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IHTRODUCCI6H 

La llngülslica lüsl6rica se inlE:resa por est.udiar y 

descubrir léL serie de mecanismos que har.::e11 q•Je las lenguas se 

transformen. Comparando es lados sucesivos de un lenguaje, est.a 

disciplina determinará cuáles son }a!; modlflcacionos que ést..e ha 

sufrido para past.eriormerile averiguar el porqué de t.ales cambios. 

Asi pues su objeto de estudio es tan ampl lo como la lengua misma. 

Sin embargo, en la practica la lingülslica hist.6rica puede 

tropezar con ciertas dificultades, ya que la exµlicac!On de un 

cambio lingtilslico no siempre puede cenl1·arse en la descripción 

del comporlamienlo de tJna est.ruct.ura dentro de la lengua, sino que 

es necesario apoyarse en información (3'Xlrallngü1st.ica Ct.al como 

podria ser el cono..::imienlo de los factores sociales y culturales) 

que ayude dichas tr ansf or ma1::i ones. Es ést.e, 

precisamente, uno dP los pr1ncipa.1P.~ prcbll'.!'mas con los que se 

enfrenl<.ln los e'!:.t.ud1os diacronico~ .. : el no pod.,;:or reconsl.rulr las 

condictoncs eX-'\(.;l.1.s b .. '\jo las c•.1al~s :tlgunil 1nc•rlificación se ha 

hecho patent.e. Ho 0Ustar1l1~. con ol fin de s.1ber cómo evoluciona 

nuestro lenguajo, la LJ llgU1stica histórica ha ido salvando 

obst.ácul os medi anlF.1 la real i zaci.6n de estudios de est.ruct.uras 

especificas que intentan esclarecer la lengua. 

Ahora bien, el espaf'íol, al igual que todas las lenguas, ha 

registrado variaciones en ol transcurso dol Liempo; una do ellas 

es la creación y difusión de adverbios formados con adjetivo más 

el sufijo -mentc.s, cambia que tuvo su origen en el !al.in vulgar, 

pero su desarrollo on las lenguas romaneas. Est.e fenómeno 

lin~u1~•.t.co h~"' ll<\111,\do l., alel"\Cit..~n dP vario~:> autoras. Desde t.iempo 



at.rás F1~.lí1Cisco do OuP.vt:~do sof'iaJ aba quo ''Bien c.:•.:insiderable es el 

ent.relenJ mlenlo de Ec>sla palabra. MENTE que !O.e anda enfadando las 

clA.usulas y pase..\ndosiao por las voces: Et.ernament.e, ricamente, 

gloriosamente, etc., y esl.:i porfia slt\ fih"; 1 y on la act.ual.ldad 

sigue desperlando el interés. Por ejemplo Glli Gaya2 dice al 

respecLo que en un principio el sufijo -rnenle !;ólo se usaba en 

adjeLlvos que ::.ignll lca$un cualidade~ rw:-ritaJP.'.i: o de Animo, como 

corresponde ;, su urlt;:Jen: mens > menlis > m~. mento •inteligencia 

animo esplritu•, •-·l.c, Llcspu6's. zu empleo se ge.•neraliz6. 

Por su p.u le Rafa.o! L~'lpesa oµi11a qui? t.=!n la propagación do 

las ff'.)rmas en -·ruenle •.::c,hlr 1 buyo 01 r.;r i ;:.Li a.n1 sino, pues sef"iala que 

"El análi:;is de la propia ci:.HH;iencia, el afan pc11· ver en los aclos 

la intención con que St"" r•.'.!'.:t.lizaf) c~xplic•i .r~·J cr~cimienlo de los 

compu~slc..•s advv-r LJ1,;d es "bonat118'ntt.'?", "sanam~nle" aunque hubieran 

empe:zado a u-:.ar·st~ anles". 
3 

De esta. 1n;1nera tE>némi.:.is que-, a fJ~.:o::;¿,1· de: ser varios los 

autores que me1v.:lonan al tema del adver·bio en -mente. son escasas 

las inv1~stiga.c1one5 qu~ pro(1Jncll~an en su ~$ludio¡ y mAs aún 

aquéllas que 1·~?yistr,l1"\ 'i'-1 <om11:•l(;>f.J e11 el Lrarv..:u1 ~:o del liempo. Por 

de esta calegor 1 a yr .amali e: .3.l, ublca11dono$ ....::on el lo dent.ro del 

campr;:, de la lingüls.t.l....::.'1 lil~.tórlcó'.l, 

Con ol fin de analizar oel comportamiento del adverbio en 

-mente a lo largo dE.• varios siglos en la lengua castellana. divido 

el LrabaJO en tres capilulos: t~n el primer a.parlado expongo un 

t. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Olcctonar1o di! autoridades, p. 545. 
2. Cfr., Nociones de gramática española. pp, 96-97. 
J. Cfr., lltstorta de la lengua española, p. 65. 



panorama general de lo que es el cambio linytilslico, as1 como sus 

posibles rnolivaciones, con el objelo de comprender mejor el porqué 

de la dit'usión de estas formas. En el segui'ldo capitulo, present.o 

las diversas definicicmes que el adverbio ha tenido en las 

gramáticas 11\As imµurl.a.nles de n•Je-:.Lra lt:?11gu¡l, .:i.si como algunos 

est.udios espec11·1cu:~ sobre eol adve-rb10 e11 -·menle; est.o lo hago con 

la fin.'llidad c..1 ... • poder confrontar 1.i€'1-LAo;: •.:-be.r?1-vaciones con lo 

descrllo pt:ir .:.i.l~u110~~ lingliiSL.'.l~. Pcw ultt1w:•, 12'n ""l Lercer capit.ulo 

descri bu •.::cm dE:-L.:\l le ~1 c<.:"npor t ... •mienlo mc.•1·{ r;:.,lóg1r::o, sint.áct.ico y 

semAnlii.:o que luvo el Adverbil'..., P.n -mente "°·r1t1·'-" los siglos XII y 

XVI. 

Con ba!:>o an este anál i $1. -5., se pueden adel ant.ar ciert.as 

cuestiones, por eJ~.'ll1pl •.;J, "_.1 ht:.••.:h•:• dP q1J~ la ro1·macl6n adverbial 

con -nierlle aparDce ya mac~~n.izada. en el pr1111•·ff luxlo lilerario de 

Castilla. plJE~-.=. ri{., 1-~?gisl1·amo-.=~ sólo adverbio~ ··corno seNala Gil! 

Gaya- dE.•r·iv..-1,:Ju~ d·: .a.c..tjel.l.V(J~ que lun1::1ar1 cierl.:\ 1-t:-lación con menlt?; 

~nl1·a lo.::. c.l.so~ lt..•<...<.11 l:.:..i.t.k.is t1?ni::-mo:::.: ''fuo:::•r'-"" ... mient.e sospira'' 

•suspira d& ur1J. 111;1ri~_.1·~ ftHo!1·t •• ~·, )' 1-v.:o •su~.pi1-~'I.. Cl'..Jn menle o espirilu 

f•Jerte• o o "v.:~1·.'1 uu •.Jonl ..... [. 1:•n lvE.·1·tna1'11_•~" •.,_ • ._:; vcr-d.\d, es ciert.o que 

son her manu~ • . A~.1 qtl'-·. s1.o1 presento ~n algún momento la 

formación advc1Uii'\l ~.t!•lo c..:011 a.d_1elivos 1<.!'l.3.clonados con el 

signifi~ado de· llKtlllt? , <.?!':>te• ltJVQ que ser lr.:•di\vla en el lat.ln 

vulgar o en el naci miarllQ do l.a lengua c.a:slell.:i.na, cosa que no 

t.endrlamos manera du comprobar por no conlar con maleriales que 

reflejen el lenguaje de esos tiempos; pero lo ci ert..o es que en el 

espai'iol lilerar·io de Castilla CS. XII) apareo-ce ya con adjelivos 

cuyo significado pot:o tiene que ver con el de menle. 

Asimiz.1110. ·~l crisll~nismo si influyó en la t?X:Lensi6n de est.as 



formas. pen.:i no podemos sef'ialarlo como una de las mayores 

influencias• s1:.~ lrala de algo muc.:ho más emparen lado con el cambio 

lingUislico. es decir. el c:risllanismo conlr1buy6 como pudo 

hacerlo oLra 1~orrient..e o algún deport..e nuevo, pues el mundo se 

t..ransforma y surgen nuevas cosas y lérminos para nombrarlas. se 

crearán huev.as p-1.labras, nuevos advurbios que responden no a una 

época o corrianle deLcrminat.la. sino a las necesidades de expresión 

de cualquler eLapa. hisLórica del hablanLe. Pero. se est...i. hablando 

ya de alguna.s •:i rcunst..anclas que propicl;.111 el cambio, y est.o. como 

se explicaba. es materia del primer t.:apilulo. 



1. EL CAMBlO LlNG(JlSTICO y POSIBLES CAUSAS om~ LO ORIGINAN. 

J .1. Concepto do cambio. 

~l lcn.IJUA..fe eo 
• <tr.tii.oi.dad y l\.(.'r f'Vl4dUGto-" 

La lengLJit, al igual qua cualquier organismo vivo, sufre 

lransfa1·mac.iono;,~ qu.._. son inharenles a su naturaleza. Todas las 

lenguas que h""11 sido e::.ludiados r·oflejan eslc1s a.lt.eraciones a lo 

largo de su historia; vea1nos, por '9J~mplr:•, los siguient.es 

fragmentos perlenoc1enlos a dislinlos siglos del idioma espal'"Sol: 

"Cavalga Mi.naya, 8-l ef.pada en la man.._..,, 

Por ct;'Las. fuerZ<ls lue1·le m1entre lidiando, 

A J QS. que ;d c¿1ru,.·.a v .. \l os del i br ande.,". 

ce Ld: s. XI 1 ;i 

"Sufíor .. ,, di;~ l.1 "'loj..:1, much.l.=> fc..1.bl.EJ:o.; ~.;-1bades; 

mas yu non vos con$o;;-Jo esso quo v.i os creedes 

-:.1non lan nol.lmenlE..• ya vos quo lo fa.bledos; 

abendvos enlro:uno:;;. desque en u110 •'!::.l~·dos". 

CArcipJ'este:s. XIV."> 

~J.n ve1· en ella sill~l.a ni tajo nJ vunco 

ni 1111?"::1.::i n.l ._'\un l.A.l Ztrcaz corno el d~ marras. 

PinalmQn.t...e. €'!!a parescJ a cc.\sa E:..•ncant-adaº. 

A lravés de oslos ejemplos obse1·va111os, somerament.e, las 

modificaciones que a lo largo de los sigJ os se han operado en 

nuest.ra idioma y que a 11n hablanlo común dQl siylo XX resullaria 

un lanto t.llfl~ll lnlerprelar, y mas aún emplear. Asimismo, t.omemos 

conc1enc1a UE:"t 41.Je nu sólo r.::ont..ra:ot...an las dis.t...1nl.:.\s grafias. que en 

5 
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un deLerminado momont..o represenl.an sonidos que nos son 

familiares.' sino que existen diforonci .. "l'S mb.s. profundas t.ales 

como: 

a) Los cambios de sonidos. Por e-jemplo, en el espai'tol anliguo 

enconLramos : f'ERlR, FACEP., F/IBLAP., "'º o>l acLual HERIR, HACER y 

HABLAR. 

b) Loz cambios yru.mal.icales. Anlon!u Alat..01·1·e
2 

habla de una 

esporadica aparición del superl.,"llivo en -isimo en el espai"i:ol de 

Berceo CS. XIII) , $ir-. emb .. ,rgo, e11 la l~.ongua de Cervant.es CS. XVI) 

se generaliza. de l.al st.1erle qLI~ on E.L au1_1ort-: encont.ramos: "el 

escudt?risimo Sanr.ho Panza", ''La doll:Jroslsirna duef'í1sima Trif'aldi" y 

en nuestra. lt.;-nyua ac...::t.unl .;rs tan común t..¡lJo no llama la atención, 

otro ejomplo dt>nl.ro de esta clase ·~sal diminul1vo; se formaba con 

los sufijos -Ulo Cctuquill<..,), -uelo tchicuelr:>). -ilo (quedit.o), 

-leo Cqugdl LL..:o:i. El 111~!W u;,¡;ido "'r• -i l to. Ql' l.:& act..ualidad $ol 

más utilizado. sinr.:i el lmico es ·-it.o. 

e) Los cambio5 en el significad(.'>. Algunas formas se han manlenido, 

pero t.:>L1·as se han t.ransf'ormado. En el espat'ial ant.iguo 

mecer signi f.icaba • m~n~a.r. ay1 t..a.r. encoger C los hombros)• • 

posleriormehL1~ sigrüf'lc6 sólo lo Ultimo. 

d) Los ca.mbi•.:><::> en ·~1 voc:~bulario. E~t..o e5, µ~'\.t~1.Uras que desconoce-

lenguaje. L~"ll es el c.::.l.<30 dl..•: puridad qui:? ~1gnificaba •secret.o•. 

fluza •confi.:1nza•. ál 'olr·a cosa'. eras "m4'f'ia11a". ot.c,. Pero asl 

como se hall µi:.:wd.i.do unas for111as, laniblcn !'".e han creado et.ras; se 

formó. por ejemplo. un gt·upo nuevo de advo:trbios a~adiendo a 

1. PORZ1G, walter, El mundo maravilloso del lenguaje, p, 295. 
2. ALATORRE, Anton\o, Los 1001 años de la lengua eseañola. p. 266. 



ciert.os adjelivos el sintagma nominal "mens•• Cmenle): rápida ment.e 

rApi damenle. Fenómeno que ser~\ el central en est..e t.rabajo. 

Y podomos seyuir mencionando una list...:i bast.ant.e amplia de 

las difet·encias l~nlre t~l 1.-"'"SPa.fiol da hoy y el de siglos pasados 

pero. lo q1J~ :seo pe-rsigueo con e:olos ojemplt."l:S ~~s subrayar que las 

lenguas se LransC1.:ir1nan y que e5t.o os un proceso lógico y necesario 

para que sobrevivan y c1.11npl.:\11 su •:'.JbJulivo: COMUJHCAR. 

Ahor.a bien. las mudificacir.:>nes. no .,;1.;in pl-!l"ceplibles en un 

esta.do determinado Cya qua las lru.nsformaciones se dan muy 

lenlamonte): nace~ii L.::a el conlra~Le dA varios: moment...os 

hist.6ricos de una. longua (como en los casos citados) para poder 

registrar las diversas ir1novacion~s. 

La lJ.r1gülslica hisLórJ.ca realiza diversos corles sincrónicos 

y estudia la evolución do- delermi11ados fenómenos. Sin embargo, no 

Lodas las alloraciones que ~t-~ han presenl.rtdo on l .. \ lengua espaf"íola 

han dado c•r ig:1?n al i.:amb1ei~ se les ha considerado innovaciones 

porque s.e .rlpartan de un modelo lra.dii.:iori.al, per·o algunas de ellas 

Por ul contraria, el "1;arnbio lingUisllco 

Ccamb.lu on la lenyu.;,.) t.'?5 la dlfl1Sil'..."'n o gonora.lizaci6n de una 

J.nnovac!ón, u S(?a, n~cesari.:t.moonle- una serio de adopciones 

suce!>ivas. Es decir que, '~n úllinio analisis, t.odo cambio es 

originariamonle una adopi.;ióll". 
9 Es las adopciones se pueden 

presenlar e11 cualquier ni vol de la lengua e f'onol ógl co. 

morfológ!co. sinláclico o semánt.!co) y no se 1u.l.nlf"iest.an en forma 

aislada, de tal manera que si en Ull nivel se regist.ran 

rnodif!cac!ones. segurament.e eslo afeclará a !us component.es de los 

J. COSERJU, Eugenio, Stncronla. d1acronfa e htstoria, pp. 79~80, 

7 



ot.ros nlvales. Lo ant,:-rior se explica por la concat.enación de los 

elementos que 11,Lorvianen an el sistema llngülslico. 

Ahora bien. ::.abemos que exlsle una gran diversidad de 

cambios en la. lengua: !iin embargo se ignora muchas veces las 

causas que los han originado. Por tal razón, no so puede hablar de 

una leoria gen~~ral del cambio lingüislico. 4 sólo se cuent.a con 

aproximaciones o hi p6t.esls que en ocasione$ se cont.raponen: 

Asl. unas leurlas buscan explicar l.a.s modif'icac1ones de la lengua 

a parllr de factoras puramer1Le ext..er1-,,os, otras piensan 

hallar fiUs causas dentro do 1 a nu s.ma lengua. La t.eoria 

generat.iva-Lransf'orma.Liva. por su parle, aborda el problema 

parlicnUo del htl'cl10 de qul.it la lengua eslá. reglda por reglas; de 

e!>La 111.:i.ne1·a, E">l c~'\1nb10 asl.)rla si tu.a.do en la t?nlra.da de una regla 

y en la s.:tlida c.1•.? olrd; ,, parli1· <le t?st..a relación pueden 

eslablecerse 10:.."'Y(.'"S. ge11cr<J.les 4ua u-xpllquen dit::has modificaciones. 

Una vi siór1 11111..:hu más ampl 1 a sef'l~'l.1 a que par.-"l. producirse 

alleración c.,, necesario que se pongan en juego tan.lo los raclores 

exlernos como l nler nas del si.sloma.; ambos. deberán lomar se an 

cuent.a si s.:..• qul.oro enco11lr .<tr el µ, .... 1-1.pJlo d.Jo los cambios 

lingti1slicos. 

Como pode-rnos pe1·calarr1os. on el lr.ctnscurso de los aWos se 

han el abo1·ado Vc1i1· 1.;ss Leor 1. as y mc,dolos que- b11scar1 las causas que 

originan la.s alLera<.:it.."'n~·s d~ la le11gua;'!'i s1n embargo. es necesario 

enfatizar E.•l hucho deo quE:r no es posiblo hablar de ''causas 

4. Cosertu afirma al respecto que el problema del cambio está mal planteado: no debe preguntar 
se ¿Por qué camb¡¡¡n las lenguas?. ya que la mutabiHdad es una característtca de la 1engua y no tte7• 
ne mayor ~espuesta, sino que el planteamiento debe ser "por qué el cambiar ... corresponde al ser de la 
lengua". el mismo se responde: "La lengua cambia porque justamente no esta hecha stno que se hace -
continuamente por la actividad 11ngi.i(stlca. En otros térmtnos cambia porque se habla ••• ". ~ • 
pp. 68-69. 

5. r.ste tema ha llamado la atención de varios ltngütstas que han creado, tncluso. algunos mod_! 
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generales" que expliquen cualquit:Jr t.ipo de cambio. ya que c;ada uno 

de ellos responde a silua.ciones especificas. 

1 .. 2. Posibles causas de los cambios. 

Existen ciorlos f aclore!O. que. en un momento dado1 pueden ser 

causa de las tra1,s,formacionos de la lengu~'l.. r:st.os pueden 

encont.rarse denlro o fuera del ml!::illlO slst.cma. 

Parllendo de la def'inici6n de Marlinel dividiremos las 

posiblü>s causas do-1 cambio en internas y externas: 

La palabra interno será refer1da a todo aquello 
que es propiamente ltngü(sttco por ser ar~itra
rto en el sentido saussurtano de este ulttmo 
térmtno, es decir todo aquello que caracteriza 
a una determinada lengua y la opone a cualquier 
otra. Sera' externo todo aquello que en la actl
vitlad humana, mental o física, habitual o acci
dental. pueda ejercer su tnfluencta en la natu
raleza de los sistemas 1 lngü(sttcos. 6 

1.2.1. Caus;ti•.i oxl.n1·11as. 

En el S. XIX na.ce l.'l lirv,Júl::;lit;a hislóri•::a. comparada. que se 

ca.racl.:-riz6 pot el gran inlrn·o:::. en el esludlo de"' las dif'erencias 

enLre Ja$ l o?nyua:,:;, a p.:irl1 r de est..o rnomenlo empiezan a crearse 

t..oorlas quo expliquen tales divarg~nt;ias. 

Abordemos pr i mer·amenle aquellas que el cambio como 

resultado de f'aclores externos: 

a) Influencia del cll.rua y del suelo. Enlre las primeras l.eorias 

encontramos la de M.1x Müller, qulen $etñala qu~ las alt..eracione~ 

los (el modelo es una conflguractón abstracta, debe entenderse Únicamente, como una construcetón teó 
rica) en su af.Ín por t>ntcnder el proceso de la lengua. Anderson hace referencia al modelo dtnaíntco: 
al genético, al gcnealo9tco, al btológtco. Pero cada uno de ~llos -comenta- presenta diversas fallas 
(como la analog(a Inapropiada entre la evolucloÓ de los org.tnlsmos y la modtf1cac1oñ htstdrtca de un 
fenómeno cultural (modelo b1olo91co].) que los hacen no explicar satisfactoriamente el cambio 1tn-
gÜÍst1co. Cfr. ANDERSOll, James. Aspectos estructurales del cambto ltngÜ(sttco, pp. 286-305. 

6. Econom(a de los cambios fonéticos, p. 28. 
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de la lengua podlan eslar mot.ivadas por el clima y el suelo~ la 

propuesla parecia en un primer momento complelament.e absurda 

pues no se encontraba la relación enlre las montanas, las 

playas y la le11gua. Sin e111bargo, Hjel mslev
7 

advierte que el 

etnólogo ruso P.N. Savickij demostró que la hipótesis puede ser 

verdadera, ya que existe cierla dependencia entre las 

condlt.:iones de la nat..uraleza y las condiciones cult.urales que 

se desarrollan en delermi nadas regiones. Por ejemplo, en un 

lugar donde niev.i se puede empezar a practicar clert.o deporte 

novedo~o quu necl'!'SJ.le términos nuevos quo definan sus 

accosorios y sus re-glas. Int.erprelando de est..a manera la leor!a 

de Müller, el cambio estarla mollvado, no cierlament.e por el 

clima, sino pu1· la. cullur.a. Lal como lo p1·opono la t.eor1a 

cul lural ci lada más adolanle. 

b) Teoria de las ondas. F'ue propue~l.a por .Johannes Schmidl en 

1872. Se lf'~ conoco con ese nombre porque es comparada con el 

mismo efeclo qlle produce una piedra .ll ser arrojada al agua 

inmóvil, es docir, exisler un cenlro alrededor del cual se 

forman onda:.:; que se v"n haciendo 111."is lenu~s a medida que 

alejan di:;, ._ .... 1. 

T. Bynon, 0 pr apont.!' el sJ gui en le ejemplo: si en un delermi nado 

momento en un Lerrilorlo lingUisLJco estable, tanto polilica 

como cult.uralmenle, surgiora un nuevo cent.ro de in!'luencla, se 

empezar!an a difundir <lesde ahi innovaciooes por sólo una parle 

del lerrilorio, mienlr.ls que el r~sto de la comunidad 

lingüislica seguirla baja la in!'luencia de su centro original. 

7. Sistema ltngU(st1co y cambio ltogÜfstico, p. JO. 
e. lfngilfst1ca h1stórtca, pp. 266-267. 
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En ese momento ''asisLirlamos al desarrollo de isoglosas entre 

los dos lerrilorios adyac;enles. que con el liempo llevará.na la 

pérdida de la. inteligibilidad rnut.ua y de esta f'orma a dos 

lenguas di ferenLes"." 

Asimismo. con C$L.:i leorla quedarla explicada la difusión de 

ll.is;. rasgos U.u diforonles longt.1.11s. si lomamu-=: cuent.a qua las 

onda~ pi-oduo::J d .. '.\z por di sl1 nl1..,s cent~ro:s 3-e encabalgan y 

anlrecruzan. 

e) TE-orla clasista. 10 L•.) fundamenl¡al que propone la leerla 

clasista es c.:¡uo las difer~nci.:as lingül$licas se- daban a la 

existencia de di!'eronci.;'\!> SQ•:i....alo=oc;. Si. bi("ll en un determinado 

momento pudit:»1·•1 corupt r.>ba1·se- t..1U~l' 1.:a 1P-n9u.'l. vacla de acuerdo a la 

sit.uac16n social. esla. p1·opuasla podrla explicar las 

dif'ere;1cias. entre lds lcngti.:ts. de dJvt.:i-rso~ grupos de un mismo 

nivel ocunóm.ico. Por ejemplo. l:!'l lalin cult.o, ¿cómo es que da 

origen 4.1 lil ~C-T'lt:.-. do lon9u.:ts vulga.ru;.;, y no n..ida más a una? 

d) Teo1·1;i c1·unulóyic;.i, Esla lvurl.:l •• :~poya Lit c..;1·1.:H,"?llC.la de que las 

langu~i.~ . .;.·.1111lJJ.a11 d(;•b1do .;i, hF.CH;hos hislórlcos: es decir, en el 

cuso do las lt.~nguas rc..•mance.=o, ca.da una d€.• allas siguió la 

ovolución la par· que la conquisla de sus t.errit.orios. 

Anderson
11 di ce que asl.l. pr"->puesla llene pocos part.idarios ya 

que no exl s L t.1'1"1 l.1:-xt..os lalln. Pl..'r ojemplo, d1.Jndo la lengua 

cambie t..an rápido, y además 110 da expl i cae! 6n a 1 a 

aparición de los diversos dialeclos de las lenguas. 

e) Teori a ce11lr 1 fuga. Es la pr·opuesla suporn:~ la est.abilización de 

9, lbld. 
10.~erson señala que las tres siguientes teor(as (c, d y e) se crearon exclusivamente para 

expl1c3r c:>l camb1o en las lenguas romances. no obstante, en un determinado momento se podrían apli
car a otras familias de lengu;is. ~··p. 134. 

ll, .!!!.!!! .. pp, 1J4w}J5, 
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la lengua si empre y curtndo se encuentre unida por un 

cenlro est..able ª'"' lodos los senlidos; cuando ést.e desaparece. 

por cuesliones polll.ii.::.as. gc1.::igráflcas. eli.;. en ese momenlo 

empieza a crearse una seria de di.a.leclo5 de dicha lengua. Sin 

embargo, cuando se aplicó est..a L-:-orla at lalin del s. V d. C., se 

encont..ro quo el centro unificador. en esle caso el Imperio 

Romano, cae hacia 476 d. C. y, se croe fuort.ement.e que ant.es de 

ese llempo ya exist..1an diferencias fotlo.l6glcas enlre el lat.1n 

oficial y ol d~ las clases bajas de provincias. que, por lo 

Lanlo. no l'ue-1·on rugislradas µor esc1·it.o y que negarlan por 

complelo e~-;tn Lei:'.\rin, 

f) La influent.:i.<l c.1Jtlural. L;i. lor'lgll.=t un slslema que se 

encuentra clenlri:> dtl' otro gr.a.n sisl•~n1a qutt es la vida del 

hombre. por lu '-1lle 5Us rela.c1t:ines culturales. sociales. 

ci~l)Llfic .. '\s, et.e. lnfluy•.2'1'\ en ella y m•.;:tliva11 ~ambles. El léxico 

es el nive.•l ·~n el que poclc,.,mos constatar cori mayor claridad esta 

influenci.1, puesto qu~ e~ una. de las capas superiores de la 

longua. f'ur lllJ"-~mpl o, lus .=iv.:'ll)C'-'s lócnicc's y cient..1ficos exigen 

nuovos 1,ermin.O"".> que lt:'I~ c:lesignon, a!::1 r..:omo t.ambién las 

acli tud~·s y rorlll.:\$ cJ~, (:umporlarnienlo '.50t;ial (beat..lemanla, 

hip¡ne. ul<;. ). r.'V ~sl.:i. 1n..:i11~·r.1 ve111u::. que "s.L l..l.s lenguas cambian 

t:a111bian. Y SL"" h.:t. .. '.:!ncc111t1·~tJo que 1~~.Lt.-, S-.n c"tpl1c,1 a la fonologia 

Lant..o i.:L•Ull' .11 1·~:dt:i;.1, 1111:11·11..-,1'-'"<.lla o sinlc'\xi.~". iz En conclusión, 

la i nf l um1c..J .:l cL1l lur .. '\l $Ob1·c t:-1 i.:ambi o e$ el 1·esul t.ado de una 

nueva rt:::>alJ1lad 4u1? lo::~ habl.;l11les Lit?11e11 que describir 

través de l:.i l 1;tngua. 

12. HARTINET, André, El lenguaje desde et punto de vtsta functonal. p. 170. 
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g) Adquisicióri e.Jo la ler\gua. OLr·a de las causas ext.crnas -según 

Sorin St..ali-19 e-~ el aprendizaje de una lengua por part.e de una 

nueva g~11eraci611. 

Los uirl:os cc::r111et..en 1?rrOí'f.)S al i.mllar el ha.bla de los adult.os y 

alguno de el lo!> puede generalizarse f".Jn det.9rmlnada comunidad 

llngUislica ha$*.a difundir$e y p~isar· a ser part.e de la 

lengua. Por ot.ro lado -sei'"i.J.la·. no hay quv µerder de vista el 

hecho de que el nif"lo r~cr<?a el i~~11guaje, no es algo 

"perfeccionado" lo que S'9 le lrans1111 •-t?• por lo que las 

alt.craciones pueden originarse 1:in esla r..:onl111ua reelaboración 

de la le11~ua por parle da las sucesivas generaciones d9 nif'tos. 

h) Causas fisiológicas. Exisle l;\ c1·.;-encia d._:- q•Ja t:act..ores de t.ipo 

fisiológico. L.:il•.?S !..•.11110: 111.il.:. a.uc.JicLó11 ;,· mala comprensión. 

imperfec.:ción • .. :k• 1l..r5.. ·~..-y.-Hl'.:is qu~ .:i.1·L1c..1.üan .._,.¡ lenguaje. et.e .• 

son causas t.lt'.:' innovaciones ~'l'n la lengua. AUllqUe no se ha 

p1·ofundiZo:\dc1 ~eriament.e Hl\ su estudio com-:.) influencia para 

el cambl o. tampoco seo.• l ~s h4t doj ado un lado. Algunos 

lingüistas. <;cm10 Ci::>s-=~ .. r.iu, no las consideran definit.ivament..e 

como factores que lo propicien: "En el hombre lo cult.ural y la 

f"inalldad superan i.;onstantcm~nte lo biológico y la necesidad. y 

el hablar nu ha.ce excepción en esle senliUo". t.4 Piensan que 

est.as f .al las. de tipo f isio1 óyico pueden ocasionar ciert.as 

alteracit:mes; en la lengua. pero óstas nunca llegan a 

genera11zarse y. por lo lanlo. no prod1.1ce1l c..:ambio. 

1) Teor1'1 del sustrato. Finalmente cit.aremos una de las t..eorias 

mas interesantes y aceptadas que expl i.ca las modif"icaciones 

13. Cfr., La sintaxts, pp, l66wl67. 
14. COSERlU, Eugento, ~·, p. 74. 
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lingUlslicas a partir da fact.ores externo5: la t.eoria del 

sustrato. 15 esta entiende el cambio coruo result.ado de la 

convivencia e influoncia reciproca de dos lenQtJas, por ejemplo, 

cuando un puAblo aprend€P un nuevo idioma y éste se modifica por 

los hábilos lingüislicos de la .:antigua longua, est.aremos 

hablando de sustrato. El adsl1·at.o se presont..a cuando hay 

préstamo entre do$ comunidades lingülst..icas dist.int.as que so 

encua-ntran e11 co1\l.ll.:lo co11Li nuo. Por ul li nH .. l, ;.~ da al nombre dr-:.1 

supereslralo al hecho de que un hablante ajeno a una comunidad, 

aprenda la len9u.a. da los nativos y d1;tje ra$ilr'r:is de sus hAbit.os 

l i ngüi slicos l?n l .:i 1 engua aprendida. 

Estas hipOLesi 5 d~Jl cambio cuentan can ~:wan apoyo, aunque su 

influenci,"\ ~n modificaciones remolas ~~ hipolélica debido a la 

falla dE.• d.atc.:>s , y en al gunt:i':i c:a-:;os. r:u.l.ndo se ha con Lado 

con ln.\t.~rlo'.\l 3lJ!.lcienlt:..•, no se ha pod1dt:.> os<..:larecer- por qué 

Utli'lS forrn4"s léx.i.cas p~rsJ~Lcn y otro.ts no. 

Como p1:idc111r..."'ls üb~er va1·, es las tE.•or- 1 as. lie1~ .. :?n cierlos punt.os 

débilF:c"s. pero cr...msliluy~:-n sólo un.a parle, no Lt..-ida la explicación 

del cambio y se debon Lonor '-"n c1JQl'lla. _;i st:" quiero est.udiar- esle 

problema sobrt-:> un .. \ ba:;.o ~óiida. 

1. 2. 2. Causas i ul.erna!.. 

