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En esta monografha Olivia C. Cockburn ofrece una investigacimn  
exhaustiva de un tema altamente compleFo que hasta este momento no 
habha sido abordado en profundidad en los estudios cl_sicos, como es 
la introduccimn del sufiFo verbal -iRare (Funto con sus variantes -issare 
e -i<iare) y su desarrollo a lo largo de novecientos alos de evolucimn 
del lathn, desde la etapa arcaica hasta el siglo 4I d. C. La publicacimn 
nace del an_lisis que la autora defiende en su tesis doctoral a partir del 
examen atento y minucioso de un corpus de 12� formas verbales que 
pone énfasis en mqltiples aspectos de la vida de cada verbo, tanto por 
lo que afecta a su historia interna (el origen, la estructura morfolmgica, 
las variantes sufiFales, el significado verbal) como a la externa (la do-
cumentacimn en autores y géneros discursivos, y el uso sociolingthstico 
de cada variante). Ash, el conFunto de todas estas informaciones porme-
norizadas permite a la autora razonar desde lo particular a lo sistémico 
y trazar la diacronha del sufiFo de forma magistral, captando los cambios 
que gradualmente este experimenta. 

El libro se estructura en ocho caphtulos introducidos por un original 
prmlogo de  enFamhn Garcha-Hern_ndez, quien, a partir de los conteni-
dos del volumen reselado, propone la necesidad de una actualizacimn 
de la informacimn etimolmgica de las obras lexicogr_ficas del espalol 
– y, por extensimn, de las lenguas rom_nicas –, dando buena muestra de 
la utilidad del trabaFo de Cockburn en el estudio histmrico del léxico. 

En el caphtulo introductorio se presentan de forma clara los obFetivos 
de la obra, ash como las bases temricas y metodolmgicas en las que se 
fundamenta. Destaca la especial atencimn que la autora presta al con-
tacto cultural y lingthstico entre el griego y el lathn, en tanto que el sufiFo 
obFeto de estudio se introduce en la lengua latina como un préstamo del 
griego, principalmente a través de las dos vhas siguientes: la lengua oral 
de las clases baFas bilingtes en la etapa arcaica y la lengua escrita de 
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las traducciones de los textos técnicos y cristianos en el perhodo tardho. 
Asimismo, la autora atiende al significado que los gram_ticos latinos de 
época tardha atribuyen a los verbos derivados en -iRare, informacimn que 
se completa con un sucinto estado de la cuestimn que recoge las princi-
pales aportaciones sobre el tema, desde el estudio seminal de $unck 
(1886) hasta las qltimas investigaciones de Tronci (2�1�). La metodo-
logha de trabaFo de Cockburn se basa en la confeccimn de un corpus o 
inventario de los verbos en 	iRare a partir de fuentes de diversa hndole 
(textos, concordancias, glosarios, bibliografha) y en el an_lisis porme-
norizado de cada uno de estos verbos a modo de ficha, datos que ser_n 
fundamentales a la hora de plasmar el uso del sufiFo en cada una de las 
etapas evolutivas. Por lo que respecta al marco temrico, la caracteri-
zacimn sem_ntica y aspectual de los verbos sufiFados en -iRare se cons- 
truye a partir de la lexem_tica latina de Garcha-Hern_ndez (198�). Este 
modelo se combina, por un lado, con el criterio de las estructuras para-
digm_ticas de Coseriu (1977), el cual le permite a la autora examinar el 
proceso de formacimn de nuevos verbos con este sufiFo, y, por otro, con 
los tres grupos de derivacimn en que +ignot (1969) divide los verbos, 
sistema que le es especialmente qtil a la hora de establecer el grado de 
adaptacimn y asimilacimn del sufiFo en cada perhodo. 

