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«A C U IO  T IE M PO  LA  D H A  MI M U G E R »: N O T A S SO B R E  LA 
SIN T A X IS  D E LA  M O D IF IC A C IÓ N  N O M IN A L  EN  LA  B A N D A  

O R IE N T A L  D EL  SIG L O  X V III

A d o l f o  E l i z a i n c í n , M a r is a  M a l c u o r i  y  M a g d a l e n a  C o l l

U n iv e r s id a d  d e  la  R e p ú b lic a , U ru g u a y

1. In t r o d u c c i ó n

E ste  tra b a jo  tra ta rá  d o s  p ro b le m a s  s in tá c tic o s  re la c io n a d o s  con  el 
s in ta g m a  n o m in a l: la  m o d if ic a c ió n  de  a lg ú n  c o n s t itu y e n te  n o m in a l p o r 
m edio  de la o rac ión  subo rd inada  de re la tiv o  y la d is trib u c ió n  de los m o
d if icad o res  an tep u esto s  al nú c leo  del s in tagm a. L a co n sid e rac ió n  de a m 
bos fen ó m en o s  en  una  p e rsp e c tiv a  d ia c ró n ic a  c o n tr ib u irá  al co n o c im ien 
to  de la sin tax is h is tó rica  del e spaño l, p lan tean d o  p ro b lem as y p regun tas 
sob re  la ev o lu c ió n  de las e s tra te g ia s  de  m od ificac ió n  del españo l ac tua l.

L a sem án tica  de la m od ificac ió n  se veh icu liza  p o r los m ed ios s in 
tá c tic o s  d isp o n ib le s  p o r la  len g u a  en un lu g a r y en un m o m en to  d e te r 
m inados. Su m ay o r o m en o r a d a p ta b ilid ad  a la  ex p res ió n  de m a tic e s  es 
a su n to  c la ram en te  re la c io n ad o  con  la e v o lu c ió n  de la  len g u a , en el sen 
tid o  de u n a  p ro g re s iv a  e s ta n d a riz a c ió n , lo  que  su p o n e , p re c isa m e n te , la  
( re )c reac ió n  de  m eca n ism o s aco rd es  a e sa  fu n c io n a lid a d  sem án tica .

O bservam os estas tendenc ias  en d o cum en tos del s ig lo  x v i i i , es d e 
c ir , en  u n a  s in c ro n ía  q u e  p e rm itirá  c o m p a ra c io n e s  u lte r io re s  co n  o tro s  
e s ta d o s  de  len g u a .

2 . E l  CORPUS

T o m arem o s d iec is ie te  docum en tos pe rten ec ien te s  al co rpus del p ro 
y e c to  que  e s tu d ia  la  e v o lu c ió n  del e sp a ñ o l en  el U ru g u ay  (la s  c a ra c te 
r ís tic a s  g e n e ra le s  d e l co rp u s  y del p ro y e c to  fu e ro n  p re s e n ta d a s  en  E li
z a in c ín  e t a l i i  en  e s te  m ism o  v o lu m e n ) . T re c e  de  lo s  a u to re s  d e  lo s  
d o c u m e n to s  son  de  o rig en  p e n in su la r  (se is  de  lo s c u a le s  son  c a n a rio s ) ,
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tre s  son  c rio llo s  y un a u to r  no tien e  reg ió n  de o rig en  id en tif icad a . Se 
resp e ta  así, en  té rm in o s g en era les , la  p roporc ión  en tre  c rio llo s  y pen in 
su la res  p lan tead a  en los fundam en tos teó rico s del p royecto .

El nivel de instrucción  de los autores es rela tivam ente hom ogéneo, 
au n q u e  no d em as iad o  a lto . Se tra ta  de m iem bros de la m ilic ia  que e s 
c riben  partes  m ilita re s , fu nc ionario s  de la C o rona que desde sus cargos 
de A lca ld e s del C ab ildo  de M ontev ideo  redactan  los docum entos p e rti
n en tes  a la  ad m in is trac ió n  de la c iudad , o re lig io sos que rea lizan  ex p e 
d ien tes  m atrim o n ia les  en ca rác te r de no ta rio s públicos.

