
PRODUCTIVIDAD MORFOLÓGICA 
Y VALENCIA* 

Desde hace algunos a ñ o s estoy t raba jando en la d e s c r i p c i ó n de 
procesos derivacionales del e s p a ñ o l de M é x i c o tal como se docu
m e n t a n en el corpus del Diccionario del español de México (DEM)1. 

Par to de la c o n c e p c i ó n de que cada hablante abstrae los es
quemas de su lengua a p a r t i r del ma te r i a l que le t r ansmi t en los 
d e m á s m i e m b r o s de la c o m u n i d a d 2 . E n pa r t i cu la r o b t e n d r í a co
noc imien tos sobre los procesos de f o r m a c i ó n de palabras a p a r t i r 
de la c o m p a r a c i ó n de palabras fo rma l y s e m á n t i c a m e n t e pareci
das. E l darse cuenta de las relaciones s i s t e m á t i c a s entre grupos 
de palabras s e r í a lo que c a p a c i t a r í a al hablante para hacer exten
sivo el uso de u n afi jo. 

E n m i a n á l i s i s pre tendo recons t ru i r este proceso. M i p u n t o 
de pa r t i da es entonces la copresencia de las palabras en el l éx ico 
y m i c o n c e p c i ó n b á s i c a , que las grandes regularidades en el l éx i 
co, j u n t o con hechos de frecuencia de uso 3 , regulan la p r o d u c t i -

*Agradezco a R u b é n Chuaqui y a Josefina G a r c í a Fajardo sus valiosos 
comentarios a este trabajo. Los errores que persisten, desde luego son respon
sabilidad m í a exclusivamente. 

1 El corpus para este diccionario consta de dos millones de palabras en tex
tos científicos, literarios, de prensa, tiras cómicas , novela rosa, así como de 
muestras de lengua hablada de diversas regiones de M é x i c o , de diversas capas 
sociales y registros, hasta el lenguaje del hampa, y constituye una muestra bas
tante representativa del español de M é x i c o . 

2 R u b é n Chuaqui me hizo notar —con r a z ó n — que el proceso no se agota 
en la abs t r acc ión . Estoy consciente de que se trata de un f e n ó m e n o muy com
plejo. Destaco la abs t r acc ión porque me parece el aspecto m á s interesante y 
de cuya existencia se puede estar seguro; sin abs t racc ión no h a b r í a ex tens ión 
de uso de los afijos. 

3 M e parece t amb ién de mucho interés en este contexto el concepto de for
taleza léxica de BYBEE (1985), si bien en m i estudio no tomo en cuenta todas 
las variables que incluye este concepto. 
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v i d a d de los procedimientos de f o r m a c i ó n de palabras. 
Pretendo inves t igar si los procesos derivacionales en su con

j u n t o cons t i tuyen u n sistema, c u á l e s s e r í a n las c a t e g o r í a s centra
les de este sistema y q u é afijos las rea l izan . T a m b i é n pre tendo 
identif icar el á r e a p rop ia de cada uno de los afijos homofuncionales. 

A l oponer palabras fo rma l y s e m á n t i c a m e n t e similares y ob
servar las diferencias en busca de s is temat ic idad no supongo que 
todos los hablantes i n t e r io r i cen necesariamente la m i s m a regla n i 
t ampoco que necesariamente se i n t e r i o r i z ó u n a regla cuando se 
h a fo rmado u n a nueva pa labra 4 ; sin embargo , es probable que , 
si u n a g ran par te del acervo l éx i co se ha puesto en la m i s m a rela
c i ó n con o t ra , los hablantes cons t ruyan reglas iguales o s imilares . 

E n el c amino hacia l a a p r e h e n s i ó n del con jun to de los proce
d imien tos derivacionales como u n sistema e s t á la d i v i s i ó n que h i 
zo H a n s - M a r t i n G a u g e r 5 del l é x i c o creado por d e r i v a c i ó n s e g ú n 
el t i po de f o r m a c i ó n . 

Gauger reconoce tres t ipos: 

(1) por med io de la extensión referenaal (Ausgriff) se da u n a de
n o t a c i ó n nueva frente a la pa labra base (con ello, desde 
luego, cambia t a m b i é n el s ignif icado; la clase g ramat ica l 
puede o no cambia r ) (luna/alunizaje; cirugía/cirujano). 

(2) en la transposición (Verschiebung) aparece el contenido i nva 
r iante pero con o t ra pertenencia de clase; es decir , el m i s 
m o contenido se reproduce bajo ot ro modus significandi (es
timular/estimulación), es decir , con el ú n i c o cambio s e m á n 
t ico que corresponde al cambio de c a t e g o r í a ; y 

(3) en la v a r i a c i ó n (Variation) se mod i f i ca la palabra base (do
lar/dolaruco; tipo/tipejo). N o cambia la d e n o t a c i ó n n i la ca
t e g o r í a . 

Se puede agregar que a esta d i v i s i ó n corresponden tres fun
ciones p r a g m á t i c a s : median te la e x t e n s i ó n se denotan nuevos ob
je tos , conceptos o cualidades, con la ayuda de la t r a n s p o s i c i ó n se 
abre la pos ib i l idad de referirse a actos, sucesos, estados y cual ida
des en abstracto, sin expl ic i tar a q u i é n o a q u é corresponden. A d e 
m á s , la t r a n s p o s i c i ó n pe rmi te i n t r o d u c i r redundanc ia en el texto 

4 En ocasiones se puede tratar de un calco de alguna palabra existente. 
5 Cf. G A U G E R 1971, pp. 45 ss. 
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y sirve a la r e g u l a c i ó n del l é x i c o , ya que frecuentemente el d e r i 
vado selecciona una o a lguna de las acepciones de la base (ren
dir! rendimiento/rendición). M e d i a n t e la v a r i a c i ó n se expresa u n a to
m a de p o s i c i ó n personal , subjet iva —o sea que cumple una f u n 
c i ó n moda l i zadora . 

Por c ier to que en m i ma te r i a l se advier te u n cuar to t i po que 
he l l amado a l te rnanc ia 6 . E n este t i po de f o r m a c i ó n no cambia n i 
el s ignificado frente a a lguna a c e p c i ó n de la base, n i la clase de 
pa labra , n i se expresa de mane ra s i s t e m á t i c a u n a t oma de posi
c i ó n personal; s implemente se crea una fo rma d i s t in ta {finífinali
dad; tono/tonalidad). Se le puede reconocer u n a f u n c i ó n reguladora 
de l l éx i co , ya que al seleccionar acepciones reduce polisemias, y 
u n a f u n c i ó n p r o s ó d i c a , a s í como nuevamente la f u n c i ó n de per
m i t i r la i n t r o d u c c i ó n de redundanc ia en el t ex to 7 . 

L a d e r i v a c i ó n t iene, por lo tanto , funciones variadas, pero 
s iempre afecta a l g ú n aspecto del significado por lo que puede de
cirse que su papeTesencial es é s t e , p o r contraste con la flexión que 
m á s b ien crea c o h e s i ó n s i n t á c t i c a . 

Estudiar la d e r i v a c i ó n se r í a entonces observar los cambios sis
t e m á t i c o s de contenido que cada p roced imien to produce entre la 
pa labra base y la der ivada . A s í enfoco su estudio y es esto lo que 
m e hace apoyarme en gran m e d i d a en la p a r á f r a s i s , puesto que 
en ella se e x p l í c i t a la f u n c i ó n esencial de cada afi jo, es decir , se 
expresa q u é t i po de r e l a c i ó n de contenido se establece con su 
a y u d a 8 . 