Si bien se cuenta con una serie Ue hipótesis Ccomo las 

mencionadas .:i11Le1 ior1111:-nl€•) ~obre los fact.ores externos que pueden 

influir en el ca111bio, no sucede lo mismo con las causas int.ernas. 

La mayor! .. "\ de lingül:il.a::; St'? limiLa a sei"íalar sólo :;u exist.encia. y 

--------
15. Martinet aclara qu(.>, para algunos autores. el nombre de sustrato comprende toda influen--

c1a eio;tranjera, es dectr. abarca también al adstrato y al superestrato. véase, L'a ltngÜ(stica, p.49. 
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as1 hablan do .. reajustes del sislema", ''presión del sist.ema". ele. 

sin dar mayor e;<plicaci6n. A pnsar de ello, con base en lo poco 

que ze ha profundizado en al estudio de "las causas int.ernas del 

cambit:i'º, se puie.~de llagar a ci1.~rlas conclusic .. mes int.eresant.es. 

Primeramente *'~~ nACF.>$ario recordar· lo que entendamos por 

"interno". Hablamoz. tJt0- factor~s. elcinenlo:;;, cau~~as. ole. inlernos 

de la lenyua si é::.las .. tfPctart ;,,l ~io;;•~e111E1. Recordando la f'amosa 

cornparación de Sa.us~ur·a entre 1 .. 1 lengua y tJ11 Juego de ajedrez, 

queda bien marcada l;l difere-11ci.a entre lo que es int.erno y 

ext.erno. Saus~uro sef"ial a qLil."' s.i se susli Luye-n las piezas de 

madera por olra.$ de roarfi l, t:>l cambio es indiferente para el 

si slema. por· o ,:;i aum1~nla •.:• di smi r1uye t.•l nú111E:•ro de piezas. el 

cambio afeclar1.:t. pr of'undamo;.onlo a la "gram.:.t.ico." del juego. Asi. 

podemos hablar· de "1nle-n10" s.i concierne al sist..ema y a sus 

reglas;. "es inlarrio lodo lu <1uc cambi .. -.. al sis.lema en un grado 

cualquiera". 16 

Por L.:t11•~u. Lon1a.11do cc."lmo punto do parlida lo anterior. 

podemos di;,cit· qui? las co11:::.ider¡¡cionez inlornas del cambio 

lingU1slicc....., .ibJr1~.:m lanlo .;..l ~inlagm...--.. co111r:> al paradigma; es decir. 

a las dos clases de relaciones que establece t.oda unidad 

lingülslit;a. con olras unidade$ c.Jel mismo nivel, en el discurso. 

Un Lérmino entra on rolación paradlgmb.lica con t..odos los elementos 

quo pueden pres enlarse en el mismo conle:<lo y en relación 

si nt.agmáli ca con 1 as lJnidade::; las que aparece. Lyons'7 cila el 

siguient~e ejemplo para aclarar eslos términos: en. la palabra pan. 

Lenemos el ronema de l~Y.presión /p/ y el contexto /an/, dicho 

16. Curso de 1 tngÜfsttca general, p. SI. 
17. Cfr., Introducción en la lingü(sttca teórica, pp. 71-Bl. 



~lemenlo ma11Liuno- una relac.ión paradigmáLic¡., con la serie de 

1.Jnidad1-"'S que puedP.n aparecer en su lugar (/l/,/k/,elc. t.an. can. 

ele) y una relación sint.agmat..ica con /a/ y /r,/. Asimismo. /a/ est.a 

en rolar..:lón p31·11.digmálica con /e/. /i/ 0 /u/, ele. y en relación 

sint.agmálica co11 /p/ y /n,...·. Y /n/ se relaciona paradigmAt.icament.e 

con /d/, /r/, et.e. y sint.agmálicamonte con /p/ y /a/. Est.as 

"relaciones par.'ldigrná.Lit.:as y sinlagmát.icas se manif'iest.an también 

a niveJ do palabra y. en roalidad, en Lodos los niveles de la 

descripción lingülslica".
1 º 

Asl pues, las t.1-ansformacJ ones que producen .. 1 

sint.agm.a y el paradigma son dos lipt.)S de cambio interno de !.-'-

lengu""', y re¡w1.•::.1:-11Lan el llamado l~;:imbio f•J11útlc..:o. No se sabe a 

cieonc1."\ c11?>rl..'l. '-"'l p1:>1·qu~ de t. .. =i.les modific.a.c1on<?"'5 int..ernas; algu11os 

11ngti1~las se1,.'ll.iln que el Sl$L,_rn1a o el conlexto fónico ejercen 

i nf 1 uenci a sol.wc-1 1 os f enemas, aunque se puede deber lambi én 

alendenci .. 'l.S rogt.iJ .. '\r-.1 zad~"'lras. do la misma longua. 

Por su µ.arto.?. J. '/endryos 1
P dice quo loda~ las influencias 

del s1 nLag111.\ ~l!' pueden r esu1111 r i.:on el nombre de analogi a 
20 

(semejanza furmal qul3'- uC1·ecen los "'leomonlo;. lingU1st..icos). De 

t.al suerl.eo que la asi1111laci6n. disimilación. meLti.lesis. haplolog!a, 

ele. quedarlo\n •.:on1prendidas ese no111bn;•, EsLa lendencia de 

igual .. u· un.:is form>\s con otra~ p .. 'lsa p::>r el -siguiente proceso: 

nJ veldclón, ~1m¡.>lJ..ficui.::ión y aumonlo de J'ugul,j,r·idad. Ahora bien. 

en l.a hist•:iriu del c:o~-.pafír.:>1 exj s:.len mucha:-i innov<.tcic:inas que son el 

18. )bid.• l'o 74, 
19. ITTenguaje, Introducción ltngü{stica a la historia, p. 114. 
CO. Convtene señalar que para Saussure la analogía no es un cambio ltngüfst1co. Para él, el 

cambio tmpl tea desaparición completa de un elemento y después la aparición de otro; en la analog(a 
hay un período en el r¡ue los dos elementos {que están en competench) coexisten. Por tanto, la ana 
log(a es para Saussurc creación no reemplazamiento. Cfr., ~· PP• 221-222. -
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resul t.ado do 1-woce:5os analóvico~;. Un~---, ~e e~t.o~ cambios es el 

nomi11at.Lvo la.lino horn .. 'ls qu~ -;·fue< slr:;.,t..iluldo por honor como 

por los nominativos 

en r 
~' - ;;:':'. 

Ot.ras dos pc~ibl~s cau¿as ··de· - l.:iZ mr.Jdi f'icaciones en el 
>·: .. · .. -~.'; 

sinlagma. la represeont.an "J~ i-ay~ c.·i'~{ -;~~~-~or esfuerzo" Cse sabe que 
,- . -. - -- ,. - ~- :--- ,- -

una gran cantidad de sonido·s a~oi~;;iona~·-hacia una mayor facilidad 

art..iculat.orla) y l .. 't presion que ol ·sislema <-:tjerc:F.> hacia los huecos 

o vaclos que f?Y.i5l1¡_.n. Ob-:;.ervand<.l el· sigull.~11le ctJadro vamos cuáles 

9,;o supt:•110 que ol sizlem.a liendu <1 mover lo:; fonemas hacia 

esos bu1~cos; 8-?:: .i.111µt.1rlanle ri:icor<lar e11 ~sl1~ moment..o que los 

fonema::. deben yu.ardar cierto margen d~ segur1dad, ya que su 

relac1on esL~ (:on los ra$gos que los hd.ct:on diferenles ont.re si. 

Ahor<.l. bien. estos cambius si11Lagmh.t.icos puederi afectar en algún 

ll\1.)J11ent,o al p-:i1·;uJi9111a. y de c:•slt? mudo. rnodifica.1· al ~ist.ema y el 

cambio funolóy1co '-llJ"'.tU,"\rla concluido. Eslas Lrd.nsformaclones son 

relevanle5.. f-'Ut:?5 en algunos ca<E.os, cuando si::.• ha pr1:>fundizado en el 

esludio deo d1~l•:..•rn1inadt;is ca111bios lt:"nidos pL"'..lr' gramalicales. se ha 

onconlrado ::;u explicación en la-=. i.nnovai::iones ronol6glcas. Es por 

ello que en ~J estudio de las Lranst orrnacio1les del lenguaje 
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debemos t.ener p1·0:-senle su sist.emat.icldad. 

FlnalmenLo, para concluir con cst.a serle de leor1as y de 

hip6Lesis que los lir1gülslas han realizado en su afán de 

explicar-se l.lt> causas del cambio. ca.be doslacar la opinión de 

Coser1 u. 
21 

Cl ha 1;~11foca.do esle tema dc'!;<lo un pU1)t.O complet.ament.e 

dlferenl€' al de oLros aul,'.lres; rnienlr.as la gran rnayoria busca las 

"causas" del co111bio lingülslico, Cose1·iu s.oriala que es absurdo 

buscarlas pues oxislen. "Los cambios lingülslicos t..ienen, 

clerlament.e, 111otiv.l.ción; pero eala molivacl.ón no pert.enece al 

plano de la ri.ec..:~s l dad. do la C.lUsalidad <<objot..iva>> o 

<<nat.1.1ral>>, slno al plano de la finalid~-id, de la causalidad 

<<subjc.•t.i va)' <<libre>.>''. 
22 

C..::imple111enl3 su argument.aci6n 

enfatizando qut? el hablar es Ulld "1CLivldad liUr~ y finalist.a y. 

como tal. nu l.ierio causas ext.ern.:.1s, por lo que ol cambio lampoco 

si es ·~l hac~r~o nli!imt:> de la lengua por medio dal habla. 

Par Li endo de l. o ¡\nl.er i or, l c.> que debe hacer St=J -según Coser i u- no 

t1'S buscar "c.;•ttJs.as". sino jlJstirir.:.ar f.ihal íst.icamB-nle lo realizado 

por l.:t l iburlad de lvs h.'.lblantes en cualquier condición h.\.st.órica 

y ver de qué ruodu lo c1·e.?t.do era una necesidad di<.!'l eslado ant.erior 

de la len~ua. Por l.o lanlo. -prosigue Coseriu- EJol cambio lingüis-

lico ~;l llene 1Jna "causa.'' que es la libertad llngUist.ica y una 

razón un1vérs.::i.l l.jU~ (•s l~'l finalidad comunicaliva de los hablantes. 

Tradicional mer1t.e se ha definido a la 1nor-fologia corno aque-lla 

r-ania de la li11gt.i1slica que se int..erP.sa nn el est.udio de las 

21. véase, Sincronía, diacronía e htstor1a, pp. 118·237. 
n.~ .. p.196. 
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relacione.:;: que st:.~ d~u1 denlr·(.-, de la palabra. ant.re unidades 

menores que alla.. 
23 

Asi111is1110, pa1·a su est..udio se ha dividido en 

dos grandes grupos~ el primero es el de Ja morfolog1a flexiva. 

donde so esl.ud!an Jos cambios r .. p.1e tienen lugar en la forma de una 

palabra para expresar la relación quo manllane con oLras palabras 

en la oración. Los morfemas f"lexivos (liHmpo, aspect.o, caso, 

númoro. gónoro) aslán inllma.ruont..~ ligados t.:on la sint.axls, 
2

' pues 

describan las declinat:it:lllO$ (en delermlnada~ lenguas) y las 

-z.~gundo grupo llamado 

morft-iJoyt.:Ji 11;.;.:J•- .. "\• ·~ul1 "-"">•.) 111t"'-'l•?! • ..l ,,._11~ l• . .-::. p1·.._i.:t-..,sos en los que 

res.u! t..~11l n1.J(">vas p.1.l .. \br at>, dl?clr, c>sludLa. lo que es la 

derlvnción (u11 elcmt:;-1llo c.at''!hl\? de est.al1J.:;, pt~..,piu como palabra se 

une .a un lé1·mino y ":>1? di.:riva una palabra nueva: generar-+ci6n "= 

para form.:,r un lercero: boca·tt.,;a,l le <=" bocacalle). 

lras proeos.c·~ qt.I•? p•.1.¿-dos.•11 ~eguir Las p.:t.labra!:: la repet.ici6n, la 

modifi•.ar;;1t:.m y l..t "''liJacit~n.z!!'> Este úllimo e$ el más import.anle en 

La coll1jat:.:1~•1l l:Oll!:.iSlc croar nuevas formas a part.ir de un 

form .. "lllV(.l o ,)fijo q1..1e se at'iade <t una pal.:1Lwa Coporando:>. Esle 

formativo .1.dicic>11al es LnvariabJe e independ.>.enle de cualquier 

23. AK~lAJIAtl, A., et.al., L1ngü(sttca; una 1ntroducctón al lenguaje y a la comunicació'n, p. 
147. 

24. véase, BOSQUE, Ignacio, Jntroduccio'n a la 11nt(sttca, p, 136. 
25. La "repetición" se da, por ejemplo, en el lat n; consiste en reduplicar una parte de las 

palabras: cu-cur-1 'yo corrí•. H1entras que la "modHtcactÓn" aparece en cualquter lengua que pre
senta un cambio en sus elementos. En español tomadamos como ejemplo toda la serte de tra.nsforma-· 
ctones fonét t cas que han regt strado 1 as pa 1 abras, Cfr.• MATTHEMS, Morfol 09(a, PP• 127-147 • 
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operandu concret.u: 

agradar (operando) ··agradable 

L1·ansport.ar (operando) .+ ble (afijo) >transport.able 

Los procesos de afi jación se di vlden en pref'ijaci6n. 

infija.c16n y sufijPci6n, ~1 el ;.;f"ljo se ai\~1.de antes, den\..ro o al 

final do la pal;i.bra. 

La prefijación s.o presenta en el es.pai'íi.Jl e11 íormas negat..ivas 

t.ales como: i11+-J"oliz ) infeliz, des+orden > desot,den. Sin embar-go, 

-segun Ma.Llhews-20 los proc.:~sos mas comunes, en nuast.ra lengua. 

son los do 51Jfij,1clón, ya que ésl.o~ seo uncut:.•nt..ran t.ant.o en la 

derivación (fel iz.+d.~d rellcidad), como en t.odas las formas 

flexivas d& los ver·bus CpJ.rlir+a, parllr+é, ~Le). Ahora bien, a 

pesas· de que l"' suflJaCi6r1 se presonl..a en las dos ramas de la 

morfologla, e:<isli<_.n dlf1tWt?nr.:.:i..\S on cuanLo a -;;u acluación en ambas. 

En pri111cr lug .. '\r los p1·oce~os dcri vnt..ivos "suélen ser mucho rnas 

numerosos q1..11;~ lo::, fle;..:ivus y su coinporlam1E.>1"1Lo es t.ambién m:a.s 

irregular qut.. ... ol d<? •:Joslos",z·l ya que est..An ~ondicionados a ciertos 

requisitos, pue':""i. no St~ pueden añadir a cual4ui•Z1-r clase de palabra; 

observando ll~S =.lgu1enles. ojemplos nos da1·emos cuent.a de lo 

anterior: 

1) susL"lnl i vos •.¡t1~1' St3' d•~I i v.;t.n 1Jel veo1·bo .o\1 .. "t.fladi r el sufijo -ciOn 

2) v~t· bos de 110111b1·e~ ·• oar Cµ .. '1.slor > paslo1·e,J.1 .. ). 

3) ad.iclivo~ <le nt1n1b1·e5 ... esc•J ll=analla :• c.=:i.n .. ,llosco), 

4) suslanli vc..-.s do- .,djelivos .. ura Chermosa ? hermosura). 

5) a.dJt?-1..ivos de ver·bos .. ble Clranspor-Lar > t..r.:i.nfiport.able:>. 

26.~ •• p.134. 
27. BOSQUE, Ignacio,~· p. 138, 
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6) vurbc>s de adjeLi vos .... a. ar (cJ aro > acJ arar·J. 

7) susla.nlivos t.IP. s.ur;;lanU Vl:>S ... al (rusa .• ros;.:tl). 

9) verbos de verbr:is .... ""lnLfi" lponor .'> anlepunc..or). 

9) adjetvos de ;adJ•:?liV•=>s ·• anli Cnuclear ;.. a.nlinuclear). 

10) Enlre eslt....,s pr·occ-sos dei· -1 vali vos encontramos lambién a los 

adverbios que -:.e derivan de adjt?livas a~1régando el sufijo -mente: 

claram(!nle. t'Apld.amt?r1le, fUt:O-r lement.e, 
.. 

etc. 

V•~mos en ost..o.• eje111plo que -ble e::: s.ólo aceptado para f'ormar 

adjolivos y -mo11le para adverbio;., l?Lc. 

Una d1f·~ri:.•ni..:ia m.~s f;!J1lr·~ los morfemas l"lexivos y derivat.ivos 

es quo los primeros ~slán $UjF.tlos regla~ de concordancia 

Cgúnero, persona, numero, ele.), mJ entras qu(=t los: derivativos no. 

En cambio éslus ~uP.tf_•n modific:ñr la calt.?gorl<l léxica de la palabra 

a la quG- se unen, y e3lO accuí'e.l una serio dF.: lransformaciones: 

lomemos por ejo-:-rnplo l."\ regla de lr-ansformaciun de palabras en 

-ble: MOVER .. bl1:0 :> MOVIBLE. En eslao proceso dorivalivo: 

a) Ext!.l•l' un cambio fonoló~Jico: cuando se aíiad1:0 l'?l sufijo -ble la 

-secuencia ! onol ógi ca de la palabra ve aumentada. 

Si mul láni:::o.:ununt.e la vocal con vi er Le en /i /. 

b) Cambio de c.:1logc.,rL.:t: -.d af'l.:idir el sufiJu -Llo al verbo. ésle 

cambia inm!..'!di.alaru~nle .. 1 ~~Ujelivo. 

e) Cambio do empleo s111Ltaclico: de sor núcleo pasa a desemperlar 

las f1Jnciunt?~ del adj1o-:-t.1vo. es. decir, asume papel de 

modificador. 

d) Cambio de significado: al af'iadir el sulijo -ble. la nueva 

palabra pasa i\ significar •susceptible de ser'. en est.e caso. 

•movido•. 

28. ill<!·. p. 139. 
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Est.e ejemplo resul t.a por demás i nt.eresanLe. ya que muest.ra a 

la perfección la ya Lan cit.adi.i sislerual.icidad de la lengua, y nos 

lleva a co11cltJir, f1nalmenle, c:on base- en lo ant.or·ior. el conceplo 

de cambio rnoríol._ ... ~ico. D11-eiuos qui:- ex.islt-~ t.nl, cuando una palabra 

sufra. altlllna tr.M1-::.fc:.•rn1dcióll en su Jnlerlor. 

1.3 .. 2. Tendn11clas 4ue d1.lminan Jos t.:ambios 111orf1:::.109icos. 

Al igual que los oti·os tipos da cambio lingüist.ico, 

los morfológicos suelen t.er1.er ciert.as influencias. Según J. 

Vendryes20 las motivaciones. principales tln esle t.orreno est.An 

dadas por dos lendoncias: uniformidad. que Li ende a eliminar los 

mor remas vuel Los i mpruducli vas. y oxprBsi vit.Jai.J, que tiende a la 

creación de nuevo~ niorfemas. 

Si rncurd.l.1110$ lo<=> L1·es pror..:e50::; en lt.:is quP se puede resumir 

.,.¡ f~c1lment.e l.:l 

JmporL.lrici.:1 qu~ l<::i u1dfo1·mid;uJ y l.'3. expro~JvJd.ad tienen en dicha 

~vidoncia una t.ercera 

fuerza que t .. Jo.:11111na a l.J.s dos lentJ011cJas anll..,.riorR-·;.: la analog1a. 

P1..."lr .lD<tloyla se (->'!J mind.11 .:1.lgunos. 11101-femas reduciéndolos a 

cierlas reylaz Cneces!dad de unif'ormidad). y al ~:rear un número de 

formas 11uevas C~·xp1·e·:..t vida.d) también se ccl1arla mano de modelos 

29.~,p.199. 

30. AkmaJfan dice que los cambios morfológicos pueden resumirse en tres grupos: 1) los que se 
dan por adlcloñ de rc:>gla; una regla señala que al añadir al sufijo ·ear a ciertos adJettvos, surgen 
nuevos verbos (blanco t C!ar " blanquear). 2) los cambios por pérdida de regla: el sufijo latino 
·lcare es un sufijo tm¡1roductlvo, pues ya no origina nuevos verbos, tal como lo hacía antes, por lo 
tanto, se ha perdido la regla. Y 3) las transformaciones por cambio de regla: una regla que forma 
cierto tipo de palabras se modifica para seguir stendo productiva. Los plurales de palabras como -
"club"• "carnet", etc. son "clubs", "carnets" y no "clubes" y "carnetes", como tendr(a que ser si 
siguieran la regl.l general para la formación de plurales en español. En consecuencia, podemos decir 
que esta regla está cdmblando debido a 1a Influencia de palabras extranjeras. Cfr.,~·. p. 261. 
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ya exislenles. De esta manera. podetnos afirmar que ''la analogia es 

la base de lada mur fol ogi a". ;u 

En cu~nlo a 1 os procF?sos que si g1Jen las transformaciones 

morfológicas, li:oonemos qt.1e l.as formas dtt>bill:>~ que han sido 

eliminadas put:. .. t.h .. n S"-'1' vuql t • .:1-:; • .:.i uli l l zar. y:.i qu .. :o son rest.os do 

palat.w ... ~ q1t,¡:o l1an P•"'t dtdu -:.1J :=.::o;.onl.l.Jo p1·opiü, y 1.a. niorfolog1a las 

rehacp Slguit. .. ndo c1nrlas 1·eyl~1s. Pongan1os por ejemplo los 

.l.dverl.nu~ on -nll .. lllP: o0.·~~lo'i !>€!' f•.:wman af'í.3.diendo L"'l suf'ijo -monte a 

ciertos aLijel1 vos. Pul?$ L0nemos que este sufi_10, no es olra cosa 

que ~·1 anliyu..., ...lbluLivo latino mente, de la palabra 

~espiritu•, quu- las lengu.:as romances han vaclo.ldo de significado 

cuando lo utilizan como $Uf! jo adve1·bial. 

Otro~ t.~J•;;>mplr'.>::;: d1.i ~slo prt=>t;eso los oncunt.ramos. sobre t.odo, 

en iat; langua'."i que praclican la cornposi1;ión~ veamos un proceso 

la lengu.;. .. "llomana: ma11n "J1ombro• es vaciado de 

si <Jnl f l •;.'lt.Jo y ul L l 1 ·..:at.lo 1:r..m10 sufl Jo e11 pal abr a-:.o. como dienslamann 

•cri.at.10•. JuhrnL.c'll)JI •c;u·rolora•, borymann "mine1·0', ale .• 

Pcw Lllt.irn•~1. v~ impc.,rl.:t.nLe- $Ubr.:iy~11· qu& los procesos 

anler 1 t:wes p(•r t. e11cr;..:. .. n a 1 a mo1· t ol t.Jgi a l ó:d ca, poro debemos tener 

rresenln qll•~ t:-1 r~n·~meno di?- c.;,mbi a $!:?.' prt..•duce deo una manera más 

general ~n 1.a 1111..""trfologla fle:·uva, ya que ~i. por ejemplo, en el 

espai'íol se crea un vorbo, .lnmedialamonle .apar·ecen lodos sus 

liempnz y 1m:idt.:is. Por ol conlr .. 'lrio, cuando ~.;e i:;1·e.a una palabra no 

se liono !nrnedl .. 1.laml?'nl.e una seri~ ragul.:i.r deo derivados. 92 

31. Vendryes. J. afirma esto, stn embargo, tilmbte"n señala la extstencta de formas resistentes 
que no permiten la accioñ analo91ca; son las 1 lamadas formas irregulares que no siguen como la mayo 
ría ciertos modelos, Aunque, podr(a ocurrir que toda una generación cometiera una falta por prestcfn' 
de 1a analog(a (escribir~ escrlbtri{. salir> saltré}. y e'sta acabara por imponerse. ve'ase, El len
.9..!!.!J.!• pp. 200-2001. , ,, ---

32, Cfr., ROCA-POllS, J. Jntroduccion a la gramatica. p. 197. 
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J. 4. El cambio sinl~clico. 

Si la slnlax.is: se encarga del est..udio de las relaciones 

ent..re las palabras, al hablar de cambJ.o slnláct.ico est.aremos 

haciendo reforuncia las modi f i cae iones que su!'ren dichas 

relaciones a Lo largo del Llempo. 

Ahora Uion, el cambio sint...ticlico se propaga muy lent..ament.e; 

eslo rt~Stdla lóglL;o y necesaric.l porque 'ºla lransformación rApida 

de la exper.iencL.1. ~inlacLica darla al lrasle con cualquier idioma 

moderr10, t.:reanc.Jo un.a jerga irdnleligible". 93 A pesar de esla 

lenlilud, resul la imposible cuanlificar todas las nuevas 

con~lr·uccionas que pueden prosenlar o qu•.:> presentan las palabras 

en el di scu1~$u, por lo que c.:onl~n1os, C1.-l/l\O en los cambios 

fonélico'"'. con un invenl,1r10 d.,,,. modifica.cionos. Para darnos una 

idea de la di111i=.-ns1ón del lrnna. podi:.omos •::.ilar como ejemplo t.an sólo 

un cambio d..-:- un esl..ido de l ... '\ evol ució1'1 sinláclica del espaf"fol: 

En el lalln l.;i..s r•-""ld.ci1 .. >nos sinlácllcas eslaban sei"ialadas por 

medio de 1 os <:.;tsus: ~1 esp.af'iol. éslas ~e mnpezaron a expresar 

por madJ.o d•~l oi-dan Uo las palabras y las proposiciones:9' f'ilium 

amici in agris uit!emus > al hijo del .amigo vemos en el campo. En 

el mi~1110 lalin empioza csLe cambio. Cierlas pr·eposiciones sólo 

indicaban un dAlerminadr::1 Ca'i.o (de sólo asumla las funciones del 

gonilivo) pero p·.::i~LG-ri•.JrmenLü ellas mismas so alternan y expresan 

ledas varJ..:l'.'> ftJnc.iu11es: l:Ol yeni li vo, el ablali vo. ele. Cde empieza 

a asumir l.:::i.s funcior11.=»s dQ las preposicio1'1t?S ah y ex. que eran 

propias dél ablalivo. En el espa.i"íol 1.:s.s preposlclones t.ambién 

desempefían va1· 1.:i.s. f une i cmo~). 

JJ. Mardn Alonso, Evoluc1ó'n stntá'cttca del español, p. XI 1. 
34. Cfr., MDERSOll, J., ~· p. 242. 
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Sin embargo. ent.re lodo e!H~ caudal de lransformaciones 

sint.áclicas que el espaf'íol ha suf'rido. se tienen muy bien 

local 1 zadas clquel 1 as cuyo i.:ambl o ha sido tola! menle radical. 

Lapesa 3
!'; sefíala qui? "L.as mayores Ui.ferencias. enlre el orden de las 

palabras usu;il en la ópoca cl.'.ísit.:a y et tlP la ..,;lnlaxis moderna 

consi~t..•..l e11 1 a 1;ulr.u:aci611 del verbo y l .:i. de los pronombres 

l nacent uadoz": r· i 11di ósa C•1m1 l n Camila se rindió. 

Gil! G .. '\yat16 c1la otro eJúmplo importante de la evolución de 

nueslra sinLaxis: Se lrat.a del ernpleo de la pr·eposici6n a on 

complementos di1·eclo~. Se suµone que el cambio se empieza a dar en 

la época prel i leraria por cunfuslóll con t~l daLi va; poco a poco se 

va desarrollando, aunque pre~,;.nt. ci el erta.s '!aci laciones. pero 

lermlni\ por hace1·~e generdl e11 la. épuc .. 'l modorna. 

Mo pod1 1.11w .. 1s r,cyu11 lllt~lv..:Lt.>11.:~11du a4u1 cada una de las 

motiific .. 1.ciones do l.l. ~.inlilXis por lo .-.1.11l1?riu1~mG"nLe expueslo; pero 

si pot.JP-1w .. .,s. 11.abl ·'' d~ e·l lJ$ rorru.,.\ ge1""1er.'tl. ~umi?ncemos. pues, por 

mencion~r l;,,::;; Jnfltien,-:i::is m::t-:;. comunes que ._-=;e p1·osent.an on t.ales 

tran-sfi:>rm.'lCl u11fC.o•;: 

Al iguL.tl 4ue en la f.onú-L1ca y en la mi....,rf'olog1a, en la 

sint.ax1s l"'' l1°'y dt-J'l menor esrue.rzo, la necf".l'sidac.1 de expresarse y 

1 a analogl a son fa.el.ores que est.an bien roconocidos como 

influcncid del cambio lingülsl.ico; sobro t.odo. ost.a últ.ima 

repre~ent.a un papel primordial. En la sint..axis. esa relación de 

semejanza 

determina buena parte de los carnbtos s\ntáctlcos. Pero la 
influenc\a astm\lator\a de la analog(a esta' unida en la vt-

35. Cfr •• Htstor\a de la lengua española. p. 407. 
36. véase. Curso supertor de s\nta1ds, p. 9. 
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da del idioma a otra tendencia opuesta, de cara~cter disimtlador 
a la cual designaron los filólogos con el nombre de OIFERENCtA
CHÚI. El espfrltu necesita a menudo distinguir matices de slgnl 
flcaclÓn para los cuales el Idioma no ha elaborado fo~rmulas es: 
pectales de estructura. En este caso hay que eKtraer dichos ma
tices de alguna de las fórmulas CKpreslvas eKistentes, y esta 
vartación de sentido acarrea con frecuencia diferencias gramatl 
cales. -
As< por ejemplo, del sentido de obHgaciÓn presente (cantar he) 
formaron las lenguas romances el nuevo futuro (cantaré); pero 
como la expltcacloÓ obllgatlva perHrástica seguía siendo nece
saria, el idioma creó la rórmula diferenciadora. HE DE CAllTAR.37 

de las infl•J(•l1•-1;1'.:; IJ' Lt1c:jprllt=.:<::. (,..,, 1.;i o;..•Vc•luc:.1011 "-'lntác•.ica. Pasemos 

a) C~"tmbi ·_:,~ ."!11al •:.igi.co~.. Lo:~ ver b•.;,s s.1116ni. mc..•S' t.1 -=-ndan a confundir 

su~ 1::01hplo111'~11lo$~ a.urtquo úY.J.$t.;. t..;it.·1·t_u pe1·!..;id<:.1 de vacilación. 

s•:i- 1111pi..--i11~n lo::; c.t:1nipl~1w~11lr..l~ •:le •.1r1 v~~rbo ·~n un sinónimo: la 

si non1 nü ú •:-111. t...;;- c•·1mo11zai· •.;.> i 11it;l .ar exf.Jl .l •..:.et poi qué aparece y se 

horas, 1·•:-•-'<1t1pl.ot.;::¿1nd•_., :1 ''1~l '"'°::.µQ~t.~\cul•=> :-;e .1n1..::ia''• es decir no 

anll9uos t'-X1:.1.1a 1.t11a v1'..1n l.iberl;iU do C•:olocaci6n de los 

;,.ctualldad. Ja.$ l"""ng1J..is ro1na1'lC1-:?~• no pr·ése11l.._'ln lanla liberlad. 

e) El p.lso Uv l.l •;•xrwesiOn '5lnlacllc.a a la :an.)l!lica. El carnbio 

con~i~l•.) •'?'n que 1~~ iur1c1ol'lCS de la~; palubr.-1.s que se expresaban 

37. ~·p. 11. 
38. los stgutentes tipos de cambio los registra Sortn Statl, ~. pp. 175-179. 
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por meodio de desinl?ncias lo hacen al1ora por medio de palabras 

convertidas en inslrumenlos grarnallcales: En !al.in la voz 

pasiva se indlcaba o:;Olu con la lerminac.ión del verbo Camat.ur). 

mienlras que el e~paf'iol la expresa con un verbo auxiliar mas el 

parlJcipici <..r"s ."lmado). 

d) La grama.llcaJ i~ ... ación de algunas p.z1Jabra.:;;. <:iert.as palabras 

pi ardan signl ficado y p~-isan a marc.·J.r t....,Lra relación. Un 

ejemplo lo da el v1."'rbo •ex! S-Li r. es lar• • cuando es 

ulillzado cuma verbo copuJaLivo; de li1l maneora que en oraciones 

••et h1.lmb1·e t:?ts lr.anqullo", 56lo func1ona C.::•:>mo unión. 

