquía (Sa - Sb) - es el padre de 
cu una secuencia (Sa << Sb) ,<< es vecino direc-

to/se encuentra a 
la izquierda 

respecto al tiem- (Sa [[ Sb) %[[]]0][//@ relaciones de 
po tiempo 

Tabla 3.2: Operaciones en el Lenguaje de !\·!ATE. 

MATE pro,·ec una herramienta para la. formulación interacth·a de consultas 
(vea sección 3.3.5). 

3.3.3 Lenguaje y procesador de hojas de estilo 

Cuando se empezó a desarrollar JVIATE, el lenguaje XSL (que permite transfor
mar XML's) no se encontraba completamente definido, por lo que se implementó 
un propio lenguaje de transformación al que se le denominó MSL (l\1ATE Sty
leshcct Language ). 

MSL usa el lenguaje <le consultas de !VIATE (Q4M) que permite que las bojas 
de estilo accesen información ele un DTD. 

A la especificación de las transformaciones escritas en XSL o MSL se Je conoce 
como "hoja de estilo"; cada hoja de estilo consiste de una o más plantillas (tem
p/atcs) y cada plantilla contiene una descripción contra Ja cual las etiquetas del 
documento de entrada pueden coincidir. '{ tiene un conjunto de instrucciones a 
seguir, siempre y cuando exista una coincidencia. (Ver figura 3.5) 

Al ejecutar el procesador, se debe especificar una hoja de estilo en MSL y un 
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~ali8tYl9abeet> 
<ma1:teDap1.ate match• .. (la s•ntenc•)••> 
- <V8rtica1Liat> 

<Jul!apply~t•mplatea/> 
</Vort:.icali.ist> 

</mal:template> 

<aal.:tem:plate match•º(la. noun)*'>} 
<TextBox colour•"RedM> ... 
· C...1 :apply-1'amplauo/> La hoja de estilo 

</TextBox> especifica que 
</m•l:template> cada º'noun .. 

<mal:tamplate match•"(la •)"> 
<ToxtBox colour•"Bl.ack''> 

<mal:apply-t•mplatea/> 
</TextBox> 

</mal: templa te> 
</mol:style•.h•et> Hoja de estilo 

está en color rojo 

Documento XML 

<&entenco> 
<det>The</det> 
<noun>c•t</noun> 
<verb>aat</verb> 
<poa>on</po•> 
<det>tbe</det> 
<noun>mat</noun> 

</sentence> 

Figura 3.5: Ejemplo de una hoja de estilo asociada " un documento Xl\-IL. 
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documento o una serie de documentos que se \"ayan a transformar. Normalmente 
el procesador de hojas de estilo crea una estructura de visualización, que después 
es utilizada por el pocesador de \ 0isualizació11 (sección 3.3.4) para mostrarla al 
usuario. 

3.3.4 Procesador para la visualización 

MATE cuenta con un número limitado de objetos implementados que se usan 
para la visualización, entre ellos encontramos: listas, tablas, menus,texto y un 
reproductor de sonido. Sin embargo, la arquitectura fue construida con la inten
ción de permitir que se escriban nue,·as clases en java que ayuden a visualizar 
nuevos objetos. 

3.3.5 Interfaz de usuario 

Existen varias ventanas de interfaz de usuario, entre las cuales se encuentran las 
siguientes: 

• l\1enú de proyectos. Cuando se ejecuta JVIATE aparece una \"entana 
con la lista de proyecto!> disponibles. (Ver figura 3.G). El usuario puede 
escoger un proyecto que puede mandar a ejecutar. Cuando se ejecuta el 
proyecto aparece una mH'\"a interfaz, la cual puede contener un reproductor 
de sonido o varias partes de texto. En el capítulo 5 se hace una descripción 
mús amplia. 
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Proects .. 

s~J-7-T_o_o_I• ________ ·--·---. --·---~--~-.. -:-.-.-~-,;.-'···f 11' 

p •J".0/hamir¡.i.,mnof/fOi .. n•/M ... TE/1-rGJ•U• 1 
f' c::J I ~ ~c::J l""SP•"'"'' 

'f' O hame , ..... c::I ComProbt 

9 c::Jalumno1 ... c:::ICa••í•••,.cr 1 
'c:Jro••n• •c::IMapToll 1 

'01•U•TI: ' ... c:l'-'<»Ph1:nrn1a• 
• c::i• .. , .... , ~c::i ....... .. 

e-c::J1.,s1>an1twr ~ ... c:IM•Tl:•d1alogw• 
•c:::lcomP•Gbs ! l(ooc::Jl(IU.•I 
•Ocou:hr•nc• . e>-c::I CrotHirwirt 

:g::::::rn1•• 1=· :§';;;;;.~:, 
... c::::IVert>Mobll ¡~ &-Ot6-rl•11l-d1alo9111t 
•0MATE•doalr.guir ' e-c::JPRLIUAt. 
•c:::::lXlabirl : ... c:ITUT 

•c::'.IC•oUL•v•I ¡· ... 0U1ST 

:g:;pº;,::;, .'.··, e>-c:::JMOll.t[M"S 

•c::J•'·1l-gl-d1aloguir 
•0,.11.uru, 
.. c:JTrST 

::g~~:rtM .. $ j'. 
:.:g::::snup ~· 

Figura 3.G: Proyectos en MATE. 
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• Procesador de consultas. Éste se puede ejecutar de dos formas: 1) Se 
selecciona el proyecto del cual se '"ª a hacer la consulta y desde el menú 
Tools (en Ja ventana de inicio), se selecciona la opción Query W'indow; y 
2) Cuaudo •e ha Pjecutado un proyecto, desde Ja hoja de estilo de éste, 
se puede abrir la ,·e11ta11a de consultas haciendo clic a la opción Query 
ll'irido111 que aparece dentro del menú Tool.•. Estos dos métodos muestran 
una vcutana de consultas, la cual guía int.eracth·an1entc al usuario en el 
proceso de hacer u11a cousulta.(Ver figura 3.7). Este proceso se describe 
ampliamente en el capítulo 6. 

Figura 3. 7: Ventana para hacer consultas. 

• Reproductor de audio. La arquitectura de JVIATE incluye un programa 
para la reproducción de audio, a partir de archivos en formato u-law. 
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3.4 Conclusiones 

En este capítulo se describió el concepto de bases de datos semiestructuradas. Se 
describió que el lenguaje XML (cXtcnsiblc /\farkup Language) comparte muchos 
conceptos con las bases de datos serniestructuradas, y que se ha estado usando 
como un estándar en la transcripción de un corpus. 

También se describió la herramienta de MATE, la cual utiliza al lenguaje XML 
como el formato de transcripción de cada corpus que se encuentra en su base 
de datos. .!\1ATE está integrada por una arquitectura la cual comprende cin
co componentes principales: 1) una base de datos interna, 2) el lenguaje y el 
procesador de consultas, 3) el lenguaje y el procesador de hojas de estilo, 4) el 
procesador para la visualización y 5) la interfaz de usuario. Estos componentes 
fueron descritos en este capítulo. 

En el siguiente capítulo se presenta el modelo jerárquico del corpus DIME el 
cual organiza a través de niveles y relaciones jerárquicas todas las transcripciones 
del corpus. 



Capítulo 4 

Modelo Jerárquico del Corpus 
DIME 

Para crear sistemas com·ersacional<'s es necesario tener información sobre cómo 
sucede una co11,·ersació11, es por eso que la grabación de conversaciones reales 
resulta indispensable para analizarla y para extraer información lingüística útil. 

4.1 Información. Lingüística 

Un corpus ele voz es un conjunto de grabaciones, así como un conjunto ele comen
tarios y documentos referentes a los datos ele voz [Gibbon et al., 1997]. Uno de 
los documentos referentes son las transcripciones, las cuales consisten en un con
junto de etiquetas analíticas de algunos aspectos lingüísticos; por ejemplo, en la 
indicación ele frase suborclinncla, en aspectos pragmáticos, aspectos gramaticales, 
etc. [Barbosa et al., 19!18]. 

A partir ele la creación de uu corpus de voz se puede obtener bastante infor
mación lingüística de él. La información lingüística se genera cada vez que el 
audio se transcribe con distintos tipos de información. Se pueden generar trans
cripciones ortogn'ificas, fondticas, prosódica..c;;, grar11uticalcs, c•tc. El número de 
transcripciones qu<' se g<'nercn va a dcpPndcr del propósito del corpus. 

Las transcripcioul•s se utilizan. cutre otras cosas. para investigar a fondo los 
fenómenos lingüísticos que ocurren dentro de un corpus. Estos fenómenos son la 
materia de estudio de la lingiiíst.ica computacional, la intención de estudiarlos es 
rnodclar con la ayuda de una coinputadora los fenómenos que ocurren, de esta 
forma se preteucle trabajar con datos que permitan reproducir con la máxima 
fidelidad las características del objet.o de estudio. 

El contar con diversas transcripciones permite tener un corpus más completo, 
a partir del cual se puede explotar la iuformación. Acle1rnís de que permite 

42 
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la creación de mejores sistemas de síntesis, reconocimiento y entendimiento del 
habla porqne con toda la iuforrnación que contiene, los sistemas se pueden basar 
en muchos más aspectos para poder realizar mejor sus funciones. Por ejemplo, 
en los sistemas de reconociento de voz se podría obtener un mejor porcentaje de 
reconocimiento si el sistema pudiera diferenciar a través de un análisis sintáctico 
que las palabras "ola" y '"hola" tienen distinto significado, aunque se pronuncien 
igual. 

En la siguiente sección se va a explicar el tipo de información lingüística que 
compone al Corpus Dll\'1E. 

4.2 El corpus DIME 

Como se mencionó en el capítulo 2 el corpus Dll\1E es un corpus de voz que cuenta 
con algunas transcripciones. En la actualidad todos los diálogos que componen 
al corpus DI!v!E están trauscrit.os a uivcl textual. La tarea de transcripción 
consistió en segmentar los diálogos, esto es, dividir cada diálogo grabado en 
¡Jequeiías unidades completas (expresiones). 

El corpus está compuesto por 31 diálogos, cada diálogo contiene información 
lingüística implícita. Un diiilogo es la unidad liugüística de información más 
general. Cada diülogo fue g<'ncrado por dos i11terloc11tores (el mago y el sujeto). 

Los diülogos cstún estructurados por turnos. Los turnos son aquellas inten·en
ciones que tuvo un iutcrlocutor en el diülogo con otro interlocutor. Durante un 
turno un participante puede contribuir con una o \'arias expresiones. 

Con10 SC' n1cneioné1 autt•rionncnte, uua expresión es una unidad que expresa una 
idea o intención. El ouj<'tiYu de una expresión es el comunicar una propuesta 
(una orden, una oferta. uua pro111t_•sa. una afinnación, cte.) Sin c1nbargo, durante 
un diálogo de habla espont.tíuea las exprcsioues tienen una fuución por sí solas; 
por ejemplo, admitir que 1111 mensaje fue recibido (con un gesto), el mantener 
un turno, el expresar 1111 estado emocional (por medio del uso de interjecciones), 
etc. Es importante 111e11cio11ar que existe una gran complejidad en distinguir las 
fronteras de las exp1·csioncs, por lo que la tarea de segmentación de Jos diálogos 
fue difícil de realizar. Por esta compl0jidad se tomaron en cuenta algunos criterios 
para identificar las fromeras de las expresiones [Villaseiior et al., 2001): 

• Un cambio en el tono de la YOZ puede marcar el inicio de una nueva expre
sión. 

• Cuando inicia una categoría sintiíct.ica itnportante (una oración o una frase 
nominal). 

• Cuando ocurre una pausa o una respiración considerable. Aunque, pueden 
existir expresiones largas con varios silencios. 
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• Un turno está compuesto por lo menos de una expresión (p.e. un simple 
ok). 

• Una expresión debe preserYar los fenómenos locales del lenguaje oral. Tam
bién, debe considerar ruidos como interjecciones de duda, sonidos con los 
labios, etc. 

En la figura 4.1 se presenta un extracto del diálogo 6, donde se puede ver la 
estructura de éste a travcs ele turnos, representados por "s" y "t.t", el primero 
hace alusión al mago y el segundo al sujeto. Cada turno está compuesto por 
una o varias expresiones, las cuáles se pueden distinguir por medio de las letras 
utt que representan a la palabra en inglés utterance; éstas van seguidas de un 
n1ín1cro consecuti\'o. 

utt10:s: okey 
uU11 : quieres que mueva este objeto <sil> hacia acá ? 
utt12: u: no 
utt13: hacia el otro lado 
utt14: s: okey 
utt 15 : este objeto hacia acá ? 
utt16: u: si 
utt17: s: okey 
utt18: <ruido> 
utt 19 : ahl está bien ? <na.vocal> 
utt20 : u: un poco menos por favor 
utt21 : s: okey 
utt22 : <ruido> 
utt23 : ahf está bien ? 
utt24 : u; ahl está bien 
utt25 : después <sil> me puedes poner <sil> leJI el extractor de aire encima de la <sll> de la estufa 
utt26 : s: okey 
utt27 : <ruido> <no-vocal> asl esta bien? 
utt28: u: si 
utt29 : asl está bien 
utl30 : <no--vocal> eh me puedes mostrar los tipos de muebles que tengo ? 
utt31 : s: okev 

Figura 4.1: Extracto del diálogo 6 del Corpus DIME. 

En este trabajo de tesis se procesó una parte del diálogo 6 y se identificaron 
varios tipos de información lingüística. A continuación se enumeran estos tipos: 

l. Información pragmática 

2. Información léxica 

3. Información sintáctica 

4. Información morfológica. 

5. Información fonológica. 

6. Información fonética. 
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En las siguientes secciones se describen est.os tipos de información y su anota
ción correspondiente en un archivo de transcripción. Antes de mencionar en que 
consiste cada una de estas transcripciones, se explica el formato que tienen los 
archivos de transcripción. 

4.2.1 For1nato general de los archivos de transcripción 

Los distintos archivos de transcripción cuentan con la misma estructura. Por 
ejemplo, se presenta a continuación la transcripción ortogn'ifica de la expresión 
30 del diálogo 6 "eh me puedes mostrar los tipos de muebles que tengo": 

# 
92.425406 115 .bn 
92.583406 115 .ls 
92.915406 115 eh 
93.046406 115 me 
93.347406 115 puedes 
93.646406 115 mostrar 
93.814406 115 los 
94.159406 115 tipos 
94.216406 115 de 
94.576406 115 muebles 
94.677406 115 que 
95.066406 115 tengo 
95.509406 115 .bn 

La primera línea de la transcripción anterior (#) indica el fin del encabezado, 
que en este caso no se describe, ya que es información opcional que no fue inclui
da en las transcripciones. Las siguientes líneas del archivo están dh·ididas en tres 
columnas. La primera columna consiste en las unidades de ticm¡io, estas unida
des corresponden al arcl1iYo de audio de la expresión 30. La siguiente columna 
representa el color que se "ª a usar cuaudo se \'ea su transcripción. La última 
columna son etiquetas c¡ue contienen la información lingüística, en este caso las 
etiquetas son palabras que describen la iuformaciún ortognífica. 

Es importante mencionar c¡ue todas IHs demás transcripciones que se presentan 
en este capítulo, contienen la 1nis1na estructura de la información. 

En las siguientes secciones se describen los demás tipos de información lingüística. 

4.2.2 Información pragn:1ática 

La información pragmática consiste en distinguir lo que quiere decir una persona. 
Cotidianamente las personas usan oraciones como "¿me puedes decir la hora'?", 
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cuando Jo que realmente quieren decir es: " Darrie la hora por favor". Se tiene 
otro ejemplo en la siguiente oración: "¿podrías quitar el peine de la mesa?", 
donde Jo que se quiere decir es "quita el peine de la mesa". 

Para una computadora es complicado distinguir las intenciones reales que tie
nen las personas al decir alguna oración, es por esto que es necesario identificar 
y transcribir la información pragmática que se puede presentar dentro de un 
corpus. 

La información pragm1ítica se estudia en el corpus Dil'vlE, a partir de la iden
tificaióu de frases verbales que aparecen en una expresión. Una frase comprende 
una secuencia de palabras que no constituyen una oración completa. 

La transcripción de las frases verbales consiste en distinguir Ja intencón de estas 
frases. La intención se describe a través del uso de una etiqueta, en este caso se 
usan verbos en infinitivo. 
P.e. Ja expresión 301 del diálogo G tiene la frase siguiente: 

me puedes mostrar 

La intención de la frase se etiquetó con el verbo mostrar. (Ver tabla 4.1) 

Información léxica -+ me puedes mostrar +-- frase 
Información pragmática -+ n1ostrar +-- intención de la frase 

Tabla 4.1: Frase Verbal. 

La figura 4.2 ilustra las transcripción a111erior. Esta figura contiene 2 tipos de 
transcripciones. La primera línea de la figura corresponde a Ja forma de onda2 del 
archivo de audio de la expresión 30. La segunda línea presenta la transcripción 
a nivel de expresiones. La tercera corresponde a la transcripción de frase verbal. 

mo•tr•r 

t 
de muebles qu• teng~º----+-ª-·_.,~,.-

• ~ 

U pos 

Figura 4.2: Identificación de frases. a)Forma de onda de Ja señal de voz, 
b)Transcripción a nh·el de expresiones. c)ldcntificación de frases \"erbalc.~ 

1 En los siguientes ejemplos cnda \'C?. que se rncucione a la cxprcsión.30, se hace referencia a 
aquella expresión que pertenece al diálogo G del corpus Dl!\IE. 

2 La forma de onda l'S Ja imagen gnifica ele uu sonido. 
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4.2.3 Información léxica 

A partir de Ja información léxica que se encuentra en un corpus, se pueden crear 
diccionarios léxicos. En estos diccionarios se estudian el conjunto de palabras 
que conforman un idioma, o el conjunto de palabras que se utilizan en un lugar 
en específico como en el área de "Polanco" o en el área de "Tepito" de Ja Ciudad 
de Jl.1éxico. Así como el conjunto de palabras que se usan para "el diseño de una 
cocina", cte. 

Para este tipo de información es necesario realizar transcripciones ortograficas 
de un corpus. La transcripción ortográfica consiste en dividir una expresión en 
palabras. Es decir, Jos segmentos de voz de un diálogo se transcriben palabra 
por palabra. 

P.c. se tiene la expresión 30 a continuación: 

utt30 : eh me puedes mostrar los tipos de muebles que tengo ? 

La figura 4.3 (•jemplifica la transcripción ortognífica del archivo de audio de Ja 
expresión 30. En Ja parte superior de la figura se encuentra la forma de onda y 
debajo de éste su transcripción a nivel ele palabras. 

Figura 4.3: Transcripción ortográfica. 

