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EL MARCADOR 
CONVERSACIONAL HOMBRE 
EN LAS SERIES TELEVISIVAS 
ESPAÑOLAS Y EN EL DOBLAJE 
AL ITALIANO

Giovanna Mapelli
Università degli Studi di Milano

1. Introducción
Los diálogos de las series televisivas son un ejemplo de “oralidad recitada” 
(Nencioni 1983: 186),  llamada “oralidad prefabricada” (Chaume 2001: 
80) o “parlato simulato” (Alfieri 2008: 178-180), es decir una oralidad no 
espontánea, ya que proceden de un texto escrito, el guion (Chierichetti 
2021). Sin embargo, para que los intercambios resulten más verosímiles 
y dinámicos, además del buen hacer de los actores, se intentan emular 
muchos de los elementos típicos de la conversación coloquial real. Baños 
Piñero y Chaume (2009), Romero Fresco (2009) y Mapelli (2016) desta-
can que, entre los rasgos que crean un efecto de similitud con la oralidad 
espontánea encontramos el uso de aquellos elementos que vehiculan la 
unión entre los enunciados, como las interjecciones, los vocativos, los mar-
cadores discursivos, y, en particular, los de tipo conversacional. 
Los marcadores discursivos conversacionales actúan como índices 
de modalidad y otros apuntan al contacto con el interlocutor o a la 
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estructuración de la conversación. Suelen dividirse en cuatro grupos 
(Martín Zorraquino, Portolés Lázaro 1999: 4080):
1. Marcadores de modalidad epistémica: suspenden o refuerzan el 

grado asertivo del enunciado, indicando certeza o inseguridad 
acerca de lo que se afirma; entre ellos encontramos: en efecto, claro, 
desde luego, por supuesto, naturalmente, por lo visto, etc.

2. Marcadores de modalidad deóntica: indican la actitud volitiva o 
afectiva del hablante respecto al fragmento discursivo al que remi-
ten, como por ejemplo: bueno, vale, bien, venga, etc.

3. Metadiscursivos conversacionales: estructuran la conversación y 
sirven para la distribución de los turnos de palabra, el cambio de 
tema, etc.; nos referimos a bueno, bien, venga, en fin, etc.

4. Marcadores de control de contacto (Briz 1998: 224-230) o en-
focadores de la alteridad: indican el enfoque de la relación que 
se establece entre locutor e interlocutor (amigable o distanciada), 
resaltan estilísticamente al oyente, se relacionan con la cortesía 
verbal (Landone 2009), y ayudan a establecer una conexión en-
tre el discurso y los participantes. La captación de la atención del 
interlocutor se produce por su origen vocativo o apelativo como 
hombre, mujer o imperativo sabes, mira, oye, vamos, bueno, etc. A 
veces, pueden centrarse en el emisor (enfocador del ego) (Landone 
2009).

Asimismo, estas partículas son polifuncionales, es decir, pueden ex-
presar diferentes contenidos y desempeñar variadas funciones según el 
contexto inmediato y, por lo tanto, pueden reflejar actitudes y emocio-
nes (Cortés, Camacho 2005), además de valores puramente conecti-
vos; y, por último, sobrepasan el contenido proposicional del enuncia-
do (Bazzanella 1995; Portolés Lázaro 2002; Borreguero Zuloaga 2011; 
Bazzanella, Borreguero Zuloaga 2011).
El hecho de que en el sentido se combinen el significado conceptual y 
el enriquecimiento pragmático obtenido a partir del contexto (Porto-
lés Lázaro 2002: 152) constituye uno de los principales escollos con el 
que se encuentra un hablante no nativo o un traductor. Es muy difícil 
establecer equivalencias fijas o unívocas entre marcadores de diferen-
tes lenguas (Bazzanella, Morra 2000: 149-150; Portolés Lázaro 2002: 
152-155), incluso en casos de lenguas afines –como en el caso del 
español y del italiano–, si bien se trata de marcadores que poseen una 
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forma muy similar, puesto que pueden tener un comportamiento di-
vergente en algunas de sus funciones (Portolés Lázaro 2002: 152-156). 
Para traducir los marcadores es necesario encontrar un equivalente que 
produzca el mismo efecto que se observa en el original (Chaume 2004: 
844). Por su complejidad, los diccionarios monolingües y bilingües no 
siempre nos pueden ayudar a despejar las dudas (Calvi, Mapelli 2004; 
Medina Montero 2010), ya que muchas traducciones están totalmente 
descontextualizadas. 
Si es cierto que contamos con numerosos estudios sobre los marca-
dores del discurso tanto en discurso oral como escrito, sobre todo en 
español, y con estudios contrastivos (Flores Requejo 2008), también 
es cierto que son escasos los trabajos sobre la traducción de productos 
audiovisuales del español al italiano o del italiano al español (Calvo 
Rigual 2015).
Con el objetivo de ampliar la perspectiva traductológica, analizaremos 
desde un punto de vista cualitativo las secuencias en las que se utiliza el 
marcador polifuncional hombre (Martín Zorraquino, Portolés Lázaro 
1999; Portolés Lázaro, Vázquez Orta 2000; Santos Río 2003; Cortés, 
Camacho 2005; Flores Acuña 2007, 2015; Llamas Saíz, Martínez Pa-
samar 2007; Cuenca i Ordiñana, Torres i Vilatarsana 2008; Fuentes 
Rodríguez 2009), uno de los marcadores conversacionales más utiliza-
dos en español y en los productos seriales (Tonin 2014; Mapelli 2016), 
extraídas de la transcripción de algunos capítulos de las series televisi-
vas españolas (La casa de papel, Vis a vis, Élite, El desorden que dejas, Un 
paso adelante, Física o Química); asimismo, reflexionaremos sobre las 
elecciones llevadas a cabo por el traductor en el doblaje al italiano para 
observar el efecto que tiene en el diálogo de llegada. 

