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En definitiva, el ensayo que presenta Darío Villanueva es un alegato general contra 
el posmodernismo, el cual, según el autor afirma en el quinto capítulo, “implica una 
forma antirracionalista de pensamiento que ha seducido incluso a una parte de la izqui-
erda”. Todo ello basándose en textos de opinión, filosóficos y ensayísticos (lo que con-
vierte algunos pasajes del libro en casi histórico-bibliográficos) para presentar la apari-
ción y evolución de los conceptos estudiados, omitiendo casi por completo el pertinente 
punto de vista de la lingüística en algunos asuntos. Además, como hemos mostrado, el 
autor cae en algunas inconsistencias y trampas dialécticas como las que pretende criticar.  
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Muchos son los aspectos, dentro del amplio campo de la cuantifica-
ción lingüística en español, que reciben atención investigadora desde 
diferentes enfoques. En el número 14 de la colección Manufactura 
Hispánica Lodziense, dirigida por Wieczesław Nowikow, se ha pu-
blicado recientemente el libro Locuciones adverbiales de cuantifica-
ción superlativa positiva en forma de frases preposicionales. Estu-
dio semántico-sintáctico relativo al español europeo que procura 
llenar un vacío en los estudios que hasta el momento se habían reali-
zado. Este monográfico supone una aportación novedosa y de gran 
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interés en el panorama editorial en la medida en que es el primero dedicado exclusiva-
mente a caracterizar las locuciones adverbiales de cuantificación superlativa positiva en 
su forma más frecuente, es decir, de frases preposicionales que, hasta el momento, no 
han sido caracterizadas en todas sus dimensiones.  

El libro está redactado por la doctora Monika Lisowska, actualmente afiliada a la 
Universidad de Szczecin, y ofrece una serie de investigaciones enmarcadas en las áreas 
de la pragmática, la semántica y la sintáctica. El texto reseñado aborda, a lo largo de sus 
más de tres centenares de páginas, la ampliación de la temática introducida en sus otras 
publicaciones de menor extensión. 

Antes de dar paso a la lectura de los capítulos, se nos ofrece, en la introducción del 
libro, una breve presentación del propósito del estudio. La autora se plantea dos grandes 
objetivos generales: «describir y sistematizar las características semánticas y sintácticas 
de las locuciones objeto de este estudio, tratándolas aquí como una clase específica de 
cuantificadores. […] reunir, ordenar y enlazar las informaciones sobre la categoría 
adverbial, locuciones y la cuantificación y cuantificadores en general» (10). 

Por consiguiente, el volumen consta de dos partes: la primera corresponde al marco 
teórico y despliega un exhaustivo estado de la cuestión organizando la información en 
tres capítulos; y la segunda, formada por el cuarto capítulo, está dedicada al marco ana-
lítico y presenta un mayor desarrollo. Posteriormente, se exponen las observaciones fi-
nales y se adjuntan diferentes anexos: lista de las locuciones analizadas, corpus de los 
datos consultados, referencias bibliográficas, diccionarios, índices de figuras y tablas, y 
al final, resúmenes en español, polaco e inglés.  

El primer capítulo del libro, subdividido en cinco apartados, presenta el concepto de 
‘locución’. Se contrastan las propuestas definitorias para, finalmente, hacer constar que 
se trata, de acuerdo con la RAE, de los grupos de palabras lexicalizados que se con-
vierten en una sola pieza léxica y que realizan la misma función sintáctica que la cate-
goría a la que deben su nombre. Inmediatamente después se despliegan sus tipologías y 
su característica formal, sintáctico-funcional y semántica. Lisowska hace hincapié en la 
diferencia entre dos nociones con frontera difusa. Apoyándose en Corpas Pastor y Otaloa 
Olano, resume que «la principal diferencia entre las locuciones y las colocaciones reside 
en que las últimas son unidades fraseológicas fijadas en la norma y no en el sistema» 
(26–27). 

El libro continúa con el segundo capítulo, en el que se exploran los adverbios y las 
locuciones adverbiales desde tres puntos de vista: formal, semántico y sintáctico-fun-
cional, introducidos anteriormente en orden diferente. Aunque la división por apartados 
pretende poner orden a la hora de explicar una característica compleja, carece de con-
secuencias, ya que a lo largo de los capítulos se establece la secuenciación variada de 
las mismas pautas.  

El tercer capítulo está dedicado al concepto de la cuantificación. Entendido aquí de 
acuerdo con la propuesta pionera de Lamíquiz, que hace constar que «la cuantificación 
lingüística va más allá de la expresión de la cantidad de lo contable o mensurable, pues 
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incluye también el grado de aquellas sustancias que no se pueden contar ni medir» 
(100). Lisowska contrasta la cuantificación lingüística con otros fenómenos afines, 
tomando tanto ‘intensificación’ como ‘énfasis’, ‘expresividad’ y ‘ponderación’ por sus 
hipónimos, y ‘elación’ y ‘superlación’ por los fenómenos que realizan una matización 
cuantificadora. A continuación, la autora analiza su tipología según los criterios morfo-
lógicos, semánticos, sintácticos y el modelo de referencia cuantificadora. Y, para ter-
minar, describe brevemente las clases de cuantificadores poniendo énfasis en los 
adverbios cuantificativos aptos de ejercer esta función.  

