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CaPítulo 1. intRoDuCCión

1.1. Presentación y objetivos 

El presente trabajo es un estudio global y cuantitativo de la marcación discursiva 
en español, realizado a partir del comportamiento de la clase funcional de palabras 
que la realiza: los marcadores del discurso.

En la bibliografía del español, son numerosos los estudios cualitativos sobre 
un marcador (de los que dan cuenta trabajos conjuntos como Loureda y Acín- Villa 
2010 o Borreguero Zuloaga y Pons Rodríguez en prensa), así como los estudios 
cualitativos sobre grupos de marcadores (Fuentes Rodríguez 1987, Mederos Mar-
tín 1988, Portolés 1998, Martín Zorraquino y Portolés 1999, por citar solo algunas 
referencias clásicas). También existen compendios sobre experimentos diseña-
dos para medir las estrategias de procesamiento de los marcadores (Loureda et al. 
2022), pero –salvo error u omisión– no existe un estudio conjunto de corte cuan-
titativo sobre el funcionamiento de esta clase de palabras, en el que se respondan 
las preguntas relativas a sus funciones más frecuentes, a sus posiciones preferi-
das, a los parámetros más relevantes para su análisis o a la relación existente en-
tre los diferentes planos del discurso, tanto oral como escrito. Este trabajo avanza 
una respuesta a estas y otras cuestiones. En un estudio de este tipo, tan impor-
tante es el cuánto como el cómo, es decir, cuál ha sido el proceso de selección y 
ordenación de los datos analizados, ya que dicho proceso determina en buena 
medida los resultados; en este primer capítulo, se explica cómo se han abordado 
tales cuestiones.

Desde el punto de vista teórico, el presente estudio parte del marco meto-
dológico propuesto en el modelo de unidades del grupo Val.Es.Co. (Briz y Grupo  
Val.Es.Co. 2003, Grupo Val.Es.Co. 2014, Pons Bordería 2022). En dicho modelo, se 
considera que la función de un marcador viene predeterminada por la interrela-
ción entre la unidad discursiva en la que aparece –un segmento delimitado del dis-
curso hablado– y la posición que ocupa con respecto a dicha unidad (vid. § 1.3 para 
una explicación detallada). La ventaja de este modelo es que ofrece una serie de 
rasgos que se pueden aplicar homogéneamente a todos los marcadores estudia-
dos: unidad, posición, registro y función.
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Desde el punto de vista operativo, los datos del análisis se han extraído del 
Diccionario de partículas discursivas del español (Briz, Pons y Portolés 2008; en ade-
lante, DPDE), en el que se describe el comportamiento pragmático de más de  
un centenar de partículas discursivas del español. La figura 1 reproduce una de es-
tas entradas:

Figura 1. Ejemplo de entrada del DPDE (http://www.dpde.es/#/entry/encambio)

Cada entrada caracteriza discursivamente una partícula; en su mayoría, mar-
cadores, pero también conectores y otros operadores (vid. § 1.2.2). Con un metalen-
guaje accesible para un usuario no especialista, el DPDE es una obra lexicográfica 
que ha contribuido a la descripción sistemática de los marcadores del discurso en 
español, gracias al esfuerzo conjunto de la cuarentena de autores que han colabo-
rado en la realización del diccionario.

Tomado en su conjunto, el DPDE puede considerarse como una gran base de 
datos descriptiva susceptible de analizarse de modo cuantitativo; sin embargo, 
dado que refleja los diferentes enfoques de cada uno de los investigadores que 
han contribuido a ella, es necesario, para una descripción unitaria, homogeneizar 
previamente los datos del DPDE. Tras este trabajo previo, los datos pueden cuanti-
ficarse, estudiarse y compararse.

