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la Tabla (por ejemplo, jur. por jurídico, ecles. por eclesiástico, tom. por to
mado); h a b r í a que aclarar si la fórmula " tomado del l a t . ' ' que se empie
za a emplear desde el lema aborígenes, se utiliza sólo en los cultismos y 
en tal caso usarla siempre para este tipo de elementos léxicos como marca 
distintiva (el DCECH util iza la cursiva y minúscu las en el é t imo) . 

L a publ icación del DEM abre nuevas y prometedoras perspectivas 
a la investigación histórica de la época medieval del español; entre otros 
aspectos pe rmi t i r á un estudio comparativo del léxico hispánico y r o m á 
nico gracias a la continua referencia a la documen tac ión de cada uno 
de los lemas en estas lenguas (siempre en una de las notas); ello puede 
resultar especialmente valioso en el estudio de los cultismos, las pala
bras derivadas y los p rés t amos entre lenguas r o m á n i c a s . A d e m á s , la in 
formación semánt ica sobre cada uno de los lemas y la inclusión de los 
ejemplos facilitará enormemente el estudio y comprens ión de nuevos 
textos, así como el análisis de la evolución semánt ica , tanto desde una 
perspectiva general como en su aplicación a familias o grupos de palabras. 

Es de esperar, pues, que constituya el punto de partida de una fruc
tífera labor investigadora en el futuro. 

GLORIA C LAVERÌA N A D A L 
Universidad Autónoma de Barcelona 

VIOLETA DEMONTE y BEATRIZ GARZA CUARÓN (eds.), Estudios de lingüísti
ca de España y México. U N A M - E 1 Colegio de México , México , 1 9 9 0 ; 
646 pp. 

Basta con echar una mirada al mundo del pensamiento y la investiga
ción en E s p a ñ a y México a lo largo de nuestro siglo para comprobar 
cómo, además de las conexiones históricas procedentes del pasado, existen 
sólidos lazos intelectuales que unen ambos países. A ello aluden Violeta 
Demonte y Beatriz Garza, editoras de la obra que reseñamos , en sus 
palabras introductorias a lo que constituye un extenso y riguroso pano
rama de la invest igación l ingüíst ica que se está elaborando actualmente 
en los ámbi tos mexicano y español . Los Estudios de lingüística de España 
y México recogen los trabajos expuestos en el Primer Encuentro de L i n 
güistas y Filólogos de España y México y se suman a la t radición de 
intercambio intelectual a que antes nos refer íamos. Los artículos que 
aqu í se presentan están centrados en cuestiones y problemas referidos 
tanto al español como a las diferentes lenguas que además de éste se 
hablan en cada uno de los dos países. A la variedad de temas tratados 
ha de añadi rse la de los enfoques metodológicos desde los que se abor-
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dan, lo cual ofrece al lector una precisa idea del estado presente y las 
directrices básicas que marca la invest igación l ingüíst ica actual en M é 
xico y E s p a ñ a . 

La obra se divide en dos grandes bloques diferenciados por su con
tenido. El primero de ellos comprende una serie de estudios acerca de 
cuestiones relacionadas con la g ramát i ca del español y se abre con dos 
trabajos a cargo de J . M . Blecua y B. Garza, que aportan un completo 
panorama general de la historia de la invest igación l ingüíst ica en Espa
ñ a y Méx ico , respectivamente. El avance de la l ingüíst ica desde la gra
má t i ca de Salvá (1830) hasta la confluencia actual de diferentes teor ías , 
así como los campos en los que resulta m á s urgente una revi ta l ización 
de los estudios l ingüísticos conforman el eje del trabajo de J . M . Ble
cua. Por su parte, B . Garza plantea una visión del desarrollo de la in 
vest igación l i n c ü ú t k a que arranca de la p rob lemát ica existente entre 
español y lenguas ind ígenas en la época colonial y con t inúa con u n re
sumen detallado del desarrollo de la l ingüíst ica en Méx ico durante los 
siglos xix y xx , desde la independencia en 1810 hasta nuestros d ías . 

