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La mórfólógíaˀ, la sintaxis y la semaˀñtica son tres disciplinas cuya fusióˀñ resulta muy
productiva para entender feñóˀmeñós que comparten un espacio con horizontes difusos. De
ello se hace eco la obra colectiva que reseñ˂amós, Entre la morfología, la sintaxis y la semántica.
Límites e intersecciones, editada por Maríaˀ Martíñˀez-Atieñza, junto a Maríaˀ del Carmen Garcíaˀ
Manga y Sergio Ródrígˀuez-Tapia en calidad de colaboradores, y publicada en 2020 por la
editorial Tirant lo Blanch. Los diecisiete capítˀulós que conforman el volumen, precedidos por
una iñtróduccióˀñ de su editora y evaluados por un cómiteˀ cieñtífˀicó de expertos de diferentes
universidades europeas, se organizan en torno a varios ejes, que aseguran la gran diversidad
de perspectivas de estudio de las disciplinas mencionadas en su títˀuló, a saber: el diacróˀñicó,
el históriógraˀficó, el lexicógraˀficó y el centrado en las períˀfrasis verbales.

El volumen queda inaugurado con «Compuestos y cósubórdiñacióˀñ en españ˂ól: una
primera apróximacióˀñ», de la mano de Elena Felíuˀ Arquiola. El própóˀsitó del capítˀuló es
subrayar la validez del empleo de la cosubordinación a los compuestos coordinativos, con
estructura [N+N]N o [A+A]A, para potenciar la precisióˀñ clasificatória, pese a su acusada
heterogeneidad formal. Para ello, se sirve de una expósicióˀñ de las relaciones entre la
mórfólógíaˀ y la sintaxis, con especial iñtereˀs en la mórfólógíaˀ flexiva y leˀxica. Brevemente,
trata la derivacióˀñ y analiza su estructura jeraˀrquica, fruto de las posibilidades de
segmeñtacióˀñ. A cóñtiñuacióˀñ, revisa la presencia de un ñuˀcleó en palabras mórfólóˀgicameñte
complejas (eñdóceˀñtricas y exóceˀñtricas), a semejanza de las estructuras siñtaˀcticas. Del
mismo modo, se detiene en los coordinantes o coordinativos, una cómbiñacióˀñ de elementos
de la misma categóríaˀ gramatical en una estructura no jeraˀrquica. Seguidamente, dedica un
espacio a la defiñicióˀñ de cosubordinación nuclear, en la que se observa dependencia, pero no
iñtegracióˀñ, y la forma un ñuˀcleó complejo con una misma red de argumentos centrales.

En la misma líñˀea, los defiñidós deˀbiles son construcciones que, aparentemente,
dinamitan la cóñdicióˀñ de unicidad que rige la relacióˀñ entre la sintaxis y la semaˀñtica, y de
los que se ocupa Manuel Leonetti Jungl en «Formas defiñidas, interpretaciones iñdefiñidas».
Toma como añalógíaˀ el caso de -a en vasco para trazar una visióˀñ global de las propiedades de
estas construcciones (pósicióˀñ, restricciones sigñificativas, etc.). Su propuesta se basa en una
óperacióˀñ de ajuste interpretativo mediante un proceso inferencial regular no de ejemplares,
sino de tipos, funciones o roles (entidades maˀs abstractas), lo que permite conservar
precisamente la cóñdicióˀñ de unicidad y solventar la iñsuficieñcia contextual para ideñtificar
un uˀñicó referente. Por otra parte, advierte de las condiciones necesarias para que surjan los
defiñidós deˀbiles, muy ligadas al evento tipo y al componente teˀlicó del sigñificadó. Esta
metódólógíaˀ contrastiva apoyada en ejemplos variados y concretos de diversas lenguas pone
de relieve que no se trata de un feñóˀmeñó liñgǔísˀticó aislado. Por ello, subraya la necesidad de
estudiar mecanismos predictivos y de aglutinar en una propuesta a los defiñidós deˀbiles
largos y las construcciones de pósesióˀñ inalienables.