El archh·o de transcripción a nivel de palabras de la expresión queda de la 
siguiente forma: 

# 
92.425406 115 .bn 
92.583406 115 .ls 
92.915406 115 eh 
93.046406 115 me 
93.347406 115 puedes 
93.646406 115 mostrar 
93.814406 115 los 
94.159406 115 tipos 
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94.216406 115 de 
94.576406 115 muebl.es 
94.677406 115 que 
95.066406 115 tengo 
95.509406 115 .bn 

A partir de la transcripción ortográfica se pueden obtener \"arias transcripcio
nes. Por ejemplo, cuando se tiene una palabra, ésta se puede dividir en sílabas; 
se puede determinar la estructura de ésta, diviéndola en morfemas; se pueden 
identificar las clases de palabras (categorías gramaticales); etc. Por esta razón las 
transcripciones que se explican en las siguientes subsecciones se van a ejemplificar 
partiendo de la transcripción ortográfica. 

4.2.4 Inforinación sintáctica 

La información sintáctica comprende tres tipos de transcripciones: 

• Frase clítica. 

• Transcripción de categorías gramaticales. 

• ldentificucióu de verbos y su conjugación. 

La estructura siutiíctica de una oración indica la manera en que las palabras se 
relacionan unas con otras dentro de ésta. Además esta estructura indica cómo se 
agrupan las palabras para formar frases, qué palabras modifican otras palabras 
y qué palabras son de central importancia en la oración. 

La estructura sintáctica puede identificar los tipos de relaciones que existen 
entre frases y puede almacenar información adicional acerca de la estructura de 
la oración. 

En las siguientes subsecciones se explican cada una de las transcripciones. 

Frase clítica 

La transcripción de frase clítica consiste en detectar aquella frase que contenga 
algún clítico. Un clítico es un pronombre átono como me, se, te, lo, etc. Cuando 
se encuentre una frase de éste tipo, ésta se \"a a etiquetar como frase-clitica. 
P.e. se tiene la frase clítica: 

me puedes mostrar 
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Información léxica -t me puedes mostrar ~ frase 
Información sintiíctica ~ frase_clítica ~ categoría sintáctica 

Tabla 4.2: Frase Clítica. 

El clítico de esta frase es me. En la tabla 4.2 se muestra la relación entre la 
transcripción ortográfica y la transcripción de frase clítica. 

La figura 4.4 ilustra las transcripción anterior. Esta figura contiene 2 tipos 
de transcripciones. La primera línea de la figura corresponde a la forma de 
onda. La segunda línea presenta la transcripción a nivel de expresiones. La 
tercera corresponde a la identificación de frase clítica (la cual está marcada por 
la etiqueta frase_clitica). 

Figura 4.4: Identificación de frases. a)Forma de onda de la seiial de voz, 
b)Transcripción a nh·el de expresiones, c)Transcripción de frases clíticas. 

Categorías gramaticales 

Existe otro tipo de transcripción, el de las categorías gramaticales, esta trans
cripción se genera a partir de la transcripción ortográfica. Todas las palabras 
pueden clasificarse en categorías gramaticales (clases de palabras), esto se hace 
dependiendo de su estructura, ele la función que desempeñen y ele su significado. 
Las clases que se usaron para describir a cada una ele las palabras fueron: .•us
tantivo, adjetivo, art{culo, vrouornb1·c, verbo, adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. 

En la figura ·l.5 se muestran la transcripción ortogr<ifica y las categorías gra
maticales de las palabras de la expresión 30. En esta figura se puede ver que la 
palabra los es un artículo (art), qnP tipos es un sustantivo (sust), que de es una 
preposición (pre), etc. 

A continuación se presenta la transcripción granrntical de la expresión 30 (la 
1nis1na expresión que se usó para cjen1plificar la transcripción ortográfica)3: 

3 Para los ~iguicntes C'jcinplos que se presentan cu las demás trnnscripcioucs, siempre \'U.Jl a 
ser haciendo mm de la cxprcsió11 30 del <lhilogo ú. 
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Figura 4.5: Categorías gramaticales. 

# 
92.425406 115 .bn 
92.583406 115 .ls 
92.915406 115 int 
93.046406 115 pron 
93.347406 115 verbo 
93.646406 115 verbo 
93.814406 115 art 
94.159406 115 sust 
94.216406 115 prep 
94.576406 115 sust 
94.677406 115 pron 
95.066406 115 verbo 
95.509406 115 .bn 

En esta transcripción se preservan las mismas unidades de tiempo que en la 
transcripción ortográfica. Sin embargo, se puede distinguir en la tercera columna 
distintas etiquetas que representan la información de categoría gramatical. En 
la tabla 4.3 se presenta lá correspondencia de las etiquetas con las categorías 
gramaticales. 

Categorías Etiqueta 
interjección irit 
pronombre prori 

verbo verbo 
artículo art 

sustantivo sus 
preposición pre 

adjetivo adj 
adverbio adv 

conjunción corij 

Tabla 4.3: Clases de palabras y sus etiquetas correspondientes. 



C.4PÍTULO 4. MODELO JERÁRQUICO DEL CORPUSDIÍ'VIE 51 

La transcripción de categorías gramaticales se usa pa~a saber qué pronombres 
se utilizan en el corpus, con qué frecuencia se usan; cuáles verbos son Jos más 
usados, con que frecuencia, etc. -

Identificación de verbos y su conjugación 

Esta transcripción consiste en identificar los verbos que se encuentran en una 
expresión. Cuando se encuentra un verbo, se trascriben dos tipos de información: 

l. Verbos. Primero se identifica el "verbo en infinitivo" a partir de la forma 
ortográfica. P.e. si la forma ortográfica es puedes, el verbo correspondiente 
es poder. La figura 4.G muestra la transcripción ortográfica y Jos verbos en 
infinitivo. - ... 

Figura 4.G: Verbos cu infinitivo. 

¡ i ~,;,·-r 

;91 .. ;.: 
><· 

t:i 
Este tipo de transcripción permite identificar perífrasis verbales. Una 
perífrasis verbal consiste en utilizar una frase para decir Jo que podría 
expresarse con una palabra [Bcristain, 2000]. Las perífrasis verbales están 
compuestas por un "verbo conjugado", seguido de un "verbo en infinitivo"; 
por ejemplo "puedes mostrar". 

2. Conjugación. Esta consiste en poner la conjugación del verbo identificado. 
P.c. si el Yerbo identificado es te11go, y este verbo está conjugado en la 
primera perso11a del singular (ls) e11 el tiempo presente {pres}, y si el verbo 
es intransitivo (i), Ja etiqueta que le corresponde es ls-pres-i. 

En la figura 4. T se muestra la conjugación de los \"Crbos. 

Figura 4.7: Identificación de verbos. 
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4.2.5 Inforinación morfológica 

La transcripción morfológica consiste en distinguir Ja estructura interna de las 
palabras y sus procesos de formación. 

Las palabras están formadas por pequeñas unidades que tienen significado; 
estas unidades se llaman 1norfemas, y no necesariamente coinciden con las sílabas 
(Mungía et al., 1998). 
Por ejemplo: 

cocin-a 
alacen-as 
blanc-o 

Las palabras anteriores tienen dos morfemas: 

l. El morfema raíz: cocin-, alacen-, blanc-. Generalmente Ja raíz se. man
tiene im·ariable y porta el significado de la palabra. 

2. El morfema flexivo o derivativo [lVlungía et al., 1998), -a, -as, -o. Éste 
siempre varía y agrega el significado de género, número, tiempo, etc. 

Existen algunas palabras en el corpus DIME que están compuestas de un solo 
morfema: 

me 
eh 

La figura 4.8 presenta la transcripción morfológica de una parte de Ja expresión 
30. En la parte superior se encuentra Ja forma de onda, debajo de ésta Ja trans
cripción a nivel de palabras. La siguiente línea es la transcripción morfológica, 
dode se puede ver que una palabra, p.c., tipos está compuesta por Jos morfemas 
"tip" y "os". Por tíltin10 se encuentran las categorías de los morfe1nas, éstas con
sisten en distinguir los "morfemas raíz" (etiquetados como raiz) y Jos "morfemas 
derh·ativos" (etiquetados como "prefijo, sufijo o infijo"). En el ejemplo anterior 
el morfema "os" fue et.iquetado con el valor de sufijo, ya que éste se encuentra 
al final del morfema raí:: ( tip). · 

A continuación se presenta un fragmento del archivo de transcripción mor
fológica y la transcripción que indica la categoría de los morfemas: 

93.276406 115 pued 
93.347406 115 es 
93.606406 115 mostr 

93.276406 115 raiz 
93.347406 115 sufijo 
93.606406 115 raiz 
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Figura 4.8: Transcripción morfológica. 

93.646406 115 ar 93.646406 115 su:fijo 
93.814406 115 non e 93.814406 115 non e 
94.037406 115 tip 94.037406 115 raiz 
94.159406 115 os 94.159406 115 su:fijo 

4.2.6 Inforinación fonológica 

La transcripción fonológica consiste en la representación de una expresión a través 
de fonemas. Los hablantes de cualquier lengua utilizan sonidos lingüísticos arti
culados para formar palabras. En la escritura, estos sonidos se representan por 
letras. Los fonemas son esos sonidos que se pueden diferenciar de otros en una 
lengua. 

En la figura 4.9 se ilustran las transcripciones ortográfica, fonológica y fonética. 

=~·~--'~5)~;.~• '-'-' '-"~5l~ • ¡ • 11W.Tf'TTT1'~rp •, • ~~~ • ¡.-mw1rrr~. 

111'-~1.. .._, .. ~.... • .. f: 

Figura 4.9: Transcripciones fonética y fonológica. 

Se presenta a continuación la transcripción fonológica de la frase "me puedes 
mostrar" de la expresión 30. 

92.986406 115 m 
93.046406 115 e 
93.174406 115 p 
93.197406 115 u 
93.240406 115 e_7 
93.276406 115 e_d 
93.317406 115 e 
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93.347406 115 s 
93.417406 115 m 
93.457406 115 o 
93.492406 115 s 
93.576406 115 t 
93.606406 115 r( 
93.646406 115 a_7 

donde e_ 7 significa que la vocal "e" está acentuada. a_ 7 indica que la vocal 
"a" está acentuada. 

4.2.7 Información fonética 

Dentro de este tipo de información se encuentran dos tipos de transcripciones: 

• Transcripción fonética. 

• Transcripción silábica. 

Transcripción fonética 

A tra\•és de la transcripción fonética se puede analizar la realización física de los 
sonidos; es decir, cómo se producen, cómo se perciben y como están formadas las 
ondas sonoras. Está transcripción está compuesta por alófonos. Un alófono es 
una variante que se da en la pronunciación de un fonema, según su posición en 
una palabra, en una sílaba, seg1ín el carácter de los fonemas vecinos, etc. (Ver 
figura 4.9). 

Por ejemplo: el fonema u, puede estar represcnatado por el alófono w. El 
fonema s por el alófono z o s. 

La transcripción fonética de "me puedes mostrar" es la siguiente: 

92.986406 115 m 
93.046406 115 e 
93.137406 115 p_c 
93.174406 115 p 
93.197406 115 w 
93.240406 115 e_7 
93.276406 115 e_d 
93.317406 115 e 
93.347406 115 z 
93.417406 115 m 
93.457406 115 o 
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93.492406 115 s 
93.538406 115 t_c 
93.576406 115 t 
93.606406 115 r( 
93.646406 115 a_7 

Transcripción silábica 

La transcripción silábica es otro tipo de información que se encuentra en el modelo 
propuesto. La transcripción consiste en dividir en sílabas las palabras de las 
expresiones de un diálogo. Las palabras pueden estar compuestas por una o más 
sílabas. En toda sílaba debe de existir por lo menos una vocal. 

La transcripción silábica de la expresión 30 se puede ver en la figura 4.10. 

Figura -1.lU: Transcripción silábica. 

A continuación se presenta una parte de la transcripción silábica de esta e.x
presión: 

# 
92.425406 115 .bn 
92.583406 115 .ls 
92.915406 115 e 
93.046406 115 me 
93.239406 115 pue 
93.347406 115 des 
93.492406 115 mos 
93.646406 115 trar 
93.814406 115 los 

En esta seción se explicaron los tipos de información lingüística del corpus DI-
1\'IE sin presentar las relaciones que hay entre ellos. Los distintos tipos de trans
cripción se encuentran almacenados cada uno en un archivo. En las explicaciones 
de cada una de las transcripciones que se presentó anteriormente, se menciona
ron algunas relaciones existentes entre las transcripciones. Principalmente, la 
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transcripción ortográfica, es aquella transcripción que se puede relacionar con la 
mayoría de las transcripciones que se presentaron aquí. 

Como se mencionó en el capítulo 1, el propósito de esta tesis es organizar 
al corpus DIME a través de la creación de un modelo jerárquico que relacione 
adecuadamente a todos los tipos de información lingüística que se necesiten. 

En la siguiente sección se presenta el modelo que se propone para organizar la 
información y se explican las relaciones jerárquicas que se establecieron en él. 

4.3 Relaciones Jerárquicas 

La relación directa que existe entre dos niveles de transcripción se representa a 
través de flechas. Existen otras relaciones (indirectas), las cuales no se repre
sentan de ninguna forma; pero por el simple hecho de que un nivel se encuentre 
arriba de otro, puede existir una relación de este tipo. Todos Jos niveles que 
se encuentren en la parte superior del modelo están integrados por los niveles 
inferiores. 

La primera parte de la información lingüística que se tiene comprende tres nive
les: Jos diálogos, los tu77ws y las expresiones. Estos niveles se pueden relacionar 
de Ja siguiente forma: un diálogo está compuesto por varios turnos; los turnos a 
su vez, están compuestos por una o varias expresiones. La relación entre estos 
tipos de información se muestra en la figura 4.11. 

Diálogo 

l 
Turnos 

1 ., 
Expresiones 

Figura 4.11: Primeras relaciones jerárquicas. 

P.e. El diálogo 6 está formado por 107 turnos y el turno 11 está formado por 
las expresiones 17, 18 y 19 (figura 4.12). 

utt1 7 : s: okey 
utt18: <ruido> 
utt19: ahl está bien? <no-vocal> 

Figura 4.12: Expresiones del turno 11 (diálogo 6). 
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La siguiente relación que se estableció fue entre las expresiones y las frases. 
Cada expresión puede contener una o m•ís frases dentro de ella. En la información 
lingüística del corpus se tienen dos tipos de frases, frases verbales y frases clíticas. 
La relación de las expresiones con los tipos de frases se muestra en la figura 4.13. 

Expresiones 

Frase 
Verbal Frase Clítica 

Figura 4.13: Expresiones y frases. 

Cuando se unen varias palabras, éstas pueden formar frases y expresiones. La 
siguiente relación que se presenta aquí es entre le.;; frases ;: las ¡mi abras (ver figura 
4.14). Esta relación hace posible que los niveles que se encuentren en la parte 
superior del modelo estén relacionados con los nh·eles inferiores. 

Frase 
Frase Clítica 

Ve~/ 
Palabras 

Figura 4.14: Frases y palabras. 

A partir del nivel de palabras se crearon cuatro relaciones. 

• Palabras con Categorías Gramaticales. 

• Palabras con Verbos en infinitivo. 

• Palabras con l'viorfemas. 

• Palabras con Silabas. 

A continuación se explica cada uno. 
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4.3.1 Palabras coii~ca.t~g{>¡;ía5'Gral'n:atic~les 

Cada una de las pala.oras pert~n¿ce ~ cl~rt~· ca~egorí~ gramatical, la cual se 
etiqueta según la c!a5e de palábra que le corresponda; 

Por ejemplo: 

cocinas -> sustantivo 

La relación se presenta en la figura 4.15. 

4.3.2 

Palabras 

j 
Categorías 

gramaticales 

Figura 4.15: Palabras y categorías gramaticales. 

Palabras con Verbos en Infinitivo 

Aquellas palabras que funcionen como verbo, se etiquetan con su verbo en infini
tivo correspondiente. Además del infinitivo del verbo, es necesaria la información 
de la conjugación del verbo que se relacionó como se muestra en la figura 4.16. 
(Ver sección 4.2.5). 

Pa•árras 

Verbos en 
Infinitivo 

l 
Conjugación de 

verbos 

Figura 4.16: Palabras y verbos. 

La palabra y la conjugación del verbo no están directamente relacionadas como 
se puede ver en la figura 4.16; los verbos en infinitivo se encuentran de por medio. 
Sin embargo el modelo permite relacionar imdirectamente la información sobre 
la conjugación con las palabras. 
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4.3.3 Palabras con lVIorfemas 

Las palabras están compuestas por uno o más morfemas, y estos morfemas per
tenecen a una categoría de morfemas; que asocia a tipos de morfemas con carac
terísticas comunes. En la figura 4.17 se muestra el modelo para relacionar estas 
unidades. 

4.3.4 

Palabras 

l 
Morfimas 

. 
Categoría de 

Morfemas 

Figura 4.17: Palabras, morfemas y categoría de morfemas. 

Palabras con Sílabas 

Se establece una relación entre las palabras y las sílabas para representar que to
das las palabras están compuestas por una o más sílabas, las sílabas por fonemas 
y éstos por alófonos. 

Sílabas 

1 
Fonemas 

l 
Alófonos 

Figura 4.18: Palabras,sílabas, fonemas y alófonos. 

Se podía establecer una relación directa entre las palabras y los fonemas o entre 
las palabras y los alófonos, pero este tipo de modelo sería redundante. Así que la 
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figura 4.18 expresa el modelo más simple y general eón las relaciones deseadas. 

Con el modelo que se establece en esta secé:ión es posible relacionar indirecta
mente palabras con alófonos, o palabras con fonémas. 

En esta secc10n se fueron describiendo por partes las relaciones jerárquicas 
existentes entre cada uno de los tipos de transcripción. El modelo jerárquico 
completo se ilustra en la figura 4.19. 

Es importante mencionar que a partir de este modelo se pueden relacionar 
las expresiones con los fonemas, sin la necesidad de establecer su relación ex
plícitamente en el modelo. De esta misma forma se pueden relacionar otras 
transcripciones, una que pertenezca a un nh·el superior del modelo y la otra a 
uno intermedio o inferior; sin la necesidad de estar directamente relacionadas. 

4.4 Conclusiones 

En este capítulo se describieron los tipos de información lingiiística que puede 
tener un corpus de voz. Para el corpus DIME se pretende tener distintos tipos de 
información; esta informacióu lingiiística se genera cada \"ez que la reproducción 
de un audio se transcribe a distintos tipos de información. Se pueden generar 
transcripciones ortográficas, fonéticas, prosódicas, gratnat.icales, etc. 

En este capítulo se presentó el modelo jerárquico que se propoue para relacionar 
los di\"ersos tipos de información lingüística del corpus DI.!V!E; y se explicaron 
todas las relacioues que se establecieron en él. Este modelo jerárquico permite 
tener una adecuada orgauización de la información del corpus. 