Nuestr·us adverbios "-m -menle, también ~e explican por la 

grarnat.ical.1zación de-1 !..iUslanlivo la.Uno n~ns desde el momenlo 

en que se con vi cr lo en su!' 1 jo. 

e) La agl uli nac.lón ch." pal abras. La sintaxis ~xperimenla cambios 

cuando se proscnt..a la l~usión de palabras: en lalin amare 

habeo. en i tal 1 ano a ni.aró y en espaf"iol amaré. 

f) La elipsi~. En algunas ocaSlt....,nes omitimos ciertas palabras que 

supot'lamos so11 intuidas por E-1 rec&pt.01·. Perl.'l donde la elipsis 

prcsentrt fn?c.::u~nlemenle o:=: en los lenguajes cienllf'lco, 

técnico, publicil.arlo y periodtsl.ico~ estos~ debe. sobre lodo. 

a ex1g1;.oncias de brevedad o presenlación; -s:i11 embargo. llegan a 

crear u~os parlicularus de l.a sintaxis. 

g) El pasu de oraciones subordinadas a yuxtapue-slos y vicoversa. 

EsLe cambio sint.ti.ctico se da sobre todo en el lenguaje 

eser i lo, ya que el or .al • por lo común. siempre se ha inclinado 

por conslruccion~s sencillas. 

El l.:tlln evoluc.lonó, COll las lenguas romances. hacia 

conslruccion,_•s m~s senc1 l las; se cr·ee que el proceso conlrarlo 



se produjo en el desmembramiont.o del proloindoeuropeo, pues 

8st.o ocasionó la aparición de oracionos subordinadas 

inlroduc!das por una conjunción. 

est.os son sólo algunos tipos de modificaciones den~ro de la 

sinlaxis. Pero si se pral.ende presentar un gran nt'.ímero de 

posibilidades do lransformaci6n, es necesario gerieralizar aún más. 

De t.al manera que. Pcl:rlib"ndo de la def'inic16n de que los 

principal es carnbios lingUlslicos pueden concebirse como 

•'al t.eraci ones en el conjunt.~ du reglas de las gramat.icas enlre 

genaraciones: de hablantes de esa lengua", ae» podemos presentar los 

cambios sinláclicos resumidos en t.r·es gruposo los que se dan por 

adición, pérdida o cambio de regla: 40 

1) Adición do- regla. L.a rogl.""J. del laismo cast..allano ejomplif'icaria 

esle grupo: hacia el siglo XIV en lugar del dalivo et.imológico 

le Cyo le di un beso), se incorpora la como forma pronominal 

para el objeto i nd1 rec.;lo .fam,;io1li no C yo la di un baso). 

2) Pérdida de regla. Uno de los ejemplos mtts lrascendent.es de la 

si nlaxi s os:paKol a ocurr 11..') o<J>n es lo gr upo: Los pronombres &\tonos 

no pod!an ap;\J•acer en posicion iruclal do una oración¡. ejemplos 

como lo vio, las a.J96. eran incorreclos, lo correcto ora 

viulo. alc;olas. Es la rHgl ~ ha cJeojado de funcionar, 

3) Cambio Ue reyla. Por eje111plo, en al espafiol ant.iguo era 

optativo ulll.lzar del ante de los acusat.l vos de persona o 

personi f" icaci ón (saludé a la ni f'ia; saludé a 1 a bandera~¡. ahora 

se ha vuelto obligatorio su uso. Asimismo. en la actualidad el 

39, AKHAJIAN, A. 1 et.al •• ~. p. 252. 
40. llli·- pp. 259-262. 
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articulo femenino la se susliluy~ por el cuando el nombre 

que acompaf'ia empieza con a acenluada Cel águila, el Anima), 

mientras que en la anligUedad eslo se dejaba al gusto. 

Como observamos, las posibilidades que pueden caber dentro 

de eslos lres grupos son infiniLas. al igual que los cambios 

s!nláclicos. Sólo queda por rt?sal Lar que ol ~st.udio de t.oda est.a 

gama de lransforma.c.iona!: sinlAcllcas nos concierne direct.ament.e, 

ya quo. "la. sinlaxls es nuestra unidad idlomatica, la f'uerza 

cohesiva de C ... ) millones de hispanohablant..e~~" ... 1 

1. 5. El cambio semántico. 

Ot.ro Lipa de modif'icación lingül~t.ica encontramos en el 

nivel sernánlico, t?S decir en el nivel d1~ la signif'icación de las 

palabras; cu.l.ndo ósle ~e modifica se produce el cambio. 

De enlre los carnbios l!ngüist.icos. éste as el que- depende 

más de clrcunslanc.::ias ajenas a la lengua y el que evoluciona mAs 

rApidamonle; y es que, dde111ás de las causas que lo impulsan, 

oxlst.en ciertas cunUl~iones y faclores
42 que lo- Cacililan; 

asimismo el vot..:abularla est.a supedit.ado a las lransformaciones y 

avances de l~ ciencia. de la sociedad, de la vida misma. y si las 

41. Hart<n Alonso,~· p. XII. 
4Z. Ullman habh de la siguiente serte de factores que factlttan el cambio setrilnttco: 

1) La transmtstón de la lengua de una generactd'n a otra. El hecho de que la lengúll no sea un cOntt
nuo, propicia que haya una mayor probabtltdad de error en el momento de transmtttrla. 
2) La vaguedad. Oebtdo a los múltiples aspectos que tiene el significado, a nuestra falta de fam1-
ltartdad con ellos, y a la falta de fronteras b1en deltmltadas entre los stgntftcados de una pala-
bra, crecen las postbtltdades de alteración. 
3) F~lta 1e mothactón. Htentras una palabra se conserve pegada a su ra(z o mtelllbros de su fam111a, 
es mas fac11 que conserve su stgn1f1cado dentro de ciertos límites, pero s1 se aleja. su stgntftca
do puede vartar totalmente; ya que en la mayor(a no extste una mot1vac1on real que las una rcon lo 
que des,gnan. 
4) La poltsemta. Algunas palabras con el paso del tiempo adquieren d1versos stgntftcados¡ algunos 
de ellos van desapareciendo, pero otros pueden conservarse y opacar al primer s1gntf1cado. 
5) Contextos ambtguos. Éstos pueden ortgtnar que una palabra sea tomada de diferente inanera, es de-
ctr, con dhttnta s1gntftcactón. , 
6) La tnestabtltdad del vocabuhrto.,Este se rehace en todo momento, pues responde a las nuevas ne
cestdades de expres1ón. Cfr., La semanttca, pp, 218-22Z. 
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circunstancias de la vida se t..ransforman con rapidez es lógico que 

el signif'icado quo las designa lo haga también. Por ot.ra part.e, 

debemos toner presente que "toda palabra es un complejo de 

asociaciones, basla qu9 una de ellas evolucione para que acomat.a 

al sentido y lermine por alterarlo, por ahogarlo y, f'inalment.e, 

por reemplazarlo". ' 3 Pongamos por ejemplo la palabra plUllla. 

Significaba primeramont.e •pluma de ave•, después 'pluma. de ave 

para escribir con l.int..a• y por úllimo 'cualquier instrument.o con 

el que se escribe con Linta•. 

Debido a quo ost..as modificaciones semánticas se producen con 

f'recuenci a a 1 o 1 argo de una generación. los habl ant.es suelen ser 

consci ent.es de el 1 as, aunque no de su f' i 11al i dad ni de 1 as causas 

que las impulsan y que en seguida veremos. 

1.5.1. Causas que originan el cambio semántico. 

Cuando han sido est.udJadas las causas d~l cambio semj,nt.ico, 

ha encontrado con una serie numerosa de el las''. Sin embargo, 

Ullmann'" y Guir.a.ud, 'ª l i r1guistas que han t.rat.ado de 

enllsLarlas. coinciden ~n cl .. "\:sificarl.1s básicamenle los 

siguienlos grupo~: las quo se encuen.Lran fuora de la lengua 

Chisl6ricas. soclalos y psicológicas. Ullmann agrega en est.e grupo 

a la influencia extranjera y a la necesidad de crear un nuevo 

nombre) y las que se ubican denlro del nüsma slst.ema Ces decir, 

las causas 11ngüist1cas). Todas ellas son import.ant.es pues han 

participado en mayor o menor grado en la lransformaci6n de ciert.as 

43. Cfr., GUJRAUD, Pterre. La semántica, p. 46. 
44. Para Htguel Breal las "causas verdaderas" por las que cambtan su stgntftcado las palabras, 

son: 1) Por evttar alguna dtftcultad de e•prestón , 2) por consegu\r más clartdad, 3) por subrayar 
opostctó'n a una semejanza o 4) por ajustarse a una regla antigua. Cfrq Ensayo de se11Ínt1ca, p. 56. 

45. ~. PP• 222.lJB. 
46.~,p.Bl. 



palabras: por eJemplo las CAUSAS HISf6RICAS las encontramos 

inmedialamenle si reparamos en el hecho de que los objet.os, las 

ideas. las ciencias. ele. se modifican en el transcurso del 

tiempo. mientras que el nombre que las designa no lo hace; de t.al 

manera· que muchas veces ulilizamos la misma palabra para nombrar 

algo que ha cambiado: fusil, significaba en un principio •piedra 

para producir l.:>. chJspa" y ahora ese nombre dG$igna a las "armas 

de cápsula. de resorte, de air·e comµrimldo". 

Asi como las causas hlsl6ric.as se rolacionan con el paso de 

los arios, las SOCIALES lo hacen ct..,n la necesidad que se tiene de 

generalizar o restringir el significado de un término en ciertas 

.\reas: arribar era una palabra que- se ulJlizaba sólo en el 

lenguaje náutico, pues significaba •a1can2ar la riba. la orilla". 

luego generaliza su signif'icadu a "alcanzar un punt..o cualquiera•; 

el ejemplo conlrario nos lo Ua la palabra fallecer. signif'icaba 

~rallar• y se r~duce al senlido único do '"morir•. 

Las CAUSAS PSICOL6GICAS, poi- su parle, se localizan en el 

hablanle, rnucha.s vocos e11 su estado de Animo, en el deseo de 

expresar alguna cosa con 1.Jn valor afecl1vo, peyorat..ivo, est.ét.ico, 

etc. o bien, por sefíalar alguna semejanza entre dos términos como 

en .la expresión "cola de caballo''. utilizada para nombrar a cierto 

peinado., o la pal abra "chivo" que se emplea para ref'erirse a un 

individuo en forma despecliva o irónica. Asimismo, en algunas 

ocasiones buscamos sustituir un término que no podemos pronunciar 

ya sea por delicadeza, "buena educaci6nº', o porque se encuentra 

desprestigiado socialment.e Clabú); asl pues lo reemplazamos por 

olro C eu!'emi smo) quo evoque el significado que deseamos; de tal 

suorte que ex1 slen numeroso$ ~ufemismos para 11ombrar. por ejemplo. 
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al sexo o algunas funciones fisiológicas del hombre. Sin 

embargo, .. desda- el momento en que uno de t.ales t.érrninos empieza a 

quedarse pr i ne! pal mente. o sólo, con el uso euf'emist.ico, y a 

designar por lanlo ya demasiado descaradamenlo 1 a realidad que se 

quiere velar. doja rJe ser eufemismo y se conviert.e en t.abO, y se 

hace necesario empezar a usar otra palabra que ocupe la plaza del 

eut'emi smo agot.ado''. "
7 

Dentro de oste grupo de las causas psicológicas se ubican 

lambi én aquel. los f'aclores emot.i vos quf3 hacen que el hablante 

designe con oLrus lorminos signif'icados que les son desagradables1 

se- cuenta que f3'1l La Primera Guerr.'.l. Mundial a 1 as ametralladoras 

les nombraban .. molinillo de caf'é" o "máquina de coser .. debido a la 

carga negativa que tenia la palabra. Esta f'uerza emot.Jva es. por 

lo regular, Jnconscianlo; un individuo puede ref'lejar en ol 

lenguaje Csin que él lo nole) alguna obsesión o f'rust.ración que 

t.enga; por ejemplo, un deporLJst.a puede solpicar su habla 

cot.idiana de t.erminos propios al da-port.a que practique sin ser 

consciente de el lo. 

Ahora bien, a la INFLUENCIA DE OTRA LENGUA y a la NECESIDAD 

DE UN NOHDRE NUEVO so les conslder.:1 Lambi&n como causas del cambio 

semántico. Tomomos para ejemplicar la palabra f'rancesa parlalhenl 

•tribunal do justicia' quo por influencia del inglés pasó a 

signif'ic.:ar •asan1bloa legi~laliva•. Pudiera ocurrir que ambos 

signif'icados sobreviviesen y anlonces darían origen a un t.érmino 

polisémico, Por ot.ra parle, la aparición de nuevos objetos. ideas, 

et.e. obligan a 1 a creación de un término nuevo qua los designe, o 

bien a copiar! o de olra 1 engua o. incluso. a al t.erar una f'orma 

47. SECO, Hanue1. Gramáttca esenc1a1 del español, pp. 220·221. 
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vieja: torpedo en lat.!n slgnif'icaba •esLremecimient..o. modorra• y 

pasó a designar a una •máquina de guerra cargada con rna.t.eria 

explosiva•. mienlras que la. palabra. lanque fue una palabra creada 

para denotar un •vehlculo blindado'. 

Ot.ro tipo de causas son aquéllas donde .intervienen l'act.ores 

fonét.icos. morfológicos o sinláct.icos., as! como Cenómenos de 

elipsis, de conlaminación o de et..imologia popular. por lo que se 

1 es donomi na LI NGüt STI CAS. 

Sabemos que las palabr·as conLraon rolaciones en el discurso 

y, por lanlo. corren el riesgo de que éslas alteren su 

significado. Un ejemplo se da on la lengua francesa: un grupo de 

palabras con s.onlido posilivo adquir·ió valor nagat.ivo porqu• era 

utilizado, por lo regular. con l.:i. partlcula negativa ne: na ••• pas 

'no• , ne •• pea·sunne • nadl e•. ele. 

Naluralmonle, los can1bios. semánlicos no $On mot.ivados por 

sólo una de es Las causas; en la mayor 1 a de al 1 os encont.ramos 1 a 

part.icJ.paclón de mas de un<., de los grupos a.nt.eriormenle citados. 

l .. 5.2. Clasif'icaclón de los cambios sem.).nlicus. 

So han reñllzado varJ os int.enlos para ordenar los cambios 

semánt.icos; P.oca-Pons•º ciLtl t.res crit.erlos de.- clasificación enlre 

los quu sobre-sale el propuesto por Ullmann. 
. .., 

A~iniizmo. P. Guiraud 

sot"ial a que al esquema do Ul l mann es rnuy compl et.o pues t.oma on 

cuenla "por una parlo la bl pol ar i daij signif'icant.e 

Cnombre)-signiflcado Csenlido); por olra la nat.uraleza 

, ~S. ROCA-!ONS presenta las siguientes clasificaciones del carnbto semántico: l) la chs1ffca-
cfon logtco-retortca basada en criterios cuantitativos, pues distingue los cambios con bHe en la 
ampltac1Ón o reducctón del stgn\ftcado, 2) La clas1ftcacton de ttpo genéttco¡ ésta se basa en las 
causas que mottvan el cambto, y 3) La clastffcac1Ón funcional, la cual señala que los cUlb1os se de 
ben a un prlnc1p1o de conservación o tnnovactón. Ullman es representante de esta Últ1m. Cfr., El ~ 
Lenguaje, p. 295. -

49.~ •• p.57. 
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psicoasoclat.iva del proceso bajo su doUle forma. similit.ud o 

cont.igUidad de las imágenes n1er1Lales a~ociativas". por lo que su 

esquema .. inlegra C ••• ) todos los tipos posibles de asociaciones y. 

en consecuencia de cambios da sentido C ... ) El esquema de Ullmann 

puede integrar cualquier olro". !'.iO 

Los elementos que Ullrnann Loma en cuenta para elaborar su 

clasificación son los siguienles: 

SENTIDOS 

I I NOMBRES 

SI MILI RI DAD 
a 

Ia 

IIa 

CONTI GUI DAD 
b 

Ib 

IIb 

Veamos con un ejemplo las posibilidades que una palabra 

Liene para cambiar su significación: la palabra sombrero puede 

modificar su significado si lomamos e-n cuenta la (semejanza de 

sentido) podrla confundirse con cualquier cosa que nos dé la idea 

de sombroro; .;tS cJocir .• esl.arlamos croando una rnet..á..f'ora. En IIa 

Csemejanza dP. nombre) lo harla con somero. sombra, et.e. En lb 

Cconligüidad de sentido) con cabeza, chaleco, et.e. y en Ilb 

Cconligüidad de nombre) recordaría a Csombroro de) hongo, copa. 

et.e. y, por supueslo, podrían existir también asociaciones que 

ongloben al senlJ.do y al nombre. De lal manera. que- cla"'sificaciones 

de los cambios semá.nlicos que loman en cuenta a la met.Afora, la 

analogía, la metonimia, la sinécdoque, la ampliación y reducción 

de significado, la hipérbole, etc. quedan incluidas en esle 

esquema. Por consiguiente, on osle aparlado, la clasificación que 

so. J!!jh. p. se. 



se detalla es la propuesla por Ullmann.~1 

USEHEJANZA DE SENTIDOS. 

En est..e primQr grupo ubicarlamos t.odas las const.ruccJ.ones 

melá.for!cas qua realizamos. Esle lenguaje figurado es de suma 

importancia en la vida de la lengua ya que puede orignar 

sinonimia. polJ semi a o bien puede :;er Luma.da como una f'uent.e de 

e><presivldad que- nos ayude. incluso. a llenar huecos en nuestro 

vocabul ar 1 o. 

Exisle una gran cantidad de met..áforas. pero las mAs 

import.anles se puedan clasi!'icar an cual.ro grupos: 

a)Las met.A.f'oras ant.ropomórf'icas. Son aquéllas en las que se 

comparan objet.os inanimados con el cuerpo. Los sent..idos o las 

pasiones human.:ts: "los pulmonGS Ue la ciudad" • ''la boca del rio". 

ele. También se encuenlran me.•laforas en sentido inverso, es 

decir. las p.:trles del cuc-rpo reciben el nombre de objet.os: "nuez 

de 1 a garganla" , "globo del ojo" , ele: .. 

b:>Met.Aforas animales. A lravés de eslas metáforas designamos con 

el nombre de un animal a alguna planla C ·•cola de 2orra 11:> u objet.o 

e "galo"). 

c)Met.áforas de lo abslraclo a. 1 o concralo. Con estas met.á.f'oras 

podemos conc.:reti2ar las cuestionas abst.1·act.as: "Fluir del 

l.iempo'', ''Celo:=: mordient.os". ele .. 

d)MelAforas sinesl~t.icas. Eslán basadas en la lransposición de los 

sentidos: del olfalo al gusto C "Olores dulces"). del oido al t.act.o 

( .. voz cAlida":>, et.e .. 

Como vemos, la meláf'ora nace en el moment.o en que se 

comparan dos léormi nos y est.a comparación provoca muchas veces la 

51. Cfr., UllHAfl, ~· pp. 238~253. 
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modificac16n de signif'icado. Un ejemplo de cambio semo\nt..ico a 

través de metáfora nos lo da la palabra francesa: d•boire 

• r egus lo desagradable dejado por bebida• , después pasó a 

significar • sl nsabor, conlrc"lliempo. esperanza frustrada•. 

2)CONTIGüIDAD DE SENTIDOS. 

En este apartado enconlr·aremos los cambios semánticos que se 

dan por Lrans!'erencia del sentido do una palabra hacia una cosa, 

acción o acont.ecimienlo que se encuenlre relacionado con dicha 

palabra. Por ejemplo, la palabra nússa Clalln) significaba 

•despedir, disolver' ... Como los oficio~ Lormirh'\ban con la fórmula 

"lle, missa csl Cconlio)", "Idos se d.isuel"(o la asamblea ... la 

palabra nússa acabó cun el tiempo por significar el cullo 

mismo". ~z 

Otros ejemplos de esle proceso. en el que se modif'ica el 

significado de las palabras por medio de la melonimia. los 

enconlramos cuando se denomina a un fascista •camisa negra• o 

cuando se concretan algunas palabras que provienen de cues~iones 

abslraclas: orgullo > •0 El orgullo de la familia". encuadernar > 

"encuadernación" , et.e .. 

3)SEMEJANZA DE NOMBRES. 

La semejanza <.Je nombres puede ocasionar confusión y de est.a 

manera originar la et.imologla pupul.a.r (atribuir a una palabra un 

origen erróneo), Al<;Tunas p.:t.Llbras hari modi f'icado su signiCicado 

por asle camino. En f'rances, jour ouvabla •dia laborable• 

significa un di a on que las li endas y f Abr i cas est.á.n ouverls 

"ab!er las•. 

sz.~. p. Z47. 
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4)CONTIGülDAD DE NOMBRES. D3nlro del discurso. las palabras suelen 

lener inf'luencias unas con otras¡ de lal suerle que en una !'rase 

hecha pudiera suceder que ur1a palabra se quedara con t.odo el 

significado de la expresión: un peri6d.ico a diario > un diario, 

vehiculo aulonóvil > aut.on~vil > auto. 

Muchas veces. 1 a madi f .1 cación de un s!gnificado es el 

resultado de varios procesos por los que han pasado las palabras, 

tal como lo muestra el ejemplo siguiente: "dénie una cerveza f'riaº, 

por elipsis "dé>mo una f'rla" y luego sernanlizado en ''una f'ria al 

tiempo••. Asimismo, estas lransf'ormaciones da significado t.ampoco 

siguen reglas; lo que hemos hecho, únicamente, es exponer enf'orma 

general loda una serie de clrcunslancias y factores que empujan a 

algunas palabras en distintas direcciones, aunque lodas ellas 

lleguen al mismo fin: al cambio semánLico, 

Sólo queda por agregar que lanlo el cambio semAnt.ico como 

los otros cambios lingtilsLicos son la mejor prueba de que una 

lengua está viva. de que sufre mod1ficaclones consLant.emen~e. 



z, EL ADVERBIO EN LAS GRAHATICAS Y EN ESTUDIOS DEL ESPAl'IOL, 

"ra iru1UruUUUut a.Ao•luta. 
no e-:i!)ie, ~ lao 
(W4teo d(!. la.. kn.gu.,a. eo
tá. n ~.>tutteUda,o a.,l aun.4'6" 

2.1. Conceplo histórico del advorbio en las gramáticas. 

Un cambio lingUislico lo represenld la formación de 

adverbios a parlir de la unión de ciert.os adjetivos con el sufijo 

-mente. 

Empecemos pues su estudio exponiendo los concept.os con los 

que esla !'orma ha sido descrita. Aunque nueslro trabajo se en~oca 

al adverbio en -mente, hablñremos lamb.ién en asle apart.ado del 

adverbio en geno-ral, por ser parle consliluyent.e do ésle. 

En la pr.imora gramálic.::a dool esp .. 1f'ít.ll C1492) • el '"adverbio es 

una de las diez partes de la oración, la cual. ai'iad.ida al verbo, 

hincha, o mengua, o muda la signLfic.a.ción d~ aquél''.' En esta 

de.finición prollrulnar vernos de inmediato q1.1e Nebrija solamente 

menciona una de 1 as funciones de e5la rorm.:t; tal vez la más 

frecuento. pewo no la única. En seguida rnaliz.l. una clasi!'icación 

de esla Cñlegorla gramatical. A los adverbios -mente los ubica 

entro los d~ calidad (modo) y sólo se~ala que ~orman aNadiendo 

-mente o -mte-nlt) a ciertos itdjetivos. 

Hacia l568 aparece la gramática de Crislobal de Villalón en 

la qu9 no se r.,:r.:int.empl an las formas en -merite; el autor sólo se 

linalla a dar ol siguiente concepto general: "Hay olras palabras. o 

vocablos en lengua castellana que el latino llama adverbios: 

parque a~adidos al verbo a~aden. engrandecon disminuyen 1 a 

l. Cfr., Gramatfca, p. 197. 
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definición en la cláusula castellana en que se pone, como donde 

va 11
• 

2 
Afirma que son de distintas clases ya que unos denot.an 

negación. olros tiempo. lugar. deseo, etc.. Este concepto nos 

sigue pareciendo incompleto, pues no refleja todas las funciones 

que est..a f'orma gramallcal puede tener. 

En la obra de Sebaslian de Covarrubias C1611) no se 

contempla una col.rada para el concepl.o grarnat.ical de adverbio; sin 

embargo si tenemos una para "MEl~TE: Es Uh adverbio que se halla en 

composición con lodos los adjet.1 vos, coffi('.J buenamente. dulcement..e"
8 

et.e .. Definición de diccionario quo se refiere a la manera en que 

se forman sin hacer alusión a sus f'uncionqs. 

Por su parle, Gof\zalo Correas dict?- en 1626 que el "adverbio 

es una parlicula que comúnmenle se junla al verbo para denolar 

alguna circunslanc.ia o calidad en él. como el nombre adjet.ivo se 

llega al sustantivo: y por esta junla que hace con el verbo se 

llama adverbio C ... ), El cual acrecenla o disminuye, hincha o 

mengua. o muda la signi!'icación del verbo". 
4 

Asimismo se~ala que 

lo podemos clasificar en e~pecies. y éslas son lant.as como los 

mismos adverbios. E:l ojempli!'ica alrededor de veinlicinco grupos. 

ent.re los que se er1cuenlra el de calidad o 111odo: bien. mal y casi 

lodos los -menle. Estos ulli111os -agrega- se f'orman con 

adje\.ivos femeninos mas la p.:..rllcula -mar.Le quu significa memoria. 

acuerdo y volunlad. Además aclara que cuando se junt.an dos o más. 

el -ment.e s.:- ai"iade sólo al último. Para finalizar subre.ya lo 

complicado que resulta el estudio de esla c.:alegorla gramat.ical, 

z. Gramáttca castellana, pp. 48·49. 
3. Tesoro de la lengua española o castellana, p. 800. 
4. Arte de la lengua castellana. p. 338. 
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pues bajo su nombre so enlislan también frases que desempeftan la 

!'unción adverbial. 

Aunque Gonzalo Correas se det.i ene un poco mA.s en t..rat.ar de 

explicar lo quo es un adverbio, la def'inlción no se ha. ampliado. 

Sólo se reconoce a esla calegorla gramalical como modificador del 

verbo y la influent:ia. del adverbio no es lan restringida; al 

contrario, es muy amplia y lo comprobaremos post.eriorment.e. 

Olra gramat1ca imporlanlo la de Jurónimo de Texeda 

publicada on ll329. E11 ella onconlramos que el "adverbio es una 

parle de la oración indeclin<:i.ble, la cual urdinariamont.e va con el 

verbo y algunas veces con ol nombre anlisuslanlivo como adjet.ivo 

doler minando ~u si gni f 1 caci ón de Ui vE'.lrsas suar Les"." Prasent.a 

lambi~n una c1a<S1f'icacl¿,n. en la cual se pa1·lo de su morfologia. 

asi pues aparece dividido en: simples y compueslos. primit.ivos y 

derivalivos. No habla en especial de los de en -niente. sólo da 

algunos ejemplos de ellos en ~l grupo de los derivat..ivos. Sin 

embargo, lo inleresanlo de lodo est.o es que Jar6nimo de Texeda 

hace mención ya de olra pala.bra que se puede ver calificada por el 

adverbio: el adjetivo. 

Enlre 1930 y 1837 Vic.::enle Salvá da a conocer su gramá.t..ica. 

e:st.e escribe que el adver·bio recibe ese nombre .. porque se Junt.a 

con cualquier pal abra (ad ver bum). es Lo es, en cual quier parle de 

la oración menos con las conjunciones e inlerjecciones, para 

modificar su sigriif'icado en virtud del que tiene"
6 

él mismo. L.os 

clasif"ica !i.iniples y compuest.os. los cuales -indica- en su mayor 

s. Gramáttca de la lengua española, p. 272. 
6. GramÍttca de la lengua castellana. p. 92. 
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parte se forman de arJjf?li vos afíadiendo -monle a su terminación 

femenina. 

Vicenle Sc.1l va F:l'S el primero que nos pres.enla una descripción 

amplia al decir quo osla cat.egorla gramatical modifica a. casi 

t.odas las parles de la oración. inclusive a .las preposiciones, 

como en: cmas hacia) el bosque. Lament.ablemont.e no hace mayor 

alusión al grupo de adverbios qua estudiamos. 

Ya ol siglo XX t.enornos una gran cantidad de gramAt.icas~ la 

de la Real Academia Espaf'iola C1962) def'ine al adverbio como 

aquella "parle de la oración qua sirve para calificar o determinar 

la significación del verbo o la del adjet.ivo y a veces la de otro 

adverbio". 7 Esle concepto vuol ve a ser restringido, ya que. como 

acabamos de ver. esle modificador lierie mayores alcances. De las 

formas en -menlP. menciona una cueslión inleresanle: el hecho de 

que se puedon considerar como oraciones reducidas a su menor 

expresión. Asimismo las ubica dent.ro de varios grupos sern.i.nt.icos y 

no únicamente enlre las formas de modo como apa1·ecen clasif'icadas 

en el Esbozo. 0 

Otros lingOislas\.> coinciden en afirmar que el adverbio t.iene 

la capacidad de malizar. incluso a la orac1on. y lo definen comtJ: 

la palabra cuya func16n es la de modificar al verbo. al adjet.ivo. 

a si mismo, y. en ocasiones. a t.oda la oracion. - 'º Algunos otros 

7. Gramlt1ca de la lengua española, p. 119. 
, B. Es tmportante subrayar que en esta segunda obra de la Real A,cadem~a Españ~la 11no aparece 

ntngun apartado especial para el adverbio nt encontramos una deftnicton de este. Solo se regtstran 
observactones sobre algunos subgrupos de esta categoría gramattcal, Cfr., Esbozo de una nueva qra-
máttca de la lengua española, 

9. véase, LENZ, Rodolfo, La oración y sus partes, p. 212., SECO, Manuel, Gramlttca esenchl 
del e,spañol, P.:, 194., SECO, Rafael. Hanual de gramiítica española. pp. 114-115 y VAL, Crtado de, 
Grarnattca espanola y comentario de textos, p. 184. 

10; Cfr., ~artfn Alo,nso. Gramlttca del español contemporáneo, p) 320 •• PEAA, Rafael Ángel de 
la, Gramattca teortco y practica de la lengua castellana, p. 215. y LAZARO CARRETER, Fernando, !!!E.:. 
c1onar1o de tirmtnos ftlold'gtcos. p. 29. 
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incorporan al grupo anlerior al sust.anlivo; aseguran que t..ambién 

puede verse modificado por el adverbio. t..al como sucede en la 

frase: muy hombre. De las formas en -monle set"ialan que equivalen a 

una frase compuest.a por proposición m:Ss susLant..ivos u dignament.e 

=con dignidad, sabiamenl.e = con sabiduria. el.e: .. 'i Bello12 subraya 

que por Lal razón eslos adverbios puoden sor considerados como 

frases sust.anlivas adverbializadas. Criado de Vai 13 observa que en 

ledas las lenguas romances se ha desarrollado est.e proceso de 

der i vaci 6n por madi o del suf 1 jo -1nen.le, y que ést..e resul t.a una 

solución sencilla para crear un grupo muy extenso de adverbios de 

modo. Asimismo dice que su uso ha sufrido una gran evoluc16n a lo 

largo de la historia 11terar1a, ya que mient..ras en autores 

medievales. como el Arcipreste de Hita, no aparecen, en los 

dramat..uryos y poetas del Siglo de Oro llega a ser molesta su 

frecuencia. 

Como ya Vimos, los advorbios en -ment.e no pertenecen sólo 

al subgrupo mod.'11, por lo qua no estamos de acuordo con Criado de 

Val, mucho menos cuando asegura que esl.a el ase de palabra no la 

registran ló1. aolorF:.'S medievales. pues el mal.erial quo analizamos 

Cy qua prescnlaremos m.\s adelant..e) domuest.ra !o cont..rario. 

Ahora bien, para concluir con est..a revisión del concepto del 

adverbio en las gramál.icas más imporl.anl.es de la lengua espan'.ola, 

presentaremos lo que nosolros entendemos por adverbio: 

1) Morfol6gicament.e es una clase de palabra invariable. puesl.o 

que no tiene género ni número. 

11. Cfr., PEílA, Rafael Ángel de la, ..Qe.:....E.!!:. p. 217. y SECO Rafael, Op. ctt., p. 120. 
12. Gramática de la lengua castellana, p. 138. 
13. véase, ~·. pp. 200 .. 201. 
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C!) Es una caLegoria gramat.ical que t..lene una gran libert.ad de 

posición denlro de la oración. ya que sinl.áclicament.e puede 

desemempef"íar las siguient.es funciones: 
14 

a)t.érmino adyacent.e en el sinLagma verbal Cmodificador del 

verbo): corrió lentamente, 

b)modificador del nexus conjunto Cincide sobre el conjunto del 

nexus y no !::>ólo sobre el verbo): generalmente t.enernos varios 

aspect.os. 

c)medint.izador (mod.if'ica a la oración af'irmándola, negAndola. 

et.e.): dofinlt.ivamenle a mi no me queda más qua escribir. 

d) conf i gur ador de oraciones. pro-oraciones (adverbios que 

equivalen a una oración): -funciona bien -exaclamenle. 

e)at.ribulo (funciona como adjelivo, afecta al sujelo): la chiquit.a 

no esla nada mal. 

t')adyacenle de adjeli vo (modifica al adjeli vo): est.A. a:>ral9'nle 

deshecho. 

g)adyacenle del adverbio modiClca olro adverbio): muy 

despacio. 

