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determinarse el porcentaje de uso, se tendría que hacer u n recuento en 
obras clásicas de distintas épocas 3 . 

N o creo que pueda decirse que el sufijo - i l l o únicamente se encuentre 
en M é x i c o f o r m a n d o parte de topónimos (p. 271); a u n q u e bastante es
caso, puede hallarse en nombres comunes: e s t a n q u i l l o . , h i g u e r i l l a , e s t a m 
p i l l a , a g u i l i l l a , a c e i t i l l o . , etc.; se usa también con re lat iva frecuencia para 
f o r m a r despectivos: p a l o m i l l a , h o m b r e c i l l o , c h i q u i l l o , c e n t a v i l l o s , etc. 

D e los cambios de género, como recurso empleado para expresar u n a 
idea de tamaño (cap. vi) , h a b l a también L e n z ( L a oración y s u s p a r t e s , 
p. 137), aduciendo los siguientes ejemplos: c u c h i l l o , c u c h i l l a ; c a n a s t o , 
- a ; z u e c o , -a; podrían añadirse v e n t a n o , - a ; b a n c o , -a, y algunos otros. 

H e aquí , finalmente, unos sufijos d i m i n u t i v o s que parecen haber sido 
o lv idados p o r Hasselrot: - i r r i t o (ya recogido en la Útil y b r e v e i n s t i t u 
ción p a r a a p r e n d e r l a l e n g u a hespañola, L o v a i n a , 1555, con ejemplos 
como m u c h a c h i r r i t o , tamañirrito) y su var iante actual - i m t i t o ( c h i q u i -
r r i t i t o ) , e - i r r i s ( o j i r r i s , en l a E s c e n a d e l t e n i e n t e c o r o n e l d e l a G u a r d i a 
C i v i l , de García Lorca) . 
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R A F A E L Á N G E L D E L A P E Ñ A , T r a t a d o del g e r u n d i o . E d . Jus, México , 

!955; 99 PP-

A l estudiar el gerundio , S a m u e l G i l i G a y a afirma que " p a r a e l estu
d i o general del g e r u n d i o español sigue siendo básica l a n o t a 72 de C u e r v o 
a l a Gramática de B e l l o " 1. I g u a l o super ior i m p o r t a n c i a tiene e l T r a 
t a d o d e l g e r u n d i o de R a f a e l Á n g e l de l a Peña, p u b l i c a d o p o r p r i m e r a 
vez en 1889 (vol. 3 de las M e m o r i a s d e l a A c a d e m i a M e x i c a n a ) y repro
d u c i d o ahora, en 1955, p o r l a Asociación de Academias de l a L e n g u a 
Española, como homenaje a su i lustre a u t o r 2 . 

E n este breve pero complet o trabajo, se estudian los diversos valores 
d e l g e r u n d i o , su sintaxis y su relación c o n el g e r u n d i o l a t i n o , el p a r t i 
c i p i o de presente y el i n f i n i t i v o . L o s numerosos ejemplos que se aducen 
en cada caso podrían hacer tediosa l a lectura a los especialistas, pero 
creo que el método es de gran u t i l i d a d p a r a los estudiantes. 

I m p o r t a n t e es l a deuda que tanto D e l a Peña como C u e r v o t ienen 
p a r a con M i g u e l A n t o n i o C a r o 3 , según el p r o p i o gramático m e x i c a n o 
reconoce: " Q u i e n desee conocer más extensa y menudamente las dife
rencias y analogías que hay entre el g e r u n d i o castellano y el g e r u n d i o 

3 A este propósito véase F . L A T O R R E , "Diminut ivos , despectivos y aumentativos 
en el siglo x v n " , A F A , 8-9 (1956-57), 105-120. 

1 S. G I L Í Y G A Y A , C u r s o s u p e r i o r d e s i n t a x i s española, 3» ed., Barcelona, i 9 5 I , 
p . 170, n. 45. 

2 Cf. O b r a s d e D . R a f a e l A n g e l d e la Peña, s e c r e t a r i o p e r p e t u o d e l a A c a d e m i a 
M e j i c a n a y m i e m b r o c o r r e s p o n d i e n t e d e l a Española, México, 1900 ("Noticia bio
gráfica del autor", pp. v-xix) . 

