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Neus Vila rubio (ed.), De “parces” y “troncos”. Nuevos enfoques sobre los 
argots hispánicos. universidad de Lleida, Lleida, 2013; 315 pp.

Son muchos los estudios sobre la manera de hablar de grupos socia-
les determinados y sobre las hablas de solidaridad en general, en 
específico la de quienes se dedican a actividades delictivas. Ha llama-
do la atención de distintos especialistas el modo en que se vincula la 
conformación de un habla propia con la identidad de una comuni-
dad —que ineludiblemente es signo de distanciamiento o diferencia-
ción con otra—, la riqueza semántica de estas maneras de expresarse 
y los diversos recursos de creación verbal lúdica. en los estudios sobre 
hablas delictivas ha sido recurrente partir de la premisa de que se tra-
ta de lenguajes crípticos, aunque se ha escrito también bastante sobre 
lo limitado de esta visión.
 Sin embargo, y pese a la proliferación bibliográfica, todavía resulta 
altamente cuestionable en este tipo de trabajos el método para iden-
tificar que una expresión pertenece a un argot particular y para obte-
ner datos confiables de uso. Son precisamente estos temas conflictivos, 
tanto teóricos como metodológicos, a los que viene a abonar este libro.
 este volumen toma su título del congreso Internacional “de parces 
y troncos: nuevos enfoques sobre los argots hispánicos”, realizado en la 
universidad de Lleida en noviembre de 2012 como parte de las activida-
des del Grupo de Investigación en Mediación Lingüística (GIML). Su 
antecedente directo se encuentra en el libro El argot, entre España y Colom-
bia. Estudios léxicos y pragmáticos, publicado en 2012 por la misma uni-
versidad y editado por Neus Vila rubio y Luz Stella castañeda Naranjo.
 De “parces” y “troncos” puede resultar interesante para cualquier 
curioso de fenómenos lingüísticos como la idiomaticidad y las peculia-
ridades léxicas. Sin embargo, su público principal se encontrará entre 
diversos especialistas: criminólogos (históricamente vinculados con la 
investigación de los argots), historiadores y lingüistas, particularmen-
te dialectólogos, historiadores de la lengua, lexicógrafos, lexicólogos 
y sociolingüistas.
 el GIML reúne bajo el término argot el caló (español y mexica-
no), el lunfardo, el parlache, las jergas de comunidades profesionales 
y tribus urbanas, el habla gay y, en general, el de la comunidad LGTb. 
La visión contrastiva entre los diferentes argots hispánicos —más el 
catalán— da unidad a la obra, y aunque mayoritariamente se estudia 
el habla actual, la documentación de las voces, la comparación entre 
variedades dialectales y el análisis lexicogenético aportan información 
interesante para la historia del español.
 en el nivel teórico el texto se enriquece con argumentos sobre 
temas fundamentales como qué es un argot y cómo se retroalimentan 
las parcelas léxicas argóticas con otros sociolectos o registros de habla. 
en el nivel metodológico, los aportes son de gran valor, porque los 
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autores discuten explícitamente el problema de la conformación de 
los cuerpos de datos de estudio tanto para la selección de las fuentes 
escritas (lexicográficas, literarias y de internet) como para la obten-
ción de datos orales a través de cuestionarios, encuestas y entrevistas.
 Los artículos del libro se distribuyen en dos secciones, “estudios 
sobre argots” y “el argot español aplicado”. La primera está integrada 
por siete artículos: el primero trata el caló español; el segundo, el caló 
mexicano; el tercero, el lunfardo rioplatense; el quinto y el sexto, el 
parlache; el cuarto es un estudio comparativo entre parlache y lunfar-
do; y el séptimo aborda el argot catalán de principios del siglo xx.
 en “La investigación sobre el caló español: algunas cuestiones 
teóricas y metodológicas”, Ignasi-Xavier Adiego comienza su estudio 
delimitando los términos lengua gitana, pararromaní, caló y romaní, y 
argumenta su propuesta de tratar el caló español como una modalidad 
lingüística diferenciada. el autor expone las dificultades para hallar 
hablantes verdaderamente expertos en el uso del caló, pues para la 
mayoría se trata ya de un léxico pasivo y tiene un conocimiento par-
cial o desigual del vocabulario. También discute la manera en que las 
creencias lingüísticas de los integrantes de la comunidad determinan 
su actitud ante las entrevistas (quienes consideran que se trata de un 
habla secreta se niegan a brindar información a un extraño, y quienes 
creen que su desuso la pone en riesgo de desaparición se muestran 
abiertos y cooperativos) y señala también las limitaciones de las entre-
vistas léxicas de ítems aislados. un aporte significativo de este artícu-
lo se encuentra en el registro y documentación de palabras que los 
hablantes consideran como ajenas al caló (quinquilleras, chorizas, chorice-
ras, talegueras), cuyo origen, sin embargo, es netamente romaní, como 
chuquel ‘perro’, jurdó ‘dinero’ o churí ‘navaja’. También incluye casos 
que, por el contrario, son ejemplos de “agitanización” de palabras de 
origen no romaní, como mesuna ‘mesa’ o carnezuñi ‘carne’.
