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Estructura gramatical del español: 
el flexema nominal y el flexema verbal 

O. INTRODUCCION 

0.1. El hecho indiscutible de que la estructura de una lengua está indiso- 
lublemente ligada a su funcionamiento (sintáctico, para lo que interesa en 
este trabajo), o. lo que es lo iiiismci, su morfología a su sintaxis, hace del 
todo necesario iniciar una desci-ipcihn inorfológica del español a partir de 
una unidad sintáctica: el r e m a. Dicha unidad corresponde «grosso 
modo» a lo que tradicionalmente se conoce como «palabra», pero como hay 
palabras que no alcanzan a constituir una unidad sintáctica (coino he o cun- 
tado, en /le carztado; n conio Ize o sido o sorprendido, en he sido sorprejzdi- 
do, etc.) y palabras constituidas por más de una unidad funcional (como 
díjonlelo, suéltula, etc.), preferimos dejar el término «palabra» para signifi- 
car la expresión grafemática separada de otra por ambos extremos mediante 
un espacio en blanco (sin guión, por lo tanto) igual o mayor al que ocupa 
cualquiera de sus grafemas ( o  realizaciones grafcmáticas. es decir, alógra- 
fos) constituyentes, y acuñar el término <<rema» para significar la mínima 
expresión capaz de desempeñar, o que desempeña, alguna función primaria 
o secundaria, esto es. cualquiera de las funciones que aparecen en el análisis 
sintáctico de los miembros de una proposicicín gramatical y las que se 
corresponden con estas en la cláusula y oración aproposicionalesl. Así, en 
díjonlelo diremos que hay tres remas: dijo, nie, y lo, y en suéltala, dos: sllel- 
ta y la, en tanto que en hc cur~tac~o, o cn /le sido sorprendido, uno solo. 

Para ei iiietaienguajc dcí aiitoi. dc cstc estudio. véaw Ainbi-obio K~RANAI .FS .  1097. Melo- 
r1o.v pi~011~1ro i . io . i  c i i  , y i ~ c i i r i t i ~ i c ~ o  ( . i ~ > i ~ f l j l ( , ~ ~ .  R.l;idiid, Istriio. 



0.2. 13s u11 hecho qiic ci aii;ilisis i~ioi-loltiyico de un rcrlia corlio cclrlto. 
por e~ci i~plo .  d:xí rcsuliad(~\ diici-cnics scgúii se lo considcrc coino iriicrri- 
bro cic una l'lcxcm:~ (vcnsc 1 .1. ) vei-ha1 íc,tirrr-: -11-o )' o corno niicinhro de 
un i'lcxcri~a nornin;il (ccrrit-o-o); la misin:i c s I i- u c t u i- ri  c u t e r i o r o 

.(superficial» (constituida por los datos iiicraiilente pcrccptiblcs). pero d i k -  
rcntc e s t r u c t u r :i i 11 t c r i o 1- o q<prof'unda>> (constituida 1301- los da- 
tos inicligiblcs o apcrceptiblcs [irnplícitosl). Otro tanto puede decirse de 
híljo. vcrho íhclj-. -(>-o), sust:iritivo (iin I~cli-0-6.)) o adsustantivo (un hoiil brc 
I?c,;-o-o?). o ad\,crbo ihiit~le hc!lo)  o pi'cposicitiii (es i i  /)(!;o la iilcsni. En los 
casos. pues. e11 qiic l;i c?;~r.uci~~i-:l CSLCI.IOI .  cs I;I rliisiiia. 1;i dii'crcncia cs 
siiit:íc~ic:~ ( y  :;ci~-~iíniic:~~. 

0.7. Ahora bien. cstos iii isillos cjcrnplos inucsii-an y a  1;i posibilidad dc: 
hacer  una pririicra clasil ' icación de  tales unidades cii r c 111 a s 
1.1 c x c m Ií t i c o s (clcn~cnios de u11 tlcxciiia o paradigma), corno c-clrlto. 
verbo o sust:inti\lo: h<l;o. verbo. sustalit.ivo, ; i d sus t an~~ \~o .  y r e m a S 

a t ' 1  c x e 111 1í t i c o s íclcnieiitos no flexerniíticos). como Ac'jo, adverho y 
prcposicitin. Es claro que desde el punto dc vista i~~orfológico. a nivel de 
signos. los quc más interesan son los prirncros, o sea. los que la gramática 
tradicional ha calificado de variahlcs. 

Considcrarcinos corno talcx: el m o n c rn a. la 1 c x i s. cl I- e rn o i d e 
y el f l e x e rn a coi1 su\ rc\pcctivos ;i l o f l c x o s. 

1 . l .  El, v i o N E n i , i .  Reina?; I'icxcrnríticos coino los señalados. y tantos 
otros, como Ilcr-rlicirln, 1.1'0, r7resutcz.v. cc~nrcíl?orrios, c'c.linl-oj1 n c'orr-er, etc., son 
cri i-calidad s u p c r s i 2 n o s (fi-ente :i lo5 reinas aflcxcrnáticos: Iris pi-epo- 
siciones. Juncioncs [con.juncioncs y sudjuncioncs] y  algunos sustantivos y 
advcrbos. que stilo son s i ii o S) .  es decii-. un conjunto orgánico lineal de 
signos. cada u110 de los cuales. conlo es sabido. recibe el iiombrc (dado por 
H. Frci-') de m o n c i i i  ri (de una dctci-iiiiiiad;i clase), y es, con respecto 211 

supcrsigno. uii s u h s i 2 n o ( o  signo constituyente) irrcductible, a su vez. 
:i uii signo menor. Moneillas c r i  los qjcinplos sciialados- son, cntonccs. 

2 Eri c . t r / i / - -  - 1 9 - 0 .  el ciintli.ntlo ( i i-cprcsciitn 1111 c;isillcio vacío. lrcntc ri del rcsto dcl 
siibflcxeiiin iv6;isc 1.1.4.3.1 . )  

3 H F'u1.1. 191 1 .  <<Qu'cst -ce ~ U ' L I I \  I)~ctioiiiiaiic dc ~,hrascs !,,. ( ' ( I / I I ( , I . . S  / " ( J I . ( ~ I I ~ ( ~ I I ( ~  ( I c '  

. S , i ~ L . S . S / i / ~ < ~ ,  1 ( i9-I l ) 5 l . 
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cada una de estas unidades separadas por guicín: Iior-rlirirl-a-@, ri-o-~9, rlieset- 
a-S,  curlt-á-ha-rlios, ccli ( 1  cor-re)--ci-reo-11 ( o  ecIz/-(1-ro-n/ u correr). - Ahora 
bien. el que unos ieiigari significado Iéxiu) (lingüístico). coriio 'dher-muri-. 
&i-. \T,,iit-, etc.. y otros. significado ~ ran ia t i ca l  (inetalingüístico). coi110 
-u-. -cj ,  - S ,  -hu-. ctc.. tia pci-riiitido clasil'icarlos (seniánticamente). corno 
también se sabe, en I c A c ir1 a s o inoncinas Icxcmáiicos (los dcl primci- 
caso) y g r a m e m a s o iiioiicrnas gramcmríticos ( los del segundo). 
Moncmas son. risiiiiisnio, por supuesto, los reinas aflexcinlíiicos. de los quc 
aquí nos ocupareinos scílo cii~cunstancia11ne1itc. 

1 . 1 . 1 .  Ei, I.EXEXII\. Dciltro de 10s inonciiiils lexcináticos. o lexcinas, pue- 
deii cstablecersc igualiiientc algunas distincioiies: 

1. l .  1 . 1 .  Por su importancia relativa dentro del supersigno de que forman 
parte, es posible distinguir entre lexcnia p r i m a r i o (aquel en función dcl 
cual se orgariizan los dcinás nioiieiiias; la (<raíz,» en sentido diacrónico-') y 
s e c u n d a r i o (o  (<;if'i.jos»: prefijos y sufilos: los infijos no son 
lexemáticos ni graniemáticos), los cuales (ambas clases) se encuentran en 
relación de interdependencia. pues los priinarios no pueden darse sin los 
secundarios y estos iio pueden ocurrir sin aquellos (so11 siempre ligados). 
Por otra parte, ambos son (o  no son) compatibles los unos con los otros o 
cntre síl de acuerdo con sus v:ilores seniánticos y con las funciones 
sinticticas del supersigno de que forman parte. El sufijo -dar, por e~~ei l ip lo  
con cl signit'icado de 'a2ciitc' o 'instrumento', es conipatible scílo con uii 
lcxcnia priinario (teinatizado: véasc 2.2.1. ) que signifique 'proceso', coino 
Gobr-(a-r) ,  l'i.erici-(e-i-), %:rbr--(i-r), etc., eii c>ohr.-(1-dor, ve)id-e-(ior, ahr-i- 
do)., etc., respcctivaiiiciitc. J, con uii supei-signo capa/. de deseinpeñar scílo 
una funcicín noiiiinal. C~onsidcracioncs de esic tipo (muy iiitercsantes. por 
cierto). más las (no riicnos iritci-esantes) que podrían dar lugar a una clasifi- 
cación semántica de tales lcxciiias, iios llevarían ahora inuy IcJos de la 
intencicín dcl prcscntc tralxijo'. 

Un lexciiin pi-iiiiai-io tiay. por q. t indicado en c~irsiva). eii I'lcxciiia\ coiiio ~ ) i - r t i r - [ {  v. a ) -  
(0. S ) ] :  ~c. l i - [a-~.]  (i ~.oI.I.cI.. y en otro5 del tipo sor.doiiciit1-[ ( o ,  a ) - (<$ .  S )  l .  c~(r.\(rtjl~irir-[a-(o. S )  j, 
.Y(I/-[~- ($9. S ) ] - ( ~ l / t l ( l ,  / l ~ ~ l l r ~ ~ o ~ ~ o / , ~ - ~ ; l -  { $ $ .  S )  1 .  clc. 

' IJn estudio iiiuy cornpleto y valioso sohre tnlcs Icxciiias, y cspccialincntc sohrc lo\ 
secundarios. es toda~, ía  C I  de JoiG AI.~:SIANY HoI.L!F~:K. 1930. I'i.(it(ido (Ir, 1(1 /i)i~ii~(i(.i(jti ( i ~  p(11(1- 
I>I.(I \ e11 111 1~11 y1111 ( , ( I  v/r~//(iti(i. 1 ~ 1  11~1.1 i.(i(.i(jti \*  (~oiiij)o.rr(~~(jt~. k:.ct~idio (le /o.\ .YLI/I jo.~ /)/.l<filo.s 
c/izpleci(io.v ( , / r  r r i r c c  \ .  o/i.o. Madrid. 1,ihr. de V .  Su31-e/. Eii Eugenio M..\KTISF..Z CF.,L»RAN. 1975. 
S~!fijo.r i r o i i i i i i c i l i ~ ~ i t l o ~ ~ ~ ~ ~ v  (le11 c~.\/>ciiiol (,o11 ~.sj~~c.icil ci/c,iic.icíii e1 r1r icroi;/i)logltr. B;ircelona. Edi- 
cioiics de Ia Uriivcrsidad de Harccloiia. hLiy una aiiiplia hib1iografí;i al respecto. a la cuíil 
sería Úti l  agi'eg:ii- -sin pretcnsioii de cxhaustividad-. Eiiiilio N,iNkz, 1973. 1 ~ 1  Ietr,yu(i q ~ i e  Irtr- 
1)lciiiio.c. C'i.~~~ic~r(iii \, sistriirci. S:iiit;iiidei. (;onzalo t3edi:i. edit.; Maiiiiel ALVAKEL G.AKc.I,\. 
1970. l . c ; . \ . i ( . o - y ( ; i i ( , .< i .~  (,11 t ~ , ~ / ) ( i i ~ o /  / o . v  I I I ~ I ~ / ~ ~ I I ~ ~ I , Y  / ~ I ( ~ ~ I / ~ ~ I ~ I I ~ ~ . S ,  Sevilla. LJiiiv. ds Sevilla. cori 
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1.1.1.2. El hecho de quc algunos moneinas lexemáticos primarios (o 
lexemas primarios. destacados cn curiiva) se presenten como una unidad 
continua (por qemplo ' h ~ > i 1 i < i i i - ,  6 ~ r < j s c t - .  ~>-o,it-. etc.) y otros, como una 
unidad no continua (por ejemplo. '&ech[-a-ro-n-] u correr, '&~r<il[-es-]~iiie- 
ra, $ a t ~ - a - ~ l  de gl~lio, *arrugas*, etc.) y otros, todavía, de una u otra forma 
(como '&uzlícllr-(o-a)-@ + $&ircarl-it-]- { a-o) - {  g, S )  -qazucl-it-]ll~-, escri- 
to <<a~uquiiar>>. naturaliiiente: 'hrunibu -t &r~- ib [ - i~ - ]a~ :  4e;o.s -t da[-i t-1-  
os', ctc.), hace posible iainbién clasificarlos. desde u11 punto de vista 
morfológico, en c. o n i i n u o s y d i s c o n t i n u o S ,  respectivamente. 
La discontinuidad está originada. como se ha visto, por la interpelación de 
uno o más grameinas. o bieii por la de un paterna8 (un infijo, como -it-, por 
ejemplo, en los casos citados). 

1.1.1.3. Finalmente, como a veces un lexema (unidad del sistema) puede 
realizarse de inás de una manera (en la norma), como ocurrc frecuentemente 
con algunos lexemas de flexeriias verbales, y en algunos casos también con 
ciertos lexemas de flexemas nominales, llamaremos a l o 1 e x o S a cada 
una de estas realizaciones. Así diremos, por cjeinplo, que el lexema qpod- 
del flexema PODER tiene los siguientes alolexos: pod- @oliía, podentos, etc.), 
pired- (puedo, piredes. etc.) y pirrl- (pirdo. pudi~te ,  etc.), o que el lexema $10- 
del flexema (casual) y o  riene dos alolexos: 1.0- y 111- (véase 2.1.4.2.11.). 
Esto permite de inmediato reconocer la existencia de f l e x e m a s 
m o n o a 1 o l e x a 1 e S, en que el lexema sc r ea l i~a  de una sola manera 
(como AMAR, ~ E M E R .  SUBIR,  etc.), y p o I i a 1 o 1 e x a 1 e s, en que el lexema 
se r ea l i~a  de más de una manera (como PODI-R, TENER, HABCR, etc.), hecho 
que implica, naturalmente. uri diverso grado dc complejidad estructural. 

aiiiplia hitiliografia; Mauricio Pii.ir:ilx. 1980. Aircíli.vis t ~ r o ~ ~ f i ~ f i ~ r i o l ~ ~ , y i c o ~ f ~ ~ ~ r ~ ~ i o t i c ~ l  y scrricír~~i~~o 

de  lo.^ .sllfijo.v e11 e.s/?oNol. Valdivia. Uniir. Austr;il de Chile. con ainplia bibliografía, la que 
incluye autores chilenos. hlaui-icio PIL.I-ELIX: [1083j. F'or~)l( l ( . ió~l de /?( l l ( lbr ( l~  e11 e~/7(11iol, 

Valdivia. Alborada. Tratándose de suf~jos, hay que prescindir en varias de las obras citadas 
de la vocal final coi) que se mencionan algunos. la que sólo es característica de genero (en 
solidaridad con la de núiiiero). y a veces tamhién de la vocal inicial. que suele ser la vocal 
teniática del tenia o base a que se sufiJan (v.gr.: - / l . - - .  - i .~ i t l l - ,  - ; u - .  y no *-(rc.o, *-clrrzrr, 

x - ~ L s ~ ~ ~ ~ o .  *-itlo, co~ilo en /i/?1.-0- (6). S )  + / i b r - ~ ( , - o -  ( 1 7 .  . S ) ;  ( l / ( l b - ( ~ - r  + (L / ( I¿ I - ( I -NZ- ( I - {@,  . S ) ;  je -  

( O .  (1 ) -  ( 0 .  . S )  í, jf?-/.~lhi- ( O .  ( 1 )  -(O. . S ) .  . ~ ( l ~ l / l ¿ l ~ - O - ( 6 ? .  S )  í, . F ~ l l l / l t l ~ l / - ~ ~ - { O .  ( 1  )-(O. .S), [-ENS-L'- 
( 64 ,  . S ] .  - E . ~ - { O .  ( 1 1 - ( o .  . S ] ,  -m-{o, ( / } - ( o ,  . S ) .  -6s-{(o), ( 1 ) - 6 ) ,  . S ] .  - I S ~ - ( I - { @ ,  . S ) ] ) .  

Donde -ci- ohviatnttnte no es característica de género, coino cii r~ir i - ; / - ir .  por ejemplo; no 
es solidaria. por ciei-to, de las canicterísticas de núiiiero (Q). .Y) .  

' Doi~de -o.v no son inarcas de género y núnlero, como cn tliri-ir-o-s. por eje~nplo. 
Forinante de valor puramentc expi-esivo, como -11- eil t l - i r - ( ( ) ,  ( i ) - ( ~ $ .  . S ) ,  -c.ir- en 

C ~ O I . ( I : ~ I I - ~ ~ ~ / - O -  ( @, . S ] .  - c c ~ / -  en ~ I ~ ( I I ~ ~ ~ - ~ ~ , I I -  ( o ,  ( 1 )  - ( q), .S ) .  -1.1~11- e11 ,fe-~ii.h- ( o. c1]- (O, . S ] ,  w e l -  

en lridrorr-zircl-(o. u ) - { O .  . Y ) .  etc. 
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1.1.2. EL GRAMEMA. Así como el repertorio de lexemas, o «lexemario>), 
confiere a una lengua la base de su léxico, así el repertorio de gramemas, o 
«gramemario», le confiere su base gramatical. Es sabido que son estos 
signos, llamados también «desinencias»g, los que han permitido distinguir, 
de entre las diversas clases de lenguas, consideradas morfológicamente, las 
llamadas lenguas de flexión, cuya «flexibilidad» consiste, justamente, en un 
amplio y bien reglamentado juego gramemático. De aquí el «flexema», de 
que hablaremos más adelante (véase 1.4.), y de aquí también esa forma de 
relación morfosintáctica que es la concordancia, sea esta entre elementos 
nominales o entre uno nominal y uno verbal. Concordancia que, amén de 
ligar los componentes remáticos de la oración, con un claro sentido de la 
simetría, favorece la correcta decodificación del mensaje por tratarse en 
verdad, en la mayoría de los casos, de un fenómeno de redundancia. Tal es, 
pues, una de las funciones lingüísticas de los gramemas, dado que estas 
entidades tampoco son ajenas al destino semántico de los lexemas, con los 
cuales entran en relación sintagmática (dentro de una sintagmática 
monemática, por cierto). 

1.1.2.1. Como el presente estudio se centra en las estructuras gramatica- 
les, prácticamente a través de todo él me estaré refiriendo a los gramemas 
(más que a los lexemas). debido a su carácter de unidades gramaticalmente 
estructurales. Baste aquí con decir que estos, en cuanto signos, tienen 
significante (que llamaremos c a r a c t e r í s t i c a g r a m e m á t i c a ) y 
significado (que llamaremos c a t e g o r í a g r a m e m á t i c a ), y que 
pueden clasificarse (morfosintácticamente) en n o m i n a 1 e s (véase 2.1 .) 
y v e r b a 1 e s (véase 2.2.), según que caractericen una función nominal o 
una función verbal, respectivamente. 

1.1.3. EL LÉXIDO. Pero frente a las clasificaciones semántica (véase 1.1 .) 
y morfológica (véase 1.1.1.2.) de los monemas, que hemos señalado, cabe 
hacer igualmente una clasificación morfosintáctica de los mismos, distin- 
guiendo entre aquellos que no pueden funcionar como remas, por ser 
subsignos (signos dependientes) de un supersigno (que es el rema, justa- 
mente) y que, adaptando un término de Buyssenslo, llamaremos 1 é x i d o s 
(o monemas lexidales), como ocurre con algunos lexemas (los ligados) y 
con los gramemas nominales y verbales, y, por otra parte, aquellos 

Y Los hay igualmente no-dcsinenciales, conlo que en «yo creo que.. », y si en la pregunta 
indirecta («dime si . . .») .  

1'' E. B~JYSSENS, 1943, Les larrgcrges er le discours. Essui de  linguisrique foricrionelle duirs 
le cadre de  lu seiriiologie. Col. Lebeque. Bruxelles, Office de Publicité: (i 103. 
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nionenias que sí pueden funcionar coino remas, por ser lcxemas libres (au- 
tónomos. con toda la relatividad que este concepto tiene referido a los 
niiembros de iin sisteina), y que Ilaniarenios a 1 é x i d o s (o monemas 
alexidales), como es el caso dc las preposicioiies, junciones (conjunciones y 
sub.junciones) y algunos adverbos (sí, tio, hieti, etc.), y escasamente algunos 
sustantivos (sed, ceriit, ccios, /? /Ls .  etc.). Si conibinamos ahora el criterio 
seinantico y el niori 'osintáctico, podeiiios liablar de  I é x i d o s 
l e x e ni á t i c o s (o  de (<lcxeii~as lexidales», según dc donde se parta) y 
g r a ni e ni á t i c o s (o de «grariiemas Icxidales~), poniendo de manifiesto 
así el carácter subordinado, o dc subsigno, dc tales unidades. En el primer 
caso.  podemos hablar también,  ~ igregando el cri terio nieramente 
ii~orfológico, de léxidos Icxeiiiáticos (priniarios) c o n t i n u o s y 
d i S c o n t i n u o S, si quercinos mostrar un aspecto importante de su es- 

tructura (vei- 1.1.1.2., con excepción de los términos arriba y lejos, que no 
son lexidales). 

1.2. LA LEXIS. Otl-as estructuras rei~iiticas, como rionieolvides (planta), 
torn~lr el toro por las astas, ( r  la huerici de  Dios, etc., sirven de f'undaniento 
para distinguir entre r c ni a 1 i: c t i c o (que no debe coní'undirsc con cl 
sintagnia remrítico hornófono) y r e m a a I é c t i c o, esto es, 

I ) entre remas formados por l e x i S ,  vale decir, fragmcntos de signos 
(que no son subsignos) constituyentes de reinas, inconmutables e impermu- 
tables, y homófonos (diacrcínica o sincrónicairiente) de un rema, como rio, 
tlie y olvides, del renia riorl~eolvirie.\ (distinto del sintagnia remático 
homófono: «[por favor] no inc olvides»), o rorriur, el. rol-o, por, las y clsrus. 
del rema ronleir el toro por las nstcls (distinto del sintagnia reniitico 
1ioniófi)no del lenguaje taurino). o a. In, hlterlu, cle y Dios, del rema a la 
hlieria ( fe Dios, para referirnos scilo a los niisnios ejemplos, y 

2)  remas no forriiados por Iexis, coino h~t-rr~urio, r-ío, cuurro, r~i ,  corrías, 
1 1 0 ,  )', ~ C I - O ,  ( ' 0 1 1 ,  etc. 

1.2.1. Son reiiias Iécticos: 

1 ) Algunos n o m b r L. s I'iioniiiiicos (rzotri~~oli~iclcs, niarito de Evu, dieri- 
te de lecíri, clailo de olor- 'especia'), o ~ooníniicos (cuhalliro del cfiahlo o 
ttzutupi(~jos 'libélula'. o~tre11~1 (/e rnar, picatrflor o reriretielaire, succl-tu-real 
'pájaro'). o dc ob-jetos. en sentido general (ojo cie Iiite~, 'claraboya', pc~tcis de 
gallo 'arrugas', ttiutl=.atiu clc .4clcíri), o CIC obras literarias (Cierl utios de solc- 
dad, '4 k1 .sortibta de 1 c 1 ~  trliic~licic11u.s eri Jlor, ,QiliGti le tettre a Virgitiin 
Wolf.?), o de calles (La Ver-hcrrcr, Cristcíhal Colórl) o creonímicos, notiibres 
de partes de las rescs dcspeda~adlis para el consumo (cisierito de picaria, po- 
llo (le gcirrso, tci/)cipec*lio), etc.. 



