
Presentación

A raíz de un número presentado en la revista Langages (Rouanne/Gómez-
Jordana 2022) dedicado a los marcadores de percepción formados so-
bre el verbo voir en francés, analizaremos en la presente sección el

comportamiento de estos marcadores desde un enfoque contrastivo. Desde
hace varios años, los lingüistas se han interesado por la cuestión de los marca-
dores discursivos de manera contrastada, particularmente en las lenguas ro-
mánicas (véanse, entre otros muchos, los congresos DisRom). Sin embargo,
aquellos marcadores que, en principio, podrían denominarse de «percepción
visual» tuvieron menos eco que los formados, por ejemplo, sobre el verbo de-
cir, a pesar de que existen estudios aislados sobre el tema, en particular los tra-
bajos de Albelda (2018) y el equipo de Val.Es.Co para el español, y los de Ans-
combre (2009 y 2017) o Dostie (2004) con respecto al francés. Por ello,
quisimos marcar un primer hito publicando en 2022 un número temático, de-
dicado exclusivamente a los marcadores formados a partir del verbo voir en
francés. Ahí se analiza la noción misma de percepción, y los marcadores je vois,
à vue d’œil, visiblement, voyons voir, voilà y tu vois. Creemos que el enfoque con-
trastivo puede arrojar una nueva luz sobre la cuestión y perfilar con mayor
precisión el funcionamiento semántico de varios de estos marcadores, o de
otros.

La actual sección monográfica reúne contribuciones que tratan diferen-
tes aspectos de marcadores discursivos formados, originalmente al menos, so-
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bre la base de un verbo de percepción, ver. Su denominador común es el tra-
tamiento contrastivo. En efecto, las contribuciones aquí presentadas examinan
un marcador determinado y su equivalente en otra lengua –en el presente
caso, el francés y el español– o también entre diferentes etapas de la lengua,
con una perspectiva diacrónica. Está demostrado que cuando se lleva a cabo
de este modo, la descripción de un determinado ítem desde una perspectiva
monolingüe, seguida de una aproximación detallada a sus equivalentes en otra
lengua, es un enfoque que permite identificar mejor las diferentes caracterís-
ticas de cada uno de los ítems considerados de forma aislada. Este enfoque
contrastivo es ventajoso y ello ya se hizo patente en un volumen coordinado
por Margarita Borreguero Zuloaga y Sonia Gómez-Jordana en 2015 y en otro
dirigido por Laurence Rouanne en 2023. Existen también varios estudios es-
pecíficos, como los de Rossari (1989), Aschenberg/Loureda (2011), Rodríguez
Somolinos (2011), Paillard (2017) o también Donaire (2019), que proponen
descripciones detalladas de la metodología contrastiva. En todos los casos, re-
sulta que el enfoque contrastivo permite identificar mejor las características de
un marcador en una lengua determinada, al revelar valores que no habrían
sido fáciles de detectar sin él. De hecho, los estudios contrastivos ya han de-
mostrado su eficacia desde hace tiempo. En el campo de los marcadores del
discurso en lenguas románicas, los trabajos sobre lenguas en contraste surgie-
ron hace unos veinte años. Como señala Donaire (2019), en la década de 2000
el enfoque contrastivo se basó en la lingüística de la enunciación, y en par-
ticular en la teoría de las Operaciones Predicativas y Enunciativas de Antoine
Culioli, o en la Teoría de la Argumentación en la Lengua de Ducrot y Ans-
combre, e incorporó las aportaciones de la teoría de los estereotipos y la teo-
ría de la polifonía. En este primer momento, los trabajos adoptaron una visión
del lenguaje en el contexto del acto de enunciación. Los marcadores del dis-
curso, en virtud de su polisemia y de la pluralidad de sus funciones, son par-
ticularmente difíciles de traducir, como señalan Borreguero/Gómez-Jordana
(2015) y Rouanne (2023). Lógicamente, es en el ámbito de la traducción don-
de encontramos los primeros trabajos seminales, como los de Bazzanella y
Morra (2000) o Portolés (2002). Fuera de las lenguas románicas, los trabajos
de Aijmer y Simon-Vanderbengen (2006) y el número de la revista coordina-
do por Cuenca (2007) han contribuido a construir un marco teórico para el
análisis de los marcadores del discurso desde una perspectiva contrastiva. Con
todo, el análisis de los marcadores discursivos, o de una forma más amplia el
de los operadores discursivos u otros conectores o partículas discursivas, cons-
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tituye un área importante y creciente en la lingüística (véanse, entre otros mu-
chos, Schiffrin 1987, Martín Zorraquino/Montolío 1998, Martín Zorraqui-
no/Pórtoles 1999, Pórtoles 1998, Fraser 1999 y 2009, Schourup 1999, Dostie
2004, Dostie/Pusch 2007, Degand y otros 2013, Anscombre y otros 2013 y
2018, Gómez-Jordana/Anscombre 2015, Rouanne/Anscombre 2016, Ans-
combre/Rouanne 2020, Rouanne y otros 2023). Estos ítems ayudan a estruc-
turar y organizar el discurso, además de ajustar el significado de las frases. Los
marcadores discursivos atraviesan procesos de gramaticalización. Su diversi-
dad y variedad de funciones presentan desafíos interesantes para los investiga-
dores.

