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O. INTROOUCCION 

0.1. Propósito. 

El estudio del castellano hablado es una necesidad en la 

actual investigaciÓn_lingD!stica española, entre otras muchas 

razones, por la importancia que presenta para la propia len

gua escrita -tanto literaria como científica-, que se nutre 

a diario da la lengua coloquial. A este respecto, cabe recor

dar lo que dice Emilio Lorenzo; "EntT'e la realidad de la len

gua hablada, presente cada día más en la escrita, y las des

cripciones de las gramáticas tradicionales hay_un abismoª (,ll 

español, p.38). 

Deberemos, pues, atender a la lengua hablada, olvidando 

ciertos convencionalismos gramaticales, que han sido estable

cidos atendiendo exclusivamente a la lengua escrita y que, a 

veces, sirven más para confundirnos que para darnos una idea 

clara de la realidad de la lengua. Por supuesto que un estu

dio de la lengua hablada exige del investigador una interpre

taci6ri propia y original de los materiales lingO!sticos y una 
. , , 

renovacion de metodos y de conceptos, para adecuarlos a las 

formas expresivas del habla. 

El predominio de la afectividad es un rasgo caracter!stl 

ca de la lengua hablada, que representa, al mismo tiempo, la 

máxima dificultad de su estudio. Los elementos complementa

rios del gesto, del contexto y de la situaci6n, coexisten con 

todo he~ho de habla. Como consecuencia de ello, el concepto 
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da corrección lingüística, m&s o menos firmemente establecido 

en la- lengua escrita, sufra en la lengua oral ciertas altera

ciones, de manera que una expresión gramaticalmente incomple

ta puede ser normal y suficiente en el habla, pero no en la 

lengua escrita. Y s6lo la vitalidad del uso podré permitirnos 

juzgar si una forma expresiva es correcta o no. 

Los principales intentos realizados hasta hoy, para est_!:! 

diar el español hablado, han sido estudios monográficos -ctiil 

nos de elogio-en que se analiza rigurosa y ciantÍficamenta 

alguna modalidad particular del habla hispanoamericana, co~o 

es el caso de los trabajos debidos a dialectólogos como Rosan 

blat, Navarro, Luis flÓrez, Canfield, Lope Blanch, Vidal de 

Battini, Zemore Vicente, Kany, Malmberg y muchos otros. Sin 

embargo, carecemos todavía ds un estudio, detallado y complB

to, en el que se muestre cómo es el habla actual de las gran

des urbes de Iberoamérica. (n el caso particular de ro,xico, 

que es hoy d!a, por su población, al primer pa!s de lengua ei 

peñola, resulta de suma importancia la realizaci6n de un est~ 

dio pormenorizado da la norma culta urbana, ya que el habla 

de la ciudad da roéxico, con sus aproximadamente siete millo

nes de habitantes, representa la norma idiomática de más de 

la séptima parte de la población total del pa!s. 

Para atender a tan importante empresa, durante la cele

bración del 11 Simposio del Programa Interamericano de Lin

gO!etica, qua tuvo lugar en Bloomington, Indiana, entre el 2 



y el a da agosto da 1964, la Comisión de Lingülstica y Dial~ 

tolog!a Iberoamericanas acordó realizar el "Proyecto de estu

dio coordinado da la norma lingO!stica culta de las principa

les ciudades de lberoamarica", para llegar a un conocimiento 

pormenorizado y riguroso del español hablado actualmente en 

el Nuevo ~undo. De ese conocimiento preciso que se busca, se 

desprenderán, además, otros beneficioe de indudable importan

cia para la lingülstica1• fruto da ase acuerdo es el Cuestio

nario Provisional para al estudio de la norma lingüística cu,! 

ta, publicado recientemente en ffléxico por la Subcomisión Eje

cutiva del Proyecto. 

La presente investigación no pretende ser más qua une m! 

nima contribución a dicho Proyecto. Además servirá pera pre

sentar los diversos valores que el gerundio pgsee en la actu..!. 

lidad, as! como para señalar su vitalidad relativa en el ha

bla culta de la ciudad de ~,xico. 

1 Del conocimiento preciso de la realidad lingü!stica se dar,! 

van importantes beneficios, como "la enseñanza escolar da l.a 

lengua española adecuada a la realided idiomática de cada 

pa!s iberoamericano; la castellanización apropiada de les co

munidades indígenas de Hispanoamerica; determinación da las 

normas hispánicas generales, utilizables en la enseñanza del 

español a_hablantes de otros idiomas• (Cuestionario Provisio

!!.!!, p._l). 



0.2. metodolog!a. 

IYii trabajo está hecho con base, exclusivamente, en la 

lengua hablada, y es por completo descriptivo. Para reunir 

los materiales lingüísticos necesarios, escuché doscientas h,g, 

ras de conversaciones2, grabadas en cintas magnetofónicas, en 

que intervienen hombres y mujeres. Los informantes fueron se

leccionados de acuerdo con su ocupación, estudios y ambiente 

familiar, tanto paterno como conyugal, a fin de qua represen

taran con fidelidad el habla culta urbana. Se dividieron en 

tres generaciones, de conformidad con la siguiente distribu

ción y proporción, a) De 25 a 35 años, un 30%J ,2) De 36 a 55 

años, un 45%¡ ~)Demás de 55 años, un 25%. 
. 3 

En doscientas horas de grabaciones escuchadas , ha reco-

gido un total de 1878 construcciones da gerundio, en que he 

2 Las grabaciones corresponden a los cuatro tipos siguientes, 

en las proporciones que señaloa ~) Grabación secreta de un 

diálogo espontánea, 10%; ~) Diálogo libre entre dos informan 

tes,40%; ~) Diálogo dirigido por el propio investigador, 40%; 

g) Elocuciones en actitudes formales (clases, conferencias, 

etcétera), 10%. tl lenguaje usada en la mayoría de las encue~ 

tas fue de tono coloquial; en muy raras ocasiones el informa~ 

te usaba un lenguaje afectado. 

3 Entre los acuerdos adoptados por la Comisión de Lingüística 

y Oialectolog{a Iberoamericanas, figura el de realizar estas 
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documentado todos los diferentes usos que esta forma verbal 

tiene en el español contemporáneo. 

Reunidos todos los materiales, los analicé sirviéndome 

de la• diferentes clasificaciones proporcionadas por las gra

máticas más autorizadas, as! como del Cuestionario Provisio

!!ll• Revisé cuidadosamente cada construcción y reestructuré 

mi clasificación, atendiendo fundamentalmente a lo que los 

propios materiales exig!an. Por Último, hice el cálculo esta

d!stica de las frecuencias de los diferentes usos, y saqué 

las conclusiones. 

investigaciones con los materiales lingü!sticos recogidos en 

un m!nima de cien horas. En mi caso, lo reducido da los mate

riales reunidos en las cien primeras horas de conversaciones, 

me obli_g6 a escuchar un total de doscientas horas. 
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0.3. CONSIDERACIONES TEORICAS 

0.3.l. 

El valor oracional del gerundio no perece haber sido un! 

nimemente aceptado. Gili y Gaya(~, §12), en efecto, sos

tiene que el elemento constitutivo de la proposición es el 

verbo en forma personal. Considero que este concepto reduce 

en exceso los límites de la oración, aunque el mismo Gili y 

Gaya nos diga qua lo adopta como simple "convencionalismoº, 

advirtiendo que otros autores tienen un concepto más amplio 

de la frase. En primer lugar, el solo hecho de que el gerun

dio no exprese por s! mismo persona gramatical no constituye 

una base s~lida pare negarle valor oracional. El propio Gili 

y Geya parece reconocerlo as! al advertir (§149), "En cons

trucción absoluta, el gerundio no se refiere ni al sujeto ni 

al complemento del verbo principal sino que tiene por sujeto 

un nombre independiente: Mañana, permitiéndolo Dios, comenza

remos el ~iaJe". Cierto que el gerundio no expresa por s! mi~ 

mo persona gramatical, pero puede llevar sujeto y formar as! 

una proposición completa con sujeto y verbo. Además, en mu

chas ocasiones, aunque el sujeto no esté expresado, queda im

pl!cito en el contextos "Ya estando como traductor, me met! 

al Instituto Norteamericano y termin~ los nueve cursos". 

No me perece acertado afirmar -co~o la tesis de Gili y 

Gaya obliga a hacei- que exista una sola oración gr.amatical 

-por cuanto que existe un solo verbo conjugado-en la cláus~ 
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la siguiente, "Ahora bien, trabajando en la Facultad, yo me 

siento desde luego mejor 11 • Y qua, en ce111bi0, diciendo "Si tr!. 

bajo en la facultad, yo me siento desda luego mejor", se usan 

das oraciones, puesto que hay dos verbos conjugados. Tan pro .. 

posición completa es "si trabajo en le facultad" como "traba• 

jando en la facultad", ya qua en ésta aparece un verbo (trab!, 

jando) con su sujeto (yo) y un complemento locativo propio 

del régimen verbal ~en la facultad). Adviértase cómo, en los 

siguientes ejemplos, el gerundio va acompañado de diversos 

complementos advarbalesa 11 Se desahog.S haciendo el libro ese" 

{gerundio con complemento directo); 11 y los atend!a yo mismo, 

92,erando a quien se necesitaba" (con complemento indirecto); 

"logr.S la observación Óptica usando fundamentalmente sistemas 

de teladsicSn11 (con complemento adverbial de modo). 

Por otra parta, si aceptamos la tesis de Gili y Gaya, 

nos sería imposible explicar gramaticalmente construcciones 

hispánicas normales en qua una oraci.Sn plana -de verbo conju 

gado-aparace regida por un gerundios "Diciendo que no le es

peráramos, se fua• 4• 

4 La oraci6n gramatical "qua no la asperbamas 11 funciona como 

simple complemento objetivo de una oracicSn subordinante expr~ 

sada en gerundio. Cosa que contradice el concepto de oraci.Sn 

defendido por Gili V Gaya. Cf. Lapa Slanch, "Notas sobre la 

araci&n gramaticalª, p.416. 
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As! pues. no parece habar ioconvaniente ninguno de cará!:, 

ter gramatical para estudiar las proposiciones da gerundio c,2 

mo verdaderas oraciones. no aálo subordinadas sino también c,2 

ordinadas y aun independientes • 

. D.3.2. 

Sin embargo, al hablar de oracionu subordinadas, nos e,2 

frantamos con un problema da difícil solucián. El gerundio, 

según Caro (•Tratado•, p.129), puede expresar una ralaci6n de 

ªmodo, instrumento u otra semejante•, cuando aparece en una 

espacia da ªcomplementa a frase accesoria que por eu carácter 

da independiente no se puede incluir entra los complementos", 

construcción que ál llama •proposición imperfecta•, es decir, 

19 que suele llamarse cláusula absoluta. Recordemos que, para 

las gramáticas, la cláusula absoluta -que modifica le signi

ficación del verbo dominante- se caracteriza por poseer un 

sujeto gramatical distinto del de la oración principal. Pero 

cab~ preguntar hasta qué punto es válido ese rasgo definito

rio. Atendamos a los siguientes ejemplos& 

• Siendo de usted, Juanito, no creo qua le regale usted un 

libro que no pueda leer• 

• Viendo que mi vida artística no podía ser lo qua yo hu

biera querido, abandoné la escuela• 

No creo que exista ninguna diferencia esencial -cualitativa

entre aabas construcciones, aunque en la primara haya divers! 
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dad da sujetos, mientras que en la segunda al sujeto ,r.2 se re

pita. Tan oración complementaria causal as una como otra. Con

sidero, puas, que dicho gerundio forlltfl una oraci6n subordinada 

da tipo adverbial cuyo sujeto es el mismo que al del verbo do• 

minante, y qua no forma Únicamente oraci6n cuenda su sujeto es 

diferente. El error consista, c01110 lo ha hecho notar Lenz, en· 

que 11no está muy claramente definido en las gramáticas el ca

rácter de la cláusula absoluta"5• Bello, por ejemplo, dice 

que son "aquellas que constan de un sustantivo m.:>dificado y no 
- . 

tienen,conexion gramatical con el resto da le sentencia, su-

pliéndoles el gerundio siendo, estando, teniendo, llevando u 

otro semejante; añade en seguida que corresponden e lo que en 

gramática latina se llama .. ablativo abs0luto116 • Oe acuerdo con 

ésto, las cláusulas absolutas ser!an en el fondo une modifica

ci6n adverbial qua, sin embargo, se distinguidan del simple 

adverbio por algún rasga caracter!stico. Para Lenz, las cláus~ 

las absolutas ªequivalan 169icamente a un juicio completo y 

gramaticalmente, a una pro.posición subardinada117 • Estas oraci,e 

nes subordinadas adverbiales son capaces de expresar las si

guientes relacioness circunstancial (modal, temporal, _l.o,:ati

va) y causativa {causal, final, concesiva, condicional). El h,!. 

5 Rodolfo Lenz, La oración, §259. 

6 Bello, Gramática, §1173• p.376, 

7 Rodolfo Lenz, La oraci6n, §259. 
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cho da que su sujeto sea el mismo que el de la oración regen

te u otro distinto, es un simple pormenor formal que no madi~ 

fica en nada la función sintáctica de la oración subordinada. 

0.3.3. 

Dentro da las oraciones subordinadas, las causales plan

tean un problema, el de su clasificaci6n, ya como coordinadas, 

ya coJJtD subordinadas, o con ambas posibilidades. La Academia 

Española considera que las oraciones causales pueden aparecer 

I • · • 8 tanto en el per~odo paratactico como en el hipotactico. Creo, 

sin embargo, que tal diferenciación es caprichosa, y no res

ponde a la realidad sintáctica de la lengua. El mismo Gili y 

B Cf. R.A.E., Gramática, [§397: •oraciones causales.- a) Es

tas oraciones equivalen a un complemento circunstancial de . . 

causa, y se distinguen de sus homonimas coordinadas en que e~ 

presan, no la razón o causa lógica, sino el motivo o la causa 

real del efecto qua se indica, en la oración principal. Si d! 

gos lo habrá examinado. pues que lo ha resuelto, no afirmo 

que lo ha resuelto porque efectivamente lo haya examioedo, 

pues puede haberlo resuelto sin haberlo examinado. Pero si d,! 

gos huyó porgue no tenla armas para _pefenderse, indico que la 

causa de haber huido fuá el carecer de armas. Por este motivo 

es mayo.r la trabazón lógica en estas oraciones que en las co

ordinadas8. 
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Gaya advierte que tal división no as más que una adaptación 

al español da la doctrina gramatical latina, y que "en las 

lenguas romances se borraron tales diferencias, con muy pocas 

excepciones"(~, §224). En efecto, tal distinción se ha 

·establecido ca~ razonamientos de carácter extragramatical, 

tratando de oponer la causa lógica (coordinación) a la causa 

real, eficiente (subordinación); pero no cabe duda de que, 

desde el punto de vista formal y sintáctico -gramatical-, 

que es el más importante para el lingüista, tan complemento 

adverbial es la oración que expresa la causa eficiente como 

la que espresa la causa lógica, puesto que ambas son comple

mento explicativo del verbo regente. No creo que exista dife

rencia gramatical entre las siguientes estructuras, "Huyó, 

porque ten!a miedo" y "Deba estar enfermo, porque no ha veni

doº. En ambos casos, la oración introducida por porgue es, 

sintácticamente, un complemento explicativo -causal- del 

predicado dominante, aunque, desde el punto de vista lógico 

-no gramatical- la primera sea la causa determinante de la 

.h!!!..!:!!, misma, y la segunda lo sea de la deducción del hablante, 

y no de la enfermedad. 

o.3.4. 
Por mi parte considero qua también el llamado gerundio 

referido al sujeto constituye uná oraci6n adverbial, siempre 

que pueda expresar alguna circunstancia que explique a datar-
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mine la oración principal. 

Cabe anotar aqu! lo que Gili y Gaya señala, con respecto 

a los matices del gerundio explicativos "Estos matices no son 

exclusivos de la cláusula absoluta, sino que pueden acompañar 

a todo gerundio de carácter explicativo. Por ejemplo, en la 

orac16n El capitán, viendo gua el barco se hundía, mand6 pre

parar las lancha"s de salvamento, es fácil ver su significado 

causal. Ambas construcciones coinciden, pues, en ser explica

tivas y en indicar una circunstancia causal, modal, condicio

nal o concesiva de la oraci6n principal; pero en construcción 

conjunta los dos verbos tienen el mismo sujeto, mientras que 
9 

en la absoluta el gerundio tiene sujeto propio". De manera 

9 Gili y Gaya,~. p.198. Nótese c&mo ya antes Bello habla 

advertido el valor adverbial del gerundio en estas construc

ciones, al señalar lo siguientes "A veces parece el gerundio 

construirse con el sujeto de la proposición modificándolo; y 

pudiera dudarse si conserva o no el carácter de adverbio: El 

ama, imaginando que de aquella consulta había de salir lar_! 

solución de la tercera salida, toda llena de congoja y pesa

dumbre se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco (Cervan

tes}. Yo creo, con todo, que la cl~usula de gerundio es aun 

en casos como éste una frase adverbial, que modifica al atr! 

butoJ como lo har!a un complemento de causaa El ama, por im~ 

ginar, o una proposición introducida por un adverbio relati-
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que, para Cili y Gaya, tanto lo que llama gerundio absoluto 

como lo que considera explicativo, equivale .a oraciones su

bordinadas adverbiales. Pero, en su definición, parece ser v! 

lida la distinción entre "absoluto•.y "relativo", determinada 

por la diferencia o coincidencia de sujetos, cosa que -como 

acabamos de explicar-no tiene fundamento sintáctico funcio

nal alguno. 

El gerundio llamado referido es -si na me equivoco- una 

ve~dadera oración subordinada, aunque su sujeta sea el mismo 

que el de la oración principal, siempre y cuando el gerundio 

se refiera tambi,n al verbo de dicha oración, para expresar 

l • ' t 'lt lO la causa de a accion expresada por es e u imo • 

0.3.5. 

