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Este segundo tomo del merecido homeaaje al investigador Humberto López 
Morales contiene estudios de sociolingüística y geolingüística, así como estu- 
dios de lengua y literatura medievales. La obra la publicó .la Editorial Arco Libros 
en el año 2003 en Madrid y fue coordinada por los connotados hispanistas 
María Luz Gutiénez Araus, Francisco Gimeno Menéndez, María Vaquero, José 
Antonio Samper Padilla, César Hernández Alonso y Francisco Moreno 
Fernández. Todos ellos investigadores que pertenecen, a su vez, a instituciones 
con las cuales el homenajeado ha estado vinculado personalmente, como lo son 
las universidades de Alcalá, Alicante, Gran Canaria, Valladolid, Nacional de Edu- 
cación a Distancia y de Puerto Rico. 

La 'Presentación' @p. 487-88) explica y justifica el homenaje por la amplia 
trayectoria intelectual del López Morales y enumera las universidades que lo 
patrocinan. A continuación, sintetizaremos los contenidos más relevantes de 
cada una de las colaboraciones del volumen. 

Estudios de sociolingüística y geolingigistica 

REBECA BARRIGA VILLANUEVA, Collage de temas centrales en la sociolingüística 
mexicana de fin de rnilenio @p. 491-506). La autora aborda las lenguas indígenas 
mexicanas y su conflictiva coexistencia con el español, en especial, el desplaza- 
miento o conservación de ellas. El bilingüismo, la escuela y los idiomas arnerindios 
ante la ley mexicana y en la practica efectiva, la educación intercultural y sus 
problemas, pero también ultimamente los problemas del cambio lingüístico son 
temas que ocupan a la sociolingüística mexicana. En las reflexiones finales, se 
tratan el aparentemente inevitable desplazamiento de las lenguas amerindias por 
el español y los retos de la sociolingüística en México: los problemas de trans- 
ferencia lingüística, la confección de alfabetos hncionales y textos realmente 
útiles para la mejora de la enseñanza del español. Barriga V. cree que la 
sociolin@ística mexicana, como la sociolingilística en general, está en trhaaisi- 
eión. 

PAOLA BENTIVOGLIO, Las cornstmccior%es "de retorna" en las cláusulas relati- 
vas: un analisis variacionista (pp. 504-520). Bentivsglio estudia estructuras del 
tipo: "'Un hermano mío, que el murió ahí; Había una muchacha, que ella ei-a L...] 
detrás de las monjas a cada ratico", etc. Tras señalar que -posiblemente- es uso 
antiguo y que se da en todos los dialectos tanto de España como de América, así 
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como de indicar los estudios que se h m  ocupado del fenómeno y el cospus y el 
m6t0d~ para su análisis, presenta en cuadros la distribución de las relativas 
analizadas según variables lingüísticas y extralingüísticas. En 'Resultados y 
análisis9 advierte que se toman en cuenta variables lingiiísticas (antecedente 
animado o inanimado, función sintáctica del que) y sociales (nivel 
socioeconómico). Resulta que este fenómeno es más frecuente en el nivel 
socioeconómico alto y que no puede considerarse un uso estigmatizado. Luego 
compara sus resultados con los de Silva C. en Santiago, que resultan muy sinii- 
lares: "El presente estudio [...] pone de manifiesto que la presencia de un pro- 
nombre de retoma se debe a un conjunto de  factores sintáctico-semántico-prag- 
máticos que deberán explorarse en futuras investigaciones en corpus más am- 
plios y procedentes de otras regiones hispanohablantes". 

ANTONIO B w ,  El español coloquial. Breve historia de una investigación en 
giupo @p. 521-539). Describe el trabajo de un gmpo dirigido por él mismo, 
denominado Val.Es.Co., que estudia el español coloquial y que ha reunido y 
publicado parcialmente un corpus de conversación y ha comenzado el análisis 
de una serie de temas en las estructuras coloquiales bajo la hipótesis de que la 
conversación se explica con base en estrategias pragmáticas. Señala algunas 
características de la conversación coloquial (oral, dialogal, informal, no planea- 
da, cooperativa); se menciona también la proximidad o igualdad entre los 
interlocutores y que suele ser gradual en cuanto a coloquialidad. El estudio se 
rediza en el área metropolitana de Valencia, emplea metodología sociolingüística 
y grabaciones secretas; en el corpus se incluyeron tambien grabaciones telefó- 
nicas y entrevistas; la transcripción intenta el mayor grado posible de fidelidad 
pero con variaciones, dependiendo de los objetivos buscados; hay una lista 
explicada de los símbolos utilizados. Otros caracteres anotados: variación del 
registro, nivelación social entre los hablantes, formalidad o coloquialidad. Asi- 
mismo, se entrega una propuesta de definición de las unidades de la conversa- 
ción (monológica, dialógica, de orden externo, turnos). El trabajo cierra con una 
extensa bibliografia sobre el tema. 

Rocío CARAVEDO, Problemas conceptuales y metodológicos de la lingüística 
de la variación @p. 541-557). Un muy cuidadoso análisis de las tesis de W. 
Labov sobre problemas como variable, variante, invariante, comportamiento del 
hablante y procesos de aprendizaje. Caravedo cree que aunque la sociolingüística 
surgió como reacción contra el aislacionismo intrasistémico de la lingüística 
autonomista (sin consideración de factores externos), algunas tesis de Labov 
siguen siendo parcialmente tributarias de tal linguística al no conceder la sufi- 
ciente impomcia a las ckcunstancis en que el hablante maneja las variables 
lingüísticas, ni a las realidades sociopolíticas, por ejemplo, la diversa situación 
de la variable seseo-distinción en Andalucía y en América, dependiente de que 
el hablante andaluz está mucho más expuesto a la norma peninsular distinguidora 
que el hablante americano y, por tanto, muestra más mezclas de ambas normas. 
En síntesis, Caravedo cree que hay que prestar más atención al verdadero siste- 
ma de referencia del hablante: "Tal sistema es el que verdaderamente guía su 
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percepción, la encamina en una dirección, a veces arbitraria e impredecible, e 
interviene en el reacomodo y en la recreación de los contenidos de la lengua". 

