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bajos de Lara, heredero de aquella p ragmát i ca radical que analiza los 
f e n ó m e n o s verbales - y el d iccionario es uno de el los- sin e l iminar su 
componente sociocultural , no dejo de sorprenderme por su extrañe-
za. En u n l i b r o sobre Los raros en los estudiosos de la lex icograf ía his
pán ica , como aquel l ib ro h o m ó n i m o de R u b é n Dar ío dedicado a los 
renovadores de la l i teratura de fines del siglo xix, Luis F. Lara b i en 
p o d r í a ocupar u n o de los capí tu los principales. 

FRANCISCO M . CARRISCONDO ESOUIVEI. 
Universidad de Málaga 

GKRD WOTJAK (coord. ) , Pautas y pistas en el análisis del léxico hispanoame
ricano). Vervuert-lberoamericana, F rank íur t /M. -Madr id , 2003; 
278 pp. , cuadros, figuras. (Lingüística Iberoamericana, 19). 

El estudio de la variación léxica fue siempre una de las asignaturas 
pendientes de la dia lectología tradicional. Frente a la información casi 
siempre prob lemát ica de los vocabularios regionales, sólo la geogra f ía 
lingüística proporcionaba pautas unificadoras que permit ían la compa
ración de la expres ión léxica, así como el examen de la difusión de cier
tas palabras, vinculadas las m á s de las veces a la extensión misma de las 
cosas. Pero la dia lectología tradicional, cualitativa ante todo, quedaba 
siempre o casi siempre a las puertas de la cuantif icación, y hubo que es
perar al nacimiento de la d ia lectometr ía para poder disponer de com
paraciones estrictas entre variedades lingüísticas. Lo que este l ibro con
tiene, a fin de cuentas v entre otras cosas"; son aplicaciones detalladas de 
nuevas formas de hacer dialectología métr ica del léxico, sea en su ex
pres ión geográf ica o en su expres ión social. 

Recoge este vo lumen, entonces, tres colaboraciones resultado de 
las presentadas en Leipzig en marzo de 2001, en el marco del con
greso nacional de hispanistas alemanes, a cargo éstas de Raúl Ávila 
("La lengua e s p a ñ o l a v sus variantes en los medios de c o m u n i c a c i ó n 
masivaVpp. 11-25), José A n t o n i o Samper Padilla, Juan J o s é Bel lón 
F e r n á n d e z v Marta Samper H e r n á n d e z ("El proyecto de estudio de la 
d i sponibi l idad léxica en e s p a ñ o l a " , pp. 27-139), e H i r o t o Ueda y A n 
tonio Ruiz T inoco ( "VARILEX, Var iac ión léxica del e spaño l en el 
m u n d o . Provecto internacional de investigación léxica" , pp . 141¬
278), que en 'conjunto suponen una excelente síntesis de una buena 
fracción de la invest igación sobre variación léxica en el e spaño l mo
derno . Como es b ien sabido, los tres proyectos descritos en el l ib ro 
están auspiciados por la A L F A L . 