3) Di:fsde al punlo do vi~la semántico. esta clase de palabra da a 

la oraciOn tJn m~'\Liz de duda (quizá). de- .ufirmaci6n Csl), de 

negación (nunca). Puede- ref~rirse al Liempo (ahora). al modo 

(bien). a la canlida.d (mucho) o .:Jl lugar Ciilras). 

Lo qua resalla. a primera visla es al 1"1.úmoro do funciones que 

el adverbio puede asumir y el hecho de qui;- la mit.ad de ellas no 

sea mencionada en la mayoria de l.as gramát.icas. Como vemos, 

definir adecuadamenle lo que es un adverbio ha result.ado una t.area 

complicada para los gramá.t.icos. 'l si t.omamos en cuent.a. que est.e 

14. clsar Hernández Alonso es uno de los pocos gramÍt1cos que presentan toda esta gau de po .. 
~~~~11dades que el ad· .. erbto ttene como mod\ficador. Cfr •• Gramát1ca func1onal del español. pp. 484- · 
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concepto ha quedado on muchos ca!:>os incomplelo, no es de ext.ral"rar 

que la descripción del adverbio en -mente haya corrido la misma 

suerte: sin embargo, basandonos la oscasa in!'ormación que 

algunas gramc\licas nos ofrecen podemos concluir que: 

1) Morfol6gicament.e es aquella palabra que se f'orma agregando a 

ciertos adjetivos ol suf'ijo -menle. este procede del ablativo 

femenino n~ns, ment.is •n1enle, E::Spir.ilu, inlención•. Cuando se 

ut..ilizan dos o más adverbios de esta clase, la t.ermlnación sólo la 

conserva el úl limo y se omi la en los restantes. Asimismo, son las 

únicas pal abras en español que poseen cuant..1 lat.i vament..e dos 

acentos de intensidad. 

2) En cuanto a $US funclonos, pueden desempto'"!í'\ar exaclamenl.e las 

mismas: que realiza. cualquier advurbio. t.
5 

3) Y si lomamos en cuenla su significado. no los podemos ubicar 

sola111enle enlre los .adverbios de modo, pues. como cila Roca-Pons16 

algunos lienen un claro valor t.vmpor.a.l Cd.nleriormenle), af'irmalivo 

Ccier~amenlo). dubilalivo (probablamenlo) ele. 

2.2. Estudios sobre el adverbio en -mente. 

Se cuenta. en realidad. con un número muy escaso de es~udios 

en esparíol enf"ocados al advor bi o lar mi nado en -mente. No 11 egan ni 

diez los auLores qu~ han lralado de profundizar en el 

lema. Veamos 1 as obser· v.aci unes que h.an realizado: 

Una de las primeras invesliyaciones la llevó a cabo Ana 

Maria Barronochoa. t.'? Ella comienza enfaliz.ando el hecho de que los 

15. Alc.tna Franch y Jose Manuel Blecua señalan que estos adverbios en -mente pueden .odlficar 
al verbo, al adJe,tlvo, a o~ro adverbio y a toda la frase. Sin embargo, su descrtpctón resulta redu
ctda. Cfr., Gramatica espanota, pp. 707-708. 

16. tntroducct&"n a la gramática. pp. 257-258. 
. , .. 17 •. "Operadpres pragmÍttcos de actitud oracional: los adverbios terminados en -nente y otros 
signos". pp. 39-59. 
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adverbios en -menle han sido poco est.udiados en espaf'lol y que, por 

lo mismo son ubicados de una manera general como adverbios de 

modo, aunque los result.ados que ella obt.uvo most.raron que sólo un 

escaso número aparece sei"'ialando una ci1·cunst.ancia modal del verbo. 

Aclara que su análisj-;;::; 13Sl..a. enfocado a la descripción del sent.ido 

de t.oda la or.ación dondo inlervi¡;,nen las Jormd.s en -ment..e. y no 

sólo al significado de est.as üllirnas. En consecuencia. nos ofrece 

la siguiente subdivisión encaminado. a clasificar el significado 

general de las or ac i enes: 

1) Las oraciones qtJEt expresan una acl.it.ud einocional: 

"Desgrr..ciadamenle no se pudo hacer una empresa 
asociada. sino quo se t.uvo que hacer ot.ra empresa." 

2) Y l.a.s oraciones que mue~lran soguridad: 

"Enlunces el aro, lógi~~amonle chocamos. porque t.odo 
1 o que f:l'l l ~'l ha.-. 8 e~ l C:.l 4ue yQ hi e~ ~n mi época. " 

inseguridad por p¿,rl13' del l1abl anla: 

"Le falta la consec.:uancia. qui.:::as on la disciplina. 
¿1""10?, po1~c:.., pusibl1~n""°nte eso va a. vE'nir con los a.Nos." 

El segundo gr·upo lo subdivide a su vez basándose an los 

mal.lee~ que estos adverbios pr.;1senlan, no obstanla lodos ellos dan 

siempre la. ldoa e.le s.;eguridad o duda en mayor o menor grado. 

Esle trabajo de Ana Maria Barranechea as sin duda muy 

lmporlanle. Si bien no podemos decir qua profundiza en al 

comporlamienlo de esla forma, ya qua sólo se enfoca a los 

adverbios qua modi t~ican a Leda la oración. su estudi~ (dejando a 

un lado el valor que Lione an si núsmo) ha servido como punt.o do 

part.ida a oLros estudiosos del tema. 

Ofelia Kovacci 
18 

aborda también sólo el análisis de los 

adverbios en -ment..e modificadores de oraci6n, deja a un lado los 

que califican a cualquier otro elemenlo Cadjelivos, verbos. etc.). 

18. "Sobre los adverbtos oractonales", pp. 163-178. 
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Ahora bien. clasifica a est.os adverbios oracionales en cinco 

apart.ados, pues indica que aunque pert.enecen al mismo grupo su 

compor t.am1 en lo semánl.i co var 1 a. Veámoslo: 

1) Los adverbios qua indican una aclilud del hablant.e: 

"Posiblemente sea cierlo lo que dice." 

2) Los que refuerzan la verdad manifeslada por la oración: 

"lncueslionablernent.e los precios subieron." 

3) Los que se orientan hacia el hablante: 

"Francamenle la música concret.a no me at.rae. 11 

4) Los que corroboran o modifican el valor de verdad de la 
proposición desde el punto de vista del hablante: 

6) Y. por 
realizar 

"Juan dice corroclamonlo quu ... " 

último. los 
una val oraci 6n: 

adverbios que 

"Felizmcmle él es di rect.or '' 

perrni ten al hablan le 

Como podemos darnos cuenta. osla aut.ora siyue muy de cerca a 

Ana Maria BarrF_.n~chaa. pues su clasificacion puede incorporarse 

sin mayor dificultad a la que ~xpusimos anleriorment.e: el quinto 

grupo seria el primero y los otros cuatro quedarían int..egrados al 

segundo. mismo en el que Barrenechea habla disl.inguido ya diversos 

matices. 

Por su µarle. P. Don11nguo-z 1
P nos present.a un estudio 

morfológico y si11l.áct..ico de estas formas en -ment.e. Al cont.rario 

de las dos aulor·as anteriore~. no aborda el signi!'icado de las 

mismas. AnaliZil mil ejemplos lomados do algunas obras lit.erarias 

del aspaf"íol actual. Los rosull .. ldos obl .. :>nidos muost.ran a ost.e 

adverbio modificando sólo a lf..."ls siguientes cuatro element.os <en 

orden de mayor rrocuoncia de aparición): verbos, adjetivos. 

19, "Horfolo9(a y sintaxis del adverbio en -mente", pp. 293-303. 
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oraciones y a olros adverbios. Asimismo. comant.a algunos casos 

raros como el adverbio que se deriva de suslanlivo y t..iene un uso· 

est.ilislico Cmujerment.e agobiada), o aquél de uso humorist..lco 

CRonald se apoyó conlra la puerta pelirr-ojamenlo en camisa a 

cuadros). A de ellf_:,, es los 1·esul lados conlrasLan 

visiblemente c1..'"'ln lt:>S oble1üc:k1s 1:tn l.a ~igu1ente invesligación. 

Alejandra Viyueras
20 

i-t:.•..,-ll i Z..t t-J'l e5l udio de 950 ejemplos de 

adverbios en -mente con el prop1..'lsi Lo dP- describir su 

comport.amienlo sinla..r.:t..ico en el habla cult.a de la. ciudad de México 

y de det.erminar a qué clase semánt.ica perLenoceri. 

Se t.rat.a de un Lrabajo lnt.eresant.e. ya que la aulora muest.ra 

las siguient.as diez funciones sinlácli~as que eslas formas pueden 

desemperiar (en orden de mayor a menor frecuencia de aparición): 

1) Los que modifican a lada la orrt<..:iOn: 

11 A.fort..unadan11:?11le siempl'e tuve el consejo de Héclor Mendoza11 

2) Los que modifican al verbo m.fl.s comple1nenlo: 

"Mi papá se lela un 11 bro mensualntehle. 11 

3) Los que modifican al varbo: 

"Evol uci or1aban muy rápi damenle" 

4) Los que modifican al adjelivo: 

"Los est..udios propiamente acá.demicos los realicé en la 
Universidad Gregoriana." 

6) Los quo func!orlan como pro-oraciones: 

-¡Ah, lo has oido! 
-Personal monlo. 

6) Los quP modifican al complemento circunsla1"1cial: 

"Se podia llegar enleramc'nle hast.a la puerta dol conv.nt..o." 

20. "S1ntax1s de los adverbios terminados en -mente en el habla culta de la ciudad de Héx\co", 
pp. 118-145. 
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7) Los que se utilizan como muleLillas: 

"Como los primeros seres.los proLozooarios, en esa larga. 
propiamenle, linea de evolución. se van diversif'icando." 

8) Los que modif'ican a otro adverbio: 

"lnmedialamenle después salió otro anuncio .. 

Q) Los que f'unci onan como llexo: 

"No est.aba de acuerdo y consecuenlemenle. la solución fue ir a 

10) Los que- modifican al complemenlo adnominal: 

"El que sea una persona lremendanienle de izquierda dirá. que la 
ideologia que debe entrar a México os rusa." 

Lo novedoso de es los resul lados es el hecho de que el 

adverbio en -mente lamb.ién sea utilizado como nexo y, má.s aún, 

como mulelilla, as decir que no cumpla ninguna función sint.á.clica. 

Alejandra Vigueras sefiala que osle uso se debe, posiblemente. a 

que el hablante no acaba do eslruclurar su pensamiento, por lo que 

utiliza estas formas como muletillas: 

"Simplemenle ... eh ... supongamos que hay determinados temas." 

Vigueras complementa su ost.udio presentando t.odo su material 

organizado en diversos grupos sernA.nt.icos, demostrando con ello que 

el adverbio en -mente posee varios mat.ices de signif'icación. 

Entre la serio de invest.igacionas sobre el adverbio en 

-m9nle sobresale la de P.afaol Egea. 21 por ser, con t.oda seguridad. 

el est.udi o '~n espaf'íol más comploto con el que cent.amos. Egea 

publica en 197~ lodo un lib1·0 dedicado al análisis morf'ol6gico, 

sinláct.ico y sernánt.ico de estas formas en -mente. El corpus que 

uliliza basLant.e amµlio; lo oblione do 60 obras de la 

literatura en espai"iol, asl como del DRAE. Los result.ados 

corresponden sólo al comport.amienLo de esLe adverbio en la lengua 

21. Cfr., Los adverbtos tormfnados en -monte en el ·español contemporáneo. 
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conlemporanea, ya que las muestras fueron Lomadas de libros que 

aparee! eren enL1·e 1900 y 19'70. 

Organiza su material en Lros grandes grupos: 

1) En el prlmer apart.ado ubica a los adverbios de int.ensidad. 

E:st.os a su va:: los subdivide según est.én modiricando a. frases 

adverbiales. a pronombres o a palabras en función nominal esta 

última posibilidad del adverbio no habla sido mencionada en los 

lrabajos anteriores. aunque es frecuenle encontrar ejemplos 

como: Absolulamenle nadie entró en el salón de clases. 

2) El segundo grupo lo int.egra11 los adverbios modificadores de 

oración. A éslos los subdvide según el maliz semb.nt.ico que 

present.en pur ejemplo, tanemos el grupo qua refleja una act.it.ud 

del hablante C "Chlrtamente. nadie o casi nadie lo conocia. "'). o 

bien. los 1..1ue remilen a elementos ya mencionados (-Quiere 

decir. serior abogado, que si hay algo. -Naluralment..a). et.e., 

3) Y en el tercer grupo anconlramos a los adverbios que modifican 

verbo C"canúna lenla y culdadosamenl.e"). 

En cuanlo al análisis sumánlico, podemos decir que es 

minucioso, pues nos presenla a esla forma marcando los más 

diversos malices de significación; sirvan como ejemplo sólo 

algunos grupos: 

-Adverbios dubilativos: 
-Adverbios perceptivos: 
-Adverbios de corlesla: 
-Adverbios de cantidad: 
-Adverbios espaciales: 
-Adverbios de medio: 

aparont.emenle. 
musical n1enle. 
afeclisi mamen le. 
excesi vament.e. 
di agon.al mente. 
qui r órgi c.:amenle. et.e .. 

Por Ull..!mo, para redondear su est..udio, seriala la .frecuencia 

de a par i ci 6n, asi como la posición de est.e lipa de adverbio 

denlro de la oriiciOn. 
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Ahora bien, la invesliyación que presentamos a cont..inuación 

persigue colabo1·ar al estudio de est.os adverbios poco analizados, 

pues al ubicar·la denl.ro del terreno diacrónico Cdel S.XII al 

S. XVI) pretendemos servlr de- compl emenLo los t..rabaJos 

ant.eriores, par·a de esta rnanera lograr un panr....,rama mayor sobre su 

evolución y 1.;:;0111porlamienlo a lo largo de los siglos; asinúsmo 

creomos q\..10 su osl.udlo nos llevará. a acercarnos y a comprender mAs 

el funcionamiento de nuoslra lengua. 

so 



3, LOS ADVERBIOS EN -MENTE EN EL ESPAflOl. 1.1 TERARIO DE CASTILLA DEL 

S.XII AL XVI, 

".J'in.alm.eni.e cúli ~ mi. 
t'l.Mo.p~o. uú:l.a.. f\4004.da. 11 
m1. ce1t<:ana mu.ell.tc uMW.cte-
l\a." 

3.t. CunsJdt3'raciono~ µara lil eJ1?cción del mat.erlal. 

Con el fin de formar el t::orpus de trabajo para el presenle 

esludio, escogieron catorce l.oxlos qu~ corresponden a los 

siglos XII. XJII .XIV. XV y XVI. Se eligió la Edad Media por ser 

uno de Jos: pt:-rlodos h1st6r1cos en el c1..1al se han realizado varios 

cambios en la lengua. Y so parte del siglo XII por ser el momento 

en el que surge el primer lexlo completo en castellano CFl Ci.cl'J o 

sin embargo~ larnbién se considero el siglo XVI para veriricar si 

en realidad el f'enómem:. lingt.listico que se estudia no presenta 

grandes d.l. fer·encias con los resultados obtenidos en los 

periodos anteriores. 

Todos los t.cxtos perte11ecan a la lit.er.:it.ura cast.ellana, 

fin de compa1·ableos entreo s1 de esla manerd, no se corre el 

riesgo r:!P. rogJ slra.r "l t.eri\Cl•:inl'?'S q1Je ~:t...,rrcspondan la 

naturaleza misma del idioma. 

Asimis:;;mo, se 1nlanló que las ediciones empl~adas t'ueran 

confiables para. asegurar la fir.Jelida.d en el análisis lingUist..ico 

de cada periodo sef1alado. Se preí'irioron las adiciones crit.icas, 

aunque no siempre f"ue factible consultarlas, por no encont.rarse en 

las bibliolocas et.al e~ el caso de la edición de Foulché Delbosc 

sobre EL Laberinto de Fortuna o Las Trescientas) o porque aún no 

se han realizado estudios crit.icos de las obras &!egidas. En est.os 

casos se trabajó con ediciones muy bien cuidadas Cpor ejemplo, el 
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libro consul la.do de CL conde Ll.1canor eslá adi lado por José Manuel 

Blecua. EL C'Jrbaclto por J. Gcnz.Alez Muela. ole.) y en las que se 

asegura respelar al mAximt.:t lo5 originales. 1. 

Se perseguia t.ambién la homogeneidad el estilo de los 

t.ex.los. es decir·. so Lraló <le- conformar· corpus donde se 

delimllara el lenguaje eon pr(:isa dol poético, pues de no ser asi se 

podla caer en errores de inlerpr1~laci6n. Pur ejemplo. si en dos 

siglos sucesivos Ul)O hubiera e~Lado rcprest:tr1t .. ado por t.ext.os en 

pros•t y el otro por poe~aa. l.1.l vez, en el primero hubiéramos 

registrado un uso fr•~cuent.e del adverbio. en Lant.o que en el 

peri oda sigui.;onl~ di cho U5o rosul lar.a escaso. Es Le fenómeno, muy 

probablemenLG". le111.:lrl.a. su oxpli,_;ación un la diferencia de los 

maLeriales ,anali::::J.dos y no on <.:!'l lengu .. '\je 11Lis.mo. Por lo t.ant.o, se 

prosiguió a formar dos grupos de lE..~xLos: uno en poesia y el otro 

en prosa. par~'l asludiarlos por· separado . .t.dem.\-,,--; esLo permitió con-

t.raslar amb•.:>5 anál i si:.; y 1..1bser var con m..:ty(..Jr facilidad l.a 

recurrencia da esla f"orma. 

Ahora bien. se ha. dicho
2 

que extst.e un "lapso t.emporal 

óplimo" par·a &l csludio '.:'>islemático dl?l cambio (cuat..ro o cinco 

siglo~) , on el que $l'? di:-bt:- cu1 da1· la conl l nui dad de los est.ados de 

lengua selec.:cir.;inados; por esta razó11, los materiales .se eligieron 

procurando qut.~ 1;:-nLre ello~ hubiera un lapso de cuarenta 

cincuenta af"ír.:is aprox.lmadarnenle, para qUE" cada est.ado de lengua 

represenLara una gen.oración de hablant.es, y asl asegurar dicha 

continuidad, pues en el caso de que la lengua suf'riera cambios. 

éstos serian percepl!bles con mayor f'ac.ilidad. comparando el 

l. Para ver1ftcar las edtctones manejadas. consÚltese 1a btbltografh. ftnal. 
2. Cfr •• BYtlO!I, Theodora, L1ngüfsttca htstórka, p. 20. 
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lenguaje de generaciones separadas por un periodo, ya qua un 

slst.ema lingüisLico cambia con lenl.it.ud y en ocasiones 

precisament..e por eslo no so perciben sus t.ransformaciones. 

De esla manera se eligieron ocho lext.os poél.icos. El primero 

de ellos fue Ei Ci.d. Unlco que cubre el siglo XII. También para el 

siglo siguiente ~e contó con sólo un repre:;;er1lanlc: Los mi lat1ros 

de Nuestra Sei'iora. Est.o se debió a que en esos periodos est.as 

obras fueron las únicas que cumplieron con los requisilos 

se~alados Ccaslo:-l lt?r1.as. edición t.:onfiablo y separadas por un lapso 

suficiente); en los siglos XIV, XV y XVI si se obt.uvieron dos 

muestras on c~•da uno de ello$, 

El corJ'.lUS on p1·osa eslt' lnlegr.::t.do pQr seis t.ext.os. dos menos 

que el de poe:siao os.Lo Sl.] dube que l .as mani fest..aci ones 

lit.erarias c-11 asle eslilo son 111ás lardlas. pues el primer libro en 

prosa casLel.lana no aparece h .. 1.st..n el siglo XIII CPri.mera Cr6ntca 

General). Y l<.i. lengua del siglo >:IV esla represent..ada únicament.e 

por /::l Con.de Luc.:un.or, ya. que. aunqué se encont..raron obras 

cast..el l.a.nas. como el Amadi s de Gaula Cl Caballero Cifar, 

perlene~la1·1 lambié11 a la pr1111era m1Lad da ese siglo, por lo que se 

eligió .;'!. la que concordara 1nas con e-1 lapso de 50 af'l'.os de 

soparacion ent.re la~ Lexl.o'!:;. Por ultimo, f-)n los sigl..os XV y XVI 

fue po:r.ible c:onLa1· nv~lC>1~1 .. lles qt.1e cumplieran los punlos 

explicados con anlerJorid~d. 9 

Una vez sel ecc.i onudas las obras con las que se iba a 

t..rabajar, se procedió a fichar (con el conte'xto suficient.e, para 

ser comprendida cabal. la función y significado que desempei'fan) 

J. Para saber cómo quedó. ftnalioonte, integrado y organtzado todo el corpus de trabajo, véase 
el cuadro de la págtna stguiente. 
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SIGLO 

XII 

XIII 

XIV 

XIV 

AHO 

h.1140 

TEXTOS DEL CORPUS DE TRABAJO 

TtTULü MOC>O DE P.EFEP.ENCI A 

POESlA 

Pa~ma del Hio 
Cid. 

C<d 

AUTOR 

Anónimo. 

la.mitad Los mil.agros de- Berceo Gonzalo de 
del siglo Nuestra Se~K_o,_r~a_.__,_ __________ __....~~~-:n-c-•-~~·.-z-,-" 

h.1350 L ibro de Buen Arcipreste Arcipreste 
Amar. de Hit.a. 

F'1 nes del 

Anónimo. 
XIV,prin- l .. a Danza dt..."' la 
c1pios Nuorte. 

11----'-~d~e~l--~ ~-----·-----1------------+-------11 V.:1.bt?rtnto de Juan de 
XV 1444 tortuna o Lt"t!.l' Lus Tre--:;ct~:>ntas Mena. 

~- -------- Tres t..·~~--- ---·-------+;~0-,._9_9 ___ -ll 
XV l 4. 76 C<.:mc ion<o"ro. Co:rn: t onero 

1!---+---------------- ------------+~~;.;~.:..:;;.~.;>~c:~c:=..:.~--ll 
XVI 1530 Obi·as. 

xvr 1591 F't'Jesla. 

PROSA 

XIII 1270 
Pi·t'.m.era C:róru.:ca 
General. 

n Conde Luca-
nor. Libro d<> 

XIV 1335 los enxiemplas 
d&l Con.de Lt.tco.-
nor L>t d<- Pa-

'----- '--------- lron1.o. 
C1..--..1'bachu o 

XV 1430 A1~c i prus te u<> 
Ta.lavera. 

XV 1499 La Cel.e.."'stlna. 

La uida. de L,.l:-
.carillo de Tcw-

XVI 1554 mQS y de S'US" 

fortunas y ad-
uer9idades. 

XVI 1599 Guzmán. d~ 
Al/arache. 

G<lrt:::i 1 ast.., de la Vega. 

A.ldana 

CP.ONICA 

Lucc::in.or 

Corbacho 

Cel~slina 

La.za.ri: l lo 

Gu2man 

IFra.ncJ.sco 
de Aldana. 

Alí"onso X. 

Don Juan 
Manuel 

!Alfonso 
Mart.inez 
de Toledo 

l,..'ernanao 
de Rojas 

Anónimo 

Mat.eo 
Alemá.n 
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t.odos los adverbios en -menle, para después analizar su evolución 

morf"ológica. si11Laclica y semántica. Del grupo de poesia se 

obtuvieron 1G8 fichas, 1111.enLras que el de prosa brind6 828 

ejemplos par."'.l sumar 99(5 casos que son los que conforman el corpus 

t.olal. 

Se ulili.z6 siempre el porconlaje los result.ados para que 

ést.os pudieran ser comparables; asi1nismo. cada vez que se cit..a un 

ejemplo aparece a conllnuación la referencia de su fUen~e, donde 

se especifica el leY.Lo, la páyina y en la mayoria de las oca~iones 

el renglón en el que fue encontrado: (La:za.rt:l.l.o, 1 tó/f). o bien se 

alude, simpliemenle, ,ll número de verso: CBen.:co, 87¿ta:J. 

Por olra parle, es imporlanLe sef'í .. °\.lar que siempre que se 

lrabaja COl'l lir1güislica hist.órica.. uno se unfrent.a a ciert.as 

limitaciones. por ajemplo. la imposibilidad de reconst.ruir. el 

conlcxlo social de los estados de lengua elegidos debido a la 

lejanla geográfica y temporal. Por est..o no se presentan las 

influenc.ias axternas que el adverbio en -me1lle pudiera haber 

recibido. sólo nos concretamos al estudio interno de la lengua. 

aunque est.amos conscicnt.es de que lo ideal en el aná.lisis del 

cambio lingütslico es lomar en cuenla ambos faclores. 

Asimismo. surgen Lambién algunas interroganles, por ejemplo: 

¿hasta qu~ punto la sucesi 6n de es lados de lengua ref'lejan una 

imagen real de la continuidad no inlerrumpida de una lengua en el 

l.iempo? Las cuesl.ionas anl.eriores representan. sin duda. problemas 

de dificil solución s.1n embargo. la comparación de estados de 

lengua es el método en qu1.' se basa principalmente la lingU1st.1ca 

hislórica. 
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A pesar de as las di f icul ladas. que suelen present.arse en 

Lodo est.udio diacrónico. creemos que los result..ados obt..enidos 

ref'lejan lo que pret..el\dlamos ejemplificar: un cambio lingUist.ico. 

en concreLo, la evolución del adverbio en -mante. 
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3. 2. Ni vul morf"ológico. 

La formación adverbicil con -menle la lenemos ya document.ada 

en el primer t..exlo lilerarJo del cast..eilano sin embargo no se 

presenla bajo l ¡1 for111a como 1 a conocemos hoy, veamos cómo apareci 6 

primeramenle y cual fue su evoluci•:in. 

En los textos de poe?.la se- 1·eg.iztran algur1a.s varianles. en 

E:l Ci.d. allerna11 l.'ls terminaciones -m.ienle <.."non plaza a los 

moros. firme miente les pe(.:iba", Cld, 900) y -mi•:-nlre Cº'Lora delos 

oios, lan fuerle uüi=:mtre sospira", Cid. 275) no obst..ant.e. existe 

un predominio di:) esta ultima. A~imismo. ambas formas no aparecen 

unidas al adJel1vo a pesar de que eslán acLu;mdo como sufijos, 

pues ya no cc1nservan un signi t icadci propio. Si 11 embargo, en el 

siglo XIII esta. unión su h~"l. realizado, mienlr·as. el suf'ijo sigue 

presentándose de di versas formas. Barceo utiliza t.. res 

terrninacione'::'.i. pc"l.ra este adverbio: -menl C "El •'.Te OeUm laudamos> 

fue al lamenl cantado", Berceo. B92a), -núe11lre C "violo san 

La.urencio, c~"llOlo feamientre", Berceo, 242a) que sigue siendo el 

más usual, y, por primera vez, aparer:e en su forma act.ual -ment.e, 

que en es.t.e te:..:t.o so encuentra por complelo relegada por las 

formas anteriores, pues sólo fue registrada. en una ocasión cuca !'o 

en el su pl ei lo duramente engann.ado", Berceo, 233d). 

En la pr1mer·.a mitad del s. XIV -mienlre, que era la 

lermlnación del adverbio qua habla. predominado, ha desaparecido 

como t.al y deJa s.•J pues.to .a -miente. Por su part..e. -mente ha 

venido ganando ll!:?rreno y la vemos conviviendo de una manera 

indist.!nla con la otra forma: "idvos t..an seguramenle comigO a la 

mi tienda tArcipreste, 864a) y ''vos venil seguramient.e" 

(Arcipresle, 676d). De las var..ia11te-s anteriores quedan algunos 



reslos; se rogislra sólo un ejemplo del sufijo separado del 

adjetivo: "oLorgadme, ya seriara, aqueslo, de buena mienle" 

CArclpresle, 676a), y las olras modalidades se han perdido. Si 

blen en el siglo XIV vemos qut.~ se ul.iliza lanlo -miente como 

-mente, es esl.i. úl lima la que ha lon1ado el p.a.pel principal en 

cuanlo a f'recuencla do aparición, lugar que no abandonara, pues no 

e:onconlramos on los siglos posloriores más vacilaciones: 

- A f'inales del siglr;. XIV: "doxa-me con ella sola111enl0> estar" 
CDan:zu, 915/21). 

- En el siglo XV: "Apr·endan los grand')$. bevlr castamente" 
CLas Trescientas, B3aY. 