Los caphtulos siguientes se dedican al examen de los verbos en -iRare 
documentados en cada una de las distintas épocas: lathn arcaico, cl_sico, 
del Alto Imperio, del  aFo Imperio y tardho. Todos ellos presentan la 
misma estructura. Se inician con unos preliminares que relatan la histo-
ria externa del perhodo tratado, los cuales se complementan con una ex-
posicimn de las caracterhsticas de los autores de mayor relieve. Con-
tinqan con el an_lisis de las variantes del sufiFo. Prosiguen con la inves- 
tigacimn minuciosa de cada uno de los verbos del corpus clasificados 
segqn su fecha de primera documentacimn. $inalmente, concluyen con 
una caracterizacimn lingthstica de estas voces y un resumen, de gran 
utilidad para el lector, en el que la autora sintetiza cu_l ha sido el desa- 
rrollo del sufiFo en la etapa en cuestimn. 



353

Lingue antiche e moderne 13 (2024)

Recensioni 353

Lingue antiche e moderne 13 (2024)

El caphtulo 2, centrado en las formaciones del lathn arcaico (del siglo 
III a. C. al siglo I a. C.), se abre con un breve repaso del uso socio-
lingthstico del sufiFo por parte de los autores de la época. Se destaca en 
especial la obra de Plauto, a quien se deben la mayorha de nuevas 
creaciones de este perhodo y quien utiliza el sufiFo – percibido todavha 
como un elemento thpico de la lengua griega – para caracterizar el habla 
de los personaFes bilingtes de las clases baFas. Se nos ofrece a conti-
nuacimn una interesanthsima discusimn acerca de las variantes del sufiFo 
documentadas en lathn arcaico, esto es, las formas -issare e -iRare. La 
primera de estas formas es la que se encuentra en la mayorha de voces 
y su uso podrha responder a la reproduccimn latina de la pronunciacimn 
del sufiFo griego, tal y como apuntan los gram_ticos latinos. +_s con-
cretamente, y como explica la autora, dicha variante gr_fica podrha tener 
su origen en la transcripcimn de la forma del sufiFo propia del dialecto 
hablado en la +agna Grecia. Si bien algunos investigadores han man-
tenido que las variantes en 	issare e -iRare convivieron en lathn arcaico 
(cf. Arena 196�), Cockburn defiende que los dos eFemplos en -iRare que 
aparecen en los textos de Plauto presentan esta grafha porque fueron 
transcritos posteriormente, cuando esta variante era la predominante. 
La nmmina de verbos analizados incluye veintitrés voces, quince de las 
cuales son préstamos del griego, mientras que el resto se crean por ana-
logha a partir de bases griegas o latinas. Por lo que respecta a su estruc-
tura morfolmgica, la mayorha se forman a partir de bases nominales (y 
constituyen, por tanto, ejemplos de “desarrollo” en términos de Coseriu 
1977). La autora concluye, adem_s, que la funcimn del sufiFo es “verba-
lizar el concepto de la base” (p. 78), por lo que clasifica los verbos de 
la etapa arcaica a partir del tipo de base que incorporan. Ash, distingue 
b_sicamente tres tipos de predicados: los verbos imitativos, que se co- 
rresponden con formaciones intransitivas de aspecto progresivo cuya 
base nominal alude a una persona o funcimn social (e.g., patrissare ‘ac-
tuar como un padre’); los verbos instrumentales, formados a partir de 
bases que denotan instrumentos y que expresan acciones o procesos 
(e.g., cQmbalissare ‘tocar los címbalos’), y los verbos deadjetivales, que 
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adoptan un valor factitivo (e.g., malacissare ‘suavizar, domesticar’) o 
fientivo (e.g., certissare ‘volverse seguro 9de algo:’). 