La parte teórica proporciona el telón de fondo para el análisis empírico. En el último 
capítulo, el cuarto, se identifican precisamente los criterios de selección de las unidades 
objeto de estudio, es decir: unidades pluriverbales que tienen forma de frases preposi-
cionales y elementos intrasintagmáticos capaces de funcionar como componentes de 
sintagmas verbales, adjetivales o adverbiales y que poseen significado cuantificativo-
intensificativo superlativo positivo (145–146). Tal y como lo evidencia la autora, basán-
dose en la noción de ‘superlación’ de González Calvo y Serradilla Castaño, ‘cuantifi-
cación superlativa positiva’ es el «fenómeno semántico que consiste en expresar que 
una cantidad imprecisa de lo contable o mesurable, bien se aproxima mucho a su punto 
extremo máximo, bien lo consigue o bien lo supera» (144).  

Tras analizar detalladamente un total de 127 locuciones recogidas de seis dicciona-
rios españoles actuales, la autora aporta su descripción de la motivación semántica desde 
la perspectiva cognitiva, de gran influencia en los últimos años, para luego caracterizar 
la construcción sintáctica de las unidades en cuestión. La investigación está limitada al 
español peninsular, así que, lamentablemente, el tema de las variaciones diatópicas 
queda fuera de su interés. Por lo que, quizás, otro inconveniente de plantear unos crite-
rios de selección tan rigurosos sea la manera, simplemente orientativa, en la que se pue-
den interpretar los porcentajes proporcionados para las conclusiones más generales.  

A lo largo del análisis, la autora ha podido comprobar que las unidades en con-
sideración muestran heterogeneidad respecto a su motivación semántica y a sus propie-
dades sintácticas. El estudio permite poner de manifiesto que generalmente el valor 
cuantificador no depende directamente de la imagen conceptual subyacente. Sino que 
suele condicionarse, entre otros, de la metonimia, la inferencia pragmática (inferida de 
la fuerza ilocutiva de las palabras malsonantes), la comparación hiperbólica o la suma 
de los significados literales de los elementos constituyentes de una locución. Curiosa-
mente, las frases preposicionales introducidas por ‘sin’ (comunican la idea de exclu-
sión) son la única excepción a este respecto. Igualmente, se reafirma el carácter adver-
bial de las locuciones objeto de estudio por ser capaces de modificar, al menos, una de 
las categorías gramaticales. De hecho, nos enteramos, gracias a la lectura de esta obra, 
que, a pesar de mostrarse generalmente aptas, solo algunas de las unidades analizadas 
tienden a funcionar dentro del sintagma verbal, siendo otras las que prefieren los sintag-
mas adjetivales. Muy pocas restringen su uso a solo uno de estos sintagmas. En cuanto a 
la modificación sustantival, la autora propone la suposición de su presencia aparente, 
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abordando que se trata de unidades cuantificadoras omitidas en la superficie textual y 
pertenecientes realmente a la categoría verbal o adjetival. Aquí se enmarcan el tipo de 
sustancia cuantificada contenida en sustantivos (acciones y atributos) o la elipsis de for-
mas participiales. 

La presente obra refleja un trabajo pormenorizado y exhaustivo y está muy bien 
estructurada, argumentada y escrita. Además, se hace en ella un amplio recorrido teóri-
co por la bibliografía existente sobre el tema. Las referencias bibliográficas cuentan con 
más de doscientos títulos. Así que el soporte bibliográfico es abundante, y no solo en lo 
referente a trabajos sobre lingüística española, ya que también recurre a autores recono-
cidos universalmente, apoyándose en sus obras escritas en inglés, como Dobrovolskij, 
Lakoff o Bolinger. Asimismo, el trabajo está bien confeccionado y refleja el estado 
actual del discurso en el que se basa el estudio. Por si fuera poco, conviene resaltar la 
síntesis con que Lisowska construye su texto pensando en el público lector. Este último 
rasgo se aprecia, por ejemplo, en el empleo de tablas y figuras que se convierten en po-
derosos recursos que le permiten aclarar tanto las ideas teóricas, como los resultados 
cuantitativos y cualitativos. Igualmente, conviene notar, que el volumen cuenta con una 
considerable presencia de ejemplos textuales recopilados de las plataformas Sketch En-
gine y del Corpus del Español NOW de Mark Davis. Unos pocos errores en las referen-
cias no afectan a su utilidad para presentar usos reales del idioma (260, 262, 270, 275–
276). Son de extensión justa y sirven para facilitar la interpretación de los datos. No 
obstante, creo que hubiera sido positivo la creación de un índice con las abreviaturas y 
acrónimos usados a lo largo de los diferentes capítulos para remediar las dudas respecto 
a la terminología empleada. 

En suma, no es solo la escasez de publicaciones en esta área de estudio la que 
aumenta el valor de esta investigación. Estamos ante una obra de gran valor para la lin-
güística, tanto por su aportación al análisis y caracterización semántica y sintáctica de 
las locuciones adverbiales de gran interés para la lexicología y la lexicografía, como por 
plantear los conceptos teóricos en los que está fundamentado y ofrecer una metodología 
de análisis sólida como base para futuras investigaciones. Por todo lo expuesto no pue-
do sino recomendar la lectura de este volumen a todos aquellos interesados en iniciarse 
en el ámbito del estudio propuesto. 