Al clasificar todas las oraciones 

nadas, nos vemos obligados a incluir dentro del mismo grupo a 

las oraciones finales, ya que no son sino un tipo particular 

vo: El ama, como imaginaba". (Bello, Gramática, §1128, p.360). 

10 La causa no es una significación exclusiva en este tipo de 

construcciones de gerundio, puesto que además puede expresar 

-aunque no con tanta frecuencia-, el modo o el tiempo en que 

se realiza la acción principal: "él trabajando saca más dine

ro" (modal); "acercándome yo a ellos me dí cuenta de que no 

eran tan malos" (modal-temporal). 
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de la relación causativa, la cual guarda, respecto del verbo 

principal, la misma clase de dependencia que mantiene la ora

ción causal. En "Se acost6 porque tenía sueño" o "Se acost6 

para descansar", las dos oraciones complementarias explican 

el motivo -previo o posterior- de la oración principal. Am

bas funcionan, pues, como oraciones adverbiales de relación 

causativa. 

o.::s. 6. 

Resta señalar que el gerundio -debido a la imprecisi6n 

temporal que le caracteriza y a la ausencia de nexos conjunt! 

vos en su construcción- se emplea, en no pocos casos, como 

complemento "indefinido" del verbo principal, en cláusulas de 

relación sintáctica muy imprecisa, que difícilmente pueden e.u 

cuadrarse dentro de la clasificación gramatical de las oracig 

nas compuestas11• Por ejemploa 11Hasta que por fin ya se encon 

tró a sí mismo siendo ál". Cuando en estas construcciones si.u 

11 Ya varios autores señalan esta imprecisi6n al referirse al 

gerundio; por ejemplo, Lausberg dice, "Las formas infinitas 

del verbo son las que est&n libres para comprometerse a volu!!. 

tad" (LingDística, p.263). mart!nez Amador señala tambi~n que 

"Cuervo advierte que el gerundio tiene hoy un car&cter indec! 

so" (Diccionario, p.677). Cf. tambi&n Rafael Seco, manual, p. 

62, y Alarcos, Gramática, p.106. 
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t&cticamenta imprecisas creo podar advertir un matiz de rela-

ción determinado o uno predominante entre otros varios, las 

incluyo en el apartado correspondiente. 
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CLASlflCAClON Y EJEfflPLlflCACION. 

A continuación enumero y ejemplifico los diferentes usos 

que tiene el gerundio en el habla culta de fuixico. El orden · 

que empleo es el siguiente: 1) gerundio en oración subor~a

da; 2) en oración ccordinada¡ 3) en oración independiente¡ a 

continuación registro los usos no oracionales del gerundio y, 

por Última~ los casos imprecisos o anómalos. 

l. GERUNDIO EN ORACION SUbüRDINADA: (1609) 12 85.6% 

El gerundio en oración subordinada puede aparecer en los 

tres tipos de construcción siguientes: adverbial, adjetiva y 

sustantiva. 

1.1. GEFIUNDIU EN URAClON SUE:URDH~ADA AO\iEtUilAL: (1372) 73'j. 

l. l. l.GEftLNDlO EN URAClüN ADIIEkéilAL üE. b1úoü13 : (612) 32.5~% 

Por la alta frecuencia de su uso, adquieren especial r~ 

lieve en el conjunto de construcciones oracionales de gerun-

12 Los números colocados entre paréntesis, a lo largo de la 

tesis, indicar&n siempre el n6mero total de casos registra

dos. 

13 ~l estudiar el gerundio modal en algunas gram,ticas, sue

le decirse que puede expresar el medio o el modo en que se 
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dio, los sintagmas que, dentro de la relación circunstancial, 

realiza la acción principal. Cf., por ejemplo, R. menéndez P.! 

dal, Cantar, de ~!o Cid, p.361; "El gerundio indica el medio, 

como en latín, o el modo". véanse tambi~n J. Cejador y frauca, 

La Lengua de ~ervantes, p.448; ~anual Seco, Diccionario, p. 

178; Rafael A. de la Peña, Tratado, §26; y R.J. Cuervo, nota 

72 a la Gramitica de Belloa "Advertimos, pues, que expresa o 

bien el modo de actuar o el medio por el cual se ejecuta la 

acción del verbo regente". No obstante, analizando los ejem

plos qua se citan en dichas gram~ticas (1.e., "Estudiando a

prendo") vemos que su función gramatical es la de señalar el 

modo de actuar, es decir, responden a las preguntas "¿cómo?" 

o "¿de qué manera?". Lyer considera que 11 Les frontieres entre 

le sens instrumental et le sens modal sont tres flottantes; 

ce n 1est qua l'entourage et le sens de toute la propositicn 

qui détermine la valeur du gérondif plus précisément. L1ins

trument n'est, d'ailleurs, qu•une nuance de la maniere d'agir" 

(Lyer, "La sintaxe", p.J). En realidad la idea de instrumento, 

a mi modo de ver, depende de la interpretación subjetiva de 

cada autor, por otra parte, si atendemos al sentido de la pr,a 

posición, estar!amos fuera del campo puramente gramatical 

-que es el que a nosotros nos interesa- para entrar al de 

la lógica. Considero, pues, que el medio no ejerce funci6n 

gramatical diferente, y por lo tanto no constituye un grupo 
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expresan el modo o la manera en que se realiza la acción del 

verbo dominante 14• 

l. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

l. Coincidencia de sujetos (554) 

Estas construcciones presentan las siguientes caracter!~ 

ticasa 

l i # ' ..i. i fi l - 15 ( 3 ' • La orac once gerun~10 mod ca a va~bo solo , 9J 

Esto sucede cuando actúan c~mo regentes ~erbos usados 

aparte. Incluyo en este apartado todas las oraciones subordi• 

nadas que expresan el modo como se cumple la acción del verbo 

regente. 

14 SegGn Mart!nez Amador, del gerundio como oración modal, es 

le equivalencia más frecuente que según algunos llega al 80% 

de los gerundios castellanos" (Diccion~r~, p.684). Otra ref! 

rancia acerca de este porcentaje aparees en R. Lanchetas: 

"Las pr.oposiciones subordinadas a que equivalen los gerundios 

simples, o de forma sintética, son, un ochenta por ciento, 

proposiciones modales, y el resto se divide entre temporales 

y algunas concesivas. condicionales y de relativo. tn Berceo 

se cumple asta regla igualmente qua en el castellano actual" 

{Berceo, p.1004). Lyer también señala que as al valor sintác

tico más frecuente (cf. "La sintaxe", p.9). 

15 tl gerundio que se adjunta inmediatamente el verbo princi• 
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intransitivamente16• 

pal para expresar modo de actuar, se ha considerado como sim

ple adverbio. U~ase por ejemplo Sáenza ªEl carácter adverbial 

del gerundio es evidente cuando su asociaci6n can un verbo es 

inmediata. Aerendemos estudiando. A veces el gerundio puede 

ser reemplazado por un adverbio o frase adverbiala fu! andan

.5!.2. (o a pie), cabalgando (o a caballo)" (Sáanz, 11 Disquisicio

nes", p.294). Cf., además, Hanssen, Gramática, §621; Academia, 

Gramática, §453; Rafael A. de la Peña, Tratado, §7. Sin emba~ 

go, aun en construcciones como "se desped!a llorando", en que 

el gerundio puede considerarse adverbializado, esta adverbia

lizaci6n no es, en la mayor!a de los casos, completa, de modo 

que pudiera considerársela un simple adverbio, puesto que co~ 

serva el r,gimen del verbo de donde proviene. Cf. Caro, "Tra

tado", §94, p.152; R.J.Cuervo, nota 72 a la Gramática de Be

llo, p.462; Gili y Gaya,~. gl46, p.l94J N. Alcalá-Zamora~ 

notas a la Gramática de Bello, pp.364-365. La. transformación 

completa del gerundio en adverbio se logra s&lo ocasionalmen

te en el caso de ciertos verbos -como cor:iendo y volando

"ª m! me disgusta mucho ver un museo corriendo". (Por lo que 

se refiere al gerundio como adverbio, véase el párrafo 4.2. 

de este trabajo). En este apartado, atiendo s6lo al gerundio 

usado como verbo, es decir, al gerundio que forma oraciones 

de tipo.adverbial modal. 



"la gente crece haciendo deporte" 

"trabaja vendiendo obras de arte" 

"el hombre gozaba explicando su materia" 
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2. La oración de gerundio modifica al predicados (515) 

2.1. Al predicado nominal, (18) 

l. Con los verbos copulativos !!.I. y m!!: como re

gentes a (10) 

"yo soy feliz viendo un buen espect,culo 11 

"s!, estoy muy contenta siendo maestra" 

2. Con otros verbos con valor copulativo como regen 

16 Los verbos pueden ser transitivos o intransitivos, según se 

usen, "Es incontestable que la l!nea de separación entre las 

dos clases no está fundada en la naturaleza, esto es, en su 

significado {pues el verbo que en una lengua es transitivo 

puede no serlo en otra), ni en una misma lengua se mantiene 

fija" (Bello, Gramática, §743, p.254). Encontré, entre estos 

ejemplos, uno cuyo verbo es unipersonal, "amanece haciendo un 

fr!o intenso" [Los verbos unipersonales, son aquellos nque en 

su significado natural no llevan ordinariamente sujeto y que 

se suelen llamar impersonales, aunque tal vez les convendr!a 

mejor la denominación de unipersonales, porque parecen referiL 

se siempre a una tercera persona de singular, bien que indeteL 

minada" (Bello, Gram~tica, §773). 
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17 tes 1 (8) 

"a veces parecen pericos los chicos repitiendo 

esas cosas" 

"y se irritaban de vsr a la otra diosa que andaba 

feliz, nada más paseándose en los espacios side

rales" 

2.2. Al predicado verbal1 (494) 

l. Con verbos de estado como regentes18 a (74) 

17 "Además de~ y mil, se emplean otros verbos y frases 

verbales con valor copulativo, tales como parecer,~, !fil: 

tenido por, ser llamado, etcétera" (Gili y Gaya,~. pp.59 

y 60). V~ase también R. Seco, ffianual, pp.132 y 133. 

18 El verbo estar puede funcionar como verbo no copulativo, 

siempre y cuando conserve su significación original de pres~n 

cia o de permanencia. (Cf. Gili y Gaya,~, §43). v,ase 

tambi,n R. Seco, Manual, p.133. Sin embargo, este verbo, como 

todos los de estado, al combinarse con el gerundio, suele full 

cionar como auxiliar y formar as! una conjugación perifrásti

ca. Es un error considerar, como Glli y Gaya, que "para dis

tinguir si un verbo está empleado como auxiliar basta fijarse 

en si ha perdido su significado propio" (Gili y Gaya,~. 

§89), y que por la tanto m!,!., que es un verbo de estado, 

"cuando va unido a otro verbo de la misma clase puede decirse 

que no es auxiliar, puesto que conserva su significado propio, 
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"mi papá estaba en el edificio trabajando" 

"están todo el santo dla viendo los partidos de 

futball 11 

"yo me qued~ en la banqueta oyendo los alaridos" 

p.a. 1 <<Está viviendo con sus padres>> 11 (~, §97, p,114), 

Es obvio que la pérdida de significado ~e produce en la mayo

da de los casos, pero no debemos por ello hacer extensiva e,2. 

ta circunstancia a todas las per!frasis verbales, Si conside

ramos en el ejemplo antes cita-do, {Está viviendo con sus pa

dres), que el verbo~ no se halle gramaticalizado, ten

dríamos que aceptar que dicha expresión este formada por dos 

predicados (está ='permanece en un lugar y vive'). El análi

sis gramátical resultaría absurdo. Pottier dice a este res

pecto, "Debe considerarse como verdadero complejo de auxilia

ridad el sintagma que no pueda transformarse en grupo disjun

to sin que cambie su significado; «está diciendo>> no equiv,!!_ 

le a «esté y dice» , en tanto que el significado de «habla 

durmiendo» no se altera si lo descomponemos en «habla y 

duerme>> o <<habla mientras duerme>> 11 (B.Pottier, "Sobre el 

concepto de verbo auxiliar", §2.3.1,, p.328). IYlás exactamente, 

perífrasis es "la unión de dos verbos que forman un solo pre

dicado; la forma conjugada sirve de auxiliar a la forma no 

personal (infinitivo, gerundio, participio), e la que modifi

ca objetivamente, prestándole alguno de los matices que en o-
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En ocasionas un adverbio da lugar refuerza esta 

idea de reposo a permanencias •están ahl, en medio 

de la calle, tocando sus instrumentos•; ºel mucha

cho está aqu! afuera jugando•. El complemento tem

poral también puada reforzar esta idea de estados 

"va a permanecer por tres meses estudiando"; "est~ 

vimos toda una semana conociendo todos los alrede

dores de San francisco". 
19 

2. Con verbos de movimiento como regentes : (44) 

"salimos del Templo caminando juntas" 

"la madre pasaba para allá y para acá rezando el 

rosario" 

tras lenguas se expresan mediante voces 

Blanch, "Reseña al Curso de Sintaxis de Gilí y Gaya", p.419). 

Da acuerdo con esto, si dichos verbos funcionan como dos pre

dicados diferentes atribuidos al mismo sujeto, constituyen 

dos oraciones, una independiente y otra subordinadá. Esta 61-

tima definición es la que he seguido en este trabajo para la 

selecci6n de mi material. 

19 Los verbos de movimiento presentan el mismo problema que 

los verbos de estado, por cuanto que, a veces, pueden formar 

conjugaciones perifrásticas; en el análisis de tales casos, 

he empleado el mismo criterio de juicio expuesto en la nota 

16. 
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"~l, en lo 6nico que sale es en el programa del 

chocolate Carlos V, o algo as!, anunciando" 

"voy atr,s de ,1 admirando el panorama" 

3. Con otros verbos como regentes; (53) 

"cumplo con ,1 en lo que m,s puedo, haci~ndole al

gunas traducciones" 

"feliz, yo, de la vida, vivfa en al campo oyendo 

al profesor cantar" 

"conviven el rato de la comida charlando" 

4. La oración de gerundio modifica al conjunto pr~ 

clicativo formado por el verbo principal y su com

plemento directo. 
20 Con verbos usados transitivamente como regentes. 

(200) 

"los realistas encontraron una solución troquelan

do las monedas 11 

11 las señoras. hadamos nuestra. tertulia all! ~.

do que todos estuvieran all!" 

20 Los verbos pueden ser transitivos o intransitivos (cf. no

ta 16). Con los verbos transitivos es necesario que el gerun

dio posea el mismo sujeto que el verbo regente para que su 

función sea adverbial; de lo contrario el objeto directo del 

verbo principal se convierte en sujeto del gerundio, y éste, 

por su parte pasa del campo adverbial al de la hipotaxis adj~ 
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"terminé la carrera de medicina siguiendo una voc~ 

ciÓn11 

0 t6 cumples tu misión con la sociedad haciendo li-

teratura" 

s. Un verbo reflexivo puede también ser núcleo de 

la oración-regente: (45) 

"ella se encantó oyendo que yo hablaba de mi papá" 

11 nos ayudamos alquilando piezas" 

"yo me divierto horrores diciendo groserias" 

6. El gerundio puede modificar a un verbo imperso

nal, (49} 

"imponi~ndose uno, sale uno avante" 

"de ah! sal!a uno de veras sabiendo" 

"se ayuda uno, pues para que no sea todo igual, _!2! 

tiendo unos cinco, ocho, diez vestiditos11 

7. Puede modificar a un infinitivo: (32) 

"el-viajar trabajando y en el avión es pesado" 

"el escribir recordando es un doble m,rito" 

"era un problema tremendo para subir a ll1ariza .E!!,

gando" 

1..:z;·oivergencia de sujetos: (58) 

l. La oración de gerundio lleva un sujeto gramatical 

propio explícito en el texto, lo que en las gramáticas 

tiva. (Cf. 1.2.2.). 
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llaman cláusula absoluta, {ll) 

"la medicina ha quedado introducida dentro del traba

jo gubernamental, para los obreros, cubriendo dicho 

interés el Instituto mexicano del Seguro Social" 

"nos metimos por unos hoyos chiquitos, arrastr¡ndose 

[uno], cabíamos" 

2. El sujeto del gerundio es diferente del que rige 

al verbo principal, cuando éste Último se construye 

en voz pasiva refleja 21 : (25) 

21 Estos ejemplos, al interpretarse como voz pasiva, presupo

nen dos sujetos; uno paciente que rige al gerundio, y otro i~ 

definido que ejecuta la acción expresada por el verbo dominan 

te. Es decir, el siguiente texto -"Ese es el tipo de conqui~ 

ta que se hace por medio del corazón, respetando todo lo que 

tiene un pueblo"- debe interpretarse de la siguiente manera: 

11 la conquista fue hecha. por medio del corazón", en donde .E2!!,

guista es el sujeto paciente del verbo fue hecha y, por lo 

tanto, el gerundio supone un sujeto diferente que ser!an,-en 

este caso, las personas que hicieron dicha conquista. Sin em

bargo, podr!a interpretarse también como activa impersonal 

"[alguien) hizo la conquista, (ese alguien) respetando ••• ", 

en cuyo caso se ve que el sujeto indefinido que ejecuta la 

acción del verbo conjugado ser!a el mismo que rige al gerun

dio. 