"si juzgamos sabiamente. daremos lo non 
venido por passado" CCartcione.ro, 1848). 

- Y en el siglo XVI: "se quejaba lan dulce y blandamente" 
C Obras. 49) . 
"déjese el alma andar süavemente" 
CPoes!as. 5J.J). 

M!enlra!> que en los textos en prosa las variantes 

pre!;enla.n sólo a fines d0l s. XIII. los ~iglos roslanles nos dan 

como única soluci6n a -monle. Ahora bien, e! lexlo del s. XIII 

ref"leja varias p:::;,s1bilidades y comb1nacioneso es decir encont..ramos 

la lerm.inaci6n -mleontre ("Ihesu Cristo el nueslro verdadero Dios 

no mala lan sol.:1mienlre L.i. cosa vJ.va, Crónica, 189/43b) alternando 

con -núenle ("no avie ya en la lierra ninguno que dix.iesse pue a 

Ot.o lan ~olamienle convirlie heredar el! imperio de Romaº, Crónica. 

130.-"3•/t."l), La terminación -rnent también se presenta luchando con 

-1nienlre: "!'ue derechament.. a C.arlhago" CCrOnlca, 48/41a.), pero de 

igual manera aparece "va derechamienlre a Lesli" (Crónica, 

2:95/29b). 'f. en un número muy reducido, pues sólo se regist.ra.n lres 

ejemplos, encontramos la f"orma en -mente: "el f"orc;:ando su volunlad 

comen~o a comer dallo f"ieramanle" CCr6nlca, 93/J!)a:J. 

En es le panorama general ros;.ul la i nt..eresanle observar las 

modalidades que on un principio Luvo el sufijo -mente. y ver cómo 
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su lansformaci.6n se debió con lc...,t.la serJUridad a la lendencia de la 

lengua. a evolucionar hacia una. mayor f'acilidad de arl.iculaci6n~ 

est?,. lo eonslatamos en l.as que fueron registradas Cen 

orden Ut? c.parición): -mionlre. -inlenle. -n•~nl y -1nenle. aunque. 

c•_-,mo s"'l"ial Ab~:lmo5. en un dPtf?r mi nado momenlo con vi ven lod."'l.S, fue a 

par L ir de 1 a segunda mi lad del si gl e )(]V cuando la lengua se 

dofinP por -menle. y sera Osla la unica que aparezca en lo!:i t .. cxlos 

de los siglos XV y XVI. y sera, ademas.. la forma que llegue hasta 

nosolro:s. 



3. 3. Nivel sintáctico. 

En esle apartado comprobaremos que el adverbio en -mente no 

sólo modifica al verbo. al adjeoli vo. a otro adverbir.:> o a la 

oraci6n. como por lo general suele creerse hoy en dta. Veremos que 

a lo l._uyo de lt:>s siglos las po~ibilid~des sintaclic..'.1$ de esla 

caleyor ta yr·amalical han sido Cy :;iguen siendo) muy di ve1·sas. 

Para cumplir con nueosl ro objetivo. hemo'!.> clasJfit.:~'ldo an 

varios 1:.1rupus a los adverbios del corpus, úP.pond!Pndo, clo.lru eslá, 

de J." función slnt:~cLJca que desempef'ian~ de es t. a rnanera 

obluvtmos la siguiente división: 

l) AdvPl"bio 4ut? mr.:>difica c'll verbo más con1plenn.'l'nlo: 
"Lov~ntó breveinentP _;;:~~-!_~~~:::!~' CGuzm.An. t. 1, °l7"!5). 

Z) Adverbio quP modific"l al v~1·bo: 

"El mozo repl~cJlscretamente" (Gu;?m ... 't.n. t. ti, Jlt-·2~0. 

3) AdvF')r bi o que modi f le: a .a La. orac l 1~n: 
"<;I Prl;uoont~ ~~~~--~-~~-~p.l.d~~· <.. Lucanor. p. 2'25). 

4) AUverb10 que mt:>diflc~1 .-=ti adj(.~Ltvo: 

a_;'l'.:on ello5 odl mlssa ricamientre ~~~· CBer·ceo. 360,:). 

5) Advt-"rbio que moditic"' al compl-:.-rnen.lo •::ircunstancia1: 
''Torno .. 'l. avt."'r empcirado~s ~n Poma e sennaladami.t;;-ratre en el 

_l _~~~1!"'~ de_:~'-.!.} lo C-:_~~~· t Cn . ..,,H e u., 7.· "ILJa). 

8) Ad·.1erbJo que modJ fJc.1 .:ll ~ujelo: 

"Ma~ s.olamenlP .aquelt.-. fuf.'r-za de tu bo?ldad serla canlada" (Gar
ci l a.s:o. 195/ZI )--:---·-----------··------

7) Adv(>r bi u que 1110di I ir;a a olro adver·l.""i t.): 
"cr:-nf 1 ando l ocamP.11lt" mucho en 1 a rn1 ~-=-·r i t.:ordJ a de Di os" 
((·,~~rbacho. p.214). ---

9) Aúvo::>rbl o qu'-"' mod.i f J c.·;. ;.J. l r:.ornpl emonlo ac.Jnunu nal: 
"Porque- si casa a vi a Ll'E"' aver en eJ reyno justa~nf.P de> el los 

_er·_1.~.~.!.:=-9_!_~~a. aqurolla d~ ra7..on a.vi a de $t?r" (Lazaril lu. J.',4/7). 

9J Ad·.1~1·bi o qu~ f"1Jnt::iona t:omu nexo: 
"S~"ltcio juutanPrile y Nemoroso" CGa1-c.:Jlaso. t.~t). 

10) fvJ•1,~r bi o qu09 funciona como pr•J-oraci c!1n: 
"- -:_.As di cho';> 

- Cu.cs.n brovF.!lmente fJUde .. CCelest tna, J. 6 15). 
11) Cr.~·-~s a-sp~cial~s. 



3.3.1. Adverbio c¡ue modifica al ve1·bu fJk\s complemento. 

Lope Blanch • serial a. que los verbos i nlr ansl ll vos predi can 

por sl mismos. de?cir, estos. verbos no necesitan de más 

elementos, pues ellos poseen la f'u11c.16r1 exclusiva de predir;ado, do 

seNalar algo sobre el sujelr,:,. En <.=>l t?jemplo "los perros ladran .. el 

verbo ~~s al que tiene Ja función de p1·~t..JJ•.:ar, y complerrient.os; como 

"furios.=tmqnle" o "a l~ Jun.a" no -:;on partes esencia.lPs de la 

oración. Sin embar·go, -c•.:>nlinua- eslo no sucede con l1:idos los 

verbos~ Luando 'SP. ul1 li:ziln verbc.•s lr.anslltvamente la. función de 

predicar no recae sólo en el nucleo, sino Lamblón en su objelo 

dir·ect.o. LopR Blanch ella. el ej9mplo slguienle: "le hizo una 

carie la" , er1 el cual l 1.:i que se predi ca no es sol amen t. e "hacer" 

(el v~rbo·l. sino lambi~n "una caricia"' Cel complemento). Agrega 

qt1e r:>Y..1c;len varios llpos de esLruclu1·.a i::uy.""\ f'uncit'.:ln nuclrJ;tl' os 

cornpart.1drt por el •Jerbo mAs ~'J compleo111ento. Asimi~mo, QXisten 

oract<.:•n<:><;, P.fl las cu.:tlE>s la funcion de predicar corresponde 

únicéttm.?flt.t~ al nornbre Cpredici\do nominal), pues el vor·L~o f'.Jnciona 

sólo como unió11 onlr~ el sujeli::i y predica.do l._:,racion~s 

ccipul .. "ll.lvas)~ en Jas orrtcit.."'nes "El perro esta hambrient.o" y ''No 

estoy •:onve11cido'', lt;is ·~lP.menlos quo::!> en verdad pre..Ji,::rtn son 

"hambriento'' y "convencJ t.h:i" y no "est._\" y "estoy". 

H.,y t ... "tmbién un lipc.:i do oraciones que roquieren ~iempre de un 

compl P111Plll o, que pur?de sur direclo pues va lnlroducido por 

prep1:-sición, s~ les ha d<?!>nominado orac.ione~ prapo~ilivas C"No 

acuerdt.i de nada"). y en estas su complemenlo por ser necesario, 

parl<P 1 r1legral dol nucleo del elemento que predica. 

Ahora bien, parliendo del hucho da que l~l f1.mci6n 

4, Anli"i'5i59ramatlca1 del discurso, pp. 46~<19. 
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predicali va es expresada muchas veces por el verbo y su 

compl emenlo, resul la l 6gico pensar que cualquier madi f l cador del 

predicado afectarla a esla unió1"1 y no ~ólo al verbo, lal y como 

sucede en oraciones como "acusaré crüel~nte ~us cont.1 nuas 

Pues bien, en es le primer· .a par Lado est...An ub.1 cadas todas 

aqut!'lla.$ oraciones cuya c.araclerislica común es que el verbo más 

su com~lemenlo func!on .. "\n como un sólo elernont.o. !J Y parc_oce que 

durar1le la Edad Media so da de manera frecuente dicha unión, ya 

que la función del ad ver bi o r.:omo modi f i c;uJ'-,r de esta nút:.l ao fue la 

11\As recur·r·lda en nuf.~sln:.> malorial, pues fueron registrados 447 

caso~ (44. 87'~). do los 990 que inlegran el corpu5> de l1·abajo. 

VeamC's, ahora, cómo se preo;;;enl.lrcw1 esl..0$ ejemplos. 

S.XII. tPoosla. 6 caso~. 46.15 % ) 
(~lo hay prosa E.•n u~l..e sl gl o) 

F.:11 esle par1odo t._.,.l aUvt:!rb!o en -me11l1;? n11.)dific.a al verbo más 

su comµl ~Joment..o, ya o;;e.a, cuando Os.le I:)~ di rr.-clo C "Por l .. "tn l>ll t..ada. 

predi cal 1 vo ( "Q!Jf'> ~n ml .-. h,_.,,,,-ellades fuPr lP.> miel re-~~~~·, Cid, 

1623) as.1nd~mo se P'''='S:\."'n'-~1 •Jn c~so ~n PJ cual el i.:.omplemenlo eslá 

repr~-::"}111.ado por lodn una oración: "Dixoles fuerlt:.- rnienlr-c ----

los e J'-'mpl os recnl ecl.;,1Uos. obse1· v.amos que el .\dver bi u .lp.u·ece 

antecetJ1 endo a 1"?st..e nut.~ler:> V13>rbonomi n;d. 

S. XIII. C.Poesia. 1'3 casos. 38. 46 ·~) 
(Prosa. 165 cac:io'i. 59. 61 ·~ ) 

En la pees.la deo esl~ siglo todos los complementos que forman 

---,-. ~. Jas oraciones compuestas que cumplan con este requisito, es decir que comple
menten 111 verbo en su, functo'ñ de pr~dlcar (tall!s como "DIJO OJ'E VENOR(A 11

, "JU SILLA ES LA QUE ESTOJ!. 
BA" o "AY[R HE ENTERE: 0[ QUE 5( 11/IBIA QUEMADO") QUC'diin tamblt'.'n dC!ntro de l'StC! grupo, 
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parle dol núcleo son objelos directos: en algunas ocas1one5 ésle es 

exprc:.4'do por algún pronombre, aunque no por el lo deja de sur 

calificado poi· el adverbio, tal y com1:> se pi.1ede apreciar: "qe sovi 

enga.nnado por un falso judio finnomianlrn lo creo" (Bercet.:i. 81tc). 

Por su parle, la prosa rJ.Jfleja rna.s opciones en la unión del 

verbo m~s complemenloo ya que ésle es rnanife'Silado por pr~dit:alivo 

("fue r a prlmE"ramienlrc Cróntca. 28/2b), por un 

cornpl en11:.-nlo prepositivo C "fue dcrechamenl Carlhago'', Crónica, 

48,.•lla), o bien por leida una oración c·~~.!:.!1_~abierlamonlu _9Ue la 

S.XIV. (Poes1a. 13 casos, 34.21 ~,;) 
(Prosa. 48 casos, 34. 28 ~-; ) 

Aqul •.:ibser vami,;is un."l vez mas, qui;o en la poesl .. 1. lodos 1 os 

compl1o ... 111t"'nl1:>s reyistrados como partt? fundamental del nltcleo son 

objeolcs: t.lirectos, y q,_1io ~sle puedO' estar oxpres.,do por un 

La prosa sigue L.ambién J¿l landf.?ncia de roflt~jar varias 

cla~e<:. de·complemenlos (Q,d, pvo, e.prepositivo) . /\si mismo, .. 
cotni(e>t.•amos quo ta11t.o f..~n poesla como en prosa la posJción del 

adverbio par.a calificar al verbo 111as co1nplemenlo es libra. ya que 

puedú ·"'J.'.'ªrecer en p1;-si ción i n1 el <-ll C "non lan solamente 

~!'2-. lodos sus i:~~.::_:'• Lucanor. p. 259), enlre el v~rbo y su 

com¡:-1 ~rnenlo ( "yr 1 a ellcubi erlain'enle ~--~u casa••, Lucano:·, p. Z5ó), 

después de ellos C''..!5!_pudt? fa.z!!:_ligeramonle", Lucahor. p. es:;-.·- o, 

incluso. puede ubicarse onlre l<...,s verbos de una perlfr .. 'l.sis ("Pur 

end bu~t.::a tJna vieja bue.-11a 1ncdi,."ltierCJ: que s~~p~ sahiamenle 

anda1· esl a •.:ar r~r· .a", 
------~-----
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S. XV. ( Poesi "'-. 6 casos. 50. Qi) % 
CProsa. 80 casos. 41.31 ~ 

Esla primera función del adverbio 1.lene un allt:::o porcentaje 

de apdrlr.:ión en la poesia del s. XVo sin ombargo. no hay vat·iac!On 

con respecto a los siglos anteriores. si bien encontramos un 

complemento pred!cat.ivc• <.''Mas pues no fue juslamc-nt .. ~ ~~~ 

s~-:nci~dada conlra mi", Cr.1nclon~ro, g/) que forma parl~ del 

noc1 eio: es el O. D b>l qtJe s lg1Je dom! r1andr.:o , expres;\do y.a sea por 

pob!:_::~~• .. "• Cu:nctr:m~ro, 383.l t:i por la oración C. "se q~_!.=~~."!.'.:~~~ 

e; i P.tJiHnenl. r•". Lr.1s Trlé'sc •. "'"'I! t •.z.s, t 09.f). 

La prosa. advm3.;. U•.!' posPel' una gr-;in riqu~ .. ~a ~n los 

com(:'lementos d-=.-1 verbo, la licH'IP. la posición del 1m:•dificador, 

pues E->n ocasiones el advP.rbir.;, ül'I -mente anlucedu al nnsmo $ujelo: 

S. XVI ".Po~:-sla, 24 ca.~.o:~. Jf:l.':~A ~;) 
( Pr-t..<tSa • g¿ caF..t.15. 4?.. '¡g ··~ ) 

Los -=-JPmplo~ do? •?st\'• s19lo nos si.r ven pat·a. 1·,;.t1ficar y 

concl1Jlr lo di.cho cc..-.n ;u1lerioridad: la poes1.'l se rnuE:>slra rnás 

reslr1n•Jtda que la prosa. ya que ésla en lodos los siglos presenl6 

tres di fer en les cornpl emcntos d~l verbt::i: 

- verbo m.\s O. D: a) '"disJ mulacJamenle mlrava al desvcnllJracJo" 
CLU4:"artlto, 170/19). 

b:> ''toca.ndolos muy 1 igcramenle" 
e La2Uril iO:- 1 '32,.. 3) . 

e) ••Juulamenli~ sabia que no lralaba de casarse 
con ella y él si "CGuzmAn. t. 3, 2<-J--7). 

- verbo más PVO: "CurTo:.am;¡)le estuvo al<:>nla Daraja" 

- v~rbo más C. 
pr·epoo;:;1 l i vo: 

(Gu2mán. t. 3, /9Ll""T5'"":" ____ _ 

''1.:p .. 1iPn qui5i.era p1·oplamenln ~~~!:...:' 
( Lo.zr_u t l lc....,, t 35/é.'). 



Mientras que en l;i, pof':!'s1a st.',lo anconl1·amos al C.preposilivo 

en el s.XIJ y un predi t.'!all vo f 1 nes del s. XVI ('"¡oh, 

galanamE!'nlo y bien está rn1 mal remedia~...:.·. Poesias, 6/), 

3. 3. 2. Adverbio que modifica al Vtwbo. 

Senalábamos anlerlormnnlo quH leis verbos inlransiltvos. por 

lo general, predican por si mismos~ se daba el ejemplo de "Los 

perros ladran", en el cual el verbo no requter·e de olros elemenlos 

para decir "algo .. del sujeto. complomenlos como "fuer le111PnLe '' o 

'"mu~ho" no son necesarios: sin ombargo, s1 rnodi f lean de alguna 

manera al nucleo verbal. Y esLa calificación que realizan resulta 

la furu:tón más conocida del adverbio, y la primera que reconocen 

las 9r.:tm~licas m~s antiguas del espaHol es la calegoria 

gramal i -:-;d. 

En este segundo a.parlado encontraremos a lodos los advfE!'rb!os 

en -mpnt.e del c•_..,r·pus dP trabaj1.:i que, r..:omo lo c.Jijeron los primeros 

gram:'\t l c-::is. "hinchan, menguan, engrandecen mudan" la 

sign1f1•.~i\c16n <lel verb•:>. Ahor.c"l bje-11, e5la f1.Jnción d~l adverbio 

0C1.Jp.a ~\ ;>o?g1.Jndo 11.1gar U~ fre•.:IJQl1Ci.a. (2'32 t.:a'!>OS, 2.5. 31) ·~ ) en la 

lile1·-'t.11r;i, castellana d'?'l slglo XII ,.'ll XVI. 

S.XJI. (P~esia. 1 caso. 7.69 % ) 
C.Hl..> hrty prosa en osl•~ sigl<;.•) 

Sólo se localizó u11 ejemplo de esl..1. función en eslo5 af'íos, 

sin Pmbaryo, en él se .,pre•.:;1 a claram~nle la. c.:alific.:aci.·~n que el 

adverbio r·ealiza: "Uon plazn• alos moros, f!rmo mlcnlre les _pe(aba" 

(CLd, 905). 

S. XII l. (PoPsla, 9 cast.""'-• 23.07 ~.,) 

<Prosa 57 casos, 21.92 ~~) 

F:11 l.'l r-r:ie~.t"' dr.J ·~.lglo Y.lll, •."J adverbir"-' modJfit":.1 t • .-l11l.o a un 

65 



solo verOO ("erramos. duramlt~nlrF.•". Berceo, 3920) una 

peri frasis C ·~en al su ple-1 Lo Uurarnonle .'!!.:~':nªt:!'::.."• Berceo, 

233dJ. Si califica. a un vorbo !''" l.JbJo..:.a. slompre después de á-st..a y 

en lodos los ejemplos reglslrados de perlfrasls aparece entre los 

verbos (''El <Te De-Um l audamus'> fue al lamenl ~ad~', Berceo, 

892a). 

En la prosa, aunque 5e prefiere ld posposición del adverbio 

con respeclo al verbo, sl se llegan a encontrar ejemplos t?n los 

cual e"' le antecede: "lan fremosamlenlro ~lodos'' C Cr6nlca, 

Z91,,.é:3l>J, mifmlras 4ue en las perlfrasis el adverbio se localiza 

anles u despué5 del núcl""º• pera nur1•.::a E"..•rllro los y,_•rbr-s: "non t..an 

maridQs" (Crónt.ca, 2/9/lr.t). 

S. XIV. CPoesla, 10 t;.ilSOS, 26. 31 ~;) 

CProsa. 34 casos. 24.28 ~) 

l!:l únicc;, •?jemplo da par1fras1s que recogimos en l .. "\ poesia de 

este ;:,iglC" no v<trla cc.m lo dicho anlt'3'riormenete; el ~1dverbio 

prefl€'1-e la posición inll?.'rmedia: ·~primer·omenle la muyer 

e~_g':_':~· (Arcipreste. 430d). No asl en la ¡-,rosa, ~n la cu.~1 opta 

por el.ro lugar qU<? sea ésle: 

l uenga,..,nla" C L uc..:an.or, p. 68). 

S. XV. ( Pc..~esl a. 4 casos. ::t3. 33 !-~ ) 

e Prosa. 66 casos, 30. 98 ~ ) 

.. non pued1;. vcvi r muy 

Ya para el s. XV lA unifc)rmicfad se pierde, pue:.. la poesla 

presc•nt~"\ un mAyor numero de c.:asos ~n los cuale~ el adverbio 

C "s1 -=-1~ sabl a1nr!nle, Uaremi."lS 11) 1v.)t1 v .. :mid•) pr.ir p<issado", 
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CancLcmero. 1848). y en la prosa Lenemos perifrasi~ con el 

adverbio er1 poslción inlsJot·media. cosa. que no se habla regist.rado 

en esle grupo C "qUE!o 110 es de discretos dessear con grande eficacia 

lo que _pu-?de lrislemonte ~·· Cele-stina. V/11.39). 

S. XVI . ( Poesl a 1 7 casos, 25. 75 ~,~ ) 
<.Prosa, '34. casos, 25.11 '• ) 

Este es el siglo que presenta in.As variedad, ya que no 

predomina ninguna tendencia, pues contamos con ejemplos , lant.o en 

poesla como en prosa, en los cuales ol .l.dverbio aparece antes o 

después del núcleo verbal y, si ésle es una perifrasis, el 

adverb1"-"> F.Jn -m(_~nle lamblón puede situarse entre los verbos, lal 

y como lf'.:> h~mos vonido cllñndo y come• se obser·va en 1.1 siguianle 

ser1~ dP ejemplo!;: 

a) "<::d ... ;l t. e.idos ml layrusanw=o11l•:!' h~---'.:.!...:'..~~? o r:~=!-9.E o fen~cldo" 

t Poes1 as. 12'3,. J 305) 

b) "s:t°' ~:!uc-jaba. lan dult;e v blanJamonle" CGarc:llaso. 4/..J9) 

e) "un di•'-• qu~ ~-~s __ i::=:_r~~ r·azonablemenle" (Luzo.ri.l l<..~, 187/8) 

A i·-:•s;tr de esta Vitr J. o:•d."\d, -:;1 h;d_..,J arnoc;; de f i-eoc1.1t:-nc1 a. nos 

d~1"1•..J~. (:1Jén• .. a qua t•_..,cl•-~5 los s.1glo~ 1."l poost.a p1·eflera 

~nlers~cLar al adverbio la perlfrasis tal vez esLo se deba a 

cuest1011~s de forma (rima. m~lro, P.t.c), pues en la prosa rara es 

la. 01:.as1ón en la cual el advet·bio se presenta entre los verbos. Y. 

lan.lo t...•n la poes1a comr::i en la pros.l, se ve una preferencia de 

pospon1FJr t.."1 modlfLcador rtl nt..t•::lP.o cuando A-slP. es un solo v.:-rbo. 
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3. 3. 3. Adverbio que modl f J ca a la oraclr!m. 

Contamos con pocos a.dver bi (..is en -menlt=? que l 1 enen la 

cap .. "11:idad d*-" modificar a todos los miembro~ dP. lci t:.•raclón. Ana 

Mar t ¡._ 8.'lrrenech9a d af ir m;.1 que toda •.:onslr ucción c:on adve1·bia de 

aclit.ud 01·ac1onal se r~Jaciona !;•l'ni.,nt~icamenle con la pal'áfrasls 

VEP.BO si;¡.·+ PReDI CA 11 VC>+PROPOS! Cl 6N SIJSTANTI VA SUJETO ENCABEZAOO POR 

QUE ( "i ndudablE"menlP. A1.:apt1lco esl.\ muy pr-eparado para eol lurismo > 

Es+iru.Judable•que /\capulcu 1?sl .. 't. muy preopa.ratJo para llf>l lurismo"). 

Sin embargo. n-xl slen al gu11os advAr bi os que no aceptan di cha 

parAft a~ls. pero su significado si .alcanza a modificar a Lod.a la 

orac i t...,n; tal ~1 caso d€' .. fe-1 i zmenL~ él es Ui rector'", 

"fin.llmanle" lodo se compu-so'', "franca1unnlE' la música no m~ a.trae ... . .. • .. 
@lC9.. [;..:,. t.¡il manera que los adverbios. oracionales puo:-LJan o no 

parafr,,.·:;p,lr~.e. pero en cqa.lquter· casu su significado sn> rwolonga 

por J,, '--"ración; y óslL"'S adverbios i.nlegran un grupo no reducido en 

el mo'\f.,-.r·ial esl1Jc.H.ado, pu<o>s ocupan con 1.0G ca.sos Cl0.64 ·~.; ) el 

S. XIII. <P'oesla, 1 r;as:o. 2.~13 •";) 
tPros.<\, 7 casos. é..~.69 ~;) 

Fut:!' en 1.-. poesla d•::>l ~.XIII en la cual enconlramos el primer 

adverbt o oracJ otlal ( "tf!"rt·éd~slo cabo por buer10 vt'!'r·amenl", 

Berc~•::-, l dJ, pu"3's "".!'l 5. Xl I pr..,.·!':a .... nlt..., ningún caso de es la 

funci<:.•n. En la prosa, aiJnque S""2' cuenta en este siglo con un ."!rnpl lo 

corp•Js, sólo registran 7 ca~os; uno dli..• ellos repre!::a .... ntado, al 

igual qw:t ~ll la poesía, por t•l adverbio verdaderamlenlre, cuatro 

m:t.s r•.:.•r ~1 ;tdverbio solamicnt..ro {"soJamJenlre que t.?'llr..ls no se 

mata$!".o;ion", Cro.!'ontcu. t34-"'3uJ y lo~ dos resl.tntes por "?l adverbio 

--.-. -Cfr-~ESiüdios ltngü(sttcos y dtalectolo71Cos, p. 40. 
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cierlamie1ilre ("non podemos duzir el mes segund nueslr·o lenguaje 

cierlam.Jenlre qua.l es", Crónica. 308/ 22b). 

S. XIV. C.F'oesia, 6 casos, 15. 78 ~,; 

(Prosa, 35 casos. 213. 00 '~ ) 

Pi"lra el siglo XI V la frecuenci<l del il.dverbio 1nadl f"ic."ldor d~ 

oración va en aumenlu; en pc:>eo;la volvemos a Lener l<}jcmplos en los 

cuales ~t:l' prqsenlan loo:; .:n.lverbios •.::ie1'lamenlc y ve1·daderamm1le sin 

oración: segura.inienle t''vos venil scguranllenlc'', /\rciprHSLP- 1 676d) 

y nñlL11· al menle l .. yo cro;:oo 1 os oslrólogL..,s verdal natu1·al1oonle", 

Arclpr~<:;le, t<IOu). Ahora bler,, si obsC!'rv.<1.mos los ejemplos en pr·osa 

nos dr'l.l'•""m1Ys cue-nla de qL1e hasl<t ql momento St)fl s.iemprE:." la~ mismas 

forma:;. la~ q1.1e calif'lr.:.:\11 ;i la r .. w;u:16n, pul~':i t~n esLe s1qlo ap~'lracan 

un:l ., ...... .._ m.\s lo-:; ad·,,erbios q1.1e yrt (~1.)n<..,cia111os: sola.mente (. ''solanw:!nl1l' 

q1.1f'!o ,r;>ol he•.:ho no ~l?J. 1nal1.::i o pecildu", l.ucanor, p.Z4BJ, n.a.luralmenle 

("n~tu1 alJnP.onlH .iqt1el mit."mb1 o l.:i. ay~\ • .. h:• tirar a :.;1 ", L1Jcanor, 

p.17(1.', y clP.rt.ami?ntt:-; aslJni'.!intt...,, podemo..:os cumprobar· que <?:.l1;- L1po 

la q•J~ .. '..:.:tlifica, ya que rtp;t1'•.!C•."' al p1·i.nclp10 C"C::ierlan'fl:'lll•:o, sei"ío1· 

conJc, '-1tl1e quisiesse f~'lblar el\ estas t.1·~$ maneras compl it.Jament.e, 

av1·ia mtl11P.1·a ;,,ssa.z para faz(~r UI'\ libro". Lucc..tnor, p.30t), GH'\ medio 

(.''Ha.;; !:'>l lalle del c.:1Je1·po el de l•.:•s miembros, 11on muestran 

c;iort~•mt:-11te q1J:t.les d1.::-ve11 '.r.E. ... er las obra.s". Lucanor, p. 139), o bien 

pr..;o'!.iclón final C"l1l'"ll\ puedt• fablar t;:ierlamanle", l.uc.:a.n.or, 

p. 100). 

S. XV (Prosa., 18 •.::a~os, 1:3. <lt:l ~~) 

siglo XV los adverbios en -menle 

r~gist..1 ado'l. r.::•J111plen clr·a funt:iL"n menos la de rnod1fic • .ir la 
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oración. pues no aparece ni un solo caso de adverbio oracional. En 

la. .~[osa no sUcede lo mismo adem.\s de contar con los adverbios ya 

·'-mencionados C. naluralmenle. vordaderament.e y ciert.amunle), se 

agregan tres formas: 

a) comúnmenle: "comúnmente el espirilu de Dios era con ellos'" 
(Corbacho, p.tt2). 

b) m.nyormellle: "mayormente que en lal punto ninguno non está en 
sy" (Corbacho, p. 114). 

e) finalmente: "finalmente. que sepa buscar Lodo género de dulce 
pitS'Saliempo" (Celestlna.. IJ.10). 

S. XVI. (Poesia. 4 casos, O. 06 'Y. ) 
<Prosa. 36 casos. 16. 27 ~~) 

Resulta lnt.ere5anle observar que en t.odos 11.);i siglos, 

incluyendo éste, el porcentaje de aparición del adverbil'..' oracional 

siempre menor en la. p•Ji:::os 1 a que en 1 a pt·osa tal vez s.e deba a 

que Pn it.•sla úllima exisle •Jn rna.vor numero de con~trt.icc:iones 

oraci•:m.'tl<?s, p..:\r 10 que la posibilidad de calificrtr esla 

conc:•.1 '-"·~·;t611 es mucho 1n;1yor. Poi· e-jemplo en l.'\ poe~l."l de- 4'.!''.">\.c 

fin:t.lm'?'nt.~. ciPrlame11le y naturaln1enLeo, mientras qu~ en la prosa 

formas d•? adViúl'bius Orilclonal~s: 

a) úl llmamcnle: "(Jlllmami?11lc, pobrt-:?Zórl ~s la d<':!'l pobre y 1·1quO?Za la 
c.Jel rico" CGuzman, t.::..'. J67/I6). 

b) indudablomenle: "¿Todo cr..1Ant.o ha~ dicho es parlE- para qut:t 
lnd.udabloment.e mi padre fuese culpado'="" Cúu:zm.An., t. 1, 68,'3). 

e) s~guramcnle: "s~yurame-11le por.Jia ct'..lmpr·a1~ de mi cu.a.lquier cosa" 
(G112m .. \n, t. 2. 1!56/16). 

d) E>vido;-nt_pm~nt.e: "evldunlemonl'.l' 111~tl•:> ::;ie11t,'\ bl'-"n" tGu~1n!in. t. l, 
/'55 '2.'::I). 

e) (•:•! Z•:i-;.amP.nl"': "foJ7.0~amellle hublt:'.:'"::'.'".F'.!> U~ dar 0:011 el\,~" '.Gvzm..A.n., 
t.¿•, 7(1. 9). 
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fJ esµeci almenle: "Especialmente. qua siendo hoy el dla primare 
q1Je en esl.e lugar ent1·é. ttl a mi Cuera llcilo preyunl;¡¡Jla ni ."\ 
su dJ~cret.:16n comunicármela'' CGuo?m.~n.. t. l, 190/3), 

3 .. 3.4. Adverbio que mcu.JifJr.a al adjet.ivo. 

Esla. olr'c"\ d""' las Cunclones que la rnayorla de los 

gramlt'.1 cr."ls roconocen ,;d advt:'rbl e>: modlficJ.dor da un 

mod1flc.ac.k1r. /\pesar de ser ésla. 1Jna de las primeras. funciones 

advert. idils en esta cal<e>gciria. gra111alic.al. nuO'slro cuadro de 

frJ?ctJent.:I<\ ot.:up.a el cu.arto Jugar C('.Jn 75 t.."'Jemplos registrados 

(7.'3'3"·~). s1~rido superada por la función del adverbio 01a1;Jo11~l. 

F'0r ulr<'\ parte, e5 impor l.:lnle destacar el h<?chu de que el 

adverbiu ~n -mO?nl~ apareció lres. ve•:es más calificando al adjolivo 

de poe.s.ta (1 13. 3B •• de C<'\S•:JS) que al deo prosa C '3. 91 }.t de casos) 

venu ..... s qtJ"'" la. poPsl a re1.:.u1 l'E' 111~~ a los adjet..l vos pi.·w Jo que el 

escr1•.1...·r •JtiliZ..'l lfü\s. ntodifir"::.:ldQr·os ( •0?11tr1~ ellt:Js el a.dvt-~rliif.....,) para 

el ~ent.1d•.:o ""'~'-~tJco (111."1:; pl?t'ct?pt !ble en la µueosla) qlJe o.;1J111ple el 

adve:rb.11...• o::-n -nw~nt e. 

S.XII. (Poo?<;la, ·~casos.. 2.:1:07 ~• .l 
Ctk., hay pr·c•sa en 1:-sl<;> ~agio) 

.S•.'•l ~--. 'In.a. forma f•J~ regi st.r a.Ja on es le per1 c•do como 

mOOifica•Jt~r doJ adjelivo apareció lr·er,; ocasionf•S:, f'uE'trlo 

m1enlr•:>: "A11t.es de la noche ien Burgo5 t.h~l entro (1J carla, con gran 

En los tr·es ejemr-los el adverbio antecedió a la palabra que 

s.XIIl. <Po':.'.!'s1a. 11 ca.sos. 28.20 ••) 
C.Pro~a. l t casos, '1.2:3 '!•) 

En el si y le• XI 1 r los advo?rbi t.""S en -·menle qu~ c.:d J fi can en 

pr_.,,.sla aJ ~'\dj~l.iv(;, pr·.,,fi•~J·E.~n una vez mtt.5 .1nlet.:ederle: 