Los escasos eFemplos de verbos latinos en -iRare del lathn cl_sico se 
inspeccionan en el caphtulo �. Como comenta la autora, la escasez de 
eFemplos se debe a la actitud antihelénica de los personaFes influyentes 
de la época y al reducido nqmero de testimonios escritos del lathn vul-
gar, por lo que no refleFa completamente la realidad lingthstica del mo-
mento. De hecho, los cuatro verbos que aparecen en esta etapa se ates- 
tiguan en gram_ticas latinas o se corresponden con tecnicismos, lo que 
evidencia el empelo de los autores del lathn literario por resguardar la 
lengua del influFo del griego. La variante m_s frecuente del sufiFo sigue 
siendo -issare, aunque las variantes -iRare e -i<iare también se docu-
mentan. La forma -iRare responde a la reintroduccimn de la �z� al alfa-
beto latino en el siglo I a. C. y es la variante que se impone a partir del 
lathn cl_sico, mientras que -i<iare – que en un origen no era m_s que 
otra manera de representar el sufiFo de origen griego – acaba relegado 
y “asume el papel de variante vulgar de -iRare” (p. 85), por lo que ambas 
variantes evolucionan por separado y acaban adquiriendo distintos sig- 
nificados en lathn tardho. Los cuatro verbos relacionados son préstamos 
griegos, dos de ellos de sem_ntica instrumental (cithariRare ‘tocar la 
cítara’ y trullissare ‘enjalbegar las paredes usando la espátula’), uno de 
valor imitativo (rhetorissare ‘hablar como un retórico’) y el último, 
onomatopéyico (gargarissare ‘hacer gargarismos 9con algo:’). La 
mayorha se documentan en estructuras intransitivas, aunque trullissare 
es un predicado transitivo y gargariRare admite tanto usos transitivos 
como intransitivos. Por lo que respecta al aspecto léxico, los cuatro ver-
bos denotan actividades atélicas (en palabras de la autora, “son de 
aspecto progresivo y expresan procesos no delimitados en el tiempo”, 
p. 9�), rasgo que acerca el sufiFo -iRare a los sufiFos -icare y -scere, que 
también dan lugar a eventualidades de valor no-resultativo. 

En el caphtulo �, Cockburn investiga el uso del sufiFo en los verbos 
aparecidos en el lathn del Alto Imperio, época en la que la documenta-
cimn escrita de estas formaciones aumenta notablemente. Las dos prin-
cipales vhas de entrada del sufiFo son, por un lado, los tratados técnicos 
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de Plinio, en los que la variante documentada es la que lleva la grafha 
�z�, y, por otro, la lengua vulgar reproducida en el .atiric_n de Petro-
nio, donde la grafha utilizada es la propia de la variante arcaica,  
-issare, aunque también incluye algqn verbo con la variante vulgar  
-i<iare. Cabe mencionar adem_s la obra de Suetonio, fuente documen-
tal de tres predicados verbales que incluyen el sufiFo, dos de ellos con 
la variante -iRare y el tercero con la forma -issare, utilizada cada vez 
m_s para expresar un valor frecuentativo. Del total de quince verbos 
atestiguados en este perhodo, diez son préstamos del griego y cinco, for-
maciones analmgicas del lathn. 4arios de ellos, asimismo, constituyen 
casos de hápax (u “ocasionalismos” en términos de la autora). En 
cuanto a su estructura morfolmgica, trece son verbos denominales 
(eFemplos, por tanto, de “desarrollo” dentro de las estructuras para-
digm_ticas de Coseriu 1977) y dos, verbos deverbales (esto es, casos de 
“modificación”). Destaca también el uso del sufijo en la variante 	issare 
en combinacimn con el prefiFo eP	, que autores como  iville (199�) aso-
cian con el car_cter popular de las formaciones en cuestimn. La mayorha 
de verbos sufiFados con -iRare (-issare, -i<iare) son de sem_ntica imita-
tiva, funcimn que parece tan consolidada que se emplea no solo con ba-
ses que designan seres animados (mangoniRare ‘adornar como un trafi-
cante de esclavos’), sino también con bases que aluden a entidades ina-
nimadas (betiRare ‘ponerse lánguido como las acelgas, languidecer’). 
Las formaciones de esta época son, de nuevo, intransitivas y no-resul-
tativas en su mayorha, aunque algunos verbos imitativos de base inani-
mada a veces parecen expresar el resultado, m_s que el proceso (cf. be	
tiRare ‘ponerse lánguido como las acelgas’, pero también ‘estar lán-
guido como las acelgas’; p. 99). 

