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alguien, ALIQUANTOS ant. alguantos, CERnJ cierto: el latfn vulgar 
utilizó como indefinidas diversas palabras NEC ENTE ant. . raro 
nient; NATA 'alguna cosa' nada, y por analogía del relativo 
personal qui el ant. nadi, y por analogía de quien el mod. nadie; 
HOMINF. ant. hombre. De origen incierto fulano. c¡tann wtan.o, 
mengano. perengano en sustitución de nombres propios. Com
puestos de que se hallan algunos en la lengua preclásica, runl
que, queque 'cualquiera', el primero conservado en la lengua 
vulgar con valor de 'algunos, aproximadamente': « Tendrá cual-
1ue veinte años». Compuestos de QUAERIT Qlliere quin o QUAE· 

RA T quiern resultaron los ant. quiquiere quiq1üer, quequieu 
quequier, quiquiera, quequiera, quien quier, qurmtoquiera, ctlan
toquequiern, entre. los cuales podía intercalarse el reflexivo, 
quisequier quisquier, qlli se quiera, quien se quier, qual se quier 
(vulg. cualsiquiera, con i ante íe), y aun otras palabras, en 
qual l{Uisa quier, qual ;uez quisiere pone,: hoy se conserva 
quienquiera, cualquiera cualquier, el último usado ante un nombre, 
si bien en este caso se usa también, sobre todo en la lengua po
pular, cualquiera. como cualquiera hombre o mu;er. 

e) Posesivos. 

§ 146. Loa poae■ivos son mío, tuyo, suyo, nuestro, 
vuestro. El masculino nú.o, ( mío y mió) se usaba como adje
tivo y como pronombre hasta últimos del siglo XIV; «El mio 
fiel vassallo» Cid, 204, «Mio señor» 538, pero la confusión con 
el femenino, débilmente iniciada en el siglo XIII, acaba por su
plantar estas formas por las femeninas mi, mis (1): el femenino 
adjetivo vacila ya en los más antiguos documentos con las 
formas miá. mié, mi y en plural mias, mies, mis. En la lengua 
primitiva había una sola forma para adjetivo y pronombre en 
la 2.• persona, rM to, TúA (2) fue tu, siendo de estas tres fu 

la dominante: posteriormente se creó la forma tuyo según su.vo. 
En el posesivo reflexivo había igualmente una sola forma para 
adjetivo y pronombre, s0"0 so ( lo so), s0A sua sue su, esta 

1 F.jcmplos suelto, de 111i, mis ,e cncuemmn en lo~ primitivo, rlocumentos; «MI, 
,obrlnost r. Huelgas I, p. 4i4 (1288), ,In embargo 111io aún predominaba en el XIV: •Mio 
fijo, lb. p. 5-18 1336). En F. Go11•ale, (1'.'50?; dos vece~ mio. pero general 111i: en Alfo11~n 
XI mio fijo, 99'2. y mi tstado, 16u2. 

~ La II breve u o se oscurece junto II una vocal mlis abierta en el diptongo vulgar 
TUA (comp. COAOULU cuajo). 
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última la común: desde la aparición de la lengua se halla a 
,·eces el masculino so usado para el femenino, uo h~~mnna, 
sos mañns, pero es mucho más frecuente la propagac1on_ ~el 
femenino, .~11 fiin, su vassalln, que al fi? queda co_mo umca 
forma adjetiva: como pronombre ,;e halla ya en el ;;1glo X 111, 
aunque aisladamente, suyo, formado por la analog!a _de ruvo (1), 
el cual se empleaba alguna vez también como ad1ettvo, tut suyn 
rasa. El plural subjetivo de 1.1 persona es NOSTRll nuestro Y 
el de 2.• voSTRll vuestro: el ant. nuesso, vuessn (comp. ~A

GISTF.R maestre mnesse) se formó acaso en posición subtómca 
en cierta,; frases, como la fórmula clá.,ica 1111e.~-~fl merred. 

f) Artículos. 

§ 149. El articulo determinante o genfoco se 
declina como el nombre sin alteración en ,;us formas el, la, lo 
en singular, y los las en plural, exceptuando l~s contraccio~es 
del masculino, del en el genitivo y al en el dativo y acu;;ahvo. 
Hoy e5 posible la separación de la preposición de las fo~mas 
del, al en ciertos caso~ de énfasis y a veces cuando el articulo 
forma parte de una denominación, de El Imparcial , pero con 
más libertad en la lengua clásica; «A el obispo>' Sta. Teresa, 
rund. 31. ~oe el rio, Zabaleta, Dia de Fiesta, l. 16. Los de
mostratirns HIC, 1s, 1rsE y sobre todo 111.E fueron usados como 
artículos en el latín yulgar: también el castellano :i.ntiguo Y 

el de los romances usó a , ece<; como artículos este, .?se, nqnf'I. 
aunque el común fué . siempre el. El artículo procede ~e. ~as 
formas átonas: 1u r el; 1uA la, por intermedio del pnmth~'º 
raro <'la (2), de donde el mod. el(a} alma; 1u.uo lo, por 10-
termedio de elo; 1L LOS los, de ellos; ILLAS Las de etas. Los 
._

11
stanfüoc; femeninos que empiezan con el sonido de a acentua

da llevan el artículo el (3), como el agua, el hacha, pero to-

1 l)adn lu regul~rldnd de s11yo como predicado de ser, el origen de e~ta Influencia 

puede •uponersc en la correl:iclóll cuyos s011?-s011 ~uyos. 
~ Ela, e/o en vez de ella, ello por analogln de el (comp. p11/ts de piel en ver. d:I 

ant. pltlles pfrl): In /1 perslstln con frecuencia e~ 111 leo¡ua primitiva con las pre~ I• 

dones a, de, a/la cor/, della part. . 
, s Que no es propiamente el masculino, ,lno unll funnn 11po,opatlt1 ~ore/la. que f' . 
eru una variante fonética de la lo prueha 111 alternotlva de e,tn, dos forma, en ejemplos 
como este: cCon ti nlcgrla de lo tiucnu conctenda se junta la de In confinnlll• G~nnnda, 
i;

11
¡,

1
, 11, 1, IH. E, curiosa en el ano 15.'tl una referencia a In pronunclRclbn el/: •l~scrchl 

mot alguna, vece, I sencllln y pronunclamo~II\ doblnda. como por decir la 11/mn, la agu• 
fa decimos 1/lalma, 1/l<1g11ja,. Francisco de Roble~, R1¡las d~ Ortografia, 14. 
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dos los demás el femenino: en la lengua antigua los primeros 
podían llevar el artículo la; «la tambre» Santillana, p. 376, 
«la alma» Ercilla, Araucana, 14, «la ama» Qui¡. l, 6, ,<la agua» 
1, 6, «la Africa» 1, 39, «la Asia» 11, 60, y en cambio podían 
Uevar el artículo el, ell nombres que empezaban por cualquier 
vocal átona; « El espada» Cid, 756, «el entrada» Mena, la!J. 
27, «el espera», Hita, 1300, usándose aún en la época clásica 
algunos, como «el abadesa» Qui¡. l, 52, «el aldea» «el esperan
za» Boscán, Cortesano, 11, 4, «el amistad» Granada, Quia, 111, 
l, 23, 5, y hoy en Burgos se dice «el harina». Los adjetivos 
femeninos admiten en todo caso la forma la; «La alta cumbre»: 
.sin embargo abundan ejemplos clásicos con la forma el; « El 
alta sierra» León, Profecía del Ta;o. Es raro que un determi
nativo masculino se emplee con los sustantivos que empiecen 
con a tónica; «Aquel ánima» Granada, Oración, 1, 3: en Bur
gos se dice igualmente «este agua». 