El trabajo de Ávila analiza el papel de los medios de comunica
ción masiva en su perspectiva m á s amplia, pues empieza consideran-
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do las consecuencias de la invención de la imprenta en el siglo xv, 
clave para la di fus ión de los textos escritos v como contr ibuc ión a la 
e s t andar izac ión de las lenguas. Hay que esperar hasta el siglo xrx, sin 
embargo, para ver los incipientes progresos de una al fabetización 
que andando el t i empo l legar ía a ser casi general y que en definit iva 
es el c imiento para la expans ión progresiva de los modelos de lengua 
es tándar . Tras la prensa, se suceden los inventos de la radio v la tele
visión como medios de c o m u n i c a c i ó n masiva. A part i r de los años 
t re inta del siglo xx, el cine sonoro complementa a la radio; la gran 
e x p a n s i ó n televisiva, sin embargo, h a b r á de llegar a part ir de los años 
cincuenta. La úl t ima década , por su parte, ha visto u n desarrollo pro
digioso de la red . Es natural , por tanto, preguntarse por el desenvol
v imiento en los medios de lenguas como el e spañol , v a ello se-dedica 
el resto del trabajo, en el contexto del proyecto DIES-RTVP, Di fu
s ión Internac ional del E spaño l por Radio, Televis ión y Prensa, ac
tualmente en curso de real ización (para más detalles véase la p á g i n a 
h t tp : / /wodka . co lmex .mx/d ie s -m/ in i c io . a spx ) . A u n q u e se emplea 
b á s i c a m e n t e una n o r m a hi spánica general, que otorga cierta unifor
m i d a d a las hablas registradas en los medios de c o m u n i c a c i ó n , persis
ten algunas diferencias, sobre todo en la fonét ica v en el léxico. A 
nivel fónico , la dis tr ibución de subsistemas es diferente según se con
sidere la pos ic ión explosiva y la implosiva. Desde el p r i m e r punto de 
vista, las dos grandes ramas en que se escinden los dialectos del es
p a ñ o l son la seseante y la ceseante. Más llamativa es la subdivisión 
s e g ú n el segundo cr i ter io . Para Ávila, existen tres grandes normas, la 
a , l a p y la y; las dos primeras son propias de los dialectos sin distin
c ión /s/ : / O / , mientras que la tercera viene a coincidir con las hablas 
que conservan / O / . La n o r m a a mantiene la / s / implosiva (como en 
la c iudad de Méx ico , por e jemplo) ; la (3, por su parte, presenta aspi
raciones de /s/ , aunque en menor grado que en la lengua hablada 
culta (valga el caso de Caracas). Frente a la op in ión c o m ú n , los datos 
revelan que la p r o p o r c i ó n de palabras marcadas (o -ismos) en los me
dios de c o m u n i c a c i ó n es en realidad bastante baja (entre 0.10% v 
0.25%). E n los noticieros internacionales, el léxico es mavoritaria-
mente general, pero aun así es necesario tomar continuas decisiones. 
E n ellas d e b e r í a intervenir , s egún Ávila, la distr ibución por países y el 
peso d e m o g r á f i c o , lo que se ejemplif ica con los 'granos de maíz ' , la 
'prenda de manga corta que se mete por el cuello ' , la 'prenda que 
cubre el pie v parte de la pierna ' v la 'losa, placa, chapa'. En internet , 
por otra parte, las empresas, las pág inas de publ ic idad v las de temas 
informativos y científicos suelen mantener el e spañol es tándar , mien
tras que las p á g i n a s individuales, limitadas en su alcance, admiten 
o permean m á s variación regional . Ávila termina abogando por una 
perspectiva equitativa que tome en cuenta todos los países v regiones 
hispanohablantes. 

http://wodka.colmex.mx/dies-m/inicio.aspx


211 RESEÑAS NRFH, LUI 

La contr ibuc ión de Samper Padilla, Be l lón F e r n á n d e z y Samper 
H e r n á n d e z re seña con cuidado y prec i s ión el conjunto de investiga
ciones efectuadas bajo la perspectiva de la d i sponibi l idad léxica. El 
cap í tu lo no se l imi ta a re señar el provecto h i spánico auspiciado por 
A L F A L , ya de suyo lo bastante fructífero como para reflexionar sobre 
los numerosos materiales aprovechables, sino que es realmente una 
in t roducc ión v recuento general de los estudios de d i sponibi l idad lé
xica realizados sobre el e spaño l - n o pocos, a decir verdad. Se parte, 
entonces, del nacimiento mismo de los trabajos de d i sponibi l idad , 
con referencia a los estudios pioneros. Esta perspectiva léxica fue i n i 
ciada en e spaño l precisamente por H u m b e r t o L ó p e z Morales, sobre 
el e spaño l de Puerto Rico. Una de las primeras secciones del trabajo 
está dedicada al recuento de las actividades de los equipos vinculados 
al proyecto coordinado: Puerto Rico, Repúbl i ca Dominicana y U r u 
guay en Amér ica , y M a d r i d , Canarias, Anda luc í a , País Vasco, Castilla 
y L e ó n , Asturias, Valencia, A r a g ó n , Galicia y Ca ta luña en E s p a ñ a . Se 
han llevado a cabo también otros estudios de disponibi l idad, compa
rables en cierto grado con los anteriores, en México , Chile y Costa 
Rica, m á s una serie de investigaciones sobre la d i sponibi l idad léxica 
del e spaño l como lengua extranjera. Una segunda sección del capí
tulo expone las pautas m e t o d o l ó g i c a s del proyecto p a n h i s p á n i c o 
(pp. 46-95). Se discuten en ella los centros de interés desarrollados 
en la encuesta, las características de la prueba aplicada, el n ú m e r o de 
encuestados, el papel de los condicionantes extral ingüíst icos (sexo, 
nivel sociocultural, zona geográf ica , t ipo de centro, los aspectos espe
cíficos de las comunidades bi l ingües, otras consideraciones no inc lu i
das en el proyecto general) , de modo que es posible acercarse muy 
en detalle a los avances de investigación en el campo. El capí tulo se 
detiene t ambién en el problema de la ed ic ión de los materiales y 
expone con claridad el cá lculo del índice de di sponibi l idad (véase 
ahora ht tp : / /www. l inguas .ne t / l ex id i sp ) . Las secciones finales se des
tinan a las aplicaciones que la d i sponibi l idad tiene o puede tener en 
sociol ingüíst ica , ps icol ingüíst ica , etnol ingüíst ica , d ia lecto logía y en
señanza de la lengua. Como puede observarse, se trata de u n extenso 
escrutinio, muy útil para entender en su con junto el alcance y las po
sibilidades de este product ivo acercamiento a la variación léxica. 

