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Descripción 

La nómina y definición de las categorías gramaticales cuenta con 
una extensa historia en la tradición gramatical, con antecedentes claros 
en las mere tou logou de la gramática griega (especialmente la 
alejandrina y posterior) o las partes orationis de la gramática latina, que 
sirvió como modelo de la tradición gramatical occidental.  

Sin embargo, los avances lingüísticos en tipología, 
neurolingüística o lingüística cognitiva obligan a replantear la propia 
naturaleza y universalidad de estas categorías. Así, si bien parece que 
a priori las categorías de verbo y nombre tienen un carácter universal y 
discreto, pues, por ejemplo, presentan características morfológicas y 
sintácticas difícilmente intercambiables, su uso en la lengua provoca 
numerosos fenómenos que difuminan esos límites.  

Un ejemplo claro de tal permeabilidad entre categorías lo 
constituyen los procesos de nominalización deverbal; en concreto, 
aquellos en los que los nombres resultantes combinan rasgos de 
ambas categorías: formalmente funcionan como nombres, pero su 
semántica y su capacidad para regir otros elementos los acercan a la 
categoría verbo. 

Asimismo, existen otros procesos en los que dicho cambio de 
categoría no se da gracias a la incorporación de un sufijo, sino que son 
el resultado de una evolución en diacronía; en ellos una palabra con 
una categoría claramente definida en origen pasa a pertenecer a otra 
debido –en particular– a distintos procesos de gramaticalización. 

Objetivos 

Desde la anterior perspectiva, esta sesión busca explorar 
precisamente distintos procesos lingüísticos en los que los límites entre 
categorías evidencian cierta permeabilidad y solapamiento. En 
concreto, propone abordar las siguientes líneas de investigación: 

• Transcategorialidad en diacronía: es habitual encontrar 
procesos diacrónicos por los que una forma perteneciente a una 
categoría de palabras pasa a pertenecer a otra distinta. En las 
lenguas europeas, estos fenómenos suelen estar vinculados a 
procesos de gramaticalización bien conocidos: demostrativo > 
artículo, nombre > preposición, etc. También cabe incluir aquí 
cambios vinculados a procesos de pragmaticalización, como los 
que producen marcadores discursivos a partir de verbos. 
Ejemplo de ello son las formas ‘vale’, ‘venga’ o ‘vamos’ en 
castellano y los ejemplos de (1). 
(1) Transcategorialidad de ‘vaya’: verbo > marcador > 
cuantificador (apud Octavio de Toledo y Huerta, 2002) 

a. Lo perdido vaya por amor de dios 
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b. ¡Vaya! Sea como fuere; venga el bollo mantecada 
c. ¡Vaya estilo y vaya garbo! 

• Polifuncionalidad y/o policategorialidad: estos procesos de 
cambio suelen estar ligados a ítems con una alta 
polifuncionalidad, es decir, que pueden desempeñar funciones 
sintácticas y/o pragmáticas diversas. De especial interés son los 
casos en los que, como resultado del cambio, asumen también 
policategorialidad, es decir, la posibilidad de poder pertenecer, 
contextualmente, a varias categorías distintas, como ilustran los 
ejemplos de (2): en (2a) οἶμαι funciona como forma verbal plena 
con una construcción de infinitivo, mientras que en (2b) ocupa 
la posición propia de las partículas y funciona como un 
marcador epistémico junto a un verbo en forma personal. 
(2) Policategorialidad de οἶμαι en griego antiguo 

a. οὔτε μὰ τοὺς θεοὺς ὑμᾶς οἶμαι μανθάνειν οὔτ’ αὐτὸς 
ἐδυνάμην συνεῖναι τοὺς πολλούς («ni, por los dioses, 
creo que vosotros las comprendáis ni yo mismo podía 
entender muchas», D. 18.111) 

b. συνηθείας δὴ οἶμαι δέοιτ᾽ ἄν, εἰ μέλλοι τὰ ἄνω ὄψεσθαι 
(“Requeriría, creo, de costumbre si va a ver lo de 
arriba”, Pl. R. 516a) 

• Procesos morfológicos de creación léxica: los cambios entre 
categorías pueden darse en el marco de la morfología 
derivativa; los procesos de nominalización y verbalización 
juegan un papel particularmente interesante en este ámbito, 
dado el carácter opuesto de ambas categorías. En este sentido, 
por ejemplo, los nombres deverbales llevan aparejados cambios 
y restricciones de orden sintáctico y semántico. Así lo refleja la 
transformación que sufre la estructura verbal de (3a) en la 
nominalización de (3b) y, en particular, el cambio de rapidly a 
rapid, así como la situación intermedia que supone (3c). 
(3) Procesos de nominalización (apud Comrie y Thompson 
2007, 344)  

a. The enemy destroyed the city rapidly. 
b. the enemy’s rapid destruction of the city. 
c. ?the enemy’s destruction of the city rapidly 

• Colocaciones y construcciones con verbo soporte: los 
límites categoriales se pueden observar también en las 
colocaciones y construcciones semi-fijas, es decir, en aquellas 
combinaciones preferentes de palabras que pueden adoptar 
distintos esquemas sintácticos. Dentro de las colocaciones, las 
construcciones de verbo soporte o apoyo ofrecen un contexto 
en el que contenido léxico eventivo lo aportan, 
fundamentalmente, los nombres (iter ‘camino’ y mentionem 
‘mención’ en 4a y 4b), en lugar de los verbos (facere ‘hacer’ en 
ambos casos), que prestan, por su parte, los rasgos 
gramaticales propios del verbo (persona, número, tiempo, etc.).  
(4) Construcciones de verbo soporte (cf. Baños 2016, 22-24) 

a. Ita dies circiter quindecim iter fecerunt (...), Caes. 
Gall. 1.15.4-5. «Así caminaron durante unos quince 
días (...)»  
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b. Sed tu, ecquid meministi, here / qua de re ego tecum 
mentionem feceram?, Pl. Pers. 108-109. «Pero, ¿te 
acuerdas del asunto que te había mencionado ayer» 
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