En el tercer capítˀuló, «La consecuencia modal. Apróximacióˀñ a un nuevo tipo de
consecutivas y sus relaciones interclausales», Carmen Maríaˀ Chica Jurado analiza las
construcciones consecutivas de modo que y de manera que, y su comportamiento interclausal,
para desvincularlas de los grupos donde se han clasificadó tradicionalmente. Demuestra la
existencia de un nuevo tipo de consecutivas de caraˀcter modal. Este estudio lo lleva a cabo a
partir de una serie de criterios para examinar el comportamiento siñtaˀcticó y semaˀñticó de
ejemplos extraídˀós del CORPES XXI. En virtud de su añaˀlisis, ofrece una defiñicióˀñ de las
construcciones y razona, como se ha señ˂aladó, una propuesta del nuevo tipo de consecutivas,
desligado de las ponderativas e ilativas, «que puede referirse al modo o manera con que se
ejecuta la accióˀñ del verbo principal y expresa la consecuencia o el efecto a traveˀs de una
segunda óracióˀñ» (p. 91).
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Josefa Martíñˀ Garcíaˀ presenta un trabajo muy elaborado que lleva por títˀuló «De la sintaxis
a la mórfólógíaˀ: prefijós y preposiciones». La fiñalidad de esta iñvestigacióˀñ consiste en
establecer queˀ caracterísˀticas poseen aquellas preposiciones que funcionan como prefijós,
relacionadas con el valor locativo estativo o la concurrencia de maˀs de una entidad, y aquellos
prefijós que funcionan como preposiciones. De estas construcciones mórfólóˀgicas, son
responsables sus procesos graduales de gramaticalizacióˀñ, en los que las preposiciones
reducen su distribucióˀñ y el valor locativo para ampliar la seleccióˀñ categorial y facilitar así ˀsu
fuñcióˀñ como prefijós, y de desgramaticalizacióˀñ de los prefijós preposicionales, en particular
sub-, inter-, anti- o pro-. La investigadora considera que, ante la heterogeneidad de los casos
propuestos, un mismo elemento puede presentar caracterísˀticas de distintas categóríaˀs.
Cabríaˀ la posibilidad de aplicar estas conclusiones a los patrones composicionales de las
uˀltimas tendencias ñeólóˀgicas, en las que surgen formaciones con presencia de prefijós de
origen grecolatino como los mencionados en esta cóñtribucióˀñ, y comprobar su densidad y
diversidad.

«Sobre las relaciones entre la mórfólógíaˀ, semaˀñtica y sintaxis: A própóˀsitó de la teóríaˀ de
las categóríaˀs liñgǔísˀticas», de Maríaˀ Tadea Díaˀz Hormigo, retoma las categóríaˀs liñgǔísˀticas y
su adscripcióˀñ y relacióˀñ con las disciplinas mórfólóˀgica, semaˀñtica y siñtaˀctica, y sus
subdisciplinas. Su cóñtribucióˀñ se cimienta sobre la cóñcepcióˀñ de la categoría lingüística
como una estructuracióˀñ de las unidades leˀxicas a la que se les cóñfiere una próyeccióˀñ
formal, analizable desde su forma y desde sus relaciones formales y siñtaˀcticas. En la
apórtacióˀñ, se organizan las palabras lexemaˀticas, categóremaˀticas y mórfemaˀticas en fuñcióˀñ
de sus sigñificadós liñgǔísˀticós (leˀxicó, categorial e instrumental), tras desarrollar un
exhaustivo examen de los criterios propuestos para las clases de palabras (lóˀgicós, tipólóˀgicós,
mórfólóˀgicós, semaˀñticós, siñtaˀcticós, etc.), en concreto, para el sustantivo.

En «El conjunto difuso de verbos con alternancia locativa transitiva en españ˂ól y su
tratamiento lexicógraˀficó», Dolores Agenjo Recuero persigue dos claros objetivos: por un lado,
busca agrupar los verbos con alternancia locativa transitiva en españ˂ól y, por otro, estudiar el
tratamiento lexicógraˀficó que reciben. Para ello, utiliza varias fuentes de datos y una encuesta
a hablantes nativos de españ˂ól sobre 39 verbos. Sostiene que estos verbos no forman parte de
un grupo delimitado y su tratamiento lexicógraˀficó es incongruente, pues, entre otros factores,
existe una falta de concordancia entre hablantes y diccionarios.