En este contexto vasto y heterogéneo, nos interesaremos en esta ocasión
por una pequeña familia de estos elementos del discurso: los formados a par-
tir del verbo ver. Entre lo que se conoce como verbos de percepción –princi-
palmente, ver, mirar, oír, escuchar, tocar, gustar y oler (Viberg 1983 o Bat-Zeev
Shyldkrot 1989)–, ver es probablemente el más polisémico. Podríamos haber
optado también por trabajar sobre ítems de percepción visual, heterogéneos
en cuanto a su morfología. Así, parecer, aparecer o aparentemente pertenecerían
probablemente a una categoría de marcadores de percepción visual, en la me-
dida en que algunas de sus ocurrencias transitan por una percepción de tipo
visual. Sin embargo, nuestra opción aquí es la de limitar, al menos inicialmen-
te, los ítems analizados al paradigma de los formados sobre la base de ver y
comparar estos marcadores con los de otras lenguas, o estudiar sus caracterís-
ticas en diferentes épocas de la lengua. Así, trabajaremos, por ejemplo, sobre
vamos a ver/veamos a ver frente a voyons voir pero también sobre à voir, avoi y a
ver desde un punto de vista diacrónico en francés y en español, aunque tam-
bién con un enfoque sincrónico, en los mismos idiomas. Comprobaremos
cómo el estudio contrastivo puede aportar pistas sobre los valores contempo-
ráneos de los marcadores. Las huellas que estos mantienen de valores más an-
tiguos, así como las características comunes o divergentes de aparentes equi-
valencias entre lenguas son nuevas herramientas para la descripción de los
marcadores del discurso.

Un estudio de Laurence Rouanne inaugura esta sección monográfica. Se
examinan los usos y valores de los marcadores discursivos franceses tu vois/vous
voyez, con un enfoque contrastivo relativamente a ves/ve usted/veis en español.
La autora lleva así a cabo un estudio empírico que se fundamenta en un nú-
mero considerable de ocurrencias en francés y en español. En lo que se refie-
re a su estructura profunda, en cuanto a las instrucciones que proporcionan
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para la interpretación de los segmentos de discurso que coordinan, no hay di-
ferencia importante entre tu vois y ves, y sus variantes. Ambos pueden actuar
con una función de conexión y con un valor de demostración. Un primer en-
foque, distribucional, arroja luz sobre las preferencias de ambos marcadores, a
la vez que revela que están ya forjados como tales en mayor proporción en
francés que en español. El análisis semántico-pragmático muestra que, si bien
los marcadores operan todos a nivel metadiscursivo, expresando una actitud o
comentario del locutor sobre su propio discurso y transmitiendo una deman-
da de adhesión, en ciertas acepciones se establece una función de conexión en-
tre dos segmentos del discurso, estableciendo un encadenamiento discursivo
entre ambos.