Las pa rá f r a s i s o, como las l l a m ó H a n s - M a r t i n Gauger, los pro
gramas, son impor tan tes ya que probablemente expresen reglas 
in ter ior izadas por los hablantes. Frecuentemente pueden el ic i tar-
se y ocasionalmente son producidos e s p o n t á n e a m e n t e por los ha
blantes en j u s t i f i c a c i ó n del uso de a l g ú n der ivado . 

Traba jando de esta manera y parafraseando muchas de las pa
labras en su contexto, he anal izado hasta el m o m e n t o una buena 
par te de los sustantivos posverbales. U n a vez que se ha anal izado 
as í suficiente mater ia l , se descubren regularidades en u n n ive l m á s 
a l to . 

E n u n a v i s i ó n g lobal de los sufijos formadores de sustantivos 
posverbales l l a m a la a t e n c i ó n que sea posible fo rmar abstractos 

6 Cf. BENIERS 1990. 
7 Idem. 
8 En fases posteriores del anál is is tomo en cuenta t a m b i é n la cohesión se

m á n t i c a que muestran las bases y otros factores. 
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de a c c i ó n de te rminados con respecto a la Aktionsart. Es decir , que 
en p r i n c i p i o , en el m o m e n t o de la f o r m a c i ó n , existe la pos ib i l i 
d a d de elegir entre u n a d e n o m i n a c i ó n de la a c c i ó n neut ra , u n a 
semelfactiva y u n a i t e r a t iva (juego, jugada, jugadera). 

Pero sobre todo , al conf rontar resultados de a n á l i s i s de d ive r 
sos sufijos homofuncionales, l l ama la a t e n c i ó n que, concretamente 
los sustantivos posverbales, parecen parafrasear a los diversos par
t ic ipantes , es decir , parecen corresponder a las posiciones s i n t á c 
ticas en la o r a c i ó n s imple . Resalta en este p a n o r a m a la pos ib i l i 
dad de de r iva r denominaciones para los par t ic ipantes en el hecho 
n o m b r a d o p o r el ve rbo , a s í como ocasionalmente, pa ra las d iver 
sas circunstancias. 

verbo 

I I 
desp. a c o m p á ñ a m e 

I I 
donador m i r ó n pagadera a l i m e n t a c i ó n l e ída acierto enviado destinatario e s t a d í a bebedero abrazadera tiraje 

h a b l a d u r í a s permanencia estañe ia 

Si se con templan entonces los procedimientos derivacionales 
desde la pa labra base, se descubre que efectivamente hay relacio
nes s i s t e m á t i c a s entre ellos, en el m i s m o sentido en que las hay 
entre el verbo y el resto de la o r a c i ó n . Es cierto t a m b i é n que los 
sufijos mues t ran u n cier to grado de e s p e c i a l i z a c i ó n en a lguna de 
las funciones: -dor y -ante en sujetos, como es b i en sabido, -do en 
objetos, -ero en denominaciones de lugar , -era y -ora en denomina 
ciones de ins t rumentos , sin que se d é u n a correspondencia u n o 
a u n o . 

Estos datos d e b e r í a n ser tomados en cuenta por la t e o r í a de 
la f o r m a c i ó n de palabras. E l hecho de que e s t é n impl icadas rela
ciones s i n t á c t i c a s en la pa labra der ivada p o d r í a hablar a favor de 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n t ransformacional . Pero como en el p rop io cam
po de la g r a m á t i c a t r ans formac iona l se ha rechazado esta pos ib i 
l i d a d , sobre todo por la frecuente a p a r i c i ó n de elementos id ios in -
c r á t i c o s en el s ignif icado 9 , conviene invest igar otras al ternativas. 

9 Cf. C H O M S K Y 1 9 6 5 , pp. 1 8 4 w. ; C H O M S K Y 1 9 7 0 ; SCALISE 1 9 8 6 , pp. 1 4 . 
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D e hecho, versiones ul ter iores de la g r a m á t i c a t r ans formac iona l 
p r o p o n e n la c r e a c i ó n de u n componente m o r f o l ó g i c o a u t ó n o m o . 
L a m o r f o l o g í a lexicalista, que en u n p r i m e r p lanteamiento ( H a l l e 
1973 y seguidores) se concibe en t é r m i n o s m u y cercanos al mode
l o Item and Arrangement, finalmente opta por una v e r s i ó n f o r m a l i 
zada de Item and Process a p a r t i r de A r o n o f f (1976) . L o que a q u í 
se p lantea s e r í a compat ib le t a m b i é n con este ú l t i m o modelo ; so
bre todo en la v e r s i ó n que inc luye papeles t e m á t i c o s s e m á n t i c o s 
c o m o lo p ropone , por e jemplo, W i l l i a m s (1981). 

E n lo que sigue v o y a exp lora r una r e p r e s e n t a c i ó n en t é r m i 
nos de la t e o r í a de las valencias, que t a l vez p e r m i t a ar ro jar nue
v a luz sobre los f e n ó m e n o s tanto s in t ác t i cos como l e x i c o l ó g i c o s 1 0 . 

E l concepto de valencia se e m p e z ó a d i f u n d i r en la l i n g ü í s t i c a 
hace unos 35 a ñ o s , a p a r t i r de la g r a m á t i c a de dependencia de 
T e s n i é r e , aunque ya se h a b í a hablado de verbos subjetivos, obje
t ivos , absolutos y relat ivos en la g r a m á t i c a an t igua y, por ejem
p l o , B ü h l e r l l egó a hab la r incluso de las posiciones que de t e rmi 
nadas palabras abren en t o rno a ellas. Esto se d e b i ó a que Tes
n i é r e fue el p r i m e r o en hacer u n a r e p r e s e n t a c i ó n s i s t e m á t i c a del 
f e n ó m e n o 1 1 . Este autor , en su aná l i s i s es t ructura l , parte del ver
b o y considera como subordinados a él los actantes (actants) y cir
cunstantes (circonstants), y compara la capacidad de los verbos pa
r a t o m a r u n n ú m e r o de te rminado de actantes con la valencia de 
u n á t o m o . 

A p a r t i r de este p r i m e r concepto de valencia , de c a r á c t e r sin
t á c t i c o y refer ido al ve rbo , ha hab ido diversos desarrollos. Se h i 
zo manif iesto, sobre todo , que el concepto r e q u e r í a de m a y o r pre
c i s i ó n para poder f ruct i f icar en la l i n g ü í s t i c a . Se d e s c u b r i ó que, 
aunque u n verbo abr ie ra u n de te rminado n ú m e r o de posiciones, 
n o en cada u n o era ob l iga to r io ocuparlas. A d e m á s , era difícil dis
t i n g u i r consti tuyentes de la o r a c i ó n determinados por el verbo de 
o t ros , l ibres . 

Sobre todo s u r g í a la p regunta de si valencia era u n concepto 
perteneciente al n ive l del contenido o de la fo rma , de si se t ra taba 
de u n t é r m i n o de la l ó g i c a conceptual , de la s e m á n t i c a o de la sin
taxis . T e s n i é r e t o d a v í a p a r t í a de una correspondencia directa, iso-
m ó r f i c a , entre el p lano s i n t á c t i c o y el s e m á n t i c o . P ron to se v i o , 
sin embargo, que la c a t e g o r í a s e m á n t i c a de circunstancial no agru-

1 0 En lo que sigue, me baso sobre todo en H E L B I G 1971, " I n t r o d u c c i ó n " , 
y "Theoretische und praktische Aspekte eines Valenzmodel ls" . 

