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Análisis prosódico de los 
marcadores discursivos en 
la conversación coloquial 

En este trabajo, presentamos los resultados de un estudio en curso de los 

diferentes rasgos prosódicos (melódicos, dinámicos y rítmicos) de los 

marcadores discursivos de una conversación coloquial del corpus 

Val.Es.Co. Se trata de un análisis multidimensional, de los datos que expre-

san las relaciones entre los parámetros físicos de primer orden (el tono y 

la intensidad) de los centros fónicos de los segmentos tonales y las distan-

cias entre ellos, la duración (CANTERO, 2019a). Asimismo, establecemos la 

relación de este análisis acústico con la propuesta interactivo-funcional 

(HIDALGO, 2019), que presenta puntos de convergencia con la propuesta 

de Cantero y supone un punto de partida imprescindible para el estudio 

de la entonación y de la prosodia de la interacción coloquial. A partir del 

análisis de las correlaciones existentes entre los citados parámetros acús-

ticos, en nuestros resultados observamos que el desajuste entre ellos 

(tono, intensidad, duración) caracteriza significativamente los marcadores 

con valor enfático, “afectivo”.  

In this paper, we present the results of an ongoing study of the different 

prosodic features (melodic, dynamic and rhythmic) of discursive makers 

from a colloquial conversation taken from the Val.Es.Co.corpus.This 

analysis is multidimensional: of the data that expresses the relationships 

among those parameters of first physical order (tone and intensity); of the 

tonal segments phonic canters, and of the distances among them, the 
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duration (CANTERO, 2019a). Likewise, we establish the relationship bet-

ween this acoustic analysis and the interactive-functional proposal (HI-

DALGO, 2019), which presents points of convergence with the Cantero 

proposal and represents an essential starting point for the study of into-

nation and prosody of the colloquial interaction. From our analysis, we es-

tablish the correlations between the aforementioned acoustic parameters, 

in our results we observe that the mismatch between them (tone, inten-

sity, duration) significantly characterizes the markers with emphatic, “af-

fective” value. 

Prosodia, Conversación coloquial, marcadores discursivos, patrones enfá-

ticos.

Prosody, Colloquial conversation, discursive markers emphatic patterns. 

Introducción 
 

En este trabajo, vamos a presentar los resultados de un estudio piloto sobre la prosodia de la con-

versación coloquial, a partir de una muestra del corpus Val.Es.Co 1. El estudio se encuadra en un 

proyecto que pretende analizar la conversación coloquial desde una perspectiva integradora entre 

los modelos del Análisis Prosódico del Habla (APH) (CANTERO, 2019a), y el Enfoque Interactivo-Fun-

cional (HIDALGO, 2019). 

En la conversación coloquial, no es habitual que hablemos con entonación neutra, que se pro-

duzcan entonaciones no marcadas, mera transmisión de información (MATEO y FONSECA, 2020); 

por el contrario, la entonación coloquial es mayoritariamente de tipo enfático, a menudo muy emo-

cional, queremos persuadir, convencer, somos irónicos, etc. (CANTERO, 2014), y no siempre basta 

con un análisis de la melodía para caracterizar contenidos “afectivos”. El análisis de la interacción 

conversacional, del habla dialógica, debe afrontarse desde una perspectiva integradora, que incluya 

las tres dimensiones de la prosodia del habla: la melodía, la intensidad y las duraciones. 

Nuestra hipótesis de partida es que los marcadores discursivos cuando operan con funciones 

que van más allá de su contenido léxico-semántico, con funciones pragmáticas diversas -que en este 

estudio piloto no abordamos en detalle- tienen características prosódicas que no son congruentes, 

se produce un choque prosódico entre los valores acústicos de las citadas dimensiones acústicas (no 

 
1 Español de Valencia (España) Coloquial. 
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coinciden las tres en la misma vocal) y ello es lo que permite identificarlos como operadores de 

carácter “afectivo”, en el amplio sentido del término,  con los que los hablantes transmiten informa-

ción paralingüística, emocional. 