En lo que concierne a este primer grupo de trabajos, hay que ano
tar que los diferentes niveles gramaticales —fonológico, morfosintáct i -
co y léxico-semánt ico— aparecen como objeto de estudio. Los estudios 
fonológicos se hallan representados por el art ículo de C. Piera: se trata, 
en concreto, de una propuesta metodológica para llevar a cabo la nota
ción del acento basada en m á x i m o s de intensidad alcanzados, que el 
autor ejemplifica dentro del contexto de los patrones métr icos , donde 
la intensidad del acento puede provocar determinados efectos que i n 
fluyen en la estructura del conjunto. 

El n ú m e r o de trabajos sobre sintaxis (en a lgún caso morfosintaxis) 
revela que los fenómenos pertenecientes a este campo son objeto de mayor 
a tención por parte de los l ingüistas que colaboran en la obra. La inte
racción de fenómenos morfológicos y sintácticos es la base del estudio 
de S. Váre l a , en el que la autora ofrece evidencias del condicionamien
to morfológico de determinados fenómenos sintácticos y muestra cómo , 
aunque en los procesos morfológicos pueden distinguirse principios pro
pios de este nivel, hay principios operativos en sintaxis que t a m b i é n lo 
son en el ámb i to de la palabra, concretamente en los nombres deriva¬
dos de verbos o deverbales. Dichos principios tienen que ver, básica
mente con la llamada " t e o r í a del caso" y con el "pr inc ip io de proyec
c i ó n " , elementos pertenecientes a un determinado enfoque metodoló
gico- la teoría de la rección v el ligamiento propuesta por Chomsky 
En los postulados de este modelo se basan t a m b i é n los trabajos de V. 
Demonte M L Hernanz v T M Brucart los tres referidos a cuestio
nes sintácticas. El paso de la información contenida en el léxico a las 
estructuras sintácticas v la manera en aue éstas se configuran según el 
tipo de relaciones temát icas establecidas entre el verbo y sus argumen
tos —es decir, según las relaciones de significado cjue se presenten en~ 
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tre e l verbo y los elementos que precise para completar el predicado, 
incluido el sujeto— son el eje teórico del trabajo de V . Demonte, " T r a n -
sitividad, intransitividad y papeles t e m á t i c o s " . M . L . Hernanz, por su 
parte, analiza el comportamiento sintáctico de los sujetos arbitrarios de 
segunda persona del singular —o, con otras palabras, los casos de 2 a 

persona verbal con valor i m p e r s o n a l - y propone una explicación de 
este f enómeno según principios de la teoría de la rección y el l igamien
to. En cuanto al estudio de J . M . Brucart, se centra en una cuest ión 
controvertida y varias veces analizada, aunque desde enfoques meto
dológicos diferentes: la identidad o no identidad entre pasividad y atr i 
buc ión . Teniendo en cuenta la teor ía del caso, la noción de " c l á u s u l a 
p e q u e ñ a " ("small clause", Stowell 1983) el criterio temático y las pre
dicciones que establece la teor ía de la rección y el ligamiento para el 
movimiento de sintagmas dentro de la oración, Brucart elabora un a n á 
lisis esclarecédor que contempla ambas estructuras como realizaciones 
de un mismo fenómeno: la a t r ibuc ión . 

Apartado del modelo de rección y ligamiento se si túa el estudio de 
M . Pool Westgaard, quien se centra en las relaciones temát icas o de 
significado que se establecen en el seno de las nominalizaciones entre 
el núcleo —un nombre derivado de un verbo— y el resto de los compo
nentes del sintagma. Su enfoque parte de la teor ía localista, que supone 
la necesidad de tener en cuenta aspectos cognoscitivos y semánt icos 

— y 
no sólo sintáct icos— a la hora de estudiar las relaciones temát icas . 