1 1 Cf. TESNIÉRE 1959. 
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paba a u t o m á t i c a m e n t e a los complementos no l igados a los ver
bos por la valencia . 

Pos ter iormente se p a s ó a d i s t i n g u i r 'va lencia ' en los tres n ive
les: la valencia lóg ica como r e l a c i ó n entre contenidos conceptuales, 
l a valencia s e m á n t i c a (relaciones de caso y de s e l e c c i ó n ) , que sur
ge de la c o m p a t i b i l i d a d y c o m b i n a b i l i d a d de los componentes de 
con ten ido , y la valencia s i n t á c t i c a (como o c u p a c i ó n facul ta t iva u 
ob l iga to r i a de las posiciones). 

E l que no sean i d é n t i c o s n i isomorfos los dos niveles que m á s 
interesan a los l i n g ü i s t a s , el s e m á n t i c o y el s i n t á c t i c o , se puede 
apreciar con verbos como habitar y alojar, respectivamente alojarse, 
donde ' l uga r ' puede expresarse s i n t á c t i c a m e n t e de diferentes ma
neras: 

. . . con beneficio directo para cien m i l familias campesinas que ha
bitan las zonas áridas. . . (El Día, n ú m . 4004). 

frente a: 

. . .o sea que existen 10 millones de canes, de los cuales dos mi l lo
nes habitan en la capital de la República. (Los Supermachos, n ú m . 453, 
p. 1). 

Es decir , en u n caso ' l uga r ' se expresa mediante u n complemen
to d i rec to , en el o t ro , median te u n complemento c i rcuns tancia l 
de l u g a r 1 2 . 

A u n q u e habitación sí t iene uso como ' l uga r donde hab i t a ' co
m o se ve por el siguiente e jemplo: 

. . .y resulta adaptable a la industr ia l ización de la habitación (Diseño, 
n ú m . 56). 

en los ejemplos dados a r r iba no cabe la s u s t i t u c i ó n por habitación. 
Veamos lo que pasa con alojar, alojarse. 
Alojar se construye de dos formas: con ' l u g a r ' manifestado co

m o complemen to c i rcunstancia l de lugar o como sujeto: 

1 2 M e hace notar Josefina G a r c í a F. que la re lac ión s emán t i ca entre habi
tar y su complemento no es ú n i c a m e n t e locativa. De hecho, cuando ' lugar ' 
se expresa en un complemento directo existe a d e m á s una re lación de afecta
ción que es la que caracteriza s e m á n t i c a m e n t e a ese complemento. Esto no 
invalida, sin embargo, la a r g u m e n t a c i ó n , pues el factor c o m ú n en ambas cons
trucciones es el valor " l u g a r " . L o que trato de decir es que la valencia locati
va no necesariamente requiere una sola rea l izac ión s in táct ica . 
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(1) Del otro lado de la ciudad ten ía otro palacio en el que se alojaban 
las mujeres que una o mi l noches h a b í a n sido sus amantes. 
( " X alojaba a las mujeres en el otro palacio" o "Las mujeres 
se alojaban en el otro palacio".) (Fuentes 1970, p. 13). 

(2) Los sacerdotes ...son alojados en los monasterios ( " X aloja a los 
sacerdotes en los monasterios".) (Lope Blanch 1971, p. 189). 

(3) Las numerosas salas del museo alojan cientos de objetos preciosos, 
sin paralelo en n i n g ú n otro r incón del mundo (Garc ía T e r r é s 
1962, p. 28). 

E n cua lquiera de los casos se puede fo rmar el der ivado n o m b r e 
de lugar : 

¿ D ó n d e estaba el alojamiento de las mujeres? En el otro palacio. . . 
¿Dónde está el alojamiento de los sacerdotes? En los monasterios. . . 
¿Cuá l es el alojamiento de los objetos preciosos (o, por ejemplo, de 
la colección Diego Rivera)? E l museo. T a m b i é n : Las salas del mu
seo son alojamiento de objetos preciosos. 

Desde el p u n t o de vista s i n t á c t i c o el der ivado incorpora en ton
ces u n a vez al complemen to locat ivo y o t ra el sujeto, lo que pare
ce i nd i ca r que la pos ib i l idad de i n c o r p o r a c i ó n depende, no de l a 
r e l a c i ó n s i n t á c t i c a que ocupa el elemento en la o r a c i ó n , sino de 
l a r e l a c i ó n de caso s e m á n t i c o que guarda con el verbo. O , p o r 
dec i r lo de o t ra manera , el parale l ismo entre la c o n s t r u c c i ó n s in
t á c t i c a de u n verbo y su pos ib i l idad de f o r m a r determinados sus
tant ivos der ivados, que se m e n c i o n ó al p r i n c i p i o del presente t ra
bajo, se produce como consecuencia de la valencia s e m á n t i c a . 

Si se parte de que con ayuda del verbo se conceptualiza y t i p i 
fica u n a s i t u a c i ó n , j u n t o con el verbo se define u n a e s c e n o g r a f í a : 
precisamente los lugares que és t e " a b r e " alrededor de é l . 

Se p o d r á entonces obtener i n f o r m a c i ó n sobre las pos ib i l ida
des s i n t á c t i c a s y derivacionales de este verbo a pa r t i r de una des
c r i p c i ó n de su mic roes t ruc tu ra s e m á n t i c a , elaborada a la mane ra 
de B á r b a r a y G e r d W o t j a k 1 3 , quienes a su vez se basan en t ra
bajos de H e l b i g . E n otras palabras, se pueden hacer predicciones 
sobre su p r o d u c t i v i d a d como base de d e r i v a c i ó n 1 4 . 

1 3 Cf. W O T J A K 1989. 
1 4 No ignoro la ce r can í a de estos conceptos con lo que se viene manejan

do hoy como papeles t emát icos semánt icos en la l i teratura generativista. M e 
ubico en el modelo derivado de Tesn i é r e y Helb ig , en pr imer lugar porque 
me parece ser m á s expl íci to , en segundo, porque ah í se plantea una posibili
dad de c o m p r o b a c i ó n de la valencia, por lo menos para aquellos casos en los 
que los complementos pueden ser tanto libres como regidos por la valencia, 
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E n la d e s c r i p c i ó n de la mic roes t ruc tu ra s e m á n t i c a se i n f o r m a 
t an to sobre la p r o p o s i c i ó n b á s i c a conceptual (etapa I ) como sobre 
l a d i s t r i b u c i ó n s e m á n t i c a , o sea, las c a r a c t e r í s t i c a s s e m á n t i c a s de 
los complementos en t é r m i n o s de casos s e m á n t i c o s y sobre los ras
gos de s e l ecc ión (etapa I I ) como sobre las c a r a c t e r í s t i c a s s i n t á c t i 
cas: n ú m e r o de actantes, t i po de marcas, c a r á c t e r ob l iga to r io o 
facul ta t ivo del complemen to (etapa I I I ) . 

Por lo que se v i o an te r io rmente , es en la etapa I I donde en
con t ramos l a i n f o r m a c i ó n per t inente para la d e r i v a c i ó n ; los casos 
s e m á n t i c o s que a la vez d e t e r m i n a n el t i po s e m á n t i c o de u n posi
ble complemen to s i n t á c t i c o . 

A s í p o r e jemplo, destinar, cuya mic roes t ruc tu ra s e m á n t i c a se 
p o d r í a descr ib i r como sigue: 

( I ) a destina b a c 
( I I ) a = agente + / hum/ . . . 

b = paciente + / - /hum/ . . . 
c = alcance 

esquema s e m á n t i c o orac ional : predicado s e m á n t i c o : Agente - Pa
ciente - Alcance 

( I I I ) a = sujeto /st. o equivalente funcional antepuesto que con-
cuerde con el verbo 

b = objeto directo /st. o equivalente funcional pospuesto 
c = objeto indirecto /st. o equivalente funcional sustituible por 

le. 