"originalmente esta empresa se cra6 na viendo al pun

to da elaboración de productos de perfumería" 

•son como todo tipo de catalogaciones que se hacen 1g 

.!!!!!l22 ciertas características• 

"un medicamento debe administrarse con mucho cuidado 

siguiendo correctamente las indicaciones• 

3. El sujeto del gerundio se halla representado den

tro de la oraci6n por un pronombre con oficio de com

plemento directo o indirecto, {4) 

•1a telavisi6n me distrae dedicándome especialmente a 

algunas telenovelas" 

"me gusta estar en el campo gozando de la naturaleza" 

4. Con los verbos~ y!.!!. usados impersonalmente 

el gerundio posee un sujeto propioa (13) 

"hay muchas otras formas de estudiar el problema dem.!? 

gráfico, ~inculándolo al desarrollo urbano ••• " 

"era fácil matarla, haciendo que una piedra tocara su 

cuerpo" 

S. Casos particulares, que tal vez requerirían una e~ 

plicación particular, {5} 

En el siguiente texto -"y a la hora que volvieron a 

salir, la perrita huyendo y nenato persiguiéndola, me 

abalancé"-, podemos advertir que el sujeto plural del 

verbo volvieron se halla representado por dos sustan• 

.tivos distintas, la perrita y Renato. Dichos eustant,! 
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vos cumplen la acción del verbo principal de diferen

te modo cada uno y, por lo tanto, se distribuyen for

mando así dos diferentes oraciones subordinadas de t! 

po modal, cada una con su sujeto propio. Es decir, la 

primera seda "la perrita volvió a sal!r, asI1 huyen

,22; y la segunda "Renato volvió a salir, persiguiéndo 

.!! H • 

El siguiente caso -"tendría uno que tener, puede de

cirse, todas las máquinas dos veces. Una armada~ 

jando y otra desarmada por piezas"- es semejante al 

anterior, por cuanto que aparecen dos diferentes sus

tantivos que funcionan cada uno por separado, comos~ 

jetos de dos oraciones subordinadas distintas; pero 

en este ejemplo no es el sujeto del verbo principal 

el que se divide en dos, puesto que está en singular; 

sino que es el objeto directo del verbo l!!:!.!!!:., el 

cual esta formado por dos máquinas. Este otro ejemplo 

-"Ahora vamos a comenzar con eso, sí. ¿El mismo d!a 

de dejarlos? - [cursos para becarios] pero repartido~ 

unos comenzando en febrero y otros comenzando en sep

tiembre"-, se puede explicar de la misma manera. 

II. Subordinación modal con otros maticess (22) 

El gerundio, por su vaga relaci6n sintáctica, esta 

sujeto a una variedad de matices, los cuales dependen en 

cada caso del contexto. Inclusive esta ambigüedad hace 
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casi imposible precisar su verdadera valor funcional. K.!, 

niston22 advierte claramente asta confusi~n al decirnos, 

"In general it has not seemed profitabla to attemp to 

classify ell of tha examples undar their respectiva con

notations, because the question of 1ntarpretat1on is so 

largely subjective thet only the speaker ar writar (and 

perhaps not avan he) could be sure of the precisa conno

tation of each case". En J.os ejemplos que a· continuaci6n 

presento considero, como valor primario, el modal; sin 

embargo, pugnan los otros valores en su interpretación, 

los cuales seffalo como matices que acompañan al modo da 

actuar para precisarlo. 

l. Modal-temporal, (7} 

"entonces ya con el transcurso del tiempo,acercándome yo 

a.ellos, oyendo sus pláticas, explorando sus intereses, 

me encontré que no son malos" 

"pues no habr!a tenido el éxito que tuve abrezando, .!!l~ 

cauzando, iniciando esta nueva disciplina" 

2. modal-causal, (2) 

"todo ello ayuda a dar la clase, pues da una manera agr,! 

dable para qua los muchachos-se interesan, valiéndose 

ahora de tantos medios" 

3. ~adal-final, (7) 

22 Kenistan, The sintax, p.553. 
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"¡No!, vamos a trabajar con ~ifios procurando hacer eso'' 

4. ruodal-condicional1 (6) 

"[el estudio], la mujer no lo va a practicar ni desarro-

llar en su casa lavando trastes" 

111. Otras veces el verbo regente, al que modifica la ar~ 

ción de gerundio, se halla implícito en el contexto23 : ll7) 

"los romanos eran tan fuertes que dominaron a los griegos, 

pero absorbiendo su cultura" 

"estuve alrededor de seis o siete d!as en T~xquel, pero 

revisando todos los aspectos importantes de la cultura 

ociolmeca" 

IV. De los 612 casos registrados de oración modal de ge

rundio, encontré al menos 106 en que el verbo regente 

suele regir más de un complemento u oración subordinada. 

23 En la mayoría de estos casos, con:ra lo que se suele seña

lar generalmente, el gerundio aparece introducido por una co~ 

junción adversativa (pero, las más veces; .fil:.!!..E,, sólo en tres 

ocasiones). Naturalmente dicha conjunción introduciría al ver 

bo regente al cual está modificando el gerundio. ~ar ejemplo: 

el siguiente texto -"hubo como doscientas canoas de indios 

que se aproximaban a él, y gritaban sus pecados, pero hacien

~ alarde de ellos"-podrÍa interpretarse de la siguiente ma

nera: "hubo como doscientas canoas de indios que se aproxima

ban a él, y gritaban sus pecados, pero gritaban haciendo ••• " 
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Dichas oraciones o complementos pueden aparecer en las 

construcciones siguientes: 

l. Oraciones subordinadas de gerundio coordinadas entre 

sía (72) 

l. Oraciones subordinadas copuladas entre s!a (30) 

"debemos responder a ella informándonos lo más que po 

demos y ~ lo más que podamos" 

11 recorr!a diariamente [catorce agencias] recogiendo 

medias y llevándolas'' 

[Encontré tres casos en que, la oración modal de ge

rundio está unida a una oración modal de infinitivo: 

11 se puede pasar uno sin dormir y sin comer, haciendo 

lo que le interese 11 ]. 

2. Oraciones modales copuladas a un complemento modal: 

(14) 

"a los pequeños se les educa con mucho cuidado y m
gi~ndoles el mayor rendimiento" 

~lo tuvimos que hacer poco a poco y buscando como te 

digo en demoli~iones 11 

3. Oraciones subordinadas unidas por una conjunci~n. 

disyuntiva& (18) 

Podemos advertir en estas oraciones que no existe 

una oposición tajante, sino que más bien expresan una 

disyunción atenuada, que no supone una contrariedad, 

. sino una alternativa indiferente, y en algunos casos, 
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inclusive, una equivalencia. 

"pues vas y batallas ya sea buscándola o ya sea~-

dándola a hacer" 

"te pasas el tiempo libre estudiando o trabajando" 

"yo era feliz encerrada 1eyent;!P., o saliendo el museo" 

[En un sólo caso se establece la coordinación disyun-

tiva con una oración de verbo conjugado: "se confor

man con que se.les edite simplemente sin que reciban 

nada a cambio o incluso aportando ellos una parte o 

a veces hasta costeando completamente su edici6n"]. 

4. Oraciones subordinadas de gerundio en disyunción 

con un complemento modal, (2) 

"se pasa la tarde con niños o~ una vuelta" 

s. Oraciones subordinadas en adversación recíproca, 

(3) 

"se podría mejorar en cierta forma, digo, no peleando 

sino !!Elamendo" 

[En un caso la adversación no se establece entre ora

ciones modales de gerundio, sino entre una oración 

de infinitivo y otra de gerundio, "podía ester en 

una buena casa desde luego, sin ganar el salario m!

nimo, pero teniendo mayores prestaciones que las del 

salario mínimo" 

6. Oración subordinada en adversación con un comple

mento modal1 (5) 
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"entonces ella, un tanto salvaje como era su manera 

de ser, as! como estaba vestida, pero con zapatos, 

pero guitándose los zapatos, quiso atravesar el río" 

"to~aron las pellculas con mucha naturalidad y viendo 

lo profundo, ya no lo morboso, sino interesándose 

por los valores" (viendo e interes~ndose aparecen c~ 

pulados entre sl, pero a la vez en adversación con 

el complemento 'ya no lo morboso'). 

[ObservacicSn: En el siguiente caso -"hay ciertas ev~ 

caciones del pensamiento platcSnico, claro metiendo 

cauce dialéctico por Hegel"-advertimos que la adve!. 

sación se da más por el sentido de la oraci6n misma, 

puesto que no aparece ninguna conjunci6n adversativa 

que la marque. Esta aparente adversacicSn se estable

ce con el complemento adnominal "del pensamiento"]. 

2. Oraciones subordinadas simplemente yuxtapuestas, (34) 

"fue adquiriendo auge electrificando poblados,~

truyendo presas, construyendo nuevas fuentes de pro

duccicSn11 

"y as! fue como nos conocimos, leyendo un poco de ve!. 

so, tomando la copa, charlando un poco de· nosotros 

mismos 11 
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l. l. 2. GERUNDIO EN ORACION ADVERBIAL DE TIEl•IPO 1 (195) 9. 79% 

Sabemos que el gerundio castellano es, ante todo, una 

forma atemporal del verbo, por cuanto que no puene por s! mlt 

mo situar su acción dentro del tiempo absoluto, como lo haría 

cualquiera de las formas absolutas del indicativoa escribo, 

escribió, escribiré, etcétera. El gerundio necesita da un ver 

bo dominante con relación al cual pueda expresar una signifi

cación de tiempo que por s! mismo no tiene. Su valor primor

dial es el de mostrar una acci6n en el momento mismo que se 
24 

realiza y en su desarrollo • Vemos, pues, que la incapacidad 

de situar su acción dentro del tiempo absoluto es una caract~ 

r!stica propia del gerundio, el cual depende siempre del ver

bo principal, lo que le da oportunidad de proyectar su acción 

en cualquier perspectiva que se le presente, ya sea concomi

tante, anterior o posterior. Sin embargo, al hablar del geru~ 

dio temporal, ya se ha dicho que el uso del gerundio que ex

presa una acción posterior a la significada por el verbo pti!!, 

cipal es una incorrección que afea al idioma. véase, por eje~ 

ple, la siguiente observación de Bello, "Existe una pr,ctica 

que se va haciendo harto común, y que me parece una de las d~ 

24 Cf. Jean Bouzet, quien al respecto dice: "Le gérondif est 

une forme atemporelle du verba qui montre l'action ~ l'instant 

de sa réalisation et dans la durée de son développement 11 (J. 

Bouzet, 11 Le gérondif 11 , p.360). 
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gradaciones que deslucen el castellano moderno. Consiste en 

dar al gerundio un significado da tiempo que no es propio de 

este derivado verbal ••• No es a propósito el gerundio para si.9. 

nificar consecuencias o efectos, sino las ideas contrarias1125 

Esta censura ha repercutido en algunos gramáticos notables, 

como Cuervo, quien sefiala lo siguiente: 11 El gerundio denota 

siempre un hecho o bien coexistente con respecto al denotado 

por el verbo a que acompaRa, como cuando decimos: «Ensefiando 

se aprende»; o bien inmediatamente anterior, como en el si

guiente pasaje de ~uintana:«~uitándose del cuello una riquÍsl:, 

ma cadena que llevaba, se la puso a Gonzalo con sus propias 

manos». Sería incorrecta una frase al tenor de ésta: «Dictóse 

la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al día sl:, 

guiente», porque la ejecución es un acto posterior al de la 
26 

sentencia" • No vamos a aducir aquí todos los testimonios 

que pueden recogerse en los tratados sobre el gerundio de po.2_ 

terioridad. Pero sí haremos hincapié en que este uso del geru~ 

25 Bello, Gramática, §446, nota. 

26 Cuerva, Apuntaciones, §326. Cf. además Academia, Gramática, 

(§45B, e) que apoya tambi~n la opini5n de Bello. Y ~n general, 

así se expresan los tratadistas de gramática española; cf., 

Hanssen, CraIBática, §621, p.260; J. Cejador, La lenoua de Cer

vantes, p.449; Casares, ~ritica, p.172; Criado de Val, fisono

mía, p.-91. 
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dio, tan censurado, ha sido sin embargo estudiado. por otros 

gramáticos, con mayor benevolencia. Así Gili y Gaya, quien al 

referirse a la opinión de Bello, comentas "Hay que decir, sin 

embargo, que tan censurables construcciones van siendo fre~ 

cuentes, especialmente cuando llevan expresiones de tiempo 

(horas después, pronto), qua neutralizan más o menos el aspe,s 

to imperfectivo del gerundio" 27 • Recuérdese.también que Lenz, 

sefiala que este uso es "perfectamente ~dmitido en inglés y 

que se consigue as! una subordinación del efecto o simplemen

te de la acción posterior como asunto secundario al lado de 
28 la idea expresada por el verbo dominante" • Pero quien haª! 

tudiado el gerundio de posterioridad con más detenimiento ha 

sido el lingüista francés Jean Bouzet, en su artículo sobre 

"Le gérondif espagnol dit de posteriorité»29 • Bouzet analiza 

este uso del gerundio y afirma que "du point de vue de la li,!l 

guistique générale, il peut et.re intéressant de savoir que 

l'anglais moderna conn~it un emploi analogue du gérondif, mais 

cela ne nous avance pasa grand'chose pour la connaissance du 

gérondif espagnol qui pratiquait déj~ cet emploi il y a cinq 

27 Gil! y Gaya,~' gl45, p.192. 

28 Lenz, la oraci6n, §251. Sobre el gerundio de posterioridad 

cf, adem~s, Bad!a roargarit, "El gerundio", pp.287-295; Bassols, 

Sintaxis, §314. 

29 Jean Bouzet, "Le gérondif", fil!., LV. 1953, pp.349-374. 
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sie ¡Toute modification restrictiva ou extensiva d'un emploi 

doit trouver sa raison d'etre dans la structure mame de la 

langue, dans l'amplitude laissée a tel ou tel organisme de 

, 30 ~ son systeme" • Asi pues, vemos que, de acuerdo con esto, el 

gerundio de posterioridad encuadra perfectamente en el siste

ma verbal español, porque si bien el valor primario del geru~ 

dio, como el mismo bouzet señala, es el de mostrar su acción 

en el instante mismo de su realización, si ha dejado de esta

blecer la coincidencia con el verbo principal, las frases co~ 

siguientes desempeñan Únicamente el orden respectivo de los 

términos, y tienen la posibilidad de expresar una acción ant~ 

rior o posterior a la del verbo personal, según sea el lugar 

antes o después que le corresponda; no existe par consiguien

te ninguna razón para rechazar sólo al gerundio de posteriorl 

dad y aceptar al de anterioridad, ya que ambos se encuentran 

en el mismo plano sintictico. 

Aceptado este hecho como sintaxis normal, coincido con 

Lepe Blanch en que estas construcciones pueden subdividirse 

en: "~)copulativo,~) de significado temporal inmediatamente 

posterior a la del verbo principal, s) consecutivo" 31 • ~in em 

30 Ob. cit., p.351. 

31 Lope blanch, übservaciones, §90. Tomo en cuenta también c~ 

mo gerundio de posterioridad el de las frases finales, ya que 

por expresar el hecho Último por el que se realiza la acci~n 
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bargo, le categor!a ~yola he incluido dentro del valor cop_!! 

lativo o del consecutivo, según se acerque más a una u otra 

clasificaci6n. 

1.1.2.1. Oración temporal de gerundio que expresa la simulta

neidad, ( 107) 

Cuando por medio de esta forma verbal expresamos la coe

xistencia de dos hechos, esta coincidencia puede presentarse 

de las siguientes formas. 

l. La coincidencia de los verbos, principal y subordina

do es amplia, (21). 

La coincidencia del gerundio es plena o, al menos, exteg 

sa, ya que el verbo principal expresa una acción ~&so 

menos durativa: 

11 ya trabajando en la Constructora, nunca dejé las clases" 

"siendo empleado de la Lotería, hizo su carrera de Cont~ 

dor" 

"siendo candidato, el progresista m&s famoso que es G.w., 

se plantearon cambios necesarios de estas cosas" 

2. Ambos verbos coinciden en un momento dado,(4) 

Si ex~resa el gerundio una acción de cumplimiento breva, 

que coincide en un momento dado con el verbo principal, 

principal, no coincide con ella. Respecto al gerundio en orA 

ción final, véase el número 1.1.s. del presente trabajo. 
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tendremos una simultaneidad moment,nea. (Los cuatro ca

sos registrados aparecen con el verbo!.!.!!!, tal vez de

bido a que este verbo expresa una acción perfectiva~ 

"saliendo ah! de la casa, salía un matrimonio joven" 

"saliendo yo para la casa, me encuentro en la puerta a 

Carmen" 

3. Larga duración del hecho expresado por el gerundio y 

breve en el expresado por el otro verbo; (82) 

En este caso el gerundio expresa un tiempo amplio dentro 

del cual la coincidencia es sólo parcial, por cuanto que 
,, ,, 32 

la accion del verbo regente es momentanea • 

11 yo, estando allá en Viena, le pregunté al doctor, si p.9. 

d!a hacer uso, en caso necesario, de al g~n antibióticoª 

"mi padre fue r,naestro normalista y siendo Director de 

una escuela, se lanzó a la Revolución" 

"alguna vez hasta leyendo el comodoro, a cargo de la es

cuadra, leyendo el periódico, creyó que estábamos en 

guerra" 

"una ocasión estando ellos d,ndose un beso, salió el pa-
111133 pa 

32 La acci6n del v~rbo principal es momentánea y perfectiva 

al menos en 58 casos de los 82 aqu! registrados. 

33 En tres testimonios aparecen construcciones con doble ge

rundio •. A este respecto señala Navarro Tomás, (Cuestionario, 
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1.1.2.2. Oración temporal de gerundio que expresa la anterio

ridads (73) 

l. Oración de gerundio que expresa la anterioridad madi~ 

ta: (54) 

a) Con gerundio simple: (51) 

"y ya no teniendo a donde inscribirnos, nos fuimos a in~ 

cribir con el Dr. D." 

"saliendo del Hotel, fernanda y yo, tomemos un taxi" 

b) Con gerundio compuesto: (3) 

Los gramáticos - entre ellos Bello, Peña, Gili y Gaya

registran el uso del gerundio simple para expresar un h~ 

cho inmediatamente anterior al del verbo principal, y al 

gerundio compuesto para significar anterioridad m~s o m~ 

nos mediata34• Sin embargo el uso del gerundio simple 

p. 110) que se usan "en la representación de acciones continua 

das". Ya Bello (Gram~tica, §715) y Caro ("Tratado", p.116) ha

b!an advertido el uso de estas construcciones, las cuales lla

man ellos "gerundio compuesto" formado por el verbo~. 