En este trabajo de tesis se Ya a utilizar la arquitectura planteada por MATE 
para validar compu t acionalrnente el modelo jenirquico que se propone en esta te
sis. (Ver Apéndice A). El modelo contiene las fuentes de conocimiento lingüístico 
necesarias, las cuales están relaciouadas entre sí; lo que permitirá la organización 
del corpus Dll\!E en una base de datos. 
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011090 
Turnos 

l 
Expresiones 

.~ 
Frase . • 
Verbal Frase Chtlca 

""' / Verbo en_ e J 1• ""' ·<· · • ·. Infinitivo on ugac on 

/

Palab\ras Categorías 

"' gramaticales 

Mo1emas 

Catego~ías de Sílabas 
moñemas 1 ... 

Fonemas 

l 
Alófonos 

Figura 4.19: Modelo Jerárquico. 



Capítulo 5 

Implementación del Modelo 

En este capítulo se describe la implementación del modelo jerárquico propuesto. 
La implementación se tuvo que hacer a través de modelos lineales. A partir del 
modelo jerárquico de Dll\'1E se obtu\"ieron cinco modelos lineales. 

5.1 Modelos Lineales 

La herramienta de l'vlATE solo permite implementar modelos lineales¡ las rela
ciones jerárquicas que se establecen entre dos niveles del modelo solamente se 
pueden relacionar de padre a hijo y es imposible tener relaciones ele padre a hi
jos. Esta relación de padre a hijo se hace a través de un atributo (href) que se 
emplea dentro de un archivo XML. (Vea sección 5.3). 

Para implementar el modelo jerárquico en l\LL'\.TE es necesario descomponerlo 
en un conjunto de modelos lineales¡ ele esta forma se obtm·ieron cinco modelos 
lineales. Estos modelos incluyen diferentes niveles de información lingüística. 
Todos los modelos lineales cuentan con los tres niveles más generales del modelo 
jerárquico principal; estos nh·eles corresponden a los diálogos, los turnos y las 
expresiones. (Ver figura 5.1). 

Diálogo 

l 
Tur¡os 

• 
Expresiones 

Figura 5.1: Niveles más generales del corpus DI1'.1E. 

62 
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A continuación se presentan los cinco modelos lineales que se obtuvieron: 

l. El Modelo de "Transcripciones". Este modelo lineal (figura 5.2) es el 
más general. Incluye las transcripciones más comunes que, casi siempre, 
tiene un corpus de ,:oz. A partir de las expresiones, se incluyen a las 
palabras, las sílabas, los fonemas y los alófonos. 

¡;¡;,_e•hlbHIS.;~ 

l 

Figura 5.2: El modelo de "Transcripciones". 

2. El l\1odelo de "Morfemas". Este modelo contiene Ja información de Jos 
morfemas y de las categorías de Jos morfemas. (Ver figura 5.3). 

bih:Turnos...;,"; 

! 
Ll:!e!!~'-º!!!!. 

! 
~.P.•l•bras .. _; 

! 
L~C!rt_e~•:-: 

! 

Figura 5.3: El modelo de Jos !\forfemas. 

3. El Modelo "Cat-gra". El modelo "Cat-gra" contiene las categorías gra
maticales de las palabras. En este modelo se pueden obtener las categorías 
gramaticales del diálogo completo, de una expresión, de algún turno o de 
cada una de las palabras (figura 5.4). 
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b,:..e_~1a~r.~~-A 
! 

Figura 5.4: Modelo de las Categorías Gramaticales. 

4. El Modelo "Clíticos". En este modelo (figura 5.5) se pueden encontrar 
todas aquellas frases que contengan algún clítico. 

~~.;..Turnos.: .. ~ 

! 

:..i:~a_I!!_ Cl.ill!=~-· 

! 

Figura 5.5: El modelo de las frases clíticas. 

5. El Modelo "Intención-Verbal". El modelo presenta todas las frases con 
intención verbal, así como todos Jos verbos que se hayan identificado. A 
partir de la identificación de algún verbo se puede obtener su conjugación 
o el verbo en infinitivo que Je corresponde.(Ver figura 5.6). 

El proceso de implementación de los modelos lineales consiste de cinco pasos: 

l. Conversión de las transcripcio11es a XML 

2. Implementación de las relaciones jerárquicas. 

3. Creación de los DTD's. 

4. Creación de las Hojas de Estilo. 

5. Creación y organización de los proyectos. 

En las siguientes secciones se explica cada uno de los pasos de este proceso. 
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5.2 

-.,,,._ou1ogo .. ;.;¡ 

-'--tC...Turno•...;.¡, 

.-L-. 
L~P!!..~ 

.-L-. 
,Pfu•.v~a_. 

l 
CL•D!=-!.u.o 

l 
~ 
k.~....:::: T--
t:1.::-t!~ 

Figura 5.6: Frases con Intención Verbal. 

Conversión de las transcripciones a XML 
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El primer pru.o consistió e11 coJificar las transcripciones de la expresión 30 del 
diálogo 6 del corpus DllvlE al formato de Xl\.fL. Un archivo en XML describe la 
información que contiene cualquier clocmnento. Por medio del uso de X!vlL's se 
pretende describir la información de los archivos de transcripción. (Ver Apéndice 
By C). 

El corpus Dllv!E está transcrito en su totalidad solamente a nivel de expresio
nes. Para poder implementar el modelo jerárquico propuesto en la herramienta 
de !v!ATE, se transcribió la expresión 30 del diálogo 6 a los distintos tipos de 
transcripción que se encuentran en el modelo como, ortográfico, silábico, mor
fológico, fonético, etc. 

Todos los archivos de transcripción que se obtuvieron presentan la misma es
tructura en su información. Por ejemplo se tiene la transcripción ortográfica de 
la expresión 30, del diálogo 6: 

# 
92.425406 115 .bn 
92.583406 115 .ls 
92.915406 115 eh 
93.046406 115 me 
93.347406 115 puedes 
93.646406 115 mostrar 
93.814406 115 los 
94.159406 115 tipos 
94.216406 115 de 
94.576406 115 muebles 
94.677406 115 que 
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95.066406 115 tengo 
95.509406 115 .bn 
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Esta transcripción está divida en 3 columnas. La primera columna consiste en 
las unidades de tiempo, estas unidades corresponden al archivo de audio de Ja 
expresión 30. La siguiente columna representa el color que se va a usar cuando 
se vea su transcripción. La tercera contiene la información lingüística de Ja 
transcripción que se trate, en este caso contiene palabras. 

Puede verse la representación de la transcripción ortográfica en el siguiente 
grafo de anotación (Ver figura 5.7). Este grafo muestra cómo está relacionada Ja 
información dentro de un archivo de transcripción. 

~ Plbpos C:!:J Pide 
'aet._.__.~_. ... 

Figura 5.7: Grafo de anotación de la transcripción ortográfica 

En la figura 5.8 se presenta la codificación en XML de la transcripción or
tográfica de la expresión 30 del diálogo 6. 

J:I roxana@debds:/hcme/alUmrn:islraxana . • •· ··~-~-·- .; .... ~ '· ·•· ··1·-~ a !i<i 
D•flCCTI'PE...-c1.ur-srsTt:""-d.ct1..1:º> 
t-.t_1u-.-1""ºutU0 0 ..-dº) 
<...-d 16'ºutt30.-1:1.1• t~•·.t.r.• n .. u·r.:•l"•OEº -os·~.•:'5<Wfi• tref .. ..,u30.111 ... l••dtuu.Jo.111.11 º>.ts><I~ 
<...-d 1cJ<"uti.JO • .,.d.~· t-•·.11· 1trt•"!a.•:.'"'.A-Oibº .,.,..9:'.~J•Oi" tref•"utt30.ul ... l•1dhrtl.IO.s1l 0 Zl ">,ltU.rd> <- 1<S>".,tt.JQ, ... d,!" t~··...,· 1t..-u"9:',5a~oc· .....,..~.91!..tOf." tref•" .. nY.,111.••llldlutl.30,ul,31 "Hh<I~ 
(.,.d 1,,_'uttJO .... d.•" t~,.··-· ,t.-t•"!C!,91~' -·~;U,o.í.40li' ""•'•'uttJ0.11l.~l•ldhll\.l0.11l.•l 0 >-V.,.d> 
(.,rd l<S*"utt.30, ... d,t' t-••_,...• U•t•'!l~,C.•MaE" __,..9l,J.17•0fiº tref•" .. nJO.s1l.••l•ld(..tl.3;l.s1l.!il •• 1dC .. 1.t.30.ul 0 r.l ·~1....p 
<-d ida"utt.JO . .,..d.6" t.,.-.••...,1vr• n.-\• 0 9.3.347406" ww;t-º'3.~ot· tr•l•"uttlC.stl.••I• sll.71 •• 1d<utt.30 0 111.e1 ">-trr<l...-d> 
(- • .,. ... tt.JO . ...-d.7" l!of••ºh"º 1t.-1.•"9.J.Mt.4ú6" ....S-"9.3,BU•o&º tref•" .. u30.s11 ... 1• sil,91 °>IDIV......0 
<..-d 10.-· .. n.J0 ... 11.e- 1.-•ºUPO•º 1urt•"9.3.el.u06" ww;tsº!M.1~ot· 1T..t•".nt30.u1.-1•1d1..t s11.101 •• 1atutt.l0.s1l.Ul ">u-Uwd> 
~ 1"""..t\.10 0 ...-d.9º t.,.,.. •• .,,.. 1t.-1.•"!M.1!>940t.º ...-.do"!M,:U>406º tr.,J•º..tt30.s1l.-l•1d<..t 111.1:1 "><WV..n:l> 

1 

1~ :::~;:g::::i~: ::::::::-:1 .. • ::::::::::;~: ==~:¡~~: ~!::~::::::::l::=:::UCJ.::i:i:: :~;;:;u1.10 ">ou.blHU...-d> 

L ·~ ::=~~::::::fi: ~::::~· :!::~==~:~~: ==~:=:: ~:=~::::!~::l::::~t::::l:i:: :;!~~111.11) º>~ord> 

Figura 5.8: X!\IL de la transcripción ortográfica. 

La primera línea del archh·o X!\IL de la transcripción ortográfica corresponde 
a la declaración de un DTD, es decir se dice que este Xl'v!L va acompañado del 
DTD llamado "wrd.dtd". En la siguiente línea se declara el elemento wrd_strearn. 
Para la declaración de elementos dentro de un documento X!\-IL se puede usar 
cualquier nombre, generalmente se usan aquellos nombres relacionados al tipo de 
información que se quiere describir. En el caso de este Xl'v!L, que corresponde 
a la transcripción ortognifica, se declara el elemento wrd_strcam que significa 
"'palabra raíz"'. Para los dC'u1ás tipos de trauscripción, se utilizaron nombres 
relacionados al tipo de transcripción correspondiente; p.c. para los fonemas se 
usó fon_strcam, para los alófonos ¡1hn_stream, para las sílabas siLstream, etc. 

El elemento wrd_stream coutieue al atributo id el cual, es el identificador único 
de este elemento. En la figura 5.8 se puede ver que el atributo id tiene el Yalor 
de "utt30.wrd". 

La tercera línea y las consecutiYas presentan un formato de la información 
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muy similar. En todas estas líneas se declara el elemento wrd, el cual contiene 
cinco atributos. Lo que hace diferentes a cada una de estas líneas es el valor que 
contienen sus atributos. 

Cada tipo de transcripción tiene un elemento único que se pone al inicio de 
cada segmento; para las palabras se usa wrd, para las sílabas se usa sil, para 
los fonemas se usa fon, para los alófonos se usa phn, etc. Todos estos elementos 
contienen cinco atributos: id, type, start, cnd y hrcf. 

A continuación se explican cada uno de los atributos. Se presentan ejemplos 
de cada uno de los atributos a partir del archivo de la transcripción ortográfica: 

• id. Este atributo permite definir un identificador único para la información 
que se encuentra dentro de un elemento wrd. Es decir, se define un iden
tificador por cada palabra. Los identificadores están enumerados de forma 
consecutiva. 

• type. El valor asignado a este atributo corresponde a la información 
lingüística· del tipo de transcripción. La información que se guarda en 
este atributo es la información contenida en la tercera columna del archivo 
de transcripción correspondiente. Si se trata del archivo que contiene la 
transcripción ortográfica, el valor que va a tener almacenado el atributo 
type va a ser una palabra. 

Por ejemplo, se tienen las siguientes cuatro líneas del archivo de transcrip
ción ortográfica: 

92.915406 115 eh 
93.046406 115 me 
93.347406 115 puedes 
93.646406 115 mostrar 

La codificación en XML de la información lingüística de la transcripción 
ortográfica anterior se muestra en la figura 5.9. 

11 ·roxan·a@debds: lhome/alumrios/roxaníiilbi~I~ 

[).ir-d id= .. utt30 .. wrd.3" 
<wrd id= .. utt30.urd.4" 
<wrd id='"utt30.wrd.5"' 
(wrd id="utt.30.wrd.6" 

t!;fPe="eh"' 
t!;jpe="~" 
type="puedes"' > 
t!ifle="'MOstrar" > 

(/wrd> 
(/wrd> 
<lwrd> 
(/wrd> 

Figura 5.9: Segmento de la codificación de una transcripción ortográfica. 

En el extracto de la figura 5.9 se puede \'er cómo el atributo type contiene la 
misma información lingiiística de la transcripción ortográfica. También, se 
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puede ver que el atributo id contiene valores que se encuentran enumerados 
de forma consecutiva. · 

• start. El atributo start contiene unidades de tiempo. Este atributo indica 
el tiempo en milisegundos en el que se inició la pronunciación de la unidad 
lingüística correspondiente. 

• end. Este atributo, como el atributo start, contiene unidades de'tiem
po. El atributo end contiene la unidad de tiempo en la que se finalizó la 
pronunciación de la unidad lingüística. 

A continuación se ejemplifican el atributo start y el atributo end. 

Continuando con el ejemplo del archivo de la transcripción ortog~áfi~a, se 
tiene el siguiente extracto de esta transcripción: · 

92.915406 115 eh 
93.046406 115 me 
93.347406 115 puedes 
93.646406 115 mostrar 

En la primera columna de Ja transcripción ortográfica anterior se puede 
notar que el atributo start contiene el valor de las unidades de tiempo. Sin 
embargo, el valor que contiene el atributo start corresponde a las unidades 
de tiempo de una línea anterior. El atributo end contiene el valor de 
las unidades de tiempo del archivo de transcripción, correspondientes a 
la misma línea en Ja que se encuentra la palabra. 

Por ejemplo; 92.915406 corresponde al tiempo final de Ja palabra "ch" y al 
tiempo inicial de la palabra "me". Mientras que 93.046406 corresponde al 
tiempo final de ume"y al ticn1po inicial de "puedes". 

En Ja figura 5.10 se observa que la palabra "me" se comenzó a pronunciar 
en el milisegundo 92.915406 y se terminó en el 93.046406. 

~I roxana@deixls: /home/alumnos/roxana 
<1a1rd 1d= .. utt30.wl""d.3" t!:lpe= .. eh.. start= .. 92.583406" end="92.915406"> </wrlJ> 
<wrd 1d="'utt30.wrd.4" t!:lpe= .. 111e" start="92.915406" end='"93.046406"> (/wrd> 
<wrd id="'utt30.l.r.lr"d.5" t~pe="puedes" st&rt= .. 93.046406'" end='"93.347406"> Uwrd> 
<wrd id="utt30.wrd.6"' t!:lpe="111ostral"'" start="93.347406'" end="93.646406") (/wrd> 

Figura 5.10: XML de la transcripción ortográfica. 

• href En el atributo href se indica Ja relación jerárquica entre las trans
cripciones. Casi todas las transcripciones que se encuentran en un modelo 
lineal, contienen el atributo href (en su Xl'v!L correspondiente). Las trans
cripciones que no contienen este atributo son aquellas que se encuentran en 
el nivel inferior del modelo. P. e., en el modelo lineal de Jos "J\1orfemas", 
el nivel que corresponde a la transcripción "Categorías de morfemas", no 
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5.3 

tiene el atributo href en su archivo XML porque este nivel no se relaciona 
con ningún otro. En la siguiente sección se describe con más detalle en que 
consiste este atributo. 

Implementación de las relaciones jerárqui
cas 

El atributo href permite mantener relaciones padre-hijo entre los niveles de trans
cripción de un mismo modelo lineal. Por ejemplo, en el modelo lineal del proyecto 
"Transcripciones" (figura 5.11), las flechas representan la relación que existe en
tre ºcada nivel de transcripción. Es decir, las palabras hacen referencia a las 
sílabas a través del atributo href; las sílabas (del mismo modo que las palabras) 
hacen referencia a los fonemas; los fonemas a los alófonos y los alófonos que se 
encuentran en el nh·el inferior, no tienen definida una relación a otro nivel. En 
este caso el archivo Xl\lL de la transcripción fonética no contiene el atributo href. 

L-,~_Tu,noa ,:.,._. 

l 

L....~16fono•-: 

Figura 5.11: El modelo de "Transcripciones". 

La declaración del atributo href dentro de un Xl'v!L se hace de la siguiente 
forma: 

href = "A#I1 • .J;: 

donde A es el archivo Xl'v!L que se va a relacionar; I 1 •• In son los atributos id 
que se van a rcferenciar. Ejemplo: 

href = "utt30.sil.xml#id{utt30.sil.16) .. id{utt30.sil.17)" 



C.4PÍTULO 5. Il\JPLEMENTACIÓN DEL MODELO 70 

Por ejemplo se quiere relacionar Ja información que se presenta en Ja figura 
5.12, la cual contiene Ja transcripción ortográfica y la transcripción silábica . 

... 

Figura 5.12: Transcripción silábica. 

En la figura 5.13 se puede ver claramente Ja relación existente entre estos dos 
niveles de transcripción (ortográfico y silábico). 

Figura 5.13: Grafo de anotación que muestra las relaciones entre 2 niveles de 
transcripción: ortográfica y silábico. 

La figura 5.14 muestra un ejemplo de cómo se utilizan las referencias entre 
distintos niveles de transcripción. Esta figura muestra Ja relación que existe 
entre cuatro niveles de transcripción del modelo "Transcripciones", comprende 
los niveles que contienen a los alófonos, a los fonemas, a las sílabas y a las 
palabras. 