 

 

1. Marcadores discursivos y prosodia 
 

Los estudios sobre los marcadores discursivos tienen una vastísima bibliografía en el ámbito de la 

lingüística en general y de los estudios del español en particular2, en especial desde finales del siglo 

XX. Como señala Hidalgo (2020a), en dichos estudios, por lo que se refiere a la interfaz marcadores-

prosodia, se pueden distinguir dos fases de trabajo3, una primera que denomina “intuitiva” y otra, 

“instrumental”. 

En la primera, podemos situar los estudios en los que los investigadores destacan las múltiples 

funciones que pueden desarrollar estos elementos, una polifuncionalidad que, según indica Martin 

Zorraquino, “está en relación con la aptitud de las partículas extraoracionales para recibir rasgos 

suprasegmentales distintos (sobre todo, la entonación), con los que se contribuye a matizar el valor 

semántico-estilístico (el sentido) de dichas unidades” (1998, p. 23).  

En cuanto a la segunda fase, Hidalgo (2020a, p.391-395)4 distingue dos líneas: por una parte, 

“estudios que utilizan un análisis instrumental de apoyo, pero no desarrollan análisis acústicos mi-

nuciosos ni exhaustivos del marcado o marcadores cuyo comportamiento describen” (p. 391) y, por 

otra parte, “trabajos que desarrollan análisis instrumentales acústicos minuciosos (…)” que marcan 

“la línea por donde debe transitar el análisis futuro de la interfaz marcadores-prosodia” (p. 392).  

En esta segunda línea, con diferentes aproximaciones teóricas y prestando atención a paráme-

tros diversos:  pausas, tono, inflexión final, grupo entonativo independiente o no, se inscriben tra-

bajos como los de MARTÍN BUTRAGUEÑO (2003, 2006), PEREIRA (2011), CABEDO (2013), o MARTÍ-

NEZ HERNÁNDEZ (2015)5. Como veremos a continuación, nuestra propuesta se fundamenta en esta 

premisa del análisis acústico minucioso y busca su confluencia con teorías de análisis de la 

 
2 A modo de ejemplo, trabajos de Briz y grupo Val.Es.Co ( http://www.valesco.es), MARTIN ZORRAQUINO (1998) o 

PORTOLÉS (1998), MARTIN ZORRAQUINO; PORTOLÉS (1999); PONS (2012),  MARTÍ SÁNCHEZ (2020), entre muchos 

otros. 

 
3 El autor habla de “fases”, pero seguramente sería más adecuado hablar de líneas, pues con las metodologías de la primera se s iguen 

desarrollando estudios; ambas líneas conviven, como se puede apreciar en el mismo volumen en el que está publicado el trabajo de 

Hidalgo (2020a). 

 
4 Citamos por la versión e-book. 

 
5 En esta línea de trabajo, de análisis acústico minucioso, se insieren, en el caso del portugués de Brasil, trabajos como los de Rasso 

y Vieira (2016) o la tesis de Gobbo (2019), entre otros. 

http://www.valesco.es/
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conversación desarrolladas en el seno del grupo Val.Es.Co.6, en especial la propuesta Interactivo-

Funcional de HIDALGO (2019), que a partir de la premisa de la existencia de 5 contornos básicos 

(descendente, ascendente, suspendido, circunflejo ascendente-descendente y circunflejo descen-

dente-ascendente)  presta atención a los contornos hipotéticos del cuerpo y de la inflexión final de 

los diversos subactos que se pueden dar tanto en el nivel monológico como en el nivel dialógico del 

habla, en el que dos o más hablantes interactúan; nivel este que es el que interesa para nuestra 

investigación, pues lo consideramos la forma más genuina de la lengua hablada. 

 
 

Cantero (2002) y Font-Rotchés (2007) ofrecen un método de análisis formal de la entona-

ción, el Análisis Melódico del Habla  (AMH) (cuyo protocolo experimental, acústico y percep-

tivo, se formuló en Cantero; Font-Rotchés (2009, 2020), que permite el análisis fonético 

objetivo de la melodía del habla y su caracterización fonológica. En Cantero (2019a), se aña-

dieron al método el análisis de las intensidades (análisis dinámico) y el análisis de las dura-

ciones (análisis rítmico) a lo largo del enunciado: lo que llamamos, en conjunto, Análisis 

Prosódico del Habla (APH). 