MGUEL CASAS G ~ N I E Z ,  Hacia una tipologia de la variación (pp. 559-574). El 
autor informa sobre las actividades de un grupo que investiga la variación deno- 
minado Seminen y sobre la gran variedad de formas o aspectos de la variación, 
desde la variación extralingüística por diferencia en los realía de que se ocupa 
la lengua (realiMes exclusivas de un pais o región y por tanto de una lengua o 
dialecto); desarrolla una clasificacion de la variación en diatópica, diastrática y 
diahica con sus diversas modalidades y mezclas (estilos, formas eufemísticas 
o disfemísticas, familiar coloquial, etc.). Un esquema final, 'Tipología de la varia- 
ción', intenta clasificar sus diversas modalidades. Se habla también de dimen- 
sión diamésicu (oral-escrito) y se distingue una diatopía social. 

RAQUEL CASESNOVES FERRER y DAVID SANKOFF, Competencia, uso y actitudes 
en Valencia (pp. 575-592). Atendiendo a los conflictos políticos que subyacen a 
las pugnas idiomáticas valenciano-catalán-castellano, analiza la competencia de 
la población en valenciano, específicamente, el uso del mismo en distintos am- 
bientes [famiiia, amistades, comercio), así como las preferencias y las actitudes 
hacia dicha lengua ("los resultados sugieren un progresivo aumento del status 
del vale1iciano en detrimento del castellano"). La metodología empleada consis- 
te en grabaciones de discurso elaborado por jóvenes de secundaria, el pedido 
de opiaih mbp?c: muestras grabadas referente a las caracteristicas del locutor 

.), la clasificación de los informantes en cuanto 
e&,), la competencia en la lengua, la orienta- 

l, el uso del castellano y del valenciano, así 
los &mas Qcrrsieiiano, cz~talán, valenciano) en diversos 

ámbitos, considemdo en tal valoración Ia psicibn política del entrevistado (de 
derecha o de izqujerda). De las 'Conchsiones' resulta que la "introducción del 
valenciano en el sistema educativo ha intemrnpido ei declive en los niveles de 
competencia en esta lenguztn, pen, que el aumento de su uso se da sobre todo en 
el ámbito fhiliaf, que la posicih piítica influye, naturalmente, en las preferen- 
cias idiomaticas ("ios más nacionalistas tienden a ser más competentes en va- 
lenciano"). 

JESSE DE Verbos conjugados pronominalmente con complemento agente 
(pp. 593-683). Tras revisar brevemente los pronunciamientos de gramáticas aca- 
démi- sobrie ei terna, describe las fuentes de su trabajo (corpus informatizado 
de textoJ de 39 escritora de América y España) y materiales del 'Proyecto de la 
noma culta' (Bog* Buenos Aires, Madrid, México y San Juan). De la selec- 
ción de ejemplos excluye construcciones que tienen pronominal conjugado + 
adjetivo vabai ("Cada aibu o naciori se sintió apretada por las cs~nmtes9 ' ) ,  
las que contíenen un infuiitivo, hacerse, dejarse, por ejemplo, "No dejarse acom- 
pañar por el que~4lante"; las de agente inanimado pleno o a los que metafórica- 
mente se les concede capacidad de actuar ("unos resultados que se expresaron 
por cifras", "los dos Quevedos, los dos Góngoraa se explican perfectamente 



por un solo espiritu"); las de agente colectivo se incluyen si la agentividad es 
evidente (¿Esa que se casó por la agenc ia... madnrnonial3). Con estos parámetros 
de selección no encuentra ejemplos de la construcción analizada en Bogotá, 
México, Buenos Aires y Madrid. Según De Cock, ""En todos los Corpus la mns- 
itnicción adjetiva L...] es más frecuente que la construcción pronominal, aun 
cuando es menos frecuente en la lengua hablada que en la escrita" [Hay que 
advertir que el autor incluye en la constmcción adjetiva casos como Se que& 
acompañada, el artículo E...] escrito por mi]. "El porvenir de la construcción 
pronominal con complemento agente depende al mismo tiempo de la evolución 
de la frecuencia de los verbos conjugados pronominalmente con sentido pasivo 
y de la de los adjetivos verbales conjugados con ser. Si fuera cierto que, en el 
tiempo, la primera progresa en detrimento de la segunda y si esto persiste, es 
probable que la expresión de un sentido pasivo con dos actantes se hará cada 
vez más mediante una constnicción pronominal" [Al respecto hay que tener en 
cuenta el amsador influjo del inglés en la extensión de la pasiva con ser]. 

ADOLFO ELIZAMC~, Testimonios sobre la peculiaridad lingüística fronteriza 
uruguayo-brasileña (pp. 605-610). Comepta un texto desconocido o casi, A. 
Giuffra, Fronterizas. Paliques uruguayo-brasileñas, Montevideo, 1900, en el 
que se dan muchas noticias, lingüísticas y otras, sobre la frontera uruguayo- 
brasileña. Cita varios apartes de dicha obra en los que se ve el manejo comente 
de español y portugués por los habitantes e interferencias del español en el 
portugués. Elizaincín recalca la importancia de la obra aludida, sobre todo por la 
escasez de estudios diacrónicos sobre el "fronterizo" y dice que "Si juzgamos 
por esta evidencia, es necesario concluir que estas variedades de portugués 
kmtemente interferido por el español, gozan de muy buena salud". Y en cuanto 
a la obra de GiuAFa, señala: "Pienso que el texto que aquí pongo en conocimien- 
to de los interesados en cuestiones relativas a los contactos y mezclas Iingüís- 
tico-culturales puede (y debe) ser considerado con mayor detenimiento". 

