
más alejados del tema propuesto; no lo veo así, ya que el capítulo que
acabo de comentar insiste en un escollo realmente importante para
la sintaxis y también lo son los contenidos que se presentan en este
trabajo, en cuanto que se cuestiona la clasificación tradicional de las
funciones sintácticas y se plantea una nueva clasificación no exenta
de polémica.
Habría sido de agradecer una reflexión final del autor en la que se

incluyeran algunas conclusiones que permitieran al lector ensamblar
las diversas propuestas que se han ido haciendo a lo largo del trabajo;
no obstante, como señalé al comienzo de esta breve reseña, el hecho de
presentar de forma conjunta trabajos que, en un principio, se concibie-
ron de manera aislada, me parece un gran acierto: existen mecanismos
de cambio sintáctico que afectan a distintas parcelas de nuestra gramá-
tica y solo cuando vemos juntos los estudios realizados podemos per-
catarnos de que algunas explicaciones son válidas para cuestiones que,
en apariencia, solo en apariencia, estaban alejadas y de que los escollos
no parecen ya tan infranqueables.

ANA SERRADILLA CASTAÑO
Universidad Autónoma de Madrid

GONZÁLEZ RUIZ, RAMÓN y LLAMAS SAÍZ, CARMEN (eds.), Gramática y discur-
so. Nuevas aportaciones sobre partículas discursivas del español, Pamplona,
Ediciones Universidad de Navarra, 2011, 231 pp.

La aparición de esta colección de trabajos viene a confirmar, ade-
más de la vitalidad de las investigaciones sobre las partículas discursivas
del español, el hecho de que el nivel de análisis de estos fenómenos los
sitúa muy lejos del carácter marginal que han tenido hasta no hace mu-
cho entre los estudios lingüísticos. Esto se refleja en el título, que une
«gramática» y «discurso» con una conjunción que no se entiende en su
interior como frontera, sino como vínculo indisoluble.
Los editores, Ramón González Ruiz y Carmen Llamas Saíz, profe-

sores del Departamento de Filología de la Universidad de Navarra, con
carreras investigadoras claramente enfocadas al discurso, han seleccio-
nado una serie de trabajos realizados por reconocidos especialistas en
este campo y que ilustran acertadamente muchos aspectos de un fenó-
meno marcadamente poliédrico. Como comenta Esteban Tomás Mon-
toro del Arco en la reseña que cierra los estudios, la tradición lingüística
de estudio de las partículas discursivas del español es especialmente
joven si se compara con cualquier otra categoría, lo que le da un valor
especial para los interesados a una panorámica del campo de investiga-
ción como la que aquí se presenta.
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Los nueve artículos que componen Gramática y discurso no aparecen
dispuestos temáticamente, lo que quizá responda al deseo de los edito-
res de ofrecer una panorámica heterogénea de las aproximaciones
actuales al estudio de las partículas discursivas. Con la sola excepción
de dos de ellos, se centran en el comportamiento de elementos concre-
tos. La excepción más clara es la ya citada reseña de Esteban Tomás
Montoro del Arco sobre el libro Los estudios sobre marcadores del discurso
en español, hoy (Loureda y Acín 2010). En ella aprovecha eficazmente
el comentario sobre los artículos de aquella colección para ilustrar la
situación actual de los estudios sobre marcadores. Se trata de una pano-
rámica centrada en temas más amplios que los que se ofrecen en el libro
que reseñamos ahora y quizá habría sido interesante por ello situarla
al inicio como introducción a los temas y problemas que veremos más
adelante. Uno de los que introduce es el del mismo uso del término
«marcador del discurso», siguiendo la tradición de Portolés 1998 entre
otros, en lugar de «partículas discursivas» como encontramos aquí y
como el propio E. T. Montoro señala que parece preferido mayoritaria-
mente por los autores de aquel volumen aunque no fuera elegido para
el título (en el que nos ocupa ocurre al contrario enmás de una ocasión).
Montoro introduce sus notas recordándonos los que considera «hitos»
fundamentales del estudio de los marcadores en la lingüística española,
desde Catalina Fuentes 1987 hasta Martín Zorraquino y Portolés 1999,
para después resumir el contenido de los capítulos del libro, dedicados
a las relaciones de las partículas discursivas con la prosodia, la morfolo-
gía, la sintaxis, la semántica, la estructura informativa, etcétera.
La otra excepción, en cuanto artículo no dedicado a partículas con-