En la  m ayo ría  de los casos se tra ta , en tonces, de tex tos de ca rác 
ter form al: dos exped ien tes m atrim oniales, dos testam entos, el padrón de 
p o b lad o res  de la  c iu d ad  de M o n tev ideo  y el p ad rón  de so lares re p a r ti
dos en tre  los m ism os, tres causas c rim inales y dos quere llas c iv iles , un 
ped ido  de tasado r, una ca rta  de ana tem a, una so lic itud  de licenc ia  para  
c o n trae r c a sam ien to  y la  desig n ac ió n  de los in teg ran tes  del C ab ildo  de 
M on tev ideo . Son de ca rác te r in form al dos cartas  e sc rita s  p o r españo les 
a sus fam ilia res  en la p e n ín su la .1

3 . L a  o r a c i ó n  d e  r e l a t iv o

D en tro  de los m eca n ism o s de  m o d ific ac ió n  de una  len g u a  ju e g a  
un papel m uy im portan te  la o ración  de re la tivo . D esde el pun to  de v is
ta  de la e s tru c tu ra  in fo rm ac io n a l, la  in c ru s tac ió n  de la re la tiv a  cum ple 
la  función  de in troduc ir in form ación  nueva la que, aun cuando no siem 
p re  te n g a  re le v a n c ia  de p r im e r o rd en , a g reg a  in fo rm ac ió n  am p lia  a lo  
n a rrado /descrito .

E nfocada desde el ángulo  de la soc io lingü ística  h is tó rica , es p o si
b le  c o n sta ta r  dos asp ec to s in te resan tes: p rim ero , que su uso  c o rre sp o n 
de g en era lm en te , com o la subo rd inac ión  en genera l, a  m odos de co m u 
n icación más ‘sin tactizados’, es decir al discurso  más cercano a la lengua 
e s c r i ta  fo rm al — c u id a d a , en  una  p a la b ra —  en o p o s ic ió n , o c o n tra s te , 
con form as de  com un icación  m ás ‘p rag m áticas’ (G ivón 1979) típ icas de 
la  o ra lid ad  sin p lan ific ac ió n  fuerte , donde la función  su b o rd in an te  su e
le se r c u m p lid a  p o r re c u rso s  p a ra tá c tic o s ; seg u n d o , que  co m o  c o n s e 
cuen c ia , p rec isam en te , de su espec ia lizac ión  y com ple jidad , estas re la ti
v a s  su e le n  re f le ja r  en su s in ta x is  p a tro n e s  c o n se rv a d o re s  p ro p io s  de 
e s tad o s  de  len g u a  m ás an tig u o s (B ossong  1984) de m anera  tal que no

1. En el apéndice aparece la descripción de cada documento como asimismo el número 
que le corresponde en el corpus del proyecto.
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es ex ag e ra d o  a f irm a r que  e s ta s  c o n s tru c c io n e s  p re se n ta n  una  s in tax is  
‘co n se rv ad o ra ’ y en  este  sen tido  m uy in te re san te  p ara  la sin tax is h is tó 
rica.

A l en fren ta rn o s  con  tex to s  p ro d u c id o s po r p e rso n as  con escasa  o 
nula fam iliaridad  con la escritura, es com ún que la u tilización  de las re
la tivas ev idenc ie  signos inequívocos del uso pragm ático  — grosso  m odo, 
oral—  del lenguaje  (E liza incín , en prensa). P o r esta  razón de desa ju stes 
en tre  m odos de com un icac ión  — q u izás pod ría  hab la rse  tam b ién  de ‘es
ti lo s ’—  son com unes los casos de h ip e rco rrecc ió n  en este  tipo  de tex 
tos.

‘La qua l s e n te n c ia '

La re lativa, cuyas funciones y carac terísticas generales fueron con
signadas antes, refiere  anafó ricam ente  al a s í llam ado  an teceden te, el que 
norm alm en te  se ca lla  en la p rop ia  re la tiva . S in  em bargo , en estilo s ce r
canos a la oralidad, puede darse una repetición o retom a del antecedente, 
sobre todo si este se encuen tra  re la tiv am en te  a le jado  de la subord inada. 
L a e s tra te g ia  d iscu rs iv a  es c lara : se tra ta  de ev ita r la  p é rd id a  del tó p i
co  in s is tien d o  en  él en fo rm a a p a ren tem en te  r ie te rad a . En (1 ) aparece  
e s te  caso  en la parte  en que  se in tro d u ce  el te s tim o n io  oral de un c a 
b ild an te  de la época.