S M I G U E L A N T O N I O C A R O , "Tratado del part ic ipio" , en A n a l e s d e la U n i v e r s i d a d 
d e C o l o m b i a , 18 (1870). E d . corregida en 1881, que se incluye en las O b r a s c o m 
p l e t a s d e d o n M i g u e l A n t o n i o C a r o , t. 5, Bogotá, 1928, pp. 23-100. 
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y el p a r t i c i p i o latinos, puede leer c o n m u c h o fruto la monograf ía c i tada 
[el T r a t a d o d e l p a r t i c i p i o de C a r o ] , que nos h a dado bastante luz para 
escribir el presente tratado". S i n embargo, D e l a Peña, apartándose de 
C a r o y s iguiendo a B e l l o y a Salvá, n o considera que e l g e r u n d i o espa
ñol tenga esencialmente los valores del p a r t i c i p i o de presente y que sólo 
en a lgún caso sea u n verdadero equivalente del g e r u n d i o l a t i n o . 

E n el p r i m e r o de los c inco capítulos que constituyen el l i b r o , se pre
sentan rápidamente algunas cuestiones generales (estudiadas con deteni
m i e n t o en los capítulos posteriores) y se muestran las equivalencias, sin
tácticas y de significado, que existen entre e l gerundio y e l i n f i n i t i v o , el 
sustantivo, el p a r t i c i p i o de presente l a t i n o , el adjetivo, e l adverbio e 
inc luso la preposición. E n el capítulo segundo, tras ins is t i r en l a idea 
de que la significación p r o p i a del g e r u n d i o es la de acción transi tor ia , 
pero n o instantánea (salvo cuando se usa u n i d o a verbos que tengan tal 
significado), estudia las relaciones temporales entre e l g e r u n d i o y el 
verbo regente: en l a expresión de l a s i m u l t a n e i d a d , tanto el g e r u n d i o 
como el verbo d o m i n a n t e p u e d e n expresar acciones durat ivas o instan
táneas, o b i e n l a acción significada p o r el gerundio puede ser duradera 
y l a de l verbo p r i n c i p a l instantánea, pero no al contrar io . E n el a m p l i o 
capítulo siguiente se estudian mediante numerosos ejemplos las funciones 
d e l g e r u n d i o como c o m p l e m e n t o e x p l i c a t i v o del sujeto o d e l objeto, y se 
rechazan las construcciones de g e r u n d i o con va lor especificativo o como 
complemento a t r i b u t i v o de cualidades permanentes. E l sustantivo objeto 
modif icado p o r e l g e r u n d i o puede ser a n i m a d o o i n a n i m a d o , pero tanto 
el g e r u n d i o como e l sustantivo t ienen que servir de c om p l e m e nt o direc
to a l verbo p r i n c i p a l que, p o r su parte, ha de ser u n verbo de per
cepción. E l g e r u n d i o debe significar anter ior idad, t e m p o r a l o lógica, con 
respecto a l verbo p r i n c i p a l . E n el breve capítulo cuarto se consignan 
los significados de los dos gerundios compuestos, e l pasado ( h a b i e n 
d o + part ic ip io) y el fu turo ( h a b i e n d o d e + i n f i n i t i v o ) . L a m a y o r parte 
d e l ú l t imo capítulo, " D e l g e r u n d i o usado en construcción absoluta" , se 
dedica a estudiar las posibi l idades de omisión de los gerundios s i e n d o y 
h a b i e n d o s i d o , y la elipsis de h a b i e n d o ante p a r t i c i p i o pasado de verbos 
intransi t ivos (que signif ican acción o estado). E l l i b r o concluye con u n 
breve apéndice en el que se d a n ejemplos del uso l a t i n o d e l g e r u n d i o 
y de las construcciones castellanas de i n f i n i t i v o o g e r u n d i o equivalentes, 
así como de casos en que el g e r u n d i o sustituye a l p a r t i c i p i o de presente 
l a t i n o . 