cretas, es el capítulo segundo, escrito por María Noemí Domínguez Gar-
cía y dedicado a los «Comentadores del discurso». La autora parte de la
necesidad de distinguir entre clases diferentes de marcadores según sus
funciones y comportamientos y utiliza la clasificación de Portolés 2001
para centrarse en el subtipo de los organizadores del discurso que fun-
cionan como comentadores. Se trata de partículas que indican «el pun-
to concreto en el que se encuentra, o hasta dónde se ha desarrollado,
el discurso». Ejemplos analizados en el artículo son hasta ahí/aquí, hasta
ahora, por el/de momento, pues, bien, así las cosas y dicho esto/eso. Como bien
señala la autora, su función estructural no hace que sean elementos
prescindibles, sino más bien lo contrario: son característicos del discur-
so en español y mejoran la cohesión discursiva de manera fundamental.
Domínguez propone una subclasificación motivada por coincidencias
en los significantes (p. ej. partículas con la preposición hasta, partícu-
las con significantes con sentidos temporales como por el momento, etc.)
y ofrece ejemplos tomados de distintos corpus escritos.
Marta Albelda y Pedro Gras presentan su trabajo sobre «La partícula

ni en español coloquial», de especial interés por su frecuencia de uso
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en el habla y porque este uso le da un carácter de partícula escalar de
polaridad negativa que requiere para su interpretación la aceptación
de supuestos que no se explicitan en el texto. Los autores toman ejem-
plos orales del corpus Val.Es.Co para describir, por un lado, el tipo de
construcciones gramaticales en que aparece la partícula, distinguien-
do un uso como conjunción de otro adverbial, mientras que, por otro
lado, muestran su valor discursivo como estrategia comunicativa de in-
tensificación.
María Estellés Arguedas ofrece su estudio sobre «Un caso atípico de

gramaticalización: el valor digresor del marcador por cierto», que com-
plementa un trabajo previo sobre el valor epistémico de esta partícula,
este último claramente más marginal en los usos actuales. El artículo re-
pasa la historia de la partícula desde los primeros documentos existen-
tes, en el siglo XIII y con valor epistémico, hasta los primeros ejemplos
en el siglo XVIII de su nuevo uso, resaltando la dificultad que encontra-
mos a menudo para resolver la ambigüedad entre ambos usos. Estellés
llama la atención también sobre la imposibilidad de explicar el cam-
bio diacrónico de sentido de por cierto a partir del significado original,
como suele hacerse con este tipo de partículas. En este caso, propone
explicarlo a través del hecho de que apareciera siempre en estructuras
parentéticas, de que ello haya permitido que su sentido se haya podido
reducir a una imagen esquemática con apenas el sentido original de
valoración positiva, así como un proceso final de rutinización exitosa
que ha favorecido su uso.
La «Conexión y debilitamiento asertivo: igual, igualmente, lo mismo»,

presentado por Catalina Fuentes Rodríguez como derivado de su pro-
yecto mayor de un Diccionario de conectores y operadores del español, 2009,
también abunda en esta característica típica de las partículas discursivas
que consiste en responder a funciones diferentes dependiendo del con-
texto. El artículo ofrece ejemplos, extraídos del corpus CREA, del uso de
igual como adjetivo comparativo, conector de adición, operador modal
y conector concesivo; de igualmente como adverbio de relación aditiva,
de igualdad y de relacionante supraoracional; y de lo mismo como com-
plemento comparativo del verbo, con valor aditivo, como conector y
como operador modal de hipótesis o debilitamiento asertivo.
«Eco y emoción: funciones pragmadiscursivas de algunos fraseo-

logismos somáticos con narices» de Ramón González Ruiz e Inés Olza
traslada al ámbito de la fraseología estos límites difusos entre los senti-
dos y las categorías de las partículas discursivas. Su trabajo parte del
estudio de las unidades fraseológicas de significado metalingüístico con
lexemas de partes del cuerpo humano para centrarse en aquellas que
contienen «narices» y tienen significado de naturaleza pragmático-
discursiva. El artículo repasa su tratamiento en los diccionarios y las di-
ferentes funciones (modalidad, exclamación, actos disentivos y función
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ecoica) que se ejemplifican con fragmentos de varios corpus escritos.
Los autores destacan la motivación figurativa de estas locuciones que
tienen en común la expresión de rechazo hacia un discurso anterior.
Mercedes Marcos Sánchez realiza en «Deliberar para (re)formular:

a propósito del marcador bien mirado» una primera aproximación a esta
locución como marcador de reformulación no parafrástica. Al igual
que en algunos de los artículos anteriores, la autora reflexiona sobre
la formación de la partícula, en este caso a partir del verbo de percep-
ción mirar, para centrarse después en los usos actuales. También en
este caso se observan en el análisis diacrónico desplazamiento y debili-
tamiento semánticos acompañados de cambios gramaticales y distribu-
cionales, que aquí se ilustran con ejemplos de los corpus CORDE y CREA,
así como una importante variedad de funciones en los ejemplos con-
temporáneos.
Salvador Pons Bordería y Scott Schwenter estudian «Los significa-