El modelo establece tres niveles de análisis de la entonación (CANTERO; MATEO, 2011): un nivel pre-

lingüístico, un nivel lingüístico y un nivel paralingüístico. La entonación lingüística se refiere a los rasgos 

melódicos que tienen un rendimiento fonológico y que permiten caracterizar funcionalmente la entona-

ción. En español peninsular, por ejemplo, se han identificado ocho tonemas (resultantes de la combina-

ción de los rasgos fonológicos: /±interrogativo/ /±suspendido/ /±enfático/) y trece patrones diferen-

tes, con sus variantes y sus márgenes de dispersión (CANTERO; FONT-ROTCHÉS, 2007; y FONT-

ROTCHÉS; MATEO, 2011). 

La entonación paralingüística, por su parte, abarca los amplios márgenes de dispersión 

de la entonación lingüística (sobre todo, de las entonaciones enfáticas) y permite expresar 

la afectividad en la interacción (y, en primer lugar, la emoción, que puede estar parcialmente 

codificada, como atestiguan los cada vez más numerosos estudios, en el ámbito del español, 

por ejemplo: CANTERO, 2014, 2019b; HIDALGO, 2020a; PADILLA, 2020; PLANAS, 2020.  

En nuestro estudio, prestamos atención a estos dos últimos, pues nos interesa ver en 

qué condiciones prosódicas los marcadores discursivos adquieren otros valores (ironía, cor-

tesía, etc.) propios de la entonación paralingüística y, a partir de estos presupuestos teóri-

cos presentados de forma sucinta,  desarrollamos la metodología de análisis prosódico del 

habla (APH), centrada en el análisis acústico objetivo de las tres dimensiones (tono, inten-

sidad y duración) de los segmentos del marcador discursivo, atendiendo a sus relaciones 

intrínsecas, según se explica en el siguiente epígrafe.  

 
6 Grupo que trabaja no solo con corpus de habla del español de España, al que ceñimos este trabajo, sino también del español de 

América (AMERESCO, http://www.corpusameresco.com/ ), cuyo análisis se abordará en próximos estudios. 
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2. Metodología 
 

En este apartado, presentamos el método de análisis utilizado, así como el corpus que hemos analizado 

en nuestro trabajo. 

 

 

 

Los sonidos de la lengua se caracterizan acústicamente por su timbre, su tono, su intensidad y su du-

ración (o cantidad). El análisis prosódico se refiere a los rasgos del sonido que relacionan los diferentes 

segmentos tímbricos del discurso en un lapso de tiempo, los denominados rasgos prosódicos o supra-

segmentales: el tono, la intensidad y la cantidad. El rasgo prosódico que más y mejor se ha estudiado 

en los trabajos de fonética acústica es el tono, cuya evolución en el discurso constituye la entonación 

del habla. La sucesión de tonos en el discurso hablado constituye una melodía; melodía que es la sus-

tancia fonética (acústica) que realiza una función fonológica en los niveles suprasegmentales (en el 

enunciado, en el discurso, en la conversación). Por lo tanto, el análisis fonético (acústico) de la ento-

nación es el análisis melódico.  

En este ámbito del estudio de la entonación, el método Análisis Melódico del Habla (AMH) es am-

pliamente utilizado y validado por la comunidad científica como un método de análisis fonético robusto 

y objetivo (HIDALGO, 2019), que permite determinar acústicamente los rasgos de la melodía analizada 

y utilizarlos como variables independientes en experimentos perceptivos que permitan establecer su 

rendimiento lingüístico, según señalan Cantero y Font-Rotchés (2020). 

Utilizando los mismos parámetros del análisis melódico, hemos desarrollado un método de análisis 

dinámico que permite relacionar los picos de intensidad de cada segmento vocálico del enunciado y 

un análisis rítmico que permite relacionar la duración relativa de dichos constituyentes vocálicos, de 

dichos segmentos. Estos métodos de análisis, que en conjunto denominamos análisis prosódico del ha-

bla (CANTERO, 2019), permiten ofrecer una descripción precisa y detallada de las intensidades y dura-

ciones de los componentes del enunciado, así como una relación estandarizada de los valores, que 

permite comparar los enunciados emitidos por cualquier informante. 

