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o. Introducci6n (metodología). 

Con esta investigaci6n pretendo contribuir al Pr~yecto para 

el estudio coordinado del hab~_!_culta en las principales ciu

dadel de Hispanoam~rica y la Península Ibérica que, a iniciati 

va del doctor Juan Miguel Lope Blanch, promueve el PILEI. Es 

por esto que he tratado de ajustarme en todo a la metodología 

1 
que el mismo Proyecto establece• 

Para la realizaci6n de estos trabajos descriptivos, el PILEI 

elabor6 un Cuestionario2previo que sirve de gu!a al investiga

dor. A lo largo de mi trabajo he procurado contestar a las pr.!. 

guntas que formula dicho Cuestionario cuando eran pertinentes 

y, cuando no lo eran, anot& las razones por las cuales no se 

pod!an responder. 

1 El corpus total de mi investi9aci6n lo obtuve del an~lisis 
de 25 horas de grabaciones realizadas con 60 informantes cul 
tos de la ciudad de M~xico, perterecientes a las tres generacTo 
nes establecidas en la siguiente proporci6n:primera genera- -
ci6n (25 a 35 años), 33 %; segunda generaci6n (36 a 55 años) , 
43 % ; tercera (56 años en adelante), 23 % ; y a los dos sexos 
del modo que sigue: mujeres, 50 % ; hombres, 50 % • Dichas ho
ras de grabaci6n incluyen entrevistas de cüatro tipos: con un 
solo informante (40 %); di!logo dirigido entre dos informantes 
(38 %); conferencias (10 %); y encuéStas secretas (12 %). 

2 Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lingU!s
tica culta II-Morfosintaxis,1. Madrid, c.s.1.c. , 1971, 207 pp. 
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. 
En lo que se refiere a la formaci6n nominal de los superlat! 

vos sintAticos productivos, mis materiales resultaron insufi -
' 

cientes, de modo que tuve que incrementarlos realizando encues

tas con 17 informantes ( a los que seleccionA tratando siempre 

de seguir los criterios de selecc16n que la metodologia del .f.!.2-

yecto establece)º 

Finalmente, es necesario aclarar que, aun cuando el objetivo 

inicial de la presente investigaci6n era estudiar la gradaci6n 

del adjetivo, incluyo un ap~ndice que trata de la gradaci6n del 

adverbio, tema del que el cuestionario se ocupa s61o parcialme!!. 

te. 



0.1 Material analizado: 

El habla de la ciudad de M&xico. Materiales para su estudio. 

Centro de L ngU{stica Hisp!nica, M,xico, UNAM, 1971, 447 PP• 

Contiene 17.5 horas de grabaci6n 

Adem&s analic6 12 cintas extras (por número de encuesta): 

MX-26 (1 hora) 

MX-28 (1/2 hora) 

MX-29 (1/2 hora~ 

MX-32 ( 1 hora). 

MX-46 (1/2 hora) 

MX-51 (1/2 hora) 

MX-52 (1/2 hora) 

MX-71 ( 1 hora) 

MX-100(1/2 hora) 

MX-115 (1/2 hora) 

MX-408 (1/2 hora) 

Total de horas de grabaci6n extra analizadas: 7.5 



0.2 Consider. clones te6ricas generales: la gradaci6n del adjetivo. 

Gradac16n es el nombre que se ha generalizado en las gram&ti

cas de nuestra lengua3para el estudio de los adjetivos comparati

vos y superlativos. Antiguamente el estudio de estos adjetivos 

se inclu! en un apartado titulado comparaci6n a semejanza de 

las gram!ticas latinas•. 

Andr~s Bello conserva el t~rmino grados de comparaci6n, pero 

tambi~n establece una diferencia muy clara entre las clases de 

adjetivos que son objeto del presente estudio y as!, bajo este . . 
apartado trata solamente la serie con valor relativo -los com

parativos y el llamado superlativo relativo o de r~gimen-. El 

superlativo absoluto debe considererse, seg6n Bello, como un 

5 "mero aumentativo", por lo que lo excluye de este capitulo. 

Gradaci6n es el nombre correcto y mis adecuado que recibe la 

diferente intensidad (absoluta o relativa) con la cual se mani~ 

fiesta en el discurso la cualidad que todo adjetivo supone. 

En nuestra lengua -es importante deslindarlo- se establecen 

6 as! dos tipos de gradaci6n: la absoluta y la relativa. 

3 As! la llaman, por ejemplo, Salvador Fern~ndez Ram!rez, Alci
na y Blecua, c. Hern!ndez Alonso, Rodolfo Lenz, Men~ndez Pidal 
y la Real Academia Espa~ola en el Esbozo. 
4 Para la lengua latinas! es pertinente hablar de comparaci6n, 
puesto que todo el sistema de intensificaci6n se logra a partir 
de las relaciones entre los objet,s; se 'intensifica casi siempre 
en base a un punto de referencia, lo que, gramaticalmente habla.!!, 
do, constituye en valor relativo. 
5cfr. A. Bello. Gram~tica de la lengua castellana, pp. 267-273. 
6 La misma clasificaci6n aparece en el Esbozo (p. 416); en Lenz, 



s. 

La gradaci6n absoluta es aquella en la que la cualidad de un 

adjetivo se ve intensificada en si misma, sin relaci6n a otro 

objeto, sujeto o t~rmino de comparaci6n. Pertenecen a ella los 

recursos, ya morfol6gicos ( prefijos intensivos como super-,~-..., 

!!!,-, ultra-,!!,-, reguete-; y el sufijo -!simo), ya sint¡cti-

cos (el superlativo hebreo, la construcci6n adverbio de canti 

dad+ adjetivo, el superlativo iterativo) que la lengua emplea 

con este prop6sito de intensificaci6n. 

~a gradaci6n relativa supone que la cualidad del adjetivo 

se intensifica, pero no en s! misma, sino por la relaci6n con 

otros elementos del sintagma, esto es, por la existencia de un 

t~rmino de comparaci6n expreso o contextual. En ~sta incluyo 
) 

la serie siguiente: los comparativos org,nicos ( mejor, peor, 

mayor, etc); los perifr~sticos ( "María es n\.§s buena que Petra") 

y el superlativo relativo o de r~gimen( "Juan es el m,s inteli-

gente de sus compañeros")º 

Existen, sin embargo, ciertas construcciones a las que den.2, 

mino formas comparativas ( m,s, menos o !.!!l +adjetivo, sin t~!, 

mino de comparaci6n), las cuales estln a medio camino entre la 

gradaci6n relativa y la absoluta por cuanto que no expresan tér 

mino de comparaci6n. Sobre ~stas existen dos interpretaciones: 

si suponemos elidido, omiti6o el término de referencia, ser!n 

comparativas (gradaci6n relativa). Se puede pensar también que 
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son simples elativos, intensificadores de la cualidad conside

rada en si misma (gradaci6n absoluta) 7• 

1. Los comparativos (teor!a). 

Son muchas las construcciones comparativas que posee nuestra 

lengua; Roca Pons ha resumido el contenido comón a estas formas 

con las siguientes palabras: 

1 

El contenido significativo de la comparaci6n es es
tablecer una relaci6n valorativa entre dos objetos di!, 

tintos respecto a sus cualidades o acciones de un mis
s 

mo objeto. 

Ahora bien, si a~adimos a las palabras objetos, cualidades y 

acciones empleadas por Roca los nombres de las categor!as gram!_ 

tivales que mis o menos se ajustan a estos conceptos, obtenemos 

los siguientes esquemas de comparaci6n que utiliza el español: 

1) Cuando se comparan dos adjetivos, refiri~ndose a un sustan

tivo comOn, en un sintagma del tipo:~Pedro es mis tonto que lis-
A 8 ~ 

to": -
1 A l . 

OBJETO (sustantivo) i ~ p 

B c 

CUALIDAD (adjetivo) CUALIDAD (adjetivo) 

, 
7 Sobre las formas CQmparativas,ver el apartado 2. del estudio. 

8 Cfr. Jos~ Roca Pons. Introducci6n a la gramAtica, p. 179. 
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2) Cuando se comparan dos verbos que tienen un sujeto (sustan

tivo) com6n, como en "Juan vale m&s que pesa", 
A e e 

A 

OBJETO (sustantivo) 

c 

ACCION (verbo) ACCION (verbo) 

3) Se pueden comparar tambi~n dos sustantiy~s que tengan como 

punto de referencia un adjetivo com6n. A este esquema pertene

cen, los comparativos sint_lticos : " Juan es me'Jor que Pedro", 
B A C 

"Maria es mayor que Juana" y muchos de los perifrlsticos: "Jua-
B A C -¡r-

n a es mis buena que Luisa": - A C 

A 

CUALIDAD (adjetivo) 

B 

OBJETO (sustantivo) OBJETO (sustantivo) 

4)Siendo el punto de referencia un adjetivo, pueden co~pararse dos 

complementos prepositivos: "Ellos estln mls interesados en las fal-
A B 

~ que en los estudios"; o no prepositivos: "Es tan listo ahora 
e A c 

• como antee"& 
e A 

CUALIDAD (adjetivo), 

e 
CIRCUNSTANCIA (complemento) CIRCUNSTANCIA (complemento 
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5) El punto central de referencia (A) puede ser también un verbo, 

con el que se pueden relacionar, compar!ndose, dos adverbios: "Co

rre mis r~plda que agllmente" o "Gozamos mis aquí que all,": 
A B C A B C 

A 

ACCION (verbo) 

B c 

CIRCUNSTANCIA (adverbio) CIRCUNSTANCIA (adverbio). 

6) Dos sustantivos comparados en base a un verbo com(m: "Nos .sll.2, 
A 

mAs manzanas que peras"¿ 
B C 

A 

ACCION (verbo) 

c 

OBJETO (sustantivo OBJETO (sustantivo). 

7)Un adverbio puede tambi~n ser el punto central bajo el cual se 

comparan dos complementos: "Corri6 mis rApidamente en la mañana 

A B 
en la tarde••· 

c 
A 

CIRCUNSTANCIA (adverbio) 

e 

C.tRCUNSTANCIA (complemento) CIRCUNSTANCIA (complemento) 

Nos~ a ciencia cierta si con los anteriores esquemas quedan , 
agotadas todas las construcciones comparativas del español, pero 

que 

me interesa hacer ver las constantes que existen en ellos: En to-



9. 

dos hay un punto central de referencia~, que puede ser un sus

tantivo (esquemas 1 y 2) un adjetivo ( 3 y 4) un verbo (5,6) o 

un adverbio (6ltimo esquem~. Los elementos comparados By C son - -
iguales entre ellos ( dos adjetivos, dos verbos, dos sustantivos, 

cos complementos, dos adverbios) y diferentes de~. 

Mi estudio abarca solamente los esquemas 1, 3, 4, 5 y 7, ya 

que la comparaci6n de verbos (esquema 2) y la de sustantivos (es

quema 6) exceden los limites de mi tratajo ("Gradaci6n del adje

tivo y del adverbio"). 

La mayoría de los adjetivos comparativos que analizo se sit6an 

en el esquema tres, en el cual se comparan dos objetos que tienen 

9 una cualidad com6n. 

Estos adjetivos comparativos se clasifican en dos apartados: 

a) Comparativos org·nicos o sint~ticos y b) Comparativos perifrl,! 

ticos o analíticos. 

Los comparativos orginicos son restos que el espa~ol conserva 

10 
de el si~~~m~ __ de compar!ci6n C?~g,nico latino __ , __ ya __ 9U!! __ !a __!acu~=-- _ 

~ Por esto Lenz concluye que no hay comparaci6n de adjetivos:"no 
son los adjetivos los que se comparan, sino los sustanUvos"; sin 
embargo, me parece que Lenz no deslinda suficientemente el aspec
to semAntico del propiamente gramat1cal1 ya que sem!nticamente s{ 
son los objetos los que se comparan en un sintagma del tipo -Luis 
es m!s inteligente que Juan"; pero gramaticalmente, la f6rmula ,!!2!! 
+adjetivo+ t~rmino (de comparaci6n) se monta sobre la base se un 
adj~tivo positivo (inteligente)y esto es lo que formal o gramatical
mente nos interesa. En esqu~ 1, por ejemplo, no tiene ninguna ~i
ferencia formal con el 3, a excepci6n de que en este 6ltimo el ter
mino de comparaci6n no es un sustantivo, sino un adjetivo; pero la 
f6rmula principal (mis+ adjetivo+ t~rm!no) se monta tambi~n sobre 
un adjetivo positivo: Juan es ...&s listo que 1nt~1igente"• 
tO En lat!n la formaci6n. del comparativo se realizaba morfológica
mente por medio del morfema -ior C o-~) a~adido al adjetivo po

sitivoº 
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tad de comparad!n no afecta morfol6gicamente a nuestra lengua. 

Estos comparativos sintéticos patrimoniales del español son 

mejor, comparativo de bueno; mayor, de grande; menor de pegue

~ o chico; peor de malo; superior de alto, y otros que no tie

nen relaci6n con algón adjetivo positivo en particular, como ,!!l

terior, posterior, interior, exterior, ulterior y citerior. 

Las gram!ticas dividen estos comparativos sint~ticos en ple-

nos ( aquellos que conservan su valor comparativo): mejor, peor, 

mayor y menor; y en no plenos ( por cuanto que tienden a lexica

lizarse en el habla, perdiendo su valor comparativo): inferior, 

superior, exterior, anterior, etc •• Una de las razones en las 

que fundamentan esta clasificaci6n es que los primeros introdu

cen su término de comparación con que mientras que los no plenos 

lo introducen con a. 

Pienso que sobre ese punto tienen raz6n, en parte, quienes 

hacen esta divis16n, ya que si el t,rmino de comparaci6n es in

troducido por el conjuntivo (gue), dicho término ser! una ora

ci6n comparativa, aunque en la mayoría de los casos elida el 

verbo: "Juan es mejor que tfi LJ!res]. 

Si el t~rmino es introducido por la preposici6n C,!) no podre

mos hablar de una oraci6n, sino de una frase nom\nal. Ejemplo: 

"El libro de Juan es superior a! libro de Pedro". 
c.o,nyo~mi ,, .. to 

Ahora, si bien h;ly un distintoAgramatJcal (debido sobre todo, 

como anoté arriba, a la part!cula que introduce el término), no 

veo por qu~ los gram~ticos afirmen que por esto los comparativos 
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no plenos pierden su valor comparativo. Sigue existiendo compa

ración aunque en un caso el t~rmino sea una oración y en el otro 

un sintagma nominal. 

Otra de las razones que se postulan para tal división es el 

hecho de que los comparativos no plenos se asocian con muy para 

formar series superlativas ( "muy inferior", "muy posterior",etc.) 

eh lugar de sociarse con mucho, como hacen los comparativos ple-

nos ("mucho mejor", "mucho peor", etc.). 

Esta seria otra diferencia de comportamiento gramatical entre 

una y otra clase de comparativos, pero no la considero como sufi

ciente para decir que unos son comparativos y los otros han per

dido ese valor, ya que el hecho es el mismo: los dos forman se

ries superlativas. 

La conservación o p~rdida de valor comparativo no debe sus

tentarse en las razones arriba expuestas. Creo que son de m!s 

peso las siguientes pautas de an!lisis de estas formas: 

a) Observar si los comparativos sint,tivos pueden ser base posi

tiva de las fórmulas comparativas perlfr&st!cas. Su presencia en 

este tipo ~e construcción no deja lugar a dudas sobre si el ha

blante utiliza o no el comparativo como un sÍmple positivo: "Fu

lanÓ es mis mejor que fulano", "Pedro es· m!s mayor que Juan ",etc. 

b) La presencia/ ausencia del t~rmino di comparación es un sín

toma blsico para decretar la conservación o p~rdida del valor com

parativo, puesto que dicho t&rmlno expresa cull es el segundo ob-. 
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jeto de la comparaci6n. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la elisi6n del ·t~rmino es en f en6meno muy com6n ( por lo menos en 

mis materiales) ya que muchas veces el hablante no encuentra un 

t~rmino adecuado o fste se puede entender por el contexto (men

cionarlo entonces resultaria innecesario). 

c) Sustituir en el sintagma al comparativo sint~tico por el com

parativo perifr~stico~que le corresponde (mejor• m~s bueno; peor 

• m~s malo ; etc.). Pero esta prueba presenta algunas restric

ciones puesto que no todos los comparativos slnt~ticos tienen re-

laci6n con un adjetivo positivo en particular unos han perdido 

la relaci6n con el positivo con el que originariamente se relacio

naban o no lo han tenido nunca. As! a·nterior, posterior, ulterior, 

citerlor, etc •• ·En estos casos se deber~ observar si el comparati

vo en cuesti6n encierra una idea de cantidad (•mis~. 

La f6rmula de los comparativos perifr~sti os es la que sigue: 

Adverbio 
intensificador 
comparativo 

+ 
N6cleo11 
(adjetivo) 

Part!cula T~rmino 
+ introductoria + de 1ª ·' comparaci6n 

El adverbio intensificador comparativo que introduce la f6rmu

la puede ser mis si se trata de una forma comparativa de superio--
ridad; es menos si se trata de un comparativo de inferioridad y 

es!!!!, si el comparativo es de igualdad. 

, 
11 Recordemos que gramaticalmente, de acuerdo con los esquemas de 
comparaci6n que analizamos anteriormente, el n6cleo de esta cons
trucci6n comparativa puede ser desempe~ado tambi~n por verbos, 
sustantivos y adverbios. 
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El n6cleo ~e la construcc16n puede estar desempe~ado de he

cho, po~ cualquier adjetivo calificativo de nuestra lengua. 

Las partículas que introducen el t~rmino de comparaci6n son 

que y~ si la comparaci6n es de inferioridad o de superiodidad 

y como si la construcci6n comparativa ~s de igualdad. 

En el __ capitulo 1.2. trato solamente aquel las censtrucciones 

en las ·que eatl expresado el tél:'.mino de c:omparac16n ( ya que la 

presencia de dicho t,rmino hace evidente el valor relativo de 

la comparaci6n); las que carecen de dicho t~rmino (debido a que 

no es evidente en ellas la comparaci6n) las trato en el cap!tu-

lo formas comparativas. 

Existen otros dos tipos de construcciones comparativas que re

gistr~ en mi corpus, pero que no se adaptan al esquema ya citado: 

la comparaci6n correlativa y la comparaci6n condensada. 

12 La comparaci6n correlativa (llamada as! porque relaciona dos 

comparativos) tiene el esquema siguiente: 

Partícula 
introductoria ¡ 

Cuando 
Mientras 
Entre 
!:. 

+ Comp¡tivo ••• 

or9lnico 
Q_ 

perifrlstico 
(de inferioridad 
o superioridad). 

••• 

orglnico 
o 

perifr!stico 
(de \nferioridad 
o superioridad). 

12cfr. Charles E. Kany. Sintaxis hispanoamericana, p. 74. 
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Ejemplos: 

Entre m~s complicado seas, estar&s m~s ale1ado de noso
tros. 

Cuanto m~s bonita, menos lista. 

Mientras m&s tonto, melor. 

~ mayor capacida4, mayores exigencias. 

Por 6ltimo, la construcci6n que yo llamo condensada por cuan

to que supone\un resumen disyuntivo de--dos comparativos que tie

nen como base un mismo adjetivo positivo y un solo t~rmino de com

paraci6n: 

Ellas est&n m&s o menos adelantadas que t6 (= •m&s ade
lantadas que tl o menos adelantadas que t6•) 

Ellas estin tan o m,s adelantadas que yo ( = •tan ade
lantadas como yo o mis adelantadas que yo•) 

Ellas~~~,~ menos o tal adelantadas como ~l (a 'Ellas 
estin menos adelantadas que ,1 o tan adelantadas como 
,1•) 

-Respecto a los adjetivos comparativos el Cuestionario pone es

pecial atenci6n en las construcciones mixtas; inquiere entonces: 

1) Si los com arativos sint,tivos son base de formas anal iticas 

( "eso es m&s mejor" , "no me parece mis peor",-- "es mis mayor que 

su hermano") 

2) Si forman parte de construcciones superlativas:( "la calidad 

~, inferior", "las capas mis exteriores"). , 
No registr, ning6n caso de esa naturaleza en todos mi corpus, 

ni con los comparativos sintéticos plenos ni con los no plenos. 
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En una ocasi6n recog! un testimonio (·-fuera de mis materiales) 

en el que se usa peor como base de un comparativo anal!tico de 

inferioridad: 

Eso ya es un poco menos peor. 

Es posible entonces, que el hablante culto rechace usar los 

comparativos orgAnicos en construcciones anallticas de superio

ridad, pero no en las de inferioridad. 

En segundo lugar, le interesa al Cu~stionario la alternancia 

de formas anal!ticas y sint~ticas observando si hay diferencias 

sintActicas o sem,nticas en la distribuc16n. Los casos recogidos 

no permiten establecer dicha alternancia, primero porque no son 

suficientes los ejemplos documentados: 

Comparativos sintf:ticos: Comparativos analfticos: 

Mejor 43 m!s bueno 1 

Peor 12 mis malo o 

Mayor 47 mis grande 8 

Menor 11 mAs peguei'lo 
o m&s chico 4 

y despu~s porque no todos los comparativos org&nicos equivalen 
\ 

a una forma perifristica (anterior, posterior, exterior, etc.). 



·13 1.1 ComparatiTos orgmlicos (143 casos} .• 

~.1.1 Mejor ( 43 apariciones, 30.1 ~) 

16. 

~ejor es el comparativo org4nico de superioridad del adjetivo 

bueno (=•más bueno•) y del ad.Terbio bien (=•m!s bien•) 14; aunque -
en·algunas ocasiones no son totalmente discernibles ambos usos 

(adjetivo 7 adverbial) 15• 

En mis materiales mejor equivale a bueno no sólo el) el sentido 

de 'calidad', •excelencia de alguna cosa• : 

Eran mejores las("pelicula.EU que pasan en la teleTisi6n. 

