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Herramientas de análisis del corpus de la 
comunicación digital en español (CoDiCE): 

línea del tiempo 
Lucía Cantamutto1, Cristina Vela Delfa2, Leandro Boisselier3 

1. Introducción

El estudio de las diferentes formas de interacción digital es un reto permanente para los in-
vestigadores que quieren trabajar con muestras reales de lengua. La recolección y análisis de 
los intercambios producidos a través de diferentes interfaces, plataformas y dispositivos 
conlleva la toma de decisiones metodológicas que, siempre, producen pérdidas de datos. Al 
trabajar únicamente con texto, por ejemplo, se pierde parte de la riqueza multimodal o, en la 
transcripción, se descontextualiza la intervención y se omiten elementos de la plataforma que 
intervienen en la interacción (tal el caso, por mencionar alguno, de la hora de recepción y hora 
de lectura de un mensaje en WhatsApp). En general, las investigaciones presentan dos tipos 
de datos: por un lado, muestra de lengua recolectadas, por el investigador, entre estudiantes de 
los diferentes niveles educativos o entre sus redes sociales de familiares y amigos (véase Tagg, 
2009). Por otro, muestras de lengua recogidas masivamente o en redes sociales públicas que 
carecen de protocolos de consentimientos informados y, en muchos casos, no mantienen la 
estructura conversacional. 

1 Dpto. Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS), Bahía Blanca, Argentina / 
CONICET, correo electrónico: luciacantamutto@gmail.com. 

2 Universidad de Valladolid, España, correo electrónico: vela@fyl.uva.es. 
3 CURZA, Universidad Nacional del Comahue, correo electrónico: lmbsoft@gmail.com. 
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La presente contribución exhibe los avances realizados en el marco del proyecto CoDiCE 
(comunicación digital: corpus del español). Dado que no es el interés actual presentar un 
estado de la cuestión sobre la situación de las investigaciones del discurso digital en español, 
recomendamos la lectura de Vela y Cantamutto (2015b; 2015a) y Cantamutto y Vela (2016a). 
De manera complementaria, Pano Alamán y Moya Muñoz (2016) realizan un recorrido similar 
sobre metodologías empleadas en investigaciones y conformación de corpus en español. 

Los objetivos principales del proyecto CoDiCE son: 1) generar un espacio de recolección y 
sistematización de datos del discurso digital, abierto a la comunidad científica general y que 
permita compartir muestras entre investigadores, 2) la propuesta de un protocolo común de 
recogida que atienda a diferentes variables (sociolingüística y contextuales) para favorecer 
estudios de variación inter e intra lingüística. Nuestro objetivo actual es presentar los avances 
realizados en la base de datos CoDiCE, tanto desde la descripción técnica de su imple-
mentación (características principales y formas de uso) como también de la utilidad de las 
herramientas con las que actualmente cuenta. En tal sentido, el trabajo está estructurado de la 
siguiente manera: en primer lugar, se presenta el proyecto CoDiCE (sección 2), luego, se 
especifican las funciones y aplicaciones de la herramienta línea del tiempo (sección 3) y una 
propuesta empírica de utilización (sección 3.1). Por último, se presentan las líneas futuras de 
trabajo y aspectos que deben ser atendidos en el estudio del discurso digital (sección 4). 