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11dio con el fuego bravamenl encendido'' (Berceo. 363c). "con ellos 

odi missa 1·lcam.ienlre canló\da" CBerceo, 360c). 

Aunque dent.ro de la prosa eslos modif'icadores se ubican 

t..arnbién delante del adjelivo ("se vio lan onradamie11lre casado", 

Crónlco, 2/6/t7a), se lle!Jall a encontrar ejemplos en los cuales el 

ad ver Pi r..• se pc:::1spo11e ( "Puos que la l>o\lall a 

desvenlur Pl-damienlre". e l't'.:irilca, 312/J 8a). 

S. XI V. ( Po,:osJ"', 3 casas. r·. 89 ._. .) 

S;in únicamente lr·t.'l'S los casos registrados en la lileraLura 

del si9lo XIV, y se pr•~senl;>i.n en la poesia: loca.mento C"sodes de 

aquel •-•111n1-.t luca1nP.nlo ~~·· Art;iprf..!:;le, t'3lb), r1uev;i.111~nt.o C "era 

S. XV. CPoes.!.a, l caso. 8. 33 ~,; ) 
t'.f'rosa, Z() ca5os, 9.38 ~,;) 

adVf-01 l.>1•-• lll•::>dlficador- rJ1.."' ad_lelivn: "inplor.'\ Pl divino nt."".'nlhl'C" f;On 

muv s•Jmt..' grado, el qual -umltln•'!'nlP por el la lnvor:.'ldo" <Lus -------
Tresr: t ""n tas. 1 87c). Sin embargo, la prosa. ahora ~1. p1 esenl.<t 

var-io5 modificadores y pc.'r lo rt-~g1Jlar lodos prefieren adel,,nlarse 

al ad_1""t.tvo, esto sa pu~cJ~ aprt.~clar t?n lcis slgui•Jonles e_1o?mplos: 

"Un t.•1;··.Ll l lo de sF.>da. •.:011 l.lchones d~ oro. el C:.:i\bt:> ..;:::=imt?rado 

con la fevilla de lu11a muy lindamente:::!~' CCorbacf1v, p. 130). 

"Áme fU'E"rlemen.l._ .. ~t.k"?_ lu perdición" (Ct:-ll?sllno. X.49). 

S.XVI. (f-'oesla, 8 casos, t~-:.12 ~-~) 

(Pros.a. 18 casos. 8. 37 ~- ) 

/\ dlfere11cia <le la$ otras funt...ionos, en ésl~'\ el .. ,d•1>:?r-blt:l 

-fl'IE?rtle, st r·ef le.16 una. •.:.1.."lra pref~rcncia poi· ubicarsL- dela.nle de 
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la p.=llab1·a a la que modifica, Lal r.:omo lo r·alifican lo!. 0>jemplos 

siguientes: 

a)EN PtlE:stA: "quedando en la suliJ rud engaf'iosa confusa111e1lle Ludos 

enreda~,:;_:• CGa1·cilasu, 3EVgJ8), (lñ vida) "hecha horizonle alli 

desle alt.erable mundo y dE>l otro pu1·u y sln .Jefeloo dorid(.'" a su fin 

únlcamftlll~ amable vuelta" CP•:=>eslu!:>, 62-"5.20). 

"Gozaste t.us Lles.eos, tuviste gran pasallt"?mpo, fuiste 

ob~.1_.--.11t.P, si pa1·timos del hecho de que sinláclic."m?nte Lodo 

compl 0::~1w?nt.o ci r-cun-slanci ni funciona s.1 empre como t.."'l Cldverbio 

(cuando 1: .. \liflca al verbQ) y éste lleno la fa~ullad de calificarse 

a s1 1111-o;mo, acepl.i:!.romi;o~. quoo.• ~.:.xislc-n cjcmpl•,;o-; i..;omo el ";;i,91Jienle: 

"me lo~:~"\ aques.le oficio su.l..'lmenlc t?ll vida" (Ga.rc!l.a.su, l('!l-9), en 

E:s'··• fu11c.!ún d~l -1d•1•~rbio ~n -11n:o>tllo Cy del ad·.ierbio en 

gen-=-r .%l_1 11•:.> r·esul ta exlraf'í,"\ en 11U10>-:-.•.ra lenguf\, pues fuo 1-l?gi.slrada 

desde Pl slglo XII y en lot~"ll o;;c encontraron los 5iyu1enLes 66 

S.XIl. C:Poes1a, 3casos, 23.07~•) 
(No hay prosa en es le siglo) 

En t?st.e pe1· 1odo len~mos. el adverbio firme mienlre 
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calificando al clrcunslancial de lugar (1 oc¡i,s.t.6n): .. vos con los 

vue(lros firme mienlre :_J_!l_c;a~ lengades .. CCld,2359) y fuert.e 

mienlre> modificando al de modo (G): ''Dolos oios (íba) lar1 fuerte 

m1 enl rP lor ando'' C CJ D. t J, 

S.Xlll. (Poesia. 2 casos, 5.12 }~ J 
([>rosa, 19 casos, 7. 30 !-O 

La. poesla del siglo XIII presenta a los adverbios 

grave111q11t1..~ y solamente modiflc.i\ndo al circunsLancJ.al dll?> modo 

y ~] de tiempo: plorando •. y1·avenúenlre f'izo su or,'l.c1ón" 

(Ben.: e ..... , 667b) y "Mas sJ Pl ,"\poslól lg._, con 1 o su el orec1 a can\.assa 

por s1 m1ssa ~ulamenle un dl.a" (8err.::er::>, .:?BtbJ. 

F.n la prosa lo •,r<;!mus •::;il i f lr:.n1-nlt"':I .'\l Ci.rcunstancl al de 

t iemr•o: " f'ue fecha p:-;ta b;1t;d l.} mis11W\m.i.enlre olro lal -·-----
••• j 

t..¿_~~!?'.:-~_1 .• _1·r' .. m1.ca. 9c. .. ··iuJ. ·."1 de modo: 

pesl1l·~•".::.ta deo enfermed;id~-::; ün l.oda la tiL"'rra do Ytalia, el 

dandl.." v~::>~E":i c:or1lra ellos" (Crr.!HtlCU-, t48/9b), .al de fin.).lidad: 

tenlf_•n --~•.:-!\ ·~l lh'!~i::uhie1 l;imle1,l1·1.•'' t (r·•.'}ltlr.:r:i, 62J/7f.I). 

S.XIV. CPoesla. 5 cas~s. 13.15 ·~) 
(f'ros;t, 20caso~. 14.2.6~·ó) 

Al •:011t.1·.:i1-1t.--. de 1•->-:0 dos slglos anlE"1·iores, .lit pocsl~"'- do esl.o 

per1•.••Jr.:• ru.::i ~alifii.;a a lo5 i;ir·cun~lanciates más comune!". (liempo. 

modo y l11g .. i-), sine que itparPc:e c.:alifJi.:a.ndt.:t ("'1 de fin.\lidad: 
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de compalila: '"Dexa-me co11 ella_sola1nf-n1le eslar'' CDan2a, 915/21). 

La prosa, como siempre, prose1"\t~.a mas variedad. pues t~enemos 

al ad· .. erblo como modificador del circunsletncial de ntodo: "dexó~~e 

p.¿'8'9), al dP f'inalidad: "es pueslQ uno de 105 clemer1tc.."""° que es el 

de r:;;.,•.1-;;a: "µ•.:ir l<l.S v1:n1d.ad~s. el sennaladanlP.t'\le ~-·' ____ 2rand 

omil•tAt., me-resc.;ió seer sef'íori\ 11 (/_ucanor, p.255). 

S.XV.CPo~~la, 1 caso, H.33 ~) 
lP1-~sa, '7 casu~. 3.20 ~) 

1\l.111que ~n lc•s !;i!Jlos eo:;l1.1di<.\dos se llegan encontrar 

los cual es adverbio SQ po=:;:p0ne al 

c.11·c•.1n:-.•,\nf'."l~l\, lA mayorla de la~ vecfl•::. le anll~cr.;odP. lal lo 

el q•J•.=- .:1pareca-

yo •..:•.1·~11t•.' qulPJ) cunlr."\ las f loe>chas de v~:-r\l.Js -z;~ '=''-~t:Ud.:'1." (Las 

ª'-1Llt:> l q110:- l .a fe-e qu t .,l:w i\. la f "=?e non 1 e de ve s1:-r yu.:u dada: 

su !;eí'ior m.":lt.aso" 

t Ccir~y:i.i:h1_-.. p. 80), al d.t., 111rn.:!.t.-:i: "Dulcemeont.c- canta l i\ cafia, ctJando el 

p. 1.J(!:', al de l ,Jgar: (e-s) "quas.y 1.-i. segundo.\ pc1·sona d1.:-l roy 

especi~lmPf"lle" (Crnbacho, p,2FJ3) y al de flnalidad: "pr·c.•puse de 

.'.··· 
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fazer un compendio breve en romance C ... ) specialmenle ~ 

algunos que non follado el mundo'' (Corbacho. p.41). 

S.XVI. (PoesJa, 4 casos. 6.06 % ) 
(Prosa, 9 casos, 2., 32 ".; ) 

En el úl limo siglo esludlado se presenlan los siguient.es 

casos: ell 1:ioesla. el c'\dverbio modifica al circunstancial de 

liernp..-_.: "110 so::> me figtlr."l quo me• tt~c~'l i1quesle of'icio sulamc11le en 

vida" <:G.u·cilaso, 121·'9) y al de t,;Omp;i.fíia: "Con ellos. sulamonle 

agora veo E>sle dolor que ol corazón me parle'' CGarcllaso,61/9/); y 

en prosa. lo hace con el de l i empt.:i: "lodos de todas par le~ les 

91J18). el de 1 uyar: "I lem, quo 1 os pobres de cada 

nac11."'n. Pspecialme11le en ~.us lJ eorras, leng.~n taberna.~ y bodegones 

con•~"'Cldus" (Gu21~n. t.2, 184//8), el de compara a: "Bi cll 

conc•ccLs y habéis vlst..o l~"l gener·al d~sdicha sucedid.-l, l.an vuest..ra 

rni _.. y m.:t$ ml"' qu•:o vueslr.a. por sf3'nlir vuestro dolor 

juntan~11f1~ ..::on el rnlo" (Guam1án., t..3, 37.'/'5) y. por úll1rw.:." t.:.01'1 t.'!'l 

par a ~.u5 ~11Pm1 gos. espP.t: 1 al mente par a ~· ( r3u21nan.. t. l • t 31 ,.,7). 

3.3.ü. Adverbio que moJlflca al sujelo. 

. -~ . •. 
Dentro de las posibilidades sinláclicas del advarbio se 

encupnt.r."\ la de calificar a palabras que estén cumpliundo la 

funci•'.:>ll d('> sujelo. Nu es r.1.ro encor1lr .. "lr ejemplos en los cuales 

modiflt.:.l «ll 5uslant..ivo ("SL•lamenle un alumno enlr6 en el salón d.~ 

clases"), .f\l prononibr·e C"Yo persor1almer1le no creo que él quisiera 

hact>-r·::.o:· da.No") o a loda una frase suslant.lva ("Especialmenle al 

76 



l\'1'-'>ra bi~fl • .aunque er1 le\ aclu .. 111dad son pocos los ;.:autores: 

que m.;.r-,.:-ior1an que ""l adverbio pU•JodP. rnodJflcar a las palabras que 

d~semp~fian el papel de ::;ujot.o, e~L.a. función e11cuent.ra ya 

documenladit. en la lil~ratura medieval c.ast.e1Jana; si Llt:;ion no fue 

regi sl r.:lda de un."'\ man~r a frpcuenlo C22 C.lSiOS, a. 20 '; ) • el número 

si es rFPpre"il'-nl.ativo de l~s muchas: posibilid.ades sinfá<:'.icas que-

s. XI J 1. ( F'O":"'"-"iJ ;¡. 1 Ci.l<:>t•, ;;. ~)f} ~~ ) 

(Pros: a, 5 r:._\sos, 1 . 92 ~ • .'l 

tlo f1;.l!::t.a •"?~li:- fJ.-;•1· J 1:-t.J1:> t~•J;~ndo St" p1-t?>senla11 J o·c. p1· 1 meros 

ejemplo:; d~J .v·lvr,-rb1•-. f..'11 -mf-:>nl.o:- 1 • .<tJ 1t ic;;.1rn.1o .d suJeln~ t.rtlll() en la 

S. XI V, 1. PoJ:>~l ;, , J c~"lSt:', e~. 0·3 • . .; J 
'· Pr·u-;~.,. 2 crl<.:>O"<.~. J. ''2. ~;) 

o=oJ (·•1."lJ <F>l .ad•.•8'rblC" lllL.,•jJ ,.i.ca ,,J sr.sjr.?lo (pronombre) poi· meUio de 

1-"'.)f1 pn11.~11t.1..."1·1a, '-~Sl<::1 es ulr.;ut'll~lllt"'" (l\rr:1prf;osl .. "'.!', 35~.;c.>, '."'S decir, 

erll ~n·il ._.,.n yrt 1.:1...,rnmc.,, peor su 111aJ rccabd.-.:i. pen:Hda lt)da su 

t1'"l"rr:\" CLucanc•r, p./C'}J y "qu.:indo Jos r.)111t1C"•S '"l"t sef'íaladan.:.•nl~ ~ 

a. enterido;.•r que f .aredf;!'S 

quant•:• .. :olla •..:¡u1si~r~" (Lut:•.zn•.·•r, p.2.JC>). .. ,.. 

TI 
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S.XV. fPr•:i:..:::;a, 13 •..:.:is.;..s, 2.BJ ~,;) 

En el sigl C:) KV úni c.:>1.ment.e conl.amc1s •.~n11 ~ jempl c.•~; Pll p1·t.-,sa de 

J?S",t.a l'urtción del a.dve1·bio. Ahora bi(~n • .:.1. lr;ivi.!S de ellos nos. damos 

r.:;uenl a d~ que el adv1?r bi (" -menlo.?, cu;1ndo califica .. d sujeto, 

su "'°c:;tudio c•.:in o•Jio crlJel'' <.Cele!itLna, 1.7 ~ ),"¡Cc.lmo si 

solamPflle el conlr~ él as~est.a.1·a -----
I. 3~). 

S.XVI. CPoe~1a, l ~~asa.•, J.131 ~~) 

CPros.a. 6 c:aso5, 2,.79 !; ) 

liros!" (C"J'l~stlna, 

J\::;l mi sm•-:-, -:"\ t.r.,.vé~ d•? lod•.•!:; é!>tc•s *'-'J'"°'"J-'l os, r;.0111¡..•r t'Jba.111<."JS que 

•:1.1 .. "llqu1•.:-r •.iro d~ ~.ujr.'-l•_...,: 

~eri a. 

t::ant.;¡rJa", (~~11"•:tl;'l".it:>,/90 ·¿'t), a IJJl lllfil1ll.l\.'<:.• Sll~l..'\1¡11V .. 1d1:i (''~l 

.al o;.•J<;;l.aril.tvt~ f.':~·~~~~)-·". pPl"""'OllnlmenlP ·~,oJicJlabd l."' v1d.,:i de su 

3 •. ~.·¡. Adv~rhin 1¡u..- m1.1t.Jifi«;a a utro aUvtH•bio. 

El adv .. ,,rbJc ha s1do d~~1u.:iminado l~r1nino Lc-r•:l~'\rlr.."' pues 

":;;1·~mp1· ..... quo::- ha~· una pal.::d.w~" ch:- 1mporlancia p1·11ll'Jr<.llal al 

Vi'tll s11bordl lic'\da-;;, Dich.J pa.l.abra pr1111..:j pal va 

palabr ;ii, c.•t.c. ", 
7 

.:.•:::; dtu:1r·. 51 .. ~1 adve1·bio ci\li f it.:u al .:idj111tiv0 

Cquo .:os. a s-.u v~7. m•.:i1. .. hficador) .. y t.ieno Ja capac1d .. \d de mi.""tJ1f1carse 

a ~l 1111 :.rno. ~o;.l_;uuos hablando 5in duda dP. tina calegorSa. Lf.wc1aria.. 

1. JfSr[RSEll, Otto, La fllosoffa de la gram.Íttca, p. tol. 
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La función d~l .adverbio en -menlP. de modif1....:;ir olro 

.ldverbJo no obluvt.."' un alto porcienl.ajt;io de fr·ecuf'?ncJ"" !;ólo se 

reglslraron 8 r:.'l.so~ (o.~O •.-;.) dP. Ull t.ot.al de 99f3. y sP Jr.H;aJizaron 

deo 1.a sly1Jient.e rn.rt.ner a. 

S.XIII. c.Prl)Sa, 2casos, o.·n;; ~•J 

S.Jll dos Jos casos registrados en esle slglo qu~ ejemplifican 

esta f unr:i•~•ll ambos i:..:c.wt·<?spt;onden a la prosa: 

a) ''E 11on leny.'lcles tu •-JI.Je el mi o cor.a<;.on 
pr lmi:aramieof.rP.", Crón1 c:a, 4'3-·'381:>J. 

llag.<uJo ~~ 

b)"E assJ cuemc::i cuP.nl.a Eusebi•;. en ::::u esloria. all.i lt=:> llamaron 
emper·ador· prl meramientre", CP~nlcu., 61 /4~5b). ---

S. XI V. l P1·0sa, l •.-:ase. O. í'l .. ~ ) 

P.ar.l. o:?l siglr.::i XIV lit silu~lción no cambia; la pueS>l.! sigue 

nun~""" .n'.r~1 dó nt" puso >?11 s.u ti'l!?nle d<? pF..•Uir meri;,::od a nueslr·o 

sef'íor t~1 •.•::; '' ' l 1v •u1•_•r, p. 2~R). 

E:;•e f..,€'rl• ... dc neis vuelve a dar r.!jeomplos sólo en p1·osa: 

a)"C...:•11J1.::i11do locamenlt" mucho t"'n la. miserJcordia de Dios" 
tC·_,z·l·•.ich•~. p.i:'t.J). 

b)"aqu1 deve c~1da uno tu111;:11· ljc:lón e ;.11J11 enxP.rnplo, p1.1es Davj.d 
tJp1·echamP11lt!' ~~!_fil.bló de su-=-rle'.> c.:laru" (Corbc:iclw, p.é'[il). 

S.XVl. tPo~sla, l casc1, l.i::;1 •-;) 
C Pros.a, 2 e aseos, O. 9:.~ ~~ ) 

E'.:> en t'"l sl gl o XVI ~o e-1 que so:~ l Ol:al .iza el tJni c;o caso en 

poesla LiE>l .l.dver·bio ~n -nw..~nll." Cc'\llf1c;indo ._'\ ol1·0 a.Uve1·bi.o. y ~st.o 

1.._.. t1ac""" r·-~r 1w!"dio de un v.,_~rbo copulalivt:.l: ''con Jo qu~ mo d-:-í 1endo 

dir.o '.nrt 'JI .>t.11'.I<-!-; e1u.•,1os s.ulanw~11t.P e~. ;dll •:011 mis e1v;iAf'ío~" 

ESTA 
SUIR 

TESIS 
Uf LA 

NO DEBE 
BmL!OTECA 
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<G;i.n:i la..,•.•· 179·':\9). 

Mi entras que l rt pn~sa ofrece dos eJemplos más e.Je est..e 

func.i Un esporadica del adverbio en -111enle: 

a)"úllimamenle allJ se !iabe Lodo" CGuz-m~n. t.2, 105/10). 

bJ"Uo .,;Q qué me tuve o qué- me dió que, aunquE" realnw..,,nle da cierto 

no ...:onceob1 m .. 'lJ, L.ampot:•,;) presuml al'=¡un l..:iie11"<.úu21ná1l., t. t. J~0/2í') 

F.n es.te o:;cgundo -:.-_lemplc.i no sn modifica exacl;..m0nte a un 

a.dverbl<:>, sino a una frasr? adverbial sin 0111ba1·go, poi· s.e1 ésta 

3.3.0. Adverhiu que n'l•.ldlflca al Lnmpl1-.•monlc> a<.Jnonlin.a1. 

Vimos que P.l ~Uvit:-.rl::do l1e11e la po51b1lldad U13" modificar a 

pu~."1'; ¡_,¡ r-.•n, de 19ual rn.'\nor .. 'l. "~:--:is!.(> otra 

conslr ui.:•..:ión qu~ por ~·qui V.alenlo? al ~sdjeli Vt.> r.•tJF."Jt_• 

t.:al i f l cada pcw •.?l o.\dVt~r bi v: 1~1 c:..ompl 1?-ni .. .!'nlu adnoml llal. 

del adv<'•I bi o en -mont.t0~. 

S. XI 1 J. '.Prosa. 2 casc.•s, (1. •t(5 ~-~ J 

Aqui s~ pr~senl.a el ¡:wJ nier eoj€.•111plo do esla Cu11(.1ún: "Mas 

agor.1. d')Xa eJ 1 ""'slori .. , •h:- f~blar de $(..•S het·manos, que o?ran an 

~'\demas se regi slra 1,-.. si gul ente 

orac1~r1: ''El ~J laL1n nuestro el ell arle de la reclorica, que es 

el c0111pl r;>mqnt.o .:-idnorni n~'l o:>slá r .. ~pr·~sPrll <l<lo p1...-.r un J. nf11ii t.l vo qu<e a 
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pesar deo est&l.r· suslanl i vadr.."' guarda .;.us caracler1st..ic.a$ •1erbales, 

por lo que acepta con mayor faf;il idad la modi f lcaci ón de un 

adver·bio. 

S. XV. (P1·os.<\, ~ c.asos, 1, 40 •,.;) 

Pero ~1 adverbio no sólc• 1m .. "Jt.Hfica a un infinitivo 

suslitll'- t V.ldo ("el onbr~ o 1nuger qui Lo es de 11..,c;imt:.nle ~~.'.:.~ 

CorlicK ,t«""• p, 73). si no t. ;11nLH en a. t suslant i vu r..•n f une! l':in adnun\.i n.a.l 

( .. e# t..·c..'.•inu u1v.:- .Je lo$ 1 1~.adr..)$ p<:'c~tdo~;; 1c-.-:. -=--t amor desorr..Jt:-n.:tdo, e 

espec~Jaln.,,.ntf.~ ..:!..'::..~-~~~1-~!~.!.."!"?"• lorVo.r.::lio, f.>.-13), y mú'.O. au11. a Loda 

la tr:.l<:>•'!' que cumpl,_" -:-sl.<1 f11ni:it'lli ("los t.ales conply~yonados 

pr1111:i ~·al10011te ~°".•.·: _ _G~_:: __ ~_':.• ... ~~-·.-~"'..~"=-9!~E!?!..>.'!!.X?.!:::'::.~::~Lcl!~ ·=.·:-an L;.les e 

pl:!>Of·p:; que tle;:ir ll011 '!:·~ p•.:>drt,t". (,JJl>r~Ch'.>, p.204). 

f..'F.-'rlodo 1.1 fL1nc1C-n <Je c~l.liflcar al L'."-•111plemenlo 

.J·~ ,1...- ... , ,....r1 i- 0
\ r&•pv:o just~"ln.:~ol11.o> ...'..j.?~.~~.l_:_::; privLlegiads'-• . .lqlJ~-·1la d•.:: 

r,"\;:011 c1·:10 do s<?r" CLuzurtLlo, 13•1-7) y "At.líl en F.:sp~-ti'í.,"\ ht? vislo 

m•?1·•:older la·_.;, 

e~pu1: ¡ ,i l np:o11l 1• .::·~·11 __ ·~:_•:!r_l •_·~~-Z-~3:.~E.t:?'.~." r. 1)l1L .. m.;ln, t,;;, ,c:5.1 I 3·1 En l '.J::-0 

.J·~·c; •-;,-.. :; •1n111•:•::. ~1 "-.11 tef...-.. l")onte '."'-','t~ .. :i", "mu•.:ln.'"JS de t'>ll•.•:o,"'.1. y~'- ~.u 

m.''I.:. ~l..,.menlos ·~nl.l'E"' 10'5 que se •?íH:'-l~nLr.'l el .1dverbl•-'· 

·), ·3, 9. /\dvorhl u •lUP. t·u11cl ona Ct."ln"ll:» 1u.n<o. 

:::e ::.-'be q1J~ fC'l adverbio, -::on ,1\g1Jr1.~:. t)i.::asiones, un•." .~ dos 

elr:-mc.-11•.•_)':i., ~..-. Ue•;ir·, .-Je'<;.l~n1pi:~il.1 t.\ furv:l~·n d•~ un nexo. 1:::1 a•Jverblo 
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rogi~t.r- .. 1d•.:is O c~sos C0.00 '}~ J. Pn- lo!> que se obsfl'rv.1 1.1ue Bl 

~dverbio puede ser suSt.iCt11do Por. ?tro nexo, en ""!~lo-=· >?jemplos 

equi ·.r;d r:;o Al nexo Y /\DEMÁS. 

Al contrario de la función anterior. ést.a fut-~ loca!i;:.ada 

sólo P.n poesl a. veám•.;,s la. 

El rnli•.:.o perJodr.;, qun reglslró la función del ñdvr::-rblo 

fut:, ~l -slq!C" XVI; t:. .. n lodos Jos ca~a">s. lenem•.:.'S .a un sólo 

adv~1 b1 •-•: JUllTAMEt~TF.: t Y ADEMÁS). 

a)"El •l1.1tcr~ l.llllr:.""nt.ar t.Je d•:..·;:: p.'.l.st•;orc-~. Sdlicio junlan•"'t1Le y 
tl€>m•.•r•.''3'~' l1e d<? •.::cintar·" r_r_;u·cL l.a~t.."'. J -·1). 

b)"O ~·]'.Jo? d1~;c.ordia no oc;er~ .l•Jnl~"Hi."t';:- y junlantt:-nle ,:, •1lh·':' t.1~·1irJr~ poi· 
Cl •_•r !_t-., ._1 qul"~ de t1oy m~'I.,; no t1..::.mer:t. ~"l rtmanl>?, s1 <-:o-ndo ~' Loda 
m."t•.~r trt p1;ir li diid .... ':.'" cc:. .. ;rcil;11z;o, J(l"/·13"1. 

c)"El "''""''..!<...• la miraba, y junlnnM_..nlu d~ subi to acJdP.111 .. 1"' .-l.t.:1_-im1:olido, 
fc;."1":;. I c'\b,"!\ C•Jnb~br_ ... ,~ t •1•."'1 11 <. Ga.rr.: .t l ª~~!'..·. Y"i' .• 1 _ _;¡_7 z). 

d)",\ i,;irant.les y p~quP.l"ios junlam•;.outL• era Pl 
lP·st.19t. .... " (Garc1laso, 111 ·165-f). 

lemor pr•=y.:;•:-nle pur 

e)"v11 mo;o111or1a del t:u.ll, benig11:1 t.Jl<::•~::i. 

junl•unenlto> pecJjrle qult:"rÓ,· Amur, pc-r 
hPl.=uJc• ;.r frll..., dt°' tnl h~1·musa P--'St<...;r."!\ 
.1rd1 Pnt.1-." <Al 1:lan.:i 9..-1...1!5). 

poi· el Amor l ,_~ pi du, y 
Venus Luya, •:¡ut~· .. _.1 pecho 
., ... ne i t:!'ndas l•.1do 11 a.mas: 

f)"C.:-:.0::-n:;:.'l.IO t't::?l1cis1mo, recilie eslt? t:ayado en dun y F..>S.La mi fl.a.ula 
y c•.:>ll eil'.:'S la vldd junlatr11:!'nlP" CA1cian .. '\, /8.·'331). 

3. ~~O. J\dvP.1·hlc1 q:UP. funciona como I" o-(H·.cu:ir: .. n. 

L-:-r-~ 81 a11r·;h
8 

define ·l la p1·0-orc.u:.:1ón C.:.t.•1110 un ~.:.i.11l.~1<Jnt.a que 

reprt:idu•:P. una •.:-ración gramatical enunci.:.da anleriorrnente. Se~ala 

que ~tJ1"Jen a.parecer ro>n eol dJscur:;c•, prlnc:ipñlmenlU> u11 •.?l dic\.Logo, 

t..:omo 1·ü"puGsta t.., comentario a la an1Jnci~1.r.:ión previa. Ah1:>1·a bien, 

---a.op.-ctt.. pp. Jo-JJ. 
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cualq1.Ji~r elemenlo gramalical pu,;ode funcionar co1m:i p1·...:.,··•:iraci6n 

(su~t~u1llvo, adJel.tvo, oidvt:irbio, ele). De lal manera 4ur~ t.Jfl el 

ejemplo: "~quU.n1 se lo dJ .k>?, -Mi hermana", la pro-oración estarla 

ropri:..::;;9nl;i;da por "mi herm«r1a", pu~s é!:ile •.;as el sinlagma q1.1a con-

lif.'.>n""" 1~ r:•r·r1•:it':ln d11lorit-..r: ''(m•.:> J0 d1 _10) mi hermana". 

Agrega qui:1 la pro-ora•.· i ón no i::<$ i nd@pendi en le. p•.11:-s nunca 

encc-nl.rit.1 ~mos P.Xpr~siones aisladas l~.tles comL.,: "-Huev,r::ocJ lo" o "-Yo 

m1srw_,·•, -:..1r10 qu.,,. aparncerá.11 sJ•::-rn¡:we junlc::i a olros olemenlos de los 

cuaJPs t.k~pend;in, quo podrlan ~f;or, e>n este caso, "¿e~ nuevo o 

usado'? <. ·-Uuevet: l lo)" y "-¿F'odr 1.a. 1 r ;d i;.1ui en? C -Yo mi sn11."'>) ". 

Ahora bieon, lo qui:~ nos inl.c?r·eza r·esallar es qu~ t~l ñdVP.rbio 

pue.J•:> 4"!.:•_11n11 1?·-..t.a furn.:1·.Jn; sin Pml.•.:11 •,_JO, Pll o.?1 malF'.:'ri.11 t.'!<.;;l.1Jdiadt:J 

1nt• .. r>"?o;;.a11'-'°' ~1 h~cln.:• de qtH~ Jc.,s ,_•_j•_•JllfJlug, Ji.-,1:,lllzAdo~ 

•_IP11t_1 ·-· •Jr,.-J dJ .\J ogo, J-l•l•J>~ dui. t.:il.'~t.•S C:(.;11 1 f'!'~•p•JIV.:Jon f.•1'•-"•.1 :.::-,,)fJ11.'"l1l~ .tJ 

l,o;.:-:t,_:-, •J1?l 1;•..:>rpU<:¡ <::"<;,o:J".ll.CJ '::>n t.li~J1.>~JL'): /.r::z c,~ft~!;[l.fl•l, Y los 

f'l°.'r L'l 1· .1 p.J.r le, los. 4 e _jt-~111pl L's del ,'\Uverb1 c1 en -m .. _•11l i:o cornu 

¡:or1.:> .. •.~t .:::rit. i •:•n v1J•::>l Vf'?rl a o:!l\~..:onlr· ..ir ·:.1.~ s.61 •_, 1.~11 l'rv:.~. 

S. XV 1:Frt...'>s.a. 3 casos. 1. 40 "~ ) 

En F.>) s19lo XV ~.e loc...il1z.'.lron las ::";i~uient...es pru-01·.lr.:1une~: 

aJ" F-'•J'.>"·· .._ .. ~~1_.l t:;J, illlla .1 su 111.11·Jdo·:· ClP1·la11.:_•nlü> non" '.C•.•1bachc>, 
p - t?.~. -, . 

bJ .. - . /,·;, •.l t ~.11~J··' 

-•.:11;.,n ln P.Y'?1U•.>r1lf'..' pude'' (c·r.?t'-"!;f Ln•.:t. l. t··!.-'oJ 

cJ"IJn;l F"0.'1·d1z :.nl¡.i f·"-'r m;u·.1vill." l'!.J~la. 
1.:m.,yl)111•~11I•~· ... n vJ?rano)" <.t.,-../., ... !~ttrHl, Vil. 87), 

83 



Vemos qu'? en el prJmer ejemplo el aUverb1o "r..:iorlamente" 

forma pal"'le de la pro-oración, pues no rocae sólo en él l<i. 1·ép11ca 

de 1~1 enunciación anterior, si110 en los dos ~lement.os: 

"ci er lam .... nle non". 

En el S•'!'gundo r.:as•.ci no $Ucoide lo mJ smo, f:"'IJes '.'1 <ldverbio 

"br~v~m".'nt~" si P-S l;ii pal01bra central de l.1. pro-oraci611 ("Lo he 

dJcliu brevi?.m~nle"), mientras quF.!' los otros ole111t..•nl..,~ !"~ólo la 

compl ~n1ttnl .an. 

F.:n ':!'J ultimo c.<lso, aunqu~ -=-1 .1dv(?1·bto "mayi.::wm1:011lP" no es 

e:-:a•.;t.am•:.onl.e> una rl?spue5t_~. si reµror:luce loda la oracJ"..',n anterior, 

por lo quo:_,, lom.:1 el ~apfll rJig. pro-oret.ch'm. 

S. XVI. ( rr·os;i;, l •.:a.so. 1),.10 ·~ ) 

E11 "'.!st.o si ylo vueJ veo o:1. ..lparL~cer c-1 adverbio fUl -1not>11lo como 

nucJ°"'·-~ ·J~ la pro-t. . .tl'rtt-:j~·n: ''Pr"'!'gunl.=t.mr_•~; ;11 huésp,?d :<;J hnbla de 

·3. 3.11, <.:aso-,. especJ 011 es:. 

potJrlarl ubicar Bn .'ilguno de 11..'s .ttp.arl.id•.::is nnler!r.>res, .vrt que no 

de;:r>or11¡•,af'i,"n r.:c..~n el .l.f'i tJ.l.d .l l y 1Jna función do las descri tu~. 

S. XI r I . C Prosa. 2 casos:. O. 76 '"• ) 

['os de ellos f'uc-ron 11.:ic.:al.izaUos. en la pro:;;a del ::.iglo Xl [l y 

son }r':'S 5Jgu1c-nles: 

aJ "11.:imossP. P;ir acl .1 f.o. que quier lanlo de~J r '..:uernci mandadero 
ot.ruz:.J ~t sf:'.>nnaladamienlre por el! E~plr~~~.!:_':_~;:" r:.Crónlca, 
172.·21)1_).), 
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b)''E quando desperlo elJ emperarJ01· Ct;islanllno, contc.> aquol suenno 
a lod1.:>s sus ;\migas. et., mayorntiet1lrt~ .a. ;;us hijos r,tla lodos sus 
parientes'' <Crónica, t95/30a). ---- ------

En el pr·imer eJ1.?mplo el adverbio ~slá. modificando .a loda una 

fras:..;.. (''por ieJl Esplril_Q Sitnclo"); y o.:on ..,.¡ sogundt."> "1nayo1·1111enlre., 

se refi~1·F, a. "sus f'ijoc; Pt "" lodos ~;IJ~ parientes", fr.-\o;;e que 

cumpl~ la turv_.:11..'w1 dol c.t.•111pl .. :-mE:>lllo 1ndirBir:f.r.-... 

S.XVI. CPo~sla. t ca~o. l.~t ~) 

El tercer c..:aso que no pudimos clasJ ficar Sl.~ encontró P.n la 

poesla dP. iesle s.Jglo: 

c)"lF.> ha privado de un tan dulc"=' amigo, no solamente~~'~-':.:>• un 
ar.ld~nte" CG.:trciJaso, 1·16•'5~.)). 

En,_,.¡ t.:Ual Ü'l adv.¿.rb1o calific:.a clara1nr¿onle al s1.1;-;l.a11livo. 

/\sl pues, ioostos tr<?o:.; c.r1~0~; nos d.l.n a canecer m.á.:s t'unclones 

~1nt.c\ct.1r:.<\'i qU1'? fO>l .a.r:iverbta p•J0d1.:- asumir: 111odlfi.cad1 .. )f"" do l." frase. 
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3. 4. Ni veJ sem.\nt.. l co. 

Varias gram.\llc.as ubican al advorblo en -menle dontro de los 

modií tc.'l.d1;,res qlJe indican modo. manera; !::in embargo, JL•:::; mal.ices 

que dri. ~~sle .;adverbio .. , la palal::w.\ o r,;1r1.1po de p.ñlabra~ t..:allficadas 

so11 t11'.l'I U 1 vt0-r· so!::. t •• ll cwmo 1 o hemos Vt=!>lli do serial ando y como lo 

Id l~ual que €>n el nivt?.>l .. 1nlc-r1or. hemos. dividido el 

maleridl ñpart..ados. obleniPndo la siguiente el o\-Si.ficación 

semánt tea: 

1) Adv.,.rb10 de manero<\: ''yo le he vs."t.dO lc1n facilmP.nl1:io" (L·~:zar·il.lo, 

233, 9). 

éD Adv~rblo que indic.~ P.lE>c1..~iór1: "snlament.F.• l·~n~r con lf.1 
inlelige11cia y lralo'' CGarcil~so. 162/21). 

3) Advfnb1•.:J do? tiempo: "Antlr;,uallll:ionlt:- lu:; r~yipciO!.i ( ... ) .;¡doraban a 
la Fort.una" <.Gu:.!1n.:1n, t. I. t59;0.1. 

4) /v .. 1v0 1·b1 o qtlf'1' indicrt grad,"l.t:i Óll t~ll el discurso asit.,Vt:>rali vo: 
"Ver dader amr.nt. t~ ~;e puedt:•n 11.1111..-,1 ¡.•l.JJ i 11 as 
th"'!' l~-i 1 l•J•tn~~ ..... -,1 c·;1r·r·•.~mC\!: ,-J, .. !~1 v • ._, •l:ul" 
{ Vt1~má11, l, é'', /F_ll"j. /). 

5) "dvorb10 • .. ¡•Jsi indica lnt~nsidad: "qun•tJando con J,."t ·.o..utt l r.-_.d 
e119~f'íf..~s~""l conf U<;ianW?'nt P. t .. odo::; enr •""!d~-ido10" 
( Gar e i l ~"\so, E<8/f:.·t 8). 

6) A•J'.Pr 1•10 dP. urden: "P4"lsarc~11 prinwn amlüntre a ell.a !1..-..s. b.lrbaros 
tli:;:o tic1 r.:i d,:-o ,\ff1·!ca" (Crónlcu, 190/3.Ja), 

7J h•.IVPrbio dF;• car1l1d.;.rJ: ''un dta, que .. "l.vi;.mos comido 
razonaLden.enle ... "lLazarlLlo, Jtrt'_,-8). 

t.D Ad· ... m·b1ci qu .. ,. indica u11Jón: "r~cib•:- ~..:.t1-:o •:i\yado en don y Hsla ni! 
flc,ula y cc:m ello:. l~'\ vida junlamenle" 
CAldana, 18/331). 
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3. 4. 1. Advorbi1::>o de modo. 

Est.a clase de adverbio se caraclerlza por arl ... d1r un rasgo 