L a i n f o r m a c i ó n contenida en ( I I ) i nd ica a la vez para la de r i 
v a c i ó n que caben nominales derivados correspondientes a estos 
actantes; es decir , que i n t e g r a r á n precisamente agente, paciente 
y alcance respect ivamente; por e jemplo, en este caso: destinador 
o destinante, el o lo destinado y destinatario. 

D e lo an te r io r se puede deduc i r que la p r o d u c t i v i d a d der iva-
c iona l de u n verbo en p r i n c i p i o c o v a r í a con su valencia. U n ver
bo que, por e jemplo, no p r e v é desde su es t ructura valencial se
m á n t i c a u n paciente no sólo no p o d r á t o m a r el complemento co
r respondiente , sino tampoco fo rmar el sustantivo der ivado que 
lo incorpore . 

posibil idad que a p r o v e c h a r é m á s adelante. En el modelo generativista no he 
encontrado criterios definidos para la identif icación de los papeles t emát icos 
de un verbo. En tercer lugar, es en el marco T e s n i é r e - H e l b i g donde se han 
hecho trabajos de descr ipc ión s e m á n t i c a detallada del verbo españo l . 
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Siempre s e r á op ta t iva la f o r m a c i ó n del der ivado , pero c o m 
par te destinar su potencia l de r ivac iona l en lo que concierne a los 
der ivados que i n c o r p o r a n actantes s e m á n t i c o s con aquellos ver
bos que t ienen el m i smo inventa r io de casos en su microest ructura . 

Has ta donde sé no e s t á hecho el d icc ionar io de valencias para 
el e s p a ñ o l , pero se pueden reconocer p o r p r i n c i p i o las tres clases 
de verbos que r e c o n o c e r í a t a m b i é n la sintaxis: impersonales, i n 
t rans i t ivos y t rans i t ivos . Los impersonales no p o d r á n fo rmar n i 
sustantivos incorporadores de agente, o r igen o asiento (aunque 
h a y usos m e t a f ó r i c o s de adjetivos de agente: un verano llovedor, una 
mirada relampagueante) n i sustantivos incorporadores de paciente, 
pero sí ocasionalmente de alcance: el Nevado de Toluca. 

verbo impersonal 

'hecho' 'objeto producido' 'alcance' 

lluvia* lluvia** / / e « Í * * * 

relampagueo el Nevado 

tronido 

* Amaina la lluvia, persisten una gotas, 
(amaina o disminuye el llover) 
('el hecho de llover ') (Espejo 1973, p. 8). 

** . . .la lluvia torrencial, al romperse contra el techo y los flancos, 
se pulverizaba 
('producto o resultado de llover ') ( G u z m á n 1967, p. 21). 

* * * . . . inoportunos como el granizo llegaron una madrugada cuando 
todo d o r m í a . 
Sus rostros llovidos, tristes, tal vez sollozantes. Arrastraban los 
pies penosamente. T r a í a n velices inflados como vientres de 
yeguas. 
( 'a los que les hab ía l lovido ' ) ( D u e ñ a s 1958, p. 35). 
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concurrencia asistencia murmuraciones residencia permanencia incidencia* 
carencia habladurías estancia estancia 

* . . . interesa evaluar cuidadosamente desde el origen su incidencia 
sobre el presupuesto ( 'manera en que incide' , 'grado en que inci
de') (Boletín Informativo 1973, p. 57). 

T a l reflexión suponía presentar de manera controlada científica
mente el esfuerzo del despegue económico , con sus incidencias en 
lo social, cultural, psicológicos, etc. ( 'manera de incidi r ' ) (Zamo
ra 1972, p. 241). 

C o m o se desprende de los cuadros anteriores, no sólo se for
m a n nominales derivados correspondientes a los actantes, sino tam
b i é n a 'objeto p roduc ido ' o ' resul tado ' ( tanto para in t rans i t ivo co
m o para transi t ivo: habladurías, tachadura), ' ins t rumento ' (tanto para 
in t ransi t ivo como para transi t ivo: andadera, abrazadera), ' m o d o ' ( tan
to para in t r ans i t i vo como para t r ans i t ivo : incidencia, pronunciación, 
abreviatura), ' l uga r ' (alojamiento, ubicación) y ' t i e m p o ' (estancia, ges
tación). D e la o b s e r v a c i ó n de estos hechos surge la p regunta de 
por q u é para algunos verbos se fo rman estos derivados y para otros 
n o . ¿ D e q u é depende que se forme u n sustantivo denotador de 
' l u g a r ' o ' t i e m p o ' , po r ejemplo? 

Cabe entonces preguntarse —a p a r t i r de u n concepto de va
lencia ampl i ado con respecto a T e s n i é r e — si la valencia in f luye 
t a m b i é n en la c r e a c i ó n o fac i l i t ac ión de estos der ivados. Es lo que 
me he propuesto hacer, concretamente para los derivados que i n 
co rpo ran ' l u g a r ' . 

Se pueden d i s t i n g u i r complementos de lugar l igados al verbo 
por la valencia de otros que no lo e s t á n ; por e jemplo: 

Creen muchos que en México los jueces no hacen justicia por falta de 
honradez ( G u z m á n 1967, p. 138). 
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= Los jueces no hacen justifica y (los jueces) es tán en M é x i c o . . . 

o Sus ojos de cinabrio se apagaron, cer rá ronse sus p á r p a d o s co
riáceos, y sus plumas esponjadas se estremecieron convulsas en un 
charco de sangre (Azuela 1944, p. 239). 

= . . . sus plumas esponjadas se estremecieron convulsas y estaban 
en un charco de sangre. 

mien t ras que: 

El hombre se acomodó en uno de los sillones y saboreó la bebida tran
quilamente (Fonseca 1974, p. 1). 
* El hombre se acomodó y (el hombre) estaba en uno de los sülones. 

donde se i n t e r p r e t a r í a acomodarse como ' t o m a r u n a pos tura ' ; es 
decir , de manera d i s t in t a de la o r a c i ó n an ter ior . 

o . . . que él no pod ía soportar su propia vida de paria a medias que 
él necesitaba contarla y dejarla huir para que se depositara en mí y 
que n i en sus coitos sucios y torpes podr í a recuperar su propia vida 
(Fuentes 1964, p. 337). 

* *su vida se depositaba y estaba en m í 

donde depositarse se in te rpre ta r ía como asentarse. 

(3 ]N/t\ h .crmcirio X*¿idícci c n CJUcidciltijcifci * 

=(= * M i hermano radica y (mi hermano) está en Guadalajara. 

H e in ten tado c o m p r o b a r si aquellos derivados que in tegran 
' l uga r ' p rov ienen preferente o exclusivamente de verbos que mar
can ' l uga r ' en su es t ructura valencia l s e m á n t i c a . 

C o n este fin he anal izado los contextos en los que aparecieron 
los verbos base de una serie de der ivados, nombres de lugar , con 
miras a de terminar si ' lugar ' fo rma parte de su valencia s e m á n t i c a . 