2. El proyecto CoDiCE

Surgido en relación a la demanda de corpus sobre interacción digital en español, el proyecto 
CoDiCE, dirigido por Cristina Vela Delfa y Lucía Cantamutto y creado por Leandro 
Boisselier, es la respuesta a esa necesidad de contar datos que permitan realizar estudios 
comparativos tanto entre variedades dialectales del español como entre interacciones produ-
cida dentro de la misma variedad pero en diferentes plataformas. En general, tal como se ha 
discutido en Cantamutto y Vela (2016a), las investigaciones atienden únicamente al discurso 
producido en una determinada plataforma como si los usuarios no utilizaran los dispositivos 
de manera tal que las interacciones entre diferentes plataformas presenten estrategias si-
milares. Sin embargo, las investigaciones que han atenido a aspectos transversales de tipos 
textuales colindantes han hallado resultados que confirman el modo en que no hay tal cosa 
como el discurso de los correos electrónicos o el discurso del WhatsApp sino estrategias más 
o menos dadas por las restricciones de las plataformas que permiten a los usuarios desplegar
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un repertorio de estrategias comunicativas adecuadas tanto a su propósito comunicativo como 
al espacio interaccional. Entre los estudios que observan transversalmente las plataformas y el 
ecosistema de medios (Scolari, 2009), destacamos para la MI y el SMS el trabajo de Calero 
Vaquera (2014), para el correo electrónico y los SMS la propuesta de Frehner (2008). 

En este contexto, el proyecto CoDiCE cuenta con el corpus el corpus de mensajes de texto 
del español bonaerense (SMS-CEBo) recolectado por Cantamutto entre 2008-2016, así como 
el corpus de correos electrónicos analizado en Vela Delfa (2005) y los datos que conforman 
el Proyecto de Innovación Docente, dirigido por Vela Delfa, con correos electrónicos aca-
démicos de Argentina y España. Además, se han incluido muestras de MI del español de 
ambos países.  

La base de datos CoDiCE4 ha sido desarrollada por Leandro Boisselier. Es una Aplicación 
Web en lenguaje PHP con el soporte del framework YII y el gestor de bases relacionales 
MYSQL. Se encuentra alojado en un servidor con sistema operativo GNU/Linux corriendo el 
servicio Apache. Por su codificación HTML5 y soporte de BootStrap y JQuery, la interfaz de 
CoDiCE se adapta a cualquier tamaño de pantalla. La organización del sistema incluye un 
sistema de Roles para poder asignar permisos y capacidades de uso a los distintos usuarios 
según qué datos se quieran compartir (por ejemplo, entre dos investigadores particulares, entre 
administradores e investigadores, etc.).  

Actualmente, se encuentran definidos roles de usuarios y administradores, pudiendo los 
primeros tener acceso solo a sus datos y los administradores a la totalidad. Los mecanismos 
de gestión de los registros están diseñados para facilitar la tarea del investigador proveyendo 
utilidades de validación, auto completado (por ejemplo, para carga de respuesta), definición 
dinámica de etiquetas y posibilidades de cargas masivas a través de bases de datos en plantillas 
de cálculo o en procesadores de texto. A través de las herramientas de análisis disponibles, se 
pueden realizar exploraciones de los registros a partir de filtros que afinan la búsqueda hasta 
recuperar los elementos sobre los que se quiere operar. Estos filtros operan sobre el emisor, 
sobre el destinatario o sobre ambos y sobre el texto. Una vez recuperados los datos según las 
variables de interés se pueden listar y exportar a distintos formatos para un análisis con herra-
mientas externas o resguardo personal de entradas. Las herramientas de CoDiCE permiten 
análisis cuantitativos rápidos al mismo tiempo que por sus diversos filtros es posible explorar 
cualitativamente los datos. Las utilidades disponibles Listado, Contador de palabras (frecuen-
cia léxica), Reemplazos y contador de palabras (permite agrupar fenómenos lingüísticos y 

4 Disponible en http://codice.aplicacionesonline.com.ar/. 
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contarlos mediante su reemplazo por hiperónimos o palabras clave), Totales por clave y Línea 
del tiempo. En esta oportunidad, analizaremos esta última. 