En esta figura se puede ver que el nh·el inferior corresponde a los alófonos 
(utt30.phn.xml), y que el documento no contiene el atributo href. El siguiente 
nivel de transcripción es el de Jos fonemas (utt30.fon.xml), su XML hace re
fcrecia al XML de los alófonos a tra,·és del atributo href. La relación se hace 
específicamente a Jos valores que contienen el atributo id del archivo XML de Jos 
alófonos (utt30.phn.xml). Todas las relaciones que se presentan en esta figura 
se establecen refcreuciando a Jos atributos id del nivel iumediato inferior. En el 
nh·el inmediatamente superior al nivel de Jos fone1na~, se encuentran las sílabas 
quienes hacen referencia al Xl\1L de Jos fonemas. De Ja misma, forma el Xl\1L de 
las palabras (utt30.wrd.xml ) hace referencia al de las sílabas (utt30.sil.xml) 

La manera de relacionar los uh·eles de transcripción de cada uno de los modelos 
lineales, se hizo utilizando al atributo hrcf de la misma forma que se acaba de 
presentar. 
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ulOD.""'d.anl 

cwrd 1d.,"utOD -d •"lrP•_.,,,_. lllatl_.9:! 915"'06'" •UIJD.slL•ml 
•n!P"93D4&4Cli" hr.,.."utt30 •11 omi..d(ull30.•I •) • 
>m•<hofd> <:s~ 1d.-uttX> sil•" tyD.-ºm•º hr•faºuU30.fon •ml•d(ul\30.fon.•) 

::~;~?.º~i:.~~~~~;t'~::i•~.~('~:~ii'!?~óAIF ~·:,(:~~~~
5

~,·;.~;;:::u•º ht•"'"vtSO fon. om .. d(ulOO fon.6) 

L-"'.::".::"'.::ªº:..".::'.::"lc.º_>!:.:"°.::";.;;';;..'"""'""-'-•----~-~\....-l . 1d(u1QO fon El) º>pue<l'aob 

ulOO.phn.•ml 

cphn1d•0 ut13Dphn5º1yP ... lnº> 

cphn1d.,"u11JO phn.6ºtypea"e":. 

cpnn 1dia"uaJO ptm 7" t)'P••'p_c"> 

<phn 1d•"unJO phn8ºtyp-ºpº> 

<pnn •d"''lflOO phn9' type_.,...,. 

cphn1d•"ua:::D phn l0"1yp1_.t_7"> 

cpnri rd,."un3J phri ,1º1ype•º•.d"> 

"P'""'d•'1,1!13J phn1:!'1)'pt•'t"> 

cphn1o•'ut:JO phnl3'1ypt_.z'> 

Proceso de 
Transcrlpdbn 

un.fon.111f1'11 

<!on n:l110folll30 fon .a•11p••'m' h11f•'u1130.phn.•ml#ld(ut1JJ phn.5) •:.m<lbn> 

cfon ..:!•ºulCO fon.5" IJP•..-e"hr•l•"uUXI phn am1Md(un.3J phn 6) ">•<ltln> 

'"''º" ida"'unJO Ion G"typ• .. ·p• hr•PºuttJO phn 11ml#!d(utOO phn 7), 1d(utl3D pl'lf'I B) 
•:.p<Jfon> 

<fon 1d•"u1t30 fon 7"1JP•...,.u• hr•f..-lltt30 phn •ml#ld{utt:E phn.9) ">u<ltln> 

..,fon ict-"u113ll fi:111 B" lyp•,....•_7º hrel•"ut!Xl phll •ml#lid(utOO phn 10) •,.._7<1fon> 

<Ion •d""ºu113J hm.9" 1y;i1111..-•_dº hr11f•"1.11130 phn •ml•d("llJO phn 11) ">e_d<lfon> 

cfon icta'\/113J fon 10º lyp•~•· h1•b"utl30.phn.•m ... díutl30 phn 12) ">e<lfon> 

cfon 1da'"utt30fon11"1yp••"t"hri-l•"1,n:X1 phn oml .. d(ur:D phn 13¡ ">•<!fon> 

Figura 5.14: Ejemplo del uso del atributo hrej en los documentos XML. 

5.4 Creación de los DTD 's 
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Después de haber creado los archivos XML para cada uno de los niveles de 
transcripción, se empezaron a crear los archivos DTD. Se creó un archivo DTD 
para cada uno de los archivos en Xl\'IL existentes. 

En la figura 5.15 se presenta el archh·o DTD que \'alida al documento Xl'vIL 
(figura 5.8) de la transcripción ortográfica. 

Las tres primeras líneas del archivo DTD son comentarios, los cuales siempre 
se deben de escribir entre <!-- y-->. Después de los comentarios el DTD está 
compuesto por la siguiente infonnación: 

• ELEl\1:ENT. Se usa cuando se declaran los elementos que contiene un 
archivo Xl\IL. Por Pjemplo, en el DTD ("wrd.dtd") el primer ELEAfENT 
que se declara es el wrd_stT"cam; est.e elemento está formado por secuen
cias de cero o nuís palabras (elementos wrd). El elemento wrd se declara 
posteriormente, y se especifica que debe de contener texto. 

• ATTLIST. ATTLIST se usa para declarar los atributos que contiene un 
element.o. Por ejemplo, el elemento wrd_stream contiene al atributo id. Por 
su parte el elemento wT"d contiene \"arios atributos, id, type, hrej, start y 
end. 
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:;;;;:¡ -roxana@de1x1s:·1h:~.ts1Triiñscrlpcianés~IG;I~~ 
lil!-- DTD de 1 os pa 1 obros wrd. dtd UTT30 --> 
< 1-- Creado por Roxana P. H. -> 

< 1-- ABBREVIATIONS --> 

<IENTITV % id 
'id ID •REQUIRED' 

> 
<IENTITV % href 

'href 

> 

xml :link 
show 
actuate 

< ! ENTITV % stort 
'start 

> 
< 1 ENTITV % end 

'end 
> 

CDATA •IHPLIED 
CDATA •FIXED 
CDATA •FIXED 
CDATA •FIXED 

CDATA. "1HPLIED' 

CDATA •IHPLIED' 

< 1 ELEHENT wrd_stream <wrd>•> 
<IATTLIST wrd_stream 

id ID •REQUIRED> 

< 1 ELEHENT wrd ( •PCDATA» 
< 1 ATTLI ST wrd 

%id: 

"simple" 
1'ernbed" 
"auto .. , 

t!,Jpe CDATA •IHPLIED 
%hreF: 
%start: 
%end:> 

Figura 5.15: wrd.dtd 

72 
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• ENTITY. Se usa para declarar entidades. Las entidades son variables que 
se usan para definir las características que ''ª a tener un atributo. Para 
este ejemplo se declararon cuatro entidades, id, href, start y end. Las 
entidades se deben declarar al inicio del DTD (antes de Ja declaración de 
los elementos). 

5.5 Creación de las Hojas de Estilo 

Las hojas de estilo se aplican a Jos archivos XML para mostrar la información 
que contienen éstos a través de colores, tipos de letra, tamaños de letra, etc. Una 
hoja de estilo Je da formato a un XML. 

La figura 5.16 muestra un fragmento del diálogo 6, al archivo XML de este 
diálogo se Je aplicó una hoja de estilo muy sencilla, sin color ni formato, Ja cual 
tiene la única función de desplegar la información del archivo Xl'vIL. 

i!ll TRANSCRIPCIONES -- ---• 
Fiie Edlr,,-Tools ._ Help' 

(sf 
uttl)quien::s que desplace o traiga algun objeto a la cocina 

(u) 
(utt2)ruldo no 
(utt3)puedes mover la estufa hacia la Izquierda 
~·> (utt4)ruldo hacia donde 
(u) 
(uttS)ruido hacia sil hacia la derecha 
(s) 
utt6)no-vocal hacia la derecha 

(utt7)no-vccal okey 
(uttS)que tanto quieres que la desplace 
(u) 
utt9)a la mitad del espacio que hay entre la ventana V la pared 

(•) 
(utt 10) ok ey 
(uttll)quleres que mueva este objeto sll hacia aca 
(u) 
(uttl2)no 
(unl3)hacla el otro lado 
(<) 
(uttl4)okey 
(uttlS)este objeto hacia aca 
(u) 
{uttl6)sl 
(<) 
uttl7)okey 
uttlB)ru1do 

{uttl9)ahi esta bien no-vocal 
(U) 
(utt:?O)un poco menos por favor 
(s) 
(utt2l)okey 
utt:?2)ruldo 

(utt23)ahl esta bien 
ul .. 

Figura 5.16: Hoja de estilo sencilla aplicada al archivo XML del diálogo 6. 

La figura 5.17 presenta el mismo extracto del diálogo 6. En esta ocasión al 
Xl\-IL se Je aplicó otra hoja de estilo. El nuevo estilo consiste en distinguir las 
expresiones de cada turno. Los turnos se encuentran de color rojo y el número 
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Fiie, .. Ed IC :~.:To ols ·,:,H elp .:-~~ .:-~-..-:.~.w:.~~-"-·.:/-tt-'11~ • .-::.:r.~:~---,.!...V:·l'.'l;,~ ... ·.·~·:·~"->:::.,--: .. +••:~~~~ .. : ... 
·,) -

uttl quieres que desplace o traiga algun objeto a la cocina 
u ) 
utt2 ruido no 
utt3 puedes mover la estufa hacia la Jzquli!!rda 

( s ) 
utt4 ruido hacia donde 

(u ) 
utt5 ruido hacia sil hacia la derecha 

( s ) 
utt6 no-vocal hacia la derecha 
utt7 no-vocn.1 okey 
utt8 que tanto quieres que la desplace 

(u ) 
utt9 a la mitad del espacio que hay entre la ventana V la pared 

( s ) 
uttlO okey 
uttll quieres que mueva este objeto sil hacia aca 

(u ) 
uttlZ no 
uttl3 hacia el otro lado 

K ' > uttl4 okey 
uttlS este objeto hacia aca 

(u) 
uttl6 si 

(') 
uttl7 olcey 
uttlB ruido 
uttl9 ahl esta bien no-vocal 

(u ) 
utt20 un poco menos por- favor

( . ) 
utt21 okey 
utt22 ruido 

:~ 

.; 

.1. 

~ 
~ 
!. 
j: 
.. 
j; 
í.' 

& 
~ 
f! 
; ., 

Figura 5.17: Otra hoja de estilo aplicado al mismo XML del diálogo 6. 

de cada expresión en color azul. 
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Al aplicar las hojas de estilo a los documentos XML del corpus DIME, la 
información muestra con diferentes colores y formato de texto para distinguir 
entre lo que decía el "mago" (s) y lo que decía el "sujeto" (u). 

En la siguiente secc10n se explica la implementación de los modelos lineales 
en 5 proyectos de l'vIATE. Estos proyectos organizan la información del corpus 
DIME en la base de datos de MATE. 

5.6 Creación y organización de los proyectos 

La información del corpus DIME, fue almacenada en la base de datos de MA
TE. La herramienta de MATE organiza la información que contiene a través de 
proyectos. Para el corpus DI!vIE se crearon cinco pro~·ectos, uno para cada mo
delo lineal que se tiene. Los proyectos que se crc•aron fueron "Transcripciones", 
"!\'lorfen1as", "Cat-Gran1", ''lntcncion-'rcrbal" y "Cliticos". 
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Un proyecto en.M • .\.'rE c6~~iste de: - . - ; . - ' .. -· ~: .. , ... =-~ ··,, ~. -
- . ,- . ... ·~. '>:·· ···. 

• varios archlvcís'XML;:•: 

• archivos· DTD, que validan cada archivo XML, 

• un ~rchivo.MSL, 'que'~~ la hoja de estilo que se le va a aplicar al archivo 
XML.' · ..... ·• .. 

,··:·.;.e·. 

• un aréhivÓ MPf 

• un archivo•RUN. 

Los archivos XML, los DTD y las hojas de estilo se explicaron en las secciones 
anteriores. A continuación se explican los archivos 111P y RUN. 

5.6.1 El archivo MP 

Este archivo contiene el nombre de todos los archivos Xl'vIL que se encuentren 
dentro del mismo proyecto, es decir, son todos aquellos archivos xml que perte
necen al mismo modelo lineal. También contiene el nombre de la hoja de estilo 
(111SL) asociada al proyecto, y el nombre del archivo RUN. 

La figura 5.18 corresponde al contenido del archivo MP (trans.mp). Este ar
chivo pertenece al proyecto "Transcripciones". 

Todos los archivos que contiene el archivo trans.mp se van a cargar cuando se 
ejecute el proyecto "Transcripciones". Este proyecto se ejecuta desde la interfaz 
menú de proyectos. (Ver figura 3.6) 

~I ro ... nes l'=i~!Rl 
D 
MATE Project 
trans-cop1:1.111sl 
s6-t1-9l.x111! 
utt30. fon.xrnl 
utt30.phn.x111l 
utt30.sil.xrnl 
utt30.wrd.xrnl 
utts-dial6.xml 
trans.run 

Figura 5.18: Archivo trans.m¡1 del proyecto "Transcripciones". 
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5.6.2 El archivo R UN 

El archivo RUN contiene una descripción de las características de Ja ventana 
que mostrará la información lingüística. En este archivo se define el tamaño y el 
título de Ja interfaz de usuario que va a aparecer cuando se ejecute un archivo 
MP. Se define también el archivo XML que va a aparecer en la interfaz de usuario 
(s6-tl-gl.xml), y la hoja de estilo que se Je va a aplicar a este archivo en XML 
( trans-copy.msl). 

En la figura 5.19 se presenta el archivo trans.run; el cual pertenece al proyecto 
"Transcripciones". 

('roxana@déJx;;.scripéiónes\ gj~:l&J 
D 

1 BasicCodin9Window { 
·m Ti tle = "TRANSCRIPCIONES";: 
,;./i Size = (530~600);: 'lif¡ St!d 1 esheet = "trans-cop!:'.f. fl)S 1 " ;: .. < MATEFi le = "s6-t1-g1.xrnl ";: 

:: } 

mt fil@ 

Figura 5.19: Archivo trans.run 

Todos Jos proyectos en MATE deben de contar con todos estos archivos (por 
lo menos un archivo XML y un archh·o DTD). Si faltara alguno de estos archivos 
en un proyecto, éste no podrá ejecutarse, ninguna ventana de interfaz de usuario 
aparecerá, y ninguna consulta se podrá hacer. 

En cada uno de lo proyectos correspondientes se almacenaron los archivos en 
XML de cada una de las transcripciones, los archivos DTD para cada uno de Jos 
XML, Ja hojas de estilo ll1SL, el archivo llf P y el archivo RUN. 

A continuación se presentan, a trm·és de figuras, cada modelo lineal con su 
proyecto correspondiente. En cada una de las figuras se puede ver cuáles archivos 
están asociados a cada proyecto. 

En la figura 5.20 se presenta el modelo "Transcripciones". Del lado izquierdo 
se muestra el modelo lineal, del lado derecho la estructura del proyecto.Se puede 
ver que cada archh·o Xl\·IL tiene asociado un archivo DTD. Cada archivo XML 
está asociado a un nivel del modelo, excepto el archivo utts.dialú.xml. Este XML 
se ecuentra asociado a tres nh·eles de transcripción; sin embargo, dentro del Xl\1L 
se conscvan las jcrnrquíns entre los niveles. 



C.4.PÍTULO 5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

!.;:...:..Tumos...-:.·~ 

* [ExpreslOnes_ 

* ';¿Palabras_: · 

1:.:..!-Sllabas ___ ~ 

i 
f._:_Fonemas_ -· · 

+ 
-'!..~lófonos .. 

1.,.1.ij.ii,¡ 
i., hfi1r.1I 

"'""¡:.o:m· 
·M···+B#·em+ 

l hrel 

MT! ... i.tjl@M-L!lll!!W 
lhr•f 

-e .. +1 .. ¡.••,, •-rm 
1 hr•f 

pn ... ¡.ltfüf·.t•-~ 

Figura 5.20: Proyecto "Transcripciones". 

Las jerarquías se conservan de la siguiente forma: (Ver figura 5.21) 

<t.urn id-"turn.1" who-"•"> 
<ut.t .1.d••ut.ti•> 

qu1•r•• qua d••pl•c• o tr•10'• •lgun ob,:lat.o • l• coc1n• 
</u ti:> 

</turn> 

<turn J.d-"turn. 2" who-"u"> 
<utt J.d••utt2•> 

ruido no 
<Jutt.> 
<utt .1.d-•utt3•> ¡ 

puede• 1110Ver l• estW:• hac1• l• 1aquterda 
</utt.> 

</turn> 

<turn id-"turn.3" who-"•"> 
<utt J.d-•ut.t.C•> 

rutcto h•c1• dond• 
</utt.> 

</turn> 
1 

Figura 5.21: Jerarquías dentro de un archivo XIvIL. 
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La figura 5.21 es un extracto del archh·o utts.dial6.xml que contiene al diálogo 
G. Como se puede ver el diálogo contiene ,·arios tumos (turn) y éstos a su vez 
contienen una o varias expresiones (utt). 

El proyecto además de contener a los archivos XML y a Jos DTD contiene Jos 
archivos trans.mp, trans.run y a trans.msl. 

La figura 5.22 corresponde al proyecto de los "lVIorfen1as". La figura contiene, 
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igual que la figura del proyecto "Transcripciones", de un lado al modelo lineal y 
del otro la estructura de archivos que contiene su proyecto. 

~.!..Tumos.:._. 

t-_Exprasfones. 

L. Palabras.~- -

+ 

Categor1as ele 
k r:n5JJ!~rr-s -~ 

y,, . .,,,.. 
+,,.p,11,y 
+,,. Fwi1 

-*ft.··r:¡,¡· m 

- *fü·.!.tfutti A nn 
lhrel 

if .... 1.1;,. ?·11• 
lhref 

Ef .. .¡.L 11 1,,, 1 

Figura 5.22: Proyecto ';~lorfc>mas". 

Las siguientes figuras presentan el mismo formato.(Ver figuras 5.23, 5.24 y 
5.25). 

..,;.. .• Dh\Jogo .... ·- . 

¡;,;_Tumos. ·-

" * .. ~~Iones 

l 
, Palabras._ 

• .... awuaJ: 

-¡ •e·p.;=• 
r .... 1.;. .. ;1"• 

·m 
m 

Figura 5.23: Proyecto "Cat-gra". 

La implementación del modelo jerárquico del corpus DI!'v!E consistió en generar 
todos los archivos XML, DTD, MSL, /lf P y RUN de cada uno de modelos lineales 
organizados como proyectos en la base de datos. 
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5.7 

•"·''·* MI§+ 

Figura 5.2-1: Proyecto "Clíticos"'. 

Con.el usion.es 

En este capítulo se explicó la creación de cinco modelos lineales que se obtuvieron 
a partir del modelo jerárquico del corpus DIME. 

También se explicó la creación de cinco proyectos, "Transcripciones", "l\1orfc
mas", "Cat-Gram", "lutcncion-\··erbal" y ºClíticos", uno por cada modelo lineal. 
Estos proyectos se crearon para poder organizar el corpus DIME dentro de la 
base de datos de MATE. Cada proyecto contiene los archivos XML de cada una 
de las transcripciones correspondientes a la expresión 30 del diálogo 6. Además 
se crearon los DTD's (uno por cada archivo XML); las hojas de estilo, y los ar
chivos "Af P" y "RUN"; estos últimos permiten cargar y correr un proyecto en 
la herramienta de l\!ATE. 

Después de la creación e integración de cada uno de los proyectos, la herra
mienta de consulta de MATE está lista para realizar búsquedas y consultas de 
los archivos transcritos. 