El caphtulo � se centra en el perhodo del  aFo Imperio. Con la expan-
simn del cristianismo a occidente, surge la necesidad de comunicar el 
mensaFe de Dios a todos los fieles, incluyendo aquellos “de origen más 
humilde” (p. 111), por lo que los textos bhblicos de los autores cristia-
nos, originariamente escritos en griego y en hebreo, se traducen al lathn, 
la lengua de los nuevos seguidores. Por consiguiente, este lathn se ca-
racteriza por ser menos literario y formal, dado que se dirige a un 
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pqblico muy amplio, a la vez que recibe una significativa influencia 
helénica motivada por los textos de los que parte la traduccimn, como 
se evidencia en los mqltiples préstamos introducidos, y como sucede 
también con la mayorha de verbos en -iRare atestiguados por primera 
vez en esta época (e.g., ePorciRare, eNangeliRare, baptiRare). En el caso 
de los verbos obFeto de estudio, los préstamos recibidos en esta etapa 
suponen un 7�� de los verbos neolmgicos. El 26� restante responde a 
creaciones latinas (e.g., praeconiRare). Es importante destacar que mu-
chos de estos verbos se consolidaron en el lathn cotidiano de los devo-
tos. En cuanto a las variantes del sufiFo, la forma -iRare es la que predo-
mina, mientras que las formaciones en -i<iare se manifiestan en “la li-
teratura más vulgar” (p. 11�), refleFando usos populares (e.g., ePorci	
<iare). Por lo que respecta al an_lisis segqn las estructuras paradigm_ti-
cas secundarias de Coseriu, la mayorha de los verbos se crea a partir de 
un nombre (e.g., agon, -onis � agoniRare; anathema � anathemiRare), 
mientras que solo unos pocos son derivados deverbales (e.g., martQri	
Rare � a<martQriRare; catechiRare � praecatechiRare; baptiRare � pseu	
<obaptiRare y rebaptiRare). ,mtese que estos qltimos constituyen  
formaciones con modificacimn preverbial, un tipo formativo frecuente 
en el lathn hasta finales del siglo II d. C. En lo que atale a la sem_ntica 
de los verbos en -iRare de este perhodo, sobresalen los verbos imitativos 
(e.g., praeconiRare ‘desempeñar el oficio de pregonero’) y los instru-
mentales (e.g., cauteriRare ‘usar el cauter’). Desde un punto de vista 
sint_ctico, la mayorha de verbos son transitivos. 

El lathn tardho se analiza en el caphtulo 6. En este perhodo se diferencia 
entre dos grandes géneros: por un lado, la literatura cristiana y, por otro, 
los tratados técnicos, los cuales incluyen un amplio abanico de discipli-
nas (medicina y veterinaria, _mbitos en que los autores griegos habhan 
destacado por su experiencia; cocina, gram_tica y literatura). Esta etapa 
se muestra especialmente prolhfica en la introduccimn de nuevos verbos 
en -iRare, en su mayorha préstamos del griego que aparechan en las obras 
originales que se traduchan al lathn. En total, se documentan en esta 
época cuarenta y cinco verbos neolmgicos que conforman el �7,81� del 
corpus global analizado, por lo que se puede considerar que el sufiFo se 
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halla ya “bien arraigado en el sistema latino” (p. 1��). En este sentido, 
la autora subraya también la importancia de que en este tiempo la  
lengua latina cuente con m_s de un centenar de verbos en -iRare en uso. 
Crucialmente, a diferencia de la radiografha derivada de los perhodos 
anteriores, llama la atencimn el aumento de verbos de creacimn latina 
tanto en la literatura cristiana (e.g., carceriRare) como en los tratados 
técnicos (e.g., pulNeriRare), un indicio m_s de la consolidacimn de este 
patrmn verbal en esta etapa. Desde un punto de vista sem_ntico, en los 
verbos creados en lathn predominan los valores imitativos (e.g., epicu	
riRare ‘ser seguidor de la filosofía de Epicuro, portarse como Epicuro’ 
y paganiRare ‘portarse como un pagano’, ejemplos de la literatura cris- 
tiana, y lentuliRare ‘ser noble como un Léntulo’ y poetiRare ‘actuar 
como un poeta’, ejemplos de los tratados técnicos). 