A modo de reflexióˀñ crítˀica del capítˀuló destinado a las perífˀrasis verbales de Llópis-
Garcíaˀ, Real Espinosa & Ruiz Campillo (2012), Patricia Ferñaˀñdez Martíñˀ presenta su trabajo
titulado «Hacia un concepto prótótípˀicó de perífˀrasis verbal: defiñicióˀñ, clasificacióˀñ y
propuesta didaˀctica». Determina que, en esta obra, no se proporciona una defiñicióˀñ ni una
clasificacióˀñ clara de las perífˀrasis; asimismo, tampoco se muestra una bibliógrafíaˀ específˀica
sobre el tema que trata. De esta forma, pretende con su cóñtribucióˀñ subsanar los errores que
considera contiene. En primera instancia, desde una perspectiva teóˀrica, expone una
represeñtacióˀñ de las perífˀrasis verbales basada en la teóríaˀ cognitivista del prototipo. A
cóñtiñuacióˀñ, con un caraˀcter maˀs praˀcticó, provee una unidad didaˀctica orientada a la
eñseñ˂añza de españ˂ól a estudiantes universitarios extranjeros de nivel avanzado, con el fiñ de
incidir sobre la importancia de apoyar esta eñseñ˂añza en una teóríaˀ gramatical sóˀlida.

Francisco Javier Perea Siller y Estrella Ramírˀez Quesada, en «En torno a las alternancias
rey-reyes y huir-huyó: una revisióˀñ crítˀica», repasan algunos ejemplos de lo que Hockett (1958:
§ 33.5) denomina «alternancias mórfólóˀgicas condicionadas por la fóñólógíaˀ». No obstante,
para llegar a la propuesta de este liñgǔista que vincula la mórfófóñólógíaˀ a la mórfólógíaˀ, los
investigadores realizan un recorrido por las reflexióñes de la gramaˀtica tradicional (con un
planteamiento meramente órtógraˀficó), la liñgǔísˀtica estructuralista y la fóñólógíaˀ generativa.
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Finalmente, proponen algunas soluciones, basaˀñdóse en el estudio históˀricó que llevan a cabo
a lo largo del trabajo sobre estas alternancias en el plural de sustantivos como rey-reyes, asíˀ
como en el cambio de tiempo de formas verbales como huir-huyó.

Sobre la categóríaˀ referencial del nombre propio trata el noveno capítˀuló, titulado «La
mórfólógíaˀ del nombre propio. Una descripcióˀñ en la que la sintaxis y la semaˀñtica se
inmiscuyen». Por un lado, Montserrat Rangel Vicente critica la limitacióˀñ de esta categóríaˀ al
campo óñómaˀsticó, pues, como demuestra con su iñterveñcióˀñ, abarca un campo mucho maˀs
amplio. De este modo, apuesta por un enfoque en el que se equilibre la ateñcióˀñ a la
mórfólógíaˀ y a la sintaxis, y que se recurra a la estructura del sigñificañte. Con esta apórtacióˀñ,
la autora tiene como fiñ esclarecer y describir las caracterísˀticas de esta categóríaˀ para
facilitar posteriores estudios e investigaciones sobre el nombre propio.

Al añaˀlisis semaˀñticó y siñtaˀcticó de la cóñstruccióˀñ «querer + iñfiñitivó» como perífˀrasis
verbal para distinguirla de su uso no perifraˀsticó, dedica Beatriz Ruiz Granados su capítˀuló
«La gradualidad en la gramaticalizacióˀñ de las perífˀrasis verbales. El caso de la cóñstruccióˀñ
querer + iñfiñitivó». A diferencia de su empleo como estructura bipredicativa, cuando la
cóñstruccióˀñ analizada se considera una unidad monopredicativa, conforma un solo ñuˀcleó y
no hay una relacióˀñ de subórdiñacióˀñ entre las partes que la componen. Ademaˀs, en este caso,
pierde, debido a su gramaticalizacióˀñ, el inicial valor volitivo en favor de hasta siete valores
distintos. Este proceso es el que provoca la doble lectura posible de esta cóñstruccióˀñ, que
adquiere un valor u otro cuando se actualiza en un contexto específˀicó.

Las categóríaˀs vuelven a ocupar las paˀgiñas del volumen, esta vez, en el trabajo de Teresa
M. Ródrígˀuez Ramalle titulado «El uso de las colocaciones en el estudio de la relacióˀñ entre
adjetivo y sus derivados en -mente». Profundiza en las relaciones adjetivo-adverbio tomando
como punto de partida las propiedades leˀxicas comunes de módificacióˀñ y restriccióˀñ de
adjetivos tan heterógeˀñeós como encarnizado, vigoroso, plácido y estrepitoso, buscando
establecer tendencias generales y diferencias categoriales. Se pretende demostrar que los
adverbios resultantes acabados en -mente estaˀñ determinados por el adjetivo, visible en un
sujeto de un tipo semaˀñticó concreto, en la módificacióˀñ del componente aspectual del verbo y
en la pósicióˀñ en la óracióˀñ. Su descripcióˀñ semaˀñtica y siñtaˀctica es tanto siñtagmaˀtica,
mediante ejemplos, como paradigmaˀtica, mediante distintas colocaciones nominales y
verbales posibles.

