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: -ir~ESEfHACIOr · .J 
============ 

Los Qáginas que siguen constituyen la version 
muy resumida de un tr a bajo ~ue fue becado por la 
Fundación "Juan f11arch" en 1974. La memoria origina l 
fue aprobada en octubre de 1977. 

Nos ocup a mos aouí especialmente de los capít~ 
los dedicados a la descripción de los usos anómalos 
de las construcciones pronomin~les españolas. In
cluimos sólo las referencias bibliográficas funda
mentales, en notas colocadas al final del texto, s~ 

gún nos ha ido pareciendo oportuno o lo l a rgo de la 
redacción. ~ara más detalles, remitimos a l lector a 
la memoria original (1), depositada en l a Dibliote
ca de la Fundación "Juan fnarch" de rnadrid. 

Quisiéramos dejar constancia de gr a titud a la 
Fundación "Juan IYlarch", por l a a yuda prestada en t.Q. 
do momento y por su generosidad al seleccionar nue~ 
tro trabajo para esta "Serie Universitaria" . Al ju
rado c a lificador 1ue en su día nos concedió l o beca, 
integrado por los Ores. Ynduráin, Alarcos Llorach, 
Oa día, Orozco y Varela, por 1 2 confianza ~ue deposl 
taran en nosotros. Al Dr. D. Eugenio de Bustos To
var, encargad o de dirigir el Departamento de Liter~ 
tura y Filología de l a Fundación mientras re a liza
mos el trabajo, por sus valios as indicaciones. 

Llevamos a cabo toda nuestra investigación en 
el Departamento de Lengu a Española de l ~ Universi
dad de Zaragoza. Quede, pues, también constancia de 
nuestro agradecimiento para nuestros profesores y 
compañeras. Y en especial, par ;J el Dr. D. Féli x ' l o~ 

ge, maestro y amigo, director del tr ab2 jo, nu e no 
escatimó tiempo ni a yuda o;Jr a nuestr a s frecuentes 
consultas. 
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I. INTFlJCl.JOCION -----------
1.1. En nuestro trabajo nos hanos propuesto describir y, 

en la 1118dida de lo posible, explicar los lll!lllmdos giros pro

nominales andmalos (2). 

Hamos tratado de precisar, en cada caso, las caracte

rfaticas de las conatn.acciones desviadas, las relaciones que 

vinculan a datas con la oracidn-tipo correspondianta y las 

causas y consecuencias de la pl"ll88ncia del giro an&nalo en el 

sistema y la norma Ung0fsticos. Para ello, hanos debido ela -
borer un nuevo imdelo explicativo da las construcciones pro

nominales españolas en el que se incluyen las oraciones re

presantati vas de la competencia lingOfstica de los hablantes 

y • partir del cual se da cuanta de los supuestos usos andma
loa tradicionales, eapecificando an qutf casos talas usos pue

den ser explicados por las reglas de la grwn&tica y en qui 

casos, en cembio, se trata de una desviac~n de las reglas. 

Para los tipos propiamente desviados herl1ls intentado detenni

nar y describir los cambios que deber!a sufrir la parte del 

nDdelo explicativo afectada si 118 tratara de insertarlos en 

dl. 

Hemos dividido el trabajo en dos partes. En la primara, 

introductoria, hemos dedicado el capftulo primero a la revi

sidn de la bibliognaf!a sobra el tema, centrando nuestra ex

posicidn en tres aspectos fundamentales: la descripcidn tra

dicional de las oraciones reflexivas, la supuesta vinculacidn 

de las construccionas pronominales con la teorle. de las di&

tasis del verbo, y el e.n&liais y llVllluacidn cr!tica de los ~ 

delos explicativos de las oraciones con pronombres reflejos 
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que se hmi propuesto dentro del marco de la ~tica gen~ 

re.tiva. El segundo capítulo contiene nuestro propio modelo 

explicati ve. 

En la segunda parte, mucho mtls extensa, nos hemos ocu

pado específicamente del anCisis de los llamados usos and

malos. El capítulo m«s largo -y el que aborda problemas m«s 
diversos y ""5 complejos- as al primero, dedicado al estudio 

de los supuestos usos andmalos de las constn.icciones impers.2 

ne.les con !! (se vende botellas, se necesita aprendices, !!?. 

persiguen a los ladrones, etc.). En el segundo cap!tulo se ª.!. 

tudian las construcciones que presentan vacilaciones en el 

uso del reflexivo (se trepd por trepd, ~ por !!....::!!.• etc.). 

En el tercer capítulo se incluyen las oraciones que pressntan 

alguna alteracidn que afecta a ciertos rasgos morfosint~ct,!_ 

cos: el orden de los constituyentes (118Qdse por se llegd, 

me se cayd al jarro por se me cay§ el jarro, etc.), la con

cordancia pro11ombre-varbo (se vamos por nos vamos, etc.), el 

constituyente •auxiliar" (s'en son idos por se han ido), etc. 

El "1timo capítulo contiene las conclusiones del traba

jo. Gran parte de este apartado se dedica a especificar las 

relaciones qua pueden establecerse entre tdnninos ccmo no?Tlllll 

y grwnatical, normal y aceptable, andmalo y agramatical, ~ 

!!!!!2 a inaceptable, etc., referidos, en todos los casos , n&

turalmente, para designar a las construcciones analizadas en 

el trabajo. 

1.2. El corpus de datos sometido a an«lisis procede de tex 

tos de !ndole muy diversa. 
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Hemos despojado textos procedentes de los distintos g! 

neros literarios correspondientes a autores contempordneos 

(de narrativa, l!rica, teatro, ensayo científico, prensa) y 

asimismo hemos beneficiado los diferentes estudios sobre ha

blas regionales y locales, de &nbito -en todos los casos- P! 
ninsular y americano (3). Tambidn hemos aprovechado los ma

teriales de encuestas, entrevistas, etc. que algunos estudio 

sos han publicado (4). 

Naturalmente, no nos hemos dedicado exclusivamente al 

despojo de los usos an&nalos sino que hemos tratado de reco

ger tambil!n los giros normales con que contrastan. Para el es 

tudio de las construcciones impersonales andme.las -dada la 

insuficiencia de los datos escritos- elaboremos una encuesta 

que sometimos luego al examen de siete informantes adultos 

procedentes de diversos puntos de la península y representa

tivos del español culto peninsular (5). 

Al corpus resultante de nuestros propios despojos de 

textos literarios y de encuestas ore.les, deban añadirse, por 

supuesto, los datos recogidos en los tratados gramaticales 

as! como en las monografías de otros estudiosos. Y han de su

marse a toc:bs ellos tambi~n las papeletas procedentes de la 

consulta de diccionarios y vocabularios. 

1.3. Hemos adoptado en nuestro estudio un m~todo de an~li

sis y unos presupuestos tedricos que se insertan dentro de 

lo que en t~rminos generales se denomina grarn&tica generativa

transfonnacional. Hemos concedido especial atenci~n, sin em

bargo, a los trabajos generativistas m&s estrechamente vin

culados con la llmnada s~ntica de los casos, tal cano dsta 
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ha sido expuesta y desarrollada por Fillmore y otros inves

tigadores ( 6) • Por otra parte, herros tenido tambi"n muy en 

cuenta las aportaciones de otros lingOistas, de orientacio

nes tedricas diferentes, que, sin duda, en el marco de la 

gre.rnt(tica tradicional o del estructuralismo, han contribui

do de modo muy notable y con resultados francamente valiosos 

al esclarecimiento de muchas de las cuestiones que directa o 

indirectamente afectan al tema de nuestro trabajo (precisa

mente en la parte central de nuestras conclusiones intenta

mos conciliar puntos de vista dispares y deslindar, de modo 

preciso, conceptos aparentemente semejantes o contn1dicto

rios). 
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II. LOS LL.AMAOOS USOS MÓ.1ALOS OC LAS COl"-STFUCCIOl'ES PFUNCMI-

NALES OC SENTIOO IMPEFSONAL. 

2.1. La descripcidn tradicional 

2, 1 • 1 • Aun cuando se trata de un tema nuy controvertido, 

tradicionalmente se reconocen los siguientes tipos andmalos 

de oraciones impersonales con ~: 

a) oraciones andmalas no concertadas: 

1. se vende los libros 

2. se vende libros 

3. se necesita aprendices 

(supuestamente desviadas de los tipos nonnales concertados: 

1 ' • se venden los libros, 2' • se venden libros, 3' , se necesi

tan aprendices); 

b) oraciones andmall!lS concertadas: 

4. se persiguen a los ladrones (se les persiguen) (des

viadas de las impersonales no concertadas normales: 4' • ~ 

persigue a los ladrones, se les persigue); 

c) oraciones impersonales con !! con verbos copulativos 

o con verbos intransitivos incranentados con un adjetivo en 

funcidn predicativa: 

5. se es feliz en España 

6. se est~ tranquilo en casa 

7, se vive feliz en España 

(suele considerarse que la i1ltirre oracidn se desvía de?'. se -vive felizmente en España y que la constnJCCidn impersonal 
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con!!. no puede darse en español con los verbos !!! ni ~· 

ni en giro copulativo -oraciones 5 y 6- ni en giro intransit! 

vo: se ep o no se es, se est& bien en casa) ; 

d) oraciones impersonales con .!!!. con un verbo reflejo: 

s. se • arrepiente de los pecados (o, siq:>lBmS'lte, !! 
a?T8piante de los pecados con sentido impersonal) 

(se suele indicar que la construcci.dn impersonal con ~ no es 

posible con verbos que contienen un pronombre reflejo, bien 

porque parece que la sucesi.dn de dos se -se se- es intolera-- --
ble en español, bien porque se propone que la construcci&i 

impersonal con un verbo reflejo ha de hacerse con ~:LnO se 

arrepiente de sus pecados); 

e) oraciones impersonales con .!!!. incrementadas con .!E.• 

1!' 12!' .!!!! : 
9. se lo (;?Br5igue 

10. se la E?ersi~e 

11. se los (;?ersi~e 

12. se las persi~e 

(supuestamente desviadas de los tipos normales: 9' • y 10' . : 

se le persi~e, 11'. y 12'.: se les persigue). 