PILAR GARC~A MOUTON, El Atlas Linguistique Roman: Historia y característi- 
cas de un proyecto europeo (pp. 61 1-624). Comienza aludiendo al na~irniento de 
la geografia lingüística con el ALF de Gilliéron centrado en la fonética que da 
paso a la inclusión del Iéxico y la cultura popular en el AIS; luego se refiere a los 
atlas regionales (Nouvel atlas linguistique de la France par régions y los Atlas 
regionales de España de M. Alvar) y después, a los atlas de los grandes domi- 
nios (Atlas Eslavo, Atlas del Mediterráneo, Atlas de Europa). Aborda los pro- 
blemas y métodos del Atlas Linguarum Europae: multilingüe, de lenguas y 
familias diversas y en lo metodológico, la novedad de incluir interpretación con 
indicacibn de mstivacibn de las voGes lo que muestra fenómenos históricos, 
~ialturales y religiosos (arco de A1ab.r). En cuanto al ALiR, place corno atlas regio- 
nal en relación con el ALE, aumenta las localidades de este (780 y 1037), aumento 
que toca en especial a la Iberommania. En metodología, el responsable de cada 
zona envía una síntesis parcial que se remite a Grenoble en donde se redacta la 
síntesis románica, síntesis que se elabora en reuniones anuales con los diversos 
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colaboradores y a la que el Comité de Redacción da la revisión final; pero tam- 
bien aparece en el mapa final una tabla general de la síntesis. La autora da el 
ejemplo del mapa de mandis religiosa y Ia tabla correspondiente en la que por la 
gran variedad de famas e s a  se agnspan por su motivación, por ejemplo, 'idea 
de alabar, rezar' (port. loba 'dew). Ejemplos de otras denomiaaciones de motiva- 
ción mágico-religiosa, monja, Santa Teresa, etc. Como se ve por esta breve 
síntesis, el ALIR, cuyo primer volumen apareció en 1996, el segundo @timera 
parte) en el 2001 y la segunda debe de haber aparecido ya, pues la autora dice en 
el 2003 que está lista para imprimir) es una obra fundamental para la lingüística 
no solo románica, sino general. El total de la obra constará de once tomos: 
"Desde su enfoque innovador en muchos aspectos, pero siempre en la tradi- 
ción geolingüistica, va a constituir el marco en el que todos los atlas románicos 
-nacionales, regionales, de pequeños dominios- encontrarán su historia y su 
contexto". 

FRANCISCO GMNEZ MORENQ, Gramática y variación en el origen del acusativo 
preposicional (pp. 625-637). El autor parte sefialando el problema de la variación 
y escasez de estudios sobre la variación sintáctica. Ofrece, a continuación, un 
análisis estdktico in fodco  del latín ad + CD como punto de partida y discu- 
te la posibiliaad de usa gramratica que incluya la variación sociolingüística a 
partir de tesis de Chomky y hbov  y de modelos probabilisticos en los que 
"la estructura zalgebraica t...] se fauisfonna en variable continua y completa 
como modelo, c ~ i  e4 fia de que pueda cumprender y explicar la actuación 

de Ita comunidad de habla y del individuo". Cita estudios 
i¿tica en h& amadiense y sus enfoques que encuentra 
v h  luego Ea simaciórn del acrisativo preposicional en las 

m- y las tesis que han intentada explicarlo. Luego, se refiere a la 
aporta al respecto un 

as que ha llegado tras 
rar que la variedad que 

cto preposicional en 

Mamli, El insulta: una aproximación sociolingüísiica (pp. 

que dijera los insultos que usa atendiendo a variables de 
En cuaanto a los insultos recogidos, la gran mayoría son 

usudiles también en Colombia, a excepción tal vez de giliyollas y capullos. Se 
pidi los insultos por intensidad ufensiva; se mues- 
tran n (superidiota, etc.) y de atenuación, por ejem- 
plo, cabrito y se dan frecuencias según jerarquía social (desconocido, jefe, 
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etc.). Encuentra que los insultos tocan sobre todo la inteligencia y el comporta- 
miento sexual, como en Colombia [ver Montes, Insultos en textos de la literatura 
colombiana. Thesauws, XXII, 1967: 346-581. 

GERNAN DE GRANDA, Sobre un -ilusorio- proceso de transferencia sintáctica 
por contacto en el español andino. La reiteración adjetival elativa (pp. 655-663). 
El autor plantea algunas consideraciones sobre las circunstancias que han de 
tenerse en cuenta al abordar cuestiones de posible influjo entre lenguas en 
contacto, como lo han recalcado estudiosos como A. Alonso, B. Malmberg y J. 
Suárez. Examina luego un fenómeno sintáctico del español andino atribuido por 
estudiosos peruanos a influjo quechua: la repetición elativa (hablaban limpio, 
limpio). De Granda muestra que tal fenómeno ha estado y está presente en 
todas las modalidades del español y que el quechua tiene tal estructura con 
función opuesta (disminuidora) y, por tanto, la supuesta transferencia no se ha 
dado y, a lo sumo, podría suponerse algún refuerzo para su vitalidad. Alerta a 
los jóvenes investigadores para que al estudiar casos de transferencia examinen 
bien las condiciones en las lenguas implicadas. 

JUAN M. LOPE BLANCH, Más sobre diversidad Iéxica en español (pp. 665-669). 
Presenta algunas estadísticas sobre divergencia (y convergencia) en diversos 
lugares hispanohablantes según las cuales habría enormes diferencias (de has- 
ta más del 50%) en el léxico de distintas ciudades del mundo hispánico. En 
contraste, un cálculo realizado por él le itió comprobar que las palabras no 
conocidas por madrileños cultos en textos de mexicanos cultos son solo el 
0,05%: "Lo cual proporciona una visión muy positiva, favorable de la cuestión 
relativa a la homogeneidad (o heterogeneidad) dialectal de la lengua española. 
Que es el únicr, grave problema que podría afectar a la historia del idioma comun 
a veinte naciones soberanas". 

ÁNGEL LOPEZ GARCIA, El lugar de la lingüística variacionista entre las ciencias 
del lenguaje @p. 671-680). Con ejemplos o paralelos de diversas ciencias (física, 
química, psicología, etc.), el autor analiza un problema que no por antiguo deja 
de estar vigente: las conflictivas relaciones entre lingüística interna y lingiiistica 
externa [Es el mismo problema que trato en mi contribución a este homenaje y en 
otros trabajos y que han tratado de resolver para la dialectología estudiosos 
como Théban, Thun, etc.]. 