 “Sobre el caló a comienzos del siglo xxi: el componente gitano en 
el español mexicano a través de la lexicografía”, de Ivo buzek, tiene 
un doble objetivo: estructurar un marco teórico que permita el estu-
dio tanto de la historia como del presente del léxico de origen gitano 
en Hispanoamérica, y analizar el aporte que brinda su documentación 
lexicográfica en un diccionario integral (el Diccionario del español de 
México, DEM) y en uno contrastivo (el Diccionario de mexicanismos dirigi-
do por concepción company, DMex). buzek realiza una detallada com-
paración entre los objetivos de ambos diccionarios, su concepción de 
lengua, sus métodos de trabajo y su macro y microestructura; y discute 
el origen, la documentación y la marca de uso de voces como baril ‘gran-
de, excelente’, jando ‘dinero’, pirar ‘salir huyendo’ y tarisbel ‘cárcel’.
 en “Lunfardo rioplatense: delimitación, descripción y evolución”, 
Óscar conde contextualiza el lunfardo en el marco del español de 
Argentina desde el punto de vista pragmático. conde discute detalla-
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damente la relación y las influencias mutuas entre el lunfardo y otros 
argots hispánicos, así como la lexicogénesis del lunfardo con su caudal 
de préstamos; por ejemplo, de lenguas itálicas (capo ‘jefe’, falopa ‘dro-
ga’, ‘cosa de mala calidad’, chanta ‘persona poco confiable’), africanas 
(capanga ‘jefe’, marimba ‘golpiza’) e indígenas de la región (cache ‘cur-
si’, guasca ‘pene, semen’, matete ‘confusión’); del portugués (chumbo 
‘revólver’, vichar ‘mirar’) y del inglés (naife ‘cuchillo’). el autor subra-
ya que el lunfardo goza de gran vitalidad, y que su vigencia propicia 
la integración de préstamos modernos y la creación de neologismos; 
por ejemplo, los que se toman del campo léxico de los deportes (tron-
co ‘torpe’, turf ‘fácil, ventajoso, seguro’). el texto es rico en ejemplos 
sobre las influencias que el lunfardo ha aportado y recibido de otros 
argots, sobre el origen etimológico del vocabulario (préstamo inter-
no y préstamo externo) y sobre los procesos morfológicos (derivación, 
composición y formación de locuciones) y semánticos (especializa-
ción, ampliación de significado, relexificación) de creación léxica.
 Luz Stella castañeda Naranjo y josé Luis Orduña López (“estu-
dio lexicológico comparativo de la categoría nominal en parlache y 
lunfardo”) describen los procedimientos para la creación de nuevas 
palabras en los argots colombiano de Medellín y argentino de buenos 
Aires. el corpus que sirve de base al análisis está conformado a par-
tir de dos repertorios lexicográficos, el Diccionario de parlache y el Nue-
vo diccionario de lunfardo. Se analizan 15 procedimientos de formación 
léxica como la derivación, la composición (caraetrapo, maniculiteteo, nar-
copara), la inversión silábica (bezaca, fercho, lleca), la resemantización, 
el préstamo y la fraseologización (biaba caldosa, shuca de baticola), y se 
compara su productividad en cada argot a partir de 394 casos del par-
lache y 370 del lunfardo.
 “Parlache y habla coloquial en colombia: estudio preliminar”, 
escrito por Ana Patricia Prada Meneses, Montserrat casanovas catalá 
y Neus Vila rubio, es parte de un proyecto mayor sobre el estudio de 
la difusión social del parlache hacia el registro coloquial. Sin embargo, 
para alcanzar ese objetivo general, era necesario preguntarse primero 
qué es parlache y cómo diferenciarlo de lo que no lo es; por ejemplo, 
qué palabras son compartidas por otros argots hispánicos o por otras 
variedades lingüísticas colombianas. Para hallar la respuesta, se com-
para el léxico del Diccionario del parlache (de castañeda y Henao) con 
otros diccionarios de colombianismos, americanismos y de argot. A 
partir de un análisis cualitativo y cuantitativo, se obtiene un listado de 
voces que por su origen o por su uso se adscriben con mayor certeza 
al parlache.
 en el sexto artículo (“Las huellas de la violencia en el léxico del 
parlache”), Luz Stella castañeda Naranjo y josé Ignacio Henao Sala-
zar analizan un campo semántico específico de este dialecto social 
colombiano, la violencia, desde sus distintas caras: el narcotráfico 
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y la drogadicción, la extorsión y la “calentura”, “la ley del silencio”, 
la corrupción, la muerte, las armas y las municiones. Los autores 
ex plican que el aumento en el consumo y el tráfico de drogas, las inno-
vaciones tecnológicas y el avance en las telecomunicaciones son pro-
cesos que han ayudado a la irradiación de estas voces a otros dialectos 
sociales y geográficos, y son factores para la homogeneización parcial 
del léxico argótico.
 el artículo que cierra la primera parte del libro, “una aproxima-
ción al argot catalán de los bajos fondos de la barcelona de principios 
del siglo xx”, es el único que no trata sobre un argot hispanoamerica-
no. Mercè Mitjavila Franch documenta esta habla en fuentes literarias 
que abarcan el periodo comprendido entre 1880 y la tercera década 
del siglo xx. Su corpus de análisis se basa en tres campos semánticos: 
la delincuencia común (actos delictivos y vida nocturna, incluidas las 
drogas), la prostitución y el sexo, y el mundo del juego. La autora plan-
tea que la riqueza léxica popular manifiesta la vitalidad de una lengua.