2.1.2. los tipos descritos -dejando aparte el grupo d)

presentan evidente relacidn (7). Los gremtfticos tradicionales 

consideran las frases englobadas en a), c) y e) coroo sendos 

atentados contra el sistema lingO!stico (supuestos galicismos: 

calcos del giro frenc~s con!:!!:!), que se producen por analogía 

con las oraciones nonnales del tipo se persigue a los ladrones 
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al interpretar los hablantes el sintagma nominal de la frase 

(o el prorombre) como el complemento directo y el !2. coroo el 

sujeto (se est& tranquilo) o, al menos, como una especie de 

sustituto de 2,!l• En cembio, las construcciones nmalas del 

tipo b) (se persiguen a los ladrones) -juzgadas, por supues

to, tambiifn impropias del idioma- reflejan una tendencia 

opuesta: se producen en la lengua por analogía con las frases 

normales concertadas (se necesitan aprendices) y constituyen 

una nuestra de las vacilaciones que se dan en el uso de esqu,2_ 

mas sint&cticos estrechamente relacionados. 

El origen del planteamiento tradicional parece hallarse 

en la explicaci&i que proponía And~s Bello para dar cuenta 

de las oraciones impersonales con !2. ( Gramdtica de la lengua 

castellana, H 791-795). Para Bello se treta de proposiciones 

cuasi-reflejas regulares o irregulares de tercera persona que 

equivalen a perífrasis pasivas sin agente expreso, con sujeto 

paciente expl!cito (se venden los libros, se necesitan apren

~' etc.) o elíptico (se actnire a las damas: es dada actni

raci"n a las dimas, etc. ) ( 8) • 

2.1.3. No todos los ~tices actniten la intal'Pl"elaci~n 

pasiva para las oreciones impersonales con !2. ni adoptan id~ 

tica actitud de censura para los llamados usos andnalos. 

En nuchos casos se reconoce el car&cter pasivo sdlo pa

re las oraciones concertadas (se venden libros, etc. ) -las 

restantes se consideran •activas impersonales•- y se emiten 

juicios diversos (m&s o menos moderados) sobre las supuestas 

desv '.acianas ( 9) • Algdn grem&tico propone que, pare ciertos 
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usos, la construcci6n normal y la an&nala correspondiente re

presentan conformaciones distintas de la realidad extralin

gO!stica ( 10) • 

Otros estudiosos se muestran partidarios de la interp~ 

tación activa para todas estas oraciones -en la mayoría de los 

casos, se admite la doble estructura formal de las mismas (el 

esquema normal de tipos concertados y no concertados)- (11). 

Carlos Otero es quien ha defendido con mds ~nf asis la hipdte

sis contraria a la de Bello, llegando a censurar -considenin

dolas agramaticales o ingrematicales- las oraciones normales 

concertadas (se venden libros, etc.) (12). 

2.2. Intento de una nueva descripción 

2.2.1. En general, pues, se han analizado los usos anóma

los mds con propc5sito normativo que para dar cuenta de su fre 

cuencia y distribuci6n en el habla. Con lo que, a nuestro ju,! 

cío, no s6lo se enmascara en parte la realidad lingO!stica si

no que ad~ se simplifica mucho el estudio de las supuestas 

construcciones desviadas. Es evidente que el grado de acepta

bilidad de los giros an&nalos varía considerablemente seg6n el 

tipo de que se trata . Y aun dentro del mismo grupo pueden da! 

se diferencias sensibles de grado de aceptabilidad en funci6n 

de la distribución y características de los constituyentes de 

la oraci6n ( 13) . 

Por otra parte, en la descripción tradicional no se ju~ 

tifican las diferencias formales entre las oraciones que in

tegran el paradigma nonaal de las construcciones impersonales 

con ~· Tanto Bello como Otero tratan de presentar una ínter-
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pretacidn coherente del feu!meuo, pero en l!lf'llbos casos se ofi:! 

ce un an&lisis artificioso de los datos. Bello considera in

correctas ....,, al sentido de impropias del español- oracionu 

que son usadas habitualmente por los hablantes (el grupo .E y 

las 10 y 12 del !) y Otero rechaza, por agnnaticales, los 

giros que cualquier hablante nativo acepta como los repras8!! 

tativos de su competencia lingO!stica ( 14). 

2.2.2. En nuestra propia descripcic$n de los ueos andma

los hlll'llJs tratado de reflejar su frecuencia en el habla, las 

caracter!sticas y distribucidn de los constituyentes que los 

integran y los grados de aceptabilidad qua los hablantes es

tablecen. Hemos intentado dar cuenta, ad~, de la relacidn 

que vincula a los usos andmalos y a las frases-tipo de las 

que se desv!an, procurando encontrar las causas de la dife

rencia de concordancia que presentan las oraciones nonnales. 

2.2.2.1. Tanto en al despojo de textos literarios como 

a t ravda de las encuestas orales puede apreciarse que el g~ 

po .E de construcciones an&nalas descritas es habitual an la 

lengua moderna. 

El uso da !!!: y ~ -en giro copulativo a intransiti

vo- en construcciones impersonales con .!!! es alinitido por los 

hablantes como absolutamente gnvnatical. Y lo mismo pueda ~ 

cirse para las frases que contienen verbos intransitivos con 

un complemento predicativo (sa vive feliz en España). 

En las oraciones copulativas con .!!• hmnos podido ob

servar que el predicado nominal puede aatar representado por 

la misma clase de constituyentes que aparecen en las constru_E 

ciones personales con sujeto expl!cito: un sustantivo (se es -
Fundación Juan March (Madrid)
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hombre, se es buen o mal poeta, se es un degenerado ••• ), un 

pronombre -interrogativo, indefinittJ, relativo ••• - ("nada 

aterroriza tanto como ignorar guitfn se es•, "no se es nadie", 

"!!!.....!!!lo que se puede• ••• ), y, por supuesto, un adjetivo. 

Tanto con !!!: y ~ como con un verbo intransitivo, 

el atributo o el predicativo pueden aparecer en masculino o 

en femenino segdn sea el gdnero -en aste caso, el sexo- del 

sujeto ldgico, hunano y no especificado, de la oracidn (•aso 

pasa cuando se esti! llenita•, "se es buena a esa edad", "no 

se puede estar sana con tanto dinero", "se vive tranguila en 

Jaca•) ( 15). 

Las principales restricciones en la estructure de los 

constituyentes que estas oraciones presentan en relacidn con 

las construcciones personales con !!!: y ~ y con verbos 

intransitivos con un predicativo, afectan al n&nero del adj!, 

tivo y al uso del sustituto lo (sdlo en el caso de las copu--
lativas). 

Nuestras encuestas revelan que las frases impersonales 

con !.!!. con un atributo o un predicativo en plural, alcanzan 

niveles de aceptabilidad bajos (se vive tranquilos agu!, !.!E. 

se astil segura en ning~n sitio), si bien tienden a resultar 

ml!s aceptables en contextos en que los interlocutores puedan 

sentirse incluídos en el proceso ("-Oye, María, ¿verdad que 

hoy no se est& seguras an ni~n sitio?"). Este tipo de res

triccidn sint&ctica pone de manifiesto, a nuestro juicio, que 

el hablante y el oyente no pueden quedar nunca excluidos de 

un proceso impersonal con .!! ( 16) • 

Fundación Juan March (Madrid)



12 

Otra clase de restriccidn que presentan las oraciones 

copulativas con se afecta al uso del sustituto lo. Las ora-- -
cienes del tipo •se es bueno o no se lo es• alcanzan Lna 

aceptabilidad nula (son rechazadas por todos los encuestados). 

En todos los casos se prefiere el giro sin lo ("se es bueno -
o no se es"). Al parecer, la construccidn impersonal con se -
no puede ser pronominalizada. 

Teniendo en cuenta, pues, las restricciones expuestas, 

los supuestos usos an&nalos del grulXJ c deben dejar de ser -
considerados como oraciones desviadas y han de ser inclurdos 

y explicados en el modelo explicativo de la gramdtica. 

2.2.2.2. El grupo ,E da usos andrnalcs (se persiguen a los 

ladrones) se docunenta muy escasamente en los nateriales que 

hamos despojado. En las encuestas realizadas, los informantes 

las asignan un grado de aceptabilidad que f luctda seg&, que 

la encuesta se haga oral -muy be.ja- o se presenten las frases 

IXJT escrito ~la-. En la comunicacidn oral el grado de acep

tabilidad alAMlnta, al parecer, en proporcidn directa a la dis -
tancia que media entre el verbo y el SN introducido por la 

preposicidn ~· 

En general, los hablantes opinan que estas frases pue

den emitirse i.nsconsciantenaite ~ mifs ranunante, llSCri.

birse-. Hay ac~ en que •suenan mal" y, a poco que los in

formantes reflexionan sobre ellas, llegan a la conclusidn de 

que •est&n .mal construidas•. 

A nuestro juicio, son frases andmalu qu. no ~ i,!l 

cluirse en el 110delo explicativo de la glW!llftica. C'alstituyen 

lXI reflejo rn4s de la :labilidad d9 les esqu811U ainticticoa de 
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las oraciones impersonales con se. Representan la deaviacidn -
de alguia clase de oracidn gn!llllll!ltical espacffica que, en el 

procaso de aplicacidn de las reglas, ha visto alteredoa loa 

mecanismos operativos transfonnatorios (a causa principal

mente de la presencia entre sus constituyentes de algdn fao

tor particularm9nte propicio al desv:fo) (17). 