En una l ínea no generativista se enmarcan el estudio acerca de las 
diferencias existentes entre las construcciones comparativas de desigual
dad con " d e " y " q u e " , realizado por C. Nieto; la clasificación de los 
diferentes tipos de estructura predicativa en español que efectúa J . M . 
Lope Blanch, enriquecida con datos procedentes tanto del español ac
tual como del antiguo en diversas realizaciones contextúales ; el estudio 
de los rasgos sintácticos que permiten a C. Company clasificar el espa
ñol en el contexto de las lenguas romances a part ir de determinadas pe
culiaridades de su evolución histórica; y las conclusiones acerca de la 
presencia y ausencia del ar t ículo que enuncia E. Luna T r a i l l sobre da
tos del habla de la ciudad de México . 

El mundo del significado y su relación con la forma lingüíst ica es 
el á m b i t o en el que se pueden inscribir los trabajos de V . Sánchez de 
Zavala y J . García Fajardo, si bien ambos tratan aspectos diferentes desde 
enfoques que t amb ién lo son. V . Sánchez de Zavala ofrece la aproxi
mac ión a una nueva teor ía de la comprens ión l ingüíst ica tras someter 
a crítica la teor ía de la pertinencia de Sperber y Wilson (1986). Por su 
parte, J . G a r c í a Fajardo se centra en las relaciones entre significado y 
sintaxis con el fin de determinar cómo se configuran las estructuras se
mán t i ca s de las oraciones, a partir del "pr inc ip io de composicionali-
d a d " de Frege y la noción de intensionalidad de Montague. 

En relación directa con el plano semánt ico , pero enriquecido ade-
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m á s con observaciones procedentes del análisis del discurso, se halla el 
trabajo de M . F e r n á n d e z Lagunil la, quien estudia la naturaleza del lé
xico político y analiza dos conjuntos léxicos (referidos tanto al vocabu
lario de contenido específ icamente político como al empleo que del lé
xico de uso general se hace en este tipo de discursos) sobre una serie 
de datos procedentes de textos políticos y periodíst icos que pertenecen 
a la más reciente historia española . 

Las aportaciones de R. Barriga Villanueva y J . G. Moreno de A l 
ba completan este grupo de trabajos. L a primera de ellas se propone 
determinar en qué medida el uso de los nexos oracionales por parte del 
n i ñ o puede ser reflejo de su desarrollo l ingüíst ico, dentro del campo de 
adquis ic ión del lenguaje. Moreno de Alba reivindica una reforma de 
la enseñanza de la g ramát i ca a part ir de la experiencia de intentos ante
riores de remodelación y de la si tuación real de la docencia en Méx ico . 

El segundo bloque de que consta esta recopilación de estudios se 
centra en aspectos concretos de las lenguas habladas en E s p a ñ a y Méx i 
co, considerados ya aisladamente, ya en relación con el español . Los 
trabajos de L . Manr ique C a s t a ñ e d a y J . A . Pascual nos introducen en 
la p rob lemát ica l ingüíst ica de cada uno de los dos países. El primero 
traza un bosquejo histórico del pasado de las lenguas indígenas mexica
nas, analiza las condiciones y actitudes presentes hacia ellas y establece 
su clasificación t ipológica. Por otro lado J . A . Pascual describe las len¬
guas que se hablan en E s p a ñ a y resume sus trayectorias históricas par¬
ticulares atend.endo entre otros aspectos a los problemas derivados de 
su n o r m a l i z a c i ó n . Tras ello ofrece al lector una exposición y valora
ción de las diferentes actitudes de los españoles ante el b ü i n g ü i s m o . 