2 )  Algunos clichis de [unción prcdoininantcincnte ii d s u S t a n t i 1 a 
( [  persona. horn bre] del do.\ (.t11.¿1.\ 'falso', (le polo en pec'llo 'valiente', l1~c.110 

1. ri~rocho 'completo. cabal'. tic tolno 1, lomo íd.. de crni1a.s tolllar 'peligro- 
so' ): 

3 )  Algunos \I e r b o S de riiás o [lleno\ claro sentido metafbrico (llc.\vr~. 
ei cabo. ckir.sr rrl~litci, ( - t 1 ~ 1 -  e11 la rllc)~ita, tolzinr en cuc)~rtcr. toltlar e1 toro por 
las astaJ. lllutar ( 1 o ~  pt4jt1ro.s ~14 1111 tiro, t2(-11(rrl~ 1cNti L I I  fi4~g0 'a7uzar'. (111- 

dar n palos corr el b,quil(l 'hallarse pobre'); 

4 )  Algunas locucionc.; por lo gcncral 21 d v c r b a 1 c S (si11 toli 11i soll. tr 
dic].str~i j- silliestra. LI to11t~i.s ?. ( r  lo(-tis, a la I>UI->IILI de Dios. tr pie,jlrtrtillns, rlrz  
rl11 [ibrir y cer-l-~zr de ojo.\. l l ( ~ ( ~ l ~ o  u11 ~ 1 ¿ 1 1 -  ~i(1 l~ígri~ir(r.s): 

5 )  Algunas p r c p o 5 i c I o 11 c s (grtrc-itrs ti 'por'. t.11 ciltrnto L I  'sobre'. 
(.o11 \lisrn.s cr 'para'. uc.cJl-c-c~ c/c 'sobre' ): 

6) Algunas c o i i  .j u 11 c i o n c 5 consccuiiviis (e11 bllc)~ltr,\ ('~~c-'~lt(r.s, LIS¡' 

qut->, tic) I I I C I I I O ~ . ~ ~  que-'), iid\,crsativ:is ( L ~ ~ I I C J S  hioll, ([sí  ?, t o~ io ,  col1 to¿lo). 
continuativas (tilloln hio11, ctc.); 

7 )  Algunas s u b j u i i  c i o n e s conccsivas (1701- rllu.s que, 110 obsr~inte, 
a posar de ) ,  causales (>.cr cluc), puesto e~ue, etr \,ister de) ,  condicionales (sielll- 
prp que, SO pelltr dr [yuej ,  (1 I I I C ~ I O S  [ d e ]  que), e11 (.LISO de).  

1.2.2. Sicndo las lcxis no-signos Sraginentos de signos ( y  inás propiii- 
mente. l'ragmentos del significante de un signo). no contribuyen. considera- 
das individuiilinente (sino en conjunto) al significado léxico del rema 
Iéctico a que perteneceri, pucs tal significado no es una suma de significa- 
dos Iccticos, que no exisicn. aunque a veces lo parezca; esto explica, de 
paso, el que algunos reiiias Iécticos entren en competencia con formas sim- 
plificadas del niisino cuiindo se h a  borrado de la conciencia del hablante su 
«intención>, semántica original (v.gr. (isietrto ( /e  picei~rci - usierlto picurlcr: cr 
boca (le jarro - a hocc!jtr~-rol, o que incluso sean desplazados por estas, 
como sucede con i-i-iucha frecuencia con los títulos de obras literarias. sobrc 
todo si son largos (El  lr~pt~riio.so Hici~rlgo Dof1 Qllijote de la Mcirich~i - el 
Quijote). Con la simplit'icacicín nada se pierde. pues, del significado total. 
La asemanticidad de las lcxis -consideradas individualmente- explica tarn- 
bién que estas 110 puedan coni'igurar proposiciones; no lo son. por tanto, 
rernas lécticos coino tio~~lc~ol\,idl~s o , Quik11 le tonlr n Vi1-gi11iu W01f.y. etc.. 
con el significado que Ics Iienios señalado. 



Algunos remas Iécticos, por la misma naturaleza de sus lexis, muestran 
una estructura que hoy día no ocurriría en sus sintagmas homófonos ( a  pir 
juntillas, a ojos vistas, u la putu la llanu, de urnzas tomar, echar en cura, 
etc.). Por lo mismo también, cuando es posible alguna variación, esta es 
sólo gramemática, y no lexemática (clavo-a, de olor - clavo-s de olor; lleva, 
había llevado, llevará ... a cubo, etc.), lo que ha hecho que a tales expresio- 
nes se las llame «frases hechas», (<frases estereotipadas», ~sintagmas fijos>>. 
eclichés lingüísticos», clexías comple.jas», etc. Su carácter sui géneris se 
manifiesta, además. en que el i-ema Iéctico que puede funcionar como 
adverbo calificador no adinite los grados de significación propios de los 
remas alécticos correspondientes, ni sintácticamente ni menos 
morfológicamente (cp. fuluno PJ rnás kuerio que zutano, fulano es nzuy bue- 
izo, o fuluno es buenisinzo; pero sólo: filario es un pan de Dios). Finalmen- 
te, el que las lexis de un rema Iéctico sean inconmutables e impermutables, 
no impide, naturalmente, que este, como un todo, y como unidad 
lexicográfica que es (lema pluriverbal). admita la conmutabilidad y la 
permutabilidad con otras unidades lexicográficas (el clavo de olor [oréga- 
no, conlitzo ...] es urz corzdir~zerlto - es U I I  cor~dir?lerito el clavo de olor). 

1.2.3. Por todo lo anterior, no se podrá confundir, pues, la lexis con el 
rema ni con otras unidades linguísticas: siendo inconmutable, se distinguirá 
fácilmente del rema, del moncma y del fonema; siendo impermutable, se 
diferenciará del rema (al menos cuando este admite la permutación), y 
siendo homófona de este, no se la podrá identificar con el Iéxido ni con el 
fonema (salvo el caso límite, fácilmente reconocible, en que un rema -y una 
lexis- está constituido por un solo fonema: por ejemplo u, en fui A tu casa y 
A boca de jarro, respectivamente). El hecho de que picaflor, verbigracia, 
sea el nombre de un pájaro que se llamó originalmente así por su costumbre 
de volar «picando flores», o que con ojo de buey se denomine la claraboya 
porque se parece al «ojo de un buey», o que «enfrentar una situación difí- 
cil» sea semejante a tornar el toro por las ustas, etc., puede inducir a al- 
guien a que confunda el s e  n t i d o que cada una de estas expresiones 
tiene como una totalidad (por la cual tales expresiones, como signos, signi- 
fican o mientan) con su m o t i v a c i 6 n (por la cual evocan o sugieren). 
En realidad, nada obliga a definir picaflor como 'pájaro que vuela picando 
flores', u ojo de buey como 'ventana que tiene la forma de un ojo de buey', 
etc. La motivación, sin embargo (cuando no se ha borrado del todo), sirve 
para entender cómo el rema Iéctico (en consecuencia, un signo, o 
supersigno) ha llegado a ser, en el sistema de la lengua, homónimo de un 
sintagma remático (en consecuencia, más de un signo, o supersigno) con el 
cual coexiste (lo que explica que una lexis sea siempre homónima de un 
rema) y del cual se diferencia en más de un aspecto. Así, cortaplunzas 
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'cuchillo pequeño de hoja plegable', para poner otro ejemplo, y [tráeme la 
r~avaja que] corta plumas [de rrve], oponen: 

a) un significado tropológico (derivado, motivado diacrónicamente por 
un significado hoy obsoleto), a un significado no tropológico (primitivo. 
motivador) ; 

b) un rema léctico (inanalizable, por lo tanto, sincrónicamente, en unida- 
des sintácticas menores), a un sintagma remático (en que corta es el miem- 
bro determinado, y plilniu.~, el miembro determinante), y 

c )  un signo sustantivo (potencialmente), a una frase verbal (verbo 
sintagmático) constituida por un verbo remático (corta) y un adverbo com- 
plemento directo (plunzus). 

1.2.4. Únicamente por la mencionada homofonía con remas, las lexis se 
escriben habitualmente separadas (como si fueran remas configurando un 
sintagma), o bien -como una etapa de transición- ligadas entre sí por guio- 
nes. rasgos evidentes, ambos, de formalismo, sobre todo cuando la lexis hoy 
prácticamente no existe fuera del rema de que forma parte (por ende, a 
nzarisalva, de bruces, de repente, etc.); sólo cuando el rema léctico se escri- 
be en una u n i d a d g r á f i c a (una palabra) se tiene plena conciencia 
del carácter léctico de sus componentes y, en consecuencia, del carácter 
remático (y no sintagmático -en el sentido de un sintagma remático- o 
serial) del conjunto (cp. doridiego 'planta', frente a dondiego de noche ?. 
dondiego de día, íd., y las numerosas alternancias: entre tanto - entretanto; 
a s í  nlisnio - asi~nisnzo; eri segilidu - enseguida; pudre rzuestro 'oración' - 
padrenuestro; ave María 'oración' - avenlclría), y con mayor razón cuando 
en esta unidad gráfica algunos de sus fragmentos se sueldan por medio de 
una crasis (v. gr. terzte eri el aire > tenterzelaire; terzte erz pie > tentenzpié; 
agua ardiente > aguardierzte; para aguas > paraguas). 

1.2.5. Si fuera necesario cuantificar las lexis de un rema Iéctico, podría 
hablarse de rema d i 1 é c t i c o (corz todo), t r i 1 é c t i c o (ojo de buey), 
t e t r a 1 é c t i c o (Cien lirios cie soledad) y así sucesivamente. 

1.3. EL REMOIDE. A medio camino entre el sintagma remático (muy 1á- 
bil) y el rema léctico (muy fijo), se encuentra otra estructura remática que, a 
falta de un término mejor, llamaremos remoidal (constituida por 
r e  m o i d e s ), para poner de manifiesto que en estos casos es aún más 
fácil que en el rema léctico tomar sus componentes por remas. 

1.3.1. Se trata de estructuras de expresiones que corresponden práctica- 
mente a las mismas categorías que los remas lécticos. 



1 N o m b r e s t'itonírnicos < l~ierl~ohiietici, hicrl7a nlute. círhol del per- 
ruí.so), o zoonímicos (pez cspcrtitr. guto ~ W K L  perro eie ugzius). o de objetos. 
en un sentido amplio (llni~r inglesa, dietltc (ir leclle ccp. con el rema Iéctico 
cfietzte cie leóri 'planta'). r1ltrtlo.s c/c lcrrlu 'inarios torpes'). o de obras litera- 
rias o científicas < Pocr~lcrs c/c cr\,cr !. (/(> Iio\,, Diario írltinio. Mis rrlejot-cs 
cuet1to.s. L)icciotlurio (ir lrr litrre~turci ioli\.c~~..vcrl, T~~c~ t t~c fo  efrl crlrtlcr. Crític*tr 
cie la rucón pri~-cl, 1ntroelr~c.c~iti11 tr la estktic~cl), o de calles (C'trlle Nuevcl, Ccr- 
lle del Medio). o hidronír~iicos (Mar- Nrgro, Mar Rojo, L(lgu11cr del 11lc.a. 
Golfij ( f e  Pe11tr.v). o nurneralcs (todos los 1l;imados compuestos: ciiecise'is, 
veit1tic.líutro. trci~lttr \ '  c'1r1c.o. c-rltitrocioltos. c ' ~ / a t l ~  11li1, ci~tco 11li1lotle.s ocho- 
cierltos sescrltu !. tres 111il tiosc,ic~~itos c.it1e.rlrnttr !, ra~lo; deci~noqlsinto, trigksi- 
r~io segurzdo, diezrr~ilksir~io, ctc. 1; 

2) A d s u s t a n t i v o s. coino funcicín rriás frecuente (corto (le ge~iio. 
pobre de solenzr~iciucl, totito cic e-upirote, y los iiumerales otra vez; 

3)  V e r b o s (pegur 1111 telc~fi)uai.o 'telefonear', Ilc~hlur llustu por los c-o- 
dos, eriur.iie)rnrse Iiusta los tuc;tarios, pcrcfcr lci prrcietlciu 'impacientarse'), la 
mayoría de ellos con un claro sentido rriodal (incoativo: potlerse u, eclzclrse 
u, lcrrgarse a + infinitivo; durativo: estcir, ir-. seguir- + gerundio; terminal: 
clejar cie, acerbar cie, llecqar (1.  tlcriir de + infinitivo; teiler, llevur- + partici- 
pio; iterativo: i9olvr1- a + infinitivo; con expresión de la idea de devenir: 
porlerse + triste, alegre, u\qrio, etc.; Ilclcerse + rico, pohre, etc.; obligativo: 
huher que, tener que, Iiaher de + infinitivo); 

4 )  A d v e r b o s (a o.s(.rarcr.s. (1 pie. a cahnllo, de día, de rzoc3l1e. en ver-- 
dud, erl renlidcrd, de LW etl cbricrtlcio. u iyucr.s); 

5 )  P r e p o s i c i o n e s ( ( 1  fi~i de 1 -  para], e11 relncicírl con ( -  sobre], e11 
c*ompaNícr de 1- con]. u ccrrtscr tl(1 1 - por l. en ciii-cccitjn er [ -  hacia]): 

7 )  S u b j u n c i o n e s (tr r.o~ldición c/c,, r-crtlcr ipez cirio. igrial qlio). 

1.3.2. Sintetizando. tales cxprcsiones. coino lo hernos dicho, ficilinente 
confundibles con sin~aginas o series, son i-cnias cuyos r e m o i d e s difie- 
ren de las lexis únicamente en que alguno o alguno de  ellos, o todos, sc 
relacionan directamente con el significado único y global del rema, por lo 
que este es inenos convencional que el léctico. En efecto, Izierhahuena, por 
ejemplo, significa una especie dc 'hierba'. pcro que no se define por ser 
'buena'. conio ,Cato perscr. una especie de 'gato', que tampoco se define por 
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ser 'de Persia' (expresicín esta que, por lo tanto, no puede sustituir aquí a 
persa. como puede hacerlo cuando gato persa es un sintagma), o como 
cliente de leclie, una especie de 'diente' que no es literalmente 'lácteo', o 
como ponerse a llorclr, que sólo significa 'iniciar el proceso de llorar'; o 
como cz condición de (algo), que significa 'condición', etc. Sólo un forma- 
lismo totalmente ajeno a nuestra realidad lingüística podría hacer pensar 
que en los ejemplos-tipo señalados, el significado de Izierba, guro, diente, 
ponerse, ci rondicicín. está precisado (determinado sintácticamente) por el 
de hiiena, persa, de + lecl~e. a + llorar, de + algo. respectivamente. o que 
en doscientos (también cioc*ientos). tresciefltos (también trecientos), cuatro- 
cientos, etc., dos, tres, cucitro, etc.. determinen a cientos (cp. el femenino 
íkoscientas, trescientas, etc., donde no Iiay un numeral Tcieritas, y rnil y dos 
niil. sin variacicín de número gramatical), o que en veinticinco (escrito nor- 
riialniente cn una palabra y coi1 elisi6n de e del primer remoide). veinte y 
cirlco estén coordinados, I'orin-indo serie, pues en tal caso serían 
periiiutables: *cirico veinte o *cincoiveinte; y ciento cu~itro (y no *ciento 
y cuatro) sería un extraño caso dc coordinación asindética. Por otra parte, la 
condición de expresión fija de los numerales compuestos se prueba además 
por el hecho de que varios se escriben en una palabra, como ocurre con 
dieciskis hasta diecitzire~,e, con veiritiutr(o) hasta veintinueve y con todos los 
formados con -cientos: dn.srientos (y docientos), trescientos (y trecientos). 
También porque forman sistema con otros términos de la serie de las dece- 
nas que significan más de diez. que son simples (de once a quince), y en el 
caso de las centenas, con cluinieritos (y no *cinco cientos, como suelen decir 
algunas personas de escasa cultura). O bien, que se pueda afirmar que a 
cada palabra, en los mismos ejemplos y en última instancia, sea asignable 
una función sintáctica (dic.irte, sust.; de, prep.; leche, sust.; a,  prep.; condi- 
cicín, sust.; [le, prep., etc.). La verdad es que tales ejemplos son sincrónica- 
mente inanalizables tanto desde el punto de vista semántico sobre la base de 
sus remoides (en el sentido de que no siempre se puede atribuir a cada 
renioide un significado de modo que la suma sea exactamente igual al signifi- 
cado del conjunto), como dcsde el punto de vista sintáctico sobre la misma 
base (puesto que no se puede atribuir a cada remoide una función sintáctica). 
El significado que posee cada ejemplo, lo posee, pues, como una unidad 
lexicográfica, que tiene. o debiera tener. su lugar en el diccionario, y la 
función secundaria que desciiipcñe. la desempeñará como una mínima unidad 
sintáctica, esto es, coino un reiiia. Esto explica. de paso. el que en algunas 
circunstancias cl hablante llegue a perder 13 conciencia de los componentes 
de un rema remoidal, conio cn pejerrey (pe.je rey), porvenir (por venir), die- 
cioc.ho (pronunciado a veces tiicioc,ho). etc., que, por lo mismo, se escriben 
en una unidad gráfica, o se simplifican. como en Bntldera (Calle de la Bande- 
ra). Monjitcis (Calle de las Mon-jitas). Bcirrculccis (Avenida de las Barrancas), etc. 



464 AMBROSIO RABANALES 

1.3.3. Es obvio que en una misma unidad lexicográfica no pueden com- 
binarse lexis y remas, remoides y remas, o lexis y remoides: si un constitu- 
yente es lexis o remoide, todos los demás también lo son. 

1.3.4. Aceptando lo que hemos señalado hasta aquí, los remas, en gene- 
ral, podrían clasificarse en r e m o i d a 1 e S y a r r e m o i d a l e S, según 
que estén constituidos por remoides o no. 

1.3.5. Si hubiera necesidad de cuantificar los remoides de tales expresio- 
nes, podría hablarse, como en el caso de los remas lécticos, de rema 
d i r r e m o i d a 1 (llave inglesa, Mar Rojo), t r i r r e m o i d a 1 (acaba 
de llegar, cada vez que), t e t r a r r e m o i d a l (Introducción a la estéti- 
ca, ponerse a llorar), etc. Es evidente que los nombres de obras (literarias y 
científicas) contienen el mayor número. 

1.3.6. Así como las lexis y los remoides son s e u d o r r e m a S, los 
constituyentes (diacrónicos) de estos deben ser considerados, en consecuen- 
cia, como S e u d o 1 e x e m a S y S e u d o g r a m e m a S; por esto, como 
en perder la paciencia, por ejemplo, ni perder, ni la ni paciencia son remas 
(sino remoides), tampoco qperd-, 4- y jpacienci- son lexemas, ni -e-, - r  
gramemas de perder, ni -a-, ni el hipotético -$, gramemas de la ni de pa- 
ciencia, pues -e-, y - r  son gramemas del único rema perder la paciencia, 
frente al único lexema Gerd-  la paciericia: en cuanto a la -a- y *-@, no son 
gramemas de ningún rema, frente a ningún lexema (no se dice perder LAS 

PACIENCIAS). LO mismo en ron~peolas. para poner otro ejemplo, donde tam- 
poco rompe ni olas son remas (sino lexis o remoides), y, en consecuencia, 
ni &>mp-. ni (01- son lexemas, ni -e. *-@-. -a, -S son gramemas, por más 
que, en lo que atañe a -olas, pueda decirse r-or~ipeolitas (y no olitas sola- 
mente, sin tergiversar el ejemplo), pues aquí -it- es infijo, y no sufijo, lo 
mismo que en azuquítar, Ccrrlitos, etc. Que -0- y -S, en esta clase de expre- 
siones, no son signos de género y número, respectivamente, se advierte por 
el hecho de que rompeolas es masculino (tiene género masculino, aunque 
carece de la característica correspondiente) a pesar de que olas, como rema, 
es femenino, y ronipeolas, además, puede ser singular o plural sin modificar 
su estructura porque carece también de la característica -no de la categoría- 
de número (lo que no sucede con el rema ola), como rompecabezas, para- 
brisas, paraguas, quitamunchus. sacanzuelas (cfr. rompeolas sólid-o-{@, s}, 
quitamanchas efectiv-o-{@, S}, etc.). Esto mismo explica que en el caso de 
(los) Estados Uriidos (de Norteamérica), si se lo emplea con el  
seudoartículo, alternen construcciones en plural (al fin y al cabo se trata de 
'estados unidos', significado motivador) y en singular (en 1783 los Estados 
Unidos {alcarizaron - alcarlcó} su pleria independencia), y si se lo usa sin 
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seudoartículo, sólo sea normal la construcción en singular (en 1783 Esta- 
dos Unidos alcanzó...), ya que no existe la presión numérica que puede 
ejercer este, por inercia, o la que ocasionaría un auténtico artículo, si no se 
prescinde del significado motivador de la expresión. En cambio, topónimos 
chilenos (o de cualquier otro origen, por cierto) como Los Angeles (nombre 
de una ciudad), Las Cruces (nombre de un balneario), cuyos referentes nada 
tienen que ver con 'ángeles' ni 'cruces', forman sintagma siempre con una 
expresión cuyo género y número (tropológicos) están determinados por el 
género y número de otras expresiones implícitas en tales topónimos: Los 
Angeles fue fundada en 1848, fem. sing. porque ciudad es fem. sing.; Las 
Cruces está sitrlado cerca de Santiago, masc. sing. porque balneario es 
masc. sing. 

1.4. EL FLEXEMA. Con estos datos ya es posible definir el f 1 e x e m a 
como un conjunto orgánico de expresiones («alotlexos») que tienen en co- 
mún su o sus lexemas (esto es: uno primario o uno de estos y uno o más 
lexemas secundarios) y que difieren sólo en cuanto a sus gramemas (o 
desinencias), y el a 1 o f 1 e x o, en consecuencia, como cada uno de los 
elementos de este conjunto, con lo que rema flexemático (lexidal) y 
aloflexo vienen a ser una misma cosa, aunque en cuanto rema está conside- 
rado sintácticamente. y en cuanto aloflexo lo está morfológicamente. De 
este modo, diremos que herinuila, por ejeinplo, es un aloflexo del flexema 
{ I z e r i ~ ~ u n o ~ ,  Izer\~icrtios, lze~ina\~a@, Izerinanus ) , o abreviadamente: { hern~an- 
{o .a ) - {y ) .  S ) ) .  cuyo lexcnia común es hertnail-;  que sala-runa es un 
alotlexo del tlexema {sala@-curia, salas-czliza), cuyo lexema común es 
s a l -  jcirira; que a~i t iu lcoh~i l i cus  es  un aloflexo del f lexema 
{antialcolzólico@, arztialcolzólicos, untialcohólica@, antialcohólicas), donde 
los lexemas comunes son 'i/atzti-. "Jalcohol- (primario) e c i c - :  que cantába- 
/nos es un aloflexo del flexema (canto, cailtas, canta@.. . ) , etc., hasta com- 
pletar todo el paradigma CANTAR, cuyo lexema común es Gant- ,  y así en los 
demás casos. Queda claro entonces que mientras «tlexema» es nombre de 
clase, «alotlexo,, lo es de individuo de esta clase, y también que el referente 
del primero es un ente de la metalengua de la gramática, y el del segundo, 
un ente de nuestra lengua-objeto cotidiana. 

1.4.1. Lo dicho permitirá advertir, por otra parte, que el carácter léctico 
o remoidal de un rema no se opone a su posibilidad de ser tlexemático o 
aflexemático. En efecto, pp:  espada es un aloflexo del flexema {pez-(o)-@ 
espada, pez-(o)-es espridn) ' l .  dondc el lexenia (discontinuo) es qpez-( jes- 

l 1  La (o)  corresponde al grnnieina iinplícito de género (véase 2.1.4. I .L-4.).  Pr: .  
ort«gráficaniente pec-  en plural. 
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puda; ojo ( f e  Due?* lo es de {o j -0-0  cie Iir~ej~, oj-o-s tie h u e y ) .  don- 
de el lexema (discontinuo) es &]-( )rie bue).: Irert~innu de leche 1 0  es 
d e  {Iiernzun- ( o ,  u } -  (4 ,  . S )  de  lec l le )  . donde el lexema (disconti-  
nuo) es rihrnnuri-( ) (ir lrclio, en tanto que rr condición de. u lu diablu. ri 

la buena de Llios. son aflexemáticos, por carecer de desinencias, o de 
flexión. 

1.4.2. Una descripción más analítica de un tlexema puede hacer reco- 
mendable distinguir en él subestructuras o s u b f 1 e x e m a S, determina- 
dos por cada uno de los grainemas, considerados separadamente (si no hay. 
por supuesto. sincretismo o acumulación semántica) o determinados por 
cualquier otro factor, coino se verá inás adelante. Así podrá hablarse del 
subflexema g e n é r i c o, del subflexema n u m é r i c o, del subflexema 
c a s u a 1, del subflexema ni o d a l. etc. El subflcxema, pues. no es. en- 
tonces. más que un tlexema subordinado a (o considerado como miembro 
de) un flexema mayor. 

2. CLASIFICACION DE LOS FLEXEMAS 

Mirados desde el punto de vista mortbsintáctico. los flexemas pueden ser 
n o m i n a l e s  y v e r b r i l e s .  

Pertenecen a csta clase todos aqucllos tlexemas cuyos grainemas significan 
las categorías de g é n e r o y ri ú m e r o, y de c a S o,  cuando es perti- 
nente. El caso no es inherente a toda la categoría tlexema nominal, sino sólo 
a algunos representantes de esta categoría (véase 2.1.4.1.10.). Genéricamen- 
te llamaremos (<nombre,> a todo flexema nominal. 

2.1.1. Adviértase. pues, que una cosa son las c a t e g o r í a s de género 
y número ,  inherentcs só lo  a la  funcicín sus tant ivo ,  y o t ra ,  su s  
c a r a c t e i- í s t i c a S. e s to  C S .  10s s igni f icantes  l ingüíst icos 
(grameináticos) con ellas relacionados. y que lo mismo se encuentran en los 
flexemas sustantivos como en otras clases funcionales de flexemas, según 
mostraremos más adelante. Es sabido que mientras las categorías pertenc- 
cen al plano del contenido dc la lengua, sus características forman parte del 
plano de la expresión, en términos de H.jelnrslcv. 