Tiene mejor acento tu suegro. 

sino-tambi&n cuando significa •aptitud' 

Siempre_los músicos extranjeros son mucho mejores, si.i 
, 

comparacion 

Y son transportadas por los mismos sacerdotes y que son 
mejores guías. 

y aun cuando significa •condici6n moral•: 

~3 En todo el estudio anoto siempre, despu&s del caso enunciado y 
entre parentesis 1primero el número de ejemplos qué registr4 e inme
diatamente después el porcentaje de latos en re1 ci6n con el apar
tado inmediatamente superior. (As:!, por ejemplo, el 30.1 ~ que co-
rresponde a mejor, el 32.9 ~ que corresponde a mayor, etc.est4n 

en relaci6n con e total de comparativos orgánicos documentados, 
143). 
14 Para el adverbio mejor ver el ap&ndice I del presente estudio. 
15 Cabe aclarar que la delimitaci6n entre el adjetiTo mejor 7 el 
adverbio de igual forma no es tan clara como pudiera parecer, de

bido, sobre todo a las funciones similares que ambas oategor!as 
clesempeilan. El primer criterio que utilic, para dividir mis ejem
plos :tue de tipo funcional ya que existen :!unciones privativas de 
una y otra categoría. Sin embargo ha;, :!unciones ( cuando el adje-

- ti TO es elemento-predicativo, por ejemplo) que presentan ambigf.le
dad y con:tusi6n entre adjetivos y adverbios, por lo que recurrí 
a o-tros criterios: un criterio de tipo mortol6gico pues mxjor ad
jetivo puede adquirir gramemas de n-6:mero, mientras que el adverbio 
iejor es una categor!a invariable; y como -dltimo recurso observé 

a equivalen9ia de mejdr a las formas pe~fr!sticas que le corres
ponden: de bueno cuan o ea adjetiTo mh bien cuando es adverbio • 
.1 pesar ele toa"O'r"estos pasos y· de bid& stempt·e al. cruce sistemA.ti
co entre las dos categorías, hay elementos que resultan ambiguos, 
como el siguiente: "Yo creo que est! m!s bien la cosa, Mijor, es 
decir, m!s aut6ctona • (al que he clasificado dmientro áde iª Ji¡e
ti Tos pues, a decir del hablante, mejor se ,asi la m s a a se 
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Por·eso te digo que 41 puede ser mejor cuando,al final, 
madura y comprende la verdad de las cosas. 

o •condici6n f!sica• ( sin referirse a un suetantiTo + an1mado)s 

En el momento en que te quitas los zapatos al estar en
trenando ••• pues tienes un mejor apoyo, tienes una mejor 
flexibilidad en las-piernas, Y-eso te ayuda a entrenar. 

El t&mino de comparaci6n del adjetiTo mejor en introducido por 

la conjunci6n que (ninguno de mis ejemplos lo introduce con~), 7 

puede ser un pronombre(l caso)s 

Es realmente por ísimo, pero pues ••• siempre es mejor 
gue ~. 

una frase nominal( 2 veces): 

Puede haber una escultura mejor que una pintura. 

Porque hay un Parten6n mejor que la música de .Agustín 

!!.!!• 
o una oraci6n de relatiTo( 1 testimonio): 

Eso, siempre y cuando los padres deseen proyectar a los 
hijos hacia un futuro mejor que el que uno ha tenido. 

Todos los dem!s casos de mejor carecen de t&rmino de compara

ci6n1 

Tiene mejor acento tu suegro. 

A pesar de que son pocos los casos que presentan t4rmino (9.3 ~) 

el hablante siente a este adjetivo como un Terd.adero comparatiYe y 

en todos los casos en los que lo omite, se puede deducir por el 

contexto • Considero, sim embargo,que el hecho de 

que el hablante elida el t~rmino puede ser un paso hacia la p&rd.1-

da del valor comparativo de mejor. 

Según la funci6n desempeffada por el adjetivo mejor, podemos 

observar algunas construcciones especiales, como cuando sigue a 

mejor una oraci6n con verbo en indicatiTO que forma con 41 un 

adjetiva que le sigue, que a la adverbia~ue le precede. 



180 

clichtS expresivo con ensado de lo que debería ser un período sus

tantivo (en el que la oraci6n subordinada sustantiT& sujetiT& de

berla ir en slij)juntivo, no en indicatiTO) (tres ejemplos) 

.Por eso mejor ya ni~ con na.di. (= •es mejor que ya 
ni viTa con nadie•). 

En~vez de dar molestias. a otras gentes, mejor me quedo 
aquí o me deja que vaya-yo con ella; ( •es mejor que 
quede aquí o que ae deje que vaya con ella•). 

O mejor hablo para que me aTisen si est! a1Ú el nifio 
Tomás. (= •es mejor que hable para que me avisen ••• •). 

Pero la oraci6n ambi,n puede ir en subjuntivo: 

Mira, mejor no vayas a dar una patada o algo. (= •es 
mejor que no vayas a dar una patada o algo•). 

Document& un caso en el que el período no est! condensado: 

Yo pienso que es mucho mejor que uno est, conciente de 
·todo. 

A este tipo de construcciones pertenecen tambi,n algunos per!o

dos ceya oraci6n sujetiva tiene el verbo en i~initiTo 7, como en 

los anteriores, pueden ir condensadas ( con elisi6n de!!.!: antes 

de mejor (3 testimonios): 

Resolvimos ya no seguir adelante, aino que allí mejor 
quedarnos. (=•aer!a mejor quedarnos allí') 

o completas (1 ejemplo): 

Para un punto de 'rista cat611co, pues es mejor tener una 
de cobre 7 no una de oro ¿no?. 

!os dem!s ejemplos que registr& pueden agruparse, segÚn su tun.

ci6n, como todos los adjetiTos, ya sea como modi~icadores directos 

de un nlicleo sustantivo (atributivos) (21 testimo Dios): 

Que le diera mejor sueldo. 

Ea inlitil que querramos hacer 1fn arte mejor. 

(que pueden tener como a1:19tantico -~uclear a un pronombre): 

Que vengan aquí los muchachos¡ qu& mejor ••• gu& mejor . 
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que uno se da cuenta de la clase de la clase de mucha
chos y de muchachas que tratan los hijos. , 

Ya sea como elementos predicativos ( modificadores de un núcleo 

sustantivo a trav,s de un Terbo copulativo o aemicupulatiTo)(12 

veces), 
' 

Por eso te digo que 41 puede ser mejor, cuando, al fi
nal, madura y comprende la verdad de las cosas. 

Por Último, mejor puede funcionar como prooraci6n (1 eJemplo)a 

Pues en la regi6n de Yucatmi es donde yo creo que est, 
m!s bien la cosa. Mejor, es decir, m!s autóctona ¿no?. 

Mejor presenta, en algunas ocasiones un retuerzo de la idea 

de intensidad agrupándose a un adverbio de cantidad, que puede 

ser mucho (ya que el sistema espaflol rechaza la uni6n de mejor 

con la forma apocopada de dicjo adverbio, !.YZ,_), o cualquier o

tro adverbio cuantitatiTo (bastante, sumamente, eto.). Documenté 

a mejor reforzado en 3 fichas( con mucho~: 

[!As películas mexicanas ••• eran •• J mucho mejores, mh 
entretenidas, m!s bonitas que tas de ahora, 

y con un poco (1 testimonio): 

Y queremos hacer algo porque la infancia de los nuestros, 
que nos rodean, sea un poco mejor. 

1.1.2 Peor (12 testimonios, 8.4 ~) 

Es el comparativo etimol6gico orgmrlco de superioridad 16del ad

jetivo malo y del adverbio mal17 • Equivale a malo cuando éste sig - - -
nifica •calidad•: 

Y hay otro [i-etrato) peor. 

7 'calidad moral• 

El nifto, pues ••• leega a la juventud. y es peor. 

~ Los adjetiTOS QOmparatiVOS orgánicos heredados del lat:Ín a~ut
valen siempre a f6rmülas anai:!ticas de superioridad, no son n-
ferioridad como alguna vez he oído decir, aunque el adjetivo posi
tivo que les sirve de base tenga un sentido negativo(~). 
17 ver el ap&ndice I, (apartado 6.1.2) 
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El tlrmino de la comparacicSn.-~ puede introducir el t&rmi

no con que (•Juanes peor que su hemano•)o con~ ("la clase 

es peor!!_ lo que esper4bamos•). En mis materiales aparece s6lo 

un ejemplo que presenta t,rmino, introducido por que: 

(supongamoá] que un hijo juzga a a un padre 7 es peor 
que·el padre cuando ,1 es padre. 

Los demás caeos eliden el t~rmino de la comparaci6n, pero en 

todos se sobreentiende por el contexto: 

Y creo que entre más alto est! el seffor es~· 

Y hay otro [retrat~ peor. 

Peor funciona como ¡redicativo en la mayoría de loe testimonio1 

recogidos (11): 

El niflo, pues ••• llega a la juTentud 7 es peor. 

aun cuando el verbo se haya suprimido por resultar enfático o 

repetitivo: 

Ahora, teniendo m!s hijos , pues ¡,eor todavía. 

Es un mercado como el de San Juan, cl_!go, peor. 

En el otro caso peor cumple la funci6n de atributivo (que tie· 

ne como antecedente un pronombre): 

Y hay otro peor. 

En ningdn ejemplo peor se Tio reforzado por alg6n adTerbio de 

cantidad, aunque no,es desconocido para la norma culta mexicana 

un sintagma como •mucho peor•. Sin embargo ae parece que peor 

tiene ciertas restricciones para asociar.se con adverbios de can

tidad : no parecen aceptables f6rmulas del tipo •extremadamente 

peór,, •sumamente peor•, •poco peor", etc. 

1.1.3 Mayor (47 casos, 32.9 ~). 

Es otro de loe comparativos orgánicos heredados del sistema 
• 1 

org!nico latino. ll¡uivale a•más grande' no s6lo cuando grande se 
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refiere a la 'edad', aunque sí document& este uso en 6 ocasio, 
nes a 

Y los tres hermanos mayores de mi pap! murieron en un 
des al lado de mi abuelo. 

sino cuando se refiere al •tamaflo' , en sustantivos que pueden 

ser medidos físicamente ( 2 ejemplos), 

Una mayor capacidad creneana. 

o al 1tamaf1o' en sustantivos que no son mensurables f!sicarnente 

(33 apariciones), 

Tú no tienes mayor problema. 

El músico de mayor proyecci6n. 

Tienen mayores posibilidades. 

y cuando se refiere a •cantidad' (6 testimonios): 

El estado cada Tez incorpora m!s dentro de sus facul
tades ••• mayor nmnero de serri.cioa 7 mayor número de 
prestaciones al grupo social. 

Tiernas que tenían mayor vegetaci6n. 

Mayor no se utiliza con el sentido de •calidad' o •excelencia de 

alguna cosa' con el que puede funcionar grande ( ••Era un gran hom

bre" o~Es el m& grande hombre que he conocido"). ED este uso, 

mayor no puede suplir a grande como comparatiTo. 

El t,rmino de la comparaci6n es expresado sola.mente en 7 oca

siones, en 5 de las cuales es introducido por que: y puede ser 

un pronombre (2 casos): 

Ella es mayor que l2• 

por un sustantivo ( 1 ejemplo), 

Al escribirlo de otra manera, ya tuvo dimensiones mayo
ree que cuento. 

o una frase sustantiT& (1 testimonio): 

Hay estrellas[.. ;J que muestran un mayor enrojecimiento 
que las estrellas que est!n debajo de la secuencia p:1,n

c1pal. 
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, 
En otro caso el t,m.ino de la comparaci6n introducido por que 

establece una comparaci6n de los complementos prepositivos de!!

yor1 

El enrojecimiento provocado por este enTolvente., nece
sariamente va a ser :mayor en la parte inferior • • • que 
en la parte superior. 

·otro ejemplo con t,rmino de comparaci6n introduce dicho t&nnino 

con,!, particularidad importante si se tiene en cuenta que lama

yoría de los gram&ticos consideran que los dem4a comparativos or

gánicos heredados por el espaflol (inferior, posterior, etc.) han 
e~i 

perdido su valor comparativo porque en l~ar de exlglr que tienen 

un tipo de Ñgimen especial con a: -
En un nivel cultural mayor al de la mujer. -

Un último caso introduce el t&rmino con !!_a 

CUalqui·er gente ••• no mayor de veintisiente, Di menor -de veintiún afioa. 

Todas las dem&s fichao de mayor en mis materiales no presentan 

t~rmino de comparaci6n (aunque se pueda deducir del contexto): 

Respecto al funcionamiento de mayor en el sintagma, la mayoría 

de los ejemplos (43) desempefla el papel de atributl,vo, ya antepue.! 

to: 

Tienen mayores recursos. 

[Qucil lo hagan con mayor exactitud, con mayor veracidad. 

ya pospuesto al núcleo nominal al que se refiere: 

Esas ya son palabras mayores. 

La cantidad de muchachos mayor támbi,n. 

En tres casos funciona como elemento predicatiTo: 

Ella es mayor que yo. 

y en otro m!s como prooraci6n: 

~-- Y el epidural ¿de qu, riesgo es? 



23 • 

.!!!• - Mínimo o mayor. 

Mayor muestra refuerzo de la intentificaoi6n en cuatro ocasio

nes, asociado a un adnrbio de cantidad como mucho,(2 veces): 

Un razonam. nto mucho mayora 

un poco ( 1 testimol1io)a 

Ya. cuando ,1 era un poco ma,yor. 

y considerablemente (l caso): 

Un n-&nero considerablemente mayor de observaciones. 

Document4 tambi&n entre mis materiales 12 ejemplos en los que 

mayor carece de valor comparativo I a) Cuando significa • adulto•, 

'de bastante edad' (4 apariciones): 

[M.1 ya es mayor. 

Es una rebeldía que siente 
tros, los mayores. 

los hippies hacia noso-

Mentira que la juventud, o que nosotros, los mayores, 
no seamos partidarios ••• de esa inquietud. 

y b) ~o fo:naa parte de sintagmas lexicalizados del tipo 11 16-.,, 
gica mayor• que se usa en el lenguaje de la filosofía ( registr, 

8 ejemplo~ en el mismo informante). 

1.1.4 Menor ( 11 testimonios, 7.7 ~) 
\ 

Es el adjetivo comparativo de pequeño o chico1 es igual a •e

dad' en ejemplos como el siguiente: 

Y s~fueron por otro lado un par de hermanos, unos mucha
chos :Mi.114.n., que estaban tambi&n, uno mayor y otro menor. 

,o a •tamafio 1.' (no mensurable físicamente): 

Tienen ellos una serie de subdiTisiones menores. 

Siempre hay problemas mayores o menores que se resuel
ven fácil o difícilmente. 

Presenta, como mayor, construcciones en las que relega su valor 

comparativo, como en "16gioa menor" ( uso del que dooument¡ 3 ejem-
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plos en el mismo informante). 

El t&nnino de comparaci6n. Dos ejemplos de mis materiales pre

sentaron t,rmino introducido por~: 
I 

Cualquier gente ••• no mayor de veintisiente, ni menor 
de Teintiún afios. - . 

Tres muchachas menores ~ edad. 

Los nueve casos restantes no expresan el término de comparaci6n. 

Según la funci6n que desempeffa menor en el sintagma, la más fl'!, 

cuente es la atributiva ( 9 ejemplos), en la que puede estar ante

puesto: 

Una cáscara de menor poder absorbente. 

o pospuesto al ndcleo sustantivo: 

Una serie de subdivisiones menores. 

Tienen funci6n predicativa los otros dos testimonios: 

Porque es menor el n'WD.ero. 

El apoyo en los pies es menor. 

No documenté en ningÚn caso acumulaci6n o refuerzo de la inten-_ 

sidad de menor asociado a algwi adverbio cuantitativo. Pero, natu

ralmente, sí son conocidas y usadas en México expresiones del ti

po: "t,¡.acho menor", "un poco menor", •bastante menor", etc. 

1.1.5 Posterior (5 ejemplos, 3.4 ~) 

Aunque lo registr& en nueve ocasiones, s6lo en 5 de ellas se 

puede decir que poeterior conserva.su valor comparatiTo. Posterior 

conserva dicho valor cuando expresa t,rmino de comparaci6n (al que 

introauce con,!): 

Y Ya le estoy hablando a usted de un ••• decenio ••• pos
terior ! mi recepoi6n. 

En una ocasi6n omite el t,rmino.p~r estar mencionado anteriormen

te: 

Int.- ¿Pue posterior a la Revolución o anterior? 
Jñt,A.- Fue posterior. 
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Poaterior aparece desprovisto de valor comparativo(= 'de atr&s•) 

cuando es locativo ( 2 ejemplos): 

Por la parte posterior 

En la parte posterior. 

o cuando implica una sucesi6n tempora.1 (= 'de despu,s•) (2 ocasio

nes): 

Las reacciones posteriores 

tato es posterior 

Hazun ejemplo de reforzamiento del comparativo con el adverbio 

Culturas muy posteriores a las del antiguo continente. -------
~.1.6 Anterior ( 3 casos, 2.1 ~) 

Aunque apareci6 14 veces, s6lo en un ejemplo podemos deeir que 

existe t,rm1no de comparaci6n, por haber sido mencionado antes: 

¿Pu.e posterior a la revoluci6n o anterior? 

En la :tunci6n en la que conserYa, lejanamente, algÚn resto de 

valor comparativo es en la predicativa ( 2 casos): 

Eso fue anterior. 

El salvajismo es anterior. 

No conserva su valor comparativo cuando equivale a •pasado', 

1de antes• (11 ejemplos): 

El doctor B. nos había hablado la vez anterior de que 
de que el ser humano tiene una parte conciente. 

1.1.7 Interior ( O ejemplos) 

No rige t&rmino con a. En las ocasiones en que lo document, (8) -
no ,tiene valor comparativo: funciona como suetantiTO ( 4 veces): 

En el interior, en el núcleo de la estrella. 

Todas las mujeres, en su interior, sueffan con casarse. 

o como adjetivo equivalente a 'interno', --'de adentro': 

Un movimiento·armado interior. 



26. 

1.1.8 Exterior (Ocasos) 

A pesar de que registr, 19 ejemplos, ninguno tenía valor com

parativo. Puede funcionar como sustantivo ( 2 ocasiones): 

El exterior del país. 

Lo e~terior de ese sentimiento. 

7 como adjetivo, con el significado de •externo•, 'de afuera•: 

Del medio exterior. 

o en sintagmas fijos como "servicio exterior mexicano" o "Secre

taría de Relaciones E:xterioresQ (delos que registré 12 fichas 

en un mismo informante). 

1.1.9 Ulterior ( O ejemplos). 

Tampoco introduce un t,rmino con.!• No tienen vaJor comparati

vo los casos documentados. Es siempre adjetivo equivalente a 'de 

despu,s• o a •poaterio~• (en su sentido no comparativo, temporal): 

Problemas ulteriores. Situaci6n ulterior, 

1.1.10 Citerior (O casos) 

Es una palabra casi desconocida en la norma culta mexicana. 

1.1.11.Inferior ( 3 apariciones, 2.1 ~). 

Recogí algunos ejemplos no'comparativos (3) en los que inferior 

es usado como locativo(= 'de abajo,: 

En la parte inferior. 

o en sintagmas fijos que se usan en las clasificaciones científi-

cas: 

Paleolitico inferior. Clase inferior(= 'baja') 

'De los que presentan valor comparativo, dos tienen t,rmino de 

comparaci6n; uno lo introduce con a: -
Una cultura mucho muy inferior.! la suya. 

7 en el otro el i?dormante utiliz6 la co~junci6n que: 



A uno no le llena un hombre que est~ en un nivel infe
tl.2!: que uno. 

Es importante destacar este ejemplo puesto que contradice la 

opini6n ya mencionada de algunos estudiosos, quienes afirman que 

estos compa ativoe no conservan este valor porque introducen el 

t4rmino con.!• 'En el ejemplo inferior sería un comparativo pleno 

para los gram.,ticos. 

En el tercer ejemplo que presenta valor comparativo, carece 

de t,rmino, pero equivale a la f6rmula perifrástica más bajo y 

sin dificultad podríamos afiadir un t,rmino: 

Antes de dominar una fase inferior quiere volar. 

Encontr~ refuerzo de la intensidad en una de las fichas: 

Una cultura mucho ~ inferior! la suya. 

1.1.12 Superior ( j9 testimonios, 13.2 ~) 

Carece de valor comparativo en sintagmas fijos como (9 ocasio

nes): •Plioceno superior", "Paleolítico superior", "Escuela Supe

rior de Guerra" , "Normal Superior ... 

o como locativo(= •alta•): 

La parte superior. 

Conserva valor comparativo, aun cwµtdo no tenga t,rmino, si es 

igual a •m,s alto• (10 casos): 

Llegas a un equilibrio parcial, a un nivel ya superior. 

Al repe1:irse los fen6menos es en un círculo superior. 

El mismo color se repite en una gama superior. 

y si expresan t,rmino ( 9 ejemplos) no queda duda cobre la conser

vaci6n de dicho valor comparativo. Los 9 testimosnios introducen 

con a el t,rmino: -
Y el otro se siente euperior !',1. 

Los dem,s tenían una cultura superior!: la de elloa. 
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La. Academia, en el Esbozó (p. 199) menciona dos usos que no , 
documenté el el corpuss a) superior empleado como comparativo de 

bueno (•calidad'): "vino superior" ( 'vino m,s b~eno•) y b) e

lativo del mismo adJetivo (bueno), equivalente a •muy bueno•. 

Por Último, presentan refuerzo de la intensidad los sintagmas 

en los que superior se asocia a adverbios cuantitativos (2 ejem

plos): 

Una educaci6n 5 SUBerior .&.(interrumpida]. 

Y en ese oaso sí tienen valores mucho muy superiores en 
algunos aspectos a aquellas culturas. -
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1.2 Comparativos analíticos (50 ejemplos) 

1.2.1 Comparativo perifrástico de igualdad. (14 testimonios,28.0~). 

Tan+ adjetivo+ como es el patr6n al cual se ajustan los 

comparativos analÍticoe de igualdad. El tth•mino ... que introduce 

la conjunción(~) es siempre una oraci6n en la cual es nor

mal la elisi6n-del verbo porque es igual al de la oraci6n prin

cipal. Sólo se menciona la frase nominal sujeto de la oraci6n 

subordinada comparativa (9 ejemplos): 

Ia mujer debe estar tan preparada como el hombre 
t:, está preparadóJ.-

Mencionar el verbo en la oraci6n subordinada comparativa 

resulta enfático si está en el mismo tiempo (1 ocasión): 

Y es tan falible como cualquier ser humano es falible. 