N o hay duda de que el proyecto V A R I L E X está abriendo una 
nueva forma de ver la d ia lec to log ía léxica de l e s p a ñ o l . A p a r t i r de 
la t o m a de conciencia de la divers idad léxica entre variedades 
de habla, el trabajo de Ueda y Ruiz T inoco comienza por realizar una 
detallada discusión de los m é t o d o s de reco lecc ión de datos (pp. 143¬
168). U n p r i m e r paso, válido para la p r o s p e c c i ó n , es la observac ión 
directa. La encuesta, por su parte, presenta todas las ventajas de siste-
matic idad otorgadas por los cuestionarios. En tal contexto de interés 
m e t o d o l ó g i c o / s u r g e el proyecto V A R I L E X , que en 1993 hab ía de 

http://wwv.linguas.net/lexidisp
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realizar u n l lamado a la f o r m a c i ó n de una red internacional de co
laboradores. Los p ropós i to s eran, a d e m á s de la const i tución de la 
red , r e u n i r datos del e spaño l moderno , sobre todo urbano, que ha
br í an de ser analizados con estadíst ica mult ivariada v cartografiados, 
d i s t r ibui r los datos y establecer u n banco de materiales centralizado 
en la Universidad de T o k i o (p. 161); hoy d ía el proyecto hace u n uso 
muy extenso de las posibilidades que b r inda internet ( h t t p : / / g a m p . 
cu- tokyo .ac . jp /~ueda/var i l ex / ; h t tp : / /www. lengua je . com/herra -
mientas/Vari lex/Vari lex .asp ; h t tp : / /133 .12 .37 .60 / ) . La segunda 
parte del trabajo presenta algunos resultados del proyecto, que dan 
cuenta de las posibilidades y los alcances del t ipo de pesquisa que 
se es tá llevando a cabo. Algunos de los problemas m e t o d o l ó g i c o s se 
e jemplif ican inicia lmente con los problemas de variación asociados a 
'chaqueta, saco' (pp. 169-176), v con materiales de las últ imas investi
gaciones en las filiaciones geográ f icas asociadas al léxico del trans
porte en part icular con la 'pieza redonda manejada para orientar el 
mov imiento de las ruedas' (volante, timón, manubrio.. ) , la 'placa visi
ble con el n ú m e r o de registro of icial ' (placa matrícula chapa ) las 
'luces delanteras de un automóvi l ' (faros, luces, focos...), el ' 'cristal 
anter ior . . . ' (parabrisas cristal delantero vidrio delantero...) la ' tapa que 
cubre el mecanismo de u n automóvi l ' (capó, cofre,''tapa...), entre 
muchos otros conceptos (pn 176 ss) La in formac ión desde lueeo 
puede proyectarse en diferentes tipos de tablas y t ambién en forma 
de mapas geol ingüíst icos , como se hace con la distr ibución de las for
mas Dará ' automóvi l ' ' a u t o b ú s ' v 'maneiar' en los mapas incluidos 
e n l a s p p . 187-188. Es posible t ambién calcular la difusión de una for
ma esnecífica dentro del d o m i n i o hisnánico- nara ello se nronone 
una fó rmula que considera tanto el n ú m e r o de pa í ses en que se em¬
plea virici voz como el n ú m e r o total de hablantes que la emplea 
(v> 195í la cual ha de ser sin duda un excelente anovo al realizar afir-
m a c i o n é s descriptivas sobre la ex tens ión v visor de determinada voz 
y desde luego a la hora de tomar decisiones aplicadas al léxico Pero 