A continuación, se explican los pasos seguidos para unificar, seleccionar y ana-
lizar los datos. En primer lugar (§ 1.2), se trata el problema de la heterogeneidad del 
DPDE como base de datos; esto es, la variedad de la muestra en la que se basa cada 
descripción (§ 1.2.1); para poder analizarla de manera unitaria (§ 1.2.2), es impres-
cindible tener en cuenta las diferencias categoriales (en nuestro caso, marcadores 
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discursivos como objeto de estudio frente a otras partículas; § 1.2.2.1), así como 
las diferencias funcionales (el hecho de que una misma función se describa como 
acuerdo, aceptación o validación en diferentes entradas; § 1.2.2.2). Tras esta do-
ble delimitación, se presenta el modelo Val.Es.Co. para la segmentación discursiva 
(§ 1.3), que propone un análisis sistemático de los marcadores en términos de uni-
dades –tanto en el dominio oral (§ 1.3.1) como en el escrito (§ 1.3.2)– y posiciones 
(§ 1.3.3). Finalmente (§ 1.4), se expone el proceso seguido en la sistematización de 
las entradas (§ 1.4.1) y se introducen las cuestiones previas a su análisis cuantita-
tivo (§ 1.4.2).

1.2.  El DPDE como base de datos para el estudio  
de la marcación discursiva

Bajo el término genérico de partícula, el DPDE recoge una amplia variedad de for-
mas. La descripción varía de una entrada a otra: no es posible describir del mismo 
modo elementos propios de la conversación coloquial (como oye o ¿eh?) que  
elementos que introducen escalas (hasta, incluso) o dependen de un ámbito ne-
gativo previo (menos aún). Aunque todas las entradas del DPDE siguen las mismas 
instrucciones de macroestructura y microestructura, es necesario solventar ciertos 
problemas propios de la información lexicográfica para extraer de esta un conjunto 
h omogéneo de datos. Estos problemas son los siguientes: por una parte (§ 1.2.1), 
la relación entre tipos y muestras y la consiguiente desproporción entre registros  
y dialectos y, por otra parte (§ 1.2.2), la definición de la categoría marcador discur-
siva (§ 1.2.2.1), así como de las funciones pragmáticas que esta categoría puede 
desempeñar (§ 1.2.2.2). 

1.2.1.  Un corpus heterogéneo: tipo, muestra, variación diatópica  
y diafásica 

Cada una de las entradas del DPDE presenta una serie de ejemplos que ilustran los 
distintos usos de un marcador. Se trata de casos tomados de diferentes fuentes y 
utilizados para la ejemplificación lexicográfica. Esta selección de ejemplos es ente-
ramente cualitativa: depende en gran medida de los conocimientos del redactor 
y no se ciñe necesariamente a criterios de representatividad. Sin embargo, la ma-
croestructura del diccionario permite entender los ejemplos de cada entrada como 
usos prototípicos del marcador en cuestión. Por ejemplo, en el caso de pues: 
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Figura 2. Funciones del marcador en el campo OtrOs usOs  
de la entrada para pues

Figura 3. Funcionamiento del marcador en el campo sintaxis  
de la entrada para pues

Los campos definición y OtrOs usOs (figura 2) recogen las principales funciones de 
pues, mientras que los campos pOsición y sintaxis (figura 3) añaden información sobre 
el lugar que ocupa el marcador en el enunciado, que puede ser el mismo o cam-
biar de una función a otra. Desde el punto de vista cuantitativo, los ejemplos de 
cada entrada del DPDE deben verse como tipos que reproducen los posibles usos 
de un marcador; son explicativos cualitativamente, pero no pretenden constituirse 
en la muestra representativa de una población (puesto que se persigue la obser-
vación sistemática de las funciones de un marcador, no su mayor o menor presen-
cia el corpus).