Para dec id i r al respecto a p l i q u é la p rueba mostrada a r r iba con 
acomodar, radicar y depositar y que consiste en sust i tu i r el predicado 
de la o r a c i ó n con el verbo en c u e s t i ó n por dos predicados. C u a n 
do cabe esta s u s t i t u c i ó n sin cambio s e m á n t i c o en el verbo anal i 
zado, el complemento c i rcuns tancia l de lugar es l i b re ; cuando no 
cabe, se concluye que es t á ligado por la valencia s e m á n t i c a al verbo. 
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1 ) residencia 

Ejemplos de uso de este der ivado como n o m b r e de lugar : 

El nuevo dirigente de la C N C es originario de Ocotlán, Jalisco, donde 
nació el 20 de ju l i o de 1935 y desde 1937 tiene su residencia en Baja 
California (El Nacional, n ú m . 15773). 

. . .esta fuerza se c o m p o n d r á de soldados canadienses, h ú n g a r o s , 
indonesios y polacos; t e n d r á n su residencia a lo largo del Viet N a m 
del Sur así como en algunos puntos de la frontera (Tiempo, n ú m . 
62, p . 41). 

hacia el a ñ o de 1775 fijan algunos biógrafos su boda con Josefina 
Bayen, al a ñ o siguiente es invitado Goya a fijar su residencia en M a 
drid (Suceso, n ú m . 1601, p. 38). 

E l verbo base residir t iene dos acepciones que corresponden a dos 
construcciones: 

a) residir in t r . , que suele tomar complemento circunstancial de lu 
gar y tiene el significado 'habitar ' , ' v i v i r ' : 

. . . hab í a vivido en el Perú, en donde m u r i ó su padre y residieron al
gún tiempo sus hermanos. . . (Castro 1943, p. 51). 

b) residir prepositivo, con significado de 'consistir en' , 'estar en': 

Pero la principal dificultad reside en que los edificios son lisos y medio 
enjabonados. . . (Dueñas 1958, p. 111). 

Ev iden temente interesa a q u í sólo la p r i m e r a a c e p c i ó n . 
Las diez ocurrencias registradas en el corpus del DEM apare

cen con complemen to c i rcunstancia l de lugar , lo que hace supo
ner que es incluso ob l iga tor io . A p l i c a n d o la prueba de s u s t i t u c i ó n 
p o r dos predicados, en todos los casos resulta negat iva. Se t ra ta 
entonces de u n caso de d e t e r m i n a c i ó n p o r valencia. C i t o sólo al
gunos ejemplos: 

Los señores de todas esas tierras lejanas residen mucha parte del año 
en la misma corte. . . (Reyes 1965, p. 17). 

* Los señores de todas esas tierras lejanas residen y están en la mis
ma corte. 
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. . . generador de los huracanes que a ñ o con a ñ o nos traen las l l u 
vias a esta elevada meseta en que reside la Ciudad de México (Eche
ver r ía H . 1973, p. 9). 

La ciudad de Méx ico reside en esta elevada meseta. 
*La ciudad de México reside y está en esta elevada meseta. 

. . . incluso desde antes de la guerra ú l t ima , para que residieran defi
nitivamente en la República Federal Alemana (Garzunier 1973, p. 9). 

Los X residieron en la Repúb l i ca Federal Alemana. 
*Los X residieron y estaban en la Repúb l i ca Federal Alemana. 

Pablo Neruda fue designado cónsul de Chile en México en agosto 
de 1940 y residió tres años entre nosotros (Acevedo 1973, p. 2). 

Cons idero que no cabe la s u s t i t u c i ó n p o r dos predicados, pe
ro no es solamente loca t ivo entre nosotros; parece tener a la vez u n 
v a l o r m o d a l . 

E n resumen, residir parece ser u n verbo con valencia para ' l u 
gar ' incluso ob l iga to r io ; es decir , u n verbo con dos posiciones en 
su valencia de las cuales u n a corresponde a ' l u g a r ' . 

2) morada 

Ejemplos de uso de morada como n o m b r e de lugar : 

. . .una ladera m o n t a ñ o s a del Desierto de los Leones, donde el ar
quitecto Raú l Esponda ha hecho su morada familiar (Ard i 1974, p. 4). 

. . . y los colonos devas t a r án los bosques que rodean la morada hu
mana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible. . . (Reyes 
1965, p. 5). 

Entra después a su propia y humilde morada, e improvisa una ensa
lada de tomates y papas, que nos sirve sin tardanza (Garc ía T e r r é s 
1962, p. 19). 

E n el corpus del DEM aparecieron sólo dos ocurrencias del verbo 
morar frente a ocho de morada. E n ambas aparece u n complemen
to c i rcunstancia l de lugar . A d e m á s , parecen ocupar u n luga r de 
la valencia del verbo s e g ú n la prueba: 
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. . . no pudieron resistir, contestaron, y fueron arrojados a la tierra, 
en donde desde entonces moran (Sandi 1972, p. 23). 

Ellos moran en la tierra. 
* Ellos moran y es tán en la tierra. 

. . .no nos basta el silogismo; y en lo práct ico, con la impotencia 
congèni ta de la naturaleza y el poder redentor de la gracia morando 
en divina y misteriosa concordia en un mismo corazón. . . (Torres 1943, 
p. 24). 

La impotencia y el poder moran en un mismo corazón. 
4= La impotencia y el poder moran y es tán en un mismo corazón . 

Sin embargo , parece ser posible cons t ru i r este ve rbo sin c o m 
plemento locat ivo, por lo que se puede conclui r que si b ien su apa
r i c i ó n e s t á condic ionada por la valencia ve rba l , no se t ra ta de u n 
complemen to ob l iga to r io , sino facul ta t ivo: 

La impotencia y el poder moran en divina y misteriosa concordia. 

3) vivienda 

Ejemplos de uso como ' l u g a r ' : 

. . .llevar a la población m á s necesitada orientaciones acerca de có
mo mejorar no solamente la vivienda, la calle, en fin " todo el am
biente físico que la rodea" sino t a m b i é n inculcar lo mismo a adul
tos. . . (Excélsior, n ú m . 20480, p. 4). 

. . .en favor de las grandes mayor í a s , como son el problema de la 
vivienda popular, créditos oportunos y medios para la producción en 
el campo (El Día, n ú m . 3996, p. 4). 

Vivir t iene dos acepciones: vivir ' ex i s t i r ' y vivir ' r e s id i r ' . 
T a m b i é n puede t o m a r complemen to c i rcunstancia l de luga r 

vivir ' ex i s t i r ' : 

Cada fragmento participa de la totalidad y ésta vive en cada una de 
sus partes (Paz 1964, p. 137). 

Pero se t ra ta a q u í de u n complemento l i b r e , como lo muest ra la 
p a r á f r a s i s : 
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La totalidad vive y está en cada una de las partes. 

E l verbo o la a c e p c i ó n que a q u í interesa es la que puede con
siderarse base de vivienda, o sea, vivir ' r e s id i r ' . Este verbo aparece 
consistentemente a c o m p a ñ a d o por complementos locativos que n o 
pueden sustituirse por predicado separado sin que cambie el sig
n i f icado de vivir, por e jemplo: 

El que ella v iva . .. en un... una casa y yo en la contigua casa, es 
decir, al otro lado (Cinta 2 - I I - A ) . 

Si se t ra ta de sus t i tu i r por: 

Ella vive y estaba en una casa, 

se entiende vivir como 'estar v i v a ' . 
D o y algunos otros ejemplos: 

El manos "de seda" nomás le preguntaba que onde vivía (Lewis 1969, 
p. 162). 

Vivía allí. 
* Viv ía y estaba allí. 

Ella vive por allá, en la colonia Roma, pero su hija vive aquí, en Satéli
te (Lope Blanch 1971, p. 234). 

* Ella vive y está por allá. 
* Su hija vive y está aqu í . 