En lo que respecta a la morfologha en el conFunto de los verbos del 
lathn tardho, abundan las formaciones denominales, es decir, los casos 
de “desarrollo” en términos coserianos. En cuanto a su significado, 
adem_s de los valores predominantes imitativos e instrumentales, el su-
fiFo aparece también en verbos factitivos (e.g., paregoriRare ‘curar 9a 
alguien: de una enfermedad’, verbo presente tanto en la literatura cri-
stiana como en los tratados técnicos). En otras ocasiones el sufiFo con-
serva un valor frecuentativo (e.g., alapiRare ‘dar bofetadas 9a alguien:’, 
palaestriRare ‘frecuentar la palestra’). 

3na vez trazada la evolucimn en el lathn tardho, entendemos que la 
distincimn entre los verbos que aparecen en la literatura cristiana y los 
que se atestiguan en los tratados técnicos responde a una cuestimn pura-
mente metodolmgica de examen de dos géneros discursivos distintos, ya 
que no se observan comportamientos particulares significativos en la 
evolucimn del sufiFo vinculados a la tipologha textual. 

El caphtulo 7 resume los principales resultados de la investigacimn. 
Se centra primero en las variantes gr_ficas del sufiFo (seccimn 7.1), esto 
es, -issare, -i<iare e -iRare. Ofrece a continuacimn una discusimn com-
pleta acerca del tipo de bases utilizadas en la derivacimn mediante este 
morfema (seccimn 7.2), para centrarse después en su desarrollo 
sem_ntico a lo largo de la historia del lathn (seccimn 7.�). $inalmente, 
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presenta las ideas conclusivas (seccimn 7.�) y un resumen general del 
estudio (seccimn 7.�), ash como un pr_ctico inventario de los verbos ana-
lizados que sirve de guha al lector (seccimn 7.6). 

De acuerdo con la autora, y como se explica en detalle en el caphtulo 
2, -issare es la qnica variante gr_fica utilizada en el lathn arcaico, pues 
las formas en -iRare localizadas en algunos textos han de considerarse, 
bien correcciones posteriores, bien transcripciones del griego realizadas 
siglos después. Esta variante formal del morfema, a la que se ha atri-
buido un valor puramente frecuentativo, tendrha su origen en la forma 
sufiFal utilizada en el habla de la +agna Grecia y es un refleFo de la 
lengua vulgar de la etapa arcaica. Por lo que respecta a la forma  
-i<iare, se documenta por primera vez en las cartas de 4arrmn transmi-
tidas a través de ,onio +arcelo y va aumentando su productividad, 
consolid_ndose como la variante propia de la lengua vulgar. Dicha  
variante, asimismo, “conserva todo el valor frecuentativo que tiene en 
los deverbativos griegos” (p. 19�) y es la que da lugar al sufiFo -ear del 
espalol. Sin embargo, la variante predominante en la historia latina es 
-iRare, cuya primera documentacimn se halla en lathn cl_sico, momento 
en el que comienza a emplearse la grafha �z�. A diferencia de las  
variantes -issare e -i<iare, -iRare es la forma atestiguada en los registros 
literarios y se utiliza muy a menudo con valor factitivo, hecho que la 
acerca a los sufiFos -iare y -ficare. 

Las bases de derivacimn de estos predicados se analizan desde dos 
puntos de vista. Por un lado, y siguiendo el modelo de estudios previos 
como los de +ignot (1969) y (ob (189�), se establece el grado de inte-
gracimn del morfema a la lengua latina. En concreto, se observa que, 
aunque la mayorha de verbos examinados son préstamos griegos, se do-
cumentan también casos de hiperhelenismos (esto es, verbos creados en 
lathn a partir de bases griegas) en los géneros en los que el griego se 
considera lengua de prestigio, ash como un importante nqmero de ver-
bos en los que el sufiFo se alade ya a una base latina, especialmente en 
lathn tardho. Por otro lado, se examinan las formaciones en -iRare a partir 
de su estructura morfolmgica en la lhnea de Coseriu (1977) y se concluye 
que las estructuras paradigmáticas más frecuentes son las de “desa- 
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rrollo” lexemático que exhiben una base nominal y tienen un valor imi-
tativo, instrumental o factitivo (en este qltimo caso, la base puede ser 
también adjetival). También se hallan casos de “modificación” en los 
que se crea un verbo nuevo a partir de una base verbal, normalmente 
tomada del griego. 