2.2.2.3. Los usos andmalos m&s problBmlfticos son, desde 

luego, los que constituyen el grupo!. (18). En nuestro tratJ:! 

jo hemos intentado analizar detalladamente la diatribucidn y 

caracter!aticas de los constituyentes que loa integran. Y ~ 

moa tratado da determinar, sobre todo, el status del aintag

-. nominal que contienen y de establecer la relacidn qua 

existe -si es que existe alguna- entre esta clase de secuen

cias, los usos nonnales y las oraciones pasivas que les co

rrespondan. 

En el despojo de materiales procedentes de textos lit.

rarios, al ndmero de usos euic!malos es francamente bajo, lo 

que hace ruy dif:fcil cualquier intento de evaluacidn (ni si

quiera en la prensa, española y americana, ni en los matari!, 

las de la lengua oral recogidos por otros estudiosos -encua.!. 
tas y entrevistas da Lope Blanch y Ganfield, grabaciones de 

Los HiJos de Sfnchez y La Vida de Osear Lewis, etc.- se ~ 

gen datos eatillllbles). Por ello, m&s que de resultados con

cretos se puede hablar de indicios o tendencias. Aparecen co

mo construcciones que favorecen la presencia del giro desvia

do aquellas que presentan al SN en la llamada posicidn del c>2, 

jeto (que, en español, es, como se sabe, la que sigue al ver

bo: svo). Y entre las estructuras analizadas, las que presen--tan, ademl!s, caracter:fsticas m&s favorables para la aparicidn 
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de los usos an&nalos son las que contienen un Auxiliar modal 

con un verbo en infinitivo. 

Indudablemente, son nucho l1llfs indicadores y aportan 

da.tos de m&s interfs los resulte.dos que hemos obtenido en 

nuestras propias encuestas. En resl.nBn, de nuestro ~isis, 

puede deducirse que para los infonnantes son mis aceptables 

las llamadas construcciones andmalas que contienen ..., SN en 

la posicidn del objeto (no se dice mentiras) que las que COrl!, 

tan de un SN en la posicidn del sujato (mentiras no se dice). 

Las "'1ic.as oraciones que resultan inaceptables son las que 

contienen un SN en la posicidn del sujeto, que representa, 

ademifs, cosa determinada (las tiendas no se puede abrir, .!!!, 
tiendas se abre a las rueve). Entre las oraciones que conti_!; 

nen un SN en la posicidn del objeto, obtienen el grado ""5 

alto de aceptabilidad las que constan da la canbinacidn de 

constituyentes Auxiliar + Verbo + Infinitivo. De f!stas, resul -
ta m&s aceptable la que lleva un SN de cosa no datenninada 

(no se pueda decir mentiras aqu!), le sigue la oracidn que 

contiene un SN ds persona no determinada (se puede encontrar 

carrpesinos solamente an alpes pueblos) y, en fin, la ora

cidn cuyo SN representa cosa detenninada. (se puede resolver 

estos problemas con regla de atlculo). El mismo orden de gr.! 
dos de aceptabilidad puede apreciarse para las estructuras 

andmalas que contienen Varbo + SN (se dice mentiras a V9C8s, - -
se necesita bomberos en un incendio, en España se abre las 

tiendas a las nueve). Por otra parte, para las construcciones 

que presentan un orden de constituyentes SN ••• Verbo, las que 

alcanzan mayor grado de aceptabilidad son las oraciones cuyo 

SN representa cosa no determinada (mentiras se dice a veces, 
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mentiras no se puede decir aqu!). La aceptabilidad descien

de sensib1Bll9nte para las oraciones que contienen un SN de 

persona no detenninada (campesinos no se puede encontrar aqu!, 

bomberos se necesita en un incendio), y es prlfcticamente nu

la para las oraciones con SN sujeto de cosa detenninada. 

Si se analizan los datos comentados y se tienen, ad~ 

mlfs, presentes las construcciones nonnales no concertadas 

(se persigue a los ladronas), se obtienen algunas pruebas, o, 

al menos, se advierten ciertos indicios, de que el SN de las 

construcciones impersonales es el objeto ldgico de la frase. 

En efecto, de los rasgos que se asignan generalmente al 

complemento directo de la oracidn, tres, por lo menos, son 

compartidos por el SN de esta clase de giros (la posposl::idn 

al verbo, la no interdependencia de rdnero y persona entre 02_ 

jeto y verbo, y la posibilidad de sustituir el SN por un Pl"2, 

nombre-objeto). Los tres rasgos se aprecian en el an&l.isis de 

las construcciones que nos ocupan: a) es mucho nfs elevado, 

en al total de datos examinados, el m1mero de ejemplos en los 

que el SN va pospuesto al verbo; b) las frases nonnales con 

un SN de persona determinada contienen un marcador de objeto 

y no presantan, an general, concordancia con el verbo (se per

sigye a los ladrones); para los hablantes resultan bastante 

aceptables los supuesto usos andmalos no concertados cuyo SN 

ocupa la posicidn del objeta de la oracidn; y c) son fre~ 

tas en la lengua las oraciones con un pronombre-objeto -ea las 

persigye, se las persigue- (adn a pesar de ciertas restric

ciones. 
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Se observa por otra parte, sin embargo, algLna resis

tencia a que el SN de las oraciones qua nos ocupan funcione 

como el objeto da le frase (al menos para cierta clase de 

constituyentes) : aparte 1 fh. abrumadora mayoría de los giros 

concertados (se venden libros, etc.), queda tambidn confir

me.da al estudiar los mecanismos que regulan la "topicaliza

ci&in del SN de cosa, y da persona no determinada, en los 

giros an&nalos no concertados. 

Los hablantes asignan una aceptabilidad muy baja a los 

usos andmalos cuyo SN ocupa la posici&i del sujeto (rXJla, si 

el SN designa cosa determinada¡ algo mayor, si el SN es no 

determinado). Ello permite deducir, ciertamente, que: a) no 

resulta del todo aceptable la "topicalizaci~n" de los obje

tos no determinados para esta clase de procesos (cp. criadas 

no necesito::? criadas no sa necesita) y b} que la •topica

lizacidn" resulta a&i llllfs inaceptable para los sintagmas no

minales que designan cosa detenni.nada (no sdlo porque le ace,e. 

tabilidad es nula para los ejemplos comentados cai SN de co

sa, sino ac:iamis porque no puedan aplicarse a asta clase de 

frases los mecanismos que entran en fl.MlCionamianto para la 

•topicalizaci&i• de las frases oblicuas: cp. los libros, los -
vendo a las diez y K los libros, se los vende a las diez) (19). 

De las consideraciones precedentes podemos concluir: 

1g) que los usos andmalos no concertados presentan diferencias 

en cuanto a los grados de aceptabilidad que se las asignan ª.! 
g&i contengan sintagmas nominales determinados o no determi

nados, y 2!l ) que exista cierta resistencia en la langue. a que 

el SN de las construcciones pronominales de sentido imperso

'1ial funcione cano el objeto de la frase cuando t!ste represen-
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ta a cosa (detannineda o no) y a persona no detennineda, y 

que, adms, esta resistencia es considerablamante nBYof cuan

do se trata de oraciones con 1.11 SN que representa cosa deter

minada. 

¿A qud se deben las diferencias en el grado de acepta

bilidad para los usos an&nal.os no concertados?. ¿Por qu~ se 

producen las restricciones canentadas para los mecanismos de 

la •topicalizaci&i" del SN que contiene este tipo de proce-

sos?. 

En nuestro trabe.jo (pp. 216 a 263) hemos tratado de ~ 

trar que las diferencies en el grado de aceptabilidad pera B.! 
ta clase de giros, constituyen una prueba m&s de la vincula

cidn que existe, en las lenguas humanas, entra el rasgo -de

tenainado y la nocidn de objeto de la frase, de una parte, 

y entre el rasgo + determinado y la nocidn de sujeto de la 

fre.se, de otra (a::i). La detenninaci&i -o la definicidn- favo

rece la •temstizaci&l" del SN. Para procesos sin agente ex

preso -como son los impersonales con .!!-• la presencia del 

rasgo + detenninado junto al SN favorece una interpretacidn 

pasiva de las relaciones entre los constituyentes: los hablan 

tes tienden a considerar al SN coroo el teme., el tdpico del 

proceso. Para sintagmas nominales no detenninados, en cambio, 

la tendencia a la tematizacidn as menor, y, por ello, tales 

nombres pueden ser considerados mds facnmente el objeto de 

una frase activa. (se vende libros). 

La resistencia a la "topicalizacidn", como objetos de 

la frase, que presentan los sintagmas nominales que integran 

los giros andmalos no concertados, refleja la estrecha rala-
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cidn que vincula a las frases nannal.es concertads (se venden 

los libros, se venden libros, etc.) con las ccnstrucciones 

pronominales pasivas con agente expreso (se an.ncia por la 

Casa Blanca que ••• ) y, sobre todo, con las oraciones que Sven 

Klrde denomina cuasipesivas y Nelson Cartagena, de sujeto P.! 

sivo indeterminado (las torres se ven ftfcilmente desde aqu!) 

( 21 ) • En nuestro trabajo (p. 237 y ss. ) herms tratado de ca

racterizar exhaustivamente esta "1.tima clase de procesos. Se 

trata de construcciones cuyos rasgos principales son los si

guientes: a) contienen un SN que es sentido cano el tema o 

tdpico de la oracidn -es, naturalmente, el sujeto gramatical 

de la frase-, sobra todo porque posee cualidades inherentes 

que hacen posible o no -o simplemente, favorecen o impiden-

el proceso verbal que se predica del misroo (suele ocupar la 

posicidn del sujeto y est& marcado positivamente para el r~ 

go detenninado)¡ b) los procesos verbales que contiene esta 

clase de construcciones son de !ndole transitiva y, adern~, 

suelen ser ejecutados o realizados por agentes humanos, que, 

sin embargo, no sdlo no se especifican sino que, en el fondo, 

no resultan especificables, dado que lo caracter!stico de ta

les oraciones es poner de relieve el SN como representativo 

de cualidades inherentes que hacen posible o no la ejecucidn 

del proceso¡ c) el SN de estas construcciones representa ge

neralmente a seres inanimados, pero tambi~n puede designar 9!! 
tes animados, particulannente humanos, que indican -determi~ 

dos por el art!culo o por otras marcas- una clase espec!fica 

con connotaciones precisas (los hijos no se escogen, las fll.J

jeres no se conocen m.nca bien, etc.). 