2.1.2. Para denominar los Ilcxeinas noininales. en versalita. elegiremos 
convencionalmente, si son cli_«enos (si incluyen los dos géneros), la forina 



homófona del alollexo inasculino sii-igular, o la homófona del masculino 
plural, cuando no posea otra característica numérica; y si el tlexema es 
monógeno binumeral, la que coincida con la única forma genérica que po- 
sea, pero siempre en singular. Tratándose de los nombres llamados «pro- 
nombres personales», se elegirá una o la única forma del caso recto, si- 
guiendo el mismo criterio con respecto al género y al número, cada vez que 
el10 sea posible. Así. denominaremos, por ejemplo. PRIMO,  a1 flexema 
{prirn-o-@, pri111-o-S, prit?~-u-o, priru-a-S} o. abreviadamente, prim-{o. a } -  
(@,  S }  ; A M A  DE LECHE. al tlexerna artl-a- {@,  S }  - de leclie; TINTERO. al flexema 
tinter-o-{@, . Y ] ;  M A N ~ O  I)E EVA. a1 tlexema nlurlt-o-{@. S } -  ( fe  E i u ;  FÁBRICA, al 
tlexema fiíbric.-n- { @ ,  s} ; ~,STRELL.A DE MAR,  al tlexema estrell-a- { @ ,  s} - de 
nlar: BUENO, a1 ilexeina buerl- {o, a } - { @ .  S ) ;  FACII., al flexema fdc~il- ( ( o ,  u ) } -  
{ @ ,  S ] ;  NC~SOTROS, al flexema (tiosotr-(o. a }  - s .  1io~-i1-i1}, etc. 

2.1.3. Como el criterio para considerar n o ni i n a 1 a un tlexema es. 
como se ha dicho, que sus gramemas signifiquen las categorías de género y 
número. y en algunas circunstancias la de caso, habrá flexemas potencial- 
mente: s u s t a n t i v o s (es decir. aquellos cuyos aloflexos funcionan o 
pueden funcionar como sustantivos). como MUCHACHO, ARQLIITECTO. DENTIS- 
TA. A Q U E L ,  FLOR DE 1.1 P L U M A .  LOBO IIE M A R .  SAI ,  D E  F R U T A ,  e tc . ;  
a d s u s t a 11 t i v o S, como I{LIENO. ANCHO, G R A V E ,  SUYO, IUNTO IIE CAPIRO'I.I. .. 

LOCO DE ATAR. etc.. y :i d v e r b a 1 e s. como CANSADO (llegb carlsacio), 
SOLO (andcr solo). SANO (cst<í sano). AKMADO HASTA LOS DIENTES (sulió crrnlado 
l~as tu  los ciientes). etc. Un caso aparte lo constituye la construcción verbal 
pasiva. que por su S e g 171 e n t O p a r t i c i p i a 1 n U c 1 e a r está 
afecta a las categorías de genci-o y número. como IJREMIAIIO,  por ejemplo. en 
.fue, ha sido, habr-cí sido ... pl-enliado, o como E:NCONTRAIIO en fiie, ha sido, 
habrci sido ... encor~tr-atlo, por ser (por definición) nominal, no obstante tra- 
tarse de un segmento verbal. El carácter tlexemático de tales segmentos se 
prueba enunciando los subllcxernas correspondientes: Vile, será, ...] pr-t.- 
rniacf- { o ,  (1 } -@; [frieron, sc.r-cír~.. . ]  prc>ruiad- { o, LI } -S; y lo rnismo con ENC-ON- 
TRADO, etc. 

2.1.4. Es un hecho quc no todos los tlexemas nominales poseen un mis- 
mo núinero de características graincmáticas diferentes, es decir, el mismo 
número de ii-ianifestacioncs de las categorías nominales. En efecto, mientras 
un flexema como M C C ~ ~ A ( . ~ ~ O .  por e.iemplo. presenia las dos caracicrísticas de 
género (-o-, - a - )  y las dos de núinci-o ( -@, - S ) .  en total cuatro características. 
CASA tiene sólo una de genero ( - u - )  y las dos de número (-@, -.Y). en total 
tres, y USI'ED sólo presenta las dos de núinero (-@, -es). Esto da pie para 
agrupar los flcxemas noininales en ti.cs clases: t e t r a rn o r f o s. 
i r i i n o i - f o s  y d i i n o i - i ' o s .  
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2.1.4.1. FLEXEMAS TETRAMORITOS (O cuadrangulares). Es el caso de MU- 
CHACHO, ARQUITECTO, HIJO DE VECINO, RECTO, Soldo, TONTO DE CAPIROTE, CANSA- 
»O, ARMADO HASTA LOS DIENTES, PREMIADO, todos los numerales ordinales y 
partitivos, etc., por tener un total de cuatro características gramemáticas 
diversas ({sol-o-@, sol-o-S, sol-u-@, sol-a-S}, o, abreviadamente, sol- {o, a }  - 
(0 ,  S},  prinzer-{o, a] -{@, S } ,  etc. j, lo cual puede representarse como una fi- 
gura cuadrangular: 

Son, en consecuencia, dígeiios y binumerales. 

2.1.4.1.1. Flexemas mostrativos como ESTE Y ESE, en vez de -o- en el 
aloflexo masc. sing. ,  p resen tan  e l  a l ó ,o r a m o ( v a r i a n t e  
gramemática) - e - :  {est-e-@, est-o-S, est-u-@, est-a-S}, {es-e-@, es-o-S, es-a- 
p, es-u-S}. En su función de sustantivo hay que considerar, además, las 
variantes est-o-@ y es-o-@, igualmente masc. sing., diferentes sólo en un pe- 
queño matiz seinántico de ésr-e-@ y és-e-@, por lo que la oposición -e-/-o- 
viene a expresar, en singular, la oposición ((determinado / indeterminado». 
ÉSTE y ÉSE coinciden con BL en las formas casuales oblicuas no- 
preposicionales, y preposicional reflexiva (véase 2.1.4.1.10.). 

2.1.4.1.2. Otros ejemplos menos claros son del tipo de director, león, za- 
gal, etc., mirados como aloflexos, pues, aunque sintácticamente no ofrecen 
ninguna duda de que son masculinos (director nuev-o-@, león fier-o-@, zagal 
travies-o-@, frente a directora rluev-a-@, leorla fier-a-@, zagala travies-a-@), 
morfológicamente considerados, por terminar en consonante no muestran 
explícitamente característica de género. Esto se debe a que la -o-, 
i in p l í c i t a en todos los .jemplos, sólo se explicita en presencia de un 
lexema ponderativo explícito (-(c)it-, -(c,)ill-, -az-, -ísil?z-, etc. j, O de un 
patema (véase nota 8), igualmente explícito: director-cit-o-@, leon-az-o-@, 
xgal-ill-o-@, y lo mismo en plural, por supuesto. 

Tampoco poseen característica genérica explícita por terminar igualmen- 
te en consonante, flexeinas potencialmente adsustantivos, como, v.gr., surrL, 
FÁCIL, JOVEN, G L O T ~ N ,  EFICAZ, los cuales se comportan como dígenos: sutil- 
ísiln-{o, a}-{@, S} ,  facil-ir-{o, a } - { @ ,  S } ,  jovelr-cit-{o, a}-{@, S } ,  glotolz-az- 
{o,  a }  - { @, S } ,  eficaz-ísinr- { o, t r }  - {Q, S } .  Tetramorfos, en consecuencia. 
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2.1.4.1.3. Lo anterior justifica que dentro de un flexema se pueda distin- 
guir un subflexema p o n d e r a t i v o, o e x p r e S i v o, m a r c a d o. 
o n o - n e u t r o (positivo o negativo): {leori-cit-o-@, leon-cit-o-S, leon-cit- 
a-@, leon-cit-a-S), etc., y un subflexema p o n d e r a t i v o, o e x p r e S i - 

v o, n o - m a r c a d o, o n e u t r o: {león-&(o)-@, leon-@-(o)-es, leon-@-a- 
@, leon-4-a-S), etc. La e en leon-4-(o)-es, de la característica gramemática 
de plural -es (alógramo con -S del gramema «-S»), no es más que una vocal 
de enlace, necesaria, por la índole fonológica del español, en los casos en 
que la característica de plural se une directamente (desde el punto de vista 
acústico) a un lexema terminado en consonante; por eso leon-es, y no 
*lean-S; sutil-es, y no "su-til-s. Lo mismo suele ocurrir con los lexemas ter- 
minados en vocal acentuada, que en general se comportan como los termi- 
nados en consonante: tabú-es, niaravedí-es. aunque son frecuentes tabú-S, 
maravedí-S, como mamá-S, sofh-.Y, etc. El sufijo ponderativo, o expresi- 
vo, -4-, por ausencia de -cit-, después del lexema primario, se explica por 
su oposición a -cit- (neutro / no-neutro), y la o parentética, por su carácter 
implícito, condicionado este por el mismo -4-, así como la explicitud de la o 
lo está por la presencia de -c.ir-. 

2.1.4.1.4.. La existencia de la o implícita ( y  en general la de todo ele- 
mento implícito catalizable, esto es. actualizable en el plano de la norma, y 
del habla naturalmente). está garantizada, pues, por su posibilidad de 
explicitación (catalización) bajo ciertas condiciones, hecho que la distingue 
del signo #, igualmente implícito, pero no explicitable (catalizable). Por 
esto es que el aloflexo el-(o)-@, masc. sing. (el río), del tlexema a r t í c u - 
1 o d e t e r m i n a d o o definido (adsustantivo. sintácticamente hablando) 
y el aloflexo el-(a)-@, fem. sing. (el ara)  poseen también las características 
( O )  y (a),  respectivainente, de género, y no @, pues ambas se hacen explícl- 
tas con sólo cambiar la de número en tales formas (1-o-S ríos, 1-a-s aras; el 
cambio consecuente del alolexo el- por 1-, no es pertinente, porque no es un 
problema gramemático, y de todos inodos ambos son variantes solamente 
de un mismo lexema): 

sing. 

n~asc. 

fem . 

el -(o)-@ 
I -  O -d 

el -(a)-fi 
I- a - d  

I-o-S 

I-a-s 
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2.1.4.1.4.1. el- es un alolexo del lexcrna 6- condicionado 

1 ) por el carácter singular de los aloflexos de que í'orrna parte; 

2) por el hecho de conferirle iin signii'icado concreto ( o  menos abstracto) 
al rniembro con el cual íbrrna sintagrna. cosa que lo distingue, en la mayoría 
de los casos, de 1-0-69 (cp. rl .ctrhio / lo .srrhio). y 

3) por el hecho dc formar. el femenino. sintagma sólo con sustaniivos 
comunes en fem. sing. que cinpiczan con / cí /. lo que (con pocas excepcio- 
nes) lo distingue de 1-ti-s (el ... acta, trgrln, ci,qniltl, ella, ulhu, alnlu, nliia, 
cít-ea, Ilcrha, IzaOla, Iltrclzcr. I~crdtr. I I ~ I P ~ / ) I . ~ ,  hcinlpcr. (Il)arpa, ctc.: pero la ... 
Albcr, Alnia, Aria, como aniropcínimos; Lu Hrrxu. corno topcínimo; lu a, 
Iinclzr. etc.; en los tres primeros. por la prcsitin que e-jerce el sexo femenino 
de sus referentes; cn el cuarto. posiblemente por intluencia del género de 
c.il-lclacl, irnplícito. y en los otros dos, por la intluencia del género femenino 
del nombre, también implícito: Irtrcl, que se construye con la forma la: Ir/ 
(letra) (1 ,  la (letra) Ilrrcl~e. Pero ( 1 1  y ln ácrata, para distinguir el sexo de sus 
referentes. Conio ultci. (111(.11ti. cr,qricl, cícitltr. ctc.. no han surgido en español 
para funcionar. primariariicntc. como sustantivos. se emplean con Itr: Irr rrltcr 
(montufia), etc. Cuando el es masc. sing.. se lo puede conmutar. corno se ha 
dicho. por los.  y cuando es íCin. sing.. por Icr.s, siempre que el sustantivo a 
quc deterinine se use en plural ( I r i s  tre'tcls. las l~uhus, etc.). El caso de arte, 
casi siempre masculino en singular (el-(o)-8 arte ... gótic--0-4. ronlátlir-o-s. 
etc.; pero: t.1 clrtr ... tiic;tric>-tr-8, poc;tic.-cl-0), nlclc'útlir-a-o)) y íeincnino en plu- 
ral (1-(/-.S- tlrtes ... clplic-atl-tr-c., t~otrtrnll)ot-( í~~(~-ci- .s;  1-tr-s  hell-cr-.r rirtes, etc. i .  

es un fenómeno enteranierite aislado. 

2. 1.4.1.4.2. La conn~utacicín de lo por lo.\. o poi- cualquiera de los otros 
:iloSlexos del inisino Ilcxeiiia, trae coirio consecuencia un caitlbio en el 
signil'icado Icxemático quc ilo ocurre con la conmutación entre los demás 
~ilollcxos, pues lo coni'icrc a1 inicinhro con el cual I'orma sintagma. niatices 
significativos que iio proporcic>niin los dcmiís: 'ahstraccitin' -coino ya 10 
¿idelaniamos- ( lo  c.ot*tc:.c. /lo c/rl;tti lo \~tilic~tlrt~). 'poiidcracicín' (tiollr 171-rstigio 
p) t .  lo Iio11rh1.c ( I r l e J  cl.c - 'ci, iiiuy hoiiibi-c': 110 .ctrbr lo 1)ilctlio (/ir(> 0.s esto = 
'esto es muy bucno'). 'colcicitiii' ( 1 1 0  I~ti!. ( l i ~ ( ~  dt;j(rt. 10 cviet.to 1)ot- 10 dlldoso 

11;  lo por 10 1110:o = 'I;ii, COS;IS cicrtiis', CIC.) .  'piirte de un todo' (cso cs 
lo I I I ( I / O  ( lP  <l.stcz ~i.s~ltlto = '... 1;i p;i~-ic inala'). eic. Con iodo, lo Sorina parte. 
cvidcntenicnte, de la clasc ~iii-iiculo detei-rniiiado>>. pues el significado 
Iexeinrítico fundamcntril es cl rnisiiio del de los dcinas riloflexos. y es -con 
la consecuencia indicad:i- coiiiiiutablc por todos estos. Su carácter de masc. 
sing. está garantizado. ndciii~is. iiiorf)sin~icticariic~itc. por la concordancia: 
1 - 0 - 6 )  1 7 l l t ~ l / - O - ~ ~  c1.s c~(rt.-o-o. 
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2.1.4.1.4.3. El cuadro muestra con claridad que. a pesar del número de 
variantes (alollexos). el Ilexcina EL, cs tetrarnorfo, por definición. 

2.1.4.1 .S. El a r t í c u l o i n d e t c i m i n a d o o indefinido U N  es 
igualmente tctrainorfo (indcpcndicntementc de que se lo considere artículo 
o no. aunque de todos incidos funciona como adsustantivo), y ,  en varios 
aspectos. semeJantc en su csti-uctura al artículo determinado o dei'inido: 

111 asc un-o-s : 
Como el determinado, c\tc artículo ticnc -o- y -u- implícitas en dos de 

los tres aloilexos singularc\. y como en el determinado también, el uso de 
estos obedece al mismo condicionamiento sintagmático: 

1.e m. 

La conmutación de i t t i  por el plui;il pone de inanil'ieslo. igualmente, la 
estructura intcrior del aloflexo, con respecto al género, en cada caso. Pero el 
indeterminado dil'icrc dcl dctcrininado en que carece de una forma corres- 
pondiente a 1-o-0, pue\ i r t i - o - [ ~ ]  no es niieinbro del flexema UN, sino, por 
ejemplo. del pronorribrc i ~ ~ o .  tainbién tetrainorfo, o del numeral UNO. 

trimorl.~ o dimoifo (véase 2.1 4.2.12. l .  y 2 ) El plural (ccínlprc~nlc ~4rlos li- 
bros pclrcr lcr.\ i.vrrtrc.rone.\ mue\ira que el ariículo con este númcro gramati- 
cal ya no denota In unidad. conlo el riumci-al, por lo que es ((indeterminado» 

tanto cuantitativamcntc (, curinlo\!) como cuaIitali\amente (icuáIe\'?). 

2.1.4.1.6. En E9.rLIIlIAN11 . A \ I Y  I I N 1  I . elc.. puedc ocurrir: 

uil-(:l)-g 

1 )  que - r -  \ea alhgranio \i i lo con -o- del gramenia de genero masculino 
(monógeno inasculino): c~.\trrdic~ilt-c~-c~-o~ (o.\trrtliclt/t-it-o-~5). e.stitclicltlt-Q-c.-.$ 
( ~ ~ . ~ t ~ ~ ¿ I r ( ~ t ~ t - ~ t - o - , ~ )  / el.~tr{(ii(ltlf-o-~r-o, c ~ s t ~ ~ ( I i ( ~ t ~ t - ~ ) - c ~ - . ~ ,  cic.; o hieri. 

un-a-s 

2 )  que -e- sea alógrairio tanio con -o- coiiio con -cr- (dígcno): estuciicrilf- 
d-c)-P (cl.~tritliernt-it-o-@) trplic>trt/-o-c.? / c ' .s t r r r l ic r t l t -c~-c l -~~  (cl.str{eiinilt-it-tr-s) cipli- 
c-citl-(1-$9, y lo misino cn pliiial. Dc c<g61ici-o coinúri>). según la gramiítica 
tradicional. El signo $5 (con qiic hc señala la auscticia dc aprcciativo positivo 
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o negativo) que sigue inmediatamente al lexema, significa 'expresividad 
neutra'. Se ve que la alternancia -e- - { -o - ,  - a - ) ,  en un mismo aloflexo, está 
condicionada por el hecho de que este pertenezca o no a un subflexema 
neutro, o, lo que es lo mismo, por el hecho de que posea un formante 
apreciativo o expresivo g, o uno explícito (-ir-, -uch-, etc.). De todos modos, 
el flexema es tetramorfo en el sistema, sólo que en el subflexema neutro de 
2) está neutralizada la oposición (explícita) «masculino / femenino)), por lo 
que -e- es signo de género indeterminado (aunque determinable), y el 
subflexema, una estructura trimorfa en la norma, representable así: 

2.1.4.1.7. El caso de ejemplos como TRISTE, SUAVE, ALEGRE, etc., por una 
parte, y el de los de «género común)) como ARTISTA, FLAUTISTA, EGO~STA, por 
otra, son iguales al de ESTUDIANTE en la segunda posibilidad, es decir, que -e-, 
en unos casos, y -u-, en otros, son tanto alógramos con -o- del gramema de 
género masculino (trist-@-e-@ : trist-ísinl-o-@; suav-@-e-@ : suav-ísinz-o-@, etc.; 
artist-@-a-@ : artist-as-o-@; egoíst-@-a-@ : egoist-as-o-@, etc.) como con -a- 
del gramema de género femenino (trist-@-e-@ : trist-ísim-a-@; suav-@-e-@ : 
suav-isnl-a-@, etc.; artist-a-fi : artist-az-a-@; egoíst-@-a-@ : egoist-as-a-@, 
etc.). Otro tanto ocurre con los ((distingüendos~ terminados en -e : clav-@-e-@ 
+ clav-ecit-o-@ o clav-ecit-a-69; corte, frerite, parte, pendiente, etc., pero 
trimorfos (véase 2.1.4.2.) tanto en el sistema como en la norma. Se ve, pues, 
que el concepto de alógramo tiene sentido aquí sólo si se tiene en cuenta el 
flexema entero, y no si sólo se consideran sus subflexemas independientemente. 

2.1.4.1.8. Los flexemas nominales correspondientes a los posesivos ~ í o ,  
. r u ~ o ,  suyo, presentan una modalidad morfológica un tanto diferente de la 
de los anteriores, pues en ellos es posible distinguir dos subflexemas 
~etramorfos: uno e n c l í t i c o. con la característica de género explícita: 
[ideal] r?lí-o-@. [ideales] ~n í -o -S ;  [causa] nií-a-@, [causas] nzí-a-S, y uno 
p r o c 1 í t i c o, con la característica de género implícita: r?zi-(o)-@ [ideal], 
nzi-(o)-.S [ideales]; nii-(a)-@ [causa], mi-(a)+ [causas], por lo que { o , a )  y 
{(o), ( ( 1 ) )  están en distribución complementaria. Sus estructuras, entonces, 
habría que representarlas así: 

respectivamente 
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2.1.4.1.9. Menos generalizada cs la distinción ~proclítico / enclítico» en 
flexemas tetramorfos como BLIENO, MALO, ALGUNO, NINGUNO, PRIMERO, TERCL- 

RO, POSTRERO, pues sólo el aloflexo masc. sing. la permite: buen-(o)-@ [ejem- 
plo] / [ejemplo] buen-0-0; primer-(O)-@ [año] / [año] primer-o-@ (pero buen- 
o-s [ejemplos] / [ejemplos] Dueit-o-~; Duerl-a-@ [causa] / [causa] buen-u-@, 
etc.). El flexema SANTO, en cambio, ofrece en el aloflexo masc. sing. sólo 
una alternativa en posición proclítica entre sant-o-@ y sarz-(t-o)-@, condicio- 
nada por el nombre propio con el cual se construye: San Juan, San Pablo, 
etc., frente a Sarzto Donzirlgo, Sarzto Toniás. Sarzto Tomé y Sarzto Toribio. 

2.1.4.1.10. Muchísimo más complejo es el flexema ÉL, pronombre perso- 
nal llamado de tercera persona, singular y plural. Este pronombre (o pro- 
nombres) se distingue (como todos los personales) de las demás clases 
nominales, en que a las categorías de género y número une la de c a S o; de 
aquí la existencia, en este flexema, de 5 subflexemas diferentes, teniendo en 
cuenta las neutralizaciones. y 1 1  prescindiendo de éstas, clasificables de la 
siguiente manera: 

CASOS 

recto o b l i c u o  

él-(o)-@ 

ell-o-@ 

ell-o-s 

ell-a-@ 

ell-a-s 

no-preposicional preposicional 
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Algunos e.jernplos ac1ar:irán el cuadro: 

Caso recto: í : ~  estirdicr ... (cp. Y O  c-'stlrtiio, IIJ c-'strrclicr.s) 
EL.LO i'clle l(1 I?ell(l 

Caso oblicuo: 
no-preposicional no-reflexi\,o y no-recíproco acusativo: 

1,- { o .  4 ) - { (3. S )  c..strrtlicí (cp. h11 e,stii~li(j) 
vi\!() cori rllo J .  i ,o sol7orto 

no-preposicional no-reflexivo y no-recíproco dativo: 
L-E- { (4, S ) cii totlo (cp.  t. ciio roelo) 
a ello rlo 1.1: pr-rsto citcnc.iti11 

no-preposicional no-reflexivo no-acus. 110-dat.: 
sr: frre el  su c.clsn (cp. h.~t,fili e1 111i ( ' C I S L I )  

SF: salicí (le In r.(-'lrrli(jri 01  elorrririgo (cp. TE ~cilistr... 
( 2 1  dor71irlgo) 

ibivo c.or1 ~ l l o  J .  rio si: 17ti.str 

no preposicional reí lcxivo , ,i cu\ativo: 
él ... sc e\tridicl (cp. \,o h11 estrrdio) 
tviivo c-oii ello, pero rlo SI  c.orrrplic*ti 

no-preposicional reflexi\,o dativo: 
él ... SE estrlciia s r l h  r-encc*rorles (cp. tlí I.E esturlicls 
tus.. . ) 

no-preposicional recíproco acusativo: 
(;I J .  ~ l l t r  /lo SE ;,sulirtk~n (cp. rlosotr-os rin NOS .saluciarnos) 

no-preposicionnl recíproco dativo: 
él J .  (-'11(1 TF: tlier-ori le1 rjlcrrio (cp. crrrlhos NOS clirtios lu nlarlo) 

preposicional no-re flcxic o y 110-rcciproco: 
h(~blcr c.or1 (;I ... (cp. Ilcibltr (.o11 YO\OI  iios) 
c-crrlll)ierr- es cllfíc.il; I I L ~ J ,  cllre lr~c~lznr. por-  LIS,^ 

prcposicioi~al rc tlcxivo: 
¿I SP e.stiiclici ti si t~il.\tjio (cp. !.O r j 1 c 9  e.\triclio ( 1  M I  I I I ~ S I I ~ ~ )  



prcposicional no-rcl'lcxivo: 
1 0  ~-~.soli*i( j  p01. S I  ~ i i i s ~ ~ ~ o  (cp. 1 0  ~ -o .~o l i~ i . s t~~  / )o / -  7.1 I I / I , S I ~ ~ O )  

c'llo sc.. rs/~lii,tr po1- si 11/i.s11/o 

2.1.4.1. 10.1. Para tiilcs cICclos. v pensando cxclusivaiiiente en el pro- 
nonibre personal. cntcndei-ciiios poi- c a s o r c c t o la clasc a que pertcnc- 
cc el subf'lcxenia cuyos ;iloflcxos deseinpeíian (o  cn cuanto desempeñan) en 
una proposicicín la funcicín sujeto, y son, en consecuencia. conmutables poi- 

o tlí (véase 2.1.4.2.1 1 . ) :  por caso o b l i c u o. la clasc a que pertenece 
el subtlexerna cuyos aloflcxos no desempeñan la fuiición su-ieto. y no son. 
en consecucnci:i, coniiiutablcs por \.o o tlí (véase ibíd.); por caso 
p r c p o s i c i o n :i l. la cliisc ;1 que pertenece el subflexenia (en realidad. 
sub-subflexemaj oblicuo cuyos alol'lexos son el miernbro (sustantivo) quc 
con la prcposicicín conl'iguian un complemento. y son. por lo inisnio. 
conniutablcs por ~irí(go) o tifkqo) í \,éasc ibid.); por caso r c f I c x i v o, In 
clase a que pertenece el subflcxeina oblicuo cuyos aloflexos poseen. consi- 
derados individualmente. u11 sipnificado idéntico al del su-jeto (singular, o 

plural conmutable por sinyular) de la proposición de la cual ainbos forinan 
parte (por lo que In f irma c:isunl y el su.ieto tienen necesarianiente el misino 
rel-ci-ente. el cual es agcnrc y objeto (paciente) a In vez del proccso s i~n i f i -  
cado por el verbo). y.  en co~isccuen~ia.  la clase a que pertenecen las forma5 
oblicuas se (no-preposiciorilil ) y s í  (prcposicional. con ). y todas las formas 
pronominales conniurablcs por kst~is (/)le. tcJ, lios. o.v y 111i ti, ~iosotr-(o. a) -s .  
i~osotr-{o.  r i ) - s .  respcctivarncntc); por caso a c u s a t i v o. la clase a quc 
pertenece cl subf'lexerna oblicuo no-prcposicional { lo .  /(> .S ,  la. Ins) y todas 
las formas pronominales conniutablcs por los alotlexos de éste; por caso 
d a t i v o, la clasc a que pcrtcnecc el subl'lexema oblicuo no-preposicional 
{Ir,  Irs) y lodas las l.ornias pronoiiiinales con~nutables por los alotlexos de 
éste. I,o dic.lio sobre el acusativo y el dativo cs viílido. por supuesto, para las 
comunidades no «istas>, (leístas. loístas. laíslas ). coino la gran mayoría de 
las hispanoamericanas. 