§ 150. El articulo indeterminado tiene las for
mas un, una en singular y unos, unas en plural, declinándose 
sin alteración ninguna, lo mismo que el nombre. UNus como 
artículo se halla alguna vez en el latín clásico, pero es sobre 
todo frecuente en el latín popular (1 ). El femenino una pierde 
su a final ante a tónica, un. alma, un águila. 

g) Pronombres. 

§ 151. Lo■ pronombre■ personale■ son yo, tú, 
ll, nosotros, vosotros, ellos. Su declinación sintáctica es: 

Sing. Nom. yo 
Gen. de mi 
DaJ. a, para mí, me 

A.,u. me, a mí 

l.ª PERSONA 

PI. Nom. nosotros, nosotras 
Gm. de nosotros, de nosotras 
lJaJ. a, para nosotros o nos• 

otras, nos 
Acu. a nosotros o nosotras, 

nos 
J'o,. 
Abl. 

Voc. 
de, en, etc., mi, con- Abl. 
migo 

con, de, etc., nosotros, 
nosotras 

1 Grahd¡cnt, Vul¡. Lalt11, 57. 
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2.ª PERSONA 

Smg. Nnm. tú PI. Nnm. vosotros, vosotras 
Gen. de vosotros, de vosotras Gen. de ti 

Dat. 11, para ti, te na,. a, para vosotros o vos
otras, os 

Acu 
flor. 

A.b/. 

te, a tf Acu. 
tú Voc. 
de. en, por. sin, etc., Abl. 
ti, contigo 

,'t' PERSONA 

a vosotros o vosotras, os 
vosotros, vosotras 
de, en, por, sin, etc., 
vosotros o vosotras 

Smg Nnn, él, ella, ello Pl Nom. ellos, ellas 
Gm. de ellos, de ellas Gen. de él. de ella. de ello 

fJnl. a o para él, le; a o para Dnt. a () para ellos, les: a ~ 

Ar11. 

Voc. 
Ab/. 

ella. le: a o p11ra ello 
a él, le, lo: a ella, la; Aru. 
a ello, lo 
él. ella, ello Voc. 
con, de, etc., fl, ella, 11 Abl. 
ello 'I 

pnra ellas, les 
a ellos, les, los; a ellas, 
las 
ellos, ellas 
con, de, etc., ellos, ellas 

Morfológicamente los casos de la declinación del pronom· 
bre de t.• y 2.• persona son cuatro en singular, yo, mi, me, 
ronmi(!O; ttí, ti, te, contigo; y dos en plural nosotros, nos; 
vosotros, os. Las formas átonas de los pronombres son me, te, 
se, le, la, lo, les, los: las demás son tónicas. 

Eoo se hizo EO en el latín del siglo VI, • ieo en el X, ) 
enseguida yo; MI, dativo vulgar y poético, mi, utilizado para 
todos to, casos menos nom. y voc.; ME acu. me, utilizado para 
dat. r a <..'U.: MECUM sufrió una antiquísima asimilación de Mt, 
de donde la forma con-migo (clásico también comigo), con 
nueva preposición a causa del desgaste de la primera : NOS nos, 
usado en la lengua preclásica para todos los casos se conserva 
sólo en formas tradicionales «venga a nos el tu reino» y en 
fórmulas de documentos «nos el Rey, nos el Obispo»; nos
otros, usado a veces en la lengua preclásica (Hita, Juan Ma
nuel y otros del s. XIV) en las contraposiciones, como estotro, 
esotro, ~e hizo general al fin de ella; NoscuM ant. co,mosco raro, 
común connusco con la u de co!lvusco. Tu t,,; en el siilo Vl 

l 9 
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nsr se hizo n por analogía de MI, de donde ti, utilizado para to
dos los casos menos nom. y voc.; TE acu. te, utilizado para dat. y 
acu.;. TECUM, asimilado igual que MECUM, dió con-tiio: \'OS vos, 

:Usado como forma común en la lengua preclásica; a fines del si
.glo XV se extiende el uso del compuesto vos-otros, de antiguo 
sentido contrapositiYo, pero vos no se pierde como nos, sino que 

:fué importado con el castellano de América y conservado en la 
literaturá hasta nuestros días; como dativo o acusativo átono, 
,se acusa desde la época primitiva la reducción a os en la cn
cli:;is d-vos, levantados, Cid, 2027 frente a pierzsovos, cuya 
forma alguna vez se propagaba a otros casos, hasta que ad
quiere gran extensión a fines del siglo XV, acabando por pre
dominar en el primer tercio del XVI (1); voscuM ant. ronvos
co raro, común con vusco, convusco, probablemente co:1 la u 

analógica de tu (2) (comp. el vulgar vusotros, sus vieron). !u.E 
dió elle elli él ele, formas vadlantes en el siglo XIII, la se
gunda con la i analógica de qui, y la cuarta con t analógica 
de él, pero él domina ya en este siglo y llega a ser la forma 
única; tLLA ella: ILLUM vulgar o ILLUD clásico ello; 1LLOS el/or;; 

.ILLAS el!as. Atono sufrió diversos cam!Jio:;: 1Lu le, en e analó
gica en vez del raro li; el dativo singular 1LL1 combinado con 
la3 diver.;as formas átonas, ILLl· ILLA, ILLI· ILLOS, ILLI-ILLU etc., 
produjo • l!iela, • lfielos (3), et-::. y más tarde ge!a, ge/os (comp. 
muL:ERE muger-mu¡er); com:> e. t:s co:nl b.:c·on(s ocurrím jt:n• 
to a otras que eran reflexiva:; «a manos se le cuydó tomar» 
Cid, 972, «ca él seto mandó» 3089, empezaron a confundir:;e 
con estas, apareciendo como reflexivo el que era pronombre 
de tercera persona «se lo dió, se las mandé»; ,uuM to,· 1L1~u1 

la; tLLIS les, ant. raro lis, combinado este dativo con otras for
mas átonas se asimiló en todo al singular ge, mod. se, «a 
ellos gelo diessen» mod. «se lo diesen»; ILLOS los; 1LL\S lns. 

§ 152. El pronombre reflezivo-reciproco tiene 
una declinación análoga a la de los dos primeros pronombres 
personales: 

1 Valdh, Didlogo, 5.1, ya tenla ¡,or arcaica In forma vos: •Tnl 'U nunca Ji, "crels 
as11r II los que 11¡:orn c,erlben bien su prosa•. 

2 Han~sen, G,-0111. p. i5. supone In nllernn1lvn voscv,1 voseo, vo111~ci:11 vusco: en 
nnt. ¡:-ali. ¡:-cncral wsco, pero también vu~co. 

8 Acaso • (il)litlln, • (il)ltellos, convertida In II en I por nn11l0¡:la de lns formn, 
separadas, la, los. i 

... 

l•lominalfro 
Gmitivo 
l)aflz•o 
Acusalfro 
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SINGULAR Y PLURAL 

de sf 
a, para sf, se 
se, a sf 

1 

Vocntiz·o 
Ablativo de, en, por, etc., s1, 

consigo 

Sohre el modelo Mt se creó en latín la forma s, por c;1m, 

de donde si, utilizado para todos los casos menos el nom. y 
acu.: SE acu. se: SECUM se alteró según la analogía de sí, 

dando con-sigo. 