Previo a detallar la forma en que opera la herramienta que nos interesa en este trabajo, 
haremos un breve repaso sobre las otras herramientas disponibles. En primer lugar, el 
investigador accede a una interfaz que le permite visualizar sus datos de dos maneras: en Vista 
de Grilla (opción establecida por defecto) o Vista de Lista. En un caso, el usuario cuenta con 
diferentes filtros rápidos que le permiten visualizar, editar y eliminar muestras de lengua a 
partir del dispositivo (computadora o teléfono) del cual proviene, la plataforma (correo 
electrónico, mensajería, etc.), la metodología de recolección y el texto en sí mismo. Esta última 
exploración e muy útil para quien requiera buscar un ejemplo sobre determinado fenómeno o 
explorar en el corpus la presencia de algún elemento: simplemente, pone la expresión o ítem 
en el campo de búsqueda de este campo y visualizará, en caso de que los hubiera, las entradas 
que coincidan con lo solicitado. En la Vista de Lista, se puede realizar una carga, editar, 
duplicar, duplicar respondiendo (función que permite una carga más rápida de los datos ya 
que, automáticamente, se invierten los datos sociolingüísticos del emisor-destinatario) y borrar 
entradas. En ambos casos puede explorar las entradas a partir del número de identificación que 
estas tengan (ID). La principal diferencia con este formato de Vista es que en una misma 
pantalla es posible acceder a la información provista en todos los campos de la entrada. Opción 
no disponible en la Vista de Grilla. 

En Listado es posible realizar filtros en todos los campos previamente. En primer lugar, se 
debe seleccionar los usuarios permitidos y luego utilizar los campos dispuestos a tal fin para 
filtrar las entradas. Una función interesante es la filtrar según las variables sociolingüísticas 
del emisor o del destinatario (Interlocutor 1 y 2). Una vez aplicadas las opciones que ofrece 
Listado, se pueden exportar los datos obtenidos en diversos formatos (HTML, CSV, .TXT, 
PDF, EXCEL 95+ y 2007+) y según los campos que se necesiten migrar: el usuario puede 
seleccionar los campos que no desea descargar según los intereses presentes.  

A través de la herramienta Etiquetas es posible sumar las etiquetas que cada investigador 
utilizó en su muestra. Estas etiquetas se agregan en un campo especial, llamado de ese modo, 
y puede servir tanto para muestras de lengua etiquetadas con lenguaje de marcado (personal o 
utilizando protocolos estandarizados) como para etiquetas propias de cada investigador. En la 
medida de lo posible, se debe instar a los usuarios a utilizar etiquetas comunes para favorecer 
el estudio comparativo entre muestras. La interfaz de Etiquetas replica la de Listado con la 
diferencia que la información presentada es solo la de este campo particular. 

La herramienta Contador de palabras es una función para realizar frecuencias léxicas que 
puede aplicarse sobre el texto plano (es decir, las muestras de lengua tal como fueron 
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realizadas) o sobre el texto normalizado (las muestras de lengua en variedad estándar). 
Nuevamente, la interfaz es similar a la del Listado aunque, en este caso, se observa luego de 
los diferentes campos para filtrar, una cadena de texto sobre la que se hará el recuento. Es 
importante señalar que los acentos se omiten, así como la ñ en la Cadena sin acentos. Sobre 
esta última se realiza el conteo de palabras. Los resultados se pueden exportar en todos los 
formatos antes señalados. 

Por último, para la exploración de los diferentes subcorpus es útil la herramienta Totales por 
clave que recuenta la cantidad de entradas que hay según los campos provistos en la plantilla. 
La interfaz previa permite realizar filtros para, por ejemplo, extraer las diferentes entradas que 
hay sobre español bonaerense de manera independiente al dispositivo de ocurrencia de la 
interacción.  

Para la carga y gestión de conversaciones, CoDiCE presenta una solapa independiente 
llamada Mensajería que facilita la estructuración discursiva de la interacción. Si bien las 
herramientas mencionadas también son plausibles de ser aplicadas en estas cargas, se agregan 
mecanismos para facilitar el proceso de recolección y almacenamiento de datos. Por un lado, 
se crea el proyecto o conversación al que se le pueden incorporar datos sobre geolocalización. 
Por otro, se agrega la información sociolingüística de los participantes y, por último, se cargan 
los mensajes indicando a qué proyecto/conversación pertenece y quién es el emisor de ese 
mensaje. Tal como se dijo, además de aplicar las utilidades mencionadas, es posible ordenar 
las intervenciones a partir de la creación de una Línea del tiempo, como se verá a continuación. 