A continuación, explicamos brevemente el procedimiento para realizar cada uno de los tres análi-

sis -melódico, dinámico y rítmico-, en los que la obtención de datos se realiza mediante scripts de 

Praat, en el caso de la melodía (MATEO, 2010)7 ya ampliamente utilizado; para los otros dos parámetros, 

en proceso de implementación y verificación. 

Análisis Melódico (AM): en un etiquetaje manual (con TextGrid de Praat), el investigador identifica 

cada segmento vocálico y la zona en la que aparecen sus valores tonales en Hz. El valor tonal del 

 
7 El código del script está en la referida publicación; no está publicado en la web del Laboratorio de Fonética Aplicada, pero se 

proporciona a los investigadores que lo solicitan.  
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segmento vocálico se obtiene a partir de la mediana de todos los valores, si son similares (Gráfico 1, fila 

“Hz”). Si en el segmento vocálico se produce una inflexión tonal superior a un 10%, se obtienen dos 

valores, uno de cada extremo de la inflexión, o tres, si se trata de inflexiones circunflejas. 

 

 

8

 

A partir de los valores tonales absolutos obtenidos, se calcula la distancia en porcentajes entre un 

valor y el siguiente (Gráfico 1, fila “Perc.”). Finalmente, a partir de esta serie de porcentajes (que cuan-

tifican los intervalos tonales que constituyen la melodía) se genera una curva estandarizada (Gráfico 1, 

fila “C.Est.”) con la representación de la melodía del enunciado, que permite comparar las melodías 

producidas por diversos informantes, independientemente de su tesitura tonal9. 

Análisis dinámico (AD): a partir del mismo etiquetaje utilizado para el análisis melódico, el nuevo 

script mencionado identifica el pico de intensidad del segmento tonal (dB). Al igual que se hacía en el 

análisis melódico, los valores absolutos de intensidad de cada vocal también se procesan y se calculan 

porcentualmente los desniveles de intensidad de segmento vocálico a segmento vocálico y después se 

genera la curva estandarizada. 

 

 

 

 
8 Extraído del corpus de portugués de Brasil recopilado por Sena (en curso).  

 
9 Ver explicación más detallada en Cantero; Font-Rotchés (2020). 

Tu do a con ti nuar ** fue mia a
mia
e(n)

treg(a)

Hz 225 201 189 188 177 208 184 192 162 193 136

Perc. 100,0% -10,7% -6,0% -0,5% -5,9% 17,5% -11,5% 4,3% -15,6% 19,1% -29,5%

C. Est. 100 89 84 84 79 92 82 85 72 86 60
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En el gráfico 2, se muestra la curva estandarizada de las intensidades (curva dinámica) del mismo 

enunciado anterior de un hablante de Sao Paulo. 

Análisis Rítmico (AR): El análisis rítmico parte del análisis de duraciones, es decir, de distancias 

temporales entre determinados puntos. En la señal acústica, a menudo, es imposible determinar la 

duración exacta de un segmento (de una vocal, por ejemplo), porque los rasgos tímbricos (los forman-

tes de la vocal, por ejemplo) no tienen un inicio y un final exactos y claros, sino que suelen estar imbri-

cados con los formantes de las otras vocales o de las consonantes concomitantes (especialmente en el 

caso de las sonantes, como las laterales o las nasales). De este modo, par determinar duraciones de 

forma totalmente objetiva se deben establecer puntos temporales exactos y, por lo tanto, no podemos 

medir vocales o sílabas, cuyas fronteras no son exactas. Sin embargo, las vocales sí que tienen, siempre, 

un pico de intensidad: en nuestro método, los puntos temporales exactos que tomamos son, precisa-

mente, los picos de intensidad de las vocales, pues representan el momento de más abertura del sonido 

(y, generalmente, también el de más estabilidad tímbrica. 

Medimos, por lo tanto, no las vocales o las sílabas, sino la distancia temporal que separa el pico de 

intensidad de una vocal del pico de intensidad de la vocal siguiente (y desde el pico de la última vocal 

hasta el punto final del enunciado): a esta distancia, la denominamos pie rítmico, y es el constituyente 

básico del ritmo, una unida objetiva de medida de la duración en el continuum de la señal acústica. 