(1) « (...) com o se contiene en dhos autos, y asim ism o lasen- 
tencia dada p.r el S.ur Juez, y ale. de esta C iud.d d." Isidro Peres 
deRojas de l o Voto, en diez años de destierro a Valdivia la qual 
sen tencia  se prorrogo en los m ism os diez años de destierro  en 
esta R .1 O bra ...» (docum ento  39) (el subrayado es nuestro, en 
este y en los demás ejem plos).

T am bién  en:

(2) «(...) Entodo lo qual el susodho cometí graue delito, por el 
hurto clandestino , y quiza con in tención de estupro , el que sin 
egecut, fue por auerse le huido el caballo , en que pretendía au
sentar dha niña, y seavra contenido prem editando que yrrem edia- 
blem ente allandose apie auia deser cogido y castigado  con mas 
rigor, en elqual delito  le acuso y pido sea condenado ...» (docu
mento 59).

E l nexo  (qua l en (1) y (2 )) puede tam b ién  ser que
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(3) «Testim." de Autos Criviles en contra de Jph Suarez los qe 
se fulm inaron p .r q .e queria llevarse vna M uger q.e a lasazon se 
hallaba dha M uger enla Estancia de Pedro pereyra...» (docum en
to 39).

L a e s tra te g ia  de  repetic ión  del an teceden te  puede aun com plicarse  
m ás en n a rra tiv as  m uy ce rcan as a la o ra lid ad , por e jem p lo , en el parte 
m ilitar en  que José A rtigas in form a del enfrentam iento  y captura de unos 
c o n tra b a n d is ta s  a m anos de la  p a rtid a  de so ld ad o s  (lo s ‘b la n d e n g u e s’) 
p o r él com andada. V eám oslo :

(4) « (...) seallegaron ala costa del m onte y seapcaron yabian 
estado los Contra Bandistas adentro del monte en vna zanga muy 
honda y se Asomo Vno y le zarago vntiro entonzes fue que bie- 
ron que alio estaban loquebieroneste atro pellaron sobre ellos re
cularon Ellos atras de Vnpalo grueso yvn zanga muy alta que T e
nían ellos asuabono queprezisamente abian desubir los Blandengues 
por aquella zanga Ariba  ...» (docum ento 47).

AI an teceden te , «vn zanga  m uy a lta» , se subord inan  dos re la tivas, 
la  p rim era  con sin tax is can ó n ica  im pecab le  en la que la función  de ob
je to  d ire c to  del p ro n o m b re  de  p o r s í no req u ie re  m arca  p rep o s ic io n a l. 
L a seg u n d a , en  cam b io , es m ucho  m ás co m p le ja , ten ien d o  com o re su l
tado  una  s in tax is  m uy a le jad a  de la fo rm a escrita . En p rim er lugar, el 
verbo  ap arece  p e rifrá s tic am en te  lo que ya supone una com p le jid ad  m a
yor; lu eg o , el que  in tro d u c to r  no  e s tá  acá  p reced id o  de  la p rep o s ic ió n  
co rresp o n d ien te  que  in d ica ría  ind u d ab lem en te  su función  de c ircu n s ta n 
c ia  lo ca tiv a ; no ob stan te  el au to r del d o cum en to  p erc ibe  la po sib le  o s
cu rid ad  de lo  ex p resad o  y d ec id e  rep e tir  el an teced en te  ‘z a n g a ’ con la 
p reposic ión  p e rtin en te  ( ‘po r aq u e lla  zanga  a r ib a ’).

‘C u io ’

E sta  m ism a estra teg ia  puede aparecer en re lativas in troducidas por 
cuyo  donde se p lan tean  p rob lem as ad ic io n a les  de in te rp re tac ión .

E s te  n e x o  d e  s ig n i f i c a d o  p o s e s iv o  e n la z a ,  c o m o  d ic e  la  R A E  

(3 .2 0 .9 ), ‘s iem pre  dos nom bres de los cu a le s  el p rim ero  p erten ece  a la 
o rac ión  principal, y es el an teceden te , m ien tras que el segundo  p ertene
ce a la  subord inada, y expresa  siem pre persona o cosa  poseída  o propia 
de d ich o  a n tec ed en te ’.