3. La herramienta línea del tiempo

A través de la organización de los intercambios en una secuencia temporal sucesiva y 
agrupados en lapsos ajustables según los intereses del investigador, es posible realizar análisis 
cualitativos y cuantitativo sobre recursos lingüísticos y estrategias comunicativas según la 
continuidad o discontinuidad temporal en intercambios. Esta reorganización de las inter-
venciones permite al investigador establecer las intervenciones, turnos de habla y pares de 
adyacencia a partir de bloques sucesivos. Esto es posible aun cuando haya simultaneidad 
temporal entre ellos. 

Esta herramienta fue propuesta para organizar los intercambios de MI. La forma típica de 
migración y posterior análisis de las interacciones de WhatsApp es a partir de hoja de pro-
cesador de texto donde en cada línea se ubican cada una de las intervenciones, ordenadas según 
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fueron recibidas en la pantalla del colaborador que comparte la muestra (véase Ilustración 1). 
Esta distribución no permite ver, a simple vista, cuáles intervenciones fueron producidas 
simultáneamente o en qué momento se producen mayor número de intercambios. Su 
organización en lapsos de tiempo ofrece una forma rápida para que el investigador detecte los 
flujos de la conversación y la ubicación en el continuum de mayor o menos continuidad (Vela 
Delfa, 2005; Cantamutto & Vela Delfa, 2016a) de los intercambios. 

Plataforma: WhatsApp. Vínculo: hermanos. Contexto: un joven pregunta a su hermana cuándo se va 
de vacaciones. Variedad: español bonaerense.
28/11/2016 12:19:00: Pedro: Che, ya me lo dijiste veinte veces...pero...cuándo se van uds? 
28/11/2016 12:20:49: Pedro: Acá de plan de trabajo con la calorrr 
28/11/2016 16:35:36: Ana: Jajajajajja 
28/11/2016 16:35:44: Ana: El 24 nos vamos 
28/11/2016 16:35:49: Ana: Y llegamos el 2 
28/11/2016 16:36:02: Pedro: 😀😀😀
28/11/2016 16:36:04: Ana: Recién venimos de salir a comer al río 
28/11/2016 16:36:28: Pedro: Qué lindoooo 
28/11/2016 16:36:32: Pedro: Acá calorete 
28/11/2016 16:36:48: Pedro: Estoy evaluando un art. Diversión. Jjejjee 
28/11/2016 16:45:08: Ana: Funnnnn 
28/11/2016 19:19:36: Pedro: <mensaje de voz omitido> 
28/11/2016 19:44:25: Ana: <mensaje de voz omitido> 
28/11/2016 19:58:30: Pedro: Joiiiiiiaaaaa 

Ilustración 1 

Fecha y hora Ana Pedro 

2016/11/25 13:24:00 Fri 
-Nooooo  
-Jajaja 
-Pp 

-<mensaje de voz omitido>  
-<mensaje de voz omitido> 

(…) 

2016/11/28 12:24:00 Mon -Ana. Sa va? 
-Che, ya me lo dijiste veinte veces...pero...cuándo se van uds? 

Ilustración 2 

Una vez obtenida esta distribución temporal, el analista cuenta con las intervenciones 
agrupadas en el lapso de tiempo seleccionado (en este momento, se utilizó un lapso de 30 
minutos). Debido a la perdida de información relativa al horario de cada intervención y que el 
orden se establece para cada emisor, en caso de que se desee reordenar las conversaciónes se 
requiere trabajar en simultáneo. Si se observa el bloque del 2016/11/25, tal como se presenta 
en la Ilustración 2, el investigador no puede establecer cuáles intervenciones antecedes o pre-
ceden a las otras. Sin embargo, esta presentación de los datos permite realizar análisis sobre 
los fenómenos emergentes según la simultaneidad o no de los intercambios. En la siguiente 
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sección se mostrará parte de un análisis realizado a partir de esta utilidad sobre la presencia o 
no de fórmulas de tratamiento en función vocativa grupales o individuales en conversaciones 
de más de dos personas.  