 La parte II, “el argot español aplicado”, incluye cuatro artículos 
sobre argots del español de españa. julia Sanmartín Sáez, en “Argot y 
nuevas tecnologías: sobre blogs, foros y comunidades virtuales”, estu-
dia la presencia del vocabulario de distintos argots en internet a par-
tir de la premisa de que los grupos sociales que los emplean también 
hacen uso de la red, por lo que sus textos pueden convertirse en un 
reflejo de su manera de hablar y, por ende, en fuente de documenta-
ción lingüística. La estudiosa observa que los argots se caracterizan por 
ser orales y dialógicos y por reflejar cercanía entre los miembros de la 
comunidad, e indaga si estas características se alteran con el empleo de 
redes sociales, blogs u otras comunidades virtuales. La autora también 
toma en cuenta la naturaleza de la actividad de los distintos grupos 
estudiados: presos y expresidiarios; delincuencia, droga y prostitución; 
bandas latinas, tribus urbanas y jóvenes; aficionados a actividades espe-
cíficas (moteros, surferos y skate); y comunidades profesionales (fuerzas 
del estado, camioneros), digitales (foreros, tuiteros) y de viajeros. en este 
artículo puede encontrarse una guía bastante completa de comunida-
des virtuales.
 “Los diccionarios ante el argot «gay» en españa (1970-1984)”, de 
rafael M. Mérida jiménez y estrella díaz Fernández, es una revisión 
de la forma en la que este vocabulario se trata en distintos dicciona-
rios: el Diccionario de expresiones malsonantes del español de jaime Martín 
(1979), la Enciclopedia del erotismo de camilo josé cela (1976), el Dic-
cionario de argot español de Víctor León (1980) y el Diccionario de la len-
gua española (DRAE, 1984). el periodo analizado está determinado por 
factores sociales y por la propia historiografía lexicográfica. el inicio 
se establece por la promulgación de la Ley de Peligrosidad y rehabili-
tación Social (1970), y el final, por la publicación del Diccionario de la 
lengua española.
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 en “Pragmática y lexicografía: diccionarios generales y dicciona-
rios de argot”, rosa Mateu Serra y Kater̆ina Valentová hacen una revi-
sión de las marcas de uso y la información pragmática que presentan 
diccionarios de lengua general, didácticos y de argot. Se analiza en 
particular la forma en la que se brinda en cada uno de los diccionarios 
de estudio la indicación del uso peyorativo y la manera de señalarlo, 
por ejemplo, desdeñosamente, despectivo, matiz/tono peyorativo, connota-
ción/denominación peyorativa.
 el artículo que cierra este libro, “el aprendizaje del argot a través 
de las canciones. Propuesta de elaboración de un vocabulario de argot 
para la clase de eLe”, escrito por roberto Olaeta rubio y Margarita 
cundín Santos, es una estrategia didáctica para la enseñanza del léxi-
co del argot a jóvenes estudiantes de español como segunda lengua. 
La propuesta incluye la revisión de diferentes mecanismos de crea-
ción léxica, tareas sobre cambio semántico, variación formal y extran-
jerismos, y la elaboración de un vocabulario. el artículo presenta las 
actividades que pueden desarrollarse con estudiantes en proceso de 
inmersión total y se basa en el trabajo realizado en la universidad del 
País Vasco con jóvenes de intercambio de nivel c1 o c2. Finalmente, 
los autores enlistan las canciones empleadas para el estudio y el voca-
bulario argótico de más de 200 palabras documentado en distintos dic-
cionarios.
 en conjunto, De “parces” y “troncos” brinda una idea clara sobre la 
complejidad lingüística y social de las hablas argóticas y, en consecuen-
cia, de lo acertado que resulta sumarse a una concepción amplia del tér-
mino. La riqueza léxica que se recoge en sus páginas, la reflexión desde 
distintas disciplinas lingüísticas y la presentación clara de los métodos 
de trabajo hacen de este libro una obra ampliamente recomenda-
ble. No resta más que desear que el GILM siga propiciando el diálo-
go que nos permita conocer mejor los diferentes argots hispánicos.

Niktelol Palacios
el colegio de México

Adriana Speranza, Evidencialidad en el español americano. La expresión 
lingüística de la perspectiva del hablante. Iberoamericana-Vervuert, 
Madrid-Frankfurt/M., 2014; 197 pp. (Lingüística Iberoamericana, 58).

Tomando como marco un sentido amplio de evidencialidad, este estu-
dio parte de una definición del sistema evidencial como “los modos 
de apropiación del conocimiento y el grado de validez que el sujeto 
le otorga a la información que transmite en un enunciado” y analiza, 
desde un enfoque variacionista, utilizando los postulados de la etno-