A u n q u e la d o c t r i n a encerrada en tan breve ensayo es a d m i r a b l e , pue
d e n hacerse algunas objeciones de detalle* 

P a r a mostrar l a d i ferencia que hay entre lo eventual d e l g e r u n d i o y 
lo h a b i t u a l d e l i n f i n i t i v o , habría sido preferible poner como ejemplo 
las frases V e o a P e d r o a m p u t a n d o u n b r a z o (acción considerada en el 
m o m e n t o m i s m o en que se ejecuta) y V e o a P e d r o a m p u t a r u n b r a z o 
(acción que puede tener significado habi tua l ) , mejor que los ejemplos 
aducidos p o r el autor, cuyo contraste se marca en gran parte p o r los 
elementos dist intos que aparecen en cada oración (Resolvió P e d r o e j e r -

b r a z o , p. 19). 
A l af irmar (p. 23) que la construcción de e s t a r + g e r u n d i o expresa 
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u n a acción durat iva , mientras que el t i empo s imple significa acción 
breve ( e s t o y l e y e n d o u n l i b r o — l e o e s t e rótulo), lo que De l a Peña 
q u i s o dec i r fue que la perífrasis de g e r u n d i o no puede expresar acción 
instantánea, como sí puede el t i empo s imple . Pero no expl ica que la 
perífrasis formada p o r e s t a r + g e r u n d i o significa la acción en p l e no des
a r r o l l o , aunque su duración sea breve; n i tampoco precisa e l contraste 
aspectual que puede exist i r entre ambas expresiones: ocasional en l a 
de g e r u n d i o y h a b i t u a l en l a de t iempo s imple . 

E n l a p. 66, p o r úl t imo, af irma que e l a u x i l i a r h a b i e n d o de l gerun
d i o compuesto puede omit irse en l a construcción absoluta ( " H a b i e n d o 
leído e l l i b r o , lo guardé" : "Leído e l l i b r o . . . " ) ; confunde así el autor, 
a l identif icarlas, dos construcciones diferentes de la lengua española, 
cuyos orígenes latinos son también distintos, aunque en algunos casos 
c o i n c i d a su significado, como sucede en éste (anter ior idad temporal) . 
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O T T O P F Á N D L E R , W o r t s c h a t z d e r S p o r t s p r a c h e S p a n i e n s ( m i t b e s o n d e r e r 
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132 p p . (Románica Helvética, 47). 

T o d a nueva act iv idad o profesión trae consigo la necesidad de crear 
u n lenguaje especializado, de l c u a l surgen cont inuamente expresiones 
q u e acaban p o r incorporarse en e l lenguaje general. E l propósito i n i 
c i a l de Pfándler era estudiar todos estos neologismos en el i d i o m a 
español, acudiendo p a r a e l lo a los dicc ionarios; pero la a m p l i t u d d e l 
tema lo obligó a constreñirse a las manifestaciones que aparecen en el 
terreno d e l deporte, poco e x p l o r a d o a pesar de su n o t o r i a i m p o r t a n c i a 
p a r a l a lingüística. Inc luso aquí tuvo que imponerse u n a nueva l i m i 
tación y hacer hincapié en los deportes más populares, prestando aten
ción p a r t i c u l a r a los que se juegan c o n pelota. Estas nuevas voces sur
gidas d e l deporte se h a n i d o i n f i l t r a n d o de manera gradual en el h a b l a 
de todas las clases sociales, y entre personas de ambos sexos y de d i 
versas edades. L a proyección d e l lenguaje deport ivo contrasta con la 
de las hablas pertenecientes a otras actividades humanas a causa de que 
ese lenguaje es manejado no sólo p o r quienes pract ican ta l o c u a l 
deporte o son aficionados a él, s ino a u n p o r i n d i v i d u o s que no suelen 
asistir n i como espectadores a las c a n c h a s deportivas. 

Pfándler h a tomado como campo p r i n c i p a l de operaciones a Barce
l o n a , p o r considerar que es el centro de m a y o r a c t i v i d a d deport iva d e l 
país. H a sacado sus materiales de l a l i t e r a t u r a especializada - p e r i ó 
dicos, sobre todo, cuya i m p o r t a n c i a destaca, y l ibros de r e g l a m e n t o s - , 
pero n o deja de hacer notar el v a l o r de l a r a d i o y el cine como medios 
de difusión. L o s "eventos" internacionales y las "vis i tas" de equipos ex
tranjeros es t imulan el interés de l a gente y crean circunstancias p r o p i 
cias p a r a l a proliferación y circulación de los nuevos vocablos. E l or igen 
de l a mayoría es extranjero. P r e d o m i n a n los anglicismos (córner, p e n a l t y , 
w a t e r p o l o ) y los galicismos ( a m a t e u r , güetres [ < guêtres], palmarès, p i o n -