34 v,ase, p.a., Peña, Tratado, §661 "Si ligados dos hechos por 

relación de sucesión, uno de ellos no es inmediatamente ante

rior el otro, sino que transcurre entre ambos algún espacio 

de tiempo, se expresará el hecho anterior por el pretérito de 

gerundio formado del auxiliar habiendo y del participio pasi-

vo del verbo que se conjuga". 
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por el compuesto ha venido ha sustituir en gran mayar!a 

a la forma compuesta, la cual aparece en muy pocas aca

siones35, a pesar de los esfuerzos da los gramáticas por 

evitarlo. 

"habiendo adquirido la mayada de edad y en estudios su-

periores, tuve la oportunidad de investigar un poca" 

2. Oración temporal de gerundio que expresa la anterior,! 

dad inmediatas (19) 

a) Precedido de la preposición !m.36 , (1) 

Este uso ha perdido fuerza actualmente; sólo lo encontré 

en expresiones un tanto rebuscadas que suenan a los o!

dos de los hablantes como expresiones anticuadas. Lyer 

observa que el uso del gerundio con preposición o sin 

ella ºc 1est done l 1 automatisme psychologique qui a déte_t 

35 El gerundio compuesto aparece en muy pocas ocasiones, como 

podemos constatar por las cifras expuestas de casos·registra-

dos. 

36 Según Hanssen (Gramática, §622, p.261) ºla ~nica preposi

ción que puede regir gerundio es.!!!."• Cf. además Gili y Gaya, 

~. §145, p.193; Keniston, Sintax, §38.215 -2; Bello,~

mática, §445, p.162. Antiguamente este combina-ción (en+ ge

rundio) expresaba simultaneidad con el verbo principal, pero 

posteriormente ha venido a significar anterioridad inmediata 

con re~pecto al verbo conjugado, como seftala claramente Cuer-
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mine cetta "faute" • 

npar supuesta, mi madre, en acabando yo la Preparatoria, 

me dijoa al familiar y Social" 

b) Sin preposici6na (18) 

"~l va a pensar inmediatamente, ya teniendo un programa 

del aspecto constructor, en el famoso movimiento de ti!_ 

rra" 

"llegando hacemos oración" 

1.1.2.3. Subordinada temporal con otros matices: (10) 

l. Temporal-causal: (7) 

(n todos loe casos registrados con doble matiz, temp2 

ral-causal, el verbo que emplean es el mismo,~. 

"vi,ndonos en esa situaci6n de que no podía seguir a-

delante, tuvimos que romper la sociedad" 

"y ya viendo que materialmente no ganaba nada, pues 

ve, (nota 72 a la Gr.am,tica de Bello, p.458): "fue muy co

mún en castellano, por lo menos hasta el siglo XV; pero des

pués ha experimentado una modificaci6n muy notable, y es que 

denota hoy, no ya coexistencia de tiempo, sino inmediata ant!_ 

rioridad 11 • Así aparece registrado en algunos tratados gramat.!, 

cales (v.gr. Gramática de la Academia, §458, c; Peña, Tratado, 

§65; Manuel Seco, Diccionario, p.178; Sáenz, "Disquisiciones", 

p.294s Criado de Val, Indice, p.87. 

37 Lyer, "G,rondif", p.163. 
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entonces c1:rrá 11 

2. Temporal-condicional: (3) 

"porque mira tG, nadando [si nadas] no pued1:s poner • mas 

de ocho nadadoras en la alberca, porque son ocho carri-

les" 

1.1.2.4, Locuciones temporales: (5) 

Las construcciones en que se encuentra el ~erundio, en 

ocasiones, m,s que expresar una coincidencia con el verbo 

principal, constituyen con dicho verbo una locuci5n o giro 

temporal. A pesar de ser muy pocos los casos re~istrados de 

estas construcciones, pude adverti~ en otros ejemplos re~is

trados de o!do que el hablante prefiere usar las construcciE 

nes formadas por el verbo 11!!!'.!!! + gerundio 11 1 debido tal vez 

a la idea de pertenencia que encierra en s! este verbo, lo 

que permite al hablante comunicar el tiempo que tiene de de

sempeñar tal o cual acción. 

l. Construcciones formadas con el verbo ~ 38 : (4) 

"yo tengo como cuatro años dibujando figura" 

"ya tienes dos años estudiando ingl,s" 

38 En los casos registrados aquí, el verbo~ aparece co~ 

jugado en presente de indicativo. Aunque no la registré en 

las conversaciones que me sirvieron de material lingüístico, 

podría construirse perfectamente, sin que hubiera cambio de 

significado, con el copretérito de indicativo; "ya tenía dos 
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2. Construcciones formadas con el verbo llevar a (1) 

"llevan dos años_preparando el ax&men" 

1.1.2.s. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

El gerundio temporal puede llevar como sujeto el mismo 

que rige al verbo principal o uno propio diferente, sin impo~ 

tar que el verbo regente sea transitivo, intransitivo o de 

cualquier otra clase. A continuaci6n señalo las proporciones 

en que aparecen estas construcciones. 

l.Coincidencia de sujeto, (121) 

"terminando yo la secundaria, debía entrar al Colegio f~ 

miliar y Social" 

11 h estando en Tuxpan fue a la partida" 

"siendo muy chamaco, dos veces me salí de la Escuela ¡::,r~ 

paratorie para viajar" 

2. Divergencia de sujetos, (74) 

afies estudiando ingl,sn. Esta construcci6n puede admitir la 

posibilidad de conjugarse en futuro o pospratérito de indica

tivo. Pero nadie emplearla la siguiente construcci6ns "Ya tu

vo dos afias estudiando inglés". Aquí se emplea siempre el ver 

bo estar: "Estuve das afias estudiando inglls" 

39 Esta construcci6n con el verba llevar podria tambi¡n cons

truirse en copretérito de indicativo. De esa manera puede al

ternar en dicho tiempo con las construcciones del verbo~. 

aunque can menar frecuencia. 
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"entonces una vez encendi~ndose el fuego nuevo, otra vez 

los habitantes volvían a tener alegría" 

"despu~s, estando [yo] en Europa, ~l me mandó su novela" 

"entonces habiendo un Congreso Internacional, me pareció 

importante ir" 

l.l.3. GERUi'IOlü EN ORACiúl1¡ ADVERBIAL DE LUGAR: (31) 18.78% 

Hufino J. Cuervo, al referirse a este tipo de construcci~ 

nes, señala lo siguiente: "Es curioso el uso de ciertos gerun

dios como pasando, subiendo, bajando, en frases de esta estru_E 

tura: «La casa queda pasando el río», esto es, del otro lado 

del r!o; «Yo vivo subiendo el Teatro>>, es decir, 111ás arriba 

del teatro; «La tiendo está bajando la plaZ~>, como si se di

jese abajo de la plaza1140 • En los cuales estima un valor prep2 

sitivo, uso que considera como procedente del empleo absoluto 

e indefinido de esta forma verbal, que autoriza con numerosos 

ejemplos antiguos y modernos. Gili y Gaya, por su parte, al r~ 

ferirse a esta observación de Cuervo, añade lo siguiente:"L.re~ 

mosque más bien habr!a que interpretarse como gerundios des

criptivos del movimiento, real o imaginario, que se necesita 

hacer para situar el lugar aludido. Clero es que, cuando se 

40 Cuervo, Apuntaciones, §327. Cf. también Refael A. de la P~ 

ña, quien, siguiendo a Cuervo, recoge en su Tratado, §8, el 

uso del gerundio con oficio de preposici6n. 



- 46 -

usan sin otra preposición, adquieren cierto significado prep~ 

sitivo: vivo pasando la catedral(= tras la catedral); .b! 
41 

tienda está bajando la plaza(: hacia abajo de la plaza)" • 

Advertimos, pues, que tanto Cuervo como Gili y Gaya con

sideran en este tipo de oraciones un valor locativo. Creemos 

más bien que dichos gerundios, por constituir una oración de 

tipo adverbial y señalar o precisar lugar, deberían de inter

pretarse como verdaderas oraciones adverbiales de lugar. 

l. La oración de gerundio se construye siempre con ver

bos de movimiento: (29) 

"en mero Cuernavaca subiendo al Palacio de Cort,s, es 

una vista hermosa" 

"entonces pasando la puerta famosa, inmediatamente a la 

izquierda, estaba la casa de una tia" 

"y precisamente entrando a esa iglesia, del lado derecho, 

est, el armonio" 

"y de ah! cerquita vivlan ustedes. Caminando dos calles" 

2. Sin embargo, encontr~ dos testimonios, en los cuales 

aparece el verbo illll con valor locativos (2) 

"y en la tarde, estando por el Arco del Triunfo, hacen 

una ceremonia muy especial de todos los seres combatien 

tes" 

II. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

41 Gili y Gaya,~' p.198. 
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1. Coincidencia de sujeto 1 (6.) 

"entonces, entrando por esta parte sur, sobre la izquie,t 

da, inmediatamente ten!amos unas construcciones" 

"siguiendo sobre la izquierda, llegábamos a la casa que 

ocupaba o habitaba el Administ.rador de la t-!acienda" 

2. Divergencia de sujetos: (25} 

"yendo hacia el norte por lnsUTgentes., hay una glorieta" 

11 bajando deJ. Cap.itolio, están a mano derecha" 

l. l. 4. GERUNDIO EN ORAClON ADVERBIAL CAUSAL: (108) S. 75% 

l. La oración de ge.rundio pus.de anteceder a la prin.cipal: 

(54) 

Respecto del gerundio que expresa la causa .por la cuai 

se ejecuta la acción del verbo principal, se ha señalado 

lo siguiente: 11 un rapport de cause du gérondif antéposé 11•42 

A este respecto aclara Rafael Angel de la Peña: "Es de 

notarse que aun cuando a las veces la causa y el efecto 

comienzan a existir simultaneamente, siempre aquélla es 

primero que éste con prioridad lógica, puesto que no se 
· 43 puede concebir el efecto sin causa que lo produzca" 

"pensandó que el li~enciado no me recibir!a, entré por 

los pasillos interiores de las oficinas" 

42 Cf. Jean Bouzet, "Le g,rondif", p.361. 

43 Rafael Angel de la Peña, Tratado, §60. 



- 48 -

"el gobierno mexicano creyendo hacer una labor social de 

protecci6n al pueblci, fij6 precios topes a la medicina" 

2. La oraci6n de gerundio puede ir después del verbo 

principal: (54) 

No obstante lo dicho antes, sobre el hecho de que la ca~ 

sa antecede al efecto, en el habla puede suceder lo con

trario, sin que por ello deje de significarse la causa o 

el motivo. Sin embargo Bouzet señala, 11 placé apr,.~s le 

verba, 11 appara!t plutot comme un élément explicatif ou 

complétif1144 • Equivaldría, pues, a una oraci6n de tipo 

adjetivo. Considero, sin embargo que su funci6n gramati

cal sigue siendo causal. p.a. en el texto citado por el 

mismo Bouzet: "creyendo que no hab!a nadie, el chico a-

. " vanzo ••• , si decimos "el chico entr6, pensando que no 

hab!a nadie", no cambia la funci6n del gerundio, ya que 

en ambas oraciones expresamos el motivo por el cual el 

chico se atrevi6 ~ entrar. 

"fue al viaje para acompañar a su papá, pensando que era 

la mejor forma de celebrar sus quince años" 

"sali6 muy contento viendo que su afán había quedado co

ronado" 

11. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

l. Coincidencia de sujeto: {77) 

44 Jean Bouzet, "Le g&rondif", p.361. 
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a) La oración principal esta formada por verbos intransl 

tivos: (31) 

"y me fui all! pensando naturalmente que allí no iba a 

durar mucho tiempo" 

"su mamá estaba llorando viendo que C. se podfa matar 

all!" 

b) La oración principal esta formada por verbos transit,! 

vos: (41) 

"y teniendo tantas influencias nos pod!a dar una ayuda" 

"yo siguiendo precisamente esa idea, yo hice mi deduc-

ción muy tonta" 

c) La oración principal esta formada por verbos reflexi

vos, (2) 

"y no teniendo armas con que quitarse le vidapcon su mi~ 

mo maztlatl se ahorcó" 

d) La oración principal puede estar formada por verbos 

usados impersonalmente, (3) 

"trabajando uno, no tiene uno tiempo de hacer esas mone

rias" 

2. Divergencia de sujetos, {31) 

a) La oración de gerundio lleve sujeto explícito difere~ 

te al verbo principal, lo que suele llamarse cláusula e~ 

solutas (12) 

"as! que siendo una cosa obligatoria, vas, si quiere~tO" 

"ya conociendo tG el movimiento más simple de las ofici-
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nas y todo, yo creo que es más fácil (entrar a la Escu~ 

la de San Carlos]" 

b) Cuando el verbo de la oración principal es reflexivo 

impersonal, el gerundio lleva un sujeto diferente, (7) 

"Siendo tan pocos, se pensó en no abrir esa especialidad" 

c) El gerundio lleva sujeto diferente, cuando la oración 

principal está formada por el verbo!!!.' (7) 

"bueno siendo norteño, mi platillo favorito es el cabri-

to al pastor" 

d) Hay divergencia de sujetos cuando la oración de geru,!! 

dio se construye con el verbo~ usado impersonalmen

te a (3) 

"entonces no habiendo religión, ya no les importa casar

se o descasarse" 

e) En el siguiente casos 

"Colombia, sinti~ndose muy lista, no queriendo que les 

pagaran una cantidad pequeña como les ofrecían -me pa

rece que veinte millones- decidieron no cederles las 

concesiones a los horteamericanos" 

gramaticalmente aparecen dos sujetos, Colombia para los 

gerundios y tal vez los colombianos o ,tlill para el ve~ 

bo principal. Este cambio se debe a que el hablante se 

olvida de que está hablando de Colombia, o tal vez por

que considere a Colombia como un nombre colectivo. 
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1.1.5. GERUNDIO (N ORAClON ADVERBIAL flNALa (59) 3.14% 

Generalmente las gramáticas identifican a la oración fi

nal con el complemento indirecto45 • Pero cabe señalar que el 

complemento indirecto designe siempre el sustantivo o sintag

ma sustantivo que se beneficia de la acción del verbo; p.a., 

("el padre mandó dinero a su hijo"); mientras que el comple

mento final es de tipo adverbial -no nominal-y expresa el 

fin o la intención por la cual se realiza la acción del verbo 

principal ("el padre mandó dinero para que con eso regresara 

su hijo"). Sin embargo, al hablar de oraciones finales, suele 

decirse que,a causa de llevar siempre implícita una idea de 

deseo positiva o negativa, se construyen normalmente en sub

juntivo. No obstante, si el sujeto de los verbos principal y 

subordinado es el mismo, no se emplea el subjuntivo en la or!. 
46 

ción final, sino el infinitivo • Pero ninguna gram~tica señ!_ 

la el uso del gerundio como núcleo de oración final, ya que 

45 Cf. Gram~tica de la Academia, (§396, p.348)a "Oraciones 

sustantivas que hacen oficio de complemento indirecto.- Son 

las oraciones finales que, como su nombre indica, expresan el 

fin o la intensi6n con que se ejecuta lo GUe se afirma en le 

.oraci6n principal, de cuyo verbo son comp¡emento indireeto", 

Véase también Gil! y Gaya,~, g223J R. Seco, Gramática, 

pp.212-213. 

46 Cf •. Gili y Gaya,~, §223, p.295 y Gramática de la Aca-
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ésta, por expresar el motivo o la razón Última por la que se 

efectúa la acción del verbo principal, no expresa coinciden-
47 

cia temporal con dicho verbo • Sin embargo, ya advertimos, 

al hablar del gerundio temporal, que ~ste puede expresar lo 

mismo la anterioridad que la posterioridad con respecto al 

verbo dominante, ya que ambas formas encuadran perfectamente 
48 en el sistema sintáctico de nuestra lengua • Por lo tanto, 

si el gerundio expresa una acción posterior que encierra el 

fin o el motivo Último por el cual se realiza la acción del 

~erbo dominante, estará funcionando como oración adverbial fi 

nal. 

l. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

l. Coincidencia de sujetos (48) 

11 le ped! a la señorita que telefoneara a Londres m
~ de ese incsnveniente" 

"enton~es no lo encontraron los padres; precisamente 

hablaron aqu! preguntando si lo hab!amos visto" 

2. Divergencia de sujetos; (ll) 

a) Cuando la oración regente es pasiva reflejas (4) 

11 se puso el altar aprovechando los vidrios" 

b) Cuando el sujeto del gerundio está representado por 

demia, §396, ~). 

47 Cf. nota 31 del presente trabajo. 

48 Cf. nGmero l.l.2. oración adverbial de tiempo. 
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un pronombre con oficio da complamento1 (5) 

"sin embargo me interesó en forma indirecta tratando, 

sin embargo, de estar al tanto de lo que esta pasando" 

c) La oración de gerundio lleva sujeto expllcito, mie.!! 

tras que la oración principal no se refiere a un suje

to determinado, (2) 

"pero lo m&s largo fue a San Francisco y a los Angeles, 

en avión, tratando él-de dominar el miedo qua le te

n!a al avión" 

11. La oración de gerundio puede construirse con cual

quier verbos (35) 

"fuimos a la plaza buscando sombreros y cosas t!picas• 

•escribi~ a sus superiores a méxico, diciéndoles que ya 

hab!a terminado el acueducto" 

2. Con el verbo tratar: (22) 

En estos casos, el verbo tratar, seguido de la preposi

ción~ y un infinitivo, forma una perífrasis verbal que 

connota esa idea de finalidad, (tratando .f!! + infinitivo) 

equivale a(: con el fin de). 