No será enfático si el verbo de la oración comparativa está 

_en un tiempo distinto que el de la oraci6n subordinante (2 casos): 

Eramos tan cristianos como ah.ora lo son los 
Ios evangllicos. -

No era tan sencillo como actualmente es. ,-
El t,rmino de comparaci6n puede tambi~n ser una oración 

final (1 testimonio): 

Es tan importante como para que todos los demás 
modifiquemos esa idea. 

O una oración comparativa (1 aparición): 

Ni todo ese mundo de boato, de fiestas es tan bonito 
como pudiera verse de fuera, porque_es labor de obli

- --- -gaci6n. 

1.2.2 Comparativo analítico de inferioridad. (2 casos, 4.0~) 
1 

Es la menos numerosa de las construcciones comparativas. El 

molde a que se ajusta es el siguiente: 

menos+ adjetivo+ término (introducido por que-o de) 
, 

la partícula que introduce el t,rndno de comparación en los 
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dos ejempios que recogí es la conjuncidn gue: 

( la mujer americana J Es menos floja gue la mexicana. 

Dicha conjunci6n introduce el término: una oraci6n compara-

tiva en la que el verbo se omite por ser el mismo de la ora

ci6n principal. Igual sucede en el otro ejemplo: 

Hay unas privadas en el cuarto piso, también un 
poco menos elegantes que ésas, pero también ele
gantes. 

En este segundo caso encontramos, además, refuerzo de la in

tensidad con el sint88Jlla adverbial un poco que precede a la f6r

mula comparativa. 

1.2.3 Comparativos analíticos de superioridad (34 ejemplos, 68.0~)1i 

:Ws comparativos de superioridad utilizan como adverbio 

intensificador comparativo más, en lugar de menos que se uti-

liza en los de inferioridad. 

-En el corpus ~ecog! tres partículas que introducen el tér

mino de la compa:raci6n. --eon !! (1 caso): 

Una estancia en Europa mucho más prolo~ada de lo 
que ••• ~ los pocos dlas que abarcaba el congreso. 

Con .!: ( 1 ocasi6n): 

Todo es más difícil.!: aquella &poca. 

Los 32 ejemplos restantes introducen el t&rmino con que 

\ El espacio es mucho más material que el tiempo. 

El término puede ser un pronombre (sujeto de la oraci6n 

subordinada comparativa averbal): 

Estaban más adelantados que nosotros. 
---- ¿Hay maravilla más grande-™. esto? 

Un caballo más listo $añ él-;- -
Había grupos que esta con culturas más altas 
que otras. 

O un adverbio (complemento circunstancial de dicha oraci6n 

subordinada comparativa averbal). 

Ya la vida del hombre es mucho más larga que antes 

18n hablante culto acusa una marcada preferencia por las formas 
comparativas de superioridad frente a las de inferioridad e igual
dad en todos los casos en que se usan (ver formas comparativas, 
superlativo relativo, etc. 



Una frase nominal: , 
Tener una cultura más grand_e que~ pr•f'esionieta. 

Una magnitud ligeramente más d'bil que la magnitud 16. 
1 

O un sustantivo: 

Con una visi6n cl!nica extraordinaria, realmente, 
incluso más clínica que l'romm. 

Una oraci6n de relativo (1 ejemplo): 

13usoar una objeci6n más fuerte que las gue ,1 mismo pone. 

O una oraci6n modal (2 casos): 

Me hace todavía serr •• ;:J más optimista que~ 
debería ser. ~ 

.31. 

Si el término de comparación es un adjetivo, nos encontramos 

con el esquema 1 que mencioné en el apartado 1 (p. ). Semán

ticamente se están comparando dos cualidades de un mismo su

jeto. S6lo recogÍ un testimonio: 

Pero ya[J'org~ es-más frano.Ss que mexicano.19. -

También registr.S 2 e3emplós en los que se comparan dos com-
·'"J 

plementos prepositivos del adjetivo, sobre el que se monta la 

construcci6n (se adaptan, por tanto, al esquema!): 

Es una situaci6n difícil que un niño est, más 
interesado en las faldas que en los estudios. 

Más atentos a las faldas que a los estudios. 

En otro caso se comparan dos complementos circunstanciales 

prepositivos, pero no subordinados al adjetivo base, sino al 

verbo: 

19 

Ia siento más dura de esposa que de hija. 

Fuera del corpus registÑ otro ejemplo similar: 
"Nunca se alivió pero es que su mal era más men
tal que físico". 
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Existe acumulaci6n de intensidad en siete de los 34 com

parativos d~ superioridad recogidos. En la mayor!a de los tes

timonios el comparativo se asocia al adverbio mucho (6 veces): 

-- las demás eran culturas mucho más atrasadas que 
estas dos. -

Esa cultura era mucho más antigua que la azteca. 

Y en una ocasión apareoe_el adverbio ligeramente (usado 

como adverbio de cantidad): 

UnJl magnitud ligeramente más d~bil que la magnitud 
1 6. 



1.2.4 Otros cor;·tpe.rativos a.nal!ticos 

1.2.4.1 La coar.arici&n correlativa (7 casos) 

·Esta construcci&n ectablece·una relaci6n entre dos cora-

pa.rativos (ore$..nicos o analíticos) ror medio Je nexou 

correlativos. Son v,:..rios lo~- nexós que intro~ucen -ee;te ti,!)O 

de ccnstru.cciones: 
20 

1) Quc..nto + co~r,8I'a.tivo ••• + coo_r,,arativo .Recocí un 

Cuanto m~s bajo es el nivel intelectual de la,mujer, 
1 

nayor l ... / libertad E.bsorbe al ser in,ier,endienté. 

Segú_ri Xany, este nexo es el preferido es Eo:paña .PaJ."a estas 

---construcciones conpa.rc.tivas. 

2) ~ientras + COL:~arativo ••• +comparativo.Lo re5istré 

en dos ocftsiones. En un:::. de ellas existen dos ~ler.entos co-

33. 

__ rrelati vos en el r•rirer plEino y s61o vno en el si2gi_rrLdo: 

t:ientr8.s n4s ter:Dr8na es la estrella., nientras m!is joven 

resulta ser o ape.rentar ser, mayor relaci6n entre el 

materiaJ. interestelar y la est~ella. 

En ~l segundo ejemplo, el primer elenento es un adverbio 

comparativo y el segundo un adjetivo cor:lrarativo': 

Mientras m~s ~ronto lo pidas, más emparado est~s 
adv. adj. 

/-. -
i 20r.os comparativos que corre.lciona cuanto y los del!uÍ~ nexos 

mi P . t.~i=i.A, P1"!t.ri:t, etcétera) fue den ser orgánicos o p·erifr{s-
- ticos '•le in;"Erioridad o superioridad}r. ·• 

• 



34. 
, 

21 
3) Entre ;- conparativo ••• + coB¡,f'J·ativo. Obtuve _dos ejen-.. 

plos. En uno existen tres nexos correlativos que se relacio-
~ 

na.n con un solo ·con~1"\:.r~tivo (rieJ()r): 

Y entre más cE-rra,,o, entre m!s ••• r:.enos entenclible ~ ~

tre ¡;¡{s ••• nenos se le dé exr.1·esi6n estética. y física. al 

t&xto_ [" •• J ne jor el teatro·. 

·..._ 'y en ei otro, E-1 1·rir.er correl:.:tivo es s61o u.110 y el secun-
1 • 

do es te!!:bitfn un comp.irativo ore~nico: 

Y creo que entre f1:Js al to estl! e_l seITor es neo:r. 

Res¡·ecto al origen de entre co.!!:O nexo correl~tivo, KeJ1y 

a;v.nta ·que son V.3-rias la.s O!)iniones. La c¡ue re.rede J!l{s ?.cer

taaa es la _que lo tr&ta de ex~licar cono un cruce de las for

'Jiie.s: ~ntre t~..nt·o oue y Eientras mis. l'ero _-:hay ta!:lbi.E!n quien 

io trata. tle e:q,licai .. corto procec1&nte de· nd entras (con r,Gr-

dida. ae r.L- y -ª); am1q,ue ra.ri;:. Kany esta. seo.me:.a interr,:.·etaci6n 
·• 

no es. acel)table·. 

4) ! + COI:.,I>J.r:3.tivo •• • + CO:C-~8..rr .. tivo. Kex.y no lo docttEell

ta, sin emb2.reo, me r•a.rece ,Pertinente a1>crdar aquí esta cons-
-·-:. 

trüéci6ñ que trur:.biin se levanta sobre la. basa de nexos corre-

lé?.tivos'! ]!n :mis ej.e¡1rlos s61o recoeí, en esta f6rri:ula, con-
·---~-~= . _ _; 

pe.rativos sintéticos, aunque esto no nie~G la rosibilidad 
- - . --- - -··---. -

2j L . Xat~y lo docunenta cofü~ fenu~eno po~u1er: "lle uso frecuen-
te en nu~:.-c~osa.s ree;iones de ~isrl?.!10.fr.~1"ica_ es la locucitn ~-
tre inls·,. • m?!s, etc. , i,ara·· expresar lá. COl!lJ?a.re.ci6n corre

lativa tanto entre el bajo_;ueblo como entre ale;unos hablan
tes I cultos fpone ejel!lrlo~-y á.e;reea- :rro es rara eri la Es-
pa.tie rura1 • · • · 

,. , 
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de que .PUi.edan ser 1u~rifr~sticos ·( 2 eje!!l¡ .. los): 

A mayor masa, Eayor rapidez de caída. 

En el S&BUJldO testiinonio son dos los elem~ntos de1 see;unuo 

correlativo: 

A mayores_r~ClU'~º.!3• mayores cOEodidades 01 ror lo menos, 

mayores rosi bilic1ades de tenerlas·. 

1.2.4.2 La comparaci6n condensada (4 casos). 

3E-rZÍ ,,na com:p~irs.ci6n condensada, resumida, a~uella ciue 

Jl9.l'ª dos com2:i.rativos en coor1:lin2..c:i.6n c.1isyuntiva r~ese:;nte un 

1 .,_, . ,. "Ó: 
30 O 1.,crIDIDO G.e COL1?[8:'EIC1 ne 

En el si[,.1.:.icnte ejem1 .. 10 tenen"'"os doo adverbios intensif'i

cz~uores corn1serativoa (11!ts y nenos) que tienen un oolo adjeti

vo rJosi tivo como base a.e la construcci6n y_J-~ c_onj~cJqn que-= 

introclucc el tJr:mino: 

Cu.1 turas de otros l)Ue blos m1s o menos adelantadas c1ue 
.,_ 22 . ,J 1.1 

noso t,ros. .• 

~hora bie-n, si le -:1ic~ 1.mció.n c-:.e cor.rs.r:::!ti vos se r•reoen

tt. ent:i·e uno a.e fJUl•E:l"ioriclad y ot1'0 c1e it,.'1.rnlua.d, se r•lf-J.1tea 

,~l ::_:iro'blc:::ia .:le: c,1Jl es el conjuntivo ciue ,".el,e usarse (el ele 

sur.t",riori,1:1.cl Ptilisa. C!He y el ~ie ir~ual:~ad cono). Esto va a. 
4 .....___- - -- -

J~1en "er ,le quJ co11.r·s.1~a:t;ivo se encuentre m~s cerca del t~rr'li

no .Je co.rüJ:t-.raci6n. En m.is dos ·ejemr,los pi·edomina g_ue, _¡,or es-

t& raz6n: 

22 r.o 1·,[•,y e.tu.e confunJir el. sintaaia n:.1á o n.enos ='rel2-tivc
r-;ente', •a~.1roxi1.1adenente 1 (Ca.rlitos es !l1l.s o r::1::nos culto) con 

. . .. .. 1 . 1 · ,,. · .1.f.1. • la ex1,=::.·e:s1 n resumiu.a oe e;iemr o que, si no .tue1.'a sin l,~l,ico 
t~n."ü:·Ía. (.:.,Ue 8:;::;:·l.'(;-Se.rse así: "Cu.ltm ... Rs /:. J r:As e.del~..1!t[.(1as 

.L • .. 1 ..L ,. .L- ft' ,....,uc no:.: o ,,ros o Lf:11os a, ·.e an 1.,S<..8.s <,.ue no20 .... 1·os • 



, 
TiDOs es:p&ctrales tan tardíos .2. más ta.rdíos que P1 

Las ·estrellas tan brillentea o más brillentea. que la 

Eagnitud límite a la que ha lleeado el observador. 

36. 

Hay que notar que en lo~ dos e j em.1ilos citados hay re:pe_

tici6n innecesaria del adjetivo 11ositivo (tard.!os y brillan

~) ¡iue~to que bien ¡,our:!a mencion::._rse sólo en UL"'la oce.si6n: 

"tan o mis tardíos que •• 1• 11 o "tan tardíos o m~s que ••• 11 Esta 

repetici6n innecesaria se debe quizá, tambi~n, al. diferen

te conj1mtivo cine er!2.11lean los dos com::r9.rativos·. 

:Por 1.~.l tir!o, :::.·ecocí 1ll1 caso en el o,_ue los comparativos 

coordi.11:.:-,dos son orct.n5_cos: 

'l'iE-nen una civilización no sé si ne,ior o peor que la 

nuestra; ru.tts avanzada, sf~ 
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2.0. Formas comparativas (sin término). 

En éste apartado trato las formas comparativas ar...alíticas 

~ue carecen de término de comparaci6n. En mis materiales, la 

cantidad de ejemplos en que se elide el término supera amplia

mente la frecuencia de aquéllos en que sí se expresa. Parece 

ser que este fen6meno es antiguo. Keniston asegura: •the elli~-

sis of the second member of the comparison is so oommon in -
23 

all speech as to need no comment" 

Al referirse a estas construcciones elípticas, la 

Academia, tras considerarlas f6rmulas intensificadoras, afir

ma que •a1 mismo tipo exclamativo responden frases como' ¡Ma

~ lo, más que malo!_, ¡Era más bonita!, ¡Es tan hip6crit!_!. F.stas 
/ 

Últimas son f6rmulas comparativas cuyo carácter ponderativo 
24 

hace innecesario el término de la comparaci6n• • 

Alcina y Blecua continúan la línea del Esbozo cuando ase-

guran: •ra construcci6n comparativa toma valor ponderativo -
25 

cuando se suprime el segundo término de la comparaci6n" 

23 Keniston. The syntax of castilian prose, p. 314 
24 Esbozo, p. 417 

25 Gram~tica Española, P• 583. 

• 
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Beinhauer explica la elipsis del segundo t6rmino de la 

comparaci6n.como un caso de reticencia o aposiopesis: 

se trata siempre en este caso de una posiopesis, es 
decir, que el hablante no encuentra de momento nin
gdn objeto para la comparaoi6n y la frase queda sin 
concluir: calle ust6, que estoy más quemao ••• Fste 
modo de expresi6n ha quedado por gramaticalizarse ... 
si bien sigue pronunciándose con entonaci6n ascen-
dente, con lo que ha conservado el carácter d~ la 
aposibpesis. 

Las opiniones citadas anteriormente plantean dos interpre

taciones a la ilisi6n del t,rmino de comparaci6n: a) El com

parativo que no expresa el t,rm.ino se convierte, por esto, en 

una forma ponderativa o superlativa (posici6n de la Academia 

y de Alcina y Blecua) y B) Dicha omisi6n implica solamente 

un comparativo no incluido (posici6n de Beinhauer) 2'. 
1 

Yo he optado por constderarlas formas fronterizas; formas 

que están a medio camino entre la comparaci6n y la superla

ci6n. 

26 El espaflol coloquial, p. 

27 El mismo Beinhauer, en la Última parte de la cita que trans
cribo, asegura que este carácter de no-concluido está dado por 
la entonaci6n ascendente. Si la frase adjetiva no tiene dicha 
entonaci6n no se puede hablar de reticencia. Para clasificar 
mis ejemplos como propone Beinhauer necesitaría hacer un análi
sis de los fen6menos entonatorios. Un estudio de tales alcances 
excede los límites de la presente investigaci6n. 
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En todo caso, para determinar el valor superlativo o com-
• 

parativo, el único criterio que encuentro aceptable tras re

visar mis materiales, es que los casos en que se emplean loa 

adverbios más. 7-~··~-~~ cQll[o: intensificadores del adjetivo son 

los que están más cerca de la comparaci6n mientras que la -
28 f6rmula tan+ adjetivo es más cercana al superlativo • En -

mis ejemplos yo podía af1adir siempre un término de compara

ci6n a las formas más+ adjetivo y menos+ adjetivo, mientras 

que los casos~+ adjetivo aceptaban des tipos de complemen

tos: comparativos (mediante~) o consecutivos (usando que 

como partícula introductora). Por ejemplo en•(los aztecas) -

eran tan salvajones•, podríamos agregar una oraci6n consecu-

tiva (• ••• .sJ¡! los demás pueblos no los aguantaban") o un -

término de comparaci6n ("···~ los demás pueblos vecinLs"). 

-2.1. ~enos + adjetivo (4 casos, 1.4~). 

Recogí dos testimonios en que el adjetivo se omite por -

haber sido mencionado irur.ediatamente antes: 

Unos de culturas más elevadas y otros menos (ele
vadas]. 

28 En otras palabras, de los adverbios comparativos que se 
utilizan en estas f6rmulas, más y menos serían elementos mar
cados semánticamente como comparativos, mientras que!!!! se
ria el adverbio no- marcado como comparativo. 
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La frase adjetiva desempefta en el sintagma las si~entes 

funciones: atributiva (como en el caso antes citado), predi

cado nominal verbal (1 caso): 

/ 

Y cada ratito tenía que pararse a ponerle agua. En 

ciudad, menos difícil, pero ya cuando entramos en 
carretera •••• 

elemento predicativo (1 caso): 

La esquina tambi6n no está un poco menos separada. 

En mis materiales solamente aparece este :Ott!mo ejemplo en 

que se refuerza la frase adjetiva mediante el sintagma ad

verbial un poco. 

2.2. !!a;+ adjetivo (104 casos, 35.~). 

40 • 

Muchüs son los adjetivos que se asocian con tan en estas fra

ses, pero los que aparecen con más frecuencia son bueno (5 -

casos) y difícil (5 casos), fácil y grande (4 ejemplos cada 

/ uno). 

En el tipo de construcciones que se examinan en este -

apartado, la frase edjetiva funciona como atributivo en 49 

casos: 
Nunca hubo una carga tan pesada en manos tan d'bilee. 
No es el México de desigualdades tan grandes, tan te
rribles. 

Como atributivo se asocia tM1bién con el pronombre inte-

rrogativo qué (2 casos): 

Quién sabe qué tan conveniente sea que esté represen
tando al país. 



¿Qué tan triste se hubiera sentido despu6s,? 

~+adjetivo tiene :tunoi6n predicativa cuando califica 

al sustantivo tras un verbo copulativo: 

(Los aztecas)eran tan salvajones. 

o con verbos semicopulativos: 

Con raz6n salen tan mal preparados. 
pero la vi tan feliz, tan feliz. 

41. 

En un.a ocasi6n la frase predicativa se asocia con un l!!.

ro enfático: -
Yo me qued6 pero tan tranquila. 

la frase tan+ adjetivo aparece como predicado nominal o -
J 

verbal en cinco ocasiones: 
1 

i 

Los '.árboles, de ah!, tan boni to·s. 
··: 

\ 
En un ejempl~, la frase aparece sola y seguida de una -

frase explicativ~: 

Eso es un problema fuerte. Tan elemental.: cinco 
minutos diarios en la vida de una persona. 

El único medio que admite la f6rmula ~+adjetivo para 

reforzar la intensidad es la repetici6n, ya sea de la f6rmu

la entera { 1 caso1): 
1 

Pero la vi tan feliz, tan feliz. 

O solamente la de1 adverbio: "la vi tan _tan r.ellz " , pero _.,.,_.. __ ~ 

ejemplos de este tipo no aparecieron en mis materiales. 
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. 
Puede decirse que la repetici6n es el único medi9 para re-

forzar la intensidad debido a que la f6rmula rechaza la agru.

paci6n con adverbios de cantidad: *es un poco tan bonita, *es 

mucho tan bonita, etc. 

2.3 Más+ adjetivo (189 apariciones, 63.6"). -
Los adjetivos r,cil (9 veces}, apropiado (6 veces), gran

d!,_ (5 veces}, difícil (5 veces},~ (5 veces) y profundo 

(5 veces) son los que aparecen con más frecuencia agrupados 

con más en estos sintagmas. En los materiales analizados, la -
frase tiene car!cter .atributivo en 63 casos: 

Eran.más.buenos guerreros ,atoe. 
Una relaci6n más normal.. 
Otras maneras de hecerlo más f!ciles. 

De los 189 casos documentados, 115 aparecen en tunci6n -

predicativa deepu6s de verbo copulativo: 

Sus preguntas son ya m!s formales. 
SegÚn eata-·interpretaci6n sea más cc,rrecta o inco--rrecta. 

o semicopulativo: 

Y vives más contento. 
Con objeto de que crezcan más fuertes. 

En 11 ejemplos la frase aparece sola, tras pausa, valorando 

el contexto anterior: 

Oye, más macabro todavía. 
No, más adelante. MáE;J grandecita, cuando tenga cua-

tro o cinco af1os. 
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Los adjetivos agrupados con mls presentan -
acumulaci6n intensiva de dos maneras en misma

teriales: a) el adverbio mucho va delante de la construcc16n 

(17 casos): 

Eso es mucho m!s ••• mucho más hum~. 
Va a ser una cosa mucho m!s simple; 

43. 

b) más+ adjetivo lleva delante el sintagma un poco: (10 casos): 

s.J:uate4. ua ;poco ··más- sl!frida. 
Un local un poco más grande. 

o su variante un poquito: 

Pero sí pienso que est6 un poquito más preparada 
para enfrentarse a las cosas que vienen. 