El desarrollo sem_ntico del sufiFo se describe a partir de las propie-
dades aspectuales, diatéticas y propiamente sem_nticas de las voces de-
rivadas, ash como del contraste entre -iRare (-issare, -i<iare) y los dem_s 
sufiFos verbalizadores disponibles en cada perhodo. Cockburn concluye 
que la funcimn aspectual básica del morfema estudiado es “aportar un 
valor no-resultativo al verbo en el que aparece”, indicando “la reali-
zación de un proceso, sin señalar su comienzo ni su fin” (p. 196), lo que 
se corresponde con el tipo aspectual conocido como actividades (cf. at	
ticissare ‘hablar con acento griego’, bapti<iare ‘remojar’ o colaphiRare 
‘dar de bofetadas’). Sin embargo, en lathn tardho se observa una  
tendencia en estas formaciones a expresar “procesos determinados” en 
los que la base se corresponde con el resultado de la accimn, dando lugar 
especialmente a realizaciones (cf. latiniRare ‘traducir al latín’), pero 
también a logros (cf. eunuchiRare ‘convertir en eunuco’) (p. 197). En 
cuanto a la di_tesis de estos verbos, algunos predicados intransitivos 
evolucionan hacia estructuras transitivas (tal es el caso de hQmniRare 
‘cantar himnos’ > ‘alabar a Dios con himnos’), y destaca la prolifera-
cimn de verbos factitivos en el lathn del  aFo Imperio y de la época tardha 
con la introduccimn y propagacimn de textos técnicos y cristianos. Desde 
un punto de vista sem_ntico, la clase imitativa es la m_s productiva en 
todas las etapas, seguida de la clase instrumental, mientras que los  
verbos direccionales son escasos y no aparecen hasta el lathn tardho. Por 
lo que respecta a la concurrencia con otros sufiFos, es de especial interés 
la competencia del sufiFo analizado con el sufiFo -scere, especialmente 
en lathn tardho, momento en el que ambos sufiFos se utilizan producti-
vamente para expresar acciones no resultativas o progresivas, ash como 
la rivalidad que surge en la literatura cristiana y técnica de este mismo 
perhodo entre -iRare y -ficare a la hora de construir predicados facti- 
tivos. 
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Las conclusiones, el resumen final y el inventario de verbos exami-
nados ponen de manifiesto la dimensimn del estudio, que investiga el 
sufiFo -iRare y las variantes -issare e -i<iare en todas sus facetas: su 
distribucimn sociolingthstica y su uso en distintos géneros textuales, su 
adaptacimn fonética, gr_fica y morfolmgica a la lengua latina, ash como 
su desarrollo sem_ntico a la luz de las estructuras paradigm_ticas de 
Coseriu (1977) y de las relaciones clasem_ticas de Garcha-Hern_ndez 
(198�). Ello le permite a la autora selalar una serie de ideas de gran 
relevancia, entre otras, que el afianzamiento del uso del sufiFo en lathn 
es refleFo del contacto existente entre esta lengua y el griego, que el 
sufiFo examinado tiene por funcimn verbalizar el contenido de la base, 
que la mayorha de verbos con este sufiFo indican procesos que no llegan 
a alcanzar un resultado, que su productividad se vio favorecida por su 
pertenencia a la primera conFugacimn y por la variedad sem_ntica de las 
bases con que se combina, y que a partir del lathn imperial y tardho su 
rendimiento aumenta significativamente. 

El libro se cierra con el caphtulo 8, que recoge la lista de verbos for-
mados con el sufiFo -iRare – o sus variantes -issare e -i<iare – y que 
incluye los sinmnimos de cada uno de estos verbos, adem_s de los ver-
bos de la misma familia léxica. Si bien la autora reconoce que no se 
trata de una lista exhaustiva, este caphtulo podrha servir como punto de 
partida de estudios posteriores. 