"algunas veces se ha tenido que escribir a Nueva York, a 

Francia, a la India misma, a Pakistan tratando de canse 

guir determinada obra" 

"y presionaban demasiado a los gobiernos locales tratan

do de imponer sus criterios" 

1110, maestros opinan acerca de sus experiencias tratando 
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de mejorar el programa" 

[Encontré dos testimonios en los cuales el verbo tratar 

no rige infinitivo: "he dividido mi vida en cada uno de 

ellos tratando de que la parte que le toca a cada uno 

sea exactamente igual"]. 

1.1.6. GERUNDIO EN ORACION ADVERBIAL CONCESlVA1 (92) 4.89% 

l. El gerundio en oración concesiva puede aparecer, en 

ocasiones, precedido del adverbio ~ 49 : (16) 

11 todav!a, hasta hace algunos afies, aun siendo maestro de 

tiempo completo, se sacaba una cantidad, pues, relativ~ 

mente pequeña" 

"yo he o!do de muchachos que han pedido becas, aun pagan 

do en Universidades extranjeras" 

[Encontr~ un caso en que la oración de gerundio aparece 

precedida de la conjunción concesiva aunque: "entonces 

hab!a que conjuntar una serie de elementos all!, para 

provocar la sensación del mundo en que estamos rodeados 

y que, aunque pens~ndolo, no lo sabemos"], 

49 Cf. Gil! y Gayas "El adverbio ~ seguido de gerundio equ,! 

vale a una subordinada concesivas "aun teniendo raz6n se nega 

rán a complacerte". (~, §249, p.322). Véase además: Grarná 

~dela Academia, §439, p.397; Rafael Seco, Manual, p.236; 

~art!nez Amador, Diccionario, p,189. 
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2. Sin adverbio: (73) 

a) Se siente más clara la oposición que se establece con 

la oración concesiva cuando ésta se construye con el ve,t 

bo ~ o con el _verbo !.!!l.!ts (36) 

"siendo tan joven, ten!a mucho dominio en s! mismo y ma

nejaba muy bien las relaciones entre el personal" 

"y que siendo inteligentes, méxico los perdía por la in

diferencia con que los ve por su pobreza" 

"conoc! a ro., una nifia que era un portento de energ!a; 

teniendo una familia un poco limitada, un poco quebrad! 

za de gustos, ella era fuerte y sab!a imponerse" 

"teniendo cuarenta afies en rnéxico, todav!a dice dispara-

tes, acusa su nacionalidad" 

b) Pero también puede construirse la oración concesiva 

con otros verbos: (37) 

"entonces ella insiste y le dice que s!, que s! va a ir, 

sabiendo que no va a asistir" 

"una de las cosas que m!s me llam~ la atención es que, 

habiendo un n~mero razonable de gentes, eran muy pocos 

los que bailaban" 

II. La oración concesiva puede aparecer con gerundio si.!!!. 

ple o con gerundio compuesto. 

l. Gerundio simple: (85) 

11 y afortunadamente desde que se casó, discute un poco 

. menos, porque muchas veces lo hacia, siendo muy int~ 
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ligenta, lo hacía a lo tonto" 

"es imposible tener al confort de la casa, en ning~n 

lado, aun estando en una casa fuera de su casa" 

2. Gerundio compuesto1 (7) 

N6tesa que siempre el gerundio compuesto es menos em

pleado que el simple. 

"hay intelectuales o poetas que aun habiendo llegado 

a la ciudad, no se han podido apartar nunca de su 

provincialismo" 

"pues, habiendo indicado en el Hospital. donde Íbamos 

que no sabíamos ingl,s, nos tomaron" 

111. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

l. Coincidencia de sujeto: (51) 

"ella trat& de ayudarme en esa forma, siendo una per

sona tan despota" 

"yo volvería a escoger el mismo camino, tal vez~

biando algunas etapas" 

2. Divergencia de sujetos: (41) 

"yo tenía dos compañeros muy éticos, que fracasaron 

al querer entrar a la Compañía de Seguros, incluso 

considerándome yo inferior a ellos en aspectos de 

preparaci6n 11 

"en cuanto cree usted que valuaron la Hacienda; 

siendo una Hacienda tan grande como era" 

11 y siendo bajo, el costo es muy alto 11 
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l.l.7. GERUNDIO EN ORACION ADVERBIAL CONDICIONAL, (275)14.65% 

l. La prótasis del perlado condicional puede estar form~ 

. • t i 50 da por una orac1on cons ruida con gerund o • 

a) Gerundio simple; (117) 

"te aseguro que se divierten mis si van con tus pap&s 

que yendo solas" 

• "tengo miedo de que, estando dos personas nada mas, les 

puedan dar un susto" 

"es una cosa tremenda que sólo vivi,ndola te das cuenta" 

b) Gerundio compuestos (1) 

"considero yo, que serla m,s conveniente -no indispens~ 

ble- que el muchacha entrara a una mayorfa de edad y 

sobre todo por la falta de adaptaci6n que recibe uno 

cuando sale uno del Seminario, habiendo entrado muy pe

queño .. 

2. Precedido del adverbio f2.!!!2' (9) 

El gerundio precedido del adverbio~ se usa para ex

presar una comparación hipotética y puede interpretarse 

SO Gili y Gaya señalas "Empleamos también como prótesis con

dicional algunos giros formados con las formas no personales 

del verbo: Infinitivos de no venir, me enfadaré; Gerundio& 

ayudando Dios, saldremos del peso¡ Participios dado gue ata

.9,!;!.!!!!..a. nos def.enderemos 11 (~, §248, p.322). Cf. además, R~ 

fael Se.ca, Pianual, p. 227. 
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como equivalente a la locución como si+ pretérito de 

b . t. 51 
SU JUn lVO • 

"[hizo unas declaraciones] como guariendo justificar y 

demostrar que lo que habla hecho era lo mejor" 

"una cara solemne, ser!a, como diciendo «Aqu! llegó to-

da la sabiduría»" 

3. Precedido de la preposición 2,!ll (l) 

Ya hemos visto antes que la Única preposición que puede 

regir al gerundio es fil!; cuando as! se usa, expresa reg~ 

larmente valor tempora152 • Sin embargo, ~iguel A. Caro 

señala en su "Tratado" un uso condicional: "Esta signif.!, 

cación está casi vinculada en las cláusulas absolutas, 

Con todo, la asume algunas veces el participio [gerundio] 

en su combinación con el sujeto. Suele ir con la part!c~ 

la ,.!!!l: <<¿Ho os acordáis de que os dije / i..ue en guerién-

51 Este uso del gerundlo precedido del adverbio~ ya se a,!! 

vierte en Cervantes, y lo consideran los gramáticos como equ! 

valente a como+ subjuntivo. V~ase por ejemplo, "Como+ geru!!. 

dio equivale a como si+ imperfecto de subjuntivo" {Sáenz, 

"Disquisiciones", p.294. Cf. además, Gramática de la Academia, 

§458, ~, 2°, p.416; OOanuel_Seco, Diccionario, p.180; rnart!

nez Amador, Diccionario, p.686. 

52 Por lo que se refiere al gerundio precedido de la preposi

ci6n .!!!, véase el número 1.1.2.2.2.~, p.41 de este trabajo. 
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~, era fuerza/ Que sufrierais mis desprecios/ Sin 

li . ? "53 que os va era queJa.~ • No obstante lo dicho, este 

uso no es común en el hablante mexicano: sólo lo he docu 
54 

mentado una vez. 

"bueno, como te dec!a yo, en trat~ndose de un grupo, co

mo quien dice de mucha confianza, s!, siempre y cuando 

no se llegue a la groseria francamente obscena" 

4. Clichés: (147) 

Dentro de las oraciones condicionales de gerundio, en

contramos construcciones o fórmulas hechas que adquie

ren un valor particular. El matiz o valor condicional 

casi no se percibe. Estas construcciones ya hao sido a~ 

vertidas por el incansable gram~tico OOiguel A. Caro, 

quien las considera como equivalentes a "yo digo", ''yo 

1 't 55 hablo', etce era • Consideramos que dichas construcci.Q. 
i .. , # 

nes expresan una hipotesis mental, y sirven mas bien p~ 

ra establecer una relación entre una idea precedente y 

53 Miguel Antonio Caro, "Tratado", p.112. Véase adem~s Rafa

el Angel de la Peña, Tratado, §27, quien siguiendo a Caro, 

recoge también como uso condicional esta construcción ( .!!!! t 

9erundio). 

54 Señalamos al hablar de .!!!l + gerundio con valor tem~oral, 

que es una forma que suena a los oídos como rebuscada.Cf. p.41 

55 Cf. Miguel A. Caro, "Tratado", p.148. 
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otra nueva, lo que llama Beinhauer "formas de inicier 

el diálogo" 56 ; equivalentes -de acuerdo con este lin

güista-a la forma de transición a propósito, 

a) Estas construcciones se encuentran generalmente con 

el verbo hablar: (59) 

"bueno, ahor-a, hablando ya de otra cosa: tus actividades, 

Entonces requieren un descanso, ¿Cómo practicas tu des

canso?11 

"un agricultor, hablando en general, es bastante difícil 

que aprenda química" 
Encontré también el verbo hablar precedido de un adverbio 

terminado en mente, fundidos en un cl~ché sintáctico que 

puede interpretarse más bien como, =•es tal cosa si lo v~ 

mos desde tal punto de vista', "la l..ateCiral de ¡,,éxico ll

guitectÓnicamente hablando, pues, es magnifica"; "el país 

durante muchos años estuvo en un estacio muy incierto pal! 

ticamente hablando 11 ; "no se puede pedir más ;¿vardad?·huma 

namente hablando 11 • 

56 deinhauer dice que "respondiendo al deseo de establecer una 

relación entre una idea precedente y otra nueva que le sigue, 

nació la forma de transición a propósito ('ya que estamos ha

blando de tal cosa'). Y 0 anade1 11 Al mismo tipo pertenecen 

construcciones de gerundio como hablando de otra cosa, volvien 

do a lo de antes y otras semejantes", (~erner Beinhauer, El es 

pañol, p.108). 
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b) Con el verbo volver se note claramente esta relación 

de una idea anterior con otra nuevas (19) 

"as! es qu~volviendo a lo que yo te decía que, cómo a 

mí las vigilantes, las prefectas, ve!an en m! la cosa 

autoritativa" 

"bueno, pues, volviendo otra vez a los cadiveres que que 

daron insepultos, pues, el tiempo los descarnó" 

c) Otros verbos: (69) 

Otros verbos tambi~n pueden expresar esta relación(: a 

propósito). 

"siguiendo con el segundo tema que me planteaba usted. 

¿Qué otra actividad me interesa7 Pues, desgraciadamente 

uno que es más caro que coleccionar monedas, aunque és

tas sean de oro ••• leer" 

"esa es la ••• , es decir, resumiendo, s! creo que el ar

tista en términos generales necesita de dos cosas apar

te de su sensibilidad" 

"ahora, poniéndome en otro caso, alguien pasaba,le!a su 

trabajo •• ~" 

"y lo mismo sutede aquí, en ese caso volvemos a repetir

lo, trayendo a cuento lo de hace un rato" 

Dentro de estos casos encontré dos que corresponden más 

exactamente a fórmulas de "la cortesfau57 , es decir, sir 

57 11 Para atenuar el mal efecto que pudiera causar al interlo-
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ven para atenuar el mal efecto que se pueda causar con 

lo que se va a decira 

• 58 • "mire señoras pensandolo bien s -le digo- como yo se 

que no voy a aguantar tres meses y usted tampoco, con 

mi presencia, lo mejor que pueda yo hacer es salirme" 

"pues es un recuerdo de «Cada quien su vida», un re

cuerdo en el estilo ¡ay! perdonando la comparación, pe

ro en el estilo vecindesco mexicano" 

11. Coincidencia o divergencia de sujetos. 

l. Coincidencia de sujetos {101} 

"porque Chon Veracruz podr!a hacer m~s, pensando con 

idealidad, ~1 piensa un poco con particularidad" 

"tiene que atender aunque s•a por unas horas a sus h! 

jos y estando de sirvienta, pues, nada más no los 

puede atender" 

cutor una pregunta algo delicada, el hablante le pide permiso 

para formularla cuando ya la hizo. La <(interrogaci6n hecha 

s6lo se da por válida si no le molesta al oyente»"· (Bein

hauer, El español, p.154). 

58 Esta f6rmula sirve para prevenir al interlocutor del mal 

efecto que pueda causarle lo que se le va a comunicar. Bein

hauer, al respecto dices "Recurso parecido consiste en inter

calar oraciones el!pticas de valor gerundial como {hablando) 

la verdad [{diciendo)] la verdad, o la verdad (sea dicha), o 



- 63 -

.2. Divergencia de sujetou (174) 

''es sumamente .di dcil trasponer los Alpes, . yendo del 

Sur hacia el Nort-e" 

"pues quitándole un poco la fantasía de la artista, se 

acer,ca mucho a la verdad" 

,(a decir) la verdad]" {Beinhauer, El español, p.154). Consi

dero que este ejemplo citado equivale a esta f~rmula señala

da por Beinhauer. 



- 64 -

1.2. GERU!~DlO EN ORACION SUBORDINADA ADJETIVA: (218) 11.60% 

El gerundio puede formar oraciones subordinadas adjeti-

vas si se refiere a un sustantivo -sea sujeto, objeto o com

plemento del verbo principal- sin establecer relación ningu-

t 59 , •', na con el verbo regen e • Ademas de esto la oracion de geru~ 

dio en estos casos puede sustituirse por una oración de rela

tivo. Lyer señala a este respecto que "~e r8le syntaxique 

prS'te BU gérondif Un caractere plutot adverbial, tandis que 

le gérondif déterminatif a un cachet adjetif. mais, quand 

celui-la est employé d'une maniere absolue et sans objet -ce 

qui fait perdre au gérondif un peu de sa valeur verbale et 

avec cela adverbiale-, il ne differe pas beaucoup d'adjectifs 

employés comme prédicats. C'est pourquoi on le trouve tr:s 

souvent a leur coté"6º. 

1.2.l. GERUNDIO REFERIDO AL SUJETO DE LA ORAClü~ PRINCIPAL: 

(18) .95% 

l. Gerundio en oración adjetiva explicativa, (7) 

El gerundio se refiere al sujeto de la oración principal 

a manera de adjetivo, atribuyéndole como característica 

59 Si el gerundio se refiere al sujeto de la oración princi

pal y además modifica adverbialmente al verbo dominante, lo 

he considerado oración adverbial. Cf.§0.3.4. 

60 Lyer, "Gérondif", p.167. 
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una acc1on pasaJera 

"un labrador arando la tierra, daba la impresión de es

tar ah! parado en la tierra y que iba a dar el jalón" 

"un seftor lanzando, tratando de lanzar el disco, fue una 

de las figurai que tambi,n me impresionaron bastante" 

"a m! me gusta la mujer trabajando" 

2. Gerundio en oración adjetiva especificativa; (9) 

A pesar de las censuras de los gramáticos (cf. Bello, 

Gramática, §1128) 62 , este uso es ya inevitable, dado que 

se emplea normalmente en la lengua hablada de m,xico. 

"los perros ladrando a la luna, por ejemplo, son total-

61 Miguel A. Caro {y con él todos los gramáticos posteriores) 

conside:ra esencial en el gerundio en oración adjetiva, el ser 

explicativo y no especificativa. Esta distinción se basa ex

clusivamente en la función sintáctica que desempeña el gerun

dio en cada caso, es decir, si su valor es más bien verbal, 

se le considera coma explicativo; pero si expresa simplemente 

una cualidad, es decir, funciona como adjetivo, se le cansid~ 

ra especificativo. Cf., por ejemplo, Cili y Gaya,~, §1471 

"Si tratásemos de particularizar o especificar al sujeta, el 

gerundio perder!a su cualidad verbal para convertirse en adj~ 

tiva, y su empleo serla incorrecto". 

62 VéaAse además: Cuervo, Apuntaciones, §323; manual Seco, 

Diccionario, p.179; Rafael A. de la Peña, Tratado, §43; Ceja-
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mente problemas mexicanos" [comentario acerca de los t~ 

mas para pintura] 

"la deserción abandonando el servicio est& castigada con 

dos años de prisión" 

[Dbservacións Encontré dos testimonios en los cuales el 

nombre al cual se refiere el gerundio es sujeto pacien

te, puesto que la oración se encuentra construida en 

voz pasiva: "les estrellas que están debajo de la se

cuencia principal, son las que son observadas precisa

mente atravesando el anillo de material interestelar" 

{El sujeto paciente está representado porgue =estre

llas)]. 

1.2.2. GERUNDIO REíERIOO AL OBJETO DIRECTO DE LA ORACION PRI~ 

CIPAL: (109) 5.80% 

l. Gerundio en oración adjetiva explicativa, (71) 

El gerundio referido al complemento directo del verbo 

principal se ha considerado como correcto por los gramá

ticos, cuando expresa una "acción, transformación o cam

bio en el transcurso perceptible, y no una cualidad, es

tado o acción tan lenta que se asemeje a una cualidad 

por no ser perceptible el cambio que se produce" 63 • 

dor, La Lengua, §242; Miguel A. Caro, "Tratado", p.104. 

63 Gili y Gaya, Curso, §148, p.196. Véanse además, Peña, l!:.!!,-
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a) Con verbos de percepción o representación como regen

tes: (4:S) 

Se ha señalado que "la mayor parte de los verbos que pu_!! 

den llevar este gerundio objetivo indican actos de per

cepción o representación1164• 

"en matanzas por ejemplo vimos un barco chino cargando 

azúcar" 

"me gusta la lidia, me gusta ver a la bestia ah! atacan-

!!9.'' 
"entonces figurate los otros ••• , a todos los otros pers.9. 

najes actuando 11 

11 y que tantito te encuentras en la calle al papá pasean-

i!!!!a,, §52; Caro, 11Tratado 1', p .124; Lenz, La oración, §251; 

Cuervo, nota 72, No.:S a la Gramática de Bello, p.460; Cejador, 

La lengua, §242, 2. 