S in  em bargo , la lengua  o ra l o lv id a  ese sig n ificad o  po ses iv o , q u i
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zás m otivada  por el uso m ás lite ra rio  de cuyo  que suena  ex traño  al h a 
b lan te  con escasa  in strucción  el que, no ob stan te , busca  la  confo rm idad  
en  c ie r ta s  s itu ac io n es  de hab la . S ucede  en to n ce s  el u so  de cuyo  com o 
un re la tivo  cualqu iera , que da lugar a construcc iones ‘d isp a ra ta d as’ (se 
gún la R A E) del tipo  ‘A yer fue deten ido  un ind iv iduo  sospechoso , cuyo 
ind iv iduo  no tiene d o m ic ilio  f i jo ’.

En nuestro  corpus:

(5) (...) y con una P isto la de m ano, tra taua mal de Palabras 
dho León adho Mulato, a lo que dijo el declarante algunas razo
nes que tirauan a sosegar, y aque en su casa no ubiese desencio- 
nes, le dijo  dho Luis de león, que tam bueno era el declaran te  
como el M ulato, alo que respondio el M ulato lo sera el, acuias 
Razones eldho A lcalde medió ...» (docum ento 55).

(6) ( ..) que me Q uerello ciuil y crim inalm ente de Joseph V i
lla Sante residente en esta ciudad hom bre casado en la Ciudd de 
Buenos Ayres, porel delito de auer Robado con violencia y fuer
za demi casa una Niña India Mestiza de Edad de once años poco 
mas o menos, la qual sellam a Sebastiana de la Concepción, y la 
ha criado mi Esposa desde un año y medio de Edad como si fue
ra nuestra hija lex .ma cuio  delito ejecuto el dho estando Yo ocu
pado en mis faenas de Leña en el Rio de SantaLucia ...» (docu
mento 59).

(7) (...) y reconocida mi tienda hall que me faltava de ella una 
A rca de V ara de largo en que tenia la C antidad de Setecien tos 
pesos, poco mas, amenos, en las Especies de M oneda siguiente = 
seis doblones de aocho colum narios = setenta ps. dobles, poco 
mas, omenos senzilla de cordoncillo = algunos Riales deste Rey- 
no, y todo lo demas plata doble del Cuño del Potosí; Cuia Arca 
fue hallada la mañana del dia siguiente ... (docum ento 37).

E sto s tre s  d o cu m en to s  son tex to s  de  tip o  lega l en  lo s  que  e stán  
in c lu id as  n a rra tiv a s  sob re  aco n te c im ien to s  d e lic tiv o s  de la  ép o ca , p ro 
d u c id as  o ra lm en te  y re co g id as  po r un am an u en se . En to d as  e lla s , ad e 
m ás, se ju s ti f ic a  esa  rep e tic ió n  po r la  le jan ía  del an te c e d e n te  con re s 
pecto  a la  subord inada. A cá cuyo  podría  fác ilm en te  su s titu irse  por cual.

O tros casos de confusión  con respecto  al uso de cuyo , en los que 
se suspende su función de posesivo, están tam bién representados en nues
tro  co rpus, po r e jem p lo , en:

(8) (...) Eldia Miercoles ocho del corriente mes porla noche en
tre las nueve, y las diez déla noche, estando dha miM ugr condha
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niña en mi casa, en compañía dedho Jph Villasante, y queriendo- 
se ladha Ir A recogerse con la dha niña eldho Joseph fue ala co
cina que Junto a mi vivienda tengo, ytraxo sucojinillo, y lo ten- 
dio sobre un banco qe ay en la enram ada déla Puerta de mi casa 
fingiendo que quería acostarse acuio tiem po  eldho fingió  yba a 
traer también su capa para cubrirse acuio tiempo ladha mi muger, 
porque el tubiera luz para acostarse entro dentro de casa asacar
la ... (docum ento 59).

La form a a cu io  tiem po  funciona com o conector que in troduce ac
c iones que se desarro llan  sim ultáneam en te , com o tam bién lo hacc el ge
run d io , el que tam b ién  es usado  con ese  sen tido  en  el tex to  rep ro d u c i
d o . L o  c ie r to  e s  q u e  d e  la s  fu n c io n e s  o r ig in a le s  de  c u y o  ( r e la t iv o  
-p osesivo ) nada queda en los e jem p los an tes m encionados.