La estrecha relacidn que guardan tanto los procesos "º! 
nales concertados (se verpen J 1 brps) como sus desviaciOfles con 
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las oraciones cuasi-pasivas, se pone de manifiesto, sobre tE, 

do, en los casos en que el SN de la frase es detenninado: la 

datenninacidn favorece la tematizacidn del SN. Por otra parte, 

la intarpretacidn pasiva -y no activa- para las relaciones en -tre los constituyentes de los procesos impersonales concerta

dos se ve favorecida, atian45, por la misma fonne. interior del 

lenguaje, que tiende e. diferenciar entre persona y cosa (veo -
e. Juan, vec chicos, veo el tren:: se persigue a los ladrones, 

se necasitan aprendices, se vendan los libros). De Si! que el 

pare.digna normal de las construcciones impersonales con ~ 

presente une. dobla estructura formal. 

El an&lisis de los llansdos usos andmalos no concertados 

pennite concluir, pues, que las oraciones con sintagnas nomi

nales detenninados (se vende los libros), adn cuando pueden 

aparecer incluso en textos escritos, atentan contra el siste

ma da la lengua, en la medida en que tiendan a desarticular 

un tipo de configuracidn de constituyentes que est& arraiga

do en 41. Se trata da desviaciones de un tipo específico de 

oracidn (se vendan los libros) y no pueden ser generadas por 

una gr~tica del español, dado que no resultan aceptables P! 
re los hablantes (sobre todo si se tiene en cuenta que se les 

asigna t.na aceptabilidad nula en determinados contextos). Los 

supuestos usos andnalos qua contienen sintagnas nomil'll!llas no 

determinados (se vende libros, se necesita aprendices) al~ 

zan l!mites de aceptabilidad bastante altos cuando el SN ocu

pe la pasicidn del objeto y bastante bajos cuando el SN apa

rece an la pasicidn del sujeto. Se trata, puas, de oraciones 

desviadms qua ti.,dan a intagtm-sa en al sistema de la l.,gua 

dentro de l.l"1a confiQ1.a'tlcidn actiw da constituyentes sarn9jan-
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te a la de los usos nonnales no concertados (se persigue a 

los ladrones) y que puede ser explicada por el mismo tipo de 

reglas que genere esta "1.tirna. clase de procesos (22). 
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III. PFESENCIA Y ALSENCIA CEl. PfDOEFE FEFl.EXIVO EN ALCJHlS 

TIPOO rE COOSTRJOCUN;S PFDOINALES. 

3.1. Las desviaciones de que nos ocupamos en las p&gs. 284 

a 359 de nuestro trabajo, aparte alusiones breves en alQU'lBS 

grBITllfticas, sa documentan principal.manta en estudios sobre h! 
blas regionales y locales. 

Nos referimos en concreto a vacilaciones manifiestas 

en orecia'19S del tipo Juan se bebid un vaso de agua(::~ 

bebid Ll1 vaso de aaua) y Juan se marchd (:: Juan rmrchd),que 

nosotros hemos inclw.do an el modelo a><plicativo de la prime

ra parte de nuestro trabajo (en pp. 91 a 100 y 118 a 121 de 

la merooria original). Se trata de oraciones para las que el 

pronombre reflejo suela ser considerado superfluo (al parecer, 

las oraciones sin pronombre son pnfcticamante equivalentes a 

las que lo contienen) y que, antre otros rasgos, se caracte

rizan porque no admiten la presencia del llsruado refuerzo re

flexivo o reflexivo enfdtico ( M Juan se marchd a s! mismo, 

M Juan se bebid un vaso de ague a s! mismo). 

Esta clase de anomal!as -las oraciones son andm!las pa

ra los hablantes, en la medida en que les resulta extraña, en 

cada caso, la presencia o ausencia del prau11b1~ no se inta!: 

pretan como •incorrecciones• (del tipo se vende libros, !!. 
persiguen a los ladrones, etc.) sino, n.ts bien, cano desvia

ciones de una norma social lingO!stica detenninsda. Se cons,!. 

deran, pues, lXU!l clase de variantes en el interior de un es

quema sint&ctico pannitido por el sistema de la lengua, y que 

no entrañan, por tanto, la desarticulacidn de ciertas oposi-
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cienes funcionales del mismo aunque, indirectamente, puedan 

cootribuir a modificarlo (23). Se suele argtinBntar, de for

me nds o menos explícita, que la aparici&i del pronombre estt( 

directemente ligada, en estos casos, a la organizacidn que 

de los rasgos ldxicos del verbo da la orscidn establecen los 

hablantes. Es decir que se favorece o restringe al uso de 

las formas reflexivas de acuerdo CC11 el contenido semlntico 

~l matiz, m&s bien, rruchas veces- de que se quiere dotar al 

verbo y, an consac:uancia, a la oracidn. 

Tanto para el español de Arndrica como para el de la pe -
n!nsula se han recogido datos sobre la frecuencia o ausencia 

an&nal.as en el uso de los reflexivos. Kany, el Esbozo acadd

mico, Cl.tervo, Ssnabria, Araya, Vidal da Battini, Lepe Blsnch, 

Manga, Zamora Vicente, etc. han registrado el uso rruy abun

dante del giro reflexivo con verbos transitivos e intransit! 

vos en muchas zonas del ttnbito hisp&nico, sobre todo, natUI"a!, 

mente, en niveles lingCJ!sticos coloquiales y (:XJIJUlaras. La 

ausencia del pronombre se denuncia, en particular, en el no

roeste de la Península (alguios enclaves del dialecto leonds: 

el norte y el este de Asturias y la canarca s-1.mantina de La 

Ribera, sobre todo) y, en un plano genBl"lll, en contextos c.on 

influencia de otras lenguas en las que el uso del reflexivo 

sea ll'lJY escaso (el inglds, por ejemplo). 

La justificaci&i y explicacidn de la frecuencia del re -
flexivo en astas construcciones se ha intentado desde J11ntos 

de vista lll.IY variados. As!, se han señalado alguios esquemas 

sint&cticos como favorables al inc1'El11a1to del pronombre re

flejo (oraciones con dativo dtico oblicuo, con pronanbres obl! 
cuas especificativos, con expresiones del tipo "de Ln viaje", 
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"de golpe", ate.). O bien se han aducido razones de índole 

sem&ntica ~ue afectan a la intanci~n del sujeto del proce

so: su vol1S1tariedad, por ejemplo, etc.-. En fin, se ha pen

sado en la influencia de posibles substratos indígenas o en 

la pervivencia de arca!smos. 

La variada casu!stica que ofrece el problema ha origi

nado con frecuencia que la poldmica terninase siendo poco rrds 
que bizantina. 

3.2. En nuestro trabajo, al abordar el estudio de esta el~ 

se de construcciones, hemos tratado de dejar claro, en primer 

lugar, que, aparte las modificaciones que p.Jeda producir en 

la lengua la influencia de factores externos, lo que deter

mina las vacilaciones en el uso de los pronombres reflejos, 

en lo que afecta al n!gimen y a la construccidn, es la idio

sincrasia misma de nuestro sistema verbal. La dicotomía tran

sitivo / intransitivo-no-reflexivo, posible para una gran can -
tidad de verbos españoles, favorece, sin duda, la desape.ricidn 

del pronombre reflejo en los casos en que ~te aparece como 

neutralizador de la transitividad ( entrend / se entrend : : 

entrend / entrend¡ clasificd / se clasificd :: clasificd / 

clasificd, etc.). Estas vacilaciones favorecen, a su vez, el 

incremento, en principio superfluo, pare otros verbos (~ 

perecid / se deseparecid). 

La tandancia a la econom!a, de una parte, y a la clari. 
. -

dad y eficacia en la comunic:aci&i de otra (principios genera-

les en las lenguas humanas), producen un juego de tensiones 

para aste tipo de construcciones. Con la desapari.cidn del re

flexivo se reduce una unidad en la canunicacidn pero se piel'-
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de , a l mi s mo tiem~o, en muchos procesos, el morfe
ma d i s tintivo 02 r a l Q opos ición tr a nsitivo / intr3~ 

s itivo. Por otr a pa rte, el incremento, en principio 
redund :i nte, de l pronombre reflejo, permite que éste 
seo incoroor ad o, dentro del sistema lingUístico, o~ 

r o reforz a r léxica mente a l verbo, hasta dot a rlo de 
s ernas significativos nuevos e inclu s o de un ma rco 
de constituyentes diferente (salió / se salió; fue 
/ se fue). ~ 

En nuestro modelo explicativo, hemos tr a tado 
de poner de relieve el pao el que, a nuestro juicio, 
dese mosña el oronambrs reflexivo, e n el ~ l a na e s 
trict a me nte gr a m3tic a l, a l de terminar l a estructur~ 

ción del predicad o para mucho s usos verba le s (v. gr. 
irse da u11 lugar/ ir de un lugar). En síntesis, h~ 

mas tr a t ad o de mostr a r que en est a clase de cons
truccione s, ol oronombre es una unidad lé x ic a mente 
neco sa ri a siempre, y gramaticalmente redund a nte o 
necesar i a para a lguna s estructuras do constituyen
tes . 