64 Cejador, La lengua, §242, 2. Cf. además: podemos advertir 

que es ya un uso antigu~ como lo hace constar Lyer: "le g~ron 

dif prédicatif se rapportant au régime se trouve dans les la!!, 

gues romanes surtout aprés les verbas signifiant "voir 11 et 

"entendre", moios souvent apr~s d'autrés da sens plus ou moins 

analogue"(Lyer, 11 Gérondif 11 , p.155). Véanse también: Cuervo, A-
. -
puntaciones, §324; R.A.E., Gramática, §456, 2º, p.413; Hanssen, 

Gramática, §621; Keniston, Sintax, §38.22, B., p.553; Lenz, 1!.,.. 

oración, §262, :S; Peña, Tratado, §52, etcétera. 
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~ a los niños" [El gerundio tiene por sujeto al objeto 

directo papá de la oración principal y un sentido mo~ 

da165 • Rafael Seco advierte también este sentido modal 

del gerundio en oración adjetiva, y dice: n1a encontré 

escribiendo a su padre", el gerundio tiene por sujeto 

el complemento directo h de la oración principal, y el 

sentido as! mismo modal 1166 {Este sentido modal es lógico). 

[En el siguiente texto -"yo me acuerdo de mi abuelo le

yendo el Quijote"- el gerundio se refiere a mi abuelo, 

un sustantivo que equivale al regimen directo de un ver 
67 bo transitivo que ser!a recordar]. 

b) Con el verbo~ como regente: (11) 

ffiiguel A. Caro observa que este uso es correcto cuando 

65 Se advierte cierta relación modal (en algunos ejemplos) d~ 

da 6nicamente por el sentido de la oración, ya que esta cons

trucción está muy próxima a la modal; cfr. los ejemplos cita

dos en la p. 24, 4 de este trabajo. En la oración modal el s~ 

jeto del gerundio y del verbo principal es el mismo y además 

el gerundio modifica adverbialmente a la acción del verbo re

gente, mientras que en oración adjetiva podemos notar que el 

gerundio se refiere principalmente a su sujeto al cual modof! 

ca adjetivamente. 

66 Rafael Seco, Manual, p.236. 

67 Sáenz cita un ejemplo semejante a éstea "Me acuerdo de su 



- 69 -

el gerundio es explicativo y coexiste con la acción del 

verbo principal, y si además el verbo h!!!.!!, equivale a 
68 

~ . 
nhay una señorita e~fermera ah! precisamente trabajando 

en el {<Rubén Leñero>> n 

nhab!a muchos americanos sacando fotos de todo" 

"de hecho sé, que hay personas trabajando en estado sÓl! 

do en Venezuela, en Chile, en Argentina ••• " 

(Observación: el siguiente ejemplo corresponde a este a

partado, solo que en él aparece el verbo existir y no 

~: "existen plantas mexicanas trabajando estos ga

ses"]. 

c) Can otros verbos como regentes, (15) 

El sentido modal que pudiera advertirse en las construE 

cienes adjetivas de gerundio es más notorio en estos CA 

sos, si los comparamos con las oraciones formadas con 

verbos de percepción o representación como regentes, SE_ 

voz resanando en mi alma", y dice que estaría correcto si us~ 

rámos el verbo recordar en vez de me acuerdo de. {Sáenz, "Di~ 

quisiciones", p.296). La confusi6n se da en que el verbo~

cardar rige complemento directo, mientras que el verbo~

~ es reflexivo y sintácticamente rige complemento adnomi-· 

nal, aunque semánticamente tienen equivalencia. 

68 Caro~ "Tratado", p.102. 
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bre todo, porque en la mayoría de los casos el objeto d! 

recto del verbo principal se halla representado por un 

pronombre reflexivo y semánticamente se asemejan a las 

oraciones modales de gerundio regidas por un verbo refl~ 
69 

xivo • 

"tenerla el 80% de las veces esperando beb~ 11 

"y ahf me tif!nes hablando de pirat_eria, de incursiones 

de piratas por las costas del Golfo" 

"como tienen micrófono y ese micrófono está·conectado 

con la Dirección, tienen una madre escuchándola [la el~ 

se]11 

(Observación, la mayoría de los casos aparecen con el 

verbo~] 

(Encontré dos testimonios en los cuales puede advertirse 

cierto sentido final: "[se tom6 la medida de mandar] 

por de pronto un enviado a ~~xico ofreciendo cuarenta 

millones por las·Californias y Nuevo roéxico" (:unen

viado para ofrecer o con el fin de ofrecer); "entonces 

mandaban una segunda embajada diciéndoles que iban a 

ser destruidos"(: para decirles o con el fin de avisa.!:. 

les~ en este caso el sujeto del gerundio se presta a 

confusión: si son las personas de la embaiada las que 

dicen algo, la oración de gerundio es adjetiva; pero si 

69 Cf. p.25, NºS de este trabajo. 
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el sujeto es ellos, es decir, los que mandan la embajadai 

la oraci~n aparece más como adverbial que como adjetiva. 

Sin embargo, podemos notar que efectivamente el sujeto 

del gerundio son las personas que van a decirles algo]. 

2. Gerundio en oraci6n adjetiva especificativas (38) 

Censuran los gram,ticos este uso del gerundio por consi

derarlo como simple atributo del sustantivo y no establ~ 

cer relación alguna con el verbo principal. Nos dice por 

ejemplo Bello: 11 Si el gerundio pudiera emplearse como a& 

jetivo, no habr!a motivo de censurar aquella frase de 

mostrador, tan justamente reprobada por Salvé: <<Env!o 

cuatro fardos, conteniendo veinte piezas de Pañ~» 1170 • 

Sin embargo este uso es normal en el lenguaje corriente. 

Lenz sefiala que "Si los gram&ticos han reconocido como 

correcto el empleo de ardiendo e hirviendo como atributo 

de sustantivo, no hay razón para que este uso no se pue-
71 da extender a otros verbos" • Por mi parte considero 

que el gerundio en oración adjetiva equivale a una prop~ 

sición de relativo y lo mismo puede explicar que especi

ficar al sustantivo al cual se refiere. 

Puede aparecer en los mismos casos qu~ el explicativo, 

70 Bello, Gramática, §1128, p.360. Cf. además: Cejador,.!&, 

lengua, §242; Rafael Seco, manual, p.235, et~~tera. 

71 Lenz, La oraci~nA §251. 
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aunque no con tanta frecuencia. 

a) Con verbos de percepción o representación como regen

tes: (5) 

"los italianos publican muchos anuncios en revistas~

sentando un pequeño aparato fiat" 

"la Administración del Presidente encontró fórmulas para 

salvar todos estos obstáculos, respetando los derechos 

sindicales de cada uno de los trabajadores" (= fórmulas 

que respeten los derechos ••• ) 

b) Con el verbo haber como regente: (6) 

"ha habido varios art!c~los recientemente hablando del 

problema" 

c) Con otros verbos como regentes: (12) 

"yo pensaba hacer una tesis tratando sobre los proble-

mas" 

"y ten!a una placa de bronce .!=2!2memorando que (<ah! 

pasó la Reina>) 11 · 

d) Con sentido final dado por el contexto: (15) 

"siempre que mandaba cobrar un premio mayor, mandaba 

una carta diciendo:"el portador de la presente Sr. fu

lano de tal pasa o pasará a la caja de ésa [Loteria] a 

cobrar el billete n6mero tantos, premiado" 

"se van a hacer una serie de itinerarios sugiriendo a 

las personas adónde pueden ir" 

"yo les escrib! una carta diciéndole que era una buena 
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oportunidad para m!" (: carta en la cual yo les digo) 

"le mand~ un telegrama diciéndole que lo felicitaba yo" 

(= telegrama en el cual yo le decía ••• ) 

En este tipo de.construcciones surge siempre la duda de 

cual es el sujeto del gerundio, o la persona que dice o 

la carta, telegrama, etcétera que dice. Esto sucede so

bre todo si el gerundio lleva enclítico un pronombre re

flexivo como en los dos Últimos casos citados antes. Gr.2, 

maticalmente podemos observar que el sujeto del gerundio 

es el mismo que el del verbo principal; sin embargo, la 

idea de la carta, telegrama, en el cual se dice algo pr! 

valece en este tipo de construcciones, que equivalen sin 

tácticamente a una oración adjetiva introducida por una 

preposición. 

l.2.3. GERUNDIO REFERIDO AL PREDICADO NOffilNAL: (25) 1.33) 

LSte uso es inadmisible72 para los gram~ticos, porque 

el gerundio se adjetiva por completo, y expresa simplemente 

72 Cf. por ejemplo Cuervo: "El participio [gerundio] no puede 

ir referiéodose al predicado, por lo cual es impropio su uso 

en este pasaje: «La Religión es Dios mismo hablando y movién 

dose en la humanidad» 11 {Cuervo, nota 72, lº, a la Gramática 

de Bello, p.459). véanse además: Caro, "Tratada", p.100; Cej.2, 

dar, La lengua, §242; y Peña, Tratado, §33. 
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una cualidad del sujeto. Estos casos exigen una oraéi&n de re

lativo; incluso algunos de ellos ir!an introducidos por una 

preposición. En la lengua hablada se encuentran empleados es

tos gerundios de la siguiente manera, 

l. Gerundio en oración adjetiva explicativa, (8) 

"[era] una bola de austriacos y·alemanes trabajando en 

una compañ!a inglesa" 

"ese cuadro, en medio, es precisamente una mujer abrien

do una sopa, es decir, vertiendo la sopa Campbells so

bre una hamburguesa" 

"las otras diez y siete compañ!as, a las cuales nos ref~ 

riamos anteriorment~eran compañ!as independientes, cada 

una por s! misma trabajando" (: compañías que trabajan) 

2. &erundio en oración adjetiva especificativas (10) 

"esto son unos montes representando a la montaña la 6u~ 

fa" 

"al lado de estas ·casuchas miserables con esta gente se

midesnuda, encuentre uno todas esas hileras de arboles 

perfectamente cuidados y cultivados que eran plantacio

nes de la firestone haciendo un contraste muy fuerte 

con ,sto" 

3. Oración de gerundio que equivale a una proposición a~ 

jetiva introducida por preposición, (7) 

En estos casos el sujeto del gerundio es un pronombre i~ 

pl!cito; sin embargo se establece un tipo de relación ag 
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jetiva entre el gerundio y al predicado nominal de la o

ración principal. 

"fflonsivais está preparando ahorita una obra monumental y 

decisiva en la historia de la cultura an m&xlco, que es 

La historia de las ideas en ~&xico, analizando ••• pues 

yo conozco a partir de Vasconcelos" (: historia en la 

cual él analiza •••• ) 

"fue una serie de poemas de tipo revolucionario enjui

ciando la Revoluci&n de •~xico11 (: poemas en los cuales 

se er1juicia ••• ) 

1.2.4. GERuNOIO REFERIDO AL AGENTE DE LA VOZ PASIVA: (1) .05% 

Es rara esta construcci6n, pero dado que el uso del ge

rundio como oración adjetiva se ha hecho tan amplio y general, 

en el habla -al menos de íi,éxico-, lo podemos encontrar como 

referido al agente de la voz pasiva. El sentido modal que en

cierra en s! este gerundio aumenta la posibilidad de su em~ 

ipleo. 

"fue hecha por técnicos mexicanos y obreros mexicanos 

trabajando hasta tres turnos diarios" 

l.2.5. GERUNDIO REFERIDO A SUSTANTIVOS COIY1PLEfi1ENTARl0Si (65)3,45% 

Lepe Blanch advierte: "El empleo del gerundio como adje

~ivo ha tenido en riéxico un desarrollo amplísimo y nefasto. A 

los usos propios de esta forma verbal se han añadido otros 
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! 73 nuevos que la lengua siempre haba rechazado" • Por lo que 
. # 

se refiere a casos ya aprobados por los gramaticost podemos 

observar como regla general que censuran aquellos casos en 

que el gerundio se refiere a cualquier sustantivo que no es 

ni sujeto ni objeto del verbo principal, y viene, pues, a ser 

complemento circunstancial del mismo74• 

Este empleo comprende los siguientes casos. 

l. Referido a un sustantivo complemento adnominal: {10) 

Este us~tachado como incorrect~es oportuno y explica

ble siempre y cuando "represente un movimiento o apari

ci6n actua11175 • 

a) Casos en que el gerundio representa un movimiento o 

aparición actual&{3) 

"estaba lleno de jovenes cubanos, armados y turn,ndose" 

(= jovenes que se turnaban) 

73 Lepe Blanch, Observaciones, §84, p~B3. 

74 Cf. Pefia, "Por regla general no puede modificar al dativo, 

o complemento indirecto, ni al genitivo o ablativo que son 

complementos circunstanciales. Porque no hay relación entre 

los hechos expresados y adem!s porque denotan permanencia~ 

(Pefia, Tratado, §47). V~anse tambi~n, Caro, "Tratado", p.125; 

Lyer, "G~rondif 11 , §1.8., p.162; Cejador, La lengua, §242, 2; 

rnanuel Seco, Diccionario, p.179. 

75 Cuervot Apuntaciones, §325, p.329. 
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"se r!e la gente de todo, de puntadas como del Gordo y 

del flaco d~ndole un (palo)"_(= en el momento de darle) 

b) Casos que expresan una cualidad_ o ~.IJ.fi§.__t~nciu ( 7 l 

"coloqué como fondo un montón da beno colgando" 

"y le pregunté varias veces ¿¡ar qué este tipo de tejido 

siguiendo m~s o menos los dibujos simétricos" 

11 era una cosa local del grupa, teniendo autorización pare 

hacerlo" (este ejemplo posee cierto sentido concesivo) 

2. Referido a sustantivos precedidos de.la preposición 

.2.2Jl l ( 6) 

"éso se llevaba hace cinco·afios, quince d!as, con perso

nal muy numeroso laborando horas extras" 

"se sentaba encima del escritorio con los pies&olgandoº 

-3. Puede, el gerundio, llegar a sustituir oraciones de 

relativo que especifican a un sustantivo aislado, con lo 

cual se evita la monoton!a del que, (7) 

11 si mezclo dos l!quidos y agito la mezcla, entonces el 

sistema se separa en dos partes: una parte conteniendo 

fenal y otra teniendo agua" 

"y el sistema de acarreo co~sist!a en un gran chorro de 

agua a presión atacando los frentes" 

4. Puede sustituir adem,s oraciones adjetivas que ir!an 

regidas por preposición: (42) 

a) Con el verbo incluir formando ya una especie de cli

ch, sintáctico: (14) 
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"el padre Garibay es una gente que,en primer lugar,habla 

como siete u ocho lenguas diferentes incluyendo griego 

y latín"(: entre las cuales se incluye) 

"eso es algo que le gusta mucho al pública, incluy~ndome 

a m! en ese sector"(: entre los cuales me incluyo) 

b) Cliché con el verbo depender, (13) 

Los casos con este verbo se alejan un poco de la inter

pretación adjetiva, puesto que se podr!an sustituir más 

bien por 'de acuerdo con•. 

"porque piensan que el niño cuando es var.Sn o cuando es 

niña debe llevarse exclusivamente con niñas o con niños 

dependiendo del sexo"(= lo cual depende del sexo, o de 

acuerdo con el sexo) 

"no asustarse [de las preguntas que hagan] sino darle el 

tinte de mayor naturalidad y, dependiendo de la edad,da~ 

le una explicación más o menos ex~cta" (= de acuerdo 

con su edad ••• ) 

c) Con otros verbos como regentes, (13) 

"[en la carrera se estudian] vienen siendo como unas cu.2, 

renta y cuatro, cuarenta y seis horas semanales conside 

~ laboratorio" (: entre las cuales se considera ••• ) 

"creo que fueron tres días y tres noches sin parar, .E,2-

miendo raíces o nueces''(= días en los cuales yo comí ••• ) 

~a m! me ha tocado también impartir un tratado de Teolo

g!a Ploral, un tratado sobre los sacramentos· haciendo 
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especial hincapié en la eucarist!a• (= tratado en el 

cual yo hice ••• ) 
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1.3. GERUNDIO EN ORACION SUBORDINADA SUSTANTIVA1 (19) 1.01% 

Dentro de las funciones porpias del gerundio -registr~ 

das por los gramáticos- no se encuentra el de oración subor

dinada sustantiva; sin embargo puede aparecer ocasionalmente, 

en los siguientes casos. 

1.3.l. GERUtWIO EN ORACION SUJETIVA.1 (5! .26% 

El gerundio puede considerarse como sujeto de una ora~ 

. ' t . d l b . 76 cien cons ru1 a con e ver o conexivo ~ • 

"Queriendo prohibir que todo lo extranjero entre, y que

rer que aquí se haga todo, es un nacionalismo mal ente~ 

dido" 

"no creo yo que ya sea una solución levant~ndose en ar

mas o matar a los viejos generales 11 (Esta construcción 

no es muy clara; se comprende esto, por ser com6n en el 

habla, debido a la improvisación. Debe interpretarse de 

76 Rafael A. de la Peña en su Tratado, (§31) advierte este 

uso del gerundio en su significación de modo1 ºPuede conside

rarse como sujeto de una oración cuyo verbo es el conexivo 

~, cuando significa modo o medio: <<Estudiando es como se 

aprende>.>"• En los ejemplos registrados para este trabajo, el 

gerundio en oración sujetiva no tiene·sentido modal, sino que 

m,s bien está en concurrencia o en sustitución de un infinit,! 

vo, cuyo uso ser!a más propio en estos casos. 
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la siguiente maneras ªlevantá~dose en armas a matar a 

los viejos generales no es una solución"). Nótese cómo 

el gerundio establece la misma clase de relación que la 

oración de infinitivo con la cual se encuentra coordin.! 

do en estos ejemplos. Sin embargo, este gerundio puede 

aparecer solo, y par lo tanto en lugar de una oración 

de infinitivos "Combatiendo contra la televisión, con

tra el cine, contra el futball, es muy dif!cil" (: com

batir ••• es muy dif!cil)]. 