'en  la  esta n c ia  de P edro  P ere ira  la noche que p ren d ió  el A lc a ld e '

La elisión  de la preposición  en la in troducción de la re la tiva cuan
do  ya  e s tá  e x p re sa d a  d e lan te  d e l an te c e d e n te  o cu an d o  el a n tec ed en te  
ind ica  c ircu n sta n c ia s  de  tiem po  y lugar es un fenóm eno  seña lado  re ite 
radam ente por los g ram áticos (cf. B erro, E sbozo  de la RAE). P or su par
te, B. L av an d era  1971 in troduce  dos concep to s p ara  ex p lica r este  co m 
p o rtam ien to , po r un lado  el de red u n d an c ia , que de a lg u n a  m an era  ya 
e s tá  p re sen te  en lo c o n s ig n a d o  p o r lo s g ram ático s  c itad o s  y, p o r o tro , 
el de asignac ión  res id u a l, es decir, una vez que se ha ago tado  la in fo r
m ación m orfo lóg ica  para  dete rm inar las funciones sin tácticas de las fra
ses nom ina les partic ip an tes  en una m ism a p red icac ión , los res tan tes  to 
m an su fu n c ió n  p o r  e lim in a c ió n . T ra b a ja n d o  co n  e s to s  c o n c e p to s  de 
L avandera, com plem entados con la idea de orden de prioridad en la asig
nación de las funciones sin tác ticas, puede sostenerse  (tal com o lo hacen 
C a v ig lia  y M alcu o ri 1981: 8) que  ‘cu a n d o  el p ro n o m b re  re la tiv o  que  
te n g a  0 co m o  m arca  s in tá c tic a , es d e c ir , p u ed a  se r su je to  u o b je to , y 
haya a su vez en la o rac ión  o tra  frase nom inal con las m ism as ca rac te 
r ís tic a s , ten d rá  p rio rid ad  e s ta  fra se  n om ina l p ara  o cu p a r las fu n c io n es  
referidas y el que  recib irá su función m ediante el proced im ien to  de asig
nación  re s id u a l’. Es esta , en tonces, la  m anera  en que queda estab lec ida  
la  re lac ión  entre el verbo de la o rac ión  subord inada  y el p ronom bre  re 
la tivo , pasando  la  p reposic ión  a perder su pertinencia  sin tác tica  y a vo l
ve rse  a s í red u n d an te . H ay, sin  em b arg o , casos en los que  el uso  de la 
p reposición  no es redundante, aquellos en los cuales se quiere ev itar que 
el re la tiv o  pueda ocu p ar el lugar de su je to  u ob je to  d irec to  lib res en la
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su b o rd in ad a  y co n s titu ir  a s í una p red icac ió n  d ife ren te  ( ‘El au to  en que 
te tra je  el ju ev es  e ra  p res tado  /  el au to  que te tra je  el ju e v e s  e ra  p re s
ta d o ’ ; ‘H ubo  m om en tos en que parec ie ro n  e te rn o s /h u b o  m om en tos que 
parecieron  e te rn o s’).

En n u estro  co rp u s  no son a b u n d an te s  los c a so s  de  e lis ió n  de la 
p reposic ión . L os que aparecen  resp o n d en , com o ya fue d icho , o b ien  a 
que el an teceden te  ind ica  c ircunstancias de tiem po  o b ien  a que la p re 
posición  ya está  exp resada  delan te  de él.

(9) (...) A tendiendo a los buenos servicios, y constante esm e
ro conque mi esclava maria Basilia Malbaes se ha portado, y por
ta durante el largo tiempo qi  esta en mi poder ... (docum ento 7).

(10) (...) Responde: que es berdaad se hallo presente la noche 
que\e. prendieron a Dho suares ... (docum ento 39).

(11) (...) A la segunda sela pregunta si es V erdad se hallo  en 
la e s tan s ia  dep ed ro  p e re ira  la  noche que  p rend ió  el A L calde 
prouinsial aJoseph suares ... (docum ento 39).

(12) (...) por A lguazilm ayor a Christoval Cayettano deHerrera; 
assimesmo natural délas Canarias enquien recaera el cargo deDe- 
fensor délas Causas de menores para defenderlos tmíos Casos que 
lonecesite ... (docum ento 4).

Si ana lizam os ah o ra  algunos de los casos de ap aric ió n  de la p re 
posic ión , observam os que hay ocurrencias de p reposic iones que podrían  
haberse  om itido .

(13) (...) despues de auer maneado el declarante el cauallo en 
que dha niña andaua ... (docum ento 59).

(14) (...) A tendiendo los buenos servicios, y constante esm ero 
conque mi esclava M aria Basila M alabes se ha portado ... (docu
mento 7)

En am bos ejem plos el relativo  podría haber tom ado su función por 
asignac ión  res idua l. Se tra ta  de verbos in tran s itiv o s  y la  función  sujeto  
está ocupada por una frase nom inal. De cualqu ier form a no estam os ante 
casos com o los consignados an terio rm ente que son, sin duda, los de e li
sión  m ás frecuen te .