En el siguiente capítulo se explica el proceso que se tiene que seguir para realizar 
una consulta en la herramienta de MATE. Además, se presentan ejemplos de los 
tipos de consultas que se pueden hacer a la información del corpus DIME que 
está transcrita. 

EtS'T1A r-i~Et3IS r~~.TCP S/-L~~~ 

DE Lti 1f3I~:;!~ilJTEl~..:~·~ 



CAPÍTULO 5 .. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

~Tumos..:_;;_ 

+ :. Exp_ieslones 

+ 

e~labras . ..l... " -

+ 
t.J/~ infinitivo~ -· 

+ 

116 .:¡4; ... ¡ 
l11 .. il§P,ii.F 

'mfl-18,··3' 
1 

llq?Vr~· m 

r¡ ... ¡.•1r1,,12.t:11 ·Em 

+--mm 
E·-+Ctiihtf+ m 

lhref 

f··A',mm; m 

Figura 5.25: Proyecto "lnteucion-Verbal". 
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Capítulo 6 

Consultas a la Base de Datos 

En este capítulo se explica el proceso necesario para realizar consultas y búsquedas 
de la información del corpus DIME en la base de datos. 

Existen principalmente tres pasos que se tienen que seguir para poder reali
zar una consulta con la herramienta Q4l\1 de MATE. Los pasos se enumeran a 
continuación: 

l. Cargar un proyecto. 

2. Crear la expresión de consulta. 

3. Ver los resultados de la consulta. 

En las siguientes secciones se explica cada uno de estos pasos. 

6.1 Cargar un proyecto 

Para cargar un proyecto del corpus DIME en la herramienta de !vIATE, se tiene 
que hacer lo siguiente: 

l. Ejecutar l\1:ATE. Este paso consiste en mandar a ejecutar la herramienta 
de MATE a través del siguiente comando: 

java mate. T'Vorkbench 

Cuando se hace esto, aparecen dos ventanas: 

81 
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~loTh'e:MATE-Wórkbeiicli~:;:;;>'ij~S,,;. ··I~~~ 
; F:l le;~-i:o o 1si:;:~He1 p·:~.::::~··.x;t~~'$*:;::;??ii;:': ··:. .¿·::~~-_ .. :::~·.:·:~ 
Welcome to the MATE Workbench. 

Figura 6.1: Información general. 
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• La primera ventana que aparece contiene información general de la 
herramienta de lV!ATE. Esta interfaz ayuda a entender mejor el fun
cionamiento de !v!ATE. (Ver figura 6.1). 

• La segunda, es la ventana del Afenú de Proyectos. (Ver figura 6.2). 

•C• .o ....... 
t'c:I.,•'"'º' 

• c:i ...... . 
.. c .... , 

"º"""'""' •Oto.1._,,,,,., 
•oc:..-•·••• 
•Oc..• .. ••••u 
•o ......... 
:§;:::.::~ ..... . 
•C .... n ...... , .. , 
•O••-•• •oc. ....... 
•O•·-••• 
•Oo.••.,_. 
•o• .. ••~ .. --....... 
•co ...... 
•Ce:•-~-'"''º"' 
•0 .. 0410••" 
•C•·-u.,u••~u 

•Ce.:..•-'"'"'' •c .... , .. u 

- DO(~ 

l'~IIf~~~::··-.. ·········· 
l 

•C.,••••" 
•O .. •Ti·••"'•tn ... o .... .. 
.. c;:c: ........ .. 

l

.::iE:.:::-..... .. 
•Oc"'''•' 
•ce .. ·~-··•"' 

. . •C .. ('lllrt .. •I 
. ·•c:n·-....... - .. 
... C::c:c•••I .. ,,,. 

j 
Figura 6.2: iV!enú de proyectos. 

2. Seleccionar un proyecto. El segundo paso consiste en seleccionar un 
proyecto de la lista de proyectos que se encuentra en la ventana de l\1enú 
de Proyectos. 
La selección se logra haciendo un clic con el rnouse sobre el nombre del 
proyecto con el cual se quiere trabajar. Al seleccionar un proyecto aparece 
una \'entana con la lista de documentos asociados al proyecto. A conti
nuación se debe seleccionar el archh·o A1P dándole un clic con el mouse. 
En la figura G.3 se seleccionó el proyecto "Transcripciones" y el archivo 
"trans.111v". 

3. Presionar el botón Run. El siguiente paso consiste en cargar el proyecto 
seleccionado, a través de presionar el botón Run que se encuentra en la 
parte superior izquierda de la \'entana. 

Al presionar el botón R1m, se cargan todo los archivos del proyecto descritos 
en el archi\'o A1P y que aparece una nue\•a ventana con la hoja de estilo 
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p 
U:::l/ 

•O home 
f' O•l<1mno• 

•Oro .. ana 
op 0MATt 

op c:]PrOJecU 
•01A5Panl1..,r 
•OComProb1 
•OCoreference 
•0MapT .. k 
•O Moriiho1\m1aio1 
•c:J\11rt1Mob1I 
•0MATl!:•dlalo11<1e 
•CXlabel 
•c::::ICn:a•L•""' 
•CPro1od" 
•COpcrator 

• ) .AJ/hom1.fal.,mnot/•G"1U1•/MAT[/Pro1ect1/Tran1cnpc1e>n1.1/\ran1 mp 
'·: l/hom•falumno1/rO•.,,•/M•TC/ProJt'ctl(Tran1cnpc1c:in1.1/''an1 mil 
;. /homc/al&.1mno1/rcu11ana/MATf1PrQJecu/Ttan1Cnpc:loneJJ16-t1-gl 11irnl 
1' ¡home/alumno1/ro11;ana/MAT[/Pr0Jec:U/Tran1cnpc1one1/\nt30 hm.•ml 
; /hom1./ah1mnol/•O•ana/MATt/Praj1.ct1/Tran1cnpc1on1.1/unlO phn 1111ml 
~ /homc/1.lwmnc1/rO•ana/MATC/PraJ•CU/T....,1cnpc1onH/uttJO.tll •mi 
;\. /homc/alumngt/•011..,a/M4T[/ProJcct1/Trar11c11pc1onH/unJO.wrd.•ml 

:; ~ /tte.,n1./ alumno1 /ro11ana/MAT[/Pr0Jec•1/Tr..,1cnpc1one1 /utll -d1al6. •mi 
>: /hom• / al.,mno1 /•o•.,,a/"'4ATC/Project1/Tran1 cnoc1one1 /uttlO.au 

;.. ~ /homc/alumnc1/ro•ana/MATC/PrDJ•CU/T1"1a1ucnpc1on•1/van1 "'" 

1 ... i 
?· i 
.,; ~ . ~ 

:g~l~:l~:1on•Verbal ~ ~ 
•Ccat·GramaucaJ 
•c:JMOIU'l!:M"'5 
• C Tra,.1crtpctanu 
•Wff~ 

e>oc::JCGRA-falhdo 

Figura 6.3: Selección del proyecto Transcripciones. 

asociada al proyecto seleccionado. 
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4. Escoger la ventana de consultas. Desde la ventana de la hoja de estilo 
se puede abrir la ventana de consultas, la cual va a permitir hacer búsquedas 
en el proyecto de la información que se necesite. 

La ventana de la hoja de estilo tiene \'arios menús, uno de ellos se llama 
Tools. En este menú aparecen dos herramientas que se pueden ejecutar, 
A u dio Player y Query Window. 

El siguiente paso es seleccionar la opción Query Window, para abrir la 
herramienta de consultas. (Ver figura 6.4). 

1:5! TRANSCRIPCIONES . 
Fiie. Edil ........ Help 

'..,?i1 Qllll'~..:;:~=~ ::~::;~ ~ alg.,n obJ1'10 a la coc1n1 

"' <1tt2 •'1..Udo no 
<1\t:! puede• mowerla•n1<1fa hac1ala1aQ .. 11rda 

:1) 
<111 .. ruido hacia dandi' 

"' .,ni r .. 1do hacia lit haet• 1 .. d•l•cha 
•l 
utt6 no-.... ocal hac•a la d•rech• 
utt7 no- .... ocal oke" 
1.1tt• Q1.11' 1an10 QlllHcl 111.•11 la duplace 

"' utt' a la mnaa del ••aaclo <l"I' har enue la "''"ntana., la pared ,, 
<1ttlO oker 
.. u11 Q .. 11r11 Q"• '""••• •1t• ob1110 111 hacia •ca 

u ... !t12 no 
uttl) hacia el otro lado ,, 
unl .. okey 
.. u1s ene cibJ•to hacia aca 

"' 

Figura 6.4: Herramientas de MATE. 
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QueryWlndow. "" ··e-~·-· ... ·• · .: .. .-JLOiÍ~ 
Fiie .... ~~, ... ";• · .. ,..._,,.__..,_,,,. · ....... ,., ...... ~,-1, ~ ... .>:"~-: 

l1i~:~l~lli~11f~~}~l'í 
.-1.! _, /homir/alumnos/ro:otana/MATE/PrDJeCU/Transii:ncclcr1irs/utts•dllll6.1Cmlf~·.>' · · .·'. :-·f::'.· 

" ,.,~!'1f '1~~¡~Jf~,~m~~';t*~~~í~ll_.,,,,,s,, 
Figura 6.5: La ventana de consultas muestra Jos documentos Xl'vlL disponibles 
para hacer las búsquedas. 

6.2 Crear la expresión de consulta 

La ventana de Ja figura 6.5 tiene varias pestañas en su parte superior: Documents, 
Query, History, Results y Statistics. Cada vez que se presiona una pestaña dentro 
de esta ventana, se ve distinta información. P.c., si se selecciona Ja pestaña 
de Documents aparece la lista de documentos XML, después de seleccionar los 
archivos en que se van a realizar consultas, se presiona el botón Select, Jo cual 
hace que se active Ja pestaña Query y que se muestre la interfaz para hacer 
consultas. 

En Ja ventana de consultas se crea la expresión de consulta. Este proceso 
consiste de tres pasos: 

l. Selección de archivos. Consiste en seleccionar los archivos que se van a 
utilizar en la consulta que se va a formular. Si se escoge un sólo archivo, la 
selección se hace dándole uu clic al nombre de este archivo, posteriormente 
se debe de presionar el botón Select. Si son dos o más archivos Jos que se 
van a usar, la selección se hace diindole un clic a uno de los archivos, y con 
el uso del teclado, específicamente las teclas "control" y las "flechas", se se
leccionan los demás archh·os que se van utilizar. Los archivos seleccionados 
quedan sombreados como se ve en la figura 6.6. Después de Ja seleccióm 
de archivos se presiona el botón Select. Después se activa Ja pestaña Query 
(fig. 6.7). 

En el ejemplo de la figura 6.6 se presentan los siguientes documentos selec
cionados: 

• utt30.fon.xml 

• utt30.phn.xml 

• utt30.sil.xml 
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• utt30.wrd.xml 

• utts-dialG.xml 

Figura G.6: Selección de documentos Xiv!L. 

2. Crear la expresión de consulta. Desde la interfaz Query (ver figura 
6. 7) se pueden formular las consultas, ya sea de forma interactiva o escri
biendo directamente en el área del texto de Ja ventana. Las consultas se 
hacen declarando variables y creando expresiones con las especificaciones 
del lenguaje de consultas de l\·lATE (ver capitulo 3, sección 3.2.2) . 

.... ,.,, .. -.-... ,.-. 

Figura 6. 7: Interfaz de consultas. 

Para este ejemplo, se quieren buscar "todas aquellas palabras de Ja expre
sión 30 que contengan el alófono e". La figura 6.8 muestra la expresión de 
consulta que se va a formular. En la parte superior del área de texto de Ja 
ventana aparece Ja declaración de las variables p y a que se \"an a utilizar, 
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y en la parte iufcrior aparecen las operaciones que se van a hacer con las 
variables declaradas. 

•I 

Figura G.8: Expresión de consulta. 

Para declarar una variable de forma interacth·a, se debe escribir su nombre 
en el área de texto señalada en la figura 6. 7 a). En el lado derecho del área 
de texto (figura 6.7 b)), se encuentra una barra de selección con los tipos de 
elementos XlVIL que se han cargado. Uno de estos tipos debe ser seleccionado 
para indicar el tipo de variable que se declara. Después se presiona el botón 
Add para que esta parte se añada a la expresión de consulta (figura G.7 c)). 

Después de declarar una variable se tic•nen dos opciones. Se puede declarar 
otra variable (como se hizo a11teriorme11te) o se puede seleccionar el tipo 
de operaciones que se quiere realizar con las variables ya declaradas. Cada 
vez que se especifique una operación de las filas 3, 4 y 5 del panel (figura 
6.8), se prcsioua el botón Add correspoucliente para que éstas sean añadidas 
a la expresión de consulta. Las distintas operaciones que se presentan en 
la consulta, pueden ser compuestas o anidadas a través del uso de algún 
operador lógico(&&, !, JI), o de panh1tesis ( ), rcspecth·amente. 

Para la expresión de consulta de este ejemplo, se declararon dos variables, 
una del tipo wrd (Sp) y la otra del tipo fon (Sa). La primera consiste en 
los elementos palabra ele las transcripciones (nivel ortográfico) y la segunda 
en los elementos alófono (nivel fonético). 

La declaración de las variables se hizo de la siguiente forma: 

(Sp wrd) (Sa fon) 

Es conveniente hacer notar que en esta consulta se están involucrando dos 
niveles distintos de transcripción (ortográfico y fonético), lo cual hace a esta 
consulta del tipo compleja, ya que la información se busca en dos niveles 
del modelo jerárquico que no están relacionados directamente. 
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Luego de la declaración de las '"ariables, se completó la consulta especifican
do las restricciones y las operaciones de la consulta, utilizando la siguiente 
expresión: 

($a type - "e") && (Sp • $a) 

La expresion ($a type - "e"}, asigna a la variable "$a" el valor de e, es 
decir, buscará a los alófonos " e". Con la expresión ($p • $a} se dice que 
la información de la variable "p" (el elemento palabra) está en un nivel 
superior que la información de la variable "a", y que $p contiene a Sa. 

3. Ejecutar consulta Cuando se ha terminado de escribir la expresión de 
consulta se presiona el botón Execute query, el cual se encuentra en la parte 
inferior de la ventana (figura 6.8 6)). En caso de que se quiera cambiar la 
consulta, o exista algún error en la expresión, se puede presionar el botón 
Rcsct, el cual borrará toda la información de la consulta que se estaba 
formulando. 

Cuando se presiona el botón Execute qucr?J, el procesador de consultas de 
!v!ATE busca la información solicitada. 

6.3 Resultado de la consulta 

Los resultados de una consulta en l'v!ATE aparecen en el formato de XML, dentro 
de la ventana de consultas. El resultado de la búsqueda del ejemplo que se ha 
estado presentando en las secciones anteriores, se puede ver en la figura 6.9. 
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.. 

"""'""' .. u ... "'' ....... ., ..... llk"'" ,,_ ................ -· >•« .,,, ... 
c-d •C•".,nlO wPCI 10" '""'""""'"'e>111" ...... •"!ool z1¡;<&{1¡;• 1nC•"'i"' '§764'.'&" >,..., 1e1 11 </wPfJ> 
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Figura 6.9: Resultados de la consulta. 

De la búsqueda que se hizo, se encontraron 7 palabras que contienen al alófono 
e. Las palabras encontradas según el orden de aparición son las siguientes: 
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eh 
me 

puedes 
de 

muebles 
que 

tengo 
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Es importante mencionar que en la ventana de resultados aparece la palabra 
muebles dos veces, ya que esta palabra contiene dos alófonos e. · 

Siguiendo los pasos mencionados anteriormente se pueden realizar las consultas 
en l'vIATE, las cuales pueden ser más complicadas usando varias variables para 
diferentes niYeles de transcripción, y/o con el uso de bastantes operadores para 
construir expresiones compuestas. Para realizar más consultas dentro del mismo 
proyecto, se da un clic a la pestaña QuertJ. 

La pestaña history muestra todas las expresiones de consulta que se han hecho 
dentro del proyecto (Ver figura G.10). 

6.4 

!I i Querv Window 
Fii• ' - · · ~ ... ,,..,....,'.~-t-;;'• 

~\d.~cifHí~..üíii-.a~.;,,_-:~~: -.:.~_-:,__,·-:_,;.·¿_01·:;,,.~;..~.r);·.i,;~ 
IS• ••di !Se cmt. IS• 111 - ºwu 'º ••CI 7") A& (I• " Se) 
{Sw wrd) Ch cm) (Su un). (I• •d - • .. nJO w1'11 7") && CS•" le) && (Su ""h•) 
ti"""'·"" 111-·wnlC, 
{Sw un) CI• ••di; Uw 1C1 -•unlO'") AA (Su'" l•l 
tSw wn) (lw wrd) (lm mo•l .11" Id -· .. 1110") && (Su,. Sw) && (I•'" lm) 

Figura 6.10: Consultas realizadas. 

Consultas del Corpus DIME 

En la base de datos se pueden realizar principalmente dos tipos de consultas, 
simples y complejas. Las primeras consisten en buscar la información dentro de 
un mismo nivel de transcripción. Las segundas consisten en hacer una búsqueda 
en dos o más niYe)es de transcripción. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de estos dos tipos de consultas que se pueden hacer a la base de datos. 
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6.4.1 Cons~l~~s simples 

Ejemplo l 

Como primer ejemplo, se buscará la palabra muebles dentro del corpus. Para 
hacer esto, se genera la expresión de consulta declarando una variable $w del 
"elemento palabra" (wrd), de Ja siguiente forma: 

($w wrd) 

La expresión de consulta es: 

($w type - "muebles") 

Esta expres1on indica que se busque Ja palabra "muebles". La expresión de 
consulta completa queda de la siguiente forma: 

($w wrd);($w type - "muebles") 

Los resultados de esta consulta se muestran en Ja figura 6.11. Se observa que 
la palabra muebles aparece entre las unidades de tiempo 94.216406 y 94.576406. 

Figura G.11: Búsqueda de la palabra muebles, dentro del corpus. 

Ejemplo 2 

En el siguiente ejemplo se busca Ja octava sílaba de Ja oración. Para esta búsqueda 
se utilizará el atributo id cuyo valor sea la información a Ja que corresponde 
utt30.sil.8. Esta búsqueda se realiza en el nivel de Ja transcripción silábica. 

Se declara la siguiente variable, del tipo sílaba ("elemento sil"): 

(Ss sil) 

y se completa la expresión de consulta de la siguiente forma: 
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($s id - "utt30.sil.8") 

La expresión de consulta completa es la siguiente: 

($s sil) ; ($s id - "utt30.sil.8") 

Como resultado de esta búsqueda se tiene que ("id=utt90.sil.8") la octava 
sílaba, corresponde a la sílaba trar. En la figura 6.12 se puede ver el resultado. 