1.3.2. GERUNDIO EN ORACIOf~ PREDICATIVA: (14) • 71% 

El uso del gerundio como predicado nominal después del 

verbo .!!ll:,, conserva su valor verbal y, en algunos casos, su 

significación adverbial77 • 

a) Como oración predicativa aparece en lugar de una ora

ción de infinitivo: (7) 

"más que identificarse con la divinidad es haciéndole 

la competencia a la divinidad" e= hacerle la competen 

77 El empleo del gerundio en predicado después de .!!ll:. es un 

uso antiguo, que ya registra Keniston en el siglo XVI: ªessas 

vezes será escriviendo a algun italiano" (Keniston, Sinta~, 

§38.24, D., p.554). Caro considera este empleo del gerundio 

como cláusula absoluta y le atribuye por lo tant~ los mismos 

valores adverbiales en los que puede aparecer una cláusula a!?, 
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cia) 

"los trabajos que ten!an eran yéndose a las sierras a f~ 

migar" 

b) Con sentido modal: (7) 

El sentido modal de estos testimonios justifica la apar! 

ción del gerundio. 

"hay que hacer otro estudio psicológico que es ocupando 

otra bateria de pruebas" (: que se hace ocupando, de 

ah! su significación modal) 

11 el trabajo este, ha. sido m&s bien con ideas, sofiando un 

poquito" 

soluta. (Caro, "Tratado", p.150). 
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)2. GERUNDIO EN ORAClON COORDINADA: (77) 4.lj 

2.1. GERUNDIO COíiiO ORAClON COPULATIVA: (63) 3.30% 

Dentro de la parataxis,donde el gerundio se encuentra l,! 

bre de toda subordinación y aislado de verbos que le sirvan 

como auxiliares, conserva su carácter asociativo que le permi 

ta establecer una mayor unidad con la frase, incluso mejor de 

lo que pudiera hacer una oración de verbo conjugado enlazada 

por una conjuncción coordinante. 

l. Gerundio como oración copulativa narrativa: (41) 

La oración copulativa de gerundio aparece en narraciones 

alternando con otras formas verbales conjugadas. En alg~ 

nos casos esta equivalencia queda señalada con la apari

ción de una conjunción coordinante~ que sitúa a ambas 

formas verbales en el mismo plano sintáctico78 • 

"par un dólar los llevaban par todo un pasea en la jun

gla y divisando la mis bonito" 

"se acostumbraba que acompañaran tambi~n al difunta y en 

este caso suicidándose también" 

Pero frecuentemente se evita la aparición de la conjun-

. -CJ.On ~• 

,78 Compárense estos ejemplos con los citados en Oraciones de 

gerundio independiente (Núm. 3 de este trabajo), en donde el 

gerundi_o alterna con otras formas conjugadas. 
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"necesitamos que esos doce se multipliquen a su vez~ 

~ 11 (: y enseñen) 

"desde luego un teatro, lo hacen de madera cubri~ndolo 

con unas talas"{: y lo cubren) 

[Observaciones, En tres testimonios el ge~undio, más que 

equivaler a una oración copulativa, se entiende como 

simple yuxtaposici6n, 11 y viven en condiciones misera~ 

bles verdaderamente, subsistiendo nada más". La idea mo 

dal que se siente en este caso favorece la aparición 

del gerundio]. 

2. Gerundio como oración copulativa intensiva: (4) 

mediante el empleo del gerundio se consigue dar mayor v! 

vacidad en una descripci6n, de ah! que el gerundio sea 

el que marque el matiz intensivo de la acción. 

"y ellas fueron las que lograron soportar más esa pre~ 

sión y ganaron, inclusive imponiendo record mundial" 

(ganaron y además impusieron) 

11 puesto que la O.E.A. me invitaba o me daba la beca para 

esto [La Secretaría de Educación] me permitió asistir, 

dándome mi sueldo Íntegro la Universidad" (me permitió 

asistir y además me dieron mi sueldo Íntegro) 

3. Gerundio copulativo con idea de tiempo posterior: (4) 

Debido a la impresición temporal del gerundio y a qua 

aparezca libre de subordinaci6n alternando con otras 

formas verbales conjugadas, lo podemos encontrar expre-
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sando un tiempo posterior. 

"pues as! es c~m~poco a poco, insensiblemente, fuimos 

entrando en el campo internacional, promoviendo todo el 

trabajo y llegando a tener como hemos tenido práctica

mante en méxico, diez y ocho pa1ses que han estado pre

sentes en nuestros cursos" 

"entonces ésta fue realmente la forma en que me adentré 

a las cuestiones matemáticas nahoas y mayas, sobre todo, 

llegando a las conclusiones, pues, que usted ve actual

mente" 

4. Gerundio copulativo adversativo, {7) 

Dentro de los hechos narrados en que entra a formar par

te el gerundio paratáctico, puede establecerse una rela-

cién de oposición. 
. , 

"si, muy superdotada, muy superavanzada y haciendo casi-

tas mugritas" 

"el trabajo nos lo distribuían, eso sl, trabajando a 

cualquier hora del dÍa" 

S. Cliché: (7) 

La idea de tiempo expresada por el gerundio copulativo 

alterna con la idea de lugar, cuando se trata de situar 

una acción dentro del transcurso de la narración (y sur

gen este tipo de oraciones.) 

"[hice una historia del pensamiento sociológico] desde 

montesquieu hasta ~arx estudiando todos los pasos que 



- 86 -

ha tenido" 

"allá desde la época feudal, pasando por la Edad ~edia, 

hasta la ,poca de la conquista" 

2.2. GERUí~DlO C01110 UHAClON DlSYUNTIVAa (1) .OS% 

El gerundio paratáctico posiblemente pueda aparecer en 

cualquiera de las clasificaciones de oración que se estable

cen en las gramáticas, al igual que cualquier verbo conjugado. 

"y después, cuando vino el vasconcelismo, me tocó acomp~ 

ñarlo en distintas giras u organizando grupos en diver

sos estados" e= me tocó o acompañarlo u organizar) 

Considero más bien que el gerundio en este caso est~ em-

pleado en lugar de un infinitivo, como queda señalado 

formalmente por la conjunción disyuntiva {U) coordinando 

al gerundio con el infinitivo; sin embargo, no podemos 

descartar este empleo, ya que si el gerundio, como se ha 

visto, es capaz de formar oración, puede aparecer en 

.cualquier tipo de relación sintáctica o clasificación de 

. " orac1.on. 

2.3. GERUNDIO EN ORAClON ILATIVA: (13) .69% 

Expresa una acción que en cierta forma puede ser conse

cuencia directa y, por lo tanto posterior, a la principa179 

79 Cf. página 37 del presente trabajo. 
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Sin embargo, por expresar una consecuencia o un efecto, estas 

oraciones, según Gilí y Gaya, forman parte de la relación ca~ 

sal, como se advierte en las siguientes palabras, "La rela

ción de causa a efecto entre dos juicios, expresada por las 

oraciones causales, puede invertirse señalando a uno de ellos 

como consecuencia del otro. Nace as! una modalidad de la rel!, 

ción causal, que se expresa en las oraciones consecutivas. La 

oración causal no sal! porgue llovía mucho, se convierta en 

consecutiva si digo llovía mucho, por lo tanto no sal!, o no 
80 sal! pues 

No obstante esta definición, podemos notar que se basa. 

exclusivamente en la tradición latina, y al igual que las or!_ 

clones causales81 , los juicios que se oponen son .J6gicos, no 

gramaticales. La inversi6n de los elementos no cambia en nada 

la función sintáctica que establecen los elementos entra sí 

dentro de una oración, como ya lo hemos advertido al tratar a 

las oraciones causales, en donde el gerundio sigue expresando 

la causa por la cual se ejecuta la acción del verbo principal. 

Las oraciones consecutivas, como su nombra lo indica, expre

san la consecuencia, no sólo de la oración principal, sino de 

80 Gili y Gaya,~, §226, p.298. 

81 Por lo que se refiere al problema en la clasificación que 

presentan las oraciones causales,véase el número 0.3.3. de e~ 

te trabajo. 
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le particular intensidad con que se cumple la oración princi

pal, y es complementaria, por lo tanto subordinada adverbial. 

11 cuantos matrimonios hay en que no son felices y se olv.!. 

dan de los hijos por completo, y ellos cada uno por su 

lado buscan la felicidad, haciendo la desgracia de sus 

hijos 11 (la desgracia da los hijos es consecuencia inme

diata del olvido y de la busqueda de felicidad de los 

padres) 

11 se para en doble fila porque no hay estacionamiento ni 

lugar donde pararse, o en lugar prohibido exponiéndose 

a que le quiten la placa 11 (: y así se expone.,.) 
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3. ORACIONES INDEPENDIENTES DE GERUNDIO, (105) 5.58% 

El gerundio puede aparecer como oración independiente, 

desde el punto de vista sintáctico. En los más autorizados e~ 

tudios sobre el español se presta, por lo general, poca o nin 

guna atención a estas construcciones~ debido tal vez a su re

lativ~nente escaso empleo y a su agramaticalidad particular. 

Dada, además, la imprecisión sintáctica de estas construccio

nes de gerundio, su analisis y su clasificación resultan diff 

ciles y aun comprometidos. 

El gerundio como oración no subordinada presenta los siguien

tes casos. 

3.1. EL GERUNDIO "HISTORICO": (70) 

a) El gerundio puede aparecer en narraciones de hechos 

pasados alternando con otras formas verbales conjugadas82 , 

como si fuera un tiempo pretérito más; en especial, sue

le alternar con el imperfecto, debido al valor aspectual 

imperfectivo del gerundio, muy adecuado para.expresar he 

ches habituales o reiterados. 

"que llegaba el regalo fulano, que nos daban los regalos, 

las mamás cargando todos los regalos" 

82 Cf. con la oración copulativa narrativa de gerundio, en don 

de la relación con el verbo conjugado es más clara. N6m. 2.1.1. 

de este. trabajo. 
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"un señor que iba envuelto como en, diez abrigos, los pe

rros felices, correteando, brincaban y no sé cuánta co

sa" 

11 (era) una familia encantadora; ella hablando español 

-porque tomaba clases con Lupita- muy bien" 

b) Todav!a con mayor frecuencia, dentro de las narracio

nes de hechos pasados, el gerundio aparece en oraciónes 

aisladas, en lugar de una forma conjugada: (24) 

11 y todos, con esa ingenuidad de esa gente tan linda, fil:,

diendo ah! dinero, ofreciendo sus flores 11 

"en ese entonces hab!a una confusión muy grande: metodi.,2. 

tas, anglicanos, presbiterianos, católicos, todos ellos 

proclamando que era la religión verdadera" 

c) Alternando con expresiones oracionales de carácter n~ 

minal: (ll) 

A su imprecisión temporal y a su vaga amplitud semántica 

que caracterizan al gerundio, se debe, precisamente, que 

aparezcan en las narraciones alternando, no con otros 

pretéritos, sino con expresiones oracionales de carácter 

niminal. 

"los hombres, en la guerra; las mujeres trabajando; los 

hijos abandonados" 

"entonces, muchos reportajes de periódicos, foto y toda 

la cosa; nosotros sinti~ndonos muy inportantes" 

"mi madre muy reposada, sin partido; nosotros siempre~ 
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leando, siempre discutiendo, siempre defendiendo ••• nun

ca fuimos pasivas" 

d) El gerundio depende mentalmente de un verbo conjugado: 

(18) 

En no pocas ocasiones, la aparición de estos gerundios 

independientes parece estar favorecida por la presencia, 

en algún lugar del contexto, de un verbo de estado o de 

movimiento de los que sirven comúnmente como auxiliares 

de gerundio en la formación de perífrasis (estar e .!r. s.2, 

bre todo). El gerundio, en estos casos, parece apoyarse 

en el verbo conjugado, que se mantiene en la memoria del 

hablante. 

"todos los tinacos están descompuestos, el agua cayéndo

~, el drenaje no se da abasto" 

"la esposa de ese chico lli atrás con Lupita; entonces, 

Jim -creo que se llamaba Jim esa muchacho- y Guadalu

pe platicando y enseñándole todo" 

"baj6 una señora muy elegante ••• y nosotros ah! viendo, 

viendo entre la bardita aquella" 

3.2. GERUNDIO INDEPENDIENTE CON SENTIDO MODAL: (8) 

El gerundio como oración independiente puede aparecer 

aislado con cierto sentido lógico~, pues se subordina 

mentalmente a un verbo regente implícito, que el contexto de

ja entrever o imaginar. 
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11 ya tra!a yo una preparaci6n ••• pues de formaci6n puramen 

te personal ¿verdad?: urgando aqu!, allá, tratando de 

entender" (Los gerundios est!n l6gica -aunque no gra

maticalmente- subordinados a un verbo que ser!a: 'una 

preparación personal que logré urgando ••• 1 ) 

"el francés [sé] Gnicamente traducir, y el alemán un po

co -¿verdad?-; porque hay determ~nados temas que es n~ 

cesario ••• usando diccionario y valiéndose uno de todas 

las formas"=•(el verbo regente ser!a tal vez traducir o 

resolver) 

3.3. GERUNDIO EN ORACION INDEPENDIENTE EXCLA~ATIVA: (6) 

El gerundio independiente aparece en oraciones de carác

ter exclamativo, usado de la misma manera que los infinitivos 

oracionales que se emplean normalmente en frases exclamativas 83 

11 por cierto que un d!a, ¡qué tristeza! ¡lloviendo, liE,

viendo!11 

"[los abogados] ••• ¡~ f!sica, ~ botánica!" 

83 El infinitivo en oración exclamativa reemplaza al verbo, 

cf. Hanssen, Gramática, (§614) "particularmente en exclamaci.E, 

nes, preguntas y frases exhortativas: ¡a m! negarme la entra

da!,¡callar!11. Cf. además: Cuervo, nota 72 a la Gramática de 

Bello, p.449. 
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3.4. ORACIONES DE Gt6UN010 INDEP.END~ENTt EN CONTESTACIONES: 

(15) 

ª ¿Qué haces? -Nada: trabajando en la tesisª 

a) Con cierto sentido lógico modal: {11) 

En la pregunta aparece un verbo -que al menos desde el 

punto de vista lógico- se siente como subordinante del 

gerundio, el cual, debido a ello, funciona como nGclso 

de una oración que puede ser modal .. 

"¿Cómo se podrta solucionar ese problema? -Creando cur

sos de preparación para maestros y dando buenos sueldos' 

ª¿Cómo le gusta a usted descansar? -Ceyendo, como si no 

fuera poco las ocho horas que tengo que leer'' 

b) Con relación de Índole temporal, (3) 

"¿Y cuándo empezó usted a estudiar? -Siendo muy chica" 

3.5. ORACIONES INDEPENDIENTES DE GERUtllOIO EN PREGUNTA1 (4) 

El gerundio aparece aislado, en expresiones interrogati

vas, que parecen depender mentalmente de algún verbo expre$a

do con anterioridad. 

nyo estuve en el Pedregal; estuve en San Cosme dos años 

- 1 { -y despues en el Pedregal. -¿Cursando que?fl : '¿Que 

curs6 allí? equivale e un verbo conjugado, o bien ¿Qué 

estuvo cursando?) 

"Voy a trabajar en la c.r.E. -¿Hacienrlo qué?ª 
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3.6. ORACIONES INDEPENDIENTES DE GERUNDIO EN CLAUSULA DE SEN

TIDO ADVERSATIV01 (2) 

El gerundio puede aparecer en cláusulas dé sentido adver 

sativo que, formalmente, podrían parecer finales. En ellas, 

el gerundio funciona como verbo dominante, lo cual se explica 

por el carácter exclamativo, emocional, de tales cláusulas. 

"Uno superándose, estudiando carreras y carreras, para 

que llegue cualquiera a decirle lo mal que vive" 
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4. USOS NO ORACIONALES DEL GERUNDIO: (15) • 79% 

4.1. GERUNDIO COittO SUSTANTIVO: (B) .42% 

a) La sustantivaci6n del gerundio es rarísima. No es una 

d . b . 1 · d d . t I t . 84 S . b t 1 e sus posi i i a es sin ac icas • in em argo encon re 

que el gerundio "puede ser verdadero sustantivo.en casos 

como el examinado, el educando, el ordenando, por la 
B5 'persona que se exa~ina, que se educa, que se ordena'" • 

Claro que, de acuerdo con esto, el gerundio está plena

mente sustantivado y es además un uso que admite la nor

ma hispánica: (3) 

11 0 sea, se ha hecho pensando en que precisamente un filll!,

~ no es un ser intelectivo &nicamente" 

(Los tres casos encontrados corresponden a 'educando') 

b) Se puede dar también, por mero capricho del hablante, 

~4 El gerundio no funciona como sustantivo, como es el caso 

~el infinitivo. Para confrontar el uso del infinitivo como 

1ustantivo véanse: Hanssen, Gramática, §ól3; Cejador, La len

~, p.232; Criado de Val, lndice verbal, pp.84-85; Gramática 

1e la Academia, §445. 

,5 Esta observaci6n aparece entrecomillada en Bonilla, Caro y 

u obra, p.118, sacada de la Gramática de Salvá, p.167. Des

_raeiadamente no pude encontrar la referencia en su lugar de 

1:i:.g:~n,. por no haber podido consultar dicha Gramátic~. 
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por la sencilla razón de que una acción puede ser emple,! 

da, en un momento dado, para nombrar un objeto, (1) 

"de esa época es un cuadro que hay por ah!, que se llama 

{(_Comiendo papas», que aqu! está al carbÓn 11 

c) En otras ocasiones se emplea como sustantivo, simple

mente,al nombrar al verbo y poder hablar de él como tema 

de conversación, (3) 

"entonces empezó a poner ejemplos de algunos gerundios 

que utilizaba y en efecto habló de v i.niendo, yendo, 

trasladando, etcétera" 

d) En "entonces¿para qu4 hablamos de eso? -Pues para 

que me expliques. Sabiendo de t., expl!came" (Sabiendo, 

está empleado como nombre propio de persona, significan

do a la persona que tiene conocimiento; equivaldr!a al 

sustantivo "sabelotodo"). 