En el tr a ba jo, hemos a bordado el estudio de 
un ti o o definido de fluctu a ciones: la presencia o 
aus enci a del pronombre reflejo, con verbos en cons
trucción tr a ns itiva o intransitiva, en or a ciones 
con el mismo tipo de const ituyente s y en l as que 
t a l pre se ncia o a usencia no par ecen determinar ca m
bios de sig nifica do rel e va ntes ni, por s uouesto, s ~ 

ponen modificacione s en l u organización del prsdic~ 
d o (frases del tipo: "me tr ag o l a pí ldor a "/ "tr <'lg o 
l a píl dora" ; "~despacito durante el via je" /"~ 
dss'Ja cito durante el viaj s 11

, etc.). 

He mo s tr a tado de a na liza r principalmente dos 
fenómenos: a ) si existen diferencias definidas, en
tre zonas hi spá nic as geográfi c a mente determinadas, 
en rel a ción con el empleo de l as unidades refle
xivas oa ra e s t a cla se de fluctuaciones, y b) s i 
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as posible identificar tendencias o leyes generales en el 

interior del sistams lingO!stico -tipos espec!f icos de es

tructura profunda, por ejemplo- para esta clase de oraciones 

o si se trata de 1.1"1 tipo !1l!s de construccidn que cant>ia se

gdn la clsse de hablantes (zona, nivel lingDfstico, Btc.), 

y para la que, entonces, la informacidn sobre el uso del 

pronombre viene detenninada para cada verbo por el lexic&i. -
Del anflisis detallado de materiales procedentes de 

textos y Zall!ls naJy diversos -<!e &nbito peninsular y america

no (vid. memoria original, pp. 311-355)- henDs obtenido cano 

conclusidn rnefs importante que, al menos para el tipo de fra

ses estudiadas, puede postularse, en cualquier lfrea linafl!s

tica, una clase espec!fica de estructura profunda que sirve -
para dar cuanta de una necesidad expresiva: poner de relieve 

la capacidad del sujeto para ejecutar o para experimentar el 

proceso, su ºintencionalidad", "voluntariedad", etc. Ind8PE!!! 

dientemente de otras posibilidades expresivas, el pr01 IOITlbre 

reflexivo puede servir en CU!llquier verbo pera poner de ma

nifiesto la voltr1tariedad o intencionalidad del proceso. 

No hemos podido descubrir, para los dem&s casos, otras 

tendencias generales que induzcan a proponer nuevas estructu

ras profundas (sin que ello signifique que no puedan subya

cer otros tipos espec!ficos de organizaci&i de los constitu

yentes, pare ciertos grupos dentro de las construcciones PI',E. 

nominales canentadas). La presencia del reflexivo en las fl'!, 

ses que nos ocupah viene detenninad4, pues, por el lexicdn, 

que da cuenta en cada caso de las condiciones que penniten o 
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restringen el uso del pronombre seg&, la. configuraci&i de 

constituyentes que presente la oraci"n. El lexicdn se organi

za, por lo dem&s, de modo espec:!fico en LnBS y otras zonas; 

quiz& hay diferencias particulares notables entre la comp~ 

tencia lingO!stica americana y peninsular al respecto pero, 

en todo caso, menos importantes de lo que se ha creído hasta 

ahora: muchos de los ejemplos que se consideran caractar:!s

ticos del español de ~ca, no son desconocidos, ni siquie -

Fundación Juan March (Madrid)



27 

r.J. LOS LLAMAOJS USOS Af'.riMAL.OS tKJAFOl....ÓGIOOS CE LAS CCl'JSTFUC-

CI(J'ES PACNO.CINALES. 

El ~ltimo cap!tulo del trabajo (pp. 3tD-396) est4 dedi

cado al estudio de una serie de usos sndmalos que afectan a 

la estructura morfoldgica de las construcciones pronominales. 

Se trata de desviaciones que suponen diversos tipos de alte

raci&i de las llemadas reglas de subcategorizaci&l estricta 

(que regulan la concordancia, por ej~lo, de n~ero y pel"S2. 

na entre el SN sujeto y el verbo o que detenninan la llamada 

expansidn del constituyente auxiliar, etc.), as! como de las 

anomal!as que afectan al orden de los objetos prnnaninales en 

la oracidn. 

Algunas de estas variaciones se encuentran generaliza

das en las diversas hablas his~icas, si bien se registran 

con frecuencia particular en estratos sociolingO!sticos m&s 
bien poco cultos (son consideradas como vulgarismos). Otras, 

en cambio, son representativas de ciertos dialectos y tienen 

extensi6n mds restringida. 

En las p4ginas 36J a 375, nos ocupamos de las modifica

ciones en el orden de los constituyentes (la posici6n del Pf'2. 

nanbre en relaci&i con el verbo -llegdse por se llegtS- y la 

posici6n del pronombre reflexivo en relaci&l con los pronom

bres oblicuos~··· por~···• etc.-). En las p4ginas 

375 a 394 analizenios las modificaciones en la concordancia de 

los constituyentes: la sustituci6n de ciertas formas pronomi

nales por otras correspondientes a la misma persona gramatical 
(mes vamos por nos vamos, etc. etc.) y el uso de~ como sus-
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tituto de los otros pronombres personales ~tonos (!!!2,, ~' ~ 
y~). 

Esta ~ltima clase resulta de particular intertfs. Aun

que se da en lll.JY pocas zonas y reducida principalmente a la 

primera persona dilatada (primera persona del plural), la su~ 

titucidn de !! por ~' ~' etc. (se vamos, se venís) refle

ja una tendencia en favor de fijar el !! como índice de un 

tipo particular de relaci~n entre la persona sujeto y el ver 

bo (una clase específica de voz) vinculada claramente con 

los morfemas de la llamada didtesis media en otras lenguas. 

En las p&ginas 395 y 396, damos noticia del uso an&na

lo del constituyente "auxiliar" en las construcciones prono

minales. El empleo de ser por haber, com~ en español anti-- -
guo, para los tiempos compuestos de los verbos en construc

ci~n intransitiva y pronominal, perdura todav!a hoy en cier

tas zonas dialectales aragonesas y navarras, y en ciertos me 

dismos (con estar, ~que con ser) de algunas h-ee.s ameri-- -
canas. 
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V. CDNU..USIOOES .. ------
En la primera parte del trabajo (pp. 1 a 140) hemos t~ 

tado de presentar el modelo explicativo de las construcciones 

pronominales españolas que representa la competencia lingO~ 

tica de los hablantes segoo la descripci~n de las ~ticas 

tradicionales. Hemos distinguido diez tipos de construcciones 

atendiendo a seis rasgos sinttfctico-semdnticos diferentes. 

El modelo contiene trece reglas generativas que, naturalmen

te, constituyen una pequeña parte solamente del componente de 

base de una g~tica generativo-transfonnacional del espa

ñol, y l.l'la serie de reglas transformativas que se aplican a 

cada uno da los tipos considerados. 

En la segi.nda parta (pp. 142 a 396) hemos estudiado los 

llamados usos andmalos de las construcciones pronominales.El 

estudio de las supuestas oraciones desviadas revela que, so

bra todo an lo que respecta a las oraciones impersonales con 

!!• la descripcidn tradicional deforma o dasf igura la reali

dad lingO!stica: algi.nas de las oraciones consideradas •inca 

rrectas• san de uso normal., segdn hemos podido comprobar en 

nuestras propias encuestas y en al despojo de textos escritos. 

El an&lisis de los llanBdos usos an&nalos nos ha pennitido, 

pues, reelaborar en parte al modelo explicativo de las cons

trucciones pronominales, al proporcionarnos datos, esta vez 

fehacientes, de la competencia lingO!stica da los hablantes. 

Da Sltre ~s llemados usos desviados de lu oraciones 

impersonales con .!!• pueden considerarse giros candnicos -y 

no galicismos, como pretenden los tratados tradicionales- las 

oraciones que contienen verbos intransitivos o copulativos i,!! 

crementados con un adjetivo predicativo o un predicado nomi-
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nal (tipos se vive feliz, se esti tranquilo), as! como las 

constn.1cciones impersonales con .!!!: y ~ en giro neutro 

(tipo se esU! bien aqu!, etc.). Esta clase de oraciones po

ne de manifiesto, por otra parta, algunas de las caracter!s

ticas idiosincr&sicas de la constn.teci&i impersonal con .!! 
( vdase m&s arriba, § 2.2.2.1.). 

Los restantes usos andmalos impersonales con _!!, pueden 

dividirse en dos grupos. Tanto el tipo an&nalo concertado 

(se persiguen a los ladrones) como las oraciones andmalas no 

concertadas que contienen sintagmas nominales determinados 

(se vende los libros) deben excluirse de una gramdtica gene

rati va del español: constituyen desviaciones que no pueden ser 

explicadas por la g~tica. Los llamados usos andmalos no 

concertados que contienen sintagmas nominales ne detenninados 

(se vende libros, etc.) alcanzan, en cambio, un gre.do de acee 

tabilidad bastante elevado. Se trata de desviaciones que tie!l 

den a integrarse dentro de los esquemas gramaticales y que 

pueden ser explicados por mecanismos an&logos a los que rigen 

en las construcciones nonnales no concertadas (se persigue a 

los ladrones) • 

¿En qud relaci&i est&n les usos an&nalos sstudiados con 

el sistema y la nonna de la lengua?. ¿Qud consecuencias en

traña su presencia?. 