n i i Í 7 á la narte m á s llamativa riel trahain es la fine t iene nue ver r o n 
el l lamado macroanálisis en nue se Presentan las anotaciones de 
VARII^FX a b z L T a c i ó n ^ L i c a d e l e s L ñ o H n n 204 , 0 Para ello se 
c c ^ e í z a n ^ 
l a s c í f r ^ 
Í T n a r T s ^ 
n ^ r T o ^ n e ^ 

nafTall/ririn7lm , n a n á h i rie r o n Z ^ n e n ñ ^ r l v t ^ L h 

s ™ . m ^ 

mite en def iniüva la z o n m c a c i ó n 

http://gamp
http://cu-tokyo.ac.jp/-ueda/
http://cu-tokyo.ac.jp/~ueda/varilex/
http://www.lenguaje.com/herra-
http://133.12.37.60/
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del material léxico recogido (pp. 234-235), mediante u n sistema 
objetivo que admite el crecimiento de su base de c o m p a r a c i ó n . La úl
t ima parte del trabajo describe el funcionamiento de la base de datos 
accesible por internet , de la que se expone el fundamento técnico, la 
estructura y, lo que resulta de gran interés para el usuario, las técni
cas de b ú s q u e d a - rea lmente muy versátiles. Se describe también la 
forma de establecer un sistema de cartograf ía automát ica y otros pro
yectos en marcha vinculados con el pr inc ipa l , como el fotoarchivo v 
la bibl iograf ía . 

Só lo queda señalar la gran ut i l idad de estas Pautas y pistas, que en 
su conjunto atestiguan las labores de algunos de los mejores y m á s i n 
teresantes proyectos léxicos en curso hov día , y que sin duda habrán 
de servir a su vez para estimular la investigación en variación lingüís
tica del e spañol . 

PEDRO MARTÍN BLTRAGLEÑO 
El Colegio de México 

FULVIA COLOMBO y MARÍA ÁNGELES SOLER (coords.), Cambio lingiiísluo y 
normatwidad, U N A M , México , 2003; 180 pp. 

El vo lumen está dedicado a la tensión que se establece entre u n he
cho de lengua v u n hecho de polít ica l ingüística: la innovación que 
potencialmente desemboca en el cambio l ingüístico v la prescrip
ción, que intenta controlar los cambios. Doce autores analizan diver
sas aristas del asunto, cada uno desde una perspectiva distinta, desde 
enfoques a c a d é m i c o s y experiencias prácticas diferentes. No sólo pol
la riqueza de las contribuciones resulta atractiva esta publ icac ión , si
no también por la historia que lo e n g e n d r ó . 

Abre el l ib ro una sensible dedicatoria: "A la memor ia de Juan M . 
Lope Blanch, nuestro quer ido maestro". La siguen la "Presentac ión-
de las coordinadoras, Fulvia Colombo y Mar ía Ánge le s Soler, y diez 
artículos gestados a part ir de u n encuentro a c a d é m i c o que ellas orga
nizaron. Finalmente, a manera de "Anexo", la r e p r o d u c c i ó n de u n 
art ículo que dio origen a la historia de este vo lumen. Se trata de 
u n trabajo que las coordinadoras habían presentado como ponencia 
en las /ornadas Filológicas ( U N A M , México) de 1998. Las autoras pu
sieron el dedo en la llaga: analizaban como innovaciones catorce he
chos morfos intáct icos que h a b í a n sido considerados errores en un 
examen de conocimiento del e spaño l escrito. Las respuestas del au
d i to r io , en aquellas Jomadas, mostraron la diversidad de posturas 
existentes entre los especialistas. Esto a n i m ó a Fulvia Colombo y a 
Mar ía Ánge le s Soler a organizar u n coloquio para que se discutieran 


