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procedimiento de actualización léxica, Granada, Comares, 
333 pp. 
 

 

 
 

El préstamo como procedimiento de actualización léxica es una monografía compuesta 
por doce capítulos que reflexionan sobre el concepto de préstamo, su presencia e influencia en 
distintas lenguas y las actitudes de los hablantes y la Academia mediante acercamientos multi-
disciplinares. Según García Palacios, el director de la edición, no hay «tipos puros de lenguas» 
que hayan podido «resistir[se] a […] asumir y asimilar palabras procedentes de otras» (p. 5). 
Partiendo de esta premisa, el libro ofrece tanto capítulos teóricos como otros basados en diver-
sas metodologías que abordan cuestiones como el prestigio asociado a algunas lenguas, las con-
notaciones del trasvase, la capacidad de intervención de la norma o los neologismos de especia-
lidad, estudiando lenguas como el español, el francés o el neerlandés, entre otras. 

En el primer capítulo («El préstamo y los préstamos en español»), Joaquín García Pala-
cios introduce la cuestión del préstamo en el español actual y analiza el proceso de transferen-
cia teniendo en cuenta factores como las etapas y el contexto en que se desarrolla. El autor 
reflexiona sobre las actitudes de los hablantes y la naturaleza del préstamo, las diferencias entre 
préstamos generales y terminológicos, y sobre el impacto de la competencia bilingüe en el pro-
ceso. El autor concluye que la situación del español frente a la influencia del inglés no es nueva, 
ya que se conocen circunstancias similares en otras épocas. Para afrontar esta situación, subra-
ya la importancia de emplear las reglas de formación de palabras del español, rechaza la idea de 
ignorar estos neologismos y propone fomentar el estudio de un proceso considerado enrique-
cedor: el del trasvase entre lenguas.  

En el capítulo 2 («El préstamo léxico como proceso connotado: vías para la reconstruc-
ción discursiva y superación de la sincronía en la categorización de la importación léxica»), 
Miguel Sánchez Ibáñez defiende la idea de que el propio préstamo permite inferir el proceso 
por el que se ha generado. Para ello, ha de prestarse atención a otros aspectos además de la tra-
dicionalmente estudiada variación formal, como por ejemplo: la recurrencia en la importación 
de ciertas estructuras o la adaptación sistemática de grafías de otros alfabetos. El autor analiza 
una muestra de préstamos neológicos clasificados en tres grupos, según su variación formal: 
por unión y separación de elementos del término, por adaptación a los cánones morfofónicos 
del español y por alternancia entre variantes poliléxicas y monoléxicas. El autor concluye que el 
estudio exclusivo de estas variantes peca de un exceso de sincronía y no permite extraer conclu-
siones a nivel global ni determinar cuál es el uso real de los préstamos. Además, se señala la 
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importancia de relativizar la no adhesión a la norma por parte del préstamo y de dejar de en-
tender las lenguas como «compartimentos estancos» (p. 50), ya que algunos préstamos no 
adaptados suponen menos conflicto que otros contemplados por la norma.  

En la misma línea, el capítulo 3 («¿Y si los anglicismos fueran como las bacterias?»), de 
Juan Gutiérrez Aguado, plantea cuestiones sobre la necesidad de los préstamos, el beneficio o 
perjuicio de su empleo y la conveniencia de tratar de combatirlos. Así pues, el autor recoge el 
rechazo o aceptación de los anglicismos por parte de distintos estudiosos, como Morreale, 
Lázaro Carreter, Madariaga o Segura. Por último, mediante el planteamiento de la pregunta 
«¿[s]e cura el anglicismo?», el autor concluye la inevitabilidad de convivir con ellos, al igual 
que con las bacterias, aprovechando sus beneficios y sorteando sus perjuicios.  

Los capítulos 4, 5 y 6 están relacionados con las actitudes de los hablantes y la norma fren-
te a los préstamos. En el capítulo 4 («Pedro Simón Abril ante los neologismos: clasificación, 
uso en contextos de traducción y consejos para su tratamiento didáctico»), Beatriz de la Fuen-
te Marina presenta la falsedad de la idea de que el préstamo sea un fenómeno de la sociedad 
globalizada actual. De hecho, ya se trataba en el siglo XVI, cuando García Abril, catedrático de 
Latinidad y Retórica, desarrolló su actividad como docente y traductor. Además, mediante la 
exposición de las ideas del catedrático, se contextualiza este fenómeno como ligado a la hege-
monía de una cultura y su lengua en un determinado momento y se destaca el papel del traduc-
tor como puerta de acceso del préstamo a la lengua meta. La autora realiza un recorrido por la 
clasificación de García Abril de los denominados «barbarismos», así como de sus posibles 
soluciones a la hora de traducirlos. 

