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Prólogo

El anclaje de un enunciado a la realidad se manifiesta a través de referencias 
lingüísticas a componentes o aspectos de la misma. Cuando los participantes del 
acto comunicativo tienen acceso directo al contexto situacional utilizan referencias 
definidas, que pueden ser señaladas por el hablante e interpretadas directamente 
por el oyente, es decir, referencias deícticas (Radden y Dirven, 2007: 87).

La referencia a la realidad contextual en un discurso se desarrolla a partir de un 
elemento central representado por la primera persona singular; como consecuencia 
de ello, en la comunicación lingüística todas las referencias al yo (pronombres y 
formas personales del verbo y elementos léxicos) son inmediatamente interpretables1. 

La centralidad del yo opera también en las referencias lingüísticas al espacio 
físico contextual: parece universal la determinación de la posición de un punto en 
el espacio a partir de la del hablante2, aunque los parámetros sobre los que se basan 
estas referencias pueden cambiar interlingüísticamente. Es el caso, por ejemplo, 
de los idiomas español e italiano que, a pesar de su cercanía, presentan elementos 
significativamente divergentes en el sistema deíctico espacial: el primero utiliza un 
sistema de demostrativos y adverbios locativos ternario y, en los eventos de movi-
miento, identifica el centro deíctico exclusivamente con el espacio ocupado por el 
hablante; el segundo posee un sistema fundamentalmente binario de demostrativos 
y adverbios locativos y considera deícticamente relevante, como meta de un des-
plazamiento, también la posición del oyente. 

En este estudio nos centramos en la lexicalización de los eventos de movi-
miento en italiano y español, los verbos deícticos andare y venire e ir y venir, y en 

1 Véase a este propósito Keidan y Alfieri (2008: 20).
2 «It is also possible to determine locations by reference to that of the Addressee and many (but not 

all) languages utilize this possibility as well» Anderson y Keenan (1985: 291).
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su conceptualización en relación con el espacio. A través del análisis de los rasgos 
deícticos y accionales que forman el significado básico de estos verbos y la des-
cripción contrastiva de sus valores literales, se revela una trama que da cuenta de 
su compleja polisemia y de sus numerosas variantes de uso. 

Para llevar a cabo este trabajo, hemos realizado un recorrido a través de los 
estudios fundamentales, desde los clásicos hasta los más recientes, sobre deixis 
espacial y verbos de movimiento, con una recapitulación pormenorizada de todos 
los elementos (semánticos, deícticos, accionales) que determinan las condiciones 
de uso de estos verbos. El estudio contrastivo se ha completado con el análisis de 
un corpus formado por ejemplos procedentes de dos fuentes: por un lado, las ocu-
rrencias de los verbos deícticos de movimiento en las traducciones al italiano y al 
español de la obra teatral «A streetcar named desire» de T. Williams, y, por el otro, 
los datos recopilados a través de la suministración de un cuestionario a 31 hablantes 
nativos de cada uno de los idioma considerados. 

La distinta procedencia de los datos del corpus proporciona información valiosa 
sobre aspectos distintos del significado y de los usos literales de estos verbos y permite 
comprobar la existencia de correspondencias y diferencias específicas relacionadas 
con construcciones léxico-sintácticas concretas, correspondencias y diferencias que 
derivan de la compleja naturaleza de las categorías léxicas consideradas. 

En español y en italiano, como en muchos otros idiomas, la red semántica 
creada por las extensiones del valor literal de desplazamiento constituye un conjunto 
estructurado en el que todos los elementos, incluso el más marginal, son reconduci-
bles al significado prototípico a través de procesos cognitivos como, por ejemplo, la 
metonimia y la metáfora. La delineación de un cuadro teórico que tenga en cuenta 
todos estos distintos elementos puede constituir la base para estudios tanto teóricos 
como aplicados a la enseñanza y a la adquisición de la lexicalización de los eventos 
de movimiento en español e italiano como SL3.

3 Véanse Cadierno (2004, 2008), Suadoni (2012), Chui (2015, 2016); Lewandowski (2014); Colasacco 
(2014, 2018). 
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En español y en italiano, como en muchos otros idiomas, el valor literal de desplazamiento de 
los verbos de movimiento se extiende hasta crear una red semántica formada por sus proyeccio-
nes metonímicas y metafóricas. De aquí que frecuentemente, a nivel interlingüístico, los verbos 
de movimiento sean utilizados en perífrasis gramaticalizadas y expresiones idiomáticas.

En nuestro estudio sobre los verbos de movimiento deícticos italianos andare y venire y los 
españoles ir y venir hemos realizado una descripción contrastiva que, partiendo de sus valo-
res literales reconstruye una trama que da cuenta de su compleja polisemia y de sus nume-
rosas variantes de uso.

Es interesante notar cómo la deixis espacial en español e italiano, a pesar de la proximidad de 
estos dos idiomas, presenta elementos significativamente divergentes: el primero utiliza un sis-
tema de demostrativos y adverbios locativos ternario y, en los eventos de movimiento, identifica 
el centro deíctico exclusivamente con el espacio ocupado por el hablante; el segundo posee un 
sistema fundamentalmente binario de demostrativos y adverbios locativos y considera deíctica-
mente relevante, como meta de un desplazamiento, también la posición del oyente. 

Nuestro análisis ha sido llevado a cabo utilizando, por una parte, los datos procedentes de un 
corpus de textos en los dos idiomas y, por otra, los resultados de un cuestionario suministrado a 
31 hablantes nativos de cada lengua. Este tipo de enfoque nos ha permitido evidenciar la exis-
tencia de correspondencias y diferencias específicas relacionadas con construcciones léxico-
sintácticas concretas, correspondencias y diferencias que derivan de la compleja e interesante 
naturaleza de estos verbos.
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