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Presentación

Hace 25 años, el panorama de la investigación lingüística distaba mucho del actual. 
A mediados del siglo XX, las limitaciones de la Lingüística del código daban paso 
al tímido nacimiento de un nuevo paradigma de investigación, denominado por 
 Salvador Gutiérrez Ordóñez como Lingüística de la Comunicación, cuyo objetivo 
no era anular las investigaciones previas, sino, como bien explica él, integrarlas en 
un marco más abarcador, que posibilitara la descripción de todas las aristas conte-
nidas en el complejo funcionamiento de nuestro sistema lingüístico. Se comienza, 
así, a investigar sobre aspectos obviados por el estructuralismo y el generativismo, 
que ponían de relieve la imposibilidad de describir el sistema lingüístico de manera 
aislada, esto es, sin atender a su imbricación en un contexto de realización. Y surge 
también la necesidad de diseñar un modelo de análisis dirigido a explicar esta sim-
biosis entre texto y situación comunicativa. 

En el contexto español, destaca, en este sentido, la propuesta realizada por  
Catalina Fuentes Rodríguez en su obra del año 2000: Lingüística pragmática y Análi-
sis del discurso. El modelo de análisis modular planteado, heredero de la Escuela de 
Ginebra, conseguía abordar el funcionamiento real de nuestro sistema lingüístico 
partiendo de su contexto de realización y ampliando los límites del análisis lingüís-
tico: el  análisis de la oración, unidad gramatical abstracta, deja paso al análisis del 
enunciado, unidad mínima de comunicación, o del texto, como unidad máxima. 
Además, su diseño posibilitaba explicar el papel ejercido por el receptor, cuya vo-
luntad queremos ganar o dominar (dimensión argumentativa), o cuya imagen 
queremos afectar para alcanzar los fines interlocutivos (gestión de la imagen so-
cial). Y a ello se suma la descripción de aquellas unidades y estructuras que reflejan 
la conciencia que posee el emisor del proceso mismo de creación de su enunciado 
(enunciación) o la actitud mantenida por este ante lo comunicado (modalidad), 
además de la organización y jerarquización informativa. Este modelo, por tanto, 
permite ver cualquier discurso en dos direcciones: hacia dentro, para identificar 
sus categorías, sus unidades y las relaciones entre ellas que participan en la arqui-
tectura textual; y hacia afuera, tratando de entender el discurso en su contexto de 
comunicación y determinar cuáles son los criterios del hablante para construir su 
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mensaje y conseguir unos objetivos comunicativos determinados. Es, por tanto, un 
modelo que observa el discurso en todas sus dimensiones y niveles, y que atiende 
a las relaciones entre el componente puramente lingüístico y el valor que tiene la 
comunicación en la sociedad. 

Sus discípulos, colegas, compañeros y, sobre todo, amigos, hemos querido 
aprovechar el 25º aniversario de la publicación de esta obra como pretexto para 
hacerle a Catalina este regalo académico: un merecido homenaje que nace del 
afecto y de la admiración que le tenemos tanto a su obra científica como a su per-
sona. A ella van dedicadas las investigaciones contenidas en este volumen, muchas 
de las cuales se inspiran en sus trabajos e investigaciones previas.

Si hay dos expresiones que puedan definir a la perfección a nuestra querida 
Cati estas son, sin duda, trabajadora incansable y humildad. Su pasión por el tra-
bajo sirve de aliciente para sus alumnos, discípulos y colegas, a los que nunca niega 
mantener una estimulante charla sobre algún aspecto lingüístico. Y su sencillez y 
cercanía hicieron accesible a expertos y a legos en la materia una serie de conoci-
mientos y reflexiones profundas sobre el discurso que permiten entender esta he-
rramienta tan potente que está al alcance de cualquier hablante de español. Su 
pasión por este tema ha imbuido a todos los que han estado a su alrededor: estu-
diantes, compañeros y amigos. 

Catalina Fuentes Rodríguez nació en Pilas, un pueblo del aljarafe sevillano, en 
el seno de una familia humilde. Sus padres, Francisco y Antonia, le transmitieron 
con su ejemplo la pasión por el trabajo. La mayor de cuatro hermanos, Cati siem-
pre demostró una gran inteligencia en el colegio y una gran afición por la lectura y 
el francés. De hecho, con 14 años ganó un premio nacional de redacción, gracias al 
cual pudo viajar a Alemania. Su señorita, doña Mari Carmen, consciente de su valía, 
habló con sus padres para que permitieran que continuara con sus estudios, pues 
por aquel entonces lo normal es que las niñas abandonaran pronto el colegio para 
trabajar en una fábrica que había en el pueblo. Gracias a su esfuerzo, pudo conse-
guir las becas necesarias para ello. Su historia personal y el camino que se labró 
hacen de Cati una mujer referente en su ámbito de trabajo y en su época, pues de-
mostró que romper barreras sociales propias no estaba reñido con la ilusión por el 
estudio de la lengua y el trabajo bien hecho.