PEDRO  MAR^ BUTRAGUENO, Entre la prosodia y la sintaxis: variación melódi- 
ea en el estilo de lectura @p. 68 1-697). Partiendo del problema de si la sintaxis es 
o no independiente de la fonética, analiza una serie de textos leídos por un gnipo 

de informantes, textos ilustrados con sonogrmas y divididos en grupos meló- 
dicos que presentan gran variedad en los diversos lectores. Entre las 'Conclu- 
siones' destaca que 'Toda operación melbdica es significativa, y se respeta por 
tanto la condición de Unidad de Sentido". 

ISABEL MOUNA MARTOS, Anglicismos léxicos en el "Proyecto para el estudio 
sociolingüístico del español de Espaíia y Amkrica QPESEEA)": Alcalá de Henares 
@p. 699-7 16). Utilizando datos del PRESEEA examina las muestras de Alcalá de 



Henares. Considera anglicismos más o menos estabilizados y recientes, incluye 
topónimos y antropbnimos y lexías o h s e s  @tival de cine, etc.). Da la fiecuen- 
cia de cada anglicismo por informante y en las 'Conclusiones' señala que la 
mayoría de los arzgiicis~iss proceden de b s  l enp jes  especializados y los intpo- 
ducen jovenes de alto nivel educativo; que por generaciones son los jóvenes 
los que m& usan anglicismos, mientras que los mayores usan más dialectalismos 
y maismos. 

JosE JOAQUÍN MONTES GIRALDO, Lingüística, idiornática, sociolingiiística @p. 
717-726). Este articulo reitera la tesis que su autor ha venido presentando de 
tiempo atrás: la necesidad de una lingüística total que incluya la lingüística 
interna, sktémica y la lingüística externa, idiomática, y dentro de esta última la 
dialectol~gía como intraidiomática y la sociolingüística como interidiomática, o 
sea todo lo referente a las relaciones entre idiomas: conservación, cambio, des- 
plazamiento, etc. 

FRANCECO Momo FERN~DEZ,  Hispanismos en el portugués del Brasil. Ver- 
bos (pp. 727-745). Se refiere ai trasfondo histórico, demográfico y político de los 
contactos entre el espafiol y el portugués en Europa y Arneica, circunstancias 
que los han favarecid0 en Amenca (la ganadería, el gaucho). Define un hispanis- 
mo como 'halabra -fomza- o acepcibn del espdol usada en portugués". Entre 
las dificultadies del estudio seiiaia d problema de las fuentes utilizadas (diccio- 
narios). En 40s hispsrnkmas vdales estudiados se consideran origen (Espalia, 
Am&rica), grado de adaptación, campo semántica, grado de integración 
fonol6gica, mareOerismos, morfología. Conclusiones: "Los hispanismos del 
portuguds padn;ut considerasse como una pincelada más de su forma interior 
C...] Ea un firtun, otgo LE% lejano será necesario analizar el nuevo estado del 
hispanismo porque la integración swiopolítica y económica que está suponien- 
do el Mercosur dejará su huella en la lengua, como la dejó en su momento el 
modo de vida del gauch~". 

DAN MUNTEANU COL&, Reflexiones sobre el estatuto lingiiístico del chamom 
@p. 747-761). Se revisan diversas opiniones sobre el chamorro hablado en las 
islas Marianas, Guam, Estados Unidos y con muy fuerte influjo español: para 
unos, por ejemplo Alvar, el chamorro es un criollo, otros lo consideran pidgin, 
pero dicen que el influjo del espailol es superficial, solo en el vocabulario, algu- 
nos, que es lengua mixta. Munteanu niega que sea pidgin, pues es lengua 
m e m a  y cee  que presenta casi todos los rasgos de los crisllos; señala rasgos 
fónicos y morfosintácticos tomados del español: /e/, /o/, 111, Ir/, algunos pro- 
nombres, articulq verbos ser y atar en expresiones fosilizdas (maskesea) y en 
algunas hnciones siratácticas, por ejemplo, indicar pretérito (manestataba kzi 
r ' e s tábos  aossrn"), ir para el futuro, preposiciones, algunos afijos, grduc- 
tivos o no, cambio del orden de palabras, VSO>SVO. Vistos estos cambios 
Munteaaiu etlncluye que "la influencia del espailol no es superficial. No obstan- 
te, no nos parece suficiente para incluir el chamorro en la categoría de los crio- 
llos" y señala luego que "el chmorro podría ser considerado una lengua mixta 
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compleja, es decir, una lengua cuyo vocabulario y gramática sufrieron la influen- 
cia de otra/s lenguds, sin que se llegara a la criollkación". 

ANTONIO NARBONA JIMÉNEZ, Variación y sintaxis (pp. 763-774). Comprobando 
las graves aprías que enfkenta la lingüística para explicar la variación, sobre 
todo en el nivel coloquial del discurso espontáneo presenta y analiza una serie 
de enunciados de habla espontánea para mostrar las dificultades que el análisis 
tradicional tiene ante ellas; y señala que, naturalmente, tales enunciados se 
explican por la situación pragmática y por la entonación; y en relación con esto 
que "nada justifica, por tanto, a menos que se demostrara su carácter no siste- 
mático, la exclusión de unas realizaciones por parte del lingüista ni su conside- 
ración como especiales o singulares, o mucho menos, meras alteraciones o des- 
víos de otra u otras", pero agrega: "La incorporación de datos pertenecientes a 
determinadas modalidades orales continúa siendo escasa". Y cree que aunque 
en los últimos años la lingüística se ocupa de estas formas de comunicación 
"próxima" en las que la situación completa mucho "no se acaba de plantear bien 
la cuestión de cómo tener en cuenta a los usuarios". Pero hay que entender la 
variación como esencial a la lengua, considerar todas las variantes en pie de 
igualdad y aceptar que "el componente pragmático no es un nivel más de 
análisis sino la base de todos". Tras varios ejemplos de sintaxis coloquial como 
"'Un médico que no recuerdo ahora su nombre" y de recalcar la enorme impor- 
tancia de la entonación en el coloquio concluye: "La sintaxis que ha sido y es 
básicamente oracional, avanzará en la medida en que deje de serlo, esto es, 
cuando no se limite a examinar solo enunciados oracionales y cuando deje de 
ver en los que no lo son meras realizaciones elípticas, truncadas o incompletas, 
o bien variantes más o menos anómalas" [¿No h&d error en la segmeneación de 
 qué estabasibebiendo agua del pozo?', porque lo más natural en este contex- 
to parece "~Qué/estabas bebiendo agua del pozo?"?]. 