2.1.4.1.10.1.1. Sabido es que la f'orina sc puctlc si~nif icar  también reci- 
procidad. eslo es. ser micmbi-o del caso r c c i p i. o c o (acusativo o dativo). 
clasc a que pertenece el suhf'lcxeiria oblicuo cuyos aloflexos poseen. conside- 
rados individu:iliiicn te. coiiio los rcl'lcx ivos. u n  significado identico al del 
sujeto (sii~iple o coinpuesto) dc la proposicicín de la cual este y aquellos 
i.oinian parte. Las oraciones de vcrbo recípi.oco (con pron. personal recípro- 
co)  n o  son, como opina la KAE, ((una especie de las reflexivas». de las cuales 
se distinguen, según ella. ((porclue dos o m5s su-jetos Iónticamente hablando] 
e.jecutan la acción del verbo v a la vez la reciben mutuamente>,, pues no se 
trata de una sola accicín (opci-acitin) que ((recae>, sobre el niisrno agente que la 
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realiza, sino de dos o más acciones (significadas por un solo verbo) que 
parten de diversos agentes y recaen sobre diversos objetos (los mismos 
agentes, pero invirtiendo sus papeles); si el ejemplo es, digamos, Antonio J. 

Magdalena se toleran niutnanrerite, esto significa que Antonio (representado 
por el sujeto, gramaticalmente hablando), tolera a Magdalena (representada 
por el objeto directo, desde el punto de vista gramatical), y que Magdalena 
(sujeto), a su vez, tolera a Antonio (objeto directo), y si el ejemplo es Antonio 

Magdalena se tolerar1 nzutuarnente sus defectos, esto significa que Antonio 
(sujeto) le tolera los defectos (representados por el objeto directo) a Magda- 
lena (objeto indirecto), y Magdalena (sujeto). a su vez, le tolera los defectos 
(objeto directo) a Antonio (objeto indirecto). 

Dos estructuras son posibles con el se recíproco que distinguen a este del 
retlexivo: 

1 )  Sujeto plural (simple o compuesto) no conmutable por singular, si no 
es colectivo: ellos se estinran, Marcelo 1) Carolina se estiman, Marcelo 
Carolina se respetan sus  idea.^ políticas (con se dativo). El verbo que se 
construye con este se (acusativo o dativo) admite como determinantes 
(diacríticos) las expresiones «recíprocamente», «mutuamente,,, «entre sí,,, 
los que resultan innecesarios cuando la significación del verbo es obvia- 
mente recíproca (v.gr. ellos se saludan cada vez que se encnentran). En 
cambio, cuando se pertenece al caso reflexivo (acusativo), el sujeto puede 
ser singular, colectivo o no, y el verbo puede estar determinado por alguno 
de los representantes (enfatizadores) de la clase «a sí mism-(o, a)-{@, S ) »  

(cp.: ella[s] S E  protege[n] A sí M I S M A ~ S ]  1 ell~ls S E  protegen R E C ~ P R O C A M E N T E ;  

la gente se protege A sí M I S M A ,  pero no *la gente se protege R E C ~ P R O C A M E N -  

T E ) .  

2) Sujeto singular, colectivo o no, y un con~plemento construido con la 
preposición con, cuyo sustantivo significa otro (u otros) agente: la pareja se 
cartea con Gabriel; él se ccrrte~i con Guhriel; ellos se cartean con Gahriel, 
Marcelo 1) Carolirla se c-nrtclari c-orr sus padres, con significación 
distributiva ('con sus respectivos padres') si no son hermanos, o con signifi- 
cación no-distributiva ('con sus mismos padres'), si lo son. 

En ambas estructuras se cumple, pues, cl requisito fundamental de la 
reciprocidad: la referencia a más de un agente, lo que no es ((condición 
necesaria,, de la estructura reflexiva. Es claro también que con la segunda 
estructura el hablante destaca a uno de los agentes sobre el otro, o los demás 
(cp. él se cartea con Gabriel/ él j1  Gabriel [ellos] .re cartean). En suma, un 
recurso estilística proporcionado por la lengua. 
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El se reflexivo y el se recíproco pertenecen a una clase pronominal ma- 
yor que podríamos denominar s i n s e m á n t i c a, por cuanto todos sus 
miembros, acusativos o no-acusativos, dativos o no-dativos, significan lo 
que significa el sujeto de la proposición de la cual forman parte, por lo que 
el sujeto y el se tienen el mismo referente: son tautorreferenciales. 

Junto a ambos tipos de se. hay en esta clase otros diferentes: 

el se léxico: El tío se fue (1 Tei7iuco 
el se modal: El niño se durnlió terilprcino 
el se sociocultural: Se volvió ( 'regresó') (le irinlediato a su casa 
el se dialectal: Se ccrstí la sertluna pas~lda 
el se afectivo: Se comicí tocicl In cOi~lid(1 
el se morfológico: N u n c ~ ~  se urr-epiritih dc lo que hizo". 

Como todos estos se tienen el mismo coinportamiento morfológico (son 
conmutables por me, te, nos, o s )  y no son -como se ha indicado- ni 
acusativos ni dativos, pueden figurar en conjunto como miembros del 
c a s o  o b l i c u o  n o  p r e p o s i c i o n a l ,  n o - r e f l e x i v o  y n o -  
r e c í p r o c o ,  n o - a c u s a t i v o  y n o - d a t i v o .  Lomismohayque 
decir, por cierto, de los conmutantes. 

2.1.4.1.10.2. De los 1 1 subflexemas casuales indicados en el cuadro (rei- 
terando las neutralizaciones), puede verse que sólo son tetramorfos: el recto, 
el oblicuo no-preposicional no-reflexivo acusativo y el oblicuo 
preposicional no-reflexivo y no-recíproco. El oblicuo no-preposicional no- 
reflexivo dativo es, como mostraremos más adelante (véase 2.1.4.2.), 
trimorfo, y (<se», «sí», invariables. 

2.1.4.1.10.3. El lexema, convencionalmente 411-, del flexema en cues- 
tión, convencionalmente ÉL, se realiza por medio de 4 alolexos {el l- ,  el-, 1-, 
S - ) ,  cuyo significado léxico es el que corresponde al del pronombre perso- 
nal de tercera persona (singular y plural). Cada uno de estos alolexos está 
en distribución complerncntaria y obedece a los siguientes 
condicionamientos: él-, al hecho de ser constituyente de un aloflexo masc. 
sing. y pertenecer, por neutralización, a los casos recto y oblicuo 
preposicional; ell-, al hecho de pertenecer a un conjunto de alotlexos, masc. 
o fem., sing. o plural, de los niisrnos casos recto y oblicuo preposicional; 1-, 

l 2  Para la justificación de estas categorías, véase Lidia CONTRERAS, 1964. «Significados y 
funciones del .se>,, en Actcis de lu pi-it~i~i-u i-eritiióil Irrtiriotrn~ericcrilci de lingüísticci y,filologiu. 
Viñri del Mur [Cliile]. enero de 1964. Bogotá. ICC. 1973: 1-12. También en ZfRPh 82, 314 
(1966): 289-307. 



a1 hecho de pertenecer :iI c'i\o oblicuo no-prcposicion~l no - r c i l cx i~o  
acusaiivo o dativo. 1 \ - .  a1 ticctio dc pc,ricnecer al CJSO oblicuo no- 
prcpo\icional no-reflexivo iio-acus. ni Jiit.. o rcllexivo y recíproco acu\. y 
dat.. y prepo\icional reflcxico v no-rellcuivo. El caricicr inasc. sing. de ell- 
o-o, que morlológicamciiie \c prueba por cl juego de las oposiciones. o 
conniutacionc\. con lo\ dcnias inieinbro\ del iiiisnio subl'lexema a que él 
pertenece. \e prueba niorlo\iiitacticaiiienic por la concordancia con { - o - 1 1 )  

de un elcnienio moiiobií\ico ictraniori'o. totl-o-s rll-o-@ p~ ab~lrrcí-o-@. La 
oposicicín 4l-(o)-o / pll-o-o. c\  tal. pue\. rcpitámo\lo. sólo con respecto a 
un rnatir semántica secund~~rio.  corrcspoiidicntc a la oposicicín 'determina- 
do' / 'indcterniiiiado'. o 'concreto / abstracto'. 

2.1.4.1. 10.4. Las i.oriiias con neuirali~acitiii casual pueden distinguirse 
de la siguicritc iiianci-a: 

1 ) Las forinas rectas y las oblicuas preposicioiiales difieren entre sí. por 
defitiicicín, en que las priiiici-as funcionan coiiio sustantivos constituyentes 
de su-jeto. y las segundas. coiiio sustantivos coiistituyeiiics de complemento: 
EL,I,A /znhl(j elc. riri Ilc~r~~~crrio / ~ i i i  herri~c~rio Ilcihló (le t;r.i.;\, y taiiibién. como ya 
se ha señalado. en que las priineras son conniutables por \,o o t ~ í  (YO /la- 
blP ...), y las segundas. por ~ i i r ' o  ti (.../zc~/)I(í do MI); 

2 )  La forma se acusativa y su isoinor-t'a dativa. se distinguen cn que sólo 
esta última puede construirse sintagniáiicaiiiente con las formas acusativas 
lo, los. la, Ins: sc-' la iv~  / seJ Iui~c~ la ('CL/X-':CL + S E  L.?\ IUVLL; .se pi~it(j / .se pirlth 
los ojo.s + .st: 1,o.s pi/zf(j. Por otra parte. se, acusativo es conmutable por estas 
niisnias fi)riiias si se piensa cl -jcniplo coi110 no-reflexivo: .SE Ini'a + LA 

Icrilcr: .SE pirit(j + 1.0 pirlto, y seJ daiivo. por 10. les: s~ 1c~iw lu c.c~be,-c~ + r,r 
l a i~r  ILL ~cil~e,711; S E  j?i/it(j /OS (?jo.s + [.E pirlt(j los o j o s .  ES sabido que cuando 
sr dativo prececie a una foriiia acusaiiva. no es coiiiiiutable directamente por 
Ir. les (SE L I I  I c i i u ,  y no "le In Iui~cr). pero entonces basta con transformar 
previaniente el acusütivo en coiiiplenicnio clirccto: st: 1(1 I(~i-.cr + SE lai.,cr Itr 
c.clbrcn + 1.1; lai,n le1 ccrho:cí. 

En cuanio al so recíproco. acusaiivo y daiivo. ocurre otro tanto con Iri 

conriiutación si el ejemplo sc piensa coiiio iio-recíproco, esto es, en relación 
con un tercero: Aritoriio Magclalerzc~ si; tolc~r.c~/i .sic~~ilpr.c~ -+ A. M. L,O 

tolrr-(rri sic~/~rp/-c); A. 111. si: tolei-(111 s i c ~ ~ ~ l l ~ r c  s1l.1- ciefpctos + A.  \. M. 1.1 

tolern~i ... Con la I'oriiia .so iio-~icusaiivo v iio-daiivo. no es posible. en conse- 
cuencia. n i i iyna  de las coiiiiiut;icioiics ~eíia1:idns. 

3 )  A la distincitiii \(' i-cl'lexi\~o v so i-cciproco nos ticnios referido ya en 
t .  1.4.l.10.1.1. 
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2.1.4.1.10.5. En los subl'lcxenias acusativo y dativo de la clase oblicua 
no-preposicionai no-reí'lcxivu, cuyo alolcxo es 1-, la oposición casual 
«acusativo / dativo>> está por la oposicitin vocálica { -o - ,  - a - }  / 
-e-. vocales que de esta manera (en con-junción con el alolexo 1-1 pasan a 
funcionar como características de dos categorías: la de género y la de caso. 
aunque de distinta manera: mientras, en el acusativo, se trata de la oposi- 
ción genérica .-o- / - r ~ - , ,  ( l o  misnio que  en los c a s o s  r e c t o  y 
preposicional), -c- ,  cn cl dativo (lo niisrno que en el reflexivo y recípro- 
co), no se opone a ninguna otra vocal. pero su valor genérico se precisa 
morí'osintácticamente por la coiicordancia de le, les con un elemento con 
dimorfismo genérico: LA; dije cilic. estuviora ... rrat~quil-o-@ ( le ,  masc.). 
...rrz~tiquil-ci-64 ( / P .  feni.). En crirribio. -o-, - r r - ,  c.- l'uncionan como signos ca- 
suales mediante la oposición « { - o - ,  - a - )  'caso - acusativo' / -e- 'caso 
dativo' >>. y esto por el heclio dc coiiibinarsc con - V I - .  lexema especilico del 
caso no-prcposicional no-rcflcxivo (opuesio a ~ ~ 1 1 -  de los casos recto y 
preposicional no-reflexivo y no-recíproco). 

2.1.4.1.10.6. En los subtlexenias rel'lexivos cuyo alolcxo es S -  (se,  sí).  
la oposicióii casual «no-preposicional / preposicional~. está caracterizada 
sintlícticamente por la funcicín adverbo del primero (se lei~anta, sc2 peiriu, su 
cotlrrciclic~o) y la función sustantivo constituyente de complemento del se- 
gundo (ulln su t-ept-ctltlc ( i  s i  t t l i ~ t i ~ ~ r ' ~ ,  y. 111ol-l'~lcígicanicntc, por la oposición 
vocálica <<-e / -í,>; ambas vocales son, entonces. características casuales. 

2.1.4.1. I l .  La í'orrna 131-onominal lo de ejemplos como autique parece 
torlto tlo lo es; .si 1 1 0  es tollttr lo paroce; esrcí segnt-o o tlo lo está, es en ver- 
dad atlexernática, a pesar de su semejanza con lo acusativo del flexema EI.. 
Fuera de la formri, co~ncidc con Cste en su funcicín adverbal y en su posición 
proclítica con respecto al verbo, pero difiere de él en tres puntos a lo menos: 

1 ) reproduce todas Iris ckcprcsiones con c~e r to  sentido de indetcrminacicín, 
corno si fueran equivalentes de c~llo o eso: triinqriu ~ I U I - ~ ( - E  to~i to  ... no lo 0s = 
'no es eso'; purece uliu tliticz .J. ... lo c.\ = 'es eso'; 

2 )  no concuerda cn gCnero y núinero con la expresicín noii-iinal cuyo 
signil'icado reproduce: tlo c7.s totlto. ilo es to~itcl.. j1  lo parece; tio .soli rollros, 
1 1 0  so11 tolltcls ... ?. lo píircc~oll: 

3 )  stilo se construye con los llamados verbos ((copulativosn, que por 
cierto no son transitivos. y.  en consecuencia. sólo reproduce al cccomple- 
mento predicativo,, del llamado ((predicado nominal>>. Es verdad que el 
acusativo lo actúa corno rcproductor en esiructuras seiiiqjantcs ( U I ~ I I C ~ L ~ E  4.s 
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tonto, aurique es tonta ... lo disimula; aurique sor1 tontos, aunque son ton- 
tas ... lo disinrulun; aunque cjs una niña ... lo disinzula); pero entonces lo que 
reproduce es el significado de una expresión clausular implícita (lo disirnula 
= disirnula ... QUE ES TONTO, TONTA, etc.; QUE ES U N A  NINA,  etc.), y en tal caso 
lo es masc. sing. porque la cláusula lo es: que es tonta, es obvi-o-@, y es 
pronombre acusativo porque es conmutable por los, la, las con sólo cambiar 
el antecedente por uno no clausular (aurlqiie tiene UNA CICATRIZ, LA disinzula). 

2.1.4.1.12. Si se comparan los diversos flexemas del pronombre perso- 
nal, queda claramente de manifiesto que el llamado de tercera persona y el 
de segunda formal (USTED), que comparten todas sus formas oblicuas, con 
excepción, obviamente, de las preposicionales no-reflexivas y no-recípro- 
cas, son los que tienen mejor diferenciadas sus formas casuales, a pesar de 
sus neutralizaciones. 

2.1.4.1.13. Del mismo modo que el flexema ÉL, se comporta el ilexema 
AQUEL en función de sustantivo: {aquel-(o)-@ y aqrrell-o-@; aquell-o-S, 
aquell-a-@, aquell-a-S), etc., donde el lexema es &quell-. con dos alolexos 
en los casos recto y preposicional: <aquel[-> y <aquel->. En las demás for- 
mas casuales (oblicuo no-preposicional y preposicional reflexivo y no-re- 
flexivo), AQUEL coincide enteramente con ÉL (véase 2.1.4.1.10.). 

2.1.4.2. FLEXEMAS TRIMORFOS (O triangulares). Son t r i m o r f o S, por 
ejemplo: TEATRO, CARRO. CABALLO, MESA, RANA, V ~ C T L M A ,  SIRENA, etc., por te- 
ner un total de sólo 3 características gramemáticas diferentes: una de género 
(masc. o fem.), determinable con certeza sólo morfosintácticamente, ya que 
no son posibles la conmutación n i  la oposición, y las dos de número: teatr- 
o-{@,  S ) ,  mes-a-{@, S ) ,  etc., lo cual puede representarse como una figura 
triangular: 

Son, en consecuencia, nionógenos (masc. o fem.) y binumerales, como la 
mayoría de los nombres de referentes asexuados y todos los llamados 
«epicenos». En condiciones semejantes se encuentra el subflexema 
pronominal 1-e- { O ,  S )  (véase 2.1.4.1. lo.), donde -e- (por neutralización de la 
oposición «masculino / femeninon) es característica de género indetermina- 
do, o dígeno (1-e-@ dije a r~li herman-o-@ / /-e-@ dije u nri hernlan-a-@), lo 
cual puede representarse así: 



2.1.4.2.1. Las características geniricas son tales en estos casos, aunque 
no sean conrnut¿iblcs enii-c sí. por cl solo hecho de  preceder a -d. 
conmu~ablc por - s .  o vicc\~crsn, o. lo que es lo niisrno, por ser solidarias dc 
1:i clase numeral { - 8 .  - . S ) .  y no scílo dc uiio dc sus micrnbros. Así, pues. 
puede asegurarse con absoluta c c r t c ~ a  que la vocal abierta ((1,  o, c )  que pre- 
ccdc a una determinada característica de número cluc es conmutable por la 
otra. signilica neccsariaiiiciitc 'gkiicro'. aunque no puede asegurarse. con 
criterio puraincnte riiorloltigico. dc que géiicro se trata. y vicevei-sa: la ca- 
racterística -.S (puesto que de la existencia de -p, por sei- un signo implícito. 
scílo se puede tener seguridad si es conmutable por - S )  que sigue a una vocal 
generica conmutable por In o ~ r a ,  significa necesariarncntc 'númcro'. como 
se  mostrar:^ rnás adelante (por  solidaridad, entonces.  con la clase genéri-. 
ca  { -o-, -u- 1. y no sólo con uno de sus riiiernhros), y .  en ambos casos. 
indcpendicntcnicnte de que los elementos en cuestión aclmitan o no la 
conniutacitin. En ambos casos se trata, pues. del «principio de la solidaridati 
crameinitica género-númcron. De aquí que baste probar la existencia de la 
cxprcsión de una de estas dos categorías. p;ira que quede probada ipso,fiírto 
la existencia de la cxprcsi(5n de la otra. En c1Ccto. no existen las oposiciones 
( < ( r t - i . - o - ~  / *c(i1-1--(1-49:  ' k i . t / j l - o - ~ ?  / 17111-(í-07, y cii ( - ( í I ~ t r l / - o - ~ ~  ( i i~a i i~ í le ro)  1 

c~t rh t r l l - c i - c i  ( p c ~ ) .  se trata de iiiicri~bros tic d istiiitos I'lexeiiias. y sin cm bar?(, 
puede  ~iliriiiai-sc f'cIi;~cic~itciiic'ntc cluc todos  los supcrsigiio!. 
gr~iiii;itic:iliiicnte vilidos ( los  siti ":) posccn iio >tilo las cnractcrísticas clct 
núii1ei.o (g:u;intiz;idns por la coniiiutacitiii). sino tiirnbiCn una de gCiicix~ 
(gai-aiitiLada poi- la solid:iridad con las aiitcriorcs). L:i exprcsitín de genero 
en español stilo sc limita a las vocalcs abiei-tas desinencialcs. pucs las cerra- 
das ( 1 ,  i i ) ,  ~iccntuadas o no. cii posicicín I'innl de signo, f'oi-inan parte consti- 
tuyciitc del lexcrna en quc se 1i:iIlaii ívénsc 2.1.4.3.). 

2.1.4.2.2. A pi-iinera 1-ista pudiera pensarse cluc flexen~as como N A R A N J A .  

~ I A N Z A N A .  ['IA~~I:I,A. ctc. son tctr~iiiiorl'os. l ~ ~ c s t o  que existen i l t r r t i i l j - 0 - 0 .  

i lrr / .c l i! j -o- .Y,  i i c r i z í i1 j - t r -d .  t i tr i*tr i?;-cr-s .  ctc.: pci-o en verdad se trata riqui de dos 
clases flcxernáticas ( y  no ~<siibf'lexcnilíticas») diferentes: una. cuya caracte- 
rística generica es -o-, que signi1'ic:i la clasc ',?rbol' (NIIK:\NJO. MANZANO. CI-  

RUI:I<O. etc.),  y otra. cuya c;iractcrístic:i gencrica cs - u - ,  que signif'ica la clasc 
'fruto' ( N A K A N S A .  MANZAN!Z. c tc . ) .  por lo que «-o- / - ( I - > ) ,  además de expresar 
una oposición   ramat tic al) de ycnci-o (cntrc flcxcnias diferentes). expresa 
tanibiin la oposici6n (cxii-ay-ainatical) ':írhol' / 'fruto'. Ambas clascs son. 
pucs. sólo triinorfas. del tipo 



en el caso de los nombres de árboles (nururlj-o-(@, S ) ) ,  y del tipo 

en el caso de los nombres de frutos (riurutlj-a-(@, S ) ) .  Distinto es lo que 
ocurre en un tlexema realmente tetramorfo, corno PERRO, por ejemplo, don- 
de el subllexema perr-o-(@, S )  significa la subclase (hemiespecie) masculi- 
na, y perr-u-(@, S ) ,  la subclase (hemiespecie) femenina de una misma clase 
(especie), o, lo que es lo inismo, donde la oposición genérica (gramatical) 
es correlativa sólo de un dimorfismo sexual (extragramatical) de una misma 
especie representada por uii mismo lexema (Ger r - ) .  Lo mismo es válido, 
como otro ejemplo, para el tlexema GATO 'Felis catus', pero ya no para GATO 

'baile argentino', ni para (;ATA 'utensilio con engranaje para levantar gran- 
des pesos a poca altura', como el que usan los automovilistas, pues el 
primero de estos dos últimos es un tlexema (y no subflexema) del tipo 

(gut-o- (@,  S) ), y el segundo, un tlexeina del tipo 

(gat-o-{@, S ) ) .  En los 3 casos "JRat- es un lcxema diferente. No sólo la fun- 
ción sintáctica de los signos es, pues, solidaria con su estructura (véase 
0.1 .). sino también, lógicamente, su significado, puesto que estructura, fun- 
ción sintáctica y significado son cn realidad interdependientes. 