§ 153. Apócope de los pronombres. Las formas 
átonas de los pronombres con e final, me, te, le, se, enclíticas 
de una tónica o de una proclítica terminada en vocal tendían a 
apocopar su e en la lengua primitiva (1 ). Esta tendencia se 
acusa de un modo irregular según los autores, pues mientras 
en el Cid ofrece cierta regularidad, en Berceo predomi11111 ex
traordinariamente las formas plenas (2). En el Cid se apocopa 
le casi constantemente, diol un. colpe, 3350, nol cogierofl, 774, 
que! prendan, 585, assit dieran, 163, un sueiíol priso, 405, salvo 
si sigue l, como beso le la.s mallos, 894, para evitar la confu
sión besol las manos: me, te, se se apocopan tras un verbo, 
tomos, 982, firiom, 953, matzdot, 2~20,. pero ya vadlan en lo:; 
demás casos, ques viesse, 1293, que se tardava, 903, sin salve, 

· 3042, si me vala, 1342: en Berceo y demás autores del siglo X lll 
la apócope es vacilante. En Hita sigue viviente, aunque Yaci
lante, la apócope de le, pero ya es excepcional la de me, te, 
se. La decadencia de la apócope es rápida, hallándose a fines 
del siglo XIV y principios del XV solo casos aislados, quel, nol. 

IV.-Vcrbo 

a) Flexión normal. 

§ 154. Conjugaciones. Las conjugaciones son tres: 
la t.• en ar, como amar, la 2.• en er, como temer, la 3.• en 

1 v. Erlk Stnníl, Les f>l'OIIOII/S ahr~gt!s t:tl 1rncltt1 tspngt10I, Urp•tln, 1906. 
2 Ln npór.opc es 11n slgnn de nrcnlsmo r populnrldnd; en In npnrlcftln de In len¡:ull 

dcbln ~er más con,tnnte, tendiendo muy ¡,ron10 n dccner; el cnrtlcler vull{nr se neu~n 
oun en compJslclon~~ de un mismo nutor, como se ve en el predominio de lu npócope en 
los Loores de 13ereco y en la».Strram'llas de IIltn, comparadas con otras obras de 11mbo<I, 
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ir, como partir. De las cuatro conjugaciones latinas ha hecho 
tres el castellano: t.• amar AMARE, 2.• deber DEBERE, romper RUM· 
PERE (1 ). 3.• sentir SENTIRE. El latín español hacia 1.E0ENT lo 
mismo que DEBENT, y desde luego identificaba LE0ls con DEBES, 
LE0lT con DEBET: trasladado el acento, se pronunciaron lo mis
mo LE0IMt:S, LEolns, LEO! rE LE0fRE que 0EBEMLS, DEBET;S, DFBETE, 
DEBERE: sin embargo la distinción entre VALEO y LEOO, vALEAM 
y LEOAM persistía en el periodo romance. El verbo FACERE sufrió 
el mismo traslado, pero como para entonces tenía otras formas 
reducidas sobre su primitiva acentuación, estas ya no pudieron 
seguir el cambio, • FARE ant. /ar, • FERE ant. fer, • FEMUS ant. 
femas, • FACT:s ant. feches, • FACTE ant. feche. Tampoco pudie
ron seguir la traslación por haberse antes reducido algunas for
mas de VADERE, • VAMUS vamos, • VATIS va.is. El ant. tred. Cid, 
142, puede venir de TRAOTTE, pero es más obvio explicarlo como 
analógico de tre TRA0~ (comp. ve VADE), según la serie ve ved, 
se sed. 

La t.• conjugación recibió los verbos latinos en -ARE, amM, 
y los germánicos en •AN -ON, w1NDAM guindar, ROUB0N rohar. 
Aquí son difíciles las importaciones por el aislamiento de esta 
conjugación: el cambio de flexión podrá admitirse en ~ffJ.\RE 
por MEJERE, • TORRARE turrar (sardo turrare), ABBURARE aburnr. 
TREMARE ant. tremar, pero en general se trata de derivaciones 
de otras formas, como flDARE fiar (Fmus), MINUARE men~unr 
(M!NUS), • MOLLIARE mo;ar (MOLLIS). La 2.• ha recibido gran par
te de los verbos clásicos en •ERE y •ERE, como TIMf':RE temer, 
HABERE haber, DOLERE doler, RUMPtRE romper, FA<:tRE hacer, PO
NERE poner: toser parece una innovación sobre el sustantivo 
toses, en vez de • tusir russrRE, acusado por las demás románicas 
Y por los dialectos. La 3.• ha recibido los verbos latinos en 
·IRE, sentir, y los germánicos en -JAN, WARJAN ant. guarir. De 
los ver::03 l:ltin:>s en •ERE recibió alg:.mos por confusión de -Ea 
-10, y esto en parte desede el periodo latino (2), LUCERE lucir, 
IMPLERE henchir, RE·POENITERf arrepent:rse, fR!0ERE /reir, RIDERE 
reir, N0CERF. ant. nocir, PUTRERE podrir, M0NERE muñir, l'F.RVERE 
hervir, MANERE manir. De los en •ERE con el presente en -10 

l El ,klllnno y el sardo al contr:irlo han reducido la 2.• 1atlnn a la s.• 
2 Grontlgcnt, Vulg. La/111, 40\l. Los romance~ occldentn les gn llc¡:o r lcone!~. muc~

tran en los verbo~ de los lru tipos PKRV~o. RRC1P10 y ceMo prelcrcncla por tr, y aun en 
los culllsmos, redtmer cte.: en cambio c,,noccn cn~os sucllos en ir c:ura!lo~ al cadlclln• 
111, como tllUIUI arag;. 11:01, POUIDKIIII ¡¡all. p,solr. 

-

... 
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se confundieron algunos por esta forma en diversas épocas con 
los en ·IRE, como CUP:RE, MOR1Rl, FUOIRE huir, y de aquí SUCCU'rf· 
RE sacudir, PERCIPERE percibir (1). Otros verbos en -líRE con -o 
en el presente pasaron a la conjugación en ir solo a merced de 
la preponderancia de esta conjugación en castellano, como DA· 
TTERE batir, R:N0ERE reñir, OETERERE derretir, CINOERE ceñir, \'1· 
VERE vivir, PETERE pedir, vacilando algunos, por ejemplo CER· 
NERE cerner cernir, SPAR0ERE esparce, (Burgos) esparcir, y 
otros con relación a la lengua antigua, como • 1NADDERE enader 
mod. añadir, c0NFUNDERE co/onder mod. confundir, RENDERE ren
der mod. rendir: EXERCERE e;ercer pero exercir en Pérez de 
Hita, Guerras, 1. Los verbos cultos pasan desde luego a esta 
conjugación como EL:0ERE elegir, REDIMERE redimir, PRORUMPERE 
prorrump:'r (romper), o;scuRRERE discurrir (correr), FINOERE /in
g:r, FUN0ERE /undir. 