La herramienta línea del tiempo complementa las operatividades de la base de datos 
CoDiCE ya que incorpora un análisis complementario y ofrece nuevas vías de estudio. 
Además, el cruce de los datos temporales con la geolocalización genera línea de investigación 
sobre la relación entre proximidad y distancia física (espacial) entre los interlocutores y la 
gestión de los conflictos, por ejemplo. 

3.1. Experiencia de uso de la herramienta 

La herramienta Línea del tiempo ha sido utilizada en una reciente investigación sobre la 
comparación del uso de fórmulas de tratamiento en función vocativa en dos interacciones por 
WhatsApp. La muestra fue recolectada a través de la técnica de participante-observador (Vela 
Delfa y Cantamutto, 2016 b) y está compuesta por una conversación entre 4 participantes 
femeninas de la ciudad de Bahía Blanca y por una conversación entre 3 participantes feme-
ninas de la región de Castilla-León. En la primera, se recogieron 571 intervenciones mientras 
que en la segunda 449. La duración temporal de la recolección fue de 2 y 5 meses, 
respectivamente. 

A través de la herramienta Línea del tiempo se distribuyeron las intervenciones en fracciones 
de 30 minutos. Una vez obtenida esta distribución temporal, se procedió a contabilizar el 
número total de intervenciones producidas entre todos los participantes y la cantidad de 
vocativos que aparecían en ese marco temporal. Tal como se grafica en la Ilustración 3, sobre 
el eje X se observa el desarrollo temporal, mientras que en el eje Y se superponen la cantidad 
de intervenciones realizadas por los participantes, la aparición de fórmulas de tratamiento 
nominales en función vocativa que designan al grupo (en adelante, vocativos grupales) y las 
fórmulas de tratamiento nominales en función vocativa que designan a alguno de los 
integrantes (en adelante, vocativos individuales).  

Una vez realizada la carga de la muestra en CoDiCE se procedió al análisis de la presencia 
o ausencia de fórmulas de tratamiento individuales (generalmente, el nombre de pila
apocopado de alguna de las interlocutoras) o grupales (chicas, guapas, entre otras). El objetivo 
de esa investigación (Cantamutto y Vela Delfa, 2018) fue analizar los mecanismos de 
apelación (en particular, aquellos con valor deíctico) que funcionan como organizadores de la 
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conversación escrita en dos variedades del español. Es por ello que, a través de ordenar ambas 
muestras con criterios similares, fue posible comparar la operatividad de estas fórmulas en 
relación con las instancias conversacionales, por ejemplo, de preparación, apertura y cierre 
(Van Dijk, 1983). Por otro lado, se pudo observar una estrecha relación en los cambios 
temáticos y la presencia de vocativos. 

La muestra fue etiquetada para contar, a través de la herramienta Contador de etiquetas, la 
cantidad total de vocativos individuales y grupales presentes. Sin embargo, esa información 
no resulta significativa por sí misma sino que, en la visualización de la distribución a lo largo 
de la conversación, se evidencian las funciones de los vocativos. A modo de ejemplo, se 
presenta en la Ilustración 3 el gráfico de la variedad dialectal del español bonaerense. Por un 
lado, se cuentan la cantidad de intervenciones producidas en cada una de las fracciones de 30 
minutos y, por otro, los vocativos individuales y grupales. Cuando la interacción gana in-
teractividad (es decir, se producen mayor número de intervenciones en lapsos consecutivos), 
los vocativos individuales aumentan.  