Es muy fácil decir eso, David , cuando no se vive con ella, pero apli
qúense el consejo ustedes y t rá iganla a vivir aquí (Del Castillo 1963, 
p. 57). 

Ella vive aquí . 

* Ella vive y está aqu í . 

Vivir ' r e s id i r ' resulta ser entonces u n verbo con valencia ' l u g a r ' . 

4 ) habitación 

Habitación se ha lexicalizado como nombre de las partes de una casa. 
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Se dirige, ensimismada, hacia la escalera que da a su habitación (Men
doza 1956, p. 560). 

Pero ocasionalmente cabe t a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n i u g a r d o n 
de se hab i t a ' : 

Los clubes 4-S brasi leños coadyuvan a preparar dirigentes campe
sinos, mejorando la habitación en zonas rurales del Brasil, como en 
otros países de A m é r i c a . . . (Revista Única, n ú m . 1, p. 8). 

C o m o t a m b i é n ya se m e n c i o n ó , habitar se construye de dos ma
neras: con ' l u g a r ' manifestado en u n complemento directo y en 
u n complemento c i rcunstancia l de lugar : 

. . .con beneficio directo para cien m i l familias campesinas que ha
bitan las zonas áridas. . . (El Día, n ú m . 4004, p. 2). 
(cabe la sust i tución: su habi tac ión eran las zonas áridas) 

* cien m i l familias que habitan y es tán en las zonas ár idas 

¿ Q u i é n habitará en la tierra, oh dioses? ( H e r n á n d e z 1968, p. 10). 
(Su habi tac ión es la tierra.) 

Ellos habitan en la tierra. 
* Ellos habitan y están en la tierra. 

Importante grupo del estado de Nayarit que habita en una jajá que 
va de la Sierra de Nayar al mar (Tamayo 1973, p. 208). 

* El importante grupo habita y está en una faja. . . 

Otra especie, L . Rudis, habita precisamente debajo del nivel de plea
mar, mientras que L . Obtusata. . . (Ommanney 1953, p. 129). 

* L . Rudis habita y está debajo del nivel de pleamar. . . 

E n resumen, habitar tiene ' l ugar ' en su valencia que se realiza o b l i 
ga tor iamente , aunque de diferentes maneras. 

5) alojamiento 

Ejemplos de uso de alojamiento como n o m b r e de lugar : 
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. . . a la vi l la deportiva donde se d a r á alojamiento a los 11,500 ejida-
tarios y los asistentes a los I I Juegos Campesinos. . . (Arthes 1973, 
p. 1). 

. . .varias salas de exposición, teatro, biblioteca y alojamiento para 
investigadores extranjeros. . . (Llarena 1973, p. 4). 

. . .cada grupo, sin dist inción, recibir ía un pago simbólico de tres 
mi l pesos, más t ranspor tac ión al lugar del festival, alojamiento, a l i 
mentac ión y ga ran t í a s . . . (Piedra Rodante, n ú m . 6, p. 14). 

C o m o ya.se m e n c i o n ó a r r i ba , alojar t r ans i t ivo tiene dos mane
ras de realizar ' l uga r ' : como sujeto y como complemento ci rcuns
tanc ia l de lugar : 

. . . anunc ió que en el parte posterior del centro médico universita
rio se levanta un edificio que alojará una sala para exposiciones tem
porales (Ovaciones, n ú m . 8803, p. 3). 

A l ave operada se le alojará en un gallinero l impio (García D . 1974, p. 2). 

E n estos dos ejemplos la s u s t i t u c i ó n no cabe, por ser diferentes 
sujeto y objeto. 

Alojarse r e f l . realiza ' l uga r ' en u n complemento c i rcuns tanc ia l 
de lugar : 

La vanguardia se aloja en la Zona Rosa (Mons ivá i s 1971, p. 84). 

* La vanguardia se aloja y está en la Zona Rosa. 

En la universidad se aloja una parte importante de la infraestructura 
de la investigación científica del país . . . (Ovaciones, n ú m . 8803, p. 1). 

=N Una parte importante de la infraestructura de la invest igación 
científica del país se aloja y está en la universidad. 

Alojados en el mismo cuarto en el balneario bú lga ro de Varna, el cama-
rada vietnamita H u u y yo, leíamos y comentábamos . . . (Leduc 1973, 
p. 17). 

El camarada vietnamita H u u y yo es tábamos alojados en el mismo 
cuarto. 

http://ya.se
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4= El camarada vietnamita H u u y yo es t ábamos alojados y es tába
mos en el mismo cuarto. 

Pues se aloja con los padres (Cinta 1 - I - A ) . 

* Pues se aloja y está con los padres. 

donde in te rp re to " c o n los padres" como c i rcuns tancia l de luga r , 
consciente de que ta l vez quepa t a m b i é n u n a i n t e r p r e t a c i ó n co
m o m o d a l o de c o m p a ñ í a . 

D e lo an te r io r deduzco que ' l u g a r ' sí f o r m a parte de la va len
cia de alojar y alojarse. C u a n d o el verbo aparece conjugado s iem
pre e s t á real izada en los contextos del DEM, ya sea en u n sujeto, 
y a sea en u n complemen to c i rcuns tancia l de lugar . S in e m b a r g o , 
n o estoy segura de su c a r á c t e r obl igator io . M e parece factible cons
t r u i r una o r a c i ó n sin manifestar ' l u g a r ' : 

Luis y Cristina se alojaron con muchas comodidades, mientras que 
nosotros fuimos a una casa de huéspedes . 

Se t r a t a r í a entonces de u n aspecto de la valencia del verbo, pero 
con r e a l i z a c i ó n facul ta t iva . 

6) acomodo 

Ejemplo de uso como n o m b r e de lugar : 

. . .y lograr que los jóvenes encuentren acomodo, es indispensable dis
poner de recursos 
( ' lugar donde acomodarse') 
(Diseño, n ú m . 56, p.5). 

Acomodar se construye de muchas maneras: 

a) acomodar t rans. 

¿ D ó n d e los acomodaron? 

b ) acomodarse ref l . 

directo 

El hombre se acomodó en uno de los sillones y saboreó la bebida 
tranquilamente (Fonseca 1974, p. 1). 
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indirecto 

Hortensia se acomodó lentamente las gafas oscuras y acaso sonr ió 
un poco (Fuentes 1964, p. 337). 

c) acomodarse a algo 

. . . (el) golpear del reloj de pie, cuyo vaivén se deseaba un poco m á s 
nervioso, y necesitando que se acomodase, ya al r i tmo de nuestro 
propio pulso, ya a otro individualmente deseado, se dejó acariciar 
( H e r n á n d e z 1965, p. 219). 

d ) acomodarse p r o n o m i n a l 

Manzanares no se acomodó con el capote. . . {Esto, n ú m . 32, p. 35). 

d ) acomodarle a uno algo 

Señor , los dioses de este reino no me acomodan, y esos pájaros afe
minados son una inmundicia ( H e r n á n d e z 1968, p. 15). 

f) acomodarse r e c í p r o c o 

. . .y ver después cómo se acomodan la solución interior y las insta
laciones (Garc ía Ramos 1966, p. 8). 

C o m o susceptibles de tener valencia para ' lugar ' aparecen aco
modar t r ans i t ivo y acomodarse re f lexivo . 