1 En vista de la oposición con c,-nws cab,r, urswt. saber hay tue 101,echar 
cierto ln1lujo de las vocales . 

I 



§ 15.5 

yo orno 
tú ornas 
él ama 

amaba 
am11bas 
amaba 
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PRJMER.A 

INDICATIVO 

PRESENTE 

nosotrns amamos 
vosotros amais 
ellos ornan 

P. IMPERFECTO 

amábamos 
amabais 
amaban 

P.PERFECTO 

amé, he amado, hube ornado 

I 
amarnos, hemos amado, hubimos amado 

amaste, has amado, hubiste amado amasteis, habeis ornado, hubisteis amado 
amó, ha amado, hubo amado ornaron, han amado, hubieron amado 

habla amado 
habías amado 
había ornado 

amaré 
amarás 
amará 

habré amado 
habrás amado 
habrá amado 

amo tú 
ame él 

P. PLUSCUAMPERFECTO - -------
hablamos ornado 
habíais amado 
hablan amado 

F. IMPERFECTO 

amaremos 
amarei:~ 
amarán 

F. PERFECTO 

IMPERATIVO 

habremos amado 
habreis amado 
habrán amado 

amemos nosotros 
amad vosotros 
amen ellos 

r 
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COÑJUGACLOÑ • 1 1.' 

yo ame 
tú ames 
él ame 

amara, amarla, ornase 
amaras, amarlas, amases 
ornara, amarla, amase 

SUBJUNTIVO 

PRESENTE 

nosotros amemos 
vosotros ameis 
ellos amen 

P. IMPERFECTO 

amáramos, amaríamos, amásemos 
amarais, amaríais, amaseis 
amaran, amarlan, amasen 

-- - ------ P.PERFECTO 

haya amado 
hayas amado 
haya amado 

hayamos amado 
hayais amado 
hayan amado 

P. PLUS:UAMPERFECTO 

hubiera, hobrla, hubiese amado 

I 
hubiéramos, habríamos, hubiésemos amadc 

hubiera.;;, habrlas, hubieses amado hubierais, habríais, hubieseis nmado 
hubiera, habría, hubiese omaJo hubieron, habrían, hubiesen amado 

-

amare 
amares 
ornare 

F. IMPERFECTO 

ornáremos 
amareis 
amaren 

F, PERFECTO 

hubiere ornado 
hubieres amado 
hubiere amado 

1 

1 

hubiéremos amado 
hubiereis ornado 
hubieren amado 

FORMAS NOMINALES 

:(nflnltlvo.-Presente, amar 
Pretérito, haber amado 
Futuro, haber de amar 

Gerundio . . . . . . . o mando 
Partlclplo. . . . . . . . . . amado 

-

. -

--



yo temo 
tú temes 
él teme 

temía 
temías 
temía 

SEGUNDA 

INDICATIVO 

PRESENTE 

nosotros tememos 
vosotros temeis 
ellos temen 

P. IMPERFECTO 

temlamos 
temlais 
temían 

P.PERFECTO 

temí, he temido, hube temido 
temiste, has temido, hubiste temido 
temió, ha temido, hubo temido 

temimos, hemos temido, hubimos temido 
temisteis, habeis temido, hubisteis temido 
temieron, han temido, hubieron temido 

había temido 
habías temido 
habla temido 

temeré 
temerás 
temerá 

habré temido 
habrás temido 
habrá temido 

teme tú 
tema él 

P, PLUSCUAMPERFECTO 

habíamos temido 
hablais temido 
habían temido 

F, IMPERFECTO 

temeremos 
temereis 
temerán 

F. PERFECTO 

habremos temido 
habreis temido 
habrán temido 

IMPERATIVO 

temamos nosotros 
temed vosotros 
teman ellos 

----

-

yo tema 
tú temas 
él tema 
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CONJUGACION 

SUBJUNTIVO 

PRESENTE 

nosotros temamos 
vosotros temeis 
ellos temen 

P. IMPERFECTO 

temiera, temerla, temiese 
temiera~, temerlas, temieses 
temiera, temerla, temiese 

temiéramos, temeríamos, temiésemos 
temierois, temeríais, temieseis 
temieran, temerían, temiesen 

haya temido 
hayas temido 
haya temido 

P.PERFECTO 

hayamos temido 
hayais temido 
hayan temido 

P. PLUSCUAMPERFECTO 

hubiera, habría, hub:ese temido hubiéramos, habríamos, hubiesemos temid1 
hubieras, habrías hubieses temido hubier!!is, habrlais, hubieseis temido 
hubiera, habría, huhiese temido hubieran, habrían, hubiesen temido 

temiere 
temieres 
temiere 

hubiere temido 
hubieres temido 
hubiere temido 

F. IMP~RFECTO 

temiéremos 
temiereis 
temieren 

F, PERFECTO 

hubiéremoR temido 
hubiereis temido 
hubieren temido 

FORMAS NOMINALES 

Infinitivo. Presente, temer 
Pretérito , haber temido 
Futuro, haber de temer 

Gerundio.......... temiendo 
Participio.. . . . . . . . . temido 



yo parto 
tú partes 
él parte 

rartía 
partfas 
partía 
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TERCEl{A 

INDICATIVO 

PRESENTE 

nosotros partimos 
vosotros partís 
ellos parten. 

P. IMPERFECTO 

partíamos 
partíais 
partían 

P. PERFECTO 

partí, he partido, huhe partido partimos, hemos partido, hubimos partido 
partiste, has partido, hubiste partido! partisteis, ha beis partido, hubisteis partido 
partió, ha partiJo, hubo partido , partieron, han partido, hubieron partido 

habla partido 
habías partido 
habla partido 

partiré 
partirás 
partirá 

habré partido 
habrás partido 
habrá partido 

parte tú 
parta él 

P. PLUSCUAMPERFECTO 

habíamos partido 
habíais partiJo 
habían partido 

F. IMPERFECTO --- - ---- -
partiremos 
partireis 
partirán 

F. PERFECTO 

habremos partido 
habreis rartido 
habrán partido 

IMPERATIVO 

partamos nosotros 
partid vosotros 
partan ellos. 

• 

yo parta 
tú partas 
él parta 
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COÑJUGACION · 

SUBJUNTIVO 

PRESENTE 

nosotros partamos 
vosotros partais 
ellos partan 

P. IMPERFECTO 

partiera, partirla, partiese 
partieras, partirlas, partieses 
partiera, partiría, partiese 

• partiéramos, partiríamos, partiésemos 
partierais, partiríais, partieseis 
partieran, partirían, partiesen 

~ - - ------- P.PERFECTO 

haya partido 
hayas partido 
haya partido 

hayamos partido 
hayais partido 
hayan partido 

P. PLUSCUAMPERFECTO 
______ .. 

hubiera, habría, huhiese partido hubiéramos, habriamos, hubiésemos partido 
hubieras, habrías, hubieses partido hubierais, habríais, hubieseis partido 
hubiera, habría, hubiese partido hubieran, habrían, hubiesen partido 

partiere 
partieres 
partiere 

hubiere partido 
hubieres rartido 
hubiere partido 

F. IMPERFECTO 

partiéremos 
partiereis 
partieren 

F. PERFECTO 

hubiéremos partido 
hubiereis partido 
hubieren partido 

FORMAS NOMINALE3 

lnflnltlvo. - Presente, partir 
Pretérito, haber partido 
Futuro , haber de partir 

Gerundio.. . . . . . . . . partiendo 
Participio . . . . , . . . . . partido 
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§ 158. Semejanzas ele las conjugaciones. La 2.• 
y 3.• conjugación son iguales con excepción del infinitivo y sus 
dos derivados (temer, temeré, temería; partir parüré, partirla}, 
de las dos primeras personas de plural del presente de indi
ca!ivo (tememos, temeis; partimos, partís) y de la segunda de 
plural del imperativo (temed; partid}. La 1.• conjugación no 
tiene mas que una sola forma común, que es la primera persona 
de singalar del presente de indicativo. 

§ 159. Pérelielas y sustituciones ele la conjuga• 
ción latina. El castellano ha perdido: el futuro imperf .!ciO 

de indicativo, amabo, legam; el pretérito imperfecto de subjun
füo, amarem; el pretérito perfecto de este modo, amaverim; 
y de las formas nominales el pretérito de infinitivo, los dos 
futuros de infinitivo, los participios de futuro (1) y el supino. 
Los participios de futuro pasivo se han perdido: como cultis
mos se usan con valor sustantivo verbal corrigendo, ordenando, 
examinando, graduando, educando, dividendo, sustraendo, su
mando, multiplicando; y con valor adjetivo verbal ne/ando, 
in/ando, vitando. 