Así, nuestro análisis es totalmente objetivo y nos ofrece la duración exacta de cada unidad. Los 

valores absolutos (en milisegundos) de cada pie rítmico (las distancias de pico de intensidad a pico de 

intensidad) se procesan siguiendo el mismo método de estandarización: se relativizan porcentual-

mente y se genera un gráfico estandarizado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tu do a con ti nuar fue mia a
mia
e(n)

treg(a)

dB 87,25 84,76 79,84 83,36 81,47 87,13 83,26 75,6 85,35 84,27

Perc. 100,0% -2,9% -5,8% 4,4% -2,3% 6,9% -4,4% -9,2% 12,9% -1,3%

C. Est. 100 97 92 96 93 100 95 87 98 97
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En el gráfico 3, podemos ver la representación de las duraciones relativas de los pies rítmicos del 

enunciado anterior, hemos optado por un gráfico de columnas, porque los datos de esta magnitud, la 

duración, no constituyen una curva, pues permite una mirada más intuitiva de la dimensión acústica 

de cantidad. 

Para poder determinar los patrones rítmicos del habla, en la bibliografía se establecen dos modelos: 

- El ritmo silábico: cada sílaba tiende a durar lo mismo, como en el caso del español. 

- El ritmo acentual: tiende a durar lo mismo cada pie acentual, de vocal tónica a vocal tónica, 

como en el caso del inglés o del portugués. En este caso, las sílabas de las palabras más largas tienden 

a comprimirse. 

Toledo (1988) propuso para el español la unidad grupo rítmico (similar al pie acentual de la tradición 

anglosajona); en nuestro modelo utilizamos esta misma terminología (CANTERO, 2002). Destacamos, 

no obstante, que nuestro método de análisis, por sus características, permite la aplicación en ambos 

modelos: en nuestro análisis, cada sílaba corresponde a lo que hemos denominado pie rítmico, y pode-

mos cuantificar tanto su duración directamente, como la duración de los grupos rítmicos (o pies acen-

tuales), si medimos la distancia entre las vocales tónicas. 

Así, combinando este análisis de las duraciones con el análisis dinámico, podemos determinar y 

cuantificar con precisión las unidades del ritmo en español (si son sílabas -pies rítmicos- o los grupos 

rítmicos), así como los patrones de intensidad (fuerte/débil) y duración (larga/breve) a los que tiende 

cada lengua o variedad. 

Finalmente, y es lo que nos interesa en el trabajo que aquí presentamos, podemos ver, en el gráfico 

4, los tres análisis simultáneamente, combinados, de forma que podemos comprobar si coinciden o no 

las tres dimensiones -o solo dos, o difieren las tres, produciéndose, entonces, un choque prosódico- 

en qué momentos y con qué funciones discursivas, pragmáticas, etc. 

 

 

 

Tu do a con ti nuar fue mia a
mia
e(n)

treg(a)

ms 0,313010,451680,569010,782351,006351,39035 1,5503 1,838351,945012,15835

distancias 0,1387 0,1173 0,2133 0,2240 0,3840 0,1600 0,2880 0,1067 0,2133

Porcentajes -55,7% -15,4% 81,8% 5,0% 71,4% -58,3% 80,0% -63,0% 100,0%

C.Estandar 100 44 37 68 72 123 51 92 34 68
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El corpus analizado se ha extraído del Corpus Val.Es.Co. (BRIZ; grupo VAL.Es.Co, 2002; CABEDO; PONS, 

2013). Son conversaciones coloquiales espontáneas, auténticas y genuinas. Los actos y subactos de 

habla analizados son intervenciones que podemos situar, por lo tanto, en el ámbito dialogal, desde la 

perspectiva Interactivo-Funcional propuesta por Hidalgo (2019). En concreto, se ha analizado la con-

versación H.25.A.1 (véase la transcripción en Briz y grupo Val.Es.co, 2002, p. 232-241), en la que inter-

vienen cuatro interlocutores; con una duración de 10 minutos. 