dos próximo y polar de casi» dentro de un marco teórico cercano al uti-
lizado por Horn 2002 y Ziegler 2010 para el análisis de partículas del
inglés. Como ocurría con el trabajo sobre ni, esta partícula tiene un
especial interés desde el punto de visto cognitivo puesto que implica
interpretaciones no explicitadas en el discurso. Los autores repasan los
distintos significados intentando desentrañar qué contenidos son se-
mánticos y cuáles dependen del contexto para concluir que la indica-
ción de cercanía es el significado codificado semánticamente en casi
(lo que denominan su componente próximo) mientras que los usos de
esta partícula dependen de un componente de direccionalidad.
Por último, el artículo «En realidad, realmente, tú ya no me quieres. Par-

tículas discursivas basadas en el valor argumentativo de lo real» de Ra-
quel Taranilla analiza los diferentes valores de estas partículas a partir
de la disociación apariencia/realidad y con ejemplos del corpus CREA.
En este caso, los usos están claramente relacionados con estrategias
argumentativas ya que muestran un compromiso con la veracidad de
un discurso y la denuncia de la falsedad de aquellos otros que no con-
cuerden con este.
La mayoría de los artículos reseñados describen trabajos que po-

dríamos enmarcar dentro de la llamada lingüística de corpus ya que
basan sus afirmaciones en lo que muestran algunas de las colecciones
de textos más utilizadas para el estudio tanto sincrónico como diacróni-
co del español, como son los corpus CREA, CORDE y Val.Es.Co. Aunque
se echan de menos datos cuantitativos sobre el predominio de algunos
usos de las partículas, que se alega en ocasiones sin aportar cifras, el uso
sistemático de corpus le da un valor añadido al volumen, no solo por
cuestiones metodológicas, sino también por los variados descubrimien-
tos que los textos ofrecen en los diversos intentos de análisis y catego-
rización de las partículas que en el libro se presentan.
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Las investigaciones ofrecidas dan al lector una imagen muy acer-
tada de algunas de las partículas discursivas más utilizadas en nuestra
lengua y también resaltan en conjunto algunos de los rasgos más inte-
resantes de estos elementos. De especial importancia parece ser su im-
presionante heterogeneidad en formas, funciones y uso, que hacen que
sean con frecuencia ambiguas y casi siempre difíciles de clasificar. En
este sentido, el objeto de estudio aquí elegido no podría ser de mayor
interés para la comprensión del funcionamiento del español. Los traba-
jos propuestos, sin pretender agotar un análisis que requiere de mucho
esfuerzo aún, sin duda nos ayudan, con información precisa y variedad
de hipótesis, a entender mejor los orígenes y usos de la que probable-
mente sea la categoría de palabras más resbaladiza por desempeñar sus
funciones en la frontera difusa entre gramática y discurso.

MANUEL ALCÁNTARA PLÁ
Universidad Autónoma de Madrid

HUMMEL,MARTIN; KLUGE, BETTINA y VÁZQUEZ LASLOP,MARÍA EUGENIA (eds.),
Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico, México D.F.-Graz,
El Colegio de México-Karl Franzens Universität, 2010, 1193 pp.

Los primeros estudios sobre tratamiento tuvieron un carácter estric-
tamente filológico y se realizaban desde un punto de vista diacrónico e
histórico y de una manera no sistemática, es decir, no se sometían los
datos a un método definido ni se explicitaba el corpus manejado o no
se hacía referencia concreta a las fuentes utilizadas. Desde su inicio, las
diferencias en las formas de tratamiento han sido reconocidas como un
hecho lingüístico eminentemente social, en donde existían unos condi-
cionamientos sociales y estilísticos que delimitaban el uso de una u otra
fórmula de tratamiento, pero los estudios no llegaban a establecer una
correlación sistemática entre factores lingüísticos y sociales.
Dentro de los primeros estudios sobre tratamiento en el mundo his-

pánico, cabe destacar las investigaciones llevadas a cabo por St. Clair
Sloan, quien en 1922 realiza un importante estudio sobre los valores de
tú, vos y vuestra merced en la primera parte del Quijote, y es considerado
como el predecesor de los estudios históricos sobre fórmulas de trata-
miento en español.
A partir de aquí, aparecen importantes trabajos que analizan las

formas de tratamiento en obras literarias consideradas como clásicas:
Rogers 1924 analiza el tratamiento en las Novelas ejemplares de Cervan-
tes; Wilson 1940, realiza un estudio de las formas él y ella en algunas
comedias de Tirso de Molina, Lope de Vega y Calderón de la Barca; Plá
Cárceles 1923, por su parte, realizó un estudio de fonética histórica en
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