Como puede deducirse de todo lo dicho, la obra de Cockburn ofrece 
al lector un panorama, con gran detalle y completitud, de la adaptacimn 
y desarrollo del sufiFo verbal -iRare desde el lathn arcaico al tardho. Su 
examen utiliza una metodologha filolmgica propia de los estudios dia-
crmnicos, lo que permite a la autora moverse con gran eficacia desde lo 
particular de cada verbo neolmgico hasta el descubrimiento, bien funda-
mentado, de las tendencias generales que caracterizan la lengua como 
un sistema en continuo dinamismo. Por este motivo, su an_lisis se con-
vierte en una obra de obligada consulta en el marco de la lingthstica 
latina, ash como un referente esencial para el estudio de la formacimn de 
palabras en las lenguas romances. Sin embargo, es nuestro interés, en 
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lo que sigue, comentar algunos aspectos formales que hubieran contri-
buido a una presentacimn m_s armmnica de la obra, sin que ello desme-
rezca en absoluto los resultados alcanzados. 

En el caphtulo introductorio, si bien Cockburn describe la metodo-
logha de trabaFo de la investigacimn y lista las fuentes utilizadas a partir 
de las cuales conforma el corpus de estudio, el lector hubiera agradecido 
conocer m_s informacimn sobre las mismas, sobre todo teniendo en 
cuenta su naturaleza tan heterogénea (informacimn bibliogr_fica, textos, 
concordancias y diccionarios). A buen seguro que ello hubiera posibi-
litado resaltar aqn m_s la aportacimn personal de la autora en el estudio 
de cada verbo en particular. En concreto, se echa en falta conocer qué 
textos han sido los utilizados, qué concordancias y qué glosarios o dic-
cionarios. ,mtese, en este sentido, que en la nota �� la autora remite al 
apartado de “Instrumentos lexicográficos” de la bibliografía final, apar-
tado que, sin embargo, no aparece. En esta lhnea, hubiera sido intere-
sante que en el apartado de bibliografha final se hubieran distinguido en 
ephgrafe aparte tanto las obras que constituyen las fuentes textuales en 
las que se han documentado los verbos del corpus como las obras lexi-
cogr_ficas en las que la autora se ha apoyado para elaborar la caracteri-
zacimn de cada verbo. También se echa de menos una meFor definicimn 
del concepto de verbo fientivo (p. ��). 

En algunas secciones, y en particular aquellas dedicadas a la radio-
grafha de los verbos, se percibe cierta falta de informacimn acerca de las 
fuentes documentales y�o bibliogr_ficas. Por eFemplo, sorprende que en 
la etapa del lathn cl_sico, en la que solo se atestigua la introduccimn de 
cuatro verbos, se mencione que estos aparecen en cuatro autores distin-
tos (seccimn �.2.), pero que solo se hable de 4itrubio. En contraste, se 
agradecen en gran manera las traducciones al espalol de las documen-
taciones latinas de todos los verbos del estudio. 

El capítulo 7 se cierra con una tabla o “inventario” de los verbos del 
corpus, de gran utilidad para la compresimn de los datos maneFados por 
la autora y a la vez para futuras investigaciones. ,o obstante, en el 
campo referido al concepto “base” se detecta cierta falta de sistemati- 
cidad, pues en él se especifican contenidos de muy distinta hndole,  
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a saber, informaciones morfolmgicas (e.g., adFetivo y verbo), sint_cticas 
(e.g., factitivo), aspectuales (e.g., accimn y resultado) o sem_nticas (e.g., 
imitativa, instrumento, lugar, celebracimn, onomatopéyica y verbo do-
cendi). /uiz_ hubiera sido m_s esclarecedor reselar cada una de estas 
informaciones para la base de cada verbo. 

En definitiva, m_s all_ de estas pocas cuestiones que en nada deslu-
cen la notoriedad de la investigacimn, celebramos una publicacimn de 
este calibre por la riqueza de los datos y la originalidad en el estableci-
miento de la evolucimn diacrmnica y diastr_tica del sufiFo -iRare en sus 
mqltiples vertientes: la relacimn entre grafhas y fonética en las variantes 
sufiFales, la morfologha de las formas verbales, su estructura argumental 
y eventiva, ash como su sem_ntica. Por todo este caudal informativo, la 
obra de Cockburn se erige como una obra de referencia fundamental 
para estudios venideros en el _mbito de la morfologha léxica tanto del 
lathn como de las lenguas romances. 
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