
RESEÑA DE LIBROS

Estudios filológicos y lingüísticos en homenaje a María Teresa Rojas.
IRASET PÁEZ URDANETA, FERNANDO FERNÁNDEZ y Luis BARRERA LINARES,

compiladores. Departamento de Lengua y Literatura, Universidad
Simón Bolívar, 1989,243 págs.

Esta obra se inicia, además de la presentación, con un boceto
biográfico de la homenajeada, págs. 7-9. Vienen luego:

Luis ÁLVAREZ, Hacia una nueva clasificación de las oraciones
modales, págs. 11-22. Hace una reseña histórica del tratamiento de la
modalidad en la gramática de Port-Royal, en Amado Alonso, Marcos
Marín, Luis Quiroga T. En Conclusiones señala las dificultades de la
clasificación de las oraciones según el modo, partiendo de una división
inicial en afirmativas y negativas y subdi vidiendo cada una de estas clases
en neutras, exclamativas, desiderativas, dubitativas, interrogativas e
imperativas.

ALEXANDRA ÁLVAREZ, Jugando a la maestra: la asimilación de las
normas escolares, págs. 23-35. "En este trabajo se postula que el niño
adquiere maestría sobre las reglas que le impone la escuela, tanto que es
capaz de reproducirlas, no solamente en lo que se refiere al lenguaje
infantil, sino también al lenguaje de los adultos; en este caso el de los
maestros". Por medio de la observación participante del juegode una niña
que imita a la maestra y tomando grabaciones se observa cómo la niña
asimila y recrea normas de la escuela. En Conclusiones se señala la
importancia del juego para estudios de lenguaje, la validez de la metodología
(etnográfica de la comunicación) análisis del discurso.

Luis BARRERA LINARES, Alcances y expansión de la psicolingüística
evolutiva págs. 37-50. Señala cómo la sicolingüística se ha aplicado
preferentemente al estudio del desarrollo del lenguaje en el niño (da
diversos ejemplos de este proceso), analiza algunas hipótesis al respecto
y en la Conclusión observa que puesto que la sicolingüística evolutiva
enseña que la asimilación total del sistema lingüístico se logra en época
relativamente tardía puede matizarse la visión pesimista sobre el estado de
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dominio idiomático deficiente en que llegan los jóvenes a la universidad:
es posible que para entonces no tengan la edad para el completo dominio
de la lengua.

PAOLA BENTTVOGLIO y FRANCESCO D'INTRONO, Orden de palabras y
posición del sujeto en el español de Caracas, págs. 51-61. Analizan
grabaciones hechas a 25 hablantes de la zona Este de Caracas que
proporcionaron 5.891 oraciones. Predomina con mucho el orden svo
(cerca del 80%) y las diferencias por niveles sociales no son relevantes al
respecto (entre 77.91% y 80.24%), como tampoco en lo referente a la
categoría del sujeto (nominal, pronominal, clausular). Se examina laclase
de oración (declarativa, interrogativa, imperativa) en cada ordenamiento
(svo, vso, etc.) y en Conclusiones señalan la basicidad y gran predominio
del orden svo y la derivación de los demás ordenamientos a partir del
básico (svo).

EDrro J. CAMPOS, Gramática textual y enseñanza de la lengua, págs.
63-68. Las deficiencias idiomáticas de educandos pueden centrarse en el
inadecuado dominio de la construcción de textos coherentes en lo
gramatical, semántico y pragmático por lo que se propone una serie de
estrategias para que el alumno obtenga capacidad de crear textos coherentes
en las diversas situaciones y actos de habla, y en Conclusión, para formar
un hablante pragmáticamente competente "debemos, como docentes de
lengua, convertir nuestra aula de clases en un taller de comunicación".

EDGAR COLMENARES DEL VALLE, La codificación del venezolanismo,
págs. 69-91. Ojeada histórica al surgimiento de americanismos léxicos y
su registro (peruanismos, hondureñismos, argentinismos, etc.) y en
particular al inicio de la conciencia y colección de venezolanismos y a lo
que se ha hecho en tal campo (Rafael M. Baralt, M. Carmona, José J.
Medrano, J. Calcaño, B. Rivotdó, L. Alvarado, Rosenblat, J. Tejera, etc.).