D istin ta  es la situación  en:

(15) (...) recibi una carta de Don José San Román corregidor 
de Sto Domingo Soriano en que condena al susoDho y aun her
mano suio ... (docum ento 39).
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(16) (...) y há representado laymposiv.d depoder asistir ala obli- 
gazion del em pleo paraque fue nombrado ... (docum ento 4).

(17) (...) lo qual dixo ser la Verdad so cargo de su JuraM en- 
to en que se afirM o y rettifico ... (docum ento 38).

La e lis ió n  de la p rep o s ic ió n  en esto s casos im p lica ría  un cam bio  
en las re lac io n es s in tác ticas den tro  de la subord inada: en (15) y (16) el 
p ro n o m b re  re la tiv o  se in te rp re ta r ía  com o su je to  al e s ta r  h ab ilitad o  por 
la  flexión del verbo (3ra persona del singular) y en (17), donde tam bién 
el p ronom bre  re la tiv o  se ría  in te rp re tad o  com o su je to , la  au senc ia  de la 
p rep o s ic ió n  p ro v o ca ría , in c lu so , un cam b io  m ás rad ica l, desde  una voz 
ac tiv a  con  un ob je to  p reposic iona l reg ido  a una voz pasiva  cuyo  su jeto  
sería  el p ronom bre  re la tivo .

C om o puede verse , el com portam ien to  del p ronom bre relativo  que  
con las p rep o s ic io n e s  tal co m o  está  do cu m en tad o  en n uestro  co rpus no 
es m uy d iferen te  del que ha sido señalado para el español a lo largo de 
su d e sa rro llo  h is tó rico , p a rtic u la rm e n te  en lo que  tien e  que v e r con la 
lengua  escrita .

‘lo  que  re ferid o  l le v o ’

El o rden  de los co n s titu y en te s  den tro  de la re la tiv a  es un asun to  
que perm ite  c ierta  libertad , sobre todo en lo que se refiere a la posición 
del verbo que puede aparecer en posición final absoluta o en alguna otra. 
El nexo, sin  em bargo , po r su ca rác te r de in troduc to r no puede m ás que 
aparecer en p rim era  posic ión  cum pliendo  la función  que le corresponda.

El v e rb o  en  p o sic ió n  fina l es su m am en te  com ún  en n u es tro  co r- 
pus, tan to  en los docum entos de carác te r legal -que p resen tan  repetic ión  
de fó rm u las- com o  en na rra tiv as re la tiv am en te  espon táneas:

(18) (...) las personas que dicho alcalde provincial citare (do
cum ento 39).

(19) (...) sepan cuantos esta carta de mi testamento vieren (do
cum ento 3).

(20) (...) lo que referido llevo  (docum ento 60).
(21) (...) lo que tan injustam ente y sin tem or de Dios me han 

robado  (docum ento 37).
(22) (...) los caminos que ahora son y en adelante fu eren  (do

cum ento 2).
(23) (...) la cocina que junto  a mi vivienda tengo  (docum ento 

59).
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E videncia  no to ria  para  p re fe rir esta  ú ltim a in terp re tac ión  se m an i
fie s ta  en el hecho  de que en estas e struc tu ras  se adelan ta  el núcleo  del 
a tr ib u to  (p o r  e jem p lo , ‘v iu d a ’) q u e d a n d o  su m o d if ic a d o r ( ‘de  Dn S e
b astian  R iu e ra ’) den tro  de la re lativa.

E struc tu ras tan m arcadas com o estas han  sido prác ticam ente  aban 
d o n ad as en  el españo l actual.

4 . M o d i f i c a d o r e s  a n t e p u e s t o s

En re lac ión  al asun to  de los m od ificadores an tepuestos, nos b asa 
m os en la investigación  de C om pany 1992 qu ien  iden tifica  tres c a rac te 
r ís tic a s  fu n d am en ta le s  en  el esp añ o l de la E dad  M edia: a) la co m b in a 
to ria  sin tag m ática  del ad je tiv o  p o ses ivo , m uy d is tin ta  a la ac tua l; b) el 
o rden  de los cu an tif ic ad o re s  in d e fin id o s; y c) el o rden  de los in d e fin i
dos y ca lifica tiv o s.