2.1.4.2.3. Semejantes al caso de N A R A N J O  / N A R A N J A .  etc., hay otros 
trimorfos, como CANASTO / CANASTA; C U C H I I , L ~  1 CUCHILLA; BARCO 1 B A R C A ;  

CHARCO 1 CHARCA;  J A R R O  / J A R R A ,  etc., donde la oposición genérica «-o- / -a-» 
(otra vez entre flexemas diferentes) suele ser expresión también de la oposi- 
ción «'menor tamaño' / 'inayor tamaño')), ligada a una oposición formal; o 
como I~ENO / LENA.  en que «-o- / -a-» expresa la oposición «'individuo' / 
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'conjunto'>,; o conio MAI)I  K O  / MADERA:  F K U . I O  / I RU.I.A, donde «-o- / -(I->, 
expresa la oposición <('cspeciril' / 'general'>,, o <<'general' / 'especial'>,. 
respectivamente. 

2.1.4.2.4. En casos cn que la oposicicín genkrica es irrelevante desde el 
punto de vista semántic» (y ontico), conio en ACACIO. RI:TAMO, AZUCARERO, 

I>APICI;RO, BARRANCO, »I:,NUN(.IO. (;RI.TF:K~O, etc., ya quc sin variar de significado 
alternan con las formas femeninas correspondientes. tampoco se trata de 
flexemas tetramorfos, sino. como en los e.jeniplos anicriores, de dos clases 
diferentes de flexemas trimorfos (moncígenos binurnerales), según que Iii 

norina (individual o social) sca usar unos u otros: acuci-o- ( 4 ,  S )  o acac i - c l - (~ ,  
s ) ,  ctc. 

2.1.4.2.5. En flexemas corno I ~ O S C I E ; N T ~ S .  TR~:SCILNTOS, Q U I N I E N T ~ ~  y en 
subflexemas como «rzosottu).s» y «ivosotro.v» (de los casos recto y oblicuo 
preposicional) de los flcxci-iias pronombres personales de primera y segunda 
persona plural. respectivamente. cuyos Icxcrnas son '.i;lo.sotr-. realizado 
conio <t,(,~otr--> y <,ros>. por un lado. y .d;r)sori--. rcaliz~~do corno <ilo.sotr-> 
y <o.s>, por otro, existen. por cl contrario. las dos características de género 
y una de número (pl. ): closc'ictlt- (o ,  ( 1 )  - S ,  tlo.sotr.- (o ,  ( 1  ) - S ,  lo cual, por sil 
condición de «pluralia tantui-ii~~. se puede reprcsentar así: 

esto es, como un subflexema triniorf'o o triangular (dígeno uninumeral). 
La falta de oposición (y.  por lo rnisnio, de conmutabilidad) entre unas 
forinas con - S  y otras con -o (:3ynitziento-@ / quillierrto-S; '%nosotro-@ / 
tlosotro-S) podría no dar garantías de que - S  sea realmente característica de 
plural, pero si sigue a la característica genérica -o-, conmutable por -11-,  o 
viceversa, no hay la mcnor duda de ello en virtud de la solidaridad 
gra~riemática a que ya se ha aludido (véase 2.1.4.2.1 .), lo que adem' as se 
confirma por el método de la concordancia (cjuiriient-a-s emplead-a-S, 
nosotr-o-s estunlos se,qut--o-s. etc.). Los subflexemas «nos» y ((os» son in- 
variables. 

2.1.4.2.6. Si relacionaitioi, ahora los flexenias NOSO-r  os y vosomos 
como tales (y  no ya sus subflcxernas independientemente) con su función 
casual. obicndreinos el siguiente cuadro: 



CASOS 

no-recíproco 
proco proco xivo 

1 recto 

nosotr- {o. a } - S  1 
I 

He aquí algunos ejcrnplos: 

o b l i c u o  

Caso recto (suleto): ~ o s o r   os lo husc.clnio.t 

rio-preposiciorial 

Caso oblicuo: 
no-preposicional no-retlexjvo y no-recíproco acusativo: 

NOS hrrsc.crro~i 
id. dativo: NOS O~lsccrrotl t~rrhlljo 

preposicional 

no-preposicional re t lex i~  o acusüti\ro: 
s i ~ ~ t ~ y r c l  NOS j1lstific.cl111o.s 

id. dativo: Sicnlp~-c. ~os,jrl.st;fic-cl~nos /lrlc.stro.s errores 

no-preposicional recíproco acusativo 
NOS . S ( Z ~ I ~ ( ~ ~ I ~ I I O S  C ' O I - ~ ~ ; S I I I C I I ~ ~  
Trí 1, \,o N O S  cr~1l~~rt110.s r c c * í p t - ~ ~ c ~ ~ ~ i e ~ ~ t c  ( I ) ~ I ~ ~ I ~ Q I ~ T P I I ~ ~ ,  1 4 / 1 0  Q I  o tro)  

id. dativo: NOS t 1~~1~lo . s  Icr 111cr11o circr~lclo 11o.s ~ ~ o j r o s  

pi-eposiciorial no-ret'lcxivo y no-recíproco: 
C ' ~ I C I I  TC (.O11 noso-1 I<OS 



preposicional reflexivo: 
Nos cu1pc~~o.s  rr ~ o s o r u o s  1uis11io.s 

2.1.4.2.6.1. De acuerdo con esto. puede afirmarse que ambos flexemas. 
desde el punto de vista de sus caracterísi.icas de género y número. son 
trimorfos. pues a la característica de número - S  hay que agregar sólo las dos 
de género: -o-, -a-; 1zo.s y os carecer1 tanto de características de género como 
de núinero, aunque no de las categorías correspondientes (nos-~1-c Izalla~nos 
sol-o-S, donde 110s es masc. pl.: r~o.s-~~-i i  halla~~ios sol-a-S, donde rios es fem. 
pl.). Los cuadrados ( r7 ) representan los casilleros vacíos de ambas caracterís- 
ticas. En sulila. en riosot1.- {o, tr ) - S ,  ilosotr-{o. a )  - S ,  se trata de la estructura 

Desde el punto de vista de las criracterísticas casuales, en cambio. los 
flexeii-ias son dimortos (veasc 2.1.4.3.2.). 

2.1.4.2.6.2. Nos parece oportuno dejar establecido aquí que, al revés de 
lo que ocurre con ijr_ (en quc las diferencias entre sus aloflexos son mera- 
mente gramemáticas), ni ~ ~ i o s o t r o s ~  es plural de «yo», gramatical ni óntico 
(lo primero es obvio, y lo segundo. porque no es igual a {!,o + !,o ,..., n},  
sino a {!lo + 110 !Y)}). ni n.\lO.\'Otl.o'(>S» es necesariamente plural óntico de « t ~ í »  
(cp. vosotros los ,j(jvene.s cjue~.t;is c~l~tibiarlo todo), sino que es igual tanto a 
{tli + t ~ í  + ,..., n }  conio a (trí + referente de 3." pers.). 

2.1.4.2.7. Con los fleueinas I>AIIKL y M I I D K L  sucede un poco lo que con 
F ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (véase 2.1.4.1 .h.) .  htjlo que aquí la - e -  de PADRE es alógramo úni- 
camente coi1 -o- del grainema de género, por tratarse de un nombre 
~nonógeno masculino (padr-o-u-s : pcrdr-ecit-o-S), y la -e- de MADRE 10 es 
solamente con -el- del mismo granlema, por ser sólo nombre monógeno fe- 
inenino (~liclclr-@-~-.s : 11rnc11--ecit-(1-S). De todos modos es claro que -e-. e11 
general. puede ser alógriinio tanto con -o- como con -a-. 

2.1.4.2.7.1. Aunque la oposición P A I ~  1 M A I ~ R E  implica una oposición 
( extragramaticalmente hablando) solo sexual (progenitor macho 1 p. hem- 
bra), conio lrcr~~itr~io / Irc11-1tra1rcr; tío / tíu; ql to / gcltcl. etc.. P A D R E  y M A U R L  

representan tlexeinas difcrenteh por definición (corno TORO y VACA. CABAI,LO 

y Y I  G U A ) ,  ya que no tienen. como los micmbros de las otras oposiciones, 
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ningún lexenia en común (cp. 1.4. y 2.1.4.2.2.). Una cosa es, por cierto. lo 
que sucede con los signos dc una lengua (entes lingüísticos), y otra lo que 
sucede con sus referentes (entes cxtralingüísticos). 

2.1.4.2.8.1. Flexemas coino PASTEI*. C ~ K D O N ,  M I ~ > I . O N .  MUJER. RE[). etc., ter- 
minados en consonante en sil estructura exterior, nos permiten distinguir 
otra vez, en su interior. entrc un subflexcnia expresivamentc no-neutro. con 
característica genérica explícita (pustel-it-o- {O ,  S ) .  ~lir!je~--cit-~l- { 9. S ) ,  etc.), 
y un subflexcnia expresivaniente neutro. con característica genérica iniplíci- 
ta (pustel-@-(o)- ((0, es ) .  111ltjer-@-(u)- {@,  es) ), lo que se aprecia mejor pre- 
sentado de esta manera: 

subflexema no-neutro: pastel-it-o- { @ ,  S ) ,  ~tilljer-c'it-a- { @ ,  S )  

subflexema neutro: pustel-@-(o)-{@, es) .  ~nrljer-@-(a)- { @ ,  es) .  

2.1.4.2.8.2. Otro tanto ocurre con flexemas terminados en vocal acentua- 
da, pues graniemáticamente se comportan como los terminados en conso- 
nante: IT~UIT~U-cit-a-  { @, .S ). pero I I ~ U I T ~ ~ ~ - @ - ( U ) -  (@,  s ) ; pcipn-cit-o- { @, S ) .  pero 
p~lpí-@-(o)-  { S )  ; uji-cit-o-{@, S ) ,  pero cljí-@-(o)- { @ ,  [els) ; pudu-cit-o-{ @, 

S ) .  pero pudrí-cj-(o)-{@, [els);  cp. 2.1.4.3. 

2.1.4.2.9. El hecho de que polisílabos no-agudos terminados en -S,  como 
CRISIS, DOSIS. ILSIS, TISIS, ÉXIASIS, DIABETES. CARIES, LUNES, MARTES, MIÉRCOLLZS, 

etc., no presenten «prima facie» características de género y número (crisis 
tedios-cr-{@, S ) ,  lllries larg-o- {@, S ) ,  etc.), hace que pertenezcan a una clase 
especial de flexemas triniorfos con las características de ambas categorías 
implícitas en el subflexema neutro, pero explícitas en el subflexema no- 
neutro, cuando este se realiza normativamcntc: 

subflexema no-neutro: 
subflexema neutro: 

La mayor o menor frecuencia de las variantes no-neutras. es un problema 
que atañe a la norma. y al hablar concreto. y no al sistema. Para su toleran- 
cia, recuérdese que en Hispanoamérica, al inenos, son frecuentísimas fbr- 
mas no-neutras incluso de signos atlexcmáticos, como atrcís -+ atrusito; 
desprlés -+ despuesito: de ln~ l t e  -+ delar~t i to ,  y hasta juyuj'ay! -+ 
jajayuicito!. etc., donde -o (analógica) no es signo de género, sino una 
exigencia del sistema fonológico español. que no admite -t (de -[c]it-) en 
posición final de vocablo. 

2.1.4.2.10. Monógenos niasculinos como PROFETA, CALIFA, DRUIDA, etc., 
muestran que también -u- puede ser alógramo con -o- del gramema de géne- 
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ro masculino, como se advierte si se constrasta el subflexema neutro con el 
no-neutro: profet-@-a- (@, Y )  /pi-of;et-astr-o- (0, S ) ,  etc. 

2.1.4.2.11. Si el punto dc vista es la categoría gramatical de caso, los 
pronoinbres yo y TÚ son flexemas triinorfos, aunque por carecer de las ca- 
racterísticas de género y número, son. en este sentido, aflexeináticos. Su 
situación casual se ve en el cuadro siguiente: 

CASOS 

Ocurren en ejeinplos como los que siguen: 

recto 

YO-$? 

t-ú 

Caso recto (sujeto): YO estlldio 
Caso oblicuo: 

no-preposicional no-reflexivo acusativo: 
ME estudicj 

id. dativo: ME dio todo 10 9110 le pedí 

o b l i c i ~ o s  

id. no-acusativo y no-dativo: 
ME fui temprano ( 1  nli casa 

no-preposicional rellexivo acusativo: 
?o  M E estudio a nltvl~l(lo 

preposicional 

no-refl. reflexivo 

m-í  

t-i 

no-preposicional 

no-retlexivo 

m-e 

t-e 

acus. 

retlexivo 

acus. dat. dat. no 
acus. 

no dat. 



íd. dativo: yo ME estudio 111i.s reuccio~lo.~ 

preposicional iio-retlexivo: 
pregrintu por M I  

preposicional retlexivo: 
111e estlidio u ~í I ~ I I S I I I O .  

2.1.4.2.1 1 . 1 .  Como triinor-fos, configuran un triángulo formado, pues, 
por los tres casos siguientes 

oblicuc) ~ b l i c u ~  

no-preposicional preposicional 

De modo que el flexema YO,  casual, cuyo lexenia dV- se realiza mediante 
los alolexos <yo-> y <III->, puede representarse así: 

(donde íI representa la ausencia de vocal). y i-u. cuyo lexerna dt- se realiza 
mediante el alolexo a - > .  de esta manera: 

Se advierte, pues, que las únicas oposiciones no neutralizadas son, por una 
parte, la oposición «recio 1 oblicuo)) (niarcada por la oposición alolexal 
< yo- > 1 < nl- >, y la oposición gramemlítica ((-4 1 { - e ,  - i } »  en el flexema 
YO, y por la opusicicín sólo grainemática < ( - 1 í  / { - e ,  i}». en el tlexema rú), y 
por otra, dentro del oblicuo. la oposición «no-preposicional 1 preposicional» 
(marcada por la oposición gramemátic;i (<-r / -i»). 

2.1.4.2.1 1.2. Las formas rw, tc retlexivas. acusativas y dativas, como las 
no-retlexivas no-acusativas y no-dativas isomorfüs, son conmutables en ter- 
cera persona por se: nw e l lg~ fn~;  ( a  ilií mismo), te erlguñaste (a  ti misma) -+ 
se erlguiin (a sí mismo); cp. 111e j i i  tel~lp~-crrlo, te ,fiiiste tenlprnno -+ se ,frie 
terllprullo. 
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3.1.4.2.1 1.3. Las forinas ~trc, te no-rel'lexivas acusativas y las dativas 
isomortas, difieren entre si en que las primeras son conrnutables en tercera 
persona por lo, los, la. 1u.s y las segundas, por le, les: i?ie conoce, te conoce 
+ lo, lcr ... corioí.r; 111e dio 101 ( l~l to,  te dio 1111 ( i~l to + le dio [ir1 dato. Se en- 
tiende que esto sólo ocurre sisicináticainenie en hablantes que no son 
Ieistas, Iaísias, ni loístas; la gran mayoría en Hispanoaniérica. como se 
indicó illás arriba. 

2.1.4.2.1 1.4. Las formas prcposicionalcs reflexivas iní, ti difieren de las 
no-reflexivas isomorfas en que, al conirario de estas, son conniutables en 
ierccra pci-sona por .sí: !'o stjlo 11ie e~ltierldo u ~í I I I ~ S I ? ~ ~ ,  tli stílo te eiitiendus 
u -ri niis~rio -+ ($1 scílo so rritie~ltle ( 1  sí ~~li.snlo; pero como no-retlexivas: tlí 
stílo l)ieliscl.s 0 1 1  M I  + tlí .stjlo ~ ~ ~ - ' I I s ( I s  [-'M E/. ;  !o ~ ( j l o  yie~rso erl ,I I -+ yo sólo 
pierlso en I:I,. Igual que si. las I'orrnas i11i y ti con la preposicicín col1 refuer- 
zan tainbicn su significaiiic: c.oii~rli~qo, rolltigo, corisigo, escribiéndose, 
coino se ve. en una unidad gi-ál'ica. o palabra. 

2.1 .4.2.1 1.5. Los subflexciiias <<yo», «tri», «111c», «te», i~i í»,  «ti», carecen 
-corno ya se ha indicado- de las caracierísiicas de género y número, aunque 
no -por ser susiantivos- de las categorías correspondienies (YO estoy sol-(o,  
( 1 1  -@; M[: etrcoritrtí s t l ~ l -  ( o ,  ( 1 )  -0; pclrzl ~í sol- ( o ,  c i )  -@. 

2.1.4.2.12. Los n u 111 e r a I e S en varias de sus formas son irimortos 
en cuanto a las mencionadas características. 

3.1.4.2.12.1. Coiiio noinbrcs de calific:icioncs (la nota rr~lo. (los, ctc.), de 
cifras ( l a  cifra orlio, ~iitoi.c-'. etc.) o de núriicros (como los de la lotería case- 
ra). los c a r d i n a l c s -ya sea que tcriiiinen en vocal o en consonante- 
soii triiiioi-1'0s del tipo 

e11 los esú~riune.~ .suí.tí I A I I  I ~ I I - O - C ~ ,  1111 ( - ~ l a t ~ - - ( ~ - @  j1  1111 siet-e-@; ... tres lln-o-S, 
dos clrtrtr--o-.Y 1. (los siel-e-.\; ... u11 dos-9-(o)-@ dos tres-@-(())-(S); ... 1112 

(íos-it-o-@, dos ti-es-it-o-s 1111 siut-ccit-o-@; ilii 11ií1nero de tel(forio tie~iu 
tre.s cuatr-0-3, dos rer-o-s y tios ~ii lev-e-S,  el dc nli casa, dos och-o-S, l l i l  

ci~ic-o-d J* lirl cer-o-@; 111r fillta 1111 dirr-ecit-o-@ para lzurer lotería. Ya he- 
mos dicho que si -o-, - r ~ -  preceden a la clase (@. s )  de número, son caracte- 
rísiicas genéricas sin más. La -L.- de algunos numerales (siete, nueve, etc.) 
con los valores señalados. es alógramo con -o- dentro del flexema a que 



pertenece (siet-@-e-@ -+ siet-ucit-o-Q). Que se diga o no nuev-ecit-o-@ o 
nuev-it-o-@ (en competencia con las formas no neutras de NUEVO), y, en ge- 
neral, que se empleen con distinta frecuencia las formas no-neutras, es algo 
que atañe a la o las normas, y no al sistema; lo mismo puede afirmarse con 
respecto al plural de estos cardinales. 

2.1.4.2.12.2. Como c a r d i n a 1 e S sintácticaniente sustantivos y sin 
más significado que el de 'caniidad'. carecen de variación gramemática. 
Con la misma función sintáctica, pero con el significado de 'algo cuantifica- 
do', sólo UNO, los compuestos con él ( V E I N T I L I N ~ .  etc.) y los compuestos de 
ciento (DOSCIENTOS. etc.). son flexemáticos. aunque con distinta estructura, 
pues mientras los compuestos de ciento (y no el mismo CIENTO) obedecen al 
esquema 

como ya lo hemos señalado. UNO. en cambio, presenta el esquema dimorfo 
o-a: dénle un-{o, c i }  -a (en serie con dr'nre dos, tres, etc.), sin característica 
de número, la cual tendría que ser @ de singular, como ausencia de - S ;  pero, 
puesto que carece de un plural *un-{o, a ) - s  como cardinal, no puede afir- 
marse que posea dicha desinencia @. Por lo mismo, tampoco es aplicable 
aquí el principio de la solidaridad gramemática con {o ,  a } .  Conviene acla- 
rar, de paso, que dos, tres, etc., no son plurales gramemáticos de LINO (por 
definición, no son miembros de este flexema), sino sólo signos (lexemáticos 
aflexemáticos) que expresan cantidad (más de uno), y, en consecuencia, no 
pertinentes para la gramática. UNO ('la unidad aplicada', 'un solo objeto') 
es. pues, un representante especial (por su mismo significado) de los 
c<singularia tantumn (cp.. 2.1.5.3.). ya que, de incluir "un-{o, (1)-s. perde- 
rían sus aloflexos su valor numei-al. 

2.1.4.2.12.3. Los compuestos con uno son también, como se mostrará 
más adelante (véase 2.1.4.3.1 .), dimoi-l'os. 

2.1.4.2.12.4.. Cuando los c a r d i n a 1 e s son adsustantivos, la mayoría 
sigue siendo aflexemática. L,a forma cierl se usa sólo como proclítica (por 
ejemplo, cietl cortejos) sin correspondencia con una variante enclítica, ya 
que los cardinales en función adsustantiva se emplean, salvo en raras cir- 
cunstancias, sólo en proclisis. 1-0s compuestos con ciento vuelven a ser 
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~rimorfos (serecierit-o-s (~tio.\, . \ (~ t (>ci~~i t -u- .~  I~OI .CIS) ,  y UNO se realiza ahora 
como { ~ i t l - @ - : ~  , irtl-(1- 5) (rielie uti-@-u ufio, rielle im-a-J horci, frente a tie- 
/le 1111-{o, c r ] - r ,  ). es decir. iainbién coino dimorfo. pero con g 'masculino'. 
por ausencia de - t r ,  del inicinbro 11i:ircado de la oposición. 

2 .1 .4 .2 .12 .5 .  Cuando son sustaiitivos, pero con valor de  
' c o i e c t i v o ' ( y  no ya de 'cardinal'). los tlexcnias CrENTo. VIL,  MILLÓN, 
BILLÓN. etc., soti triiiiorfos con cstructura 

1111 c-icl~t-o-@ (= 'una centena' ) tlc ~ ~ ~ I I ~ I I I J ~ I . ~ ,  ocllt-o-s (= 'centeiiai-es') (10 rlci- 
r.clti~j~~.s; I L I I  11iill(j11-(o)-~o do ~ O I - . S ~ I I ~ . Y ,  ~~ i i l l o~~- (o ) - e . \  ( 1 ~  pet-.\o~ia.~. La (o)  de 
~i~il lól l  se jusiifica por -o- dc la vai-iriiite no-neuira ~~iilloti-cit-o-@: 1111 ~ ~ l i l l o ~ l -  
I ir-o-qj 110 111e iletidríu 11ntitl tlc lrrcll. Lo niisino es válido, naturalmente, para 
los deinas colectivos de esta cspccic terininados en consonante. Son, pues, 
inoiiógenos masculinos y binuincrnles, con un total, entonces, de tres 
desinencias. 

2.1.4.2.12.5.1 . Colectivos de basc cardinal. con cl formantc IIECE- 
NA,  DOCENA, QUINCENA.  vEIN.rmA, ctc., son igualmente triinorfos, pero con es- 
truclura 

~ 4 1 1 ~ 1  ~ ~ C - C I I - U - Q  (le IIILOLW.\,  cIo~-(jrl-(~-.s (10 / l~i(~i~o.s; q~ii11cc~11-u- {q? ,  S )  larg-(1- { p, 
S ) ,  etc.. esto es, inonógenos femeninos y biiiumcrales. 

2.1.4.2.13. Las diversas cstructui-as f'lexciiiáticas hasta aquí analizadas. 
ponen de  inanifiesto q u e  la existencia,  en un aloflexo.  de  una 
c a r a c t e r í s t i c a  i m p l i c i i a  c a i a l i z a b l c .  indicada entre 
i ), está condicionada, entre oiros, por los siguientes factores, independicn- 
temente o combinados: 

1 )  Iri e s t r u c t u r a f o i i  e ni á t i c a: su terminación en consonante 
(leoti-cit-o-$ t leon-@-(o)+; ~itil-ísilii-(o, ( 1 )  - p  t iítil-@-(o, a) -@; canciott- 
cill-a-@ t cíi~ici(íri-@-(a)-@; [las] ci-isis-ir-u-s t [las] crisis-@-((1)-(S) ); cp. 
Nos 3-5) y 7); 
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2) la e S t r u c t u r a t'o n c m á t i c a del término (femenino singular 
con /á/ inicial) a quc el alotlexo determina (el-(a)-@ úguila, pcro 1-u-s águi- 
las; un-(a)-@ úguila, pero uti-LI-s úguilus); 

3)  la p o s i c i (í n (proclítica) del aloflexo masculino singular (huetl- 
(o)-@ tienzpo, pero tic>nipo h~reri-o-@; frente a brieti-o-.S tiet1lpo.s - tiet~lpos 
buen-o-s ). o indcpendicntcmentc del género y el número (mi-(o, u)-{@, s )  
h i j - { o ,  u ) - ( @ ,  S ) ;  pero IzQ- (o ,  u }  - ( @ ,  S )  tilí- (o ,  u)-{@, S ) ,  con las caractei-ís- 
ticas explícitas de ambas catcgorías). 

4)  cl S i g n i E i c ;I d o del aloflexo ni:isculino singular (1-o-@ biletlo / 
el-(o)-+ Duei~o): 

5 )  el n ú ni e r o (singular) del aloflexo (masculino) indcpendientemen- 
te dc su carácter clítico (crqrrul-(o)-(9): nílilel uTío - el utio aquel; frentc a 
aqllc.il- ( o ,  u ) - s  ( I ~ ~ ~ S ~ L I S  - ~~rti.st~z.s aqilell- (o,  L L }  -.S); cp. Nos 2), 3). 4)  y 7); 

6) el g é n e r o (masculino) del aloflexo; ver NoS. 3), 4), 5) y 7); 

7)  la f u n c i ó n secundaria (adsustantivo) del aloflexo masculino sin- 
gular (con~pré rrti-(o)-@ dic~rio,frente a conlpré un-o-s diurios y a compré 
uil-a-@ casu y con~pré un-a-s casus). 