Ha cambiado el valor de algunos tiempos: AMAVERAM, AMA· 

RAM amara, que era pluscuamperfecto de indicativo hasta el 
siglo XIII, ha pasado a ser pretérito imperfecto de subjuntivo; 
AMAV1ssEM, AMASSEM amase, que era pluscuamperfecto de sub
juntivo se hizo pretérito imperfecto de este modo; AMAVERO, 
AMARO amare, que era futuro perfecto de indicativo y común 
de subjuntivo, ha originado nuestro futuro imperfecto de sub
juntivo; AMANTE amante ha perdido su valor verbal para con
vertirse en un nombre. Ha conservado: AMO amo, presente de 
indicativo; AMABAM amaba, pretérito imperfecto¡ AMAVI \M\I ami, 
pretérito perfecto; AMEM ame, presente de subjuntivo; y AMAVERO 
AMARO amare futuro imperfecto de subjuntivo¡ además el infi• 
nitivo AMARE amar y el gerundio AMANDO amando. 

1 El futuro estaba condenado n morir por sus confusiones: arnabit amavlt, 11rna
bi11ms a111avi11111s eran en In pronunciación rormas comunes al fu1uro lmpcrrecto y al 
pretl!rlto pcríecto; legam ~e cunfundla en la len¡un clAslca con el presente de aubjuntl• 
YO, y ltges, ltgtt etc. se pronuncfAba l¡ual que el presente 11gb, ltgU y que la forma 
dtl latln c~parlol /tgtnl. El Imperfecto de subjuntivo omarem se confundla coD el pre• 
térlto perfecto de este modo amavtrim, amarlm ~n la proDuDciaclóD, y 101 dos hubletoD 
dt deaaparccer. 

• 
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§ 160. La■ caracteristica• personales son: 

LATIN CASTELLANO 

m 
s s 
t 
mus mos 
tis des> is 
nt n (1) 

-Des se hizo -is en las formas graves a partir del siglo XIV, 
soes, sois; ambas formas compiten en la primera mitad del 
XV; a partir de este tiempo predomina la desinencia -is, que 
puede decirse general al comenzar el siglo XVI; los caso!\ 
posteriores son fórmulas tradicionales, como las del lenguaje 
canci'.leresco, o reminiscencias e imitaciones del estilo arcaico, 
como ocurre en el Qui¡ote, acuitedes, 1, 2, queredes, 11, 52, 
habedes, l, 52. En las formas esdrújulas hay algún ejemplo 
de -is desde la mitad del siglo XVI (2), pero -des era la forina 
general hasta después del Quijote, en el cual no :-;e emplean 
formas esdrújulas con -is; -dés todavía se usaba con frecuencia 
en el resto del siglo XVII. La 2.• persona de plural al perder 
en el siglo X IV la d de la terminación -des hemos visto que 
redujo generalmente e en hiato a i, soes sois, amaes amflis; 
pero en la lengua vulgar (la usan también muchos poetas de 
los siglos XV y XVI) se creó una forma contracta en que e 
quedó absorbida por la vocal tónica, acordá(e)s, curé(e)s, 
dudt(e)s. 

§ 161. Análisis ele los tiempos. Presente de indi
cativo. La t.• conjugación corresponde en todas sus formas a 
la latina, AMO amo, AMAS amas, AMAT ama, AMAMUS amamos. 
AMAT:s amades mod. amais, AMANT aman: asimilada la 3.• latina 
a la 2.• en las cinco últimas personas, y hecha al fin la reduc
ción DEBEO • debo, quedó como paradigma de esta conjugación 
LEO:> LEOES LEOET, LEOEMUS, LEOETíS, LEOENT, que fué la base de 
leo, lees, lee, leemos, leedes mod. leeis, leen; en la lengua 
vulgar y descuidada se termina en -is la segunda persona de 

1 Solo como un rccucrJo de la orto¡traíla latlna pueden tenerse las antl¡¡uns for 

mns en I y 11t. 
2 C'urrvo, n. 90, cltn la formn amabays, que yo op3rece CD el pnrndl¡¡m¡i de la 1 • 

coDJu¡¡aclóD eD 1~ CD 1:1 Utfl y brtvl i11slil11cid11 de Lovqlon, 
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plural, tenis, temís, rompís, por analogía de la 3.• conjuga
ción, sentís, partís: esta reducción vulgar · de -eis a -is se en
cuentra con frecuencia entre los poetas de los siglos XV y 
XVI; alguna vez se encuentra en los prosistas clásicos, querls, 
Qui¡. 11, 61: la 4.• latina la última persona se terminó en el 
latín español en •ENT en vez de 1u:-.1r, y la segunda de singular 
en • -Is en vez de •Js por analogía de -U, resultando PARTIO, 
• PARTlS, PARTlT, PART!Mts, PARTlflS, P.-\RTENT, de donde parto, par
tes, parte, partimos, partides, mod. partís, parten; la i de la 
primera persona siguió, en muchos verbos al menos, hasta el 
periodo romance. 

Pretérito imperfecto. En la primera se conserva la b, AMA· 
8AM, AMABAS, AMABA T, ,\MABAMLS, AMAB.H;s, AMABANT, de donde 
,,maba. amabas, amaba, amábamos, amábadcs mod. amabais, 
nmaban: la 2.• y 3.• latinas se confundían en el latín clásico; 
·EBAM dió -fo (1) en vez de • -ea según el § 29, TIMFBAM, TIME· 
BAS, T:MEB\T, TIMEBAMLS, r:MEBATJS, TIMEDANT, temía, temías, te
n.fo, temíamos, temíades mod. temíais, temían: los en •IEBAM 

. a la 3.• se redujeron antes a •EBAM (2), • FACEBAM hacia etc: 
la forma ·IEBAM clásica no era 'Sino una propagación de los 
verbos de la 3.• en -10 verificada a favor de la emigración ,b 
verbos como VENIEBAM que pasaron definitivamente a la 4.•; 
pero -:BAM era la forma que mantenía el pueblo y que sirvió 
de base al romance, PARTIBAM, PARTIBAS, PARTIB\, PARTIBAMUS, 
PARTIBATIS, PARTIBANT, partia, parllas, partía, partíamos, partia
des mod. partíais, partían; a la aparición de la lengua el pa
radigma más usado era partía, partiés, partié, partiémos, par
tiédes, partién; en la tercera persona seguía usándose algo 
partía, y probablemente partie, que creó en el siglo XIII la 
reducción partí, mordi, dolí (comp. tenies tenis en est.); solo 
excepcionalmente se halla la primera persona en -ié; en el 
siglo XIV -ía se propaga a todas las personas, bien sea por 
cultismo o por analogía de la primera, alternando con -ié en 
Hita, pero ya como forma única en el Rimado, Santillana, etc., 
quedando -U a principios del XVI como un vulgarismo del ha
bla de Toledo (3); pero ta había producido en el siglo XIII la 

1 Grandgent, V11/g. Lati11, 4!?1, supone como bnse •AnlA por dlslmflnclón cllmlnn• 
torln de IIAUtOAll, 1fohl, Les orlge11·r~ ro111n11cs, XVI, UJ, supone In exlstcncln de una 
dcslnencla-A\I, •11.11~-A\I, Igual O la de l!R-AII, 

2 Grandgcnt, lb. 4~0. 
6 M. Pldnl, Grnm. p. 214. 
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pronunciación -id (lo mismo en los verbos que en lo! nombres. 
rliá, friá , Oarcia), que no llegó a ser general, pero que _apare
ce en la poesía popular desde Berceo hasta los romances (en 
estos es corriente la reducción soliá, soliás, soliámos, solián y 
Mar:á, nbadiá, d.'á, pero siempre en fin de ,·erso -ta); después 
se halla en la poesía clásica, quizá en parte por esta tendencia 
pop:.ilar, pero sobre todo por influencia italiana. El imperfec
to de la 2.• y 3.• suele hacerse en -iba en la lengua \'ulgar, 
tenih1, sa:iba, por analogía de iba, amaba. Iba conserl'a la 
b latina: veítl e3 el imperfecto de veer, frente a vla, imperfecto 
de ver, que u3aban los poetas clásicos y que hoy se encuen
tra en la lengua vulgar: éra del latín ERAM. El acento fué en 
épo:a prehistórica trasladado de amabámos, amabádes según 
la ana!ogía de las demás personas. 