Estas dos maneras de refuerzo de la intensidad no son las 

únicas que puede presentar la constru.cci6n más+ adjetiv0 1 

puede aparecer también cori.adverbios como bastante, completa

mente y otros~ o repetirse, como en uno de mis ejemplos: 

Granjear uno una amistad. Es mucho m!s f&cil,mucho 

m!s f~cil. Ya no es cosa de respon~abilidad. 
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3.0 El superlativo absoluto29• 

3.1 ~l superlativo sint~tico~ 

El espanol permite un variado polimorfismo de superlaci6n orgA-

nica: no productivo y productivo: 

l. Par~ algunos adjetivos, conservamos del latín algunos superla-

tivos (no-productivos) como: m!ximo, supremo, p~simo, etc. 

2. Un sufijo intensivo -!simo. 

3. La adici6n de prefijos intensivos como:~-, rete-, reguete-, 

super, extra, ultra, etc. 

3.1.1 Los superlativos etimo16gicos no-productivos. Ó1 casos) 

En algunas ocasiones, estos superlativos patrimoniales de nues-
\ 

j 
tra lengua tienen v~lor relativo: cuando les antecede el artículo 

(definido o neutro) y se pueden sustituir por una forma comparati-

va que les corresponde. Registré con valor relativo 21 testimonios: 

29 Mi investigación abarca solamente los recursos de elaci6n morfo-
16gicos o sint!cticos que tiene la lengua para intensificar, de ma
nera absoluta, al adjetivo. Excluyo, pues, recursos de tipo entona -
torio: iExcelente!, o fónico: sen-sa-cio-nal. 
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superlativo 
etimol6gico 
no-producti
vo. 

6ptimo 

íntimo 

extremo 

mínimo 

supremo 

mlximo 

No. de casos 
con valor re
lativo. 

1 

1 

1 

2 

2 

14 

Muestra o ejemplo: 

"El 6ptimo relleno". 

"La ínti~~ sensaci6n 
de Dios". 

"La extrema derecha". 

45. 

"Es lo m!nimo que hay". 

"El servicio m!nimo al 
cuartel". 

"El ideal supremo". 
"La verdad suprema, 6-
nica". 

a) Con articulo definido 
concordante: 

"Los ingresos rn!ximos" 

"L~ m!xima ayuda". ,., 
"La m6sica es la que tie~ 

ne el m!ximo". 

b) Con artículo neutro: 

"Se han tratado d~ apegar 
hasta lo m!ximo". 

e) Con un posesivo: 

"Mi !dolo m&ximo". 

"Es su m!xima ilusi6n". 
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Veamos aho>a el cuadro de alternancias entre los superlativos 

no-prod~ctivos y productivos con valor absoluto: 

superlativo no superlativo productivo 
Adjetivo productivo con orglnlcos perifra.st1cos 
positivo valor absolut0- ·(-ísimo) ·(con muy) 

malo p~simo (1) mal!simo (O) muy malo (18) 

bueno 6ptimo (O) buen!simo ( l) muy bueno ( 79) 

pequeño mínimo e 4> pequeñ!simo (O) muy pequeño (10) 

grande mS.ximo (2) grandísimo (5) mUl grande e 26> 

TOTALES 7 6 133 

% 4.8% 4.1% 91.1% 

El hablante culto ·de la ciudad de M~xico prefiere, sin lugar 

a dudas, la forma perifr~stica con muy como f6rmula intensiva. 

No recogí en mis materiales ning6n superlativo etimol6gico 

que· fuera usado como positivo en construcci6n perifr,stica com

parativa-t"mAs m!nimo que", "mis p~simo que") ni superlativa ( 

"la mAs m!nima idea"," el mAs p~simo de los hombres"). A pe-

sar de no haber registrado ning6n caso as!, no creo que estos su

perlativos etimol6gicos las rechacen de manera total. Cuando ana

lice uno por uno de ~stos ir~ haciendo las apreciaciones que, so-

bre el-particular, considero convenientes. 



30 3.1.1.1 Supremo (5 casos, 15.63%) • , 

47. 

Adem!s de los dos casos ya mencionados con valor relativo (p. 

' 
tiene sentido elativo en tres de mis fichas(= 'altísimo', 'muy 

elevado'): 

Hay una ralz, una causa, una suprema inteligencia que 

Un ideal supremo. 
Sin valor superlativo aparece en sintagmas fijos como "Supre-

ma Corte de Justicia". 

Creo que con supremo el hablante culto rechaza usarlo como po

sitivo en construcciones comparativas ("m's supremo que") o super

lativas, tanto relativas ("el mis supremo de ••• ") como absolutas 

("muy supremo"), "bastante supremo"~ "supremísimo"). 

3.1.1.2 MAximo (16 casos, 50%) 

Funciona como elativo (= ~rand!simo1 en dos ejemplos de 

mis materiales: 

Ah! el que tiene pegue mlximo es un torerillo ••• •Jn 
tal Jame Bravo. 

La mayoría de las veces funciona con valor relativo (p.45). 

3<\:n éste y en todos los paréntesis_ de cada apartado sólo anoto a
qu~llos ejemplos- en los que los superlativos etimológicos no pro
ductivos tienen valor superlativo (absoluto o relativo). 
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Lo registr& en otras ocasiones, sin funcionar con valor superla, 
tivo (= 'limite superior de algo'): 

• 
Tiene una agrupacl6n mlxima de trescientos miembros. 

La& series "m's mAximo que", "tan m&ximo como", "el mis mAximo 

de ••• ", "muy m!ximo", etc. serian rechazadas por el hablante culto. 
, 

3.1.1.3 Optimo (1 testimonio, 3.1%) 

En un ejemplo, 6ptimo tenia valor relativo, como ya especifiqu6 

,(p. ) ("El 6ptimo rendimien~o" = 'el mejor rendimiento'). 

Lo document& en otro caso funcionando como positivo(= 'bueno') 

asociado a un adverbio de cantidad: 

Para que salga en una forma bastante o~tima. 

A juzgar por este 6lt1mo ejemplo, 6ptimo muestra una tendencia 

a la p~rdida de su valor superlativo. No serían rechazadas por el 

~ hablante series como "m!s 6ptimo que",J"de lo m&s 6ptimo", "muy 6p-

timo", aunque no creo que acepte el morfema -isimo. La escasez de su 
- 1 

empleo no me permite asegurar nada con objetividad. 

3.1.1.4 Pésimo (1 caso, 3.1%) 
1 

Pésimo tien~ valor elativo equivalente a 'muy malo' 

Inf. a~~ La Escuela Médico Militar. normalmente:hace_muy 

buenos médicos pero muy·malos militares ••• 

Inf. A.- ••• pésimos militares. 
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La ausencia de ejemplos no me permite asegurar con certeza si 

pésimo funciona también como positivo(= •malo') en la norma cul-

ta mexicana, sin embargo no creo que sean totalmente inusitadas 

construcciones en las que tenga ese uso: "muy pésimo", "m!s pési

a 
mo que", "el m!s pésimo de todos". Por otra prte, dudo que ac·epte 

el morfema-!simo: pesimisimo. 
, 

3.1.l 5 Infimo (No documentado) 

Aunque no recogí ning6n ejemplo, considero que los usos quemen-

ciona el Esbozo son normales en México: como elativo de malo: "Ahi 

s61o venden cosas de ínfima calidad" (='muy malo•) o de bajo "les 

pagan un sueldo !nfimo" (= ~uy bajo•). 

Podría quiz! funcionar como positivo en construcciones del tipo: 

"m~s !nfimo que", "el mls ínfimo de todos", "muy ínfimo". No acepta 

~ el morfema -ísimo. 

-3.1.1.6 Intimo (2 ejemplos, 6.3%) 

Adem~s del caso en el que tiene valor elativo (p.45), document~ 

uno con valor elativo: 

/ Acabaron de íntimos amigos de nosotros{= •muy estrechos•) 

En el otro ejemplo equivale a •m!s interna•, tiene, as!, valor 

comparativo: 

La composici6n intrínseca, intima del ser. 
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He recogido, fuera de mi corpus,ejemplos en los que intimo fun, 
clona como positivo en construcciones superlativas: "Esto es algo 

muy intimo". 

Estimo que el hablante rechaza usarlo como positivo en construc

ciones comparativas ( "Esto~s mis intimo que esto otro") pero no 

en las superlativas ("Tal cosa es de lo m!s intimo"). Rechaza la su-

fijaci6n superlativa con -!simo. 

3.1.1.7 Extremo (1 ficha, 3.1%) 

El caso que registr~, comci ya dije (p.45) presenta valor superla
• 

tivo relativo ("iban en contra de los de extrema derecha").Frases co -
mo "la extrema derecha" o "la extrema izquierda" son muy usadas en el 

lenguaje periodístico ·(en la secci6o poli tica·) •-

Las construcciones en las que extremo puede funcionar como positi-

J 

vo: "m!s extremo que", "el mAs extremo de", "muy extremo" no resulta-

rían aceptables para el hablante culto. (QuizA porque en este tipo de 

construcciones el hablante no utilizarla extremo, sino extremado o ex -
tremoso). No admite -!simo. 

3.1.1.8 Pr6ximo (No recogido con valor superlativo) 

En los casos registrados tiene valor simple, positivo, igual a' 

cercano•, •siguiente•: 

El domingo pr6ximo (=•cercano•). 

El pr6xim~ viernes (='siguiente•). 



51. 

La pr6x!ma yo creo que va a ser una cosa m~s simple (='si
guiente•). 

El Cuestionario menciona una serie de construcciones perifr!sticas to

talmente aceptables para el hablante culto: "en la fecha mAs pr6xima", 

"ya est& muy pr6xima la Navidad", "el m&s pr6ximo es el negro". No a-

l cepta -!sim-. 

3.1.1.9 Sumo (No registrado en el corpus) 

Fuera dél material analizado document~ esta construcci6n en un ha-

blante:"La suma verdad", en donde sumo tiene valor superlativo relati

vo (='la m&s alta -m&s elevada- verdad~. 

Es una palabra poco usada y no creo que pueda ser empleada como po

sitivo en construcciones comparativas o superlativas. Rechaza -!simo. 

1.1.10 Mínimo (5 testimonios, 18.75%) 

Apareci6 15 veces en mis materiales, aunque s6lo en 51presentaba va-

lor superlativo absoluto o relativo). En los casos que carece de valor 

~uperlativo m!nimo, significa 'limite inferior de algo•, •a lo menos•: 

Cuatro horas a la semana de trabajo como mínimo. 

Nadaba dos, tres horas diarias mínimo. 

O est! sustantivado: 

Pues fíjate que es un mínimo de obras. 

Con mínimo material. 

Recogí tambi~n un caso en el que funciona como positivo(= 'bajo', 
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•pequeño•, 'deficiente•) en una construcci6n perifr~stica superla, 
tiva: 

Con una preparaci6n1 tanto cultural como d~ la propia ca
rrera mínima, completamente m!nima. 

Adem&s de los dos ejemplos ya mencionados, con valor superlativo 

relativo (p. ). Tres testimonios en mis materiales son elativos (= 

•muy pequeño•): 

Es un riesgo m!nimo,,1• 

Documenté solo un ejemplo en el que mínimo funciona como adjetivo 

positivo(= •pequeno•): "completamente m!nima". Creo que al hablante 

culto emplea otras construcciones comparativas o superlativas como 

"el m~s mínimo error", ttla mis mlnima idea" o "muy mínima", "bastan-

te mínima", "tan mínimo como". No acepta -!simo. 

3.1.2 Superlativos con prefijos (16 testimonios) 

3.1.2.1 Prefijos!!=.,-, rete-, reguete- (12 casos, 75%) 

De los prefijos intensivos de nuestra lengua,~- es el m~s usado 

31 En sintagmas muy usados en M~xico "el sueldo mínimo", adquiere va-
lor relativo equivalente a 'm~s bajo•. 
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C frente a otros cdmo archi-,· sobre-, ultra-, etc.). Re- presenta dos 

variantes: rete- y reguete-. 

Re- aparec!6 8 veces en mi corpus:rebonitas, recalvo, recuate, ~

cuate, rechoncho, rebueno, refeo (2 veces)y en una ocasi6n se uni6 a 

un adjetivo con -!sima (presentando as! duplicaci6n de recursos mor-

fo16gicos intensivos): remon!simo. 

Con rete- recogí 4 casos: retebonitas, retechochos, retevivo y re-

temono. 

3.1.2.2 Otros prefijos intensivos (4 fichas, 25%) 

El Cuestionario registra seis prefijos intensivos, a saber: 

1. Archi- No lo recog! en mis materiales, pero sí he documentado fue-
.r, 

ra del corpus ejemplos como archimillonario, archibueno. 

2. Sobre- No lo registr~. En el espa~ol mexicano, forma parte de una 

palabra ya lexicalizada, como sobrenatural. 

32. 
3. Per- Su uso es muy antiguo.En la actualidad se le desconoce total-

mente como prefijo o intensivo, por parte del hablante culto mexicano. 

32 .ctr. Menéndez Pidal, Manual ••• § 79, inciso 3 
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4. Extra- No -enc.'ontr& ning6n ejemplo. Lexicalizado forma parte de 

palabras como extraordinario. 

S. Ultra- No lo document& en mis materiales, aunque es usado en el 

lenguaje de 1~ pol!tica, en palabras como ultraizquierdista, ultra-

derechista, ultraconservador, ultraradical, etc. 

6. Super- Es el 6nico prefijo intensivo de esta serie, que recogí 

en el corpus. Son 4 las fichas: superdensoC 2 veces), superrecta, 

supertenso. 

3.1.3 Superlativos con sufijos. 

3.1.1.3 Con -!sim- (86 casos) 

El 6nico sufijo usado para intensificar la cualidad del adjeti
.. :, 

vo (con la variante etimol6gica -errim- de los adjetivos latinos 

en -=.e,r) es el superlativo morfol6gico m!s frecuente en mis materia-

les (los que se forman con prefijos presentaron s6lo 16 fichas). 

l. No registré casos de duplicación del-- sufijo -!simo, pero -s! son 

conocidos y usados en M~xico: rapidísimo, malis!simo, etc. Tambi6n 

da acumulaci6n de sufijaci6n y prefijaci6n, ejemplo: remon!simo. 
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2. No se da en el'habla culta (al menos,no lo registré) la agrupa-

c16n de. los adjetivos en -!simo con muy (u otros adverbios de can
; 

tidad) en ese tipo de construcciones mixtas con valor expresivo:" 

muy sabros!simo", "muy buenísimo", etc. 

Solamente recog! un ejemplo: 

Es palpable que la econom!a cubana es muy paupérrima. 

que considero puede explicarse, debido a que paupérrima es una for-

ma m&s alejada (independiente) del adjetivo pobre que la forma en 

!simo (pobr!simo) y el hablante, entonces, no ha rechazado asociar-

33 
lo con muy · • 

3. Los elativos con muy en la norma culta mexicana son mucho mAs 

frecuentes (926 apariciones) que los superlativos en ~{simo. 

Respecto a la equivalencia de estas formas, dice Rafael Seco:" 

Salvo un leve matiz de énfasis, no percibimos diferencia real entre 

mal!simo.~ muy malo (p~ 40) y Salvador Fern,ndez asegura: "En lapo~ 

33 Este hecho parece extraño, ya que en las encuestas que realicé 
para la formac16n nominal de los superlativos, la mayoría de los in
formantes ante robre contestaron paupérrimo, no pobrísimo (un 94% de 
los encuestados. 
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deraci6n excesi~a del habla familiar la forma -isimo se corres-

ponde en general con los momentos de intensi6n más en~rgica".( 

77), pero agrega que en los materiales que analiza "cuando (1a 

forma con ~J y [el adjetivo con -{simo] se acumulan, no corres-

ponde siempre el último lugar a -!simo, según la disposici6n en 

clímax que podría esperarse 

y muy juicioso". C ~) 34 • 

Libro de un autor cult!simo 

A~nque existe, pues, un leve matiz de intensidad entre una y 

otra forma, veamos el siguientes cuadro de frecuencia: 

34 
No se presentaron en mis fichas casos de acumulaci6n de muy+ ad
jetivo con adjetivo en -!simo, para observar si la intensidad má
xima corresponde a la primera, o a -{simo. 



Adjetivo en grado· positivo con muy con {slmo Cno-araduado) 

alto 5 1 
amplio 4 1 , azul o 1 
bajo 8 1 
barato 3 1 
bello o 6 
bonito 113 o 
breve o 1 
bueno 79 1 
caro 5 3 
correcto o 1 
costoso o 1 
curioso 1 4 
devoto 3 1 
diferente 25 o 
dificil 28 1 
disgustado o 1 
espantoso o 1 
especial- 15 o 
fino 1 1 
fuerte 3 1 
general 1 1 
grande 26 5 
guapo 2 6 
h~bil 1 2 
hermoso 3 1 
humilde o 1 
importante 33 4 
inteligente 3 1 
interesante 27 2 
largo 4 2 
lindo 3 2 
malo 18 o• 
mono 8 3 
mucho•• o 5 
oscuro o• 1 
parecido o• 1 
pesado 6 1 
pobre 1 2 
poco 21 3 
precioso o 2 
puesto o• 1 
puro 1 2 
querido 1 1 
seguro 7 1 
sereno 1 1 
tanto•• o 4• 
valioso o• 1 
viejo 7 1 
vivo o• 1 
OTROS 461 o 

TO TA L E S: 926 86 

% 91.33% -S. 66% 

•malísimo, muy oscuro,~ parecido, muy puesto, muy 
valioso y muy vivo, se oyen en M~xico aunque no hayan 
aparecido en mis materiales. 
•• tanto y mucho no se asocian con mu1, por lo que no 
puede establecerse alternancia entre as formas con -
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4. En los materiales que recojo, las mujeres emplearon más los 

adjetivos con -!simo ( 60 %) que los informantes hombres (40 %). 

s. De acuerdo con la funci6n que desempeñan los adjetivos en 

-ísimo en el sintagma, la mayoría son atributivos (47 ~jemplos): 

Un larg~isimo recorrido de muchos miles de años. 

Una cantidad bajlsima. 

También pueden ser elementos predicativos (36 veces): 

Los entremeses cervantinos son interesant!simos. 

Los precios son alt!simos. 

Que no lo necesites es muy diferente de que est~s allí 
ya puest!simo. 

O prooraci6n. (1 caso): 

.!!2=.•- Todo me cuesta cincuenta d6lares, lbarato o caro? 
Inf.- Baratísimo. -

En una ocasi6n el elativo parece estar en l~ar de una oraci6n 

adjetiva: 

En esos mon~es, lindísimos.(= •que son lindísimos•). 

En una ficha aparece sustantivado con lo: -
Puedo ver lo dificilísimo que es desempeftar todo esto. 

-ísim- puede unirse al ordinal: 

Una figura de primerísima ••• (.interrumpida] 

Y ~l pronombre indefinido mucho: 

Y ahora hay muchísimos que ya ni conozco. 
, 

-ísimo y las formas con muyh Respecto a m~cho antiguamente se per
m[tla la agrupaci6n muy mue o. Actualmente se invierte el orden ( 
mucho muy pero no recogl esta forma sola, sino asociada a un ad
jetivo o a un adverbio y yo interpreto•~estas construcciones a mu
cho como intenslficador d~ la fras~ Arl1~tlva (rnn m11v1 . 
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3.2.- Superlativos analíticos o perifr&sticos. (1188 fichas) 

Los recursos sintActicos con los que el espanol pondera 

o intensifica la cualidad del adjetivo son, bAsicamente, estos 

tres: 

a) El superlativo hebreo. Consiste en un sustantivo unido 

un modificador preposicional (un complemento adnominal) en ejq 

el t~rmino-es un sustantivo igual al que es n6cleo de la cons

trucci6n. Ejemplo "Rey de rey~s", "Senor de señores". 

b)Adverbio de cantidad + adjetivo. Para intensificar la 

cualidad un adjetivo se une a un adverbio de cantidad (suma

mente, consideradamente, bastante, etc.) que lo pondera. Esta 

es la construcci6n mAs frecuente en todos mis materiales, so

bre todo la forma muy+ adjetivo. 

c) Adjetivo iterativo. La repetici6n del adjetivo es tam

bién una forma de elevar su significado: "Ella es bonita boni

ta", "Estoy triste triste". 

3.2.1. Superlativo hebreo (2 apariciones). 

En esta construcc16n, segón Alcina y Blecua, se encarece 

"dentro de una jerarqu!a la entidad representada por un sus

tantivo, añadiéndole un complemento con~ que introduce el 
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, 
mismo nombre-" (p. 585). 

En mis materiales document6 .dos casos que, áunque indican 

poca frecuencia de uso, se~alan tambi~n que no son formas des-

conocidas para el hablante culto de la ciudad de M~xico: 

Fue el amor de sus amores 
El 6ltimo de los 6ltimos fue ••• miembro honorario. 

3.2.2. Adverbio de cantidad+ adjetivo (1188 casos) 

Es la forma del polimorfismo de superlaci6n absoluta que 

m&s se usa en el habla culta mexicana. Son muchos los adver-

bios cuantitativos que encarecen la cualidad del adjetivo (apa

recen 31 en mis materiales). 

Sobre esta construcci6n dicen Alcina y Blecua (p. 581): 

"Ademls de la intens1ficaci6n con muy se consigue el mismo e

fecto con adverbios en -mente con los que se enfatiza la expre

si6n: extraordinariamente, bArbaramente, etc." Y el Esbozo 

(p. 416): "Importan aqu{ las agrupaciones de dos o mls pala

bras que intensifican o aten6an el significado del adjetivo, 

es decir, que expresan los diversos grados de la cualidad. 

Las m,s numerosas son las formadas por los adverbios de canti

dad antepuestos al adjetivo". 

Dichos adverbios logran una verdadera gradaci6n de la inten

sidad con la que se aplica la cualidad del adjetivo positivo: 
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bonito, por ejemplo, puede ser: "nada bonito" "casi bonito" 

"algo bonito" "un poco bonito" "medio bonito" "b~stante, sufi-

cientemente, extremadamente, tremendamente bonito". 