2.1.4.3. FLEXEMAS »IR.IORFOS ( O  lineales). Pertenecen a esta clase 
flexeiiias coino CUAL, Q U I E N ,  CUALQUIERA. QUIENQUILKA, y aquellos que pu- 
diendo funcionar como sustantivo o adsustantivo terminan en vocal cerrada 
(i, U )  acentuada o no, pues tal vocal Sornia parte constituyente del lexema en 
que se halla, como ALI:L~, I K I ; N ~ : S ~ ,  ZAHOR~.  AI.CALI, TABU. CEBÚ,  BAMBÚ,  TRIBU,  

~ M P E - I  U, E S P ~ K I T U .  También subllexemas corno ((usted)) (véase 2.1.4.1.1 2.) y 
algunos más, y todos por presentar sólo dos características gramemáticas 
diferentes; en este caso, las dox de número (irsted-{@, es ) ;  cual-{@, es) -  
qilierc~, alelí- (@, es } ,  ~ílc(r1i- ( 6 9 ,  S ) ,  tubií- ( @ ,  es) ,  tribu- (@, S ) ,  etc.), lo cual 
puede represcntarse linealnicrite así: 

Son, por lo tanto, sólo binunierales. Las formas no-neutras  (con - i r - ,  
-ci t- ,  -a:-, etc.), aunque pudieran tener validez desde el punto de vista del 
sistema (en cuyo caso serían trimorPas; cp. 2.1.4.2.8.2.), son totalmente 
ajenas a la norriia; de modo quc, desde este punto de vista, el método de la 
interpolación en nada ayuda a cambiar los resultados del análisis de estos 
ejemplos. De aquí no se debe inferir, por supuesto, que tales estructuras 
carezcan de la c a t e g o r í :i de género, pues esta, como la de número, es 
una categoría morfosintáctica, y no meramente morfológica, y ambas son 



intcrdependieiites o solidi~riris; ~~stclci, por qlernplo. es  niasc. sing. en ~lsted Ilc-'gií 
crtr.r~snd-o-c~, y tcrn. sin?. cn tc.stcci llcgcí ( I ~ ~ ~ I S L I I I - L I - ~ ) ;  r~stecles, inasc. pl. en rrs- 
turlos Ilc~gc11-o11 nti.c~.srrtl-o-.!, y kin.  pl. en rr.stodcLs llc,qcrro~~ crtrclsacl-cr-S, según lo 
ponen de m:iriificsio las disiintns clcsincnciris de trrrcrscrci-; c i l ~ l i  es niasc. sinp. 
en P I  ~ l l e l i  PS 1 1 1 1 1 ~ ~  c l~.o~~~Nti( . -o-o.  y I~I;ISC. pl. cn los c11eIies so11 I I I I ~ \  c~ i .o i~~~i t i c -o -  
.Y, así coriio ti-ihrr es k in .  sins. e11 O S - ( 1 -  63 tl-ihl~ 1 1 0  OS t(111 pri11liti~1-~1-0, y fcin. pl. 
en r.s-cr-s tr-lhrrs 1 1 0  .so11 tcrrl 111.ililrtii3-cr-s. Lo cluc Iiacc, pues. que un flexerna. o 
subllcxcrna (cntidad nioi-lbltígicii), sea tctriiriiorf'o. ti~imorí'o o diriioi-fo iio es cl 
núnicro de categorías noiiiinales (co~i io  lo Iie~iios dictio, todos los flexcinas 
sustantivos ticiieii por lo iiicrios dos: género y núnicro, ainbns. por lo tanto. 
solidarias: los prononlbres personales tienen ;ideiiiás ladc caso). sino el núincro 
de características granicinlíticas dif'ercntes quc posc;~. explícitas. o implícitas 
catnlizablcs (con cxct'.pcicíri clc $3. sigilo implícito 110 catal i~ablc) ,  las que no son 
ncccsnrianientc solidai.ias. 

2.1.4.3.1. Según y a  Iia sido ac1el:intado i vCasc 2.1.1.2.12.3. ), de los nú- 
rncros c a r d i n ~i 1 c 5 ,  [ ~ N O  y los coiiipucslos coii 1 , 1 1 0  son tambiCn 
dimorf¿js. aunque sólo dígcnos, va que únic:inientc prcscn~aii variacicín ge- 
nérica ( v ~ ~ i ~ ? t i / r i ? - { o ) -  ,, ~ I Y ~ I I I ~ ~ I  J .  ~ I I / - { O ) - ~ :  clfi0.s. t011~qo L ~ I > I I ! ~ ~ I ~ I ~ - O - C ~ ,  t~ .oi i~tu ), 

~ I I I - o - ,  : soii i~e;iltjrr~r-a-, . trrillto I , I I -o-  . cli .sl~osi~~io~~c.'s I-ogln~~re~rtnr-i-ci-.S). 
Obsérvese que, consecucnicilicnte con lo dicho, en sus alotlexos. (o ,  c r }  no 
preceden s ninguna caractcristicn niiiiiérica, la que n o  podría ser sino -.S (cp.  
2. 1.4.2. I .). Tales compucsios son, pues. sigiios (Icxeriiiticos) que expresan 
'cantidad' o 'algo ciiantil'ic:ido': so11 plurales rii;itcmljticos u cjnticos. y no 
plur:ilcs ~raiii;itic:ilcs (~raiiiciiiliiiws), piics scílo iiirinit'iest;~n. por lo cjuc 
hcnios visto. Iri estruci~ii-n o r l. 

2.1.4.3.2. Considerados scgrín la categoría SI-aiiiatical de caso. los 
llexcmas T L ' O S ~ I ' K O ~  y V O S O I I ~ O S  son dirnorlOs (;iuiicjue  ricas su al es), coino 10 
henios manii'cstado ( ~ C a s c  2 .  I .4.2.6.1. ). El cuadro yri señalado (véase 
7 .  1.4.2.6.) muestra. cn cl?cio. la oposiciríii f'oriii~il <\~lo.sott-o.~. i1o.vot1-o.s (ca- 
sos recto y oblicuo prcl->osicioii~il) / 110,s. o.\ (caso oblicuo no-prcposicio- 
nal ) D .  y esta oposicicín está iiiiircadii poi- los alolcxos (rro.soti.-, ilo.rotl.- / 11o.s, 
o s ) .  Se trata. cntoilccs. clc uii~i cstructui-ii cliiriorl'a lineal. iiuncluc iilolcxal. 
Para los valores cr~sualcs tJc Iiis I'oriilas ncurr;ili7adas valcn las mismas ob- 
scrvacioncs hechas a propcísito de los tlcriirís I'lcxcniiis y subllexemas 
pronorninnlcs (véase 2.1.3.  l .  10.4. >. 

2. 1.5. 1 .  Es iin hccho quc 10s flcxemas ,I(;IIA. C A ~ I I A ,  L A J A ,  C',IK.I,~, CLAVO, 

CORCHO son triinort'os: los cuatro prinicros. del tipo 



y los dos últimos. del tipo 

Pero ocurre que pierden su condición de tales al formar compuestos, por 
cuanto estos ya no son trimorfos: paraguas,  paracaídas,  abrelatas,  
abrecartas, sacaclclt~os, s~lcncorclios, son todos atlexemáticos, carentes, en- 
tonces, de las características (explícitas o implícitas) de género y número. 
El único método aplicable en estos casos para probar la existencia dc tales 
características, la interpolación, tampoco autoriza su presencia. pues en 
paragii-it-us, por ejemplo. -it- es infijo (corno en Curl-ir-os) y no sufijo 
(como en agii-ir-(1-S), por lo cual no sc puede afirmar que -cl- y -S sean mar- 
cas de género femenino y núinero plural (con10 en ugn-a-S). respectivamen- 
te (cp. purugil-it-as uuto~lrrític-()-{(o, S ) .  que revela que paragrlus es, 
catcgorialmente hablando. inasculino. y puede funcionar lo mismo como 
singular que como plural). Y ,  así, amutatis mutandis», en los demás ejem- 
plos de esta clase. 

Es posible que la circunsiancia de que todos estos sean masculinos (pero 
el, la ... sacaniilelas, picr~ldeitos, hlíscl~r+idu.s, ctc.), se deba al género grama- 
tical de algún sustantivo implícito, como iiistrunlrnto, artefacto, ntensilia, 
los cuales aparecen frecuentemente representando el ((género próximo» de 
la lógica. en la definición dc estos términos; es lo que he denoniinado 
(<género tropológico>). 

2 .1 .5 .2 .  Un problema muy particular presentan los l lamados 
p l u r a 1 i a t a n t u m, coino LIIIL~CIS, L~~L~PI - ( JS ,  e~po~zsílle.~, I I I I ~ C ~ U S ,  rxr- 
yllic~s, furtces, 171-eces, ctc., que por carecer tanto de variación genérica como 
numérica y no serles pertinente la categoría de caso (por ser atlexemáticos, 
enve rdad)no  s o n  s u s c c p t i b l c s  d e  a n á l i s i s  r n o r f o l t j g i c o .  
Sólo riiorfosintácticamente se puede afirniar que espoil.snles y víveres tie- 
nen las categorías (y no las características) de género masculino y número 
sólo plural. y que los demrís cjetnplos poseen las de género femenino y 
número sólo plural: i~ível-es,fi-csc-o-s, nrrpcills ponipo.s-u-s. A esta condición 
numérica alude la denominación latina. El rnCtodo de la interpolación po- 
dría inducir a al'irinar quc en ,fiiicc.es, por cjernplo. -e- es signo de género 
alógranio con -cl-: ,fc~iíc-~l-o-s : ,fiirfc-c~cit-ci-s. sin que podamos asegurar a 
ciencia cierta de que género se trata (cp. rria~i-o, fem.. y dí-(1, rnasc.). Pero, 
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para que esto tuviera valider, habría que probar primero que -(ec)it- es 
sufijo, y no infijo (como en ccllqu-it-ur, Iqj-it-os, etc.; véase 1.1.1.2.), lo 
que en realidad depende de que e, o y a sean o no características genéricas. 
es decir, un perfecto círculo vicioso, el que sólo puede romperse o por la 
oposicicín genérica ( o  1 a )  o por la oposición numérica (@ 1 S)  o por ambas. o 
por la solidaridad de las características de ambas categorías, lo que por 
cierto no es aplicable a los «pluralia tantum>~. 

2.1.5.3. Lo misnio puede asegurarse de los s i n g u 1 a r i a t a n t u m. 
como cenit, oeste, sur, salrld, sed, tez, avar-icia 'vicio', ct.istiuriisnzo, músic*tz 
'arte'. etc. Para lo que ocurre con UNO véase 2.1.4.2.12.2. 

2.1.6. Para terminar con las e s t r u c t u r a s n o m i n a 1 e S, un resu- 
men de sus clases permitir5 una visicín de conjunto de las mismas: 

1 . 1  .) dígeno binumeral. v.gr.. hei-tntrlz-{o, a ) - { o ,  S ) ;  esquema: 

2.1.) monógeno (masc. o Iem.) binumeral, v.gr. tech-o-{@, S ) ,  puert-a- 
{Q, S } ;  esquema: 

2.2.) dígeno uninuineral (pl.),  v.gr., yrlirzieizt-{o, a}-.Y; esquerria: 



2.3.) tricasual (caso recto. c. oblicuo rio-preposicional y c.  oblicuo 
preposicional, v.gr. t -  { ri, e,  i ) : esquema: 

3. 1 . )  dígeiio, \l.p-. ilriritiitrr-{o, ( 1 ) ;  cscluenin: o a. 

3.2.) binumei-al, v.gr. rr.stc~ti'-{o. S ) ;  csqueina: Ii s .  

3.3.) tricasual (casos rccto + preposicional, y c .  no-preposicional). v.gr. 
{rrosotr*- {o ,  ( 1 1  - .s .  rlo.v} ; csquciiia: nosotr- nos. 

2.2.0.  Forman paric de esta clasc grainaiic:il iodos aquellos flexeinas 
cuyos granicnias sigiiil'ic~iii ' teniaticid~id'.  'continuidad',  ' inodo' en 
sincrctisrno con 'ticrnpo'. y 'persona' cn sincretisiiio con 'núniei-o'. cn cl 
caso de los alot'lexos persorialcs (la casi toialidad). y 'diátesis' o '\loz'. 
Coiiio la ~<pcrsoii~i.i>,, según se verá (2.7.0.) .  no es una categoría del verbo. 
pues sólo s e 111 a n i t ' i  c S i a cn 61 en sincretismo con la categoría de 
«número», y, además, con cai-actcrísiicas individuales de ((género» y ((nú- 
inero), en la voz pasiva. pucde decirse que  las c a t e ,g o r í a s 
v e r b a I c s pi-opiarncntc t~iles (por ser inhci-entes a1 verbo. sin restriccio- 
I I C S )  son la t c n i ; i t i t ' i d a  d. Iri c o i i i  i n u i d a  d.  cl m o d o  en 
sincreiisiiio con el t i e in p o, y 111 v o z o tliáiesis. 

El t'luxciria verbal se dcnoiiiiria coiivciicion¿ilriiciite con la forrna 
hoiiiófoiici dcl iiifini tivo (escrita con vcrsalitil), y su núinero de alotlexos 
dcpendc de que no scn o sea deSccti\io (de cluc tenga o no ((conjugación 
completa>>), y de cluc iio sea o sea traiisitivo. Un tlcxcnia verbal no- 
iransitivo (carente de 'voz pasi\,a') y no-dcí'eciivo contiene, según el modc- 
lo académico de 193 1 .  1 18 alol'lcxos (todos dc 13 voz  activa, por lo tanto). y 
un flexeiiia verbal ti-ansitivo (dotado de voz aciiva y pasiva) y no-defectivo, 
235. esto es, I nienos que cl doble del pririiero. Puesto que en el Esbozo de 
rlrrn rlrrt.iln gt-~l~,r~ític'u c/c In lolcqlrcl espafiol(l (Madrid, Espasa-Calpe. 1973), 
la RAE eliminó del paradigni:i las forinns pasivas, iratándolas ahora conio 



construcciones exclusivaiiienie siniiíciicas (lo mismo que Bello), y suprimiti 
3 de las formas del imperativo. el flexema verbal no-defectivo, indepen- 
dientemente de que sea transitivo o no. quedó reducido a 1 15 aloflexos dc la 
voz activa, con la sieuicntc disiribución: 

Formas no-personales 5 

Forrnas personales ( l 1 O: 
-del indicativo 
-del sub.juntivo 
-del imperativo 

La estruciura del Ilexeina verbal español se estudiará de acuerdo con el 
modelo del E.\bouo, aunque se inaniendrán las formas de la voz pasiva se- 
~ ú n  el inodelo académico de 193 1 (ineno\ las del imperativo). sobre todo 
porque su existencia o no en cl paradigma í flexcnia) verbal es una «cuestión 
disputada» 

2.2.1. CL,ASIFICACI~N rrex18rr~(:,\. La exiraordinaria complejidad forrniil 
del verbo, por el subido iiúiiiero de sus clases de características. hace reco- 
mendable analizarlo. en geiicral. sobre la base dc subílexemas. Pero antes 
digaiiios que Iri categoría i c rn a i i c i d a ci permite agrupar la totalidad de 
los verbos españoles (sohrc 15.000) en tres clases: clase u (como SALTAR. 

NAI)AK,  Ahl,\K. E-:S'TAR, elc.), clase C (como 'l.l:hlER. COMER, SEU, SABER. etC.) 
clase i (conio SUBIR.  A S I R ,  V I V I R .  I R .  etc.).  por lo que Iris características 
graiiieiiiáticas de ternaticidad son, enionccs (-tr-. -e-. - i - } ;  pcro -a- eii coin- 
petericia con -ea- (cp. HE:KMOSEAK. G[S.TE!IU. I O R E A K ,  etc.: y alternancias 
corno A P U N A K  - APITNEAK: I)iSI>r\I<r\'T,\I< - »ISI~AK:~TE; \R.  etc. 1 y en distribución 
compleiiientariri con -e;- !.sclltc;/; -e-. en distribucicín coinpleineniaria con -i- 
(tellil, t~t?r;stt-', etc.) y -io- (trtlli~rri.  tetllierotr. eic.): e -i-. en distribucióii 
complerneniaria con -L.- c.srrhic~1.ot1. slrbirt-ej. eic.). Los altigrarnos señalados 
corresponden especialmeritc a los f'lcxemas verbales cuyos lexenias prirna- 
rios (coiiio &r/t- .  Get1r-. %;ir/>-. ctc.) no iienin nids que un alolexo. o reiili- 
zación norriiativa (es decir, son nionoalolcxales), coino es el caso de los 
llamados «verbos regulares» por la granidtica iradicional. 

Adeinás de la vocal teinlítica, cspecíí'ica para ciida una de las tres clases 
dc flexemas verbales, los aloflexos no-personales iienen: la caracicrística -1.. 

inaniíksiacicín de la cntcgorín (grarnema) de i 11 í ' i  n i i i v o: - t l c k ) ,  de la de 
g u LI n d i o. y -ti-. dc Iii de p a r t i c i p i o. coii dos alógramos: -do en 
la voz activa ( I le11los  hrrs(.rl-tio). y -ti- en la pasiva, cori la expresión de las 
catesorías de 26nei-o y riÚriic1-o. específicas dcl sustantivo (.so!, hrlsca-ci-(o, 
u )  -69: 1le1no.s siclo hlrsctl-(1- { o ,  tr ) - 5 ) .  
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2.2.2. SUBFLEXEMAS DE CONTINUIDAD. El carácter altamente simétrico de 
la estructura de los verbos (flexeinas verbales) españoles, pone de nianifies- 
to, a primera vista, desde el punto de vista gramemático, la existencia, en 
ellos, en la voz activa, de dos formas paralelas: unas c o n t i n u a s 
(monádicas), sin los segnientos verbales H A I ~ E U  y SEU, ambos enteramente 
gramemáticoil (cuvilo. C L ~ L P ~ ~ L ~ ~ L I ,  cuvill~rc~, etc.). y otras d i s c o n t i n u a S 

(diádicas), con el segmento verbal H A B E R  + participio (Ire caviludo, Izabíu 
cai~il~rdo, IzuDiér-arz~os cavilado, etc.). 

2.2.2.1. El s u b f 1 e x e m a c o n t i n u o,  cuyas características 
gramemáticas son, entonces. 69 por ausencia de HABER y @ por ausencia de 
SER, está constituido por 59 aloflexos, y el d i s c o n t i n u o, cuyas carac- 
terísticas son la presencia de sólo HABER, sin s m ,  y -do (de participio), como 
clase marcada, por 56. Los 3 miembros de diferencia de este subflexema se 
explican porque en los alotlexos de la «voz activa» (véase 2.2.3.) ni el 
participio de las formas no-personales del verbo ( 1 miembro) ni el imperati- 
vo (2  miembros) tienen formas gramemáticrimcnte discontinuas. 

2.2.2.2. Hasta aquí lo que ocurre con todo verbo (no-defectivo, se en- 
tiende), y, por lo tanto, con el verbo español, genéricamente hablando. Pero 
dentro de nuestro sistema verbal contamos también con la subclase «verbo 
transitivo» (véase 2.2.3.1.), que, además de los aloflexos propios de todo 
verbo, presenta en el flexema dos subclases más de aloflexos discontinuos 
(los de la «voz pasiva»), como puede verse más claramente en el siguiente 
esquema: 

1 .) Alotiexos continuos (monádicos), esto es. sin los segmentos verbales 
HABER y SER (DILSCO,  etc.): 59. 

2.) Aloflexos discontinuos: 168. 

2.1 .) diádicos: 

2.1.1 .) sólo con HABER + participio (he briscado, etc.): 56. 
2.1.2.) sólo con SEU + participio (soy busc~ldo, etc.): 56. 

2.2.) triádicos: con HABER + SE;R (en participio) + participio nuclear (he  
sido buscado, etc.): 56. 

De modo que la estructura flexemática verbal más compleja (la de los 
verbos transi ti vos no-delectivos) con tiene en español 59 aloflexos continuos 
y 168 discontinuos, lo que hace un total de 227 aloflexos o formas verbales. 
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En resumen, la subcategoría (graiiicnia) de d i S c o n t i ii  u i d a d (con- 
siderando la subclase ((verbo transitivo») se manifiesta por medio de un 
máximo de tres características (alógramos): (hcrb- + -do ) ,  ( S -  + -d- )  y 
{hcih- + -siclo + - t i-) .  

2.2.2.3. El carácter discontinuo de las l'ornias respectivas est i  garantiza- 
do por la posibilidad que cxistc de interpolar uno o mis  remas entre los 
segmentos vcrbales constituycntcs: Ile S I E ~ I P K I I  I ) I I S C C ~ ~ O ,  I ~ P I I ~ O S  Y A  .sido h11.s- 
cudos, llc1tl  ido POR I:SO I~tr.sc~clclo.s, etc. Pcro la discontinuidad no sólo cs 
gra~nemática. como en los casos señalados, sino tainbién Iexemática, deter- 
minada por la estructura dc los Icxeiiias, coino ocurre con la de los aloflexos 
dc los subflcxemas Ikticos v remoidales: filev(ai) a c~lho. Gonl(ar) el tot.o 

cal., donde los lexemas están destacados en cursiva. Corno se ve. en estos 
casos los aloflexos puedcii ser tainhién d i rí d i c o s (esto! ti-crbcdurldo) y 
t r i 5 d i c o s (tctlíc~nlo.~ cjirr hrr.sc:crr.), y aun t e t r 5 d i c o s (se piiso u Ilo- 
1-ar), y si se combina la discontinuidad lexcinática con la gramemática pue- 
den ser incluso p e n t á d i c o s (sc huhícl pliesto cr llorcii-), h e x á d i c o s 
(h~117o.s t~lizido que perd'dcr icr i~trc-iericicr). h e p t á d i c o s (hrlhiercr llegado 
u dur iio sk ~ j ~ i ; ) .  etc. Con iodo, los subflexeinas Iécticos y remoidales no 
poseen un mayor númcro dc alollcxos quc los alécticos y arremoidalcs. 
pues tal número está determinado gramemáticarnentc (gramaticalmente). y 
no 1exeinAticanicnte; por esto cs que. en general, prescindimos, en el estudio 
inorfológico del tlcxema verbal, de su estructura lexemática, y, además, 
porque mientras la discontiiluidad graniemática afecta a todos los verbos 
(no-defectivos, desde luego). la discontinuidad lexemática caracteriza sola- 
mente a la suhclase de los verbos Iécticos y remoidales (los que resultan así 
doblemente discontinuos cn los aloflexos pertinentes). 

2.2.3. Sris~t,~s~i\.t,4s r)i~~r.tí~i-rc.os. Ha sido tradicional distinguir cntrc for- 
mas verbales activas y formas verbales pasivas, según que el sujeto con que 
se construyan sea agente o paciente. respeciivamente, esto es, que su refe- 
rente realice la accicín si~nificada por ellas o sea objeto dc la acción de otro: 
?o b~rsco. elc.. activa. y !,o . s o \  l>lrsc.clclo, etc., pasiva, distinción que, con cri- 
terio puramente inorfológico. y no morfosintáctico, sc traduce en un 
s u b S l e x e ni a a c t i v o. constituido por todos los aloflexos que care- 
cen del segmento verbal sr-:~. y un s u b l' 1 e x e m a p a s i v o, constitui- 
do por todos los aloflexos que contienen dicho seg~iiento, por lo que v o z 
o d i á t e s i s viene a ser una clase de dos subclases: la que contiene cl 
gramema S -  ( y  los alfigramos correspondientes: { S - ,  se-, so-, er-,  fu-)) de 
SER (clase marcada) o v o z p a s i v a. y la que contiene el gramema @ 

(por ausencia de S - )  o v o z :i c t i v a. 
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3.2.3.1. Ahora bien. ninbas l'ormas stilo pueden presentarlas los 
v e r b o s I r a n s i t i v o S ,  desde el punto de vista del sistema, es decir. 
verbos que (en su estado aclual. se entiende) pueden construirse con coni- 
pleinento directo, indepcndicnteriicnte de que, al realizarse normativamente. 
lo hagan o no (Vi f iu  c l ~ l  Mur- cltr-c~e A hiuc~ios -i.uRis.rAs / Vitíu del Mcrr ntrtlr).  
Como es sabido. el signit'icado del CD posible de la construcción activa 
puede expresarse también nicdiante un suleto paciente en una construccicin 
pasiva (Muci~os .I.URISTAS so11 citrtlícios por Vitía del Mur) ,  por lo que en es- 
tas circunstancias el verbo es igualmente traiisitivo en el sistema. 

Los verbos intransitivos. en cambio, coino C A V I I ~ A K .  ES,I'AR, TEMBLAR,  .I-o- 
SER. ARDER, COMPETIR, VIINIR. ctc., con SU significado usual. puesto que no 
tienen voz pasiva, carcccn de t'ornias pasivas. De aquí que la voz o diátesis 
pasiva no sea una subcategoría graincrnitic:i del verbo, genéricamente con- 
siderado. sino de una subclasc: la subclasc ((verbo transitivo),. justamente; 
pero todo verbo (el verbo) tiene, a lo menos. voz activa por del'inición. 

