
N R F H , X I I I RESEÑAS íog 

u n a acción d u r a t i v a , mientras que el t i empo s imple significa acción 
breve ( e s t o y l e y e n d o u n l i b r o — l e o e s t e rótulo), lo que De l a Peña 
q u i s o dec i r fue que la perífrasis de g e r u n d i o no puede expresar acción 
instantánea, como sí puede el t i empo s imple . Pero no expl ica que la 
perífrasis formada p o r e s t a r + g e r u n d i o significa la acción en p l e no des
a r r o l l o , aunque su duración sea breve; n i tampoco precisa e l contraste 
aspectual que puede exist i r entre ambas expresiones: ocasional en l a 
de g e r u n d i o y h a b i t u a l en l a de t iempo s imple . 

E n l a p. 66, p o r úl t imo, af irma que e l a u x i l i a r h a b i e n d o de l gerun
d i o compuesto puede omit irse en l a construcción absoluta ( " H a b i e n d o 
leído e l l i b r o , lo guardé" : "Leído e l l i b r o . . . " ) ; confunde así el autor, 
a l identif icarlas, dos construcciones diferentes de la lengua española, 
cuyos orígenes latinos son también distintos, aunque en algunos casos 
c o i n c i d a su significado, como sucede en éste (anter ior idad temporal) . 
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O T T O P F Á N D L E R , W o r t s c h a t z d e r S p o r t s p r a c h e S p a n i e n s ( m i t b e s o n d e r e r 
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T o d a nueva act iv idad o profesión trae consigo la necesidad de crear 
u n lenguaje especializado, de l c u a l surgen cont inuamente expresiones 
q u e acaban p o r incorporarse en e l lenguaje general. E l propósito i n i 
c i a l de Pfándler era estudiar todos estos neologismos en el i d i o m a 
español, acudiendo p a r a e l lo a los dicc ionarios; pero la a m p l i t u d d e l 
tema lo obligó a constreñirse a las manifestaciones que aparecen en el 
terreno d e l deporte, poco e x p l o r a d o a pesar de su n o t o r i a i m p o r t a n c i a 
p a r a l a lingüística. Inc luso aquí tuvo que imponerse u n a nueva l i m i 
tación y hacer hincapié en los deportes más populares, prestando aten
ción p a r t i c u l a r a los que se juegan c o n pelota. Estas nuevas voces sur
gidas d e l deporte se h a n i d o i n f i l t r a n d o de manera gradual en el h a b l a 
de todas las clases sociales, y entre personas de ambos sexos y de d i 
versas edades. L a proyección d e l lenguaje deport ivo contrasta con la 
de las hablas pertenecientes a otras actividades humanas a causa de que 
ese lenguaje es manejado no sólo p o r quienes pract ican ta l o c u a l 
deporte o son aficionados a él, s ino a u n p o r i n d i v i d u o s que no suelen 
asistir n i como espectadores a las c a n c h a s deportivas. 

Pfándler h a tomado como campo p r i n c i p a l de operaciones a Barce
l o n a , p o r considerar que es el centro de m a y o r a c t i v i d a d deport iva d e l 
país. H a sacado sus materiales de l a l i t e r a t u r a especializada - p e r i ó 
dicos, sobre todo, cuya i m p o r t a n c i a destaca, y l ibros de r e g l a m e n t o s - , 
pero n o deja de hacer notar el v a l o r de l a r a d i o y el cine como medios 
de difusión. L o s "eventos" internacionales y las "vis i tas" de equipos ex
tranjeros es t imulan el interés de l a gente y crean circunstancias p r o p i 
cias p a r a l a proliferación y circulación de los nuevos vocablos. E l or igen 
de l a mayoría es extranjero. P r e d o m i n a n los anglicismos (córner, p e n a l t y , 
w a t e r p o l o ) y los galicismos ( a m a t e u r , güetres [ < guêtres], p a l m a r e s , p l o n -
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geón). A l g u n o s se h a n as im i l a do ya a l i d i o m a , a u n p o r su escritura, 
como pimpón, béisbol, etc. (Pfandler, que registra o r s a y < i n g l . off-side, no 
recoge e l vulgar ismo análogo fúrbol o f u r b o < f o o t - b a l l , quizá porque , 
a di ferencia de o r s a y , l a pa la br a fúrbol no suele escribirse en letras de 
molde) . A l g u n o s suelen traducirse l i tera lmente ( f o o t - b a l l : balompié, bas¬
k e t - b a l l : b a l o n c e s t o ) , mientras otros permanecen invar iables ( h o c k e y , 
r u g b y , etc.: falta saber cómo se p r o n u n c i a n estas voces). Son notables 
los casos de adaptación o aproximación (off-side: f u e r a d e j u e g o ) , y so
bre todo los de proliferación de las palabras extranjeras ( s h o o t , p o r 
ejemplo, h a dado c h u t a r , c h u t a z o , etc.; y c r a w l h a dado c r a w l i s t a , c r a w -
l e r o y c r o l e r o , etc.). 