Oue Wlm:lOtM · -'·· ·' 
Fiie ~··• ,,_, .. _- . ..,. :·.·. ·-

:~1illlliliJlilUQllilllU:llDllBRuulu t~ ··~ ·.;..;,:.·.:~;·.~~..:..· .. ·_· · ·.:-.~:· .. o:::.":.~._-.:;;:.;-:~·.-..• : :....:..~~:· • .;':. 

q;,~{, ·~·j :·~·· ', · .. !< h Id - •uu3 .... l:~;~l 2~~,~~:F~.·-~~::~:~¡;!:;ui;;,;_~;;·~~Í> 

~. . -·~.: ·:.:·,:;~~~~. . . ~-~· :'.~· ~~~~ 
.:.: 

Figura 6.12: Búsqueda en el nivel de la transcripción silábica. 

Ejemplo 3 

Esta vez la busqueda se hace a nivel de expresiones. Se buscará la oración 30 del 
diálogo (id=utt90). 

La variable es del tipo expresión (uttcrance) y se declara de la siguiente forma: 

($u utt) 

Ja expresión de consulta es la siguiente: 

(Su id - "utt30") 

La expresión de consulta completa ((Su utt) && ($u id - "utt30")), obtuvo 
como resultado la siguiente información de la expresión 30 (fig. 6.13): 

no-vocal eh me puedes mostrar los tipos de muebles que tengo 

Ejemplo 4 

A continuación se va a buscar cada alófono e que exista en la transcripción 
fonética. Primero, se declara la variable de la siguiente forma: 



CAPÍTULO 6. CONSULTAS .'\ LA BASE DE DATOS 91 

:Oue Wlndow 
FJI• ' ' .. 
~~miüMR~ ;~:, ... 

:- • ... ~- ''• .. ::.:<::~. ; ·· . •'e.· '(fi'ü"'id'E•üñiO•_)_:?], 
qÜt·.;,;_1-· ¡..:.C.";;._;....;;.;;..._..;;..;!.;..,.;...;_;...~~....,..-..;....;... ____ ..;;;....;;;..:...;__:......:_..;;..;;..._..;:.;;...:.:;:......:=..:....:_,"-.:;;.:.;;.:..l 

J.: 

~·~~:~~fE~_2.{;~~s.:~~::~~:~s.t~.~-~~--~(.~~-:·~i~i\~f~_;.~-:r=)~~~~>i:'.:;1~~:~f~;~:~ft~~~~:~·,~%r~,~;,=::_;1{~~f-t!\iJ~B~~~·;~fi.ti~-[~¡1f0[~,~.;-~~~¿~i?~~~~{~~~~;;:;~~i~~-~:.ª~~~~~;~~~~r~.~~ 
Figura 6.13: Búsqueda de la expresión 30 del corpus DIME. 

($p phn) 

y se completa con la siguiente expresión de consulta: 

(Sp type - "e") 

La expresión de consulta completa es: 

(Sp phn) ; ($p type - "e") 

En esta búsqueda se encontró el alófono e en 6 ocasiones. La figura 6.14 
muestra los resultados de esta búsqueda. 

!.'.---~--.;r.;iü,...r:----·---::-:-: -:-~----7~--:-:---: ··-;-_---- ·- "'· . 
. ~. .• . [i'."iiCtf~~ .~. - . ~.-, 

Figura 6.14: Resultados de la búsqueda del alófono e. 

En la siguiente sección se presentan algunos ejemplos de las consultas que se 
pueden hacer entre dos o más niveles de transcripción. 

6.4.2 Consultas complejas 

Ejemplo 1 

Este ejemplo consiste en buscar qué sílabas conforman Ja octava palabra de una 
oración (aquella palabra que tiene como identificador a utt90.wrd.8). 

La expresión de consulta es la siguiente: 
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($w wrd)($s sil) ; ($w id - "utt30.wrd.8") && ($w - $s) 

En Ja primera parte de la expresión se encuentra la declaración de variables. 
En este caso se declararon dos variables una del tipo wrd y la otra del tipo sil. 
La primera corresponde a la transcripción ortográfica (nivel de palabras) y Ja 
segunda a Ja transcripción silábica (nivel de sílabas). 

En Ja expresión ($w id - "utt30. wrd.8") se indica que el valor de la variable 
corresponde a Ja octava palabra (que su id tiene el valor de "utt30.wrd.8"). 

($w • $s) $w está en un nivel superior que $s , es decir que $w contiene a $s. 

Los resultados de esta consulta se pueden observar en la figura G.15. 

Figura G.15: Consulta en dos niveles de transcripción: ortográfico y silábico. 

De Ja consulta anterior se obtuvo que la octava palabra es tipos. Esta palabra 
esta compuesta por dos sílabas "ti" y "pos" (figura 6.15). 

Ejemplo 2 

Retomando el ejemplo anterior, ahora se quiere buscar además, los fonemas de 
la octava palabra. 

La expresión de consulta se puede ver en la figura G.lG. 

En la parte superior de la ventana se puede ver la declaración de tres variables: 

($w wrd} 
($s sil) 
($f fon) 

Las dos primeras ,·ariables corresponden al ejemplo anterior. La tercera va
riable ($f) que se declara es del tipo fon, es decir, pertenece a la transcripción 
fonológica (fonemas). 

En la parte inferior de la ventana, se encuentran las operaciones que se van a 
hacer con esas ,·ariables. A este ejemplo se le agregó una nueva operación ($s • 
$f). Con esta operación se indica que $s está en un nivel superior que $f y que 
$s contiene a $f. 
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01 un Uf f1;1n) 

<lwut-"uttlO.wrd.$"1 U1 "'"l 

Figura 6.16: Consulta en tres niveles de transcripción. 

Como resultado de esta consulta se obtuvo que Ja palabra tipos, está compuesta 
por las sílabas "ti" y "pos", y por Jos fonemas /t, i , p, o, s/. (Ver figura 6.17) 

Figura 6.17: Resultados de la consulta. 

Ejemplo 3 

Para este ejemplo solamente se van a declarar dos variables: 

($w wrd) y (Sf fon) 

el resto de la expresión de consulta se presenta a continuación: 

($w id - "utt30.wrd.8") && ($w • $f) 

Este ejemplo es parecido a Jos dos anteriores. Aquí, también se quiere buscar 
la octava palabra Sin embargo, en esta ocasión no se quiere obtener las sílabas 
de esta palabra, Jo único que se quiere son Jos fonemas. 
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A través de la operación ($w - $f), se especifica que el elemento wrd está a un 
nivel superior que el elemento fon. En este caso $w está a una distancia de dos 
niveles superiores que $f, según el modelo presentado en la figura 5.1 del capítulo 
5. 

En la figura G.18 se muestran los resultados de esta búsqueda, donde se obtuvo 
la palabra "tipos" con sus respectivos fonemas. 

B Que Wlndow· 
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QU1Up_2 
qutup.J 
QUtup.<4 
Qutup_5 

Ejemplo 4 

Figura G.18: La palabra "tipos" y sus fonemas. 

El siguiente ejemplo consiste en obtener las palabras de la expresión 30. A 
continuación se presenta la expresión de consulta: 

($u utt) ($w wrd) ; ($u id - "utt30") &:& ($u - $w) 

En esta expresión se declaran dos Yariables, una que corresponde a la expresión 
($u utt) y la otra a la palabra (Sw w1·d). En la segunda parte de la expresión se 
indica que la expresión es la 30 (su atributo id tiene el valor de "utt30") y que 
la expresión está formada por las palabras $w ($u - $w). El resultado de esta 
busqueda se muestra en la figura 6.19 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo se describió el proceso para realizar una consulta en la herramien
ta de Jv!ATE. También se presentaron algunos ejemplos de los tipos de consultas 
que se pueden hacer. Principalmente, las consultas son de dos tipos, simples y 
complejas. Las primeras consisten en buscar la información dentro de un mismo 
nivel y las segundas, en dos o rmis uh·eles del modelo jerárquico. 
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Figura 6.19: Búsqueda de las palabras de la expresión 30. 

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron, a 
partir de este trabajo de investigación. 



Capítulo 7 

Conclusiones 

En este trabajo de tesis se propuso una metodología para incorporar diferentes 
fuentes de conocimiento lingüístico dentro de un modelo jerárquico. La finalidad 
de este modelo es presentar un esquema de organización para el corpus DI!VIE. 
La recopilación de este corpus fue necesaria para modelar una parte del sistema 
conversacional que se pretende desarrollar dentro del proyecto DIME. La orga
nización del corpus permitió explotar más y mejor la infamación que contiene 
mediante la ayuda ele una herramienta computacional. 

En esta tesis se presentó la importancia que tiene la creación ele los corpus 
de voz, haciendo énfasis en aquellos desarrollados para el español hablado en 
México. 

El modelo jerárquico propuesto organiza a través de niveles y de relaciones 
jerárquicas los diferentes tipos de información lingüística del corpus DIME (in
formación ortográfica, fonética, prosódica, gramatical, cte.), y las relaciones es
tablecidas entre estos tipos. Toda la información lingüística estuvo representada 
en un conjunto de transcripciones. 

Para validar computacionalmente el modelo jerárquico, éste se implementó 
utilizando la herramienta de iv!ATE. MATE está integrada por una arquitectura, 
la cual compre11de cinco componentes principales: 1) una base de datos interna, 
2) un lenguaje y un procesador de consultas, 3) un lenguaje y un procesador 
de hojas de estilo, 4) un procesador para la visualización y 5) una interfaz de 
usuario. 

Para integrar el corpus en la herramienta de l\IATE, se utilizó el lenguaje -· 
XML como el formato de transcripción del corpus. Se describió también, como 
el lenguaje XML (eXtensiblc l\·larkup Language) comparte muchos conceptos con 
las bases de datos semiestructuradas, además de que éste lenguaje se ha estado 
usando como un estándar en la transcripción de corpus. 

También. se presentó el proceso de implementación de cinco modelos lineales 
creados a partir del modelo jenírquico propuesto, ya que en la herramienta de 

96 



CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 97 

MATE solamente se establecen relaciones uno a uno entro dos niveles del modelo. 

Dentro del modelo jerárquico, el nivel de palabras tiene una relación de uno 
a muchos. Las palabras se relacionan con las sílabas, con los morfemas, las 
categorías gramaticales y con los verbos; estas relaciones se separaron en diferen
tes modelos para asociar a las palabras con distintas subunidades (palabras con 
sílabas, palabras con morfemas, etc.). 

Para la implementación se crearon cinco proyectos, uno por cada modelo li
neal que se obtuvo. Los proyectos "Transcripciones", "!\.1orfcmas", "Cat-Gram", 
"Intencion-Verbal" y "Clíticos", se crearon para poder organizar las transcrip
ciones del corpus DU.IE dentro de la base de datos de :MATE. 

Para poder validar comput.acionalmente el modelo jerárquico, se escogió el 
diálogo 6 del corpus DI!v!E. Todos los niveles de la información lingüística (foné
tica, morfológica, silábiea, fonológica, categorías gra1naticales, ortográfica, a nivel 
de expresiones, frases clíticas, frases verbales y verbos) fueron implementados con 
las transcripciones de la expresión 30 del diálogo G; de esta forma se comprobó 
que el modelo funciona adecuadalllente dentro de la herramienta de l\,IATE. 

Es posible extender este modelo jerárquico agregando otros tipos de informa
ción (prosódica, referencial, actos del habla). Para hacer esto, es necesario in
corporar cada relación que va a existir entre la información existente y la nueva 
inforrnación. 

Por último, se puede decir que la herramienta de consultas de MATE trabaja 
satisfactoriamente al hacer búsquedas de la información lingüística. El único 
incom·eniente de MATE es que está implementado en Java y esto hace que el 
poceso de consultas sea lento. 

La información lingüística obtenida en los procesos de consultas de MATE 
permitirá crear modelos de fenómenos lingüísticos útiles para desarrollar sistema5 
conversacionales y sistemas de reconocimiento de voz. 



Apéndice A 

Instalación de MATE 

!\'!ATE esta disponible en internet 1 para que cualquier persona pueda usarla. 
Una de la ventajas de MATE es que, está escrita en Java, puede usarse sobre 
cualquier plataforma (siempre y cuando se tenga la versión de Java 1.2.X). La 
herramienta de l'vlATE se descargó en una máquina que tiene de sistema operativo 
a Jinux. 

Los archivos obtenidos desde int.ernet fueron: Mate\Vorkbench.jar, mateda
ta.tar.gz y matesrc.tar.gz, todos fueron guardados dentro un mismo directorio al 
que se le denominó MATE. Tanto el archivo matedata.tar.gz como matesrc.tar.gz, 
tuvieron que ser descomprimidos para poder usarlos. 

El archivo matedata.tar.gz creó dos directorios: Projects y MateSetup; el pri
mero contiene ,·arios ejemplos de proyectos que cuentan con diversas transcrip
ciones codificadas en XlVIL; el segundo contiene todos los archivos necesarios para 
el buen funcionamiento de MATE. 

Para ejecutar MATE se creó un archivo ejecutable "runMATE" con las siguien
tes líneas: 

• export CLASSPATH=/home/alumnos/roxana/MATE/ 
Mate,Vorkbench.jar 

• java mate."\-Vorkbech 

La ejecución de MATE en linux se realizó con el comando ./runMATE. 

1 http://www.cogsci.ed.nc.uk/ dmck/J\InteCode/ 
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Apéndice B 

Codificación de las 
Tr an.scri p ciones 

Antes de incluir los datos del corpus en la base de datos, se codificaron las 
transcripcio11es del corpus DIME en el formato de XML. Para codificar las trans
cripciones se usaron dos programas, uno hecho en peri y otro en Java (este último 
viene con la herramienta de l\·1ATE). 

Se desarrolló el programa en peri llamado cslu2csps para transformar las trans
cripciones que estaban en el formato de Ja herramienta Speech Viewer y se con
virtieron al formato de Entropic Xwaves Xlabel, para que el programa de l\1ATE 
las pudiera c11tender. 

El programa Cal1Xlabel2Xml convierte archivos del formato de transcripción 
del programa "Entropic Xwavcs Xlabel" al formato de XML (versión 1.0). El 
programa tic11e como entrada un archivo de transcripción (xlabcl) y da como 
salida un archivo e11 XML y un arvhivo DTD que valida al XML. 

Este programa cuenta con dos opciones que se pueden utilizar1 : 

• -elernent: Se usa para especificar el nombre de las etiquetas del archivo 
que se va a transformar. Por default este programa pone etiquetas del tipo 
'"'vord". 

• -nodtd: Con está opción no se genera ningún archivo DTD de salida. 

Para ilustrar mejor el funcionamiento del programa Cal1Xlabel2Xml a conti
nuación se presenta un ejemplo: 

Se tie11e el archivo "uttSO.sil": 

1 http://www:cogsci.ed.ac.uk/ dmck/!\IatcCode/convcrsion/xlabel..user _doc.html 
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APÉNDICE B. CODIFICACIÓN DE L.4.S TRANSCRIPCIONES 

# 
92.425406 
92.583406 
92.915406 
93.046406 
93.239406 
93.347406 
93.492406 
93.646406 
93.814406 
93.936406 
94.159406 
94.216406 
94.387406 
94.576406 
94.677406 
94.906406 
95.066406 
95.509406 

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(L;-[1~¡¡)!)·,~¡¡¡¡1¡ 
<IDOCTYPE s1l_strea111 SYSTEM "stl.dt.d"> 
<stLstre<!lr. ld="utt.30.s1) ") 
<sil id= .. utt30.s 11.1 • start="0.0000" end="92.42540E:">,bn<lsi l> 
<s1 l 1d="utt30.s11.2" start="92,425406" end="92,503406">. ls<lsl I> 
<stl 1d="utt30.s1l.r start="92,583406" end="9:,915406")e<'./sll> 
<s11 id="utt30,st l ,4" star-t="92,915406" end="93.046406">,.e<lsl l> 
<sil 1d="utt30,si 1.5" start="93,046406" end="93.239406">pueo<lst I> 
(:'i 1 l 1d="ut.t30.s1 l ,6" star-t="93,239406" end="93,347406">des(/s1 l> 
<s1 l id="utt.30,si 1.7" st.ar-t.="93,347406" end="93,492406">~<1st 1> 
<sil td="utt.30,:n J .B" start.="93,492406" end="93.646406")trar<lsl l> 
<st l 1 d:"utt.30,sl l ,9" start.="93.646406" end="93.B14406">los<hn l> 
<sil td='"utt30.s11.10" st•rt='"93.B14406" end='"93.936406'")t1</s1 l> 
<s1 l 1d='"utt30.s11.11" start.="93.936406" end.="9"4.159406">pes(/sl 1> 
<~11 1d="utt30.ul.12'" st.art="~.159406" end="94.21G406">de</sil> 
<stl ld='"utt30.sil.13" st.art="94.21640{;" enc:l='"s.4.387406">-<lsll) 
<sil td:'"utt30. s 1 J .14" start="94.387406" end="94.57&406'">bles<lu l> 
(sil td='"utt30. s 11.15" st.art="94 .576406" end="94.677406")cµ,(/sil> 
<si 1 td="utt30.s11.16" st.art="94.677406" end="94.906406">ten(/s1 l> 
(sil id="utt30.sl 1.17" st.art.="94 .906406" end.="95.06&40&">90</sll> 
<s 11 td='"utt30.sl 1.18" start.="95.066406" end="SS.509406'").bn(/atl> 
~/:al .. strea"'I 

Figura B.1: Archi\'o "utt30.xml". 

115 .bn 
115 .ls 
115 e 
115 me 
115 pue 
115 des 
115 mas 
115 trar 
115 los 
115 ti 
115 pos 
115 de 
115 mue 
115 bles 
115 que 
115 ten 
115 go 
115 .bn 

y se ejecuta el programa de éouversión de lVIATE con la siguiente línea: 

java Cal1Xlabel2Xml -element "sil" uttSO.sil 

100 

como resultado se "ªn a obtener dos archivos, uno llamado utt90.xml y el otro 
llamado si/.dtd, éste último corresponde a un archivo DTD. 



APÉNDICE B. CODIFICACIÓ.'\" DE LAS TRA.'\'SCIUPCIONES 

ifil .. ~L. ft57'1é?ªfS~::-""'!.~¡~-._.;~:;;::r::c.:'y;·11:;:;J~f&] 
1 
<1-- DTD for sil files. --> 

<!ELEMENT sil_strearn (sil•)> 
<!ATTLIST sil_strearn 

id ID #REQUIRED 
t!,!pe CDATA 
si9nal CDATA 
cornrnent CDATA 
color CDATA 
font CDATA 
separator CDATA 
nfields CDATA ""> 

<!ELEMENT sil 
< 1 ATTLIST si 1 

id 
start 
end 

(#PCDATA)> 

ID 
CD ATA 
CD ATA 

#REQUIRED 
#lMPLIED 
#!MPLIED> 

Figura B.2: Archivo "sil.dtd". 
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Cuando se ejecutó el programa de MATE se obtuvieron solamente los archivos 
XML de las transcripciones del corpus DIME. Se creó un archivo XML por cada 
nivel de cada uno de los modelos lineales. Con el programa Cal1Xlabel2Xml no 
se generaron los archh·os DTD, éstos archivos se generaron manualmente ya que 
se debían definir otros elementos, como los atributos href, que el DTD generado 
por default no contemplaba. 