2. Análisis y discusión
En el cotejo de las secuencias, rastreamos numerosos ejemplos del mar-
cador hombre, representativos de las distintas funciones que desem-
peña en la lengua oral. En el doblaje al italiano, tenemos diferentes 
opciones, como veremos, que van de la omisión a la sustitución por 
otras formas más o menos equivalentes.
En 1 y en 2, hombre se combina con actos amenazadores de la imagen 
del interlocutor. El hablante percibe el enunciado imperativo como 
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más cortés, si bien señala cierta molestia, impaciencia por parte del 
emisor. En la lengua meta, el traductor opta por dos soluciones distin-
tas: en 1, se omite el marcador, lo que conlleva una pérdida del valor 
intensificador y el acto directivo adquiere menos fuerza:

(1) Nairobi: Ay / ¡quita hombre! / que me pongo nerviosa.
 Nairobi: Smettila, divento nervosa (La casa de papel)

En 2, en cambio, el imperativo (non me le togliere) está rodeado por 
palabras malsonantes (ma che palle; sei scema) con valor enfático:

(2) Teresa: Lo del pelo / por favor
 Antonia: Ya estamos / qué pesada / que no me lo quites ¡hombre! 

/ me molesta en la cara / chiquilla / que me van a ver muy mala-
mente.

 
 Teresa: I capelli
 Antonia: Ancora / ma che palle / non me le togliere / lo sai che 

così mi stanno male / sei scema (Vis a vis)

En el ejemplo 3, hombre, combinado con la interjección venga, sirve 
para modular la instrucción que ya subraya una repetición del acto 
(“Dije que fuera”); en la lengua meta se prefiere la forma modal deón-
tica más formal y menos contundente, sin recurrir a forma pragmáticas 
parecidas como dai, su:

(3) Raquel: Cada uno a su casa o donde quiera / pero fuera de aquí. 
 Gabriel: ¿En serio?
 Raquel: ¡Dije que fuera! / venga / hombre 
 
 Raquel: Tornatevene a casa vostra o dove vi pare / ma fuori di qui
 Gabriel: Lo dici sul serio?
 Raquel: Dovete andare via (El desorden que dejas)

En el ejemplo 4, nos encontramos ante un enunciado adversativo, 
introducido por pero (però) y el vocativo amistoso de carácter fático 
(Santos Río 2003: 410) que mitiga el acto directivo e imprime un 
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matiz afectivo, un acercamiento y crea una modulación íntima de 
la proximidad (Martín Zorraquino, Portolés Lázaro 1999: 4173) 
para tranquilizar al interlocutor. En italiano se recurre al apodo 
Samu, más común en la lengua meta; esta elección no perjudica el 
sincronismo, ya que las dos palabras son ambas bisílabas, aunque 
hubiera sido posible recurrir a su/dai, para mantener el matiz ani-
mador (Medina Montero 2010: 751) y respetar la intención prag-
mática del original:

(4) Guzmán: pero, no te enfades / ¡hombre!
 Guzman: però non ti arrabbiare / Samu! (Élite)

En el ejemplo 5, hombre remarca y refuerza una respuesta activa de 
asentimiento, mientras que en 6 supone una respuesta rotunda nega-
tiva (Fuentes Rodríguez 2009). En este caso se opta por el equivalente 
italiano certo, que posee el mismo valor reafirmativo o enfático:

(5) Tokio: ¿Tú sabías que hay más que 2000 billones de estrellas en el 
cielo? 