Pretérito perfecto. Las formas del latín español • que sirrie
ron de norma en la 1.• conjugación son AMAI, o\MAST1, •\MAUT, 
AMAMt·s, AMAsr:s, AMARt.:NT, de do:ide amé, ama,te, amó, amamos, 
arr.asfes mod. amasteis, amaron; en el siglo XIII la forma co
mún de la segunda persona era en -este, y menos ,·eces en 
-esti, -est, levantaste, entresti, sa!vest, con e analógica de la 
primera perso:ia, y acaso de la seg,mda de plural de las otra:; 
conj:tgac:ones, vatiestes sat.'estes; pero -aste, sea que se hu
biese conserrado oscurecida, sea una innovación según ama
mos, amastes, amaron, con fort:Jita coincidencia con su etimolo
g-ía, e3 lo cierto que prevaleció pronto y acabó por anular a 
-e:;te: la primera persona de plural es -em,s entre el ,·ulJo, 
amemos, llevemos con e analógica de amé, infbyendo acaso en 
esta innovadón la tendencia a diferenciarle del presente. El 

. latín español tenía un pretérito débil en •El para lo:; verbos er 
•t:Rf., .I' otro en -11 para los verbos en •IRE (el gal!. suponc 
el modelo R:JMPE', R\IMPlSTI, R'JMPEUT, RllMPIMUS, RUMPlSTIS, RUM · 
PERUN.T frente al de_ la 3.• DORMII, OORMISTI, DORMIUT, DORMl\\US, 
DORMims, DORMIRUNT (1); el ant. port. debeu y el ast. matcu, 
ant. leonés meteo ), pero en Castilla, no se sabe si en el pe • 
riodo latino o romance, el pretérito de la 2.0 se asimiló e 1 

todo a 1 de la 3.•, cuyo modelo latino era PARTIi, PARTISTI, PAi · 

t Estu forrnn prcvnkcló tnmhl6n en el lntin dr ,,,turln~ y León; lnflulrln en cn•1. 
pnrn prcfcrlr-irl'OII la corre ladón -to, ~l. LOhke, Gra111. 11. p. s.;.,. El gn:1c,o propn1,n 
fa~ forma, lle la ~-• y de In !l.ª, usando nmhns formn~ en eadn con)ugnclón. pero el m >· 
delo etlmológlco es ro111pd, l'omprstc, ro111pr11, ro111pc1110s, ro111pcs1,~, romper, 11 
frente n dor111/, 1/ormi,/1•1 tlormlu, tlon11111101, ,lormlstrs, dorm/J-011. , 
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nur (con terminación semejante a AMAUT en \'ez de la fonna 
má;; común -11r), PART11Ml1S PARTlMl:S, PARTITSTIS PARTiS 11:, .P~R
TlERUNl': las formas dominantes del pretérito en el pnm1h~·o 
castellano eran rompí partí, rompiste partiste, rompió pMlló, 
rompiemo!:i parliemos, romplestes particstes, rompieron p°:lie
ron v al lado de ellas rompieste partieste raras, rompimos 
parÍi~s, rt'mpistes pa,r/istes (1) ; las formas divergentes PM· 
timos portie.nos, partistes parliestes pueden c?rresponder a ~AR

TIMUS PARTll\tU~, PARTIS TIS PARTUSTIS (2} o bien ser analógicas 
de partieron: partiera etc.; al fin las formas m~nos usada~ par
timos, partisles prevalecieron, anulando a pa~t,emos, parftesles. 
En los veri,os en -ir el vulgo hace la pnmera persona de 
plural en -e.nos, salemos, según la analogía del \'ulgar am~mos, 
arndado de Ja tendencia a diferenciarle del presente, salmws. 
La convers:ón de -~fes de plural en -steis por analog1a de los 
demás tiempos empezó en el siglo XVI (3); los literatos si_
guieron u :ando -stes, que es aún la forma general_ en el ?lll· 
¡ole, y que perduró junto a -steis en la~go espac~o del siglo 
XVII. La segunda de singular ha tendido también a crear 
una s para uniformarse con los demás tiempos: -sles solo 
aisladiimente se encuentra antes, pero en nuestros días no solo 
es co1nún entre el \'ulgo,. c;ino que tiende a hacerse general en 
la lrngua descuidada 

Presente de suh¡untivo. En este tiempo se mantuvo en el 
latín, al menos en muchos \'erbos, la distinción entre los en 
-F.RE v -I:RE; en cambio tendían a confundirse los en ERE con 
t >S e~ -:RE: AMEM, AMES etc. dieron normalmente ame, ames: 
los en -J:RE, RUMPAM, RUMPAS etc. dieron normalmente rompa, 
rompas,· los en •ERE -1RE se jdentificaron por la reducció~ v~l
gar de e, VALIAM ( -t) PARTIA"1, VALIAs PARTIAS; pero por perdida 
de la yod en la generalidad, • T1M1AM PARTIAM tema parla, o 
por evolución en otros, VALIAM sALIAM valga salga, estos verbos 
quedaron identificados a rompa. 

Pretérito imperfecto amara. El pluscuamperfecto AMAR,\M 
etc. dió origen a las formas amara, amaras etc. Los verbos 
en -er, -ir se formaron según el modelo de -ir (5), que en ti 

l Todas C!ltU ollcrnatlvu u uale~ en Toledo sc:On Jlansssco. G,11111. p. 112. 
2 M. Pldal, <:id, l. p. !!76. 
s Cuervo, n. !IC, cho 10 Utfl :y brt11t' insttt11ci611 de Lovnln:i, ollo ISM, en que~ 

hallan algunos cjtmplos dc-Slti(, 
4 Graud:ent, 1'11/g, 1 alln, 2!?~. 
6 El :alle¡o dbllDl:'UC la 2.• 'flll1tar-HAM de la a.•-1u11, ba/,ra,tu,rlira. 
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latín de España ofrece los dos tipo~ culto PARTIERAM, PARTIERAS 
etc-. y \'Ulgar PAR ílRAM PARTIRAs etc. : esta última, que preva
lece en Galicia y León, :.e conser\'Ó solo aisladamente en Cas
tilla, donde se hallan como formas generales partiera, partieras 
etc. y analógica rompiera, rompieras etc. frente a algún raro en 
-IRA: la trasladón del .1ccnto de amarámo~, amartídes obedece 
a la analogía. 

Pretérito lmper¡erto amase. 5obrc la forma clásica A\\\SSEM 
etc. ,del pluscuamperfecto de subjuntivo el castellano amase. 
Los verbos en -er se asimilaron a los en -ir (pero el gall. dis
tingue para •f.RE -TssEM, bate~e, y para •lRE -ISSEM, partise), 
que se fundan en dos tipos, el culto PARTllsSI'\\ y el vulgar 
PARTb:;1· 1, e,te último pre,·aleee en G:ilicia y León, pero en 
Ca!itilla solo aisladaml'nte se encuentran en la lengua primi
th'a algunos ejemplos en -ise, frente a la forma general -iese. 