Apéndice C 

Archivos XML de las 
transcripciones 

Figura C.l: XML de la transcripción ortográfica. 

Figura C.2: Xl\1L de la transcripción silábica. 
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APÉNDICE C . . ARCHIVOS XML DE LAS TRANSCRIPCIONES 

! . ~ utt30.fon:xml ··::·~ ~ ~· -- '· ·. ··~ '.· ,-_·.-.,...,... J· . • 

¡~;~!~"';~~r3Cl:;s~~~ ., .... ctt.d") 
i<ron 1ds"ult30,í1;1n,t• t11P9••,tin• •trt.••!t:!,2<1117<11106' erd9'92,<ill;!>406" trwh'ult.30,ptyi, .. 1•1d(utt.30,phri.l) •),bri</fon) 
•<ron 1d•'...,t.tl0,f1;1t1,::!' t~•',I•' •t-t.•'92,,~06' ...,...s:?.563.406' treh'utt.l0,pt,n,,..1•1d<utt.30,phn.2> '>,h<lfor\) 
!<fon 1d•'utt30,ron.3' t\jJ'e•'•' st..-t.•"92.583406' ....,..!12.915406º tr.h"..,lt.30,ptin,,..J•1dh•tL30,phn,3) ,,1dlut.tl0,ptn.O ")e(;'fan) 
o(fpn ¡d:'utt.30,fon.•' t~:'•º at.-u·~.915'06' l't'd>:"92,91E.406' trefa"ult.30,ptin.-l•td(utl30,phn,51 ">..Ufgt\) 
1<fon ld:'utt30,fon,5' 1.....,~··• stlW"t•'92.98f-'06' ...,..93.~06' N-ef,.'ut.t.30,ptin,11al•1dlutt.30,ptin,6l '>eU'f~ 
1<1°"' 1c1=ºutt30.f...,,6' t¡¡pe•'p' at.,.u'9J,°'6-t06" -·!ll.17•406' hreh'utt.30.C>t>n.••l•&dhrtt.30,phn,7) ,.1dlutt.30,phn,8) º)pU'fon> 
1oon 1a:'utt30,fon,7' tl:IP9='u" st.M"l•'93,17••06" erd="º9l.19740r ...-..r.:•utt30.ptyi ... •l•ldlutt.30.pttl.91 "lvVfon> 
,<fon 1d-"1At30.hri,e• t\fl>l'•"e_7" st..-t•"Sl.157•06º er1d•"Sl.Z'°4:'.l6" hr-eh"utt3C.pty, ... •l•ld(utt300 pt-or,.101 ">ti.7(/fon> 
1<fon 1d•",,.tt30.fori.'3º t~•·e_d" st..-t•"Sl.Z40<IOC" e<1dt"5l.~~06" tr.f•-utt30,phi,1•l•1d(utt30.phn0U) ")e_d<lfon> 
(f.,.. ld•-utt3''.for .• 1C" t....,•ºeº ste•·ts"9? 0 :11'&4::a6" er'd•"9l,!17•06" treh"ult30.ph'l.••l•idlutt3(.o.~.1Z) ">eVfon> 
aor> 1d•ºutt:W0 f('rl,1l" t-•·1• :tort•º93.l17•t.i;• end&º93.3'7•o&" treh"vtt3C.P'"rl.••l•1dluttl0 0 p1Y> 0 13) ".>•Vf'CI"\> 

'(fon 1d•"utt30,fon,l2" l':ll"'•"•º st.-t•ºSl.l'7•0G" .....,.•93,,17•06" l-r9h"utt30.pt,n,••l•ldlutt30.l*on.10 º>•Vfon> ª"" 1d•"utt30.for..t?" t\,ll't'•"o" st.,.t•"':ll.41740&" ~"':13,•57•:iG" .,...,.·uu30.ph¡,,..,¡•1dtutt30.pttn.l5J ">o<lfcn> 
aon 1d:ºutt30.fon.l•" l';lf>e•"s" st..-t•º!U.•!>7•06" e<..a•"93.•32•06" ~f•"utt30.phn.••l•¡d(uttl0.r>tin.1G) ">1<1f'on> 

'(fon ¡ct:ºutt.30.fpr;.15" tlll""•"t" r.t,,,.ta"9l.•'3:!106" er'd:"!ll.'.:i7&4CJI';" hr-ef•ºutt3(l.ptri.,.,.l•ld(utL30.phn.17> •• ldlutt.30,Pri.181 ">t(/f'on) 
(fQn ld•"utt30.fon.16" t-:·.-· strt•"S3.57&40E:" en:h"9l.e.c6106º ~f;"utt30.ptin,,.•l•ldlutt30.prri.191 ">rC<lf'Of'I) 
(f"" id•"utt30.fon,17" l\*'l!!.-•.7" strt:"9l.&G4::it' .-.:l•"!ll,61f,40G" ~h"ult30.ptin,••l•1dlutt.3'),ptti.ZOI ">e_7Ufor.> 
(fun 1d•"utt3.ú,f0<0,H!" t-•"I" strU"93.~ot· P<d•"!ll,t97•"6" tref.,"utt30.l>hn.••l•Jd(utt.30,phn,:;:1) "))<./fon> 
<fon 1d•"utt30.fl>f"l.19" t~•"o" st..-t•"Sl,t97•"6" ~·9J:.75740C" tref•ºutt30.Pi"n.a•l•ldlutt30,ptt,,:I ">o<lfon> 
,(fon 1d.-,,.tt30.fon,~· t~···· ct..-t•"!l3.757C'6' C"'d•"SJ.61U06" tv-eh"uttl0,l'hl.••l•1dh.rtt..30,pn.2l) ">•<-'fon> 

:~;:: :~~:~~~~:~:::§: ~::::!: :~::~::~~:~:: ==:~~:~~: ~:::~~~~:::::::::::~~~~::!:::~~ :;:~;f~~-ptri.;.'5) ")t.(/fon) 

,~:: :~~:~~~~:~:::;;: ~::~:~: :~~::;!:¿fr::: ~=;::~~:~: ~::=~~~~:=:::::::~:~~~::::::~~ :;!~)f~'f>·F>tri.28> ")p(lfon) 
(fon 1d•"11tt30,for.,;.":';" t..,.:•1• s.t.-t.-9',tCJ:'•ot• fn3.:Z"!M.1"..~ot;· ttNof.,"utt!O.ptn.••l•1dlutt.lO.P.,.,30> ">s<lfOl"I> 

•<fQn 1d•"utt30,fon.Zt" t~:"d" st..-t•º!M.159'40€" e<..a.-9'.1BG•06' tv-ef:ºutt30,?tri.a•l•ld{utt30.Jot>n,311 ">a<tfon> 
~iun 1d:"utt30,fun.:1• t,._...•"11" •lrt:º9•.1B6A06' e..i.-":M.:tf.406" t.n1f:"utt30.ritn,••l•1d(utt.l0,l'Jri,!2) ")•(/fon> 
(fon ld•",At30,fon,;'(l• l>ll't'•º•" Ull"'t."9'.ZU:,.106º end•"!M.:6710(;" t.-eí•"uttl0,Phn ..... l•1dlutt30,pt,n,3,l) ")•(./fOO'\)o 
.a..,, 1d•"uttl0.f0<>.~" t~•"u" •t..-t•"!M.::'67406" et1d•"9',!19'06" h"eh'utt30,Phn.-•l•ldlutt.30.1..,,,,30 ">uVfon> 
<fon ld•"utt30.fon.l-O" t~•"11" u..-t•"9•.319':it' er'd•º!M.387•06" hr-eh"uU30,Phn.••l•1d(utt30,,.+wi,35) ">.<./fon> 

•<Ion 1d="11l t30.f0fl.l1" t,¡re<"b" •t.-t•º94 .3674.)6" ...,.,:"9' .•4740C." ......._h"utt30.Phn. ••l•ldlutt.30,pton.lGI ">b</f'on> 
!<fl>f"I 1d="utt30,fon,ü" t,....•"J" at..-t•ºS..•17406" •J.."9'.•~06" tr.h"uttJ0.~.11•l•1d(utt.3i;l0 pt-in,l7> ">IUfon> 
•<fon 1d•"utl30,fon.l!" t,_....-.,. 1t.-t:"9'.•!ISIOE.' end•"!M.~7'0(;º tr•f="uttl0.rrn.••l•ldlutt30,pnr¡.38> ·nvron> 
,<fon Jd•"utt30.fon,3'" t,..,. ••• - •t..-t•"94.5:7'06" ..,., •• !M.51&406" .,.,.,f•ºuttl0.Phn,••l•1d<utt..~ 0ptn.?9> ")p(/fon> 
,<fon 1d--""utt30,fon,3!i" t-··i..· s.trt•"9'.51E>40(;" end•"!M.S.-7406" tre-h"uttl0,Pi"n,uil•1d<utt30.pt,n.•O> •• lcHutt.30,~.U> ">lo.<lfon> 
<l'on 1d~-utt30.f0<1.lE·" t-"-t"•"e" ~tll"'t""!M,6<1740C' 11<U2º9',677•0G" tr11h•uttl0.P1T>,,.•l•1d<utt30,pty¡ 0 '2) ")~<lfOI"\"> 

i(fon ld•"utt!O,fon.17" t~•"t" at..-V"!;<l.6n406" e<oT-"!l-1,787406" treFa"utt30.J>tn.••l•id\utt30,phn,,31 ,,ld(ut.t30.ph1,44) ")t.(/fon) 
«fon 1d•"utt30.fon,3e" t\lf'~=·e• c\.ar't•"!M.'79710(;" ...,.,_.9'.~06· tref•"uttl0.ptr,,••l•ld(utt30,phn,•5l ")e<J'fgn) 
<fl>f"I 1d••utt'30,f.,,,,.l9" t~•"n" •t,t•"!".8294"6" ~·!M.506406" ~h"uttl0.ptin,,..,l•1d<uttl0.pty,.•(;) º>n<lfor.> 

1<f'on td•"utt30.f'on.•O" t,.:"1"•"9" at....t.•º94.~" er11Js"9'.9'564:X" tr.f•"utt30,pt,n,a•1•1d<utt30.P.,..•7> .. tdlutt.30,ptwi.•8> ")g(lfon) 
,(fQn ld•"utt30.f'on.•1" t~:·o• at.-ts":M.9"...&40G' end•"!r.i.OGG406" tr•íc"utt30,Phn, .... 1•1dlutt.30,phn.4!ll ")o<lfon> 
<fon ld;"uttlO,fon.•2" t~:·.t>->" u..-tc"!fS.oe&cot" .,,.,.-~.!:O'J.43(;" tref•"utt30.l>l'ri.••l•1dlutt.30.,.tv>.50) ").bn<lfon) 

1

<1f""-•tr•-> 

Figura C.3: X!VIL de la transcripción fonológica. 
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~I . ·· ütt30.ohn:xml; . .-.. ;· .'::.c::Y.~t-.¡.¡¡;~:'i;<'.::!;1(;)".:i:'.~'!'i;-~f::~ ~; '?:;-:n::":>r.~J;~;t,VdGJ~~ 
~I DOCTYPE phn_stre•• SYSTEH "phn.dtd"> 
<phn_strea111 id="utt30.phn"> 
<phn id="utt30.phn.1" t~pe=" .bn'º stort="92.247406"' end="92.425406").bn(/phn> 
(phn id="utt30.phn.2" t~pe=•. Is" start="92.425406"' end="92.583406">. ls(/phn> 
<phn id="utt30.phn.3" t~pe="e_?" start="'92.583406"' end="92.716406">e_?(/phn> 
(phn id="utt30.phn.4" t~pe="'e" start="'92.716406" end="92.915406")e(/phn> 
(phn id="'utt30.phn.5" t~pe="'.,• start="92.915406" end="92.986406"').,(/phn> 
<phn id="'utt30.phn.6" t~pe="'e"' stort="92.986406" end="'93.046406">e<lphn> 
<phn íd="utt30.phn.7" t~pe="p_c• start="'93.046406"' end=º'93.13740S"'>p_c(/phn> 
(phn 1d="'utt30.phn.B" t~pe="p"' stort="93.137406" end="93.174406"')p(/phn> 
(phn id= .. utt30.phn.9" t~pe='"w" start="93.174406" end="93.197406"'>w<lphn> 
(phn íd="utt30.phn.10'' t~pe="e-7" start="93.197406" end="'93.240406"')e_7(/phn> 
(phn íd="utt30.phn.11"' t~pe="e_d" stort="93.240406"' cnd="'93.276406">e_d(/phn> 
<phn íd="utt30.phn.12"' t~pe="e" start="93.276406" end="'93.317406")e(/phn> 
<phn id="utt30.phn.13"' t~pe="'z" stort="'93.317406" end="'93.347406">z<lphn> 
<phn íd="utt30.phn.14"' t~pe=·.,· stort="93.347406" cnd="93.417406").,(/phn> 
(phn íd="utt30.phn.15"' t~pe="O" start="93.417406"' end="'93.457406"')0(/phn> 
(phn id="utt30.phn.16"' t~pe="'s"' start="93.457406"' end="'93.49240S">s(/phn) 
<phn id="utt30.phn.17" t~pe="t_c" start="93.492406" end="93.538406">t_c(/phn> 
(phn id="utt30.phn.18" t!jPe="t" start="93.538406" end="S3.576406">t</phn> 
<phn id="utt30.phn.19" t~pe="r(" start="93.576406" end="93.606406"'>r«lphn> 
(phn id="utt3ó.phn.20" t!;lpe="a_7" start="93.606406" end="93.646406">a_7(/phn> 
(phn id="utt30.phn.21"' t~pe="l" start="93.646406"' end="'93.69740S">l<lphn> 
(phn 1d="utt30.phn.22" t~pe="o"' stort="93.697406"' end="'93.75740S">o<lphn> 
<phn id="utt30.phn.23" t~pe="s" stort="93.757406"' end="93.B14406")s(/phn> 
<phn id="'utt30.phn.24" t~pe="t_c" start="93.814406"' end="93.B45406">t_c(/phn) 
<phn 1 d="'utt30.phn.25"' t~pe="t" start="93.845406" cnd="93.88640S">t<lphn> 
(phn id="'utt30.phn.26"' t~pe=" i_7"' start="93.886406"' end="93.936406"')1_7(/phn> 
(phn id="utt30.phn.27"' t~pe="p_c"' start="93.936406" end="94.007406")p_c(/phn> 
<phn id="utt30.phn.28"' t~pe="p" start="94.007406" end="94.037406")p(/phn> 
<phn id="utt30.phn.29" t~pe="O" start="94.037406" end="94.10240S">O<lphn> 
<phn id="utt30.phn.30" t~pe="z" start="94.102406" end="94.15940S">z(/phn> 
(phn 1 d= "ut t30. phn. 31" t~pc=" D • start=" 94 .159406" end= .. 94 .186406" > D(/phn> 
(phn id="utt30.phn.32"' t~pe="e"' start="94.186406" end="94.216406">e<lphn> 
(phn id="utt30.phn.33" t~pe:".," start="94.216406" end="94.287406").,(lphn> 
(phn id="utt30.phn.34" t~pe="w" start="94.287406" end="94.319406")w<lphn) 
(phn id="utt30.phn.35" t~pe="e_7• start="94.319406" end="94.387406">e_7(/phn) 
(phn 1d="utt30.phn.36" type="V" start="94.397406" end="94.44740S">V<lphn> 
(phn id="utt30.phn.37" t~pe="l"' start:"94.447406" end="94.485406">l<lphn> 
<phn id="utt30.phn.38" t~pe="e" start="94.495406" end="94.52740S">e<lphn> 
(phn id="utt30.phn.39" t~pe="o" otart="94.527406" end="94.57640S">s<lphn> 
<phn id="utt30.phn.40" t~pe="k_c" start="94.576406" end="94.61140S">k_c(/phn> 
(phn id="utt30.phn.41" t~pe="k_j" start="94.611406" end="94.647406")k_J(/phn> 
(phn id="utt30.phn.42" t~pe="e" stort="94.647406" end="94.677406")e(/phn) 
(phn id="utt30.phn.43" t~pe="t_c• start="94.677406" end="94.757406")t_c(/phn> 
(phn íd="utt30.phn.44" t~pe="t" start="94.757406" end="94.787406">t<lphn) 
(phn id="utt30.phn.45" t~pe="e-7" start="94. 787406" end="94.B29406")e_7(/phn> 
<phn id="utt30.phn.46" t~pe="N" st,,rt="94.829406" end="94.906406">N<lphn> 
(phn id="utt30.phn.47" t~pe="9_c" start="94.906406" end="94.936406")9_c(/phn> 
<phn id="utt30.phn.48" t~pe="s" start="94.936406" end="94.956406">s<lphn> 
(phn id="utt30.phn.49" t~pe="o" start="94.956406"' end="95.066406">o<lphn> 
<phn id="utt30.phn.50" t~pe=" .bn" start="95.066406" end="95.509406">.bn<lphn> 
<lphn_streafll> 

Figura C.4: X!v!L de la transcripción fonética. 
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i!hutt30:ca.xml °"' .. ,"" •-·,."'· -··-.· .. .-.· · ·",!; >;:~,:;;;,,,.,:"· ·.' lid~~ 
<IDOCTYPE cg_stre.alll SYSTEt1 "cg.dtd"(3 
(cg_strea111 1d="utt30.cg"') 
<es id="'utt30.cg.1'" t1:1pe="' .bn"' st.art="92.247406" end="92.425406" >.bn<lcs> 
(cg id="'ut.t30.cg.2'" type="'.ls" start="'92.425406" end="92.583406"' >.ls</cg> 
(cg id="utt.30.cg.3" t!:fpe=" inter Jcccion" st.art.="'92.583406" end="92.915406" )int<lcg> 
(cg id="'utt30.cg.4" type="pronofl'lbre" start.="'92.915406"' end="93.046406"' )pron<lcg> 
<cg id="utt.30.cg.5" t1:1pe="verbo" start.="93.046406 00 end="93.347406"' )verbo(/cg> 
<cg id="utt.30.cg.6" l!:fpe="verbo" st.ol"'t.="93.347406"' end="93.646406"' >verbo(/cg> 
(cg id="utt.30.eg.7" t!;:jpe="arttculo" start.="93.646406"' end="93.814406" >art<lc9> 
(cg id="utt30.cg.8.. type="sustanttvo" st.art="93.814406" end="94.159406" >sust(/cg> 
<cg td="utt30.cg.9" t!;fpe="preposscton" start="94.159406" end="94.216406" )prep</cg> 
<cg id="utt30.cg.10" t13pe="sustantivo" start="94.216406" end="94.576406" >su~t(/cg) 
<es id="utt30.cg.11"' type="pronorribre" start="94.576406" end="94.677406" )pron<lcs> 
<cg id="utt30.cg.12" t13pe="verbo" start.="94.677406" end="SS.066406" )verbo(/cg) 