semán~Jco qua- indica '1 .. "l J'orm~-.. o la manera de• 1 ·" p."ll abra 

ccr.l1ficAt.Jd, laJ y como se observa üO el sJ.guienle ejúmplo~ "Ellas 

v1nierr.:.,n deo muy 1nala menlui oyr can..-,:iones'' COan2a, 3130). 

El adverbio en -mente modal fue el más regislr.1du t?n nueslro 

malerí~1l; 530 c:asos (IJ3.Zl ~). Tal vez su alto porc~nlaje de 

a par J ci ón ~...-., un.a. dr? J as i:.:ausas que h.a. i nt.JucJ do a 4ue ze 1 e 

encasille •.Jtd•:.am~nle entre las f0rruas de modu. 

Ahora bJen. los adverbios modal es que 1ocal1 -::a1110~ en el 

corpu~ ~on: 

AJ •• ~N P<)F'.S!/\: aff.inc.'\d."\mJ,_ .. nlre ll ar.)arjr.:1•~n), agr~mPntr~ (1), 
aJei;,r~mPnle (1), alletmenl Cl), all1vam~nlo(l), etlenlamt-:mle Cl), 
billat..larr11f..'•nlre (1), bland.amenl9 (2). bravamieont.re (?.), buenamente 
(2), cc¡~lAm~nle (1), ci~gAm~nle ll), i.:1.-:\rament.f!> (3), c.'Jt?rUamienlre 
l2), chnamenlo (3), dulcemenlo<_. (JO), duramente (2), 
enc."lrO?l'1d~,mr:onle (1), f/tc.ilmente (~J. ft.:i.amit~nl1·e {l), f1t0-ramenl 
l3). 11rrn""'m.ionlrP (5), fuerlr~meonle (3), gal~'\narnt"nl.e (1), 

grav'.O"nuO?nt_re t:1), ingratamente (1), l~.1lm-=-11'-e (1), lil.,remir~nle 

(1), 11.•r;~"lm~ntt:- tl). malanuent.1·p 1.3), man~amienlre (1), 

rnaravLIJt~;::.~,m'?!'l1l.P (1), m1lag1·os;unHnle (!), mJst=-orablPlll•?"lltP. (2), 

nr_.,1 .• "lt"-J1:011w•n•-~ Cl), ol1·it111i-;:-nle Cl), onrn.d;inlient.r ~ (1), qu1tool.lmenle 
(1), 11_•liP;,:111ienlr-e (1), r.ir.:amienlr'.? (4), sabiami••ntr--::- (2), 
.,..;¡l>r0:.;.,n.-.n 1 <? '.1), <;;;-:llln•jd~1111enlr•? t...t). spg1Jra1m)nl_e C3), 
~·;:i-:.-.:;•1•,;.1.111.1111•:.nt. e ( 1), suavc•menle ( 1). tJrni 11 mentL~ <. 1) y 
verdadt..•1 am~nl.t~ ( 1 J. 

BJ Etl PP.(.).SJ\: abi ,~r L ami onl re{ 3) • &lCC i t..lonl;\l me11le (1). 

acor•Ji'dannl!'!nt.re '.2), adm1r-~lblP.mQnle Cl), .iffinc.adamiPnlr'=- (4), 
o"llt?':cJÓl"lO:~rn<?nle(l). dlP.yr~mienll·e ((.}). animo~amenle (1). 
aparlado11111~ntre C5). apc.,der.adamienlre (1) • .a.pue5ta.rnienlre ('3), 

.argullt."'sam~nle Cl). assessega.danüentJ·eC3) • .assum..=i.damieonlrl? (1) • 
• '\lPntam12>nlP. (3). alrevtJdamionlre (4J, avrev.1ada1Mnllf'-" Cl), 
~vunl.ad.:1111<=:.>n•.e ( 1), bravamienlre ('3), buenamente C5), 
c~lenn1:-"i:i1ndentre (1), calydarnenle(l), caramienlr·e Cl). 
car1la•.1v."lmer1te Cl), t:.ierl .. unio~nlre CZJ. c:l.ara111enll."' C4). 
colcra•.fams:.:>ntf?.' (J). r::ompl.idami,,.11lre Cl5), comoda1m:::-nle (1). 
c.:on<..;c>Jf::"1·~1111.1entr·P. (J), ,.._r:•nno•;t.1d.:tmi~nl.rf.:>CJ). corpora.Jme-nt . .., CGJ. 
cr.)$l1:>•;..af11E•nl_e (1.), CTUan1io;orit.r-e (2), •.:r·uf?J111l.;,onl.r-e ('3), f".;U•;or..J,'lmlr~nlre 

(3), rf• ... •:lilr.1da111~nle (2J. d!?libot~r.at.JAme-nl~ (1), dnlicad~mo<>ont.P. C.'2.), 
dF.H1odad:11111 en'-' e r: 1). U•"'r•':-t:hamt P.nl r .. :- t 6J, d1"r r;imad.-:i111t 1.•ntre C2). 
•Jr·~t·,.-.r;.• 01d;im.-.~n1 •.• ( l), d~·•l•;lr1 ;¡rJamPnl •:- t l J, dF.•scompt1P.~;;l . .-1fll•:>nle tl), 
dr":o•:•.111•.· .... 1 • letml'.?'111.•.~ ( 2J, t:h:.o~::c.i..•r tosmi:-11l•:.- ( 1 J. rJi:.•-,:,cubJ. er l0-1111J t<.'!1l 1 ·~ ( 10). 
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desd"?nnosamienlre C 1 J, desenvuP.l LarnenlJ;.• C2), desmesura.damont_e Cl), 
deosonest .• amlJ'nt.e (5), dP.sonr·radarni ent.r ~ ( '3), dasordenad~1m0nle (3). 
desvPntur.ldamJenlre (1), delerminad .. "lm~ .. nlt0> (l J, dc_•vidarnonle (3). 
deovolam911lo (2). di cho5.'llllenlc'1 f_ 1). di eslralll'-' .. nlt-.l' e 1). 
dif~r•-1'nt1,.mPnte (1), dllig~nlt~mf?nl1::- (2), dinam .. ~11te- ClJ, 
discr~lann~nle C.2), dissimllli\da.mf?nl.('" ll), disolutame11t.e (2), 
dul,:emo:>nt.e Cé.:'.l, eficaz111ent.e Cl), 1?ncubierl.amie:ont.re (14), 
er1dRreo;adamienlrn (1), enflntr;i!;a.mlenlre (1), P.ngannns.amJanlre C3J, 
envP.rlJont;.aU~mPnl.<3' Ct), est:ondld.1.m.lent.rP. <.b), E>sf'orc;ad.ñmi1'."nlroao (2), 
OSl>lr1t.t1.1Jrnente t'1), e-st.rP.c.:t1a111P11lo f.l), t','1c1 l1nonte C.:8.>. Ja1sam"!'nLa 
(3). Í•1'11c.lc;1m.-1.m"'..-nf.•? f..1). !i~lnu::otil.f-~ r.4~1 • fJli'!'r·~rn11:»11L Cl'l), 
firmo::-m1o;>nl.ro <-1). floxam•:-nte C.3), forr;Ad~•111P.t1t.e C2), f<•r;•o..,,ament.e 
'.1). í1rt1v:iim"-""n'•" l.·~.i. ft""lllr.J~;•1miE>nt1e.• ("~J. f1·1::-.s:c;~m•,.11l.1o=o (1.l. 
fuer·l"-2'mPnlt~ '--~·1, yl•;ir l(.~Sdlllienlrt" <.1), yr.lic.ios.:t.me>11t>? (1), 
y1·an."\d-'\m1eonlr~ (J), r;:wrtv1"mientr·~ <..1J, honesl..-"\nll?f\I.•_• Cl), 
honrradiltn1""1'ntr·e- t2:..~.J. 1911almontE" (f3),1ndin.-1meo1-1Le ll), in_1ust.amonlo 
C2), J•1r1t_~"\1w;o11t..:. (3J, J•l:itamenle <.4J, le-.'\l111011le ll'>, l1bromienle 
C 3). 11 rnpi amento? < 3). l i ridi"lnu::.nt.P et J, 1 or:an11;onle (11 .J, l l .1n~1mi enlro 
(3), ma .. ::--:=:tramle11t.rP (1), m.-'1amient1·"' (9), manifir"~~l;i.1111n1le (2), 

mansam1o::"ntr~ <.OJ, mar~'\vlllusamle11lre t3J, mesurrtd."'tmPnt.eo tl), 
mi!>e1.iblPm~nle (}), misru<Hnienlr·~ (J), mortalmt?nle (J), 

nat•.ff;dmP.nte (3), noblt~miE"ntre <.1). nolabiPmi=>flto (é;!),, 

ocultam<?nle ((:!), ornildoo;;amlr-~nlre (2), esadan11enlr~ (3), 
osc11r<lnu~nlP C.1), ol•.:tr·yadamienl1·e (}), pactflcam<: .. nle (1), 
pal .:t.d1 na mi entre ( t J, pal pabl emenle ( 1), pi ado5am11-~nlr e (2), 
porf100~:-tm1~11tre (1), prt"Jd!yamcnle r_t), propiam1.2>11l~ (5), 
prósrom·amenlP (1), publ!c,,mientre <BJ. p1J1·ame11te ClJ, 
ra;o:::o11~'\bl,,.ment.e (4). 1·obalosa.111ienlre (1), 1··~ct..uno11t•=- (1), 

regal;irlamenla (lJ, r·1---.:.:1a1111?11t.n 91), ricamient1·e C2), ruinm1~nt..e (2,), 

sanl,""1m1···11l.r""' <.•i), ~;.;1btet.11\1€-nlro (t). ::;~,nnudanu~~nlr':'.:> (1), 

sec1·-=-t.'\111qr,1."'.J (8), s.irnrlr:-1111'?11lP (!), sob~rv.i.:i.1111..""nf.f:i (1), sot.i.lmenle 
f.1). 1.,.m00ora1·jamenl."" i"l), llt!>1-n.1111qnlFY ('3), t1r~\nic;1r11Pnlc- (1), 
lL•rt-•t.•mr~nlo;> (~J. l.urt1•-·1•::-ram1enlre (1), t.r.<ibajL•"i .. "llJIQl1t.1.! (1), 
1.11-.t.-.•mP11l.P (}), l.yl•1,1m(.•11+.1.!' (l_· •• •.J111tlm•_•11!.t:.• (2), •/¡,lc·n' t•;111i:tm•"nl_r;• 
( 1 .1, v.;'\J o_•r •.:.•~··")lllt"nt.P ( C:.\, '.'111111~.~nt_1 ~.. t_' 1), V(.'lli ;11111•:-r1I. >::~ ' 1), 
.,.,,.., •.J.·1d•:-1 .1m1 ~111.1 •'.' r. '~) • ._,,.:-1 :":I''.:'' ''~ ,_.-,:im.-rit (• r: l ) , V(.•:.ybl -"'m<•11t 1'.• r_ t:::) , 
v0l 1Jn'.J1 J •_•....,i\lnf?'n'.•~ e 1 :1 , vul•:J•·•·mr;ont_r;- o:;i,:::i, yr)c1-:-~.'1nt.~:·m1:-11t "=' '. l J, 
y1d1v1d.llt1fO>f1t.~ r.1.1. '?llnl'"J•_ .. 1·.,\•J.t111•·~11lr- f 1) 

S. XII. <.f-'•Jo.?:>1~1. i' ,_,,~•::>-;.~, ~33.U•l ·~ J 

CNo t1ay prosa @n esle s1~lol 

E11 el pr1m<:>r -;Jglo rev1s.adc... .. , 111.'ls d"O• l.'l 111itad dE:- los ~jemplos 

indl•..'.d mo:.n.1o: "r••r o:.~l. .. 1s ft.19r:Z.i\5 fuorl.;- mi•.:anlro l!di.\ru . .k-.'' (Cid, 

755~. F.ntr~~ ellos: o:.obre.;;.'l.l<? l.~l adverbio b.lllada m1ent.re, por ser 

una. f1.."'t·1tl.' des.i..:•:-nc-c.ida. h'-".Y en dla, pe1·c.• quf.", sin duda. ind11..·..il..t.:i. 

1de~ti n•!.•(lal. l''.J•?::; si.gnifil:Ab,1 •s111 tJif1cultad, fá.ciJ111enle•: "Por 
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S. :.~II .. ~:~~=~7· l~~ ~::~:: ~~~ ~¡ ;. ~ 
El siglo XIII vuelve a presenlar una gran canlidad de !'ormas 

modales ( usabrosamienlre di sso <Ave Mar 1 a)", Berceo, 53b); 

asimismo aparocen, una vez mas, adverbios que no han llegado hasta 

nosotros; en la poesia tenemos: afincadamienlre , •seguridad, 

permanecer• ("tan afincadamlenlro fizo su oración", Berceo, 628a) 

y r·E>hezmi entre forma. que también indicaba 'con !'acilidad' 

( ""qui sol i el dl abl o zancaj ada poner , ca bien se lo cuidaba 

rehe;z:mianlre ven~er••, Berceo, 465d"J. 

Mienlras que er1 la prosa se registra un mayor· nurnero de 

ad ver bl os modal es que ya l'lD usamos: 

a) assumadami enlre: •sobresal i en le' , 'con reo! evanci a• (''Mas agora 
dexaeJ 1 estor la de f'abl ar de sus hE>rmanós, que eran en Espanna. 
por contar assumadamienl.re del que era se·r1nor· de 1 a rnayo1· parl& 
del 1.a."", Crónlca, l7/20b). 

b) enfinlosamientre: •falso• C"E el coment;ava les de predlgar el 
de fazer· enf'inlosanúenlre nuevas leys". Crónlca. 2f55/4fb:J. 

e) gr.ar1adamJanlre: •grande, Jrnport.ant.e• C''malavan los venados con 
aquellas armas, fiz1erot'I de suyo muy granadamienlre e-n la cibdal 
de Effe<;;;o". Crónlca. 2HJ/20a.). 

d) olt,:iry~damienlre: •ciQ> móclo seguro• C''me dio s11 fo. Jo mays 
olorg;idamlenlrl~ •.lue oninl" pi:xJrie ningun pleylo aff'Jr·m.,,'lr, C1·ónlca. 
42/8r.1). 

e) lor li•:1erami~nlr~~ 'dr:!' manera torcida., bizca• ("algunos fueron 
al<;ado'!. 1eys por aleve, algunos por tr."J.yc.ión C .. ,) por quexa de 
ganar ~I s~nnorio mal r:>t. lo1·licleranúeo11lru", Cz·ónlcu. 3/4//u). 

S. XIV. r p,;:ioesla, 20 ca!:ios, 52. 63 ~~ ) 
(Prosa, es casos, 46. 42 ~ J 

En la poes1a de este periodo aparece un adverbio que ha sido 

rechazado por el castellano. aunque aceptado por los demás 

romance'S.: olrainonle •er1 ot.ra parte•, •olra vez•• •otra cosa•. La 

poca acept..ación que luvo en nuest.ra lüngua explica quo sólo haya 

sido t·egislrado en una ocasión como adva1·bio modal: "esta tal 
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dilalorJa provarse c::.larament.eo sl ~e pon perenloria, esLO es 

olrarnienle" CArciprest.e, 355cD. 

En la. prosa se present..a Lambién una l'orma desaparecida en la 

ac t.ual i dad: ayunladamenle •poner j un los' , •unir• C "el después de la 

resurrección que lo avrán ayunt.adamonle el alma et. el cuerpo"' 

Lucanor. 287). 

S. XV. CPoes1a, 6 casos, 60 ~) 
(Prosa, 99 casos, 46.47 % ) 

Todos los adverbios do modo que refleja esla poesia nos 

resullAn conocidos ; algunos de ellos act.ualment.e dif'ieren en la 

forma, aunque ho ell el significado: agrament..e > agradablement.e 

C''NArbaez es aquel, el cuill agramenle mur·iel"ldo, deprende vengar la 

su muer le", Las Tresc(entas, I96e). 

El corpus on prosa brinda formas que no hablan aparecido en 

los lres siglos antt:-riores, pero que sobr-ev!virán en t"luestr·o 

idioma: "queriéndo[lol entender- alegóricamente" CCorbo:cho, 252) y 

"per igros pasó e corporalmente provó e vi do" C: Corbacho, l t 9). 

•;; 
S. XVI . C: Poes1 a, 20 casos, 42. 42 ~-; ) 

(Prosa, 122 casos. 5é. 74 '~ ) 

Esta 1 i teratur-a mueslra que el adverbio en -menle modal se 

presenla bajo formas muy variadas; en poes1a: "¡Oh, galana1nenle y 

bien est:, mi mal remediado!" CAldana, 143/61); y en la prosa 

aparecen dos ejemplos con adverbios compuestos de adjell vos en 

super-1 ali vo, caso poco frecuenle, poro pos! ble para la formación 

del adverbio en -menle. Nótese, además. que esla conslr-ucci6n 

C adjeol i vo super l ali vo + menle) da mayor fuerza al significado del 

adverbi•.::>: .. el JlUlor ha conseguido feliclsimamenle el nombre y 

oficio de historiador" (Guzm.an, t. t. 39/18); "pelearon 

valcnl1~lmament.e" CG1.1;;;,o:m.."Hlo t. t, 177/17). 
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Por olra parle. es importante remarcar el hecho de que t.anlo 

en la lileralura del S.XV como en la del XVI, no se registraron 

ya, adverbiOs desconocidos hoy en dla (como sucedió en los siglos 

anl;rÍores). Eslo nos lleva a pensar que, lal vez, las formas en 

-menle no aceptadas en nuast.ra len.gua desaparecieron anles del 

S. XV. 

3. '· 2. Adverbio que indica elección. 

Contamos con ciarlos adverbios en -menle cuyo significado 

indica una elección entro varios elemenlos. Obsérvese el siguiente 

ejemplo: "aoremos lodos tan solamente aquel Dios que es uno et. 

verdadero" CCrónLca, l85/5Qa) • el adverbio "solamente" elige a un 

elemento "aquel Dios" excluyendo a cualquier otro C adverbio con 

exclusión). 

Asimismo, existen et.ros ñdverbios que también realizan dicha 

elección, sin embargo. lo hacen ~in excluir a ningún to'lemenlo 

Cadv-..rbio sin exclusión): "loUos sus a.migas el sus privados el sus 

afforr·a.dos andav.a.n conseiando cue-mo lo malaSsun.el mnyormienlre su 

mugier" (Crónica. l40,...50b). 

Eslos dos subgrupos inlegran el segundo apartado con un 

total Ue 101 casos C 18. 1 7~~) local 1 zados en lodo el ma.ler 1 al. En 

cuanto a las formas adverbiales que lo conforman re'=>Ulla.ron ser 

poco variadas. aunque de muy frecuente aparición: 

A) EN POEstA. a)con exclusión: solament.e C16 apariciones) y 
únicamente (l)o b)sin exclusión: solament.e (2) y juslamente (1). 

8) EH Pr~OSA. a)con exclusión: derechamenle (19), parlicularmenle 
(1). simplemente (1) y solamente C40); b)sin exclusión: 
especlalment.e (14). mayor·mienlra C31). principalmente (3), 
s~nnaladAmlenlre (29) y solamffnlo C23). 
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S. XIII. <Poesia, 2 casos, 6.12 ~) 
(Prosa, 66 casos, 25.39 X) 

La poEts1a del S.XII no registró ningún caso de este tipo de 

adverbio. y la del S. XIII, únicamente ofrece dos ejemplos con 

exclusión: "canlasse por si missa solamienlre un dia" CBarceo, 

25tb). En tanto que en la prosa si obtuvimos casos de exclusión 

(30): ("luego se va derechamlenle a parayso", Crónica, 266/tb), y 

sin exclusión (36) ( .. poblaron y muchas villas assi cuemo Panplona, 

e Ci guen9a, e Cordova C ••. ), e sennaladamient.e Toledo", Cr6nlca, 

t5/24a). 

S. XIV. CPoesia, 4 casos, 10.52 X) 
<Prosa, 31 casos, 22.14 Y.) 

Los ejemplos de este periodo nos permit.irá.n dasc:ribir un 

poco ~s el comporlamienlo semántico del adverbio que indica 

elecci 6n. 

En la poesla ap.u·ecen sólo ejemplos con exclusión (4): 

"Dexa-me con ella solamente eslar" CDanza. 9J5r2t:>. 

En 1 a prosa vol vemos a Lener ca.sos de ambos subgr upos; con 

exclusión (.9) y sin exclusión C22): "non Lan solamente perdonó 

t.odJ's sus pecados al rey tan pecador. mas ante le tornó su regno 

et. su onra" <Lucanor. 259). Obsérvese que en ambos ejemlos se 

Lrat.a de la misma forma (solamente), comporlAndose de manera 

diferenle: en el primero indica exclusión, mientras que en el 

segundo no hace lo mismo debido a que va madi f' i cado por un 

adverbio da negación Cnon), que cambia de inmediato su sentido de 

exclusividad. convirt..léndolo a adverbio sin exclusión: "non t..an 

sola...enle los omnes. mas que aun las aves, entendían ya cómmo, por 

su m.al recabdo, era perdida Lada stJ t..ierra el su fazienda et. su 

cuerpo dJ?sprP.ciado" CLucanor, 129). 
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S. XV. CPoesla, 3 casos. 25 % ) 
CProsa, 39 casos, 18.13 % 

En esle siglo encontramos caso mas con excl usi6n y los 

primeros 2 ejemplos de adverbios sin exclusión, denlro del corpus 

da la poesla. Fueron ubicados en este subgrupo por ser 

modificados, como acabamos de explicar, por el adverbio "no": º'Mas 

pues no fue jusla11RUnlo esa lu senlenci a dada conlra mi*' 

CCanclonero, Bl). 

La prosa. una vez mAs. aporla ejemplos con exclusión (Q) 

C''convierie. pues, parlicularmenle fablar de cada uno segund su 

qu.al1daú'', Corbacho, 179) y sin exclusión C30) ("es el amor 

desordenada, o ospecialmenle de 1 as mugeres", Corbacho, 43). 

S. XVI. CPoesia. 11 e.a.sos. 16. 66 ~) 
e Pros.a, 25 casos, 11 . 02 ~-. ) 

Otra forma que J ndJ e.a ex•.::l usi vi dad es el .adverbio 

0 •únicamenLe" ("hecha horizonle alli desle allarable mundo y del 

ot.ro puro y sin defelo; donde, a su fin únicament.o amable vuelta••. 

Aldana, 02,,520) que aparece en la poesla de esla siglo donde 

contamos con 10 ejemplos do exclusividad y 1 sin exclusividad. 

Por üllimo. la prosa presenta 'i' casos con exclusión y 18 sin 

excJusJón ("el aulor ha conseguiUo C ... ) los avisos tan nf-?cesarlos 

para la vida µolltica y para la moral. filosof"la que 

principalmenle ha atendido", GU2'mán., t. l. 39/20). 

3.4.3. Adverbio de tiempo. 

Por lo regular, no se le reconoce al adverbio en -menle un 

significado temporal. sin embargo exislon varias formas que lo 

poseen. En el ejemplo "Lastimado serás brevenEnte con la muerle de 

l.u única hija'" CCelest ina, XX. 18). se ve con claridad que el 
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adverbio denota el significado temporal de •en breve•, •uanLro de 

poco'. 

Ahora bien. las formas en -menle lemporale!: localizadas en 

el material, fueron: 

A) ~.EH PCEstA: ant..iguament..e <1 aparición). brevemente (1), 
conlinamenle (1), et.ernamenle (2), largarnent..e (4), nuevamente C3). 
ot.ram•nt.e (2), perpat.uamenle Cl). prest.amente (1) y súpitament..e 
(1). 

8) EN PROSA: act..ualmento (1), ant.iguamant.e (3), brevemenle (16), 
comúnment..e (6), continuadamente (2). conlinuamenle C2), 
generalment..e (4), luengament..e (19), nuevamente (6), originalmente 
(1), perpetuamente (2), temporalmente (1), stlbit.amenle (2) y 
úl ti mamen te Cl). 

Esta clase de adverbio ocupa el Lercer lugar de frecuencia 

con 79 casos C7.93 %); los cUAles fueron encontrados de la 

siguiente manera. 

S. XIII. CPoesla, 1 caso, 2.56 X) 
<Prosa. 7 casos, 2. 69 Y. ) 

En el siglo XII no se localizó ningún ejemplo y en el XIII 

son escasos; en poesta sólo aparece al 2.50 Y. C''Derramava lo suyo 

largamenl. e sin liento", Berceo, 629a) y en prosa el 2. 09 ~~ C "assi 

cuomo Inglaterra. que 11 amaron anliquamlenl.re Bret.anna 1 a 

mayor". Crónica. 3/lb). 

S. XIV. CPoesla.. 5 casos. 13.15 Y.) 
CProsa, 5 casos, 3.97 Y.) 

E:5ta poesl a. nus d;.i. Z nuava.s formas temporal as: nuevamente 

C "'Yo vr~ngo nuevamanle ~ vt_lf?Slra. t~ierra''• Arciproslno, 330a) y 

otrament~ •otra vez• C"Dios. que crió nat..ura e acidenle. puédelos 

demudar a fazer olranenle, Arcipreste, 140b). 

En la prosa, aunque el porcentaje de f'recuencia es mayor que 

el del siglo anler i or, se preser1lan nuevos adverbios, s6lo 

contamos con dos formas encontradas desde el S.XIII: brevemente y 



luengamenle ("conviene que non judguedes a ninguno sinon por las 

obras que Ciziere luengamenle" Lucanor. 245). 

S. XV. CPoesia, 3 casos. 25 Y.) 

CProsa. 31 casos. 14.59 ~ 

Para este siglo el porcentaje de aparición del adverbio 

temporal, asi como las formas que lo represenLan, aumenlan. 

En el material de poesia localizamos dos nuevos adverbios: 

conli namenle C "Prometo de mantener conlinamenle pobreza", 

Canc:lonero. 383) y súpilamenle C"súpilamanle, en t:tl mismo deslate, 

por r;ierlos lugares oviesse conbale", Las Trescientas. 175a.). 

Mientras que la prosa. adem~s de registrar formas ya 

citadas, incorpora a: 

a) cornúnmenle ("las mugeres comúllmenle por la mayor parle de 
avaricia son dotadas", Co1·bt1cho. 121). 

b) con ti nuadamenle ("nunca. conosce[ n J a Dios nin ."l. sus sanl.os. 
bi viendo mal cont i nuadamenle syn enini enda", Corbacho, 243). 

e) goneralmenle ("E, aunque lal ~ie5 m~smo de las mugeres, pero 
geoerainenle ellos llenen olras condir.iones que los onbres", 
Corbacho, t 79). 

d) perpelualmenlo ( "perpelualmente se condepnaron a las penas 
ynfernales Por los yriormes '"p9cados que comet.iaron en esle auclo .. , 
Cor~actto·, 172). 

S. XVI. CPoesla, 8 casos, 12.12 'Y.) 

<Prosa, 19 casos, 8.83 % ) 

En eslo Ull1mo siglo, la frecuencia de este adverbio 

disminuye nuevament.e, sin embargo, las formas que lo rapresent.an 

se multiplican, pues t.enemos. lanlo en poesla como en prosa, 

adverbios temporales qua no se hablan regislrado en lo~ periodos 

anteriores. 

E:n poesia aparecen: et.arnament.e C ''Sacrosant.a, i nmort.al 

fuente que sales de Dios, de quien manaste eternamente", Aldana, 

27/513) y prest.amenle ( "Cümpleme t.u promesa preslanwnle" 
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Garcilaso. 59/ó74), Y en prosa: 

a) act.ualmenle ("poniéndome act.ualmenle en qui et.a y pacifica 
posesión de lo que crei habia de ser rni remedio .. , GuzmAn, t.2, 
107/14). 

b) original menle C "orlginalmenle con el preso se lo onlregasen, 
que as! convenía a su serviclo",Guzm.An, t. I. 242/IO>. 

e) Temporalmente C"La causa es, amigo, que son azotes de Dios, con 
que lemporalRWtnt.e los castiga en la parle que má.s les duele 11

, 

GU"Z~n. t.2, 4trt9). 

d) últ.imamenleC''úllimament.e alli se sabe lodo", Gu:zm.\n, t.2, 
105/10). 

Nótese la mayor variedad de adverbios temporales en los dos 

tHllmos siglos CXV y XVI). pues en los primeros, sólo encont.ramos 

1 as formas: ant.i guarnen le, brevem€"nlo, 1 argament.e, nuevamont.e y 

ot.ramenle. 

3·-'·"'· Adverbio que indica gradación en el discurso aseverativo .. 

Como su nombre lo indica. contamos con adverbios en -menle 

cuyo significado respalda en mayor o menor grado lo afirmado en el 

discurso. 

Ana Maria Barreneche~.¡; los ha clasificado de la siguient.e 

maner.1': 

J. Suspensión molivada de la aserción. En esle aparladt::i ubica a 

aquellos adverbios que expresan duda o inseguridad: "¿Es eslo 

suef'to. o ciertamente loco la blanca mano" CGarcilaso. 32/113). 

2. Refuerzo de la aserción. Estos adverbios reafirman lo dicho. no 

muestran inseguridad: sin embargo existen ciert.os n~llces que los 

distinguen. por lo que se subdividen en : 

9. Cfr", 0 •operadores pragmáticos de actitud oracional: los adverbios en -mente y otros signos•, 
pp. 49-59. 
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a) Evidencia juicio que no adrni le dudas. Adverbios que 

manit'iest..an que lo expresado es cierto: "naluralmenle él et. t.odo 

su linage son vuestros enemigos", (Lt.1canor, 121). 

b) Opinión medit.ada y enf'at..izadora. Adverbios que muestran el 

punto de vista del hablant.e; se hace presente que ésle ha medit..ado 

los hechos y, por l.ant.o, deja const..ancla de su opinión: 

"CierlaMenle, sei'for conde, quie quisiesse fablar en esl.as 

tresmaneras.complidament.e, avria manera assaz para f'azer unlibro" 

C Z:u~nnor , 30 /) , 

c) Verdad y no apariencia o error·. Eslos .adverbios expresan que lo 

afirma.do coincide con la realidad, que no es imaginación o error: 

"este prudiglo verdaderamente amostró dos cosas" CLucanor, 260). 

3. Juicio no basado en la realidad. Este grupo se diferencia del 

anterior por aclarar que lo afirmado sólo se basa en apariencias y 

no en la realidad: "Apar·entemenle el problema no es serio". 

Es importante observar que no existe un limite lajanle entre 

estos grupos , puP.s lodos ellos se encuentran en una escala que va 

de 1 a i nsegi ridad a 1 a s.aguridad. por lo que, un moment.o 

determinado, un ejemplo podria perle1iecer dos yrupos por 

encontrarse en una zona neut.ra. 

As! pues, basandonos es.ta división propuesta por 

Barrenechea, localiz:amo~ 75 casos (7.52 '-~) da osla clase de 

adverbio, mismos que Cueron c.:la.sific.ados de la siguiente manera: 

1. Suspensión motivada do la aserción. 
A) EH POEstA: ciertamente Cl aparición) 
BJ EN PP.OSA: cierlamlenlre (4) y comúnment.e (2) 

2. Refuerzo de la aserción. 
a) Evidencia o juicio que no admite dudas. C2a) 
C POEst A): natural mente Cl) 
CPROSAl: ciertamento (1). indubil.ablemente (1) y naturalmenle 
(8). 



b) Opin!ón meditada y onfatizadora. <2b) 
CPOES1A): ciertamente (2), seguramente (1) y verdadera.mente (1) 
CPROSA): clerlamenle C13), curiosamente (1), evidanlemr,mle (1) 
1·rancam•nle Cl), neces.ariam1:tnle (2), seguramenlo Cl) y 
verdader-ament.e < 9). 
e) Verdad y no apariencia o error. C2c) 
CPOES!A): ciertamente (1). naturalmente Cl) y verament. Cl). 
CPROSA): ciertamente (2), t'orzosamenlo (1), naturalmente (9), 
y verdaderament.e e 12). 

3. Juicio no basado en la realidad. No se registró ningún caso. 

Si observamos con deleni mi en lo 1 os grupos anleri ores. nos 

daremos cuenta de la repetición de algunos adverbios en varios 

apartados; por lo que os necesario aclarar que si reaf'irman en 

mayor o menor grado 1 a aserción, lo hacen junt.ament.e con los 

elementos de la misma; de esta manera el adverbio "cierlamante'', 

por ejemplo, en algunos conlext..os indicara duda anle lo hablado, 

en tanlo que en olros moslrar:.t. cumplela seguridad. l\si111lsmo, es 

oport.unt' agregar que, los adverbios de este aparlc'ldo cal if'ican 

sint~clica y semánlicamenle a loda la oración. 

S. XIII. CPoesia, 1 caso. 2.56 % ) 
CProsa. 3 casos, 1. 15 ~ ) 