Sonia Gómez-Jordana añade una dimensión diacrónica al estudio con-
trastivo de los marcadores formados en torno al verbo ver. Su objetivo es apor-
tar un análisis semántico-pragmático de dos marcadores españoles formados
con el infinitivo del verbo ver –veamos a ver y vamos a ver–. Gracias al estudio
semántico-pragmático de veamos a ver y de vamos a ver en diacronía –desde el
siglo XV hasta el XXI– se acerca al sentido de lo que hoy en día se ha converti-
do en dos marcadores discursivos que sirven para detener la argumentación
del interlocutor o del propio locutor. Funcionan en tanto que alertadores que
vienen a llamar la atención del interlocutor. El estudio de ejemplos en con-
texto y las propiedades atribuidas a las dos locuciones permiten distinguir va-
lores precisos de vamos a ver y de veamos a ver. Dicho estudio semántico-prag-
mático es puesto en contraste con un estudio previo sobre el marcador francés
voyons voir, que comparte características con los marcadores del español. La
autora comprueba cómo voyons voir en un primer valor literal equivale al es-
pañol veamos a ver y cuando adquiere un valor más pragmático se acerca al
marcador español vamos a ver.

El enfoque diacrónico a la vez que contrastivo francés-español es tam-
bién la línea seguida por Marta Saiz-Sánchez, que se propone describir el fun-
cionamiento sintáctico y semántico-pragmático de la locución a ver p desde
que aparece por primera vez en los textos de la base CORDE en el siglo XII, has-
ta el final del XVI. Inicialmente, a ver p es una locución introducida siempre
por un verbo de desplazamiento (ir y venir mayoritariamente) y seguida por
un complemento que designa un elemento a observar. En su proceso de gra-
maticalización, a partir del siglo XV, la percepción puede no ser visual sino
cognitiva, y a partir del siglo XVI, el verbo introductor puede elidirse o apelar
a otro sentido (dilo a ver). Así, el sentido de a ver tiende hacia la percepción
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lingüística (Anscombre 2020). El uso independiente de a ver se encuentra por
primera vez en 1541. El estudio distingue a ver p de la estructura comproba-
tiva a ver + adv. interrogativo + p que da lugar en español contemporáneo a la
construcción independiente a ver si p (Gras 2020). Ambas estructuras conocen
un proceso de gramaticalización paralelo, aunque el uso independiente de
a ver + adv. interrogativo + p se atestigua un siglo antes, en 1435. La investi-
gación permite invalidar la hipótesis generalmente admitida de que a ver de-
rivaría de la locución vamos a ver, siendo ambas equivalentes. El segundo ob-
jetivo es comparar el funcionamiento antiguo y contemporáneo de a ver con
el de otras locuciones y otros marcadores de la historia del francés. A nivel se-
mántico-pragmático, voyons voir del francés contemporáneo y avoi del francés
medieval son los marcadores más cercanos. Sin embargo, a nivel morfológico,
reste à voir o c’est à voir son las estructuras más próximas.

El trabajo de Marta Saiz-Sánchez se ve completado por el de María Mar-
ta García Negroni y Patricia C. Hernández, quienes se ocupan de a ver y de
sus posibles equivalentes en francés (voyons, voyons voir, écoute/écoutez y allons)
en aquellos contextos en los que el marcador cumple una función organizado-
ra tanto del propio discurso en construcción como del discurso reactivo fren-
te al decir ajeno. A la luz de los presupuestos teórico-metodológicos del enfo-
que dialógico de la argumentación y la polifonía, las autoras muestran que, en
estos casos, el posicionamiento reflexivo característico de la enunciación de a
ver se explica en respuesta a un marco de discurso general que marca el paso
de un decir X inicial (propio o ajeno) a la necesidad de una consideración más
detenida y profunda de ese decir previo. Según cuál sea el decir X inicial –un
discurso propio (tácito o explícito) o un discurso ajeno– presente en el marco
de discurso, la enunciación dará lugar ya sea a una (re)formulación del decir
propio con el fin de dar con la palabra apropiada o explicar/justificar/reforzar
lo dicho previamente, ya sea un cuestionamiento, una corrección o una desca-
lificación del discurso ajeno juzgado problemático o incluso absurdo. Para dar
cuenta de las instrucciones dialógico-argumentativas contenidas en a ver y en
las formas que, en francés, aparecen en contextos semejantes, las autoras ana-
lizan enunciados, en español rioplatense y en francés, provenientes de blogs,
redes sociales y comentarios en la web.

Laurence Rouanne y Sonia Gómez-Jordana Ferary
Universidad Complutense de Madrid

Editoras
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