El capítulo 5 («L’attitude par rapport à l’emprunt dans les dictionnaires français anciens: 
une question de perception»), de John Humbley, subraya la antigüedad del fenómeno del prés-
tamo y su variación a lo largo del tiempo mediante un análisis de las actitudes hacia los préstamos 
lingüísticos a través de su representación en tres diccionarios monolingües franceses. Estos dic-
cionarios son el arquetipo de diccionario enciclopédico, el Dictionnaire universel (1690) de An-
toine Furetière; un diccionario institucional prescriptivo, el Dictionnaire de l’Académie françai-
se (1762), y el diccionario crítico homónimo del abate Féraud (1787). Así, se determina la evo-
lución en cuanto a la consideración de los préstamos en los tres diccionarios: en el primer diccio-
nario la actitud hacia los préstamos es obviarlos como categoría propia; el segundo, aunque los 
rechaza en un principio, termina admitiendo una clasificación de estos por lengua y el tercero 
adopta una actitud pedagógica sobre su correcto empleo. No obstante, el autor constata que, a 
pesar de la tentación de ver una evolución en el tiempo de las actitudes hacia los préstamos, no 
han de olvidarse la naturaleza de los diccionarios o las tendencias del contexto histórico.  

Por su parte, José Agustín Torrijano realiza, en el capítulo 6 («La fuerza de la norma en la 
adaptación de los préstamos»), un recorrido por la actitud de las instituciones lingüísticas de 
lenguas como el inglés, francés, portugués, italiano o alemán y las compara con el caso español 
de la RAE. Desde la dicotomía descripción/prescripción, se analizan las actuaciones de dichas 
instituciones frente a los préstamos, pasando del rechazo francés, por el descriptivismo italiano 
o la despreocupación alemana, hasta la ausencia de organismo regulador oficial inglés, dada su 
cualidad hegemónica. Además, el autor pondera los límites difusos entre descripción y pres-
cripción, que podrían ser causa de la falta de coherencia de la Academia Española en su com-
portamiento ante los préstamos, y subraya los efectos en el usuario. De nuevo, en la conclusión 
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se señala la cualidad de ente vivo de la lengua y se destaca la importancia de que las academias 
doten de coherencia a sus medidas para evitar el desapego del usuario hacia ellas.  

Los capítulos 7 y 8 estudian el préstamo en ámbitos concretos. Por un lado, el capítulo 7, de 
Goedele de Sterck, Joaquín García Palacios y Nava Maroto, titulado «La terminología neológica 
del español en los primeros textos especializados sobre la COVID-19: entre dependencia termi-
nológica y recursos propios», estudia el modo en que surgieron los neologismos relacionados 
con la COVID-19 en español y en inglés. Para ello, se analiza un corpus compuesto por textos de 
2020 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos de habla hispana (Es-
paña, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y Uruguay). Como resultado, se detecta la 
existencia de dos mecanismos para la formación de términos en español: la generación de neolo-
gía sintagmática mediante recursos propios y la adopción de préstamos del inglés debido a una 
necesidad. Este artículo pone de relieve la capacidad del español para emplear los neologismos en 
el lenguaje médico, a pesar de la dependencia del inglés en cuanto a terminología.  

Por otra parte, el capítulo 8 («Internet de las cosas: ¿IoT o IoC? Comportamiento de las 
siglas prestadas en los ámbitos tecnológicos»), de Nava Maroto, estudia las siglas utilizadas en 
el ámbito del internet de las cosas. La autora analiza ejemplos de siglas empleadas en español, 
producidas mediante el procedimiento de préstamo o el de calco del inglés. Esto provoca cam-
bios a nivel fonético, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático y ortográfico en las estra-
tegias habituales para la formación de siglas en español. Para cada aspecto modificado se pre-
sentan ejemplos relacionados con el ámbito de estudio y se analiza y explica su significado, uso 
y diferencias con los usos habituales del español. De nuevo, se constata la dependencia del in-
glés y el traslado de estrategias denominativas de inglés a español. Si bien este procedimiento es 
eficaz en cuanto a economía del lenguaje, la utilización de siglas prestadas puede resultar opaca 
para los hablantes y generar inestabilidad.  