GODSUNO CUELA-FLORES, El proceso composición-conversión en el
español de Venezuela, págs. 93-100. Analiza el tipo de compuesto que se
extiende en los años recientes de sust. + sust. en que el segundo sust.
adquiere la función de adjetivo sin concordar con el sust. modificado:
bebés probeta, bonos incentivo, ciudades mostruo; en este esquema
incluye formas ya tradicionales con concordancia (casas quintas), anota
vacilación en la grafía (con o sin guión). Parece que el autor rebaja en
exceso el influjo del inglés en la generalización de estos esquemas
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formativos y concede el peso central en ellos a la búsqueda de economía
con recursos internos.

LUCIANA DE STEFANO, El universalismo de A Ifonso el Sabio, págs .101-
113. Consideraciones sobre la importancia de Alfonso el Sabio y su
escuela de traductores como artífices del enriquecimiento y unificación de
la lengua literaria o escrita y sobre la gran sed de saber y vasta erudición
del monarca.

FERNANDO FERNÁNDEZ, Tendencia unificadora en el léxico de la
ciudad de Caracas, págs. 115-126. Con materiales de encuesta y de textos
escritos (prensa, avisos, cartas, etc.) señala cómo se van unificando
algunas variantes léxicas en las formas más generales {taxi va desplazando
a carro libre, boda a matrimonio 'fiesta de matrimonio', batido a jugo).
Indica causas posibles de esta unificación, fundamentalmente sociopolíticas
(influjo de medios de comunicación y de la transculturación extran-
jerizante).

LUCÍA FRACA DE BARRERA, La sílaba: unidad de adquisición de la
fonología del español, págs. 127-139. Hace un recuento de lo que diversos
estudiosos han señalado sobre etapas en el desarrollo del lenguaje en el
niño y de las explicaciones teóricas de ellas y plantea que el niño parte de
la sílaba en el desarrollo fónico de la lengua incrementando con el tiempo
el número, orden y tipo de sílabas y que la sílaba como universal
fonológico aparece desde los primeros estadios de desarrollo.

IRASET PÁEZ URDANETA, El habla regional zuliana en el contexto
actual del espacio dialectal venezolano y de la investigación dialectoló-
gica, págs. 141-159. Algunas especulaciones teóricas sobre el problema
dialectal, postulación (sin mayor explicación de las bases lingüísticas para
ello) de la división de Venezuela en siete zonas dialectales (central,
centro-oriental, zuliana, andina, llanos, Guayana, nor-oriental). Se señalan
porcentajes de hablantes de cada región (la central, en la que se incluye
Caracas, tiene el 37.4%), algunos de los rasgos diferenciadores (entonación,
1/r, etc.). Luego se hacen consideraciones diacrónicas y sincrónicas sobre
el sistema dialectal zuliano y se señala en él desintensificación dialectal
(homogeneización o acercamiento a normas centrales); expone luego
precedentes, perspectivas y objetivos de la investigación dialectológica
en Venezuela.

ZAIDA PÉREZ GONZÁLEZ, El problema del sustrato lingüístico en el

español de América, págs. 161-170. Menciona el concepto de sustrato
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(también los de adstrato y superestrato) y a algunos estudiosos que se han
ocupado del sustrato amerindio en el español (Henríquez U., Wagner,
Malmberg, A. Alonso y Lenz, etc.). Luego hace un recuento de los
estudios sobre indigenismos en el español de Venezuela.

Luis QUIROGA TORREALBA, El lenguaje en la formación escolar del
niño, págs. 171-182. Importancia del lenguaje en la educación, métodos
que se han usado y problemas que presentan, procedimientos y estrategias
deseables para mejorar la enseñanza idiomática y lo que actualmente se
hace en Venezuela en este campo.

IRAIDA SÁNCHEZ DE R., Lingüística, gramática, pragmática, págs.
183-193. Esbozo sumario del desarrollo de la lingüística desde Saussure
(habla-lengua, gramáticas estructurales), Chomsky (competencia-
actuación), la atención puesta en los últimos años a los condicionamientos
sociosíquicos de la comunicación y el consiguiente surgimiento de la
pragmática, el estudio de las condiciones de adecuación, la cuestión tema-
rema y la necesidad de que la lingüística analice el discurso (texto) de
donde la lingüística del texto que, según la autora, sintetiza lingüística,
gramática y pragmática.