En total, hemos seleccionado y analizado 50 subactos, y de ellos hemos seleccionado los operado-

res modales que aparecían, tanto aislados como con otros elementos, pues nuestro análisis se centra 

en las características prosódicas de dichos elementos. En el análisis, hemos excluido las intervenciones 

de un investigador del grupo (hablante D) así como los subactos que solo contienen elementos mono-

silábicos, sin cambios prosódicos en su interior (“sí”, “no” o similares); los no verbales ni aquellos que 

tienen voces sobrepuestas, inevitables en una grabación espontánea; pero sí que hemos seleccionado 

aquellos casos en los que, aunque los recopiladores del corpus han marcado un solapamiento entre 

dos informantes, la partícula discursiva se podía identificar claramente. 

Así, el corpus analizado, atendiendo a su estructura acentual, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu do a con ti nuar ** foi mia a
mia
e(n)

treg(a
)

Distancias 100 44 37 68 72 123 51 92 34 68

Melodía 100 89 84 84 79 92 82 85 72 86 60

Dinámica 100 97 92 96 93 93 100 95 87 98 97
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1.Llanas (esquema “claro”: tónica-átona) 2.Llanas (otros esquemas: átona-átona-tónica-

átona) 

Marcador Ocurrencias Marcador Ocurrencias 

Claro 13 Pues oye 1 

Hombre 1 Pues claro 1 

Y todo 1 Pues bueno 1 

Mire 3 Y sin embargo 1 

Mira 1 Que que que 1 

Vamos 2  

Oye 3 

Bueno 1 

Sabes 1 

3.Agudas (esquema “pues no”: átona-tónica) 4.Agudas (otros esquemas: átona-tónica) 

Marcador Ocurrencias Marcador Ocurrencias 

Pues no 2 A lo mejor 2 

Pues sí 1 Además 3 

Pues ya 1  

 
4. Resultados y discusión 

 

En nuestro análisis, como se ha indicado, hemos prestado atención a cada uno de los tres parámetros 

acústicos (tono, intensidad, duración) y hemos comprobado en cuál de las sílabas del marcador objeto 

de estudio se producía el valor más relevante y si ello coincidía con lo esperable (vocal tónica). A con-

tinuación, presentamos, en primer lugar, los resultados de forma sintética (tabla 2) y los ilustraremos 

con algunos ejemplos significativos.  

 
Tipo marcador 3 parámetros coin-

ciden en vocal tó-

nica 

3 parámetros 

coinciden en vocal 

átona 

No coinciden-

cia de paráme-

tros 

Neutro 

Tipo 1 (llana)  4 2 12 9 

Tipo 2 (llana) 1 1 3  

Tipo 3 (aguda)   4  

Tipo 4 (aguda)  1 3  
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- 14 casos (columnas 1 y 4) son de acuerdo a lo que se podía prever: coinciden las 3 marcas prosódicas 

en la vocal tónica (tono, intensidad y duración) en un 12,5% de los casos (5) o bien la vocal tiene 

alguna de las marcas y las otras son neutras, un 22,5% (9 casos), sin diferencias significativas, re-

levantes entre vocales átonas y tónicas. 

- En 4 casos (columna 2, en gris), los valores mayores coinciden en vocales átonas; supone un 10% 

de los casos de nuestro corpus. 

- En 22 casos (columna 3, en gris), se observa un choque prosódico:  

▪ En los marcadores con esquema acentual de tipo 1 (claro), son 6 los casos en los que el tono 

es el parámetro acústico relevante en átona, mientras que intensidad y/o duración son ma-

yores en la vocal tónica; en 3 casos, el tono es significativamente mayor en vocal átona junto 

con la duración o la intensidad; en 2 casos, la intensidad es el valor acústico más relevante 

en la vocal tónica; y, finalmente, solo en 1 caso la duración es el parámetro acústico con un 

valor mayor en la tónica. 

▪ Entre los que presentan esquema de tipo 2 (ysinembargo), 2 casos tienen su valor destacado 

en la duración en átona y en el otro caso, tono y duración son relevantes; la intensidad 

mayor siempre se produce en la sílaba tónica, o bien es neutra, no presenta cambios rele-

vantes entre las diferentes vocales de los marcadores de este tipo de nuestro corpus. 