 Denver: ¿Qué pasa / que las has contado? 
 Tokio: Hombre / pues claro
 
 Tokyo: Lo sapevi che ci sono più di 2000 miliardi di stelle in cielo? 
 Denver: E come lo sai / le hai forse contate? 
 Tokyo: Certo / l’ho fatto (La casa de papel)

(6) Diana: ¡aaaay Javi! / venga señores que llevamos aquí dos horas / 
¡Robert arriba! / venga /que ya sé que estáis cansados/ esta vez lo 
quiero perfecto / ¡Sonia! acuérdate tac taac tac / Beatriz / cuatro 
cinco el cambré / ¡vengaaa que esta vez va a salir bien! (MÚSICA) 
vale chicoos / hasta mañana / graciaaas/ 

 Robert: ¿esto va a ser siempre así?/ 
 Diana: hombre nooo/ esto ha sido solo un pequeño calentamien-

to / sotto questa luna piena / hasta mañanaaaa/
 
 Diana: cosììì Javier! / avanti o non finiremo più / Robert in piedi! / 

lo so che siete tutti stanchi ma stavolta lo voglio perfetto! / Sonia! 
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ricordati il tac tac tac / Beatriz / quattro cinque il cambrè / forza 
che questa volta andrà bene! (MUSICA) bene ragazzi / a domani / 
grazie/ 

 Robert: maaa sarà sempre così?/ 
 Diana: certo che no / questo è stato solo un riscaldamento/ ve-

drai!/ (Un paso adelante)

En 7, hombre funciona como apoyo modal de la expresión enfática 
buena está, rectificada también por el superlativo buenísima. En italia-
no se utiliza davvero, adverbio que intensifica lo dicho; se trata por lo 
tanto de una traducción acertada:
 
(7) Denver: ¡T-t-t tío! // ¿No ves que estoy haciendo así con los ojos? / 

¿Pa’ que te vayas? 
 Moscú: ¿Por qué? 
 Denver: Porque me has cortado todo el rollo / papá. 
 Moscú: Eh // ¿Tokio y tu…? 
 Denver: Sí / ahí / ahí. 
 Moscú: Hombre / buena está. 
 Denver: ¿Buena? / Pues / está buenísima / papá // está buenísima.
 
 Denver: C-c-c-ch(?)! // ¿Non hai visto che ti ho fatto così con gli 

occhi? / Perché te ne andassi? 
 Mosca: Perché? 
 Denver: Perché mi hai rovinato la serata / mh che c-
 Mosca: Eh // ¿Tokio e tu…? 
 Denver: Sì / a tanto così / così. 
 Mosca: è davvero bella.
 Denver: Bella? / Lei è bellissima / papà // bellissima. (La casa de 

papel)

En el breve intercambio de (8), encontramos en español tres ejemplos 
de hombre con valor atenuador. En el primer caso, el marcador sirve 
para atenuar la fuerza de una respuesta contraria a la esperada junto 
con el verbo modalizador creer (“no creo”). En italiano, se reformula la 
intervención y se recurre a otra forma mitigadora, al diminutivo afec-
tivo, poverino. En el segundo y tercer caso, hombre tiene una intención 
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persuasiva, resta importancia a la gravedad de la situación (‘estoy fuera 
de casa, pero en un par de días vuelvo’; ‘las parejas se pelean a menudo, 
pero no lo dejan’). 
En italiano, en cambio, se omite el marcador en el segundo caso, y se 
anticipa en el tercero al comienzo de la intervención (“ma dai”):

(8) Antonio: […] claro que podemos ofrecer el pez ejej 
 Juan: ¡hombre! No creo que sea muy buena idea /↑ !es el único 

que me aguanta!/ 
 Antonio: ya // beh / ¿y qué? / dicen que ahora / lo tuyo con Dianaa 

va en serio ¿no?/ 
 Juan: ¡en un par de días estoy de vuelta en casa hombre!/ 
 Antonio: UHY / si tú lo dices / JUAN: ¿que pasa? / no te crees 

que vaya a volver con ella ¿o qué? / ANTONIO: mira Juaan / en 
cuestión de mujeres yo sé algo / y a mí me parece que lo tuyo con 
Diana / lo llevas crudo/ 

 Juna: QUE NO ANTONIO / JODER / ESTA ES LA TÍPICA 
PELEA DE PAREJILLA / QUE NO COÑO /si de estas hay cien-
tos hombre/ 