4.2. GERUNDIO COMO ADJCTIVO. 

El empleo del gerundio como adjetivo, más cercano a su 

oficio y plenamente legitimado, incluso por la Real Academia, 

1 b d h . 86 l -en os ver os.!!'.....!!, y ervir- , no aparece en es convers.! 

86 Real Academia: "Los gerundios ardiendo e hirviendo se han 

converttdo en adjetivos en ciertas construcciones, y como ta

les los usamos al decir, echó a su hijo en un horno ardiendoJ 

una caldera de pez hirviendo" (Gram,tica, §453, .2,, p.411). 



ciones utilizadas para el analisis de aste trabajo. Tal vez 

porque el tema no fue propicio, pero no porque no se emplee_ 

en méxico. No obstante, véanse los casos r,lativos al gerun

dio referido a sustantivos complementarios, que podr!an apro

ximarse bastante al uso adjetivo del gerundio. 

4.3. GERUNDIO como ADVERBIOa (7) .37% 

Ya hemos visto al hablar de oración adverbial modal, que 

este uso no as tan abundante como los textos gramaticales lo 

hacen suponer87 y que al uso se limita a unos cuantos -como 

correr y .l!.!!!!!- que se gramaticalizan y funcionan como verd.! 

daros adverbios, equivalentes por su valor semántico a •rápi-
88 do" o "rapidamente" • 

"se salió volando, ¿verdad? Y les fue a contar a los pa

dres• 

Cf. ademása Cuervo, ApuntacionE?_!, p.329J Gili y Gaya, f.!:!!!.e., 

§146; Hanssen, Gramática, §261; Cejador, La lengua, §242, 2; 

Sáenz, "Disquisiciones", p.294; manual Seco, Diccionario, 

p.179; Bassols, Sintax, p.366¡ Caro, "Tratadoª, pp.127-128¡ 

Pe~a, Tratado, §46. 

87 Cf. oración modal de gerundio,nota 15 de este trabajo. 

88 Claro qua esto sucede en escasos testimonias, por lo gen.! 

ral el gerundio conserva su valor esencial de verbo y actGa 

como oración adverbial de modo, uel viaja lo hice volando en 
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•te digo que se pasa el tiempo tan corriendo que no he 

podido ir" 

•a mí me disgusta mucho ver un museo corriendo" 

jet" (en donde volando no es simple adverbio, sino expresa 

la acci6n de volar y además señala de que manera se realizó 

el viaje aludido). 
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'• OTROS USOS DEL CERUNOl01 (72)3.88% 

,.l. Clich,sa (20) 1.06% 

l. Con los verbos empezar o comenzara (14) 

El gerundio no se relaciona sintácticamente con el resto 

de la frase¡ aparece más bien como un cliché,y expresa la 

admiración a exclamación que nos causa algún suceso. 

"actuamos en la misma forma, y no nos interesa el ir a 

predicarles a las masas, si novamos a tratar de soluci~

nar el problema, primero el problema personal, 1empezan-

5!.2 par ahÍ!" 

"mi mamá quiza poner un edificio de departamentos, bueno 

gastó dinero, tú sabes¡ poner, no grande pero sí con CU!, 

tro pisos, cuatro departamentos bien lujosos y todo, con 

decirte que tuvimos una dificultad ¡comenzando por ah!!" 

2. Cliché con el verbo aprovechara (6) 

En estas construcciones se puede apreciar cierta relación 

de tipo causal (que vacila entre la causa eficiente a la 

final); sin embargo no las incluyo dentro del apartado de 

las causales, porque considero que m,s bien se encuentran 

en camino de la lexicalizaci&n,a semejanza de lo ocurrido 

con las frases absolutas de participio que se usan actua! 

mente como conjunciones causales (dado que, supuesto que, 

puesto que,). 

"entonces quieren, aprovechando que se quem6 el Altar del 
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Perd6n ••• hacer uno nuevo" 

"los movieron para una cosa que no era universitaria, 

aprovechando gue eran universitarios" 

5.2. GERUl~DlílS AISLADOS: (52) 2.82% 

l. El gerundio puede funcionar como forma verbal "como

d!n11a (9) 

En estos casos el gerundio aparece como una forma verbal 

imprecisa, indefinida; pero sirve de par,ntesis para dar 

oportunidad al hablante de que organice sus ideas. 

11 as! daban lujo los arquitectos, ah!, sus chifladuras, 

inventando cada cosa horrible" 

11 tom~ un libro y entonces empec~ a ver mis cosas, lo que 

es uno en sus libros, leyendo, hojeando revistas" 

2. Gerundio aislado, de relaci6n vaga: (43) 

En algunos casos el gerundio queda aislado del contexto, 

debido a que el hablante no concluye la frase. 

"vieron llegar dizque a dos inglesas y a dos mexicanas y 

trat~ndonos de ••• ellos grita y grite en francés querían 

que les cambiaremos un peso" 

"hab!a muchachos que hab!an estudiado, que se hab!an vo,! 

cado en la carretera haciendo ••• pues, estudiantes digo, 

de niveles intelectuales diferentes" 

En otras ocasiones el gerundio aparece aislado porque el 

hablante cambia la estructure sintáctica de la frase que 
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iba a expresar. 

"¡Ah! eso ya lo sab~, s! ••• saliendo, a la hora de haber 

salido nosotros, el camión de allá de Acapulco, a la h~ 

rase paró el camión" 

Puede aparecer también el gerundio aislado, en casos en 

que el hablante deja la oración incompleta porque la da 

como un hecho, como algo que se entiende por sí solo. 

"podría yo seguir aprendiendo, porque nunca llegu~ a pi~ 

tar, pero aprendiendo a pintar ••• " 

"para m! es doloroso escribir, extraordinariamente dolo

roso, porque quizá hablando ••• es lo malo, yo tengo una 

inversión formal muy grave, es decir, yo fui un niño 

orador precoz" 
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6. TABLA DE fRECUENCIAS. 

Construcciones del NGmero de Porcentajes 

GERUNDIO apariciones . Relativo· Absoluta8' 

l. En oración 

subordinada 1609 85.6% 

2. En oraci.Sn 

coordinada 77 4.1~ 

3. En oración 

independiente 105 5.58% 

4. Usos no oracionales 15 • 79% 

s. Otros usos 72 3.88% 

----------~--------------------
CONSTRUCCIONES ORACIONALES DEL GERUNDIO 

ADVERBIAL 

Características de 

la oraci~n IYIDDAL 

l. Con coincidencia 

de sujeto 

l. La oración da gerun 

dio modifica al verbo 

solo. 

N6mero de 

apariciones 

554 

39 

Porcentajes 

Relativo Absoluto 

90.52% 

6.37% 

89 El porcentaje se establece con respecto al total de casos 

registrados. 



2. La oración da garu.n 

"Dio modifi.ca al prad! 

.cada nominal. 

"'3,. ta vra:ción ti-a geru!l 

::dio -modlfi.ca al pr~ 

dicada VSTbal. 

4. Con verbos de estadv 

como regentes. 

5. Con verbos de movi

miento como regentes. 

6. Con otros verbos como 

regentes. 

7. Con verbos usados 

transitivamente co

mo regentes. 

e. Con un verbo refle

xivo como núcleo de 

la oración regente. 

9. El gerundio modifica 

a un verbo impersonal. 

lD.ruodifica a un infini-

tivo. 

ll.Oivergencia de sujetos 

l. La oración de gerundio 

lleva sujeto propio á~ 

pl!cito. 

lB 

;_ .-4"94 

44 

53 

200 

45 

49 

32 

58 

11 

'80.71% 

12.oa~ 

7.18/b 

B.·fi6~ 

32.67% 

7.35% 

5.22% 

9.47¡b 

l. 79% 
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2. El verbo regente 

se construye en 

voz pasiva 

3. El sujeto del gerun

dio está representa

do, dentro de la ora

ción, por un pronom

bre. 

4. Con los verbos~ 

y~ usados imperso

nalmente como regentes. 

S. Casos particulares. 

111. Subordinación modal 

con otros matices. 

IV. El verbo regente se 

halla implícito e~ 

el contexto. 

TOTAL 

Czracter!stices de la 

oración TE~PORAL 

l. La oración de gerun-

dio expresa la simultanel 

datl. 

25 

4 

13 

5 

22 

17 

612 

107 

4.081,, 

.65% 

2.12¡.; 

• 81¡,o 

3.59¡,,, 

2.74~ 

44.63% 

54.B77o 
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32.58% 
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a) La coincidencia es 

amplia. 21 19~53% 

b) La coincidencia es 

moment~nea. 4 3.73~ 

c) Larga duración del 

hecho expresado por 

el gerundio y breve 

en el expresado por 

el otro verbo • 82 76.63% 

2. La . ~ d oracion e gerun-

dio expresa la ante-

rioridad, 73 37,43% 

a) Con gerundio simple 51 69.86% 

b) Con gerundio compues-

to. 3 4.10% 

e) Con gerundio precedí-

do de la preposición 

.!ill l l. 36¡~ 

d) Gerundio sin preposi-

ción 18 24.65% 

3. Subordinación-tempo-

ral con otros matices 10 5.12% 

4. Locuciones temporales 5 2.56% 

I. Coincidencia de sujeto 121 62.05% 

Il.Divergencia de sujetos 74 37,94% 

TOTAL 195 14.15~ 9.79:' 



Caracter!sticas de 

la oración locativa 

l. La oración de ge 

rundio que se 

construye con ve,I_ 

bos de~oviemiento 

2. La oración de g~ 

rundio se oonstr.!:!. 

ye con el verbo -

estar 

l Coincidencia des~ 

jeto 

2 Divergencia de S.!:!, 

jetos 

TOTAL 

Caracter!sticas de 

la oración causal 

l. La oración de g~ 

rundio antecede a 

la principal 

2. Le oración de g~ 

rundio va despu,s 

de la principal. 

l. Con coincidencia 

de sujeto 

29 

2 

6 

25 

31 

54 

54 

77 

93,74% 

19.35% 

80.64% 

2.26% 

SO% 

71.48% 
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18.78~ 



11 Divergencia de .?U 

jetos 

TOTAL 

Características de la 

oración lli.!!, 

l. Coincidencia de S.!:!, 

jeto 

II Divergencia 'de-s.!:!. 

jeto 

l. La oración final se 

construye con cu~l

quier verbo 

2. La oración final se 

construye con el ve.t 

bo tratar 

TOTAL 

Características de la 

oración concesiva 

l. El gerundio va pre 

cedido del adverbio 

~ 

2. Sin adverbio 
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31 28.70% 

108 7.87% 5.75%. 

48 

11 

35 

24 

59 

18 

73 

81.35% 

59.32% 

40.67¡¡. 

4.31% 

19.56% 

79.34% 

3.14% 

- - .. 
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3. Le oración conce!,i 

va esd constru!da 

con gerundio simple 85 92.39% 

4. Con gerundio com--

puesto 7 7.60% 

I Con coincidencia de 

sujeto 51 55.43% 

lI Divergencia de su-

jetos 41 44.57/i, 

TOTAL 92 6. 7 l¡rá 4.89¡ii 

- - - - - - - - - - - - ------ - - - - -
Caracteds1ticas de la 

oración condicional 

l. La oración se con!. 

truye con gerundio 

simple 117 42.54% 

2. La oración se con_! 

truye con gerundio 

compuesto l .36! 

3. Gerundio precedido 

del adverbio .E2!!!.2. g 3.27% 

4. Gerundio precedido 

de la preposición !!l. l .36% 

s. Clichés 147 53.45% 

1 Con coincidencia de 

sujeto 101 36.72% 
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I Divergencia de suj! 

tos 174 63. 27% 

'OTAL 275 20.05% 14.65% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~raciones adverbiales 

.atal general 1,372 85.27% 73) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ADJETIVA 

,. Gerundio referido 

al sujeto de la -
oración principal 18 8.25:;¡. .95% 

.) En oración expliC!, 

tiva 7 38.88% 

,) En oraci.Sn especi-

ficativa 11 61.12}~ 

1 Gerundio referido .. 
al objeto directo· 

de la •• i ·oracion · pr !!. 

cipal 109 SO.% 5.80,% 

) En oración explic,2 

tiva 71 . 65.13% 

) En oración especi-

ficativa 38 34.87% 

. Gerundio referido 

al predicado nom,! 

nal 25 11.46~~ 1.33% 



a) En oración expli

cativa 

b) En oración espec,! 

ficativa 

c) Gerundio equivale 

a una oración adj~ 

tiva introducida -

por una preposición 

4. Gerundio referido 

al agente de la voz 

pasiva 

s. Gerundio referido 

a sus'ltanti~os CO,! 

plementarios 

a) Referido asustan

tivo complemento 

adnominal 

b) Referido asustan

tivos precedidos 

de la preposición 

con 

c) Gerundio en lugar 

de otra oración -

adjetiva 

8 

10 

7 

l 

65 

10 

6 

7 
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32% 

40~ 

28% 

0.45% O.OS% 

29.81% 3.45% 

15.38% 

9.23% 

15.38% 



d) En sustitución de 

una oración adje

tiva regida por -

preposición 

Oraciones adjetivas 

Total general 

- - - - - - - - -

l. Gerundio en oración 

sujetiva 

2. En • # orac1on eredica-

~ 

TOTAL 

- - - - - - -
Ef11 

l. Gerundio • # en orac1on 

coeulativa 

a) En .·# 

copulatl orac1on 

va narrativa 

b) En oración copulat.! 

va intensiva 
J c) (n oración copulatl 

va con idea de tia!!!, 

po posterior 
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42 64.44% 

218 13.54¡\ 11.60,% 

- - - - - - - - - - - - - - - - -
SUST MJTlVA 

5 26.31% 0.26% 

14 73.69% 0.71% 

19 1.18% 1.01% 

- - - - - - - - - - -
ORACIONES COORDHJADAS 

63 Bl.81~ 3.30% 

41 65.07% 

4 6.34% 

4 6.34% 
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d) En oración copulativa 

con sentido adversat.,!, 

vo 7 11.11% 

e) Clich~s 7 11.11% 

2. Gerundio 
. , 

en oracion 

disiuntiva 1 1.29% o.os% 
3. Gerundio • # en oracion 

ilativa 13 16. 88% 0.69% 

Oraciones coordinadas 

total general 77 4.1% 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En oraciones indepen-

dientes 

l. El gerundio 11 hist,2 

rico 70 66.66¡o 

2. Gerundio indepen--

diente con sentido 

modal B 7.57% 

3. En oración indepe.D, 

diente exclamativa 6 5,71% 

4. Oraciones indepen-

dientes en cantes-

taciones 15 14. 28t¿ º· 79% 

s. Oraciones indepen-

dientes en pregunta 4 3. 807. 
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6. Oraciones inde.pen-

dientes en cláusula 

de sentido advers!. 

tivo 2 1.90% 

Oraciones independie!l 

tes de gerundio total 105 s.ss¡;. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... 

OTROS lJSCiS DEL GERUl'!D 10 

l. Clich~s 20 27. 77% 1.06% 

a) Con los verbos co--
menzar y emeezar 14 70% 

b) Con el verbo apro-

vechar (i 30% 

2. Gerundios aislados $? 72.23~ 2.82% 

a) Gerundio como "co-

modÍn 11 9 17.30% 

b) Gerundio de rala--
--.. 43 82. 70% c1on vaga 

TOTAL 72 3.B8¡o 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
usos"'º ORACIONALES DCL GE~UNOIO 

.l. Gerundio como ~-
tantivo 8 53.33% 0.42% 

2. Gerundio como~ 

bio 7 46. 6'7;l& 0.37% 

;oTAL 15 º· 79% 

pT AL GENERAL: 1878 
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7. CO~SIDERACIONES FINALES. 

La presente investigación es fruto de la observación y del 

estudio de los materiales lingü!sticos proporcionados por las 

grabaciones. Estos materiales representan el habla tle la ciu

dad de ~,xico; pero pueden aplicarse al habla del pa!s entero, 

por las siguientes razones: la densidad de población de la ciu

dad de ro,xico, en rel~ciÓn a la población del 1 pa!s enteto, es 

muy alta; lo que supone una mayor influencia del habla capita

lina, sobre la del pa!s entero. Además porque sabemos que las 

grandes ciudades son focos lingO!sticos por su inmenso poder 

de difusión, principalmente en nuestro tiempo, en que la difu

sión verbal {radio, televisión, etc.), permite que las modali

dades lingü!sticas urbanas lleguen rápidamente a diferentes lu

gares del pa!s. 

En este trabajo he tratado de ejemplificar lo más fielmen

te posible las diferentes funciones en que se emplea el gerun

dio. 

,En general podemos considerar que las diversas realiza

ciones del gerundio son solamente los usos en que se emplea, 

pues, debido a su vaga relación sintáctica está sujeto a una 

variedad de matices, los cuales dependen en cada caso no solo 

del contexto sino de la particular interpretación que quiera 

darle el hablante. 

Sin embargo podemos observar que, la función del gerun

dio es más bien de carácter verbal; pero por no expresar por 
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! solo persona gramatical ni tiempo depende generalmente de la 

,ración más próxima de verbo conjugado, a la que se subordina 

•sta construcción equivale al B5¡í,a del·.total de casos aqu! regis

rados. Dentro de la clasificación de oración subordinada, la 

dverbial es la que dasempeña el gerundio con más propiedad y 

:onstituye el 73%. Pero cabe hacer una observación, seg6n al

:unos gramáticos el uso del gerundio modal equivale al B0% de 

.os gerundios castellanos ; sin embargo~podemos comprobar en 

1ste trabajo que este uso equivale tan solo al 32.S8% del total 

le casos registrados. 
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