P ara  C o m p an y  se  p u ed en  id e n tif ic a r  c la ram en te  dos cam b io s: a) 
cam bios e struc tu ra les  en la d is tribuc ión  donde sucede que órdenes posi
b le s  en el españo l m ed ieval resu lten  hoy ag ram atica le s  ( ‘la  su c a sa ’) o 
que  p re se n te n  hoy  una d is tr ib u c ió n  d ife re n te  ( ‘o tro  n in g u n o ’, ‘n ingún  
o tro ’) o que pueden  ser re in te rp re tad o s a la luz de un análisis  co n stitu 
c io n a l d ife ren te  ( ‘e s ta  su c a sa ’, ‘ésta , su c a s a ’); b) m od ificac ió n  de la 
frecuenc ia  de  la po sic ió n  de ciertos m od ificadores, lo cual resu lta  en el 
hecho  de que, si b ien la construcc ión  m edieval es aún posib le , hoy son 
o b ien  in ace p tab le s  o b ien  m enos frecu en te s  y , en co n secu en c ia , p rag 
m á ticam en te  m arcados ( ‘m oros n in g u n o s’, ‘n ingunos m o ro s’).

H acia fines del siglo XV el español m anifiesta, de acuerdo con esta 
au to ra , una situación  sem ejan te  a la  actual.

Es necesa rio  reco rd a r, an tes de  seg u ir ade lan te , que el co rpus de 
C om pany  se  e s tab lece  en base  a tex to s lite ra rio s  ( P oem a d e l M ió  Cid, 
La C elestina , A rc ip res te  de H ita).

El españo l m ed ieval, en tonces, hasta  el sig lo  x v i,  m an tiene  co n s
trucciones del tipo ‘det + pos + su s t’ tal com o aparece aun hoy con p le
na  v ita lid ad  en  ita lian o  y en po rtu g u és. S egún  F o n tan e lla  de W einberg  
(1984: 55), sin em bargo , estas construcciones persisten  en el sig lo  x v m  
en  el e sp a ñ o l b o n a e re n se . E s e s ta , p re c isa m e n te , la  s itu ac ió n  que  e n 
con tram os en nuestro  co rpus en  los e jem p los que siguen:

(30) este mi testam ento (docum ento 3)
(31) esta su sentencia (docum ento 39)
(32) ese mi caso (docum ento 88)
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T am bién está docum entado  el uso del partic ip io  d icho  con función 
de dem ostra tivo  y, po r lo tanto , en estruc tu ras sem ejan tes a las an te r io 
res:

(33) dha su sentencia (documento 39)
(34) el dho mi hijo (docum ento 55)

Su c a rá c te r  de d em o s tra tiv o  se m a n ifie s ta  en el n iv e l sem án tico  
p o r su función  de  e s ta b le c e r  c la ram en te  la  re fe re n c ia  (ya  q u e  in c lu so  
aparece en casos com o (35) donde d icho  concurre  con nom bres p ropios) 
y no en el n ivel e str ic tam en te  s in tác tico , dado  que  se  pu ed e  co m b in a r 
con  el a r t íc u lo  o con  un d e m o s tra tiv o  (co m o  en los e je m p lo s  (3 6 ) y 
(37)), m ien tras que estos no se com binan  en tre  sí.

(35) el dho Joseph Suares (docum ento 39)
(36) la dha plata (docum ento 37)
(37) esta dha ciudad (docum ento 55)

A  d ife ren c ia  de los casos an te rio res , el e jem plo  (38) puede in te r
p re ta rse  co m o  un uso  m o d ern o  en e l q u e  al d em o s tra tiv o  se le adosa  
una aposic ión

(38) este tu mas afectísim o esposo (docum ento 88)
(éste, tu más afectísim o esposo)

aunque la au senc ia  de pun tuación  perm itiría  tam b ién  una in te rp re tac ión  
sem ejan te  a la de los casos p receden tes.

