
discurso gramatical, histórico y legal, una relevancia ideológica especí-
fica por cuanto sirvió de soporte para imponer y consolidar diferentes
tipos de poder «imperial». Dichas figuras y sus textos son analizados
como parte del amplio campo discursivo en el que se enmarcan y en el
contexto de su recepción posterior expuesta en los sucesivos estudios de
filólogos e historiadores. Tal metodología permite al autor cuestionar
y aun superar numerosos tópicos y lugares comunes profundamente
arraigados concernientes a la cultura textual hispánica, y hacernos cons-
cientes de la naturaleza «construida» de sus respectivos fines originarios
revelándonos la existencia de una íntima trabazón entre las ideologías
del lenguaje «oficiales» y la consolidación de las conquistas territoriales.
Así, la lectura de los textos escritos por las figuras «fundacionales» y la in-
terpretación de las correspondientes culturas textuales en los términos
que propone el autor le permite a este «confirm that the standardization
of prestige languages and the creation of an (alphabetic) literate mentality
arise from the need to consolidate such territorial expansion. In other
words, neither prestige written registers nor the literate mentality emerge
and evolve naturally: they are artificially created» (p. 264).
El libro de Rojinsky constituye una interesante aportación no solo a

la historia de la cultura y de la lengua, sino también a la de las ideologías
y de la metodología científica, por cuanto que, a través de una lectura
radicalmente crítica e innovadora (against the grain, como lo expresa el
propio autor) de una serie de textos canónicos, evita la tendencia tota-
lizadora de las historias de la lengua más comprometidas con la tradi-
ción, para centrar su enfoque en la relación entre el lenguaje escrito
dotado de prestigio, la creación de una «mentalidad literaria» y la nece-
sidad de consolidar el «imperio» a ambos lados del Atlántico. En este
sentido, la obra de Rojinsky ofrece una aproximación «post-filológica»
a los textos clave de la cultura hispánica que se convierte en lectura im-
prescindible para todos aquellos interesados en los estudios medievales
y en las investigaciones sobre el imperio transatlántico que estén abier-
tos a nuevas formas de interpretación de la historia tal como nos ha sido
transmitida a través de los textos.

STEFAN RUHSTALLER
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

CABRILLANA LEAL, CONCEPCIÓN, Consideración sintáctico-semántica de esse,
un estudio a través de la prosa de Livio, colección Lalia Series Maior
(nº 23), Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, Univer-
sidade de Santiago de Compostela, 2010, 138 pp.

Esta monografía pretende dar a conocer los diferentes valores del
verbo esse a través de los marcos predicativos o esquemas de comple-
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mentación básicos de cada uso. El contenido está estructurado en cua-
tro grandes capítulos: En el primero se plantea el estado de la cuestión
con un recorrido por las diferentes clasificaciones de valores y estructu-
ras de esse que han establecido otros autores. En el segundo se realiza
un estudio teórico sobre la cuestión, que se ve reforzado por el análisis
de las estructuras posibles a partir de los datos extraídos del corpus de
textos de Tito Livio. Este análisis está tratado pormenorizadamente en
el tercer capítulo, estructurado a su vez en seis apartados. El cuarto ca-
pítulo es una recapitulación de todo lo expuesto en los anteriores.
En el estado de la cuestión se aborda como aspecto fundamental la

distinción entre el funcionamiento de esse en estructuras copulativas y
no copulativas. En lo que no hay acuerdo es en cuántas y cuáles son esas
estructuras: así se postulan dos valores fundamentales o estructuras bá-
sicas (en la visión minimalista de Serbat o Touratier), cuatro (Pinkster)
o, incluso, seis (Happ o Dik). En cualquier caso, todos los autores par-
ten de la idea de que hay, al menos, un uso copulativo y otro existencial
y, en general, se considera que la cópula en las estructuras copulativas
tienen escaso o nulo valor semántico.
Esta última idea, muy extendida, es la base de la teoría de la cópula-

soporte: la cópula carece de las características predicativas habituales en
los demás verbos y, al estar vacía de contenido semántico, funciona sim-
plemente como soporte de las categorías de tiempo, modo y aspecto.
Además, la forma verbal no presenta condiciones de restricción, sino
que estas vienen determinadas por otros elementos de la predicación.
La autora hace suyas algunas objeciones a la teoría de la cópula-soporte
y cuestiona algunos argumentos de quienes defienden la ausencia de con-
tenido semántico en los empleos copulativos (por ejemplo, la elisión
o ausencia de la cópula en determinados contextos) para concluir que
«todas las lenguas tienen en el concepto ser una noción básica y fun-
damental incluso desde el punto de vista cognitivo y filosófico, lo cual
tiene necesariamente un reflejo lingüístico» (p. 25).
Con estos presupuestos previos, y siguiendo un criterio formal, Ca-

brillana postula, desde una perspectiva maximalista, hasta ocho esque-
mas sintácticos diferenciados del verbo esse, además de construcciones
marginales como expresiones lexicalizadas o nominalizadas:

(1) Nominativo + verbo: donec Pinarium genus fuit (‘mientras existió la
familia de los Piniarios‘, Liv. 1,7,13).

(2) Nominativo + verbo + nominativo: ne gratuita praeterita parricidia essent
(‘para que no fueran inútiles los anteriores parricidios’, Liv. 1,58,8).

(3) Nominativo + verbo + adverbio: is numerus satis erat (‘este número era
suficiente’, Liv. 1,8,7).

(4) Nominativo + verbo + genitivo: casa illa conditoris est nostri (‘aquella
casa es de nuestro fundador’, Liv. 5,53,8).
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(5) Nominativo + verbo + Nominativo/adverbio + dativo: id antiquitatis
consuli fuit (‘para el cónsul esto era prioritario’, Liv. 3,10,2)

(6) Nominativo + verbo + dativo: quae… copiae erant praesidio (‘las cuales…
tropas servían para la defensa’, Liv. 33,38,4).