2.2.3.2. Cornputando los aloflcxos dc un verbo transitivo no-dcfectivo. y 
a.iustándonos al modelo ricad6iiiico de 19.3 1 .  con las salvedades hechas, se 
obtiene, de un total de 227 nloflexos. 115 para el subtlcxenia de voz activa 
y 1 1  2 para el de voz pasiva. distribuitlos de la siguiente manera: 

1 .) Voz activa (sin el scgiiienio verbal si ii): 1 15. 

1 . 1 . )  ~ 1 1 1  HJ\L31;K ( / 7 1 1 . ~ ~ ' 0 ,  ): 59. 
1 . 2 . )  con HAl3l:l< ( I l c .  /)ll.sc~<lt/o. clc. ) :  56 

3 . )  Vol  pasiva (coii sr:ii ): 1 12. 

2 l. ) sin H Q B E R  (.so!' /7ll.sc.c1tlo. elc.): 56.  
2 .2 .  con t i ~ i i i  ri (Iic sitlo h~~. \c~ado.  ctc. ): 56 .  

Coi1 respecto al flexenia de un verbo inti-ansi tivo no-del.ectivo, repetimos 
que contiene sólo los 1 15 nlot'lexos de 1:) vol  activa. 

2.2.3.3. En algunos casos. expresiones con sriK pueden resultar ambiguas 
y ,  en consecuencia. no saberse a primera vista si SEU es segmento verbal de 
una construccitin pasiva. o vcrho propiaitiente tal de una construccicín no- 
pasiva. Es lo que ocurre coii forinas pai-iicipialcs coino c.tlllado (=$e cnllatlo: 
pasivo 'lo callaron'; no-pas. 'c:illaba'), corzfirrtlo (file cotlfiado: pas. 'lo con- 
fiaron'. no-pas. 'tuvo coiiiinnza, conl'ilí'), cotisitlerado ( j iw cotisiciertldo: 
pas. 'lo consideraron': iio-p:is. 'luvo consideracióii'), despt-etidido (.frie (les- 
preridido: pas. 'lo desprendieron'; no-pas. 'tuvo desprendimiento, desape- 
go') .  tlicciido Vilc. nietlitlo: pas. 'lo midieron'; no-pas. 'tuvo mesura'). La 
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ambigüedad se resuelvc: a )  semánticamcnte, por conmutación (conio sc 
desprende de lo que hemos indicado entre paréntesis), y b) sintácticamente, 
viendo si la expresión adniite o no complemento agente. pues en el primer 
caso será pasiva (fiic. callado i j o ~  AI.C;UIEN), y en el segundo, no. 

2.2.3.4. No nos hareinos cargo aquí de estructuras como se venderi dia- 
1-io~, se cih/-;e/-ori las I)L~PI-~LI.\,  ctc., tan discutidas y discutibles (jactivas?, 
¿pasivas?, 2-intransitivas inedias?). o como se,fir/ircí el contrato por los dele- 
gados, de interés n15s bien sintagmático que paradigmático, en sentido 
saussuriano-lijelmsleviano, 

2.2.4. SLIBFLEXERIAS WIOI)ALES. 1,a Acadcinia. como es sabido, ha distin- 
guido tradicionalmente S iiiodos: inl'initivo, indicativo, potencial, subjuntivo 
e irtiperativo, los que en su iiueva edición de la Gramática (dc la cual es un 
anticipo el Eshoco) dejará muy posiblemente reducidos a 3: «indicativo>,. 
«subjuntivo» e «iniperativo>,, considerando para tales efectos sólo las formas 
personales del verbo. y constituyendo con las formas del modo infinitivo la 
nueva clase llamada efornias no-personales del verbo», e incluyendo las del 
niodo potencial conio un ticnipo más (el condicional) en el modo indicativo, 
muy de acuerdo con el pensamiento gramatical de Bello. que también es el de 
hoy. En efecto, es más adecuado hablar de 3 subtlexemas niodales para 
referirnos a 3 subestructuras determinadas inorfosintácticamente. Un 
s u h S l e x e in a i n d i c a t i v o (O niodo indicativo), constituido por 
todos los alotlexos de forma pcrsonal que son' o pueden ser regidos por 
verbos corno S A I ~ E R ,  A F I K ~ ~ I A K  110 prccédidos de negación (sé. supe que ... estli- 
clier.~. estu(iin.ste, estuclicirvís, e.stuc1iaríc1.s. I I L I ~ I ' U S  estudiado, etc.) :  un 
S u b f l e x e m a s u b -1 u n t i v o (O modo sudjuntivo), constituido por to- 
dos los aloflcxos de f'orriia personal que son o pucden ser regidos por verbos 
col110 DUDAR,  DESEAR (I¡w(¡o clr quc ... e.st~ic/ies, estiidiam.~, Ira)*~i.s estlidiado, 
etc.), y un s u b S 1 e x c nl a i 111 p c r a t i v o (o modo imperativo), consti- 
tuido por todos los alollexos clc fornia personal que, en «estilo indirecto», no 
son ni pueden scr regidos por verbo algurio (c.sticdin t ~ í ,  estudicid vosotro.v, 
distinto de deseo qric ... tli ostucii~.~. etc., conio se advierte por la iniposibili- 
dad, cn el sistema, dc opoiler. a estridia tií. *desro que tií estuclin). Ejemplos 
coino: Me elijo I I I U J *  ir/-itado: c< E.struiitr»; Yo !.u lc Iznhía aconsejado: «Estrr- 
diu, si cl~iic.re.s scllir ( I C ~ C J ~ C ~ I I ~ C J > } ,  etc., cii quc cstridicr. .. es una forma verbal 
impera t iva  regida,  coino inicmbro de  una c láusula  adverbal  
(inorfoseniánticamcntc CD),  no contradice lo que heriios afirmado, pues tales 
ejemplos perteiieccn al  «estilo directo», dondc es tu di^ l..., con «forma» 
apelativa, es cierto, cumple, sin einbargo, una «función>, declarativa. No se 
trata. en el contexto, dc dar una orden o de procurar persuadir, sino del 
r e I a t o (dramático) de ainbas cosas (cp. en estilo iiidirecto: Me dijo 1711iy. 
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irritado que ESTUDIARA; YO ?.O [i-' I I C I / J I ' ~ , I  ( I ~ ' O I I S ~ ~ C I ~ O  ~ I I P  P;STUI)IARA, .vi yuet-¡'u 
salir adelarltr). Se trata, pues. de condicioiiamien~os expresivos. 

De lo dicho se infiere que in o d o es la clase (de 3 subclases) de todos 
los alollexos verbales en cuanto se suhoi-dinari o pucdcii subordinarse a vcr- 
bos corno S A B E R  O r ~ ~ ~ ~ ~ ~ i <  no picccdidos de iicgación, o a ounAR o r,i..stiAii, o 
en cuanto no se suboi-dinan ni pueden subordinarse a verbo alguno en estilo 
indirecto. 

2.2.4.1. C a r a c t e r í s t i c a s  g r a i n c r n á t i c a s  m o d a l e s  sc- 
rán entonces todas las quc aparczcrin determinadas por tales recciones (o  
ausencia de reccióii) y ,  en coiisccuencia, las que permitan luego reconocer 
que tal o cual clase de aloflcxos perteiiect. a tal o cual niodo ( o  subtlexcina 
rnodtil). 

2.2.4.2. El análisis de la estructura vcrb;il pone de manif'iesto: a )  que no 
Iiay urlu característica cspecíf'ica para cada iiiodo, sino ~iilu serie para el in- 
dicativo, otra para el sub-juiiiivo, y una tei-cera para el inipera~ivo; b )  quc 
tales caractei-ísticas se dan en siiicretismo con las de iiempo, por lo que soii, 
en verdad, ni o d o t e m p o r a I c S, coi1 uiia aclaración: niicntras irrlcl  ( y  a 
lo rnás dos) es caracterís~ica (Juii~u con otras) de 1 1 1 1  tienipo, el c'oi!ji~~lto de 
las características de varios ticinpos cs I ( I  característica de n t l  niodo. Hay 
que señalar tanibién c )  quc estas dependen de dos l'ac~orcs: 1 ) del cai-ác~ci. 
(gi-ameniáticainentc) continuo o discontinuo dc los subtlexenias, y 2 ) .  en los 
subflexeinas coiitinuos. de la clíisc dc verbo de acuerdo coi1 su tcniaricidad. 

En el análisis que siguc. para los iiiodos y iicrnpos en voz activa sc 
cniplcará la nomenclatura dcl Esl~ozo,  y se colocará cntrc [ ] la de Bello 
cuando difiera de esta. En la voz pasi\.a se procederá analógicamentc, con 
pequeñas modificaciones. 

1 .) Formas con1 inuas 

Clase cr Cllr.vtg (, Clcrsr i 
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En la estructura de los aloflexos verbales continuos, sus monemas (sepa- 
rados por guiones) se encuentran ordenados dc la siguiente manera: lexema 
- gramema temático - gi'amcina modotemporal - gramema de persona y 
número. El signo cci-o (I?) corresponde aquí a ausencia de todos los demás 
gramemas explícitos modotemporales, y de persona y número (@, 3." pers. 
sing. / i l ,  3." pers. pl.). según cl caso. Tal ausencia funciona como signo 
porque mediante ella se reconocen, por opo\ici6n. las categorías representa- 
das por @ en los diversos alotlexos. 

El signo c representa un casillero vacío, y no un signo @, pues en el 
interior de un flexema no puede haber oposición dentro de una misma clase 
de gramemas. Para la individualización de los monemas de los verbos 
lécticos y reriioidales, véase 2.2.2.3. 

Clase a ( ~ L I )  

señal-a-ba-c 
-ba-s 
-ba-11 
-ba-mos 
-ba-is 
-ba-n 

Cl~lse e, i ( a )  

tem, part -í-a-n 
-a-s 
-a-n 
-a-mos 
-a-is 
-a-n 

PKEI ERI ro P~.RFECTO SIMPLE (ste-ro) 
[Pretérito] 

Clase a Clcr.~e P .  i 

tem, part -í-cl-o 

-i-ste-@ 
-i-@-ó 

-1-O-mos 
-i-ste-is 
-le-ro-n 

Las formas no-marcadas de esta clase (las que no contienen -ste-,m-) se 
reconocen como pertenecientes a ésta por su correlación con las formas 
marcadas (las que contienen -$te-. -m-) de la misma. El hecho de que -é- de 



sefialc; 1 ) se dist i liga (coiiio al(ígrai11o) de -u-, 2 ) no vaya seguida de ningu- 
na característica cxplíciia. jf 3 )  se relacione asociativamente con !,o, hace 
quc en la conciencia dcl hahlante sc tcnga a -(;- por característica 
(sincrética) de 1 ." persona singular del prcterito pcrfccto simple [pretérito] 
dc indicativo. I,o iiiismo pucclc dccirse de - i -  de telri iy  par-ti. aun cuando no 
sc diatirlga dc la vocal teintitica de los o~sos  aJol'lcxos. El signo 63.  '2." 
pci-sona singu1:ii-'. sc justil'ica por su oposicicin a ( o  ausencia tic) -is. '2." 
persona plural'. 

LOYI)IC'IOYAI ( S I ~ I I ) I  r ( t í ( [ )  
( Pospret Crito] 

Sc ve, pues, que dentro del indicativo, eri las Sorinas continuas, la clase 
teiriática de verbo scílo influye en el pi-etérito impcrfccto [copretkrito]. don- 
dc la característica (no la categ~ríii) modoteiiiporaI es diferente ( ~ L I  : a )  se- 
gún que se trate de la clase a o { o, i } .  

Resumiendo. son caracteristicas modotcinporales del indicativo. considc- 
i-ando stilo 1 as Sornias continuas: {o, htr : ( 1 %  stcJ-1.0, r-c'-~-lí. 1-irr j . 
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2.) Fornzas discontinuas 

En las formas (gramemáticamente) discontinuas (de las 3 clases temáticas 
de flexemas verbales indistintamente; véase 2.2.5.2.), tales características 
son las que presenta el segmento verbal HABER (mediante sus distintos 
aloflexos), donde existe, o el segmento verbal SER (a través de sus aloflexos) 
donde no ocurre HABER; es decir. las que son propias de la clase e y que ya 
hemos señalado. Las formas correspondientes al presente del indicativo (he, 
has, etc.; soy, eres, etc.). esto es, el presente pasivo del indicativo y el preté- 
rito perfecto compuesto [antepresente], activo y pasivo, del indicativo, son 
no-marcadas, por la pronunciada asistemriticidad de la estructura de tales 
segmentos en el presente de este rnodo, en contraste con los demás (véase 
2.2.5.2.): 

ste-ro: 

hab-í-a-u 
-a-s 
-a-o 

-a-tnos 
-a-1s 

-a-n 

htib-e-o-u 
-i-ste-c4 
-1;-;7-0 

-i-ij-inos 
-i-ste-is 
-ie-ro-n 

er-o-a-o 
-a-S 
-a-@ 
-a-mos 
-a-is 
-a-n 

S-e-re-3 
- rá- s 
-rá-$4 
- r emos  
-ré-is 
-rá-n 
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Que en seré ... y sería ... el alógramo de S- es sólo S- (véase 2.2.3.), se 
aprecia con claridad si se comparan estas formas con las formas correspon- 
dientes de verbos monoalolexales de la misma clase, esto es, de la clase e, 
como com-e-r (com-e-ré-o ..., cotn-e-ría-n ...), beb-e-r (beb-e-ré-o ..., beb-e- 
r ía-o ...), tem-e-r- (tem-e-ré-n ..., tem-e-ría-o ...), etc. 

Como las formas participiales de los aloflexos discontinuos son comunes 
al indicativo y al subjuntivo (de las 3 clases temáticas de flexemas verba- 
les), no son distintivas desde el punto de vista modal. 

En suma, son características modotemporales del indicativo, consideran- 
do sólo las formas discontinuas: {a ,  ste-ro, ré-rú, r í a ) .  

1) Formas continuas 

PRESENTE (e ,  a )  

Clase a ( e )  Clases e, i ( a )  

señal-o-e-o 
-e-s 
-e-o 
-e-mos 
-6-1s 

-e-n 

tem, part -o-a-o 
-a-S 
-a-O 
-a-mos 
-á-is 
-a-n 

PRETÉRITO IMPERFECTO (se - ra)  
[Pretérito] 

Clase a Clases e 

señal-a-{se - ra)-U 
-{se - ra)-s 
-{se - ra)-c 
- { se - ra) -mos 
-{se - ra)-is 
-{se - ra)-n 

tem. part -¡e-{ se - ra)-o 
-{se - ra)-S 
-{se - ra)-o 
-{se - ra)-mos 
-{se - ra)-is 
-{se - ra}-n 



E'il I L I K O  ( I ~ I P ~ : K F E C ' ~ ~ )  ( r e )  

[Futuro] 

tem, part -¡e-re-;: 
-re-s 
-re-[.: 

-re-mos 
- m i s  
-re-n 

Según se puede advertir, dentro del sub-juntivo, en las formas continuas, 
la clase temática de verbo sólo influye en el presente ( r  : a ) .  

En resumen, son características modotcmporales de subjuntivo, conside- 
rando sólo las formas continuas: { e  : u, se - ru, r e ) .  

Valen aquí, crnutatis mutandiw, las misnias observaciones que hicimos a 
propósito de las formas discon tinuas del indicativo: 

hub-ie- {se - ra)-c; 
-{se - ra}-s 
-{se - ra)-o  
- ( se  - raJ-mos 
-{se - ra)-is 
-{se - ra)-n 

hub-ie-re-ri 
-re-S 
-1-e-EI 
-re-mos 
-re-is 
-re-n 

fu-e- { se - ra ) -2 
-{se - ra)-S 
-{se - ra)-o 
- { se - ra ) -mos 
-{se - ra)-is 
-{se - ra)-n 

fu-e-re-c, 
-re-s 
-re-n 
-re-mos 
-1-e-is 
-re-n 
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Que en setz, seas ... el alógramo de S -  es .se- (véase 2.2.3.). se hace evi- 
dente si se comparan estas formas con las formas correspondientes de ver- 
bos monoalolexales de la misma clase e, como por ejemplo: com-e-r (conl- 
u-a-::...), beb-e-r (beb-g-a- ,...), le-e-r (le-rl-LI-U ...), etc. 

Sintetizando, son características monoteniporales del subjuntivo, consi- 
derando sólo las formas discontinuas: { a ,  se - ra, r e } .  

PRESENTE (O)  

[Futuro] 

Clrrse rr Clrrsr c. Clase i 

tem-e-n-o 
-e-~l-d 

Como puede verse, el imperativo, en sus aloflexos exclusivos, de 2." 
pers. informal, carece de característica modotemporal, aunque, dado que la 
-d sólo ocurre en la 2." persona plural de este tiempo y modo, se la «siente», 
sincréticamente, como marca también de ambos. Sus formas negativas (rzo 
señal-3-e-{S, i s } )  son, como significanles, coincidentes con las del presente 
de subjuntivo, lo mismo (casi) que las de 2" pers. formal (señal-e-e-@ [Ud.], 
.señal-.;i-e-n [Uds.],   ter?^. part}-LI-a-{@, r r } )  y las de l ."  pers. pl. señal-n-e- 
I I IOS ,  { t e~n ,  part}-u-a-~?~os),  y,  como ellas. con marca modotemporal (e:a), 
aunque, por la misma coincidencia, neutralizada. 

2.2.4.3.  Sumando, ahora, las características distintivas de los 
subflexemas de cada modo, se obtiene, como característica del 
i n d i c a t i v o, el conjunto de los 8 alógramos que se anotan a la derecha 
del signo =, correspondientes a 5 gramemas temporales: 

en formas continuas: {(j, ba : a. sre-so. ré-rá, ría] 

+ en forinas disconlinuas: { a,  ste-ro, re-rá, ría) 
- - ((1. ba : a, ste-ro, se-ra, r ía)  

y como característica del s u b j u n t i v o ,  el conjunto final de 5 
alógramos, correspondientes a 3 grameinas temporales: 
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en formas continuas ( e  : a, se - ra, re} 
+ en formas discontinuas: ( a, se - ra, re} 
- - ( e :  a, sc - ra, re} 

No está de más insistir en que los miembros de cada conjunto son 
alógramos de un mismo gramema modal, pues todos ellos manifiestan el 
mismo modo en su respectivo conjunto. 

2.2.4.3.1. Se advierte que las formas discontinuas de los dos modos no 
aportan nada nuevo con respecto a las formas continuas correspondientes, o, 
lo que es lo mismo, las características modotemporales de las formas 
discontinuas están implícitas en las continuas. 

2.2.4.3.2. Conviene señalar también que la a del modo indicativo no se 
confunde con la u del subjuntivo, pues las dos son niierribros de aloflexos 
pertenecientes a subtlexenias cstructurados de manera diferente (tenz-í-a-c;, 
tem-í-a-S, etc., frente a teni-[:-a-@, ttunz-o-a-S, etc.; hab-í-a-o, llab-í-a-S, etc., 
frente a hay-Q-a-i?. ~CIJ,-E-11-S, clc. ... seliul-(1-do. 

2.2.4.3.3. Tampoco se coiifunde r¿ (tónico) del indicativo con re (átono) 
del subjuntivo, fuera de que ru' está cn disiribucicín complementaria con rú, 
dentro del mismo subfiexenia ~emporal, o, lo que es lo mismo, es alógramo 
con r ~ í  de un mismo gramerna. 

2.2.5. SUBFLEXEMAS TEMPORALES. El que una de las categorías del verbo 
se llame t i e m p o, y sus formas fundamentales, «presente», «pretérito» y 
«futuro», inuestra una vez, más el fundamento ontológico de la gramática 
tradicional (como cuando identifica la categoría de «género» gramatical con 
la de 'sexo', la de «número» con la de 'cantidad', la de «persona» con la de 
'individuo'. e incluso cuando llama «accidentes» a tales 'categorías'). La 
verdad es que el c<tieinpo» granialical (iiigl. tense) no significa 'tiempo 
cronológico' (ingl. tinlc.), pues con los alotlexos verbales no se responde a 
la pregunta «;,cuándo?». En el niejor de los casos, como quiere Bu1113, sig- 
nifica 'dirección temporal', stjlo que por la polisemia que afecta a los tiem- 
pos verbales difícilmente puede hablarse de formas específicas para una 
determinada dirección, sea ista de anterioridad, simultaneidad o posteriori- 

l 3  Williarn E. BL,LL, 1960. 7'irire. terixe crrid tlle 1'e1.1>. A vl i i (1~ ir1 tlreor-eticol lrrrd upplied 
1iri~rri.vtir.v. ii,irlr ~,lrr.ti~irlcrr. ~rtteritiorr to S I > U I ~ ~ S I I .  Universi~y of California Publications in 
Linguistics, vol. 19. [Puede verse tarilbién la reseña de Lidia Contreras en BFUCh (Santia- 
go), XI11 (1961): 719-3271. 
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dad, con respecto a un eJc de orieritacicín: \.o?, en Mafiarin VOJ n Vflldililr, 
ya no es presente; tampoco lo es conlo eii Ayer-, si no es por ti. tzo c,onlo; 
sercírl no es futuro en Sercítl lcis clcutro, como respuesta a ;Qrré llora es?; t l l -  

inier-u y cor~tprabci tampoco son pretéritos en Si uhoru r~c~lierci diriuro lo cor11- 
praha. significados que a su vez cambian en Si mafiancr tui~ic~ra ditlern lo 
conlpruha, etc., es decir, los niúltiples casos de enálage de la vie-ja retórica. 
que Bello estudicí tan cuidadosamente en 1841 l 4  y que deja en evidencia lo 
inadecuado de los nombres de los tiempos gramaticales, si se los considera 
funcionalmente. Hay que convenir. pues, en que tales denominaciones 
(como todas las de la grainrítica) son convcncionales, y quc más bien des- 
orientan que orientan en 111 cornprensicín de esta categoría. Pero, por otra 
parte, llámense como se Ilanien. los niicroparadignias (subflexemas) ienipo- 
rales existen tal cual los ha mostrado la grarnjtica tradicional. 

2.2.5.1. Cuaiido se dicc. por e.jeniplo. que hlihíott~o.\ c.oniprendido es 
«tien-ipo pretérito pluscuainperf.cctci [antecopretéritoJ del modo indicativo 
de la voz activa», se está diciendo que es un aloflexo verbal miembro de 
una subclasc discontinua, que a su ver, pertenece a otra subclase marcada 
por una característica moda1 (rr~odotemporal), la que, a su turno, también 
pertenece a una subclase llamada <<vol activa*. 

Ahora bien, por t i e m p o gramatical se entiende: 1) La clase de todos 
los subflemas de un flexema verbal cuyos aloflexos, en número variable (6 
en la gran mayoría de los casos, 2 en uno solo, y 12 en cuatro, como dos 
variantes de 6). están ordenados de acuerdo con las categorías de persona y 
número, clase mediante la cual se trata de expresar las diversas direcciones 
temporales del proceso significado por el verbo; 2) cada uno de estos 
subflexemas, distinguible, además de por sus características modotem- 
porales, por las de continuidad y diátesis. 

2.2.5.2. De acuerdo con estos datos, los tiempos se c 1 a s i f i c a n en 
español de la siguiente manera: 

1 ) Acrivos (característica: $3,  por ausencia de S - )  

l .  1 .) C o n t i n u o s (característica: o, por ausencia de H A B E R  + P), por 
ausencia de S E U )  

1 . 1 . 1  .) INI>ICAI 1voS: 5 tieiiipos (caractcrísticüs: (11, hn : a, ste-ro, r-é-ru, 
r.íc1) 

IJ <<Análisis ideológica de los tienipos de la conjugación castellana>,, en Andrés BELI.O, 
195 1 .  Estuclios gr-riirirrricriles. Obras completas V. Caracas, Ministerio de Ediicación: 3-67. 
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1. l .  1.1 .) Marcados 

1.1.1.1.1.) Presente 

Por @: señal -a-@-mos, etc. 
tem -e-@-mos, etc. 
part -i-0-mos, etc. 

1.1.1.1.2.) Pretérito iniperfecto [copretérito]: 

Por bu o u: señal -á-ba-mos, etc. 
tem, part -í-a-nios, etc. 

1.1.1.1.3.) Pretérito perfecto simple [Pretérito].  

Por ste-ro: señal -a-ste-1s 
-a-ro-n, etc. 

tem, part -1-ste-is, 
-le-ro-n, etc 

1.1.1.1.4.) Futuro (iritperfecto) [Futuro]: 

Por ré-rá: señal -a-re-mos, 
-a-rá-n, etc. 

tem -e-re-mos, 
-e-rá-n, etc. 

par t -1-re- nos, 

-i-rá-n, etc. 

1 . l .  1.1.5.) Condicional (imperfecto) [Pospretérito]: 

Por ría: señal -a-ría-mos, etc. 
tem -e-ría-mos, etc. 
part -i-ría-mos, etc. 