ANTONIO QUILIS y MARÍA JOSE QUILIS-SANZ, Datos para la caracterización 
fonética del español de Bolivia Cpp. 775-791). En este trabajo los datos proceden 
de lo recogido para el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, pero se hicieron 
también algunas otras encuestas. Se dan &tos de ensordecimiento y pérdida de 
vocales, por ejemplo, en lápiz, sonorización de oclusivas sordas [kasba] caspa, 
sonorizacion y fricativización [saaato]. En la /S/ hay ápicoalveolar, 
predorsoalveolar, predorsodentoalveolar; en /-S/ (implosiva) se dan las varian- 
tes sibilante, aspirada y O (ejemplos de pérdida y aspiración); también se espe- 
cifican las variedades de /CM. En cuanto a las nasales: /-m/ final en álbum, 
palatalización de /n/ ante algunas vocales, desafiicación de ñ, realizaciones de 
tsn h z 4 ~ 0 ,  nab corno m, etc. En las laterales: mantenimiento hasta en un 60% de 1 
111 como afrícada lateral, cambio waslonszl r>f; en la zona arrdina predomina la 
pronunciación asibilada de /rr/, pero tiene también presencia en el resto del país, 
/tr/ se realiza como africada alveolar en las zonas donde /n/ se asibila. Hay unos 
pocos cambios acentuales. Una serie de cuadros ilustran las diferentes pronun- 
ciaciones y su frecuencia. 



ELENA M. ROJAS ~ ~ Y E R ,  Manifestaciones sociolingüístieas del poder hispá- 
nico en los documentos colaniales (pp. 793-803). Tras algunas consideraciones 
generales sobre el poder del músculo, e% dinero y la mente o el conocimiento 
"que h p n e  el control sobre la poliiica, la religiópt y la mltura a través de la 
lengua9' y sobre cómo se manifiesta esto en los títulos y tratamientos que se dan 
a los dueños del poder (vecinos, moradores, pobleros y jueces), cita algunos 
textos en que los poderosos aparecen siempre con sus titulos y tratamientos 
correspondientes y los dominados solo como indios o esclavos que con fre- 
cuencia enfrentan juicios sin conocer el español: "En consecuencia, creemos 
que el presente estudio puede representar un pequeño aporte a las investigaeio- 
nes sociolingüísticas y discursivas de los habitantes de América, a fin de que se 
tome conciencia & sus problemas de convivencia en una sociedad compleja y 
dificil de penetrar como es la hispanoamericana*'. 

JosÉ ANTONIO SAMPER PADILLA, ANA hljlARiA PÉREZ MART~N, Variación fonética 
y cambio en dos m&liMes del español de Canarias (pp. 805-821). Adviriien- 
do la gran diversidad del español de Canarias, plantea el estudio sociolingüístico 
(hombres y mmujeres de varias generaciones y niveles socioculturales) de -S 

(implosiva) y -d- (interv-) en Las Palaias y E% Hierro que pueden represen- 
tar dos extremos en cuanto a tradicibn-innovación. También considera datos del 
habla culta de Las Palmac. Ek Las Pafmas a la aspiración y es importan- 
te la elási6n que baja ea la agma culta; tiene alta aspiración y poca 
elisión; la sibilante es eeasa en Las Palmas y en El Hierro alcanza 15,8%. Hay 
poca elisión de -8- en El Hierro, mayor en Las Palmas; es muy pequeña la diferen- 
cia por sexo en el tratamiento de -S; en cuanto a -d- la situación es similar en Las 
Palmas y El Hierro pero en este hay predominio de conservación entre las 
mujeres, pero se pierde más en los jóvenes de Las Palmas. El estrato cultural 
favorece la conservación de la sibilante, pero no en El Hierro. En -d- hay parale- 
lismo absoluto en las dos islas: falta de prestigio de la elisión. En las 'Conside- 
raciones generales' se señala cómo los datos indican un "cambio desde arriba9', 
acomodación a la norma de prestigio: conservación de -d- y aspiración de -S, en 
lo que El Hierro sigue a Las Palmas. 
MERCEDES SEDANO, Mis sobre las seudohendidas y construcciones en ver- 

bo ser focalizador en el habla de C m a s  (pp. 823-847). La autora considera este 
trabajo como wntinuaciCsii de otro de 1995 que analiza dos tipos de construccio- 

que 4l necesita ES m buen descanso y él necesita ES un buen descnlp- 
liza los caracteres estructurales y semántico-pragmáticos de estos enun- 

ciados, su extensión y estudios anteriores El corplis procede de 160 horas de 
en Caracas en 1987; se hizo uno selección, do las 

vañable dependiente el que se tía& de SH o co~no 
independiente, la categoría gramatical del constituyente focalizado, la función 
sintáctica de este, el tipo de veróo de cláusula precópula, el tiempo verbal de 
esta cfáusula, la persona gramatical, las características sernánticas de la entidad 
bajo foco, el número de la cláusula prefoco y la continuidad de la oración; como 



variables sociales considera: edad, sexo y nivel cultural. En el análisis, resume 
en cuadro esta61ístico el peso relativo para SF de categoría gamatical del cons- 
tituyente focaikado, nivel socioeconairnico, edad y tiempo del verbo precópula, 
luego expone con mis detalie la incidencia de cada factor. En las conclusiones 
señala que "La importancia de las variables exti-alingiiísticas 'nivel socioeconó- 
mico' y 'edad' sugieren que las SF constituyen un cambio lingüistico que viene 
'de abajo' y que sigue en ascenso L...] Estib de mas deci que la evolwiórn de las 
dos estructuras analizadas en este articulo es importante puesto que se ticata 
de un auténtico caso de variación sintáctica; lo que podamos descubrir en el 
presente y en el futuro permitirá conocer mejor el dinamismo del cambio 
sintáctico". 