C on  resp ec to  al o rden de los cu an tif ic ad o re s  in d e fin id o s  tam bién  
ex isten  en  nuestros docum en tos fo rm as hoy en desuso  com o;

(39) otro algún im pedim ento (docum ento 38)
(40) otra cosa alguna (docum ento 39)

P or fin, en relación  al orden de los indefin idos y ca lifica tivos con 
re sp ec to  al nú c leo  d e l s in tag m a  n o m in a l, que  C o m p an y  (1992 : 54 -55) 
co n sid e ra  com o  cam b io s no e s tru c tu ra le s  s ino  de frecu en c ia  de uso  ya 
que ‘el españo l m ed ieval p a rece  ten e r una m ayor f lex ib ilid ad  para  que 
los ad jun tos se pospongan  al núc leo  de la fra se ’, m ien tras que ‘los ad
je tivos ca lificativos parecen m ostrar m ayor flex ib ilidad  que hoy para an
teponerse  al su s tan tiv o ’, véanse  los e jem p los que siguen:

(41) (...) puedes con el prim er Barco quebenga para esta em-
biarme a tu hijo prim ero  llamado Joaquín (documento 29).
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(42) (...) no tengo  asum pto  n inguno  que com unicarte  (docu
mento 88).

(43) (...) que sabe sin duda que es honbre libre que notiene 
dada Palabra a persona ninguna  (docum ento 24).

(44) (...) se liquide la duda que tenga y no se propase amedir 
yam ojonar agenas tierras sin autoridad deJuez (docum ento 54).

(45) (...) estando como estoy pronto a justificar como ha dicho 
las supracitadas injuriosas palabras (docum ento 55).

5 . F i n a l

D e la com paración  de los fenóm enos que hem os analizado  con el 
e sp a ñ o l a c tu a l2 su rg e  que  so lo  tre s  de  e llo s  (en  un to ta l de o ch o ) se 
m antienen c laram en te  sin m od ificaciones: el caso  de la re tom a del an te 
ceden te , de la e lisión  de la p reposic ión  y de la co locación  del verbo  en 
posic ió n  final en la  o rac ión  de re la tivo .

L os re s tan te s  c in co  a sp ec to s  se d is tr ib u y en  en tre  fenóm enos que 
han perd ido  to ta lm en te  su v ita lidad , com o el caso  de la e struc tu ra  v iu 
da  q u e  fu i ,  de la  c o m b in a c ió n  s in ta g m á tic a  d e te r m in a n te  + p o se s iv o  
y de  la  p o s ic ió n  in ic ia l  d e  o tr o  c u a n d o  se  c o m b in a  co n  a lg ú n  o tro  
cu a n tif ic a d o r, y fen ó m en o s que  se m an tien en  p e ro  con una  frecu en c ia  
y hasta  una fu n c io n a lid ad  d ife ren te , com o  es el caso  de cu io  en c u an 
to  nexo  sin v a lo r p o ses iv o  y las e s tru c tu ra s  com o  ag en a s tie rra s  y tu 
h ijo  p r im e r o  q u e  p re s e n ta b a n  m a y o r f le x ib i l id a d  c o m b in a to r ia  en el 
s ig lo  X V III.

APENDICE

Documento 1:
Fecha: 1726
Tipo: Padrón de pobladores 
Autor: Pedro M illán (extrem eño)

Documento 2:
Fecha: 1726

Tipo: Padrón de solares 
Autor: Pedro M illán (extrem eño)

Documento 3:
Fecha: 1746 
Tipo: Testam ento
Autor: D iego de M endoza (canario)

2. E xcep to  a lgunos e stud ios  sincrón icos sobre esto s fenóm enos, por e jem p lo  C av ig lia  y 
M alcuori 1982, no existe litera tura  c ien tífica  a la que hayam os podido acceder, por lo 
que la com paración se basa fundam entalm ente en nuestro conocim iento del español usa
do hoy en el Uruguay.
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Documento 4:
Fecha: 1730
Tipo: Designación de Cabildantes 
A utor: Bruno M. de Zavala (vizcaí
no)

Documento 5:
Fecha: 1791
Tipo: Solicitud de licencia 
Autor: Bernardo Lecocq (español)

Documento 7:
Fecha: 1799
Tipo: Liberación de esclava 
Autor: Bernardo Lecocq (español)

Documento 24:
Fecha: 1730
Tipo: Expediente m atrimonial

A utor: D om ingo Joseph Á lbares de 
Salas (sin identificar)

Documento 29:
Fecha: 1795
Tipo: Carta fam iliar
Autor: Gerónimo Olloniego (español)

Documento 37:
Fecha: 1763
Tipo: Carta de censuras generales de 
la Iglesia
A utor: C hristóbal Pugnou (español, 
de Cervera)

Documento 38:
Fecha: 1739
Tipo: Expediente matrimonial 
Autor: Joseph M ilán (canario)
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