▪ Los casos de esquemas de tipos 3 y 4 tienen en común, de forma mayoritaria, el hecho de 

que es la duración el parámetro acústico que más relevancia tiene en sílaba átona, 6 de los 

7 casos del corpus analizado (dos de ellos, conjuntamente con el tono); en el marcador res-

tante es la intensidad el parámetro. 

Para ilustrar estos resultados, primero, veremos tres ejemplos del análisis del marcador discursivo 

más utilizado en la conversación de nuestro corpus, claro, que aparece en la conversación hasta en 19 

ocasiones, aunque solo hemos podido analizar 13 de ellas. 

En el gráfico 5, con los datos del análisis melódico (tono) y dinámico (intensidad), se puede obser-

var claramente la divergencia entre ambos parámetros físicos: un descenso inapreciable en la intensi-

dad (neutro), pero un ascenso marcado (de un 46% en total) en el tono. Se trata de un uso enfático del 

ascenso, en el que se alarga la segunda sílaba (con dos valores melódicos).  
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En gráfico 6, podemos comprobar, al añadir la duración, que las dos sílabas tienen el mismo valor. 

Es decir, la vocal átona (con la misma intensidad y la misma duración que la vocal tónica, pero con dos 

centros tonales: con una inflexión tonal) se ha convertido en la vocal con mayor relieve. En este caso, 

el marcador claro está enfatizado, al convertir en “tónica” a la vocal átona; no entramos a estable-

cer/discutir, en este trabajo, el valor pragmático que aporta. 

 

 

 

Si comparamos estos datos con otro ejemplo de la misma informante (v. gráfico 7), en el que el 

adverbio claro tiene un mero carácter confirmativo, las diferencias resultan evidentes: no se produce 

una variación tonal relevante, significativa (hay un descenso de un 5%), ni tampoco en la intensidad 

 
10 Mantenemos las transcripciones originales de Val.Es.Co, en este caso en mayúsculas. 
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(con un descenso de un 6%). En este caso, no se produce inflexión tonal en la vocal átona, y su duración 

es un 15% menor a la vocal tónica. Es decir, el marcador, en este caso, no está enfatizado. 

 

 

 

En gráfico 8, podemos observar otro enunciado producido por el mismo hablante del ejemplo an-

terior, su intervención posterior a ese claro confirmativo de la figura 6, que nos permite contrastar las 

diferencias que se producen con su contexto adyacente (no hay intervención anterior), pues autores 

como Hidalgo (2020b) o Padilla (2020) señalan que una de las características de la entonación emocio-

nal es la diferencia tonal y de intensidad respecto a los subactos contextuales (anterior y posterior) del 

hablante que lo emite. 
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Podemos observar que los picos tonales y los picos de intensidad, que marcan el carácter enfático 

del contorno (tanto desde nuestra perspectiva de análisis, APH, como desde la perspectiva Interactivo-

Funcional del grupo Val.Es.Co) coinciden excepto en la parte final y en el segmento -por-, un elemento 

átono. Esto confirma el desplazamiento, en general, a las sílabas átonas del enunciado/intervención 

(ga, to, por, fo), tanto de los picos tonales como de los picos de intensidad. El desajuste entre el tono 

(análisis melódico) y la intensidad (análisis dinámico), como ocurría en el subacto C-46, convierte un 

elemento átono -por- en el segmento más relevante (como si se convirtiera en la sílaba tónica) y marca 

el énfasis en la expresión por teléfono. Por último, el ascenso final de intensidad marca el énfasis del 

enunciado: de nuevo, un desajuste entre la melodía (con un tonema plano, una variación de apenas un 

3%) y la evolución dinámica (con un ascenso significativo desde la pretónica final, un 17%). 

Para finalizar, presentamos dos ejemplos de otros dos marcadores en los que se produce un des-

ajuste prosódico entre los datos melódicos y las otras dos dimensiones (intensidad y duración). En el 

primer caso, gráfico 9, el valor melódico relevante coincide con la vocal tónica, hom- (100 versus 88, 

valores estandarizados); en cambio, intensidad y duración tienen valores mayores en la sílaba átona, -

bre (105 y 147, respectivamente, valores estandarizados). 