CARMBN SILVA-CORVALÁN, Otra mirada a la expresión del sujeto como variable 
sintáctica (pp. 849-860). La autora trata la expresión o no de un sujeto pronomi- 
nal como una clara variable sintáctica que en la mayoria de los casos está condi- 
cionada por factores semántica-comunicativos. Se abordan los usos del sujeto 
aparentemente redundantes por el deseo de subrayar el referente del sujeto o 
cuando se quiere establecer un contraste o es necesario para hacer claro el 
sujeto de un verbo. Condiciones particulares que explican la presencia del pro- 
nombre-sujeto; pero el usofomisión no se puede sistematizar en reglas, porque 
con frecuencia es expresión de actitudes subjetivas "Existen, pues, contextos 
en 10s que la variable sujeto es posible, no hay restricciones gramaticales o 
sintácticas que impidan .o exijan la expresión del pronombre sujeto". 

MARiA JOSEFINA TEIERA, La tercera noma del español de América (pp. 861- 
873). Según la autora, la lengua culta en España e Hispanoamérica se ha regido 
por la noma culta española (académica), pero a su lado en la comunicación oral 
se usan las normas de cada país. Aunque últimamente se percibe una tendencia 
unificadora a adoptar usos peninsulares, se está imponiendo una tercera norma 
propagada por los medios de comunicacion originados en Estados Unidos (CNN, 
emisoras de Miami) que, si de una parte trata de utilizar una lengua neutra, no 
marcada regionalmente en busca de comprensibilidad, de otra usa numerosos 
arnericanismos, bien generales (afiche, computadora) o particulares de países o 
regiones, sobre todo de México y Argentina (cochera 'garaje', dietario 'dietéti- 
co', etc.) y, naturalmente, anglicismos, como la omisión de artículos, la hoy 
omnipresente pasiva, etc. Esta es pues una norma exógena y que tiende a irnpo- 
nerse corno forma de unificación globalizante. En cuanto a sus consecuencias, 
en palabras de Úslar-~ietri: "La creciente invasión y predominio de las formas de 
la cultura popular producidas industrialmente en Estados Unidos, afecta y ame- 
naza %as posibilidades de esa cultura superior". fNo parece muy fundada la 
opinión de Rjera de que esta norma exógena no afectará la fo 
oral de la lengua]. 

MAGNOLIA TROYA DÉm, La posición de los pronombres átonos en combina- 
ción con las perífrasis verbales en América y España (pp. 875-894). Se revisan 
primero las normas tradicionales y los estudios sobre el tema. La autora analiza 



materiales del Macrocorpus de la norma lingaística culta de las principales 
ciudakdes del mundo hiispánico en relación con perífrasis de infinitivo o de 
genuidio que atBrrniten tanto anteposición como pospsición pasa ver cua de las 
dos estwteiras pre E j e q b s  de perífrasis exar~ainaQas son "O sea que le 

. 

van ... lo van guiando a uno"; '"ero consideramos que estas instibeiones de- 
ben devolverle a la sociedad mucho de lo que de ella reciben". Predomina (se- 
gún gráfíco ilustrativo aportado) la anteposición con 74% con un mínimo de 
70% en Bogotá, tanto con infiriitivo como con gerundio con el que la posposición 
puede bajar hasta 4% (Las Palmas); con infinitivo baja hasta 24% (Puerto Rico). 
En ir a + infinitivo la anteposición alcanza 91% con todos los auxiliares (el 
porcentaje más bajo, 45% con deber de). Se dan detalles de porcentajes en 
algunas ciudades y de cómo se presenta la situación con verbos aspectuales 
(deber de, venir a, etc.). Se entregan además porcentajes según pronombres (de 
segunda persona o lo(s), le(s), nos) o según presencia o ausencia del referente 
en la oración; también con se (predomina la anteposición pero mis con valor de 
pasiva o impersonal). Hay un ligero predomino de las mujeres en la anteposi- 
ción, más notable aun en los jóvenes y también en España frente a América. En 
las conclusiones, se especifican algunos detalles de la distribución según dis- 
tintos auxiliares (con algunos como deber (de) la posposición alcanza 57%). 

Hmo~o UEIIA, Estudio de la variación léxica del español en el mundo. El 
método intensivo (pp. 895-905). El autor da cuenta de dos tipos de estudio en 
VARILEX, intensivo, con visita a Santiago, Lima y Quito para observar institu- 
ciones y comercios buscando especialmente léxico típico (por ejemplo, 
llapingacho 'cierta tortilla', Quito) y el léxico variable (por ejemplo, en artículos 
de escritorio). El método extensivo apela a encuestas con corresponsales en las 
distintas ciudades. El método intensivo permite conocer realidades nuevas y el 
extensivo, determinar la distribución de manera objetiva y rígida; según el autor, 
hay que combinar ambos métodos de la mejor manera para lograr resultados 
óptimos. Dos mapas ilustran la distribución por países de computador/ordena- 
dor y de gafmianteojos, y dos cuadros las variantes de 'rollo de cinta engoma- 
da' y 'estampilla, sello postal'. 

JUAN AND& VWNA PONSODA, Restricciones de coocurrencia entre las con- 
sonantes obstruyentes fncativas en los dialectos innovadores del español. Datos 
de la variación fonológica en el español de Andalucía (pp. 907-922). Este trabajo 
consisle en una campmcidn entre lo que llama "dialectos conservadores" (cas- 
tellano) y ""diaiectos innovadores" (andalua, canario) en su evolución fonológica 
a partir del espaaol alfonsí-nebrisense, con tendencia en los innovadores a la 
aspheibn que puede llevw a la elisión [pákar] > b8.a]. 