El registro es otro de los factores que hacen del DPDE un corpus heterogéneo. 
El DPDE organiza el campo registrO bajo las nociones formal e informal:
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Figura 4. Campo registrO en relación con las etiquetas  
de formal/escrito e informal/coloquial

Formal e informal no se distribuyen de manera equilibrada en el DPDE. Hay 
que tener en cuenta que la mayoría de los marcadores son propios de la escri-
tura y, por tanto, del registro formal. Frente a este grupo mayoritario, una pequeña 
parte de los marcadores en el DPDE es exclusiva del registro informal conversacio-
nal. En este grupo, los ejemplos de cada entrada están tomados de fuentes orales 
(conversaciones coloquiales) o bien de textos escritos que reproducen la oralidad 
(como el teatro o las novelas). El tema de la mímesis de la oralidad se ha trabajado 
con profusión (López Serena 2007, 2009, Grupo Val.Es.Co. 2022), al igual que se 
han estudiado géneros orales que reproducen las condiciones de lo formal, como 
entrevistas o conferencias (Briz 2010). Más que de lo oral y lo escrito, que no son 
sino formas de realización, se trata aquí de la oralidad y la escrituralidad (Kaba-
tek y Jacob 2001). Para los objetivos del presente trabajo, que no es sino el análi-
sis conjunto de la marcación discursiva en español, es necesario tener en cuenta el 
diferente peso de estos dos grupos en el análisis y separar la muestra por registros 
cuando sea conveniente.

En cuanto a la variación diatópica, aunque la descripción tome como base el 
español peninsular, se han incluido también las entradas con marcadores propios 
del español de América (figura 5):

Figura 5. Etiqueta Distribución geográfica en los  
marcadores del español americano

Si bien solo se indica la distribución geográfica en los casos del español ame-
ricano, los marcadores cuya descripción es válida para ambos lados del Atlántico 
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constituyen el grupo mayoritario1. En este sentido, el estado actual de las investi-
gaciones impide por ahora el estudio cuantitativo de la variación diatópica de la 
marcación discursiva, pero no una primera descripción general del fenómeno para 
el diasistema del español. Investigaciones posteriores complementarán los datos 
este primer estudio.

1.2.2. Homogeneización de las categorías y homogeneización de las funciones

La cuantificación unitaria de los datos del DPDE presenta dos problemas adicio-
nales: ni todas las formas recogidas en el DPDE son marcadores, aunque puedan 
compartirse ciertas intuiciones sobre su funcionamiento, ni la descripción de las 
funciones que desempeña cada partícula se ajusta a un número finito de etiquetas, 
pues se mantiene la explicación de cada autor en sus propios términos. Para solu-
cionar estos dos problemas, se hace necesaria una labor previa de discriminación 
y de estandarización. En primer lugar (§ 1.2.2.1), se parte de una definición ope-
rativa de marcador discursivo que permita discriminar estas formas de otras igual-
mente recogidas bajo la noción –más amplia– de partícula discursiva. En segundo 
lugar (§ 1.2.2.2), las funciones mediante las que se describe cada marcador no es-
tán homogeneizadas en el DPDE, por lo que es necesario, para su estudio cuan-
titativo, transformar dicha heterogeneidad en una nómina cerrada de funciones 
pragmáticas (§ 1.2.2.2).

1.2.2.1. De las partículas a los marcadores: un camino de ida y vuelta

El DPDE recoge diversas formas con una característica común: todas ellas conllevan 
algún tipo de repercusión discursiva en el enunciado en el que aparecen. Ahora 
bien, el hiperónimo partícula discursiva engloba un conjunto particularmente he-
terogéneo de categorías. Como se indica en la misma introducción del diccionario:

Constituye un logro importante haber unificado la terminología en torno a estas 
marcas del discurso, dada su heterogeneidad, y haber minimizado las diferencias con-
ceptuales y teóricas entre los investigadores en lo que se entiende por «marcador», 
«conector», «partícula», «enlace textual» o «locución» (Briz, Pons y Portolés 2008: § 1.1).

1. Por ejemplo, al igual que la entrada de al contrario (redactada por J. Portolés, de la Universidad 
Complutense), la entrada de en última instancia (redactada por P. C. Hernández y L. Miñones, de la Uni-
versidad de Buenos Aires) no indica distribución geográfica, no porque sean marcadores propios del 
español de España, sino porque su descripción se aplica a todo el dominio hispánico (en línea con la no-
ción estructuralista de diasistema; cf. Coseriu 1978, 1981).