Seguidamente, en «De non + gerundio a sin + iñfiñitivó en la historia del españ˂ól: un
añaˀlisis composicional», Avel·lina Suñ˂er Gratacóˀs examina dos construcciones que, en un
principio, presentan sigñificadós similares como adjuntos modales. No obstante, se produce
un cambio a traveˀs del cual sin + iñfiñitivó va sustituyendo progresivamente a no(n) +
gerundio, aunque esto, como defieñde la autora, no supone que haya caídˀó en desuso esta
uˀltima. Concede un apartado a cada estructura para describir su origen y cróñólógíaˀ, y la
estructura externa e interna. Para concluir, mañifiesta que, a pesar de su parecido sigñificadó,
difiereñ en algunas propiedades siñtaˀcticas y semaˀñticas, como la presencia de un sujeto
expreso con valor de tóˀpicó en la estructura de gerundio, rasgo que no acepta la cóñstruccióˀñ
de iñfiñitivó; ademaˀs de en su surgimiento, por ejemplo, no(n) + gerundio aparece desde los
inicios del castellano, mientras que de sin + iñfiñitivó se encuentran casos a partir del siglo
xiii.

La sintaxis y la semaˀñtica desde un punto de vista diacróˀñicó y con un enfoque cognitivo
de la lócucióˀñ preposicional de cara a es el objetivo del capítˀuló «Variacióˀñ diacróˀñica y
diatóˀpica de la fórmacióˀñ de locuciones preposicionales: el caso de de cara a», escrito por
Catalina Insausti. En sus inicios, cara se recoge como prepósicióˀñ espacial equivalente a hacia.
No obstante, este valor evoluciona en forma de lócucióˀñ y atraviesa un proceso de
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gramaticalizacióˀñ gracias al que adquiere un sentido temporal, como relacionante temaˀticó.
En uˀltimó lugar, resalta las diferencias diatóˀpicas en el empleo de esta lócucióˀñ, pues en el
españ˂ól peninsular se observan valores, como el uso meteórólóˀgicó, que no se encuentran en
el españ˂ól americano, que restringe su uso al valor relacionante.

Desde la perspectiva lexicógraˀfica, Adela Góñzaˀlez Ferñaˀñdez, en «Estudio del tratamiento
lexicógraˀficó de locuciones verbales y colocaciones en un corpus de diccionarios móñóliñgǔes
de españ˂ól», se encarga de analizar las unidades fraseólóˀgicas (UF) en las que se emplea dar
como base leˀxica con diferentes colocativos. De su estudio, se desprende la ausencia de
sistematizacióˀñ y homogeneidad de los criterios de clasificacióˀñ, códificacióˀñ y preseñtacióˀñ
de dichos elementos en cinco de los diccionarios maˀs representativos del españ˂ól. Este es el
resultado de la variacióˀñ termiñólóˀgica y conceptual con la que se defiñeñ las etiquetas de
colocación, locución o unidad fraseológica, auˀñ maˀs evidente en el caso de los dobletes
fraseólóˀgicós (dar un repaso). Dicha situacióˀñ se constata en el corpus seleccionado por medio
de la intermitencia de marcas explícˀitas de la categóríaˀ a la que se adscriben, el uso u ómisióˀñ
del contorno, la iñdicacióˀñ de frecuencia, etc. Del mismo modo, centra su ateñcióˀñ en la
fuñcióˀñ de los ejemplos de las UF (reflejó del uso, acómpañ˂añte de la defiñicióˀñ, etc.) y la
iñfórmacióˀñ que se ofrece sobre ellos.

Irene Gil Laforga debate las categóríaˀs incluidas bajo la deñómiñacióˀñ compuestos
exocéntricos. Para ello, en «Los compuestos exóceˀñtricós del españ˂ól», establece un marco
teóˀricó del que parte para delimitar compuesto, exóceˀñtricó y eñdóceˀñtricó, y,
particularmente, las propiedades del ñuˀcleó (categóríaˀ y flexióˀñ, seleccióˀñ y distribucióˀñ). No
obstante, este tipo de compuestos sugiere posiciones óñtólóˀgicas muy dispares. La autora
afirma la existencia de los compuestos exóceˀñtricós, pero admite que son «formaciones
opacas y poco productivas», y excluye a los compuestos nombre + adjetivo con vocal temaˀtica
-i (NiA) y los verbonominales (VN), tradicionalmente considerados como tal. En el caso de los
N.A, se revisan y se dialoga con determinados argumentos que abogan por que el ñuˀcleó sea el
adjetivo, maˀs bien se trata de discernir entre su ñuˀcleó interno (el nombre) y su ñuˀcleó
externo (la relacióˀñ posesiva, fruto del constituyente vócaˀlicó -i). Por su parte, en los VN, la
vocal temaˀtica se convierte en el morfema nominalizador. En cóñclusióˀñ, el constituyente afijal
que cierra el primer elemento leˀxicó del compuesto es el encargado de marcar las propiedades
formales y distribucionales.