1 <cg td="utt.30.cg.13" t13pe=" .bn" stbrt="SS.066406"' end="95.509406" >.bn</cg> 
<.lcg_stre.01Y1> 

Figura C.5: XML de Ja transcripción ele las categorías gramaticales. 

t11. utt30.mor.xml 
<1to:TYPE ... _sve- 5YSlE11 •_,-,crt•:r> 
<-cr_str•- td:11"utt30 • ..,.."> 
<...,.. ld"'"utt.30 ........ 1· t\*'9=·..,....· strt-"9:?.2<17•06" ..-.:1="92.<125<106" 1"ref11"utt30.c-.11•l•1d<utt30.ea.1)">none<J-> 
<_. ld•"utt.30.ooor,2" t..,,.••none• st..-t•"9:.<1;'540C:" •nd•"9:?.5e.l<IOC" trTf•"utt.30.-.,.•l•ld<utt.30.c•,:.'>">,__U_) 
<- tdz"utt30.-.cr,3' t¡¡pe,,•none• stru"S:?.56~0€" encb"S2.915"'06" hr•h"utt30,ca.••l•ld(utt30.ea,31">noneUooor> 
<_. ld'="utt.30,-.<I· t!P":"none" atrtz"S2.915"'06" end•"93.WE.•06" ,.,,...f="utt.30,"°•"•l•ld(utt.30.c•.<ll">norie<t'-) 
ÚIOr" ldz"utt!O.-.s· tl:IP"=º~" etrtz"93.0•U>•°'" end="93,27&<106" l'r•h"utt.30.ea.a.,l•ld(utt.30,c•.5>" )pued<I'-> 
,_. ld•"utL'O.ooor,f;" t.,pe;"t·~· 1t.,.,..ts"~?.271'.40E;º •nd=º93,3"'7•06" fv"eh"utt30.at,••l•tdlutt30.ce.6>">esU-) 
<- ld""uttJQ.-.7" t~:·...,str" 1tert1"~13.l<l7•06" •r.:1~"93.&0t-toG" "-h"uu30.-.••l•1dCutt300 C11,7>º:...01tl"U-) 
<iooo- 1dz"utt30.-.e· \yPet•ar• nerta"93.~oc· ..-dz"93.f.<lr:..t0C" hreh"utt30.oo.:u•l•ld(utt30.c•.9>º>..-U-> 
<- ld•'utt30.-.cr.9" t~=·none· strt="93,r:..t6'06" end•"93.914'~" trcl="utt30,C'll."•l•ldCutt30.oo,9>º>noneU..::w-> 
<,...,.. ld•'utt.30,_,,.,10· t~:<"up• strU'~3.lllU06" ..-dz"94.037•06" trefc"utt30.i:-,s•l•ldCutt30,c•,lOl">t1p(I'-) 
(- ld•"utt.30,ooor.11" t~c"o1." 1trt:"9•,03'7•06" ench"9<1.159<106" l'ref:'utt30,i:-,s.,l•ldlutt30,c•,1U">o1<1-> 
(...,.. ld="utt30.-.tz• t¡pe:"""""'" itvt=·~.15..~0f>" etodz"S<l,216406º href:"utt.lO,e.-,s.,Jttd(utL~.c•.12)")f'oonp(;-) 
<- td•"uttlC> • ...,..,1?' t~,="-~lt' 1t11rt~"9'.Z16'06" •••:h"9<1.521•06º treh'utt.30.ca,,.,.,l•ld(utt.30,oo.131":-...0leU-) 
<oiar 1o•"utt3':l.-.u· t~""•' strt.•"94.5:7•06" enóo"9<1.57t<IOEiº l'reh" .. ttJ.O.c.-.:..•l•1dlutt30,ea.l0">1<.t-> 
<_. 1o="utt30.-.or.15" t~:.·none· st ... t.•"9•.516'06" •od•"SC.677<106" flnlf=-utt30.coo.x•l•ld<utt30,c•.151">narr<.I_.) 

<_. td;ºutt.30.-.or.17" t~;•go• strt:o"S•.90f.406" encz·~.06&'0€º trch'utt30.C-,x•l•1dlutt.30.ea.17>")go(/-) 
I<- 10;•vt,t30,...,...19• t'd"•=•...,.....• 1t..-t:"95.~06" endz"95.509<&06" hr•h'utt30.C'll,x•l•id(utt30,C'll.191">rxlne<./-) 1 
<- 1d:z"utt30.-.1s· t~=·ten" 1t ... t:.-~4.67l•06" ena=·~.~O(;" treh"1.rtt30,coo.x•l•1dlutt30.c.,,161">ten<;_.-) 

11~ ..... _.t .. •...O 

Figura C.G: Xl\IL ele la transcripción morfológica. 

i:I utt30.cm.xml · 
<IOCCTYPE c•_1t .. e .. StSlEl'I "c•.ctt.d"> 
<c.._str•- td="uttJO.e.,'> 
<ea ¡~"utt.30.coo,1' t~"'none" itrt""~.2'7•06- .-.d="~.•:'5<106">no-.<lcoo') 
<t• ld•"utt.30.c•,:.'" t~11·none• 1t ... t•"SZ.<1:-S.O(;" end•º9;,SQ3'0íi">l'!One<.lc.>o) 
<ea ld•"uttlO.c•,3" t~··,_....• 1i..rtc'92.S.03<106' end•'S2,91S406"~c .. > 
<ca 1d•"utt30.c-.c• t\Pl"r"non." 1tar't=•sz.9l5<106" enJ:'S!.0<16'106">norv<1c..> 
<ea td="utt.30.c•.5" t~r·,.•u" n ... t,.'93.CWf.<106' ...., •• S!.276'106">r•1:i:<1c-> 
(CJO 1d:"utt30.c,..s· t..,...="suf1Jci" 1t ..... t='93.27&e06º Pn0:'93.~7•0f;•>suflJc<.tc-> 
<e" 1dz"1.rtt30.cei,7" t\;Pl!:"r•u" itrt.=*93,347•06' end•'93.~06">r•u:<lc...'> 
\C" ¡ctz•utt!O.c•.8" t~s·1uf1JD" str\"'º93.&o&IOG" end••9!.t.e6'106">1uf1Jc<lc.> 
<ea ld•"utt30.c•,9' t~.,·~· 1tro'53.&.&6406' ena="93.E1"06">no>.<lc•> 
<c.. 1d-<"utt30.c•.10• t\Pl"=-r•1::" 1t.rt:<"93.@l"OG' eono="'°'·º3740€">re1:V'c•> 
<ca td•"utt.30.c•.11" t~•"1uf1JD- 1trt="9'.0:P•oe· ....,="S<l.15:uoe">aufuo<1e>o> 
(et> ¡Q:'utt.30.c•,1:.'" t¡pe:'...,.....• 1t...-tr"9'.15"4Df" end-<º9<1.::'ll'.406",.._.,lc•') 
(r9 id:•utt.30.c•.13• t~=·,.•1:." 11 ..... t•º9',:t6'06" ...:1•"9•.~?•06">r•uV'coo> 
<e• ICl•"utt30.e ... 1<1• t~oe•"auflJO" 1tert•"9'.S:1•0l':' ~·9'.!ó'f..'OE'>1uf1JO<lc-> 
<e• td•'utt30.c•.1!5' t~=·non.· 1trV"9<1.57&<106' .....a=•s.,677<106">ncin.<lea> 
<e• 1d•"utt~.ca.1t· \\f)e"" .. •u" 1tert•'S4.6n•OG" ena:·~.5I06-t0t;•>r•1:<.tc•> 

i<ea ld-="utt.30,c,.,17" t~r"MlílJDº lt ... t:"9",906'0C" en(l:"~.Obó<I06º>suftJOV'Qll) 
i(c- 1d="utt30.c•.19" ti;#_..:·....,,...· 1t.,..t.,·~.ott.<IOG" end="!l!i.509"06".>nor.UC'll> 
•<-'c•-•tre...O ,. 

Figura C.7: XlVIL de la transcripción de categorías de morfemas. 
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I!!! ••.- utt30.wrd.xml ~ · ' ..... -~ : ~ " ···: •.: 1-nci::>e 

9110':T'rf( trd.•lrH• S'l'STCrt "..-d.dtd") 

1E·:::;~:~r:·1;::::r:: :~:::g:t~= ==~=~== ::::=~~!::::1:::1::::~~::::::~: =~:~::: 
I~ 1cP'•rttlC,...-d,l" 10-•· .... • •t~•'9:?.563't06' -·'2.915'06" tr•h"utt30,u1.••l•ldCuU30,sll,l> ")9h</....-.f> 

I~ :::~~::::::;: !:::::::..,.&. =~~==~=~== :=:n:m::: ~::~~:::l:::l::::~~:::l:;t :.~~~.11,61 -~u.,p 
I~ :::~~:~:;: ~::::¡:~--· :!::~::~~:::~:: :=:~::i~: :::::::~~::::::::::::~~:::!:~: :>l:!<5~·11,a1 ·>-v.-c1--o 
<..-el 1o~·uu30 • ...-d.B6 t-•'\1-· at.rt•'9l,81«06" -·S4.15S6Q6' tr•h"uu30.11l.••l•1c1Cwt"30,atl.IDI •• 1d<utt30,11J,U> ')Upes<l.rd> 

l<..-ci 1d:'uu.ltl,....:t,!r t-:'dlt' at,...l•"S4,l!i!Joo1106" -·S..21'•0f;' h-el•'utt!O,ul,11•l•1dluU.30,ail,121 '>c»U....-d> 

lt:= :::=~~~:~:~: ~::::::~1"· :~::~::;::frt::: ::::;::¡~: :::::::~~:::l::::::::~~:::ll:m :~~·11.10 ">-tilu<l....ci> 
I~ 111•"utt30 ..... d.12" t-•·t1nQO" 1t ... u"!M.671•0C" -·95.066<!06" tr1h"utt30.111.a .. l•1d(~t30.111.1&1 •• 1dtutt30.111.17) '">tenea</ord> 
i~~d~:;;~ ..... d.1!6 t-•·.~· •'-...-1.•"95.or.r..tlli>" -·ss.!>OSl.06" tr1h"uu.30.11l 0 nol•1dlutt.30,111,181 ">.b<>U'.,..d> 

Figura C.8: XJ\-IL de la Transcripción ortográfica. 

Figura C.9: XML de la transcripción de frases clíticas. 

· un3Q.f1'11\le1'Xml ' 

Figura C.10: XML de la transcripción de las frases con intención verbal. 

Bi utt30.vlnf.xml · .·. 
<IPXTYPE v1nf ,,1tre- S'l'Sl(n •wtnf .dtd") 
<..,1.,,_sv-e- ld•"utt.30.wanf") 

···:::.·.,. 

<v1r>f ld•"utt.ll.vtnf .1 • t~a· .bn" st..-t:"92.247<106" li!f>Ól"92,<1:?'5<106" IY-eh"utt30,c:C1n,J.n11•1dlutt30.con,J,1> " ),bn</..,lnf"> 
<v1nf 1d="utt30.v1nf.2" t~=',tn' start•"92,A~06" ~·92,5a3"06" trefs"utt.30.conJ,•.,J•1dCut.t30.CCl'IJ,2> ">.h<tvtnl') 
(vlnf ld•"utt3:>,vtnf.3" lttPe•"no" 1t..-t•"9::.583"'06" ....0-"92,9!5"106" h-1"f•"uttl0,~.aal•1dlutt30.~,J> ">no<lvlnf> 
<v1nf l~"utt.30,vtnf ,A" t~a•no• 1t..rt•"92,915406" ená:t"93,CM6A06" tr1"f•"utt30,conJ.1l'"l•idC...1tt.30.eonJ 0 AI ">no<lvtnD 
(vlnf' 1d>:"uttl0,v1nl' .s· t~··~· st..rt="93.<M~06" end•'"93,3"'7<106" "'""'""utt30.c:C1nJ.••l•1dCutt300 CtlflJ,5) • )po(ler<l'v1nf'> 
<vlnf' 1d="utt30,v1nr.6" l!:IPl'=""'°st .. ..-• n..-t='"Sl,3"7<106" end="93.6A6"06" treh"utt30,c:on,J.•"l•1dCutt.JO.CClr\J.6I ">-ostr·..-<lvtnf> 
<v1nf' ld•"utt3:>,v1nf'.7" ll9f!'•"no" 1t.-ta"93.6"&<106" l'f>á="93.8l.&4C!G" hr'eía"utt30,CC1nJ.11'"1•1d(utt30,c:oriJ,7J ">no<lvlnf'> 
(vlnf ld•"utt30,wlnf .e• t\P9:"no" st..-t•"93,81.&406" e<WF"9',1S...Q.&06" tr1"fJ:"utt30,c:C1n,J.••l•ldlut.t.l0 0 CG'\J.8) ">no<lvtnr> 
< ... 1nr 1d:"ut,t30.v1nr.9• t'#>e:"no" 1t.-ta"9",15s.406" l'OÓ""5".21E:..&06" tref:"utt30,c:on.J.aal•ldCutt.30.cOfl,J.91 •>no<1w1.,0 
<w1nf' 1G="ut,t.30,.,,1m.10• t;¡pe•"no" lt.rts"So&,,216-&06"' ..-od:"9',576"06" tref•"ut.t30.CC1n,J.•"l•1d<utt30.RW1,J.lO> ">no(lv¡nf') 
<v1nl 1cP"utt30 .... 1nr ,11" t~··no· st..-t•"S4.57f;.4('16" enGz"Sl,6n•os· rr .. h"utt.lO,conJ,aal•1dlutt.30,conJ.1l> ">no<lv1nf> 
<v1nl 1ó="utt30,w1m.i.z• t\Pl'~'tenef'" st.-tz"SA,677406" end:"95,(lb&.406• treh'"ut.t300 c:on.J.••l•1d(utt30.c:ori.J.12) • >teneo-<lvlnf> 

l '.<v1nf ut="utt30,v1m.13• type~".bn" st..-t.,•95.0G6<106" enc1:"95,50$406• tref="ut.t.30.c:on.J.••l•ldCutt.30.c:Ofl,J.13) •>.bn<l'v1nr> 
1uw1nf.1v-eaoo(3 

Figura C.11: XML de la transcripción de los verbos en infinith·o. 
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<IDOCTYPE conj_strca111 SYSTEH "conJ.dtd"f3 
<conJ_strel!lll'I 1d="utt30.conJ"> 
(conj id="utt30.conJ.1" t!;lpe=" .bn" 
(conJ id="utt.30.conJ.2" t!;lpe=" .ls"' 
<conj id="utt.30.conJ.3" t!;lpc="no" 
<conJ ld="utt30.conj.4" l!;lpe="'no" 
<conJ ld="utt.30.conJ.5" t!;lpe="2s-pres-i"' 
<conJ id::"utt.30.conj.6" tupe="lnf"' 
<conj id="utt.30.conJ.7" t!;lpe="no" 
<conJ td="utt.30.conJ.B" t~e="'no" 
<conJ id="utt.30.conj .9" l!;!pe="no" 
<conj id:"utt.30.conJ.10" l!;!pe="no" 
<conJ id="utt.30.conj.11" l!;!pe="no"' 
<conJ id="utt.30.conJ.12" l!;!pe::"l:;-pre:o-1'" 

1 <conj id="utt.30.conj.13" l!:lpe=" .bn" 
(/conj_stream> 

st.art.="92.247406" end="92.425406").bn(/conJ> 
st.art.="92.425406" end:"92. 583406">. ls</conj) 
start.="92.583406" end="92.915406">no<lconJ> 
start="92.915406" end="93.046406">no<lconJ> 
start="93.046406" end="93.347406">2s-pres-1(/conJ> 
st.art="93.347406" cnd=-"93.646406">1nf<lconJ> 
start="93.646406" end="93.814406">no<lconJ> 
start="93.814406" end="94.159406">no<lconj) 
start="94.159406" end="94.216406">no<lconJ> 
st.art="94.216406" end="94.576406">no<lconJ> 
start="94.576406" end="94.677406">no<lconJ> 
stort="94.677406" end="95.066406")1:-pres-1<1conj) 
start="SS.066406" end="95.S09406">.bn<lconJ> 

Figura C.12: X!VIL de la transcripción de la conjugación de verbos. 
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E! :s·utts:aiats:xr111~:.<,;U'.-·:·,..,,,,,i<..~·?-'>~~~~¡~-~~;r.J<~"lí-~'-~"'-·"~'§~~ 
<turn id= .. turn.13• who="s"> 
<utt id="'utt21 "> 
oke!:I 
(/utt> 
<utt ld="utt22"> 
ruido 
(/utt> 
<utt ld="utt23"> 
ahi esta bien 
(/utt><lturn> 
<turn id="turn.14" who="u"> 
<utt td="utt24"') 
ahi esta bien 
</utt> 
<utt. td="'utt25"> 
despues sil me puedes poner sil el el extractor. do aire enciroa de la s11 de la estufa 
(/utt><lturn> 
<turn id=*turn.15" who="s"> 
<utt id="'utt.26") 
oke!:I 
<lutt> 
<utt ld="utt27"> 
ruido no-vocal asi esta bien 
(/utt)(/turn> 
<turn id="turn.16" who=*u") 
<utt id="utt.28"> 
si 
<lutt> 
<utt td="utt.29"> 
asi esta bien 
(/utt> . . _,.. -<'=·- . .- .~ .. _ 
<utt id="utt30" href="utt30.wrd .... l•ld(utt30. wr'd.1>:·;; id(utt30. wrd.13>:','.>, 
~~~~~~}t~~n')e puedes rr.ostrar los ttpo~.:'!_e ."'~~~~!J~s.~_que-~te.r$0.\:~~~jJ:fi:l~:,{v<: 

<turn td="turn.11· t.1ho=·s"> 
<utt id="'utt31 .. > 
okey 
(/utt> 
<utt id="utt32"'> . • 
hay un catalogo de 1Jlacenas uno de estontes sil uno de estuf'os !:f extractores uno de frega 
deros y m.?iqutnas lavatrastes sil uno de gabinetes uno de Jlesas si l. uno de ref'rigerlJdores 
sil !:f uno de stlllJs bancos y sillones · · ' -
<lutt><lturn> · 
<turn td="turn.18" t.1ho= .. u"> 
(utt 1d="utt33"> 
no-vocal me puedes rqostrar el caU.logo de f'reglJderOs y ...aiqulnas 
<lutt><lturn> 
<turn td="turn.19" t.1ho="s"> 
<utt 1d="utt34") 
okey '1 · 

<lutt> 
l}..tt td="utt35"} 
no-vocdl este es el catalogo de fregaderos !:f frlaquinas lavatrastes 

.· 

Figura C.13: Extracto del XML de la transcripción de las expresiones del diálogo 
G. 
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