(7) Nominativo + verbo + dativo + dativo: ea bella… curae patribus erant
(‘aquellas guerras… preocupaban a los senadores’, Liv. 35,23,1).

(8) Nominativo + verbo + locativo: ubi nunc ficus Ruminalis est (‘donde
ahora está la higuera Ruminal’, Liv. 1,4,5).

Aunque no siempre resulta evidente la pertinencia y justificación de
cada esquema sintáctico, según la autora habría que situar estos ocho
empleos básicos de esse en un continuum semántico, en uno de cuyos
extremos, el del semantismo pleno, estarían situados los esquemas (1)
y (8) y, en el opuesto, los usos (2) y (3). Entre ambos extremos existen
posiciones intermedias ocupadas por las restantes estructuras. Un conti-
nuum que tal vez se visualizaría más fácilmente si se hubieran ordenado
numéricamente los empleos a partir de esos polos opuestos.
Frente al marco predicativo monovalente de esse, con el valor se-

mántico de existencia y sin apenas restricciones en la selección de su
argumento, en las construcciones bivalentes se podría postular una gra-
dación de la «predicacionalidad» de esse con tres estadios básicos, como
los postulados por Goossens para to be: fully predicational (en la noción
de estado) > semipredicational (cuando denota un proceso) > minimally
predicational (en los usos auxiliares). Una gradación que pone de mani-
fiesto, en último término, el principio general de que a menor carga
semántica del verbo, mayor grado de gramaticalización. Además de
apoyos tipológicos y argumentos diacrónicos a favor de este proceso
de gramaticalización, la autora señala cómo otros verbos (por ejemplo,
existo en latín) pueden sufrir también una disminución progresiva de
su contenido semántico, solo que en el caso de esse los usos auxiliares
de las estructuras copulativo-atributivas son precisamente la construc-
ción mayoritaria.
Son estos los presupuestos teóricos e ideas básicas que sustentan el

posterior análisis, pormenorizado, que desarrolla la autora, de las dis-
tintas estructuras de complementación de esse en un corpus limitado
al historiador Tito Livio. Estas estructuras de complementación (que se
acaban formalizando en marcos predicativos y se comparan con estruc-
turas similares de otros verbos de semantismo completo) se agrupan en
torno a tres significados básicos de esse (existencial, locativo y copulati-
vo), y dos valores menos productivos (comportarse como y convertirse en), y
se ordenarían en un continuum predicacional de la siguiente forma: usos
plenos predicacionalmente (existir para alguien/en alguna parte, ocurrir y
estar en alguna parte), empleos semi-predicacionales –comportarse (como)
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y llegar a ser– y mínimamente predicacionales –ser algo/alguien, ser de al-
guna manera, ser de algo/alguien, ser de alguna manera (para alguien) y ser
(para) algo (para alguien)–.
Es inevitable que, en un tema tan complejo y sujeto a discusión, tan-

to en lingüística general como en la descripción puntual de cada len-
gua, algunos de los argumentos y análisis de Concepción Cabrillana
resulten más convincentes que otros. Pero, más allá de la pertinencia y
justificación de alguno de los esquemas sintácticos propuestos para esse,
lo importante, a mi juicio, es el intento de sistematización en los empleos
de esse a partir del análisis de un corpus concreto, lo que constituye, sin
duda, la aportación fundamental de esta monografía.

CRISTINA TUR ALTARRIBA
Universidad Complutense

MATTHEWS, PETER, Breve historia de la lingüística estructural, traducción de
Antonio Benítez Burraco, Madrid, Akal, 2009 [2001], 202 pp.

Nos encontramos ante la versión española (traducción muy seria y
certera de Antonio Benítez Burraco), de un texto ya conocido de 2001,
del profesor de la Universidad de Cambridge Peter Matthews. Este libro
viene a aumentar la nutrida bibliografía que sobre la historia del es-
tructuralismo ya poseemos (como ejemplos ya clásicos, los libros de
Bierwisch 1969 o Manoliu 1973).
El libro está dedicado a R. H. Robins, autor de A short history of Lin-

guistics (1ª ed. 1967), texto fundamental en los estudios historiográficos
de la lingüística y una obra de referencia sobre la metodología de esa
línea de investigación en las ciencias del lenguaje. La Breve historia de
Matthews se estructura en ocho capítulos de extensión equilibrada. Ya
desde la misma estructura el libro manifiesta una de sus carencias esen-
ciales, a nuestro juicio: la falta de precisión en el objeto de la investi-
gación. Así, tenemos un capítulo dedicado a un enfoque o perspectiva
lingüística (cap. 4, «Diacronía», pp. 69-93), tres a niveles de análisis (cap.
3, «Los sistemas de sonidos», pp. 45-68; cap. 5, «La arquitectura de los
sistemas lingüísticos», pp. 95-120; cap. 7, «Semántica estructural», pp.
145-171), dos a las lenguas desde perspectivas distintas (cap. 2, «Las
lenguas», pp. 15-43, y cap. 6, «La lengua interiorizada», pp. 121-144),
una introducción (cap. 1, pp. 9-13) y un capítulo sobre la proyección
del estructuralismo en el siglo XXI (cap. 8, «El estructuralismo en el año
2000», pp. 173-185). A estos capítulos hay que añadir un «Prefacio»
(pp. 7-8) y una relación bibliográfica (pp. 187-193).
El capítulo 1, titulado «Introducción», comienza con varios in-

terrogantes del autor, a los que intentará dar respuesta en el resto del
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