Estudios de lengua y literatura 

MANUEL AFUZA, La sinonimia como proceso del cambio lingüístico (pp. 
925-938). Aquí se plantean diversas consideraciones sobre la existencia o no 
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existencia de los sinónimos absolutos, ejemplificando con pero, can, chucho, 
incluyendo reflexiones sobre lenguaje, lengua, habla y sus implicaciones en la 
cuestión de la sinonimia. Se entregan datos históricos sobre p e m ,  can y chu- 
cho. Se desarrollan otros ejemplos con variedades histbricas (diacrónicas) de 
peluquero, alfajeme, barbero y de algunos otros términos como las pare~as 
sinonímicas ("alegres e pagados"); con referencias históricas de su uso, tam- 
bién se tratan: travar, hallav, encon frac a far-amarrar, bello-hemoso- bonito- 
papo. El autor sostiene que cuando una voz se acerca al significado de otra, si 
se igualan, una desaparece o se desplaza en su significado y que raramente se 
mantendrá la sinonimia total. Ariza afirma: "No sé si la sinonimia existe en la 
lengua, en el habla, en la estructura de superficie o en la estructura ausente, pero 
haberla haila" [sic]. 

JosÉ J ~ s ú s  DE BUSTOS TOVAR, Sobre la supuesta identidad unitarista de la 
lengua (pp. 939-955). Muy interesante discusión sobre el problema de la unidad 
y la identidad idiomática del español que envuelve cuestiones como la de si el 
castellano se impuso como lengua nacional por sus caracteres internos o por 
factores histórico-políticos, la identificación de la propia modalidad lingüística 
con la identidad grupal, las quejas por la supuesta (o real) opresión de un idioma 
dominante sobre los minoritarios; Bustos T. tiene una posición que parece equi- 
librada: no hay razón para que un colombiano, mexicano o andaluz se sienta 
oprimido porque debe atenerse a una norma general en bien de una amplia 
comunidad cultural: "No es, por tanto, una cuestión de identidad, ((unitarista} o 
no, lo que está en juego, sino la evidencia de que existe un consenso entre 
multitud de gentes, de diferentes espacios geográficos y culturales que desean 
seguir entendiéndose porque lo consideran un bien colectivo, que trasciende el 
amor por las propias modalidades particulares". [Contribuiría sin duda a aclarar 
las discusiones sobre estos temas el adoptar de modo consecuente la distinción 
lingühtico-idiomático que he venido postulando de tiempo atrás. Por ejemplo, 
lo que Bustos T. dice (p. 945) de sentido restringido de conciencia lingüística 
como relacionada con "esa conciencia de la variedad lingüística propia con 
rasgos propios de la identidad colectiva" es claramente conciencia idiomática 
en cuanto se refiere a la variedad de lengua como símbolo y valor de identidad 
social-colectiva]. 

ALAN DEYERMOND, La ideología histórica de Antonio de Lebrija (pp. 957- 
974). Comenta cómo Nebn~a no fue simplemente un gramático y latinista sino 
que también un historiador, y hasta cierto punto político, que como estudioso 
de la Biblia unía sus trabajos históricos sobre España con temas bíblicos para 
justifnear, por ejemplo, la expansión del reino de los Reyes Católicos mediante 
memas de ecsnquista; y que su farnosa frase "la lengua, compañera del imperio" 
con antecedentes en Lorenzo Valla no fue algo aislado, sino expresión de un 
pensamiento que veía claramente que la suerte de los idiomas ha estado siempre 
ligada al poder político de los pueblos que los hablan. 
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EDUARDO FORASTIERJ-BRASCHI, "En suma vos lo cuento": la encrucijada des- 
criptiva de la tienda de don Amor (pp. 975-984). Expone antecedentes en la 
retórica clásica y medieval de algunos recursos estilísticos del Arcipreste: "'Por 
eso suscribo la hipótesis de Salvador EvIartínez [...] «La tienda de Amor con sus 
representaciones plásticas (pictura), y el libro (liber) con la detallada descrip- 
ción del cambio y la decadencia en la naturaleza, son como un espejo de la 
vida»". 

JosÉ FRADWAS LIBRERO, Las armas de fray Hernando de Talavera (pp. 985- 
996). El león que aparece en el escudo de armas de fray Hernando se refiere a la 
famosa leyenda del león herido, con raíces clásicas, luego atribuida a San Jeró- 
nimo. Da muestras de las numerosas versiones de esta leyenda hasta Lope de 
Vega; el artículo tiene muchas reproducciones de grabados antiguos. 

JosE Lurs GIRÓN ALCONCHEL, La lengua de La Celestina. Notas para un esta- 
do de la cuestión (pp. 997- 101 5). Ante la pregunta sobre la autoría de La Celes- 
tina: ¿uno o varios autores?, Girón A. se decide por la tesis de que F. de Rojas 
reelaboró un texto que circulaba anónimamente. Se analizan los siguientes fenó- 
menos: en grafias, alternancia de f- y h-; en morfología, diminutivos -ito, -ice, - 
illo, artículos y otros determinantes (el, la, este aquel), pronombre y adverbios 
(asaz, harto, ambos,quaiqui~ algo, uno, nosotros, vosotros, gelo, gela), asi- 
milaciones del tipo dezille, (h)ogaño, acá, acullá; en el verbo, alternancia de 
desinencia (-a&, -ays, vide, vio, etc.) y variantes como só-soy, cqga-caiga); 
en sintaxis, artículo + posesivo (el p d e  tuyo), adjetivos antepuestos (plebérico 
coragón); pronombres: partitivo ddos ,  enclisis y proclisis, leísrno predominan- 
te, duplicacion (la quiero ver a ella); preposiciones; verbos: cantara/cantase, 
condiciona1 y futuro, indistinción fincional de sedestar, haber temporal (días 
ha), abundancia de pasiva con ser, esquema de subordinación, construcciones 
latinizantes ('no es tiempo de yo vivir"), participio de presente con valor tempo- 
ral ("más al dante que al rcibiente"), subjuntivo por indicativo; en léxico, 
latinismos Vemíneo), gusto por sinónimos y arcaísmos Cfisico 'médico'), cohe- 
sión léxica. A lo largo de este análisis se comentan las implicaciones de los 
diversos fenómenos para la cuestión de la autoría unitaria o plural de La Celes- 
tina (LC), se dan notas históricas: "La lengua de LC también demuestra que 
Rojas retocó todo el texto impreso y lo hizo con un criterio de cohesión textual 
muy patente en el léxico, sobre todo". 