En lo que :respecta a las supuestas desviaciones de las 

construcciones impersonales con .!!!:.• puede decirse que: a) las 

oraciones no concertadas con un SN no determinado (los tipos 

se vende libros, se necesita aprendices) no constituyen una 
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alteracidn del sistema lingO!stico ya que no implican la dee

articulacidn de ning~n tipo de oposicidn funcional en el in

terior del mismo (el giro activo impersonal -se persigue s 

los ladrones- est& presente con estatuto candnico en el sist~ 

me.). b) Las oraciones no concertadas con un SN detenninado 

(se vende los libros) atentan centre el sistema lingO!stico 

en la medida en que pueden detenninar la desarticulacidn de 

la oposicidn activa/pasiva que se ha propuesto para la inte,r 

pretacidn de los procesos sin agente expreso. c) Las oracio

nes an&ne.las concertadas (se persiguen a los ladrones) re~ 

lan simplemente la alteracidn de algl1n mecanismo que afecta 

a la concordancia, si bien es verdad que pueden contribuir a 

la modificacidn de la conjugacidn verbal para los llamados 

procesos impersonales (el paso hacia una conjugacidn objetiva 

en tal clase de procesos y la consiguiente desarticulacidn 

del status de la conjugacicSn subjetiva¡ vid. art. cit. de c. 
Sobes Naves en n. 10). 

Las vacilaciones en el uso del pronombre reflejo para 

ciertos verbos (vs de aqu! VS. se va de aqu!) representan de~ 

viaciones de la norma sociolingO!stice.. No implican la desar

ticulacicSn da oposiciones sistemdticas. 

Los distintos usos an&nalos morf oldgicos de las cons

tn.1eciones pronominales constituyen tambi~n en general desvía 

cienes de la nonna sociolingO!stica (24). 

Parte importante de las conclusiones del trsbajo se de

dica a la consideracidn de algunos de los t~rminos empleados. 

En efecto, a lo largo del trabajo hemos utilizado una 
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terminología que procede de corrientes tedric:as diversas den 

tro de la lingüística moderna. As:!, los tt!rminos andmalo, ~

~' c:andnico, no-candnico, paradigm!tico, etc., adquieren 

sentido o responden a una definici&i dentro de un contexto es -
tructuralista (han sido empleados aqu:! con el sentido que les 

da E. Coseriu, vid. n. 23). Los tdnninos grama.tical, agrama

~· aceptable e inaceptable proceden, en cambio, de la gr! 

mdtica genel"l!ltiva. 

Ahora bien, ¿no puede tratarse de conceptos relaciona

bles y, en ciertos aspectos, coincidentes?. 

En la grem&tica chomskiana, los datos que deben descri

birse y explicarse son los que resultan aceptables pare los 

hablantas. Pero ocurre que no todas las ol"l!lciones aceptables 

son explicadas por las reglas de la grlll'llitica. La gramdtica 

ideal sería, por supuesto, aqulflla en que hubiera una corres

pondencia biunívoca entre todas las oraciones aceptables y 

las grernaticales -las generadas por la graml!tica- pero esta 

situaci6n no siempre se produce. Muchas veces son agre.matiC,! 

les (porque no son generadas por la gr•tica) oraciones que 

para muchos hablantes son aceptables. El investigador debe 

comprobar hasta qu~ punto la aceptabilidad que los hablantes 

asignan a ciertas oraciones se verifiéa en todos los entornos 

en que esas oraciones aparecen. En esa sentido, la aceptabi

lidad de algunas de las constn.JCciones supuestamente andma

las que hemos analizado, se ha revelado falsa en ciertos con

textos (las oraciones del tipo se vende los libros). 
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Los tdnninos nonnal y an&nalo no se oponen entre s!, en 

todos los aspectos. La !E!!!!! tiene car&cter socio-cultural 

segdn Coseriu; es menos general (puede ser regional, local, 

etc.) que el sistema y es, por supuesto, menos abstracta que 

lfste (vid. art. cit., pp. 75-77). Raro las anomalías pueden 

suponer atentados no sdlo contra la nonne sino tambidn con--
tra el sistema. Las desviaciones que encarnan ciertas ora

ciones pueden implicar la desarticulacidn de las oposiciones 

funcione.les que constituyen el sistema o pueden constituirse 

simplemente cano variantes de un esquema sint4ctico o ldxico 

permitido por el sistema, atentando en este caso centre. le 

nonna general que tiende a fijar o e consagrsr una de les va

riantes aludidas. 

Lo nonnal coincide, pues, con lo gramatical digamos que 

en la versidn mtfs general posible. Le grarniftica trata de dar 

cuenta de la competencia lingO!stica de los hablantes y, en 

consecuencia, de un sistema y una nonna socio-cultural asimi

lados por lfstos. 

Lo andmalo coincide con lo agrailJ:ical en el sentido É 

general posible tambidn. Las desviaciones son interpretadas 

an el contexto genet"l!tivista como atentados contra un mecani~ 

mo operativo canpleto (el sistema de reglas en sí) o contra 

ciertas partes del cxmjunto de las operaciones que realiza la 

~tica (restricciones en el lexicdn, por ejemplo, o en las 

transformaciones). 

El problema principal a la hora de establecer una com

paracidn precisa entre un tipo y otro de tdnninos radica , sin 
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embargo, en el escaso desarrollo que hasta la fecha se ha da

do al tema de las oraciones desviadas o a nociones como acee 

tabilidad, inaceptabilidad, etc. en la teoría chomskiana. J. 

Authier y A. t.1eunier han reconocido, por ejemplo, que en el 

a.rwn.isis de los grados de Ql"Bl1'Sticalic:lad de las oraciones, 

apenas se presta atencidn a las clases o tipos de desviacidn 

(25). Los autores proponen una jerarquía de desviaciones es

pecificando para cada caso las reglas que resultan afectadas 

(26). Por otra parte, señalan que los hablantes reconocen di

ferentes grados de aceptabilidad para ciertas freses seg\1n 

l os niveles de lengua de que se trate: una frase puede ser 

aceptable en un nivel coloquial e inaceptable en un plano "!. 
nos familiar. Naturalmente, la aceptabilidad o no aceptabi

lidad de una frase se refieren a la teoría de la actuacidn 

(la perfonnance), no a la competencia de los hablantes, y, 

en ese sentido, tal vez los distintos niveles lingO!sticos 

(las varias nonnas) no deberían ser tretados o tenidos en 

cuenta en la elaboraci&i de las reglas de la gramlttica. Sin 

embargo, concluyen Authiar y Meunier, el reconocimiento por 

parte de los hablantes de diversos niveles de lenguaje af ec

ta a su conocimiento de la lengua ~ su competencia- y, por 

ello, tambidn indirectamente a la elaboracidn de la gramifti

ca (2?) • 

Atin· teni9nda en cuenta lo aventuredo que resulta inten

tar conciliar puntos de vista tedricos distintos, hemos tra

tado de interpretar, en el marco de la ~tica generativa, 

los tipos de desviaciones que hem::is reconocido. 

En conclusidn: 
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a) Las desviaciones del sistema de la lengua (al menos 

para los usos an&nalos que hemos analizado) podri'an implicar, 

en tdnninos generativistas, la desaparicidn de una clase de 

estructuras subyacentes (en la medida en que suponen la dese.r 

ticulaci&i del tipo de oposicidn sistem4tica activa-pasiva). 

b) Las desviaciones de la norma socio-ling(]!stica podr!an 1,u 

terpretarse, en los casos de las fluctuaciones en el uso del 

pronombre reflejo, como alteraciones en la organizacidn de los 

resgos del lexicdn (no implicar!an la desaparicidn de un tipo 

de estructura profunda). e) Los llamados usos an&nalos morfo

ldgicos supondr!an alteraciones en el orden de eplicaci&i de 

las reg::as o en la organizacidn de los rasgos sintiictico-mor

foldgicos sobre los que operan las reglas del canponante fo

noldgico (no implicarían tampoco, por supuesto, la desarticu

lacidn o desaparicidn de un tipo particular de estructura suE 

yacente) ( 28) • 
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N O T A S 

(1) - En nuestro libro Las construcciones praianinales en es
pañol¡ paradigma y desviaciooes (Madrid, Gredas, 1978), 
que trata de ser una obra de coQ.junto, hemos recogido 
tambi~n, aunque con modificaciones, parte de los resul
tados obtenidos en el estudio que aqu! resumimos. 

(2) - El uso del tl!rmino pronominal para englobar a las ora
ciones de que nos ocupamos ( 1 nonnales• y •an&na1as•)em 
pieza a ser corriente en la bibliograf!a moderna~lo es, 
desde luego, en las publicaciones que tratan de las cons 
trucciones correspondientes en francds (vid. Jean STI!- -
F At..JIN I , La voix pronominal e en ancien et mayen frangais, 
Aix-en-Provence, ~d. Ophrys, 1962. Vid. cap. I, 1.6., 

(3) 

(4) 

de la primera parte de nuestra memoria)-. Es el tdrmino 
consagrado para designarlas por el D.R.A.E. 1970, s.v. 
~' verbo pronominal (preferido a reflexivo, reflejo, 
pseudorreflejo, cuasi-reflejo, etc.). 

En líneas rTUY generales, podr!amos definir une c::onstruc
cidn pronominal como aqu~lla que contiene, por lo menos, 
un verbo y un pronombre personal dtono que es id•ntico, 
en n~ero, persona y referencia, al sujeto gramatical 
representado impl!cita o expl!citamente en la desinen
cia verbal (se lava, se duenne, se nuere, me cai!º• etc.) 

- Para los textos procedentes de los gdneros literarios, 
puede verse en la bibliogrsf!a de la memoria el aparta 
do correspondiente a Textos. Para los estudios sobre ha 
blas regionales y locales, diccionarios y ldxicos diver 
sos, los apartados correspondientes, respectivamente, -
a Obras y artículos consultados y Diccionarios y voca
bularios. 

-Vid. particulannente J.M. LOPE BLPM>i (y cols.), El ha
bla de la ciudad de Ml!xico. Materiales~a su estüdIO, 
IM'Xlco, tiii varsi&d Nacional AütCiidriil a Rxiec, 1911, 
y D.L. CNllFIELD, "Observaciones sobre al español sal"!, 
doreño•, Filología, VI, 1960, pp. 29-76. 
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- Hemos seguido un ITMftodo propio de elabonscidn y evalua
cidn de resultados de la encuesta (vid. memoria origi
nal, I, 2. de la segunda parte del trabajo¡ en particu 
lar, 2.1.4. y las notas correspondientes). -

(6) - Vid., sobre todo, Ana Mt. BAATRINA CPMJOS MC COY, A 
cas classification af S ish verbs, Coli.iñbia 

(?) 