En el capítulo 9 («La fuerza del préstamo en la formación especializada universitaria»), 
Rosa Estopá y Jorge M. Porras-Garzón van más allá en señalar la dependencia terminológica 
del inglés. Los autores reflexionan sobre la fuerza del préstamo en la formación especializada 
universitaria. Analizan la relegación a un segundo plano de la neología especializada formada 
mediante procedimientos propios del español en favor de los préstamos en inglés. Se señala el 
efecto de esta preferencia en la formación de especialistas, que puede minar la efectividad del 
español en los ámbitos de especialidad. Además, se presentan ejemplos de neologismos del 
inglés empleados en el ámbito médico universitario, que forman parte del corpus ad hoc de la 
tesis doctoral de Porras-Garzón. Los autores invitan al lector a reflexionar sobre la adecuación 
y la deseabilidad de la influencia del inglés en dicho campo de especialidad. 

En el capítulo 10 («La sociolingüística cognitiva aplicada al estudio de los préstamos: 
medir la variación en el éxito de los anglicismos en neerlandés»), Eline Zenner, Dirk Speel-
man y Dirk Geeraerts emplean la sociolingüística cognitiva para estudiar la variación de uso en 
el neerlandés de 149 anglicismos referidos a personas (por ejemplo, manager). De este modo, 
se enfatiza la importancia de la sociolingüística cognitiva para estudiar el efecto de parámetros 
estructurales, sociolectales, estilísticos y conceptuales en el fenómeno de préstamo. Así, los 
autores concluyen que el éxito de los anglicismos en neerlandés depende de la longitud del 
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término, la necesidad, la frecuencia del concepto que denomine y lo ligado a la cultura origen 
que esté dicho concepto. Destaca la presentación de ejemplos reales y de análisis empíricos 
basados en nuevas técnicas de medición estadística.  

En el capítulo 11 («El papel de la especificidad semántica en la integración de los présta-
mos»), Jacqueline Serigos pretende extender la hipótesis de Backus (2001), que enuncia la alta 
especificidad de los elementos lingüísticos insertos en la alternancia de código bilingüe oral, al 
análisis de préstamos en lengua meta. Para ello, se basa en el análisis de los préstamos presentes 
en un corpus periodístico español (variedad argentina) y se redefine el carácter de préstamo 
«necesario» o «innecesario». Para definir y medir la especificidad semántica, la autora em-
plea un enfoque basado en la lingüística cognitiva, la computacional y la semántica distribu-
cional. Como parte de los resultados, se muestra que los préstamos tienden a ser semántica-
mente específicos, lo que puede constituir uno de los motivos por los que se producen, y que 
pueden sustituir a equivalentes nativos ya existentes o introducir conceptos nuevos.  

En el capítulo 12 («El traductor de no ficción literaria ante el préstamo»), Goedele De 
Sterck analiza las estrategias de traducción empleadas en los textos meta de un clásico de la no 
ficción literaria neerlandesa, Herfsttij der Middeleeuwen de Johan Huizinga, dada la elevada 
presencia de voces extranjeras en el original y la tendencia extranjerizante del autor. De esta ma-
nera, la autora analiza las (re)traducciones del texto al alemán, inglés, francés, español, italiano y 
portugués, y el tratamiento de las voces prestadas. Se demuestra que la distancia entre las lenguas 
de las que se toma el préstamo y las meta y la posición de ambas en cuanto a prestigio, son deter-
minantes a la hora de lidiar con un préstamo en las traducciones. Si en el capítulo 4 De la Fuente 
Marina señalaba la labor del traductor a la hora de permitir el acceso de los préstamos a la lengua 
meta, en el 12 De Sterck pone de relieve la importancia de «[i]nvestigar para traducir y traducir 
para investigar» (p. 330), es decir, de realizar traducciones informadas de los préstamos. 

En resumen, este volumen recoge acercamientos variados a la noción de préstamo. Las 
contribuciones de los autores permiten comprender el concepto de préstamo, así como el pro-
ceso para que ocurra y la diversidad de factores socioculturales, lingüísticos o específicos que 
influyen en la concepción y el uso de estos neologismos. El préstamo como procedimiento de 
actualización léxica aportará al lector una visión general del préstamo desde un punto de vista 
teórico, pero también específico, atendiendo a pares de lenguas, metodologías o ámbitos de 
especialidad concretos. Se trata de una lectura recomendada para investigadores del área de la 
neología o estudiantes con cierta especialización. Es un libro que entiende las lenguas como 
mutables y mira al procedimiento de préstamo de frente, como un fenómeno que ha de con-
textualizarse temporal y culturalmente y al cual hay que dar respuesta mediante la investiga-
ción y la puesta en común de distintas disciplinas. 
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