Ahora bien, los adverbios que juegan este papel de encare

cedores del adjetivo no siempre son adverbios de cantidad, pue

den ser tambi~n adverbios de modo que se usen con significac6n , 
cuantitativa. 

Los adverbios de modo modificadores del adjetivo pueden 

referirse a ~ste s6lo modalmente, como en estos ejemplos: 

Tiene una luminosidad permanentemente igual. 
Lo tenemos bien manejado y bien entendido. 

donde permanentemente y bien desempenan una modificaci6n 6ni

c.?mente modal; pero no intensifican al adjetivo y por lo tanto 

no interesan en la presente investigaci6n. Sin embargo hay 

otros adverbios que ejercen una doble modificaci6n, a la vez 

modal y cuantitativa, que s! interesa recoger. Ejemplos: 

Estuvo perdidamente enamorado. (='muy enamorado' y 'lo
camente enamorado') 
Intentamos hacer una comida netamente mexicana. (=•muy 
mexicana• y •t!picamente mexicana•). 

3.2.2.1. Bastante t adjetivo (68 testimonios, 5.7%) 

Despu~s de muy es el adverbio que m,s apareci6 en mis mate

riales: 
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Se plante6 el problema bastante fuerte. 
Con una apariencia bastante tersa y pulcra. 

Los adjetivos bueno (JO veces) y dificil (7 ocasiones) 

son los que con mis frecuencia aparecieron con bastante: 

Era bastante buen profesor. 
Es bastante dificil. 

En tres ocasiones no era un adjetivo el que apareci6 con 

bastante, sino una frase adjetiva: 

En un esquema bastante bien hecho. 
Era una opini6n bastante emocionalmente teñida. 
Porque estl bastante bien preparada. 

En dos fichas bastante adquiria gramemas de n6mero (bastan

~), asimil!ndose asi al elemento regente: 

I 
Hay muchos puntos hist6ricos bastantes vagos que, 
en realidad, no se saben., 
Se requieren bastantes'.b,uenos técnicos todavia en 
México. 

/ 

La construcc16n bastante+ adjetivo desempeña las funciones 

de atributivo (27 Ocasiones): 

Un cauce bastante fuerte~ 
una carrera bastante amplia. 

de elemento predicativo (40 veces): 

Hay dos muchachas que son bastante trabajadoras. 
El temblor estuvo bastante serio y largo. 

o de pro-orac16n (1 ejemplo): 

!!!sf LY qu~ tal era? lMuy bueno? 
Inf• Bastante bueno. _, 
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, 
3.2.2.2. Casi+ adjetivo (6 ejemplos, o.s~) 

, . 
M,s que intensificar, este adverbio aten6a la cualidad 

del positivo. Si puai6ramos en linea la diferente intensidad 

de un adjetivo tendríamos que casi se da antes del grado posi-

tivo de la cualidad, 

Ca$l C rad.) Tradicional poco Ctrad) medio(trad.) muy, _I, 
sumamente 

exceslvamen
te1 etc. 

Ejemplos: 

ai:!j • 

positivo. 

Es un teatro casi tradicional. 
@sas mAquinas]son casi electr6nicas. 

En uno de ellos el adjetivo se omite claramente: 

,. Ene. ¿y c6mo estaba el teatro? lLleno? -· 
Inf. No, no lleno. Otras veces ha estado casi, pero 
totalmente, no. 

3.2.2.3. Completamente+ adjetivo (27 apariciones, 2.3%) 

Es uno de los adverbios que ejerce una modificaci6n mixta 

del adjetivo, pu~sto que a la vez que encarece la cualidad, 

apunta un matiz modal (c'de manera completa, total+adj.' y 

• muy+adj.' >; 
\ 

Son cosas completamente triviales. 

Yo soy completamente ignorante. 
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3.2.2.4. Absolutamente+ adjetivo (3 casos, 0.3%) 

La modificaci6n del adverbio sobre el adjetivo es mixta 

(modal y cuantitativa): 

Las dos ideas son absolutamente exageradas. 

3.2.2.S. Demasiado+ adjetivo (8 fichas, 0.7%) 

El uso can6nico prescribe que demasiado tiene el significa-

do de •en demas!a•, 'en exceso•,•mis de lo normal•. Con este 

significado document& 6 ejemplos: 

Mi interés era demasiado especifico y demasiado _ytl
lateral. 

Hab!a una justicia, pues, cruenta, demasiado cruenta. 

Pero en AmériGa, seg6n Kany (p. 34), existe un uso particu-

lar en el que equivale a •muy•. Registr& dos ejemplos de este 

uso: 

Estibamos a la hora de ftrmar la presentaci6n cuando 
se sinti6 un temblor, demasiado fuerte. (='muy fuerte) 
Es una figura a la cual es demasiado dificil en la 
actualidad, hacerle balance. (=•muy dificil') 

3.2.2.6. Extraordinariamente+ adj. (6 casos, 0.5%) 

Significa lo mismo que demasiado en su uso can6nico: 

La observac16n es extraordinariamente difícil. 
Es un campo extraordinariamente lleno de promesas. 
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3.2.2.7. 1'edio + adjetivo (13, 1.1%) 

No document, en mis materiales un uso que se da en ~éxico 

que es la adjetivaci6n del adverbio medio cuando adquiere gra-

memas nominales al unirse a un adjetivo. 35 Lope Blanch ase 

gura que "Otro vulgarismo que puede oírse con relativa fre-

cuencia --aunque cuenta con el rechazo de la norma culta--

es la adjetivaci6n del adverbio medio "Son medios mensos"; 

"est&n medias locas". Ciertamente en el habla culta se recha-

za este empleo. 

Algunos ejemplos: 

Los papás son medio especiales. 

~11~ est& medio loca. 
Todos medio locos. 
Está medio safadita y tiene sesenta años. 

3.2.2.8 Perfectamente+ adjetivo es, 0.4%) 

La modificaci6n de este adverbio es mixta, modal y cuanti-

tativa: 

La exhibici6n est& perfectamente bien organizada. 
Son se~oras perfectamente nutridas ••• pero perfecta

mente indisciplinadas 36 

35cf. Estudios sobre el español de México, México, UNAM, 1972, 
36 rn.13. Subrayo s6lo la segunda frase puesto que en perfectament@ 

nutridas el matiz que da el adverbio es solamente ~odal. 
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3.2.2.9. Suficientemente+ adjetivo (6, 0.5%) 

Modificaci6n modal y cuantitativa tambi~n: 

Pues t6 sabes que no todos son suficientemente pre
parados para comprender eso. 

3.2.2.10. Sumamente+ adjetivo (10, 0.8%) 

Veamos algunos ejemplos: 

Y fui suma~ente feliz 
Una familia cristiana -me dice- sumamente cristiana. 

3.2.2.11. Totalmente+ adjetivo (19, 1.6%) 

Presenta la particularidad de que a veces el adverbio no 

se antepone sino que se pospone al adjetivo. Sucede esto en 

4 de los 19 casos reunidos: 

Porque ellos se sienten tristes, defraudados totalmen
te, al llegar al hospital. 

Un ejemplo de los que s! conservan el orden normal: 

La polltica estl totalmente desprestigiada. 

3.2.2.12. Poeo + adjetivo (37, 3.1%) 

El adverbio poco presenta en mis materiales: a)puede apare-

cer así,solo: 

El macho mexicano, en general, es poco comprensivo 
en esas cosas. 

b) se puede presentar como un poco: 
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Me dej6 .!!!! poco ••• vac!a 

"c) un pogui to: 

El mar estl .!!.!!,-poquito fr!o. 

d) un poguit!n: 

Pero se ha tratado de buscar una trama, y es l!!l 

poguit!n forzado para que la gente tenga esa slmpat!a, 

Siempre aparece con adjetivos, pero en una ficha modifica 

a un sustantivo adjetivado: 

Vamos, que el hombre para ser hombre tiene que ser 

m&s que hombre, tiene que ser .!!!l poco Dios; si no, 
ni a hombre llega. 

3.2.2.13. Un tanto+ adjetivo 

Significa mAs o menos lo mismo que poco. Presenta dos 

variantes:.!:!!!. tanto y la segunda cuando se une a su correlati-

vo cuanto. Con un tanto document~ seis ejemplos: 

Una serie de tablas un tanto confusas. 

Y con un tanto cuanto 3 fichas: 

Todos son políticos de profesi6n, con ideas Y.!!. tanto 
cuanto sucias. 

Pero en los otros dos ejemplos el hablante invierte el orden 
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de los correlativos (un cuanto tanto): 

. 
Hay muchas cosas que la historia descifra como rea-

les y son.!!!!. cuanto tanto exageradas. 

3.2.2.14. Verdaderamente+ adjetivo (S, 0.4%) 

Este adverbio agrega ademis de la idea de intensidad, el 

matiz modal: 

La edad calculada ••• es verdaderamente peguena, peque

na en la escala astron6mica (='muy pequena• y •en 
realidad pequena•.). 

3.2.2.15. Enteramente+ adjetivo (5, 0.4%) 

Significa m&s -o'- menos lo mismo que totalmente:, 

La cosa evangelista es enteramente igual que la 
\Zat6lica. 

Son enteramente independientes. 

3.2.2.16. Más o menos+ adjetivo (12, 1.0%) 

Es igual a •relativamente•. Es otro intensificador con ma-

tiz modal: 

Te ve!an en un coche m&s o•menos decente. 

En una ocasi6n.modifica a una frase adjetiva: 

Escogen muchachas m&s .2. menos bien presentadas. 

y en otra a un complemento adnominal (construcci6n con valor 
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adjetivo): 

La estrenaron en un cine m,s o menos de cierta 
categor!a. 

3.2.2.17. Plenamente·+ adjetivo (4, 0.3%) 

Plenamente es otro modificador modal y cuantitativo: 

1 

Es la que estA plenamente dedicada a su hogar. 

3.2.2.18. Bien+ adjetivo (1, .08%) 

69. 

Bien, que normalmente es un clAsico adverbio de modo adquie-

re en algunos ejemplos un valor puramente intensivo (sin matiz 

modal de ninguna clase) y es igual a muy. Encontr~- un testi• 

monio: 

Los tienen bien controlados. 

Es extraño que s6lo haya documentado un caso de bien='muy• 

en todo el corpus puesto que fuera de éste lo he escuchado 

con muchísima frecuencia en hablantes cultos, aunque no siem-

pre en habla formal, sino coloquial. 

3.2.2.19. Otros adverbios de cantidad+ adjetivo (18, 1.5%) 

Enumero aquellos adverbios que s61o aparecieron una vez 

(0.08%) o dos (0.16%) en mis materiales: 
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16gicos sintéticos: superior (2 ejemplos), posterior (1), 

inferior ,(1), ya que los comparativos sint~ticos plenos 

(mejor, menor, mayor y peor) se agrupan con mucho o con otros 

adverbios cuantitativos {9 testimonios). 

No document, ning6n ejemplo en el que muy se agrupara con 

los superlativos org!nicos no productivos ("muy mínimo", 

"muy pr6ximo", etc.) 

S6lo registr, un ejemplo en que un-superlativo en -érrimo 

se asociaba a muy- ( "muy paup~rrima") pero en ning6n momento se 

agrup6 con un superlativo en -!simo. Tampoco recogi: muy+ 

superlativos orgAnicos con prefijaci6n intensiva ("muy remono", 

"muy retebonito"). 

Existen, ademls de las mencionadas en el plrrafo anterior, 

otras construcciones mixtas en las que se emplean dos mecanis-

mos de superlaci6.rLpara el mismo adjetivo:·-Una de-estas cons-

trucciones se da cuando adem!s de muy hay repetici6n del 

adjetivo. Esto se puede dar de diferentes maneras: 

a)El adjetivo se menciona primero y después se repite asociado 
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a muy (1 ejemplo): 

Un hombre que me quisiera estar en el hogar, as!, 
pegada, muy pegada a los hijos. 

b)El adjetivo repetido aparece las dos veces asociado a muy 

(6 testimonios): 

Una simplificaci6n.muy grande, muy grande, muy grande. 
Ella muy piadosa siempre, muy piadosa. 

c) El adje~ivo repetido se encuentra asociado a diferentes 

adverbios cuantitativos (2 apariciones}: 

Es un-número muy reducido, sumamente reducido. 
El hombre estl muy inculto,- sumamente inculto. 

El otro fen6meno de acumulaci6n de intensivos para un mis-

mo adjetivo se da: 

a)Cuando se repite dos ·veces muy antes del adjetivo (8 ejem-

37 plos) • 

Hueco muy muy grande. 
Un hombre muy muy callado 
Muy muy limpias las paredes. 

b) Cuando a la frase muy+_ adjetivo precede la forma completa 

del mismo adverbio (mucho) (6 casos) 

37No debemos confundir los muchos casos en los que el hablante 
repite muy no con el objeto de intensificar más al adjetivo, 
sino porque no encuentra el adecuado, como en "Esto es muy •• • 
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Cifras mucho muy abiertas. 
Grupos ••• mucho muy bonitos, incomparables. 

c) En dos ejemplos recogidos, a la frase con muy precede un 

pero enf&tico: 

Bso s! esti pero muy bueno. 
Ella quiso, y esti ahorita pero muy mala. 

Los adjetivos que con m&s frecuencia aparecen agrupados con 

muy en mis materiales, pertenecen, en su mayoría, al campos~ 

mlntico valorativo: bueno(79 casos) bon1to_C113), contento(10), 

difícil (28), especial (15), importante (33), interesante (27) 

grande(26)~ mala (18), pegueno l10)~ 

En algunas ocasiones muy encarece la cualidad no de un ad

jetivo, sino de una frase adjetiva ( el adjetivo ya ha sido 

modificado anteriormente por alg6n adverbio no cuantitativo) 

'\ ( 20 testimonios) : 

Era un plan muy bien pensado. 

Una película muy bien hecha. 

No creo ser una persona irresponsable ni muy mal pre-

En tres ejemplos muy intensifica· a una construcc16n con va

lor adjetivo (un complemento adnominal): 

muy simple" 
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Jucfn era mul de los jesuitas. 

Una muchacha••• muy rezadera, muy de la iglesia. 

El adjetivo encarecido por muy puede ser una participio: 

Y necesita estar muy descansada, porque va a hacer sus 
diez d!~s de ejercicios. 

En uno de estos ejemplos el participio·parece estar en funci6n 

verbal ( en una perífrasis pasiva): 

Era su niffa consentida, y fui mimada por ella y muy 
querida, y yo la quise mucho. 

Agrupo ahora mis ejemplos conforme la funci6n que desempeñan 

en el sintagma, y encuentro que: 

1) La frase adjetiva funciona en 339 de mis ejemplos como atribu

tivo. Puede estar antepuesta al sustantivo: 

Los muy malos ejemplos. 

o pospues~at 

Yo siempre tive un defecto muy grande. 

Ten!an que hacer una fiesta muy grande. 

Los pospuestos pueden estar en serie: 

Una historia muy original, muy extraña. 

Un estilo español, fluido, pero muy bonito, muy sencillo1 

pero muy elegantito, muy bien. 

2) Funciona como elemento predicativo( 471 casos) tras verbo copu

lativo: 

Las mujeres somos muy s~ntidas, muy sentimentales. 

Su argumentaci6n es muy s61, da. 

Nosotros est~bamos muy pobres. 

o tras qualquler otro verbo que admita predicado nominal: 

Me pareci6 muy bonito. 

El muchacho se ha criado muy bien, muy educadlto, muy 
seri~cito, muy juicioso. 
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Yo ia ve!a muy piadosa desde ese momento. 

3) Desempefta el papel de predicado nominal (averbal) en 108 ejem

plos: 

Don R.o., muy simp,tico 

Y los dibujos, muy simp~ticos. 

La mantequilla, muy pura; la leche, buena. 

La elis16n del verbo puede.estar condicionada por haber sido 

mencionado anteriormente: 

Todo es muy concreto, muy cerrado si quiere usted, pero 
muy s6lido. 

La frase adjetiva (muy+ adj.) puede referirse al contexto an

terior y aparecer sepatada por elementos suprasegmentales (gene

ralmente tras pa sai. En estos casos hay que reponer, adem!s del 

verbo, algún pronombre como~, esto, aquello: 

Y oímos ~11! la m6s1ca griega con los instrumentos es
peciales de ellos. Muy intesesante. 

Como todos los templos de alll son recubiertos de cal 
blanco. Muy bonito. Y cuenta la leyenda ••• 

o pueden ser prooraciones: 

Inf.- ••• lCuántas personas conoces¡ Dalia, que hayan 
entrado a la preparatoria, que hayan terminado su ca
rrera profesional, sin repetir una materia? 
Ene.- No. 
Inf.- Muy pocas. Las hay, s! las hay. 

4} La frase con muy puede estar sustantivada con el articulo neu

tro llo)( 2 casos): 

De todas maneras, lo muy importante es que esta madre 
madre sienta una enorme confianza en lo que esti hacien
do. 

Una relaci6n donde ya el considere como lo b,sico y lo 
muy importante a su madre. 

En estos dos ejemplos 61timos el superlativo adquiere valor 



76. 

relativo<• •lp m&s importante•). 

5) Muy+ adjetivo se halla ~ambi,n incriustado en otras formas de 

la lengua; por ejemplo, en 4 testimonios forma parte del nexo con

cesivo~+ adjetivo+ que+ subjuntivo: 

Mira: por muy santa y muy buena que sea nuestra religi6n, 
pues eso para ellos fue una religi6n extra~a. 

Por muy poco tiempo que est~s al frente de algo, le tie
nes que dar un sello personal. 

O tambil!n puede estar incrustado en un complemento temporal, pr_! 

cedido de la preposici6n desde ( 5 ejemplos): 

Entonces, desde muy joven, acompanaba yo a mi padre a los 
acompa~aba yo a mi padre a los consultorios. 

Desde muy chico, a mi me dijeron las personas que meco
nocían que una buena profesi6n para mi seria la de diplo--
m&tico o licenci~do. 

3.2.3 El superlativo iterativo ( 27 casos). __ _ 
38 Vidal lam{quiz llama as! a la repetici6n de un adjetivo con 

el proposito de intensificar su cualidad(hacerlo superlativo). 

La 1teraci6n es, pues, una forma más del polimorfismo de su

perlaci6n de los adjetivos. 

Los adjetivos intensificados mediante la repetici6n pueden a

gruparse en dos: 

1) Aquellos que s6lo aceptan la repetici6n como 6nico mecanismo 

de superlaci6n (como los adjetivos regular, pensante y, con cier

tas limitaciojes, creyente) (3 ejemplos): 

~.- IUhl, eso es tremendo 

11!!.·- Regular, regular. 

2) Aquellos adjetivos que aceptan la_ repetici6n como uno de tan

tos mecanismos de intensificac16n ( por ejemplo, pueden aceptar 

tambi~n el sufijo -!simo o el elativo con muy, etc.) (24 ejemplos): 



Ti'erfe un nudo chiquito, chiquito. 

Estl goldo, goldo, goldo. 

77. 

Y me dijo 1 l8onito?, ,Bonito?, lBonito?•-as! se estuvo. 

Tres veces me dijo lBonito7. 

El pobre senor -tambi,n estl sordo, sordo, sordo-· 

De los 27 casos que registr, del superlativo iterativo, 18 

pertenecían a informantes mujeres (66.7"%) ·y s61o 9.a hombr.es 

(33.3 %), lo cual muestra que esta form~ de superlaci6n es más 

empleada por 1 ,s mujeres que por los hombres. 

Tambi~n los datos generacionales muestras que la tercera ge-

neraci6n utiliza mAs esta construcci6n pues 10 de los ejemplos 

recogiHos son de informantes de dicha generaci6n (hay que recor

dar que s~lo un 23 % del total de mis- informantes pertenecen a 

esta generaci6n). 

,,;J 

38 
Cfr. "El superlativo iterativo" en Boletín de Filologla Espa

ñola, 1971, PP• 15-22. 
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Es una de las formas que pertenecen a la gradación relati-

va: "Son·los mejores alumnos de la clase", "Es el más aplicado 
u 

de sus compafferos". Se caracteriza por tener el siguiente esque-

ma: 

+ Artículo definido 
o neutro o posesivo 

+ Adjetivo + Sustantivo 
comparativo-
(orgánico o 
perifrástico) 

+ Término de - . , 
comparacion 

César Hernández39 considera que el superlativo relativo ea 

más bien un "compar8tivo de preeminencia", ya que "ni semánti

camente ha su:frido variación, ni formalmente se ha perdido el 

comparativo", y la única diferencia que tendría con respecto a 

los comparativos es que el término ea "muy extenso". 

Para Rodolfo Lenz40 , "en castellano no existe ningÚn super

lativo, sino solamente un comparativo que expres4 la superio

ridad relativa de uno sobre otro o de uno sobre los demás del 
, 

grupo". Su posición es extrema: segun él, Ilj) hay forma en cas-

tellano 1ue expre5e el grado mñs alto de todos. 

Alcina 'Blecua 41 afirman que el superlativo relativo y es 

una forma de singularización del comparativo por medio del ar

tículo: "la singularización de este compar11tivo se consigue me

diante el artículo individualizador". 

Pottier, por su parte, prefiere hablar de "comparativo se

lectivo", y Jauralde de Pou de "comparativos de excelenci~". 

39 
Sintaxis española, Valladolid, 1970, 263 PP• 

40 Ver el capítulo "La gr·:tdación relativa y la compargción" 

(pp. 179-207) de I.B. oración y sus pqrtes. 
41 G 't· rarta ica esp~ñola, pp. 583-5~5. 
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3sbozo (p. 419), sigue llamando superlati- ifp< ·~ ~ Ta Academia, en el ,, 
vo relativo a esta 

1\;· .. 
construcción, aunque afirma después que \~~; 

"tanto por su significado como por su forma, más que superla

tivo, podría denominarse •'comparativo de excelenciR.' o•compa

rativo relevante'"• 

Andrés Bello (9 1025) los llama superlativos partitivos o 

de régimen: "Son casi siempre frases que principian por el 

artículo definido, el cual, combinándose con los comps.rativos, 

los vuelve superlativos". 