 

 

 

En el segundo ejemplo, gráfico 10, podemos observar un tonema ascendente, la sílaba átona (-mos-

) presenta un valor tonal significativamente mayor al de la tónica (va-), de un 68% ; en cambio el au-

mento de la intensidad es de un 5% en el mismo sentido; en cambio, la duración de la sílaba tónica es 

significativamente mayor, un 85% (valores 100 y 15, estandarizados). 
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Los estudios anteriormente citados (PEREIRA, 2011; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, 2015;  HIDALGO, 

2020; MARTÍN BUTRAGUEÑO, 2006;  CABEDO, 2013), desde diferentes posiciones teóricas y metodo-

lógicas y a partir del análisis del comportamiento entonativo de marcadores concretos (bueno -el que 

más estudios concentra, en diversas variedades del español-, ahora, claro, vamos, vaya, etc.) han su-

puesto un avance en la consideración del componente melódico en la descripción de estos elementos, 

y han puesto de relieve la necesidad de descripciones fónicas precisas.  

Por las diferencias metodológicas, los resultados no son comparables, pero queremos destacar la 

coincidencia en la asunción de que únicamente la variación tonal no explica los valores pragmáticos 

que en los diferentes estudios se han encontrado, sobre todo en los trabajos de los dos primeros auto-

res citados, Martínez Hernández (2015) y, especialmente, Pereira (2011), cuyo análisis se ha realizado 

siguiendo la metodología AMH. 

 

 

4. Marcadores discursivos y prosodia 
 

En nuestro estudio, 26 (65%) de los marcadores analizados tienen un comportamiento prosódico dife-

rente al previsible: en 4 casos (10%), todos los indicadores acústicos coinciden en la vocal átona; en los 

otros 22 (55%), se observa un choque prosódico. Los desajustes entre los perfiles melódico y dinámico 

del enunciado constituyen un rasgo de énfasis prosódico ampliamente documentado. Por su parte, las 

diferencias de duración, básicamente, parecen correlacionarse con casos en que la vocal tiene un des-

doblamiento tonal (variación interna superior a +/- 10%), independientemente de si se trata de vocales 

tónicas o átonas, pues hemos comprobado que poner de relieve elementos que por naturaleza deberían 

ser átonos es un rasgo de énfasis prosódico frecuente en el corpus analizado. 
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Analizar únicamente la melodía no nos hubiera permitido identificar esos rasgos de énfasis con los 

que los hablantes destacan estos elementos de su discurso con marcas afectivas que dependen, como 

hemos podido comprobar, de las otras dimensiones prosódicas: la intensidad, la duración y, sobre todo, 

el desajuste cruzado entre el perfil de cada dimensión, lo que hemos denominado como choque prosó-

dico entre las diferentes magnitudes acústicas. 

Este trabajo solo es una primera aproximación a las características prosódicas de la conversación 

coloquial espontánea, a través del caso de los marcadores discursivos. Los resultados que se apuntan 

en este estudio deberán ser corroborados con muestras más amplias de corpus, de diferentes corpus 

de variedades de español (y de otras lenguas). Será necesario profundizar, también, en el papel que 

juegan las diferencias de tono, de intensidad y de duración en relación a los grupos entonativos previos 

y posteriores al marcador discursivo, así como investigar qué funciones comunicativas se pueden co-

rrelacionar con los diversos desajustes prosódicos que se producen en la conversación, en la interac-

ción, como marcas de énfasis emocional. 

 En adelante, será necesario el estudio de un corpus mayor, para verificar los resultados que el 

estudio de la conversación seleccionada nos permite apuntar. En concreto, profundizar en el papel que 

juegan las diferencias tonales, de intensidad y de duración con respecto a los enunciados adyacentes, 

y determinar qué funciones pueden correlacionarse con los desajustes prosódicos en la interacción, 

como marcas de énfasis emocional. Asimismo, se hacen imprescindibles pruebas perceptivas para que 

los oyentes validen los posibles perfiles y patrones prosódicos descritos y sus significados funcionales, 

pragmáticos, afectivos. 
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