H a y problemas con este y otros verbos para la a p l i c a c i ó n de 
la prueba , p o r tratarse de verbos de m o v i m i e n t o los comento m á s 
adelante. Entonces no se puede decir que el referente del sujeto 
e s t á en u n luga r duran te todo el t i e m p o que du ra la a c c i ó n , p o r 
lo que la s u s t i t u c i ó n con " y e s t á " resulta no equivalente y a u n 
inaceptable, pero no por la valencia sino por esta i n c o m p a t i b i l i 
dad s e m á n t i c a . O t r o p rob lema , general con los t ransi t ivos, es que 
al sus t i tu i r el complemen to loca t ivo la o r a c i ó n coordinada resulta 
referirse m á s b ien al sujeto, aunque en la o r a c i ó n o r ig ina l el com
p lemento se hub ie r a refer ido al objeto. Por p r i n c i p i o , la p rueba 
es ú t i l só lo con el complemen to de lugar refer ido al sujeto. E n los 
verbos t rans i t ivos el complemen to se convier te m á s b ien en d i -
reccional : 
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. . .entrar en la regadera, l impiar la ventanilla e m p a ñ a d a un do
mingo lluvioso en la autopista, acomodar los discos en sus fundas, aho
gar en silencio el rubor de evocaciones inoportunas que surgen. . . 
(Campbell 1973, p. 20). 

y aunque aparece en la m a y o r í a de las construcciones, no es o b l i 
ga to r io . 

E n los ejemplos de uso ref lexivo di rec to a p a r e c i ó u n comple
m e n t o c i rcuns tancia l de lugar en todos los casos. D o y algunos 
ejemplos: 

Se acomodó aún más en el sillón y encendiendo un cigarro dejó vagar 
su mirada profunda y alerta sobre la inmensa. . . (Riera 1957, 
p . 212). 

* Se acomodó y estaba en el sillón. 

E n esta segunda o r a c i ó n se e n t e n d e r í a acomodarse como tomar u n a 
de t e rminada postura . 

...a su alrededor pod ían acomodarse hasta veinte huéspedes de alto l i 
naje que recibían la hospitalidad del soberano (Grobet 1973, p. 11). 

Hasta veinte huéspedes de alto linaje pod ían acomodarse a su alre
dedor. 

=N Hasta veinte huéspedes de alto linaje pod ían acomodarse y esta
ban a su alrededor. 

A q u í , aunque aparentemente cabe la s u s t i t u c i ó n , hay u n l igero 
cambio de significado de acomodarse en el sentido de ' encon t ra r 
l u g a r ' . 

O mejor : 

Hasta veinte huéspedes de alto linaje se acomodaban a su alrededor. 

* Hasta veinte huéspedes de alto linaje se acomodaban y estaban 
a su alrededor. 

donde se vuelve a presentar el m i s m o cambio de significado del 
p r i m e r e jemplo: acomodarse como t o m a r u n a postura . 

C o n c l u y o que acomodarse) sí t iene valencia para ' l u g a r ' , pero 
que no se manif iesta ob l iga to r iamente . 
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Los acomodaron en cuartos separados. 
Me acomodé en el cuarto del fondo. 
?Los acomodaron. 
?Me acomodé . 
Los acomodaron ya. 
Ya me a c o m o d é . 
Los acomodaron por separado. 
M e acomodé por separado. 

7) situación 

Ejemplos de uso como n o m b r e de lugar : 

A l intentar resolver los problemas del hombre cualquiera que sea 
su situación en el espacio o en el t iempo, tendremos que partir nece
sariamente de nosotros mismos como hombres que somos. . . 
(lugar donde se si túa) 
(Zea 1958, p. 296). 

El cerebelo es una estructura suprasegmentada, t é rmino que indica 
su situación por endma de las partes segmentadas y que se refiere 
t amb ién a la especialización de las funciones que posee, 
(lugar donde se sitúa) 
(Nava 1968, p. 133). 

Situar se construye como t rans i t ivo y como ref lexivo. E n los e jem
plos de uso t rans i t ivo aparece en u n a gran m a y o r í a de los casos 
con complemento circunstancial de lugar; sin embargo, puede apa
recer sin é l , con u n complemen to m o d a l ; por ejemplo: 

Ante la controversia a que nos referimos y para situarla en sus verda
deros términos, sería conveniente. . . 
(de esta manera) 
(Herskovits 1954, p. 444). 

E jemplos de uso t r ans i t ivo con c i rcunstancia l de lugar: 

Si un irracionalismo lo situó en la vanguardia del mensaje poético univer
sal contra la injusticia y la barbarie. . . (Osorio 1973, p. 4). 

. . . una edad de oro que podr ía situarse en el neolítico . . . (X i r au 1970, 
p. 80). 
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Tiene el defecto, el talento oportuno de situar, a los escritores que 
juzga, en el ambiente literario que les conviene (Torres Bodet 1958, 
p. 17). 

Situarse, ref lexivo, s iempre a p a r e c i ó con complemento c i rcuns tan
c ia l de l uga r no sust i tu ible por o t ro predicado sin cambio s e m á n 
t i co en el verbo situarse. D o y algunos ejemplos: 

Nos situamos entonces en otra dimensión de la realidad, en el mismo 
"mundo e b r i o " . . . (Ayala 1966, p. 97). 

* Nos situamos y estamos en otra d imens ión . 

Es vital para comprender a Mal l a rmé situarnos en una época nietzscheana: 
el hombre delante de un dios agonizante ante el cual todavía se sien
te. . . (Álvarez 1973, p. 7). 

=N Es vital situarnos y estar en una época nietzscheana. 

A q u í se t ra ta , a d e m á s , de u n uso m e t a f ó r i c o , po r lo que t ampoco 
cabe la p a r á f r a s i s . 

Cada uno de estos hombres es un nuevo mensaje de fe y de amor 
para el mundo. No han buscado ellos en lo m á s m í n i m o situarse en 
la vida, n i buscar ser alabados y conocidos (Bernard 1973, p. 5). 

* No han buscado ellos situarse y estar en la vida. 

Y por lo tocante al Amér ica , se situará en 36 puntos, uno más que 
el Atlas y que el León (Marcos 1973, p. 1). 

* El Amér i ca se s i tuará y es ta rá en 36 puntos. 

E n esta ú l t i m a v e r s i ó n se e n t e n d e r í a algo as í como el A m é r i c a cla
s i f i ca rá , o sea, se s i t u a r á con respecto a a lguna escala. 

8) ubicación 

Ejemplos de uso como n o m b r e de lugar : 

(la) economía de los medios está, por lo que se mira, anclada por 
igual a la ubicación temporal y a la espacial (Vi l lagrán 1970, p. 302). 
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. . . dándo les en el nuevo ordenamiento un orden lógico, una ma
yor coherencia y la justa ubicación que les corresponde en el desarro
llo del proceso electoral (Echever r ía Álvarez 1973, p. 315). 

Ubicar se construye como t rans i t ivo y como reflexivo. Frecuen
temente aparece con complementos circunstanciales de lugar en 
el uso t r ans i t i vo y siempre en el ref lexivo; doy los siguientes 
ejemplos: 

ubicar t r ans i t ivo : 

. . . el funcionario agregó que dos de ellas se ubicarán en el Océano Pa
cífico, una en el Golfo de México y la otra en el Mar Caribe [El Heraldo 
de México, n ú m . 2792, p. 13). 

* dos de ellas se ub ica rán y es ta rán en el O c é a n o Pacífico 

. . . Luis Gonzá lez dejó clara, sin lugar a duda, su vocación de es
critor y su capacidad de narrador que lo ubica —al margen de la 
publicidad y la propaganda dir igida— junto con los mejores de su oficio 
(De la Selva 1973, p. 4). 

* su vocación y su capacidad lo ubica (sic) y está jun to con los me
jores de su oficio 

ubicarse ref lexivo: 

. . .en un juego de garra, los C ó n d o r e s de la Universidad lograron 
ubicarse en el tercer lugar del campeonato de la liga mayor de fútbol 
americano (El Nacional, n ú m . 16047, p. 10). 