Futuro imperfetlo. Sobrt: las formas populares ~.\\ARO, etc. 
,;e formó el futuro amuro amar mod. amare, etc. Los verbos 

· en -er e -ir '-t: han f,;ndado en el modelo de -ir, PARnERO, 
PARTIERI'. etc., de donde ant. partiero parli('r mod. partiere. La 
forma original en ro de primera persona, amaro AAHRO, se en
cuentra en la lengua primitiva, pero desde la aparición de 
nuestra lengua compiten con ella otras formas; en el Cid, 
sal\'O algún caso aislado «fallar[oj: contados» 1260, es cons
tante la forma en -r, <1 dixier, O\'icr»; en Berceo domina la forma 
en -ro, contra algunos casos en -re: esta terminación en -re, 
analógica de la~ demá!> personas, acabó por prevalecer en el 
sig'lo XIV, a fin del ~·ual son raras ya las formas en -ro: la 
tercera· persona presenta como forma general re y pocas ve
ces r; las dos primeras de plural admitían junto a las forma~ 
completa (/filaremos amaredes las c;incopadas amanno,, amnr
des, la primera es de escaso uso, pero la segunda muy fre
cuente en la lengua primitiva, usual aún en tiempo de Nebri
ja (1), frecuente en los romances vierde.,, 163, supierde:. pu
rlierdes, 209, y superdvicntc en el siglo XVII, quisiertles, Qui¡. 
I, 28. 

lm¡wrntivo. En el imperativo, igual que en el infinitivo, 
quedaron reducidos en F.spaña a tres los cuatro modelos plura
les de los verbos latinos : AMA ama, M\All:' amad,· llMf RUM· 

1 Ntbrija, C,am. 11, !!, tolo cltalc:omo con1r■c:ta 11,nard•• UJlf1VE1'SIDAO OE,o&o lW. 

BIBLIOTECA UNI~ T RM 

"AlfONIO Ht Yt.S" 
'"'· 1SZS •natttu, MEJD 
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PE. (1) teme rompe, TIMETE • RUMPETE (RUMPITE) temed romped; 
PARTI parte, PARTITE pnrtid. Otro proceso divergente fué la con• 
servación de e final de los plu~ales, espernde, romedr, Cid, 
1028, que, si rara \'ez aparecen, per5istieron en la lengua pri· 
mitiva, dando origen en la lengua vulgar de la época clásica 

a ·1as formas de la 1.• y 2.• en -ai, -ei (2) («Daime la bofa Y 
quitaime la toca» Correas, p. 277), que hoy persisten en la len
gua popular, ·andai-sos, te11ri-sos. De las formas con d, nmnd, 
romped, partid se formaron andá, rompé, partí, muy usadas en 
la época clásica (3), y hoy consen·adas en la lengua popular y 
en el castellano de América. El plural con los pronombres enclí

ticos ha sufrido algunos cambios: en los comienzos del caste
llano junto a la agrup~ción común leva11tadvos, venidvo.~ em· 
pezó a usarse la reducción levantados, venidos; esta forma, 
aunque aisladamente, persiste en la época clásica (-1), junto a 
la común {eva11taos, veníos (5), que es la forma única mo· 
derna, salvo en idos (das. idos, íos): con el enclítico de pri
mera persona nos era frecuente la inversión en la antigua len· 
gua, dandos por dad nos (comp. car/11ado amdado); con los de 
tercera persona la im·ersión (comp. • espadla espalda) se usaha 
aún con gran frecuencia en la lengua clásica; en el Quiiote 
lleva/de, TI, 49, echalde, 1, 6, imaginaldo, 1, 27, etc. 

Infinitivo. Sobre los tres tipos del latín vulgar español o;e 

formaron los tres infinitivos: U\ARE amar, TtMfRP. RUMPFRF. le• 

mer romper, PARTIRE partir. Con el pronombre enclítico de 3.• 
persona se asimilaba en Ll. roge/lo; este uso poco :tcu-;ado en 
la edad media se generaliza en diversos poetas clásicos; la 
pronunciación era de ll. dexallo: rallo, Hita, 808, mirnlla: /In• 
falla, Santillana, p. 122, so/rillo: monnsrillp, Baena, 109, merr· 
rello: bello, Herrera, son. XV, ronvertilla: pnrterilla, Oarci· 
laso, Egl. 11; con pronunciación d6 / o /-/ e" la actual forma 

\ I..os ca,M que ~uelcn citarse de propagación de I de la 8.• •vadi, •stdi, cte. no 
,on seguros: sp:o~ set se, estén atestiguado, en cns"llano r tn los dlafc('to~ <comp. no, 

ltt lei). 
z En gallego to, lmperatl;os del tipo go,111, correi tienen gran uso, junto a gnu• 

d,, corrcde, y a lo, hlhrldos gotaida, correldt. V. ,11/. Xl, 1911 , que usaji11r<J11/r frente 
a Ja má~ general lew1de. El nrrnl~o ,le estn, forma, en - 11f rí tn C"n,tllla lmpi<lc mlrnt 

como dlnlcctallsmo todo caso dc 'constrvnclón .ter. 
8 Valdé,, Dilllogo, p. 57. 
,1 Vario~ ejrmplos ~n Cuervo, n. l 111 
6 Pnrn la preferencia de c,ws formas sin d ,li-hló Influir el Instinto d~ tllfc•rrnda• 

<',leln de lo~ pnr1lciplo, lrvant11d,1s, 'flr11fdo~ ... 
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general \'Ulgar, de¡at-lo o de¡ato. Con el reflexivo c;e asimila 
en ss o s en la lengua vulgar, marrhasse o marchase. 

Participio de pretérito. De los cuatro tipos de sufijos tónico$ 
que conocía el latín (los átonos fueron generalmente elimi
nados) ·A Tl', AMA TU, -ETU, DELfTt.J, ·ITIJ Al DITU, ·UTU MINUTU, se 
adoptaron en España -ATU para los ,·erbos en -. .\RE, -un· para 
los en ·ERf., nu para los en -IRE, quedando como adjetivo al
gún caso de -!;TU, QUETU quedo; udo en los verbos en -er se
guía con gran vitalidad en el siglo XIII, venfudo, metudo, y 
aun a fa\'or de la emigración \'erbal a la 3.• pasó con algunos 
verhos, a¡,ercebudo, contaminando a algunos originales, vemt
do. penetrando junto con \'erbos nominales, encattudo de en• 
rn11ir, r con participios sin verbo, menudo, en los mismos .sus
tanti\'os, creando el sufijo nominal ponderativo o peyorativo 
-udo, /orwdo, rarhazudo; pero como en otros casos (rompiera, 
rompiese según partiera, partiese, y el pretérito perfecto de 
rompió según el de p_artió) la 3.• tendió desde época prehistó
rica a atraer \'erbos de la 2.•. acabando por aplicar a sus ver
bos la terminación -ido, temido, vencido. 

Onundio. El latín clásico distinguía tres tipos, AMANDO, TI· 

MfNOO RllMPfNDO, PARTIENDO; en el latín vulgar debió este asi
milarse al segundo grupo por reducción de i, • PARTENDO (comp. 
PARIF.Tf PARETE), y ambos quedaron igualados en castellano (1) 
por diptongación de e abierta, temielldo, rompiendo, partiendo 
(comp. MERENDA merienda). 

Participio de presente. Corno en el gerundio, a los tres 
tipos clásicos AMANTE, TIMENTf RUMPENTE, PARTIENTE debieron CO· 

rresponder por supresión det i (2) dos en el latín vulgar, AMAN· 

Tf .Y TlMFNTr RUMPfNTt • PARTF.NTE: diptongada la e abierta que
daron en castellano dos modelos, amante para la t.• y dolien
te rompiente hirviente para la 2.• y 3.•. 