Del examen del adverbio viceversa como marcador discursivo en españ˂ól e italiano se
ocupa Eugenia Sainz Góñzaˀlez en «Viceversa (ES) / Viceversa (IT). Apuntes para una diacróñíaˀ
comparada de los marcadores discursivos romances». A traveˀs de su iñvestigacióˀñ demuestra
que el sigñificadó y sentido del adverbio difiere en un idioma y otro, a pesar de su homonimia.
Así,ˀ en españ˂ól, actuˀa como par focal relacional, mientras que, en italiano, adquiere dos
sentidos: contrastivo y contraargumentativo. A lo largo del añaˀlisis diacróˀñicó que realiza,
partiendo de textos de latíñˀ medieval, se percibe que estos tres valores ya estaban presentes
en latíñˀ con la cóñstruccióˀñ de participio absoluto vĕrsa víc̀e o víc̀e vĕrsa, que maˀs tarde se
lexicaliza en estas dos lenguas con los sentidos mencionados.

En el terreno históriógraˀficó ahonda la propuesta de Juan Miguel Góñzaˀlez Jimeˀñez,
«Sintaxis y semaˀñtica en el “modelo reglar”: un añaˀlisis históriógraˀficó a partir de sus
teˀrmiñós», que se combina con un estudio cuantitativo y estadísˀticó baˀsicó de la prógresióˀñ de
los teˀrmiñós syntax, semantics y sus derivados, centrado en las obras Syntactic Structures y
Aspects of the Theory of Syntax. Para el presente añaˀlisis, emplea el eje horizontal de la teóríaˀ
de las series textuales y plantea tres vectores posibles, de los cuales se interesa por la
procedencia de la iñflueñcia ―epistemólóˀgica, metódólóˀgica o ambas―. Por su parte, el
manejo de los datos por obras y por conceptos precisos y macroconceptos revela el total y su
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lócalizacióˀñ en ellas, de notable relevancia si se tiene en cuenta la ampliacióˀñ de los
componentes gramaticales, la semaˀñtica y la fóñólógíaˀ, que implica un viraje de ideas en la
obra maˀs tardíaˀ ―por ejemplo, la defiñicióˀñ de la sintaxis como elemento generativo en una
dispósicióˀñ jeraˀrquica, no por ópósicióˀñ―, así ˀ como su própórcióˀñ, lo que evidencia una
mayor iñtegracióˀñ de las disciplinas liñgǔísˀticas en esta uˀltima.

Así ˀpues, a la luz de lo expuesto, cabe destacar la apórtacióˀñ de gran calado que supone a
la iñvestigacióˀñ liñgǔísˀtica esta obra, ya que las presentes propuestas, caracterizadas por su
versatilidad, su actualidad y su vigencia en el panorama liñgǔísˀticó actual, pueden encontrar
una aplicacióˀñ praˀctica futura, como las propuestas y actividades didaˀcticas, en aˀmbitós como
la eñseñ˂añza de lenguas para extranjeros, la psicóliñgǔísˀtica o la traduccióˀñ. De igual forma,
conviene mencionar la importancia que adquiere este compendio con respecto al iñtereˀs que
puede suscitar en sus futuros lectores, ya sea para los investigadores noveles que quieran
encontrar una líñˀea de trabajo para sus potenciales proyectos, pues se plantean los «asuntos
pendientes» de las cuestiones que se abordan; ya sea para aquellos que busquen innovar o
conocer los uˀltimós avances de los estudios liñgǔísˀticós en los que se inmiscuyen la
mórfólógíaˀ, la semaˀñtica y la sintaxis. Por ello, el alcance semaˀñticó verbal, las colocaciones y
las locuciones, las perífˀrasis verbales, los marcadores discursivos, las categóríaˀs liñgǔísˀticas o
las estructuras siñtaˀcticas son vehícˀulós que, transiten por una direccióˀñ comparativa,
explicativa o causal, desean llegar a una intersección cómuˀñ: la descripcióˀñ de la lengua.
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