Respecto a los campos concretos a los que se aplican las investiga
ciones de este segundo núcleo , los autores se centran en el e s t u d i ó l e 
aspectos fonológicos, sintácticos, léxico-semánticos, dialectológicos y so-
ciolmgüíst icos. Desde la perspectiva de la fonología autosegmental, J . 
M a s c a r ó analiza los fenómenos de asimilación en las lenguas r o m á n i 
cas mientras que, por otra parte, los estudios sintácticos se hallan re
presentados por los trabajos de J . Rigau acerca de la naturaleza sintác
tica de los pronombres de sujeto en las lenguas román icas , y de P. Sala-
buru sobre la focalización de sintagmas nominales y su relación con el 
movimiento de frases -qu en las estructuras interrogativas del vasco con 
a tención especial a la cuest ión de si esta lengua es o no configuracional 
Ambas investigaciones se desarrollan dentro del marco metodológico 
de la teoría de la rección y el ligamiento. 

En lo referente al plano léxico-semántico, J . A . Garc ía Albea se pre
gunta si hay conexión entre los dos léxicos de que dispone un hablante 
bi l ingüe y trata el problema del acceso al léxico y la recuperac ión de 
información semánt ica por parte de sujetos hispano-anglófonos . 

Aunque, como vemos, los diferentes niveles gramaticales no care
cen de a tención en el segundo bloque, la mayor parte de los trabajos 
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se adscriben a la sociolingüística y la dialectología. En la primera disci
p l ina se enmarcan los estudios de A . T u s ó n Valls, T . C a r b ó y D . Ca-
zés. Los dos ú l t imos aluden a la realidad l ingüíst ica mexicana: C a r b ó 
se refiere a las repercusiones del discurso indigenista oficial en la cons
t rucc ión de la identidad de la población ind ígena , desde la perspectiva 
del análisis del discurso; Cazés pone en relación las nociones de opre
sión étnica y opres ión l ingüíst ica y denuncia los intereses sociales y po
líticos que, en su op in ión , conducen al ejercicio de dichas opresiones 
sobre la poblac ión ind ígena . Por otro lado, A . T u s ó n analiza la interac
ción entre el castellano y el cata lán en diversas situaciones sociales (n i 
vel educativo, nivel público y formal, nivel privado. . . ) dentro del marco 
geográfico de la comunidad catalana. 

En cuanto a los trabajos relacionados con la dialectología, tres de 
ellos se basan en la s i tuación de determinados ámbi tos l ingüísticos me
xicanos: P. Levy estudia un caso de interferencia sintáctica entre el es
paño l y el totonaco, referido a la apar ic ión de marca de objeto en el 
contexto sintáctico de un grupo verbal con verbo intransitivo; la inter
ferencia, ya no sólo sintáctica, dentro del marco de la comunidad b i l in 
güe español -o tomí es t a m b i é n un aspecto tratado por Y . Lastra en su 
estudio acerca del español de los otomíes en Toluca. Por ú l t imo, T . C . 
Smith-Stark establece una detallada visión del panorama lingüístico de 
Oaxaca y las posibilidades de difusión de las lenguas en los diferentes 
niveles gramaticales dentro del ámbi to geográfico de la región Nos resta 
referirnos al estudio de P. Goenaga acerca de los dialectos vascos y el 
euskara c o m ú n , en el que su autor ofrece una perspectiva histórica de 
los problemas con que se ha enfrentado la lengua vasca en sucesivos 
intentos de unificación normativa. 

Resulta obvio que resumir en unas l íneas un conjunto de trabajos 
como el que se recoge en este l ibro, frutos todos ellos de una rigurosa 
labor de invest igación, implica necesariamente reflejar sus aportacio
nes de una manera sólo superficial. Por eso remitimos a la propia obra, 
ya que el interés que presenta como compendio de la m á s reciente i n 
vest igación l ingüíst ica desarrollada en E s p a ñ a y México hace de ella, 
tópicos aparte, un punto de referencia obligado para l ingüistas y un va
lioso instrumento de consulta para todos aquellos que se interesen por 
el lenguaje. 

JAVIER DE DIOS LÓPEZ 