GQNZALEZ OLLÉ, Bebdm 'viudas', no 'beodas' (Berceo, San Millnn 
220 ki) y la tradición luctuosa de rnessarse los c~bellos (con un apunte sobre 
descapeZLar) (pp. 10 1 7- 1033). Se señalan copiosos testimonios (latín, castellano 
medieval, fueros, español moderno, francés) para atestiguar la costumbre de 
mesarse (o corPar 0 arrancar) los cabellos (y de modo paralelo la de mesas la 
barba) como manifestación de duelo o de castigo o injuria. Discute también 
descapelladas por descabelladas, que explica por cruce con pelo. Todo lo 
cual le permite concluir: "Frente a la autorizada unanimidad vigente sobre la 
interpretación de bebdas como 'beodas', mi opinión, discrepante, es ésta: la 
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comprensión global del pasaje, a la luz de las costumbres coetaneas y de los 
recurms literarios de Berceo, hace preferible establecer que bebdas ha de enten- 
derse como %vidasy antes que como 'beodas'. 

M&A Luz G&KREZ ARAus, El USO de los perfectos simple y compuesto en 
La Celestina (pp. 1035-1051). La autora se refiere a la importancia de La Celesti- 
na por su fecha de composición @rincipios del siglo xv~), su carácter dialoga1 y 
las luces que puede dar sobre el sistema actual, peninsular y americano de los 
perfectos simple y compuesto. Considera temporalidad (que cree lo más impor- 
tante), aspecto y perspectiva discursiva (actual o inactual), o mundo comenta- 
do, mundo narrado de Weinreich. El perfecto compuesto se forma de haber al 
perder este su valor de 'tener' y gramaticalizarse como auxiliar con valor 
resultativo. Como valores del perfecto simple [pretérito] en La Celestina postu- 
la: Perfecto Narrativo Simple (PNS) ("Calisto fue de noble linaje"), Perfecto Sim- 
ple Antepresente (PSA). En cuanto al perfecto compuesto, encuentra los valo- 
res resultativo y antepresente, y tocante a la forma, la p e n k i s  haber + partici- 
pio con pocos restos de haber 'tener' ("Todo lo que te dijo, c o n f í o ,  todo lo 
HE por bueno"; "Leído has donde yo"; "¿Hasnos oído?). Perfecto comp. 
resultativo con adverbios ("Aunque he andudo por casa HARTO TIEMPO"; 
'TODO ESTE DÍA, señor, he trabajado en tu negocio") en alternancia con el 
perfecto simple que amplía también su ámbito funcional y puede ser e n f a t i d r  
(""Yo qirité a los vivos e! dechado de la gentileza"). En general predomina el 
perfecto simple como antepreseate y como resultativo. El perfecto compuesto 
(PC) tiene ya los valores de resultativo y de anterioridad inmediata; el perfecto 
simple, de anterioridad en perspectiva inactual, anterioridad inmediata y como 
antepresente con menor frecuencia. 

JosÉ MANUEL LUCÍA MEGIAS, El Libro del cavalíero Zifar ante el espejo de 
sus miniaturas (La Jwnrquia iconograJica del NMS. Esp. 36 de la Bibliothkque 
Nationale de France) (pp. 1053-1070). Muy interesante lectura del Libro del 
cavallero Zifar. 

JosÉ G MORENO DE ALBA, El español de América en la Gramática histórica 
de Menéndez Pidal y en la Historia de la lengua de Lapesa (pp. 107 1- 1085). El 
autor desarrolla el problema del concepto 'español de América' dentro del con- 
junto del español, pues no es propiamente un dialecto identificable por un 
(sub)sistema como el andaluz. Analiza luego el tratamiento dado al español de 
América en la Grmáticu histórica de la lengua española de Menéndez Pidal y 
en la Historia de la lengua española de R. Lapesa. Observa [como lo había 
anotado yo en Boletin de la AcadenaM Colombiana, Ll f 200 1 ), 209-2 1 0, 1 30- 1 401 
que la obra de Menkndez Pidal es de lingüística interna mientras que la de 
Lapesa atiende ampliamente a la historia externa [Por eso señalo en el artículo 
citado que habría sido más apropiado el título de Historia del idioma español]. A 
Menéndez P. le observa la escasísima atención al español americano, casi redu- 
cida al influjo léxico de lenguas amerindias. A Lapesa, en cambio, le reconoce 
que menciona la extensión en América de diversos fenómenos como seseo, 
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yeismcr y varios otros hechos dialectales, sobre todo en el extenso capítulo 
""Epañol de América", aunque presenta también algunas insuficiencias en el 
tratamiento de leísmo, loísmo, laísmo, etc. Trata de explicarse la diferencia entre 
las dos obras comentadas por su distinta fecha de publi~acióf~, es decir, porque 
la Historia, más tardía, pudo aprovechar mayor número de estudios: "En resu- 
men, puede decirse que no es un simple afán justiciero sino plenamente científi- 
co el que lleva a Lapesa (y no a Menéndez Pidal) a incluir y, sobre todo, a 
explicar, en una historia general de la lengua española, ciertas variedades deno- 
minadas vagamente el español de América, y a verlas no como desviaciones del 
español correcto y ejemplar sino simplemente como lo que en efecto son: siste- 
mas que, junto con los sistemas identificables en la Península Ibérica, constitu- 
yen el complejísimo diasistema (diacrónico y diatópico) que es la lengua espa- 
ñola". 

ISABEL URÍA MAQUA, Una nota sobre la fecha del Auto de la huida a Egipto 
(pp. 1087-1090). Brevísimo pero interesante análisis sobre la datación histórica 
del Auto mencionado. 

El volumen haliza con la Tabula Grabulatoria compuesta por 126 investi- 
gadores e instituciones que se han querido sumar al Homenaje rendido a este 
distinguido académico. 

JOSE JoAQUIN MONTES GIRALDO 
Seminario Andrés Bello, Colombia 