Llega a Sevilla en 1977 para cursar Filología Hispánica y, tras licenciarse en 
1982, realiza su tesis doctoral bajo la dirección de Pedro Carbonero Cano. El título 
de su tesis, Estudios sobre los enlaces extraoracionales en español, refleja ya su capa-
cidad para vislumbrar nuevos caminos de investigación, pues es uno de los estu-
dios pioneros sobre los marcadores del discurso. Su distinción entre operadores y 
conectores, como unidades básicas de la macrosintaxis, la taxonomía establecida 
de estas unidades y la constatación de su carácter multidimensional y su polifun-
cional han sido factores esenciales para el desarrollo de esta línea de investigación. 
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Por todo ello, esta investigación constituyó uno de los pilares para el desarrollo de 
su modelo de lingüística pragmática, en el sentido de que permitió establecer una 
categoría básica en el nivel del discurso. Pero, además de esto, supuso plantear una 
clasificación robusta de los marcadores discursivos en un momento en el que este 
concepto se estaba convirtiendo en el nuevo cajón de sastre de la lingüística.

Convencida de que es necesario ir desbrozando nuevos caminos que faciliten 
la investigación pragmática, crea en 1995 su propio grupo de investigación «Argu-
mentación y Persuasión en Lingüística». Su capacidad de liderazgo, unida a su in-
gente producción académica, ha hecho que seamos muchos los afortunados que 
la hemos tenido como directora de tesis doctoral. Como resultado, «Argumenta-
ción y Persuasión en Lingüística» se ha convertido en un grupo de investigación 
dinámico, cohesionado, altamente productivo e internacionalmente reconocido. 
Cati siempre tiene para nosotros una palabra de ánimo, una respuesta amable o 
una observación inteligente que nos sirve como acicate para continuar en la, en 
ocasiones, tan solitaria e ingrata labor investigadora. 

Junto con la descripción de marcadores discursivos, ámbito en el que destaca 
la publicación del Diccionario de operadores y conectores del español, sus investiga-
ciones han girado en torno a temas como la argumentación, la (des)cortesía verbal 
y gestión de la imagen social, la violencia verbal, el discurso político y los medios 
de comunicación, el discurso femenino o la macrosintaxis del español actual. En 
todos estos terrenos, en los que ha liderado proyectos de investigación autonómi-
cos y nacionales, ha sabido sentar las bases necesarias para su futuro desarrollo, de 
modo que sus trabajos se han convertido en referencias bibliográficas básicas, en 
las que se marcan las directrices que han seguido posteriormente investigadores 
naciones e internacionales y que han creado una sólida escuela de estudiosos de 
la lengua española.

En 2004 aprueba la oposición a cátedra. Catalina se convierte así en un refe-
rente para todas las docentes e investigadoras universitarias, ya que fue la primera 
mujer catedrática del Departamento de Lengua española, Lingüística y Teoría de la 
Literatura de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. Otra muestra más 
de su valía y liderazgo, a la que se suman también los cargos universitarios desem-
peñados: vicedecana de Investigación y Doctorado de la Facultad de Filología de la 
Universidad de Sevilla y subdirectora de la Escuela Internacional de Doctorado de 
la Universidad de Sevilla. 

La presente obra se estructura en torno a los temas en los que Catalina ha 
trabajado: argumentación, (des)cortesía verbal e imagen social; marcadores del 
discurso y construcciones; macrosintaxis del español actual; análisis de la conversa-
ción; enseñanza de la lengua española; y un último apartado en el que se integran 
estudios sobre el análisis del discurso en contextos y situaciones concretas. Estas 
seis secciones albergan contribuciones de investigadores de reconocido prestigio 
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unidos por un propósito común: mostrarle a la profesora Fuentes el respeto aca-
démico y el cariño que le profesan. A todos ellos les agradecemos el entusiasmo 
demostrado cuando les escribimos para proponerles este homenaje, así como el 
esfuerzo realizado para poder contribuir al mismo. También aprovechamos estas 
páginas iniciales para disculparnos ante aquellas personas a las que, por motivos 
económicos, no hemos podido invitar a participar en este volumen.

Agradecemos también su colaboración a las entidades que nos han propor-
cionado la financiación necesaria para poder editar y publicar esta obra: el Deca-
nato y el Departamento de Lengua española, Lingüística y Teoría de la Literatura de  
la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, así como la propia editorial  
de la Universidad de Sevilla (EUS). 

La comisión organizadora