(8) 

(9) 

University Ph. D., 1969 University Microfilms, England). 

- De los usos an&nalos del tipo d) (se 3QijPiante de los 
pecados, se se arrepiante de los pecad~ nos ocupmnos 
en al cap. I, 1 • 1 • 3. y notas correspondientes y en el 
cap. III, n. 51 da la segunda parte de la memoria ori
ginal. Al parecer, las caracter!sticas espac!ficas del 
proceso reflejo lo hacen incanpatible con el giro im
personal con se. Y ello, rnds bien como consacuencia de 
la idiosincrasia misnla del proceso reflejo -de los ~ 
canisrnos intBrT10s que desencadana-, segdn suger!a ya 
Andrds BELLO (Graml!tica de la lengua caatallana, J 788), 
qua por efecto de una restricci&i de superficie [vid. 
D. PEfUIJTTER, Daep and Surface Structure Constraints 
in Syrtax, New York, Holt, Riniehart añd Winston, 19?1). 

- El autor (y con lfl, tambi6i a.ERVO¡ vid. notas a los 
pirrafos citados, en la obra citada) consideraba el can 
plemento introducido por •a• cano 111 dativo (el giro -
andmalo se azotaron a los dalincuentas implicar!a la 
concordancia verbo-dativo) y, por ello, defenct!a el uso 
de la(s) en las fresas del grupo e): se le(s) persi'l:. 
Por otra parte, censuraba los giros con ~ y !,!!!!:, ,e 
est& bien, se est& tu:arquilo, etc.) porque no eran sus
tituibles por perffrasis pasivas. 

- Entre los que censuran los usos an&nalos puede destacar 
se a AnMtrico CASTf() (•La pasiva refleja en español•, -
Hispania, I, 1916, pp. 81-87) y a Julio CASAFES ("La 
pasiva con se" en Nuevo canee o del Diccionario de la 
L~. Obras Conpletas, v, Madri , spasa- lee, 1 1 • 
S~FWANCEZ RAMIFEZ censura los usos an&nalos y post~ 
la expl!citamente la pasividad "sui ganarts• de los gi 
ros impersonales con !! (•un proceso lingO!atico sn -
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marcha", en Presenta y futuro de la lengua espa.ñola,II, 
Madrid, Instituto de Cultura HisPilñica, 1964, pp. 27?-
285, vid. p. 285). 

Son muchos los gramdticos, sin arrtJargo, que admiten la 
presencia de algunos usos andmalos. Gluienes consideran 
al se impersonal como el resultado de la gramaticaliza
ci~ del reflexivo, que ha pasado a convertirse en ín
dice de la impersonalidad o en signo de la indstenni
naci&i del sujeto, c~arable al on francds, al ene in
glds o al man alemdn, aceptan ca00ldgica la apsr°"TCidn 
de los usos an&nalos no concertados y, por supuesto, la 
presencia en la lengua de las oraciones impersonales 
con se junto a ser y estar y con verbos intransitivos 
incrementados c:OO un preaicativo ( tambidn en el Esbozo 
acaddmico se halla ya aceptada esta clase de oraciones, 
vid.§ 3.5 .6. _e;!). Vid . entre otros R. LENZ, La oraci&i y 
sus partes, 9 162, R. SECO, Manual de grmndtica eseaiiola, 
p. 182, s . GILI GAYA, Curso superior de sintaxis espa
ñola, 3~ 61 y 105, y J. FUr.A Pfi..Js, Introducci&í a la ifa
ñ3ti'ca española, II, p. 31; vid. tambil4n F. ~GE, Las 
frases pronominales de sentido impersonal en español", 
Archivo de Filolog!a Aragpnesa, Zaragoza, VII, 1955, pp. 
7-102 en p. 14 y en sus Conclusiones, y F. LAZARJ CARFE 
TER, "Problemas de tenninologfa lingC!stica• en Presar.= 
te y futuro de la lengua española, U, pp. 387-390, p. 
390. 

(10) - Es, en al fondo, la postulacidn de GIL! GAYA: •deben 
concordar verbo y sujeto paciente si prevalece la idea 
pasiva ('las botellas son vendidas') y no hey concor
dancia si prevalece lo activo ('un sujeto indetennine
do las vende')" (vid. op• cit., ~61). 

Carmen OOEES NAVES englobe. a las construcciones andmalas 
y nonnales en dos grandes grupos, representativos de dos 
normas diferentes con sentido impersonal id~tico (se 
vendan libros, se necesitan aprendices, se parsigueñ"'a 
los ladrones, etc., de una parte, y se vende libros, .!2 
vive, etc., de otra). La diferencia entre 1.11 grupo y otro 
;er:!a, segl1n la autora, meramente fonne.l (semejante a 
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la que existe entre hab!an fiestas y hab!a fiestas, 
por ejemplo) (vid. •eonstrucciones castellanas con 
§!.•, ~. 4.2, 1974, pp. Xl1-325). De modo parecido 
se expresa Margarita SUNEA EEU<EM<AMP, "Oemythologi
zing the impersonal §!.in Spe.nish", Hispania, 59, 
1976, pp. 268-275. 

(11) - Vid. J. GABRIEL, "Gram&tica ideoldgica: Nueva oracidn 
activa•, Nosotros, 25, 1917, pp. 152-177; N. ALOOSO 
CDATES, El pronanbre 'se' ~le. voz pasiva castellana, 
Valladolid, 193:1; J. SCHro, Conceming the deep 
structures of Spanish reflexive sentences, The Hague, 
Mouton, 1972, etc. (cf. la nota anterior y la siguien 
te). -

(12) - Para el autor, la presencia en la lengua del esquema 
normal concertado se debe a presidn cultista. Los usos 
defendibles son, se¡¡Jdn OTERO, los supuestamente an&na
los no concertados (~ vende libros) (y por supuesto, 
se los parsigye, se vive feliz, se est~ bien, etc.): 
todos ellos constituyen el material en que debe basar
se la grarnl(tica (porque representan •no lo que la gen 
te dice, sino lo que trata de decir•) (vid. C. P. O~
RJ, "El otro 2", Actas del XI Congreso de LingO!stica 
y Filolol!a Riill&nicas. Madrid, c.s.r.c., 1968, pp. 
1841-185 J. OTERJ t.1a tratado el tema en varios artícu
los, objeto de una poldmica an la que han participado 
~os generativistas (vid. C.P. OTERJ, "Accaptable 
ungrammatical sentences in Spanish", Linguistic r;¡uiry, 
III, 2, 1972, pp, 233-242¡ •Agrsmrreticality in Pe or
l'll!lrlce", Lirguistic I~uir~, IV, 4, 1973, pp. 551-562; 
C.P. oTEM - J. sffií R, Linguistic Analysis and the 
taaching of se", Hispania, 56, 4, 1973, pp. 1050-1054¡ 
H. ~TFERA5-;--Grarmll!lticality versus acceptability: 
tha Spsnish .!! case•, Linguistic Inguiry, IV, 1, 1973, 
pp. 83-88; J. l<NJWL.ES, 'On acceptable agrarrmaticality9, 
Linguistic Inquiry, V, 4, 1974, pp. 622-628, etc.). 

(13) - Vid. pp. 142-182 da la memoria original. Es poco condn 
qua sa trate de poner ., relacidn la fracuancia de uso 
con la distribucidn y caractar!sticas de los constitu-
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yentes de le frase an&nala. F. ~GE apunta algunos 
detalles da inten!s an su excelente artículo citado. 
CH-JFIELD (vid. tambidn su artículo cit.) da asimismo 
datos da valor. Jan 50-RJTEN es, quid, quien he pres 
tado m&s atencidn al tema especff ico de las oracione8 
desviadas (vid. op. cit.). Para los llamados usos and 
me.los no concertados (se vende libros, etc.), por -
ejemplo, sugiere que la frase resulta mis inaceptable 
cuantas m&s marcas de datarminacidn contiene (M se ve~ 
de libros, ~ se vende cuatro libros, MMt4 se vende los 
libros). 

(14) - Tampoco se justifica el cardcter fonnalmente híbrido 
del paradigma nonnal de las construcciones impersaialas 
con se en los trabajos de oriantacidn descriptiva e~ 
depeñdiantemente de que incluyen o no los usos andma
los). Vid., por ejemplo, la excelente monograf!a de 
Nelson CARTAG€NA -la mejor sobre el tema que ha llega
do a nuestras manos-, Sentido y estructura de las cons
trucciones proncninales en español. CéiícapcilSn (Chile), 
1972, donde se ofrece una descripcidn muy inteligente 
de los usos an&nalos y normales (no se justifican, sin 
embargo, las diferencias en la concordancia entre los 
llamados usos nonnales -se da, s!, LnB nueva interpre
tacidn para ciertas frases nonnales concertadas-, ni 
se caracteriza en detalle a los constituyentes que in
tegran las supuestas oraciones andmalas). Vdanse asi
mismo los valiosos artículos de L. !Xf.JTFERAS, •signi
ficados y funciones del se", ZFPh, 82, 19136, pp. 295-
311, M. MANACOADA OC ~I,""11la' llame.da pasiva con 
se en el sistema español", en Estudios de Gnunl!tica 
Estructural, Buenos Aires, Pe.idas, 19EB, y E. )[Aftos, 
"líaloras de!!"• Estudios de gnmftica funcional del 
español, Madrid, Gredas, 1970, pp. 156-165. En los tres 
casos se prescinde del anillisis de los usos andmalos. 