En otro orden, las conversaciones de WhatsApp están continuamente abierta ya que los 
participantes comparten el espacio interaccional de manera permanente. Es por ello que luego 
de la ausencia de intervenciones, se ubica siempre un vocativo grupal en la misma fracción 
temporal de los nuevos mensajes.  

Ilustración 3. Distribución de las intervenciones, vocativos grupales y vocativos individuales en la muestra 
del español bonaerense en fracciones de tiempo de 30 minutos 



Herramientas de análisis del corpus de la comunicación digital en español (CoDiCE): | 775 
línea del tiempo 

La comparación de ambas muestras a partir de esta herramienta permitió verificar que en la 
conversación de 4 participantes (vs. la de 3) eran más frecuentes los vocativos individuales. 
Es probable que esto se deba a una mayor necesidad de seleccionar al destinatario de cada 
intervención. 

4. Palabras finales

Cuando hablamos de discurso digital nos referimos a aquel producido en entornos de me-
diación tecnológica, principalmente a través de internet, que suele desarrollarse en plataformas 
que permiten los intercambios y que delimitan, de algún modo, las posibilidades y poten-
cialidades comunicativas del usuario. Las diferentes disciplinas interesadas en el estudio del 
discurso digital han encontrado dificultades de tipo teóricas y de tipo metodológicas. Las 
primeras, por la inadecuación de las categorías de la interacción cara-a-cara a la interacción 
digital. Las segundas, concernientes al modo en que los datos se recolectan, la obtención de 
los permisos y autorizaciones necesaria, el almacenamiento de esos datos y su posterior 
análisis. CoDiCE es una base de datos que busca subsanar el segundo de estos dos propósitos.  

En las páginas precedentes se describió el proyecto CoDiCE y sus principales utilidades. En 
esta ocasión, hemos ahondado en las funciones y posibilidades que presenta la herramienta 
Línea del tiempo para el analista del discurso digital, aunque podría ser utilizada para estudios 
de otro tipo de interacciones (por ejemplo, la conversación coloquial). La posibilidad de ajustar 
el tiempo en el que se fracciona el discurso es una variable a tener en cuenta en función del 
tipo de interacción que se esté analizando y según la mayor o menos continuidad de estos 
intercambios. 

Si bien las otras herramientas responden a demandas típicas en la lingüística de corpus y los 
análisis que proveen pueden ser realizados a través de aplicaciones externas (por ejemplo, 
AntConc), la función de Línea del tiempo ofrece al investigador una organización diferenciada 
de sus datos.  

Alguna de las líneas futuras de trabajo para explorar con esta herramienta de análisis es, por 
ejemplo, el estudio que se está desarrollando sobre el correo electrónico académico y su 
distribución en la carga laboral del docente. Una vez cargadas las muestras de correo 
electrónico en CoDiCE se procede a establecer las interacciones (recibidos y enviados) en una 
secuencia temporal para observar cuáles son los horarios de trabajo online y si están dentro 
del horario de la jornada laboral de un docente. Por otro lado, un incipiente proyecto consiste 
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en hacer estudios de casos de interacciones entre dos individuos a través de las diferentes 
plataformas que interactúan para ver el modo en que se teje la urdimbre de comunicaciones 
digitales que ubican al usuario como centro o nodo (Rheingold, 2004; Yus, 2010). Por último, 
una tercera línea de trabajo es abordar la relación entre tiempo de producción de cada 
intervención y el coste cognitivo para su elaboración o para la comprensión de una in-
tervención previa. En este caso, se podría atender a establecer el promedio de tiempo que 
demanda la escritura para cada usuario y verificar los lapsos donde, en una interacción 
continua, se ralentiza el intercambio. 

Consideramos que el proyecto CoDiCE es una plataforma de interacción para las 
investigaciones sobre comunicación digital que puedan encontrar en esta base de datos, 
respuestas a muchas de las demandas siempre presentes.  
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