A cada explicación sobre e l surgimiento y desarrol lo de estas locucio
nes deportivas precede u n a explicación lingüística general: l a transfor
mación por m e d i o de sufijos ( g o l e r o , boxístico, p e d a l e a d o r ) y prefijos 
( a u t o g o l , s u p e r u v e m i s t a ) , las creaciones convencionales (por ejemplo 
l a F I F A 'Fédération Internat ionale de Footbal l-Associat ions ') , etc. 

E l cuerpo de l v o l u m e n está const i tu ido por u n extenso - a u n q u e no 
e x h a u s t i v o - v o c a b u l a r i o (pp. 44-122), d i v i d i d o en dos partes: en la 
p r i m e r a se i n c l u y e n las expresiones que, no obstante estar consagra
das p o r el uso ( b a l o n c e s t o , b a t e , c l i n c h , etc.), no h a n sido adoptadas 
aún p o r los dicc ionarios modernos, o aparecen en ellos s in su acepción 
deport iva (cañonazo, h i n c h a , l a r g u e r o , etc.); en l a segunda, las pala
bras de v i d a fugaz, que p u e d e n desaparecer o ser sustituidas p o r otras 
nuevas ( c e s a r i s t a , decathlón, L i g a c o p a , o r s a i t r e m e n ) . L o s términos v a n 
acompañados de aclaraciones gramaticales y semánticas y de uno o va
rios ejemplos. 

E n el epílogo, el autor resume y clasifica sus observaciones y añade 
datos estadísticos sobre la formación de los neologismos deportivos; men
c iona el p a p e l de los sinónimos (para g o a l , p o r ejemplo, existen los 
términos m e t a , m a r c o , p u e r t a , a r c o , etc.) y la consiguiente d i f i c u l t a d 
de uni f icar el léxico; estudia asimismo las traducciones, adaptaciones y 
equivalencias a que ya hemos a l u d i d o , y agrega algunas consideraciones 
sobre l a formación i r regular de los plurales ( c l u b s , s e n i o r s , récords) y so
bre los femeninos ( l a c a p i t a n a , l a e x t r e m o i z q u i e r d a ) . 

S i n negar el interés y l a i m p o r t a n c i a de este trabajo, que, como i n d i c a 
el autor, anal iza u n sector l ingüístico cuyo estudio se h a descuidado 
bastante en España 1 , cabría señalar ciertas l imitac iones que restr ingen su 
alcance: l a ausencia de m a t e r i a l v ivo , con sus matices peculiares, y 
l a fa l ta de u n a investigación más directa de l a in f luenc ia que t ienen 
estas locuciones sobre el lenguaje general, extradeport ivo, d e l cua l h a n 
pasado a formar parte (este tema se apunta , pero n o se desarrolla). A 
pesar de dichas omisiones, e l l i b r o de P f a n d l e r será u n o b l i g a d o p u n t o 
de referencia p a r a los futuros estudios del lenguaje deport ivo en los 
países de h a b l a española. 
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