MERCEDES SEDAÑO, Seudohendidasy hendidas en el habla de Caracas,
págs. 195-212. Con muestras del español hablado en Caracas (271
seudohendidas —Lo que Juan se compró fue un reloj— y 30 hendidas
— Fue un reloj lo que Juan se compró —) analiza lo común y diferencial
de estas construcciones y dem uestra, con un cuidadoso análisis semántico-
sintáctico, que estas construcciones no son sinónimas o intercambiables,
pues se diferencian en frecuencia de uso, categoría del constituyente x (el
focalizado -reloj en el primer ejemplo) y en el tipo de información
transmitida por la relativa.

MARÍA JOSEFINA TEJERA, Las siglas en Venezuela, págs. 213-226.
Según la autora, el auge universal de las siglas ha alcanzado en Venezuela
topes inusitados en otras partes (convertir en sigla el nombre del presidente
Carlos Andrés Pérez - CAP - y hacer de varios nombres propios uno solo
por sigla -CARRYOMA = Carmen, Rosalba, Yoly y Marisol). Presenta
luego caracteres generales de las siglas, procedimientos de creación, Ja
sigla en el lenguaje hablado, lexicalización, comportamiento semántico,
la productividad. Concluye que las siglas forman un paradigma especial
fuera del léxico común con limitaciones gramaticales y semánticas y que
el procedimiento es alienante y su abuso empobrecedor por su debilidad
expresiva.
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MINEUA VILLALBA DE LEDEZMA, Observacionesdiocrónicosincrónicos
en torno al sistema genérico del español de Venezuela, págs. 227-243.
Mención de los antecedentes indoeuropeos, y con más detalle, los latinos,
de las diferencias genéricas y su paso a las lenguas romances con el
proceso de eliminación del neutro; para el español la tendencia a unificar
las terminaciones en -o , -a y los ajustes que se producen (pechos
< PECTUS, sing, pasa apéete», etc.). Luego en lo referente a Venezuela con
análisis de materiales grabados examina la continuidad de las terminaciones
en la denominación de plantas y sus frutos: guayabo-guayaba, aunque
encuentra también guayaba, naranja 'plantas' (pero de los ejemplos que
da no queda claro que sean nombres de la planta - "Tenemos sembrado
naranja, guayaba y guanábana"; bien podría referirse a la especie, tal vez
haciendo más énfasis en el fruto -) Documenta también otros fenómenos
como la especialización mase, fem. para objetos diversos - cuchillo-
cuchilla - , etc. y la función intensificadora del fem.: una coñacera, una
coñeza

JOSÉ JOAQUÍN MONTES GKALDO

Instituto Caro y Cuervo.

Nf.UDA E. DONNl DE MlRANDE, SUSANA H. BORETTI DE MACCHIA, MARÍA

CRISTINA FERRER DE GREGORET, CARMEN SÁNCHEZ LANZA, NORA MAR-

TINO, El español de Rosario: Estudios sociolingüísticos, Rosario,
Argentina. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario,
Instituto de Historia, Centro de Lingüística Hispánica, Estudios, núm.
178, 1987.

NÉLTDA ESTHER DONNI DE MIRANDE, Tendencias y perspectivas de la
investigación lingüística en el sur de Santa Fe, págs. 7-22. "Queremos en
esta exposición presentar un panorama reflexivo y lo más completo
posible de investigaciones lingüísticas realizadas en los últimos quince
años aproximadamente en el sur de Santa Fe" (pág. 9). Se indican estudios
publicados, proyectos en marcha, modalidades del trabajo investigativo,
principios teóricos, propósitos. Se advierte un lapsus o descuido (pág. 13)
"A ellas debemos agregar la variación diacrónica [...] porque en todo
sistema sincrónico hay hechos que nos remiten constantemente a la
dimensión sincrónica" [diacrónica].

SUSANA H. BORETTI DE MACCHIA, MARÍA CRISTINA FERRER DE GREGORET,

La segunda persona singular del pretérito perfecto simple, págs. 23-40.
Tres niveles socioculturales, hombres y mujeres, tres cronológicos, estilo
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