El siglo XII no presentó ningún caso y la poesia de es.te 

periodo ref'lej6 solamente un ejemplo: 2c. "querr1avos cent.ar un 

buen avenimenl: Terrédeslo en cabo por bueno veramcnl'' (Berceo, 

Je>. 

'·•;:• L .. , prosa lambién registró un escaso porcentaje c.111.? esle tipo 

de adverbio; contamos con ojempl os úni camenlo en 1 os grupos de: 

l. "No pudieron saber ciertamente si serie Dios o omne ", (Crónica 
J09r3i!b). 

2b. ''él t.enie verdaderamlenlre que poi· oslo le diera Dios el 
regno'' CCr6nlca, 265./25a). 
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S. XIV. CPoesta, 6 casos. 15.78?.) 
CProsa, 34 casos, 24.29 % ) 

Este siglo es el único en el qua se presenla un mayor 

porcenlaje del adverbio que indJca gradación; por lo ntlsmo, y por 

ser un siglo intermedia, no podemos seNalar que el uso de esle 

adverbio vaya en .a.umenlo, sino que, loda seguridad, ~slo se 

debe al oslilo de los lexlos elegidos. Veamos algunos de los 

ejemplos localizados. 

Er' poesla tenemos: 

2a. "yo creo los eslrólogos verdal naturalmenle"CArcipresle, 140a) 

2b. "Gozos fueror1 siele, e af'l'os cinqllénla é quat.ro, cierlamenle .. 
C Arel pres le, t 648a) 

2c. "De lodos est.rumenlos yo libro, só pariente: bien o mal qual 
puntares, Lal diré, cierlamant.e" (Ar1.:iprt!'~le, 700) 

Y en prosa: 

1. "ca non se puede sabeor cier larn.?nto, de 1 o que es de venir" 
CLucanor. 138) 

2a. "natural 1111enle, segund la mi edal 
luengamont.e .. <Lucan.or, 68) 

no puedo vevir muy 

2b. "<;lerlamenle, seftor condé, quie quisiesse fablar en ~slas t.res 
mAneras compl idamente, avrla manera assaz para fazer un libro" 
C Lucanor, 301) 

2c. "Clerlam&nle esle omne non es culpado, et. Dios non quiere que 
mw;,ra" CLucanor, 225) 

S. XV. (Prosa, 13 casos, 6. 10 ~~) 

El siglo XV ofrece sólo ejemplos en prosa: 

1. ''comun..-enle los onbres non son reprehendidos'' CC01·bacho, 179) 

Est.e adverbio Ccomúnment.e) conlleva cierto matiz de 

inseguridad; no es necesario que se apoye en los et.ros elementos 

para expresarlo. 

2b. "Pues, ¿es.la tal, ama a su marido? Ciertamente non, quesy le 
amase non le desonra.r!a" Clorba.cl\o, 173) 
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Hemos venido ci t..ando al adverbio "cierlament.e" dentro de 

diversos grupos. pues los elemenlos con los que aparece le olorgan 

en ocasiones mal.ices de duda: sin embargo, el adverbio liene en si 

un significado afirmalivo, da completa seguridad. 

2c. "verdaderamente la su ynfinila gloria non es dubda que la 
alcan<;:aremos para siempre jamás'* (Corbacho. 42) 

Obsérvese c6mo el adver b lo "verdaderament..e" le olorga al 

discurso gran fuerza afirmaliva, superior a la de los adverbios 

"cierlamenl~" o "nat.uralmenle". 

S. ~VI. CPoes1a, 2 casos, 3.03 ~ 
CProsa, 16 casos. 7.44 ~ 

Son dos los casos localizados en esla. poesia: 

1. " ¿Es eslo suef'fo, cierlamenle loco la bl.lnca mano?º 
(Garcilaso. 32/113) 

2c. "Aqul me estoy en liborlad 9ozando con dos amigos y un 
conforme hermano, aquel la paz que desoando est..A natural mente el 
pecho humano" (Al da.na, 89r 337) 

De ~os adverbios quP. mueslran seguridad, éste Cnaluralmenl.o) 

es UtlO de los más débilos. l.J.l vez se deba a que el adjelivo del 

que se deriva Cnalural) no posea un signlflcado de af1rmac10n. 

En la prosa recogimos·~os siguientes casos: 

2a. "t.Todo cuanto has dicho es parle para que indubil.nblemenlo m1 
padre fuese culpado? (t:;uzmán, 68/3) 

Aunque la ~enlencia .i.parezca ent.re signos de J nlet·rogación, 

el adverbio ºindudablemente" posee una carga sem!lnl.ica de completa 

seguridad. su significado lo ~eNala y resulta tajante. 

2b. "franca.nenle C ... ) para mi es regla cierta de hospederias 
haberse dtto recibir de un parlenle 1Jna semana, del m"'jor hermano 
un mes. de un amigo f i 110 un aNo y de un mal padre toda la vida" 
<Guz~n. t. 3, 10,,'24) 

Entre Jos ad ver bl us que preser1tan en .::-sle- grupoo 

"francame11t.e" es el que indica, con mayor claridad. la. up!nión 

meditada. y onfal!:.t:adora dal hablante. pues .;ll ser onunclal.io sof"áala 

q•Ja le.., 5iguianle os s.u µu1lto de visla. No sucede lo mi-.:;mo 1 por 
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ejemplo. con "evidenlemenle" C "nl quiere Dios ni su Iglesia 

perm.t ta que yo soa t.onlo y de lo La! ev.identemenle malo sienla 

bien". Guzm.án, t.t, 55/IB), "curiosamenle" o con .. neccsariament.e" 

C "La enfermedad de este mozuelo es grave y necesariamente so le 

han de hacer grandes beneficios'', Gu2mán., t.2, 239/9); ya que 

eslos adverbios se apoyan en su cont.ext.o para indicar que en lo 

dicho so incluye la opinión del que habla. 

2c. "ot.ras veces para probarme h.icieron cebaderos, poniéndome 
monP-cJadonde f'orzosamenle hub.iese de dar con ella" CGu2m:t.n, 
t. z. 70/?). 

Otra forma que remarca la idea de la vardad en la oración es 

"forzosamente", la cual excluye con su significado cualquier 

opción que no sea la que se eslá proponiendo en el discursa, 

3. 4. 5. Adverbio de intensidad. 

Esle Lipo d'2' adverbio -explica Ra!'ael Egea
10

- a!'ir111ól, niega, 

aumenla. alenúa o disminuye uno o mas rasgos se~nli co5 de hecho 

presentes o atribuibles a la palabra modificada; en el ejemplo: 

.. Anles de la noche en Burga;. del entro (u carla, con gran 1·ecabdo 

z fuerte mienlre (ellada"¡ "fuerle m.ienlre" es un adverbio 

inlensificador, ya que repilo la !de~ que se expresa en la palabra 

"sellada'" c•muy bien cerrada'). no agrega un significado nuovo. 

L"l. !'Unción de eslos adverbios es, pues, subrayar el ... 
sightfica.do que poseen las olras palabras; posiblemenle, ésla sea 

una e.Je las razones por la que tiene más porcenlaje de aparición en 

la poes1a, cali!'.icando, sobre Lodo, a los adjelivos, ya que. de 

esta manera, se logra una mayor ruerza expresiva. 

El adverbio inlensif'icador conforma esle quinto grupo con 

10. ví!ase, tos adverbtos en -mente en el eseañol contempor{neo. 
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los siguientes 97 ejemplos CG.72 Yo) localizados en el corpus: 

A) E N POEs:! A: confusamenle C1 aparición), duramonle (3), 

est.ensamenle (1), estrechamente (2), fieramienlre C1), firme 
miente C1), fuer le mienlre (7), juntamente (4), y villa.namient.e 
(1). 

8) EN PROSA: abierlamienlre Cl), absolutamente C2), comunalmient.re 
(3), corporal mi entre (1), cruamienlre (2), crOelmenle (1), 
enlorarnient.re C1), espanlosamienlro (1), eslrechament.a Cl), 
exceslvamenlo Cl), falsamienlre Cl), f'ieramenle Cl), f'uerloment.e 
(3), grandemente (2), humildosamionlre Cl), juntamente Cl), 
justamente (1), localmente Cl), malamienlreCl), manifieslamient.re 
(1), onrradamienlre Cl), personalmente C2), realmente (1), 
verdaderamente (3). vesyblemenle (1) y vivamenle (1). 

S. XII. CPoesta, 6 casos. 46.15 ~) 
CUo hay prosa en eslo siglo) 

En el S. XII. el adverbio de intensidad regist.rñ un alt.o 

porconlaje de frecuencia. pero únlcorn1ent.e a través de dos formas: 

'"firma miente .. (''Non plaze alas moros. f"irme mient.e les pe(aba'', 

CID, 906) y "fuert.e mlenlra" C"Cavalgan los yf.fanles, adelant. 

adeninavan al pala~io, con buenas ve~lidurasz fuerte mlenlre 

adobados", Cid, 2212). 

S. XIII. CPoes1a, 7 casos, 1 'j>'."94 ~;) 
CProsa, 13 casos, 5.00 ~) 

Est.a poesia nos oCrece más ejemplos del adverbio de 

inlensidad: "rog6 .1 que .1 perdonasse lo que avié errado, ca fo 

en el su pleito duramente engannado .. CBerceo. 233d) ~ "lóvose la 

Gloriosa que era afont.ada. qe t.an v1llanamienlre la avién 

despojada (Berceo, 7t8a). 

en la prosa lambi én encontramos casos, aunque poco 

frecuenles: "Aquel a11no aparecio sobre la clbdat. de Coslant..inopla 

una nuve t.oda .cargada de fuego que most.ava ablerlarrúenlre que la 
p 

quefttrt.e Loda qt.;emar" CCrónl.ca, 204/33a.J; "e !'ue sennor de Espanna 
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enteramlenlre 11 CCR6NICA, 273/2/a). 

S. :riv. (Prosa, 1 caso, O. 71 X 

En el s. XIV esla clase de adverbio fue casi nulo; ya que, 

en el mat.erlal esludiado, s6lo se encont..r6 un ejemplo: "enlend16 

que era caydo en grant. yerro, CelJ comeni;o a maltraer muy 

fierarrente" CLucanor, 58). 

S. XV. CProsa. e casos. 3.75 % ) 

Al igual que la poesla del periodo ant.erior, la de ésle no 

presenló ni un sólo ejemplo de adverbio en -mente que indicara 

intensidad; mienlras que en la prosa si se localizaron algunos, 

entre 1 os que se encuentran: "Quando loma su ca vallo C ... ) muy 

estirado sobre su silla. eslrechament.e cef"iido, lioslo. yorlo como 

palo, las piernas muy esterididas" CCorbacho, 103) y Ellas están 

"confiando lm-:arnenle mucho 1~n la mlserJci...,rdia de Dios" (Corbacho, 

2/4). 

S. XVI, t;Pc,~sla, 0 casos, 12.12 % ) 
(Prosa. 14 casos. G.r.51 '~) 

Por úllirno, la pcesla del S. XVI vuelve a rP.yl$'lrar un 

porc13nl.a.je n~presenl.a..li vo de este .adveT"blo que reµilo rasgos 

sem.\nt.icos de las palabras a las que califica : "quedando en la 

suli 1 red engaf'l'osa c,;unfusamenle lodos enr edades•• CGarcl 1 aso, 

38/218); "mancebos de una edad, de una manera a cantar junlamanle 

aparejados" (Garcilaso, 136/301). 

La prosa, como en lodos los siglos, presentó un porcenlaje 

m1 nlmo; 13. 51 ~ de casos C "Y no bast..ará el perdór' dal afremlado 

par"- ser perdonado absolulamcnlo", Gu:zrnAn. 132/é.~O; "el rey don 

Fernar1do acudi a personalmenle a l .a.s del ejérci lo", Guzm.'\n., 176/1). 
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3.4.6. Adverbio do orden. 

Algunos adverbios en -mente senalan , con su significado. el 

orden que s.iguen los aconlecimienlos relatados. Sin embargo, .•. 
pare<:en ser poco variadas las formas que integran esle grupo, pues 

a pesar de que enconlramos 64 casos C6. 42: };) de estos adverbios, 

lodos ellos se presentaron sólo bajo tres formas: 

A) EH POES?A: finalmenle <2 apariciones) y prlmerament.e (2) 

8) EH PROSA: finrtlmonle C16). primeramonle (32) y últ..imament.e (2). 

S. XIII. <Prosa, 14 casos. B.~9 ~) 

Los primeros ejemplos encontrados corresponden a la prosa 

del s. XIII, y lodos ellos expresados bajo ta forma: primerament..o 

C"un omlle guerrero, que llamavan Virlalo y era natural de tierra 

de L..uzanna, e fuera prl1neramienlre pastor. e despues Lenedor de 

caminos'', Crónica, 28/54a). 

S. XIV. <Poesla. 2 casos, 5,26 % ) 
(Pro~a. 1 caso, o.71 % ) 

Tanl.o en lci poes1a como en la prosa de eslU> periodo so 

vuelve presentar la misma forma dol siglo ant..erlor: 

"Primeramente 11 ama a su darn;.a a dos don.sel 1 as" C Danza. 38V). 

S. XV. (Prosa, 21 casos. 9.85 % ) 

Es en la prosa da esl.e siylo XV donde aparece t)lra Corma 

expresando orden: finalmenle <"no podras escapar, si siempre no l.e 

acompaNa quien l.e allegue lazares. diga donaires. Langa canciones 

e ... '. flnalmenl.e. que sepa buscar l.odo género de dulce 

passat..iompo" <Cetestí.na. 11.10). 

S. XVI. CPoesia, 2 casos, 3.03 Y. 
<Prosa. 14 casos, 6.51 Y. 

Est..a poes1a nos muast..ra mAs ejemplos con la forma 
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.. finalment.e"' c••por las venas cuitadas, la sangre su figura iba 

desconociendo y su nat.ura; hasla que, finalrnent.e. en duro mármol 

vuelt.a y t.ransformada .. , Garcilaso, 1gg,..-g3) 1 cuyo significado hace 

alusión no sólo a la sent.encia por nombrar; sino a lo ya nombrado, 

pues al empezar el discurso con esle adverbio se presupone la 

exislencia de elemanlos anteriores: "Finalmente, alli lloré mi 

t.rabajosa vida passada y mi cercana muerle venidera" CLaza.rCL.Lo, 

153/14). 

Por su parle, la prosa regislrñ. c...,lro adverbio de orden: 

Ullimameor1te C .. úllima.ment.e, pobre4'a es la del pobra y riqueza la 

del rJc.:o", Guzm.An, t.2. 167/16). 

Nótese que el adverbio "ullimamenle" esta empl(>ado como 

sinónimo de "f'ln.almenle". 

3.4.7. Adverbio tle cantidad. 

Son pocos los adverbios en -nu."!nle que denot...an cantidad; sin 

e~"'go,. forman un conjunlo aparle que no puede me:z:clarso con los 

et.ros gupQS. De los 996 cas.as astudia.dos, 14 C1. 4 ~•) correspont.Jen 

.a los adverbios de cant.idad que se presentaron bajo las sigulariles 

f"ormas: 

A) F.:H POES"IA: ciert.amenle (1 aparición) y ligeramente (l). 

8) EU PROSA: l igeramenle C. 7), medi anarnenle C 1), pesadamenLe C 1). 
regaladament.e- <2) y razonablemente (1). 

S. XII l . <Prosa, 2 casos, O. 75 ~; ) 

La prosa del s. XIII brinda el primer adverbio de este 

grupo: ligera.menle C"f"izo leer ant.e si las cronicas de los reys 

que fueron anle del, por que mas ligerarnonte pudiesse dapart.ir los 

lerminos de las parroquias", Crónica, 295,...3a). 



S. XIV. CPoes1a, 1 caso, 2.63 Y.) 

CProsa. 3 casos. 2.14 ~) 

En est.e siglo XIV, ''ligeramente•• aparece, una vez más, como 

única forma que da idea de canlidad, t.ant.o en la poesia 

C"L!geramonle podemos. la luxuria ref'renar", Arcipr·esle, t592a.) 

como en 1 a prosa C "é>st.e me puede desangal''far et. aper t;ebi r en cómo 

pueda más ligeranenle fazer dat"ío aquel mio enemigo", Lucanor, 

120). 

Si observamos los ejemplos en los que ha aparecido el 

adverbio "liga1·amenle", nos daremos cuenta de que atenúa la idea 

de cantidad; por lo que lendr1a c.i~rla equivalencia con el 

ad ver bi o "poco" e "r:ómo pueda hacer me poco daf"'ío"). 

S. XV. (Prosa, 2 casos, O. Q3 ~.; ) 

En la prosa de esle per Lodo se enconlraron dos ejempl•:>s mAs; 

uno con el adverbio ''l ige1·amenle" y el otro con ••medianamente•• 

C"For luna medlaoamP.nle par·Lio contigo lo suyo en tal canlidad. que 

Jos bienes que tienes de de11tro, con los de fuera resplandecen''• 

Celesttna. 1.56). 

La idea de cantidad expresada por esta fornia (mediana.mente) 

sefial'"'- un punlo de referencia alcanzado como minimo. 

S. XVI, C Poes1 a, l caso, 1. 61 ~; ) 
(Prosa, 5 casos, 2.31 ~) 

et.ro adverbio que funciona alonuador aparee~ en un 

ejemplo de la pt.:1esia del S. XVI C "cuan cort.amenle O!: venyo yo a 

decir que est.oy en corle, como si fuese alguna cosa C•;lrla para 

poder meterse en breve carla", Aldana, 52/268). 

Mient.ras que la prosa registra las siguient..os formas que. 

hasta el moment..o, no se hablan encont..rado: 
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a) Razonabloment.e: indica canLidad necesaria C"un dia, que aviamos 

comido razonablemente", L02arillo 1 187/8), 

b) Rogaladamente: al igual que el adverbio anterior. éste seNala 

una canlidad óptima; sin embargo. esle adverbio, en ocasiones, se 

pre,:;ent..6 modi f 1 cado por "muy". excediendo asi la cantidad 

expresada ("Porque el hartar es de los puercos y el comer 

regladal'M!'nle es de los hombres de bien", Lazari l. Lo, 154/2; 

"Preguntamos al huésped sJ habla de cenar. Respondió que si y aun 

muy regalada...,nle", Gu2má.n, t. I, t 39/t 3). 

e) PP.sadamanle: indica cantidad sobrepasada de un limite razonable 

C "carg1~l e tan posadanKtnle que 1 as fiestas no eran bien acabadas", 

Guzm.\n, t./, 227/24). 

3. 4. 8. Adverbio que ludlca unión. 

Hemos dejado en el último apartado a los adverbios en -mente 

cuyo significado indica unión entre elementos; a nivel ~inl.ictico 

funcionan como nexos. La única f'orma que rogislramos fue 

"Juntamente .. C6 aparicJ ones;"I. 

S. XVI . <'.. Poesi a. 6 casos, O. 60 ~·~ ) 

Son los casos que integran esle grupo, lodos ellos 

per t.enP.cienles a la poes1a. del S. XVI: "El dulce lamentar· de dos 

pastor<!'!'S, Salicio Juntamente y tlemoroso, be de conlar" C.Garcilaso, 

t ;t ). 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo del adverbio en -menle rr~presenla uno de los 

cambios lingUlslicos registrados por· el espan'ol. Su estudio nos 

llevó a las siguienles observaciones: 

1) Esl.a. palabra ha evolucionado a lo largo del liompo hacia una 

mayor facilidad de pronunci aci 6n. pues el sur i jo -mente presentó 

diversas formas hasta definirse por esla úll.ima: -mienlre. 

-mi ent.Q. -manl, y -mente. 

éD El adverb1 o en -mente ha presentado desde la anl i gücdad loda 

una serie de posibilidades como modifi~ador: en el siglo XII lo 

vemos ca.liflcando no sólo al verbo o al adjetivo, funciones bien 

reconocidas, sino al complemenlo t:.:ircuns.t.ancial, y en el XIII 

aparece ya como atribulo Uel VP.rbo, de la oración, del .1djeLlvo 1 

del ci rci.Jnstanci al. del sujeto. del adverbio. del complemento 

adnominal, del verbo mAs "SU complemento, del complemento indlrccto 

y de- la frase, funciones qua, como pudimos comprobar en nuoslra 

revis16n bibliográfica, no .. ~an sido contempladas por lodos los 

grarrt.:..lcos . . 
3) L.a. función sinl.\clica más caraclerlstica. de esta clase de 

palabra. (en el material estudiado) f"ue la de calificar aJ núcleo 

del prP.dicado, ya que fue registrada en poesia. en prosa y en 

todos los siglos analizados. 

4) El adverbio oracional se presenta desde la anligü@dad; sin 

embargo, e<;,; m.\s rec1Jrrente en el lenguaje de la prosa Cll.47Y..) que 

en el de- puesta C6.':34~';): en e5le ultimo apareció Unic.::unenle en 

tres per·iodos, y en dos de ellos con mlnimos porcentaje~. mientras 

que en pro!'>:a s~ encontró Lodos los slylos. 



5) El adverbJo en -menle modifica Lambién al adjelivo, y est..a 

función se presenla con mayor regularidad erl la poesia, Y·" que !"ue 

registrada denlro de esle grupo en lodf.>S los siglos, con un 

porcentaje general del 15, 4.7 "•; mi entras que su f recuencla en 

prosa fuo sólo dl'd 5. 91 ~•. 

6) Olra de lo:'l.S prJmeras runciones localizadas y const.a.nlf.!S del 

adverbio -mente, fue la de calificar .al c.ampl emenl.o 

circur,slancial; puos ésla registró en los dos: grupQS da 

materiales y en lodos los siglos analizados. 

7) El adverbirJ en -mente- Lambi~n puede rnodific.ar a.J sujeto; los 

casos eslud.iaclos J. ndican que es lo se presenta más frecuentemente 

dentro de la prosa, y.a. que ésla brindo ejeniJ.,Jlos en lodos los 

per 1 odos, no as1 1 a poesi a. 

8) La función dPl advPrbio d8' calificar .a olro adverbio. es una de 

las primeras que localizaron y describJeron las gramáticas si1l 

emb¡.rgo. nt.~ prQsi?nla un a.J lo porcmll~Je de apartción dent.ro de 
~ 

n~e~lro corriuc:;:. En pues! a sólo se registra co11 un '). 59 % y en 

prosa. aunque se cuenta c':'I~ ejemplos en todos los: s1glt."S, apenas 

s1 logra ut1 0.84 ~~ e.Je frecr..rencla., siendo superada asl por ool 

adverbii:- oracional por el que modifJ ca ;:al circunstancial. 

9) El .uive-rbio 011 -menl~ pu<"de servir d<.? .:\fribulo al ccomplemenlo 

adnominal; esta conslrut.:ci611 es más cara•....:t.erisllca del laonguaje en 

prosa que obtuvo el 0.84 ~-; dc- aparición, regislrAnduse- d~sde el 

siglo XIII; por su parle la poesta no oCr~ció ni 1..rn e.aso. 

10) El oldverb10 IE:'n -menle c1.smpJ ~ &n cH::aslonec; el papel Ue un nexo 

y de una prr.>-or ación, conslruci:..:ión quo por lo regular ·z;u- d;J dc-nlro 

del diAlogo. 
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funciones propias de ciertos estilos. pues nos demuestran que 

aunque el adverbio -mento llene varias posibilidades 

sint..Act.icas. éslas no son regulares denlro del lenguaje poético 

que seguramente por ciertas rest.ricciones Crima, melro. et.e) no 

ofrece t.anlas libertades sinl3.clic.:as como la prosa; sin embargo, 

la poosla brinda una función no registrada por esta. última: ol 

adverbio como 

As1 mismo, el corpus de l.'\ poes1a resalló ol uso estélii.:o del 

adverbio+adjelivo. pues esta i..:011slruc.:cJ ón fue la un1c.:i. que se 

localizo t..res veces más en este grupo; las funciones rest.anles 

aparocierun· con mayor frecuencia en la prosa. Por ol1·a part..e • 
.. ~ # 

conviene recordar que en un estudio consul lado sobre el adverbio 

en -menlc. se afirma que el hablanlf_. ulillza también astas formas 

como mulelillas. es decir, lo h.acu mi.:'.>nt_ra.s lermina dE> oslruclurar 

su pensamiento. Pero est.o sucedo an el lenguaje hablado, ya que 

en el escrilo no se encontró 11i un sólu caso; eslo se compre11cJe 

f Aci 1 n1enle s 1 ~e recuerda que la lengua c:=.cr 1 la es un l cnguajc 

reflexionado y mas aún el l!~erario. 

Como vemos, sl exislcn algunas furn.:iones .~intáclicas 

parl1cul."lres de un eslllo, y el hecho de haber lrabaj:ldo con dos 

grupcs d~ materiales de difererites car.acterlslicas. nos ayudó a 

complementar el estudio sinl.áclico de esla categoria gramatical. 

A nivel semAn~ico resalló el hecho de que los adverbios en 

-mente posean varios rnalices de signi f icaclón: los que l ndican 

modo, m.'l11cr". 5on los más frecuer1t.t:!'s do 996 ejemplos analizados 

441 poi lenecen a esle gr·upo; con •.=a:!'yur.i.dad, su .a.l lo pon:oril.aje do 

apar1.ción es lo que ha orillado a que ~e le!'. ubique de11lr·o df.) un 

-;;olo gr•.Jpo semántico. Sin embargo. desdo ol slglo XIII so 
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rEtcogieron adverbiL'IS en -menle cuyo slgnif'icado indica Liempo 1 

orden. inlensidad. gradación. canlidad. ele. 

De la misma manera, resulta necesario dest.acar que en 

algunos casos los limilcs de la clasif'icación semántica resultaron 

poco el .aros, sobro lodo en los adverbios do gradación, pues al 

enconlr·a.rse Lodos en un.a misma escala que reafirma en mayor o 

menor grado el discur-;;o dichos llmiles lleg,;:¡,n a perder5e. 

Ahora bion, en los primeros siglos estudiados so r~gislraron 

adverbios qu~ no volvieron a aparecer en los siguientes púrlodos y 

que t.Jn la act.ualida.d nos rosullan descuntJcidos; sin emba1·yo, todas 

las fcrmas localizadas entre el siglo XV y el XVI han ! legado 

hasta nosotros. Por lo que podemos d"3'ci1· que muy probabl~111onle los 

adverbios rechazados por a-1 caslol l ano desaparee! ero11 antes del 

slglr,.') XV. 

Por otra parle, !,:l. posición dt?l adverbio d~nl1·0 de l.l. 

orac10n fue complelament~ lt·r·egular ~ esta calegoria yrarnalical 

puede ubicarse al principio, en medio al f l na! de la 

enunciación, debido a las Jl\U~Liples posibilidades que llene c.:omo 

modificador, ya que el poder cal i f 1 car a cualquier par le de la 

or.a.ción o a la oración completa, le brinda libertad de posición 

dentro del discurso. 

Asimismo es imporlante subrayar lo que ha ros.ull.ac.Jo obvio 

en es le trabajo: el adverbio en -·rner1te Cy el adverbio en 

generaJi ha sido una calegorid gramatical poco analizada, pues la 

gran mayor.la de gramtlt..J.cas r1a describe el comportamient.o 

t '-·· 
sinlAcllco ni ~ern:t.nli~o que en r·elldad poseo:J". 

Para concluir con nuestra investigación sólo nos resla decir 

que "el cambio" rP.pr@santa 1.Jf10 d<? los Lemas m.l.s vastos de la. 
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lin~üislica¡ ¿por quó cambian las lenguas? o, como dirla Coseriu 1 

¿para qué- cambian las lenguas'?, son preguntas de dif'icil solución. 

ya que no podemos restringir ni expl !car en una sola respuesla la 

variabilid.a.d de transformaciones que el lenguaje espaf'l'.o.l ha 

experimentado. Por ejemplo, la evolución del adverbio en -menla 

responde a circunstancias única$: se ve afectado por ciertos 

raclores lanLo internos como externos. En el interior fuerzas 

regularizadoras de la misma lengua lo empujan hacia una. mayor 

facilidad de pronunciación. Y en el ext.orior. el hecho de que 

surgan nuevas cosa~. ciencias. depor·t.,,_~s, ele. obligan al hablante 

r1ombrar las, crear adjetivos y con ello a aum~nlar la 

posib11 t. dad de seguir incrementando el grupo de lo!i adverbios en 

-menlno. 

Estamos pues en cond.i c1 onnos de rosponder a 1 ~"'s preguntas 

pl ant.~a•j;\S. ¿por qué se exlJ ende el uso del adverbJ o en -mente?. 

Porque el hablenle lJ.one libertad ~n la ulllizacJón d~ S\J lengua, 

en ln o:-r•,:oa.ción de nuev.as palabr .. \SO ¿Para qué se exllende el uso 

del .adv~rbJo en -menle? ... f:'ara que el hablante pu12'da seguir 
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