Llámese comparativo de excelenci~, preeminencia, relevan

te, selectivo, determinante o superlativo partitivo, de ré

gimen o relativo, lo básico, lo definitorio para esta cons

trucción son los dos elementos const'.lntes, se :ún el esquema: 

el artículo y el comparativo. 

Se podría pensar entonces en la sustanti-..ración del' co-nparR

tivo, siguiendo más o menos de cerca a Bello y a Alcina y Ble

cua, pero se nos presenta aquí la primera restricción para 

considerar al superlativo relativo como la sust4ntivación o 

singularización del comparativo: en muchas construcciones 

está presente un sustantivo, y entonces no se puede hablar de 

sustantivación del comparativo, ya que su función será adje

tiva • 

.Bello salva su teoría cuando explica(§ 1029) r¡ue "a veces 

se subentiende el régimen porque la construcción lo suple: 

'la más constante mujer' equivale a 'la má3 constante de las 

mujeres'"• 

Yo participo de las ideas de Bello, aunque no dejo de re

conocer que existen algunos contraejemplos: Hay construccio

nes superlati ."as en las que adem:Ís d 
el sust~nt!vo apera~I 

FH_ -~:- -F J.~ 
'( l_c -: ... .1,s 
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también el régimen: "Los mejores cigarros del mundo". Es decir , 
que no se excluyen, como pudiera pensarse por las anteriores 

palabras de Bello. Sin embargo, la doctrina de este autor se 

salvaría en el ejemplo si hiciéramos la siguiente transforma

ción: Los mejores de los cigarros del mundo. Hay, por otra 

parte, ejemplos en que no puede hacerse la transformación in

dicada: cuando en la fórmula superlativa está presente el sus

tantivo y el término de todo: "Los mejores hombres de todos" 

no es igual a *los mejores de hombres de todos (aunque sí sería 

igual a los mejores de todos los hombres). Cuando definitiva

mente no se cumple esta transformación, es en sintagmas su

perlativos en que el sust~ntivo presente es parte y el compa

rativo es mayor: "!a mayor parte de ellas son buenas muchachas". 

Habrá que conformarse entonces con llamar superlativa a es

ta construcción especial que es[uematicé antes. 

El superlativo relativo y el comparr:i.tivo poseen semejanzas 

y diferencias. Ia principal semejanza radica en el valor re

lativo de ambas construcciones. Son más las diferencias riue 

los separan: la presencia del artículo (o del posesivo) hace 

totalmente diferente a uno del otro. Además, el término de la 

comparación de ambos reviste diferentes características: el 

del superlativo relativo.es, por lo general, un complemento 

partitivo. 
42 Iorgu Iordan asegura 1ue la diferencia entre el compara-

tivo y el superlativo radica precisamente en el término de la 

comparación, pues, mientras en el término del superlativo re

lativo el primer objeto ~e comparación está inclUído, en el 
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término del comparativo no lo está. Esta oposición inclusión/ , 
no inclusión del primer objeto de comparación en el término 

(y que para Iordan es la diferencia entre superlativos y com

parativos) no siempre se cumple, pues se pueden construir ex

presiones comparativas plenas en las que está incluido en el 

término el primer objeto de comparación: "Juan es mejor que 

todos", o "Pedro es mejor que los alumnos de la clase". 

La partícula más importante de la construcción es el artí

culo, es precisamente éste el que delimita la singularización 

del comparativo, su individualización. La unión del artículo 

al comparativo es la que soporta o levq.nta el contenido semán

tico superlativo del grupo. 

En ¡ugar del artículo puede aparecer el posesivo, y cuando 

así sucede la construcci6n presenta sus elementos de la si

gt1iente manera: +posesivo +comparativo +sustantivo_-término. 

El posesivo exige, pues, la presencia del sust1=1ntivo, y ex

cluye el régimen, el término de comparación. 

Ia partícula que más comúnmente introduce el término es~, 

y entonces dicho término tiene carácter partitivo. Pueden apa

recer, sin embargo, otras partículas introductorias de ese tér

mino: que, entre, sobre y .fil!• Por otra parte, observo frecuen

temente en mis materiales la elisión de dicho término. 

Los comp~rativos, presen7es obligatoriamente en la construc

ción superlativa, pueden ser orgánicos o perifrásticos. Los 

comparativos orgánicos que aparecen en estas construcciones 

son: mejor, 12eor, mayor, menor. Los demás comparativos sinté

ticos no aparecen en la fórmula superlativa relativa (y al 

p8Xecer es ésta una de 3US más importantes restricciones). 

Para deocribir los comparativos, divido mis materiales en 
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dos apartados: expresiones que utilizan un comparativo orgáni, 
coy expresiones que hacen uso de uno perifrástico. 

4.1 • .Art!culo + comparativo orgánico (77 casos). 

Primero clasifiqué mis ejemplos de acuerdo al determinante 

que presentan, ya sea el artículo definido, el artículo neutro 

o el posesivo, y encontré que: 

a) 64 casos llevan artículo definido: 

Los mejores perfumistas del mundo han sido hombres. 

Pero hubo una sepa.ración, cuando Lupita, la mayor, 
estuvo para cursar la preparatoria. 

No tiene el menor caso: no saben. 

El peor trabajo. 

b) Con el artículo neutro recogí 11 ejemplos. Quiero hacer 

notar que cuando la construcción tiene como determinante al 

artículo neutro no puede aparecer en ella un sustantivo {*lo 

mejor perfumista, *lo hermano menor). No parece ser usual en 

la norma culta mexicana la agrupaci6n de los comparativos or

gánicos mayor y menor con 12, en las construcciones del super

lativo relativo como "lo mayor que esperes de la vida" o "lo 

menor que_te ofrezca el destino". De los once casos registra

dos, diez son con mejor43 : 

le. poesía es lo mejor. 

Y sólo uno con~: 

Le están_dando a uno la oportunidad de comp~rar que 
de lo peor puede salir bueno, y de lo malo, pues ••• 

43 No debemos confundir aquella frase adverbial en la que al 

sintagma lo mejor precede!:,, como equivalente de un adverbio 

de duda como "quizá" (a lo mejor). 
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e) Con el posesivo sólo registré dos ejemplos: 

Era yo fil! mayor orgullo. 

~li hermano mayor y yo. 

En segundo lugar agrupé los testimonios del superlativo re

lativo (con comparativo orgánico) de acuerdo con la presencia 

o ausencia del término de comparnción: 

a) Expresan término diez de los setenta y siete casos recogi

dos con de (que es la preposición pro;da del régimen de los 

superlativos relativos): 

Siberius era el mejor de todo el grupo. 

Uno de los diez casos presenta el término de la comparaci6n 

antepuestc~ a la construcción: 

•· De estos nifloa, es Dora, es la mayor. 

En ocasiones, el término de comparaci6n parece ser, más bien, 

un complemento de un sustantivo presente: 

Decía que era la mejor época de su vida. 

Sin embargo, lo subrayado sí es el término, debido sobre 

todo a que el complemento con de se refiere tanto al compa-
44 rativo como al sustantivo presente • 

------·---·-- -----=--
44 3i he considerado estos ejemploz como término ae comparación 
porque cuando a esta construcción sigue un complemento con de re
sulta clara la univocidad o la sola referencia al núcleo sustan
tivo de estos eomplementos, mientras que en los ejemplos mencio
nados el sintagma introducido por de se refiere tanto al sustan
tivo como a la construcci6n. TAn es así que hasta se puede supri
mir el sustantivo y la construcción se entiende: Ia mejor de su 
vida. En los casos en los que el sintagma con de es un complemen
to sólo· del sustantivo, no puede ocurrir esta elipsis. Por ejemplo . 
enr"el mejor sentido de la pal~bra" o "el mayor _grado de desarrollo' 
sería agramatical suprimir el sustantivo:*"el mayor de desarrollo" 
o *"el mejor de la palabra". Necesario me,parece-agregar aquí que 

doc~enté 8 :f'ichas en las que ·al aamps.rn t1 YO .lll8,YOr §t~a el sus
tantivo parte, y a éste s~gu.ía un com lem 
plos caen dentro de los ejem 1 d lp _ento con~. Estos ejem

P os e os que h'lblo ant, a en e:Jta 
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b) En cug,tro ejemplos, el término de comparación ~s---in-troduci
,/t. 

do por un que relativo: 

-Parece que ha sido de ¡o mejor que se ha presentado 
en México. 

Dos ejemplos incluyen un sustantivo en la construcción, y 

entonces el que relativo se convierte en una oración adjeti~a 

1ue tieBe como antecedente a ese sustantivo: 

De las mejores cosas que han hecho, 

que equivale a "de la.s mejores cosas de las que han hecho". Se 

eliden, pues, en la construcción, de y el artículo. 

c) Documenté un caso en el que el ténmino de la comparación es

tá introducido por la preposición en: 

Este cosmético es el mejor ahorita~ México. 

d) Cuando el superlativo relativo antecede al sustantivo~' 

éste hace las veces de término de comparación, ya que incluso 

la construcción permite que nosotros introduzcamos todo con de 

como término de la comparación (2 ejemplos): 

Nunca se puede esperar todo lo mejor siempre(= 'nun
ca se puede esperar lo mejor de todo siempre•). 
Todo lo mejor pe.ra él(= 'lo mejor de todo para él•). 

e) No documenté nin:;ún ejemplo en el riue el término fuera in

troducido por las o~r'1S dos partículas que mencionan las gramá

ticas: entre y sobre. No parecen ser usuales en la norma culta, 

aun1uc tampoco son desconocida.a: "El mejor entre los mortales". 

f) Todos los demás ejemplos que recogí no presentan término de 

comparación. De acuerdo a mis materiales, la gran mayoría de los 

superlativos que documenté no tiene término de comparación. Ia 

relación porcentual es la siguiente: 

nota, ya ciue el complemento sólo se refiere al sust;.intivo parte: 
"la mayor pgrte d(; ustedes est2.n familiarizados con ellos", "la 

t d 1 . '1 " mayor pnr e e os mu~ico oeoa. 



Superlativo re
lativo. con com
parativo orgánico 

uon término 1 , sin término 

17 22.08 60 77.92 
ª• ·-. ··e- -- ... -- -·· -.·~- •. :::¡. 
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Esiste una tendencia de la norma culta mexicana a la elisión 

del término de comparación en casi todas las formas comparativas. 

El término de la comparación puede ser muy extenso con sin

tagmas como "del mundo", "de la vida", "del ser humano", "en 

México", "todo", y ser menos extenso, abarcar menos, cuando se 

refiere -a--una clase limitada, como en "de las tías", "de las 

hijas", "de todo el grupo", ''de estos nif1os". 

Los superlativos relativos con forma comparativa orgánica 

exhiben 41 ejemplos en los que el comparativo usado es mejorz 

Esta crema es la mejor. 

Hay 29 ejemplos con mayor:_ 

la mayor tenía trece a...~os, 

en 10 de los cuales mayor precede a parte: 

La. mayor parte está en ruinas. 

Aparecieron 5 casos con menor: 

Juan es el menor. 

Y s6lo dos con peor: 

El peor trabajo. 

La. mayoría de estos superlativos presentan en su estructura 

la inclusión de-un sustantivo. ras materiales presentan 30 ca

sos sin sustantivo y 47 con sustantivo. Ia posici6n del sustan

tivo, normalmente, ea despu~s del comparativo: "Ia ma.vor con

quista", "los mejores perfumistas", "el menor caso"; pero pue

de estar también entre el artículo:, la form:1 compar:itiva: "la 
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cosa. mayor••, ".mi hermano mayor", "lós hijos menores". Con ~-

jor (19 c·asos), el sustantivo generalmente aparece después 
' 

de él, sólo en uno de los ejemplos se antepone: 

Para él era el parto mejor. 

Dos de mis ejemplos muestran una construcción especial: Nu

meral+ de+ superlativo relativo: 

Es uno de los mejores hoteles. 

Dos de las mejores cosas que se han hecho. 

Y un caso del superlativo relativo está precedido por de, que 

viene a ser un matizador ponderati•:o de la construcción: 

Parece que ha sido de lo mejor que se ha presentado. 

4.2 Articulo+ compa~_!t!v.2....2.eEifr&stico (112 casos) 

Agrupo mis materiales de manera paralela a como lo hice con 

los superlativos que- tienen como base-~n comparativo orglnico. 

As!, observo que, de acuerdo con el determinante que introduce 

la construccion, tenemos: 

a) Con artículo definido concordante reuní 78 ejemplos: 

Una de las figuras más~e~tacad!!, por no decir la m~s 
destacada de la historia de México independiente es,Sin 
duda la de Benito Ju&rez. 

Y entre estos casos document~ uno que resulta muy interesante de

bido a la repetici6n del articulo despu6s del sustantivo y antes 
45 de la forma comparativa, uso que puede ser un galicismo • 

Dirigía un poco por 1Q!. elementos, los mAs simples gu,e. 
encontraba, siempre casi todos po6ticos. 

45Al respecto Cl6v1s B. de Morais afirma: "Na construc¡o francesa 
la close plus belle, fol preciso, a partir do s~culo XVII 1 repetir 
o artigo e dizer la chose la plus belle "• ( p. ) 
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, 
b) Con artículo neutro document6 29 fichas: 

Considero yo que en la profesi6n .!2, m&s importante soft 
las experiencias. 

c) Con posesivo registr6 4 ejemplos: 

!!!, ~ijo m&s chico._ 

Arroja sobre la tierra!!!!. rayos m,s d6biles. 

De acuerdo con el t6rmino de comparaci6n, he encontrado que: 

a) Presentan un t6rmino de comparac!6n introducido por de 19 e--
jemplos de mis materiales: 

El m!s chico de ellos. -
El término de la comparaci6n puede referirse ___ ª una totalidad 

(Cuando es muy extenso el t6rmióo): 

Era la naci6n m&s grande del mundo. 

Lo m~s increíble de todo. 

O bien referirse a un lugar (locativo) (con lo que resulta menos 

extenso): 
7 

La cultura m&s adelantada de Am~rica. 

la parte m~s antigua del castillo. 

la más fuerte de Estados Unidos. 

Puede tener también una connotación temporal: 

Era de los más grandes de a·;uella época. 

:Por otra parte, puede referirse a una clnse de objEtos redu

cida: 

Una de las bibliotecas más completas de sus es r-,ecialid-'.3.des. 

Recogí un ejemplo en el que el término está antepuesto al 

superlativo: 
., , , 

:Xa, de las t1as, la mas bonita, mi mama. 
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b) Término con que {11ejemplos). En todos los casos el término 
r 

de la comparación es una oraci6n con verbos como existe, imagi-

~, hay, supongas, recu~rden, han hecho, había: 

Ia cosa más graciosa que te puedes imaginar. 

e) En cinco ejemplos el término de la comparaci6n está intro

ducido por!!!: 

' 

--.-· 

Uno de los más importantes traductores en lengua castella.na. 

Lo mSs primitivo~ materia de mercados. 
. . --·------------ -·--· ·r--,--,- -----

. Uno de los problemas mis insolubles hasta ahora en 
Antropología ·es por qu, [siJ estaban en tierras ~e 
tenian mayor vegetaci6n, emigraron. 

En una ocasi6n se antepone el t~rmino a la construcci6n su-

perla ti va·: 

Considero yo que en la profési6n lo m!s importante son 
las experiencias. 

d) Bien se puede pensar, en otra de-mis fichas, r:¡_ue introduce 

el término la preposición dentro, puesto que funciona igual que 

en: 

Entonces, como dentro de mi profesión lo más impor
es la ética profesional ••• 

e) No documenté ningún ejemplo-.con entre, pero no parece ser 

su uso desconocido en i,'réxico en este contexto: "El más desdi

chado entre los ho!Ilbres". 

f) En dos casos, posible funciona como término de la con3truc

ción, cuando-sigue al adjetivo -con más (.equivale- a una oración 

de relativo): 

Tratamos de ser lo más liberales posibles{= 1 Lo más 
liberales que sea posible'). 

g) Ia mayoría de los superlativos relativos en la norma culta 

carecen de té mino de comparaci6n {76 fichas): 
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Eran, los mas amolados ••• , los tlaxcaltecas. 

El m~s pequeño. Tiene doce años. 

Ia parte más alta es la parte más baja. 

Superlativo relativo 
con comparativo peri
frástico: 

Con t~rmino 

36 

% Sin t~rmino 

32.1 76 67.9 

Los adjetivos que sirven de base a la construcci6n del super

lativo relativo y que aparecen con más frecuencia en mis mate

riales son: importante (16 veces): 

Es una de las modificaciones mRs imuort:ntes que 
han hecho __ los geólogos en los Últimos arios. 

Y grande (10 ocasiones): 

I.a mafia más grande que te imagines. 

En una ocasi6n aparecen dos adjetivos coordinados como base de 

-- ·--i. a connruccl6ñ: 

En toda la categoría de gente, desde la mis ••• este, .• · 

humilde o sencilla que t6 te supongas, tienen un sa-

lero. 

Y en dos fichas no es un adjetivo sino una frase adjetiva la 

base de la construc~i~n: 

La persona más bien apropiada para conocer esos luga
res tno? 

,Por otro lado, la construcci6n no incluye sustantivo en 51 

ejemplos: 

Me parece que era lo más 16gico. 

Y 60 si lo incluyen: 

Siempre pisas!! c~llo mis tierno. 
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Es importante dar cuanta de que en la gran mayorl·a de los eQ 

jemplos se incluye al sustantivo en la siguiente posici6n ar

ticulo+ sustantivo+ forma comparativa; y que s6lo en 3 ejem

plos el sustantivo aparece despu~s de la forma comparativa: 

Entre los jud!os estln los mAs grandes m6stcos. 

Algunos ejemplos (25) aparecen en construcciones ponderati

vas·especiales: 13 de ellos en una del tipo siguiente: mumeral 

+~+superlativo re'iativo: 

Yo creo que es uno de los m,s destacados. - - -----------
Uno de 10s j6venes mls asiduos ~ la -familia. 

y el los otros 12 casos, a la construcci6n superlativa precedw 

un~ que resalta la construcci6n: 

Sale .2!. lo mlls- guapo.--;:'-··· 

Ya los conceptos de ~1 son unos conceptos de lo mAs -----
elevado. 

Y era de los m~s eatusiastai, ~ los mis buenos mu
chachitos. 

4.3 El superlativo relativo de inferioridad ( 1 caso). 

Todos los casos de superlativos que hasta ahorita he se~a

lado pertenecen a los superlativos de superioridad ya que la 

forma comparativa que utilizan siempre es-de superiodidad. Pe~ 
' 

ro si la forma comparativa que se ttiliza en la construcci6n es 

de inferioridad, tenemos entondes el superlativo relativo de in

fierioriBad. S6lo document~ un ejemplo: 

Ya en la edad menos ventajosa para ser profesores. 

En nuestra norma, como puede verse a lo largo de la presen

te investigaci6n, es poco frecuente el uso de f6rmulas compa
~ativas de inferioridad. 



APENDICE I: 

la ¡radaci6n del adverbio e• la norma lingtt!stica 

culta de la ciudad de M~xico. 

5.0 Introducci6n. 

La facultad de admitir gradaci6n (absoluta y relativa) les es 

ooml1n al adjetivo y al adverbio. Ia frecuencia con la que el 

hablante utiliza la gradaci6n adjetiTa es mucho •ayor que la 

frecuencia de úso de la gradaci6n adverbial. De los adverbios 

obtuve un total de 357 fichas, mientras que para los adjetivos 

recog!. 1938. 

Adjetivo y adverbio p~sentan. formas totalmente paralelas pa

ra graduarse, tanto para la comparaci6n o gradaci6n relativa co

mo para la superlaci6n. Para la descripci6n de mis materiales 

proceder& de manera similar a como present& la del adjetivo. 

6.0 Los adverbios comparativos 

Tienen los adverbios dos tipos de comparativos: los orgruucos 

no productivos etimol6gicos (mejor y~) 7 los analíticos o 

perifr,sticos ( da, 11enos y tan+ adwrbio) -
6.1 Los comparativos sint&tivos (39 testimonios) 

6.1.1. Mejor (36 ejemplos, 92 ~ ). 

Ea comparativo de superioridad del adverbio)?!!!!(= •m!s bien): 

Decidí mejor crearme un futuro a base de una profesi6n. 

Inclusives ben que las encafian y mejor se hacen guajes 
para que 41 no sed& cuenta. 

El t~rmino de comparaci6n es introducido por el que conjuntivo 

.en cuatro de nis ejemplos s 

Habla 11ucho mejor que yo 

Y en un pronombre como én el ejemplo anterior (~\o un sustantivo: 
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Lo toc6 mejor que Demua. 

En un Último ejemplo ( con t~rmino introducido por que) el adver

bio mejor desempefta el papel de modificador de un núcleo 

,por lo que se comparan dos suntantivos o frases sustantivas con 

referencia a una cualidad com11n (remunerada): 

Otra carrera mejor remunerada ~el magisterio. 

De introduce el t,rmino en un ejemplo: 

Porque la he tratado mejor~ lo que debía yo tratarla. 

(Y es una o~aci6n de relativo: lo que de !a yo tratarla). 

Mejor ad~erbio funciona coao modificador de un verbo enlama

yortade los casos (26): 

Y se entiende mucho mejor. 

En otros cinco como modificador de un adjetivo de origen verbal 

(un participio): 

Un maestro mejor preparado. 

El progreso estaba basado en la familia - o en el matri
monio, mejor dicho, - y en la conservaci.6n G • •] • 

Y en otroscuat~oaparece solo, refiri&ndose al contexto anterior. 

En estos casos presenta cierta ambigU.edad con los adjeti ~s de i

gual forma. Mejor en estos casos equivale a•m!s bien• : 

~.- ••• entonces ya combinamos. Ah, pero está Bsquel,eh. 

!!!!·- Ah, no le hace; mejor; que conozca Taxco 

Por 111.timo, recog! un caso totalmente an6malo I El adverbio 

mejor adquiere gramemas de número: 

Pero sí se me hace que antes hacían mejores todas las 
películas. 