1.1.2.) SUBJUNTIVOS: 3 tiempos (características: { e :  u, se - ra, r e ) )  

1.1.2.1 .) Marcados 

1.1.2.1.1 .) Presente: 

Por e o u: señal -d-e-mos, etc. 
tem. part -:J-a-mos, etc. 
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1.1.2.1.2.) Pretérito i)n/?erfecto [Pretérito]: 

Por se - r-a: señal - á- ( se-ra) -mos, etc. 
tem. part -ié-{se-ra) -mos, etc. 

1.1.2.1.3.) Futuro (inlperfecto) lFuturo]: 

Por re: señal -a-re-mos, etc. 
tem, part -ié-re-mos, etc. 

1.1.3.) IMPERATIVO: 1 tiempo. 

1.1.3.1.) No marcado 

1.1.3.1.1.) Presente [Futuro]: 

señal -a-u-@Id 
tem -e-~-@/d 
part -e-3-@ 

-i-il-d 

1.2.) D i s c o n t i n u o S diádicos (característica: {HABER + - d o ) )  

1.2.1 .) Indicativos: 5 tiempos (características: { a ,  ste-ro, re-rá, r í a ) )  

1.2.1.1 .) N o  marcado 

1.2.1.1. l . )  Pretérito perfecto compnesto [Antepresente]: 

he-o-o-mos ( señal -a-do, etc. 
tem, part -i-do, etc. 

1.2.1.2.) Marcados 

1.2.1.2.1 .) Pretérito pluscuarnpelfecto [Antecopretérito]: 

Por a: hab-i-a-mos { señal -a-do, etc. 
tem, part -i-do, etc. 

1.2.1.2.2.) Pretérito anterior [Antepretérito]: 

-a-do, etc. 
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1.2.1.2.3.) Futuro perfecto lAntefilturo]: 

Por ré- r-ú: hab-12-re-rnos señal -a-do. etc. 
hab-i,-rá-n tem, part -¡-do. etc. 

1.2.1.2.4.) Condic-iorzal perfecto [Antepospretérito]: 

Por ríu: hab-o-ría-mos señal -a-do, etc. 
tein, part -¡-do, etc. 

1.2.2.) SUBJUNTIV~S:  3 tieinpos (características: { a ,  se - ra, r e ) )  

1.2.2.1.) Marcados 

1.2.2.1.1 .) Pretérito perfecto [Arztepresente]: 

Por a: hay-o-a-mos señal -a-do, etc. 
tem, part -i-do, etc. 

1.2.2.1.2.) Pretérito plu.sclla~ilperfecto (Arztepretérito]: 

Por se - ra: hub-ié-{se-ra)-inos señal -a-do, etc 
tern, part -i-do, etc. 

Por re: hub-ié-i-e-mos señal -a-do, etc. 
tein, part -i-do, etc. 

2. ) P ~ s i v o s  (característica: SER) 

2.1.) D i s c o n t i n u o s  

2.1.1 .) Diádicos (característica: {SEU + - d - ) )  

2.1.1.1 .) INIIICATIVOS: 5 ticinpos (características: { a ,  ste-ro, re-rá, r í a } )  

2.1.1.1.1 .) No marcado 

2.1.1.1.1.1.) Presente: 

so-n-r7-niox señal -a-d-{o, a)-S,  etc. 
tein, part -i-d-{o, a)-s. etc. 
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2.1.1.1.2.) Marcados 

2.1.1.1.2.1 . )  Pretérito imperfecto [Copretérito]: 

Por a: ér-L-a-mos señal -a-d-{o, a)-S,  etc. 
tem, part -i-d-{o, a) -S,  etc. 

2.1 . l .  1.2.2. ) Pretérito perfecto diádico 1 Prete'rito]: 

Por ste-ro: fu-i-ste-is l señal -a-d-{o, a]-S,  etc. 
fu-e-ro-n tem, part -i-d- {o, a)-S,  etc. 

2.1.1.1.2.3.) Futuro (irtlperfrcto) [Fritriro]: 

Por re-rú: S-e-re-mos señal -a-d-{o, a ) + ,  etc. 
S-e-rá-n tem, part -i-d- {o, a )  -S, etc. 

2.1 . l .  1.2.4.) Corrdicional (irrlperfecto) [Yospretr'rito] 

Por ría: S-e-ría-mos señal -a-d-{o, a) -S,  etc. 
tem, part -i-d-{o, a) -S,  etc. 

2.1.1.2.) SUBJUNTIVOS: 3 tiempos (características: {u, se - ra, re)  

2.1.1.2.1 .) Marcados 

2. l .  1.2.1.1 .) Presente: 

Por a: se-o-a-mos señal -a-&{o, a)-S, etc. 
tem, part -i-d-{o, a) -S,  etc. 

Por se - rcl: fu-é- {se-ra) -rnos señal -a-d-{O, a)-S,  etc 
tern, part -i-d-{o, a )  -S, etc. 

2.1.1.2.1.3.) Futuro (i i~z/~~~:fecto) [Fiitliro]: 

Por re: fu-é-re-mos señal -a-d-{o, a) -S,  etc. 
tem. part -¡-&{o, a )  -S, etc. 

2.1.2.) Triádicos (característica: {Irah- + sido + - d - ) )  
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2.1.2.1 .) INDICATIVOS: 5 tiempos (características: (a,  ste-ro, ré-rá, ría} ) 

2.1.2.1.2.) No marcados 

2.1.2.1 . l .  1 .) Pretérito perfecto triúdict~ [Aritepreserite]: 

he-o-o-mos S-i-do señal -a-d-{o, a}-S, etc. 
tem, part -i-d- {o,  a)-S, etc. 

2.1.2.1.2.) Marcados 

2.1.2.1.2.1 .) Pretérito pluscuanlperfecto [Antecopretérito]: 

Por cí: hab-í-a-mos S-i-do señal -a-d-{o, a}-S, etc. 
tem, part -i-d- {o,  a}-S, etc. 

2.1.2.1.2.2.) Pretérito arlterior [Alztepretérito]: 

Por ste-r-o: hub-i-ste-is S-i-do l señal -a-d-{o, a)-S, etc. 
hub-ie-ro-n S-i-do tem, part -i-d- {o,  a }-S, etc. 

2.1.2.1.2.3.) Futul-o perfecto [Antefilturo]: 

Por ré-rá: hab-c!-rc-nios S-i-do l señal -a-d-{o, a)-S,  etc. 
hab-c-rán S-i-do tem, part -i-d-{o, a}-S, etc. 

2.1.2.1.2.4.) Condicional perfecto [Antepospretkrito]: 

Por ría: hab-m-ría-mos S-¡-do señal -a-d- {o, a)-S, etc. 
tem, part -i-&{o, a}-S, etc. 

2.1.2.2.) S U B J U N T ~ V ~ S :  3 tiempos (características: { a ,  se - ru, r e ) )  

2.1.2.2.1.) Marcados 

2.1.2.2.1.1 .) Pretkr-ito per:ferto [Antepresente]: 

Por ír: hay-r 1-a-mos S-i-do señal -a-d-{O, a)+,  etc. 
tem, part -i-d-{o, a}-S, etc. 

2.1.2.2.1.2.) Prcjtkrito ~~lu.scuanrperfecto [Antepretérito]: 

Por se-ra: hub-ié- (se-ra) -]nos S-i-do señal -a-d-{o, a }-S, etc. 
tem, part -i-d- {o, a)-S, etc. 
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Por rc.: hub-ié-re-inos S-i-do señal -a-d-{o, a}-S, etc. 
tein, part -i-d- {o, a}  -S, etc. 

En total, 33 iiempos. 

La numeración decimali7ada de cada t i e in p o da cuenta de las diver- 
sas categorías (y características) en función de las cuales se lo ha clasifica- 
do. Así, para dar un solo qjemplo, cn cstc último caso, cuyo número 
2.1.2.2.1.3. está subordinado al 2.2.5.2. las cifras indican, en el mismo 
orden, que este subflexema es miembro de un flexema verbal (2.2.) y de los 
siguientes subHexemas: temporal ( 5 ) .  pasivo (2.2.). discontinuo ( l ) ,  triádico 
(2). subjuntivo (2), marcado ( 1  ) y futuro pcrfecto [antefuturo] (3).  

2 .2 .5 .3 .  Habrá  podido observarse que  i-iiientras los t iempos 
c o n t i n u o s presentan como características gramematicas 
(individualizadoras) las marcas modotemporales explícitas que hemos indi- 
cado en cada caso, además. por supuesio. de las implícitas señaladas con @ 

(por las ausencias de HABER y SER),  los tieinpos d i s c o n t i n u o S,  por la 
índole misma de su estructura, hacen que la descripción resulte un poco más 
complicada. Así, en los a c t i v o s hay que considerar, en conjunto, como 
gramemas temporales de H A B E R .  en el misino orden: hah- (en cualquiera de 
sus alógranios: { I lah- ,  hilb-, he-. hr i - ,  Izuy-} + el o los gramemas 
niodotemporales específicos + (i, de SER (por ausencia de S - )  + -do (de parti- 
cipio nuclear, de base lexeinática); en los p a s i v o s , si son diádicos: s- 
(cn cualquiera de sus alogramos: { S - ,  sc-, so-, , f i l - ,  e r - )  + el o los gramemas 
modotemporales específicos + -d- (de participio nuclear). y si son triádicos: 
hnh- (en cualquiera de sus alógrai~ios) + el o los graniemas modotemporales 
específicos + sido + -lf- (de participio nuclear). 

Coino puede observarse. las formas participiales, que, según lo dejamos 
establecido, no son relevantes en cuanto al modo, sí lo son en cuanto al 
tiempo. 

3.2.5.4. El número de aloflexos de cada tiempo (o subflexema temporal) 
depende, conio se sabe, del núi-ncro de personas del mismo: 6 en todos los 
casos. menos en el único tiempo del imperaiivn. que en el Esbozo, como en 
Bello, tiene 2. En los subflexcmas con características alternantes (pretérito 
imperfecto [pretérito] y pretérito pluscuarnperfecto [antepretérito] 
del subjuntivo, activo y pasivo). el número de 6 alotlexos se duplica. 
Una prueba más de la simetría de la estruciura verbal a que ya hicimos 
referencia. 
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2.2.6. S~JBFLEXEMAS P F ; H S ~ N . ~ I , I C S .  Tradicionalriiente se han distinguido en 
el verbo, en relación con la categoría grainatical de persona, dos clases de 
aloflexos: los que no tienen característica gi-amemática de persona, llama- 
dos f o r n~ a s n o - p c r s o n a 1 e s del verbo: «infinitivo», «gerundio,> 
y «participio>, (cuyos únicos gramcrnas distintivos son -como se ha dicho-. 
respectivamente: -r, -ncio y -( /-  [con -o en la voz activa y sin -o en la voz pa- 
s iva] ,  y los que s í  la tienen, llamados por lo mismo f o r m a s 

p e r s o n a l e s del verbo. y luego, se han considerado en éstos 3 personas 
gramaticales: «primera», «segunda» y «tercera», con dos subclases cada una 
de acuerdo con la categoría gramatical de número: singular y plural; esto es, 
6 formas en total, pero sólo 3 personas. Sin embargo, un análisis estricta- 
mente morfológico de tales aloílcxos (que no sean los de la voz pasiva; 
véase 2.2.1 .) no revela ninguna característica graniernática de número que 
justifique tal proceder. pues de existir tendría que ser una, y la misma. para 
la 1 .a .  2." y 3." personas llamadas de singular, y otra, y también la misma, 
para la 1 .", 2." y 3." personas llarnadas de plural. Como no hay tal, repito, no 
se puede, con criterio puramenie niorfológico (basado en la sola forma del 
verbo, esto es, en la sola I'orma de todos sus alollexos, con la única excep- 
ción señalada). hablar de núniero verbal. Esta categoría sólo tiene sentido, 
referida al verbo, cuando sc la concibe niorfosintácticamente, esto es, en 
relación de concordancia con otra expresitin con dirnorfisino numérico; en 
tal caso sí es efectivo que l l c ~ ~ ~ ¿ ,  llilgnsrc, lleg~í, por e.jernplo. se comportan 
como singulares, puesto que con todas ellas debo decir, pongamos por caso. 
utrlzsad- { o,a } -@, frente a llegllnlos, llegusteis, llegcrror~. que obligan a decir 
crtrclsud-{o,cl]-S, en plural. El sincretismo de las categorías «persona» y 
«núinero)) explica la situacitin. 

La  «pe r sona» ,  que  e s  una categoría del  su je to ,  la q u e  s e 
m a n i f i e s t a solarnentc ( a  travis de diversas características) en el verbo 
remálico del predicado. debe ser considerada también como una categoría 
morfosintáctica (cp. 2.1.4.3.). 

2.2.6.1. Así, puede dcf'inirsc la categoría gramatical de 1 ." persona sin- 
gular como 1ri clase dc todos los sujetos que concuerden o pucdan concordar 
con un predicado cuya forriiii verbal remálica continua (desde el punto dc 
vista granleniático) tenga la dcsincricia o característica -o inacentuada (>*o ... 
señul-o, terrz-o, pl1r.r-o, ctc.), por lo que yo cs el único rcprcsentante de la 
clase; la 2." persona singular. coiiio la clase de todos los sijetos que con- 
cuerden o puedan concordar con un predicado cuya forma verbal rernáticn 
tenga la desiricnciri o c;iractcrísiica -.S (tlí ... sciicllcl-S, liaDía-.S rr~llili'o, parti- 
ríu-s. etc.), por lo cluc tlí c s  el único representante de la clase, y así en las 
deinás corrcliicioncs, cn que la persona es una clase abierta: 
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3." persona singular -i -(j ( i l ,  ella, lasted. éste, Rosa, tu sobririo, el que 
llegó prinlero ... serial-ó, tetni-ó, parti-ó): 

1 ." persona plural -i -1l1o.s (ilosott-- (o ,  a ) -.S; tií y \,o, 11zi.7 her~riatlos y \*o. 

los pudres ... srfiala-trios, t~trií~1-1nos, he-tlios partido); 

2." persona plural -is ( \~osotr-{o,  u )  - S ;  tu ?, tu; tu j 1  r'l; tu, Rosa y mi 
hertrlano; los patrories ... sefiala.ste-is, tenieré-is, hahe'-is sido partidos); 

3." persona plural -i -11  (c.11-{o, a ]  - S ;  ustedes, los padres, Rosa JI 

Arzselnzo, los que llegar-on pr-inlero.. . serinlaro-ri, hubierci-rl tenzido, partirá-n). 

2.2.6.2. En consecuencia. la categoría de p e r s o n a habrá que definir- 
la, gramaticalmente, como la clase de todos los su-ietos en cuanto concuer- 
den o puedan concordar coi1 un predicado en alguna de las siguientes 
desinencias o características de su verbo remático: -o  (de aloflexos 
gramemáticamente continuos). -S ,  -ó, -tlios, -is, -H.  Se han considerado es- 
tas características obviamente por ser inequívocas. Si en un enunciado, a un 
nombre sustantivo no sujeto. se le atribuye una determinada persona, como 
ocurre con los llamados pi-onoinbres personales. es por la que tendría en 
función su-jeto. 

En total 6 subclases, por existir en español 6 características personales: 3 
en sincretismo (morfosintácticamente hablando, como ya se ha indicado) 
con la categoría gramatical de iiúmcro singular, y 3 con la de plural. 

2.2.6.3. Las únicas caracterísiicas personales constantes en el sistema 
verbal español son la de I ." persona plural: -tl~os (scriala-tilos. etc.) y la de 
3." persona plural: -rl  (seiialn-11. etc.); con un alto grado de frecuencia sigue 
la característica de 2." persona plural: -i.r (.sptialu-ls, etc.), pues sólo tiene 
como otro alógramo: -d, en el iiriperativo (seriala-d, etc.), y un poco menos, 
la dc 2." persona singular: - A  (sefinla-s. etc.), que tiene como otro alógramo: 
@(sefialuste-@, y en el inrperativo: seknla-p). 

2.2.6.4. El gramema de l . "  persona singular -o  (cuyo único alógramo 
es - o )  y el de 3." singular -4 (cuyos rilógramos son: 4, -o, -@), en cambio, 
están muy determinados por las otras categorías verbales. Así. para dar un 
solo ejemplo, -o de la 1 ." persona singular está ligada sincréticamente a la 
voz (activa). a la continuidad gramemática (forma continua), al modo (indi- 
cativo) y al tiempo (presente), por lo que, de hecho. funciona como caracte- 
rística de todas estas categorías gramemáticas conjuntamente; sólo no repre- 
senta la tematicidad. 
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No se confunde con el alógramo -a de la 3." persona singular (hubo...), 
por cuanto este pertenece a un aloilexo discontinuo y, además, solidario de 
los aloflexos de otros subIlexemas temporales: hube, hubiste, hubo ... + par- 
ticipio (pret. anterior [antepretérito] activo), o hube, hubiste, hubo ... + sido 
+ participio (pret. anterior [antepretérito] pasivo). Llama la atención que los 
aloflexos de estas dos personas gramaticales, en la gran mayoría de los 
casos, carezcan de característica persononumeral. 

2.2.6.5. Con respecto a los pronombres usted y ustedes, son conocidas 
las complicaciones morf0semánticas que les han dado origen, como tam- 
bién las complicaciones estilísticas que su uso implica, produciendo un 
desajuste entre su comportamiento formal, por el cual concuerdan con 
desinencias verbales iguales a las de 3." persona singular (usted señal-ó) y 
3." persona plural (uste[ies señalaro-rz) en cada caso, y su comportamiento 
funcional de signo, que, cambiando de estilo, permite la conmutación de 
usted, formal, por tzi, informal, 2." persona singular, y de ustedes (formal e 
informal) por vosotros, 2." persona plural. La conclusión gramatical formal 
será, pues. que usted y ustedes pertenecen a la clase 3." persona, singular y 
plural, respectivamente, en tanto que, según una concepción gramatical fun- 
cional, o semántica referencial, ambos prononibres son miembros de la clase 
2." persona. De acuerdo con esta concepcicín (no exenta de reparos), «perso- 
na» es la categoría gramatical, que se manifiesta en el verbo, por la cual se 
hace referencia a los que participan cn el diálogo: el que habla (por sí mismo 
[l." pers. sing. 1 o además por otro u otros [ l . "  pers. pl.]), aquel [2." pers. sing.] 
o aquellos [2." pers. pl.] a quienes se habla, o bien, aquel o aquello de que se 
habla, en sing. [3." pers. sing.] o en plural [3." pers. plural]. También se define 
la 3." pers. de un modo negativo: la que no es 1 ." ni 2.". Entendida así la 
«persona», hay que decir que las características (desinencias) verbales corre- 
lativas de las oposiciones [/d. / él, ella, y Ucis. / ellos, ellas se neutralizan. 

2.2.6.6. Entre los v e r b o s d e f e c t i v o S, hay algunos que, según 
se dice, se con-juran con una sola persona gramatical: la 3.", singular o 
plural; son los llamados u n i p e r s o n a l e s y verbos usados en cons- 
trucción i m p e r s o n a l. 

2.2.6.6.1. Pertenecen a la primera clase, los verbos que significan 'fenó- 
meno meteorológico', coino AMANECER, NI:VAR, LI-OVER, TEMBLAR, etc., que, 
con tal significado, no admiten su-jeto gramatical de ninguna especie, lo 
mismo que SER, HABER,  HACER, en determinadas circunstancias, como en es 
teinpruno, Izuy yosibili~ludes, hace calor, etc. Ahora bien, si, como hemos 
dicho, el verbo tiene que ver con la categoría de persona (la expresa) sólo 
porque, como constituyente de un predicado, concuerda o puede concordar 
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con el sujeto de éste en una proposición, o, lo que es lo mismo, que «perso- 
na» -repetimos- es una categoría morfosintáctica, y no meramente 
rnorl'ológica, mal pueden expresar esta categoría los verbos señalados si no 
les es posible funcionar como predicados, es decir, construirse con sujeto. 

En verdad, sólo por analogía (formalista y atomicista) con los aloflexos 
personales se sigue repitiendo con respecto a formas como anzanecicí, llue- 
lpe, estaba terrlDlando, etc., con significación meteorológica 1) que están en 
3." persona singular; 2)  que esta es la única que pueden tener con tal signifi- 
caci0ni5, y 3 )  que, en consecuencia, son u n i p e r s o n a 1 e s. Por otra 
parte, si un verbo es tan defectivo que no presenta ningún tipo de oposición 
personal, tampoco es lícito atribuirle siquiera esa 3." persona. 

2.2.6.6.2. Distinto es el caso de los verbos que señalamos a continua- 
ción, entre los que hay de dos subclases diferentes: unos, como DECIR, CON- 
TAR, GOLPEAR, etc., que en construccioiies corno dicserz que ... ; nze contarorl 
qrue ...; ;golpeurl!, etc., tienen su-jeto (tácito o y), según el contexto y la situa- 
ción)'6, y otros, como CONVENIR, IMPORTAR. PARECER, etc., que en expresiones 
como convietie que veliga, 110 it~lporraba que saliera, parecía que iba a 
llover, etc., tienen sujeto explícito (clausular: que iletiga, que saliera, que 
iba a llover, respectivamente). Como ambas subclases de construcciones 
tienen sujeto, sus aloflexos verbales expresan entonces la categoría de per- 
sona, pero coi110 siempre es una la subcategoría que manifiestan fornial- 
mente (la 3." de plural, cuando el sujeto es @, o de singular, respectivamen- 
te), con propiedad hay que considerarlas u n i p e r s o n a l e s. Debido a 
que en otras circunstancias cstos misinos vci-bos admiten sujeto de toda 
persona (yo digo que ... ; trí U ~ P  c-oi~tast~ que ... ; irosotr.os lllitlca lo golpea- 
rrios; yo rlo te cotitVci~go; tli rio le iniport(rs; \*osotros rlo parecíais que 
estuvieruis etijennos, etc.), no sc trata, pues, corno cn los casos considera- 
dos en el párrafo anterior. dc verbos intrínsccarnente unipersonales. sino 
sólo dc c o n s t r u c c i o n  c s u n  i p  c 1 - s  o n a 1 e S, propias de la 
sintaxis. 

2.2.6.6.3 Es claro que si a algunos verbos hay que calificar de «imperso- 
nales» (no-personales) -cn scntido grainatical. y no cíntico-, es sin duda a 
los de la primera clase (2.2.6.6 1 ). 

2.2.6.7. Por encontrarse las características personales (manifestadas me- 
diante sus alógrarnos) en los 6 aloflexos de cada uno de los subflexemas 

l 5  No se trata. entonces. de ejcrii[,loc coii~o c,ci.vi ~ i ~ r r t r ~ r ( ~ c ~ i  I I I L I ~ I . / O ;  «rr.ihtr tciirhlcíhtrrrios de 
,/l. io; t1oi.ie1.011 i l r .v~/ l /os e11 Ili ~~itrliife.v/trc.icílr. etc.. ~ U C ' S  aq i~ í  se han empleado ya otros verbos, 
ho~nófonos  sólo de los que están en ciiestión. 

'"Véase A .  KAU.~N,~I.ES. 1993: 3 9.8 .  
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temporales (con excepción del imperativo) de todos los flexemas verbales 
no-defectivos. tales subtlexemas son h e x a m o r f o s (y el del imperati- 
vo. d i in o r f o). 

Una comparación de la estructura del nombre con la del verbo permite 
llegar, entre otras, a las siguientes conclusiones: 

2.3.1. Ida estructura del verbo es muchísimo más compleja que la del 
nombre: 

1 )  El verbo es mucho más rico que el nombre en la manifestación de 
categorías gramemáticas: hasta 8 en el verbo (incluyendo las de «género» y 
«número» en la voz pasiva) y sólo hasta 3 en el nombre. 

2) El verbo es también mucho más rico en clases formales: 3 temáticas, 
2 de continuidad, 3 modales, 2 diatéticas, 33 temporales (20 de indicativo, 
12 de subjuntivo y 1 de imperativo) y 6 personales, con las salvedades ya 
señaladas. El nombre, sólo posee las que corresponden a las categorías de 
género (2), de número (2)  y de caso (hasta 1 l ) ,  y, con otro criterio, las que 
resultan, en algunos ejemplos. por posición marginal junto a un elemento 
central (2: eiiclítica y proclítica), o por el hecho de ser ponderativa o expre- 
siva, o no (2). 

3) Si bien los tlexemas nominales en nuestra lengua son muchísimo más 
numerosos que los verbales, el flexema verbal mlís complejo es notoriamen- 
te más rico en aloflexos que el tlexema nominal más complejo: 227 contra 
25 (como los del prononibre Cr.). En ambos casos se han contabilizado tam- 
bién los aloflexos isomorfos como si no lo fueran. 

4) Como consecuencia de todo lo anterior, el verbo resulta ser conside- 
rablemente más flexible, y el mensaje verbal, por lo mismo, muchísimo más 
rico en información que el mensaje nominal. 

2.3.2. De todos modos. el nombre y el verbo, pilares inamovibles de la 
proposición. son, de todas las clases funcionales de signos de la lengua, 
las dos más dociles a los coniplejísimos dictados del pensamiento, del sen- 
timiento y de la volicicín en el no menos complejo proceso de la comu- 
nicación. 