* Los C ó n d o r e s de la Universidad lograron ubicarse y están en 
tercer lugar. 

(Aqu í se sobreen tender ía algo así como: " . . . lograron clasificar y 
es tán en tercer lugar" . ) 

En esta misma línea se ubica la obra de J u r i Tinianova, en especial su 
l ibro El problema de la lengua poética (Huerta 1973, p. 9). 

* L a obra de Y u r i Tinianova se ubica y está en esta misma línea. 
(A menos que se lea como: se ubica en esta misma línea y está en 
esta misma l ínea.) 
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. . .una a t añe particularmente a nuestro tema, la de la ub icac ión 
cronotópica . Establece que toda cultura se ubica en el especialista. . . 
(Vi l lagrán 1970, p. 301). 

* Toda cultura se ubica y está en el especialista. 

C o n c l u y o por lo tan to que ubicar t iene ' l uga r ' como parte de 
su valencia . 

9) colocación 

Ejemplos de uso como ' l uga r donde e s t á colocado ' : 

. . .los novilunios y los plenilunios se registran regularmente en los 
signos de los días diametralmente opuestos, según su colocación en 
la misma rueda y que siguen un orden sucesivo en las anotaciones 
(Noriega 1959, p. 288). 

. . .en conejos despiertos curarizados, se registró la actividad eléc
trica del H D y del H V mediante electrodos cuya colocación se preci
saba durante el experimento por la apar ic ión de la descarga de le
s ión . . . (BEM, p. 319). 

. . . de la publ icación afectará la actitud o predisposición del lector 
hacia aquellos anuncios cuya colocación los acerca a la sección edito
rial , por ejemplo, a la plana opuesta (Hunter 1954, p. 139). 

Colocar se construye como t r ans i t ivo y como ref lexivo. E n a m 
bos usos puede aparecer sin que se exprese ' l u g a r ' , pero en la i n 
mensa m a y o r í a de los casos sí se hace. D o n d e no se hace exp l í c i 
t o , el contexto suele dar lo : 

Colocó tres rejones de castigo, dos pares de banderillas a una ma
no. . . (se sabe que es a un toro) (Esto, n ú m . 32, p. 35). 

E n uso t r ans i t ivo ' l uga r ' puede estar expresado como objeto i n d i 
recto: 

. . . presidente y director general impuso el suéter de c a m p e ó n y le 
colocó la medalla. . . (Topete 1973, p. 29). 

Colocar es u n verbo de proceso, por lo que es difícil apl icar la 
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prueba de s u s t i t u c i ó n p o r dos predicados, como ya m e n c i o n é an 
t e r i o rmen te . A c o n t i n u a c i ó n algunos ejemplos de uso: 

. . .en sus pinturas jeroglíficas por medio de un rec tángulo que sig
nificaba el terreno, encima del cual colocaban el signo del movimiento, 
O l i n , semejante a las aspas o Cruz de San André s (Yarza de de la 
Torre 1971, p. 87). 

En cada frasco se colocan 50 M L de la mezcla y se cubre con papel 
absorbente (Kleenex) formando así un sustrato para que la mosca 
deposite sus huevecillos (Gonzá lez J a r q u í n 1973, p. 2 2 2 ) . 

colocar re f lexivo: 

. . . vuelve a las grabaciones y empiezan a aparecer en el mundo sus 
triunfales composiciones que de inmediato se colocan en la supervenía. . . 
(Excélsior, n ú m 20508, p. 8). 

* Sus triunfales composiciones se colocan y están en la superventa. 

Su canción " M i r a z ó n " , que además de los países mencionados se 
colocó en primer lugar en Suiza, Bélgica y Alemania (Excélsior, n ú m . 
20508, p. 8). 

* Su canción se colocó y estaba en primer lugar. 
(Aqu í se in te rpre ta r ía 'clasificó' y no 'ponerse en lugar adecuado'). 

Por todo lo an te r ior se p o d r í a reconocer u n a v i n c u l a c i ó n en
t re la valencia s e m á n t i c a y las posibi l idades derivacionales. S in 
embargo , no se t ra ta de formaciones obl igator ias , como n i n g ú n 
de r ivado lo es. Se pueden encontrar verbos con valencia ' l u g a r ' 
que no h a n fo rmado el n o m b r e abstracto de lugar correspondien
te. U n ejemplo es radicar ' r e s id i r ' , verbo para el cual no e n c o n t r é 
n i n g ú n uso sin expresar ' l u g a r ' : 

M á s de 25 millones de mexicanos radican en el campo, donde su vida 
transcurre entre privaciones reales y promesas falsas (Borrego 1973, 
p . 564). 

4= 25 millones de mexicanos radican y están en el campo. 

Es cierto, pero el caso es que mis padres radican en Chihuahua (Ro
dr íguez 1974, p. 1). 
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* M i s padres radican y es tán en Chihuahua. 

A u n q u e radicar t iene complemen to loca t ivo va lencia l , no for
m ó hasta el m o m e n t o el n o m b r e abstracto de lugar correspondien
te. L a ausencia de este n o m b r e p o d r í a a t r ibui rse al hecho de que 
existe u n c u a s i - s i n ó n i m o de este posible der ivado como, por ejem
p l o , residencia. 

Por o t ra parte encontramos t a m b i é n sustantivos que deno tan 
luga r , der ivados de verbos sin ' l u g a r ' en la valencia como se ve 
en los siguientes ejemplos: 

comedor 

comer 

Comimos en casa de Selma y a las cuatro y media salimos hacia Tlalte-
lolco (Gonzá lez de Alba 1971, p. 178). 

Sí = Comimos y es tábamos en casa de Selma. 

vestidor 

Vestir se construye en los ejemplos del DEM o con complemento 
c i rcuns tanc ia l de m o d o o con complemen to di rec to que designa 
la p renda que se viste: " v i s t i ó traje b l a n c o " , nunca con ' l u g a r ' . 
N o obstante, es fácil cons t ru i r lo con u n complemen to c i rcuns tan
c ia l de lugar que, sin embargo , no realiza u n rasgo va lencia l : 

Se vistió en su casa. 
sí = Se vistió y estaba en su casa. 

Estos y otros ejemplos, como mirador, mues t ran que es posi
b le , con los recursos de la d e r i v a c i ó n , f o rmar nombres de luga r 
a p a r t i r de verbos sin valencia para ' l u g a r ' . 

S in embargo , y é s t a parece ser u n a diferencia s ignif ica t iva en 
la m e d i d a en que es posible a f i rmar lo a p a r t i r de los pocos casos 
encontrados, no se t r a t a de u n n o m b r e abstracto de lugar , sino 
de la d e n o m i n a c i ó n de u n espacio creado especialmente para rea
l iza r la a c c i ó n , en algunos casos incluso para u n objeto (andamio). 

Se puede conclui r entonces que, aunque la r e l a c i ó n entre n o m 
bre abstracto de luga r y valencia existe, e s t á algo oscurecida p o r 
haber o t ra manera de crear sustantivos derivados: como nombres 
de objetos nuevos. 
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Por u n a parte entonces existe la pos ib i l idad sistemática de for
m a r nombres de par t ic ipantes de la a c c i ó n y denotaciones de c i r 
cunstancias, s e g ú n la valencia; p o r o t ra , existe la pos ib i l idad de 
n o m b r a r objetos asociados a la a c c i ó n u t i l i z ando en ambos casos 
proced imien tos derivacionales . 
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