§ 162. Generalidades de fonética verbal. 
Apórope. La antigua apócope verbal ha sido olvidada en 
la lengua moderna. La e final, que en los nombres puede per~ 
derse detrás de algunas consonantes, se perdió de un modo 
con~tante ~esde mur antiguo en los infinitivos, temer, y en 
el 11nperahvo, temed. Pero además en la antigua lengua se 

1 ~n galleg1> los dt la 8. • ~e hnn a-lmtlauo R\ lnlinlllvo, /ndi,ido, por pidfr. 
'J l,randíc•nt, Vulc. l.ulln, 116. 
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usaba una elisión circunstancial en distintas formas: t.o ~o~ 
cualquier verbo en la segunda persona de singular del pre en-

t d. t n la primera y tercera to perfecto hablast, resucites , pe 1s , e , d'é 
d . ular del subjuntivo en -se, quebrantas, pu t s, 

persona e smg d ··ngular 
idiés, en la primera y menos veces en la tercer~ e :._1 . , 

~el futuro imperfecto de subjuntivo, mandar, Ol'fer, dwer, ) 
en el participio de presente, corrient. 2.0 En el . pre_sente :: 
indicativo e imperativo, menos veces en el de sub1unhvo, y t 

' f , u·tando e una consonan e los pretéritos fuertes que o recian q 1 . , 
udiera ser final: n, vien, ·tien, ·manlten, perdón, po~, ~ 

que P . ¿ val sal suel md1-
los imperativos modernos ven, ten, pon' ' ' , d' . 
cativos, y los imperativos modernos sal, v~l; z, plaz, tz, tnz'. 
pcrtenez merez, faz, /iz, o/rez, el imperativo modemdo haz . } 

' , . d' us qais dix lrox, a llX. prtS, el presente poehco tz; s, x, p . , '. ' . 1 . e-
. es . d pued pad los imperativos ptd, desccnd, t, e imp 
zx, _P , ' , '. ¡· Estas apócopes muy frecuentes rabvo promed; r, quier, ter. 

. ·t· a van decayendo hasta hacerse raras en en la lengua pnm1 1v 
los siglos XV Y XVI. 

· -1 á t· s ¡ o Formaciones § 163. Formaciones peri r s ica · ·. . . 
con haber. El infinitivo seguido del presente de md~ca~1vo 1 f~r
maba un presente de obligación utilizado para susbtutr a , _u-

. d. d . -é entrar-ás: seguido del pretento turo imperfecto per 1 o, tr ' bl' '6 d 
imperfecto la (habla) formaba un imperfecto de ? i~ac1 n de 
indicativo, conservado como tal y a la vez como ,m~erfect~ e; 
sub1·untivo, ir-ía, entrar-la: ambos en la lengua anhgub a, ;t 

, . d s por el pronom re a ono, la clásica a veces, pod1an ir separa o . 
, en la construcción, dar le he. Otros tiempos como se vera t · · · . 

f e han suplido con el verbo haber mas el par ic1p10. 
ac ive~s 1:tín clásico era frecuente esta perifrásis, conservando 
:~n embargo HABE~F el significado de 'tener'; e~te uso_ s~ _ge-

l. en el latín vulgar, conservando este mismo s1gn1f1ca- , 
nera iza 1 ya tendía a 
do (l): en la época primitiva la lengua vu gar C'd 

t . • · . «Dexado ha heredades» 1 , hacer invariable el par 1c1p10. á d't 
11 :'> ¡,ero a veces estas y sobre todo la lengua ml s eni 11 a, 

, . t· latina la cua preva ece conservaba la concordancia an igua y ' 

el uro erfccto que el cn~tellnno dcscu• 
1 NI ti lntln clt\qfco ni el vul¡:nr co~oc~~n l~q tr:nslllvoq tnmpoco se tndlcn /11 ac• 

breen loq verbos lntrnnslltvos, he c11/rn •, ·10 1111a corta sino el estado poste• . a las 1111cvo re eser, • 
c/611, que e l cn~te llano cxprcsn, ucdc c:otprcsnr por tt11e1· «Pecunias mn¡:nns 
rior de /11 ncc/611, que en castellnno se dp· 1 locndos' «Eplscopum lnvluitum bab<:~• . r , "'rttrdc~ cou a es co 
collocnto~ hnbcnt• ic1t 

11 :•v G · nd¡:cnt Vul&, Lott11, 121, 1~2 • 
• TilltU convldndo al obispo · r 11 ' 

.. 
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hasta el siglo XIV: «Los ovo bastidos Cid, 6S «Vos he ca
sadas» 2606, «Las pazes a fyrmadas ,i F. Oonzález, 61, «Cuan
do el burgés ovo fecha su oracion» Milagros, 660, «Que le avia 
enbiada» Hita, 96, «La ha cobrada» 97: en este siglo acaba 
por prevalecer el participio invariable, de tal modo que el 
variable puede decirse desaparecido a principios del siglo XV, 
si bien se encuentra aisladamente después; así «he sacada» 
Santillana, p. 415. La conjugación perifrástica con ILaber y el 
infinitivo para indicar necesidad, inminencia o simple ideJ de 
futuro, presenta tres tipos: 1. Haber de, que ~s la única que 
la lengua moderna conoce; «He de ir, hubo de marchar». 
2. Haber a, común a todas las románicas, y frecuente en la 
lengua preclásica; « Derecho me aviá a dar» Cid, 642, «An 
vos a dar,) F. Oo!lzález, 62, «Avernos a passar» 339, «Obo 
a delatar» 734, «As a valer ... Te avrás a veer» Alexandre, 67, 
«Aya a pedir» Apoloflio, 132, «Habrán a costar» Castigos, 12, 
«Habré a enxerir» Hita, 35, «Le ovo a dar» Al/. XI, 2a•1. 
3. Haber con infinitivo sin preposición (1): perdido el antiguo 
y poco usado giro «ovyeron lo fallar» F. Oonzález, 29, «los 
que han lidiar» Cid, 3523, «oy a seer» Alexandre, 1526, << Ove 
rogar» Hita, 929, del inverso «doblar vos he o dexar he» solo 
ha quedado este último en las dos formas sintéticas amar-é, 
amar-Ea. 

2.o Formaciones con ser. El verbo ser con el participio 
forma la conjugación pasiva: de los tiempos perfectos AM.:\ rus 
SUM, FUI pasó a los simples en el latín vulgar por aplicar solo 
la idea verbal al auxiliar AMATUS EST 'es amado' en vez de 'fué 
amado' por analogía de los adjetivos FORMosus EST 'es hermoso'. 
Esta forma de ser con el participio en lo antiguo tenía tam
bién sentido intransitivo, o de voz media; «Son posados» Cid, 
2657; «Entrados son a Molina» 1550, «Passada es la noche» 
1540, «Fueron tornados» F. Oonzález, 129, «Salida fué la no
che» 666, «A Marruecos será bolvido» Alf. XI, 1830, «De Cas~ 
tiella fué salido» 1895, «A Córdova fué tornado» «En Alcalá 
fué entrado» 1942, pero prevaleció haber, quedando en la 
época clásica reducido el uso de ser a pocos participios; «Luego 
era puesto en pie» Lazarillo, 2, «Desque fuimos entrados» ib. 

l listo construcción rnrn en el lntln cldslco, habto dict,:t, fué In predominante rn 
el l111tn vulll'ar· «Probare non hnbcnt• ·No lo nprobar6.n' «Darc hubct Dcus corpus• 'Dari\ 
Dlu au cuerpo' V. Graocticnt, Vu/1', LaU11, 1~'1, 1~'8. 
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