'En 7 ejemplos mejor se ve reforzado por un adverbio de canti-

dad. C~~mucho (6): 
# 

Para nosotros••• nos parecería que esta a mucho mejor, 
mis nutritivo, mucho mejor. 



Y con un poco (1): 

Quisiera tenerla un poco mejor. 

6.1.2 ~ ( 3 ejemplos, 8 ~). 

93. 

Es comparativo de malo ( = • m4s mal'). Uno de loe tres casos 

recogidos presenta t&rmino de comparaci6n uon que: 

M!s a11n, a ti te puedo pedir, estamos peor que antes. 

Los otros casos carecen de &1: 

Porque so de ir a llorar al cine, no; sale uno peor. 

Sale peor. 

No recogí ejempl sen l s que peor desempeila a una tunci6n 

diferente de la de modificador del verbo, ni tampoco casos de 

refuerzo de intensidad agrupado con adverbios cuantitativos. 
e 

6.2 Los comparativos perifrásticos ( 51 ejemplos) 

No dividí estos comparativos,como lo hice con los adjetivos, 

estudiando por un lado los comparativos con t&rmino y los que 

carecen de 61 per,.-tro. ··"Es'to és ~1teM:do principalmente a la casi 

ausencia de casos con t,rmino de comparaci6n. 

Los adverbios comparativos perifr4sticos son de tres tipos: 

a) de inferioridad: menos+ adverbio:!: t&rmino. 

b) de igualdad: ~+adverbio ± t&rmino. 

o) de superioridad: m'9 + adverbio :t t,rmino. 

6.2.1 Comparat+vo analítico de-inferioridad ( 1 ejemplo,2~) 

S6lo un ejemplo sin t&rmino de comparaci6n: 

Nos ponemos a pensar ahorita: Me falta Carlos, menos 
mal. Mis pap'8 ••• pues ahorita tiene trabajo mi papá ••• -

6.2.2 comparativo analitioo de igualdad (11 testimonios, 21.6 ") 

S6lo uno de los once casos presenta t,rmino de comparaci6n, 

introducido por como: 

F,s que siempre me ha ido mal... ves No ~ ~.ª1 ~ 
_a otros/ no. 
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Jdem,s de los adverbios a los que se asocia~, puede hacer

lo con frases adverbiales: 

No, aqu:{·.Jlo es tan en serio , ves • 

••• donde td llegas tan a gusto. 

O con adjetivos en funci6n adverbial: 

Siento tan feo cuando se le rasan los ojos y se va. 

Quer!a nad~r tan Ñpi~o y mé entraban-tantos nervios. 

6.2.3 Comparativos analíticos de superioridad. ( 39 casos, 76.5~) 

Expresan t~rmino de comparación) ejemplos. Uno de ellos va 

introducido por de y es una oraci6n de relativo 46• -
Que iba algo m!s an, ~ lo que pod!a traba3ar con e! 
doctor Sacht. 

!Da otros t~rminos ~an introducidos por la partícula que: 

Y me han respondido muy bien; m,s bien que otras. 

En el Último eJemplo la oomparaci6n se establece entre los com

plementos prepositivos del adverbio cerda: 

Ya est, mA.11 cerca de nosotros que del ancestro com-dn. 

En mis materiales se unen a más algunos adverbios en -mente 

( 3 casos): 

Se les puede hablar mAs razonadamente. 
47 

el adverbio J?!!.!! (4 veces): 

Yo creo que est! mú bien la cosa. 

delante (.5 apariciones): 

Más adelante dirigÍ un grupo de teatro en la escuela. 

Tarde apareci6 en 3 fichas: 

M!s tard., hice L.a Ronda de la Hechizac,.a. 

46A vedes es posible confunfir el t&rmino de la oomparaci6n con 
un comp .mento preposicional del adverbio base unido a m!s:"Betho

ven va a salir a encontrar la tormenta por la co:rmenta misiiia;más 
a lá ~l daflo y ~l pro_vecho'~"Está uno más cerca ~ la juventud" 
4 7rNo debemos confundir, au que las formas sean iguales, el com-
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Cerca ( 3): , 

Pero están más cerca ie aquella tradici6n • 
. 

A114 (5)1 -
Cinco casas m!s allá vi ve una familia que ••• --

Y un ejemplo o dos con los adverbios lejos, atr!s, todavía y 

a1m.. 

En dos oacasiones concirrieron con más p.djetivos en función 
,__. ...................... 

de adverbios: 

Para mí, hubiera sido más f!cil. 

Por Último, registri 9 fichas en las que no es un adverbio, 

sino una locuci6n adverbial la que está modificada por: más: 

Primero estaban más al sur -· 
las gentes trabajan más a gusto 

Nos vamos a referir más en detalle -
Ya tomf más en serio la carrera -- ---- . 

Comenc& a apurar más mis entrenamientos, a hacer

más a fondo. -
También agrup, mis materiales de acuerdo con el re

fuerzo ponderativo que algunos presentan. De los 39 caeos, s6-

lo cuatro presentaron este reforzamiento adverbial cuantitati

vo. Dos con el adverbio mucho: 

Vamos a estar girando mucho más rápidamente. 

Otro con el s.intagma adverbial un poquito: 

O tal vez un poquito más tarde, si es que puedes. 

Y un Último caso con el adverbio de cantidad algo: 

Que iba algo más allá de lo que podía trabajar 
con el doctor Sacht. 

parativo del adverbio bien con el nexo adversativo mis bien s"No 
creo esto, mis bien creo esto otro• "No es de metal, más bien es 
de madera'!. 
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7.0 Los adverbios superlativos. 

La lengua presenta un variado polimorfismo de superlaci6n pa

ra los adverbios fque es paralelo al de los adjetivos). Se utili

zan tan o recursos morfol6gicos como sintlcticos. Dentro de lo 

primeros encontramos la prefi-jaci6n (s6lo aparecen los prefijos 

~- y rete-) y el sufijo -!simo. Los recursos sinticticos de su

perlaci6n son: la estructura adverbio ponderativo+ adverbio e~ 
adverbio cuantificador más importante es muy) y el adverbf.osuper

lativo iterativo. 

7.1 Superlativos sint&ticos ( 22 casos) 

1.1.1. Adverbios con -isime (sufijaci6n) ( 20 apariciones, 90.9%). 

En la gran mayor!a de los ejemplos que recog! con el sufijo -!si, 

mo - el adverbio que lo adquiría era mucho(l6 fichas): 

Se supone que la quería muchísimo tno?. 

Tambi~ es que influye muchísimo el carlcter de lama
,a dre t no? • 

Me desvelo muchísimo. 

En otra ficha es lejos: 

Pues viven lej!simos: no pueden ir. 

Un adverbio en-mente: 

Pues tiene que influir un medio ambiente, esos!, evi
dent!simanente. 

Y en los 6ltimos dos ejemplos adjetivos en funci6n de adverbios: 

tQue al fin &liba seguid!simol 

Y fuert!simo ponen la televisi6n. 

Si catalogamos los casos de adverbios en -!simo de acuerdo con 

las funciones que esempena el adverbio podemos observar que en 18 

de mis ejemplos aparece como mo ificador circunstancia de un ver-
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bo ( ver ejemP.los citados). Y en los dos ejemplos que·faltan ac

t6a como prooraci6n: 

~-- Yo creo que han notado -~no?- que es muy necesa
rio para la curaci6n f!sica del·nino su estado de !ni
mo. 

!!!!_.- IS!, c6mo nol IMuch!simol. 

La acumulaci6n de recursos elativos se da solamente en dos de 

mis fichas y en las dos se da agregando a !simo~otro de los re

cursos ponderativos que es lar .peticif J• En un caso se repite el 

adverbio con -!simo: 

Entonces, si sirve much!simo,much!simo. 

Y en el otro se repite el adverbio sin-!simo, 

Yo leo muchísimo, mucho. 

1.1.2. Prefi3aci6n intensiva en los adverbios(~- rete-)( 2 tes

timonios, 9.1 %): 

S6lo document& un caso con re-

y &uc!a lo hace rebi6n teh? 

Y otro con rete-

No me acuerdo qu!~n iba a ser; pobre dorctor ••• retemal 
lno? 

No document~ otros de los prefijos intensivos (super- archi

ultra-) que pueden asociarse a los adverbios para encarecer su 

significado. 
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7.2. ~UPEkLATlVO PlliltHAST!CO 

7.2.1. Adverbio cuantificador+ adverbio { 183 casos, F9%) 

7.2.1.1. Yoco + adverbio ( 13 ejemplos, 7.1 % ): 

Ejemplo: 

Ene~¿ Y la tía Lupe qué tal habló? 

Inf~ También muy bien. Poco menos, pero muy bien 

Presenta dos variantes: a) Un poco ( 7 fichas) 

Empecé a estudiar un poco más. 

b) Un poquito { 5 ocasiones): 

Conocen un pogu i to mal la historia. 
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Más eu el adverbio que con más frecuencia aparece asociado a poco: 

Siempre me gusta un poco más Skoda. 

Y sólo en 3 ocasiones intensifica a otro adverbio: 

{ Aquello} puede ser un poco antes. 

o a una frase adverbisl l 1 ejemplo): 

Ya luego vino la cosa de tomarlo un poquito en serio. 

7.2.1.2. Bastante+ adverbio ( 9 apariciones, 4.9 % ) 

La mayoría de las veces aparece con el adverbio Bien { 5) 

Se oye bastante bienº 

En otra ficha adquiere un sufijo diminutivo: 

Que necesitaba pagárseles bastantito más. 

O con un adverbio en - mente: 

SÍ lo habla, pero muy bien, no, muy ••• bástante incorrec-

tamente. 

7.2.1.3.Casi + adverbio l 2 casos 1.1 % ) 

Casi se caracteriza por graduar el sentido negativo al adverbio 

# 
Son los hispanófilos que casi intencional mente ignoran 

eso. 



7.2.1.4. liien + adverbio ( l ejemplo, 0.5. % ) 

Bien igual a 'muy', intensifica una locución adverbial:. 

Me siento-bien a gusto(=' muy a gusto') 

7.2.1.5. Mucho+ adverbio ( 10 testimonios, 5.5. % ) 

Mucho cuantifica a adverbios como más: 

Le debemos mucho más a Prusia que a los Estados Unidos 

Antes: 

Porque esto fue profetizado mucho antes. 

y otros: 

Es que siempre me ha ido mal ¿ves? No tan mal como a -

otros, no, ni mucho menos. 

7.2.1.6. Muy+ adverbio l 136 ejemplos, 74.3. % ) 

Es el adverbio intensificador más usado en la norma culta. 

aqu~Ilos adverbios que con mayor frecuencia se unen a muy son 

bien ( del que documento 55 ejemplos) 

Escribe muy bien y sin una falta. 

mal ( que apareció 17 veces) 

Debo haberle caldo muy mal. 

cerca y poco ( 9 ocasiones cada uno) 

Muy cerca del fin del solsticio de invierno, está 

la Navidad. 

Yo conozco ~lcy poco de estilos 

Yo sé muy poco de arqueología 

Los adverbios en - mentt \ 13 fichas) 

Av~nzan muy r&pidamente. 

La familia se ha integrado muy lentamente. 

O adjetivos con cambio de categor1a1 A casos) 

La vida me diÓ muy duro en mis oídos. 

Lo que tú dices suena muy bonito, pero no es ci~rto• 

99 
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Y se confesaba muy largoº 

O una locusión adverbial l 14 vecesJ: 

Siempre está muv en contraº 

S1 se podía tomar muy en cuentala seriendad de los re -

sultadoso 

No recogí ejemplos de acumulación de recursos intensivos ( "es 

to está' !!)-UY muy bien" , " esto está mucho muy bien 11 ) c.ounque en 

alguna ocasión un solo adverbio ( muyJ ponderaba a dos adverbios: 

11 muy correctamente y bien" 

De acuerdo con la función adverbial que desempeñan los adverbios 

con muy hallo que son modificadores circunstanciales del verbo: 

Le encantaba verse muy bien. 

Siempre habla muy modestamente. 

Están los frescos, los murales muy a la mano y muy a la 

vista. 

b) Son prooraciones en los demás casos ( 33): 

Ene-¿ cómo te responden los niños en este sentido? 

Inf- Muy bien ••• 

Ene- ¿ Cansados ? 

Inf - ••• No, muy bien. 

Ella hablando español, porque tomaba clases con Lupita. 

muy bien., 

7.2.1.7. Perfectamente + adverbio ( 7 apariciones, 3.8" ) 

La modificación que sobre el adverbio realiza perfectamente es 

a la vez que modal, cuantitativa. El único adverbio con el que ap~ 

reció fue Bien: 

Está viendo perfectamente bien. 

7.,2ol.8., Jl,elativamente + adverbio ( 2 ejemplos, 1.1 % ) 
e 

Ejerce también una modificación mixta l modal y cuantitativa: 



Porque algunas cosas si las dirige relativamente bien. 

Puede posponerse el adverbio que modifica: 

El mundo había progresado poco relativamente. 

7.2.1.9. Más o menos+ adverbio ( 2 casos 1.1. % ) 

,t;quivale a ' relativamente'; aparece con ~: 

Te lo voy a hacer más o menos ya bien. 

y con una locución adverbial: 

Juárez pudo gobernanr más o menos en paz los Últimos 

cinco años de su vida. 

7.2.1.10 Enteramente+ adverbio l 1 ficha, 0.5 % ) 

Enteramente es otro modificador mixto ( modal y comparativo}. 

Aparece con un adjetivo en función adverbial: 

Uno los trata enteramente distinto a las enfermeras 

7.2.2. Advervio iterativo ( 60 casos, 22.6 % ) 

La repetición del adverbio es otro mecanismo de superlación. 

48 Lope Blanch asegura: "•. existe una forma intensiva analítica 

que consiste en la repetición del adjetivo o adverbio: •• .l!;stá vie 

jito viejito o nos fuimos luego luego. 

También Lamiquiz 49 dice: 11 •• Ya hemos dicho que la iteración es 

el unico medio para superlativizar ciertos adverbios como los for 

mulativos, lógicamente completos. 
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Y ClÓvis B. de Morais50asegura también que: "Assim como o la

tim as linguas ro~icas repetem ~s vfzes o adjetivo para exprimir 

uma noc¡i'o de superlativo" • 

Divididos mis materiales entre aquellos que admiten algu,~ OLta 

fo.1t'ma de superlativo y aquellos que admiten el recurso iterativo 

como Único medio de superlación: 
, 

48. Qbservaci cines G.h.!:.f tl. español •• p. 100 
49. Obra citada, p. 21. 
50. obra citada, p. 107. 
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En el primer grupo documento los adverbios !tás, mucho, despacito 

y la locución al contrario: 

Las voluntarias trabajamos mucho mucho 

El vapor iba despacito, despacito. 

Los adverbios que no admiten otro recurso de supe,J'lación son 

los adverbios de afirmación y negación sí y .!!,2, asi como también 

casi nunca, luego y el adverbio oracional claro. !2 aparece en 35 

casos en forma iterativa: 

lnf A.- Pues cuéntala. 

lnf B.- No, no. No me la recuerdo bien 

El dice: No, no.,no simpa tizo con el comunismo. 

En uno de los casos el hablante, a travez de una frase explica

tiva, intensifica la negación: 

Ene.- Y usted¿ qué dice ••• pues •• él entra en onda •• él 

entra a la realidad? 

inf.- !'4o. 

Ene.- ... ¿ o madura? 

Inf.- No, no. Para mi que no; para mi que madura 

Se repite a veces, con toda la oración de que forma parte: 

Inf A.-Alll está el egolsmo clásico. 
Re-

l.nf H.-- No IN o es ego1smo ! INo,.!!.2 es egolsmo! 1 ~, no 

es egoísmo ! 

El adverbio de afirmación si aparece en 13 fichas: 

Ene.- Y creo que era más brillante Alfonso que g~briel 

¿ verdad'!· 

lnf.- IAh, si,sl 1 51 Claro! 

, 
51.- En esta secuencia, el adverbio claro, también de afirmación 

reitera el énfasis de la afirmación. Casos como éste, con -
reiteración de for~s sinonímicas o de significado apr~xi_ma 
rlo se dan también en una secuencia como "No ,no tampoco' • 
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El adverbio temporal de negación nunca es otro de los adverbios 

que tampoco admiten alguna otra forma superlativa.Documenté 3 casos: 

Inf.B.- •• hay cantidad de señores que no te Leen un 

libro pero nunca nuncaº 

lnfo A o- Nunca 

En un segundo caso el adverbio se repite pero de manera inmediata 

y entre pausas, elementos que en este caso ayudan a la enfatización 

dil adverbio: 

Nunca llevó an amigo a la casa, nunca, que no sabia qu~ 

clase de amigos eh ••• tenia. 
l, 

En el Último de los casos documentados con nunca la repetición 

también es mediata y va seguido de jamás, adverbio de significación 

equivalente a nunca y con el que forma un sintagma lexicalizado: 

A mí nunca me ha pasado nada de (eso). Nunca jamás. 

El adverbio luego y el adverbio casi solo aparecieron en una -

ocasión reiterados (l.~% por cada uno) 

Y yo le dije al encargado de ahí. Lego,luego. 11Pues luego 

se ve que usted es mexicano" y isuien sabe queº 

Quiere emular a oios y casi 1casi lo hace a un lado. 

El adverbio oracional de afirmación cl•ro se documentó-en dos 

ocasiones: 

Enc.-(La poes1a ) empieza a escarbar en la esencial ••• 

lnf.- Claro 1 claro 1 claro ••• pero la música es todavia 

más alta ••• 

, 



104 

B.O El adverbio superlativo relativo (2 ejemplos). 

La f6rmula del superlativo relativo puede tener también co

mo base un adverbio; aunque cuando se da con adverbios obser-

vamos algunas restricciones de la construcci6n a) s6lo se 

da como determinante el articulo neutro;b)la presencia del 

adverbio como base de la construcci6n excluye la presencia de 

un sustantivo 

S6lo document~ dos ejemplos en las 25 horas analizadas. En 

uno de ellos el adjetivo r~pido tiene una clara funci6n adver-

bial (con t~rmino introducido por que): 

Entonces, cuando empezaba la carrera, yo salia r&pi

do, lo m!s r,pido que pod!a ••• " 

En el otro ejemplo el -adverbio m!s (como _comparativo) es 

la base de la construcción y el t'ermino eet& manifestado por 

el adjetivo posible 

Peros! tratarlos de ayudar .!.Q. m!s posible en las dos 
cosas. 



Apéndice II 

9.0 Sobre la formaci6n nominal de los superlativos con sufijo inten

tensivo -is!mo, -errimo, -limo. 

En este apéndice doy cuenta de los resultados de las encuestas 

que realicé entre informantes cultos de la ciudad de México para res

ponder el apartado 2.1.2.7.2.19 del Cuestionario. Fa.e necesario reali

zar estas encuestas porque los superlativos con -isimo que recogí no 

me permiten establecer el uso mexicano referente a las alteraciones 

morfológicas que sufren algunos adjetivos al asociarse con el sufijo 

-isimo. Por ejemplo, no encontré en las grabaciones que analicé ningdn 

adjetivo terminado en-~ o-~. Ello me impedía saber si en M~xico se 

agrega o no la-~- antes de -!simo. De igual modo, toda la parte rela

tiva a la formación nominal de los adjetivos en -!simo no podía contes

tarse sino con base en un muestreo adicional. Realicé entonces 17 

encuestas entre hablantes de ambos sexos5.2- y de las tres generaciones 

en que ha dividido el Proyecto el estudio de los informantes. Asi, los 

informantes 1 al 8 son de primera generación (de 22 a 35 aflos); del 

9 al 13 son informantes de segunda generaci6n (de 36 a 55 años) y del 

14 al 17 son de la tercera (de 5.6.afios en adelante). 

Presento los datos ordenados de la siguiente manera: l} Los agru

po de acuerdo con los diferentes fenómenos que presentan los adjeti

vos que pregunté a los informantes·; 2) Pe.rá--exliibir los datos -procedo 

de 1DB.llera similar a la que procedió el libro publicado por el CPntro 

de Lingtt!stica Hispánica sobre el léxico del habla. culta mexice.ni 3 : 

52·· 
No ponsegu:[ que la relación entre sexos fuera proporcional: sdlo 4 

informantes son hombree y 13 son mujeres. 

53 # 
Mrlco del habla culta- de- Máxico. Centro de. Li.ilg(1:!stica Hispánica. 

U.N.A. M. México, 1978, 585.pp. 
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menciono primero el adjetivo que pregunté 7 abajo cada una de las res-

puestas posibles, indicando entre paréntesis, detrás de cada una, el 

total de informantes que dió esa respuesta. Abajo, anoto el nmpero 

del informante del cual obtuve la respuesta mencionad.a. Cuando al 

nwnero del informante sigue un asterisco, indico que el hablante 

contestó las dos variantes 7 que, -por consiguiente, aparecerá en dos 

o más ocasiones su nwnero. Al signo~ seguirán los nl1mero de los in-

formantes de los que no obtuve respuesta. 

9.1 Alternancia de los morfemas -isímo, -érrimo en la formación de los 

superlativos. 

La razón histórica que determina est~ alternancia es que el latín 

usaba el morfema -rim- para los superlativos de los adjetivos termina-
º 

dos en-,!!:· El espaflol conserva algunos de ~stos casos patri~oniales, 

aunque en ocasiones los hablantes-olvidan la procedencia latina y, con 

base en el a~jetivo conocido, forman el-superlativo con -istmo. Veamos 

ahora algunos de estos ejemplos de adjetivos que, de acuerdo con la 

base latina, deberían formar el superlativo con -érrimo para determinar 

si el hablante mexicano culto conserva o no la herencia latina: 

a) ASPERO 

~per!simo (12) 
1-4,6,10-13,15-17. 
aspérrimo (1) 

7 
~ (4) 
5,8,9,14. 

b) INTEGRO 

integr!simo (6) 
_____ 1, io,n, 13, 15, 16. 

integuérrimo (6) 
2;..4,6,7,14. 
~ (5) 
5,8,9,12,17. 