La hip6tasis de c. BCl:ES -vid. sa;ra, n. 10- sobre la 
posible existencia de dos tipos nonna para las fre-
sas impersonales con se, no parece plausible: el pa
radigma que usan los ii&blantes sa constituye en la i~ 
tersacci&i de ant>as nonnas. 
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(15) - Claro que las oraciones con atributo y predicativo 
masculino serían gramaticales tambidn: •se es bueno 
a esa edad•, •se vive trarquilo en Jaca", etc. 

Queda fuera de discusidn -ha sido sobradamente reco
nocido (cf. los trabajos de CAATAG:NA y Sa-tFllTEN ya 
citados, entre otros)- que la construccidn impersonal 
con se se refiere a un sujeto ldgico h1..mano y no es
peci ttcado (cf.,.. se nuge, •se fluye, vid. M. GCLDIN, 
Spanish case and function, Washington, Georgetown 
Llniversity Press, 1968). Tambidn queda claro que en 
esta clase de oraciones el se no es el sujeto de la 
fI"l!lSe: est~ ligado !ntirreme'ñte al verbo -dentro de la 
estructura del predicado- y señala a la posicidn del 
sujeto dando cuenta de que la funcidn de dste est~ de
sempeñada por un ser ht.mano no especificado (vid. CAR
T AGENA, op. cit. , p. 130 y ALAFaJS, art. ci t • , § 8 ~ 
vid. asimisll'Cl SDiRJTEN' op. cit. ' pp. 18 y 19 y SS. ) • 

Para las postulaciones en favor del status de sujeto 
para el se en esta clase de procesos, vid. memoria ori 
ginal, p713, n. 22. -

(16) - En ese sentido, la construccidn pronominal de sentido 
impersonal es muy distinta del giro impersonal con la 
31 persona del plural (venden libros), donde la exclu
sidn del oyente y el hablante es obligatoria. 

Los encuestados rechazan el tipo •se vive seguros" en 
la medida en que sienten que el hablante y el oyente 
est&i excluidos del proceso. (La situacidn es muy di
ferente, al parecer, en italiano, donde el giro nor
mal lleva el adjetivo en plural: "si ~ bueno quando 
si ~ piccolo• resulta menos aceptable que •si ~ buoni 
quando si~ piccoli".) 

(17) - Hemos llamado la atencidn sobre algunas estructuras 
oracionales en las que con frecuencia la concordancia 
flucti1a: las oraciones que contienen un verbo (auxiliar 
modal o no) + infinitivo (se ermite traererros ~ 
permiten traer perros, etc. , las oraciones con verbos 
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que se construyen con dos sustantivos o can un susten
ti vo y un predicativo (se considera miembros a ••• / se 
consideran miembros a ••• ) , las llamadas inte1 nJgati::
vas indirectas (no se sabe cudntos vienen / no se sa
ben cudntos vienen), las oraciones comparativas (son ~ 
de los gua se suponía/ son mfs de los que se supan!añ), 
etc. No debe subestimarse tampoco, por otra parte, le 
presidn que en el sistema lingC!stico puede ejercer la 
presencia de procesos impersonales del tipo había f ies
tas / hab!an fiestas. (Vdase merooria original, pp. 
157-100, 20s:20e y 263-267). 

- Menci&i aparte merece el grupo e. En nuestro trabajo 
nos ocuparnos de l!l en las plfQ'inB.s 164 a 174. Al par&
cer, las frases con se la(s) (10 y 12), resultan gra
maticales en la lengua actual, mientras que las fra
ses con se lo&s) alcanzan l:!mites de aceptabilidad 
fluctuantes.n todo caso, no se puede prescindir pe
ra su anlflisis del estudio de otros fan&nenos relacio
nados con el le!smo, la!smo y lo!smJ. Sin duda, el li
bro de Francisco MARCOS MARIN, Estudios sobre el pro
nombre (Madrid, Gredas, 1978), que todaV!a no hemos 
visto, arrojan! nueva luz sobre el tema. (Vdase igual
mente Ram&l SANTIAGO, "Impersonal' se le(s), se lo(s), 
se la(s)n, ~' LV, 1975, pp. 83-10?). 

- La aceptabilidad es nula tambic!n para los ejemplos del 
tipo los libros, no se los vende a las diez (o no se 
ies vende a las diez • Los B& pre ieren S'rS't9-

ticamente s libros no se vendan e. las diez o 
los libros no se venden a las diez. 

- Cf. J. L~, Introduccidn en la LinaO:!atica tadrica, 
Barcelona, Taide, 19?1, p. 30?: 'Liñíi ruava categor!a 
interdependiente can el ceso ., muchas lenguas la cona
ti tuye la catagorla de!ctica de la definicidn (que an 
español viene señalada por el art!culo al, la, los, las). 
El •acusativo• turco se distingue flexivmneñt'e de!' •ñQ:: 
mi.nativo' dnicamente a.ando el roabt"& es definido (los 
nombres propios, igual que los pt a iombr'es personales, 
son definidos de 1.11 modo inherente): cf. ., ald!m, 'can 
~une casa': BVi ald!m, 'canp1• la casa' 1 • Cf. fwa--
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do ALLWSO, •Estil!stica y gramlftic:a del art!culo en es
pañol•, Estudios lingC!!sticos. Temas españolas, pp. 123-
100 (al autor advierte, p. 127 y n. 2 en dicha Plfg. , 
que ya IEILLET señalaba que las primeras muestras de 
art!culo + nombre en las lerguas romifnicas -el latín 
carecía, cano as sabido, de la primera categor!a mor
folc5gica- se dan precissnente en sintagmas nominales 
que deal!lllW,J9ñan la ft.nci&i de sujeto de la frase). Cf. 
tb. E. ALAFCOS, "El art!culo an español•, r· cit., 
pp. 1~1'77, donde señala qua "el papel daartfculo 
consiste an trasponer los runb19s caruias a la catego
ría de nombres propio~· (p. 176; cf. esta postulacidn 
con la cita de L ~). 

r l'idcfe 

p. 

El giro pasivo con se no puede utilizarse con sujeto 
de persona ( t4 los iiO'mbres se r la lic!a 
Esta :restricci contribuye tambi a orzar la dife 
rencia entra los tipos se venden libros (se vende li-
.2!:2!), etc. y el tipo no concertadO se persigue a lOs 
ladrones. 

(22) - En las pp. '2157 a 283 de la meroria original describimos 
las estructuras profLndas que proponemJs para los di
versos tipos de construcciones pronominales impersona
les con se. Establecemos dos grandes grupos de estruc
turas: pasivas (afectan a las oraciones con se pasivas, 
cuasi-pasivas e impersonales concertadas noññales) y 
activas (afectan a las oraciones impersonales cai .!! 
con vartxls intransitivos y copulativos y a los supues
tos usos ardnalos no concertados con sintagmas nomina
les ne datannine.dos). 

La vinculacidn entre las oraciones impersonales con se 
y las oraciones pasivas se apr'9Cia tambidn en el e,,n/;:'" 
lisis de otros usos andmalos (se les citd :rr los re
presentantes la doncella se os sd ~da que se es
tudian tambiin en la menDria original~n la descrip
ci&i de las estructures prof unda.s se han tenido en cu8!! 
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ta las propuestas de HN3EGAWA y LAKO~ para la pa
si va. Vid. J. HAIMAA, "Agentless sentences", Foundations 
of Language, 14, 1, jan., 1976, pp. 19-53). 

(23) - Vid. E. a:JSERIU, "Sistema, Nonna y Habla" (en Teoría 
del lenguaje y lingO!stica general. Madrid, Gredas, 
19672, pp. 11-113), p. 84. 

(24) - Ni las variaciones en el orden de los constituyentes ni 
las alteraciones de las reglas de concordancia: supo
nen un atentado contra las oposiciones funcionales que 
integran el sistema (ni siquiera en los casos en que el 
pronombre< se sustituye a las unidades reflexivas: este 
tipo de des~cidn no desarticula la oposicidn genera
lizada reflexivo/no reflexivo, antes al contrario, re
vela una tendencia en favor de la distinci&i de los ele 
mentas reflejos mediante una unidad específica). 

En cambio, los usos andmalos del constituyente auxiliar, 
al introducir un elemento (el auxiliar ser) que se opo
ne al auxiliar haber, pueden quiz~ deteññi'nar altera
ciones que afecteñ""al sistema lingO!stico (ya que pu~ 
de crearse as! -en t~nninos guillaumianos- la oposici6n 
"conjugacidn con l!mite interno de tensidn" VS. "con
jugaci6n con límite externo de tensidn"). Pero se tra
ta realmente de casos muy aislados. 

(25) - En "Norme, grammaticalitd ~~ niveaux de langue•, Langue 
Fran9aise, 16, 1972, pp. 49-62. 

(26) - Distinguen violaciones de categoría ldxica, desviacio
nes de las reglas de subcategorizacidn estricta y vio
laciones de las reglas de seleccidn (vid. artic. cit., 
p. 51 y ss.). 

(Z7) - Las investigaciones acerca de la posible inclusidn de 
distintos niveles del lenguaje en la gramftica genera
tiva de una lengua determinada est&n p~cticarnente en 
sus comienzos. LingOistas como Noem (}-(J.1SKY o Jerrold 
KATZ centran su inte~s en aspectos muy generales y 
que afectan a tipos de agramaticalic:lad m4s flagrante 
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(vid. N. Cl-lJMSKY, "Degrees of Grematicalness•, The 
Structure of Lengua.ge. Readings in the Philosop'h'Y9of 
Languase, Englewood Cliffs, Prentica-Hall, 1964, pp. 
384-300 y J. KATZ, "Semi-Sentences•, ibidam, pp. 400-
416). 

(28) - Vid. J. SCHRJTEN, "Sobre unidades grernaticales en una 
gnun4tice. tnsnsfonnacional del español", FGEL, 5, 2, -1975, pp. 38.>-400, donde se aborda el status de las 
unidades lingO!sticas de la grmnitica estructural 
(morfema, lexema,etc.) en una ~tica generativa. 
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