 
 Antonio: […] possiamo sempre cucinarci il pesciolino!/
 Juan: poverino / lasciamolo in pace / è l’unico che mi sopporta/ 
 Antonio: allora / racconta/ sembra che fra teee e Diana ci siano 

problemi seri/ 
 Juan: vedrai tra un paio di giorni sarò di nuovo a casa!/ 
 Antonio: se lo dici tu ci credo/ 
 Juan: che vuol dire? / Antonio non pensi che tornerò da lei?/ 
 Antonio: ecco / ascolta Juan / se si parla di donne io ne so qual-

cosa / a me sembra che la tua storia con Dianaa si è fatta un po’ 
difficile/ 

 Juan: ma dai Antonio / è la solita lite tra innamorati / ti sbagli / e 
che diaaavolo / ne abbiamo vissute a centinaia!/ (Un paso adelante)

En 9, Juan expresa cierta decepción y molestia ante la afirmación de 
Antonio, que en lugar de animarlo a no pensar en la novia que lo ha 
dejado, destaca los sentimientos aún vivos del amigo, así como ocurre 
con la exclamación italiana accidenti:
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(9) Juan: ese es el problema / que tengo a Diana aquí como incrusta-
da / ¡Joder!/ 

 Antonio: ya ya /creo queee/ ¡a esto / le llaman amor! / este curso / 
va a salir muy bien/ 

 Juan: hombree / Antonio / muchas gracias por animar ¿eh?/ 
 
 Juan: è questo il problema / io ci tengo a Diana / lei è sempre nei 

miei pensieri!/ 
 Antonio: eeee già!  / ioo credo che  / questo  / sia proprio amore 

allora 
 Juan: accidenti Antonio / grazie per l’incoraggiamento/ (Un paso 

adelante)

En 10, el uso de hombre al final del enunciado sirve marcar la posi-
ción del hablante con respecto al destinatario, pero al mismo tiempo 
compensa un acto amenazador para la imagen positiva del hablante; 
en italiano, se recurre a una traducción más libre (“non si grida così 
con la preside”), destacando más bien la acción que el papel de “pre-
side”:

(10) Adolfo: ↓Su trabajo no consiste en salvar ni redimir a nadie / su 
trabajo consiste en impartir una asignatura y si entienden esto ha-
brán recorrido mitad del camino// 

 Clara: ¿Adolfo? // aquí te dejo el nuevo de arte (MÚSICA 5’’) 
 Adolfo: ¿qué? / ¿es una broma? 
 Clara: noo / claro que no /↑ era el mejor candidato para el puesto / 

↑no sabes lo que me costó convencerle/ 
 Adolfo: ¡Clara! // ¡CLARA! (MÚSICA)/ 
 Clara: Adolfo / yo soy la directora hombre / ¿qué van a pensar los 

nuevos? (2’) si quieres luego hablamos / pero la decisión ya está 
tomada (MÚSICA)

 
 Adolfo: il vostro lavoro non è né salvare né redimere nessuno  / 

consiste nel saper insegnare la vostra materia / se capirete questo 
sarete già a metà strada / mmh?//

 Clara: Adolfo? // c’è l’insegnante di arte (MUSICA 5’’) 
 Adolfo: cos’è uno scherzo?/ 
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 Clara: noo / assolutamente / ↑era il miglior candidato per il posto/ 
non sai quanto ci ho messo a convincerlo/ 

 Adolfo: Clara! // ¡CLARA! (MUSICA) 
 Clara: Adolfo / non si grida così con la preside / che penseranno 

di là? / se vuoi ne riparliamo / ma la decisione è già presa (MUSI-
CA) (Física o Química)

3. Conclusiones
El marcador conversacional hombre es muy recurrente en las series te-
levisivas españolas y otorga espontaneidad a los diálogos; en la versión 
doblada, en general, se han conservado las mismas pistas comunicati-
vas que aparecen en el texto de origen, con los recursos de la lengua de 
llegada, a diferencia de otros marcadores, que, en cambio, tienden a 
desaparecer (Díaz-Cintas, Remael 2007; Tonin 2014) al no contribuir 
de forma esencial al contenido proposicional. En los casos de omi-
sión, el texto se empobrece desde el punto de vista pragmático, al no 
conseguir trasladar los diferentes matices que el marcador posee, y el 
diálogo resulta más artificial y menos desenfadado. El italiano man-
tiene en algunos casos el registro coloquial, pero no siempre consigue 
preservar las estructuras dialógicas y textuales que indican el enfoque 
de la relación que se establece entre locutor e interlocutor. Se pierde, 
en algunos casos, el valor atenuador o intensificador relacionado con 
el empleo de hombre.
Por eso, la lengua en la versión original resulta más compleja y cercana 
a la conversación cotidiana que en el doblaje. 
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