, 



e) POBRE 

pobr:!sismo (5) 
2*,3*,8*,10*,17. 
paup~rrimo (16) 
1,2*,3*,4-7,8*,9,10*,11-16. 
; (O) 

d) -PULCRO 

pulcr:!simo (9) 

4-6,8*,11,13-15,17. 
pulquérrimo (7) 
2,3,7,8*,10,12,16. 
; (2) 

1,9. 

e) LIBRE 

libr!simo (4) 
1,2,13*,15*. 
libérrimo (7) 

__ 7,8,10,11,13*,l5*,16. 
; (8) 

3-6,9,12,14,17. 

f) CELEBRE 

celebrísimo (2) 

1,2 
celebérrimo (15) 
3-11 
; (O) 

g} MISERO 

miserísimo (4) 

1,6,12,16. 
mie~rrimo (9) 

2,5,7-11,13. 
; (5) 

3,4,14,15,17 • 
• 

h) ACRE 
acr:!simo (11) 
1,4,6,9-16. 
ac~rrimo (3) 
3,7,8. 
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, (3) 

2,5,17. 

1) SALUBRE 
salubr!simo (8) 

1,3,4,6,9,13,16. 
---salubérrimo (3) 

7,10,11. 
, (6) 

2,5,8,14,15,17. 

j) :NEGRO 

negrísimo (17) 
1-17 
nig~rrimo (O) 

~ (O) 
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La tendencia general que mueétran estos ejemplos es agregar -!simo 

(y no -~rrimo) al adjetivo. Sin embargo, y a pesar de esta tendencia 

-:~_:>-=-----=genera1, creo que más bieJpabr:ia que analizarlos no en conjunto, sino 
,l 

uno a uno, porque segdn muestran las respuestas que obtuve, hay super

lativos en -~rrimo muy conocidos, mientras que otros son totalmente 

desconocidos. As!, los superlativos celebérrimo, misérrimo y paupé

rrimo (sobre todo este ,11.timo fue contestado por los hablantes pronto 

y con mucha seguridad) son muy conocidos por los hablantes, y nigérrimo, 

en cambio, no es conocido por nin.gdn hablante. 

Entre estos dos casos hay varios ejemplos intermedios en los cuales 

la forma en -!simo va desplazando la forma con -érrimo. Ta1 es el caso 

de aspérrimo, acr!simo, pulcr:!simo y-_~sal.ubr!simo. 

Los dos casos resj¡antes presentan otras particularidades: !nteB'!:o 

ofrece igual númeDo de respuestas con -!simo y con -érrimo y para libre 
'/. 

1a __ ma ·or!a de los informantes no dio respuesta. Este ú1 timo fue uno 

de los adjetiyos ante los cuales los informantes dudaban más y sdlo 

obtuve respuesta presionando mucho. 
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9.2 Diferencias de consonantismo en la raíz de la palabra. 

Pertenecen'B. este aparta.do adjetivos como se.grado, antiguo, 

en los cuales-la base latina presenta diferente consonantismo en la 

ra:!z que ·el adjetivo espa.fiol. A continuación presento Íos µsos 

del hablante mexicano culto en :relaclíSn con la forma latinizan te 

y con la más cercana a nuestra lengua: 

a) AMIGO 

amigµ:(simo (17) 
1-17~ 
ami·císimo (o) 
i <o>-

b) SAGRADO 

saPTad;íeimo ( 5)' 
3;4;8~9·~17. 
sacratísimo (9) 
1,2-, 7 ,gw; 10-15. 
sacr:(simo C 2) 
6-,.16. 
~ (1) 
5. 

e) fJ¡TJGUO 

antieüísima (1) 
13'• • 
.,,, t· ' . ( 17) =n 1 gu1 s, mo ~-i~i 13•; 14-11·~ 

d) CRUEL 

cru,el;Ísimo <10) 
I,4, 5,8•;9;11-15~ 
crud'elí simo C 7) 
2,G,1;a•;10;16~11. 
~ (1) 
3 

e) PIEL 
fj elísimo C 3) 
1,4-,13•: 
fidelísimo ( 14) 
2, 5yl2, 13.-; 14·-17 
~ (1) 
3 
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La tendencia general que muestran mis ejemplos parece estar 

orientada hacia la conservación de la base latina. Pero cada ejemplo 

presénta sus tendencias particulares: para amigo, el hablante descono

ce totalmente la base latina que daría amicísimo. Sobre cruel, la mayo

ría de los hablantes han preferido el superlativo de base positiva 

(cruel!simo), aunque un al.to número prefirió-la forma culta crudelí

simo. -
Los tres ejemplos restantes nos muestran que los hablantes emplean 

la forma de base latina, así eligieron fidel!simo, antiquísimo.y sa

cratísimo (en este 'dl.timo sí existió frecuencia importante de la 

forma sagrad!simo). 

9.3 Diferencias en el vocalismo de la raíz. 

Son básica.mente dos los fenómenos que se integran en este aparta-
V \J· 

do. Los que-proceden de las dos vocales breves del latín .Q_ y!.• Estas 

dos vocal.es, en el romanceamiento, evolucionaron de manera diferente, 

segdn estuvieran o no acentuadas. Cuando tomaban el sufijo superlativo 

(como éste es esdrd.julo) las vocales mencionadas no diptongaron y se 

conservaron como .Q_ y como!.• En la actualidad, los hablantes suelen 

tomar la base del adjetivo ya diptongada y agregarle -ísimo, pero 

a veces conservan el uso culto no diptongado. 

9.3.1 Alternancias o/ue en la raíz 

·a) FUERTE 
bitt!§imo ( ·2) 
8•~ 12 
fort{s;imo (16) 
1-7,ff ., 9-11, 13-17. 
,. Co> 

b) m:mo 
btten;{Aimo (9} 
2 ,4-8, 9• ,12 t.14. 
bw-rCll1mJ2. <a, 
1,3,9•,10.11,13,15,16. 
6n~ima 01) 
17 
~ <o> 

, 



e) GRUESO 
miesísimo(13) 
1-8,10-14 
gr,..s;ísima (4) 
9,15,16,17. 
l <o, 

d) NUEVO 
nuev-f sw ( 3) 
6•;8,12*-
n .. vísimo (16) 
l-5,,•,7,9-11,12+,13-17. 
fJ (o) 

e) PUERCO 
puerqu.f s ~ ~ ( 9) 
1-, 2-5,7~,a,12«,14. 
pgrnuísimo (10) 
1~( 6,7*, 9-11,12~; 13, 15-17. 
J' ,~) e, 

···-------·----
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Fuerte 7 nuevo se emplean sin diptongación, tal y como ló 

exige la etimología. En_cambio con grueso se prefiere la forma 
. 

diptongada. Los otros dos adjetivos que pregunté a mis informantes 

presentan casi igual número de respuestas en las dos posibilidades. 

9:3.2 AtterpApciA.s e/ie en le, ra{z. 
al TIERNO 

ti' e;rnía:t mo ( 12 > 
1-4,8-12;13•, 14,17. 

_.ce temí si mo ( 6 J . 
- 5-7; 13•; 15,16;. 
t (o) 

b) VALI:ENTE 

ve11 entísirn,o ( 9 l 
2-1; a; 10-12,14,rr. 
valentísimo (7)' 
1;6, 7, 9',13,15,16~ ! (1) ... 

5. 

- e) DIESTRO 

diestrfsima (13) 
1-5,8-15. 
destrísimo (3) 
6,7,16. t (1) 
17. 



a) ARDIH!TE 
µ~dient!sjmo (10) 
1-4, 8, 10-12,14,17. 
ª:ºentísimo (7)~ 
5,T,9rl3,15r 16. 
i (o) 

e) CIERTO 

ciert{simo (10) 
1 ... , -2; 3, 5,a·,9 ,12 ,14, 15, 17. 
certi'simo Ca) 
11'( 10,11,13,16. 
t_ 1) 

7 

f) CALIE'TTE 
c~lientísjmo (14) 
l-4;6-12,14,15,17. 
cF1 ep,ti' si1JQ ( 3 J 

5;.13,16. 
l. (o) 
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Todos estos adjetivos, en ge~eraJ., muestran la preferencia de 

los hablantes-hacia las forin{:I.S diptongadas. Sin embargo, un alto 

n'dmero de ellos respondid la forma no diptongada (con-excepción de 

diestro y caliente, de los cuales sólo tres contestaron con la 

forma no diptongada) 

9.4 Alteraciones en la forma de la pala)J.ra 

Dentro de este apartad.o incluyo primero la alternancia de 

--bl-/-bil- de los adjetivos que proceden de_los latinos-que termi

nan en -bilis. A continuaci6n cito los terminados en el diptongo 

-io. Posteriormente menciono los adjetivos terminados en ~ri o en 

G· 

-r., pu.es como es bien sabido, el hablante espa.fiol tiende a agregar-

-e- antes de -!simo por analogía con la formación de los diminu-

tivos. 

_9;4.1 Alternancia -bl-/-bil-
a) NOBLE 

l'Tnblísimo (4) 
9,11,14,15: 
nohl lísim.o ( 12) 
1-8, 10.12;13;16. 
i (1) 
17. 



b) A!!AELE 

l¡!mP. l 1lí ~::li roo ( 1) 
3 
amabilísima (16) 
1,2;4-17 • 
. l., (o) 

e) POSIBLE 
po~ihlísima (1) 
15. 
pm~i 'hilísimo ( 9) 
1,4,6,9-13,16 
! (~·) 
2,3,5;7;8,14,17. 

d) 1!:TDEBI,E 

endebilísimo (o) 
endeblísimo (7) 
2.4,5r10-13. 
lt.' ( 10 J 
I,3,6-9,14,.17. 
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Los dos primeros adjetivos nobié y a.mábie se em9lean. ~ás 

a menudo con su forma etimológica a la cual se le agrega una i 

átona perdida en el romancetd.ento. En cuanto a posible, la mayo

ría de los encuestados de quienes pude obtener respuesta contes

taron también la forma etimológica. Con respecto al 11ltimo de los 

adjetivos, endeble, cabe señalar que es una excepción a la regla, 

pues el uso canónico prescribe su uso sin i: end':'blisimo. La mayo

ría de los hablantes no contestaron debido, quizá, a que no es 

un adjetivo muy usado. Los que si eontestaron (7 informantes) 

dieron la forma sin -1-. -
9.4.2 ~~er·aciones en fa terminªci6n -de la.palabra. 

9.4.2.1 Terminados en -io 

Los adjetivos terminados en-io tienen dos variantes: cuando 

esta terminación es un diptongo y cuando no lo es porque está 
# 

acentuada la-!· En el primer caso, deben perder el diptongo 
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(quitar la -o) y agregar -!simo. Así es como sucede en el habla 

culta mexicana. Dentro de mis ejemplos pregunté a mis informantes 

los adjetivos amplio, limpio y sucio. Las contestaciones siempre 

fueron amplísimo, limpísimo y sucísimo. Hubo sólo dos excepcio

nes en este 'dltimo: dos informantes formaron el superlativo 

suciec!simo, quizá _por analogía con la formación del sup~rlativo 

de la palabra serio. 

Cuando no hay diptongo, o sea cuando ~l acento sobre la -i

rompe el diptongo, el superlativo se forma quitando la-~, por lo 

que quedan dos fes en hiato (una acentuada y otra no): 
.,, 

a) ~IO 
f pj i' s i"1Q ( 15) 
1,2,4-15, 17. 
fri.o;idísirno ( 1) 
16. 
~ (1) 
3. 

. , . ( ) yac1ec,s1mo 1 
1 
;y;aci{simo ( 6} 
2,6,1,10,12,13. 
t.· (10, 
3-5,ff,9',11,.14,-17. 

,,,, 
c) PIO 

piíeimo(g) 
1,2,5,7,10-13 ... 
2! Ca> 
3,4,6~ff,9,14,16~17. r. ...., , 

-~ frío los hablantes prefi'éren la forma canónica, con 

repetición de !es. Los hablantes en su mayoría desconocieron el ad

jetivo p!o, pero los que lo contestaron siguieron el pa.trón norma-
• 

tivo. Con respecto a vacío, la mayor parte de ellos no contestó 

7 fue uno de los que más se les dificul;d y sobre el que más 

dudas tenían. Seffalaron que preferían decir muy vacío o bien 

indicaron que no tiene superlativo. 
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9.4.2.2 Terminados en-no en -r. 

f 

a) BURLC!'T 
§irloncí8imo (15) 
1-9, 12-17". 
'burlonísimo (2) 
10.11 
fi < Col 

b,) VUT.iGAt? 

vul"Brc<simo (12) 
1,2,.4,6,8,9,11-14,16,17. 
vulgg.rísimo (4) 
3,1,10,15. 
, (1) 

5 

e) POPULAR 
populR.rcísimo (o) ó· 

papularísir110 (15) 
l-T,9-16 
; (2) 
8,1i~ 

d) MAYOR 

mavorc.ísimo (8) 
1,2,4,6,11,13,16. 
ma.y:orísimo <1, 

3 
máximo (1) 
5 

15, (7) 
iy10; 14,,15,17: 

e) TRABAJADOR 

trabRjadorcísimo (16) 
1·~ 2,3,6-17. 
traba,jador;ísimo ( 1) 
1•. 
,ef (1) 
4 

t) SUPERIOR 
_ ilWl eri orcÍRimo ( 3) 

r;4~6. 
sµp eri orísimo C 8) 
2,3,10•; 11,12w,13~ 14,16~ 



óntirro ( 1) 
5 
suuremo (2) 
10•, 12•. 
máximo (1) 
16• • 
.!! (~) 
7-9~ 15,17 

g) INFERIOR . ., ·. infP.r1,orc1~1m,o (2) 

5,12• 
· f · ' • ( 10) 1n er1or,s,mo . 
1-4,6,11,12•, 13,14;16. 
ínfimo (2) 
5,10. 
i (5) 
7-9; 15,17. 

h) JOVffl 
jov;encí~imo (15) 
1-9~ 12-17. 
,joyenísimo (2) 
10(11. 
, o) 
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-La analogía con la formación de los diminutivos es la razón por 

la cual .estos adjetivos terminados en--~ o en ~r--agreguen una-c

para formar el superlativo con -ísimo. Los adjetivos en-~ que 

pregunté admiten claramente esta formación. Dentro de los termi

nados en-~, vulgar y trabajador también aceptan la epéntesis de 

-~-. El adjetivo popular, sin embargo, rechaza esta tendencia, ya 

que 15 informantes as! lo corroboraron. 

Dentro de mis ejemplos incluí algunos comp~rativos org~nicos 

para ver si el hablante podía formar con ellos la serie super1_ativa. 

A muchos de ellos les ·parecía raro y o no contestaron o lo hacían 

con- insegurida.cl.- Para superior e inferior,- preferían -la forma sin 

~- y para mayor, preferían mayorc!simo.#Dtras respuestas que me 

dieron son superlativos orgánicos no-productivos (!nfi~o, máximo, 
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óptimo), sin que yo lograra otra respuesta del informante. 

9.5 Casos especiales 

9.5.1 Hay tres adjetivos que presentan una formación especial: 

a) CURSI 

cursilísimo (10) 
1,2,5-7,9,12-14,17. 
curaísimo (·4) 

4,11,15,16. 
, (3) 

3,8,10. 

El Esbozo dice que "Es ,mico por su formación el superle.tivo 

cursi-1-ísimo, de cursi" debido a la -1- que se agrega sin razonP-s 

etimológicas. P. hablante culto prefiere esta forma, auniue 4 in-,. 
formantes contestaron la forma sin -1-. 

b) TENUE 

tenuísimo (9) 
4,7,10-13,15-17. 
tenuec:!simo (1) 
1 
, (7) 

2,3,5,6,8,9,_14. 

La primera de las opciones es la que corresponde al esquema 

de formaciones del superlativo en ísimo. Sin_embargo, la segunda 

opción, contestada por un hablante, es una formaci6n analógica 

a la de serio. Los informantes respondían dudosos o no respondían 

e) SERIO 

ser!simo (3) 

9,11,13*. 
seriec:[simo (12) 
1-4,6-8,10,11,12,13*,l4,16. 
, (3) 

5,15,17. 



118. 
SegJbl deben formarse los superlativos de los adjetivos terminados 

en -io, serio'deber!a-perder el diptongo T agregar-íeimo (eerisimo), 

sin embargo serio tiene una formación especial 7 se dice seriecisi

!!!?_, tal como lo han afirmado mis informantes. 

d) MERITISIMO 

El Cuestionario pregunta si se conserva merit!simo. Todos mis 

informantes respondían o "muy meritorio" o "que se refiere a 

mérito". El problema de la pregunta del Cuestionario está en que, 

al menos en nuestra norma, no existe mérito, como adjetivo, sino 

s6la.mente como süstantivo. Sobre ello, los hablRntes responden 

qe acuerdo al sustantivo-, no de acuerdo al adjetivo. El adjeti

vo correspondiente seria_meritorio, pero nunca mérito. 

:J 



C'U!DRO l 

•Lo~ comparativos orgánicos etimo16gicos" 

Comparativo Casos con· 
. ,,, TERMINO REFUERZO 

valor comp. jll1.ft h. , ' con sin 

1.- •~ja:c . 43 30.1 4 - - 39 5 J3 

2·.- Peor 12 8.4 1 - - 11 - 12 

3.- MaIQ:C 47 32.9 s 1 1 42 4 43 

4 •. - Menor 11 7.9 - 2 - 9 - 11 
~ 

5.- Pgste!:i,2r 5 3.4 - - 4 1 1 4 

6·.- !Jlterior 3 2.1 - - - 3 - 3 

7':- Inte!j,or - - - - - - - -
8.- Exterior - - - - - - - -

.. , 
9~- UJ. terior - - - - - - - -
lo~- C¡ te!jor - - - - - - - -
11 .- lnf eri or 3 2.1 1 - 1 1 1 2 

12.- Syl!eri,or 19 13.2 - - 9 10 2 1, 

!O!ALES 143 100· 00 10 2 15 116 13 130 . 

, 



CUADRO II: LOS COMEARATIVOS ANALITICOS. 

~ 

+ 
Casos % Téri~ino Acumulaci6n 

como de que a -

1.- Comparativa de igual 
dad (Tan+ adjetivo 
+ térñiíño) 14 28.0 14 o 

2.- Comparativa de infe 
riorit.tad (menos+ ad-
jetivo + termino): 2 4.0 2 1 

3.- Comparativa de supe-
rioridad (más+ adje 
tivo + tériñiño) 34 68.0 1 32 1 ? 

TOTAL 50 100.00 14 1 34 1 8 

, 



CUADRO III: FORMAS COMPARATIVAS 

' Casos " Acumulaci6n 

1) Menos+ adjetivo 4 1.34 1 

2) ~ + adjetivo 104 35.03 -
3) Más+ adjetivo 189 63.63 2? 

,,, 
TOTALES 29? 100.00 28 



, 

CUADRO IV LOS SUPERLATIVOS ABSOLUTOS (Elativos) 

)Uperlativos absolutos: Casos ,s 

DRGANICOS (sub-totales) 113 8.49 

A) No-I?roductivos 10 0.82 

B) Productivos 

l. Prefijaci6n 16 1.20 

2. Sufijación 86 6.46 

ºERIFRASTICOS (sub-totales) 121? 91.50 

A) SuI?erlativo Hebreo 2 0.15 

B) Adverbio cuantitativo+ 1188 89.32 
adjetivo. 

C) SuI?erlativo iterativo 27 2.03 

TOTALES 1329 100.00 



CUAURO I ADVERBIO CUANTITATIVO + ADJETIVO , 

Aciverbio ponderativo 

l. Bastante+ aOjetivo 

2. casi+ adjetivo 

3. comnletament6 + adjetivo 

4. absolutamente t _a.aj eti vo 

5. demRsiado + adjetivo 

o. ·e-xtraordinaris.mmte + adj. 

7. medio+ adjetivo 

8.nerfectemmte + adjetivo 
·r 

9. suficientemente + adj. 

10 .. swnq_,·.,ente + adjetivo 

11. totalmente+ adjetivo 

12. ~+adjetivo 

13. ,m .tanto + adjetivo 

14. yP,rdaderamente + adjetivo 

15. w1tpr~~ente + adjetivo 

16. m~S O menoa + Pdjetivo 

19. cjen nor cjentg + adj. 

20. t1"ern,enc1a:¡iente + adjetivo 

21_ terrib1emente + adjetivo 

22. rea.lmente + adjetivo 

23 ... profundamente + adjetivo 

24. neta-nen te + a.dj eti vo 

25 •. ner§id?.mente + adjetivo 

26. infinitamenU + adjGtivo 

l'r-o. de ca.sos ' 

68 

o 
27 

3 

8 

6 

13 

5 

6 

10 

19 

37 

9 

5 

5 
12 

4 

l 

l 

1 

2 

2 

2 

2 

1 
,., 
'-

l 

5.72 

o·.50 

2.27 

0.25 

0.67 

0 .. 50 

1.09 

o·.42 

l. 59 

3".11 

0.42 

1.01 

0.33 
0.08 

o.es 
n.on 
O.lG 

O.lG 

O.lG 

0.16 

0.08 

0.16 

0.08 



, 

adverbio No. de casos 

28~ fAnt~stlcernente + adjetivo 1 o.re 
29. extremadamente+ ad.jetivo 2 0.16 

30. g.xcesiye~ent§...+ adjetivo 1 0.08 

31. !l\13:. + adjetivo 926 77.94 

-------------------·-----------
TOTALES 1 l 3 8 100.00 

,., 



CUADRO VI EL SUPERLATIVO RELATIVO , 

Superlativos + 
% Determinan- Término _: Sustantivo relativos CASC s te. 

art ne, ~ pos~ + -
culi t tri siv1~ 

-

1) con compa-
rativo or-, . gan1co. ?? 40.74 64 11 2 17 47 30 

a) mejor 41 
' 

b) mayor 29 

e) menor 5 

d) peor 2 

2) con compa-
rativos pe-
rifrásticos. 112 59.26 78 29 4 36 60 51 

.., 

TOTALES 189 100.00 142 40 6 53 107 81 
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